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PRESENTACION
 

El "Estudio sobre la situaci6n de la Planificacion Agraria y Ana

lisis de Politicas en America Latina y el Caribe" identifica al primer
 

grupo de actividades del Proyecto de Planificaci6n Agraria y Analisis
 

de Pol'iticas en America Latina y el Caribe (PROPLAN), que dirige el
 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA). Este primer
 

grupo de actividades esta orientado a la realizaci6n de un analisis
 

global de la capacidad actual y potencial en materia de planificaci6n
 

agraria en los passes del continente.
 

Para alcanzar el objetivo indicado este primer grupo consider6
 

dos actividades: una se refiere a un estudio general sobre los sis

temas de planificacion y la otra a un conjunto de estudios de casos
 

sobre aspectos seleccionados de los procesos de planificaci6n.
 

Los trabajos de PROPLAN empiezan con la elaboracion de un "Marco
 

Conceptual del Proceso de Planificacion Agrario en America Latina y
 

el Caribe: una vision integral de los procesos de analisis de politi

cas y de toma de decisiones en el Sector Agrario". Este marco ha guia
 

do los estudios de este primer grupo de actividades.
 

La actividad relacionada con el estudio general de los sistemas de
 

planificacion tiene como producto el documento "Analisis del funciona

miento de las Unidades de Planificaci6n Sectorial en el proceso de pla
 

nificaci6n agrario en Am6rica Latina y el Caribe: su participaci6n en
 

el proceso de analisis de polfticas y de toma de decisiones en el Sec

tor Agrario".
 

En base a los planteamientos del Marco Conceptual los siguientes
 

temas se eligieron para los estudios de casos: i) la formulaci6n de
 

la polltica agraria; ii) la instrumentaci6n de la ejecuci6n de la po

lftica agraria; iii) el control de la polftica agraria; iv) el siste

ma de planificaci6n agrario como apoyo tecnico a la toma de decisiones
 

sobre la polftica agraria; v) la base informatica del proceso de pla



(iii)
 

nificaci6n; y, vi) el proceso de analisis de politicas como apoyo al
 

proceso de toma de decisiones del Sector Agrario.
 

Este dicumento se ubica como uno de los estudios de caso, 61 se
 

refiere a la etapa de instrumentaci6n de la ejecucion del proceso de
 

planificaci6n agropecuario en Honduras. Como todos los estudios rea

lizados por PROPLAN, este es el resultado de un trabajo en equipo que
 

integra a profesionales nacionales. El equipo de trabajo en Honduras
 

estuvo integrado por Mayo Vega, Luis Corrales, German Aranda, Braulio
 

Serra y Jorge Guevara.
 

Mayo Vega se encarg6 de la coordinaci6n del trabajo y junto con
 

Lizardo de las Casas desarrollaron los aspectos metodol6gicos. Luis
 

Corrales, German Aranda, Braulio Serra y Jorge Guevara tuvieron a su
 

cargo la aplicaci6n de la metodolog'a y redacci6n del documento.
 

Finalmente este estudio fue consistenciado, sistematizado y homo

geneizado de acuerdo a los objetivos y al marco conceptual de PROPLAN.
 



(iv)
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS
 

ANACH: Asociaci6n Nacional de Campesinos de Honduras
 

ARA: Asentamientos de la Reforma Agraria
 

BNF: Banco Nacional de Fomento
 

CAR: Comites Agrlcolas Regionales
 

COCO: Comit' Coordinador del Desarrollo Agropecuario
 

COHBANA: Corporaci6n Hondurefia del Banano
 

CONARA: Comisi'n Nacional de Reforma Agraria
 

CPA: Comisi6n de Polftica Agricola
 

CSPF: Consejo Superior de Planificaci6n Econ6mica
 

DGP: Direcci6n General de Presupuesto
 

DIFOCOOP: Direcci6n de Fomento Cooperativo
 

FECORAH: Federaci6n de Cooperativas de Reforma Agraria de Honduras
 

IHCAFE: Instituto Hondurefio del Caf'
 

IHMA: Instituto Hondurefio de Mercadeo Agricola
 

INA: Instituto Nacional Agrario
 

MRN: Ministerio de Recursos Naturales
 

PNDA: Plan Nacional de Desarrollo Agricola
 



INTRODUCCION
 

El presente documento muestra los avances de un estudio que sobre
 

el pxogeso de planificaci6n agropecuario hondurefio realiza el IICA a
 

travs de su proyecto ee planificaci6n (PROPLAN) y de su Oficina en
 

Honduras.
 

El documento parte de los planteamientos del Marco Conceptual del
 

PRGPLAN para describir y analizar la etapa de instrumentaci6n de la eje
 

cuci6n del proceso de planificacion agropecuario en Honduras.
 

El estudio complementa la conceptualizaci6n de la etapa de instru
 

mentaci6n de la ejecuci6n y le da contenido empirico. As' mismo se
 

realiza un breve analisis en base a los cuales se llega a conclusiones
 

y recomendaciones sobre posibles areas en las que el IICA a traves de
 

PROPLAN y sus oficinas en los passes de la regi6n podrla colaborar con
 

ellos.
 

El documento se ha organizado en cuatro capftulos. El Capftulo
 

Primero presenta una caracterizaci6n del sector agropecuario Hondure

fio desde el punto de vista de su 'ambitoeconomico-social, sistema po

i'tico-administrativo y sistema de planificaci6n. El Capftulo Segun

do explicita los aspectos te6ricos del estudio en relaci6n al Marco
 

Conceptual de PROPLAN. El Capftulo Tercero describe y analiza breve

mente las actividades desarrolladas en Honduras. El Capftulo Cuarto
 

presenta las conclusiones y recomendaciones Jel documento.
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Capitulo Prime-'o
 

SECTOR AGROPECUARIO HONDURENO 

ANBITO ECONOMICO-SOCIAL AGROPECUARIO
 

Recurso Tierra
 

1. Uso Actual de la Tierra
 

De acuerdo a cifras preliminares del Tercer Censo Nacional Agrope
 

cuario de agosto de 1974, se reportaron 196,585 fincas con una superfi
 

cie de 2.659.939 hectareas; de este total corresponde en orden de im

portancia 866.323 Has. (32.5%) a pastos cultivados; 365.947 Has (13.2%)
 

a guamiles o montes; 320.282 Has (12.0%) a pastos naturales; 225.509
 

Has. (8.5%) a cultivos permanentes; 165.388 Has. (6.2%) a pastos natu

rales mejorados; 140.487 Has. (5.3%) a tierras en descanso; 121.918 Has.
 

(4.6%) a pinos; 68.880 Has. (2.6%) a maderas duras tropicales; y 33.758
 

Has. (1.3%) a otras clases de pastos. (Ver Cuadro 1 ).
 

CUADRO 1. Uso actual de la tierra en Honduras, 1974 (en hectareas)
 

Are a
Us o 


Cultivos anuales o temporales 365.947
 
En descanso 
 140.487
 

Cultivos permanentes 225.509
 

Guamiles 
 351.447
 
Pino 
 121.918
 

Roble, Cedro, etc. 
 68.880
 

Pastos naturales mejorados 165.388
 

Pastos cultivados 
 866.323
 
Otras clases 
 320.282
 

2.659.939
Total 


Fuente: Divisi6n General de Estad~sticas y Censos.
 
Censo Nacional Agropecuario, 1974
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1.2. Uso Potencial de la Tierra
 

De la superficie total del pats de 11.5 millones de hectareas el
 

estudio de FAO sobre uso del suelo realizado en 1967, estim6 en for
 

ma preliminar que la superficie potencialmente agropecuaria es de 1.9
 

millones de hectareas, sefialando la posibilidad de que esta cifra estu
 

viese subvaluada. Estudios posteriores del Departamento de Suelos del
 

Ministerio de Recursos Naturales, tambien preliminares y au'n no publi

cados, indican que esta superficie subir'a a 3.8 millones de hectareas,
 

debido a la edici6n de areas de pequefios valles que no pudieron ser con
 

tabilizados en el primer estudio.
 

Seg'n el estudio del Departamento de Suelos antes citado, el 33%
 

del territorio nacional (3.791.700 hectareas) es apto para actividades
 

agrop~cuarias, el cual esta subdividido en un 23% para uso extensivo
 

(2.642.815 Has.) y 10% para uso intensivo (1.148.885 Has.)
 

De la diferencia, 66% es para uGo forestal y 1% son cienegas.
 

Los suelos de vocaci6n agr'cola se encuentran en valles muy peque
 

fios diseminados por todo el territorio nacional, dn los cuales 60 pe

quefios valles cubren el 10.5% del area total del pals.
 

Comparando el uso de la tierra agr~cola (2.117.694 hectareas) con
 

el potencial agr'cola del pas (3.791.700 hectareas) todav'a quedan sin
 

utilizar 1.674.006 hectareas, de las cuales se estima que un 80% estan
 

en zonas con acceso y las restantes en zonas sin infraestructura vial.
 

De lo anterior se deduce que potencialmente Honduras puede lograr
 

inctementos de producci6n por medio de expansi6n horizontal y, mejoran
 

do las tecnicas agropecuarias, tambi'n por medio de expansi6n vertical.
 

Los suelos menos utilizados son los de Gracias a Dios que no podran ser
 

explotados a corto y mediano plazo debido a la falta total de infraes

tructura en la zona y al gran esfuerzo econ6mico que representar-a para
 

(1) Uso de la tierra, parte V, Honduras, N* AT/2234. FAO.
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el pais el proveer esa infraestructura. Por lo tanto, el potencial a

provechable para expansi6n horizontal a corto plazo se reduce a las
 

zonas de los departamentos de El Paraiso, Olancho y Col6n que poseen
 

cierta infraestructura que se est5 aumentando en la actualidad, y a
 

las areas de matorral del resto del pals que estan distribuidas en pe

quefias parcelas muy separadas entre si. Las areas bajo cultivo actual
 

poseen gran potencial para extensi6n vertical debido a que, con pocas
 

excepciones, los rendimientos obtenidos actualmente son susceptibles
 

de incrementos de hasta un 5J% sin mayor esfuerzo, es decir, con s6lo
 

aplicar un grado moderado de tecnologia.
 

La situaci'n descrita anteriormente evidencia el poco e inapropia
 

do uso que se esta haciendo de los suelos en el pa's, asi como del po

tencial disponible para aumentar la producci6n agricola en el mas cor

to plazo, siempre que la ubicaci6n de estas tierras tenga acceso a los
 

principales mercados.
 

2. Organizaci6n Productiva
 

La agricultura hondurefia esta constitulda por tres grandes compar
 

timientos: el Tradicional, representado por el sector minifundista de
 

economia basicamente consuntiva y por el latifundio; el Moderno, forma
 

do por unidades de producci6n tecnicamente desarrolladas; y el Contem

poraneo de reciente configuraci6n y limitado desarrollo, constituldo
 

por empresas comunitarias campesinas, cooperativas agricolas y ligas
 
(1)


campesinas
 

De conformidad con el Plan Nacional de Reforma Agraria, el compar
 

timiento Tradicional esta formado por 279 grandes explotaciones, que
 

cubren el 19.6 por ciento de la tierra agricola censadn y el 0.2 por
 

(1) Plan Nacional de Reforma Agraria 1974-78 INA.
 



ciento del total de las fincas del pass; comprenden un area de 500 mil
 

hect'reas, con una extension por finca de aproximadamente 1.800 hecta

reas. En el otro extremo, existen 126 mil fincas, equivalentes al 67.5
 

por ciento del total y disponen del 12.3 por ciento de la tierra censa
 

da, es decir,que abarcan unas 313 mil hectareas, con un promedio de 2.4
 

hectareas por finca.
 

El compartimiento Moderno esta formado por empresas agricolas co

merciales, comprendiendo alrededor de 105 fincas; este compartimiento
 

utiliza el 31 por ciento de la superficie en cultivos y genera el 66
 
(1)


por ciento del producto del sector agr'cola
 

El compartimiento Contemporaneo esta constituldo, en su mayorla,
 

por las empresas sujetas de la reforma agraria, afiliadas a las distin
 

tas asociaciones campesinas del pass (FECORAH, UNC., ANACH., etc.).
 

Este grupo est' formado por 907 empresas agropecuarias que agrupan a un
 

total de 32.165 afiliados, con una superficie de 158.392 hectareas (ver
 

Cuadro 2). De esta superficie total, el 48 por ciento fue recuperado
 

y distribuldo en base al Decreto Ley N0 8; el 52 por ciento restante
 

fue recuperado y distribuldo en base a la Ley de Reforma Agraria (De

creto Ley N0 170). Cabe hacer menci6n que en este total de empresas
 

no se incluyen 112 cooperativas agropecuarias, 26 cafetaleras, 1 av'
(2)
 

cola y 6 pesqueras no afiliadas a 
FECORAH.


(1) Plan Nacional de Regorma Agraria 1974-78 INA.
 
(2) Registro de Cooperativas, Direcci6n General de Fomento Cooperati-


VO. 
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CUADRO 2. Sector Reformado': Empresas Campesinas, seg6n filiaci6n
 

Empresas Socios Siperfi-

Filiaci6n 
 cie (Has.)
 

Federaci6n de Cooperativas de
 
Reforma Agraria (FECORAH) 117 4.369 44.801
 

Uni6n Nacional de Campesinos:
 
Ligas Campesinas (UNC) 217 5.921 19.589
 

Asociaci'n Nacional de Campe
sinos de Honduras; Empresas
 
Campesinas (ANACH) 387 15.182 49.913
 

Empresas Asociativas Campesi
nas (FAC) 24 2.156 6.388
 

Empresas Campesinas Indepen
dientes (Asentamientos) 162 4.537 37.701
 

907 	 32-165 158.392
Total 


Fuente: 	Unidad de Planificaci6n del Instituto Nacional Agrario, INA
 

setiembre, 1977.
 

Los agentes productivos del sector agropecuario, independientemen
 

te del sector econ6mico al que pertenecen, se clasifican en empresas
 

comerciales agr'colas (productores de banano, cafe, algod6n, cafia de
 

azucar, tabaco, palma africana, cftricos y otros), productores indepen
 

dientes (dedicados principalmente al cultivo del banano, platano, caia
 

de azicar, cafe, algod6n y a la ganader'a), cooperativas agr'colas (que
 

orientan sus actividades al cultivo de cereales, hortalizas y a ciertos
 

productos comerciales) y las empresas comunitarias campesinas de recien
 

te formaci6n (basicamente en la producci6n de granos basicos).
 

Las empresas comercialcs agr'colas estan organizadas como empre

sas mercantiles, y estan reguladas por el C6digo de Comercio. Los pro
 

ductores independientes realizan sus actividades eni forma individual y
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se agrupan en asociaciones (Asociaci6n de Productores Independientes del
 

Banano, del Cafe y de Algod6n). Las cooperativas agricolas, segn el
 

C6digo de Comercio y la Ley de Fomento Cooperativo, no son empresas mer
 

cantiles sino que empresas de servicio sin fines de lucro; sin embargo,
 

la actividad productiva de gran parte de estos entes ha superado sustan
 

cialmente la actividad de servicios, situandose como empresas mercantiles.
 

Las empresas comunitarias campesinas estan formadas por personas benefi
 

ciarias de la Reforma Agraria que, de com'n acuerdo, aportan su trabajo,
 

industria, servicios y otros bienes, con el fin primordial de explotar
 

directamente uno o mas predios risticos que les han sido adjudicados,
 

asi como para comercializar o industrializar los productos y repartir
 

entre los asociados, en forma proporcional a sus aportes las utilidades
 

o perdidas de cada ejercicio econ6mico.
 

SISTEMA POLITICO-ADMINISTRATIVO
 

Estructura del Sector Publico Agricola
 

En Honduras no existe una Ley que configure oficialmente el Sector
 

Pu'blico Agricola como una unidad de instituciones interrelacionadas con
 

funciones especficas de promover y apoyar el desarrollo del Sector A

gropecuario.
 

Los organismos participantes en el Sector Agricola Nacional estgn
 

clasificados en tres grandes sectores:
 

1. 	 Sector Publico Centralizado, que abarca la Jefatura de Gobierno y las
 

diversas Secretar'as de Estado
 

En Honduras, la Secretarla de Recursos Naturales es la unica ins
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titucion piblica agr'cola comprendida en el Sector Centralizado. En es
 

te Sector se incluyen asimismo dependencias centralizadas que no perte

necen enteramente al Sector Agricola pero que parte de sus servicios se
 

orientan a apoyar su desarrollo (Direccion General de Presupuesto, Di

recci6n General de Caminos, etc.).
 

- Secretarla de Recursos Naturales (RR.NN.)
 

El principal objetivo de la Secretarla de Recursos Naturales es
 

atendido por la Direcci6n General de Opcraciones Agr'colas, al
 

contribuir a trav's de esta al aumento de la producci6n agrope

cuaria nacional mediante la dotaci6n a los agricultores de los
 

servicios de asistencia y capacitacion tecnica, mecanizacion,
 

riego y drenaje, investigaci6n agropecuaria y suelos, produccion
 

y distribuci6n de semillas y material vegetativo, programa de
 

fomento de produccion vegetal y animal, de sanidad agropecuaria
 

y servicios hidrologicos y climatologicos.
 

Asimismo a trav's de la Direccion General de Recursos Naturales
 

Renovables fomenta la investigaci6n y controla la explotaci6n de
 

recursos pesqueros; fomenta el mejoramiento del medio ambiente
 

y la conservaci6n de la vida silvestre.
 

1.2. Sector Descentralizado que incluye los organismos aut6nomos y semiaut6

nomos 

En este sector se ubican siete instituciones directamente involu

cradas en las actividades agrTcolas y son las siguientes:
 

a) Instituto Nacional Agrario (INA): Los principales objetivos de es
 

ta Instituci6n son: Dotar de tierra que se requiere al campesinado, a
 

fin de asegurar su efectiva participaci6n en los procesos de producci6n
 

y de consumo; organizar y estimular la agrupaci'n de los beneficiarios
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de la Reforma Agraria de manera asociativa y otras modalidades empre

sariales que permitan la adopci6n de tecnologlas convenientes, el au

mento de la prnducci6n y la productividad, y la elevacion sustancial
 

de la ocupacion y del ingreso agricola.
 

Formular y poner en practica programas de capacitacion que permi

tan a los beneficiarios de la Reforma Agraria la asimilaci6n de metodos
 

y tecnicas modernas de la explotacion de la tierra y una mayor toma de
 

conciencia sobre la funci6n que les corresponde en el proceso de desa

rrollo.
 

b) Banco Nacional de Fomento (BNF): el objetivo fundamental del BNF
 

es el de contribuir al desarrollo econ6mico y social del pals mediante
 

la canalizaci6n de recursos financieros hacia las actividades agr~co

las y pecuarias.
 

c) Instituto Hondurefio de Mercadeo Agricola (IHMA): corresponde al
 

IHMA promover el mejoramiento de los sistemas de mercadeo de granos ba
 

sicos, asegurando la estabilizaci6n de los precios en el mercado nacio
 

nal mediante la intervenci6n directa en la compra-venta de estos pro

ductos en el interior y exterior del pals, a fin de garantizar un mer

cado ordenado y estable al productor y un abastecimiento adecuado al
 

consumidor. En la medida que el pads lo requiera y los recursos de la
 

Institucion lo permitan, se incorporaran a la comercializaci'n otros
 

productos agricolas.
 

d) Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal (COHDEFOR): tiene co
 

mo proposito principal lograr un 6ptimo aprovechamiento de los recursos
 

forestales del pals; asegurar la protecci6n, mejora, conservaci6n e in
 

cremento de los mismos y generar fondos para el financiamiento de pro
 

gramas estatales, a fin de acelerar el proceso de desarrollo econ6mico
 

y social de la Naci-n.
 

e) Instituto Hondurefio del Cafe (IHCAFE): corresponde al IHCAFE estu
 

diar, encausar, estimular, supervisar y orientar la actividad cafetale
 

ra de acuerdo con la poltica econ6mica, social y fiscal del Estado y
 



los Convenios Internacionales existentes, relaciorados con la materia.
 

f) Corporaci6n Hondurefia del Banano (COHBANA): corresponde a esta Cor
 

poracion promover las condiciones mas favorables para el desarrollo de
 

la actividad bananera en el pals y obtener una creciente participaci6n
 

nacional en la produccion, el transporte internacional y la comerciali
 

zaci6n del banano.
 

g) Direcci6n de Fomento Cooperativo (DIFOCOOP): la DIFOCOOP tiene co
 

mo objetivos principales los siguientes: iniciar, promover, dirigir y
 

coordinar la fundacion y desarrollo de asociaciones cooperativas; ac

tuar como intermediaria entre las asociaciones cooperativas y el BNF
 

para facilitar a aquellas la obtenci6n de creditos y prestamos ordina

rios y especiales y otra forma de ayuda econ6mica.
 

Prestar a las asociaciones cooperativas el auxilio tecnico que ne
 

cesiten; ejercer funciones de inspecci'n y vigilancia sobre las asocia
 

ciones cooperativas.
 

Aprobar la constituci6n, disoluci6n y liquidaci6n de las asocia

ciones cooperativas; llevar el registro de las asociaciones coop%:ati

vas del pals.
 

1.3. 	 Sector Privado, que comprende a las diversas asociaciones gremiales y
 

entidades privadas del servicio piblico.
 

2. 	 Centros de decisi6n de politicas agrarias
 

Los centros de decisi6n de pol'ticas en el Sector Agricola son pre
 

sentados en el Cuadro 3.
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CUADRO 3. Centros de decisi6n de politicas y medidas de polticas del Sector P6.

blico Agr'cola
 

Organismos Centros de decisi6n 

Secretarla de RR.NN. Secretaria de Estado 

Instituto Nacional Agrario Titular del Poder Ejecutivo 

Banco Nacional de Fomento Junta Directiva: 

- Presidente del Banco Nacional de Fomento. 
- Secretario de Estado en el Despacho de Recur

sos Naturales. 
- Secretario de Estado en el Despacho de Hacien 

da y Credito Pi'blico. 
- Secretario de Estado en el Despacho de Economia. 
- Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de 

Planificaci6n Econ6mica. 
- Un representante de los sectores agr'cola, in

dustriil, pecuario y comercial. 

Corporaci6n Hondurefia del 
Banano Junta Directiva 

- Secretario de Estado en el Despacho de Economia. 
- Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda 
y Credito Priblico. 

- Secretario de Estado en el Despacho de Recursos 
Naturales. 

- Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de 
Planificaci6n Econ6mica. 

- Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agra 
rio. 

- Dos representantes de los trabajadores organi
zados de la actividad bananera. 

- Un representante de los productores independien 
tes de banano. 

- Un representante de las cooperativas, empresas 
asociativas y de otros beneficiarios de la re
forma agraria. 

Instituto Hondurefio del Cafe Junta Directiva 

- Secretario de Estado en el Despacho de Economia. 
- Secretario de Estado en el Despacho de Recursos 
Naturales. 

- Un representante del BNF 
- Un reprsentante del BCH 
- Cuatro representantes propietarios por los pro

ductores. 
- Dos representantes por los exportadores. 
- Un representante por los torrefactores. 

continu'a...
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Continuaci6n Cuadro 3. 

Organismos Centros de decisi6n 

Instituto Hondurefio de Mer
cadeo Agricola Junta Directiva 

- Secretario de Estado en el Despacho de Recur
sos Naturales. 

- Secretario de Estado en el Despacho de Hacien 
da y Credito Publico. 

- Secretario de Estado en el Despacho de Econo
m~a. 

- Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de 
Plar'icaci6n Econ6mica. 

- Director Ejecutivo del INA. 

Direccion de Fomento 
Cooperativo Junta de Fomento Cooperativo 

- Secretario de Estado en el Despacho de Econo
mia. 

- Secretario de Estado en el Despacho de Hacien 
da y Cr'dito Publico 

- Un representante de las Asociaciones coopera

tivas existentes conforme a su Ley. 

- Un representante del BNF 
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3. Regionalizaci6n Agricola
 

Con el prop6sito de especificar la instrumentaci6n de las politicas
 

agricolas nacionales a nivel regional y local, el Plan Nacional de Desa

rrollo Agricola 1974-78, contempl6 el establecimiento de un sistema ad

ministrativo del Sector Pu'blico Agricola de cardcter regional.
 

El Plan contempl6 administrativamente 10 regiones: Comayagua, Con
 

gogon, Choluteca, Danll, Gracias a Dios, Juticalpa, La Ceiba, San Pedro
 

Sula, Santa Rosa de Copan y Tegucigalpa.
 

Atendiendo a la estrategia y prioridades de desarrollo contenidas
 

en el mismo Plan se fusionaron algunas regiones y en 1974 iniciaron su
 

funcionamiento seis (6): Comayagua, Choluteca, Danl', Juticalpa, La
 

Ceiba y San Pedro Sula, actualmente (1979) est'n funcionando siete re

giones.
 

Correspondientemente a la regionalizaci'n se efectu6 las reestruc

turaciones de las principales instituciones del Sector, descentralizan

do sus operaciones a nivel regional. 

4. Direcci6n y Coordinaci6n Nacional del Sector Publico Agricola
 

Diversos ensayos se han hecho a nivel politico para coordinar las
 

acciones de las instituciones que conforman el Sector Piblico Agricola
 

y se estudiaron varias alternativas hasta llegar en 1977 a la creaci6n
 

de una Comisi6n de Pollitica Agricola (CPA) a nivel ministerial, integra
 

da por 5 Secretarios de Estado (Recursos Naturales, Planificaci6n Eco

n6mica, Hacienda, Economla y Director Ejecutivo del INA). Las funcio

nes de esta entidad fueron ampliadas a principios del presente afio y
 

la Comisi6n ya viene actuando como un organismo que ejerce la Direcci6n
 

colegiada del Sector. Ella acta a nivel nacional con bastante autori
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dad cuando alg'n caso especial lo demanda.
 

Como funci6n principal de esta comisi6n se destaca la de asistir
 

al titular del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones y en el diseflo
 

y aplicaci6n de pollticas y medidas relacionadas con la ejecuci6n de
 

programas y proyectos, asT como con el proceso de modernizar, dinamizar
 

y hacer mas efectiva la organizaci6n institucional del Sector Agricola
 

en su conjunto y con la aplicaci6n de la Reforma Agraria.
 

5. Coordinaci6n Interinstitucional a Nivel Regional
 

A nivel regional se han constituldo los Comit~s Agricolas Regiona
 

les (CAR), organismos integrados por los diferentes Jefes T'cnicos de
 

las instituciones del Sector Agricola que operan en las siete regiones
 

a que antes se hizo alusi6n. Los CAR vieLien a ejerLr la coordinaci6n
 

interinstitucional reflejando as' a nivel regional el papel que desem

pefia la Comisi6n de Polftica Agricola a nivel nacional. Al igual que
 

la CPA los Comit's Agr'colas au'n est'n pendientes de formalizaci6n ins
 

titucional, de manera que permita a los mismos un rol mas definido en
 

los objetivos que se buscan alcanzar.
 

Los objetivos especlficos de los Comit's Agrlcolas Regionales son
 

los siguientes:
 

- Utilizar, eficientemente la capacidad de prestacion de servicios
 

que cada una de las instituciones disponga en cada Regi6n.
 

- Canalizar los recursos materiales, t'cnicos y humanos fundamen

talmente a elevar y mejorar la producci6n agr'cola.
 

- Uniformar criterios de participaci'n en la ejecuci'n de planes
 

y programas a fin de evitar desviaciones o desnaturalizaciones
 

en el logro de los objetivos que en este sentido plantea el PND
 

y los planes operativos anuales e institucionales.
 



I. SISTEMA DE PLANIFICACION AGRICOLA
 

En Honduras aun no se ha creado el sistema de planificaci6n secto
 

rial agr'cola, como una unidad de instituciones relacionados con fun

ciones, recursos, organizaci6n, mecanismos, metodos y medio ambiente;
 

que permita en forma coherente y sistem'tica, cumplir con las etapas
 

de formulaci6n, instrumentaci6n de la ejecuci6n y control del proceso
 

de planificaci6n a nivel nacional y regional.
 

La Ley del Consejo Superior de Planificaci6n Econ6mica emitida en
 

octubre de 1965 otorga a este organismo funciones especificas de for

mulaci6n, coordinaci6n y control, le concede autoridades para la crea

ci6n de una Secretarlia Tecnica y para el establecimiento de oficinas
 

de planificaci6n sectorial; no instituye la creaci6n del Sistema de Pla
 

nificaci6n Sectorial.
 

La actual separaci6n en la estructura institucional del sector, re
 

sulta en percepciones fragmentadas y diversas de objetivos de politicas
 

y crea barreras para formular politicas y planes integrales que se apo

yen mutuamente.
 

Las organizaciones agrlcolas carecen de un sistema de planifica

ci6n claramente definido. La importancia de un nivel de planificaci6n
 

sectorial es manifiesta, por constituir el mismo el punto de enlace en
 

tre la planificaci6n global nacional y la programaci6n especifica de
 

las instituciones.
 

Este sistema es tanto mas necesario dada la complejidad y particu
 

laridad de las actividades agricolas y la necesidad imperiosa de ope

racionalizar tanto a nivel de instituci6n, como de servicio, reb±ones
 

y productos, los objetivos y metas contempladas en el Plan Nacional de
 

Desarrollo.
 

En las labores de planificaci6n del Sector han intervenido tres
 

niveles:
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a) Nivel de Decisi6n Politica
 

- Secretaria Tecnica del CSPE
 

- Comisi6n de Poltica Agr'cola
 

b) Nivel Tecnico Central
 

- Direcci6n de Planificaci6n Agricola de la Secretarfa Tecnica del
 

Consejo Superior de Planificnci6n Econ6mica.
 

- Secretarla Tecnica de la Comisi6n de Poltica Agricola
 

- Unidades de Planificaci6n Institucionales
 

c) Nivel de Ejecuci6n Regional
 

- Comit's Agr'colas Regionales
 

- Direcciones Agr'colas Regionales
 

- Directores Regionales Agrarios
 

- Gerentes Regionales del Banco Nacional de Fomento
 

d) Nivel T'cnico Regional
 

- Unidades de planificaci6n de las Direcciones Regionales de las 

instituciones 
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Capftulo Segundo
 

ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ETAPA DE INSTRUMENTACION DE LA EJECUCION
 

DEL PROCESO DE PLANIFICACION AGRICOLA
 

En este capitulo, a partir del Marco Conceptual de PROPLAN (1)se
 

analiza con mayor detalle la etapa de instrumentaci6n de Ia ejecuci6n
 

a los efectos de su aplicaci'n en Honduras.
 

Para una mejor comprension de la conceptualizaci6n referida es ne

cesario definir ciertos conceptos previos. En primer lugar se entien

de por "polftica agricola" a la definici6n del conjunto de acciones
 

que el Gobierno pretende implementar en el sector agrfcola en su inte

res de incidir en el proceso econ6mico agropecuario en un sentido de

seado. Ella se manifiesta en un conjunto de proposiciones generales
 

que definen el modelo de desarrollo o estrategia global del Estado. Es
 

to debe ser la base de la actuacion de los agentes que integran el Am

bito Econ6mico-Social Agricola y relacionados al mismo.
 

Las "pollticar" son las orientaciones especificas que pueden ser
 

agrupadas de acuerdo a las categorias, areas, grupos y variables defi

nidas en la estrategia global que caracteriza el desarrollo del Sector
 

Agricola.
 

Las "medidas de polftica" son las decisiones concretas adoptadas
 

por el Sistema Polftico-Administrativo que implican acciones que afec

tan a determinados agentes econ6micos a determinadas areas y grupos
 

econ6micos del Sector y que instrumentalizan las polfticas vigentes.
 

Las "acciones especificas" son aquellas que realiza el sector p2
 

blico para la ejecuci6n de las polfticas y medidas de polftica.
 

(1) 	Marco Conceptual del proceso de planificaci6n en America Latina
 

y el Caribe: una visi6n...
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PROCESO DE PLANIFICACION AGRICOLA
 

El proceso de planificacion agr'cola se ha conceptualizado como un
 

proceso continuo de producci6n de politicas y medidas de politicas cu

yo fin es acelerar el desarrollo agrcola en el contexto del desarrollo
 

regional y nacional.
 

Este proceso, cuyas caracterlsticas esenciales son las do raciona
 

lizar y dar coherencia a las decisiones de pol'tica agricola en sus di
 

versos niveles de concretizacion, esta condicionado por: la explici

taci'n de los objetivos del Sistema Politico Administrativo Agricola;
 

por la capacidad del Sistema Politico Administrativo de recibir del
 

sistna de planificaciu'a, y/o interpretar directamente, ias aspiracia
 

nes, problemas y presiones del 5mbito econ'mico-social; por su deci 

si'n de actuar, y por la idoneidad de las Instituciones del Sector pa

ra instrumentalizar la ejecuci'n de las politicas y medidas de politi

ca. Dicho proceso est' adicionalmente inmerso y condicionado por la
 

problematica economico-social que origina y objetiva la naturaleza de
 

aquel.
 

En consecuencia, en dicho proseso intervienen, se nutren y se con
 

dicionan reciprocamente sus tres elementos esenciales: "el sistema pa
 

litico-administrativo agricola", el cual toma decisiones de politicas
 

y medidas de politica en base a las alternativas que le presenta el
 

sistema de planificaci6n o en base a sus propias interpretaciones y/o
 

relaciones con la realidad del ambito economico-social; "el sistema
 

de planificaci6n" el cual interpretando el marco doctrinario del sis

tema politico administrativo y la realidad del 9mbito econ6mico-social,
 

propone alternativas de politicas y medidas de politica, y el "mbito
 

economico-social" el cual, como objeto del proceso de planificacion
 

orienta a los sistemas de planificaci6n y politico-administrativo para
 

guiar su acci'n y como origen del proceso de las pollticas los nutre
 

de la informaci'n necesaria sobre su situaci'n actual.
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El "sistema de planificaci'n agrrcola" adem's del rol generador de
 

alternativas para la toma de decisiones de mediano y largo plazo (estra
 

tegicas) que caracterizan la estrategia global de desarrollo, debe gene
 

rar alternativas de decisiones de corto plazo (t'cticas) que implementen
 

y den viabilidad a la ejecucion de las acciones de los programas de Go

bierno.
 

El desempefio de estos roles involucra todo un proceso de administra
 

cion del aparato gubernamental, orientado por el sistema de planifica

cion, para asegurar que el logro de la estrategia de la imagen-objetivo
 

de desarrollo.
 

En terminos operativos el conjunto de polfticas de corto plazo o
 

de estabilizaci6n tienden a instrumentar dicha estrategia y por lo tan

to deben ser coherentes con el nivel anterior.
 

En cada una de las etapas del proceso de planificaci6n participan
 

tecnicos y politicos. El elemento t6cnico del proceso a cargo de la
 

utilizacion de la informaci'n, analisis y disefio de alternativas de pa
 

lticas en los dos grandes niveles considerados, es el sistema de pla

nificaci6n. Los elementos politicos a cargo de tomar decisiones en ba
 

se a las alternativas que le proponga y/o su propia percepci6n del am

bito econ6mico-social es la que en su conjunto componen al sistema po

litico-administrativo.
 

Las actividades que se desarrollan, los productos que se generan
 

y las instituciones que participan, permiten identificar en el proceso
 

de planificaci6n tres etapas: formulacion, instrumentaci6n de la eje

cucion y control, aunque en realidad estas son cont~nuas e interdepen

dientes y su separacion solo tiene una finalidad analitica (Figura 1).
 



Figura i. Dinbmica del Proceso de Planificaci6n. 
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I. ETAPA DE INSTRUMENTACION DE LA EJECUCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION
 

il concepto "ejecucion" es comunmente usado para describir la rea
 

lizaci'n de acciones concretas que se consideran fuera del ambito con

ceptual de la planificaci'n. En este sentido los planificadores no in
 

tegran los centros ejecutores, pero se reconoce que deben desempeiar
 

un .?pel sustancial en su apoyo.
 

La conceptualizaci'n aqu' planteada identifica como una etapa del
 

proceso de planificaci'n a la "instrumentaci'n de la ejecucion" cuya
 

finalidad es instrumentar las pol'ticas y medidas de polftica aprobada
 

durante la etapa de formulaci'n y los ajustes a ellas o sus complemen

tos definidos durante la etapa de control, as' como las decisiones com
 

plementarias que se generen como resultado de problemas coyunturales
 

que se vayan presentando.
 

Si bien es cierto que las acciones concretas de los agentes del gm
 

bito economico-social y la de los centros ejecutores del sistema politi
 

co-administrativo no son realizadas por planificadores, ellas son las
 

que objetivan las tareas de aquellos durante la etapa de instrumenta 

cion de la ejecucion. Esta conceptualizaci6n permite la integraci6n
 

de los planificadores con los centros ejecutores del sistema politico

administrativo y con los agentes del armbito econ6mico-social. Esta e

tapa permite la permanente concreci6n de la politica agraria en los ni
 

veles planteados, asi como la explicitaci6n de las condiciones para su
 

materializaci'n. En esta forma se asegu-a la articulaci6n del proceso
 

de planificaci6n, dandole contenido y relevancia a las etapas de control
 

y formulaci6n de dicho proceso en los ambitos nacional, regional, local
 

u otro.
 

Para que le etapa de instrumentaci6n de la ejecuci6n cumpla con
 

el rol indicado, es necesario que el sistema polItico-administrativo y
 

el de planificaci6n realicen actividades que se pueden agrupar en:
 



-22

i) promoci6n; ii) especificaci6n; y, iii) conducci6n. (Figura 2).
 

Actividades de promoci6n
 

La promoci6n incluye actividades dirigidas a informar a diferentes
 

grupos sobre la intencionalidad y el alcance de las politicas y medidas
 

de pcltica aprobadas, asl como sobre el rol que les toca cumplir a ca
 

da uno para asegurar su participaci
6n en la instrumentaci6n correspon

diente. Hasta dos tipos de actividades se pueden distinguir en este
 

grupo: la divulgaci'n y la motivaci6n.
 

a) Divulgacion. Esta es una de las actividades que el sistema de pla
 

nificaci6n debe organizar y que puede estar a cargo de los diferentes
 

elementos decisores del sistema polltico-administrativo. Esta activi

dad de divulgaci6n de la politica agr'cola, politicas y medidas de po

litica debe hacerse a traves de diferentes mecanismos y formas de pre-


En una primera
sentaci6n, segu'n los grupos a los que se desea Ilegar. 


instancia la clientela se refiere a los elementos ejecutores del sis

en una segunda
tema politico-administrativo en sus diferentes niveles; 


instancia seran ellos los agentes informantes y la clientela debera ser
 

aquella del 6mbito econ6mico-social del Sector Agrario ",otros sectores
 

econ6mico-sociales.
 

b) Motivaci6n. Esta actividad est' dirigida principalmente a los ele
 

mentos ejecutores del sistema polftico-administrativo que tienen la
 

responsabilidad de realizar la especificaci
6n. Su realizaci6n tambi'n
 

toma en cuenta a los agentes econ6micos que seran a-actados por las ac

ciones que implementen las polfticas.
 



Figure 2. Diniica do ta Etapa do Instrumentacion de [a Ejecucion en el Proceso de Planificacion. 
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2. Actividades de especificaci'n
 

El grupo de actividades aqu% consideradas se orientan a la instru
 

mentaci6n de ias polticas y medidas de politica aprobadas en la etapa
 

de formulaci6n y ajustes planteados en la etapa de control. Estas ac

tividades precisan los detalles necesarios para conseguir la aplicacion
 

de las orientaciones y las decisiones aprobadas. Esto supone la reali
 

zaci6n de un analisis de viabilidad complementario al de las otras dos
 

etapas. Para ello se requiere: i) la desagregaci6n en tareas espe

c'ficas; ii) su ordenamiento en funci~n de las activ.dades del ambi

to econ6mico-social; y, iii) la asignacion de responsabilidad institu
 

cional y de recursos para su realizaci6n. Con esto se debe lograr la
 

definici6n de programas de trabajo anual para el sector Publico y meca
 

nismos operativos para la aplicaci6n de las medidas de pol'tica.
 

3. Actividades de conducci6n
 

La conducci6n supone un grupo de actividades integradoras del pro
 

ceso de planificaci6n. Estas actividades tienen una importancia cru

cial, generalmente no reconocida como tal, son las que le dan continui
 

dad al resto de actividades del proceso de planificaci6n. Ellas se
 

dan permanentemente y sus productos son insumos tanto para las activi

dades de la etapa de instrumentaci6n de la ejecuci6n, como para las de
 

formulaci6n y control. Estas actividades se ocupan de velar porque no
 

se presenten desviaciones por deficiencias t6cnicas o por falta de vi

si6n pol'tica en circunstancias en las que problemas coyunturales pue

den generar presiones que tiendan a originar decisiones contradictorias.
 

En este grupo se distinguen principalmente las actividades de:
 

i) analisis y asesoramiento; ii) coordinaci6n; y, iii) apoyo.
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a) An'lisis y asesoramiento. En general esta actividad es permanente
 

y se da en las tres etapas del proceso de planificaci6n ya que repre

senta la finalidad esencial del sistema de planificaci6n. En la etapa
 

de inetrumentaci6n de la ejecuci6n esta actividad debe guiar la toma
 

de decisiones sobre medidas que tienden a corregir problemas de coyun

tura. El analisis de los problemas en el que se basa este asesoramien
 

to esta dirigido a dar consistencia a estas decisiones dentro del mar

co de la politica agraria y politicas establecidas en la etapa de for

mulacion.
 

b) Definici6n de medidas. Esta actividad es realizada por los elemen
 

tos de decisi6n del sistema politico-administrativo, los cuales deben
 

elegir, aprobar y comunicar a los elementos ejecutores del mismo sis

tema las nuevas medidas adoptadas para que sean especificadas y ejecu

tadas.
 

c) Coordinaci6n. Esta es otra actividad permanente del sistema de
 

planificaci6n. Ella tiene por finalidad asegurar que los elementos
 

ejecutores del sistema pol'tico-administrativo agrario y otros, cuyas
 

"acciones espec'ficas" concurren en ciertas areas, interactfen de tal
 

forma que en conjunto ellas aseguren que las politicas y medidas de Po 

Ifticas son aplicadas. Esta coordinaci6n a nivel t'cnico es tambi'n
 

necesaria para abegurar que los efectos indirectos de las acciones de
 

los centros ejecutores en el medio sean racionalmente incorporadas en
 

el proceso de toma de decisiones.
 

d) Apoyo. Esta actividad se refiere a la colaboraci6n entre los ele

mentos del sistema de planificaci~n para que ellos cumplan con las ac

tividades de conducci6n en sus respectivos niveles administrativos.
 

Asimismo se refiere a la participaci6n directr de los elementos del
 

sistema de planificaci6n en algunos trabajos que realizan los elemen

tos del sistema polftico-administrativo y del 9mbito econ6mico-social
 

relacionados con las tareas de especificaci'n y otras vinculadas con
 

la realizaci6n de "actividades especlficas". Esta actividad incluye
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la realizei.'On de estudios basicos, estudios de casos, etc. que deben
 

ser utilizados en las etapas de control y formulaci6n y que a su vez
 

permiten contar con mejores bases para la actividad de asesoramiento.
 

En igual forma se consideran como parte de esta actividad las tareas
 

de capacitaci6n permanente del personal del sistema de planificaci6n.
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Cap'tulo Tercero
 

ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE INSTRUMENTACION DE LA EJECUCION DE POLITICAS
 

AGRICOLAS ADOPTADAS
 

Como base para el estudio se ha tomado el Plan Nacional de Desarro
 

lo Agricola vigente. Este Plan referido a todos los sectores econ6rmi

cos en su conjunto, constituye la primera etapa de la estrategia de lar
 

go plazo para encauzar el desarrollo de Honduras en los afios venideros
 

y es el resultado de un laborioso proceso de comunicaci6n y coordina

ci6n entre el nivel de decisi6n politico del pals y el nivel de apoyo
 

tecnico a este.
 

El proceso de elaboraci6n y de aprobaci6n de la estrategia de de

sarrollo se realiz6 en varias etapas:
 

a) La preparaci6n de un diagn'stico actual de los aspectos econ6rmicos
 

y sociales del pa's;
 

b) El disefio de alternativas de pollticas basicas globales y secto

riales;
 

c) Una discusi6n a nivel polftico de las diferentes l'neas de acci6n
 

para seleccionar las que se consideran ms apropiadas para la accion
 

futura del Gobierno; y
 

d) La toma de decisi6n sobre las mismas.
 

El diagn'stico actual de la sociedad, de la economa y de los re

cursos naturales, surgi6 de la observaci6n de su realidad y del anali

sis de su evoluci6n econ6mica y social durante los ilItimos doce afios
 

(1960-72).
 

En las opciones de polfticas se presentaron las alternativas de
 

decision que podr'an contribuir a resolver los problemas detectados en
 

el diagn6stico. Al respecto, el poder polftico tom6 decisiones sobre
 

las que considera ms viables para alcanzar los objetivos fundamenta
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les de desarrollo y, con base en esa definici6n, el nivel tecnico (Sis
 

tema de Planificaci6n Agrario) hizo una evaluaci6n de los posibles e

fectos y.de las implicaciones de cada una de ellas. De esa forma que

d6 cuantificada la estrategia de desarrollo de largo plazo ectableci

da por el Gobierno.
 

Para los fines de aplicaci6n de las polfticas contenidas en el
 

Plan Nacional de Desarrollo Agricola (PNDA) se conceptualiz6 que "una
 

polftica es una decisi6n basica con cierto grado de permanencia, que
 

establece los criterios motrices dentro de las cuales se debe epcua

drar la conducci6n de un proceso para alcanzar los objetivos; cons

tituye un lineamiento basico que condigiona la manera como lograr los
 

objetivos, transformando a esta en el eje de la gesti6n directiva".
 

En el PNDA se encuentran enunciadas las polfticas agrarias gene

rales y/o particulares, de validez para el per'odo. Se consideraron
 

cuatro grandes grupos de polfticas:
 

- Reforma Agraria
 

- Organizaci~n Institucional
 

- Fomento Tecnol6gico
 

- Polfticas Econ6micas y Financieras
 

Los tres primeros grupos son polfticas basicamente estructurales
 

o de desarrollo que definen la estrategia de largo plazo del Sector y,
 

el Uiltimo grupo contiene el conjunto de polfticas tfpicamente coyuntu

rales o de estabilizaci6n (financieras y crediticias, ingresos, pre 

cios, etc.). En consecuencia Honduras prevee una participaci'n de
 

los elementos del proceso de planificaci6n en ambos niveles de las po
 

ifticas que se distinguieron conceptualmente (I) que deben ser cohe

rentes entre s' por los efectos de la eficiencia de los procesos de
 

an'lisis y toma de decisi6n sobre las mismas.
 

(1) 	"Marco Conceptual del Proceso de Planificaci6n Agrario en America
 
Latina y el Caribe: una visi6n integral sobre los procesos de ana
 
lisis y de toma de decisi6n de polfticas en el Sector Agrario".
 
PROPLAN-IICA, 1978.
 



-29-


Una caracterfstica importante para el cuoplimiento de las polf

ticas planteadas en el PNDA, consiste en que a su vez fueron incorpo

radas las medidas de politica concebidas, como "acciones concretas",
 

resultado de una decisi6n operacional, orientadas basicamente a uno o
 

varios de los siguientes prop6sitos:
 

a) Aplicar o implementar las polfticas agrarias
 

b) Crear las condiciones necesarias y suficientes para facilitar el
 

cumplimiento de las metas sectoriales (medidas generales de efecto di
 

fundido).
 

c) Apoyar la ejecucion de los Programas Presupuestarios (medidas es
 

peciales de efecto localizado).
 

d) Inducir y estimular el comportamiento del Sector Privado en la di

recci6n prevista en el Plan Nacional de Desarrollo.
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE INSTRUMENTACION DE LA 

EJECUCION DE LAS POLITICAS ADOPTADAS 

Promoci6n de las polfticas adoptadas 

Esta actividad de acuerdo al marco conceptual est' dirigida a in
 

formar a diferentes grupos sobre la intencionalidad y el alcance de las
 

polfticas y medidas de polftica aprobadas asi como sobre el rol que les
 

toca cumplir a cada uno para asegurar su participaci6n en la instrumen

taci6n correspondiente. Las actividades de esta funci6n son:
 

1. Divulgacion 

Se orienta principalmente a los diferentes elementos ejecutores del
 

Sistema Politico-Administrativo que operan en los distintos niveles,
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los cuales a su vez la trasladan a los agentes o clientela que confor
 

man el 1mbito econ6mico-social agrario.
 

Esta importante actividad relacionada se realiz6 en Honduras con
 

grandes limitaciones. La primera acci6n con cierta importancia fue
 

la exposici6n sobre el significado del Plan de Desarrollo, realizada
 

en el Auditorium de la Universidad Nacional Aut6noma en un Foro Pfbli
 

co por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Polftica Eco

n6mica (CSPE).
 

Un elemento que contribuy6 a esta deficiencia fue la tard'a pu

blicaci6n del Plan, no obstante la exigencia planteada por parte de
 

los factores del Ambito Econ6mico-Social.
 

El Plan fue publicado en 1975 y distribu'do restringidamente a los
 

Organismos Ejecutores de todos los sectores econ6micos. A pesar de que
 

el Plan fue aprobado oficialmente por el Consejo de Ministros, este no
 

adquiri6 caracter de Ley por lo que, su difusion fue restringida.
 

Despues de publicado el Plan de Desarrollo, la Direcci6n de Plani

ficaci6n Agr'cola de la Secretar'a T'cnica del CSPE y el Comite Coordi
 

nador del Desarrollo Agropecuario (CoCo), organizaron un Seminario In
 

formativo para los mandos medios (Unidades de Planificaci6n Institucia
 

nales, Coordinadores de Programas y Jefes de Proyectos de todas las
 

Instituciones del Sector Pi'blico Agricola), para dar a conocer los as

pectos relevantes del PNDA.
 

Se trat6 de realizar este tipo de Seminario a otros niveles, pero
 

su concretizaci6n no fue posible.
 

A nivel institucional y regional no se realizaron acciones de im
 

portancia referidas a la divulgaci6n de los grandes objetivos polfti

cos y estrategia contenida en el PNDA.
 

En los afios de ejecuci6n del Plan se desarrollaron algunas accio
 

nes parciales de divulgaci6n del Plan, las cuales estuvieran relacio

nadas con la concresi6n y especificaci6n de las pol'ticas de mediano
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plazo contenidas en los Planes Operativos Anuales. Estas acciones se
 

expresan en reuniones, conferencias y entrevistas difundidas por los
 

principales medios de comunicaci'n masiva y trascendieron los campos
 

de las instituciones ejecutoras, llegando a nivel de los productores
 

y otros elementos del ambito econ6mico-social. Producto de estas
 

acciones result6 la elaboraci6n y difusi6n, aunque tard'a de una Sin

tesis del Plan de Desarrollo con una distribuci6n limitada.
 

La divulgaci'n referida a aspectos de polfticas especfficas como
 

investigaci6n y extensi6n agropecuaria, fue casi inexistente a pesar
 

de que en su formulaci6n participaron los tgcnicos de mas alta capacidad
 

en la direcci6n de estos Programas. Sin embargo posteriormente a su
 

aprobaci6n no se efectuaron las necesarias acciones para su difusion,
 

tanto a nivel nacional como regional. Los ejecutores de estos progra
 

mas desconoc'an en su mayor parte los grandes lineamientos, por lo que
 

las actividades muchas veces no se enmarcaron en los postulados del
 

Plan.
 

1.2. Motivaci6n
 

La motivaci6n es la actividad a trav's de la cual se genera y ca
 

naliza cierto comportamiento principalmente en los elementos ejecuto

res del Sistema Polftico-Administrativo de Honduras, en su labor de
 

conducci6n de la implementaci'n de las polfticas. Esta actividad se
 

desarrolla parcialmente en el caso de Honduras.
 

Las acciones de motivaci6n al nivel de centros ejecutores tuvieron
 

como prop6sito evitar la rotaci6n e inestabilidad de los mismos, al
 

igual que lograr un mayor compromiso y relaci6n con las nuevas polfti

cas de desarrollo aprobadas. Tales acciones se expresaron principal

mente en las decisiones del Comit- Coordinador (CoCo) acerca de mayor
 

apoyo funcional, posibilitando promociones y mayor capacitaci6n de los
 

tecnicos actuantes.
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Estas acciol 3 de est'mulo fueron uniformes para los distintos ni

veles tecnicos institucionales, no habi'ndose considerado estimulos es

pec'ficos para los t'cnicos a nivel regional, cuyas condiciones de tra

bajo son mis dificultosas.
 

2. Especificaci6n de las polfticas adoptadas
 

Esta etapa se orienta a la instrumentaci6n de las polfticas y me

didas de polftica aprobadas, precisando los detalles necesarios para
 

lograr su realizaci6n. El grupo de actividades aqu' consideradas son:
 

2.1. Desagregaci6n en tareas espec5:ficas
 

2.1.1. Pol'ticas de desarrollo o estrcturales
 

a) Reforma Agraria
 

Para ejecutar el programa de reforma agraria se especifican las
 

siguientes prioridades:
 

i) Afectaci6n de tierras
 

-Tierras con infraestructura basica estatal: Constituyen zonas
 

de afectaci6n inmediata aquellas servidas por carreteras, cami

nos de penetraci6n, sistemas de riego estatales y aquellas en
 

que existan facilidades de comercializaci'n, servicios de elec

trificacinn rural, asistencia tecnica, agencias de credito agr

colas, centros de salud y educacionales.
 

-Tierras con minima infraestructura b'sica: Constituyen zonas de
 

segunda prioridad para la afectaci6n de tierras: son las que es
 

tan dotadas de menor grado de infraestructura econ6mica y servi
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cios sociales.
 

-Tierras de Frontera Agrfcola: Las tierras localizadas en la fron
 

tera agr'cola del pals se constituyen en la alternativa de iltima
 

prioridad para el desarrollo del Plan Nacional de Reforma Agraria.
 

ii) Programaci6n de adjudicaci6n de tierras
 

Tomando como base un Fondo Agrario de Tierras de aproximadamente
 

600.000 Has., se procura dotar de tierras a mas de 120.000 familias
 

campesinas, considerando un promedio de 5 Has. por familia, bajo la mu
 

dalidad de empresas asociativas.
 

En promedio, cada empresa deber' reunir 100 familias, lo que re

querira la organizaci6n de 1.200 asentamientos campesinos.
 

iii) Financiamiento
 

Los recursos financieros seran utilizados para cubrir los gastos
 

de operaci6n de la asistencia tecnica; promoci6n agraria; funcionamien
 

to del fuero agrario; pago de mejoras en las fincas a expropiarse; in

versiones en adquisici6n de maquinaria, equipo agr'cola y veh'culos;
 

gastos ocasionados por las declaraciones juradas; ampliaci6n de loca

les, equipo y personal de las instituciones vinculadas con el proceso
 

de Reforma Agraria y la atenci6n de las inversiones y gastos anuales
 

que requieren las operaciones del compartimiento contempor'neo (coope

rativas, empresas asociativas y asentamientos rurales l)). Las esti

maciones preliminares indican que los requerimientos financieros en el
 

periodo de cinco afios (perlodo de afectaci6n) seran de aproximadamente
 

147 millones de lempiras.
 

Las fuentes financieras mas importantes del Estado para cubrir los
 

gastos e inversiones seran los excedentes que se obtengan de la explo

(1) Ver Capftulo Segundo
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taci6n racional de los bosques. Gradualmente, el compartimiento con

temporaneo generara ingresos de magnitud tal, que permitir' su autofi
 

nanciamiento.
 

iv) Campos de acci6n
 

Para el mejor funcionamiento integral de los asentamientos se
 

preveen varios sistemas con campos espec'ficos de accion tales comoz
 

-Sistema Social Forestal
 

-Sistema Nacional de Capacitaci6n Campesina
 

-Sistema Asociativo de Credito y Comercializaci6n
 

-Sistema Asociativo de Servicios
 

-Sistema Asociativo de Mano de Obra Temporal; y
 

-Sistema Asociativo de Empresas Agr'colas y Agroindustriales.
 

v) Forma jurrdica del asentamiento
 

El Asentamiento de la Reforma Agraria (ARA) se concibe como una
 

empresa comunitaria o forma asociativa de producci~n agropecuaria, por
 

la cual los productores de escasos recursos aportar'an su trabajo, in

dustria, servicios y otros bienes en comun, con el fin primordial de
 

explotar un predio ri'stico, industrializar y comercializar sus pro

ductos, en su caso, y distribuirse entre s' las ganancias o perdidas
 

que resulten en forma proporcional a sus aportaciones.
 

Se entiende que en los asentamientos el trabajo de explotacion,
 

agropecuaria o iidustrial ser'a ejecutado por sus socios. Si las ne

cesidades de la explotaci'n lo exigieran, cada ARA podra contratar
 

los servicios que sean necesarios. Cuando en epocas de corte y cose
 

chas necesiten de fuerza de trabajo superior al del cuerpo social, el
 

ARA contratar'a con las cooperativas de trabajo, o con asociaciones
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similares a estas, la mano de obra temporal cuyos derechos y garan

tfas fijarfa la ley. Los ARA gozar'an de las exenciones y prerro
 

gativas de las cooperativas.
 

vi) Programas institucionales
 

Se definieron programas de organizaci6n institucional referentes
 

a esa area estrategica de poliftica:
 

-Programa de desarrollo integral zonal
 

-Programa de Reforma Agraria y Colonizaci n
 

b) Organizaci6n Institucional
 

La especificaci6n de las actividades de esta pol'tica de reorgani
 

zaci6n institucional supuso:
 

-Regionalizaci6n administrativa paulatina de las actividades de las
 

actividades de las nstituciones del Sector Pdblico Agricola.
 

-Organizaci6n de las Unidades Centrales de Programaci6n y posterior
 

mente de Planificaci'n en los principales organismos del Sector.
 

Pilblico Agr-cola.
 

-Reestructuraci6n de la Secretarfa de Recursos Naturales.
 

-Regionalizaci6n de los principales servicios agricolas de la Se

cretar'a de Recursos Naturales, mediante la creaci6n de las Direc
 

ciones Agricolas Regionales.
 

-Se definieron los mecanismos de direcci6n de coordinaci6n y se
 

asignaron responsabilidades institucionales.
 

-Creaci6n en algunas Instituciones de Unidades de Planificaci6n a
 

nivel regional.
 

-Reestructuraci6n del Instituto Nacional Agrario (INA), como orga
 

nismo asesor del titular del Poder Ejecutivo y conocedor de las
 

apelaciones que se interpongan contra las resoluciones o acuerdos
 

definitivos que emita el Director Ejecutivo del INA.
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-Establecimiento de la Comisi6n Nacional de la Reforma Agraria 

(CONARA). 

-Puesta en funcionamiento del Comit' Coordinador del Desarrollo
 

Agropecuario (CoCo),de la Comisi6n T'cnica a nivel central y de
 

los Comites Agrfcolas a nivel Regional (CAR).
 

-Creaci6n de la Corporaci6n Hondureia del Banano (COHBANA) median
 

te el Decreto Ley N0 270 del 21 de octubre de 1975.
 

-Creaci6n del Instituto Hondureflo de Mercadeo Agricola, (IHMA)
 

1978.
 

-Creaci'n de la Comisi6n de Polltica Agricola
 

c) Fomento Tecnol6gico
 

El grupo de polfticas para el Fomento Tecnol6gico esta constitul

do por las pol'ticas especfficas de mecanizaci6n agr'cola, insumos,
 

riego y drenaje y desarrollo tecnol6gico, y a su vez, comprende a la
 

investigaci6n y extensi6n agropecuaria, educ.ci'n y capacitaci6n, sani
 

dad animal y vegetal.
 

En este campo se tomaron las siguientes acciones:
 

-Se concretizaron las pol-ticas para el corto plazo con destino en
 

los principales servicios agrfcolas y areas de reforma agraria,
 

considerando su orientaci6n preferentemente al sector reformado
 

y viabilizando su ejecuci6n mediante la definici6n y puesta en
 

practica de las medidas de polfZica correspondientes.
 

-Se estudiaron alternativas para efectuar las reestructuraciones
 

de los principales programas de servicios agr'colas e imprimir

les una concepci6n y ejecuci6n, acorde con los lineamientos del
 

Plan Nacional de Desarrollo.
 

-Se establecieron las principales lineas de acci6n de los grandes
 

programas institucionales de cada pol'tica global y se seleccio

naron los Proyectos Espec'ficos relacionados.
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-Se establecieron mec~nismos de coordinaci6n de programas intra

institucionales Cinvestigaci6n-extensi6n; extensi6n-mecanizaci
6
n

producci6n de semilla; extensi6n-sanidad animal-sanidad veget.3l;
 

promoci6n-organizaci6n-capacitaci6 n campesina; afectaci6n-dota

ci6n de tierras; credito-comercializaci6 n); al igual que de pro

gramas interinstitucionales (Asistencia Tecnica-Creito-Coriercia
 

lizaci6n; Dotaci6n de Tierras-Organizaci6n Campesina-Asistencia
 

T'cnica; etc.).
 

-Se establecieron Convenios de Asistencia Tecnica entre las Insti

tuciones Estatales y las Organizaciones Campesinas (Convenios en

tre la Secretarla de Recursos Naturales y ANACH; INA y FECORAH;
 

Direcci6n de Fomento Cooperativo y FECORAR; DIFOCOOP-ANACH; INFOP-


S.R.N.; INFOP-INA; INFOP-DIFOCOOP).
 

-Se habilitaron como parte del "Programa de Investigaci6n y Exten

si6n Agropecuaria" las estaciones experimentales en Choluteca, El
 

Parafso, Guaymas, Progreso, Catacamas, Olancho, Santa Catarina,
 

La Eqperanza, el Centro Nacional de Agricultura y Ganader'a en Co
 

mayagua.
 

-Se decidi6 orientar la extensi6n agr-cola principalmente a los
 

granos basicos, por ser rubros de cultivo extensivo y fuente de
 

abastecimiento de la dieta de la poblaci6n.
 

-Se estructur6 el Programa d1e Capacitaci6n Campesina para la Re

forma Agraria (PROCCARA).
 

-Se construyeron y equiparon Centros de adiestramiento y capa

citaci6n para campesinos.
 

-Se efectu6 un mejoramiento de las Escucr.as especializadas en la
 

formaci6n de tecnicas en las ciencias agrfcolas.
 

-Se foment6 el aumento de la producci6n y productividad de banano,
 

cafe', platano, etc..
 

-Se definieron en consecuencia un variado n~mero de programas ins

titucionales en esta area de polftica:
 

http:Escucr.as
http:veget.3l
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-Fomento de la produccion de cultivos.
 

-Fomento de la producci6n ganadera.
 

-Riego y drenaje.
 

-Mecanizaci6n Agropecuaria.
 

-Investigaci6n, Extensi6n, Educaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria.
 

-Fomento cooperativo.
 

2.1.2. 	Polfticas de estabilizaci6n o coyunturales (Pol'ticas Econ6micas y Fi

nancieras)
 

Se determin6 que los servicios de comercializaci6n y de credito del
 

Banco Nacional de Fomento se orienten principalmente a los productores
 

del Sector Reformado. En este sentido:
 

-Se estableci6 que el credito debera ir ligado a la asistencia tec
 

nica.
 

-Se decidi6 establecer precios de garant'a para los principales
 

productores agropecuarios y en especial para los granos basicos.
 

-Se foment6 el aumento de las exportaciones de banano, cafe y me

16n, mediante el apoyo financiero y la asistencia tecnica estatal.
 

2.2. 	 Ordenamiento de las tareas en funci6n de las actividades del Ambito
 

Econ6mico-Social
 

2.2.1. 	 Polfticas de desarrollo o estructurales
 

a) Reforma Agraria
 

La ejecuci6n de la polftica de reforma agraria se orientara a la
 

explotaci6n y dotaci6n de tierras, a la capacitaci6n del campesrinado
 

y a su organizaci6n empresarial. El proceso de reforma agraria es de
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caracter integral, y por lo tanto, complementariamente a las acciones
 

del Instituto Nacional Agrario, se efectuaran acciones tendientes a la
 

consolidaci6n de los grupos asentados por medio de la dotaci'n de credi
 

to agr'cola, asistencia y capacitaci6n t~cnica, mecanizaci
6 n, riego,
 

salud, vivienda, etc., por los organismos especializados en tales acti

vidades.
 

Para la realizaci'n de las actividades productivas de las familias
 

asentadas y para aprovechar eficientemente los servicios de apoyo del
 

sector prblico, la modalidad de organizacion productiva a fomentar sera
 

la de empresas agrfcolas comunitarias (cooperativas, empresas asociati

vas campesinas y asentamiantos).
 

Se implementan zonas de desarrollo integral en las regiones defini

das como prioritarias de reforma agraria a fin de efectuar una asigna

ci6n racional de los recursos humanos y financieros, aprovechar la in

fraestructura existente, lograr un mayor impacto de los servicios agrr

colas, econ6micos y sociales del Estado dirigidos a la reforma agraria.
 

Considerando que la ejecuci6n del Plan Nacional de Reforma Agraria
 

ocupa una de las primeras prioridades dentro del Plan Nacional de Desa

rrollo, se hace necesario llevar registros de su ejecuci6n de acuerdo
 

a la programaci6n prevista en el Plan.
 

b) Fomento Tecnol6gico
 

i) Investigaci6n Agropecuaria
 

La investigaci6n cubre principalmente aspectos de pruebas de adap

taci6n de variedades, de mejoramiento genetico de los cultivos selec

cionados y practicas agron6micas (determinaci'n le densidades, fechas
 

de siembra para cultivo y para zonas, calendario de riegos, identifica
 

ci6n y control de malezas, plagas y enfermedades).
 

Con la finalidad de lograr una asignacion racional de los recur

sos humanos y financieros, la actividad de investigaci~n comprende culti
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vos prioritarios tales como: maiz, frijol, sorgo y forrajero, plan

tas forrajeras, yuca, papa, citricos, algod6n, mel6n, cebolla, toma

te, ajonjoll, soya, cacao, man5, pepino, chile dulce, berenjena, fru

tales de altura, pifia, aguacate, mango, papaya y apio. Adem~s se
 

preveen los sistemas de producci6n necesarios para las mismas.
 

Asimismo, se efect'an labores de investigaci6n de nuevas tecnicas
 

en el uso de maquinaria y disefio de nuevos implementos, acordes a la
 

realidad del agro hondurefo.
 

Se promueve una coordinacion eficientq con los organismos dedica

dos a la investigaci'n, a efecto de evitar Cuplicidad en las areas ob

jeto de estudio.
 

Concentrara esfuerzos en la identificaci6n de la metodolog'a ade

cuada que permita transferir, de manera sistematica, tecnolog'a rele

vante y comprensible al agricultor por medio del servicio de extensi6n.
 

ii) Extensi6n Agropecuaria
 

El servicio de extensi6n agropecuaria atiende preferentemente a
 

los grupos organizados del Sector Reformado.
 

Su acci6n principal en lo que se refiere a asistencia tecnica, se
 

dirige a capacitar a los productores en la preparaci6n de tierras, se

lecci6n de cultivos de acuerdo a las condiciones ecol6gicas de las zo

na3, utilizaci6n racional de los insumos, identificaci6n para el con

trol de malezas, plagas y enfermedades, orientaci6n sobre las activi

dades de almacenamiento, conservaci6n y mercadeo de los productos agro
 

pecuar.os.
 

Se pone enfasis en capacitar a los agricultores en mantenimiento,
 

reparaci6n y administraci6n de la maquinaria agrfcola, para lograr una
 

mayor eficiencia y vida 'til de la misma, promoviendo ademas el uso de
 

la mecanizaci6n intermedia (implementos agrlcolas mecanizados de trac

ci6n animal), a efecto de evitar la desocupaci6n en el area rural.
 

http:pecuar.os
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El enfoque es eminentemente humanista, orient'ndose hacia el de

sarrollo integral del hombre e incremento de la produccion y la produc
 

tividad, mejorando las condiciones de vida de la familia e induciendo
 

a las juventudes rurales a participar en el desarrollo agropecuario.
 

La capacitaci6n no formal de los beneficiarios de la reforma agraria y
 

de los pequefios agricultores y ganaderos independientes en t'cnicas a

gropecuarias, sera responsabilidad del Programa, a trav's de los centros
 

de capacitaci'n que comienzan a funcionar este ano.
 

Se mantiene una constante comunicaci6n con el Programa de Investi

gaci6n, a fin de detectar las actividades propias para mejorar la tecno
 

log'a o la aplicaci6n en el campo de aquellos adelantos desarrollados en
 

los centros de experimentaci6n.
 

iii) Mecanizaci6n Agropecuaria
 

El servicio de mecanizaci6n esta orientado a servir principalmen

te a los beneficiarios de la reforma agraria y a los pequefios producto

res, con el fin de complementar eficientemente la realizaci'n de los 

objetivos y metas del Programa de ExtensiOn e Investigaci6n. 

A estos efectos se reorganiza el Programa de Mecanizaci6n Agr'co

la a efecto de hacerlo mas rentable, creando los procedimientos de con
 

trol para una mejor utilizaci'n de la capacidad de la maquinaria dispo
 

nible. Se hace 'nfasis en el mantenimiento preventivo de la maquina

ria y equipo, acondicionando debidamente aquellos talleres donde el
 

Programa cuenta con infraestructura propia.
 

El Programa de Mecanizaci6n Agricola se orienta a realizar una e

ficiente labor de preparacion y mejoramiento de tierras, incorporaci6n
 

de nuevas areas de cultivos y algunas construcciones de infraestructu

ra de riego y drenaje, dando un servicio dinamico y selectivo que pro

mue a el desarrollo del sector sin agudizar la actual subocupaci6n de
 

la mqno de obra del area rural.
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iv) Producci6n de Semilla y Material Vegetativo
 

Este servicio esta orientado a la producci6n, procesamiento y dis

tribuci6n de semilla mejorada para abastecer las necesidades de semilla
 

de maiz, arroz, frijol, sorgo y de material vegetativo para frutales,
 

plantas ornamentales y otros cultivos de diversificaci6n. El dimensio
 

nado de servicio esta determinado por la demanda de proyectos espec'fi
 

cos de desarrollo.
 

Este Programa concentra su labor en extender su acci6n mediante
 

el aumento de las 'reas de producci6n y la inclusi6n de otros cultivos
 

en el proceso de producci6n de semilla. En este sentido, mantiene ac

tividades de producci6n de semilla basica en las estaciones experimen

tales, y aceleran los tr~mites para la revisi6n y aprobaci6n del Ante

proyecto de Ley de Certificaci6n de semillas e implementaci6n de las
 

mismas.
 

Asimismo se mejora la cantidad y la calidad de la semilla produci
 

da para estimular al productor a utilizar este insumo, asegurar el re

torno de su inversi6n y aumentar los rendimientos de los cultivos.
 

v) Fertilizantes
 

Se concentra el abastecimiento estatal de fertilizantes en el Ban

co Nacional de Fomento, lo que facilita la regulaci6n de sus precios me
 

diante un mayor suministro a travs de la creaci6n de nuevas agencias
 

de ventas con in'¢entarios permanentes.
 

vi) Riego y Drenaje
 

Las actividades de este Programa se di.rigen a lograr un eficiente
 

aprovechamiento del recurso agua y de las instalaciones de riego exis

tentes en las regiones definidas como prioritarias para la reforma a

graria. Se identificaran necesidades de construccion de sistemas de
 

riego en zonas de desarrollo integral y por cultivos.
 



-43-


La selecci6n de los proyectos de riego debe efectuarse dando prio
 

ridad a aquellos que puedan generar mayores beneficios a corto plazo.
 

Se proporciona asistencia tecnica en la determinaci6n del tamafio,
 

tipo y capacidad de pequefias obras de riego que requieran los producto

res independientes.
 

vii) Sanidad Vegetal
 

Las actividades de este Programa se encaminan a la identificacion
 

y divulgaci'n para el control de las principales malezas, plagas y en

fermedades.
 

Se efect'an esfuerzos para el control de la Roya y Broca del Cafe
 

y li Mosca del Mediterraneo, a la vez que se recaba informaci6n ento

mologica para dar a conocer otras plagas o enfermedades que son de in

teres econ6mico para el pass.
 

Se tiene en cuenta las cuarentenas agropecuarias e inspecciones
 

permanences de prevenci'n de brotes de plagas y enfermedades, coordi

nando la acci6n con las labores realizadas por otras instituciones na

cionales e internacionales.
 

Se da enfasis en implementar una Ley de Sanidad Vegetal y en capa

citar a los pequefios campesinos y del Sector Reformado, en cuanto a
 

control de plagas y enfermedades se refiere.
 

viii) Fomento Ganadero y Sanidad Animal
 

Se determinan las acciones, medidas e instrumentos tendientes al
 

aumento de la producci'n y productividad ganadera. En este sentido, se
 

orienta el desarrollo de la ganader'a de acuerdo a su funci6n de produc
 

ci6n, tipo de ganado y provisi6n de servicios con el proposito de racio
 

nalizar la explotaci-n y mejorar los rendimientos.
 

Asimismo se organiza la investigaci'n pecuaria, con el objeto de
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estudiar los medios de prod~cci6n que determinan, mediante su apli

caci6n, el aumento de los niveles productivos.
 

Se intensifican los servicios de credito, comercializacion y pro
 

visi6n de insumos para el desarrollo de la ganaderla en general y para
 

orientar en especial a los servicios de extensi6n y capacitaci6n hacia
 

los pequefios ganaderos y beneficiarios de la reforma agraria.
 

Se hace cumplir las normas y reglamentos vigentes, as' como se e

laboran otras necesarias para definir una polftica de comercializaci6n,
 

cuotas, precios, calidades, etc..
 

ix) Educaci6n y Capacitaci'n Agricola
 

La Escuela Nacional de Agricultura de Catacamas orientara los es

fuerzos a elevar el nivel tecnico de los profesionales que forma. Se
 

prepara al personal tecnico del sector en los distintos niveles de a

diestramiento formal en las ramas en que el sector es deficitario.
 

Se establece e institucionaliza el entrenamiento en servicio para
 

los tecnicos del sector, a fin de lograr su actualizaci'n profesional
 

y una mayor eficiencia en el desempefio de sus funciones.
 

El fomeinto de cooperativismo se continuara orientando a organizar,
 

en empresas cooperativas agr'colas, a los beneficiarios de la reforma
 

agraria, siendo el Instituto Nacional Agrario (INA) el responsable de
 

la promoci6n, organizaci'n y participaci'n social. Las empresas cam

pesinas organizadas en cooperativas recibiran de la Direcci6n de Fomen
 

to Cooperativo, asistencia e organizaci'n y capacitaci'n empresarial
 

cooperativista, contribuyendo en la parte de agrotecnia el Instituto
 

de Formaci6n Profesional y el Ministerio de Recursos Naturales.
 

La existencia de una buena coordinaci6n entre las instituciones
 

que trabajan en la actividad de capacitaci6n y formaci6n de los recur
 

sos humanos del sector agropecuario y forestal, se hace necesaria a
 

fin de organizar, orientar y dirigir las acciones en el campo de la
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capacitacion.
 

x) Fomento y Conservaci6n de los Recursos Naturales Renovables
 

En lo referente a pesca, se continuan con las investigaciones del
 

recurso marino con la cooperaci6n tecnica y econ6mica de instituciones
 

nacionales e internacionales. Se realizan gestiones correspondientes
 

para la aprobaci6n de la Ley de Pesca y para activar la Escuela Nacio

nal de Tecnolog'a Marina.
 

En lo referente a la vida silvestre, el objetivo es conservar, in

crementar, proteger y aprovechar los recursos faun'sticos del pa's; ade
 

mas del manejo de areas silvestres tales como parques nacionales, monu

mentos naturales, 5reas recreativas, reservas biol6gicas, etc. Se ha

ran gestiones para la emisi6n de una Ley de Conservaci6n, Proteccion y
 

Aprovechamiento de la Founa Silvestre.
 

El Departamento de Ecologla es el encargado de fomentar la inves

tigaci6on aplicada de la productividad de los ecosistemas, del impacto
 

de las actividades humanas sobre el medio ambiente y los recursos no

turales renovables, los avances del derecho ambiental y las nuevas t'
 

nicas de planificaci6n ecol6gica y alternativas de desarrollo. Se ha

cen gestiones para la aprobaci6n de la Ley del Medio Ambiente.
 

xi) Desarrollo y Educaci6n Cooperativa
 

La organizaci~n cooperativa esta orientada hacia nicleos regiona

lizados en espacios prioritarios, con actividades principalmente con

centradas en producci6n agropecuaria, forestal y pesca.
 

Se propicia el ahorro cooperativo empresarial, con una alta tasa
 

de acumulacion y el pleno empleo de la fuerza itil y tiempo que dispo

ne para la formaci6n bruta de capital.
 

Se instrumentara la organizaci6n regional del potencial producti

vo de los sectores reformado y no reformado, complementando e intercam
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biando entre regiones con diferentes vocaciones y potenciales producti-


Vos.
 

Finalmente, se propicia la capacitaci6n empresarial al universo de
 

los asociados, con enfasis en el area rural.
 

xii) Manejo y Conservaci6n de Suelos
 

Las actividades de conservaci6n de suelos se proyectan a nivel na

cional; para cumplir con este objetivo se trabaja estrechamente unido
 

con el Programa de Extensi6n Agricola,
 

Los beneficios que se obtengan del Laboratorio de Suelos se hacen
 

extensivos a todos los sectores que requieran de sus servicios, d~ndole
 

un mayor enfasis al sector reformado. Asimismo se ampl'a la capacidad
 

del laboratorio de suelos existente.
 

c) Organizaci'n y Coordinaci6n Institucional
 

Para una efectiva ejecuci6n de los programas y proyectos agrope

cuarios, se dinamiza el funcionamiento de los organismos de coordina

ci6n interinstitucional a nivel global, regional, local e institucio

nal, mediante la programaci6n, supervisi6n y evaluacion de sus accio

nes de desarrollo. En este sentido, se deben instrumentar algunas re

formas institucionales en los organismos del sector.
 

2.2.2. Polfticas de estabilizaci6n o coyunturales
 

a) Comercializaci-n
 

La polftica de comercializaci6n propendera a la consecuci6n de un
 

mayor abastecimiento y distribuci6n de los productos agricolas bfsicos,
 

tendientes a evitar alzas inmoderadas de precios de estos productos con
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perjuicios directos al consumidor. Para ello se establecen, sobre ba

ses reales, los precios de sustentaci6n de los productos basicos, a fin
 

de que 'stos operen como un verdadero estimulo a los productores de los
 

sectores reformado y no reformado.
 

Las acciones que para mejorar el sistema actual de comercializaci6n
 

deben realizar urgentemente, ya sea a travs del Banco Nacional de Fomen
 

to o el Instituto Hondurefio de Mercadeo (por crearse), la ampliacion de
 

la capacidad de almacenamiento de granos para 1978.
 

b) Credito
 

El credito se busca orientar principalmente al financiamiento de 

productos con buenas perspectivas de precios en el mercado internacio

nal , tales como: algod'n, cafe, azicar, tabaco, mel6n, aceites, etc.. 

De esta forma se financia la producci6n de granos basicos, a fin de sa
 

tisfacer la demanda, estableciendose precios que garanticen un ingreso
 

razonable al productor sin presionar fuertemente los ingresos del con

sumidor.
 

En otro orden de cosas, el Banco Nacional de Fomento exige para
 

atender al Programa de Reforma Agraria, la presentacion de proyectos
 

bien definidos que respalden la solicitud al mismo tiempo que garanti

cen su recuperaci6n, a los efectos de los programas crediticios. El
 

objetivo del Banco Nacional de Fomento es orientar sus esfuerzos finan
 

cieros hacia el fomento y desarrollo agrlcola y ganadero, y en menor
 

magnitud en brindar apoyo financiero a la pequefia y mediana industria,
 

dentro de los montos establecidos.
 

Finalmente, se tratan de establecer los mecanismos mas adecuados
 

que hagan posible y agilicen el cumplimiento de los requisitos que exi

gen las agencias financieras para otorgar prestamos.
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2.2.3. Politicas sobre productos espec'ficos
 

a) Actividad Bananera
 

Se impulsan proyectos de desarrollo bananero, apoyando financiera
 

mente y con asistencia tecnica a las empresas asociativas y cooperati

vas campesinas de producci6n, as' como a los empresarios independientes.
 

Asimismo se acelera el proceso de rehabilitaci6n y desarrollo de
 

las fincas bananeras, apoyando la organizaci6n tecnica para la produc

ci6n y comercializaci6n del banano, con vista a reducir el grado de de

pendencia econ6mica externa y a obtener una creciente participaci6 n na

cional en los beneficios derivados del negocio bananero.
 

La promoci6n y el fomento, la investigaci6n y el desarrollo tecno

l6gico vinculado con la actividad bananera, son instrumentados.
 

Se establecen las posibilidades de participaci6n en forma directa
 

o mediante empresas mixtas con el sector privado, en el proceso de co

mercializaci6n interno e internacional del banano siempre que no sea
 

el exportado por los canales tradicionales de los mercados internaciona
 

les. Dicha posibilidad es extensiva para la industrializaci6n y trans

formaci6n del banano como producto para la diversificaci6n de la base
 

agroindustrial del pals.
 

Las acciones dirigidas al sector agrario no reformado, asl como a
 

las empresas asociativas y cooperativas campesinas, se orientan hacia
 

la prestaci6n de asistencia financiera, a travis de fondos en fideico

miso que operan en el Banco Nacional de Fomento y, cuando el caso lo
 

requiera, con asistencia tecnica para la administraci6n de la finca y
 

para la comercializaci6n del banano producido.
 

Finalmente se trata de participar activamente en el Consejo Per

manente de la Uni6n de Parses Exportadores de Banano (UPEB) y en otros
 

foros internacionales vinculados con la actividad bananera mundial.
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b) Actividad Cafetalera
 

Se hace a la caficultura una actividad econ6mica estrategica para
 

colocar al pals en una posici6n de equilibrio con el resto de los par

ses productores del area centroamericana.
 

En los aspectos sociales de la actividad se percibe como poltica,
 

mejorar los patrones de ingreso de pequefios productores, mediante el
 

mejoramiento de los Indices de productividad, por unidad de superficie.
 

Se estimula a la caficultura a travs de la integraci6n de areas
 

productoras mediante el sistema vial del pals.
 

Se intensifica el credito supervisado para el cultivo y beneficia
 

do de la caficultura, a traves de la banca estatal y privada con la ga

rantla del Instituto Hondurefio del Cafe.
 

Para mejorar los patrones de productividad, se trata de intensifi

car la investigaci6n de variedades altamente productivas y resistentes
 

a enfermedades y plagas.
 

Se trata de promover la demanda externa de cafe en los mercados
 

tradicionales mediante el mejoramiento de la calidad del producto y
 

la b'squeda de mercados nuevos para el mismo pasa a ser de primera im

portancia.
 

La promoci6n de la diversificaci6n agricola en las areas margina

les no aptas para el cultivo del cafe, a efecto de que el productor ob
 

tenga mayores ingresos, es otra medida que se trata de implementar en
 

este producto.
 

Finalmente se continua promoviendo la organizaci~n de los pequefios
 

productores, para hacer mas efectiva la asistencia tecnica del Institu

to Hondurefio del Cafe.
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2.3. Asignaci6n de responsabilidad institucional y de recursos
 

2.3.1. Pollticas de desarrollo o estructurales
 

a) Reforma Agraria
 

i) El INA tiene bajo su responsabilidad la afectaci6n y la dis

tribuci6n de tierras, as' como la organizaci6n de los grupos asociati

vos y la gesti6n para establecer y consolidar el compartimiento con 

temporaneo en su conjunto. E1 Instituto Nacional Agrario aordina 

la acci6n de las diferentes instituciones estatales participantes en
 

la ejecuci6n de los proyectos a desarrollarse en las diferentes regio
 

nes del pals.
 

ii) Otras instituciones
 

Los Ministerios de Comunicaciones, Transporte y Obras Pu'blicas,
 

Educaci6n P'hblica, Salud Publica y Asistencia Social, participaran en
 

forma coordinada, en la implementaci6n del proceso de Reforma Agraria,
 

dentro de sus respectivos campos de acci6n.
 

Todo lo relativo a la expropiaci6n de tierras rurales estara su

jeto a tramites expeditos que, al mismo tiempo que garanticen el dere

cho de defensa, faciliten la realizaci6n de la Reforma Agraria. 

b) Fomento Tecnol6gico
 

i) Ministerio de Recursos Naturales
 

Este Ministerio cubre las funciones b~sicas de asistencia tecni

ca e investigaci6n agr'cola y ganadera, as' como la operaci6n inicial
 

de los servicios de mecanizaci6n agricola. En los distritos de riego,
 

la administraci6n y manejo de las aguas estara bajo su completa respon

sabilidad. E1 desarrollo del proceso de reforma agraria implica que el
 

compartimiento contemporaneo se haga cargo gradualmente de la adminis

traci6n de los servicios de mecanizaci6n agr'cola.
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ii) Direcci6n de Fomento Cooperativo
 

Siendo el Sistema Asociativo de Produccion un tipo de organizaci6n
 

b'sica a establecerse por la Reforma Agraria, las cooperativas de pro

ducci6n constituir'ar lilogro ma's significativo. En vista de ello, la
 

asistencia permanente, por parte de la Direcci6n de Fomento Cooperativo,
 

es fundamental, pues crea todas las condiciones necesarias para la or

ganizaci6n y constituci6n legal de los grupos cooperativos a constituir
 

se.
 

El cooperativismo sera reglamentado por una nueva legislaci6n con
 

la finalidad de regular la redistribuci6n de los excedentes mayorita

riamente a favor del desarrollo y fortalecimiento de las sociedades
 

cooperativas campesinas.
 

2.3.2. Polfticas de Estabilizaci6n o Coyunturales
 

a) Banco Nacional de Fomento
 

El Banco tendra bajo su responsabilidad las siguientns actividades
 

en tanto no se establezcan organismos especializados:
 

- Credito agrfcola
 

- Comercializaci6n
 

- Abastecimiento de materiales (insumos para la producci'n)
 

- Promoci6n industrial
 

b) Cr'dito Agricola
 

Se constituye un fondo especial para el financiamiento de las ope

raciones e inversiones requeridas por el compartimiento contemporaneo.
 

En su inicio, el Banco Nacional de Fomento administrara estos recursos
 

bajo directrices disefiadas especialmente para tal efecto. A medida que
 

el compartimiento contemporaneo se fortalezca, podr' asumir, gradualmen
 

te, la administraci6n directa de los recursos financieros aludidos, crean
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do un organismo crediticio propio.
 

c) Comercializaci'n
 

Las instituciones de almacenamiento, limpieza y secado actualmen

te disponibles por el Banco seran utilizadas por el compartimiento con
 

tempor neo para la venta de los granos basicos producidos. Los servi

cios especiales de conservaci6n requeridos por otros productos, se iran
 

estableciendo dentro del sistema y se capacitara a las unidades asocia
 

tivas para que gradualmente, asuman la gesti6n de comercializaci'n, de
 

la producci6n agropecuaria.
 

d) Abastecimiento de Insumos Materiales
 

El Banco, a traves de su Secci'n de Ventas, abastecera adecuada y
 

oportunamente, a las empresas de este compartimiento con los insumos y
 

materiales nececarios para una satisfactoria producci6n agropecuaria.
 

En tal sentido, pone especial gnfasis en el suministro de fertilizan
 

tes, insecticidas, semillas registradas y certificadas, fungicidas y
 

productos veterinarios.
 

2.3.3. Otras areas de politica
 

a) Promoci6n Industrial
 

El Banco promueve a traves de su Pivisi6n de Desarrollo Indus

trial, la organizaci6n 6e empresas agroindustriales en base al aprove

chaniento de los productos generados en el compartimiento contempora

neo. Igualmente, fomen:a la organizacin de industrias productoras
 

de materiales e implementos agrfcolas recueridos por las unidades de
 

producci6n. Esta actividad de promoci6n sera iniciada de inmediato por
 

el Banco y, en el futuro, este compartimiento, a medida que incremente
 

su poder econ6mico, podr'a gestionar ante la Corporaci6n Nacional de
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Inversiones (CONADI) para que esta promueva proyectos agroindustriales
 

que fortalezcan su capacidad potencial productiva.
 

3. Conducci6n de las Polfticas Adoptadas
 

Esta actividad comprende un grupo de aividades integradoras del
 

proceso de planificaci6n. Se orienta a detectar y corregir desviacio

nes del proceso de ejecuci6n, con el prop6sito de evitar trastornos en
 

el logro de los objetivos planteados. El grupo de actividades aqui con
 

sideradas son:
 

3.1. Analisis y asesoramiento
 

Esta actividad implica la realizaci6n de diversas acciones de ana
 

lisis, revisi6n e identificaci6n de los problemas en el proceso de e

jecuci6n con el prop6sito de apoyar tecnicamente al nivel de decisi6n
 

polftico para la toma de las medidas correctivas necesarias.
 

En la primera etapa de la ejecuci'n del Plan de Desarrollo AgrT

cola, esta actividad fue realizada por la Comisi6n Tecnica del Comite
 

Coordinador (CoCo). El Comite Coordinador estaba constituldo por el
 

Ministerio de Recursos Naturales, quien lo presid-a; el Secretario Eje
 

cutivo del Consejo Superior de Planificacion Econ6xmica; y por los al

tos ejecutivos de las instituciones aut6nomas descentralizadas. Su Co
 

mision Tecnica la integraban los Directores de las unidades institucio

nales de planificaci6n y coordinada por el Director de Planificaci6n
 

Sectorial de la Secretarda de Recursos Natutales.
 

El proceso de asesoramiento de la Comisi'n Tgcnica hacia el Comite
 

Coordinador, se efectu6 parcialmente. Se considera que ello se debio a
 

que aquella no formul6 un plan de trabajo, en el cual se establecieran
 

sus areas de acci6n en base a los lineamientos y prioridades estable
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cidos en el Plan de Desarrollo. Su funcionamiento se efectuaba me

diante reuniones mensuales, pero debido a la deficiencia enunciada, no
 

logr' cumplir sistematicamente con su principal funci6n de analizar y
 

revisar el proceso de ejecucion de las politicas, programas y proyectos
 

del Sector.
 

A pesar de la integraci6n de la Comisi6n, los v'nculos y relacio

nes entre las unidades de planificacion eran superficiales, lo que li

mit6 llevar a su seno para su analisis los principales problemas que 

se detectaban en forma separada por sus unidades componentes. 

Un aspecto importante que incidi6 en el debil cumplimiento de las
 

funciones de la Comisi6n, fueron los problemas de direcci6n y coordina

ci6n de la Direcci6n de Planificaci6n Sectorial de la Secretar'a de Re

cursos Naturales en su caracter de entidad coordinadora. De ello se
 

deriv6 la carencia de una programaci'n de actividades a realizar en for
 

ma conjunta orientada a identificar sistem-ticamente la problematica del
 

sector,y no en forma aislada como en la realidad se realizaron la mayor
 

parte de sus acciones.
 

En esta situaci6n fue dificultoso que la Comisi6n desempefiara una
 

labor de asesoramiento para el nivel de decision, por lo que el Comite
 

Coordinador se concretL a analizar aisladamente aquellas situaciones
 

que se planteaban como urgentes. Agregado a ello, las recomrendaciones
 

que se determinaron, no llegaron a ser implementadas en su totalidad,
 

debido a que no ten'an caracter de obligatoriedad principalmente para
 

las instituciones descentralizadas.
 

Una forma eficiente para efectuar la labor de asesoramiento de
 

parte de la Comisi6n Tecnica hacia el Comit' Coordinador, pudo haber
 

sido a travys de darle seguimiento continuo a las acciones contempladas
 

en los planes operativos anuales. Esta acci6n no fue realizada, con
 

excepci6n de algunas evaluaciones de ciertos programas y proyectos que
 

se llevaron a efecto en forma esporadica.
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n,
La necesidad de corregir algunas situaciones crfticas de ejecuci
6


condujo a la sustituci6n del Comite Coordinador por la Comisi6n de Poll
 

tica Agricola (CPA). Esta comisi6n posee mayor autoridad y esta cons

titu'da por el Secretario Ejercutivo del Consejo Superior de Planificaci6n
 

Econ6mica, quien la coordina; los Ministros de Economia, de Recursos Na
 

turales y de Hacienda; y ei Director Ejecutivo del Instituto Nacional
 

Agrario.
 

Esta Comisi6n dispone de una Secretar'a Tecnica con una estructura
 

en formaci'n, lo que le impide cumplir con su funci6n principal de ase

sorar a la CPA, en los diferentes aspectos del sector agricola. En tal
 

sentido, es importante indicar que la labor de asesoramiento a la CPA
 

ha sido efectuada en parte por su Secretarla Tecnica y ?rincipalmente
 

por la Direcci'n de Plnificaci'n Agricola del Consejo Superior de Pla

nificaci6n Econ6mica, debido a su estrecha vinculaci'n con el Coordi

nador de la CPA.
 

3.2. Coordinaci6n
 

La coordinaci'n de las actividades del Sistema de Planificaci6n
 

Sectorial orientada a promover un proceso interrelacionado de los ele

mentos ejecutores correspond'a a la Comisi6n Thcnica del CoCo y era
 

concebida su realizaci6n en base a los planes operativos anuales. En
 

los planes de organizaci6n institucional se ha considerado la coordina
 

ci6n de las unidades de planificaci'n con los ejecutores en sus areas
 

de acci6n especlficas; y en el Plan Anual Sectorial se ha previsto la
 

coordinaci6n de las diferentes unidades que constituyen el sistema.
 

Asimismo se ha considerado que la acci6n de inducci6n del sistema
 

de planificaci-n hacia los elementos ejecutores del sistema polftico

administrativo, se canalice a trav's del Comite Coordinador a nivel
 

nacional y de los Comites Agrfcolas a nivel regional.
 

La falta de integralidad del sistema de planificaci6n, sus d'biles
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vinculos y la falta de un plan de acci'n coordinador, condicionaron
 

el incumplimiento de esta actividad. Sin embargo la acci'n parcial
 

desarrollada en este campo por la Direcci6n de Planificaci6n Agri-cola
 

de la Secretar'a T'cnica del Consejo Superior de Planificaci6n Econ6

mica, logr6 establecer algunos v'nculos con las unidades instituciona

les de planificaci6n a travis de los cuales contribuy6 a que las enti

dades ejecutoras tomaran medidas correctivas en los casos que se re

quirieron.
 

De lo anterior se desprende, que la coordinaci6n del Sistema de
 

Planificaci'n Agr~cola ha sido debil tanto a nivel de las unidades de
 

planificaci6n como en sus relaciones con los centros ejecutores del
 

sector.
 

Actualmente la acci6n de coordinacion esta siendo desarrollada
 

parcialmente por la Direcci'n de Planificaci6n Agricola con la colabo

raci6n de la Secretarra T'cnica de la Comisi6n de Politica Agricola
 

(CPA) con no muchos resultados positivos. Ello indica que en tanto no
 

se defina integralmente el Sistema de Planificaci~n Sectorial, la
 

coordinaci6n con los centros decisorios y ejecutores del Sistema Poll
 

tico Administrativo sera dificultosa en detrimento del logro de los
 

objetivo2. y del cumplimiento de la estrategia para el desarrollo del
 

sector.
 

3.3. Apoyo
 

El apoyo tecnico en esta etapa es una actividad concebida como de
 

colaboraci6n entre los elementos del sistema de planificaci6n con la
 

finalidad de lograr en ellos una efectiva conducci6n en sus correspon

dientes niveles administrativos,y de apoyo directo a las tareas desa

rrolladas por los elementos del Sistema poLtico. Esto ha sido reali

zado con grandes limitaciones en Honduras. En el analisis de las ac

tividades de asesoramiento y coordinaci6n se enuncian algunos elementos
 

que han incidido en el desempefio inadecuado de esta actividad.
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El apoyo del Sistema de Planificaci6n se ha concentrado principal

mente en la especificaci'n de las acciones operativas o de corto plazo
 

dirigidas a concretizar el cumplimiento de las polfticas de mediano pla
 

zo. Tradicionalmente estas actividades se hablan realizado inicamente
 

a nivel nacional; actualmente y con la finalidad de concretizar aun mas
 

su impacto se esta llevando a cabo tambign a nivel regional. Un logro
 

considerado relevante es la participaci6n conjunta del Sistema de Pla

nificaci'n Agrfcola en su realizacion.
 

Por otro lado, el sistema de planificaci6n ha suministrado apcyo a
 

las otras etapas del proceso de planificaci6n en actividades tales como
 

la realizaci6n de estudios, identificaci6n de proyectos y formulaci6n
 

de terminos de referencia para la obtenci6n de cooperaci6n tecnica.
 

Una labor de apoyo importante ha sido el desarrollo de acciones de capa
 

citaciorn en el area de planificaci6n, elaboraci6n y evaluaci6n de pro

yectos. A pesar de ellos, estas acciones de apoyo no han sido sistema

tizada , por lo que su incidencia en el mejoramiento de la implementa

ci6n de las polfticas no han generado efectos sustanciales.
 

APRECIACION DEL PAPEL DEL SISTEMA DE PLANIFICACION AGRICOLA EN LA ETA-


PA DE INSTRUMENTACION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS ADOPTADAS
 

Apreciaci6n General de la Etapa de Instrumentaci6n de la Ejecuci6n
 

De la presentaci6n de la etapa de instrumentaci6n de la ejecuci6n
 

de la planificaci'n Agrfcola de Honduras en sus actividades de promo

ci6n, especificaci6n y conducci6n, se dedujeron una serie de aspectos
 

crfticos.
 

En este sentido es importante analizar el papel que le cupo al
 

sistema de planificaci6n sectorial en el desempefo de esta etapa del
 

proceso de planificaci'n agrfcola.
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En el proceso de formuacion y aprobaci6n de la estrategia global
 

y de las polfticas agr'colas hubo una decidida participaci6:i por parte
 

del sistema politico. Se ratificaron aquellas polfticas consideradas
 

mas factibles de lograr, quedando en esa forma cinfigurado el marco doc
 

trinario del plan. Indudablemente, esto fue resultado de un proceso de
 

estrecha comunicaci6n entre el nivel politico y el tecnico, correspondien
 

do a este 'ltimo la funci6n de evaluaci6n de los posibles efectos y las
 

implicaciones de cada una de ellas.
 

A partir de esa etapa de formulaci6n se hizo necesario instrumentar
 

la ejecuci6n de las polfticas adoptadas por parte de las unidades del
 

sistema de planificaci-n sectorial. Sin embargo, en el proceso de pla

nificacion agr'cola en Honduras no se ha contado con un sistema de pla

nificaci6n agr'cola en un sentido real del concepto. Este se ha entendi
 

do como una sumaci6n de unidades de planificaci6n existentes en los dis
 

tintos niveles administrativos, que han estado carentes de una organiza
 

ci6n de conjunto, con relaciones y funciones adecuadamente definidas y
 

vinculadas a los centros de decisi6n y ejecuci6n.
 

De acuerdo a esa caracterizaci6n el sistema de planificaci'n agr'

cola no pudo desarrollar Integra y consistentemente las etapas de for

mulaci6n, instrumentaci6n de la ejecuci6n y control en un proceso con

tinuo de retroalimentaci6n entre los diferentes elementos del proceso
 

de planificaci6n (sistema polftico-administrativo y sistema de plani

ficaci'n).
 

En particular en lo referente a las actividades de la etapa de ins
 

trumentaci6n de la ejecuci6n se observa que las de promoci6n y conduc 

ci6n fueron casi inexistentes, habi'ndose hecho enfasis principalmente
 

en las especificaci6n de las polfticas adoptadas.
 

Por otra parte, en el proceso de ejecuci6n de las polfticas se
 

evidenciaron serias desviaciones con respecto al contenido de las ori
 

ginalmente aprobadas, debido fundamentalmente al cambio de orientacin
 

en los centros de decisi6n del Sistema Polftico-Administrativo. Si se
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considera conjuntamente esto con el escaso cumplimiento de las activi

dades de promoci6n y de conducci6n (sobre todo en la funci6n de coordi 

naci'n de esta ), y si se agrega al poco desarrollo de las activi 

dades de control de ejecucion de las politicas adoptadas, se encuentra 

que muy dificilmente era posible realimentar y dinamizar al proceso de
 

an'lisis y decisi6n de polticas con los cambios de orientaci6n doctri
 

naria y de la problematica econ'mico-social; con las reformulaciones de
 

polticas y medidas de politica; y con los ajustes a la ejecuci6n a tra
 

ves de reespecificaciones y profundizaci6n de las actividades de apoyo
 

al proceso de planificaci6n.
 

2. 	 Apreciaci6n de las actividades desarrolladas en la etapa de instrumen

taci6n de la Ejecuci6n
 

2.1. 	 Promoci6n
 

Los aspectos sustanciales que han coadyuvado a los problemas encon
 

trados en el cumplimiento de esta actividad por el sistema de planifica
 

ci6n agrario se centraron en las dificultades en la percepci6n de los
 

cambios 	en la problematica econ6mico-social que se quer'a afectar y a
 

una falta de difusi6n y fundamentaci6n de las polfticas adoptadas. A
 

lo anterior hay que adicionar la no incorporaci6n en sus actividades
 

de las reorientaciones del Sistema Polftico-Administrativo.
 

La aprobaci6n de las politicas y de la estrategia global por el
 

sistema polftico no gener6 una reacci6n positiva de apoyo de los gru

pos del ambito econ6mico-social, lo cual condicion6 la aceptaci6n de
 

las medidas que se fomentaban. Ello contribuy6 a acenturar la debili

dad del sistema de planificaci6n en su labor de promoci6n de los funda

mentos de las polfticas agr-colas.
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Por otra parte no existieron mecanismos institucionales fluidos
 

que hayan facilitado la realizaci6n de esta actividad.
 

2.2. Especificaci6n
 

Las actividades de especificaci6n de las polifticas se orientaron
 

basicamente hacia los cuatro grandes grupos de polifticas agrlcolas sefia
 

ladas, tratando de definir los mecanismos de direcci6n y coordinacion
 

que viabilizaran su ejecuci6n.
 

Esta actividad fue facilitada por la definicion previa de las po

ifticas prioritarias y de las areas estrategicas. La polftica de refor
 

ma agraria y la polftica de desarrollo forestal, fueron consideradas
 

prioritarias. Con esa base se formularon las especificaciones de las
 

polfticas de organizaci6n institucional, fomento tecnol6gico y coyun

turales o de estabilizaci6n que siguiendo el marco doctrinario defini
 

do se urientaron a apoyar el programa de polfticas prioritarias.
 

Esta actividad fue desarrollada con varios resultados positivos
 

por el Sistema de Planificaci6n Sectorial, basicamente en lo que tuvo
 

que ver con la especificaci6n de las polfticas adoptadas en el Plan
 

Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la falta de retroalimentaci6n
 

observada de los cambios en los procesos polfticos, y de la problemti
 

ca de medio econ6mico y social que se tendla a afectar, asi como de los
 

grupos del mismo, determin6 una disociaci6n creciente entre estas acti

vidades y lo que se implementaba en los centros de decisi6n y de ejecu
 

ci6n del Sistema Polftico-Administrativo.
 

2.3. Conducci6n
 

La conducci6n presupone un proceso continuo de supervisi6n, apoyo
 

y ajuste de las actividades de los centros de decisi6n y ejecuci6n del
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sistema politico-administrativo. En este aspecto el Sistema de Plani

ficaci6n Sectorial no desarroll6 adecuadamente las acciones de aseso

ramiento, coordinaci6n y apoyo. Esto estuvo basado principalmente en
 

el desconocimiento de los problemas encontrados en el proceso de ejecu
 

ci6n de las politicas adoptadas y en la falta de captaci6n de los cam

bios doctrinarios y del ambito economico-social. Para ello se hacia
 

necesario estar en contacto con unidades de control y seguimiento que
 

detectaran las areas-problema y los cambios del sistema politico y su

girieran alternativas para la reformulaci6n de las polfticas asi como
 

los ajustes en las actividades de la instrumentaci6n de la ejecuci6n
 

de las mismas. La inexistencia de este tipo de actividades fue uno de
 

los factores determinantes de estos problemas detectados. En algunos
 

casos se efectuaron evaluaciones de campo, pero por su car'cter espor_'
 

dico no reflejaron la situaci6n real del proceso de ejecuci6n de poll

ticas.
 

Es importante sefialar que la funci6n de asesoramiento del Sistema
 

de Planificaci6n Sectorial a los centros de decision no fue adecuado.
 

Tal funci6n se expres6 unicamente en acciones Darciales de la Comisi6n
 

Tecnica del CoCo, de la Direcci6n de Planificaci6n Agricola de la Se

cretaria Tecnica del CSPE y de la Secretaria Tecnica de la CPA, hacia
 

sus correspondientes centros de decisi6n y ejecuci6n. Institucional

mente se evidenciaron algunas formas de asesoramiento, entre las cua

les sobresalen las realizadas internamente en la Secretar'a de Recur

sos Naturales a traves de la Comisi6n Asesora Ministerial y de los Co

mites Agricolas Regionales Asesores, que presentaron ciertas debilida

des.
 

La coordinaci6n fue un problema permanente en el proceso de ins

trumentaci6n de la ejecuci6n. A pesar de la existencia de algunos me

canismos institucionales, estos no disponian de la autoridad requerida
 

para tomar medidas obligatorias para las instituciones participantes.
 

El apoyo institucional fue debil, no obstante que este se especificaba
 

con alg'n detalle en los planes operativos anuales.
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Capftulo Cuarto
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

I. 	 CONCLUSIONES 

Del an'lisis de la fase de instrumentaci6n para la ejecuci6n de las
 

polfticas contenidas en la orientaci6n vigente en el proceso de planifi
 

caci'n, se desprenden las siguientes conclusiones:
 

1. 	 El Plan Nacional de Desarrollo Agricola constituy6 la primera etapa 

de la ejecuci6n de la estrategia de desarrollo del Sector Agricola para 

el largo plazo. En el proceso de ejecuci6n de esa estrategia se detec

taron diversos factores que condicionaron el logro parcial de los obje

tivos y metas planteadas y el surgimiento de desviaciones respecto a 

las polfticas inicialmente concebidas y aprobadas. 

2. No obstante que en la formulaci6n y definici'n de las polfticas
 

agricolas participaron los niveles polftico y tecnico centrales, esa
 

fase no 	fue complementada con otra de amplia promoci6n entre los dife

rentes entes ejecutores estatales y privados, lo que configur5 una si

tuaci6n 	de desconocimiento de las mismas.
 

3. 	 La divulgaci6n de los grandes lineamientos de polltica fue limi

tada y tard'a. Los tecnicos de los niveles intermedios, unidades ins

titucionales de planificaci6n, coordinadores nacionales de programas y
 

proyectos, al igual que los tecnicos y ejecutores del nivel regional,
 

conocieron limitadamente las directrices basicas; a ello se debe que
 

sus acciones en gran parte, no se orientaron dentro del marco de la
 

estrategia de desarrollo aprobada.
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Entre los entes que conforman el ambito econ6mico-social la situa
 

ci6n de 	conocimiento del Plan fue similar.
 

4. 	 Las acciones de motivaci6n orientadas a lograr un compromiso de los
 

tecnicos de planificaci'n y de ejecucion del sistema polftico-administra
 

tivo en los niveles nacional y regional con la nueva estrategia, fueron
 

escasas. Estas se dirigieron principalmente a tomar medidas para estabi
 

lizar y proporcionarle un mejoramiento econ6mico al personal tecnico, sin
 

vincularlas a fundamentar sus acciones para generar una nueva actitud en
 

la toma de decisiones para la soluci6n de la problematica del Sector.
 

5. 	 La actividad de especificaci6n dirigida a implementar la ejecucion
 

de las polfticas y medidas de polftica definidas para el mediano plazo,
 

fue parcialmente cumplida, en el sentido de que se consider6 al PNDA co
 

mo centro de sus tareas sin introducir los cambios que se produclan del
 

propio proceso de conducci6n del proceso de planificaci6n.
 

Al caracter general de las politicas se le ag3.eg6 la falta de un an'lisis
 

que contribuyera a definirlas como estructurales y coyunturales y ver
 

su coherencia con la estrategia de desarrollo del Gobierno. No obstan

te que en el plan se establecieron las necesarias relaciones que debe

ryan existir entre las polfticas (extensi'n-investigaci6n; cr'dito-e*

tensi6n- reforma agraria; organizaci6n-capacitacion-reforma agraria),
 

estos nexos no fueron implementados en las medidas de polfticas para su
 

operacionalizacion.
 

6. 	 La actividad de desagregaci6n de las polfticas fue efectuada par

cialmente mediante los planes operativos anuales. En estos se especi

ficaron las medidas operativas anuales en los diferentes campos, rela

cionandolos con los lineamientos para el mediano plazo. No obstante,
 

en la mayor-a de los casos el proceso de ejecuci6n se orient6 en otros
 

senderos.
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7. 	 El ordenamiento de las polfticas en funci6n del 5mbito econ'mi

co-social se concibi6 en el sentido de los servicios que se entregan a
 

los productores. En este aspecto no se efectu6 un ordenamiento de las
 

polfticas atendiendo a los tipos de entes que conforman el 9mbito eco

n6mico-social. Ello condujo a situaciones irregulares en la aplicacion
 

de las polfticas, ya que por su car~cter general eran inaplicables in

distintamente a todo los tipos de productores. Lo anterior fue eviden
 

te en los servicios de extensi6n agr-cola, credito y comercializaci6n.
 

8. 	 La asignaci6n de responsabilidades institucionales fue muy general.
 

En este aspecto se atendi6 mas a las funciones que emanaban de sus le

yes de creaci'n que a las nuevas necesidades. No se efectu6 una revi

si6n de las funciones de las instituciones del Sector Pu'blico Agr-cola
 

para la nueva situacion, lo que condujo a una serie de duplicidades de
 

funciones. En algunos casos la "duplicidad de funciones" se origin6
 

en el incumplimiento o falta de capacidad de parte de alguna institu

ci6n en la prestaci6n del servicio que le correspondia.
 

9. 	 La actividad de conducci6n como integradora de acciones interins

titucionales, de supervisi6n y apoyo, no fue aplicada en su totalidad
 

a pesar de la existencia de los mecanismos institucionales para ello.
 

Diversos estudios han mostrado la falta de coordinaci6n entre las dife
 

rentes unidades de planeamiento del sector pidblico agr'cola y entre es

tas con las unidades ejecutoras.
 

10. 	 El asesoramiento para la ejecucion de las acciones en el Sector
 

fue asignada inicialmente a la Comisi'n Tecnica del Comit' Coor 

dinador del Desarrollo Agropecuario, el cual cumpli6 su funci6n parcial
 

mente. Se considera que de haber funcionado normalmente esta Comisi6n
 

Tecnica auxiliar y de haber coordinado eficientemente las acciones en

tre los niveles tecnicos de la planificaci6n y la toma de decisiones,
 

la actividad de asesoramiento hubiese sido mas fructffera.
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Acciones de asesoramiento intrainstitucionales se realizaron ccn
 

algu'n Gxito. Tal fue el caso del Comite Asesor Ministerial (CAM) y de
 

los Comites Agr'colas Regionales Asesores (CARA) que funcionaron en la
 

Secretar'a de Recursos Naturales.
 

11. 	 Actualmente la actividad de asesoramiento esta siendo cumplida mas
 

eficientemente por la Direcci6n de Planificaci6n Agrlcola del Consejo
 

de Planificaci6n y por la Secretarra T-cnica de la Comisi6n de Pol'tica
 

Agricola, organismo del Sistema Polftico-Administrativo para el Sector
 

Agricola.
 

12. 	 La coordinaci'n entre los distintos niveles de planificaci6n fue
 

deficiente.
 

Tal situaci-n se express en la desvinculaci6n de la Unidad de Pla
 

nificaci'n Agricola de la Secretar'a Tecnica del Consejo Superior de
 

Planificaci6n Economica (CS2E) c'n las unidades institucionales de pla

nificaci6n y de 'stas con sus representantes a nivel regional. De tal
 

situaci6n se derivaron inconsistencias en la formulaci6n de los planes
 

operativos anuales, los cuales presentaron tradicionalmente acciones
 

no acordes con la capacidad institucional referida a la disponibilidad
 

de recursos humanos y financieros.
 

13. El apoyo interinstitucional de las unidades de planificaci6n del
 

sector fue muy limitado. A pesar de que en la asignaci6n de responsa

bilidades iTIstitucionales se definieron parcialmente los campos de ac

ci6n, tanto para los organismos del y fuera del Sector el apoyo mutuo
 

en el proceso de instrumentaci6n de la ejecuci6n para el logro de los
 

grandes objetivos fue muy limitado.
 

14. 	 Se considera que todos las limitantes encontradas en el proceso de
 

ejecuci6n de las polfticas agrfcolas, son resultantes principalmente de
 

la inexistencia de un sector pi'blico agr'cola: sistema polftico-adminis
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trativo debidamente integrado con un sistema de planificaci6n secto

rial que lo apoye en el desarrollo de todas sus actividades.
 

II. 	 RECOMENDACIONES
 

1. 	 A la etapa de formulaci6n del proceso de planificaci6n debe corres
 

ponderle continuadamente la de su instrumentaci6n como garantia para
 

el logro de los objetivos de desarrollo planteados. De ally la impor

tancia que se le debe asignar a la instrumentaci6n para la ejecuci'n de
 

las polfticas agrfcolas, mediante las actividades de promoci6n, especi

ficaci6n y conducci6n de las mismas por parte de las unidades del Sis

tema de Planificaci6n Sectorial.
 

2. 	 Las polfticas agrlcolas como opciones para generar una situaci6n
 

de desarrollo del sector, deben ser divulgadas ampliamente entre todos
 

los elementos que tienen responsabilidad y soy destinatarios de su eje
 

cuci6n. Esa actividad debe realizarse no solamente en el sentido de
 

darlas a conocer, sino de hacerlas objeto de analisis para definir
 

sus relaciones y mecanismos que viabilicen su ejecuci6n.
 

Se considera necesario que en el marco del sistema de planificaci'n
 

sectorial se organice una unidad de divulgaci6n permanente.
 

4. 	 La actitud de coherencia doctrinaria y funcional de los t'cnicos
 

planificadores y responsables ejecutores en los diferentes niveles, con
 

la estrategia y polfticas de desarrollo del Sistema Polftico-Adminis

trativo, es necesaria paia su ejecuci6n.
 

Para ello se requiere de una acci6n de motivaci6n amplia e inte

gral del personal aludido; motivaci6n en el sentido de orientar un de

terminado comportamiento y tomar una decidida participaci6n en el p..o



-67

ceso de 	implementaci6n y ejecuci6n de las polfticas.
 

5. En la desagregaci6n de las polfticas definidas para el mediano pla
 

zo deben participar los diferentes niveles del sistema de planificacion.
 

De esa manera la desagregaci6n se podra efectuar atendiendo a los crite
 

rios de 5mbito espacial (nacional, regional, local y zonal); de inser

ci6n en el tiempo (mediano y corto plazo); y analftico (polfticas estruc
 

turales y de estabilizaci6n o coyunturales). Cualquiera sea el ambito
 

de las polfticas la necesaria coherencia entre sus niveles y estas con
 

la orientaci6n de la estrategia de desarrollo y la problematica econ6

mico-social, es una condici'n basica.
 

6. 	 El ordenamiento de las polfticas en funci6n del 9mbito economico

social, debe considerar los sectores definidos como estrategicos y prio
 

ritarios. Esto contribuira a determinar las relaciones entre las poll

ticas y las medidas operativas anuales que instrumentalizarlan la eje

cuci6n de aquellas.
 

7. Para efectuar una asignaci6n de responsabilidades institucionales
 

que garanticen el apoyo a la ejecuci6n de las polfticas, se debera in

tegrar el Sector Piblico Agricola definiendo claramente sus componentes,
 

funciones e interrelaciones.
 

8. 	 Se hace necesario el disefio e implementaci'n del sistema de planifi
 

caci6n sectorial agr'cola con el fin de hacer efectivas y coordinadas
 

las diversas actividades de planificaci6n.
 

9. 	 La Comisi'n de Polftica Agrfcola debera amp.iar y dinamizar su ac

ci6n de asesoramiento para la ejecuci'n de las di.stintas prifticas, pro
 

gramas y proyectos del sector. Para ello se hace "ecesario fortalecer
 

los v-nculos entre la Secretar'a Tecnica y la Direccion de Planifica 



ci6n Agricola del Consejo Superior de Planificaci6n Econ6mica.
 

10. 	 Es necesario redefinir los mecanismos de coordinaci6n intra e inter
 

institucionales, volverlos eficientes y dinamicos para lograr una acci6n
 

integral y coherente de los organismos del sector.
 

11. 	 El apoyo a los diversos centros de decisi6n y ejecuci6n del Siste

ma Polftico-Administrativo, deberan ser especificamente concretizados
 

en los planes operativos anuales. Si esas acciones de apoyo son debida
 

mente estructurales~se estara contribuyendo a la eliminaci6n de las du

plicidades de funciones anteriormente enunciadas.
 


