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PREFACIO
 

Este perfil ambiental de Honduras es Albert Merkel, B.S., M.B.A.
 
uno entre una serie de perfiles Forestal
 
ambientales patrocinados por la Agencia 
 University of Idaho
 
para el Desarrollo Internacional 2e los College of FLestry

Estados Unidos, Divisi6n para America Moscow, Idaho 83843
 
Latina y El Caribe, Oficina de Recursos
 
para el Desarrollo. El del
alcance Douglas Pool, M.S., Agr6nomo

trabajo para este estudio en el pals, Box 26
 
fue desarrollado conjuntamente por la Santa Isabel, Puerto 
Rico 00757 
AID/ROCAP (Frank Zadroga), la misi6n de
 
la AID en Honduras y Robert Otto, Rafael Rios, Ph.D., P.E.

oficial medioambiental para America 
 Ingeniero Medioambientalista
 
Latina y El Caribe. Los arreglos PO Box 2793 Old San 
 Juan Station 
ccntractuales para el perfil, San Juan, Puerto Rico 00903
 
incluyendo la publicaci6n, estuvieron a
 
cargo de JRB Asociados, 8400 Westpark 
 Donald Skillman, Ph.D.,
Drive, McLean, Virginia 22102 (IQC: Antrop6logo

AID/SOD/PDC-C-0247). Las siguientes 3925 Prospect Avenue £G
 personas contribuyeron con el estudio 
 Culver City, California 90230
 
de campo durante los meses de Julio y
Agosto de 1981 y en la preparaci6n de James Talbot, Ph.D., Ecologo
este perfil ambiental. JRB Associates 

Paul Campanella, Ph.D., Ec6logo El equipo agradece muy especialmente
Director del Proyecto JRB a Marc Scott y Russell Hawkins de laJRB Associates AID en Honduras, por haberles propor8400 Westpark Drive cionado orientaci6n y apoyo logistico
McLean, Virginia 22102 
 durante el trabajo de campo. Sally 

Dickinson, piloto, hizo posible elJoshua C. Dickinson, Ph.D. reconocimiento aereo para complementarEc6logo y Jefe del Grupo/Editor las visitas locales. Fueron de gran6124 S.W. 30 Avenue ayuda Jaime Bustillo y Jorge BetancourtGainesville, Florida 32608 de CONSUPLANE, quienes proporcionaron 
informaci6n basica valiosa, detallesRandom DuBois, M.S., sobre el funcionamiento institucional,

Ec6logo Marino interpretaci6n de importantes aspectosTranscentury Corporation en el campo, e introducci6n a los jefes1789 Columbia Road, N.W. de organismos claves. EstamosWashington, D.C. 20009 agradecido a Ana Maria Capurro por la 
traducci6n del informe al castellano, yPaul Dulin, M.A., Ge6grafo 
 al Jim Talbot por su participaci6n como
CATIE 
 editor del informe final para la JRB.Turrialba, Costa Rica 
 Una gran diversidad de personas, admin
istradores, cientificos, agricultores yDennis Glick, M.S. pescadores, compartieron con el equipo

Ec6logo de Fauna Silvestre su tiempo y sus ideas. En el Anexo del2231 Charleston Avenue informe aparece una lista parcial deToledo, Ohio 43613 los contactos. 
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I. RESUMEN EJECU'rIVO 

Honduras, el segundo pals m~s grande desarrollo social y econ6mico. Las 
de Centro Amrica, es tambi6n el de conclusiones y recomendaciones de este 
mayor diversidad geogr~fica y bio- Perfil proporcionan un amplio marco
16gica. El territorio nacional alberga para el manejo mAs delefectivo 
muestras represeritativas de algunos de medioambiente en Honduras con fines de
los recursos naturales ecol6gica y un desarrollo sostenido. La positiva
ecofomicamente mAs importantes de contribuci6n que las ciencias
Mesoame'rica. El potencial para el ambientales. pueden dar para el proceso
desarrollo de rendimiento sostenido de 
desarrollo y las consecuencias
 
basado en la utilizaci6n de recursos negativas a causa de la indiferencia 
naturales, parece ser para Honduras la respecto al factor ambiental, se
estrategia de desarrollo m~s prome- evidencian en este Perfil. 
tedora, desde arrecifes de coral 
pristinos a exuberantes bosques de 
pino, y desde sabanas de pino a bosques
tropicales pluviales. Desafortunade- CONC LUSIONES GENERALES 
mente, estos recursos no est~n siendo
 
manejados apropiadamente. Tanto las
 
maderas duras como los bosques de pino El equipo 
 del Perfil Ambiental de 
estan siendo agotados, la erosi6n del Honduras cree conveniente resa] tar
suelo es desenfrenada, docenas de apropiadamente en el inicio de oste 
animales y plantas est~n siendo 
 resumen ciertas conclusiones de

eminentemente amenazados por naturaleza general.la m~s Tales con
extinci6n, el potencial de energla clusiones son pertinentes a muchos de
hidroel~ctrica esta siendo reducido, 
 los sectores discutidos en el Perfil, 
los suministros de agua potable si no a todos. 
amenazados y las oportunidades para el
 
desarrollo turlstico limitadas. 
 Sin * Los Problemas Ambientales son
embargo, Honduras puede lograr la meta Problemas del Desarrollo. Los
de balancear la utilizaci6, de los problemas del desarrollo se
 
recursos naturales mediante la pro-
 manifiestan de tres formas:

tecci6n de 6stos, un firme compromiso 
 - Deficiencia en el aprovechamiento
nacional y la asistencia internacional del conocimiento ecol6gico para
responsable. El manejo de tierras lograr la mAxima producci6n

virgenes y fauna silvestre y la inicia-
 agricola: usando los monocultivos

ci6n de programas de educaci6n 
 de ciclo corto en los t opicos
ambiental deben ser componentes himedos, donde serlan mas produc
integrales de este esfuerzo. 
 tivos los sistemas de cultivos 

El Perfil Ambiental ha sido prepara- mixtos de ciclo largo.
do como una ayuda para los responsables - Destrucci6n de las funciones y
de la toma de decisiones en la bienes ambientales con valor
planificaci6n de politicas y proyectos econ6mico, permitiendo que el
de desarrollo. Se discute una serie de desarrollo de puertos, la conlimitaciones culturales, epoliticas strucci6n de caminos o la pro
institucionales, y los problemas ducoi6n salde destruya o reduzca
ambientales que provienen de ellas y la productividad de los ecoque, a su vez, obstaculizan el sistemas de manglares y de 



arrecifes de coral, entre otros, 
de los cuales depende la pesca 
camercial o el turismo. 

- Impactos devastadores de los 
processos ambientales sobre la 
infraestructura necesaria para el 
desarrollo: sedimentaci6n pre-
decible y evitable y/o eutrofica-
ci6n de represas hidroel~ctricas y 
de reservorios de suministro de 
agua, debido a la erosi6n de las 

cuencas no protegidas. 

* 	Participaci6n M s Activa del 

Gobierno de Honduras y de las 
Organizaciones No Gubernamentales en 

los Asuntos Ambientales. Las insti
tuciones de cooperaci6n para el 

desarrollo internacional, multi-
laterales y bilaterales, no han 
tomado ni tom-arAn acci6n substancial 

en aspectos relacionados al medio 
ambiente sin el decidido impulso, 
participaci6n y compromiso del 

Gobierno de Honduras. Las organi-
zaciones no gubernamentales, como 
la Asociaci6n Hondurefla de Eco-
logla, pueden desempe?1ar un valioso 
papel catalitico y de apoyo al corn-
proniso del gobierno. Cuando las 
instituciones de cooperaci6n han 
tomado acci6n unilateral sobre 
asuntos ambientales, los efectos 
han sido insignificantes y 
transitorios. 

Una S51a Voz para ias Considera-
ciones Ambientales en el Desarrollo. 
Dentro del Gobierno de Honduras, 
una s6la voz debe hablar del factor 
ambiental en el desarrollo. Esta 
entidad, con un fuerte respaldo 
ejecutivo, representaria al medio 

ambiente .anto en Honduras como en 
otros paises, en instituciones de 
cooperaci6n y en las multina-
cionales. Una primera prioridad 
serla la canalizaci6n de los 
recursos nacionales e interna-
cionales para crear una conciencia 
de manejo ambiental y capacidad 
cientifica dentro de la estructura 
institucinal existente en al 
pals. 

.	 Desarrollo de la Capacidad de Hon
duras en las Ciencias Ambientales. 
Sin los cuadios cientificos, 
profesionales y t~cnicos, con 
experiencia ambiental -- ec6logos, 
bi6logos marinos, geomorf6logos, 
especialistas en bosques tropicales,
 
y otros-- ningrn compromiso oficial 
o ayuda externa puede tener un 
efecto substancial a largo plazo 
sobre el desarrollo. Los seminarios
 
o cursos cortos constituyen impor
tantes medidas hasta que las agen
cias e instituciones educacionales 
puedan ser adecuadamente implementa
das.
 

e 	 El Papel que Juega el Crecimiento de 
la Poblaci6n en la Degradaci6n Am
biental. El rApido crecimiento de 
la problaci6n y la pobreza misma 
constituyen la m~s seria amenaza 
para el desarrollo, tanto para !a 
poblaci6n actual como para las 
generaciones futuras. El cre
cimiento de la poblaci6n es un 
importante elemento ligado a la 
mayorla de los problemas ambientales 
y al fracaso a poco exito de los 
programas de desarrollo. Un 
esfuerzo decisivo hacia la estabili
zaci6n de la poblaci6n serla
 
provechoso y rendirla beneficios 
sociales y econ6micos mayores.
 

e Alternativas Econ6micas de Energila 
Renovable. Las importaciones de 
petr6leo, cada vez mAs costosas, 
representan un inmenso drenaje sobre 
el escaso capital para el desarrollo 
y presi6n sobre los recursos 
naturales. En este Perfil, todas 
las recomendaciones para el manejo 
ambiental incluyen, ya sea, el menor 
consumo neto de combustibles f6siles 
como resultado del uso m~s efectivo 
de energla renovable y procesos 
ecol6gicos, o el aumento de las 
exportaciones obteniendo ingreso de 
divisas.
 

* 	 Reconocimiento de los Valores 
Esteticos y Cientificos de los Re
cursos Naturales. Ciertos valores 
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cualitativos de naturaleza est~tica 
y cientifica, como la belleza de 
un 

arrecife o de los bosques nublados, 

el destino del manati actualmente en 

peligro de extitzci6n, son de im-
portancia para el patrimonio 
nacional y mundial. En este con-
texto, los valores est6ticos y 
cient1ficos son comunes en el 
sentido de que a pesar de que fre-
cuentemente no se les puede asignar 
un valor monetario, nadie puede 
negar su funci6n. 

o 	 Actualizaci6n Peri6dica del Perfil 
Ambiental de Pais. El perfil am-
biental es una herramienta de 
planificaci6n 6til que podria jugar 
un papel importante como guia de las 
opciones para el desarrollo. Sin 
embargo, el Perfil es una "extensa" 
investigaci6n que evalfa varios 
sectores (agricultura, forestales, 

pesca), extensas Areas geogrAficas y 

numerosas actividades de asistencia 
para el desarrollo, en un periodo de
 
tiempo relativamente corto (dos 
meses). Por lo tanto, serla venta-
joso que el Gobierno de Honduras y 
la comunidad de asistencia para el 
desarrollo actualicen peri6dicamente 
el Perfil Ambiental del Pals, quizAs 

cada dos o tres aios. 


En las siguientes secciones se 
resumen los aspectos del desarrollo 

relacionados a la condici6n humana 
social y cultural, agricultura, 
forestales, manejo de cuencas, Areas 
costeras, tierras virgenes y vida 
silvestre, y manejo de agua y desichos. 


PERSPECTIVA SOCIAL Y CULTURAL 

Caracteristicas Generales 

e 	 Poblaci6n (estimada a 1980) 
3,691,000 (62% rural) 
- Tasas de nacimiento y mor-

talidad - 49.3 y 14.6 por 
1,000, respectivamente. 

- Tasa de mortalidad infantil 
118 per 1,000 (128 en areas
 
rurales)
 

- Tasa de crecimiento de la 
poblaci6n - 3.3% 

- Ingreso per capita - $271 
(U.S.) 

* 	Area total del pals - 112,088 
kilometros cuadrados (Km ) (25% 
cultivable)
 

v 	 Densidad de la poblaci6n por 
kil6metro cuadrado de tierra 
cultivable 
- Tierrras altas
 

occidentales ......... 1024 
- Regi6n central ......... 196 
- Tierras altas 

Centro-orientales . 250 
- Tierras bajas ....... 49 

9 	Fincas de menos de 5 hectireas 
- 65% de todas las fincas 
- 3% del total de Area de fincas 

o 	Fincas de m~s de 50 hectAreas 
- 4% de todas las fincas 
- 56% del total de Area de fincas 

Crecimiento de Poblaci6n.
la La 
tasa de crecimiento de la poblaci6n 
sobrepasa la capacidad del gobierno 
para proveer y ampliar los servicos 
bAsicos tales como sal.ubridad, educa
ci6n, extensi6n y cr~dito, y la dis
tribuci6n de la tierra.
 

Distribuci6n de la Poblaci6n. Por 
razones hist6ricas y ecol6gices, la 
poblaci6n ha tenido la tendencia a 
concentrarse en las tierras altas,
 
principalmente en el occidente donde
 
fue mayor la influencia Maya. Ademas,
 
la poblaci6n se ha concentrado en Areas
 
de tierras altas con los mejores 
suelos, evitando extensas Areas de 
suelos pobres. La degradaci6n de los 
recursos, como la erosi6n que causa el 
empobrecimiento de los suelos 
agrlcolas, da origen a la emigraci6n de 
estas regiones empobrecidas ya sea a 
las fronteras agricolas o a las Areas 
urbanas. 

Distribuci6n de la Tierra. El pa
tr6n de tenencia es totalmente des
proporcionado en relaci6n a la mayorla 
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de la prblaci6n rural que no dispone 

de tterras (47%) o que tiene unidades 

econ6micamente marginales de menos de 
cinco hectireas. Las mejores tierras 

est~n ocupadas por grandes propie-

tarios. Las mejores dos terceras 

partes de la tierra cultivable son 

usadas ya sea para plantaciones de 
banano o para extensos ranchos 
ganaderos. 

Participaci6n Econ6mica. La pobla-
ci6n que habita las Areas donde se 

explota el recurso forestal esti 

bastante limitada en cuanto a la 

participaci6n de los beneficios y de 
las oportunidades de empleo. El 
resultado es la pobreza y la falta de 
preocupaci6n por el recurso forestal, 
evidenciada por la quema indiscriminada 
y la tala general de bosques lati-
foliados. (Ver Secci6n Forestal). 

Docurnentaci6n Personal. La falta de 
documentos personales apropiados 

excluye a muchos campesinos, tanto 
Hondureflos como inmigrantes, de la 

participaci6n en empleos del gobierno y 

cooperativas, asi como del cr6dito, 
distribuci6n de la tierra y programas 
de titulaci6n. 


Problemas Humanos y Medioambientales 


Las Limitaclones arriba seftaladas 
estin profundamente arraigadas en las 
actitudes culturales hacia la poblaci6n 
y el uso de la tierra traidas de Espafto 
y, m~s recientemente, de EE.UU. De la 
Espaila medieval proviene la aceptaci6n 
de una clase campesina minifundista 
dedicada a la siembra de maiz y 
frijoles en parcelas de tierra situadas 
en laderas erosionadas, mientras que el 
ganado se apacen taba en las haciendas 
del los valles. De los palses 
desarrollados vino la tecnologia 
intensiva de capital para la producci6n 
de arroz, algodon, cana de azcar, mas 
ganado y banano, en las Areas culti-
vables de los valles. Ni los palses 
desarrollados en 50 aflos, ni los Iberos 
en 450 aftos, han reconocido a cabalidad 

que los bosques tropicales y los 
ecosistewas de cultivo requieren funda
mentalmente de un manejo diferente al 
que fue practicado en Asturias u Ohio. 
Los siguientes problemas son consider
ados importantes desde una perspectiva 
humana y ambiental. 

Relaci6n Inestable Entre el Hombre y 
la Tierra. La densidad de !a poblaci6n
 
por kil6metro cuadrado de tierra
 
cultivable, mencionada anteriormente,
 
es realmente una medida indirecta de la 
presi6n sobre las tierras no cultiv
ables que deberlan ser consideradas 
como cuencas de proteccibn, bosques en 
crecimiento o para cultivos perman
entes. La falta de acceso a la tierra 
cultivable y de empleo alternativo, la 
tecnologla inapropiada y la exclusi6n 
de la participaci6n en la economia 
forestai, contribuyen a la r~pida 
degradaci6n de las tierras explotadas y
 
a la opertura de nuevas tierras ain 
menos aptas para cultivos anuales o 
pastos. Esta poblaci6n en rapido 
crecimiento y empobrecida es tambi6n un 
factor importante en la tasa de 
crecimiento de la poblaci6n urbana que 
supera la capacidad del gobierno para 
ampliar servicios y la economia para 
absorber mano de obra. 

El Problema "Indio". La mayoria de 
los 25 grupos tnicos identificados en 
el siglo XVIII han desaparecido, ya sea
 
como resultado de la aniquilaci6n 
fisica o por absorci6n de las culturas 
mestiza o ladina (gente de sangre 
Espanola). Ambos procesos se estin
 
dando azn en los grupos indigenas 
restantes, con nfasis en el iltimo. 
Et equipo del Perfil Ambl -tal de 
Honduras considera de i.., tancia 
critica el hecho de que algunos grupos 
6tnicos pueden tener tecnologla m's 
apropiada para su medio ambiente, m~s 
que cualquier grupo ladino. Por lo 
tanto, la preservaci6n de este
 
conocimiento indigena ameritarla
 
considerarse seriamente.
 

Aunque los derechos de los indios 
para predervar sus culturas y sus 
tierras est~n legalmente reconocidos, 
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ellos han recibido poco apoyo real del 
Instituto Nacional Agrario (INA). En 
1977, se form6 un movimiento Pan-Indio 
en el intento de adoptar una politica 
para defender las tierras de mis de 
40,000 a 80,000 Indios. La presi6n del 
asentamiento ladino, sin interferencia 
del gobierno, da como resultado el 
continuo desgaste de las tierras Indias 
y, por lo tanto, de la habilidad para 
mantener una unidad cultural coherente. 


Presi6n sobre los Servicios Ambien-
tales y Sociales. La principal preocu-
paci6n a este respecto es que la 
poblaci6n adicional estA poniendo mas 
presi6n sobre los servicios ambientales 
y 	sociales existentes. La poblaci6n 

marginal de Honduras, tanto rural cono 
urbana, ha aunentado significativamente
 
por la afluencia de refugiados pro
venientes de El Salvador y Nicaragua. 
El estimado de refugiados salvadorelos 
es de 18,000 a 30,000. La mayoria de 
ellos fueron inicialmente establecidos 
en campementos fronterizos, pero muchos 
han enigrado al interior en busca de 
trabajo. Un n~mero indeterminado de 

Nicaragucrises cruz6 la frontera como 
resultado de una guerra civil. Mas 
recientemente, de 2,400 a 3,700 Indios 
Misquito han cruzado hacia Gracias a 

Dios como resultado de la oposici6n a 
los esfuerzos de aculturaci6n del 
gobierno Sandinista. 


Recursos Arqueol6gicos. Honduras es 

una zona arqueol6gicamente rica en la 
que se evidencian las influencias 
Olmec, Maya y Chibchan, asi cano muchas 
otras. El Instituto Hondurelo de 
Antropologia e Historia (IHAH) estA 
desarrollando in registro nacional de 
los sitios mas importantes. La falta 
de fondos y personal impiden cualquier 
acci6n para preservar y estudiar los 

sitios conocidos. Por ejemplo, el 
proyecto hidroelectrico de El Caj6n 
inundar algunos de los 140 sitios 
conocidos. Uno de ellos, en el rilo 
Yunque, Salitron Viejo, contiene unas 
392 estructuras. Equipos de 

arque6logos nacionales y extranjeros 
est~n conduciendo estudios de rescate. 


Solamente las famosas ruinas de Copan 
han sido adecuadamente protegidas como 
atracci6n turistica. 

Falta de Documentaci6n Personal. En 
algunas partes, los campesinos que oca
sionan los m~s grandes daos sobre las 
tierras marginales y sobre los recursos 
forestales son hondurellos sin documen
taci6n y agricultores extranjeros
 
dedicados a los cultivos irigratorios. 
Esto es un problema desde la costa del 
norte hacia el interior, y de la 
Mosquitia. Como oficialmente ellos no 
existen, no se benefician de la reforma 
agraria, cr~dito, asistencia t~cnica o 
cualquier otro servicio que pueda 
hacerlos descender de las pendientes
 
escarpadas y mejorar su bienestar.
 

Recomeridaciones
 

e 	Sostener Medidas de Apoyo para la 
Planificaci6n Familiar. Dados los 
peligros politicos y el largo plazo 
que se requiere para la redistribu
ci6n de la tierra y la inovaci6n
 
agricola, respectivamente, la forma 
m~s provechosa para mejorar el 
bienestar humano y reducir la 
degradaci6n de la tierra a largo 
plazo es mediante un programa 
agresivo que brinde informaci6n y 
facilidades a la poblaci6n rural 
para la planificaci6n familiar como 
parte integral de un programa global
 
be salud.
 

e 	 Implementar Neuva Tecnologia de Uso 
de la Tierra para Pegueflos Agricul
tores. La apertura de nuevas 
tierras y el mejor aprovechamiento 
socio-econ6imico de aquellas ya 
existentes deben ser precedidos por 
el 	mapeo de capacidad de uso de la
 
tierra y el desarrollo de tecno
logias para el manejo de la agricul
tura tropical y forestal apropiadas 
para el pequeflo agricultor. Sin tal 
tecnologia, la degradi6n de la 
tierra y la probreza, actualmente 
existentes, aumentar~n y se 
esparciran a nuevas areas.
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b 	 Preservar los Recursos Arqueo-
l6gicos. Los sitios arqueol6gicos
 
identificados por el IHAH deberlan 
ser preservados Dor sus valores 
patrimoniales y turisticos, ain no 
docuentados por el Gobierno de 
Honduras. 

, Preservar y Estudiar los Grupos 
Etnicos y sus Sistemas de Manejo 
Ambiental. Los grupos 6tnicos 
indigenas y sus patrones de utili-
zaci6n de recursos deberlan ser 
preservados y estudiados con el 

fin de evaluar y documentar su 
contri..buci6n potencial para la 
utilizaci6n y manejo m~s efectivos 
de 	 los recursos de Honduras. 

* 	 Otorgar Documentos de Identidad a 
los Campesinos. Se podria lograr 
una mejor participaci6n de los 
campesinos en la preservaci6n de 
recursos y en la economia, si 
algunos de ellos contaran con 
docurientos de identificaci6n. El 
Gobierno de Honduras deberia otor-
garlos tan pronto como sea posible. 

AGRICULTURA 


Caracteristicas Generales 


La agricultura es la actividad 
econ6mica dominante en Honduras; el 
banano, el cafe, el ganado y el azicar, 
asi como la madera de pino, consituyen 
los principales productos de exporta-
ci6n. El maiz, los frijoles y el arroz 
son los principales productos ali-
menticios que se producen. Mis del 
60% de la poblaci6n es rural y se 
dedica a la agricultura. El carActer 
de esta actividad varia dramticamente, 
desde el cutivo migratorio practicado 
por miles del campesinos quiz~s en 
forma m~s primitiva que aquella de 
hace 2000 aftos, hasta las modernas 
fibricas dedicadas .a la producci6n de 
frutos de exportaci6n para un mercado 
global. 


Obst~culos para el Desarrollo 

Existen siete principales obstculos
 
cau!antes de los proble-mas del desar
rollo agricola. El primero, una severa 
escasez de tierras apropiadas para la 
agricultura, es una realidad geogr~fica 
inmutdble. Las otras seis son oca
sionadas por el hombre y, pot lo tanto, 
te 6 ricamente remediables mediante 
cambios concientes en la politica y en 
la 	acci6n del gobierno, con el apoyo de
 
la comunidad internacional para el 
desarrollo.
 

Que las limitaciones son obvias y 
que podrian ser solventadas mediante 
tcnologla y recursos de capital 
actualmente disponibles para Honduras, 
pero que no lo son, es la causa y al 
mismo tiempo el efecto del subdesar
rollo. Esta cadena de prob-emas esti 
arraigada en la cultura e historia del 
pals y en el enfoque sectorial no 
coordinado de la asistencia para el 
desarrollo de toda la communidad de 
ayuda. Las limitaciones interrela
cionadas discutidas m~s adelante son 
particularmente intratables pues se 
requiere de un ataque, sistem~tico 
coordinato en conjunto. 

Crecimiento de la Poblaci6n. Con el
 

actual promedio de siete nacimientos 
por mujer, la poblaci6n se incre
mentarla de 3.8 a m~s de 7 millones en 
18 aios y para ele aflo 2025 a 21 
millones. La tasa actual de cre
cimiento poblacional en Honduras 
reducirla el futuro desarrollo medido 
en terminos per capita. Las presiones 
del crecimiento sobre el recurso suelo 
y las cuencas altas estin limitando las 
futuras opciones para lograr el
 
bienestar humano sostenido en cualquier 
nivel de la poblaci6n.
 

Mala Distribuci6n y Uso de la 
Tierra. Mas del 50% de las fincas son 
de tres hectireas o menos y ocupan 
solamente el 5% del terreno agricola, 
mientras que las fincas con extension 
de mas de 50 hect~reas ocupan m~s del 
50% del terreno agricola. Las 
estadisticas no indican qu6 proporci6n 
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de esa tierra es inapro; -,da para el 
uso actual. La mitad de la tierra 
agricola apta estA ocupada por 
haciendas dedicadas a la cria de ganado 
para exportaci6n. El desarrollo del la 
poblaci6n rural sobrepasa la modesta 
tasa de distribuci6n de tierra bajo la 
reforma agraria. 

Tecnologla Agropecuaria. Los re-

cientes esfuerzos en cuanto a -a 
tecnologla adaptada a las necesidades 
del pequeflo agricultor-, han tenido que 
afrontar una larga historia de 
esfuerzos de desarrollo en favor del 
capital y de la tecnologla de uso 
intensivo de energla, m~s apropiadas 
para las grandes fincas ubicadas en 
tierras con minima pendiente. Esta 
adopci6n de tecnologia, b sicamente de 
latitudes templadas, ha sido aplicada a 
la producci6n de monocultivos de 
banano, algod6n, granos y caia de 
azucar principalmente. Lo inadaptado 
de esta tecnologla para los 

agricultores en laderas con limitado 
capital y tierras, ha constituido un 

factor principal para la expansi6n del 
agotamiento del recurso tierra, la baja 
producci6n y la consiguiente pobreza. 
El estrecho enfoque de la investigaci6n 
agron6mica aplicada a los monocultivos 
en vez 
de los sistemas de producci6n

animal y de cultivos ecol6gicamente 
viables para condiciones tropicales

especificas, ha dejado a los programas 
de tecnologia para pequeflas fincas o 

milpas con una base de informaci6n muy 
d~bil. 


Los diversos proyectos propuestos y 
en ejecuci6n por la AID/Honduras, 
Oficina de Agricultura y Oficina de 
Medio Ambiente y Tecnologla, estLn 
diselados para asistir al Gobierno de 
Honduras en el desarrollo de teonolo-

glas apropiadas para pequeflos agricul-
tores. En la Oficina de Agricultura
los proyeotos en ejecuci6n incluyen: 
investigaci6n agricola (extensi6n y en 
fincas) y mejoramiento de la producci6n 
de caf6 del peque'o agricultor; los 
proyectos propuestos incluyen: titula-
ci6n de tierras y servicios al pequeflo 
agricultor, 
 centros de servicio 


agricola, y un proyecto de mejoramiento 
del ganado para los peque'los agricul
tores. En la Oficina de Medio Ambiente
 
y Tecnologla los proyectos en ejecuci6n
 
incluyen: tecnologlas rurales y manejo
 
de recursos naturales; los proyectos 
propuestos incluyen: desarrollo de 
recursos forestales. 

Producci6n Ganadera. La producci6n 
ganadera es apropiada dentro del amplio 
espectro de actividades agricolas, 
zonas 
de vida ecol6gicas y condiciones 
locales. Desafortunadamente, el 
excesivo nfasis en la produccion 
ganadera ha ocasionado en Honduras 
serias consecuencias ambientales, 
econ6micas y sociales. Los problemas 
incluyen la expansi6ri ganadera en reas 
Cemasiado escarpadas y muy h~medas para 
la producci6n sostenida, as! como la 
persistencia de extensos ranchos en 
las
 
mejores tierras de los valles, que son 
m~s apropiadas para la producci6n de 
cultivos intensivos. Existen tres 
razones para tal expansi6n: el tradi
cional prestigio asociado a la crianza
 
de ganado, el atractivo mercado de 
exportaci6n actual, y el riesgo rela
tivamente bajo en comparaci6n con la 
deficiente infraestructura en funciona
miento para la producci6n de cultivos. 
El efecto neto es la degradaci6n de las
 
tierras m~s aptas para cultivos
 
permanentes, para forestales o de
 
protecci6n, marginaci6n de las tierras 
del los valles que econ&.ica y social
mente son mas apropiadas para la pro
ducci6n de cultivos y el abandono de 
prfcticas pecuarias integradas en un 
sistema de producci6n de pequeflas 
fincas. 

Instituciones Agricolas. 
 La 
efectividad de la cxtensi6n agrilcola,

del credito y de las instituciones de 
mercadeo esenciales para la productivi
dad de la agricultura, comercial, asi 
como el hienestar de la poblaci6n
rural, esti seriamente limitada debido 
a las fragmentadas responsibilidades,
la duplicidad y falta de coordinaci6n 
en las funciones y las operaciones de 
campo ineficientes y escasamente 
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apoyadas. Las compaflias dedicadas a 
los frutales, los rancheros y l.s 
pequeios agricultores que generan la 
mayor parte de la producc16n agricola y 
que constituyen la mayoria de la pobla-

ci6n rural, operan virtualmente inde-
pendientes de la infraestructura de 
apoyo. Los proyectos de reforma 
agraria, las cooperativas y las fincas 
de propiedad de hondurefos son los m~s 
afectados por el ineficiente apoyo 
infraestructural. 


Problemas Ambientales 


Los obsticulos arriba seflaladas son 

los causantes directos de los problemas 

ambientales como la erosi6n, que afecte 
la producci6n agricola, o indirectos, 
mediante la sedimentaci6n que, a su 
vez, crea problemas en otros sectores. 
El gobierno y las instituciones de 
asistencia deben entender claramente 
que con la inversi6n en proyectos de 
construcci6n de teriazas para impedir 
la 	erosi6n alrededor el Lago de Yojoa, 

o mediante el financiamiento de 
represas o muros de contenci6n en el 
Valle Agu~n, estAn tratando s6lo los 
sintomas aislados de los obsticulos del 
desarrollo rural. Estos factorec 

limitantes continuarin causando peores 
problemas en el futuro. Los problemas 
ambientales, sus origenes y las 
posibles acciones para remediarlos se 

resumen a continuaci6n. 


Deforestaci6n. La dcforestaci6n 

ocasionada por los agricultores migra-

torios constituye una seria preocupa-

ci6n y un grave problema ambiental. 

Los agricultores migratorios deforestan 

anualmente un estimado de 80,000 

hectireas de bosques latifoliados, 

aproximadamente. Los problemas del 

desarrollo ocasionados por esta 

actividad incluyen, 


- Pobreza para el agricultor y el 
pequeio ganadero debido a que las 

extensas tierras forestales en 

pendientes escarpadas son 

inapropiadas para cultivos y 

pastos. 


- Perdida anual de 300 millones de 
d6lares en maderas duras. 

- Disminuci6n del suministro de agua 
en epocas secaj en ciudades como 
Tegucigalpa y en cientos de 
pueblos conforme se despejan las 
cuen(as altas.
 

-AmenE.za para la operaci6n y vida 
6til de las represas hidro
elctricas aguas abajo de las 
cuencas afectadas. 

- Perdida de la fauna silverstre, de 
los valores cientificos y recrea
cionales, funciones de protecci6n 
de la cuenca, y uso forestal de 
rendimiento sostenido de las Areas 
deforestadas.
 

Un patr6n com6n observado entre los
 
ganaderos ha sido la obtenci6n de 
"mejoras" en la tierra, por ejemplo, 
mediante la deforestaci6n de cultivos 
se ha reducido. Este proceso libera la
 
presi6n para la expansi6n adicional de
 
cultivos migratorios en tierras
 
agricolas marginales.
 

Los origenes de los problemas rela
cionados con la deforestaci6n son: 

e 	 El rapido crecimiento de la 
poblaci6n que contrasta con una 
oferta limitada de tierra 
cultivable. 

* 	Falta de acceso a la tierra 
apropiada para la agricultura o 
disponibilidad de empl oos 
alternativos. La carencia de 
documentos de identificaci6n 
empeora estos problemas. 

9 	Falta de acceso a los empleos
 
vinculados a la madera y a
 
mercados controlados por
 
COHDEFOR.
 

* 	Acceso ilimitado al mercado de
 
carne de EE.UU., obteniendo la
 
producci6n de came en tierras
 
de cultivo de prt'nera clase,
 
asi como en tierras econ
6micamente viables para el
 
productor.
 

e 	Deficiencia de la infraestructura
 
de servicio en tierras bajo
 
reforma agraria y carencia de
 
tecnologia agricola y extensi6n
 
apropiadas para pequeflas fincas
 
del tr6pico, especialmente en la
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orientaci6n de cultivos perennes 
para fincas en laderas. 

Cano se evidencia en este ejemplo, 
la deforestaci6n se define mejor como 
un problena de desarrollo manifiesto en 

el medio ambiente. La soluci 6 n no es 
simplemente la ubicaci6n de m~s guardas 
forestales; por el contrario, las 
soluciones que se reccaiendan requieren 
de acciones coordinadas que afectan los 
interses de diversos sectores. De 
forma similar, los beneficios del 
control de la deforestaci6n se amplian 
a varios sectores. Las acciones 
necesarias tienen beneficios sociales y 
econ6micos adicionales que no estin 
relacionados a aquellos beneficios que 
resultan del control de la deforesta-
ci6n, como la major producci6n 
agricola. Otros aspectos ambientales o 
de desarrollo que se abarcan en este 
Perfil, como la producci6n pesquera, 
los incendios forestales y las en-

fermedades transmitidas por el agua, 
son igualmente canplejas y de alcance 

multisectorial. 


Disminuci6n de la Productividad. La 
deforestaci6n causada por el agricultor 
migratorio en los bosques de altura de 
Yoro y Olancho es dramtica y muy 
conocida. La tragedia humana es ain 
mas seria para las muchas miles de 
familias campesinas que habitan en 
tierras degradadas del Valle de 
Choluteca y en los departmentos de 
occidente en la frontera con El 
Salvador. La cobertura forestal ha 
sido eliminada dejando parches 
denudados donde posteriormente crece 
vegetaci6n arbustiva y lotes 
cultivados. 

El incremento d'D la poblaci6n y ol 
corto ciclo de barbecho (descanso) 
resultante interrumpe el proceso de 
regeneraci6n de fertilidad del suelo, 
lo expone a la erosi6n, y origina la 
ineficiencia de energla ya que -a pro-
ductividad de suelo disminuye. 

Si no se remedia la presi6n por 
parte del la poblaci6n, no se cuenta 
con la tecnologla agricolo apropiada 
y un apoyo decidido de infraestruc-
tura, el bienestar humano y la 

productividad de tierra continuar~n 
disinuyendo. 

Esta tierra monta.losa no es una 
fuente principal de productos para el 
mercado nacional y de exportaci6n 
debido a la tecnologla existente. Por 
lo tanto, existe la tendencia de 
abandonar la tierra y sus campesinos e 
invertir los recursQr3 existentes para 
el mejoramiento de la producci6n
 
agricola ent-e los agricultores ms
 
tecnificados ubicados en los mejores 
suelos de los valles. Este curso de
 
acci6n tendr5 serios efectos sociales, 
econ6micos y amDientales.
 

Pesticidas. La informaci6n b~sica 
sobre el uso total de pesticidas y sus 
efectos sobre el ambiente es insufi
ciente. Sin embargo, en base a 
observaciones y entrevistas, se ha 
obtenido una visi6n cualitativa de 
importantes aspectos relacionados con
 
los pesticidas. La3 restricciones 
existentes respecto a las importactones
 
y uso de los pesticidas no se cumplen. 
Los productores de algod6n aplican
 
pesticidas en forma masiva para
 
mantener la producci6n. Es probable
 
que el uso de pesticidas en el algod6n 
en !as cuencas que drenan al Golfo de 
Fonseca est6 creando un aumento de 
residuos t6xicos en los peces y otros 
organismos de importancia para la 
poblaci6n. Entre los agricultores 
menos tecnificados, los proveedores de 
qulmico3 agricolas son las principales 
fuentes de informaci6n sobre el control 
de plagas. Sus intereses primarios son 
el volumen de ventas y el control 
quImico. Ellos no tienen inters ni 
acceso a la informaci6n sobre el manejo 
integrado de plagas. 

Se desconoce el nivel de los efectos 
que ocasiona el uso de pesticidas 
persistentes y altamente t6xico.' sobre 
la salud humana, los peces y la fauna 
silvestre. Los efectos no estin siendo 
controlados por ning~n programa formal 
del gobierno. Si las regulaciones 
existentes respecto al uso de pesti
cidas no se cumpien en forma efectiva, 
se puede asumir que cualquier incre
mento significativo en cuanto a crdito 



y 	 extensi6n para la producci6n de 
cultivos anuales, darA como resultado 

un aumento apreciable de los problemas 

relacionados con los pesticidas. 


Recomendaciones 


a 	 Diseflar y Desarrollar ur, Sistema de 
Mapeo de Capacidad de Uso de la 
Tierra. Este sistema seria adecuado 

para la ubicaci6n de Areas
 
apropiadas para la agricultura, 
forestales y funciones de protec-
ci6n, y como una herramienta en la 
ubicaci6n de Lrnportantes proyectos 
de infraestructura tales como 
reservorios, caminos y expansi6n 
urbana. Dicho sistema est siendo 
desarrollado por el Programa de 
Catastro Nacional (PCN). Su uso 
deberia ser obliga'orio en todas las 

instituciones que realicen funciones 

de manejo de los recursos naturales. 
El mapeo de capacidad de uso de la 
tierra deberla estar consistente-
mente ligado en una escala 
jer~rquica, desde el nivel regional 
mediante la cuenca hidrografica 
hasta la unidad de manejo de la 
tierra. La gran diversidad de 
condiciones agroecol6gicas hace 
imperativo el mapeo a nivel de 
detalle, suficientemente 6til a 
nivel de pequeflo agricultor. 

* 	Proporcionar Apoyo Adicional al 

Programa de Catastro Nac±onal. El 

PCN requiere de mayor asistencia 

t6cnica y financiera para cumplir 
con sus responsabilidades y 
ccmpletar el sistema de mapeo. 

* 	 Apoyar al Sector de Pequehos Agri-
cultures. Establecer un programa 
integrado entre el gobierno, insti-
tuciones agricolas, universidades y 

escuelas agricolas, y las institu-

clones de cooperaci6n internacional 

para el apoyo del sector de pequeftos

agricultores. Este programa debeiia 
combinar el enfoque ecol6gico desar-
rollado en CATIE con los adelantos 
tecnol'gicos desarrollados por el 


proyecto "AID-Tecnologia Rural" y !a
 
contribuci6n econ~mica y organiza
ciunal del proyecto de "ISistemas 
Agricolas del Pequelo Agricultor" 

del Ministerio de Recursos 
Naturales. Deberlan implementarse 
programas de investigaci6n aplicada 
a peque~ias fincas, en lo posible en 
fincas cooperativas y no en 
estaciones experimentales o fincas 
modelo. 

* 	 Utilizar el Criterio de Manejo Am
biental en Proyectos Agr'{colas. Los 
proyectos de desarrollo agricola 
deberian incorporar el criterio de 
manejo ambiental en su diselo e 
implementaci6n. E! "criterio" se 
refiere especificamente a la 
capacidad de uso de la tierra, 
sistemas de cultivo apropiados para 
el tr6pico, y estrategias de con
servaci6n del suelo y el agua.
 

* 	 Promover las Estrategias del Manejo 
Integrado de Plagas. Establecer una
 
autoridad que regule la importaci6n 
y uso de pesticidas combinado con un 
programa activo de investigaci6n y 
extensi6n para el manejo integrado 
de plagas dirigido especialmente al 
algod6n y vegetales, donde la mala 
utilizaci6n de pesticidas es nAs 
seria. 

* 	Considerar los Aspectos de Uso y
Tenencia de la Tierra. Reconocer 
que la desigual distribuci6n y uso 
de la tierra agricola apta es mAs 
que un aspectc politico candente; es 
un problema fundamental que limita 
el desarrollo hunano y econ6mico. 
Para que el programa de reforma 
agraria sea efectivo deber d~rsele 
un nuevo 6nfasis al funcionamiento 
coordinado de las instituciones de 
servicio y a la tecnologla agricola 
adaptada al agricultor y el medio 
ambiente donde 61 trabaja.
 

o 	Promover la Planificaci6n Familiar. 
El gobierno y la comunidad de 
asistencia para el desarrollo deben 
reconocer en forma explicita que el 
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potencial de desarrollo de Honduras 
esta esencialmente limitado por la 
presi6n de la poblaei6n. Deberla 

iniciarse un prograna de planifica-
ei;n familiar vigorosamente im-
pimentado para liberar la presi6n 
existente sobre el recurso tierra y 
asegurar que los programas de 

desarrollo agricola verifiquen 
los 

avances actuales en cuanto 
 al
bienestar de la poblaci6n rural e 
incrementos 
 de la producci6n 

excedente. 


* 	Desarrollar Modelos Institucionales 
Operacionales. Evaluar las razones 
furndamentales del xito de IHCAFE, 
el Instituto Hondurelo del Caf6. 
Esta instituci6n ha realizado una 
efectiva labor proporcionando 

crdito, servicios de extensi6n y 
mercadeo a los productores de caf , 
incluyendo a los campesinos con o 
sin 
 documentos de identificaci6n. 

El IHCAFE quizis podria proporcionar 

tin modelo para otras instituciones
 
de servicio agricola cuyos problemas
de organizaci6n, de espiritu y 
sentido de misi6n est~n limitando su
 
efectividad. 

ACTIVIDAD FORESTAL 

Caracterlsticas Generales 

Honduras es el 6nico pals latino-

americano 
 en el que la actividad 

forestal constituye uno de los prin-

ciplaes rubros de la econonla nacional. 

La madera esti dentro de 
 los cinco 

principales 
 productos de exportaci6n 

del pals. Los principales factores que 

contribuyen a la importancia de esta

actividad es la presencia de 
 3 millones 
de hect~reas de bosques de pino y
4.4 millones de hectireas de bosques 
de maderas duras. Para la exporta-
cion, el pino tiene una ventaja
diferente: es conocido y aceptado en 

el mercado mundial; la tecnologla para 
su procesamiento puede ser transferida 

directamente de la industria de lati
tudes medias de EE.UU. y de Europa; 
crece en rodales casi puros relativa
mente simples y poco costosos para 
explotar. Adem~s, sueloslos 
extremadamente pobres y la topografla 
accidentada han limitado la canpetencia 
por la tierra para fines agricolas y, 
hasta cierto punto, para el pastoreo de 
ganado. 

Acn cuando la caoba y el cedro son 
altamente valorados elen extranjero, 
se ha hecho muy poco esfuerzo para 
abrir nuevos mercados para otras

maderas duras con propiedades valiosas, 
debido a la facilidad que existe para

explotar y comercializar el pino. En 
consecuencia, el pino constituye el 97% 
toda la madera exportada. Las maderas 
duras continuan siendo recursoun 
subutilizado que estA desapareciendo 
r~pidamente conforme quemanse los 
bosques para convertirlos directamente 
en 'reas para la agricultura marginal y
 
el pastoreo.
 

Obsticulos para el Desarrollo 

A diferencia de la agricultura que 
esti limitada por la escasez de tierra 
apropiada, existe una abundancia de 
tierra adecuada para la producci6n de
pino y maderas duras. La contribuci6n 
de los productos forestales a la 
econania y bienestar de la poblaci6n

rural esti limitada por la interacci6n 
de cuatro grandes obst~culos que operan

dentro de la estructura institucional y

cultural de 	 LosHonduras. problemas 
ambientales causados por los incendios 
forestales, la deforestaci6n y erosi6n,
 
afectan la productividad del sector 
forestal asi como la agricultura, 
energla y pesquerla.
 

Participaci6n Econ6mica del Campe
sino. Afin cuando la COHDEFOR ha
empleado unas personas2,000 perman
entes y mas de 30,000 por contrato, se 
estima que 200,000 familias viven 
dentro de los limites de las Areas 
forestales manejadas por COHDEFOR. 
Esta poblaci6n recibe un beneficio 
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minimo de la explotaci6n de los bosques 
que la rodea. Las razones son: 
primero, el Estado y no el individuo o 
su comunidad es el propietario de la 
madera y, segundo, la mayorla de los 
campesinos carecen de documentos de 
identificaci6n y, por lo tanto, ni 
siquiera so,, empleados por la COHDEFOR. 
La COHDEFOR primero vende la madera en 
pie a un concesionario particular que 

la corta y finalmente se la revende 

para la exportaci6n. 

Pr~cticas de Corte y Transporte de 
Trozas. El corte y transporte de 
trozas se caracteriza por el desperdi-
cio y la ineficiencia en cada etapa, 
desde el apeo hasta su traslado al 

aserradero. En los bosques lati-
foliados, s6lo el 10% de un rodal 
determinado es extraldo, concentrAndose 

nicamentt! en unas pocas especies 
particularmente valiosas como la caoba. 

Tanto en Areas de pinos como de 
latifoliadas, las trozas con algin 
defecto son abandonadas, el largo de 
las trozas cortadas al azar resultan en 
un desperdicio, y las deficientes 
prActicas de aserrio as! como el 
deficiente mantenimiento del equipo 
contribuyen a la perdida de hasta el 
50% de la madera potencialmente comer-
ciable. La madera de menor calidad con 
potenial para el mercado locai es 
quemada en el aserradero. Existe una 
falta de normas opera ionales y pro-
cedimientos que guien en cuanto a de 
qu6 pendientes y suelos se puede 
extraer madera sin causar degradaci6n 
al lugar, o d6nde o c6mo deberian ser 
construidos los caminos para el 
transporte de trozas. 

Conocimiento Forestal. La explota-
ci6n forestal en Honduras no estg 
balanceada. El hecho de que s6lo el 3% 
de la madera exportada provenga de 
bosques de la madera exportada provenga 
de bosques latifoliados y que se 
utilice 10% de in rodal determinado, 
indica ura falta de conocimiento y 
tecnologia apropiados para la utili
zaci6n efectiva de este recurso. La 
subeztimaci6n del recurso ha llevado a 

su destrucci6n a causa de actividades 
competitivas de relativamente bajo 
rendimiento: cultivos migratorios y 
pastoreo. El rendimiento forestal 
sostenido en las Areas de latifoliadas 
ni siquiera puede ser considerado si no 
se cuenta ccn personal entrenado en el 
manejo de la sucesi6n forestal com
binada con la reforestaci6n con alguna 
variedad de especies. El incentivo
 
para el uso mAs efectivo depender de
 
la promoci6n y mercadeo agresivo en el 
extranjero y la manufactura de pro
ductos secundarios con maderas duras 
tales como paneles, muebles, l~minas y 
papel ae fibra corta. 

Funcionamiento y Organizacion. Hon

duras ha centralizado bajo el control 
del Estado no s6lo aquellas funciones 
tradicionales Me servicio forestal como
 
la protecci6n y extensi6n, sino tambi~n 
la propiedad y manejo de todos los 
bosques y la comercializaci6n de los 
productos forestales dentro y fuera del
 
pals. El objectivo de hacerse cargo de 
la mayoria de las funciones del sector 
privado es para generar fondos directa
mente para el tesoro p('blico mediante 
el manejo racional de todo el recurso. 
En realidad, ha surgido una burocracia 
poderosa pero dificil de manejar que no 
tiene el sentido comercial de una 
corporaci6n ni el espiritu de unidad de 
un servicio forestal nacional. La 
COHDEFOR ha estado plagada con prob
lemas de coordinaci6n esencial entre 
los departamentos de producci6n y 
comercializaci6n. El componente social 
forestal, esencial para la mayoria de 
la poblaci6n que vive en los bosques o 
en areas perif ricas, debe constituir 
una preocupaci6n oficial. El volumen 
de lefla cortada por los campesinos es 
cinco veces mayor qtie el volumen de 
madera exportada; sin embargo, COHDEFOR 
otorga poca prioridad a este hecho y su 
contribuci6n a la economla.
 

Problemas Ambientales
 

Incendios Forestales. La discusi6rn 
sobre la falta de beneficios como una 
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obst~culo, esti directamente rela-
cionada con la alta incidencia de 
quemas forestales no controladas. 
Debido a que los habitantes de los 
bosques de pino se benefician de su 
manejo 6ptimo, ellos tienden a utilizar 
la quema de una manera apropiada para 
otras activadades. La quema es 
utilizada para preparar una nueva 
pracela de cultivo y a menudo se 
extiende a las plantaciones de pino 
adyacentes; en forma similar, los 
ganaderos recurrent anualmente a la 

quema para mantener la palatabilidad 
del pasto para su ganado. Algunas 
quemas son causadas intencionalmnente 
porque el campesino cree que la 
COHDEFOR ha usurpado su bosque. Entre 
1977 y 1981, las quemas ilegales 
destruyeron un promedio de 80,000 
hectireas pro aFlo, con un valor 
estimado p~rdida de madera de 448,000 
metros c~bicos por afic. El efecto 
total de las dailinas y frecuentes 
quemas es la p6rdida de madera en pie y 
una gran p~rdida en la regeneraci6n del 
pino que afecta las futuras extrac-
ciones de madera. Se han hecho esfuer-
zos para mejorar la detecci6n y control 
del fuego. Sin embargo, el aspecto 
fundamental de participaci6n plena del 
campesino en la economla forestal no se 
ha 	 aplicado en forma efectiva. 

Erosi6n. Aunque la erosi6n causada 

por el corte y transporte de trozas no 

es de la misma magnitud que la oca-

sionada por los cultivos migratorios, 

no deja de ser significativa. Las dos 

causas son inseparables donde el corte 

y 	transporte de se en
trozas efectu'a 

bosques latifoliados. Los caminos 
deficientemente disenados o ubicados y 
los mismos remolcadores ocasionan seria 

eros±6n. Dcndz il corte y transporte 
de trozas se extionde hasta las Areas 
marginales en pendientes escarpadas de 
las cuencas altas, la inevitable 
invasi6n de agricultores campesinos que 
utilizan los caminos de los bosques y
remolcadores agrava enormente los 
problemas de erosi6n y sedimentaci6n 
aguas abajo. La falta de un programa 
social forestal que involucre al 


campesino en la explotaci6n del
 
producto forestal, el desinter~s en el 
rendimiento sostenido losde bosques 
latifoliados combinado lacon total 
indiferencia del sector agricola hacia 
el pequeflo agricultor de las colinas, 
garantiza una situaci6n inestable
 
caracterizada por una seria erosi6n, 
degradaci6n forestal y una pobreza 
institucionalizada. En Valleel Aguin, 
la erosi6n y la acelerada escorrentla 
estin causando graves problemas de 
sedimentaci6n e inundaciones aguas 
abajo.
 

P6ridida del Recurso Forestal. Las
 
deficiencias institucionales bsicas
 
del los sectores forestal y agricultura
 
para reconocer las necesidades de
 
supervivencia legitimas del campesino y
 
part: cularmente su necesidad de bene
ficiarse del bosque que lo rodea, con
stituyen la raz6n fundamental de la 
precipitada p~rdida del 
 recurso
 
forestal en Honduras. Aunque los 
bosques de pino no se estin reduciendo 
en Area de manera significativa, el 
volumen baj6 de 48 a 28 millones de 
metros cfbicos entre 1964 y 1980. Gran 
parte de esta reducci6n en el volumen 
se debe a la pobre regeneraci6n
 
ocasionada por la quema incontrolada. 
Si los problemas humanos que son el 
motivo de la quema no se resuelven, la 
actividad forestal basada 
en el corte
 
del remanente de pinos viejos se 
paralizara en 18 afios. 

El area de los bosques latifoliados 
esta disminuyendo a raz6n de 4% cada 
afto. Unas 80,000 hectAreas son
 
cortadas, quemadas e irreversiblemente
 
convertidas en tierras pobres para los
 
cultivos y pastizales. Es hipot~tica
la p6rdida anual de madera estimada en 
$320 millones; la tecnologla, infra
estructura y motivaci6n para el uso 
adecuado del recurso requieren ser 
mejorados. 

Recomendaciones
 

e 	 Desarrollar un Sistema de Mapeo de 
Capacidad de Uso de la Tierra. El 
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diseno y desarrollo de un sistema de 

mapeo de capacidad de uso de la 
tierra permitira al Gobierno de 

Honduras la ubicaci6n de Areas 
apropiadas para usos agricola, 

forestal y del protecci6n (ver Sec-
ci6n Agricultra) . Se deben 
establecer e implementar criterios 
para diferenciar entre los bosques 
explotables y aquellos para la 
protecci6n de cuencas o reservas. 
Dicho mapeo deberia proporcionar la 

ubicaci6n y el diseflo de caminos de 
penetraci6n y extracci6n de los 
bosques. 

" 	 Integrar las Consideraciones 
Sociales en el Desarrollo Forestal. 
Si bien en algunos paises altamente 
urbanizados, el manejo forestal 
puede ser un esfuerzo puramente 
tecnico, en Honduras, dos terceras 
partes de la poblaci6n habitan en 
Areas rurales, haciendo esencial las 
consideraciones sociales respecto al 
recurso forestal. La preocupaci6n 
no se basa 6nicamente en el bienes-
tar de la poblaci6n, sino tambi~n en 
la productividad forestal. La ley 
de creaci6n de COHDEFOR proporciona 
pautas para incorporar al campesino 
dentro de la industria forestal. Se
 
deberia implementar el contenido y 
el espiritu de los articulos pertin- 

entes.
 

" 	 Iniciar Programas de Entrenamiento. 
Los programas de entrenamiento 
forestal en las universidades deben 
incluir la especializaci6n en el 
manejo de bosques tropicales lati-
foliados, agrosilvicultura, manejo 
de cuencas y en el aspecto social 
forestal, ademas del entrenamiento 
tradicional para la producci6n de 
pino. 

" 	 Mejorar la Utilizaci6n de los Recur-
sos Forestales. Incrementar la 
eficiencia de las operaciones 
forestales desde al apeo hasta el 
mercadeo. Esto incluye la total 
utilizaci6n de los Arboles en un 
lugar determinado, operaci6n de 

aserraderos y creaci6n de mercados
 
para maderas de diferentes especies 
y calidades. Los resultados
 
favorables reducirian la presi6n 
sobre los bosques que tienen una 
cantidad determinada de productos 
actualmente ccmercializados. 

* 	 Manejar Algunos Bosques para la 
Producci6n de Energia. Dada la 
dependencia de Honduras en los 
combustibles importados, la COHDEFOR 
debe establecer un programa priori
tario para asegurar el abasteci
miento sostenido de lefia y carb6n 
para la poblaci6n de bajos ingresos,
 
la industria de la cer~mica, la 
transformaci6n de calizas, y para 
nuevos usos que sustituyan al 
petr6leo por combustibles de madera. 
Se deben hallar mejores formas para 
el manejo de la producci6n y distri
buci6n de lefla y el carb6n, de 
manera que sean incorporadas en 
programas dirigidos a la plena 
utilizaci6n de los bosques, como se 
indica en la recomendaci6n anterior. 

MANEJO DE CUENCAS
 

Caracterlsticas Generales
 

La cuenca proporciona un marco 

natural adecuado para la evaluaci6n y 
el 	manejo de actividades interrela
cionadas, tales como la agricultura, 
pesquerla, forestales, protecci6n del 
Area natural, generaci6n de energla 
electrica y suministro urbano de agua y 
eliminaci6n de desechos. Los procesos 
geol6gicos que operan an Honduras han 
dado como resultado cuencas altamente 
fragmentadas con extensas areas de 
tierra en pendientes escarpadas. La 
densidad de la poblaci6n relativamente
 
alta en las cuencas altas, ha resultado
 
en 	 la degradaci6n de varias funciones 
productivas y de protecci6n. Esto ha
 
acentuado los problemas de sedimenta
ci6n aguas abajo, las inundaciones y la 
carencia de agua en la estaci6n seca. 

14
 



La agricultura migratoria, el pastoreo 
no controlado y la explotaci6n 
forestal, son las principales causas de 
la 	 degradaci6n de las cuencas. Los
 
obstculos 
 que operan contra la 

efectiva soluci6n de estos problemas 
dentro de los sectores agricola y 
forestal ya se han discutido. En esta 

secci6n, se examinan aspectos m~s 
amplios del manejo de 
cuencas. 


hidrol6gico del rio. Sin embargo,
falta una colaboraci6n efectiva entre 
dichas instituciones y la COHDEFOR.
 

Politica de Uso de la Tierra. 
 Aun
que existen leyes y politicas de uso de
 
la tierra, es notoria la ambiguedad 
entre los responsables instituveionales. 
Su aplicaci6n ha sido virtualmente nula 
debido a la falta de procedimientos 

Obst~culos para el Manejo 

Las obsticulos que restringen la 
efectividad del manejo de las cuencas 
en Honduras son enormes debido al 
paisaje diversificado, el nknero de 
instituciones involucradas, y la 
canplejidad de problemaslos sociales 
fundamentales. Algunos de los
)bst~culos y problemas ambientales 
resultantes, anteriormente mencionados 
en las secciones sobre agricultura y
forestales, estin Intimamente rela-
cionados al manejo de cuencas; por 
lo tanto, no se repiten en esta sec-

ci6n. 


Prioridades Institucionales. La ley 

de creaci6n de COHDEFOR orden6 la pro-
tecci6n de los bosques contra la des-
trucci6n por el sobrepastoreo, para

evitar la acelerada erosi6n y para 
realizar activadades de protecci6n de 

cuencas, ya sea directamente o en 
colaboraci6n con otras instituciones. 

En 	 la practica, esto ha sido inoper-
ante. La COHDEFOR tiene como prioridad 

la 	explotaci6n de los bosques de pino.
Dentra de esta realidad, no es pro-
ductiva la inversi6n en el manejo de 
cuencas en bosques latifoliados, donde 
ocurre la m~s grave degradaci6n. De 
foma similar, la degradaci6n de las 
cabeceras de las cuencas altas y los 
campesinos involucrados, son s6lo de 
interns marginal para las instituciones 
agricolas y de reforma agraria. Las 
instituciones responsables del desar-
rollo hidroelctrico y del suministro 
urbano de agua son las m~s directamente 
afectadas por la sedimentaci6n aguas 
abajo y por los cambios en el nivel 

especificos para su implementaci6n. No 
existe una poltica o plan nacional de
manejo de cuencas. El probleraa m~s 
serio es la falta de un sistema de 
clasifinaci6n de capacidad de uso de la
 
tierra que gula coherentemente las 
decisiones de manejo en todps las 
instituciones interesadas. Tales 
herramientas son esenciales para el 
manejo integrado de cuencas. 

Manejo Inadecuado de la Infomaci6n.
 
Se carece de la estructura para la 
obtenci6n ordenada datos,de manteni
miento y uso productivo. Los suelos y 
los bosques est~n siendo degradados
 
r~pidamente por procesos que est~n 
fuera del control oficial, siendo los
 
principales ejemplos de 
agricultura

migratoria y el pastoreo. Como
 
resultado, los inventarios forestales 
son obsoletos al momento que se
 
completan y los planes 
 para el
 
desarrollo industrial basan
se en 
recursos no existentes o agota-os. Los
 
proyectos sectoriales para la construc
ci6n de caninos o la reforma agraria,
 
a menudo fracasan o afectan negativa
mente a otros sectores por varias 
razones: 

* 	 Falta de informaci6n b"sica. 
* 	 Incapacidad para utilizar infor

maci6n existente en otras 
instituciones. 

* 	Ineficiencia en la conducci6n de 
investigaciones de campo para 
obtener informaci6n. 

Por ejemplo, los asentamientos de la 
reforma agraria a menudo estin ubicados 
sobre suelos pobres, y la p~rdida de 
puentes se debe a la falta de dates 
hidrol6gicos o de la informaci6n 
obtenida por los observadores i-cales 
respecto a las crecientes de los rios. 
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Entrenamiento para el Manejo de 
Cuencas. La falta de capacidad insti-
tucional para el manejo de cuencas se 
refleja en el entrenamiento que pro-
porcionan las escuelas al personal de 
la COHDEFOR. Los programas tienden a 
ser orientados a la producci6n. La 
Escuela Nacional Forestal en 
Siguatepeque ha propuesto un plan de 
estudios en el manejo de cuencas, pero 
aun no ha encontrado financiamiento 
para llevarlo a cabo. De manera 
similar, aquellas escuelas agricolas 

que deberian estar entrenando adminis-
tradores y extensionistas versados en 
alternativa.9 para las practicas 
destructivas existentes en las cuencas 
altas, est~n casi exclusivamente 
interesadas en la granaderi comercial 
y la producci6n de cultivos. 

P roblemas Ambientales 

Los problemas ambientales rela-
cionados con la cuenca son consecuencia 

de la interacci6n entre los obsticulos 
discutidas hasta ahora, Mientras que 
la deficiencia en el manejo apropiado 

de los recursos forestales resulta en 
p6rdidas notorios para el sector 
forestal, la degradaci6n de la cuenca 
afecta indirectamente al campesino y 
al ranchero, o a COHDEFOR, respon-
sable de Ia erosi6n, la instituci6n 
responsable de coordinar el manejo de 
cuencas. Los efectos se desplazan en 

la distancia y el tiempo; por ejemplo, 
las inundaciones y la sedimentaci6n 
aumentan mucho despu~s del primer 
camino de penetraci6n para el 
transporte de trozas. Los sectores 
afectados carecen de base legal asi 
como de previsi6n para actuar en 
defensa del vital suninistro urbano de 
agua y de la capacidad de los 
reservorios. 

Inundaciones. Las inundaciones son 
un fen~meno natural en la planicie dc 
inundaci6n de un rio. Sin embargo, la 
acelerada escorrentia de suelos 
deforestados puede causar un incremento 
10 veces major en el flujo maximo 

despues de una fuerte precipitaci6n. 
Ln Honduras, se han registrado tasas de 
erosi6n de 100 a 500 toneladas de suelo
 
por hectArea, colmatando las corrientes 
y, consecuentemente, incrementando el 
potencial de inundaci6n. Alrededor de 
85% del drenaje de Hondureas es hacia 
el Caribe, y s6lamente los valles de 
Sula y Agu~n reciben una escorrentia de
 
mas de 30% del territorio nacional. En
 
el Valle Sula, excesivamente desar
rollado, el da1eo a causa de las inunda
ciones se estima en 33 millones de 
d6lares por afto. En el valle Agu~n y 
los valles vecinos del litoral, donde 
la alteraci6n de la cuenca alta asi 
como el desarrollo aguas abajo son 
incipientes, los daflos exeden los 4.5 
millones de d6lares anuales. 

D6ficit de Agua. El d6ficit de agua 
es el compatero inevitable de las 
inundaciones ocasionadas por las 
actividaes de seres humanos. Este 
problema es particularmente agudo en 
las zonas de vida de mayor densidad de 
foresta seca de la vertiente del 
Pacifico. S61o 15% del Area drena al 
Pacifico y esta Area recibe una pro
porci6n amn menor de la precipitaci6n 
anual. Tegucigalpa es un ejemplo 
tipico de esta situaci6n, con sus 250 
mil habitantes que a menudo sufren de 
escasez de agua durante siete meses del 
afio. La limitada capacidad de 
almacenamiento de la cuenca forestal 
aguas arriba que recibe precipitaci6n 
abundante est siendo degradada 
rapidamente, con la consiguiente 
acentuaci6n de las inundaciones y de la 
escasez de agua. La respuesta comumn a 

los estragos de la actividad humana en 
el nivel hidrol6gico es la de proponer 
la inversi6n masiva para el control de 
inundaciones y para presas de 
abastecimiento de agua conjuntamente 
con diques y canalizaci6n, como en el 
Valle Aguan. Medidas tan costosas s6lo 
tratan los sintomas de una cuenca 
deficientemente manejada. 

Cuenca El Caj6n. El proyecto hidro
elbctrico de El Caj6n representa una 
inversi6n u- 650 millones de d6lares 
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(estimaci6n actual) con un area de 

cuenca de 8,320 kilometros cuadrados. 

La interacci6n 
entre el Banco Inter-

americano de Desarrollo (BID) y el 

gobierno, inicialmente result6 en un 
amplio programa de estudios de manejo
de 	cuencas. Segin parece, hasta Agosto

de 1981, los obsticulos institucionales 
como la falta de reconocimiento del 
papel de la poblaci6n rural para evitar 

la degradaci6n de las cuencas ha 
llevado a la COHDEFOR y al BID a 
aceptar un proyecto de reforestaci6n 
y 	 corte y transporte de trozas de 
40,000 hectareas de pino, como 
substituto al programa integrado 
original. 

Recomendaciones 


9 	Reconocer la Relaci6n entre la Pro-

tecci6n de Cuencas y la Calidad del 

Medio Ambiente. El Gobierno de
 
Honduras debe reconocer que la 
agricultura migratoria, el pastorec 
y las pr~cticas forestales inapro-
piados en las cuencaa altas, 

representan la descapitalizaci6n de 
los recursos para el desarrollo. 

Esta degradaci6n de cuencas amenaza 

la viabilidad de la economia y el 

bienestar de la poblaci6n. Deber~n 

tomarse las medidas a fin de que las
 
instituciones responsables del 

manejo de cuencas preparen procedi-
mientos especificos y planes de 
acci6n para implementar en forma 
efectiva las leyes existentes. 


• 	Enfatizar el Enfoque Social For-
estal. El gobierno deba pramover
aquellos programas de los sectores 
agricultura y forestal que propor-
cionen alternativas viables para la 

mayorla de la poblani6n marginal que

esti ocasionando actualmente 

degradaci6n de las cuencas. Los 

programas deben un
tener doble 

enfoque, el de incrementar el acceso 

de los pequelos agricultores a 
mejores tierras actualmente sub-
utilizadas y, el de reconocer que 
las tierras agricolas tienen un 

limite, facilitando al campesino su
 
participaci6n en la producci6n
 
forestal y de cultivos permenentes.
 
Los !Itverse programas de acci6n
 
social deben ser coordinades y 
refow'zRos con COHDEFOR.la 	 Los 
campesinos que viven en areas 
forestales requieren de infra
estructura con el objeto de que 
puedan dedicarse a actividades menos
 
daft inas para las funciones de
 
protecci6n de las cuencas. 

e 	Mejorar el Manejo de Pastos. La
COHDEFOR debe iniciar programas de 
manejo de pastos y establecer un 
sistema de pagos por el pastoreo, 
segin lo dispuesto en el Decreto Ley
 
103. El objeto de estos programas
es asegurar la productividad 
sostenida y uso m6Iltiple de las
Areas forestales con pastoreo 
extensivo. 

* 	 Iniciar un Programa para el Manejo 
de Bosques Latifoliados. La
 

COHDEFOR debe iniciar un programa de 
major envergadura para el manejo v 
explotaci6n de bosques latifoliados, 
integrando a la poblaci6n campesina
 
que actualmente est destruyendo
 
tanto los bosques de protecci6n como
 
los que producen madera.
 

* 	Reforzar la Educaci6n y el Entrena
miento en el Manejo de Cuencas. La 
educaci6n y el entrenamiento en 
el manejo de cuencas debe reforzarse 
en las siguientes areas princi
pales:
 
-	 A nivel universitario, cano una 

opci6n para que los profesionales 
reciban entrenamiento para
posiciones en COHDEFOR y otras 
instituciones.
 

- Para los responsables de la toma 
de decisiones, tanto de alto 
nivel cano de nivel medio, en los 
organismos del gobierno, donde la 
perspectiva sectorial y la falta 
de entendimiento sobre la 
importancia econ6mica del manejo 
de cuencas ha limitado el apoyo y 
participaci5n en rrogramas.
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-	 En programas de educaci6n pu'blica 
diseftados para llegar tanto a 
niflos en edad escolar como a 

ciudadanos, y ..xyno medios para 
ganar apoyo irnediato y a largo 
plazo para las actividades de 
manejo de cuencas. 

RECURSOS FLUVIALES Y MARINOS 


Caracteristicas Generales 

Honduras es un pals beneficiado con 
ricos y diversos recursos costeros, 
incluyendo extensas areas de manglares 
y lagunas, arrecifes de coral y playas 
de arena. Frente a los 680 Kil6metros 
de costa, en el Caribe, se extiende un 
z6calo continental cuyo ancho varla de 
19 a 2 40 Kil~metros. Los camarones y 
peces que se rep;'oducen en las lagunas 
costeras proporcionan la base para la 
pesca mayor en los bancos costeros. La 

costa del Pacifico, alrededor del Golfe 
de Fonseca, es compartida con El 
Salvador y Nicaragua. Las 50,000 
hect~reas estimadas de manglares en el 
Golfo, sirven cano principal rea de 
cria para la pesca costera. La con-
figuraci6n de la costa y de las 
fronteras nacionales, permite a 
Honduras tener s6lamente derecho de 
transito al Pacifico a trav6s de las 
aguas territoriales de sus vecinos. 

Los aspectos ambientales de 
particular significado para el 6ptimo 
desarrollo de la zona costera incluyen: 

" 	Manejo bajo rendimiento sostenido 

de la pesca marina costera, prin-
cipalmente langostas, camarones y 
conchas. 


" 	 Mitigaci6n del conflicto entre 
las funciones vitales de crianza 
de los estuarios costeros y 
actividades tales cano la pro-
ducci6n de sal, criaderos de 
camerones, desarrollo portuario y 
turistico y la agricultura aguas 
arriba. 

" 	 Manejo del desarrollo turistico 
en las Islas de la Bahia y a lo 

largo de las playas del Caribe, 
para mantener la productividad de 
los arrecifes de coral y las
 
cualidades est~ticas del paisaje 
costero de donde proviene su 
potencial econamico.
 

Obsticulos para el Manejo
 

La erosi6n del suelo, el sobre
pastoreo y la quema incontrolada, 
localmente tienen efectos negativos
 
visibles sobre la producci6n agricola y 
forestal. El manejo apropiado de la 
tierra rinde obvias recompensas al 
propietario de la tierra o a la insti
tuci6n que la controla. La naturaleza 
fundamentalmente diferente de los 
ecosistemas costeros y marinos, y el 
manejo mas complejo que se requiere 
para obtener de ellos un beneficio 
econanico 6ptimo, impone obstaculos que 
constituiran un desaflo para las 
instituciones responsables del manejo 
ambiental. Estos y otros obsticulos 
m s convencionales se discuten a 
continuaciL,. 

Complejidad Ecol6gica. El manejo de 
los muchos recursos marinos es compli
cado debido a que las areas de crianza, 
tales como los estuarios, a menudo 
est~n distantes del lugar donde se 
explota el recurso; ejemplo de esto lo 
constituyen el camar6n, muchos peces y 
la tortuga marina. El Gobierno de
 
Honduras debe tomas acci6n sobre una 
serie de aspectos a fin de mejorar su 
capacidad para manejar en forma 
efectiva sus recursos pesqueros: 

* 	 Falta de conocimiento basico 
acerca de las areas de crianza de 
peces y su papel en la produc
tividad del recurso. 

9 	 Problemas de jurisdicci6n de las 
instituciones del sector pesquero 
en habitats criticos para la 
productividad pesquera. 

* 	 Presi6n de la sobrepesca en las 
areas costeras.
 

A menudo, se requiere la cooperaci6n 
entre dos o m s palses, como en el caso 
del Golfo de Fonseca, donde Honduras 
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controla s
6lamente el Area de reproduc- vinculadas a la pesca no se preocupaban
ci 6 n de peces y no as! Areas de pesc, de la presi6n sobre el recurso o 

Intereses Sectoriales. Dado que el 
medio ambiente estuarino de lagunas, 
manglares y de mareas bajas es esencial 
para la industria pesquera, se generan
conflictos a causa del control y 
acti lades de otros sectores. Aji por
ejemplo, la producci6n de sal result a 
en la remoci6n de extensas Areas de 
manglarps utilizando en forma adicional 
la maxera del mangle coma combustible 
en algunas operaciones. Los criaderos 
de camar6n represan grandes Areas y 
remueven manglares. El desarrollo de 
la infraestructura en la zona costera 
como puertos, naminos, industrias, la 
expansi6n urbana, la construcci6n de 

represas aguas arriba y el uso de 
quimicos agricolas, puede afectar 

adversamente la productividad de los 
estuarios. Estos sectores aparente-
mente no derivan ningn beneficio de 
las restricciones necesarias en sus 
actividades 
 para favorecer al 
desarrollo pesquero. 

Falta de un Plan de Manejo. Cual-

quier embarcaci6n con licencia para 

pescar en las aguas de Honduras puede 
explotar el recurso pesquero. El 
control es dificil ya que la captura 
puede ser llevada directamente a 
puertos extranjeros para su procesa-
miento. M~s an, a pesar de elque 
recurso pesquero esti disminuyendo 
r~pidamente, !a industria pesquera estA 
obteniendo utilidades :i expensas de 
este recurso. En efecto, la flota estA 
explotando el recurso en aguas cada vez 

m~s profuridas y distantes. El uso del 

recurso 
 a largo plazo requiere de 

planes de manejo de la pesca 
 con 

medidas especificas sobre limite de 

flota y captura. Dicho plan exige

informaci6n b~sica las
sobre especies
tales como dinmica de poblaciones y 
otros factores ecol6gicos. 

Obst~culos Institucionales. Hasta 
1978 hubo abundancia de recursos 
marinos y la zona costera no estaba 
desarrollada. 
 Las instituciones 


estaban mayormente comprometidas en 
promover la expansi6n de la producei6n 
y recaudar los impuestos. A partir de 
ese aio, la captura de camarones y 
langostas decay6. 

Las responsabilidades institu
cionales est~n fragmentadas y ninguna 
de ellas cuenta con personal, pre
supuesto o mandato legal para cumplir 
con la funci6n de manejo integrado del 
recurso pesquero. 

Problemas Ambientales
 

Sobrepesca. Como en el caso del 
sector agricola, el sector pesquero

estA controlado por el mercado de 
exportaci6n. 
 Debido a la naturaleza 
suntuaria del mercado, los costos 
energ~ticos y de capital de 
 la
 
explotaci6n pueden ser mucho m~s altos 
de lo que podrian ser mediante la pesca
 
para satisfacer las necesidades ali
menticias b sicas. El limitado poder
 
de compra de aquellos hondureftos 
podrian consunir proteina de pescado, 

que 
y

el mercado de exportaci6n especiali
zado, han dado como resultado una 
presi6n y desbalance sobre la poblaci6n 
de camarones, langostas y algunos 
peces. No s6lo la poblaci6n de
 
camarones 
 ha sido afectada por la 
sobrepesca, sino tambi6n grandes

cantidades de peces de escaso valor 
economico, 
 incluyendo especimenes
 
j6venes que mueren y luego son
 
arrojados al mar. En 1978, la captura

de camarones y langostas 
 en el Caribe 
se avalu6 en 24 millones de d6lares. 
En 1979, la captura del camar6n 
descendi6 dramaticamente, mientras que
la de langostas ha descendido en 50% 
desde 1978. En 1979, se restringieron 
los nuevos ingresos a la flota pesquera 
y se dict6 una veda de Marzo a Junio. 

Destrucci6n de los Estuarios. 
 Las
 
funciones de los estuarios han sido 
deterioradas o destruldas por diversas 
actividades. Lo m~s evidente es la 
destrucci6n del habitat mismo, como en 
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el 	caso de la canalizaci6n, particular-

mente en las zonas de manglares, con la 
completa remoci6n de la vegetaci6n, 
cano en el caso de los estanques de sal 
y criaderos de camarones en el Golfo de 
Fonseca. El dragado y !a disposici6n 
de desperdicios, asociados con el 
desarrollo del puerto en Sari Lorenzo, 
han tenido efectos en los habitats de 
las aguas poco profundas. Sin embargo, 
estos efectos no estAn bien docu-
mentados. El uso intensivo de quimicos 
agricolas en la zona co3tera del 
Paclfico causa daflo a los organismos 
estuarinos y puede afectar la salud 
humana mediante la acumulaci6n en las 
cadenas alimenticias hasta el hombre. 
Se ha identificado un problema similar 
en la costa del Caribe, en la Laguna de 
los Micos, donde la contaminaci6n a 
causa de las plantaciones de banano y 

de palma aceitera ingresa a la laguna 
en la escorrentia. Los cambios obser-
vados en el fLujo y calidad de agua que 
llega al estuario son causados por la 
deforestaci6n y erosi6n de las cuercas. 

Estos cambios afectan adversamente la 
productividad de los estuarios de ambas 
costas. Los peces de mar, que pasan 
parte de su ciclo de vida en los rios, 
son particularmente afectados. El 
problema podria acentuarse si se 
construyen grades represas. 

Desarrollo Sin Control. Las Islas 

de la Bahia, Roatan, Utila y Guanaja 
estAn rodeadas de arrecifes de coral de
 
excepcional belleza y productividad. 
Estos arrecifes desempeflan multiples 
funciones, como proporcionar habitat a 
los peces de alto valor econ6mico, gran 
atracci6n para el turismo y protejer la 

llnea costera del impacto directo del 
oleaje fuerte. Estos valores, que 
constituyen un elemento importante en 
la viabilidad econcmica de las islas, 
estAn siendo amenazados por una combin-

aci6n de actividades. El desmonte 
incontrolado de la tierra y la quema en 
las cilencas altas producen sedimentos 
que llegan al mar con las lluvias 
torrenciales. La construcci6n de 
caminos, en la que se da poca atenci6n 

a lcs efectos de la escorrentia, es 
otra causa del proble-na dc la sedimen
taci6n. La falta de tratamiento de 
desechos urbanos y la construcci6n 
inadecuada de lugares vacacionales y 
hoteles, representan una futura amenaza 
para los arrecifes debido al excesivo 
ingreso de nutrientes. 

Recomendaciones 

. Reforzar la RENARE. Se deben pro
porcionar los recursos financieros y 
el personal para llevar a cabo un 
manejo pesquero efectivo. La RENARE 
cuenta con un amplio mandato legal 
para el inanejo de los recursos 
acuaticos vivos. Esto elevarla la 
producci6n y los beneficios qt-, 
superarlan los costos.
 

.	 Apoyar un Programa de Manejo de 
Recursos Acuiticos. Se debe finan
ciar un programa integrado que 
involucre a agencias del gobierno, 
universidades, industria y expertos 
internacionales, para confrontar los 
problemas de m~s alta prioridad. La 
implementaci6n de un programa de 
manejo de recursos acuaticos
 
requerirA de informaci6n b~sica de 
inventario y de investigaci6n 
aplicada. El desarrollo sostenido 
de la pesca de camar6n y langosta 
sera de provecho inmediato. 

* 	Desarrollar e Implementar un Plan de
 
Manejo de la Zona Costera. Se debe 
contar con autoridades encargadas 
del manejo de la zona costera para 
asegurar la coordinaci6n interinsti
tucional y el liderazgo necesarios 
en el manejo de areas excepcionales 
representadas por las Islas de la 
Bahia, las laguanas costeras contin
entales y las Areas de manglares en 
el Golfo de Fonseca. El proyecto de 
la cuenca de Choluteca, financiado 
por la AID, debe ser ampliado para 
abarcar la zona eptuarina de la 
cuenca afectada por el manejo aguas 
arriba. 
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* 	 Apoyar Programas de Entrenamiento. 
Se debe ejecutar un amplio programa 
de entrenamiento, incluyendo el 
entrenamiento formal universitario, 
cursos durante el trabajo, talleres 
y capacitaci6n para actualizaci6n 
del personal t~cnico. E- Honduras 
no existen los suficientes recursos 
humanos para implementar programas
 
pesqueros y de manejo 
de la zona
 
costera. 


MANEJO DE AREAS SILVESTRES 


Caracteristicas Generales 


La variada topografla, los suelos y 
la precipitaci6n hacen que Honduras 
tenga algunas de las Areas naturales 
ecol6gicamente m~s diversas y eco-
n6 micamente m~s valiosas de Amrica. 
Existe el potencial para el desarrollo 
sostenido basado en el manejo racional 
de los recursos naturales, desde 
arrecifes de coral pristinos, exu-
berantes bosques nublados y de sabanas 
de pino hasta densos bosques lluviosos. 
Desafortunadamente, estas Areas 
silvestres estAn siendo destruldas en 
favor de una efimera agricultura 
migratoria y de pastizales pobres en 
nutrientes. Adems de la p~rdida de 
madera y de los valores de lL cuenca, 
mencionados en secciones previas, esta 
creciente frontera de agricultura 
migratoria y de ranchos ganaderos esti 

* 	amenazando la supervivencia de 

diversos animales y especies
 
vegetales en peligro 


" 	 die~mando poblaciones de animales 
economicamente valiosas y 

* 	 limitando futura, opciones de 
desarrollo, tales como forestales 
o turismo cientifico y general en 

las Areas silvestres. 


La extensi6n tan limitada 
de tierra 

apta para la agricultura, conjuntamente 

con la escasez de recursos energ~ticos 
f6siles en Honduras, hacen imperativo 
el manejo efectivo de las Areas 

silvestres con el objeto de optimizar 

la contribuci6n a la economla y al 
bienestar de la poblaci6n rural. Tal 
contribuci6n incluye productos de 
madera, combustibles, proteinas pro
venientes de la caza y de la pesca, 
plantas medicinales, protecci6n de
 
cuencas, tratamiento de desechos,
 
atracciones turisticas y recreaci6n.
 

ObstAculos para el Manejo
 

La idea de que las Areas silvestres 
tienen poco valor intrinseco, excepto 
en t~rminos de su potencial agricola, 
limita seriamente a las instituciones
 
responsables de su manejo. La 
 baja
 
prioridad, conjuntamente con el
 
limitado presupuesto global y las 
presiones para atender las necesidades 
de la poblaci6n rural y urbana pobre, 
hacen extremadamente dificil justificar 
los fondos requeridos para llevar a 
cabo an adecuado programa de manejo. A 
continuaci6n se da un ejemplo de baja 
prioridad:
 

"En las regiones no habitadas de 
Honduras, la fauna silvestre 
casi se ha extinguido a excep
ci6n de iguanas y culebras, 
ambas adaptables a condiciones 
cambiantes. No hay evidencia de 
que las unidades de finca
 
adicionales 
 en las Areas
 
deshabitadas afecten a la fauna 
silvestre ya sea adversa 
o 
favorablemente" (Documento del 
Proyecto AID en Honduras -
Tecnologias del Pequelo 
Agricultor, 1976). 

Obst~culos Institucionales. El
 
Departamento de Vida Silvestre y

Recursos Ambientales en RENARE, es la 
agencia lider en el manejo de las Areas 
silvestres. El presupuesto total para 
1980, incluyendo ingresos de fuentes 
internacionales, fue de s6 lo 39,000
 
d6lares. 
 M~s de la mitad de los rondos
 
asignados para dicho Departamento
 
fueron destinados a cazar animales y 
llenar los zool6gicos y museos, en vez 
de emplearlos para el manejo del 
habitat de la fauna silvestre. Con 
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s61o un grupo de bi6logos entrenados, 

complementado por Voluntarios del 

Cuerpo de Paz, la agencia se ha 

embarcado en un ambicioso programa de 

manejo de fauna silvestre. El Depart-

amento de Pesca, tambi6n de RENARE, 

compite con el Departamento de Vida
 
Silvestre y Recursos Ambientales debido 
al reconocido valor econ6mico 
proveniente de los impuestos sobre las 
exportaciones de pescado y mariscos. 


Desconocimiento del Valor de las 
Areas Silvestres. A pesar de los 
significativrs avances en la 

identificaci6n de las necesidades de 

manejo y el inicio de la cooperaci6n 

con otras agencias y organizaciones no 

gubernamentales, la agencia ain no ha 

orientado sus recursos disponibles para 
vender en forma efectiva la necesidad 
del manejo integrado del Area 
silvestre. El Departamente de Vida 
Silvestre y Recursos Ambientales ha 
cometido un error de estrategia al 
sobre-enfatizar el programa de fauna 
silvestre y parques nacionales. Si 
bien es cierto que el esfuerzo para 
preservar la fauna silvestre y salvar 
las especies en peligro es valioso y 
necesario, lo es de importancia
 
marginal para un gobierno que enfrente 

serios problemas de subdesarrollo 

social y politico. Es necesario un 

enfoque y 6nfasis pragm tico sobre la 

contribuci6n esencial de los eco-

sistemas naturales al desarrollo. Por 

ejemplo, una cuenca alta que abastece 

de agua a una ciudad o que proteje la 

inversi6n en una hidroel~ctrica, y un 

estuario que proporciona un Area de 

cria vital para la pesca comercial, 

proveen el habitat para la fauna 

silvestre sin costo adicional. 


Marginaci6n. Los grupos pobla
cionales que ocasionan el mayor dailo a 

las ireas silvestres est~n politica y 

geogr~ficamente fuera de la influencia 
de cualquier programa del gobierno. No 
son favorecidos con educaci6n, salud, 
cr~dito, reforma agraria o ley de 
refuerzo y, mucho menos, por el 

Deparamento de Vida Silvestre y
 
Recursos Ambientales. Los programas de
 
educaci6n, extensi6n o de refuerzo son
 
virtualmente inposibles de llevar a
 
cabo por la falta de infraestructura
 
institucional o, a[Ln, de caminos.
 

Problemas Ambientales
 

Degradaci6n del Area Silvestre. La 
mayor amenaza para las funciones del 
Area silvestre es, sobre todo, la 
indiscriminada destrucci6n de la 
vegetaci6n natural por los agricultores 
migratorios y los ganaderos, a pesar de 
que los sitios son inapropiados para 
tales usos. La existencia continua de 
vastas areas silvestres en Honduras es 
favorecida por las fuertes pendientes 
y, ain mis, el aislamiento de los 
asentamientos. Actualmente existen 
programas en funcionamiento para el 
manejo de las cuencaq altas criticas, 
particularmente bosques nublados, que 

y 

proveen de agua a ciudades como 
Tegucigalpa o que protejen a los 
reservorios de la sedimentaci6n 
protejen el valioso habitat de la fauna 
silvestre.
 

Sobre-explotaci6n. Mientras la
 
destrucci6n del habitat continua siendo
 
la principal amenaza tanto para la
 
fauna en peligro como para la de
 
importancia econ6mica, la sobre
explotaci6n tiene un notable efecto en
 
los siguientes animales: jaguar,
 
nutria de rio, manati, tapir,
 
cocodrilo, guaras, pericos y loros, y
 
tortuga de mar. Las poblaciones de
 
peces de agua dulce est~n siendo
 
reducidas severanente por el uso de
 
redes, trasmayos, venenos (incluyendo
 

pesticidas) y la dinamita.
 

Expansi6n Urbana-Industrial. La 
amenaza a los manglares y arrecifes de 
coral por el desarrollo turistico, la 
producci6n de sal y criaderos de 
camarones, fue tratada en el ac pite 
"Desarrollo Sin Control" de la secci6n 
sobre Recursos Fluviales y Marinos. 
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Recomendaciones limitados recursos financieros y de 

9 Establecer un Sistema de Capacidad 
personal 
critico, 

constituyen un 
el Departamento 

problema 
de Vida 

de Uso de la Tierra. Como se men-
ciona en secciones anteriores, se 
debe dar prinera prioridad al estab-

Silvestre y Recursos Ambientales 
debe establecer prioridades que 
guien la adjudicaci6n de recursos. 

lecimiento, mediante una disposici6n 
legal, de un sistena de capacidad de 

A corto 
Primero, 

plazo hay 
aquellas 

dos acciones. 
Areas sin la 

uso de la tierra. Si tal sistema se anenaza inmediata del asentamiento 
implementa, s3 identificarian 
inm ediatamente areas extensas del 
pals a ser zonificadas como Areas de 
protecci6n debido a sus limitaciones 

espontineo y las ya invadidas, deben 
recibir menor prioridad. Segundo, 
aquelias Areas donce !a amenaza de 
deterioro puede comb-tirse mediante 

tales cano pendientes escarpadas, el e.fuerzo concertado, deben 
suelos o drenaje pobres. En estas 
Areas no habria uso que estuviera en 
conflicto con el manejo de la fauna 

recibir atenci6n 
Cuando otras agencias 
tengan disposiciones 

prioritaria. 
m5s poderosas 
legales, como 

silvestre. Donde el uso forestal 
sea potencial, se puede combinar el 
manejo de rendimiento sostenido con 
el manejo de la fauna silvestre y 
usos recreacionales. El sistema 
propenderi- a cui:centrar los 

la COHDEFOR con responsabilidad 
en el manejo de cuencas, estas 
deben ser presionadas para que fun
cionen, como lo requiere la ley, en 
las Areas de protecci6n que tienen 
tambi~n valor como areas silves

proyectos de desarrolieo agricola en tres. 
tierras apropiadas y a minimizar la 
competencia 
virgenes. 

con los usos en tierras o Fortalecer 
Silvestres. 

el Manejo de las Areas 
Considerando la im

e Clasificar los Valores de las Areas 
portancia 
naturales, 

de estos recursos 
se debe fortalecer las 

Silvestres. Se debe hacer una 
diferenciaci6n entre aquellos 
atributos del sistema natural que 
claramente tienen valor econ6mico, 

actividades para el menejo de las 
Areas silvestres, aprovechando 
adem~s la cooperaci6n bilateral y de 
organismos internacionales. Su 

tales como los recursos prot~icos, 
la caza deportiva sostenible (palona 

manejo deberla formar parte 
de otras acciones, como la 

integral 
ordena

ala blanca) y la atracci6n turistica ci6n de cuencas, el sistema social 
(arrecifes 
interesen 

de coral), y 
como valores 

aquellos que 
est~t!cos o 

forestal 
extensi6n. 

y los programas de 

cientificos. La efectividad del 
manejo de 
promoverse 

dichos recursos 
vigorosamente. 

debe 
Los 

e Realizar 
Se debe 

Inventarios 
conducir un 

Integrales. 
inventario 

valores cualitativos asociados con 
las especies en peligro, areas 
est~tica y ecol 6 gicamente 'nicas y 
las reservas de biosfera, son de 

integral de Areas silvestres como 
base para el establecimiento de 
prioridades para futuros programas 
de manejo. 

interns para toda la hunanidad. Por 
tanto, deben ser parcialmente o Desarrollar Programas de Educaci6n 
financiados, sobre una base perman- Ambiental. Se debe definir una 
ente, por las organizaciones inter- estrategia nacional de educaci6n 
nacionales 
estructura 

con el apoyo 
y logistiio de 

de infra-
Honduras. 

ambiental dirigida a cuatro grupos 
principales: los responsables de la 

o Establecer Prioridades para la Ac-
toma de 
pfblico 

decisiones, 
en general y 

estudiantes, 
la poblaci6n 

ci6n. Considerando que los rural. 
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SUMINISTRO DE AGUA Y MANEJO DE DESECHOS 


Caracteristicas del Recurso Agua 


La sociedad da los siguientes usos 
al recurso agua: 

Humano: bebida, aseo y elimi-
naci6n de desechos 

Industrial: refrigeraci6n, pro-
ceso disolvente y 
eliminaci6n de 
desechos 

Agricola: 	 almacenamiento de 
agua para irrigaci6n 
y procesamiento de 
alimentos 


Ecol6gico: 	 habitat para peces y 
filtro y tratamiento 
de desechos 

Energ~tico: generaci6n de energia 
hidroel~ctrica 

Navegaci6n: movimiento de 
embarcaciones 

Recreacional: nataci6n, vela, caza 
y pesca 

Obst~culos al Uso M6itiple de los 
Recursos Hidrico9 


Manejo de Cuencas. Los siete usos 
del recurso agua antes mencionados 
estAn seriamente amenazados por el 
deterioro de las funciones de la 
cuenca, tales como regulaci6n del 
flujo, recargue del aculfero y control 
de la erosi6n. Todo el territorio de 
Honduras tiene estaciones lluviosas y 
secas. El drenaje hacia el Pacifico 
tiene la menor precipitaci6n total, la 
estaci~n seca m~s prolongada y la 
densidad de poblaci6n mas alta. Desa-
fortunadamente, debido a la desen-
frenada deforestaci6n, aquellas cuencas 

altas que reciben la mayor precipita-
ci6n est~n perdiendo rapidamente su 
capacidad de retenci6n de agua para 
liberarla lentamente durante la 
estaci6n seca. 


Suministro de Agua en Tegucigalpa. 
La amenaza al suministro de agua es m~s 
obvia en Tegucigalpa, cuya poblaci6n es 

de m s de un cuarto de mill6n de 
habitantes y aumenta a m~s del 6% 
anual. El suministro de agua es an
 
visto simplenente como un problema de 
ingenierla de represas y acuenductos. 
Varias instituciones estin involucradas
 
en el problema de abastecimiento de 
agua en Tegucigalpa: 

* 	El Ministerio de Salud Piblica 
(MSP) y el Servicio Aut6nomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) no han 
mostrado interns por el manejo de 
cuencas, que es b~sicc para 
resolver el problema del
 
suministro de agua. 

* 	La COHDEFOR es legalmente 
responsable del manejo de las 
cuencas, pero 	 carece del interns 
para ejercer el control.
 

* 	La RENARE maneja el Parque
 
Nacional La Tigra, que proteje 
una parte vital del suministro de 
agua de Tegucigalpa. Su pre
spuesto para guardas no es el 
adecuado para prevenir la rpida 
invasi6n de la tierra por los 
pequelos agricultores y resi
dentes urbanos que cortan el 
bosque nublado y destruyen la 
funci6n protectora del parque. 

Uso Agricola del Agua. La mayor 
parte de Honduras tiene precipitaci6n 
en adecuada cantidad y confiabilidad 
para la producci6n de cultivos perennes 
y, por lo menos, una cosecha anual. De 
las 54,450 hectireas bajo irrigaci6n, 
36,000 hectareas pertenecen a compailas 
dedicadas a los cultivos de banano y 
azcar. El nivel tecnol6gico de la 
agricultura en la maycrla de las ireas 
del pals a~n no justifica la mayor 
inversi6n en irrigaci6n. Un descenso 
en 	el flujo base debido al deterioro de
 
la cuenca puede ser critico para el 
6xito de proyectos de irrigaci6n
 
costosos. 

Ecosistemas Acu~ticos. Las lagunas
 
y los manglares de !a costa de Honduras
 
sirven como criaderos de camarones y de 
otras especies econmicamente valiosas. 
Pocos funcionarios responsables de la 
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tcma de decisiones tierien conocimiento 
del vinculo entre un estuario en fun-
cionamiento y la multimillonaria 
industria del camar6n cerca de la 
costa. Tampoco comprenden que un eco-
sistema de escorrentia en funcion-
amiento atrapa y trata desechos pro-
venientes de la tierra, haciendo que el 
agua sea 6til para la producci6n de 
peces y para el uso huznano aguas abajo. 
Esta falta de conocimiento del valor 
econ6mico de estos ecosistemas hace 

dificil justificar el presupuesto y el 
personal necessarios para el manejo 
efectivo. 


Energia. Actualmente, es muy 
irportante el uso del agua para la 
producci6n de energia hidroel6ctrica en 
la planta Yojoa-Rio Lindo que genera 
180 MW. A esta capacidad se agrega El 
Caj6n (202 MW) y El Nispero (22 MW). A 
falta de recursos de combustibles 
f6siles, Honduras estA dando gran 
6nfasis al desarrollo de su potencial 
hidroel~ctrico. Sin embargo, no se da 
ninguna atenci6n al mantenimiento de la 
cantidad y calidad del agua requerida 
para optimizar las utilidades sobre la 
inversi6 a largo plazo en represas y 
equipo generador. Esta falta de 
interns se hace evidente en los pro-
gramas de manejo para los proyectos de 
El Caj6n y El Nispero. Los gobiernos y 
lideres visualizan los proyectos hidro-
el~ctricos como actividades del sector 
ingenieria. Por lo tanto, descuidan 
los elementos ecol6gicos y humanos 
criticos del manejo de las cuencas. 

Navegaci6n y Recreaci6n. Los usos 

del agua para navegaci6n y recreaci6n 
son minimos. El potencial para e.,tos 
uses disminuir conforme las varia-
ciones en los niveles estacionales de 
agua en las corrientes se hagan mas 

pronunciados debido a la continua 
degradaci6n de la cuenca. 

Obst~culos en el Manejo de Desechos 

El MSP, el SANAA y las autoridades 
municipales, son responsables en forma 

individual y en conjunto, del 
suministro de agua y la ellminaci6n de 
desechos (liquidos y s6lidos). 

Areas Urbanas. Las Areas urbanas 
concentran a la pjblaci6n permitiendo 
una mejor distribuci6n de los servi
cios, tales como agua y colecci6n de 
desechos. Sin embargo, los nuevos 
asentamientos, ca6ticamente ubicados y 
a menudo en terrenos marginales de la 
ciudad, hacen que el acceso a 6stos sea
 
dificil y costoso. Los inmigrantes 
carecen de conocimientos sobre sanidad 
y viven en condiciones de hacinamiento 
urbano. Los programas de abasteci
miento de agua y alcantarillado no se 
incrementan al miso ritmo del creci
miento urbano, estimado en 6.2% al afto. 

Ar'eas Rurales. Mis de 20,000 
ccmunidades dispersas y conectadas a 
centros importantes por caminos transi
tables s6lo en ciertas epocas, han 
creado dificultades en la ampliaci6n de 
cualquier servicio. El ofrecimiento de 
materiales para la construcci6n de 
letrinas y acueductos o pozos debe ser 
acompatiado de entrenamiento y asist
encia t~cnica. En muchas comunidades 
aisladas se carece de infraestructura 
para estas acciones.
 

Problemas Ambientales
 

Salud Humana. La elJ.minaci6n de 
desechos humanos es el problema de 
manejo de desechos mas serio en 
Honduras. En 1978, aproximadamente 44% 
de la poblaci6n urbana contaba con 
alcantarillado sanitario. Un 6%
 
adicional tenia letrinas, quedando la 
mitad de la poblaci6n urbana aparente
mente sin instalaciones aceptables. En 
las Areas rurales, in 18% de la poblr
ci6n tenia letrinas, y 75% contaba con 
agua extraida de pozos o corrientes. 
La magnitud del problema de salud 
pblica debido a enfermedades trans
mitidas por el agua estA evidenciada 
por los niveles de mortalidad infantil 
de 85.6 por 1,000 en Areas urbanas y 
127.2 en Areas rurales.
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Alcantarillado y Contaminaci6n. En 

los lugares donde Ias letrinas y pozos 
s~pticos se usan adecuadamente, la 
contaminaci6n del agua y la transmisi6n 
de enfermedades se mantienen a un 
minimo. Mas de los treinta sistemas de 
alcantarillado que operan en Honduras 
transportan residuos humanos y otros 
desechos y los descargan en la 
corriente mas cercana. Los riesgos de 
salud se reducen para las grandes 
poblaciones en las Areas que cuentan 
con lineas de recolecci6n, mientras que 
la probabilidad de contraer enferme-
dades por el agua a~imenta para aquellos 
que la extraen de las corrientes aguas 
abajo. La magni'tud del problema se 
determina por rumerosos factores, 
incluyendo pr~cticas de uso del agua en 
corrientes aguas abajo y la magnitud de 
la 	carga contaminante en relaci6n a la 
capacidad de asigilaci6n del sistema de 
corriente durante el curso del aflo. Es 
tarmbi6n de importancia el efecto de la 
contaminaci6n en el ganado, peces, 
fauna silvestre y recreaci6n. 

Desechos S61idcs. Sin ser un pro-
blema de salud tan serio como en el 
caso de los desechos liquidos, el 
volumen de desechos s6lidos tiende a 
aumentar con la poblaci6n. La genera-
ci6n de desechos per cApita es rela-
tivamente baja (2.2 kilograms por dia) 
Cebido al bajo nivel de consumo mate-
rial y a la escasez de envases desech-
ables y exceso de empacado. Los inmi-
grantes pobres que se establecen en las 

Areas marginales de la cuidad generan 
menos desechos s6lidos que el promedio. 
La cobertura de colecci6n es de 70% 
para Tegucigalpa, 95% para San Pedro 
Sula y 100% para ocho ciudades menores. 
La eliminaci6n se efecta mediante la 
incineraci6n, excepto en Tegucigalpa 

donde hay Areas de relleno sanitario. 


Contaminaci6n Industrial. En San 

Pedro Sula, el centro industrial de 
Honduras, no existe el tratamiento de 
desechos. Sin embargo, las corrientes 
con desechos deben ser identificadas y 
analizarse los efectos sobre las aguas. 

Las plantas de procesamiento de caf6 

(beneficios) cuyo nibmero es de unas 
45,000, estin ubicadas en 13 de los 18 
departamentos del pals. La producci6n 
de materia organica crea una alta 
demanda de oxigeno qulmico y biol6gico,
 

que puede convertirse en un serio 
problema durante los periodos de bajo
 
volumen en la estaci6n seca. La muerte 
del ganado se ha atribuldo al agua 
ingerida abajo de los beneficios. 

Contaminaci6n Minera. Un s6lo caso
 
de contaminaci6n de origen minero pero 
de importancia se encontr6 en el Lago 
de Yojoa, donde la Compaia Minera 
Rosario extrae minerales no ferrosos y 
descarga los desechos de la extracci6n 
y refinaci6n al Lago. La importancia 
de la corriente de desechos indica la 
necesidad del muestreo para deteminar 
los dafos potenciales a la salud 
humana. Desde 1948, la mina ha estado 
descargando cianuro, cobre, ploma, zinc 
y otros metales a un riachuelo de 9 
kilametros de largo que desemboca en el 
lago. La acumulaci6n en la cadena 
alimenticia de algunos materiales 
t6xicos, puede estar ocurriendo, aun 
cuando los mismos organismos en que se 
concentran permanezcan sanos. 

Contaminaci6n Agricola. No hay con
trol del uso de pesticidas en Honduras. 
Se puede asirnir que la eficiencia de 
costos en el control de plagas es la 
principal consideraci6n a tomarse en 
cuenta en la selecci6n de quimicos a 
ser usados en el algod6n, banano y en 
otros cultivos comerciales. El peligro 
para los operadores del equipo de fumi
gaci6n y trabajaaores, la persistencia 
e inestabilidad en los ecosistemas y la 
mortalidad en los peces y la fauna 
silvestre, son consideracione3 secun
darias ante la ausencia de cumplimiento
 
de los reglamentos y de un p~blico 
enterado. no se dispone de informaci6n
 
sobre la magnitud del problema. 

Recomendaciones
 

* 	Mejorar la Cooperaci6n Interinstitu
cional. Con el objeto de dar al 
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manejo del agua 
en el desarrollo 
los sistemas de 
agua, es esencial 
boraci6n entre 

un papel prcninente 
y mantenimiento de 
abastecimiento de 
la adecuada cola-
COHDEFOR y las 

agencias responsables del suministro 

de agua, MSP y SANAA. Por ejemplo, 
la contribuci6n del Parque Nacional 
La Tigra debe ser evaluada en 
t6mrinos de su funci6n en el man
tenimiento del suninistro de agua a 

Tegucigalpa y ajustar su funciona-
miento de acuerdo al valor de esta 
funci6n. 

e 	 Conducir Estudios de Factibilidad de 
las Pricticas de Manejo de Desechos. 
Los sistemas de alcantarillado 
existentes y propuestoslos deben 
ser eval uados en terminos del 
impacto sobre la salud y la 
capacidad de asimilaci6n de las 
aguas receptoras. La factibilidad 
del tratamiento 
 de desechos 
utilizando pantanos naturales o un 
sistema combinado de pastos y 
estanques artificiales debe 
considerarse cano una alternativa 

para las costosas plantas de 
tratamiento o la contaminaci6n de 
rios. Por ejEmplo, las plantas de 
tratamiento de desechos liquidos 
propuestas para Tegucigalpa deben 
ser completamente reevaluadas antes 
de que se haga cualquier inversi6n 
en su construcci6n y operaci6n. 

e 	 Iniciar Programas de Capacitaci6n en 
Ingenieria Ambiental. La Universi-
dad Nacional Aut6nana de Honduras 
debe establecer un programa de capa-

citaci6n, por ejemplo cursos cortos, 

en todas las ireas de la ingenieria 
ambientai, dando particular 
prioridad a la operaci6n de plantas 
de tratamiento de desechos y al 
manejo de desechos s6lidos. Esto se 
puede efectuar mediante una gesti6n 
conjunta con el Centro Panamericano 
de Ingeniterla Sanitaria (Lima, 
PerW) o una universidad extranjera. 

e 	 Controlar las Pesticidas. La regu
laci6n de la importaci6n de nuevos 
pesticidas y su uso deben ser 
estrechamente combinados con un 
programa efectivo para la aplicaci6n
de t~cnicas de manejo integrado de 
plagas. Por ejemplo, el algod6n en 
el Litoral del Pacifico podria ser 
el cultivo de primera prioridad. 

e 	Establecer Patrones de Calidad del 
Agua. En la actualidad no existen 
patrones de calidad del agua en 
Honduras. Cualquier programa futuro
 
para el control de la contaminaci6n
 
del agua debe estar basado en tales 
patrones. Se recomienda que, camo 
primer paso, CONSUPLANE establezca 
una lista de los usos del agua 
designados para cada rio principal. 
El 	pr6ximo paso seria el desarrollo 
de criterios de calidad del agua 
para cada uso designado (por la 
RENARE). Finalmente, se requiere la 
implementaci6n de un programa de 
control de calidad por parte de la 
RENARE, el MSP y el SANAA. El
 
sistema de permisos de descarga o 
cualquier control que se adopte, 
incluirla tanto las descargas 
municipales cano industriales.
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II. INTRODUCCION
 

OBJETIVOS Y ORGANIZACION DEL PERFIL 


Los principales objetivos del Perfil 

Anbiental de Honduras son: 


" 	 Identificar los principales pro-
blemas existentes y potenciales y
las areas de inter6s para el 
manejo de recursos naturales y 

del medio ambiente. 


" 	 Conducir, en forma general, un 
anlisis del impacto de estos 
problemas en la sociedad y en la 

economla de Honduras. 


* 	Proporcionar, en el contexto de 

los sectores seleccionados tales 

como agricultura, forestales,
 
etc., una visi6n global de insti
tuciones locales, politicas y
 
recursos que estin relacionados 


con la conservaci6n de recursos
 
naturales y el manejo ambiental.
 

Como tal, el Perfil Ambiental de 

Honduras es un documento de planifica
ci6n que rese.1a las tendencias y 

patrones que afectan la base 
de 

recursos naturales e identifican los 

obstaculos 
 para el desarrollo en 

ciertos sectores. Adems, este Perfil 

documenta las consecuencias del 

desarrollo por no aplicar 
los prin-

cipios de manejo ambiental y ofrece 

recomendaciones postivas para una 

acci6n de desarrollo m~s efectiva 
y 

sostenida. 


En el Perfil Ambiental de Honduras, 

los autores intentan proporcionar una 

visi6n global de los aspectos claves, 

problemas y reccmendaciones asociados 
con el desarrollo (Capitulo I), y 
tratan en detalle los sectores 
seleccionados que ilustran los efectos 
del desarrollo sobre ei medio ambiente 

y la base de recursos naturales de 

Honduras (Capitulos III-IX). 


Los aspectos y problemas selec-

cionados para mayor an~llsis est~n 
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asociados con: condiciones sociales y
 
culturales (Cap. III), agricultura
 
(Cap. IV), recursos forestales (Cap.

V), manejo de cuencas (Cap. VI),
 
recursos de agua 
dulce y marinos 
(Cap. VII), manejo de tierras virgenes 
(Cap. VIII), y suministro de agua y
manejo de desechos (Cap. IX). Al final 
del informe, se 

grafla de las 

utilizadas para 
ci6n presentada 
travs del Perfil 


incluye una biblio
fuentes secundarias 
sustentar la informa
en cada capitulo. A 
se utiliza una serie
 

de 	mapas, fotograflas y tablas que
 
destacan al lector 
los principales
 
aspectos y problemas.
 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS AMBIENTALES
 

Topografla y Formas de la Tierra
 

Honduras es el segundo pals "mas 
grande y m montafloso de America 
Central, con un Area de tierra de 
112,088 kilmetros cuadrados. M~s de 
75 por ciento de la tierra tiene 
pendientes mayores a 25 por ciento. 
Las formas pueden distinguirse
 
f~cilmente, como las tierras altas y
 
los valles interiores, las tierras
 
bajas del Caribe, y las tierras bajas
 
del Paclfico (Figura II-1).
 

Las tierras bajas del Caribe
 
representan 
el 16.4% del territorio 
nacional que, conjuntamente con los 20 
principales valles seque conectan a 
las 3 planicies costeras, constituyen 
los mejores suelos de Honduras. Los 
valles mas importantes son: 

e los Valles de Sula y LeAn, en el
 
norte;
 

* 
el Valle Aguin, en el noreste;
 
* 	el Valle de Guayape-Patuca, en la
 

zona centro-oriental del pals; y
 
* 	 el Valle de Nacaome-Choluteca, en 

el sur. 
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Las tierras altas del interior 

representan 
 el 81.7% del territorio 
hondurefto. Se caracterizan por sus 
montaas de m~s de 600 metros de altura 
(78.9%), colinas entre 150 y 600 metros 
(14.9%), y llanos a nivel o cerca del 
nivel del mar (6.2%). 

Las tierras bajas del Pacifico 
constituyen el 1.9% del territorio 
nacional. 


Tierras Altas y Valles Interiores. 
Los suelos delgados, rocosos, 
erosionados, icidos de las tierras 
altas interiores est~n dominados por 
bosques de pino y son considerados por 
los agricultores como suelos pobres 
para !a agricultura. Desde la epoca 
colonial, la cria de granado ha con
stituido una actividad dominante en las 
mejores tierras de los valles de 
Comayagua, Catacamas y Yoro. Hasta 
hace poco, casi nada se habia hecho 
para el mejoramiento de la ganaderia o 
de los pastos. Como resultado, los 
pastos tienen baja capacidad de carga y 
son quemados peri6dicamente para con-
trolar la invasiun de vegetaci6n 
arbustiva espinosa y otras malezas y 
par~sitos. 


El tabaco, caf6, granos b sicos y 
algunos Arboles frutales se cultivan en
 
los mejores suelos de las tierras altas
 
del interior, mientras que en los 
valles como Comayagua y Zamorano se 
encuentra la producci6n intensiva de 
vegetales y ca6a de az6car. 

Tierras Bajas del Caribe. Esta 

regi6n se caracteriza por angostas 

planicies aluviales inundables que se 

extienden como ram ale, hacia el 
interior siguiendo las depresiones 
entre las cordilleras. Los f6rtiles 
suelos aluviales de los valles y las 
planicies costeras adyacentes, culti-
vados desde tiempos pre-Colombinos, 
ahora se caracterizan por exterisas 
plantaciones de banano y algo de palma
aceitera Africana. De estas tierras 
bajas productivas, las del Rio Ulua son 
las m~s intensivamente desarrolladas. 
Las tierras baas del Caribe, especial-
mente el area alrededor de San Pedro 

Sula y La Ceiba, actualmente sobrepasan
 
a las tierras altas del interior en 
cuanto a producci6n econ6mica, tasa de 
crecimiento de la poblaci6n y rapidez 
en ]a modificaci6n del paisaje. 

En el lejano noreste yace La 
Mosquitia que, para todos los 
prop6sitos pricticos, permanece fuera 
del mbito del desarrollo nacional. La 
Mosquitia se caracteriza por sibanas de
 
pino sobre suelos arenosos y de cuarzo 
altamente intemperizados. La densidad 
de poblaci6n es extrenadamente baja, 
con escasa agricultura migratoria, y 
practicada solamente sobre terrenos m~s 
recientes con bosques latifoliadas en 
las m rgenes los rios que cruzan las 

"11sde pino. 

Tierras Bajas del Pacifico. Las
 
tierras bajas del Pacilfico abarcan la 
linea costera del Golfo de Fonseca, 
bordeada de manglares y las estrechas 
planicies costeras y ribereflas 
inundables, de las cuales la m~s 
extensa es la planicie del Rio 
Choluteca. Esta area es muy conocida 
por sus sabanas de bosques poco densos 
y por la ganaderia, as! como por la 
producci6n de algod6n, cafia de azucar, 
mel6n y algunos vegetales. 

Clima 

El r6gimen clim tico del Caribe esti 
dominado por la ubicaci6n de la Bermuda 
Alta, dando como resultado vientos 
alisios dominantes del este y del 
sudeste. Estos vientos pueden cambiar 
a medida que las corrientes frias del 
invierno se mueven a trav~s de la 
costa, resultando en vientos del norte 
y del oeste acompaflados de precipita
ci6n. La estaci6n lluviosa dura 
aproximadamente de mediados de Abril 
hasta Octubre, con una precipitaci6n 
promedio de 1,800-2,500 milimetros 
anuales. 

La costa del Caribe recibe 
anualmente mis de 2,400 millmetros de 
lluvia debido a los vientos alisios 
dominantes del este. Un bols6n de 
precipitaci6n igualmente alta ocurre en 
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el valle inediato al norte del Lago 
Yojoa. La precipitaci6n disminuye en 
las tierras altas del interior, con 

menos de 1,000 milimetros anuales de 
precipitaci6n reportada en un Area seca 
cerca a Tegucigalpa. Las tierras bajas 

del Pac1fico, siendo m~s h medas que 
las tierras altas del centro, son m~s 
secas que las tierras bajas del este. 
La precipitaci6n varia de 400 a 2,200 
milimetros anuales, dependiendo de las 
condiciones topogr~ficas locales. 

Las temperatures son determinados 
principalmente por la elevaci6n. Las 
tierras bajas costeras debajo de los 
500 metros tienen una temperatura media 
anual de 26-28 grados Celsuis, mientras 
que las cuencas de mrntaria entre los 
500 y 2,000 metros varian de 16-24 
grados Celsuis. Las zonas sobre los 
2,100 metros tierien una temperatura 

media anual de 14-15 grados Celsuis. 
Aunque el Mar del Caribe del 

suroeste no es conocido por tener alta 

incidencia de huracanes, en el 6ltimo 
siglo la costa norte y las Islas de la 
Bahia han sido golpeadas por 13 hura-

canes y 8 tormentas tropicales. En 
1974, el Huracn Fifi ocasion6 gran 
p6rdida de vidas y daflo a propiedades. 
Los fuertes vientos y la precipitaci6n 
ocasionan erosi6n y deslizamientos de 
tierra y p~rdida de las cosechas, 
principalmente de plantaciones de 
banano que proporcionan el 40% del 
ingreso proveniente de la exportaci6n. 

Principales Habitats 

La influencia marina, la topografia 
abrupta y los tipos variables de suelos 
han dado como resultado un amplio 
conjunto de ecosistemas. De acuerdo al 
mapeo original de zonas de vida, en 
Honduras existen ocho Zonas de Vida 

representadas (Figura IV-2). 

El sector nororiental con pre-
dominante carga de humedad proveniente 
del Caribe inunda la cglida y h[ieda 
cuenca del Atlintico con 1750 a 2000 mm 
de precipitaci6n anual, dando como 
resultado Zonas de Vida himedas y muy 
h~medas en las pendientes del Atl~ntico 

que cubren m~s de 75% del Area de 
tierra. La vegetaci 6 n dominante del 
irea del Atl~ntico la constituyen los
 
bosques latifoliados, excepto donde el 
fuego y las condiciones ed~ficas o las 
alteraciones favorecen los bosques de 

pino. Las lagunas y los bahias 
costeras protegidas est~n bordeadas por 
manglares. Los manglares siguen la
 
influencia de la marea tierra adentro a 

lo largo de los principales rios que 
desembocan al mar. La barrera de 
arrecifes de coral que circundo las 
Islas de la Bahia y otros cayos 
aislados del Caribe son algunos de los 
mejor desarrollos en este hemisferio. 

Las cuencas intermontanas occi
dentales, valles y montafias que no 
estin expuestas a estos vientos hfmedos 
est~n mayormente ocupados por rodales 
de roble y pino. En pendientes o 

mesetas sobre los 1,200 metros a menudo
 
se presentan comunidades de maderas
 
duras de bosque nublado. Varios valles
 

al Norte y Este de Tegucigalpa, la 
capital, son de apariencia desrtica y 
ofrecen un contraste sorprendente con 

el templado y verde bosque nublado 
arriba de ellos. La Costa sur se 
caracteriza por grandes extensiones de 
manglares y mas hacia tierra adentro 
por remanentes de bosque seco tropical.
 

De igual importancia para la
 
diversidad del habitat es el hecho de 
que Honduras representa un importante 
eslab6n en la transici6n entre las 
plantas y animales del neo~rtico y del 
neotr6pico. El bosque lluvioso
 
tropical de las tierras bajas del Sur 
de Centro Am6rica es restringido y 
discontinuo en el Norte y Este de 
Honduras y forman el primer filtro 
natural para la expansi6n hacia el 
norte de la biota del bosque-pluvial 
norte de Panama. Las especies de 
plantas y animales, tropicales a.menudo 
se encuentran en yuxtaposici6n con 
aquellas de climas mas templados. 

Utilizando la clasificaci6n de 
Monroe 1968 para los habitats naturales 
de Honduras, se pueden identificar y 
describir, varias comunidades distintas 
(Figura 11-2). Estas se basan en datos 
climatol6gicos, edaficos y otras 
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variables ccmo el fuego y los flujos e bajas se va convirtiendo en bosque 
incluyen: bosque lluvioso tropical de nublado (bosque montano bajo del 
tierras bajas, bosque deciduo tropical Sistema de Zonas de Vida de Holdridge) 
(bosque monz6n), bosque nublado a los 750 metros aproximadamente. 
(montano lluvioz'o) asociaciones de pino Estos bosques representan algunos de 
(ocotal) y pinoroble, sabana de pino de los ecosistemas biol6gicamente mas 
tierras bajas y ecosistemas costeros y ricos del planeta. Son fuente de 
de arrecifes descritos en el Capitulo diversidad gen~tica no comparable con 
VII. 	 ningn otro ecosistema. Desafortun

adamente estin siendo destruidos a una 
Bosque Lluvioso Tropical de Tierras tasa sin precedentes por la agricultora 

Bajas. El bosque lluvioso tropical, migratoria, los ranchos ganaderos, las 
como se discute aqui, generalmente agroindustrias y las industrias 
corresponde al bosque humedo tropical 	 forestales. Despu6s de la remoci6n de 
de Holdridge (ver Figura IV-2), que la vegetaci6n de bosques lluviosos, 
est limitado al drenaje del Caribe y muchos de estos sitios estin sujetos a 
alcanza su mayor extensi6n en el sector severa erosi6n y agotamiento de los 
oriental del pals conocido como La nutrientes del suelo. La regeneraci6n, 
Mosquitia (Figura 11-3). Se limita a si se permite que ocurra, rara vez se 
regiones con m~s de 2000 mm (80 asemeja a la composici6n origi'.nal del 
pulgadas) de precipitacion anual y no bosque. Conforme el desarrollo se 
se extiende a estaciones secas, acelere en esto bosques, rtpidamente 
encontrindose en elevaciones de hasta disminuir~n las futuras opciones para
750 metros. Los bosques est~n su utilizaci6n sostendia y asi obtener 
compuestos mayormente de latifoliados madera y otros materiales, lefla, pro
siempre verdes y ocasionalmente unas tecci6n de cuencas, plantas medi
pocas especies deciduas. El docel cinales, reservorios gen ticos, fauna
 
superior y los emergentes a menudo silvestre y turismo.
 
exceden los 60 metros de altura. Estos
 
bosques est~n relativamente abiertos Bosque Tropical Deciduo (Monz6n).
 
debajo del docel denso. Los altera- El bosque deciduo tropical reemplaza al 
ciones naturales y las antr6picas en el bosque lluvioso donde la marcada 
bosque son r~pidamente invadidas por estacionalidad de la precipitaci6n 
una vegetaci6n sucesional densa. El constituye el patr6n clim~tico pre
bosque lluvioso tropical de tierras dominante. Durante la estaci6n seca 

prolongada la mayoria de los rboles 
pierden sus hojas. Aunque el bosque 

......... .declduo representa potencialmente el " 
tipo de vegetaci6n dominante en las 
tierras bajas de la regi6n de la costa 
del Pacifico, casi ha sido completa
,mente eliminado o alterado por los 
agricultores y los ganaderos. S61o 
quedan algunos pequeflos remanentes, 
mayormente bosques de galeria dispersos 
a lo largo de rlos y riachuelos. 

Bosque Nublado (Montano lluvioso).
Estos bosques latifoliados de tierras 

altas son tipicos de las monta6as al 
..... sur de Honduras, a elevaciones que 

Figura 11-3. Bosque Iluvioso tropical de tierras bajas como el de varian de 1,350 a 2,300 metros, y de la 
esta fotografia cerca de Puerto Lempira grada en savana donde cuenca Caribefia desde cerca de los 900
hay suelos mojados yarcillosos (Cortesia de l. Dickinson). a 2,800 metros. En cada una de estas 
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regiones, los bosques nublados se 
originan de diferentes factores 
clim~ticos aunque los habitats 
resultantes son muy similares. En la 

cordillera del sur, la permanencia casi 

diaria de nubosidad y las bajas tasas 
de evaporaci6n en los picos monta~iosos 
proporcionan la humedad para el 
crecimiento de plantas exuberantes. En 
menores elevaciones, estos bosques 
est~n generalmente rodeados de roble y 
pino. Las fuertes lluvias y el amzento 
de nubosidad en la cordillera del norte 
crean un habitat similar al del bosque 
nublado, aunque estas areas a menudo 
est~n contiguas a los bosques liuviosos 
de tierras bajas. La diversidad de 
especies (n~mero de especies y su 
relativa abundancia) en estos bosques 
generalmente es menor que aquella de 

los bosques lluviosos de tierras bajas. 


Los bosques nublados son importantes 

para la regulaci6n de los suministros 
de agua potable superficial y subter-
rinea, la irrigaci6n y la energia 
hidroel6ctrica. El rol de los bosques 
intactos para mantener los suministros 
de agua es especialmente evidente en 
los bosques nublados pues la con-
densaci6n en las hojas y troncos es la 
fuente de gran parte de la precipita-
ci6n. Tegucigalpa y otras ciudades de 
Honduras obtienen gran porcentaje de su 
agua potable de los bosques nublados. 
La energia hidroel6ctrica generada en 
el Lago Yojoa depende, en parte, del 
manejo racional de los bosques nublados 

y de los bosques montano lluviosos. 
Debido a que estos bosques estan 
situados en pendientes extremadamente 
escarpadas, ellos ayudan en forma 
significativa a la reducci6n de la 
erosi6n y sedimentaci6n en las 
corrientes y lagos, factores que 
acortan apreciablemente la vida 6til de 
los proyectos de energia hidro-
el6ctrica. 

Muchos de los bosques nublados, 
hasta hace poco, han permanecido casi 
intactos debido a su clima h6medo y a 
su terreno escarpado. Sin embargo, 
estin siendo seriamente degradados por
el incremento do los cultivos de caf6 y 
la diseminaci6n de la agricultura de 

corte y quema en areas anteriormente 
inaccesibles. 

Asociaciones de Pino de Tierras 
Altas y Pino-roble. Las asociaciones 
de pino y roble corresponden a la Zona 
de Vida de bosque hrniedo subtropical de 
Holdridge. Ellos cubren la mayor parte 
del oeste de Honduras en altitudes que 
varlan de 600 a 1,800 metros. Las 
especies predominantes son el roble 
(Quercus) y Pinus oocarpa que se 
encuentran en menores elevaciones, y el 
Pinus pseuaostrobus en las elevaciones 
superiores de la zona de pinos. La 
cobertura vegetal varla desde pastos 
semejantes a los pastos de parque donde
 
el fuego es com6n, hasta los pastos 
altos y arbustos bajos casi impene
trables. Los pinos parecen estar bien 
adaptados a los suelos pobres y 
delgados de la mayor parte de esta 
regi6n, pero frecuentemente son 
reemplazados por el roble donde existen 
suelos m s profundos. El pastoreo, 
algunos cultivos, el corte del roble 
para len'a y e- corte y transporte de 
trozas de pino con fines de exporta
ci6n, han modificado enormamente este 
habitat.
 

Esta es una regi6n cuyos recursos 
estin siendo r~pidamente agotados. Por
 
ejemplo, s6lo en 1978, se cortaron 261 
millones de pies tablares de pino, y en 
1980, 54,000 hectireas fueron quemadas, 
representando una p~rdida de 44 mil
lones de d6lares en madera. La 
reciente irmigraci6n proveniente de El 
Salvador y Nicaragua, asi como el 
crecimiento de la poblaci6n en 
Honduras, estin creando mayor presi6n 
sobre stos y otros ecosistemas 
forestales. Aunque la regeneraci6n 
natural de los bosques de roble-pino 
ocurre, el pastoreo, la agricultura y 
el fuego est~n impidiendo el reemplazo 
adecuado de los irboles cosechados. 
Obviamente, si continian las actuales 
tendencias, Honduras puede afrontar 
pronto serios problemas econ micos en 
su industria forestal. 

Sabanas de Pino de Tierras Bajas. 
Los bosques de pino de tierras bajas de
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la Mosquitia se canponen de pino Caribe 
(Pinus caribaea) , con algLmas franja!s 
de bosques de galeria de maderas duras 
alo largo de los principales rios. 
Geogr~ficamente, esta Area corresponde 
a la Zona de Vida de bosque tropical 
hnedo de Holdridge, dominada por los 
bosques lluviosos latifoliados que casi 
circundan estas sabanas de pino. La 
presencia de pino se atribuye general-
mente a suelos con alta lixiviaci6n y 
arenosos, y al frecuente fuego. 

Aunque esta zona no es explotada tan 
extensivamente como las regiones de 
pino del interior, sta ha sido identi-
ficado por los silvicultores como un 
area con alto potencial para la produc-

ci6n de pino. Las deficientes condi-
ciones para la agricultura favorecen al 
uso forestal sostenido. El deficiente 
manejo del fuego actualmente es un 
factor limitante para la productivadad. 

Perfil Demogr~fico 

Honduras tiene una poblaci6n, a 
1974, de aproximadamente 2,808,171 
habitantes. Se esperaba que a 1980 

esta cifra se incremente a 3,691,030 
habitantes, a una tasa anual de 

crecimiento poblacional de 2.7% 

calculado entre 1961 y 1974, de acuerdo 
a las cifras de Naciones Unidas. 

Aproximadamente el 69 por ciento de 
la poblaci6n total vive en 6reas 
rurales. Muchos de los sectores 
rurales del interior est~n ya 
sobrepoblados debido, en parte, a los 
suelos pobres y terrenos montaflosos. 

Como resultado, en los 61timos 50 aflos 
ha habido una considerable migraci6n de 
agricultores campesinos hacia las 
tierras altas del norte y tierras bajas 
del Caribe, asi como a los centros 

urbanos. 


ENFOQUE DE MANEJO AMBIENTAL 


El uso y la tenencia de la tierra 
afectan la base de recursos naturales 

de Honduras. La deforestaci6n oca
sionada po la agricultura migratoria y 
la conversi6n de tierras forestales en 
pasturas lleva hacia la p6rdida de pro
ductos forestales, erosi6n, sedimenta
ci6n de reservorios, inundaciones y 
escasez de agua. La erosi6n de tierras 
de cultiva y pasturas deficientemente 
manejadas reduce la productividad
 
argicola de la tierra y contribuye a la 
sediientaci6n aguas abajo y a los cam
bios en el ciclo hidrol6gico. La 
reducci6n en la productividad de la 
tierra asegura la pobreza del 
campesino. 

Como se evidencia en este ejemplo, 
los problemas del desarrollo que se 
manifiestan como impactos negativos en 
el medio ambiente de Honduras est~n
 
estrechamente ligados. Tales con
flictos son de naturaleza intrasec
torial e intersectorial. Por ejemplo, 
los agricultores migratorios (sector 
agricola) estin destruyendo anualmente 
80,000 hect~reas de bosques valorizados
 
en m~s de 300 millones de d6lares 
(sector forestal). Los caminos para el
 
transporte de trozas deficientemente
 
diseflados y el manejo inapropiado de 
las tierras agricolas ocasionan la 
degradaci6n de las cuencas con la 
consiguiente erosi6n, sedimentaci6n y 
mayor variabilidad en el flujo de los 
rios. Estos, a su vez, afectan la 
producci6n hidroel~ctrica (sector 
energla) y el suministro de agua 
estacional para las cuidades (sector 
urbano). En la Tabla II-1 se presentan
 
mas ejemplos de dichos conflictos.
 

Otro problema com'n del desarrollo
 
es el uso y manejo inapropiados de los 
recursos naturales. Los siguientes son 
algunos ejemplos de importancia 
econ6mica inmediata: 

o 	Deficiencia en el uso do la rica
 
diversidad de especies arb6reas
 
para maximizar la producci6n 
forestal, utilizando s6lo unas
 
cuantas de 6stas en el sistema de
 
mercadeo.
 

9 	Desperdicio de recursos madereros 
en los procesos de corte y 
transporte de trozas y de 
aserrio. 
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TABLA II-1 

ACTIVIDADES SECTORIALES Y PROBLEM4AS 

Sector 

Agricultura 

Actividad 

Alto uso de blocidas 

Sistemas de monoculti-
vos utilizando cultivos 
de latitudes medias 

Agricultura en cuencas 
altas - sistemas de cul-
tivos anuales tradicio-
nales. 

Transporte Construcci6n de cami-
nos en terrenos monta-
fiosos. 

En el Sector 


P~rdida de insectos predato-

res. 

Prdida de polinizadores. 

Plagas resistentes que 


requieren de controles m s 

costosos. 

Intoxicaci6n del ganado. 


Alta dependencia en la me-
canizaci6n e insumos qufmicos. 

Vulnerabilidad a los problemas 

de plagas y maleza muy costosos. 
Altos costos de energia de 
producci6n. 

Rapida disminuci6n en la 

producci6n dcbido a la erosi6n 

y lavado de nutrientes. 


Altos costos de manteni-

miento cuando en el trazado 
no se consideran los 
factores geol6gicos, geo-

m6rficos y climLticos. 

POTENCIALES AL MANEJO AMBIENTAL 

Otros Sectores 


Pesca - Efectos directos e 
indirectos sobre la 

alimentaci6n de la poblaci6n de 

peces. 


Agua - Contaminaci6n de los 
suministros de agua. 
Salud - Intoxicaci6n del 
labrador y de los consumidores. 

Fauna silvestre - P~rdida de 
especies superiores debido a 
la magnificaci6n biol6gica de 
los biocidas. 

Marginalizaci6n social de los 

pequeflos agricuitores. 

Algunos problemas asociados 

con el fuerte uso de biocidas 
y fertilizantes. 

Social - Rapida marginaliza-

ci6n de los agricultores en 

nuevas ireas y limitado 

potencial de desarrollo en 
ireas ocupadas. 
Agua - Picos acentuados en el 

flujo y calidad afectada por la 

r~pida escorrentla y filtracion 

reducida. 


Infraestructura - Acelerada 
sedimentaci6n de las estructuras
 
de manejo del agua.
 

Hidroel~ctrico - Principal 

fuente de sedimentos que 
afectan la vida 6til de 
reservorios. Efecto indirecto 

en la sedimentaci6n 
proporcionando acceso para 

los asentami ntos espontaneos 

en ireas frai:iles. 
Agricultura - Apertura de 
ireas con potencial marginal 

Estrategias de Soluci6n
 

Investigaci6n aplicable en el ma
nejo integraao de plagas. Esta
blecimiento de regulaciones para
 
el uso de biocidas acompaladas
 

de un programa de extensi6n y 
ejecuci6n. Evaluaci6n de siste
mas de cultivos mixtos para la
 
reducci6n de maleza y plagas.
 

Evaluar combinaciones de cultivos
 
y sistemas de cultivo adaptados
 
al medioambiente tropical
 
utilizando un criterio ecol6gico 
asi como agr6nomico. 

Analizar las alternativas de
 
manejo compatibles con los
 
objetivos de calidad y can
tidad de las aguas abajo. 
Evaluar las estrategias edu
cacionales, de incentivo y de
 
coacci6n, las estructuras
 
legales y los programas oper
acionales necesarios para lograr
 
los objetivos de manejo. 

Evaluaci6n a escala regional
 
del trazado de carreteras en 
trminos de costos de mante
n'miento y de efectos
 
indirectos en los patrones de 
asentamiento, agricultura,
 
forestales y funciones del
 
sistema aeuatico. 



continuaci6n Tabla II-1
 

Sector 	 Actividad 


Industria 	 Descarga de desechos 

en el agua 


Turismo 	 Instalaciones ubicadas 

en o cerea de 	ecosis-

temas frigiles camo 

arrecifes de coral, 

dunas, bosques nublados, 

etc. 


En el Sector 


Reducci6n de la calidad del 

agua per debajo de los 

standards requeridos por 

las industrias aguas abajo. 


Degradaci6n de las atrac-

ciones que originalmente 

justificaron la promoci6n 

del turismo. 

Perdida de atracci6n de 

los sitios debido al cambio 

en los patrones culturales al 

y desarrollo seeundario. 

Otros Sectores 


con el consguiente alto costo 
en la entrega de servicios y 
bajos beneficios en terminos de 
producci6n agricola. 

Salud - Los metales pesados y 

los qufmicos t6xicos convierten 

en no potables las aguas abajo 

tanto para la 	gente como para 
los animales. 

Social - P~rdida del potencial 

recreacional aguas abajo y en 

las playas.

Pesca - La contaminaci6n 


reduce los rendiimientos de
 
la pesca comercial y deportiva.
 

Social - ]ambio en el uso 

modestamente productivo y 
sestenido del agua y del la 
tierra al uso de explotaci6n 
o a la dependencia. 

Sistemas naturales - P~rdida 

de la diversidad y productivi-

dad. 

Agricultura -	 Desviaci6n de la 
tierra agricola para usos 

especulativos y no productivos. 


Estrategias de Soluci6n
 

Establecimiento de un criterio
 
para el control de descargas
 
apropiado para los costos y 
benficios reales de la
 
sociedad, y control de la
 
tecnologia disponible.
 
Evaluaci6n del potencial
 
para la recuperaci6n de
 
recursos.
 

Evaluaci6n ecol6gica de sitios
 
pctenciales o 	existentes de
 
turisno para establecer la
 
la capacidad de carga y
 
restricciones 	de uso.
 
Excluir las atracciones que
 
no den ralevancia a los sistemas
 
naturales como casinos, tennis, 
puertos francos, etc.
 
Establecer la zonificaci6n de uso 
de !a tierra, zonas de amortigua
ci6n, e incentivos para reducir 
la perdida de producci6n debido
 
al desarrollo secundario y al
 
cambio cultural. 



* 	 Uso incontrolado del fuego en 
bosques de pino para mantener 
pasturas, ocasionando ]a p~rdida 
innecesaria de la capacidad de 
estas tierras para regenerar 
bosques de pino. 

* 	 Uso intenso e incontrolado de 
pesticidas en cultivos como el 
algod6n. 

e 	 Deficiencia en el uso del 

conocimiento ecol6gico tropical, 
la mayor parte del cual es 
retenido por los grupos tnicos 
indigenas, en el manejo integrado 

de plagas y en el disefio de 
sistemas de cultivo adaptables. 

La implementaci6n de las recomenda-
ciones presentados en este Perfil 
requiere de un enfoque de manejo 
ambiental en las etapas de conceptuali-
zaci6n y ejecuci6n del proyecto de 
desarrollo. El proceso de manejo 
involucra un esfuerzo interdis-
ciplinario sistem~tico que incorpore la 

contribuci6n de las ciencias bio-
16gicas, fisicas, y las ciencias 
aplicadas y sociales, y una estructura 
para la administraci6n y control. 

Por ejemplo, la eficiencia en el uso 

de 	 los recursos energ6tic(;s constituye 
un factor importante del desarrollo, 
para lo cual pueden contribuir las 
ciencias ambientales. En casi cada una 
de las recomendaciones incluldas en 

este Perfil est~n implicitas las 
estrategias para minimizar el consumo 
de combustibles f6siles importados. 
Entre 6stas est~n: 

* 	Fincas relativamente pequeftas con 


:cano de obra intensiva, empleando 

sistemas de cultivo adaptados 
ecol6gicanente a una Zona de Vida 

particular. 


9 	 Uso de especies de ganado alter-
nativas y alguna fauna silvestre 
manejada apropiadas para una 
situaci6n ecol6gica particular, 
en vez de la dependencia 

agobiante en el ganado. 
* 	 Manejo de rendimiento sostenido 

tanto do bosques de pino ccmo de 
bosques de latifoliadas, en vez 
de la dependencia en las 

plantaciones. 


.	 Manejo cuidadoso de ecosistemas 
estuarinos, incluyendo manglares, 
para el mantenimiento de la pesca
 
productiva cercana a las orillas. 

* 	Uso de sistemas naturales, como 
pantanos, para el tratamiento de 
desechos urbanos, org~nicos y 
agricolas. 

El enfoque de manejo ambiental 
realza la Evaluaci6n Ambiental Inicial 
llevada a cabo por la Agencia para el 
Desarrollo Internacional pot mandato
 
legal, y los procedimientos de evalua
ci6n de impactos de otras instituciones 
donantes. La Evaluaci6n A.mbiental 
Inicial identifica impactos potencial
mente negativos y controversiales. Si 
la evaluaci6n indica que no hay impacto 
significativo, no se requiere de la 
contribuci6n adicional de las ciencias 
ambientales. Cuando se identifica un 
impacto negativo, la evaluaci6n 
ambiental es dedicada a !a docunenta
ci6n y mitigaci6n del impacto identi
ficado. En cualquiera de los dos 
casos, no se contempla la contribuci6n 
positiva de las ciencias ambientales en 
el diseflo de proyectos. El enfoque de 
manejo ambiental no s6lo incluye las 
medidas de mitigaci6n sino tambin un 
importante 6nfasis positivo sobre el
 
uso efectivo de las ciencias
 
ambientales para realzar la pro
ductividad del proyecto. Los ejemplos 

incluyen el diseflo de sistemas de 
cultivo ecol6gicamente adaptables, uso 
de ireas naturales para el tratamiento 
de desechos, y protecci6n de las 
inversiones en instalaciones para la
 

generaci6n de energla hidroel ctrica en
 
las cuencas altas, y en infraestructura
 
de 	 irrigaci6n a trav~s del manejo de 
cuencas.
 

La falta de una perspectiva de la 
ciencia ambienta', conjuntamente con
 
las conveniencias politicas, lleva a 
favorecer proyectos infraestructurales 
de caracter monumental como represas y 
diques de control de inundaciones, en 
vez de la protecci6n de cuencas y 
zonificaci6n de valles inundables. Ni 
el Gobierno de Honduras ni la comunidad 
de asistencia internacional est~n arn 
preparados para implementar el concepto 
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de manejo ambiental en el disefto de 

proyectos. Sin embargo, el Banco 

Interamericano de Desarrollo ha dada un 


paso importante en esta direcci6n 

mediante la publicaci6n, en 1981, de 
las pautas para efectuar las solici-
tudes de pr~stamo para el manejo 
ambiental. Mediante pr6stamos y 
asistencia t6cnica, Honduras puede 
implementar el manejo de cuencas para 

proteger las inversiones en infra-

estructura y desarrollar la capacidad 

institucional en el manejo ambiental,
 
entre otras actividades. 

La reticencia por parte de las
 
organizaciones internacionales para
 
presionar a los gobiernos nacionales,
 

determinan que Honduras tena la
 
responsabilidad final de buscar
 
activamente la cooperaci6n de la AID y
 
de los bancos de desarrollo en cuanto a
 
la incorporaci6n del criterio de manejo
 
ambiental en el diseflo de proyectos. 
Cada instituci6n tiene el compromiso y
 
la capacidad para dar asistencia en
 
esta area, si asi es solicitado.
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III. PERSPECTIVA SOCIAL Y CULTURAL
 

INTRODUCCION 

Este capitulo proporciona informa-
ci6n bAsica sobre los siguientes 
t6picos: patrones demogr~ficos y de 
uso de la tierra, reforma agraria y 
grupos campesinos, y recursos 

arqueol6gicos. La distribuci6n de la 
poblaci6n por Departamento se da en la 
Tabla III-1. Las Areas mAs densamentelaterTablad i Lasan as m os delente 

pobladas incluyen las zonas del 

noroeste y sur del pals. En el Anexo 3 
aparece una relaci6n de los principales 

grupos 6tnicos de Honduras. Tambi~n se 

discuten los problemas que se originan 
de 	 los conflictos entre los factores 
sociales y el usa de los recursos 

naturales como la tierra o los bosques,
Algunos de lo i acorls bsocio-

Alguos e soia-delo fatore 

culturales que influyen en el agota-
miento de los recursos incluyen: 

* 	 Presi6n sobre los servicios 
sociales y medo amnbient ales 
ocasianados par los canflictos a 
causa de las tierras, refugiados,
limites absolutos en la cantidad 
deterra agrola, mun cala ds-

tribuci6n de la tierra, y ra ido 
crecimiento de la poblaci6n, 

* PrActicas inapropiadas del uso de 
 p agricola.
tieuyera, dainc l e tab e-Aproximadamente 	 un tercio de la 
ciientod cultiosel ensurco
cimiento de cultivos en surcoI 
sabre pendientes escarpadas y de 

gando nalviaes.emigracio'nvlle
gaDe n n e c r luales -
Decin caaen o aelaperir ussi6n 
dicicuente de la tereaely Utierra 
deficine dela ier an seaci6n 
vdeadcin dlrcso cttda se 

ideia par laacltitues dca 


lo ase eqaos gricultores hacisector 


PERFIL DEMOGRJFICO Y USO DE LA TIERRA 


Mis de dos terceras partes de la 
poblaci6n total es rural, y habitan en 

22,798 centros que constituyen el 99.7% 
de todos los asentamientos en el pals. 
La condici6n socioecon6mica de la 
poblaci6n rural es un complejo problema 
con antecedentes hist6ricos, econ6micos 
y culturales que estan directamente 
relacionados con la topografia del 
paIs . Esta situaci6n se caracteriza 
por la desequilibrada distribuci6n dela 	 tierra agricolamente pr'oductiva engiomnepodcv 	 n
el 	 sector rural, donde predominan los 

minifundistas que ocupan un promedia 
poar finca de 3.4 a 6 hectreas. Eta 
poblaci6n es apenas capaz de lograr, 
con mucho esfuerzo, un nivel de sub
sistencia. En 1976, existlan 120,441 
minifundios de estas dimensiones, que 
abarcaban un total de 196,219 nectares.
De otro lado, existlan 667 propiedades 

m~s de 340 hect~reas cada una con un 
ire- a de 340 hectAreas. 
area total de 626,300 hectAreas. 
Sesenta porciento de la poblaci6n de 
Honduras vive en el occidente del pals,
en 	Areas que contienen solamente el 14%del total de tierras del pals apro

piadas para la agricultura intensiva. 
Las zonas del norte (Figura III-I) y 
sur del pals tienen una densidad 
poblacional mucho meno y un mayor 

otencial 


poblaci6n total es urbana y de este
 
numero dos tercios provieneneirc~ ua F~ua112. deEtla 

rural (Figura 111-2). Este 
ha sido mAs un resultado de la explu

econ~mica derivado de la falta de 
disponible, mas que a la atrac

por las ciudades. En 1974, casi 
dos tercios del total de emigrantes 
tenlan menos de 24 afios de edad. En el 

urbano, este grupo representaba
el 65.2% de emigrantes. En el sector 

rural, representaban el 59.6% de pobla
ci6n emigrante. La mayorla de los 
emigrantes enfrentan dificultades una 
vez en las ciudades, y, en muchos 
casos, la realidad de la vida de la 
ciudad demuestra ser tan dificil como 
la situaci6n que dejaron en el campo. 
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Los hombres no est~n b~sicamente 
adaptados para Jesempe?1ar otro trabajo 
que no sea el manual, y como resultado 
son absorbidos con dificultad por la 
fuerza laboral. Las mujeres abandonan 

el campo rural por las mismas razones 
que los hombres, pero llegan a la 

ciudad con otras desventajas. General-
mente, se considera que el lugar de 
trabajo para la mujer ,s la casa aunque 
se reconoce, s6lo tkcitamente, que en 
el sector rural ella contribuye en 
forma valiosa y esencial con muchas de 
las actividades agricolas. Ellas 
llevan consigo a la ciudad este 
estereotipo domestico. Para ellas es 
dificil encontrar empleo a no ser en 
actividades marginales. Los innumer-
ables asentamientos por invasi6n en los 

alrededores de Tegucigalpa, San Pedro 

Sula, y otras Areas urbanas menores son 

testimonio de la condici6n de vida de 
muchos de los emigrantes provenientes 
del sector rural (Ver la Figura IX-1). 


HONDURAS: 1980 


Departamento Poblaci6n
 

Atlantida 214,080 


Col6n 114,05) 

Comayagua 191,195 
Copre 52,161 

Choluteca 2649278 

El Paraiso 189,350 


Francisco Morazan
Gracias a Dios 
Intibuca 

656,633
31,005

104,828 
Islas de La Bahia 17,348 
Las dezL a78 

La Paz 82,679 
Leprae
Ocotepeque 

162,251 
62,009 

OlanchoSanta BArbara 206,698
259,848 

Valle 117,744 
Val 2717,790 

Total 3,691,030 


*Proyecci6n de CONSUPLANE del Censo 

1974. 


REFORMA AGRARIA Y GRUPOS CAMPESINOS
 

Durante el periodo 1951-1961, el 
Gobierno de Honduras distribuy6 un 
estimado de 35,000-40,000 hect~reas de 
tierra, principqlmente en parcelas
 
individuales, entre aproximadamente 
2,300-2,500 familias. En 1961-1962 se 
estableci6 el Instituto Nacional 
Agrario (INA) con la promulg:ci6n de la 
primer ley de reforma agraria del pals. 
Durante estos primeros aflos, el INA 
concentro la mayor parte de su esfuerzo
 
en el proyecto de colonizaci6n del Bajo
 
AguAn. Esto se debi6 en parte a la
 
fuerte resistencia contra la expropia
ci6n de tierras de los latifundios. En
 
1972, despu6s de una fuerte reacci6n
 
del campesinado, incluyendo la invasi6n
 
de tierras, y una marcha de campesinos 
en Tegucigalpa, occuri6 un golpe 
militar. En 1974, el Presidente 
Oswaldo L6pez anunci6 su intenci6n de 
distribuir 600,000 hectireas de tierra, 
en los pr6ximos 5 aflos, a 120,000 fami
lias campesinas organizadas. Los re
sultados de la reforma agraria se anal
izan en el capitulo sobre agricultura. 

Organizaciones Campesinas
 

Las tres organizaciones campesinas 
mas grandes de Honduras son: La 
Asociaci6n Nacional de Campesinos de 
Honduras (ANACH); la Uni6n Nacional de 
Campesinos (UNC); y la Federaci6n de 

Cooperativas de la Reforwa Agraria 
(FECORAH). La ANACH es las mAs antigua
 
y mAs grande de las tres, y se form6 en 
1962. La UNC, que primero se llam6 
Ligas Campesinas, fue organizada por la 
Federaci6n de Uni6n Laboral Dem6crata 
Cristiana en 1963. La FECORAH se form6
 

a principios de 1979 y se diferencia de

la ANACH y la UNC principalmente en que
 
enfoca su atenci6n en la organizaci6n 
de grupos que tienen ventajas razon
ables para asegurarse tierras del INA. 

Se da 6nfasis en la organizaci6n 
prActica m~s que en la movilizaci6n 
politica.
 

Todos los grupos de reforma agraria
 
estAn organizados en cooperativas o
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quasi-cooperativas y tanar 
 la siguiente
forma: subseccionales de la ANACH; 
ligas campesinas de la UNC y de la 
Uni6n Nacional de Campesinos Aut6nticos 
(UNCA); cooperativas de FECORAH; 
empresas asociativas de campesinos 
(bajo la ley de reforma agraria de 

1975); y asentamientos independientes. 
En 1981, habian 1,292 de estos grupos 
reformados con un total de 33,381 
miembros que ocupaban 209,403 hect~reas 

de tierra. 


Las empresas asociativas de 
campesinos se crearon como resultado 

del Decreto Ley N0 170 de 1975, las que 

autcanticamente recibieron status con 

personerfa juridica. 
 Este status 

concedido a las cooperativas es el que 
hace posible que ellas puedan negociar 
credibos con instituciones financieras. 
Ninguno de los grupos afiliados a la 
ANACH o la UNC tiene derecho legal. 
Ninguna organizaci6n--ANACH, UNC o 
FECORAH --est en favor del status de
 
estas empresas debido a que lo con
sideran como un instrumento del INA 

utilizado para mantener el 
control
 
gubernamental sobre los grupos de 
reforma. 


Cooperativas 

En 1980, la Direcci6n de Fomento 
Cooperativo (DIFOCOOP) mostr6 
 un 

registro total de 790 cooperativas; 

68% de este nuniero fueron organizadas 

entre 1970 y 1979. Actualmente, s6lo 

711 aparecen en los libros, repre-

sentando una tasa de abandono de 10%. 

Asimismo, habla 
 un total de 73,667 

miembros de los cuales 
 60,558 eran 

considerados activos y 13,109 in-

activos. 
 Un numero adicional de 

365,208 personas, aproximadamente el 
10% de ia poblaci6n de Honduras, 
dependla directamente de esta gente. 


Aunque una parte proporcionada de la 
poblaci6n del pals est involucrada con 
las cooperativas, tanto directa como 
indirectamente, 6stas 
en general sufren 
por falta de cohesi6n y de una 
estructura organizacional operativa. 
Muy pocas tienen una forma de 


administraci6n y las que la tienen 
operan sin 
el adecuado conocimiento 
t6cnico. Las excepciones son las 
cooperativas modelo tales como 
Guanchias, Casmul, Caraol, Caral, y 
otras que operan a un nivel mucho m~s 
eficiente. No obstante existe 
una
 
seria falta de organizaci6n de las 
cooperativas. Solamente un 
poco mas de
 
la mitad (383) de las cooperativas 
emplean un sistema contable. Muchas 
tienen deudas y no pueden o no pagan 
sus facturas. La mayoria de miembros 
no estin enterados de las leyes que 
rigen la operaci6n de las cooperativas 
en Honduras, y aquellos que las conocen 
opinan que deben ser modificadas con el
 
fin de que reflejen la realidad actual.
 
La participaoi6n de la DIFOCOOP como 
el 
ente gula ha sido poco menos que 
adecuado debido a las limitaciones 
presupuestarias 
 y la falta de 
autonomia. 

Analisis de las Reformas
 

En 1978, las fincas bajo reforma 
agraria representaron el 0.5% de todas 
las fincas 
y el 6% del area total de 
fincas en Honduras. Las fincas 
tradicionales de pequefla escala 
(aquellas fuera del 
area reformada)
 
representaron el 93.6% del total de 
fincas en el pais y constituyeron el 
36.8% del total de area de las fincas.
 
El irea restante (57.2%) era de
 
propiedad 
 de fincas comerciales
 
privadas, incluyendo de las transna
cionales, ocupando 35 hect~reas o m~s
 
cada una. Este grupo ,'epresent6 el
 
5.9% de 
 todas las fincas en Honduras.
 
En el mismo aio, apr 6 ximademente 33,774
 
familias vivian en fincas 
 con menos de 
una hectirea de tierra, y 124,000 
familias en tierras de m~s de una 
hectirea, pero con una dimensi6n menor 
a 35 hectareas. Ademas, se estima que 
existian aproximadamente 119,1433 
familias en la fuerza laboral rural que 
definitivamente no poselan tierras.
 

Los agricultores en pequefa escala 
del sector tradicienal est~n en su 
mayor parte descuidados por el
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Gobierno. La mayorla de estos no 
perteriecen a cooperativas y no reciben 
asistencia t6cnica o apoyo de ninguna 
clase. Muchos de estos individuos no 
pertenecen a las cooperativas por 

propia voluntad (Ver el estudio de Eoff 
de Las Cabanas). Posiblemente esta sea 

una reacci6n a las experiencias nega-
tivas con las cooperativas en el 
pasado.
 

La tasa de abandono de tierras bajo 
la reforma agraria es alta. La 
historia ha demonstrado que esto es 
particularmente cierto en el proyecto 
de colonizaci6n de Bajo Aguan. Otros 
sectores del pals hansido afectados de 
manera similar. En un reciente 
estudio, el INA indic6 que la tasa de 
abandono era de una magnitud del 42.0% 
en los grupos de la Regi6n Sur, que 
abarca los Departamentos de Choluteca y 
Valle, y sectores de La Paz. Esto 
signific6 una reducci6n de 414 de los 
982 miembros que originalmente 
pertenecian a 30 grupos diferentes. 
Las razones de esta p~rdida son muchas, 

Entre ellas, primeramente esti la falta 
de 6xito econ~mico. En muchos casos el 
ntmero original. de miembros era 
superior a la capacidad de carga de la 
tierra, dada la escasez de recursos con 
los cuales trabajar. Entre otros 
problemas comunes est~n los suelos 
pobres y la fuerte erosi6n. Por cierto
 
la tierra distribulda por el INA desde 
la promulgaci6n del Decreto Ley N O 8 de
 
1972, ha sido clasificado predominante
mente marginal, caracterizada por sus 
pendientes escarpadas y susceptibilidad 
a la erosi6r. El reciamo general es 
que los beneficiarios no reciben un 
buen servicio del INA, que carecen de 
asistencia t6cnica y que se ignoran sus 
saplicas de tierra adicional. Con 
respecto a la distribuci6n de la 
tierra, el INA no ha sido capaz de 
mantener su ritmo a lo del incremento 
anual de las familias rurales que, en 
1978, se estim6 en 5,500 por afio. La 
mayorla de los grupos bajo la reforma 
no tienen preferencia en cuanto a la
obtenci6n de cr~dito. En 1978, el INAobtec6n amim En 1973% e IAapr ox 
gast6 aproximadamente el 73% de su 
presupuesto en los siete "Proyectos de 

Desarrollo Rural Concentrado" (Bajo
 
Aguan, la Masica, San Miguel, Guaymas,
 
Puerto Arturo, San Bernardo y Ola
 
Monjar~s). Estos proyectos represen
taron s6lo el 25% de la poblaci6n
 
beneficiada por la reforma agraria.
 
Desde entonces se han emprendido dos
 
proyectos concentrados adicionales
 
(Tabaco y Jamastran).
 

RECURSOS ARQUEOLOGICOS
 

Honduras es un pals ar-queo
l6gicamente rico, con sitios repre
sentativos de diversas culturas (Figura 
111-3). Muchos de estos sitios han 
sido registrados por el Instituto 
Hondurefo de Antropologla e Historia 
(THAH) en el archivo nacional. Desa
fortunadamente, todo lo que puede 
haceres anotar la existencia de tales 
sitios debido a la falta de rondos y 
personal. Los sitios arqueol6gicos son
 
considerados como patrimonio o tesoro 
nacional y como tales son protegidos 
por la ley. La realidad es que a la 
arqueologla en Honduras se la da, en el
 
mejor de los casos, poca prioridad y 

Figura 111-3. Recursos arqueologicos como las ruinas de Copan
ofrecen muchas riquezas culturales al pueblo hondureilo (Cortesia
de R. DuBois). 
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muchos sitios est~n en peligro 	 de 
perderse. De acuerdo al IHAH, 
 las 

zonas arqueol6gicas que esta.n 
en mayor 

peligro son las siguientes:
 

" Valle de Sula: 
 evidencia de una 

mezcla de culturas 

incluyendo grupos 

Maya, Jicaque, 

Lenca y Mexicanos. 


" Olancho: evidencia de cul-
tura Paya 

* Valle del Aguan: evidencia de cul-
tura Paya 

" Conayagua: evidencia de cul-
tura Lenca 

* Quimistan: 	 evidencia cul-de 
tura Maya. Esta 

zona estA ubicada 

en el Departamento 

de Santa BArbara. 


* 	La Entrada: evidencia de cul-

tura Maya. Esta 

zona estA ubicada 

en el Departamento 

de Copan. 


" Zona Sur: 
 evidencia de la 

cultura Chrotega, 

proveniente de 

Nicaragua. 


" El Paraiso: 	 evidencia de las 

culturas Chorotega 

y Paya, pero se 

conoce may poco de 

cultura Paya. 


" Islas de Bahta: 	 evidencia de cul-

tura Paya. 


" Valle de Otoro: 	 evidencia de 

sitios, pero poco 

se sabe de la cul-

tura que repre-

sentan. Esta zona 

est6 ubicada en el 

departamento de 

Intibuca. 


* Lago de Yojoa: evidencia de cul
turas Lenca y
 
Olmec.
 

9 La Mosquitia: evidencia de las
 
culturas Paya y 
Misquito, asi como
 
otras influencias
 
de Nicaragua, Costa
 
Rica y Sudeamerica.
 

El Area con mayor peligro de per
derse no se incluye en la lista. La
 
zona arqueol6gica que, en 1985, serA 
inundadA al t6rnino del 
 proyecto
 
hidroel6ctrico El Caj6n 
 ha sido
 
exclui'do de la lista por el IHAH, por 
razones obvias. 
 Han llegado a
 
arque6logos extranjeros para ayudar a
 
realizar el trabajo de rescate 
en una
 
carrera contra el tiempo. Hoy en dia,
 
un total de 141 sitios han sido en
contrados, de los cuales 75 est~n 
ubicados a Lo largo 
del Rio Sulaco y
 
sus tributarios. Los tres sitios m~s 
importantes son Salitr6n Viejo,

Guarabuqui, y la Ceiba. Salitr6n Viejo
 
(ubicado en el Rio Yunque, un tribu
tario del Sulaco) ha demonstrado ser el 
de mayor significado. Con las 
excavaciones en este sitio ya se han 
descubierto 392 estructuras, una de ]as
cuales es particularmente detallada. 
La estructura "La Iglesia" probable
mente representa un lugar de cere
moniales religiosos.
 

Las ruinas de Copan, situadas en el
Departamento de Cop~n cerca a la 
frontera con Guatemala, es el monumento
 
arqueol6gico m~s conocido en Honduras
 
(Figuro 111-3). Esta Area sirvi6 
como
 
principal centro administrativo 
y

ceremonial durante el periodo Clasico
 
Maya (400-900 A.C.) y representa algo 
de la m~s bella arquitectura del 
Imperio Maya. 
 Muchos de los problemas

relacionados con el desarrollo del Area
 
para convertirla en la principal
 
atracci6n turistica se han resuelto.
 
El 25 
de Julio de 1981, el Presidente 
Policarpo Paz Garcia inaugur6 oficial
mente el "Proyecto Arqueol6gico y 
Turistico de Copin," para el cual se
 
destinar~n mas de 13 millones de 
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d6lares para el desarrollo del area. 
El proyecto es financiado por el Banco 
Centroamericano de Integraci6n Eco-
n6mica (BCIE), siendo una de las 
prioridades la construcci6n de una 
a'topista de 62 Km de largo entre los 
municipios de La Entrada y Cop~n, que 
proporcionara mayor acceso al turismo. 
Uno de los mas serios problemas que 
persiste en al area es ocasionado por 
las inundaciones del Rio Copan que, en 
el pasado, han erosionado seriamente la 
parte-u..iental del monumento. A lo 
largo de ]as orillas del rio se han 
colocado sacos de arena en forma 
precaria. Durante la noche algunas 
personas invaden los predios en busca 
de leia del bosque circundante. 
Asimismo, la pista de aterrizaje 
ubicada frente al 'rea del monumento 
hace quo los aviones pasen 
peligrosamente cerca de las estructuras 
y deterioren la calidad visual del 
panorama. 

FACTORES EN LA DISMINUCION DE RECURSOS 


Luchas Sobre Tierra on el Yoro 


En 1979, el Sistema Social Forestal 
(SSF) de la COHDEFOR inici6 un estudio 
sociol6gico de los Jicaque de Yoro. El 
estudio piloto, Proyecto Cooperaci6n al 
Desarrollo Indigena de Yoro (Grupo 
Turrupan o Xicaque), abarc6 5 de las 21 
tribus del Area--Subirana, Lagunitas, 
Santa Maria, El Pate, y El Tabl6n--y 
produjo interesante informaci6n 
referente al uso y tenencia de la 
tierra. Un problema comuin e inmediato 
de estas tribus es la creciente p6rdida 
de sus tierras tradicionales ocasionada 
por la intrusi6n de la problaci6n 
ladina. En 1864, el Gobierno de 
Honduras otorg6 a las tribus Jicaque 
tierras con titulos on forma individual 
(actualmente, 19 de las 21 tribus 
reclaman titulos). 

Originalmente, a -los Jicaque de la 
tribu Subirana se les otorg6 un Area 
equivalente a 3,243 hectireas. Hoy 

existen 596 ladinos (73 familias) 
ocupando el 97.5 de est, tierra, 
mientras los 224 miembros tribales (33 
familias) s6lo controlan el 2.25% de la 
misma Area. Las mejores tierras para 
la agricultura son utilizadas por el 
sector ladino, que tiene aproximada
mente 3,020 hectireas reservadas para 
el pastoreo de ganado. Asimismo, los 
ladinos mantienen 2,114 hectireas con 
guamil, lo que representa el 65% del 
Area, y seis de las fincas de los 
ladinos representan un total de 1,573 
hectAreas. Tradicionalmente, los 
Jicaques de esta Area han utilizado sus 
tierras para cultivos de subsistencia, 
contrastando con e± sector ladino que 
abarca extensas areas para ganaderia. 
Se puede argix.entar quo alguna tierra 
es m~s apropiada para gan do, pero ello 
no ayuda a atenuar el resentimiento de 
los indigenas. Esto es cierto 
especialmente en el rea Subirana, 
donde hay 25 miembros tribales sin 
tierra teniendo quo alquilar tierras en 
otras regiones. Aquellos quo contin~an 
con la agricultura en tierras 
tradicionales tienen la necesidad de 
emplearse en otro lugar por 1o menos de 
5 a 6 meses al afto. En consecuencia,
 
trabajan para los ladinos que cultivan
 
el caf6 entre otros.
 

Algunos Jicaques han perdido sus 
tierras al venderselas a los ladinos, 
pero en la mayoria de los casos han 
sido desposeidos de ellas por medio de 
invasi6n o la fuerza, algunas veces con 
la aprobaci6n municipal o de m~s altas 
autoridades. En el Ultimo caso, esto 
se lleva a cabo on el entendimiento de 
quo la propiedad es designada como 
tierra "ejidal", o si esto falla, como 
tierra nacional. Existe gran rancor 
entre los sectores Jicaque y ladino, 
causando violencia en el pasado. El 24 
de Junio de 1977, los Jicaques de la 
tribu Sibirana presentaron una petici6n 
al INA para demarcar sus tierras 
tribales y recuperar inmediatamente. 
Aquellas ilegalmente en posesi6n de los 
ladinos. El INA reclama que existen 
problemas para establecer la ubicaci6n 
de las antiguas fronteras tribales, asi 
como problemas en la interpretaci6n de 
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los antiguos patrones (caballerias) 

util4zados en la medici6n de la tierra. 

Hasta el presente nada se ha hecho. 


La tribu Lagunitas ha tenido 
una 

experiencia similar 
con la p6rdida de 

la tierra. Esta tribu originalmente 

rec]am titulo 
para 2,502 hect~reas de 

tierra, pero 
el INA redujo la cantidad 
a 446 hectareas. De esta cantidad, 332 
hectireas (casi el 74% del total de la 

tierra) est n ahora controladas por 44 

ladinos en contraste con los 227 

Jicaques que tienen 1141 hect~reas. 


En los 6ltimos a~ios, debido a la 

perdida de la tierra, 44% 
 de la tribu 

Santa Maria (23 familias con 153 

personas) se ha visto obligadas a dejar 

su territorio tradicional y emigrar 
a 

Areas circundantes. 
 Los 195 Jicaques 

que 
a~n quedan ocupan 112 hect6reas de 

tierras 
 (12.6% del Area tradicional) 

frente a 769 hectireas controlados por 

318 ladinos (130 familias). Este es 
un 

caso donde los agricultores ladinos 

provienen de otras 
Areas, principal-

mente para establecer cafetales. 
 De la 

tierra controlada por ellos, el 
81.6% 

es dedicada a este cultivo. 


La tribu El Pate enfrenta actual-

mente problemas con la aparici6n de un 

asentamiento campesino (30 ladinos) en 

sus tierras. El INA adjudic6 a estos 
6itimos 191 hect~reas de tierra, lo que 
representa m~s del 37% de la tierra 

tribal. 


La tribu El Tabl6n (126 miembros) 

controla 123 hectireas de tierra (13.5% 

del Area tradicional) en contraste con 

las 784 hectareas controladas por 53 
ladinos. 
 El 50% de la tierra con-

trolada por los ladinos es reservada 
para ganado, miembras el 48.5% es 
utilizada para el cultivo de caf6. 


Movimiento Pan-Indio 


Como se ha mencionado anteriormente, 

los grupos 
Paya y Jicaque reclamaron 

titulos de tierras que el Gobierno de 
Honduras les adjudic6 en 1864. Desde 

1971, miembros de estos dos grupos se 

han unido en un 
esfuerzo para recuperar 

la tierra que los ladinos les usurparon 


gradualmente a trav6s del los aflos.
 
Originalmente, su caso 
fue presentado
 
ante 
el INA, siendo posteriormente
 
relegado a la jurisdicci6n de una
 
divisi6n especial del 
INA (Divisi6n
 
Indigenista). En poco 
tiempo esa
 
divisi6n fue desplazada y la responsa
bilidad de trato con los Indios fue 
asignada directamente a la COHDEFOR,
 
por intermedio del Sistema Social
 
Forestal dependiente de la Gerencia de
 
Bosques. 
 Esto coloca a la COHDEFOR en
 
una situaci6n interesante ya que no
 
tiene jurisdicci6n sobre la tierra de
 
esta oblaci6n, pero si sobre los
 
bosques que 
estin en sus tierras. El
 
asunto de la tenencia de la tierra
 
incumbe propiamente al INA.
 

Parece ir6nico que mientras el INA
 
ha hecho casi omiso y obsticuliza a los
 
Indios reconocimiento del territorio
 
tribal, la COHDEFOR de facto reconoce
 
sus rcclamos efectuando pago por la
 
madera que 
extrae de sus tierras. El
 
Gerente General 
de COHDEFOR estA
 
autorizado a devolver al propietario de
 
la tierra, en este caso 
los Indios,
 
hasta el 40% del valor de troconaje por
 
la madera extraida.
 

Hasta el presente, ni los Payas ni
 
los Jicaques han tenido 6xito en
 
recuperar sus tierras. Al contrario, 
enfrenten el peligro de perder a6n mas.
 
La tribu Jicaque, de El Pate en el
 
Departamento de 
Yoro, estA actualmente
 
envuelta en una disputa con un "asenta
miento campesino" que ha reclamado 
legalmente 
sus tierras con el respaldo
 
del INA. Los campesinos est.n afili
ados a la UNC y el INA les adjudic6 las
 
tierras.
 

En 1977, las varias tribus de Yoro 
se afiliaron al 
 Consejo Nacional de
 
Tribus Indigenas (CONATRIN) a sugeren
cia de la ANACH y, en 1978, a la 
Federaci6n Nacional de Tribus para 
la
 
Liberaci6n del 
 Indio Hondurefto
 
(FENATRILIH). Esta organizaci6n se
 
form6 en este mismo afto. 
 Asi como el
 
esfuerzo conjunto de la ANACH y la UNC 
est dirigido principalmente hacia la 
adquisici6n de tierras para el uso de 
los campesinos, la meta principal de la
 
FENATRILIH es recuperar lr' tierra
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perdida a causa del sector ladino. 

Ademas, tiene la meta de obtener 

asistencia t~cnica y cr~dito para 

incrementar la producci6n de alimentos, 

as! como el deseo de mejorar la con-

dici6n sccial, econ6mica y politica de 
todos los grupos indigenas de Honduras. 

Lo que en Honduras parece ser un 
movimiento Pan-Indio incipiente, en 

este momemtoes un movimiento muy d~bil 

y fragmentado, con ninguna organizaci6n 

interna ni control. De contar con 

asistencia financiera y organizacional 

la FENAThILIH podria convertirse en un 

6rgano politico efectivo para los 
Indios. 


Refugiados: Presi6n Adicional Sobre 

Recursos 


El reciente ingreso de refugiados 
provenientes de El Salvador y 
Nicaragua, sin mencionar la presencia 
de la llamada Comunidad "Samocista", ha 

puesto una presi6n adicional sobie los 
recursos de Honduras. Esto se ,efleja 
en la competencia por tierras y empleo, 
especialmente en el sur del pals, donde 

un nfmero significativo de refugiados 
han sido absorbidos por el campo. 

Existen varios informes respecto al 

numero de refugiados en Honduras pro-

venientes de El Salvador. El namero 

varia de 18,000 hasta 30,000. En Julio 

de 1981, un estimado de 3,000 refu-

giados llegaron al area de La Virtud-

Valladolid-Guarita en el Departamento 

de Lempira, donde ya se hablan ubicado 

12,000 refugiados. El Departamento de 

Chalatenango, El Salvador, junto a la 

frontera de Lempira, ha sido escenario 
de intensas operaciones militares. 
Aproximadamente 7,000 refugiados son 
niflos, cuya tasa de mortalidad es alta 
debido a la malnutrici6n y enferme-
dades. Como se puede imaginarse, el 
ambiente en general es tenso, tanto 
entre los Hondureftos como entre los 
refugiados. El Ej rcito Salvadorefto ha 
cruzado las fronteras y han matado a 
refugiados asi camo a Hondureos. Las 
principales organizaciones de socorro 
involucradas son: Caritas, Alto 

Camisionado de las Naciones Unidas de
 
Refugiados (ACNUR), y el Comit6
 
Evang~lico de Ehergencia (CEDEN).
 

Desde la reciente guerra civil et.
 
Nicaragua, muchos refugiads
 
(Somocistas como se les llama) han 
ingrerado a Honduras. Actualmente, 
estin muy dispersos. Muchos refugiados 
Salvadorenos han migrado a la costa 
norte (San Pedro Sula) donde hay 
mejores oportlinidades de trabajo. Se 
puede encontrar refugiados de ambos 
palses trabajando en areas rurales a 
cambio de alimento y abrigo. Los 
refugiados reci&n llegados son primero 
ubicados en centros que estAn bajo 
vigilancia militar. No obstante, se 
pierde el control y muchos los
 
abandonan en busca de trabajo o para 
convertirse en agricultores migra
torios. 

Otro grupo de refugiados reciente
mente llegados de Nicaragua son los 
2,400-3,400 Indios Misquitos, que est~n
 
en el Depart.amento de Gracias a Dios 
cerca a Puerto Lempira. Esta gente ha 
sido alojada en dos campamentos 
autorizados: "Mistruck", que esti mas 
o menos a 45 kilometros de Puerto 
Lempira, y "Mocoron", ubicado a 88 
kilometros de este mismo puerto. 
Nominalmente, estin supervisados por el 
ej~rcito Hondureo. Sin embargo, el 
nfmero es inexacto ya que la frontera 
estA abierta y los refugiados van y 
vienen. Algunos refugiados han 
encontrado alojamiento temporal entre 
las canunidades de Misquitos Hondureios 
en Gracias a Dios. La mayoria de estos
 
Misquitos son hombres j6venes cuya edad
 
oscila entre los 22 aos, pero tambi~n
 
incluyen cerca de 300 mujeres con
 
niftos. En general, los refugiados
 
estin en mal estado fisico, sufriendo
 
de malaria, par6sitos intestinales y
 
otras enfermedaces. La situaci6n
 
actual es desesperante y necesitan 
ayuda inmediatamente. La organizaci6n 
World Relief de Akron, Ohio, reciente
mente empez6 a proveerles mensualmente 
40,000 libras de arroz, frijoles y 
maiz. Pero carcen de otros alimentos 
esenciales como leche para los niftos, 
atenci6n mdica y ropa. 
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Los refugiados Misquitos aparraieron 
primero en Honduras en Abril de 1981 y
desde entonces han continuado ingre-
sando. Su organizaci6n "Misurasata" 
(que representa a los Miquitos Nicara-
guenses a travs del Concejo de 
Ancianos) ha manifestado su total 
oposici6n al Gobierno Sandinista. 
Durante la guerra civil en Nicaragua, 
Misurata mantuvo una posici6n pro-
sandinista, y aunque sta haya sido 
s 6 lo en espfritu, ahora se sienten
engalados. La identidad cultural de 
los Misquitos o ha sido respetada por
el intento del FSLN de integrarlos a 
una sociedad homog6nea. Bajo la nueva 
,eforma agraria ya no tienen derecho 
del usufructo directo de sus tierras. 
Tropas Sandinistas e Misquitos han 
muerto y ahora los Misquito? temen la 
represalia. 


Falta de Papeles de Documentacion 

Personal 


La carencia de documentos de identi-
ficaci6n es comn entre los campesinos, 
por lo que son excluidos de los 
proyectos de cclonizaci6n, empleos del 
gobierno, 
cr6Jito y servicios de 
extensi6n. En el Proyecto del Bajo
Aguan, los campes-.nos que practicaban 
la agricultura fueron desplazados por 
falta de documentos de identificaci6n, 
necesarios para convertirse en bene
ficiarios del proyecto. Esta gente no
 
puede recibir los beneficios de los
 
asentamientos 
 o la redistribuci6n de la 
tierra y acutualmente son desplazados y

forzados a alejarse de los serviciosi 
del gobierno. Esta poblaci6n sin docu
mentos forma la vanguardia de destruc
ci6n en los bosques latifoliados. En
los bosques de pino, esta gente con
sidera 
 que no se les permite benefi
ciarse del uso del bosque. No pueden
afiliarse a las cooperativas resineras, 
ni ser empleados por COHDEFOR excepto 
para trabajos de recolecci6n por
per1oos cortos (menores de 25 dias) , o 
participar en cualquier otra actividad 
de beneficio comin. El resentimiento
de esta gente es real y serio. U11 

ejemplo concreto del problema es el de 
Rio Chiquito en Col6n. Cuando la 
COHDEFOR necesita demano obra por
perlodos cortos, contrata trabajadores 
en Tocoa y los transporta 40 kil6metros 
para trabajar cerca de aldeas donde los 
hombres indocumentados estin sin 
empleo. El resentimiento es manifiesto 
en la falta de cooperaci6n en los 
programas de COHDEFOR. 

Uso Inapropiado de la Tierra
 

La mala distribuci6n de la tierra 
f 6 rtil estimula la migraci6n a la 
ciudad y el movimiento a la frontera 
agricola de corte y quema en Areas 
forestales o de bajos rendimientos 
donde la rotaci6n de la tierra es 
limitada. 
 La misma agricultura 
migratoria ha sido seflalada como una 
causa principal del agotamiento del
suelo; sin embargo, se puede demostrar 
que ese problema es mAs una funci6n de 
la sobreutilizaci6n de la tierra debido a su escasez. La prctica de corte y 
quema, como ahora se emplea, si contri
buye al problena de la erosi6n, dado el
 
tipo de cultivos tradicionales tales 
como malz y frijoles cuando se cultivan 
en tierras de fuerte pendiente (Figura
III-4). No obstante, la t6cnica tradi
cional como se practicaba en las 

'. 

-

N! 
7, 

.......
 
Figura 111-4. Extensi6n rfpida de agricultura migratoria en las tier
ras forestales y sobre las pendientes escarpadas, como sedemuestra en esta fotografia de San Esteban, esta acelerando losproblernas sociales y ambienales de Honduras (Cortesia de J.
Dickinson). 
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tierras altas del sur de Honduras antes 

de 1950, por ejemplo, permitia un 
periodo de barbecho de 3 a 5 afios, lo 
que mantenia el terreno protegido y 
favorecla la recuperaci5n de la 
fertilidad del suelo. Los rendimien-
tos bajan cuando se reduce el tiempo 
de barbecho. A menudo se permite que 
la tierra se convierta en pastizales 
degradados sometidos a quemes 
anuales. 

El problema principal en casos de 
cultivos intensivos no es la quema en 
si, sino el corto periodo de barbecho 
diversas plantas de modo que las 

futuras quemas produzan ceniza 
nutriente para los cultivos sub-
siguientes. Un reciente estudio acerca 
de las actitudes de los agricultores 
hacia la erosi6n ocasionado por la 
agricultura en la cuenca del Rio 
Choluteca, mostr6 que en general esta 
gente estaba menos preocupada con los 
problemas de erosi6n, que por la falta 
absoluta de tierra. En el esfuerzo de 
solucionar el problema de erosi6n y 
agotamiento del suelo en Honduras, 
paraceria necesario poner m s 6nfasis 
en el futuro en las fuerzas socio-
econ6micas prevalecientes que operan 
para producir desequilibrio en la dis-
tribuci6n de la tierra, en vez de 
culpar al campesino y sus prcticas de 
agricultura de corte y quema. Esto 
implicarla dirigir la atenci6n a la 
actual subutilizaci6n de las tierra. 
con m~s potencial agricola en la costa 
norte y en otros lugares, asi como un 
analisis critico de la creciente 
industria de exportaci6n ganadera en 
Honduras. Sin, duda, muchas de las 
prActicas culturales comunes entre el 
campesinado de Honduras, contribuyen al 
problema de erosi6n y agotamiento del 
suelo. Sin embargo, singularizar al 


campesino como principal culpable, como 

a menudo se ha hecho es tratar el 
sintoma en vez del problema. Los 

estudios en la cuenca del Choluteca han 
demostrado que los campesinos con 
tierras propias est~n m~s inclinados a 
practicar las medidas de conservaci6n 
que aquellos en necesidad de 

alquilarlas o compartir los cultivos. 

La Actitud del Pequeflo Agricultor
 

Muy pocos agricultores de la cuenca 
de Choluteca poseen tierras planas y,
 
como resultado, los principales
 
cultivos como el malz y los frijoles 
son sembrados en pendientes. Se ha 
demostrado que la combinaci6n de tierra 
en pendientes y estos cultivos conducen 

a la erosi6n. Asimismo, se ha mostrado 

que la producci6n de malz en esta area 
ocasiona p~rdidas en t~rminos de horas
hombre y valor monetario de la cosecha 
producida. M~s ain, contando con esta 
informaci6n, seria extremadamente 
dificil convencer al agricultor que 
cambie estos cultivos por otros m~s 
apropiados para terrenos en pendientes.
 
El cultivo de malz y frijoles es parte 
integral de la cultura campesina
 
heredada de las antiguas culturas 
mesoamericanas, debiendo visualizarse 
por lo tanto, mAs como una medida 
riesgo-prevenci6n que como la continua
ci6n irracional de una pr~ctica 
agricola que ha probado ser una causa 
importante de la erosi6n. El campesino 
a niveles de subsistencia tiene poco
 
margen de error, por lo tanto act6a en 
una forma pragmatica, confiando en las 
pr~cticas probadas y efectivas. La 
orientaci6n actual del campesino 
resulta en planes hechos sobre una base 

de dia a dia y los problemas son 
atacados conforme se presenten. Se da 
6nfasis a 1o que puede esperarse en el 

futuro inmediato, en base a la experi
encia pasada, y no en la degradaci6n a 
largo plazo de los recursos de la
 
tierra.
 

Otro sistema de valores es la 
creencia en la "intervenci6n divina", 
que funciona como un mecanismo para 
explicar o interpretar la ocurrencia de
 
eventos naturales sobre los cuales el
 

campesino no tiene control directo.
 
Los problemas de recursos naturales
 
tales como la erosi6n y lixiviaci6n del
 
suelo y la disminuci6n de los suminis
tros de agua son vistos como fen&menos 
naturales e incontrolables que per
tenecen a la influencia sobrenatural. 
De esta forma el campesinado relega a 
otras fuerzas la responsabilidad de 
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estas ocurrencias. El campesinado esta 
enterado del deterioro de la calidad de 
la tierra ocasionado por generaciones
de uso, pero entiende muy poco acerca 
de la relaci6n entre sus actividades y
el medic ambiente. Los bajos rendi-
mientos de los cultivos no son asoc-
iados con la erosi6n del suelo, sino 
atribuidos a "suelos empobrecidos", a 
la falta de lluvia o lluvias incon-
sistentes, todo fuera de su control. 
Se presenta una muestra del problema a 
continuacion. 

La cuenca del Lago de Yojoa cubre
aproximadamente 3 4 ,000 hect~reas y estA 
situada en los Departamentos de Cortes,
Comayagua y Santa Barbara. Por algin
tiempo, la calidad ambiental de la 
cuenca ha estado en una situaci6n de
decadencia. Diez aflos atr s, el 
Gobierno aprob6 una ley especial
(Decreto Ley que declar671 ) a la 
cuenca como Zona Protegida (Nnero 5) . 
Desde ese entonces nada m~s se ha hecho 
para majorar la situaci6n deteriorante, 
excepto la de Planpublicai6n un de 
Manejo bajo el concepto de uso multiple 
y algunas obras demonstrativas de con-
servaci6n de suelos por la COHDEFOR. 
La poblaci6n actual se estima en 21,656 
personas. Mas de 70% son agricultores 
en pequetla escala quienes complementan 
sus ingresos con la pesca. 

Los habitantes del Area considera la 
cuenca como un recurso a ser explotado, 
por ejemplo, cuando se les pregunt6 si 

ellos pudieran con que prop6sitos

utilizarian el la
bosque, respuesta 

comun fue que lo harlan para la 

extracci6n de madera para aserrio en 

peque'a escala. Otros manifestaron que
despejarian el bosque para sembrar cafla 
de azcar. Cuando se les pregunt6 el 
por qu6 de tanta erosi6n en el Area, la 
mayorla dijo debia aque se las 

fuertes lluvias 
 -- sin establecer la 
relaci6n entre la deforestaci6n y
la lluvias posteriores, sino simple-
mente las fuertes lluvias. Otros 
culparon al Huracan Fifi de 1974 por
la p6rdida del suelo. Un n mero menor 
(7.1%) vio como causa laa defores-
taci6n misma. 

El Sistema Social Forestal: Una 
Alternativa? 

En el intento de combatir el cre
ciente problema de la p~rdida de
madera, consecuencia de los incendios 
forestales ilegales (Ver Tabla III-2), 
en los 61timos siete afos, la actitud 
de COHDEFOR ha sido la de establecer un
 
programa social forestal que ofrece 
incentivos al campesino para la
protecci6n y cuido del bosque. Por 
muchas razones, el programa en general 
no ha tenido el xito esperado.

El Sistema Social Forestal (SSF) fue 
establecido por Decreto Ley No. 103 del 
10 de Enero de 19714, e implementado 
como un Departamento de la estructura 
de COHDEFOR en Noviembre del mismo aflo.
Idealmente, la intenci6n en ese momento 
era desarroilar un programa mediante el 
cual la poblaci6n campesina que habita 
en y alrededor del bosque en Honduras 
fuera completamente integrada al 
sistema, que conservarla los recursos 
naturales y, al mismo tiempo, bene
ficiara al campesino con el reparto de 
las utilidades obtenidas del bosque.
En 1976, el status del SSF como
Departamento fue reducido al de una 
secci6n bajo el Departamento de 
Bosques, perdiendo asi mucha de su 
fuerza inicial. En 1980, el SSF 
solamente recibio $425,000--que 
represent6 aproximadamente el 5% del 
presupuesto de la Divisi6n Forestal 
($8,000,000)-- y apenas la mitad de 
esta suna se design6 para utilizarse a 
nivel de distrito. 

El objetivo principal del programa

social forestal es establecer coopera
tivas resineras. AsImismo, se 
 han
 
iniciado otras actividades como la
 
recolecci6n de liquidambar, latex de
 
tuno y semillas de pino, pero las
 
cooperativas 
de resinas son el objetivo

principal del (Vease
programa capitulo

V). Sin embargo, la realidad es que
 
s 6lo una pequela fracci6n de la pobla
ci6n campesina es beneficiada por las 
cooperativas, y desde inicio el pro
grama ha generado envidia y resenti
miento por parte de aquellos que no 
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Tabla 111-2. PERDIDA DE MADERA Y VALOR ECONOMICO
 
ASOCIADO A LOS INCENDIOS FORESTALES
 

AROS Numero De Superficie 
Incendios Quemada 
Forestales (Hect reas) 
Ilegales 

1975 1,026 	 4,504 
1976 	 872 10,166 

1977 2,326 	 66,983 
1978 2,203 113,525 


1979 2,135 28,593 

1980 3,581 85,021 

1981 3,200 30,000 


FUENTE: COHDEFOR (1981)
 

participan. En los primeros aios de 
operaci6n se di6 cr dito y materiales a 

las cooperativas, pero despu6s del 
fracaso financiero por la deficiente 
organizaci6n y falta de conocimiento de 
los procedimientos contables, esta 
practica fue reducida. Las coopera-
tivas que han logrado sobrevivir 
enfrentan problemas adicionales. Uno 

de los predcminantes es el bajisimo 
precio de la resina colectada, ya que 
no 	tienen poder en la determinaci6n de 

su prccio. Otro, es la incertidribre 
de que el recurso primario se agote en 
caso de que la COHDEFOR autorice el 
corte de los rboles. Personal de la 
COHDEFOR y de la DIFOCOOP, que prestan 
servicio como extensionistas o resor
iendo problemas, han sido acusados de 
estar mal preparados para comprender la 
cultura del campesinado y los problemas 
comunes del residente del bosque. El 
efecto neto es que sus esfuerzos para 
tratar de resolver algunos de los 
problemas bisicos son disminuidos por 
falta de sensibilidad. 

Los campesinos observan el desperdi-
cio en los aserraderos y esto crea 
resentimiento al apreciar montaias de 
pino taladas, mientras se niega permiso 

Metros Cbicos Valor Econ6mico 
De Madera De Las P~rdidas 

Perdida (Dolares) 

455,040 22,752,000 
101,660 5,083,000 
669,830 33,491,500 

1,135,250 56,762,500 

285,930 14,296,500 
850,210 42,510,500 
300,000 15,000,000 

a los residentes locales para el corte 
de madera para su propio uso. La
 
situaci6n es m s ofensiva cuando los 
pinos est~n en tierra ejidal, tradi
cionalmente considerada propia por el 
caserlo. Otra causa de irritaci~n es 
la contrataci6n pot parte de COHDEFOR 
de forhneos en vez de locales. El 
trabajo de control de incendios, por 
ejemplo, es muy apreciado y para 
integrar las brigadas la COHDEFOR 
invariablemente contrata mano de obra 
de otras comunidades pero que tiene sus 
docunentos en orden. Pocos campesinos 
tienen tales documentos. 

RECOMENDACIONES 

.	 Preservar e Estudiar los Sistemas
 
Indigenas de Manejo Ambiental. Los
 
grupos 6tnicos contribuyen a la 
sociedad hondurefta en diversas 
maneras, en particular en la 
transferencia de su proprio 
entendimiento sobre la utilizaci6n 
de resursos forestales tropicales. 
Su 	adaptaci6n socioecon6mica a estos
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ecosistemas tropicales, desarrollado 
a lo largo de cientos de alos, 
representan sistemas estables del 
uso de resursos. El impacto de los 
conflictos entre las indigenas 
resulta en la p~rdida creciente de 
estas mismas. Adems, esto 
representa una amenanza tanto a la 
p6rdida de este mencionado 
conocimiento como a la sobrevivencia 
de estas culturas mismas. Se 
deberia evaluar y documentar los 
grupos 6tnicos y su patrones de 
utilizaci6n de recursos mediante su 
contribuci6n potencial para la 
utilizaci6n y manejo mas efectivo de 
los recursos de Honduras. 

" 	 Preservar los Recursos Argueolo-

gicos. Los sitios arqueol6gicos 
identificados por el IHAH deberian 
ser preservados por sus valores 
patrimoniales y turisticos, a~n no 
documentados por el Gobierno de 

Honduras. Se recomienda adem~s el 
establecimiento por el Gobierno y la 
comunidad de asistencia de estra-
tegias de preservaci6n tanto a corto
 
como a largo plazo. 

" 	 Sostener la FENATRILIH. Con la 
asistencia financial y organiza-
cional, FENATRILIH podria volverse 
en un 6rgano politico efectivo para 
el movimiento "indio." 

" 	Aumentar el Entendimiento del Campe-

sino sobre su Percepci6n del Medio-
ambiente y Recursos Naturales. Al
 

intentar entender al campesino que 
vive en el bosque y su actitud hacia 
la conservaci6n de los recursos 
naturales locales, se debe prestar 
atenci6n a la forma en que 61 ve su 
participaci6n en los beneficios del 
bosque. En primer lugar, es 
importante entender que el campesino 
no considera al bosque como un lugar 
ideal para ganarse la vida ni para 
alcanzar progreso personal. El 
bosque no le proporciona alimento 
inmediato, ni genera una fuente 
permanente Je empleo. La percepci6n 
del campesino es que 61 s6lo cuenta 
con su propia mano de obra, y no es 
propietario del suelo que trabaja, 
ni los Arboles que lo rodean. El 
mayor benefico econ~mico del bosque 
proviene del corte y venta de la 
madera, y no de las actividades 
secundarias de colecci6n de resinas 
u otros subproductos. El cuidado y 
protecci6n del bosque serhn el 
resultado de su participaci6n 
directa en el aprovechamiento inte
gral del mismo.
 

Otorgar los Documentos de Identidad 
Personal a los Campesinos. Se
 
prodria lograr una mejor participa
ci6n de los campesinos en la pre
servaci6n de recursos y en la 
economia, si algunos de ellos 
contaran con documentos de identifi
cacibn. El Gobierno de Honduras 
deberia otorgarlos tan pronto como 
sea posible. 
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IV. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 


INTRODUCCION 


Este capitulo describe el medio 
ambiente agricola de Honduras y trata 
diversos problemas ambientales evi
dentes en el sector agricola. Dos 
secciones discuten los problemas 

ambientales: 
" 	 Aspectos medio ambientales 

criticos tales ccmo discrepancias 
entre el uso de la tierra actual 
y potencial, tenencia de la 
tierra, flujo de corrientes y uso 
agricola del recurso agua, 
pesticidas en el inedio ambiente, 
deforestacti6n y agricultura de 
corte y quema, y erosi6n. 

" 	 Obstculos para el desarrollo 
percibidos como alternativas 
viables, incluyendo t6picos como 
la poblaci6n rural sin tierras, 
producci6n ganadera y degradaci6n 

ambiental, asignaci6n de recursos 
para los pequeflos agricultores, y 

fragmentaciSn institucional. 

Ademas se reconiendan acciones que 
podrian mejorar la capacidad del 
gobierno de Honduras y de la USAID para 
tratar los aspectos claves y los 
obstaculos discutidos. 

EL 	 MEDIOAMBIENTE AGRICOLA 

Un resumen de los agroecosistemas de 
Honduras se encuentra en la Tabla IV-1. 

En Honduras hay ocho zonas de vida 
(Figura IV-2) para las que se ban 
recomendado usos de la tierra 

apropiados, teniendo en consideraci6n 
el clima, geomorfologia y adaptaciones 
de cultivos (Tabla IV-2). Se ha con-
templado, pero no publicado, un mapeo 
m~s detallado de las zonas de vida y 

EN EL DESARROLLO AGRICOLA
 

asociaciones para los departamentos de 
Atl~ntida, Comayagua, Cort6s, Francisco 
Moraz~n y Yoro. 

PROBLEMAS AMBIENTALES CRITICOS
 

Uso Actual y Potencial de la Tierra 

El Area total de tierra de Honduras 
es de aproximadamente 112,088,000
 
hectareas, de los cuales se estima que 
el 25 por ciento tiene potencial para 
uso agricola, 66 por ciento con voca
ci6n forestal y tierras no agricolas, y 
9 por ciento tierras urbanas y uso no 
determinado (Tabla IV-3). Los mejores 
suelos para uso intensivo estn 
ubicados en las planicies costeras y en 
los valles de los rios de la costa 
norte y sur (p. ej., Nacaome y 
Choluteca en el sur, Guayape, Patuca y 
Agu~n en el centro y noreste, y Sula y 
Lean en el Norte, vease Figura IV-1); y 
asi camo en los valles interiores del 
Zamorano y Comayagua. Las areas 
actuales y proyectadas para cultivos 
importantes se muestran en la Table 
IV-4. 

Comparando el uso potencial con el 
uso actual de la tierra, se nota que 
s6lamente un tercero de la tierra 
clasificada como adecuada para cultivos 
anuales se utiliza en esta forma. En 
contraste, la mayor parte de tierra que
 
se utiliza para cultivos anuales y 
perennes ha sido clasificada para usos 
forestales o extensivos. Estas 
paradojas aparentes son causadas 
prin'ipalmente (rr la existencia de 
grandes propiedades que usan los suelos 
f6 rtiles en forma extensiva para 
ganaderila o mantienen las tierras en 
reserva mientras que las pequeflas 
propiedades sobre pendientes escarpadas
 



TABLA IV-I 

LOS AGROECOSISTEMAS DE HONDURAS 

% Estimado % Estimado 
Area del Total de del Total de Actividades Agricolas

Geogr~fica la Tierra la Tierra 	 Predominantes 

Planicies costeras del 13 24 	 Bananas, pifla, ganado, canla de 
norte y pendientes de 
 azicar, ciltricos, palma

montaflas bajas 
 aceitera Africana.
 

Tierras bajas orientales 20 1 	 Agricultura ribereia cerca a
 
la costa
 

Agricultura migratoria, pequeftos
 
agricultores de granos b~sicos,

Tierras altas centrales 65 70 cafe, tabaco y granado, 

y algunos vegetales y frutas. 

Tierras bajas del Pacifico 2 5 	 Algod6n, cafla de azdcar, mel6n,
 
vegetales, ganado 

TOTALES 
 100 100
 

y/o suelos pobres son utilizados
 
intensivamente por una densa poblaci6n.
 
Por ejemplo, el pastoreo de ganado en 
suelos aluviales de las tierras bajas

A del Caribe puede ser econ6micamente 
viable, pero ciertamente una subutili

, ;, zaci6n de los recursos de la tierra. 

A Tenencia de la Tierra 

DLa tenencia de la tierra se carac
teriza por muchas propiedades peque?1asy unas cuantas grandes propiedades 

(Tabla IV-5). Existen 195,297 fincas

aproximadamente, de las cuales el 50 

por ciento es de menos de I a 3 hec-
Figura IV-1. Suelos f~tiles de la costa norte son mejores para la tareas. Los pe quefi os ag r ic ul to re.3
agricultura intensiva. El pifial de la Finca Monte Cristo de la corn- generalmenre practican la agricultura
paflia Fruta Unida, La Ceiba, produce las frutas y jugos de expor
taci6n y provee emplco para miles de personas en esta regi6n (Cor- migratoria y la agricultura semi
tesia de P. Dulin). permanente en suelos de pendientes o 
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TABLA IV-2
 

ZONAS DE VIDA DE HONDURAS Y SUS USOS APROPIADOS
 

Formaci6n 

Sfmbolo Ecol6gica 


BH-T 	 Bosque Hdmedo 

Tropical 


BS-T 	 Bosque Seco Tropical 


BMS-T 	 Bosque Muy Seco 

Sub-Tropical 


BMH-ST 	 Bosque Muy Humedo 

Sub-Tropical 


BH-ST 	 Bosque H6medo 

Sub-tropical 


Uso Apropiado 


Agricultura intensiva en suelos 

aluviales, producci6n de ganado 

en tierras con pendientes modera-

damente planas y producci6n 

forestal en pendientes escarpadas. 


Agricultura intensiva con irriga-

ci6n suplementaria en suelos 

aluviales, producci6n intensiva 

de ganado 	y siembra de cultivos 

anuales sin irrigaci6n en s'ielos 

no aluviales de pendientes 

suaves a moderadas, producci6n 

forestal permanente en pendientes 

escarpadas.
 

Agricultura intensiva con irriga-

ci6n en suelos aluviales, culti-

vos anuales sin riego y produc-

ci6n extensiva de ganado en tierras 

planas y de pendientes moderadas, 

bosque en 	pendientes escarpadas.
 

Agricultura en suelos volcinicos 

profundos en pendientes suaves a 

moderadas y prcducci6n lechera en
 
suelos volcnicos en pendientes
 
moderadas, producci6n forestal en
 
suelos no volcnicos y en pendientes
 
escarpadas.
 

Agricultura intensiva y producci6n 

de ganado en tierras con pendien-

tes suaves a moderadas. Producci6n 

forestal en pendientes escarpadas,. 


Principales Especies Recomendadas 


Bananas, cacao, arroz, caucho, 

yuca, frutar tropicales, palma
 
aceitera Africana, palma pejibaye,
 
caf6 robusta, ganado vacuno, y
 
especies forestales nativas.
 

Algodon, cana de az~car, tabaco 

arroz bajo riego eventual,
 
ajonjoli, maiz, yuca, frijoles,
 
sorgo, frutas tropicales (mango,
 
papaya, zapotillo, citricoz.,
 
etc.), ganado en pastos irrigados
 
o no irrigados y porcinos,
 
especies forestales nativas.
 

Cafla de azicar, algod6n, maiz,
 
milo, mijo, henequ6n, mel6n,
 
frutas tropicales, ganado
 
vacuno y especies forestales
 
nativas
 

Caf6, t , frutas sub-tropicales 

y especies forestales nativas
 

Caf6 aribica, tabaco, maiz, 

cafla de az6car, mani, frutas
 
subtropicales (pifta, palta,
 
citricos), ganado lechero
 
y porcino, pino (para
 
madera y resinas).
 

Area
 
Heetareas %
 

3,273,900 29.0
 

1,721,800 15.2
 

1,607,850 14.1
 

4,058,750 35.4
 



TABLA IV-2 (Continued) 

ZONAS DE VIDA DE HONDURAS Y SUS USOS APROPIADOS 

Sfmbolo Formac16n
Ecol6gica Uso Apropiado Principales Especies Recomendadas AreaHectireas % 

BS-ST Bosque Seco Agricultura (con r'ego suplement- Algod6n, cara de az6car, 170,900 1.5 

ON 

Sub-tropical tario) en suelos aluviales, 
producci6n extensiva de ganado en 
suelos no aluviales de pendientes 
moderadas, producc16n forestal 
en pendientes escarpadas. 

tabaco, arroz, malz, 
frijoles, mijo, frutas 
tropicales, frutas 
tropicales (mango, 
papaya, zapotillo), 

BH-MB Bosque Hanedo 

Mzntano Bajo 

Agricultura intensiva y produici6n 
de ganado en pendientes suaves a 
moderadas, producci6n forestal en 
pendientes escarpadas. 

pino (para madera y 
resina). 

Papas, maiz, trigo, alfalfa, 
vegetales, flores, frutas 
de clima templado, producci6n 
de ganado lechero y porcino, 

298,950 2.6 

EMH-MB Bosque Muy Humedo 

Montano Bajo 

Producci6n forestal en tierras de 
pendientes moderadas y bosques 

manejados para protecci6n de 

pinos 

Especies forestales nativas, 
en particular pino y abeto. 

243,300 2.1 

cuencas en pendientes escarpadas. 

Fuente: Mapa Ecol6gico de Honduras, 1962, preparado por el Dr. Leslie R. Holdridge, Organizaci6n de Estados Americanos. 



TABLA IV-3 

USO DE LA TIERRA EN LOS PERIODOS 1970 - 1972 Y 1975 - 1977 

1970 - 1972 1975 - 1977 

(1000 Ha) % (1000 Ha) %
 

AREA FORESTAL Y TIERRA NO-UTILIZADA 	 6,554.9 56.91 7,380.0 65.85
 

1. 	Maderas Duras Tropicales 3,408.3 29.64 3,920.0 34.98
 
2. 	Tierras Erosionadas y Otras 397.8 3.46 760.0 6.78
 
3. 	Areas de Bosques de Pino 2,738.8 23.82 2,700.0 24.09 

TIERRAS AGRICOLAS 	 3,869.0 33.64 2,800.0 24.98 

1. 	 Tierra Cultivada 1,370.5 11.92 1,769.1 15.78
 
-- Cultivos 643.8 5.52 719.6 6.42
 
-- Pastos Cultivados 735.7 1,049.5
6.40 	 9.36 

2. 	 Tierra No-Cultivada 2,1498.5 21.73 1,030.9 9.20 
-- Potencialmente Disponibles 1,824.5 15.87 741.0 6.61 
-- Pastos Naturales 449.6 289.93.91 2.59 
-- Tierras en Barbecho 224.4 1.95 .. .. 

AREAS URBANAS, AREAS DE MANGLARES Y PANTANOS 1,086.1 9.44 1,028.8 9.18
 

AHEA GEOGRAFICA TOTAL1 	 11,500.0 100.00% 11,208.8 100.00% 

1El 	Area total fue oficialmente modificada despu~s de 1972. 

Fuente: U.S. AID 1980. Originalmente de CONSUPLANE, Plan Nacional Agropecuario 
1979/83, P. 2 
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TABLA IV-4 

AREAS ACTUALES Y PROYECTADAS (1000 HECTAREAS) DE CULTIVOS IMPORTANTES 

(ARO DEL CENSO INDICADO EN PARENTESIS) 

Granos Basicos Actuales Proyectadas (1983) 

Malz (73-74) 319.9 386.1 
Frijoles (73-74) 70.4 70.4 
Arroz (73-74) 14.8 14.8 
Sorgo (73-74) 59.0 59.0 
Trigo (73-77) 0.2 0.8 

Vegetales 

Tomates (73-74); Papas, Cebollas, Ajos, Repollos 3.39 4.12 

Cultivos Amilaceos 

Banana (73-74) 42.7 51.4 
Pltano (77-78), Yuca (73-74) 11.5 21.2 

Frutales 

Naranjas, Limones (75) 2.45 2.05 
Pifia (75.-77) 1.0 3.1 
Melones (75-77) 1.5 2.5 
Maraflo6n (77) 0.9 7.9 

Cultivos de Semillas Oleaginosas 

Palma Africana (78) 2.8 7.6 
Coco (73-74) 3.8 4.5 
Ajonjoli (73-74); Mani (78); Frijol Soya (75-77); 

Frijol Castor (Higueria) (77-78) 3.5 5.38 

Otros Cultivos Industriales 

Cacao 0.5 1.0 
Cana de Azucar 35.0 45.2 
Caf6 116.5 121.2 
Tabaco 10.3 12.7 
Algod6n 7.7 13.7 

TOTAL 707.84 834.25 

Fuente: USAID, 1978. 
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TABLA IV-5 

NUMERO DE FINCAS Y CANTIDAD DE TIERRA AGRICOLA POR TAMARO DE FINCA 

(SEGUN EL CENSO AGRICOLA DE 1974)
 

Numero de 
 Area Total de
Tamaho de Finca Fincas % del Total Fincas % del Total
(Hect~reas) (Hect reas) 

Menos de 1 33,774 17.3 21,534
1 - 2 38,643 19.8 

0.8 
53,584 2.0

2 - 3 28,699 14.7 69,865 2.6
3 - 5 23,631 12.1 93,696 3.5 
5 - 20 47,478 24.3 468,983 17.6 

20 - 50 15,164 7.8 461,464 17.5
 

M~s de 50 7,908 4.0 1,485,949 56.0
 

TOTAL 195,297 
 100.0 2,655,095 100.0
 

Fuente: USAID, 1978
 

marginalmente productivos, mientras las El suministro de agua superficial
grandes fincas comerciales utilizan amplio para 

es 
el pals en su conjunto,cierto equipo mecanizado, fertilizantes 
 oero su distribuci6n no es uniforme. 

y pesticidas en las mejores tierras Muchas de las regiones con alta
agricolas. La 4ncorporaci6n de la pob- densidad de poblaci6n y demanda estinlaci6n rural sin tierras dentro de la ubicadas en zonas con bajos rendieconomia agricola productiva continua mientos de agua. Durante la estaci6nsiendo un importante problema social seca, los rios descargan s6lo 40 metros con consecuencias medioambientales a cfbicos por segundo aproximadamente enlargo plazo. comparaci6n con la descarga seis veces 
mayor en la estaci6n lluviosa. No se 
conoce si pueda estar 
ocurriendo
Flujo de Corrientes y Uso 
 intrusi6n de agua salada en la parteAgricola del Agua 
 baja del Rio Choluteca, ya que cultivos
 
de algod6n y vegetales estin siendoLa combinaci6n de estaciones secas irrigados en perlodos que coinciden conprolongadas y patrones de precipitaci6n el flujo bajo de agua superficial. Noirregulares dan como resultado varia- disponese de iLformaci6n disponibleciones estacionales en los flujos de para estimar los requerimiento de aguacorrientes, lo que hace necesaria la dulce por los estuarios y manglares deprogramaci6n cuidadosa de cultivos y de la desembocadura del Rio Choluteca enriego para asegurar la cosecha en el deGolfo Fonseca. 

muchas partes de Honduras. 
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Aunque no hay informaci6n disponible 
sobre la calidad del agua, especial-
mente en lo que respecta a la concen-
trati6n de pesticidas o fertilizantes, 
se puede asinir que los contaminantes 
agricolas se concentran mns durante los 
perlodos de flujo bajo especialmente en 
las regiones donde hay cultivos de 
algod6n. Por otro lado, los perlodos 
de flujos m~ximos producen sedimentos e 
inundaciones sob,,e las tierras poten-
cialmente productivas en las cuencas 
bajas. Las tasas de erosi6n se han 
acelerado debido a la deforestaci6n, 
sobrepastoreo, y a los usos inapro-
piados de la tierra. A pesar de ser 
una aproximaci6n preliminar, las 
tierras erosionadas se incrementaron de 
3.5 a 6.8 por ciento del total de 
tierras de 1970 a 1977, respectiva-
mente. 

Pesticidas en el Medioambiente 


La verdadera situaci6n del uso de 
pesticidas es desconocido debido a la 
falta de docunentaci6n adecuada y el 
aspecto continuamente cambiante de la 
utilizaci6n de stos. En 1978, los 
pesticidas (herbicidas, insecticidas, 
nematocidas, fungicidas) importados por
Honduras sumaron $18.6 millones, de los 
cuales las dos terceras partes pro-
vinieron de Unidos.Estados Informes 
mas recientes e informaci6n sobre la 
calidad del agua muestran que el DDT, 
dieldrin, Toxaphene, methy. y ethyl 
parathion y endrin, fueron utilizados 
intensamente en greas de cultivos de 
algod6n, principalmente en Choluteca y 
Olancho (ICAITI, 1976). Sin embargo, 
no se encontr6 informaci6n que estimara 
el uso de pesticidas en cultivos de ve-
getales, granos b~sicos o frutos indus-
triales producidos en otras partes de 
Honduras. Ya que la producci6n de 
banano y piha es parcialmente destinada 
al consumo en los Estados Unidos, los 
pesticidas aplicados por las dos corn-
pafilas multinacionales son los mismos 
aprobados por EPA, debido a que toda 
los productos deben ampliar las normas 
de tolerancia. 

En 1980, se promulg6 La Ley Federal 
de Insecticidas, Fungicidas y Rodenti
cidas por medio de la cual se establece 
que cualquier exportador de Estados 
Unidos que efecte algzn embarque de 
pesticidas cuyouso ha sido prohibido 
en ese pals, debe notificarlo a EPA. 
Asimismo, la Embajada es notificada y 
esta a su vez debe explicar al pals 
receptor sobre los riesgos del uso para
 
la salud. La ley se dict6 con el 
objeto de controlar la indi~criminada 
inundaci6n del mercado de los paises 
del tercer mundo con pesticidas de uso 
restringido. Desde Julio de 1980, s6lo
 
ha habido un informe de importaci6n de 
DDT por Honduras proveniente de Estados 
Unidos. Esto no implica que no se 
esten aplicando pesticidas dafinos en 
los campos, ya que no hay leyes que 
controlen la importaci6n de pesticidas 
de los palses vecinos o de Europa. 

Todas las exportaciones de carne de 
vacuno a los Estados Unidos son inspec
cionadas y analizadas en el puerto de 
entrada para determinar los residuos de
 
pesticidas. Desde Setiembre de 1980, 
ha habido cinco casos en los que la 
carne exportada fue rechazada debido a 
que se hablan excedido los limites de 
tolerancia de DDT, Dieldrin y Hepta
chlor. Estas violaciones evidencian 
que no hubieron citaciones antes de 
Setiembre de 1980 ni despues de
 
Diciembre de 1980. No hay evidencia 
respecto a la fuente del problema de 
contaminaci6n de la carne de Honduras 
concerniente al uso indiscriminado de 
pesticidas agrlcolas. Obviamente, no 
se han cuantificado los niveles de 
pesticidas en el medioambiente de 
Honduras y se deberla dedicar mayor 
esfuerzo hacia la investigaci6n 
especialmente en la salud humana, 
calidad del agua e impactos de la 
escorrentla agricola en rios, lagos, 
lagunas y estuarios. 

Deforestaci6n y Agricul* ra de Corte y 
Quema 

Roper (1980) atribuye la tasa de 
deforestaci6n de 80,000 hect reas por 
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afto a las prkcticas agricolas de corte 
y quema en los bosques latifoliados, 
ocasionando una p6rdida de valor 
comercial bruto equivalente a mas de 
300 millones de d6lares anuales. Cliff 
(1980) estima que de 50,000 a 60,000 
hectareas de bo3ques de pino se cortan 
cada afto mediante actividides de 
extracci6n comercial. La regeneraci6n 
natural y artificial de los bosques de 
pino es impedida a causa del fuego, 
estimandose en 20,000 a 2,000,000 de 
hectAreas de bosques cada afio. La 
lefla es, sobretodo, la fuente de 
energia m5s importante para el uso 
domastico. El 97 por ciento de las 
familias hondurelas utilizan el 
combustible de madera para cocinar. 
El consumo anual de combustible de 
madera estimado por CONSUPLANE es 
de 2,767,000 toneladas, o el equi-
valente a mas de 22,500 hectareas de 
bosques. 

La agricultura migratoria, la 
practica tr-adicional de cultivos en 
Honduras, se realiza en areas de 
piedemonte y de montailas; las tierras 
mas planas de los valles se utilizan 
para la siembra intensiva de cultivos 
comerciales, como banano, carla de 
az~car, algod6n, y para el ganado. La 
creciente poblacion y la afluencia de 
inmigrantes provenientes de El Salvador 
y Nicaragua, han aumentado el nfmero de 
campesinos en las areas de montaIas 
escarpadas, despejando los bosques 
virgenes y secundarios para cultivar 
frijoles y maiz. Con la practica de 
siembra poco o no apropiada, los suelos 
generalmente pierden sus nutrientes o 
son erosionados en 2 a 5 aflos, y luego 
se dejan en barbecho, abandonados o 
sembrados con pastos y vendidos a los 
ganaderos, expandiendo por 1o tanto las 
tierras de pastoreo. Luego, el 
campesino concentra sus cultivos en la 
tierra restante o se muda para 
desmontar nuevas ireas de bosques. 
El rapido crecimiento de la poblaci6n 
rural da como resultado perdldos en 
barbecho reducidos, y la expansi6n 
de asentamientos en tierras mar-
ginales. 

Erosi6n 

Se debe establecer una diferen
ciaci6n bAsica entre la erosi6n como un 
proceso geol6gico natural y la erosi6n 
provocada por el hombre. Donde la 
cobertura de vegetaci6n densa de los 
bosques hunedos no ha sido a]terada, la 
erosi6n geol6gica ocurre gradualmente, 
de manera quc el suelo permaniece 
intacto con un mimino efecto en su 
funci6n como medio para el crecimiento 
de las plantas. En contraste, es ficil 
observar cuando la remoci6n de la 
vegetaci6n, el sobrepastoreo, los 
cultivos anuales en limpio, u otras 
actividades del hombre han acelerado la 
erosi6n. Estas prkcticas auientan la 
escorrentia y estimulan el movimiento 
masivo del suelo. Dadas la misma 
pendiente y clima, la estructura fisica 
de tin suelo se convierte en la variable 
que controla la susceptibilidad de un 
suelo a la erosi6n bajo diferentes 
usos. Debido a que algunas areas 
rurales ya han sobrepasado sus limites 
de capacidad en t6rminos de asenta
mientos humanos y productividad 
agricola potencial, se deben utilizar 
medidas de erosi6n como indicadores de 
la degradaci6n ambiental. 

La alteraci6n debido a los agentes 
climticos es generalmente mas rapida 
en la costa del Caribe, donde la preci
pitaci6n es relativamente alta result
ando en mayor cantidad de agua dispon
ible para reacciones quimicas y lixivi
aci6n, que en la regi6n del Pacifico 
donde la precipitaci6n total es menor y 
la estaci6n seca mas prolongada. 

OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO 

Consideraciones Generales 

0 	 Falta de reconocimiento oficia. 
de que el manejo ambiental y el 
desarrollo son compatibles eco
n6mico tanto a nivel sectorial 
como nacional. 
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* 	 Negligencia en la adopci6n de una 
estrategia de manejo ambiental 
bien definida y que legalmente 
enlace la politica oficial de uso 
de la tierra con la reforma 
agraria y el plan nacional de 
desarrollo. 

* 	 Ausencia de pautas institu-
cionales y de criterios de manejo 
ambiental que enlacen el cr6dito 
agricola con la asistencia 
t 6 cnica en Areas de conservaci6n 
del suelo, entre otros. 


e 	 Tecnologlas inadecuadas para los 
pequelos agricultores, 0 Uso 
inapropiado de la tierra. La 
mayor parte de la responsabilidad 
de estas deficiencias yace en las 
agencias internacionales donantes 
que proporcionan fondos para 
programas de credito agricola
locales o asistencia tecnica 
directa para el desarrollo 

agricola o proyectos de manejo de 
cuencas, sin proporcionar el 
apoyo para el manejo medio-
ambiental y entrenamiento. 

* 	Promoci6n de tecnologlas 
agricolas que demandan gran
cantidad de energla y no dis-
ponibles para los pequeflos
agricultores, y que a la vez 
dependen de fuentes de energla 
extranjeras. 

* Falta de mecanismos institu-
cionales de enlace que promuevan 
el intercambio de informaci6n y 
eviten la duplicidad de 
esfuerzos. 

Poblaci6n Rural Sin Tierras 

La demanda de tierra y los procesos 
do la agricultura migratoria y la 
invasi6n de tierras forestales estin 
bien documentadas y enfatizan la 
severidad del problema de la poblaci6n 
rural sin tierras. Desafortunadamente, 
una gran mayoria de la poblaci6n que 
causa el mayor impacto sobre los 
recursos naturales es aquella que ocupa
tierras sin titulos. Ellos no estAn 
incorporados al proceso de reforma 

agraria debido a que no tienen docu
mentos y, en esencia, son personas sin 
recursos que estan fuera del alcance de 
cualquier instituci6n gubernamental o 
de la legislaci6n. Afn la implementa
ci6n de una politica nacional de uso de 
la 	 tierra podria tener considerable 
dificultad en abarcar a la poblaci6n 
rural migratoria, ya que sta frecuen
temente invade nuevas tierras 
forestales o Areas inaccesible.
 

Debido a que los agricultores 
migratorios son frecuentemente forzados 
a utilizar los suelos marginales, los 
rendimientos disminuyen mientras la
 
maleza y las pestes son m~s dificiles 
de controlar despu~s de una o dos 
cosechas, por lo que se mudan en busca 
de nuevas Areas para talar. Sin 
cambios estruturales en las opor
tunidades de empleo rural combinados 
con un incremento en la productividad 
de 	 los mejores suelos agricolas y una 
distribuci6n de la tierra mAs
 
equitativa, este proceso de invasi6n de
 
bosques latifoliados y el cultivo de 
tierras marginales en pendientes 
escarpadas, continuari en el futuro.
 

A menudo, los ganaderos aprovechan 
con ventajas econ6micas el proceso 
arriba mencionado, mediante la conver
sion a pastizales de las tierras 
utilizadas por la agricultura migra
toria. Consecuentemente, lo que

hist6ricamente fue un sistema racional 
de siembra-barbecho ahora es una agri
cultura semipennanente o permanente sin 
periodos en barbecho necesarios para la 
recuperaci6n de los nutrientes por la 
sucesi6n vegetal. La tendencia a con
vertir en pastos las tierras marginales 
en pendientes escarpadas clasificadas 
como tieiras de protecci6n o para uso
forestal, frecuentemente darA como 
resultado pastos pobres y p~rdidas 
costosas de los recursos del suelo. En 
Areas secas con suelos en pendientes, 
existe la tendencia al sobrepastoreo, 
que reduce la cobertura vegetal

requirida para la retenci6n del suelo 
durante los periodos de fuerte pre
cipitati6n. Resulta dificil mantener 
la calidad de los pastos en Areas mu, 
himedas. Adem~s, los suelos expuestos 
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son tambi~n muy susceptibles a la ero-
si6n. Idealmente, en sitios apro-
piados, los rendimientos pueden 
mantenerse con combinaciones de 
cultivos mixtos y minima aplicaci6n de 
fertilizantes y pesticidas, suficientes 
para mantener la fertilidad y la estab-
ilidad del suelo; esto es, mediante la 
aplicaci6n de tecnologla apropiada para 
pequeflos agricultores. 

La adaptaci6n de la poblaci6n rural 
a una agricultura permanente tomando en 
cuenta los suelos y las caracteristicas 

ecol6gicas del Area ayudara a estabi-
lizar dicha poblaci6n en lugares donde 
la tierrs es capaz de producir rendi-
mipntos sostenidos. Por el contrario, 
la producci6n agricola a largo plazo 
sera reducida en aquellas Areas con 
serias limitaciones ecol6gicas, tales 
como demasiado himedad, secas, 
escarpadas, rocosas, o con suelos 
pobres. 

Efectividad de la Reforma Agraria 

La reforma agraria estableci6 como 
meta la reubicaci6n de 120,000 familias 
en 600,000 hectareas. A 1980, 33,381 
familias (1,292 grupos) habian sido 
ubicadas en 209,403 hect~reas (Figura 
IV-3). En resumen, la tasa anual de 
asentamientos en nuevas tierras es casi 

igual al incremento anual de la pobla-
ci6n rural. En consecuencia, el pro-
grama de reforma agraria a nivel 
nacional ha tenido poco efecto neto 
respecto a la reducci6n de la extensi6n 
de minifundios o de la no posesi6n 
absoluta de tierras como existia en 
1978. 


La tasa de abandono por los agricul-
tores ha sido alta, particulanente en 
el proyecto mas grFnde, el de Bajo 
Agu~n, que abarca aproximadamente 25 
por ciento del total de la tierra bajo 
el programa de r'2forma agraria. Las 
razones del escaso 6xito del sector 
reformado se resunen a continuaci6n: 

9 Alta incidencia de desastres 
naturales, Como huracanes, 

inundaciones, sequfas. 

* La elecci6n de cultivos, nivel de 
insumos, y los sistemas generales 
de labranza implementados no 
fueron compatibles con las limi
taciones ecol6gicas del Area. 

. Alta concentraci6n en la pro
ducci6n de granos b~sicos y la 
consiguiente imposibilidad para 
adquirir granos a los precios 
previamente garantizados. 

. Deficientes decisiones adminis
trativas que permitieron la 
autorizacion del cr6dito agricola 
a pesar de la evidencia sobre 
rendimientos especificos 
inadecuados; la inhabilidad para 
amortizar los pr~stamos o de la 
capacidad de utilizar tecnologla 
sofisticada con mano de obra no 
calificada. 

e El Area de tierra legalmente 
designada para el programa fue 
predominantemente marginal con 
algunas con pendienteas de mas de 

15 porciento. 
Segun la Ley de Reforma Agraria, los 

beneficiarios del programa deben 
eventualmente asumir total responsa
bilidad de las actividades productivas. 
Esto implica la necesidad de un pro
grama de entrenamiento para los a ri
cultores. No existe el entrenamiento 
adecuado para los grupos beneficiarios 
que los prepare para futuros responsi
bilidades administrativas, y los cursos 
cortos son deficientemente coordinados 
con respecto al contenido y a los 
grupos claves. Antes de comprometer 
grandes inversiones gubernamenta1.es, se
 
recomienda que el actual programa de 
reforma agraria sea criticamente 
revisado en t6nninos de aceptabilidad y 
compatibilidad economica, social y 
ecol6gica con la politica nacional de 
desarrollo agricola.
 

Producci6n Ganadera y Degradaci6n del 
Ambiente 

En aflos recientes, las exportaciones 
de came se han incrementado 
marcadamente y ahora ocupan el cuarto 
lugar, despues de la banana, caf6 y 
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madera en t~rminos de divisas (Figura 
IV-4.). Existen aproximadamente : 
2,220,000 cabezas de ganado, de las I"%, 
cuales un 10 a 15 por ciento se 

sacrifican cada aflo para el mercado de , ' 

exportaci6n. Con un acceso ilimitado 
al mercado de Estados Unidos, virtual
mente seria posible exportar toda la 
carne producida, lo que irla en 
detrimento del consumidor Hondureflo. 

La producci6n de carne es rela
tivamente baja (45 kilogramos/ 
hect~rea/aflo) , pero combinada con la 
producci6n lechera (208 litros/ 
hect~rea) podria rendir un ingreso
 
bruto combinado de $140 hectirea/alo,
 
que sirve como un incentivo para Iigura I-4. Li ganaderia sigue produciendo los ingresos para el
 
in tensi fic ar y expander 1 a prod ucc i6n sector agropeccuario (Corlsi de .I. Dickinvon).
 
de carne en tierras apropiadas y
 
marginales.
 

Aproximadamente 60-70 por ciento de 
la carne producida proviene de pequeflos 
productores de ganado (15-20 cabezas 
cada uno) que pueden o no tener tierras Situaci6n del Pequefto Agricultor 
con titulo. Este grupo probablemente Independiente 
extenderA pastoreo a las tierras en 
pendientes escarpadas adyacentes, ya Sesenta por ciento de los granos 
que el cr~dito gubernamental combinado b~sicos son producidos por pequelos 
c~n los incentivos del alto precio agricultores. Del sesenta al setenta 
promueven la explotaci6n de los por ciento del ganado producido 
recursos marginales. La evaluaci6n de proviene de los pequeIos productores. 
las prcticas de pastoreo y la explota- Probablemente muy pocos de estos 
ci6n de los recursos naturales de agricultores obtienen servicios del 
Amrica Central para beneficio de los programa de reforma agraria. Estos 
mercados de los Estados Unidos ha sido agricultores tambien utilizan y manejan 
critica. una gran porci6n de los recursos de 

La continua explotaci6n y expansi6n agua y tierra para producir sus 
del pastoreo 3n tierras fuerte cultivos y su ganado, pero cuyo acceso 
pendiente, marginales y ecol6gicamente a los servicios es limitado y la 
inadecuadas para esta actividad, pueden asistencia del gobierno es a menudo 
ocasionar el aceleramiento de la lenta y extempor~nea. Otra importante 
sedimentaci6n de los rilos, p~rdida del evidencia de que un gran porcentaje de 
suelo y degradaci6n total de recursos los pequeflos agricultores estin 
debido al sobrepastoreo y deslizamiento viviendo esencialmente fuera de la 
del suelo. Por 1o tanto, es importante economia, la constituye la comparaci6n 
que el criterio ecol6gico y la filo- del uso de la tecnologia agricola con 
sofia del manejo ambiental se el tamafto de la finca (Tabla IV-6).
 
incorporen como parte integral del Argunentar que la asistencia externa 
proceso de evaluaci6n de pr6stamos y para el desarrollo agricola debe ser 
proyectos para evitar conflictos entre incrementada o que estA haciendo falta, 
los intereses econ6micos a corto plazo es engahoso. En 1978, diez importantes 
y la productividad de los recursos de agencias de asistencia proporcionaron 
la tierra. el equivalente a US$ 170 por habitante 
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TABLA IV-6
 

USO DE TECNOLOGIA AGRICOLA POR TAMANO DE FINCA
 

Nmero y % N~znero y % que N(nnero y % que
Tamafio de Finca Numero Total que Utilizan Utilizan Semillas Utilizan algn 

(Hect~reas) en el Pais Fertilizantes Compradas Tipo de Insumos 

1 - 3 	 101,116 2,923 ( 2.9) 2,354 ( 2.3) 8,921 ( 8.8) 

3 - 5 	 23,631 1,062 (14.5) 562 ( 2.4) 2,986 (12.3) 

5 - 10 	 28,259 1,615 ( 5.7) 926 ( 3.3) 4,514 (16.0) 

11 -20 	 19,219 1,428 ( 7.4) 922 (14.7) 4,239 (22.1) 

21 - 50 	 15,164 1,509 (10 ) 1,264 ( 8.3) 4,814 (31.7) 

51 o mas 	 7,908 1,609 (20.3) 1,650 (20.9) 4,284 (54.1) 

TOTAL 	 195,297 10,146 ( 5.2) 7,678 (3.9) 29,663 (15.2) 

1Fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, productos veterinarios semillas 
com pradas. 

Fuente: USAID, 1978 

rural, aproximadamente ei doble del 	 las limitaciones institucionales para 
ingreso per capita promedio anual para el desarrollo agricola, de moda que 
el Area rural. Sesenta por ciento del aqul se hark un breve resumen 
cr~dito para fincas fue destinado a la solamente. 
refonna agraria, 25-30 por ciento para Los proyectos especificos de 
medianos ganaderos y s6lo 10-15 pot cultivos crean severos problemas, no 
ciento para los pequehos y mredianos s 6 lo en la coordinaci6n de la 
agricultores independientes. Conse- asistencia tecnica sino tambi~n en la 
cuentemente, se recomienda que los planificaci6n integral de cultivos, 
futuros proyectos den prioridad al manejo ambiental y planificaci6n de la 
pequeflo agricultor para determinar el inversi6n para el grupo individual de 
tainaflo 6ptimo de una unidad econ6mica y fincas incdividuales. 
las alternativas viables de implemen- Las instituciones claves para el 
taci6n. 	 desarrollo agricola se caracterizan por 

sobrecarga de tareas, la duplicidad de 
funciones y de personal t~cnicos, y

Fragmentaci6n Institucional jurisdicciones fragmentadas. Por 
ejemplo, muchas de las agencias est~n 

Varios docunentos que se mencionan realizando las mismas tareas o tareas 
en la bibliografia ilustran en detalle similares utilizando las misnas clases 
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de t~cnicos. Consecuentemente, la 
competencia por agr6nomos esti entre el 
INA, SRN y BANADESA, ya que cada 
agencia proporciona asistencia t6cnica 
para llevar a cabo programas de desar-
rollo agricola y presta servicios a 
nivel local. 

Existe tambi6n fragmentaci6n en las 
funciones y en los servicios propor-
cionados a las Areas bajo la reforma 
agraria y aquellas no reformadas. Por 
ejemplo, en el valle del Agu~n, el 
proyecto del INA est situado cerca a 
Toco y COHBANA tiene otro en Isletas, 
aproximadamente a 40 kil6metros. 
COHBANA es responsable de la asistencia 
en la producci6n de banano; INA asiste 
en la palma aceitera y toronja asi como 
financiando mejoras de capital tales 
como nivelaci6n de la tierra y drenaje, 
mientras la SRN asiste en la producci6n 
de granos b~sicos, todos en la misma 
Area. 

Las Areas bajo reforma agraria estin 
rodeadas por pequefios agricultores 
independientes quienes requieren de 
asistencia tecnica y cr~dito. El 
tamafio de la finca y el ingreso son la 
base del criterio para la entrega de 
algunos servicios del gobierno; en 
otros casos, el cultivo mismo, como 
banano y caf6, gobierna la forma en que 
el agricultor es servido. 

La actual organizaci6n fragmentada 
del sector agrlcola--duplicida de 
funciones, duplicidad y competencia de 
las estructuras de personal, politicas 
institucionales sin coordinaci6n, 
cooperaci6n ineficiente de las opera-
ciones, falta de autoridad flexible y 
recarsos operacionales en el campo --
se suma a la reducci6n de oportunidades 
para la entrega efectiva y eficiente de 
los servicios de desarrollo para el 
sector agricola. Las agencias externas 
de financiamiento han contribuido y 
continuan contribuyendo a esta frag-
mentaci6n mediante su insistencia en el 
establecimiento de proyectos con rela-
tiva autonomia. Con estas limita-
ciones, resulta dificil implenentar una
 
politica de uso de la tierra y conse-
cuentemente mejorar la situaci6n del 
sector rural pobre. 

ANALISIS INSTITUCIONAL
 

Instituciones Responsables del
 
Desarrollo Agricola 

Las siguientes son las principales 
instituciones gubernamentales que 
afectan directamente a la producci6n 
agricola, uso de la tierra, investi
gaci6n, cr6dito agricola y planifi
caci6n agricola (Anderson, 197"). 

Programa de Catastro Nacional (PCN)
 

Este programa fue inicado en 1976 
con una serie de pr6stamos y donaciones 
del AID. Sus objectivos son: estahb
lecer un "sistema de registro" para 
ayudar al gobierno a Emitir titulos 
precisos de la tierra; establecer una 
eficiente "administraci6n de impuestos 
a la propiedades" para evaluar los 
mismos e incrementar el ingreso para 
las operaciones del gobierno; y 
efectuar un "inventario de recursos 
agricolas" que involucre la recopila
ci6n, anAlisis y organizaci6n de 
informaci6n precisa de los recursos 
suebJo, agua, vegetaci6n, etc., sobre 
una Area de m~s de 71,746 kilometros 
cuadrados en el pals. La actividad 
secundaria del proyecto es la de 
preparar una clasificaci6n del uso 
potencial de la tierra para el pals 
basada en la clasificaci6n de suelos 
del Departmento de Agricultura de los 
EE. U.U. (Figura IV-5). Esta clasi
ficaci6n serviria como herramienta 
principal en la planificaci6n del uso 
de la tierra y, adicicnalmente, pordria 
servir como un instrumento para la 
evaluaci6n de impuestos (p. ej., 
tasando los impuestos por uso apro
piado). En 1980, AID extendi6 su ayuda 
al programa con aproximadamente 3.3 
millones de d6lares como parte del 
"Proyecto de Manejo de Recursos 
Naturales de Honduras." 

Instituto Nacional Agrario (INA).
 
El INA fue establecido en 1963 como una 
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Iigura I-5. Uso apropiado de hi tierra prcvcniria el abuso de las 
pcndicni c~ scairpida, por i agricultura (lalntralla. Cor v'hlde 

agencia semi-aut6noma de reforma 
agraria, directamente responsable ante 
el Jefe de Estado de la expropiaci6n de 
las tierras privadas y de la trans-
ferencia y otorgamiento de titulos de 
estas tierras a los beneficiarios. 
Hist6ricamente , la presi6n del cam-
pesino, tanto a trav~s de marchas como 
por la invasi6n de la tierra, ha dado 
el impetu para los act~vidades de 
reforma agraria. Se puede esperar que 
la presi6n sea mayor como resultado de 
los cambios dramticos en Nicaragua y
El Salvador. Desde sus inicios, el INA 
se ha expandido cono respuesta a la 
crisis y a las presiones politicas, 
incorporando nuevos departamentos y 
funciones seg~n lo requiere la situa-
ci6n. La mayor parte de la tierra a 
ser transferida o titulada bajo la ley 
de reforma agraria fue para nuevos 
asentamientos en tierras que pre-
viamente no eran cultivadas y con poca 
o ninguna estructura. Desde 1978 los 
esfuerzos del INA han estado concen-
trados en a la asistencia a los asenta-
mientos de alto costo establecidos bajo 
la reforma agraria, en el mnnejo de 
fincas, entrenamiento, mercadeo y 
asistencia t6cnica, en detrimento de 'a 
gran mayoria de asentamientos pequeios 
y de la redistribuci6n de tierra 

adicional. Adem~s de su reforma 
agraria y, sus funciones sociales, el 
INA tambi6n proporciona alguna
asistencia t 6 cnica, pero no es respon
sable del cr~dito, investigaci6n o 
mercadeo (Anderson, 1977). Hasta la 
fecha hay poca evidencia de que el INA 
est6 aplicando los conceptos de manejo 
medioambiental para la implementaci6n 
de la politica de uso de la tierra o de 
sistemas de producci6n. 

Secretaria de Recursos Naturales 
(SRN). Este ministerio estC compuesto 
de cinco direcciones separados: plani
ficaci6n, operaciones agricolas, 
recursos naturales renovables, mineria 
y recursos hidr icos. Los direcc iones 
de operaciones agricolas y recursos 

naturales renovable.D son responsables
de la producci6n, investigaci6n y ex

tensi6n en el sector agricola. Existen 
solamente 300 agentes de extensi6n para 
todo el pals, de los cuales actualmente 
menos del 50 por ciento tienen contacto 
a nivel de medianos y pequefos agri
cultores. El programa de conservaci6n 
del suelo generalmente enfatiza la 
fertilidad en vez de las pr cticas de 
conservaci6n de agua y suelo. El 
ministerio esti organizado en siete 
oficinas regionales y presta servicio 
al sector de reforma agraria asi como a 
los agricultores independientes. 

Instituto Hondurelo del Caf6 
(IHCAFE). Esta instituci6n aut6noma 
fue establecido para dar asistencia a 
los pequefios cafetaleros y coopera
tivas. Sus funciones incluyen: in
vestigati6n, asistencia t~cnica, ventas 
de insumos, construcci6n de caminos, 
promoci6n de cooperativas, diversifica
ci6n de cultivos, informaci6n de mer
cadeo y reglamentaci6n del mercado de 
exportaci6n. De todas las agencias 
comprometidas en el desarrollo 
agricola, IHCAFE es probablemente la 
que esti teniendo mayor impacto pro
porcionando un paqu-te integrado de 
servicios a los pequelos agricultores. 

Banno Nacional de Desarrollo 

Agricola (BANADESA). El anterior Banco
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Nacional de Fanento ha sido reestruc-
turado de manera que sirva como la 
principal agencia de cr~dito y bancaria 
para el desarrollo agricola. Otorga 
pr~stamos para la producci6n de granos 
basicos, ganaderia, citricos, otros 

cultivos de rboles frutales, vege-
tales, oleaginosas, caf6, algod6n, cafla 

de 	 az~car y otros. Generalmente, el 
INA tiene que dar la garantia, ya que 

casi todos los pequeflos agricultores 
que solicitan pr6stamos no poseen 
titulos de sus tierras. 

A continuaci6n se da una breve 
relaci6n de los procedimientos para los 

pr6stamos y loo problemas communes: 

" Luego de recibir una solicitud de 
cr~dito, BANADESA envia un in-
spector para que eval~e la 

tierra, discuta el calendario de 
siembra y prepare un presupuesto
de los costos de producci6n 
estimados. 


* 	Los agentes de extensi6n agricola 
(SRN) acompaFian a los inspectores 
de BANADESA y trabajan coordina-
damente en la evaluaci6n. 

* 	 No hay consideraci6n ecol6gica 
(P.ej., capacidad de la tierra) 
en los contratos para los de-
sembolsos de pr~stamos. Si se 
recomendaran y definieran 
claramente las medidas de con-
servaci6n del suelo, entonces 
estos costo-5 podrian ser incor-
porados en d-ichos contratos de 
prestamo, pero generalmente stas 

no 	 se especifican y consecuente
mente son amitidas. 


* 	Los pr~stamos a largo plazo (5-7 
aftos) pat a ganaderia, cultivos 
perennes o equipo, requieren como 
garantia el titulo de la tierra, 
para los pr6stamos a corto plazo 
(6 meses) el requisito usualmente 
es i.a hipoteca de los cultivos. 
Este procedimiento alienta la 
explotaci6n de la tierra, a 
menudo en suelos marginales, y 
contribuye a la relaci6n ines-
table entre los agricultores y el 

recurso tierra. 


* 	El incunplimiento en el pago de 
los pr~stamos es mayor con los 

grupos de agricultores organiza
dos en cooperativas del sector
 
reformado, que con los agricul
tores privados independientes, en
 
un estimado de 60 y 40 por
 
ciento, respectivamente. Los
 
agricultores migratorios rara vez
 
reciben cr~dito.
 
Las fuentes externas (USAID,
 
Banco Mundial, BID) no requieren
 
de la evaluaci6n del manejo
 
ambiental tales como capacidad de
 
uso de la tierra, adaptabilidad
 
de 	cultivos, nivel de ingresos de
 
insumos para la producci6n, 
tecnoloiLa apropriada, en el 
otorgaaiento de pr 6 stamos a las 
instituciones que ,onceden 
cr6dito agrilcola a los agri
cultores Hondurefios. 

Corporaci6n Nacional del Banano 
(COHBANA). Esta entidad aut6noma fue 
establecida para proporcionar 
asistencia t6cnica a los pequeflos y
grandes propietarios independientes, 
cooperativas y grupos de reforma 
agraria deuicedos al cultivo de banana, 
as! como para manejar los proyectos de 
banana en tierras recuperadas para el 
prorama de reforma agraria. Propor
ciona cr6dito, manejo de fincas, 
asistencia t~cnica, mejoras de capital 
y mercadeo. Se supone que COHBANA es 
autosuficiente con las rentas generadas 
del recargo sobre la producci6n bajo su 
control.
 

Direcci6n General de Fomento Cooper
ativo (DIFOCOOP). Esta unidad descen
tralizada del Ministerio de Economia es 
responsable dc la legalizaci6n de las 
cooperativas, revisi6n de los requeri
mientos legales para las operaciones de 
las mismas, la capacitaci6n y programas 
de desarrollo cooperativo. Las cooper
ativas del sector agricola son en 
nftnero las m~s significativas.
 

Consejo Superior de Planificaci6n 
Econ6mica (CONSUPLANE). Esta insti
tuci6n inter- y transectorial es 
responsable de la planificaci6n 
nacional y cuenta con una Direcci6n de 
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Planificaci6n Agricola que elabora el 
plan nacional de desarrollo agricola, 
el plan operativo anual revisi6n del 
presupeuesto del sector, y coordina la 
asistencia tecnica externa y evalua 
programas. La unidad medioambiental es 
una divisi6n de planificaci6n agricola 

responsable de la propuesta y segui
miento de las acciones para la con
servaci6n de los recursos naturales y
ambientales del pals. Sin embargo, la 

falta de recursos presupuestaL'ios y 
suficiente personal especializado, han
 
limitado la gesti6n de esta unidad. 


Centros de Capacitaci6n Agricola 


La informaci6n aqui presentada es el 
resultado de las visitas efectuadas a 
ia Escuela Agricola Panamericana y la 
ESNACIFOR, asi como de los anAlisis del 

entrenamiento agricola por AID, SRN y 
CONSUPLANE. 


Las seis instituciones de educaci6n 

agricola son la mayor fuente de pro-

fesionales con entrenamiento en agri-

cultura tecnica para los sectores 
pcblico y privado (Tabla IV-7). 

Adem.s, los graduados en estos centros 
frecuenteme-nte se involucran en la 
planificaci6n, extensi6n, reforma 
agraria o forestales, donde la experi-
encia en el simple uso de la tierra/
capacidad de la tierra, es 6til 
para la 

tcma de decisiones y la implementaci6n 
de proyectos especificos. Sin embargo, 
a excepci6n de la Escuela Nacional 
Forestal, se da poco 6nfasis al manejo 
medioambiental, orientada a la ecologia 

prActica de las zonas de vida, clasifi-
caci6n de la capacidad de uso de la 
tierra, o tecnologlas apropiadas para 
peque?1os agricultores. Recientemente, 
la Escuela Nacional Forestal empez6 a 
ofrecer un curso sobre uso mltiple del 
bosque que incluye 
forestales, viveros, 
cultivo de frutales, 

en pequea escala 
combustible de madera. 

Se recomienda que 
componente de manejo 

aspectos agro-
manejo de pastos, 
producci6n animal 

y producci6n de 

se incorpore un 
medioambiental en 

las instituciones de capacitaci6n 
existentes, incluyendo agricultura en 
laderas, tecnologlas para pequenos 
agricultores, pr~cticas agro-forestales 
y aplicaci6n pr~ctica de un sistema de 
clasificaci6n de capacidad de la 
tierra. 

RECOMENDACIONES
 

Generales
 

* 
Sostener el Sistema de Clasificaci6n
 
de Uso Apropiado de la Tierra. El
 
PCN tiene la responsibilidad pro
ducir una clasificaci6n y un mapeo 
de capacidad de uso de la tierra, 
aplicable a todos los planes y 
actividades de desarrollo en el 
pals. Su uso deberla ser obliga
torio en todas las instituciones que
realicen funciones de manejo de los
 
recursos naturales. Sin embargo,
 
el PCN ha completado muy pocos de
 
los prop6sitos propuestos debido a 
la carencia de fondos. El Gobierno 
de Honduras deberia financiar y 
proveer de personal al PCN para que 
se cumpla sus responsabilidades y 
complete el sistema de mapeo. 

e Disefiar Reglamentos para Implementar 
los Crit~rios de Uso de la Tierra. 
Preparar y aprobar de una base legal 
para implemenrar los criterios 
comnes de uso de la tierra por 
todas las instituciones involucradas
 
en el desarrollo agricola y forestal 
(CONSUPLANE, SRN, INA, COHDEFOR, 
IHMA, IHCAFE, BANADESA). Esto
 
significa una politica integrada de 
uso de la tierra agro-silvo-pastoral 
que debera aplicarse simultAneamente 
a la reforma agraria, al manejo 
forestal, de zonas costeras y Areas 
silvestres, entre otros. 

e Promover las Prcticas de Manejo 
Ambiental. Promover proyectos que 
incorporen prActicas de manejo
 
ambiental, como la conservaci6n del 
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TABLA IV-7
 

CENTROS DE CAPACITACION AGRICOLA EN HONDURAS
 

Total de Aios de 
Centro de Capacitaci6n Educaci6n de Titulo Graduados/Afto 

los Graduados 1980/81 

Escuela Agricola
 
John F. Kennedy (EAJFK) 13 T6cnico Agricola 45-55
 

Escuela Nacional Agricola
 
(ENA) (Catacamas) 15 Bachiller 70-90
 

Escuela Nacional Forestal
 
(Siguatepeque) 15 Forestal 35
 

Escuela Menonita 	 10 Asistente de Agr6nomo 10
 

Escuela Agricola
 
Panamericana (EAP)
 
(Zamorano) 15 Agr6nomo 
 35 

Centro Universitario del
 
Litoral Atlintico (CURLA) Agr6nomo
 
(La Ceiba) 16 Forestal 70
 

TOTAL 	 335-365
 

Fuente: 	 Martinez, Jos6 L. 1977. Escuelas Agricolas de Honduras.
 
Oferta y Demanda de Recursos Hunanos a Nivel Medio y Superior, USAID.
 

suelo, manejo de cuencas, tec-

nologlas apropiadas y sistemas de 

cultivo para pequeflos agricultores, 
principaLiente que utilizan tierras 
marginalmente productivas. 

" Usar 	 los Suelos F~rtiles en la Pro-
duccion Agricola Intensiva. Pro-

mover proyetos agrlcolas con 

tecnologlas intensivas, solamente en 

los suelos frtiles disponibles. 


" Integrar los Crit~rios de Manejo 
Ambiental en la Capacitaci6n

Agr cola. Incorporar dentro de los 

programas de capacitaci6n de las 


instituciones existentes (EAP,
 
CURLA, ESNACIFOR, ENA, EAJFK) , un
 
componente de manejo ambiental que 
incluya prActicas agro-forestales, 
labranza en laderas y tecnologlas 
para pequeflos agricultores. La 
educaci6n ambiental tambien deberla 
estar disponible para los agentes de
 
extensi6n agricola ya que ellos
 
tienen mayor contacto con la
 
poblaci6n rural clave.
 

Incrementar la Asistencia al Sector 
de Pegueno Agricultor. Se necesita 
programas de tecnologla apropiada 

para los 	 pequenos agricultores para 
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determinar el tamaio apto de finca y 
los cultitvos y tecnica que rendirA 
favorable tanto la productividad 
como la inversi6n de capital. 

* Realizar Proyectos de Pr~ctica en 
las Tierras Privadas. Implementar, 
en tierras privadas, proyectos 
pilotos sobre decontrol erosi6n, 
sistemas de cultivo, tecnologla 
apropiada, en vez de estaciones 
agricolas experimentales del 

gobierno o fincas modelo. 


* 	Controlar las Pesticidaa. Fanentar 
la aprobaci6n y aplicaci6n de una 
ley que regule la formulaci6n, 
importaci6n, utilizaci6n de pesti-
cidas, asi como la y protecci6n 
contra la contaminaci6n del agua y 
el envenenamiento hunano. 

Fomentar la Diversificaci6n de Cul-
tivos en Areas de Cultivos de Caf .-
Alentar la diversificaci6n en areas 
de cultivos de cafe, permitiendo a 
los pequeflos agricultores la siembra 
de -rboles ufrutales otros cultivos 
adaptados con el objeto de disminuir 
la 	dependencia en el caf6. 


Recomendaciones a la USAID/HONDURAS 

* Apoyar los servicios de asesorla 

para el diselo de la investi-
gaci6n y desarrollo en el manejo 

integrado de plagas en la pro-
ducci6n de algod6n, as! como de 

cultivos vegetales. 

* 	Evitar la promoci6n de nuevas 
burocracias institucionales del 

pals anfitri6n, reforzando mAs 
bien la estructura existente, de 
modo que puedan implementar las 
pollticas de manejo medio
ambiental.
 

* 	Desarrollar pautas para la pre
paraci6n de proyectos que 
incluyan criterios de manejo 
medioambiental (p. ej., uso de 
la tierra, capacidad de la 
tierra, patrones de cultivo,
 
tecnologlas apropiadas, pr~cticas
 
de 	 conservaci6n de agua y suelo, 
etc.) a ser incorporado en las 
etapas iniciales de planifica
cion. Los procedimientos inte
grales de evaluaci6n medio
ambiental, incluyendo los 
impactos sociales, econmicos y 

de recursos naturales, deben ser 
revisados, de modo laque evalua
ci6n formalizada no desaliente el
desarrollo de proyectos sino que 
analice criticamente su enfoque y 
las consecuencias a largo plazo. 

e 	 Concientizar a la Misi6n AID la 
necesidad del sobre manejo 
ambiental, y amplie las responsa
bilidades del asesor en recursos 
naturales a otras areas ademas de
 
la ciencia y tecnologia, como ser 
el desarrollo agricola integral,
incluyendo los recursos agua, 
suelo y humanos.
 

* 	Dictar cursos cortos 
o una serie
 
de 	 seminarios a los profesionales 
de 	AID, sobre teorla y pra'tica
 
del manejo ambiental y su inte
graci6n proceso de planificaci6n 
de proyecto, lo cual ayudarla en 
el futuro a evitar el desperdicio
 
de esfuerzos de desarrollo.
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V. MANEJO DE LOS RECURSOS 


INTRODUCCION 


Este capftulo: 

* describe los recursos forestales 

de Honduras 
* identifica los problemas criticos 

que impactan en forma negativa la 
base de recursos forestales 

* proporciona un an~lisis institu-
cional de las agencias nacionales 
e internacionales seleccionadas 

" enfatiza los incentivos social 
forestales 

" hace una revisi6n de las leyes 
forestales y de los centros de 
capacitaci6n. 

Tambi6n se presenta una serie de 

recanendaciones disefladas para reforzar 
el manejo de los recursos forestales. 

EL 	 RECURSO FORESTAL 

En 1974 COHDEFOR, el Servicio 
Nacional Forestal de Honduras, estim6 
los recursos forestales en: 

* 	7,400,000 ibectareas de tierras 
forestale6 en las siguientes 
condiciones: 68% de bosques 
productivos; el resto, bosques 

degradados por la explotaci6n 
industrial, agricultura, y 
pastoreo, y en manglares y
vegetaci6n secundaria. 

* 	 4,400,000 hect~reas de bosques 
latifoliados. 

0 3,000,000 hectireas de bosques de 
pino. 

Los bosques latifoliados estan 
ubicados principalmente en los departa-
mentos de Olancho, Col6n, Gracias a 
Dios, Cortes, El Paraiso y Yoro. La 
mayoria de Areas de bosques lati-
foliados son pequeflas unidades 

FORESTALES DE HONDURAS 

aisladas, generalmente en montaflas 
altas u otras Areas de dificil acceso. 
Los bosques dp pino estin ubicados en 
los Departamentos de Francisco Moraz~n,
 
Comayagua, Olancho, Copan, Yoro, El
 
Paralso, Gracias a Dios, Santa BArbara,
 
Ocotepeque, IntibucA y La Paz. 

Los Bosques de Latifoliadas
 

Las principales especies comerciales
 
para la explotaci6n son: caoba
 
("wietenia macrophyl).a), cedro (Cedrela
 
odorta) , granadillo (Dalbergia 
tucurensis), y nogal (Juglans 
olanchana). Son importants tambin: 
Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum),
 
Cortes (Tabebuia guaya7 laurel 
(Cordia alliadora) y San Juan (Vochysia
 
hondurensis). El apendice 2 contiene 
las especies comerciales principales 
que se encuentran en los bosques
latifoliados del pgis. 

Todas estas especies tienen uso 
domstico para mue .lerla y construcci6n 
de 	casas. Adem~s, la especie San Juan 
es ampliamente utilizada. Otras 
especies proporcionan gomas, resinas y 
medicinas. Cabe moncionar el 
liquidambar (Liquidambar styraciflua) 
que proporciona una resina, latex de 
tuno (Poulsemia armata) y varias 
especies de manglar que son utilizadas 
como fuente de tanino, especialmente en 
la costa del Pacifico. 

El combustible de madera es muy
importante para la poblaci6n m~s pobre 
de Honduras. Las estimaciones de su 
uso estin sobre los 5,500,000 metros 
cbicos por aflo, 6 5 veces la utilizada 
para toda la producci6n comercial de 
madera (COHDEFOR, 1979). 

Especies latifoliadas, especialmente 
el 	roble (Quercus), son utilizadas para
 
lena. El carb6n de lefla es utilizado 
principalmente en las ciudades. En los 
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alrededores de Tegucigalpa las laderas 
han sido denudadas. Fotografias de la 
ciudad de Tegucigalpa en el afto 1905, 
muestran las colinas circundantes bien 
forestadas con pinos y maderas duras. 
Ahora, las mismas colinas estin 

cubiertas por asentamientos marginales 
o pasto. 


El bosque latifoliado est siendo 
objeto de fuertes presiones (ver Figura 
V-I). Por una parte, el campesino 
considera a este bosque como una fuente 
futura de tierra para su finca. Para 
los ganaderos sienten que el bosque es 
un impedimento para el desarro)lo de la 
industria ganadera de Honduras. El 
hondureflno en general ve al bosque no 
explotado como uu signo de subdesar-
rollo. A~n el silvicultor tiende a ver
 
al bosque natural de latifoliadas no 
como un recurso a ser manejado sino mas 
bien como un sitio para plantaciones 
forestales. 


El uso comercial de las maderas 
duras estA limitado a causa del pequelo 
mercado domstico y a la apatia general 
hacia el desarrollo de un mercado de 
exportaci6n. La mayoria de los 
aserraderos s6lo extraen cerca del 10% 
del volumen aprovechado; incluyendo 
caoba y otras pocas especies, dejando 
el resto por considerarlas no 
comerciales. Seg~n estimaciones, 
aproximadamente el 50% del volunen en 
pie es realmente cmerciable. 

El mayor peligro para el bosque 
latifoliado es la agricultura 

migratoria acompaflada por al ganadero, 
quien convierte en pastura las Areas 
recien limpiadas. No s6lo se pierde el 
bosque sino que tambien se quema la 
madera en el lugar, de manera que ni el 
ingreso inediato proveniente de las 
especies valiosas es considerado. Las 
estimaciones de los bosques virgenes 
latifoliados restantes, indican que 
desde 1960 se han perdido mas de 
2,000,000 hect~reas. La tasa de tala 
se estima en mAs de 80,000 hectAreas 
por afo 6 4% del bosque restante. Si 
esto continua, los 6ltimos bosques 
latifoliados, desaparecerAn en los 
pr6ximas 25 aios. Una pardida de 
inestimable valor. Solamente la madera 

tiene un valor actual estimado en mas 
de $4,000 por hect~rea o una p~rdida 
anual de $320,000,000. Se puede asunir 
que los valores para la cuenca, protec
ci6n del suelo, y fauna silvestre, son 
incalculablas. 

El pron6stico para los bosques lati
foliados es extremadamente pesimista. 
Las presiones sociales, econ6micas y 
politicas son grandes. Sin un cambio 
en las prioridades de Honduras y en los 
programas de desarrollo patrocinados
 
por organizaciones internacionales, la 
presi6n sobre los bosques virgenes de 
latifoliadas aumentar. 

El Bosque de Pino
 

Las principales especies coniferas 
en Honduras son el Pinus caribaea, 
Pinus oocarpa, y Pinus pseudostrobus. 
Las diferentes especies se distribuyen 
por la altitud: Pinus caribaea de
 
0-600 metros; Pinus oocarpa de
 
500-1,100 metros, y Pinus pseudostrobus
 
sobre los 900 metros. El Pinus oocarpa
 
cubre le mayor Area y volumen y es la 
principal fuente de madera de pino 
producida en el pals, aunque se usan 
todas las especies. El Pinus
 
pseudostrobus tiene la menor Area y 
volumen. Los mAs grandes rodales de 
Pinus caribaea se encuentran en el 
Departamento de Gracias a Dios y en 
Olancho en el Area de Culmi. 

La madera obtenida de estas especies
 
es vendida en el mercado internacional 
como pino amarillo o pino tea. Esta 
tiene caracterlsticas muy similares a 
la madera de las especies de pino del 
sur de los Estados Unidos. Los prin
cipales mercados para la madera de 
Honduras estin en el Caribe, Venezuela 
y Europa. 

Otros productos comerciales 
obtenidos de los bosques de pino son la 
resina, semillas y, en menor grado, el 
carb6n de lefla. Las resinas son 
parcialmente refinadas en Honduras y 
luego vendidas al mercado naval 
internacional (Figura V-2). Las 
semillas son colectadas del bosque y 
utilizadas en programas nacionales de 
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Figura V-2. La saca de las resinas de pino antes de cortar los dr-

boles proee empleo cooperaivo a cientos de personas en esas 
regiones (Cortesia de P. Dulin). 

reforestaci6n, y exportadas a m~s de 30 
palses. 


El Area de bosques de pino no ha 
disminuildo apreciablemente desde el 
inventario de 1964. El volumen de 

madera en pie se ha reducido desde 1964 

de 48 millones de metros cibicos a un 
estimado de 28 millones en 19b0. Esto 
indica que el problema del bosque de 
pino es muy diferente al del bosque 
latifoliado. El corte, tanto comercial 
come no-canercial, estA reduciendo la 
densidad del bosque de pino. La mayor 
parte de la explotaci6n camercial estA 
en los bosques maduros, que estin 
siendo r~pidamente cortados, quendando 
los 6nicos rodales extensos en las 
Reservas de Corfino, en Olancho. El 
corte no comercial se hace principal-
mente para combustible de madera 
utilizada principalmente en la quema de 
cal en las Areas de Siguatepeque en 
Comayagua, y Talanga en Francisco 
Morazan. 


Los rodales sec .ndarios son 
explotados para poste=.i de cercas, 
postes de luz, combustible de madera, 
estacas para el secado de tabaco, entre 

otros usos. 


Los bosques de pino no van a 
desaparecer en Honduras. Las acti
vidades humanas son instrumentales en 
la amplia distribuci6n de pino. Los 
repetidos incendios, las actividades 
agricolas y el pastoreo ayudan a la 
diseminaci6n de estas especies de 
suscesi6n. Los desastres naturales
 
tambi6n ayadan a la diseminaci6n del 
pino hacia nuevas Areas. Por ejemplo, 
en muchas zonas de la costa norte que 
fueron denudadas en 1974 por el Hurac~n 
Fifi, est~n creciendo rodales puros de 
pino. Las Areas f~cilmente visibles
 
desde la carretera entre Tela y La
 

Lima, donde hocurrieron deslizamientos
 
masivos en 1974, estin casi completa

mente cubiertas de Pinus caribaea.
 
E1 pino es la principal fuente de
 

madera para la industria del aserrio en
Honduras. Es el m~s accesible y con
vertible en producto aceptable en los 

mercados inundiales. De los 241 .5 
millones de pies tablares de madera 
exportadc por Honduras en 1980, 237 
millones eran de pino. Esta actividad
 
industrial genera empleo a mas de 
36,000 personas. El sector industrial 
maderero enfrentarA una severa reduc
ci6n en la producci6n si el bosque 
secundario no esti aprovachable cuando 
el pino maduro se agote. Las estima
ciones de las actuales tasas de corte 
indican que los bosques de pino maduro
 
se agotarAn en 18 aflos, aproximada
mente. La producci6n comercial cesar6 
por 1o menos en los pr6ximos 18 afios. 
Esto se basa en el pobre crecimiento 
actual de los rodales secundarios 
afectados por fuego; corte prematuro
 
para usos tales como postes; pastoreo; 
o agricultura. 

El buen manejo forestal podria 
estimular el segundo crecimiento 
evitando el fuego destructivo, mediante 
la reforestaci6n, explotaci6n con
trolada, raleo, y controlando las 
pr~cticas destructivas como el desinonte 
para agricultura marginal. La mejor 
utilizaci6n de la materia prima incre
mentarla materialmente la vida de los 
rodales maduros. El estimado de 60% de 
desperdicio de material utilizable en 
madera en pie puede ser bajo. El 
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desperdicio de madera recuperable en el 
aserradero puede ser de hasta 50%. Si 
pudiera hacerse una mejor utilizaci6n 
de este material , la vida de esta 
importante industria podria prolongarse 
para cubrir la brecha de 18 aflos, 
especialmente si las pr~cticas de 

manejo forestal fueran mejoradas para 
levantar el potencial de producci6n del 

bosque secundario. 


AREAS PROBLEN9TICAS PRINCIPALES 


Se discutirA cada area problem~tica 

con los problemas derivados. Se 

intentarA seflalar las ralces 
de la 

sitiav6n que actualmente en.renta el 

recurso forestal de este pals. 


Agricultura Migratoria 


La agricultura migratoria en los 
tropicos es una anenaza para los 
recursos forestales. La pr6ctica data 
de tiempoz Pre-Colombinos. Varios 
factores se combinan para la invasi6n 

de la agricultura migratoria 
en areas 

de bosques latifoliados. Entre ellos 

est~n la presi6n demogra6fica, scasez 

de tierra, falta de acceso 
a la tierra, 

falta de alternativas de empleo y 

desplazamiento por intereses 
 m~s 

poderosos como los ganaderos o 

asentamientos del LqA. 


Pastoreo del Ganado 


Este problema esti muy relacionado 
al anterior. La agricultura migratoria 
continua hasta que los rendimientos 
disminuyen draasticamente. Frecuente
mente la tierra es posteriormente 
sembrada con pastos, de manera que el 

ganadero adquirire esta tierra
 
"mejorada" para el pastoreo. El 

campesino considera 
que la tierra 

convertida al pastorec. 
es tierra 

irreversiblemente convertida de la 

agricola disponible. El informe de 


Jerry Murray al AID, describe 
detallademente este proceso. En toda 
Honduras, la tierra anteriormente 
agricola ha sido retirada de dicha 
uso
 
forzando a la creciente poblaci6n de 
Hondureflos pobres a emigrar a bosques 
virgenes o a las Areas urbanas. Este
 
6Itimo fen6meno es evidente en
 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las
 
estadisticas 
citadas en secciones
 
anteriores, muestran 
lo que estA
 
sucediendo con los bosques.
 

un segundo efecto directo del
 
pastoreo es el fuego. Muchos de los
 
incendios iniciados cada afto en los
 
bosques de pino, son inicados para

mejorar los pastos. El pasto que crece
 
bajo bosques de pino es generalmente de
 
muy baja productividad. Pero las hojas
 
de pasto joven proporcionan alimento
 
temporal 
 despu6s de un incendio.
 
Generalmente, estos 
 fuegos ocasionan
 
vasta 
destrucci6n a la regeneraci6n de 
pinos menores de 3 aflos. En los
 
bosques latifoliados, el fuego general
mente no constituye un problema.
 

En Olancho se est lievando a cabo 
una actividad particularmente des
tructiva. Los ganaderos pagan a 
campesinos para 
 cortar bosques
 
virgenes, quemarlos y luego sembrarlos
 
de pasto directamente, evitando 
el
 
periodo de producci6n de cultivos.
 
Este sistema destructivo y despil
farrador debe ser eliminado. Una causa
 
principal de este problema 
es el
 
mercado libre de exportaci6n de carne.
 
Recientemente, los Estados Unidos
 
levantaron la cuota de came que 
se
 
permite importar de Honduras. En vista
 
de las ganancias a corto plazo, los
 
ganaderos est&n tamando ventaja de esto

expandiendo ripidamente la producci6n,
 
principalmente en areas previamente
 
forestales.
 

Corte y Transporte de Trozas
 

Aunque en Honduras el sistema
 
nominal usado 
para el corte y trans
porte de trozas es el desbrozo (tala 
rasa) , usualmente s6lo el 60%
 
aproximaao de 
 rboles es talado. Los
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dems se abandonan por ser demasiado 
pequeflos, torcidos o porque se con-
sideran deftados. De las maderas duras, 
s6lo se extraen especies seleccionadas 
con tamaflos Imites, generalmente 10% 
del volumen en pie. Esto no s6lo 

resulta en mayor desperdicio sino que 
tambi6n desfavorece cw-ilquier esfuerzo 
de recuperaci6n de materia prima a un 
costo econ6mico. 

El corte y transporte de trozas de 
pino es, sobretodo, el m'is importante, 
pero tipifica las pr~cticas en todos 
los bosques. Los dedicados a esta 
actividad s6lamente pagan por los 
tocones de las trozas sacadas del 
bosque. Los aserraderos s6lo compran 
aquellas trozas que garanticen producir 
maderas aserradas ficilmente comer-
cializables. Las trozas con pudrici6n 
u otros defectos son abandonadas en el 
bosque. A los transportistas de trozas 

se les paga en base al pie tablar 
medido por la tabla de Doyle. Esta 
tabla subestima el volumen en pies 
tablares de trozas peouac. 

La 'ltima y probablemente la mayor 
causa para el desperdicio de madera en 
el bosque es el valor del tronconaje 
demasiado bajo. La COHDEFOR ha estab-
lecido para el toc6n el precio de s6Xo 
$6.00 por metro c6bico, s6lo alredear)-
del 20% del valor equivalente en los 
Estados Unidos. Esto afecta no s6lo 
los servicios en el bosques, tales como 


colocaci6n de las ventas o supervisi6n 
de la extracci6n, sino que tambien 
provoca perdidas en cada etapa de la 
conversi6n, desde la madera en pie 
hasta el producto final. El bajo valor 
del tronconaje ha 3ido seflalado como el 
mas grave serio error de la COHDEFOR. 
La desincentivaci6n -.- el resultado 
immediato. Tanto el BID cano la AID 
han incluido la r-valorizaci6n del 
tronconaje en las consideraciones de 
nuevos proyectos. 

En rodales de pino, los caminos 
producen erosi6n y ocupan extensas 
Areas de tierra productiva. Los 
mtodos de construcci6n son abandonados 
en manos de las personas dedicadas al 
corte y transporte de trozas. Ellos 
tambi6n deciden la ruta de los caminos. 


Los cursos de agua y el drenaje s6lo 
son considerados cuando es absoluta
mente necesario. La mayoria de los 
caminos de montaflas no son utilizables 
durante 4-6 meses de la estaci6n 
lluviosa. Las trochas son sobre
utilizadas y frecuentemente forman 
camellones o cruzan drenajes naturales. 

Deforestaci6n 

El mapa de los bosques hondure~los 
preparado por el PNUD/FAO en 1967 fue 
modificado para mostrar las Areas 
criticas en cuanto a la deforestaci6n y 
las fronteras activas de desmonte 
(Figura V-I). Las actividades 
agricolas, corte y transporte de 
trozas, incendios y desastres naturales 
como huracanes, contribuyen a la 

deforestaci6n. En los bosques lati
foliados, la agricultura migratoria es 
la principal causa de deforestaci6n. 
Una vez que este bosque es talado por 
todos los prop6sitos pr~cticos, el 
cambio de uso de la tierra es per
manente. El corte y transporte de 
trozas rara vez resulta en tala total. 
Se hacen cortes selectivos donde se
 
extraen rboles de valor conocido. 
Pero los caminos de acceso utilizados 
para extraer estos arboles proporcionan
 

las rutas para la invasi6n del cam
pesino que busca tierra para su finca. 
El corte y transporte de trozas indus
trial es a menudo el primer paso para 
la perdida del bosque latifoliados.
 

El bosque de pino enfrenta problemas 
diferentes. El despeje de este bosque
 
es usualmente el resultado del corte y 
transporte de trozas. La agricultura 
no juega un papel significativo, 
excepto en el suroeste de Honduras a 1o 
largo de la frontera con El Salvador. 
La regeneraci6n natural generalente es
 
mas que adecuada para reemplazar el 
rodal en caso de que se elimine la 
fuente de semillas. Pero los incendios 
forestales anuales, comunes en los 
rodales de pino, destruye toda la 
regeneraci6n menor de dos aflos y 
desacelera el crecimiento de los 
arboles j6venes, al quemarse las copas. 
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El Pinus caribaea se regenera bi~n. 
Los estudios muestran que en el primer 
afo despues de un fuego es comin 
encontrar m~s de 17,000 brotes por 
hectArea. El Pinus oocarpa no se 
regenera tan bien. La causa principal 
puede ser la producci6n variable de 
semillas. Cuando el Pinus oocarpa es 
joven, despues de un fuego o si es 
cortado, tiene la habilidad de volver a 
crecer. Esta habilidad compensa en 
algo la producci6n m~s baja de 
semillas. Se debe emprender un estudio 
de este fen6meno para determinar su 

importancia para la reforestaci6n y 
protecci6n contra el fuego. El Pinus 
pseudostrobus es un activo regenerador, 

similar al Pinus caribaea. 


Erosi6n del Suelo 

La erosi6n y la formaci6n del suelo 
son procesos naturales continuos. 
Cuando las actividades del hombre 
interrumpen estos procesos, se 

presentan problemas. La deforestaci6n 
y las actividades que la acompaflan, 
tales como construcci6n de correteras, 
corte y transporte de trozas, agricul-
tura y pastoreo son las principales 
interrupciones. La mayor parte de 
Honduras es territorio montarloso y las 
pendientes escarpadas son muy carac
teisticas. Los suelos son muy ero
sionables cuendo no son protegidos. La 
principal causa de la erosi6n del suelo
 
es el despeje con fines agricolas en 
tierras con pendientes. La magnitud de 
este problema se puede apreciar cuando 
se considera que m~s de 80,000 hec-
tareas de tierra forestal nueva es 
limpiada cada aflo, y adem s, se vuelve 
a cultivar areas m~s extensas de tierra 
forestal previamente despejada. 

La segunda causa principal de la 
erosi6n es la actividad de corte y 
transporte de trozas y la construcci6n 
de caminos de acceso. Esto probable-
mente produce la mayor erosi6n por
hectirea, pero s6lo aproximadamente 
35,000 hectareas son cortadas cada afto. 
Por tanto, la erosi6n total es mucho 
menor que la que ocasiona la agricul-
tura. Los caminos y trochas no son 

obstculos para el flujo del agua 
cuando ya no se requiere de ellos. La 
erosi6n continu'a por algn tiempo 
dcpu6s de terminar las operaciones 
madereras.
 

La tercera fuente principal de 
erosi6n, proviene de la deficiente 
construvci6n y mantenimiento de 
caminos. Los caminos no son ade
cuadamente terminados, drenados o 
alcantarillados. Cuando las 
alcantarillas se instalan son mal 
ubicadas y demasiado pequeflas. Se 
construyen caminos de trocha ancha 
cuando seria suficiente construir 
trocha angosta. A menudo los caminos 
est~n en pendientes reteniendo ain m~s 
el agua en la superficie. El man
tenimiento de la superficie de los 
caminos rara vez se efectia. La 
nivelaci6n se realiza s6lo cuando los
caminos son intransitables. A menudo 
el agua de toda una pendiente es 
canalizada por un s6lo drenaje, 
ocasionando erosi6n masiva debido a la 
concentraci6n de agua. 

La cuarta causa principal de erosi6n 
la constituyen los desastres naturales 
como los huracanes. Nada se puede
hacer para prevenir este tipo de dalo, 
pero las tres anteriores actividades 
pueden e intensifican el problema. 

Subutilizaci6n de Materias Primas
 

La major parte de madera comercial
 
proviene de los bosque de Pino. El
 
desperdicio empieza en el toc6n. io
 
se cortan los mejores Arboles. De 
6stos s6lo las mejores trozas. Las 
trozas se cortan sin precisi6n, a 
menudo con 8 6 ms pulgadas m~s de la 
requeridas. Esto resulta en el 
excesivo recorte, a veces del 8-10% del 
valor de la troza. Si se encuentra 
algin defecto como pudrici6n, la troza 
se adandona. 

Es com6n el desperdicio a traves de 
toda la operaci6n y ste continua en el 
aserradero. Como se ha mencionado 
anteriormente, cano el 50% de la madera 
recuperable que se lleva al aserradero 
se pierde por exceso de tamafto, 
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diferentes metodos de aserrIo y 
deficiente mantenimiento del equipo de 
los aserraderos. El tamaho nominal de 
2 x 4 pulgadas a menudo se corta de 2 
1/2 x 5. Esto se hace con el prop6sito 
de mantener los tamafos minimos. 

El mercadeo de madera refleja el 
mismo desperdicio. No se hace ming'n 
intento para vender madera aserrada de 

menor calidad, de modo que los 

aserraderos no la producen. Esto da 
como resultado el mayor desperdicio y 
consecuentamente, la madera se destina 
al sitio de quenia de desperdicios, en 
vez del almac~n de madera aserrada. 
Los problemas son similares para el 
aserrio de madera dura, excepto en la 
mayor magnitud relativa de desperdicio. 
Probablemente s6lo el 10% del volunen 
comerciable por hect~rea es extraido, y 
s6lo aproximadamente el 50% de ste 
actualmente se convierte en algn 
producto vendible. La mayor p~rdida 
proviene de las actividades agricolas. 
La mayoria de bosques limpiados y 
quemados con prop6sitos agricolas, sin 
ningun aprovechamiento de la madera. 

Por ley, la COHDEFOR controla la 
venta de madera en pie en Honduras. El 
precio del tronconaje para el pino es 
$6.00 por metro cfbico. En Estados 
Unidos, material similar es vendido en 
aproximadamente $25.00 por metro 
c~bico. El bajo precio de la materia 
prima induce al desperdicio. Toda la 
madera es exportada por COHDEFOR. 
Varios estudios han demostrado que el 
mercadeo de COHDEFOR no es agresivo y 
b~sicamente atiende pedidos. No abre 

nuevos mercados, ni incentiva el 

desarrollo de nuevos productos. 


Incendios Forestales 


El fuego es elemento natural del 

ecosistema de pinos. Es el factor m~s 
importante que mantiene al pino en 
grandes rodales puros. El fuego es 
raro en los rodales de maderas duras, 
pero despu~s del extenso daeo al bosque 
por el Hurac~n Fifi en 1974, varios 
incendios extensos ocurrieron en las 

montaflas de la costa norte. 


En esencia, en Honduras todos los 
incendios son causados por el hombre 
por muchas razones, entre ellas, para 
preparar la tierra para la agricultura; 
mejorar el pastoreo; eliminar 
garrapatas y serpientes; hacer m~s 
facil el acceso; caceria; y para 
eliminar la competencia y reducir el 
riesgo de fuego debido al aumento de 
material combustible en el bosque. Se 
inician fLegos deliberados y malin
tencionados pero su n~mero no es tan 
grande cuando se comparan con otros 
tipos de fuegos, a menudo el resultado 
del resentimiento por las actividades 
de COHDEFOR. El campesino recibe poco 
beneficio de la explotaci6n del bosque 
efectuada por parte de COHDEFOR. 

Generalmente se piensa que el daf'o 
del fuego estA limitado a las rodales 
de pino j6venes de r~pido crecimiento. 
Generalmente, el fuego mata o daia 
severamente a los hrboles j6venes 
menores de 3 aflos. Los irboles 
codominantes y dominantes a menudo 
resultan con sus copas quemadas y 
pierden sus hojas. Esto representa una 
p6rdida de crecimiento de 2-3 aftos. No 
obstante, los pinos son muy resistentes
 
al fuego y usualmente no mueren comple
tamente, excepto cuando son muy 
j6venes. Los irboles adultos se 
pierden cuando en sus troncos se forma 
la comunmente llamada "cara de gato" 
(traducci6n literal de "cat face"), 
como resultado de fuego. La p6rdida de 
rboles en los rodales maduros puede 
alcanzar el 20% en un incendio 
violento. Si sto es cierto a trav~s 
de Honduras, la p6rdida de volumen 
debido a los fuegos en los rodales 
maduros podria ser considerable.
 

Durante los 6ltimos cinco aos, la
 
COHDEFOR ha hecho grandes esfuerzo para
 

combatir y evitar incendios violentos.
 
Actualmente estA desarrollando un
 

programa de quemas controladas con la
 
asistencia de un t6cnico del Gobierno 
de Gran BretaPia. La mayor parte de los 
esfuerzos del manejo de bosques se han 
concentrado en la prevenci6n de 
incendios. En 1977, fueron raros los 
brotes de incendio alrededor de los 
desmontes agricolas, pero en los 
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6ltimos aos el uso de fuego es muy 
popular. Por otra parte, se han 
establecido torres de control de fuego 
y Areas de protecci6n. 

La Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional ha completado 

un programa con COHDEFOR para la 

prevenci6n de incendios. Se mejor6 el 
sistema de comunicaciones por radio y 
se proporcion6 el equipo de transporte 
de las brigadas para el combate de 
incendios. La asistencia t6cnica ayud6 
a desarrollar la politica y procedi-
mientos a seguir en la prevenci6n de 
incendios. 

Reforestaci6n 


Durante las decadas de 1940 y 1950 
la Compaftia Bananera United Fruit 
sembr6 Arboles en Honduras. Por 
ejemplo, mas de 2,000 hect~reas se 
sewbraron con diversas especies. Cabe 
destacar las plantaciones de teca 
(Tectona grandis), una especie nativa 

del subcontinente Asitico (Figura 
V-3). La teca di6 madera para un 
mercado de muebles durante los afios 70. 
Aunque la madera es altamente valorada, 

un gran porcentaje del volumen fue 
destruido durante el desmonte para la 
agricultura o para el establecimiento 


Figura V-3. La compafilia Frua Unida sembraron plantaciones de 
Tectona grandis (teca) cerca del Rio Lindo para eluso comercial 
(Cortesia de P. Dulin). 

de plantaciones de palma aceitera
 
Africana. La teca fue cortada y
 
quemada en el lugar.
 

La COHDEFOR ha venido experimentando
 
con la reforestaci6n desde su ccmienzo.
 
Asi, sembr6 m~s de 3,000 hect~reas
 
durante el perlodo 1974-1980, mayor
mente pino. La COHDEFOR esti teniendo 
bastante 6xito en la soluci6n de 
problemas t6cnicos de los viveros y de 
la siembra, pero no ha sido capaz de 
resolver el problema socio-cultural de 
la destrucci6n de las plantaciones por
 
las quemas, el pastoreo o arrancando 
los Arboles.
 

La COHDEFOR intent6 un proyecto de 

reforestaci6n en gran esc-ila en el 
suroeste del pals, financiado por el 
Banco Mundial en cooperaci6n con un 
proyecto de CONSUPLANE (Proyecto da 
Desarrollo de la Regi6n Occidental). 
Establecieron un plan para producir m~s 
de un mill6n de plantulas y sembrar 500 
hect~reas. La plantaci6n tuvo 6xito 
t~cnico, pero pronto fue destrulda por 
incendios y el pastoreo. La poblaci6n 
de la regi6n, aunque estuvo dispuesta a 
sembrar pinos por el pago, no lo estuvo 
para aceptar la conversi6n d- la tierra 
en bosque. Los nuevos planes requieren 
que se de 6nfasis a la educaci6n, pro
tecci6n del bosque y a la reforestaci6n 
natural.
 

Los bosques latifoliados no se 
regeneran f~cilmente bajo las actuales 
pr~cticas de manejo. El manejo mas 
comuin involucra una de tres decisiones:
 
estado de reserva; corte selectivo; o
 
desbrozo seguido de plantaciones de
 
monocultivos. Desafortunadamente, el 
desmonte es usual seguido de la quema y 
conversi6n del area a cultivos o 
pastos. Las tcnicas de desmonte en 
franjas o parcelas (manchas) preser
vando el bosque maduro circundante 
hasta que ocurra la germinaci6n natural 
de las especies deseadas, ofrece un 
sistema de refarestaci6n potencialmente 
viable. Los m~todos agro-forestales 
deberlan ser utilizados en suelos 
apropiados para la agricultura. 

La regeneraci6n natural es y sera la 
principal forna de mantener el pino por
alg zn tiempo. Las plantaciones 
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artificiales de pinos, no son factibles 
actualmente excepto donde la fuente de 
semillas naturales esta ausente o para 
rellenar las ireas de regeneraci6n 
natural irregular. 

Deficiente Comunicaci6n Entre las 
Organizaciones 


Este problema ha resultado en el uso 
conflictivo del recurso forostal. La 
planificaci6n sin consideraci6n del 
impacto sobre otros sectores puede 
afectar adversamente los proyectos. 
Por ejemplo, la actividad de corte y 
transporte de trozas en la cuenca alta 
del Rio Agu~n es culpada de gran parte 
de la sedimentaci6n e inundaciones en 
el valle AguAn. En otro ejemplo, 
CONSUPLANE, la instituci6n responsable 
de la coordinaci6n de todos los 
esfuerzos de planificaci6n nacional, no 
particip6 en la preparaci6n del plan 
operativo del sector forestal para 
1980. M~s azn, no dictamin6 sobre el 
mismo por lo que solo extraoficialmente 
recibi6 el documento. 

La falta de comunicaci6n es comn no 
-961o entre las organizaciones de desar-

rollo sino tambi6n entre los departa-
mentos dentro de la misma organizaci6n. 
La coordinaci6n entre los tres departa-
mentos operacionales de COHDEFOR 
(Bosques, Producci6n y Comercializa-
ci6n) s6lo es, en el mejor de los 
casos, intermitente. Se deben estab-
leoer y utilizarse lineas de comunica-
ci6n entre estas unidadas, antes 
emprender el desarrollo coordinado del 
recurso forestal sobre una base 
ecol6gica. 

Manejo del Bosque 


El responsable del manejo del bosque 
debe considerar la protecci6n de la 
cuenca como meta y obligaci6n principal 
para las actividades del desarrollo 
forestal. Aunque la COHDEFOR, por 
Decreto Ley 103, es responsable del 
manejo de las cuencas en Honduras, 
apenas se han iniciado unos cuantos 

pequeflos proyectos. No existe un 
compromiso real ni consideraci6n del 
manejo de las cuencas en el corte y 
transporte de trozas, construcci6n de 
caminos u otras ac tividades de 
COHDEFOR. Las areas de producci6n de 
aguas para las ciudades han sido 
declaradas reservas con fines de 
preservaci6n en varias partes del 
pals. Esta es una forma muy extensiva 
de manejo y usualmente se hace a 
insistencia de la ciudad, no de 
COHDEFOR. 

ANALISIS INSTITUCIONAL 

Instituciones Nacionales Y Grupos 
Claves Relacionados Con El
 
Recurso Forestal
 

Entre las instituciones que con
trolan e influyen en el manejo de los 
recursos forestales se incluyen a 
varias agencias gubernamentales asi 
como campesinos y ganaderos. El hecho 
de que estas diferentes organizaciones 
tengan intereses en conflicto y difi
cultades de comunicaci6n ocasiona prob
lemas porque las externalidades de un 
proyecto se convierten en el impacto 
econ6mico de otro proyecto. Por 
ejemplo, la erosi6n ocasionada por los 
caminos de transporte de trozas se con
vierte en sedimentaci6n en un reser
vorio de agua potable del caseri6 m~s 
abajo y la quena para la producci6n de 
pastos elimina la regeneraci6n del 
pino.
 

COHDEFOR. Esta es la organizaci6n 
responsable del desarrollo y manejo del 
sector forestal, tanto pblico como 
pri,,ado. Ademts de la protecci6n del 
bosque nacional y del restablecimiento 
de los recursos forestales nacionales, 
la COHDEFOR planifica, estimula y
financia el desarrollo de industrias 
eficientes de productos madereros 
primarios y secundarios. La COHDEFOR 
tambi6n contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de la poblaci6n 
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rural, de la cual cerca de un tercio 
vive en Areas forestales del pals. 

La Junta Directiva de COHDEFOR 
incluye los siguientes miembros: 

- Presidente de la Repfblica 
- Ministro de Recursos Naturales 
- Ministro de Econonia y Cane;rcio 
- Ministro de Hacienda y Cr6dito 

P(blico 
- Ministro de Defensa y Seguridad 

P(blica 
- Secretario Ejecutivo del 

CONSUPLANE 
- Gerente General de COHDEFOR (sin 

voto) 
La Corporaci6n consta de cuatro 

departamentos operacionales dirpta-
mente responsables de las metas de 
COHDEFCR, a saber: Forestal, Produc-
ci6n, Comercializaci6n y Finanzas. 

* 	 Forestal. El Departamento For-
estal tiene influencia directa a 
nivel nacional y mantiene ocho 
Distritos Forestales, divididos 

en unidades de manejo, a la vez 
responsables de ejecutar las 
actividades de manejo, tales cano 
silvicultura, protecci6n, exten-
si6n, operaci6n de viveros, 
reforestaci6n, manejo de cuencas 
y desarrollo del sistema social 
forestal. Mis de 70% del total 
de empleados de COHDEFOR esta en 
este departamento. 

* 	 Producci6n. La asistencia para 
desarrollar la industria forestal 

proviene del Departamento de 
Producci6n. Es respon3able del 
controlde la producci6n maderera 
de todo el pals. Los servicios 
que provee son el control de 
calidad y asistencia t6cnica a la 
industria forestal del pals. 

e 	 Comercializaci6n. El Departa-

mento de Comercializaci6n es 
responsable del mercadeo de los 
productos forestales tanto en el 
mercado nacional como en el 
internacional. Para COHDEFOR los 
principales mercados interna-
cionales est~n en el Caribe, 
Europa, Jap6n, y otros palses de 
America Latina. 


e Finanzas. El objetivo del 
desarrollo y pranoci6n del sector 
forestal industrial es asignado 
al Departmaento de Finanzas. El 
fortalecimiento de la industria 
primaria y secundaria requiere el 
financiamipnto de equipo que 
permita la 6ptima utilizaci6n de 
la materia prima. El financia
miento proporcionado excedi6 la 
suma de $7,300,000 durante el 
periodo 1974-1980. 

La estrategia para el desarrollo 
industrial de la Corporaci6n busca 
integraci6n de la inversi6n del sector 
piblico y privado para crear empresas 
coMo !a Central de Aserrl3o de 
Siguatepeque, S.A. (CASISA) y la 
Forestal Industrial Agua Fria, S.A. 
(FIAFSA). El Proyecto CORFINO fue 
recientemente creado en el distrito 
forestal de Olancho. Este proyecto de 
gran escala afectara un Area fcrestal 
considerable de roducci6n intensiva y 
de reforestaci6n. Este s6lo proyecto 
requerira una inversi6n de 150-200 
millones de d6lares durante el periodo 
1981-1985. 

La estrategi.a de inversi6n de 
COHDEFOR incluye inversiones sus
tanciales como el Programa de Desar
rollo Forestal de Comayagua. Este 
programa amplia las actividades del 
manejo forestal con enfasis en la 
reforestaci6n y 6ptima utilizaci6n del 
recurso forestal de la regi6n. El 
proyecto cubre mas de 1,200,000
 
hect reas oon una inversi6n de 15-20 
millones de d6lares progranada para el 
perlodo 1981-1985. 

Como se puede esperar en una 
instituci6n tan grande y compleja, 
existen varics problemas serios. Los 
principales son: 

* 	Falta de politicas claramente 
definidas, reglamentos y pautas. 
Existen leyes generales, pero muy 
pocas tienen reglamentos 
especificos. 

• 	 Falta de coordinaci6n y comunica
ci6n, tanto dentro de COHDEFOR 
como entre COHDEFOR y otras 
instituciones.
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* 	Deficiente cumplimiento de 
decisiones e implementaci6n de 
planes. 

Estos problemas han contribuido a 
crear una gran e indecisa organizaci6n 
burocratica. Para un an~lisis insti-
tucional completo de COHDEFOR ver el 
informe de Cliff ('980), citado en la 
bibliografia. 

El resultado de los problemas 
internos de COHDEFOR es la explotaci6n 
incontrolada de los bosques, general-
mente con m~todos ecol6gicamente irra-
cionales. La COHDEFOR tiene mrs de 340 
especialistas forestales entrenados, 
cerca de un tercio son graduados y el 
resto tiene alg n entrenamiento tcnico 

universitario. Esta fuerza laboral es 
en buena proporci6n, una de las rn~s 
grandes de Amnrica Latina. Los 

especialistas forestales Hondureflos 
aunque tienen buenauna educaci6n 
poseen escasa experiencia pr~ctica. 
Existen pocos modelos o ejemplos de 
proyectos exitosos que puedan imitar. 
Las normas de ejecuci6n son vagamente 
establecidas y rara vez aplicadas. 

Aunque estos problemas parecen 
enormes, pueden resolverse. Serin 
esenciales los programas de cooperaci6n 
tecnica y administrativa para desar-
rollar politicas y procedimientos y, 
m~s importante atn, para ayudar a 
implementarlos. 

INA. Esta agencia es responsable de 
la inplementaci6n de la Ley de Reforma 
Agraria. Tambi6n es requerida para 
capacitar y dar asistencia t~cnica a 
los campesinos, a quienes se le ha 
otorgado tierras bajo esta ley. 

INA y COHDEFOR tienen la responsa-
bilidad de definir las tierras 
forestales. Las entrevistas con 
personal del INA indican que est~n 
dispuestos a cooperar con la COHDEFOR, 
pero esperan que COHDEFOR tome la 
iniciativa. 

Los proyectos anteriores del INA, 
como el proyecto de desarrollo del 
Valle del Rio Aguin, han forzado a la 
poblaci6n del valle a migrar hacia las 
tierras 
 forestales circundantes. 
Tambi~n, la gente sin docwentos de 

identificaci6n no puede participar en 
los programas del INA y son obligados 
asentarse en los bosques cuando son 
desalojados por el INA. 

Ministerio de Recursos Naturales.
 
Este Ministerio es responsable del 
desarrollo de la producci6n agricola de 
Honduras. El Ministerio es miembro de 
la Junta Directiva de COHDEFOR y como 
tal tiene ingreso directo tanto al 
sector forestal como al sector 
agricola. 

La unidad directamente responsable 
de la planificati6n de parques
nacionales y reservas, asi como del 
manejo de la fauna silvestre, RENARE, 
es parte de este ministerio. Existe 
poca comunicaci6n entre COHDEFOR y 
RENARE.
 

ENEE. El desarrollo de la energla 
el&ct-:ica de Honduras requiere de la 
construcci6n de represas, reservorios y
 
lineas de alto voltaje a trp' s del 
pais. Estas actividades retiran 
permanent.3ente muchas tierras de la 
producci6n forestal. Las lineas de 
alto voltaje y los caminos proporcionan 
el acceso adicional para la invasi6n de 
las tierras forestales.
 

SECOPT. La construcci6n de caminos
 
constituye un factor clave en 
 el 
desarrollo del pals. En Honduras 
tambi~n constituye la clave para la 
destrucci6n del recurso forestal, 
especialmente los bosques latifoliados. 
La construcci6n de caminos causa ero
si6n y retira tierras de la producci6n.
 
Generalmente, los caminos construidos 
por SECOPT son bi~n construidos pero 
mal mantenidos. El camino de Progreso 
a Yoro constituye un ejemplo. 

La erosi6n, los deslizamientos y las 
alcantarillas obstruldas son comunes a 
lo largo de los caminos. La carretera 
de Yoro pasa a trav6s de lo que hace 
s 6 lo cinco aflos era un bosque de gran 
altura, pero que est iendo consider
ablemente cortado y sembrado con maiz y 
frijoles. En esta area las pendientes 
son de mrs de 100%. La planificaci6n 
previa hubiera evitado sta p~rdida. 
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Ganaderos. Este grupo es un con-
tribuyente importante de la deforesta-
ci6n y otros impactos sobre la reserva 
forestal. 
 Ellos han formado una 
asociaci6n politicamente poderosa y son 
capaces de influenciar en la politica 
de manejo de la tierra en todos los
niveles. La sembra con pasto de las 
tierras que anteriormente fueron 
agricolas ha agravado el problema de 
deforestaci6n, obligando a los agri-
cultores marginales a talar aquellos 
bosques todavia sin cultivar. En reas
de Olancho, los ganaderos pagan a 
trabajadores para que corten el bosque, 
quemen la madera y siembren pasto 
directamente, evitando el perlodo de 
labranza. 

El Campesino. El campesino juega un 
papel importante en la destrucci6n del 
recurso fbrestal y potencialmente en el 
manejo productivo del recurso. El 
papel del campesino se discute en la 
secci6n de consideraciones sociales. 

Instituciones Internacionales 


BID. El Banco Interamericano de 
Desarrollo es la principal fuente de 
fondos para los proyectos de desarrollo 
rural. Son los principales auspicia-
dores del proyecto de Desarrollo 
Forestal de Comayagua de COHDEFOR, asi 
como de la construcci6n de la red 
principal de caminos del Proyecto 
CORFINO. Cuenta con un limitado equipo
de personal t6cnico y a menudo recurre 
a organizaciones como FAO para 
asitencia t6cnica. 

Cuerpo de Paz. Desde bace varios 

af3os el Cuerpo de Paz ha sido una 

fuerza integral en el desarrollo de los 
recursos naturales de Honduras. Desde 
1974, han habido 33 voluntarios 
asignados a COHDEFOR. Mayormente ellos 
han ocupado posiciones en el campo y 
actualmente por lo general son 
asignados a la promoci6n del sistema 
social forestal en las areas rurales. 
A menudo son personas j6venes y sin 
experiencia; muchos recien egresados de 

la universidad. Sin embargo, se han 
ganado gran respeto a trav~s de 
Honduras y se les conoce por su 
excellente trabajo, bajo condiciones 
dificiles. La falta de experiencia es 
la princ. pal limitaci6n del voluntario. 

FAO. En Honduras FAO tiene la m~s 
larga y continua experiencia forestal; 
sus expertos generalmente tienen amplia 
experiencia y han contribuldo en el 
desarrollo de destacados proyectos. 
Son muy cuidadosos en la planificaci6n.
El principal error de este grupo es la 
confianza en las contribuciones de 
asistencia t6cnica. Despu6s de la 
terminaci6n de un proyecto, las agen
cias Hondureflas a menudo se encuentran 
con que no tienen la habilidad t~enica 
ni la experiencia para continuar su 
implementaci6n. 

AID. Depu6s de un lapso de mAs de 
10 ailos, la AID ha dado mayor 6nfasis a 
los proyectos de recursos naturales. 
El primero, el proyecto de manejo de la 
cuenca de Choluteca, es interesante 
porque para su implEmentaci6n requiere
 
de la cooper aci6n de varias agencias 
del Gobierno de Honduras. Este enfoquc 
para el fortalecimiento institucional 
para el manejo del recurso forestal 
debe forzar al desarrollo de lineas de 
comunicaci6n. 

La capacidad de AID para cooperar en 
el desarrollo, manejo, y protecci6n de 
los recursos naturales se ve impedida 
por la falta de personal con experi
encia en el desarrollo y supervisi6n de 
programas de desarrollo. Dispone de 
s6lo un forestal recientemente 
graduado. La AID est en la primera
fase de desarrollo de un importante 
proyecto de manejo forestal con 
COHDEFOR. Estos dos proyectos ser~n un 
desaflo a la habilidad de un director 
altamente experimentado. La AID debe 
reforzar su capacidad de manejo y
supervisi6n de proyectos de desarrollo 
de recursos naturales. 

Banco Mundial. El Banco Mundial 
tiene casi el mismo rol que el BID en 
Honduras. Cabe notar su apoyo al 
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componente forestal del proyecto de 

CONSUPLANE para el desarrollo rural en 
el suroeste de Honduras, PRODERO. 


Gobierno de Gran Bretafla. La ayuda 
se este Gobierno ha sido de gran xito. 
Un ejemplo es el desarrollo de una 
instalaci6n para el procesami.ento y 
banco de semiJlas en ESNACIFOR, la cual 
es exportada y proporciona a COHDEFOR 
semilas de alta calidad para cubrir 
sus necesidades de reforestaci6n. Por 
otra parte, ha completado un exitoso 
programa de desarrollo de )rocedi-
mientos para la ubicaci6n de incendios 
controlados en rodales de pino. Muchos 
de los procedimientos para la operaci6n 
de viveros y de reforestaci6n han sido 
desarrollados por personal del programa 
Brit~nico. El secreto de su 6xito 
parece estar en l.a soluci6n de 
problemas especificos por un pequeflo 
grupo de personas altamente especiali-
zadas y dedicadas, que trabaja en 
estrecha coordinaci6n con los t6cnicos 
de campo Hondureflos. 

CIDA. La Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional ha trabajado 
en estrecha coordinaci6n con COHDEFOR 
en las areas de protecci6n contra 
incendios. inventarios forestales, 
manejo de bosques latifoliados y 
financiamiento de industrias. CIDA 
reci~n empez6 en 1977 a financiar 
proyectos forestales en Honduras. 

Agencia de Cooperaci6n Internacional 
Japonesa. Esta es la agencia que mas 
recientemente ha iniciado la ayuda para 
el desarrollo en Honduras. El unico 
proyecto en el sector forestal es un 
inventario y fotografia a6rea para las 
areas de pino de La Mosquitia. 

CONSIDERACIONES SOCIALES EN EL MANEJO 

FORESTAL 

El Servicio Forestal de los Estados 
Unidos en su oportunidad pudo cumplir 
su labor casi completamente 

independiente de consideraciones no 
t6cnicas y sociales. Los profesionales 
trabajaban en areas aisladas donde la 
mayorla de la poblaci6n residente era 
empleada en algin aspecto del manejo 
forestal. Todo esto cambi6 a mediados 
de los aJos 60. En todas partes, el 
pblico cuestionaba las decisiones 
tcnicas basadas en valores que nunca 
se consideraron importantes: 
estticas, recreaci6n, preservaci6n de 
la vida silvestre y los efectos aguas 
abajo del corte y transporte de trozas. 
A~n la industria privada enfrent6 
problemas de naturaleza social. En el 
estado de Arkansas, por ejemplo, la 
Compania Weyerhaeuser encontr6 que la 
poblaci6n se resinti6 profundamente por 
la remoci6n del bosque de roble/nogal 
para sembrar pino en su lugar. A pesar 
de que los vecinos no tenian titulo 
legal de la tierra, se sentian con un 
derecho al uso de la tierra como 1o fue 
por ailos para la caceria de ardillas, 
el pastoreo libre, y para innumerables 
usos m~s. La reacci6n hacia las 
operaciones de la Weyerhaeuser fue el 
sabotaje de su equipo, incandios 
premeditados en las plantaciones de 
pino, y a~n algunas veces disparos a 
los ingenieros forestales. 

Estos problemas son similares a los 
que ahora suceden en Honduras. Las 
razones son las mismas. Los t6enicos 
desatienden o no comprenden las 
necesidades, deseos o costumbres de la 
gente local cuando planifican el 
desarrollo del bosque. Los forestales 
Hondureios no han sido entrenados para 
entender o trabajar con la gente rilral. 
El forestal generalmente proviene de la 
cuidad y no es sensible a la vida de 
las reas rurales. Aquellos Drogramas 
desarrollados para ayudar al campesino 
que habita en el bosque est~n diserlados 
para distraerlo de las actividades 
destructivas. Por ejemplo, se le 
proporcionan comenas con la esperanza 
de que genera suficiente ingreso para 
evitar la destrucci6n del bosque. Otro 
caso es el establecimiento de coopera
tivas colectoras de resinas. En 
cualquiera de los dos casos, la 
actividad es econ6micamente marginal y 
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no 	involucra al campesino 
en el manejo 
del bosque o en los mayores beneficios 
econ~micos derivados de la explotaci6n 
de 6ste. La COHDEFOR ha sido insensi
ble a las necesidades de la poblaci6n 
campesina debido al prejuicio cultural 
y a la falta de conocimiento o experi
encia en el trato con la gente rural, a
 
menudo analfabetos, con distintos
 
valores culturales y 6tnicos.
 

La ley do COHDEFOR establece la 
incorporaci6n del campesino en el 
manejo forestal. Se deben tomar en 
consideraci6n las necesidades y deseos
 
de este grupo en cualquier plan de
 
desar-ollo del 
recurso forestal. No es 
suficiente iniciar planes de manejo
para rectificar los daios que ellos 
ocasionan. El campesino debe ser 
totalmente integrado al manejo del 
bosque y debe recibir beneficios 
directos por su trabajo. Estos bene
ficios no s6lo deben incluir trabajo
asalariado sino 
tambi6n derechos de 

propiedad y sentido empresarial hacia 

el recurso forestal. 

Un proyecto de COHDEFOR en el que se 
ha incluido el factor social es el de 
manejo de bosques latifoliados con !a 
cooperaci6n t.cnica de CIDA. COHDEFOR 
esta planeando la creaci6n de un nuevo 
distrito forestal en 1982 en el area, 
como indicaci6n de la prioridad del 
proyecto. Se in:luye en el proyecto la 
farmaci6n de cooperativas de campesinos 
para el corte selectivo de 5rboles 
valiosos y aserrado 
a marno en tablas 
para su venta a los aserraderos (Figura
V-44). Estas cooperativas tambi6n 
incentivan la cosecha de madera que, de 
otra manera, seria quemada por los 

agricultures migratorios. 


Se estgn delimitando las reservas de 

bosques virgenes, de modo que los 
agricultores conozcan su ubicaci6n. 
Donde hay tierra disponible se est~n 
sembrando especies de uso especial, 
coma el eucalipto para canbstible de 
madera. El delinerINA las tierras 
aptas para sistemas egroforestales, 
tales sistemas como "taungya," donde el 
manejo forestal y las pr~cticas 
convencionales de agricultura 
migratoria del campesino se cambinan. 

Figum, V-4. M.todos tradicionales de aserrado a mano empleado
por IaS copcrativas campesinos, como launi6n de Suyapa (Corl(.1i', Thdjn). 

La implementaci6n total del proyecto
 
est en peligro debido a que tanto CIDA
 
como COHDEFOR tienen presupuestos
 
-1imitados para este tipo de proyectos. 
Dada la tremenda p~rdida de madera 
valiosa cada afio debido a la agri
cultura migratoria, este proyecto 
merece un mayor apoyo de la comunidad 
de ayuda para el desarrollo. 

REVISION DE LA LEGISLACION FORESTALES
 

Las principales leyes que rigen el 
manejo forestal son: Decreto Ley NO 85 
(la Ley Forestal) y el Decreto Ley N0 

103 (la Ley de La Corporaci6n Hondurefta 
de Desarrollo Forestal) . La Ley 85 
establece las necesidades de con
servaci6n y manejo forestal de 
Honduras. Cabe destacar los siguientes 
capitulos: 

* 	 Capitulo III -Definici6n, clasi
ficaci6n, declaraci6n y adminis
traci6n de ireas y zonas 
forestales. Esta secci6n pro
porciona las regulacbnes b~sicas 
para la clasifica.i6n de las 
tierras forestale. 

93
 



* 	Capiltulo V - Define la tierra de 
propiedad privada. 

* 	Capitulo VII - Protecci6n de 
Areas forestales. Requiere 
planes de manejo forestal que 
consideren cuencas, suelos, 


paisaje y fauna silvestre, antes 
de 	 la aprobaci6n. 

Estas leyes no se han reglamentado. 
Muchos derechos que se han dado no se 
han cumplido. Las leyes no son exclu-
sivas, pero muchos de las prescrip-
ciones no son claras porque la Ley 85 
fue aprobada antes de la creaci6n de la 
COHDEFOR. Las responsabilidades de 

COHDEFOR aparecen en la Ley 103, 
Articulo 8, que designa a COHDEFOR como 
el administrador forestal del Estado. 
Aparentemente, esto requiere que 
COHDEFOR seleccione, maneje y proteja 
los parques nacionales. 

CAPACITACION FORESTAL 

CURLA 

Este centro agricola en La Ceiba, 
parta integral do la Universidad 
Nacional Aut6noma de Honduras, estg 
intentando desarrollar un progrania 
forestal a nivel de Bachillerato 
Universitario. Posee una impresionante 
lista de clases pero muy pocos pro
fesores capacitados. Est5 ubicado 
lejos de los bosques de pino pero muy 
cerca de los latifoliados. Los pro-
fesionales de COHDEFOR a severan que 
los graduados del CURLA (cerca de 10 
cada aio) ro estin capacitados ade-
cuadmente, ni tienen experiencia de 
campo. Para dar entrenamiento 
practico, por primera vez en 1981, 
CURLA est6 ofreciendo un campamento en 
Talanga en el bosque de pino. 

Es cuestionable la capacidad del 
CURLA para desarrollar un equipo de 
maestros suficientemente experimentados 
para formar forestales altamente 
calificados en los pr6ximos cinco aflos. 
Otro problema es que COHDEFOR ahora 
tiene mis de 340 forestais entrenados. 

Son raras las nuevas oportunidades de 
empleo. El sector privado s6lo emplea 
unos pocos forestales. 

ESNACIFOR
 

Esta escuela t6cnica forestal, 
administrada por COHDEFOR, es una 
instituci6n regional a la que asisten 
estudiantes de la mayor parte de Centro 
America y El Caribe. Han habido pocos 
estudiantes de America del Sur. La 
escuela goza de buena reputaci6n pu 6 s 
egresan personas bien entrenadas,
 
especialmente en el trabajo de campo. 
COHDEFOR ha reducido a 25 el n~mero de 
becas ofrecidas a estudiantes Hon
iurefos. Esto refleja la situaci6n de 
empleo para los forestales en Honduras. 

La escuela deberla incluir mas 
cursos pr~cticos en el manejo del 
bosque bajo el concepto de uso
 
mlitple. Se debe incluir la ense. anza 
sobre manejo de pastos, cuencas, fauna 
silvestre, parques nacionales y con
servaci6n del suelo. Esta escuela es 
un valioso recurso no s6lo para 
Honduras sino para la regi6n entera. 

REVISION DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS 
DE 	COHDEFOR
 

CORFINO
 

Este proyecto es un complejo 
aserradero/f~brica de pulpa, que 
utilizarA los 61timos grandes rodales 
de pino maduro del pals. Los estudios 
de factibilidad y los planes de manejo 
fueron realizados por la compaftia con
sultora Finlandesa Jaakko Poyry. La 
f~brica de pulpa no ha sido seleccion
ada, pero el primer aserradero esti 
siendo instalado en Bonito Oriental en 
la parte centro norte de Honduras. La 
siguiente instalaci6n progranada es 
una planta de madera terciada. Los 
ejecutivos del proyecto reclaman que el 
impacto ambiental esti siendo con
siderado en la planificaci6n. 
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INFONAC 


La COHDEFOR esti realizando un 
inventario nacional de las reas de 
pino y produciendo mapas actualizados 
conjuntamente con CIDA. El inventario 
es 	 esencial para la planificaci6n del 
manejo forestal en Honduras. 


Plan Comayagua
 

COHDEFOR, con asistencia t6 cnica de
 
FAO y financiamiento del BID, esti 

estableciendo un plan de manejo
 
integrado para la cuenca del Proyecto
 
de la Represa El Caj6n. 


Proyecto Do Manejo De La Cuenca De 

Choluteca 


El 	Ministerio de Recursos Naturales, 

con el financiamiento de AID, est 
conduciendo un proyecto interagencial 
para proteger y rehabilitar la cuenca 
del Rio Choluteca. Entre otras 

agencias que intervienen spo: 

COHDEFOR, INA y Catastro Nacional. 
Esto es notable dada la necesidad de 
fortalecer la cooperaci6n inter-
agencial. 


CONjLUSIONES: 

* 	COHDEFOR es la agencia clave para la 

protecci6n, ranejo y desarrollo del 
recurso forestal. 

* 	 El territorialismo interagencial y 
la falta de comunicaci6n son serios 
obstaculos para el manejo efectivo 
del. recurso forestal de Honduras. 

* 	 Las consideraciones sociales del 
manejo del recurso fbrestal no est~n 
totalmente integradas en el proceso 
de 	decisiones de manejo. 


* 	 El costo medioambiental de los 
proyectos generalmente no se con-
sidera durante la etapa de planifi-

caci6n de los mismos. 


* 	 Es evidente la seria subutilizacibn 
de 	las materias primas producida en
 
la 	explotaci6n del bosque. 

e 	 La experiencia y Ia falta de 
direcci6n son serios impedijmentos 
para el manejo efectivo del recurso 
forestal. 

.	 El financiamientLc internacional
 

controla la direcci6n del manejo del
 
recurso forestal en Honduras.
 

RECOMENDACIONES
 

Generales
 

Fortalecer la Capacitaci6n Agro-
Forestal. CURLA deberia abandonar 
el. objetivo de formar personal 

forestal, y utilizar La capacidad de 
entrenamiento forestal ya desar
rollada para preparar agr6no ios con 
s6lida base forestal, a manera de 
especiilistas agrc-forestales. 

La necesidad de resolver los 
problenias agricolas en los bosques 
de Honduras requicre de personal 
entrenado, Este podrila ser educado 
en el CURLA. La ubicaci6n del 
centro es ideal, pr6xmo a las Areas 
principales de destrueci6n de 
bosques latifoliados en los Departa
mentos de Col6n v Olaricho. La 
necesidad de agrr-forestales existe 
en toda la regi6n. Para el logro de
 
esta meta se requerira de asistencia
 
fianciera y t6 cnica.
 

* 	 Alentar la Cooperaci6n Interinstitu
cional. Sera necesario establecer 
normas precisas de cooperaci6n 
interagencial en proyectos de desar
rollo de recursos naturales. El 
proyecto de manejo de !a cuenca de 
Choluteca, financiado por AID, es un 
importante auance hacia este 
prop6sito. 

o 	 Integrar !as Consideraciones 
Sociales en el Desarrollo Forestal. 
Todos los proyectos de desarrollo de 
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recursos naturales deben in cluir el El recurso de iatifoliadas requeriaaspecto social en su plantificaci6n. de mayor acceso a las areas, aser-La poblaci6n rural debe participar raderos sat 6 lites y ampliaci6n delen las actividades de manejo y debe meradeo de aquellas maderasrecibir 	 comerbeneficios lirectamente del 
bosque. 	 ciales. La producci6n de combusti-Los requerimientos del ble de madera podria ser irrportante.Decreto Ley 
 103, Capitulo 11,especialmente el Articulo 25, * Incluir como Componentesliterales b, d, e f estipulan esta 

BAsicos de 
Proyectos Forestales:necesidad. 	 Leyes
Forestales, Cooperaci6n Tbcnica, v 

* Conducir Analisis de Impactos Am-
Coordinaci6n I nstitucional. Estasconsideraciones

bientales. Todos los proyectos que 
deben incluirse en 

todos los proyectos de manejotengan influencia en el recurso forestal de Honduras:
forestal deben tener alguna forma de - Las Leyes Forestalesanilisis del 	 85 y 103impacto ambiental. deben tener reglamentosEste debe 	 queser requisito para Ia
preparaci6n y aprobaci6n 	

especifiquen la responsabilidad yde pre- autoridad para el manejo delsupuestos por 
 el Ministerio 
Hacienda 	

de bosque. Este requerimientoy Cr6dito Publico. El deberia ser parte de cualquierMinisterio no debe aceptar pre- proyeztosupuestos de agencias 	 de marejo forestal.o de proyecros - Se requiere cooperaci6n t-cnicafinanciados cot: fuentes interna- para las funciones adinistrativas 
cionales que tenganno el an~lisisreferido. 	 de las dependencias gubernamentales de Honduras. 

Mejorar la Utilizaci6n -	 Es necesario realizar consultasdel Recurso 	 yreuniones peri6dicas con la par-Forestal. La subutilizaci6n de la ticipaci6n demateria 	 todas las contraprima del recurso forestal parte!. para asegurar la mejorobliga a la tala excesiva. Las coordinaci6n entre lasestimaciones 	 diversasde m~s de 60% de itistituciones financierasdesperdicio en los bosques de pino 	 inter
nacionales. 
 AID deberia iniciarindican que la mejor utilizaci6ni de estas actividades.
 

este recurso podria aumentar efec
tivamente el 
 P.N.B. de Honduras yprolongarla la vida de la industria Proyectos Especificos
forestal del pals. La mejor utilizaci6n del pino debe incluir: 
- Aumento del valor del 	

e Manejar los bosques latifoliados.tronconaje El proyecto deque represente un valor residual 	
manejo de bosques

latifoliados de COHDEFOR/CIDAbasado en la conversi6n de costos 	 puede
servir y valor 	 como piloto para un proyectodel producto. mas grande. Debido- Ventas de madera 	 a los diversosbasadas en la problemas ytasaci6n 	 la gran rea de destrucde la suma total ci6n de latifoliadas,valor de tronconaje. 

del 	 asi como el
nivel de financiamiento - Establecimiento 	 que sede tamalos 
 requiere, se recomienda unnominales 	 proyectode la madera con limites interagencial y multilateral quemrximos y minimos. incluya:- Dar asistencia t 6 cnica a los - Desarrollo del sistema agroaserraderos para mejorar la forestaleficiencia de conversi6n de madera 

en 	 - Aserraderos sat6lites paratrozas a madera aserrada. utilizar las materias primas.
- Convertir en energia la madera - Necesidades sociales y flsicasdesperdiciada. de 
la poblaci6n considerada 
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(escuelas, instalaciones, m~dicas, 

caminos, etc.) 

- Reforestaci6n 
- Identificai6n de parqucs na-

cionales y reservas 

- Estudios biol6gicos - taxon6micos 
y ecol6gicos. 


Implementar Proyectos en las Sabanas 
de Pino de Mosquita. Esta area 
tiene mas de 900,000 hectirea2 de 
tierras de pino escasamente fores-
tadas. El principal problema es el 
fuego. Los suelos son de baja pro-
ductividad. Con excepci6n de los 
bosques de galeria a Lo largo de los 
ros principales, no existe agricul-
tura potencial. La tierra general-
mente es plana con colinas ligera-
,nente onduladas. 

El bajo costo del inanejo 
forestal, ae la extracci6n y la poca 
posibilidad de otro uso hacen que 
esta Area sea ideal para el manejo 
forestal. Grandes areas pueden 
abastecerse de ]a semilla natural 
que cae del Pinus caribaea nativo, y 
la ya probada reforestaci6n a ralz 
desnuda con plantulas del Pinus 

caribaea, puede efectuarse cuando no 
exista fuente de 3ernillas. El area 
podria ser un importante productor 
de maderas blandas para el alo 2010 
si el manejo se inicia de irnediato. 
Los problemas se plantean por el 
limitado acceso y I@ situaci6n 
politica con Nicaragua. 

m Preparar un Plan Integral de Manejo 
para los Bosques de Pino de la 
Region Central. Se requiere de un 
plan de manejo forestal integrado 
para el area de pinos de Honduras 
Central. COHDEFOR esti actualmente 
en una etapa de paralizaci6n y 
estancamiento del crecimiento r pido 
de la industria forestal. Un
 
programa de manejo forestal de una 
area extensa de pino joven, con 
participaci6n de la poblaci6n local, 
podria constituir un ejemplo de 
verdadet'o manejo forestal. Como
 
parte de este programa se deben 
desarrollar sistemas organiza
cionales y procedimientos. Actual
mente, AID esti desarrollando con 
COHDEFOR un programa similar.
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VI. MANEJO DE CUENCAS
 

PROBLEMAS DE LAS CUENCAS Y LAS enorme degradaci6n. La incapacidad delCONSIGUIENTES LIMITACIONES PARA EL gobierno para controlar la deforesta-DESARROLLO 
 ci6n u ofrecer al campesino alterna
tivas viables, esti ocasionando la 
p~rdida de productividad del suelc,La importancia del buen manejo de mediante la lixiviaci6n y la erosi6n,las cuencas en Honduras para la pro- sedimentaci6n e inundaci6n aguas abajo,ducci6n de agua, necesaria para los disminuci6n de la calidad del agua yusos dom~sticas industriales, la p~rdida de la productividad delagricultura, hidroelectricidad, eco

agua sistema acuitieo. La reversi6n de estadulce y productividad de los estuarios, tendencia deteriorode de las cuencasno puede ser subestimada. constituye un elemento esencial enLos procesos geom6rficos han creado 
la 

lucha contra el subdesarrollo y elun sistema de drenaje fuertemente circulo vicioso la pobrezade en
fraccionado, 
 orientado principalmente Honduras.
al Norte con aproximadamente 85 por La degradaci6n de las cuencas esciento del area total de tierra que inducida por el hombre, a causa del usodrena a]. Mar Caribe. La Figura VI-I inapropriado de los recursos de lailustra los principales sistemas de tierra. Las causas directas son ladrenaje en Honduras. densidadLa de deforestaci6n y la agricultura de cortepoblaci6n y la consiguiente domanda de quemay incontrolada sobre las tierrasagua no esta en proporci6n con el marginales. Las causas indirectas sonsuninistro de agua disponible. El agua la falta de una base tcnica ypara uso dnmstico estA racionada en que regule 

legal 
el uso de la -ierra, es.asezTegucigalpa, Ccmayagua, Siguatepeque, y de informaci6n sobre los recursosen la mayorla de ciudades del sur de naturales, la ausencia de alternativasHonduras, por menos, sietelo durante atractivas para las actuales prcticasmeses del afto. Adem~s del uso agricolas, 
 la falta de personaldom~stico, el agua tiene, extrema 
 entrenado para manejar 
adecuadamente
importancia en Honduras para 
 la los recursos agua y tierra, y la faltageneraci6n de hidroelectricidad, 
que de instituciones de investigaci6n y derepresenta actualmente el 
90 por ciento educaci6n que enfoquen los problemasde toda la electricidad consumida en el 
 humanos y delt~cnicos rmianejo

pa is. En los principales valles 
de 

de cuencas.
 
Chol uteca, Talanga, Comayagua, Sula,
 
Aguan, y a lo largo de de
litoral 
Atlantico, existe altauna demanda de Deforestaci6n 
aguas superficiales lapara irrigaci6n
de cultivos canerciales corno al banano. De los 9.5 millones de hectireas deLos estuarios de ambas costas ali- tierra estimadas actualmente apropiadasmentados por las corrientes, con- para bosques, millones sido2.2 hanstituyen importantes criaderos de peces deforestadas. Las tasas de erosi6n del
y mariscos, pa, d el consuno dcmnstico y suelo en tierras que estuvieronla exportaci6n. cubiertas por bosques se han aceleradoLa presi6n de los canpesinos en las al punto que las p~rdidas de sueloAreas de pendientes escarpadas de las estimadas an algunas Areas del pals soncuencas aitas, causado 6 stasha en una de un 100 a 500promedio de toneladas 
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mtricas por hectArea anualmente. Las 
tierras erosionadas han aumentado de 
3.5 por ciento a 6.8 por ciento del 
irea total de tierra en un periodo de 5 
ahos, de 1972 a 1977. 

Los cminos construidos en 
pendientes escarpadas, sin tomar en 
cuenta el drenaje natural o la 
diferenciaci6n de las caracteristicas 
geol6gicas o del suelo, pueden oca-
sionar la erosi6n acelerada, hundi-
miento y deslizamiento de tierras 
(Figura VI-2). Los suelos erosionados 
causan sediment.aci6n en las corrientes 
locales, ensucian los suministros de 
agua, sedimentan los reservorios, e 
incrementan el potencial de inunda-
ciones dat-inas. 

Un impacto secundario, mas serio a 
largo plazo, lo constituyen los 
caminos, que proporcionan mayor acceso 
a areas anteriormente inaccesibles para 
la agricultura migratoria 
 y el 
pastoreo. El camino San Esteban-Bonito 

Oriental es un caso particularmente 
serio que ha dado come resultado el 
despeje con fines agricolas de una 
extensa area s6lo apropiada para 
bosques. 


La escorrentia acelerada proveniente 

de las tierras deforestadas puedc 

Figura VI-2. El avance del pastoreo y la agricultura sobre las pen-
dientes escarpadas, como se muestra en la fotografia de la cuenca 
Choluteca, resulta de la erosi6n acelerada, hundimiento y desliza-
mientode !a tierra (Cortesia de P. Dulin). 
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incrementar diez veces m~s los picos 
m~ximos de las corrientes despu~s de 
una fuerte lluvia Los suelos erosiona
dos causan la sedimentaci6n de los 
canales, reduciendo su capacidad de 
carga. Este factor, conjuntamente con 
los mayores flujos, da como resultado 
inundaci6nes en las areas del valle 
aguas abajo. Los siguientes son 
algunos casos de inundaciones 
atribuidas, en parte, al uso inapro
piado de la tierra aguas arriba y a la 
deforestaci6n: 

- La inudaci6n en el valle Sula 
(drenaje de los rlos Ul6a y 
Chamelec6n) ocasiona una p6rdida 
estimada en 33.5 millones de 
d 6 lares anuales, dafiando la 
agricultura y la infraestructura 
en un area geografica de 370 
kilametros cuadrados. 

- RENARE estima que la p6rdida por 
erosi6n y suelos y las inunda
ciones en el rlo Aguin y en las 
demos cuencas del litoral 
Atl~ntico excede a los 4.5 
millones de d6lares por aflo; esta 
cifra es considerada muy baja ya 
que no incluye todas las cuencas. 

- Las inundaciones anuales elen 
valle del rio Choluteca ocasionan 

daflo, a 3,400 hectireas de
 
tierras de cultivo y de pastos de
primera clase. 

- En 1976, las inundaciones en la 
regi6n del litoral Atl ntico 
ocasionaron un estimado de 1.3 
millones de d6lares en daflos a 
caminos y viviendas en el area de 
La Ceiba. En el mismo afo, las 
inundaciones en el valle del rio 
Aguan ocasionaron 1.7 millones de
 
d6lares en daftos a la infraes
tructura y los cultivos
 
comerciales . 

- Las inundaciones a causa de las 
fuertes lluvias del hurac~n Fifi 
en 1974, fueron las peores
 
registradas en eltodo pals, 
matando a 12,000 personas
aproxlimadamente, principalmente 

-

en el rea de la Sierra de Omoa; 
ocasionando una p~rdida estimada 
en 150 millones de d6lares en el 



valle de Sula; e inundando casi 

470 kilometros cuadrados del 

valle del rio Choluteca. 


Politica de Uso de la Tierra 


Aunque en Honduras existen varias 
leyes y politicas de uso de la tierra, 
&stas han sido ambiguamente inter-
pretadas, poco aplicadas y han fallado 
en la regulaci6n del uso inapropiado de 
la tierra. Existen leyes para que 
COHDEFOR regule el uso de las tierras 
aptas para bosques, para que el 
Ministerio de Recursos Naturales regule 
el uso de tierras agricolas (Ver 
Capiltulo IV), y para que el INA lleve a 
cabo la reforma agraria. Debido a la 
ambiguedad entre las leyes, la defi-
ciente comunicaci6n entre las diversas 
agencias, y la ausencia de un criterio 
para la buena planificaci6n y manejo 
del uso de la tierra, es dificil lograr 

el control de las pr~nticas destruc-
tivas de este valioso recurso. 

Aunque en Honduras se han promulgado 
leyes y decretos con el objeto de 
proteger y conservai' las cuencas, 6stas 
no son efectivamente implementadas. 
En la Ley Forestal, Decreto Ley No. 85 
de 1972, hay un articulo sobra 
"...promoci6n del uso mltiple en areas 
foresta)es; incluyendo recreaci6n, 
mantenimiento de cierta flora y fauna 
silvestre, regulaci6n, del pastoreo y 
de los pastos, producci6n de agua, y la 
conservaci6n, restauraci6n y estabili-

zaci6n de los sueloso" La misma ley ha 

establecido reservas de bosques 

prctegidos en las siguientes Areas: 
los manglares del Golfo de Fonseca, 
Montaila de Cuzuco, Isla Guanaja de las 
Islas de la Bahia, la cuenca del ro 
Pelo en el Departamento de Yoro, y la 
cuenca del Lago Yojoa, y Montafia "La 
Tigra" cerca a Tegucigalpa. Esta ley 
fue promulgada cuando el programa 
forestal era parte del Ministerio de 
Recursos Naturales. 

En 1974, una nueva Ley Forestal 
(Decreto Ley No. 1Q3) cre6 COHDEFOR 
como la agencia nacional forestal y la 
transfiri6 todas las funciones 


forestales ejecutadas previamente por
 
el Ministeri de Recursos Naturales.
 
Bajo el Articulo 8, literales c y d,
 
COHDEFOR tiene el mandato de
 
"...ejecutar acciones permanentes y
 
sistemticas para la protecci6n de los
 
bosques contra las quemas, plagas,
 
enfermedades, destrucci6n por el
 
sobrepastoreo, y evitar la erosi6n 
acelerada de los suelos," y de 
" ...ejecutar directamente, a en 
colaboraci6n con otras organizaciones 
partinentes, la tarea indispensable de 
protecci6n de las cuencas." Esta Ley 
tambi6n transfiri6 a COHDEFOR respon
sabilidades bajo la Ley No. 85. Por lo
 
tanto, COHDEFOR es responsable legal de
 
la ejecuci6n de las actividades del
 
manejo de cuen-as, protecci6n, y man
tenimiento de las reservas forestales. 
Desafortunademente, ni el Decreto 
Ley No. 85 ni el No. 103 especifican 
la necesidad o el marco para los 
planes de manejo. Consecuentemente,
 
COHDEFOR no ha desarrollado, hasta la 
fecha, una politica o plan nacional de 
manejo de cuencas, ni ha formulado 
planes de manejo para las reservas 
forestales.
 

Un gran problema serio en la promo
clon del uso apropiado de la tierra, es 
la ausencia de una calsificacci6n de 
capacidad de uso aceptable y adaptable
 
para el pais. Sin esta herramienta es 
casi imposible desarrollar planes 
integrales para el buen manejo de la 
tierra, acciones de reforma agraria, 
dessarrollo agricola, y manejo
 
forestal. En base a inforwaci6n de
 
recursos fisicos (clima, suelos,
 
asociacionei vegetales, pendientes, 
etc.), la tierra deberia clasificarse 
de acuerdo a su capacidad, p. ej., 
capacidad para soportar ciertos usos. 
Esta infornaci6n, contenida en mapas; 
podri"a entonces ser utilizada por las 
agencias responsables como base para la 
toma de decisiones en cuanto al uso y 
manejo de la tierra. La jurisdicci6n 
de cada agencia podria entonces ser 
asignada por mandato de acuerdo al uso 
apropiado. Se espera que tal sistema 
de clasificaci6n sea desarrollado como 
parte del Proyecto-Manejo de Recursos 
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Naturales de la cuenca de Choluteca 
financiado por la USAID. 


Escasez de Informaci6n de los Recursos 

Naturales 


Debido a la actual tasa de defores-
taci6n, las estimaciones sobre cober-
tura forestal se tornan obsoletas 
cuando se publica la informaci6n. Como 
resultado, las industrias forestales 
son planificadas para utilizar recursos 
no existentes, y la vida 6til de los 
reservorios es sobreestimada. No se 
pueden formular las prioridades para el 
desarrollo y conservaci6n de los 
recursos, sin una constante actualiza-
ci6n de infornaci6n sobre la cobertura 
vegetal y la tasa y localizaci6n de la 
deforestaci6n. La escasa informaci6n 
detallada sobre los suelos ha llevado 
al INA a situar grupos de campesinos en 
areas con suelos improductivos y 
propensos a la erosi6n. Continuamente 
se destruyen puentes en la regi6n del 
litoral del Atl~ntico debido a que su 
diseio estA basado en Anformaci6n 
hidrol6gica deficiente. El problena de 
escasa informaci6n se complementa por 
el error comn de no recopilary no 
utilizar la informaci6n existente ni 
conducir investigaciones de campo y 
entrevistas. 

Entrenamiento, Investigaci6n y 

Extensi6n en el Manejo de Cuncas 


Aunque existen varias instituciones 
educativas en materid forestal, agri-
cultura, y manejo de la tierra, su 
capacidad para la condicci6n de 
entrenamiento e inveztigaci6n dirigida 
a los problemas de manejo de cuencas es 
limitada. La Escuela Nacional Forestal 
de Siguatepeque est preparando a 
varios t6cnicos para el manejo forestal 
y la industria maderera, pero no ha 
conseguido financiamiento para el pro-
grama de manejo de cuencas. El Centro 
Universitario de la Regi6n del Litoral 
Atlantico (CURLA) cuenta con un pro-
grama forestal dise~iado para entrenar 

ingenieros en el manejo forestal y 
productos madereros, pero con poca 
habilidad en el manejo de cuencas, y un 

6
programa agricola que prepara agr
 nomos
 
orientados hacia la producci6n commer
cial, sin ningin 6nfasis en !a tecno
logia para el pequerlo agricultor, p.
ej., cultivos en laderas. La Escuela 
Agricola Panamericana tambi~n estA 
dirigida hacia la agricultura comer
cial. Por lo tanto, los problemas 
reales de la degradaci6n de las 
cuencas, es decir, agricultura migra
toria y cri.a de ganado por un nimero de 
campesinos cada vez mayor, est n siendo 
ignorados por las instituciones educa
cionales. Ni las estaciones experi
mentales, ni los programas de excensi6n 
enfocan la necesidad de los campesinos 
en cuanto a tecnologlas agricolas 
alternativas. Detr~s de las deficien
cias de las citadas instituciones para 
atendar la degradani~n de cuencas, estA 
la indisposici6n del gobierno para dar 
prioridad a resolver los problemas o 
para iniciar acciones colaterales en 
las areas de reforma de tenencia dE la 
tierra y planificaci6n familiar. 

MANEJO DE CUENCAS EN HONDURAS 

La siguiente secci6n presenta una 
descripci6n suscinta de los recientes 
proyectos y programas de manejo de 
cuencas en Honduras. Tambi~n se 
incluyen proyectos y organizaciones que 
tienen o tendr~n un impacto sobre las 
cuencas. A la descripci6n de cada 
proyecto le sigue una critica que sirve 
para definir ms ampliamente las ireas 
problemticas, la debilidad, o el 6xito 
de los proyectos. La Figura VI.-3 
ilustra las areas afectadas por los 
proyectos mencionado8. 

Proyecto de Manejo Integrado de kuencas 
en el Noroeste 

Descripci6n del Proyecto. Este 
proyecto es consecuencia del proyecto 

103
 



890 

I 

880 

I 

870 

I 

860 

I 

850 84 83 

:o;- 13 EL MAR CARIBE 

16 160 

o~r 150. bl 
~Puerto Loniinra 

'j Kiap 

1 5 0 1 2c m 

0 

15 

0140 

O.i 

TEGUCIGALPA 

ji.iD 

II 
J V 

30 -j. 

L,:,': v 

Instaucion 

C0HDE POR 
COHDEFOR 

Fmar.i-st. E.1-.n 

PNUD F-O HO, 77 0)6 
-. JD FA HON 77 (3 
PlUD F.!0"ON 7703 

130 

OCEANO PACtFICO 

I _ 

890 

_ I 

880 

, 

870 

0 1C020 30 41 60 70 80 90 10] 

__ 

860 

.AA 

85 , 

____ 

840 

130 

030 



del PNUD-FAO-COHDFFOR: 
e Implementaci6n de 
las Cuencas Afectadas
Fifi". El proyecto 

1976 con el objectivocambio en los usos inapropiados de la
tierra en pendientes escarpadas de la
cordillera de Sierra Omoa, Oestede al 

de San Pedro Sula (Nfm. 1 la
en Figura
VI-3). Los daflos y las mue, tes a causa
del Hurac~n en el 5rea, fueron mucho 
mayores debido laa extensa deforesta-
ci6n en las pendientes de montaflas
altas y la consecuente inundaci6n y
deslizamientos de tierra. Las activ-
idades del proyecto fueron m~s tarde 
expandidas a la cuenca del Lago Yojoa 
en 1978, Macuelizo eny a 1978 (N6m. 2 
y 3 en la Figura VI-3). El proyecto
involucr6 el apoyo t 6 cnico y financiero 
multilateral a la COHDEFOR por parte dela FAO, y el apoyo de personal t~cnico 
del Cuerpo de Paz. Las principalesactividades comnrendieron proyectos de 
conservaci6n del suelo en 361 hec-
t~reas, extensi6n agricola para el 
mejoramiento 
 y diversificaci6n de
cultivos, reforestaci6n, especialmente
de especies para combustible de madera 
en 467 hectLreas, y protecci6n forestal 
(prevenci6n de fuego y permisos de
torte) en las ireas de manejo del 
provecto-Sierra de Omoa, Lago de Yojoa 
y Ihcuelizo. El proyecto di6 un gran
enfasis a acci6nla social y al desar-
rollo de un sistema de comunicaci6n e
informaci6n bien adaptado para 1834
campesinos de 70 aldeas en las areas
del proyecto. El proyecto produjo 11 
manuaI es y publicacioneo 6 'iles 
desarrollados durante sus aflos decinco 

- (ha :.. Febrero de 1981 ). Estas 
;:A1caclons proporcionaron un paquete

hnol6gico que comprende la acci6n 

sc,-%I- cog .i±caci6n, conservaci6n del 


.cxni6n 
 de manejo de cuencas 
Lista Je Publicaciones en la Tabla

Vi-1). El proyecto aian esti recibiendo 
apciyo dc COHDEFOR en su districto 

forestal noroeste, donde los equipos

del proyecto in!cluyen a 25 personas
distribuidas on las tres areas de 
manejo, sin asistencia internacional. 
Debido t 1,.o actuales problemas 
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"Planificaci6n 
la Correcci6n de 

por el Hurac~n
fue iniciado en 
de estimular el 

fiscales en COHDEFOR, el futuro del 
proyecto es cuestionable. 

CrItica. La m~s importante contri
bucion es que estuvo dirigidodel problema de a la rafzlas cuencas ocasionado 
por la agricultura migratoria: los
pequelos agricultores de cultivos de 
subsistencia. Hizo importantes avances 
en la introducci6n de tecnicas de
manejo en tierras de laderas, que
dieron acceso a una alternativa eco
n6 mica para la agricultura migratoria.
El desarrollo de un programa de acci6n 
social-comunicaci6n simple, adem~s deefectivo, sirve como modelo que ha
tenido influencia en otros programas de
promoci6n en el pals. la transferencia 
de tecnologla a teonicos de COHDEFOR, 
pero en especial a los campesinos, ha 
sido, por lo menos, marginalmente
efectivo y repr'esenta un prhiser paso 
importante en el desarrollo de unesquema de acci6n social para las 
actividades de manejo de cuencas. 

Las limitaciones del proyecto

estuvieron relacionadas con la falla 
en
 
convencer a la gerencia de COHDEFOR, 
acerca de la importancia de sus activi
dades para el manejo de tierras 
forestales. 
 Los administradores no
fueron convencidos 
 de la amplia

aplicabilidad del proyecto. Quizis el 
proyecto "extralimit6. sus objectivos.
La construcci6ri de terrazas require de 
una fuerte inversi6n, tanto de tiempo 
como de mano de obra, en proporci6n ala magnitud de la protecci6n de cuencas 
lograda. 
 Los diques en laderas, en la
mayorla de los casos, son igualmente

valiosos y requieren menor 
 trabajo. Laintroducci6n de practicas de cultivo y
 
de 
 nuevos cultivos para proteger mejor

las cuencas 
 fue mal concebida desde una

perspectiva econ6mica 
 y cultural. La

falta de aceptaci6n 
 y la escasa produc
ci 6 n han ocasionado que algunos cam
pesinos regresen a sus practicas de

agricultura migratoria, sembrando malz 
y "rijoles. El programa de motivaci6n 
di alimento-por-trabajo solamente 
o. uvo participaci6n mientras hubo 
alimento disponible. La extensi6n de 
las pr~cticas de conservaci6n y de 



TABLA VI-1 

PUBLICACIONES DEL PROYECTO SOBRE MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 

Documento de 
Trabajo Nm. 

1 Michaelsen, T. Un sistema de clasificaci6n de la tierra por 
capacidad de uso para tierras 	marginales. 

2 Camino, V. 	 Estimaci6n de costos y beneficios de la 
reforestaci6n y la conservaci6n de los suelos 
en el
 
Noroeste de Honduras. 

3 Michaelsen, T. Manual de conservaci6n de suelos para tierras de 
lad era. 

Rodriguez, E. 
 Manual de cultivos mfltioles en obras de
 
conservaci6n de suelos. 

5 Bauer, J. 	 Gula de reforestaci6n en ccmunidades rurales.
 

6 Dongelmans, L. 	 AnAlisis financiero de reforestaci6n para lena y de 
cultivo en terrazas. 

7 Bauer, J. 	 Plan de manejo, Sierra de Omoa. 

8 Gonzales, L. 	 Gula para el uso de filminas.
 

9 Rodriguez, E. 
 El cultivo de frutales en obras de conservaci6n de
 
suelos.
 

10 Wiff, M. 	 Manual de communicaci6n para el desarrollo rural en 
tierras de ladera.
 

11 Michaelsen, T. 
 Informe final de proyecto de la ordenaci6n
 
integrada de cuencas hidrogr~ficas.
 

nuevos cultivos a nuevas areas no fue 	 agua para uso dom~stico e industrial
visto como economicamente 	 viable o (N~m. 10 en la Figura VI-3). COHDEFOR,

culturamente aceptable los 	 asistenciapara 	 con del Cuerpo de Paz,
campesinos. 
 empez6 una serie de experimentos 

proyectos pi].otos de manejo de 	cuencas,
 
con el objeto de evaluar el 	 potencial

Experimentos en la Cuenca Los Laureles 	 de sedimentaci6n de los reservorios. 
Estos experimentos fueron los primeros

Descripc-i6n del Proyecto. La 	cuenca en el pals en estimar los impactos de
"Los Laureles" suministra a la capital los diferentes usos de la tierra en las
Tegucigalpa con el 60 por ciento del cuencas, en evaluar los impactos de la
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erosi6n y las caracteristicas de 

escorrentla de los caminos y tierras 

bajo diferentes usos, asi como las 

tasas de sedimentaci6n 
 en las 

corrientes. L- contribuci6n m~s 

importante del proyecto en Honduras fue 

la de proprocionar evidencia cientifica 

de que los usos de la tierra inapro-
piados y la construcci6n de caminos 
pueden llevaL, hacia la mayor erosi6n y 
degradaci6n del recurso suelo, incre-
mento de mayor escorrentia, sedimenta-
ci6n de corrientes y reservorios, y 
mayor inundaci6n. 

CrItica. Aunque los experimentos en 
Los Laureles ilustraron la necesidad de 
buenas pr~cticas de manejo de cuericas, 
con el objeto de asegurar la calidad y 
cantidad del agua quo ingresa a los 
reservorios municipales y asegurar su 

vida atil, p. ej., prevenir sedimenta-

ci6n, el gobierno ha fallado en prestar 

atenci6n a la informaci6n y, hasta el 
momento, ha hecho poco en cuanto al 
manejo de la cuenca Los Laureles. La 
sedimentaci6n del reservorio continua 
haciendo cuestionable su vida U'til. El
 
aumento de nutrientes en el reservorio 
ha acelerado la propagaci6n de jacintos 

y otras plantas acuAticas. 


Programa de Desarrollo Rural Integrado 

de la Region Occidente (PRODERO) 


Descripci6n del Proyacto. PRODERO 

se cre6 mediante la cooperaci6n y el 

financiamiento del Fondo Interamericano 

para el Desarrollo de la Agricultura y
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
y la asistencia de la Organizaci6n de 
Estados Americanos (Ndm. 4 en la Figura 
VI-3). El programa, llevado a cabo por 
el MRN, empez6 en 1979 con un compon-
ente forestal que inclula a COHDEFOR. 
Inicialmente, se reforestaron 500 

hect~reas de pino cerca de Santa 
Rosa 

de Copin, pero eventualmente se 

perdieron debido a la escasa colabora-
c16n entre COHDEFOR y el grupo de 
carpesinos clave. Los objetivos del 
proyecto son estimular el desarrollo 
rural en el Area creando vcomit~s 

agricolas" a nivel local. 
 El programa
 
integrado abarca casi todos 
 los
 
aspectos de desarrollo, incluyendo
 
extensi6n agricola, reforestaci6n con
 
especies para combustible de madera,
 
conservaci6n del suelo, acci6n social,
 
salud, nutrici6n, infraestructura y 
mercados. El programa de desarrollo 
rural integrado de Santa Pirbara (Nim. 
12 en la Figura VI-3) estA siendo 
desarrollado con las mismas lineas y 
organizaciones de financiamiento, 
siendo CONSUPLANE el organismo 
ejecutor/administrador del proyecto. 

CrItica. Aunque es demasiado anti
cipado para criticar la operaci6n de 
PRODERO, ]a organizaci6n de grupos a 
nivel local con pr~ip6sitos de desar
rollo integrado, que abarca todos los 
aspectos de la soio-economla local, 
parece ser un exc:elente enfoque para
los probli.ias del subdesarrollo. El 
6xito del proyecto depender de la 
cilaboraci6n de las diversa1 s agencias 
del gobierno; un proceso que hasta la 
fecha no ha ocurrido.
 

Desarroilo Rural Integrado do la Regi6n
 
del Valle Bajo Agian
 

Descripci6n del Proyecto. Este
 
proyecto se inici6 en 1979, financiado
 
principalmente por el PNUD y CONSUPLANE
 

como contraparte. Los objetivos del 
proyecto son: 

e mejorar el mayor conocimiento de 
los recursos naturales y humanos 
del area;
 

* 	 establecer un sistema regional de
 
planificaci6n con fines de es
tudio y desarrollo de la regi6n;
 

o 	coo,dinar a las agencias del 
gobierno que trabajan en el Area, 
seg 6n lo dictamina el plan 
regional y nacional, e; 

e incrementar las inversiones en 
la
 
rcgi6n dentro del marco del plan, 
de modo que se asegure la pro
ductividad del programa. 

Los proyectos especificos incluyen: 
e.tudio de un sistema de canales para 
el control de inundaciones; represas 
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para el control de inundaciones, irri-
gaci6n, y producc16n de energla 
electrica; estudios y planes de desar-
rollo regional y urbano; y un plan de 
ranejo de cuencas (manejo de los 
recursos suelo y agua). El area del 
proyecto incluye aquella del valle 
Aguan, la ubicaci6n del proyecto mas 
grande de reforma agraria coordinado 
por el INA (L4m. 5 en la Figure VI-3). 
El componente de manejo de cuencas ha 
involucrado la p-eparaci6n de mapas de 
drenaje, uso de la tierra, topografla, 
y cc#nparaci6n del uso actual e poten-
cial de la tierra. Adeis incluye un 
diagn6stico para futuros estudios y 
planes de manejo. 


Critica. El proyecto tiene un grupo 
de pr'ioridades con al~una yuxtap'o.i-
ci6n. El proyecto ha dado 6nfasis 
principalmente a la infraestructura 
costosa pira controlar las inundaciones 
dentro del valle, en vez de las areas 
aguas arriba de la cuenca, donde la 
agriculfura migratoria y la deforesta-
cl.6n est~n exacerbando la ya seria 
situaci6n de las inundaciones. Al 
corponente de manejo de cuencas se 1e 
debe dar igual nfasis sino mayor en el 
proyecto. 


Proyecto de Manejo de Recursos 
Naturales 

Descripci6n del Proyecto. Este 

proyecto est- llev ndose a cabo a 
travs de una serie de pr~stamos y 
donaciones de la AID y fondas 
nacionales de contraparte. El proyecto 
tiene dos objectivos principales., 

" 	 fortalecer la capacidad de las 
instituciones hondurefas en el 

manejo de los recursos naturales
 
e; 


" 	 implementar un programa de manejo 
de 	 cuencas en sub-cuencas selec-
cionadas del rio Choluteca, a fin 

de incrementar el ingreso de los 
agricultores mediante el desar-
rollo de pr~cticas mejoradas de 
agricultura y forestales 

diseladas para conservar los 
recursos suelo y agua. 

Para el primer objetivo, el proyecto 
pretende desarrollar una politica do 
manejo de recursos naturales basado en 
una clasificaci6u de uso potencial de 
la tierra y en la mejor informaci)n 
b~sica de los recursos, que actualmente 
esta siendo desarrollada como resultado 
de otro proyecto apoyado por la AID 
el 	 Programa de Catastro Nacional. La 
clave para este objetivo es:
 

a 	establecer una organizaei6n efee
tiva de desarrollo de recursos 
que coordinar.a a las diversas 
agencias de ranejo de recur-os; 

* 	 estudiar y confrontar las poli
ticas de uso de la tierra y las 
leyes de manejo de recursos 
existentes en usi conjunto ccmn
prensivo y ef'ectivo;
 

* 	desarrollar y proponer' leyes y 
regulaciones nuevas y necesarlas; 

* 	 administrar lai instituclones de 
manejo de recursos naturales. 

El segundo objetivo es utiz-ar la 
cuenca coro un experimento poara el 
ensayo de las pr cticas y enfoques de 
manejo antes de desarrollar una
 
politica nacional. Los pricipales 
componentes del proyecto "1 Manejo de la 
Cuenca del Rio Choluteca" se enfocaran 
en actividades que reduzcan la agricul
tura de corte y quema en laderas y las 
pr~cticas de pastoreo, y que estimillen 
el uso racional de la tierra (Nim.. 7 
en la Figura VI-3). El proyecto se 
propone en los pr6ximos cinco aflos
 
reforestar 13,000 hect reas con pino y
 
especies para lefla, promover practicas 
para la conservaci6n de suelo, estruc
turas y cultivos mejorados en 18,000 
hect~reas, y pastos mejorados en 5,000 
hectareas. 

Critica. El disefto global de i
 
poltica der recursos naturales y los
 
objetivos de planificaci6n constituyen 
un enfoque v~lido para los problemas 
del manejo de recursos en el pals. El 
apoyo a la Comisi6n de Politica 
Agricola es un paso positivo hacia el 
mejoramiento de la planificaci6n y la 
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toma de decisiones de alto nivel. El 
desarrollo y eventual aprobaci6n del 
siste.ia de clasificaci6n del uso 
potencial de la tierra, deberia 
prporcionar una valiosa herramienta 
para las instituclones involucradas en 
el manejo de La tierra,. 

El plan de manejo de cuencas exagera 
la capacidad de las instituciones del 
gobie.'no para tales actividades de 
desarr,-Ai-c. Como se mostr6 en el 
Pr o --, ' Y.gradon t de Cuencas de 
FAO/CO ]hl 'OR t solamente 361 hect~reas 
fueror, tratadas con pr.cticas de con-
servdaci6n del suelo, y se reforestaron 
467 hect-reas dur'ante los cinco aios de 
vida del proyecto. La meta de 
reforestar 13,000 he-t~reas y mejorar 
23,000 hect'reas en el proyecto 
Choluteca, parece demasiado ambiciosa. 
Aderns, el anexo del docuinento del 
proyecto sobre manejo cuencasde falla 
en describir con suficente detalle la 
coordinacirn requierida para la 
irmplementaci6n del mismo. 

Proyecto Hidroelctrico El Caj6n 

Descripci6n del Proyecto. Este 
proyeoto hidroel~ctrico cuyo costo de 
650 millones de d6lares esta siendo 
financiado con prestamos proporcionados 
per un consorcio encabezado por el BID. 
Come condici6n para el prcstamo, el BID 
solicit6 :I desarroilo de un plan de 
conser'vaci6n de la cuenca que 
aseguraria la vida 6til del proyecto. 
La Unidad de Manejo de Cuencas de 
COHDEFOR inici3 en 1978 el traoajo de 
recopilaci6n de datos para un plan de 
manejo de la cuenca de 8,320 kil6aetros 
cuadrados y .n plan de limpieza para el 
area de de 90 ki.lmetros cuadrados. Se 

prepar6 un plan de pre-factibilidad y 
se remiti6 al BID en Marzo de 1979. 
Asimismo, se integr6 un grupo de 
trabajo interinstitucional dirigido por

el Jefe de Estado, para atender los 
problenas de infraestructura, extensi6n 
agricola, forestales, salud, reubica-
ci6n de familias dentro del Area del 
reservorio y estudios geol6gicos. El 
grupo de trabajo interinstitucional 

debia encarar los complejos pooblemas 
de desarrollo que se generarlan con la 
construcci6n y operaci6n de la inmei,.sa 
instalaci6n hidroel6ctrica. El grupo 
no se ha reunido en mps de un ao. No 
se han realizado planes para !a reubi
caci6n ni para la limpieza del area del 
reservorio y ta-mpoco se han efectuado 
estudios de imp"acto ambiental o socio
econanicos. En 1o referente al plan de 
manejo de cuencas que promcoverIa (A 
use apropiado de 1.a tierra, las 
t 6 cnicas de conservaoi6n del suelo, 
la reforestacin, la acci6n social y
la concientizaci6n, se hizo ,n esfuezo 
para ernplear en este projecto hildro
el~otrico los conceptos desarrolladns 
en 
 el proyecto de Manejo integraio 
de Cuencas ( FAO/COHDE[OR). Este 
enfoque aprovecharia las t'cnicas 
desarrolladas en un periodo de cinco 
alos e inclura las car teristicas 
fisicas y socio-econ6micas que fueron 
estipuladas en el plan de pre
faetibilidad preparado per COHDEFOR y 
presentado al BID.
 

En el interim, el Plan Comayagua 
(N~i. 6 en la Figura VI-3), un proyecto 
financiado con un pr~stamo del BID por 
$10 mililones, ofreci& combinar esfuer
zos con 1r. estrategla de manejo de 
cuencas propuesto, a fin de emplear un 
enfoque organizacional m5.s conprensivo 
para los aspectos criticos. Un plan de
 
manejo forestal haria osible la refoi
estaci6n de ms de 10,000 hect.reas de 
tierras de pino dentro del la cuenca 
as! come la extraccibn de la madera 
madura existente. El BID envi6 una 
misi6n a Honduras, quien recamend6 que 
el plan de manejo de cuencas no era 
necesario, por lo que suspendi6 su 
financiamiento. 

Hasta Julio de 1981, el Flan 
Comayagua no ha preparado ningzn 
programa de acci6n socio-econ6mica 
dentro de sus actividades, aunque est'n
 
"pensando" en algunos proyectc's agro
forestales para su posible implementa
ci6n en el area de manejo. Hasta el
 
presente, ni COHDEFOR ni el 
 BID ha
 
destinado fondos para dar manejo a una
 
cuenca que r.rena el ocho por ciento del
 
area total de Honduras. 
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Cr!tica. La primera y rns obvia 
preg nta: Per que' arriesgar 650 mil-
lones de d6lares en un proyecto hidro
electrico ouanic la cuenca esta siendo 
degradada par actividades de deforesta-
ci-n, a-gr.ultura migratoria, ercsi6n y 
sec.jlneintaci6n? La respuesta es menos 
obvi. DNr'ante el ultimo siglo, muchas 
.eeeoi es cro e.s-ta se han aprendido a 

mW ida q,.m los reservor.ioc: se han sedi-
rtienitado o han sufrido eutrofic aci6n 
cono rsult do icactividades Ie las 
Sencas agusa arriba (Figura VI-4). Es 

un acto do negliencia pat, parte de las 
agencias de financiamiento el hecho de 
ignorar los proble,nas verdaderamente 
reales del manejo de las cuer,eas tribu-
tarias de E1 Caj'E. La construcci6n de 
la represa eaa]nc-rz6 en '1980; las com--
puertas s cerraran y en 1985 enpezara 
a llenarse. Ann no se harl hecho planes 
pars la reubicaci6n de familias, para 
la limpieza del area dc.! embalse (lo 
cue tomarla dos a'ios), o pars el con--
trol de la afluencia de genrte al Area 
de !a cuenca y los consiguientes prob-
lenas de manejo de recursos. Es muy 
probable que el deficiente nanejo de la 
ouenca afecte negativamente la vida 
util del reservorio y su viabilidad 
econmica. 

. 
' 


.... 


*,.,.,.* m 

Figera VI-4. Lina abra de rio bien angosta y nrofunda, coino la de 
El Caj6n, otrCe un buen itio para la producci6n de energia
hidroeldcn~ca. Sin einbargo, tales 'sios requieren tin plan de 
nianeo bicn rcnfi tdo tanto para evilar la croii6n v la scdinicn
tacion omo para sosqner la vida del rescrvorio (Coriesia de J. 
Dic inson) 

ACTIVIDADES GENERALES DE COHDEFOP EN 
PELACION A [AS CUENCAS 

Coma se explic6 ante riornente, 
COHDEFOR ticne Ia principal responsa
bilidad en la direcci6n de ]as
actividadcs de manejo de cu.,cas-, 
.as Leyes Forestal f 85 y 1 
relacionadas con la t Lerras de us
forests , ( p. e . j ., ti( r' ra.n.c 
pend ientes mayores a, 15%. Ar 
,nento COFIDEFOR tiseno ic pro 
bajo su Departamento Forestal, re:es 
relacionados con el manejo de 
cuencas. Dichos programas se 
describen brevemente a continua
ci6n (v~ase Capitulo V, Recurso 
Forestal). 

Unidad de Manejo de Cuencas 

La Unidad de Manejo de Cuencas se 
cre6 on 1976 con el objeto de abordar 
directamerte los problemas de los 
recursos uelo y ague relacionados al 
manejo de la rlerra. La Unidad era 
responsable del. Proyecto de Mnejo de 
la Cuenca Los Laureles y del Proyecto 
de Manejo Integrado de Cuenoas del 
Noroeste. Su enfoque ha estado
 
dirigido principalmente a problemas 
sociales y al usa del la ties1vra-
agricultura en pequelia escala y la 
respectiva deforestacitn.... resultado del 
Proyecto de Manej o Integrado de 
Cuencas. El Districto Noroeste esta 
encargado del proyecto integrado 
actualmente en ejecuci6n y tiene de 25 
a 30 t6cnicos trabajando en promoci6n 
s .oci , conservaci6n del suelo, y 
reforestaci6n con especies para le'la.
 
La Oficina Central tiene cuatro
 
t6cnicos con grado universitario,
 
con responsabilidades adrninistrativas
 
de nivel medio y quienes actualmente 
no tienen mayores responsibilidades 
dentro del proyecto. Hasta la 
fecha, l.a Unidad no ha trabaj ado en la 
incorporaci6n de conceptos sobre 
cuencas dentro de los planes de 

manej o forestal en los d iversos 
isdistritos. 
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Proyecto de Madera Para Energia 


Esta proyecto cooperativo entre 
COHDEFOR y el Centro Agron6mico 
Tropical de Investigaci6n y k-nseilanza 
(CATIE) ernpez6 en 1980 y hasta el 
presente ha recopilAdo informaci6n 
sobre tasas de creciriiento de las 
plantac iones ,Jc arboles nativo:; y 
ex6ticos existentes (especies "ar. 
combustible de madera) y cm-, mesti 
plementando una investigaci6n sobre el 
uso dan~stico de combustible de ;n.era 
para determinar reas de (scasez 
critica. Los objetivos del projicto 
son desarroliar tecnicas y planes para 
plantaciones de especies para comn
bustible de nadera en pe,]2ila y gran 
escaLa en .areas crltic _; para estas 
especies en Horuras, pro .o>rcionar asS 
una fuente renovable de energa, 
evitando la continua deforestaci6n 
asociad a con la recoeci6n de las 
nismas. En las "-areas criticas se 
sebrar~n varias plantnciones xpeni-
mentales, utilizando principalmente 
especies exoticas, que seran moni-
toreadas para conoce .- las tasas de 
crecimiento y la aceptabil idad del 
consumidor. Hasta la fecha el 

proyeeto cuenta con dos inggenieros 

forestales y ha tenido s61o un apoyo 

limitado por parte de COHDEFOR. 

Otro elenento de este proyecto se 
esti ilevando a cabo con el apoyo del 
Instituto Centroamericano de Investi-
gaciones y Tecnclogia Industrial 
(ICAITT) , a trav~s del Centro de 
Desarrollo Industrial de Honduras. 
Este elemento disemiar la inionnaci6n 
referente a estufas/fogones ms efi-
cientes en la combusti6n de madera 
(como el "Lorena") y realizarA talleres 
y proyectos de demonstraci6n para 
estimular su uso en las Areas rrrales. 

Sistema Social Forestal 

Desde su inicio en 1975, el sistema 
social forestal ha organizado 127 gru-
pos de que confuman unas 4,500 fami-
lias en proyectos do extracci6n de 
resinas, goma y chicle, aserrio 

artesanal de maderas duras y pino, y 
producci6n de miel. Recientemente, el 
sistErfia ha estado prcmoviendo el uso 
del fog~n/estufa "Lorena" en las areas 
rurales a fin de reducir la c artidad de 
madera utilizada en !a coaina, l 
" prograua indigena" es un prograia 
especial co>-patrocinado oor ia Ccaiisi~r 
Econrnica Europea a i.nvolucra a Jr.;i'o 
tribus iid:.genas Jicaq.ies en e! Dcrn-trt-
armento de for-. La orientaci6n dlel 
sistena es de acci6n social para inte
grar a la gente que vive en los bosques 
en los planes locales de ,nanej o 
forestal. 

Unidad de Protecci6n Forestal 

La orientaci6n tradicional de esta 
Unidad ha sido la extinci6n de los 
incendics forestales y las actividades 
de protecci6n relacionadas a stos. No 
ha sido sino hasta hace pono que la 
Unidad empez6 a atacar las raiceq del 
problana -- los campesinos y ganaderos. 
Casi todos los fuegos son ocasianados 
por las actividades de corte y quena, 
quema para el despeje de pastos, o 
ineendias praneditados. Actuahnente, 
la Unidad esti utilizando paquetes de 
comunicaci6n desarrollados pot el 
Proyecto de Manejo Integrado de 
Cuencas, coma un esfuerzo para con
sientizar al campesino sobre la 
iJportancia de los bosques. 

Proyecto de Bosques Latifoliados 

Este Proyecto fue iniciado en 1978 
con el apoyo de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional 
(CIDA), con el principal objetivo de 
controlar el avance de la agricultura 

migratoria en los bosques de lati
foliadas ubicados desde el sudeste de 
Catacamas, hasta el nordeste del pals, 
al norte de los Departamentos de 
Olancho y Col6n; asimismo, asegurar la 
existencia del recurso maderero para su 
procesamiento en el aserradero de 
COHDEFOR en Bonito Oriental (Proyecto 
CORFINO). 
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Las actividades del. proyecto 
incluyen la promoci6n social de los 
c-manpesinos de la regi6n para rpromover 
alternativas para la agricultura de 
corte y quema, incluyendo extensi6n 
a,,,ricol.a, o po r,tw-id ad es al ttir-nativas 

,rio em p.eo (art - ...is ase;'!ro de 
a ~e~'-cr cr .:'errar ma~n uaI ) efore

9 tC, 110r!,Tit.aes 
,, nt-'edcion do ho,"nos 
, "~ xiucc i.n de carb6n dOeu...

Ir,.7i C;C' t er" ..i.ca 6 nic.: del 
p 'oy ecto ,) e -t. leolriento de los 
ilmmto. d. .as ,,.:,,,,; fortesales. 

$oiamenteaqulf-.t os qu, :y tr'abajan 
dentro de las resorvaq :nr incorpgrados 
al pvoyecto a tr'aves de Iz arci6n 
social (vcr parafo antorioy'). Una 
serie tie cainos de patr"ulla facilitan 
].a' vigilancia de las reservas fyor los 
guar das C'orostales. 

M;NAC1FOHRconstrucc16n 

ALunCque semi-aut6noma, la escuela 
actualmente est6 subsidiada por 
COHDEFOR y recienteimente se la ha 
otor-gado el papel de departamento en su 
estructur'a organizacional. Creada en 
1969 con la asistencia de Ia FAO, la 
Escuela ofrece progi'amas de manejo 
forestal e i- ustvial furestal. Aunque 
no existe en la Esruela ringim programa 
formnal de manejo de cuencas' los dos 
programas incluyen cur'sos que tratan 
el t,pico cano parte de su rutina. 
La escuela esta actualmente trabajando 
con la ciudad de Siguatepeque en un 
programa para resolver los problemas 

del suministro de agua municipal 

ocasionados por el, deterioro de 

las cuencas que abastecen a la 

ciudad. 


La escuela ha ofrecido ma serie de 

cursos cortos y saninarios nacionales y 
regionales sobre el manejo de cuencas, 
proporcionando un f6rum para la 
difusi6n de informacri6r, y experiencia 
sobre el manejo de cuencas. Desde 
1979, cuando la escuela prepar6 ma 
propuesta de curiculum sobre cuencas 
hidrogr5.ficas, como tercer programa 

basico, ha estado trat.-mdo de obtener 
el financiamiento, E prograrna con
teridrIa tanto eLnentos relacionados 
al manejo f,:restal orio para el pequelo 
agr'icu].tor (social fc,'esta!). 

OTRAS ORGAINTZACION*ES Y ACTIV" DADES 
RELACIONADA3 AL MANEJO DE CUENCAS 

FNEE 

La ENEE estA encargada de
 
proporcionar servicios de energia 
el~ctrica al pals. Entre sus funciones 
particulares est el planeamiento y 
ejecuci6n de proyactos para cubrir la 
actual y futura demanda d3 energia 
el~ctrica. La e;npresa constantemente 
est mejorando instalaciones y ex
tendiendo servicio el~ctrico a las 
reas rurales. ActuaL]ente esta.n en 

d os proyectos hid ro
elctricos, el Cajon y El Nispero, que, 
una vez finalizados, se espera 
satisfagan la demanda de energia 
el~ctrica hasta rl aflo 2000. Por lo 
que se ha podido apreciar, la E1EE no 
tiene planes do manejo para la cuenca 
de El Nispero (N'.. 11 en la Figura 
VI-3). Los resultados de la deforesha
ci6n y de la agricultura migratoria, 
cano ser el incremento de la erosi6n, 
sedimentaci6n, y eutroficacion, podr'an 
interferir en la operaci6n de la 
represa de diver'sion y del tunel, asi 
como en ]as turbinas. El sistema 
hidroel&ctrico de Lago Yojoa-.ILo Lindo 
utiliza la cuenca de 330 kilonetros 
cuadrados (NtWi. 2 en la Figura VI-3) 
para la colecci6n, y el Lago Yojoa de 
90 kilometros cuadrados para eI 
almacenaje del agua, generando actual
mente el 90% do la energ.a el&ctrica de 
Honduras. Aunque i- oua,!ca ha sido 
declarada reserva for-estaL. COHDEFOR 
s6lo ha hecho un esfuerzo nc:iirai para 
su protecci6n. 

En base a un estimado de 2800 
Megavatios del potencial hidro
electrico total la ENEE ha proyeetado
 
una hidroel~ctrica pequefla y otra
 

112
 



grande para cubrir la demanda futura. 
El. desarrollo de estos y de anteriores 
proyectos ha sido llevado cabo 
con pr6stamos otorgados po, bancos 
internacionales de asistencla para 
el desarroallo, y la planifica-
ci6n de proy o s v la construcci6n 
por contratistas internacionales. 

Cuerpo de Paz de EE .UU. 

EI Cuerpo de Paz ha venido 
trabajando con COHDEFOR desde su 
inicio en 1974. Aproximadamene 25 
voluntarios han trabajado con COHDEFOH 
en diversos provectos relacionados a! 
mariejo de cuencas, incluyendo Los 
Laureles, eI Proyecto de Manejo 
In Legrado de Cuencas y el Sistema 
Social Forestal, dando un valioso 
servicio en cuanto a experimentaci6n en 
cuencas, conservacion de suelos, 
reforestaci6n, acci6ri social, y 
extensi6n agricola. Alrededor de diez 
vol untarios est~n actualmente 
trabajando con COHDEFOR en proyectos de 
caracter' social forestal que involucran 
actividaes alternativas para camnpesinos 
(sierras manuales, apicultura, agri-
cultura alternativa, agro-farestales, 
construcci6n de hornos/ fogones 

eficientes en la combusti6n de madera, 
y educaci6n ambiental). Un total de 
siete voluntarios del Cuerpo de Paz 
trabajaron con el Programa de Catastro 
Nacional en la recopilaci6n de infor-
maci6n de recursos naturales. Este 
6ltimo posteriormente fuere excluldo de 
la agenda del Cuerpo de Paz debido a la 
ausencia de impacto inmediato a nivel 
de aldeas. 

CURLA 


El programa de CURLA esti enfocado 
en la producci6n canercial de agricola 
y forestal. La AID esta brindando 
apoyo a la Universidad con donaciones 
para mejoras de infraestructura y 
equipo, y proporcionado becas en 
universidades extranjeras. AID esti 
estudiando la posibilidad de contratar 

un asistente adminiitrativo para el 
Centro y, recientemente, aprob6 la 
designaci6n de fondos para la con
trataci6n de un soci6logo y un 
economista agricola Hondure~lo, con 
grado de maestr Ia, para refor'zar 
aqu6llos asrpctos educacionales. La 
AID actualnente esta ofreciendo cerca 
de 50 becas en universidades 
extranjeras en varios canpos agricolas 
y de recursos naturales. Estas becas 
son administradas por el CURLA. 

El manejo de cuencas no es parte 
formal del curricu.in, sino un com-
ponente de otro programa (manejo 
forestal, industria forestal, 
agronoma) con un enfoque de uso 
m6ltiple en suelos, ecologia, hidro
logia, y reforestaci6n. Sin embargo, 
no existe un programa orientado al 
pequeho agricultor. Segfin los fun
cionarios del Cento, existe muy poca 
colaboraci6n con COHDEFOR en el 
prograraa forestal. 

Parque Nacional La Tigra 

Situado a s 6 lo 25 kil~metros aproxi
madamente al nordeste de Tegucigalpa, 
el priner parque nacional de Honduras 
tiene una funci6n mltiple (N'lm. 9 en 
la Figura VI-3). Adexr.s de propor
cionar un servicio recreacional/ 
educativo a la comunidad, tambi~n 
barca la cuenca de bosque nublado que 

suministra el 30% del agua domastica 
requerida por Tegucigalpa. La RENARE 
est± manejando el parque con un pre
sopuesto muy insuficiente. La cuenca 
est& demarcada con cercas y cuenta con 
guardas; sin embargo, el crecimiento de 
la poblaci6n virtualmente ha circundado 
el tea (Ver tambiln el Capitulo VIII 
sobre Areas Silvestres. 

Area de Uso Fi'iltiple del Lago do Yojoa
 

La cuenca del Lago de Yojoa (N r. 2 
en la Figura VI-3) ha sido considerada 
como un recurso nacional valioso, tanto 
por su potennial recreacional como por 
su producci6n de energla elkotrica. En 
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1975, se inici6 el esfuerzo para desar-

rollart un esquema de manejo de uso 
m6ltiple para el Lago y la cuenca con-
tribuyente. En 1978, el "Plan de 
Manejo de Uso Mkltiple del Lago de 
Yojoa" fue publicado. Este incluia 
planes de acei6n a llevarse a cabo por 
diversa!; agencias gubernamentales de 
manejo de recursos. Sin embargo, solo 
COHDEFOfI inici6 un prograna bujo el 
plan, a traves de i expansi6n de su 
proyecto "!anejo Integrado de la Cuenca 
del Noroestc'l para la cuencai del Lago
de Yojoa. El plan se mantiene co-o el 
primero de su clase en America Central 
y espera su implementaci6n por las 
diversas agencias responsab.es del 
manejo del los recursos naturales. 

RECOMENfACIONES 

El Gobierno de Honduras tiene en 
docunentos de propuesta la infraestruc-
tura institucional para encarar los 
complejos problanas de manejo de cuen-
cas en el pais. Su capacidad organiza-
cional y ejecutiva es inadecuada para
la reversi6n de la actual tendencia en 
la degradaci6n de los recursos. La 
ambiguedad en las leyes vigentes refer-
entes al manejo de cuencas ha llevado a 
conflictos jurisdiccionales entre las 
agencias encargadas de manejo de la 
tierra. La ausencia de una clasifica-
ci6n de capacidad de uso de la tierra, 
aplicable a todos los planes y activi
dades de desarrollo de la tierra, ha 
llevado a los usos incontrolados e 
inapropiados de sta. El uso inapro-
piado de la tierra estA ocasionando el 
r~pido deterioro de las principales 
cuencas del pals, dando cano resultado 
la degradaci6n de la productividad de 
los suelos, bosques, y ecosistemas 
acuaticos, con los consiguientes ia-
pactos a largo plazo en la economla y 
en 	 la calidad de vida. 

Las siguientes son reccuendaciones 
originadas de la revLsi6n del actual 
estado del manejo de cuencas en 
Honduras. Nuevarente, se enfati.za que 

el manejo de cuencas es parte integral 
del buen manejo forestal, vease al 
Capitulo V, Recurso Forestal. 

e Implementar un Sistema de Clasifi
caci6n de Uso de la Tierra. Una 
elasificaei6n jerirquica de la capa
cidad de la tierra, aplicable a 
escala nacional, regional y local, 
debe ser aceptada por todas las 
instituciones coma una base legal 
para la planificacl6n y refuerzo de 
las decisiones sobre el uso de la 
tierra. La clasificaci6n seria 
particularmente valiosa para 
COHDEFOR, INA y el Mlinisterio de 
Recursos Naturales. El proyecto de 
Manejo de Recursos Naturales, finan
ciado por AID incluye un componente 
para vigorizar la politica de iiso de 
la tierra y la capacidad para la 
toma de decisiones gubernamentales. 

9 	 Integrar el Sistema Social Forestal 
con el de Uso dee la Tierra. Con 
una clasificaci6n de capacidad apli
cable a las cuencas altas y 
escarpadas, los programas deberlan 
estar orientados a ayudar al pequello 
agricultor para que adopte practicas 
mas apropiadas a t,.les sitios. 
Dichos programias debeLan coraple
mentarse excluyendo la colonizaci6n 
en la mayorIa de las 6reas fr~giles 
y con un progrania de reforma de uso 
de la tierra que conduzca hacia una 
ocupaci6n y uso mis intensivo de la 
tierra subutilizada del valle.
 

* 	 Mejorar la Coordinaci6n Intrainsti
tucional. COHDEFOR deberia combinar 
y coordinar los esfuerzos de las 
diversas divsiones bajo su Departa
mento Forestal que esten vinculadas 
con la acci6n social y el campesino. 
El Sistema Social Forestal, la 
Unidad de Manejo de Cuenca3, el 
Proyecto de Midera para Energla, el 
Proyecto de Manejo de Bosques Lati
foliados, y la Secci6n de Acri6n 
Social de la Unidad de Protecci6n 
Forestal, deberian estar combinados 
en una entidad aprovech~ndose del 
enfoque multifac~tico de acci6n 
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social. Todos estos proyectos y 
programas estan relacionados con la 
acci6n social a nivel del campesino;
sin embargo, todos estin trabajando
esenciaLmente independientemente, 
Combinando las operaciones, se 
podria estandarizar la acci6n social 
y las estrategias de comunicaci6n, 
todos los aspectos del manejo y
protecoi6n forestal podrian ser 
incluidos en un esfuerzo de pro-
moci6n, y los recursos humanos 
podrian uoicarse mejor para resolver 
los problemas criticos. 

. Desarrollar un Sistema de Monitoreo 
de los Recursos Naturales. Un pro-
grama de mcnitereo de los recursos 
naturales deberia ejecutarse para 
evaluar peri6dicamente el grado ydinamica de la degradaci6n medio-
ambiental en Honduras. Utilizando 
im~genes de percepci6n remota cam-
plementadas con fotograflas a~reas 
e 

investigaci6n, se podria monitorear 
el uso de la tierra, la cobertura 
forestal, el recurso agua, y los 
niveles de erosi6n, para conocer los 

cambios cualitativos y cuantita-
tivos. Un prograna como ste pro-
porcionarla una perspectiva sobre 
las din'aMica del uso de la tierra, 
cambios, y la base para enfocar la 
acci6n restauradora. 


* Coordinar los Esfuerzos Educativos. 
Las actuales actividades educaca-

tivos 
 en las instituciones 
existentes son inadecuadas para 
encarar los problemas del manejo de 
cuencas. El Gobierno deberia pro-
mover la 
 educaci6n ambiental 
empezando por los colegios o 
secundaria y ofrecer actividades 
educacion ils intensivas y espe-
cializadas en los niveles m~s altos. 

La Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales (ESNACIFG1) en 
Siguatepeque, ha estado buscando 
financiamiento desde 1979 para un 
programa de manejo de tuencas. El 
Centrol Universitario de la Regi6n
del Litoral Atl~ntico (CURLA) ofrece 
programas en ciencias forestales y 

agronwnla, pero es azn d~bil en las 
dos Areas. El AID debe ia evaluar 
su apoyo al CURLA y considerar la 
promoci6n de una reorientaci6n de su 
programa para enfatizar el manejo de 
cuencas y la agricultura en pequefa 
escala. El progra'a forestal sobre 
coniferas es il 6 gico en el sentido 
de que el Centro esta' ubicado en un 
Area de bosques latifoliados. 
Tendria mejor objeto la pr~xiioci6n de 
un programa de manejo de cuencas en 
los bosques de latifoliadas que
incorpore aspectos de control de 
inundaciones, conservaci6n del

suelo, control de la agricultura
migratoria y reforestaci6n, utili
zando las cuencas del Rio Aguan y el 
litoral Atlantico como areas modelo. 

. Establecer unas Reservas Forestales 
para Proteger las Cuencas. Honduras 
deberla legalmente declarar y
 
mantener activas reservas forestales
 
de uso mltiple en bosques de lati
foliadas sobre los 1,200 a 1,400 
metros de altura. El principal 
prop6sito de estas reservas fores
tales seria la producci6n de agua y
el control de inundaciones. La 
justificaci6n secundaria serila la 
protecci6n de los recursos recrea
tivos, la fauna silvestre y 
diversidad de especies. 

La Figura VI-5 ilustra aquellas
areas que merecen el status de 
reserva forestal. Los factores a 
considerar en el establecimiento de 
una reserva incluyen la contribuci6n 
al suministro de agua, irrigaci6n y

regulaci6n del flujo de aguas. El
 
manejo deberla ser responsabilidad 
de COHDEFOR en colabraci~n con el 
SANAA, las diversas municip lidades 
y aldeas, y el 

Recursos Naturales. 
ireas coinciden, y 
aquellas areas 

"1areas silvestres" 
VIII. Varias 

Ministerio de
 
Muchas de estas
 
complementarlan 

sugeridas para
 
en el Capitulo 

de las Areas 
propuestas aqui ya fueron declaradas 
legalmente oomo reservas forestales 
bajo la Ley Forestal 85 o mediante 
decretos especificos.
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e 	 Integrar e Implementar el Concepto 
Uso Mttiple en el Manejo de Recursos 
Naturales. Los proyectos de uso 
multiple verdaderamente integrados 
se visualizan como los Cnicos medios 
viables para losaliviar problemas 
socio-econnmcos que impiden el uso 
racional de los recursos naturales 
en Honduras. Tales programas 
deberlan ser desarrollados utili-
zando las cuencas cano las fronteras 
naturales del proyecto. Ellos 
deberian incluir la total participa-

ci 6 n del grupo de poblaci6n, p. ej., 
pequeio agricultor, as! como a las 
organizaciones ejecutoras, tanto en
las ases de planificaci6n ccmo de 
implementaci6n. Tles programas
deberian incluir, entre otros, los 
siguientes elementos: 

(1) 	 Clasificaci6n del uso de la 
tierra 

(2) 	 Alternativa.. econ6micamente 
atractivas para las activi-
dades inapropiadas 

(3) 	 Mercadeo y estudios de pro-
ductos potenciales

(4) 	 Educaci6n ambiental 
(5) 	 Extensi6n agricola 
(6) 	 Politicas de energla y 

manejo con nfasis en 

fuentes renovables, como las 
plantaciones de especies 
para combustible de mader'. 

(7) 	 Mejoras de infrastructua 
(8) 	 Salud y nutrici6n 
(9) 	 Reuniones Para prop6sitos de 

retroalimentaci6n de la 
poblaci6n participante 

(10) 	 Monitoreo preciso de la 
retroalimentaci6n socio-
econ&nica y ambiental 

(11) Tecnologla apropiada 
 en
todos los 4niveles 

(12) 	Semi- autonomla de las
 
actividades del proyecto a 
nivel de aldea. 

* 	Tomar Papel Activo en el Monitoreo 
de Proyectos de Asistencia T6cnica. 
Las instituciones de asistencia para 
el desarrollo, incluyendo la AID,
 
deberlan contar 
con especialistas
 
para el monitoreo te nico de los
 
proyectos durante la fase de irnple
mentaci6n. Tal acci6n propor
cionarla inforynaci6n b~sica para el 
dise~fo m~s efectivo de futuros 
proyectos. El criterio de manejo de 
cuencas deberia Lnaser parte 
integral y una condici6nr para el 
financiamiento de infraestructura y 
de proyectos de asentamiento. 

e 	 Mejorar la Comunicaci6n Anterinsti
tucional. Honduras deberia jugar un 
papel nas efectivo en la promoci6n 
del intercambio y la retroalimenta
ci6n entre las organizaciones de 
asistencia bilaterales y multi
laterales. Con mAs de 600 millones 
de d6lares en financiamiento que
anualmente se invierten en el pals,
los diversos programas de asistencia 
a menudo se sobreponen, ocasionando 
conflictos y pueden exceder la 
capacidad de absorci6n de las insti
tuciones involucradasj. Serla 
valioso establecer "conferencias 
cumbre" peri6dicas que incluyan a 
todas las organizaciones de 
asistencia. Una conferencia de esta 
naturaleza facilitarla la mejor
identificaci6n de los problenas del 
subdesarrollo, incluyendo el manejo 
de cuencas, y podria proporcionar un 
foro para el desarrollo de una 
estrategia complementaria para 
resolver estos problemas, en donde 
las actividades de cada organizaci6n

armonizarian con las demas, tanto enenf'oque como en objetivos. 
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VII. MANEJO DE LOS RECURSOS DE ZONAS COSTERAS Y DE AGUA DULCE
 

INTRODUCCION 


Este capitulo describe los recursos 
de agua dulce y los recursos marinas de 
Honduras, identifica las principales 
areas de interns para el Gobierno de 
Honduras y para !a comunidad de 
asistencia para el desarrollo que 
afectan el manejo y uso de estos 
recursos, y reccmnenda un njnero de 
acciones para mejorar la capacidad de 
!a poblaci6n y de las instituciones en 
cuanto al manejo de estos recursos. Se 
da mayor rifasis al medio ambiente 
costero que al de agua dulce del 
interior desarr:llo econanico que los 
recursos de agua dulce, y a que rstn 
siendo severamente impactados po:' las 
actividades de desarrollo a causa de la 
negligencia de la mayorla de institu-
ciones responsables del Gobierno de 
Honduras. 

EL MEDIO AMBIENTE COSTERO 

Base Fisica y Patrones Climatol6gicos 

La Costa del Caribe. La planicie 
costera varia grandemente en ancho, 
a.lcanzando alrededor de 75 kil 6 metros 
tierra adentro alo largo de las valles 
de los rios UlIa y Aguan y en la 
Mosquitia. La longitad total del 
litoral, 680 kil6metros, se caracteriza 
par la presencia de dep6sitos aluviales 
intercalados con largas fajas de playas 
arenosas. Las puntas costeras so 
presentan en nia zona entre La Ceiba y 
Trujillo y en el area cerca de la 
desembocadura del rio Sico. Entre los 
principales sistemas fluviales, que 
drenan aproximadaniente el 83% del pals, 
se encuentran el Chamelec6n, Ula, 

Aguin, Sico, Paulaya, Patuca y Coco. 
Ademas de estas caracterl.tticas , la 
costa norte presenta come propia, la 
existencia de numerosas lagunas 
salobres y de agua (iulce (Fiura 
VII-1) . Mar adentro, el z6c-o 
continental aicanza un ancho promedio 
de 19-28 kil.&nutros desd- Puerto Cort~s 
hasta la deseiboc::dur,; d-Cl rio Patuca, 
a partir de don-e se cnsancha a un 
m~ximo de 240 kil 6 rietr~s. Se estima el 
area total del z6calo coma de 49,000 
kil6metros cuadrados, un verdadero 
recurso nacional, equivalente al 4 0% 
del area de Honduras. 

La plataforma se caracteriza par :la 
presencia de muchos bancos de arena y 
cayos sumergidos, sobre todo entre 
Puerto Cort~s y Trujillo, y desde Punta 
Patuca hacia el Este. Los aspectos 
preponderantes incluyen los amplios 
bancos de arena sumergidos de Rosalinid 
y Gorda, los cayos de Caratasca y otros 
asociados, los cayos de Cochinos y las 
islas del Cisne y de la Bahia. Estas 
consisten en ocho islas y 65 cayos, con 
un area total de 238 kil6metros 
cuadrados. Las bIres islas principales, 
Roatrn, Guanaja y Utila, resultaron ser 
parte de un sistema discontinuo de 
arrecifes sunergidos (arrecife Bonaca), 
que parte del continente. Este sistema 
representa la secci6n de solevantam
iento producido par el encuentro de las 
placas tect6nicas del Caribe y de Norte 
Ame.rica. Las islas son islas "altas," 
y s6lo Utila tiene mAs de cuatro per 
ciento de suelo clasificado coma piano 
(definido par tener una inclinaci6n de 
menos del cinco par ciento). 

El regimeri clim tico caribero estz 
determinado par la ubicaci6n del punto 
m~s alto de la Bermuda, la cual origina 
fuertes vientos alisios del este y del 
sudeste. Estos vientos pueden cambiar: 
a medida 4e las corrientes frias de 
invierno se mueven a travs de la 
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costa, convirti~ndose en vientos del 
norte y del oeste, acompailados de pre-
cipitaciones. La e .jrin h~imeda dura 
aproximadamente desde mecliados de Abril 
hasta Octubre, con un promedio de pre-
cipitanciones de 1800-2500 milimetros 
anuales. Aunque el Mar Caribe del 
Sudeste no es conocido por una alta 
incidencia de huracanes, en el 61timo 
siglo, la costa norte y las islas de la 
Bahia han sido golpeadas por 13 hura-
canes y ocho tormentas tropicales. En 
1974, el hurac~n Fill caus6 vastos 
dafios a !a propiedad y a la vida. 

El rgimen de las corrientes estA 
dominado por una corriente oceinica del 

oeste, mar adentro, que promedia los 
ocho centimetros por segundo. Se ha 
detectado una contra corriente cerca de 
la orilla, la cual podria ser parte de 
un giro cicl6nico propio estacional, en 
el Golfo de Honduras. Las mareas son 
semidiurnas y tienen un grado de 
elevaci6n de 0.5 metros, 

La Costa del Pacifico. En la costa 
del Pacifico, Honduras comparte el 
Golfo de Fonseca con sus paises vecinos 

El Salvador y Nicaragua; a pesar de 
esta soberania compartida, la geografla 
fisica es tal, que las aguas terri
toriales reconocidas de El Salvador y 
Nicaragua impiden cualquier pretensi6n 
hondurefia sobre aguas que se encuentren 
fuera del Golfo. De este modo, de 
acuerdo a los criterios de derecho 
internacional, los derechos de Honduras 

a aguas externas se reducen a la 
libertad de trinsito. 

El Golfo se puede describir justa-
mente como una leve y amplia depresi6n 
amplia y poco profunda, limitada por 
una ancha llanura costena de 40 
kil6metros de ancho promedio y 162 
kil6metros de longitud. La orilla estg 
dominada por manglares y tierras 
pantafiosas adyacentes alimentados por 
cinco importantes sistemas fluviales 
que drenan aproximadamente 13% del 
pals. Estos son el Goascorin, Nacaome, 
Choluteca, Sampile y el rio Negro. 
Alrededor de 50,000 hect~reas del Golfo 

de Fonseca est~n clasificadas como 
manglares y pantanos. 


La secci6n hondurena de la cuenca 
poco profunda del Golfo se caracteriza 
por un fino sedimerto en un fondo 
arenoso y con muchos bancos. Los finos
 
sedimentos propios del estuario super
ior se vuelven gradualmente menos finos 
hasta llegar a ser arena medianamente 
gruesa en la parte externa del golfo. 

La temperatura estacional promedia 
oscila entre 28 y 31°C. La estaci6n 
lluviosa occcure durante el perlodo 
entre Mayo y Octubre, con picos m~ximos
 
en Junio y Setiembre. La precipitaci6n 
anual es menor que la de la costa 
Caribe~ia, con promedios 1500-2000
 
millmetros anuales. 

Muy poco se sabe respecto al regimen 
de corrientes del Golfo. Algunos 
estudios indican que en el este del 
Golfo, las corrientes super ficiales 
suelen tener una velocidad de un metro 
por segundo durante el flujo de la 
marea, con un potencial estimado de 1.5 
metros por segundo durante los reflujos 
despues de lluvias fuertes. Las 
corrientes de las mareas son probable
mente muy fuertes, originando cambios 
en el suelo marino, ya que la marea del
 
pacifico es diurna, con un rango 
promedio de tres metros. 

Ecosistemas Costeros y Marinos 

La diversidad y distribuclon de los 
ecosistemas marinos productivos del 
tr6pico que aparecen en la Figura 
VII-1, es descrita en los siguientes. 

Manglares y Tierras H6medas Cos
teras. Estas ireas se encuentran en 
abundancia en ambas costas y ocupan un 
est mado de 3,000 kil6metros cuadrados. 
Los mangles y las aguas estuarinas 
asociadas tienen generalmente una alta 
productividad primaria, y sirven como 
area de cria y viveros a importantes 
especies de peces y mariscos (Figura 
VII-2). Los manglares atrapan efec
tivamente nutrientes y sedimentos e 
igualmente estabilizan la linea 
costera. 

En la costa del Caribe, las especies 
de mangle dominantes son Rhizophora 
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Fi,-ura VII-2. Nianglarcs, como swnuuestran en Roatan, son in 
rceurso importante quea niancjados prudentemente ysirven para
criaderos y lugares de alimentacitn para Inuchas especies mariscos 
y pcccs conierciables (Core.wu (it,R.DuBois). 

maagle y Laguncularia racemosa. Detr~s 

de los pantanos de mangles, el Area es 

dominada por especies de palma, 

Erythrina cristagalli y Pachira 

acuitica. En la costa dpl Pacifico las 

especies dominantes de mangle son R. 

mangle, R. samoensis, Conocapus erecia, 

L. racemosa, Avicennia bicolor, y A. 

gerinans. Las tierras h[nedas mas 

importantes incluyen Areas adyacentes a 

la bahia de Omoa, el rio UI6a, una zona 

de Tela a La Ceiba, Rio Aguin y las 

lagunas orientales de la costa del 

Caribe y asi como casi todas las de la 

costa del Pacifico. 


Lagunas Costeras. En la costa norte 

las Areas de agua dulce y salada son 

caracteristicas. Aunque aun no existe 

un inventario de estas areas, se estima 

una superficie de 1400 kil6metros 
cuadrados. Muchas lagunas que no 
tienen una apertura natural al mar, 
desaguan por temporadas como resultado 
de las inundaciones en la estaci6n 

lluviosa. Estas aperturas posibilitan 

el enriquecimiento de las aguas 

costeras con nutrientes y proveen la 

entrada de especies costeras, con fines 

de alimentaci6n y reproducci6n. Las 


turbias, especlficamente entre
 
los rios Salado y Cuero, representan un
 
excelente habitat para el manati,
 
Trichechus manatus, en peligro (Figura
VII-1). Esta y otras lagunas represen
tan un habitat decisivo para varias
 
especies de aves migratorias, caimanes
 
pardos y peces tales como el cuyame.
 
(Joturus richardi), guapote (Cichlasoma
 
motaguense) , sardina (Astyanax),
 
Dormilon amadus y los camarones de agua
 
dulce (Machrobrachium). Desde un punto
 
de vista comercial, estas lagunas
 
constituyen areas de cria decisivas
 

6
para las tres especies de cama,-n que
 
significan una pesca por valor, de 25
millanes de d6lares al af~o en Honduras
8
( oas 1 e l cr e a a in a l 
(v ase la secci6n Pesca Marina, El 
Me rcad o) . La v eg etac i6 n pred om inante 
incluye especies caribeftas - de mangle 
y el jacinto de agua (Eichornia 

crassipes). 

Lechos de Hierba Marina. Estas
 
llanuras submarinas de pasto, son
 
propias de Areas marinas de poca
 
profundidad, aguas claras, tranquilas,
 
tal como se encuentran en ensenadas
 
protegidas, lagunas, y detr~s de los
 
arrecifes exteriores m~s expuestos.
 
Los lechos de hierba, junto con los
 
ecosistemas de manglares representan
 
Areas de gran producci6n primaria en
 
los ecosistemas de aguas marinas
 
tropicales poco profundas.
 

Estos lechos, caracterizados por
 
hierbas marinas tales como Zostera y
 
Thallassia, proveen un habitat a una
 
variada flora y fauna. Los lechos de
 
hierba proveen la base de cria y de
 
alimentaci~n a muchos peces de arrecife
 
y son el habitat primerio de la concha
 
reina, Strombas gigas, tan valiosa
 
comercialmente, asi como la base de
 
alimentaci6n a !a tortuga verde. Estas
 
Areas prevalecen en la costa caribeia
 
de Honduras mas notoriamente dentro de 
la barrera de arrecifes de las Islas de
 
la Bahia. En la costa norte, su dis
tribuci6n es espaciada, en forma de
 
parches, siendo su desarrollo mayor en
 
la secci6n oriental de la plataforma
 
hondurefla.
 

122
 



Arrecifes de Coral. Aunque todavia 
quedan interrogantes cientificas sobre 
el hecho de que si los arreoifes de 
coral representan una producci6n neta, 
o si son sistemas de estado constante, 
no hay duda en cuanto a que repre!antan 
la mayor divers-.dad do ecosictemas 
marinos tropicales. La distribuci6n de 
los arrecifes, su ti ) y las especies 
que los componen, dependen de una 
multitud de factores, incluyendo la 
claridad del aguia, grados de tempera-
tura y salinidad, naturaleza y pro-
fundidad del substrato y grado de 
exposici6n a la acci6n de las olas. 
Enitre las muchas especies asociadas con 
los arrecifes, las de importancia 
comercial son: los Serrinidos, 
Lutj~nidos y Scianidos, y l langosta 
espinosa, Panulirus argus. La 
distribuci6n de los arrecifes en la 
costa norte es en forma de parches, 
fuera de la influencia de sistemas 
ribereflos. 
 Los sistemas de arrecifes 
mejor de.3arrollados se encuentran .ejos 
de la orilla, en agua claras 
adyacentes a los numerosos cayos e 
islas hondure?1as (Figura VTT-3). Estos 
arrecifes alcanzan su mAxino desarrollo 
en la barrera bloqueada de arrecifes 
que estA a la altura de las costas 
noroeste de las Islas de la Bahia. 
 Con 


Figura VII-3. Arrecifes de coral se desarrollan a corta distancia de 
la costa; el borde se vc en la parte arriba de esta fotografia donde 
las olas rompen (Cortesit de R. O)uBois). 

una profundidad que varia desde 1-2 
metros de la superficie hasta mAs de 30 
metros antes de llegar al z6calo 
insular, este arrecife constituye una 
de las pocas barreras reales de 
arrecifes en el Caribe. 

Sistemas Tnuiares. Las islas y 
cayos predominantes del Mar- Caribe 
costa norte de Honduras constituyen 
ecosistemas frigiles y 6nicos. 
Combinan un componente terrestre que a 
menudo provee habitat a especies 
end~micas y han sido protegidos de la 
destrucci6n gracias a su aislamiento. 
Este aislamiento estA siendo 
rapidamente socavado, ya que estas 
Areas est~n cada vez m~s expuestas a la 
migraci6n y colonizaci6n humana, a la 
agricultura, turismo, desarrollo 
comercial y actividades recreacionales. 

Demografla y Desarrollo Costeflo 

Debido principalmente a sus limita
ciones fisicas, Honduras ha centrado 
sus esfuerzos de desarrollo en el 
Caribe, en vez del Pacifico, en con
traste con otros paises centroameri
canos. La costa norte estA dividida en 
cinco departamentos: Cortes, 
Atl~ntida, Col6n, Gracias a Dios y las 
Islas de la Bahia. La pobla.ci6n 
conjunta de los cinco departamentos es 
de 903,000 habitantes, aproximadamente.
En la costa sur, los dos departamentos,
 
Valle y Choluteca, poseen aproxim-cda
mente 382,000 habitantes. En la tabla 
VII-1 aparecen datos demogr~ficos sobre 
cada departamento en particular, asi 
como de sus respectivas ciudades 

principales. 
San 
 Pedro Sula es la ciudad
 

industrial m~s importante del pals
(Figura VII-4). Puerto Cort6s funciona 
cotno el puerto principal del pals, y es 
la sede del rnico puerto libre y de la 
refinerla de Honduras. Hacia el este 
entre Tela y Trujillo, el desarrollo 
costero esta orientado mayormente a las 
plantaciones de p! tanos y de palma 
africana. La Ceiba ha iniciado la
 
diversificaci6n de basesu econ6mica. 

123
 



TABLA VII-1
 

DATOS DEMOGRAFICOE COSTEROS DE HONDURAS
 

Departamentos Caribeflos y su7 Respectivas Ciudades Costeras
 

Cort s 


San Pedro Sula 

Puerto Cortes 


Atl~ntida 


Tela 


La Ceiba 

Col6n 


Truj illo 


Puerto Castilla (Nueva) 


Gracias a Dios 


Puerto Lempira 

Islas de la Bahia
 

Departamentos del Pacifico 

Valle 


San Lorenzo 

Amapala 

Choluteca 


Otras formas de desarrollo incluyen el 
turismo en tela y la construcci6n de 
carreteras y un puerto en Puerto 
Castilla. M~s hacia el este, los 
departamentos de Col6n y Gracias a 
Dios, permanecen relativamente in-
accesibles, habitados mayornente por 
grupos Miskito, Garifuna, Paya, Sumo, y 
algunos Ladinos. Las Islas de la Bahlia 

542,581
 

303, 4 34
 
64,621
 

2 14 ,080
 

67,736 
81,771 

11 4,052 

30, 157 

1,600
 

31,005
 

21,863
 

117,744
 

18,976
 
6,868
 

264,278
 

proveen la base para la industria pes
quera camercial del pals, junto con el 
turismo, que, hasta el momento, juega 
solamente un rol econ~mico secundario. 

En la planicie de la costa sur el 
mayor nfasis econ6mico est en la 
agricultura, con el arroz, cala de 
azicar y algod6n, como cultivos 
principales. La fuente de sal m~s 
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importante del. pals se encuentra 
alrededcr de San Lorenzo. 

LA PESCA MARINA 


La Pesca 


La distinci6n entre los sectores 
pesqueros industrial y artesanal es muy 
ficilmente observable. El esfuerzo 
industrial localizado b~sicanente en el 

Caribe se centra en los recursos de 
langosta y cEanar6n adyacentes a la 
costa nordeste, en aguas de 40 metros o 
menos de profundidad (Figura VII-1) . 
Son tres las especies de camar6n que se 
exp.o;an ccmercialrmente: el camar6n 
blanco (Penaeus schmitii), el rosado 
con manchaE (P. brasiliensis) y el 
camar6n marj6n (P. luoranum). Estas 
tres especies viven f -,ra del z6calo 
continental en su estado adulto. El 
desove puede ocurrir durante todo el 
aho, con sus puntos maximos en algunas 
teaporadas. Despu~s de la incubaci6n 
de los huevos, las larvas migran a los 
estuarios donde se alimentan y pasan la 
etapa juvenil de su vida antes de 
regresar a las aguas profundas lejos de 
la orilla para alimentarse y desove. 
Los habitat m~s importantes de 

camarones j6venes parecen ser la Laguna
 
de Caratasca y lagunas adyacentes.
 

El esfuerzo dirigido hacia la pesca 
de la langosta se concentra en los 
muchos cayos mAs all de la orilla y en 

los bancos sumergidos de la costa 
nordeste. Los bancos de Rosalind y 
Gorda y los cayos Vivorillos son Areas 
de suma importancia. Adem~s, se 
practica la pesca ilegal en aguas 
reclamadas por Colombia y Nicaragua, 
muy notoriamente en los bancos de Quita 

Suefto y Serrana. La pesca esti basada 
en la langosta espinosa Panulirus 
argus, y secundariamente en la P. 
inflatus y P. interruptus. 

La pesca artesanal en la costa norte 
se concentra en las aguas de poca 
profundidad y lagunas costeias. Los 
principales recursos son los peces de 

aleta, incluyendo Serr ,nidos, 
Luj~nidos, Scia~nides y Mugilidos. 
Ademas de peces, los moluscos que se 
explotan ocasionalmente son el pulpo 
(Octopus vulgaris), el calamar (Loligo 
pealei) , y el cangrejo azul 
(Callinectes sp.) . La explotaci6n de 
la concha (Strombas gigas) , ya sea 
comercial u otro tipo, ha cesado debido
 
a que las poblaciones han sufrido por 
la sobrteexplotaci6n. 

Debido a la exclusi6n de Honduras de 
las Areas de pesca mar adentro y la 
geofisiografia del Golfo de Fonseca, no
 
hay mayor actividad pesquera en la 
costa del Pacifico. Los estuarios 
hondureios, sin embargo, proveen el 
habitat indispensable a las vastas 
poblaciones de camarones, que, lejos de 
la orilla, explotan Nicaragua y El 
Salvador (P. occidentaiis, P. 
vannameiand -P. stylirosiris). Las
 
poblaciones de camar6n y langosta en 
aguas hondurerias no logran un volumen 
ccnercial. Los principales recursos 
explotados a nivel artesanal son un 
diverso nzmero de peces, dos especies 
de mariscos, Anadara tuberculosa y A. 
similis, y la ostra del manglar 
(Crassostrea mangle). Estas tres 
6ltimas especies parecen sufrir una
 
intensa explotaci6n indiscriminada. 
Ademns, el camar6n blanco joven se 
captura con atarrayas.
 

El Pescador
 

El sector industrial estA controlado
 
por siete emepresas camaroneras y 
langosteras, seis de las cuales est.n 
ubicadas en las islas de la Bahia, en 
Guanaja y Roatin, y la s6tima en Puerto 
Castilla. Cada compaflia tiene las 
instalaciones necesarias para procesar, 
empaque y congelar tanto langosta cano 
camar6n. Actualmente no se permite el 
ingreso de nuevos barcos pesqueros de 
langosta o camar6n a la flota, ya que 
el n(mero de barcos con licencia 
comercial se ha fijado en 217, 
reduciendo el alto nfmero de 275 que se 
permitlo hasta 1977. Los barcos 
camaroneros cubren aproximadamente dos 
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tercios de la flota. De los 217 
barcos, aproxi.-adamente 35 son 
independientes, y venden su pesca al 
inejor postor. Mientras que los 
carnaroneros usan redes de arrastre, la 
pesca de langosta se divide m~s o menos 
igualmente entre el uso de buzos y 
recipientes o nasas. La captura es 
limpiada y decapitada en el barco, 
mientras la pesca de acompa?1amiento y 
los residuos son arrojados al mar. Se 
estima que la industria emplea 
alrededor de 3,100 personas entre el 
sector primario y secundario. El 6nico 
exito comercial en la costa del 
Pacifico se encuentra en Amapala. Es 
una planta procesadora y envasadora que 

compra camar6nr de barcas extranjeros 
con permiso para pescar en aguas 
extraterritoriales. 


La informaci6n sobre el sector 
artesanal es deficiente. La FAO estim6 
en 1980 que habla aproximadamente 4,000 
pescadores, de los cuales 3,000 se 
encuentran en la costa caribela, y el 
resto en el Golfo de Fonseca. La flota 
consiste de aproximadamente 1,500 
pequerias embarcaciones, sobre todo, 
piraguas o cayucos, de las cuales s6lo 
la quinta parte est~n equipados con 

motores. Los aparejos tipicos que
utilizan 'son redes de atarraya, 
anzuelos y redes con trabas 0 
agalleras. 


El Mercado 


La explotaci6n industrial del 
camar6n y la langosta empez6 a servir 
al mercado Norteamericano a principios 
de la d6cada del 60. La industria 
creci6 con una gran tasa de aceleraci6n 
hasta 1978, en que se alcanz6 una flota 
de 275 unidades. En el mismo ago, se 
capturaron 5,108 toneladas m~tricas de 
peces y mariscos (Tabla VIL-2). En 
1978 las exportaciones pesqueras 
rindieron 24.8 milliones de d6lares 
divididos casi equitativamente entre 

exportaciones de camar6n y de langosta.
Esto equivali6 al 3.6% del total de 
exportaciones del pals y 4.7% del total 
de exportaciones agropecuarias. 

Algunas se ales parecen indicar aue la 
langosta ha sido sobreexplotada, ya que 
los desenbarcos registrados han ido 
disvinuyendc alrededor de 50% cada aflo, 
desde 1978, con un nivel de esfuerzo 
relativaaente igual al observado en los 
barcos con licencia. Esta tendencia 
continu6 hasta 1981, en que ls 
desembarcos, durante seis meses, fueron 
la m itad de los recibidos er, un perlodo 
similar en 1980. Igualmente, despu6s 
de 1979, que resulto desastroso para el 
camar6n, ha habido mucha preocupaci6n 
por el estado de la especie. En 1979 
se estableci6 una moratoria sobre 
nuevos ingresos a la flota, y se
 
decret6 la veda camar6n desde Marzo 
hasta el 15 de Junio. Otros factores 
que afectan la industria son el alza de 
los precios del combustible y las tasas 
de inter6s.
 

Los pescadores artesanales abastecen
 
la denanda dom stica. Un sistema de 
distribuci6n relativanente simple se
 
requiere para atender los mercados m~s 
distantes de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula.
 

Potencial Pesquero
 

Existen cuatro recursos pctenciales 
capaces de resistir la explotaci6n 
comercial, segn investigaciones 
exploratorias auspiciadas por la FAO. 
Ellas son: los tiburones, un complejo
de meros y peces rojos asociados al 
z6calo continental, un recurso pel~gico 
que incluye el atin, el barracuda, el 
"wahoo," y un recurso crustceo de 
aguas orofundas. Para determinar si 
estos recursos pueden soportar 
efectivamente la presi6n de la pesca 
comercial, la Corporaci6n Nacional de 
Inversiones ha propuesto al BID una 
encuesta exploratoria pesquera, a 
financiarse en 1982. 

Maricultura
 

El 6nico esfuerzo hondurefto en gran
escala en cuanto a maricultura es el 
cultivo de dos especies de camar6n en 
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TABLA VII-2
 

TENDENCIAS DE LA CAPTURA PESQUERA DESDE 1960 PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y ARTESANAL 
(Torieladas M tricas)* 

1 9 6 0 a,b 1 9 7 0 a,b 1978a 1 9 7 9 d 1 9 8 0 e 

Industrial
 

Camar6n 191 2,243 2,288 (170)' 516 (140)' c
1,643 (137) 
Langosta 105 1,225 2,547 ( 98) 1,138 ( 96) 732 (75) 
Pescado 298 274 171 ( 3) 187 ( 2) 129 ( 3) 
Otros 141 166 102 367 ( 8) 33 ( 7) 

Sub Total 735 3,908 5,108 (271) 2,208 (246) 2,537 (222) 

Artesanal 

Camar6n - - 124 57 128
 
Lagosta - - 3 
 3 2
 
Pescado - - 1,002 901 948
 
Otros - - 143 127 
 154
 

Sub Total - - 1,272 1,088 1,232 

Total 735 3,908 6,380 3,296 3,769 

Notas: 
bDe Estadisticas Pesqueras 1978


Incluye pesca 
 artesanal
 
CDe NFS 1981. Las (2mbarcaciones de prop6sitos m~tiples 
han sido divididas en 
dlas categorlas de camar6n y langosta.
eEstadisticas pesqueras 1979 (Borrador) 
eEstadisticas pesqueras 1980 (Borrador) 

*Tamaflo de la flota se indica en oarentesis, para los anos 1978, 1979, y 1980. 

el Pacifico, por parte de la empresa cultivo solamente. Actualmente hay .50 
norteamericana Sea Farms. Este hectareas bajo agua con una producci6n 
esfuerzo emptz6 en 1973 con el objeto estimada de 90 toneladas mtricas por
de desarroliar una instalaci6n com- aho (colas solamente). Los camarones 
pletamente integrada con un criadero y j6venes son atrapadod en marea alta y
2,000 hectireas de estanques. Debido a luego colocados en estanques hasta que
varias dificultades, como la falta de alcanzan un tomano comercial antes de 
disponibilidad de hembras gr~vidas, el la cosecha. 
esfuerzo se redJujo a una instalaci6n de 
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Areas Principales de Preocupaci6n 


El subsector pesquero corercial se 
responsabiliza solamente de remitir 
datos de pesca a RENARE. La reducci6n 
en los bancos de camarones y langostas 
indica que es esencial la estricta 
aplicaci6n de las regulaciones de 
manejo existentes, si se aspira a 
mantener la viabilidad de este sub-
sector. La exacta recolecci6n e inter-
pretaci6n de datos sobre las especies, 
tamailos y esfuerz;o pesquero requerido 
son necesidades b:isicas. 

La degradaci.6n de las lagunas 
norteflas es el resultado de la 
irrigaci6n cortaminada, las aguas
servidas de la 2iudad de Puerto Cortes 
(L. Alvarado) , a la presi6n de la 
sobrepresca (L. Micos) y a las 
aetividades de construcci6n 
(Guaymoreto) . 

El impact o creciente de los 
pesticidas en el ecosistema del Golfo 
de Fonseca y la sedimentaci6n de la 
cuenca del rio Choluteca, la destruc-
ci6n de los manglares asociada con la 
producci6n de sal, la sobrepresca de 
especies de mariscos, la turbidez 
creciente y destrucci6n del habitat 
asociadas con el mantenimiento del 
canal de navegaci6n del puerto de 
Henecin, vecino a San Lorenzo. 


Existe escasez de personal
 
calificado, infraestructura y fondos
 
para asegurar la investigaci6n b~sica 
requerida para explotar efectivanente 
los recursos marinos de alto valor 
potencial en una vasta Area c'1 mar y 
el z6calo continental recientemente 
reconocida tras la declaraci6rn de las 
200 millas nAuticas EEZ. 


PESCA DE AGUA DULCE 

La Pesca 

El Area total de la superficie de 
agua dulce de Honduras se estima en 
43,000 hectireas, inciuyendo lagos, 
rios y lagunas de agua dulce. El Lago 

Yojoa, es el mns importante del pais,
 
situado aproximadamente a 600 metros 
sobre el nivel del mar, con una 
superficie de 30,000 hect~reas y una 
profundidad promedio de 20 metros. El
 
lago se alimenta de varios arroyos y su
 
desembocadura 
via el Rio Lindo se
 
utiliza para generar energia hidro
el~ctrica. Dependiendo de la estaci6n 
y la disponibilidad de agua, el nivel 
del lago puede variar hasta 5.5 metros.
 

Hay poca informaci6n sobre la 
ictiofauna de los rios de agua dulce. 
Lin y Carr describieron 24 especies de 
peces en el sistema fluvial del 
Choluteca. En el Area del Caribe, 
Goldman describi6 48 especies con
stituidas en 32 generos en el Rio Ul6a. 
Entre las especies nativas que se 
consunen localmente est~n las sardinas 
(Astyanax fasciatus), tres especies de 
ciclidos de los cuales el guaj. te 
(Cichlasoma motaguense) es el de mayor 
importancia, el cuyarnel (Joturus 
pichardii) , en peligro de extinci6n, y 
dos especies de camar6n de agua dulce.
 
Se han introducido varias otras
 
especies, como la lobina negra
 
(Micropterus salmoides), introducido en
 
el Lago Yojoa en 1954, y la Tilapia 
nilotica y la T. mozambica, intro
ducidas en los lagos y rios despu s de 
esa fecha.
 

El Pescador
 

Se estima que hay 300 pescadores
 
registrados en aguas fluviales, la
 
mayoria de los cuales pescan en el Lago

de Yojoa. Este c lculo deberia ser
 
duplicado para dar cuenta de los
 
restantes pescadores fuera del
 
registro.
 

Los pescadores de lagos usan 
cayucos de 3 a 4 metros, pequeflos botes 
de remo y algunos botes cun motor fuera 
de borda. Ocasionalmente se usan redes
 
manuales y trampas cilindricas para 
pescar, y con menos frecuencia lanzas y
flechas. A pesar de que las leyes 
prohiben su uso, tambi~n se usan en 
rios y arroyos, en cantidades
 
desconocidas, la dinamita y una toxina,
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"pate," extraida de las raices de una 

planta llamada Timbo. Ya en 1956 los 

rios Patuca, Aguan y UlIa se caracteri-

zaban por tener poblaciones de peces 

reducidas a niveles insignificantes, 

como resultado del abuso de la dinamita 

y de las toxinas. No hay datos que 

indiquen el grado en que estos rios se 

han recuperado, ni se sabe si otros mas 

han sido explotados hasta ese nivel. 

Tampoco se sabe si en Honduras existe 

la prictica de matar peces con 

pesticidas. Se recomienda (ver 

capitulo IX) que los peces del Lago de 

Yojoa sean analizados para determinar 

.os niveles de materias t6 xicas, 

resultantes de la contaminaci6n del 

lago por los residuos de la Compafiia 

Minera Rosario y otras empresas
 
agroind ustriales.
 

El Mercado 


La 6nica irea donde se llevan 
registros de desembarcos pesqueros es 
en el Lago de Yojoa. Estos se esti-
maron en 80 toneladas mktricas en 19L0. 
El pescado que no se consume airecta-
mente se ccmercializa en el mercado 
local. 


Potencial Pesquero 


No hay masas de agua dulce sin 
explorar en Honduras. El aumento en la 
productividad de la pesca de agua dulce 
provendrA de un mejor entendimiento de 
los ecosistemas involucrados, de un 
mejor manejo de las pesca y del control 
de las actividades que afectan la 
calidad de las fuentes de agua, tales 
como el uso de pesticidas, la destruc-
ci6n de las cabeceras de las cuencas 
hidgogrificas y la disposici6n de 
desperdicios. La acuacultura ofrece 
otra alternativa para la produccjfn de 
proteinas de agua dulce, que, signifi-
cativamente va en aumento. Se deberia 
aleritar la investigaci6n sobre las 
especies importantes en ripida 
etinci6n, como el cuyamel, para 
entender su ciclo vital y necesidades 

de habitat adecuado, y de ser posible
 
incluso hasta restablecer las pobla
ciones naturales. Tambien se deberlan
 
realizar investigaciones sobre especies
 
potencialmente valiosas, tales como las
 
nativas de Macrobrachium, en vez de
 
restringirse a las especies conocidas.
 
La introducci6n de nuevas especies
 
desalienta la investigaci6n y puede
 
crear un evento ecol6gico irreversible,
 
tal como la exclusi6n competit.iva de
 
una o mas especies nativas. Se
 
recomienda que la incroducci6n de
 
especies ex6 ticas se re,-iazca a hibridos
 
y machos hasta que el irpacto ecol6gico
 
potencial pueda ser mejor evaluado y la
 
investigaci6n acerca de las especies
 
nativas sea acelerada.
 

Acuacultura
 

El primer experimento registrado de
 
acuacultura fu )a fallida introducci6n
 
de una especie de carpa Guatemalteca en
 
1936. Luego siguieron intentos
 
adicionales de reproducci6n de lobiia 
negra y ciclidos locales e importados, 
asi como la construcci6n de estanques 
en Comayagua en el Centro Nacional de 
Agronomila, Ganaderia y Escuelas
 

Rurales. El primer esfuerzo nacional
 
en acuacultura empez6 en 1956 con la 
construcci6n de un criadero para 
Ciclidos en el Picacho. Las crias 
fueron puestas a disposici6n del 
pcblico junto con estanques propios 
para su crianza. Esta instalaci6n 
todavla funciona y sirve principalmente
 
para la cria y distribucion de
 
alevines.
 

En 1977 se comenz6 la construcci6n 
un criadero experimental de 36 
estanques en un terreno de ocho 
hect~reas en El Carao en Comayagua, con 
la asistencia de AID. Los objetivos de 
esta instalaci6n eran proveer crias de 
peces a los centros de distribuci6n 
regional, asil como ofrecer entrena
miento t6cnico y realizar investiga
ciones. Las principales especies en 
cultivo son la T. nilotica y la T. 
mozambica. Tambi-n se realiza trabajo 
experimental con el guapote nativo y la 
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recientemente introducida especie de 
camaron de agua dulce Macrobrachium 
rosenbergii. Los usarios de estos 
servicios hasta el momento, son 

personas particulares y unas cuantas 

cooperativas. El proyecto ha sido 
deficientemente administrado en el 
pasado, sufrido recortes en el 
presupuesto y abastecLrmieneto de agua 
contaminada, como resultado del uso de 
pesticidas en la agricultura aledafla. 
Hay alrededor de 90 estanques de 
car~cter no comerciales en el pals,
variando en su Area individual d3 14 a 
10,000 metros cuadrados. 

La mayor instalaci6n de acuacultura 
en la costa del Caribe es Aqua Finca, 
cerca de San Pedro Sula. Actualmente 
se manejan 26 hect~reas, con estanques 
que varian en tamafio desde 0.02 a 0.8 
hect~reas. Originalmente, el lugar

habia sido usado como una instalaci6n 
para el cultivo final del camar6n de 
agua dulce Macrobrachium rosenbergii, 
que se producia en el criadero de la 
Bahia de COnoa. Desde entonces, este 
criadero ha estado cerrado, ya que el 

ciclo se complet6 con agua salada 
traida en tanques desde la costa. Aqua 
Finca tiene su propia planta pro
cesad,: d y empacadora, y exporce 
aldrededor de 23,000 kilogramos de 
cabezas de camar6n a los Estados Unidos 
cada aio. En un posible desarrolo 
futuro, se contempla la policultura con
Tilapia y proyectos de maricultura con 
una o ms de las tres especies de 

camar6n que existen en la costa del 
Caribe, similares a la operaci6n de las 
Granjas Marinas 
 en la costa del 

Pacifico. 


Areas de Mxima Preocupaci6n 


Las mayores preocupaciones relativas 

a la pesca en agua dulce son: 

* Medios inadecuados para aplicar 
la legislaci6n pesquera lo que 
incide directamente en el recurso 
natural. 

* Inadecuada informaci6n b~sica 
sobre las aguas fluviales y 
lacustres (excepto Lago de 

Yojoa), sobre la cual baqar las 
estrategias de manejo. 
 La 
ausencia de medios y esfuerzos 
para la recolecci6n de datos 
contribuye a este problema.
 

e 	 La depredaci6n acuitica extendida 
como resultado de los m~todos de 
pesca ilegal y del uso indis
criminado de pesticidas en 
Choluteca, Chamelec6n, Comayagua, 
Agu n, creciente sedimentaci6n 
proveniente de las cuencas hidro
gr~ficas degradadas de Choluteca, 
Chamelec6n, Ula, asi como el 
desarrollo industrial, p.ej., 
Lago Yojoa, cerca de la Compaiia 
Minera Rosario, Rio Bonito cerca 
del Proyecto Forestal de Olancho, 
y los rlos Ul6a y Chamclec6n, 
cerca de la planta hidroel6ctrica 
de El Caj6n. 

* 	Tendencia a introducir especies 
ex6ticas con ciclos de vida ya 
identificados, en 
vez de realizar
 
investigaciones y desarrollar
 
estrategias de manejo para
 
especies nativas.
 

MINERIA
 

Extracci6n de la Sal
 

Actualmente, la actividad minera de 
mayor importancia se vincula a la 
extracci6n de sal de las aguas del 
Golfo de Fonseca, (Figure VII-I). La 
sal es extraida por medio de aproxi
madamente 105 operaciones salineras 
en
 
pequePia escala, que 
usan 311 hornos
 
para calentar y evaporar el agua.
Existen seis operaciones de gran escala
 
que utilizan pailas en las cuales el 
agua es evaporada mediante energla 
solar. Una de las grandes preocupa
ciones respecto a la extracci6n de sal 
con hornos, es la creciente demanda de 
lefla de mangle y su consecuente 
destrucci6n. Por otra parte, la 
construcci6n de las pailas de sal 
requiere el corte del bosque de mangle. 
Para el caso un productor que extrae 
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normaLmente 50,000 kilogramos de sal en 

un abo, tala 100 hectireas de mangle 
para su operaci6n. 

Petr6leo 


Honduras es totalmente dependiente 
del petr6leo importado para satisfacer 
todas sus necesidades pet'oliferas y el 
8.% del total de sus nesidades 
energkitcas . At 15 de Agosto de 1980, 
se 	 hablan perf,:.rado !'-, pozos explora-
torios en la C.a n,rLc en la platai-
fonn, adyacente. S !X) zo dP la 

plataforma noror'icnta L cema de ]a 
Lacuna Caratasca indic0 Ki p:'rcsencin dn 
hid -ocarburos. Gran parre do It plata-
forma caribena ha sido otorgaia en 
concesiones a diversas comp, ya, 
petroleras, con excpcion de una vasti 
r'eserva nacional en la pl-ati orma 
-a: terioe nororienta.l. En el Pacifico, 
aproximadamente Ia mitad de ]a parte 
hondurena del Golf- de Fonsaca esta 
-, : a. sol icitada para nuevas 

Co- -l objeto de reducir la 
depenr:, ia petrolera del pals, el 

:an:o .A.lial apr'.b6 un pr6stamo de 
tr>, millones de dary- p-: prcomover 
la 	 exploraci6n petrolei_: iI. enifa;s 
oera puesto bsicamen,: e?a r:colec-
oaaa de informaci6n, Pr V car,.rafia 
guastratigrAfica y en -. .rtrana-
.jnnto. Acu.aImente el proyc:&t esta 
,lendo demorano, ya que el. Banco y 

Ho>nduras .stan necociando 'in acu'rdo 
respecto a un mecanismo an coordina-
ci6n. Otros proyeoutos reacionados 
incluyen un estndio de f'actibilidad, 
para la construcci5n de un terminal de 
embarque do 410,000 barriles en Amnapala 
y un posible terminal petiolera de 
aguas profundaw en Puerto Castilla. 

La refineria de Puerto Cor't6s, quo 
produce 14,000 barriles diarios, es 
propiedad de y operada po:' TEXACO. 
TEXACO no ha ontrentado ning6n 1ici-
dente de aerramo petrolero ,.. ,.os 
ultimos tre:, ads. La Coirair . . per-
tenece a la Clean Caribbean Coopera-
tive, con un grupo as-oar en los ton. 

Existe un plan contra el eventual 
derrame o filtraci6n de petr6leo, pero 
no hay un mecanismo que permita Ilevar 
a !a prictica este plan. S61o una 
persona en la planta esti formalmente 
entrenada para enfrentar este tipo de 
problemas, y no se realizan ejercicios 
de entrenamiento desde 1979. Aunque 
adecuado, el equipo es minimo, con
thndose s61o con una espumadora, dos 
botes de patrullaje, absorbentes y 
dispersantes. El equipo sera incre
mentado este aio, a un costo de 80,000 
d6lares. No existe u plan formal de 
coordinaci6n ent;4 Hinduras y TEXACO, 
que contemple meidas en caso de un 
derrame o filtwac~In de alguna sus
tawci t6xica. , as operaciones 
cotidi.nas, las auas con aceite o 
residuos de petro]eo soa: tratadas con 
un separador de gravedad API, seguido 
de l evaporacirn de Io ostanquesantes 
de la descarga er: la bahia. 

Mineria de Metales No Ferrosos 

Los efectos de la minerla de la 
Compaiia Minera Rosario en el Lago de 
Yojoa son tratados en el Capitulo IX. 

Areas de Mayor Preocupacion 

Las mayores preocupaciones relativas 
a la mineria son: 

o 	Recursos humanos y financieros 
inadecuados para hacer cumplir la 
legislaci6n existente para pre
venir l.a degradaci6n acu'tica, 
resultante de la descarga de 
contaninantes de las operaciones 
mineras. 

a 	La carencia de un mecanismo de 
coordinaci6n para hacer frente a 
los derrames, entre los dos prin
cipales usuarios y comerciantes 
de sustan ias t6xicas (TEXACO y 
Honduras). 

o 	 Una preparaci6n deficiente de los 
empleados de TEXACO para enfren
tar cualquier derrame de 
petr6leo. 
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, La neescdal e mnmedio alter- contratistas; actualmente, I.s act. v ida
rnatiiepsy, I. :.vitrac ic.o de sal , ests suspendida hasta comp.et-. !n'p_
Sin !a cdonv. iguiente Ecstruccin necoc iaeiones. Con fi-es 1 c!c, 
det. bGsue de mangle. st.ruccion y oceraci.one ut -: 

termirin,6 in carretera de serv ie ' 
une a Trujilo conn, 1. .5 o 
por ia de'semlnocaduri Je 1a . i :iDESARRO..LO PORTUAR.O Gua o. et o co 1978, 1,6U0 personl;.,§
del ;,"t d ] Pr-'o)y0I(to 't ero eva7 1. 

-a p-a CJd" ,I vi iendaS u- va aL sur d tI 
Puerto .a rv i rCa a las Innu Ltl aA iu mn Ze hay .2inco puertos que ror'es .i es de Olaicno1 7 los ir Q s 

O(per'5n eL iri urD, on un movirnterito agr coIa.s de. Va] e ti E. Ag L1-nn; o 
aon d£E -''a- que en 199 fue de 3.2 la posibi I dai d de c'o'Ikvart ise el'. 
mii LoI :,c l. t adi aT ai.s.as. Tres un gran p uer to do ti-.arsbc id
d; Los n, p I,;,, , Puertoi Cor t6s, ec-,'o1eo. 

d 

Tela y ai Cei a i e ioai.i szan en la 
o-t, 1naote; LCs ot:os dos, Sari
 
c,, . o:inecPor y AmitapIa, a cienden a1 Puertos de,] 
 Pacifico 

P -' Li.C . E el Si O 'Iio 1979, el 69%
 
total, de soneladas metricas fueron 
 Los princi.paiesn;ur': I l1 s;ci'snpo'tad as a craves de Puerto del Fac ifico son()T t )".I.a y San

Cortes Lorenzo-Henecr . D ,o ., a ploca 
prof undidad , se r'e r.1..1 .. ,asports 
en pecaI. emba'caones ,-tr .. naoataPuertos dc! Car br y Srn Lo.,enzzo. 9ara reso ver i 
problema, el gobje,.nco aprcb6 ia con-Puerto Cortes, situado en la costa struoci ,n de ur ni.evo puerto ce?'c-i denoroeste, cerca Sande Pedro Sula , San Loren7o (n 19'7r- afectando severa-

Dosee las mas crvep.etas i.nstalac.iones y mente la euccono0ia de is isIa deservicios portuarios en Honduras, 1o Amapola. El lugar esoogido fue un area que inc].uye cinco muel len o embarcade- de manglar con una carretera de aeceso 
ros, capaces de manejar car'i Iquida, construda con material de relileo.
barnanos, carretes y ur'gones o contene-
 Con el objeo de hacer el area accesidores. En 1976 se cae usa zona ibr ble a baroos do graii envergadura se 
adyacenta a Puerto Co't s, con el pro- drag6 un canal de navegaci~n de 35
p6si.tc de oroveer un centro regi)nal kil6metros y una cuenca para retroceso.

im portante para la distribuci6n de 
 Se removi un total de 1.5 millones
bienes La zona, de treinta hectfreas, de ,,otros cfbicos de material, a Lin 
se construy6 con material de telleno, cost o de 3.2 millones de d6lares. Se
dragado deL GoIfo dt C.oa. Los dos pien:.a que el dragado de manterni
restantes puertos activos en la costa miento serb necesario una vez cada 
norte son .muelies salientes que sirven cuatro aftos. No sc reaIiz6 ningfinblicamerite para !a exportaci6n de la estudio ambiental antes de la
 
f'l"uta ce plantaciones 
 y el mercado construcci6n. 
coten o. Ademais do esbos p'iertos, existen

En i.a bahia de Trujillo, se comenz6 otros inenores oue atienden el comercio en 1978 !a construcci6n de un puerto costeo, cono Ruatin, Utila, Lim6n, 
de aguas profundas. El proyecto, Trimona, Santa Rosa de Aguan, Puerto
financiado parcialmente por el Banco Playa, Brus Laguna, Guaquira, Puerto
Mundial, ha sido paralizado debido Lempira en el Caribe; y Coyolito,
a demoras y disputas con los Puerto Grande, Rat6n y Puerto de Sierra 

en el Pacifico. 
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Administraci6n Portuaria y Legislaci6n 

Existente 


El Gobierno cre6 en 1965 una insti-
tuci6n aut6noma con la misi6n de desar-
rollar y modernizar Puerto Cort6s. 
Esta instituci6n, Empresa Nacional 
Portuaria (ENP), funciona regida por su 
propia Junta Direotiva, compuesta por 
varios ministros dJL gobierno, repre-
sentantes d; Io s ndiicatos de traba-
jadores, erbarcd'-es y la industria y 
el ccnercio. Tn 1974 'La ENP recibi6 la 
autoridad oara opcrar todos los puertos 
de transporte dc cargn del pals. 

La ENP cons mr en una di"ectiva y 
'-a acminisLranion cc'mpuksta por ocho 
divisiones, una do las cuales es la 
Divisi6n de Planeamineto y Supervisi6n 
T6criica. Sus responsabilidades 
incluyen el monitoreo de las corrientes 
ocenicas y las condiciones del sub
strato, colocaci.6n de boyas de navega
ci6n y supervisi6n de las operaciones 


de drenaje.
 
A pesar de la existencia de previ

siones y soluciones en la ley de la 
ENP, referentes a la contaminaci6n de 
las aguas portuarias, no existen naves 
ni 	 inspectores que guien y supervisen 
los barcos fuera de la zona de anclaje. 
En 1980, a pesar del gran tonelaje que 
circul6 por Puerto Cort6s, s6lo una 
compafia fue sancionada por descargar 
contaminantes en la Bahia. El des-
cargue de lastrIes puede ser rias sig-
ni ficativo de lo que el nfmero de 
multas impuestas indica, ya que se han 
encontrado dep6sitos de brea en las 
playas de la Bahia de Omoa. La mayor 
cantidad de las sustancias potencial-
mente t6y:icas de todo el pals pasa a 
trav~s de Puerto Cortes (Tabla VII-3). 
Sin embargo, no existe un plan de 
emergencia para la limpieza de derrames 

t6 xicos en el. Puerto, ni tampoco equipo 

adecuado para realizarlo. 


Areas de Preocupaci6n Principal 


9 	 A pesar de todos los proyectos 
propuestos o realizados en el 

pasado y presente para llevar a
 
cabo un mayor desarrollo en las
 
zonas costeras o sus cercanias,
 
ni la ENP ni sus contratistas han 
determinado el impacto ambiental 
negativo ni los inedios para 
mitigar los daFios ya identifi
cados. 

* 	La ap1lcaci6n rigurosa de la 
legislaci6n existente respecto al 
descargue de contaminantes por 
parte de los barcos en puertos y 
aguas adyacentes es requerida con 
urgencia. 

* 	 Se deber6 reevaluar la ausencia 
de un plan de emergencia para el 
eventual derrame de petr6leo 
t6xico y otros productos letales 
en el transitadsimo Puerto
 
Cortes.
 

TURISMO
 

Historia
 

Fue en reconocimiento al potencial 
de desarrollo de la industria del 
turismo que el Gobierno cre6 el 
Instituto Hondurefo de Turismo (IHT) 
en 1972. En 1975 se complet6 un 
estudio de factibilidad t6cnica y 
econ6mica. Se examin6 la capacidad de 
desarrollo de tres Areas: Cop~n en 
Honduras uccidental, debido a su 
importancia como sitio arqueol6gico 
Maya; el Area de Tonasal, que se 
extiende a lo largo de la costa desde 
Punta Sal a Trujillo, con sus numerosas
 
y 	 primitivas playas arenosas; y las 
Islas de la Bahia, debido a su
 
naturaleza insular, aguas claras y 
arrecifes de coral. Desde el estudio 
original, se ha puesto m~s nfasis en
 
Copin y las Islas de la Bahia, que
 
en Tonasal. Un pr~stamo del Banco
 
Mundial cubrir6 la mitad del costo
 
aproximado de 38.3 millones de
 
d6lares en que se estiman las
 
diversas actividades de desarrollo
 
turistico.
 

134
 

http:colocaci.6n


Tabla VII-3
 

CANTIDADES DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TOXICAS EN HONDURAS Y SU
 
PUERTO DE ORIGEN 0 DESTINE (1979) (TONELADAS M84TRICAS)
 

Puerto
 
Productos P. Cort6s Tela La Ceiba San Lorenzo Amapala Total
 

Importaciones
 

o 	 Quimicos 56,039 4,066 8,561 474 7,976 77,116
 

o 	 Fertilizantes 19,811 13,687 9,733 1,420 44,651
 

o 	 Petr6leo crudo
 
y derivados 553,983 
 10,630 402 -	 565,015 

Exportaciones
 

o 	 Gas y derivado 547 -  - - 547 

Total 	 630,380 28,383 18,696 1,8941 7,976 686,782
 

Administraci6n 
 los recursos que justifican la designa
cion. 

El IHT depende del Ministerio de 
Cultura y Turismo. El 6rgano respon
sable de preparar lirneas de orientaci6n Areas de Preocupaci6n Principal 
para el desarrollo es la Unidad
 
T6cnica. Este grupo esti compuesto por Las preocupaciones relativas al 
seis administradores y ocho profesion- turismo son: 
ales t 6 cnicos, incluyendo gerentes de e La ausencia de conocimientos 
hotel, economistas y arquitectos. Para ambientales por parte del grupo 
que el pr6stamo sea aprobado, las t~nico responsable de evaluar los 
recomendaciones de la Unidad T~cnica proyectos de desarrollo 
son incorporadas a las condiciones del 	 turistico. 
mismo. El IHT tiene la faculatad de * La carencia de una legislaci6n
declarar zona turistica a un Area, sin que exija al IHT tomar en cuenta 
que este implique cambios en los consideraciones ambientales antes 
derechos de propi.edad o en su status, de otorgar pennisos de operaci6n 
pero si prevenir la depredaci6n de y desarrollo turistico. 
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UN ESTUDIO DE CASO: EL DESARROLLO DE 
LAS SLASE LA BAHIA 

Las caractersticas fisicas de las 
Islas de la Bahia han sido descritas en 
ura seccioan anterior '3 bre e. m ]i o
ambiente costero. 

Seg6n el eenso nacionai a, I970, la
6potlaci n de Roat,-n era dc 8,250,

distribuidos entre los sL-iui entes 
rupos otnicos cult uraIes ;noe os 

(50%), anglo--blancoos (23%), neg:'o-
caribe1os (6%) , latinos (6%), extran-
jeros (;%), mestizos (15%). Actutl-

mente se estima la poblacl6n de las 
tres islas en 12, 000, con 7, 000 
habitantes en Roat n. 


Hasta recientemente 
 La influencia 
cultural dominant, provino del Caribe
Brit6 nico. Asi, los patrones de uso de 
la tierra insular, :se caracterizan por
desarrollos costeros asociados con la 
escasa tierra plana encontrada en la 
costa. El mar Fue la mayor fuente de 
sustento, y los esfuerzos agricolas
habian estado reducidas a plantaciones 
de frutales de poca altura y a even-
tuales parceLas pequeflas de cultivos 
para la subsistencia. La creciento 
inmigraci6n de ladinos desde ei con-
tinente, ha ca.usado gran presi6n er, LaS 
escarpadas tierras del interior de las 
islas mns importantes. Las pr~cticas
de rotaci6n de cultivos y la expansi6n
del rastoreo han contribuldo a formar 

carcavas y el moviiiento masivo 
 de 
tierra de cultivo, lo que a su vez 

amenaza los delicados arrecifes de

coral junto a la costa. 


A principios de la d6cada de 1960,

las 
 islas empezaron a ser analizados 

como lugares para un 
 posible desarrollo 

turistico. Anteriormente, s6io 
 existia 

un hotel en las tres islas; hoy en dia 

hay 17, con 
 un total de 248 habita-
ciones. En reconocimiento a este 

potencial, 
 las islas fueron incluidas 
en un estudio de factibilidad 
t 6 cnico-econmica para el desarrollo 
turistico. Las llegadas de grupos d3 
turistas se pronosticaron en aunento, 
de 9,200 para 1980 a 27,000 para 1990. 

Bas~ndose en reccAnendaeiones &,I mrn. 
cionado estudio, el Hi preso-nto un: 
solioitud (de pro.starno a] Bance Murdial
El pr~stamo sc aptoba -n 197 cnn
trando os, p-ifteiipa, ,fturzos d 
desarrollo on T, r n o (op'n
 
Roatan.
 

El preJ,.-i ao diel 
 Fa;o idn iail provr-( 
una (na di:to p.'H- i em presA2 or 

turisticas y 
 , i3te1era Io paracome 

la extensL*n y pavi'entscin dr, 1 
pista del aeropuer,Lo d oBatlin quo
eventualmenlte of.'- e(,.s serv i o do 
aviones de c,hcjro .jet) .' En wn proyecto
anterior, e. Banco Hundial -Ieb~a 
particip do con Honduras para finartciar 
la construeci6n de ina (:,-urr(,tera, de 
acceso a ciertas areas de Roata'n, antes 
accesibls por estrechas senderos 
unicamente. 

Bajo una provisi6n de asistencia 
t~cnica, el pr~stamo del Banco Mu ndial 
en sus trmninos de referencia, requerla
la preparaci6n de un plan de contr'ol 
ambiental para Roat~n, considerando un 
inventario de los recursos naturales de 
la isla, incluyendo geomorfologa, 
geologia, suelos, agua y recursos 
hidrol6gicos, dinimica costera,
 
inventarios de playas, vecetacion y 
estudios climatol6gicos; una eval
uaci6n de base de las recursos 
humanos; y un inventario de la 
infraestructura comunal existente. A
partir de esta informaci6n se 
desarrollaria un esquema de capacidad
de uso de la tierra, y se delinearian 
regulaciones de zonificaci6n y control 
ambiental. 

Lamentablemennte, el estudio del
 
manejo se ha desviado hacia otras
 
actividades, 
 como la construcci6n de
 
carreteras y l ampliaci6n 
 de las 
nistas de aterrizaje. Cabe cuestionar 
el valor de tal estudio, si las prin
cipales proyectos de desarrollo fueron 
decididos 
 y financiados previamente. 
Obviamente, un plan de mane jo de los 
recursos naturales es mins (til arites de 
celebrar convenios y antes de Ia 
ejecuci6n de obras de infraestnuctura 
y proyectos de desarrollo irrevar
sibles. 
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Entre las areas prioritarias en el RENARE - UN ANALE1IS .LI'TUCIONAL 
diseFio dt un plan de desaryrallo se 
encuentran las sigu.cntes: 

Asistncia t6cnics a las autc- La dependencia qu, tiene como misi6n 
r idudes (e Ia Ls:i p-ira Ila el manajo de ]as recursos naturales 
im p1 an, ar i{, c'n t,-t:I,' cm nd - vivos , es 1la Direcei.6n Gener a]i de 
c ionic. Recursos Naturales Renovables (RENARE) 

* 	 Opciones de m'r., j en las areas Creada .n 1974 RENARE tiene dos 
runient.emente, abi.ertcs Comuni- unidades operativas: Pesca y Manejo de 
dades o por con uicarse sobre la Vida Silvestre. E1 Departamento de 
todo la ta'rmina jin del tramo Pesea esta dividido en la unidades de 
earretera en Co at rin. [ eL-W st EstadIsti,-, lispecci6n y Registro, 
End-Sandy B,y y i dd ees Pr ocibn, Aquacultura e Investigaoi6n

PC' . Aplicn!d4v a. De lac ]-) 'san. apr'oxi-
L, zor ir -. mnr actual ha ,: - madam.nte que trab -i- en el. Depar'ta
cad ';s -a Bahic Como mcento de Pesoa, s6o 15 son binlogIos 

(2'a , .r 1 -j a . Co,[Io taI e: no antrenados 
: r eg u i., ;r .ri - El presupuOsto dC 1980 para RENAGE:, 

,s.J.o; s 71 Id d ; i] si 16 n de se redujo dc 1.25 1 1.011 raillon . ,on 
propi,:<,Id , so 'I L. t i&rr.- por ID mayor nartid: .,siar:ida a ]:x cc . 
(jrI. i' c' r'DC nat En mismo .ijfio RENARE Vuvode Iji y con- al 
aes ahc.Le ha dificultades odsinist,'ativac , debido a].e!3 icnpacto 
--ido denp,-i.6ndos nombramiiento (I Jirec toresmilnimo, do ies 

,s].as ,'.er'{ Il atml , i- d iferentes . nad;: con su propioabierta-- uno 

mnrta e_ )(1n i de o-::.ranjeros. orden adriini.strativo.
 
Se decurlar t,:car' medidias rara
 
desalentar ia esp.'cu.acj6n y !a 
compra de t1erra un gran esoala Estadistica 
por parte di inversionistas 
ex trnj eros. Lc Unidad d e Estadistica se esta 
L- crociente pres6n sobre los encargada de la recolecci6n de datos 
ar'recifes coral inos , coma necesarios para el manejo de los 
resul tado de la erosi6n dol recursos de la pesca. Las fuentes de 
suelo, pr'esin pesquera, y de las los Oatos necesarios son I.as 
embarcacionec d-portivas que Estadisticas de exportaciones e 
anclan -n el arrecife. Las areas importaciones hondurefias, principal
mas per,judicadas en Roatin son mento a los Estados Unidos, 
Bodden Point, Calabash Point, estadisticas de captura, recibidas del 
Jennings P,-irit, Camp HAy y Six sector industrial cada 15 dlas) , y las 
Hut Point. estadisticas peri6dicas que co1 eccionan 
La Ix)blaci6n quo cre mas all los inspectores de pesca en los 

-de la capacidad de carga de mereados loc31 s. Las estaoisticas se 
la isla ha aumentado la dep;n- reducen a los t~rminos de categorias 
dencia de $sta hacia los recursos comunes a gen~ricos, productos 
del continente, como ser procesados, empaques por nriiero y peso, 
articulos de primera necesJ.dad, y precio. 
non el consiguiente impacto 
negativo ern la econania Pecal, 
afectando prinnicpalment, a !os I rspecci6n 
pobres.
 
La necesidad de planes de manejo La Unidad d, Inspecci6n es 
ambiental uniformes para las resporinsable de recopilar estAdisticas 
islas de Utila y Guanaja. del registro y de hace cumplir la 
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legislacion en cuanto a la fauna 
silvestre y la pesca. Actualmente 
laboran s6lo 27 inspectores en el pals. 
Dada su misi6n, 6stos son reaimente 
ineficientes, debido a factores como 
falta de entrenamiento, la magnitud de 
sus tareas, presupuesto insuficiente, 
sobre todo para transporte y viaje y 
por la notoria indiferencia del 
Cabierno hacia la estricta aplicaci6n 
de la ley. Los dos 6itimos factores 
fueran elocuentemente ilustrados por 
los cuatro inspectores distribuldos en 
las tres islas de la Bahia, centro del 
sector pesquero industrial. En el caso 
de Roatin, el presupuesto del Inspector 
consiste en su sueldo, y ninguna 
asignaci6n para reparar la motocicleta 
necesaria para sus dos inspecciones 
semanales. Los esfuerzos de estos 
Inspectores se limitan a visitas breves 
de inspecci6n respecto a las 
limitaciones de tamarlo del producto y 
de higiene. En 1980, la Tesoreria 
General. de la Rep(blica capt6 
aproximadamente 8,450 d6lares en 

multas. 


Registro 


La Unidad de Registro se responsa-
biliza de la ingcripci6n de pescadores 
y de embarcaciones industriales y 
artesanales. A nivel industrial, se 
requiere de licencias distintas para la 
langosta y el camar6n, y se puede 
lograr una combinaci6n de licencias. 
En el sector canercial el registro se 
cumple satisfactoriamente. En el 
sector artesanal, aparecen registrados 
alrededor del 50% de todos los 
pescadores. 

Acuacultura 


Antes de 1977 no habla un esfuerzo 
coordinado para desarrollar un programa 
nacional de acuacultura. En 1977 se 
firm6 un acuerdo entre AID y Honduras 
para iniciar un proyecto piloto de tres 
ahos que inclula la construcci6n de un 
centro de investigaciones, un criadero 

y estanques, tres ahos de asistencia 
tecnica y de entrenamiento. Los 
objetivo del proyecto eran proveer ia 
capacidad requerida pa 'a hacer mejor 
uso de los recursos del pals, y tambifn 
asistir al desarrollo de las Areas 
rurales pobres del pals, asi como el 
proveer de asistencia a aquellas que la 
solicitaan. En 1980, un total de once 
profesionales y t6cnicos trabajarorn en 
el proyecto con un presupuesto reducido 
de 60,000 d6lares. El proyecto ha 
enfrentado problemas administrativos, 
de manera que la asistencia adicional 
ha sido demorada hasta que se evaluen 
los esfuerzos de la nueva administra
ci6n. 

Investigaciones
 

La Unidad de Investigaci6n Aplicada 
se cre6 en 1980 en el intento de 
proveer asistencia t6cnica tanto al 
Deoartamento de Pesca como 
 a la 
administraci6n de la fauna silvestre. 
Los proyectos actuales incluyen
 

esfuerzos conjuntos con las Misiones 
China y Japonesa para la preparaci6n y
procesamiento de pescado, y educaci6n 
pfblica dirigida a modificar las 
actitudes existentes respecto al 
consumo de pescado. Los proyectos 
propuestos para 1981 encontraron 
dificultades, como el hundimiento 
accidental de un barco donado por el 
Gobierno Lie Jap6n para empezar un 
recorrido pesquero experimental en la 
costa norte, asil como las demoras en 
equipar una embarcaci6n en el Pacifico 
para prop6sitos similares. Para 1981 
se plane6 un proyecto de conservaci6n 
de tortugas marinas en el Pacifico, y 
en 1 se inclula la educaci6n p~blica y 
la recolecci6n de huevos, criaderos, 
as! como tambien la posterior 
liberaci6n. Un segundo proyecto
propuesto para la conservaci6n del 
manatl estA siendo administrado desde 
La Ceiba. El objetivo es obtener la 
designaci6n de un area de manejo entre 
los rios Cuero y Salado. Esta 6rea, 
que est bajo intensa presi6n por el 
cultivo de arroz, es una de las pocas 
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areas restantes donde todavia habita el 
manati. 

Como resultado de la intensa presi6n 
en la liguna de los Micos a ralz de la 
pesca y del desague de las irrigaciones 
de las plantaciones de banano y de 
palma africana, un inventario sobre los 
recursos naturales de la laguan ha 
empezado a proveer la informaci6n 
b~sica para formnular un plan de manejo. 
Se espera que los recursos permitan la 
incorporaci6n de otras lagunas costeras 
del norte. 


Mandato Legal 


El mandato de RENARE para adminis-
trar los recursos vivos acu~ticas 
provienc de la Ley de Pesca, Num. 154, 
aprobada en 1959. Entre sus estipula-
ciones, est~n los permisos para el 
manejo de toda lF flora y fauna costera 
y acuitica, licencias, restricciones de 
los equipos, vedas de pesca y mari-
cultura. Existe una legislaci6n para 
prevenir la pesca en areas de cria, 
para prohibir el dep6sito de sustancias 
t 6xicas en las aguas del pals, y 
prohibir el uso de dinamita. Actual-
mente, es flegal la caza de manati, 
recolectar tortugas marinas y sus 
huevos, recoger coral negro de las 
aguas nacionales, y cortar mangles y 
arboles a ambos margenes de los rlos y 
costas. Los recursos especificos que 
se administran actualmente son: 
langosta (con cola de 5.5 pulgadas o 
mas grandes, nunca hembras en estado 
gr~vido); camar6n caribelo (cierre de
 
su pesca por temporadas); y restric
ciones de tamalo en las ostras del
 
mangle de la costa pacifica. 

En 1980, Honduras declar6 200 millas 
na~ticas EEZ, que le dan al pals 
derechos soberanos sobre la explota-
ci6n, conservaci6n y administraci6n de 
los recur'sos naturales del lecho 
oceanico, del subsuelo y de las aguas 
correspondientes. Se ha formado un 
camit& interministerial para asistir en 
la implementaci6n de la ley. La RENARE 
se responsabiliza de hacer cunplir el 
mandato en aguas marinas y dulces, 

hasta las 200 millas, ultilizando sus 
propios inspectores, la Marina Mercante 
y la Fuerzas Naval. 

El Departamento de Pesca tiene dos 
estaciones de investigaci6n, un 
laboratorio agricola y uno marino en La 
Ceiba. Este 6ltimo est deficiente
mente equipado, dispone de edificio con
 
excelente ubicaci6n a la orilla del 
mar. Con las modificaciones adecuadas, 
serla mas apropiado para un centro de 
investigaci6n marina. Son cinco los 
bi6logos que trabajan para el Depart
amento con un presupuesto normal de 
80,000 d6lares. 

En 1978, se inici6 un proyecto 
conjunto entre el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Comisi6n Econ6mica 
Europea y Honduras, para organizar y 
asistir a cinco cooperiativas pesqueras. 
Los cuatro objetivos del proyecto son: 
establecer una linea de credito para 
los pescadores de la cooperativa para 
adquisici6n dc embarcaciones y equipos; 
construir instalaciones adecuadas de 
desembarco en La Ceiba, Tela, Trujillo, 
Puerto Cortes, y Coyolito-Amapala; 
proveer de instalaciones adecuadas de 
procesamiento, preservaci6n y distri
buci6n; y proveer asistencia t6cnica a 
las cooperativas. El pr stamo, que 
asciende a 3.4 millones de d6lares, ha 
sido mal administrado, originando 
frecuantes demoras. Una de las 
consecuencias fue la separaci6n del 
programa del Departamento de Pesca de 
RENARE, ubicindolo directamente bajo la 
Secretar'la de Recursos Naturales, que 
actualmente lo administra. 

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS COSTEROS 

Leglislaci6n 

El manejo de los recursos costeros 
en Honduras est fragmentado entre un 
diverso n~mero de agencias a diferentes 
niveles en la jerarquia gubernamental. 
Este esfuerzo administrativo se 
caracteriza por cl conflicto de 
intereses, falta de coordinaci6n, y 
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dcferencias en los niveles entre los 
recursos humanos y financieros. 

La legislaci6n relevante en el 
C6digo Civil define la zona costera 
ocano el area donde las alas rompen par 
primera vez el rnas alto nivel del mar'. 
El mar territorial empieza al n~s bajo 
nivel del mar, y se exti-ende par 12 
milis nauticas. Nadie tierie 
autorizaci6n para construir o colocar 
objetos en !a zona costera, sin un 
prrn iso prev o. Sin embargo, debido al 
esoaso control estc no se aplica del 
desarrollo eostero, manej ado princi-
palmente pr s municipal idades 
oeal.es; con la u3nica excepci6n citada 

post. Ifrmfente. Los ciudadanos 
honduelrios pueden tener propied ades 
hasta el o:'de costero, pero los 
o iudadanos extr-anjeros o nacionali-
"ados, deben poseer solamente tierras 
que se encuentren a 50 kil6metros de la 
costa. Estto no se aplica ai zonas 
urbanizadas, coma las Islas de la 
EAhia . 

Agencitas 

Las agencias gubernamentales y la 
legi$slaei6n respectiva pertinente al 
manejo de la zona costera son: 

HENARE. A travs de esta organi-
zacion responsable del manejo de 
recursos renovables, se permite a los 
pezoa:iores colocar, sin permiso, 
estructuras, bates y equipo en una zona 
detras de 50 metros de la miarea de 
marea alta. Otra leglslaci6n 
pertinente protege la flora y fauna 
acuAtia , fluvial, costera y marina, 
mediante el requisito de permiso 
exigido para la recolecci6n o cosecha. 
Tambi~n se exige un permiso o licencia 
para la extracci6n de dep6sitos 
calctreos de costas, lagos y lagunas. 


COHDFO R. Es una instituei6n 
aut.6 nom a cr eaL para proteger, 
administrar y explotar camercialmente 
todos los bosques hondureilos. Esto 
incluye las areas de mangles, y se 
resquiere pormiso para sacar o talar 

cualquier rbol. La amplia area de 
manglares an cl Golfo do Fonseta fue 
declarada zona forestal protegi d on 
1961. 

IN A. Esta agencia, r'c.spn'sabie ]e 
la reform agraria , adflnrstra 
ut i Iizac i6n de 1nuehas ti(rras ce 
cultivo y actualmeriet maneja a 
extracci 6 n de sal en ciertas zonas 
costeras honduretas, aunque sin manda:to 
legal. 

DM C. Es la resp.:ns:be de toda la 
actividad ininera y petrolera , 
incluyendo las actividados en li !nsta 
y del exterior del z6calo continental 
asi coma todo lo relacionada con 
los aspectos ambientale.; de ,,i 
mineria. 

P'T. Esta agencia est5 facul.tada 
para designar areas coma zonas 
turisticas; cuidando que el fut uro 
desarrollo no maltrate las cualidades 
quo justificaron la desi;naci6n, 

ENP. Agencia autLncona creada pram 
administrar los puertos del pals,
regula la construcci6n de estructuras 
en la zona costera y posee legislaci6n 
para hacer cumplir la prevenci6n y 
control de derrames o descargas de los 
barcos en puertos o aguas aledaflas. 

SECOPT. Obras pctlicas administra 
la construcci6n de proyectos a gran 
rscala para el bienestar popular, como 
carreteras, aeropuertos, obras de 
control de inundaciones, edificios 
pfblicas, planificaci6n urbana, e 
indirectamente, plantas energCti.cas. 

Los Municipios. Cada municipalidad 
tiene un cierro grado dc autonorn.a para 
desarrollar la zona coster-a dentro de 
estipulado pcir la ley. 

Agentes Responsab]es del Cumpli
miento. Entre estos se en cuentran los 
rospectivos inspectores de las agen
cias, policla local , agentes de aduana, 
la marina mercante y las fuerzas 
aramadas. 
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CONCLUSTONES Y PERCOMENDAC.[ONES 

Administrac-ion de M.r1 ares 

Ei ej..]pli: < , ilistrativo sobre el 
confiicto di:. c,!-jo as el problema de 
los nangare;-§ ;ti v-1 Go f'r de Foriseca. 
Por iy, rI ):-; b d ad es tanto deonI i 
(.UHDEFOR caw 1d0,hNAIkE, pero no e>:iste 
Un sio 'orrl a leer coord imac i6ni do 
etitre -vmbas. principal neo .sidad (e
uf.i Lz .ciSrl d, hoc rnan -,.:vzno ,ielos 
productoris Aie sal, Farcf anmente 
apoyado por Il iNA. ']. orobleina de 
coordinaci6n se complica por. in d1pen-
denotia de ios pe.]oIos prodLontorea del 
area respecto d(o 1 nangle CYO t'iento de 
c'nbrtt~bla, nato-aL de onsrua,.itw n y
ta!nr- 1-nss aTica). ;impLias de ta.a 

'pari la p ,od~u(e if, n industrial 
t-, S9_t1 Sido s ( :,igin CHiO)EFOR 

eINA),) .-,nt 'as qua Ia recoLecci6n 
lc "ii, -tunquc. [1egal , se reconoce como 
Uri pr'! -L;ni sacia-ec'onamico dificii oc 

encarar. ia solcin -a esta clase de 
conflictos ha A;do in formaci6n .e un 

a1po .id hoe de uoordinaci6ri entre las 
agencias, en v,-;.. do 1- creact.a-n do una 
com i si6n i riterm ir i steria1 de orden 
Co ran al . 

La clave orla:nariejo deA sostenido 
los mangles es la austituci6n de 1e.1a 
como co.nbustible nor el uso de energla 
solar en la producci6n do sal. Los 
elementos de tin programma de manejo 

Jnaluyen Uin proyecto piloto, 
 un 
asfuerzo educational, y extensi6n y 
asistencia t -cnica. L'as areas 
sugeridas pra tin proyecto tal, serian 

los pantaios salados relativamente 

est~riles adya,,e:Les a ].os estuarios, 

que son smilares a las reas usadas 
para la pooducci6n de camar6n marino. 
Se deberlan probar distintas meto-
dologlas para determinar ia mejor 
alternativa para acarrear agua de los 
estuarios a los estanques sclares, cao 
ser poquerlas bombas de fabricacion 
domestica, molinos de viento, etc. 
Adicionalmente, deber_ detenninarse la 

factibilidad de utiiizar 
los estanques 

para instalaciones de acuacultura 

durante la estaci6n lluviosa. El 

potential del esfue-zo (,)operatiVo 
necesita ser estuvi-io. Ur t v-'z quo 
la factibilidad demiestre ser eco
nomicamente y ,ecolgic!amenl-te vi)le, se 
deberia proseguir co tLin prograna de 
educaci 6 n y extensi6n publion. 

Manejo de Cuencas 

Ya que la [IJ;AID f]inaneia un plan 
integrado ende nanejo de cuencas 

Choluteca, deberia 
 ilitegrar los 
componentes restantes de la cuenca, pot 
ejemplo. la p1anicie costera intensiva

onente cultivada, y los estuarios. Ls 
puntos que neesi tan ser enc r dos son: 
eI destino y los 'rectos que Los posti
atias tienen en eI. Go] 1o, (.I gradra que
1 , irrigaci6n e t -', ,vi,,-ntando las 
p.sib iltdales de Ia inf'ri traat .!jr 9s,-ld 
en el valle de Choluteca " elafeto 
quo Liene Ta crecieonte sedimernt.e-Airn al 
cambiar ls patrones tie circulaci6n 
eyistent., y produc tividad on el aoGlfo. 
Por ejemplo, las 2argas de pestti-idas y
sedimentos de la cuenca d',. Choluteca, 
tienen tin efecto indetenninado en la 
produntividad del estuario de Fonseca. 

Manejo de Zonas Costeras
 

Actualmente en Honduras, no parece
 
existir ni la necesidad ni los recursos
 
disponibles para la creaci6n 
de una
 
unidad de manejo de la zona costera.
 
Una unidad tal, deberia ser una futura
 
meta, ya que 
a medida que se desarrolla
 
la infraestructura, m.ns areas de la 
zona costara se vuelven accesibles, 
notoriamente en la costa noroeste, y 
los problemas entre las agencias cobran 
una mayor magnitud. Cuando sea real la 
necesjdad de manejo de la 
zona costera,
 
CONSUPLANE, 
como la agencia nacional de
 
coordinaci6n y planemniento, seria la 
indicada para 1ia implemcntaci6n del 
plan respectivo. 

Plan de Manejo del Golfo. Como un
 
paso intermnedio en la consecuci6n del
 
manejo global, se deberia contemplar un
 
plan de 
manejo del Golfo. Asuniendo
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que el clima politico mejorarA, un plan
tal implicaria la cooperaci6n a nivel 
local, regional, nacional e interna-
cional. Aunque esto parezca muy
lejano, no se debe subestimar el rol de 
la economia en los esfuerzos coopera-
tivos regionales. Los palses que
bordean el Golfo de Fonseca se bene-
ficiar~n en muchas maneras, sobre todo 
como fuente de proteina, sal, turismo y 
exportaciones y como un acceso al
Pacifico. Estos recrusos naturales e 
intereses compartidos promueven la 
necesidad de desarrollo y manejo 
regional. 

Hasta el momento en que se puedan 
tanar medidas referentes al manejo, los 
aspectos arriba mencionados requieren 
un tratamiento particular por parte de 
comit.6s o personal t6cnico de las 
agencias involueradas. Cada institu-
ci6n gubernamental con un mandato 
parcial de desarrollo costero, dispone 
de grupos t 6 cnicos, aunque pocos de 
ellos con capacidad para trabajos 
ambientales. Si faltara un componente 
ambiental, debe ser irncorporade a los 
respectivos grupos t6cnicos de las 
agencias, a travs de la inclusi6n de 
un especialista ambiental. Esto podria 
ser establecido en un capitulo de la 
ley de manejo ambiental, cuya discusi6n 
est a nivel del Congreso Nacional e 
implicaria muy poco efecto presupues-
tario a las distintas agencias. 

Las lagunas costeras del norte, son 
unos de los pocos recursos naturales 
acuiticos a~n no explotados en 
Honduras. Cano tales, estos recursos 
deberian ser evaluado; para determinar 
el papel que juegan en los ecosistemas 
costeros relacionados, y c6mo pueden 
ser manejados para servir como fuentes 
principales de proteina. El esfuerzo 
antes mencionado deberia extenderse 

hasta incluir todas las lagunas del 
norte. Tras los inventarios de los 
recursos, deberia proseguir una fase de 
monitoreo por un periodo de 1-2 ahos, 
para entander mejor la din~mica de 
estas lagunas. Esta fase debe ser 
seguida por la iimplementaci6n de las 
recomendaciones de manejo, con el 
objeto de determinar el m ximo 

rendimiento sostendio de cada laguna
individual en cuanto a fuente de 
proteina. 

Limitaciones para el Manejo. Una de 
las razones principales de lcs prob
lemas encontrados en el manejo ae los 
recursos costeros, es la falta de 
personal debidamente entrenado y de 
instalaciones adecuadas. 

Recomendaciones para Mejorar el 
Manejo. Se recomienda un proceso en 
dos etapas para reconstruir o construir 
nueva infraestructura fisica elcon 
prop6sito de proveer una instalaci6n de
 
investigaci6n marina y de lograr un 
mecanismo para capacitar personal en 
ciencias marinas fuera del pals. 

El primer componente podria con
sistir en un acuerdo tripartita que
involucre a una instituci6n interna
cional de asistencia para el desar
rollo, beneficiarios del sector privado 
de ]a investigaci6n marina, y RENARE, 
as! como la Universidad Nacional 
Aut6ncna de Honduras. El sector pri
vado podria ofrecer ayuda en forma de 
arrendamiento de instalaciones junto al 
mar (Aqua Finca, Sea Farms), y proveer 
tiempo-espacio en las embarcaciones 
(Hybur Mariscos, Mariscos Agua Azul); 
la instituci6n de ayuda podria dar 
financiamiento y posiblemente asis
tencia tcnica para el desarrollo de la 
instalaci6n; RENARE/UNAH proveerian el 
personal de contraparte. Otra consi
deraci6n seria el equipamiento de la 
actual instalaci6n junto al mar, en La 
Ceiba, ad,inistrada por RENARE. 

El segundo componente ligada al 
primero, seria el otorgamiento de becas 
completas a graduados en Ciencias 
Naturales para estudiar en institu
ciones regionales marinas a nivel de 
maestria.
 

Solamente la creaci6n de un mecanis
mo para producir especialistas 
hondure'os en recursos marinos, se 
podr encarar adecuadamente, problemas 
tales como el manejo de las pescas 
depredetoria, la degradaci6n del medio 
ambiente costero, y el desarrollo 
integral de la pesca. 
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VIII. 
 MANEJO DE TIERRAS VIRGENES Y LA VIDA SILVESTRE
 

INTRODUCCION 


En este capitulo se discute diversos 
aspectos asociados con el manejo de 
tierras virgenes (Areas silvestres) y 
sus recursos de flora y fauna: 


* 	Consideraciones legales y regula-

torias 


* 	Instituciones responsables y 

actividades clave 


* 	 Utilizaci6n de los recursos de 
tierras virgenes. 


El equipo del Perfil Ambiental de 
Honduras proporciona un n(nero de con
clusiones y formula una serie de recom
endaciones para mejorar !a capacidad de 

manejo de las instituciones Hondure~ias 
a fin de que traten en fonma apropiada 
los efectos en las tierras virgenes.
 

LEGISLACION 


Actualmente las leyes vinculadas a 
la protecci6n y manejo de la vida 
silvestre y las tierras virgenes no 
existen y las regulaciones disponibles 
no se ctnplen. Aquellas que directa o 
indirectamente corresponden a las Areas 
silvestres est~n asignadas a varias 
agencias y generalmente no se utilizan 
en !as gestiones dirigidas a la protec-

ci6n de las mismas. En la Tabla VIII-1 

se 	 incluye una breve revisi6n de las 
principales leyes y reglamentos. 


En 1975 se prepar6 un anteproyecto 

de ley ambiental dirigida al manejo de 

los parques nacionales y otras Areas 

silvestres. Desde entonces, se han
 
elaborado varias versiones modificadas 

y en este momento se han propuesto dos 

anteproyectos ambos relacionados con la 

protecci6n del medio ambiente, parques 

y fauna silvestre. La versi6n de 


RENARE se titula: "Ley para el Manejo
 
de 	 Fauna Silvestre y Recursos kbien
tales." Esta es una ley general de la 
cual se planea derivar leyes mis espe
cificas relacionadas con la fauna sil
vestre, Areas silvestres y protecci6n 
,nedioambiental. CONSUPLANE tambi~n ha 
preparado un Anteproyecto de Ley titu
lado: "Ley BAsica para el Manejo 
Ambiental." Aunque es mils cetallada
 
que la primera, todavia, es muy general
 
y serA utilizada como base para elab
orar una legislaci6n mis detallada.
 

INSTITUCIONES RESPONSABLES Y
 
ACTIVIDADES BASICAS
 

Departamento de Vida Silvestre y
 

Recursos Ambientales
 

Aunque muchas instituciones estAn 
directa o indirectamente relacionadas 
legaimente a la protecci6n y manejo de 
las Areas silvestres, el Departamento 
de Vida Silvestre y Recursos Ambien
tales, de la Direcci6n de Recursos 
Naturales Renovables, ha sido el 
precursor al asumir esta responsa
bilidad. Muchos otras agencias
 
gubernamentales y no gubernamentales
 
han cooperado en estos esfuerzos, pero 
en general RENARE ha sido el principal
 
promotor y organizador de las gestiones
 
sobre planificaci6n y manejo de Areas 
silvestres. Las actividades realizadas
 
por otras instituciones para apoyar su
 
conservaci6n se mencionan en la Tabla
 
VIII-2.
 

Estructura del Departamento y
 
Organizaci6n. El departamento de Vida
 
Silvestre y Recursos Ambientales es uno
 
de los cuatro departamentos interna
mente estructurados de RENARE, en el
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TABLA VIII-1
 

LEGISLACION RELACIONADA AL MANEJO Y PROrECCION DE AREAS SILVESTRES
 

Legislaci6n Prop6si to Agencia Ejecutora Status 

Decreto Ley N 0 103, Ambas leyes describen el rol COHDEFOR El manejo de cuencas y !a
 
Ley de COHDEFOR, y de COHDEFOR respecto a la 
 protecci6n forestal no han
 
Decreto Ley N 0 85, extracci6n forestal asi como 
 recibido el suficiente nfasis
 
Ley Forestal las actividades de manejo y 
 que ha exce.,imentado la 

protecci6n. Se incluye el produccion fo'estal. Muchos 
control de cuencas as! cono aspectos de la ley establecen 
los parques nacionales, aunque !as bases cara un rnaneJo 
esto fue dejado en el -acionai de :ierrasvirgenes 
Ministerio de Recursos (por ejeolc. !a protecci6n 
Naturales cuando e! Sector 
 de manp!a res) pero rara vez 
Forestal de Recursos se aplican on se obra de 
Naturales fue reorganizado acuerdo a ellas. 
dentro de la seninaut6noma 

COHDEFOR. 

Decreto Ley N0 170, La Ley de Reforma Agaria INA 7E" INA no 'n incorporado en su 
Ley de Reforma facilita la redistribuci6on de programna de reforna agraria 
Agraria extensas posesiones de tierra. !as variables ambientales.
 

Ha reubicado a muchos grupos 
 Grupos de ca:!pesinos se han
 
de campesinos y tambi6n se ubicado en o cerca de 
encarga de promover el uso eccsisias tr-giles; no se 
apropiado de la tierra ha incluldo !a asistencia
 
mediante la educaci6n y la 
 tecrica y a eztensi6n en los
 
asistencia t~cnica. 
 programas 'e ubicacicn y no
 

ha logrado La estabilizacin
 
de agricul-.ooes migratorios. 



continuaci6n Tabla 

Legislaci6n 


Decreto Ley N0 30, 

Ley del Consejo 

Superior de 

Planificaci6n 
Econ&nica 


Ley de Constituci6n 

del SANAA 


Decreto Ley N123, 
Sanidad de la 

Vegetaci6n 


VIII-1
 

Prop6sito 


Este 6rgano de planificaci6n 

incluye entre sus prioridades 

la promoci6n de la planificaci6n 

racional del uso de la tierra, 
manejo ambiental y protecci6n 

de areas silvestres. 


El SANAA est enc, ,ado del 

estudio, creaci6n y manejo 

de los sistenas de agua 

potab]e del pals. Esti 
tambi~n encargado de la 
protecci6n de importantes 
cuencas y fue, al menos en 
parte, responsable de la 
protecci6n del bosqie 
nublado de La Tigra antes 
de que fuera declarado
 
parque nacional.
 

Esta agencia no s6lo esti 
involucrada en el control 

de las importaciones de 

plantas y animales, sino 

tambi6n en el control de 

insecticidas, fungicidas 
y otros quimicos agricolas. 

Agencia Ejecutora 

CONSUPLANE 


SANAA 


Servicio Nacional 
de Sanidad Animal 

y Producci6n de 

Plantas 


Status
 

Aunque CONSUPLANE ha obtenido
 
progreso en los asuntos sobre
 
trata'niento ambiental y
 
recursos naturales, en 
realidad tiene muy poco podeL. 
y rara -rez es considerado por 
aquellas agencias que estan 
actualmente levando a cabo 
proyectos relacionados al
 
red ioa bien t e. 

La vigilancia del SANAA de 
impor-antes cuencas ha sido 
deficiente. No han sido 
insistentes en la solicitud
 
de cooperaci6n a otras
 
agencias que tienen inipacto 
sobre los recursos forestales, 
como COHDEFOR e INA. 

En realidad, poco se ha hecho 
para evitar la introducci6n
 
de plantas ex6ticas y de
 
animales, as! como para el
 
monitoreo del uso de
 
quinicos agricolas 
potencialmente t6xicos.
 



continuaci6n Tabla VIII-1 

Legislaci6n Prop6siti Agencia Ejecutora Status 

Decreto Ley N0 64, 
C6digo Minero 

El C6digo Minero detalla 
las normas para mantener 
la salud hunana y amabiental 
en las operaciones mineras. 

Direcci6n de Minas 
e Hidrocarburos 

Es :a Dir-cci6n no ha puesto en 
vitor ninguna ley relacionada 
con el medioambiente, 
especi!Tmente en el caso de ia 
mina El Rosario cerca al Lago
de Yojoa. 

Ley Organica del 
instituto Hondurelo 
deTurismo 

La Protecci6 de Recursos 
Naturales esti incluida en 
esta ley en lo que se 
relaciona al turismo. 

IHT Aunque el IHT ha participado 
en los esfuerzos coordinados 
para la protecci6n de los 
medioambientes natura[es 
relacionados a! turismo 
(p. ej., Lago Yojoa) no ha 
tconado la iniciativa para 
pronover el manejo 
ambiental por si mismo. 

Anteproyecto de la 
Ley de Pesca y 
Decreto Ley N0 154, 
Ley de Pesca 

Adem-s del manejo de la 
pesca comerical asi como 
artesanal, estas leyes 
tambi~n protegen los 
ecosistemas de manglares y 
de coral de la destrucci6n 
y contaminaci6n y protege 
algunas especies en peligro 
como el manati. 

RENARE Poco se ha hecho en el 
cam-p:, de la protecci6n 
de importantes n.bitats 
marinos, ccro ],js 
los manglares. El control 
de colecci6n de heuvos de 
tortuga y la imatanza del 
manati se ha intentado, 
pero el ;.×ito ha sido 
limitado. 



TABLA VIII-2
 

GESTIONES PARA LA CONSERVACION DE AREAS SILVESTRES EN HONDURAS 
(EXCLUYENDO A RENARE)
 

Agencia 

1. COHDEFOR 

2. IHT e IHAH 

3. CONSUPLANE 

Gestiones 


Ha cooperado peri6dicamente con RENARE en 

el Parque Nacional La Tigra, el Area de 

Uso M6itiple de Lago Yojoa y la Reserva de 

Biosfera de Rio Pi~tano. Se han establecido 

recientemente y est~n intentando proteger 

una extensa regi6n de bosques de maderas 

duras adyacente a la Reserva de Rio 
Pl~tano. Estin empeiados en proteger al 

bosque de los fuegos y en el manejo de los 

bosques que circundan el pais. 


Estas dos agencias han estado aliadas a 

RENARE con ocasi6n de promover varios 

proyectos de manejo de areas silvestres. 

El IHT est intentando iniciar un amplio 
estudio de las Islas de la Bahia, mientras 
que el IHAH maneja las reuinas de Copin 
y est intentando la investigaci6n de todo el 
pals para la ubicaci6n de sitios 
arqueol6gicos. 

CONSUPLANE ha intentado incorporar el 

medioambiente en la elaboraci6n del actual 

"Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo". 

El plan incluye no s6lo pautas para 

establecer una agencia de "vigilancia" 

ambiental, sino tambi6n apoya la creaci6n 


Conentarios
 

COHDEFOR, con personal de campo
 
virtualmente en cada sector del pals,
 
tiene una tremenda capacidad para la
 
asistencia en el manejo racional de
 
los recursos. Sin embargo, para la
 
agencia, esto ha sido de poca
 
prioridad y !a explotaci6n del
 
bosque, por lejos, esti recibiendo
 
la mayor atenci6n. Su Unidad de
 
Cuenca ha sido casi dispersada y
 
se est~n llevando a cabo pocas
 
actividades de esta naturaleza.
 

Ninguna de estas agencias est bien
 
versada respecto al manejo del
 
medioambiente, sin embargo, son
 
dispuestos colaboradores de las
 
actividades relacionadas a este
 
aspecto. Aunque carecen de fuerza
 
politica, sus esfuerzos combinados
 
con los de RENARE has sido
 
conduc:ntes a promover !a protecci6n
 

de las areas silvestres.
 

CONSUPLANE tiene algunos variables
 
profesionales emprendedores y h biles
 
trabajando en los aspectos
 
ambientales, pero poso pader o
 
influencia entre las agencias del
 
gobiemo. Si pudiera elevarse su
 



continuaci6n Tabla VIII-2
 

Agencia 
 Gestiones 


de un sistema amplio de areas silvestres. 

Re-iAentemen'te, han elaborado un 
anteproyecto 

de ley d protecci6n ambiental que incluye 

aspectos generales del manejo de areas
 
silvestres.
 

4. UNESCO 
 El Comit6 Nacional MAB se form6 inicialmente 

para facil tar !a integraci6n de otras 

agencias gubernamentales y no 

gubernamentales. EstA integrado por 

representantes de una variedad de 

instituciones. 


5. Cuerpo de Paz El 
Cuerpo de Paz ha estado involucrado 

desde sus inicios en las gestIones 

sobre manejo de tierras virgenes. Aunque

alguna vez los volwntarios se 

desempeftaron en actividades de 

planificaci6n, ahora est~n efectuando 

proyectos de capo. 
Hay un voluntario 

trabajando especificamente en tierras 

virgenes en el Departamento de Vida 

Silvestre y Recursos Ambientales. 

Algunos voluntarios del Cuerpo de Paz 
est~n trabajando con COHDEFOR,
 
mayormente en los programas sociales
 
forestales.
 

6. CATIE/Fondo 
 El WWF ha apoyado el Proyecto de Rio Plitano 

Mundial para la 
 con una donaci6n total de $50,000, hasta el 
Vida Silvestre (WWF) momento. El dinero es manejado por la 


Canentar ios
 

status, podria con%-ertirse en la
 
fuerzo que guie los asuntcs 
medioambientales en el pals.
 

El Com.it6 MAB constituye -n
 
permanente f6ru-n interinstitucional
 
para colaborar en los aspectos de
 
recursos naturales.
 
Desafortunadamente, el grupo ha
 
estado inactivo durante el
 

ato 1980.
 

E! Cuerpo de Paz puede
 
proporcionar Asistencia T6cnica 
pero s6lo si tienen el apoyo 
adecuado de la agencia en la
 
cual trabajan. RENARE
 
podria beneficiarse del
 
respaldo tkcnico adicional,
 
pero en este momento no tiene la
 
capacidad para tomar mas
 
personal.
 

El WWF es uno de los pocos grupos
 
internacionales de conservaci6n que
 
apoSt financieramente lo que 



continuaci6n Tabla VIII-2
 

Agencia 


7. Gobierno Suizo 

Gestiones 


Unidad de Manejo de Tierras Virgenes de 

CATIE, que sirve como enlace entre 
RENARE y el Fondo. La Unidad de Tierras 

Virgenes ha proporcionado apoyo t6 cnico 
para varios proyectos del Departamento de 
Vida Silvestre y Recursos Ambientales, 
y ha organizado varios talleres y seminarios 
sobre el manejo de fauna silvestre donde ha
participado personal del Departmento. 

El Gobierno Suizo ha expresado su interns 
en apoyar el manejo de areas silvestres 

de Honduras y ha enviado un equipo para 
estudiar la actual situaci6n. El 
equipo propuso los siguientes proyectos 

a ser apoyados por el Gobierno Suizo 
con $1,062,000: 

-Creaci6n de una agencia para el manejo 

de areas silvestres 
-Desarrollo de La Tigra 

-Desarrollo del Rio Pl~tano 
-Desarrollo de un opci6n de estudio de 

cuencas en ESNACIFOR 


Comentarios
 

propugna. Su contribuci6n ha
 
mantenidc en movimiento el Proyecto 
de El Pl tano. CATIE tambi~n ha
 
contribuido en guiar la 
estrategia sobre tierras
 
virgenes y fauna silvestre
 
de Departamento de Vida
 
y Recursos Arbientales, 
aunque ellos mismos se han
 
sobreextendido y no han sido 
capaces de dedicar la
 
atenci6n que Honduras merece 
en este momento critico.
 

La falta de organizaci6n y 
los conflictor de intereses
 
por parte de los profesionales 
de Honduras involucrados en la 
propuesta han dejado mientras
 
tantc la oferta sobre la mesa. 
Representa una gran 
oportunidad para la protecci6n
de las tierras virgenes en
 
Honduras y deberia ser 
utilizada. Sin embargo,
 
Honduras debe determinar en primer 
lugar c6mo y quien manejari estos
 
recursos en el futuro.
 



Ministerio de Rc-ursos Naturales. Los 

Departamentos de Pesca, Pesca Arte
sanal, e Investigaci6n constituyen los 
demas. El Departamento de Vida Sil-
vestre y Recursos Ambientales esti 
organizado en las siguientes Divi-
siones: Manejo de Areas Silvestres; 
Manejo de Fauna Silvestre; Extensi6n y 
Educaci6n Ambiental; Manejo Ambiental; 
e Inspecci6n. 


Las metas generales del Departamento 
son: 

" 	 Formular la politica general 
relacionada a la utilizaci6n y 
manejo apropiado de los recursos 
de fauna silvestre y de Areas 
silvestres
 

" 	 Planificar y promover programas 
de conservaci6n medioambiental 

* 	Promover actividades de educaci6n 
ambiental y extensi6n, incluyendo 
ejercicios de entrenamiento en 
los campos relacionados al 
med ioambiente 

" 	 Administrar las leyes correspon-
dientes a la utilizaci6n y pro
tecci6n de los recursos naturales 
renovables manejados por esta 
agencia 

" 	 Elaborar la legislaci6n corres-
pondiente al manejo de Areas 
silvestres, fauna silvestre y el 
medioambiente. 

Personal y Recursos. En 1980 el 
presupuesto proyectado para el Departa-

mento de Vida Silvestre y Recursos 
Ambientales fue de US$59,221. De 6ste, 
$36,050 estan programados para el par-
que zool6gico manejado por el Departa-
mento. La actual cantidad destinada 
para el manejo de fauna silvestre es de 
cerca de $39,000 que incluye un gran 
porcentaje donado por grupos interna-
cionales de conservaci6n. El personal 
del Departamento incluye: 

Funci6n 	 N~m. de Personal 

Jefe del Departamento 1 

Manejo de Caza 
Deportiva 

Funci6n 	 N'm. de Personal
 

Museo y Unidad
 
de Taxidermia 
 4
 

Centro Serpentario y 
de 	Extracci6n de
 
Veneno 
 3 

Manejo de Fauna
 
Silvestre 3 

Extensi6n y Educaci6n 3 

Manejo de Areas
 
Silvestres 10
 

Inspectores de Fauna
 

Silvestre y Pesca 35
 

Parque Zool6gico 23 

Secretarias 	 2 

Total 85 

La mayoria de los empleados no ha 
recibido entrenamiento formal en los 
campos vinculados a los recursos 
naturales, aunque el Jefe del 
Departamento si tiene el Grado de 
Maestria en Estudios Ambientales. El 
personal t6cnico esti conformado de 
varios voluntarios del Cuerpo de Paz y 
tres nacionales. Otros dos bi6logos 
HundureIos est~n obteniendo su Grado de 
Maestria en el extranjero. Algunos 
promotores, t6cnicos e inspectores han 
recibido entrenamiento en el empleo y 
demostrado diversos grados de 
conocimiento medioambiental. 

El equipo bAsico y los vehiculos son 
escasos, pues son compartidos por todo 
el 	personal de RENARE. S61o el ingenio
 
y la capacidad de trabajo con lo que 
hay disponible, ha permitido realizar 
muchas actividades relacionadas con las 
Areas silvestres y la fauna silvestre. 

Los escasos recursos financieros 
disponibles son comnmente mal utili
zados, ocasionalmente por necesidad m~s 
que por elecci6n, como en el caso del 
parque zool6gico, que consume la mayor 
parte del presupuesto. Probablemente, 
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el mejor ejemplo de la sub-utilizaci6n 
es el caso de los inspectores de fauna 
silvestre y pesca, quienes debido al 
insuficiente entrenamiento y motivaci6n 
en general estan haciendo un trabajo 
inferior a 1o esperado, y en algunos 
casos, est~n afectando negativamente a 
la instituci6n. Los inspectores tienen 
un gran potencial para proporcionar 
protecci6n adecuada a la fauna de 
Honduras y tambi~n para asistir a los 
bi6logos en la recopilaci6n de la 
valiosa informaci6n b~siea. Hasta 
ahora, no han cumplido ni lo uno ni lo 
otro, y sin entrenamiento intensivo y 
motivaci6n probablemente tampoco lo 
har~n en el futuro. 

Estrategia del Departamento. 

Reconociendo la importancia de las 
finanzas en un pals en vias de desar-
rollo como Honduras, el Departamento de 
Vida Silvestre y Recursos Ambientales 
ha tanado un enfoque econdmico prag-
matico para la protecci6n y el manejo 
de los recursos naturales. Aunque el 
mantenimiento de la integridad eco-. 
l6gica es la principal meta del Depart-
amento, las estrategias de manejo 
exigen la utilizaci6n de los recursos 
de una manera racional. Este enfoque 
de ecodesarrollo (desarrollo econ~mico 
sostenido que es tanto medioambiental 
coma culturalmente racional) , es evi-
dente en las actividades y proyectos 
del Departamento, coma la Reserva de 
Biosfera de Rio PlAtano y la Comercial-
izaci6n de kas Especies de la Fauna 
Silvestre. Se ha reconocido que un 
enfoque de esta naturaleza debe basarse 
en un entendimiento s6lido del recurso 
a ser manejado. Por esta raz6n, la 
planificaci6n y la investigaci6n se han 
exigido como prerequisitos para la 
iniciaci6n de proyectos. 

Educaci6n Ambiental. La educaci6n 
es considerada como un importante 
componente en las actividades del 
Departamento. Los extensionistas han 
llevado a cabo actividades para los 
niveles de decision gubernamental y no 
gubernamental, El Primer Seminario 
Hondureflo de Ecologia, para el p6blico 

en general, el Dia de la Tierra 1981; 
para grupos de campesinos, Educaci6n 
Medioambiental en el Rio Pl~tano; y, 
para el Sistema de Educaci6n Pblica, 
el Primer' Seminario Nacional sobre 
Educaci6n Ambiental. Los programas de 
educaci6n medioambiental coordinados 
principalmente por RENARE en 1976, 
inicialmente enfocaron conceptos 
ecol6gicos te6ricos. El medio de 
comunicaci6n lo constitula un grupo de 
promotores sociales que visitaban 
colegios y comunidades a trav~s del 
pais presentando peliculas y charlas 
informales. Los actuales esfuerzos 
est.n uniendo al Departamento y al 
Ministerio de Educaci6n Pblica en un 
programa de talleres y seminarios 
regionales sobre educaci6n medio
ambiental para maestros, tal como el 
reciente Seminario Nacional. El 
Ministerio de Educaci6n est adoptando 
las recanendaciones y las sugerencias 
sobre el plan de estudios tanto del 
Seminario como de los talleres 
regionales. 

Los esfuerzos no gubernamentales 
sobre educaci6n medioambiental est~n 
concentrados en dos organizaciones. La 
primera, la nueva Asociaci6n Hondurefla 
de Ecologia con aproximadamente 215 
miembros, recientemente recibi6 $25,000 
del AID para utilizarlos en el desar
rollo de su programa. La Asociaci6n 
estA dividida en cuatro grupos de 
tr -bajo: Fauna, Areas Silvestres, 
Medioambiente y Educaci6n Abiental. 
Los primeros tres grupos recopilan 
informaci6n y desarrollan programas 
para que el 6ztimo grupo los divulgue. 

El Departamento de Biologia, 
Universidad Nacional Aut6noma de 
Honduras se ha incrementado de 5 
estudiantes en 1975 a aproximadamente 
120 en 1981. Dispone de 45 
instructores y 15 maestros; muchos son 
tambi6n miembros de la Asociaci6n 
Hondureia de Ecologia. Aunque no se 
imparten clases especificas sobre fauna 
silvestre y tierras virgenes, al menos 
se incorporan superficialmente facetas 
de esas materias en los 2ursos m~s 
tradicionales de biologia, botAnica y 
ecologla. Sin embargo, nay un gran 

151
 



interns en la implementaci6n de 
programas de este tipo, si se puede
obtener financiamiento o asistencia 
t 6 cnica. Una muestra del inter6s de 
los estudiantes en tales asuntos 
fue la reciente creaci6n y r~pido 
crecimiento de la Asociaci6n de 
J6venes 

Medioambientalistas de Honduras. Esta 
organi.zaci6n es miembro de una 
asociaci6n regional de estudiantes 

de ciencias recientemente integrada 
durante su reuni6n anual en 
Honduras en el Parque Nacional La 
Tigra. 

La participaci6n de diferentes 
organizaciones no gubernamentales 
vinculadas ai medioambiente en Honduras 
significa el creciente interns en la 
iutilizaci6n racional de los recursos 
n4turales. El principal problema es 
que el "medioambiente" es aun, en 
cierto senticdo, un concepto acadanico 
limitado a estudiantes y a un pequeflo
nfcleo de profesionales. Aunque este 
es un grupo importante, el prergrama
extenderse al p~blico en genera., a los 
que adoptan las decisiones, y al sector 
rural pobre, que actualmente esta ms 
en contacto con los recursos. 

Dirigirse a los niveles 
 de decisi6r. 
especialmente 
 para los esfuerzos 
intensivos de educaci6n, podria

coniucir a lograr el apoyo institu-

cional requerido para iniciar una 

campaila de concientizaci6n ambiental 

que sea verdaderamente de alcance 

nacional. Para alcanzar al p6blico en 
general, los medios masivos-
televisi6n, radio, prensa-pueden ser 
efectivos, pero no se han utilizado en 
mayor grado. 

Proyectos. En 1976, t~cnicos de 
RENARE disefiaron un plan para el. primer
inventario de unidades de 	 6ireas silves-
tres potencialmente manejables. El 
estudio tenia la intenci6n de recopilar
informaci6n basica natural y cultural 
sobre varias de las m~s sobresalientes 
areas de tierras virgenes, para evaluar 
su importancia como parques nacionales 
potenciales y reservas equivalentes, y 
para establecer prioridades para la 
protecci6n y desarrollo. La 

investigaci6n enfatizaba no s6lo la 
creaci6n de parques nacionales, sino 
tambi6n la formaci6n de Lin sisten.-a 
completo de areas silvestres, en el u.; 
cada area es manejada de acue-do con 
las crracteristicas de sus recursos y 
los objetivos de manejo. Un objetivo
representativo del programa seria la 
conservaci6n y educaci6n, producci6n 
comercial de fauna 
 silvestre y 
v getales, .ecreaci6n y turismo. 
Dieciseis areas potenciales han sido 
identificadas (Figura VIII-1). 

Hasta el monento, el area aproximada 
de tierra propuesta para protecci6n es 
de 636,700 hectareas o aproximadamente
5.68% del territorio .acional, 
subdividida en los siguientes grupos:

* 	 Aproximadamente 150,000 hect reas 
de cienagas, pantanos, manglares, 
lagunas y arrecifes de coral; 

a Aproximadamente 351,000 hect~reas 
de 	areas con pendientes fuertes o
 
escarpadas inapropiadas para la 
agricultura; 

* 	 Aproximadamente 135,700 hecttreas 
de bosqie lluvioso tropical para
las cuales no se han desarrollado 
pr ctioas forestales y agrico.as 
ecol6gica y econ6micamente 
racionales.
 

Con referencia al status de la
 
investigaci6n, cuatro areas han sido
 
extensivamente estudiadas: 
 Cusuco, La 
Tigra, io Platano y Lago de Yojoa.
Varias areas han sido visitadas: todas 
las lagunas, Roat~n, Pico Bonito, Santa 
Birbara, Celaque y el Rio Cuero. Se 
han preparado planes de manejo para 
tres areas: La Tigra, Rio Pl tano y
Lago de Yojoa. Se est lievando a cabo 
un 	 activo manejo in situ en La Tigra y
el 	 Rio Pl~tano. 

A esta lista de areas predom
inantemente de boLques latifoiiados se 
deben agregar las reservas de bosques
de pino y maderas duras legalmente 
declaradas de COHDEFOR. 
 Estas
 
reservas, en varias etapas de 	manejo y
explotaci6n, agregadas al sistema de 
areas silvestres propuesto por RENARE, 
te 6 ricamente completan la cobertura de 
los principales ecosistemas 
 en
 
Honduras. 
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Manejo de Areas Silvestres por RENARE 


Dos estudios de 
caso se discuten a 

continuaci6n: 


Parque Nacional de Bosque Nublado 

"La Tigra." Varios factores lo 

convierten en un parque nacional piloto 

ideal: su importancia para la 

protecci6n de las cuencas, 
belleza 

esenica, importancia ecol6gica, 
y su 

proximidad a Tegucigalpa. En 1977, se 

llevaron a cabo 
el inventario de
 
recursos naturales y culturales, y en 

base de ello, se redact6 un plan de 

manejo. El 
plan mismo es 6nico en el 

sentido de que incluye a agricultores y 

otros grupos para los que se que 
viven 

dentro de la reserva, propone en lugar 

de la expropiaci6n, emplearlos 
en las 

actividades del 
 parque. Estos 

habitantes estarian 
involucrados en 

proyectos agricolas apropiados, tales 
como de terraceo y agro-forestales, y 
en el establecimiento de viveros para
cultivar plantas ornamentales para su 
venta a los visitantes al parque. Se 
iniciaron programas de educaci6n 
ambiental en centros escolares cercanos 
y se estableci6 un centro para 
visitantes en las viviendas abandonados 
por la Compailia Minera Rosario que por
muchas d~cadas oper6 en el Area. 

En 1980, la zona de 7,500 hect~reas 
fue oficialmente declarada como parque
nacional. Se presupuestaron $100,000 
de COHDEFOR para el desarrollo del 

proyecto y el Departamento de Vida 

Silvestre 
 y Recursos Ambientales 

organiz6 varios seminarios inter-

institucionales y reuniones con 

relaci6n al parque. Sin embargo, en 

1981, COHDEFOR todavia 
 no habia 
transferido los fondos y las 

comunicaciones entre ambas agencias 

casi habian terminado. El presupuesto

de 1981 para la Tigra fue de apenas

$6,000. La falta de financiamiento y 

de t~cnicos entrenados esta ocasionando 

que el proyecto se estanque. La 
actividad en la zona no ha cesado 
completamente, pero esti muy por debajo

del nivel esperado para un parque

nacional piloto, reci6n creado y con un 

plan de manejo por implementar. La
 
degradaci6n de este importante recurso 
contin~a mientras los agricultores
 
cortan la vegetaci6n, unido la
a 

construcci6n de varias torres de
comunicaci6n en el coraz6n del parque
 
por 
parte de las Fuerzas Armadas. Se
 
estabar proyectando programas de
 
extensi6n agricola para 
ser iniciados
 
en 1981. Sin embargo, ninguhna otra
 
actividad importante estA planeada para
 
el futuro cercano.
 

Reserva de la Biosfera de Rio
 
Platano. La cuenca dRTo--PT t-ano- con
 
una extensi6n 
 minima de 180,000
 
hect~reas fue investigada inicialmente
 
por un equipo interdisciplinario de
 
profesionales del Departamento de Vida
 
Silvestre y Recursos Ambientales en
 
1977, con la asistencia t6cnica de la
 
Unidad de Manejo de Areas Silvestres 
del CATIE, Turrialba, Costa Rica. La 
combinaci6n 
 de bosques lluviosos
 
primarios, extensas zonas arqueol6gicas 
y dos grupos indigenas justificaban su 
inclusi6n dentro del Programa de 
Reservas de Biosfera de UNESCO 
(MAB-UNESCO). Este esfuerzo inter
nacional persigue establecer y manejar 
apropiadamente muestras representativas 
de ecosistemas globales principales. 
Estas Areas no solamente protegerin los 
recursos gen6ticos sino que tambi6n 
pueden ser utilizadas como Areas 
experimentales para determinar el 
impacto del hombre sobre el medio
ambiente y las metodologias para
mitigar los efectos negativos. Las 
reservas de la biosfera tambi6n pueden 
hospedar poblaciones humanas, especial
mente si ellas han desarrollado estilos 
de vida ambientalmente adaptados. 

Un plan de manejo fue preparado, e 
incluye informaci6n de la base natural
 
y cultural, un 
esquema de zonificaci6n
 
(zona cultural, zona de amortiguami
ento, zona de uso especial y nicleo
 
zonas "naturales"), asi como programas
de manejo de reservas. El plan 
propuesto fue revisado por varias 
agencias asi como por los habitantes 
nativos de la reserva. El documento 
resultante estA siendo implementado. 
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Un residente de la regi6n ha sido 
contratado como director de la reserva 
y es asistido por un pequefto equipo de 
guardas forestales. La oficina admin-
istrativa principal de la reserva ha 
sido construida, junto con una pequetla 
estructura en el interior para ser 
usada poLo cientificos y guardas. En 
1980, el area fue legalmente declarada 
reserva de biosfera protegida por el 
Gobierno. El Fondo Mundial para la 
Vida Silvestre (WWF) ha donado $20,000 
anuales para este esfuerzo, mientras 
CATIE y UNESCO continan proporcionando 
apoyo t~cnico cuando es necesario. 
Mientras tanto RENARE presupuest6 $4600 
para el proyecto en 1981. 

El desarrollo del Area parece estar 
avanzando a pesar de los problemas 
logisticos, t 6 cnicos y financieros. 
Sin embargo, conforme va aunentando la 
presi6n externa de los intereses para 

el corte y transporte de trozas y de
los agricultores migratorios, el manejo 
y protecci6n de la regi6n se convertir 
en una tarea mucho m~s dificil. 
Asimismo, si el financiamiento inter-
nacional fuera cortado es dudoso que el 
proyecto pueda sobrevivir. Los planes 
futuros contemplan un incremento de la 
vigilancia, especialmente en la cuenca 
alta, donde es m~s probable que ocurra 
].a invasi6n, asi como la educaci6n 
ambiental y el trabajo de extensi6n. 
Cientificos de otras naciones han 
manifestado su inter6s en utilizar la 
reserva y algunos grupos ya han ccmen-
zado estudios de factibilidad. El 
Proyecto de Rio Pl~tano, en trminos 
generales, parece estar en una situa-
ci6n relativamente s6lida aunque 
aparentamente s6lo temporal. 

USO DE LOS RECURSOS DE LAS AREAS 
SILVESTRES 


Plantas Medicinales 


Aunque incipiente, la colecci6n e
industrializaci6n de especies de 
plantas silvestres con prop6sitos 

medicinales parece ser prometedora. 
Considerando que casi el 50% de 
nuestras medicinas se derivan de 
plantas tropicales y que los bosques 
tropicales en Honduras solamente han 
sido estudiados superficialmente, es 
razonable asumir que existen muchas 
plantas potencialmente utilizables. 

El gobierno ha estado investigando 
varias especies y ha empezado a culti
var y procesar la Calaguala (Polypedium 
leucotomos), utilizada en la investiga
ci6n del cAncer. La poblacion ruo-al 
utiliza muchas plantas medicinales para 
curar una variedad de enfermedades y a 
menudo asisten a los etnobot~nicos en 
la identificaci6n de plantas poten
ciales para probar las propiedades 
medicinales. 

Recursos de la Fauna
 

Desde una perspectiva ecol6gica como
 
econ6mica, los recursos de fauna 
Hondureftos son de un valor excepcional. 
Respondiendo a la diversidad de zonas
 
de vida, una amplia variedad de
 
especies 
 que van desde el magnifico 
quetzal hasta el manati encuentran 
habitats apropiados dentro de las 
fronteras de naci6n.la La ubicaci6n 
geografica de Honduras el puente 
entre norte y sudxnrica - se mani
fiesta en una combinaci6n interesante 
de especies de zonas tropicales y 
templadas; por ejemplo, monos y venados
 
cola blanca comparten el mismo bosque.
La regi6n tambi~n es un hogar temporal 
para muchas especies migratorias, 
incluyendo la palana de alas blancas y
la tortuga verde (Chelonia mydas). Las
 
especies listadas incluyen 
 112
 
mam1feros, m~s de 700 pijaros y 196 
reptiles y anfibios. De 6stas, 27 
especies estAn consideradas en peligro
de extinci6n (Tabla VIII-3). La 
destrucci6n del habitat, especialmente 
en los bosques lluviosos y la caceria 
depredatoria representan el mayor
 
peligro para estas especies.
 

Fuentes de Protenas. A pesar de la
 
propuesta de CONSUPLANE, no se ha 
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TABLA VIII-3
 

ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DE HONDURAS AMENAZADAS 0 EN PELIGRO DE EXTINCION
 

Especie Habitat 

Oso hormiguero Bosque lluvioso tropical 
(Myrmecophaga tridactyla) 

Gato de cola anillada Bosque lluvioso tropical 
(Bassariscus sumichrasti) 

Gris6n o Hur6n Bosque riverelo lluvioso tropical 
(Galietis allamandi) 

Nutria de Rio Bosque rivereilo lluvioso tropical 
(Lutra annecteus) 

Jaguar Bosque iluvioso montano 
(Panthera onca) (Puede vivir en otras zonas pero 

generalmente no se encuentran en 
Hond uras) 

Mono Aullador Bosque lluvioso tropical y 
(Alouatta villosa) Bosque nublado 

Ocelote Bosque lluvioso tropical y 
(Felis pardalis) Bosque montano lluvio :o 

Tigrillo Bosque lluvioso tropical y 
(Felis wiedii) Bosque montano lluvioso y bosque 

nublado 

Manat{ Lagunas costeras del Atl~ntico y 
(Trichechus manatus) desembocadura de los rios 

Tapir Bosque lluvioso tropical y 
(Tapirus bairdii) Bosque montano lluvioso 

Venado rojo/antilope Bosque lluvioso tropical 
(Mazdma americana) 

Quetzal Bosque nublado y 
(Pharomachrus mocinno) Bosque montano lluvioso 

Aguila rpia 
(Harpia harpyja) 

Guara colorado Bosque lluvioso tropical 
(Ara macao) 

Lora amarilla Iqlas de la Bahia 
(Amazona xanthclora) 
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TABLA VIII-3
 

ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DE HONDURAS AMENAZADAS 0 EN PELIGRO DE EXTINCION 

continuaci6n 

Especie 
 Habitat
 

(Campylopterus curvipennis) Bosque lluvioso tropical
 

Pacacunga/Pajuil 
 Bosque Iluvioso tropical 
(Penelope purpurascens) 

Manacraco/Pav6n y pajuil Bosque lluvioso tropical 
(Crax curassow) 

Garz6n rayado Tierras muy h6medas tropicales
(Tigrisoma fasciatum) de tierras bajas
 

Aguila solitaria 
 Bosque lluvioso tropical 
(Harpy haliaetus solitarius)
 

Aguila crestada Bosque lluvioso tropical 
(Morphnus guianensis)
 

(Carey caretta) 
 Zonas costeras
 

Tortuga Verde 
 Zonas costeras
 
(Chelonia mydas)
 

(Eretmochelys imbricata) 
 Zonas costeras
 

(Lepidochelys olivacia) 
 Zonas costeras
 

(Dermochelys coriacea) Zonas costeras 

Cocodrilo Zonas costeras en lagunas, 
(Crocodylus acutus) 
 pantanos y rios
 

desarrollado ninguna investigaci6n Algunas otras especies preferidas paraamplia a nivel nacional sobre la la alimentaci6n incluyen: el venadoutilizaci6n de la fauna silvestre como cola blanca, saino con collar y labios
fuente de alimento. En las areas blancos, paca, 
 tapir, manati,

rurales las especies de fauna silvestre chachalaca, guaco, cerceta de alas 
son un complemento importante de azules, palomas de alas blancas,
proteinas en la dieta de la poblaci6n conejos, ardillas, varias especies derural (Figura VIII-2). A~n en las tortugas, y una variedad de peces yareas urbanas no es extrafo encontrar moluscos. Muchas veces los cazadores
especies como la iguana, el armadillo y que utilizan rifles de pequeho calibre
huevos de tortuga de lar siendo permiten escaparse a los animales
vendidas en los mercados locales. heridos, lo que resulta en un 
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grado, regulados y se ha recopilado 
informaci6n relativamente amplia acerca 
de las palanas y la caceria de stas. 
Los clubs nacionales de caza, mientras
 
tanto, se concentran en las especies 
alimenticias, peri6dicamente tambi6n 
persiguen trofeos de caza de animales 
como el jaguar, el puma y el ocelote. 
A los cazadores extranjeros se los 
conoce tambi~n por cazar ocasionalmente 
estas especies raras. Los clubes de 
caza representan un punto foal para el 
trabajo de extensi6n de fauna silvestre 
y para la colecci6n de informaci6n 

relacionada con la caza. La destruc
ci6n del habitat, la caceria incontrol
ada, y el excesivo uso de pesticidas en 
alginas areas, contribuyen a la reduc
ci6n de poblaci6n de la fauna 
silvestre. Los valores del sistema 
natural, coma la producci6n de madera, 

Figura VIII-2. Fauna silctrc conre la iguana se usa para fuent m an ej o de cuencas y pe sc a , se han 
protcica por la gente rural. A vece! la Ca/a ilegal de fauna silvestre disc ut ido en capitulos anteriores. A 

,p ,resenia diCoIOlllini alOrS desacuerdlos 	 c iilll1a LIC y genera 1 Ic 
polifica apropiada deci Wortvm'a t, 1. DIIliII). continuacion se discuten otros valores 

actuales y potenciales. 

desperdicio. Aunque algunos cazadores Comercio de Animales Mascotas. La 
cunplen los reglamentos de caza, muchos exportaci6n legal de especies 
no lo hacen. Adems, los reglamentos y silvestres ex6ticas es econ6micamente 
las mismas estaciones de caza a menudo significativa en Honduras. En 1979, se 
est~n basadas en informaci6n b~sica embarc6 para el extranjero una variedad 
insuficiente. de animales con un valor en tienda de 

Es de princ'.pal preocupaci6n la por lo menos $420,000, mayormente a los 
colecci6n de huevos de tortuga de mar Estados Unidos y Holanda. Los 
en ambas costas. Aunque un porcentaje impuestos a la exportaci6n de estas 
de los huevos recogidos son consumidos especies fueron de aproximadamente 
por la poblaci6n rural pobre, una mayor $47,000 (US), pero los fondos no son 
cantidad es embarcada a las principales reinvertidos en las actividades de 
ciudades para su venta como "bocas" que conservaci6n y s6lo una minima parte de 
se sirvan con los aperitivos en los estos son destinados a programas de 
bares. Durante ciertos periodos del manejo de fauna silvestre. Aunque la 
afto un s6lo huevo de tortuga puede exportaci6n de algunas especies 
proporcionar utilidades hasta de 75 permitidas se basa en estudios de la 
centavos. 	 dinkmica de las poblaci6nes, muchas 

otras fueron exportadas sin una 
Caza Deportiva. La caza deportiva determinaci6n del impacto. Tambi~n es 

generalmente se lleva a cabo por evidente que se est~n realizanado 
Norteamericanos que llegan a Honduras embarques ilegales de especies raras y 
para cazar palamas de alas blancas en en peligro como felinos y loras. Los 
Choluteca. Estos cazadores representan comerciantes de animales masotas 
para el pals un ingreso anual que ex6ticos reciben altos precios por 
promedia la cantidad de $800,000 en ellos mientras que aquellos que 
boletos a6reos, hoteles y servicios. realmente los atrapan reciben una 
El limite de sus presas son, en cierto compensaci6n relativamente pequefla. 
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Aunque la exportaci6n legal de 

especies raras y en peligro es 

prohibida, no es il egal que los
 
residentes los conserven como animales
 
dcmsticos en sus casas. Los loros, 

monos, kinkajous y ocasionalmente ain
 
felinos cano el margay y el ocelote se 
yen en las casas, hoteles y negocios. 


Cueros y Pieles. Aunque la 
prohibici6n sobre las importaciones de 
productos confeccionados con pieles de 
especies en peligro hacia los Estados 
Unidos ha lijnitado la exportaci6n de 
pieles, a~n existe una gran demanda de 
pieles de felinos, lagarto, cocodrilo y 

caimAn en el mercado Europeo. En 1979, 
las exportaciones legales de pieles de 
caiman y cocodrilo fueron de 1900 
cueros, aproximadamente. 


Turismo y Recreaci6n 


Las Areas naturales representan un 
elemento integral en el futuro 
desarrollo turistico de Honduras.
 
Tanto los vacacionistas locales como 
extranjeros son atraidos por las playas 
y 	 los arrecifes de coral de la costa 
norte y las Islas de la Bahia. El 
desarrollo incontrolado, particular-
mente en las Islas de la Bahia por el 
turismo, amenaza el valor estetico del 
Area y la supervivencia ecol6gica de 
los arrecifes. 

Los jardines botanicos de 

Lancetilla, el Parque Nacional "La 

Tigra" en el bosque nublado, y Areas 

tales ccoo los bosques lluviosos de 
tierras bajas en la Reserva de Rio 
Platano, podrian ser extremadamente 
atractivos si se les proporciona la 
infraestructura y el manejo adecuados. 
Los grupos interesados incluyen a los 
observadores de aves, los entusiastas 
por las orquideas y aquellos que son 
atraidos por la calidad de la 
experiencia en Areas silvestres. La
 
atracci6n y el valor econ6mico del 

turismo basado 
 en las reservas 

naturales continua creciendo 
conforme 

las presiones del desarrollo en otras 

partes dan camo resultado la conversi6n 


de las tierras vlrgenes al uso
 
agricola.
 

Educaci6n
 

Las Areas silvestres constituyen 
laboratorios 6nicos al aire libre, 
donde la gente puede aprender por 
experiencia propia acerca del 
medioambiente en que viven. La 
educaci6n ambiental en parques 
nacionales y Areas silvestres ha sido 
globalmente aceptada como uno de los 
medios m~s eficientes para promover el 
conocimiento medioambienta] y la activa
 
participaci6n en el manejo y la
 
protecci6n medioambiental. En un pals 
como Honduras, donde los recursos 
naturales est n jugando un papel clave 
en el desarrollo, es l6gica la
 
necesidad de un importante esfuerzo
dirigido a programas educacionales para 
el entendimiento del medioambiento y 
del rol del hombre en su manejo.
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

* 	 Crear un Comit6 de Coordinaci6n 
Ambiental. Deberia crearse un ente 
coordinador centralizado como el 
CONSUPLANE con el Cnit MAB, para 
guiar, monitorear y evaluar las 
diversas gestiones sobre recursos
 
naturales en el pals. El grupo
 
multidisciplinario trabajaria
 
estrechamente con los programas 
vinculados al medioambiente y 
serviria como un vinculo de
 
comunicaci6n entre ellos. Se
 
estableceria un banco de datos
 
ambientales que obtendria y
 
difundiria toda la informaci6n
 
importante relacionada al manejo de
 
recursos naturales en Honduras.
 

* 	Integrar las Areas Silvestres en la
 
Planificaci6n del Uso de la Tierra.
 
Las areas silvestres deberlan ser
 
reconocidas como un componente
 
intcgral de la estrategia de
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planifinaci6n de desarrollo regional 
que proporcionan bienes y servicios 
tales como el agua, co.bustible , 
materiales de construcci6n y farina 
en apoyo de los sectores agricola y 
urbano industrial. 

a 	 Implementar de Una Campafha Nacional 
de Educaci6n Ambiental. Se deberia 
iniciar irnediatanente un esfuerzo 
concertado tanto por parte de las 
agencias gubernamentales como las no 
gubernamentales, para establecer una 
c anpaia nacional permanente de 
educaci6n ambienal. Este esfuerze, 
primero elaboraria una estrategia de 
educaci6n ambiental y luego 
planificaria e implementaria 
programas. El esfu, rzo enfocaria 
cuatro principaies gr'uos claves, a 
saber: funcioarios y politicos 
responsables de la. dccisiones, 
estudiantes, p6blico en general y 
finalmente la poblac.6n rural, que 
esti m~s en contacto con los 
recu-vsos. La orientaci6n del 
programa debe ser muy pragmatica y 
enfatizar .,oluciones s6lidas y 
apropiadas para los principales 
probi.emas de recursos naturales. 

@ 	 Establecer Leyes de Manejo de Fauna 
Silvestre y Tierras Virgei.. El 

establecimiento de leyes constituye 
el primer paso hacia el logro de la 
adecuada protecci6n de tierras 
virgenes y fauna silvestre. Tales 
leyes deben definir claramente 'os 
procedimientos para incorporar los 

valores de los sistemas naturales en 

la planificaci6n del desarrollo. 


o 	Mejorar la Estructura de la Agencia 

de Manejo de Areas Silvestres. 

Mientras el Departamento de Vida 

Silvestre y Recursos Ambientales 

permanezca en competencia por 

presupuesto con el Departamento de 

Pesca de RENARE, y tenga respon-

sabilidades y tareas costosas y 

consumidoras de tiempo, tales como 

el manejo del parque zool6gico, el 

museo, y el programa de monitoreo 

ambiental. nunca podra cumplir con 


la 	 funci6n que legalmente se Ie ha 
asignado.
 

Se sugieren a continuaci6n dos 
alternativas de reestructuraci6n" 
1) estableeer el Departamento de 
Vida Silvestre y Recursos 

Arbientales como un programa con un 
presupuesto separado" o, 2) estab
lecer en CM-]DEFOR un Departamento de 
Parques Nacionales y uno de Manejo 
de Fauna Silvestre, conjuntam(n-e, 
con 1, UnIdad de Cuencas y los 
progra.-iias social forestal y de 
exter.isilri. La segunda alternativa 
seria ideal desde una perspectiva de 
ecodesarrollo, ya que enfatLzara Ia 
integraci6n de los conceptos 
sociales y ecol6gicos en la 
planificaci6n y manejo de areas 
silvestres. En cualquiera 
alternativa, es importante incluir 
en la reestructuraci6n d e] 
Departamento el financiamiento 
adecuado a largo plazo y las 
necesidades de equipo y personal. 
Ademns de decontinuar el zool6gico y 
otros programas no esenciales, debe 
establecerse una autoridad 
jerarquica s6lida, con funciones y 
m.andos detallados, que asegure la 
activa participaci6n de todos los 
em iados del departamento. Esto 
tai,iln requerira de esfuerzos de 
entrenamiento intensivos para 
asegurar que el personal no s6lo 
sepa qu6 hacer sino tambi~n como se 
hace correcta y eficientemente.
 

* 	Llevar A Cabo un Inventario de Fauna
 
Silvestre. Como es el caso de las
 
areas silvestres, poco se conoce
 

acerca del estado o caracteristicas
 
de los recursos de fauna de
 
Honduras. Un inventario nacional de
 
especies de fauna silvestre que
 
cuantifique poblaci6nes,
 
distribuci6n, ecologla, dinamica de
 
poblaci6n y utilizaci6n por el
 
hombre, proporcionarlan una base
 
firme, :3obre la cua] planificar la
 
futura investigaci6n de la misma,
 
asi como las politicas de manejo.
 
Los estudios prioritarios que se
 
efect~en en base al inventario
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enfatizarian las especies en 
peligro, especies de valor comercial 
y estudios del habitat. Los 
inspectores de fauna silvestre, 
ademls de po.er en vigor las leyes 
de fauna silvestre, recibirian 
entrenamiento sobre extensL6n y 

oeducaci6n ambiental y tendrian 
tambi n la capacidad para dar 
asistencia a los bi6logos en la 
recopilaci6n de informaci6n. 
Tambi~n so aceleraria consider
ablEamente la vigilancia en relaci6n 
a las pr~cticas de caza ilegales. 
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IX. SUMINISTRO DE AGUA Y MANEJO DE DESECHOS
 

INTRODUCCION 


Este capitulo revisa los problemas 
ambientales y de las consecuencias de 
la contaminaci6n en la salud humana en 
Honduras. Se consideran el recurso 
agua y el suministro, nolecci6n de 
efluentes y tratamiento, contauinaci6n 
agricola e industrial, calidad del 
aire, y manejo de desechos s6lidos. Se
 
nace una revisi6n de cada Area, 
evaluando la inforaci6n disponible y
las pr~cticas para liegar a las 
recomendaciones de acci6n. Estas 
recomendaciones para la adaptan 
particularmente a las necesidades 
econ6micas y t6cnica.s de]. pais. 

Honduras esta dividido en 13 depart-
amentos con 283 tunicipalidades y 
20,792 comunidades. En 1980, la 
poblaci6n se estim 6 en 3,691,030 
habitantes, de la cual el. 34% vivian en 
las ciudades y el 66% restante en las 
Areas rurales. Se espera que para el 
afto 2000 esos porcentajes variar~n a 51 
y 49% respectivamente. De acuerdo al 
6ltimo censo oficial (1974), habiin 17 
Areas urbanas con una poblaci6n mayor a 
10,000 personas. Los principales 
centros urbanos son Tegucigalpa, San 
Pedro, Sula, La Ceiba, El Progreso,
Choluteca y Puerto Cortes. San Pedro 
es tambi6n el principal centro 
industrial del pals, incluyendo casi 
todas las princirales industrias, a
 
excepci6n de la unica refinerla de 
Honduras ubicadz cerca a Puerto Cortes. 

EL RECURSO AGUA 

Honduras tiene abundancia de agua en 
relaci6n a su Area de tierra y a su 
peque~la poblaci6n. La informaci6n que 
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se da a continuaci6n, describe el uso
 
especifico del agua por sector en cada 
cuenca, y la comparada con el agua

disponible para completar un balance 
hidrico. El agua disponible es casi 
exlusivamente agua superficial dado que 
virtulamente no existe informaci6n 
sobre la disponibilidad de agua 
subterr~nea. 

Uso del Agua 

Suministro Dom~stico. En 1978 la
 
situaci6n del suninistro fue como se 
demuestra en la Tabla IX-1.
 

El incremento en el uso de agua de 
tuberias desde el censo de 1974 fue de 
s6lo 1.75%. Dado que solamente en las 
ciudades el agua de tuberia recibe 
alg6n tratamiento, esto indica que
virtualmente todos los residentes 
rurales usan agua no desinfectada. 
Esta cifra e8 importante en referencia 
a las tasas de mortalidad infantil y
general. en las Areas rurales, como se 
muestra en una secci6n posterior. 

En resumen, en 1974 el consumo 
humano total del pals fue de 
116,376,600 metros cubicos (m3), con un 
consum9 anual per cApita de 38.97. 
Esta cifra se increment6 a 155,864,500 
para 1978 y se espera que llegarA a 
227,378,600 para 1983.
 

Uso Agricola. En Honduras no se 
utilizaron sistemas de irrigaci6n sino 
hasta fines del siglo pasado. La irri
gac16n comenz6 con sistemas privados 
utilizados en plantaciones de banano y 
s extendi6 para la cafta de azcar. 
Fue hasta 1957 que el gobierno tuvo su 
primer sistema. Ain en la actualidad 
de 54,450 hect~reas bajo irrigaci6n, 
36,000 hectireas pertenecen a ls com
paftlas bananeras y la caia de azfcar.
 



TABLA IX-1. SUMINISTRO DOM9STICO DE AGUA - 1978.
 

Poblaci6n
 

Servicio Zona Urbana 

Agua de tuberla 859,400 (72.64%) 

Pozos 57,600 ( 4.87%) 

Sin servicio 266,100 (22.49%) 

La superficie potencialmente irri-
gable es de cerca a 400,000 hectAreas, 
de 	las cuales el 13.6% estA actualmente 

bajo irrigaci6n. Si esta Area fuera 
totalmente utilizada requerirla un 
flujo de 55 m3/seg durante un periodo 
de seis meses. Debido a serios 

problemas en los sistemas, su mAxima 
utilizaci6n es de 30%. Durante el 
perlodo 1974 a 1978, el Area irrigada 
tuvo un incremento de 2,950 hectAreas. 
Esta cifra est". signifidtivamente por 
debajo del incremento quc se hi 
registrado en otros palses de Amrica 
Central. Sin enbargo, las proyecciones 
para 1983 son de un incremento de hasta 
76,930 hectAreaB bajo irrigaci6n. Esto 
requerirla un increnento en el agua de 
regadlo de 897.7 x 10 m3/alo en 1978 a 
1,181.6 x 10 m3/ano en 1983. 

Adem5s de las aguas de regadlo, la 
agricultura tambien requiere de agua 
para consumo animal. Estos requeri-
mientos en metros cbicos por afto se 
estiman como sigue: 

1974 21,530,600 

1978 24,1486,400 

1983 30,128,200 


Uso Industrial. Hay s6lo unas pocas 
industrias grandes en el pals, lo que 
significa que la demanda industrial es 
baja, que alcanzaron el 5.8% de la 

Zona Rural 

545,000 (24.18%) 

1,157,900 (51.32%) 

552,700 (24.50%) 

Total 

1,404,800 

1,215,500 

818,800 

3,439,100 

demanda total en 
industrias son: 

o Una fibrica 

1978. Los 

de pulpa y 

tipos 

papel, 

do 

en 
proyecto, 
Departamento 

empezarA a 
1983.
 

o 	 La mina El 
inmediaciones 
discutida en 

cerca a Tocoa 
de Col6n, que
 

operar despues de 

Mochito en las
 
del Lago de Yojoa, 
la secci6n sobre 

cont-minaci6n industrial. En 
todo caso, esta mina tiene una 
producci6n neta de agua debido al 
agua que sale con los minerales. 

a Las plantas termoel~ctricas 
pequeflas. La ma's grande esti en 
La Ceiba y tiene un uso de 6 
m~tros cibicos (m3)/min cuando 
esta en funcionamiento. Su uso 
neto es bajo ya que recircula el 
agua. 

o La refinerla en Puerto Cortes 
utiliza una cantidad muy pequefla 
de agua (60-70 gal/min.). 

. Ocho ingenios azucareros que son 
grandes usuarios de agua. 

Las cifras (metros c6bicos por af'o) 
correspondientes a la demanda total de 
agua para uso industrial son: 

1978 63,549,300
 
1983 82,989,300
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La demanda proviene esencialmente de 
las cuencas de Choluteca, Ulua y 
Chainelec6n. 

Otros Usos del Agua. El uso recrea-

cional del agua en Honduras virtual-
mente no existe. Los usos para nave-
gaci6n son pocos debido a las grandes 
variaciones en el flujo de los rios. 

Balance Hidrico 

La informaci6n anterior se resume en la 
Tabla IX-2. La distribuci6n de la 
demanda por cuencas se da en la Tabla 
IX-3. 


Las cifras del balance hidrico aqui 
referidas son una comparaci6n de la 
demanda de agua anteriormente dada con 
disponibilidad. Se considera que el 
agua disponible es igual a la 
escorrentla superficial disponible con 
un 75% de recurrencia, en base a las 
mediciones promedio tomadas por lo 
menos en cinco agos. CONSUPLANE, en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1979-1983, 
di6 un balance de agua bien detallado, 
por subregiones y por mes del afto, para 

cada una de las cuencas 
menionadas. Hasta aqul 

Consumo humano 
Consumo animal 
Uso industrial 

Irrigaci6n 


anteriormente 
es suficiente 

examinar lo m~s importante y seftalar la 
situaci6n general del balance.
 

Rio Choluteca. Esta es la cuenca
 
m s critica en el pals. Para 1978, dos
 
de las tres subregiones estuvieron 
operando con dficit. Se espera que 
para 1983 este d6ficit alcanzarA el
 
36%. Las principales causas son las 
elevadas demandas de Tegucigalpa, tres 
ingenios azucareros y el distrito de
 
riego en San Juan de Flores, y el 
deficiente manejo de la cuenca. Las 
soluciones que se proponen son: 

.	 Reutilizar el agua en los
 
ingenios azucareros.
 

* 	Mejorar la eficiencia del riego.
 
.	 Hacer mejores proyecciones de 

demandas a largo plazo. 
e Construir una 

miltiple para 
hasta 2008. 

* Implementar un 
de cuencas. 

represa de uso 
cubrir la demanda 

programa de manejo 

Rio Nacaome. Esta cuenca mostrarA 
un d~ficit de 19% para 1983, si se 
implementan los nuevos sistemas de 
riego propuestos. Se ha recomendado el
 
uso de agua subterranea para cubrir 
esta diferencia. 

TABLA IX-2 

DEMANDA DE AGUA 1978-1983 

1978 

Total 

155,864,500 

24,486,400 
63,549,300 


847,702,500 


1,091,602,700 

% 

14.3 
2.2 
5.8 


77.7 

(M3/AfIO) 

Total 

1983 

227,378,600 
30,128,200 
82,989,300 

1,181,617,500 

1,522,113,600 

14.9 
2.0 
5.5 

77.6 
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TABLA IX-3
 

DEMANDA DE AGUA MOR CUENCA (M3/Af1O)
 

Cuenca
 
nmero Caribe 1978 
 1983
 

19 Motagua 3,597,600 5,224,200 
21 Cuyamel, Tuli~n y otras 4,715,200 6,912,400 
23 Chamelec6n 206,200,800 278,436,600 
25 U!6a 487,306,400 615,961,800 
27 Lean, Nutria, Cuero y otras 3,434,800 7,919,900 
29 Cangrejal 7,912,800 10,016,200 
31 Papaloteca, Balfate y otras 986,400 1,232,200 
33 Aguin 141,1439,800 167,587,600 
35 Sico-Paulaya 765,200 984,000 
37 PlAtano y Sigre 113,900 163,700 
39 Patuca 14,991,000 26,841,600
 

41 y 43 Warunta y Cruta 234,200 329,500
 
45 Coco o Segovia 2,011,800 3,120,600
 

Total para el Caribe 873,709,800 1,124,730,100
 

Pacifico
 

46 Lempa 5,932,700 10,821,800
 
52 Goascoran 2,932,700 2,818,800
 
54 Nacaome 7,482,000 35,048,600
 

54-A Agua Caliente 2,055,300 3,089,700
 
56 Choluteca 188,764,000 326,929,700

58 Negro y Sampile 10,475,800 16,836,700
 

Total para el Pacifico 216,745,300 395,544,600 

Islas de la Bahla 956,300 1,556,700
 
Amapala 191,300 282,140
 

Total para la naci6n 1,091,602,700 1,522,113,600
 

Rio Patuca. Existe gran cantidad de Rio Ulua. No se espera que la 
agua disponible y no se esperan disponibilidad de agua sea una 
d~ficits. problema. El actual problema de 

inundaci6n debe estar resuelto una vez 
Rio Sico-Paulava. Los requeri- que el Proyecto El Caj6n se concluya. 

mientos actuales y futuros son insig
nificantes en relaci6n con la cantidad Otros Rios. Se espera que haya 
de agua disponible. d~ficits de agua en los siguientes 
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distritos de riego: San Juan de 

Flores, Selguapa y Flores. Las solu-

ciones que se proponen son los 

incrementos en la eficiencia 
 de 

irrigaci6n, la construcci6n de algunas 

pequeias presas, y el mejor manejo de 

las cuencas. 


MARCO INSTITUCIONAL 


Control de la Contaminaci6n
 

Minerla. El Articulo 244 del C6digo 

Minero de 1950 requiere que las
 
empresas mineras filtren o !raten sus 

desperdicios t6xicos o efLuentes antes 

de 	descargarlos a las aguas receptoras. 

Sugiere el uso de lagunas como la 
tecnologia apropiada y establece en 
2,000 miligramos por litro (mg/1) la 
concentraci6n total de s6lidos que 
pueden ser descargados. 


Los Articulos 130 y 149 establecen 
responsabilidad civil y criminal sobre 
el que administra una empresa que 
" ....descarga sustancias venenosas o 

t6xicas en los rios, lagos, o 
riachuelos, siempre que estas sus-
tancias puecan causar serios daos a 

terceros". 


La dependencia encargada de su 

puesta en vigor es la Direcci6n General 

de Minas e Hidrocarburos. Como se 

explicar posteriormente en el caso de 

la Compaila Minera Rosario, estas 

disposiciones son d~bilmente 

observadas. 


Industrial. No hay una clara 

definici6n acerca de la agencia del 

gobierno o ley que regule las descargas 

de efuentes del sector industrial. El 

C6digo Sanitario (Decreto No 75, Enero 
5-6, 1967, Articulos 77 y 78) contiene 
una prohibici6n general contra la con-
taminaci6n del aire y otros daflos. La 
Ley de Policia (Decreto N0 7, Febrero 
8, 1906, Articulos 310 y 314) contiene 
regulaciones para la protecci6n de 

fuentes de agua potable. En realidad, 

ninguna de 6stas leyes se cumple. 


Municipal. El sector municipal no
 
tiene una agencia reguladora. El
 
Ministerio de Salud Pblica y
 
Asistencia Social estA encargado, bajo
 
el 	C6digo Sanitario del saneamiento
 
ambiental, incluyendo entre otras
 
actividades, educaci6n sanitaria, agua
 
potable y la eliminaci6n de efluentes.
 
Sin embargo, su funci6n no es la de
 
regularlos, sino la de ayudar a mejorar
 
el 	manejo del agua y de efluentes en
 
cooperaci6n con el SANAA y las
 
municipalidades.
 

Suministro de Agua y Alcantarillado
 

El Ministerio de Salud P6blica y
 
Asistencia Social. Este ministerio, a
 
traves de su Direcci6n de Saneamiento
 
Ambiental y sus ocho regiones sani
tarias, lleva a cabo acciones con
cernientes a:
 

* Suministro de agua a aldeas de 
mer,,Js de 500 habitantes.
 

* 	 Colaboraci6n con el SANAA en el 
suministro urbano de agua. 

o 	 Programas de letrinas en pueblos 
rurales de m~s de 50 habitantes y
 
en las Areas urbanas marginales.
 

e Disposici6n final de desechos 
s6lidos.
 

* 	Control de alimentos.
 
* Control de vectores.
 

El programa mAs importante es el
 
Programa B~sico de Saneamiento B~sico
 
dedicado al abastecimiento de agua
 
potable en cantidad y calidad
 
apropiadas, eliminaci6n de desperdicios
 
humanos, construcci6n de alcantarillado
 
sanitario y de aguas lluvias, mejora
miento sanitario de viviendas, y edu
caci6n sanitaria general.
 

Los objectivos del programa son:
 
* 	Ofrecer mejor protecci6n de la
 

salud, en particular disminuyendo
 
la mortalidad atribuida a
 
enfermedades ocasionadas por el
 
agua. 

a Crear un cambio positivo en los 
habitos sanitarios y actitudes de 
la poblaci6n. 

* 	 Reducir el costo del tratamiento 
de las enfermedades ocasionadas 
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por el agua, as! como el trabajo 
y los dias de estudio desperdi-
cados. 


Estos objectivos se implementan con 
las siguientes medidas, esencialmente 
de responsabilidad de la Direci6n de 
Saneamiento Ambiental. 


* 	Incrementar la construc-ci6n de 

")zos y acueductos en las zonas 
urbanas marginales, y a.3egurar 
que se operen y mantengan 

apropiadamente. 

9 	 Construir nuevos sistemas de 
suministro de agua y mejorar los 
existentes en las Areas urbanas, 
asegurando que la calidad del 
agua sea apropiada. 

" 	 Proporcionar letrinas sanitarias 
a retodos similares a los 

residentes de las Areas urbanas. 


* 	Construir nuevos sistemas de 
alcantarillado y mejorar los 
existentes en las zonas urbanas. 


• 	 Evaluar ]a necesidad del 
tratamiento de efluentes. 

* 	 Cooperar con el control de la 
contaminaci6n del aire, agua y 
tierra, implementando la legis-
laci6n y realizando investiga-
ciones. 

* 	 Coorainar y promover los 
programas y actividades de las 

instituciones responsables del 

manejo y uso de pesticidas. 

Para cumplir estas y otras obli--
gaiones, en 1978 el Ministerio tuvo 209 
personas trabajando en su programa 
b~sico de sanidad. Estas personas
inclufan 60 inspectores sanitarios y 
121 extensionistas. Este humero es 
demasiado pequeflo para la tarea. Los 
programas proyectados y el fian-
ciamiento para el periodo 1979-1983 
son: 

* 	 Programa Nacional de 
Servicios de Salud $19,642,500 


* 	 Programa de Sanidad 
Basico-AID $ 2,018,000 

* 	 Programa de Sanidad 
Basico-UNICEF $ 637,500 

• 	 Programa de Sanidad 
Basico-Gob. Suizo $ 385,000 

Total $22,683,000 

Servicio Aut6nomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillado (SANAA).
 
El SANAA fue reado como agencia
 
aut6noma y descentralizada por Decreto 

N° Legislativo 91 del 26 de Abril de 
1961, con el objetivo general de 
promover el desarrollo y operaci6n de 
acueductos y alcantarillados. Para 
cunplir con este objectivo, el S4NAA 
tiene la autoridad de planificar, 
construir y operar represas, tuberlas, 
plantas de tratamiento y sistemas de 
distribuci6n. Tambi~n puede disefiar, 
construir y operar alcantarillas 
sanitarias y de aguas lluvias. Durante 
1980, el SANAA tuvo un presupuesto 
de gastos por un total de $15.8 
millones, de los cuales $11.25 millones 
fueron gastos de capital y $4.65 
millones gastos operacionales. Sus
 
principales actividades durante el alo 
fueron:
 

e 	 Planificar y diseflar sUMinistros 
de agua para 240 comunidades 
rurales.
 

.	 Planificar y diseflar suministros 
de agua potable para 9 comuni-
dades urbanas. 

e 	Planificar y diseflar las mejoras 
inmediatas para 12 acueductos 
urbanos y rurales. 

e 	 Planificar, diselar y construir 
las mejoras para el sistema 
sanitario de alcantarillado de 
Tegucigalpa. 

* 	 Construir 40 acueductos rurales a 
trav~s del programa SANAA-CARE-
COMUNIDAD. 

* 	 Construir 20 acueductos rurales a 
travs del programa SANAA-BID-
COMUNIDAD. 

De acuerdo a las politicas estab
lecidas por el actual Plan Nacional de 
Salud, el SANAA esta dando prioridad a 
las Areas rurales, al mismo tiempo que 
da la adecuada atenci6n a las zonas 
urbanas. Esta politica esta amplia
mente justificada por las cifras de 
mortalidad mencionadas en una secci6n 
posterior. La implementaci6n se basa 
en programas cooperativos con el BID, 
CARE y la AID para planificar y 
construir acueductos en las Areas 
rurales. 
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Estos programas involucran a la 

cornunidad local, preporcion~ndoles 
trabajo de mano de obra en la con-
strucci6n de sus acueductos. El SANAA 
espera construir 120 acueductos por ailo 
mediante estos programas. 

La situaci6n del suministro de a-
gua/eliminaci6n de efluentes para 
Tegucigalpa es manejada separadamente a 
travs de un Plan Maestro, finaniado 
por AID, para la construcci6n de 3-0 Km 
de lineas principales de distribuci6n y 
el diseio de la primera etapa del 
suministro de agua potable propuesto. 

El SANAA tiene aproximadamente 800 

empleados, incluyendo 34 ingenieros 

sanitarios. Esto no incluye al 

personal que trabaja en el Plan 
Maestro, en el proyecto BID-AID-CARE-
COMUNIDAD, ni en los proyectos de Tres 
y Cuadro Ciudades. El nivel del 
personal t6cnico es considerado satis-
ficatorio, aurque seria 6til una mayor 
proporci6n a nivel profesional y 
t~cnico. 

Gobiernos Locales. Los gobiernos 

locales de 282 municipalidades, 
apoyados por la Direcci6n de Asistencia 

Tecnica Municipal del Ministerio de 

Gobernaci6n y Justicia, estin a cargo 
de sus propios suministros de agua y 
alcantarillado en coordinaci6n con el 

SANAA y el MSP. 

Banco Municipal Aut6nomo. Esta 
entidad financia los proyectos de obras 
pblicas de las municipalidades. 

PROBLEMAS DE MANEJO DE DESPERDICIOS 


Manejo de Desechos S61idos 


Estructura Institucional. La re-

sponsabilidad general de planificaci6n 
en los aspectos de salud de] manejo de 
desperdicios s6lidos reside en 
CONSUPLANE, particularmente en el 
Departamento de Salud que forma parte 
de la Direcci6n de Planificcaci6n 
Social. Este Departamento coordina la 


preparaci6n del Plan Quinquenal de
 
Salud Nacional, que incluye las metas y 
objectivos nacionales en el manejo de 
desperdicios s6lidos. La implenenta
ci6n de los objetivos es responsa
bilidad de las agencias mencionadas
 
seguidamente. 

Las operaciones respecto a los 
desperdicios s6lidos corresponde las
 
diferentes mur.:cipalidades. El
 
Reglamento de Saneamiento Ambiental 
define los desperdicios s6lidos y los 
sistemas de manejo para stos. 

La asistencia t~cnica y el control 
de los sistemas municipales de manejo
 
de desperdicios s6lidos son responsa
bilidad de la Direcci6n de Asistencia
 
T6cnica Municipal y del Ministerio de 
Salud Pcblica y Asistencia Social. La 
primera agencia tiene como principal 
responsabilidad la administraci6n
 
apropiada de los sistemas, y para tal 
efecto ofrece seminarios y cursos 
cortos para funcionarios p(blicos. La
 
segunda agencia, a trav~s de su 
Direcci6n de Saneamiento Ambiental, 
tiene como responsabilidad las
 
siguientes: administrar programas y
 
proyectos, participar en el proceso de 
planificaci6n de la salud, obtener
 
fondos para proyectos especificos, 
preparar criterios y regular asuntos 
ambientales, y colaborar en la selec
ci6n y entrenamiento de personal. Las 
Regiones Sanitz 'ias estan encargadas de 
realizar funciones especificas para
 
implementar las responsabilidades 
arriba mencionadas, dirigiendo y 
coordinando el trabajo de campo, y
participando en la planificaci6n de sus 
Areas especificas. Aunque la anterior 
estructura existe, las funciones
 
operativas no estAn bien definidas,
 
haciendo dificiles las actuales 
actividades. Esto es particularmente 
cierto en el caso del Ministerio de 
Salud Pfblica.
 

El financiamiento de los sistemas 
municipales de manejo de deseschos 
s6lidos es funci6n del Banco 1nicipal 
Autbnomo. Esta insLituci6n proporciona
 
financiamiento para las activadades que
 
contribuyen al desarrollo municipal y 
tambi6n hace la revisi6n t6cnica de 
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todos los proyectos para los que se 
solicita fiuanciamiento. Parte del 
financiamiento del Banco proviene de 
las mismas munici alidades, pues ellas 
deben efectuar sus operaciones

bancarias en esta instituci6n. Tambi6n 

obtiene pr'stamos de fuentes externas 
para todo tipo de obras p~blicas
municipales. El 
 Banco esta asociado
 
con el Poder Ejecutivo a travs del 
Ministerio de Gobernaci6n y Justicia.
 

Situaci6n Actual 
en el Pals. La 

mejor informaci6n disponible sobre 
sistemas de manejo de desechos s6lidos 
en Honduras presenta una situaci6n de 

cobertura 
y colecci6n razonable, pero

de deficientes prActicas de eliminaci6n
 
final. La relativa baja cobertura de 
recolecci6n de basura (70%) en Teguci
galpa se debe a la tarea extremadamente 
dificil 6en las Areas econ nicamente 
marginales de la cicudad, donde el 
hacinamiento y las fuertes pendientes 
extremas hacen casi imposible el uso de 
equipo mecanico (Figura IX-1). 

La 6nica informaci6n disponible 
sobre composici6n de la basura es para 
Tegucigalpa y se muestra en la Tabla 
IX-4. La generaci6n per capita es baja 

comparada con los Estados Unidos (2.2 

Suna 

1nicos 


Figura IX-I. El desarrollo espont nieo de asentamientos en las
ireas marginales y pendientcs escarpadas alrededor de las ciudades 

es un problema serio. Los aeritamicntos no planeados prcsentan 
ciertos problems tales como prdida de tieria jorestal, degradaci6ndel suelo, suministro de aguas, colecci6n de desecho,, y sanitaci6n 
'Cortesia de D. Pool). 

TABLA IX-4 

COMPOSICION FISICA DE 
LOS DESECHOS SOLIDOS 

(1979, Tegucigalpa) 

Componente % Composici6n 

Materia org~nica 58
 
Materia inerte 13 
Papel 
 18 
Metal 4 
Vidrio y otros 7
 

kg/dla); esto se explica por el bajo 
nivel del consumo material y en par
ticular por el uso limitado de envases 
desechables y empaques en Honduras. 
Estas cifras son tilpicas en las
 
ciudades Latinoamericanas. 
 La materia 
org~nica en la basura es mayormente 
desperdicios h~medos de comida (Tabla 
IX-4). El probable bajo valor 
calorifico impide la incineraci6n 
controlada para la producci6n de
 
energia como una alternativa para la 
eliminaci6n final. Por la misna raz6n 
la pir 6 lisis esti excluida. Sin 
embargo, el abono org~nico obtenido de 
esta basura probablemente tenga un 
contenido m~s alto de nutrientes que en 
los Estados Unidos. Esto favoreoeria 
la conversi6n a abono como una alterna
tiva desde un punto de vista puranente 
tecnico, aunque el aspecto econ6mico
 
esti por resolverse. 

La basura es colectada utilizardo 
variedad de vehiculos. Las visitas a varias 
ciudades indicaron que los
 

camiones compactadores en 
funcionamiento eran 13s de Tegucigalpa.
San Pedro Sula y otras ciudades estan 
utilizando principalmente camiones 
abiertos contratados por la munici
palidad para la recolecci6n de basura 
en Areas esoecificas. Debido a que 

estos camiones generalmente no son
cubiertos en su ruta al lugar de 
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eliminaci6n, una significativa cantidad 

de basura es perdida en el trayecto. 

Al cuntrario de algunas ciudades
 
Latinoamericanas (Bogota o M6xico, por 
ejemplo), no parece haber apreciable 
separaci6n o reciclaje de basura, ya 
sea en la fase de coleccion o en la de 

eliminaci6n final. A excepci6n de 
Tegucigalpa, que opera un relleno 
sanitario, el mtodo de eliminaci6n 
final utilizado es la quema a cielo 
abierto. Durante una visita al lugar, 
se presenci6 una quema en el basurero 
de San Pedro Sula y se pudo observar 
proliferaci6n de zopilotes y moscas en 
los alrededores. Algunos ni'os estaban 
haciendo selecci6n de la basura antes 
de ser quemada. Sin ninguna duda, esto 
es un inminente peligro para la salud. 
En La Ceiba, la basura no estaba siendo 
quemada, por lo que la presencia de las 
mismas aves e insectos es muy notoria. 
En este basurero existe gran cantidad 
de materia putrefacta, generando con
secuentemente malos olores. 

Afortunadamente, esti ubicado a 
regular distancia de la ciudad, en una 
Area escasamente poblada. Adema's, es 
muy pequefto debido a que su dimensi6n 
es controlada por el desborde del rio 
adyacente. Al momento de la visita, 
habia ocurrido un reciente desborde y 
arrastrado la mayor parte de la basura. 

Este 6ietodo de quema en basureros 
abiertos es tambi~n utilizado en 

Roatin, parte del mas grande complejo 
tufistico del pals. Sin embargo,
debido a la poca poblaci6n y a la 
aparente quema frecuente, habla 

relativamente poca acumulaci6n. 

Segun se ha observado en varias 
ciudades, la situaci6n general de los 
desperdicios s6lidos en el pals se 
puede resumir como si:ue: general-
mente, la basura es razonablemente bien 

almacenada en el punto de origen y es 
recogida con la frecuencia adecuada. 
Sin embargo, el transporte en camiones 
abiertos hace que parte de sta se 
desparrame, y la eliminaci6n final 
(excepto en Tegucigalpa) constituye un 
ri.esgo para la salud y una fuente de 
contaminacion del aire. 


Manejo del Suministro de Agua
 
y de Desperdicios Liquidos
 

La eliminaci6n de desechos humanos 
es un problema ambiental serlo que 
enfrenta hoy Honduras. Como se 
establece en el Plan Nacional de Salud:
 

"Las condiciones de salud son las 
peores entre los 22 palses Latino
americanos y Caribeflos. El pals 
tiene la tercera tasa general mAs 
alta de mortalidad (11.81/1000) y la 
tercara tasa mAs alta de mortalidad 
infantil (98.52/1000 nacimientos) 
.... las enfermedades transmitidas 
por el agua continuzan siendo la 
causa mAs importante de las 
muertes." 
Estas estadisticas son mAs signifi

cativas cuando las Areas urbanas y 
rurales son diferenciadas: 

Mortalidad Urbana Rural
 

General 9.0 16.5
 
Infantil 
 85.6 127.2 

Estas cifras se correlacionan a groso 
modo con las cifras de saneamiento 
urbano y rural y de suministros de agua
 
mencionadas mAs adelante. Como una 
causa de mortalidad las enfermedades 
transmitidas por el agua representaron 
el 12.4% de todas las muertes en 1972 y
 
el 12.2% en 1976, indicando esencial
mente que no hubo mejora significativa. 

En 1978, la cobertura del suninistro 
de agua se calcul6 en 51.2% para todo 
el pals, incluyendo 91.3% del Area 
urbana y 30.3% del sector rural. Se 
estim6 que 26.6% de la poblaci6n tenla 
conecciones dom~sticas, 51.9% on el 
area urbana y 13.5% en la rural. 
Aproximadamente 43.5% de la poblaci6n 
urbana y s6lo el 1% de la rural dis
ponlan de alcantarillado sanitario. El 
uso de letrinas sanitarias fue de 18.3%
 
para la poblaci6n rural y de 6.2% para 
los residentes de las zonas urbanas 
margina].es.
 

En 1979, el SANAA administr6 102 
acueductos y del sistema de alcan
tarillado de Tegucigalpa. Las 
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municipalidades operaban 460 acueductos 
y 33 sistemas de alcantarillado. Hay 
unas pocas plantas de tratamiento de 
aguas de desague, generalmente ubicadas 

en lass nuevas urbanizaciones. Fue 
posible ubicar una en los contornos de 
San Pedro Sula, en la carretera a 
Puerto Cortes. Aunque se estaba 
haciendo un intento para operar la 
planta apropiadamente (filtro de 
goteo), este producia, un efluente de 
muy baja calidad. Esto se debla a la 
ausencia total de un clarificador 
secundario. Sin este tanque es 
imposible obtener un efluente aunque 
sea de calidad marginal. 

La calidad en general del sistema de 
suminstro de agua es deficiente. De 
acuerdo a CONSUPLANE, en 1978 los sis-
temas de agua tenian deficiencias, 
tales como la alta turbidez y cuentas 
de coliformes, no confiabilidad en el 
servicio y baja presi6n. La mayoria de 
los sistemas no tenian ning n trata-
miento, y la desinfecci6n era s6lo 
realizada en algunas de las principales
 
ciudades. Las pr~cticas de operaci6n 

y mantenimiento eran anticuadas y 
muy pocos operadores tenian el 
entrenaniento adecuado. Finalmente, un 
nmero significativo de acueductos 
operaban fuera de su capacidad. Las 
observaciones indicaron que esta 
situaci6n no ha cambiado en forma 
apreciable desde 1978. 

Historia de Caso en el Tratamiento 
de Aguas Servidas: Tegucigalpa. Los 
efluentes no tratados de Tegucigalpa 
son descargados al Rio Choluteca en las 

proximidades del Barrio El Chile. Una 
visita indic6 que la tuberla esta rota 
en 	muchas partes de su trayecto parale-

1o al rio. Los efluentes que sallan 
tenian un color verdoso. Hay indicaci-
ones de algunas descargas irdustriales 
en las alcantarillas, incluyendo fAbri-
cas textiles y una industria qulmica. 

En vista de la anterior situaci6n, 
el Plan Maestro esta recnendando una 
planta de tratamiento de efluentes para 

la ciudad. Informaci6n obtenida en la 
oficina del Proyecto del Plan Maestro, 

indica que se est~n diselando dos 
plantas, una a ser ubicada a 2.5 Km de 
los linites urbanos en el Rio 
Choluteca, y una segunda a ser con
struida cerca de la confluencia de los 
Rios Choluteca y San Jos6. La primera 
planta tratar hasta el 75% del flujo 
anual en el afto 2010, y la segunda 
planta el otro 25%. La etapa inicial 
de la primera planta estaba proyeotada 
para 1985 aproximadamente, pero debido 
a la alta inversi6n que se requiere, 
esta fecha serb postergada. La segunda
 
planta se ha proyectado para el 2005.
 

El tratamiento recomendado es el 
sistema de lodo activado tipo carrusel 
precedido pot rejillas y una c~mara de 
arena. No se contempla ninguna desin
fecci6n. El manejo dal lodo ser- por 
digesti6n aer6bica, un espesador y 
luego una combinaci6n de estanques de 
secado y una presa de filtro ("filter 
press"). 

El costo del tratamiento, incluyendo 
las dos plantas es el siguiente: 

1980-1990 $31,464,400
 
1990-2000 $16,942,650
 
2000-2010 $34,722,250
 

$83,129,300
 

En base a la infornaci6n disponible, 
la cual es incompleta, no se cree que 
una inversi6n de tal magnitud haya sido 
debidamente justificada. Las razones 
son las siguientes: 

* 	 Una planta secundaria se disefla 
principalmente para separar el 
oxigeno que demandan las sus
tancias del desague con el objeto
 
de evitar valores bajos de 
oxilgeno disuelto en las aguas 
receptoras. Esto es necessario
 
para la preservaci6n de formas 
superiores de vida acuitica. No 
se ha demonstrado siquiera si el 
rio mantiene peces u otras formas 
de vida acuatica aguas arriba del 
desague final. 

* 	 No se ha determinado la calidad 
actual ni la deseada de las aguas 
receptoras, haciendo imposible 
establecer el nivel de 
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tratamiento requerido para 
ctalquiera que sea el uso que se 
le d6 al rio. 

" E! alcantarillado no ha sido 
adecuadamente caracterizado, de 
modo que se tenga una base para 
el diseio del sistea de trata-
miento. 

" No se proveerA desinfecci6n 
alguna. Por lo tanto, la planta 

propuesta no protegerA la salud 
de la poblaci6n que hace uso del 

rio aguas abajo. 


* 	Se consideraron tres alterna-
tivas, todas ellas variaciones 
del proceso de lodo activado. 
Acn asumiendo, que fuer'a nece-
sario el tratainiento secundario, 
deberian haberse analizado pro-
cesos mas simples y baratos, como 
los filtros de goteo y estanques. 

El proceso de lodo activado es 
altamente eficiente, pero 

requiere conocimiento operacional 

muy especializado, actualmente no 

disponible en el pals.


" 	 Cualquier sistema de lodo 
activado requiere enone cantidad 
de energia. Se estima que las 
dos plantas necesitarlan 7,260 

KVA para el aFio 2000. A~n con la 

electricidad barata disponible de 

El Caj6n, 6 sta representa un 
gasto operacional muy fuerte (a 
groso modo $4.2 millones/afo, si 
el costo de la electricidad es de 
$0.05/KW-hora) . 

Se recomienda que se efectme una 
revisi6n de la l 6gica de la planifica-
ci6n antes de que se invierta m~s en 
este proyecto. 

Evaluaci6n Institucional. El SANAA 
es una organizaci6n tecnicamente buena, 
pero ahora s6lo esti administrando una 
pequeFa parte de los acueductos y
solamente el sistema de alcantarillas 
de Tegucigalpa. Las municipalidades, a 
excepci6n de San Pedro Sula, no tienen 
conocimiento de ingenierla ni entrena-
miento t6cnico para operar y conservar 
apropiadamente su agua y sus sistemas 
de alcantarillas. El trabajo realizado 
por el Ministerio de Salud Pblica y 

Asistencia Social ha estado mayormente 
orientado a la construcci6n de acue
ductos pequelos y al programa de 
letrinas sanitarias. En vista de esta 
dispersi6n de esfuerzos, se recomienda 
que se considere el fortaleci-miento de 
una agencia unico (SANAA) responsab-e
de tG,*,, los asuntos referentes al agua 
y efluentes en el pals. Esto reque
rirla que se transfiera personal de
 
otras agencias y de un aumento del per
sonal t~nico pero harla posible el es
fuerzo m s coordinado para el mejorami
ento de los aspectos de salud p6blica.
 

Capacidad de Entrenamiento. La
 
Universidad Nacional 
 Aut6noina de
 
Honduras ofrece un programa de seis 
aos, aproximadainente 260 horas, para
obtener el grado de Bachiller en 
irZenierla civil. Adems de incluir 
los cursos usuales de ingenierla civil,
 
incluye dos en ingenierla sanitaria, 
uno sobre el tratamiento y distribuci6n
 
de agua potable, y otro sobre el disego 
de instalaciones para los sistemas de
 
alcantarillado. Esto es suficiente
 
para un ingeniero civil pero no para
adquirir conocimiento especalizado
 
requerido para diseflar y operar las 
plantas de tratamiento de efluentes que
 
se necesitaran en el futuro. El entre
namiento para graduados en ingenierla 
sanitaria no existe en Honduras. Sin 
embargo, los ingenieros veciben este
 
entrenamiento en universidades de
 
Estados Unidos, Mexico y Brasil. 

La Organizaci6n Panamericana de la
 
Salud es una excelente fuente de entre
namiento a trav6s de sus cursos 
 cortos 
dictados en el Centro Panamericano de 
Ingenieria Sanitaria (CEPIS) o en 
palses especificos. Existe un programa
 
regular y se pueden diseiar y ofrecer 
cursos especiales. Estos cursos cubren 
principalhiente los campos de suministro 
de 	 agua y manejo de desechos s6lidos. 

En Honduras, parece no haber cursos 
cortos de capacitaci6n en ingenierla
sanitaria. Se recomienda que tal 
capacitaclon se desarrolle, proba
blemente entre la Universidad, el SANAA 
y CEPIS, o en una universidad 
extranjera.
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OTRAS FUENTES DE POLUCION 


Contaminaci6n Minera 


El Lago de Yojoa y su cuenca tribu-
taria constituyen uno de los ecosis-
temas m~s diversos y productivos en 
Honduras. A pesar de sus caracteris-
ticas excepcionales, son serios los 
problemas de deforestaci6n y signifi-
cativa contaminaci6n del agua. Ya en 
1976 se observ6 gran cantidad de peces 
mu.tos. Dos estudios realizados en 
1976 y 1978 han tratado de explicar las 

razones de esta muerte, cuyas conclu-

siones se resumen a continuaci6n. 

El lago recibe las descargas pro-

venientes de las operaciones mineras y 


de refinamiento de la Compaitla Minera 
Rosario en el Mochito (Figura IX-2) . 

Esta comparlia ha estado dedicada a la 

producci6n de zinc, plomo y plata. 
Existen dos fuentes de efluentes a 

causa de la operaci6n, una de la opera-
ci6n de refinamiento y la otra de la 

misma mina. Los desechos provenientes 
de la operaci6n de refinamiento pasan a 

un estanque de sedimentaci6n (constru

ido en 1971) y luego descargados a la 

quebrada Jutal o Raices que desemboca 


Figura IX-2. Contaminaci6n ambiental de las descargas de opera-
ciones mineras, como la de El Mochito, afecta al pueblo 
hondurefoylavidaanimaldeaguasabajo(CortesiadeJ. Dickin-
son). 

en el lago. Los efluentes de la ex
plotaci6n minera, conteniendo sales 
inorg~nicas y los desperdicios s6lidos 
provenientes de la extracci6rn de miner
ales, son descargados a la misma que
brada a trav~s del tunel Raices. En 
1975 este flujo era de 0.45 m3/seg. La 
infonnaci6n obtenida por el Ingeniero 
Omar Del Cid indica las siguient.es 
caracteristicas de los efluentes del 
estanque:
 
ph 11.4
 
alcalinidad 992.0 mg/
 
alaa d 992.0 mg/l 
sulfao (st4) 68.0les
 

s) 788.0 mg/l
 

(TDS) 788.0 mg/i 

s6idos totales (TS) 808.0 mg/i 

clco (C) 190.0 g/] 
calcio (Ca) 492.0 mg/i 
sodio (Na) 11.0 mg/i 
potasio (K) 2.6 mg/I
cobre (Cu) 10.6 mg/i
plomo (Pb) 3.34 mg/i 

zin (n) 3.90 mg/] 

zinc (A) 3.9 mg/I 
plata (Ag) 0.69 mg/i 
manganeso (Mn) 0.01 mg/ I
ars~nico (As) 0.01 mg/i
cadmio (Cd) 0.01 mg/1 

criro (Cr) 0.01 mg/l
 

hierro (Fe) 0.01 mg/i
 

No se mencionan las cifras corre
spondientes al cianuro, ya que las 
muestras no fueron preservadas ade
cuadamente. Sin embargo, se calcula 
que un valor estimado de 67 mg/l 
ingresa al estanque. A6n asumiendo la 
presencia de una importante oxidaci6n
 
en el estanque, este valor estA muy por
 
encima del valor recomenado para la 
preservaci6n de la vida acfatica (0.005
 
mg/l); y junto con las altas concentra
clones de cobre y plomo casi garantiza 
que la quebrada no tendrA formas de 
vida superiores. Debido a la longitud 
de la quebrada (9 Km), algunos de los 
elementos t6xicos se sedimentan y/o se 
oxidan antes de llegar al lago. Sin 
embargo, el informe no presenta sufi

cientes datos para evaluar lo anterior.

El estudio de Landine, aunque 
E l izado ( a n d in inc ue 

parcializado (la introducci6n incluye 
la declaraci6n de que " ... no es 
n-cesario preocuparse mucho acerca del 
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control de la contaminaci6n en el 
sector minero y de hidrocarburos") 
contieno infonnaci6n mns reciente sobre 

!a calidad d los efluentes. Menciona 
que la utilizaci6n de cianuro en los 
molinos ha descendido a 10% del nivel 
anterior, debido a que la producci6n de 
concentrado de plata ha terminado. 
P.6n 
en 1977, los efluentes del estanque de 
desechos cont!nlan 5.20 mg/l de 
cianuro, 8-1I mg/l de cobre, i-3 mg/l 
de plomo, 0.3-2.0 mg/i de zinc y
0.04-0.6 mtl de plata. El flujo fue 
de aproximadanmente 3.6 a,13/min. E'; agua
de las minas, con un flujo de 34 
m3/min, conten12 0 01-0.06 ing/i de 
cobre, 0.01 mg/1 de cianura, 0.2-1.5 
mg/". de plomo, 0.6-0.8 mg/l de zinc, 
0.5.-0.6 mg/i de hierro y 0.1-0.3 mg/l
de manganeso. La concentraci6n de 
s6lidos disueltos fue 500 mg/l y un pH 
de 8. En 1978 se inici6 la construe.-
ci6n de un nuevo estanque, pero no ha 
sido posible obtener informaci6n sobre 
su ficiencia de eliminaci6n o efecto 
sobre la calidad del efluente. 

Es importante comentar sobre una 
observaci6n hecha por Landine, respecto 
a que la mejor pesca en el lago esti 
cerca a la entrada de la quebrada
Jutal o Raices. Esta observaci6n fue 
hecha para indicar que la presencia de 
pc-c.es significa que no existe alguno
problema con el agUa de la quebrada. 
EsIe es el mismo argunento quo fue 
usado en la Bahia inamata, Jap6n, 
donde el mercuric de una industria 
cercana se acumul6 a travs de la 
cadena alimenticia por muchos aftos, 
causando ul. m~s graude incidente de 
envenenamiento hiuano seque conoce 
hasta hoy. Esta mina ha estado 
operando desde 19-4, Seria muy til 
determinar el comportamianto de los 
metales pesados y del cianuro en el 
ecosistema del lago, dando especial
6nfasis a las cadenas alimenticias 
hasta el hombre. 

Contaminaci6n del Aire 

No existen leyes y reglamentos 
especificos re.9peto a la contaminaci6n 

del aire en Honduras. Recientemente se 
present6 un proyecto de ley al Consejo 
de Ministros, pero no fue considerado 
debido a s,: complejidad tecnica. Est5 
en preparaci6n un nuevo anteproyeto 
para otorgar a RENARE jurisdicci6n 
general sobre este recurso, con el 
prop6sito de preparar posteriormente 
una serie de reglamentaciones. RENARE 
es la U'nica agencia que actualmente 
esta tomando medidas sobre la con
taminaci6n del aire, utilizando 
instrumentos y procedimientos muy 
simples. 

No hay informaci6n disponible sobre 
las consecuencias en 'a salud, causadas 
por la contaminacion del aire o sobre 
sus efectos en plantas y animales. No 
se toman mediciones precisas de la 
calidad del aire. Actualmente, RENARE 
esti empezando a tomar mediciones 
simples d!e particulas sedimentables en 
el area de Tegucigalpa, esti planifi
cando la medici~jn de compuestos de 
azufre, y ha planificado un programa 
para la inspecci6n visual de las 
emisiones de las industrias. Este 
problema de contaminaci6n del aire 
causado par el sector transportes, 
aumenta por la falta de control lade 
emisi6n proveniente de vehiculos y por
la topografla del. area. El sector 
industrial no parece contribuir a! 
problema en Tegucigalpa en forma 
significativa, pero s en San Pedro. 
Durante una visita a esta 61tima 
ciudad, se observ6 una constante niebla 
y problemas eapeclfico3 como la rinisi6n 
de una gran planta de cemento. En 
otras partes del pals el problema de la 
contaminaci6n del. aire por la industria 
estA muy localizada y corainmente no es 
de mayor irportancia. 

Los estAmados de contaminantes del 
aire cwitiLdos en Honduras muestran que 
la que-ma de mdera en sus diferentes 
formas con;tituye !a principal fuente 
de contaminaci6n del aire. Las 
actividades que goneran huino incluyen
la quema de .e~ia y la quema asociada a 
la agricultura migratoria y al manejo 
de pastos. Se desconoce si el huno de 
!a quema de aiadera constituye un serio 
problema para la salud. 
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En la actualidad, la contaninacion 

del aire no debe considerarse como un 
problema serio en Honduras. Sin 
embargo, se deben tomar varias medidas 
para obtener datos de base que 
permitir~n una mejor evaluaci6n de la 
calidad del aire. Esto puedo ser 
mediante varias mediciones sim-pies, 
camo de particulas sedimentables, qua 
pueden tomarse regularpiente, oara 
determinar si realmente la contarnina-
ci6n del aire estA aunientando y los 
perlodos del ano en que el problema es 
crltico. Asimisfio, el Ministerio de 
Salud debe epezar a recopilar informa-
ci6n sobre los problemas de salud que 
podrian estar asociados con la 
contaminaci6n del aire. 

Con el objeto de evitar futuros 
problernas, se deberian aprobar algunas 
leyes bastcas para controlar las 

erisiones del sector transportes. Se 
deben imponer restricciones sobre el 
tamaflo de las chirneneas industriales y 
la queAna controlada de pastos efectuada 
en condiciones meteorol6gicas apro-
piadas. La propuesta para el aunento 
del uso de lena come una fuente de 
energia debe ser reevaluada particu
iarmente en lo que se refiere a 
Tegucigalpa. 

Contaminaci6n Irdustrial 


No ha sido posible obtener informa-

ci6n del flujo ni de la calidad de los 

efluentes del sector industrial. Se 
cree que el problema es de importancia 
solamente en San Pedro Sula, donde 
estin concentradas la mayorla de 
industrias del pals. 

La 6nica refineria del pals est4 

ubicada en Puerto Cortes y tiene un 

nivel d. operaci6n de aproximadamente 
10,000 barriles diarios. El 6nirco 
tratamiento de efluentes consiste de un 

separador, que si estuviera diseiado y 
operado adecuadament6, deberla eliminar 
el 70-80% del petr6ieo. Este trata-
miento es probablemente adecuado, dado 
el 	pequefio volumen de descargq 


El procesamiento de cafe es una 
actividad industrial importante que 

esti dispersada en 13 de los 18 depart
amentos del pals., y a la que se debe
 
considerar para .as futuras actividades 
de control de la contaminaci6n. La 
informaci6n obtenida en IHCAFE indica 
que existen en el pals cerca de 45,000 
plantas procesadoras de caf6 o bene
ficios que manejan un promedio de 
35-110 sacos de caf6 al a io. Se ha 
reportado muerte de ganado aguas abajo 
de los beneficios, particularmente 
durante la estaci ,n seca. Alguno.3 
beneficios descargan en fuentes de agua 
potable. Una extrapolaci6n a groso 
modo, utilizando infotnaci6n de Colo.i. 
bia, indica que la cantidad de D(nanda 
Biol,5gica de OxIgeno (DBO) que se 
descarga cada aio en las ajuas superfi
ciales de Honduras, es aproximadamnente 
equivalente a aquella producida por una 
ciudad de 450,000 habitantes. El 
IHCAFE debe ser apoyado para una evalu-
aci6n de la naturaleza y magnitud de 
los problemas de salud hxnana y animal 
causados potencialmente por los 
efluentes de los beneficios de caf6. 

RSCOMENDACIONES
 

.	 Formular e Implementar las Normas de
 
Calidad de Agua. En la actualidad 
no 	hay en Honduras normas de calidad
 
del agua. Cualquier futuro prograna
 
sobre el control de la contaminaci6n
 
del agua debe basarse en tales 
normas. Se recomienda que, como 
primer paso, el CONSUPLANE estab
lezca un , relaci6n de usos de agua 
para cada rio principal. El pr6ximo 
paso seria el desarrollo de un 
amplio criterio de calidad del agua
 
para cada uso designado (por RENARE 
en particular) , y finalmente la 
implementaci6n de un programa de 
monitoreo y control, ya sea por 
RENAR2 o el Ministerio de Salud 
PCblica.
 

• 	Implenentar un Programa de Mapeo y
 
Monitoreo de Aguas Subterr~neas. Es
 
muy poca la informaci6n disponible 
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sobre agua2 :uterraneas. Existe la 
nece2-idad del mapeo de acuiferos y 
la deteki:.naci6n de su rendimiiento 
segur o ram bin es needsario 
estimar, atunqL 7ea a !ro modo, la 
utilizacj~n del agJ. subterrnea por 
las cuencas hidrol6g.ncas, con el 

operaci6n de plantas de tratamiento 
de agua y manejo de desperdicios 
s6liics. Esto puedo realizarse en 
una acci6n conjunta con el Centro 
Panamericano de Ingenierla Sanitaria 
o una universidad extranjera. 

obj'to de -ompletar los balances 
hidricos quo previameni.e se men-
ciorian en este informe. RENARE y 
principalmente la Direcci6n de 
Recursos- 1]dricos deberian responsa-
bilizarse do asto. 

* Evaluar la Contaminaci6n de Agua 
Dulce a Causa de las Actividades 
Mineras. Se debe efectuar en el 
futuro inmediato un muestreo exten
sivo de n'etales pesados y compuestos 
t6xicos (cianuro en particular) en 

* Mejorar la Cooperaci6n Institu-
cional para el Tratamiento de 
Efluentes. La responsabilidad del 
tratamiento del agua y efluentes 

el tejido de peces del Lago Yojoa. 
La descarga de la mina El Mochito ha 
estado efectu~ndose por muchos afros 
y existe una gran posibilidad de 
serios problemas t6xicos. 

esti actualmente dividida entre 
agencias 
obtener 

y 
una 

programas. Se podrla 
mejor planificaci6n y 

* Proveen Fondos 
Especiales. 

Para Proyectas 

uniformidad del servicio, cen-
tralizando esta actividad en una 
s6la agencia, en este caso SANAA. 
Se deberia dar especial nfasis a un 

- El programa de investigaci6n 
propuesto en IHCAFE para los 
efluentes del procesamiento del 
cafe deberla ser finaiciado. 

programa de saneamiento 
proporcionar el manejo 

rural para 
bAsico de 

- En la actualidad se usan muy pocos 
envases descartables. Se deberla 

excremento humano 
suministro de agu,. 

y un seguro a probar 
limitando 

una ley 
su uso en 

prohibiendo 
el pals. 

o 

* Conducir Estudios de Factibilidad 
Para Las Plantas de Tratamiento De 

- Se deberla desarrollar un programa 
para financiar equipo para relleno 
sanitario. 

Desperdicios. Las plantas de tra
tamiento de efluentes propuestas . Establecer un Red de Monitoreo de la 
para Tegucigalpa deben ser Contaminaci6n Industriall de Aire. 
totalmente reevaluadas antesi de 
cualquier inversi6n en la ac'.ual 
construcci6n. Este informe ha 
originado algunas serias ijnterro-

Aunque en el presente la contamina
ci6n del aire no constituye un 
problema serio, se deberla estab
lecer una red de monitoreo de la 

gantes que deben ser respondidas 
antes de que se invierta gran 
cantidad de recursos financieros. 
Adems, es justa preocupaci6n sobre 
el costo de operaci6n de las 
instalaciunes propuestas. 

calidad del aire y adoptar medidas 
preventivas. Este puede ser un 
sistema simple c nsistente en 
envases para colectar la materia 
sedimentable. Servirla para indicar 
si el problema est aumentando y si 

e Iniciar Programas de Capacitaci6n en 
Ingenieria Sanitaria. La Universi-
dad Nacional Aut6noma de Honduras 
deberla establecar un curso corto de 
capacitaci6n en todas las areas de 
ingenierla sanitaria y ambiental, 
con particular prioridad en la 

e 

empeora en ciertos periodos del afto. 

Establecer la Legislaci6n BAsica 
para la Calidad del Aire. Con el 
objeto de evitar futuros problemas, 
se deberlan aprobar algunas leyes 
b~sicas para controlar las emisiones 
del sector transportes. Se deben 
imponer restricciones sobre el 
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tamaflo de las chimeneas indus-
triales, y la quema de pasturas debe 
ser controlada durante condiciones 
meteorol6gicas apropiadas. La 
propuesta para el incremento del uso 
de lefta como fuente de energia debe 
ser reevaluada, particularmente en 
1o que se refiere a su uso en 
Tegucigalpa. La quema de campos y 
bosques durante la estaci6n seca 

constituye una fuente importante de 
contaminaci6n del aire, ocasionando 
un incremento en los problemas 
relacionados con la salud hunana y 
el cierre de aeropuertos debido a la
 
poca visibilidad. Se requiere de 
reglamentos mns estrictos y de 
control de eztas quemas cerca a las 
areas urbanas y otros centros 
poblados. 
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APENDICE 2
 

MADERAS DE HONDURAS
 

LISTA DE CSPCIES POR CATEGORIA DE USO
 

NOTA: No 
todas las especies de madera de Honduras aparecen en esta lista.
 

CATEGORIA A: 
 Maderas actualmente comerciables en Honduras o en otros lugares.
 

I. 	 MADERAS DE ALTO VALOR
 

Maderas apropiadas para mueblerla y estanteria; enchapes decorativos y
contraplacados, paneles y molduras; y similares. 
 Maderas muy reconocidas en los
mercados roundiales. 

Caoba (Swietenia macrophylla) Granadi',lo (Dalbergia tucurensis)
Cedro (Cedrela mexicana) Laure] (Cordia alliadora)Cortes (Tabebuia guayacan) 
 Nogal (Junglans olanchana)
 

II. 	 MADERAS DE MENOR VALOR 

Maderas apropriadas para usos 	menores y otros; madera para combustible; ennhapes
y contraplacados cortientes, paneles y molduras. Maderas generalmentecomerciables bajo reconocidos marcas comerciales; algunas requieren promoci6n. 

Carbons 'Guarea spp.) 
 Pinus spp.
 

Cipres Rosita (Hyeronima oblonga)

Guanacaste (Enterolobiun Sangre Real (Virola Iosehyni)


cyclocarpumS 
Guapinol (Hymenaea courbaril) 
 San 	Juans (Vochysia ferrugines)
Liquidambar (Liquidambar 
 Santa Maria (Calophyllum brasiliense)


styraciflua)

Macuelizo (Tabebuia rosea) 
 Varillo (Symphonia globulifora)
 

III. 	MADERAS DE USO GENERAL
 

Maderas actualmente comerciables; muchas requieren promoci6n antes de su
aceptaci6n en el Camercio Mundial.
 

1. 	Procesadas en Honduras
 

Aceituno (Negrito) (Simarouba 
 Higo, Higuello, Higuero, Higueso,glauca) Amete De Montana (Ficus spp.)
Aguacates (Pearsea spp.) 
 Hormigo (Platymiscium dimorphandrum)
Almendro, Amargoza (Andira Indio Desnudo (Bursera simaruba)
inermis) (Andira spp.) 

ITProvous 
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Barba De Jolote 

(Pithecolobium arbareum)
 

Barrenillo (Croton glabellus) 

Bellota (Roble) Quercus 


skinneri) 

Bilihuete (Billy, Webb, 


Chichipate) Sweetia 
panamensis)
 

Cedrillo (Ciruelillo) 

(Mosquitoxylon 


,Jimaicense)
 
Ciruelo De Mortana (Astronium 


graveoleno)
 
Sombra De Ternero (Cordia 


nitida)
 
Tambor (Jacaranda copaia) 


Tango (Zollernia tango) 


Caimito, Selillon, Zapote,
 
Zapotillo (Chrysophyllum 
mexicana) 


Zapoton (Calocarpum mammosum) 

Guaco (Hernandia sonora) 


2. Procesadas en Otro Lugar
 

Caimito 
Coco-Mama 

Come Negro (Naranjillo) 

Guacimo (Yaya) 

Hichoso 
Hueso De Pava 

Kerosen 

Manteco 

Tapa Tamal 

Tontolo 


Jobo (Spondias mombin) 

Masica (Brosimum alicastrum)
 
Nance (Pepenance) (Byrsonima
 

crassifalia)
 
Paleto (Dialium gianense)
 

Sangre Blanca (Pterocarpus
 
offincinalis)
 

Cedro Espino (Zanthoxylum belisense)
 

Ceiba (Ceiba pentandra)
 

Cincho, Chaperno (Lonchocarpus
 

latifolius)
 
Cuero De Toro, Manteco (Chaetoptelea
 
mexicana)
 

Cumbillo (Narunjo) Guayabo 
(Terminalia amazonia)
 

Guayabon (Terminalia lucida)
 
Zorra (Schizolobium parahybum)
 

Chrysophyllum mexicanum 
Quararlbea fieldii
 
Pera barbellata
 
Leuhea seemannii
 
Brosimum spp.
 
Zuelania guidonia
 
Tetragastris panamensis
 
Ampelocera hottlei
 
Alchornea Aff. latifolia
 
Protium sessiliflorum
 

CATEGORIA B: Maderas con Potencial para Uso Comercial
 

Achotillo 


Cacho 'De Venado 
Guayabillo 
Capulin 

Cirin, Manampu 

Ciruelo 

Huesito 

Joco Mico 

Lechon 


Lechoso
 
Lloron 


Majao, M. Blanco 
Cola De Pava 

Cuajada 


Sloanca fagi.nea
 
Eugenia spp. 
Psidium mole 
Trema micrantha
 
Miconia spp.
 
Spondias purpurea
 
Homalium racemosum
 
Vitex spp.
 
Sapium spp.
 

Saurauia laevigata
 

Cespedesia macrophylla
 
Dendropanax Aff. arboreus
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Cucaracho Pithecolobium spp.
 
Cupania 
 Cupania spp.
 
Encinos 
 Quercus spp. 
Fruta De Pava, Guatuso Hasseltia spp. 
Fruta Funi ? Chimarrhis
 
Guama 
 Inga spp.
 
Guarumo, G. Colorado Pourouma aspera
 
Guayabillo 
 Psidium molle
 
Manchado 
 Billi.a hippocastanum
 
Mano De Leon
 
Quiebra Muela 
 Ternstroemia Aff. megalotychia
 
Ramon 
 Trophis Aff. racemosa. 
Salamo (Urracho) Calycophyllum candidissimum
 
Selillon 
 Pouteria izabalensis
 
Sombra De Armada 
 Schoepfia schoeberi
 
Tejo 
 Ilex guianensis
 
Tiliacease
 
Uva 
 Coccoloba Aff. tuerckheimii
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APENDICE 3
 

GRUPOS 9TNICOS DE HONDURAS
 

En el perlodo de 1714-1716, Franco 

Velasquez enumer6 25 diferentes grupos

6tnicos en Honduras. La mayorla de los 

grupos que una vez constituyeron la 

poblaci6n indigena de Honduras ya no 

existen, habiendo sido, hace mucho, 

asimilados por la poblaci6n ladina o 

aniquilados. A continuaci6n se da una 

breve descripci6n de aquellos grupos 
que a~n existen. 


J icaque 

En 1945, los Jicaque (escrito 

tambi~n Xicaque y conocido por el nom
bre de Tolupan o Turrupan) hacian un 
nh'ero de 9,699 personas. Esta fue la 
6Itima vez que en Honduras se realiz6 
un censo oficial de la poblaci6n 
indigena. Hoy su nmero ha sido esti-
mado en 5,679 habitantes, y en 35,000 
por el Comit6 Nacional de Tribus. Fsta 
poblaci6n habita principalmente en el 
Departamento de Yoro, pero tambi6n se 
encuentran en el Departmento de Fran-
cisco Moraz~n. Los Jicaque est~n 
divididos en 21 tribus por ubicaci6n 
geogr~fica y hablan el Espaflol pre-
dominantemente. Aunque los Jicaques 
han sido objeto de fuerte aculturaci6n, 
asemej~ndose por consiguiente mucho a 
la poblaci6n latina, existe un grupo 
aislado cerca a la regi6n de la 
"Montafta de la Flor" que ha mantenido 
su cultura tradicional y su idioma 
intacto. Su idioma-"Tol"-ha sido 
vinculado al idiama Subtiaba, que se 
hablaba en la parte sur de Nicaragua, y 
al idiana Tequistlateca hablado en el 
sur de M6xico. Los Jicaques y los 
Payas son los dos grupos indigenas de 
Honduras que te6 ricamente poseen 
titulos de sus tierras. 

Lenca
 

Los Lenca fueron uno de los grupos
 
indigenas m~s grandes en Honduras en la
 
6poca de la Conquista Espanola. En
 
1945, existian 49,378 y se encontraban
 
en los Departamentos de Intibuca,
 
Lempira, Santa BArbara, La Paz y
 
Comayagua. Hoy, esta gente estA casi 
totalmente aculturada, habiendo perdido
 
su idioma as! como su cultura 
tradicional. 

Chorti
 

En 1945, habian 7,950 Chortis
 
Honduras. Hoy, est~n ubicados
 
principalmente en el Departamento de 
Copan en el Municipio en que estan
 
ubicadas las Rhiinas de Copn, a 15 Km
 
de la frontera con Guatemala. Su
 
cultura permanece casi intacta. Este 
grupo, asi como los Chortis del vecino 
Departamento de Chiquimula en
 
Guatemala, hacen un nfmnero de m~s de 
33,000 parlantes del idioma Chorti. 
Este idoma pertenece a la familia de 
los Mayas y esti muy ligado a los 
idiomas Chol y Chontal que se hablan en
 
los estados de Tabasco y Chiapas al 
sudeste de M6xico. 

Paya
 

Se ha estimado que existe un nimero 
de 900-1200 Payas. Se encuentran 
principalmente en el Departamento de 
Olancho en las comunidades de Culmi, 
Pueblo Nuevo, Subirana, Santa Marla, y 
El Carb6n. Ademns existen pequeftos 
caserios de Payas cerca del puerto de 
Trujillo en el Departamento de Col6n. 
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En la actualidad, quedan unos pocos 

Payas de raza pura, principalmente como 
resultado de la mezcla de razas con los 
Indios Misquito y otros grupos. Se 

encuentran Payas gen~ticamente mas 
puros a lo largo del curso del Rio 
P1Atano en el Departamento de Gracias a 

Dios. Su n6mero se estima en s6lo 17. 
Hablan una lengua que los relaciona a 
la raza Chibcha. La evidencia 
arqueol6gica demuestra que antiguamente 
los Payas habitaban un Area mas extensa 
de Honduras, que inclula los Rios 
Guampu, Aguan, y Patuca, asi como las 
Islas de la Bahia: Utila, Roatan y 
Guanaja. 

S umo 

En 1977, habian 300-400 Sumos en 

Honduras, que vivian en la parte media 
alta del Rio Patuca on las comunidades 
de Crautara, Yapuguas, Guapinol y 
Crausiope. Esto es comparable a los 
8,000 Sumos. aproxinadamente, que viven 
en Nicaragua. Los Sumos de Honduras 
,on principalmente agricultores, 
complementando su dieta con la caza y 
la pesca. Adem'is ccmercian el chicle, 
latex de tuno y, en menor escala, oro. 
A pesar de la abundancia de misioneros, 

aun habla la lengua tradicional, asi 
ccmo el Espahol y la lengua de sus 
vecinos Misquitos. Las lenguas de 
los Sumos y Misquitos, junto con la 
de los Matagalpas de Nicaragua, 
pertenecen a un grupo lingulstico 
conocido como Misumalpa (tambi~n 

Misulua) 6sta ultima relacionada con la 

raza Chibcha. 

Misquito 


En 1974, habla cerca de 15,000 
Misquitos en Honduras, constituyendo el 

80% de la poblaci6n del Departamento de 
Gracias a Dios. Este grupo se 

distingue por una amplia trayectoria 
ecnercial cano intenmediarios entre los 
Ingleses y varios grupos indigenas del 
interior, camo los Payas y los Sumos. 

En un tiempo, los Misquitos fueron 
aliados de los Ingleses contra la 
corono Espanola y, por aftos, estuvieron
 
relacionados con los piratas Ingleses y
 
concrabandistas. Ailn hoy en dia, 
parece que existe una afinidad con los 
Ingleses. Aparte de su propia lengua, 
los misquitos prefieren hablar un 
dialecto del Ingl~s antes que habler el 
Espanol. Hoy, los Misquitos son el 
producto de allos de mezcla de razas. 
En el Siglo XVII, stos aceptaron en su 
comunidad a esclavos negros 
sobrevivientes de un naufragio. 

Gari funas
 

Un 6ltimo grupo que se debe
 
mencionar no es un grupo propiamente 
indigena, ya que esta constituldo po'
 
remanentes de grupos de otras partes 
que se dirigieron a Honduras en el 
Siglo XVIII. Los Caribes o Garifunas, 
como prefiere llamarseles en Honduras, 
son aproximadamente 20,000-30,000, y se 
encuentran diseminados en caserlos a lo 
largo de la costa norte en los 
Departamentos de Gracias a Dios, Col6n, 
y Atl~ntida. A fines del siglo YVII, 
los Indios Caribes fueron virtualmente 
desplazados de las importantes islas de
 
las Antillas Menores, con excepci6n de 
Dominica y San Vicente que estaban 
siendo disputadas entre los Ingleses y 
Franceses. En 1675 naufrag5 un barco 
con esclavos negros desembarcando en 
San Vicente y eventualmente fueron 
absorbidos por la poblaci6n nativa. 
Posteriormente in 1957 los Ingleses 
evacuaron San Vicente debido a la 
creciente hostilidad contra la
 
comunidad Europea, y los Garifunas 
fueron reubicados en Roatan, en las
 
Islas de la Bahia de Honduras. 
Actualmente a n permanecen erca de 400 
Carifunas en las Islas de la Bahia 
(Punta Gorda). El resto rue desalo
jado por los Espaioles en al Siglo XIX 
y reubicados en la costa norte de 
Honduras, donde boy se encuentran 
sus sobrevivientes. Ademns del Espanol 
y un dialecto del Ingl~s, los 
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Garifunas hablan una lengua que es una 
mezcla del Arawak y de dialectos 
africanos. 

Cada uno de estos grupos 

sobrevivientes contribuyen a la rica 
diversidad cultural de Honduras. Su 
supervivencia fisica y cultural ha sido 
perjudicada por la inacci6n de los 
gobiernos presentes y pasados en cuanto 


a la protecci6n de sus intereses, 
particulamente contra la usurpacibn de 
sus tierras por los ladinos (vease la 
secci6n en Capitulo III Sobre Factores 
en Disminuci6n de Recursos). En 
algunas areas estos grupos han 
mantenido sistemas de agricultura que 
pueden servir de modelo para que los 
sistemas de pequeflas fincas obtengan un 
rendimiento sostenido m s viable.
 

201
 


