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INTRODUCCZO N 

La Secretarla T&nica de la Comisi6n de Politica Agricola con el
 
animo de conrribuir a ace!erar al proceso da reforma agraria en 
Honduras, invit6 a funcionarios del Centro de Tenencia de la Tie
rra de la Universidad de Wisconsin para que, conjuntamOnte co 
tecnicos hondurefios, hicieran un reconocimiento y foriularan 'e
comendaciones sobre medidas que podr'an tomarse tendiente8 a agi
lizar las acciones en este campo.
 

Atendiendo tal invitazi6n vinieron al pals los Profesotes William
 
C. Thiesenhusen y Peter Dorner, quienes permanecieron en Honduras
 
en el mes de marzo. Estas personas han estado antes en nuestro 
-

pais y han colaborado con las autoridades en varios aspectos re
lacionados con la problematica agraria nacional, de manera que 
la reforma agraria hondurefia no le es desconocida.
 

Durante su permianencia en Tegucigalpa se entrevistaron con 01 Di
rector del Instituto Nacional Agrario ( INA ), el Ministro de Re
cursos Naturales, el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de
 
Planificaci6n Econ6mica y funcionarios y t'cnicos de estas insti
tuciones.
 

Como resultado de la visita de la Misi6n del Centro de Tenencia
 
de la Tierra y d. trabajos posteriores preparados por los profe
aionales hondurefios que colaboraron con la misma, se elaboraron
 
varios documentos que contienen importantes recomendaciones para

acelerar la reforma agraria en Honduras, por lo que esta Secreta
r~a Tgcnica ha considerado de interns recoger esta documentacion
 
en la presente publicaci'n.
 



II TEWMNOS DS REFEKENCIA
 

PARA LA HISION DEL CENTRO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA
 

ANALIZAr Y RECOMENDAR POSIBLES UEDIDAS AL PROCESO
 

DE REFOMA AGRARIA EN HONDURAS
 

I. 	 Situaci'n actual do los procedimientos de expropiaci6n 

Obstaculos que sc encuentran: legales, administrativos, otros 

a) Formas de acelerar el proceso dentro del contexto legal existen
te. 

b) 	 Posibles formas de modificaci3n de los procedimientos actuales
 
para acelerar el proceso.
 

2. 	 Situaci6n actual de los procediniientos de aval'o de tierras.
 

a) Sus conveniencias e inconveniencias
 

b) Alternativas para mejorar los procedimientos
 

3. 	 Actuales limitaciones y formas de pago por tierra afectada.
 

a) 	 Las experiencias de indeminizaci6n conforme a las disposiciones
 
de la Ley.
 

b) 	 Modalidades para mejorar los mecanismos de indeminizaci6n y for
mas de pago.
 

c) 	 Posibilidades para acelerar el proceso de expropiaci6n, mejo
rando las indeminizaciones y formas de pago.
 

d) 	 Posibilidades de estimular la participaci6n del terrateniente
 
en empresz.s industriales por medio de los mecanismos de indem
nizacion.
 



- 3

4. 	 La situaci6n actual de adjudicaci.6n de la tierra a los beneficiarios
 
do la reforma agraria.
 

a) o'dalidades que sr han seguido en la adjudicaci6n de 'a tierra, 
transferencia le.a.;." pno do ioc predios, formas de adjudicici6no 

b) 	Formas de aceterar el proceso de adjudicaci6n, 

5, 	 Alcernativa paipa c'poyar .el proceso de consolidaci6n de la reforma
 
agraria.
 

a) 	La asistencia t~cnica, crediticia y social que reciben los bene-.
 
ficiaric,.s (e la reforma agraria. 

b) 	 Los progronr ns de PROCCAPA, sus alcanres e impacto en los benefi
ciarios dc la reforn agraria. 

c) 	Formas de prestar asistenc-:, a los beneficiarios de unidades agrL, 
colas fa-i-iliares y a los pequeios productores que se pueden incor
porar al ,roceso arario, 

6. 	 La situaci6n actual de los proyectos de colonizaci6n. 
a) Ubicaci6iCJe estos proyectos dentro del proceso de reforma agra

rina. 

b) Su cornvenircnci3 e inconveniencia.
 

c) Examen le la organizaci6n maib apropiada de estos proyectos den
tro 	de la estructura institucional del sector p6blico .agricola.
 

d) 	 Fin3nciamietto : icucibn,1: 

7, 	 Situacibn acta de las limitaciones al tamafio de las explotaciones 
as;ricolas (techos) 

a) 	 Proble ese ai)licaci6n de los preceptos legales. 

b) 	Alternativas para mejorar la aplicaci6n de dichos irccepLos,
 

http:adjudicaci.6n
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8. 	 Las relaciones entre la explotaci6n forestal, la reforma agraria y
 
la conservaci6n do los rocursom naturalo.
 

a) 	Formas de lograr el mayor grado de complementacio'n entre la re

forma agraria' e± uso de la tierra; la explotaci6n forestal y la
 

conservac16n de los recursos naturales.
 

b) 	Posibles modalidades para apoyar este proceso.
 

9. 	 La actual situaci6n de los recursos naturales en Houduras, especial
mente en lo qua concierne al recurso tierra.
 

a) 	La intensidad actual en el uso de la tierra: problemas y perspec

tivas.
 

b) 	Las posibilidades de intensificar y hacer mis eficiente el uso de
 
la tierra disponible: con medidas distributivas y sin medidas dis

tributivas,
 

c) 	Alternativas para crear incentivos al duefio de la tierra no utili
zada al miximo de eficiencia, para intensificar su utilizaci6n y
 
para incorporar al proceso al campesino de su finca.
 

10. 	 Situaci6n actual de las instituciones p6blicas y de las organizacio
nes campesinas para apoyar el proceso Cie reforma agraria.
 

a) 	Posibilidades de un programa intensivo de capacitaci6n m'n's la
 
creaci6n de incentivos especiales para el personal que trabaja
 
en el proceso agrario. (La capacitaci6n en materia juridica,
 
social y econ6mica), capacitaci'n t'cnica especial en agricultura.
 

b) 	AnAlisis de las mas de organizaci6n de los beneficiarios del
 
proceso de Reforma Agraria que estln siendo estimuladas por el
 
INA y formas alternativas de organizaci6n.
 

c) 	Posibilidades de un programa intensivo de capacitaci6n t'cnica
 
do los beneficiarios del proceso; agronomia, comercializaci6n,
 
gerencia, etc,
 

d) 	Los sistemas actuales (!e coordinacion del Sector P~iblico Agricola
 
en el proceso de Reforra Agraria.
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e) La situaci6n real de las organizaciones campesinas y lossistemas de apoyo tcnico permanente que necesitan. 
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III ALGUNAS fPRESIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE LA 

REFOMIWA AGRARAh EN HONDURAS 

Peter Dorner
 

Centro de Tenencia de la Tierra - Universidad de Wisconsin
 

Al 
conversar con personas conocedoras y al leer los diversos docurnentos su
ministrados, se recibe la impresi6n de que Honduras enfrenta numerosos pro
blemas e interrelacionados en esta etapa de su desarrollo econ6mico y social.
 
A pesar del crecimiento relativamentu favorable de la producci6n y las expor
taciones, las presiones para cambios estructurales en la economia parecon ir
 
en aumento, 4inifestaciones e.pecificas de estos problemas y presiones son
 
el deterioro de la base de recursos naturales renovables ( bosques, suelo,
 
agua), una tasa acelerada de creciniento de la poblaci6n y de la fuerza la
boral, un subumpleo creciente y una distribuci6n sumamente desigual de los
 
ingresos. Las presiones d, los campesinos por la tierra y las oportunidades
 
parecen !star aumentando con intensidad. Dada la divisi6n dc la poblaci6n en
tre rural y urbana y las tasas r~pidas de crecimiento, la poblacion que depen

de de la agricultura y ocupaciones rurales relacionadas se increnentar5 en
 
nmuros absolutos durante una o mas generaciones. Ninguno de estos problemas
 
se presta a solucioues rapidas o fMciles. Y dados los acontecimientos en 
los passes vecinos, estos problemas podrlan conducir, si no son alterados por

med~o d2 la accion p~blica, a posiciones polarizadas en que los modios paci
ficos de soluci6n soan imposibles.
 

No es facil obtener un cuadro claro de la situaci6n actual ni de las perspec

tivas para la azci6np'blica ( especialmente en el poco tiempo disponible ).
 
Seria Guy iluminador contar con una serie de mapas complementarios que indi
caran:
 

1. Calidad del suelo y topografia
 

2. Uso actual de la t'
 

3. Unidades operativas por tamaflo
 

4. Densidad de poblrci6n
 

5. Campesinos organizados y no organizados y
 

6. Obras basicas de infraestructura
 

Nadie pudo suministrar esta informacion. Sin embargo, parece ser probable
 
que las oficinas regionales del INA, el Ministerio de Recursos Naturales,
 
y el Personal del Programa de Catastro Nacional podrlan reunir esta infor
maci6n. Contar incluso con mapas r'sticos seara tanto mejor que no contar
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con ninguno. En todo caso, considero que 'sto necesita hacerso tanto para
ser de ayuda en la planificaci6n general como para la ejecuci6n de la re
forma agraria.
 

Otro asunto quo no estg claro para mi es el alcance y cobertura de las or
ganizaciones campesinas 
Z Representa el subsector organizado dc camposinos

una mayorla, o es senci.....
ntz un grupo selecto dentro del sector total?.

Es mi impresi~n quo la reforma agraria hasta la fecha ha sido en gran medi
da una ruspucsta a las invasiones de tierras por parte dc 
los campesinos

y a otras presiones. Por,: 
1 cuan ampliamento representativa dc todos los
campesinos cs esta politica do la tierra? Entiendo ademaIs do ia lecturade parte de la docum2ntaci6n ( ospecialmonte el Diagn6stico del Sector-

Agricola para Iionduras) quo los grupos dc campesin s que rccibieron ticrras bajo la reforma tambi~n recibieron cantidades substanziales do cr'
dito - gran partc dul cual no es amortizado y se convierte 
esencialmente en
 un subsidio del Estado. Parece ser quo se requiere de precauci6n para no 
-otorgar un subsidio desmedido a un grupo relativamente pequefio de campesinos
dentro del sector total, proporcion9ndoles un bienestar substancialmente masalto que el de la gran mayorla de personas pobres en dicha poblacion campesi
na. Los mapas rcomendados en el p5rrafo anterior seran do utilidad para po

der obtener un mejor panorama de este tema. 

Uno do los problemas principales que surgi6 
en nuestras discusiones con cl
Director y los Jefes d,2 
Secci6n del INA fue el de los largos y engorrosos
trdmites para la nreparaci6n do la documentaci6n para las tierras poten'ialmente expropiables, So nos inform6 quo tionen ma's de 100.00C " expedientes

quo cubrcn ese n~mero do propiedades, pero que se encuentran an diversas eta
pas do finalizaci6n. La muestra quo nos 
fue ensefiada tenfa asientos que abar
 
caban un perlodo da cuatro afios. Parece ser ( aunque 'sta no as 
ais que una
impresi6n) quo el INA bajo la nueva Ley do Reforma Agraria ( No. 170) 
esen
cialmente ha consolidado la reforma llevada a cabo bajo el Decroto-Ley No. 3 y quu se ha ocupado con .a prenaraci'n de la eocumentac-6n dL las tierras quadeblan ser uxpropiables bajo la 
nue a ley. Pero como so n-s inform, dada la

cantidad do tiumpo transcurrido, tal vez 
la mayorfa do las propiedades que
podr'an haber sido expropiables hace cinco afos bajo los techos especificados
on la icy ( tochos quo ' el inicio eran altos ) ya no scan oxpropiables
debido a divisiones legalcs 
o de otra Tndole de estas propiedades. Es mas,es posible que las tierras que podr'an haber sido cxpropiables bajo el criterio de uficiencia do utilizacion ya 
no est6n sujutas a estos criterios debido
 a cambios introducidos a fin do poder cumplir con dichos criterios.
 

Z Son " reales estos problemas ? Es decir I es defectuosa la icy misma?0 eran la precauci6n y cl proceso engorroso una funci6n del clima polfti
co y la falta do apoyo on los altos niveles do gobiurno ? No s' la respues-.
ta a Cisto,puro parace ser quo la Icy actual ( No. 170) es una icy funcional.Tal vez serian do utilidad una relacion y una coordinaci6n funcional mucho mas estrecia entre (I INA y el Servicio del Carastro Nacional. En todo caso.los riesgos e incurtidumbres do procurar obtener una icy totalmente nueva y
los costos econ6micos involucrados, asi 
como el tiempo coasunido en procurarlograr esto deben ser 
considerados cuidadosamente en relacion con las persp'-ctivas de operar con la icy actual, posiblemente con alguna enmienda, nuevas
 



interpretaciones, a nueva legislaci&n compllmentarin ses~n sea nanes7rio.
 
4guram n.ees probable que existan algunas tierras disponibles ( las canti 

dades no nos son conocidas, ni siquiera son conocidas al INA ain acci6n em
pecfica )para la expropiaci6n que exceda los tochos estipulados en la icy
 

actual. Todo parece indicar qup sobran razones para adelantarse con estas
 

expropiaciones on la forma mis r5pida y expedida posible.
 

Es mi criterio que podrfan utilizarse medidas nuevas y/o suplementarias a 

fin de fortalecer la reforma. Es improbable que alguna do estas medidas 

por s! tenga un impacto rapi-do o dramatico. El 'nico impacto r~pido y dra

m'tico serla una disminuci6n en los techos y una expropinci 6ui r~pida. Pero 

seg~n se me inforvia no es probable que esto sea factible dentro del clima 

social y politico actual y del futuro inmediato. Asumiendo quL 6ste sea
 

un diagn~stico realista , qug puede hacerse ?. Ofrezco las siguientes re
comendacionus como perspectivas de estudio, y no como recomendaciones fir 

mes. Son mas del orden du especulaci6n quo do recomendaci 6n, pero podr~an 

llevarse a cabo invustigaciones a fin de determiar la factibilidad y al

gunas medidas generales de costo/beneficio. Dadas nuestras restricciones 

de tiempo, 6sto es prcticamentu todo lo que puede hacorse a esta oportuni

dad. Considero quu varios profesionales, on consulta con personas en las 
institucionos gubernanentales involucradas, podrian dcterminar la facti

bilidad de cstas nedidas dentro de un por'odo do tiompo do varios meses. 
Las siguientus propuestas son una combinaci6n do metodos do " zanahoria 

y palo':, algunos do los cuales han sido empleados con eficacia en otros 
parses miuntas quo otros no lo han sido. Parece sor irperativo, dados los 
temas bosquejados en cl primer p5rrafo, proporcionar tierras cultivables 
adicionales a los campesinos y disminuir la agricultura y destruccion fo
restal en las pondi ntus on las tierras elevadas a fin de protoger los re 
cursos naturales y proporcionar mejores oportunidades para el n'meto cro

ciente de habitantas rurales pobros. 

1. 	 Es mi entondimiento que a principios de los afios 60, estaba en vi
gencia un impuesto progresivo ,jbre la tierra - es decir, una tasa 
mas alt- de impuestos ( o cargo fijo por h.2ct.irea ) ,,.a las unidades 
mas grandes, ( o cargo fijo por hect'rea) para las unidades mas gran 
des. Podria ser co"-',nicnte reconsf-'crar un impuesto do esta indole. 
No estoy seguro si ul impuesto anterior alguna vez lleg6 a ponerse en 
practica. Un impuesto de este tipo podria ser bastante complicado y 
tendrta quo ser ajustado a la calidad del suelo y al potencial de pro
ducci6n. 

Pero por lo menos ya existe en la Ley de Reforma Agraria una clasifi-.
 
caci6n aproximada que establece lfmites de extensi6n para diferentes
 
5reas --presumiblamcnte en base a calidad do la tierra, Si un arancel
 
impositivo do este tipo fuese suficientemente progresivo, los grandes
 
terratenientes serian inducidos a intensiticar sus operaciones o poner
 
a la venta parte de sus terrenos. Indudablemente habra oposici6n pol 
tica a un impuesto do esta naturalza, pero la misma podr'a disminuirse
 
Si se emitieran al nismo tiempo otras medidas complementarias. Adems,
 
los grandes terratenientes deben comprender que las cosas no pueden 
perminecer tal como estan, y el oponerse a ,ualesquiera o todas estas
 
diversas medidas probablemente reduciria las opciones para el futuro y
 
conduciria a medidas mas drasticas,
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2. 	 El anterior impuesto deberfa proporcionar ingresos pdblicos adicionales,
 

aumentar la producci6n agricola y proporcionar tiezras adicionales ( adi
 
aau techos ac
cionales a las tierras expropiables bajo la ley actual con 


tuales). Luego surge el intQrrogante: 4 qui.'n comprarla esta tierra y
 

Ios medios do pago? El INA, trabajando en colaboraci
6
n estrecu'loo Gon 

-ha con los c-lmpesinos ( org-anizados y/o no organizados ) del area, ten

dr'a 	la primera priori._-d a esta tierra para su asi-naci
6 n a compradores
 

campesinos. Podrlan emplearse diversos instrumentos difrentes para ad

quirir la tierra. Los actuales bonos de tiorra aparentumente son inacep

tables a los terratenientes. 

a) 	 Podria haccrse disponibl el credito hipotecario para la compra do
 

parcelas mis poqueaas. Obviamente tendria quo fijarse un l'mito
 

rclativamurte bajo ( parcelas de tierra de 30 hectareas o munos) 
para las cuales so les pcdrla pagar a los terratenientes por medio 

del cr'dito hipotecario por cuanto L1 palis no Lendrfa los modios 

para financiar muchas transacciones grandes de tierra sin incurrir 

presiones inflacionarias subsLanciales.
 

b) 	 Podria establecerse un fondo de garantia para la venta do tierra. 

( Este tipo de fondo fue adoptado on el Ecuador y ha sido discuti

do en numersos palses, aunque es mi entendimiento que nunca ha sido 

implementado). Este mecanismo significarfa que el actual terratenien 

te ( el vendedor) esencialmente venderia la tiorra a tin grupo de cam 

pesinos bajo contrato a trav's de un periodo de afos. En vista do 

que es improbable que el vendedor quiera aceptar pagos de un grupo 

de pequefos agricultores, los pagos podr'an efectuarse albanco del 

Estado. El banco ( y el INA ) cobrarlan los pagos anuales o semia

nuales de los nuevos duefos y kcreditarla estos pagos a la cuenta 

del -iendedor. En el caso do un mal aFo agricola u otra dificultad 

no prevista en quo los nuevos duefos no pucdan efectuar su pago 

( o no puedan efectuarlo en su totalidad), se les aseguraria el pa

go al vendedor y el banco podria girar sobre el fondo de garantia 

para la venta do tierra. 

Una vez que los nu'ivos duefios se actualicen en sus pagos, se reem

bol3aria al fondo de garantia. En caso de incumplimiento do pago por 

parte de los nuevos duefios bajo circunstancias normales, el banco 

podria entablar un juicio hipotecario y se seleccionarian nuevos 
ocupantes ( coupradores ) para administrar la propiedad. 

c) 	 Los actuales bonos de la reforma agraria podrian hacerse mas atrac

tivos para que los vendedores de tierra pudieran estar mas dispues

tos a aceptarlos ( tan:o para la tierra expropiada bajo la actual
 

Icy de reforma agraria como para la tierra vendida bajo otras es

tipulaciones tratadas a continuaci6n ).
 

Los bonos podrian protogerse contra la inflaci6n fijando su 
valor a un indice de precios do una variedad do artlculos ba

sicos de consumo o expresando su valor en terminos de una can
 
tidad fisica del articulo de consumo ( que viene siendo la miS 

i 
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ma cosa). Eato so hizo en Taiw~n donde loa valorea de lo
 
bonos s vincularon al precio del arroz y del camote y en
 

Chile en qua ciertos tipos de bonos fueron vlnculado a]l -.
 

precio del trigo. Esto, a prop6situ, podr'o :ener un efecto
 

A agri cultura ya quu proporcionarla
Pnitivo adi:ci Q1 snhra 
una contrapr-oi6i' a una politica de " alimontos baratos" y 
de esta fc~r~a favorecer ain mis los incentivos agricolas y 
los auentos en la producci'n agr'cola. 

ii 	 Los bonos ( o una parte do los mismos) podr'an hacerse inter 
cambiables por acciones de empresas p6blicas suponiendo que 
dichas empresas existun y que en realidad cuuntan con el ca
pital propio suficiente para volver atractivas las acciones. 
Esta tambi~n fue una do las medidas empleadas en las reformas 
do Taiwan. 

iii 	 Los bonos ( o una parto de los mismos ) podrian hacerse ele
gibles para servir como colateral para pr~stamos do los bancos
 
del Estado para ciertos proposito3 de inversiones. El Gobierno
 
podria definir las inversiones especificas quo podrian ser ele
 
gibles ( en la manufactura do madera con mano de obra intcnsi
va utilizando productos para los mercados internos y de expor
taci6n, para citar un ejemplo). Nuevamente, deben establecerse
 
medidas do pracauci6n y limites a fin de evitar presiones in-
flacionarias substanciales. Pero tales presiones son menos
 
probables si existe un crecimiento rapido en la uxistencia de
 
alimentos ( y algunas de las escaseces podrian satisfacerse
 
mediante la ayuda por medio de alimuntos ).
 

3. 	 El Estado podria permanecer listo como el comprador de tierra en unida
des mayores de, por ejemplo, 100 hectareas. No so si esto podria consi
derarse como constitucional en >,onduras, pero los mismos limites podrian 
iplicarse a la herencia de tierras. En otras palabras, las unidades ope.
rativas de tierra para la venta o recibidas por herencia bajo los limi-
Ces especificados ( nuevamente ajustados al potencial de uso y calidad 
del suolo) podrian comprarse y venderse por medio do criterios de merca 
do libre, pero las inidades arriba de esta nivel tendrian quo ofrecersc 
al Estado ( en su totalidad o aquella porci6n que exceda el lImite es
pecificado). El Estado nuevamente revenderia la tierra a los campesinos 
y emplearia diversos medios mencionados anteriormente ( credito hipote
cario, fondo de garantia para la venta de tierra, bonos con sus distin
tas estipulaciones para incentivos)para el financiamiento de estas tran 
sacciones. La Provincia canadiense Saskatchewan tiene un programa con 
algunas de astas caracteristicas ( aunque no son obligatorias). El Ban 
co de la Tierra ( Land Bank) compra propiedades y luego la,. alquila a
 
j6venes para ayudarles a iniciarse en la agricultura. El perlodo d& al
quiler puede extenderse y/o los nuevos compradores pueden comprar des
pues de diversos afos de alquilar. El pago del alquiler luego se acre
dita al precio de compra y a los intereses vencidos acumulados.
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4- Ba 'lus.uau dWl iibtid rP 6"we-lonar166s de Qobistm4 y. -aw los docu
muwg~w Uijo Laick,1 iacthawa tuy pO~li mention do la tsAtqnh4Ak LAeto"
forma dn la tenancia - derechos, seguridad, niveles do alquilr ee -
Muy dificil on al'. Pero Se hji L~'ri #" e di ,'tn-c' 0%nmb"iT1 

a-t i4-
zarrz izzr d-9 la trtencia preumiblemencae requerirla legislaci6n 

, ... , ! medidas d. .xpropJaci5 n du tierrae. 

nueva. Si 
se promulgaran las medidas anteriores, especialmente el im
 
puesto progresivo sobre la tierra, es 
probable qua se requerir'an al
gunas medidas pars la protecci6n de la tenencia, de otra forma, los

terratenientes podr'an cobrar el impuesto incrementado a los arrenda
tarios. Un buen plan pars la protecci'n de la tenencia podr'a prevenir

esto, as! como proporcionar un mayor nivel de seguridad tanto para al
arrendatario como pai-a el terrateniente. Las violaciones comprobadas

sertan ponadas legalmente y podrian conducir a la expropiaci6n. Pero

la ejacuci6n de tales medidas depende absolutamente de una fuerte or
ganizaci6n de campesinos/arrendatarios. En el caso de 
todas las medi
das anteriores, pero tal vez en 
especial para la regulaci'n de la tenencia, U1 INA deber5 hacer todo esfuerzo por obtener la asistencia
 
de los campesinos para ayudar en la ejectcion de estas medidas. Los
 
grupos de campesinos deben verse como socios 
 y no como adversarios.

La nayoria dc ]as reformas agrarias exitosas han dependido de la gen
to rural ( los beneficiarios ) para su ejecuci6n.
 

Quisiera hacer varias otras observaciones. Sobre el 
tuma de las compras

de tierra 
( por el Estado o por los campesinos tal como se describe anteriormente). el asunto de la valoraci-n de la tierra es bastante criti 
co. No s cugn satisfactorio es el actual procedimiento de valoraci6n-
( es decir, el procedimiento utilizado para !a ejecuci6n de la Ley No.
170). 
En todo caso, un impuesto progresivo sobre la tierra deberfa dis

minuir el valor de las unidades ma's 
grandes relativo a las unidades mls
 
pequefas, y esto deberla reflejarse en el valor de la venta.
 

Sobre los pagos por la tierra por parte de los campesinos, diversas observa
ciones vienen a la mente. Es mi entendimiento que ningin campesino que haya

recibido tierra bajo el .; reto No. 8 y bajo 1a ley actual ha efectuado au'n
alun pago por la tierra. Sor'a conveniente que se realizaran algunos estu
dios y c~lculos r5pidos do las diversas alternativas que podrian considerar
se. En 
mi criterio personal, sera ms importante pars ei futuro lograr que
cada dueno de propiedad acepte y pague un impuesto sobre la tierra que pro
curar zobrar pagos do amortizaci6n de la tierra. El impuesto sobve la tierra
debera cubrir a todos los propietarios de tierras y es 
una medida necesaria
 
y permanente para el futuro. Si se aspera quo los campesinos amorticen la
tierra y paguen adema's un impuesto razonable, es posible que no puedan hacer
lo. El Impuesto sobre la tierra deber'a aplicarse estrictamente y la falta de pago deberfa ser 
'ausa ( salvo bajo circunstancias extraordinarias ) para
la ejecucin hipotecaria. El impuesto para el sector agrcola 
n conjunto ( es
 
to requiere de un analisis de simulaci6n) podr'a fijarse a un nivel para cubrir laobligaci6n del Gobierno ( pars compras do tierras, redenci6n de bonos
etc); con eilo podra dispensarse con la tares de establecer y mantener los
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reistros do amortizacifn. Un buen impueuto nobre I& tierta aumentarls lon 
ingresos del Estado, no s6lo de los beneficiarios sino du todos los agri
cultores - grandes y puquefioo ( con tarifas especialea on base al tamn~o
 

bajo el impuesto progresivo cratado antoriormente). Esto perritirla adem's
 

emitir t~tuloa claros sin el paso adicional de los tituloa proviaionals 
que, pot lo general, no son suficienteB para la obtenci6n de cr~dito 
 a me
 

diano y largo 'lazo. El INA podr'a protagerse ( al mismo tiempo que propor
 

cionaria protecci6a para ios dueiios nuevos ), estableciendo restricciones 
para ciorto n5mero do aftos sobru la reventa du tierras recibidas bajo las
 

diversas medidas anotadas anturiormente, salvo quc dichas ventas sean apro

badas por ei INA. 

Otro punto a considerar es que, si s.! adoptaran las medidas anteriores, tal 
vez seria prudente que el INA concentrara sus esfuerzos eua los tomas Mas 
claramente delinitados do reforma agraria y do tononcia y redistribuci6n 
de la tierra y que las funciones de apoyo y de ' consolidacion' so llevaran 

a cabo en las dependencias pertinentes dentro del Hlinistcrio de Recursos Ila 

turales. Las propuestas anteriores conducir'an a la reforma agraria y a la 

distribuci6n de tierras un muchos lugares; no podria concentrarse a opci6 n 

del INA. asi, serla conveniente dar corsideraci6n a una mayor especializa,:i6 n 

de funciones. 

Finalmente, recomendarfa quo el INA no f ,era demasiado r'gido en insistir
 
en las Empresas Cooperativas Campesinas para sus unidades de reforma. Pri
mero, esto podria haber sido m's apropiado bajo las reformas ilevadas a ca
bo bajo el Decreto No. 8 quo las contempladas bajo la icy actual. Si la re
foik os mas dispersas, con las diversas estipulaciones dolineadas anterior
mnte, tal vez aea conv&eniente atacar la situacion con una buena medida de
 
flexibilidad. Aun podria ser ma's apropiado proporcionar servicios a grupos
 
de campesinos en la foria de creditos, insumos, comercializaci6 n, etc. La
 
amortizaci'n do prestaros es un asunto serio y la falta do pago deberla ser
 
causa para acci6n. Si ustn involucrados grupos y si el pago do los pr6sta
 
mos es ejecutado estrictamente, los miembros del grupo pueden efectuar pre
sign por parte do los demis socios s~brc el socio que Laya incumplido. 1 Los
 
creditos y los impuestos deben ser pagados i Si un individuo incumple un cre
 
dito y como resultado los otros socios doben pagar su porci6n, el grupo sen-

cillamente puede excluir. - de la obtencion do cr6dito en el futuro. Pero si 
un individuo deja do pagar sus impuestos, Z enjuicia el Gobierno al grupo 
entero ? . 0, si un grupo deja de pagar impuestos mientras que varios do los 
mienbros individuales los hubieran pagado si hubieran podido tomar la deci
si 6 n como individuos, ! enjuiciara el Gobierno al grupo entero? Si el histo

rial dc producci6n do ]as erapresas en grupo fuera abrumadoramente superior, 
los argumentos podr~an ser distintos. 

Pero los datos sobre umpresas individuales y en grupo ( en ul Diagn6stico
 
del Sector Agricola de H-onduras - Anexos,Anexo A, pp. 8-18) indican que las
 
empresas individuales parecen desempefarse mejor en comparaci6n con las em
presas do grupo en todos los criterios utilizados para efectos de compara
ci6n. Por consiguiente, parece ser quo deber'a seguirse un enfoque flexible
 
con debida consideraci6n a condiciones especificas y a los deseos e intere

ses del grupo particular. Tal como se ha no~ado anteriormente, numerosas 



- 13 

funCiOnas podmxCan "r wealizadas an todo caso an uua base de grupos, y si 
las circimnstancias y las preferenciaR del grupo asi lo inditoa I* na'Qvg
de las funciones. oodz.!an of ectuarsia sobre esa base. Mi trnico punto es qlie 
parece &L- qua 4sto 4eberda. ser f le~blo v %a dotevLfl~d vigjidamt A~
.Pr.i 
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IV 	 HEMORAND M
 

A 	 Serta a, Comi -d&Poltica Agricola 

U V 	W.1liam C. Thiesonhun, CQnt.dQ Toneucia de la Tierra,
 
Univerairaf £p misconsin- Madison, Wisconsin
 

FECHA 	 20 de Marzo do 1980
 

TMIA INFORME SOBRE " POSIBLES MEDIDAS PARA APOYAR EL PROCESO DE
 
REFORMA AGRARIA EN HONDURAS", 17-21 DE MARZO DE 1980
 

Honduras parece ser un pais grande con una poblaci6n dispersa y relativa
mente poco concentrada. Pero su potencial productivo agr'cola realmente
 
es reducido. Las estadisticas disponibles jindican que aproximadamente un
 
7 porciento de la tierra puede ser cultivada en forma intensiva y otro 
10 porciento es apto para los cultivos extensivos ( como las tierras de
 
pastos) y 	cultivos permanentes ( como el cafe ). La mayor parte de este
 
17 porciento afn se encuentra en forma de haciendas. Por otro lado, la 
poblaci6n 	del pals que se estima entre 3.5 y 4 millones; est5 creciendo a
 
un tasa aproximada del 3.5 porciento anual.
 

El 60 porciento de la fuerza laboral se encuentra en la agricultura, que
 
actualmente significa el 31% del producto bruto interno y la gran mayor'a
 
de las exportaciones. El crecimiento econ6mico del sector agricola apenas
 
es suficiente para igualar la tasa do crecimiento do la publacion. 

La distribuci6n do los iagresos es muy desigual, recibiendo un 3% do las
 
familias un 27% de los ingresos totales del pals, aquivalentes a mas de
 
US$ 3.500.00 anuales, mientras que el 44% de las familias, con aproximada
mente un 9% de los ingresos del pails, subsisten con menos de US$ 220 anua
les.
 

Una parte desproporcionada del sector pobre de la poblacion vive en el
 
sector rural. A pesar de la precision dudosa de estos datos, es obvio que
 
los recursos y riquezas estan mal distribuidos desde cualquier punto de
 
vista.
 

Esfuerzo3 recientes por parte del Instituto NaciorAal Agrario ( I1A ), el
 
organismo del Estado responsabilizado por la reforma agraria, virtmalmente
 
han quedado paralizados si se comparan con las expropiaciones a partir de
 
1973. La mayor parte de los trabajos del INA durante este por'odo han
 
sido orientados a los asentamientos de la reforma agraria previamente exis
 
tentes.
 

http:3.500.00
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Entre 1962, ( fecli en quo se eetableci6 -1 INA), y 1978, 59,000 fami

liae fueron asentadas pero (nicaeante 33,000 han parmanecido 
an loo a

sentamientos.
 

ta mayor parte da los anonta ientos ocurricron entre 1972 y 1975 cuando, 

el Decreto No. 8 el cual permitia : 
a principios del perodo. se emiti

6 


que grupos de car?-psinos puticionaran al INA por el privilegio 
de alqui
 

en sus propios alrededores. Posteriormente
lar las tierras ni utilizadas 

tftu

estas tierras fucrcn declaradas como expropiadas y se les concedi
6 


los de propiedad a los nuevos arrendatarios. Dospu6s de promulgarse 
la
 

1975, esta actiactual ley de reformna agraria ( decreto Ley No. 170) en 


vidad fue suspendida. Una interpretaci
6n conservadora de esta icy, junta

mente con el hecho de que los terratenientes r'pidamente ajustaron las 

propiedades a los techos de tamajio estipuladcs en el Art'culo 25 pot me
-


dio de subdivisiones interfamiliares u otras subdivisiones privadas 


( el texto de la icy se habia hecho disponible antes de su promulgacion)
 
-
significaba que en lugar de acelerarse los esfuerzos, las actividades 


practicamente se suspendieron. Si puede comprobarse qua las tierras qua
 

oncuentran bajo los techos son deficientemente utilizadas, las miamas
 so 

son expropiables, pero 'sto debe ser comprobado y docunentado por un equi
 

po del INA. Esta decision puede ser apelada por el terrateuiente ante el
 

Consejo Nacional Agrario, o incluso a la Corte Suprema de Justicia, ini

ci'ndose un proceso virtualmente interminable durante el cual el terrate

niente bien puede convertir las tierras a un uso ma's intensivo.
 

Hoy d'a la actividad del INA en cuanto a la distribucion de tierra parece
 

en gran miedida a responder a las invasiones do tierra patrociconfinarse 

nadas por la ANACH ( Asociaci'n Nacional de Campesinos de Honduras ) o por
 

el recien establecido FUNACANH ( Frente Unido de Campesinos de Honduras).
 
grupo divergente
FUNACMI consiste do aproximadamente 100,000 familias, un 


surgido de la ANACH y de otras organizaciones campesinas pero qua, a pesar
 

tuvo 'xito an diciembre en
de fuertes divisiones internas, por lo menos 


ayudar a desalojar al entonces Director del INA.
 

La simple jusLicia, ta1 vez el poder rejuvenccedor de las organizaciones
 

campesinas, la desiluci6n creciente de ls clases campesinas y no campesi

nas con el INA, juntamente con al dcsempleo creciente; las pr6ximas elec

cioneg del 20 de abril, y los ejemplos recientes de Nicaragua y El Salva
-dor argumentan a favor de una mayor atencion por parte del Gobierno do 


basicamente un
Honduras a la reforma agraria en el pa's. Aunque 6sto es 


asunto polltico, una vez que se tome la decision y se realice la demostra
 

cion de adelantar con las reformas, la USAID bien podr-a considerar prestar
 

asistencia al proceso.
 

A mi juicio los siguientes son los problemas principa±es y como consecuen

cia derivo las siguientes prioridades.
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La ptimera prioridad Os el establecimiento do un sistema para un 

mejor flujo de inafnnacin asicomo para la recopilaci 6 n do datos 

2tFrtinnt s, 

a) 	Nadic en el INA en Tegucigalpa parece saber donde esta ubicada
 
iatiurra buena quo puede ser *xpropiable bajo el Articulo 25
 
o bajo ias Nuevas Zonas de la Reforma Agraria ( Apendice 1 ).
 
Sin lugar a dudas que esta informaci6n deberia solicitarse 
a
 
las sicto cficinas zonales. Existen actualmente en la ofici
na del IAA en Tegucigalpa, 100,000 expedientes de unidades au
toduclaradas de propiedad de los cualos han sido procesadas so
 
lamento unas 1,000. El mt6todo de procesar estos expedientos de
beria agilizarse y deberia establecerse alg'n equilibrio entre 
los grupos do campesinos deseosos de tierra y las tierras dis
ponibles. Si esto no so hace, el INA permanecera siempre en su 
posici6n actual: no hara mas que responder a las presiones de 
los grupos de campesinos. Aunque el sistema actual no es " del 
todo malo, : cl INA frecuentemente so encuentra en la posici6n de 
hacer que so envfen soldados a desalojar a los campesinos inva
sores. Esta es una medida severamente reprcsiva que no hace mas 
que fortalecer la actitud de "nostros-ellos" par parte de los 
campesinos hacia el Instituto de Reforma Agraria y aumenta la 
determinaci6n de los campesinos de oponcrse a las medidas del
 
gobierno.
 

b) 	Nadie parece conocer la tasa precisa de deserci6n ni en quo 
asentamiento o asentamientos se ha producido su nivel mas alto. 
Asimismo, las razones para la desercion no estan claras. 1 Nr 
han podido llevarse bion los campesinos dentro del grupo? I Los 
campesinos que han optado por abandonar han carecido do experien 
cia, o cr~dito, o asistencia tecnica, o todo lo anterior? L 0 
sencillamente se les asign6 a 6stos tierras inferiores o tierras 
inapropiadas ,-:ra el cultivo intonsivo?. 

c) 	Nadie parece saber hasta que grado los recursos naturales, tales
 
como las tierras forestales, sencillamente han sido denudadas y/O
 
sometidas al desgaste del suelo y la eroai'n. 
Ya que se sabe quo
 
al 80% de los beneficiarios de la reforma agrnria se les asigno
 
tierras con pendientes mayores de 15, es de esperar un alto cos
 
to social de asentar campesinos en esta situacion.
 

d) Nadic I.arece saber el costo promedio de asentar a los campesinos,
 
salvo que en algunas 51reas, tales como en el Bajo Agu5n, es suma
mente alto. Pareciera que deburia darse mas atenci6n a los asenta
mientos en los valles que no experimentan inundaciones anuales,
 
especialmonte los que actualmente se utilizan para las empresas
 
ganaderas extensivas.
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Seguramente deberfa incorporarse al uso intanivo 
do Ia refor
 

ma agraria una cantidad tal do esta tierra oxtenbira quo sa
 

econ6mica y tecnicamente factible 
antes de dir~girse a ins greas
 

alto costo en el norte. En los
 do ticrras fluvialea bajas y d 
 a tra
 
( tal como se ha comprobado en el 

Aguafn

valies del norte 


tionen que constuir presas y diques 
y se
 

ves dc los aii1 ) se 


quo emp].car numurosos tecnicas costosas 
do ingenieria


tienen 

a fin du prevonir las inundaciones, promover 

el buen drenaje,
 

fomentar los cultivos intcnsivos, y evitar 
algunos de los efec
 

tos de los huracancs destructores.
 

o
n de la poblaci'n an las LIreas de.los
 
Sin embargo, existe prosi " 
otro Aguan."
alternativa a
Debe buscarse una
valles del norteo 


Nadie parece conocer el potencial del 'areade 
La Mosquitia pa

e) 

dado el patrn. de asenta

ra el uso agricola. Parecer'a que, 


mientos dispersos de la poblaci6n actual, el 
potencial agrdco

costoso en termiinos do dafos al eco
 la es muy bajo en cambio es 


sistema debido a la tala de arboles y arbustos 
y cl permitir que
 

ocurran la erosion y la mala conservaci'n 
del agua y el suelo.
 

Bajo al supuesto de quo aigunas partes de 
La Mosquitia sean 
-


adaptables a los cultivos intensivos, el costo 
del desarrollo de
 

so considerara 6nicainfraestruotura sera astronomico, a~n si 


n de caminos transitables en todo tiempo.
mente la construcci
6
 

antes de colonizar estas -
Esto me lleva nuevamente a mi punto: 


el INA debe tener alguna idea do quo cantidad
 areas v~rgenes, 


de buenas tiurras, comprobadas aunque utilizadas 
en forma antie

actualmente sencillamente para
conomica, st permite utilizar 


prop 6sitos de pastoreo por parte de los grandes terratenientes.
 
ser
 

En forma concomitante, I que cantidad de esta tierra 
podr'a 


regf-ble por medio de pozos, de manera que Dodra 
utilizarse el
 

amo entero en vez du dnicamente durante la tcnporada 
de lluvia?.
 

Los puntos ( a) y ( e ) tratan con la falta de una 
base adecuada
 

de datos para pLup6sitos de planificaci6n. Sc requiere mayor coope

raci 6n con cl Departamento delCatastro Nacional que la que existe 


actualmence. Parece que cl Departamento do Catastro del INA coopera 

muy poco con otras dependencias del Estado, un problma ma's bien go 

neralizablo r3specto al INA. 

Estos puntos pucdun interpretarse conservaauramnte. El INA podria 

pasar los proximos cinco afos analizandolos, utilizando la excusa 

problemas requieren do estudios adicionales"
. 

que " todos estos 
-


Mientras tanto, la situaci'n del canpesinado se deteriorara aun 


mas y las invasiones se volver'an inas inexorables. No ofrezco estas
 

datos' como excusa para la inaccion, sino como trabajos
" faltas de 


quo deb,ran acompaiar a una reforma subtancial continua.
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2. Pueden tomarse algunos pasos positivos para acelerar el proceso de
 

la reforma dentro du la ley axistente.
 

, i'n y -dtudicaci' tierras requiare- Jr ia"'-	 de no el proc# 

so lento, lar:v3 y detallado aeguido actualmonte ( Apendice 2 ). 

b) 	Puudo ser este el momento para un acercamiento entre la iNAC1I-

FUNACA !H-INi o, sino, una serie de conferencias a los nivelas 
mas altos en que los grupos de campesinos rovelen sus planes 
al U4Ail a cambio de la promesa del INA de no sabotear, o de otra 
forma obstaculizar sus esfuerzos. EL INA deber5 tomar algunos 
pasos iniciales para procurar mejorar su imagen en rl campo. Que 

ci servicio nacional de reforma agraria sea considerado como one
 

migo de los campesinos par los campesincs mismos coloca al INA
 
en una posici6n insostenible.
 

c) 	Deberla revisarse la situaci6n de empleo dentro del INA de ma

nera que se estimule a los j6venes profesionales a trabajar pa
 
ra esta depondencia. Tal coma esta la situaci6n actualmente,
 
solamento unas ouantas personas de nivel profesional han perma
 

necido con el INA y, debido a los bajos sucldos y la falta do
 

seguridad, las nojores personas tecnicas ( a excepci6n de las
 
protegidas por la longovidad de empleo ) se van a otros lugares.
 

Partu del problenma desde luego, .2s que existen pocos peritos
 
agricolas o ingenieros agr6nomos capacitados en este campo en
 

Honduras; la otra parte es que estos pocos profesionales capa

citados prefieren trabajar en otros lugares.
 

d) 	Deben concederse algunos incentivos a fin do estimular a los
 

campesinos a trasladarse do las tierras fragiles de alta den
sidad ( como las fronterizas con El Salvador en ei Sur ) hacia 
areas mas fertiles y ma's productivas que tieven disponibilidad 
do Uierra. 

e) 	Podrla revi&arse el sistea de credito a corto y mediano plazo
 

para que los beneficiarios do la reforma agraria puedan conse

guir cr'dito mas facilmente, utilizando como colateral sus t'

tulos provisionales y sus cultivos existentes. Nunca podran
 
cumplir con los abonos hipotecarios si no cuentan con crudito
 
suficiente para sembrar sus cultivos. Que el credito sea admi

nistrado a travs del INA mismo es una cuesci6n discutible. Es
 
posible regular la agricultura de grupos y bajar un tanto los
 
costos administrativos prestando 'nicamente a grupos de, diga

mos , 20 o ma's socios y exigiendo qu,. el grupo se constituya 
coma garante de cada prestamo. Otros problemas con respecto al
 
eredito parecen ser comunes:
 



- 19 -

El credito puede no ser entregado a tiempo para servir 

algUn proposito iotil - un agricuitor puede procurar utili 

zar el insumo tardio y encontrar que sus acciones no hacen 

mas que aumentar sa endcudamiento; 

Demasia .s dependencias estatales estan distribuyendo crc

dito a la misma clientela - en algunos casos, los supervi

sores de cr~dito y las instituciones de credito dan conse

jos distintos y contradictorios;
 

Aunque los beneficiarios de ia reforma agraria reciben al

guna ayuda crediticia, normalmente no ruciben asistencia
 
con la comercializaci6n esto puede hacer quo la reforma 
agraria depanda excesivaoente de intermediarios.
 

3. LP Ley misma deberla interpretarse en forma liberal, y tal vez so

meterse a alguna alta comis'.6n de nivel presidencial para su opini6n.
 

A continuaci6n se presentan algunos ejemplos de secciones dificiles
 
do la ley actual que nos fueron suministrados por el Departamento Le
 
gal del INA.
 

a) 	Articulos 72-73. ! Cuantos bonos pueden usarse ? Los bonos pagan
 
una baja tasa de inter's y no son reajustables por inflacion.
 
I Deberia vincularse el valor de los bonos agrarios a algu'n ar
ticulo de consumo para ajustarse al grado do inflacion que ha 
ocurrido a partir do la fecha en quo se redact6 la Ley? L Debe
rdan ser rodimibles los bonos por acciones en industrias de -

S punto de crecimiento"? L Podrdan utilizarse los bonos para 
pagar deudas que pudier-n toner los terratenientes con el Ban
co du Fomento u otras dependencias croditicia3 -l Estado?.
 

b) 	Articulo 150 ( ;'contra ]as resoluciones definitivas que endta 
el Director Ejecutivo cabr5 el recurso do reposici6n y subsidia
riamentc al de apelaci6n ante el Consejo Nacional Agrario"). 
L Exactamente cu5ndo deberla hacerse la apelaci6n?. EL INA se
 
encuentra haciendo 'sto con bastante frecuencia y 'sto remueve
 
totalmente de su control -l proceso do e-xpropiaci6n.
 

c) 	Articulo 2 ( ser5n expropiables do inmediato todas las tie
rras que, adn cuando no excedan el limite ustablecido en el Ar
 
ticulo 25 do esta Ley, se encuentran incultos u ociosos'). -

El problema aqui radica en la palabra 17inmediato:' L Cuan in
mediato es inmediato? La respuesta del INA hasta la fecha ha si
 
do " no muy inmediato '. 

http:comis'.6n
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d) 	Artfculo 55, interpretado al estilo del INA, significa un
 
proceso arduo de medir el area a ser expropiada y efectuar
 
un estudio completo de la misma, utilizando muchas horas-hom
 
bre parn docidir oobra cada expropiaci6n parcial.
 

Considero que d- ,rla evitarse, de ser posible, una nueva redac
ci6n y sometimiento de la icy ( que probablemente tendria que ha 
cerse ante la asnamblea constituyente a elegirse el 20 de abril de 
1980), ya quci esto seguramente significarla una gran cantidad de 
atrasos insoportables. El articulo ma's dificil es 
seguramente el
 
numero 25, que espucifica techos. Los otros problemas antes men
cionados puedcen claramente ser solucionados mediante la interpre
taci6n de la ley.
 

4. La reforma agraria es solamente una de las polifticas abiertas a
 
aguellos quc buscan disminuir el desempleo on las areas rurales,
 
aunque es una politica muy importante.
 

Deberla notai-se quu es mas probable que el campesinado organizado

se beneficie de la reforma. Tambien es probable que este sea el 
-
segmento " mr5s acomodado" de los habitantes rurales pobres. Los -
nmas pobres" y los " 
m's pobres dc los pobres " tendran que acomo 
darse de otra manera mediante: 

-	 El Jesarrollo de nuevas agroindustrias 

- La promoci6n de un patr6n mas diversificado de cultivos a fin
 
do distribuir las demandas laborables de manera mas uniforme a
 
trav6s del ano.
 

- La promoci6n de infraestructura rural intensiva en mano de obra 
y extensiva en capital, 

- La prestaci6n de asistencia a las industrias rurales de artesa 
nia ( tales como las que est'n siendo estudiadas en forma in-
tensiva por la Universidad del Estado de Michigan ). 
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BORRADOR DE PROPUESTA 

DE U11 PLAN DE ACCION INMEDIATO PARA EL PROCESO DE 

REFORMA AGRARIA 

COMISION DE POLITICA AGRICOLA 

OFICIO CPA -088
 

Tegucigalpa, D.C., 25 de Harzo de 1980
 

Lic.
 
Virgilio Caceres Pineda
 
Coordinador de la Comisi'n de Pol'tica Agricola
 
SU DESPACHO
 

Sefior Coordinador:
 

El documento adjunto sobre una propuesta de un plan de acci'n inmediato
 
para acelerar y profundizar el proceso de reforma agraria ha sido elabo
rado por la Secretar'a Tecnica con base en las recomendaciones de los
 
expertos del Centro de Tenencia de Tierra de la Universidad de Wisconsin
 
que recientemente visitaron nuestro pais con este prop6sito.
 

Ante la importancia del asunto y la urgente necesidad de tomar medidas
 
3obre la marcha en este campo, se consider6 conveniente preparar el do
cumento como memorandum de la ComisiCi de Polftica Agr~'cola al Sefior
 
Presidente de la Junta lMilitar de Gobierno, con miras a obteaer una res
puesta del iaUs alto nivel gubernar.=ntal sobre los problemas planteados,
 
que haga expedito el camino pare. emprender acciones y soiicitar asisten-
cia a entidades internacionales y gobiernos amigos interesados en contri
buir al proceso de transformaci6n agraria en Honduras.
 

Atentamente,
 

Roberto Villeda Toledo
 
Secretario Tecnico CPA
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COMISION DE POLITICA AGRICOLA
 

MEMORANDUM CPA-(137 

PARA General de Brigada, Don Policarpo Paz Garcia 
Presidentc de la Junta Militar de Gobierno 

DE Coinision de Politica Agricola 

ASUNTO PROPUESTA DE UN PLAIT DE ACCION IIMEDIATO PARA 
ACELERAR Y PROFUNDIZAR EL PROCESO DE REFOPMA 
ACP'IAFt 

FECHA 26 de marzo de 1980 

La comiai6n de Pol'tica Agricola, tomando en cuenta la dificil si
tuaci6n por la que ha venido atravesando el agro hondure~o on los
 
51timos afos, tom6 la iniciativa de estudiar las medidas que es po
sible adoptar parn ponerle termino o, al nenos, disminuir las ten
siones que en aquella 'rea se ha generado.
 

El presente meimor~ndum recoge las conclusiones a que la Conisi6n
 
ha lIlegado, las quc. soriete a su consideraci6n con el propez.to de
 
que, a la brevedad posiLle, el Estado pueda, con el apoyo financie
ro y tcnico de gobiernor . instituciones amigas, emprender una ac
ci'n capaz de nodificar en forma substancial ias condiciones en que
 
hasta ahora se ha dusenvuelto la reforma agraria.
 

1. 	Honduras confrontn on la actualidad una serie de problemas inti
mamente vinculados entre si, cuya soluci6n, en esta etapa de su
 
desarrollo econ6nice y social, es una seria y urgente necesidad.
 

Algunas de Ins -manifestaciones especificas de estos problemas
 
pueden verse claranente en el progresivo deterioro de los recur
sos naturales renovables - bosques. suelos y fuentes de agua -"
 
en i alta tas: de crecimiento poblacional y de la fuerza dc
 
trabajo:: en el creciente desempleo y subempleo y en la mala
 
distribuci6n del ingreso.
 

No obstante, -.1 crecimiento relativamente favoralle del producto
 
nacional y de las exportaciones, las presiones por los cambios
 
estructurales continian acentu'ndose.
 

http:propez.to
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Las altas tasas de crecimiento demografico estan determinando
 
una creciente presi'n sobre la tierra y un aurnento sostenido
 
de la denanda de trabajo y de enpleo que, de no atenderse de
 
inmediato, es susceptible de agudizar las tensiones sociales y
 
de impedir la ejecuci'n ordenada de las transformaciones que
 
se deben efectuar on el campo.
 

La necesidad do tales medidas es tanto mas urgente cuanto que
 
algunos de los problemas se dejan sefialados reqiieren do un 
tienpo considerable para ser resueltos, de nmanera que si no 
se encaran con la rapidez que las circunstanci,,s exigen los 
hechos pueden desbordar las nedidas que, dentro de los medios
 
de soluci6n pacifica, pueden adoptarse.
 

2. Tomando en cuenta lo anterior, la CPA es de parecer que el Go
bierno de las Fuerzas Armadas deber'a adoptar medidas encamina
das a alcanzar los dos siguientes objetivos:
 

a) Dotar en forma inmediata de tierra a los campesinos que ca
recen de ella; y,
 

b) Iniciar, con la asistencia de organismos t~cnicos y finan
cieros internacionales, un programa que tenga por objeto
 
cambiar en forma profunda las estructuras agrarias del pals,
 
a fin de atender, de manera eficaz, las justas demandas de
 
los hombres y mujeres que viven en el agro.
 

En vista do cue en ol corto plazo habra de surgir un nuevo Go
bierno en la Rep blica, las medidcs que por este medio propone 
la CPA han sido formuladas tomando en cuenta tal circunstancia, 
Por lo misno, la Comisi6n entiende que al producirse ese hechc 
el plan que propone w-' "bra do 3ufrir modificaciones importa-a
tes ya que ha tomado en cuenta lo que hasta el presente han mini 
festado los distintos sectores de la opini6n publica sobre es
te problerna.
 

3. Principales Problemas del proceso de Reforna Agraria
 

De las investigaciones que ha efectuado la Comisihn con el apoyo 
de organismos y personal tecnico especializado en este campo, 
so concluye que el proceso de reforma agraria ha carecido del 
dinamismo indispensable por las-siguientes razones principales: 

a) Carencia do t6cnicos y procedimientos modernos por parte 
del INA, de personal calificado para la ejecuci6n de las 
tareas propias de la reforma e inadecuado aprovechamiento 
del personal calificado disponible. 

b) Falta de verdaderos planes y programas para la ejecucion
 
de la reforma agraria.
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c) 	Deficiente coordinaci&n entrc ins distintas dependencias 
del Zatrdo que directp. o indirectrmente tienen que ver 
con cl proceso de reformA nagraria. 

d) 	Insuficiencia de recursos financieros destinados n lI re
forma agraria y cnnalizaci6n inadecuada de los miisnos.
 

e) 	 Complejidad innocesaria C' los proctdiinientos de ifecta
ci6n y ndjudicnci6n de ti;rra a los canmpesinos. 

f) 	Ausencin d(- mecanismos e incentivos para incorporar al 
terratcnientc cuyas tierras puedan ser afectadas por in 
reforria agraria al proceso de desarrolio agricola e indus 
trial del pals. 

g) 	Defectuosa organizaci6n y limitaciones t6cnicas, financie
ras y administrativas dc los beneficiarios do la reforma
 
agraria,
 

h) 	Falta de pollticas para la protecci6n del Medio Ambiente
 
y para asegurar el uso adecuado de la tierra.
 

i) 	Carencia de pollticas de apoyo para los sectores mas po
bres de la poblaci6n rural..
 

4, 	 Medidas Recomendadas para Pesolver los Problemas del Proceso
 
de Reforma Agraria.
 

a) 	En relaci6n con el problema que so sefala en la letra a)
 
del numeral precedente, r>,sulta evidente la necesidad cle
 
hacer un estudio serio sobre la organizaci6n interna del
 
INA con miras a adoptar las medidas correctivas oue se
 
requicran pari agilizar su actuaci6n. Tol estudio deberia 
prestarIc particular atanci6n a las unidades administrativas 
y t~cnicas que se encuentran directamentq vinculadas con 
los procedimientos y m~todos do expropiaci6n y adjudicacion 
de icrras a los campesinos, con el prop6sito d aLolir 
aquellas pr5cticas o reformar las normas reglamentarias que 
directa o indircctamente incidan en forma negativa on In 
aplicaci6n de la ley. Otro tanto se debe hacer con los me'
todos y procediriientos que enplea el Consejo Nacional Agra
rio. 

Desp."' s de las necosariaa evaluaciones, adenis, de1-erlan 
formularse y ponerse en Dractica planes y progranas per
manentes de capacitaci6n del personal quo presta sus ser
vicios al IN/,. con el i)rop6sito de elevar en forma sus
tantivn sus niveles de eficiencia. Como una redida com 
plementaria, so recomienda que so haga una revisi6n de 



la politica salarial, de tai manera que a mayor eficiencia
 

corresponda una mejor reruneraci
6n.
 

Finalmente, del---.an estudiarse los proyectos emprendidos 

nor el INA. en especial los de desarrollo rural concentra

do, con el objeto de racionalizar su participaci
6n y la 

de otras dependencias del sector p6blico en los mismos, y 

de hacer in nejor aprovechamiento de los recursos humanos 

y financieros Que tales instituciones tienen asignados al 

proceso de reforna agraria. 

b) Por todos es sabido cue el !11A no ha podido, hasta la fecha,
 

ejecutar la reforma agraria de manera ordenada. Por regla
-
general, sui actuaci6n responde a las presiones ejercidas 


por las organizaciones campesinas legalmente reconocidas y
 

por otros grupos de beneficiarios que funcionan de hecho.
 
las formas de organizacibn
Esta circunstancia, lo mismo cue 


interna, han hecho imposible la fornulaci6n y puesta en -

pr~ctica de verdaderos planes y programas. En la medida en
 

cue esta situaci'n persista, el costo econ6mico y social del
 

proceso seguira siendo sumamente elevado y continuara ocasio
-
nando un desperdicio de recursos que se debe evitar a toda 


costa.
 

La dis>.rsi6n de esfuerzos cue aquella raalidad origina, no
 

le ha permitido al Estado responder, en forma oportuna y 

adecuada, a las legitimas demandas de los sectores campesi

nos. Los planes y programas, desde luego, deberian formular

se de manera cue se puedan atender prioritariamente las no

licitudes de tierras y de asistencia t6cnica y crediticia
 

quo formulen los bonl.ciarios radicados en las zonas del 

pals dond, exicta una mayor i)resi6n demografica.
 

Como los levanLaii~entos catastrales han avanzado de un modo 

inportantc, deburian adoptarsc las medidas necesarias para 

quo la inforriaci6n as! obtenida sea utilizada por el INA en 

el cumplimiento de sus cometidos. Do otra manera, no s6lo 

so estarla haciondo un indobido aprovechamiento de tal in
formaci6n sino que tambi(n so estarla entorpeciendo, en el 
fondo, todo el proceso de reforma agraria. 

Si bien durante alg'n tiompo continuarin produci~ndose in

vasiones a;spesinas, ello no doberla sor obstaculo para que 
Cl INA. asignc los rocursos hunanos y matcriales quo scan 
neccsarios para formular y poner on practica los planes y
 

programas a que se aludc. Adicionalmen e el INA deberla
 

procedcr con la urgctncia v prioridad cue cl caso amerita
 
y en colaboraci6n con los grupos organizados do campesinos,
 

http:del---.an


a la identificaci6n continua de las formas de explota
cion indirect& dQ la tierra - que quedan espeocficamen
to prohibidas por la ley de Reforma Agraria - con %niras a 
beneficiar a los cdnposinoo. Estas acciones no s6lo se

ran 6 tiles di-sdc el punto de vista legal, sino tambien 
desde el punto de vista practico, ya que en la nedida eii 
que so vayan obteniendo logros concretos, ir creciendo 
la confianza en el proceso de reforma agraria por ci la-
do du los campesinos. 

c) 	Por lo que hace a la coordinaci6n de las acciones de los
 
distintos entes p6blicos quo tienen que ver con el procc
so do reforma agraria, ya existen trabajos encaminaeos a
 
su logro en el sector p6llico agricola.
 

Sin embargo, como muchos ninisterios y organismos descen-
tralizados tienen bajo su responsabilidad importantes co
metidos dentro del sector agrario, es indispensable adop
tar medidas que hagan posible su actuaci6n complenentaria
 
para que los planes y progiamas de reforma agraria encuen
tren y produzcan los resultados previstos. Asir por ejem
plo, la participaci6n de los ministerios do Educaci6n y -

Salud P~blica, del INFOP, SANAA, INVA y de la ENEE, debe
ria estar sujeta a un progri.ma inico elaborado en la ma's
 
perfecta coordinaci6n con el INA.
 

d) 	Aunque los recursos financieros que el Estado ha venido
 
asignando a la reforma agraria han sido cada vez mas im
portantes en los 6itimos anos, la masa cue ain se requic
re para alcanzar metas significativas no se ruede cuanti
ficar de r.omento.
 

La naturaleza de los procesos de reforma agraria, por otro
 
lado. determin: que los criterios con que se deben utilizar
 
los recursos financieros sean distintos de aquellis cue se
 
aplican en operaciones que no tienen caracter social. Por
 
consiguiente, una parte importante de los mismos puede no
 
ser recuperable on el corto ni en el mediano plazo, bien
 
sea 	por la carencia de medios econ6micos por parte de los
 
campesinos debido a los riesgos inherentes a la actividad
 
agropecuaria y a su baja productividad, o bien poraue los
 
frutos que generan normalmente no se miden en terminos mo
netarios.
 

No obstante lo anterior, como Honduras es un pals sumamen
te pobre, la utilizaci6n de sus recursos de toda naturale
za debe hacerse en forma planificada para obtener e. mayor
 
provecho do los mismos.
 

http:progri.ma
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Esto exi-e. por lo tanto, que lns asignaciones que se ha

gan a! INA y a otras dependencias del Estado vinc;iadas 
-
a con el sector agricola obedezcan, cono antes se dijo, 


una programac' - adecuadao
 

Sobrz decir, por lo mismo, que el apoyo financiero de la
 

n con los
reforma :'graria debe guardar una intima relaci
6


planes y programas mencionados en el apartado anterior.
 

De no ser as!, se continuar5 haciendo un mal uso de los
 

misrmos y obteniendo un bajo rendimiento tanto en tirminos
 

econ6micos como sociales.
 

Tomando en cuenta lo anterior, la reestructuraci
6n del
 

BANAEON, que se halle en curso, deber'a hacerse en forma
 
-
arm6nica con las recomendaciones que por este medio se 

-
formulan y efectuarse a la brevedad posible pare poder 


allegar rccursos con que de otra manara no se contarla
 

al proceso dc rforma agraria.
 

Convendria, igualmintc, que se estudic la posibilidad de
 

ustablucer un impuesto sobre las propiedades rurales, pa

ra majorar la disponibilidad de recursos destinados a
 
-
la reforma agraria por parte dcl Estado y obligar a los 


duefios de predios agricolas a ser ms eficientes en la ex

plotaci6n dc la tierra.
 

o que hace a la asignaci
6 n de los recursos, los re-
Por 


sultados del estudio a que se alude en el inciso a) per

n qua se le debe immitiran determinar Ia nueva orientaci
6


primir a tal asignaci6n.
 

e) Debido al modo como se ha estado livando a la pr5ctica
 

el proceso de reforma agraria, haste ia fecha no se ha lo

grado la coop;aaci
6 n efectiva dc los propietarios de tie

rras agr~colas ociosas o inadecuadamente explotadas, pese
 

a que con ello se facilitar'a la ejecuci6n del prograwna.
 

Aunque en el momento en que se redact6 la Ley de P.eforria
 

Agraria se tuvo en cuenta la cr6nica limitaci6n de medios
 

a la fecha existe la poecon6micos de que padece el pals, 


sibilidad de obtener recursos financieros adicionales va

incentivar el desarrollo de proyectos industriales y
 

agroindustriales por parte de prrsonas naturales o juridi

cas a quienes se haya hecho objeto de expropiaci
6 n. Con
 

tal fin, instituciones descentralizadas del Estado, tales
 

como la CONADI, y la COIDEFOR, podrian aceptar bonos de
 

la reforma agraria en pago de acciones o participaciones
 

de empresas de aquel tipo que las mismas hayan promovido.
 

ra 
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Tales bonos se les redimir'an con recursos provenientes
 
de un fondo quo el Estado crearia para tal efecto, y que
 
se constituirT- con recursos propios y los que so obten
gan 	en el exterior.
 

El BANAFOM tiene, por otro lado, una carter. elevad,: de
 
deudores morosos, en 6u mayor parte originada por pros
tanos a terratenientes. Oeberla aonsiderarse la posibi.
 
lidad de que dicha instituci6n ejecute, cuando proceda, a
 
los respectivos deudores, con el fin no s6lo de recuperar
 
su cr6dito, sino tambien de aumentar el fondo de tierras
 
disponiblL para la reforma agraria. En esas situaciones,
 
el Estado podria enterarle al BANAFOM el valor de los pres
tamos que asi haya recuperado para asegurar su conrinuado
 
funcionamiento a cambio del traspaso al INA de los predios
 
respectivos.
 

f) 	De acuerdo con las informaciones qua la Comisi6n ha podido
 
recabar, por razones que no han resultado muy claras, el
 
INA Gnicamente promueve la crganizaci6n de los campesinos
 
en forma de cooperativas, dejando de lado a las empresas
 
asociativas y las unidades faniliares de explotaci6n.
 

En el caso de las cooperativas, por otro lado, se ha limi
tado a las unidades de caracter primario, lo que en la 
pr5ctica ha producido una suerte de entrar8ulamiento del
 
propio movimiento cooperativista, no bstante el inportan
te papel quo el misno puede jugar en el desarrollo econ6mi
 
co y social del pals.
 

La casi totalidad de las cooperativas de campesinos son,
 
por lo tanto, de producci6n. Solo muy pocas han sido orga
nizadas con fines de transformaci6n agroindustrial o de 

consumo.
 

Lo anterior ha dado cono resultado que buena parte de las
 
cosechas obtenidas queden fuera de las posibilidades que
 
oftice la oferta y demnanda, por cuanto los adquirientes,
 
por reg',la peneral, se reducen a uno o dos compradores. A
 
nadie escapa que esta situaci6n es por denas indeseable,
 
por razones f5ciles de entender.
 

Otro tanto so puede decir de las empresas asociativas de
 
cam-pesinos.
 

Naturalmente, lo que se deja sefialado ha dado lugar a una
 
creciente insatisfacci6n de los beneficiarios de la refor
ma agraria quo, Gi no se corrige en el corto plazo podria
 
causar enormes daos a todo el proceso y generar conflictos
 



que se pueden prevenir ci mayores dificulta446,
 

No so puede dejnr de mercionar, quo tmbi'n 
el mmrco en 

el cual so muevcn las coope.atveO croeadas por la COYD1"Or 

dentro dej Sistemn Social Forestal; adolecen de Ins nisnas 

cu- do ellas no han ido -
deficiencias, ieuesto la mayorla 

n de los ninos v do la venta de la
 m~s ll5 do la resinaci
6


las poquisimas

materia prima extralda & intermediarios o a 

y colofonin quo c~xisten on
plantas productoras de ayuarras 

el pals, 

En vista do lo quo se dean expueoto, es imperativo hacor 
lasde toda esa situaci6n para correi'ir un examen a fondo 

crear mayoresse apuntadas paradeficiencias quo dejan y 
do ingreso - la poblaci 6 n rural

oportunidadcs de empleo y 

del pals,
 

pena realizar estudios tendientesEn particular valdria in 

a formular proyectos especlficos do car cter industrial 
o
 

sot ejtcutados por R.s canpesi-
agroindustrial que puedi-.n 


nos, utilizando materias prias producidas por ellos mismos.
 

El proen]ra que ,eneralmonte so nresent en estn clase de 

con la direcci6n, administraci 6 n y
proyecto, tieno quo ver 

Ic las empresas debido a la carencia du formacioncontrol 
rejla F.eneral caracterigerencial N administrativa que por 


za al camPresinndo hondureio.
 

No obstante. estos asuntos puoden resolverse mediante 
la
 

do expertos por parte de los mismos campesinoscontratacion 
travs de la formulaci

6n y pueso de sus a:rupaciones, y a 
ta en prictica do pro,:ramas do formaci6n profesional de cor 

to y r.ediano plazo auc pueden desarrollar los mismos exper-

tos con ol apoyo de INFOP. De ese nodo, bien se puede pen-

como In producci6 n sar en la re:i-:iaci6n do proyectos tales 


de carb6n vegetal para la siderurgica do A~alteca, la ela

la palma africana la proboraci6n d- 2rasas y aceites do 


ducci6n do alcohol como carburante (finca do energin), la
 

producci6n v cmpaque de came para ei abastecinionto del 

miercado nacional y para in exportaci 6n y otros dise~ados
 

para ieneficiar dircctamento al canpasinado.
 

!unci6r. -sp,-cial mcrccen las acciones qua deberlan adoptar

.4 IITA y los BANASUPPO contribuyan do manera sc para quo 
real y ufectiva a resolvtr los problumas do la comrciali

zaci6n dc los productos acricolas cosechados por los hon-
on sus no

bres de]. campo. Uno y otro organismo, en etecto, 

liticas de compra deberlan siempre darle preferencia a 
las
 

organizaciones campesinas y a los productores individuales
 



la refor
que real 0 potencialmento mean beneficiariom 

do 
De tal manera estarlan 	contribuyendo a resolma agraria. 


-

-raves problemas que aquellos confrontan con la 
ver los 


sus articulos evitarlan las intermecomercializn.n de 


diacionus innecesarias y ver'an facilitados 
sus objetivos
 

de vender a los consumidores finales a los precios mas ba

jos posibles. Ivualmente estar'an apoyando la poltica 
so

cial del Gobierno y contribuyendo. por 
consicuiente, a mc

nersonas
 
jorar los nivjles de inireso y de consumo de Ins 


a qua so ha hecho referoncia.
 

°) U .ibutna partu del 	territorio Itt io1al LS Inadecuado pa-

Tn tai situacion se encuentran,, esperf In a ricultura. 
las tierras ubicadas en el centro, el stir y

cialmnte, 
Las laborus de aquella 	indole que
occidente do Iionduras, 


realizan son, en su mayoria, francamente
 en talcs zonas so 


marg$inales lo qua determina que los niveles de ingreso 
de
 

las corr,'spondientes poblaciones sean sumamente 
bajos,
 

se hnn
tradicionimentC
AdLTuIs, los rnitodos do cultivo quc 

emplcndo han contribuido do un modo importante 
al deterio

ro d los rucursos rnovables, y- qua In tala irracional 
n 

de la vCct-.,'ci6n ha traido como consecuencia i. orosi 6 

eco
d2 los sualos, la p'irdida do fuentes de agun y cambios 

i6gicos do todo urden. 

est,- tipo do 
La intxistc'ncia c politicas para l ranejo di 

cl cuadro de aguda pobreza
problemas i:n buena parte axplica 

zonas se dajan 
y de dlesolacion quo caracteriz a las ciue 

se~aladaso las quu por desgmacia, son ls mis pobladas del 

pa.s. 

n a lo anterior, durante muchos naios literalmente
En Pdici6
 

, qu, antes poloban 
se han venido destruyendo los 1oscucs 

cambio, el pals hava obtenido 
esas r!ion-s sin que, on 

benc.ficios dignos do sur nencionados. Do aqui oue en ln ac

ln COIIDEFOP doba dL poner en cjecuci6in un vastisitualidad 
cuyo costo cn modo al;'unomro proi:ra de rcforestacidn., 

como
guarda relacion con los inp-r'sos quc- el Estado obtuvo 

rcsultado cL .: aquella dcvastacio'n. 

Rforna

Tomando ,.n cuenta qtc du conforniidad con la Ley de 

Agraria. las tierras de vocaci 6ii forestal no son suscepti

en las mismas existen nu-
bles d( ser afectadas, pero quo 


numero es in
cluos poblacionalos nuy importantas por su 


ponfan endispensable y de suma urgencia oue an ellas se 


de mejorar las cordiCionos de
pr5ctica provectos capaces 

vida y d _ trabajo de ]as poblaciones on referencia 
y de 

ese nodo ei equilibrio ecol6gico nerdido.restabicccr de 




uwit., e~PP,:o,

.3. ZA d.bewvlA dALai:glv t4.4v~mMgn voLI~fIQ. 

to do quo so degtruyan lou bonRuGS existeftanmn te

rras que eventualmente pueden 
utilizarse con fines a&rf

-

ha ocurrido, entre otros 


co=no dL~afortunadamentr
cola 
del Valle del Aguan, en las 


en variet repionescasos, 
 Patuca.onPlo Pi5tano v la zona Oel 
inarien,_s dA.: 

que de tal mrnera ha sufrido el pals no se 
Las p(rdidas 

lc prespese a ouc 
v se han ocasionlnoDueden calcular 

8 de la Ley de Reforma Agraria y el De
cribe el Art{cuio 


lko. 103 del 10 de Enero de 1974.
 
crete Ley 

6 ende ia poblaci n que vive 
la mayor part,h) Finaliente., entreper c6pita que oscila 

el campo obtieno un ingreso 
parcelames: carece (IQ una 

Lps. 11.00 y Lps. 36.00 al 
indis

en la que pueda cultivar hasta io mans 
de tierra 

tLdo caso
minifundista o, cn 
pensable para vivir' cs 


con heredades superiores a las cinco 
acn cuando cuenta se le proporcio
tiene acceso al credito, no 
hectaruas, no 

na asistencia tcnica de ninguna 
clase, ni est5 or-aniza

es, desfracia-Como 6sta
di ,)ara velar pot sus intereses. 6


6 n campen de la mayorla de la poblaci

dament., la situaci
 do obin posibilidad
sina hondurena, convend~la explorar 

instituciones inter
toner la asistencia do gobiernos o dc 

nacionales amigas para poner en 
ujocuci6n programas o pro-

un apoyo serio y sostenilo a brindarlesyectos dostinados 
situacionque se encuentren en la a todas naueilas personas 


que se deja se~ialada.
 

la reforma agraria y la reforma 
forestal pues
 

En todo caso. 

de las Fuerzas Armadas, deberia 

on ora nor el Cobiernotas de la po-. 
tcnor en, cuenta a este importante sector 

siempr2 y prograde elaborar sus planes
blaci6n nacional al tiempo 


Mas.
 

re-

Por todo io anterior. la Comiision do Politica Agricola 

suriere al 


de estu-
Ic la Junta M"ilitar de Gobierno, iue despue's

Presidentc con lasior 
antes expuestas instruv a a la Comisi6n 

diar las conclusiones medidas y -. se proceda a tomar 
directrices correspondientes pnra 

quo 


efectuar las gestiones que correspondan 
para buscar soluciones a los
 

el presente docurmento.enprotlemas expuestos 

Atentamento,
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vi 	 BORRADOR DR-?ROPtUSTA 

SOME VORMULACION Y LTECUCION DE UN PLAN DE ACCION PARA 

EL PROCESo Ds 1ztFORM AGWIAPJ 

COMISION DE pOLITCA AoftTCOLA 

MEMORANDUM No. 

PARA 	 11inistro de Hacienda y Credito Pblico 
flinistro de Economia 
Ministro de Recursos Naturales 
Secretario Ejecutivo del Consejo Superior 

de Planificaci 6n Econ6mica 
Director del Instituto Nacional Agrario 

DE 	 Gral. Policarpo Paz Garcia
 
Presidente de la Junta ifilitar de Gobierno
 

ASUNTO 	 FORMULACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE ACCION PARA ACELERAR
 

EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA
 

FECHA 	 2 de Abril de 1980
 

**k**** ** 

La Junta Ifilitar de Gobierno, reunida con el Consejo Superior de las Fuer

zas Armadas y el Consejo de Miniitros, deipues de analizar detenidamente
 

la propuesta presentada por la Comisi6n de Polftica Agricola de fecha 26
 

de marzo, tendiente a acelerar y profundizar el proceso de Reforma Agraria
 

en el pals, ha dispuesto instruir a las respectivas dependencias del Estado
 

a proceder, con la celeridad y urgencia que el caso amerita, a adoptar las
 

siguientes acciones:
 

I Instituto 	Nacional Agrario

1. Proceder, dentro :!eun plazo maximo de sesenta d'as, a la toma
 

de decisiones respecto a las tierras objeto de afectaci6n confor
 

me a la Ley de Reforma Agraria.
 

Pira 	estos fines:
 

a) 	 El INA deber5 proceder a revisar todos los expedientes en
 

tra'mite -- incluyendo todas las declaraciones juracas en su
 

poder -- y presentar, en un plazo no mayor de quince dlas,
 

los requerimientos concretos de personal, asistencia t'cni

ca y financiera y otros recursos que se necesiten para agili
 

zar los tr~mites correspondientes.
 

b) 	 El INA deber revisar los reglamentos y procedimientos en vi

gencia, dentro de un plazo no mayor de treinta dias, para ace

lerar el proceso de afectaci6n y adjudicaci6n de la tierra.
 



c) 	El INA deberg. finalmente reorganizar los departamentos o
 
agencias que scan requeridas, para asegurar la aplicaci6n
 
mas uxpedit* de los procedimientosode afectaci6n y adjudi
caci6n da la tierra, dentro d tin p].azo no mayor a sesenta 
dias:. 

2. 	 Present.r a .i consideracion de usta Jefatura de Estado, dontro
 
dun pla no mayor d,_ iloveni:a dias, un Prograva de Roforma A
graria para toda la zona de la Cuuiica Hidrografic- tel Rio Cho
lutccca ( On las zonas que correspoonda duntro dt. lcs de7artamen-

Los do Francisco 14crazia, El P2raliso y Choluteca ) y para al Do
parta-xento Je Comayagua. Este programa deberci incluir, como mfni
mo 

a) 	 El inantsario de tiorras potencialmento afectables 

b) 	Las familias campesinas beneficiarias del proceso.,
 

c) 	Los procedimientos m s expeditos de oxpropiacion y adjudi.
caci6n de la tierra.,
 

d) 	Los programas complemnntarios de desarrollo campusino que
 
ser,in ejecutados on la zona.
 

3. 	 Proceder, dentro de un plazo no mayor a seis meses, a la entre
 
ga du tftulos a todos los beneficiarios del proceso dc reforma 
-
agraria., quo no lo hayan recibido. 

Comisi6n C.; Politica Agricola 

1. 	 Preparar un prograwm de ejecuci6n inmediata, que pueda ser obje-. 
to do financiamiento ext rno, para la reforstaci6n la conser
vaci6n dc. su._clo_, y fuentes de aguaLla ir!jori& dc pastos y pr'c 
ticas gano, la 	 agro-forestal el mejoramiento do.uras, producci6n 
ia produccl6n v el ingreso campesino y ul uso mis adt-cuado de 
la ticrra cojriine clasificaciones y planes de uso, para las zo
nas ucol6gicas prioritarias dentro do la Cuonca Ifidrografica del 
Rio Cholutc. 

Est ! progra,.a dLboral beneficiar prioritariamente a las familias 
campesinas y a los agriculcores que poscan menos de 50 hect5reaa 
de tiurra y ciebur5 o-star olaborado, dentro de un plazo maximo 
do tros muses, de tal manera que pueda ser sometido como proyec
to para financiamiento extcrno. 

Como partc, du ostc programa, la Corisi6n duberi proceder, de 
inmediato a revisar el proycto de producci6n du carbon vegetal
elaborado como parte del proyecto sid.mrrgico de Agalteca, de -
tal manera quo ste se conciba para 3er ejecutado con la parti-
cipaci6n dirocta de los camipesinos. 
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2. 	 Elaborar una propuesta concreta, dentro deunplazo mTximo de. 
sesenta dras, para la craaci6n de un Fondo de Tranaformaci

6 n
 

Agro-Industrio]., mediante el caal v-jcdan rcdiuirso los bonos 
d.. la r.,iona agraria qua sean emitidos cn 1!Iszonas declaradas 
commo priuririas con acciones y participacionas industriales 

y -gro d-. promovidas por CONADI, CO.1DEFCJR.1,du.,L',alL:s empresas 

y 5,\A])LhA.
 

Esta pruc';t .J dk:b, ra in,luir untrc otros. los siguientus ele
merntos : 

a) 	 Las funt's du recursos intcrnos y externos que serian utili 
zados para su formaci6n. 

b) 	 Los piogramas y proyectos especificos a que se dedicarlan 
con 1 rioridad tales rtcursos. 

c) 	Las condiciones y requisitos que tendr5n qua ser Ilenados
 

rara la radenci 6 n de los bonos dL la reforma agraria, 

3, Elaborar tina propuesta concreta, dentro de un plazo no mayor 
de seis mns r,; ara la.cruaci~n de un Impuesto sobre la Tierra, 

cJmo fuenU, complementaria dau recursos internos no solo para-
llugar recursos adicionales. destinados a la reforma agraria 

por partv ,tel Estado sino que tambiin para obligar a los duefios 
de predios agricolas a una mis eficiente explotaci 6 n de la tierra. 

4. 	 Coino mudidalis lparalelas, la Comisi6n deber-i presentar a la consi.
deraci6n d,.- usta Jefatura de Estado, dntro de los plazos esta-
blacidos, lropucstas concretas para 

a) Pr.,-scnt-,!r en un plazo no mayor :I,- tr.-int:' lias, un proyoc
to Ju L.y quo defina concretament l.a Integraci6n del Sector 
Piib!iico Agrfcola, para permitir i mis efectiva coordinacion 
de las (. ... ; ntas ontidades centralizadas y descentraliza-

das dl Estado en la ojecucion de la politica agraria dcl Go 
bierno. 

Este 	 proyucto debars contener como mrnimo, los siguientes 
elomantos. 

La institucionalizaci6n do la Comisi6n de Polftica Agri'
 
cola 	como un 6rgano especializado del Consejo de 11inis
tros 	y del Consejo Superior de Planificaci6n Econ6mica.
 

i 


qu, 	 s;r prasidida por el Ifinistro d2 Recursos Naturales. 

ii 	 El 2stablecimiento del sistema du planificaci6n sectoriai, 
bajo la jurisdicci6u de la Secrutarla de ROcursos Natura.
les como aspecto esencial pare tacionalizar las decisio-
nes y medidas de politica quo adopte el Estado para impul-. 
sar el proceso de reformia agraria. 



b) Reorganizar el INA de tal manera qua se convierta en un en
tc eficaz, en todos los aspectos. para e. cumplimiento de 
su cometido esencial ( tres meses ), 

c) 	 Obtener recursos tinimcieros, tanto de origen interno 

cono externo quc scan rt-qucridos para el financianiento de 
la relonria agraria ( cuntro T'eSUS ) 

d) 	 L,var un inv(_ntario actualizado y dentro de las t~cnicas 
n~; modernas posiblus, tanto deL las tierras afectables o 
pot iicialmnite afcctabl,:, coido de los beneficiarios de i, 
ruiorima ar:cr1ia n concordancia con el Programa de Catas
tro Nacioj ( suis mnsus ). 

e) 	1ortalecer la capacidad de acci6n de los grupos czimpsinos 
u.n 	 materia gerencial, administrativa y tccnica contablc 
( tres meses ).
 

f) 	Ponur en cjccucibn un programa permanentu du capacitacion 
t.cnica para el personal dol 1NA en materia d%2 refona agra
ria y rcvisar la escala du salarios para liacrla congruante 
con los nivuls de eficiencia que sc requiere enciJ proceso 
( seis mass ), 

g) Preparar un plan du acci6n para la organizaci6n dc coopera
tivas y empresas asociativas de campesinos, d,- segundo grado. 
para asegurar la mas afectiva participaci6n de los carminsinos 
en Li procuso d! cornercializaci6n, adquisici6rn de insumos e 
industrialixaci6n de sus productos ( sAs muses ). 

i) 	Elabol-ar una propues;:a concrcta para un proy,!cto du Lcy so
bre u.,-, clasificaci6n y planificaci6ri del uso de In tierra, 
qti p,4,,ita la i.iis e!icientc .itilizaci'n de los recursos na
turals , . pals, la ccn, -rvici6n da las cuencas hidrogrifi
cas y la m.is adecuada prot..ccin d1e los sistemas ecolgicos 
del pals( un afio ). 

i) 	 Prascntar aiternativas que permitan al INA conceitrar su .. 
atencibn an cl proccso du afectaci 6 n y adjudicaci6n dL la
tierra .n las zonas prioritarias, reorganizando los proyu:c
tos ruralcs concentrados d- tal manera quo tanbi'in s incre.
m,rnte .a ingeroncia campcsina en el manejo de los mismos. 
( r.Ls !Sc)s. 

j) 	Formular propuestas concretas que permitan ustablecer inecanis-
mos de subsidio al campesino, tanto -n la adjudicaci6n de la 
tierra, como en la prestaci6n de asistencia ticnica y crediti
cia para la ejecucion de proyectos especficos ( Tres Meses). 
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k) 	Establecer lou mcanismos quQ Gean raqueridoz para la ela
boraci6n de proyectos concretoo; agrZ-coJas, o agro-indus
trialas qnu beneficiei directamenta al campesino. 

III 	Miniaterio de tiacienda-y Cr~dito P'blico
 

1. El iinistirLci Hacienda y Cridito lahlico drbor- facilitar 
Is r,cur:4os I inaacicros cquc nccasitc el Instituto Nacional Agr~a 
ri, para.. l dcsompoio de su comotido. 

2. 	 sgtal:iiuat,Hinisterio asignar los recursos que de,ste 	 dober.'i 
:iandi&. : Corti2 Supruma d, Justicia para emitir resoluciones de
finit::r!,spucto a tirras on proceso de cxpropiaci6tn dentro 
d,2 un ;'lizo no mayor a seis mosc.. 

j 3, 	 El J.iistorio de Hacienda debar,! tambi'n asignar los recursos 
nocu :; ris a la Comisi6n de Poiftica Agricola para qua pueda 
conclbir, dentro de los plazas istabltcidos, la formulaci6n do 
las 	propuestas concrctas a que s, refiere el numeral II d2 ente 
instruct ivo. 

4. Finalmnut-, el- inisterio do Hacienda deber5 asignar recursos 
financicr>, para traspasar al Banco do Dosarrollo Agr'col- en 
la :dida que vaya recupurando sus cr6ditos, a cambio del tras
paso -il [NA dc los prodios rcspectivos. 

IV 	 Banco Ncional de Desarrollo Agricola 

1. 	 PrOsUntar a esta Jefatura de Estado, dentro dc un plazo no mayor, 
dc troint-. dfas, una propuesta concreta para proceder cuando sea 
dc.l caso, a In ojecuci6n do los terratenientes morosos con ul --
BAWADESL, con vl in, no s6lo de recuperar los creditos otorgados, 
sino tambirn do aumentar Al fondo de tierras disponible para l.- 
reforma agraria. 

V. 	 Inst-i uto l!oundurei-, do H1ercadeo Agricola ( IHMA ). 

1. 	 Prosentar a la consideraci6n de osta Jefatura do Estadc, dentro 
c 2 un jIlazo no mayor a susonta dias, do un program-a concroto do 
acci 6 nt, quo pueda aplicarsu de inmediato, a efecto do: 

a) 	 Estabilizar de manera cfectiva los precios de los granos b'
sicos, con especial atenci6n a los buneficiarios del proceso
 
dcl ruforma agraria y, Ln coordinaci6n con BANASUPRO, para 
benoficiar al consumidor final.,
 

b) 	Establecer facilidades do almacenamiento de granos b'sicos e 
l.-s tierras de los beneficiarios do la reforma agraria, y, 

c) 	Organizar a los campesinos para la comercializacion directa 
do los granos basicos. 



VI 	 Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal
 

1. 	Preparar un programa de acci6 n, duntro de un plazo no nayor a 

sesenta d'as, para fortalecer el Sistemn Social Forestal.. de 

tal mantra cue este sirva como un instrumento efectivo &: apoyo
 

al campesinc .ondureiio. Para ostos fines, el programa debera

contomplar medidas en los siguientes campos
 

) 	 }rcy.?ctos agro-industriales para el procesamiento y comer. 

cializaci 6 n de la resina y los productos derivados, 

b) 	 Proyoctos agro-forestales para la producci6n da earbon ve

getal; le6a y otros productos derivados d. recursos forest.a
 

les. 

c) 	 Organizaci'n de campesinos y de empresas cooperativas o aso.

ciativas para proyectos de reforestaci6n, control de incen-

dios y protecci6 n de las cuencas hidrograficas.
 

cc. 	Gerente General COHDEFOR 
Gerente General del IHA 
Gerente General de BANADESA 
Gerunte General de BANASUPRO 



-COMISIUN D)E POLITICA MCH)A
 

OFICIO CPA-203
 

Tegucigalpa, D.C., 21 de julio de 1980.
 

Seior
 
Donald Anderson
 
Asesor .,.':'] / , . 
Ofic inas de l A .I.D. C! --

CIUDAD (. / 

Estimado sefior Anderson:
 

El 
prop6sito de ]a presente es manifestarle nuestro agradecimiento por

la colaboraci6n prestada por.AID.-para--traer a Honduras a los Doctores
 
iflliam C. Thiesenhs y Peter Dorner del 
Centro de Tenencia de ]a


,io4er-a- de..Wiscons^fi, 
con el prop6sito de hacer un reconocimiento y for
 
mu-lar, conjuntamente con 
t~cnicos hondurefios, recomendaciones sobre me

didas que podrfan tomarse para acelerar el proceso de Refora Agraria
 
en nuestro pats.
 

La visita de esta misi6n dio como resultado importantes recomendaciones
 
sobre el tema, por lo que esta Secretarfa Tgcnica consider6 de interns
 
recoger en la publicaci6n adjunta los diversos documentos preparados por

los consultores y personal hondurehio que colaboraron con ellos. 
 Esta
 
publicaci6n ha 
sido distribuida entre las instituciones pdblicas vincu
ladas con el desarrollo del 
sector pblico agricola con el prop6sito

de que las recomendaciones contenidas en 
]a publicaci6n sean tomadas en
 
cuenta cuando se adopten medidas orientadas a profundizar la reforma
 
agraria.
 

Atentamente,
 

1~BERTO VILLEDA TOLEDO
 
Secretario Thcnico
 

SCRETARIA TF:CNICA. 
APARTADO POSTAL 1327 Cable: PLANIFICACION 

la. AVE. ENTRe 9a. Y 10a. CALLE No. 908
 
COMAYAGUELA, HONDURAS, C. A.
 
TELE FONOS: 22-2392 22-9371
 


