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Prologo
 

Consciente del agotamiento que dia a dia sufren los recursos naturales del pais, el Gobierno 
de la Repfiblica de Honduras ha venido revisando y evaluando ]as acciones ejecutadas a travs de 
programas y proyectos de desarrollo, a fin de reorientarlos bajo el principio fundamental de respetar 
las interrelaciones de los distintos componentes de la naturaleza y de conservar los procesos 
regenerativos de los ecosistemas como base para lograr un desarrollo sostenible. 

Existe cada dia mayor conciencia de que los recursos naturales no deben limitarse a un dato 
geografico aislado y est~itico; es necesaric identificarlos, relacionarlos y determinar el grado 
permisible de su aprovechamiento racional. Para ello, es menester incorporar en las estrategias de 
desarrollo una gestion ambiental que minimice el deterioro y agotamiento del capital ambiental, a 
la vez que preserve, mantenga y complemente esta riqueza natural, mediante la acumulaci6n de 
conocimientos cientificos y su aplicacion en acciones concertadas de la sociedad. 

Con esta vision, la Secretaria de Planificacion, Coordinaci6n y Presupuesto (SECPLAN) 
gestion6 y formaliz6 con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
(U.S.A.I.D.), a traves del Proyecto Estrategias de Desarrollo para Tierras Frigiles (DESFIL), un 
Convenio de Cooperaci6n Tecnica para la formulacion de un Programa de Gestion Ambiental, el 
cual ha comprendido varias actividades, a saber: realizacion de Talleres de Capacitaci6n sobre 
diferentes aspectos atinentes al tema ambiental, disefio y ejecuci6n de un estudio de caso para ia 
Zona Sur del pais, realizacion del Primer Encuentro Nacional sobre Educacion Ambiental y la 
actualizacion del Perfil Ambiental de Honduras anterior (1982) como documento base para la 
preparaci6n de un Plan de Gestion Ambiental. Este documento ha sido elaborado con la 
participacion de tecnicos de 21 instituciones publicas y privadas, trabajandose con grupos y enfoques 
multidisciplinarios. Este trabajo sera muy valioso como documento de consulta a instituciones 
ptiblicas, privadas y organismos internacionales, dada la confiabilidad de su informacion y el 
tratamiento intersectorial de los temas abordados. 

La Secretaria de Planificaci6n, Coordinacion y Presupuesto (SECPLAN) desea dejar constancia 
de su reconocimiento a las instituciones puiblicas participantes, a la Mision de U.S.A.I.D. en 
Honduras, al Proyecto DESFIL, a la Asociaci6n Hondurefia de Ecologia y a ia Universidad Nacional 
Autonoma de Honduras, sin cuyo concurso no hubiera sido posible preparar este documento. 

CARLOS R. AGUIRRE 
Director General de 
Planificaci6n Territorial 
SECPLAN 

HORACIO ERASMO MARTINEZ 
Jefe de Medio Ambiente 
Direccion General de 
Planificacion Territorial 
SECPLAN 



Prefaco
 

Centro Amrica ha sido una regi6n de conflictos sociopoliticos profundos por rnas de un 
decenio; su futuro todavia no se ha definido claramente. El proceso de desarrollo socioecon6mico 
ha sido limitado durante este tiempo, mientras que los principales indicadores de bienestar humano 
han disminuido para ia mayoria de la poblaci6n. Han habido migraciones y desplazamientos internos 
y externos de miles de personas, y muchos recursos - fisicos y humanos - se han dedicado a la 
guerra y la guerrilla con un costo humano y financiero incalculable. Al mismo tiempo, el deterioro 
de la base de los recursns naturales renovables - la fundaci6n para el bienestar del pueblo - ha 
continliado y aun se ha acelerado en muhas partes de la regi6n. 

Este ultimo punto - el deterioro de los recursos naturales - no es un fen6meno reciente en 
Centro America ni en Honduras. El proceso de degradaci6n ambiental y de explotaci6n de recursos 
tiene una historia larga y desafortL'nada en la regi6n. 

Para apoyar la tarea de los Gobiernos Nacionales encaminada a contrarrestar el ciclo de 
degradaci6ri de recursos y el empobrecimiento del pueblo, la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de los Estados Unidos (USAID) ha colaborado con los Gobiernos de la regi6n en el diseflo y 
ejecuci6n de proyectos y programas que tienen como objetivo lograr un desarrollo sostenible. Como 
parte de estos esfuerzos, USAID ha financiado en mdis de 50 paises la preparaci6n de "Perfiles 
Ambientales". Los Perfiles mas recientes de los paises centroamericanos han sido resumidos en el 
libro "Recursos Naturalesy DesarrolloEcon6mico en Centro America" (Leonard, 1987). 

Los objetivos generales de los perfiles ambientales son: 

* 	 Analizar la base de recursos naturales para el desarrollo del pais segdin su disponibilidad 
y estado, forma de uso y manejo, grado y tasa de degradaci6n, y potencial para su 
regeneraci6n y para la aplicaci6n de una metodologia de manejo de recursos mAs integrada 
y sostenible. 

" 	 Determinar los efectos ambientales del mal uso de los recursos y sus causas principales. 

* 	 Hacer recomendaciones para la ejecuci6n de proyectos y programas, junto con las 
interrelaciones institucionales requeridas para aliviar la degradaci6n de los recursos 
naturales y el deterioro del medio ambiente. 

" 	 Proveer en un s6lo documnento los datos e informaci6n relacionados con el manejo 
apropiado de recursos en forma integrada, para uso y referencia de los encargados de 
tomar decisiones y de Ilevarlas a cabo. 

El primer Perfil Ambiental de Honduras (en inglks) fue un estudio de biblioteca hecho en 
1979 por la Universidad de Arizona en el que se utilizaron principalmente fuentes secundarias. El 
segundo, titulado Honduras:PerfilAmbiental del Pais,Un Estudio de Campo (Dickinson, ed., 1982) 
fue elaborado por un equipo multidisciplinario de una compailia consultora norteamericana (JRB 
Associates) y Cue publicado en espafiol y en ingles. 

Dda la experiencia con los primeros dos perfiles de Honduras y con los perfiles de otros 
paises, se sabe ahora que es mas beneficioso para los paises que especialistas nacionales preparen 
las versiones actualizadas de los perfiles. Por eso, el proceso tiene suma importancia. El hecho de 
que especialistas hondurehios de instituciones gubernamentales y priiadas hayan colaborado como 
un equipo multidisciplinario da mas peso, credibilidad e importancia ai PerfilAmbiental de Honduras 
1989. 

El valor del proceso en t~rminos de la experiencia de capacitaciOn, investigaci6n 
interdisciplinaria, anflisis de datos y reso!uci6n potencial de problemas de desarrollo por un equipo 
nacional transciende el propio documento. El logro de una estrategia para el desarrollo sostenible de 
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Honduras requiere precisamente este tipo de investigaci6n y analisis interdisciplinario dentro de un 
contexto de colaboraci6n interinstitucional, cooperaci6n entre entidades gubernamentales y privadas 
y entre el Gobierno Nacional y los organismos internacionales de asistencia tecnica. 

El Perfil Ambiental de Honduras 1989 se elabor6 bajo la coordinaci6n de SECPLAN en 
colaboraci6n con el Proyecto USAID Estrategias de Desarrollo para Tierras FrAgiles (DESFIL). 
DESFIL fue establecido en Octubre de 1986 como un mecanismo para implementar los objetivos de 
la Iniciativa para Tierras Frdigiles de la USAID para America Latina y el Caribe. Los fines de esta 
iniciativa comprenden una funci6n doble: mejorar las estrategias nacionales, regionales e 
internacionales para el manejo de tierras frdgiles, e implementar estas estrategias a trav~s de 
programas y proyectos especificos. Los objetivos de DESFIL enfocan tres aspectos principales: 
politicas agricolas y macroecon6micas que apoyan el desarrollo sostenible de tierras frigiles; 
estrategias de des.irrollo que manejan los problemas de desarrollo de tierras frdgiles usando todos 
los medios e informaci6n disponibles; y tecnologias para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los pobladores de las tierras frgiles, quienes se encuentran a menudo en situaciones marginales. 
El Programa de Gesti6n Ambiental en Honduras ha sido especialmente relevante por su coincidencia 
con los objetivos de DESFIL. 

Para ia preparacion del Perfil 1989, se organizaron nueve equipos de investigaci6n bajo el 
liderazgo del Arq. Carlos R. Aguirre, Director General de Planificaci6n Territorial de SECPLAN, 
y el Lic. Horacio Martinez, Director de Departamento del Medio Ambiente de ia DGPT. Estos 
equipos, con mtds de 100 personas en total, incluyeron expertos y especialistas nacionales en varios 
campos de los recursos naturales, y representaron a mas de 25 instituciones de Honduras, en su 
mayoria instituciones gubernamentales, y algunas privadas. DESFIL particip6 en el proceso 
facilitando consultores a corto plazo para asesorar a los equipos, y a mas largo plazo para coordinar 
con el Arq. Aguirre el trabajo de los equipos y editar el documento del Perfil. 

El Perfil 1989 esti basado en gran parte en el de 1982. La informacion del perfil anterior 
se ha actualizado dentro de las limitaciones de ia disponibilidad de datos. Tres capitulos nuevos 
incluyen ia educacion ambiental, el marco legal y el marco institucional para el manejo integrado 
y apropiado de recursos naturales renovables. Estos capitulos responden a necesidades percibidas 
y reconocidas durante el taller preliminar de preparaci6n del Perfil 1989, la primera reuni6n de 
trabajo en la que participaron mas de sesenta profesionales hondureflos. 

No todos los temas se han cubierto en el Perfil 1989 en forma igualmente detallada dadas 
las limitaciones en informaci6n y, en algunos casos, la disponibilidad de personal. Sin embargo, el 
Per/il Anibiental de Honduras 1989 es el documento mas definitivo y exhaustivo que existe para el 
pais respecto al estado y uso de los recursos naturales renovables y a la condici6n y tendencia del 
medio ambiente hondurefio. 

Howard E. Daugherty, Ph.D., Editor 
Tegucigalpa, 6 de Junio de 1989 
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Colibri (Colibri thalassinus), uno de entre la gran diversidad de colibris en el Neotr6pico 
(foto por Howard Daugherty) 
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1 Perfii Amblentvl 

1 Resumen Ejecutivo
 

Introducci6n 

Con una extension de 112.088 km', la Repfiblica 
de Honduras ocupa el segundo lugar en tamafio 
entre los paises de Centro Amdrica. El pais 
cuenta tambien con una gran variedad de 
recursos naturales renovables, tales coma 
bosques, rios, flora y fauna silvestres. Aunque 
dichos recursos no se hallan distribuidos 
equitativamente a trav6s del pais, Honduras 
cuenta con suficientes recursos naturales para 
promover mejoras en el nivel de vida de su 
pueblo, y ademas establecer las bases para el 
bienestar de generaciones venideras; siempre y 
cuando estos recursos sean utilizados en una 
forma racional, integral y cientifica. 

No obstante su riqueza natural, Honduras es 
el pais mas pobre de Centro America y uno de 
los mds pobres del hemisferio occidental. 
Dentro del contexto latinoamericano, Honduras 
se halla entre los paises mends desarrollados 
segfin indicadores tales como los de salud, 
nutrici6n, educaci6n, vivienda y empleo. De un 
total de 4,4 millones de habitantes, la poblaci6n 
rural constituye el 60 por ciento, de los cuales 
70 por ciento viven en un-, "pobreza absoluta" 
(Leonard, 1987). 

El deterioro de los recursos naturales 
renovables y el dafio ecol6gico ocasionado por 
su mal uso, dos factores relacionados entre si, 
han contribuido significativamente a los bajos 
niveles de bienestar socioecon6mico de ia 
mayoria de los hondurefios. 

La relaci6n intrinseca entre el desarrollo y el 
medio ambiente se hizo evidente en las 
conclusiones del Perfil Ambiental de Honduras 
de 1982, donde se seial6 que "los problemas 

ambientales son problemas del desarrollo." El 
equipo encargado del Perfil de 1989 cree 
firmemente que esta conclusi6n es auin mis 
evidente en este momento, y que el desarrollo 
econ6mico y social del pais depende de la 
importancia que se le otorgue a la tarea de 
recuperar y rehabilitar los ecosistemas 
afectados, y de los esfuerzos por revertir la 
devastaci6n de los recursos naturales. De la 
misma manera, el futuro socioecon6mico de 
Honduras depende de ]a implementaci6n de 
planes integrales de manejo de los recursos 
naturales renovables, basados en la aplicaci6n 
de principios ecol6gicos y cientificos 
encaminados a lograr el "desarrollo sostenido." 
Esta deberia ser la meta fundamental del 
gobierno. 

El Peril Ambiental
de Honduras de 1982 

El Perfil Ambiental de 1982, basado en estudios 
de campo, fue elaborado dentro del marco de 
los primeros esfuerzos encaminados a revcrtir 
el deterioro ecol6gico y mal uso de los recursos 
naturales de Honduras. Dicho estudio fue 
auspiciado por ]a Agencia para el Desarrollo 
Internacional con la colaboraci6n del Gobierno 
de la Repiblica. 

El estudio de 1982 tambidn fue elaborado 
con el objetivo de ayudar a los que estdn a 
cargo de tomar decisiones con respecto a la 
politica de desarrollo y sus proyectos. Por lo 
tanto, el Perfil Ambiental de 1982 analiza una 
serie de limitaciones de orden cultural, politico 
e institucional que, a su vez, repercuten 
negativamente en el desarrollo econ6mico y 
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social. Las conclusiones y recomendaciones del 
estudio proveen una amplia perspectiva para 
comprender la problemitica ambiental del pais 
para una administracion mds efectiva en lo 
ecol6gico, y para lograr el desarrollo sostenido 
a largo plazo. Por otro lado, el es:udio 
demuestra el valor de las ciencias del medio 
ambiente en relaci6n al desarrollo y sefiala las 
consecuencias adversas del descuido ecol6gico 
(Dickinson, et al., 1982). 

En base a los problemas ecol6gicos y 
socioecon6micos encontrados, el equipo del 
Perfil de 1982 formul6 una serie de 
conclusiones y recomendaciones: 

(1) 	 Los problemas del medio ambiente son 
problemas del desarrollo y tienen que ver 
con la falta de aplicaci6n de principios 
ecologicos conocidos que no se aprovechan 
para lograr una maxima producci6n 
agricola; tienen que ver tambi6n con la 
destruccion de productos y servicios 
provistos por ecosistemas naturales debido 
a actividades econ6micas que no tienen un 
valor productivo equivalente. 

2 eun ms fuerte y unaliderazgo 
(2) 	 Se requiere un l iao urtey 

participaci6n m~is activa por parte del 
gobierno de Honduras para fomentar un 
modelo de desarrollo de 6ptimo valor 
economico, social y ecol6gico. De la misma 
manera, las organizaciones no guberna-
mentales pueden desempehiar un papel 
catalitico y de apoyo al compromiso del 
estado frente a la promoci6n de una 
conciencia sobre el medio ambiente, 
ademas de los proyectos de caracter 
conservacionista. 

(3) 	 En 1982 no existe aun una entidad tinica, 
con fuerte respaldo del poder ejecutivo, 
que sea responsable de integrar los varios 
factores ecol6gicos, ya sea con r-specto al 
desarrollo en general o a proyectos 
especificos, nacionales o internacionales, 
del sector ptiblico o privado. 

(4) 	 Ning~n compromiso oficial o ayuda externa 

puede tener un efecto positivo a largo plazo 
sin el desarrollo de ]a capacidad hondurefia 
en materia de las ciencias del medio 
ambiente. 

(5) 	 El acelerado crecimiento demogrdfico es un 
(5)Elaelrao caraement demoralo estunlas

ebstlaculo para el desarrollo al estar 
relacionado con el nivel de pobreza 
existente. 

Perfil Ambiental 

(6) 	 La bisqueda de fuentes alternativas de 
energia renovable es de suma importancia 
para reducir el inmenso costo de la 
importaci6n de petr6leo, lo cual absorbe 
gran cantidad de las divisas que podrian 
emplearse en inversiones para el desarrollo 
del pais. 

(7) 	 Los valores est~ticos y cientificos de los 
ecosistemas naturales y el patrimonio 
cultural de Honduras no son reconocidos a 
nivel nacional. 

(8) 	 El Perfil Ambiental de Honduras d2 1982
 
deberd ser actualizado pericdicamente para
 
que pueda ser utilizado como instrumento
 
dentro de ia planificaci6n para el 
desarrollo. 

Objetivos del Perfil 
Ambiental de Honduras de 
1989 
El objetivo general del Perfil Ambienial de 
Honduras de 1989 fue el de contribuir a 
formular a un modelo de desarrollo sostenible 
que aumente el bienestar de todos los 
hondurefios, restaure los recursos y sistemas 
ecol6gicos devastados, y tambien implemente 
sistemas integrales de manejo de los recursos 
naturales renovables. Todo esto desde la 
perspectiva del uso 6ptimo de los recursos 
locales ecol6gico-culturales. Dicho modelo de 
desarrollo busca fornentar el bienestar human: 
manteniendo los ciclos, las funciones y los 
valores ecologicos del medio ambiente sobre los 

cuales depende la productividad econ6mica. 

Los objetivos especificos del Perfil fueron 
los siguientes: 

(I) 	 Analizar y evaluar la dotaci6n de recursos 
naturales renovables de Honduras y el 
grado de devastacion que han sufrido - ya 

sea por su uso en el pasado o actualmente. 

(2) 	 Analizar el contexto socioecon6mico y 
cultural del uso de Jos recursos naturales.
 

(3) 	 Identificar los principales problemas 
ecol6gicos 	del pais y evaluar cuiles serian 

prioridades en el sentido de restaurar los
ecosistemas y recursos naturales ya
deteriorados, adeids de fomentar el 
mantenimiento de su productividad. 
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(4) 	 Actualizar el Perfil Ambiental de 1982; 
evaluar las tendencias socioeconomicas y 
ambientales que se perfilan hasta la fecha; 
describir el grado de implementaci6n de las 
recomendaciones del Perfil anterior, dando 
enfasis a las recomendaciones que no han 
recibido la atencion merecida pero que son 
criticas para el bienestar de ]a ciudadania. 

(5) 	 Recopilar en un solo documento los datos, 
la informacion y los andilisis sobre la 
problemitica ecologica humana de 
Honduras dentro del contexto del desarrollo 
sostenible, de manera que puedan ser 
utilizados por el gobierno y otras entidades 
involucradas en el desarrollo del pais. 

(6) 	 A base de tales andlisis, recomendar 
acciones y politicas concretas que merezcan 
el apoyo fundamental del gobierno, del 
sector privado, de las organizaciones no 
gubernamentales y de las instituciones de 
cooperacion y asistencia internacionales. 

Conclusiones yRecomenidaciones Generales 

Es de importancia fundamental que el equipo 

del Perfil Anibiemal de Honduras 1989 ratific6 
las conclusiones del estudio que se llev6 a cabo 
en 1982. Actualmente los indicadores socio-ersste prdia yeconmics sguenbajs; a 
econ micos siguen bajos; persiste la p~rdida y 
el mal usa de los recursos naturales renovables; 
se han agravado los problemas ecol6gicos; y se 
sigue requiriendo mayor coordinacion y colabo-
racion entre las instituciones gubernamentales y' 
no gubernamentales involucradas en la 
administracion de los recursos del pais. 

Sin embargo, tales conclusiones no deben ser 
interpretadas negativamente en su totalidad. 
Han habido varios logros, como aquellos 
alcanzados en relaci6n a la educaci6n sobre el 
medio ambiente; se ha puesto en marcha un 
sistema de parques nacionales y reservas; se ha 
elaborado un plan de administraci6n de las 
cuencas hidrogrdficas que confluyen en la 
ciudad de Tegucigalpa abasteciindola de agua; 
se ha hecho el estudio preliminar de los grupos 
dtnicos para asistirlos en su proteccion legal; se 
han promulgado varias [eyes para proteger el 
medio ambiente y los recursos naturales; y se 
ha establecido el Departamento del Medip 
Ambiente en la Direccion General de 
P!anificaci6n Territorial de SECPLAN. 

Fuera de esto, no existe ning~n pais capaz 
de revertir la tendencia al deterioro ecol6gico 
y a reorientar el proceso de desarrollo de 
acuerdo a pautas mdis sostenibles en un periodo 
inferior a siete afios. En este sentido, los logros 
y esfuerzos de Honduras han sido muy posilivos 
en los i)ltimos afios, lo cual es pruebai de que el 
pais si puede acelerar el proceso de cambio 
hacia un modelo de desarrollo mdis sostenido a 
largo plazo. 

La Reptiblica de Honduras se encuentra 
precisamente en el umbral de esta decisi6n. 
Durante la pr6xima ddcada-y en los primeros 
cinco afios que coinciden con la nueva 
presidencia-se tomardin decisiones que 
determinarn los fut'ros patrones del uso de los 
recursos naturales, las tendencias econ6micas 
que van a imperar, y el balance necesario entre 
productividad y ecologia que sustentar, el 
bienestar del pueblo hondurefio. 

Sin embargo, se ciernen varios obstdiculos de 
indole politica, institucional, econ6mica, social 
y cultural que frenan la innovaci6n y la 
implementaci6n de estrategias que podrian 
conducir al desarrollo sostenido a largo plazo. 

El mayor obsticulo es Ilegar a la 
conceptualizaci6n adecuada de los vinculosentre los factores socioeconomicos y ecol6gicos. 
Por ejemplo, entre iaproductividad econ6mica 
y I establ o entre c lad de ia 
y la estabilidad ecolgica; entre la calidad de la 
vida humana y la calidad del medio ambiente; 
entre el bienestar humano y el uso racional de 
los recursos naturales; entre el principio de la 
conservaci6n biol6gica y la protecci6n de las 
generaciones futuras; y finalmente, el problema 
de la sostenibilidad del desarrollo y la aplicaci6n 
de sistemas de aaministraci6n que integren los 
distintos recursos dentro de un todo 

complementaria. 

Lo que se requiere es una estrategia que 
defina un estilo novedoso y creativo de 
desarrollo que, a su vez, integre los factores 
socioecon6micos, politicos, institucionales, 
legales, ecologicos y filos6ficos de la realidad 
hondurefia. 

Conceptualmente, la nueva visi6n nacional 
del desarrollo enfocaria: 

* La satisfaccion de las necesidades y 
aspiraciones humanas. 

n 
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" 	 La capitalizaci6n de los recursos humanos a 
travs de ]a autogesti6rn y la participaci6n 
activa del pueblo en su propio desarrollo. 

* 	 La aplicaci6n de los principios ecol6gicos al 
proceso del desarrollo socioecon6mico en 
general, asi como a los proyectos especificos 
que se lleven a cabo por medio del 
asesoramiento adecuado sobre el posible 
impacto de tales actividades en el medio 
ambiente. 

" 	 La lntegraci6n de los distintos recursos 
Latleg reac de lsdistteurosdenaturales renovables en las estrategias de 
administraci6n, asi como ladisminucion de 
la dependencia deiva dede planes sectoriales 
de desarrollo. 

" 	 El respeto por los derechos humanos y la 
Elsto porsocial.
justicia soimplementaci6n 

* 	 El verdadero reconocimiento de la 
de la mujer en elimportancia del papel 


proceso de desarrollo nacional. 


*La solidaridad con las generaciones futuras, 

por medio del respeto a la vida biologica no 
humana y la conservaci6n de los recursos 
geneticos para la posteridad. 

" 	 El • Elconoimietode lo proeso ecol6gicosconocimiento e los procesos eco~gics 
mundiales que atraviesan las fronteras 
internacionales. 

La implementacifn y el cumplimiento de los 
objetivos sefialados requieren un vigoroso 
liderazgo nacional, con la disposici6n de tomar 
riesgos frente a las innovaciones. 

Cada capitulo del estudio contiene 
recomendaciones especificas para formular 
politicas adecuadas, para planificar programas 

y proyectos, y para su implementaci6n No 
obstante, hay varias recomendaciones de los 
capitulosindividualesquecompartenelementos, 
o temas, entre si. Entre ellos se distinguen los 
seis siguientes: 

(1) 	Recopilar y mantener la informaci6n y 
datos bdsicos. 

(2) 	 Promover Ia investigaci6n cientifica y
conceptualizaci6n de la problem,'itica. 

(3) 	 Asegurar capacitaci6n de los recursos
humanos. 

Perfl Ambiental 

(4) 	 Revisar y mejorar el marco legal y su 
vigencia. 

(5) 	Mejorar la coordinaci6n institucional. 

(6) 	 Promover el manejo integrado de dreas 
ecol6gicas criticas y prioritarias. 

Informacidn y Datos 	Baisicos 

Aunque este documento recopila 
comprensiblemente los datos e informaci6nrelativo- a los recursos naturales de Honduras, 
existe una aguda falta de datos bisicos y 
actualizados para estudiar ia problemitica del 
pais, especialmente ,quella de las relaciones 

entre los distintos recursos y su demanda y uso. 
Tal situaci6n dificulta la innovacion, y Ia 

de algunos planes, proyectos y 
programas en dreas del desarrollo y bienestardel 	pueblo. 

Cada capitulo del Perfil 1989, adems, 

recalca ia necesidad de obtener mayores y mdisprecisos datos para ayudar en Ia planificaci6n. 
Los datos bsicos que se requieren con urgencia 

s los siientese 
son los siguientes: 

-	 Un nuevo Censo Agropecuario, ya que elltimo se hizo en 1974. 

* 	Un inventario y mapas cartogrtificos 

completos y detallados 	 de los recursos 
forestales, suelos y fuentes de agua del pais.
 

a Mapeo del uso presente y potencial de la
 
tierra; conclusi6n del estudio cartogrdfico de
 

las "Zonas de Vida" segt~n el sistema de 
Holdidge (ya que existe en cinco 

Un inventario de los recursos costeros y 
marinos asi como la investigaci6n biol6gica 
de los ciclos de vida (y otros factores 
ecol6gicos) de las especies de importancia 
para la pesca comercial. 

Un sistema de anilisis y control de niveles 
de contaminacion ambiental, particularmente 

aquella provocada por los pesticidas, los
desperdicios humanos y agroindustriales. 

( Un inventario de la diversidad biologica
existente y de los recursos 	gendticos. 

* 	Un sistema para evaluar el estado y las 
tendencias que se vislumbran en las 
poblaciones de las especies de flora y fauna 
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con el objetivo de asegurar ia protecci6n de 
las especies amenazadas por la destrucci6n 
de los habitats, las exportaciones en gran 
escala y por otros factores humanos. 

Aunque el Censo Nacional de Poblaci6n de 
1988 es de suma utilidad, es urgente hacer un 
censo completo de las caracteristicas de la 
poblaci6n, para analizar con mayor 
profundidad las relaciones entre la 
demografia, el desarrollo y el uso de los 
recursos naturales. 

Dada Ia urgencia por obtener datos baqsicos, 

precisos y actualizados, el equipo de Perfil vioelestalecmieno 
como prioridad el establecimiento de unl 

Sistema de Informacian Geografica a nivel 

comopririda 	 d un 

nacional. Tal sistema deberia estar ubicado en 
lajectivDreci~n de atatrode odo 

Ia Direccion Ejecutiva de Catastro, de modo 
quepueda serviralas instituciones involucradas 
en 1. recopi!aci6ni, an.'lisis y'evauaci6n de 
datos relacionados al manejo de los recursos 
naturales renovables. 

Investig~aci6n Cientifica yde 
Conceptualizaci6n de la Problemitica 

La planificaci6n del desarrollo depende de un 
cierto nivel b"isico de conocimiento que puede 
resumirse en cuatro puntos: 

(1) 	 La determinacion y evaluaci6n de los 
alcances y limites de los recursos naturales 
renovables y no renovables con los que 
cuenta el pais. 

(2) La definici6n de las necesidades y 
aspiraciones bisicas de la poblaci6n 
existente. 

(3)Un an"ilisis de las tasas de aproximaci6n a 
los limites maximos de uso de los recursos 
naturales, asi como una determinaci6n de 
los umbrales de irreversibilidad ecol6gica. 

(4) Los mecanismos, tecnologias y estrategias 
que se pueden fomentar e implementar 
para extender los limites de los recursos y 
sus umbrales ecologicos. 

Tal investigaci6n cientifica, que se podria 
denominar "Estudio de Base para el Desarrollo 
Sostenible", debe tener continuidad y ser 
dirigida por equipos interdisciplinarios de 
especialistas en las ciencias sociales y naturales. 
La investigaci6n en este sentido es una 
prioridad de prmer orden. Consideramos que 

debe estar bajo la jurisdicci6n y apoyo 
presupuestario del Departamento del Medio 
Ambiente de SECPLAN y deberia contar, 
ademds, con el apoyo firme de la Universidad 
Nacional Aut6noma de Honduras. 

Capacitaci6n de Recursos Humanos 

Las recomendaciones de todos los capitulos son 
claras y explicitas con respecto a ia necesidad 
de capacitar y entrenar especialistas en las 

con laciencias que detienen recursosque vernaturales, asiadministraci6n los 
naci6nde aquellos quecomoniacomo con la concientizaci6n de aquellos que 

toman decisiones criticas. Honduras ya ha 
logrado mucho en este respecto, especialmente
enlsutosaogrcsalecocinten los uiltimos afios, gracias al reconocimiento 
por parte del estado de esta necesidad. 
Tambien se ha recibido la cooperaci6n de 
agencias internacionales y de organizaciones no 
gubernamentales. El Perfil Ambiental de 1982 
ha contribuido a estos logros con sus 

recomendaciones para promover la formaci6n 
personal calificado. 

Sin embargo, todavia existe necesidad de mds 
tecnicos, especialistas, cientificos y 
planificadores; se debe mantener una politica 
de fortalecer los esfuerzos en pos de la 
capacitaci6n en todos los campos relacionados 
con los recursos naturales y el medio ambiente. 
Aparte de las ciencias de contenido tdcnico, es 
preciso ia capacitaci6n de un equipo juridico 
que interprete el marco legal existente en 
relaci6n con los recursos humanos y 
presupuestarios que se requieren para el control 
de la administraci6n del medio anbiente, ia 
promulgaci6n de nuevas leyes y la promoci6n 
de las leyes vigentes. 

Tambidn se necesita un cuerpo de 
planificadores quienes, por su entrenamiento 
interdisciplinario e integral, cuenten con una 
vis;6n a mdis largo plazo y dende el desarrollo 
sea enfocado en tdrminos del bienestar de ia 
sociedad, de la justicia humana y de la 
estabilidad de los recuisos naturales. 

Marco Legal, su Vigilancia 

y su Fiscalizaci6n 

Honduras posee una variedad de leyes con 
respecto a los recursos naturales renovables y 
no renovables pero, en gran parte, no 
concuerdan entre si y a veces se contradicen. 
Aparte de esto, existen una serie de 
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instituciones gubernamentales encargadas de 
aplicar las leyes, pero carentes de jurisdiccion 
clara y de responsabilidad por su vigilancia. 

Se recomienda con gran nfasis que tanto el 
sistema legal como su marco sean sujetos a un 
andlisis profundo que elimine las 
contradicciones, las redundancias y la 
duplicaci6n de las leyes vigentes. Tambien se 
prevee ia necesidad de nuevas leyes dentro de 
marcos precisos y niveles de responsabilidad 
bien definidos; la evaluaci6n de la PropLesta de 
Ley del Medio Ambiente en su totalidad; y 
finalmente, se recomienda calcular el 
presupuesto y los recursos humanos requeridos 
para que se cumplan las leyes existentes y la 
Ley ya mencionada. 

Coordinaci6n Institucional 

Existen varias institucianes y entidades del 
gobierno involucradas en el manejo de los 
recursos naturales y los asuntos del medio 
ambiente en general. Tales instituciones 
podrian funcionar con mayor eficacia y con 
mejores efectos por medio del fortalecimiento 
de los vinculos entre ellas y una mayor 
coordinacion de sus actividades. Tambien es 
posible contribuir a este objetivo con la 
definici6n ms precisa de las responsabilidades 
de cada organisma. 

Tanto la politica de desarrollo como la del 
medio ambiente deben surgir de la maxima 
autoridad de SECPLAN, contando a su vez con 
la colaboraci6n de otras instituciones claves. 
Asi mismo, deberia aumentar el grado de 
responsabilidad, personal, presupuesto, 
infraestructura y la capacidad del Departamento 
del Medio Ambiente, de manera que asuma sus 
responsabilidades de acuerdo a las 
recomendaciones del Perfil Ambiental de 1982 
y del Perfil Ambiental de 1989. 

Por otra lado, seria beneficiaso para el pais 
fortalecer los lazos de cooperacion entre el 
Gobierno de Honduras y las organizaciones no 
gubernamentales. En este sentido, ya existen 
modelos para este tipo de colaboracion, como 
es el caso de los acuerdos entre el Gobierno de 
Honduras y la Asociacion -londurefia de 
Ecologia y el Cuerpo de Paz, que pueden ser 
emulados por otros organismos. 

Perfil Ambiental 

Manejo Integrado de Areas
 
"'' CrIticas
 

Ecol~gicas
 

El desarrollo sostenido depende de la 
implementacion de proyectos de manejo de 
recursos naturales que integren tanto los 
factores fisicos como los humanos e institu
cionales. Entre los ejemplos basicos del manejo 
integrado se cuentan aquellos sistemas 
agro-silvo-pastorales encaminados a aumentar 
la productividad agropecuaria y forestal, 
controlar la erosion, y abastecer de agua; el 
control integrado de plagas que, al mismo 
tiempo, reduce el uso de pesticidas y mantiene 
la producci6n agricola a un nivel estable; el 
manejo integrado de cuencas hidrograficas que
mejora la productividad forestal y agricola
mientras protege los recursos fluviales y el 

suelo; y finalnente, el "ecodesarrollo" de 
parques y reservas nacionales para promover el 

bienestar de las comunidades locales, asi como 
la proteccion de los recursos biolOgicos y el 
patrimonia de la naturaleza. 

Los proyectos que llevaria a cabo el Gobierno 
pueden ser planificados por etapas, tales camo: 

La determinaci6n de dreas ecol6gicas criticas 
par media de a investigacin y el andisis, 
identificando cada problema y utilizando 
metodologias de evaluacion d-l impacto 
ambiental y social de las actividades 
humanas. 

a El diseflo de planes de manejo integrado de 
Areas criticas y sus sub-regiones, enfocados 
hacia ias problemdticas de cada prioridad. 

0 La asignaci6n de responsabilidades 
institucionales, administrativas y legales, asi 
como la implementacion de proyectos de 
acuerdo a tales asignaciones. 

° La vigilancia y evaluacion sostenida del 

proceso de implementacion, incluidas las 
modificaciones qUe se hagan en el trayecto. 

El equipo de Perfil 1989 ha identificado 
cuatro Areas criticas que merecen la atenci6n 
prioritaria del Gobierno de I londuras. 

La Cuenca del Rio Choluteca y sus 

Sub-cuencas Alias Alrededor de 
Tegucigalpa 

Este Area requiere atenci6n en los siguientes 
aspectos: 
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" La protecci6n del abastecimiento de agua por 
medio de la implementacion del Plan de 
Manejo del Parque Nacional La Tigra y el 
Plan de Ecodesarrollo de la Zona de 
Amortiguamiento de La Tigra. 

" 	El tratamiento prirnario de las aguas negras 
de Tegucigalpa y Comayaguela, asi como el 
tratamiento secundario de los residuos 
agroindustriales y solidos que se encuentran 
en el rio. 

" 	La rehabilitacion de las laderas ya seriamente 
degradadas en la cuenca alta y mediana por 
medio de a implementacifn de sistemas 
agro-silvo- pastorales. 

del proyectodetallada" 	La reevaluacion 
propuesto para construir la represq y el 
embalse del alto rio Choluteca, incluyendo 
las posibles tasas de erosion y sedimentacion, 
el volumen de agua disponible para el riego, 
el incremento potencial de la salinidad en 
aguas para el riego, y los impactos ecologicos 
y sociales que tal proyecto pueda traer 
consigo en terminos de las comunidades 
costeras, principalnente los pescadores, 
artesanos y otros grupos campesinos. 

La Zona Sur 

Desde hace treinta afios caracterizada como "el 
granero de Centro America", esta regi6n es boy 
escenario del deterioro ecol6gico y de un 
profundo conflicto entre los usos de la tierra y 
sus actuales recursos. En muchas partes los 
suelos han sido degradados y su rendimiento ha 
disminuido; esto a su vez ha generado la 
migraci6n de miles de campesinos hacia 
regiones diferentes del pais, principalmente a 
Tegucigalpa y hacia la Zona Norte - que, por 
ser ecosistemas htnmedos, carecen de la 
tecnologia ai)ropiada para cultivar. En este 
sentido .erecomienda lo siguiente: 

Una moratoria a las concesiones de tierras 
para la industria camaronera hasta que se 
pueda determinar mejor cual seria el tamaiio 
y numero optimo de acuerdo a las 
condiciones imperantles. 

* La investigacion cientifica de todos los 
aspectos de la industria de los camarones, 
inclusive los aspectos economicos, ecologicos, 
sociales y laborales. 

* Un analisis profundo de los costos y posibles 
beneficios economicos y ecologicos del riego 
en la zona, considerando especialmente la 

posibilidad de un incremento en la salinidad 
del agua y del suelo. 

• La protecci~n legal de los derechos de los 
pescadores, artesanos y otras comunidades 
establecidas en la zona. 

* 	La experimentacion con distintos sistemas de 
producci6n en los manglares dentro de un 
marco de desarrollo sostenible. 

- El establecimiento de un centro de 
investigaci6n regional que enfocaria la 
problemrttica de los recursos naturales en la 
Zona Sur, la zona costera, las islas del Golfo 
de Fonseca y las areas adyacentes marinas. 

La Regi6n de Ia Costa Norte 

Aqui se enfocarian los siguientes aspectos: 

0 	La resolucion de los conflictos generados por 
ia colonizacion de los bosques latifoliados de 
las tierras bajas que aun existen. 

a 	El desarrollo sostenible de los recursos 
forestales de bosques latifoliados, utilizando 
en lo posible el modelo disefiado por el 
proyecto COHDEFOR/ACDI. 

La proteccion de la Reserva de la Biosfera 
del Rio Pitano y su inmensa diversidad 
biol6gica; esto se lograria por medio de una 
dotaci6n de suficientes fondos y recursos 
humanos con el objetivo complementario de 
implementar el plan de manejo redactado por 
AHE/WWF de ]a reserva y su zona de amor
tiguamiento. Tambikn se deberia suministrar 
un vigoroso apoyo juridico y de vigi!ancia 
dada la importancia de esta zona a nivel 
neotropical. 

La protecci6n de los grupos 6tnicos e indi
genas, junto con sus valores ciilturales e 
historicos, asi como sus sistemas de manejo 
de recursos naturales, los cuales han 
demostrado ser sostenibles y productivos por 
muchos sigios. 

El ecodesarrollo de las Islas de la Bahia, cuyo 
valor ecol6gico, biol6gico, cultural y escdnico 
aumenta su potencial para generar divisas 
derivadas del turismo. 

El Sistema de Parques Nacionales 
y 	Reservas Equivalentes 

Se considera el sistema como "direa ecol6gica 
critica" por la tasa de destrucci6n de los pocos 
ecosistemas de Horiauras que aun persisten 
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relativamente intactos. Este sistema requiere 
con suma urgencia el respaldo del Gobierno y la 
colaboraci6n de agencias internacionales. Con 
este proposito se recomienda lo siguiente: 

" Asignar responsabilidad juridica y autoridad 
a una sola entidad competente que cuente con 
el apoyo presupuestario del poder ejecutivo, 
cuyo fin serd hacer cumplir la legislacion 
vigente con respecto a los parques, las 
reservas y en general la vida silvestre, 
fortaleciendo tambien el marco legal e 
institucional en lo que hace al manejo de los 
recursos disponibles en dreas de vida silvestre 
del pais. 

* 	Fomnentar el manejo de dreas protegidas y, 
vida silvestre como una herramienta de 
desarrollo rural. Actualmente, existen varios 
programas de desarrollo rural integrado (DRI) 
en proceso de ejecuci6 en diferentes partes
del pais, tales como ia region Marcala-
Goascaran, Yoro, PRODESBA y La Paz-
Intibuci y la Region del Occidente. Sin 
embargo, ninguno de estos DRI cuenta con 
un componente de manejo de las areas 
silvestres y vida silvestre, a pesar de a 
importancia del manejo y conservacion de los 
recursos silvestres en promover el desarrollo 
sostenible. Se recomienda que el Gobierno 
insista de que cualquier nuevo DRI debe 
contar con un componente fuerte de manejode aireas protegidas y de fauna, y que
SECPLAN haga las gestiones para que los 

DRI ya en marcha sean reformados paraincorporar dichos componentes. 

" Consolidar el sistema racional de areas 
protegidas con el establecimiento de nuevas 
,reas protegidas en los ecosistemas naturales 
de mayor importancia ecol6gica, hidrol6gica, 
antropologica y turistica que todavia quedan 
sin protecci6n y manejo. 

" Evaluar y desarrollar proyectos de ecoturismo 
en el Parque Nacional la Tigra, la zona de 
amortiguamiento de la reserva del rio 
Pltano, las Islas de la Bahia, y otros lugares 
potenciales. Aunque se reconoce el gran
valor econ6mico que recibe el pais por las 
divisas de ecoturismo, cualquier proyecto de 
esta naturaleza requiere planificaci6n e 
implementaci6nsegOnlineaniientosecol6gicos 
estrictos y el anilisis previo de los impactos 
ambientales, socioecon6micos y culturales. 

Perfil Ambiental 

Contexto Socioecon6rmico 

y Cultural para el Desarrollo 
La situaci6n econ6mica de Honduras tiene que 
ser examinada dentro del contexto de a 
economia internacional, tomando en cuenta el 
sector primario exportador, que esta direc
tamente influido por la dindimica del mercado 
internacional y sus precios. Durante el periodo 
1981-83 hubo una tendencia decreciente del 
producto interno bruto, pero durante 1984-86 
este creci6 a un ritmo de 2 por ciento anual. El 
PIB per cdpita tambien disminuy6 en 1986 - el 
s~ptimo afio consecutivo - signifi:ando una 
disminuci6n de 14 por ciento desde 1979. Entre 
1980 y 1987 la balanza cornercial Cue negativa 
con excepcion de 1986. Durante el mismo 
periodo la deuda externa se doblo. 

tro el 
militar en Centro Arica, cuyos focos princi
pales han sido El Salvador y Nicaragua, pero 
tamrbin ha fronteriza Nicaragua y 

Por o lado, conflicto sociopolitnco y 

zona entre 
honduras, ha causado incertidumbre y ha 
provocado una baja en a inversidn privada 
asi como una fuga de capital fuera de Ia regi6n. 

La situaci6n de los grupos tnicos e indigenas 
de Honduras ha sido un ema de creciente 
interHs en el pais. SECPLAN complet6 en 1987 
el primer diagn6stico gubernamental al respeco.eiredagotoubnmnalrsec.
 
Este Cue un paso importante, ya quP ;epresenta 
una btusqueda de soluciones para los gravesproblemas que enfrentan los grupos 6tnicos.
Ademds, se ha preparado un proy'rcto de ley 
para la proteccion y el desarrollo de las etnias 
de Honduras, el cual sentard las bases para 
acciones concretas en ese sentido. Uno de los 
elementos mas importantes de la propuesta 
radica en que la icy permitirdi una adecuada 
organizaci6n del marco institucional. Esto tieneel fin de incorporar acciones orientadas al 

desarrollo de los pueblos y cornunidades 6tnicas 
de acuerdo a criterios obtenidos a travds de su 
misma participaci6n activa. 

Se recomienda el apoyo vigoroso al 
Seprecomie el ao vg al 

anteproyecto de ley, igual que a la innovacion 
e implementacion de planes integrados para Ia 
protecciOn cultural y biologica de las zonas 
donde se ubican los grupos 
sus sistemas tradicionales 
recursos. 

dtnicos, asi como a 
de manejo de 

Honduras es un pais muy rico en tdrminos 
arqueol6gicos, con sitios representativos de 
varias culturas, que han sido justainente 
considerados como parte del patrimonio cultural 
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del pais y como tesoro nacional que debe ser 
restaurado. Es necesario que se otorgue una 
protecci6n mdxima a los artefactos y estructuras 
que existen, suministrando una administraci6n 
que este basada tanto en la ciencia com- en un 
profundo aprecio y respeto para la herencia 
cultural y antropologica del pais. 

En el Perfil Ambiental de 1982 se lament6 la 
poca prioridad que los recursos arqueol6gicos 
habian recibido en el pais y se anot6 una larga 
lista de sitios en peligro de perderse. Desde 
1982 es notable el progreso logrado en la 
planificacion, manejo y desarrollo del 
Monumento Cultural y Sitio de Patrimonio 
Mundial de las Ruinas de Copan por el Instituto 
Hondureno de Antropulogia e Historia. La 
consolidacion del manejo y desarrollo del 
monumento es muestra fiel de lo que se puede 
lograr por medio de la integraci6n del marco 
legal e institucional apropiado, planificacion 
adecuada, presupuesto suficiente, 
concientizacion publica y de oficiales, personal 
entrenado y niotivado, e investigaci6n 
cientifica. 

Aparte de las Ruinals de Copain, ia mayoria 

de los sitios arqueol6gicos siguen abandonados 
y menospreciados, sin restauraci6n, desarrollo 

de disponibilidady proteccion. Problemas 
presupuestaria y la situaci6n fiscal con deficit 
creciente, limitan las posibilidades de acciones 
mayores en esta linea de protecci6n de recursos 
arqueologicos ante prioridades mdis apremiantes 
de carcter social y economico. 

Recurso Hidrico y 

r HCuencas

Cuencas Hidrograricas 

La disponibilidad del recurso hidrico, en 
t6rminos de calidad y cantidad, es fundamental 
para el desarrollo de Honduras, pais de vocaci6n 
predominantemente forestal y agricola. Aparte 
de )a estacionalidad marcada de las Iluvias y la 
precipitacion anual relativarnente baja en la 
zona sur, la problematica relacionada al recurso 
hidrico consiste en impactos negativos de las 
actividades humanas sobre la calidad y cantidad 
de agua disponible para uso agricola, forestal, 
pastoral, industrial y humano. 

La escasez estacional de agua se hace md.s 
aguda por la amplia deforestaci6n en las 
cuencas hidrogrdficas, ;.zincipalmente en las 
tierras altas. El grado de deforestacion se debe 
a prcticas forestales no completamente 
adecuadas, la tala para la agricultura migratoria 

de subsistencia, el uso de lefia como fuente 
"principal de energia para el hogar y las 

industrias pequefias. La deforestacion conlieva 
problemas de escorrentia de aguas superficiales, 
erosi6n acelerada de suelo, sedimentaci6n 
aumentada rio abajo, inundaciones frecuentes 
graves, y la destruccion de los habitats de flora 
y fauna. Las interrelaciones estrictas entre los 
recursos de agua, suelo, bosque, y la vida 
silvestre ilustran la necesidad urgente y critica 
del manejo integrado de los recursos naturales 
renovables. 

La contaminaci6n de los recursos hidricos 
por los desechos humanos y agroindustriales no 
tratados y por los desechos solidos es problema 
critico en toda Centro Anrica que afecta 
seriamente ia mortalidad infantil y los otros 
indicadores de salud publica, y conlleva 
impactos negativos sobre los recursos acuiticos 
de los rios, lagos, la zona costera y el mar. 

Recomendaciones 

La aplicacion de leyes y reglamentos 

existentes y pertinentes, como el C6digoSanitario, ley de SANAA, Plan de Arbitrios, 
Ley de Municipalidades, y el Cdigo de 
Construcciy. 

La promulgaci6n de una Ley General de 
Aguas que asigna claramente las 
responsabilidades, reglamentaci6n, 
presupuesto y personal. 

El mejoramiento de la colaboraci6n y 
coordinacion institucional para impulsar la 
Comisi6n Nacional de Manejo Integrado de 

de Honduras a unificar criterios 
tecnicos y las politicas a travs de la puesta 
en vigencia del acuerdo presidencial 
respectivo. 

0 	La capacitaci6n y entrenamiento en el 
servicio en todos los aspectos del manejo 
integrado de cuencas hidrogrdificas. 

& La educacion no formal a nivel del 
campesino sobre sistemas agro-silvo
pastorales que podrian mejorar sus ingresos 
y contribuir a la estabilidad de las cuencas, 
especialmente las laderas altas no aptas para 
cultivos anuales. 

La instalaci6n a corto plazo de plantas de 
tratarniento de aguas contaminadas en las 
cuencas de Tegucigalpa que tendrian un 
mayor impacto negativo en el embalse de ia 
presa propuesta para el rio Choluteca. 
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" La implementaci6n de un sistema de 
monitoreo y evaluaci6n de los varios 
pardmetros de ]a calidad de agua, igual al 
flujo y disponibilidad del agua esliacional y 
anual. 

* La investigaci6n cientifica de los efectos de 
la contaminaci6n sobre la salud humana y los 
recursos biol6gicos. 

Recursos Agropecuarios 

un pais de fuerte vocacionAunque Honduras es 
forestal, la agricultura y ganaderia proveen la 
mayor parte del PiB y del empleo. El pais tiene 
un area en uso agropecuario de casi cuatro 
millones de heclareas, aunque solo 2,8 millones 
se consideran aptas para la agricultura y la 
ganaderia. Esto resulta principalmente del uso 
de laderas altas para a agricultura migratori', 
y 	conlleva problemas serias de (efarestacion, 

El ,rea destinada al cultivo de los granos 
bisicos ha disminuido desde el censo de 1974, 
pero se ha experimentado un aumento en la 
produccion, principal mente de maiz y arroz, 
debido al iejoramiento de la tecnologia. Sin 
embargo, en los tltimos afios, Honduras tiende 
a ser una importadora neta de granos basicos. 

El area y la produccion de los cultivos 
principales de exportaci6n han aumentado 
significativamente. Estos incluyen banano, 
cafe, pifia, caia de aztcar, palma africana, 
melon y citricos. La agricultura exportadora se 
caracteriza por tecnologia relativamente alta, 
grandes inversiones economicas y pocos riesgos. 
Tambin se usan cantidades crecientes de 
agroquimicos, incluidos los de usorestringido en los paises de origen. prohibido o 

Se registr6 una expansi6n significativa de la 
ganaderia a mediados del decenio de los 70 en 
repuesta al mercado creciente internacional, que 
incluia la conversion de bosques maduros a 
pastos. Pero tambin se extendi6 a tierras 
frgiles, laderas no aptas, y a zonas ya 
deterioradas por otros usos. Otros factores que 
han propiciado la expansion de la actividad 
ganadera incluyen las condiciones de accesi-
bilidad al credito, el efecto de ia reforma 
agraria en cuanto a ser una actividad protegida 
por la Ley, y la mayor seguridad de '- actividaden comparacion a cultivos anuales a perma-
nentes segn las condiciones agroecologicas. 

PerfU Ambientul 

La grani mayoria de los campesinos tienen 
fincas de menoF de cinco hectareas o no poseen, 
tierras, mientra; que el pequeflo sector 
empresarial agricola controla mds de 60 por 
ciento de la tierra agricola, que incluye las mds 
apropiadas para la agricultura. 

Al analizar detenidamente el proceso de 
reforma agraria, se destaca el lcgro de la 
conformaci6n relativamente organizada del 
sector reformado que agrupa a los campesinos 
en asentamientos, cooperativas y/o empresas
asociativas, aunque no se ha modificado 
sustancialmente Ia estructura agraria del pais. 

Recomendaciones 

* 	 Llevar a cabo un nuevaCenso Agropecuario, 
herramienta tan fundamental para Ia 

Hacer inventarios de los suelos y del uso 
actual y potencial de la tierra a nivel nacional 
y elaborar los mapas correspondientes. 

0 Finalizar los mapas ecol6gicos de los 
departamentos que falten, usando elsistema 
de Holdridge. 

emplementar l Sistema de lnformacide 
Geografica y la infraestructura necesaria decapacitacion y presupuesto para su 
funcionamiento para cumplir con las 
recomendaciones mencionadas arriba. 

lnvestigar a fondao y en forma 
mucipnaria a emati d 
producciun, consumo y exportacin 
agropecuaria, otorgando personal y 
presupuesto adecuados para los estudios. 

*Fortalecer el recurso humnano a trav~s de 
programas de capacitacion formal de tecnicos 
y especialistas de las varias ciencias agricolas, 
y de educacidn no formal a nivel del 
campesino, incluyendo claramente a las 
mujeres, quienes desempefian un papel 
critico en la agricultura y ganaderia del pais. 
Experimentar con e implementar sistemas 

int aroei p astems 
integrados agro-silvo-pastor., :s, 
particularmente en tierras frigiles y 
degradadas. 
Evaluar los impactos ecandmicas, sociales y 
ecol6gicaos de ia colonizaci6n espontnea yeo~io ei ooiainepn.ie 
no planificada, especialmente en las tierrasbajas de bosques latifoliados maduros. 

http:ooiainepn.ie
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" 	Evaluar los impactos ecol6gicos y en la salud 
humana del uso de productos agroquimicos, 
e investigar alternativas como el control 
biol6gico de plagas. 

* 	Reevaluar la reforma agraria a fin de 
concretar la formulaci6n de "politicas 
desarrollistas" y una dotaci6n justa de tierras 
con facilidades de credito y obras de 
infraestructura. 

• 	 Continuar con la organizacion de los 
productores rurales en modalidades efectivas 
para el desarrollo y facilidad de los servicios 
estatales.
 

Recursos Forestales 

La FAO hizo un inventario forestal a nivel 
nacional en 1964. Desde entonces se han hecho 
varios inventarios locales, pero el inventario 
nacional no se ha actualizado. En 1986 
COIIDEFOR estim6 la cobertura forestal en 
cinco millones de hectaireas, de las cuales 53 por 
ciento son bosques latifoliados y 47 por ciento, 
pinos. 

londuras es un pals de eminente vocaci6n 
forestal, sin embargo la aportaci6n del sector 
forestal al PIB continua siendo relativamente 
baja. Ademas, la disminucion de la cobertura 
forestal es notoria y representa, sin duda, uno 
de los problemas mayores que enfrenta el pais, 
especialmente en los bosques latifoliados de 
tierras bajas donde !a tasa de destrucci6n anual 
es alrededor de 64.500 ha. 

En los bosques de pino, no obstante una tasa 
anual de perlida del orden de 15.000 ha, el 
problema es ris grave debido a ]a disminucion 
acelerada de las reservas de madera comercial, 
la degradaci6n del recurso, y la ineficiencia en 
la utilizacion de madera, ya que el 96 por ciento 
de la produccion del pals proviene de los 
bosques de pino. 

La produccion forestal ha disminuido 
considerablemente en los Oltinios afios, 
especialmente la madera aserrada y la resina de 
pino a causa de la disminuci6n de las reservas 
de bosques comerciales, la politica de manejo 
forestal, y en el caso de la resina ]a baja de los 
precios de la colofonia en el mercado 
internacional. La producci6n de madera 
aserrada de 1988 apenas representa el 68 por 
ciento en comparaci6n con 1978. 

La estructura de la exportaci6n ha cambiado 
en los 6ltimos aihos. La exportaci6n de madera 
aserrada y sus derivados ha disminuido de 90 
millones de pies tablares en 1985 a 74 millones 
en 1988, debido a la baja de la producci6n 
nacional y al aumento de ia demanda interna y 
la trpnsformaci6n de la industria secundaria. 
La exportaci6n de productos secundarios se ha 
duplicado desde 1985, elev.indose a 37,2 
millones de pies tablares en 1988. Lo anterior 
es el resultado de una politica acetada en 
materia de industrializacion y comercializaci6n 
de la madera y sus derivados, e indica el 6xito 
de una fuerte politica innovadora. 

La madera para uso energ(tico sigue 
ocupando el primer lugar. Las estirnaciones 
realizadas por la Corporacion I-ondurefia de 
Desarrollo Forestal (COIlDEFOR) indican que 
la producci6n y consumo de lefia para uso 
dom6stico es de alrededor de cinco millones de 
metros cubicos. Si se agrega el consumo 
industrial de lefia, la cifra se eleva a 5,6 
millones de m3 por afio, en comparaci6n con la 
producci6n de madera aseirada, estimada en 1,0 

3millon de m . 

La problemitica forestal incluve: 

El enorme consumo de lefia, un factor 
importante en la deforestaci6n, aunque gran 
parte de ia lefia proviene de ramas de 
bosques ya deteriorados y de la poda de los 
arboles de sombra para el cafr. Sin embargo, 
esto subraya la urgencia continua de buscar 
fuentes alternativas de energia para el uso 
domestico e industrial liviano, que fue una 
de las principales recomendaciones del Perfil 
Ambiental 1982. 

Los incendios forestales, una de las 
principales causas de la destrucci6n de los 
bosques de Honduras, que afectan 
principalmente la regeneracion natural de 
coniferas, aunque a veces tienen un efecto 
positivo en el ecosistema forestal. La 
superficie de proteccion intensiva en los 
bosques de pino fue del orden de 1,8 
millones de hectdreas en 1988, mientras que 
el area quemada fue de unas 52,000 
hectdreas. 

Las plagas y enfermedades, principalmente 
el gorgojo de pino (Dendroctonus frontalis) 
que causa muchos dafios en los bosques de 
Yoro, Olancho, Comayagua y Francisco 
Morazdn. 
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" La subutilizaci6n de la materia prima. Varios 
estudios confirman tasas de desperdicios 
dejados en el bosque superiores a! 25 por 
ciento. Afortunadamente, en 1989 se inici6 
]a capacitaci6n de t6cnicos en la preparaci6n 
y administraci6n de ventas de madera en pie,
lo mismo que la implementaci6n de un nuevo 
sistema que comprende desde la marcaci6n de 
caminos hasta la marcaci6n de los dirboles a 
extraer y de medici6n de los mismos, lo que 
representa un logro importante de la 
COHDEFOR. 

" La erosi6n y sedimentaci6n de represas, 
cauces y canales causados por las formas 
comunes del aprovechamiento del recursos 
forestal. Se necesitan normas tecnicas para 
la construcci6n de caminos, sistemas de 
arrastre, y m~todos de corte para disminuir 
la degradacion de los suelos, y los problemas 
que se presentan en las partes medias y bajas
de las cuencas hidrogrificas. 

" El deterioro de la calidad del bosque, causado 

por la tala altamente selectiva de unas pocas 
especies, como el caso de los bosques 
latifoliados de las tierras bajas; la utilizaci6n 
de los ,rboles m-is sanos y de mayor calidad 
gendtica en los bosques de pino; dafios al 
suelo por las practicas de explotacion forestal; 
y el sobrepastoreo. 

La Escuela Nacional de Ciencias Forestales 
(ESNACIFOR) constituye un centro espe-
cializado en realizar y coordinar actividades de 
investigaci6n y capacitaci6n formal e informal 
en lo que a la madera se refiere. Para la 
investigacion, ]a ESNACIFOR cuenta con el 
Centro Nacional de Investigaci6n Forestal 
Aplicada (CENIFA), cuyo proposito es 
desarrollar proyectos de investigaci6n segun las 
prioridades de la COHDEFOR, tales como el 
mejoramiento gen6tico, y los proyectos que se 
Ilevan a cabo en el Jardin Botnico de 
Lancetilla en la costa atlintica. La 
ESNACIFOR ha adquirido prestigio a nivel 
internacional y se considera una de la mejores 
escuelas forestales tropicales segtn el Plan de 
Acci6n Forestal en los Tropicos. 

El programna de inversiones para cl aflo 1989 

se com pone de doce proyectos que se ejecutan 
en las diferentes Regiones Forestales de 
COHDEFOR y a nivel del pais. Los proyectos 
estln orientados al logro de la perpetuidad del 
recurso for.stal mediante la ejecuci6n de 
actividades de diferentes tipos, tales como 
protecci6n, investigacion e industria forestal, 
capacitaci6n de tdcnicos y campesinos. 

Perfil Ambitenta 

Tambidn incluye la integraci6n y participaci6n 
activa de la poblaci6n rural que habita terrenos 
de vocaci6n forestal en ]a ejecuci6n de faenas 
que contribuyen a elevar su nivel de ingresos y 
mejorar sus condiciones de vida. 

La politica disefiada e implementada por la 
COHDEFOR esti orientada a que la poblaci6n 
rural, mediante la percepci6n de beneficios 
directos e indirectos, se constituya en el factor
 
principal para la utilizaci6n y proteccion de los
 
recursos forestales.
 

En los iltimos tres afios han ocurrido otros 
cambios significativos de la politica forestal que 
incluyen la privatizaci6n de la producci6n y
comercializaci6n de la madera, lo cual ha 
permitido una i'eorientaci6n de la COI-IDEFOR. 
La revisi6n de la politica ha dado como 
resultado el fortalecimiento del sistema social 
forestal, creaci6n de las ateas tributarias para
las industrias forestales, e implementacifn de la 
yenta de madera en pie. 

El apoyo financiero obtenido para el 
financiamiento de varios proyectos forestales, 
dada la crisis econ6mica de ia COHDEFOR, ha 
permitido implementar las actividades 
relacionadas con la nueva politica forestal. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones principales para mejorar 
el aprovechamiento de los recursos forestales y 
fortalecer el manejo integrado dei sistema 
bosque-suelo-agua-vida sivestre son: 

Mejorar la capacidad del inventario forestal 
nacional por medio de la implementacifn del 
Sistemp de Inf,rmaci6n Geogrifica en el 
Catastro Nacional. 

Fortalecer la administraci6n de la 
COHDEFOR, especialmente en lo que se 
refiere a sistemas y procedimientos, 
administraci6n de personal y formaci6n de 
recursos humanos. 

* 	 Revisar los mecanismos de coordinaci6n 
interinstitucional de todas las entidadesinvolucradas en el manejo integrado de los 
re 	c ro s n l r e oabl e.
 

recursos naturales renovables. 

- Revisar el Decreto Ley No. 103 y promover 
las reformas pertinentes en lo que se refiere 
a los aspectos de la producci6n y comerciali
zaci6n de la madera, y el establecimiento de 
incentivos para la reforestacifn y manejo mds 
racional de los bosques. 
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• Institucionalizar el sistema de venta de 
madera en pie tanto de los bosques de pino 
como de los latifoliados e implementar un 
sistema de valorizaciOn del tronconaje. 

" Crear la Guarderia Forestal y el Registro del 
Patrimonio Publico Forestal Inalienable. 

• Definir clara y precisamente las zonas 
forestales protegidas de acuerdo con su 
importancia ecologica para promover su 
conservaciOn con la participaci6n de otras 
instituciones del Estado y del sector privado. 

" Asumir par parte de COHDEFOR el 
liderazgo cientifico e institucional, y en 
colaboraci6n con RENARE, AHE y otras 
instituciones involucradas, el manejo y 
protecci6n del sistema de parques nacionales 
y reservas equival-ntes, no solamente de las 
reservas forestales. 

Recursos de las Zonas 


Costeras 

Honduras posee costas en l mar Caribe al norte y el oceano Pacifico al sur. En el norte, los 

ecosistemas costeros comprenden las tier ras
bajas quo lioraldel litoral,baja dequ incluyen maglaes,inluye manglares, 

palmiceas, pantanos y lagunas, los que a su vez 
mantienen una variada fauna silvestre y marina. 
En las lagunas se desarrolla una incipiente pesca 
artesanal donde los camarones y otras especies 
marinas habitaii durante una parte del ciclo de 
la vida. Dentro de los limites de la plataforma 
continental se encuentran islas y cayos rodeados 
de arrecifes de coral, adem'is de importantes 
bancos de camaron y langosta que han generado 
una pesqueria a nivel industrial. 

Las costas hondureiias del golfo do Fonseca 

presentan numerosos esteros, lagunas, salitrales 
y manglares que, hasta 1973, fueron utilizados 
para la pesca artesanal, producci6n de sal, 
taninos, lefia, madera, y caceria domdstica. A 
partir de ese afio, la maricultura dirigida hacia 
el cultivo del camardn emergi6, y ya en 1987, 
estaba casi igualando la producci6n pesquera 
industrial de camar6n en el pais. 

en tresLa actividad pesquera se clasifica 
sectores: pesca artesanal, pesca industrial y 
maricultura. En la actualidad la pesca artesanal 
se ha estancado; la pesca industrial estA 
decayendo, y la maricultura representada por 
los cultivos de camaron crece aceleradamente 

en el sur, pero pone en riesgo el equilibrio 
ecol6gico y ,,.armonia social de la regi6n. 

El bajo potencial ictico del Caribe, debido 
a la baja productividad tiolgica primaria y 
secundaria, y la pequefia area explotable del 
golfo de Fonseca han inhibido el desarrollo de 
la pesca artesanal. Se agrega a esto la necesidad 
urgente de sistemas adecuados de manejo y de 
proyectos de desarrollo de la pesca artesanal con 
personal capacitado y recursos financieros en 
condiciones apropiadas. 

La flota pesquera industrial no se estd 
manejando de manera tecnica ni cientifica. La 
producci6n y exportaci6n camaronera no se ha 
recuperado de sus niveles mds bajos, y la 
producci6n langostera decay6 en 1987 a uno de 
los niveles mids bajos de la presente ddcada. 

La industria de los cultivos de camar6n 
presenta una alternativa positiva para la 
generaci6n de divisas para el Estado y proteinas 
para el pueblo. Mientras que la flota pesquera
tiende a obtener menor producci6n, las fincas 
camaroneras tienden a aumentar la propia. Sin 
embargo, la acelerada expansion del irea de las 
fincas camaroneras ha ocurrido sin suficiente
planificacion e investigacion cientifica. Esposible quo el ,'irea actual de concesiones 
otorado o e pres ajudicondos
otorgados o enyaprocesoha sobropasadode adjudicacinel umbralde del28mil hectfireas 
equilibrio ecolgico, estimrado enunas 20 mil 
hectiareas. 

En las tierras bajas de Ia costa del Caribe se 
desarrolla una agricultura comercial de 
exportacioli, basada en capital externo y 
considerada como la ndis tecnificada del pais. 
En 1987 se cultivaron 113.700 hectireas de cafia 
de azucar, palna africana, banano, phitano, 
guineos, citricos, pifia, coco, y cacao (en orden 

exportacion do Ia costa sur son la carla, algod~n,de tamafio de area). Los principales cultivos de 

melon, marafion, ajonjoli y sandia. 

La agricultura comercial de las costas aporta 
grandes cantiuades do contaminantos a los 
humedales que son el habitat critico para el 
camar6n y otras especies durante parte de sus 
ciclos de vida. Se agrega a esto el aporte de las 
aguas servidas sin tratarniento que provienen de 
los centros urbanos y comunidados locales. 
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La agricultura de subsistencia, especialmente 
de maiz y frijoles, sigue el mismo patron en 
todo el pais: descombros, quenas, cultivo 
durante unos tres afios, abandono del drea y 
busqueda de otra, resultando en un marcado 
deterioro de los suelos. Existe la tala cre,-,ente 
de los bosques latifoliados de las tierras bajas 
de la costa norte, asociada con la colonizaci6n 
de estas direas por cam-esinos de otras regiones 
que faltan la practica y tecnologia aptas para el 
tropico himedo. 

El uso de lefia como fuente principal de 
energia dom6stica e industrial estd reduciendo 
los manglares en anibas costas. Hay mdis de 500 
hornos que usan el mang!e como combustible 
para extraer sal. Mrecen investigaci6n 
cientifica los impactos ecoiogicos del uso de 
Iefia y madera de construccion, junto con la tala 
de bosques, el tape de esteros y el desvio de 
aguas por las fincas camaroneras. 

Los cambios ecol6gicos de las zonas costeras, 
principalmente de los manglares y esteros 
asocialos, los humedales, las playas y las 
lagunas han reducido el habitat de la fauna 
silvestre, especialmente de las ayes migratorias. 
La explotacibn excesia de huevos de torti,a y 
la exportaci6n ilegal de muchas especies de la 
fauna silvestre son problernas que se deben 
resolver. 

Con el apoyo de la ACDI se estdn imple-
mentando proyectos de uso forestal sostenible 
en los bosques de las tierras bajas de la Costa 
del Caribe. Es una area de fuerte colonizaci6n 
agrcola, motivada por la emigracion de 
rdmpeSinos de la3 zonas de ecologia deteriorada 
del sur y sudoeste del pais. 

Recomendaciones 

" Evaluar los mecanismos institucionales 
gubernamentales y empresariales existentes 
para el manejo de los -ecursos costeros con 
el fin de fortalecer un manejo mdis integrdo,
ordenado, eficiente y productivo, y me, osconflictivo, 

" Definir el marco legal que abarque una clara 
linea de responsabilidad institucional, un 
sistema de adjudicaci6n y cancelaci6n de 
concesiones de tierras de fincas camaroneras, 
y 	el mejoramiento de los sistemas de control 
de calidad y de las exenciones, exportacionese 	 impuestas. 

" Estudiar Ia necesidad de establecer un 
laMinisterio de Pesca para mejorar 

Perfil Ambiental 

administracion institucional y las relaciones 
entre las Frandes compaiiias pesqueras y las 
comunidades locales, y para coordinar ia 
produccion comercial y artesanal. 

* 	 Asignar la flota pesquera comercial segun 
lineamientos cientificos y tcnicos. 

* 	 Innovar e implementar planes de manejo 
integrado a nivel regional para la Zona Sur 
y la Costa Norte. 

.	 Pro.no'ver la investig'aci6n cientifica 
relacionada con los recursos naturales 
rencvables de las zonas costeras, niediante el 
establecimiento de un centro de investigaci6n 
y extension adyacente al golf' (Io Fonseca y 
la irnplementacion de un programa de 
investigacien en la Reserva de la 1iosfera del 
Rio Pliano. 

Capacitar mas tcnlicoS, prol'esionales y 
cientificos mediante el fo:etalecimiento de los 
prograrnas apropiadt., de 1a Universidad 
Nacional Aut6nonma ie Ilonduras, especial
mente en el irea de biologia. 

Hacer un anilisis a fondh de los impactos 
ecologicos y socioecon6micos sobre la zona 
costera del proyecto de riego propuesto en el 
rio Choluteca. 

* 	 Evaluar !a fabricsciOn de briquetas de carb6n 
como reemplazo del uso de leia para la 
energia domestica e industrial. 

Designar la proteccion y manejo de la 
Reserva de la Biosfera del Rio Plitano como 
prioridad de accion gubernamental igual a 
La Tigra, para evitar su destruccibn por la 
colonizaci6n y la industria forestal 
exportadora y para asegurar la dversidad 
biologica, los recursos gentticos, los valores 
cientificos y ecoturisticos, y los propios 
valores intrinsecos de Ia Vida silvestre. 

Consolidar otros ecosistenis naturales de las 

costas en el sistema nacional de areas
protegidas. De suma importancia ecol6gica 
y economica son los arrecifes coralinos, las 
islas y cayos, los manglares, los humedales, 
las lagunas y esteros de la costa norte y de la 
Mosquitia, y las lgunetas y salinas del litoral 
Pacifico. 

.Exigir el cumpliniento del Conv'enio 
Internacional de Especies de Flora y Fauna 

en Peligro (CITES) firmado por la Republica 
de Honduras. 
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Areas y Vida Silvestres 


Honduras posee una gran diversidad biol6gica 
y ocupa el segundo lugar despues de Costa Rica 
en cuanto a ntimero de especies distintas. 
Tambien se caracteriza por un espectro amplio 
de ecosistemas naturales marinos, coster-;, 
terrestres y de agua dulce. Las Islas de la Bahia 
con sus cayos y arrecifes, la Reserva del Rio 
Plitano, la Reserva de Cuero y Salado, El Pico 
Bonito y los bosques nublados son ejemplos de 
la riqueza biol6gica y ecologica del pais. 

El Gobierno, en colaboraci6n con las ONG e 
instituciones internacionales ha progresado 
mucho en los esfuerzos en pro de la 
conservacion biol6gica y el uso racional de los 
recursos silvestres del pais desde ia publicacion 
del Perfil Ambiental de 1982. 

Fea

Han crecido rpidamente el numero y el 

total de parques nacionales y reservas 
equivalentes. En el caso de la educacion 
ambiental se identifican grandes logros debido 
al aur.nto en cantidad y envergadura de 
programas educativos a nivel nacional, 3 a las 
iniciativas de aunar esfuerzos mediante una 
verdadera campaia nacional de concientizacion 
ambiental. 

Un mayor ntumero de ttcnicos y personal de 
campo de las entidades conservacionistas y las 
universidades ha recibido entrenamiento 
universitario o capacitaci6n en el servicio en el 
manejo de areas protegidas y de fauna, tanto 
dentro cono fuera del pais. 


Ha habido un incremento importante en el 
apoyo de la comunidad internacional a los 
programas de conservaci6n bioldgica de 
Honduras, procedente de instituciones como la 
USAID, Cuerpo de Paz, ACDI, UNDP, el 
Gobierno de Holanda, WWF, la Union lnterna-
cional para ]a Conservaci6n de la Naturaieza 
(IUCN) y otras. Esto es un fiel reflejo de latomade cncinciaaniel undil deIatomade cncinciaa undal laynvel d 
responsabilidad compartida de los paises en 
desarrollo y los mais industrializados para frenar 
ia destruccion de los ecosistemas tropicales. 
Estos son una fuente de productos forestales, 
recursos gendticos para la seguridad actual y de 
las futuras generaciones, medicinas, servicios 
ecol6gicos como la estabilidad hidrologica, e 
inspiraci6n a los pueblos de todo el mundo. 
Estos ecosistemas, cuando estdin intactos, tam
bidn contienen los sistemas de manejo integrado 
de recursos naturales que han soste'ido m.ichas 
culturas tradicionales a travds de los afios. 

En el campo de las direas protegidas, esnotable el progreso iogrado en la planificaci6n 
y desarrollo del Monurnento y Sitio de Patri
monio Mundial de las Ruinas de Copin. Este 
ejemplo de la integraci6n de un marco legal e 
institucional apropiado, recursos economicos 
suficientes, personal capacitado y motivado, e 
investigaci6n cientifica podria servir como 
modelo para el manejo de otros sitios arqueo-
I6gicos, ,ireas protegidas, y de vida silvestre. 

A pesar de los logros importantes alcanzados 
desde 1982, los procesos de degradaci6n y aun 
destruccion de las dreas y vida silvestres se han 
agudizado hasta el punto de que el pais se 
encuentra en una verdadera crisis biologica. El 
nivel de de- tstacion ecologica es notable por su 
velocidad y cobertura sin precedente en la 
historia del pais. No se reconoce todavia su 
probble capacidad de limita. las opciones de 
desarrollo para el futuro. 

Reconendaciones 

Desde hace rnas de 25 afios, muchos autores y 
Des han dex2r ao en nutoeso 

audiencias ban expresado en numerosos 

nacionales y regionales, cada vez con mayor 
precision y urgencia, la necesidad de 
instrumentos legales e institucionales, recursos 
humanos y financieros, apoyo del pueblo y 
autoridades e informacion cientifica para 
consolidar el manejo de la vida silvestre y de 
un sistema de parques nacionales y reservas 
equivalentes. 

Por eso, lejos de constituirse en una agenda 
nueva de acciones necesarias para salvar el 
patrimonio natural del pais y para mantener la 
seguridad de opciones abiertas para el desarrollo 
sostenible, las siguientes recomendaciones 
representan una recopilacion y actualizacidn de 
prioridades de acci6n ya sefialadas en los 
informes y reunionps previos. 

Fortalecer el marco legal para la conservaci6n 
uso racional de la vida silvestre y el manejo

deus racia e iaisrel 
de areas protegidas en el pais. 

* Crear el marco institucional adecuado para 
el ma o istiia par o a
 

el manejo del sistema de pargues nacionales 
y reservas equivalentes y su consolidacion, 

rprand s ecositerns arae 
restantes que merecen proteccin porsu gran 

peFoal prcsramas de capcd 
personal profesional y de campo. 
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" Fortalecer programas de concientizaci6n 
ptiblica sobre la importancla de la 
conservacion de ireas protegidas y la vida 
silvestre y promover la 6tica ambiental. 

" Aumentar los recursos financieros nacionales 
e internacionales y del sector privado para 
programas conse;vacionistas. 

* Fomentar el manejo de areas protegidas y 
vida silvestre como herramienta de desarrollo 
rural. 

" Establecer un programa de inventario 
biclogico nacional y centro de datos para la 
conservacion. 

* Hacer obligatorios los estudios del impacto 
ambiental para todos los proyectos de 
desarrollo, que incluyen un anilisis de su 
impacto sobre ,reas y vida silvestres. 

Contaminaci6n Ambiental 

Como en cualquier region del mundo, en 
Honduras la poblacion humana ha establecido 
y extendido sus comunidades e industrias a base 
del recurso hidrico y la productividad de los 
suelos. Sin embargo, se ha permitido que estos 
y otros recursos naturales basicos se contaminen 
con residuos domesticos e industriales y con 
cantidades excesivas y peligrosas de agro-
quimicos. En algunas ireas de Honduras el 
nivel de contaminaci6n ambiental presenta 
serios riesgos para la salud humana y la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 

Con respecto al recurso hidrico, la mayor 
preocupacidn ha sido suplir las necesidades de 
agua para el consumo humano y las actividades 
industriales y agricolas, prescindiendo de la 
calidad de la misma o de la necesidad de 
tratamiento previo. Por otra parte, una vez 
suplida la necesidad de suministro, el problema 
de la evacuaci6n de los residuos o aguas 
servidas no ha preocupado mayormente ni al 
Gobierno ni al pueblo. Como resultado, buena 
parte de las fuentes de agua, ya sean superfi-
ciales, subterrdneas o atmosfericas, estin 
altamente contaminadas. 

Las aguas mds afectadas son las de los rios 
que pasan por las ciudades mas grandes, en vista 
de que las aguas servidas se descargan directa-
mente a los rios sin ningun tratamiento previo. 
Ademds, en las ciudades portuarias se descargan 
las aguas negras directamente a los esteros, 
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bahias y mares, con impactos desconocidos 
sobre la salud publica y los recursos marinos. 

Las corrientes de agua se han visto 
disminuidas porque se las aprovecha para el 
consumo, lo cual incrementa la concentraci6n 
de los contaminantes y disminuye la capacidad 
de dilucion. En algunos casos, los rios no 
corren en verano, sino que mantienen aguas 
negras estancadas en los cauces. 

Por otra parte, se registran casos de 
contaminaci6n de aguas superficiales y 
subterrineas por minerales y sustancias t6xicas, 
relacionadas con la explotaci6n de las minas, 
como en el caso del lago de Yojoa por metales 
pesados. 

Son varias las causas que contribuyen a la 
contanfinacion del aire en Honduras; las 
principales son los incendios forestales y las 
quemas para la agricultura en la epoca seca. 
Por otra parte, a pesar de que la legislaci6n 
prohibe la emision de particulas nocivas, en la 
prictica no existe ningun control de las 
industrias urbanas y ]a maquinaria pesada, ni de 
los vehiculos en cuanto a emision de humos y 
ruido. Ademis, la gasolina contiene plomo, y 
atin no se ha hecho un estudio para determinar 
su pelig,'osidad, la que est, bien documentada 
en un pais mas industrializado. 

Aunque no hay datos cuantitativos, la 
evidencia -mpirica indica que la calidad del aire 
se esta deteriorando, y las infecciones 
respiratorias agudas ocupan el primer lugar 
entre las causas de morbilidad por enfermedades 
transmisibles, agravadas en parte por la 
contaminacion del aire. 

La contaminacion de los suelos se produce 
en Honduras por el uso de plaguicidas y 
fertilizantes en las zonas agricolas, y por los 
residuos mineros y petroleros y el cuadro 
complejo de contaminantes provenientes de las 
zonas industriales y las comunidades urbanas y 
rurales. 

La contaminaci6n de los suelos agricolas no 
ha sido objeto de estudio serio en Honduras. 
La capacidad cientifica para realizar estudios de 
esta indole se esta desarrollando paulatinamente. 
I-lace unos quince afios el uso de agroquimicos 
se limitaba principalnente a la. fincas 
bananeras y algodoneras. Desde entonces, los 
productores y distribuidores de insumos 
agricolas han intensificado la promoci6n 
comercial de los plaguicidas y fertilizantes. Al 
mismo tiempo, el Gobierno inicio programas de 
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extensi6n agricola entre los campesinos para el 
mismo efecto. Sin embargo, no se han hecho 
esfuerzos para educar bien a los usuarios sobre 
los riesgos asociados con las sustancias quimicas 
ni sobre su manejo. Las diluciones y medidas 
no son exactas y los productos se mezclan sin 
precauci6n, to cual sefiala la necesidad de 
programas educativos no formales sobre el uso 
y manejo apropiados de agroquirnicos. 

Las tendencias del uso de plaguicidas en 
Honduras son semejantes a las de otras partes 
de Centro America. Antes de 1981 los 
plaguicidas mis usados eran casi exclusiva-
mente productos organoclorados; actualmente 
se usan mas los productos organofosforados de 
biodegradaci6n rapida, pero de alta toxicidad. 

Los suelos que rodean las zonas donde hay 
actividad minera probablemente estan 
contaminados con metales pesados, ya que no 
existen controles adecuados para la disposici6n 
de residuos mineros, pero no hay datos 
publicados. Los suelos del municipio de Las 
Vegas, por ejemplo, donde se encuentra la mina 
de El Mochito, estan cultivados con granos 
bdsicos, frutales y hortalizas, con peligro latente 
de contarninacion por absorber los metales 
pesados a traves del suelo. 

La administracion de los servicios de 
desechos solidos en el pais esti a cargo del 
limitado n(Imero de municipalidades. La 
cobertura promedio de los servicios es de 
airededor del 60 por ciento en la zona urbana 
y casi inexistente en el area rural. 

Recomendaciones 

Aunque las observaciones, principalmente 
empiricas, indican niveles serios del 
contaminaci6n del agua, suelo, aire, y animales 
domesticos y silvestres, la escasez de datos 
precisos y de investigaci6n cientifica dificulta 
el entendimiento analitico de la naturaleza y el 
grado de contaminacion ambiental en Honduras. 

m Core implemanailisis entaevaluacionuanse lose 	 de deldemonitoreo, y 

Par eso se considera que las siguientes son 

prioridades urgentes para resolver la 

problemtica de ]a contaminaci6n del pais. 

Crear e implementar un sistema de 

pardimetros principales de la calidad 
am biental. Esto no significa necesariamente 
el uso de tecnologia avanzada y cara. Al 
contrario, se debe buscar y experimentar con 
sistemas de tecnologia mds apropiada a menos 
costo. Tales sistemas de equipo y laboratorios 
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podrian proveer datos suficientemente 
cuantitativos para formular lineamientos, 
limites y politicas. El monitoreo debe estar 
ser basado en sistemas ecol6gicos, no en los 
sectores de recursos naturales. 

0 	Fomentar la investigaci6n cientifica mediante 
el apoyo a programas del CESCCO, SANAA 
y UNAH. 

* 	 Mejorar los recursos humanos tdcnicos, 
profesionales y cientificos mediante el 
entrenamiento en el servicio a corto plazo y 
la capacitaci6n a mas largo plazo. 

Mejorar la capacidad para formular e 
implementar las politicas de calidad 
ambiental de los encargados de tomar 
decisiones. 

Fortalecer la coordinacion y colaboraci6n 
entre las principales instituciones 
involucradas en el mejoramiento de la 
calidad ambiental, incorporando el sector 
privado to mas posible. 

Invertir, con fondos del Gobierno y el apoyo 
del sector privado y la asistencia t6cnica 
internacional, en plantas de tratamiento del 
agua, considerando en primer lugar el alto 
rio Choluteca, que suministra el agua para la 
capital y es el sitio de un proyecto grande de 
riego. 

Educaci6n Ambiental 
Los avances alcanzados en el campo de ]a 
educaci6n ambiental durante la d6cada de los 
80 han sido uno de los logros mis significativos 
con respecto a ]a resolucion de la problemdtica 
ecol6gica que afronta el pais. Honduras tiene 
numerosas instituciones involucradas, 
gubernamentales y no gubernamentales, en la 
educaci6n ambiental, con fuerte apoyo de 
organizaciones conservacionistas y agencias de 

cooperaci6n internacional, tales como USAID,ACDI, WWF e IUCN. 

Sin embargo, Honduras cuenta con escasos 

recursos humanos capacitados para la ensefianza 
las cienciaslosambientales.planes de Estoestudiose comprendelosat analizar de 

programas educativs, desde el nivel primario 
h a a es uer io 

hasta el superior. 

El Ministerio de Educaci6n firm6 en 1986 
un canvenia de caoperaci6n con COI-IDEFOR 
para incluir a las escuelas pblicas y a las 
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instituciones del nivel medio en programas 
comunales de arboricultura, reforestaci6n y 
saneamiento ambiental. Asimismo, a traves del 
convenio, se esta capacitando en educacion 
ambiental a maestros y alumnos de algunas de 
las escuelas primarias y secundarias. 

RENARE, COHDEFOR y ESNACIFOR 
realizan conferencias, seminarios, talleres y 
charlas de varios niveles para los grupos 
interesados. El Departamento de Biologia de la 
UNAH realiza multiples actividades 
relacionadas a ]a educacion ambiental en 
diferentes regiones del pais, habicndo impartido 
ci.arlas en escuelas primarias, secundarias y en 
el nivel superior. Tambien ha realizado 
conferencias, talleres con maestros, programas 
de radio, exposiciones y charlas para los grupos 
o comunidades que los solicitan. La Direcci6n 
de Investigacion Cientifica de la UNAH 
tambien ha promovido la educacion ambiental 
mediante la ,.-vestigacion y divulgaci6n 
cientifica de estudios ecologicos y de otros 
relacionados a ternas ambientales. 

La ONG ma's activa e infiuyentc de Ia 

ambiental ha sido la Asoiaci6neducacion fundaci6n en
Hondurefia de Ecologia desde su 

1979. La AIIE ha desarrollado sonovisivos 
sobre distintos temas conservacionistas; ha 
dirigido numerosos talleres, seminarios y charlas 
en escuelas y grupos organizados; ha publicado 
y distribuido revistas, boletines y manuales; y 
participa, de manera integrada, en la 
planificacion v manejo de areas protegidas y en 
la proteccion de la flora y fauna silvestres. 

El Cuerpo de Paz es otra organizaci6n 
participante en )a educacidn ambiental; ha 
capacitado a voluntarios en ciencias naturales, 
salud y educacion para trabajar en actividades 
de concientizaci6n ambiental. Los voluntarios 
han desarrollado guias de educaci6n ambiental 
y han trabajado especificamente en la 
capacitacion de maestros de educacion 
ambiental en varias localidades. 

En resumen, las principales instituciones 
gubernamentales que actian en educaci6n 
ambiental son la Secretaria de Educaci6n 
Ptbblica, la Secretaria de Rec rsos Naturales, la 
Secretaria de Salud Publica, COHtDEFOR, asi 
como la Universidad Nacional Autonoma de 
Honduras, ESNACIFOR y la Escuela Superior 
del Profesorado. En todas estas instituciones se 
encuentran barreras significativas para el 
desarrollo eficaz y sistemaitico de la educacion 
ambiental. El problema principal en la 
actualidad podria ser ia falta de esfuerzos para 

Perfil Ambiental 

evaluar la eficacia de las diversas acciones 
tendientes a lograr cambios de actitud en el 
pueblo. Tambien se podria fortalecer ]a 
coordinaci6n entre las varias instituciones 
involucradas, adoptando y modificando el 
modelo del convenio SEP-CO11DEFOR. El 
primer encuentro de Educaci6n Ambiental, 
realizado en 1989 es el primer paso hacia esta 
coordinaci6n. 

Recomendaciones 

Definir una politica y estratega comfin entre 
las organizaciones interesadas en la educacion 
ambiental y en la preparaci6n de recursos 
humanos de itormaci6n ambiental. 

Fortalecer la capacitacion de docentes y 
promotores a nivel nacional y local por medio 
de programas y provectos de educacion 
ambiental formales y no fornales. 

Incorporar dentro de los progranias y 
poyectos acciones orientadas a la concien
tizaci6n de las autoridades civiles y militares 
para que ( stas apoyen las acciones qlue 
realizan las instituciones involucradas. 

• 	Facilitar el acceso de los educadores y el 
pblico en general a las 5reas protegidas para 
pielcon gn lsares prtgiap 

Marco Legal e Institucional 

Todo sistema juridico para la proteccion del 
medio ambiente se encuentra estructurado por 
normas juridicas de cardcter general y absoluto 
que regulan situaciones ambientales y que 
forman parte del ordenamiento juridico. 
Ejemplos de estas normas son las constituciones 
politicas, los codigos y leyes, los tratados y 
demdis acuerdos internacionales, reglamentos y 
otros ordenamientos similares y normas t6cnicas. 

Los nuevos principios que se han 
constitucionalizado giran en torno de la idea de 
que la funcion de la proteccion del nedio 
ambiente es un deber del Estado y de todo el 
pueblo; todas las personas tienen derecho a un 
ambiente sano, y es deber del Estado y de todos 
los habitantes propiciar un tipo de desarrollo 
ecologicamente apropiado. 

Asi se tiene que la Constituci6n de la 
Republica dr. Honduras reformada en 1982 
sefiala en su articulado pertinente a la 
Protecci6n de los Recursos Naturales y el Medio 
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Ambiente, suelo urbano, salud, trabajo, 
educaci6n y cultura y otros, toda una serie de 
preceptos y principios bisicos que toda ley 
secundaria debe respetar, y recurre, conse-
cuentemente, a la intervenci6n estatal para 
garantizar la protecci6n de dichos recursos ydel 
mismo ambiente en general. De esta manera el 
texto constitucional no solo arbitra la funci6n 
protectora estatal de la salud humana, sino que 
articula tecnicas juridicas de actuacion, como la 
utilizacion racional de los recursos naturales y 
la prevencion del deterioro ambiental. 

No obstante lo anterior, 1londuras no cuenta 
con un marco juridico especifico que controle 
el uso, proteccion, conservacion y defensa delmedio ambiente asi como Ia degradaci~n del 

mismo causada por ]a destruccibn y la contarni-
nacion. El anlisis de ]a legislaci6n ambiental 
de Honduras existente demuestra una gran 
dispersion de leyes, decretos, ordenanzas, 
reglamentos, asi :omo de organismos oublicos y 
privados que tierien atribuciones especificas en 
este campo. 

En general, existen aproximadamente 37 leyes 
y 420 articulos que contienen disposiciones 
ambientales sin criterios uniformes y sin 
considerar la globalidad y caricte" 
suprasectorial de la problemitica. Para superar 
tal irregularidad, SECPLAN ha presentado un 
aneproyecto de Ley General del Medio 
Ambiente en 1988 al Soberano Congreso 
Nacional a fin de viabilizar la ordenaion del 
territorio con ci iterios ecologicos y conformar 
una estructura administrativa apropiada. Otras 
instituciones han presentado a dicha camara 
instrumentos similares, lo que indica ia 
necesidad de mayor coordinacion y colabora
ci6n interinstitucional. Sin embargo, esta 
medida nace en el interns del Gobierno por los 
diferentes sectores de la sociedad a quienes 
preocupa el deterioro cada vez mayor del medio 
ambiente. 

Debido a la diversidad de leyes pertinentes 
al medio ambiente se crea una dispersi6n en la 
aplicacion de los principios juridicos y la 
disposici6n de la competencia, credindose 
conflictos intersectoriales e interinstitucionales. 

Recomendaciones 

Adoptar un sistema de coordinaci6n para 
asegurar la participaci6n activa de las 
diversas instituciones, armonizar conflictos 
conceptuales y de asignaci6n de funciones, 
atenuar la competencia interinstitucional y 
mejorar la estabilidad del personal tdcnico, 
evitando las continuas rotaciones que 
influyen negativamente en la eficacia y 
calidad del trabajo. 

Fomentar la formaci6n de un grupo de
profesionales de derecho y capacitarlos en 
materia de derecho ambiental, a fin de 
impulsar la aplicaci6n de la legislaci6nexistente y promover el desarrollo del marco 
ui yo.
 

juridico. 

Reforzar las acciones tendientes a procurar la 
aprobaci6n de la Ley General del Ambiente 
de Honduras, tomando en cuenta los recursos 
financieros y humanos que se requeririan 
para la aplicacion de la ley en su totalidad. 

Crear una unidad t(cnica en cada instituci6n 
con personal capacitado y formacion 
ambientalista, con la funcion especifica de 
velar para que k. discusion ambiental y el 
manejo de recursos naturales se incorporen 
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Anexo 1 

Proyectos de Cooperaci6n Tcnica en Ejecuci6n y Ejecutados con
 
Financiamiento Externo, que Contemplan Actividades Ambientales
 

(mites de doLares de EE.UU.)
 

Proyecto/ 

Actividad 


FB/8201-86-01 

Incorporaci6n de la 

Dimensi6n Ambiental 

en et DesarrotLo 

Rural Integral 


HON/NR/83/001 

Exptoraci6n minera 
para Metates Precio-
SOS y B~sicos 

Ecologia 


Proyecto de Irriga-

gaci6n 


522-0168 

Manejo de Recursos 

Maturates 


Plan Maestro 

Tegucigalpa 


ATM/SF/24-HO 

Fortatecimiento 

Institucional de 


S.R.W. 


Fuente 

de 


Coopera-

ci6n 


PNUMA 


FRNUERN 


UNESCO 


AID 


AID 


ITALIA 


BID 


Duraci6n 

Proyecto 


1986-1987 


1986-1988 


1986 


1986-1988 


1985-1987 


1986-1987 


1984-1988 


Total de 

ta Coopera-

ci6n at 

Proyecto 


18 


1,225 


20 


22,500 


14,995 


3,187 


1,200 


Desetiotsos
 
deL
 

Proyecto 

en 1986 


11 


1,046 


20 


ND 


638 


651 


45 


Naturateza de La Cooperaci6n.
 
Ubicacion Unidid Ejecutora
 

Apoyo institucionaL para ta
 
incorporaci6n de La dimensi6n
 
ambientat en Los programas de
 
desarrotto rural integrado en
 
La zone sur del pals.
 
Unidad ejecutora: SECPLAN.
 

Exploraci6n minera en tres zonas:
 

Quitagana, Chant6n y Yuscaran.
 
Unidad ejecutora: S.R.N.
 

Fortatecer La protecci6n y ma
nejo de ta reserva de la Bios
fera deL Rio Pl6tano.
 

Expansion deL area de terreno
 
agricota en irrigacion y mejo
ramiento en Las capacidades
 
del Gobierno de Honduras, firmas
 

hondureias privadas de In
glaterra y agricuLtores hondu
reros para ptanificar y manejar
 
actividades de irrigaci6n.
 
Unidad ejecutora: S.R.N.
 

Fortatecimiento de instituciones
 
seteccionados del sector pubtico,
 
vincuLadas at manejo de recursos
 
naturates y usa de la tierra
 
para desarrottar modelos de
 
pLaneaci6n de cuencas, aunentar ta
 

capacidad de recotecci6n y analizar
 
datos bdsicos sobre recursos de agua
 
y usos de tierra regi6n central y sur.
 

Unidad ejecutora: S.R.N.
 
Programa de Catastro Nacional,
 
COHDEFOR y Direcci6n de Recursos
 
Hfdricos.
 

Captaci6n de agua subterr~nea:
 
Montafia El Chile. Tegucigatpa.
 

Unidad ejecutora: SANAA.
 

Fortalecimiento institucional de
 
ta Direcci6n General de Minas e
 
Hidrocarburos. Preparaci6n del
 

Inventario Minero y Mapa MetaLo
geritico Nacionat.
 
Unidad ejecutora: D.G.M.11.
 

http:D.G.M.11
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Anexo 1 continuado
 

Fuente 

Proyecto/ de 

Actividad Coopera-


ci6n 


HO1/86/007 PNUD/FAO 

Programna Naciona 

de Desarrotto Forestal 


HOJ/82/010 PNUD/FAO/ 

Investigaci6n y BID 

Evatuaci6n Co(Ter-

cial de los Princi-

pates Pcsqueros 

Marftimos de ta 

Zona Norte de 

Honduras 


HON/84/004 PNUD-FAO 

Recursos Hfdricos 

para Pequehos 

prcductores 


TGP/HON/4509 FAO 
Legistaci6n sobre NORUEGA 
Medio Ambiente, 
Vida Sitvestre y Pesca 


CGP/HON/O11/NOR FAQ 

Manejo Forestal 

Integrado para el 

Beneficio Social 


HON/2742 PMA 

DesarroLto Fores-

tat 


448/12207 

Desarrolto deL 

Bosque Latifo-

tiado 

CANADA 

ACDI 

448/10254 

Desarrotto In-

tegrado det 

Vatle Guayape 

CANADA 

Duraci6n 

Proyecto 


1987 


1984-1987 


1984-1987 


1985-1986 


1982-1986 


1985-1989 


ND 


1978-1986 


Total de 

ta Coopera-

ci6n at 

Proyecto 


157 


756 


1,701 


55 


569 


4,600 


8,000 


4,300 


Deselootsos
 
del
 

Proyecto 

en 1986 


16 


250 


452 


45 


14 


1,100 


135 


39 


Naturateza de la Cooperaci6n.
 
Ubicaci6n Unidad Ejecutora
 

Asistencia preparatoria para la
 
puesta en marcha del Programa
 
Nacionl de Desarrotto Forestal.
 
Unidad ejecutora: COHDEFOR.
 

Planificar y desarrottar en forma
 

racionat y eficiente el aprovecha
miento de Los recursos pesqueros
 
ubicados entre Puerto Castitta y la
 

Frontera con Nicaragua. El estudio
 
podrfa identificar proyectos de
 
inversi6n.
 
Unidad ejecutora: S.R.N.
 

Cooperaci6n t6cnica para impulsar
 
un aumento de la producci6n de
 
atimentos de origen agrfcota en
 
Areas con sistemas de riego
 
existentes. Fortalecimiento
 
de ta capacidad t6cnica adminis
trativa de Las entidades guberna
mentates en et 6rea de recursos
 

hidricos con adiestramiento
 
de canpo. Attintida, Chotuteca,
 

Comayagua, Cort6s, Francisco Moraz6n,
 
Vatte, Yoro.
 
Unidad ejecutora: D.G.R.H.
 

Asesorfa legal at Ministerio
 
de Recursos Naturales y Ante
proyectos de Leyes.
 
Unidad ejecutora: S.R.N.
 

1mp tsar desarrotto de corunidades
 
forestates Irarginadas, con apoyo
 
t6cnico y financiero a COHDEFOR.
 
Asesorfa 52.5 m/h. a nivet nacionat.
 
Unidad ejecutora: COHDEFO .
 

Ayudar at Gobierno a organizar
 
los grupos de agricultores de
 
zonas forestales, para integrartos
 
a Linprograma de protecci6n fores

tat, reforestaci6n y conservaci6n
 
de suelos buscando generaci6n de
 

nuevos empteos y mayoreb irgrcs 

famiiares. 5 distritos forestates
 
de COHDEFOR.
 

Manejo de cuencas e introducci6n
 

det Sistea Social Forestal
 

Costa Attantida.
 

Unidades ejecutoras: COHDEFOR
 

S.R.N., INA.
 

Preparaci6n de un plan maestro
 

para et desarrollo rural del
 

Valle del Guayape. Estudios de
 

factibilidad y apoyo a fincas
 

pitoto para [a introducci6n de
 

nuevas tecnotogfas.
 

Unidad ejecutora: Fincas Piloto DIRCO.
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Anexo 1 continuado
 

Fuente 

Proyecto/ de 

Actividad Coopera- Duraci6n 


ci6n Proyecto 


Pesca CHINA 1978-1986 


Programs Entre- FINLANDIA 1986 

miento Forestal. FINNIDA 


HON/9-MARGOAS COSUOE FASE 1-I 

Programs de Desa- 1979-1990 

rrotlo Rural de 

Las regiones de 

MarcaLa y Goas-

cor~n 


HON/15/DRI-YORO COSUDE FASE 1+11 

Desarrollo Rural 1981-1991 

Integrado de Ia 

Subregi6n de Yoro 


ATN/SF-2422-HO BID 1984-1987 

Estudio para 

S.R.N. 


EpidemioLogfa OMS-OPS ND 

M.S.P. 


Saneamiento OMS-OPS ND 

MSP,SANAA,DIMA 


Total de 

(aCoopera-

ci6n at 

Proyecto 


ND 


6 


17,955 


7,425 


570 


153 


170 


Desembolsos
 
del
 

Proyecto 

en 1986 


266 


6 


2,701 


27 


229 


153 


170 


Perfil Ambiental 

Naturaleza de ta Cooperaci6n.
 
Ubicaci6n Unidad Eiecutora
 

Mejoramiento de t6cnicas de pesca y
 
procesamiento de productos marinos.
 
Instalaci6n de ur Laboratorio en San
 

Lorenzo para capacitaci6n do personal.
 
Golfo de Fonseca.
 
Unidad ejecutora: DIGERENARE.
 

Asistencia at desarrotlo fo
restat det pafs.
 

Asistencia t6cnica y financie
ra at Programa de Desarrollo
 
Rural Integrado d las subre
giones de Marcala y Goascordn,
 
cubriendo 10 sectores para ne
jorar el nivel de vida de [a
 
poblacion neta. 4 expertos,
 
consultores y ayuda financiera
 

Asesorfa 17 m/h.
 
Unidad ejecutora: S.R.N.
 

Mejorar eL nivet de vida de
 
los pequeos productores y
 
grupos de [a Reforma Agraria
 
de 6 municipios del Departa
mento de Yoro, a trav6s de una
 
acci6n integral e integrada
 
que se orienta a mejorar Los
 
ingresos a niveL orginizativo y
 
de gesti6n. Reforzar el nivel
 
de satisfacci6n de sus neces;

dades b-sicas y apoyar La do
taci6n de servicios de infra
estructura productiva y social
 
Asesorfa 60 m/h.
 
Unidad ejecutora: S.R.N.
 

Investigaci6n y evaLuaci6n de
 
potencial pesquero rnarftimo de
 
Ia zona norte de Honduras.
 

Unidad ejecutora: S.R.N.
 

Fortatecer La capacidad opera
tiva t6cnica y adnminsitrativa
 
del MSP para controlar ennfer
medades infecciosas. Teguci
galpa.
 

Unidad ejecutora: MSP.
 

!ncrementar [a cobertura de
 
servicios de agua pitable y
 
saneamiento, especiaLmente en
 
areas rurales y urbanas margi
nadas, fcrtaLeciendo [a capa
cidad gerenciaL y operativa de
 
Las entidades a cargo de estos
 
Servicios. Tegucigalpa.
 
Unidad ejecutora: MSP.
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Anexo 1 continuado 

Proyecto/ 
Actividad 

Fuente 
de 

Coopera-
ci6n 

Duraci6n 
Proyecto 

Total de 
La Coopera-
ci6n at 
Proyecto 

Desembolsos 
del 

Proyecto 
en 1986 

Naturateza de la Cooperaci6n. 
Ubicaci6n Unidad Ejecutora 

Desarro~to de Ser-
vicios de Satud 
MSP 

OMS-OPS ND 184 184 Desarrotlar funciones de pta
neamiento, aumentar la capaci
dad de formulaci6n y segui
miento de proyectos y obtener 
una mejor utilizaci6n de los 
recursos internos y externos 

en fux ci6n de cobertura de 
servicios. Tegucigalpa. 

Unidad ejecutora: MSP. 

Desarrolto de Re-
cursos Humanos 

OMS-OPS ND 81 81 Coordinar y sistematizar Las 
actividades de ptanificaci6n, 
formaci6n y utitizaci6n de re

cursos humanos en Las instituciones 
del sector saLud. Tegucigalpa. 
Unidad ejecutora: MSP 

Control de Enferme- O04S-OPS 
dades Producidas 
por Vectores 

ND 165 165 Cooperaci6n de Los canmpos de 
cnsuttorfas, contrataciones 
locates, suninistros de equipo 
y materiales, becas, cursos y 

seminarios locates para 
adiestramiento de personal 

en et campo de control 
de vectores a nivet nacionat. 
Unidad ejecutora: MSP. 

Medicina Comunita-
ria 

UNICEF 
ESPA.A 

1984-1986 94 47 Participaci6n de estudiantes 
de sexto argo de medicina en 
cominidades rurates y urbanas 
marginaLes proporcionando ayuda 
mndica de primer nivel a 

travs de los Centros de Satud 
del Ministerio de SaLud a nivel 

nacionat. 
Unidad ejecutora: Facuttad de 

Ciencias Mcdicas, UNAH. 

3-P-85-0188 
Dengue (en Hondu-
ras) 

CANADA 
CIDA 

1986-1989 67 19 Determinar Los diferentes tipos 

de dengue existentes en 
Las regiones del pals y de esta 
manera detectar eL sfndrome 

de Dengue Hemorr6gico (DHF), 
estudiar sus caracterfsticas 

epidemiot6gicas, factores de 
riesgo y eficacia de Las 
t6cnicas de diagn6stico. 
Unidad ejecutora: UNAH. 

Proyecto 
Mejoramiento 
del Uso y 
Productividad 
de la Tierra 
(L.U.P.E.) 

AID 1989-1997 36,000 Mejorar ta producci6n y 

productividad agrfcota sostenible, 

a travs de intervenciones tcnicas 

integradas dirigidas a pequefios 

agricultores de Ladera, inctuyendo 

eL manejo y protecci6n de Los 

recursos naturates. 
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Anexo 1 continuado 

Proyecto/ 

Actividad 


3-P-83-0280 

Epidemiotogfa de 

ta diarrea 


Servicio Nacionat 

de Acueductos y
 
Atcantarillados
 
(SANAA)
 

Infraestructura 

para La Salud 


Obras en Salud 


Aspectos de Apre-

ciaci6n y Manejo de 

la Contaminaci6n 

de la Industria 


HON/82/015 

Meteorotogia e 

Hidrografia aplica-

dos at desarroLto 


Proyecto de 

Desarrotto 

Forestal 


Fuente 

de 


Coopera- Duraci6n 

ci6n Proyecto 


CANADA 1984-1987 

CIDA 


REINO UNIDO 1980-ND 


PLAN 1985-ND 


SCH ND 


ONUQI 1986 


PNUD 1982-1986 


AID 1987-1994 


Total de 

ta Coopera-

ci6n at 

Proyecto 


154 


ND 


NO 


98 


ND 


548 


20,000 


Desefrbolsos
 
det
 

Proyecto 

en 1986 


11 


171 


173 


72 


2 


100 


-

Perfil Ambiental 

Naturateza de ta Cooperaci6n.
 
Ubicaci6n Unidad Eiecutora
 

Investigar la epidemiologfa de
 
ta diarrea en La pobtaci6n menor
 
de 5 aios en el area rural de
 
Honduras. Se determinar6 eL estado
 
nutricional de La pobLaci6n,
 
se evatuar6 [a retaci6n entre
 
ei estado nutricionaL y La inci
dencia d& diarrea serialarA el
 
estado de unidad de pobLaci6n
 
y estudiar6n los factores sociaLes,
 
cuLturates y econ6micos que
 
cotribuyen a ta incidencia de
 
ta diarrea a nivet nacional
 
Unidad ejecutora: UNAH.
 

ND
 

Construcci6n y reparaci6n de
 
Centros de Satud, tetrinas
 
agua potable y acueductos a
 
12,200 famitias. Francisco Morazfn
 
Comayagua, Santa 8irbara, y Copin.
 
Unidad ejecutora: MSP.
 

Infraestructura y saneamiento
 
rural, atenci6n primaria en salud,
 
atenci6n aLimentaria nutricional
 
e implementaci6n de la potftica
 
nacionat de La supervivencia
 
infantit. Tegucigalpa, Pespire,
 
Intibuc6 y YamaranguiLa.
 
Unidades ejecutoras: SCH, MSP,
 
PRASAR, CARE.
 

Beca de capacitaci6n a un fun
cionario de La UNAH. Gante,
 
BLgica.
 
Unidad ejecutora: Facultad de
 
Farmacia.
 

Asistencia tecnica y equipo me
 
tereot6gico para favorecer la
 
conservaci6n de Los recursos y
 
el amnento de La producci6n.
 

Mejorar el manejo y productividad
 
sostenibLe de Los bosques comerciates
 
de pino y eficiencia de La conversi6n
 
y mercadeo industrial de Los
 
productos madereras.
 

Fuente: Gesti6n Ambientat en Honduras. 1988. DGPT SECPLAN.
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2 Principales Caracteristicas
 

Geomorfologia 

Honduras es el segundo pais inds grande y mas 
montafioso de America Central, con un area de 
112.088 km 2 . Mas del 75 por ciento de ia tierra 
tiene pendientes mayores del 25 por ciento. La 
geomorfologia puede distinguirse en tres regiones 
principales: las tierras altas y valles interiores, 
las tierras bajas del Caribe, y las tierras bajas del 
Pacifico (Mapa 2.1). 

Tierras Altas y Valles Interiores 

Las tierras altas del interior representan el 81,7 
par ciento del territario hondurefio. Se 
caracterizan por mantafias de ms de 600 metros 
d. aitura (78,9 por ciento), colinas entre 150 y
600 metros (14,9 par ciento), y' Ilanos a 6 cerca 

del nivel del mar (6,2 por ciento). Los valles mds
Sua yLe~ enel 

inpartantes son: Sula y Le.in en el none; Agu n 
en el nordste; Guayape-Patuca ea ana centra-
oriental del pais; y Nacaome-Choluteca en el sun. 

irnprtatesson ort; Au~n 

Los suelos poca profundas, racasas, erosio-
rados, ,cidos de las tierras altas del interiar estin 
dominados par bosques de pina y son conside-
rados par las agricultr es comasuelos pabres
para Ia agricultura. Desde Ia epoca colonial, ia 

cria de ganado ha constituido una actividad 

dominante en las mejores tierras de los valles de 
Comayagua, Catacamas y Yoro. Desde 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 que-
mados peri6dicamente para controlar la invasion 

Ambientales
 

de vegetaci6n arbustiva espinosa yotras malezas 
y par-isitos. 

El tabaco, cafd, los granos bdisicos y algunos 
,rboles frutales se cultivan en los mejores suelos 
de las tierras altas del interior, mientras que en 
los valles como Comayagua y Zamorano se 
encuentra ]a producci6n intensiva de vegetales y 
cafia de azOcar. 

Tierras Baja, del Caribe 

Las tierras bajas del Caribe representan 16,4 por 
ciento del territorio nacional. La regi6n se 
caracteriza por angostas planicies aluviales 
inundables que se extienden como ramales hacia 
el interior, siguiendo las depresiones entre las 
cordilleras. Los f6rtiles suelos aluviales de los 
valles y las planicies costeras adyacentes,
cultivadas desde tiempas precolombinos, ahora 

ti za n parte sasp lantcinos de 
se c caracterizan pot extensas plantaciones de 
banano y algo de palma aceitera africana. De 
estas tierras bajas productivas, las del rio Ul1ia 
son las mis intensivamente desarrolladas. Las 

tierras bajas del Caribe, especialmente el drea 
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 ia
moiiaoneigcaelasa. 

del paisaje.modificacibn ecol6gica 

En el lejano noreste yace la Mosquitia que, 
para todos los prop6sitos prcticos, permanece 
fuera del ,imbito del desarrollo nacional. La 
Mosquitia se caracteriza por sdibanas de pino 
sobre suelos arenosos y de cuarzo altamente 
intemperizados. 
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La densidad de poblacion es extremadamente 
baja, con escasa agricultura migratoria, y 
practicada solamente sobrr terrenos mis recientes 
con bosques latifoliados :n las margenes de los 
rios que cruzan las sabanas de pino. 

Sin embargo, ]a tasa de cambio ecol6gico en la 
Mosquitia se ha acelerado en ia u1tima decada 
con el desplazamiento y reasentamiento de 
indigenas Miskitu de Nicaragua al territorio 
hondureilo a causa de la guerra entre Nicaragua 
y los "Contras." La colonizacion de ia Mosquitia 
y de las tierras bajas adyacentes de bosques 
latifoliados por campesinos hondurefios de la 
zona sur ha s~do otro factor importante para la 
deforestaci6n indiscriminada y no controlada del 
noreste. Los campesinos vienen de una region 
que ha sido sometida a un nivel de degradaci6n 
ecologica grave, con perdida irreversible de 
recursos naturales renovables. 

Tierras Bajas del Pacifico 
Las tierras bajas del Pacifico ocupan dos por 

ciento del territorio nacional y abarcan la linea 
costera del golfo de Fonseca, bordeada de 
manglares y las estrechas planicies casteras y~ 
ribereias inundables, de las cuales la mas extensa 
es ia planicie del rio Choluteca. Esta area es muy 
conocida por sus sabanas de bosques poco densos 
("sabanas de moro," dominadas por Crescentia 
alata) y por la ganaderia, asi como por la 
produccion de algodon, cafia de azucar, melon y 
algunos vegetales. 

Clima 

De acuerdo con el meteor6logo hondureflo 
Edgardo Zifiiga A., y siguiendo el sistema de 
clasificacion ideado por KOppen, el clima de 
Honduras puede ser considerado en general como 
"Lluvioso Tropical," pero en la extension 
territorial del pais se observan variaciones 
apreciables dentrc de este tipo. L estacion 
lluviosa dura aproximadamente desde iwediados 
de abril hasta octubre, con una precipitaciOn 
media anual de 1.800-2.500 mm (Mapa 2.2). 

El clima de pais seria ris uniformie si el 
desplazamiento hacia Honduras de la Zona 
Intertropical de Convergencia, entre Mayo y 
Octubre, no modificara el comportamiento de los 
vientos Alisios del noreste que soplan a trav~s del 
istmo durante la mayor parte del afio. Antes de 
su regreso definitivo anual a las aguas del Oceano 
Pacifico, a finales de Octubre, la Zona lo hace en 

forma temporal y breve entre Julio y Agosto, en 
la 6poca conocida como canicula (debido a la 
influencia de la "Alta de las Bermudas"), 
regresando nuevamente hacia el Norte entre 
Septiembre y Octubre, periodo en que su efecto 
es reforzado por las llamadas "Ondas del Este." 
Por otra parte, el clima del pais es modificado 
durante el resto del aflo por invasiones frecuentes 
de "aire polar modificado" que Ilega a Honduras 
procedente de "centros migratorios de alta 
presi6n," los cuales se desplazan aesde el Norte 
hacia el Golfo de Mexico durante el Otofio y el 
Invierno. En estas ocasiones las ternperaturas 
ambientales descienden y aumnenta la velocidad 
de los vientos, que son anti-ciclonicos; al llegar 
a Honduras estos vientos vienen acompafiados por 
"frentes frios" d(biles y por Iloviznas. 

Como resultado de tales modificaciones del 
regimen de vientos, aunque el litoral del Caribe 
si tiene un verdadero clina "tropical Iluvioso," se 
vuelve intis fresco entre OctuL-re y Febrero y mis 
iluvioso (precipitacion en fornia de "llovizna") en 
Octubre y Noviembre, con vientos "nortes" 
relativamente frecuentes en este mismo periodo. 

Adenis, dichas modificaciones dan lugar a que 
no pueda diferenciarse un periodo "seco" bien 
determinado. La costa del Caribe recibe 

de Iluviaanualmente a s de 2,400 min/anto 
enbon de pretcidniante dl ocurr 

bolsn de precipitacin igualmente alta ocurre en 
el valle inmediato al norte del lago Yojoa. La 
precipitacion disminuye en las tierras altas del 
interior, con menos de 1.000 mm/aflo cerca de 
Tegucigalpa. 

A su vez, el litoral del Pacifico presenta un 
clima "tropical" sui-generis, causado por la 
completa modificacion que sufren los vientos 
Alisios al atravesar el pais, pudidndose observar 
que el periodo comprendido entre la mitad del 
otofio y mediados de la primavera (de principios 
de Noviembre a fines de Abril) es casi totalmente 
seco. Durante pequefios lapsos en Mayo y en 
Septiembre, debido a la Ilegada cde la Zona 
Intertropical de Convergencia al litoral 
Centroamericano del Pacifico, soplan alli vientos 
del sur y se observan tambi~n dos periodos de 
intensa precipitacion, uno en Junio y el otro en 
Septiembre. Las tierras bajas del Pacifico, siendo 
m's humedas que las tierras altas del centro, son 
mis secas que las tierras bajas del este. La 
precipitacion varia de 400 a 2.200 mni/aflo, 
dependiendo de las condiciones topogr'ficas 
locales. 

El clima de las regiones del interior de 
Honduras esti supeditado al mayor o menor 
efecto orogrdifico, debido a lo accidentado de ia 
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2.1 	 Pico Bonito, desde Salado Barra 
(foto por Asociaci6n Hondurefia 
de Ecologia) 

k. i 

2.2 	 El Lago de 
Yojoa y el Parque 
Nacional Cerro 
Azul Meambar -. 
(foto por - , 
Jim Barborak). 

2.3 	 El bosque caducifolio en la altitud media 
(foto por Vicente Murphy) 
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superficie del pais, al grado que en las regiones 
altas (sobre los 1,000 m de elevaci6n) se Ilegan a 
registrar en Diciembre y Enero temperaturas 
minimas ligeramente inferiores a los 10°C, 
mientras que en lugares vecinos de menor 
elevaci6n (unos 600 m sobre el nivel del mar), 
las temperaturas minimas rara vez descienden de 
los 18°C, con noches y dias completamente 
despejados en ambos casos. 

lay varias zonas relativamente poco lluviosas 
y otras con Iluvia abundante; ios periodos de 
precipitacion intensa, sobre todo hacia el lado del 
Pacifico, pueden presentarse en diversas fechas 
entre Mayo y Octubre. En cambio del lado dcel 
Atlntico los periodos de poca precipitacidn s. 
presentan entre Marzo y Mayo. 

Las temperaturas son determinadas princi-
pahnente por la elevacion. Las tierras bajas 
costeras debajo de los 500 m tienen una 
temperatura media anual de 24°C, mientras que 
las cuencas de las montafias entre los 500 y 2.000 
m varian de 16-24'C. Las zonas sobre los 2.100 
m tienen una temperatura media anual de menos 
de 15°C. 

Como Centro America se encuentra dentro de 
la faja latitudinal en la que se generan las 
tormentas y huracanes tropicales (meteoros que 
tienen su origen en los centros debiles de baja 
presi6n que caracterizan a la Zona Intertropical 
de Convergencia), la costa hondurefia del Mar 
Caribe se encuentra en ia posible trayectoria de 
cada uno de estos fen6menos violentos. Sin 
embargo, estos meteoros generalmente cruzan el 
Golfo de Honduras cuando todavia se encuentran 
en etapas previas a las del huracn maduro y, por 
ello, no todos los afios tienen efectos desastrosos 
para el pais. 

A excepci6n de 1954, afio en que el Hurac"n 
"Gilda" se form6 entre Honduras y Belice para 
luego seguir ina trayectoria errditica que lo 
mantuvo por tiempo apreciable en el Golfo de 
Honduras y relativamente cercano a nuestras 
costas, aquellos que pueden producir marejadas 
e inundaciones de importancia que afecten al pais 
son tunicamente los generados en el Este del 
Atlintico, a gran distancia de Honduras, y que 
Ilegan a cruzar dicho Golfo. Estas condiciones 
parecen presentarse con frecuencia relativamente 
baja. En el Oltimo siglo la costa norte y las Islas 
de la Bahia han sido golpeadas solamente por 13 
buracanes y 8 tormentas tropicales, y en las 
filtimas d~cadas solo se han registrdo en 1935, 
1969, 1974 y 1988. En 1974, el Huracan "Fifi" 
ocasion6 gran p6rdida de vidas y dafios a 
propiedades. Los fuertes vientos y la precipi-
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taci6n ocasionaron erosi6n y deslizamientos de 
tierras y pdrdidas de las cosechas, principalmente 
de plantaciones de banano, que proporcionan el 
40 por ciento del ingreso proveniente de la 
exportacion. Dos huracanes de alta intensidad 
("Gilberto" y "Joan") afectaron todo Honduras en 
1988, causando millones de lempiras de danos a 
ia infraestructura urbana y agricola. 

Como el ntimeio de fenomenos de este tipo 
que se generan en el Mar Caribe varia de afio a 
aiho, desde un mdximo aproximado de 21 hasta 
un minimo registrado de 1,la influencia de estos 
sobre el clima de Honduras puede considerarse 
como esporidica. En terminos generales, estas 
perturbaciones atinosf ricas atraviesan el Golfo 
de Honduras manteniendose alejadas, por 
termino medio, entre 100 y 200 km de la linea 
costera del AtlIntico. 

La acci6n simultinea de la Zona Intertropical 
de Convergencia y de un huracan tropical sobre 
el territorio hondurefio es rarisima. Tal situacion 
parece haberse presentado en el caso del Huracn 
"Fifi," cuando este fOltimo ejercio su influencia 
directa sobre la costa del Mar Caribe, a ia vez 
que la Zona de Convergencia lo hacia sobre la 
Costa Sur y el interior del pais. 

Tambi~n debe tenerse muy en cuenta que la 
complicada orografia de Honduras altera la 
circulacion de los vientos de los huracanes, 
provocando lluvias fortisimas en las laderas de 
barlovento de las cadenas montafiosas costeras, 
de duracion relativamente breve, que dan lugar 
a inundaciones de tipo "relmpago" y de 
consecuencias desastrosas. 

Ecosistemas Principales 

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 segfin el 
sistema de Holdridge (1966), en Honduras se 
hallan representadas ocho zonas de vida (Mapa 
2.3).' 

El sector nororiental, con predominante carga 
de humedad proveniente del Caribe, inunda la 
calida y humeda cuenca del Atlkntico con 1750 
a 2000 mm de precipitaci6n anual, dando como 
resultado zonas de vida htimedas y muy hfumedas 
en las pendientes del Atldintico que cubren mils 
de 75 por ciento del ,rea de tierra. La vegeta
ci6n dominante del ,rea del Atl.ntico la consti
tuyen los bosques latifoliados, excepto donde el 
fuego y las condiciones edaficas a las alteraciones 
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humanas favorecen los bosques de pino. Las 
lagunas y bahias costeras protegidas estdn 
bordeadas de manglares. Los manglares siguen la 
influencia de la marea tierra adentro a Io largo de 
los principales rios que desembocan al mar. Las 
barreras de arrecifes de coral que circundan las 
Islas de la Bahia y otros cayos aislados del Caribe 
son algunas de las mejores desarrollas en este 
hemisferio. 

Las cuencas intermontafiosas occidentales, 
valles y montafias que no estdn expuestas a estos 
vientos htimedos, estbn mayormente ocupadas 
por rodales de roble y pino. En pendientes o 
mesetas sobre los 1.200 m a menudo se presentan 
comunidades de maderas dura de bosques 
nublados. Varios valles al norte y este de 
Tegucigalpa son de apariencia desertica y ofrecen 
un contraste sorprendente con el templado y 
verde bosque nublado sobre ellos. La costa sur se 
caracteriza por estrechas extensiones de 
manglares y mas hacia tierra adentio por 
remanentes de bosque seco tropical. 

De igual importancia para ]a diversidad del 
h.bitat es el hecho de que Honduras representa 
un importante eslabon en la transicion entre las 
plantas y animales del neoartico y del neotropico. 
El bosque iluvioso tropical de las tierras bajas del 
Sur de centroamerica es restringido y discontinuo 
en el norte y este de Honduras y forma el primer 
filtro natural para la expansion hacia el norte de 
la biota del bosque pluvial al norte del Panama. 
Las especies de plantas tropicales y animales 
tropicales a menudo se encuentran en 
yuxtaposici6n con aquellas de climas mas 
templados. 

Utilizando la clasificacion de Monroe de 1968 
para los hbitats naturales de Honduras, se 
pueden identificar y describir varias comuni-
dades distintas (Mapa 2.4). Estas se basan en 
datos climatologicos, edficos y otras variables 
como el fuego y los flujos, e incluyen: 

* Bosque tropical Iluvioso de tierras bajas. 

" 	Bosque tropical seco o caducifolio (bosque 
Basue) 

monzon), 

* Bosque nublado (Iluvioso a montano). 

• Asociaciones de pino (ocotal) y pino roble. 

° Sabana de pino de tierras bajas. 

• Ecosistemas costeros y de arrecifes. 
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Bosque Tropical Lluvioso 

de Tierras Bajas 

El bosque lluvioso tropical, como se discute aqui, 
generalmente corresponde al bosque huimedo 
tropical de la clasificaci6n de loldridge, que est. 
limitado al drenaje del Caribe y alcanza su mayor 
extension en el sector oriental del pais conocido 
como la Mosquitia. Se limita a regiones con mds 
de 2.000 mm de precipitacion anual y no se 
extiende a estaciones secas, encontrdndose en 
elevaciones de hasta 750 ni. Los bosques estn 
compuestos mayormente de latif-liados siempre 
verdes y ocasionalmente unas pocas especies 
deciduas. El docel superior y los emergentes a 
menudo exceden los 60 m de altura. Estos 
bosques estan relativamente abiertos debajo del 
dosel denso. Las alteraciones naturales y las 
antr6picas en el bosque son rdpidamente 
invadidas por una vegetacion sucesional densa. 

Estos bosques representan algunos de los 
ecosistemas ecol6gicamente mzis ricos del planeta. 
Son fuente de diversidad genetica no comparable 
con ningt~n otro ecosistema. Desafortunada
mente, estan siendo destruidos a una tasa sin 
precedente por la agricultura migratoria, los 
ranchos ganaderos, las agroindustrias y las 
industrias forestales. Despues de la remoci6n de 
la vegetacion de los bosques Iluviosos, muchos de 
estos sitios estan sujetos a una grave erosi6n y 
agotamiento de los nutrientes del suelo. La 
regeneracion, si se permite que ocurra, rara vez 
se asemeja a la composici6n original del bosque. 
Conforme se acelere el desarrollo en estos 
bosques, disminuiran rapidamente las opciones 
futuras para su utilizaci6n sostenida, y asi 
aprovechar la madera y otros materialtz, lefia, 
proteccion de cuencas, plantas medicinales, 
reservorios geneticos, fauna silvestre y turismo. 

Bosque Tropical Seco o 

Caducifoio (Nonz6n) 

El bosque deciduo tropical reemplaza at bosque 
lluvioso donde la marcada estacionalidad de la 
precipitacion constituye el patron climitico 

predominante. Durante la estacion seca 
prolongada la mayoria d- los arboles pierden sus 
hojas. Aunque el bosque deciduo representa 
potencialmente el tipo de vegetaci6n dominante 
en las tierras bajas de la region de la costa del 
Pacifico, casi ha sido completamente eliminado 
o alterado por los agricultures y los ganaderos. 
Solo quedan algunos pequefios remanentes, 
mayormente bosques de galeria dispersos a lo 
largo de rios y riachuelos. Tal situacion existe 
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en toda ia costa del Pacifico, y el bosque deciduo 
se puede considerar como el ecosistema mas 
amenzado en Centro America. 

Bosque Nublado 

(Liuvioso a Montano) 

El bosque latifoliado de tierras altas es tipico de 
las montafias al sur de Honduras, en elevaciones 
que varian de 1.350 a 2.300 m, y en la cuenca 
caribefia desde cerca de los 900 a 2.800 m. En 
cada una de estas regiones, los bosques nublados 
se originan en diferentes factores climaticos 
aunque los habitats resultantes son muy similares. 
En ]a cordillera del sur, donde la nubosidad es 
casi diaria y las tasas de evaporacidn son bajas, 
los picos montafiosos proporcionan la humedad 
para el crecimiento de plantas exuberantes. En 
menores elevaciones estos bosques estan 
glneralmente rodeados de roble y pino. Las 
fuertes Iluvias y el aumento de nubosidad en la 
cordillera del norte crean un habitat similar al del 
bosque nublado, aunque estas areas a menudo 
estan contiguas a los bosques Iluviosos de tierras 
bajas. La diversidad de especies (numero de 
especies y su relativa abundancia) en estos 
bosques generalmente es menor que aquella de los 
bosques Iluviosos de tierras bajas. Los bosques 
nublados son importantes para la regulacion de 
los suministros de agua potable superficial y 
subterrinea, el riego, la energia hidroelectrica y 
para mantener el habitat de la enorme diversidad 
biologica. El rol de los bosques intactos para 
mantener los suministros de agua es especial-
mente evidente en los bosques nublados, pues la 
intercepcion de la Iluvia por las hojas y troncos 
es la fuente de gran parte de la precipitacion. 
Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras 
obtienen gran porcentaje de su agua potable de 
los bosques nublados. La energia hidroelectrica 
generada en el lago de Yojoa depende, en parte, 
del manejo racional de los bosques nublados y de 
los bosques Iluviosos de montafia. Debido a que 
estos bosques estn situados en pendientes 
extremadamente escarpadas, ayudan en forma 
significativa a reducir ia erosion y sedimentacion 
en las corrientes y lagos, factores que acortan 
apreciablemente la vida util de los proyectos de 
energia hidroelctrica. 

Hasta hace poco, muchos de los bosques 
nublados habian permanecido casi intactos 
debido al cina himedo y al terreno escarpado. 
Sin embargo, estnsiendo seriamente degradados 
por el incremento de los cultivos de carey Ia 
disexinaci n de Ia agricultura de corte y quema 
en ,'ireas anteriormente inaccesibles, 
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Asociaciones de Pino (Ocotal) 
y Pino-Roble 

Las asociaciones de pino y roble corresponden a 
la zona de vida del bosque humedo subtropical 
de Holdridge. Estas asociaciones cubren la 

mayor parte del oeste de Honduras en altitudes 
que varian de 600 a 1.800 m. Las especies 
predominantes son el roble (Quercus spp.) y P. 
oocarpa, que se encuentran en menores eleva
ciones, y el P. pseudosirohus en las elevaciones 
superiores de la zona de pinos. La cobertura 
vegetal varia desde pastos semejantes a los pastos 
de parque donde el fuego es comun, hasta los 
pastos altos y robustos bajos, casi impenerables. 
Los pinos parecen estar bien adaptados a los 
suelos pobres y poco profundos de la mayor parte 
de esta region, pero frecuentemente son 
reemplazados por el roble donde existen suelos 
mas profundos. El pastoreo, algunos cultivos, el 
corte del roble para lefia y el corte y transporte 
de trozas de pino con fines de exportacion, han 
niodificado enormemente este habitat. 

Esta es irna region cuyos recursos estan siendo 
rapidamente agctados. Por ejemplo, solo en 
1978, se cortaron 261 millones de pies tablares 
de pino, y en 1980, 54.000 ha fueron quemadas, 
representando una perdida de 44 millones de 
dolares en madera. Datos mas recientes indican 
que la tasa de deforestacion esta aumentando 
(Capitulo 6). La reciente inmigracion prove
niente de El Salvador y Nicaragua, asi como el 
crecimiento de la poblacion en Honduras, estin 
creando mayor presion sobre estos y otros 
ecosistemas forestales. Aunque los bosques de 
roble-pino se regeneran naturalmente, el 
pastoreo, la agricultura y el fuego estin 
impidiendo el reemplazo adecuado de los arboles 
cosechados. Obviamente, si continuan las actuales 
tendencias, Honduras puede afrontar pronto 
serios problemas economicos en su industria 
forestal. 

Sabana de Pino de Tierras Bajas 

Los bosques de tierras bajas de la Mosquitia se 
componen de pino Caribe (Pinus carihea), con 
algunas franjas de bosques de galeria de maderas 

duras a lo largo de los principales rios. 
Geogrdficamente, esta drea corresponde a la zona 
de vida de bosque tropical humedo de Holdridge, 
dominada por bosques Iluviosos latifoliados que 
casi circundan estas sabanas de pino. La 
presencia de pinos se atribuye generalmente a 
suelos con alta lixiviacion y arenosos, y al fuego 
frecuente. 
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Aunque esta zona no es explotada tan 
intensivamente como las regiones de pino del 
interior, ha sido identificada por los silvicultores 
como un area con alto potencial para la 
producci6n de pino. Las condiciones deficientes 
para la agricultura favorecen el uso forestal 
sostenido. Sin embargo, la degradaci6n de las 
sabanas de pino de ia Mosquitia de Nicaragua es 
evidencia del efecto ecol6gico de la explotaci6n 
irracional de pinos. 

Ecosistemas Costeros y de Arrecifes 

La costa de Honduras en el lado Pacifico esta 
ubicada totalmente dentro del Golfo de Fonseca. 
Dado la configuracion de la costa y las fronteras 
con Nicaragua y El Salvador, Honduras no tiene 
derecho de pesca ni acceso econornico a alta mar, 

solo derecho de transito. Una peninsula en 

terreno nicaragioense (Punta Cosigiina) protege 
al golfo de las olas y vientos maritimos y tambien 
restringe el intercambio de aguas entre el mar y 
el golfo. 

El Golfo de Fonseca esta rodeado por 
montafias de origen volcanico, de poca altura 
pero de fuertr, pendiente, que asoman en la 
planicie costera y forman islas en el golfo. La 
extensa planicie costera ha sido formada por 
sedimentacion de los rios Choluteca, Nacaome, 
Goascoran, Sampile y Negro. En total las 
cuencas hidrogrficas no abarcan mas que 13 por 
ciento del territorio nacional. Estos rios 
relativamente cortos aportan poca agua al golfo 
en los meses secoz, con el resultado de que la 
salinidad aumenta hasta mis de 50 partes por mil 
(la salinidad del mar es aproximadamente 35 
partes por mil). 

Dentro del Golfo de Fonseca se encuentran 
unas 64.000 ha de tierras afectadas por una 
fluctuaci6n promedio de las mareas de 2,3 
metros. Mas de la mitad de estas tierras entre 
mareas tiene cobertura de manglares. 
Hist6ricamente, el golfo ha soportado una 
modesta industria pesquera comercial y para 
consumo local basada en peces estuarinos y varios 
mariscos. Tambien se practica la tala de 
manglares para lefia y para la extracion de 
taninos. A partir del afio 1987 comenzo una 
r.'pida expansion del cultivo de camarones en 
estanque, qie Ileg6 a ocupar unas 4.000 ha en 
1989. La otorgaci6n de concesiones sin control 
ni estudios ecol6gicos previos ha resultado y 
resultara en dafios a los ecosistemas de manglares 
y a los recursos pesqueros. 

La gran costa norte de Honduras incluye 
anchas playas, grandes bocas de rios y extensas 
lagunas costeras como Brus Lagoon en el este de 
la costa. En las bocas de los rios y en las lagunas 
se encuentran bosques de manglar bien 
desarrollados. Frente a la costa se encuentran las 
Islas de la Bahia, tres islas mayores con varias 
pequefias, casi todas con arrecifes de coral. 
Ademds hay extensos bancos marinos y dreas 
cubiertas con zacate marin, (Thallassiaspp.). 

La sobrepesca de camarones, langostas y 
conchas ha sido ia actividad economica mis 
importante en ia costa del Caribe. Muchos de 

los pescadores tienen su base en las Islas de La 
Bahia. Existe una creciente industria turistica 
internacional basada en las islas con fuerte 
orientacibn al buceo en los arrecifes de coral. 
Existe una industria turistica nacional orientadahca ag ns paa. L ot eI oqii 

ha permanecido aisiada y sin acceso terrestre. 
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Nota 
1. Segtin Dr. Joseph A. Tosi, el mapeo original de las Zonas de Vida de Honduras es muy
aproximado, tiene errores de interpretaci6n, y requiere actualizaci6n completa. Hay mapas nuevos 
y actualizados para los cinco departamentos centricos del pais; falta terminar el mapeo del resto
(Tosi, com pers., 1989). Sin embargo, se considera titil incluir el Mapa de Zonas de Vida de 1966 
para dar una indicaci6n general y amplia. 



37 Perfil Ambientul 

2.4 Ecosistema de manglar no perturbado en el Golfo de Fonseca (foto por Howard 
Daugherty) 
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3.1 Expansi6n de viviendas sin planif'icacion gubernamental en las laderas alrededor de 
Tegucigalpa (foto por Howard Daugherty) 
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3 El Contexto Socioeconomico 
y Cultural para el Desarrollo 

Introducci6n 
El prop6sito de este capitulo es presentar una 
visi6n panorimica de las principales 
caracteristicas de la poblaci6n que sirvan de 
contexto social y econ6mico para la 
interpretaci6n y anlisis del uso y manejo actual 
de los recursos del pais. 

El capitulo empieza con un perfil demogrftfico 
que examina el crecimiento de la poblacion ent-ve 
los ahios censales de 1974 y 1988, la distribucion 
espacial de la poblacion y la tendencia a una 
rpida urbanizaci6n y, finalmente un anilisis 
detallado de ia fecundidad y de la mortalidad 
infantil de diversas categorias poblacionales. El 
perfil demogrdfico de la poblacion revela una 
profunda diferenciacion entre la poblacion rural 
y la urbana y demuestra la necesidad de tomar 
acciones destinadas a mejorar el nivel de vida del 
habitante rural como la soluci6r, mas indicada a 
largo plazo para frenar un crecimiento 
poblacional explosivo que estA ejerciendo una 
presi6n insostenible sobre los recursos del pais. 

En la siguiente secci6n del capitulo se presenta 

un perfil socioecon6mico de la poblacion, que 
otra vez confirma la enorme desigualdad de las 
condiciones de vida entre las dreas rurales y las 
urbanas. El perfil socioecon6mico presenta 
informacifn sobre el estancamiento de la 
economia hondurefia. Este se manifiesta en una 
crisis generalizada y determina un deterioro del 
ingreso per cApita, que sin duda alguna esti 
relacionado en parte al rapido crecimiento de la 
poblaci6n y la poca capacidad de la economia 
para absorber este crecimiento. Las tasas de 

desempleo y subempleo han aumentado 
considerablemente tanto en las direas urbanas 
como en las rurales. El perfil socioe,:on6mico 
presenta indicadores sobre el estado nutricional, 
educacional y de vivienda de la poblaci6n que 
muestran claramente las deplo-:ables cordiciones 
de vida de la mayoria de la poblaci6n. Las 
presiones sociales para mejorar las condiciones de 
vida se reflejan en un uso nis intensivo y 
extensivo de los recursos del pais. Estos 
indicadores socioecon6micos sefialan la necesidad 
de tomar iniciativas que permitan el uso racional 
de los recursos, al mismo tiempo que se mejoran 
las condiciones de vida de la gran mayoria de la 
poblaci6n. 

De acuerdo con los estudios en curso que 
realiza ia Direcci6n General de Planificaci6n 
Territorial, se presenta una secci6n sobre los 
patrones de asentamiento humano en Honduras 
desde una perspectiva hist6rica. En esta secci6n 
se presenta informacion que, ademdis de delinear 
la evoluci6n de la poblamiento de Honduras, 
mue, a otra vez mas la diferenciaci6n entre las 
Areas rurales y las urbanas, y entre los centros 
poblados de diferente tamafio. 

Dada ia gran proporci6n de poblaci6n rural y 
su importancia n el uso y manejo de los 
recursos, se incluye una caracterizacion de este 
grupo segun sus principales caracteristicas 
sociales y econ6micas. La heterogeneidad de la 
poblaci6n rural se hace manifiesta al identificarse 
las diferentes categorias que la componen y su 
relaci6n a los recursos del pais. Esta secci6n 
incluye un breve resumen sobre las principales 
organizaciones y algunas observaciones sobre la 
actitud del hondurefio frente al medio ambiente. 
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Por su estrecha relaci6n con las areas de 
recursos naturales fragiles, la siguiente secci6n 
del capitulo trata de los grupos 6tnicos de 
Honduras, su situaci6n actual, su organizaci6n 
social y las 	 implicaciones de una Ley para la 
protecci6n y desarrollo de las etnias de Honduras. 

Finalmente se incluye una breve secci6n sobre 
los recursos 	 arqueologicos del pais, los cuales 
constituyen un rico patrimonio cultural y que, 
apropiadamente manejados, podrian contribuir 
significativamente al desarrollo cultural y 
econ6mico del pais. 

Perfil Demograifico 

Poblacion 	Actual y su Evolucion 
desde 1926 

En los 61timos 50 aflos, la poblaci6n de Honduras 
ha mostrado tasas de crecimiento significativa
mente altas, como se puede apreciar en el Cuadro 
3.1. Los resultados preliminares del censo de 
poblaci6n de 1988 confirman que esta tendencia 
no solo ha continuado desde 1974, sino que ha 
aumentado notablemente, elevindose de una tasa 
media anual del 2,7 por ciento entre 1961 y 1974 
a una tasa del 3,6 por ciento entre 1974 y 1098. 

En '988 la poblaci6n era de ms de 4,3 
millones de personas, lo que representa un 
aumento del 65 por ciento respecto de la 
poblaci6n de 1974, que era de 2,6 millones. Si 
bien la poblacion de Honduras ha estado 
creciendo a un ritmo acelerado por ris de 50 
afios, ia tasa media de crecimiento anual del 3,6 
por ciento registrada entre 1974 y 1988 es una de 
las mis altas del mundo. Si esta tasa de 
crecimiento contin0a, la poblaci6n proyectada
para el a'io 2.000 pasaria los 66 rnillones. 

En los fi1timos aflos, las consecuencias delrdpidocrecimiento poblacional, principalmente el 
descenso en el ingreso per cdpita, la rpida 
urbanizacin, y la creciente presin sobre los 
uraizon, a bsres,~ sobre losdel criente,recursos del pais (tierra, bosques, agua) han 

contribuido 	 a una marcada preocupaci6n por 
reducir la alta tasa de crecimiento que amenaza 
con empeorar atin mds las condiciones de vida de 
todos los hondureios. En las siguientes secciones 
se documentan algunos aspectos de la dinimica 
demogrifica y se trata de identificar a aquellos 
sectores de la pobl,',i6n que merecen atencion 
prioritaria con el fin de reducir la tasa de 
crecimiento de ia pob!aci6n y mejorar las 
condiciones de vida de todos los habitantes del 
pais. 
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Cuadro 3.1 	 Poblaci6n Total y Tasas de 
Crecimiento, Censos de 1926 a 
1988 

Censo Ngnro de Perfodo de Tasa Media 
Afio Habitantps Crecimiento Anuat de Creci

miento (%/ao)o 

1926 700.811 
1940 1.107.859 1926-1940 3,3 
1950 1.368.605 1940-1950 2,1 
1961 1.884.765 1950-1961 3,0 
1974 2.656.948 1961-1974 2,7 
1988 4.376.839 1974-1988 3,6 

a Calculada en base a Los datos anteriores.
 

Fuente: Direcci6 General de Estadfsticas y Censos. 

Poblaci6n 	Rural y Urbana 

Donde y c6mo se ubica acreciente poblaci6n es
 
de cme i ca a etepol el 

de fundamental importancia para el desarrollo del 
pais. Tradicionalmente, su absorcion se ha 
producido a travs de dos procesos paralelos: 
- El aumento de centros rurales, que erp la 

mayoria de los casos significa la ampliacikn de 

a frontera agricola". 
. El crecimiento de los centros urbanos, 

principalmente por Iamigracion rural-urbana. 
Si bien el aumento de centros rurales y a 
Si bien elaumente cosal y a 

expansion de ga "fronte. agricola" contindtoan 
absorbiendo gran parte del crecimiento pobla
cional, en lasattimas dcadas los centros urbanos 
empiezan a atraer cada vez ma migrantes. 

A partir de ]a d6cada de 1960, Ia tasa anual de 
crecimiento de los centros urbanos se mantienealrededor del 5 por ciento, mientras que la tasa 
de crecimiento rural fluctia del 1,7 por ciento 
entre 1961-74 al 2,8 por ciento entre 1974 y 
1988, y segun las proyecciones se mantendridebajo del 2 por ciento en los pr6ximos 15 aios. 
(SECPLAH, 1989). 

Entre 1961 y 1974, Ia poblaci6n rural creci6 
n2 6 y 194, la pobla ural creci6 

un 26 por ciento, mientras que la urbana creci6 
un 90 por ciento. Entre 1974 y 1988, Ia pobla
cion rural creci6 un 48 por ciento, mientras que 
Ia urbana creci6 un 101 porciento. 
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Cuadro 3.2 Aumento de Aldeas, Caserfos y Habitantes, 1961-1974 y 1974-1988 

Numero total 

Atdeas aurroento 

% de atdeas 


Numero total 

Caserios aunento 

% de aLdeas 


Numero total 

Habitantes aumento 

% de atdeas 


1961 1974 1988 

2.299 3.077 3.725 
- 778 648 

34 21 

12.129 19.576 27.397 
- 7.447 7.821 

61 40 

1.446.947 1.823.769 2.702.127 
- 376.822 878.358 

26 48 

Fuente: 	 Direcci6n General de P.anificaci6n Territorial (SECPLAN). Cuadros de pobLaci6n Ottimos tres censos y
 
proyecciones. Monograffa de la Pobtaci6n de Honduras. Secretarfa T6cni~a del Consejo Superior de
 
Planificaci6n, Tegucigatpa, Diciembre 1985, pag. 68.
 

El elevado ritmo de crecimiento urbano se 
debe, en gran parte, a que los centros urbanos se 
han convertido en un lugar de destino cada vez 
mds importante para los habitantes rurales que, o 
no ehcuentran ubicacion en el area rural, o 
perciben mayores oportunidades de empleo y 
mejares candicianes de vida en las centras 
urbanos. Sin embargo, por el peso de la 
poblacion rural (61 por ciento en 1988), las direas 
rurales siguen siendo los principales lugares de 
ubicaci6n de una gran parte de la creciente 
poblaci6n. 

La transformacion de Ia poblacion del pais de 

urbana constituye uno depredominancia rural a ls p~xinos 0 alos rinipals efn~mnos 
los principales fenomenas de los prdximos 10 a
20 a aiois. Esta transfarinacion implica un 

cambio fundamental en el uso y manejo de los 
en que ]arecursos del pais, al cambiar la manera 

mayoria de los hondurefios se ganan la vida. El 

cambio de residencia de un direa rural a un centro 
urbano esti casi siempre acompafiado de un 
cambio de ocupaci6n: de agricultor a una 
ocupacion urbana; de productor de alimentos a 
consumidor. Al disminuir el numero de 
agricultores, se puede esperar una disminucion en 
la expansi6a de centros rurales nuevos basados en 
la produccion campesina tradicional, 
principalmente la de subsistencia, y tal vez una 
intensificaci6n de los sistemas de producci6n 
agricola para satisfacer la creciente demanda 
urbana de alimentos. 

Mientras se produce esta transformacion en la 
centrosel proceso del aumento de

poblaci6n, 

rurales continia demandando atenci6n inmediata 

por los problemas que crea en el manejo y uso de 

los recursos naturales del pais. 


Expansi6n de los Centros Ruales 

En Honduras, se entiende por "aldea" el centro 
poblado por Iomenos por 100 personas, con "casa 
p0blica" para escuela de ambos sexos, y por 
"caserio" el asentamiento de menos de 100 
personas. En 1988 se censaron 3.725 aldeas y 
27.397 caserios. El nmero medio de habitantes 
par aldea era de 725, y par caseria, de 98. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 3.2, 
tanto el nurnero de aldeas como de caserios 

aument6 dramditicamente desde 1961. Los datoscensales dc 1Q61, 1974 y 1988 indican que gran 
pa e de 1cein pabaci deln p s a 

parte de la creciente poblacin del pas ha sido 
absorbida por las areas rurales a traves de la
proliferacion de pequefias asentarnientas, 
dedicadas sbre todo aas actividades agricolas 
tradicionaes. 

La proliferaci6n de aldeas y caserios es 
notable, tanto en su magnitud como en sus 
consecuencias para el uso y manejo de los 
recursas del pais. Sin embargo, y sarpren
dentemente, este importante fen6meno ha pasado 
prcticaniente desapercibido.' La tOnica infor
macion disponible sobre la proliferaci6n de 
centros rurales son los datos censales. 

Mientras se confirma la veracidad de los datos 
censales y se estudia el fen6meno detalladamente, 
se ofrecen algunas explicaciones preliminares 

sobre algunas de las causas de la proliferaci6n depequeios 	centros rurales. 

La adjudicaci6n de tierras dentro del proceso 
de reforma agraria ha estado acompahiada gene
ralmente de ia creaci6n de nuevos asentamientos. 
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Se estima que entre 1957 y 1986 se produjeron 
2.050 nuevos asentamientos por adjudicacion de 
tierras a pequefios agricultores por parte del 
gobierno. Estos asentamientos se Ilevaron a cabo 
en 327 mil hectreas y beneficiaron a ms de 64 
mil familias (SECPLAN 1989). 

Si bien la adjudicacian de tierras par el 
gobierno ha sid importante, el proceso 
espontdneo o tradicional de formacion de aldeas 
y caserios es mucho mas significativa. Entre 
1961 y 1988 se registraron mas de 14.500 nuevos 
centros rurales (sin contar los 2.050 creados por 
la reforma Agraria). Este proceso es responsable 
por la gran dispersion de la poblacion en 
pequesas aldeas y caserios rurales y por la 

deforestacion de nuevas areas para el uso de

tierrqs para la agricultura. 

Bajo los sistemas de produccidn vigentes, la 
gran mayoria de la comunidades rurales no tienen 
la capacidad de crear nuevas fuentes de trabajo 
sin un cambio fiindamental en la tecnolngia 
agraria o en la generacion de fuentes de trabajo 
fuera de la agricultura. Por lo general, estas 
comunidades rurales no cuentan con areas de 
expansion que permitan acomodar mias produc-
tores campesinas sin afectar negativamente el 
nivel de vida de todos, o han degradado sus 
tierras a tal punto que se yen forzades a buscar 
nuevas tierras simplemente para mantener sus 
actuales niveles de vida. 

La acumulacion y concentracion de tierras engrandes prapiedades agricolas y ganaderas 
ha mediante elgeneralmente se logrado 

desplazamiento de pequefios productores hacia 
zonas marginales o el empleo asalarialo. En 
muchos casos este desplazamiento involucra la 
creaci6n de nuevos asentamientos. (Stonich, en 
preparaci6n; CELADE, 1986). 

Si bien las causas de ia proliferaci n de 
pequeisos centros rurales dispersos es mn1tiple y
compleja, sus efectossobreolasrecurss naturalesdel pais son no solamente negativas, sina 
insostenibles. Existen indicaciones de que esta 
prc iferacin se est, frenando. El ntimero de 

1974 y 1988nuevos asentamientos creados entre 
es casi iguai al del periodo 1961-1974, a pesar de 
una mayor poblacion rural. Esta reducci6n en el 
ritmo de proliferacion de pequefios centros 
rurales probablemente se origine en la disminu-
ciOn de ia "frontera agricola" en zonas 
densamente pobladas. 

Urbanizaci6n y Migraciones Internas 

Enfrentado con las grandes limitaciones de la 
vida en el area rural, la migraci6n a un centro 
urbano en busca de oportunidades de empleo, 
mejores condiciones de vida y acceso a servicios 

sociales, se ha convertido en una alternativa real 
para un creciente numero de pobladores rurales. 

En 1983, el estudio de CELADE (1983) sobre
 
migraciones internas estim0 conservadoramente
 
que el 25 por ciento de la poblaci6n del pais
 
podia ser considerada como "migrante interde
partamental". En otras palabras, uno de cada
 
cuatro hondurefios residia en un lugar
 

(departamento) distinto del de su nacimiento, en
el momento de la encuesta. De cada cinco
migrantes, tres tenian como destino las grandes 
ciudades y la region noreste del pais. Estamigracion es bastante generalizada, anto en 
mr
 
sacial, coma dentro de las mismas regiones de 
zonas menos desarrolladas a zanas de mayor 
desarrollo. 

Las dos grandes ciudades del pais: Tegucigalpa 
y San Pedro Sula, la ciudad de La Lima y la 
region noreste, que incluye los departamentos de 
Atldntida, Colon y Yoro, constituian en 1983 las 
areas de mayor atraccion de los migrantes. Las 
zanas expulsoras de pablacidn sn, en el aese, 
los departamentos de Copin, Intibucd, La Paz y 
Ocotepeque, y en el sur, los departamento, deCholuteca y Valle, zonas consideradas de menordesarrolla. 

SegOn resultados provisionales del censo de 
1988, estos patrones de flujos migratorios 
intenos no s6lo han continuado, sino que se han 
intensificado. Uno de los resultados mas 
importantes es el hecho de que las ciudades con 

poblaciones entre 10,000 y 100,000 habitantesestn creciendo tan o m.s rpidamente que las 
dos grandes ciudades del pais. Esto parece 
indicar un cambio importante, ya que tradicionalmente el crecimiento urbana era sin~nimo 
del crecimienta de Tegucigalpa y San Pedra Sula 
solamente. 

Este crecimiento de la mayoria de los centros 
urbanos se produce a costa de los centros 
poblados menores y de las ,reas rurales. La 
informaciOn parece indicai una tendencia clara a 
ia concentraci6n de la poblaci6n en centros 
urbancs. 

Entre 1974 y 1988 la proporci6n de la 
poblaci6n rural descendi6 de un 68 por ciento a 
un 61 por ciento, mientras que la poblaci6n 
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considerada urbana aument6 del 32 por ciento al 
39 por ciento durante el mismo periodo. 

Durante estos afios censales casi todos los 
centros urbanos del pais experimentaron una tasa 
de crecimiento explosivo, como se puede apreciar 
en el Cuadro 3.3 preparado por la Direcci6n 
General de Planificacion Territorial (DGPT) en 
base a los resultados provisionales del censo de 
1988. Los andlisis preliminares indican el inicio 
claro de un proceso de rdpida urbanizaci6n, que 
en poco tiempo produciria un cambio hist6rico y 
fundamental en la distribuci6n espacial y 
ocupacional de la poblaci6n del pais. 

Cuadro 3.3 	Tasa de Crecimiento 
Intercensal en Centros 
Urbanos 1974-1988 

CentrosOrbanos Nxnero de Tasa Media de 
de Habitantes 1974-1978 

%/aro 

Mhs de 100.000& 2 4,83 
50.000 - 100.000 3 4,65 
20.000 - 50.000 7 4,87 
10.000 - 20.000 10 4,78
 
5.000 - 10.000 20 3,86 
2.000 - 5.000 71 2,70 

a Areas Metropotitanas de Tegucigalpa y San Pedro 
SuLa. 

Fuente: 	 Direcci6n General de Planificaci6n Territo-
Hat, Plan de Ordenamiento Territorial, 
SECPLAN, 1989. 

Para una gran mayoria de los habitantes 
rurales que optan por migrar de las areas rurales 
a las areas urbanas, la promesa de una vida mejor 
es el factor determinante. Existen muchos 
indicadores que confirman esta promesa. Como 
se vera mds adelante, las condiciones de vida 
reflejadas por una serie de indicadores tienden a 
ser mejores en las areas urbanas. Sin embargo, se 
esta haciendo cada vez mds obvio que los centros 
urbanos tienen poca capacidad de absorci6n de 
tasas de crecimiento tan elevadas, y que lo que se 
esta produciendo es, en efecto, una rapida 
transferencia de la pobreza rural a los centros 
urbanos. Este fen6meno se refleja claramente 
cuando se estudia la poblacion urbana por 
estratos socioecon6micos en relaci6n a los 
indicadores del nivel de vida. 

En la siguiente secci6n la diferenciaci6n 
rural/urbana y por estratos socioecon6micos se 
pone en evidencia al revisar las tasas de 
fecundidad global y de mortalidad infantil. Estos 
importantes componentes demogrdficos permiten 
establecer indicadores del ritmo de crecimiento 
de la poblaci6n y de la caidad de vida de la gran 
rmayoria de los habitantes del pais. 

Diferenciales Geografiicos y
Socioecon6micos de la Fecundidad y 

la Mortalidad Infantil en Honduras 
durante el 	Perfodo 1960-1980 

Una serie de excelentes estudios demograficos 
hechos por CELADE, basados en la II Encuesta 
Demogrdfica Nacional de 1983 y otras fuentes, 
sirven de base para las pr6ximas secciones de este 
perfil demogrdfico. Los analisis de CELADE
sobre la situacion demogrifica de Honduras 
muestran claramente una marcada diferencia

ci6n en el comportamiento demogrifico entre las 
diferentes categorias que componen ia poblaci6n 
del pais y sus tendencias actuales. Con el 
prop6sito de profundizar el estudio de ia 
fecundidad y mortalidad infantil en Honduras, la 
poblaci6n fue categorizada por drea de 

residencia, estrato socioecon6mico y grado de 
instrucci6n de la madre. Esta categorizaci6n 
permite identificar importantes diferencias en la 
dindimica demogrifica de diferentes grupos y
sefialaraquellosquemerecenatenci6nprioritaria.
El analisis del comportamiento demogrdfi;.o de 

los diferentes grupos o categorias poblacionales 
permite tambi6n detectar tendencias futuras que 
deberian ser tomadas en cuenta en la 
planificaci6n de futuras occiones en el uso y 
manejo de los recursos del pais. La tasa global 

se fecunddad y la tasa de mortalidad infantil 
son dos factores demogrdficos con directa 
relaci6n a la tasa de crecimiento de la poblaci6n. 
En las siguientes secciones se presenta un 
resumen de los requltados de estudios de 
CELADE sobre esto dos factores. 

Area de Residencia 

La primera categorizaci6n se basa en el lugar de 
residencia. Se distinguieron tres ,reas de residen
cia en base a los estimados de la poblaci6n en 
1980: 

• Area Urbana Principal, formada por los 
distritos urbanos de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. Esta area contiene el 20,6 por ciento de 
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la poblaci6n y el 25,8 por ciento de la 
poblaci6n femenina de 15 a 64 afios. 

Area Resto Urbana, formada por los centros 
de 2.000 o mis personas coi, ciertas carac-
teristicas de servicios, excluidas las dos 
ciudades anteriores. En esta drea se encuentra 
el 19,2 por ciento de la poblaci6n del pais y el 
22,3 por ciento de la poblacion femenina de 
15 a 64 afios. 

" 	Area Rural, formada por la poblaci6n dispersa 
en caserios y aldeas menores de 2.000 habitan-
tes. El 60,2 por ciento de la poblacion del 
pais se encontraba en esta ,rea, y el 51,9 por 
ciento de todas las mujeres entre 15 y 64 afios. 

Fecundidad y Area de Residencia 

Honduras se caracteriza por ser un pais de alta 
fecundidad. La tendencia de la tasa global de 
fecundidad entre 1960 y '983 es de un descenso 
moderado de 7.5 hijos en 1960 a 6 hijos en 1983. 
Esta elevada tasa global de fecundidad (TGF) se 
debe principalmente al sector rural de Ia 
poblaci6n, que en los ultimos 20 afios ha 
mantenido, sin cambios significativos, una tasa 
alta de casi 8 hijos por mujer. En contraste, en 
el ,rea urbana-principal, la tasa experirnento un 
descenso considerable, llegando en 1983 a 3,8 
hijos por mujer, o la mitad de la tasa del area 
rural. Tambidn se observa un descenso entre las 
mujeres con residencia en el area del resto 
urbano, aunque no tan grande (Cuadro 3.4). 

Cuadro 3.4 Tasas Globales de Fecundidad 
por Area de Residencia, 

1960-61, 1970-71, 1980-81 
(%/afio) 

Area 
AMios Urban' Principal Resto Urbano Rural 

1960-61 5,65 7,38 7,84 
1970-71 4,31 6,00 8,04 
1980-81 3,77 5,25 8,23 

Notas: 	 Area Urbana Principal = Distrito Central 
(Tegucigalpa) y San Pedro Sula; Resto 
Urbano = otros centros urbanos. 

Fuente: 	 CELADE, 1986. Fecundidad: Diferenciates 
geogrhf icos y sucioecon6micos de ta 
fecundidad, 1960-1983. EDENH 11 y otras 
fuentes. Volumen 4 Serie A. 1047/IV, San 
Jos6, Costa Rica. 

Perfil Ambiental 

Estos datos indican que existe una relacion 
directa entre el grado de ruralismo de la pobla
ci6n y la tasa de fecundidad global. Si la tenden
cia observada en Honduras se mantiene se po
drian esperar descensos rapidos de la TGF en una 
relacion inversa a la tasa de crecimiento urbano. 

La Encuesta Nacional de Epidemiologia y 
Salud Familiar (ENESF) de 1987 .mcontr6 que en 
1987 se mantenia la TGF para el area urbana (Ia 
encuesta no diferenci6 entre "principal urbana" y 
"resto urbano") de 3,89, mientras que la TGF del 
area rural mostraba un dramaitico descenso (6,88). 
El descenso de la TGF en el area rural es niuy
significativo, y de continuar indicaria el inicio de 
un cambio en ]as futuras tasas de crecimiento de 
la potlaci6n del pais. 

Mortalidad Int'antil y Area de 
Residencia 

En escala nacional, la tendencia general de la tasa 
de mortalidad infantil entre los afios 1955 y 1983, 
de acuerdo a seis fuentes diferentes de 
informaci6n, muestra un claro descenso, desde 
valores cercanos a 140 dor mil en 1955 a 80 por 
mil en 1980. En 1987, la Encuesta Nacional de 
Epidemiologia y Salud Familiar (ENESF) registr6 
una tasa de mortalidad infantil de 67 por mil. Si 
bien este descenso es positivo, una tasa de 67 por 
mil es todavia muy elevada si se la compara con 
paises como Costa Rica, que en 1980 tenia una 
tasa de 19 por mi. 

Cuadro 3.5 Tasa de Mortalidad Infantil 
por Area de Residencia, 1960, 
1970 y 1980 (por mil nacidos 
vivos) 

Area 

Afio Total 
Urbana 

Urbana 
Principal 

Resto 
Urbano 

Rural 

1960 
1970 
1980 

122 
92 
67 

108 
81 
57 

126 
99 
77 

135 
119 
92 

Fuente: 	 CELADE, 1988 Mortalidad Infanti: Los 
Riesgos de Muerte Infantit en Diferentes 
Contextos Sociales y Geogrdficos 1955-1985. 
CELADE, 1988. Encuesta Demogr~fica Nacionat 
de 	Honduras II,1983. San Jos6, pg. 15.
 

El descenso de la tasa de mortalidad mds 
aceierada y acentuada se da en el area urbana 

principal 	er donde la tasa disminuye de 108 por 
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mil a 57 por mil entre los afios 1960 y 1980. Un 
descenso similar, aunque no tan pronunciado, se 
da tambien en la zona denominada resto urbano, 
en donde la tasa durante estos ahios bajo de 128 
a 77 por mil. Aunque tambien se da un descenso 
en la zona rural, este empieza mis lentamente y 
es menor, con una tasa que baja de !35 a 92 por 
mil. El Cuadro 3.5 resume la evolu'.idn de la tasa 
de mortalidad desde 1960. 

Se considera que la tasa de mortalidad infantil 
es uno de los indicadores mds sensibles de las 
condiciones de salud de una poblacion. Como se 
puede apreciar en el cuadro anterior, es claro que 
en las areas rurales de Honduras el estado de 
salud de la poblaci6n es muy deficiente, tal como 
lo refleja ia elevada tasa de mortalidad infantil. 
Entre las causas principales de la mortalidad 
infantil rural en Honduras se citan ia alta 
incidencia de diarrea, infecciones respiratorias 
agudas, desnutricion, falta de acceso a ]a atencion 
medica, incluida la vacunacion, y la falta de 
saneamiento basico en ]a vivienda rural. 

En 1987 la situaciun de la mortalidad infantil 
en Honduras mostraba mejoras considerables 
desde 1980 en todas las areas de residencia, 
aunque todavia existia un diferencial conside-
rable entre el area rural y ia urbana. SegUn la 
ENESF, las tasas por residencia en 1987 eran las 
siguientes: 

Mortalidad infantil por ril n,'idos vivos: 

direa urbana principal 36 
resto urbano 55 
drea rural 77
 

Estos datos de 1987 demuestran el exito de los 
distintos programas iniciados a partir de 1980. Es 
obvio que si se la continuan estos programas, en 
poco tiempo mds se habrn reducido no solo ia 
tasa global, sino tambi(n la diferencia entre las 
dreas rurales y las urbanas, indicando un 
continuo progreso en ]as condiciones de vida del 
hondurefio. 

Estratos Socioecon6niicos 

La segunda categorizacion de la poblaci6n es por 
estratos socioecon6micos. Los estratos se defini-
eron en base a la ocupaci6n y la categoria ocupa-
cional declarada por el jefe de familia en el 
censo de 1974 y la ENENH II. Se asumio que los 
estratos socioecon~micos definen a un conjunto 
de individuos con caracteristicas semejantes por 
su relaci6n al aparato productivo del pais, por su 
nivel de ingresos, y por su prestigio social. 

Se distinguieion cuatro estratos: 

El estrato "medio" y "alto", compuesto de 
farnilias encabezadas por profesionales, 
gerentes, empleados de oficina, "patrones", y 
de otras categorias mdis heterogeneas (tomando 
s6lo a aquellos con 6 6 mds afios de instruc
ci6n). Se estima que el 20 por ciento de las 
mujeres en edad fertil pertenecen a este 
estrato.
 

El estrato "bajo no agricola", formado por
asalariados que desempefian labores manuales 
de produccion de bienes y servicios, y de 
comerciantes y artesanos no incluidos anterior
mente con tres a menos afios de instrucci6n. 
Las empleadas donesticas forman tambien 
parte de este estrato. El 30 por ciento de ]a 
mujeres en edad fertil se encuentran en este 
estrato y de estas, 75 por ciento residen en 
areas urbanas. 

El estrato "bajo asalariado agricola", 
compuesto principalmente de trabajadores
asalariados en la agricultura, ganaderia y 
pesca. Las mujeres en edad fertil constituyen 
el 10 por ciento de este estrato y su residencia 
es predominantemente rural. 

El estrato "bajo agricola no asalariado" 
formado por igricultores, ganaderos, y otros 
que se han dfcclarado trabajadores por cuenta 
propia, y sus familiares no remunerados. A 
este estrato le corresponden el 40 por ciento de 
las mujeres en edad fertil. Este estrato se 
encuentra solamente en el area rural. 

Fecundidad y Estrato Socioecon6mico 

Se distinguen tres grupos claramente diferen
ciados por sus niveles de fecundidad y su 
evoluci6n entre 1960 y 1980. Empezando con 
niveles elevados, el estrato medio y alto muestra 
un desccnso sastenido de una TGF de 6 en 1960
61 a 3,7 hijos por mujer en 1979-80. 

El estrato bajo no agricola tambidn muestra un 
descenso, aunque no tan pronunciado, de 6,9 a 
5,5 hijos por mujer. El estrato bajo agricola
(asalariado y no asalariado) no muestra ningn 
cambio en este periodo, manteniendose en mas de 
8 hijos por mujer. Dado que el estrato bajo 
agricola es fundamentalmente rural, esta 
informacion confirma la diferenciacion que 
existe en la TG,- de la poblaci6n urbana y la 
rural (Cuadro 3.6). 
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Cuadro 3.6 	Tasa Global de Fecundidad 
Seg6n Estrato Socioecon6mico, 
1960-1980 

Estrato Socinecon6mico 

dos Agricata Asatariado no Asagariadoy ALto 

1960-61 6,02 6,92 8,02 8,28 
1970-71 4,34 5,98 8,04 8,23 
1979-80 3,82 5,41 8,61 8,37 

Fuente: 	 CELADE (1986); Fecundidad: Diferenciates 
Geogrficos y socioecon6micos de ta 
Fecudidad, 1960-1983. EDENH II y otras 
Fuentes. 	 Votumen 4 Serie A. 1047/IV, San 
Jos6 - Costa Rica. 


Mortalidad Infantil y Estrato 
Socioecon6mico 

Al anaiizar las tasas de mortalidad por estrato 
socioecon6mico, se nota claramente la diferencia 
que existe entre los tres sectores de la poblacion. 
Los estratos bajo asalariado y no asalariado 
agricola, con un 40 por ciento de las mujeres en 
edad fertil, tienen una tasa de mortalidad infantil 
2,4 veces mayor que la del estrato alto medio. 
En otras palabras, un nifio nacido en una familia 
del sector bajo agricola corre un riesgo relativo 
de muerte infantil dos veces mayor que un nifio 
nacido en el estrato alto medio (Cuadro 3.7). 

Cuadro 3.7 	Tasas de Mortalidad Infantil 

Segfn Estrato Socioecon6mico, 
1960-1980 

Estrata Socioecan&nica 

Medio Bajo no Bajo Agrfcota 
Aios y ALto Agricota Asatariado no Asatariado 

1960 90 124 146 1321970 65 105 130 119 

991980 44 74 105 

Fuente: 	 CEI.ADE. Mortatidad Infantit: Los Riesgos 
de Muerte Infantit en Diferentes Contextos 
Sociates y Geogr6ficos, 1955-1985. 
Encuesta Demogr6fica Naciotat de Honduras 
II, 1983, CELADE, San Jos6, 1988, pag. 19. 

Fecundidad y Nivel de Instrucci6n 

El anlisis de la informaci6n obtenida por 
EDENH 11 muestra claramente ia influencia del 
nivel de instruccion en el comportamiento 
reproductivo de las personas. El grupo sin 
instrucci6n tenia una TGF de 7,95 hijos por 

mujer en 1979-80. Esta elevada tasa se mantuvo 
sin cambio durante todo el periodo estudiado: 
1960-1980. En contraste, el grupo con 7 6 mis 
afios de instruccion tenia en 1979-80 una TGF de 
3,45, nivel al que se habia Ilegado con un 
descenso continuo desde 1960 en el que ia TGF 
era de 5,39 hijos por mujer. El grupo con I a 3 
ahios de instruccion experimento durante este 
periodo un leve descenso de 7,65 a 7,26, mientras 
que el grupo con 4-6 afios de instruccion 
mostraba una baja de 7,08 a 5,85 entre 1960 y 
1980.
 

Segun la ENESF, en 1987 el nivel de 
educacion se manifestaba como una de las 
variables mas importantes en la TGF. Esta 
encesta encontro que las mujeres sin ninguna 
educacion tenian una TGF de 8,12, ain mas alta 
que en 1979-80. En cambio, en las mujeres con 
I a 3 afios de educacion se mantenia en 7,09, y 
en las mujeres con 4 a 6 afnos de instruccian la 
TGF habia bajado a 4,82. Las mujeres con 7 6 
mas afios de estudios registraron un leve descenso 
con una tasa de a 3,17. 

Si se combinan las variables area de residencia 
y nivel de instrucci6n, se observa de nuevo la 
relaci6n entre un alto grado de urbanizacion, un 
alto nivel de instrucci6n y una baja TGF. 
Tambien existen variaciones dentro de una 

misma area, si se las relaciona con el nivel de 
instrucci6n. En el drea urbana principal y el 
resto urbano existe una notable diferencia entre 
aquellos con niveles mas altos de instrucci6n 
(siete o mas afios) y aquellos con 4 a 6 ai'os de 

mas baja 	de 2,78 perteneceinstrucci6n. 	 La tasa 
al sub-grupo urbano principal con 7 6 mas afios 
de instruccion. En el area rural, el grado de 
instrucci6n tambien tiende a influir en la TGF, 
pero en menor grado, registrandose tasas de 7,7 
hjos per mujer con 4 a 6 afios de estudios, y
8,tl para las mujeres sin instrucci6n o con I a 3 

afios d educaci6n. 

La combinaci6n de afios de instrucci6n y 
estrato socioecon6mico producen resultados 
similares: mientras mayor es el estrato 
socioeconomico y el grado de instrucci6n, tiende 

Las tasas 	diferenciales van desde una TGF de 
3.3 para el estrato medio y alto con 7 6 mds afios 
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de instrucci6n hasta 7,7 para el estrato bajo no 
agricola, con valores intermedios para los estratos 
y niveles de instruccidn entre estos dos extremos. 

Mortalidad Infantil y Nivel de 
Instrucci6n 

Los afios de instruccion de ]a madre son 
indicativos de las tasas de mortalidad infantil. 
Aunque en el periodo estudiado se han producido 
descensos para todos los grupos identificados por 
la instrucci6n de la madre, los descensos han sido 
muy desiguales y las diferencias entre los grupos 
han tendido a aumentar, corno se puede apreciar 
en el Cuadro 3.8. 

Cuadro 3.8 Tasas de Mortalidad Infantil 
Estimadaes Segn AfiMs de 
Instruccifn dc la Madre, 
1960, 1970 y 1980 (por rai 
nacimientos vivos) 

Aihos de Instrucci6n 
Ago Sin instrucci6n 1-3 4-6 7 y M~s 

1960 143 120 97 50 
1970 135 101 81 45 
1980 112 89 74 39 

Fuente: CELADE. Mortalidad Infantit: Los Riesgos 
de Muerte Infantit en diferentes Contextos 
Sociates y Geogrdficos 1955-1985. Encuesta 
Demogrhifica Nacionat de Honduras II, 1983, 

CELADE, San Jos6, 1988, pag. 23. 

El relat;vamente moderado descenso en la 
mortalidad infantil de los nifios de madres con 
ninguna o muy poca (1 a 3 afios) instrucci6n y el 
hecho que en estos dos grupos se originaba el 58 
por ciento de todos los nacimientos significaba 
que dos de cada tres nifios nacidos -n 1980 
estaban afectados por una mortalidad infantil 
cercana a 100 por mil. Esta elevada tasa para 
una proporci6n tan signific2 iva de la poblacion 
influye enormemente en la tasa del pais en total 
y la situa entre las mis altas del continente. 

En 1987, se registraron descensos en todas las 
categorias. Los resultados de la ENESF eran los 
siguientes: 

Sin instrucci6n, con una tasa de 93,8 
de I a 3 ailos, con una tasa de 69,2 
de 4 a 6 ailos, con una tasa de 56,0 
con 7 6 mds afios, con una tasa de 31,8. 
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Al combinarse las variables area de residencia 
y ahos de instruccion y el estrato socioeconomico, 
se encontr6 que el nivel de instruccion era la 
variable mis importante, ya que las tasas de 
mortalidad infantil eran cons.antemente altas, 
prescindiendo del lugar de residencia y del 
estrato socioeconomico de las familias. 

Este resultado refleja, naturalmente, las 
condiciones de saneamiento bdxsico deplorables, 
un alto grado de desnutricion infantil, escaso 
acceso a la atencion m(,dica primaria de una gran 
mayoria de la poblacion rural en general, y de 
una creciente poblacion urbana de bajos ingresos 
y con niveles bajos de instruccibn. 

Descenso de la FecundidAd, 
1980-1987 

Se ha hecho niencion de los resultados de la 
Encuesta Nacional de Epideiniologia y Salud 
Familiar que indican un leve descenso de la tasa 
de fecundidad para el pais. En 1987, la tasa 
global de fecundidad habia bajado a 5,6, de una 
tasa de 6,4 en 1981. Este descenso ha sido 
confirmado por varios estudios y encuestas 
durante estos afios y se debe principalmente a un 
descenso registrado entre las mujeres del area 
rural, donde la TGF bajo de 8,1 en 1981 a 6,7 en 
1987 (SECPLAN, 1988). 

El descenso de ]a fecundidad total, y en 
especial de la mujer rural, representa un cambio 
muy significativo en el comportamiento demo
grafico de la poblacion de Honduras. Como se 
vio anteriormente, la alta fectndidad de la mujer
rural no habia registrado cambios entre 1960 y 
1980, y era responsable de una gran parte del 
ripido crecimiento poblacional durante estos 
afios. La tendencia al descenso de los ultimos 
afios parece una tendencia permanente, y de ser 
asi, indicaria que se esta logrando disminuir el 
ritmo de crecimicoto de la poblacion. 

El articulo mencionado reporta que los 
programas de planificacion familiar han 
contribuido notablemente a este descenso de [a 
fecundidad. El uso de anticonceptivos subi6 del 
21 por ciento en 1984 al 36 por ciento en 1987 
(datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno 
Infantil 1984 y la ya citada ENESF de 1987). La 
Asociacion Hondurefia de Planificaci6n Familiar 
(ASHONPLAFA) a traves de sus programas en 
areas rurales y urbanas, y el Programa Nacional 
de Apoyo a la Lactancia Materna (PROALMA) 
se destacan por su importancia en el campo de 
planificacion familiar. 
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Si bien los logros son importantes, las tasas de 
fecundidad son todavia altas y van a -ontinuar 
mereciendo una atencion prioritaria si se quiere 
Ilegar a una tasa de crecimiento poblacional 
sostenible. La brecha entre la poblacion rural y 
urbana permanece alta. La brecha por estrato 
socioeconomico y afios de instruccion se perfila 
cada dia como la mas importante, y se debe 
principalmente al rapido y creciente traslado de 
la poblacion rural aareas urbanas. A largo plazo, 
el mejor programa poblacional son las mejoras en 
el nivel de vida de toda la poblacion. Los datos 
demograficos de Honduras muestran una relacion 
inversa entre el nivel de instruccion, estrato 
socioecon6mico, grado de urbanizacion y ias tasas 
de fecundidad y mortalidad infantil, que son dos 
de los indicadores mJs importantes de la calidad 
de vida. 

La enorme diferenciacion en el nivel de vida 
entre las areas urbanas v las rurales es en gran 
parte responsable de la creciente migracibn del 
campo a la ciudad, que de acuerdo a los datos 
empieza a manifestarse canlo el fenomeno 
demografico principal en el futuro inniediato. 
Este cambio de area de residencia ha estado 
historicamente asociado a un cambio simultaneo 
en el comportamiento deniografico, como Io 
dernuestran los estudios de CELIADE. Sin 
embargo, si ia urbanizacion se produce mas 
rdpidamente que la capacidad de las ciudades 
para absorber estos influjos, Io que ocurre es un 
simple traslado de la pobreza rural a las areas 
urbanas. En un proceso de urbanizacion rapido, 
la dinamica demografica deja de ser tan marca-
damente rural/urbana y se convierte en una de 
estratos socioeconomicos en areas urbanas. La 
informaci6n demografica de Honduras reciente 
parece confirmar esta tesis. 

Pertil Socioecon6mico 

Situaci6n Econ6mica Reciente 

Es evidente que la situacion econornica Hondure-
fia tiene que caracterizarse dentro del contexto de 
la crisis econ6mica internacional, sobre todo si 
tomamos en cuenta que el sector exportador 
primario estA directamente influenciado por la 
dinamica de los precios y los mercados externos. 

El estancamiento economico es la expresion 
caracteristica de la crisis manifestada por la 
tendencia real del Producto Interno Bruto (PIB), 
tal como se puede observar en los Cuadros 3.9a y 
b. 

Perfil Ambiental 

Es asi que en 1979 la tasa de crecimiento fue 
del 6,8 por ciento; para el afio 1981 bajo a 1,5 
por ciento, registrando tendencias negativas de 
2,0 y -0,2 por ciento en los afios 1982 y 1983 
respectivamente. Mostrando a partir de 1984 y 
hasta 1988 una lenta tendencia de recuperacion, 
que promedia en el periodo una tasa anual de 2.0 
por ciento, la cual comparada con la observada 
en el periodo 1976-1979 de 8,2 por ciento, es 
bastante linitada situdindose por debajo de la tasa 
prornedio anual de creciniiento de la poblacion 
(3.5%) 

El comportamiento anterior ha determinado 
que el producto per capita para 1988 sea 13,2% 
menor del observado al final de la d,.. "ida de 
1970. 

Adicionado a Io anterior es de sefialar que la 
economia hondurefia durante la presente dcada 
ha ido manifestando un agudizamiento del 
desequilibrio en el sector externo, motivado 
principalmente por el desfavorable 
coaportamiento de los trmiaos de intercambio 
en el comercio exterior y por la tendencia 
negativa cada ve mayor en los flujos netos de 
capital. 

Es asi que el saldo en la balanza de pagos 
denota en valores corrientes y en montos 
absolutos un deficit creciente que alcanza en 
1977 los 794 millones de lempiras, despu(s de 
haberse situado durante 1980 en -634 millones y 
en la decada de 1970 alcanz6 un maiximo de 
384 millones en 1979. 

El desequilibrio del sector externo sumado a 
los factores de inestabilidad geopolitica del ,rea 
centroamericana que ha desincentivado ia 
inversion privada nacional, la que ha disminuido 
en el periodo 1980-88 a un ritmo del 4,7 
promedio anual, asi tambien la inversion puiblica 
ha tendido a ser menor a partir de 1985, debido 
a la finalizacion de la construccion del Proyecto 
lidrolectrico El Cajon, situandose en 1988 por 
debajo del nivel de inversion de 1980, no 
obstante que en 1988 respecto a 1987 aument6 en 
un 19,4 por ciento. 

El factor mas dinamico Io ha sido el consumo 
del sector ptiblico el que ha crecido a una tasa 
promedio anual de 4,6 por ciento, ya que el 
consumo privado su aumento Io ha sido a un 
ritmo de 2,1 por ciento. 

La expansion del gasto publico en una 
proporcion mayor a los ingresos corrientes ha ido 
generando un deficit fiscal creciente el cual, en 
valores corrientes en 1988 alcanz6 los 898 
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millones de lempiras, despues de haber sido de 
332 millones en 1980, significando en relaci6n al 
Producto Interno Bruto a precios de mercado el 
10,3 por ciento y 6,5 por ciento respectivamente 
para los afios indicados. 

Cabe sefialar que el creciente deficit fiscal es 
explicado principalmente por el aumento en el 
servicio de la deuda ptiblica interna y externa, 
que para 1989 se estima en 7,616 millones de 
lempiras, la cual un 66 por ciento es externa y 34 
por ciento interna, despues de que en 1980 
sumaba 2.110 millones con un 71 por ciento de 
duda externa y 29 por ciento interna. El servicio 
de la deuda ptblica en el 1988 alcanzo los 648,6 
millones de lempiras que representaron el 28,3 
por ciento del gasto pt~blico total (2.290,5 
millknes de lempiras), en 1980 el monto de tales 
egresos fue de 161 millones de lempiras, Ic cual 
sgnific6 el 15 por ciento del gasto publico. 

La situacion anterior ha tendido a afectar 
directa e indirectamente la asignacion de recursos 
financieros para programas y proyectos de 
car'icter social que ayudan a paliar la situacion de 
crisis de los estratos desfavorecidos del pais, asi 
tambien afecta la consideracion de prioridad de 
aquellos programas y proyectos de importancia 
estrictamente ambiental o de conservacion de 
recursos naturales y culturales, frente a los de 
car~cter esencialmente productivista o de mayor
rentabilidad financiera o generadores netos de 
divisas, asi como los orientados a la defensa 
nacional. 

Aspecto imtportante de sefialar como efecto del 
deficit en balanza de pagos es la carencia relativa 
de divisas, que ha obligado a privilegiar las 
acciones de fomento de exportaciones y a 
establecer nedidas de caracter monetario y 
cambiario en apoyo a estas, ias cuales hasta el 
momento no han tenido impacto relevante, ya 
que se sigue dcpendiendo del comportamiento del 
mercado internacional de los productos 
tradicioriales. Aunado a Io anterior, el creciente 
gasto publico ha generado un exceso de liquidez 
en la economia, que debido al alto grado de 
apertura de la misma se manifiesta en demanda 
de importaciones. Sin embargo, ante el control 
institucional via autorizacion de importaciones 
por la limitaci6n de disponibilidad de divisas, la 
presi6n se traduce en un proceso inflacionario 
interno que impulsa el aumento del tipo de 
cambio extraoficial y consecuentemente en un 
incremento de precios internos. 
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Varias son las causas que podrian estar 
provocando ese proceso de estancamiento 
econ6mico; entre ellas podemos citar: 

El conflicto politico militar en Centro 
Amdrica, cuyos focos mas importantes son 
Nicaragua y El Salvador, ha provocado 
incertidumbre y desincentivacion en la 
inversi6n productiva privada, produci6ndose 
un acelerado proceso de fuga de capitales del 
area centroamericana y de Honduras en 
particular. Se calcula que en el quinquenio 
1980-85 se remitio al exterior un monto 
aproximado de 900 millones de lempiras. 

El pais ha venido experimentando un continuo 
deficit en la balanza comercial, en Io que va 
de la presente dcada, tal como se puede 
apreciar en el Cuadro 3.9b. Esta situacion de 
evidente crisis en la estructura del comercio 
exterior hondurefio esta intimarnente 
viniculada a ]a escasa diversificaci6n 
productiva y la dependencia de productos 
tradicionales de exportacion: cafe, banano, 
madera y carne, que juntos captan alrededor 
del 70 por ciento provenientes de las divisas 
por exportaciones, asi como tambien por le 
alto grado de dependencia de la estructura 
productiva y del consumo de bienes 
importados en una propension bastante alta. 

El deficit fiscal que experimenta el gobierno 
tiende a afectar directa o indirectamente las 
partidas presupuestarias de programas y pro
yectos de caricier social que ayudan a paliar la 
crisis de los sectres desfavorecidos del pais. 

El crecimiento del deficit puede ser mds claro 
si se compara el peso del presupuesto nacional 
respecto al PIB. En efecto, en 1970 el presu
puesto nacional de 275 millones de lempiras 
representaba el 20 por ciento del PIB; en 1987 
el presupuesto de 2.716 m'llones de lempiras 
significo el 33 por ciento del P1B de ese mismo 
ano. 

Los intentos del gobierno de reducir este 
deficit no han logrado elirninarlo, a pesar de 
los avances visibles experimentados, si consi
deramos que en 1984 el monto del d6ficit era 
de L 946 millones y de L 594 en 1987. 

El endeudamiento externo tambin ha reper
cutido, en alguna medida, en la situacion de 
estancamiento economico del pais, pues en los 
6iitimos afhos, parte de los emprestitos han 
empezado a utilizarse para financiar parte del 
deficit fiscal y tambien para cubrir los 
compromisos contraidos con los entes financi
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eros internacionales respecto al pago de los 
servicios de la deuda: es decir, la utilizaci6n 
interna de los fondos no tiene un destino pro-
ductivo en su totalidad (Cuadros 3.10a y b). 

El creciente mndice inflacionario es otra 
expresi6n de ia crisis manifestada en un 
desmesurado aumento de los precios al con-
sumidor, lo cual reduce el valor adquisitivo de 
la moneda; a ello debe sumarse la devaluacion 
real (aunque no oficial) del lempira respecto al 
d6lar. Lo mads dramatico del proceso infla-
cionario lo constituye el creciente aumento de 
precios de los productos de la canasta basica 
de alimentos ocurrida en los filtimos meses, 
puesto que ello tiene expiesiones en lo social 
y, desde luego, en lo politico. El salario 
minimo, por su parte, ha permanecido inm6vil 
desde 1981 y, recien en los ifltimos meses se 
han iniciado acciones tendientes a revisarlo 
para una eventual mooificacion. 

Deterioro y Agudizaci6n de la Brecha 
en el Ingreso Per C ipita 

En 1985 los ingresos medios diarios por ocupado 
era de L 2,55 en el sector agropecuario y de L 
8,13 en el sector industrial, 

En promedio, los trabajadores del sector rural 
(que representan el 47,4 por ciento del total) 
percibieron por su actividad ingresos ;nfer:ores 
al salario minimo legal y solo iigeramente 
superiores al costo mensual de la canasta basica, 
la cual en el area urbana es de L 46,7 mensuales 
por persona; en el area rural es de L 31,4. 
(SECPLAN, 1988). 

El ingreso nominal de los trabajadores, 


tomando como base el salario minimo ha tenido 
una drastica perdida de poder adquisitivo con 
respecto a la canasta bsica familiar de alimentos 
(6 miembros) ia cual se incremen,6 en un II por 
ciento, mientras que el salario minimo nominal se 

Sigual. (SECPLAN, 1988).
mantuvoa 

Polarizaci6n de la Distribuci6n de los 

Ingresos 


En 1986 el 82.3 por ciento de los hogares se 
encontraban en el estrato de ingresos bajos; el 
10,6 por cieto en el estrato medio, y apenas el 
7,1 por ciento en el estrato alto. El Cuadro 3.11 
resume la ultima nformaci6n disponible sobre la 
distribuci6n del ingreso por estrato ' subestrato. 

Perfil Ambientsa 

La estimaci6n del ingreso familiar medio men
sual (IFMM) permite establecer los grandes 
estratos de ingreso; sin embargo, en el analisis de 
los subestratos se utiliza el criterio de la 
adquis:ci6n de una canasta basica. Se ha 
determinado que la canasta de alimentos de 
L 50,00 per cdpita mensual es el nivel de 
extrema pobreza; entre 1,5 y 3,0 canastas basicas 
es el nivel de ingreso medio, y mas de 3 canastas 
determinan los estratos de altos ingresos. 

Esta polarizacion de Iadistribucion del ingreso 
que se colige al analizar la estratificaci6n 
so,ioecon6mica por estrato y subestrato de 
ingresos es mas aguda si comparamos el area 
urbana con la rurzl. En esta O1tima, la propor
cion de habitantes en condicion de extrema 
pobreza es bastante superior a la del area urbana 
(71,1 y 25,6 por ciento respectivamente), 
inclusive respecto al promedio nacional, que es 
del 55,6 por ciento. Asimismo, si agrupamos los 
subestratos de ingresos tipificados en las 
categorias de "pobreza" y "bajos", la cifra se torna 
dramatica. puesto que significa que un 93,4 por 
ciento de la poblacion ubicada en el irea rural se 
considera de bajos ingr,:sos, frente a un 71,7 por 
ciento del area urbana. Por otro lado, el 
porcentaje de poblacion de ingresos medianos y 
altos es menor en el ,rea rural que en ia urbana; 
por ejemplo, el estrato de ingresos medianos en 
el Area urbana es del 17,7 por ciento mientras 
que en el area rural es de apenas 3,9 por ciento; 
igual sucede con los estratos de ingresos altos, del 
10,7 por ciento y del y 2,7 por ciento para el area 
urbana y 1a rural, respectivamente. 

Alta Concentraci6n de la Tierra 

El fenomeno de la concentraci6n de la tierra ha 

persistido historicamente. El primer censo 
agropecuario del afto 1952 deja establecido que el 
75 por ciento de las fincas tienen una extensi6n 
de I a 9 hectdras; sin embargo solo les 
corresponde el 16,1 por ciento de ia tierra 
ocupada por fincas. En el otro extremo, solo el 
4,2 por ciento eran fincas de mas de 50 
hectareas, pero estas ocupaban el 56,8 por ciento 
de la superficie territorial en fincas. 

E! Ultimo censo agropecuario (1974) refleja 
que la situacion contintia sin modificarse, tal 
como Ioexpresan los datws siguientes (Cuadro 
3.12). 
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Cuadro 3.9a 	 Comportamiento de los Principales Agregados Macroecon6micos, 
1980-1988 (millones de lempiras a precios de 1978) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
PlB a p.m. 4.090,0 4.153,0 4.072,0 4.062,0 4.175,0 4.308,0 4.437,0 4.629,0 4.806,0 
Consumo total 3.244,0 3.229,0 3.262,0 3.205,0 3.253,0 3.357,n 3.529 0 3.711,0 3.833,0 

Ccmisumo privado 2.732,0 2.705,0 2.755,0 2.692,0 2.721,0 2.797,0 2.2CL1,0 3.004,0 3.097,0 
Consumo p(iblico 512,0 524,0 507,0 513,0 532,0 560,0 668,u 707,0 736,0 

Inversi6n fija 1.021,0 856,0 511,0 620,0 875,0 861,0 744,0 695,0 744,0
 
Inversi6n privada 633,0 453,0 289,0 334,0 339,0 392,0 403,0 432,rJ 430,0
 
Inversi6n piblica 378,0 328,0 536,0 405,0 546,0 469,0 341,0 263,0 314,0
 

Exportaciones 1.534,0 1.569,0 1.384,0 1.516,0 1.541,0 1.582,0 1.651,0 1.655,0 1.776,0
 
Importaciones 1.709,0 1.501,0 1.085,0 1.279,0 1.494,0 1.500,0 1.475,0 1.514,0 1.524,0
 

Fuente: Banco Central, Secretarfa de Hacienda y Credito Publico.
 

Cuadro 3.9b 	 Comportamiento de los Principales Agregados Macroecon6micos, 
1976-1988 (tasas reales de crecimiento) 

1976/ 1980/ 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1988 

PIB a p.m 8,2 1,3 1,5 - 2,0 -0,2 2,8 3,2 3,0 4,3 3,8 2,0 
Consumo total 4,8 8,3 - 0,5 1,0 -1,7 1,5 3,2 5,1 5,2 3,3 2,1 

Consumo pri'ado 4,7 7,9 - 1,0 1,8 -2,3 1,1 2,8 2,3 5,0 3,1 1,6 
Consumo poblico 5,2 10,3 2,3 3,2 1,2 3,7 5,3 19,3 5,8 4,1 4,6 

Inversi6n fija 12,0 9,9 -16,2 -40,3 21,3 41,1 -1,6 -13,6 -6,6 7,0 -3,9 
Inversi6n privada 10,6 8,8 -28,4 -36,2 15,6 1,5 15,6 2,8 7,1 -0,5 -4,7 
Inversi6n p6blica 14,5 11,8 -13,2 63,4 -24,4 34,8 -14,1 -27,3 -22,9 19,4 -2,3 

Exportaciones 12,6 -5,2 2,3 -11,8 9,5 1,6 2,7 4,4 0,2 7,3 1,8 
Importaciones 12,1 3,6 -12,2 -27,7 17,9 16,8 0,4 -1,7 2,6 0,7 -10,8 

Fuente: Cuadro 3.9a. 

Cuadro 3.10a 	 Comportamiento de los Principales Indicatores de Gasto Pfiblico, 
1980-1988 (millones de lempiras corrientes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
Gasto pIblico 1.092,0 1.233,0 1.329,0 1.584,0 1.838,0 1.939,0 1.987,0 2.181,0 2.290,0
 
Ingresos corrientes 760,0 741,0 772,0 783,0 950,0 1.066,0 1.154,0 1.297,0 1.391,0
 
DWficit global bruto 332,0 492,0 557,0 802,0 813,0 873,0 833,0 884,0 898,0
 
Amort izaci6n
 

deuda pjbiica 101,0 114,0 144,0 202,0 208,0 221,0 299,0 327,0 373,0
 
DWficit globaL neto 231,0 378,0 413,0 600,0 655,0 652,0 534,0 557,0 525,0
 
Deuda total 2.110,0 2.587,0 3.279,0 4.945,0 5.812,0 6.295,0 6.733,0 7.026,0 7.616,0
 
Deuda ptiLica interna 609,0 801,0 1.112,0 1.347,0 1.606,0 1.827,0 2.029,0 2.218,0 2.600.0
 
Deuda pibtica externa 1.501,0 1.786,0 2.167,0 3.598,0 4.206,0 4.468,0 4.704,0 4.808,0 5.016,0
 
Servicio deuda total 161,0 183,0 231,0 468,0 565,0 602,0 753,0 832,0 858,0
 

Fuente: SECPLAN 	y Secretarfa de Hacienda y Crdito Pbtico.
 

Cuadro 3.10b 	 Comportamiento de los Principales Indicatores de Gasto Pliblico, 
1978-1988 (tasas nominales de crecimiento) 

1978-79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19,36 1987 1988 
Gasto ptblico 5,2 20,7 12,9 7,8 19,2 16,0 5,5 2,5 9,8 5,0 
Ingresos corrientes 21,1 18,2 4,2 1,4 21,3 12,2 8,2 8,2 12,4 7,4 
DWficit global bruto -20,4 72,9 48,2 13,2 44,0 8,8 - -4,6 6,1 1,6 
Amortizaci6n deuda 27,5 14,8 12,9 - 40,3 3,0 6,2 35,3 9,4 14,1 
DWficit global neto -33,1 32,7 63,6 9,2 102,6 10,8 -1,9 -18,1 4,3 - 5,7
 

Fuente: Cuadro 	3.10oa.
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Cuadro 3.11 Estratificaci6n Socio-	 Esta situaci6n estructural no parece haberse 
econ6mica por Estrato y~ modificado significativamente a pesar de las 
Senrmicadeor Estretoyacciones orientadas alrededor del proceso deSubestrato del 	Ingreso,Numero de Hlogares y Habi

tantes, a Nivel Nacional, 1985 

Estrato Subestrato Nt~nero % NCwero 
de de de de Habi-

Ingreso Ingreso Hogares tantes 

Bajo 	 Extrema 
Pobreza 318.137 49,7 1.935.243 55,6 
Pobreza 147.531 23,1 795.342 22,3 
Bajo 61.112 9,5 297.615 8,3 

Medio 	 Medio bajo 30.137 4,7 143.112 4,0 

Medio 21.572 3,4 96.644 2,7 
Medio alto 16.108 2,5 68.102 1,9 


Alto 	 Alto 9.675 1,5 41.781 1,2 
My alto 35.680 5,6 144.176 4,0 

13.572.015 100, 
Total 639.952 100,01 

Fuente: 	 Encuesta Pcrmanente de Hogares de 
Propisitos MCtiptes. Documento T6cnico 
No. 6. Secretaria de Planificaci6on y 
Presupuesto. Direcci6n General de 
Estadfsticas y Censos. Tegucigalpa, D.C. 
16-18 Nov. 1988. 

Cuadro 3.12 	 Distribuci6n de las Propieda-
des, 1974 (superficie en ha) 

T a6o Fincas % 

Menos de 1 33.771 17 
1 - 2 38.650 20 
2  5 52.360 27 
5 - 10 28.264 15 
10 - 50 34.390 18 
50 - 100 4.433 2 

100 -1000 3.304 2 
1000 y m6s 169 

Tott 195.341 100 

Superficie % 

21.542 1 
53.648 2 
163.803 6 
201.274 8 
729.361 8 
301.228 12 
763.673 29 
395.330 15 

2629.859 100 

Fuente: 	 Censo Nacionat Agropecuario de 1974. 
Citado por Ram6n Salgado en Honduras: 
Estado y Sector Agrfcola (Versi6n 
Pretiminnr). Departamento de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional Aut6noma e 
Honduras (UNAH), 1988, Tegucigalpa.
 

El ntimero de fincas de I a 10 hectareas 
representaban el 62 por ciento del total; sin 
embargo solo poseian el 17 por ciento de la 
tierra; pero las fincas de mis de 50 hectareas, a 
pesar de representar solo el 4 por ciento, 
ocupaban el 56 por ciento de la tierra. 

reforib 	 agraria desde el aFio 1972. 

De acuerdo a cifras de la encuesta permanente 
de hogares de propositos multiples (Nov. 1988), 
y a! observar el indice de Gini, se aprecia que el 
g;ado de concentracion de la tierra es de 0,7020, 
to cual ubica at pais entre los de mis ata 

concentracion de la tierra en America Latina. 

Se observa que el 71,5 por ciento de las fincas 
de menos de 4 manzanas solo ocupan el 17,8 por
ciento del area en fincas, mientras que, las fincas 

de mis de 50 manzanas que soto son el 2,7 par 
ciento, se apropian del 40,1 por ciento de la 
tierra.
 

En I0 que se refiere a la produccion agricola, 
esta ha aumentado solo un 2 por ciento en los 

uttimos afios, mientras que la tasa de crecirniento 
demografico anual es de 3,6 por ciento. Esto 

evidencia un desabasteciniento de la demrnda 
interna de alimentos. Tambien demuestra los 
efectos de la concentracion del recurso tierra; el 
creciente deterioro de las condiciones sociales de 
los pequefios productores (que en su mayoria 

producen bienes saiarios); la baja productividad 
de la mayoria de los productores campesinos cuya 
tecnologia sucumbe ante casos de sequias e 
inundaciones; 	 la politica del estado que
incentivan rnis la produccion de productos
exportables con 	el fin de atraer divisas, etc. 

Caracteristicas Generales de la 

Poblaci6n Econ6micamente Activa 

La proporci6n de la poblacion economicamente 
activa (PEA) en el sector primario se redujo de 

61 por ciento en 1970 a 46,4 por ciento en 1985, 
mientras que el sector terciario aument6 del 27 
por ciento al 38,4 por ciento; en cambio, el sector 
secundario crecio apenas del 12 al 15,2 por ciento 
de la PEA en esos misnios afios. 

LOS niveles de subutilizacion de Ia Cuerza de 
trabajo se elevaron del 11,3 por ciento en 1974 al 
25 por ciento en 1984. 

Respecto 	 al subempleo en el sector agrope
cuario, la Encuesta Agricola Nacional de 1980 
muestra que el 90 por ciento de la fuerza de 
trabajo de ese sector se halla afectado por el 
desempleo estacional. 

Si por PEA entendemos a las personas que 
estando en edad de trabajar tienen o estdn 
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buscando trabajo, tenemos que en el rea rural en 
septiembre de 1987, 80 por ciento de ia fuerza de 
trabajo eran lombres y 20 por ciento mujeres. 
La informacion de ia PEA rural por sexo revela 
que de cada 100 hombres en edad de trabajar, 74 
participan en el mercado de trabajo, mientras 
que de cada 100 niujeres, solamente 18 tienen 
empleo o lo estAn buscando activamente; ello 
indica la baja actividad laboral del sexo femenino 
en el Area rural. 

El subempleo en el Area rural tiene dos 
aspectos: el visible, referente a las )ersonas que 
trabajan menos de ]a jornada laboral (menos de 
40 horas en el Area rural) y expresan su deseo de 
trabajar mds, pero no encuentran trabajo, y el 
subempleo invisible, referente a aquellas personas 
que trabajan mas de la jornada laboral y reciben 
un salario inferior al minimo (menos de L 150,00 
mensuales). 

De acuerdo con las encuestas de trabajo rural 
de 1987, la tasa de subempleo era de un 65 por 
ciento si se anal;za ]a poblaci6n ocupada por 
ingresos, segun empleo parcial o total; se observa 
que 87 por ciento de los ocupados que trabajan 
menos de 40 beras reciben un salario mena-r de 
L 100,00 mensules y menos del I poi cientoreciben salarios (Iel orden dc Ics L 70,00 6 ma's;
de manera similar, el 90 por ciento de los 
ocupados que trabajan m s de 40 horas reciben 
ouaao de L 100,00 mensuales o menos; 10 por 
un salario de un10e00oentre oy 10 pr 
ciento recibeon un sueldo entre 101 y I50 lempiras 
(Direcci6n General de Estadistica y'Censos). 

Por otra parte, la Encuesta de Hogares de 1985 
para Tegucigalpa y San Pedro Sula demostf6 que 
a tasa de subempleo alcanzoel 15,4 por ciento y 

el 10.7 por ciento, respectivamente. 

Seguin la encuesta urbana de 1986, se constata 
que el sector servicios absorbe el 61 por ciento 
del total de la PEA ocupada, sigui~ndole en
orden deiportancialaindustriamanufacturera,
electricidad y construccin, con una participaci n 
del 24 por ciento de la PEA urbana ocupada. 

El desempleo abierto urbano para ese mismo 
afio fue del 12,1 por ciento de la poblaci6n 
econ6micamente activa. Este afecta particular
mente a Ia fuerza laboral menos calificada, como 
operarios, trabajadores artesanales e industriales, 
trabajadores er. servicios personales, y algunos 
empleados de oficina, que constituyen el 53 por 
ciento del total de desocupados. 

Al relacionar las tasas de desocupaci6n con el 
nivel de educaci6n se puede apreciar que 52 por 

ciento de los desocupados han recibido, como 
mximo, educacion primaria. 

En Honduras la distribuci6n de la PEA por 
categorias ocupacionales ha estado caracterizada 
por una proporci6n considerable de trabajadores 
por cuenta propia y trabajadores familiares no 
remunerados, que en 1974 representaban el 61.3 
ciento de la PEA rural. Los datos de la encuesta 
de hogares sobre empleo rural de 1987 s6lo 
indican una imperceptible disminuci6n: 60.0 por 
ciento. Por otro lado, un andilisis de los 
resultados de la Encuesta de Hogares (Direcci6n 
General de Estadistica y Censos) refleja que el 
37.2 por ciento de la fuerza de trabajo total es 
asalariada(temporal)ypermanente, posiblemente 
por el incremento de la incorporaci6n laboral a 
actividades no agricolas. 

Condiciones Sociales de la Poblaci6n 

Desnutrici6n 

Existe una relacion entre las mayores 
Existe una lasderelacio mar 
posibilidades que tiene una familia de disfrutar 
de un mejor nivel de salud dependiendo delmayor ingreso economico y su forma de 
vinculacion con los medios con que se produce;
tambien se conoce el mayor riesgo de enfermar y
morir de los nifios procedentes de las Areas
rurales y de las zonas urbanas marginales; el 
menor grado de escolaridad de la madre tambi~n 
influye negativamente. Se ha demostrado que las 

familias cuyo ingreso 
L 10.000,00 no pres

anual 
entan 

es 
prn

mayor de 
.ct'.ente 

desnutricin. 
De igual manera existe una estrecha 

vinculaci6n entre la posesi6n de la tierra y la 
condicion de salud medida a trav s del estado 
nutricional. Mis del 70 por ciento del total de 
menores de 5 afios desnutridos pertenecen a 
familias que no tienen ninguna parcela de tierra; 
15 por ciento a las que tienen hasta 2 hect.ireas, 
y asi sucesivamente. 

Educaci6n 

La actual tasa general de alfabetismo es de 60 por 
ciento; sin embargo, en el irea rural presenta 
niveles mas bajos, pues las condiciones 
socioecon6micas de la poblaci6n hacen que los 
nifios, a temprana edad, se incorporen como 
fuerza de trabajo familiar, lo que Ileva a que la 
asistencia escolar en el Area rural sea de s6lo 66 
por ciento; de alli que el retiro y la deserci6n 
escolar sean elevados. Segtn cifras del 
Ministerio de Educaci6n, de cada 100 niflos 
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matriculados, 62 llegan al 2o. grado; 51,4 cursar 
el 3er. grado; 42,3 el 4o. grado; 35,9 el 5o. grado, 
y el 30,4 por ciento termina la educacion 
primaria. Esto se refiere al nivel general, pero 
en el Area rural mds de las tres cuartas partes de 
los nifios no ilegan at sexto grado, ya que el 75 
por ciento del registro de alumnos corresponde a 
los primeros tres grados. 

Parte de ia problematica educativa del pais es 
la insuficiencia dela infrastructura fisica y deia dotacion del personal docente. En Ia mayaria 

de las escuelas del pals los profesores atienden 
mds de un grado, to que representa una merma 
de la calidad de la ensefianza. A ello se une la 
falta de regionalizacion de los planes y programas 
educativos. Esto impide adatarlos a las 
condiciones socioproductivas en que se desen-
vuelve la poblaci6n, y orientar el proceso a la 
formaci6n de un ciudadano apto para producir, 
responsable en el uso de los recursos del medio, 
y decidido a participar socialmente en unasolucion de los problemas de su caomunidad y del 
pals. 

Vivienda 

Segun datos preliminares del Censo Nacional de 
Poblaci6n die 1988, se estima que el problema 
habitacional de Honduras es critico, a tal punto 
que afccta al 67 por ciento de la poblaci6n. De 
las 778.134 viviendas existentes, 16 por ciento 
son improvisadas, ameritando su reposicion; 51 
por ciento son inadecuadas y requieren mejoras; 
solo un 33 por ciento del inventario se considera 
bueno y adecuado. A todo esto hay que sumar el 
deficit habitacional, que actualmente es de 
500.000 unidades y crece a un ritmo del 5 por
ciento anual. 

A pesar de que el 78 por ciento del deficit se 
el sector formal halocaliza en el Area rural, 

construido el 92 por ciento de sus viviendas en el 
Area urbana, y solo el 8 por cinto en el Area 
rural. 

Si nos referimos a la carencia o existencia de
Servicnos referios aa arencaaxiteadeyservicios ptublicos: agua, alcantaritlado y' 

electricidad, practicamente no existe el 
alcantarillado para viviendas rurales; el 
aprovisionamiento de agua potable a nivel de 
viviendas urbanas es superior al 50 por ciento en 
los departamentos de Francisco Morazan, Cortes, 
Col6n, Copfln, Choluteca, La Paz, Olancho, Santa 
Barbara, Valle y Yoro; sin embargo, la cobertura 
a nivel rural es muy reducida, a tal punto que los 
departamentos con mayor porcentaje de vivien-
das rurales con agua potable son: Islas de la 
Bahia, 13 por ciento, Olancho, 6 por ciento, 

Perfil Ambiental 

Comayagua, Copan, La Paz y Santa Bdrbara, 3 
por ciento. 

Refugiados, "Contras" y Desplazados 

La situaci6n geop!itca de Honduras la ubica en 
una circunstancia especial respecto a la presencia 
de dos tipos de habitantes temporales cuyapresencia se deriva de la emigraci6n obligada de 
su pais de origen hacia un territorio vecino. Setrata de los refugiados y los "contras". 

Los Refugiados 
Los refugiados son aquettos ciudadanos civiles de 
El Salvador y Nicaragua que se han introducido 
lSalvado rage se han ytoucido
 

at pals buscando proteger sus vidas y que huyen
de los conflictos armados al interior de sus 
propios paises. 

Se ubican en campamentas a refugios iocali
zados en la franja fronteriza, y en la actualidadson atendidos principalmente por ACNUR, 
agencia de las Naciones Unidas especializada c 1 
este tipo de labor en todo el mundo. Las cifras 
son variables debido al movimiento que seproduce, ya sea por repatriaciones o por nuevos 
ingresos, que varian segtzn la intensidad de los 
conii,.os armados; pero pueden oscilar entre 30 

y 50 mil refugiados. 

Las condicianes en que e desenvuelven las 
personas en estos campanentos repercuten sabre 
todo en el bosque, en forma bastante aguda, pues 
la lefia es para ellos la principal fuente de energia 
en la preparacion de alimentos. Esto sucede no 
solo por su cultura, eminentemente rural, sino 
tambi&n porque no existe alli la energia eldctrica 
que pueda sustituir a la iefia como fuente
energd:ica. 

Por otro ado, las familias de os refugiados
 

tienden a incorporarse a las labores de tipo
agricola para poder sobrevivir, pues no siempre 
la acci6n humanitaria internacional es suficientepara cubrir sus necesidades bdsicas, tantobioi~gicas coma antropot6gicas y saciales. 

Todo esto tambi~n contribuye at deterioro del 
bosque y del suelo, pues la totalidad de los 
refugiados son campesinos, que en sus prlcticas 
agricolas no protegen ni conservan los recuros 
naturales sino que los manejan en forma 
inadecuada. Esto no se debe a razones intencio
nales de depredacion, sino a la necesidad de 
sobrevivencia y a la falta de capacitaci6r. 
tecnologica. 

http:conii,.os
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Estos y otros problemas derivados de esta 
problemdtica ambiental ligada - los refugiados 
podria paliarse con programas de amplia 
cobertura. Sin embargo, se requeiiran grandes 
recursos y una decisi6n politica congruente, lo 
que dificilmente podr, darse a corto plazo debido 
a las profundas raices que determinan el 
fen6meno de los refugiados. 

Los "Contras" 

Los "Contras" son elementos que conforman un 
ej~rcito irregular formado en razon de una causa 
politica orientada a derrocar por la via armada al 
gobierno de su pais de origen: Nicaragua. 

Esta circunstancia no constituiria ningun 
problema para Honduras si su area de acci6n 
fuera exclusivamente el territorio nicaragoiense. 
Pero los cuarteles principales se ubican en la zona 
fronteriza del lado hondurefio, donde se 
entrenan, pertrechan y activan militar y 
econOmicamente, pues la "ayuda humanitaria" 
que dicho grupo recibe les permite mantener 
tanto los efectivos armados, cuya cifra se calcula 
en alrededor de 10.000, como sus familiares, 
algunos de los cuales son integrantes del grupo derefugiados. 

El impacto de este contingente humano sobre 
el medio ambiente es agudo, ya que realiza 
labores agricolas, ganaderas, de entrenamiento 
militar y de asentamiento humano. En un amplio 
reportaje, el Diario "Tiempo" (7 de marzo de 
1989) recoge declaraciones de un empleado de la 
Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal 
(COHDEFOR), quien afirma que "el Airea 
devastada abarca unos 400 kil6metros cuadrados, 
desde Las Trojes, departamento de El Paraiso, 
hasta San Andres de Bocay, en Olancho". 
Tambidn asegura que "los destrozos de la foresta 
afe-tan tambidn a la fauna, puesto que se Ilegana extinguir especies rentables". Habla tambi~n 
da cotintainapcien dels" Haga mn
deehos 

de la contaminaci6n de las aguas con desechos 
quimicos en las prtcticas de ejercicios militares. 
Los Acuerdos de Paz de los Presidentes C,:ntro-americanos, y especificamente "el envio de ia 
fuerza internaional de vigilancia fronteriza 

vendrian a salvar a la regi6n de mayores 
destrozos", apunta el funcionario. 

Los kDesplazados 

Los desplazados son los habitantes hondurefios 
que vivian en Ia frontera y que, al convertirse el 
area en zona de guerra, han tenido que aban- 
donar sus casas y terrenos para ubicarse en otras 
zonas aledafias de menor peligro. Se calcula que 
existen unas 16 mil personas en esta situaci6n, lo 

cual se considera de gran precariedad, por cuanto 
ni el gobierno nacional ni los entes de coopera
ci6n internacional se ocupan de su auxilio. 

De alli que los desplazados deban depender 
sobre todo los recursos naturales que encuentran 
a su alrededor para poder sobrevivir, y en 
consecuencia contribuyen tanbi~n a un deterioro 
del medio. 

Patrones de Asentamiento 
Humano 

Evoluci6n de la Ocupaci6n del 
Territorio Nacional 

El Patr6n Colonial y los 
Primeros Asentamientos
 

El proceso de ocupaci n fisica del espacionacional se caracteriza por una modalidad de 
desarrollo desigual y la existencia de desniveles 
soloe sgual lex iste e
socioeconomicos entre los subsistemas de 

asentamientos humanos regionales. En cada 
subsistema se reconocen clases sociales que han 
logrado asentarse para aprovechar los recursos 
existentes organizando estructuras de poder. 
Estas presentan diferentes niveles de desarrollo, 
segtin sea la forma de trabajar la tierra y de los 
recursos naturales. 

En sus origenes, el capitalismo nace con el 
desarrollo de la actividad minera, la cual marc6 
eroud e el atvida nra, lae 

profundamente el patron de asentamiento de la 
poblacidn. Los primeros poblados con carsicter 
administrativo se localizaron en las pequenas 
llanuras de las tierras altas del interior. Encambio, en las tierras bajas del mar Caribe o las 
del Pacifico no se desarroil6 Litividad econ6mica 
determinante para la f'ormaci~n de poblados
determiate Con laomin de los 
significativos. Con el agotamiento de losyacimnientos mineros, aquellos poblados del 
interior que se habian de algt~n modo articulado 
con la dinimica econ6mica derivada de la 
explotacion de las minas se dedicaron predomi
nantemente a la agricultura y la ganaderia. Este 

proceso, que se intensific6 sobre todo despuds de 
la independencia centroamericana, dard origen a 

la expulsi6n de los poblados indigenas de los 
valles del interior, obligindolos a asentarse en los 
cerros y montafias. Alli se formaron las pequefias 
aldeas dispersas y aisladas, fundamentalmente 
articuladas a formas de producci6n dom~stica 
familiar propias de la economia campesina. 
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En todo el periodo posterior a la independen-
cia, hasta el gobierno de Marco Aurelio Soto y 
Ram6n Rosa, predominaba la actividad ganadera 
que daria origen a las primeras haciendas y
hacendados de Olancho, Yoro y Choluteca. En 
estos departamentos se iria formando con el 
correr del tiempo una economia agraria basada en 
el latifundio 	 autosuficiente y la parcela
minifundista de subsistencia proveedora de la 
mano de obra barata para la gran propiedad. 

Alli donde la dindmica ganadera fue fuerte, 
crecieron centros poblados que cumplieron la 
funci6n de facilitar el intercambio de productos
agricolas, artesanias y productos importados, asi 
como la administracion y control de la vida 
politica de las aldeas y caserios perif~ricos. 

En los valles de Comayagua, Talanga y otros 
de la zona central, por ejemplo; desarrollan 
actividades agricolas y ganaderas con el fin de 
proveer maiz, trigo, carne, cuero para sacos y
sebo para candelas a esos poblados adyacentes. 

A comienzos del siglo XIX la poblaci6n de 
Honduras, estimada en 130.000 habitantes, se 
concentraba en torno a Tegucigalpa, en la zona 
sur y en la zona occidental; Olancho y Ia costa 
Norte aparecen relativamente despoblados, en 
tanto que Comayagua y Santa Barbara ocupaban 
una situaci6n intermedia (Gomez, 1980). 

La primera division departamental fue 
realizada en 1825, dividiendose se el territorio en 
siete departamentos: Comayagua, Tegucigalpa, 
Choluteca, Olancho, Yoro, Santa Barbara y 
Gracias. (Mapa 3.1). (SECPLAN, 1989). 

En 1869 se crearon los departamentos de La 
Paz, El Paraiso y Copan y en 1872 los 
departamentos de Islas de ]a Bahia y Valle, 
aunque este ltimo fue suprimido en 1874 y s6lo 
volvi6 a constituirse en 1893. (Mapa 3.2). 

El censo de 181 (Cuadro 3.13) arroj6 un total 
de 307.289 habitantes, distribuid( de lasiguiente 
manera en los departamentos con 'ituidos a esa 
fecha. 

Se desprende de los datos que ]a poblack, se 
concentraba en los departamentos del centro .s,, 
y occidente del pa:., en tanto que los departa-
mentos de Yoro, Olancho y Colon representaban 
en 1881 aproximadamente un 55 por ciento de los 
habitantes del pais. Esto estaria tambien 
indicando el patr6n de asentarniento que se 
configura durante la colonia, defini~ndose en 
funci6n de dreas con mayor desarrollo de la 
infraestructura econ6mica y social. 

PerU AinbientOa 

Cuadro 3.13 	 Poblaci6n Total por

Departamento Segfin el
 
Censo de 1881
 

Drtaieto Poblaci6n 

Cot6n 	 6,465
 
Comayagua 	 16,311
 
Cop~n 	 32,151
 
Choluteca 42,781
 
El Parafso 16,075
 
Gracias 42,630
 

La Paz 19,829
 
Islas de La Bahfa 12,834
 
Olancho 28,150
 
Santa BArbara 29,474
 
Tegucigatpa 59,015
 
Yoro 	 11,574
TotaL 	 307,289 

Fuente: Gomz H., 1980.
 

Estos centros poblados de mayor desarrollo 

originads por el patr6n minero-expoktador 
concentraban centros pequeflos que crecian 
lentamente. En 1889 Tegucigalpa contaba con 
5.774 habitantes, y solo cinco ciudades superaban 
los 2.000 habitantes: Comayagua, La Paz, Santa 
Rosa de Copan y Juticalpa. 

La Era del Banano y la Nueva 

Configuraci6n 	del Asentamiento 
Humano Nacional 

Solo a fines del siglo XIX la configuraci6n del 
espacio nacional basada en la expiotaci6n minera 
y el latifundio comienza a sufrir alteraciones
importarites. A partir de la tardia reforma 
liberal, la antigua modalidad especial y la 
estructuwa del asentamiento humano se irin 
modificando ptl;que los gobernantes como Marco 
Aurelio Soto y otros posteriores comenzaron a 
otorgar ciertas 	 concesiones de tierra a fin de
diversificar la agricultura y producir para la 
exportaci6n. Pero solo en 1902 se inician las 
concesiones estatales a las empresas norte
americanas aunque desde Marco Aurelio Soto, se 
habian hecho intentos por adjudicar .ierras para
cultivar cafd sin que se lograra crear la economia 
de exportaci6n comercial controlada pur 
empresarios nacionales (Torres Rivas,1972). 

Con la implementaci~n del enclave bananero, 
el cambio de la estructura de la producci6n 
agricola a lo largo y al interior de la costa norte 
realmente modifica la economia nacional y el 
poblamiento de esa zona del pais. El cultivo del 
banano, primero por parte de finqueros hon
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durefios, y a par tir de las conresiones otorgadas, 
por el gob;erno mediante plantaciones de 
compafiias norteamericanas, induciria la inmigra-
ci6n de poblaci6n y el crecimiento de centros 
poblados urbanos que con el tiempo constituirian 
varios subsistemas de asentamientos humanos 
articulades a las instalaciones y campos de cultivo 
del banano. Estos asentamientos logrardn 
consolidarse debido a la introducci6n de las obras 
de infraestructura de las comunicaciones y 
facilidades portuarias. 

Alrededor de 1910, las ciudades del norte 
muestran un increniento considerable de pobla-
ci6n: San Pedro Sula Ilega a 7.820 habitantes 
Puerto Cortes a 3.858 La Ceiba a 2.953, Trujillo 
a 3.294 e Iriona 3.359. (Gomez, 1980). 

El Censc. de 1926 (Cuadro 3.14) refleja en sus 
resultados este mayor poblamiento del litoral 
norte, hecho tambien reflejado en las subdivi-
siones departamentales que ya existian a esa 
fecha: Cort6s se crea en 1893 y Atlintida en 
1906. 

Poblaci6n por Departamen-Cuadro 3.14 
to Seg6n el Censo de 1926 

Departamento Pobtaci6n Departamento Pobtaci6n 

Attntida 31.964 Intibucb 30.863 
Cot6n 19.891 Ista de k.aBahfa 5.631 
Comayagua 36.4Gia La Paz 35.221 
Cop6n 
Cortes 

56.043 
44.278 

Ocotepeque 
Otancho 

30.993 
47.477 

Chotuteca 55.024 Santa B6rbara 54.620 
EL Parafso 44.499 Tegucigatpa 88.620 
Gracias 55.848 Vatte 30.763 

Yoro 32.683 
Totat 708.811 

Fuerite: G6mz, H. 1980. 

La actividad bananera durante las primeras 
cinco ddcadas de, siglo XX dominarA el rnpido 
desarrollo del litoral norte. Ciudades como la 
Ceiba, Tela, Puerto Castilla, La Lima, Omoa, y 
Puerto Cortes "se vernn sometidas en la mayoria 
de los casos a un particular proceso de urbani-
zaci6n que separa la zona en que se asientan las 
oficinas y n(tcleos de vivienda y servicios 
(escuelas, etc.) de los altos funcionarios de las 
empresas bananeras del resto de la ciudad (Lima 
Nuevo, Lima Viejo, Tela Viejo, Mazapin y el 
resto de ]a ciudad)" (Posas y del Cid, 1981). 

Sin embargo, la condicion del enclave 
exportador de la produccion bananera no signi
fic6 para el pais la integraci6n del sistema 
nacional de asentamientos; por el contrario se 
cre6 una estructura de asentarnientos y de 
transporte debilmente integrada que ms bien 
polariz6 el desarrollo espacial, acentuando los 
desequilibrios territoriales heredados del patron 
colonial. 

El monocultivismo del banano determin6 el 
carcter migratorio de ia poblacion y la 
concentraci6nespacialdeldesarrollourbanoydel 
crecimiento industrial en general. (Gallardo y 
Lopez, 1986). 

En todo el periodo que abarca la decada de los 
setenta la inversi6n ptiblica y privada siguio 
concentrada en fortalecer la infraestructura vial 
del comercio bananero y de las industrias 
alimenticias controladas mayoritariamente por el 
capital norteamericano. 

Caracteristicas de la Industrializaci6n 
Reciente 

La indhstrializaci6n que Ilega despu6s de la 

segunda guerra mundial, mediante la puesta en 
practica de una politica proteccionista y de 
concesiones fiscales no hizo mis que concentrar 
el crecimiento industrial en San Pedro Sula y las 
tierras bajas del mar Caribe. En ningun momento 
aparecen procesos de exportaci6n de productos 
primarios y productos serielaborados en los 

centros poblados de las tierras altas del interior ni 
se elevan las condiciones de vlda de los asenta
mientos humanos en general. -as economias 
campesinas y ia gran propiedad ganadera siguie
ron rezagadas del modernismo que inducird la 
industrializaci6n, no obstante ser factores funda

mentales de la estruct:ira productiva nacional. 
Las caracteristicas generales de la divisi6n 

territorial de las actividades industriales son las 
siguientes: 

• 	La industrializaci6n so produce en funci6n del 
patr6n primario exportdor; se busca implantar 
las empresas industriales cerca de las grandes 
fincas comerciales privadas Je banana, Palma 
Africana, algod6n, cafia de azicar; y desarro
liar las agroindustrias aprovechando las 
economias externas que tales fincas posibilitan, 
o sea la industria se adecua al patr6n primario 
exportador. 
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" 	Se acentuard el desequilibrio que provoca la 
inadecuada distribuci6n de la tierra, puesto 
que la industrializacion se concentra en los 
espacios rurales cuya produccion agricola se 
destina a la exportacion. 

* 	Se marginan los espacios rurales que 
concentran a las fincas pequerias productoras 
de granos bdisicos. 

* Se profundiza mas la brecha entre el campo y 
la ciudad. 

En 1973 existian en Honduras 883 empresas y 
57 rubros industriales. La localizacion se da 
precisamente en las ciudades de los subsistemas 
de asentamientos que se originan con los cultivos 
estratdgicos de exportacion, en menor escala en 
los subsistemas de la siembra de cafe y tabaco, y 
es picticamente inexistente en las ciudades 
dispersas articuladas a economias campesinas. 

El proceso de la distribucion territorial de las 
empresas industriales se da en funcion de los 
intereses de los exportadores, notandose que la 
concentracion se produce precisamente en las 
ciudades del corredor espacial delimitado por los 
centros de poder economico de la empresa 
transnacional (Puerto Cortes, San Pedro Sula, 
Comayagua Tegucigalpa y Choluteca). El Cuadro 
3.15 muestra ia distribucion de empresas 
industriales por departamento. 

En consecuencia, en el territorio se produce 
una brecha entre los departamentos con alta 
dotaci6n industrial y los departamentos en los 
que predominan relaciones de producci6n rezaga-
das, por tratarse de actividades economicas 
vinculadas a la produccion de granos bisicos. 

La localizacin de la industria demuestra que 
en los espacios rurales en donde se dan las 
actividades de la rroducci6n de granos basicos 
para el consurm, interno, las ciudades presentan 
una menor d'Ataci6n de empresas industriales pre
cisamente porque alli predominan los productores 
para el mercado interno. 

Situpi6n Actual y Tendencias 
de la Ocupaci6n Territorial 

Desarrollo Concentrado y 
Discriminaci6n 

En ia actualidad, el desarrollo capitalista es lo 
que rcalmente determina las tendencias demogr,
ficas del territorio. Los departamentos con 
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mayor desarrollo capitalista son los que 
concentran la mayor parte de los servicios 
publicos, del capital empresarial y la infra
estructura apropiada. 

Como consecuencia de la dindimica del creci
miento poblacional, este tiene correspondencia 
con la localizacion de las invzrsiones. Alli donde 
encontramos mayor dotacion de servicios y 
equipamiento social se manifiestan los creci
mientos mas altos. El resultado de este estilo de 
desarrollo es el desequilibrio entre los centros 
poblados urbanos y las aldeas y caserios. 

Todos los asentamientos humanos rurales 
menores de 2.000 habitantes que manifiestan un 
escaso desarrollo social constituyeri la mancha de 
la pobreza rural; este significativo sector crece 
sin desarrollo y representa un sector de mids 
30.000 centros poblados en 1988; todos en 
condiciones atrasadas y discriminadas. 

El antiguo patron de ocupacion territorial 
basado en el fortalecimiento del monocultivo del 
banano y de la industrializaci6n concentrada 
origina un proceso de urbanizacion con las 
siguientes caracteristicas: 

• 	Acelerada urbanizacion por fuertes e impor
tantes migraciones rurales-urbanas. 

• 	Concentracion del crecimiento urbano en dos 
areas metropolitanas: Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. 

- Configuracion de subsistemas de asentamientos 
humanos urbanos que tienden a nuclearse alre
dedor de dos ciudades con una d~bil jerarqui
zacion funcional. 

* 	 Baja diversificaci6n dc ]a base econ6mica de 
las ciudades de tamafio medio que inhiben el 
potencial de crecimiento y de atracci6n de 
flujos migratorios. 

Tasas de crecimiento poblacional relativamente 
altas, con respecto a la medida del sistema 
urbano de algunas ciudades de rango inmedia
tamente inferior a los centros urbanos 
intermedios. 

Un porcentaje aun significativo de la 
poblacion nacional de caracter rural, bajo
fuertes furzas de expulsi6n e incapacidad de 
gran parte de los centros poblados para 
constitilirse en una alternativa de destino para 
los movimientos migratorios. 



61 Pefll Ambiental 

Cuadro 3.15 Distribuci6n Territorial de las Empresas Industriales por Tamafio 
(en personas ocupadas) 

8-9 10-19 20-49 50-99 100 y roAs Total 

Gracias aDios 1 0 0 0 0 1 
Cot6n 17 9 11 1 5 41 
Att6ntida 69 70 55 31 28 43 
Yoro 12 2 3 2 0 19 
Olancho 4 3 1 2 3 13 
Cort6s 69 70 55 31 28 253 
El Parafso 1 2 2 0 3 8 
Francisco Morazin 58 74 80 19 10 241 
Choluteca 9 8 7 1 2 27 
Vatle 0 3 0 1 2 5 
Comayagua 4 3 0 0 0 7 
La Paz 1 2 2 0 0 5 
Intibucd 0 1 1 1 0 3 
Lempira 0 0 0 0 1 1 
Ocotepeque 0 0 0 1 0 1 
Santa B6rbara 7 3 4 1 0 15 
Cordn 6 5 3 3 1 18 

Total 189 185 170 63 54 661 

r'jente: SIECA; Primer Directorio Industrial Centroamericano-Panam, 1973. 

• 	 Regiones con minima densidad poblacional, 
con centros poblados pequefios no jerarqui
zados, con actividades econ6micas 
insignificantes que se pueden definir como 
Areas potenciales de localizaci6n. 

* 	Surgimiento de patologias urbanas a lo largo 
del sistema de centros poblados con estandares 
deficitarios en infraestructura y de servicios 
bsicos, y bajos niveles de la calidad de vida 
de significativos segmentos de la poblaci6n. 

" 	Surgimiento de situaciones complejas en 
cuanto a la capacidad tdcnica en la dotaci6n de 
infraestructura basica de algunas ciudades, 
especialmente Tegucigalpa, donde se alcanzan 
umbrales criticos en la posici6n de esos 
servicios, tanto desde el punto de vista 
econ6mico como de depredaci6n del medio 
ambiente natural. 

" 	Surgimiento de un sector informal, especial-
mente en las ireas metropolitanas, lo que 
refleja la incapacidad de esas ciudades para 
absorber efectivamente los flujos migratorios. 

Caracteristicas de la 
Poblaci6n Rural 

Antecedentes 

Esta seccion del perfil trata de categorizar a la 
poblaci6n rural por sus principales caracteristicas 
con el fin de facilitar el andlisis del uso y manejo 
de los recuros naturales en los pr6ximas 
capitulos. La categorizaci6n de los productoies 
r'jrales se basa en la utilizaci6n de la fuerza de 
trabajo en su unidad productiva o fuera de ella 
y en el tipo de producto. En el contexto 
hondurefio, estas dos variables estdin intiramente 
relacionadas a la propiedad de la tierra, que 
hist6ricamente ha servido corno base del poder 
politico y econ6mico del nais. 

La preponderancia de ia economia agraria de 
Honduras ha influenciado fuertemente las 
caracteristicas de los modelos o estilos de 
dominaci6n y, por ende, los esquemas de 
desarrollo de ia sociedad en su conjunto. Desde 
la separaci6n de Espaiia ia Centro Am6rica 
independiente pasa a ser controlada por grupos 
de poder criollos, quienes contintian detectando 
la propiedad de la tierra. Durante el pariodo 
liberal de Ia Federaci6n Centroamericana, que 
beparo el Estado de la Iglesia expropiando de 6sta 
muchos latifundios, ia motivaci6n principal fu6 
ia ,ae'esidad de liberacion y entrada al nercado 
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de las tierras de la Iglesia. La reforma liberal de 
Honduras (1880-1890) tuvo el mismo prop6sito. 
Luego, con ]a entrada dei capital extranjero en la 
mineria primero, en la producci6n bananera 
despu6s, y en la banca, industria y agroindustria 
actualmente, todo el proceso politico ha estado 
influenciado por intereses ligados a 12 tierra. 

La historia politica de Honduras a partir de la 
ruptura de la Republica de Centro Amrica 
(1939) esta matizada por una serie de luchas por 
el poder. Las guerras intestinas no eran mds que 
disputas entre terratenientes con influencias 
regionales, los cuales constituian ej(rcitos de 
campesinos, quienes, generalmente eran mano de 
obra de las haciendas, cuyos duefios incur-
sionaban en ia politica. Inclusive la inherencia de 
las compafiias extranjeras desde principios del 
presente siglo acrecento la disputa por el poder. 
El apoyo de una compailia a un partido politico 
triunfante significaba atractivas concesiones de 
tierra para la siembra de banano. El largo 
periodo de la dictadura de Tiburcio Carias 
Andino fue un fiel reflejo de la fusi6n de las 
compafiias bananeras, ia.3 dichacuales apoyaron 
gestion despu6s de obtener las consabidas 
prebendas del usufructo de una de las zonas mas 
f6rtiles del pais, como lo es la zona, costera del 
norte. El auge del Ilamado enclavc bananero 
genero una serie de hechos cuya secuel? todavia 
afecta al proceso de desarrollo del pais, a saber: 

" 	 Dificult6 el surginiento de una clase 
capitalista nacional que ya despuntaba en la 
misma actividad bananera. 

* 	Dio lugar a ia continua fuga de excedentes 
producidos en el pais via ganancias de i.3 
compafiias bananeras y via la exoneracion de 
impuestos y tributos. 

* 	Repercuti6 en las migraciones poblacionales 
internas con la atracci6n del empleo agricola 
primero y con el desempleo despu6s (sobre 
todo a partir de 1954). 

* 	Provoc6 el surgimiento de un modelo de 
desarrollo agricola con creciente nfasis en la 
producci6n de bienes para la exportaci6n, 
relegando la producci6n de granos bdisicos, lo 
que ha contribuido al estancamiepto de la 
producci6n de bienes salarios en el pais. 

El puriodo de diversificacin agricola y de 
modernizacion del Estado (1950 en adelante), que 
se expresa en ia creaci6n de la banca de 
desarrollo para impulsar actividades productivas 
agropecuarias, no consider6 el tratarniento 
diferenciado para la economia campesina con una 
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producci6n para el consurno interno; mas bien 
esta economia ha venido sirviendo corno "colch6n 
de amortiguamiento" de la estructura productiva 
agricola por 1o siguiente: 

• Es la fuente segura de mano de obra estacional 
para los productos de exportaci6n (cafe, cafia 
y algod6n, entre otros). 

• Produce los alimentos basicos de la poblacion 
hondurefia, por lo general a precios bajos. 

- La mano de obra estacional campesina que se 
emplea recibe bajos salarios y no reclama otros 
beneficios (prestaciones, seguro social, 
jubilaci6n, etc) que si son comunes en el 
obrero permanente. 

No tiene ninguna estructura organizativa 
regional ni nacional que signifique un organo 
de presion social para la sociedad y el 
gobierno. 

Uno de los rubros productivos mdis dinirnicos 
respecto al area ocupada es la ganaderia, lo que 
ha significado un uso extensivo del suelo. Esto, 
a su vez ha competido ventajosamente frente a la 
economia campesina, la cual ha acelerado el 
arrinconamiento a tierras estdriles de ladera pues 
la ampliacion del Area en pasto se verifica en 
zonas planas y de frontera agricola. A raiz de 
esto, se Va producido un aumento del desernpleo 
y subenipleo, ya que la actividad ganadera 
requiere poca mano de ubra (6 dias/hombre/ 
afio/he..trea). 

El periodo de la Reforma Agraria 1960-1980 
no resolvio el problema de la esiructura de 
tenencia de la tierra y del mejoramiento de las 
condiciones de produccion y reproducci6n de la 
vida social rural Los Ilamados proyectos de 
Desarrollo !_,jjalIntegrado (DRI), a pesar de su 
considerable apoyo financiero, no han logrado 
desarrollar un dinamica socioproductiva que 
indicue un avance sostenido de la economia 
rural. La desvinculaci6n de ese tipo de proyectos 
de la reforma agraria ha colocado a los proyectos 
DRI como una alternativa de la reforma agraria, 
en vez de un complemento. 

Tipologfa de los Productores Rurales 

Como ya se ha mencionado, en la categorizaci6n 
de productores rurales se han usado dos variables: 
la utilizaci6n de la fuerza de trabajo en la unidad 
productiva o fuera de ella, y el tipo de producto 
de la finca. Las categorias socioe on6micas que 
se han podido identiricar conceptual mente y con 
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algtfn grado G ;,roximaci6n empirica son las 
siguientes: jornaleros sin tierra; pequefios 
productores; grupos del sector reformado; 
medianos y grandes productores. 

Jornaleros sin Tierra 

Los jornaleros sin tierra son trabajadores que 
habitan en la zona rural, carecen de tierra y 
dependen del trabajo asalariado para su sub
sistencia. Si bien la mayoria de los jornaleros sin 
tierra son trabajadores agricolas asalariados, esta 
categoria tambien incluye trabajadores rurales 
asalariados en actividades de pesca, mineria, 
servicios, artesania y jornaleros ..iigratorios. Los 
datos censales de 1974 permiten una estimac:6n 
sobre el peso de esta categoria. Los trabajadores
"empleados a sueldo o salario" en el area rural 
Ilegaban al 30 por ciento (o mas de 156.000 
personas) del total de la PEA (poblacion 
econ6micamente activa) rural de 10 y mdis afios. 

Se cree que el noimero de jornaleros sin tierra 
es cada vez mayor, y se argumenta que este 
fcn6meno se debe principalmente a la concen-
traci6n de tierras, el desplazamiento de 
campesinos a tierras marginales, y eventualm ,nte 
al abandono de estas tierras marginales por 
deterioro. En 1974, los minifundistas (de I a l0 
hectareas) representaban el 79 por ciento de las 
fincas, pero apenas poseian el 17 por ciento de la 
tierra, mientras las fincas medianas y grandes (de 
50 hectareas. y mfts) solo eran el 4 por ciento de 
las fincas, pero controlaban el 56 por ciento de la 
tierra. La notable falta de informaci6n sobre la 
distribuci6n de tierras por tamafto de finca desde 
1974 no permite confirmar o desmentir las 
aseveraciones de una mayor concentracion de la 
tierra desde entonces, a pesar de la Reforma 
Agraria. 

Cabe sefialar que de las distintas categorias 
sociales de !os pobres rurales, el jornalero sin 
tierra ha sido el que m.is ha nutrid, la organi-
zaci6n campesina que lucha por conseguir el 
principal medio de producci6n que es 'a tierra, 
posiblemente debido a su mayor contacto con 
otros sectores fuerv de su contexto original, 
permitidndole un conocimiento de otras 
perspectivas de vida y organizaci6p social. 

Si bien la venta de su fuerza tie tiabajo es el 
medio principal para SU sLbsiste.icia, las 
condiciones de empleo no estan dadas debido a 
que la estructura prcductiva rural es limitada, y 
adem.s, las empresas cjue demandan alguna mano 
de obra lo hacen de manera estacion-', como 
ocurre con las plantaciones cafieras, cafetaleras, 
algodoncras, etc. Aunadc a esto, !! tip- de 
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tecnologia que las empresas tienden a utilizar es 
ahorradora de mano de obra. 

Por otro lado, ]a conformaci6n de la estructura 
productiva se caracteriza en la no integraci6n de 
todo el proceso productivo, .o que no genera 
valor agregado a la produccion (producci6n
elaboraci6n-intermediaci6n-venta), y por tanto 
no crea mas empleos. 

Son ampliamente conocidos los bajos niveles de 
capacitacion profesional de los trabajadores 
hondurefios en general, y mis aun de los tra
bajadores agricolas; esta condicion determina que 
st poder de negociacion en el empleo es nula '3 
muy reducida, lo que trae como consecuencia la 
aceptaci6n de cualquier precio por la venta de su 
trabajo. Si se suma a es'o los altos indices de 
desempleo en el pais (30 por ciento de la PEA), 
se ve que existe una abundante oferia de mano 
de obra, Io que igualmente reduce las posibili
dades de presi6n para obtener mejores salarios. 

Asi mismo, la caracteristica principal de las 
haciendas tradicionales es su producci6n 
extensiva, que causa ineficiencia productiva y 
Ileva a la bfisqueda de bajos costos de 
producci6n, prinicipalmente mano de obra. 

Tambien existen factores externos que tienen 
incidencia directa, tanto en la absorci6n de mano 
de obra como en el precio de los salarios, debido 
a que la producciOn agropecuaria nacional est, 
sujeta a los vaivenes de la demanda y de los 
precios interncionales de los productos 
hondurefios de exportaci6n, 

Pequefios Productores 

Tomando la categoria censal de "trabajador por 
cuenta propia" como aproximaci6n a nuestra 
categoria de pequefio productor, en 174 
constituian el 40 por ciento (6 207.795) de la 
PEA rural de mdis de 10 ahos. Si se afiade a esta 
categoria ]a de ios trabajadores familiares no 
remunerados, el pequefio productor rural consti
tuye el 61 por ciento de Ia PEA rural. 

La mayoria de los pequefios productores rurales 
estn dedicados a la agricultura. Estos 
productores han desarrollado sus activ'dades en 
condicicnes desfavorables, incluldos los 
siguientes factores: (a) tierra insuficitme y de 
mala calidad, (b) insuficiente infraestructura 
productva, (c) precios tajos controlados que 
favorecen il ,onsumidor urbano, (d) altos costos 
d( :os insumos agricolas, (e) alto costo del capital. 
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Dentro de los pequefios productores del sector 
no reformado se identifican cuatro subcategorias 
basadas e, la utilizacion de las fuerzas de trabajo 
familiar para producir y reproducir !as 
condiciones de vida. Tres de las subcategorias 
identificadas estn referidas a productores 
agricolas que usufructiian la tierra como medio 
de producciOn principal, y una se refiere a las 
unidades familiares no agricolas que utilizan, en 
mayor o menor medida, el trabajo en actividades 
artesanales y pesca principalmente. Esta ultima 
se diferencia de los trabajadores no agricolas en 
el sentido de que los primeros sn propietarios y 
los segundos son asalariados que trabajan para 
otro. 

Acontinuacion se describe breveniente cada una 
de estas subcategorias. 

* Infrasubsistencia 

A este nivel, la unidad economica familiar es 
insuficiente paraasegurarsu propiaalimentacion, 
lo que la obliga a buscar fuera de su predio 
ingresos complementarios. Por lo general poseen 
tierras inf(rtiles de menos de cinco hectdreas. 

* Subsistencia 

Son los pequeios productores cuyo potencial 
productivo lngra ,atisfacer sus necesidades 
minima de alimentaci6n, pero no es suficiente 
para generar un excedente que permita satisfacer 
el resto de las necesidades b .sicas (salud, edu-
caci6n, vivienda) y ademds, reponer los medios 
de producci6n e insumos fisicos necesarios para 
sostener de un ciclo a otro dicho potencial 
productivo, provocando una tendencia al 
&terioro de sus condi..iones de produccion y 
bfisqueda de ingresos complementarios fuera de 
la unidad familiar. Esta subcategoria supone un 
usufructo de la tierra que oscila entre 5 y 10 
hectireas, pero no necesariamente arables. 

Excedentarios 

Son los productores cuya unidad econ6mica 
tiene el potencial necesario para generar un 
excedente por encima de sus necesidades bdisicas 
y le permite reponer los medios de producci6n e 
insumos de un ciclo a otro. Por otro lado, la 
importancia de la fuerza de trabajo familiar 
disminuye, y es capaz de contratar fuerza de 
trabajo extra familiar. Estos productores tienen 
perspectivas de transformarse en pequefios 
empresarios agricolas, dependiendo de circun-
stancias favorables en cuanto a apoyo tecnico, 
capacitaci6n, mercados, crdito y otros. En otros 
casos contintian reproduciendose como produc-
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tores simples, lo que a mediano o largo plazo 
implicaria un deterioro de sus condiciones. 

• Artesanos y Comercianti 

Se refiere a aquel tipo de productores rurales 
que poseen algun tipo de instalaciones, equipos o 
insumos no agricolas con los cuales logran 
satisfacer sus necesidades b.isicas. Entre estos se 
pueden mencionar los artesanos (carpinteros, 
zapateros, herreros, comerciantes, alfareros, etc). 
Dependiendo de sus situaci6n particular, estos 
productores pueden vender su fuerza de trabajo 
en otras actividades con el objetivo de 
complementar la satisfaccion de sus necesidades 
basicas. 

Grupos del Sector Reformado 

Se entiende por "sector reformado" a toda aquella 
poblaci6n o grupo a los cuales se les ha adjudi
cado tierra como producto del proceso de la 
reforma agraria, dentro de una concepci6n de 
trabajo familiar y multifamiliar (formas 
individuales y asociativas de producci6n). 

La creacion de este sector es el resultado de la 
lucha social en el campo donde los protagonistas 
principales son campesinos organizados que
demandan tierra del Estado y los terratenientes. 
En los 24 afios de reforma agraria (1962-1985) se 
organizaron 2.050 grupos campesinos y se distri
buyeron 306.043 ha de tierra pira 64.151 
familias. El promedio por familia es de 4,7 
hectareas, que se aproxima al minimo estipulado 
por la Ley de Reforma Agraria. 

Los 2.050 grupos campesinos estdn organizados 
de ]a siguiente manera: 51 empresas asociativas, 
462 cooperativas y 1537 asentamientos cam
pesinos. La superficie asignada por grupo 
promedia 164 hectareas, y el nt~mero medio de 
socios por grupo es de 24; ambas cifras esttn 
muy por debajo de lo planificado, que proyec
taba unidades de 500 ha y 100 socios. Se ha 
estimado que tan solo el 45 por ciento de la tierra 
adjudicada por la reforma agraria ha sido 
incorporada al proceso productivo, principal
mente por falta de infraestructura, crddito, 
asistencia tdcnica. El 75 por ciento de los grupos 
no cuentan con personeria juridica. 

El "sector reformado" contribuye con un 10 por 
ciento del valor agregado qu generan todos los 
cultivos del pais. El sector reformado produce 
entre Mi20 y 30 por ciento de los granos bilsicos, 
el 15 por ciento del az~icar y el 17 por ciento del 
algod6n. Algunos grupos del sector reformado 
son tambidn productores de algunos cultivos de 
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exportaci6n como marafi6n, citricos, cacao, 
mel6n y palma africana. Ei la ganaderia y las 
actividades ganaderas su participaci6n es casi 
nula. 

A pesar de un origen comin, el proceso de la 
implementaci6n de la reforma a~sraria ha 
generado un sector muy heterog6neo. El grado 
de apoyo, el tipo de tierras, el tipo de producci6n 
(de exportaci6n o para consumo interno), y el 
tiempo de existencia de los diversos grupos han 
influido, dando lugar a un desigual desarrollo y 
a un proceso de diferenciacion socioecon6mica 
que permite distinguir por lo menos tres 
subcategorias. 

Grupos en Formaci6n o no Consolidados 

La primera se refiere a grupos en formaci6n o no 
consolidados. Se estima que esta subcategoria 
(referida por el INA como el sector de 
consolidacion) incluye a dos terceras partes de 
todos los grupos campesinos del sector 
reformado. Como su nombre Ioindica, estos 
grupos de caracterizan por estar en un proceso de 
formaci6n y definici6n de su estructura 
organizativa interna, sus sistemas de produc-
ci6n, su identidad grupal, y el establecimiento de 
sus relaciones con el medio externo. 

Los grupos en formaci6n tienen como principal 
actividad el cultivo de granos que en parte se 
dedica a su propia subsistencia -' en parte al 
mercado tradicional de los intermediarios 
("coyotes"). Las tierras que poseen son limitadas, 
con una relaci6n hombre/tierra reducida y con 
dta pendiente. No tienen buen acceso a los 

mercados y carecen de infraestructura adecuada. 
Salvo algunos casos, la mayoria estan marginados 
de los servicios de credito, asistencia tdcnica y 
capacitaci6n por parte del Estado. Esto ha 
provocado que muchos grupos esten casi desinte-
grados, trabajando la tierra individualmente; los 
asociado se ven cbligados a vende,: su fuerza de 
trabajo para poder subsistir. 

•Grupos Campesinos en Consolilaci6n I 

Distingue a unidades base de producci6n, ya que 
cuentan con una estructura organiza:iv , interna, 
han adoptado un sistema de producci6n, ban 
desarrollado su propia identidad, y han 
establecido sus relaciones econ6micas y sociales 
minimas; por lo general logran garant;zar su 
subsistencia como grupo o unidad familiar. 
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En general, la producci6n de estos grupos es 
diversificada, ya que combina rubros de exporta
ci6n y de consumo interno. Tienen buenas 
tierras, pero no han recibido el suficiente apoyo 
del Estado. Los tipos de cultivos permiten el 
empleo de los asociados la mayor parte del ailo, 
pero sus ingresos monetarios y excedentes 
recibidos no son suficientes para una reinversi6n 
ampliada. La contratacion de mano de obra es 
muy eventual, la mayoria de los productos no 
tienen mercado definido, y los que tienen 
presentan riesgos (melon, algodon); sus sistemas 
de gesti6n son deficientes. 

* Grupos de Consolidaci6n II 

Se refieren a la asociaci6n de grupos de base en 
estructuras de segundo y tercer grado con 
caracter empresarial en el sector agroindustrial y 
de servicios. 

Los grupos d. Consolidaci6n II se caracterizan 
porque han alcanzado una etapa de especializa
cion productiva con cultivos permanentes, que 
venden a empresas transnacionales, industrias 
locales (caia de azucar, palma africana, y 
banano); sus tierras son planas y f~rti!es; los 
asociados tienen empleo e ingresos permanentes 
y no se yen obligados a jornalear para cubrir sus 
necesidades bdisicas. Han recibido apoyo estatal, 
contratan fuerza de trabajo de no asociados en 
forma permanente y temporal. Sin embargo, su 
gestion administrativa, especialmente la de los 
grupos dedicados a ia cafia y palma africana, se 
ha visto afectada por actos de corrupci6n, tanto 
por parte de funcionarios estatales como de los 
dirigentes campesinos. 

Dentro de los grupos en consolidaci6n II se 
pueden incluir las cooperativas beneficiarias de 
proyectos como Bajo Agudin, Guanchias, y otros; 
ademas, aquellos grupos independientes organi
zados en ermpresas asociacivas de producci6n. 
Buena parte de los grupos de esta subcategoria 
cuentan con infraestructura bisica y han sido 
objetode fuertes financiamientos internacionales. 

Los Medianos y Grandes Productores 
Agropecuarios 

La infcrmaci6n disponible sobre los medianos y 
grandes productores es muy limitada o inexis
tente. La informaci6n clasificada por tipo de 
producto permite una primera aproximaci6n a 

este importante grupo. A pesar de su impor
tancia, tanto en la producci6n agropecuaria como 
en el uso y manejo de los recursos del pais, erta 
categoria ha sido poco o nada estudiada. La 
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necesidad de estudios especificos de este grupo es • Productores Cafetaleros 
urgente, puesto que junto con las otras categorias 
del productor rural son responsables de la actual En 1967 se formo la Asociaci6n Hondurefia de 
situaci6n del tdrea rural. Produccion del Cal'e (AI-IPROCAFE), la cual 

para 1985 afiliaba a m-is del 50 por ciento de los 
La Ganaderla aproximadamente 42.000 productores de ese 

grano. De acuerdo al filtimo censo cafetalero 
Existen en el pais alrededor de 90.000 k1979), el 58 por ciento de los productores tenian 

explotaciones de ganado localizadas en 3,2 fincas no mayores de 2 hectireas; esta categoria 
millones de hectreas. El 63 por ciento tienen un podria considerarse de pequefios productores. 
promedio de 8,4 ha y posee el 22 por ciento del Los grandes productores, con ms de 35 ha de 
ganado vacuno; puede decirse que son los cafr, eran solo el I por ciento. El resto estaria 
pequefios productores de ganado. Los medianos constituido por los medianos. 
son el 16 por ciento de los ganaderos, tienen 
fincas de 10 a 50 hectareas, y tienen ms de la Se estima que existen 164.000 ha sembradas 
mitad del hato ganadero: el 64 por ciento. Por con cafe, que producen alrededor de 2 millones 
tiltimo, los grandes ganaderos tienen poca de quintales. La produccion de este rubro 
significacion porque apenas poseen el 12 por demanda la mano de obra temporal de unas 
ciento del ganado y son el 20 por ciento del total 340.000 personas (Ponce Cdrmbar, 1988). 
de productores, poseyendo un promedio de 75 ha 
(Salgado, 1988). , Productores Azucareros 

Los grandes ganaderos estan asociados a la Se calcula que un 37 por ciento de la 
Federacion Nacional de Agricultores y Ganaderos produccion cafiea se realiza por empresas 
de Honduras (FENAGH), organizacion que ha azucareras en grandes plantaciones. El 63 por 
tenido gran apoyo estatal para dicha actividad. ciento restante es producido por medianos y 
Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo pequefios productores, incluidos los asenta-
Agricola (BANADESA) otorgo a este rubro en mic'tos y cooperativas del sector reformado. La 
1984 el 79 por ciento de los cr~ditos y solo el 15 carla es 7 ocesada en 8 ingenios y de la 
por ciento para la agricultura; en 1986 la produccii, total se exporta un 50 por ciento al 
ganaderia recibio el 58 por ciento de la cartera mercado norteamericano; el 50 por ciento 
agropecuaria (Banco Central de Honduras, 1986). restante se destina al mercado interno. 
En 1987, el Fondo Ganadero (GOH-USAID) 
habia contribuido a ]a formacion de 153 empresas 
dedicadas a la ganaderia, manejando un total de Organizaciones Principales 
14.000 	cabezas (El Agricultor, 1988). 

Las condiciones sociopoliticas de las filtimas dos
Produccin de Rubros Tradicionales decadas han dado origen al surgimiento de 
de Exportaci~n modalidades organizativas no tradicionales que 

orientan sus acciones a lograr una mayor
Productores Bananeros 	 participacin de la poblaci~n en el proceso de 

desarrollo. Las organizaciones campesinas,
Las Principales compaflias extranieras 6tnicas, cooperativas, p-tronatos comunales, aso

productoras de banano son Ia Tela Rail Road ciaciones de mujeres, sindicatos y asociaciones 
Company y la Standard Fruit Company; ambas gremiales se han desarrollado notablemente en los 
trabajaron en 1985 el 41 por cientu Ue ,as 17.000 ultimos veinte afios. 
ha sembradas ese afio. El 59 por ciento restante 
estuvo a cargo de productores independientes, Los grupos campesinos de reforma agraria 
cooperativas campesinas y la Corporaci6n experimentaron un significativo dcsarrollo en los 
Hondurefia del Banano. Este fenomeno se debe ultimos quince afios, constituyendo en la 
a un gradual desplazamie,.to de las empresas actualidad el sector organizado de mas 
extranjeras del proceso de produccion para importancia en el pais. En 1988 agrupaba a ,; fs 
dedicarse mas a la comercializaci6n y a la de 2.000 grupos afiliados a diversas centrales 

campesinas como IaUnion Nacional de Cam esiasistencia tdcnica. Esta prdctica tambiii ha sido 
nos (UNC, Asociacin Nacional de 'amesinosaplicada a ia produccin de la palma africana y 

Ia piiia, de Honduras (ANACH) y Fe,:.era, ,6n de 
Cooperativas de Reforma Agraria de I ionduras 
(FECORAH). Estas organizaciones t. rentan 
mOltiples problemas que se originan fundat,.:'n

http:desplazamie,.to
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talmente en Ia escasez de recursos del Estado para 
satisfacer sus demandas de tierra, asistencia 
tdcnica, crddito y otros servicios complemen-
tai-ios. 

A pesar de que Ia Ley de Reforma Agraria 
estimula al campesino a Ia producci6n colectiva, 
hay una tendencia hacia el individualismo y Ia 
producci6n familiar, aspecto este que requiere 
enormes esfuerzos de concientizacion para 
cambiar Ia mentalidad del campesinado, para que 
adopte formas de producir que impliquen una 
racionalidad diferente en el uso de los recursos 
disponibles. 

El alto porcentaje de deserci6n de beneficiarios 
de Ia reforma agraria, que en algunas regiones 
alcanz6 hasta el 44 por ciento, Ia prevalencia del 
trabajo individual y los altos niveles de 
morosidad de los grupos, constituyen los 
problemas fundamentales que enfrentan las 
organizaciones de reforma agraria en Ia 
actualidad; lo anterior se ve agravado por el 
hecho de que Ia tierra adjudicada a los grupos es 
de bajo potenci, productivo y esti subutilizada; 
s6lo el 75,2 por ciento de Ia tierra adjudicada 
estaba cultivada entre 1984-1988. 

Las organizaciones agroforestales que mostraron 
mucho dinamismo en Ia segunda mitad de Ia 
ddcada del 70, tienden a desaparecer por los 
obstdculos en Ia comercializaci6n de productos 
derivados del bosque, especialmente Ia resina. 
De 121 grupos existentes en 1978 quedaban 
solamente 77 activos en 1983, ya que para 1988 
se reportan 136 grupos que representan 4.349 
participantes directos y 21.745 beneficiarios 
indirectos. 

El sector cooperativo jo-ega un papel importante 
en la economia nacional y ha crecido, pasando de 
222 cooperativas en 1969 a 860 en 1979; 
actualmente (1988) existen en el pais 1.195 
cooperativas que agrupan a unos 125.000 asocia-
dos, siendo las modalidades ms ".nportantes las 
de ahorro y cridito, agropecuarias, servicios 
mifltiples, transporte, industria y vivienda. 

La falta de independencia econ6mica y escasez 
de financiamiento para dinamizar sus operaciones 
en beneficio de los afiliados constituye el 
principal problema que afecta, en el presente el 
movimiento cooperativo, especialmente en el 
sector cafetalero, industrial y vivienda. El 
anacronismo de Ia Ley de Cooperativas de 1954 
constituy6 otra limitante para el desarrollo del 
cooperativismo, lo que ha sido superado co. Ia 
aprobaci6n de la Ley de Cooperativas de 1 .-
duras mediante el Decreto Ntimero 65-87. 

Perd Ambiental 

Las organizaciones comunales como patronatos 
se han generalizado en todo el pais y juegaa un 
papel importante en el desarrollo comunal, espe
cialmente en centros urbanos como Tegucigalpa 
y San Pedro Sula. Ertos juegan alli un papel 
muy beligerante en las recuperaciones de ejidos 
para establecer nuevos asentamientos de 
poblaci6n o para Ia instalaci6n de servicios 
basicos como agua, alcantarillado, energia 
el~ctrica, apertura de calles, etc. Solo en 
Tegucigalpa se otorg6 personeria juridica a 87 
patronatos entre 1980 y 1984; el Consejo 
Metropolitano del Distrito Central (CMDC) 
report6 estar trabajando con i34 patronatos en 
barrios marginales de Ia capital en 1984. El bajo 
nivel organizativo que presentan los patronatos 
y las divisiones internas de las federaciones a las 
qt'9 est.in afiliados son los problemas principales 
que estos enfrentan. 

Las asociaciones de mujeres se han incre
mentado en el periodo 1975-85. Aunque no se 
dispone de datos precisos, se estima que en 1984 
existian en Honduras unos 300 grupos de mujeres 
campesinas, dedicadas en su mayoria a acti
vidades de asistencia social, y en algunos casos a 
actividades productivas. 

A partir de 1982 se inicia un proceso efectivo 
de incorporaci6n de Ia mujer al desarrollo a fin 
de que tambidn genere ingresos que mejoren las 
condiciones de vida de Ia familia. Actualmente 
a nivel institucional solo desarrolla actividades el 
Instituto Nacional Agrario a trav6s de Ia promo
ci6n de Ia organizacion de Ia mujer rurl, funda
mentalmente en los grupos de rL.fnrrra agraria. 
Estas acciones se apoyan en otras is,:'ciore,: 
nacionales como Ia Secretaria de Recursos Natu
rales, Instituto de Formaci6n Profesional, Dire
cci6n de Fomento Cooperativo, y en organismos 
externcs como PNUD, FAO, PMA, etc. 

Entre las medidas a poner en ejecuci6n estd Ia 
de establecer un diagn6stico de las instituciones 
privadas sin fines de lucro tales como CARITAS, 
Federaci6n de Desarrollo Juvenil Comunitario, 
Compafieros de las Amdricas, Fundaci6n Friede
rich Ebert, UNISAS, PTR y otras, a fin de 
definir acciones de atenci6n de acuerdo a 
prioridades regionales y/o locales de incor
poracion de Ia mujer dentro de un contexto de 
fortalecimiento de Ia familia. 

Durante 1985 el Instituto Nacional Agrario a 
travds del Departamento de Ia Mujer, orient6 sus 
acciones hacia Ia organizaci6n y promoci6n de Ia 
mujer a fin de que participe en Ia ejecuci6n de 
pequefios proyec'.is. Las regiones incorporadas 

http:proyec'.is
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son Choluteca, Olancho, Comayagua, Danli y 
Francisco Morazln. 

En cuanto a la programacion de actividades en 
el pe-iodo 1985/86, 6stas se dirigieron a la 
atenci6n de la organizaci6n y capacitaci6n de los 
grupos de mujeres, centrandose la acci6n en 
aquellas comunidades donde ya existian grupos 
de mujeres con algun tipo de organizaci6n social 
tales como Comites Femeninos de los grupos de 
base de la Reforma Agraria, Club de Amas de 
Casa, etc. La temdtica seleccionada en materia 
de capacitaci6n, fueron: administraci6n, 
organizacion y capacitacion tdcnico productiva 
que beneficiaron a 1.410 par.icipantes. 

Entre las organizaciones beneficiarias, se 
encuentran: Federacion Hondurefia de Mujeres 
Campesinas (FEHMUC), Asociaci6n Nacional de 
Mujeres Campesinas de Honduras (ANAMUCH), 
Uni6n Nacional de Campesinos (UNC), Alianza 
Campesina de Organizaciones Nacionales 
(ALCONH), FECORAH y otras. 

Los sindicatos agrupados en cuatro centrales 
obreras: Confederaci6n de Trabajadores de 
Honduras (CTH) Central General de 
Trabajadores (CGT), Federaci6n Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (FUTH) y Central 
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), 
constituyen el sector organizado mdis importante 
del pais; su influencia se hace sentir en diversas 
conquistas de orden economico y social para sus 
afiliados. 

En 1983 existian en el pais ocho federaciones 
sindicales que agrupaban a 172.086 trabajadores 
en todo el pais. 

Todas las organizaciones nacionales han 
constituido organismos de segundo y tercer grado 
(federaciones y confederaciones) que, junto a sus 
bases, constituyen un enorme potencial que debe 
aprovecharse para impulsar el desarrollo nacional 
(:ntro de una estrategia de amplia participacion 
que fortalezca la democracia politica y propugne 
por una distribuci6n justa de los beneficios del 
desarrollo. 

Actitudes del Hondureflo Frente al 
Medio Ambiente 

ExisLun opiniones distintas respecto a las razones 
por las cuales la poblaci6n se comporta 
adecuadamente o no respecto al uso, protecci6n 
o mejoramiento de las condiiciones ambientales. 
Muchas personas son del criterio de que el mal 
uso de uno de los recursos naturales mis 

importantes, como el bosque, se debe a la falta de 
conciencia y hasta mala fe de los productores 
rurales (mayormente pequefios). Muchas otras 
estdin conscientes de que los campesinos en el 
caso hondurefio, destruyen el recurso por 
circunstancias de orden existencial, econ6mico y 
politiro, es decir, sus prdicticas productivas 
agricolas o agropecuarias buscan reproducir sus 
condiciones minimas de existencia, haciendo uso 
de la agricultura migratoria (roza y quema), 
metodo que han venido realizando desde antaio 
cuando los recursos bosque y agua eran tan 
abundantes que casi nadie reflexionaba sobre su 
progresivo agotamiento y ia eventual crisis 
ambiental. 

Por otro lado, las instituciones ptublicas o 
privadas de apoyo y promoci6n a la capacitaci6n 
acerca de la necesidad del uso de tecnologias 
apropiadas protectoras del medio ambiente no se 
han esforzado lo suficientemente como para tener 
un impacto significativo en ia mayoria de los 
productores rurales. Estos, segtin los indicadores 
analizados, observan indices de carencias de alta 
magnitud, situaci6n que agrava el manejo de los 
recursos, pues cuando la gente se debate entre 
comer o morir nadie tiene tiempo. Tampoco las 
circunstancias son como para preocuparse del 
agravamiento de las condiciones ambientales a 
mediano plazo, y mucho menos a largo plazo, ya 
que su dilema es el de comer hoy y desaparecer 
como productores posteriormente. 

Por otro lad,., en los int.ntos de promocionar 
tecnologias protectoras del medio, aunque 
te6ricamente su eficiencia estd comprobada, no 
se ha tenido la suficiente capacidad para analizar 
las situaciones de los pequefios productores, cuya 
existencia est, fuertementc condicionada por la 
necesidad inmediata del ingreo (muchas ,eces 
fuera de su predio), que los mantiene con un 
deficit de horas-hombre con: respecto a la 
cantidad de dias de trabajo que deben realizar 
para mantener a su familia. De alli que si se les 
propone una alternativa tecnoldgica que les 
demande mids jornadas de las que "normalmente" 
ejecutan, chocan con la circunstancia de que 
objetivamente no tienen el espacio para ello, por 
muy conveniente que sean las recomendaciones 
de la tecnica por aplicar. La razon que da el 
productor es que los resultados empiezan a verse 
con el tiempo (meses, afios), pero que su pro
blema es del dia o de ]a semana, y si se le ofrece 
crddito para realizar la innovaci6n tecnol6gica, 
existe un cierto temor al compromiso, cosa que es 
razonable pues el tipo de producto que 61 cultiv6 
no es rentable en sus condiciones de producci6n: 
no s6lo en la tdcnica sino en lo socioecon6mico 
(integraci6n vertical hacia adelante o incremento 
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en la fase de ganancia, altos intereses, control del 
mercado de parte de los intermediarios, etc.). 

En conclusi6n, mientras no sea posible plantear 
y 	ejecutar nna alternativa productiva y social-
mente adecuada a la situaci6n objetiva en que se 
riesenvuelven la mayoria de los productores 
rurales, el deterioro de los recursos naturales 
(agua, tierra, bosque y animales), continuar.i 
manteni6ndose, por muchos programas de 
concientizaci6n que puedan existir en el futuro. 

El mismo razonamiento podria aplicarse respecto 
a los pobladores de areas urbanas marginales. 
Ahora bien, a nivel de sectores medios y altos de 
las ciudades la situaci6n se plantea con 
caracteristicas diferentes. Se trata de grupos 
sociales con un buen nivel educativo, cuyas 
condiciones de trabajo y de vida estan 
garantizadas por un sueldo o ingreso fijo y, 
especialmente, tienen y sienten la evidencia 
diaria del progresivo deterioro del medio en que 
viven (escasez de agua, contaminaci6n ambiental, 
aumento de la temperatura, etc). Por lo tanto, 
son ficilmente accesibles y proclives a participar 
en campafias de actividades de mejoramiento del 
medio ambiente, como la reforestaci6n en areas 
urbanas o campafias de limpieza, sobre todo en 
horas y dias no laborales. 

Esa es la circunstancia que se ha observado en 
los tOltimos afios en las principales ciudades del 
pais en donde diversas entidades y personas han 
conformado comites que trabajan ad honorem en 
actividades de proteccion del medio. 

Sin embargo, el impacto de estos bienintencionados esfuerzns no trascienden Iopurentes o frnamenta, pues as causaslopuram ente ornam ental, pues las causas 
estructurales que origiaan el problema quedan 
intactas. El tratamient ) de a problemtica 
ambiental es sumamente compleja y abarca 
aspectos tecnicos organizativos y politicos, 
pudiendo observarse que muchas acciones 
protectoras del medio se enfrentan a intereses 
econ6micos que afectarian las formas y 
condiciones en que actualmente se producen 
determinados bienes y servicios (explotaciones 
mineras sin control de dep6sitos de residuos, 
explotaciones madereras sin observar practicas 
protectoras, instalaciones industriales sin control 
de gases t6xicos, etc.). 

Muchas actividades de movimientos ambienta
les est.n ahora replanteando la estrategia de 
trabajo que permita un abordaje global de la 
problemditica con el prop6sito de lograr efectos 
practicos y sostenidos sobre el agudo problema 
del uso, protecci6n y mejoramiento de las 
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condiciones ambientales, lo cual implica de una 
u otra manera considerar los dos elementos 
centrales: una conciencia del problema medio 
ambiental y la decisi6n politica conveniente de 
parte del Estado. 

Perfil Etnico 

Situaci6n Actual de los Grupos 
Etnicos 
La situaci6n de los grupos tnicos en Honduras se 
ha convertido en un tema de creciente inters en 

el pass. En Junio de 1987, SECP.AN 1987, 
complet6 el primer diagn6stico gubernamental de 
los grupos etnicos en Honduras (Gueyara, 1987). 
Este es un importante hecho, ya que representa 
un primer paso hacia !a bi~squeda de soluciones 
a los graves problemas que confrontan los grupos 
&tnicosdel pais. Actualmente se ha prcparado un 
anteproyecto de Ley para la Protecci6n y 
Desarrollo de la Etnias de Honduras, que se 
espera serd sometido al Congreso en los pr6x'mos 
meses y sentara las bases para acciones futuras 
respecto a estos grupos. Mas adelante se presenta 
un comentario sobre el impacto de esta Ley. 

SegOn el mencionado diagnostico, que repre
senta el primer intento de tratar la situaci6n de 
los grupos &tnicosen forma global, se estima que 
la poblacin &tnica Ilegaba a unas 508 mil 
personas, distribuidas en 8 grupos 6tnicos. Estos 
grupos son los siguientes (ver Mapa 3.3 para la 
ubicacon de estos grupos): 

Los Chortis, localizados en los departamentosd o d c t p q e o . 0 a i a t s 
de Copin y Ocotepeque, con 3.500 habitantes. 
Los Lencas, en los departamentos de Intibuci, 
La Paz, Lempira y Ocotepeque, con 80.000 
La Pa, e pu 
habitantes. 

- Los Nisquitos, en el departamento Gracias a 
Dios, con 35.000 habitantes. 

• 	 Los Payas, en los departamentos de Olancho y 
Gracias a Dios, con 1.595 habitantes. 

* 	 Los Sumos, en ia region de Patuca, con 2.000habitantes. 

e l Tupanes de Yoro, 
en el departamento de Yoro, con 10.000 
habitantes. 
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" 	Los Garifunas, en los departamentos de 
Cort6s, Atldntida, Col6n, Gracias a Dios e Islas 
de la Bahia, con 300.000 habitantes. 

* 	Los Indlos del Paralso, en la jurisdicci6n del 
mismo nombre, %;on57.000 habitantes 

* 	Los Indios de Santa B~Irbara, en el 
departamento de Santa Barbara, con una 
poblaci6n de 19.000 habitantes. 

Estos grupos culturalmente diferenciados del 
resto de la poblaci6n constituian un 12 por ciento 
de la poblaci6n total del pais en 1988. Aunque 
todos estos grupos han estado sometidos a fuertes 
presiones de aculturacin, no solamente se han 
mantenido como grupos culturalmente distintos, 
sino que su identificacion 6tnica se ha fortalecido 
en los filtimos afios. La lucha por mantener su 
identidad cultural distintiva esta estrechamente 
relacionada al acceso al recurso tierra que 
tradicionalmente les pertenecia y que han estado 
perdiendo arte la ocupacion de sus territorios por 
la poblaci6n "mestiza" mayoritaria. 

La infornmaci6n existente sobre estos grupos es 
sumamente variada y a veces inexistente. Sin 
embargo, las condiciones de vida de esta 
poblaci6n son mucho mis bajas que las del resto 
de la poblaci6n rural de Honduras, como lo 
documenta el diagn6stico ya mencionado. 

Fuera de consideraciones de justicia y equidad 
en el tratamiento preferencial de los grupos 
6tnicos en Honduras por la situaci6n de vida 
deplorable de la mayoria de ellos (que en muchos 
casos significa su extincion como grupo cultural 
distinto y como personas), la importancia de estos 
grupos etnicos para la gesti6n ambiental del pais 
radica en que estos son depositarios de una 
enorme riqueza cultural en el uso y manejo de los 
recursos naturales del pais. La adaptaci6n de 
estos grupos a distintos medios ecol6gicos incluye 
un conocimiento profundo de los recursos 
naturales de estas areas y su uso. Este es un 
conocimiento que, debidamente interpretado y 
traducido, podria dar importantes pautas, no s6lo 
para un mejor manejo de areas frigiles, sino 
tambi6n para la posible explotaci6n de recursos 
no conocidos, como el cultivo de plantas de 
aplicaci6n medicinal, etc. 

El interds en los grupos 6tnicos que se ha 
manifestado desde 1982, en parte responde a la 
importancia del patrimonio cultural del pais, y en 
parte a motivos de equidad y justicia social. Los 
grupos dtnicos mismos estdn mas conscientes de 
su situaci6n y de la necesidad de proteger sus 
interes-s. Estos intereses se manifiestan en 
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forma inmediata y prdctica en la defensa de su 
derecho y acceso a la tierra, que es esencial para 
su supervivencia como individuos y como grupo. 
Con el fin de facilitar este proceso de super
vivencia cultural de los grupos 6tnicos, la 
siguiente secci6n trata de la evoluci6n de ia 
organizaci6n social de los grupos 6tnicos en los 
6ltimos afios. El prop6sito de esta secci6n es 
facilitar el trabajo con los grupos 6tnicos, 
identificando las organizaciones propias de ellos 
que servirian de canal para cualquier proyecto 
dirigido hacia este importante componente de la 
poblaci6n hondurefia. 

Organizaci6n Social de 

los Grupos Etnicos 
Es de vital importancia destacar que los pueblos 
etnicos de Honduras, antes de la etapa de 
inserci6n en las nuevas formas de organizaci6n, 
gozaban de organizaciones tribales tradicionales. 
Estas organizaciones tribales tradicionales se han 
ido sustituyendo paulatinamente por organi
zaciones comunales desde la 6poca colonial. La 
sistemtica marginacion a la que han estado 
sujetos los pueblos etnicos les ha forzado a buscar 
nuevas formas de participaci6n en un esfuerzo 
comin por salvar no s6lo su condici6n de pueblo 
y cultura, sino tambi6n su esencial derecho a la 
tierra. Estas nuevas organizaciones toman la 
forma y funci6n de las organizaciones rurales de 
reivindicacion, con la variante de que entre sus 
funciones principales estd la de mantener su 
cultura e identidad como grupo tnico. 

Los pueblos etnicos tienen una larga historia 
de lucha por sus derechos, manifestada a travds 
de diferentes iniciativas de organizaci6n en 
procura de una representaci6n adecuada y eficaz 
ante el Gobierno. 

Entre los principales esfuerzos organizativos 
de los pueblos etnicos est, el de los Garifunas, 
que se remonta al aflo 1886, con la fundaci6n de 
la organizaci6n de la Comunidad de Cristales y 
Rio Negro, ubicada en el departamento de Col6n, 
del litoral AtlIntico del pais. 

Esta organizacion logr6 que el Estado le 
concediera titulos de propiedad comunal sobre 
una extensi6n de 9.000 ha de tierra, la misma que 
hoy se encuentra invadida por parte del mismo 
Estado. Desde la fundacion de esa organizaci6n 
pionera, las organizaciones comunales de los 
pueblos 6tnicos van surgiendo ena todo el 
territorio como patronatos, clubes y cooperativas. 



73 Perfil Ambienta 

El encuentro Garifuna en Puerto Cortes de 
197', marcO una importante etapa en el desar-
rollo organizativo de esta etnia. A partir de este 
encuentro, la organizaci6n de la etnia Garifuna 
pasa por varias etapas, entre ellas: la Sociedad 
Garifuna Hondurefia (SOGANAH), Ia Asociaci6n 
paia la Investigaci6n y Desarrillo Garifuna 
(APRODEGA), y otras, que se disolvieron 
posteriormcnte por diferentes razones: 
culminando con la formaci6n de la Organizaci6n 
Fraternal Negra Hondurefia (OFRANEH). Esta 
organizaci6n ha logrado importantes avances en 
lo cultural, educativo y productivo y en la 
defensa de los derechos a la tierra de los 
Garifunas (Consejo Asesor Hondurefio para el 
Desarrollo de las Etnias Autoctonas, 1988). 

En 1972 los Tolupanes (Xicaques) (SECPLAN, 
1986), del departamento del Yoro, crcan su pri-
mera orgauizci6n. Este movimiento organiza-
tivo culmin6 en 1977 con la integraci6n del 
Comit6NacionaldeTribus(CONATRIN),elcual 
fue disuelto poco despu6s debido a que estaba 
formado en su maycr parte por ladinos. 

Las tribus indigenas de Yoro en su proceso de 
consolidaci6n organizacional han adquirido 
diversas membresias, CONATRIN, FETRINY, 
FENATRILINH. Estas organizaciones duraron 
poco y fueron usadas para diversos fines politicos 
y burocriticos dando poco lugar a los indigenas 
mismos. En 1985 se organiza FETRIXY, que se 
estA constituyendo en una organizaci6n viable 
para este grupo etnico, que le permite ura 
integraci6n paulatina al desarrollo nacional. 

Los Pech (Payas) tienen formas de organizaci6n 
comunal no muy diferentcs del resto de los 
pueblos dtnicos. Sus tribus son: Valleco , 
Subirana, Aua Zarca, Culuco, Socomito y 
Pesijare, en el muzicipi, del Dulce Nombre de 
Culmi, departamento de Olancho; Santa Maria 
del Carb6n, en el municipio de Trujillo, en el 
departai.e.to de Colon, y las Marias en el 
municipio de Brus Laguna, en el Departamento 
de Gracias a Dios. 

Los Pech esln representados ante el Gobiet no 
Central por ,n Alcalde Auxiliar, un Aicalde de 
Policia y un Se-retario, que estdin bajo la 
jurisdiccit6n de las municipalidades en la cual se 
encuentran las -omunidades. Los Alcaldes y 
Secretarios propicstos por el Cacique son electos 
por la coiiunidad en votacion directa. El periodo 
de gobierno es de un afio prorrogable por 
decisi6n de la comunidad, que tambien tiene el 
poder de rescindir sr.autorizaci6n en caso de que 
los elegidos no cumplan con sus funcinnes. 

El primer congreso Pech Cue promovido por la 
Escuela Superior del Profesorado Francisco 
Moraz n, realizado en 1985, en la comunidad de 
Subirana en Yoro. iste evento dio lugar a la 
formaci6n de una nueva organizacion tribal: 
FETRIPH (Federacion de Tribus Indigenas Pech 
de Honduras). Esta organizacion similar a 
FETRIXY esta en proceso de consolidacion. 

El movimiento organizativo Misquito ha tenido 
caracteristicas distintas, principalmente de su 
mayor grado de mestizaje, acompafiado de la 
incorporaci6n de formas organizativas no 
indigenas. Sin embargo, es la Iglesia Morava con 
su enorme influencia sobre los misquitos, la que 
ha introducido los cambios fundamentales en la 
cultura misquita. 

En 1970 se inicia un proceso organizativo 
propiciado por jovenes estudiantes residentes en 
la capital al fundar la Organizacion de 
Estudiantes de Gracias a Dios (OEGAD). En 
1977 los profesionales Misquitos tambi6n forman 
su o;ganizacion: la Asociacion de Profesionales 
de Gracias a Dios (ASOPROGAD). En 1976 se 
organiza el primer congreso del pueblo Misquito 
celebr,;.lo en la comunidad de Ahuas, en la zona 
del Rio Patuca, dando lugar a la fundaci6n de la 
organizacidn Moskitia Asia Tacana (Unidad del 
Pueblo Mosquito: MASTA). Actualmente 
MASTA es una organizaci6n indigena por 
consolidar. La falta de organizaciones de base 
cue apoyen a MASTA se ha manifestado en la 
droliferazion tie nuevas organizaciones, 
debilitando a MASTA. Esta situaci6n refleja la 
inestabilidad cultural del pueblo Misquito y la 
dificultad de crear una organizacion capaz de 
representar los intereses de los nias de 35.000 
Misquitos. 

Los Lencas y sus organizaciones sociales 
reflejan el estado de aculturaci6n de este grupo, 
ya que fuera de las organizaciones rurales 
comunes como los patronatos, clubes y 
cooperativas, no existe ninguna organizaci6ri 
alrededor de la identidad etnica. 

La Iglesia Cat6lica ha cre."do agrupaciones entre 
los campesinos Lencas conocida como "LaPalabra 
de Dios". S~n embargo, la Onica organizaci6n que 
agrupa y e. reconocida como Lenca es la de 
"Auxiliadora de la Vara Alta", que cumple con 
funciones bisicamente religiosas. En los tiltimos 
afios esta organizac on va perdiendo importancia 
debido a la presi6n que ejercen las iglesias 
protestantes y las dificultades que ha tenid' con 
el gobierno local, que en muchos casos h le
comisado los centros de sede de la Auxiliadlora. 
Los Lencas enfreitan una situaci6n critica que 

http:celebr,;.lo
http:departai.e.to
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podria impulsarles a buscar una nue a 
organizaci6n que represente sus intereses. 

Los Chortis, que se ubican en los departa
mentos de Copdn y Ocotepeque, mantienen su 
identidad cultural: lengua y formas tradicionales 
de organizaci6n. En marcado contraste con los 
anteriores grupos 6tnicos, los Chortis no tienen 
organizaciones que los representen ante el 
Gobierno y el resto de la sociedad. 

La mayor parte de los grupos 6tnicos estdin 
concentrados en zonas aisladas, y no ocupan 
posiciones claves en la econornia nacional; 
necesitan participaci6n en alianzas con 
organizaciones afines para realizar sus ob'tivos 
de desarrollo social, economico y cu!ural. La 
larga hist( .:a de discriminaci~n, explotaci6n y 
marginamiento de los grupos etnicos jos ha 
llevado a un estado de desintegraci6n y 
aculturacion progresiva. Sin embargo, la mayoria 
de los grupos etnicos no solamente conservan su 
identidad cultural, sino que han absorbido 
elementos de ia cultura dominante que les 
permite organizarse y luchar por sus d-rechos a 
traves de orgarizaciones y formas comunes y 
aceptadas por la sociedad dominante (Guevana 
Arzu, 1989). 

Una clara manifestacion de ia situacion actual 
de los grupos 6tnicos en Honduras y su creciente 
capacidad organizativa son los esfuerzos por 
lograr una Ley Nacional para la Proteccion y 
Desarrollo de las Etnias de Honduras. 

En Julio de 1987 los pueblos tnicos de 
Honduras solicitaron a traves de su declaraci6n 
en ia ciudad de Comayagua2, ia formulacion de 
una Ley que ademas de protegerlos sirviera de 
base para regular el aprovechamiento de recursos 
existentes en las dreas donde estin ubicados y el 
proceso de incorporacion activa al desarro!lo del 
pais. 

En Julio de 1988 la Secretaria de Planifica-
ci6n, Coordinaci6n y Presupuesto coordin6 la 
formulaci6n de un proyecto de Ley para la 
Protecci6n y Desarroilo de las Etnias de 
Honduras. Este anteproyecto de ley se encuentra 
en la actualidad (febrero 1989) lista para ser 
enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso 
Nacional. El anteproyecto ha sido formulado con 
la participacion de representantes de todos los 
pueblos etkwicos del pais. A continuacion se 
presenta una breve resefia de los antecedentes de 
la propuesta Ley y comentarios sobre la 
importancia e impacto que la Ley tendra sobre 
los grupos 6tnicos hondurefios. 
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Antecedentes de ia Ley para la 
Protecci6n y Desarrollo de las Etnias 

Dada la carencia de un marco legal que permita 
el reconocimiento de los derechos que los pueblos 
6tnicos deberian tener, el marco juridico se 
remonta a 1941, aflo en que el Gobierno 
Hondurefto ratifica el convenio de Patzcuaro, 
azumiendo el deber de los compromisos que 
implica la formulaci6n de una base legal 
complementaria. 

Entonces no exit~a en la legislaci6n hondurefia 
practicamente ninguna disposici6n destinada a 
regular legalmente las especificaciones de los 
grupos etnicos y su relaci6n con ei estado 
hondurefio. 

Tomando en cuenta que la Ccnstituci6n 
establece en sus Articulos 172,173 y 174 que: 
"...toda riqueza antropologica, arqueol6gica y 
artistica de Honduras forma parte del patrimonio 
cultural de la Naci6n ..", el Anteproyecto de Ley 
se bass en estos articulos para promover la 
conservacift y el desarrollo de los grupos etnicos. 

La ley que se propone tiene como objetivo 
central establecer un regimen de excepci6n para 
la protecci6n de las etnias existentes con el fin de 
asegurarles ia plena participacion en los procesos 
sociales, politicos, culturales y econ6micos de 
Honduras, respetando sus propios valores y 
formas de vida. Las etnias estdn definidas como 
aquellos grupos con un origen biologico, cultural 
e historico comun, que comparten unl lengua y 
sistemas de comunicacion sui generis, conviven 
en una misma zona geografica y son definidos 
por otros como mienbros de un mismo grupo 
diferenciado. 

Para los efectos de la propuesta ley, se 
consideran como etnias hondurefias a los 
siguientes grupos: Garifunas, Miscquitos, Lencas, 
los habitantes de las Islas de la Bahia y de la 
Costa Norte descendientes de africanos e 
ingleses, Tolupanes, Pech, Tawahkas, Chortis y 
otros grupos que sean identificados por los 
estudios correspondientes. 

Importancia e Impacto de la Ley 

Uno de los aspectos md's importantes de la 
propuesta ley radica en que permitird una 
adecuada organizaci6n del marco institucional 
con el fin de incorporar acciones orientadas al 
desarrollo de los pueblos 6tnicos con criterios 
obtenidos a traves de consultas a las mismas 
organizaciones y pueblos etnicos. 
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Entre los imrpactos mi1s relevantes, se prev6n 
los siguientes: 

puede resultar" Tener presente el peligro que 
d.! resquebrajamiento de los valores e 
instituciones de dichas poblaciones, a menos 
que puedan ser reemplazados adecuadamente y 
con el consentimiento de los grupos 
interesados. 

* Mediante la creaci6n del Instituto Nacional 
Etnico, tratar de allanar las dificultades de 
adaptaci6n de dichas poblaciones a nuevas 
condiciones de vida y trabajo. 

" El planteamiento, coordinaci6n y ejecuci6n de 
todas las medidas tendientes al desarrollo 
cultural, social y economico de todas las etnias. 

" Buscar la colaboraci6n y participaci6n activa de 
sus representantes.

dichas poblaciones y sliderazgo 

* Ofrecer a dichas poblaciones oportunidades 
para el pleno desarrollo de sus iniciativas. 

" Estimular por todos los medios posibles el 
derecho de las libertades civicas y el 
establecimiento de instituciones electivas. 

" El otorgamiento de los medios necesarios para 
promover el fomento de las tierras que dichas 
poblaciones ya posean. 

" Las poblaciones pertenecientes a etnias deberdn 
tener las mismas oportunidades de formaci6n 
profesional que los demis ciudadanos. 

" Adoptar medidas que aseguren a los miembros 
de la etnias el acceso a la educacidn en su 
propia lengua materna cuando sea posible y en 
igualdad de condiciones que el resto de la 

colectividad nacional. 

Recursos 

Arqueol6gicos 
Honduras es un pais arqueologicamente rico, con 
sitios representativos de diversas culturas. 
Muchos de estos sitios han sido registrados por el 
Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia 
(IHAH) en el Archivo Nacional. Desafor
tunadamente, todo lo que puede hacerse en 1989 
como en 1982 es anotar la existencia de tales 
sitios debido a la falta de fondos y personal para 
preservarlos y desarrollarlos. Los sitios 
arqueol6gicos son considerados como patrimonio 
o tesoro nacional y como tales son protegidos por 
la ley. El perfil de 1982 lament6 la pc.a 
prioridad que los recursos arqueo!6gicos reciben 
en el pais y anoto una larga lista de sitios 
arqueologicos en peligro de perderse. Desde 1982 
es notable el progreso logrado por medio del 

del Instituto Hondurefia de Antro
pologia e Historia en la planificaci6n, desarrollo 
y manejo integrado del Monumento Cultural y 
Sitio de Patrimonio Mundial de las Ruinas de 
Copdn, que podria servir de modelo de manejo 
para los otros sitivs arqueologicos y dr as 
silvestres protegidas. 

Los sitios arqueologicos del pais, ademdis de ser 
parte importante del patrimonio cultual, son 
potencialmente zonas de desarrollo econumico si 
se les desarrolla adecuadamente como puntos de 
interns turistico. Este hecho ha sido amplia
mente demostrado tanto en Honduras, en las 
ruinas de Copan, como en otros paises vecinos 
con sitios arqueologicos. A pesar de la enorme 
importancia de los recursos arqueol6gicos, la 
mayoria de estos siguen abandonados, en peligro 
de desaparecer y menospreciados p(r gran parte 
de los hondurefios. 

Una forma pragnmitica de impulsar el desarrollo 
de los recursos arqueologicos del pais podria ser 
enfatizar su potencial economico si se les 
"explota" como centros turisticos. En esta epoca 
de escasos recursos en el pais, el potencial 
economico de los recursos arqueologicos es 
probablemente la tnica manera de atraer fondos 
que permitan la conservacion de tan importante 
componente del patrimonio cultural de Honduras. 
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Notas 
I. En e! tiempo disponible para este trabajo no se pudo ubicar ningfin documento que trate del 
tema. Tampoco se pudo determinar la manera en que los censos registran caserios y aldeas. Un primer 
paso para determinar la validez de estos datos censales es aclarar el proceso censal de registro, de 
nuevos caserios y aldeas para determinar hasta que punto el crecimiento de estos es real o se debe en 
parte a algun procedimiento censal de registro que refleja algtin otro fenomeno. Podria ser que un 
caserio es conocido con mas de un nombre, o que los "nuevos" caserios reflejen nombres de secciones 
de caserios ya existentes como nuevos caserios. En cualquier caso, la informaci6n censal merece ser 
estudiada en detalle. 

2. Esta declaraci6n Cue formulada durante un taller seminario sobre la Situaci6n de las Etnias en 
Honduras en donde participaron representantes de la mayoria de los grupos 6tnicos. 
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3.4 Monumento Cultural y Sitio de Patrimonjo Mundia! de las Ruinas de Copin, eisitioarqueologico Mayamis importante y mejor protegido de Honduras (foto por Jim 
Barborak) 
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4 1 	Anillos de sedimentaci6.-anua que estan reduciendo la capacidad d.I embalse de Los Laureles 
(foto, por Howard Daugherty) 
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4 El Recurso Hidrico y las 
Cuencas Hidrograificas 

Introducci6n 
La determinaci6n de las caracteristicas 
climatol6gicas e hidrol6gicas de Honduras Ileva 
implicita la necesaria divisi6n del pais en sus 
regiones naturales yen sus cuencas hidrogrificas. 
Ello implica, ademis, conocer de la mejor 
manera los aspectos fisiograficos, puesto que son 
estos los que determinan en que forma los 
factores climaticos o sus consecuencias van a 
incidir sobre las regiones y zonas de vida en las 
cuales se desenvuelve el hombre. 

Por otra parte, las cuencas hidrogrdificas 
constituyen extensiones territoriales que, con 
pardmetros naturales extremadamente 
interrelacionados, pueden ser consideradas 
unidades homogeneas para prop6sitos de 
planificacion y aprovechamiento del potencial de 
sus recursos. 

La cuenca hidrogrifica, al ser una division 
natural, no reconoce necesariamente en la 
mayoria de los casos las divisiones politicas 
territoriales. Muchas de estas separan regiones 
que forman una sola unidad natural, como es el 
caso de los valles de Sula o Comayagua. 

Con el objeto de presentar la situacion actual 
de las cuencas hidrogrficas y la problematica de 
su manejo, se presenta una descripci6n del 
recurso hidrico y su conservaci6n, manejo y 
demanda en el pais. Esta secci6n del documento 
servira de prea'imbulo para el lector, quien, 
ademas de la informaci6n literal, encontrara 
cuadros, mapas, fotos y anexos referentes a la 
hicrometeorologia y el manejo de cuencas 
hidrogr-ficas de Honduras. 

Descripci6n de las Cuencas
Hidrograificas 

Las cuencas que conforman el territorio de 
Honduras tienen un area total de 112.088 km 2 

(Mapa 4.1 y Cuadro 4.1). Por su topografia 
irregular, apenas un 24,4 por ciento del territorio 
nacional es de vocacion agricola mecanizable, el 
resto es montafioso, de vocaci6n forcstal. 

Las cordilleras que forman la divisoria 
continental de las aguas, se encuentran mds cerca 
del Oc ano Pacifico que del Atlintico, raz6n por 
la cual los rios de la vertiente del Pacifico tienen 
menor recorrido y mayor pendiente media que 
los que tributan al Caribe. En todo el territorio 
predominan las tierras altas con elevaciones que 
oscilan entre 1.000 y 2.850 metros sobre el nivel 
del mar. 

La region central es predominantemente 
escarpada y montafiosa, cubre unos 46.000 km, 
o el 41 por ciento del total del territorio. Se 
caracteriza por sus pequefios valles con suelos 
generalmente de baja fertilidad y con menor 
densidad de vias de comunicaci6n, por lo cual se 
encuentra aislada; cuenta con reservas forestales, 
pero estas experimentan serios deterioros. L a 
regi6n del Pacifico cubre 14.000 km2, el 13 por 
ciento del territorio nacional. La mayoria de esta 

rea es muy accidentada, solamente son 
mecanizables la llanura del Pacifico y los valles. 
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Cuadro 4.1 	 Las Cuencas Hidrogrficas y el Recurso Hfdrico 

Longitud Precipitaci6n Caudat 
Nomenclaturni Area del Rfo Media Anuat Medio Anuat 

2Nonbre de ta Cuenca Regional (km)b (kmn) (nM) (m3/8) 

Notaguab 19 2,166 	 1,700 43.8
 
Cuyamet 	 21 593 - 2,595 23.0 
Chametecon 23 4,427 256 1.70u 69.0 
UlOa 25 22,817 358 4.550 359.0 
Lan ( otros) 27 2,161 71 2,130 88.8 
Cangrejat (y otros) 29 1,255 38 2,050 34.3 
Entre CangrejaL 

y Agubn 31 1,179 30 2,315 37.3 
Aguhn 33 10,266 275 1,750 182.0 
Sico 35 7,019 1,600 1,700 125.0. 
Ptt&no (y otros) 37 3,444 115 2,848 100.0 
Patuca 39 23,898 S92 1,678 407.0 
Guarunta (y otros) 41 5,561 110 2,800 170.0 
Cruta 43 1,909 120 2,800 54.0 
Segoviab 45 5,513 2,010 177.0
 
Leqm b b 46 5,717 60 1,600 82.0
 
Goascordn 52 1,803 141 1,900 29.3
 
Nacaome 54 2,892 110 2,000 44.0
 
Cholutecab 56 7,580 349 1,300 84.0
 
Negro y Sanpi[eb 58 1,888 105 2,000 15.0
 

a SegCn el sistema de ,Aasificaci6n de ta Organizaci6n Meteorot6gica Mundiat.
 
b No inctuye 6reas fuera del territorio nacionat en tas cuencas compartidas.
 

Fuentes: 	 De isoyetas e isotermas, y balances hidrol6gicas de Las cuencas hidrogrificas de Honduras: 
Direcci6n Ejecutiva del Catastro; 2) Monograffas de Las cuencas de Honduras. Plan Nacionat de 
Riego y Drenaje. Direcci6n de Recursos Hfdricos, Secretarfa de Recursos Naturates. 1987-88. 

Geol6gicainente, la mayoria de las cuencas 
estdn formadas por materiales pertenecientes a 
la era terciaria o neozoica y al periodo cretceo 
de ia era secundaria o mesozoica. Los valles 
intramontancs , las planicies costeras estan 
formadas por aluviones del cuaternario, con 
caracteristicas que favorecen la infiltraci6n, y en 
consecuencia, los deisitos de agua subterr nea. 

En Honduras muchas cuencas se encuentian 
degradadas o en vias de degradacion debido a la 
falta de educa..i6n er. general de sus nabitantes 
y la mala utilizacion de los recursos naturales, 
mas especialmente del suelo. Entfe las cuencas 
degradadas se encuentran todas !as de la vertiente 
hidrogrdifica del golfo de Fonseca. Las demdis, si 
no se toman las medidas de proteccikn adecuadas, 
seguirdn el mismo camino. Existen dos zonas que 
por su cobertura vegetal y baja densidad de 
poblaci6n tienen buen potencial hidrico: la regi6n 
sur-occidental de la cuenca del rio Lempa y la 
zona de la Mosquitia. 

El pais se divide en dos sistemas orogrficos: 
el occidental ' el oriental. La linea de divisi6n 
se localiza del modo siguiente: Valle de Sula, 

Lago de Yojoa, Valle de Comayagua, y cuenca 
del rio Goascordn. Algunos ge6logos Ilaman a 
esta linea o conjunto de alineamientos "depresi6n 
de Honduras", o "Graben de Comayagua". Perte
necen al sistema occidental las siguientes cadenas 
montafiosas: Merend6n-Omoa; Puca-Opalaca; 
Montesillos; Cerro Azul-Meamber; al sistema 
oriental pertenecen las sierras de Nombre de 
Dios; Pijol-Yoro; Agalta; Comayagua; San Juan; 
Misoco; Dipilio; y las formaciones montafiosas 
del sur del pais que obedecen mds a un paisaje de 
origen erosivo que a un fen6meno tect6nico, 
salvo las montafias del Corpus, que son de origen 
cristalino. 

A continuacion se prusentan los problemas de 
mayor impacto en las cuencas principales del 
pais. 

Cuenca del Rfo Choluteca 

La situaci6n del balance hidrico del rio Choluteca
es la mids critica del pais porque desde 1978 tiene 
ya un d6ficit importante. En 1983 el d6ficit de 
ia cuenca fue del 36 por ciento de los requerimi
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4.2 El embalse Los Laureles, una de las 
fuentes principales de -gua para 

. Tegucigalpa (foto por Howard Daugherty) 

rxr~ 

4.3 El Rio Choluteca 
en Tegucigalpa 
durante un 
hurucn de 
invierno, el 15 de 
Septiembre de 
1988 (foto por 
Vicente Murphy) 

-. -

r 

4.4 El Rio Choluteca enTegucigalpa durante 
la estaci6n seca (foto 
por Howard Daugherty) 

-, -'u3 , 
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entos totales del agua, y para 1990 se puede 
Ilegar al doble. Este deficit se explica por la 
presencia de la capital, Tegucigalpa, que tiene el 
consumo mdis alto de agua del pais. Se agrega el 
consumo de tres ingenios azucareros en el sur y 
de varias ,reas de riego actualmente importantes; 
a mediano y largo plazo se incorporartn a nuevos 
sistemas de riego, aproximadamente 24.000 
hectreas.
 

Cuenca del Rio Nacaome 

Este rio tambien muestra un deficit considerable 
que se ha propuesto superar con la perforaci6n 
de pozos y la construcci6n de una o mis presas. 
El riego de nuevas dreas depende de la 
factibilidad de la soluci6n propuesta. De no 
poder solucionarse este dificit, el 5rea a regarse 
deberd reducirse proporcionalmente. En todo 
caso, para regar las 8.000 hectareas. factibles en 
el Valle de Nacaome, ser5i preciso construir un 
embalse de almacenamiento. 

Cuenca de! Rio Ulia 

El mayor problema de la cuenca del rio Uha es 
la incidencia de inundacione, pero la 


construcci6n del proyecto de uso mtiltiple El 
Caj6n, ha tenido un efecto moderador de los 
caudales de estiaje, asi que los requerimientos 
aguas abajo de la presa se cubrirn ampliamente. 

Cuenca del Rio Chameleco'n 


El problema de inundaci6n es grave en la cuenca 
del Chamelec6n. Ademas, presenta deficit en los 
meses de abril y mayo debido a los ingenios 
azucareros. Conforme al desarrollo industrial y 
agropecuario, y al grado de opt;mizaci6n que se 
logre para el uso del agua, el gobierno tendrd que 
tomar una decisi6n sobre la construcci6n de una 
represa antes del afho 2.000. 

Cuenca del Rio Aguain 

Los problemas de inundaciones son graves en esta 
cuenca. Por eso es necesario construir represas 
para usos mtltiples en la parte alta de la cuenca, 
especialmente para controlar las inundaciones en 
las partes medias y bajas del valle. 

Cuenca der Rio Sico 

Ios requerimientos de agua son insignificantes 
con relaci6n a la abundante disponibilidad 
existente. La ENEE actualmente esti lievando a 
cabo estudios de factibilidad para la construcci6n 
de una represa de uso mtiltiple en esta cuenca. 

Cuenca del Rio Patuca 
La disponibilidad de agua es abundanie y los 

requerimientos reducidos, por lo que no se prev6
deficit en el futuro inrnediato. Debido a q'ue esta 
cuenca tene el pot(ncial hidroelhctrico mayor 
del pais, tarde o temprano se construirf:i, presas 
de usos mfiltiples, inclusive para la prevenci6n de 
inundaciones que es problematica tambien desde 
la subcuenca del rio Guayape. 

ivianejo 
Hidrogrificas
 
El concepto de Manejo de Cuencas Hidro
grdficas en Honduras se aplic6 en los proyectos
Planificaci6n de la Correcci6n de las Cuencas 
Afectadas pot el Huracdn Fifi (PNUD/FAO/ 
HON/75/109) y Ordenaci6n Interrada de 
Cuencas(PNUD/FAO/HON/77/006),cjecutados 
por COHDEFOR. Las actividades de-l primero 
en 1976 tenian como objetivo estimular el
abandono de la utilizaci6n inapropiada de la 
tierra en pendientes escarpadas de li cordillera 
Sierra de Omoa, al oeste de San Pedro Sula. En 
1978, las actividades de manejo se extendieron a 
la Unidad de Manejo Forestal de Macuelizo, en 
el departamento de Santa Barbara, y en 1980 a la 
cuenca del Lago de Yojoa. 

Las actividades de manejo de cuencas en 
COHDEFOR se redujeron al finalizar el 
financiamiento de la FAO en 1981. Fue asi que 
en la reorganizaci6n de 1987 realizada por ia 
Corporaci6n se suprimi6 la Secci6n de 
Ordenamiento de Cuencas Hidrogrdficas, que se 
creo nuevamente a partir de 1989. 

Se ha ejecutado o estd en ejecuci6n una serie 
de proyectos y programas por varias instituciones 
en diversas cuencas del pais (Anexo 4). Los 
proyectos no han sido concebidos como 
programas de manejo de cuencas. La excepci6n 
es el Proyecto Manejo de Recursos Naturales, 
para el cual se elabor6 un plan de manejo en 
1983-84. 
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El Centro Agron6mico Tropical de Investi- obscuro. En las dtreas costeras las aguas saladas 
gaci6n y Ensefianza (CATIE), a trav6s del pueden contaminar las fuentes si el bombeo no 
Proyecto Regional de Manejo de Cuencas es cuidadosamente controlado. 
(PRMC), ha promovido la formaci6n de grupos 
interdisciplinarios e interinstitucionales con el 
fin de buscar mecanismos de soluci6n a la El Recurso Hidrico 
problemitica del manejo de cuencas. Como 
resultado de lo anterior, se ha formado la 
Comision Nacional de Manejo Integrado de Desde el punto de vista del abastecimiento de 

en la que agua, el manejo de cuencas tiene como objetivoCuencas Hidrogrificas (CONAMICH), 

participan representantes t&.nicos de AHE, obtener una prooucci6n optima en la calidad,
 
CATIE, COHDEFOR, DEC, ENEE, FAO, 	 ayudando a la retenci6n, para mejor regulaci6n 

natural del agua, mayores nacimientos, y para laSANAA y SECPLAN. 
conservaci6n de la estabilidad del suelo y ia 

En 1987 se seleccion6 la Cuenca Nacional vegetaci6n. 
modelo, como una acci6n de la CONAMICH, que 
toma la cuenca del rio Grande, Sabacuante y Bajo los conceptos anteriores los objetivos 

Tatumbla y abasteceri de agua - la futura represa principales de manejo son: 

de "Concepcion". El plan de manejo para esta 
cuenca ya se encuentra en proceso de o Mantener el rendimiento del agua. 

elaboracion. 0 Mejorar la calidad del agua. 

Tambi6n, como ya mencionamos, la ENEE y 
el SANAA han creado el Departamento de * Regular el tiempo de la escorrentia. 
Manejo de Cuencas a raiz de las gestiones 

fin • Controlar el oscurecimiento excesivo.IlIvadas a cabo inicialmente por el PMRC, a 
de coordinar con COHDEFOR y otras institu
ciones proteger las acciones tendientes a proteger • Controlar la erosi6n del suelo. 

y conservar las cuencas que abastecen a las 
diferentes centrales hidroelectricas y represas de 
abastecimiento de agua para consumo humano u Abastecimiento de Agua para 
otras que eventualmente sean construidas. Tegucigalpa 

Aguas Subterraineas 	 Tegucigalpa es una ciudad con una3 135 mil casas 
y 66 mil abonados (segoin el Censo Nacional de 

Las aguas subterrdneas (Cuadro 4.2) se 	 Poblaci6n y Vivienda 1988). Solamente un 48 
por ciento recibe agua potable, lo que resulta 

encuentran disponibles en cantidades abundantes 
alarmante si se toma en consideraci6n el 

solamente en las tierras bajas de ]a zona norte de 
el nivel freatico crecimiento demogrifico de la capital.

Honduras. En la zona norte 
puede bajar unos pocos metros durante el periodo El Servicio Aut6nomo Nacional de 
de estiaje a septiembre, pero el rendimiento de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), es la 
los pozos no disminuye substancialmente. En las instituci6n responsable de conducir, almacenar, 
zonas central y sur, sin embargo, el nivel freitico instiutionr ble e ouir alenar, 
puede bajar muchos metros en el periodo de purificar y distribuir el agua par" que Ilegue de 
noviembre a abril; el descenso aumenta ia mejor forma a los capitalinos. El agua para 
progresivamente hacia la regi6n sur, por lo que el 	 Tegucigalpa quese abastece de las siguientes fuentes:rendimiento de los pozos puede disminuir La Tigra, a traves de las pilas del Picacho 
considamient e. Enslazsregioe s nus proveen 9 millones de galones diarios, y la Presacons iderableme nte. En las regiones onduladas y de Los Laureles que produce 18 millones de 

montafiosas se encuentran manant;ales dispersos, deLo Les cjue prouc 18 mines de 
pero estos tienden a secarse estac;onalmente. En galones por dia. De estas dos fuentesla de 
lostodomanantialespais yespozos de pocaIa profundidad de 	 bajo t~cnicas francesas.mayor tratamiento es el agua de Los Laureles,el comun contaminacion construida 	 Esta planta 

entra a funcionar en octubre de 1976 y fue 
bacteriana, pero en la mayoria de los otros diseiiada ara cubrir las necesidades de agua 
aspectos, las aguas subterraneas son de buena p aa cubres de agua 
calidad. Las aguas duras se encuentran en ,ireas potable de algunos sectores de Ia capital por un 
dispersas, sobre todo entre las areas de rocas periodo de 10 aios. 
calclreas. En las zonas pantanosa., las aguas 
pueden ser nauseabundas y presentar un color 
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Cuadro 4.2 Aguas Subterrfneas 

Fuente y Proiundidad 
del Agua 

Capas de arena y grava que 
se encuentran intercaladas 
con estratos de limo y 
arcilla; canaliza coralina en 
las islas cerca de las costas. 
La profundidad varla de 5 
a 100 m. Exiaten poas 
artesianos en algunoas 
lugares. 

2 	 Zonas a Ia intemrerie, 
fisuras y pianos de 
estratificaci6n en roca, 
arenisca, esquisto, 
conglomerado, granito y 
otras rocas duras; tambi4n 
zonas cavernosas en Areas 
pequeflas esporidicas de 
piedra caliza y Areas muy 
pequeflas de rocas 
marm6reas en la zona 
norte. La profundidad 
generalmente varla de 15 a 
150m, pero en algunos 
lugares es mayor. 

3 	 Zonas permeables en rocas 
volcAnicas y capas de arena 
y grava intercaladas con 
rocas volcfnicas. La 
profundidad varfa de 15 a 
150m, pero en algunos 
lugares a mayor 
profundidad. En algunas 
Areas en el norte hay 
manantiales. 

Variaciones en Rendimiento 
y Profundidad' 

Se obtienen cantidades de 
agua que varfan de 
moderadas a altas, 
mediante pozos profundos 
que cruzan uno o mAs 
estratos acuiferoas o des en 
una eerie de pozoas poco 
profundos. L,.s capas 
arcillosas rinden menores 
cantidades y pueden ser 
improductivas. En el norte, 
el nivel freAtico puede bajar 
hasta 2m, de marto a 
septiembre, pero el 
rendimiento disminuye 
ligeramente. En el sur, de 
noviembre a abril, el nivel 
freAtico baja mas de 2m, 
excepto cerca de Ian grandes 
corrientes superficiales 
permanentes; los pozoa poco 
profundoa pueden secarse. 

En general, se obtienen 
bajas cantidades de los 
estratos permeables de roca 
areniscas en algunas Areas, 
el rendimiento puede ser 
moderado cuando proviene 
de rocas calcAreas; varla de 
escaso a muy bajo para 
otras rocas duras. De 
marzo a septiembre el nivel 
fredtico puede bajar hasta 
2m, pero el rendimiento se 
reduce solo ligeramente. 

Se pueden obtener 
cantidades muy bajas a 
bajas de pozos profundoa; 
solo es posible obtener 
rendimientos moderadoa de 
pozos muy profundos. El 
nivel frefitico baja mas de 
2m de noviembre a abril. 
El descenso es menor en una 
zona irregular en el norte 
pero aumenta hacia el sur y 
es mayor cerca del golfo de 
Fonseca. En la zona sur los 
pozos poco profundos 
pueden secarse. 

Calidadb 

Es general-
mente buena; 
aguas blandas 
hasta modera-
damente puras, 
caliza coralina 
muy dura. El 
agua a poca 
profundidad en 
las zonas pan
tanosas suele 
ser color cafk y 
no potable. En 
una faja ango
sta a lo largo de 
la cota, el agua 
potable gra
dualmente se 
vuelve salada a 
profundidades 
en consecuencia 
con la extrac
ci6n incontro
lada de agua, se 
causa la conta
minaci6n por 
agua salada, 
saolamente ae 
puede bombear 
cantidades muy 
bajai. 

Generalmente 
buena excepto 
las aguas 
moderadamente 
duras y muy 
duras 
niovenierites de 
rocas calcireas 
y marm6reas. 

Geueralmeiite 
buena, aguas 
blandas. 

Desarrollo 

Por medio de pozos 
hincadoas, excavados o 
perforadoo; ]a 
perforaci6n es ficil. 
Generalmente se 
requiere revestimiento 
e inatalaci6n de 
rejillas. 

Perforaci6n lenta en 
roca dura. 

Perforaci6n lenta en 
roca dura 
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Cuadro 4.2 continuado 

Fuente y Profundidad 
del Agua 

4 	 Zonas a la intemperie, 
fiuras y pianos de 
estratificaci6n en roca 
arenisca, esquistos, 
conglomerado, granito y 
otras rocas dura.. La 
profundidad generalmente 
varia de menos de 15 a 
200m 

5 	 Fisuras, pianos de 
estratificaci6n y zona Areas 
cavernosas en rocas calizas, 
profundidad deade 15 hasta 
mas de 200m 

Variaciones en Rendimiento 
y Profundidad' 

Generalmente se obtienen 
cantidades de eacasas a muy 
bajas; se obtienen 
cantidades bajas de posos 
profundos ubicados en 
lugares de rocas areniscas. 
El nivel freitico baja mas 
de 2m de noviembre a abril. 
El descenso es mas 
pronunciado hacia la zona 
sur. Los polos poco 
profundos pueden secarse 

Generalmente escasa pero se 
obtienen bajas cantidades 
de tonas cavernosas; cerca 
del Lago de Yojoa se 
dispone de cantidades altas 
provenientes rfos 
subterrAneos. El nivel 
freAtico baja tn.s de 2m 
durante el perkdo de 
noviembre a abril. El 
descenso es menor hacia el 
norte 

Calidadb Desarrollo 

Generalmente Perforaci6n lenta en 
buena, aguas roca dura 
blandas hasta 
ligeramente 
duras 

Aguas Perforaci6n lenta en 
moderadamente roca dura 
duras y muy 
duras. Pueden 
estar 
contaminadas 
con bacterias 
a~in a 
considerable 
profundidad 

Terminotogfa Cuantitativa por Pozo 

Alto: Has de 5.000.000 de Litros por dfa 
Moderado: 500.000 a 5.000.000 Litros por dfa 
Bajo: 50.000 a 500.000 litros por dia 
Muy bajo: 5.000 a 50.000 Litros por dfa 
Escaso: Menos de 5.000 litros por dia 

b Terminotogla Cuatitativa 

Salubre: Contiene mas de 250 p.p.m. de cloruros o sutfatos disuettos y menos de 2.500 p.p.m. de s6lidos
 
disuettos el sabor es poco salado parE La mayorfa de La gente.
 
Salada: Contiene ras de 2.500 p.p.m. de s6lidos disuettos. Generatmente no es potable.
 
Bianda: Contiene mas de 0 a 55 p.p.m. de Ca Co3
 
Ligeramente dura: de 56 a 100 p.p.m. de Ca Co3
 
Moderadamente dura: de 100 a 200 p.p.m. de Ca Co3
 
Muy dura: De mas de 200 p.p.m. de Ca Co3
 

Fuente: Inventario Nacionat de Recursos Fisicos, AID, 1966. 
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La presa de Los Laureles tiene una capacidad 
de 56,800 m3 . Sus aguas reciben tratamiento 
convencional de acuerdo a la deforestaci6n y 
erosi6n, asi como a los asentamientos humanos en 
la cuenca. La aplicaci6n de quimicos para 
tratamiento del agua incluye: 

" 	Pre-elaboraci6n (adici6n de cloro para 
eliminar la materia orgdnica). 

" Coagulaci6n (sulfato de aluminio con 
polimero). 

SiFi6culo-Sedimentaci6n (adici6n de cal). 

• 	 Filtracion (filhros r'ipidos de arena). 

" 	 Post-cloraci6n (estabilizaci~n de cloro para
eosi-narad esdii).Area

eliminar desperdicios). 

" 	 Cloro residual (se le adiciona al liquido que 
se conserva en el agua, para que en el proceso 
de conduccion de ta planta a las viviendas 
destruya cualquier bacteria). 

Todas las fuentes productoras de agua para 
Tegucigalpa producen 1.1 m3/seg, pero la 
demanda real es de casi el doble de esta cantidad. 
La necesidad se agudiza especialmente en epoca 
de estiaje, entre los mescs de febrero, marzo, 
abril y mayo. 

Normalmente la dotacion por persona que 
proporciona el SANAA es de 180 a 200 litros por 
dia, pero esto no refleja la realidad ya que 
existen muchas fugas incontrolables en las 
tuberias, tanto en la domiciliaria del abonado 
como en el sistema de la Empresa. 

Actualmente (desde marzo 1989) estd en vias 
de construcci6n la Represa de Concepci6n que 
suministrard 1.00 m3/seg de agua, que unida a la 
produccion de Los Laureles y el Picacho 
suministrardn aproximadamente 2.1 M3 /seg a 
partir del mes de unio de 1991. 

Grado de Cobertura de 
Abastecimiento de Agua 

En forma generalizada, el SANAA tiene dentro 
del manejo de los recursos hidricos uno de los 
mayores retos dentro del contexto del desarrollo 
nacional, logrando una activa participaci6n en lo 
relacionado al consumo humano le agua dentro 
de las zonas pobladas del pais, junto con la 
preservacifn del medio ambiente. El SANAA, 

durante sus 23 aflos de existencia ha tratado de 
brindar el mejor servi:j de agua, especialmente 
en to que va de la presente d~cada (1981-90) que 
ha sido declarada por la ONU como Decenio 
Internaclonal del Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental y cuyo lema es "Agua Limpia e 
Instalaciones Adecuadas para Todos en 1990." 

Hasta 1984 la poblacion sin sevcio de 
abastecimiento de agua ni alcantarillado sanitario 
era como lo muestra el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3 Servicio de Agua 

Sin Abastecimiento Sin Abastecimiento 
de Agua de Atcantariltado 
Habitantes % Habitantes % 

Urbana 385.843 9,1 1.320.150 31,2 

Rural 1.085.360 25,6 1.696.815 40,0 

Totat 1.471.293 34,7 3.016.965 71,2 
Total_1.471.293_34,7_3.016.965_71,2
 

De acuerdo a este cuadro los porcentajes: 

* 	 65 por ciento de la poblaci6n cuenta con 
servicio de agua. 

0 	 43 por ciento posee instalaci6n de agua dentro 
de la vivienda. 

0 	 22 por ciento restante de la poblaci6n es 
abastecida con agua a una distancia de 200 
mts. con f.cil acceso. 

Fuentes Superficiales 

La mayoria de los sistemas de abastecimiento son 
por gravedad utilizando fuentes superficiales, en 

1984 existian 1.422 sistemas de agua potable 
en todo el pais.construidas 

Fuentes Subterrineas 

Hasta 1980 las investigaciones habian sido muy 
pocas y empiricamente realizadas, especialmente 
en el area metropolitana de la capital de los 1.0 10 
acueductos construidos so!o por el SANAA el 2 
por ciento es con sistemas combinados para 
consumo humano. 
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Agua para Uso Industrial 

Con excepci6n de algunos casos aislados 
(iniciativas de la empresa privada) la mayoria deL 
agua usada por la industria es tomada de la red 
del SANAA representando de un 6 por ciento 
hasta un 12 por ciento dependiendo del tamafio 
de la empresa. El agua es de excelente calidad. 

Demanda de Agua Potable 

Los Cuadros 4.4 y 4.5 presentan un enfoque 
estadistico estimado de la demanda actual y 
futura del agua, muestran Ia situaci6n ideal 
donde toda a poblacion est, conectada a a red 
de distribucion y no existen prdidas en ia 
misma. 

Esos datos no ocultan el hecho de que en 1980 
solo el 65 por ciento de la poblaci6n se 
encontraba satisfecha (Lahmeyer Internacional 
GMBH y CONASH, 1980). 

kodo lo anterior es una evaluaci6n conjunta 
de la cooperacion tecnica de ia Organizaci6n 
Panamericana de Salud y Organiz3cion Mundial 
Salud (OPS/OMS) en Honduras (Agosto, 1988). 

Agua y Saneamiento 

Tomando en cuenta las caracteristicas de la 

composici6n y distribucion de la poblaci6n de 
Honduras, el aprovisionamiento de agua potable 
y los sistemas de eliminaci6n de excretas han 
presentado algunas dificultades en cuanto a la 
ampliaci6n de su cobertura, y asi encontramos 
que para 1987 Ia situaci n del pa s es ]a 
de Epidemiologia y Salud Familiar: 

" 	 Poblacion abastecida con agua potable: 68.2 
SPocin stei oelpor ciento. 

* 	 Poblaci6n con servicios de saneamiento: 59. 

por ciento. 

Esta informaci6n indica que una gran 
proporci6n de la poblacion no cuenta conservicios adecuados de agua potable y' 

saneamiento, situaci6n que es mas evidente en el 
Area rural. Ello incide desfavorablemente en la

salu dela oblai~n ugara qe edado 	 el
salud de Ia pobiaci6n, dando lugar a que en el 
panorama epidemiol6gico del patls se presenten 
altas asas de morbilidad y mortalidad asociados 
al aprovisionamiento de aguas de mala calidad y' 
en 	cantidad insuficiente. 

Purffl Amblentod 

La tendencia historica entre 1973 y 1987 de 
las coberturas en estos campos puede observarse 
en el Cuadro 4.6. 

La cobertura de agua potable en el area rural 
se ha incrementado notablemente, ya queen 1973 
solo se abastecia at 12 por ciento de Ia poblaci6n, 
y en 1987 a un 55,7 por ciento. 

En el Area urbana, el servicio de abaste
cimiento de agua se hace por medio de conexi6n 
domiciliaria, con restricciones y suspensiones 
temporales durante la epoca de verano. La 
poblaci6n urbana que no tiene conexi6n domiciliaria, pero reside en Areas de ficil acceso a la 
red de distribuci6n, se abastece generalmente de 
,3ves pOblicas. El resto de la pobaci6n sin este 
servicio se suple mediante ia compra de agua en 
las grandes ciudades y de fuentes superficiales 
(generalmente contaminadas) en poblaciones de 

menores dimensiones. 

Uso Agropecuario 

La agricultura se ha venido desarrollando en los 
u1timos cien afios casi sin ningun tipo de riego. 
No obstante, el clima exige el uso de riego en la 
mayor parte de las regiones agricolas, especial
mente durante el largo periodo seco, que en 
algunas regiones sobrepasa los cinco meses de 
duraci6n. Las regiones con potencial para el 
riego, es decir los valles del pais, se notan en el
Cuadro 4.7. 

El drea potencialmente irrigable en Honduras 
es de 400.000 hectireas, o sea, el 3,6 por ciento 
del Area del pai4 . En el afio 1988 Cinicamente unas 
66.818 hectreas, el 16,7 por ciento del Area 
potencial, tenian con infraestructura de riego 
(Cuadro 4.8). En el caso de los sistemas estatales 
se adolece de serios inconvenientes que dificultan su 	 aprovedhamiento, tales como estructuras y 
obras deterioradas; la falta de canales terciarios; 

bajo nivel de los usuarios referente a lastecnicas en el uso del agua para riego, y las fugas 
y filtraciones por falta loscanales.	 de revestimiento de 

El crecimiento del subsector riego puede
ilustrarse al comparar en la actualidad la 
superficie capaz de irrigaise: 66.818 hectareas,con Ia que se podria irrigar en 1974, unas 5 1.500 

c re l queo dia un icren 1 5.301 
hectareas, lo que indica un incremento de 15.318 
hectdreas, (29,7 por ciento) er. 14 afios, que
equivale a un incremento medio anual de 2,1 por 
ciento. En el futuro, cop ia puesta en marcha 
del Proyecto de Desarrollo Agricola del Rio 
Choluteca, seconstruirel embalseSan Fernando 
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Cuadro 4.4 	 Demanda de Agua poi Categorfa de Uso (en miilones de m3) 

Aflos
 

1990 	 2010
Categorla 	 1980 2000 


Dorxstico 	 132 176 198 212
 
29
Comercat 21 26 26 


Peque8a industria 5 6 6 5
 
- 1 1 3
 

Pcjbtico ,1 14 14 18
 
Industria 


TotaL 	 169 233 245 267
 

Fuentes: 	 Proyecto "PLan Maestro para Tegucigatpa, D.C., SANAA, Agosto 1982. (Expo-AIDIS-82, Ciudad de
 

Panam6). AHE-CATIE-VIEN Memoria Seminario sobre agua para Tegucigatpa. Teguciiatpa, 28-30 de Abrit,
 

1966.
 

Cuadro 4.5 	 Demanda de Agua, Actual y Proyectada (en m3/dfa) 

Arios
 

1990 	 2010
De Presion 	 1980 2000 


Rea Baja (910-959m)a 25,374 33,240 49,233 66,169
 

Red Media (950-990m) 26,062 51,145 104,580 175,870
 

Red Alto (990-1030m) 20,384 46,411 103,334 188,822
 

Red Superior (1030-1070) 5,458 12,071 25,853 63,956
 

Red Superior 11 (1070-1110) 1,722 3,189 9,537 15,641
 

Red Superior 111 (1110-1150) 458 1,054 3,835 15,641
 
210 	 451 1,200 3,524
Red Superior IV(1150-1190) 


Red Superior A (1190) 332 1,385 3,113 6,936
 

TotaL 	 80,000 148,936 300,685 549,834
 

a Metros sobre 	et nivet det mar.
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Cuadro 4.6 Evaluaci6n de las Coberturas, Metas y Proyecciones de Abastecimiento 
de Agua
 

Cobertura en Porcentaje 

Servicio y Zona 1973' x 
1 9 3 b 1987c 1990d 

Metas
 

Zorm Urbona: 
Por conexi6, donicitiaria a un
 
sistema 61 75 81 90
 
Por fhcil acceso a un sistema 31 11 1 0
 

Total con sistema 92 86 89 90 91
 
Sin sistema 8 14 11 10
 

Zone Rural: 
Por conexi6n domiciliaria a un
 
sistea 7 31 41 33 

- Por fdciL acceso a un sistefa 5 7 15 57 
Total con sistema 12 38 56 90(1995) 73 

- Sin sistema 

Pals: 
- Por conexi6n domicitiaria a un 

sistema 23 48 56 71 
- Por f6cit acceso a un sistema 13 9 12 18 
- Total con sistem 36 59 68 90(1996) 78 
- Sin sistema 64 41 32 10 

Fuentes: a Cifras constantes en et Plan Nacionat de Saneariento Bdsico Rural 1986-1990 OPS/OS,
 
MSP/SANAA/CONSUPLANE, agosto, 1986. 

b Encuesta EDENH-ll, 1983. 
c Encuesta Nacionat de Epidemiotogfa y Salud. 
d Metas de DIAAPS para Honduras. 
e Interpotaci6n lineal entre 1973 y 1987. 
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Cuadro 4.7 Areas de Valles del Pafs 

2

Departamenito y Vatie Extension (kin2 ) Departamento y Valle Extension (k ) 

ISLAS DE LA BAHIA --

Planes de Masica 688 
Cangrejr! 16 INTIBULA 

Te- 153 La Esperanza 25 

Patmoteca 134 Yamaranguila 9 
Lean 251 Jects de Otoro 86 

TOTAL 1,242 TOTAL 120 

ATLANTIDA 


COLON LA PAZ
 

Aguan Bajo 1,771 Santa Marfa 24
 

Paut aya 582 Marcata 26
 

TOTAL 2,353 TOTAL 	 50
 

COMAYAGUA LEMPIRA
 

Tautab 20 Gracias 39
 

Comayagua 534 Erandique 24
 

Siguatepeque 17 TOTAL 63
 

San Jer6nimo 34
 

TOTAL 605 OCOTEPEUE 
Nueva Ocotepeque 30 

COPAN Sensetd 66 

La Uni6n 24 Corquin 18 

El Parafso 39 TOTAL 114
 

FLorida- Jigua 24
 

La Entrada 19 OLANCHO
 

TOTAL 106 	 Satama 132
 
Agatta 606
 

CORTES Lepaguare 108
 

Suta 1841 Guayape 1156
 

Cuymel 103 Tetica 33
 

Santa Cruz de Yojoa 71 Patuca Alto 	 172 
TOTAL 2015 TOTAL 	 2207
 

CHOLUTECA SANTA BARBARA
 

Choluteca 973 Quimistbn 205
 

San Marcos de Cot6n 54 Santa Bhrbara 	 56 
Perspire 59 Naco 114
 

TOTAL 1086 TOTAL 375
 

EL PARAISO VALLE 

Morocet 1 116 Nacaome 323 

Dantf 214 TOTAL 323 

Oropotf 43 
Ja ibn 108 YORO 

Jimsstrhn 261 Medio Agufin 517 
Frontera con Nicaragua 51 Sutaco 55 

TOTAL 793 Victoria 128 
Locomapa 45 

FRANCISCO MORAZAN Yoro 271 

Tegucigalpa 34 Cuyanapa 189 
Zamorano 115 TOTAL 1205 
Tamar6 18 

San Juan de Flores 50 
Orica-Guayape 133 Fuente: Areas Levantadas del Mapa Parciat de 

Guaimaca 119 Honduras, Clasificaci6n de Tferras. COAS, 

Tatlana 329 1962. 
Tut apa 44 
Siria 364 

TOTAL 1206 

""
 GRACIAS A DIOS 
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Cuadro 4.8 Superficie de Riego por Cuenca 

Superficie Superficie Capacidad 

Cuenca Regable Regada (1/seg/ha) 


Chametecon 45,000 14,790 19,227 

ULd[a 146,000 36,247 47,121 

Cangrejal y otros 20,000 391 508 

Agu&n, Sico y Pl6tano 45,000 5,624 7,312 

Patuca 84,000 1,060 1,378 

Goascor6n y Lenp 2,600 538 699 

Nacaome 6,1GO 86 111 

Choluteca 50,000 7,932 10,311 

Negro 1,300 150 195 


Total 400,000 66,818 86,862
 

Dotaci6n
 
Media (/seg/ha)
 

1.3
 
1.3
 
1.3
 
1.3
 
1.3
 
1.3
 
1.3
 
1.3
 
1.3
 

Fuente: Direcci6n General de Recursos Hfdricos, Proyecto Nacionat de Riego y Drenaje, 1988.
 

Fernando, que permitir- re , r 27.000 ha en la 
planicie de Choluteca y asegurar agua para riego 
de 3.120 ha en la cuenca media, para un total de 
30.120 hectareas. Adem"s, esta en marcha el 
Proyecto de Desarrollo de Riego (PRORIEGO), 
con el cual se tiene proyectado regar 7.000 ha en 
los pr6ximos siete afios en diferentes zonas del 
pais 

Aprovechamiento Energ6tico 

La Empresa Nacional de Energia El6ctrica 
(ENEE) tiene a su cargo proporcionar el servicio 
de energia el6ctrica al pais. Entre sus funciones 
particulares esti el planeamiento y ejecuci6n de 
proyectos para cubrir sus actuales y futuras 
demandas (Cuadro 4.9). Con la puesta en 
funci6n de la Central Hidroel6ctrica El Nispero 
en el aao 1982, y la finalizacion del Proyecto 
Hidroelectrico El Caj6n en el afio 1985, el pais 
resolvio completamente la demanda actual de 
energia eictrica (Mapa 4.2). SegOn las 
proyecciones de demanda de ia Direcci6n de 
Planificaci6n EconOmica y Control de Proyectos, 
ia necesidad de energia el6ctrica del pais est, 
asegurada hasta el afio 1993. 

Con esta capacidad instalada, la ENEE ha 
comenzado grandes proyectos de electrificaci6n 
urbana y rural, como la exportaci6n de energia 
elctrica a casi todos los paises del Area de Centro 
America y Panami. Debido a la dernanda actual 
y futura, tanto nazional como internacional de 
energia electrica, la ENEE estA elaborando 
estudios de factibilidad sobre los proyectos 
potenciales, como el Sico 11, el Remolino y El 

Sin embargo, la presion sobre las cuencas 
abastecedoras de agua en las represas actuales y 
los sitios potenciales esti produciendo situaciones 
de desequilibrio manifestadas por la erosion del 
suelo y la sedimentaci6n, ioque reduce la vida 
Otil de los embalses y produce variaciones en el 
regimen hidro16gico. Debido a esta situaci6n la 
ENEE cre6 la Ulnidad de Manejo de Cuencas en 
1988; como ente ejecutor para lograr la 
coordinaci6n interinstitucional en materia de 
proteccion y conservacion de las cuencas 
mencionadas. 

Areas Recreativas y Turismo 

Honduras cuenta con ,ireas recreativas y turisticas 
en toda su extension. Actualmente existen dentro 
del sistema nacional de areas protegidas, las 
categorias de: 

• Parque nacional. 

0 Reserva biol6gica. 

* Refugios de vida silvestre. 

0 Reserva de la biosfera. 

Los bosques nublados constituyen fdbricas 
naturales de agua que contribuyen a la formaci6n 
de rios, lagos, lagunas, embalses y parques 
(balnearios) que, en algunos casos, se utilizan con 
fines recreativos, ademi del turismo cientifico. 

El Cuadro 4.10 presenta una consolidaci6n de 
la informaci6n relevante por departamento. 
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Cuadro 	4.9 El Aprovecharniento Energ6tico del Recurso Hfdrico 

Centro Fuente Potenciat Maxima Caudal
 
Hidroet6ctrico Funcionamie c.o Hfdrica Instatada (mv) (m3/seg)
 

Cafiaveral y Rio 1963 Lago de Yojoa 137 26,5
 
Lindo 1985 Humuya, Sutaco y Yure 300 208
 
El Cajon 1982a Rio Pataja 22,5 6,1
 
EL Nispero 1983 Rio Real 1,2 0,6
 
Santa Maria del Proyectado Rio Jicatuyo 70 116
 
Real Proyectado Rio Humuya 125 140
 
Naranjito Proyectado Rio Sico 122 100
 
Remotino
 
Sico I1
 

a Proyecto que ya solo funciona estacionatmente, debido a la sedimentacion del embaLse.
 

Cuadro 	4.10 Uso del Recurso H-fdrico para Recreaci6n y Turismo 

Rios Lagos o HoteLes Parques
 
Departa- con Naturates con con Aguas
 
mento BaLnearios ArtificiaLes Lagunas Piscina Balnearios Term.
 

Atlantida
 
Colon * * * * *
 

Conayagua 	 - * * * * 

Copan * 	 * * * * 

Cortes * 	 * * * * 

Choluteca * * * * * * 

El Paraiso * * * * * *
 

Fco. Morazan * * * *
 

Gracias a Dios * * * *
 
Intibuca * *
 

Islas de La *
 

Bahia *
 

La Paz * *
 

Lempira - *
 

Ocotepeque 	 * *
 
Otahcho * - *
 
Santa Barbara a * * * *
 

Valle * 	 * * * 

Yoro * * 	 * -

Nota, 	 Existen por Lo menos 40 sistemas nacionales de 6reas siLvestres generadoras de recursos hfdricos en eL
 
pafs.
 

Fuente: 	 Hernandez Chevez, Edgardo. Curiosidades y BelLezas de Honduras. Editorial Universitaria, UNAH.
 
Tegucigalpa, 1988a.
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El Lago de Yojoa, ademas de atractivo 
turistico, es una fuente generadora de energia 
eldctrica a traves de Cafiaveral y io Lindo. Esta 
ubicado en la regi6n noroeste de Honduras, entre 
los departamentos de Santa Barbara, Comayagua 
y Cort6s, posee un area aproximada de 89 km' y 
una elevaci6n de 635 meiros sobre el nivel del 
mar; tiene 54 km aproximados de perimetro, con 
una profundidad media de 16 metros. Esta en la 
zona de mayor precipitaci6n del pais, pr6xima al 
promedio de 3000 mm de lluvia; su cuenca 
cuenta con amplios recursos naturales: bosques, 
minerales, pesca, agricultura, que, 
lastimosamente, han sido explotados 
inadecuadamente. 

El proceso ha hecho que el lago de Yojoa se 
haya convertido en receptor de residuos 
dom6sticos, agricolas y mineros. 

Problemas Principales 
Honduras depende casi totalmente de sus recursos 
naturales para su economia, sus alimentos y su 
medio de vida. Estos recursos naturales, como los 
bosques, suelos y agua, son muy productivos en 
su estado nstural. Sin embargo, la situaci6n de las 
cuencas hidrogrdficas es mas grave que en otros 
paises latinoamericanos debido a varios 
problemas: 

* 	 Los problemas sociales asociados a ia pobreza. 

" 	 La manipulaci6n politica de los recursos 
naturales. 

" 	 Los impactos negativos del desarrollo 
econ6mico acelerado en Areas donde este tipo 
de desarrollo no es apropiado. 

son culturales y
Las dos primeras causas 

diffciles de cambiar por medio de la legislaci6n 
o las reformas administrativas. Algunos de los 
impactos negativos del tercer problema son: 

* 	 El estimulo del crecimiento poblacional en el 
area de un proyecto ha originado eventual-
mente conflictos con el uso de la tierra. 

* 	 El empobrecimiento significativo de ia calidad 
de recursos naturales tales coma el agua, suelo 
y aire. 

" 	 Los efectos del desplazamiento, la 
sobrepoblaci6n y el perjuicio causado por 
grupos humanos sin asentamiento fijo. 

Todo lo anterior estdi asociado con: 

La excesiva explotaci6n de los recursos 
madereros, causada por la proliferaci6n de la 
industria del aserrio y las pr'cticas de laboreo 
empleadas por ella. 

• 	 La creciente y continua demanda de lefia para 
uso dom6stico e industrial. 

* 	 La necesidad de tierras para la actividad 
agricola en areas de vocaci6n forestal. 

* 	 La ineficiente coordinacion interinstitucional 
en el uso de los recursos naturales presentes 
en las cuencas hidrogrificas. 

Como se observa, la problematica que se da 
en las cuencas hidrograficas de Honduras es 
compleja. Los mayores problernas que se han 
detectado con alarma en los ultimos afios son: 

Aumento de la incidencia de incendios 

forestales en areas donde los bosques no han 
sido aprovechados con fines madereros, sino 
con fines de supervivencia por parte de 
campesinos sin tierra. 

• 	 Aumento en los niveles de erosi6n de los 
suelos, causado por una escorrentia superficial 
que no encuentra obstaculos en sus avenidas. 

* 	 Empobrecimiento de los suelos como causa de 
lo anterior. 

• 	 Falta de coordinaci6n interinstitucional. 

• 	 Disminuci6n de la cantidad de agua
disponible. 

* 	 Contaminaci6n del recurso hidrico por los 
desechos industriales, urbanos y agricolas. 

° 	 Inundaciones graves de pueblos y ciudades. 

Las relaciones interinstitucionales en lo que 
respecta al aprovechamiento de los recursos 
hidricos y al manejo de cuencas son bastante 
complejas. Algunas de estas relaciones estan 
establecidas por ley y otras han nacido de 
convenios interinstitucionales como el convenio 
SANAA-COH DEFOR (Prograrna Cuatro 
Ciudades) y el ENEE-COIDEFOR (Plan de 
Manejo del Caj6n). No obstante la cantidad de 
instituciones quo intervienen en el manejo de 
cuencas, no se ha logrado mucho para solucionar 
los graves y urgentes problemas de deforestaci6n, 
erosion de suelos, sedimentaci6n y contaminaci6n 
entre otros. 
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El Cuadro 4.11 resume los aspectos de ia 
problemdtica dominante en las cuencas 
hidrogrfficas. 

Aspectos Institucionales 
Las rcsponsabilidades, objetivos principales, y 
caracteristicas de las instituciones del Estado en 
lo pertinente a las cuencas hidrogrdificas se 
definen en el Cuadro 4.12. 

Resumen 
A lo largo de este documento se ha presentado 

a los recursosla informaci6n que mas concierne 

de agua de Honduras. Extensi6n del pais:
 

112.088 kilometros cuadrados; dos vertientes: la 
del Atlintico y la del Pacifico, dividida, a su vez, 
en dos partes: la vertiente del Golfo de Fonseca, 
y la de la cuenca del rio Lempa. Tambi~n se han 
indicado las montafias o sistemas de las dos 
vertientes. 

En cuanto a las caracteristicas y volkmenes 
de precipitacion, escurrimiento y agua subterrd-
nea, figuran en los cuadros respectivos, junto con 

su uso o aplicaci6n; energia el6ctrica; consumo 
humane; dotacion agropecuaria, recreaci6n y 
turismo. 

las 	 atribu-El documento tambien muestra 
ciones y funciones de las diversas instituciones 
gubernamentales que se ocupan de los recursos 
hidricos, lo que es fitil para delimitar las esferas 
de competencia legal. 

Al final del capitulo se presenta una lista de 
proyectos relacionados con el agua. 

Recomendaciones 
Promulgaci6n de una Ley General de Aguas, 
que 	incluya: 

• 	 Organismos responsables del manejo del 
recurso hidrico. 

• 	 Reglamentaci6n sobre el manejo de las 
cuencas hidrogrfficas. 

• 	 Asignaci6n del presupuesto de 
funcionamiento-operaci6n. 

Perfd Ambiental 

Impulsar la Comisi6n Nacional de Manejo 
Integrido de Cuencas de Honduras para que 
unifique criterios t6cnicos y las politicas de 
aplicaci6n de manejo del recurso hidrico y las 
cuencas hidrogrdificas a trav~s de la puesta en 
vigencia del acuerdo presidencial respectivo. 

Capacitaci6n formal y no formal para el 
manejo de los recursos hidricos y )as cuencas 
hidrogrdficas a trav~s de: 

• 	 Proyectos especificos de las instituciones 
relacionadas con el recurso agua y las 
cuencas hidrogrdficas, tales como: SPN, 
COHDEFOR, ENEE, SANAA, DEC. 

• 	 Reformas en los planes de educaci6n para
incorporar en ellos los principios de a 
conservacion ambiental. 

• 	 Ejecuci6n de programas y proyectos 
agropecuarios-forestales compatibles con 
el ambiente a trav6s de MRN, IHCAFE, 
COHDEFOR y la banca internacional. 

Selecci6n y transferencia de prdcticas y
tecnologias apropiadas para Ia conser
vaci6n y utilizacion sostenida de las 
ceny hidrogefias 

• 	 Implementac;6n de planes de desarrollo 
urbano y rural, y seguimiento de los 
estudios de disponibilidad y monitoreo de 

iacalidad del agua a tiavs de las 
municipalidades y el gobierno central. 

i 	 Mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura de abastecimiento de agua 
y drenaje. 

• 	 Aplicaci6n de las leyes reglamentos 
pertinentes, a saber: 

C6digo Sanitario. 

Ley del SANAA. 
Plan de Arbitrios. 

• 	 Ley de Municipalidades. 

• 	 C6digo de Construcci6n. 
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Cuadro 4.11 Marco L6gico de Andilisis de Problemas de las Cuencas Hidrogrdficas 

Causas 
Problemas Del Problems 

Area rural Deforestaci6n 

disminuci6n de 

la cantidad de Quemas e 

agua disponible incendios 


forestales 

Tenencia de la 
tierra 

Expansi6n de la 
frontera agricola 

Usao inapropiado 
de la tierra 

Sobrepastoreo 

Construcci6n 
inadecuada de 
carreteras y 
caminos de acceso 

Falta de 
conocimientos y 
tecnologlas 
apropiadas 

Falta de 
incentivos y/o 
motivaci6n 

Falta de acceso 
a cr6dito 

Area rural Sedimentaci6n 

p~rdida de la 

calidad de agua Deaechos 


orgnicos 
(excretax y 
esti6rcol) 

Agroquimicos 

Desechos 
industriales 

Carencia de 
educaci6n 

Impactos 
Ambientales 

Disminuci6n del 
caudal base 

Aumento de la 
frecuenci de 
inundaciones 

Aumento de la 
erosi6n del 
suelo 

Sedimentaci6n 
de los cauces y 
embalses 

Perdida de Ia 
fertilidad de 
los suelos 

Aumento en la 
cantidad de 
coliformes 

Aumento en la 
mortalidad por 
enfermedades 
hidricas 

Disminucifn de 
la calidad del 
agua en sus 
caracteristicas 
fisico-quindica 
y bacteriol6gicas 

Daflos severos 
a los cultivos 
y suelos 

Disminuci6n de 
la fauna 
acuitica 

Alternativas 

De Manejo
 

Educaci6n a Ia 
poblaci6n rural 

Implementaci6n 
de programnas 
agroforestales y 
agropecuarios 
ambientalmente 
compatibles 

Inplementaci6n 
de un sistema 
forestal de 
base comunitario 

Eatandarizaci6n 
de criterios y 
establecimiento de 
normas de 
construcci6n 
de carreteras 
y caminos 

Investigaci6n 
sobre Ia 
disponibilidad 
del recurso 
agua 

Aplicaci6n del 
c6digo sani- 
tario 

Implementar 
programs de 
educaci6n 
ambiental 

Manejo integrado 
de plagas 

Monitoreo de )a 
calidad de agua 
en sun distintas 
condiciones 

Costos Beneficios 

(recurso., tiempo, sacrificios) 

Mejor utilizaci6n Mejoramiento de 
del personal nivel de vida del 
interinstitu- hombre 
cional en el 
irea rural Aumento de 

empleo 
Dotaci6n de 
equipo Reducci6n de 
necesario emigraci6n a 

lam ciudades 
Aportaci6n 
financiera del Aumento del 
estado caudal base 

Plane-i de Disminuci6n de 
manejo erosi6n 
a mediano y 
largo plazo Aumento en Ia 

vida Citil de 
Unificaci6n las represas 
de criterios 
ticnicos a Reducci6n en Is 
nivel severidad y 
interinstitu- frecuencia de 
cional las inundaciones 

Aumento en las 
ventas del 
estado (luz) 

Conservaci6n 
de la flora y 
fauna 

Aumento del Disminuci6n de 
personal inter- las enfermedades 
institucional. de origen 

hidrico 
Dotaci6n de 
equipo Prolongaci6n 
necesario. de ia vida i til 

de los proyectom 
Aportaci6n de aprovecha
financiera del miento hidrico 
estado. 

Mejor calidad 
Planes de manejo del ague 
de aplicaci6n 
inmediata. Conservaci6n de 

la fauna 
acuftica 

Eutrpficaci6n 



PerfU Amblental98 

Cuadro 4.11 continuado 

Causes Impactos Alternativas Costos Beneficios 

Problemas Del Problems Ambientales De Manejo 

(recursos, tiempo, sacrificios) 

Area urbana 	 Crecimiento 
disminuci6n 	 urbano no 
en la cantidad 	 controlado 
del agua dispo-
nible 	 Ineficiencia de 

siatemas de 
abastecimiento 
del aqua 

Efectos de los 
problems rurales 
dentro del casco 
urbano 

Incontrolada 
inmigraci6n 

Falta de control 
en el 
aprovechamiento 
del recurso agua 

Area urbana Ineficiencia de 
perdida de Ia red de dis-
la calidad tribuci6n y al-
del gus cantarillado 

Desechos orgY-
nicos en lais 
kreas de toma 
del agua pots-
ble 

Aguas servidas 

Desechos indus-
triales 

Dafhos a Ia infra-
estructura vial 

Incremento de los 
dallos por crecidas 

Aumento de los 
transmisores de 
enfermedadea 

Disminuci6n de Is 
capacidad de 
disoluci6n de 
desechos 

Aumento en Ia 
cantidad de 
coliformes 

Aumento de la 
mortalidad por 
enfermedades 
transmisibles por 
el agus 

Contaminaci6n del 
agua en las obras 
de toma 

Aumento de ia 
demands bioquf-
mica de oxlgeno 

Perdido de la 
vida acufitica 

Cont.minaci6n 
atmosfdrica 

Aumento del 
contenido de 
metales pesados 

Implementaci6n 
de planes de 
desarrollo 
urbano 

Educaci6n de la 
poblaci6n 

Mejoramiento de 
las redes de 
distribuci6n 
y drenaje 

Aplicaci6n de 
los reglamentos 
pertinentes 

Seguimiento de 
los estudios 
de disponibilidad 
del recurso hldrico 
pars los cascos 
urbanos 

Modernizaci6n de 
red de distribuci6n 
y alcantarillado 

Saneamiento 
b6.uico 

Protecci6n de 
&reas de toms 

Aplicaci6n del 
C6digo Sanitario 

Construcci6n de 
colectores urbanos 

Construcci6n de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas 

Control de 
vertidos 
industriales 

Aumento y Mejoramiento de 
capacitaci6n del la red do 
personal ticnico distribuci6n do 

agua potable 
Dotaci6n de 
equipos Crecimiento 
necesarios urbano ordenado 

Inversiones i corto Mayor capacita
y largo plasc pars ci6n de personal 
mejoramiento y a instituciones 
mantenimiento de 
redes de Aumento de los 
distribuci6n 	 rendimientos 

hidricos de las 
cuencas 

Mejoramiento del 
ambiente urbano 

Mejoramiento de 
la calidad de 
vida 

Mayores inver- Disminuci6n de 
siones del estado enfermedades 
en mejoramiento transmisibles 
de la red y por el agua 
Salud 

Mejor calidad ce 
Planes de manejo vida 
a corto plazo 

Mejoramiento en 
Reforamiento la calid.ud de 
institucional agua 

Adquisici6n de 	 Protecci6n de Is 
tierras por parte vida silvestre 
del Estado y/o 
las comunidades Prolongaci6n do 

lu vida Oitil de
 
Inversiones del la infraestruc-

Estado tura
 

Aumento del Disminuci6n de 
personal los costos de 
institucional tratamiento del 

ague 
Dotaci6n de 
equipos necesarios Rccuperaci6n do 

la vida 
acultica 

http:calid.ud
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Cuazdto 4.11 continuado 

Causas 
Problems. Del Problema 

Area rural Leyes formula-
& urbana das y aprobadas 
falta de sobre recursos 
coordina- naturales sin 
ci6n institucional relaci6n inter-

institucional e 
interdisiplina 
ria 

Insuficientes 
politicas 
nacionales 
relativas al 
manejo 
del iecurso 
sgua 

Dificultad en 
transferir de 
manera integral 
las tecnologfu 
apropiadas a la 
poblaci6n rural 

Insuficiente 
conciencis en 
aspectos
 
ambientales 

Insuficiente 
personal 
capacitado 
para atender Io 
relativo al recurso 

Incertidumbre en 
la tendencia de 
I& tierra 

Celo institucional 
pars transferir 
informaci6n 

Impactos 
Ambientales 

Retraso de 
acciones 
relativos al 
manejo del 
recurso hidrico 

Traslape de 
acciones 

Duplicidad de 
esfuersos y de 
fondos finan-
cieros 

Alternativas 
De Manejo 

Unificacifn de 
criterios t :nicos 

Impulsar un ente 
coordinador de Ia 
aplicaci6n de las 
politicas de 
manejo de los 
recursos naturales 

Promulgaci6n de 
Is Ley General de 
Aguas 

Educaci6n y
 
capacitaci6n
 
ticnica
 

Implementaci6n de 
la investigaci6n 
continua del 
recurso hidrico 

Costo. Beneficio. 

(recursos, tiempo, sacrificios) 

Inversiones del Efectiva
 
estado coordinaci6n
 

institucional 
Dotaci6n de 
equipos Mayor eficiencia 
necesarios en la ejecuci6n 

de proyecto. 
Aportaci6n 
econ6mica de la Mejor calidad de 
comunidad y el Is informaci6n 
sector privado bhsica 



Cuadro 4.12 Aspecto Institucional Disposiciones Legales Contenidas en Leyes y Reglamentos de Instituciones Gubernamentales con 

Respecto al Aprovechamiento y Conservaci6n del Agua y al Manejo de Cuencas Hidrogrdificas 

Instituci6n 


1. 	SECTOR PLANIFICACION 


1.1 Secretarfa de Estado 
en Los Despachos de 

Ptaniflcaci6n, 

Coordinacl6n y 

Presupuesto 
(SECPLAN) 


Objetivos Principates 

1. ReaLizar estudios sobre 
eL desarrotto econ6mico y 
social para recomendar at 
Presidente Las
 
estrategias de desarrotto 

a niveL global, sectorial 

y departarnentat en el 
Largo, mediano y corto 
pLazo (Decreto 179-86, 
Secc.IV, Art.25, num.1). 

2. Coordinar el tso del 
cr6dlito p(bLfc, interno y 
externo (numera. 2). 

3. ELaborar con et concurso 

de las organizaciones del 

sector pkltco Los planes
 
de desarrotto a mediano y
 
Largo pLazo (numerat 3).
 

4. Coordinar ta etaboraci6n 
de Los planes de corto
 
ptazo, garantizando su
 
conforrindad con et Plan 
Nacionat de Desarrollo
 
(numeral 5). 

5. Proponer ta politica de 
financlamiento de 
proyectos y programes 
(numeral 8). 

6. Etaborar eL anteproyecto 
det Presupuesto GeneraL 
de ta RepbbLica (numeral
9).
 

7. 	 EvaLuar ta ejecuci6n de 
Los planes, programas y
 
proyectos de desarrotto.
 

8. Coordinar t ejecucl6n de
 
Los planes desarroLtados
 
(numerat 19). 

Aprovechamiento de Aguas 

1. Recomienda tas 
estrategias y politicas 
pare el aprovechamiento. 

2. Coordina ta eLaboraci6n 

de planes pare Pt 

aprovechamiento de agua a 

mediano y corto plazo. 


3. Evat~a t ejecucl6n de 

Los planes. 


Conservaci6n de Aguas 

1. 	 Recomiendc tas 
estrategias y potiticas 

pore su conservaci6n. 

2. Coordina to eLaboracl6n 
de planes para La 
conservaci6n de aguas a 
media.-o y corto plazo. 

3. Proponer t politica de 
financiamiento de 
proyectos y programas de 
cons rvacti de aguas. 


4. 	 Evatda tI ejecuci6n de 
estos proyectos y 
programes. 

Manejo de Cuencas Hidrogr6ficas 

1. 	 Define Las breas del pafs y 
cuencas cuyo manejo es
 
priorftario. 

2. Coordina ta etaboraci6n de ptanes 
de manejo de cuencas inter
institucionates. 

3. Propone t politica de 
financianiento de estos planes de
 
manejo.
 

4. 	 Evatia ta ejecucl6n de Los planes 
de manejo de cuencas. 

W
 

9. Etaborar Los censos y 
estadfhticas.
 



Cuadro 4.12 continuado 

instituci6n 

1.2 Direccl6n Ejecutiva 

de Catastro (DEC) 


2. SECTOR AGROPECUARIO 

Y DE 	 RECURSOS 
NATURALES 

2.1 	 Secretarfa de Estado 
en el Despacho de 
Recursos NaturaLes 
(SRN) 


2.1.1 	 Dfreccl6n General 
de Recursos Hfdrlcos 

Objetivos Principates 

Es 	el 6rgano especiG!!?ado 

en ta ejecuci6n de todo tipo 
de catastro (Decreto 933, 
Ley de Catastro, Cap.II, 

Art.3). 


EL 	Catastro es de usos 

nmLtiples y consiste en un 
Inventario general de Los 

blenes irmuebtes y recursos 
naturales agrfcotas deL pals 

(Decr.933, Cop.I, Art.1). 


Son etementos formativos y 

de 	apticac16n ffsica det 

Catastro: 

1. Le descrlpcl6n ffslca de 


los Irviebles. 

2. Et valor eccn¢nco de Los 

mismos. 
3. El vator fiscal de tos
 

iruebLes.
 
4. La sltuaci6n jurfdica
 

(Dec.933, Cap.IV,
 
Art.20).
 

1. PoLfticas y estrateglas 
para et aprovechamiento 
de 	 Los recursos 
naturates. 


2. 	 EstabLecer y apticar 
norms y Leyes sobre el 
use 	de tos recursos 

naturates. 


3. Integraci6n de 
activldades en et Area de 
recursos naturates. 

4. Capacitacl6n a campesinos 
pare et uso adecuado de 
tos recursos naturates. 

5. Establecer mecanismos 
ackiinistrativos dgiLes y
 
eficaces pare to
 
adninistroci6n de Los
 
recursos naturates.
 

Aprovechamiento de Aguas 

Nfnguno 


1. Coordlnar el use mLttipte 
de tos recursos 
naturates. 

2. 	 Otorgar concesiones para 
agua de riego a 
partlcutares. 

3. Cumptir y hacer cumptfr 
t Ley de Aguas. 

4. Establecer obras de riego
 

Conservaci6n de Aguas 

ReaLiza tas investigaciones 

destinadas a obtener datos 

retativos a: 


1. 	 Suelos y aguas. 

2. Hidrotogia (Dec.933,
 
Cap.VI, Art.33, incisos a 

y d). 


1. Promover, estudlar, 

ejecutar y operar 

proyectos de estudio para 
La 	utltizaci6n de Los
 
recursos hfdrlcos. 

2. 	 Promover estudios para ta 
instaLaci6n, operaci6n y
 
mantenlmiento de tas
 
redes de tas estaciones
 
hldrometeoroL6gicas.
 

3. Promover y anatlzar t 
informact6n de tas redes 

Manejo de Cuencas Hidrogrificas 

1. Para ta ejecucl6n del etemento E. 
econ~mlco del Catastro se 
reatizarfin en forma seperada o 
simuLtneamente tes 
investigaciones destinadas a 
obtener toa datos retativos a:
 

a) Suelos y aguas 
b) Recursos agrfcotas y forestates 
c) Geotogfa 
d) Hidrologfa 
e) Usa actual y potencfat de ta 

tierra
 
f) 	 Otros factores que sean 

necesarios pera iventariar y 
conocer en formea Integral Los 
recuruos naturates del territorlo 
nacionaL (Dec.933, Cap.VI,
 
Art.33, |ncisos a,bc,d,e,f). 

Ver Proyecto Manejo de Recursos
 
Naturates.
 



Cuadro 4.12 continuado 

t J 

Instituci6n Objetivos PrincipaLes Aprovechamiento de Aguas Conservact6n de Aguas Manejo de Cuencas Hidrogrifticas 

2.1.2 Proyecto Manejo de 
Recursos Naturates 
(Proyecto SRN-USAID 
522-0168) 

1. Cotecci6n v anbLisis de 
datos de recursos 
naturales. 

2. Manejo de ta cuenca del 

1. Fomenter y financier ta 
construccl6n de pequefias 
obras de riego en su Area 
cia inftuencia. 

Program& 6ptino de maneeo de 
cuencas con fnfasis entre 
otros en to conservoct6n del 
ague (Documentos del 
Proyecto). 

Desarrottar un programs 6ptimo de 
monejo de ts cuenca con 6nfasis en 
agriculture de tadera, meejo de 
bosques y (a conservaci6n del ague 
(Documento del Proyecto). 

Rio Choluteca. 

3. DesarrolLo de una 
potftica de manejo de Los 
recursos naturates 
(Documentos del Proyecto 
"Project Paper"). 

2.2 Corporaci6n 
Hondjrega de 
DesarrotLo Forestal 
(COHDEFOR) 

Control y aprovechamlento de 
todos Los recursos 
forestates det pafl pare 
obtener tos miximos 
benfticios econ6micos y 
sociates (Dec.Ley 103, 
Considerandos). 

Todo programs de desarrotto 
hidroet6ctrico, |rrigacl6n 
de otro cuatquiera destinaedo 
a eprovechar en gran escats 
aguas superficiaLes o 
subterrhneas ...ser6 
precedido par Linplan de 

1. Se dectaran zones 
forestates prGtegidas tas 
Areas forestates ptLfcas 
o privadas dectaradas de 
gran Importancia pare ta 
conservaci6n deL pafsaje, 
de Las aguas o de Los 

1. Ejecutar dfrectemente o en 
cotaborac|6n -:.'tea entidades 
respectivas Los trbbejos 
indispensables pare t protecci6n 
de cuencas hidrogrificas 
(Dec.103, Art.8, inciso e). 

1. Conservaci6n de Los 
recursos forestales 

ordenamiento hidrot6gica 
(Art.146, Acuerdo 634). 

suetos (RegLamento 
General Forestal, Acuerdo 
634, Cap.3, Art.39). 

2. Estos trabajos se hacen en base a 
planes de ordenaci6n hidrot6gica 
que se formular6n en cotaboraci6n 

(Cap.II, Art.5). con to SRN, et SANAA, to ENEE y 

2. Reforestaci6n (Cap.1I, 
Art.5). 

2. Se prohibe dstruir Los 
irbotes, arbustos y 
bosques er, general dentr_-

cuaLquler otro 6rgano o ente 
pi:Lico especlatizedo. Tates 
orCanisios contribuirdn a st 

3. Explotaci6n o 
apiovechamiento deL 
resurso forestal (Cep.11, 

de 250 rnalrededor de 
cuatquier na,.imiento de 
ague y en mna ajs de 150 
metros a uno y otro lade 

financlsci6n y ejecuciin de 
dichas planes (Acuerdc 634, 
Tftuto VI, Cap.i, Art.141). 

Art.5). del curso de agua 

4. Industriatizaci6n del 
recurso forestel (Cep.1i, 

permanente, Laguna o 
logo.. .cuando to 
corriente oe aguu 

Art.5). abastesca pobLaciones, t 

5. Comerciatizaci6n de too 
faja de protecci6n serd 
to quo corresponds at 

productos derivados de Area de drenaje a uno y 
Los recursos forestates ctro tado haste 100 m 
(Cap.II, Art.5). abajo de Las presas de 

captaci6n, inctuyendo tas 

aguas drenadas per tos 
at Luentes 
(Dec.85,Cap.VIII, 
Art.64). W 



Cuadro 4.12 continuado 

Institucd6n Objetivos PrincipaLes Aprovechamiento de Aguas Conservacien tieAguas Manejo de Cuencas Hidrogriflcas 

2.3 Instituto Nacionat 
Agrarto (INA) 

1. Ptanificar, progreamr y 
tlevor a La prActica ta 
politics de reforms 
agraria (Dec.170, TftuLo 
VI, Cap.II, Art.135, 
inciso a). 

Ninguno. Declara inafectabtes par ia 
reforms agraria Las tierras 
de vocaci6n forestal 
(AcLerdo 347, Cap.lI, 
Art.14, nun.1). 

En zones forestates on Las lue 
existan tierras de vocacl6n egricota 
o ganadera, COHDEFOR determunarA, 
con 'a cotaboraclt6n det INA, Areas 
egricotas para cuttivos y genaderfa 
Intensiva (Dec.103, Cap.V, Art.26). 

2. Conocer y resolver todo 
to retacionado con ta 
tenencia, exptotaci6n, 
recuperaci6n y distrf
buci6n de ta tierra 
(Inciso b). 

3. Organizar y ad inistrar 
el Catastro Agrerio 
(inciso c). 

4. Organizar y admfnistrar 
un Registro Agrarlo 
(nciso d). 

5. Gestionar y administrar 
toe recursos internos y 
externos indispensables 
pare su ejecucl6n (inciso 
e). 

6. Promover et mnjoramlento 
econdalco, social, cut
turat y t6cnico de Los 
campesinos (inciso f). 

7. Crear una conciencia na
cionat favorable a ta re
fcrma agraria (inciso g). 

8. Resolver sobre Las denuin
clas o quejas presentadas 
en contr . de Los fun
cionarios y empteados 
encargados de reatizar La 
reforms agraria. 

9. Ejercer los derechos y 
acciones que correspondan 
at Estedo en retaci6n con 
Las tierras nacionates y 
ejidates susceptibtes 

de 

use agrfcota y ganadero 
(inciso i). 



Cuadro 4.12 continuado 

lnstitucL6n 

3. SECTOR DE CBRAS 

PUBLICAS 

3.1 Secretarfa de 

Comuntceciones, 
Obras PbLicas y 
Transporte 


3.2 Enpresa NaclonaI de 
Energfa EtLctrica 

(ENEE) 


Objetivos PrincipaLes 


1. Administrar y regLamentar 

Las 	 oficinas del Estado 
que prestan servicios de 

correos, teLtgrafo, 

cables, teLtfono y 
redioteLefoa. 

2. 	 Estudlo, construcci6n, 
rantenietento y 
ackninistraci6n de obras 
p(bLices.
 

3. Diseflo, supervlsi6n, 
construccl6n y 
mantenimiento del sistema 
vial del pafs. 

4. 	 Leventamiento de mapes 
del territorio nacionat. 

Prcmover et desarrotto de ta 
etectriffcacl6n del pefs 

medante: 


1. Estudio, reatizeci6n, 

operac6n y 

dninfstraci6n de todo 

proyecto y obra de 
etectrificacitf del 
Eatado (Dec.48, Art.2, 
incisos a y b). 

2. 	 Representacitd del 
gobierno en empresas de 
etectrificaci6n en Las 
cuates et Estado tenga 
participacl6n. 


3 
Cooperacidn que a
 
solicitud de Los 
Interesados pueda prestar 
a enfpresas privadas que 
me 	 dediquen a ta 
generaci6n a distritbuci6n 

de energfa et6ctrica
 
(Inciso d). 

Aprovechamiento de Aguas 

Estudiar, planificar, 

diser~ar, construir, 
supervisor y mantener obras 
de canatizaci6n pars ta 
navegaci6n, y dictarijnar 
sobre obras de car6cter 
wnarftimo. 

1. 	 Son patrimonio de Ia 
empresa Las reservas 

nacionates de energfa 

hidrhutica que eL Estado 

le asigne a trav6s de te
 
Comisi6n Nmcional de 

Energfa Etictrica 

(Dec.48,Art.4, nLn.3). 


2. Estudiar Los recursos 
potencaltes pars ta 
produccl6n de energia 
el~ctrica y los problemas 
relaclonados con su 
generacidn, transmis6n, 
diarribuci6n y venta 
(Dec.48, Art.3, nu.1). 

Conservaci6n de Aguas 

1. Estudiar, planificar, 

diserlar, construir, 
supervisar y mentener 
obras hidr6uticas para eL 
control de inurdaciones. 

2. Rehabititar tierras
 
mediante obras de drenaje
 
y rehabilitaci6n de 
sistemas de riego. 

3. 	 Estudios meteoroL6gicos, 
pron6sticos y
 
observac i 6n. 

Manejo de Cuencas Hidrogrdficas 

winguno desde et punto de vista de 
mnejo integral. 

1. Cotaborar con CODHEFOR en toe 
trabejos indispensabtes pars ta 
protecci6n de cuencas (Dec.103, 
Art.8, inciso e). 

2. Cotaborar con CODEFOR en to 
formutaci6n de plane de 
ordenaci6n hidrot6gica. 

3. Contribilr a ia finanieci6n y 
ejecuci6n de dichos planes 
(Acuerdo 634, Tftulo VI, Cap.1, 
Art.141). 

IV 

> 



Cuadro 4.12 continuado
 

instituci6n 	 Objetivos Pr'r-ipates Aprovechamiento de Aguas Conservaci6n de Aguas Manejo de Cuencas Hidrogrificas 

4. 	 SECTOR SALU Pronover e[ desarrotto de 1. Estudier los recursos 1. Velar por La apttcacl6n 1. CoLaborar con COHDEFOC en los 
los abastecimientos pkbtlcos hidrhulicos y su de Las (eyes ex1stentes trabajos indispensbbles pare ta 

4.1 	Servlclo Aut6nomo de agua potable y adaptabitidad a los correspondientes a la proteccl6n de cuencas (Dec.103,
 
Maclonat de aLcentnrittedos senitarfos y probtemas de conservaci6n forestal y Art.8, Inciso e).
 
Acueductos y ptuviates de todo el pals, abastecimientos de agua Las buenas condiciones
 
Atcantarittados nwJiente: potable y aLcantarittados sanitarias de cuencas 2. CoLaborar con COHDEFOR en (a
 
(SANAA) (Dec.91, Cap.II, Art.3, hldrogr6ficas de toa formutaci6n de planes de
 

1. El estudio, ptanearniento, Inciso a). sistems de agua ya ordenacl6n hidrot6gica. 
construcci6n. operaci6n, construidos o de los que Contribuir a (a financlaci6n y 
nmntenimiento y 2. Ltever a cabo La se construyan en et ejecuci6n de dichos planes 
adrinstracl6n de todo ejecuci6n de proyectos futuro (Dec.91, Cap. Il, (Acuerdo 634, Tituto VI, Cap.1, 
proyecto de esa frdoLt relacionados con la inciso t). Art.141). 
(Dec.71, rap.1l, Art.--, captaci6n, conducci6n, 
inciso a y b). 	 atmacenamiento, 

purlficaci6n y
 
2. 	 La representacl6n de los dlstribuci6n de tas 

Intereses del Estando en aguas.
 
to que atcre a
 
abastecimiento de aguas y
 
atcantarittedos en tas
 
eepresas prlvadas que 
presten servfcios
 
p btcos.
 

3. 	 La aprobaci6n de diseios,
 
pianos y vigiLancia
 
durante La rortstruccl6n 
de obras de este gnero 
con car6cter particular
 
(Inciso d). 

Fuente: CATIE y CONAMICH, 1988. Dlagn6stico de Los Aspectos Instltucionates en et Manejo de Cuencas en Honduras. 

tJ' 
0 
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Anexo 4 

Proyectos de Conservaci6n del Agua
 
y Manejo de Cuencas Hidrogrificas, y
 

Actividades Principales Correspondientes
 

Nombre del 
Proyecto 

Planificacion y ejecucion de 
la correccion de las cuencas 
afectadas por el Iluracdn Fifi 

Ordenacion Integrada de 
Cuencas -lidrogrificas 

Proyecto Piloto "Cuencas los 
Laureles" 

Proyecto Manejo de Recursos 
Naturales (PMRN) 

Programa de Desarrollo 
Integrado en la region de 
Occidente (PRODERO) 

Programa de Desarrollo Rural 
Multisectorial Marcala-Goasco-
rin (MARGOAS) 

Proyecto Desarrollo Rural 
Integrado de Santa Bdrbara 
(PRODESBA) 

Actividades 
Principales 

Empezo en marzo de 1976. Su financiamiento
 
externo fue proporcionado por el PNUD/FAO y
 
uno de sus resultados Cue la elaboracion de
 
un plan de manejo para la Sierra de Omoa. Lo ejecut6
 
COIIDEFOR.
 

Es consecuencia del anterior y sus actividades
 
principales comprendieron; conservacion de
 
suelos, extensi6 agricola, reforestaci6n y protecci6n forestal.
 
Ester dirigido a pequefios agricultores y Cue ejecutado por
 
COIIDEFOR.
 

COHDEFOR, con asistencia del Cuerpo de Paz y
 
la Universidad de Arizona, inicio en 1978 una
 
serie de experimentos pilotos de manejo de cuencas, con el
 
objeto de evaluar el potencial de sedimentacion en los
 
reservorios.
 

Inicio actividades en 1982 y en 1984 se termino
 
un "Plan de manejo para las cuencas de los rios
 
Choluteca y Sampile Guaraquile," tiene financiam;ento hasta
 
Mayo de 1989. Ejecuto S.R.N.
 

Empezo en 1982 en los Dptos. de Copan,
 
Ocotepeque y Lempira. Comprende ia ejecucion
 
de actividades que se orientan a mejorar las
 
condiciones socio-econ6micas de los pequefios agricultores.
 
Ejecuto S.R.N.
 

Inicio actividades en 1981 y sus principales
 
componentes son: produccion agricola,
 
reforestacion, salud y saneamiento ambiental,
 
conservacion de suelos, construccion de carreteras,
 
organizacion y capacitaci6n. Ejecuta S.R.N.
 

Empezo en 1983. Orienta sus esfuerzos a
 
incorporar a ia poblacion marginada al proceso
 
de desarrollo de Santa Barbara, medianie su
 
acceso a los factores de produccion y a la utilizaci6n
 
adecuada de los recursos naturales. Ejecuta S.R.N.
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Annexo 4 continado 

Nombre del 
Proyecto 


Programa de Desarrollo Rural 
(DRI-YORO) 

Conservaci6n de Cuencas 
Comunales 

Programa de Desarrollo 
Integrado "Compafieros de las 
Americas". 

Proyecto Reforestaci6n para 
Proteccion 


Programa de Agricultura y 
Conservacion de Suelos 
Vecinos Mundiales-ACORDE 

Proyecto Cuatro Ciudades 

Proyecto de Desarrollo Local 
La Paz-Intibuca 

Proyecto de Desarrollo 
Forestal de Honduras 

Proyecto Desarrollo Bosque 
Latifoliado 

Manejo Cuenca Guanacaure 

Actividades
 
Principales
 

Empez6 en 1983. Orienta sus acciones Integrado de Yoro
 
aumentando la producci6n y productividad
 
agropecuaria especialmente en granos bisicos. Mejora las
 
condiciones de salud, saneamihnto ambiental, higiene,
 
vivienda y educaci6n. Ejecuta S.R.N.
 

Funciona desde 1983 y lo ejecuta el
 
SANAA-CARE. Sus objetivos principales son:
 
proteger, conservar y rehabilitar las microcuencas que
 
abastecen de agua a los sistemas construidos por
 
SANAA-CARE-COMUNIDAD.
 

Funciona desde 1983 y finalizara en 1989.
 
Entre sus componentes estan: piscicultura,
 
manejo integrado de plagas, desarrollo de la mujer,
 
conservacion de suelos y siembra y mejoramiento de pastos.
 

Lo ejecuta COHAAT con contraparte de
 
COHDEFOR. Se realizan actividades de reforestaci6n en la
 
zona sur del pais.
 

Se realizan actividades de conservaci6n
 
de suelos, agricultura y salud, desde 1981.
 
Funciona en el Dpto. de El Paraiso y lo ejecuta
 
la S.R.N. ACORDE.
 

SANAA Y COHDEFOR firmaron un convenio para
 
el control y protecci6n de las cuencas hidaogrdficas de las
 
fuentes del abastecimiento de agua potable para La
 
Paz-CARE, Juticalpa, Siguatepeque y Tela.
 

Comenzo sus operaciones en 1987 y ejecuta
 
S.R.N. Entre sus componentes estdin: investigaci6n y 
extensi6n agropecuaria; credito a pequefios productores y 
consolidaci6n del sector de reforma agraria. 

Inici6 actividades en 1988 y lo ejecuta 
COHDEFOR a trav6s de un financiamiento de AID. El 
objetivo es mejorar el manejo y productividad de los bosques 
de pino comercial y la eficiencia industrial ademdis del 
mercad.o de lo vroductos madereros. 

Inicio actividades en 1988 y los ejecuta 
COHDEFOR. Comprende dos componentes: el primero es el 
apoyo institucional a COHDEFOR y el segundo, un proyecto 
agroforestal para promover un mejor uso de la tierra en la 
cuenca del rio Cangrejal. 

En la zona sur de Honduras, la Asociacion Surefila Para la 
Conservacion de la Naturaleza (ASCONA), estdi Ilevando a 
cabo actividades tendientes a la protecci6n y conservaci6n de 
los recursos naturales en la cuenca del Cerro Guanacaure. 
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Introducci6n 

El presente acipite contiene, entre otros, el 
tema del uso actual y capacidad de uso de la 
tierra. Se menciona lo que hasta la fecha se ha 
logrado en materia de estudios de cobertura 
vegetal y uso actual de la tierra, exponi6ndose 
los principales problemas derivados de la falta 
de un ordenamiento para el manejo adecuado 
de los recursos naturales, se describe, adem5s, 
un estudio realizado en la cuenca del rio Palaja 
que en cierto modo refleja lo que est-
sucediendo en casi todas las cuencas hidro-
grdificas y estribaciones de Ins valles del pais. 

En lo referente al tema superficie y 
produccion agropecuaria se presentan cuadros 
que hacen mencion a las dreas cultivadas en la 
t6ltima decada y que pretenden confrontar las 
realidades de la produccion y la productividad 
agropecuaria y ]a explicacion del porque de 
dichas tendencias. Tambien se abordan los 
temas de la tenencia de la tierra y sus 
implicaciones en la reforma agraria y su 
impacto ecol6gico; otro aspecto es el de las 
transferencias tecnologicas, la capacitacion y el 
uso de productos agroquimicos aplicados en la 
agricultura, y por ultimo se aborda el aspecto 
institucional y su incidencia en la politica de 
desarrollo agropecuario y la conservacion de los 
recursos naturales. El Marco L6gico de los 
Recursos Agropecuarlos resume los puntos 
principales del capitulo (Anexo 8.1). 

5 Los Recursos 
Agropecuarios 

Uso Actual y Capacidad 
de Uso de la Tierra 

1lasta la fecha, la informaci6n del uso de la 
tierra que se ha obtenido en el pais se encuentra 
en su mayor parte obsoleta; las instituciones 
responsables de generar este tipo de 
informaci6n discontinuaron sus actividades a 
partir de 1980 a raiz de ia insuficiencia 
presupuestaria de las mismas. 

En 1972 la Direcci6n Ejecutiva del Catastro 
(DEC) comenz6 a realizar estudios de uso actual 
de la tierra con el Ilamado Catastro 
Demostrativo en los departamentos de Valle y 
Choluteca, que suman 5.518,6 km2, o sea 4,9 
por ciento del territorio nacional. Esta 
informaci6n no tiene relacion con el paisaje que 
se observa en la actualidad, y es producto de la 
misma un info'me t6cnico v un mapa en escala 
de 1:250.000. 

Por otro lado, el Instituto Nacional Agrario 
(INA) levanto en 1973 mapas en escala de 
1:20.000, de algunos valles y partes planas, 
objetos de la Reforma Agraria. Esta 
informaci6n carece de actualizacion. 

Durante el periodo comprendido entre 1979 
y 1980 ia DEC continuo realizando 
levantamientos a nivel de reconocimiento de 
cobertura y uso actual de la tierra en cinco 
departamentos: Comayagua, Francisco Morazdn, 
Cortes, Yoro y Atlantida, los que suman una 
superficie de 27.807 km 2' que representan el 
24,8 por ciento del territorio nacional. El 
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producto final fue la obtenci6n de mapas en De 1985 a 1987 la DEC, en cumplimiento de 
escala de 1:100.000 e informes tdcnicos de cada algunos convenios interinstitucionales, realiz6 

estudios del uso actual en ciertas direas limitadasdepartameito. 
(Cuadro 5.1). 

Cuadro 5.1 Estudios de Uso Actual de ]a Tierra en 1985-1987 

2

Lugar Km % en Relaci6n at 


Area Total del Pafs
 

Cuenca de Cabeceras 515 0,5 

Texiguat 854 0,8 

Orocuina 353 0,3 

Namate 477 0,4 

Sampite 552 0,5 

Vat e de Comayagua 400 0,4 

Valle de Quimist6n 211 0,2 

Jamastrfn 177 0,2 

Cuenca de Palaja 323 0,3 

Cuenca de Jicstuyo 197 0,2 


Total 4.059 0,38
 

Departamento
 

Francisco M4orazfn
 
Francisco Moraz6n
 
Francisco Morazin
 
Et Parafso
 
Choluteca
 
Comayagua
 
Santa BArbara
 
El Paraiso
 
Santa B6rbara
 
Santa Bfrbara
 

Fuente: Direcci6n Ejecutiva del Catastro, Departamento de Recursos Naturates. Mapas e informes de cada una de
 

tas Areas mencionadas.
 

Los productos de estos estudios son mapas 
en escala de 1:20.000 y 1:50.000 mdis los 
respectivos informes t6cnicos. 

Es importante mencionar que el pais no 
cuenta con un sistema y metodologia adaptables 
a la realidad ecol6gica, por lo que es urgente 
formular o elaborar un esquema que nos 
permita realizar los estudios de uso y capacidad 
de ia tierra en concordancia con la realidad. 
Actualmente solo se cuenta con el trabajo 
realizado por Simons en la ddcada de los 60, que 
actualmente no es viable para las condiciones de 
Honduras. 

Aspectos Generales del Uso de la 

Tierra en las Zonas Montafiosas 

Los suelos aluviales y coluviales presentan 
mejores condiciones para el uso agropecuario; 
en el pais no ocupan mdis que el 25 por ciento 
del territorio y estin concentrados principal-
mente en los valles, vegas de los rios y pie de 
las montafias. En estas tierras donde se 
encuentra el uso agricola relativamente mas 
intensivo, con parcelas bien delimitadas y 
utilizadas anualmente. 

La ocupaci6n de las tierras montafiosas se ha 
iniciado frecuentemente con estas tierras, 

expandidndose el uso agropecuario a las tierras 
mds arriba de mayor relieve y de menor calidad. 

Asi sucesivamente se pueden distinguir 
esquematicamente las etapas de ocupaci6n 
siguientes: 

Desde el estado inicial con la cobertura 
vegetal virgen empieza la primera colonizaci6n 
a lo largo de los rios; una vez ocupadas las 
tierras planas gradualmente se abren campos de 
cultivos dentro de los bosques que ocupan las 
laderas, especialmente cuando son bosques 
latifoliados. 

En las laderas se practica la agricultura 
migratoria, en contraste con las tierras planas, 
donde se cultiva anualmente; los cultivos 
principales son maiz y frijoles. 

Las laderas presentan manchas cortadas cada 
vez mdis amplias en los bosques originales, 
dedicdndose una parte a la agricultura y otra al 
"descanso" con el crecimiento de una vegetacion 
secundaria, el matorral, frecuentemente usado 
para pastoreo. 

Este proceso puede continuar hosta que 
finalmente los bosques quedan eliminados. No 
siempre se deja crecer el matorral en las tierras 
que ya no se consideran aptas para ia 
agricultura, pero ocurre a menudo que despuds 
de cultivarlas por un tiempo, se siembran 
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pastos, destinando asi el uso de la tierra a la 
ganaderia. 

En los cultivos anuales principales de las 
tierras montafiosas; maiz y frijol, se pueden 
distinguir dos tipos de tecnologia; una tradi-
cional, o no tecnificada, y otra sernitecnificada. 

En la mayoria de las casos, sin embargo, en 
las tierras de ladera solamente se practica la 
tecnologia tradicional, tanto eo el caso del maiz 
como del frijol. Es uia excepci6n el cultivo 
del cat'e en el que en los O1timos afios se est, 
empleando una alta tenica; el uso de fertili-
zantes y plaguicidas, algunos de los cuales 
tienen alto poder residial, y son causa de Ia 
contaminaci6n progresiva de rios y quebradas. 
Por otro lado, los cultivos limpios, princi
palmente el maiz y hortalizas, sembrados en 
pendientes arriba del 50 por ciento y sin ningon 
tipo de obra de coiiservaci6n de suelos estin 
provocando una fuerte erosion hidrica con 
arrastre de material que se deposita en el lecho 
de los rios y quebradas, dando como resultado 
una fuerte sedimentacion. 

Tanto el uso agricola como el pastoreo en 
tierras de uso forestal se debe, como se dijo 

anteriormente, al mal uso de la tierra; si nos 
basamos en el ejemplo de la cuenca del rio 
Palaja y proyectamos estos resultados a todo el 
pais, nos daremos cuenta de que en mis de la 
mitad del 75 por ciento de las zonas original
mente boscosas se ha cambiado el uso de la 
tierra para dedicarla a ia agricultura y la 
ganaderia. 

Otras causas de la depredaci6n de las zonas 
boscosas de Honduras son el aprovechamiento 
incontrolado de los bosques, ya sea para la 
comercializacion de la madera o para sacar lefia, 
y los incendios forestales que en algunos afios 
han sido la causa de la eliminaci6n de miles de 
hectareas de bosques originales. 

Ejemplo del Uso de ]a Tierra en la 

Cuenca del Rfo Palaja 

A continuacion se presentan los resultados del 
levantamiento de uso actual realizado en ia 
cuenca del rio Palaja, que aunque es una 
pequefia ,irea en relacion a la superficie del pais 
0,28 por ciento representa fielmente lo que esti 
pasando en las zonas boscosas de Honduras 
(Cuadro 5.2). 

Cuadro 5.2 Cuenca del Rio Palaja 

Cobertura y uso Actual de la Tierra Ha % 

Centros poblados de densidad poblacionat media 68 0.21 
Consociaci6n de centros pobtados de densidad
 

poblacionat media y cuttivo de caf6 

Centros pobtados de densidad probtacionat 

Oficinas Gubernamentates 

Caf6 

Pastos cuttivados 

Pastos naturates 

Rotaci6n de pastos-granos bsicos 


Complejo de rotaci6n de pastos-granos b~sicos
 
y cuttivo del caf6 

Pasto natural-matorrat 


Bosqu! pinar 

Bosque de hoja ancha o latifoiado 

Bosque mixto (pino predominante) 

Bosque mixto (tatifotiado predominante) 

Bosque mixto de pino y matorraL con pasto 

MatorraL asociado con bosque de hoja ancha
 
formado por especies menores de 5 mts. 


Bosques de tiquidambar 

Represas 


Totat 


49 0.15
 
937 2.90
 
8 0.03
 

2,889 8.96
 
2,538 7.87
 

573 1.78
 
9,444 29.28
 

95 0.29
 
3,824 11.86
 

594 1.84
 
3,544 10.99
 
3,808 11.99
 
1,391 4.31
 
147 0.45
 

2,049 6.34
 
69 0.21
 
52 0.16
 

32,079 100
 

Fuente: DEC, 1986. Informe Tdcnico de Cobertura Vegetat y Uso Actual de La Cuenca deL Rfo
 
Pataja.
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Como se coment6 anteriormente el ejemplo 
de la situaci6n del uso de la tierra en la Cuenca 
del rio Palaja refleja to que esta"sucediondo en 
las montafias y an las fajas que forman las vegas 
de los rios de la mayoria do los cursos c agua 
del pais, principalmente en la parte Central, Sur 
y Occ;dental del mismo, el proceso de la 
intervention incontrolada y acelerada de las 
zonas boscosas en los Oltimos aflos por un mal 
uso do la tierra, tienr un significado tremendo 
en el deterioro de los recursos y como resultado 
de esta degradacion una disminucibn paulatina 
de la calidad de vida de los moradores de estas 
zonas, desde el punto de vista del impacto 
ambiental, se ticne una serie de problemas que 
se van agudizando cada vez nmas y que se puede 
llegar a una situacion de que los dafios 
ocasionados sean irreparables. Como puede 
observarse en el Cuadro 5.2 el area dedicada al 
pastoreo (pasto cultivado y natural) es de 
3.110,82 hectareas (31,10 kni2) y correspond e al 
9,65 por ciento de la superficie de la Cuenca; el 
"rea do cultivos anuales (granos basicos) es la 
extension mayor de la Cuenca y representa a la 
agricultura migratoria en la misma con 9.443,86 
hectdreas (94,4 kin 2); esta cantidad sumada a la 
de pastoreo que hacen u.i total de 12.554,68 
hecthreas o sea el 38,92 por ciento; la superficie 
mencionada, se considera como el area 
intervenida del bosque que se esta usando en 
actividades agropecuarias El 8,96 por ciento se 
encuentra dedicado al cultivo de care, siendo el 
Wnicoi epresentativode loscultivos permanentes 
de la hoja. Las tierras improductivas (matorral) 
tieren una extension do 5.873,06 hectareas (58,7 
k 2) aoasea el 18,20 por ciento de la superficie 
total de la Cuenca, estas tierras antes estaban 
cubierta-- de bosques, pero estos fueron 
aprovechdAos para madera comercial y para 
lefia, luego 6stas ,reas fueron senibradas con 
cultivos de maiz y pastos, siendo abandonadas 
posteriormente por Ioque se desarrollo en ellas 
una vegetacion natural secundaria. Las tierras 
boscosas suman un total de 13.307,66 hectareas 
(133,07 km 2) y represent n el 41,20 por ciento. 
Por Oltimo los centros poblados ocupan 1.051 ,62 
hectdreas equivalente al 3,29 por ciento del Area 
total de ia Cuenca. 

Aspectos Generales del Uso de la 

Tierra en las Partes Planas 


Como se menciono anteriormente, las mejores 
condiciones para el uso agropecuario so 
encuentran en las partes bajas y planas como 
los valles y las vegas de los rios; en estos sitios 
es donde estan, por Io general, los mejores 
suelos de origen aluvial y coluvial, clasificados 
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por su capacidad de uso de I a IV. Aqui los 
cambios dcl uso de la tierra se deben 
bdsicamente a la preferencia que existe en el 
mercado por los productos agricolas y a los 
precios que alcanzan &stos ya sea para el 
consumo interno o para ia exportacion. Los 
problemas que genera el uso de la tierra en estas 
localidades y que tienen un aspecto negativo en 
la preservaci6n del medio ambiente, son el uso 
en gran escala de productos agroquimicos, ya 
que los productos agricolas con demanda en el 
exterior deben ser de calidad excelente. Eso 
solo se puede lograr hasta ahora en nuestro 
medics por medio de insecticidas y fungicidas 
altamente toxicos y la aplicaci6n do altas dosis 
de fertilizantes quimicos. Esto se hace a costa 
de la contaminaci6n de las fuentes de agua y 
muchas veces de la intoxicacion directa de las 
personas que manejan estos productos por falta 
de entrenamiento previo. Tambicn debido a la 
constante dernanda de estos cultivos, los 
agricultores tiendon a cultivarlos todo el tiernpo, 
es decir no practican la rotaci6n adecuada, con
virtiendo los lugares donde siembran en zonas 
de monocultivo y despues de cinco afios, ya no 
pueden producir en fornia sostenible por 
haberse roto el balance ecologico; un caso tipico 
es el cultivo de ciertas hortalizas como tomate, 
papa y repollo. 

En algunas de estas zonas bajas el cambio del 
uso de la tierra ha sido notable en el sentido de 
que la agricultura l., ha ido ganando terreno a la 
ganaderia, y en la misma agricultura los 
cambios de cultivos hai: sido evidentes. Los 
cultivos tradicionales cor.io niaiz, frijol y sorgo 
se han ido sustituyendo por otios de elaboraci6n 
industrial como el tomate. Poco de este cambio 
se ha registrado en el valle de Comayagua. El 
problema de estos cambios radica en que la 
ganaderia se ha desplazado a las zonas altas, 
donde va a provocar el tipico deterioro de los 
suelos. 

Superficie yProducci6n 
Agropecuaria Nacional 

La situacion de la agricultura hondurefia 
dernuestra que las areas destinadas al cultivo de 

granos bdsicos ha sufrido transformaciones 
radicales, ya que se nota una reduccion de la 
superficie cultivada de mas de 83.000 Ha entre 
dos periodos comparativos 1975-1979 y 
1983-1987 (Cuadro 5.3). Pero lo mas signifi
cativo es que aun cuando se ha reducido el area 
de cultivo, la produccion se ha incrementado en 
mas de 83.000 Tm, o sea que ha habido un 
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Cuadro 	5.3 Superficie, Producci6n y Rendimiento de los Cultivos Principales 

Cuttivo Area Producci6n Rendimiento 
Promedio Promedio % Promedio Promedio % Promledio Promedio X 
75-79 83-87 Cambio 75-79 83-67 Cambio 75-79 83-87 Cambio 

(miLes de ha) (tm/ha) (tr/ha)
 
Cereates y Leguminosas
 

Mafz 379,54 324,98 (14) 36,078 44,324 24 95 138 45 
Arroz 18,42 14,54 (21) 2,700 3,384 25 147 233 89 
Sorgo 63,94 44,00 (31) 4,378 3,288 (25) 68 75 9 
Frijot 75,98 71,08 (6) 3,686 3,628 (2) 49 51 5 

Amitacias 

Yuca 5,980 7,500 25 4,906 6,156 25 820 821 0 
Pttano 10,920 15,720 44 9,830 14,124 44 900 898 0 

Hortatizas 

Tomate 1,920 3,280 71 1,770 2,916 69 922 .13 (1) 
Cebotta 780 1,480 90 232 422 82 297 285 (4) 
Repo[[o 960 2820 194 870 2,572 196 906 912 1 
Papa 560 1,120 100 566 1,116 97 1,011 996 (1) 

Frutas 

Banana 20,040 18,700 (7) 114,000 115,450 1 5,689 6,174 9 
Sandfa 1,100 1,740 58 392 630 61 356 362 2 
Met6n 760 2,020 1& 304 848 179 400 420 5 
Butuco y otros 10,400 9,240 (1b 7,044 6,160 (15) 677 667 (2) 
Aguacate 1,100 1,340 22 542 650 20 493 485 (2) 
Naranja 1,600 4,940 209 7,934 20,476 158 4,959 4,145 (16) 
Toronja 800 1,700 113 1,652 3,206 94 2,065 1,888 (9) 
Piiia 3,240 4,280 32 5,786 19,588 239 1,786 4,577 156 

Oteaginosas 

Ajonjotf 2,960 1,560 (47) 246 132 (46) 83 85 2 
Parma Africana 11,800 20,220 71 5,502 29,772 441 466 1,472 216 
Coco (cascara) 3,860 3,980 3 1,412 1,440 2 366 362 (1) 
Maraii6n 600 2,400 300 10 848 380 17 20 20 
Cacao 1,220 2,980 144 62 170 174 51 57 12 

Otros 

Caft (oro) 115,060 13,740 19 5,824 746 28 51 54 7 
Tabaco (rama) 8,160 9,280 14 818 826 1 100 89 (11) 
Atgod6n (oro) 11,740 5,380 (54) 678 47 (31) 58 87 51 

Caria de azcar 37,760 5,030 33 18,094 27,976 55 4,792 5,562 16 

Fuente: 	 Direcci6n de Ptanificaci6n Agrfcota, Secretarfa de Ptanificaci6n Coordinaci6n y Presupuesto (SECPLAN),
 
1989.
 

cambio cualitativo muy significativo, aspecto interesante es que en el cultivo del 
principalmente en los cultivos de maiz y arroz. banano se observa una reducci6n del area 
El rubro de hortalizas solo presenta cambios cultivada y un relativo aumento de ia 
significativos en cuanto al area cultivada, pero producci6n. 
la producci6n permanece estatica. En lo que 
respecta a la producci6n de frutas, los Es necesario destacar que los cultivos con 
incrementos mas significativos se observan en mayor incremento del area cultivada son los 
los cultivos de melon, citricos y pifias, n las destinados a ia exportaci6n, tales como palma 
areas cultivadas, lo que demuestra un aumento africana, cafN, caia de azilcar. La tendencia 
en la producci6n bastante significativo. Otro creciente es tanto en el area cultivada como en 
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la produccion, y probablemente en la aplicaci6n 
de tecnologias agricolas mts modernas dadas las
exigencias de los mercados internacionales. 

En relacion a la actividad pecuaria se puede 
decir que actualmente existen en el pais 90.300 
fincas con una superficie de mis de 3.000.0C2 
hectareas. Vease el Cuadro 5.4 en el que se 
muestra que en 1984 habia mds de 2,5 millones 
de cabezas de ganado en comparacion con los 
datos del Censo Naciona' Agropecuariode 1974, 
que demuestran un incr-mento de 
aproximadamente 7.400 fincas nuevas y mis de 
900.000 cabezas de ganado. Lo unico no 
comparable es en materia de area, ya que no 
existen datos que puedan compararse entre si. 

Ahora bien, es importante observar los 
resultados comparativos en los siguientes 
renglones: 

Las fincas de menos de cinco Ha 
disminuyeron en casi 13.000 unidades; ahora 
bien, la situacion en el otro extremo es 
completamente diferente, ya que la can-
tidad de fincas de mas de 1.000 Ha se 
incremento en un 14,90 por ciento. Lo mis 
interesante de estas comparaciones es que en 
la actualidad los estratos menores mantienen 
una carga ganadera de dos cabezas por la y 
los estratos mayores solamente 0,38. 

Honduras cuenta con aproximadamente 
2.802.200 Ha aptas para las actividades 
agropecuarias, de las cuales solo 672,528 Ha 
son para uso agricola y el resto para uso 
pecuario (2.129.672 Hia). En la actualidad, 
el ,rea ocupada en actividades agropecuarias 
es de mas de 3,9 millones de Ha, lo que 
significa que se han incorporado a la 
agricultura mas de 91.000 Ha, y a la 
ganaderia 1.027.834 Ha Presumiblemente, el 
incremento de area, tanto en la agricultura 
como en la ganaderia ha sido en detrimento 
de las areas forestales (pinar y bosque 
latifoliado). 
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Distribuci6n de la Tierra 
La estructura agraria hondurefia se caracteriza 

por una organizacion bimodal: por una parte, 
un vasto sector campesino sin tierras y por otro, 
un reducido sector empresarial agricola, que 
acapara ]a mayor parte de las mejores tierras. 

Datos oficiales del Censo Nacional 
Agropecuario indican que en 1974 existian 
195.34! fincas, de las cuales 124.781 estaban 
constituidas por unidades menores de 5 la 
(minifundios), que representan el 9 por ciento 
de la suoerficie en fincas; ]a mayor acumulacion 
se observa en los estratos mayores de 5 y 
menores de 50 Ha; 62.654 fincas, o sea, 930.635 
Ila; los predios (omprendidos entre 50 y 500 
hectareas tienen una superficie de 881,132 la, 
y los mayores de 500 la (latifundios) 
comprenden una area de 579.099 Ha, 
distribuidos en 445 fincas (Cuadro 5.5). A 
efectos de la ejecucion de la reforma agraria, se 
han distribuido 321.516 Ila de tierra entre 
51.906 familias campesinas reunidas en 2.050 
grupos. De esta superficie se han catalogado 
como tierras agricolas 250.000 hectareas. 

Al analizar detenidamente el proceso de 
refornia agraria, se puede decic que los logros 
han sido pocos, y lo que es mis, no se han 
logrado modificar sustancialmente las 
estructuras agrarias del pais. Quizds uno de los 
pocos logros que se han obtenido es la 
conformacion relativamente organizada del 
sector reformado que agrupa a los campesinos 
en asentamientos, cooperativas y empresas 
asociativas (Cuadro 5.6). Esta estructura se ha 
constituido en la base de las centrales cam
pesinas (Cuadro 5.7), con su respectiva 
representacion a nivel nacional (Cuadro 5.6). 

Es de destacar que el proceso de reforma 
agraria no solo ha sido desfigurado, sino mas 
bien frenado totalmente, ya que se pretende 

ohacer creer que el simple reparto de tierras 
su titulacion sern suficiente incentivo para la 
conservacion de los recursos naturales y su 
explotacion adecuada. 
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Cuadro 	5.4 Extensi6n de las Explotaciones Ganaderas Segfin Tamafio 

Censo Agropecuario 19 74a 	 Diagn6stico de ta Ganaderfa 1984
 

Estrato Nkmero Cabezas Estrato NMmnero Superficie Cabezas
 

(ha) de Fincas de Ganado (ha) de Fincas (ha) de Ganado
 

< 5 33,330 181,417 < 5 20,854 59,883 132,372 

5 a 10 16,383 142,170 5 a 10 16,298 118,823 158,332 

10 a 20 13,410 181,004 10 a 20 19,685 282,547 313,751 

20 a 50 12,325 309,632 20 a 50 19,131 610,082 546,884 

50 a 100 3,988 221,752 50 a 100 7,954 545,129 471,859 

100 a 200 1,821 195,491 100 a 200 4,005 538,972 420,541 

200 a 500 987 249,514 200 d 400 1,592 404,061 329,303 

400 a 600 438 204,511 139,841 

550 a 1,000 246 134,865 600 a 1,000 173 131,719 81,978 

> 1,000 148 179,?70 > 1,000 170 261,779 99,936 

Total 82,638 1,795,115 90,300 3,157,506 2,694,797 

a No hay 	da~os de superficie para el Conso Agropecuario de 1974. 

Fuente: 	 Ministerio de Economfa, 1975. Censo Nacionat Agropecuario de 1974; LatinoConsult, S.A. 1984.
 
Diagn6stico de la Ganaderfa de Honduras.
 

Cuadro 	5.5 Tenencia de La Tierra Segtin Tamafio de Fincas, 1974 

TamaRo Cantidad Superficie Superficie Pronedio
 
Ha No. % Ha % por Finca
 

Menos de 5
 

5 a 10 124,781 63.9 238,v88 9.1 1.9
 

10 a 20 28,264 14.5 201,274 7.7 7.1
 

20 a 50 19,220 9.8 268,145 10.2 13.9
 

50 a 50 15,170 7.8 461,216 17.5 30.4
 

50 a 100 4,433 2.3 301,228 11.5 67.9
 

100 a 200 1,971 1.0 266,697 10.1 135.3
 

200 a 500 1,057 0.5 313,207 11.9 296.3
 

550 a 1,000 276 0.1 183,769 7.0 665.8
 

Mds de 1000 169 0.1 395,330 15.0 2,339.2
 

Total 195,341 100 269,854 100.0 13.5
 

Fuente: 	 Censo Nacionat Agropecuario de 1974.
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Cuadro 5.6 	 Grupos, Asociados, Area Adjudicada y Cultivable Seg6n Modalidad 
Organizativa a Nivel Nacional 

Modatidad No. de Asociados Area Area
 

Grupos Iniciates Actuates Adjudicada Cultivable
 
(ha)
 

Asentamientos 1,537 45,201 33,201 168,855.76 119,136.62
 

Cooperativas 462 16,457 13,935 126,586.53 101,391.07
 

Empresas asoc. 51 2,493 2,249 10,600.90 9,388.00
 

Total 2,050 64,151 49,540 306,043.09 299,915.6§
 

Fuente: 	 Departamento de Ptanificaci6n, INA, (actuatizado a 1985). Resumen B6sico
 

de Los Grupos Caopesinos Beneficiarios de [a Reforma Agraria.
 

Cuadro 5.7 	 Grupos, Asociados, Area Adjudicada y Cultivable Segin Afiliaci6n 
a Nivel Nacional 

Afitiacion No. de Grupos Asociados Area Area
 
Iniciates Actuates Adjudicada Cultivable
 

(ha) (ha)
 

ANACH 770 24,271 17,841 103,040 77,427
 

UNC 496 14,266 10,103 53,058 35,179
 

FECORAH 268 9,998 8,035 78,158 63,531
 

ALCONH 95 2,309 1,925 10,800 8,689
 

ACAN 52 1,252 1,193 7,781 4,840
 

CNTC 97 2,874 2,267 10,200 7,574
 

UNCAH 17 610 454 2,215 1,961
 

ACADH 4 100 84 813 591
 

CENAHC 2 119 38 403 400
 

INDEP 249 8,352 7,600 39,570 29,720
 

Total 2,050 64,151 49,540 306,043 229,915
 

1

Fuente: 	 Departamento de Ptanificaci6n, INA, (actuaLiza:i a 1985). Resumen B16sico de los Grupos Canpesinos
 

Beneficiarios de ta Reforma Agraria.
 

http:306,043.09
http:9,388.00
http:10,600.90
http:101,391.07
http:126,586.53
http:119,136.62
http:168,855.76
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Cuadro 5.8 Distribuci6n Nacional de Grupos Campesinos por Afiliaci6n 

Depto. ANACH UNC FECORAH ALCONN ACAN CNTC UNCAH ACADH CENAHC INDEP 


Atltntida 101 12 - 3 14 - 9 
3Col6n 18 72 - - 2 -


Comayagua 66 36 7 
 9 - 23 

Cop6n 49 60 9 12 - - - - 11 

Cort6s 96 54 27 10 9 50 2 4 2 46 


Choluteca 81 73 56 

Et Parafso 25 1 4 20 2 

Fco. Moraz~n 26 12 4 5 - -

Intibucd 2 9 3 9 3 12 
La Paz 2 1 - - - -

Leffpira 28 - 2 5 
Ocotepeque 3 18 9 1 
Olancho 67 88 8 8 

15 


15 

19 

10 

1 


18 
- 1 
- 19 

26 

Valle 4 37 9 2 - -
Sta. B6rbara 96 64 11 14 1 14 5 

3 

- 30
Yoro 106 31 47 - 27 12 10 

Total
 

139
 
95
 

141
 
141
 
300
 
225
 

67
 
66
 
48
 
4
 

53
 
32
 

190
 
231
 
55
 
263
 

95 43 106 17 4 2 249 2,050
 

Fuente: Instituto Nacionat Agrario, 1985. Resumen Bsico de los Grupos Camrpesinos Beneficiarios de La
 

Total 770 496 268 


Reforma Agraria.
 

Uso de la Tecnologia 
-A'onecuaria 


Agricultura 

En Honduras, el uso de la tecnologia esta 
intimamente relacionado con el destino de la 


producci6n, la exportaci6n y el consumo 
se tienen losnacional interno. En la primera 

cultivos de banano, plitano, pifia, cafia de 
azticar, algod6n, palma africana, mel6n, citricos 

y caf6. Como estos productos van dirigidos a 

centros de consumo de paises desarrollados, su 

proceso productivo reviste caracteristicas 
tecnologicas bastante sofisticadas, grandes 
inversiones economicas y poco riesgo. Este tipo 
de agricultura, con excepcion del cafe, se 
desarrolha prosperamente en las tierras bajas delas zonas costeras del Atlaintico y el Pacifico. 

a 

la Lgricultura de exportacion cuentan con su 

propio servicio especializado de asistencia 
con los nuevos 

Muchos de los productores que se dedican 

t6cnica, que se mantiene al dia 
adelantos tecnologicos; otros, como los 

recibenproductores de melon y banano 
asistencia del agente exportador, quien puede 

este caso imponer las reglas; mientras tanto,en 
el resto de los productores reciben asistencia del 
estado. 

En la agricultura que produce para el con 
sumo interno tenemos fundamentalmente los 
cultivos de granos bdsicos y hortalizas. Esto 
reviste dos caracter;;ticas: primero, los grandes 
y medianos productores, ubicados en las tierras 

planas de los valles del interior y de las zonas 
costeras, que utilizan una tecnologia relativ
amente avanzada y algo de capital, junto con 

bastante mano de obra y energia animal, 
muchos de los cuales reciben asistencia t6cnica 

del estado en fornia gratuita. En segundo lugar, 
los productores de subsistencia, ubicados en las 
zonas de ladera. De estos, un buen porcentaje 
no son propietarios de tierra y tienen que 

dadas sus condicionesalquilarla; 
ubicacion geogrdifica,socioecon6micas y su no 

utilizan las nuevas tecnologias, algunas veces 

porque no las conocen y otras porque no 

disponen de capital para su adquisici6n. 

servicio publico de extensidn, por IoEl orienta esfuerzos hacia losgeneral, sus 
productores de subsistencia, pero su impacto ha 

sido bajo, en parte debido a que las tecnologias 
ofrecidas son inapropiadas para sus condiciones 
economicas y culturales; da prueba de ello el 

hecho de que aun conservan sus antiguos sis

temas de cultivo como maiz + frijol, maiz + 
arroz + maiz y otros; para ello utilizanmaicillo, 

mano de obra familiar auxiliada con la quema 
para el desmonte y limpiado de la parcela. 
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Tomando en cuenta que en el pais la 
adopci6n tecnologica estd muy relacionada con 
el uso de productos agroquimicos, se puede 
afirmar que esta ha incrementado signifi
cativamente porque en 1982 se importaron 
61.873,3 Tm de productos agroquimicos, 
mientras que en 1987 se importaron 102.694,9 
Tm. De esta tltima cantidad, 89.400 Tm son 
fungicidas y 1.10"6,6 Tim, herbicidas y 
adherentes. Con tales voltnmenes de productos 
agroquimicos se suplen las necesidades de 
algunos cultivos de exportacion y de unos pocos 
granos basicos y hortalizas (Cuadro 5.9). 

En Hlonduras, pese a que el uso de productos 
agroquimicos es bajo en comparacion con el 
resto de los paises de Centro America, preocupa 
el hecho de que muchos de esos productos de 
usa prohibido o restringido en otros paises, 
tales como el DDT, Lindame, 2-4-D, Nuvan y 
otros, se venden libremente, sin ningun control 
ni orientacion sobre los riesgos derivados ie su 
usa y almacenamiento inadecuados. Coma 
consecuencia, se han diezmado insectos 
predatores y polinizadores, han surgido plagas 
mas resistentes, se han producido intoxicaciones 
de ganado, peces, y la fauna en general, se ha 
contaminado el agua y el aire, y se han 
presentado problemas de salud humana. 

Es necesario sefialar la faIta de 
aprovechamiento clue se hace de da la capacidad 
instalada para investigacion, particularmente la 
informacion climatologica que se genera a fin 
de orientar la actividad agricola. I lace falta 
tambien un programa gubernamental orientado 
al estudio de suelos que demanda la produccion 
agricola bien dirigida, iogrindose con ello, 
ademis, una mejr utilizacion de la capacidad 
instalada para este tipo de trabajos. 

Ganaderia 

En el pais, la ganaderia se explota en base a tres 
niveles tecnol6gicos, que se definen de acuerdo 
con las pricticas de manejo utilizadas. Primero, 
est, el nivel tradicional, en el cual se tienen 
productores pequefios o de subsistencia, medi-
anos y grandes, que par Io general se ubican en 
las zonas de ladera v que se caracterizan par no 
tener ningun tipo de infraestructura para el 
manejo del ganado, ni control de par.sitos v 
enfermedades. La finca esti dividida en 
grandes parcelas cubiertas de pasta natural y 
matorrales, sometidas siempre al sobrepastoreo 
y a las quemas anuales; aqui es comun la muerte 
de animales par ral manejo. Este tipo de 
productores busca provecho de la leche, asi 

Perfil Ambiental 

como de la carne, a pesar de que los 
rendimientos son bajos. La raza criolla 
mezclada con Brahman es predominante. 

En segundo lugar, esti el nivel tradicional 
alto, que se diferencia del anterior porque tiene 
alguna que otra obra de infraestructura para el 
manejo del ganado, practica algoin control de 
parasitos y enfermedades , maneja mejor los 
potreros, con la siembra de pastas mejorados, 
etc. Este tipo de ganadero, busca provecho de 
la carne y de la leche; aqui todavia predomina 
la raza criolla, mezclada con Brahman, y ya se 
observan cruces con Pardo Suizo y Holstein. 

En tercer lugar, esta el nivel semi
tecnificado, quc tiene un enfoque meds 
comercial, realiza grandes inversiones econo
micas, en el cual el productor tiene obras de 
infraestructuras adecuadas para el manejo de 
su ganado, realiza buen control de pardsitos y 
enfermedades, existe un buen manejo de 
potreros, sembrados con zacates mejorados de 
pastoreo y corte, que permite tener una ade
cuada carga animal par area. La mayor parte 
de estos productores se especializan en una sola 
linea de producci6n, ya sea leche o carne, y 
utilizan la inseminacion artificial y compra de 
ganado puro para mejorar sus hatos; estas 
explotaciones ganaderas se encuentran ubicadas 
en las tierras planas de las zonas costeras y de 
los valles del interior. 

El servicio poblico de extension, aunclue 
dedica sus mayores esfuerzos a atender estas 
explotaciones ganaderas, niantiene par esta 
razon en completo abandono a las pequefias y 
medianas explotaciones tradicionales. No es 
mucho Io que ha avanzado porque solo atiende 
unas cuantas explotaciones medianas del nivel 
semitecnificado, ya quc las grandes 
explotaciones semitecnificadas tienen su propia 
asistencia tecnica. 

Capacitacitn Agropecuaria 3 
rransferencia de Tecnologfa 

En Honduras, el Sistema Publico de Extension 
se inici0 en 1952 con las agencias clue operaba 
la Secretaria de Recursos Naturales. Iloy en dia 
se ha ampliado bastante v se ofrece a traves de 
varias instituciones, como ser: Ia ,ecretaria de 
Recursos Naturales, Instituto Ilondurefio del 
Cafe (ItCAFE), Instituto Nacional Agrario 
(INA), Institute Nacional de Formacion Profe
sional (INFOP), Centro de Desarrollo Industrial/ 
Programa de Tecnologias Rurales (CDI/PTR), 
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Cuadro 5.9 Evoluci6n de la Importancia de Insumos Agrfcolas 1980-1986 

Descr'ipci6n 1980 1981 1982 1983 1984 
(volumen en miles de kg) 

1985 1986 % Cambio 
1980 a 86 

Semitla para siembra 5,705 8,323 5,307 7,191 6,333 4,269 6,755 18 

Fertitizantes 608,012 686,208 531,459 805,319 1,017,239 587,118 894,007 47 

Insecticidas-nematicidas 21,957 21,129 27,851 21,838 21,500 15,601 -29 

Fungicidas 26,561 37,472 47,875 45,876 43,358 58,332 97,053 265 

Herbicidas y adherentes 9,151 16,109 15,663 14,960 13,791 13,578 11,866 30 

Fuente: Pino, C.N. 1988. Departamento de Sanidad Vegetat, SRN, Tegucigalpa. 

Corporacion Ilondurefia del Banano (COIl-
BANA), INDECOOP v SECPLAN. Cada una 
de ellas tiene conforiado, bajo diferentes 
nombres y modalidades, sus propios servicios 
de extension, entre los cuales se destaca como 
el mas importante por su tanafio v cobertura el 
de la Secretaria de Recursos Naturales, que 

opera a nivel nacional con 169 agencias de 
extension y 880 empleados. 

Todas esas instituciones hacen grandes 

esfuerzos para ayudar al productor, pero no han 
avanzadc mucho debido a su estructura organica 
y a su forma de operar, lo que se manifiesta 
claramente en la baja cobertura y calidad de los 
servicios ofrecidos. Asi, tenemos que en 1984 
solamente se atendio el 18 por ciento de la 
superficie nacional cultivada de granos basicos, 
el 12,5 por ciento de los caficultores, y s6lo el 
70 por ciento de los grupos del sector reformado 
recibian algun tipo de asistencia tecnica. 

Los servicios de extension para tener mayor 
cobertura y eficiencia en su trabajo han 
promovido la organizacion de los productores 
bajo diferentes modalidades (Cornites Agricolas 
Locales, Cooperativas, Grupos de Mujeres y 
Jovenes), asi como la capacitacion de lideres. 
(productores enlace, paratecnicos, etc.). Sin 
embargo, en 1984, de 40.000 caficultores que 
existian solamente se habian organizado 6.000 
en 27 cooperativas. En 1985, en el sector 
reformado se habian organizado 2.205 grupos 
de varones con 5, .906 socios, y 150 grupos de 
mujeres con 3.000 socias. En el sector no 
reformado !a Secretaria de Recursos Naturales 
atendia en 1988 1.038 grupos de varones con 
18.250 socios, 662 grupos de mujeres coil 8.866 
socias, y 60 grupos de jovenes con 863 socios 
(Cuadro s.10). 

Cuadro 5.10 	 Organizaciones de 
Productores Atendidas por el 
Sistcina Puihlico de Extensi6n 

Sector 	 No. de Grupos No. de Socios
 

Cafetatero 27 cooperativas 6,000 

Reformado 1,939 (arones) 48,129 

No reformado 1,038 (varones) 18,250 

662 (mueres) 8,866 

60 (j6venes) 
Total 3,876 85,108 

Es importante considerar que el numero de 
productores organizados es bastante signifi
cativo; sin embargo, su consolidacion como 
grupo todavia es deficiente; el productor ain 
conserva sus aptitudes individuales en el 
trabajo, la comercializacion y compra de 
insumos. 

Los bajos rendiniientos de la agricultura y la 
ganaderia son un retflejo claro de la poca 
calidad de los servicios de extension, que 
fundamentalmente se debe a la existencia de 
programas inadecuados de capacitaci6n. Los 
programas estan alejados del contexto de las 
necesidades de los productores y del medio 
ambiente, lo que denota la ausencia de un 
enfoque integral que responda al nivel cultural 
y al grado de escolaridad del productor y al 
potencial de los recursos naturales. A lo 
anterior se agrega que no existe una adecuada 
selecci6n ni capacitaci6n del personal t&cnico 
encargado de la entrega de servicios, la 

863 
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proliferacion de metodologias de trabajo que no 
toman en cuenta la opinion del productor para 
la toma de decisiones, duplicidad de funciones 
y falta de coordinacion entre las diferentes 
instituciones. Otro de los factores que influven 
en la baja calidad de los servicios de extension 
es la poca o ninguna coordinacion de estos con 
los servicios de investigacion, que son pocos y 
solo trabajan en ciertos aspectos de los rubros 
de granos basicos, caf'e, banano, plitano, ajon-
joli y hortalizas por tener apoyo muy limitado. 

Ante las evidencias anteriores se puede 
afirmar que la mayor parte de los hondurefios 
no reciben ningutn tipo de asistencia tecnica, y 
que solo algunos la reciben, pero no en forma 
apropiada, lo que se manifiesta claramente en 
los bajos rendimientos obtenidos en la 
agricultura y en Ia ganaderia. 

Esto significa que los productores explotan 
sus parcelas de manera que, sin saberlo, estan 
ayudando a su destruccion acelerada y al 
deterioro del medio ambiente. 

A partir de 198', servicios de 
extension iniciaron labores para la transferencia 
de tecnologia en conservacion de suelos, agro
foresteria, manejo de cuencas, manejo integrado 
de rlagas y uso del agua. Dicha tecnologia ya 
esta siendo adoptada por muchos productores 
aunque, en forma lenta por los problernas 
enunciados anteriormente. 

La Capacitaci6n y la 
Asistencia Thcnica en el 
Sector Reformado 

En el proceso de desarrollo socioeconomico de 
los productores rurales se considera como 
fundamental la adquisicion de conocimientos 
que permitan poder usar adecuadamente los 
recursos disponibles (humanos v naturales). A 
este respecto se han detectado dos areas grandes 
de problenmtica: primero, que no ha habido un 
adecuado uso y manejo de los recursos 
naturales, y segundo, que la organizacion para 
la produccion no ha sido eficiente. Entre otras 
causas se pueden citar para lo primero la falta 
de p.ornocion de una tecnologia apropiada y la 
tendencia a impulsar una tecnologia que 
depende mucho de los insurnos quimicos, una 
escasa participacion campesina en el proceso de 
transferencia tecnologica (por ejemplo, la falta 
de programas para la formacion de paratecnicos 
y la falta de coordinacion de las instituciones 
responsables de la asistencia tecnica) en un 
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enfoque integral del uso de recursos naturales. 
La organizaci6n para ]a produccion ha sido 
deficiente debido a la misma falta de partici
pacion campesina en la planificacion empresa
rial, ]a capacitacion con contenidos curriculares 
alejados de la realidad, el alto grado de 
analfabetismo de los beneficiarios, y en muchos 
casos a causa de la falta de conciencia social y 
la falta de seguimiento en la entrega de 
servicios institucionales, lo que hace que la 
capacitacion y la asistencia tocnica no sean 
graduales ni sistematicas. 

Problemas Principales 

En las secciones anteriores se han descrito 
algunos de los problemas principales que 
afectan el aprovechamiento de los recursos 
agropecuarios y su incorporacibn al proceso de 
manejo integrado do los recursos naturales 
renovables. Estos prchlemas, en rcsumen, 
incluyen lo siguiente: 

•.gunosUso inapropiado a tierra dehe vocacion 
agricola y forestal. 

• Tenencia desigual de la tierra. 

• Falta de tecnologias apropiadas oara los 
distintos sistemas de producci6n agricola. 

Ilmpedimentos en el proceso de transferencia 
de tecnologia. 

0Deficiencias de la capacitacion tocnica en 

todcs los niveles ieproducciun y falta de 
concientizacion de los inpactos ecologicos y 
sociales qae puedan tener los diferentes 
sistemas agropecuarios. 

Ausncia deuna poltica nacionalpara el uso 
de los recursos agropecuarios ' 

coordinacion institucional (este 
Ia falta de 
punto estj 

elaborado en Ia seccion Aspectos 
Instituclonales). 

En de a emts prolernas sigeu 
desc d rrr 
dcl sector. 
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5.2 	 Cultivo no apropiado en laderas aptas solo 
para bosques (foto por AsociaciOn Hondurefia 
de Ecologia) 

5.3 	 La quema asociada con 
ia agricultura de 
subsistencia campesina 
(foto por Vicente 
Murphy) 

5.4 	 Uso de terrazas en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Santa Barbara para promover un uso de 
la tierra mis sostenible y para proteger 
la zona interior del parque 
(foto por Jim Barborak) 
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Degradaci6n del Suelo y P6rdida de 
sProductiva

SU Capacidad acompuestos 

Se estima que en 1987 se cultivaron 764,0 rail 
hectareas, de las cuales 60 por ciento 
correspondian a granos basicos, v 16 por ciento 
acafe. Estos cultivos se realizan, en su mavoria, 
en zonas de lndera de gran penliente, donde el 
suelo no es apropiado. Luego, si sc tienen en 
cuenta las practicas que se utilizan para el 
cultivo granos basicos sobre todo: linipia, 
querna, cultivo a favor de la pendientc y 
pastoreo del rastrojo, asi como la eiuion 
hidrica yNmecanica de los suelos plan )s donde 
se cultian los princir-ales productos de 
exportacian , exCepto cifte, en una superficie 
aproximada de iO rilmhectareas, es evidente 
que 1a depredacion de los suelos tambien es alta. 
A esto se agrega el uso indiscriminado de 
productos agroquimic-s, el uso inadecuado del 
agua de riego y la conipatacion causada por la 
maquinaria agricola utilizada v el sobrepas-
toreo. A los problemas anteriores se aflade el 
hecho de que los productores no hacen analisis 
de suelos ni de aguas, a pesar ecque en el pais 
existen tres laboratoriol; (I prestan sus 
servicios al publlco (SRN. CURI v FillA). 

La degradacion acelerada dle suelo no s6o 
se debe al nial uso de practicas agricolas, sino 
tambien a otros factores, tales como el ral 
disefio, construccion v mantenimiento de -atre
teras y caminos, el uso para riego del agua 
contaminada de las ciudades y la acumulacion 
de materiales plasticos v otros de dificil 
degradacion. 

Es importante mencionar clue, con el 
proposito Lie detener la degradacion de los 
suelos de ladera, se han estahlecido varios 
proyectos de conservacion die suelos, tecnologias 
apropiadas, manejo de cuencas v manejo 
integrado de plagas que ya estan arrojando 
resultados muv halagadores. Para Ia 
conservacion de suelos ya se tienen mas de 
10.000 Ila :on obras fisicas, y ademas se 
promueve el uso de abonoorganico, cultivo. en 
curvas de nivel, uso apropiado de coberturas y 
densidades, siembra y uso de pastos de corte 
para evitar el pastoreo de ganado en suelos de 
ladera, agroforesteria v demas. 

Uso Inapropiado de Plaguicidas 

En Honduras el usa de plaguicidas se inicio 
E H oura elsode p0auics e n areas


hace aproximadarnente 50 aios en areas
dedicadas a los monocultivos para exportacion, 
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como ser, la zona bananera de ia costa norte y
las plantaciones de algod6n en el sur, con 

quirnicos inorganicos. Estos fueron 
sustituidos en ]a d6cada de 1950 con compuestos
organoclorados, los cuales han sido sustituidos 
mas recientemente por cornpuestos 
organofosforados, carbonados y piretroides. 

El Ministerio de Salud Publica (MSP) ha 
hecho uso liberal de plaguicidas para el control 
de vectores desde hace mis de 25 afios. Hasta 
1981, el MSP utilizo casi exclusivamente el 
DDT para controlar los niosquitos, y el personal 
Iouso sin preocuparse por su propia salud o la 
de la poblacion. 

El DDT y otros plaguicidas organoclorados 
no son muy toxicos para los seres humanos, 
pero se caracterizan por persistir en el 
ambiente, acumulandose en los sistemnas 
biologicos. Los productos organoclorados 
actuan sobre el sistema central nervioso a traves 
de una acumulacion de hidroc'rburos cluri
nados solubles en los tejidos grasos alrededor de 
las ceulas nerviosas. Esto da lugar a una 
interferencia en la transmisibn de impulsos 
electricos. Mientras esta desorientacion causa la 
muerte de los organismos atacados, los efectos 
a largo plazo de la acumulaci6n biol6gica en los 
tejidos sigue siendo objeto de muchos estudios 
cientificos, particularmente por su carcino
genicidad. 

Desde la legislacion de 1980 del "Reglamento 
sobre el Registro, Importaci6n, Elaboraci6n, 
Almacenamiento, Transporte, Venta y Uso de 
Plaguicidas," el DDT y muchas sustancias 
similares no estan registradas para la venta y 
uso en Honduras, pero los patrones de manejo 
han seguido con el aurnento del uso de plagui
cidas organofosforados. Estos ,Ultirnos, los 
carbonatos y los piretroides se utilizan amplia
mente en la agricultura. Estos productos 
quimicos son muy toxicos de manera aguda 
porque inhiben la enzima acetilcolinesterasa, 
permitiendo que la acetilcolina se acumule en 
el sistema nervioso central, e induciendo asi la 
estimulacion excesiva de los mtisculos y los 
nervios. 

La estructura quimica de estos productos 
permite una degradacion del producto quirnico 
en el ambiente y los productos metabblicos son, 
generalmente, menos toxicos. 

Aunque las grandes plantaciones siguen 
siendo las importadoras principales de productos
agroquimicos en Honduras, en los Oltimos 15
afios el pequefio y el mediano agricultor han 
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empezado a usarlo para mejorar la producti-
vidad de sus cultivos. Esto ha sido un proceso 
lento porque los agricultores independientes y 
organizaciones han requerido asistencia tccnica 
y financiera, que no es de fficil acceso. 

La educacion quimica deficiente es evidente, 
no solo en los agricultores, sino en todas las 
personas que manipulan plaguicidas para el 
comercio. Las practicas de embalaje, transporte 
y almacenaje indican esta falta de conocimiento 
tecnico de parte de muchas autoridades guber-
namentales sobre los riesgos a:,ociados con la 
exposici6n a los plaguicidas. Los comerciantes 
a menudo venden plaguicidas en polvo y en 
forma granular en bolsas plasticas o de papel, 
sin etiqueta las cuales pueden ser perforadas 
durante transporte o almacenaje. Los liquidos 
a veces se venden en jarras sin etiqueta. 
Muchos de los envases vacios se utilizan para 
beber agua y cafe. Los agricultores peqcuefios 
compran plaguicidas en ,arios tipos de envases 
cuando tambien compran alimentos y ropa para 
la familia y los Ilevan en medios de transporte 
publico. A menudo los plaguicidas se alma
cenan en la rnisma habitacion donde hay 
alimentos adyacentes, o en aireas donde los 
miembros de la familia duernien y los nifios 
juegan. Cantidades de plaguicidas no utilizados 
pueden ser almacenados por muchos afios. 
Cuando el agricultor de escasos recursos 
enfrenta un problerna de plagas en sus cultivos, 
utiliza el producto quimico almacenado antes 
Cue gastar dinero en productos nuevos o nas 

apropiados. 

Generalmnente, los agricultores prueban 
primero un plaguicida de acuerdo con las 
instrucciones verbales del vendedor, amigo o 
extensionista o con las instruccziones de Ia

nsis que sabn leer.nS ioesprdeo no 
etiqueta, si es que saben leer. Si el producUo no 
fue utilizado apropiadamente o si los resultados 
esperados no son rapidos, el agricultor prepara 
su propia receta, mezclando varios productos, 
incrementando 	la concentracion de la sustancia 
o Ia frecuencia de su uso. Estas practicas han 
contribukdo en parte al desarrollo de plagas nids 
resistentes a los plaguicidas quimicos. 

Muchos agricultores consideran el control de 
plagas una molestia en vez de una ciencia 
complicada, y su actitud negligente sobre el 
manejo de plaguicidas es producto de la 

han de sufrir desgracias.creencia de que no
Ademas, las personas que manipulan los plagui-


cidas no conocen el reglamento de 1980, de 

manera que este no se cumple en muchos 

establecimientos comerciales y mucho menos 
entre los agricultores de menor escala. 

Segun el reglamento de 1980, el productor o 
el vendedor de un plaguicida debe registrar sus 
productos para todas las formas seguras de uso. 
Sin embargo, hay productos registrados y 
vendidos que estan siendo utilizados para usos 
no registrados. 

Los cinco herbicidas y cinco insecticidas de 
mayor uso en Honuuras figuran en los Cuadros 
5.11 y 5.12, donde se nota que es sustancial la 
cantidad de productos que figuran en la clasifi
cacion "no especificadas" u "otros." El 
departamento de Sanidad Vegetal de la 
Secretaria de Recursos Naturales maneja el 
registrodeplaguicidas agroquimicos importados 
y debidamente registrados para su uso en 
Honduras, y presenta actualmente un total de 
489 nombres de productos. A veces el mismo 
producto quimico se registra con diferentes 
nombres comerciales, diferentes formulaciones, 
o difeientes concentraciones. Entre los "otros" 
productos se encuentran registrados el Lindano, 
ei Nuvan y el Endosulfan, y otros que no estdn 
registrados en otros paises. 

Cuadro 5.11 	 Importaci6n de Insecticidas 
y Nematicidas, 1986
 

Producto Kilogramos
 

Nernacur Gra 244.071
 
Temik 15g 145.909
 
Lividano 137.111
 

Tetone 2 136.525
 

Ethion 4E.C. 76.889
 
No especificados 502.690
 
Otros 587.766
 

Total 1.726.350
 

Fuente: Aguilar, Herling, 1988b. Diagn6stico sobre 
uso e Impacto de los Ptaguicidas en Amdrica 
Central: Caso de Honduras. Direcci6n de 

Investigaci6n Cientifica, UNAH. 

Cuadro 5.12 	 hmportaci6n de Ilerbicidas, 
1986 

Producto 	 Kilogramos
 

257.060
 
2,4-D-6 Amina 

Gramoxone 


237.846
 
160.762
Paraquat


Gesapax 500 fw 	 75.911
Round up 	 73.889
 

No especif-cados 115.927
 

Otros 265.235
 

Total 
 1.186.630
 

Fuente: Aguitar, Herring. 1988b. 
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Los efectos del uso no apropiado de 
plaguicidas no han sido observados hasta en 
afios recientes con casos de intoxicaci6n humana 
y en animales domesticos. Otros efectos, corno 
ser, la resistencia a ciertos plaguicidas, 
desarrollado a traves de varias generaciones de 
plagas, o Ia contaminaci6n de suelos, alimentos 
y aguas con los residuos quimicos son objeto de 
estudio tambien fuera de Honduras. 

Existe preocupaci6n mundial sobre los 
peligros asociados con la exposici6n cr6nica a 
plaguicidas y otros productos quirnicos por sus 
propiedades carcinogenicas, !eratogenicas, o 
efectos sistemicos. La contaminaci6n de aguas 
naturales afecta la reproductividad o creci
miento de especies acudticas. La contaminaci6n 
de los suelos afecta la actividad de su 
microflora, de manera que no se conocen at~n 
todos los efectos, pero es evidente que el abuso 
de las sustancias quimicas en la agricultura tiene 
impactos negativos en este sector y otros. 

Aspectos Institucionales 

El Sector Ptiblico Agricola esta compuesto de 
un numero de organismos aut6nomos y semi-
autonomos que, por su naturaleza, tienen 
libertad de accion, Io que ha resultado en un 
control menos riguroso por parte del Gobierno 
Central. La estructura para implementar las 
politicas necesarias para Ilevar a cabo el Plan 
Nacional de Desarrollo esti fragmentada y 
requiere coordinacion. El sector se caracteriza 
por mecanismos complejos pero inadecuados 
para la coordinacion de programas encaminados 
a impulsar el desarrollo y la ejecuci6n adecuada 
a nivel de cliente. 

El principal medio con que el Gobierno de 
Honduras podria desarrollar la agricultura es la 
organizacion del sector publico. Pero el 
principal obst0.culo para realizar dicho 
desarrollo es la misma organizaci6n del sector, 
ya que las diversas organizaciones que lo 
componen se manejan por si mismas de acuerdo 
a sus propios marcos de referencia, que algunas 
veces se interponen entre si. 

De las acciones recientes pareciera ser que 
el Gobierno ha decidido ampliar su liderazgo y 
papel guia en el qector, con la emisi6n del 
Acuerdo 177-9' -n el que se designa al 
Ministro de RL. is Naturales para que actue 
de Coordinador .; Sector Agricola. 
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Principales Instituciones del Sector 

Las instituciones claves para el desarrollo 
agricola son las siguieates: 

Secretarfa de Recursos Naturales (SRN) 

Las politicas de esta instituci6n estin orientadas 
en primer lugar hacia el apoyo de la produccifn
de alimentos bsicos con el objeto de alcanzar la 
seguridad alimentaria. Para el logro de esta 
politica se cuenta con el apoyo de organismos 
regionales e internacionales como CADESCA, 
CEE, AID Y FAO. 

La SRN orienta acciones encaminadas a la 
diversificaci6n de la producci6n tanto para 
consumo interno como para la exportaci6n. 
Para ello cuenta con el apoyo del Gobierno de 
Jap6n, la Federaci6n de Productores y 
Exportadores Agropecuai'ios de Honduras 
(FEPROEXAAIH). Asi misnio se realizan 
esfuerzos tendientes a conservar los recursos 
naturales en las ,reas forestales, pesqueras y 
mineras. 

Tambi~n es politica de la institucion velar 
por el desarrollo institucional. A este respecto 
se cuenta con el Acuerdo 177-88, el cual le 
asigna el rol de coordinador del sector agricola. 

Instituto Nacional Agrario (INA) 

Es la institucion encargada de dirimir los 
problemas relacionados con la tenencia de la 
tierra. Su Icy constitutiva la faculta para 
desarrollar acciones multisectoriales en 
beneficio del sector reformado. De esta 
manera, aparte de distribuir la tierra, desarrolla 
acciones en el campo de la promocion social y 
asistencia t~cnica en el area de la producci6n
de alimentos, agroindustria y proOjctos de 
exportaci6n. Uno de los importantes logros 
durante el afio 1988 Io constituye Ia entrega de 
11.285,39 hectireas a 113 grupos integrados por 
1962 socios en siete regiones. Asi mismo se 
conformaron 368 grupos o comitds femeninos, 
con un total de 4.846 socias activas. 

Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo 

Forestal (COHDEFOR) 

Es la instituci6n encargada de racionalizar el 
recurso bosque, y la protecci6n de las cuencas 
hidrogrdficas, de la agroind,,stria y de la 
comercializaci6r. Para ello cuenta con diversos 
programas relacionados con estos asuntos. 
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Entre las politicas implementadas por esta 
instituci6n que han tenido relativo 6xito estd el 
manejo de los recursos naturales pues se ha 
corroborado que durante iad6cada de los 80 los 
volimenes extraidos se han mantenido en los 
mismos niveles. Sin embargo, no ha podido 
poner en practica una estrategia que detenga ]a 
agricultura migratoria. 

En relaci6n al maneja de cuencas, aim 
cuando se realizan algunos esfuerzos, 6stos no 
han tenido la cobertura ni han sido suficiente-
mente efectivos, ya que es notoria la baja de 
los niveles y la sequedad de los rios en tiempo 
de verano. Ea cuanto a la agroindustria, la 
COHDEFOR haa acatado el Decreto deCOHDFORactadoel Dcret de 
Privatizaci6n del Gobierno de la Repblica., y 
se estin realizando los estudios necesarios para 
el traslado de ia Corporaci6n Forestal Industrial 
(CORFINO), y otras empresas de esta 
instituci6n al sector privado. 

En lo relativo a la comercializacion se est.n 
ejecutando algunas acciones con el sector 
privado. Sin embargo, el control contintma en 
poder de COHDEFOR. 

Instituto Hondurefio de Mercadeo 

Agricola (IHMA) 

La politica de esta Instituciomn es regular los 

precios de los granos basicos, tanto a nivel del 

productor como del consumidor, procurando la 

estabilidad de los mismos. Para el cumpli-
miento de lo anterior cuenta con el Programa 

de Silos y Bodegas Centrales y
de Manejo 
Rurales, con un programa de compra-venta de 
productos y tiene ]a facultad de exportar e 
importar alimentos bisicos. Ultimamente, y 
obligado por las dificultades financieras, el 
IHMA esti promoviendo un Programa de 
Certificados de Prendas y Almacenes de 
Dep6sitos en coordinacion con BANADESA y 
el Banco Central. Recientemente se prepar6 un
 
estudio sobre margenes de comercializacion. 

Instituto Hondureio del Caf6 (IHCAFE) 

La politica de esta instituci6n estd oriertada 
a regular la comercializaci6n de ia producci6n 
cafetalera y proporcionar los servicios de 
asistencia t6cnica en las diversas rases reque-
ridas por esta actividad. Para ello cuenta con 

diversos programas y proyePtos,como ser: el de 
Investigaci6n, Extensi6n, Caminos de Pene-
traci6n, Construcci6n y Manejo de Beneficios. 
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La eficacia de la politica de comercializaci6n 
se refleja en el cumplimiento del convenio 
suscrito con la Organizacion Internacional del 
Cafe (OIC) y la constante btsqueda de nuevos 
mercados. 

Instituto Hondurefio de Desarrollo del 
Cooperativismo (lIHDECOOP) 

Institucion que vela por el desarrollo del 

cooperativismo del pais, a yortanda un 70 pro 
ciento de sus esfuerzos fisicos y financieros al 
desarrallo de las cooperativas agricalas, 
forestales y pesqueras, para ello cuenta con 
progranas de organizacion, capacitaci6n ysupervisi6n admin ist rativa y contable. 

Programa de Tecnologia Rural (PTR)
 

El Programa de Tecnologia Rural fue firmado 
en agosto de 1979 (522-01057). Su prop6sito es 
mejorar el estado socioecon6mico de las familias 
pobres de fincas rurales y del pequefio 
empresario rural, proporcionindolcs tecnologias 
de poca inversion, desarrollada, aceptada y 
diseminada por el Programa. 

El PTR se origin6 en el Programa Agricola 
de ia Secretaria de Recursos Naturales 

Industrial En elpatrocinadoCentro do porDesarrolloAID en 1976. (CDI)1982 se 
convirtio en a agencia principal de sjecucin 

del Programa cuando varias agencias implicadas 
Una oficinadecidieron abandonar el Prog rama. 


especial para el PTR fue establecida en CDI.
 

A partir del mes de mayo de 1988 este 
prograrna pas6 a depender directamente del 
Ministerio de Economia. 

En los cuadros 5.13 y 5.14 se muestran varios 
aspectos presupuestarios. 

Cuadro 5.13 Presupuesto Modificado y 

Ejecutado de la Secretarfa de 
Recursos Naturales, 1985-1987 

Recursos Naturates 1985 1986 1987
 

_
 

Presupuesto 88,987,853 93,609,930 89,317,036
 
Ejecutado 65,032,463 78,774,116 70,330,917
 
Ramo recursos naturates (transferencios) 
Presupuesto 177,838,569 210,767,151 170,027,123 
Ejecutado 128,814,079 164,725,798 125,979,095 

Fuente: Departamento de Programaci6n y Presupuesto
 
DPS/SRN.
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Cuadro 5.14 Ejecuci6n Presupuestaria 
del Sector Agrfcola, 1985-1986 (mites 
de leopiras a precios constantes de 1978)
 

Instituci6n 	 1985 1986 

22,855
18,620
INA 


IHMA 	 13,640 33,127 

BANADESA 32,865 42,204
 

IHCAFE 22,859 26,091 

DIFOCCOP 1,224 1,126
 

INFOP 	 6,975 7,200 

COHDEFOR 61,350 59,406 

C D I 	 6,209 5,152 

TOTAL SECTOR AGRICOLA
 
AUTONOMAS 	 AGRICOLAS 163,742 197,161 
SECRETARIA DE RECURSOS
 
NATURALES 34,662 44,199
TOTAL SECTOR PUBLICO 198,404 241,360 

Fuente: 	 Informe de Consuttorfa IICA, CEPI, SRN, 
1987. Area InstitucionaL. 

Proyectos en Ejecucion de la Secretaria de 
Recursos 	Naturales 

a Pequefios
1. 	Proyecto de Financiamiento 

Productores de Granos Bsicos 
(PROGRABA). 

2. 	Reducci6n de Pdrdidas Post-Cosecha III 
Etapa. 

la Produccion
3. Programa de Fomento de 

Bovina y Sanidad Animal 
(PROFOGASA). 

4. 	Cooperativa de Productores Horticolas 
Empresariales (COPRHOE). 

5. 	Desarrollo Rural Integral del Departa-
mento de Santa Bdirbara (PRODESBA). 

6. 	Programa de Desarrollo Rural Multi-
seccorial Marcala-Goascor,5 n 
(MARGOAS), I1 Etapa. 

7. 	Ejecucion de Nicleos del Proyecto de 
Desarrollo Rural Integrado de ]a 
Sub-Region Yoro (DRI-YORO), 11 Etapa. 

8. 	Proyecto de Reforzamiento a la Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Integrado 
(Proyecto NA/82-14). 
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9. 	 Modelo de Desarrollo Integral en Cornuni
dades Agricolas (MODICA). 

10. 	 Proyecto de Cooperaci~n al Desarrollo 

Indigena 	de Yoro (PROCOINY). 

II. 	 Proyecto de Desarrollo Local La Paz,
Intibuca. 

12. 	 Desarrollo Ag, icola del Valle de Guayape. 

13. 	 Proyecto de Manejo de los Recursos 
Naturales. 

14. 	 Manejo y Desarrollo de la Reserva de la 
Biosfera del Rio Plit,-no. 

15. 	 Desarrollo de Riego. 

16. Plan 	Nacional de Riego y Drenaje. 

17. 	 Rehabilitacion, Anipliaci6n y Consoli
dacion de los Distritos de Riego Las 

Flores, Selguapa y San Sebastidin. 

18. 	 Inventario Minero Nacional. 

19. 	Comunicacion para la Transferencia de 
Tecnologia en la Agricultura (CTTA). 

•Proyectos en Ejecucion dei l1,.A 

1. 	lncorporaci6n de la Mujer al Proceso 
Productivo y Consolidaci6n de Grupos del 
Sector Reformado. 

2. 	Consolidacion de la Reforma Agraria en 
el Sur de Honduras. 

3. 	Titulaci6n deTierras. 

4. 	 Rehabilitacion de Plantaciones de Citricos 
en 	el Bajo Aguin. 

5. 	Reforzamiento de las Actividades de 
Extension Piscicola del Departanento de 
Santa Brbara. 

* 	 Proyectos en Ejecuci6n de COHIDEFOR 

1. Madelefia 

2. 	Mejoramiento Gendtico de los Bosques en 
Honduras 

3. 	Desrrollo Forestal de Honduras 

4. 	Protecci6n del Bosque Latifoliado 
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5. 	Desarrollo del Sistema Industrial, 
Forestal, Energ~tico, Social. 

Proyectos en Ejecuci6n de IIINIA 

1.Proyecto Centros Rurales de Almace
namiento. 

2. 	 Proyecto Silos Rurales de Honduras. 

3. 	Programa de Compra-Venta de Granos 
Bt'sicos 

Descripci'n de Algunos Proyectos 

* 	 Proyecto Desarrollo Rural Integrado del 
Departamento de Santa Bgrbara 
(PRODESBA) 

El proyecto es una inversi6n de naturaleza y 
alcances multi-sectoriales, y comprende, 
entre otros, los siguientes componentes: 
investigaci6n agropecuaria, organizaci6n 
social y extensi6n agropecuaria; caminos, 
salud, comercializaci6n y acopio; asi como 
capacitaci6n, los cuales serin ejecutados por 
las siguientes instituciones: Secretaria de 
Recursos Naturales; Secretaria de Salud 
Ptiblica y Asistencia Social, Secretaria de 
Comunicaciones, Obras Publicas y Trans-
porte; Instituto Hondurefio de Mercadeo 
Agricola (IHMA); Instituto Nacional de 
Formacion Profesional (INFOP); Direcci6n 
de Fomento Cooperativo (DIFOCOP); 
Instituto Nacional Agrario (INA); Secretaria 
de Planificacion, Coordinacion y Presupues-
to (SECPLAN) y Banco Nacional de 
Desarrollo Agricola (BANADESA). El 
Prrjyecto Rural pretende lograr un desarrollo 
integral de la zona mediante la accion 
coordinadora de las instituciones 
mencionadas anteriormente. El costo total 
de 	esta inversion es de L 61.138,2. 

Proyecto de Desarrollo Rural 
Multi-Sectorial Marcala-Goascorin 
(MARGOAS II). El proyecto comprende dos 
componentes: 

(1) Un componente que comprende la micro-
planificacion que contempla: Servicios 
Agropecuarios Rurales (SAR), Red Vial 
(carreteras), Redes B'isicas (acueductos), 
Salud y Saneamiento Ambiental y Maes
tros y Desarrollo (MAD). 
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(2) Un componente basado en la nacropla
nificaci6n que incluye: Organizaci6n 
Campesina, Capacitaci6n de J6venes. El 
costo total del proyecto es de 27 millones 
de 	lempiras. 

Ejecuci6n de Nficlcos dcl Proyecto de 
Desarrollo Rural Integrado de la Sub-rcgi6n 
Yoro (DRI-YORO 11) 

El proyecto en su primera etapa consistia en 
tres fases de ejecucion de acciones. Una 
inicial, denominada Nicrorealizaciones, una 
segunda fase constituida por la Ejecuci6n de 
Nucleos (1983-1985), y una tercera, que 
vendria a ser el Proyccto Definitivo. 

En 	la segunda fase se pretende concretizar 
act.:ones simultzineas que conllevan al 
mejoramiento de las condiciones de vida pjr 
rnedio del montaje de los ncleos, los cuales 
son una reducida drea situada dentro del 
imbito geogrifico del proyecto en donde se 

concentranesfuerzos integrales, involucrando 
a ia mayor parte de las instituciones del 
sector publico. 

El costo total de esta inversion es de L 15 
millones. 

Proyecto de Reforzamiento de la Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Iutegrado 

El 	 proyecto esta dirigido al desarrollo y 
reforzamiento de las actividades de la 
reforma agraria en el area de Danli, (Valle 
de 	Jamastrin, Valie de Oropoli, Altiplano de 
Danli, El Paraiso, Alauca, Moroceli y 
Teupasenti), convemplndose actividades de 
extensi6n agricola para beneficiar al sector 
refor'nado y no reformado, agrupados estos 
ttimos en comites agricolas locales y 
productores independientes. Tambi~n 
incluye la construccion de la infraestructura 
b-sica de los trabajos de riego y drenaje y la 
aplicacion de medidas dirigidas al mejora
miento del sistema de mercadeo agricola, y 
el otorgamiento de creditos agricolas a fin de 
asegurar un autoabastecimiento de granos 
bdisicos y d otros rubros de producci6n. 

El costo total del proyecto es de L 31,2 
millones. 

Proyecto Desarrollo Loc.l La Paz-lntibucA 

El Proyecto de Desarrollo Local La 
Paz-Intibucd est encaminado a buscar 
soluciones a los problemas que actualmente 
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enfrentan los pequefios productores (menos 
de 10 ha) y los grupos de la reforma agraria 
que existen en la zona. Estos problernas se 
solventarn dando apoyo a los beneficiarios 
en los aspectos de produccion, educacion y 
salud. La parte productiva se apoyara 
mediante programas de crdito, extension, 
investigacion, regularizacion agraria, riego, 
diversificacion de la produccion y 
comercializacion, a traves del fornento de 
cultivos de altura, conservacion del agua y 
suelos, reforestacion y drenaje. Asimisno se 
beneficiari a las artesanias y a las pecquefias 
industrias que actualmente funcionan en el 
drea del proyecto. 

En el campo de la infraestructura se 
construiran caminos de penetracion y se 
mejoraran los existentes, tratando de utilizar 
al mdiximo ia mano de obra local. Asimrismo 
se fomentard la construcci6n de centros 
comunales y agencias de extension. 

Con respecto a la salud, se reforzaran los 
programas de control sanitario; control de 
vectores, contratacion de personal medico y 
control de enfermedades, y la construcci6n 
de centros de salud como Cesamos y Cesares. 

El 	costo total de esta inversi6n es de L 43,8 
millones. 

Programa de Fomento de la Producci6n 
Bovina y Sanidad Animal (PROFOGASA) 

El proyecto esta constituido por tres 
subprogramas: 

Subprograma de Fomento a la Produccion 
Bovina. Dirigido hacia el establecimiento de 
sistemas de investigacion pecuaria aplicada 
y el desarrollo de una programacion de 
asistencia tecnica basada en tecnologias 
apropiadas de adaptaci6n practica. 

Subprograma de Sanidad Animal. 
Encaminado a desarrollar un programa de 
control de la garrapata y torsalo; intensificar 
las campaiias de control de erradicacion de 
la 	tuberculosis y brucelosis bovina; reforzar 
el sistema preventivo de enfermedades 
ex6ticas a nivel de puestos de fronteras para 
brindar asistencia tcnica sanitaria y 
zootdcnica. 

Subprograma de Capacitacion y Cooperacion 
Tecnica. Destinado a capacitar y adiestrar a 
profesionales y tecnicos de la Direccion 
General de Ganaderia de la SRN, asi como 
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a los productores benc-ficiarios en materia 
tecnica yoperativa, en tecnologias mejoradas 
de produccian, produccion pecuaria y en 
sanidad animal. 

El costo total de este proyecto es de L 22,6 
millones. 

Proyecto De.arrollo de Riego 

El prop6sito del proyecto es mejorar la 
productividad y producci6n de los agricul
tores, proporciondndoles tecnologias de riego 
y asistencia tecnica en la finca. 

El costo total de esta inversion es de L 62,9 
millones. 

Proyecto Manejo de Recursos Naturales 

El proyecto consiste en un programa de 
desarrollo de recursos natuitles y comprende 
los siguientes componentes: 

Politica y planificaci6n respecto de los 
recursos naturales y al uso de la tierra. 

* 	 Obtencion y an.lisis de informaci6n sobre 
recursos naturales. 

* 	 Manejo de cuencas orientadas al 
fortalecimiento de los recursos naturales. 

El costo total de este proyecto es de L 43,6 
millones. 

Andilisis Institucional 

La coordinacion de los organismos de la 
administraci6n pt~blica en ia prestaci6n de 
servicios esti enmarcada en las estrategias y 
politicas de esas instituciones. Cuando existe 
duplicacion de funciones, exceso de 
burocratizacion, e indefinici6n o ambig~edad 
en las politicas, los principales afectados son los 
productores y el sisterna productivo en general. 
Se exponen los siguientes obstaculos: 

lnexistencia de una estrategia glabal c 
integrada de entrega de servicios con la 
participacion directa de todas las partes 
involucradas en el proceso. 

La prestaci6n de servicios al agricultor se ve 
dificultada seriamente por la politica 
conflictiva descoordinada y por la guia 
operacional a nivel nacional. 
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La medici6n de las metas, actitud y 
comportamiento individual de las tres 
instituciones claves: la Secretaria de 
Recursos Naturales (SRN), el Instituto 
Nacional Agrario (INA) y el Banco Nacional 
de Desarrollo Agricola (BANADESA) no 
t~e-aden muchas veces a lograr la meta 
nacional de incrernentar el ingreso de los 
agricultores. 

" 	 El acceso del agricultor a los recursos y la 
flexibilidad operacional estan severamente 
limitados por sistemas y procedimientos 
engorrosos a nivel nacional y por la falta de 
autoridad para coordinar y ejecutar 
operaciones tanto a nivel nacional como a 
nivel de campo. 

" 	 La organizacion actual del sector esizi 
fragmentada; hay duplicacin de funciones, 
jurisdicciones no bien definidas, duplicacion
y 	 competencia en las estru,:turas deleemethumaa en as prlfraion delelemento humano, y la proliferaci6n de 
entidades autonomas con propositos 
especiales. reduce la autoridad del Gobierno 
Central sobre el sector. 

" 	Las restricciones gerenciales y 
administrativas a nivel nacional afectan 
particularmente a los tres organismos 
principales: SRN, INA y BANADESA, y 
reducen seriamente la habilidad de estos para 
operar con la maxima eficiencia. 

Las medidas institucionales para poder 
ayudar al Gobierno Central en sus esfuerzos por 
mejorar el sector agropecuario serian las 
siguientes: 

" 	 Asegurar que las organizaciones sectoriales 

tengan a nivel de campo la autoridad y los 
medios para Ilevar a cabo sus responsabili-
dades. 

* 	 Asegurar el liderazga yia autoridad a nivel 
nacional en ia ejecucion de paliticas ydel 
plan de desarrallo. 

" 	Mejorar el sistema de politicas a nivel 
nacional. 

Reformularla organizacion del sectar de 
desarrollo agricola y asegurar ya 
compatibilidad con las metas del sector y el 
desempeiio efectivo. 

* 	 Eliminar los obst,'cuios gerenciales y 

administrativos que reducen la entrega de los 

servicios de desarrollo. 

* 	 Mejorar los programas para el desarrollo de 
recursos humanos. 

0 	Mejorar las politicas y metas del sector. 

Resumen y Conclusiones 

La informaci6n sobre el uso actual de la
tierra esta desactualizada. 

* 	 El area de bosques ha disminuido, dado que 
se ha expandida la frontera agrapecuaria en 
meis de un millon de hectareas. 

* 	 Es urgente realizar (continuar) los estudios 

de uso actual y capacidad de uso de la tierra 
para ordenar Ia produccibn agrapecuaria. 

.	 Es necesario realizar estudios edafol6gicos 
para conformar el mapa de suelos del pais. 

.	 La producci6n agricola ha aumentado y el 
area ha disminuido, supuestamente por el uso 
de algunas tecnologias. 

* 	 El incremento de la ganaderia ha estado 
acompafiada del incrernento del area, pero la 
produccion no es sustantiva. 

* 	 La estructura agraria actual es un obstculo 
para el desarrollo. 

* 	 El 69 por ciento de las tierras corresponden 
a propiedades de tamafno medio, lo cual 
limita la aplicacion de la Ley de Reforma 
Agraria por la situaci6n de los hechos 

agrarios. 

* 	 Nis de 125.000 familias campesinas explotan 
fincas familiares de subsistencia (2 ha). 

Los cultivos destinados a la exportaci6n son 
los que utilizan tecnologias mais avanzadas, 
para Iocual cuentan con su propio sistema 
de asistencia t~cnica especializada. 

* 	 La coordinacion de los organismos de la 
administraci6n publica en la prestaci6n de 
servicios esta enmarcada en las estrategias y
politicas de esas institucione3; cuando existe 
duplicacion de funciones, exceso de burocra
tizaci6n, e indefinici6n o ambigiiedad de las 
politicas, los principales afectados son los 
productores y el sistema productivo engeneral. 
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* 	 Inexistencia de una estrategia global e 
integrada de entrega de servicios con la 
participaci6n directa de todas las partes 
involucradas en el proceso. 

" 	 La medicion de las metas, actitud y 
comportamiento individual de las tres 
instituciones claves; Secretaria de Recursos 
y Naturales (SRN), el Instituto Nacional 
Agrario (INA), y el Banco Nacional de 
Desarrollo Agricola (BANADESA), no 
tienden muchas veces a lograr la meta 
nacional de incrementar el ingreso. 

" 	 El acceso del agricultor a los recursos y la 
flexibilidad operacional estan severamente 
limitados por sistemas y procedimientos 
engorrosos a nivel nacional y la falta de 
autoridad para coordinar y ejecutar 
operaciones combinadas, tanto a nivel 
nacional como a nivel de campo. 

Recomendaciones 

*Realizar urgenternente las investigaciones 

que permitan generar el mapa de suelos de! 
pais en el que se combinen las conveniencias 

economicas del desarrollo con las necesidades 
de 	la conservacion ecologica. 

" 	 Realizar a mediano plaza coma minima, 

estudios de cobertura y uso actual de la 
tierra en las areas donde no se han 
efectuado, y actualizar las ya existentes. 

Delegar responsabilidades a una sola 
institucion, en este caso a la Direcci6n 
Ejecutiva del Catastro para realizar dichos 
estudios (U. Actual y Suelos). 

" 	 Apoyar en todo sentido, es decir, 
logisticamente y econ6micamente, a la 
instituci6n responsable de estos estudios. 

" 	 Adoptar nuevas tecnicas que permitan la 
obtencion de informaci6n a corto plazo y a 
bajo costo. 

" 	 Poner toda ia informaci6n al alcance del 

ptiblico. 
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- Uniformar los simbolos para el uso 
cartogrfico y los informes tdcnicos. 

0 	Finalizar el mapa ecologico, que hasta ahora 
tiene unicamente siete departamentos. 

* 	 Realizar una verdadera reforma agraria que 
no s6lo formule politicas desarrollistas sino 
que Ileve a una verdadera dotacion de tierras 
con crdditos y obras de infraestructura. 

0 	Regular el trasiego comercial de los 
productos agroquirnicos, aplicando la ley a 
aquellos que la violen. 

0 	Desarrollar las tecnologias nacionales, 
evitando de esa manera destinar recursos a 
tecnologias importadas que no se adecuan a 
la realidad del pais. 

0 	Uniformar y oficializar la metodologia 
participatoria de capacitacion. 

Identificar las necesidades reales de 
capacitaci6n de los productores del campo. 

* 	Estructurar y ejecutar planes de capacitaci6n
para profesionales que se relacionan con el 
productor agricola. 

- Organizar a los productores rurales en 
modalidades efectivas para el desarrollo y 

facilitacion de los servicios estatales. 

- Capacitar al productor rural en el uso de 
tecnoIogias apropiadas para el 
aprovechamiento racional e integral de los 
recursos.

0 	Asegurar que las organizaciones sectoriales 
tengan a nivel de campo la autoridad y los 
medios para Ilevar a cabo sus 
responsabilidades. 

& 	Asegurar el liderazgo y la autoridad a nivel 
nacional en la ejecucion de politicas y del 
plan de desarrollo. 

0 	Reformar la organizaci6n del sector de 
desarrollo agricola y asegurar la 
compatibilidad con las metas y el desempeiio 

efectivo. 
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Cuadro 5.15 Inportaci6n de Insumnos Agrfcolas por Rubro, 1980-1987 

1980 1981 1952 


Descripci6n Votumena Valor Volumer. Valor Voiumen Valor 


SemilLa por
 

siembra 375.00 4,681.78 832.31 724.69 348.96 237.21 


FertiLizontes 608.00 15,330.58 68,620.81 16,717.11 53,145.93 12,737.31 


Insect icidas-nema

ticidas 2,195.67 4,588.46 2,112.92 5,134.26 2,785.07 4,964.08 


Fungicidas 2,658.10 9,972.32 3,747.24 12,117.83 3,787.52 14,377.44 


Herbicidas y adhe
rentes 915.08 2,906.38 1,610.93 4,841.02 1,568.28 4,086.58 


1984 1985 1986
 

Descripci6n Volumena Valor Votumen Valor Volumen Valor 


Semiltla por 

siembra 449.69 4,606.18 426.91 340.10 675.50 1,511.90 


Fertilizantes 101,723.60 20,140.82 58,711.76 12,301.80 89,400.70 1,755.50
 

Insecticidas-nema
ticidas 2,149.99 5,578.17 1,560.10 3,762.79 0.00 0.00 


Fungicidas 4,335.76 13,136.39 5,833.19 11,593.22 9,705.33 15,880.00 


Herbicidas y adhe

rentes 1,379.09 1,617.97 1,357.74 8,556.80 1,186.60 4,091.80 


a El votumen se define en miLes de kilos, eL valor (CIF) en miles de lempiras.
 

1983
 

Volumen Valor
 

577.12 679.07
 

80,531.99 15,692.51
 

2,153.81 6,286.09
 

4,587.61 11,282.60
 

1,496.03 5,001.91
 

Valor
 

0.00
 

4,432,574.00
 

12,258,064.00
 

4,223,824.00
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http:1,186.60
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http:2,658.10
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Anexo 5 

Marco L6gico de los Recursos Agropecuarios 

Causas 

Probtema deL Problema 

1) 	Coordinaci6n 1) Ausencia de una poLftica 
Institucionat real para ta coordinaci6n 

del sector pblico 	agrfcola 
(no hay definici6n de qui~n 

come y cuando) 


2) Degradaci6n 	 1) Ausencia de mapas ndafo[6- 

deL suelo 	 gicos que permitan 

zonificar Las actividades 
agropecuarias segn las 
capacidades de usa de Los 
suelos 

3) Uso de pLagui- 1) Desconocimiento casi total 

cidas det usa y manejo seguro de 


Los plaguicidas 


2) 	ComerciaLizaci6n sin con-

trot de dichos productos 


4) Usa Actual de 1) Uso indebido de ta tierras 

La Tierra 


2) Ausencia de una ley de usa 

de ta tierra de acuerdo a 


su aptitud
 

3) 	Mata distribuci6n de ta 

tierra 


Irmpactos 

Ambientales 

1) 	 Cada instituci6n elabora 
sus planes de acci6n sin 
tomar en cuenta et inpacto 
ecol6gico que se desprer'ie 
de La actividad 

1) 	Reducci6n de caudates en 

[as cuencas hidrogrdficas 

por sedimentaci6n
 

2) 	Baja producci6n agricoLa 

en los cultivos por 

degradaci6n de La 


fertilidad de los suetos 


1) Degradaci6n de los suelos, 1) Educar y capacitor aL
 

Atternativas
 
de 	Manejo 

1) 	 Definir a nivel general 
cuaL es el rot de coda 
instituci6n, y su especi
ficidad de tas Leyes 

1) 	Mapeo y ordenamiento de
 
Las cuencas hidrogr6ficas
 

2) Fomentar Los sistemas de
 
cultivo tendientes a
 
conservar los sueLos y Las
 

aguas
 

contaminaci6n de aguas y 

desequilibrio ecol6gico en 

La flora y fauna 


2) Intoxicaci6n de La 

pobLaci6n humana 


1) Degradaci6n del 	sueLo 


2) 	Deforestaci6n y 

aniquitaci6n de La fauna 


3) Incremento de La 

agricuttura y ganaderia de 

Ladera 


4) Degradaci6n de Los bosques 


5) 	Reducci6n en La producci6n 

par degradaci6n de los 


suelos (fertilidad) 


6) 	Mala calidad de vida del
 
camfpesino
 

agricultor en el manejo y
 
uso seguro de Los
 
ptaguicidas
 

2) 	Regular y controLar el
 
ckxi.=rLio interno y externo
 
de Los plaguicidas
 

3) Incentivar el usa de
 
control ffsico y biol6gico
 
de 	pLagas
 

1) 	Promulgar una ley del usa
 
de tierra de acuerdo a La
 
capacidad de usa de los
 
suelos
 

2) 	Ordenar [as actividades
 
agropecuarias bas6ndose en
 
eL numeral anterior
 

3) Realizar una verdadera
 
reforma agraria y forestal
 
que permita eL acceso en
 
forma ordenada a los
 

recursos
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Anexo 5 continuado
 

Causas 

Problems del Problemsa 

5) 	Distribuci6n 1) Ausencia de una verdadera 

de ta tierra reforms agraria y forestal 


6) Tecnotogfa 1)	Fatta de una tecnoogfa 

apropiada a las necesidades 

del pafs 


2) 	No existen incentivos at 

estudio de las tecnologfas 

ancestrales 


3) 	 Dependencia tecnol6gica 

7) Capacitaci6n y 1) Insuficiente y deficiente 
transfcrencia 	 capacitaci6n t cnica at 


agricultor pequeFio y 

mediano por parte de los 

extensionistas del Estado 


2)	No existe un ordenamiento 

de Las regiones en que se 

brinda extensi6n agrfcola
 

3)	Transferencia de 

tecnologfas no apropiadas 

a tas caracterfsticas 

de cada regi6n
 

Impactos 

Anientates 

1) Presi6n sobre los recursos 
naturaLes principalmente 
del bosque por parte de 
pequefios agricuLtores y 
ganaderos (minifundio) 

2)Desorden ecoL6gico y social
 

I)	Alteraci6n de Los sistemas 

ecol6gicos 


1) 	Degradaci6n aceterada de 
los recursos naturales a 

causa de Iaapticaci6n de 

tecnologfas inapropiadas
 

Atternativas
 
de 	Manejo 

1) 	Reatizar una verdader'a 
reforma agraria y forestal 
que permita en forma 
ordenada el acceso a Los 
recursos 

1)	Fomentar y desarrotlar
 
tecnologfas aptas a
 
nuestra realidad
 

2)	Estudiar cuidadosamente
 
tecnologfas importadas
 
antes de apt icarlas
 

1) Mejorar La actitud 	y 
capacitaci6n de los 
extensionxistas agrfcolas
 

2) Caracterizar Las regiones
 
o zonas donde se va a 
brindar (or servicios de 
extenci6n 

3)	Practicar Ia transferencia
 
de tecnotogfa correcta de
 
acuerdo a Las
 
cara terfsticas naturales
 
y,sociales de las zonas
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CA, 
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-

/A 

41 

6.1 Extracci6n de madera para exportaci6n en las tierras bajas del bosque iluvioso de la Reserva de 
la Bi6sfera del Rio Piatano (foto por Jim Barborak) 
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6 Recursos Forestales
 

Descripci6n de los 

Recursos Forestales 

Tierras de Vocaci6n Forestal 

La topografia de Honduras es sumamente monta-
fiosa y accidentada, con fuertes pendientes y 
suelos predominantemente delgados y recientes. 

Hasta la fecha no existe un estudio cornpleto 
sobre la clasificaci6n de las tierras por su aptitud 

Segun el Estudio de Clasifi-o capacidad de uso. 
caci6n de Tierras de Honduras, elaborado por el 
Ministerio de Recursos Naturales en coope-
raci6n con la OEA en 1962, cerca del 80 por 
ciento de las tierras son de vocaci6n forestal. 

El estudio antes mencionado no incluye el 
Departamento de Gracias a Dios, considerado, 
sobre todo, de vocacion forestal. Estudios 
parciales del Catastro Nacional y la COHDEFOR 
confirman las cifras mostradas en el Cuadro 6.1; 
tal es el caso de la cuenca hidrogrdfica de El 
Caj6n, donde mas del 70 por ciento es de 
vocaci6n forestal. 

Cobertura Forestal 

En 1964 la FAO hizo un inventario forestal a 
hechonivel nacional. Desde entonces se han 

varios inventarios locales, pero el inventario 
nacional no se ha actualizado. En 1986 COHDE-
FOR, en base a los inventarios locales y otros 

datos propios de la instituci6n, estim6 la cobertura 

forestal, [a cual se presenta en el Cuadro 6.2. 

La disminuci6n de la cobertura forestal es 

notoria y representa, sin duda, el mayor problema 
que enfrenta el pais, especialmente en las zonas 
de bosques latifoliados, donde la tasa de 
destrucci6n anual es de alrededor de 64.500 
hectareas, segun estimaciones de la COI-DEFOR. 

En los bosques de pino, no obstante una tasa 
anual de destrucci6n del orden de 15.500 

hectdreas, el problema es mds notorio debido a ia 
disminucion acelerada de las reservas de madera 
comercial y la degradaci6n del recurso, ya que el 
96 por ciento de toda la producci6n del pais 
proviene de los bosques de pino. 

Produccin Forestal 

La producci6n forestal del pais ha disminuido 
considerablemente en los uiltimos afios, especial
mente la madera aserrada y ia resina de pino. Las 
razones para esta disminucion son, entre otras: 
disminucion de las reservas de bosques comer
ciales, la politica de manejo forestal, y en el caso 
de la resina de pino, la baja de los precios de la 

colofonia en el mercado internacional. 

El aprovechamiento de la madera en rollo 
durante 1988 fue del orden de los 913.000 m3, de 
los cuales 858.700 corresponden a madera de pino 
para aserrio, mientras que la madera de color o 

m sealatifoliados apenas represento 39.400 3' o el 
4,3 por ciento. 
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Cuadro 6.1 	 Clasificaci6n de Tierras y Suelos 

Superficie
 

SfimboLo Tipo de Unidad 

AB-AA 	 Atuviates bien drenados 

Atuviates sin diferenciaci6n
 

AP Arena y ptaya 


MS Metam6rficos o sedimentarios 

VP Votcanicos profundos 


VS Volcanicos someros 
M Ci~naga y pantano 
1 Terrenos ptanos 
2 Terrenos ondutados 
3 Terrenos atocnvidos 
4 Terrenos quebrados 

Total sin Depto. Gracias a Dios 


(ki) % Uso Recomendado 

6.782 7,1 Agricuttura - pastos 

33Z 0,4 Cocales 
3.015 3,2 Forestal 
2.266 2,4 Forestat/agricota 

9.210 9,8 Forestal 
1.262 1,3 Manglares 
5.381 5,7 Agricuttura/pastos 
2.897 3,1 Agricuttura/forestat 
5.680 6,1 Fo-estal/agro-forestat 
57.038 60,8 Forestal 

9!.864 100% 

Fuente: Adaptado de Estudio de Ctasificaci6n de Tierras de Honduras. Ministerio de Recursos Naturkles/OEA,
 
1962.
 

Cuadro 6.2 	 Estimaci6n de ]a Superficie 
de Bosqucs, 1986 

Tipo de Bosque 


Pino Comerciat 
Pino no Coerciat 

Subtotal pine 


Latifotiados 

Total 

1988. Mesa Redonda.Fuente: COHDEFOR. Enero 
Participacion Internacionat en e 

DesarroLto Forestal de Honduras. 
Tegucigalpa, Honduras. 

La produccion de 1988, sin embargo, solo 
representa 78 por ciento y 82,5 por ciento, 
comparada con la de los afios 1977 y 1978, 
respectivamente. El Cuadro 6.3 muestra la 
produccion de 1988 por region forestal. 

Durante 1988 operaron 90 aserraderos: 34 de 
banda y mtiltiples y 56 circulares, alcanzando una 
produccion de 300.472 m3 los aserraderos de 

-banda y multiples (71,6 por ciento) y 119.104 mn 
los aserraderos circulares o sea el 28,4 por ciento. 
La produccion de madera aserrada de 1988 
apenas representa el 68,1 por ciento en 
comparacion con la de 1978. 

La madera para uso energetico sigue ocupando 
el primer lugar, y el consumo de lefia incide en 
la deforestaci6n. Estimaciones realizadas por la 

Suerficie Porcentaje
 
(ha) 

1.004.500 20 
1.392.200 27 
2.396.700 4aserrio 

2.654.300 53 

5.051.000 100 

La 

COIIDEFOR i:,dican que Ia produccion y consumo 
total de lefla para uso don(stico es de alrededor de 
5 millones de metros cubi -os. 

Si tomamos en cuenta el con3umo domtstico e 
industrial de lefia, la cifra se eleva a 5,6 millones 
de m' por afio, 5,6 veces rneIs que el consumo de 
madera en rolko utilizada por la industria de 

para la produccion de madera aserrada, 

estimado en 1,0 millon de in'. 

Lo anterior pone de manifiesto que el problema 
de la deforestacion en el pais se ha originado
sobre todo par las operacianes de extruccion dele 
lefia y la agricultura migratoria, y en menor 
cuantia por las cperaciones de la industria de 
aserrio.
 

Cab, dstacar que la produccion controlada de 
lefia de 24.772 toneladas mdtricas por aflo 
corresponde a parte de lo que se consume, ya que 
la mayor parte de la produccion es de 
autoconsumo, para cocinar alimentos o para 
pequefias producciones artesanales. 

Cabe destacar que la producci6n controlada de 
lefia de 24.772 toneladas mdtricas por aflo 
corresponde a parte de lo que se consume, ya que 
la mayor parte de la produccion es de 
autoconsumo, para cocinar alimentos o para 
pequefias producciones artesanales. 

Segun SECPLAN, el consumo industrial de lefia 
es del orden de los 483.000 m3 . El Cuadro 6.4 
presenta un desglose del uso de lefia por rubro de 
produccion. 



138 	 Perfil Ambiental 

Cuadro 6.3 	 Aprovechamiento Forestal por Regi6n Seg6n Tipo de Productoa, 1988 
31 m(mites de 

Regiones Coniferas Latifoliadas Total
 
Forestales Aserrio Otrosb Total (aserrio) (C + )
 

Fco. Morazbn 139,0 2,2 141,2 1,0 142,2 
Otancho 341,3 O,1 341,4 11,8 353,2 
Comayagua 85,8 5,1 90,9 0,3 91,2 
EL Paiafso 101,3 - 101,3 0,6 101,9 
Yoro 96,3 1,8 98,1 2,8 100,9 
Nor-Occidentat 52,3 5,6 57,9 2,0 59,9 
Cop6n 42,5 0,1 42,6 0,2 42,8 
La Mosquitia 0,2 0,2 0,0 0,2 
Latifotiada - - - 20,5 20,5 

Total 	 858,7 14,9 873,6 39,4 913,0
 

a Segun licencias otorgadas por COHDEFOR. 
b IncLuye tuncas y pitotes. 

Fuente: 	 Depto de Planificaci6n. COHDEFOR, 1989. Anuario Estadistico.
 

Cuadro 6.4 	 Consumo Industrial de Lefia, 
1988 

Tonetadas 
Descripci6n 1986 M3/Afio 

Tejeras 2.800 46 
Industria fabrit 9.200 15.327 
Cateras 19.500 32.498 
Ladrithtras 26.300 43.815 
Panader is 32.500 54.145 
Satinerds 39.200 65.335 
Beneficios de raf6 44.900 74.803 
Trapiches 46.200 76.969 
Tabaqueras 69.00n 114.995 

Total 289.600 482.553 


Fuente: 	 COHDEFOR. Enero 1988. Mesa Redonda. La 
Participaci6n Internacional en el 
Desarrotlo Forestal de Honduras. 
Tegucigalpa, Honduras. 

La producci6n de resina de pino, (PiniusooLara P.caibae) esdl de los 25.000 
oocarpa y P. caribaea) es del orden de los 25.000 
barriles por ado. En los Oltimos 12 afios ha 
mostrado una tasa decreciente del 3,1 por ciento 
alcanzando un miximo de 64.260 barriles en 1981 
y un minimo de 24.126 en 1985. 

Otros productos en menor escala son el aceite 
de liquidambar (Liquidamhar stvraciflua), Iatex 
de tuno (Puolsenia arnata), semillas de pino, 
especialmente de P. caribaea,ciscara de mangle 
para curtiembre y rroductos menores de madera 
tales coma: tuncas, postes, pilotes, carbon y 
durmientes. 

El Cuadro 6.5 muestra la produccion de semillas 
de pino en el Banco de Semillas de ESNACIFOR; 
la mayor parte de la producci6n es para 
exportacion. 

Cuadro 6.5 

Ao 


1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Producci6n de Semillas 
Forestales por Afio, 1977-1988 

Cantidad
 
(kq)
 
963
 

2.202
 
2.234
 
1.252
 
1.023
 
2.176
 
3.521
 

739
 
909
 
921
 

2.749
 
1.708
 

Fuente: 	 COHDEFOR. Enero 1988. Mesa Redonda. La
Participaci6n Internacionat en el Desarrotlo 
Forestal de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. 

Exportaci6n de Produetos Forestales 

La exportaci6n de madera aserrada y sus derivados 
ha disminuido ostensiblemente en los tiltimos a-ios, 
pasando de 90 millones de pies tablares en 1985 a 
74 millones en 1988. Lo anterior se debe tanto a 
la baja de la producci6n nacional como al aumento 
de ia demanda irterna y a la transformaci6n por 
parte de la indusria secundaria (Cuadros 6.6 y 
6.7). 



Perfil Ambientrl 	 139 

Cuadro 6.6 Valor Exportado de Madera Aserrada por Ao, Seg6n Mercados 

(miles US$ - FOB)
 

Afios Total Ca,"ibe Europe 


1977 47.19 3 28.280 11.770 

1978 21.131 10.357 6.733 

1979 42.024 29.725 12.640 

1980 36.455 17.285 12.521 

1981 43.134 24.776 10.245 

1982 45.811 28.090 8.549 

1983 40.700 27.648 10.110 

1984 31.680 20.851 7.034 

1985 30.187 19.080 6.996 

1986 27.743 17.814 7.586 

1987a 34.250 19.796 9.145 

1988a 28.413 15.321 8.585 


a Estimaci6n.
 

Fuente: 	 COHDEFOR, 1989. Anuario Estadfstico. 


Cuadro 6.7 	 Exportaci6n de Productos 
Secundarios por Mercados, 
1985-1988 (miles u - FOB) 

1987 	 19881MERCADOS 	 1985 1986 


TOTAL 10.034 10.73M 18.374 20.835 
EE.UU. 7.425 8.507 14.683 16.672 
CENTROAMERICA 1.821 1.383 2.311 2.521 
CARIBE 252 250 535 582 
EUROPA 485 569 811 1.060 
AMERICA DEL SUR 51 25 34 0 

a Estimaci6n. 

Fuente: 	 COHDEFOR, 1989. Anuario Estadfstico. Depto.
 
Planificaci6n.
 

No obstante, 	 en los tltimos 3 afios las 
se
exportaciones 	 de productos secundarios 

increment6 a una tasa anual del 28 por ciento, 
pasando de 19,9 millones de pies tablares en 1985 
a 37,2 millones en 1988. Lo anterior es el 
resultado de una politica acertada en materia de 
industrializacion y comercializacion de la madera 
y sus derivados. El Cuadro 6.7 muestra el valor 
de la exportaci6n de productos secundarios por 
mercados en los ultirnos 4 afios. 

Potencial de los Recursos Forestales 

De acuerdo a cifras obtenidas mediante 
inventarios forestales y estimaciones realizadas 
por la COHDEFOR en el periodo de 1977-1983, 

Am.Latina EE. UU. Japon
 

6.234 85 823
 
3.168 27 445
 
6.367 62 1.729
 
5.281 69 1.299
 
5.960 180 2.024
 
6.849 791 1.532
 
1.398 22 1.522
 
2.162 330 1.302
 
1.784 928 1.403
 
1.437 204 762
 
4.195 161 952
 
3.265 383 859
 

Depto de 	Ptanificaci6n.
 

el volumen de madera existente en 2,6 millones de 
hectireas de bosques cornerciales es de 172,4 
millones de in3 , distribuidos en 85 por ciento de 
pino y 15 por 	ciento de latifcliados. El Cuadro 
6.8 muestra tales estinaciones. 

La diferencia entre el volumen total y aserrable 
es el bosque no cornercial, ya sea por inaccesi
bilidad o porque los arboles no han alcanzado el 
diametro requerido para su explotaci6n. 

Cuadro 6.8 Existencias de Madera en Pie 

Volumen Total Volumen
 
Especie (miLtones de m3) % Aserrabte (m3) X
 

Pino 115.502 67 87.832 85
 
Latifoliado 56.933 15.232
33 15
 
Total 172.435 100 103.064 100
 

Fuente: 	 COHDEFOR. Enero 1988. Mesa Redonda. La 
Participaci6n Internacional en el Desarrotto 
Forestal 	de Honduras. Tegucigalpa.
 

Las principales especies de pinos utilizadas en 
actividades industriales son: Pinus caribaea, P. 
oocarpa, y P. maximinoii, no obstante, en algunas 
regiones se esti utilizando P. palula y P. harwegii. 

En lo que 	corresponde al bosque latifoliado, las 
principales especies comerciales son la caoba 
(Swielenia macroph -l0a), cedro (Cedrela odarata), 
granadillo (Dalhergia tucurrensis)y nogal (Juglans 
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olanchanos). Es importante tambidn, pero en 
menor escala, el guanacaste (Enierolobrium 
cyclocarpum), cort(s (Tabebuia guayucon), laurel 
(Cardia alliodora), San Juan (Vochisyva 
hondurensii) y varias especies de mangle. 

Estas especies se utilizan generalmente en la 
construcci6n de muebles y viviendas. Del mangle 
se extraen t6nicos para curtir pieles, sobre todo 
en la region sur del pais, aunque el mayor uso 
actualmente es para lefia. 

La utilizaci6n de los bosques no ha mejorado 
significativamente desde la creacion de Ia 
COHDEFOR. La degradacion de los bosques de 
pino y ia consecuente disminucion de las rcservas 
ccmerciales, junto con ia alta tasa de defore-
staci6n de los bosques de hoja ancha o latifo-
liados, amenazan el futuro economico y social del 
pais. La aportacion del sector forestal al 
Producto Interno Bruto (5.6 oor ciento), si bien 
es baja, podria facilmente incrcmentarse 
mediante el uso de tecnologia apropiada, en base 
a planes de ordenacion y manejo. 

Probleias Principales 

Deforestaci6n 

Tanto los bosques de pino comao los de hoja 
ancha estan disminuyendo en forma acelerada. La 
productividad de los bosques de pino se ve 
afectada debido al sobrecorte del recurso 
disponible, seguido por el pastoreo excesivo, los 
descombros e incendios forestales, reduciendo ]a 
cubierta arb6rea e,,istente y los indices de 
regeneraci6n y crecimiento. Los bosques latifo-
liados se reducen en ireas debido a los "descom
bros y quemas" practicados por los campesinos y 
ganaderos para dar paso a la agricultura 
migratoria y la ganaderia extensiva en las que se 
emplean sistemas y mn todos de labranza 
primitivos. Segun COHDEFOR (1988), los 
;.)sques de pino se reducen en unos 15.500 has 
anuales, mientras que los latifoliados se reducen 
en unas 64.500 has, o sea, una tasa de 
deforestaci6n total de 80.000 has anuales. 

El Cuadro 6.9 muestra la tasa anual de 
deforestacion segun el Inventario Forestal 
Nacional elaborado por el Ministerio de Recursos 
Naturales, en colaboracion con la FAO en el afio 
1964, y las estimaciones hechas por ia 
COHDEFOR en 1986. 

Per/'d Ambiental 

Entre las causas que han provocado esta 
destrucci6n de! basque se pueden mencionar: 

El aumento de poblaci6n, que demanda mayor 
cantidad de tierra para cultivos, aun en terrenos 
de vocaci6n forestal, Jo que origina incendios 
forestales, descombros, pastoreo extensivo y, en 
general, amplia ia frontera agricola y pecuaria. 

La sobrecapacidad industrial de aserrio, lo que 
provoca un exceso de explotaci6n en las dreas 
de abastecimiento, ademdis de un bajo nivel tec
nol6gico, que se traduce en un bajo aprovecha
miento de la materia prima y cuantiosos 
desperdicios en el bosque. 

* 	La falta de supervisi6n y control por parte de la 
COHDEFOR, tanto en las areas no explotables 
como en las areas de bajo aprovechamiento. 

* 	 La carencia de incentivos para la protecci6n y 
conservacion forestal, lo cual se traduce en la 
indiferencia de la poblaci6n local hacia el bos
que. 

-	 La tenencia de la tierra. 

El 60 por ciento de la poblaci6n vive en el 

campo, marginada de las oportunidades de 
empleo, salud, y educaci6n, y obligada a 
subsistir con el producto de la labranza de la 
tierra. De acuerdo con el Censo Agropecuario 
(1974), aproximadamente el 90 por ciento de las 
tierras aptas para la agricultura est, en manos 
del 10 por ciento de los duefios de tierras, 
mientras que 90 por cie.to de 6stos poseen tan 
solo el 10 por ciento de la tierra. A esto hay que 
agregar un alto porcentaje de habitantes 
carentes por completo de terrenos aptos para 
producir alimentos. 

• Falta de una Politica estatal clara y definida. 

La politica forestal se ha orientado mdis al 
aprovechamiento empirico del recurso sin 
considerar los aspectos silviculturales y de 
manejo que aseguren un rendimiento sostenido. 
Esto es cierto especialmente con el bosque de 
pino, el cua; ha sido sobreexplotado, 
desequilibrando su capacidad de regeneraci6n. 
La importancia del recurso forestal para el 
desarrollo del pais no ha sido suficientemente 
difundida e interpretada. 
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Cuadro 6.9 Disminuci6n de la Superficie Boscosa, 1964-1986 (ha) 

FAO COHDEFOR 
Tipo de Bosque 1964 1986 

Pino comerciat 1.936.500 1.004.500 
Pino joven 802.300 1.392.200 

Subtotal pino 2.738.800 2.396.700 
tatifotiado 4.072.200 2.654.300 

Total 6.811.000 5.051.000 

( ): VaLores negativos.
 

Fuente: 	 COHDEFOR. Enero 1988. Mesa Redonda. La 
Honduras. Tegucigalpa. 

" Falta de conciencia del empresario de la 
madera sobre la necesidad de manejar el 
recurso forestal en forma ordenada y 
sostenida. 

* Falta de campafias educativas sistemiticas y 
persuasivas por parte del Gobierno Central 
destinadas a crear conciencia en el pueblo 
sobre la necesidad de proteger y aprovechar en 
forma racional los bosques, y en general los 
recursos naturales. 

" La inestabilidzd de los funcionarios en los 
puestos de decision de la administraci6n 
publica incide en las directrices de la politica 
forestal. En el caso especifico de COHDEFOR, 
por lo menos cada cuatro afios se cambian 
todos lcs miembros del Consejo Directivo, 
Consejo Ejecutivo, Gerente y Subgeren.e 
General, y la mayor parte los gereates de 
departamentos y jefes regionales. 

" El establecimiento y aplicacion de una Ley de 
Reforma Agraria sin que existan los meca-
nismos t~cnicos, administrativos y economicos 
para su aplicacion, y sin que se consideren las 
funciones del bosque ni ia aptitud o vocaci6n 
de la tierra. 

Incendios Forestales 

Los incendios forestales son una de las 
principales causas de destruccion de los bosques 
de Honduras y afectan principalmente la 
regeneracion natural de las coniferas, aunque a 
veces tienen un efecto positivo en el ecosistema. 

Para reducir la incidencia y ia superficie que 
destruyen anualmente los incendios forestales, la 
COHDEFOR ha conformado una importante 

% en Deforestaci6n
 
TOTAL 22 Aios Anual
 

(932.000) (48,1) (42.364)
 
589.900 73,5 26.814
 

(342.100) (12,5) (15.550)
 
(1.417.900) (34,8) (64.4',0)
 

(1.760.000) (25,8) (80.000)
 

Participaci6n Internacionat en eL Desarrolto Forestal de 

infraestructura regional constituida por 89 torres 
de vigilancia y detecci6n, con su respectiva red de 
radiocomunicaciones. 

Anualmente se realizan actividades de 
prevencion y combate de incendios en las 36 
unidades de manejo existentes en el pais, mediante 
la organizacion de cuadrillas de combate de 
incendios, ,luxiliados por vigilantes ambulantes y 
torres de observacioi.. 

La superficie de proteccion intensiva en los 
bosques de pino fue del orden de 1.803.000 ha 
durante 1988, mientras que la superficie quemada 
fue de unas 52.600 ha, segfin los reportes de las 
diferentes regiones forestales, donde ocurrieron 
1.658 incendios forestales. 

El numero de incendios muestra una ligera 
tendtncia a disminuir, no asi el area, que ha sido 
muy variable. En los afios 1983 y 1987 ia 
superficie fue de 108.400 ha y 137.100 ha, 
respectivamente, mientris que en 1979 solamente 
se quernaron 28.600 hectdireas. 

Las causas de los incendios siguen siendo las 
mismas, bsiicamente, y hasta la fecha no existe 
una politica adecuada con relacion a ia investi
gaci6n de 	los incendios ocurridos y sanciones para 
los infractores de la ley, r; en lo referente a los 
descombros, anillamiento de irboles, etc. 

Plagas y Enfermedades 

La principal plaga forestal es el Ilamado gorgojo 
del pino (Dendroctonus frotalis), aunque tambi~n 
hay reportes de ataques de Ips spp. 

El Cuadro 6.10 muestra la situaci6n de ambas 
plagas dirante el periodo 1982 a 1988 segin el 



143 Perfi Ambiental 

nfmero de brotes detectados, el area afectada y 
la inversi6n en control. 

Los dafios ocasionados por el D. frontalis son 
millonarios, y actualmente afectan especialmente 
los bosques de Yoro, Olancho, Comayagua y 
Francisco Morazdn. 

Subutilizaci6n de la Materia Prima 

El sistema de venta de madera en rollo a las 
industrias forestales es muy deficiente, y en el 
pasado no solo ha favorecido o propiciado el 
desperdicio, sino que ha permitido la corrupci6n. 
Existen estudios que confirman tasas de desper-
dicios dejados en el bosque superiores al 25 por 
ciento, mientras que en el proceso de aserrio se 
observan diferentes grados de conversion, segun 
el tipo de industria. 

Afortunadamente, en 1989 se inicio la 
capacitaci6n de tecnicos en ia preparacion y 
administraci6n de ventas de madera en pie, lo 
mismo que la aplicacion de un nuevo sistema que 
comprende desde la marcaci6n de caminos hasta 
la marcaci6n de los irboles por extraer y la 
medici6n de los mismos. 

Erosi6n y Sedimentaci6n 

El aprovechamiento de los bosques, desde el punto 
de vista de la alteracion del medio ambiente, es 
una de las principales causas de degradaci6n de ias 
cuencas hidrograficas por erosi6n de los suelos 
(caminos forestales, rutas de arrastre, etc.) y la
consiguiente sedimentacion de represas, cauces, 

canales, etc. 

Los dafios ocasionados por la falta de normas 
tecnicas en la construccion de caminos, sistemas 
de arrastre y metodos de corte han contribuido a 
la degradaci6n de los suelos, adem.s de los 
problemas que se presentan en las partes baja y 
media de las cuencas hidrogrificas. 

Degradaci6n 	de los Bosques 

Los bosques hondurefios sufren un proceso de 
degradaci6n, que se manifiesta en las alteraciones 
de los regimcnes hidrologicos: inundaciones, 
merma de los caudales durante el periodo de 
estiaje. 

Cuadro 6.10 	 Situaci6n de las Plagas' por Ao Segfin el Ntimero de Brotes y la Inversi6n 
en Control, 1982-1988 

Area Afectada
 

Numero de Brotes Superficie VoLumoen Inversion
 
Aiios Detectados Controlados (ha) (M

3
) (Lps) 

TOTAL 6.180 4.295 22.417 315.339 396.441
 
1982 336 230 2.135 44.415 42.246
 
1983 562 279 8.512 133.625 55.713
 
1984 1.034 396 440 15.910 31.234
 
1985 837 471 4.212 6.687 46.418
 
1986 1.341 1.224 695 24.158 55.837
 
1987 1.006 777 2.293 37.830 94.729
 
1988 1.063 918 4.130 52.714 70.264
 

a Plagas causadas por Dendroctonus e lps spp.
 

Fuente: COHDEFOR, 1989. Anuario Estadfstico. Depto de Planificaci6n.
 

Las principales causas del deterioro de los ,rboles sanos y de mejor calidad gen~tica en los 
recursos forestales son: (I) el aprovechamiento bosques de pino; (2) dafios infligidos a] suelo debi
altamente selectivo, como es el caso de los do a la mala planificaci6n de las operaciones de 
bosques latifoliados, donde Onicamente se aprovechamiento; y (3) sobrepastoreo. 
aprovechan 2 6 3 especies y la utilizaci6n de los 
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Aspectos Legales e 
Institucionales 

Leyes y Reglamentos 

Decreto No. 85 

Es la ley fcrestal vigente en Honduras, 
promulgada por el Congreso Nacional el 18 de 
noviembre de 1971. Es una ley muy amplia y 
ambiciosa que sefiala ia voluntad politica 
existente en el pais para conducir tecnicamente 
los aspectos ms importantes atinentes al sector 
forestal e incluso los relativos a los parques 
nacionales y la conservaci6n de suelos y agua. 

Decreto Ley No. 103 

Corresponde a la ley de creaci6n de la 
COHDEFOR, y estd vigente desde el 10 de enero 
de 1974. En esta ley se establecen las atribu-
ciones, organizacion y regimen patrimonial de la 
COHDEFOR, asi como otras disposiciones 
relacionadas. Es de destacar lo que se estipula 
en el capitulo V, titulado "Sisterna Social 
Forestal", que trata de la participacion de los 
campesinos en los beneficios que se derivan de 
un sistema de explotaci6n de los bosques, en el 
que se buscan que los campesinos contribuyan al 
cuidado, protecci6n y fornento de los bosques. 

Decreto No. 199-83 

Publicado en la Gaceta el 25 de noviembre de 
1983, tiene bsicamente como objeto reformar la 
organizaci6n superior de la COHDEFOR que 
habia estado vigente desde la emisi6n del Decreto 
Ley No. 103. 

Acuerdo No. 634 

Es el Reglamento General Forestal vigente desde 
su publicacion en la Gaceta el 17 de julio de 
1984. Tiene por finalidad reglamentar a un 
mismo tiempo los temas contenidos en el Decreto 
No. 85 y en el Decreto No. 103. Consta de 278 
articulos agrupados en 12 titulos. Este amplio 
reglamento desarroila los mtltiples temas 
contenidos en los dos decretos mencionados. 

Perfil Ambiental 

Decreto No. 87/87 

Publicado en Agosto de 1987, crea 37 zonas 
forestales protegidas bajo las categorias de manejo 
siguientes: Parques Nacionales, Reservas Biol6gicas 
y Refugios de Vida Silvestre. El Mapa 6.2 
muestra unas dreas forestales como reservas 
potenciales segun el Per/il Ambiental 1982, 10 cual 
fue tornado en cuenta para establecer el sistema 
nacional de parques nacionales y reservas 
equivalentes (Capitulo 8). 

COHDEFOR 

COVIDEFOR es una instituci6n semiautonoma, 
con personeria juridica y patrinonio propio; tiene 
por objeto hacer un 6ptimo aprovechamiento de 

los recursos forestales con que cuenta el pais, 
asegurar la proteccion, mejora, conservaci6r, e 
incremento de los mismos y generar rondos para 
el financiamiento de programas estatales a fin de 
arelerar el proceso de desarrollo econ6mico y 
social de ]a nacion. 

Segun el Decreto Ley No. 103, son funciones 
de la Corporacion efectuar el control de los 
bosques ubicados en areas forestales pjiblicas y 
privadas, asi como encargarse de su conservaci6n, 
reforestaci6n, explotazi6n o aprovechamiento, y 
de la industrializacion y comercializaci6n de los 
productos derivados de los mismos. 

Organizaci6n de COHDEFOR 

La direcci6n superior de la Corporaci6n estd a 
cargo de un Consejo Directivo integrado por el 
Jefe de Estado o Presidente y por los Secretarios 
de Recursos Naturales, Defensa y Seguridad 
Pt~blica, Economia, Hacienda y Credito Publico y 

de Planificaci6n, Coordinaci6n y Presupuesto. 

La administraci6n esti dirigida por un Gerente 
General apoyado por un Subgerente y cuatro 
Departamentos: el Forestal, de Comercializaci6n, 
de Adniinistraci6n y Finanzas y ESNACIFOR. 
Entre los 6rganos de asesoria estdn: Planificaci6n, 
Asistei-cia Tcnica y Relaciones Publicas. 

El Departamento Forestal estdi dividido en 4 
Secciones: Manejo Forestal, Industrias, Promoci6n 
y Extension y Cuencas Hidrogrdficas. La Secci6n 
de Inventario Forestal en la ultima reestruc
turacion (1986) pas6 a formar parte del Depar
tamento de Planificacion. 
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Las actividades de manejo forestal se dirigen 
en el calpo a traves de 10 regiones forestales, las 
cuales dependen directamente de la Gerencia 
General. 

Presupuesto Anual de COHDEFOR 

El presupuesto de la COilDEFOR para el afo 
1989 asciende a 57,3 millones de lempiras 
destinadcs a cubrir las necesidades de la 
direcci6n superior, los diferentes departamentos 
y regiones forestales del pais, asi como la 
contrapartida de los proyectos de inversion. La 
cifra es un 26 por ciento y un 17 por ciento 
inferior a la presupuestada en los afios 1977 v 
1988; respectivamente. La diferencia presupues-
taria para tales afios era requerida por la 
Corporacion para la adquisicidn de madera 
aserrada para la comercializaci6n en el exterior, 
asi como para apoyar algunas operaciones de 
madereo de la industria prirnaria de aserrio, en la 
actualidad esta situacion se ha revertido debido 
a la politica de privatizacion de la econornia 
emprendida por el Gobierno Central, con lo cual 
ia comercializacion de la madera se ha traspasado 
a los empresarios particulares, mientras que la 
operaci6n de aserraderos fue discontinuada por 
mala administracion, con p&didas millonarias. 

Durante el afio 1988 el presupuesto de COIl-
DEFOR alcanzo el monto de 90,5 millones de 
lempiras, 6,6 por ciento del cual estaba 
constituido por recursos provenientes del 
exterior, bisicamente de agencias internacionales 
de cooperacidn v de gobiernos amigos en cardicter 
de donacion. 

En 1989 el monto presupuestario total de la 
COHDEFOR asciende a 57,3 millones de 
lempiras, del cual 23,8 millones de lempiras 
provienen de recursos externos y representa el 
41,5 por ciento del presupuesto total. Eviden-
temente, esto muestra un reforzamiento de las 
actividades de COIIDEFOR. 

lnvestigaci'n y Capacitaci6n 

La Escuela Nacional de Ciencias Forestales 
(ESNACIFOR), ubicada en el municipio de 
Siguatepeque, constituye para la COtlDEFOR el 
centro especializado en realizar y coordinar las 
actividades destinadas a la investigacion y 
capacitacion formal e informal de personal en Io 
que a materia forestal se refiere. Para asuntos de 
investigacion, la ESNACIFOR, cuenta con el 
Centro Nacional de Investigacion Forestal 

Perfil Ambiental 

Aplicada (CENIFA), cuyo proposito es desarro
liar programas y proyectos de investigaci6n 
forestal de acuerdo a prioridades establecidas por 
la corporacion. Tal es el caso del proyecto 
mejoramiento genetico y las investigaciones que 
se llevan a cabo en el jardin botdnico de 
Lancetilia, ubicado en el municipio de Tela, en el 
departamento de Atlantida. 

En lo referente a educacion, ]a ESNACIFOR 
cuenta con un programa formal de Educaci6n 
Tecnica Forestal de nivel superior con duraci6n 
de tres afios, en donde se forman profesionales 
para cubrir los requerimientos del sector forestal 
en algunos paises de la Region Centroamericana, 
el Caribe, y America del Sur (Bolivia). 

Desde 1969, afio de su fundacion hasta 1987, 
esta escuela ha formado mas de 400 tccnicos, de 
los cuales 20 por ciento son extranjeros. Asimismo 
se da capacitacion a traves de cursos cortos a 
obreros forestales, campesinus v twcnicos en 
general. 

La ESNACIFOR ha adquirido mucho prestigio 
a nivel internacional y se considera una de las seis 
mejores escaelas forestales tropicales del mundo, 
segun el Plan de Accion Forestal en los Tropicos. 

En el Centro Universitario Regional del Litoral 
Atintico (CURLA), dependencia de la 
Universidad Nacional Autnonma de Honduras 
(UNAH), se forman tecnicos forestales a nivel de 
ingenieros. Hasta el afio de 1987 el numero total 
de profesionales, universitarios existentes en el 
pais, provenientes de diferentes escuelas ascendia 
a 159 de los cuales 129 son ingenieros forestales, 
26 masters v 4 doctorados. 

Proyectos Forestales 

El programa de inversiones para el ailo 1989 est. 
constituido por doce proyectos, que se ejecutan 
en las diferentes regiones forestales de 
COHDEFOR y a nivel del pais. 

Los proyectos estan orientados al logro de laperpetuidad del recurso forestal mediante la 

ejecucion de actividades de diferentes tipos, tales 
co..no proteccion, investigacion e industria forestal, 
capacitacion de tecnicos y campesinos y otros; asi 
como la incorporacion de la poblacion rural que 
habita terrenos de vocacion forestal a la ejecuci6n 
de faenas que coadyuven a elevar su nivel de 
ingreso, y por tanto a mejorar sus condiciones de 
vida. 
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La politica disefiada e implementada por la 
COHDEFOR estA orientada a que la poblaci6n 
rural, mediante la percepcion de los beneficios 
directos e indirectos, se constituya en el factor 
principal en la proteccion de los recursos 
forestales. 

Entre los provectos forestales en ejecuci6n 
(Anexo 6.1), se destacan los siguientes: 

Proyecto de Desarrollo Forestal
(COitDEFOR- AID) 

Prop6sito 

Mejorar la produccion y productividad de los 
bosques de pino, la eficiencia en la conversion 
i'idustrial y la comercializacion de la producci6n 
forestal. 

Descripci6n 

Este proyecto tiene tres grandes componentes: 
reorientaci6n institucional, manejo forestal de 
dreas seleccionadas y apoyo a la Industria, los 
cuales comprenden el mejoramiento de la 
administracion de la COHiDEFOR, capacitacion, 
implementacion del sistemna de venta de madera 
en pie, ejecucion de planes de manejo forestal, 
evaluaciOn y mitigacion de los iinpactos 
ambientales, asistencia tecnica a la industria y el 
credito, y finalmente, el mejorarniento de los 
procedimientos y control de las exportaciones. 

El proyecto, de siete afios de duracion (1988-
1994), cuenta con la asistencia tecnica del 
Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norte 
America (USFS). 

Capacitaci6n en Foresteria e Industria de la 
Maderm 

Prop6s!to 

Prorrover la conservaci~n, mejora, incremento y 
utilizaci6n racional e integral del recurso bosque, 
para favorecer el bienestar de las comunidades 
rurales y asegurar la permanencia eficiente de la 
industria forestal primaria y secundaria del pais 
y de la region Centroamericana. 

Descripci6n 

El proyecto tiene su sede en la ESNACIFOR. El 
personal estd compuesto de tres tecnicos alemanes 
y siete t~cnicos forestales hondurefios, y se 
dispone de oficinas, vehiculos, equipo y 
materiales. La tarea principal del proyecto es 
desarrollar metodologias tendientes a mejor~r el 

nivel de vida de la poblacion rural a traves del 
manejo sostenido de los recursos. 

Mejoramiento Genktico de los Bosques de 
Honduras 

Prop6sitos 

• 	Conservar in situ y ex situ los recursos forestales 
del pais, especialmente especies de alto valor 
comercial. 
Seleccionar las mejores procedencias y drboles 
individua!es para las especies de alto valor 
comercial y especies abundantes sin valor 
determinado, en peligro de extincion. 

• 	Mejorar geneticamene los bosques de especies 
de alto valor comercial Nyde uso agroforestal. 

* 	Mantener y mejorar la calidad y cantidad de 
germoplasma del Ban:o de Semillas, a fin de 
mantener la demanda y rentabilidad del mismo. 

Descripci6n 

El proyecto est, ubicado en la ESNACIFOR, 
recibe con el apoyo tecnico y financiero de los 
Gobiernos de Inglaterra y de Honduras; pretende 
conservar y mejorar geneticamente los bosques del 
pais por medio de la seleccion, conservacion e 
incremento de los arboles y rodales de ca
racteristicas fenotipicas excepcionalmente 
superiores tanto con especies de coniferas, como 
latifoliados nativos y ex6ticos que posean 
caracteristicas industriales o de uso multiple. 

• 	Desarrollo Forestal a Traves del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 

Prop6sito 

Involucrar a los grupos d? campesinos que viven 
en direas forestales, en actividades forestales para 
garantizar el aprovechamiento racional del recurso 
forestal, asegurando su perpetuidad y continuidad. 

Descripcion 

El proyecto tiene cobertura nacional y pretende 
colaborar con el Gobierno de Honduras en la 
organizacion y motivacion de los grupos 
campesinos para que participen en un programa 
de actividades de protecciOn, reforestaciOn y 
conservacion de suelos, el cual daria como 
resultado la generaci6n de empleo e ingresos 
familiares mediante la modalidad de alimentos por 
trabajo. 
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-	 Fortalecimiento Institucional 

Prop6sito 

Mejorar la calidad de los recursos humanos con 
que cuenta la ESNACIFOR para alcanzar 
eficientemente los objetivos y medidas de [a 
COHDEFOR en Io concerniente al desarrollo 
rural integrado del sector forestal de Honduras. 

Descripci6n 

El proyecto contempla un programa de becas 
para capacitar al personal docente en el exterior 
en ramas tiles como silvicultura de coniferas y 
latifoliados, agrofo-esteria, extension forestal, 
suelos, industrias secundarias de la madera y 
otras. 

* 	Desarrollo del Bosque Latifoliado
 
(COHDEFOR- ACDi) 


Prop6sito 

Contribuir a la administracion y utilizacion 
racional de los recursos forestales latifoliados de 
Honduras con el fin de combinar el progreso 
economico y social de las poblaciones que habitan 
en el bosque y su periferia y la estabilidad de los 
ecosistemas forestales. 

Descripci6n 

Est, ubicado en La Ceiba, Atlantida, y cubre los 
departamentos de Atlantida y Colon; sus 
principales actividades incluyen el rronitoreo de 
]a cobertura forestal, proteccion forestal, 
agroforesteria, viveros y reforestacion y 
capacitaci6n campesina. 

El proyecto estd conformado por dos 
componentes: uno de apoyo institucional a la 
Regi6n Forestal de La Ceiba y otro de in-
troduccion de tecnicas agroforestales en una 
region forestal piloto. 

El componente de apoyo institucional asistira a la 
COHDEFOR en la aLministracidn y el manejo de 
los bosques latifoliados, lo que involucra el 
inventario, ordenacion, silvicultura, pr:teccion y 
reforestaciOn. Se prestara atencion especial a la 
formacion y capacit'acion del recurso humano y 
se brindar! asistencia financiera para ia toma de 
fotografias aereas de la region forestal y la 
compra de equipo. 

Per/'d Ambiental 

LU ayuda tecnica y financiera suministrada 
permitira desarrollar un modelo hondurefio para 
la estabilidad de las poblaciones campesinas que 
viven en el bosque y su periferia, todo ello en 
funcifr de la capacidad de sustentaci6n del 
ecosisterna local. 

• Madelefia (Cultivo de Arboles de Uso Mtiitiple) 

Prop6sito 

Desarrollar y reforzar en un 100 por ciento la 
capacidad de los servicios forestales ptblicos y 
rrivados en un periodo de seis afios, para permitir 
el desarrollo y la eficiente promocion y 
divulgacion de tecnclogias de cultivo orientadas 
hacia el mercado para el uso y beneficio 
economico de los pequefios y medianos 
agricultores y de las industrias rurales. 

Descripc1on 

El proyecto es de cobertura regional (Centro
americana), esta auspiciado por ROCAP y 
administrado por CATIE, en coordinaci6n con ia 
institucion forestal national. 

En Honduras el proyecto est, bajo la 
responsabilidad de COIIDEFORdesde 1986, con 
una duracion de seis afios para tratar de 
aprovechar ]a informacion 2xistente y generada 
por la primera etapa (proyecto lefia), los programas 
de investigacion en curso y el personal capacitado. 

• Apoyo Institucional 

Proposito 

Contribuir al desarrollo del sector forestal nacional 
rnediante cl establecimiento de los mecanismos que 
permitan optimizar ia planificac1on y evaluaci6n 
sectorial, los sistemas de informaci6n y los 
procedimientos tecnicos de la administracion 
forestal y publica. 

Descripci6n 

El provecto tiene su sede en la oficina ceotral de 
COIIDEFOR en Tegucigalpa y una duracion de 
dos afios. Pretende establecer un sistema me
todologico de seguimiento, evaluaciOn y control de 
las resoluciones y compromisos adoptados en la 
mesa redonda "La Participacion Internacional en el 
Desarrollo Forestal de Hcaduras", asi como de los 
proyectos gestionados por la administraci6n 
publica forestal. Tambien trata de contribuir a la 
racionalizaci6n y agilizacion de estructuras y 
procedimientos tecnicos de COHDEFOR para 
cottinuar mejorando la eficiencia de su gesti6n, 
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identificando los factores que obstaculizan el 
logro de sus objetivos. 

Otras Instituciones Involucradas 

Ademas de la COHDEFOR, existen varias 
instituciones estrechamente vinculadas al sector 
forestal. La Secretaria de Recursos Naturales, la 
cual rectora la politica de manejo de los recursos 
naturales en general, el Instituto Nacional 
Agrario (NA), el Instituto Hondurefio del Cafe 
(IHCAE), el Servicio Autonomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la 
Empresa Nacion. de Energia Electrica (ENEE) 
y la .Secretaria de Planificacion, Coordinacion y 
Presupuesto. 

El Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal 


La gran importancia que tienen los recursos 
forestales en la economia nacional y lo limitado 
de los recursos economicos y humanos dispon-
ibles, han Ilevado al gobierno a priorizar aquellos 
aspectos fundamentales de la politica forestal, 
con el objeto de maximizar los beneficios con 
una adecuada asignacion de recursos. 

En estas circunstancias, se han analizado 
profundamente los requerimientos mas 
importPntes e inmediatos del sector forestal para 
optimizarsucontribucionaldesarrolloeconomico 
y social de Honduras. De este analisis se han 
seleccionado y priorizado los proyectos en 

los quE se encuenlran encomoejecuci6n, asi 
proceso de negociacion. 

Los proyectos se han agrupado en los cinco 
programas del Plan de Acci6n de los Bosques 
Tropicales. Resalta el prograrna Instituciones 
por el enfasis de las nuevas politicas de 
involucrar a la poblacion en actividades 
forestales, por Io que se requieren proyectos 
especificos en el drea de la tecnologia, extension 
y formaciOn de recursos humanos para lograr asi 
los objetivos planteados. 

Dentro del programa Lei~a y Energla se tiende 

a alcanzar mayores niveles de eficiencia en el 
aprovechamiento dendroenergetico. 

En materia de Conservaci6n de Ecosistemnas 
Forestales Tropicales, se incluyen dos proyectos 
de conservaci6n de areas de especial importancia. 
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En lo concerniente al programa de Industrias 
Forestales, la politica esti orientada a una mayor 
participaci6n del sector privado y se estan 
elaborando nuevos proyectos para dinamizar la 
pequefia y mediana industria, asi como la 
artesania. 

Sistema Social Forestal
 

La ley de creaci6n de COVIDEFOR le asigna la 
organizacion del Sistema Social Forestal, que 
consiste en ia incorporacion del campesino 
organizado en el manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales del pais, haciendole participe 
de los beneficios directos e indirectos del bosque, 
con el objeto de asegurar su participaci6n en el 
desarrollo rural. 

Hasta 1986 se encontraban en operaci6n 104 
cooperativas agroforestales con 4.080 socios, 
ubicados en ocho de las nueve regiones forestales, 

exceptuandose ]a Mosquitia. 

La distribucion de los grupos por actividades 
economicas es la siguiente: 60 cooperativas con 
3.249 socios estin dedicadas a ia extracci6n de 
resina de pino, madereo y produccion de lefia; 33 
cooperativas con 650 socios, a la producci6n anual 
de madera aserrada; cinco cooperativas con 122 
socios, a la extraccion de balsamo de liquidimbar, 

con 59 socios, a la producci6ny seis cooperativas
apicola. 

Las regiones forestales que en la actualidad 
cuentan con el mayor ntimero de grupos 
organizado son Francisco Morazin, bosque 
latifoliado y El Paraiso, segtin se puede apreciar
en elCuadro 6.11. 

El ingreso medic. unual percibido por el 
conjunto d: (stas cooperativas se estima en L 3,3 
millones, equivalentes a unos L 809 por afio y por 
asociado. 

La extraccion de resina de pino aporta el 70 por 
ciento, el aserrio manual el 15 por ciento, la 
extraccion de bilsamo de liquidanibar, el 7 por 
ciento, la extraccion de madera en rollo destinado 
al aserrio, 4 por ciento y la venta de lefia el 3 por 

ciento. 

A causa de ia baja en los precios de la resina, 
los malos sistemas de credito y madereo, la presi6n 

por la materia prima, los problemas institucionales 
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Cuadro 6.11 Distribuci6n de Grupos 
Cooperativos Agroforestales 
por Regi6n Forestal 

Regi6n Ntkero N¢nero de Socios Diferencia 
Forestal de Grupos Inicial Actual. en % 

Fco. Morazhn 25 2.013 2.314 15 
Latifoliado 18 80 414 (53) 
El Parafso 16 571 480 (16) 
Nor Occidental 12 354 239 (39)
 
Cop6n 12 207 200 (3)

Yoro 8 129 127 (2) 
Comayagua 8 - 162 

Olancho 5 172 144 (16) 


Total 104 4.326 4.080 C6) 

Fuente: COHDEFOR. Enero 1988. Mesa Redonda. La 
Participaci6n Internacional en et Desarrotto 
ForestaL de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. 

y de organizacin campesina y otros, a partir de 
1978 se contrajo el esfuerzo en ]a aplicaci6n del 
Sistema Social Forestal. Esto se tradujo en una 
disminucion de su aporte en el desarrollo rural 
del pais. 

A Partir de 1983, Ia COHDEFOR, con el 
apoyo de FAO, comenz6 una nueva etapa del 
Sistema Social Forestal meioiante la formacion de 
Areas de Manejo Integrado (AMI), consistentes 
en areas forestales, manejadas por la comunidad, 
oajo el concepto del uso mfiltiple del bosque e 
integral del arbol. Esto esta dirigido por untecnico que radica en la comunidad. 

Dentro de una AMI se realizan todas las 
labores tecnicas necesarias para el manejo 
integral de ls recursos naturales existentes, 
asegurando la perpetuidad del bosque. Bajo esta 
modalidad se manejan alrededor de 400.000 ha de 
bosque (90 por ciento de pino y 10 por ciento latifoliado), 

A partir de 1987 se ha iniciado el desarrollo de 
unas 50 AMI en todo el pais, que se espera 
consolidar e ir incrementando en nfimero. Se 
estima que existen unos 2.500 beneficiariosestia qeunsexste 2.00 enefciaios 
directos. Este nuevo sistema puede ser un aporte 
de gran importancia en el desarrollo rural de 
Honduras. 

Perfil Ambiental 

Ordenaci6n y Manejo Forestal 

Los bosques del pais se dividen en dos tipos: 

bosques de pino y bosques de latifoliados. Los 
primeros se desarrollan en terrenos de suelos
pubres, con precipitacion y elevaci6n variadas. EI 

bosque latifoliado propiamente dicho es muy 
tipico del bosque htmedo tropical (Bh-T), 
caracterizndose por una gran cantidad de especies 
estrechamente mezcladas y dispersas en el ,rea. 

El manejo de los bosques es responsabilidad de 
ia COHDEFOR (Decreto 103 de 1974). La 
actividad principal del manejo ha sido otorgar 
permisos de aprovechamiento de las maderas,
especialmente el pino (96 por ciento) a trav6s de 
mas de 100 aserraderos cuya capacidad de 

produccion oscila entre los 3 mil y los 100 mil 
metros cubicos anuales de madera en rollo. El 
bosque latifoliado ha sido aprovechado en forma 
marginal (2-4 por ciento con relaci6n al pino) en 
una selectividad de especies, sobresaliendo ia 
caoba, cedro, san juan, sangre y nogal. 

La proteccion del bosque ha sido una aclividad 
que tiene alta prioridad. Unicamente en el 
periodo de mayor peligro de incendios, y de 
control de descombros en algunas zonas no ha 
tenido el suficiente apovo por parte de la adminis
tracion de la COUIDEFOR. 

Tipos de Manejo 

A partir de a creacin de COHDEFOR se han 
realizado alguros esfuerzs concretas orientadoselzd lu~sefer scnrtsoinao 
a poner bajo ordenacion el recurso forestal. 

Los principales esfuerzos en esta materia se 
iniciaron en las unidades de manejo forestal de 
Las Lajas, Macuelizo-Pinalejo, Jutiapa, San 
Esteban, Rancho Grande, Siguatepeque y atras. 
Los resultados no son mu favorables y reflejan 
Los enula baj pa d aa a p eams bien la baja prioridad asignada por la 
COHDEFOR al manejo forestal, especialmente 

durante los primeros afios, cuando la 
comercializacion y la industrializacion (creaci6n 
de industrias) acapararon una mayor atenci6n. 

El resto del bosque ha venido siendo intervenido 
la del baserha venda sin inervenida 

por Ia industria (aserracr,,), sin lineamientos 
tcnicos definidos. 

Durante los primeros afios de la COHDEFOR, 
no obstante Io complejo de su mandato, se 
implementaron algunas normas y pautas de 
ordenaci6n, especialmente en los bosques de pino. 
Al pasar los aflos se ha observado un estan 
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camiento debido especialmente a las irmitaciones 
presupuestarias. 

Planes de Ordenaci6n y Manejo 

Aun con las limitacioies sefialadas previamente, 
se han elaborado varios planes de manejo, 
inclusive el plan de proteccion del bosque 
latifoliado de Rio Blanco v Poncaya, los cuales 
han significado un gran esfuerzo, en vista de las 
limitaciones tecnicas y presupuestarias. 

Los resultados de ]a ejecucion de dichos planes 
han sido poco satisfactorios, como es el caso de 
los planes de manejo de la cuenca hidrogrfifica 
del Lago de Yojoa (1978) y el plan de protecc;on 
del bosque latifoliado de Rio Bli'nco y Poncaya 
(1981), los cuales no se eje,-utaron. 

El ,itimo plan elaborado (Plan de Manejo La 
Union, Olancho) en el mf'.rco del Proyecto de 
Desarrollo Forestal comprende Unas 100.000 ha 
de bosques de coni.-eras especialmente. Dicho 
plan es el mas completo que se haya elaborado, 
ya que incluye el manejo de dos Refugios de 
Vida Silvestre (L- Muralla y El Armado' y la 
implementacion d normas de valuacion 
mitigacidn de las imnpactas ambientales. 

Para mejorar la capacidad de la COIIDEFOR 
se creo la Seccion dea mediados de los afios 70 

Inventario Forestal; sin embargo, no existe hasta 
la fecha un sistema de informacion adecuado, y 
dicha Seccidn no tiene la capacidad de atender 
las necesidades en este campo. 

Areas Tributarias para 

la Industria 

A partir de !986 la COIIDEFOR estableci6 las 
areas tributarias. Esta modalidad consiste en 
asignar a cada industria (aserradero, general-
mente) un area boscosa Io suficientemente 
extensa que contenga un volumen de madera 
adecuado para operar en forma indefinida, de 
acuerdo con los lineamientos de un plaii de 
manejo y el respectivo convenio y contrato de 
suministro de madera en rollo. En la actuali
dad, solamente una empresa maderera (TIMSA) 
del bosque latifoliado ha cumplido con la 
elaboraci6n del respectivo Plan de Manejo, y en 
consecuencia, sus operaciones se enmarcan en 
esta politica de manejo. Se espera que al 
finalizar el ailo 1989, toda la industria de aserrio 
opere bajo este sistema. 

Politica Forestal 

En el marco del Proyecto de Desarrollo Forestal, 
COHDEFOR-AID, en enero de 1989 se revisaron 
las politicas forestaies aprobadas por el Consejo 
Directivo de COHDEFOR presidido por el sefior 
Presidente de la Republica, en sesion del dia 22 de 
septiembre de 1986. El nuevo documento Pohica 
de Desarrollo Forestal de Honduras hace un 
anlisis de la situaci6a del sector forestal hasta 
establecer politicas especificas por actividad. 

La COHDEFOR tiene como politica general dar 
prioridad a la administracion del recurso forestal, 
asegurando la perpetaidad, mejora, conservacion, 
incremento y utilizacion racional del bosque y 
considerando al hombre objeto y protagonista 
principal del desarrollo forestal mediante la 
aolicaci6n de las leyes vigentes, reglamentos, 
acciones administrativas complemenarias y la 
aplicaci6n plena del Sistema Social Forestal. 

Ordcnaci6n de los Bosques 

La COHDEFOR enfatiza el manejo forestal en 
a prioritarias los bosques de yareas de coniferas 
latifoliadas con el proposito de hacer un uso 

integral del recurso, rnaximizando los beneficios 
directos e indirectos a la ioblaci6n local. 

L-a proteccion de los recursos forestales segtn 
prioridadescnvolucra a las poblaciones rurales 
mediante eil Sistema labcial Forestal y la 
cooperacion de las Instituciones ptibilL.5 y 
'grivadas afines.iasafn. 

Dentro de los lineamientos del manejo forestal, 

se integra al campesino en todas las labores basicas 
de proteccion contra incendios, plagas y 
enfermedades para que la regeneracion natural se 
establezca y se asegure su perpetuidad. 
Actualmente se esta elaborando un estudio para 
establecer los incentivos que recibir, la refo
restacion mediante plantaciones energ(ticas, 
protectoras y comerciales en areas especificas. 

Industrializaci6n 

La industria forestal primaria actual debera sufrir 
un profundo proceso de reconversi6n a fin de 
modernizar si tecnologia y mejorar su eficiencia 
productiva para lograr un mejor grado de 
utilizaci6n de la materia prima. 
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La 	 COHDEFOR fomenta la diversificaci6n 
industrial de la materia prima proveniente de 
cualquier actividad silvicola, procurando elevar 
la generaci6n de empleo y el valor agregado, 
preferiblemente en el ,rea y en la industria 
primaria actual. Para lograr lo anterior se ha 
creado una unidad de asistencia t~cnica, y se 
contempla la posibilidad de financiar la 
renovaci6n y adquisici6n de equipo. 

La 	 COHDEFOR ha emprendido acciones 
tendientes a lograr, en el mas corto plazo, el 
traspaso de las empresas forestales de capital 
mixto al sector privado, procurando la 
continuaci6n de las operaciones industriales para 
asegurar el empleo y la producci6n, de 
conformidad con la politica de ordenaci6n y
manejo, la legislaci6n forestal vigente y la ley de 
privatizaci6n. 

Comercializaci6n 

La politica de comercializaci6n ha cambiaceo 
radicalmente durante la actual administracion de 
la COHDEFOR, ya que ahora es el sector privado
el que negocia y se ocupa de la venta a losmercados internacionales. 

Los mecanismos establecidos presentan algunos
inenvenientes, puesto que legalmente (Decreto 
Ley No. 103) corresponde a ia COHDEFOR la 
comercializaci6n. No obstante lo establecido en 
la legislaci6n, la experiencia ha demostrado ]a 
ineficiencia del sector publico, tanto en ia 
industrializaci6n como en la comercializaci6n de 
la madera, por lo cual se considera que las 
reformas al Decreto Ley No. 103 en este sentido 
no encontrardn mayor oposici6n. 

La politica forestal aprobada en este sentido 
establece la aplicacion de mecanismos de control 
y el apoyo a la promoci6n y la comercializaci6n. 

Formaci6n de Recursos Humanos 

La politica de formaci6n de recursos humanos 
da suma importancia a ia capacitacion de la 
poblaci6n rural y los obreros forestales orientadas 
hacia el manejo y utilizaci6n integral de los 
recursos forestales. 

Ademd.s de los programas formales de la 
ESNACIFOR y el CURLA, en los filtimos afios 
ha aumentado la capacitaci6n a traves de cursos 
cortos, tanto dentro como fuera del pais.
Algunos de los proyectos forestales en ejecucion 
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contemplan sumas cuantiosas para capacitaci6n; 
entre ellos sobresale el Proyecto de Desarrollo 
Forestal. COHDEFOR-AID dispone de un fondo 
de unos 7,4 millones de lempiras par&. capacitaci6n 
formal y no formal en los componentes de Manejo 
Forestal, Reorientaci6n Institucional y Apoyo a la 
Industria. 

Reorientacion Istitucional 

La COHDEFOR, estd pasando por un proceso de 
reorientaci6n a raiz de los cambios en la politica 
de privatizaci6n de la producci6n y la 
comercializaci6n. 

La atenci6n principal de la COHDEFOR ahora 
se encuentra en la ordenaci6n y manejo de los 
recursos forestales, donde se requieren enormes 
esfuerzos y recurso; para mejorar la producci6n y 
productividad y disminuir ia tasa de deforesta
cion a corto y m,.diano plazo. 

Acciones Emprendidas 

Revisi6n de la Polftica Forestal 

Para enfrentar los grandes problemas dl sector 
forestal en los ultimos tres afios se ha revisado en 
dos ocasiones la politica forestal, destacindose tres 
eventos principales: 

(1) 	 La celebraci6n de la Mesa Redonda: la 
participaci6n internacional en el desarrollo 
forestal en Honduras en Ener6 de 1988. 

(2) 	 La celebracion del taller "Proydctos Forestales 
con Apoyo Internacional" en ESNACIFOR, 
Siguatepeque, del 6 al 7 de IDiciembre de 
1988. y 

(3) 	 La reuni6n de An.lisis sobie Politicas de 
Desarrollo Forestal, celebrada 14de Mayo de 
1989. 

En dichos eventos se ha Jdestacado la 
participaci6n de las diferentes ins tituciones para
el desarrollo internacional que est n colaborando 
con el pais dentro del sector fores lal. 
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Apoyo Internacional al Sector Forestal 

El apoyo recibido por la COHDEFOR de los 
organismos internacionales es prueba elocuente 
de que ia instituci6n finalmente estdi orientdindose 
hacia el manejo eficiente de los bosques, sean 
estos de protecci6n o de producci6n. Lo anterior 
estd demostrado en el monto presupuestado para 
1989 en el que la participaci6n internacional 
(recursos externos, sobre todo por donaciones) es 
de 23,8 millones de lempiras, lo que representa el 
41.5 por ciento del presupuesto. 

La COHDEFOR, sin embargo, deberd solven-
tar su situaci6n econ6mica mediante una 
eficiente administraci6n para continuar 
recibiendo el respaldo internacional y del mismo 
gobierno del pais. 

La asistencia internacional se traduce en un 
aporte financiero del orden de los 85 millones de 
lempirasparaelperiodo 1982- 1994, aunqueantes 
de 1986 la aportaci6n era muy baja. 

Los paises principales que prestan asistencia a 
Honduras en el sector forestal son: Reptiblica 
Federal de Alemania, Canada, Estados Unidos de 
Norte Am6rica e Inglaterra. Los organismos 
internacionales y bilaterales son: ACDI, AID, 
ACNUR, CARE, CATIE, CEE, COHAAT, 
FAO, GTZ, PMA, PNUD, ODA y BID. 

Fortaiecimiento del Sistema Social 

A raiz de la revisi6n de la politica forestal, la 

COHDEFOR ha iniciado el fortalecimiento del 
Sistema Social Forestal bajo una nueva 
perspectiva, en vez del esquema inicial de 
resinaci6n y utilizacion de ia madera mediante 
aserrio manual. 

La creaci6n de las Areas de Manejo Integrado 
(AMI) y los SIFES constituyen dos nuevas 
modalida&s de incorporaci6n del campesirno en 
el Sistema Social Forestal. El Concepto de 
Sistema Industrial Forestal Energetico Social 
(SIFE) va mds alld del manejo integrado de las 
"AMI", puesto que incorpora faenas industriales 
con autosuficiencia de las comunidades 
involucradas a partir de los recurso forestales. 

Yenta de Madera en Pie 

En Marzo de 1989 se inici6 la implementaci6n 
del nuevo sistema de venta de madera en la 

Unidad de La Union, Olancho, en el marco del 
Proyecto de Desarrollo Forestal (PDF). 

Con la aplicaci6n del nuevo sistema no solo se 
pretende racionalizar la utilizaci6n de los bosques 
comerciales, reduciendose considerablemente la 
tasa de desperdicios, sino tambi6n ordenar y 
manejar eficientemente los recursos, puesto que 
en la planificaci6n anticipada del aprovechamiento 
se tienen en cuenta las implicaciones de tipo 
ambiental. 

Se espera que el sistema se estari aplicando en 
la Regi6n Forestal de Olancho en 1989, y a nivel 
nacional en 1990. 

Valorizaci6n del Tronconaje 

Actualmente la madera en rollo se vende al 
contratista a un precio preestablecido, sin 
considerar la calidad de la materia prima, 
didmetros de las trozas, accesibilidad, etc. 

El precio actual de L 12,00 por metro cibico 
favorece la subutilizaci6n y el desperdicio, y 
desincentiva la reforestaci6n, y en general el 
manejo del recurso. 

El Proyecto de Desarrollo Forestal contempla 
como segunda etapa, despu6s de la venta en pie, 
el establecimiento de un sistema de valorizacion 
del precio de la madera. 

Apoyo a la Industria 

El apoyo a la industria, como resultado de la 
revision de ia politica forestal y la ejecuci6n de 
nuevos proyectos, pernitirdi una mayor eficiencia 
en la conversi6n industrial, Ia creaci6n de nuevos 
productos y subproductos y el desarrollo de nuevos 
mercados a traves de ia a-istencia tdcnica y 
financiera y la capacitaci6n. 

Este apoyo se brindard a trav~s de una Unidad 
Tecnica Industrial creada en la COHDEFOR y un 
fondo rotatorio de 9,8 millones de lempiras a 
trav6s del Proyecto de Desarrollo Forestal. 

Revisi6n de la Legislaci6n Forestal 

A raiz de los fracasos sufridos por la COHDEFOR 

en la industrializaci6n (empresas mixtas) y 
comercializacion de la madera, lo mismo que la 
Ley de Privatizaci6n, se hace necesaria la revisi6n 
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del Decreto Ley No. 103 con la finalidad de 
adaptarlo a la realidad nacional. 

Dicha revisi6n se esta Ilevando a cabo junto 
con otras reformas pertinentes, como la tentativa 
de establecer incentivos para los propietarios de 
terrenos forestales y lograr la participaci6n de las 
corporaciones municipales en el manejo de los 
bosques ejidales. 

Resumen 

La importancia de los recursos forestales para el 
se reflejadesarrollo social y econ6mico del pais 

en la ley que cre6 la COHDEFOR, que reconoce 

expresamente que los bosques constituyen el 
recurso natural renovable mis valioso del pais. 
Lo anterior se confirma en la clasificaci6n de las 
tierras segun su vocacion, ya que los suelos 
aluviales en general apenas representan alrededor
del 7,1 por ciento. 

La contribucidn del sector forestal al P 
apenas represento el 5,6 por ciento durante el 
periodo 1979-1983, lo cual demuestra que la 

produccion forestal es muy limitada. 

El potencial de los recursos forestales se ha 
reducido considerablemente en los (iltimos aflos 
debido especialmente a la alta tasa de 
ueforestaci6n y la degradacion de los recursos 
forestales, en especial los bosques comerciales de 
pino. 

Las prdicticas de aprovechamiento actuales 
generan una gran cantidad dc desperdicios, tanto 
en los bosques de pino como en los latifoliados. 

La utilizacibn de la madera como fuente 
enerlAtica es una de las principales causas de la 
deforestaci6n, la cual esta amenazando el 
desarrollo hiciroel~ctrico del - ais debido a la 
degradaci6n de las cuencas hi6. 'grificas. 

Los incendios forestales siguen representando 
un serio problema en ia regeneraci6r, le los 
bosques de pino y la contaminaci6n dei nedio 
ambiente. Si birr s cierto que se han logrado 
algunos resultados mediante medidas de 
prevencion y combate, aun persisten las causas 
que originan los incendios. 

En el aspecto legal e institucional, durante los 
1tunos tres afios se ha notado un avance 

significativo, como io demuestra la creacion de 
nuevas zonas forestales protegidas (Decreto 
87/87), la revision de las politicas forestaies, el 
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fortalecimiento del Sistema Social Forestal y el 
apoyo internacional obtenido para financiar varios 
proyectos forestales. 

En lo que se refiere a la participaci6n de la 
poblaci6n rural a travds del Sistema Social 
Forestal, aun cuando los cambios son recientes, 
existen muchas oportunidades a traves de las Areas 
de Manejo Integrado (AMI) y los Sistemas In
dustriales Forestales Energeticos Sociales (SIFES). 

La ordenacion y manejo de los bosques esta 
siendo abordada desde dos diferentes perspectivas: 
planes de ordenaci6n y manejo para unidades y la 
nueva modalidad de ,ireas tributarias para Ia 
industria, a cuali participa en el manejo de dichas 
aireas. 

Las diferentes acciones institucionales para 
resoliver los multiples problemas estan teniendo 
resultados positivos; tal es el c--so del apoyo 
internacionai logrado en los ultimos afios, lo cual 
permitira la implementacion do las nuevas politicas
aprobadas respecto al fortalecimiento del Sistema 

Social Forestal, venta de madera en pie, 
valorizaci6n del tronconaje, apoyo a la industria, 
capacitacion, etc. 

Conclusiones 

Honduras es un pais de eminente vocaci6:. 
forestal, lo cual ha sido reconocido por el 
Gobierno de la RepTiblica; sin embargo, la 
aportacibn del sector forestal al PlB contintia 
siendo relativamente baja. 

El potencial de los recursos forestales est 
serianiente amenazado por la deforestaci6n a un 
ritmo acelerado, lo cual afectari seriamente el 
desarrollo social y econ6mico. 

La falta de una politica forestal definida y clara 
por parte del Gobierno Central a travs de las 
diferentes inslituciones del sector agricr)la ha 
contribuido a la deforestacion. 

En los Oltimos tres afios han ocurrido cambios 
significativos en la politica forestal, como la 
privatizaci6n de la produccion y comercia
lizaci6n de !a madera, lo cual ha permitido una 
reorientacion de ia COHDEFOR. 

La revisi6n de la politica forestal ha dado como 
resultado un mayor apoyo a las actividades de 
manejo forestal que incluyen varios aspectos 
tales como fortalecimiento del sistema social 
forestal, creacion de las ,Areas tributarias para 
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las industrias forestales, e implementaci6n de 
la venta de madera en pie. 

* Con la implementaci6n del sistema de madera 
en pie se espera racionalizar la utilizaci6n de 
los bosques y mejorar la eficiencia de la 
conversi6n industrial. 

* 	Dada la crisis econ6mica de la COHDEFOR, 
el apoyo financiero obtenido para el financi-
amiento de varios proyectos forestales ha 
permitido implementar las actividades 
relacionadas con la nueva politica forestal. 

Recomendaciones 

• isemade yenta dedemadramaderaIstiucinalzarel ent 
en 

" [nstitucionalizar el sistema de 
en pie tanto en los bosques de pino como 

un sistema de
los latifoliados, e imrpementar 
valorizaci6n del tronconaje. 

" Mejorar la administracif de la COHDEFOR,
COHDEOR,Meorarlam nist lo n i e lefie a 

especialmente en lo que se retiere a sistemas 
y procedimientos, administracion de personal
y formaci6n de recursos humanos. 

* 	Implantar un Sistema de Informaci6n 
Geogrhflca en el que se utilice la capacidad 
del Catastro Nacional y mejorar la capacidad 
del Inventario Forest'l Nacional. 

Revisar el Decreto Ley No. 103 y promover las 
reformas pertinentes en lo que se refiere a los 
aspectos de producci6n y comercializaci6n de 
la madera, establecimiento de ince;,tivos para 
la reforestaci6n y manejo de los bosques. 

Revisar los mecanismos de coordinaci6n 
interinstitucional de todas las instituciones 
involucradas en el manejo de recursos naturales 
renovables. 

Implementar la creaci6n de la Guaderiva Fo,. 'tal 
y el Registro del Patrimonio Pi~blico Forestal 
Inalienable, de conformidad con la legislaci6n 
forestal vigente. 

Definir claramente las zonas forestales 

protegidas de acuerdo con su importancia 
ecol6gica para promover su conservaci6n con laparticipaci6n del sector privado y otras 
instituacones del Estado. 

Tomar el liderazgo el COHDEFOR, en 

colaboraci6n con RENARE, AHE y otras 
instituciones involucradas en la consolidaci6n 
del sistema de parques nacionales y reservas 
equivalentes que incluye las reservas forestales. 
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Anexo 6.1 

Proyectos en Ejecucion en Apoyo al Sector Forestal
 

Programa de Inversi6n, COHDEFOR
 

Fuente 

Nombre del Proyecto 	 Financiera Instituci6n Aio 

Externa Ejecutora Inicio 

1. Capacitaci6n en Forestaci6n e COHDEFOR 
Industria Maderera (CAFIM) GTZ, Atemania ESNACIFOR 1985 

2. Mejoraniento Gendtico Forestal ODA, Ingtaterra COHDEFOR 1987 
3. Asistencia Tcnica en eL Manejo 

de Bosques Latifoliado ODA, Inglaterra COHDEFOR 1983 
4. Apoyo Institucionat para el 

Mejoramiento de La Actividad 
Forestal FAO/PNI0 COHDEFOR 1988 

5. Desarro~to Forestal II PMA COHDEFOR 1985 
6. DesarroLto del Bosque 

Latifoliado CIDA, CanadS COHDEFOR 1987 
7. Unidad de Apoyo at Pr-jgrama 

Forestal CIDA, Canada COHDEFOR 1987 
8. DesarroLto Forestal AID, EE.UU. COHDEFOR 1988 
9. Programa de Reforestaci6n par 

Protecci6n de In Zona Sur COHAAT, ALemania COHDEFOR 1Q82 
10. CuLtivo de Arboles de Uso Mul

tiple (MADELERA) CATIE COHC.EFOR 1986 
11. Desarrotlo Areas de Manejo 

Integrado Regi6n Noroccidentat Ingtaterra COHDEFOR 1988 
12. Restauraci6n de Areas de Bosque 

Latifotiado en La Mosquitia ACNUR/CEE COHDEFOR 1988 

a 16.000,0: Donaci6n, 24.000,0: Pr~stamo.
 

Fuente: COHDEFOR, Diciembre 1988.
 

Afio 
Final

-izaci6n 


1988 

1989 


1989 


1990 

1989 


1992 


1992 

1994 


1989 


1991 


1991 


1989 


Total 


Fondos en Miles de Ltpiras 

Internos Externos Total 

1.436,4 4.436,4 5.872,8
 
403,9 945,0 1.343,9
 

300,0 700,0 1.000,0
 

590,0 1.308,0 1.898,0
 
1.131,2 9.188,0 10.319,2
 

6.722,7 19.327,7 26.050,4
 

200,0 2.700,0 2.900,0
 
23.375,8 40.000,0& 63.375,8
 

238,5 7.121,0 2.359,5
 

620,0 1.200,0 1.820,0
 

609,0 900,4 1.599,4
 

500,0 2.346,4 2.846,4
 

36.127,5 85.262,9 121.390,4
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Anexo 6.2
 

Proyectos en Negociaci6n en Apoyo al Sector Forestal
 

Programa de Inversi6n, COHDEFOR 
(fondos en mitc de lesmpiras)
 

Fuente 
Nombre deL Proyecto Financiera Instituci6n Fondos Fondos 

Externa Ejecutora Internos Externos Total 

1. Fortalecimiento SSF PNLU0/Hotanda COHDEFOR 5.794,6 7.300,0 13.094,6 
2. CETFA - Yojoa PNUO/ltatia COHDEFOR 3.348,5 7.980,0 11.828,5 
3. DesarrotLo Forestal PNUO COHDEFOR 4.802,8 5.375,3 10.178,5 

La Mosquftia 
4. Protecci6n Forestal Jap6n COHDEFOR 22.000,0 13.027,6 35.027,6 
5. Centro Uso Madera Inglaterra COHDEFOR 1.300,0 1.700,0 3.000,0 
6. AHIS EL Parafso ONG/B6tgica COHDEFOR 935,6 1.700,0 2.635,6 
7. Desarrotlo Forestal It PMA COHDEFOR 1.600,0 3.386,3 4.986,3 
8. Desarrollo Forestal 

Nor Occidental ICI/Espaia COHDEFOR 200,0 900,0 1.100,0 
9. I!, terretaci6n Fores

tal Mediante Sat~tite VARIAS COHDEFOR nd 600,0 nd 
10. Programa Forestal 

Zona Refugiados PRODERE COHDEFOR rd 600,0 nd 
11. Investigaci6n Fores

tal Zona Arida CHD COHDEFOR nd 220,0 nd 
12. Carbonizaci6n FAO COHDEFOR nd 140,0 nd 

INCEHSA 
13. Factibitidad BID/OEA COHDEFOR nd 1.200,0 nd 

El Caj6n 
14. De.-rroLto Forestal ALemania COHDEFOR nd nd nd 

Guaimaca Teupasenti 

Fuente: COHDEFOR, Diciembre 1989.
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Anexo 6.3 

Lista Parcial de Maderas de Honduras 

Seguln Uso Comercial Actual y Potencial 

MADERAS ACTUALNIENTE COMERCIABLES 

Maderas de Alto Valor 

Maderas apropiadas para muebleria y estanteria; enchapes decorativos y contraplacados, paneles y 
molduras y similares. Maderas muy reconocidas en los mercados mundiales. 

Caoba Swietenia macrophylla 
Cedro Cedrela mexicana 
Cortes Tahebuia gua)vacan 
Granadillo Dalbergia tucurensis 
Laurel Cordia alliadora 
Nogal Junglans olanchana 

Maderas de Menos Valor 

Maderas apropriadas para construcci6n, lefia y combustible, enchapes y contraplacados corrientes, 
paneles y molduras. Maderas generalmente comerciables bajo marcas comerciales reconocidas; algunas 
requieren promoci6n. 

Carbon Guarea spp. 
Cipr~s 
Guanacaste Enterolobium cyclocarpum 
Guapinol Hymenaea courbaril 
Liquiddimbar Liquidamhar styraciflua 
Macuelizo Tabehuia rosea 
Pino Pinus spp. 
Rosita Hyeroninza ohlonga 
Sangre Real Virola koschyni 
San Judn Vochysia ferrugines 
Santa Maria Calophyllum hrasiliense 
Varillo Symphonia globulifera 

Maderas de Uso General 

Maderas actualmente comerciables; muchas requieren promoci6n antes de su aceptaci6n en el comercio 
mundial. 
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Anexo 6.3 continuado 

Maderas Procesadas en Honduras 

Aceituno Simarouha glauca
 
Aguacate Pearsea spp.
 
Almendro, Amargoza Andira inermis, Arndira spp.
 
Higo, Higuello, Higuero,
 

Higueso, Amate de Montafia Ficus spp. 
Hormigo Platvnisciunt dirnorphandrum
Indio Desnudo Bursera sirnaruha 
Barba De Jolote Pithecolohium arhareun 
Barrenillo Crolon glahellus 
Beilota (Roble) Quercus skinneri 
Bilihuete (Billy, Webb, 

Chichipate) Sweetia panamensis 
Cedrillo (Ciruelillo) Afosquitoxlon jarnaicense 
Ciruelo De Montana Astronium graveoens 
Sombra De Ternero Cordia nitida 
Tambor Jacaranda c,)paia 
Tango Zollernia tango 
Caimito, Selill6n, Zapote, 

Zapotillo Chrvsoph /llurn mexicana 
Zapoton Calocarpunt mammosun 
Guaco Hernandia sonora 
Jobo Spondias monihin 
Masica Brosimunn alicasiruni 
Nance (Pepenance) Byrsonina crassifalia 
Paleto Dialium gianense 
Sangre Blanca Pterocarpus offincinalis 
Cedro Espino Zanthox'lum helisense 
Ceiba Ceiba pentandra 
Cincho, Chaperno Lonchocarpus latifoliu 
Cuero de Toro, Manteco Chaetoptedea mexicana 
Cumbillo (Narunjo) Guayabo Terminal'a awazonia 
Guayab6n Ternzinalia lucida 
Zorra Schizolobium parah, bum 

Maderas Procesadas en Otro Lugar 

Caimito Chrysophyllum mexicanum 
Coco-Mama Quararibea fieldii 
Come Negro (Naranjillo) Pera barbellata 
Guacimo (Yaya) Leuhea seemannii 
Hichoso Brosimuni spp 
Hueso de Pava Zuelania guidonia 
Keros~n Tetragastris panamensis 
Manteco Ampelocera houlei 
Tapa Tamal Alchornea Aff. latifolia 
Tontolo Protium sessilif/orun 
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Anexo 6.3 continuado 

MADERAS CON POTENCIAL PARA USO COMERCIAL 

Achotillo Sloanca faginea 
Cacho de Venado Eug"'nia spp. 
Guayabillo Psidium molle 
Capulin Trerna micrantha 
Cirin, Manampu Miconia spp. 
Ciruelo Spondias purpurea 
Huesito Homalium racemosum 
Joco Mico Vitex spp. 
Lech6n Sapiurn spp. 
Lechoso 
Llor6n Saurauialaevigata 
Majao, M. Blanco 

Cola de Pava Cespedesia macrophylla 
Cuajada Dendropanax Aff. arhoreus 
Cucaracho Pithecolohium spp 
Cupania Cupania spp. 
Encinos Quercus spp. 
Fruta de Pava, Guatuso Hasseltia spp 
Fruta Funi ? Chiniarrhis 
Guama Inga spp. 
Guarumo, G. Colorado Pourournaaspera 
Guayabillo Psidium molle 
Manchado Billia hippocastanum 
Mano de Le6n 
Quiebra Muela TernstroemiaA/f. megalotychia 
Ram6n Trophis A/f racemosa 
Salamo (Urracho) Calycophyllum candidissimt-m 
Selill6n Pouteria izabalensis 
Sombra de Armada Schoep/ia schoeberi 
Tejo lex guianensi'. 
Uva Coccoloha Af. Tuerckheiu.-ii 

Fuente: Perfit Ambiental de Honduras 1982; pp. 195-197.
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6.4 Sistema tradicional de la industria forestal local (foto por Vicente Murphy) 
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7.1 Garza Azul (Ardea herodias) en la costa, habitat d,~sumna importancia para ave-, 
migratorias y residentes (foto por John A. Livinston) 
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IntroducciOn 

En este capitulo se trata de actualizar la 
informaci6n concerniente a los recursos costeros 
de Honduras incluidos en el Perfil Ambiental de 
1982 (Mapa 7.1). Se muestran las principales 
actividades costeras productivas y los problemas 
que se generan en el presente, con sus efecto's en 
un futuro inmediato. Asimismo se formuian 
recomendaciones que propicien un mejor manejo 
de los recursos naturales y del ambiente, con el 
objeto de que el impacto social y ecolo-;ico sea 
reducido, mientras se logra un crecimiento 
sostenido de ]a economia nacional. 

Se describen los recursos costeros hondurefios 
presentes, tanto en las costas y la plataforma 
continental del mar Caribe, como en el litoral v 
las aguas del golfo de Fonseca. Se hace un 
anlisis de la pesca artesana!, pesca industrial y 
maricultura, ofreciendo en cada caso datos de 
producci6n y recomendaciones especificas sobre 
el manejo. Tambien se presenta un an-,lisis d los 
aspectos institucionales y sociies que se 
relacionan con estos recursos. Se zulmina con el 
andlisis de casos mbs problemditicoc, con las 
conclusiones y recomenidaciones generales. 

A tray~s de este estudio se Ilega a la 

conclusi6n de que en la actualidad la pesca 
artesanal se ha e-,tancado; ia pesca ;adustrial 
estd decayendo y ia maricultura, representada por 
los cultivos de camar6n, crece exitosamente, pero 
pone en riesgo el equilibrio ecolOgico y la paz de 
la regi6n. Las leyes que se relacionan con estos 
recursos no se cumplen o son mediatizadas. Se 

7 Recursos de la 
Zona Costera 

recomienda desarrollar un, -;ie de pequefios 
proyectos pesqueros comunales a lo largo de la 
costa y la formaci6n de cooperativas locales y 
regionales, hasta foi'mar, una organizaci6n
nacional de pesca; se expresa la necesidad de 
limitar cientificamente a la flota industrial y 
estudiar constantemente los bancos de pesca; se 
enfatiza en que el desarrollo sostenido de la 
maricultura debe basarse en la formulaci6n de una 
politica de desarrollo, que considere urgentemente 
el impacto ecologico y social de esta actividad. 
Para disminuir ia deforestacifn ocasionada por el 
uso de la lefia en actividades dom6sticas e 
industriales, se recomienda usar fuentes alternas 
de energia como el biogds, el briquet, las estufas 
Lorena y las artesana!es el~ctricas. 

Honduras pcsee costas, tanto en el norte (mar 
Caribe), como en el sur (golfo de Fonseca). En el 
mar Caribe, los recursos costeros comprenden las 
tierras bajas del litoral, que incluyen manglares, 
palmdiceas, pantanos y lagunas, los que a su vez 
mantienen una variada fauna silvestre y marina; en 
las lagunas se desarrolla una incipiente pesca 
artesanal donde los camarones y otras especies 
marinas habitan durante un ciclo de su vida. 
Dentro de la plataforma continental se encuentran 
islas y cayos rodeados de ".onasde coral, ademis 
de importantes bancos de camar6n y langosta que 
han generado una pesqueria en escala industrial. 

Las costas del golfo de Fonseca que 
corresponden a Honduras presentan numerosos 
esteros, lagunas, salitrales y manglares que hasta 
1973 se utilizaron para la pesca artesanal, 
producci6n de sal, taninos, lefia, madera, y caceria 
domdstica. A partir de ese afio, emergi6 la 
maricultura, dirigida hacia el cultivo del camar6n, 



890 
II 

880 870 
I 

860 850 
I 

840 
I 

830 

0c 
0. _0. EL MAR CARIBE N 

eA--d, L.ig --

- - ----

_--eiIh na, ........

/

o1 6 o 

150 .-_ -_- 150o 

140 

L 

130 

debi~ AlvradlCoco 

140 

El. 

OC ANO PACIFICO 

90 

I 

890 

I 
870 

0 I0 20 20 500 7 W 

IcIlI 

80 850 

,4 

L 

Aea$ de 

uso 

Cri00de Camaln 

f 

840 

Pars 

00 

130 

8310 

MAPA 7.1. ZONAS COSTERAS Y MARINAS 

Fuente: Perfil AmbientalT9n2 



Perfil Ambiental 

y ya en 1987, estaba casi igualando la producci6n 
pesquera industrial de camar6n en el pais 
(aproximadamente un millon y medio de kilo-
gramos [de colas] en ese afio). 

Es de apreciar que Honduras tiene importantes 
recursos en ambas costas. Sin embargo, al no 
preverse el impacto ambiental y social, se tienen 
casos como el descenso de la pesca industrial en 
el Caribe y los graves problemas sociales y 
ecol6gicos que se generan en el Golfo, al 
apropiarse ia maricultura de casi todo el litoral. 

Descripci O~n de los 

Recursos Costeros 

Superficie 

La zona costera del norte, incluidos los cayos y 
bancos, se encuentra, aproximadamente, entre 
los 15" y 17" 30' de latitud norte, y entre los 88" 
30' y 80" de longitud oeste; al este del meridiano 
80" existen algunas ,reas cuya soberania se 
disputan Honduras y Colombia. 

La faja costera continental comprend' 680 
kil6metros de largo y presenta extensos 
humedales que comprenden la desembocadura de 
los rios mds largos de Honduras, entre los que se 
destacan el Chamelecon, Ulua, Aguin, rio Tinto 
o Negro, Paulaya, Plitano, Patuca y el Coco o 
Segovia. Ademds, existen numerosas lagunas, 
entre otras, la de Alvarado, Diamante, Los 
Micos, Guaimoreto, Ibans, Brus y Caratasca; esta 
filtima es la mayor, y mide aproximadamente 
61.500 hectdreas. 

Se estima que el z6calo continental del Caribe 
de Honduras comprende unos 4.900 kilometros 
cuadrados (Dickinson y col., 1982), su fondo estA 
constituido principalmente por lodo, arena fina, 
arena gruesa y arrecifes (Mapq " "2 nresentando 
algunas zonas de rondo irregular y con "picos" 
rocosos que dificultan la pesca de arrastre, asi 
como otras Areas de fondo piano y arenoso muy 
apto para tal actividad. Tanto la productividad 
primaria como la secundaria presentan niveles 
bajos, de 50 a 100 g/c/m2 por afio y volmenes 
de zooplancton en los primeros 100 metros de 50 
y 100 mg/m respectivamente (Csirke, 1984), 
aunque en las dreas adyacentes a la desem-
bocadura de los rios y a las lagunas, estos valores 
tienden a aumentar. 
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De ia plataforma continental entre los 16" 15' y 
16' 38' de latitud norte y los 85' 45' y 87" 03' de 
longitud oeste, emerge el archipidlago de Islas de 
ia Bahia, constituido por tres islas mayores: Utila, 
Roatin y Guanaja, y numerosos cayos e islotes, 
entre los que se destacan Barbareta, Elena y 
Morat. La mds grande de las islas es Roatdin, que 
mide aproximadamente 50 km de largo por 5 km 
de ancho. Largas fajas de arrecifes de coral rodean 
a este archipielago y lo mismo ocurre con los cayos 
Cochinos y con los cayos Viborillo, Becerro y 
Cajones, localizados cerca del paralelo 16 (N). Dos 
pequefias islas se encuentran aproximadamente a 
180 km de tierra firme entre los IT 24' y los 17" 
26' de latitud norte y los 83" 54' y los 83' 57' de 

longitud oeste. Estas islas se conocen como Islas 
Santanilla, y tambi6n esti rodeadas de corales; la 
mayor tiene un -rea de casi tres kil6metros 
cuadrados. Al noroeste de la bahia de Omoa se 
presenta un buen banco de peces, precisamente en 
los cayos Zapotillos, donde existen problemas de 
soberania con Belice. 

En cuanto a la zona costera el sur, en 1987 se 
confeccionaron un inventario forestal y mapas de 
la zona (COHDEFOR y col., 1987), sobre una 
superficie total dc 1.395,8 km 2 localizada entre 
los 12" 59' v I13 30' de latitud norte, hasta los 87' 
u5' y los !"49' de longitud oeste. En el litoral se 
encontraron tierras bajas con una elevaci6n 
maxima de 5 msnm (Playa de la Tijera, Cedefic y 
Punta Raton) y numerosos esteros que a menudo 
forman pequefias islas cubiertas de mangle, a 
excepci6n de las o e se hallan dentro del golfo, 
como ser, El Tigre (783 msnm); Zacate Grande 
(659 msnm); Meanguera (480 msnm) y otras (Mapa 
7.3). 

Er. la costa desembocan los rios Goascorn, 
N.-caome, Choluteca, Negro y Sampile. Todos 
pierden enorme caudal en la dpoca seca, y los dos 
ultimos, al igual que otros pequefios afluentes, 
estan convirtiendose en rios de temporada (6poca 
lluviosa). 

El golfo es compartido por el Salvador, 
Honduras y Nicaragua en una longitud de 162 km. 
La mxima abertura que lo comunica con el 
Pacifico es de unos 35 km entre la peninsula de 
Cosiguina y el litoral de El Sz!vador. Se estima 
que entre sus aguas y el litoral hay unos 5.000 
km (Zfiiiga, 1978). 

Entre la vegetaci6n del litoral hond irefio se 
encuentran los matorrales o peque.ios r-bustos y 
hierbas como el mozote (Amaranihus ;pinosus), el 
tule (Eleocharis mutata), el mongollano 
(Thecolobium dulce). Tambi6n se encuentra el 
bosque latifoliado, constituido por e. "-rplares ais
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lados que no Ilegan a formar rodales densos, pues
han sido explotados irracionalmente. An se
puede encontrar el jicaro (Caesalpiniacoriaria); 
el quebracho (Lisilorna salvadorensis); el espino 
ruco (Prosopis julif ora); el indio desnudo 
(Bursera simaruba); el guanacaste (Eterolobiun
cyclocarpum); y el tijuilote (Cordea dentata).
Podemos agregar que alrededor de los esteros, 
lagunas, desembocaduras de los rios, y
generalmente en lugares donde las aguas son 
salobres, se presenta un bosque hal6filo conocido 
como manglar, el cual est, constituido al menos 
por cinco especies: el mangle rojo (Rhizophora 
spp.), el curumo blanco (Avicennia bicolor), el 
curumo negro (A. germinans), el mangle blanco 
o botoncillo (Laguncularia racemosa) y el 
botoncillo (Conocarpus erectus). 

Uso de 	la Tierra 

En las tierras bajas de la costa del Caribe se 
desarrolla una agricultura comercial de expor-
taci6n, considerada como la mdis tecnificada del 
pais. Esto ocurre principalmente en ia zona 
comprendida entre Omoa y Punta Castilla. 

En 1987 se cultivaron aproximadamente
113.700 ha de banano, platanos, citricos, pifla, 

palma africana, COLos, cacao y cafla de azOcar, 

ademas de maiz y arroz para consumo interno, 

mientras en la costa sur se reportaban 22.400 ha
 
dedicadas al cultivo del mel6n, caia de azOcar,sandia, ajonjoli, algodon y maraiin (Cuadro 7. I). 

El Cuadro 7.1 presenta el area de producci6n 
que incluye zonas alejadas de la costa norte 
situadas principalmente en el valle de Sula, pero 
dificilmente se pueden separar estos datos, pues 
no existe un catastro completo de los 
departamentos costeros. 

En la costa sur, sobre las 139.545 ha donde se 
desarroll6 el inventario forestal (1987), el uso de 
la tierra se representa segun el Cuadro 7.2. 

Los ocho primeros incisos del Cuadro 7.2 
pertenecen al area mas pr6xima a ]a costa y
corresponden a la zona de Humedales del Sur, los 
cuales suman 71.409 ha; de 6stas, el bosque de 
mangle presenta existencias volum6tricas de 
778.572 m 

3 
con 	corteza (cc.). 

Los "playones"son tierras Ilanas diridas, salinas, 

con poca o ninguna vegetaci6n, donde se asienta 
la industria de la sal o los cultivos de camaron, 
entre otras actividades. Sin embargo, la cantidad 
de playones indicada (13.757 ha) incluye dos 
tipos de bosque enano (COHDEFOR y col., 1987) 
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Cuadro 7.1 	 Principales Cultivos
 
Costeros, 1987
 
Costeros,_1987
 
Costa Norte
 

Superficie (ha)
 

Cafia de azccar 25.000
 
Pa m africana 21.000
 
Banano 20.000
 

Ptltano 18.000
 
Guineos 9.500
 
Naranjas 5.200
 
Pifiaz 4.500
 
Cocos 4.300
 
Cacao 4.200
 

Total 113.700
 
rotor _ _13.700
 

Costa Sur
 
Superficie (ha)
 

Ccfia de azcar 10.000
 
Atgod6n 3.400
 
Mel6n 3.000
 
MaraFibn 2.700
 
Ajonjo[f 2.000
Sandfa 
 1.300
 

Total 22.400
 

Fuente: 	 Secretarfa de Recursos Naturates, 
Departament,! Naciona[ de Extensi6n Agrfcota,
Tegucigatpa. 

que debe 	 tomarse en cuenta antes de proceder a 
su destrucci6n, pues por su tamafio y densidad 
pueden estar desempeilando una importante 
funcion ecol6gica, igualmente se incluyen zonas 
de amortiguarniento. 

Cuadro 7.2 Uso del Suelo en a Faja
C7se del Su r

Costera del Sur 

use 	 superficie (ha)
 

Bosque de mangle 46.758
 
PLay6n 13.757
 
Camaroneras 8.804
 
Satineras 1.297
 
Pesca artesanat 624
 
Ptantaci6n de mangle 111
 
Corte total (mangle) 20

Arena 	 38
 

Bosque tatifctiado 3.575
 
Agricuttura 41.822
 

Matorrates 20.593
 
Pobtaci6n (Area) 1.953
 

Total 139.545
 
Fuente: COHEFOR/AHE, Inventaria Frestp, angtar
 

del Sur 87. Tegucigalpa. 
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Entre las 8.804 ha de fincas camaroneras, se tres grandes sectores: (I) pesca artesanal, (2) pesca 
incluyen mas de 4.000 hectareas ain no industrial y (3) maricultura. La primera actividad 
construidas en ese momento, pero ya arren- se desarrolla en ambas costas, la segunda en el 
dadas. Las 1.297 ha de salineras corresponden en norte y la maricultura en el sur. 
conjunto a las que extraen sal por horno de lefia 
y las que usan radiaci6n solar. 

Tenencia del Recurso 
En cuanto i hs 624 ha para pesca artesanal, en 

efecto, 6stas fueron propuestas para ese menester La agricultura y ganadcria de carcter extensivo 
y para hdbitat do mdis de 70 especies de ayes que se desarrolla en ambas costas, es realizada por 
residentes y migratorias. Sin embargo, no se ha nacionales. En cambio, la gricultura intensiva de 
hecho nada por oficializar la situacion, y varios la zona norte depende de transnacionales, y su 
camaroneros ya han avanzado sobre esta drea, .. ,oducci6n esto orientada a la exportaci6n. 
mientras otros la han solicitado legalmente para 
convertirla en finca camaronera; otras personas la En cuanto a la pesca, so cnsidera que son 
estan cercando para convertirla en pastizales. propiedad del Estado, de do:ninio comtin y uso 

publico, todas las especies de la fauna marina,
Las 1ll ha de plantacion se refieren a mangle lacustre y fluvial, las cuales pueden ser pescadas, 

rojo y no se tiene seguridad hasta el momento de extraidas, aprovechadas y comercializadas 
que esta actividad haya tenido exito. Las 20 ha 	 libremente por todos los hondureios . .. (Articulo 

3 de Ia Leyde Pesca).
de corte total se refieren a una zona qu( se 

y no incluyen las
encontr6 en esas condiciones, 
dreas de mangle destruidas para construir Asimismo, el Articulo 107 de la Constituci6n de 
camaroneras, salineras o para proveer lefia o ia Reptiblica de Honduras expresi que los terrenos 
corteza. Las 38 ha de arena incluyen la zona de del Estado, ejidales, comunales o de propiedad 
arribaz6n de la tortuga marina, entre el caserik privada situados en la zona limitrofe a los Estados 
de Punta Rat6n y Punta Condega, que cubren vecinos, o en el litoral de ambos mares, en una 
una distancia aproximada de 27 km (Mapa 7.4). extension de 40 km hacia el interior del pais, y los 

de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, pefiones, 
sirtes y bancos de arena s6lo podran ser 

Uso de Las Aguas Marinas y Salobres adquiridos, poseidos o tenidos a cualquier titulo 
por hondurefios de nacimiento, por sociedades 

La pesca que se desarrolla en la desembocadura integradas en su totalidad por socios hondurefios y 
de los rios, lagunas y zonas cercanas a estos por las instituciones del Estado, bajo pena de 
lugares en el mar Caribe es primordiaimente nulidad del respectivo contrato. 
artesanal, orientada al consumo local o nacional, 
y comprende poco mds de 140.000 ha de espejo 
de agua en las lagunas, extendi6ndose en Sistemas de Manejo 
promedio en un drea de 3 km sobre la plataforma 
continental. Ag.ricultura 

La pesca industrial se desarrolla cerca de las Lobprincipales productos agricolas de exportaci6n 
costas y en los bancos que se encuentran Lo crce rie oasdeeporti 
principalmente al nordeste del pais, con lo cual se se caracterizan par el uso y abuso de productos 
tiene una cobertura de pesca sobre un z6calo agroquimicos con el objeto de alcanzar Ia mayor 
continental que alcanza unos 5 km. Frente a la produccin por de esta actividadalrea cultivo; 
bahia de Omoa, y desde la laguna de los Micos ocupa los valles y las tierras mis apropiadas. 
hasta Punta Patuca forma una faja de unos 20 km La agricultura para consumo local, 
d., extensi6n, y de aqui se ensancha hasta unos agntua prjosuo local, 
240 km hacia el nordeste (aunque estd prohibida especialmente maiz y frijoles, sigue el misnola pesca industrial dentro de las tres miilas mals patron en todo el pais: descombros, quemas,
lcec aidcosta, esto no se cumple), cultivo durante unos tres aflos, abandono del ,rea 
cercanas a ly btisqueda 	de nuevas. Esta actividad se da en las 

En el golfo de Fonseca solo se ha desarrollado zonas montafiosas, usualmente sin ningun sistem' 
de control que propicie la selecci6n de sitios

la pesca artesanal. Desde 1973 hasta el presente 
una apropiados y la conservacion de los suelos.

ha emergido el cultivo de camar6n, como 
industria con fines de exportaci6n. La actividad La Secretaria de Recursos Naturales es la 
pesquera en las costas de Honduras se clasifica en encargada principal del manejo de la agricultura; 
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MAPA 7.4. 	 AREAS DE MAYOR FRECUENCIA DE DESOVE DE TORTUGA MARINA 
(Lepidochelys olivacea) EN CHOLUTECA 

Fuente: Varela, J., 1980. 
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el Instituto Nacional Agrario y varias 
organizaciones campesinas y privadas intervienen 
e:. la problemdtica, apoyndose 
Reforma Agraria que no ha 
objetivos sociales y econ6micos. 

en una 
alcanzado 

Ley de 
sus 

Pesca 

Las actividades de pesca se rigen por la Ley de 
Pesca que data de 1959 (Decreto 154, 1959). 
Asimismo, por "resoluciones" o disposiciones 
generalmente temporales, basadas en "estudios 
t6cnicos" que pueden ser emitidas por la 
Secretaria de Recursos Naturales o mediante 
decretos especiales del Congreso Nacional o del 
Presidente de ia Reptiblica. La institucion 
responsable del manejo de ]a pesca es ia 
Secretaria de Recursos Naturales, por medio de 
ia Dirc ci6n General de Recursos Naturales 
Renovables en su Departamento de Caza y Pesca. 

Pesca Artesanal 

Situaci6n General 

Segfin el Oltimo Censo Nacional pesquero de 1984 
de la Secretaria de Planificaci6n y Presupuesto, 
dirigido por la Japan International Cooperation 
Agenty (JICA) en ese aflo se estim6 un ntimero 
de 5149 pescadores, de los cualcs 3.254 
correspondian a la zona norte del pais y 1.895 a 
la zona sur; de dstos, 294 estaban organizados en 
cooperativas y los restantes eran independientes. 
Mientras los primeros usaban en total doce botes 
de 10 m de eslora, con motores de 135 hp, el 
resto se movilizaba en 2.455 lanchas o cayucjs de 
8xlxI m, aproximadamente. De estos, 2.013 se 
imp:Asaban cn remos o velas; 270 con motores 
fuera de borda y 172 con motores dentro de 
borda. Los aperos m~s comtunmente reportados 
eran las lineas de rnano, red agallera, chinchorro, 
atarrallas, y en menor grado, palangres. No se 
report6 la "manga" ni las "bolsas", aperos muy 
populares en os manglares del sur. 

En el g ilfo de Fonseca, la FAO estimo en 
1969 cue la rentabilidad por "cayuco" era de 
L 1.156,00 anuales; actualnente las cooperativas 
ya no existen y sus botes y aperos se han 
deteriorado. 

La destrucci~n de los ;-ecursos cn las tierras
Ladhastrcid des ecusosh e las teras 

altsuha, lraiddresmpleochambre y en
consecuencia, ia presi6n sobre los recursos 

ia zona surcosteros ha aumentado. Solamente en 
miAs 5.000 el .;Omero de 

se c'cula :n de 

pescadores pequefios agricultores, es decir, 
personas dedicadas a esta doble actividad. 

Situaci6n en el Caribe 

En la costa del Caribe se realizaron en la d6cada 
presente dos estudios sobre el potencial pesquero 
de la zona, uno de ellos financiado por la JICA 
(JICA, 1983) entre junio de 1981 y marzo de 1983, 
en el area comprendida entre Omoa, Utila y Punta 
Castilla (Mapa 7.5). El otro estudio fue financiado 
por el PNUD, el BID y el Gobierno de Honduras, 
considerdndose que la FAO era el Organismo 
Internacional de Ejecuci6n (FAO/PNUD, 1987). 
El mismo se desarroll6 en la plataforma, el talud 
continental y los bancos exteriores de ls aguas 
hondurefias, aproxirnadamente desde Puna Castilla 
hasta los 80" 15' de longitud oeste y entre los 
paralelos 15" y IT N (Mapa 7.6), ambos estudios 
presentan una continuidad a lo largo de toda la 
costa. En los mismos, personal de RENARE actu6 
como contraparte. Estos estudios concluyen que 
no e),.isten potenciales pesqueros de gran 
importancia econ6mica en las aguas caribefias, 
aparte de los camarones y langostas que son obj, to 
de una explotaci6n intensiva. Tambidn 
concuordan en que en las zonas estuarinas y en las 
fajas costeras adyacentes, la capacidad de captura 
es mayo: y puede ser incrementada, especial
nmente en la pesca de robalos y de tiburones. 
Asimismo, la pesca de escama en los arrecifes con 
los metodos actuales no es rentable debido a que 
no pospe gran valor por su dispersi6n, por estar 
alejada de los puertos y por su escasa aceptaci6n 
en el mercado interno. 

Las anteriores conclusiones tambidn estdn en 
consonancia con los bajos indices de produc
tividad primaria y secundaria en la mayor parte 
del Caribe, lo cual ha limitado el potencial 
pesquero, y en conscuencia el desarrollo de la 
pesca artesanal, la que se circunscribe 
precisamente a las zonas estuarinas. 

Situaci6n en el Golfo de Fonseca 

En cuanto al goifo de Fonseca, sus aguas son 
someras y forman parte del medio corre
spondienw a la comunidad costera de peces y 
crust.ceos y es un caladero importante para los 
camarones (NORAD/PNUD/FAO, 1987), Ia pla

taforma dentro del golfo es fango; en la boca, 
frente a Punta Amapala y Punta Cosiguina, es 
rocoso, y entre ambas hay un area arenosa. Fuera
del golfo el fondo es piano, principahnr te de 
barro (Mapa 7.7). 
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En los estuarios se ha establecido un bosque de 
mangle que ha sostenido significativas 
poblaciones de moluscos y decapodos, los cuales 
han servido de base a una economia familiar de 
subsistencia prop.a de los habitantes de esta 
regi6n. En esia zona, la producci6n primaria 
media tiene valores entre 90 y 180 gc/m 2 /afio y 
los volumenes promedio de zooplancton en los 
primeros 100 metros de la plataforma est.in entre 
200 y 500 mg/m (Csirke, 1984). 

A pesar de la alta productividad del golfo, la 
pesca artesanal aqui tampoco ha f.enido mayor 
desarrollo, debido a que los pescadores se ven 
circunscritos a una pequefia porcion del golfo y, 
por disputas limitrofes, les es dificil salir a pescar 
fuera de el. 

Producci6n Pesquera Artesanal 
Nacional 

No existen suficientes centros regionales de 
inspeccion de pesca de RENARE; generalinente 
estos se localizan cerca de las grandes localidades 
como Cortes, Tela, La Ceiba, Trujillo, Plitano, 
Puerto Lempira e Islas de la Bahia en el norte, 
mientras en el sur, se localizan en Jicaro Galan, 
Coyolito, San Lorenzo, Cedefio, Guapinol y 
Choluteca. En consecuencia, decenas de 
comunidades pesqueras no reportan sus capturas. 
Sin embargo, de la informacion recabada en 
algunas de estas inspectorias y en algunos 
mercados se ha obtenido la informacion que se 
presenta en c Cuadro 7.3, el cual sirve para 
darnos una idea de la produccion pero no para el 
analisis estadistico. Inclusive las personas que han 
tornado los datos no han tenido medios para
corroborarlos. 

Resumen 

En resumen, el bajo potencial ictico del Caribe y 
la pequefia area explotable del golfo han inhibido 
el desarrollo de la pesca artesanal. Se suma a esto 
la falta de sisternas de manejo, lo cual va en 
perjuicio de los mismos usuarios y del pais en 
general. Por otro lado actualmente no existe 
ningun proyecto de desarrollo de la pesca 
artesanal. 

Recomendaciones 

- Las ,reas de pesca deben usarse 
cientificamente; se propiciara la proteccion del 
ambiente, desde las cuencas hasta la pesqueria. 

Habrd que realizar estudios de dindmica de 
poblaciones marinas, esfuerzos de pesca versus 
producci6n y otros para explotar racionalmente 
el recurso. 

Las comunidades pequefias y parcialmente 
aisladas deben gozar de pequefios proyectos de 
desarrollo pesquero con pequejias
embarcaciones, aperos apropiados y asistencia 
tecnica. Tales proyectos deben incluir el ccm
ponente agricola u otras actividades econ6micas. 

Las comanidades mayores deben intagrarse en 
programas de pesca que involucren la formaci6n 
de una cadena de cooperativas que vayan desde 
pescadores P transportistas y comerciantes, 
pertenecientes a una cooperativa mayor, !aque 
a su vez se integrara con las de otras regiones 
hasta formar una organizaci6n nacional 
autosuficiente, que ofrezca a sus afiliados in
centivos sociales y econ6micos. 

Para mejorar la capacidad de ;os pescadores
deben formarse escuelas de capacitaci6n 
pesquera. 

Los manglares, lagunas y esteros deben 
protegerse, dada su importancia para ia pesca. 

Pesca Industrial 

Antecedentes 

En la ddcada del 50 la pesca industrial del 
camar6n se efectuaba en el Caribe de Honduras 
por barcos extranjeros provenientes de los Estados 
Uridos; luego, a principios de los 60, se formaron 
compailias nacionales con fuerte inversi6n ex
tranjera; simultaneamente se desarrollo la pesca de 
la langosta, tambien incentivada por la demanda 
externa. Quedaron asi relegados a segundo termino 
las necesidades internas, asi como el control 
gubcrnamental, por lo cual el sector ptblico tuvo 
muy poca participaci6n en el producto interno 
bruto, acomodandose a la pcsici6n "antidirigista" 
de los grupos dominante; de las sociedades 
centroamericanas (Tapias, 1984). Del 60 a medi
ados del 70 hubo un crecimiento acelerado de esta 
actividad; pero despues de este periodo se empezo 
a notar una baja en la captura de estos crustaceos, 
los cuales parecen haber Ilegado a un lirnite 
maximo de aprovechamiento. 

Segun datos de 1987, en Islas de la Bahia operan 
cinco empresas pesqueras, y en el resto del pais 
unas nueve comercializadoras; mientras las prim
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Cuadro 7.3 Produrci6n Pesquera Artesanal Nacional, 1984-1988 

1984 1985 1986 1987 1988
 
Producto Tm Lps. T Lps. Tm Lps. Tm Lps. Tm Lps. 

Canar6n 696 4.8a8,3 76,7 1.026,0 91,2 1.398,0 175,7 .- 2.782,0 80,r !,266,0
 
Langosto 10 126,0 3,9 16,0 11,1 251,0 45,8 1.120,0 7,2 176,0
 
Pescado 837 2.840,0 563,2 1.79,0 442,9 1.886,0 447,4 2.130,0 675,8 3.216,0
 
Otraq esp. 342 3.080,0 167,8 917,n 144,9 729,0 169,1 760,0 290,0 1.305,0
 

Total 1.884 10.834,0 811,6 3.779,0 69C,1 4.263,0 838,0 6.792,0 I.n53,0 5.965,0 

Fuente: Datos de ta Unidad de Planificaci6n, RENARE, 1985-1988. Tegucigalpa. 

eras mantienen una flota de barcos, las otras 
generalmente compran sus productos tanto en el 
Caribe conio en el Pacifico, y en este ultimo caso 
ya aparecen algunos maricultores como 
proveedores. 

Sistema de Manejo 

La exportaci6n de camarones y langostas., al igual 
que otros crustaeeos y moluscos, es en condicion 
de producto fresco, refrigerado o congelado. 

La flota pesquera de Honduras esti constituida 
por barcos de madera con cased de hierro o fibra 

de vidric, 20 "75 metros de eslora,de a *'Mayo 
impulsados por motores diesel de 210 a 390 h.p.; 
los camaroneros asan redes de arrastre; los 
langosteros usan nasas de madera y entre 20 y 35 
buzos, los cuales no siempre usan el equipo 
apropiado. Par, otras actividades como la pesca 
de escama o caracol, se usan barcos mdis pequefios 
y con menos tripulacion. La ocupaci6a generada 
por esta actividad rue estimada en 1984 entre 
2.424 y 3.873 personas, segun el nitodo de pesca 
y las epocas de captura (Gonzdlez, 1984). 

Los barcos camaroneros se dedican a la pesca 
generalmente por ocho meses consecutivos. En 
este periodo solo regresan a sus bases para 
entregar el producto o para ser reacondicionados; 
en otra circunstancia la inercancia es entregada 
en el "rea de pesca a un barco designado para 
regresar a su base. La captura es descargada en 
empresas donde se descabeza, lava, c!asifica, 
glasea, empaca, ref rigera, y se envia en un 98 por 
ciento al exterior. 

Tambien por to general se decreta una veda 
de cuatro meses (entre febrero y junio), periodo 
en el cual se supone que los barcos deben 
permanecer en sus base. para permitir el 
restablecimiento de los "bancos" de pesca y 
ademas ser objeto de inspeccion fiica por parte 

de RENARE para renovar la licencia anual de 
pesca. Mientras tanto, ]a fdbrica tiene 30 dias de 
plazo, aparti, de la veda, par. agotar la existencia 
de camaron en sus bodegas. Esto ultimo parece que 
no se cumple, segun se aprecia en el Cuadro 7.4. 

Cuadro 7.4 Producci6n Industrial de 
Camar6n por Mes seg6rn Niveles 
Productivos, 1987 (libras) 

Enero 164.773
 
Febrero 166.312

Marzo 	 168.804 

Abrit 	 100.606
121.018
 

Junio 208.179
 
Julio 594.949
 
Agnsto 1.238.790
 
Septiembre 1.245.479
 
Octubre 814.634
 
Noviembre 	 626.96 
D___c__________5_3.742 

Fte,,te: 	 RENARE, 1987-88. Estadlstica Pesquera, 
Tegucigatpa. 

Etre ene y junio e 298 I d 
estuvo entre las 100.000 y' 208.030 ibras de, 
camar6n; luego durante agosto y septiembre, 
recien abierto e periodo de p,,sca, Ia producci6n 
Cue milonaria y tuego comenz0 a descender, 
posibtemente por sobrecaptura. En todo caso, no 
parece haber existido ningiin periodo de veda. 

Los barcos langosteros y otros en cambio, 

pueden pescar durante todo el afio, y solo tienen 
restricciones relativas al tamaflo de las especies y 
la prohibici6n de pescar hembras grividas. En 
algunos casos, los barcos llevan docenas de "nasas" 
que, amarradas unas a otras, son dispersadas en 
un direa marina de varios kil6metros; simul
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tineamente o en otros casos, se dispersan docenas 
de buzos, algunas veces dotados de tanques de 
oxigeno y otras veces, sin equipo. La evoluci6n 
de la flota pesquera industrial se aprecia en el 
Cuadro 7.5. 

Seguin se aprecia en el Cuadro 7.5, se report6 
un minimo de 185 barcos en 1974 y un miximo 
de 356 barcos en 1988. Esto no estd en concor
dancia con ia tendencia descendente de la 
producci6n pesquera, especialmente de ca-
marones y iangostas, como se veri en los datos de 
producci6n para la exprtaci6n. 

Producci6n 

Parece no haber unidad de criterio en la 
informaci6n que se maneja sobre la producci6n 
en este rubro. Frecuentemente se encuentran 
diferencias en los datos que proporciona 
RENARE, el Banco Central y la Direcci6ri de 
Censos y Estadisticas de SECPLAN. Inclusive se 
han detectado diferencias entre lo que se exporta 
desde Honduras y Io que se reporta como 
recibido en el principal mercado (EUA). 

Los datos de produccion para exportaci6n que 
se manejan en este estudio han sido elaborados 
tomando como fuente la unidad de c6mputo de la 
Direccion de Censos y Estadisticas. 

Camarones 

Segun los datos que se adjuntan en el Cuadro 7.6, 

entre 1980 y 1983 la produccion oscil6 entre los 
2,5 y los 3,0 millones de kilogramos de cola, 
demostrando un pequefio aumento. En '984 
descendi6 a 1,8 millones de kg, y desde 198.' a 
1987 apenas ha podido sobrepasar los 1,5 
millones de kg. La mayor produccion se obtuvo 
con 125 boes, y la minima con 85. 

Langostas 

En el Cuadro 7.7 se indica como la produccion
de langosta ha pasado de una tendencia a 
estabilizarse en 0,85 millones d,& kilogramos en 
1980-1982 a incrementarse entre 1983 y 1986 con 
un promedio de 1,4 millones, para caer abrupta-
mente a 0,83 millones al afio siguiente. La 
mdxima producci6n se presenta con 72 botes, y ]a 
minima con 100 botes. 

Estos datos descriptivos pueden Ilevar a ia 
conclusi6n de que, a mayor nuimero de barcos, 
mayor produccion y viceversa, lo cual condu--
ciria al error de aumentar la flota, como sucedi6 
en 1988, cuando esta Ilego al numero record de 

356 naves. Solo bajo esta superficial premisa se 
pueae excusar la decision de agregar 168 barcos a 
la Rota del aflo anterior; sin aiiadir los barcos que 
navegan con permiso provisional y los barcos 
"piratas." 

Resumen 

La flota pesquera n3 se estd maneja:3do 
tecnicamente. La producci6n camaronera no se 
recupera de sus niveles mis bajos y la producci6n 
langostera tambi~n alcanz6 en el tiltimo aflo 
reportado (1987) uno de los niveles mds bajos de 
la presente decada. 

Recomendacones 

Deben mejorarse los metodos de control de las 
capturas y de las exportaciones, de tal forma 
que se posea informaci6n uniforme en el pais, 
y que esta corresponda con la que poseen los 
paises imporiadores. 

Deben tomarse medidas para proteger ia salud y 
otras derechcs de la tripulacion de las barcos,
especialmente de los buzos, cuyas actividades 
estan dejanda varios lisiados, sin Iiinguna 
garantia b raln 
garantia laboral. 

El uso de equipo de buceo en la captura Je
langostas, molusco. y crustaceos debe ser objeto
de estudio, para su regulacion o eliminaci6n. 

Debe limitarse tecnicamente ia flota pesquera, 
haciendo uso de jos datos estadisticos eis 
veraces y de investigaciones de campo que 
determinen el esfuerzo de pesca necesario para 
obtener una mejor producci6n, sin poner en 
riesgo los recursos marinas. 

Deben experimentarse las nuevas redes de arra
stre que permiten ia libraci6n de las tortugas y 
otros animales grandes que caen en ellas. 

• 	Debe investigarse la mejor forma de proteger o 
utilizar la pesca de acompai'iamiento. 

* 	 El decreto que prohibe la pesca dentro de tres 
millas cercanas a la costa debe aplicarse como 
un medio para favorecer la pesca artesanal en 
forma directa. y en forma indirecta, la 
industrial. 

* 	 RENARE debe hacer publica la lista de los 
barcos que pescan con licencia y con permiso 
provisional, especificando la fecha de 
expedici6n. 
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Cuadro 7.5 Flota Pesquera Industrial Seg6n Actividad, 1974-1987 

Actividad Afio
 
Pesquer& 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 

(rSxnerc de barcos) 

Camarones 48 44 150 172 185 137 145 109 128 125 134 122 85 83 137 
LAngosta 2 13 89 8T 126 102 78 78 59 70 72 67 128 100 190 
Escama 3 3 0 0 0 0 0 0 0 14 28 14 13 5 29 
Caracol 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Doble acti
vid:A 132 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Total 185 207 239 259 311 239 223 189 187 209 234 203 226 188 356
 

FLente: 	 REkARE, 1974-88. Datos de la Unidad de Registro, Departamento de Pesca, Tegucigalpa.
 

Cuadro 7.6 Exportaci6n de Camarones y ]a Flota Pesquera, 1980-1987 

Afio 1980 1981 1982 198 1984 1985 1986 1987 1988 

No. de Barcos 145 109 128 125 134 122 85 83 137
 
Exportaci6n (Tm) 2.422 2.907 2.749 2.969 1.879 1.560 1.277 1.557
 
Valor
 
(Miles de tps.) 29.211 33.289 30.534 38. 39.660 32.927 32.004 39.019
 

Fuente: 	 SECPLAN. Direcci6n de Estadfsticas y Censos, Unidad de C&Tputos. RENARE, Unidad de
 
Planificaci6n, Tegucigalpa.
 

Cuadro 7.7 Exportaci6n de Langostas y la Flota Pesquera, 1980-1987 

Ailo 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

No. de barcos 78 78 59 70 72 67 128 100 190
 
Exportaci6n (Tm) 852 739 851 1.134 1.648 1.540 1.406 837
 
Valor 
(mites de tps.) 17.636 19.183 25.419 32.002 51.090 47.759 39.366 29.090
 

Fuente: 	 SECPLAN, Direcci6n de Estadfstica y Censos, Unidad de C6mputos, Tegucigalpa. RENAR,-,
 
Unidad de Ptanificaci6n, Tegucigalpa.
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Maricultura 

Antecedentes 

En 1973, Ia empresa norteamericana Sea Farms 
de Honduras, sub; idiaria de Sea Farms Inc., 
empez6 en Punta Latdn, Choluteca, la primera
finca comercial de cultivo de camaron marino, 
con 250 ha de capacidad instalada. En 1989 
tienen en trdimite en Ia SECTUR Ia legalizacin 
de 	1.000 ha, conlando con Ia aprobaci6n del INA. 
En 	 1995 contaban con 5.200 ha en arrenda
rmiento, por medio de tina asociacion empresarial 
de inversiones con Granjas Marinas San 
Bernardo. En 1984 se desat6 Ia "fiebre del 
c-mar6n", y siguiendo el ejemplo de Ia empresa 
pionera, decena. de pequefios empresarios se 
lanzaron a Ia aventura; muchos fracasaron y otros 
obtuvieron pequefios beneficios de Ia produccion: 
134-137 libras de cola/ha/cosecha; en ese 
momento Granjas Marinas y a mayoria de las 
demdis empresas con capital extranjero obtenian 
un promedio de 846 libras de cola/ha/cosecha. 

Sistema de Manejo 

El primer sistema de cultivo de camar6n que se 
practic6 Cue el de laboratorio de ciclo casi 
cerrado, en Punta Raton por Ia Sea Farms. El 
metodo consistia, a grandes rasgos, en lo 
siguiente: 

(1) 	Captura de hembras grvidas en el golfo. 

(2) 	 Desove inducido en el Iaboratorio dentro 
de pilas de apro'iimadamente 4x4x2 m. 

(3) 	Obtencion de larvas y postlarvas; alirnento 
con diatomeas, y despus con A.'ernia 
salina, hasta obtener "juveniles". 

(4) 	 Liberacion .je juveniles en estanques de 
engorde (de I a 5 acres); alimento con 
pellets. 

(5) 	Cosecha. 

Este metodo no resulto totalmente satis-
factorio, piues entre otros factores, los costos de 
produccion se elevaban cada vez que se presen-
taba una muerte masiva de larvas o postlarvas 
debido a Ia mala calidad del agua en esta area. 

Afortunadamente para esta industri-,, se 
descubrio ha abundancia de postlarvas silvestres 
de buena calidad en los humedales del golfo. 
Esto cambi6 Ia metoiologia y marco el impulso 

mds significativo para Ia difusi6n de las fincas 
camaroneras. En 1989, el metodo consiste en lo 
siguiente: 

(1) 	Captura de postlarvas en los humedales 
(esteros, esterillos, lagunas de invierno. flay 
sacrificio de Ia pesca de acompafiamiento). 

(2) 	 Introducci6n de postlarvas en "viveros" (de 
0,3 a i ha en p para obtenernomedio), 
ajuveniles ; alimento natural (plancton) y 

artificial (pellets). 

(3) 	Traslado de juveniles a estanques de 
engorde (I a 20 ha); alimento con pellets. 

(4) 	 Cosecha. 

(5) 	Lavado, descabezado, clasificacion, 
glaseado, empacado y exportacin. 

En cualquiera de los tres primeros pasos 
mencionados, se usa rotenona para el control de 
menioaos seua reno pel orold 
organismos depredadores o competidores. 

Segun un estudio realizado en 1987, de 29 
productores de Ia zona sur (Gonzalez, 1987) elvolumen total de mano de obra ocupada en el 
cultivo de camar6n de mar en el golfo de Fonseca 
era del orden de 1.130 empleos, siendo el 
coeficiente de ocupacion por hectdrea de 0,785 
(menos de un empleo/ha); ademdis, el 69 por ciento 
de los empleos eran de tipo temporal, y un 31 por 
ciento permanente. La mano de obra especializada 
constituia el 1,9 por ciento, y Ia no especializada, 
del 93,5 por ciento, y los empleos de tipo 
administrativo, el 4,6 por ciento. 

El 21 por ciento de los productores utilizaban 
mano de obra especializada, y 79 por ciento no
hacian uso de ella. Por otro lado, las empresas y 
productores individuales poseian una inversion del 
orden de los 27,4 millones de lempiras, correspon
diendo a Ias primeras el 96,9 por ciento y el 3,1 
por ciento a !ios productores individuales. De Ia 
inversi6n total, correspondia a inversi6n fija el 
86,6 por ciento y a capital de trabajo, el 13,4 por 
ciento, estableciendose ademas que las tres 
empresas mas grandes poseian una inversi6n por 
het.irpo, cuyo coeficiente era del orden de L
22.707,00 mientras que para productores pequefios 
6ste era de L 6.000,00. Lo anterior indica que el 
mayor volumen de inversi6n corresponde a las 
empresas mer.antiles, en congruencia con Ia 
tecnologia, el rendimiento y el control del mercado 
del 	producto. Tambien se investigaron los montos 
de inversion extranjera y nacional, concluy~ndose 
que existian al menos dos empresas con fuerte 
inversion extranjera. 
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Esta prometedora industriapuededesarrollarse 
perfectamente en 12.280 ha de terrenos dridos, 
pianos y salitrosos, col poca o ninguna 
vegetacion, si se arriesga el rompimiento del 
equilibrio ecol6gico de ]a faja costera y el desa-
rrollo de la industria, se podria Ilegar hasta un 
maximo de 20.000 hectareas. M"s all de estos 
limites, se presentan altos riesgos ecol6gicos, 
inclusi'.e de descomposicion social. 

Tenei cia de ia Tierra 

En el Cua(!:o 7.8 se presenta Ia cantidad dehect.erCa que an sido ya arrendadas o estn en 
ctdree de hadjuds afndasmaroners en 

En el Cuadro 7.8 se aprecia un total de 57 
beneficiarios potenciales de los cuales 25 ocupan 
el 2,56 por ciento y ocho por ciento (con fuerte 
capital ex:ranjero) ocupan casi el 70 por ciento 
de los mismos, ademas de ubicarse en los terrenos 
mas aptos para la maricultura, en ]a 
desembocadura de los rios Sampile, rio Negro y 
Choluteca. Esta posici6n es disfrutada con una 
parte del resto de los beneficiarios; la otra parte 
de estos se distribuye en las tierras menos aptas 
de Choluteca y Valle. Todos juntos sobrepasan 
las 28.000 mil hectareas, lo cual esta muy ,)or 
encima de lo que recomienda la mayoria de los 
estudios realizados (TR&D, COHDEFOR, AHE). 
Ademas, aqui no se incluyen los centenares de 
hectdreas dedicadas a Ia extraccion de sal, ni a 
todos los solicitantes de terreno, ya sea por 
incapacidad administrativa o porque no se quiere 
mencionar a algunos politicos u otras personas 
beneficiadas. El acaparamiento de terreno por 
unos pocos ha dejado afuera a varios inversio-
nistas que, ansiosos de cuiltivar camar6n, han 
afectado los bosques de mangle y las lagunas de 
invierno, tradicionalmente usados para la pesca 
artesanal, habitat para ayes residentes y 
migratorias, y criadero de especies marinas, 
incluido el camaron. 

Ante este suceso, los vecinos y pescadores de 
la costa se yen afectados tambidn por la 
destrucci6n de los recursos y en marzo de 1988, 
se organizaron en el Comite para la Defensa y 
Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca (CODDEFFAGOLF). En junio y 
noviembre de ese mismo aflo, orgnizaron 
asambleas multitudinarias y enviaron sendos 
pronunciamientos al Presidente de la Republica, 
al Presidente del Congreso y al Jefe de las 
Fuerzas Armadas. Sus denuncias no han sido es-
cuchadas.
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El 19 de abril de 1989, centenares de ellos se 
dirigieron a la capital a apoyar un Anteproyecto 
de Resoluci6n que present6 ]a Comisi6n de 
Recursos Naturales del Congreso ante el pleno de 
la Camaia, para declarai una suspensi6n de los 
arrendamientos pendientes y una revisi6n de los 
ya otorgados hasta que se organice la situaci6n. 
A pesar de que la mayoria de los diputados se 
mostraron a favor de discutir el anteproyecto, la 
Directiva lo desestim6 y suspendi6 la sesion. Siete 
dias despu(s, ante ia insistencia de los pescadores 
y de la Comision de Recursos Naturales, la 
E rectiva hizo una rapida alusi6n al caso y form6 
una comisi6n de ocho diputados para que
investigue la situaci6n y presente un anteproyecto
de decreto a principios del mes de junio del mismoafio. Los pescadores dudan de la efectividad de 
esta comision y permanecen expectantes. 

Estudios
 

A partir de 1984, se hizo necesario e indispensable 
organizar el desarrollo de los cultivos de camar6n 
y del resto de las industrias afincadas en la costa 
sur con el objeto de minimizar el impacto 
ecologico en el fragil ecosistema de humedales del 
area y propiciar un desarrollo industrial sostenido. 
Fue asi como en 1985 se realizo un Estudio 
Ambiental de las Pequehas Fincas Camaroneras 
(Dickinson, Rouse y Varela, 1985) en el cual se 
dieron los lineamientos generales para un 
desarrollo sostenido, con especial nfasis en fincas 
camaroneras, sin degradar los r-.cursos costeros. 
En ese mismo afio se realiz6 una !nvesligaci6n y 
Alapeo de las Ayes Migratortas en el Golfo de 
Fonseca (Varela, Cerrato, Milla, 1985) en el cual 
basicamente se recomienda dejar inafectables por 
Ia industria del camaron o la sal las lagunas de 
invierno y los manglares con una area de 
amortiguamiento de 50 m a partir de la marea 
;nedia mas alta. 

En 1987 se elabor6 el Inventario Forestalde los 
Manglaresdel Sur (COHDEFOR/AHE, 1987), con 
el objetivo de cuantificar el recurso y proceder 
posteriormente a la ordenaci6n del mismo, para 
una explotacion racional, mientras se buscaban 
nuevas alternativas que sustituyendo algunos usos 
de este bosque, lo conservaran como un habitat 
para las postlarvas de camar6n y otras especies 
marinas y silvestres. Simultaneamente con este 
trabajo se proced*6 a delimitar las zonas aptas para 
1-l cultivo de camar6n, salineras, manglares y dreas 
de reserva, en 21 mapas en escala de 1:20.000, los 
cuales cubrieron toda la costa sur. 
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Cuadro 7.8 Fincas Camaroneras: Arrendamientos Otorgados o en Proceso de AOjudicaci6n, 
1984-1988 

Twafio V' de 
(ha) Beneficiarios 


Entre 1 y 70 25 
Entre 100 y 900 24 
Entre 1.000 y 6.000 8 

Cantidad 
(ha) 

Porcentaje de 
Arrundamiento 

Porcentaje de 
Beneficiarios 

722,66 
7.955,75 
19.534,56 

2,56 
28,20 
69,24 

43,87 
42,10 
14,03 

Total 57 28.212,97 100,00 100,00
 

Fuente: Oficiatfa Mayor de SECTUR y Procuradurfo General de la RepFbtici, Ttgucigatpa.
 

En 1988, se present6 un Plan de Man'jo para 
los Recursos Costeros del Golfo de Fonseca 
(Varela, Aguilar, 1988). Bajo la filosofia de 
"lograr el equilibrio entre la conservaci6n y el 
desarrollo", el plan propone una adrninistraci6n 
del drea diferente a la actual y actividades 
integradas de investigaci6n, manejo de recursos; 
protecci6n; educacion; capacitacion; acci6n y 
coordinaci6n municipal. 

En 1988 se realizo otro estudio sobre los 
camarones, a solicitud de ia Federacion de 
Productores y Exportadores de Honduras 
(FEPROEXAAH). El cual, adeindis de presentar 
consideraciones de indole financiera, tambi6n lo 
hace sobre las tierras y el agua del Golfo, el 
abastecimiento de pos-larvas, los recursos 
humanos, politicas y procedimientos. En este 
estudio se da especial nfasis al ecosistema de 
manglares y entre otras recomendaciones se 
expone la necesidad de crear un area de 
amortiguamiento imperturbable de 50 metros 
como minimo entre la infraestructuras de las 
fincas y las riberas de los esteros (Dickinson et 
al., 1988). Todos los demdis documentos 
mencionados, cuyo costo posiblemente se acerque 
al mill6n de lempiras, fueron ampliamente 
difundidos, pero en ningin caso parecen haber 
sido tornados en consideracion por el gobierno. 

No obstante las recomendaciones planteadas en 
estos estudios, la industria del cultivo del 
camar6n, ha marchado independientemente del 
sector pfiblico con ia complacencia de sectores 
dominantes de la sociedad nacional y extranjera 
y la complicidad de algunos funcionarios del 
gobierno. Todo esto a pesar de las recomen-
daciones de consultores internacionales como 
Shotton (Shotton, 1988), quien expresa que "...el 
Gobiernopolitica desarrollistade Hondurasdeno laissez-fairepuede adoptar(deunajar 

hacer), como puede ser apropiado para muchas 

otras actividades comerciales". Igualmente, Scura 
(1988) expresa que: 

es importante evaluar los factores mds 
importantes que influirdn sobre la viabilidad 
t6cnica y financiera de esta industria en el 
futuro, especialmente al consiJerar la 
competencia potencial que resulta do la rpida 
expansi6n de esta actividad a nivel mundial. 

Producci6n de Camarones 

por Caltivo 

La primera finca de camaron (Pen ieus) aparece 
como exportadora en 1983, agregandosele una en 
1985, otra en 1986 y otra en 1987. En este filtimo 
aflo, la producci6n de colas de camar6n para 
exportaci6n casi iguala a su simiiar por pesca 
industrial (1,5 millones de kilos). Segn 
proyecciones, en 1988 el nfimero de fincas 
exportadoras ser, mayor y su producci6n excederd 
a la pesca industrial. 

En el Cuadro 7.9 se muestra la producci6n 
exportada por las principales fincas camaroneras 
del sur, y el valor de sus exportaciones en el 
periodo de 1983-1987. En el mismo se observa 
c6mo el valor de la producci6n pas6 de 1,5 
millones de lempiras en el primer aflo a 35,2 
millones de lempiras cuatro afios despues. 

Resumen 

La industria de los cultivos de camar6n presenta 
una alternativa para la generaci6n de divisas y 
proteinas para Hlonduras. Es un hecho que, 
mientras la flota pesquera tiende a obtener menos 

pucn, la y amarona la primera. Laaaumentar Ia propia fica a superar era 
falta de planificaci6n del desarrollo de esta 
industria es la amenaza mds grave para la misma. 
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Cuadro 7.9 	 Producci6n Exportada por las Principales Fincas Camaroneras del Sur,
1983-1987 

Afio 1983 1984 1985 1986 1987 
No. de fincas 1 1 2 3 4 
Exportaci6n (kg) 163.643 417.294 374.060 779.258 1.408.645 
VaLor (mites de Lps.) 1.513 8.809 7.896 19.525 35.295 

Fuente: SECPLAN, Direcci6n General de Estadfsticas y Censos, Unidad de C&iputos, Tegucigalpa.
 

Recomendaciones 

Formulaci6n de tuna politica de desarrollo que 
indique claramente cudiles son los objetivos delgobierno, considerando: 

• 	 El rendimiento m,'ixmo de Ia industria 
para hacerla mis competitiva a nivel 
mundial. 

• 	 La definici6n del porcentaje de 
participacion nacional e internacional en 
esta actividad. 

La proteccion del ambiente como garantia 
para el funcionamiento normal de las 
fincas camaroneras. Esta proteccion
incluye las aguas marinas, salobres y
dulces, asi como la vegetaci6n del litoral y 
las cuencas y la fauna marina y silvestre. 

Definicion de un marco legal que 
comprenda una clara linea de mando 
institucional; u* sistema de adjudicacion y 
cancelacion de arrendamientos; el 
mejoramiento de los sistemas de control de 
la calidad y de las concesiones, 
exportaciones, impuestos, etc. 

El 	 impacto social y econ6mico en las
comunidades asentadas en el Ifo n a go 

• La tenencia 	de la tierra. 

Las grandes compaflias deben proceder a 

instalar sus laboratorios, como lo ha hecho 
Granjas Marinas en Florida, pues las futuras 
necesidades de postlarvas serin superiores a 
los cuatro billones. Igualmente, las compafiias 
no pueden depender del aprovisionamiento 
natural, exponiendose al azar de las 
condiciones climiticas y la compf,tencia. 

" 	En otro caso, el gobierno puede estimular a 
una sola empresa para que monte un 
laboratorio que Ilene las necesidades de las 
fincas. Con el objeto de evitar el agiotismo u 

otro factor negativo, el gobierno podria 
participar econ6mica y activamente en tal 
empresa. 

*Montale de un laboratorio de investigaci~nmarina, dedicado al estudio de las condiciones 
fisicoquimicas del agua y de la dindimica de las 
poblaciones de camarones y otras especies 
importantes. 

Los estudios y 	 los 21 mapas en escala de 
1:20.000 sobre el golfo de Fonseca representan 
la base para la formulacion de politicas en la 
regi6n y deben ser utilizados por el gobierno en 
la elaboracion y ejecuci6n de un Plan de 
Manejo para el direa. 

Aspectos Institucionales 
La Secretaria de 	Recursos Naturales, por mediode la Direccion de Recursos Naturales Renovables 
(RENARE), es la responsable de dirigir las 
actividades de pesca en general y la piscicultura. 
Para ello, RENARE cuenta con el Departamento
de Pesca, y este a su vez, con un numeroso 
personal en ]a sede, en Tegucigalpa. En Coma
yagua estd el Centro Acuicola, con personal 

experimentado, dedicado a la producci6n do 
alevines de Tilapia y Carpa y a tareas deextension. En 	 la zona norte se cuenta con un 
bi6logo marino y en la zona sur con ningiin 
biologo, ni personal con conocimiento en maricul
tura, a excepci6nEndeambaslos t6cnicoscostas, los inspectoresla Misi6nChina de Pesca. de 
China de Pesca. 
aplican la Ley de Pesca. 

Algunos de los objetivos de RENARE son: 

• 	Propiciar el mejoramiento de la acti',idad 
pesquera artesanal, industrial y acuicola 
mediante ia investigaci6n y ia educaci6n. En 
este ulitimo caso se cuenta con una Unidad de
Promocion y Extensin, con sede en
 
Tegucialpa.
 
Tegucigalpa.
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* Proteger los manglares, arrecifes, lagunas y 
todos los componentes de los ecosistemas 
costeros.
 

" 	Controlar la pesca industrial y propiciar 
mejores rendimientos, estableciendo el limite 
apropiado del numero de barcos de pesca. 

" 	Velar para que el ambiente no sea alterado 
significativamente por las actividades 
industriales. 

* 	Procurar la explotaci6n racional de los 
recursos, estableciendo periodos de pesca, y 
periodos de veda, el uso apropiado de aperos, 
y medidas para sancionar las actividades 
ilegales de pesca. 

" 	Procurar que se apliquen medidas de control 
de la calidad en los productos marinos. 

* 	Proporcionar asistencia tecnica a los 
pescadores y los acuicultores. En 1984 se 
plane6 un centro de cap-.citaci6n para 
cultivadores de camar6n, que actualmente 
funciona con la asistencia :dcnica y econ6mica 
de la Republica de China. 

" 	Propiciar el establecimiento y manejo de zonas 
de reserva, parques ncionales y acuarios 
marinos. 

El instrumento legal que respalda la funci6n 
de RENARE es la Ley de Pesca de 1959. Ha sido 
necesario revisarla, por lo que han surgido tres 
anteproyectos de ley, realizados por RENARE en 
1983, 1985, y 1986, y uno elaborado por los 
maricultores (1987) y presentado por RENARE 
(1988). El (6timoparece que ya fue retirado del 
Congreso y sustituido por el anteproyecto de 
1986. El anteproyecto de 1987 constituia una 
amenaza para los humedales de ambas costas, 
especialmente el articulo 67, que declara como 
zona apta para la acuicultura del camar6n de mar 
a 	 todos los playones, salinas, esteros, estuarios, 
caletas, carriles, lagunas, desembocaduras de rios, 
riachuelos y quebradas adyacentes, a ambos 
litorales, particularmente en todo el golfo de 
Fonseca. En la prdctica, este articulo 67 es un 
hecho. Otro aspecto negativo del aludido 
anteproyecto es que en sus articulos 92 a 97 
declara parques nacionales, refugios de vida 
marina y viveros naturales a varias zonas de la 
costa norte y a ninguna del golfo de Fonseca. 

La Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo 
Forestal (COHDEFOR), mediante el Regla-
mento General Forestal (Acuerdo No. 634) 
tambi6n interviene activamente en la 

problemdtica costera, al tener dentro de sus 
objetivos: 

Proteger, conservar, mejorar y fomentar la 
regeneraci6n del bosque y el aprovechamiento 
racional de los recursos forestales en beneficio 
de las comunidades campesinas y de la sociedad 
en general. 

0 Promover la plantacion de Arboles para lefia. 

Evitar los descombros, la agricultura 
migratoria, el sobrepastoreo y los cortes 
ilegales de madera. En resumen, es 
responsabilidad de COHDEFOR ocuparse de 
la protecci6n y explotaci6n racional de los 
recursos, forestales y de compartir 
responsabilidades con RENARE en ia 
proteccion de los manglares. 

La Secretaria de Cultura y Turismo (SECTUR), 
creada para atender actividades propias de su 
instituci6n, sorpresivamente se involucra en 
actividades pesqueras y forestales mediante una 
serie de decretos que no previeron tal suceso. Es 
asi como segOn Decreto Ley No. 968, se establece 
la Ley par- la Declaratoria, Planeamiento y 
Desarrollo de las Zonas de Turismo (Junta Militar 
del Gobierno, 1980) la cual sujeta a esta Ley y a 
sus reglamentos las actividades industriales, 
comerciales, mineras, agropecuarias y forestales 
que estan dentro de las "zonas de turismo", sin 
perjuicio de las demas normas legales. 

En 1981 se procede a la reglamentaci6n para la 
Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo de las 
Zonas de Turismo (Paz, 1981) segtin Acuerdo No. 
135. En 1982 se declara Zona de Turismo a las 
Islas de la Bahia y sus cayos adyacentes y a las 
Islas Santanilla [del Cisne] (Suazo, 1982). 

En ese mismo afio, las costas del mar Caribe y 
del golfo de Fonseca se declararon zonas de 
turismo, y segun el Articulo 6 dei tcuerdo No. 
312, se expresa que: 

En los lugares costeros sobre los mares 
territoriales del pais; las zonas turisticas 
declaradas tendran una exteasi6n de dos 
kilometros hacia el interior de tierra firme, 
medidos desde la mdis alta marea. (Suazo, 
1982). 

En la actualidad, SECTUR tampoco cuenta con 
un bi6logo, y mucho menos con un ec6logo, para 
apoyarse en los dictamenes sobre solicitudes de 
arrendamiento de terrenos costeros. Sin embargo, 
generalmente se apoya en RENARE, INA y 
COHDEFOR. 
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El Instituto Nacional Agrario generalmente ha 
otorgado tambi~n terrenos costeros; sin embargo, 
en afios recientes ha reconocido su incompetencia 
en esta drea. 

La Procuradoria General de la Repfblica es la 
institucion que otorga el contrato de arrenda-
miento al solicitante, generalmente bajo el 
siguiente canon de pago: 

Afio Lempiras/Ha 
de I a 2 0 

3 a 5 4 
6 a 8 6 
9 a i' 8 
11 a 15 12 
16 a 20 15 

En el contrato se expresan las limitaciones a 
que esta sujeto el arrendatario (no todas las 
expresadas por las otras instituciones). A pesar 
de ello, las mismas han sido violadas por algunos,sin que Ia Procuraduria haya zctuado. 

La Secretaria de Economia y Comercio 
interviene en la pesca y agricultura, mediante la 
Ley de Fomento a las Exportaciones y la Ley 
sobre el Regimen de Importacion Temporal.
Ambas leyes favorecen a los exportadores no 
tradicionales y presentan exoneraciones o rebajas 
en los impuestos, respectivamente. 

La Fundacion para la Investigaci6n y el 
Desarrollo Empresarial (FIDE) y la Federaci6n de 
Asociaciones de Productores y Exportadores 
Agropecuarios y Agroindustria'es de Honduras 
(FEPROEXAAH) son dos institiciones privadas 
(auspiciadas por el AID) que apoyan las 
exportaciones no tradicionales mediante el 
esti-nulo de las industrias locales de exportacion 
y el establecimien.o de politicas tendientes al 
incremento de las exportaciones. Otorgan, 
ademas, facilidades de prestamo. 

La Asociaci6n Hondurefia de Ecologia y el 
Comit6 para la Defensa y Desarrollo de la Flora 
y Fauna del Golfo de Fonseca 
(CODDEFFAGOLF) son dos instituciones 
privadas sin fines de lucro que intervienen 
activamente en pro de los recursos naturales, 
exponiendo la necesidad de buscar un equilibrio 
entre la conservaci6n y el desarrollo sostenido. 

La Asociacion Nacional de Acuicultores de 
Honduras (ANDAH) y ia Asociacion Nacional 
de Curtiembreros de Honduras (ANCHO) son 
dos agrupaciones que trabajan por el bienestar 
de sus miembros y son muy activas, principal-
mente en la costa sur. 
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Aspectos Sociales 

El pescador artesanal se caracteriza generalmente 
por su pobreza, propia de una economia de 
subsistencia que 1o mantiene en estado de 
analfabetismo y reducido a vivir en chozas de 
mangle o bajareque y tejas, o en ranchos de 
temporada construidas de ramas y hojas de palma, 
donde el viento, la humedad y los zancudos 
generalmente tienen facil acceso, no asi la luz 
electrica, ni tampoco el agua potable, y el 
alcantarillado. Los hospitales estdin lejos de su 
alcance y solo van a ellos cuando estan graves.
Los centros de salud proximos generalmente s6lo 
prestan primeros auxilios, pues carecen de 
medicinas. La faita de metodos y med*os 
modernos de pesca limitan su cosecha, y en 
consecuencia, su alimentacion es deficie.,te, 
agravandose su situacion por el alcoholismo, cada 
vez mdis estimulado por los medios auditivos y 
audiovisuales del pais. 

Los medios de pesca ilegales o nocivos para el 
recurso son comunes. Una explotacion irracional 
de curiles, cascos de burro Anadara) y ostras de 
manglar (Crassosireamangh') ya hizo desaparecer 
a estos dos utimoz del golfo de Fonseca; 
igualmente la extraccion de los huevos de tortuga 
ha hecho mermar significativamente las "arribadas" 
de la tortuga blanca (Lepidochelvs olivacea) y ia 
carey (EretmochelYs imbricata). 

En las lagunas del nordeste de Honduras, los 
crusticeos (Callinecles), peces y tortugas parecen 
ser insuficientes frente a la demanda. Por ello los 
pescadores tambien se dedican a la agricultura 
extensiva, y en menor numero a la ganaderia (dos 
a 10 cabezas de ganado). 

En este sector pesquero artesanal, la principal 
motivacion es la sobrevivencia y tener algtan 
excedente para enviar a los hijos a ia escuela; 
sofiar con que puedan ir al colegio, y de alli que 
trabajen y coronen una carrera universitaria. Otro 
grupo, mis numeroso, cree que la riqueza del 
pobre son los hijos, y se dedican a tener la mayor 
cantidad para que le ayuden en su trabajo. 

Las mujeres se dedican al hogar, a los hijos, a 
pequefios negocios, y en algunas zonas, a la 
agricultura. Muchas se dedican, ademas, a la 
pesca, y acompafian a sus maridos e hijos, ya sea 
a "atarratyar" en las lagunas, a remar y pescar o a 
cortar lefia; es decir, la mujer se incorpora 
generalmente a faenas supuestamente reservadas a 
los hombres. 
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Por lo anterior se deduce que tanto el costo de la 
vida como los beneficios son compartidos por 
toda la familia, incluidos los nifos. 

El problema mds grave se presenta al quedar 
marginado este sector poblacional de los 
beneficios del crecimiento economico, del 
desarrollo... los pescadores, despues de haber sido 
empujados al mar tionduras no es pueblo de 
pescadores) por los terratenientes, estan tambien 
siendo expulsados del mar al producirse el 
fenomeno de la maricultura. Por ello, centenares 
do pescadores han huido hacia los Estados 
U-:.ios; otros centenares son reubicados en 
tierras interiores (Bajc Aguan); y otros estdn 
-eprimidos. 

Frente a esta situacion los pescadores de la 
costa sur se organizaron en 1988 en toda la faja 
costera y se agruparon en 12 directivas locales y 
una central, adoptando el nombre de "Comite 
para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna 
delGolfode Fonseca" (CODDEFFAGOL F), cuyo 
objetivo es propiciar la explotacion racional de 
los recursos bajo principios ecologicos y sociales; 
la meta es lograr el equilibrio entre la 
conservacion, el desarrollo sostenido y la justicia 
social. 

En conclusion, !os proyectos de desarrollo han 
ignorado el impacto social y las graves 
consecuencias que pueden generar para la paz de 
la naci6n. Se sigue el mismo camino que han 
tornado los pueblos vecinos mas proxirnos, y al 
final se Ilegara al mismo resultado. 

En el sector que gira alrededor de la 
maricultura se estiman seis grandes fincas 
camaroneras de capital norteamericano y 
ecuatoriano principalmente, y unos 40 medianos 
y pequefios acuicultores de clase media y alta, la 
mayoria de los cuales espera la oportunidad de 
negociar sus arrendamientos de terreno con 
cualquier inversionista. A pesar de que la ley 
prohibe el subarrendamiento de terrenos, se sabe 
que al menos un urrendatario ha encontrado la 
forma de hacerlo con exito y varios meis siguen 
su ejemplo. 

La mayoria de los acuicultores nacionales, 
carecen de suficiente conocimiento sobre el 
cultivo de camaron, a pesar de lo cual han 
obtenido pequefios y medianos prestamos (entre 
L 20.000 y L 200.000,00) que no han podido 
pagar, y ahora estan cerca de la quiebra. 

Entre las pricticas positivas de la acuicultura 
estd la generaci6n de empleos y Je divisas. Entre 
lo negativo esta ia conversion de los bosques de 

185 

mangle, lagunas de invierno y esteros en 
estanques, y por co".::guiente, la eliminaci6n de 
la fauna marina y silvestre que alli habita. 
Agreguese a esto la negacion del derecho de paso 
de los pescadores hacia sus zonas de pesca. 

La motivacion principal se basa en la facilidad 
para obtener terrenos en arrendamiento con 
periodos de gracia de 10 a 40 afios y con pagos 
progresivos de escasos lempiras por hectirea (no 
se contempla Ia devaluacion). 

Otra motivacion es que no ha existido un limite 
de arrendamiento; igual se han obtenido 7 ha como 
5.000 ha; funcionarios encargados han sido muy 
flexibles y condescendientes. Otra motivacion, ya 
expresada, es la captacion de divisas y las 
facilidaJes que los bancos prestan al sector. 

En esta actividad el componente femenino es 
significativo, predominando en el aseo de 
instalaciones de lavado, descabezado, clasificaci6n 
y empaque del camaron. 

Estudio de Casos 

Golfo de Fonseca 

Hasta el afio 1973, la presion sobre los recursos 
costeros, provino de los pescadores, los salineros, 
los curtiembreros y el consumo domestico. A 
partir de esa fecha se agregaron las fincas 
camaroneras. 

En una faja costera de 7 1.000 ha se extiende un 
bosque de mangle con existencias volum6tricas de 
778.572 m", segtn el Inventario Forestal de 1987. 

Contribiyen a la destrucci6n de este bosqtuz mi.s 
de 500 hornos que usan el mangle como 
combustible para extraer sal; para 1988 el consumo 
anual de lefia (manple y otros) por las salineras se 
estimo en 49.317 m. En ese mismo afio, 8 tenerias 
solicitaron la compra de 324 toneladas de corteza 
de mangle al afio, involucrando el sacrificic de 

tmas de 5.000 ,rboles. En 1984 se estim6 e uso de 
24.000 metros cubicos para consumo domestico. 
En 1986, 29 camaroneros habian destruido 1.000 
ha de bosque; stimese a esto la destruccion por 
varios empresarios mis que se han agregado a esta 
actividad, y la destruccion indirecta causada por el 
tape de esteros y el desvio de las aguas. 
Consecuentemente, la destrucci6n del bosque Ileva 
implicita la destruccion de la fauna, lo cual se 
agrava con los dos centros de acopio de fauna 
silvestre permitidos por RENARE en Choluteca. 
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7.3 	 Hornos de sal 
utilizando lefia del 
manglar del Golfo 
de Fonseca (foto 
por Jorge Varela) 

7.2 Uso del manglar para ia construcci6n 
(foto por Jorge Varela) 

7.4 Salineras en los manglares del Golfo de 
Fonseca, proceso de extracci6n por
evaporaci6n (foto por Jorge Varela) 
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La misma destrucci6n total se manii'iesta en las 
playas con la eficiente extraccion de los huevos 
de las tortugas marinas, y no queda a salvo el 
resto de la biota marina, que es atacada con 
p6lvora, dinamita, granadas y productos 
quimicos. 

Una amenaza potencial qlue debe estudiarse es 

la represa para irrigacion provectada aguas arriba 
del rio Choluteca. Ello podra traer cambios en la 
calidad del agua por la salinidad, eutroficacion y 
contaminacion. Igualmente peligrosa es una 
planta de almacenamiento de combustible en 
Henecn, o peor atin, ei traslado de sedimentos 
muicipales o basuras del extranjero a la costa, 
que causaria la enorme destruccion de los 
recursos y sus usufructuarios. 

En este ambiente de presicn sobre los recursos 

naturales se presentan roces sociales que pueden 

evitarse, y orientdindose las partes hacia un3 
explotaci6n justa y racional de los recursos. 

Recomendaci6n para el (Golfo de Fonsec'j 

Deben aplicarse con urgencia las leyes vigentes; 
inducir a los arrendatarios de los terrenos 
costeros a delimitar sus predios, dejando una 
zona de amortiguamiento prudencial entre el area 
del mangle y su infraestructura. Esto permitiri 
que los vecinos puedan gozar de esta area para 
sus actividades temporales, y dara mayo 
seguridad para la infraestructura y la vigilancia. 
Los disefios de ias fincas no deben incluir la 
destrucci6n de los esteros, ni el desvio de las 
aguas que drenan los manglares y deberan con
templar el derecho de pasc de los pobladores 
hacia el bosque y el mar. Deben, ademis, 
suspenderse las solicitudes de arrendamiento 
hasta que el Gobierno pueda ordenar la situacion. 
No deben destruirse las lagunas de invierno y 
algunos playones deben dejarse para uso 
comunal. Los hornos para extracr sal deben 
cancelarse, asi como los centros de acopio de 
fauna silvestre. Los pobladores deben proteger 
los huevos de tortuga durante un periodo, a 
cambio de lo cual el Gobierno debe apoyarlos 
con una fuente alterna de ingresos. La empresa 
privada y el gobierno deben asegurarse de que la 
represa del rio Choluteca no afecte 
negativamente la maricultura. Deben buscarse 
fuentes alternas de tat. nos y de energia para 
evitar la deforestacion y disminuir asi la erosion 
y sedimentacion. Simultineamente, se prccederi 
a la integraci6n de todos los factores de la 
problemitica general en un Plan de Manejo. 

Litoral del Caribe 

La tierras bajas del litoral del Caribe son objeto 
de una agrirultura intensiva que aporta grandes 
cantidades de contaminantes a los humedales. Se 
agrega a esto el aporte de las aguas servidas, sin 
tratamiento, que provienen de lo- centros urbanos,y el uso de Ia vegetacior, corno jefia, que conlleva 

l ds o de l a nla es. 
la destruccion de los manglares. 

En la laguna de Alvarado la contaminacion 
proviene tambien de las actividades propias de 
Puerto Cortes, el mayor del pais. 

La laguna de Diamante y la Punta Sal se ven 
afectadas tambien por las practicas de tiro de 1:. 
Fuerza Aerea Hondurefia; por la distribucion de 
tierras en los alrededores de parte del INA y porIa falta absoluta de control en la pesca. 

En la laguna de los Micos, a excepcion de los 
ejercicios militares, los dafios son similares, 
agregAndose el fenomeno de la sobrepesca 
art, .anal. 

La laguna y los pantanos que se forman en las 
desembocaduras de los rios Cuero y Salado son 
legalmente consideradas como refugio de vida 
silvestre, el cual consta de 12.000 ha de humedales. 
Aqui aun se encuentra el mono olingo (Alouatta 
palliata villosa), el mono tara blanca (Cebus 
capucinus), el caiman (Cainian crocodilus), el 
cocodrilo (Crocodvus acutus), el manati 
(Trichechus manatus) y ura gran diversidad de 
aves, como ser, pavas, pajuiles y garzas. 

En este lugar la deforestacion la realizan los 
habitantes del refugio que convierten los 
humedales en arroceras u otros cultivos bisicos, y 
tambien los ganadevos, para el pastoreo. 

La contaminaci6n proveniente de las aguas 
servidas se ve aumentada por los desechos 
industriales de la Compafiia CAISESA, que 
produce aceite, y por los desechos de la concha de 
coco de ia compafiia Standard Fruit Company. 

En ia laguna de Guaimoreto, si bien el problema 
de las aguas servidas es menor, se presenta el 
problema de las construcciones viales y portuar
ias, sin estudios prevics del impacto ambiental. 
Aqui tambien el fenomeno de la sobrepesca es 
manifiesto. 

En el resto de las lagunas situadas al este de 
Honduras. solo los niveles de contamiriacion son 
menores, pero se agrega aqui el fen6meno social 
de los refugiados nicaragoenses, que en la presente 
decada se han localizado entre la laguna de Ibans 
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y el cabo de Gracias a Dios, y han ejercido gran 
presi6n sobre los recursos forestales, marinos y 
silvestres. 

Otro problema grave, en toda la faja costera, 
(y en todo el pais) ha sido la caza indiscriminada 
de fauna silvestre, incrementada en los recientes 
afios. En 1987 se exportaron 175.473 reptiles y 
17.227 aves. En 1988 se exportaron 272.897 

reptiles y 13.257 pieles de cocodrilos -demis de 

26.769 ayes. Millares de osamentas de 
cocodrilidos se encuentran a lo largo de la costa, 
lo cual se ha justificado diciendo que los 
misquitos se los han comido. Curiosamente, este 
animal no forma parte de ]a dieta de esta 
poblaciOn. Se habla tambien de cuotas de 
exportaciOn en base a "estudios tecnicos, pero la 
institucion responsable tampoco tiene personal 
capacitado a quien pueda atribuirsele esta 
responsabilidad. 

Recomendaciones para 

el Litoral del Caribe 


" 	Deben aplicarse las leyes y resoluciones 

vigentes. 


" 	Deben protegerse las cuencas e inducir a las 

f.ibricas a tomar medidas efectivas para el 

tratamiento de los desechos en un plazo 

definido. 

* 	Los ejercicios militares deben realizarse de tal 

modo que el impacto ambiental sea minimo. 


" 	Los asentamientos humanos tambi(n deben 

hacerse teniendo en cuenta el impacto 

ambiental. 


* 	Debe cumplirse con la Convencion sohre el 

Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna v Flora Silvestre, y
procederse con suma urgencia al nombra-
miento de ca autoridad cientifica como 
contraparte de la autoridad adrinistrativa de 
RENARE. 

• Debe revisarse y aplicarse el Plan de 

Desarrollo Regional de Isatlan publicado en
 
1987 que contempla el desarrollo del 
Departamento de Atlantida hasta Balfate, en 
Colon e Islas de ]a Bahia. 

Islas de la Bahia 


Las Islas de la Bahia se presentan como otroejemplo de crecimiento desordenado. Mientras Ia 
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flota pesquera ha aumentado segun el capricho de 
los propietarios, la pesca de escama, crusticeos y 
molusco ha disminuido en nuestro territorio, por 
lo cual hay quz correr los riesgos involucrados en 
]a 	 pesca en aguas de paises vecinos. Mientras se 
promueve el turismo a nivel mundial, se ejecutan 
acciones que directa o indirectamente atentan 
contra la existencia del recurso que se promociona: 
la 	belleza de los arrecifes de coral. A pesar de los 
beneficios que ambas actividades han generado, el 
desarrollo de las Islas es poco visible. 

Existe un Pro ecto de Parque Nacional y un 
Programa de Manejo (Clark, Smith, 1988) para 
estas Islas, el cual incluye problemas actuales y 
potenciales, tales como: 

La construccion del aeropuerto y la 
pavimentacion de la carretera en Roatdn ya ha 
traido dafios a los arrecifes coralinos que se 
encuentran cerca. Es decir, se ha intentado 
mejorar el acceso a los turistas, provocando la 
destruccion de lo que estas personas vienen a ver. 
Se extrae arena de las playas y piedras de coral 
para rellenos y construcciones sin ning~n control; 
se edifican casas y hoteles a la orilla del mar, 
alterndose los suelos segin el criterio del 
propietario, y se dispone de las aguas negras y la 
basura volcandolas directamente al mar, sobre los 
arrecifes.
 

Los manglares tambien estan siendo destruidos 

con estos mismos fines y tambi(n para asegurarse 
la posesion de los terrenos. 

El agua del interior de los botes pesqueros y los 
lubricantes desechados, mas los desperdicios de las 
empacadoras se arrojan en los puertos de Coxen 
Hole, French Harbor, Oak Ridge y Guanaja. 

Curiosamente, mientras hay problemas en el 
abastecimientoedeoblamnta hay en 
aaeimi nteagua dulce, yla poblacionnativa e inmigrante aumenta, Ia tendencia a 

quemar y descombrar los bosques tambien 
aumenta, y lo mdis increible es que algunos bosques 
se incendian, pues se queman los arboles para"atontar" a los Ioros que estan arriba y capturarlos 
ficilmente. 

La pesca con arpon es muy natural en estas 
Islas, a pesar de que la Ley de Pesca prohibe su 
empleo. 

Tampoco hay control sobre los centenares de 
buzos turistas que recogen "recuerdos" de la zona 
coralina, ni sobre los botes que tiran sus anclas en 
los corales y destruyen una parte de los mismos. 
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En resumen, todos los elementos antiecol6gicos 
que han destruido otras zonas turisticas en otros 
paises se estn dando en las Islas de la Bahia. 

Recowendaciones para 
las Islas de Bahia 

" Revisar, para aplicar de inmediato, el 
Progra',na de Man'jo de Recur:)s Costeros 
Para las Islas de la Bahia. 

" Analizar la necesidad de declararlas y
manejarlas corno Parque Nacional. 

Islas Santanilla 

Las observaciones biologicas mnis recientes sobre 
estas islas parecen haber sido realizadas en 1986 
'0or personal de ]a UNAII (Thorn y Marineros, 
1986) quienes reportan haber visto 18 especies de 
aves, cuatro esrecies de reptiles y citan la 
presencia de 16 cormles hermatipicos (Tortora y 
Kettin, 1974) y la coleccion y determinacion de 
81 moluscos del biologo C. Cerrato. 

Por otra parte, en ese afio una persona
habitaba las islas, dedicandose a cuidar unas 300 
vacas dispersas en Isla Grande. Ademas, grupos 
de 20 soldados permanecian un mes en las islas y 
luego eran reemplazados; la caracteristica comun 
era Ilevar alimentos insuficientes, por lo que 
pronto se dedicaban a la depredacion. Botellas 
de vidrio, envases plstikos y otros tipos de 
basuras se acurnulaban en las playas; ademais de 
esto, se encontraban gallinas, cerdos y gatos 
ferales. 

No se tiene otra informacion que indique que 
la situacion ha cambiado. 

Recomendaciones para
las Islas Santaniila 

Los soldados asignados a las lslas Santanilla 

deben recibir instruccion en ecologia antes de ser 
enviados a estos lugares; debe elaborarse un plan 
de manejo para que ellos lo ejecuten. 

El Papel Potencial del 
Maiz en la Zona Costera 
El maiz (Zea) es el alimento indispensable en la 
dieta del hondureno. Actualmente el precio del 
polio, de las carnes de res, cerdo y pescado se ha 
vuelto inalcanzable para el grueso de la poblacion. 
El camaron y oros mariscos alcanzan precios mas 
prohibitivos para ia mayoria. Por ello, la 
producci6n y el consumo de maiz debe ser objeto
de un estudio minucios, y de un control tcnico,
honesto y valiente. 

El Cuadro 7.10 nos presenta la producci6n de 
maiz en toneladas metricas (2.200 libras/tm), el 
irea sembrada en hectireas, el consuflo hurnano 
aparente y Io destinado para usos varios, como 
alimentos para ayes, cerdos, camarones, etc. 
durante el periodo 1978-1987. 

Como se aprecia en el Cuadro 7.10, en un 
periodo de 10 afios ]a produccion aumento en 
92.422 Tin, y el drea sembrada en 59.522 ha 
mientras ,-! consumo hurnano aparente aumento en 
218.593 Ti, el maiz dirigido a usos varios 
disminuyW en 45.073 Tm desde 1987 hasta 1984, 
anio a partir del cual ya no se abastece con la 
producci6n,. Igualmente, en los primeros siete 
afios se aprecia que el consumo humano y los usos 
varios son superiores a la produccion, y a partir de 
1985 la produccion es igual al consumo humano 
solamente. Esto nos indica que, para alimentar a 
los animales de cria, se debe importar todo el maiz 
o se entra en competencia con el consumo 
hunano, provocando escasez, el alza de los precios 
y hambre. 

Actualmente una fdbrica de alimentos para 
animales esta Ilevando a cabo una carnpaila 
periodistica para comprar a las cooperativas y a 
campesinos particulares la cosecha del proximo
invierno, en franca competencia con el InstitutoHondurefio de Mercado Agricola (llIMA), cuya 
funcion es regular los precios v el abastecimientomediante la compra y venta del grano. 

Las fabricas de alimento para animales y las 
empresas que lo consumen deben contemplar la 
posibilidad de diversificar sus actividades, 
invirtiendo v estimulando el cultivo del maiz. 

El gobierno, como administrador de nuestros 
recursos, debe establecer prioridades para el 
consumo de este grano. 
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Cuadro 7.10 Producci6n y Consumo de Mafz en Honduras, 1978-1987 

Afo Producci6n Area Sembrada Consumo Humano Usos 
(tW) (ha) Aparente (tm) Varios 

1978 430.878 430.878 304.707 163.262 
1979 418.260 418.260 350.695 74.579 
1980 351.988 351.988 258.102 142.170 
1981 388.217 339.243 292.874 112.672 
19E? 481.656 338.985 369.346 111.613 
1983 379.401 286.515 275.304 114.457 
1984 406.813 286.852 296.118 118.189
 
1985 403.552 331.519 403.552 -
1986 389.264 322.373 389.264
 
1987 523.300 490.400 523.300 --


Fuente: Secretarfa de Recursos Naturates. Planes Operativos Anuates. Programa Nacional de Granos Bbsicos.
 

Las Briquetas como 

Sustituto para la Lefia 
Una de las principales causas de ia deforestacion 
en todd el pais esel consumo de Ieia utilizada en 
los hogares o en a industria en general. Solo en 
13 costa sur, en 1984 se estaban consumiendo 
24.000 m3 de lefia, en su mayor parte extraida de 
los manglares. Actualmente el consumo puede 
ser mucho mayor debido a que no se ha imple-
mentado ningen programa que sustituya a la leia 
como combustible. 

Segn n estudios realizados por la COHEFOR 
en 1982, de alredeoor de 3,9 millones de 
habitantes, que conformaban aproximadamente
56 1.000 familias, ma's de 450.000 utilizaban leia 

para cocinar. Segun el CATIE (1982) lefia se usa 
mas del 85 por ciento de los hogares, aunqueen 

un poco menos en Atl.ntida, Cortes, Francisco 
Morazin e Islas de la Bahia. De un estudio 
realizado por la COHDEFOR (1988) en 21 
ciudades dispersas en Honduras, se concluye qup 
el consumo anual de lefia en la muestra es de 1,8 
millones de metros cubicos, de los cuales el 18 
por ciento corresponde a la industria y el 82 por 
ciento a los hogares. 

Se estima que a nivel nacional el consumo de 
lefia en 1988 Cue superior a los 7 millones de m'. 

La lefia como combustible absorbe entre el 25 
y el 50 por ciento del ingreso familiar de los 
habitantes con un ingreso inferior a los L 1.000 
por afio. 

El consumo de madera para len-a es superior al 
de fines forestales, segun se desprende de las 
estimaciones realizadas a principios de la decada 

del 80. De 5,1 millones de m' consumidos, 1,1 
millones eran para la industria forestal y 4 
millones de m ' para lefia. 

Ante esta perspectiva surge la necesidad desustituir ]a lefia como combustible en los hogares 
y en la industria, por lo cual se experimenta con 
estufas y hornos mds economicos; las estufas 
elctricas o de gas no parecen estar al alcance de 
la mnayoria y el biogas se muestra un poco 
complicado. Sin embargo, un material combus
tible conocido como briquetas puede producirse a 
base de carbon tipo lignito y desechos agricolas e 
industriales (hojas. estiercol, papel, etc). En 

resumen, las briquetas son el efecto de unabiotecnologia aplicada al carbon y a la celulosa. 
La empresa "Micro Organic Fuel Inc." (MOF), de 
los Estados Unidos, dice contar con un buenprocedimientc y experiencia para la elaboracion de 
briquetas. 

En Honduras existen varios yacimientos de 
carbon que podrian ser la base para el 
establecimiento de una empresa de briquetas. 
Debe investigarse la calidad del carbon y estimar 
la abundancia del mismo en cada yacimiento, a 
fin de seleccionar uno o mas sitios de explotaci6n 
capaces de sostener una fabrica de briquetas. 

Conclusiones Generales 
• La pesca artesanal esta estancada y no existe en 

la actualidad ningun proyecto de pesca 
artesanal. 

- La pesca industrial estA estancada y el actual 
nuimero de barcos (356) con licencia no estd en 
consonancia con la producci6n pesquera. Se 
teme, por lo tanto, un retraimiento del sector. 
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" La maricultura crece rapidamente pero en 
forma desordenada, por lo que socava las bases 
para su desarrollo sostenido, contribuyendo a 
la generaci6n de conflictos sociales y 
problemas ecol6gicos. 

* 	El consumno de lefa en actividades dom~sticas 
eElnusumosdeslea e aticiaes ecaase industriales es una de las principales causas 
de la deforestacion en todo el pais. 

* 	Ningdn recurso natural renovable ni industria 
costera ligad a mismos recibe atencionas ia 
ciertifica o tecnica apropiada delGobierno. 
Mientrrs los tecnicos elaboran planes y' 
programan proyectos y recomendaciones, los 
mandos intermedios y superiores hacen poco 
caso de los mismos, y su m xima preocupa-
cion se centra en buscaroa forma de 
perpetuarse en el puesto o ascender,. La
politica del hacer" seser"de jar es~ 

institucionalizada, 

Las conclusiones y recomendaciones del Perfil 
Ambietal de 1982 aun tienen vigencia, y al no 
haber sido consideradas actualmente son aun mis 
criticas. A continuacion se citan algunas de estas 
conclusiones: 

Complejidad Ecololgica 

El manejo de los muchos recursos marinos es 
complicado debido a que las areas de crianza, 
tales como los estuarios, a menudo estan distantes 
del lugar donde se explota el reurso; ejemplo de 
estoaeto moainsa.uye El cmarnoe Hndurhs ee a 
tortuga marina. El Gobierno de Honduras "uebeabordar una serie de aspectos a fin de mejorar su 

capacidad para manejar en forma efectiva sus 
recursos pesqueros. Estos aspectos incluyen: 

" 	Falta de conocimiento bisico acerca de las 
Areas de crianza de peces y su papel en la 
productividad del recurso. 

" 	Problemas de jurisdiccion de las instituciones 
del sector pesquero en habitats criticos para la 
producci6n pesquera. 

" 	Presi6n de la sobrepesca en las Areas costeras. 
A menudo se requiere la cooperac;6n entre dos 
o mds paises, como en el caso del golfo de 
Fonseca, donde Honduras controla solamente 
el Area de reproduccion de peces, y no asi el 
area de pesca. 

Intereses Sectoriales 

Dado que el medio ambiente de los estuarios de 
lagunas, manglares y de mareas bajas es esencial 
para la industria pesquera, se generan conflictos a 

causa del control y actividades de otros 3ectores. 
Asi por ejemplo, ia producci6n de sal resulta en laremoci6n de extensas areas de manglares para 
utilizarlos en forma adicional como combustible en 
algunas operaciones. Los criaderos de camar6nrepresan grandes Areas y remueven manglares. El 
desarrollo de la infraestructura en la zona costera 
como puentes, caminos industrias, la expansi6n 
urbana, la construcci6n de represas aguas arriba y 
el uso de productos quimicos agricolas puede 
afectar adversamente la productividad de los 
estuarios. Estos sectores aparentemente no derivan 
ningin beneficio de las restricciones necesarias en 
sus actividades para favorecer el desarrollo 

pesquero. 

Falta de un Plan de Manejo 

Cualquier 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 Ilevada dirctamente a puertos extran
jeros para su procesamiento. Mas atn, a pesar de 
que el recurso pesquero esta disminuyendo rapid
amente, la indijistria pesquera estal obteniendo 
utilidades a expensas de este recurso. En efecto, 
Ia flota esta explotando el recurso en aguas cada 
]a ma s p o nd y d es uso e urs o 

ez inas profundas y distantes. El uso del recurso 
largo plazo requiere planes de manejo de lapesca con medidas especificas sobre los limites de 

las flotas y capturas. Dicho plan exige informacion baisica sobre las especies, tales como dinamica 
de las poblaciones v otros factores ecol6gicos. 

Obsticulos Institucionales 
Hasta 1978 habia abundancia de recursos marinos 
y la zona costera no estaba desarrol!ada. Las 
instituciones vinculadas a la pesca no se 
preocupaban de ]a presion sobre el recurso y 
estaban mayormente comprometidas en promover 
la expansion de la producci6n y recaudar los 
impuestos. A partir de ese aio, ]a captura de 
camarones y langostas decay6. 

Las responsabilidades de las instituciones estn 
fragmentadas y ninguna de ellas, cuenta con 
personal, presupuesto y mandato legal para 
cumplir con la funci6n de manejo integrada del 
recurso pesquero. 
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Sobrepesca 	 Desarrollo sin Control 

Como en el caso del sector agricola, el sector Las Islas de ia Bahia (Roatan, Utila y Guanaja) 
pesquero est, controlado por el mercado de estn rodeadas de arrecifes de coral de excepcional 
exportaciOn. Debido a la naturaleza suntuaria del belleza y productividad. Estos arrecifes 
mercado, los costos energeticos y de capital de la desempefian mtiltiples funciones, como propor
explotaci6n, pueden ser mucho mds altos de lo cionar h-bitats a los peces de alto valor econ6mico, 
que podrian ser si se pescara para satisfacer ejercer gran atraccion para el turismo y proteger 
necesidades alimenticias basicas. El limitado a la linea costera contra el impacto directo del 
poder de compra de aquellos hondurefios que oleaje fuerte. Estos valores, que constituyen un 
podrian consumir proteina de pescado y el elemento importante en ]a viabilidad econ6mica de 
mercado de exportacion especializado han dado las islas, estan siendo amenazados por una 
como resultado una presion y desequilibrio de la combinaciOn de actividades: 
poblaci6n de camarones, langostas y algunos 
peces. No solo la poblacion de camarones ha sido - El desmonte incontrolado de la tierra y la 
afectada por la sobrepesca, sino tambien grandes quema en las cuencas altas producen sedimentos 
cantidades de peces de escaso valor economico, que llegan al mar con las Iluvias torrenciales. 
inclusive especimenes jovenes que mueren y 
luego son arrojados al mar. - La construccion de caminos en ia que se presta 

poca atencion a los efectos de la escorrentia es 
otra causa del problema de la sedimentaci6n.

Destrucci6n de los Estuarios 
La falta de tratamiento de desechos urbanos y la 

Los estuarios han sido deteriorados y destruidos 	 construccion inadecuada de lugares de 
es vacaciones y hoteles representan una amenazapor diversas actividades, pero lo mis evidente 

la destruccion del habitat mismo, como en el caso p,ra los arrecifes debido al excesivo ingreso de 
en las zonas ntrientes.de la canalizacion, particularmente 

de manglares, donde se ha sacado toda la 
vegetacion, y en el caso de los estanques de sal y 
criaderos de camarones en el golfo de Fonseca. Recomendaciones Generales 

El dragado y la disposicion de desperdicios - Deben aplicarse las leyes actuales mientras se 
asociados con el desarrollo del Puerto de San procede a actualizarlas. 
Lorenzo han tenido efectos en los habitats de las 
aguas poco profundas. Sin embargo, estos efectos * El Ministro de Recursos Naturales (y todo el 
no estdn bien documentados. Gabinete de Gobierno) debe seleccionarse 

mediante la presentaci6n de ternas por p:trte delEl uso intensivo de productos quimicos Presidente de Ia Rept~blica a una cornisiOn 
del re 	 arais
so a ina u


agricolas en la zona costera del Pacifico causa inte 
su 

daflos a los organismos estuarinos y puede afectar 	 interpartidiaria del Congreso Nacional, para 
escogencia.

la salud humana mediante su acumulacion en la 

cadena alimenticia hasta ilegar al hombre. Se ha Debe formarse un Ministerio de Pesca con 
identificado un problema similar en la laguna de cuatro direcciones: 
los Micos, en la costa del Caribe, donde la con
taminaci6n a causa de las plantaciones de banano • Direccion de Manejo de Recursos Costeros 
y de palma aceitera ingresa a la laguna en la del Sur, con sede en San Lorenzo. 
eccorrentia. 

•Direccion de Manejo de Recursos Costeros 
en el flujo y calidad d el Norte

Los cambios observados 
del Norte.

del agua que llega al estuario son causados por la 

deforestacion y erosion de las cuencas. Estos • Direccion de Manejo de Recursos de la 
cambios afectan adversamente la productividad Plataforma e islas del Caribe, con sede en 
de los estuarios de ambas costas. Los peces de French Harbor. 
mar, que pasan parte de su ciclo de vida en los 
rios se yen particularniente afectados. El • Direccion de Pesca y Acuacultura 
problema podria acentuarse si se construyeran Continental, con sede en Comayagua. 
grandes represas, como la del rio Choluteca. 
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° 	Deberd buscarse el mecanismo para que cada 
Direcci6n funcione con dos comites asesores, 
uno interinstitucional y otro interempresarial. 

" 	En la costa sur, los terrenos arrendados para 
maricultura, sal y otros relacionados deben 
amojonarse firmemente, dejando un ,irea de 
amortiguamiento de 50 metros desde la marea 
promedio mas alta. Una revisi6n sobre la 
tenencia de la tierra es imperativa, y la 
ejecuci6n de un Plan de Manejo lo es atn mds. 

" 	Ei Ministerio de Educaci6n debe intervenir 
dindmicamente en el aprovechaniento de los 
recursos marinos mediante un programa de 
educaci6n sistematica que podria formar los 
siguientes t~cnicos y profesionales: 

.	 Escuelas Artesanal de San Lorenzo/Trujillo 
Grado Academico: Tecnico en Pesca 
Requisitos: Educacion primaria mas tres afios 

• 	 Colegio de Pesca, San Lorenzo/Trujillo 

Grado Academico: Bachillerato en Pesca 

Requisitos: Tecnico en Pesca 


, 	 Instituto del Maricultura, Islas de la Bahia 
Marina 
Grado P.cademico: Licenciado en Pesca 
Requisitos: Bachillerata en Pesca 
Ilnstitutc, de Maricultivos, San Lorenzo 
Grado Academico: Licenciado en Maricultura 
Requisitos: Bachillerato en Pesca 

En ambas fronteras maritimas deben crearse 
Parques Nacionales y santuarios marinos, los 
cuales pueden ser administrados por 
organizaciones no gubernamentales. 

En el golfo de Fonseca algunas actividades de 
manejo deben ser planificadas por los tres 
paises que lo comparten: Honduras, El 
Salvador y Nicaragua. 

* 	Debe aprobarse una nueva ley de pesca y 
replamentarse la maricultura (cultivo de 
canar6n, peces y ostras, etc. 

" 	Las necesidades de maiz para la elaboraci6n de 
alimento para animales, debera ser objeto de 
estudio para minimizar el impacto econ6mico 
sobre la poblaci6n humana. 

Las fuentes alternas de energia a base de 
carb6n para elaborar briquetas deben estimu-
larse como sustituto del consumo de lefia. 

Del Perfil Ambiental de 1982, las siguientes 
recomendaciones siguen siendo de suma 
importancia: 

* 	Apoyar un Programa de Manejo de Recursos 
Acu~ticos. Se debe financiar un programa 
integrado en el que participen agencias del 
goblerno, universidades, industrias y expertos 
internacionales para confrontar los problemas de 
mfs alta prioridad; la implemeniaci6n de un 
programa de manejo de recursos acuiticos 
requerirg informacion basica de "nventario y de 
investigaci6n aplicada. El desarrollo sostenido 
de la pesca de camar6n y langostas tendrA un 
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 coordinacion interinstitucional y el 
liderazgo necesario en el manejo de dreas 
excepcionales representadas por las Islas de la 
Bahia, ]as lagunas costeras continentales y las 
areas de manglares del golfo de Fonseca. El 
proyecto de Manejo de Recursos Naturales, que 
ha funcionado en la cuerica de Choluteca, 
financiado por AID, debe ser ampliado para 
abarcar la zona estuarina de la Cuenca afectada 
por el manejo aguas arriba. 

Apoyar programas de entrenamiento. Se debe 
ejecutar un amplio programa de entrenamiento, 
incluido el entrenamiento formal universitario, 
cursos durante el trabajo, talleres y capacitaci6n 
para actualizaci6n del personal t6cnico. En 
Honduras no existen los suficientes recursos 
humanos para implementar programas pesqueros 
y de manejo de ia zona costera. 

Reconocimiento 

Se reconoce la colaboracion de los pescadores de la 
costa sur, agrupados en el Comit6 para la Defensa 
y Desarrollo de ]a Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca(CODDEFFAGOLF),especialmentedesu 
Presidente, Sr. Mauricio Alvarado. Asimismo la 
colaboraci6n de la Asociaci6n para el Desarrollo de 
las Islas de la Bahia (APRODIB), especialmente del 
Sr. Constantino Monterroso. Se extiende este 
reconocimiento al Cuerpo de Paz, a la Asociaci6n 
Hondurefia de Ecologia y al asesoramiento del 
grupo consultor del proyecto DESFIL. En forma 
particular se reconoce la colaboraci6n del Ing. 
Bonifacio Sanchez, del Lic. en Economia Jos& R. 
Gonzalez y del geologo Pedro A. Mejia, asi como 
del personal del Departamento de Medio Ambiente 
de la Secretaria de Planificaci6n y Presupuesto. 
Este trabajo ha sido posible gracias a la 
colaboracion de todas estas personas e 
Instituciones. 
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8.1 Sistema para protecci6n de huevos de la tortuga marina (foto por Asociaci6n Hondurenia 
de Ecologia) 
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8 Areas y Vida Silvestres
 

Objetivos 

" 	 Presentar un panorama de ]a situaci6n actual 
de las ,ireas silvestres, colocndolo en su 
contexto hist6rico para establecer los pasos 
evolutivos de la protecci6n y manejo de dreas 
silvestres en Honduras. 

" 	 Enumerar y explicar los valores, bienes y 
servicios por los cuales es importante el 
establecimiento de dreas silvestres protegidas 
y el Sistema Nacional de Areas Silvestres. 

" 	 Hacer un breve analisis institucional de las 
agencias involucradas mas directamente en el 
manejo de las ireas silvestres protegidas en 
Honduras. 

" 	 Presentar una serie de conclusiones sobre la 
realidad actual y las perspectivas de las areas 
silvestres en el pais, y hacer recomendacioies 
orientadas al establecimiento del Sistema de 
Areas Silvestres Protegidas y el mejoramiento 
de la situaci6n de las actuales areas silvestres. 

" 	 Describir las caracteristicas de la vida silvestre 
en Honduras, los valores, bienes y servicios 
que brinda, y ia importancia que tienen en 
nuestro pais. 

" 	 Hacer un anlisis de las condiciones que 
afectan el estado de algunas especies, y 
analizar aspectos administrativos y politicas 
que afectan la vida silvestre. 

Primera Parte: Areas 
Silvestres 

Concepto de Areas Silvestres 

El concepto moderno de ,reas silvestres ha 
evolucionado mucho desde la creaci6n de los
primeros parques nacionales en el mundo, no solo 
por los avances en las prcticas de manejo 
derivados de las experiencias, sino tambi6n por 
una mayor conciencia del papel que juegan 6stas 
en el proceso de desarrollo de nuestros pueblos 
en nuestro real y propio contexto socioecon6mico 
y cultural. 

El establecimiento y manejo de ,reas 
silvestres protegidas es una de las mejores 
maneras de asegurar que nuestros recursos 
naturales vitales para la sobrevivencia y el 
desarrollo se conserven para prover a las 
necesidades de la sociedad ahora y en el futuro, 
adems de asegurar ia preservaci6n de los 
ambientes naturales y 'is componentes por su. 
propios valores intrinsecos, no necesariamcrte 
como "recursos," sino por razones dticas, est~ticas 
o de otro tipo. 

La Estrategia Mundial de la Conservaci6n 
(IUCN, WWF, FAO & UNEP, 1981) considera 
esencial la conservaci6n para lograr el desarrollo 
sostenido; por lo tanto, tambi~n deben 
conservarse las areas silvestres. El IV Congreso 
Mundial sobre Areas Silvestres realizado en los 
Estados Unidos en 1987 (Martin 1988), en donde 
Honduras tuvo participaci6n, es mas especifico al 
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definirlo como: "El desarrollo sostenible deberdi • Proveer una base para recreaci6n y turismo. 
significar un desarrollo ecologicamente 
sostenible, y eso implica que tendra cuidado de Las d..eas silvestres de Honduras no siempre 
todos los sistemas que mantienen la vida -. representan 5reas cubiertas de bosque tropical; en 
nuestro aire, agua, suelo y diversidad biologica - otros casos son ecosistemas de arrecifes coralinos, 
no en un congelador o en una coleccion de manglares, cuevas, vestigios de culturas antiguas 
semillas, sino en su hdbitat nativo. Debera tener u otras dotadas de rasgos excepcionales que 
en cuenta las necesidades de los pueblos mnis deben ser conservadas para cumplir con los 
pobres. No dindoles alimentos, sino restaurin- objetivos de cada una de sus categorias. 
doles su habilidad para buscar!o por si mismos. 
Ayudandoles a retornar a lo que ellos 
originalmente fueron: autosuficientes. El Antecedentes 
desarrollo sostenible siempre se mueve hacia la 
sostenibilidad ecologica, usando recursos vivos El establecimiento de areas protegidas con fines 
solo de manera que mantenga o aumente su de proteccion de fuentes de agua o de parajes de 
renovabilidad. Este tipo de desarrollo sostenible alto valor est~tico o historico data del siglo 
es compatible con la conservacion de las areas pasado o de principios del presente; pero la 
silvestres. De hecho, van mano a mano." motivacidn fue siempre muy especifica y no 

estaba ligada a Ioque modernamente conocemos 
como criterios tecnicos basicos. 

que Prestan las
Bienes y Servicios 
Areas Silvestres 	 Encontramos en el caso del Cerro El Cusuco, 

en el Departarnento de Cortes, una serie de 

De cualquier manera, las reas silvestres 	 pequehias areas destinadas sobre todo a la 
produccion de agua para algunas comunidadescontribuyen a: 
del pais. 

" Preservar el patrimonio natural y cultural del Todavia en las primoras dcadas del presento 
pa is. siglo predominaban estas caracteristicas en la 

Preservar la diversidad genetica de la cual proteccion de areas silvestres. En los ailos 50 se 

depende todo intento para proteger y mejorar produce un periodo de "ordenamiento forestal" 
selas plantas y animales domesticos que prestan yes a partir de entonces que protegen 

un bien o servicio al hombre, asi corno mucho legalmente las Reservas Forestales y otras tircas 
et al., con rasgos sobresalientes.del avance cientifico (MacK innon 

1986). 
 Es 	durante esta epoca que se crean la Reserva 
* 	 Mantener la estabilidad ambiental, reduciendo Forestal de San Juancito en 1952 (que 

la intensidad de inundaciones y sequias, posteriormente seria el Parque Nacional La 

protegiendo el suelo de la erosion y evitando Tigra), la Reserva Forestal No. 1 (1958), la Zona 

las alteraciones climditicas. Forestal Protegida de Los Pinores de Guanaja, el 
Monumento Historico del Fuerte de San 

" Proveer oportunidades do investigacion sobre Fernando de Omoa, y Cerro El Cusuco. Estos 
y manejo deespecies y ecosistemas y sus relaciones con el sirvieron de base para Ia creacion 

la 	Reservadesarrollo humano. 	 muchas dreas mas. Estas incluyen 
Forestal de Olancho y el Parque Arqueologico 

" Proveer oportunidades de edi':acion ambien- Ciudad Blanca y en los afios 60 la Reserva 

tal para ei piblico en general y para los Forestal La Tigra (que es la misma Reserva 
solo que con mayorniveles de decision. 	 Forestal de San Juancito 

,rea) y la Zona de Uso Mtiltiple Lago de Yojoa 
" 	Mantener la capacidad productiva de los en los afios 70. 

ocosistomas, asegurando la continua dispon- Fue durante esta 6poca que se dio gran impulso 
ibilidad de agua, productos animales en toda America Central a la creacion y manejo 

de 	areas silvestres protegidas. Fue ei, 1974 que se 

* 	 Proveer oportunidades para el desarrollo rural creo la Direccidn General de Recu. :os Naturales 

complementario y el uso racional de las tierras Renovables (RENARE), mediante Decreto 123 
del 29 de Abril de 1974 para formular la politicamarginales. 
general relacionada con la utilizacion y manejo 
apropiado de las areas y la vida silvestre, plani
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ficar y promover programas de conservacion del 
medio ambiente, promover actividades de 
educaci6n ambiental y extension, administrar las 
leyes correspondientes a la utilizacion y 
protecci6n de los recursos naturales renovables y 
para lograr una mayor proteccion de las especies 
de ]a flora y la fauna amenazadas de extincion. 

Fue precisamente en ese afio que se llev6 a 
cabo la Primera Reunion Centroamericana para 
el Manejo de los Recursos Naturales y Culturales 
en San Jos6, Costa Rica. Entre los principales 
logros se destaca la integraci6n regional de 
estrategias nacionales para el establecimiento de 
sistemas nacionales de Areas silvestres protegidas, 
los cuales se iniciarian con un "Parque Piloto", 
que en el caso de Honduras Cue el Parque 
Nacional La Tigra. Fue como producto de esta 
reunion que se le presto mayor atenci6n a la idea 
del establecimiento del Sistema de Areas Silves-
tres Protegida, sin que esta recibiera el suficiente 
apoyo para impulsarlo politicamente. 

Al mismo tiempo, en los otros paises de 
Centro America se realizaban esfuerzos similares 
en mayor o menor grado. 

No obstante el avance de los conceptos y las 
tecnicas de manejo de las Areas silvestres que se 
dieron a nivel mundial y que influenciaron la 
region, Honduras todavia mantenia conceptos e 
ideas tradicionales, y ademds, un manejo
incipiente y poco efectivo en el campo. 

Desarrollo de Areas 
Silvestres Desde 1975 

han dado muchos 
a la actualidad se

Desde 1975 
cami "os y avar,e: en la proteccion y manejo de 
las Art.'. :';vestres tLi lorduras. En materia de 
fortalecimiento insti'ucional se pueden 
mencionar coro sobresalientes: 

" 	Creacion y obtencion de la personeria juridica 
de 	la Asociacion ttond,.,efia de Ecologia, una 
entidad privada, sin tines de lucro dedicada a 
la conservacion y desarrollo sostenido, 

" 	Reforzamiento del Instituto Hondurefio de 
Antropologia e Historia (IHAH), particular-
mente en su capacidad de rcconocimiento e 
inventario de sitios, investigaci6n y manejo de 
los recursos arqueologicos del pais, 

* 	 Formaci6n de equipos interinstitucionales del 
sector publico y privado a nivel local para la 
planificaci6n operativa y el manejo in situ de 
Areas silvestres especificas, tales como el 
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Parque Nacional Cusuco en San Pedro Sula, 
Parque Nacional Celaque en Gracias y Santa 
Rosa de Copdn y la FundaciOn para el Manejo 
del Refugio de Vida Silvestre de Cuero y 
Salado en La Ceiba, 

Creaci6n ie otros grupos ambientalistas como 
la Asociaci6n de Jovenes Ambientalistas de 
Honduras (PHYSIS) en la Universidad 
Nacional Au!6noma de Honduras, Amigos del 
Bosque y el Campo (ABC) en Colinas, Santa 
Brbara y Amigos de ia Naturaleza (AMINA) 
en la AHE. 

En materia de legislacion ambiental cabe 
destacar: 

• 	 Ley sobre el Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales del Mar (Decreto 921 del 13 de 
junio de 1980). 

• 	 Ley para la Declaratoria, Planeamiento y 
Desarrollo de las Zonas de Turismo (Decreto 
968 del 22 de julio de 1980). 

• 	 Creacion del Parque Nacional La Tigra como 
Parque Piloto (Decreto No. 976 del 14 de julio 
de 1980). 

• Creaci6n 	 de la Reserva de Biosfera del rio 
Plitano (Decreto No. 977 del 15 de agosto de 
1980). 

• Creacion del Monumento Cultural Ruinas de 
Copan, posteriormente declarado Sitio de 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

* 	Creacion de la Reserva Forestal de El 
Jocona-E1 Higal en Santa Ba'rbara. 

* 	Creaci6n de la Reserva Biol6gica Cerro Uyuca 
(Decreto 211-85 del 8 de enero de 1985). 

0 	Aprobacion del Reglamento General Forestal 
por Acuerdo 634 del 9 de Abril de 1984. 
(Aunque este instrumento legal amplia los 
mecanismos para la decliaratoria de reserva, 
no clarifica la responsabilidad institucional 
respecto a su administraci6n entre la Direcci6n 
General de Recursos Naturales Renovables y 
la Corporacion Hondurefia de Desarrollo 
Forestal. Carece tambien de una categorizaciOn 
de las Areas con fines de manejo.) 

* 	 Establecimiento del Refugio de Vida Silvestre 
de Cuero y Salado (Decreto 99-87 del 30 de 
agosto de 1987). 
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Establecimiento de Areas Silvestres Pro-
tegidas (Decreo 87-87) que establece 37 
bosques nublados como "Reservas a Perpetui-
dad" en tres categorias: I I Parques Nacionales, 
8 Refugios de Vida Silvestre y 18 Reservas 
Biol6gicas. 

En materia de politicas y planificacion cabe 
destacar las siguientes acciones: 

" 	 Por primera vez en 1974 se habian establecido 
los objetivos y medidas especificas en el Plan 
Nacional de Desarrollo para el aprovecha-
miento racional de los recursos naturales. No 
obstante la creaci6n de RENARE y la 
Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal 
(COHDEFOR), asi como las reformas al 
Instituto Hondurefio de Turismo (it1T) y 
otros, los provectos y programas no han 
recibido el apoyo requerido en operaciones y 
presupuesto, 

* 	 En base a las experiencias de 1974, se elaboro 
en 1978 una propuesta para el Plan de 
Ordenamiento del Medio Ambiente 1979-
1983, que ademas de sent.!r las bases legales,
institucionales y programnilicas, establecio 
prioridades que incluian los recursos 
naturales, culturales y arqueologicos. No 
obstante, esta propuesta no paso de ser un 
documento de referencia para algunos
interesados. 

" 	Se han elaborado varias versiones de la Ley
General del Medio Ambiente o equivalentes; 
la uiltima sometida al Congreso en 1988, 
todavia no se ha aprobado. 

" 	 Elaboracion de documentos de planificaci6n 

para Areas silvestres especificas, i,nivel de 

planes de manejo, planes operativos, y planes 

interpretativos. 


Aunque en la actualidad los Planes Nacionales 
de Desarrollo y la ejecucion de estos no definen 
una politica o estrategia sistemtica para el 
manejo de Aireas silvestres protegidas, la 
evoluci6n historica en este campo tiende a hacer 
impostergable la elaboracion de una Estrategia
Nacional para la Conservacion y el Desarrollo 
Sostenible que clarifique el panorama en este 
campo. En caso contrario se mantendrin las 
tendencias de d.-struccion de las Aireas de alto 
potencial biol6gico y en un periodo corto de 
tiempo habran desaparecido muchas de ellas. 

Perfil Anbientl 

Sistema Nacional de Areas 

Silvestres 

Estado Actual/Anllisis de Areas 

El Perfil Ambiental 1982 identific6 16 Areas 
silvestres que merecian p oteccion legal y manejo
apropiado (Mapa 8.1). Actualmente, existen en 
total 79 ireas para conformar un Sistema de 
Areas Silves'.res Protegidas; de 6stas, 51 poseen 
un respaldo legal para su proteccion, y las 
restantes 28 estn solameate propuestas (Cuadro
8.1). Es importante mencionar que 37 de estas 
areas fueron establecidas en 1987 mediante el 
Decreto 87-87, preparado e introducido al 
Congreso Nacional a iniciativa de la Asociacion 
Hondurefia de Ecologia. La totalidad de estas 
Areas corresponden a montafias con alturas 
superiores a los 1.800 msnin y con ecosistema de 
bosque nublado, cuya principal caracteristica es 
la alta capacidad de proteccion hidrica. La 
fundamentacion tecnica para la deterrninaci6n de 
las Areas a protegerse fue la de la costa de los 
1.800 msnm, criterio que en muchos de los casos 
no es congruente con la realidad de las Areas, 
sobre todo en aquellas que esin intervenidas en 
diversos grados. Por esto, al realizar la 
planificacion de cada una de estas Areas deberin 
considerarse factores que incidan sobre ia 
delimitacion y tomar las medidas de manejo
correspondientes para contrarrestar estas acciones 
negativas. Sin embargo, este decreto cumpli6 un 
papel muy importante al respaldar legalmente
cualquier accion de proteccion en estas Areas y 
aporto 37 sitios mis a un potencial Sistema 
Nacional de Areas Silvestres Protegidas. 

La mayoria de las 51 areas protegidas 
legalmente fueron establecidas de manera 
circunstancial, casi siempre sin ia realizaci6n de 
estudios previos de sus recursos y en general, sin 
seguir ningun patr6n que determine prioridades
siguiendo algunos criterios t(cnicos. 

Una serie de diferentes factores politicos, y 
en algunos casos hasta de intereses personales, 
estimularon la creacion de la mayoria de estas 
Aireas, por lo que al disefiar el Sistema de Areas 
Silvestres deberin establecerse criterios de 
prioridad que sirvan de "filtro" de las ireas de 
menor importancia nacional. 

Es obvia la inexistencia de un sistema 
organizado, sistematico y l6gico que ordene de 
alguna manera la creaci6n y manejo de las dreas,
determinando politicas de manejo en general. 
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Cuadro 8.1 Areas Silvestres Protegidas y Propuestas de Honduras 

Nombre Categorfa 

Agalta Parque NacionaL 

Cusuco Parque Narionat 

Pico Bonito Parque Nacionat 

Cetaque Parque Nacionat 

PijoL Parque Nacionat 

La Tigra Parque Nacionat 

Yoro Parque NacionaL 

Cerro AzuL Parque Nacianal 

Comayagua Parque NacionaL 

La MuraLLa Refugio vida 
silvestre 

EL Armando Refugio vida 
siLvestre 

Texiguat Refugio vida 
siLvestre 

Montahia Verde Refugio vida 
silvestre 

Mixcure Refugio vida 
silvestre 

Erapuca Refugio vida 
sitvestre 

Puca Refugio vida 
siIvestre 

Corratitos Refugio vida 

siLvestre 

Yerba Buena Reserva Bio6gica 

Guajiquiro Reserva Biot6gica 

El Chile Reserva Biol6gica 

Yus-carran Reserva Biol6gica 

Ubicaci6n 


OLancho 


Cortds 


Att6ntida 


Yoro 


Lempira 


Copdn, Ocotepeque 


Yoro 


Francisco Morazdn 


Francisco Morazin 


Yoro
 

Cop~n 


Comayagua 


Otancho 


OLancho 


Atlintida 

Yoro
 

Santa 86rbara 

Intibuca Lempira
 

Intibuca 


Cop6n Ocotepeque 


Lempira 


Francisco Morazdn 


Francisco Morazhn 


La Paz 


Francisco Moraz~n 


El Paraiso
 

El Parafso 


ripo de Recurso Area (ha)
 

Bosque nubLado 3.900
 

Bosque nubLado 18.000
 

Bosque nublado 68.000
 
Fuente de agua para ta Ceiba
 

Bosque nubtado 27.000
 
Especies endemicas
 

Bosque nubLado 11.400
 
Especies de fauna en peligro
 
de extinsion
 

Bosque nubl'do 7.550
 
43% agua de Tegucigalpa
 

Bcsque nublado 15.500
 

Bosque nubLado 15.000
 

Bosque nubtado aLta presi6n 18.000
 

Bosque nubtado 7.000
 

Bosque nubtado 3.500
 

Bosque nubtado 10.000
 

Bosque nubtado 8.300
 

Bosque nubLado 8.000
 

Bosque nublado 6.500
 

Bosque nublado 4.900
 

Bosque nubLado 5.500
 

Bosque nubtado 3.600
 

6 de 7 spp. de Pinos en 7.000
 
Honduras
 

Bosque nublado 6.000
 

Bosque nubLado 2.300
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Cuadro 8.1 continuado
 

Noabre Categorfa 


VoLcan Pacayita Reserva Biol6gica 


Cerro Uyaca Reserva Bio[6gica 


El PitaL Reserva Biol6gica 


Guisayote Reserva Biol6gica 


Opalaca Reserva Biol6gica 


VMisoco Reserva Biol6gica 


Montecilto Reserva BioL6gica 


St.i Pablo Reserva BioL6gica 

EL Chiflador Reserva BioL6gica 

Sabanetas Reserva Biol6g %,. 

San Pedro Reserva Biol6gica 

MogoLa Reserva Biot6gica 

El Pacayat Reserva Biot6gica 

Las Trancas Reserva BioLogica 

El Cedro Reserva BioL6gica 

UtiLa * Santuario 

Barbereta * Parque Nacional 
Marino 

Guanaja * Parque Nacionat 
Marino 

West End * Santuario marino 

Islas del Cisne* Santuario marino 


Cayos Cochinos * Santuario marino 


Cayos Miskitos * Reserva Biol6gica 


Cayos Reserva Biol6gica 

Zapotittos*
 

Ubicaci6n 


Lempira y Ocotepeque 


Francisco Morazfn 


Ocotepeque 


Ocotep(que 


Intibuca 

Lempira
 

Otancho 

Francisco Morazfn
 

Comayagua 

La Paz
 

La Paz 


La Paz 


La Paz 


La Paz 


La Paz 


Santa Barbara 


Lemniri 


Lempira 


Islas dc.ta Bahia 


Islas de La Bahia 


Islas de La Bahia 


Islas de La Bahfn 


Gracias a Dios 


At(intida 


Gracias a Dios 


Cort6s 


Tipo de Recurso Area (ha)
 

Bosque nubtado 9.700
 

Bosque nublado 234
 

Bosque nuolado 3.800
 

Bosque nubLado 7.000
 

Bosque nubtado 14.500
 

Bosque nubtado 4.600
 

Bosque nubtado 12.500
 

Bosque nublado ND
 

Bosque nubtado ND
 

Bosque nublado ND
 

Bosque nublado ND
 

Bosque nubtado ND
 

Bosque nubtado ND
 

Bosque nublado ND
 

Bosque nubtado ND
 

Arrecifes coraLinos ND
 

Bosque tropical Arrecifes ND
 

Arrecifes coratinos ND
 
Rasgos historicos
 

Arrecifes coralinos ND
 
Rasgos historicos
 

Especies endemicas de flora y ND
 
fcuna 
Playas de Anidaci6n o;' [a
 
Tortuga marina
 

Recursos pesqueros 300
 
Flora y fauna
 

Recursos pesqueros ND
 
Arrecifes coralinos
 

Arrecifos coralinos ND
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Cuadro 8.1 continuada
 

Noibre Categorfa 

Isla del Tigre * 

Isla Meanguera * 

Refugio vido 
silvestre 

Reserva BioL6gica 

Teca * Santuario marino 

Punta Sat * Parque NacionaL 

Cuero y Salado 

Caratasca 

Refugio vida 
sitvestre 

Reserva Biol6gico 

Rio Ruta * Reserva Biol6gica 

Barra Motagua * Reserva BioL6gica 

Guaymotero * Reserva BioL6gica 

Rio Negro * Reserva Bio[6gica 

Punta Rat6n * 

Punta Condega 

Purgatorio 

Barberia * 

Rfo Plftano 

* 

Refugio vida 
silvestre 

Refugio vida 

sitvestre 

Refugio vida 

siLvestre 

Refugio vida 

si vestre 

Reserva 6iosfera 

Capiro 
Catentura* 

Reserva Biot6gica 

Lancetitla Jardfn Botanico 

Lago de Yojoa Reserva usos 
multiples 

Ubicaci6n 


Golfo de Fonseca 


Golfo de Fonseca 


Gotfo de Fonseca 


Atlintida 


Atlintida 


Gracias a Dios 


Gracias a Dios 


Cort6s 


Trujilto 

Cot6n 


Chotuta 


Choluteca 


Choluteca 


Choluteca 


Chotuteca 


Otancho 

Col6n 

Gracias a Dios 


Col6n 


Atltntida 


Comayuga 

Cortes 

Santa Barbara 


Tipo de Recurso Area (ha)
 

Especies amenazadas de flora y 
fauna 

550 

Especies amenazadas de flora y 
fauna 

1.500 

Sitio de anidaci6n de [a 
Tortuga marina 

3.500 

Bosque tropicaL habitat de 
fauna en petigro 

1.300 

Bosque tropical fauna 8.500 

Sistema Lagunario 120.000
 
Refugio de Manati y otras
 
especies
 
Riqueza pesquera
 

Bosque tropical y fauna 50.000
 
silvestre
 

Bosque tropical 3.000
 
Fauna amenazada
 
Reproducci6n Pato Negro
 

Mangtar 5.000
 
Fauna acuatica
 

Manglar 60.000
 
Anidaci6n Tortugas marinas
 

Manglar 500
 

MangLar 3.900
 

Mangtar ND
 

Manglar ND
 

Bosque tropical 525.000
 
Rasgos cuLturates
 
Fauna y flora
 

Bosque tropical 2.000
 
Producci6n de agua
 
Rasgos culturales
 

Jardfn Botanico 140
 
Producci6n de agua para Tela
 

Bosque tropical 34.628
 
Fauna
 
Flora
 
Cuenca importante
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Cuadro 8.1 continuado
 

Norrbre Categorfa Ubicaci6n Tipo de Recurso Area (ha) 

Cordillera entre Reserva Biol6gica Gracias a Dios Bosque tropical 60.000 
rfos * CoL6n Riqueza fauna amenazada 

Montaas de Reserva BioL6gica Gracias a Dios Riqueza de basque biol6gica 40.000 
Col6n * Olancho 

San Esteban * ND Olancho Remanente de basque seco ND 

El Parafso * ND El Parafso Remanente de basque seco ND 

Cuevas de Monumento Natural Comayagua Caverna ND 
Taut abe 

Ruinas de Copin Monumento Cultural Copin Ruinas Mayas 

Fuerte San Monumento Cultural Cortds Ruinas Cotoniales 
Fernando 

Otancho Reserva Forestal OLancho Basque pino 1.500.000 

Agalteca Reserva Forestal Francisco Morazn Basque pino 100.000 

El Caj6n Reserva Forestal Comayagua Embalse Hidro-eLectrico 33.696 
Yoro 
Francisco Moraz~n 

Sierra de Omoa Reserva Forestal Cortes Basque nublado 8.315 

Joconal-EL Higat Area de producci6n Santa Bdrbara Producci6n Hfdrica 3.280 
de agua 

Montaia La flor* Reserva Indfgena Yoro Grupo Indigena Toll NO 

Re~erva Pesch * Reserva Indfgena OLancho Grupo Indigena Pesch ND 

Montecristo Parque NacionaL Ocotepeque Basque nubtado ND 

Santa Brbara Parque Nacionat Santa Brbara Basque nubLado NO 

AzuL Meatbar Parque NacionaL Comayagua Basque nublado ND 

TOTAL 2.404.713 

To s con protecci6n legal excepto * 
* = Area propuesta. 
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Muchas de estas dreas tienen problemas de 
definici6n, tanto en sus limites fisicos como en su 
conceptualizacion y objetivos. Esto Ultimo es 
debido a la carencia de un marco conceptual 
de.tro del cual se manejen las politicas para 
areas silvestres. 

Por otro lado, y aunque la cobertura de las 
actividades de manejo in situ han aumentado 
para las areas nuevas en los tUltimos dos afios, 
todavia es incipiente e ineficaz. Solamente 
cuatro areas (La Tigra, rio PIdtano, Cuero y 
Salado y Copan) han elaborado planes operativos 
en los tIltimos dos ailos, y solamente tres (La
Tigra, Cuero-Salado, y Copan) poseen un plan de 
educacion e interpretacion. Esto demuestra que 
han existido avances puntuales en los ultimos dos 
afios en unas pocas areas como resultado del 
aumento del apovo politico nacional y tecnico 
internacional. Cabe destacar los casos del Parque 
Nacional La Tigra y la Reserva de Biosfera de 
rio Paitano por ser las areas con un mayor 
manejo in situ en relaci6n con las otras areas. 

Las areas silvestres actualmente protegidas se 
rigen por los siguientes objetivos de acuerdo a 
sus categorias: 

* Parque Nacional 

Conservar areas de interns nacional; perpetuar
ejemplos representativos de regiones fisiografi
cas, comunidades bioticas, recursos geneticos y 
especies en peligro de extincion y proveer
oportunidades de recreacion, educaci6n e 
investigacion. 

* Refugio de Vida Silvestre 

Asegurar la sobrevivencia y recuperacion de 
poblaciones de especies y los hibitats 
considerados raros, amenazados, o en peligro de 
extincion. Es compatible con actividades de 
investigacion y educacion. 

• Resera Biol6gica 

Proteger y mantener en la forma m:.is natural 
posible los fenomenos y procesos de los 
ecosistemas para que sirvan a los fines de ia 
investigacion cientifica. 

0 Reserva Forestal 

Proteger recursos forestales, agua y vida 
silvestre con el fin de ser posteriormente 
aprovechados en la base de sostenibilidad. Es 
compatible con actividades recreativas y 
educativas. 

Perfil Ambiental 

* Monumento Cultural 

Proteger y conservar rasgos culturales o 
hist6ricos, y cuando sea posible y conveniente, 
brindar oportunidades de recreacion y educaciOn. 

Monumento Natural 

Proteger y conservar caracteristicas naturales 
de excepcional valoi o interes nacional, asi como 
material genetico; proveer oportunidades de 
educacion y recreacion. 

* Zona Productora de Agua 

Asegurar la disponibilidad y producci~n 
hidrica, asi como proteger la calidad de la misma. 
Proteger tambien otros valores. 

• Area de Uso Mtultiple 

Mantener y proteger las condiciones dL uso de 
la tierra sobre una base de sostenibilidad y con 
un impacto negativo minimo sobre los recursos 
naturales de zona. 

* Reserva Indigena 

Proteger rasgos antropol6gicos aiin vivos y 
permitir a los grupos etnicos mantener su forma 
de vida, costumbres y tradiciones. 

• Reserva de Biosfera 

Promover el ecodesarrollo para el bienestar del 
pueblo y para conservar y perpetuar los recursos 
bioticos de la zona, asi como ofrecer 
oportunidades de investigacion y educacion. 

Se muestra la clasificacion de areas silvestres 
en el Cuadro 8.1, y las ,ireas protegidas segun 
esta clasificacion en el Mapa 8.2 (Cruz, 1986). 

Instituciones Involucradas en el
Manejo de las Areas Silvestres 

El andlisis legal concerniente al manejo y 
protecci6n de las ,ireas silvestres debe realizarse 
con mayor profundidad debido a la poca claridad 
existente en la base legal que sustenta 
actualmente las areas silvestres protegidas en 
relacion a las instituciones encargadas del 
manejo. Ademas, en algunos puntos existe 
dualidad de funciones, como es el caso del 
decreto de creacion de RENARE, la ley de 
COHDEFOR, y el reglamento general forestal en 
relacion con los parques nacionales "Forestales" y
las Zonas de Interes Forestal. El Cuadro 8.2 ilos
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tra Ia. incongruencia legal del panorama 
institucional. 

Existen actualmente seis instituciones 
involucradas directamente en el manejo de las 
areas silvestres protegidas: RENARE, COH-
DEFOR, SANAA, IIIAH, Fundaci6n Cuero y 
Salado, y Ia EAP. De un total de 51 areas, 
RENARE maneja 41 areas (80.35 por ciento del 
total); COIIDEFOR maneja cinco areas; I-tAH, 
dos areas; y SANAA v EAP manejan un area 
cada una. Segun estos datos, RENARE es Ia 
institucion con mayor cobertura; no obstante, se 
debe tener en cuenta que de las 41 areas 
asignadas legalmente a esta institucion, solamente 
cuatro tienen algun manejo, y estas son 
manejadas en coordinacion con otras 
instituciones pUblicas o privadas. 

A nivel internacional, Honduras ha encon-
trado desde hace varios afios apoyo de algunas 
agencias conservacionistas privadas y de agr cias 
internacionales de desarrollo, entre estas: 

La Uni6n Internacional para Ia Conservaci6n de 
Ia Naturaleza (IUCN), que ha apoyado algunas 
actividades de campo en la proteccion y manejo 
del Parque Nacional La Tigra, y sobre todo en Ia 
gestion del Proyecto Manejo Integrado de 
Recursos Naturales del Parque Nacional La 
Tigra y su Zona de Amortiguamiento. 

El Fondo Mundial para Ia Naturaleza (WWF), el 
cual ha tenido una amplia y decisiva 
participaci6n en el apoyo de muchas areas 
silvestres en el pais. Desde 1986 ha apoyado el 
Parque Nacional La Tigra a traves de Ia AHE con 
el Proyecto "Apoyo al Manejo y Desarrollo del 
Parque Nacional La Tigra" para actividades de 
educacion ambiental, interpretacion, desarrollo 
de infraestructura, adquisicion de material y 
equipo, y capacitacion. Ademas, ha apoyado otras 
areas silvestres del pais, tales como Ia Reserva de 
Biosfera de rio Platano, donde jugo un papel 
importante en el inicio del proceso de 
redefinicion de politicas de manejo de Ia reserva 
a partir de la elaboracion del Plan Operativo 
1987-89. Ahora se han unido otras agencias 
internacionales y se recibe mayor apoyo de parte 
de las instituciones nacionales encargadas del 
manejo. Mediante un proyecto coordinado por el 
Cuerpo de Paz, el WWF esta apoyando actual-
mente Ia elaboracion de planes operativos para 
cinco ,ireas silvestres nuevas y Ia ejecucion de 
algunas actividades de manejo en estas areas.Finalmente ha canalizado algu:,os rondos de 
apoya institucional a la AHE, los cuales 
poinnd FundacionaAthurn
los al 
praovienen de Ia Fundaci6n MacArthur en ls 
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La Agencia para el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos de Norte A,nerica (USAID) 
es actualmente ,:no de los principales apoyos de 
Ia Reserva de Ia Biosfera de rio PlItano, y 
mediante el Proyecto "Educaci6n Ambiental Fase 
11" apoy6 indirectamente acciones de promoci6n, 
capacitacion y publicaciones a traves de la AHE 
durante 1982-85. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia 
Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura (UNESCO) 
ha estado desde hace varios afios involucrada en 
Ia proteccion de Ia Reserva de Ia Biosfera de rio 
Platano mediante su Programa de Hombre y 
Biosfera, que ha brindado apoyo tecnico y 
financiero a RENARE, sobre todo en los 
prirneros afios despues de su creacion. En los tres 
ultimos afios UNESCO se mantuvo al margen del 
panorama nacional en cuanto a apoyo, pero en 
1988 AIIE logr6 ieincorporarlo como apoyo de Ia 
Reserva de Biosfera de rio Platano y ahora est, 
aportando parte del presupuesto de esta area. 

La Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI), que mediante su proyecto 
"Desarrollo del Bosque L.atifoliado" en el litoral 
atlintico apoya algunas actividades en el Parque 
Nacional Pico Bonito, Atlintida, sobre todo 
mediante Ia publicacion de folletos informativos. 
Por otro lado, como antes se mencioP6, se 
encuentra en Ia etapa de disefio el Proyecto de 
Manejo Integrado de Recursos Naturales del 
Parque Nacional La Tigra y su Zona Amorti
guadora, el cual pretende tornar a La Tigra como 
area piloto de un proyecto mas grande que 
culminara con el diseflo del Sistema de Areas 
Silvestres Protegidas y el establecimiento del 
Servicio de Parques Nacionales. 

Existen, ademas, otras instituciones que 
brindan su apoyo al desarrollo de las areas 
silvestres en Honduras, entre ellas el Fondo de 
Pequefios Proyectos de Ia Embajada de los Paises 
Bajos en Centro Am6rica, el Servicio de Caza y 
Pesca de los Estados Unidos, y el Centro 
Agronomico Tropical para Ia Investigacion y Ia 
Ensefianza (CATIE). 

Manejo de las Areas Silvestres 

Adninistraci6n 

Coma antes se mencianara, el panorama sabre Ia 
administracin de las ireas silvestres es confusoadiitcone s rsslvtesscnfo 
en algunos puntos, por no existir una definrci6n 
clara de Ia estructura administrativa estataldestinada a tal fin y respaldada por leyes y regla
mentos especificos, asi como por el presupuesto 
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Cuadro 8.2 instituciones Involucradas en el Manejo de Areas Silvestres 

Institucion Categoria de Manejo Numero Area (ha) 

RENARE 	 Parque 1acional 12 240.371
 
Refugio de Vida Silvestre 8 52.800
 
Reserva Biol6gica 18 mis de 71.000
 
Reserva Biosfera 1 525.000
 
Monumento Natural I ND
 
Zona de Uso Multiple 1 34.628
 

COHDEFOR 	 Reserva Forestal 4 1.642.011 

Jardin Botdnico/Res. Biol. 1 540 

SANAA 	 Zona Productora de Agua 1 3.280 

IHAH 	 Monumento Cultural 2 ND 

Fundacion Cuero
 
y Salado/UNAH Refugio de Vida Silvestre 1 8.500
 

EAP 	 Reserva Biologica 

Total 

y la capacidad operativa necesaria. RENARE ha 
venido cumpliendo ese papel, y p6blicamente se 
]a reconoce como la agencia encargada del 
manejo de las .reas silvestres. No obstante, en la 
prctica, su papel no es tan claro, pues muchas 
de las iniciativas para el inicio de la planificaci6n 
de algunas direas provienen de otras agencias que 
en muchos casos no son estatales. 

En general, el panorama de manejo de las 
dreas silvestres en Honduras se presenta en varias 
formas: 

• Areas manejadas por 	RENARE. 

• Areas manejadas por COHDEFOR. 

" Areas manejadas por otras agencias. 

• Areas manejadas en responsabilidad 
compartida. 

La primera forma es 	 ia mdis comfin. El 
RENARE tiene bajo su responsabilidad 41 direas, 
aunque Ia mayoria de estas areas carecen de 
algun tipo de manejo, y en otros casos el mismo 
es compartido o apoyado por otr-,s agencias 
(Cuadro 8.2). 

La segunda opci6n es mucho menos comun: 
COHDEFOR maneja cinco areas y apoya a 
RENARE en el manejo de otras. 

1 234 

51 2.578.364 

Existen otras agencias que, como el Cuerpo de 
Paz, ha destinado voluntarios a trabajar en 
muchas de las "reas por todo el pais. La Escuela 
Agricola Panamericana de El Zamorano maneja 
ia Reserva Biol6gica del Cerro Uyuca y realiza 
alli investigaciones y pricticas de manejo ampa
rados en el Decreto de creacion de la Reserva. 
Esta irea cuenta ya con un plan interpretativo y 
un plan de manejo, y aunque est, ubicado cerca 
de Tegucigalpa, recibe pocas visitas debido a la 
carencia de facilidades y promocion. 

La Universidad Nacional Aut6noma de 
Honduras rnantiene personal destinado a trabajar 
en el Refugio de Vida Silvestre de Cuero y 
Salado en el Departamento de Atlintida. Este 
refugio posee un administrador que reside en la 
zona, dos guarda recursos, un coordinador del 
proyecto, con sede en Tegucigalpa, y un asesor 
t6cnico dela Fundaci6n para Cuero y Salado, de 
la cuai es miembro la UNAH y por cuya 
concesi6n maneja el direa. Esta area posee un 
plan de manejo y un plan de educacion e 
interpretaci6n. Cabe mencionar que ambos 
documentos fueron producidos como Tesis de 
Grado del CATIE, previo a la obtenci6n de ia 
Maestria en Ciencias y en la UNAH, previo a la 
obtenci6n del grado de Bachiller Universitario en 
Biologia, respectivamente. 

El Instituto Hondurefio de Antropologia e 
Historia maneja dos monumentos culturales: las 
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Ruinas de Copan y la Fortaleza de San Fernando 
de Omoa, en el Departamento de Cortes. El 
primero es uno de los casos de mayor exito en el 
manejo de areas protegidas en el pais. Cuenta con 
un plan de manejo y un plan de interpretacion, 
y se elaboran planes operativos anuales para 
cuya ejecucion cuentan con recursos humanos 
capacitados y con experiencia, y ademis cuenta 
con el apoyo financiero de organismos de 
desarrollo que, como el BCIE, han impulsado ]a 
actividad turistica, o como el Gobierno de Japon, 
quien apoya la realizacion de investigaciones 
arqueologicas. Fla sido declarado por ]a 
UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial, e 
incluido en la lista correspondiente. Debido a la 
importancia historica y a lo impresionante de sus 
rasgos fisicos, esta area recibe un promedio anual 
de 50.000 visitantes al afio, de los cuales 23.000 
son hondurefios (M. Rodriguez, com. pers.). 

Situaci6n Actual 

El Parque Nacional La Tigra fue creado en 1980 
como Parque Piloto, mediante Decreto Ley 976 
del 14 de Julio de 1989. El Parque ha servido 
para generar muchas experiencias que luego han 
sido transferidas a otras areas, sobre todo en el 
campo de educacion anbiental, interpretacion, 
capacitacion de personal y otros. El Parque 
Nacional La Tigra cubre una extension de 7.571 
ha y su pico mdis alto tiene 2.290 msnm y esta 
cubierto de bosque latifoliado, en su mayoria de 
crecimiento secundario. Este es el hdibitat de 
muchas especies de flora y fauna de especial 
interes por estar amenazadas de extincion o por 
su rareza, aunque no se han descrito especies 
end~micas en la zona. Mucha de su ,rea esta 
incluida dentro del ecosistema de bosque 
nublado. Desde la epoca de la colonia espafiola 
hasta 1954 el area fue objeto de explotacion 
minera y maderera, lo cual altero considera-
blemente uno de los aportes de agua para 
Tegucigalpa desde 1912. Al abandonar la 
compafiia ininera sus operaciones en ia zona, 
muchos de los trabajadores que Ilegaron de 
diferentes partes del pais se asentaron en los 
alrededores y se dedicaron a labores agricolas. 
Las fuertes pendientes de la zona y el uso 
tradicional de los recursos amenazan con 
deteriorar la fuente del 43 por ciento del agua 
que se consume en el ntcleo poblacional mdis 
grande del pais: Tegucigalpa. Esta zona posee un 
magnifico potencial para servir como ejemplo de 
conservaci6n y desarrollo. 

Esto es palpable durante los meses secos, 
cuando disminuyen los aportes de agua de las 
otras cuencas y La Tigra mantiene su produccion 
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con una variante muy pequefia. De igual nianera, 
la calidad del agua producida en esta zona resulta 
mucho mejor que cualquier otra que se consume 
en Tegucigalpa, y por lo tanto requiere menores 
costos de tratamiento. No obstante, el uso de 
pesticidas y ia erosi6n provocada por la tala y 
siembra en pendientes pronunciadas estan 
alterando la calidad del agua, Io cual traeria 
consecuenias serias, ya que los costos alter
nativos para proveer agua de esta calidad y en 
este volumen son muy altos. La Tigra tiene un 
plan de manejo, un plan de interpretaci6n y 
educaci6n ambiental y un plan operativo 
1989-1990 hecho bajo la coordinaci6n de la 
Asociaci6n Hondurefia de Ecologia y con el 
apoyo del WWF y la participacion de tecnicos de 
las agencias involucradas en el manejo del direa, 
actualmente en ejecuci6n. En el manejo de la 
zona se encuentran involucrados RENARE, AHE 
y SANAA, contandose con el apoyo de WWF, 
UICN, y ACDI. 

Del 6 de febrero al 17 de marzo, un equipo de 
expertos de diferentes disciplinas evaluo el 
problema y planteo a las instituciones 
involucradas una serie de recomendaciones 
encaminadas a sentar las bases para ia ejecucion 
de este proyecto. 

Entre las recormendaciones brindadas por el 
equipo de planificacion se destaca como de 
necesidad inmediata la toma de una decisi6n 
politica de parte de las agencias gubernamentales 
involucradas en el manejo del area para dar el 
apoyo necesario al proyecto, asi como la 
necesidad de generar informaci6n badsica y 
finalmente de revisar el marco institucional y 
legal en que esta contenido el manejo del Parque 
Nacional La Tigra y las ,ireas silvestres en 
general. 

El Parque Nacional Montafia de Yoro' se 
encuentra ubicado en el centro del pais entre los 
Departamentos de Yoro y Francisco Morazn al 
sur de la cabecera Departamental de Yoro. Yoro 
es una palabra de origen natural que viene de 
"YOLOTL" y significa "Coraz6n y Centro." 

La zona fue declarada Parque Nacional 
mediante el Decreto Ndrnero 87-87 en el mes de 
julio 1987, y tiene una extensi6n aproximada de 
10.419 ha sobrepasando los 1.800 msum. Con la 
zona de amortiguamiento recomendable, el area 
total es estimada en 15.500 ha, Io la cot.vierte en 
la segunda de las mayores extensiones de los 
bosques nublados de Hondurac, aunque estos 
limites no estin definidos todavia. El Parque se 
presenta como una gran meseta montafiosa de 
2.282 msnm en su punto de altura mixima. 
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La zona de vida de la montafia estd 
representada por un bosque muy humedo -
Montafioso Bajo. Segun los registros pluvio-
metricos de la zona baja, el promedio anual de 
precipitaci6n es de 1.400 mm y de temperatura 
media anual de 24"C. La humedad relativa de los 
meses de febrero a mayo es de 30-40 por ciento, 
de junio a septiembre de 70-80 por ciento, y de 
octubre a enero de 80-95 por ciento. 

Dentro del parque existen tres fuentes de agua 
principales que son el rio Machigua, el rio Alao 
y ei rio Indio y varias quebradas en la zona de 
amortiguamiento y otras que nacen en las partes 
de las montalas mas altas. 

La vegetacion del parque est, constituida por 
bosque latifoliad" en ia parte alta y rodales de 
coniferas en las partes medias - baja y baja. Las 
coniferas estan mezcladas, algunas veces con 
latifoliados, prin,.-palmente en las orillas de las 
quebradas afluentes de los rios. Las carac-
teristicas que presenta la vegetacion es la 
siguiente: latifoliado, 6.336 ha; mixto, 710 ha, 
coniferas, 242 ha; otras, 2.131 ha, con un total de 
10.419 ha. 

Existen varias especies de animales silvestres 
distribuidos en toda el area del parque, pero no 
se ha hecho sino un inventario oficial todavia. 
Algunas de las mdis comunes son: venados, 
tepescuintles, pajuiles, armadillos, pavas, tigrillos 
y pajaros de diferentes especies; segun datos 
brindados por los habitantes de la montafia, 
existen en las partes mas altas de 6sta, algunas 
especies de monos, quetzales, dantos y leones. 

La Tribu Xicaque, moradores de la montafla, 
venden sus tradicionales canastas de mimbre en 
la ciudad de Yoro. Aparentemente, ellos no 
hablan su lengua nativa, pero todavia viven en 
forma tradicional y no se incorporan a la vida 
moderna de Yoro. 

El Cerro del Mal Nombre ubicado al Oeste del 
Barrio El Pantano tiene algunos cilindros de 
piedra sin clasificacien. 

Se ha estimado que el descombro de la 
Montaria de Yoro alcanza hasta el 60 a 80 por 
ciento del ,rea en que habit6 la tribu indigena de 
los Xicaques. Su cultivo tradicional es el maiz y 
frijol basados en el sistema comtinmente Ilamado 
agricultura migratoria, trozando y quemando las 
pendientes fuertes para posteriormente sembrar. 
Estas tierras son ocupadas por uno, dos o tres 
afios, solamente para luego cambiar las parcelas 
debido a la erosion y prdida de nutrientes en el 
suelo; algunos cultivan cafla y guineo en pequefia 

escala pero la mayor parte de la plantaci6n del 
caf , en esa zona, pertenece a personas residentes 
fuera de Yoro, como en El Progreso o San Pedro 
Sula. La actividad en el corte de madera prin
cipalmente para lefla es rainima en vista de que 
la COHDEFOR prohibe cortar y quemar en la 
Montarla de Yoro, especificament-. 

La proteccion efectiva de ia zona requiere que 
no haya habitantes dentro del parque para evitar 
la agricultura migratoria en este sector. En ]a 
actualidad, los indigenas tienen una garantia del 
INA para habitar en la montafia, ioque afecta la 
labor que estamos desarrollando. Otro problema 
referente al parque es que se encuentra entre los 
Departamentos de Yoro y Francisco Morazdin, 
cada uno de los cuales con sus propios criterios 
de manejo. 

Las areas descombradas y el caserio San Jos6 
de Machigua, habitado por los Xicaques, son 
zonas criticas que urge proteger, ya que el rio 
que nace en las montafias donde esta ubicado el 
caserio San Jose de Machigua es la fuente de 
agua para la ciudad de Yoro. 

En Yoro se formo una comision en junio del 
aflo 1987 llamada "El Comite para la Protecci6n 
de la Cuenca del rio Michigua", formado por
todas las instituciones de desarrollo de esta 
region, la cual esta realizardo un estudio, 
coordinado con el INA, para reubicar a los 
indigenas del caserio San Jos& de Machigua. 

La reubicacion tomar, tiempo por razones 
logisticas y politicas a corto plazo. Mientras 
tanto, se estn utilizando talleres de conservacion 
del suelo y agroforesteria para los habitantes. 
Tambi~n se trabaja en educacion y promocion a 
traves de charlas dirigidas a los nifios en las 
escuelas, enfocando el tema de la protecci6n de 
los recursos naturales, asi como a los maestros 
para que incluyan la educacion ambiental en sus 
programas. Tambien se prepar6 un folleto 
ilustrativo para explicar lo que es un parque 
nacional y sus funciones. Se planean proyectos 
promocionales en camisetas, afiches y gorras. 

En septiembre de 1988, se formo el "Comite 
para la Proteccion y Mejoramiento del Medio 
Ambiente" por el Departamento de Educacion, 
con metas similares a las del Comite anterior
mente mencionado, con el cual colaborard. 

COHDEFOR tiene un proyecto grande de 
viveros para reforestar parte de la inontafia. Se 
estan rotulando ,reas que indican las actividades 
prohibidas y dan sugerencias para mejorar y 
proteger la montafia. 
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Una voluntaria del Cuerpo de Paz esta 
asignada a la formacion de la montafia como 
Parque Nacional y tiene apoyo de la Asociaci6n 
Hondurefia de Ecologia (AHE), la Uni6n 
Internacional para la Conservaci6n de la 
Naturaleza (UICN), Recursos Renovobles 
(RENARE), Recursos Naturales (RRNN) y 
World Wildlife Fund (WWF). Hay una voluntaria 
trabajando en educacion ambiental con el 
Departamento de Educacion. 

El DRI-Yoro y el INA han levantado 
encuestas socioeconomicas y hay planes para una 
expedicion destinada a obtener informaci6n 
cientifica acerca de las especies arboreas y 
animales existentes, poner mojones en los limites 
y sacar informacin meteorol6gica. 

En Octubre de 1988, COHIDEIOR decreto 
que la Cuenca del rio Machigua es "Area de 
Reserva" unida al parque; esta declaracion 
elevaria la concientizacion de la gente para 
mayor proteccion de la zona. 

El desarrollo de las visiones es lento, pero 
seguro, las quemas se han prohibido, las agen
cias estdn organizadas e involucradas en esta 
tarea. y se esta concientizando mas a los habi-
"antes de la montafia y de la ciudad de Yoro. 

Se espera que en unos zfios la montafia de 
Yoro estara bien protegida si se sigue con el 
requisito voluntad y vis;on futura. 

I 
La Cuenca del Rio Plitano2 fue 

declarada como Reserva de la Biosfera por 
Decreto No. 977 del 15 de agosto de 1980 
para proteger basicamente la cuenca hidro-
grifica del mismo rio. Previawente el area 
habia sido declarada Parque Arqueologico 
Nacional desde 1969 por Decreio No. 79 
dl 9 de diciembre por iniciativa del IHAH 
para darle proteccion a la legendaria 
"Ciudad Blanca" y otros recursos arque-
ol6gicos que pudieran existir en la zona. 

La zona de amortiguamiento que rodea 
Ia reserva incluye parte de Ia cuen-a de los 
rios de Paulaya, Sicre, Lagarto y las 
lagunas de Ibans y Brus, que agregada a la 
zona protegida hacen un total estimado de 
390,000 ha, de las que un 45% se 
encuentran en el Departamento de Colon, 
con 50% en el de Gracias a Dios y un 5% 
en el Departamento de Olancho. 

Esta reserva es una de las mds 
importantes a nivel Centroamericano tanto 
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por su extension y la riqueza de su flora y 
fauna como por su condicion de bosque 
virgen que abarca la mayor parte de su 
zona central, condici6n esta filtima que es 
aprovechada por las especiales en peligro 
de extincion para su reproducci6n. Es por 
lo anterior que ia UNESCO la ha reco
nocido como Reserva de Interns Mundial. 

Ninguna otra ,rea en Honduras posee 
tantos atractivos historicos, etnol6gicos, 
arqueologicos, antropologicos, botanicos, 
zool6gicos y geologicos con un drea 
montafiosa virgen en el nacimiento del rio, 
con cerros de fuertes pendientes como el 
de Baltimore con 1.083 msnm, el cerro 
Mirador de 1.200 msnm, el cerro Antilope 
de 1.075 msnm y la Montafia Punta Piedra 
con 1.326 msnm. De la montafia Mira.dor 
o cerro Cuyamel cae una de las cataratas 
mis impresionantes de Hondurns, escalo
nada y oculta por las faldas de la misma 
montafia la cual es posible ver solo desde 
el aire, su ciida es de 150 m hasta una 
poza profunda de 30 metros de dimetro. 

"El Pico Dama o Viejo" es un pefiOn 
gigante quizas de origen volcanico en la 
Cordillera Baltimore, facilmente visible 
desde el rio, dificil de escalar sin equipo
especial, hasta la fecha no se sabe de 
alguien ,que Iohubiera logrado. 

La Reserva incluye un sistema de 
lagunas costeras rodeadas de mangle en 
ambos lados de su desembocadura tales 
como la Laguaa de Ibans de agua dulce y 
la Laguna de Brus mitad dulce y mi.ad 
salada, en ambas habitan importantes 
poblaciones de manati y lagarto. 

Rio Platano tiene una longitud de 100 
km de largo con un cauce de 30 msnm de 
ancho en promedio y aunque el mismo es 
navegable en una gran extension, se ve 
interrumpido por seis raudales o rdpidos, 
en tres de estos se hace necesario arrastrar 
los pipantes o lanchas por sobre la orilla 
rocosa para evitar la turbulencia de las 
aguas. El mdis famoso de estos paseos es 
el "raudal subterrneo" que asi nombran a 
una seccion en donde el rio corre por un 
angosto "cajon" de farallones rocosos 
verticales que por Io accidentado son 
necesarios dos dias para atravesarlo. Tres 
grandes macizos rocasos han caido sobre el 
rio en medio de este "cajon" permitiendo 
el paso s6lo a pipantes o lanchas pequefias. 
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El rio Platano ha sido famosa por la 
abundancia de su pesca marina en la 
desembocadura y del cuyamel en su curso 
superior. Las poblaciones de Cuyamel en 
esta Reserva son quizdis de las pocas en 
Honduras que no han sufrido con tanta 
frecuencia el efecto de los dinamiteros. 

Como se indic6 al principio, la Reset va 
del rio Platano fue originalmente en 1969 
cuando se decreto Parque Nacional para 
dar protecci6n del recurso arqueologico del 
,rea y en particular a la legendaria Ciudad 
Blanca que se supone existe en las 
cabeceras del mismo, aunque no se ha 
confirmado, lo cierto es que tanto rio 
Platano como el rio Paulaya fueron centros 
de importante actividad indigena. El 
Paulaya fue una via de acceso entre la 
costa y el interior del pais a traves de 
Olancho. 

Los petroglifos encontrados en grandes 
rocas a ia orilla y en medio del cau,:e del 
rio Plitano con formas que asemejan caras, 
flores y animales son uno de sus rasgos 
arqueol6gicos mas reconocidos, su origen, 
autores y significado se encuentran aun a 
nivel de conjetura. 

La cultura misquita, la mas extendida 
en la zona, conserva a pesar de la 
influencia del interior, algunas practicas y 
costumbres, especialmente rio arriba en la 
comunidad de Las Marias en donde ademas 
habita un grupo de Payas, descendientes de 
las tribus de Olancho que emigraron al rio 
hace tres generaciones. 

En lo referente a la fauna, las especies 
en peligro de extincion identificadas en rio 
Plitano son: manati, jaguar, puma, tigri-
Iios, chancho de monte, jagilla, pava, 
lagarto, caimdn, pajuil, danto, oso hormi-
guero gigante, cuyamel, aguila arpia, y
varias aguilas de copete, guara roja, guara 
verde. Varias tortugas marinas desovan en 
sus playas como la gigante baula, la verde, 
la caguama, y la carey. 

La Reserva del Rio Platano es quizais la 
t6ltima oportunidad para sobrevivir a la 
destrucci6n por tala y quema de muchas 
especies de flora como las orquideas, la 
caoba, el cedro, el pejiballe y otras espe-
cies vegetales de importancia medicinal, 
econ6mica, industrial y alimenticia. 

Por su dificil acceso, la Reserva del rio 
Plitano se mantuvo bien conservada hasta hace 
alrededor de cinco afios, cuando ia presi6n sobre 
el area aumento por diversas causas. Las fuertes 
inmigraciones de canipesinos provenientes de los 
departamentos de Valle, Choluteca, Comayagua, 
Yoro y otros sectores del pais, mas la presi6n a 
que se ve sometido este bosque, la extracci6n en 
cantidades industriales de maderas de color, la 
expansion ganadera y otros factores, han puesto 
en peligro uno de los bancos geneticos mais 
importantes de toda Am&ica Central. Actual
mente se ejecuta en el area un proyecto cuyos 
ohjetivos son frenar el impacto de la des
controlada actividad humana sobre el bosque 
mediante la educacion ambiental, la estabi
lizacion de los campesinos al intensificar el uso 
del suelc y otros medios. En dicho proyecto, 
coordinado por AHE, participan COHDEFOR, 
RENARE, Cuerpo de Paz y es apoyado 
fin.;nciera y tecnicamente pc - el WWF, la USAID 
y la UNESCO. 

Investigaci6n 

Es muy poco Io que puede decirse sobre 
investigacion en ia areas protegidas, ya que esta 
no ha sido una de las prioridades, y se conoce 
muy poco de las actividades de los investigadores 
nacionales o extranjeros. Por ejemplo, se conoce 
la visita de la expedicion Drake al litoral Norte 
de Honduras; pero se desconoce el resultado de 
las investigaciones hechas por esta; igual sucede 
con algunos grupos que visitan ia Reserva de 
Biosfera de rio Platano y otras reas del pais 
debido a que no existe un control de estos 
grupos. Pero si :e tiene conocimiento de algunos 
trabajos de investigaci6n elaborados como 
trabajos de tesis de la Universidad Nacional 
Autonoma d, Honduras y por la Escuela Superior 
del Profesorado Francisco Morazdn sobre Fauna 
y Educacion en el Parque Nacional La Tigra y 
areas aledafias. Quizas otro de los factores que 
afectan la demanda de las drea s protegidas en 
Honduras con fires cientificos es la dificultad 
para el acceso en muchos casos y la falta de 
facilidades para los investigadores, y por eso se 
han realizado mis trabajos de este tipo en el 
Parque Nacional La Tigra, donde estas 
condiciones se dan en forma parcial. 

Educaci6n Ambiental e lnterpretaci6n 

El mayor avance en materia de interpretaci6n lo 
tiene el Monumento Cultural de Ruinas de 
Copan, que cuenta con un plan de interpretaciOn, 
interpretaci6n guiada e interpretaci6n 

autoguiada, guias bien entrenados y folletos 
interpretativos e informativo. El Parque 
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Nacional La Tigra ha registrado algunos avances 
en los tiltimos tres afios, con la construcci6n de 
senderos interpretativos guiados y un sendero 
autoguiado, acompafiados de un folleto, asi como 
algtn personal entrenado en t~cnicas bisicas de 
interpretaci6n y manejo de grupos y un sistema 
de rotulaci6n; se ha disefiado, ademas, la 
construccion de dos centros para visitantes. El 
resto de las areas del pais presentan un desar' )llo 
muy escaso, manifestado en algunas actividades 
en Lancetilla, Cuero y Salado, Cusuco y Uyuca. 

La educacion ambiental no ha estado siempre 
ligada a las areas silvestres; pero algunas de estas 
mantienen un programa de educaci6n ambiental 
para diversos grupos de las comunidades en 
zonas de amortiguamiento tales como La Tigra, 
rio Platano, Cuero y Salado y algunas areas 
propuestas corno Punta Sal, Islas de la Bahia, los 
Manglares del Sur. En la mayoria de los csos 
estos programas estan dirigidos a usuarios 
directos de las areas y no a usuarios potenciales, 
o a los niveles de toma de decision. 

Leyes y Reglamentos 

Este es quizas uno de los puntos dbiles de las 
areas silvestres del pais. A pesar de que existen 
51 areas con respaldo legal para su protecci6n, al 
hacer una revision legal encontramos una 
incongruencia en ia misma, pues no existe un 
marco legal claro y uniforme que cubra Io 
relacionado a la creacion, manejo y protecci6n de 
areas silvestres en sus diversas categorias; por el 
contrario, ,arias leyes, con diversos objetivos y 
dandole la autoridad a varias instituciones, son 
las que conforman el panorama legal actual. La 
creacion de un area silvestre puede tener varias 
formas: la que describe el Reglamento General 
Forestal, por Decreto Ley del Poder Ejecutivo, o 
mediante iniciativa presentada al Poder Legis-
lativo. Esto crea confusion al no existir una sola 
figura administrativa claramente designada para 
manejar las areas silvestres. Algunas de estas 
Leyes son: 

* 	 Creacion del Parque Nacional La Tigra 
(Decreto Ley 976 del 14 de julio de 1980). 

" 	 Creacion de la Reserva de la Biosfera de rio 
Platano (Decreto 977 del 15 de agosto de 
1980). 

" 	 Creacior. del Monumento Cultural de Ruinas 
de Copan, posteriormente declarado Sitio de 
Patrimonio Mundial, al igual que el anterior. 

* 	 Creaci6n de la Reserva Forestal El Joconal-EI 
Higal, en Santa Barbara. 
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0 	 Creaci6n de la Reserva Biol6gica de Cerro 
Uyuca, (Decreto 211-85 de enero de 1985. 

Declaraci6n de la Zona Forestal de Cerro El 
Cusuco (Decreto 210-85 de 1985). 

* 	 Declaraci6n de Zona Forestal Protegida de los 
Manglares del Golfo de Fonseca (Decreto Ley 
117 del 17 de mayo de 1961). 

0 	 Declaracion de Zona Protegida de la Cuenca 
Tributaria del Lago de Yojoa (Decreto 
Legislativo 71 del 27 de octubre de 1971). 

* 	 Creaci6n del Refugio de Vida Silvestre de las 
Barras de los rics Cuero y Salado (Decreto 987 
del 23 de julio de 1987). 

* 	 Creaci6n de 37 areas protegidas a perpetui
dad (Decreto 87-87 del I de julio de 1987). 

Ley Forestal (Decreto 85 del 10 de febrero de 
1972). 

* 	 Ley de COIlDEFOR (Decreto 103 del 10 de 
enero de 1974). 

Ley de Patrimonjo Cultural de Ia Naci6n 
(Decreto 81-84 del 8 de agosto de i984). 

* 	 Ley de Reforma Agraria (Decreto 170 de 
1984). 

Hay otra serie de leyes accesorias que vienen 
a complicar aun mas el panorama. Lo cierto es 
que la Constitucion de la RepUblica por si misma 
no especifica los mecanismos, pero si da la base 
para actuar al respecto, y lo que se requiere es la 
emision de una Ley Unica para la Creacion, 
Manejo y Desarrollo de las Areas Silvestres 
Protegidas en Honduras, que defina claramente 
]a figura administrativa ejecutora de la Ley. 

Recursos Existentes para el Manejo 
de 	las Areas Silvestres 

A excpcion de algunos t~cnicos y unos poco 
guardaparques, la mayor parte del personal que 
trabaJa en areas silvestres de parte de las 
diferen.es instituciones carece de una adecuada 
capacitaci6n, lo cual incide en la eficiencia y la 
calidad del trabajo. Un ejemplo de esto es 
RENARE, que hace algunos afios mantuvo en su 
personal tecn-cos capacitados en plai.ificaci6n y 
manejo de areas silvestres, incluso a nivel 
universitario, y que hoy no se encuentran en la 
instituci6n. Vale la pena aclarar que, por otro 
lado, las oportunidades de capacitaci6n son es
casas y muy dificiles de alcanzar, y no existen a 

http:diferen.es
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nivel nacional programas de capacitaci6n en este 
campo. Una de las fuentes de capacitaci6n que 
mds se ha utilizado son los cursos cortos y 
seminarios m6viles que el CATIE dicta en los 
campos de la planificacihn y el manejo de areas 
silvestre y el manejo de cuencas. Resulta notorio 
que en el pais solamente existe un profesional 
graduado del programa de maestria en Manejo de 
Areas Silvestres de CATIE. 

Al no ser considerada una prioridad del 
gobierno y existir un desconocimiento publico 
de la importancia de las mismas, las institu-
ciones, secciones y/o departamentos a cargo de 
estas actividades reciben un escaso apoyo, 
demostrado en la disminucion de las asigna-
ciones presupuestarias. En el caso de RENARE, 
el subprograma de areas silvestres y fauna ha 
recibido un promedio de US$3,9.000,00 con lo 
cual se realizaron algunos estud;us sobre 
poblaciones de vida silvestre y estudios 
preliminares - a nivel de inventarios - para el 
establecimiento de las primeras areas protegidas. 
El presupuesto de 1987 era de L 937.400,00, y en 
1988 bajo a L 826.000,00 (L 111.400,00 menos). 
De estas cantidades, el 79 por ciento esta 
destinado a cubrir gastos de personal y el 21 por 
ciento restante cubrir las otras actividades que 
RENARE realiza en el campo. No significa esto 
que RENARE cuenta con personal supernu-
merario, sino mas bien que el personal a 
contratarse debe reunirciertos requisitos minimos 
para optar a ia plaza correspondiente; asi como 
realizar una diferente distribucion 
presupuestaria, dandole importancia a la 
capacitaci6n del personal, la investigacion y la 
educaci6n-promocion. Es necesario recordar 
tambien que la disponibilidad de los medios de 
trabajo necesarios, material y equipo, son 
minimos, al igual que la logistica. Esto contrasta 
con el aumento del apoyo al sector productivo y 
a la extension agricola; tal es el caso del Proyecto 
de Manejo de Recursos Naturales. 

Con la COHDEFOR la reduccion de la 
asignacion presupuestaria es aparentemente mas 
drstica, ya que el presupuesto anual destinado al 
manejo y ordenacion del bosque se ha reducido 
en mds del 50 por ciento en los Ultimos 6 afios. 
No obstante, el apoyo politico y logistico de la 
institucion al trabajo de campo es mucho mayor 
que en RENARE. 

Aspectos Sociales Relacionados 
al ianejo de las Areas Silvestres 

La tendencia regional y mundial dl manejo de 
las areas silvestres es buscar el equilibrio entre ia 
conservacion y el desarrollo, y este principio 
cobra mayor peso en nuestro pais, que vive una 
realidad socioeconomica muy dura, y en muchos 
casos dificil de manejar. Hasta el monmento se ha 
mantenido un concepto muy conservador en el 
manejo de las 5reas silvestres por parte de las 
autoridades y de los tecnicos, y para que el 
equiiibrio se alcance, deben tomarse en cuenta 
los factores sociales y la realidad local y nacional, 
para convivir con algunas situaciones y coavudar 
a solventar otras. Las poblaciones aledafias o 
dentro de las areas silvestres presentan, por su 
origen, dos patrones: las poblaciones estables con 
muchos afios de estar asentados en ese sitio y los 
inmigrantes, mais o nie)os recien Ilegados, con 
practicas productivas diferentes. Esto puede 
ejemplificarse claramente en el caso de la 
Reserva de Biosfera de rio Platano, la cual, aun 
estando situada cerca de a Mosquitia, en el 
noreste dl pais, ha recibido y continua 
recibiendo campesinos que emigran desde zonas 
aridas poco productivas tales como la zona sur y 
las areas secas de Yoro y Comayagua. Estas 
personas traen consigo practicas culturales no 
adaptables al clima Iluvioso, o simplemente 
destructivos. El efecto es, adenas, el avance de 
la frontera de desmonta, ]a transferencia de estas 
tecnologias no apropiadas y destructivas a las 
poblaciones locales, y una competencia con estas 
por los recursos, lo cual acelera el proceso de 
degradacion que afecta la cobertura vegetal, el 
suelo, el agua, la fauna y la calidad del ambiente 
en general. La frontera de desmonte, otrora 
detenida por los bosques tropicale5 del Patuca, es 
ahora mucho mas activa que nunca, y es posible 
encontrar asentamientos humanos en las 
cabeceras del rio Platano (Gracias a Dios) y cerca 
de El Portal del infierno, del otro lado del rio 
Patuca (Olancho). 

Existe, adems, una serie de factores sociales 
que influye en la presion ejercida sobre las areas 
silvestres y la cobertura boscosa en general. 
Podemos mencionar algunos de tipo cultural, 
tales como el tradicional cultivo de especies 
anuales, el sistema de tala y quema. Otros son de 
tipo economico, y especificamente sobre la 
distribucion de la tierra; en Honduras, la mayoi 
parte de las tierras fertiles de los valles y areas de 
pendientes suaves son propiedad de latifundistas 
ganaderos y de compafias transnacionales, lo cual 
obliga a los campesinos a ocupar y usar las 
laderas de las montafias, que, en la mayoria de los 
casos, son mayores del 30 por ciento. Ante este 
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8.2 Deforestaci6n en los 
-."z bosques de pino de 

Guajiquiro para 
fines de agricultura 
de rotacion (foto 
por Jim Barborak) 
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8.3 Los bosques 
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por una gran diversidad, 
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panorama resulta interesante conocer la instituciones que estan directamente involucradas
 
experiencia de El Salvador, donde la Reforma en el problema.
 
Agraria es la principal herramienta para el esta
blecimiento de areas protegidas.
 

Descripci6n de las Instituciones 
Es necesario reconocer que los usuarios de las 

solamente los campesinos Involucradasareas silvestres no son 
olas poblaciones aleda.ias a las mismas, sino 
tambien los visitantes, estudiantes, cientificos y 
otros grupos que directa o indirectamente estdin RENARE 
ligados a la misma. Es necesario partir de este 
concepto para presentar otras ideas de ecodesa- La Direcci6n General de Recursos Naturales 
rrollo que ya han sido probadas en otras latitudes, Renovables fue creada en 1974 mediante Decreto 
entre estas se destaca el ecoturismo. Esta es una N" 123 del 29 de abril con la finalidad de 
actividad econornica que ha probado ser nmuy formular e implementar la politica general de 
efectiva cono alternativa en otros paises de la aprovechamiento de los recursos hidrobiol6gicos. 
region corno Costa Rica, y que probablernente Esta conformada por un Departamento de Vida 
seria de mucho valor en areas cnrno La Tigra, Silvestre y Recursos Ambientales que administra 
Islas de ia Bahia y otras con este potencial. el manejo de algunas areas protegidas, asi cono 

el manejo de la vida silvestre y su aprovecha
miento; en los Ultinmos aias ha sido este Ultimo su 

mayor enfasis. El Departamento de PescaProblemas Principales de 
determina, promueve y ejecuta las politicas para

las Areas Silvestres el uso, manejo N'aprovechamiento de los recursos 
acuiticos naturales o de maricultura y 

En la actualidad existen dos tipos de problemas: piscicultura. La Unidad de Inspeccion posee un 
aquellos que afectan directamente el area y los de cuerpo de inspectores encargados de vigilar el 
tipo administrativo o de manejo. Entre los cumplimiento de las disposiciones legales 
prinieros podernos enumerar la perdida de cob-r- emitidas por la Direccion, sobre todo en el 
tura boscosa por diversas causas, ]a extracci6n de aprovecharniento y cornercializaci6n de la flora y 
madera para ser utilizada corno combustible la fauna. La Unidad de Promocion promueve la 
domestico o para construccion, las actividades educacion ambiental con el proposito de 
madereras, el establecimiento de ganaderia concientizar a la poblacion sobre la problenitica 
extensiva, la tala y querna para establecer ambiental y sobre la necesidad de un buen. 
cultivos, la agricultura migratoria, la manejo de los recursos naturales por medio de 
contarninacion o disminuci6n de la calidad de los actividades diversas. El trabajo de RENARE se 
ambientes naturales, particularmente en el caso ve limitado por algunos factores: uno de los 
de los arrecifes coralinos, el establecimiento de principales es la aparente perdida de importancia 
obras de infraestvuctura, como las muchas fincas de esta Direccion General dentro de la estiuctura 
camaroneras establecidas en los manglares del burocritica estatal, lo cual ha traido a su vez una 
Golfo de Fonseca y otros. disminucion en las asignaciones presupuestarias. 

Entre los problemas administrativos se puede 
mencionar como principal la escasa eficiencia con COHDEFOR 
que se han manejado las ireas silvestres hasta 
este momento debido a factores institucionales o Desde su creaci6n, la Corporaci6n Hondurefia de 
de otro tipo. La falta de coherencia entre las Desarrollo Forestal ha ido evolucionando hasta el 
politicas de produccion del gobierno y las punto que ha demostrado mediante acciones 
politicas de conservacion y manejo de recursos concretas en la toma de decisiones al mis alto 
son parte causante de estos problemas, asi como nivel y en la ejecucion de esas decisiones, que el 
la arencia de un legislacion apropiada y una componente protecci6n y manejo del recurso 
estrategia nacional que comprometa de una bosque esta presente dentro de las politicas 
manera u otra a todos los sectores en la busqueda actuales de esta institucion no solarnente con 
de la solucion a estos problemas. fines de explotacion. Muchas de las ireas 

recien creadas estan recibiendo apoyo
es necesario silvestresPara encontrar esta solucionParacontrar stasocoes e esnario de una u otra manera de esta institucion, en 

involucrar a diversos sectores del engranaje algunos casos prestando apoyo en el proceso de 
administrativo estatal, tales coa la SRN, la planificaci6n y ejecuci6n de estos planes, 
SECPLAN, INA, SANAA y otros, ademas delas proteccion, educaci6,, y apoyo logistico en 
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general. Su estructura organizativa le permite 
tener una amplia cobertura, y por ser un ente 
descentralizado del gobierno, mantiene muchas 
libertades, que se manifiestan en una mayor
estabilidad y respaldo tecnico en sus decisiones. 

A pesar de tener una capacidad operativa 
buena debido a ]a cobertura nacional de esta 
institucion, ia descentralizacion de ia misma y 
otras ventajas, tambien presenta algunas
limitantes: la principal es la capacitacion del 
recurso humano. La gran mayoria de los t&cnicos 
que trabajan para COHDEFOR tienen forruacion 
forestal bajo un esquema que responde a ciertas 
necesidadLs y demuestran algunas debilidades en 
el campo de manejo y planificacion de areas 
silvestres. No obstante, esto puede ser 
solucionado con el reforzarniento de la capacita-
cion del personal en esta area. 

IHAH 

La naturaleza del Instituto Flondurefio de 
Antropologia e flistoria ha ayudado mucho a su 
xito en el Manejo del Monumento Cultural de 

Ruinas de Copan. Con el apoyo financiero y
t6cnico del exterior, sobre todo del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica y del
Gobierno del Japon, asi como de algunas
universidades de Estados Unidos, el IIIAH ha 
podido desarrollar una muy buena experiencia en 
el manejo de areas con rasgos culturales 
sobresalientes y ha encaminado su especializacion
hacia este campo, lo cual se manifiesta en la 
capacitacion de su personal, el reforzamiento de 
su capacidad operativa y ]a promocion de estas 
areas a nivel nacional e internacional. 

AHE 

La Asociacion Hondurefia de Ecologia, creada 
en 1976, ha tornado el liderazgo de las 
organizaciones no gubernamentales en una 
campaiia que ha denominado "Por una Honduras 
Verde para el Aio 2000", uno de cuyos objetivos 
es reforzar el manejo de las areas silvestres ya
existentes y apoyar la creacion del Sistema de 
Areas Silvestres de Honduras. Se ha desempefi-
ado como coordinadora, promotora, y en algunos 
casos, catalizadora de algunos procesos. La 
introduccion al Congreso Nacional del Decreto 
87--87 donde se designaron 37 areas protegidas a 
perpetuidad es un ejemplo de ello. Ademas de 
esto, AHE ha estado involucrada directamente en 
el manejo in situ del Parque Nacional La Tigra y 
la Reserva de la Biosfera de rio Plataro, asi como 
en la gestion y planificacion para el manejo de 
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muchas de las areas recientemente creadas. 
Tambien ha mantenido una campaia continua de 
educacion ambiental a nivel nacional, Io que
orienta mucho la opinion publica hacia el apoyo
de las areas silvestres protegidas. 

Existen, ademas, otras instituciones que
trabajan directanente en el manejo y desarrollo 
de areas protegidas tales corno el Cuerpo de Paz, 
que ha asignado voluntarios para trabajar en 
muchas de las areas protegidas del pais y clue en 
los U1timos dos afios ha puesto enfasis en los 
esfuerzos por disefiar el Sistema Nacional de 
Areas Silvestres Protegidas, y ha iniciado la 
priorizacion de algunas de estas con fines de 
manejo. Tambien ha coordinado a las 
instituciones para promover entre elias Ia 
decision de crear el Sistema de Areas Silvestres 
de Honduras. 

Segunda Par e: Vida
 
Silvestre
 

Introducci6n 

El manejo adecuado de cualquier recurso exige 
tener conocirnientos sobre ellos, y en Honduras se 
conoce poco. Una caracteristica de nuestro pais 
es la carencia de informacion sbre nuestros 
recursos naturales, y la vida silvestre no es la 
excepci6n. A diferencia de otros paises del area 
centroamericana, Honduras no ha sido suficien
temente atractiva para los investigadores 
extranjeros que desde el siglo pasado visitan 
Centro America, avidos de conocer las especies
tropicales de la flora y la fauna. Y en muchos de 
los casos, la poca informacion que se ha generado 
por investigadores extranjeros ha salido del pais 
sin dejar rastros; en los ultimos afios algunos
investigadores nacionales han empezado a 
encontrar esa informacion en museos y archivos 
de Norte America o Europa. 

SegOn elSistema de Clasificacin de Zonas de
 
V i e ldSise a d e 1987), eain e n e
 

Vida de loldrige, (Holdrige, 1987), existen en el 
pais ocho zonas de vida, y cada una de ellas 
posee caracteristicas biofisicas diferentes, lo cual 
determina las especies vegetales presentes y la 
fauna que incide en el area. La cubierta vegetal 
no se distribuye equitativamente en todo el 
territorio nacional; pero las principales 
asocia~iones vegetales que existen son: bosque 
latifoliado, bosque mixto, pino-encino, manglar 
y bosque de pino. 
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Descripci6n de iaFauna Silvestre 

La ubicacion geogr-fica hacen de Honduras un 
puente que ha permitido el paso de especies del 
norte del continente hacia el sur N viceversa, 
creando una nezcla de ambas, lo cual le da las 
caracteristicas que hoy conocemos. Desde el 
nivel del mar hasta los 2.827 msnm encontramos 
diferentes gradoc de biodiversidad, con los 
consecuentes beneficios actuales ,opotenciales 
que esto manifiesta. 

La avifauna de Honduras esti conformada por 
663 Ie aves con especies entre residentes y 
migra torias, las cua les se agrupan en 72 familas 
(Anexo 8.1). Este grupo es de particular 
importancia debido a que, son los indicadores 
mas conspicuos de la situacion de los ambientes 
naturales pues al existir cambios dristicos en el 
bosque, la presencia de algunas especies de ayes 
disminuye. Por otro lado es este uno de los 
grupos que na recibido mayor presion por parte 
del trdfico de vida silvestre que existe en 
londuras hacia los Estados [inidos o Europa. 

Los mamiferos esttn compuestos de 195 
especies (Marineros NMartinez, 1988), sin tomar 
en cuenta los cetaceos, que eventualm:nte Ilegan 
a los litorales v pueden sumar 29 en aguas 
jurisdiccionales y peigicas. Los murcielagos son 
el grupo olas representativo, con 101 especies; en 
segundo lugar aparecen los roedores con 35 
especies. El resto se distribuye entre felinos, 
canidos v otros grupos menores (Anexo 8.2). 

La herpetofauna de IHonduras consta de 2243 
especies (UNAII, 1988) distribuidas asi: 

Orden (;vmnophiona 2 especies 
Orden Caudata 12 especies
Orden Anura 63 espuecspimnestdaOrden Suara 649 especies 
Orden Squaat1a 149Orden Testudi ital 15 especiesespecies 

Orden Crocodylia 2 especies 

El orden Squamata es el mas representati,o de 
la herpetofauna hondurefia, , comprende 53 
especies de Saurios, 96 especies de serpientes, de 
las cuales 14 son venenosas (Meyer, 1969; Meyer,
Wilson y Myron, 1972). Este grupo ha recibido
mucha presi on los ultimos afios por los 
traficantesdoefauna. 

La ictiofaund de londuras ha sido catalogada 
por a'gunos autores coio de poca diversidad y 
escaso endemisuo. 

Biogeograffa 

La situacion geografica del pais on relacion al 
continente Io hace un puente para el paso de 
fauna originaria del norte del continente hacia 
el sur Nviceversa, encontrandose aqui una fauna 
con caracterisicas especiales, diferente de la de 
Norte y Sudarnerica, incluso diferente de la de 
los paises de ]a region. 

Muchas especies como los Bradipodidos 
(perezosos) restringen todavia su distribucion a 
ciertas zonas dl pars; en ,.'ambio otras como la 
guara (Ara spp.) han ocupado todo el pals en los 
ambie nrtes adecuados para estas eq;pecics, a pesar 
ie que ambas tienen origen eni el sur del 

cC'Z inente v estan desplazandose hac:ia el norte. 

Otra situacion es la de las especies que ocupan 
habitats espeeciales con restr ingida distribucion en 
el p's: stt es CI cao ieespecics conio el quetzal 
(Pharomachrus moccin ), los t'elinos (f.',i;lac), el 
re. zope (Samrc 'rartjuh pa,. las pavas y 
pajuilCs (C1r'1.iudc) v o ras especies que son mas 
susceptibies a ser afec tadas por la altCracion Lie 
sus habitats, va quc no son especies tan 
adaptables, como sucede con el coyote (Cani 
lairan.) v otras especiCs que ticnen mayor exito. 
Finalniente, es necesario recalcar la existencia de 
endemismos, sobre todo en habitats especiales 
como la Montafia de Celaq1e, quc es CI pico nris 
alto de Honduras, pero cu\a existencia no ha sido 
bien documentada por la carencia de estudios al 
respecto. 

Usos Hulanos de la Vida Silvcstre 

En Honduras, el uso tradicional de los productos
 
naturales pernanece toda 

se puede mencionar como 
vida silvestre: 

IrotCina Silvestre 

iaivo en el pueblo y

avioenc uel 

principales usos de la 

Una larga lista de animaics son considerados 

comestiles tradicionalnente v otros muchos Io 
son potencialmente, aunque por razones cul
turales no scan aprovechados, solamente entre los
marniferos, 16 especies son consideradas de 
importancia nutricional: dos marsupiales, un 

edentado, dos iagomorfos, cinco roedores, un 
sirenido, un perisodactilo v cuatro artiodactilos. 
Tambin muchas ayes, peces %aun reptiles como 
el garrobo y la iguana se utilizan en la dicta 
humana. Con una poblacion nial nutrida y de 
baja capacidad adquisitiva, la protena silvestre 
sin costo resulta sunramente conveniente. 
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Plantas Medicinales, Industriales y 
Alimenticias 

La vida diara de lanen dueio estaligada a las plantas, no solamente las cultivadas, 

sino tambi n muchas silvestres que tradicional-
mente han sido usadas con ciertos fines. Se hanidenifiado183ospciesde lanas e vlor 
identificado 183 , 4speciesde plantas de valor 
alirentario, por lo menos 43 especies de valor 
industrial, y por lo menos 98 especies de valormedIicinal. No obstante, Ia carencia die estudios 
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Investigaci6n Cientifica 

Como ya se sefialo, la carencia de informaci6nes una linitante para realizar un manejoadecuado de Ia vida silvestre, v &'staa su vez es 
rducto de la Vala dinvestiga s. Son 

producto deia falta de investigaciones. Sonpocos los cientificos dedicados a la investigacion 
de ]a vida silvestre. Fue entre los afios 1977
1980 que se generaron una serie de investiga
ciones sobre ]a vida silvestre, entre ellas estudiossobre poblaciones de psitacidos en ciertas 

podria ocultar una lista imis larga de especies con re iones de (Era o,17ds prierasesto y orosusospotnciaesregiones del pats (Erazo, 1977) y las prinleras
estos y otros usos potenciales. 

Muchas de estas espocies son propias del 
bosque tropical o subtropical h~medo y de losbosques quenlsrnoue seestan perdindo, sebosue se pot10 clueprdenlova por al deUCot lapierde alIm ismo tie ro el vialor potencia I de Ia 

flora. 

Otros IUsos 

Existe otra gran cantidad de usos concretos de la 
vida silvestre; uno de ellos es la de servir de 
banco de material genetico para mejorar la 
productividad y/o resistencia a plagas de CseCoiCs 
domesticas comerciales. Dentrio de los ambientes 
naturales, cada especie curnple una f'uncion y asi 
contribuve a mantc er el equilirri) ecohgico. Al 
desaparecer urn espe,-e de una region, el 
equilibrio se altera con consecuencias que alectan 
directamenre al homhre. 

La cultu ra m1i:;1 1ne nnstrc, puebto man tiene 

un vinculo mu \ fucrte con los aninmales desde 

hace inuchos aicis; esto se denmuestra en la 

preferencia po r las representaciones Lie 

zoomorfos en l'as culturas precolonibinas del area, 

por ejemplo 1.1.ultura mrnaa y lenca. 


Lcononicamenie, Ia ffauna aporta dividendos 
a la economia na.iwnal (ICdiersas maneras: los 
pescadores depo)rtIros Clue Ilegan a pescar el 
black bass al I.ago dC Yojoa aportan divisas a la 
ecopom ia local vnacio nail; tarnbien los cazadores 
de palomas que vient n ,ada ario al sur del pats. 

Otro de lw; ,.:thres tie la vida silvestre es su 
belleza, valo i oibolico o in teres intrinseco, esto 
es Ioque se cO-oce comio el argumento de la 
estetica. [sto puede verse claramente en los 
arrecifes coralinos en las Islas de la [lahia, donde 
la belleza que se observa es el principal atractivo 
que es el centro de Coda una industria turistica.Lo mismo) puedle suceder potencialmente en otras 
areas del pais, generando de esta manera ingresos
economicos para las comunidades aledaitas al 
parque, 

investigaciones ecologicas sobre la Lora Nuca 

Amarilla (Martinez v Pu rdv, 1978); tambi~n se
realizaronalgunosestudios sobre las poblaciones
de Paloma Ala Blanca en [a Zona Sur del pais, v 
otros mnas: pero en todos los casos Ia publicaci6ndesaifoacinued culcunIn;td. 
deesa informaion fue de ,irculacion lin itada.
 

A partir del ailo 1975 se iniciO una serie deestudios v monitoreos sobre la Tortuga Nlariwo'. 
del Golffo te Fonseca (Li, t'pdwwl. ulivaca)como parte de las acti,,idades del l.)epartanento
de Investigacion Aplicada de RENARE. Estos 
tuvieron como objetivo respaldar un proyecto dc 
proteccion de esta especiC, cuya poblacion habia 
estado disminusvendo por la depredazion de sus 
huevos por parte de lo; habitantes de las 
comunidades asentad:ts en las cerca,;ias a las 
areas dedesove en las costas del Pacifico del pais.
El pro. ecto, que continua ha:ta hoy, consiste en 
establecer un periodo de veda absoluta para la 
coleccion, :pro echam ien to vcomerc i. :.acion delos huevos de esta especie, v nediante personal 
de RENARE v ,oiuntarios de varias organiza
ctones cono All]I F, Boy Scouts, i-uerzas Armadas 
v otros colocar est(,s en ndos semiartificiales 
para protegerlos allI hasta su eclosion. Cada afio,
durante la epoca de las arribadas mas grandes, se 
repite esta actividad do proteccion y se monitorea
el estado de la poblacion mediante el marcado y 
recuento de huevos sembrados y tortugas nacidas. 
Se puede decir que el proyecto, a pesar de 
algunas dificultades, sobre todo de apoyo
econoinico y logistico, ha mejorado en cuanto a 
los logros alcanzados, elevandose de un I por 
ciento de avivacion logrado en 1977 a un
promedio aproximado de 50 por ciento de 
avivacion en los ultimos afios. 

Situaci6n Actual 

La institucion encargada del inanejo de Ia vida 
silvestre en el pats es la Direccion de Recursos
Naturales Renovables, mediante el Departamento
de Vida Silvestre, con el apoyo del Departamentoie Inspectoria y de Investigacion Aplicada y 
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Pesca. Aunque en la realidad las limitaciones de 
personal capacitado y los recortes presupuestarios 
de los Ultimos afios no permiten hacer un trabajo 
adecuado. Por otro lado, el enfoque de esta 
institucion ha estado mas orientado al 
aprovechamiento de Ia fauna que a la 
investigacion o a establecer algunas medidas 
concretas de maflejo con el fin de proteger 
alguna de las especies clue se encuentran en 
peligro de extincion. 

Existen algunas alternativas que no son 
aprovechadas actualmente v que avudarian a 
RENARE a realizar algunas actividades en favor 
de la vida silvestre. Una de ellas es la UNAIt, 
de la que podria aorovecharse, mediante un 
convenio, sU capacidad tie investigacion para 
generar alguna int'ormacion prioritaria para el 
manejo de la fauna v h flora. Otra opcion es la 
Federacion de C(za, Ilwo y Pesca qcue ticne mras 
de 5,000 asociados en to)t) el pars y qcue podrian 
ser una importante herramienta para el manejo 
en el campo dc la \ ida silei re. 

L.a deplorable ,ituacion en Cluse Cn,ucntran 
la mayoria de los habitats por dixersas causas. v 
la explotacion directa dc la vida silvestre son los 
principales problemas clue afectan la flora y 
fauna. Honduras es considerada en Centro 
America cono el mayor abastecedor de vida 
silvestre al mercado internacional. Sus exporta-
ciones han presentado un crecimiento de una tasa 
anual de! 27 por ciento en el afio 1979 hasta el 68 
por ciento en 1987. EI rumero de especimenes 
comercializados subio de 196.403 en 1987 a 
330.667 en 1988. sin contar las export',iciones 
il, gales que salen tic la Mosquitia, por la frontera 
con El Salvador y por otros sitios. E1stas opera-
clones han reportado al fisco L 1.570.104,9, de 
los cuales no s ha reinvertido nada en programas 
de investigacion o mancjo de vida silvestre. 

Para mostrar un eiemplo, se analiza a 
continuacion el reporte tice las exportaciones dc 
vida silvestre de mayo 1987 a mavo de 1988 
(Cruz, er al., 1988). Segun la oficina central tie 
exportacion, que mantiene el registro de todas las 
exportaciones del pais, en el periodo arriba 
mencionado solamente dos exportadores regis
trados de fauna sacaron del pais 18.370 aves, 
230.414 reptiles v anfibios y 798 mamiferos, lo 
que da un total de 249.582 especimenes, o sea 
20.798,5 especimenes por rues, lo que es igual a 
693,28 especimenes diarios. Sin embargo, estos 
datos corresponden solamente a dos exportadores, 
y en el pais existen mas de cuatro exportadores 
registrados oficialmente como tales que act0an 
con el permiso del gobierno. Es importante 
observar que por lo menos cuatro especies (Mono 

Cara Blanca, Mono Arafia, Lora Nuca Amarilla 
y Lora Naranjera) estan en peligro de extinci6n. 

En el caao de los invertebrados incluidos en el 
Cuadro 8.3, Ia principal causa de su estado es la 
sobre explotacion con fines comerciales y de 
alimentacion. Esto sucede con el Casco de Burro 
(Anadara grandis) y el Curil (Anadara sp.) cuyas 
poblaciones en el Golfo de Fonseca son cada vez 
mas raras y obliga a los pescadores a vender 
individuos sub-adultos o juveniles. El caracol 
marino (Siromhus giga.) enfrenta una situaci6n 
similar en el Caribe hondurefio. 

El Coral Negro (AntipatN sp.) en cambio debe 
su estado al deterioro de las condiciones ecologi
cas del arrecife coralino en eI Caribe y al uso de 
redes de arrastre v sobre todo a la extraccion 
para comercio internacional y local en joyeria. 

lodos estos problemas han Ilevado a ,'arias 
especies al horde tie la extincion (Cuadro 8.3). 
La situacion critica de la fauna silvestre de 
londuras es la peor d- Centro America a nivel 

nacional. con la excepcion de El Salvador 
(Guevara, et al., 1985). 

El incumplimiento de convenios interna
cionales como el ('onienio internacional sobre el 
TrAfico de Especies en Peligro de Extinci6n 
(CITES) ha acrecentado el problema. 

Es palpable la carencia de estudios sobre 
nuestros recursos floristicos ', faunisticos y su 
potencial, asi como otros aspectos que permitan 
hacer un manejo mas tecnico del recurso. 

La falta 
instituciones 
problemas 

de 
co

y 

personal capacitado 
rrespondientes es otro 
puede solucionarse 

en 
de 

con 

las 
los 
el 

reforzamiento de un programa de capacitaci6n 
para el personal que labora en esta area. 
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-. .~.8.4 Caracara Crestada (Polyborus plancus) 
(foto por Ken Towle) 

+€
 

8.5 El Aguila Harpia (Harpia harp vja), como ,.
( rK w 

todas la~s grandes aves de rapifia en Centro
 
America, esti en peligro de extinci~n
 
(foto por Ken Towle)
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lo..b-+"' 	 8.6 Las poblaciones de pecari 
..-	 (Tayassu tajacu), como las de 

- r-. ... todos los mamiferos grandes, han 
, .sido reducidas por la caza no 

controlada y la destrucci6n del 
habitat (foto por Jim Barborak) 

N, . 

8.7 	 Garrobo (Ctenosaura similis), 
importante en la dieta del 
campesino (foto por Ken Towle) 

-	 __ __ ,___ ____ ,-.._ __ __ __ _ 

:Zi~ 

I. 8.8 Iguanas (Iguana iguana) en venta 
"en el mercado central de 

., Comayaguela (foto por 
Howard Daugherty) 
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Cuadro 8.3 Lista de Especies de Fauna en Peligro de Extinci6n en Honduras 

Nombre Comun 

Invertebrados 
1. Caracol marino 
2. Curiles 
3. Casco de burro 
4. Coral negro 

Vertebrados 
PECES 
5. Cuyamel 

REPTILES 
6. Tortuga baula 
7. Tortuga caguama 
8. Tortuga carey 
9. Tortuga verde 

10. Tortuga negra 
11. Tortuga golfina 
12. Iguana 
13. Cascabel 
14. Caiman 
15. Lagarto 

AVES 
16. Rey zope 
17. Pato negro 
18. Pava de monte 
19. Pajuil 
20. Pava 
21. Quetzal 
22. A.guila harpia 
23. Aguila copetonas 
24. Guara verde 
25. Guara roja 

MAMIFEROS 
26. Tapir, danto 
27. Chancho de monte, quequeo 
28. Chancho de monte, jaguilla 
29. Oso caballo 
30. Manati 
31. Yaguarundi, onza 
32. Tigrillo, ocelote 
33. Tigrillo, caucel 
34. Jaguar, tigre 
35. Puma, le6n 
36. Tepezcuintle 
37. Guatuza de Roatin 
38. Mono aullador, olingo 
39. Mono cara blanca 
40. Mono arafia 
41. Hutia hondurefia 

Nombre Cientifico 

Stromhus gigas 
Anadara sp. 
Anadara grandis 
Antipales sp. 

Juturus pichardi 

Dermochelvs coriacea 
Caretta careta 
Eretmochel's inmhricata 
Cheonia midas 
Chelonya agazisi 
Lepidohely's olivacea 
Iguana iguana 
Crotalus dusirus 
Cainan crocodilus 
Crocodilus acutus 

Sarcoramphus papa 
Cairina moschaia 
Penelope purpurascens 
Crax ruhra 
Penelopina nigra 
Pharomachrus moccino 
Harpia harpija 
Spizaetus sp. 
Ara militaris 
Ara macao 

Tapirus hairdii 
Tavassu tajacu 
Tayassu pecari 
Myrmecophaga tridact'la 
Trichechus manatus 
Felis yaguaroundi 
Felis pardalis 
Felis wiedii 
Felis onca 
Felis concolor 
Agouli paca 
Dasyprocia rualanica 
Aloutta palliala 
Cebus capucinus 
Ateles geoffroyi 
Geocapromys brownii 

Siti,'ci6n
 

Amenazada
 
Amenazada
 
En peligro
 
Amenazada
 

Amepazada
 

En peligro
 
En peligro
 
En peligro
 
En peligro
 
En peligro
 
En peligro
 
En peligro
 
Amenazada
 
En peligro
 
En peligro
 

En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 

En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
Amenazada 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
En peligro 
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Flora Silvestre 

Por servir de puente biologico entre continentes 
y oceanos, y por Ia gran diversidad de comuni-
dades naturales v zonas de vida resultantes de a 
variabilidad altitudinal, geol6gica, y climitica del 
pals, Honduras posce una flora de diversidad 

excepcional. So estima quo el pals alberga 
aproximadamente 5000 plantas vasculares, un dos 
por ciento del total de las especies de plantas 
conocidas del planeta (Davis et a., 1986, citando 
IUCN, en prensa, y Gentry, 1978). Estos autores 
estirnan quo entre estas especies hay por to menos 
148 que son endemicas en londuras, y un 
nmro a~n ayor cuva distrIbucion Se VC 
limitada a los bosques nublados del sur do 
Mexico, Guatemala \ Ilonduras. Alavez, iUCN 
(on prensa) estima que de estas especies 
end&rnicas, una esta extinta, dos estan On peligro; 
cinco son vulnerables; y cinco son raras. lay 
insuficiente informacion sobre ]a mavoria do lis 
otras especies endemicas para saber con 
seguridad su estatus. A la vez, entre especies no 
endtrmicas, hay siete quo se consideran 
vulnerables, cinco que son raras a nivel mundial. 
Estas enumeraciones tienon que sei consideradascoto uy preliminares e incon ples, considera

comamuypreiminrese icomleta, cnsiera 
a Honduras como uno de los paises menos 
conocidos de Centro Anirica desde el punto de 
vista de la flora. 

Honduras esta incluido dentra do ]a cobertura 
geografica de dos proyectos internacionales 
actualmente en marcha do inventario do la flora; 
el proyecto de Flora Mesoamern:ana y el 
proyecto de Flora Neotropica, ambos coordinados 
por museos estadounidenses con la colaboracion 
de museos, universidades y especialistas do todo
el munda. En Illonduras no existo un museonacionado Eistoanaural;nometo haymunna c io n a l d e h i s t o r ia n a t u r a l; so la ne nte hay u nn muse moesttip epatamntodeest enel 
musea modesto do oste tipo en ol Departaniento
do Biologia de UNAI. Tampoco existe un 

itro nacional de datos para la conservacion o 
,.jgrama nacional do inventario iela flora. 
Cientificos y universidades do varios paises han 
realizado numerosas investigaciones sobre la flora 
hondurefia desde el sigio pasado. Nov dia, 
ESNACIFOR (con el apovo del Instituto Forestal 
do Oxford, Roino Unido, CAMCORE y otras 
instituciones, sigue realizando inveitarios con 
Wnfasis en coniferas do importancia internacional 

para proyectos de reforestacion. El 
Departaniento Forestal de CURLA y fun-
cionarios do RENARE y COHDEFOR han hecho 
algunas otras investigaciones de la flora, 
principalmente como parte de inventarios de 
ras silvestres prategidas prapuostas. 

Entre los estudios e informes principales sobre 
este particular, ademnis de los estudios de Carr 
(1950) y llold-idge (1962) ya mencionados, 
figuran estudios do Gilmorton (1965) sobre las 
bromeliaceas; Record (1927) N Standley (1930, 
1934)sobre los 'irboles; Nelson (1976-78), Molina 
(1975) N'unker (1938) con contribuciones 

generales a la flora del pais; y Stolze (1971) solre 
helechos. La flora de regiones especificas se ha 
estudiado en el trabajo de Standley (1931) sobre 
]a flora del Valle de Lancetlla; Nelson (1978) 
sobro la flora do la Mosquita, Yuncker (1940) 
sabre la flora del Valle del rio Agun y ha region 
corcana a La Ceiba, N Molina (1974) sobre la 
flora del Valle de Conayagua. Informes rnis 
especifios resultantes do expediciones a areas 
protegidas existentes y propuestas son los de 
Allen (1955) sobre el Cerro Santa Barbara; 
Ilazlett (1974) sobre Cerro Azul Meambar; 
Powell (1974) sobre la Montafia do Celaque; y 
Cruz y Erazo (1980) sobre la vegetaci6n del 
Parque Nacional La Tigra. Los planes e 
inventarios preliminares do recursos hechos para 
varias areas protegidas existentes y propuestas y 
para proyectos de desarrollo foiestal, asi como 
estudios del impacto am biental para proyectos dedesarrollo muchas veces incluven por Io menos
enumoraciones preliniinares de Ia flIora y zonas 
e 'id'i do dicli ares (r agdlo e al., 
de vida de dichasqoreas (ver Agudelo et al., 
1980), un esfuerzo que desafortunadanente no so 
ha terminado y que considera muy necesaria. 
Finalmente, la Asociaci,'n llondurefia de 
Ecologia recionternente pati ocin6 una publicaci6n 
que resume el estado del conocimiento sobre los 
ecosistemas terrestres del pais Nv su flora 
(Agudelo, 1987). 

Honduras posee un donlos jardines botinicos
mscncdsdoI eintoicl ibeio 
cierto que muchas de las especies alli conservadaso s n at v d Il n ur - E J r i B t i cno san nativas doe lionduras - El Jardin LBotanico 
Wilson Popenoe, conocido como Lancetilla, en 

Tola Atlantida y manejado par ESNACIFOR. 
Desde que el manejo del jardin fue traspasado al 
gobierno para su manejo on 1974, se ha 
producido un proceso de perdida do germoplasma 
y do falta de dotaci6n de medios econ6micos y 
personal adecuados para mantener y expandir las 
colecciones. A la vez, el potencial ecoturistico de 
dicho jardin y a reserva bioldgica adyacente no 
so han aprovechado, ni tampoco el potencial del 
area de aportar informacion para lograr un mayor 
uso para much.s do las especies valiosisimas 
protegidas en el Jardin y la reserva, listadas por 
Dickson (1977). 

Adenis do osto importante jardin botdico, 
hay varias instituciones hondurefias que mantie

nen herbarios y colecciones bibliogr.fficas sobre 
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la flora hondurefia. Las mis ;mportantes son el 
Herbario Paul C. Standley y la biblioteca de la 
EAP en Zamorano; y los herbarios y colecciones 
bibliograficas del Departamento de Biologia de 
UNAH y de ESNACIFOR. Existen pocos boti-
nicos en el pais y pocas opciones de empleo para 
ellos, fuera de estas instituciones. Todas estas 
instituciones tienen recursos econ6micos, equipo, 
instalaciones y personal inadecuados para seguir 
adelante y en forma acelerada con el inventario 
de la flora nacional, particularmente consider
ando la rapid'a deslruccidn del patrimonio natural 
del pais en la actualidad. Por lo tanto, se 
recomienda el inicio de tin inventario acelerado 
de la diversidad biol6gica del pais, particular-
mente dentro de areas protegidas existentes y 
propuestas, y la creacion de un centro nacional 
de datos para la conservacion, siguiendo el 
modelo exitosn de paises vecinos como Panami, 
Guatemala y Costa Rica. Asimismo, es necesario 
ampliar el apo3e de los museos v universilades 
de otros paises para continuar mejorando la base 
de datos sobre la flora del pais. 

Resunen 

Desde el siglo pasado existen en la historia de 
Honduras antecedentes de protecci6n de algunas 
,reas silvestres, sobre todo con fines especificos 
de proteger fuentes de agua y/'o ambientes 
agradables para nucleos poblacionales impor-
tantes. Durante los afios 50 se entr6 en tin 
periodo de ordenamiento forestal y aparec;eron 
los primeros ejemplos de ireas silvestres 
protegidas establecidas bajo otros conceptos. 
Estos mismos conceptos fueron evolucionando en 
el pais conforme a las tendencias rogionales o 
mundiales. Y esto se demuestra en el avance de 
las politicas de manejo, v el establecimiento de 
nuevas ireas, hasta Ilegar a la actualidad, con la 
iniciativa de establecer el Sistema Nacional de 
Areas Silvestres de Honduras. En la actualidad 
existe un total de 79 areas para conformar el 
Sistema de Areas Silvestre Protegidas; 51 de ellas 
poseen un respaldo legal Nlas rc,tantes 28 estdn 
solamente propuestas. La creaci6n de estas areas 
con protecci6n legal ha obedecido, en ]a mayoria 
de los casos, a circunstancias especiales, y 
solamente 37 de ellas fueron creadas como parte 
de una iniciativa especial. Todas estas areas estdn 
ubicadas en nueve categorias: Parques Nacionales, 
Refugios de Vida Silvestre, Reservas Biolbgicas, 
Reservas de Biosfera, Monumentos Culturales, 
Monumentos Naturales, Reservas Forestales, 
Zonas de Producci6n de Agua y .reas de Uzo 
Mt6ltiple. De estas, 15 poseen PlaneE de Manejo, 
cuatro poseen Planes Operativos, y solamente tres 
poseen un Plan de Educacion e Interpretaci6n. 

Peril Ambiental 

Existen actualmente seis instituciones 
involucradas en el manejo de las ,reas silvestres: 
RENARE,COHDEFOR,SANAA, AHE,Funda
c66 Cuero y Salado v la Escuela Agricola 
Panamericana. A nivel internacional, se obtiene 
apovo de organizaciones como WWF, IUCN, 
USAID, UNESCO, ACDI y otras agencias. En los 
tiltimos afios la participaci6n de organizaciones 
no gubernamentales se ha vuelto decisiva para 
dar impulso y apoyo a estas areas. 

Algunos factores como ]a tala, quema, 
contamninaci6n, problemas de tenencia de la 
tierra, usos no adecuados de la misma y demnis 
afec.an directamente a las ireas; pero existen 
tambien factores institucionales que frenan una 
administracibn adecuada de las misma; entre 
estos se destacan [a falta de claridad del marco 
legal e institucional que ige estas acciones, el 
escaso apoyo presupuestario y la perdida de 
importancia dentro del engranaje administrativo 
de las agencias encargadas actualmente del 
manejo de las areas y la falta de coordinaci6n 
entre las instituciones. 

La situacion geogrdfica de I londuras y sus 
ambientes naturales hacen que la vida silvestre 
presente caracteristicas especiales en cuanto a 
diversidad. La fauna esta constitutida por un 
minimo de 208 esoecies de reptiles y anfibios, 
663 especies de aves y 195 especies de 
mamiferos, ademis de los peces e insectos, que 
son grupas poco estudiados hasta el momenta. 

Esas pecies han sido utilizacis de 
Ets nianeras por speo dselino, 

diferentes ianeras por el pueblo, desde alimento, 
fuente de fibras, medicinas, recreacion y otros, 
sin contar con los valores intrinsecos de la fauna 
y flora. Se han realizado pocas investigaciones 
sobre estos aspectos y existe, ademnis, escasez de 
personal capacitado en este campo. 

Factores como Ia p~rdida do los hihitats, a 
acre como l prdida de lo at, la 

caceria comercial, el trfico internacional, los 
incendios, la contaminacion y la falta de 
educacidn han afectado las poblaciones de vida 
silvestre del pais, al extremo que mas de 40 
especies se hallan en peligro de extinguirse. 

Conclusiones 

Desde la publicaci6n del primer perfil ambiental 
en 1982, los procesos de degradaci6n y 
destrucci6n de las areas silvestres y vida silvestre 
ya identificados en dicho documento se han 
agudizado. Esto no significa, sin embargo, que 
no ha haLido progreso en los esfuerzos en pro de 
la conservaci6n y uso racional de los recursos 
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silvestres del pais. A continuaci6n se presenta 
una sintesis de las principales conclusiones sobre 
el panorama actual y las perspectivas futuras para 
el manejo de areas silvestres y vida silvestre en 
Honduras. 

* Desafortunadamente, la mayor parte de las 
recomendaciones principales del perfil de 1982 
en cuanto al manejo de areas protegidas y de la 
fauna no han recibido la atencion merecida por 
parte de las autoridades competentes. Estas 
recornendacionesincluyeronelestablecimientode 
una nueva autoridad competente y con los 
recursos econ6micos, personal y respaldo legal y 
politico para mane jar las areas protegidas y vida 
silvestre del pais, Ia integraci6n de la 
planificaciOn y manejo de areas protegidas al 
proceso de desarrollo rural integrado; el 
desarrollo de un inventario nacional de la 
biodiversidad hondurefia; y la puesta en marcha 
de una campafia nacional de concientizaci6n 
ambiental, enfatizando la importancia de las 
areas silvestres y la vida silvestre. 

Solamente en el caso de la educaci6n 
ambiental se pueden identificar grandes logros, 
debido al aumento en la cantidad y envergadura 
de programas de este tipo a nivel nacional, y a las 
iniciativas recientes de aunar esfuerzos en este 
campo mediante una verdadera campafia nacional 
de concientizaci6n ambiental. Como producto de 
actividades de concientizaci6n ambiental 
realizadas desde hace varios afios por agencias 
gubernamentales y por la AIIE, se nota un 
aumento en cuanto al apoyo a los programas de 
conservaci6n del pCbliL-,) en general y de la 
autoridades politicas en particular. Este aumento 
de concientizaci6n se refleja en el enorme 
crecimiento del numero y area total de parques
nacionales y reservas equivalentes en el pais en 
los ultimos aflos, y en el creciente numero, 
cantidad de miembros e impacto de las ONG 
conservacionistas hondurefias. Dichos logros, sin 
embargo, todavia no han resultado en un 
mejoramiento del marco legal e institucional para 
el manejo de las areas protegidas, flora y fauna, 
ni en la reforma de polificas de desarrollo que 
contribuyen a la actual tasa de destrucci6n 
ambiental en el pais. 

* Un mayor nurmero de tecnicos y personal de 
campo de las agencias conservacionistas y 
universidades nacionales han recibido 
entrenamiento universitario o capacitaci6n en el 
servicio en los campos del manejo de direas 
protegidas y fauna, tanto dentro como fuera del 
pais. La UNAH ha aumentado el numero de 
cursos que ,mparte en estos campos. Sin 
embargo, ia falta de opciones de empleo, la 

inestabilidad laboral en las agencias conserva
cionistas del gobierno, y las actuales politicas de 
austeridad han resultado en una subutilizaci6n 
de, personal ya entrenado, necesitandose 
urgentemente aumentar la cantidad de personal 
capacitado en estos campos, particularmente al 
nivel de guardaparque y en escuelas tecnicas 
como ESNACIFOR y EAP. 

* Ha habido un incremento importante en el 
apoyo prestado por la comunidad internacional a 
los programas de conservacibn ambiental en 
Honduras, a traves de instituciones tales corno el 
Cuerpo de Paz, USAID, ACDI), el Gobierno de 
Holanda, WWF, IUCN, y otros donantes. Esto es 
un fiel reflejo de la torna de conciencia a nivel 
mundial de la responsabilidad compartida de los 
paises en desarrollo y los ya desarrollados para 
frenar la destruccibn de los ecosistemas 
tropicales, ya que proveen productos, servicios, 
e inspiracion a pueblos de todo el mundo. Sin 
ernbargu, el deficiente marco legal e institucional 
para el manejo de areas silvestres y fauna ha 
contribuido que Honduras no reciba tanto apoyo 
como muchos paises vecinos que han tornado 
mayores acciones para fortalecer sus programas 
de conservaci6n. Tambien el exito de proyectos
de conservacion Ilevados acabo en Honduras con 
apoyo internacional se ha visto reducido por los 
mismos problemas del deficiente marco institu
cional y la inestabilidad lab')ral de los tecnicos 
nacionales involucrados en estos proyectos, y la 
falta de apoyo a nivel politico para resolver 
problemas de degradaci6n ambiental. Uno de los 
mejores ejemplos de estos problemas es la 
continua degradaci6n de la Reserva de la 
Biosfera y Sitio de Patrimonio Mundial del rio 
Platano, en donde Honduras claramente no esta 
cumpliendo con sus obligaciones como pais
signatario de ia Convenci6n sobre el Patrimonio 
Mundial. Otro caso similar es la tasa de 
destruccicn de los manglares del golfo de 
Fonseca, de vital importancia para asegurar una 
producci6n pesquera sostenida en dicha regi6n, 
y para proteger los tiltimos reductos de bosques 
y poblaciones de fauna en la zona ecol6gica
mente mas devastada del pais, de donde salen 
"refugiados ecol6gicos" a zonas tan lejanas como 
el rio Platano. Casos como estos, y la poca 
atenci6n y apoyo prestados a proyectos de 
conservacion de incuestionable importancia
econ6mica nacional, como el Parque Nacional La 
Tigra y la protecci6n de "ireas protegidas de las 
cuencas utilizadas para proyectos hidroelc
tricos, son los principales factores por los cuales 
Honduras no est, recibiendo un nivel adecuado 
de apoyo tecnico y econ6mico internacional para 
los programas y proyectos de conservaci61m del 
pals, a diferencia de muchos paises vecinos. 
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* Poco se ha logrado en cuanto al inventario de 
la diversidad biologica del pais y part;(ularmente 
de los recursos de las areas protegidas existentes 
y propuestas en el pals durante los u1timos afios. 
Los recursos con que cuentan los centros de 
ensefianza e investigacion nacionales para dichos 
estudios siguen siendo exiguos. No hay ni un 
solo centro de investigacion aplicada con 
infraestructura adecuada para p-ornover un 
incrernento en el nivel de investigacion en 
ninguna area protegida de Honduras, y no se ha 
aprovechado el gran interes de universidades, 
museo.-, y centros de investigacion de todo el 
mundo en contribuir al mejoramiento del riivel 
del conocimiento sobre la diversidad biotica del 
pals y sobre los usos potenciales de las esj-ecies 
de flora y fauna del pals. 

* En el campo de las areas protegidas, es 
notable el progreso logrado en la planificacion, 
manejo y desarrollo del Monumento y Sitio de 
Patrimonio Mundial de las Ruinas de Copan. La 
consolidacion del manejo y desarrollo de este 
monumento es una fiel muestra de lo que se 
puede lograr con Ia combinacion de un marco 
legal e institucional apropiado, recursos 
econ6micos suficientes, concientizacion publica 
y de las autoridades sobre la importancia de un 
recurso, personal motivado y bien entrenado, y 
adecuada planificacion y estimulo a la inves-
tigaci6n cientifica por parte de nacionales y 
extranjeros. Sin embargo, este excelente ejemplo 
no ha sido emulado en el campo del manejo de 
areas protegidas o de la fauna. Al existir 
duplicacion de autoridades y falta de claridad en 
los aspectos legales e institucionales, se produce 
una deficiencia marcada de coordinacion 
interinstitucional y una ausencia de verdadera 
accion en el campo. Las finicas areas silvestres 
protegidas que tietien un manejo consolidado son 
dos ,reas a cargo de instituciones privadas: la 
Reserva Biologica de Cuero y Salado Estos casos 
de exito son una fiel muestra del importante 
papel que pueden y deben jugar las ONG conser-
vacionistas en el campo de la conservacion do las 
areas protegidas y la vida silvestre. 

* Varias ,reas protegidas de comprobada 
importancia economica para Ia produccion de 
agua, fomento del ecoturismo, produccion 
pesquera, y conservaci6n de la biodiversidad 
estan sufriendo procesos de deterioro visibles 
ante la falta de accion energica del gobierno. La 
colonizaci6n espontdnea, explotacion . -aderera, 
expansion de areas de cultivo del cafe y 
cardomomo y de la maricultura con apoyo del 
gobierno y organismos internacionales, 
construccion de caminos de penetracion, abuso 
de pesticidas, explotacion incontrolada de la 
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fauna, y programas de titulacion de tierras, 
siguen siendo problemas, no solo cerca de las 
areas protegidas sino dentro de muchos de ellos. 

* Hay una casi total exclusion de componentes 
de conservacion de areas y vida silvestre dentro 
de los planes y proyectos de desarrollo, a pesar 
de la comprobada importancia del manejo de 
recursos silvestres al desarrollo sostenido en zonas 
frgiles. A la vez, en la mayoria de los casos no 
se realizan estudios detallados de impacto 
ambiental antes de aprobar provectos de 
desarrollo, lo cual a menuvo contribuye a 
agudizar los problemas de destruccion y 
degradaci6n de areas protegidas y vida silvestre 
ya sefialados. Particularmente palpable es la falta 
de una accion energica por parte de agencias 
gubernamentales, con el apoyo de agencias de 
desarrollo y ONG locales e internacionales, con 
el fin de estabilizar el uso y la tenencia de la 
tierra en las zonas de amortiguamiento de las 
areas protegidas, destinada a frenar la presi6n de 
las poblaciones marginadas de dichas zonas hacia 
las areas protegidas y a mejorar las condiciones 
de vida de dichas comunidades. 

* A pesar de que han existido anteproyectos de 
legislacion para reformar el marco legal e 
institucional para el manejo de las areas 
protegidas y la fauna y el maneja ambiental en 
general por mas de una d~cada, ninguno de estos 
proyectos ha sido aprobado. Sigue existiendo 
duplicacion de autoridades y falta de claridad en 
los aspectos legales e institucionales para el 
manejo de areas protegidas y vida silvestre. A la 
vez, la poca legislacion existente no se cumple en 
la mayoria de los casos. La definicion de un 
marco legal y el aumento de los medios necesa
rios para hacer cumplir la ley y las metas 
institucionales es por ende el problema principal 
que afecta actualmente el exito de los programas 
de conservacion ambiental en Honduras. 

* Si bien es cierto que Honduras ha ratificado 
CITES, sigue sin cumplir fielmente con Ia letra y 
el espiritu de dicho convenio internacional 
mediante politicas que aparentar, poner enfasis en 
la generacion de divisas y el enriquecimiento de 
un pufio de exportadores de fauna que pagan 
"impuestos voluntarios" irrisorios al fisco. Peor 
aun, estos aportes no contribuyen a los programas 
de conservacion ni al mejoramiento de i-s 
condiciones de vida de los humildes campesinos 
de las zonas donde se capturan las especies. 

* Ilay otros convenios internacionales 
importantes sobre la conservacion y manejo de 
areas y vida silvestre que requieren ser 
ratificados por Honduras, tales como las 
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convenciones de Bonn (especies migratorias),
Ramsar (humedales), y de Cartagena (conser-
vacion en la cuenca del Caribe). 

Aunque el numero y la extension total del 
sistema de areas silvestres protegidas en 
Honduras ha incrementado dramaticarnenteen los 
6l;-nos ahios, siguen existiendo muchas areas de 
singular importancia ecologica y economica que 
no gozan de proteccion legal o cuvos limites 
actuales excluven importantes zonas con 
necesidad de proteccion. Estas incluven islas, 
arrecifes, bosques humedos tropicales, 
humedales, rasgos geologicos unicos, y las zonas 
de ocupacion de IGs indigenas Pech y Tol. Un 
numero considerable de estas areas son de 
caracter fronterizo, Io cual requiere mayor 
coordinacion con los paises vecinos para lograr su 
manejo adecuado. En todas las areas es necesario 
vencer el "sindrome del parcue de papel" e iniciar 
su planificacion y manejo activo, incluidas la 
demarcacion de limites, la construccion de 
infraestructura basica para la protecci0n, 
investigacion y uso turistico, y la puesta en 
marcha de programas de concientizacion 
ambiental y de desarrollo rural sostenible en las 
zonas adyacentes para frenar la destruccion de 
estas "joy's reales" y "bancos de capital natural" 
de incalculable valor para fomentar el desarrollo 
sostenible y equitativo en Honduras. 

En resumen, los problemas que afrontan las 
,ireas silvestres v vida silvestre en Honduras son 
agudos y crecientes. Ya se ha entrado en una 
etapa de "espasmo de extincion" y de niveles de 
devastacion ambiental que por su velocidad y 
cobertura es sin precedentes en la historia del 
pais. El probable impacto de esta destruccion en 
limitar drasticamente las opciones de desarrollo 
del pais no se ha reconocido todavia. No se 
puede subestimar la importancia de medidas 
energeticas por parte del gobierno, de los ONG 
locales y nacionales y del pueblo hondurefio en 
general durante los proximos pocos afilos para 
combatir esta verdadera emergencia nacional. 
Tampoco se puede menospreciar la importancia 
de un incremento apreciable en el apoyo de la 
comunidad internacional a los programas de 
conservacion de Honduras, tanto gubernamen-
tales como del sector privado, ya que estos 
esfuerzos beneficiaran ultimamente a todos los 
miembros de la humanidad a nivel global. 

Recomendaciones 

Desde hace mts de veinte y cinco afios, mediante 
numerosos informes tecnicos y memorias de 
reuniones nacionales y regionales sobre 

conservacion de areas y vida silvestres, un gran 
numero de autores y audiencias han expresado, 
cada vez con mayor precision y urgencia, los 
requerimientos legales e institucionales, de 
recursos humanos capacitados, de apoyo del 
publico y autoridades, de informacion, y de 
recursos financieros para consolidar el manejo de 
un sistema de aireas silvestres protegidas para dar 
un manejo adecuado a la vida silvestre en 
Honduras. Desafortunadamente, la mayor parte 
de estas recomendaciones no han sido puestas en 
prdctica. La tasa de destrucci6n del capital 
biologico de Honduras v de perdida de opciones 
para el desarrollo sostenido del pals durante las 
tiltimas dos decadas, ha sido sin precedentes 
desde ]a Ilegada del hombre al istmo 
centroamericano. 

Lejos de constituirse en una agenda
totalmente nueva de acciones necesarias para 
salvar el patrimonio natural del pais y para 
mantener opciones abiertas para su desarrollo 
sostenible, 'as siguientes recomendaciones 
representan una recopilacion y actualizacion de 
prioridades de accion ya sefialadas en los 
informes y reuniones arriba mencionados. Se 
derivan principalmente de las recomendaciones 
para acciones conservacionistas en Centro 
America dadas por Budowski (1965); por los 
participantes en la I y II Reuniones Centro
americanas sobre Manejo de Recursos Naturales 
y Culturales, celebradas en 1974 y 1987; y por 
MacFarland y Morales (1981), Hartshorn (1983), 
Cardich et al. (1986), Leonard (1987), y Barborak 
(1987a y 1987b). A nivel nacional, se derivan de 
la contribucion de la delegacion hondurefia a la 
II Reunion Centroamericana sobre Mancjo de 
Recursos; las recomendaciones del Perfil 
Anihiental de 1982; y las prioridades sefialadas 
por Hellie y Glick (1976) y Cruz (1987). Toman 
muy en cuenta las recomendaciones de dos 
reuniones sobre manejo de areas protegidas 
celebradas durante los ultimos meses: el 
seminario-taller sobre una estrategia de manejo 
de areas silvestres de la region occidental de 
Honduras, celebrado en noviembre de 1987; y las 
recomendaciones y declaracion de los 
participantes de Ia p.imera reunion nacional 
sobre manejo de areas silvestres de Honduras, 
realizado a fin de enero de 1989. En el caso de 
la vida silvestre, tambien se incorporan
recomendaciones de lns tres reuniones centro
americanas sobre manejo de vida silvestre 
Ilevados a cabo desde 1978, y las recomenda
ciones sobre control de comercializaci6n y 
utilizacion de especies incluidas en el unico 
estudio a nivel regional que se ha realizado sobre 
este tema (Barborak et al, 1983). 



228 

A continuaci6n se detallan las nueve medidas 
principales recomendadas para consolidar el 
sistema nacional de dreas silvestres protegidas y 
para mejorar ia protecci6n y manejo de la flora 
y fauna silvestres a nivel nacional: 

Crear un marco institucional adecuado para 
el manejo de la ,ida silvestre y ia 
consolidaci6n del sistema nacional de Areas 
slhestres protegidas. 

Se recomienda el nombramiento, preferi-
blemente mediante decreto ejecutivo y lo antes 
posible, de una comision interinstitucional del 
nias alto nivel para recornendar a la Presidencia 
del pais y al Congreso Nacional, en un plazo no 
mayor de 90 dias, una estructura administrativa 
nueva con responsabilidad especifica para el 
manejo de las areas protegidas v vida silvestre 
del pais. Concretamente, se recomienda estudiar 
dos alternativas consideradas conio las mis 
viables para lograr la consolidacion del manejo 
del sistema nacional de areas silvestres y'de la 
fauna silvestre a nivel nacional: la creaci'in de 
un departanento de areas protegidas y de manejo 
de vida silvestre (o de dos departamentos 
paralelos) dentro de COIiDEFOR, con personal 
tecnico y fuentes de financiamiento especificos; 
o Ia creacion de un servicio de parques y vila 
silvestre (o dos servicios paralelos) de caracter 
autonomo con patrimonio y personal propios y 
adscrito a la Presidencia. A la vez, se 
recomienda fortalecer a RENARE y convertirla 
en una Direccion General o Instituto Autonomo 
con un campo de accion mds especifico, para el 
manejo de la pesca maritima comercial y para 
promover la acuicultura fuera de las areas 
protegidas. 

* 	Mejorar el marco legal para la conservaci6n 
de Ia vida sihestre y el manejo de Areas 
protegidas en el pats. 

Se recomienda elaborar y lograr la aproba-
ci6n lo antes posible de una ley orgdnica para el 
manejo y desarrollo del sisterna nacional de ,reas 
silvestres protegidas, y otra sobre la conservaci6n 
y manejo de la vida silvestre. Dichas leyes deben 
basarse en las recomendaciones de la comisi6n 
mencionada en el punto anterior, y crear la base 
ji-ridica e institucional para facilitar Ia puesta en 
practica de las recomendaciones que siguen. A Ia 
vez, deben reformar la legislacion vigente que 
contribuye a las actuales tasas de destrucci6n 
ambiental en el pais. 

Se recomienda, adernas, que la Presidncia de 
la Republica o el Congreso Nacional establezca, 
efectiva inmediatamente y sin exclusiones, una 
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moratoria total a la exportacion de la fauna 
silvestre (fuera de lo que se produce en 
zoocriaderos debidamente autorizados por 
legislaci6n nacional y CITES) durante un lapso 
no menor de 5 afios. A la vez, para cumplir con 
el espiritu de CITES, se recomienda nombrar por 
decreto ejecutivo una autoridad cientifica 
nacional de CITES independiente de la autoridad 
administrativa nacional para dicha Convenci6n 
(actualmente RENARE). Dicha autoridad debe 
estar compuesta de destacados cientificos de la 
Universidad Autonoma de Honduras, Escuela de 
Ciencias Forestales, Escuela Agricola 
Panamericana, y grupos cor;ervacionistas no 
gubernamentule,, para cumplir con el espiritu de 
CITES y revisar y comprobar toda solicitud de 
exportaci6n de fauna y flora, aun cuando se haga 
con supuestos fines cientificos, para asegurar que 
no afecte negativarnente ]a sobrevivencia de las 
especies involucradas en Honduras. 

Asimismo, se recomienda que el Congreso 
Nacional ratifique lo antes posible la Convenci6n 
de Rarnsar para proteccion de los humedales, ia 
Convencion de Bonn sobre especies migratorias, 
y la Convencion de Cartagena sobre conservaci6n 
en la region del Caribe. 

• Aumentar los recursos financieros nacionales
 
e internacionales para progranas de manejo
 
de Areas protegidas y vida silvestre.
 

Ninguna reforma legal o institucional puede 
contribuir por si misma al mejoramiento del 
manejo de las areas protegidas y vida silvestre de 
Honduras si las nuevas entidadcs no cuentan con 
recursos financieros adecuados para sus 
proigramas de investigacion, concientizacion, 
proeccion, y administracion, y si no hay fondos 
suficientes para reclutar y retener personal 
calificado. A la vez, el desarrollo del sistema 
nacional de areas protegidas requerir, grandes 
inversiones en compra de tierras, reubicaci6n de 
campesinos, mejoramiento del uso de la tierra en 
zonas de amortiguamiento, y el desarrollo de vias 
de acceso y facilidades para fomentar el uso 
recreativo y el ecoturismo receptivo. 

Por lo tanto, se recomienda la creaci6n de un 
fideicomiso nacional para la conservaci6n de 
areas y vida silvestre, manejado como una 
fundacibn privada y cuyo tUnico objetivo ser. 
financiar proyectos de conservacion de agencias 
gubernamentales, comunidades, y organizaciones 
conservacionistas no gubernamentales nacionales. 
Se recomienda utilizar el mecanismo de 
conversion de la deuda externa y donaciones en 
moneda nacional de paises amigos para 
capitalizar dicho fideicomiso. 
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Ademas, se recomienda que Ia nueva entidad 
gubernamental para manejo de Areas protegidas 
y vida silvestre cuente con un fondo patrimonial, 
y que los recursos generados por el uso de las 
Areas protegidas y vida silvestre, tales como 
licencias de caza y pesca deportiva, cobros de 
entrada, derechos de investigacion y exportacion 
(una vez terminado la moratoria), concesiones, 
etc., pasen a formar parte de este fondo. A la 
vez, se recomienda crear una serie de especies 
fiscales y otros mecanismos de financiamiento 
para asegurar que los beneficiarios de las Areas 
protegidas, como usuarios de agua potable, riego 
y electricidad, costeen su proteccion y manejo. 

Se recomienda que el gobierno promueva y 
acepte que las organizaciones conservacionistas 
no gubernamentales a nivel local y nacional 
jueguen un papel eids activo en el nanejo de las 
areas protegidas y vida silvestre, sin renunciar su 
potestad de fijar politicas y regular la utilizacion 
de dichos recursos y reservas. 

Finalmente, se hace una lianiada a todas las 
organizaciones conservacionistas internacionales, 
y a las agencias y bancos de desarrollo bilaterales 
y multilaterales, para que se unan a los esfuerzos 
del gobierno, las ONG, y el pueblo hondurehio y 
aporten mayores recursos financieros y asistencia 
tecnica a los proyectos de conservacion de Areas 
y vida silvestre en Honduras. 

* 	 Establecer un Programa de Inientario 
Biol6gico Nacional y Centro de Datos para la 
Conservaci6n. 

Se recomienda pedir apoyo financiero a paises 
amigos y asistencia tecnica de grupos 
conservacionistas incluidos The Nature 
Conservancy, Conservacion Internacional, y el 
Centro Mundial de Datos para la Conservacion, 
asi como de museos y universidades de todo el 
mundo, para establecer un programa dotado de 
personal, presupuesto y autonomia suficientes 
para mejorar sustancialmente el nivel de 
conocimiento sobre la diversidad biologica del 
pais. Este programa debe asimismo contribuir al 
analisis de crear nuevas unidades de conservacion 
y de medir y recomendar como mitigar el 
impacto de los proyectos de desarrollo en los 
recursos biologicos del pais. En su planificacion 
deben jugar un papel importante las autoridades 
de la Escuela de Biologia de UNAH y las 
cientificos de ESNACIFOR y EAP. 

Fomentar el manejo de Areas protegidas y 
vida silvestre comno una herramienta de 
desarrollo rural. 

Actualmente, existen varios programas de 
desarrollo rural integrado en proceso de 
ejecuci6p -r 'erentes partes del pais, tales 
como la region Margoas-Goascaran, Yoro, y la 
Region del Occidente. Sin embargo, ninguno de 
estos DRI cuenta con un componente de manejo 
de las areas silvestres y vida silvestre, a pesar de 
la importancia del manejo y conservacion de los 
recursos silvestres en promover el desarrollo 
sostenible. Se recomienda que el gobierno insista 
en que cualquier nuevo DRI debe contar con un 
componente fuerte de manejo de areas protegidas 
y de fauna, y que SECPLAN haga las gestiones 
para que los DRI ya en marcha sean reformados 
para incorporar dichos componentes. 

Tambien ]a nueva autoridad de mancio de 
vida silvestre recomendado anteriormente debe 
jugar un papel clave en promover el estable
cimienio de proyectos piloto de manejo de vida 
silvestre patrocinados por universidades, 
comunidades rurales, ONG, y empresarios. Los 
fines de estos proyectos pueden incluir el 
mejoramiento de la dieta e ingresos de las 
poblaciones rurales, particularmente en zonas de 
amortiguamiento de Areas protegidas (e.g., 
iguanas, garrobos, patos silvestres, pesca 
artesanal); el manejo de especies aptas para la 
caceria deportiva (manejo de venado cola blanca 
y palomas migratorias); y proyectos de 
recuperacion de poblaciones silvestres y manejo 
en cautiverio y semi-cautiverio de especies con 
poblaciones muy reducidas como resultado de la 
explotacion irracional y destruccion del habitat. 
Ejemplos de estas especies son las aves de las 
familias Cracidae (chachalacas, pavas y pavones) 
y Psittacidae (pericos, ioros y guaras), y reptiles, 
incluidos el caimain, el cocodrilo y la boa, que 
tienen gran potencial de manejo para producir 
mascotas y productos artesanales para mercados 
nacionales e internacionales. 

Finalmente, se recomienda emular las 
experiencias exitosas de otros paises 
centroamericanos, particularmente Costa Rica y 
Belice, y fomentar, mediante la gestion de uno o 
varios proyectos bancables, el desarrollo del 
ecoturismo, particularmente en zonas que ya 
cuentan con cercanas facilidades turisticas como 
hoteles, buenos caminos de acceso y aeropuertos. 
Se recomienda una amplia participacion, tanto 
del IHT como de la nueva autoridad de manejo 
de areas protegidas y empresarios turisticos, en la 
planificacion de la "Ruta Maya" que seria un 
circuito turistico que une areas protegidas de 
caracter natural y cultural en la region maya de 
Mesoamirica. 
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Establecer Ia obligatoriedad de los estudios 
de impacto ambiental en todos los proyectos
de desarrollo, incluyendo un analisis de su 
impacto en Areas silvestres y vida silvestre. 

Muchos supuestos "proyectos de desarrollo" ya 
en marcha y propuestos en Honduras causan
impactos severos en las areas protegidas y ia vida 
silvestre. Estos incluyen proyectos de desarrollo 
vial, fornento agropecuario, colonizacion agraria,
desarrollo turistico, desarrollo de recursos 
hidricos. y otros. A la vez, el hecho de que nose 
tomen en cucnta los posibles impacto- de dichos 
proyectos muchas veces afecta )a 	 misma 
viabilidad sostenida de los mismos, hecho bien 
demostrado en el caso de los proyectos
hidroelectricos de El Cajon y El Nispero. Por lo 
tanto, se recomienda la obligatoriedad de los 
estudios del impacto ambiental y la creacion de 
una contraloria ambiental autonoma para 
asegurar que los provectos de desarrollo tomen 
muy en cuenta la dimension ambiental en su 
planificacion, y que los mismos proyectos 
incluvan componentes para mitigar sus impactos
ambientales y cubrir los costos de cualquier
actividad o programa requerido para contra-
rrestar dichos impactos y asegurar la 
sostenibilidad de las inversiones planteadas, sea 
con recursos nacionales o de otros paises, y tanto
del sector publico como privado. 

Consolidar el manejo del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas. 

La ripida tasa de destruccion y degradacion 
ambiental en Honduras hace que cualquier
ecosistema terrestre o marino todavia intacto 
tenga muy pocas posibilidades de seguir existi-
endo sin alteraciones sustanciales, si no se toman 
medidas casi inmediatas para su proteccion legal
y manejo efectivo en el campo. 

Por Jo tanto, se recomienda la creaci6n, lo 
antes posible, de areas protegidas en las 
siguientes areas consideradas como los 
ecosistemas naturales de mayor importancia 
ecologica, antropologica, turistica, e hidrologica, 
que todavia no gozan de proteccion legal: 

Los arrecifes coralinos, pinares, manglares, y 
otros ecosistemas y rasgos geologicos y
culturales singulares, tanto marinos como 
terrestres, de las Islas de la Bahia y aguas
adyacentes, incorporando la Reserva Forestal 
de Guanaja. 

" 	Las lagunas costeras y esteros principa!es de 
ia costa norte y de ia Mosquitia, particu
larmente la laguna de los Micos/Punta Sal; el 
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sistema de lagunas costeras de Caratasca; los 
humedales de la desembocadura del rio 
Motagua; y las lagunas de Guaimoreto y
Alvarado. Asimismo, las lagunetas y salinas 
del litoral pacifico, todos de tremenda 
importancia para aves migratorias. 

Los bosques al sur del rio Patuca (Cordillera
Entre Rios, Sierra de Warunta y Sierra de 
Mocoron); los Cerros Capiro y Calentura 
cerca de Trujillo, y los bosques anegados de la 
region del rio Kruta en la Mosquitia. 

Ejemplos de los ultimos reductos de bosque 
seco de los valles de Comayagua, del rio 
Aguan, y de la zona sur. 

Islas y cayos, tanto del litoral pacifico como 
del atlantico, particularmente las islas del 
golfo de Fonseca (particularmente Isla 
Exposicion), por Jo menos una parte de los 
Cayos Cochinos y arrecifes cercanos; las Islas 
del Cisne, N los cayos de la Mesquitia. 

Muestras de los rasgos naturales nids 
sobresalientes dcl pais, tales como aguas
calientes, cuevas, cascadas, , bosques 
petrificados (Cruz, 1986). 

Tan importante como la creacion de nuevas 
areas protegidas en las zonas arriba sefialadas, es 
]a anmpliacion y mejor definicion de limites para
algunos de los bosques de latifoliados de mayor 
tamafio, diversidad ecologica, e importancia
hidrologica del pals. En este momento, solo las
 
cumbres mas altas o las porciones menores de
 
estos bosques estn protegidas mediante la Ley
87-87. Las siguientes areas son las de mayor
necesidad de ampliacion: 

• 	 Parque Nacional Pico Bonito
 
Parque Nacional Sierra de Agalta
 

* 	 Parque Nacional Celaque 
• 	 Parque Nacional Cerro Azul 
• 	 Parque Nacional Cusuco 
* Parque Nacional Cerro Azul Meambar 
' Refugio de Vida Silvestre Texiguat 

Es importante sefialar que los lim ites tanto delas zonas estrictamente protegidas como de 
amortiguamiento de la totalidad de las 37 areas 
creadas mediante el Decreto 87-87 requieren
definicion exacta mediante decretos especificos.
Dichos limites deben basarse en el uso actual,
tenencia, capacidad de uso, y la importancia 
ecologica e hidrologica de cada area, y no en un 
limite arbitrario siguiendo curvas de nivel. 
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Las arnenazas que actualmente sufreii algunas 
de las areas protegidas del pais son tan graves y 
arraigadas que su resolucion favorable requiere 
accion energica y coordinada del poder efectivo 
con el apoyo de las fuerzas armadas. Por lo 
tanto, se recornienda decretar un estado de 
ernergencia nacional en los manglares de la zona 
sur y en la Reserva de ]a Biosfera del rio Pltano, 
y aunar esfuerzos de todas las entidades 
gubernamentales y privadas, la comunidad 
internacional y el publico en general para frenar 
la destruccion acelerada de estas dos areas 
protegidas de importancia internacional. 

Muchas de las areas protegidas tie mayor 
importancia economica y ecologica de Ilonduras 
ocurren en zonas fronterizas v requieren mayor 
coordinacion entre los paises limitrofes para 
asegurar su proteccion y manejo en forma 
adecuada. Por lo tanto, se recomienda que el 
Gobierno de londuras entable conversaciones 
con los plises vecinos, dentro del marco de la 
recien formada comisiOn presidencial regional 
sobre el medio amibiente, para el manejo en 
fornia coordinada de areas protegidas fronterizas 
ya existentes en ilonduras v reservas existentes o 
propuestas en los paises vecinos. Estos incluy-en 
la Reserva Tripacional de la Biosfera ie la 
Fraternidad, co.nlpuesto en parte por cl Parque 
Nacional Trifinio-Mlontecristo en el macizo del 
mnisnio nombre en la frontera conjunta con 1l 
Salvador y Guatemala, las reservas de manglares 
del golfo de Fonseca, ya legalmente protegidos en 
Ilonduras yNicaragua ypropuestos como reserva 
en El Salador; y el Parque Nacional Cerro Azul 
v la recier. creada area protegida advacente en 
Guatemala (sierra del Espiritu Santo). A la vez, 
se debe trabajar en fornia coordinada para lograr 
la proteccion y conservacion de otras areas 
silvestres que, por lo menos en la porcion 
hondurefia, carecen die proteccion legal v manejo 
efectivo en el campo. Estos incluyen los bosques 
de hoja ancha a lo largo (de rio Coco tuna gran 
extension de la porcion nicaragUense ha sido 
propuesta conmo Reserva de la Iliosfera) y los 
hurnedales de la desembocadura del rio Motagua, 
ya legalmente protegidos en el lado guatemalteco. 

Para todas las areas protegidas existentes v 
para los parques v reservas propuestos una vez 
establecidos, se deben preparar en forma anual 
planes uperatios detallados. Para las areas 
donde se preve un mayor ni\ei de desarrollo, se 
deben preparar, ademas, planes generales de 
manejo y desarrollo a largo plazo, planes de 
educacion e interpretaci6n, y documentos 
similares que sirvan de base para guiar el manejo 
de las areas a !argo plazo y que provean la 
justificacion economica para las inversiones 

necesarias. A la vez, la nueva autoridad de 
manejo de areas protegidas debe preparar, como 
uno de sus primeras actividades, una estrategia 
nacional para la consolidaciOn del sisterna de 
areas silvestres protegidas. 

Se debe establecer lo antes posible, el manejo 
en el campo de todas las areas legalmente 
protegidas. Entre las acciones mas prioritarias se 
incluyen el reclutamiento y capacitacion de 
personal (preferiblernente los que viven en las 
zonas de amortigualiento de las reservas), la 
construccion de infraestructura minima (puestos 
de guardas, rotulacion, demarcacion de limites, 
etc.) y el inicio de programas de manejo tales 
como educacion y extension ambiental, 
estabilizacion del uso (ie la tierra en zonaS de 
amortiguamiento, e inventario basico de recursos. 

Fortalecer programas de capacitaci6ni de 
personal profesional y de campo para el 
manejo de areas protegidas y ,ida silestre 

La ampliacion de las oportunidades de 
capacitacion a todos niveles es una imperante 
necesidad para lograr el manejo y conservacion 
de las areas v vida silvestres de I londuras, v tiene 
que ocurrir en forma simultanea con la puesta en 
marcha de las otras recomendaciones de este 
capitulo. En particular, se deben incorporar 
materias sobre manejo de areas protegidas y de 
Fauna silvestre como parte del curriculo basico 
para dasonomos forestales ie ESNACIFOR, 
incluyendo la posibilidad de ofrt-er una 
especializacion en este campo, y en la EAP, 
incluvendo la posibilidad de una especializacion 
en conservacion ierecursos naurales. A la ,,ez, 
estas dos instituciones deben ofrecer entrena
miento en ser icio para guardaparques y para 
agronomos, dasonomos, forestales, biologos, y 
otros profesionales cluei habran de colaborar en 
el fortalecimiento del manejo de las areas 
protegidas y ,ida silvestre en el pals. 
Finalmente, se debe solicitar mayor apoyo para el 
entrenamiento del personal hondurefio en manejo 
de areas y vida silvestre, de instituciones como el 
USFS, USNPS, CATIE, MICN, la Universidad 
para la Paz, v el Programa de Vida Silvestre de la 
Universidad Nacional de Costa Rica, mediante 
cursos, practicas e intercambios dentro y fuera 
del pais, asi como mediante el aporte de 
instructores y la donacion de materiales de 
ensefianza. 

A la vez, se recomienda que la Universidad 
Na,:ionaI Autonoma siga fortaleciendo sus 
programas de biologia yciencias forestales, y que 
logre una mayor cobertura de temas ambientales 
en los curriculos de otros campos profesionales, 
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cuyos egresados muchas veces no cuentan con 
una apreciaci6n minima de la importancia de la 
conservacion del medio ambiente en proceso de
desarrollo nacional. 

Simultaneamente, habra que implementar
politicas para lograr un proceso justo y equitativo
para el reclutamiento de personal a todos niveles 
para programas estatales de conservacibn y para
lograr muchu mayor estabilidad laboral en las 
instituciones pubicas a cargo de programas de 
manejo de areas y vida silvestre; de nada vale 
invertir grandes esfuerzos en la capacitacion de 
personal y en el fortalecimiento de instituciones 
y programas de otra forma. 

Fortalecer prograrnas de concientizaci6n 
publica sobre la importancia de ]a
conser~aci6n de las areas protegidas y la vida 
silvestre 

Se recomienda que la nueva campafia nacional 
de concientizacion ambiental iniciada 
recientemente haga hincapie en la importancia
de la conservacion de las areas silvestres v vida 
silvestre en todas las actividades que patrocine. 
Se recomienda -rear un "dia de los parques
nacionales" para conmemorar la fecha de 
promulgaci6n de la ley 87-87 que creo la mayor 
parte de las ,ireas silvestres legAmente protegidas 
en el pais, con actividades edu,.ativas formales y 
no formales a nivel nacional. Finalmente, se 
recomienda que los grupos constrvacionistas no 
gubernamentales aumenten suz, actividades 
orientadas a mejorar la conside,aci6n de la
conservacion de areas y vida silvstre en el 

proceso de definicion de politicas nacionales 

mediante el cabildeo, talleres para auto idades, 

publicaciones, y campafias educativas.
 

La concientizaci6n publica sobre la 
importancia de los programas de cons, rvaci6n &,
ireas protegidas y vida silvestre en cualquier pais 
se ve ligada al uso que le dan a dichas areas la 
poblaci6n nacional y visitantes internacionales y
las facilidades que en ellas se ofrecen. Por Io 
tanto, se recomienda al gobierno desarrollar Jo 
antes posible con recursos nacionales y
donaciones de paises y organizaciones amigos,
infraestructura como centros de visitantes y
senderos interpretativos en las ,reas protegidas 
mas cercanas a centros poblados y destinos 
turisticos, tales como Uyuca, La Tigra, Pico
Bonito, Cusuco, Lancetilla, y el Parque Nacional 
propuesto Carias, para fomentar el uso y aprecio 
de las areas protegidas por parte de amplios 
sectores de ia poblaci6n. A ]a vez, se recom'enda 
crear una entidad privada para asumir el manejo 
del Parque Zoologico Metropolitano, particular-
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mente para ampliar los programas educativos del 
mismo zoologico. 

Impulsar el conocimiento del "Grito de Jilcaro
Galan." 

EL GRITO DE JICARO GALAN' 

Coordinado por la Asociacion flondurefia 
de Ecologia y el Cuerpo de Paz, del 30 de 
Enero al 3 de Febrero de 1989 se 
desarroll0 en Jicaro Galan un Seminario 
sobre el Manejo de las areas Silvestres en 
Honduras, con la participacion de 48 
profesionales de 14 instituciones nacionales 
publica3 y privadas y 4 internacionales. 
Dentro de las principales recomendaciones 
se elabor0 una declaraloria denominada 
"EL GRITO DE JICARO ;ALAN," que se 
refiere a la unanime preocupacion por el 
manejo de nuestros recursos natural,,,s yel 
medio ambiente. 

Los participantes de la Primera Reunion 
Nacional Sobre Manejo de areas Silvestres 
de Honduras, realizada del 30 de Enero al 
3 de Febrero de 1989 en ]a comunidad de 
Jicaro Galan, Departamento de Valle, 
lugar que es una muestra palpable de un 
ecosistema seriamente degradado, donde la 
naturaleza reclama sus derechos cuando la 
humanidad no responde ordenadamente al 
uso racional de los recursos naturales, 

CONSIDERANDO: Que existen grandes
conflictos legales e institucionales para el 
manejo adecuado de las areas silvestres; 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la
Republica, a traves de sus dependencias 
especializadas, muestra indiferencia ante el 
deterioro continuado y evidente de los 
recursos naturales, aun dentro de las areas 
legalmente protegidas. Notables ejemplos 
son: La Reserva de la Biosfera del rio 
Platano, los arrecifes coralinos, el 
ecosistema de manglar del Golfo de
 
Fonseca, la contaminacion de las fuentes
 
de agua y la comercializaci6n
 
indiscriminada de nuestra fauna siivestre
 
y recursos naturales;
 

CONSIDERANDO: Que existen personas
de la comunidad nacional que por ignoran
cia o por intereses particulares, est.n
 
promoviendo y ejecutando la destruccion
 
de las areas legalmente protegidas;
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CONSIDERANDO: Que la conservaci6n a 
perpetuidad de las Areas silvestres 
protegidas debe ser preocupacion de todos 
los sectores de la Nacion, por sus obvios 
beneficios para la presente y futuras 
generaciones; 

CONSIDERANDO: Que la continua 
existencia de las areas silvestres es la Onica 
alternativa para asegurar un flujo adecuado 
de agua abundante y de alta calidad, y asi 
para garantizar la operacion de muchos 
proyectos de riego, agua potable e 
hidroelectricidad, sin menosprecio de la 
contribucion economica de las areas sil
vestres en el fomento del ecoturismo y )a 
investigacion cientifica. 

DECLARAMOS: 

Primero: Pedir a! Gobierno Central de la 
Republica la creacion de un marco 
institucional funcional para el manejo del 
sistema de areas silvestres protegidas, para 
lo cual debe desarrollar un proyecto 
interinstitucional legalmente respaldado 
con el fin de planificar , consolidar el 
sistema. 

Segundo: Hacer un Ilamado a la conciencia 
de la nacionalidad, Gobierno, Fuerzas 
Armadas, empresarios y pueblo en general, 
a participar en la conservacion de las Areas 
silvestres. 

Tercero: Solicitar el fiel cumplimiento de 
los compromisos nacionales adquiridos 
mediante convenios y acuerdos interna-
cionales para la conservaci6n de la flora, 
fauna y tAreas silvestres como: declaratoria 
de Sitio de Patrimonio Mundiai Comercia
lizacion de Especies Amenazadas o en 
Peligro de Extincion (CITIES); y el 
proyecto Trifinio; asi como la urgente 
ratificacion del Convenio Rarnsar sobre la 
Conservacion de las Ilumedades. 

Cuarto: Pedir a los funcionarios de las 
instituciones estatales involucradas en el 
manejo de las areas silvestres que presten 
mayor atencion y ofrezcan los medios para 
una coordinacion de acciones positivas en 
pro de la conservacion de las areas 
silvestres; 

Quinto: Reconocer ]a preocupacion y ia 
labor de las organizaciones e instituciones 
no gubernamentales nacionales e interna
cionales, asi como el papel de los 
organismos bilaterales .viultilaterales de 
apoyo para el manejo de las areas 
silvestres, la cual debera ser canalizada en 
forma efectiva en coordinacion con el 
Gobierno de la Repiblica hacia las 
prioridades nacionales. 

Dado en Jicaro Galan, Departamento de 
Valle, a los tres dias del mes de Febrero de 
mil novecientos ochenta v nueve. 

"POR U""A HONDURAS VERDE PARA 
EL ANO 2,000" (Lema de la Asociacion 
|tondurefia de Ecologia) 

(Siguen las firmas de los 48 participantes, 
de 14 instituciones gubernamentales y 
privadas en Honduras y de cuatro 
organizaciones internacionales.) 

't
 

0 	 Elaboraci6n y aprobaci6n de la ley general de 
protecci6n para la fauna silvestre. 

* 	 Establecer una moratoria por cinco aiios 
(como minimo) para la recuperaci6n natural 
de poblaciones de fauna silvestre. 

* 	 Establecer una moratoria por cinco afios 
(como minimo) en la entrega de concesiones 
para Ia explotaci6n camaronera en la zona 
del Golfo de Fonseca; con el prop6sito de 
hacer efectivo el decreto de creaci6n de la 
reserva forestal protegida Los Manglares de 
la Zona Sur. 

En los dos puntos anteriores relacionados con 
el establecimiento de moratoria, se 
recomienda realizar estudios sobre 
poblaciones silvestres de fauna 
principalmente aquellas que estan 
amenazadas y/o en peligro de extensi6n; asl 
como para medir la regeneraci6n natural del 
bosque de mangle o por proceso de 
reforestaci6n. 

Desarrollar estudios de factibilidad para la 
implementaci6n de zoocriaderos. 
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Anexo 8.1 

Ayes de Honduras 
TINANIDAE PHOENICOPTERIDAE 

Tinamus major 	 Phoenicoptarus ruber 
Cryptumellus soui 
C. boucardi 	 ANATIDAE 
C. cinnamomeus Chen caerulescens 

Dendrocygma bicolor 
PODICIPEDIDAE D. autumnalis
 

Podiceps dominicus Cairina moschata
 
Podilymbus podiceps Anas crocoa
 

A. acuta 
PELECANIDAE 	 A. platyrhvnchos


Pelecanus occidentalis A. cyanoptera
 
A. discors 

SULIDAE 	 Spatula clypeata
Sula nehouxii Mareca americana 
S. sula 	 Ayth'a valisiheria 
S. leucogaster 	 A. collaris 

A. affinis
PHALACROCORACIDAE Oxyura dominica


Phalcrocora olivaceus 0. jamaicensis
 

ANHINGIDAE CATHARTIDAE 
Anhinga anhinga 	 Sarcoramphus papa
 

Coragyps atratus

FREGATIDAE Cathartes burrovianus 

Fregata magnificens 	 C. aura 

ARDEIDAE ACCIPITRIDAE 
Ardea herodias Elanus leucurus 
Butorides virescens Elanides forficatus 
Florida caerulea Leptodon cavanensis 
Casmerodius albus Chondrohierax uncinatus 
Egretta thula Harpagus bidentatus 
Bubulcus ibis Iclinia misisippiensis
Hydranassatricolor I. plurnbea
Agamia agami Rosirhamus sociabilis 
Nycticorax ny*cticorax Accipiter hicolor 
Nyctanavsa violacea A. cooperii
Tigrisoma lineatum A. striatus 
Heterochus mexicanus Buteo albicaudatus
 
Ixobrychus exilis B. jarnaicensis

Botaurus lentiginosus B. swainsoni
 

B. platy'pterus
COCHLEARIIDAE 	 B. magnirostris

Cochlearius cochlearius B. brachvumus 
B. nitidus 

CICONIIDAE Leucopternis albicollis 
Mycteria americana L. semiplumbea
Jahirumycteria Busarellus nigricollis 

THRESKIORNITHIDAE 
Edudocimus albus 
Piegadissp. 
Ajaja ajaja 
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Annex 8.1 continuado 

ACCIPITRIDAE (continuacion) 
Buieogallus anthracinus 
B. subtilis 
B. urubitinga 
Harpyihaliaetussolitarius 
Morphnus guianensis 
Harpia harpyja 
Spizastur nelanoh'ucus 
Spizaetus ornalus 
S. tvrannus 
Circus cyaneus 
Geranospizacaeruhscens 

PANDIONIDAE 
Pandionhalaetus 

FALCONIDAE 
Herpatotherescachinnans 
Micrastur senlitorquatus 
M. ruficollis 

Daptriusamericanus 

Caracaraplancus 

y C. cheriwav 

Falco peregrinus 

F. deiroleucas 
F. rufigularis 
F. colurnharius 
F. sparverius 

CRACIDAE 
C,'ax rubra 

Penelope purpurascens 

Ortalis vetula 

0. leucogastra 
0. garrula 

Penelopina nigra 


PHASIANIDAE 
Dendrortvx leucophr's 
Colinus nigrogularis 
C. cristatus 

Odontophoruv erythrops 

0. gultatus 

Dacivlortvx thoracicus 

Cyrtonyx ocellatus 

Rhynchortyx cinctus 


ARAMIDAE 
Aramus guarauna 

RALLIDAE 
Amaurolimnas concolor 
Aramides cajanea 
A. axillaris
 
Porzanacarolina
 
Lateraliusexilis
 

L. melanophc.'us 
L. ruber
 
Gallinula chloropus
 
Porphyrulamartinica
 
Fulicaamericana
 

HELIORNITH!DAE 
Heliornis fulica 

EURYPYGIDAE 
Eurypyga helias 

JACANIDAE 
Jacanaspinosa 

H AEMATIPODIDAE 
Haematopus palliatus 

CHARADR 1IDA E 
Squatarol-_ squalarola 
Charadriussemipalmatus 
C. alexandrinus 
C. collaris 
C. vociferus 
C. wilsonia 

SCOLOPACIDA E 
Bartrarnialongicauda 
Numenius phaeopus 
N. americanus
 
Limosa fedoa
 
Totanus melanoleucus
 
T. flavipes 
Tringa solitaria 
Actilis macularia 
Catopirophorussemipalmalus 
Heteroscelus incanus
 
Arenaria interpres
 
Limnodromus griseus
 
Gallinagogallinago
 
Calidriscanutus
 
Croceihiaalha
 
Ereuneie- pusillus
 
E. maur,
 
Erolia minutilla
 
E. fuscicollis 
E. melanotos
 
Micropalamahitriantopus
 
Tryngites suhuficollis
 

RECURVIROSTRIDAF 
Himantopus mexicanus 
Recurvirostraamericana 
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PHALAROPODIDAE 
Steganopus tricolor 
Lobipes labatus 

B UTRHINIDAE 
Burhinus bistriatus 

LARIDAE 
Larus argentatus 
L. atricilla 
L. pipixcan 
Chlidonias niger 
Gelocheiidon nilotica 
Hvdroprognecaspia 
Sterna hirundo 
S. forsteri 
S. fuscata 
S. albifrons 
Thalasseus maximus 
Anous stolidus 

RYNCHOPIDAE 
Rynchops nigra 

COLUMBIDAE 

Columba leucocephala 
C. f/lavirostris 
C. cayennensis 
C. fasciata 
C. speciosa 
C. nigrirustris 
Zenaidura macroura 
Zenaida asiatica 
Scardafella inca 
Columbigallina passerina 
C. talpacoti 

Claravis pretiosa
 
C. mondetoura 

Leptotila verreauxi 

L. jamaicensis 
L. plumbeiceps 
L. cassinni 

Geotrygon montana 

G. albifacies 

Columba livia 


PSITTACIDAE 
Ara macao 
Aratinga holc ..ora 
A. strenua 
A. asteo
 
A. canicularis 
Bolborhynchus Itneola 
Brotogeris jugular is 
Pionopsitta heamoi-tis 
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Pionus senilis 
Amazona xantholora 
A. albifrons 
A. autumnalis 
A. ochrocephala 
A. farinosa 

CUCULIDAE 
Coccyzus erythropthalmus 
C. americanus 
C. minor
 
Piaya cayana
 
Crotophaga o.i
 
C. sulcirostris
 
Tapera naevia
 
Morococcy'x erythropygus 
Dromococcyx phasianellus 
Geococcyx velox 

TYTONIDAE
 
Tyto alha 

STRIGIDAE
 
Otus trichopsis 
0. guatemalae 
Lophostrix cristata 
Bubo virginianus 
Pulsatrix perspicillata 
Glaucidium gnoma 
G. minutissimum 
G. brasilianum
 
Speotyto cunicularia
 
Ciccaha virgata
 
C. nigrolineata
 
Strix Julvescens
 
Rhinoptynx clamnator
 

NYCTIBIIDAE 
N'ctibius grandis 
N. griseus 

CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles acutipennis 
C. minor 
C. gundlachii 
Nyctidromus alhicollis 
Caprimulgus carolinensis 
C. ridgwayi 
C. vociferus 
C. maculicaudus 
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APODI DA E 
Streptoprocue :onaris 
Chaetura pelagica 
C. vauxi 

Cy'pseloides rutilus 

C. cryptus 
C. niger
Aeronautes saxa.talis 
Panyptila sanctihierony'mi 
P. cay'ennensis 

TROCHILIDAE 
Threnetes ruckeri 
Phaeihornis superciliosus 
P. longuemareus 
Phaeochroacuvierii 
Campylopterus curvipennis 
C. hemileucurus 
F/orisugamellivora 
Colibridelphinac 
C. lhalassinus 
Anihracothoraxprevostii 
Klais guineli 
Abeillia aheillei 
Paphosiahelenae 
Chlorostilhon canivetii 
Thaluraniafurcala 
Hylocharis leucoiis 
H. eliciae 

Amazilia candida
 
A. luciae 
A. cyanocephala 
A. beryllina 
A. cyanura 
A. xutila 
A. yucaianensis 
A. tuacal/ 
Eupherusa eximia 
Microchera alhocoronala 
Lampornis ameth stinus 
L. viridipallens 
L. s'hillae 
L. rhemi 

Eugenes fulgens 

Helioihryx barroti 

Heliomasierconstantii 

H. /ongirostris 

Doricha enicura 

Tilmatura dupontii 

Archilochus coluhris 

Allhis ellioli 

Dreopyra viridipellens 


TROGONIDAE 
Pharomachrus mocinno
 
Trogon massena
 

T. melanocephalus 
T. mexicanus 
T. elegans 
T. collaris 
T. rufus 
T. violaceus 

ALCEDINIDAE 
Megaceryle torquala 
M. alcyon
 
Chloroceryleamazona
 
C. americana 
C. aenea 

MOMOTIDA E 
Hy'omanes momotula
 
Aspalha gularis
 
Electron platvrhy'nchum
 
E. carinatum
 
Eumonota superciliosa
 
Momotus momota 

GALBULIDAE 
Galhula ruficauda 

BUCCON IDA E 
Nothrchus macrorh*nchos 
Malacoptilapanamensis 
Monasa morphoeus 

RAMPHASTIDAE 
Aulacorhynchus prasinus 
Pterog/osslstorqualus 
Selenidera spectahilis
 
Ranlphastos sulfuratus
 
R. swainsonii 

PICIDAE 
Picumnus olivaceus 
Colaptes auralus 
Piculus ruhignosus 
P. simplex
 
Celeus castaneus
 
Dryocopus lineatus
 
Melanerpes formicivorus
 
Ceniurus aurifrons
 
C. hoffmannii 
C. pygmaeus 
C. pucherani
 
Sphyrapicus varius
 
Veni/iornis fumigalus
 
Dendrocopos villosas
 
D. scalaris 
Phloeoceasies guatemalensis 
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DENDROCOLAPTIDAE 
Dendrocincla fulginosa 
D. anabatina 
D. hoinochroa 

Deconychura longicauda 

Sittasomus griseicapillus 

Glyphorynchus spirurus 

Xiphorhynchus guttatus 

X. flavigaster 
X. erythropygius 
Xiphocolapies promeropirhynchus 
Dendrocolapiescerthia 
D. picumnus 

Lepidocolapies souleyetii 

L. affinis 

FURNARIIDAE 
Synallaxis brachyura 
S. erythrothorax 

Anabacerthiavariegaticets 

Automolhc -,biginosus 

A. ochrolaemus 

Xenops minutus 

Sclerurus mexicanus 

S. guatemalensis 

FORMICARIIDAE 
Cymbilaimus lineatus 

Tarabamajo-

Thamn.ophilus doliatus 

T. punctatus 

Thamnistes anabauinus 

Dysithamnus mentalis 

D. striaticeps 

Myrmotherula fulviventris 

M. axillaris 
M. schisticolor 

MicrorhopiasqL'ixensis 

Cercomacratyrannina 

Gymnocichla nudiceps 

Formicariusanalis 

Gymnopithys bicolor 

Hylophylax naevioides 

Phaenostictusmcleannani 

Grallariaguatimalensis 

G. fulviventris 

PIPHIDAE 
Pipritesgriseiceps 
Pipramenialis 
Chiroxiphialinearis 
Corapipo altera 
Manacus candei 
Schiffornis turdinus 
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COTINGIDAE 
Cotinga amabilis 
Carpodectes nitidus 
Attila spadiceus 
Laniocera rufescens 
Rhytipterna holerythra 
Lipaugus umirufus 
Pachyramphus cinnamomeus 
P. polychopterus 
P. major
 
Platypsariaaglaise
 
Tityra semifasciata
 
T. inquisitor 
Procniasiricarunculata 

TYRANNIDA E 
Sayornis nigricans 
Colonia colonus
 
Pyrocephalus rubinus
 
Muscivora forficata
 
M. tyrannus
 
Tyrannus tyrannus
 
T. vociferans 
T. verticalis 
T. melancholicus 
T. dominicrnsis 
Legatus leucophaius 
Myiodynastes luteiveniris 
M. maculatus
 
Megarynchus pitangua
 
Myiozetetes similis
 
M. granadensis
 
Pitangus sulphuratus
 
Myiannus crinitus
 
M. cinerascens 
M. nuttingi 
M. tyrannulus 
M. tuberculifer
 
Nutta!lornisborealis
 
Contopus virens
 
C. sordidulus 
C. cinereus 
C. pertinax
 
Empidonax flaviventris
 
E. virescens 
E. brewsteri 
E. minimus 
E. hammondii 
E. flavescens 
E. albigularis 
E. fulvifrons 
Mitrephanes phaeocercus 
Terenotriccus erythrurus 
Myiobius barbatus 
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TYRANNIDAE continuaci6n 

Onychorhynchus mexicanus 
Platyrinchusmystaceus 
P. coronatus 
Tolmomyias suphurescens 
Rhynchocyclus brevirostris 
Todirostrum cinereum 
T. sylvia 
Oncostona cinereigulare 
Elaenia flavogasier 
E. franizii 
Myiopagis viridicata 
Camptostoma imberbe 
Ty'ranniscus vilissimus 
Leptopogon amaurocephalus 
Ornithion semiflavum 
Pipromorpha aleaginea 

HIRUNDINIDAE 
Progne subis 
P. chalybea 
Petrocheli.lon pyrrhonota 
Hirundo rustica 
Slelgidopteryx fuficollis 
Notiochelidon pileata 
Riparia riparia 
Iridoprocne bicolor 
I. albilinea 
Tachycineta thalassina 

CORVIDAE 
Corvus corax 
Calocitta formosa 
Psilorhinus morio 
Cyanocorax yncas 
Cissilopha melanocyanea 
Cyanolyca cucullata 
C. pumilo 

Aphelocoma unicolor
 
Cyanocitta stelleri 

CERTHIDAE 
Certhia familiaris 

CINCLIDAE 
Cinclus mexicanus 

TROGLODYTIDAE 
Cistothorus platensis 
Campylorhynchus zonatus 
C. rufinucha
 
Thryothorus modestus
 
T. rufalbus 
T. pleurostictus 
T. maculipectus 

Troglodytes aedon 
T. rufociliatur 
Henicorhina leucosticta 
H. leucophrys 
Uropsila leucogastra 
Salpinctes obsc!etus 
Microcerculus marginaus 
Cyphorhinus phaeocephalus 

MIMIDAE 
Melanotis hypoleucus 
Melanoptila glabrirostris 
Dumetella carolinensis 
Minus gilvus 

TURDIDAE 
Turdus rutitorques 
T. assimilis 
T. grayi 
T. plebejus 
T. infuscatus
 
Mimocichla plumbea
 
Myadestes obscurus
 
M. unicolor
 
Hylocichla mustelina
 
Catharus ustulatus
 
C. minimus 
C. fuscescens 
C. dryas 
C. mexicanus 
C. frantzii 
C. aurantiirostris
 
Sialia sialis
 

SYLVIIDAE 
Polioptila caerulea 
P. albiloris 
P. plumbea 
Ramp':ocaenus melanurus 

MOTACILLIDAE 
Anthus spinoletta 

BOMBYCILLIDA' 
Bombycilla cedrorum 

CYCLARHIDAE 
Cyclarhisgujanensis 

VIREOLANIIDAE 
Smaragdolanius pulchellus 
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VIREONIDAE 
Vireo griseus 
V. pal/ens 
V. bellii 
V. flavifrons 
V. solitarius 
V. olivaceus 
V. flavoviridis 
V. magister 
V. gilvus 
V. leucophrys 
i!ylophilus ochraceiceps 
H. decurataius 

COEREBIDAE 
Diglossa haritula 

Chlorophanesspiza 

Cy'anerpes c'vaneus 

C. lucidus 

Coereha f/laveola
 

PARULIDAE 
Miniolilta varia 
Protonotariacilrea 
Limnothlypis swainsonii 
Helmitheros vermivorus 
Vermivora chrysoptera 
V. pinus 
V. peregrina 
V. superciliosa 

Parulaamericana 

P. piliajurni 
Peucedrarnustaenialus 
Dendrricapetechia 
D. magnolia 
D. ligrina 
D. caerulescens 
D. coronata 
D. auduboni 
D. townsendi 
D. virens 
D. chrysoparia 
D. occidentalis 
D. cerulea 
D. fusa 
D. dominica 
D. gracie 
D. pensylvanica 
D. castanea 
D. discolor 
D. vitellina 
D. palmarum 

Sciurus autocapillus 

S. noveboracensis 
S. motacilla 

Oporornis formosus 
0. philade/phis 
0. tolmiei
 
Geothlypis trichas
 
G. semi! iva 
G. poliocephala
 
Icteria virens
 
Wilsonia citrina
 
W. pusilla 
W. canadensis
 
Cardellina rubrifrons
 
Setophaga rulicilla 
Myioborus picius 
M. miniatus
 
E'uthl'pis lachri'mosa
 
Basileuterus culicivorus
 
B. helli 
B. rufifrons
 
Phaeothlypis Julvicauda
 

ICTERIDAE 
Zarhynchus wagleri
 
Gymnoslinops montezuma
 
Cacicus uropygialis
 
Amhlycercus holo wriceus
 
Scaphiduraorvzivora
 
Tangavius aeneus
 
Cassidix mexicanus
 
Dives dives
 
lcirrusspurius
 
I. prosthemelas 
I. wagleri 
I. mesomelas 
I. chrysater 
I. Dectoralis
 
. gularis
 
I. galbula 
I. pustulalus
 
Agelaius phoeniceus
 
Sturnella magnet
 
Dolichonyx oryvzivorus
 

THOAUPIDAE 
Chlorophoniaoccipitalis
 
Tanagraelegantissima
 
T. affinis 
T. lauta 
T. gouldi 
T. larvata 
T. livinia
 
Thraupis virens
 
T. abbas 
Ramphocelus passerinii 
Phalogoihraupissanguinolenta 
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THOAUPIDAE continuacion 
Piranga rubra 
P. flava 
P. olivacea 
P. leucoptera 
P. ludoviciana 
P. bidentata 

Habia rubica 

H. fuscicauda 

Lanio aurantius 

L. leucothorax 
Tachyphonus luctuosus 
Eucometis penicillata 
Chlorospingus ophthalmicus 

FRINGILLIDAE 
Saltator atriceps 
S. maximus 
S. coerulescens 
Caryothraustes poliogaster 
Pheucticus ludovicianus 
Guiraca caerulea 
Cyanocompsa cyanoides 
C. parellina 

Passerinacyanea 
P. ciris 
Spiza americana 
Tiaris olivacea 
Sporophila torqueola 
S. aurita 
S. minuta 
Amaurospiza concolor 
Oryzoborus funereus 
Volatinia jacarina 
Sicalis luteola 
Spodiornis rusticus 
Atlapetes gutturalis 
A. 	brunneinucha 
Irremon aulantilirostris 

Arremonops chloronotus 
A. conirosiris 
Melozone biarcuatum 
Passerculus sandwichensis 
Ammodramnus savannarum 
Chondestes grammacus 
Aimophila ru/icauda 
A. rufescens 
A. petenica 
Spizella passerina
Zonotrichia capensis 
Melospiza iincolnii 
Spinus notatvs 
S. psaltria 
Loxia curvilostra 
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Mamiferos de Honduras 

ORDEN MARSUPIALIA 

FAMILIA DIDELPHIDAE 
Didelphis marsupialis 
D. virginiana 

Marmosa alsioni 

A!. mexicana 

M. rohinsoni 

Melachirops opossum 

Chironectes minimus 

Caluromys dervianus 


ORDEN INSECTIVORA 

FAMILIA SORICIDAE 
Criptotis gracilis 
C. parva 
C. nigrescens 

ORDEN CHIROPTERA 

FAMILIA EMBALLONURIDAE 
Rhynchon'ceris naso 
Saccoptervx hilineata 
S . leptura 

Centroncterix maximiliani 

Peropteryx macrolis
P.kaplerix mVampirodes 
P.kapperi 

Balantioperix plicata 

B.io 

Diclidurus virgo 


FAMILIA NOCTILIONIDAE 
Noctilio leporinus 
N. alvivemris 

FAMILIA MORMOOPIDAE
Plernols patteliiA.

P.eronotus parnell 
P. personatus 
P. davyi
P. gymnonolus 

Mormoops megalophylla 

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE 
Micronycteris megalotis 
M. schmidtorum
 
Al. hirsuta 

M. brachyotis 
M. si/vesiris
 
Lonchorhina aurita 

Macrophyllum macrophyllum 


Tonatia minuta 
T. silvicola 

T. evotis 
T. hidens
 
Phyllosiomuns discolor
 
P. hastatus 
P. stenops 
Trachops
 
Chrotopterus auritus
 
Vampirum spectrum
 
Glossophaga soricina
 
G. leashii 
G. commissarisi 
Anoura geoffrovi
 
Lichonicteris ohscLra
 
Hvonycteris undcrwoodi
 
Choeronyct*ris godmani
 
C.mexicana
 
Calloriacastanea
 
C. suhrufa 
C. brevicauda
C. per spici/lata
Surnia lillum 
S. ludovici
 
Urodermahi'ohatum
 
U . m a i otr um
 
U. magnirostrum
 
Vampirops helleri
 

major
 
Vampiressa pusilla
 
Chirodermavillosum
 
C. salvini 
Ectophilla alba
 
Artibeus cinereus
 
A. phaeotis 
A.aoltecus 
A. aztecus
 
A. inopinaus

jamaicensis 
A. literatus 
A. harli
 
Centurio senex
 

FAMILIA DESMODONrIDAE 

Desmodus rotundus 
Diphy//a ecaudaa 

FAMILIA NATALIDAE 
Natalus stramineus 

FAMILIA THYROPTERIDAE 
Thyroptera discifera 

T. tricolor 
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FAMILIA VESPERTILIONIDAE 
Myotis nigricans 
M. elegansM. riparius 
M. velifer 
M. albecens 
M. keaysi
 
Pipistrellus subflavus 

Eptesicus andinus 
E. furinalis 

Rhogeessa tumida 

Lasiurus ega 

L. borealis 
L. cinerus
 
Ant rozous dubiaquercus 


FAMILIA MOLOSSIDAE 
Tadarina brasiliensis 
T. aurispinosa 
T. laticaudata 
T. macrotis 

Molossops greenhalli
 
Eumops auripendulus 

E. underwoodi 
E. glaucinus 
E. bonariensis 
E. perozis 

Promops centralis 

Molossus ater 

M. preliosus 
M. sinaloae 
M. bondae 
M. molossus 

ORDEN PRIMATES 

FAMILIA CEBIDAE 
Aloutta palliata 

Ateles geoffrovi 

Cebus capucinus 


ORDEN EDENTATA 

FAMILIA BRADYPODIDAE 
Choloepus ho! manni 
Brady pus variegatus 

FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE 
Myrmecophaga tridactyla
 
Cyclopes didact vlus 

Tamandua mexicana 


FAMILIA DASYPODIDAE 
Cabassous centralis 
Dasypus novemcinctus 

ORDEN LAGOMORPHA 

FAMILIA LEPORIDAE 
Sylvilagus brasiliensis 
S. floridanus 

ORDEN RODENTIA 

FAMILIA SCIURIDAE 
Glauconivs volans 
Sciurus deppei
S. variegaoies 

FA MIL IA G EOM YDA E 

Orthogeomys grandi5 
0. matagalpae 

FAMILIA HETEROMYIDAE 
Liomvs salvini 
Heterornvs desnarestionus 

FAMILIA MURIDAE 
Orvzomvs palustris 

•aiaro' 
0. fulvescens 
O. caliginosus 
0. al/ari 
Tvlomys nudicaudus 
Otot v/om vs phllotis 
Nyctomvs sumichrasti 
Reithrodontomvs sumichrasti 
R. fulvescens 
R. gracilisR. gr1icanus 

Peromyscus aziecus 
P. mexicanus 
P. stirtoni 
Baiomys musculus
 
Sigmodon his pidus
 
Neotoma mexicana
 
N. cry)'sofe/as 
Rattus rallus 
R. norvegicus
 
Mus musculus
 

FAMILIA ERETHIZONTIDAE 
Coendou mexicanus 

FAMILIA DASYPROCTIDAE 
Agouti paca 
Dasyproctapunctata 
D. ruatanica 

FAMILIA CAPROMYDAE 
Capromys brownii thoracatus 
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FAMILIA ECHIMYDAE 	 FAMILIA FELIDAE 
Proechimys semispinosus Felis pardalis 
Hoplomys gymnurus F. wiedii 

F. yagouaroundi 
ORDEN CETACEA 	 F. concolor
 

Panthera onca
 
FAMILIA DELPHINIDAE 

Tursiops Iruncalus ORDEN PINNIPEDIA 
Stenella ongirostris 
S. clymene 	 FAMILIA PITOCIDAE 
S. coeruleoalha 	 Monachus tropicalis (extinto) 
S. attenuala 
S. plagiodon ORDEN SIRENIA 
Delphinus delphis 
Steno hredanensis FAMILIA THRICHECHIDAE 

Thrichechus manatus 
ORDEN CARNIVORA 

ORDEN PERISSODACTYLA 
FAMILIA CANNIDAE 

Uroc'on cinereoargentus FA MILIA EQUIDA E 
Canis latrans 

FAMILIA TAPIRIDAE
FAMILIA PROCYONIDAE Tapirus hairdii
 

Bassariscussumichrasti
 
Proc'on lotor ORDEN ARTIODACTYLA 
Nasua nasua 
Potos flavus FAMILIA SUIDAE 
Bassaricyon gabbii 

FAMILIA MUSTELIDAE 	 Tayassu tajacuTAYASSUIDAEFAMILIA 

Mustela frenata T. pecari 
Eira barbara 
Galictis vitlala FAMILIA CERVIDAE 
Spilogale putorius Odocoileus virginianus 
Mephitis macroura Mazama amcricana 
Conepatus mesoleucus 
C. semistriatus
 
Lutra iongicaudis
 

Fuente: Marineros y Martinez, 1988. 
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Reptiles y Anfibios de Honduras 

CLASE AMPHIBIA 

ORDEN GYMNOPHIONA 
CAECILIIDAE 

Dermophis mexicanus (Dumeril & Bibron) 
Gynmnopis muliplicata (Peters) 

ORDEN CAUDATA 
PLETOTHONTIDA E 

Bolitoglossa dofleini (Werner) 

Bcii'oglossa dunni (Schmidt) 

r~olilogossarnexicana (Dumeril, Bibron & 


Dumeril)
Bolitoglossa occidcntalis (Taylor)
Bolitoglossa ruce/ens (Cope) 


Bolitoglossa schmidti (Dunn) 

Bolitoglos.sa striatula (Noble) 

Boliloglossa sp. 

Chiroplerotrilon herhouri (Schmidt) 

Chiropterotriton nasalis (Dunn) 

Qedipina cvclocauda (Taylcr) 

Oedipina sluarli (B~rame) 


ORDEN ANURA 
RMINOPHRYNIDAE 

Rhinophryvnus dur.alis (Dumeril & Bibron) 

MICROHYLIDAE 
Gastrophr'ne elegans (Boulenger) 
H),popachus variolosus (Cope) 
Hypopachus harheri (Schmidt) 

LEPTODACTYLIDAE 
Eleuther(,dactl/us hiporcalus (Peters) 
Eleuiherodactyilusgollmeri (Peters) 
Eleutheroa act'v/us at iceps (Du m riI) 
Eleuthercdactv/us merendonensis 

(Schmidt) 
Eleuzherodactvus milesi (Schmidt) 
Eleuiherodactlvus mimus (Taylor) 
Eleutherodact vus nohlei (Barbour y Dunn) 
Eleutherodacty/us ridens (Cope) 
Eleutherodactylus rugulosus (Cope) 
Eleutherodactl)ussp. I 
Eleutherodactyv/us sp. 2 
Eleutherodactylus sp. 3 
Leptodactylus fragilis 
Leptodactylus melanonolus (Hallowell) 
Leptodactylus pentadactylus (Laurenti) 
Leptodactylus silvanimbus (McCranie, 

Wilson & Porras)
 
Physalaemus pustulosus (Cope)
 

BUFONIDAE 
Bufo bufalo 
Bufo cavifrons (Firschein)
 
Bufo coccifcr (Cope)
 
Bufo haematiticus (Cope)
 
Bufo luetkenii (Boulenger)
 
Bufo marinus (Linnaeus)
 
Bufo valliceps (Wiegmann)
 

HYLIDAE 
Agalychnis callidrvas (Cope)
 
Agalvchnis more/ei (Dumeril)
 
H'la bromeliacca(Schmidt)
 
Hla cairacha(Porras & Wilson)
Hyla loquax (Gaige v Stuart) 

Hvla microcephala (Cope)
 
Hyla minera (Wilson, McCranie &
 

Williams)
 
Hyla picta (G inther)
 
Hila salvadoren.sis (IMertens)
 
Hyla salvaje (Wilson, McCranie &
 

Williams) 
Hva salvavida (McCranie & Wilson) 
Hyla staufferi (Cope) 
Hvla soralia (Wilson & McCranie) 
Phr'nohyas venulosa (Laurenti) 
Plecirohyvla das*vpu.s (McCranie & Wilson) 
Plecirohl z gualemal'n.si.s (Brocchi) 
Plectrohyla glandulosa 
Plectrohyla hartewegi 
Plectrohyla matudal 
Plecirohyla sp. 
Ptychohyla spinipollex (Schmidt) 
Smilisca baudini (Dumeril y Bibron) 
Smilisca phaeota (Cope)
 
Smilisca sordida
 
Triprion petasalus (Cope
 

CENTROLENELIDAE 
Centrolenella f/leischrnanni (Boettger) 

RANIDAE 
R Acc 

Rana maculata (Antes macroglossa) 
Rana palmipes apix 
Rana pipiens (Schreber)
 
Rana warschewitschii (Schmidt)
 

http:Bolitoglos.sa
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Anexo 8.3 continuado 

CIASE REPTILIA 

ORDEN TESTUDINATA 

CHELYDRIDAE 


Chelydra serpentina (Linnaeus) 


K INOSTERNIDAE 

Dermatenivs niawei (Gray) 

Kinosternon leucotofurn (Dumeril y 


Bibron) 
Kinoslernon scorpioides (Linnaeus) 
Staurotypus triporcatus(Wiegmann) 

EMYDIDAE 

Chrvsermys ornata (Gray) 

Rhinoclenm's annulata (Gray) 

Rhinocleninovs funerea (Cope)
 
Rhinoclemnzvs puicherrima (Gray) 


CHELONIIDAE 

Caretta caretta (Linnaeus) 

Chelonia agas.sizit (Bocourt 

Chelonia mvdas (Linnaeus) 

Eretmochel's inihricata (Li n nae us)

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz) 


DERMOCHELYIDA E 
Dermochelys coriacea(Linnaeus) 

ORDEN SQUAMATA 
SUBORDEN SAURIA 
GEKKONIDAE 

Coleony'x mitratus (Peters)
 
Gonatodes albugalaris (Dumfril y Bibron) 

Phylodacty/us pa/nteus (Dixon) 

Phy'//odacty/us tuhercul.sus (Wiegmann) 
Sphaerodact v/us continentalis (Werner) 
Sphaerodact*vus dunni (Schmidt) 
Sphaerodact v/us rosaurae (Parker) 
Thecadactylus rapicauda (1lot t u yn) 

IGUANIDAE 
Anolis allisoni(Barbour) 

Anolis biporcatus(Wiegmann) 

Anolis capio (Peters)
 
4nolis crasaulus (Cope) 

Anolis cuprous (Hallowell) 

Anolis humilis (Peters) 

Anolis laeviventris (Wiegmann)
 
Anolis i. muria (Cope) 

Anolis limifrags (Cope) 

Anolis ioveridgei (Schmidt) 

Anolis ventaprion (Cope) 

Anolis sagrai(Dumeril & Bibron)
 
Anolis sericeus (Hallowell)
 
Anolis Sminthus (Dunn & Emlen)
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Anolis Tropidonotus (Peters)
 
Ano!is Sp.
 
Norops peersi (Antes Anolis petersi)
 
Basiliscusplumifrons (Cope)
 
Basilisfus vittatus (Wiegmann) 
Corytophanes cristatus (Merrem) 
Ctenosaura similis (Gray) 
Enyaliosaurusbakeri (Stejneger) 
Enyaliosauruspalearis (Stejneger) 
Enyaliosaurusquinquecarinatus(Gray) 
Iguana iguana (Linnaeus) 
Laemanctus longipes (Wiegmann) 
Polychrus guuarosus (Berthold) 
Sceloporus malachiticus(Cope) 
Sceloporus squamosus (Bocourt) 
Sceloporus variahilis(Wiegmann) 

TEIIDAE 
Arneiva Jestiva (Lichtenstei,)
 
Aneiva undulata (Wiegmann)
 
Cnemidophorus deppei (Wiegmann)
 
Cnemidophorus motagua (Sackett)
 
Gymnophihalmus speciosus (Hallowell)
 

XANTUSIIDA E
 
Lepidophyma f/lavimaculatum (Du meril)
 

SCINCIDAE 
Eumeces managuae (Dunn) 
Eu1Ieces sumichrasti (Cope) 
Sphenomorphus Cherriei (Cope) 
Mabuya mahouya (Lacepede) 

ANGUIDAE 
Abronia montecristoi (Hidalgo) 
Barisia moreleti (Bocourt) 
Celestus rnontanus (Schmidt) 
Diploglossus hihittatus (Antes Ce/estus 

bivitta) 

SUBORDEN SERPENTES 

TYPHLOPIDAE 
Tyvhlops costaricensis (Jimenez & Savage) 
Typhlops lenuis (Salvin) 

LEPTOTYPHLOPIDAE 
Leptotyphlops goudotii (Durmeril &
 

Bibron)
 

BOIDAE 
Boa constrictor(Linnaeus) 
Lexocemus bicolor (Cope) 
Ungaliophiscontinentalis (Muller) 
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,.nexo 8.3 continuado 

COLUBRIDAE 

Adelphicos quadrivirgatus(Jan) 

Amao tridium veliferum (Cope) 

Chironius grandisquamis (Peters) 

Clelia clelia (Daudin) 

Coniophanes hipunctatus (GiUnther) 

Coniophanes fissidens (Gunther) 

Coniophanes imperialis (Ken nicott) 

Coniopham- s piceivittis (Cope) 

Conophis lineatus (Durniril, Bibron & 


Dumeril) 
Crisantoohisnever',-anni (Dunn) 

Dendrephidion clark i (Du n n) 

Dend'ophidion percarinalum (Cope) 

Dipsas hicolor (Gunther) 

Dryadophisdorsalis (Bocourt) 

Dryadophis melanolomus (Cope) 

Drvmarchon corais (Bole) 

Drvmohius chloroticu.s (Cope) 

Drymobius margaritiferus(Schlegel) 

Or*mnobius melanotropis (Cope) 

Elaphe flavirufa (Cope) 

Elaphe triaspis (Cope 

Enulius flaviforques (Cope) 

Er*throlamprusminns (Cope) 

Ficimia publia (Cope) 

Geophis hoffnianni (Peters) 

Hy'dromorphus concolor (Peters) 

Imantodes cenchoa (Linnaeus) 

Imantodes gemmistratus (Cope) 

Imantodes inornatus (Boulenger)
 
Lampropelis triangulum (Lacepede) 

Leptodewa annulata (Linnaeus) 

Leptodeira nigrofasciata (GUnther) 

Leptodeira septentrionalis (Kennicott) 

Leptodrymus pulcherrimus (Cope) 

Leptophis ahaetulla (Linnaeus) 

Leptophis mexicanus (Dumeril, Bibron &
 

Dumeril) 
Leptophis modestus (Gunther) 

Leptophis nebulosus (Oliver) 

Masticophis mentovarius (Dumeril, Bibron 


& Dumeril) 
Ninia atrata (Hallowell) 
Ninia diademata (Baird & Girard) 
Ninia sebae (Dumeril, Bibron & Dumernil) 
Oxybelis aeneus (Wagler) 
Oxybelis brevirostris (Cope) 
Oxybelis fulgidus (Daudin) 
Oxyrhopus petola (Linnaeus) 
Pliocereus elapoides (Cope) 
Pliocereus euryzonus (Cope) 
Pseustes poecilonotus (GUnther) 
Rhadinaeagodmani (GUnther) 

Rhadinaea kinkelini (Boettger)
 
Rhadinaea momecristi (Mertens)
 
Rhinobozhryum hova!li (Andersson) 
Scaphiodontophis annulatu.s (Dumenril, 

Bibron & Dumeril)
 
Scolecophis atrocinctus (Schlegel)
 
Sibon anthracops (Cope)
 
Sibon carri (Sh reve)
 
Sibin dimidiata (G~inther)
 
Sibon /ischeri (Boulenger)
 
Sibon nebulata (Linneaus)
 
Sibon sartorii (Cope) (Antes
 

Tropidodipsas .sartorii) 
Spilotes gullatus (Linnaeus) 
Stenorrhina degenhardii (Berthold) 
Stenorrhina freminvill'i (Dumeril, Bibron 

& Dumeril) 
Storeria dekayi (lolb rook)
 
Tantilla lempira (Wiison & Mena)
 
Tanlilla nelanocephala (Linnaeus)
 
Tantilla schistosa (Bocourt)
 
Tantilla taeniata (Bocourt)
 
Tantillita lintoni (Smith)
 
Thamnophis Julus (Bocourt)
 
Thamnophis marcianu.; (Baird & Girard)
 
Thamnophis proximus (Say)
 
Tretanorhinus nigrolueus (Cope)
 
Trimorphodon hiscutatus (Dumeril, Bibron
 

& Dumeril) 
Xenodon rahdocephalus (Wied) 

ELAPIDAE 
Micrurus diastema (Dumeril, Bibron & 

Dumeril)
 
Micrurus nigrocinctus (Girard)
 
Micrurus ruatanus (Gunther)
 
Pelamis platurus (Linnaeus)
 

VIPERIDAE 
Agkistrodon bilineatus (Gunther)
 
Bothrops atrox (Linnaeus)
 
Bothrops bicolor (Bocourt)
 
Bothrops godmani (GUnther)
 
Bothrops marchi (Barbour & Doveridge)
 

(Antes nigroviridis)
 
Bothrops nasuta (Bocourt)
 
Bothrops nummifera (Ruppel)
 
Bothrops ophrvomegas (Bocourt)
 
Bothrops Schlegeli (Berthold)
 
Crotalus durissus (Linnaeus)
 

ORDEN CROCODILIA 
CROCODYLIDAE 

Caiman crocodilus (Linnaeus) 
Crocodylus acutus (Covier) 

Fuente. Cruz, G.A., 1988. Reptiles y Anfibios de Honduras. UNAH. 
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Notas 
I. "El Parque Nacional Montafia de Yoro" se ha extraido directamente ver bazum de Siempre
Silvestre (Vicente Murphy, Editor). No. II, abril i989, pp. 6-7, Tegucigalpa. 

2. Tornado directamente verbaium de Cruz, Gustavo A. 1986, Areas Silvestres de Honduras. 
Tegucigalpa: Asociaci6n Hondurefia de Ecologia, 50 pp. Usado con permiso de AHE. 

3. Tornado directamente de Siempre Silvestre, No. II, abril de 1989 (Vicente Murphy, Editor).
Tegucigalpa, p 8. 
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.ntro0uco'n 

Corno en cualquier region del mundo, en 
Honduras ]a poblaci6n humana ha establecido y 
extendido sus comtnidades e industrias en base 
a ]a disponibilidad del recurso hidrico N la 
productividad del suelo. Sin embargo, ha 
permitido que estos y otros recursos basicos se 
contaminen con residuos domesticos e indus
triales y con cantidades excesivas y peligrosas de 
plaguicidas y fertilizantes. 

El acelerado crecimiento demogrdifico v la 

deficiente infraestructura para atenderlo, asi 
como los cambios sociales y economicos que 
experimenta Honduras estrn ocasionando efectos 
deletereos profundos en el ambiente. Los 
patrones crecientes de consurno promueven 
aumentos en producci6n y transformaci6n de 
materias primas, lo cual genera mayores 
cantidades de residuos. De no ser manejados 
adecuadamente, estos residuos son contaminantes 
que representan serios peligros para ]a salud 
ptiblica y la integridad de los ecosistemas. 

Resulta prelirninar realizar el diagn6stico a 
nivel nacional de la contaminaci6n ambiental de 
Honduras dado que la informaci6n cienti,;,.a es 
deficiente. Sin embargo, de esta manera se 
brinda informacion sobre los tipos de contami-
nantes prevalecientes en el pais, el impacto que 
estos conllevan sobre los recursos naturales y las 
acciones que Ilevan a cabo, tanto el sectoi 
publico como el sector privado, para reducir los 

En este capitulo se refiere a los cuadros varias 
cuadros al fin del capitulo. 

9 Contaminacidn 
Ambiental 

peligros. Asimismo resulta valioso un an5iisis de 
la capacidad instalada de las instituciones 

involucradas en el control adecuado de la 
contaminacion ambiental. De tal modo podra ser 
factible promover el ordenamiento cientifico en 
el manejo de los contarninantes y contribuir a 
disminuir los riesgos de la contaminacion para la 
salud publica. 

De-cri,, de la
,escripcion 

Contaminaci6n de 
los Recursos 

Agua 

En Honduras, la mayor preocupaci6n ha sido 
suplir las necesidades de agua para el consurno 
humano y para las actividades industriales y 
agricolas, prescindiendo de la calidad de la 
misma o de [a necesidad de tratamiento previo. 
Por otra parte, una vez suplida la necesidad de 
suministro, el problema de la evacuacion de los 
residuos o aguas servidas no ha preocupado 
mayormente ni al gobierno, ni a las autoridades, 
ni tampoco a la poblaci6n. Solo en aquellos casos 
en que la contaminaci6n causa malestares como 
malos olores, proliferaci6n de mosquitos o 
contaminaci6n de alguna fuente de abaste
cimiento, se han presentado quejas. 

veces, raz6n por la cual se encuentran todos los 
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En todos los lugares en donde la poblaci6n
humana se concentra o donde las actividades 
industriales, agricolas, etc., generan algiin tipo
de desechude naturaleza orgdnica, inorganica o 
industrial, podemos comprobar que las fuentes de 
agua, ya sean superficiales, subterraneaso 
atinosf'&icas, se estan contarninando debido a ]a
falta de manejo de los residuos. 

En casos miuy raros de pequeios sistemas 

aislados de alcantarillado sanitario se estan 
tratando las aguas negras antes de ser arrojadas 
a los rios o quebradas (que pasan por las 
ciudades). Esto a pesar de que ]a legislacion 
sanitaria vigente expresa claramente que debe 
darse tratamiento previo a todas las aguas
servidas antes de conectarlas ai alcantarillado y 
antes de arrojarlas a cualquier corriente que 
potencialmente pueda servir como fuente de 
abastecimiento de agua o para el riego agricola. 

Las aguas mis afectadas por lacontaminaciorn 
son las de los rios que pasan porlas ciudades ns 
importantes, en vista de que las aguas servidas ,e 
descargan directarente a los rios sin ningin
tratariento previ. Adema]s, en las ciudad,:sportuarias se descargan las aguas negras 

directamente a los mares o esteros. Las 
corrientes de agua se han visto disminuidas 
debido al aprovechamiento para su consumo, lo 
cual incrementa la concentracion de los contami-
nantes y disininuye la capacidad de dilucion. En 
aigunos casos, los rios no corren en verano, sino 
que mantienen aguas negras estancadas en su 
cauce, con alto grado de contaminaci6n, malos 
olores, proliferacion de insectos y plantas 
acu'iticas. 

Por otra parte, se ha encontrado cierto grado 
de contaminacion de las aguas subterrineas en 
muestras tomadas de pozos profundos, y los tipos
de 	contaminantes indican que ha existico un uso 
intensivo o irracional de plaguicidas, abonos y
fertilizantes, adenis de infiltraciones de aguas 
servidas domesticas e industriales que han 
deteriorado la calidad de las aguas. Tambi~n se 
registran casos de aguas contaminadas por
minerales o sustancias toxicas existentes en el 
subsuelo, o por la explotaci6n de minas, como en 
el caso del lago de Yojoa por metales pesados
(Cuadros 9.15 al 9.17). 
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Aire 
Son varios los agentes que contribuyen a la 
contaminaci6n del aire en Honduras, y el 
principal se debe a los incendios forestales en la 
poca seca, de tal grado de magnitud que la 

visibilidad disminuye en todo el territorio 
nacional. Se han cancelado en varias ocasiones 
determinadasvuelos de aeronaveshoraspor enfalta losde visibilidadprincipalesa 

aeropuertos. 
Por otra parte, a pesar de que la legislacion
 

prohibe la emision de particulas nocivas, no
 
existe control, ni siquiera en las industrias
 
ubicadas dentro del perimetro urbano de las
 
ciudades mas importantes (Tegucigalpa y San
 
Pedro Sula), sobre el funcionamiento de maqui
naria pesada y dr vehiculos automotores en
 
cuanto a emisi6n de humos y ruido. La gasolina
 
que se expenue contiene plorno, y aun no se hahecho un estudio para determinar su peligrosi
dad, que es bien documentada en los paises mis 
industrializados. No existe un plan de reubicaci6n 
ni de control de efluentes, ya sea a cort , o 
mediano plazo, para ias industrias ubicadasdentro de Ia ciudad que afecta, directamente alIa 
po la cic uena.
 
poblaci6n circunvecina. 

En esta clase de industria estn incluidas las 
iguientes actividades:
 

0 	 Industrias tostadoras de cafd. 

* 	 Industrias fabricantes de jabones y
 
detergentes.
 

Molinos harineros. 

* 	 Beneficios de arroz y caf. 

* 	 Reenvsadorasyexpendedorasdeplaguicidas. 

* 	 Aserraderos y procesadras de papel. 

0 Incineradoras de aserrin y otros desechos. 

A pesar de qae hasta ;a fecha no se ha 
realizado ningun trabajo de investigaci6n 
referente a los contwminantes atmosfericos, vde 
que el Gobierno aun io cuenta con instrumentos 

para la medicion de la concentraci6n de 
contaminantes en el aire, se puede asegura,- que 
la calidad del aire se esta deteriorando pues las 
infecciones respiratorias agudas ocupan el primer
lugar entre las causas de morbilidad i")r 
enfermedades transmisibles en Honduras (Cuadro 
9.1). Veanse en este mismo cuadro las 
enfermedades de transmisi6n hidric., como 
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sindrome diarreico, infecci6n inl:stinal mal Suelo 
definida, y hepatitis. 

La contaminaci6n de los suelos se produce en
Otras industrias que contribuyen a la Honduras por el uso de plaguicidas y fertilizantes 

conamacionabiea, n: cen los zonas agricolas, y por los residuos mineros, 
inpacto cuantitativo, son: petroleros y el cuadro complejo de contaminantes 

provenientes de las zonas industriales y las 
* lngenios cementeros. 	 comunidades urbanas y rurales. 

" Ingenios azucareros. La contaminacion de los suelos agricolas no 
ha sido objeto serio de estudio en Honduras. La

* 	 Fabricas de iadrillo para construcci6n, capacidad cientifica para realizar estudios de esta 
indole se esti desarrollando muy paulatinamente.

* 	 Caleras. Hasta hace 15 afios el uso de plaguicidas en el 
pais se limitaba principalmente a las fincas 

* 	 Plantas de fabricaci6n deconcreto asfmetico, y bananeras y algodoneras. Desde entonces, los 
tadasoas que implican combusti6n por medio productores y distribuidores de insumos agricolas 
de hornos y calderas. intensificaron la promocion comercial de los 

plaguicidas y fertilizantes. Al mismo tiempo, el 
* 	 Curtidurias. Gobierno inicio programas de extension agricola 

industrias odesde gases para el mismo efecto. Algunos de estos ganaban
Estas ista originan desde ase comisiones de las casas comerciales por promover 

malolientes hasta polvos y particulas solidas que sus productos entre los campesinos. Sin embargo, 
afectan la calidad del aire de todos los lugares no se hicieron esfuerzos par educar a los usuarioscon
aledafios a las ciudades mdis importantes. Aparte 	 de los plaguicidas sobre los peligros asociados 

a sulas sustancias quimicas ni sobre ciencia de
de la contaminaci6n del agua causada por las 

no son exactas
descargas de desechos domesticos e industriales 	 manejo. Las diluciones y medidas 

xca
 
e los iosi aueba, einiciaun preno de y los productos se mezclan sin precaucion. Este
en los rios o quebradas, se inicia un proceso de 	 mnj.Lsdlcoe iddsn o 

descomposicion anaerobica, aurnentando en las 	 problema no solo afecta Ia salud publica sino 
ta 	b e n no e fect ativos so b los sue o
 aguas ia D BO , D QO y turbiedad, lo que afecta 

tiene efectos negativas sobre los suelos.
la vida acudtica e intensifica los malos olores. tambien 
Esta situac,6n propicia el crecimiento de jacintos Los plaguicidas mdis usados antes de 1981 eran 
(lirios acudticos) y de mosquitos, que tantas casi exclusivamente productos organoclorados. 
molestias causan a la poblacion y act~an como Hay evidencia indirecta de que los productos 
vectores transmisores de enfermedades, con la organoclorados persisten en los suelos hondurefios 
malaria ocupando un tercer lugar entre las segin estudios que determinan las concentra
enfermedades transmisibles en el pais (Cuadro ciones en la flora y la fauna. Probablemente 
9.1). Otra de !as causas de !acontaminacion del esten presentes en los suelos agricolas el DDT, 
aire es la falta de areas verdes, la falta de DDE, Mirex, BHC, -ICB, Dieldrin, Lindano, 
pavimento en las calles, las basuras botadas al Clordano e Hidroclordano. Desde la aprobacion 
aire libre, que de una u otra forma el viento las del "Reglamento para el Registro, Importaci6n, 
levanta y transporta a otros lugares, aumentando Elaboracion,Almacenamiento,Trinsporte,Venta 
asi el riesgo de contarninacion del ambiente en y Uso de Plaguicidas" en ,980, ha sido mds 
detrimento de la salud humana y el equilibrio dificil registrar y usar productos organoclorados, 
ecol6gico. pero el Mirex sigue permitiendose para el control 

de hormigas y la Standard Fruit Company, en La
Dentro del territorio existen zonas altamente Ceiba, tiene permiso para utilizar Lindano en el

vulnerables a estos riesgos, por ejemplo la region control de plagas de los cultivos de pifia. 

sur, en donde la cobertura vegetal es minima y el 

verano es muy prolongado. Mientras prevalece El uso actual de plaguicidas a base de 
la sequia, no hay posibilidades 'e que piretroides, carbamatos y productos organo
disminuyan los niveles de contaminaci6n del aire, fosforados es muy intenso, y aunque la 
que con la precipitaci6n pluvial, descienden en biodegradaci6n de estas sustancias en suelos 
gran medida para luego afectar el suelo, subsuelo tropicales es relativamente rapida, su manejo 
y fuentes de agua superficial y subterrnea. inapropiado sobrecarga los suelos con productos 

quimicos toxicos y sus metabolitos. 

Los suelos quc rodean las zonas donde hay 
actividad minera probablemente estin 
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contaminados con metales pesados, ya que no 
existen controles adecuados para la disposicion
de residuos mineros. Ha perdido su estabilidad 
el muro de retencion de una laguna de desechos 
que utiliza la American Pacific Mining Co. en la 
Mina El Mochito. El viento y la Iluvia 
transportan los contaminantes que se depositan en 
surlos ms distantes. No existe informacion 
publicada sobre la concentracion de metales 
pesados en los suelos que rodean la mina El 
Mochito y otras minas. Los suelos del municipio 
de Las Vegas, donde se encuentra la mina de El 
Mochito, estan siendo cultivados con granos
basicos, frutales y hortalizas, con el peligro
latente que estos pueden absorber los 
contaminantes a traves del suelo. 

En Honduras rnuy pocas industrias efectuan 
tratamientos para eliminar los residuos 
contaminantes, ya sean gaseosos, liquidos o 
s6lidos. Tampoco existe un sistema para reportar
el destino final de los residuos s6lidos, aunque es 
muy probable que muchos de ellos se eliminen a 
traves del tren de aseo municipal. flay muchas 
fdbricas y tallereq que depositan residuos s6lidos 
en lugares desconocidos o solares baldios. Existe 
probablemente el peligro latente de ]a 
contaminaci6n de los suelos por los re.iduos 
industriales. 

Los trenes de aseo municipal depositan el 
material recogido en botaderos publicos. Aunque
las municipalidades han desarrollado un sistenia 
para seleccionar mats cientificamente que antes, 
los sitios apropiados para dichos botaderos, este 
todavia no es ampliamente aplicado en las 
ciudades pequefias. Los botaderos de las 
ciudades principales estan situados donde el 
subsuelo y los patrones de drenaje son 
aparentemente adecuados para rellenos sanitarios, 
segun los estandares de la OPS. Sin embargo, no 
pueden ser considerados como rellenos sanitarios 
mientras se sigan depositando alli toda clase de 
re. iduos. Aunque se realizan labores de 
esparcimiento, compactacion ) recubrimiento 
para poder utilizar posteriormente el area como 
botadero, ninguna autoridad realiza un programa 
para moniturear el arrastre de sustancias quimicas 
t6xicas, virus, bacterias o metales pesados desde 
estos botaderos. De modo que si hay transporte
de contaminantes a traves de Ic -jelos, el 
problema se desconoce. 

Flora y Fauna 

La informaci6n sobre la contaminaci6n de la 
ilora y fauna en Honduras es muy escasa. Sin 
embargo, el pais cuenta con una economia 
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fundamentalmente agricola y utiliza grandet;
cantidades de productos quimicos peligrosos en 
forma desurdenada. No solo en la actividad 
agricola se utilizan quimicos, pues el sector 
industrial es tambien usuario de sustancias 
peligrosas y productor de residuos toxicos. La 
contaminacion orgnica se suma a este cuadro de 
contaminantes para amenazar ]a salud publica y 
el entorno natural. SegOn los pocos estudios 
realizados sobre los efectos de Ia contaminaci6n, 
la flora y la fauna no se escapan y son incluso 
indicadores biologicos de ]a problerintica. 

En 1987 se realizo un estudio sobre la 
"ConcentraciOn de Plaguicidas Organoclorados 
en [ejido Adiposo de Coragrp. atratus (Zopilote 
Cabeza Negra) en Tres Regiones de londuras". 
Este estudio encontro concentraciones de II 
diferentes plaguicidas organoclorados (Cuadro 
9.5). 

El analisis de las concentracilmes no revel6 
diferencias estadisticamente significativas entre 
las tres regiones dondc fueron recogidas las aves: 
los departamentos de Francisco Morazin, 
Choluteca y Cortes. Tampoco fue posible
relacionar las concentraciones con la edad o el 
peso del ave. Se encontr6 diferencia signifi
cativa en los valores medios del DDT y BHC 
entre los grupos de Choluteca y Cort6s, siendo 
mayor el de Choluteca. 

Tambien en 1987 se realizo una investigaci6n 
en la que se evaluaron las posibles relacio,,s 
entre la comunidad macrobent6nica del r4,; 
Choluteca y sus cabeceras y la contaminaci6n. 
Segon este estudio (Cuadro 9.6), la estructura de 
la comunidad de fauna macrobent6nica cambia 
en los lugires a lo largo del rio que tienen 
concentraciones altas de nutrientes provenientes
de las distintas actividades humanas en la cuenca. 
Los tipos de organismos macrobentonicos 
encontrados son indicadores de la condici6n 
degradada de la cuenca por deforestaci6n, suelos 
erosionados, o contaminacion organica. Ademnis, 
se comprobo que las areas del rio m.ts afectadas 
por la contaminaci6r son las mas cercanas a la 
ciudad de Tegucigalpa, aguas abajo. 

En un estudio reciente para evaluar el 
impacto del uso de plaguicidas en la fauna se 
encuetaron ganaderos de diferentes regione: de 
Honduras. Se pudo determinar que la mortalidad 
del ganado por intoxicacibn de plaguicidas es 
significativa, siendo la tercera causa de 
mortalidad del ganado entre 1983 y ;988 (Cuadro 
9.7). Entre los plaguicidas causantes de la 
intoxicacion en 1987, 30 por ciento de los 
animales muertos se relacionaron con el uso de 
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Nuvan, un garrapaticida. El 14,2 por ciento de 
la mortalidad se debio al uso de Volat6n, el 10 
por ciento al Tamaron y el 8,6 por ciento al 
Tiguvon (Aguilar, 1988a). 

Tambien se determino que ]a mayoria de las 
intoxicaciones se debieron al uso de productos 
fosforados. El mismo estudio sefial6 que los 
herbicidas utilizados en pastizales son Fuentes de 
intoxicaci6n del ganado, principalmente tres de 
ellos: 4-D, Tordon y' Grnaoxone. 

La Secretaria de Recursos Naturales ha 
recibido denuncias esporadicas de muertes 
masivas de peces en el lago de Yojoa, y en rios 
y costas de Honduras, y algunas de estas se han 
podido relacionar con derrame o uso excesivo de 
plaguicidas. Las altas concentraciones de cianuro 
de sodio en el lago de Yojoa, provenientes de la 
actividad minera en la regi6n, han causado otras 
muertes de peces. Ademais, los peces del lago de 
Yojoa pueden estar bioacumulando metales 
pesados como plonio y zinc, provenientes de los 
residuos mineros arrojados a la Quebrada Raices. 

El Ministerio de Recusos Naturales realiza 
anilisis de residuos de plaguicidas en las carnes 
producidas en las procesadoras del pais, sobre 
todo en los productos de exportacion. Sin 
embargo, no se tabulan los resultados de los 
andlisis, de manera que la informacion no es del 
conocimiento pub!ico. 

Se necesita realizar mrs estudios sobre el 
efecto de la contaminacion en la fauna de 
Honduras. La investigacion sobre la contami-
nacion de la flora es aun mis escasa. S6lo han 
sido objeto de investigacion algunos productos 
agricolas como las legumbres, estudio a cargo de 
ia Escuela Agricola Panamericana, con el apoyo 
de ]a Fundacion -londureha de Investigacion 
Agricola. 

Es evidente que la contaminacion ambiental 
repercute en la flora y !a fauna, que pueden 
servir de objeto de estudio para indicar la 
gravedad de los distintos problemas. Sin 
embargo, no existe mayor interes cientifico en 
desarrollar este tipo de investigacior.es cuando la 
salud humana causa aun mis preocupacion. 

Poblaci6n Humana 

En Honduras el uso indiscrimindo de sustancias 
peligrosas ha puesto en peligro la salud humana. 
Los hondurefios de hoy estan expuestos a la 
contaminacion por el agua que beben y con que 
se bahian, el aire que respiran y los alimentos que 

consumen. Los contaninantes son diversos y son 
mas prevalecientes, pero no exclusivos, en las 
zunas urbanas. Aunque existen riesgos para la 
salud p~blica, estos pueden variar de un 
individuo a otro segun la ocupacion, el lugar de 
residencia y los habitos aiirnentarios. Existe 
relativamente poca informacion cientifica sobre 
los efectos de la contaminacion en la salud 
humana en Honduras. 

Las aguas residuales urbanas no son depuradas 
en Honduras, de manera que abunda la contami
nacion bacteriana en los rios que pasan por sus 
comunidades. Deestacontaminacion biol6gicase 
originan las enfermedades que causan elevados 
indices de mortalidad y morbilidad en la 
poblaci6n humana, especialmente los nifios 
(Cuadros 9.1 a 9.4 y Figura 9.1). 

La contaminacion bacteriana y viral del aire 
no ha sido aun objeto de estudio en el pais. Sin 
embargo, el creciente grado de problcmas 
respiratorios, particularmente en los nifios de las 
ciudades principales, podria ser un efecto 
importante que merece investigacion. La 
presencia de polvo en el aire urbano es resultado 
de la falta de pavimentacion de las calles, y la 
falta de cobertura vegetal en muchas ,ireas 
causada por los incendios y la erosion. Las 
particulas de polvo transportan a distancias 
variables bacterias y virus, que las personas 
inhalan. La materia fecal y basuras no recogidas 
por el tren de aseo municipal dan origen a esta 
contaminacion biologica del aire. 

La contaminacion biologica de los alimentos 
es una amenaza seria para la salud humana. Los 
estudios realizados por la Division de Control de 
Alimentos de ia SSP indican que los alimentos 
preparados por vendedores callejeros son los mdis 
propensos a estar contaminados. No obstante, se 
han encontrado problemas peri6dicos en 
restaurantes y en alimentos elaborados por 
fdibricas. 

La contaminacion quimica del agua, el aire y 
los alitientos es auIn menos conocida que la 
biol6gih:a, i.os contaminantes quimicos ofrecen 
riesgos para la salud humana muy distintos de los 
biol6gicos. Pueden provenir de actividades 
agricolas, industriales y algunas otras. El uso 
indebido de plaguicidas y fertilizantes contamina 
los alimentos, el agua y el aire donde se hacen 
fumigaciones por avion, como en las zonas 
algodoneras iei sur. El uso extensivo de 
plaguicidas organoclorados ha dejado elementos 
de la poblaci6n permanente.nente contaminados 
con DDT, DDE, Dieldrin, BHC, Clordano y 
otros. 

http:investigacior.es
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En 1986 se realizo en el Hospital Escuela en 
Tegucigalpa un estudio de 23 pacientes con 
anemia aphistica o cancer del sistema 
hematopoyetico (Cuadro 9.8). El 83 por ciento 
de los casos provenian del area rural y 
presentaban concentraciones en diferentes grados 
de los plaguicidas erganoclorados antes 
mencionados en el tejido adiposo. 

Los casos de intoxicacion humana por 
plaguicidas organofosforados han aumentado en 
afios recientes por varias razones. Principal-
mente esto se debe a ]a promocion comercial y 
t~cnica de los productos quimicos, ) la 
incorpo.aci6n del pequefio agricultora programas 
de produccion que ofrecen acceso al credito, 
facilitando la compra de productos quimicos. 
Como en otros paises, la prohibicion casi total de 
plaguicidas organoclorados ha Ilevado a un mayor 
uso de plaguicidas organofosforados. 

En la mayoria de los casos, el uso intensio 
de plaguicidas organoclorados ha causado pocas 
intoxicaciones agudas debido a la nAturaleza de 
estos, mientras que el mecanismo de acci6n 
t6xica de los plaguicidas orgaiofosforados, 
carbamatos y piretroides ofrece mas peligro de 
intoxicacion aguda. Por mas de 20 afios, se han 
notificado casos de intoxicacion por plaguicidas 
organofosforados en las zonas algodoneras de 
Honduras (Choluteca y El Paraiso). En 1971, 
ciento treinta soldados se intoxicaron en Marcala 
al consumir alimentos contaminados con 
plaguicidas organofosforados. Otros casos de 
intoxicaci6n ocurren por razones relacionadas 
con el almac, namiento o transporte inapropiados, 
metodos de aplicacion incorrectos o el mal 
manejo de los productos quinicos. 

En Honduras el almacenamiento de 
plaguicidas es muy deficiente a todo nivel, desde 
el campesino que no tiene interes en construir un 
local especial para ellos, hasta las oficinas del 
gobierno que no realizan la debida planificaci6n. 
En ia comunidad de San Lorenzo, Departamento 
de Valle, el Ministerio de Educaci6n Pt~blica 
construy6 una escuela primaria a dos metros de 
distancia de una bodega de la Division de Control 
de Vectores de la SSP donde se almacenan 
productos quimicos para control de malaria. En 
1986 se realizo un -,studio para determinar los 
efectos de estos plaguicidas almacenados tan 
cerca de la escuela en la salud de treinta y cinco 
nifios representativos de las aulas. Se encontro 
que 80 por ciento de los nifios presentaban un 
leve grado de inioxicacion y 20 por ciento un 
moderado grado de intoxicacion, seguin las 
manifestAcionesclinicas, comocefalea, pesadillas, 
nauseas y otras. Se analizaron los niveles de 
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acetilcolinesterasa en ia sangre de los nifios, 
encontrandose evidencia de que todos habian sido 
expuestos recientemente a plaguicidas 
organofosforados. 

El promedio de intoxicaciones por plaguicidas 
reportado al Departamento de Estadisticas de la 
SSP en 1982 a 1986 fue de doscientos quince 
casos por aflo. Estos fueron reportados casi en su 
totalidad por los Hospitales Regionales de 
Choluteca y Comayagua. La gran mayoria de las 
victimas de intoxicaciones de plaguicidas por 
causas laborales nunca son examinada.. por un 
profesional de salud. Las clinicas privadas de 
compafiias por lo general no reportan los casos de 
intoxicacion causados por los plaguicidas que 
ellos manejan. 

En 1987 el Centro de Estudios sobre el 
Control de Contaminantes (CESCCO) realiz6 un 
estudio exploratorio para determinar los niveles 
de contaminacin de la Ikche materna con 
plaguicidas organoclorados. Las muestras 
provenian de madres encontradas al azar en 
consulta externa de los Centros de Salud de cada 
una de las ocho regiones sanitarias de Honduras. 
A pesar de que la mayoria de las madres no 
reportaron contacto ocupacional o accidental con 
plaguicidas, 36 de las 37 muestras estaban 
contaminadas con DDT con un promedio nacio
nal de 0,301 ppm (rango de 0,016 a 1,234 ppm). 

El mismo estudio revel6 ia presencia de 
Aldrin, Dieldrin, heptacloro epoxido y lindano 
en algunas de las muestras. Dur,.nte 1988 el 
CESCCO realiz6 un segundo muestreo a nivel 
nacional del cual se estan actualmente analizando 
trescientas muestras. 

Los efectos de la contaminaci6n industrial 
sobre la salud humana no han sido evaluados 
fuera del ambiente de trabajo, y ain alli son muy 
deficientes. Estudios realizadus en la Facultad de 
Medicina de ia UNAH sobre la concentracion de 
plomo en la sangre de ciento cincuenta traba
jadores de fabricas de baterias, gasolineras y de 
una poblaci6n control, encontraron que la 
poblaci6n mas afecxada es la de las fabricas de 
baterias, cuyos trabajadores presentaron en su 
mayoria niveles anormales de plomo srico 
(>40mg/100ml) (Zavala et al., 1985). 

Al analizar ia distribuci6n de la mano de obra 
en Honduras segun la clasificaci6n de la Secreta
ria de Trabajo y Previsi6n Social, se encuentra 
que una gran ry Ayoria de la poblaci6n laboral 
gana su sustento diario en la agricultura, la caza 
y la pesca. La prblaci6n cmpleada en la indu
stria es mucho menor. Es necesario considerar el 
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impacto potencial en la pohaci6n laboral de la 
exposicion ocupacional a agentes contaminantes, 
principalraente .os plaguicidas en el sector 
agropecuario, y los productos quimicos corrosivos 
y toxicos en el sector industrial. 

a de Mpocos 

de los Residuos 

Residuos Dom sticos S61idos 

La administracion de los servicios de desechos 
sdlidos en el pals estd a cargo del limitado 
s od e eln paldesa ucargodemtadconnsmero de municipalidades que cuenta con 
servicios especializados o semiespecializados para 
atender la demanda de Ia poblacion. 

Las datos de investigaciones realizadas sobre 
la producci6n y composicion de los desechossolidos en Honduras aparecen en los Cuadros 9.9 
y 9. 10. 

La cobertu a promedio de los servicios es 
alrededor del 60 por ciento en la zona urbana y 
casi inexistente en el area rural (Cuadro 9.11). 
Esto significa que un total de 923.66 Tm de 
desechos producidos diariamente no es manejado 
por los servicios de limpieza municipal. Lademanda insatisfecha (64 por ciento de la 
generaci6n total del pals) y la escasa educaciongeneacin ttaldelpal)yIa scaa eucaion 
sanitzria de los habitantes, contribuyen a que las 
ciudades presenten ambientes deteriorados y que 
sus habitantes se vean obligados a recurrir a 
prcticas inadecuadas y perjudiciales para la 
salud. En el irea rural ]a poblacion ha adoptado
prcticas como la quema o tratamiento primitivo 
de los desechos, o mds regularmente la 
disposici6n a cielo abierto. 

Actualmente las tOnicas municipalidades del 

pals que cuentan con sistemas establecidos para 
la recoleccion, transporte y disposicion final de 
desechos s6lidos son las del Distrito Central y San 
Pedro Sula. Deatro de su estructura organizativa 
estas cuentan con unidades especializadas cuya 
funcion especifica estriba en la planificaci6n, 
organizacin, control y prestacion del servicio. 
Otras treinta y dos municipalidades (de un totalde 
de 282) tienen programas insuficientes de 
de282) tiey po finsu dams entesrecoleccion y disposicion final. 

En la mayoria de los casos la disposici6n final 
se hace en botaderos a cielo abierto; unicamente 
el Distrito Central y San Pedro Sula cuentan con 
rellenos controlados, encaminandose hacia el uso 
de rellenos sanitarios. 

Residuos Liquidos 

El manejo y disposici6n final de los desechos 
liquidos domesticos no ha tenido prioridad, y la 
practica general consiste en depositar los 

efluentes libremente en los cuerpos de agua, con 
casos aislados de tratarniento. 

En el Cuadro 9.12 se describe la situaci6n 

actual de la eliminacion de residuos liquidos, lo 
cual demuestra una leve mejoria de la cober
tura, con grandes expectativas para el futuro en 
algunos casos. 

Las zonas urbanas de las principales ciudades 
cuentan con servicios de recoleccion ie desechos 
liquidos por medio de alcantarillado sanitario,alcanzando actualmente una cobertura promedio 
del 61,6 por ciento de la poblacion urbana. En el 
,area rural, la disposicion de excretas se realiza 

por medio de sistemas de letrinizac;on, debido a 
que el asentamiento espacial caracteristico es muydisperso, y a que las redes de recoleccion no 
parecen economicamente viables. El porcentaje
atendido en el area rural por los sistemas de 

alcantarillado sanitario Ilega apenas al 7,8 porciento de la poblacion, sin atenderse al 92,2 por
ciento restante. Por otro lado, la poblaci6n 
atendida y no atendida por los mnismos sistemas 
en el area urbana es del 61,6 y el 38,4 por ciento, 
respectivamente (Rodriguez, 1987). Esta 
situaci6n representa una carga contaminante enlas cuencas hidrograificas de 140.000 m3/dia de 
lscecshdorfcsd 4.0 'dad aguas negras, las cuales se vierten sin ningt~n tipo
de tratamiento. 

Ern [a decada de los 50, con asistencia t6cnica 
del ServicioCooperativo lntera-'ericano deSalud 
Publica (SCISP) que construy6 facilidadcs de 
tratamiento primario a traves de tanques imhoff, 
se trataron las aguas negras en las principales 
ciudades del pals. Sin embargo, la experiencia no 
fue satisfactoria aebido al descuidooperacion y mantenimiento de las en lafacilidades. 
queraidayente ueo de servcio. a 
que rpidamente quedaron fuera de servicio. La 
consisti6 en diseiiar y construir sisternas de 
alcantarillado sanitar ysin ningtin tratamieno. 
A patir de Ia dcada de los 70 se recobro el 
interes por tratar las aguas servidas, iniciandose 
prcs y cnt r id anase 

estabilizaci6n aisladas en poblaciones 
semiurbanas pequenias, y en algunas industrias,centros militares, escuelas y centros Je salud. 

En el pais existe apenas una sola planta 
completa de tratamiento, que cubre una pobla
cion aproximada de 15.000 personas, y funciona 
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satisfactoriamente despues de 14 afios de haber 
entrado en operacion. 

En todos los sistemas de alcantarillado 
sanitario recientemente disefiados se incorporan 
disefios de tratamiento de efluentes. Especifi-
camente en el caso del Distrito Central, esta en 
proceso de disefio una planta de tratamiento 
completo para una poblacion de 100.000 pers nas 
como componente del Proyecto Plan Maestro del 
Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA). 

En el Cuadro 9.11 es importante notar que la 
cobertura promedio de los servicios sanitarios es 
del orden del 60 por ciento. Ademas, la 
produccion de desechos es proporcional al 
desarrollo econ6mico y social de las comuni-
dades. Existe una falta de sistemas formales de 
manejo de residuos solidos, lo que contribuye a 
que la informacion existente sea muy limitada. 

Residuos Agricolas 


Son residuos agricolas los materiales desechables 
de los productos utilizados en el sector 
agropecuario (bolsas, latas, cajas, envases, 
productos quimicos) y los residuos de los mismos 
productos agropecuar-ios (rastrojos y restos de 
animales). No existe una evaluacion sobre las 
prdcticas de manejo de estos residuos agricolas. 
Por lo general, los residuos del area rural, sean 
orgdinicos o inorganicos, se botan al aire libre sin 
preocupaci6n por su destino final, su efecto 
estetico o su peligro. 

Los rastrojos de las areas agricolas han sido 
utilizados tradicionalmente para alimentar 
animales domesticos, particularmente ganado. 
Sin embargo, esto expone a los animales a riesgos 
de intoxicacion por plaguicidas. Ademris, al no 
remover los rastr,,Jos que han acumulado residuos 
quimicos de I.s plaguicidas aplicados, se agregan 
contaminaiaes a los suelos, las aguas superficialesy subterra neas cercanas y los productos
cultivados en futuro,e 


El uso inadecuado y excesivo de plaguicidas 
en laR zonas agricolas por afios ha traido como 
consecuencia la contaminaci6n de los recursos 
naturales con los residuos. Muchos de estos 
productos quimicos utilizados en Honduras se 
fabrican con sustancias fenlicas de cadena larga, 
de dificil degradaci6n y ficil pasaje de un 
eslab6n a otro en la cadena alimenticia hasta 
Ilegar al ser humano. 

Perfil Ambiental 

Las perspectivas de practicas seguras para la 
disposicion de residuos agricolas, particularmente 
los de origen quimico como restos de plaguicidas, 
no son muy buenas para la poblacion Hondurefia. 
Las bodegas de los sectores publico y privado 
para almacenar sustancias quimicas peligrosas son 
a menudo improvisadas, no reunen criterios 
internacionales de seguridad, ni se instalan en 
sitios apropiados. 

Los agricultores pueden almacenar plaguicidas 
de todas clases en sus casas, utilizar envases 
viejos para el agua, los granos o para beber cafe; 
no tienen incentivos para construir una bodega 
especial para productos quimicos, o para tomar 
precauciones en el manejo de los residuos. Los 
depositos ctomerciales de plaguicidas botan los 
residuos quimicos y sus envases como cualquier 
basura. No existe esfuerzo alguno para recolec
tar, quemar o enerrar residuos, y estos se 
acumulan alrededor de las comunidades con los 
consecuentes efectos negativos desde el punto de 
vista sanitario y estetico. 

Por otro lado, los residuos agricolas organicos 
no contaminados no se aprovechan como se 
podria. 1lay experimentos aislados con biogdis y 
aboneras, y existen algunas fabricas de alimentos 
para animales que utilizan como materia prima 
los productos rechazados para el consumo 
humano. La FAO, la SRN, la UNAH y SEC-
PLAN han participado en esfuerzos para desa
rrollar la teciiologia del biogas usando residuos 
agricolas organicos. Los programas de extensi6n 
agricola estan promoviendo el uso de aboneras 
para preparar fertilizantes en las fincas concreciente impacto positivo. 

La legislacidn n el pais no dicta pautas para 
el manejo de residuos agricolas en particular. El 
el ma residuos r ic .
 o e os 


peligro mayor est en , e los residuos quimicos 
sean fuentes de intoxicacion animal o hunana y 
que afecten de manera cronica a a poblaci6n por 
ea consumo continuo de residuos de plaguicidas 
a traves de los alimentos. La disposici6n de losplaguicidas y sus residuos no recibe atencidn 
especial en el "Reglamento sobre Registro,Almacenamiento,Transporte, Elaboracion, Venta 
y Uso de Plaguicidas" de 1980, de manera que el 
Estado no incentiva al agricultor para que este 
maneje adecuadamente sus residuos ni lo 
sanciona por no hacerlo. Aunque hubiese 
legislacion adecuada, seria necesaria una 

concientiza'ion general de la poblacion sobre esta 
problemitica, acompafiada de informaciOn y 
educacion sobre las pricticas adecuadas del 
manejo de residuos. 
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Residuos Industriales 

En Honduras actualmente operan 811 industrias 
clasificadas, de las cuales 46 por ciento se 
encuentran ubicadas en el Departamento de 
Cortes y 39,3 por ciento en Francisco Morazan 
(Cuadro 9.13). De las 811 clasificadas se pueden
identificar, de acuerdo a ia Clasificacion 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 443 
industrias que de alguna manera generan residuos 
peligrosos para el ambiente (Cuadrc 9.14). 

La Direccion General de Industrias de ]a
Secretaria de Economia es la Onica institucion 
que maneja esta informacion, que desde el punto 
de vista del control ambiental, solamente sirve 
para ubicar las posibles fuentes de contaminacion 
industrial. 

A pesar de la legislacion sanitaria al respecto
vigente, la Secretaria de Salud Publica de la 
Dire-cion General de Salud, en la mayoria de los 
casos no es consultada para dictaminar sobre la 
instalaci6n de estas industrias y por ende no 
ejerce control sobre el tipo de insumos 
contaminantes que puedan utilizar, ni las 
caritidades que se importan, ni el tipo de 
tratamiento que se da a los residuos y la 
eficiencia del mismo. En la actualidad no existe 
un laboratorio de analisis de aguas negras para 
examinar por lo menos, la demL:nda bioquimica
de oxigeno (D3O), ia demanda quimica de 
oxigeno (DQO), la turbiedad y el potencial
hidr6geno (pH), los solidos sedimentales (SS) y
los solidos totales disueltos (SDT) en efluentes 
liquidos tratados y no tratados. 

Tampoco se cuenta con un laboratorio para 
analizar emisiones a la atmosfera de residuos 
industriales o gases t6xicos tales como dioxido 
de azufre, monoxido de carbono, oxidos de 
nitrogeno, hidrocarburos, y otros que se emanan 
regularmente a ia atmosfera. 

Otros desechos industriales provenientes de 
fuentes industriales son s6lidos tales como 
aserrin, cenizas, restos metilicos, latas o envases, 
sustancias alimenticias, vidrio, trapos, papeles, 
visceras y animales muertos, chatarra, plistico,
hule, hojarasca y cualquier otro tipo de desecho 
biodegradable o no biodegradable. 

La Secretaria de Salud Publica, en aplicaci6n 
del C6digo y Reglamento Sanitario de Sanea
miento Ambiental, realiza inspecciones sanitarias 
n base a denuncias presentadas. Se ha 

-ncontrado asi que varias industras estan 
-ausando graves problemas, sobre todo las 
localizadas dentro del perimetro urbano de las 

principales ciudades, por lo que es urgente
reubicarlas en zonas declaradas para tal efecto. 

Residuos Mineros y Pctroleros 

Al igual que las demis industrias del pais, la 
miner., en Honduras contribuye a la contami
nacion del ambiente. Se puede considerar que
los niveles de contaminacion por desechos 
mineros actualmente no son graves, pero 
representan una amenaza a mediano plazo al 
promoverse el desarrollo de la pequefia mineria 
de metales preciosos debido a los atractivos 
precios internacionales del oro y la plata. 

La amenaza de que aurnente ]a contaminacion 
en los proximos afios estriba en el empleo del 
sistema convencional del beneficiado metaltir.
gico del cianuro y mercurio. Actualmente la 
mayor incidencia de contaminacion se manifiesta 
en el lago de Yojoa, por la acumulacion de 
metales pesados provenientes de la mina El 
Mochito. 

Las zonas geogrificas del pais donde se 
manifiesta esta contaminacion son, en orden de 
importancia: 

• El Lago de Yojoa 

Esta contaminacion esti causada por la mi:, 
El Mochito, ia cual opera en plomo, zinc y plata 
como elementos mayores, y cobre, oro, cadmio y 
manganeso como elementos menores. La capaci
dad instalada de la mina puede procesar 2000 
toneladas diariv,. Esta mina cuenta con dos 
dep6sitos de colas construidos hace aproximada.. 
merite 16 afios. 

• La Compaiia Minerales de Copain 

Ubicada en el Municipio de San Andres, 
Deparltamento de Copin, opera una mina de oro 
y plata usando el sistema metaltrgico Ilamado 
"heap leaching". La capacidad operacional de 
esta mina es de 250 a 300 toneladas diarias. En 
el proceso de beneficiado, utiliza una alta dosis 
de cianuro, y aunque el agua usada se recicla, la 
contaminaci6n se produce cuando se desechan las 
colas que por la accion de la lluvia son 
arrastradas hacia rios y quebradas de las zona, 
perjudicando la vida animal y vegetal. 

• La CompailIa Minera Cerros del Svr 

Ubicada en el Municipio de Corpus, 
Departamento de Choluteca. El proceso es igual
al t'. !a empresa Minerales de Copan. La 
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capacidad de molienda de esta mina es de 
aproximadamente 50 toneladas diarias de broza 
de oro y plata, usandose el cianuro de sodio en 
una concentracion del 0,10 por ciento con 
consecuencias similares a las descritas en el 
pdrrafo anterior. 

* En la micromineria, el sistema de 
recuperacion de metales preciosos se hace usando 
el favicifio de analgama, o mercurio. Este tipo 
de mineria se practica principalmente en los 
Departamentos de Choluteca, Olanchito, Santa 
Barbara, Valle, y Gracias a Dios. 

El mal uso que se le da al mercurio (excesos, 
derrames, fugas, etc.) contribuye a que los 
residuos vayan a caer a los rios y quebradas. 

La mineria practicada en el pais en algunos 
casos no solo causa contaminacion, sino que 
tambien afecta el medio ambiente por Ia 
deforestacion de las cuencas hidrogralficas. Por 
ejemplo, en el Deinar'.nento de Choluteca, 
algunos minerales de oro se encuentran en su 
estado nativo en formn de sulfuros, y al quererse 
recuperar el oro con mercurio, como este no 
funciona con sulfuros, se quema (oxida) el 
mineral, con gran consumo de lefia. 

Durante el afio 1986, la Direccion General de 
Minas e Hidrocarburos ejecuto una serie de 
trabajos tendientes a controlar los desperdicios 
de la mina El Mochito que afectaban el agua y 
el ecosistema del lago de Yojoa. Se Ilego a la 
conclusion de que la contaminacion del lago de 
Yojoa se debia a las causas siguientes: 

Bombeos del deposito hacia Ia quebrada 
Raices (un afluente del lago d6 Yojoa que 
deposita los desperdicios en este fltimo) par 
pae de Ia compafiia que operaba ese aflo Ia 
mina El Mochita. 

" Roturas en• lasasRouracaiieriasafiriasdede conduccionondccio de lasen delos 
residuos hacia el dep6sito que iban a caer a Ia 
quebrada Raices. 

edeposito 
• Relavados de la cortina dcll demotivadas par In alta precipitacion pluvial de 

la zona, que caen en la quebrada Raices. 

Tambien se tomaron muestras de aguas y
sedimentos durante 1986 en Ia quebrada Raices 

y enel agodeobenindos reultdosYjoay en el laga de Yojoa, obteniendase resultadas 

que comprueban alta contaminaciOn, ya que la 

concentracion de cianuro de jodio, plomo, cobre, 
zinc, plata y hierro supera muchas veces ia 
establecida en las normas de Canadd, Europa y 
Estados Unidos. Asimismo, las aitas 
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concentraciones de estos elementos y cadmio en 
los sedimentos de la desembocadura de la 
quebrada Raices presenta peligros afin no 
determinados. 

Ante esta situaci6n, la Direcci6n General de 
Minas e Hidrocarburos ha venido gestionando 
primero ante ia Rosario Resources Corporation, 
y ahora ante la American Pacific Honduras, Inc., 
concesionaria actual de la mina El Mochito, para 
que cambie la tuberia de conduccion de colas y 
repare el deposito o tanque de sedimentaci6n. El 
afio pasado se logro que esta compafiia iniciara 
los trabajos para resolver este problema, 
instalando cafieria de un didnmetro mayor que la 
anterior, y aumentando la capacidad de embalse 
del dep6sito de sedirnentacion, para Io cual la 
compafiia contrato a expertos en la materia. 

Segun eI Jefe del Departamento de Hidrocar
buros, Ia Refiuieria Texaco con asiento en Puerto 
Cortes no representa ningun dafio para el medio 
ambiente porque alli se refina crudo liviano 
(reconstituido), del cual casi no se desperdicia 
nada, y lo que queda se recicli. En el caso de 
derrames de petroleo en el mar, la refineria tiene 
un plan de contingencia, lo mismo que la 
Direcci6n General de Minas. En este plan se 
contempla el uso de productos quimicos como 
tolueno y heptano para disolver el petroleo en el 
mar. 

Residuos Hospitalarios 

En Honduras existen hospitales pt~blicos y 
privados que producen cantidades desconocidas 
de residuos domesticos y hospitalarios. Estos 
residuos no estan sujetos a clasificaci6n y 
separaci6n de tipos de basura, pero incluyen 
jeringas, vend-s, esparadrapos, ropa contami
nada cor :aigre, miembros humanos amputados 

y otros 6rganos y liquidos humanos, materialesquirtirgicos, reactivos, equipos, medios de cultiva 
y algnos ractos raictvs. 
y algunos productos radiactivos. 

INo se practica ninguna incineraci6n in situ y 
la recolecci6n se hace con varios recolectores noclasificados. Todos los residuas se depositan en 
caiiao.Tdslsrsdo edpstne 
un solo lugar (embudo general). El transporte de 

estos residuos a los botaderos publicos se hace en
volquetas particulares contratadas, sin toldos, que
noetaqu absrseaeenccmioLs 
no evitan que la basura se bote en el camino. Las
voiquetas no reciben ninguna esterilizwcion. 

Los residuos hospitalarios se arrojan a los 
botaderos pfiblicos con todos los demis residuos 
solidos. A menudo los pobladores escarban los 
botaderos pi~blicos en busca de algt~n sustento. 
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Esto es critico, Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
donde cientos dt personas derian algun modo de 
vida de las basuras. Aunque la salud de estas 
personas es ya muy precaria, la exposicion a los 
residuos hospitalarios les presenta otro riesgo 

.'nis. 

Residuos de la Construcci6n 

El auge de la industria de la construccion en los 
tiltimos afios obliga a disponer de alguna manera 
los desechos generados por esta industria. Las 
municipalidades no manejan ni controlan su 
disposici6n, y es asi como observcios residuos de 
materiales de construccion depositados en are's 
verdes, solares balcios, rios y, en algunos casos, 
hasta en las vias publicas, causando riesgos, 
produciendo la contarninacion del suelo, el aire 
y las aguas y afectando la esttica de lasciudades. No existen normas de manejo del
poivo de las obras de construccion, este dafia 
tanto a los operarios coma a ia poblacion en
general. 

Emisiones 


Las emisiones a la atmosfera provenientes de 
fuentes de contaminacion son basicamente las 
siguientes: 

* Particulas solidas 

" Polvo 

• Humo 

" Materias radiactivas 

" Ondas sonoras en difusion 

* Emanacion de olores 

Las principales fuentes de contaminacion 
pueden ser de origen domestico, industrial, 
ocupacional, natural o artificial. 

En Honduras podemos afirmar que no se est,-
manejando el problema de la contaminaci6n del 
aire por emisiones. Persisten las malas pricticas 
de a poblacion, que no ha comprendido que en 
cualquier proceso quL implique combu;ti6n, ya 
sea de lefia o cualquier otro materiat energ(tico, 
se estA contaminando el ambiente. A pe';ar de las 
campafias que la COHDEFOR re'iliza a fin de 
evitar los incendios forestales, 6sta e 'a )rincipal 
causa dc contaninaciOn ambiental V,-r en! isiones. 

En la- ciudades mis importantes (Tegucigalpa 
y San redro Su'a) las industrias, los vehiculos 
automotores ,,la descoripsici6n anaerobica de 
las aguas contaminadas por los desechos 
dom~stico.; contribuye., al deteroro ,.el 
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ambiente, afectando especialmente la calidad del 
aire. 

No existe una oficina encargada de realizar 
estudios o investigaciones referentes a ia calid-.d 
del aire que las personas inhalan, a excepcion de 
algunas investigaciones realizadas por el 
Ministerio de Trabajo y Prevision Social para 
detectar niveles de colinesterasa en la sangre de
 
trabajadores expuestos a contaminantes toxicos
 
en ambientes cerrados. La Division de Control
 
de Vectores de la Secretaria de Saud Piblica
 
somete a todos sus empleados a esta prueba cada
 
tres meses, y cuando se encuentran casos
 
nositivos se toman medidas pertinentes, como
 
rotacion del personal.
 

En relacion a los casos de industrias que 
sabemos que est n expulsando emisianes en 
detrimento del ambiente, no podemos aseguraren cp~ie grado Ioestrin hacienda, pues ninguna 
institucion del Estado cuenta con un laboratorio 
para analizar la calidad del aire de muestras 
tomadas in situ. Existen normas internacionalesque definen los limites o concentraciones 
miximas permisibles para el control de la ca.',dad 
del aire, pero en Honduras estas normas atin no 
se han preparado ni aprobado. 

Estudios entomologicos realizados en la 
Division de Control de Vectores han determinado 
que existen zonas del pais en las que el mosquito 
se ha hech, resistente al plaguicida utilizado en
la dosis de aplicacin normal, debido al uso 
excesivo o irracional de plaguicidas. Esto nos 
demues.ra el dterioro del ambiente por el uso de 
plaguicidas, particlarmente a nivel genetico en 
las poblaciones biologicas. 

Debe aclarase que las industrias ubicadas
dentro del perimetro urbano de las principales 
ciudades que en una u ota forma estin causando 
malestares a ia poblaci6n, han sido objeto de 
reiteradas quejas y denuncias a traves de las 
autoridades. Estas 'Ian sido incapaces de resolver 
el problema, ya sea reubicando estas industrias a 
un mediano plazo fuera del perimetro urbano v 
en lugares previamente destinados a zonas 
industriales, de acuerdo a planes de desarrollo 
urbano, o exigiendo el cumplimiento de la ley 
cuando se han especificado las medidas de 
trataniento a fin de solucionar el prcblema a 
corto plazc. 

http:demues.ra
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Problemas Principales 
y sus Causas 

Las Ciudades Principales 

Per ser las ciudades del Distrito Central y SanPedro Sula los centros urbanos de mayor 
concentraci6n de poblaci6n, se agudiza en las 
mismas los principales problemas que dan origen 
al mal manejo de los desechos liquidos y solidos: 

* 	 Cobertura insuficiente de los servicios, 
SFallas 	 en la re.olecci6n de desechos solidos 

por falta de equipo adecuado y mal 
po atam t deleuipo a u yeriantenimniento del mismo, 

Necesidad de patrones sanitarios paraiadisposicion final de desechos liquidos y 

solidos (no existen plantas de tratam iento de 
aguas servidas ni verdaderos rellenos 
sanitarios). 

" 	 Escasez de recursos profesionales y t~cnicos 
en las de rcos responsables de la teielacinstituciones espon de lamasesoria, 
el control y Ia ejecucion de programas de 
manejo de desechos. 

" 	 Insuficiente coordinaci6n del subsector de 
desechs s6lidos. 
"Deficiente aque 
mua ce presupuestariaDe oasignacaon 

muchas veces obliga a Ia mprovisacion. 


* 	 Deficiente organizacion m funcionamiento de 
los servicios de limpiza municipal, y falta de 
adiestramiento especifico para el personal. 

" 	 A pesar de leyes y reglamentos que deter-
minan la responsabilidad del Ministerio de 
Salud Ptblica en el area de los iesiduos s6lidos 
y liquidos, y que en planes ncionales y 
acuerdos internacionales se ha considerado 
prioritaria, no se ha creado una unidad 
especificaque permitaal Ministerioestablecer 
politicas y coordinar proyectos de aseo 
urbano. 

" 	 Existe en la SGJ una oficina de Asesoria 
Thcnica Municipal que carece de personal 
tcaico calificado y de programas para el 
sector aseo urbano, raz6n por ia cual las 
municipalidades realizan programas aislados 
faltando definicion y coordinaci6n. 
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Playas y Arrecifes 

La expansi6n econ6mica de Honduras depende 
en parte del crecimiento del turismo. Entre las 
principales atracciones turisticas estdin los 
arrecifes y playas de las Islas de la Bahia y las 
playas de las costas continentales. El crecimiento 
de ia poblacion local y el flujo turistico hanafectado de varias maneras a los mismos recursos que atrarn al turismo. 

Aguas negras contaminan los arrecifes de las 
Islas de la Bahia y causan la muerte del coral en 

algunos sitios. La mayor parte de !as 
comunidades envia sus cloacas directamente al 
mar aunque algunos hoteles privados y casas 
particulares efecttian algun tratamiento. El coral 
tambi6n puede morir al contarninarse con loslubricantes de los botes arrojados ilega!mente. 
En la isla de Roatan, una empacadora de
mariscos estd contaminado las aguas con liquidorefrigerante 
re si uos sr 
resduos sdlid

y cerca de 
d0

os. 

200 libras 
dos. 

diarias de 

La forma tradicional de eliminar basura en 

las Islas de la Bahia ha sido botindola al mar. 
Recientemente las municipalidades iniciarontrenes de asco, pero no tienen lugares adecuados 
de dep6sito. Mucha de la basura puede dafiar el 
arrecife, quebrdindolo y afectindolo est~tica

mente. 

Las playas tambien son afectadas por las 
basuras no recogidas. SECTUR ha lanzado una 
iniciativa para efectuar en 1989 una campafia de 
limpieza de las playas hondurefias con nifios 
escolares. Con la participaci6n popular en el 
control de la basura, se desarrollara la 
concientizaci6n colectiva de las poblaciones 
costeras sobre su importancia. 

Las aguas negras de las comunidades cerca
nas a las playas visitadas por los turistas 
presentan un serio peligro que las inismas 
cormunidades deben resolver si quieren conservar 
los beneficios que reciben de la actividad 
turistica. Las comunidades que deben planificar 
y ejecutar lo ms pronto posible sistemas de 
tratamiento, aunque primarios al principio, son 
Tela, la Ceiba, Puerto Cort6s, Amapala, Utila, 

Guanaja y varias de Poatdn. 

Rios, Lagos y Acuifero 

Los recursos hidricos del pais estn siendo 
contaminados como consecuencia de las diversas 
actividades humanas. En los rios resulta afectada 
la calidad del agua y tambidn la flora y f..un 
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acuitica al recibir escorrentias contaminadas con 
grandes cargas organicas, desechos industriales, 
residuos de fertilizantes, plaguicidas y agentes 
microbianos. Los caudales no son suficientes 
para diluir adecuadamente todos estos desechos. 
La crisis se agudiza en ia estacion seca debido a 
la deforestaci6n de las cuencas hidrogr5.ficas. 

Algunos lagos cuyas aguas se i;tilizan para el 
consumo humano (embalses) sufren un deterioro 
acelerado debido al manejo no adecuado de sus 
cuencas y al tipo de agricultura migratoria, que 
contribuye a una acelerada erosion de los suelos. 
La contaminacion de los lagos tiene enorme 
repercusion en ia ecologia y la salud de la 
poblacion. El lago de Yojoa se considera un 
atractivo turistico de importancia para Honduras, 
fundamentalmente por su entorno paisajistico. 
Asimismo, la zona resulta de gran importancia 
nacional en otros aspectos no turisticos, tales 
como generacion de energia el&trica, reserva de 
recursos naturales (bosques, cuenca hidrografica, 
fauna, etc.), produccion de minerales y economia 
local (pesca y agricultura). Lastimosamente, estas 
actividades, al igual que los servicios de 
infraestructura (construccion, hoteles y 
restaurantes) han hecho del lago de Yojoa el 
receptor final de sus residuos. 

El Lago de Yojoa constituye la fuente 
principal de abastecimiento de agua para cocinar, 
lavar y a menudo para beber, de la poblacion que 
habita en sus mdirgenes. La poblacion misma 
necesita desarrollar la capacidad para gestionar la 
conservacidn del recurso de que depende. Para 
esto debe conocer informacion sobre la ecologia 
del lago, la calidad del agua, las causas de su 
deterioro y los impactos de su contaminacion en 
la flora, la fauna, la salud humana y las distintas 
actividades economicas. 

La sedimentacion del lago de Yojoa ha 
aumentado en forma acelerada con ui,.' corres-
pondiente eutroficacion desde el aumento 
artificial de su cuenca hace II afios. Esto es 
visible, particularmente en la orilla del esic, 
nordeste y sur, donde existe una zona litoral 
extensa con sedimentos suaves y lodo. La 
poblaci6n economicamente activa de la cuenca 
se ha incrementado en las dos tltimas decadas, 
trayendo consigo el aumento de ia defores-
tacidn, y ]a erosion con fuertes de escorrentia 
hacia el lago que tambi~n Ileva fertilizantes, 
plaguicidas y residuos domesticos. La falta de 
politicas aplicables para el desarrollo sostenido 
de la regi6n ha dado como resultado el uso 
desordenado de los recursos del lago. 

Aunque anteriormente existian pequefias 
operaciones mineras para extraer y exportar 
minerales en el Departamento de Santa B.rbara, 
Cue en 1947 cuando se estableci6 la Rosario 
Resources Corporation, que se intensifico la 
industrializacion de esta actividad. La mina El 
Mochito est. situada 5 a 6 km al este del lago de 
Yojoa y dentro de su cuenca hidrografica. Con 
la industrializaci6n, crecio ia produccion de 
desechos s6lidos y liquidos arrojados libremente 
a las quebradas aledafias, principalmente a la 
quebrad&. Raices, ia cual desemboca en el lado 
noroeste del lago de Yojoa. Estos desechos han 
formado un delta, que contiene sedimentos finos 
con residuos de plomo, zinc, cadmio, plata y 
otros minerales. 

Desde 1972, los desechos industriales de ia 
mina han quedado depositados en una de las dos 
lagunas construidas para su sedimentacion. La 
laguna mas utilizada esta a ia orilla de la 
quebrada Raices. Este sistema de control no ha 
sido ideal, puesto que se producen rebalses 
ocasionales. Un deslizamiento de la muralla de 
retencion provoco la mucr*.e masiva de peces (de 
100 a 500 peces cono minimo flotaban en la 
superficie). Otros peligros son los movimientos 
sismicos, como el de 1973, que sacudio los 
sedimentos contaminados del delta que a su vez, 
sofocaron a los peces. 

En 1980 se efectuo un estudio bioquimico 
sobre la distribucion de metales pesados en el 
ecosistema acuatico del lago de Yojoa con el 
apoyo de RENARE (Cuadros 9.15 a 9.17). Dicho 
estudio revelo altas conce'traciones de metales en 
los sedimentos, agu,., plantas sumergidas, 
caracoles, fito- y zoeplancton y carne comestible 
de especies de peces capturados. El impacto 
maximo de los metales pesados en el lago de 
Yojoa, segtin este estudio, se concentra en el area 
cercana a la desembocadura de la quebrada 
Raices, e incluye ia absorcion de nmtales en 
plantas y animales de clasificacion baja. El 
estudio comparo los niveles de plomo en la parte 
comestible de los peces analizados con el nivel 
de plomo recomendado por la OMS para ia 
ingestion humana semanal. SegOn esta 
comparacion, al ingerir m.s de 2,5 kg de carne 
de pescado del lago de Yojoa por semana, una 
persona podria estar consumiendo m.is plomo que 
lo recomendado, si esa es la unica fuente 
ali.-nenticia contaminada con plomo. 

Las aguas subterrdneas del pais estdn siendo 
muy a menudo usadas como alternativa, -n vista 
de la poca disponibilidad de agua por otros 
medios. Su importincia estriba en la posibilidad 
ue contar con grandes reservas de buena calidad, 
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aunque no se descarta cije en muchas zonas 
agricolas ]a calidad quimica y bacteriol6gica esta 
alterada debido a Ia infiltraci6n de productos 
quimicos de uso frecuente en Ia agricultura y Ia 
infiltracion de aguas servidas. Aun asi, no 
debemos descartar que Ia acelerada o. forestaci6n 
esta afectando enormemente las zonas de recarga
de los acuiferos, limitando asi su producci6n. 
Por otra parte, son coi;Iunes en muchas ciudades 
las descargas de fosas septicas canalizadas 
directamente a los acuiferos, propagindose asi Ia 
contaminacion subterranea. 

Las aguas superficiales que en muchos casos 
alimentan a algunos acuiferos pueden estar 
contaminadas, ya sea por desechos dom6sticos o 
industriales. En un analisis sobre Ia calidad del 
agua de los pozos y rios del valle de Comayagua,
el CESSCO encontro valores altos para PO ,
NH 4 , NO, y SO4 en varios sitios (Cuadro 9.18). 

Contaminaci6n del Rio Choluteca 

El rio Choluteca reviste una importancia
hist6rica, estetica y turistica por ser Ia fuente (en 
su 	 nacimiento) de abastecimiento de agua para 
consumo humano mas importante de Honduras. 
Aguas abajo de a ciudad capital esta Ia fuente 
potencial de agua de riego con Ia ejecucion del 
proyecto de desarrollo agricola de Ia Cuenca del 
rio Choluteca, e inclusive de agu para consumo 
de los pobladores de Ia misma capital (una vez 
tratada, reciclada y potabilizada), cuando ya no 
quede otra alternativa que reciclar sus aguas. 

En el aio 1986 se repiti6 Ia situaci6n que
impera todos los afios en Ia epoca seca (enero a 
mayo), las aguas de los ios y quebradas que 
cruzan Ia capital se estancaron, causando Ia 
contaminacion ambiental de Ia cudad capital.
T~cnicos de Ia Secretaria de Salud Publica 
prepararon un ,ian de colaboraci6n interinsti-
tucional para el encauzamiento de las aguas del 
rio Choluteca y afluentes, de alli se determin6,
conjuntamente con Ia AMDC, que existian los 
siguientes problemas principales: 

" 	Crecimiento excesivo de lirios acuditicos o 
jacintos debido al estancamiento del agua, 
impidiendo Ia entrada dc los rayos solares e 
intensificando los malos olores. 

" 	Proliferacion excesiva de mosquitos debido a 
Ia presencia de los lirios que son su refugio. 

" 	 A pesar del alto grado de contaminaci6n de 
las aguas del rio Choluteca y afluentes por los 
desechos dom6sticos e industriales, algunos 
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moradores de Ia capital no dejan de utilizar 
esas aguas con mayor incidencia en Ia 6poca 
seca o de escasez de agua. 

Se ha observado que en Ia ribera del rio 
Choluteca y afluenies muchas personas se 
dedican a sustraer materiales (arena y grava),
lo cual perjudica el cauce normal del rio, 
produciendo estancamientos en los agujeros 
que van quedando despues de sacarse los 
materiales de construccion. 

Otra prtctica conin es Ia de arrojar basura a 
los rios, lo mismo que residuos de 
construccion, con lo cual s- altera el cauce 
normal y se contaminan mas Is aguas. 

Los colectores y subcolectores de aguas negras
del SANAA instalados en las mirgenes, aparte
de tener fugas, estin obsoletos por haber 
rebasado .u capacidad hidrdiulica. 

Algunas industrias arrojan sus desechos
directamente a los rios, y varias viviendas que 
colindan con los mismos rios tienen alli 
mismo conectadas sus aguas negras, 
contribuyendo a Ia contaminaci6n. 

Debido Iatala y quema indiscriminada de 
los bosques de lacuenca hidrografica del rio 
Choluteca, el volumen de sus aguas se ha 
reducido, evitando su aprovechamiento como 
fuente para consumo humano y reduciendo, 
ademis, su capacidad de arrastre y de 
dilucion de las aguas servidas. 

• 	 Contaminaci6n ambiewal por malos olores 
debida a Ia descomposici6n anaer6bica de 
residuos por falta de movimiento del agu. 

Los problemas seialados anteriormente 
contintuan, y el plan de encauzamiento solo se 
cumpli en un tramo corto, 1o cual no resueive 
el problema de los mosquitos, que persiste hasta 
que las primerguatormentas y crecidas de invierno 
hacen que las aguas arrastren los lirios y malezs 
y destruyan las larvas. 

Puertos y Aeropuertos 

La cintaminaci6n ambiental de los puertos 
maridmos y los aeropuertos principales de 
Honduras no ha sido evaluada cientificamente; 
sin embargo, las actividades realizadas en ambos 
lugares tienen impactos negativos en el entorno. 

En el caso de los puertos maritimos, como 
Puerto Cortes y San Lorenzo, que son operativos, 
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y los de Tela y Trujillo, que se operan 
eventualmente, el mantenimiento con dragado y 
drenaje produce muchos s6lidos suspendidos en 
el agua, disminuyendo asi la calidad de agua. La 
contaminacion por gasolina, lubricantes y pintura 
de los barcos y naves es conocido, pero no se ha 
analizado atn. Ademdis, siempre existe ]a 
contaminaci6n por las aguas negras y Ia 
posibilidad de derrames con sustancias nocivas 
para la flora y la fauna acuatica. 

El impacto neg-ativo mas notable de los 
aeropuertos es el ruido producido en el ascenso 
y aterrizaje de los aviones, y en el calentamiento 
de los motores. El ruido que emite el Aeropuerto 
Toncontin y sus aviones durante las horas del dia 
afecta enormemente las actividades realizadas en 
las oficinas y escuelas que estan bajo la ruta 
tomada por los aviones. Aparte del ruido, los 
gases emitidos por los aviones contribuyen a la 
contaminacion atmosferica, particularmente en 
Tegucigalpa, durante los meses de marzo y abril. 
En esta epoca, la contaminacion del aire Ilega a 
su maximo nivel por las cenizas de los incendios 
y quemas, por la falta de Iluvia y vientos que 
ayudan a desplazar gases y polvos del aire entre 
los cerros que rodean a Tegucigalpa. 

Aiimentos 

Entre las actividades que realiza la Division de 
Control de Alimentos esti la de inspeccionar 
todos los establecimientos de alimentos en sus 
diversas etapas de producci6n, elaboraci6n, 
transporte,distribuci6n-manipulacion expendio, 
servicio y consumo. Las investigaciones 
realizadas indican que las caisas principales de 
la contaminaci6n son las siguientes: 

" 	 Escasez de agua o insuficiente cantidad. 

" 	 Mala calidad del agua o almacenamiento de ia 
misma en dep6sitos inadecuados. 

" 	 Fecalismo al aire libre o baja cobertura de los 
sistemas de disposici6n de excretas. 

" 	 Insuficiente numero de servicios sanitarios o 
mal estado de los existentes. 

" 	Tuberias de drenaje en real estado (con 
fugas), o aguas contaminadas estarcadas. 

" 	Malas prdcticas de la poblaci6n en el manejo 
de la basura o servicios de tren de aseo 
deficientes por ser baja la cobertura, o manejo 
inadecuado. En wodo el proceso hay abund-

ancia de roedores y proliferacion de moscas 
y mosquitos. 

0 	 M~todos de control y exterminio deficientes 
de los roedores, moscas y mosquitos. 

0 	 Alimentos de alto riesgo epidemiologico 
desprotegidos del calor, vectores y polvo. 

0 	 Ventas callejeras o ambulantes que no 
cumplen con ningun requisito de protecci6n 
del medio externo, ademas de desconocerse las 
condiciones de preparacion. 

0 	 Falta de proteccion del establecimniento o 
manipulacion a la intemperie. 

Sistemas de riego agricola que utilizan agua 
contaminada. 

* 	 Excesivo uso de plaguicidas en la agricultura. 

0 	 Mataderos o rastros en p~simas condiciones de 
higiene, ademas de disefios obsoletos. 

Consumo de alimentos muy maduros, o 
alimentos con fecha de expiracion vencida. 

* 	 Falta ! p,.%imento en las calles. 

* 	 Viviendas en 	mal estado. 

0 Depositos de alirentos inadecuados o carencia 
° ellos. 

Control de Vectores 

En u' principio se crey6 que la malaria podia 
erradicarse por medio del control quimico del 
vector y del parasito, fumigando el vector y 
medicando a los enfermos, respectivamente. 
Posteriormente se le16 a la conclusi6n de que 
jamd.s se Ilegaria a erradicar la enfermedad, razon 
por la cual el Servicio Nacional de Erradicaci6n 
de la Malaria (SNEM) pas6 a ser la Divisi6n de 
Control de Vectores (DCV) (Cuadro 9.19), cuya 
estrategia de lucha contra la malaria y otras 
enfermedades trasmitidas por vectores cambi6 en 
vista de las dificultades encontradas. Asi, por 
ejemplo, debido al uso excesivo de agroquimicos 
en los principales valles del pais, el mosqui .o se 
hizo resistente a los insecticidas utilizados r or la 
D.C.V. Esos valles son: Choluteca. Jam'.strdin, 
Sula y Bajo Aguan. Se encontr6 c 2,to ',rado de 
resistencia en el valle de Lepagaare, )lancho, 
Siria y otros; por tal raz6n la D.C. /. realiza 
estudios entomolOgicos para dete,.'r la 
resistencia del vector a los plaguicidas, para 
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aplicar medidas de control adecuadas como el 
control fisico larvario, mediante eliminaci6n de 
criaderos o proteccion adecuada de viviendas; 
aplicaci6n de medidas de control biologico
utilizaci6n de organismos destructores de larvas 
(actualmente se encuentra en proceso de estudio 
la 	utilizacion del bacilo Turigiense israelensi). 

En vista del problema de resistencia de los 
mosquitos, la SNEM y la D.C.V. han utilizado 
desde 1950 diversos tipos de insecticidas como 
Dieldrin, DDT, Bayg6n, Baytex, Malai6n y
Fenit'oti6n. El Fenitroti6n se esta usando en la 
actualidad en polvo en concentraciones del 40 
por ciento, y en liquido del 50 y 100 por ciento, 
para aplicaciones a volumen ultrabajo (U.L.V.).
Anteriormente el rociado de veneno se hacia en 
forma general (todo el pais); actualmente se hace 
en forma selectiva donde hay problemas de 
malaria o dengue y el mosquito no presenta 
resistencia, de acuerdo con estudios 
entomoiogicos recientes. 

Es pertin, nte recordar que se tienen 
registradas 360 marcas de insecticidas y se han 
utilizado 19 millones de kilos y 6 millones de 
litros de esos insecticidas; solamente en el afio 
1988 se gastaron 1.221,448 kg (polvo) y 90.992 
litros (liquido) de Fenitrotion en ]a Divisi6n de 
Control de Vectores. Estas cifras son alarmantes 
si nos ponemos a pensar en la enorme cantidad 
de plaguicidas usados ademis agriculturaen y 
otras actividades. La D.C.V. tambien utiliza el 
larvicida Abate "femephox para controlar 
criaderos de mosquitos. 

Otra causa principal en el problema del 
control de vectores es la contaminaci6n de los 
rios, sobre fodo en la 6poca seca en que prolifera
el crecimiento de lirios, refugio de mosquitos. 
Ademdis, el riego de cultivos (arroz y otros) por 
inundaci6n, los agujeros dejados por las empresas 
constructoras o por SECOPT en donde se 
sustrajeron materiales (bancos de prestamo), los 
dep6sitos o envases botados a Ia intemperie y 
cualquier fuen'e artificial o natural donde se 
acumule agua que pueda convertirse en criadero 
se mosquitos. 

Aspectos Institucionales 

Principales Irsituciones 
Relacionadas 

La Constituci6n de la Reptblica vigente, bajo 
Decreto No.131 de la Asamblea Nacional 
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Constituyente, establece la obligaci6n del 
Gobierno de proporcionar un alto grado de salud 
a sus habitantes, enunciando lo siguiente: 

Art. 145. Se reconoce el derecho a la 
protecci6n de la salud de las personas. Es 
deber de t.dos participar en la promoci6n 
y preservaci6n de la salud personal y de 
la 	comunidad. El Estado conservara el 
medio ambiente adecuado para proteger la 
salud de las personas. 

Especificamente en lo relacionado al manejo 
de 	 los desechos liquidos y s6lidos encontramos 
una serie de leyes y reglamentos orientados a 
dcmarcar las obligaciones que tienen las 
instituciones del Estado y las municipalidades en 
ei 	area del sanearniento, pero no existe una 
politica ambiental unificada que nos Ileve a un 
mejor aprovecharniento de los recursos 
deestinados a este fin. Cada institucion fija sus 
propios objetivos y planifica independiente
mente, existiendo en algunos casos traslape de 
actividades, lo que limita los escasos recursos 
destinados a ]a proteccion y preservaci6n del 
ambiente. 

Entre las instituciones del sector ptiblico
involucradas por ley en la proteccion del 
ambiente y mainejo de los sistemas de residuos 
solidos y liquidos podemos mencionar las 
siguientes: 

• Secretaria de Salud POblica y Asistencia 
Social. 

* 	 Secretaria de Gobernaci6n y Justicia y la
 
municipalidades dei pais.
 

• Servicio Aut6nomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados. 

• 	Empresa Nacional de Energia El6ctrica. 

• 	Secretaria de Recursos Naturales. 

• 	Instituto Nacional Agrario. 

0 	 Corporaci6n Hondureiia de Desarrollo 
Forestal. 

Todas estas instituciones cuentan con una 

serie de leyes y reglamentos dirigidos a la 
proteccion del ambiente, conto son: 

* 	 La Constituci6n de la Repuiblica. 

El 	C6digo Sanitario. 
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• 	 El Reglarnento Sanitario de Saneamiento 
Ambiental. 

* La Ley de Municipalidades. 

" La Ley de Policia. 

• El Plan de Arbitrios. 

" La Ley Forestal. 

Principales Instituciones 

Relacionadas en el Sector Privado 

En las dos Ciltimas ddcadas, el impacto causado 
por el deterioro progresivo del ambiente ha 
motivado ai sector privado a participar en 
programas y campafias de conservaci6n; es asi 
como se ha contado en este campo con el apoyo 
decidido de instituciones, organizaciones y 
compafiias como: 

" 	 Asociaci6n Hondurefia de Ecologia. 

* 	 Comit6 para la Conservaci6n y Mejoramiento 
del Ambiente. 

" Club Rotario. 

" Clab de Leones. 

" Cdimara de Comercio e Industrias. 

" Camara Junior. 

" PHYSIS. 

" PEPSI. 

" LA CURACAO. 

" Telesistema Hondureflo, S.A. 

" TACA Internacional. 

Estas y otras organizaciones comunitarias o 
empresas han promovido y ejecutado activi-
dades de profilaxis, y han patrocinado u 
organizado seminarios, talleres o campafias 
publicitarias para concientizar a la ciudadania 
sobre los peligros de la contaminaciOn. 

Anilisis Institucional 
del Sector Pfiblico 

La SSP y la SRN son las principales instituciones 

gubernamentales con alguna capacidad desarro-
Ilada para monitorear, evaluar y controlar ia 
contaminacion ambiental. Esta capacidad se 
encuentra en recursos humanos, algunas 
disposiciones legales y en varios programas del 
sector salud (Cuadro 9.19). La Secretaria de 
Econiomia y Comercio, asi corno la Secretaria de 
Gobernacin y Justicia tienen tambi~n respon
sabilidades en el control de la contarninacion de 
productos comerciales yel entorno natural, pero 
aun no tienen capacidad tecnica para ser 
efectivas. 

Las autoridades de ]a SSP y la SRN estan 
demostrando mayor concientizacion sobre la 
necesidad de atender el saneamiento del medio 
a traves del apoyo a proyectos (Cuadros 9.20, 
9.21, 9.22, 9.23). El apoyo con fondos nacionales 
se concentra, por lo general, en sueldos y 
salarios, mientras que los equipos, materiales, 
investigacion cientifica y entrenamiento de 
recursos humanos es posible solo con fondos 
externos. En el cuadro 9.22 se puede notar que 
apenas 3 por ciento del presupuesto tot:uil general 
de la SRN se dedica al Programa 6-1 I, Fomento 
y Conservacion de los Recursos Naturales, y que 
este cuenta con pocos fondos externos para ello, 
y ninguna doniciOn. Se dduce que no hay 
suficiente capacidad o apoo politico en la SRN 
para gestionar mas apcyo Para la conservaci6n d, 
los recursos naturales. 

En el Programa 6-01-01, Saneamiento Bdisico 
de la SSP, el presupuesto Aacional dedicado a 
sueldos y salarios se ha duplicae:) en los u!f..nos 
tres afios (Cuadro 9.23), mienras que los gastos 
en combustible, niateriales y suministros han 
sufrido cortes. El financiamiento externo hace 
posible la ejecucion de obrs de saneamientc 
bdsico (Cuadros 9.20, 9.24) que contribuyen al 
fortalecimiento de una infraestructura de manejo 
de residuos. Sin embargo, muy poco presupuesto 
se ha dedicado a la aplicacion de leyes y 
reglamentos en el sector salud. Estas 
disposiciones legales sefialan responsabilidades 
directas a la SSP, la SRN y las municipalidades 
del pais para controlar la contaminaci6n 
ambiental, pero sufren varios obstaculos. No 
existen programas para la educacion del pOblico 
en general sobre las disposiciones legales relativas 
al saneamiento o la contaminaci6n, ni 
presupuesto institucional que lo permita. 
Ademds, el aparato judicial del GOH estd tan 
congestionado con casos de delito comtvn que no 
podria apoyar eficientemente a la SSP, la SRN o 
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las municipalidades en la aplicaci~n de sus leyes 
y reglamentos ambientales. 

Cada institucion involucrada en la atenci6n 
de la contaminaci6n ambiental desarrolla sus 
actividades sin coordinaci6n ni consulta con 
otras. Esta faita de comunicaci6n es 
particularmente evidente cuando se analiza el 
manejo de plaguicidas. 

Aunque se han disefiado politicas guberna-
mental sobre plaguicidas, expresadas en 
disposiciones legales emitidas por la SRN, estas 
tienen un caracter sectorial y no comprenden 
todos los aspectos que es necesario considerar. 
Existen asimismo disposiciones legales emitidas 
por otras dependencias del Estado, presentdindose 
en algunos casos problemas de traslape de 
funciones, o aspectos que quedan desatendidos. 
Las solicitudes y autorizacion de importacion de 
productos agroquimicos estan a cargo de la 
Secretaria de Economia y Comercio (SEC), en 
tanto que el registro, importacion y certificacion 
de estos productos es responsabilidad de la SRN. 
El registro y obtencion de divisas incumbe al 
Banco Central de Honduras, en tanto que ia 
inspeccion aduanera en el momento de importa
ci6n es responsabilidad de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP). El sistema 
de control de precios para la comercializacion de 
estos productos esta a cargo de la SEC. 

La extension agricola es una tarea que realizan 
simultdineamente varias dependencias del 
Gobierno: SRN, Instituto Nacional Agrario,
Instituto Hondurefio del Cafe (IHCAFE), 
Proyecto Manejo de los Recursos Naturales 
(PMRN). Existen consecuentemente varias 
instituciones atendiendo la misma funci6n, 
haciendo m's dificil la coordinaci6n. 

La capacidad gubernamental para el control 
de plaguicidas es debil, particularmente en 
cuanto a la importacion, pues las aduanas no 
tienen laboratorios para verificar la 
correspondencia entre la documentaci6n y el 
contenido de lo importado. Las normas t6cnicas 
que ha dictado la SRN no son completas, pues no 
cubren totalmente aspectos tan importantes como 
el contenido de las etiquetas; ademdis, no se vela 
debidamente por el cumplimiento de tales 
disposiciones. 

La aplicaci6n de las leyes y reglamentos se 
fortaleceria con el desarrollo de la capacidad 
cientifica de las instituciones involucradas para
vigilar la calidad de los recursos naturales. Las 
instituciones involucradas en la vigilancia de la 
contaminaci6n ambiental estan desarrollando 
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capacidad de andlisis en el campo, por to general, 
sin recursos financieros adecuados para realizar 
trabajos de investigaci6n sobre la contaminaci6n 
ambiental, ya que se requieren altas inversiones 
,n infraestructura para laboratorios (Cuadro 
9.25). 

Con fuerte apoyo financiero del Gobierno de 
Suiza y la OPS, la SSP ha podido poner CESCCO 
en marcha, asignndole entre sus funciones el 
estudio, investigacion y control de contaminantes 
de naturaleza quimica y sanitaria en el agua, aire, 
suelo y alimentos. La producci6n de informaci6n 
cientifica del CESCCO, con cardcter oficial y de 
conocimiento publico, dardi una herramienta a las 
oficinas del sector publico responsables de tomar 
decisiones de orden politico que podrian afectar 
la ',alud. Ademis, el CESSCO tiene previsto
crenir y organizar un Centro de Informaci6n y
Capacitaci6n para la EducaciOn sobre 
Contaminantes antes de 1992. Asimismo el 
CESSCO publica un boletin trimestral sobre ia 
calidad del agua en el pais e iniciara en 189 la 
publicaci6n de una revista cientifica para
publicar resultados de las investigaciones 
realizadas en el pais sobre la contaminaci6n. 

Una de las responsabilidades de la UNAH es 
desarrollar la investigaci6n ciei-tifica. Para la 
investigaci6n cientifica sobrs la contaminaci6n, 
la UNAH tiene limit,,js recursos humanos 
calificados y 6stos encr ,ntran varias dificultades 
en su labor. Sin embargo, existe un creciente 
interes entre las autoridades universitarias para 
apoyar la investigaci6n, y de esta forma, los 
estudios sobre la contaminaci6n (Cuadro 9.19).
Como es necesario divulgar los resultados de la 
investigaci6n, la UNAH ha organizado diez 
semanas cientificas desde 1983 entre la Ciudad 
Universitaria de Tegucigalpa, el Centro 
Universitario Regional del Norte en San Pedro
Sula y el Centro Universitario del Litoral 
Atlantico en ia Ceiba. En estos eventos se han 
presentado y documentado investigaciones sobre 
la contaminaLi6n ambiental, contribuyendo asi a 
enriquecer el conocimiento general sobre los 
problemas. 

Anilisis Institucional 
del Sector Privado 

Las empresas privadas del pais no han tenido a 
bien interesarse individualmente en el control de 
ia contaminaci6n ambiental. Mds bien, los 
particulares se han esforzado en promover la 
concientizaci6n sobre el tema, organizndose la 
Asociaci6n Hondurefia de Ecologia y otros grupos 
a fomentando programas de limpieza en las 
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comunidades. Es importante sefialar que hay 
empresas que estan brindando apoyo financiero 
a estas actividades y otras que ofrecen 
capacitaci6n a los recursos humanos. 

Seguramente no es con intento criminal que 
las industrias contaminan los recursos naturales 
con residuos de su producc;6n. Mds bien esto se 
debe a la gran ignorancia del personal sobre el 
peligro de la contaminaci6n y como evitarla. 
Asimismo, hacen falta recursos financieros e 
incentivos fiscales para que la industria desarrolle 
operaciones de tratamiento y reciclaje de 
residuos. 

A menudo el sector privado desarrolla 
iniciativas que pueden incidir negativamente en 
la calidad de los recursos ambientales o en 
programas de saneamiento. Esto podria evitarse 
si s,. tuviera mas capacidad tcnica instalada en 
las metodologias de estudio sobre impactos 
ambientales. 

Instituciones como el Banco Centroamericano 
de lntegraci6n Economica (BCIE) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (11D) estn 
promoviendo el uso de estas metodologias para el 
disefio de proyectos que requieren prestamos. 
Estas dos instituciones han preparado guias para 
contribuir al desarrollo de esta capacidad 
cientifica. 

Resumen y Conclusiones 

La contaminacion de los recursos naturales de 
Honduras esta incidiendo en la salud de su 
poblacion. Las causas de esta contaminaci6n son 
las siguientes: 

" 	 Inadecuada disposicion de excretas por falta 
de cobertura de servicios de eliminacion y 
tratamiento. 

" 	Falta de tratamiento e inadecuado control de 
los residuos generados por las industrias. 

* 	Deficieate control y falta de programas de 
capacitaci6n en el uso de sustancias quimicas, 
particularmente productos agroquimicos. 

• 	 Manejo de desechos s6lidos en forma 
inadecuada. 

" 	 Hdbitos, comportamiento y actitudes de la 
poblacion inapropiados en la disposici6n de 
residuos debido a los patrones culturales y la 
insuficiente educaci6n sanitaria. 
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Indiferencia por desconocimiento cientifico 
del problema entre las autoridades para 
gestionar un mejor control de los residuos y 
en el establecimiento de nuevos asentamientos 
humanos y urbanos. 

Asignaci6n de recursos limitados a las 
instituciones responsables de la umpliaci6n de 
la cobertura de los servicios, el mantenimiento 
de los mismos, asi como pr, gramas de 
investigaci6n y actividades de saneamiento. 

Insuficiente capacidad institucional del sector 
ptiblico y privado para deteiminar y 
monitorear la presencia de contaminates en 
el 	pais, asi como para analizar sus efectos. 

Falta de una decisi6n politica para incorporar 
en los programas de estudio a todos los niveles 
educativos para abordar !a higieie, el 
saneamiento y la ecologia humana. 

Falth de mecanismos e inadecuada cooidina
ci6n interinstitucional para atender problemas 
de saneamiento u otras relacionadas con la 
coi-aminaci6n ambiental. 

Recomendaciones 

.	 La SEC y la SSP debe establecer con CESCCO 
un grupo tecnico y cientifico de trabajo para 
identificar, monitorear y analizar todas las 
fuentes de contaminacion de agua, suelos, aire 
y vida biologica en el pais. 

0 	 El Codigo de Salud debe establecer la 
necesidad de que cualquier proyecto nuevo 
que requiere dictamen de la SSP prepare una 
evaluacion del impacto ambiental del 
proyecto. 

* 	 El Congreso Nacional debe establecer una 
comisi6n especial para evaluar ]a eficacia de 
la legislacion vigente sobre el control de la 
contaminaci6n. Asimismo, ia Comision debe 
elaborar reformas asi como nuevas disposi
ciones legales para que el GOH pueda poner 
en orden el manejo de los residuos y las 
sustancias peligrosas. 

a 	 La SRN debe exigir el apoyo necesario a los 
Departamentos de Sanidad Vegetal v de 
Sanidad Animal para y,:e regulen el uso de 
productos agroquimicos en la producci6n 
agropecuaria. 

* 	 La SSP y la SRN deben gestionar los fondos y 
la asesoria necesarios para poder desarrollar 
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su capacidad para la aplicaci6n de sus leyes y
reglamentos. 

" 	 La Direcci6n de Minas debe ejercer un 
control de supervisi6n minucioso de todas las 
compaiiias mineras para asegurar el 
cumplimiento de las leyes nacionales. 

" 	 La Direcci6n de Minas debe hacer uso de toda 
la capacidad analitica del laboratorio a fin de 
conocer con precisi6n los niveles de 
contaminaci6n provenientes de la actividad 
minera. 

" 	 La Direcci6n de Minas debe fomentar la 
transferencia de tecnologia adecuada a la 
pequefia mineria a fin de minimizar el uso de 
cianuro y mercurio. 

" 	 La Direcci6n de Minas debe proponer que el 
Congreso Nacional incluya en ia legislaci6n 
actual el Articulo 244 del C6digo de Mineria 
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de 1950 que decia asi: "Se requiere que las 
empresas mineras filtren o traten sus 
desperdicios t6xicos o efluentes antes de 
descargarlos a las aguas receptoras a fin de 
que la calidad del recurso sea semejante al 
estado original". 

• 	 La SRN debe capacitar a los extensionistas 
agricolas en el uso apropiado de productos 
agroquimicos. 

a 	 La SEC debe exigir a todas las industrias 
informaci6n sobre la producci6n y manejo de 
sus residuos y debe confirmarlo. 

* 	 La SGJ debe eitablecer criterios minimos para 
el manejo adecuado de los residuos 
municipales e industriales para sus distintas 
dependencias y debe vigilar el cumplimiento 
de dichas disposiciones. 
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Cuadro 9.1 Enfermedades Transmisibles Mdis Frecuentes En El Pafs Segoin Regiones De 
Salud" 

Casos por cada 100.000 Habitantes, 1988 

E nfe rmedad
 
Regiones
 

de Sindrome Gono- Sifi- Tuber- Hepatitis Saram- Den- Ru-

Satud' IRAc Diarreico Malaria rrea tis culosis Infec. pi6n gue beola
 

Metropol. 20.176,9 9.153,1 9,3 377,2 219,4 80,6 75,5 24,1 2,2 44,0 
1 15.515,0 5.594,8 288,9 199,8 39,6 106,8 21,8 54,2 14,3 6,2 
2 17.916,0 7.841,3 217,6 141,0 23,2 63,0 28,7 25,6 5,6 14,0 
3 7.609,9 3.825,6 787,9 89,4 122,3 107,1 36,3 27.1 16,9 22,2 
4 17.148,1 5.036,7 1.591,7 69,4 11,9 79,6 13,8 6,9 61,5 4,8 
5 10.992,5 4.224,6 34,2 49,0 25,8 43,0 14,8 12,9 52,4 10,9 
6 16.128,6 5.988,2 826,8 109,6 52,7 69,2 42,4 26,4 4,7 3,1 
7 24.504,4 11.022,8 1.371,5 83,9 26,8 57,8 84,3 11,9 6,1 11,5 

Total 14.409,6 5.965,9 619,3 142,4 85,7 82,1 38,9 24,0 20,0 17,6 

a Esta informaci6n no incLuye datos de hospitates y ctifnicas -rivadas.
 
b Los Regiones de Satud se muestrin en el Map, 9.1.
 
c IRA: Infecciones Respiratorias Agudas.
 

Fuente: 	 Oepartamento de VigiLancia Epidemiot6gica, Divisi6n de Epidemiotogfa, Secretarfa de Salud POblica de
 
Honduras, Tegucigalpa, 1989.
 

Cuadro 9.2 Las Diez Primeras Causas de Mortalidad Infantil, 1983" 

No. C6digob C a u s a 	 No. %
 

1 009 Infecciones intestinates mal definidps (diarreas) 560 29,0
 

2 779 Otras afecciones y [as nfatdefinidas que se originan
 
en et perfodo perinataL 260 13,5
 

3 865 Trastornos reLacionados con [a duraci6n corta de
 

La gestaci6n y con otra forma de peso bajo at nacer 122 6,3
 

4 486 Neumorfa, organismo causal no especificado 121 6,3
 

5 490 Bronquitis no especificada como aguda ni como cr6nica 102 5,3
 

6 770 Otras afecciones respiratorias del feto y del
 
reci6n nacido 87 4,5
 

7 771 Infecciones propias del perfodo perinataL 81 4,2
 

8 427 Disritmia cardfaca 67 3,5
 

9 033 Tos ferina 55 2,9
 

10 485 Bronconenonfa, organisno causal no especificado 43 2,2
 

a EL total de Las defunciones fue de 2.757, correspondiendo 825 a laG mat definidas (30%). 

b COOIGO:SegnILa "Clasificaci6n Internacionat de Enfermedades", OPS/OMS, 1978. 

Fuente: Anuario Estadfstico, 1985, Direcci6n General de Estadfsticas y Censos, SECPLAN, Tegucigalpa.
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Figuva 9.1 

Comparaci6n de los Estudios Sobre la Leche Materna, 1987 
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Fuentes: Alvarez de Thiebaud, M. 1987, Contaminaci n pot Plaguicidas Organoclorados en Leche Materna en Honduras.
Centro de Estudios Sobre control de Contaminantes, Secretarfa de Satud PN Tegucigaopa.rica, 
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Cuadro 9.3 Las Diez Prirneras Causas de Mortalidad General, 1983a 

No. C6digob C a u s a No. % 

1 009 Infecciones intestinates mat definidas (diarreas) 1.370 13,7 

2 427 Disritmia cardfaca 662 6,6 

3 429 Descripciones y compticaciones mat definidas de 
Las enfermedades del coraz6n 514 5,1 

4 486 Neumonfa, organismo causaL no especificado 390 3,9 

5 E-968 Ataque por otros medios y por Los no especificados 357 3,6 

6 E-928 Otras causas accidentates y ambientales y ,as no 
especificadas 343 3,4 

7 437 Otras enfermedades cerebra vascutares y [as mat 
definidas 340 3,4 

8 199 Tumor maLigno de sitio no especificado 278 2,8 

9 E-965 Ataque con armas de fuego y exptosivos 270 2,7 

10 779 Otras afecciones y Las mat definidas que se originan 
en eL perfodo perinatat 260 2,6 

a EL total de Las defunciones fue de 19.304, correspondiendo 9.294 a [as mat definidas (48,2%).
 
b Segun La "Clasificaci6n Internacional de Enfermedades", OPS/OMS, 1978.
 

Fuente: Anuario Estadistico, 1985. Direcci6n General de Estadfstica y Censos, SECPLAN, Tegucigatpa.
 



Perfil AmbientaJ 	 273 

Cuadro 	9.4 Las Diez Primeras Causas de Morbilidad General, 1985' 

No. C6digob C a u s k 

1 009 Infecciones intestinales mat definidas (diarreas) 


2 129 Parasitosis intestinal 


3 487 Influenza 


4 285 Otras anemias 


5 463 Amigdalitis aguda 


6 490 Bronquitis no especificada 


7 460 Rinofaringitis (resfrfo comin) 


8 263 Otras formas de desnutrici6n 


9 599 Otros trastornos de (auretra 


10 493 Asa 


Otros 


Total 


a Muestra ateatoria deL 5%, Informe Diario de Atenciones.
 

No. % 

9.64 2 7,08 

9.383 6,89 

5.541 4,07 

4.831 3,55 

4.239 3,11 

3.729 2,74 

3.123 2,29 

..120 2,29 

2.819 2,07 

2.317 1,70 

87.357 64,19 

136.101 100,00 

b CODIGO: Seg~n La "CasifiLaci6n InternacionaL de Enfermedades", OPS/OMS, 1978.
 

Fuente: Datos de [a Divisi6n de Estadfstica, SSP, Tegucigalpa.
 

Cuadro 9.5 	 Plaguicidas Organoclorados en Zopilotes de los Departamentos de Francisco 
Morazdin, Choluteca y Cort6s 

DDT 

Hexactorobenceno 

Hexactorocicto hexano 

Hidroxic Lordene 

Heptactor epoxi
 
Ctordano
 
Lindano
 

Endosutf6n
 
Mirex
 

Endrfn
 
Metoxiclor
 

Fuente: 	 Matamoros F., Ricardo, 1987. Concentraci6n de Ptaguicidas CrganocLorados en Tejido Adiposo de Coragyps
 
Atratus (Zopitote Cabeza Negra) en Tres Regiones de Honduras. Monograffa, Departamento de Biotogia.
 
UNAH.
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Cuadro 9.6 	 Resultados dei Indice Biol6gico de Contaminaci6n del Rfo Choluteca Segu'n 
Estaci6n y Epoca, Febrero-Septiembre de 1987 

Indice Biot6gico de Contaminaci6n 
Estaci6n Epoca Seca Epoca Ltuviosa 

Cabecera Alta 	-0,4467 -0,7185
 
Cabecera B.ja -0,4357 -0,5771 
1 Teg. - +1 

2 +0,9951 +0,9933 
3 +0,9867 +0,9943 
4 -0,4477 -0,3357 
5 +0,4345 -0,4755 
6 Chot. +0,9992 +1 
7 +0,9215 +0,9019 
8 +0,8441 +1 

Valores atrededor + 1 = Mayor abundania de organismos indicaoores de contaminaci6n. 

Valores atrededor - 1 = Mayor abundancia de organismos isdicadoes de acuas ciaras. 

Fuente: 	 Cruz, E., Borjas, G., Martfnez, H., Martinez, 0. (1987). Parmetros Fis'coqufmicos Asociados a 
Macroinvertebrados Bent6nicos en el rfo Chotuteca y sus Cabeceras. Tesis, Departamento de Biotoofa, UNAH, 
Tegucigatpa. 

Cuadro 9.7 	 Distribuci6n de las Causas de Mortalidad en Ganado Durante 1983 y Julio de 

1988 

Causas 	 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Total %
 

Enfermedades
 
infecciosas 123 98 69 126 317 209 942 44,3
 

Traumas 	 23 14 23 59 182 143 445 20,9
 

Intoxicaciones 	 131 46 33 156 59 93 518 24,4
 

Otras 	 47 45 55 35 20 18 220 10,4
 

Total 	 324 203 181 375 578 463 2.124 100,0
 

Fuente: 	 Aguilar, H. 1988. Uso y Efecto de Plaguicidas en Honduras. Unidad de Inv2stigaci6n Ambientat, UNAH,
 
Tegucigalpa.
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Cuadro 9.8 	 Resumen del Andilisis Cromatogrdfico del Tejido Adiposo de Pacientes con 
Cdncer y Aplasia Medular del Hospital Escuela, 1986-1987 (ppm)* 

Numero 
Positivo 	 Rango Promedio
 

DDT TOTAL 23 1,5 - 3.019,170 134,490 
LINDANO 16 0,01 - 0,379 0,071 
CLORDANO 13 0,0 - 0,884 U,634 
BHC 11 Trazas - 0,392 0,029 

a Partes 	por mitl6n.
 

Fuente: 	 Castafieda, C.y Duarte, F. 1987. Efectos de Plaguicidrs en Honduras, Seminario Regional Scbre el Nanejo
 
de Plaguicidas, IICA-CATIE, San Jos6, Costa Rica.
 

Cuadro 9.9 	 Resumen de los Grupos de Poblaci6n y la Producci6n de Desechos S61idos en 
Honduras, 1987 

Poblaci6n total del pafs 4.431.395 hab. 
Poblaci6n urbana 1.830.164 hab. 
PobLaci6n rural 2.601.231 hab. 
Producci6n per c6pita pru i-edio (Area urbana) 0.48 kg. 
Producci6n per c~pita promedio (Area rural) 0.22 kg. 
Producci6n diaria total (drea urbana) 878,48 Tm 
Producci6n diaria total (Area rural) 572,27 Tm 
Producci6n total estimada 	 1.450,75 Tm
 

Cuadro 9.10 	 Composici6n de los Desechos S61idos 

Componente 	 % en La Muestra
 

Materia org~nica 44,12
 
Madera y restos de jardines y parques 1,99
 
Cart6n y papeL 3,86
 
Pl6sticos 7,22
 
Tierra 28,38
 
Vidrios 3,35
 
Desechos de construcci6n 6,03
 
Metales 5,05
 

Fuente: 	 Rodriguez, J. 1987. Informe Tdcnico. Unidad Ejecutora, AMDC, Tegucigalpa.
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Cuadro 9.11 Generaci6n de Desechos S6lidos 

Generaci6n Cobertura Poblaci6n
 
Ciudad g/ha/dfa % 1988
 

Tegucigalpa 807-702-450 70 800.000
 
San Pedro Sula 500-800 65 500.000
 
Et Progreso 302 50 82.839
 
Choluteca 390 21 64.594
 
Teta 330 30 28.987
 
Juticatpa 290 50 28.041
 
Santa Rosa de Copdn 380 30 21.918
 
Catacarms 300 30 25.428
 
San Lorenzo 280 70 19.065
 
Santa BArbara 358 38 9.940
 
Danlf 310 72 45.979
 
Comayaguela 320 33 33.538
 
La Paz 390 20 8.160
 
Otanchito 300 41 11.420
 

Fuente: R-drfguez, J. 1987, Informe Tdcnico. Unidad Ejecutora, AMDC, Tegucigalpa.
 

iadro 9.12 Evaluaci6n de las Coberturas y Proyeccionxs de Saneamiento en Honduras 

Eliminaci6n de Residuos Liquidos 1973a 1 c 19 84d 19850 198' 19909 199119 80 b 


a) Zona Urbana
 

- Por conexi6n domiciliaria a un sistema 43 59,2 66,1 64,4 63,9 61,6 75 
- Por letrina 6 18,4 23,7 26,6 25,3 26,9 3 -
- Total con medios de etiminaci6n 49 77,6 89,8 91,0 89,2 88,5 78 87,2 
- Sin medios 51 22,4 10,2 9,0 10,8 11,5 22 

b) Zona Rural
 

- Por conexi6n donicitiaria a un sistema 0 3,2 4,5 6,2 6,2 7,8 15 
- Por Letrina 11 24,0 29,7 37,7 31,8 34,0 65 
- Total con medios de etiminaci6n 11 27,2 34,2 43,9 38,0 41,8 80(2007) 
- Sin medios 89 72,8 65,8 56,1 62,0 58,2 20 

:) Pafs
 

- Por conexi6n doniciliaria a un sistema 13 23,3 28,0 30,9 29,1 28,2 41,3 
- Por Letri~ia 9 22,0 27,4 33,0 29,2 31,3 37,7 
- Total con medios de eliminaci6n 22 45,3 55,4 63,9 58,3 59,5 79(2030) 61,3 
- Sin medios 78 54,7 44,6 36,1 41,7 40,5 21 

a Cifras constantes en et Plan Nacionat de Saneamiento Bsico Rural 1986-1990 OPS/OMS, SSP, SANAA, CONSUPLANE (Agosto,
 
1986). 

b Interpolaci6n Lineal entre 1983 y 1987. 
c Encuesta EDENH-II 1983: Segunda Encuesta de Epidemiologfa y Nutrici6n en Honduras. 
d Encuesta ENSMI 1984: Encuesta Nacionat de Salud Materno Infantil; UNICYT: Unidad de Ciencia y Tecnologfa. 
e Interpolaci6n Lineal entre 1983 y 1987.
 
f Encuesta NacionaI de Epidemiotogfa y Satud.
 
g Metas de DIAAPS para Honduras: Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y deL Saneamiento.
 

Fuente: Evatuaci6n Conjunta de ta Cooperaci6n Tdcnica de la OPS/OMS en Honduras (Agosto, 1988). Proporcionada por eL
 
Ing. Gonzalo Ordofiez. Asesor CPS Honduras.
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Cuadro 9.13 Industrias Clasificadas que Operan en Honduras 

Concentraci6n No. de 

Departamento Empresas 


Atintida 23 
Col6n 1 
Comayagua 12 
Copdn 4 
Cortes 373 
Choluteca 18 
El Paraiso 24 
Francisco Morazin 319 
Gracias a Dios 1 
Intibucd 0 
Islas de )a Bahia 6 
La Paz 0 
Lempira 0 
Ocotepeque 0 
Olancho 5 
Santa Bdrbara 2 
Valle 9 
Yoro 14 

Total 	 811 

Fuente: 	 Ministerio de Econunfa y Comercio, 1989. 
Ingenier,a y Normatizaci6n, Tegucigatpa. 

% por
 
Departamento
 

3,0 
0,1 
1,5
 
0,5
 

46,0
 
2,2
 
3,0
 

39,3
 
0,1
 
0,0
 
0,7
 
0,0
 
0,0
 
0,0
 
0,6
 
0,2 
i,1 
1,7 

100,0 

Direcci6n General de Industrias. Departamento de 
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Cuadro 9.14 Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 1a3 Actividades que 
de Alguna Manera Generan Residuos que Deben Controlarse 

No. de
CIIU Descri pci6n 	 Empresas 

3112 Rastros, mataderos, embutidoras, empacadoras, polleras ........ 26
 
3112 Fabricacion de productos hicteos .......................... 18
 
3113 Env:,sado y conservaci6n de frutas y legumbres .............. 30
 
3114 Mariscos, etc ........................................ 13
 
3115 Fabricaci6n de aceite y grasas vegetales y animales ........... 6
 
3116 Molinos harineros ..................................... 25
 
3117 Panaderias y reposterias ............................... 56
 
3118 Azucareras ........................................... 7
 
3119 Cocoa, chocolate y confiteras ............................ 9
 
3121 Articulos alimenticios diversos .......................... 35
 
3122 Alimentos para animales y aves ............................ 8
 
3131 Destilacion, licoreras, pectificaci6n y mezcla
 

de bebidas espirituosas .......................... 8
 
3132 Industrias vinicolas ................................... 
3133 Bebidas malteadas y malta .............................. 1
 
3134 Industria de bebidas no alcoh6iicas, y aguas gaseosas ........... 3
 
3140 Industria del tabaco . .................................. 16
 
3142 Industria textil ........................................ 9
 
3231 Curtiduria y ta!ieres de acabado .......................... 7
 
3232 Industria de la preparaci6n y tejido de pieles
 
3311 Aserraderos ................. ....................... 20
 
3312 Fabricaci6n de envases de madera y de carla ................. 4
 
3412 Fabricacion de envases y cajas, papel y cart6n ................ 4
 
3419 Fabricaci6n de articulos de pulpa, papel y cart6n ............. 15
 
3511 Fabricaci6n de sustaricias quimicas industriales bdisicas .......... 6
 
3512 Fabricaci6n de abonos y plaguicidas .................. ..... 6
 
3513 Fabricacion de resinas sint~ticas, materias
 

plisticas y fibras artificiales ............................ 
3521 Fabricacion de pinturas, barnices y lacas .................... 5
 
3522 Droguerias ......... ................................. 19
 
3523 Fabricacion de jabones y preparados de limpieza,
 

perfumes, cosmeticos, etc. . ......................... 16
 
3529 Fabricaci6n de productos quimicos no especificados ........... 12
 
3530 Refinerias de petr6leo ................................. 1
 
3540 Derivados .............................. ........... 3
 
3560 Fabricacion de productos de pidstico, n.e.p ................. 43
 
3692 Cementeras ........................................ 3
 
3839 Construcci6n de aparatos y suministros e1ec

tricos no especificados (acumuladores) ...................... 	 9
 

Total de empresas . ................................. 	 443
 

Fuente: 	 Ministerio de Economfa y Comercio. Direcci6n Genera[ de Industrias. Departamento de Ingenierfa y
 
Normatizaci6n, 1989, Tegucigatpa.
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Cuadro 9.15 	 Promedios de las Concentraciones de Plomo, Zinc y Cadmio en Sedimentos 
del pago de Yojoa y Lago Yure (mg/kg) 

Lugar 	 Plorno Zinc Cadmio 

LAGO DE YOJOA
 
Sudeste 24,10 22,73 2,70
 
Sudoeste 45,21 68,60 3,08
 
Desembocadura qbda. Raices 3.363,01 2.177,69 46,08
 
Isla del Venado 163,37 251,83 3,02
 
Loma Larga 1.261,64 596,13 9,98
 

LAGO YURE
 
Centro 14,70 77,46 0,44
 

Fuente: Castaeda, C., 1983.
 

Cuadro 9.16 	 Promedios de las Concentraciones de Plomo, Zinc y Cadmio en Plantas 
Vasculares del Lago de Yojoa y Lago Yure (mg/kg) 

Lugar 	 Plomo Zinc Cadmio 

LAGO DE YOJOA
 
Sudeste 9,77 24,75 0,81
 
Sudoeste 9,73 26,92 0,48
 
Desembocadura qbda. Cianuro 1.128,19 1.172,82 14,19
 
Isla del Venado 8,48 194,12 1,84
 
Loma Larga 9,73 56,24 0,79
 

LAGO YURE
 
Centro 7,07 32,29 0,31
 

Fuente: Castafieda, C. 1983.
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Cuadro 9.17 	 Promedios de las Concentraciones de Plomo, Zinc y Cadmio en el Agua del 
Lago de Yojoa y del Lago Yure (mg/kg) 

Lugar 	 Plomo Zinc Cadmio 

LAGG DE YOJOA 
Sudeste 	 71,5 239,6 0,0017
Sudoeste 	 33,4 846,2 0,0017
Desembocadura qbda. Cianur 79,4 	 483,7 N.D." 
Isla del Venado 	 N.D. 604,5 N.D. 
Loma Larga 	 N.D. 217,8 N.D. 

LAGO YURE 
Centro N.D. N.D. N.D. 

a N.D. significa no hay datos.
 

ruente: Castafieda, C., 1983.
 

Cuadro 9.18 	 Andilisis de Aguas de Rfos y Pozos, Valle de Comayagua ° 

Dureza P04 NH4 N03 N02 S04 (CAC03) 
Sitio 
Rfo Et Tatadro 0,03 0,0387 6,16 0,016 40 
Pozo Asentam. La Isla 0,05 0,129 4,4 0,010 18 
Asentam. !v6n B. 0,6 0,129 13,2 0,016 170 
Pozo DEMASA 0,05 0,064 5,28 0,010 135 
Pozo Lincold CoLm. 0,3 0,516 4,4 0,033 14 
Pozo PLayitas 0,5 0,051 8,8 0,016 43 
Pozo Hospitat/La Paz 0,3 0,038 - 0,010 12 
Pozo Cotonia Lejamanf 0,56 0,193 35,2 0,010 80 
Rfo HLxya 0,3 0,296 4,4 0,010 2 
Pozo El Cirvel6n 0,45 0,683 - 0,008 33 
Pozo Fdbrica Fruta/801 0,24 0,528 3,5 0,128 24 
Rfo de Las Mesas 0,07 0,167 4,4 0,010 17 
Pozo Aldeas SOS 0,35 8,25 - - -

Rfo San Jos6/Puente 0,08 0,180 3,54 0,0165 2 
Pozo Flores 0,1 0,154 11,0 0,010 14 
Pozo Hacienda Santa M. 0,63 0,180 5,28 0,010 -
Rfo Grande Lamanf - 0,064 8,8 0,010 6 
Pozo Agua Salada 0,09 0,038 6,6 0,008 -
Pozo Villa San Antonio 0,32 0,09 13,2 0,009 2 
Las Pitas 0,15 0,412 4,4 0,0165 200 
Pozo San Nicolts (2) 0,1 0,064 2,6 - 20 
Pozo San NicoL6s (4) 0,85 0,232 3,08 0,099 65 
Pozo San Nicolts (1) 1,2 46,76 1,32 0,03 - 155 
Pozo San Nicot~s (5) 0,15 0,193 18,48 0,006 13 50 
Pozo San Nicotls (1) a 23 m - 53,21 - - -

Pozo San Nicotls (3) a 57 m - 58,06 - - -

Pozo San Nicots (3) a 30 m 0,27 25,8 - - 22 151 
Pozo San Nicolas (3) a 48 m 2,0 38,7 - - 26 195 
Pozo San Nicots (3) a 80 m - 19,35 - - 24,5 114 
Pozo Yarumeta SANAA 0,4 1,883 0,7 0,217 47 104 

a AnAtisis realizados del 26 de enero at 20 de febrero de 1989.
 

Fuente: Informe Tdcnico, 1989. Centro de Estudios sobre Control de Contaminantes, Secretarfa de
 
Satud POblica, Tegucigalpa.
 



Institucion 


1. 	Secretarfa de Satud 

PObLica 


1.1 	Divisi6n de Sanea- 

miento Bbsico 


1.2 	Centro de Estudios 


y Control de Conta- 

minantes (CESCCO) 


Cuadro 9.19 Instituciones Involucradas en la Vigilancia de la Contaminaci6n Ambiental 

Leyes, Regtamentns, 

Mision o Proposito y Personal Presupuesto 


Programas, Instituciones 
y Proyectos 

a
1. Saneamiento Bbsico (6-01-01) I" 

2. CESCCO 
3. Control de Atimentos 

4. Control de Vectores 

5. SANAA 

PROYECTOS 
1988: PROPAR (COSUOE-SUIZA) 

MARGOAS 

PRODESBA 
DRI-YORO (Honduras) 

Honduras-ALemania (R.F. 
Honduras-Jap6n (JICA-JA.) 

Honduras-CEE 
Sector Salud 1 (AID). 

Promover y apoyar Las acciones 


que permitan atcanzar a toda ta 

pobtaci6n et m6s alto nivet de 


saLud y bienestar posibLe, de ma-

nera que atiendan a la extensi6n 


progresiva de su cobertura y que 

la atenci6n sea adecuada en cali-

dad, cantidad y oportunidad d6n-


doles prioridad a los grupos m6s 


necesitados y de mayor riesgo. 


Ayudar a disminuir La morbi-mor-

tatidad por enfermedades que 

tienen coma medio de transmisi6n 

el agua, la inadecuada disposici6n 

de excretas y los residuos s6lidos. 


Facilitar el desarroLto de los bue-
nos hbbitos higi6nicos del habitan-
te rural y marginado urbano por me-
dio de ta educaci6n para La salud. 
Desarrollar la infraestructura ff-


sica de saneamiento y agua potable 

(tetrinas, fosas s6pticas, pozos, 


acueductos, etc.) con la partici-


paci6n de la comunidad. 


1. 	C6digo Sanitario Ver desgLose en los 


2. 	Regtamento Sanitario Cuadros Nos. 9.20 a 9.Z3 

Saneamiento Ambientat. 


3. 	Reglamento para et Control 1986: L 17.333.389 

Sanitario de Alimentos. 


4. 	Ley de Erradicaci6n de la
 
Malaria
 

5. 	Decreto No.91 del 9 de Mayo
 

de 1961 de La creaci6n del
 

SANAA.
 

PERSONAL INVOLUCRADO 1987: L 7.449.958 

1 Medico (Jefe) 198&: L 2.531.419 


18 	Ingenieros civiles, * Et personal y presupues-
6 de los cuales con to ccrresponden a abaste-
Maestrfa en Ingenie- cimientos de agua y dispo-

Ha Sanitaria. sici6n de excretas (resi-
duos), y se estima que et 

261 Promotores de Desa- 40% corresponde a 
rrolto ComurJnal. residuos. 

32 Inspectores de Sanea

miento.
 
1 Planificador
 

1 Top6grafo
 

2 Dibujantes
 

7 Contadores
 

Desarrotlar ua infr estructura 1 M6dico (Director) 1986: L 414.148 
fisica, material y humana dedicada 2 0ufmicos 1987: L 203.498 
el estudio de los contaminantes mi- 4 Microbi6togos 1988: L 191.292 
nerates, org6nicos v bacterioL6gi- 1 Qufmico-Toxic6Logo 1989: L 399.260, de Los cuales 

cos en Las personas, atimentos y medio 2 Exps. Calidad de agua L 12,000 aporta OPS/OMS y 
atbiente. L 122,500 el Gob. de Suiza 

(Ver Cuadros Nos. 9.20 a 9.23) 

Aportar una evatuaci6n cuaLitati

va y cuarntitativa de La contami

naci6n por el uso de plaguicidas 

a fin de disminuir Los impactos 
negativos que dstos con Levan. 
Control qufmico y bacterint6gico 
de la calidad del agua para con
sumo humeno. 

Control del manejo de desechos 
de todo origen. 

00 



Cuadro 9.19 continuad-

Leyes, RegLamentos, Progremas, Instituciones 00 

Institucion Mision o Proposito y Personal Presupuesto y Proyectos 

1.3 Divisi6n de Control Garantizar ta calidad de Los sumi- 1 Medico (jefe L 1.082.800 
de ALimentos nistros de atimentos por medio lt 8 Bromat6Logos L 1.200.925 

control en sus etepas de produc- 4 Microbi6Logos 
ci6n, eLaboraci6n, aLmacenamiento, 9 Laboratoristas 
transporte, distribuci6n, comer- 32 Inspectores de Control 
cializaci6n y consumo de Los Sanitario de ALimentos. 
mi smos. 
Mantener un estricto control de 
Las normas de apLicaci6n, redu
ciendo La morbi-mortalidad. 
Las medidas econ6micas, tanto para 
eL pafs como para Los consumidores. 

1.4 Divisi6n de Control Evitar La mortalidad y disminuir 1 M6dico (Jefe) 1986: L 11.887.800 1986: Gob. de Jap6n y Honduras 

de Vectores la morbilidad (prevenci6n y con-
trol deoLa malaria, dengue, cha-

11 Tdcnicos diversos 
a nive. central. 

1987: L 14.382.300 
1988: L 16.-32.400 

1987: ENEE y Min.Satud Pub. Hond. 
1988: Sector Satud 1i (AID-Hond.) 

gas, leishmaniasis). 
Identificar Los diferentes tipos 

1 Ingenlero Metari6-
Logo. 

y Gobierno de Suecia y Fin
tandia. 

(de vector y perisito) para su 3 Epidemi6togos 1989: IDEM 

control (ffsico, qufmico o biot6- 1 Entom6Logo 
gico), reatizando estudios entomo- 12 Auxiliares t6cnicos 
l6gicos a fin de reducir et 532 Operadores de Campo 
I.P.A. a niveles razonables de 
incidencias en todo eL pafs. 

1.5 Servicio Aut6nomo 
Nacionat de Acue-

Promover et desarrotte de Los 
abastecimientos pI:bticos de ague 

4 Ejecutivos 
128 ProfesionaLes 1985: L 38.950.000 

SANAAU- BID 
SANAA - AID 

ductos y Alcanta- potable y atcantarillados sanita- 154 T6cnicos Pres. para Ague y Sa- SANAA - CARE 

ritados (SANAA). rios y pluviates pare algunas to-
calidades urbanas y rurates encon-

304 de Administraci6n 
370 de Obra 

neamiento 
Distribuci6n: 

OEA 
Gobierno 1ngt6s 

trades en todo et pals, mediante 
et estudio, construcci6n, opera-

379 de Servicios 
287 Personal Tenporario 

Distrito Metrop. 
L 7.200.000 

Gobierno suizo 
Gobierno itatiano 

cl6n, ecinistraci6n y manteni-
mientu de Los proyectos y obras 

1626 TOTAL 
Fuente: Solicitud de 

Zona Urbana 
L 16.100.000 

Gobierno atem6n 
Gobierno francks 

del Distrito Central, municipios, Financiamiento Zona Rural 
juntas de agua o de fomento de pare et Proyec- L 15.640.000 
cuaLquier dependencia gubernamen- to Plan Maes
tat dedicade a ate prestaci6n del tro (1986). 
servicio. 

2.0 Secretarla de Eco- La reactivaci6n de la economfa Leyes y Reglamentos No determinado No determinado 
nomfa y Comercio nacional aplicando polfticas que 

permitan el incremento de La pro-
1. Decreto 49-73 
2. Decreto 37-84 Rit. 

ducci6n, ta ampliaci6n de ta ofer- 3. Decreto 681-78 
ta exportble yet consecuente in- 4. Decreto 61-87 Lefomen 
cremnto de Las divisas, ta esta- 5. Decreto 49-85 e n 
bitizacldn de Los precios internos 6. Decreto 47-87 ZIP 
y ta genereci6n de empLeo. 7. Decreto 57-58 Fain. Indust. 



Cuadro 9.19 continuado 

Leyes, Regtamentos, Programas, Institucioes 
Institomcion Nision o Proposito y Personal Presupuesto y Proyectoe 

0" 

2.1 Direcci6n General Otorgamiento de incentivos fisca- PERSONAL INVOLUCRADO No determinado No hey 
de industrias Les at desarroLto industrial. No detcrminado 

Fomento de (as exportaciones con 
bases para tograr un clima de 
confienza a Los inversionistas. 

Registros y control de empresas, 
inspecci6n y cLnpLinaiento de 
obl igaciones. 

Normatizaci6f, control de caLidad 
y metroLogia. 

Registro de ta propiedad indus
trial, patentes y marcas a fin 
de lograr una mayor cantidad de 
registros marcarios. 

Promoci6n industrial y coordina
ci6n institucionaL. 

3.0 Secretarfa de Re- Determinar potfticas y estrate- Leyes y Regtamentos 1987: L 111.237.438 
cursos Naturates gias que conduzcan at mayor 1. Ley de Pesca 1988: L 101.649.657 

aprovechamlento y mejoramiento 2. Ley de Sanidad Vegetal 1989: L 111.359.335 
de Los recursos naturates dispo- 3. Ley del Petr6teo 
nibtes por su aporte decisivo en 4. C6digo de Minerfa 
ta producci6n y productividad, 5. RegLamrento at C6digo 
apticando tecnotogfas adecuadas, de Minerfa 
estabteciendo Leyes y normas que 6. Ley de Fomento Agro
conduzcan at uso racionat y et pecuario 
fortptecimiento de ta ecoromfa 7. Regtlmento de la Ley 
nacionaL. de Fomentw Agropecuario 

8. Ley de Sanidad Animal 
Dirigir Los servicios de aststen- 9. Programa de Mecanizaci6n 
cia t6cnice adecuada a Los pro- Agropecuaria 
ductores del sector reformado e 10. Ley de Semittas 
independiente, segtan et marco deL 11. Ley de Aguas 
Plan NacionaL de Desarrolto. 

Capacitar a Los productores para 
el uso adecuado, manejo y conser
vaci6n de tos recursos naturaLes 
para ta mejor calidad de vida del 
hondure6o. 

Estabtecer un mecanismo 6git y 
tJ
00 

eficaz de la adminis"raci6n de 
Los recursos naturates. 



Cuadro 9.19 continuado 

Institucion ision o Proposito 
Leyes, Reglamentos, 

y Personal Presupuesto 
Programas, Instituciones 

y Proyectos 
w 
-

3.1 Oirecci6n General 
de Ninas e 

Control t6cnico y Rckninistrati-
vo de Los minerates e hidrocar-

PERSONAL INVOLUCRADO 
No determinado 

1986: L 1.600.000 
1987: L 1.600.000 

No determinado 

Hidrocarburos buros mediante ta apticaci6n del 1988: 1 1.600.000 
C6digo de Minerfa, ta ley del pe
tr6teo y sus regtamentos, corfi
riendole atribuciones en to reta
tivo a ta exploraci6n y b6squeda 
de petr6teo, asfatto, gas natural 
y otros hidrocarburos; [a explo
taci6n de yacimientos y su trans
formaci6n y refinaci6n, transpor
te, comercializaci6n, atmacena
miento de sustancias expLotadas 
y de Las que su manejo re
quiera. 

3.2 Direcci6n General 
de Recursos Natu-

Legis~ar y regular Las activida-
des orientadas at aprovechamien-

PERSONAL INVOLUCRADO 
No determinado 

1987: L 2.751.706 
1988: L 3.163.647 

No determinado 

rates RenovabLes to racionat de los recursos hi- 1989: L 3.019.963 
drobiot6gicos, vida siLvestre y 
recursos ambientates. 

Protecci6n, vigilancia, conserva
ci6n, control y desirroLto de Los 
recursos naturates del pals. 

4.0 Atcaldfa MLicipal 
del Distrito 
Central (ANOC) 

Proporcionar a los habitantes 
de ta ciudad capital Las faci-
Lidades de servicios bdsicos ne-
cesarios que contribuyan a mante-

Leyes y Reglatrentos 
1. Ley de Municipalidades 

y del Regimen Polftico 
2. Ley de Policfa 

1989: L 65.070.000 Programa de Mejorawiiento Urban 
(Unidad Ejecutora con financia
miento del BID), diser~o y cons
truccl6n de atcantarittados. 

ner un alto grado de salud y 3. PLan de Arbi~rios 
bienestar social. 4. C6digo Senitario de 

Saneamiento AnbientaL. 

4.1 Departamento de 
Limpieza de la 
AHOC. 

Adninistrar et sistema de reco-
tecci6n, transporte y disposi-
ci6n final de Los desechos s6li-

PERSONAL INVOLUCRADO 
2 Tdcnicos Prof. 

17 de Administraci6n 

1987: L 
1988: L 
1989: L 

4.464.044 
4.546.676 
4.637.290 

No determinado 

dos generados por los diferentes 67 Inspectores 
sectores de ta ciudad capital. 23 Capataces 

33 motoristas 
120 Ayudantes de recotecci6n 
269 Barrenderos a 
6 Mecbnicos + ayudantes 

0.. 
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Cuadro 9.20 Divisi6n de Saneamiento Bdsico Presupuesto, Financiamiento por Proyectos 
(nacional 	y externo), 1986-1988 (lempiras) 

Descripci6n 	 Contraparte Pr6stamo
 
Nacionat Externo Donaci6n Total
 

1986 	 Proyecto Suizoa 50.000 500.000 550.000 
Honduras-CEE 1.000.000 - 8.707.120 9.707.120 
PRASAR 1.000.000 4.586.888 241.000 5.8?7.888 
MARGOAS 348.000 - 522.000 870.000 
PRODESBA 42.950 313.931 - 356. 81 
DRI-Yoro 21.500 - 21.500 

Total 	 2.462.450 4.900.819 9.970.120 1.333.389
 

1987 	 Proyecto Suizo* (COSUDE) 50.000 550.000 600.000 
PRASAR (AID) 916.000 2.600.000 241.000 3757.000 
MARGOAS 293.400 358.000 652.000 
PROOESBA 42.950 315.000 - 357.950 
DRI-Yoro 145.00 -- 145.000 
Mosquitia-AID - 1.938.008 1.938.008 

Total 	 1447.350 2.915.ri0 3.087.608 7.449.958
 

1988 	 PROPAR* (COSUDE) 302.666 412.401 751.067 
MARGOAS (COSUDE) 314.200 - 257.100 571.300 
PROOESBA (FIDA) 42.950 470.302 513.252 
DR[-Yoro 145.000 - 145.000 
Honduras-Aemania (KFW) 130.000 456.800 - 586.800 

Total 	 934.816 927.102 669.501 2.531.419
 

a En este proyccto et 100% financia obras de abastecimiento de aguas. Los otros proyectos conteffp~an obras
 

de agua (aprox. 60%) y saneamiento (aprox. 40%).
 

Fuente: 	 Plan Operativo AnuaL, 1989. Direcci6n de PLanificp:i6n, SSP, Tegucigatpa.
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Cuadro 9.21 Recursos Financieros del Ministerio de Salud Piblica, Presupuesto Aprobado 
por Programa, 1985-1988 (miles de lempiras) 

Program 1985 1986 1987 1988 

Saneaiento AmbientaL (6-01) 10.827 11.834 10.407 16.581 

Control de Enfern-lades 

TransmisibLes (6-02) 38.921 47.821 4.117 43.236 

Atenci6n M6dica Hospitataria (6-03) 59.531 71.155 83.642 94.539 

Administraci6n Central (1-05) 5.039 28.811 18.210 19.167 

Servicios Normativos de SaLud (1-06) 4.153 4.453 5.025 6.105 

Estudios Const. Estable
cimientos de Salud (3-04) 37.148 60.397 11.502 25.585 

Transf. Corrientes de Capital (2-07) 1.437 1.641 1.641 1.634 

Transf. de Capital SANAA (4-8) 15.550 35.065 19.816 27.136 

TOTAL RAI4O 172.606 261.177 194.360 233.983 

FONDOS NACIONALES 131.700 166.377 168.322 192.667 

FONDOS EXTERNOS 40.906 94.801) 

TOTAL PRESUPUESTO PAlS 1.854.898 1.886.073 1.932.021 2.015.606 

RELACION PRESUPUESTO M.S.P. 
PRESUPUESTO PAlS (M) 9 14 10 12 

Fuente: Plan Operativo Anuat. 1989. Direcci6n De Planificaci6n, SSP, Tegucigalpa. 



a 

Cuadro 9.22 Resumen del Presupuesto por Programa, Segfin Tipo de Fondo, Secretarfa de Recursos Naturales, 1988 

Total Total Total Fondos Externt 
Programa Descripci6n General Fdos. Nac. Fdos. Ext. Pr~starno Donaci6n 

6-01 Direcci6n General de AgricuLtura 3.865.263 3.765.263 100.000 100.000 
6-02 Servicios de Investigaci6n Agron6mica 3.915.636 1.502.060 2.413.576 2.001.416 412.160 
6-03 Servicios de Extensi6n Agron6nica 25.118.461 5.252.040 19.866.421 15.628.703 4.237.718 
6-04 Produc. de Semitla y Material Vegetativo 1.049.943 1.049.943 
6-06 Servicios de Investigaci6n de Suelos 831.554 580.740 250.814 250.814 
6-07 Producci6n y Sanidad Vegetal 1.810.197 1.163.534 646.663 646.663 

Total Direcci6, General de AgricuLtura 36.591.054 13.313.580 23.277.474 18.627.596 4.649.878 

6-05 Direcci6n General de Recursis Hfdricos 6.333.113 3.277.753 3.955.360 1.915.360 1.140.00 
6-08 Direcci6n General de Ganaderis 9.770.988 5.834.320 3.936.668 3.478.508 458.160 
6-09 Formaci6n de Recursos Htznanos 4.654.043 1.973.583 2.680.460 2.680.460 
6-10 Prospecci6n y Control de los Rec. MineraLes 2.768.566 1.521.566 1.247.000 247.000 1.000.000 
6-11 Fom. y Cons. de Los Rec. Nat. Rer,,vabLes 2.768.247 2.332.908 435.339 435.339 
1-12 Acininistraci6n Central 931.265 931.265 
1-13 Programaci6n y Planificaci6n Sectorial 2.132.588 1.757.588 375.000 375.000 
1-14 Servicios Administrativos 2.606.988 2.606.988 
2-15 Transf. Corrientes a Organismos Nacionates 1.771.846 1.771.846 
4-16 Transf. de Capital a Organismos Nacionates 31.320.959 22.300.000 9.020.959 9.000.959 20.000 

Sub-TotaL de Transferencias 33.092.805 24.071.846 9.020.959 9.000.959 20.000 

Total Ramo 101.649.657 57.621.397 44.028.260 36.760.222 7.268.038 

Fuente: Plan Operativo. Distribuci6n Presupuestaria de La Secretarfa de Recursos Naturqtes para et Perfodo Fiscal de 1958. Direcci6n 
de Planificaci6n Sectorial, SRN, Tegucigalpa. 

-j
 
00 
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Cuadro 9.23 	 Distribuci6n del Presupuesto, Programa 6-01-01, Saneamiento Bisico, 
Secretarfa de Salud P6blica, 1986-1989, (fondos corrientes, lempiras) 

Grupo Objeto 	 Descripci6n 1986 1987 1988 1989 

1 Servicios Personales 1.668.100 1.962.060 2.774.040 4.130.856
 
111 Suetdos y Salarios Permanentes 1.658.100 1.962.060 2.744.040 4.130.856
 
112 Jornales 10.000
 

2 Servicios no Personates 567.400 553.200 940.637 932.437
 
230 Vihticos y Otros Gastos de Viaje 520.000 506.000 748.637 756.637
 
250 Arrendamiento de Edificios 7.200 7.200 12.000 15.800
 
263 Primas de Seguro 26.000 26.000 60.000 80.000
 
280 Mantenimiento y Reparaci6n de
 

Edificios 200 - 100.000 60.000 
200 Varios Servicios no Personales 14.000 14.000 20.000 20.000 

3 Materiales y Suministros 1.553.688 1.495.700 2.078.750 1.479.250
 
361 Combustibles y Lubricantes 353.000 3450.00 3000.00 3420
 
300 Varios Materiates y Suministros 1.200.688 1.150.700 1.778.750 1.137.250
 

4 Maquinaria y Equipo 	 300.000 200.000 337.200 336.625
 

TOTAL 	 4.089.188 4.210.960 6.100.627 6.879.228
 

Fuente: Plan 	Operativo Anuat, 1989. Direcci6n de Planificaci6n, SSP, Tegucigatpa.
 

Cuadro 9.24 	 Logros del Ministerio de Salud PtIblica en Pozos, Acueductos, Letrinas y Fosas 

S6pticas Acumulados de 1974 a 1988 

AMios 	 Pozos Acueductks Letrinas Fosas Sdpticas 

1974-	 1977 2.696 32.735 
1978 3.627 40.413 
1979 4.416 - 53.2T -

1980 5.950 16 70.087 9
 
1981 7.033 37 86.468 22
 
1982 8.103 56 112.761 34
 
1983 9.584 73 114.141 48
 
1984 11.479 118 116.890 62
 
1985 13.010 189 204.351 115
 
1986 13.826 230 238.714 159
 
1987 14.687 264 271.294 212
 
1988 	 15.304 298 289.695 232
 

Pobtaci6n
 
Beneficiada 717.758 104.300 975.212 31.800
 

Letrinas: 145.554 - 5 afios (1984-1988 de vida CtiR) 

Fuente: Informe Anuat, 1988. Prograa de Saneamiento B~sico, SSP, Tegucigalpa.
 



a 
Cuadro 9.25 Instituciones Involucradas en la Vigilancia de la Contaminaci6n Ambiental 

Instituci6n Laboratorio Algunos Estudios Realizados 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
Centro de Estudios y Control de Contaminantes Si Plaguicidas, PCBs, metales pesados, productos qufmicos y bacteriol6gicos.
Divisi6n de Control de Alimentos S; Salmonella, botulina, productos bacteriol6gicos.
Divisi6n de Control de Vectores Si Plaguicidas.

Unidad de Ciencia y Tecnologia No Metales pesados

Servicio Aut6nomo Nacional de Acued.y Alcantarillados Sf 
 Ph, fosfatos, nitratos, s6lidos suspendidos, productos bacteriol6gicos. 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
Direcci6n General de Minas e Hidrocarburos Sf Metalcs ncgados, hidrocarburos.
 
Direcci6n General de Agricultura Si Plaguicidas.

Instituto Hondurefio de Mercadeo Agricola Sf Aflatoxinas, hycotoxinas.

Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables No Efcctos cn fauna v la flora.
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
Empresa Nacional de Energia El6ctrica Si Ph, s6lidos supendidos, nitratos, fosfatos, productos bacteriol6gicos. 

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 
Divisi6n Municipal de Aguas Si Productos bacteriol6gicos.

Alcaldia Municipal del Distrito Central 
 No No determ;nado. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 
Departamento de Biologia Si Plaguicidas, residuos s6idos, qufmicos.

Departamento de Microbiologia 
 Si Productos bacteriol6gicos

Facuhad de Medicina 
 No Plomo, plaguicidas.
Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia Si Metalcs pesados, plaguicidas PCBs.
 
Dirccci6n de Investigaci6n Cientifica 
 No Metales pesados, plaguicidas.
Departamento de Ingenieria Agron6mica Si Plaguicidas.
 
Facultad de Ingenieria
 

Fuente: Merorias de ta Semanas Cientfficas de 1983 a 1988. Direcci6n de Investigaci6n Cientffica. Universidad Nacionat Aut6noma de Honduras. 
Catidad
 
deL Agua, 1988. 
Boletin CESCCO No.2. Secretaria de Satud Pcbtica, Tegucigalpa.
 

Njk)0 
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Introducci6n 

Durante la decada de 1980 ha crecido 
rpidamente en Honduras el reconocimiento 
entre los profesionales de la educac;ion, algunas 
autoridades civiles y otros sectores, de que los 
recursos naturales del pais estdin siendo utilizados 
a un ritmo insosteaible. Asimismo observan 
c6mo la deforestaci6n degrada las direas silvestres; 
c6nio el aire, el agua y el suelo estn siendo 
explotadas para diluir residuos contaminantes, y 
que la escasez de agua potable agudiza serios 
problemas de saneamiento en las comunidades. 
Asi es como han surgido en los (iltimos afios 
nuevos grupos y progranias que contribuyen a 
promover la educacion ambiental. 

Honduras tiene numerosas instituciones 
involucradas tn la educaci6n ambiental, aunque 
no existe una politica unificada entre ellas ni una 
estrategia comun para desarrollar sus actividades. 

La necesidad imperiosa de fomentar una 6tica 
conservacionist , entre la poblaci6n, particu-
larmente entre los jovenes, impulsa a las 
instituciones a disefiar y ejecutar actividades 
dentro de un marco politico estratdgico parti-
cular. El incremento de grupos y actividades es 
el resultado de acciones anteriores, de maneraque la capacidad nacional de educacion ambiental 
etla crecid no al edSi~n mbargo,e ogLa

est creciendo. Sin embargo, el progreso 
continuo de la educaci6n ambiental al ritmo que 
el pais demanda requiere que se desarrollen 
ampliamente las instituciones involucradas en: 

* 	 La capacitaci6n de educadores ambientales. 

10 Educaci6n 
Ambiental 

* 	 La preparaci6n de profesionales capacitados 
en el manejo sostenible y la investigaci6n 
cientifica de los recursos naturales. 

• 	 La producci6n de informaci6n ambiental. 

• 	 El fomento de conocimientos bdsicos de ia 
ecoiogia entre la poblaci6n. 

Ante la presencia de tantos conflictos 
ambientales, es necesario dar a conocer los 
problemas encontrados en el desarrollo de la 
educaci6n ambiental en el pais para asegurar su 
mejoramiento con la participaci6n de los 
multiples sectores de la sociedad. 

Descripci6n de los 
Recursos Humanos con 
Formaci6n Ambiental 
Honduras cuenta con escasos recursos humanos 
Honduras cuna la escaos euss humas 
capacitados para Ia enseianza de las ciencias 
ambientales. Esto se comprende al analizar los 
planes de estudio de los programas educativos, 
escuela ppimaria del sector p eblico en Honduras 
ecaractria delscoriio ennrasse caracteriza por sus condiciones rudimentarias. 

poca actualizacion de los maestros, ]a escasezde 	materiales diddicticos, la falta de espacio fisico 
o elementos de infraestructura (piso, letrinas, 

escritorios) no fomentan un ambiente creativo en 
el aula, haciendo dificil lograr la introducci6n de 

cambios en los planes tradicionales de estudio. 
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El hondurefio egresado de la escuela primaria 
tiene 'a imagen de un pais con abundantes 
recursos naturales, pero no se inquieta por la 
explotacion irracional de los mismos debido, en 
gran medida, a una desactualizada poblaci6n de 
maestros en el sistema educativo. 

Los estudiantes ingresan al nivel medio en el 
cual se obtiene el Ciclo Comuin (en uno de los 
420 institutos que lo ofrecen), para luego 
seleccionar una carrera de las que ofrece el 
Ministerio de Educaci6n Pt~blica. De las once 
carreras (Cuadro 10.1), Folamente la Educaci6n 
Normal y el Bachillerato en Promoci6n Social 
tienen en su plan de estudios la asignatura 
Educaci6n Ambiental. Las demris carreras no 
hacen esfuerzos por impartir conocimientos 
ecol6gicos en forma sistematica. Sin embargo, 
al p:ersonal de esta asignatura no cubre el 
objetivo para lo cual fue creado, ya que esta 
proviene de una mayor concientizaci6n sin 
capacitar el estudiante en conceptos basicos de 
ecologia, metodologia educativa y evaluac;6n de 
programassisternatizadosdeeducaci6nambiental. 

En el nivel sup, rior de educacion formal, la 
Escuela Superior del Profesorado (ESP) prepara 
profesores para los niveles primario y secundario 
de las diversas dreas de estudio, muchos de 
manera especializada (Cuadro 10.2). En el area de 
Ciencias Naturales se ha estado dando aiguna 
importancia, pero no sistematica, a la preparaci6n 
del profesor capacitado para realizar educaci6n 
ambiental. Lace falta dar un enfasis sistemati- 
zado en esta y otras ireas, especialmente en las 
Ciencias Sociales. Para que los profesores 
egresados de la ESP que desempefian su labor en 
el nivel medio principalmente muestren alguna 
concientizaci6, es necesario darles mayor 
capacitaci6n para desarrollar en los educados 
habilidades para ia solucion de los problemas 
ambientales por medio de la planificaci6n y 
ejecuci6n de pequefios programas. Cabe mencio- 
nar que no todos los profesores que trabajan en 
el nivel medio son egresados de la ESP. 

En el nivel universitario, solo las carreras de 
Biologia, Ingenieria Forestal, Agronomia y 
Economia Agricola en la UNAH, y Dasonomia 
en la ESNACIFOR, son las que desarrollan 
recursos humanos con formacin ambiental. 
Algunas otras carreras incorporan al menos una 
asignatura relacionada con el manejo de los 
recursos naturales (Cuadro 10.3). Los titulos 
universitarios otorgados por ia UNAH hasta 1988 
en las carreras con relacion ambiental se presen-
tan en el Cuadro 10.4, donde se puede notar la 
baja produccidn de biologos y quimicos, especi
alistas necesarios para el monitoreo ambiental. 

Peri) Ambiental 

Programas de Educaci6n 
Ambiental 

Programas Gubernamentales 

El Gobierno de Honduras, a travs de varias de 
sus instituciones, ha realizado algunos esfuerzos 
para desarrollar y promover la educaci6n 
ambiental en el pais, asi como par" preparar 
profesionales para el manejo apropado de los 
recursos naturales. 

En 1985, una orden del Presidente de la 
Rep~blica design6 a la COHDEFOR como 
instituci6n coordinadora de un grupo de trabajo 
interinstitucional para desarrollar una estrategia 
para la incorporaci6n de la dimension ambiental 
en los planes de estudio. Desafcitunadamente, 
esta labor careci6 de suficiente apoyo politico, y 
no fue posible implementarlo. De nuevo en 
1986, el Ministerio de Educacion firm6 un 
convenio de cooperaci6n con COIDEFOR para 
involucrar a las escuelas publicas y a las 
instituciones del nivel medio en programas 
comunales de arbolizaci6n, reforestaci6n y 
saneamiento ambiental. 

Asimismo, a traves del convenio, se esti 
capacitando a maestros y alumnos de algunas de 
las escuelas primarias y secundarias en educaci6n 
ambiental. En el Cuadro 10.5 se presentan 
detalles sobre las actividades desarrolladas a 
travs de esta cooperaci6n interinstitucional. La 
SEP ha requerido mas asesoria tdcnica para los 
maestros y estudiantes a nivel nacional para el 
diseflo y ejecuci6n de sus proyectos. En vista de 
esto, la SEP y COHDEFOR suscribieron una 
ampliaci6n del convenio entre ambos en 
diciembre de 1988 para incrementar la asesoria 
t~cnica en los programas. 

En RENARE, ia Unidad de Promoci6n, 
Educaci6n y Divulgaci6n realizan un programa 
diverso de actividades en educaci6n ambiental. 
Esta Unidad cuenta, en 1989, con tres bi6logos, 
cuatro profesores y tres peritos mercantiles, todos 
capacitados para brindar conocimientos 
ecologicos a la poblaci6n. En 1988, RENARE 
efectu6 113 talleres con un total de 6.304 
estudiantes, maestros y autoridades beneficiadas. 
Producen folletos informativos sobre los recursos 
naturales enfocando la conservaci6n, realizan 
aproximadamente 15 talleres al afio en escuelas 
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Cuadro 10.1 	 Carreras que Ofrece el Ministerio de Educaci6n Despuds del Ciclo Com6n, 
Institutos, Tftulos y Egresados en 1988 

T 	 No. InstitutosT
 
Carreras tas Sirven Tftulo' Egresados
I 	 1 u 

IBachillerI I I I 
Icias Letras 1144 'Bachitler 6.290 

18achitter en Pr 
'ci6n Social 1 7 

I 
'Promotor Social 

I 
166 

I 

I 

'Educaci6n Normal 12 'Maestro de Educaci6n' 3.083 

'Educaci6n Artfsti-
ca II

IIII 

I Maestro 
I 

42 
I
I 

Educaci6n Musical 35 BachiLer en MOsica 35 
1Euac~ 1 1Bahte 1 

Educaci6n Agrope-
'cuaria 1 

Bachitter Agrfcota 
1 

124 

IEducaci6n Vocacio- I 
nat 

1 1 
B8 Cicto Comin con Acti'

Ividades Productivas II 
1.629 

I I i~(Prevocacionat), II 

I 'Cicto Bsico II~T~cnico(Polivatente)l 

'Perito Industrial I 

II II 

ITcnicos Indus- I 
Itriales 25 Cicto Comnn Indus

'triat.T6cnico Indus- I 
Itrial.Bachitter In
'dustrial I 
I II 

Educaci6n Indus-I 
ctrial 1 

IContador 
114 'Perito MercantiL y

PbLico 

I 

6.276 

I 

Adninistraci6n de 2 Bachilter en Adminis I
 

Empresas traci6n de Empresas 297
 

35 Secretariado Coer-
Secretariado 

Iciat.
 
'Secretariado Bitin

31 gue B Itn I
 
31 Secretariado Taqui-

I mecanogr~fico 2.207 -

ITotal ! 1.428 	 21.207 

Fuente: 	 Informe 1988. Educaci6n T6cnica, Departamento del Cicto Conmvn y Bachi lerato, Secretarfa de Educaci6n
 

Pibtica, Tegucigalpa.
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Cuadro 10.2 	 Nivel Acad6mico de los Docentes de los Institotos del Nivel Medio que Sirven 
Asignaturas Relacionadas con el Ambiente 

I Profesores de Ciencias Profesores de Ciencias
 
No. de Naturates Sociates
 

Institutos 	 No 
 No
 
'Especializado jEspecializado1
Especiat izdo'EspeciatizadoI 

---------- I --.---- I............. ............ I ........ -	 I-----
420 456 1 248 455 1 208
 

II I I I
 

Fuente: Departamento Cicto Comin y Bachitterato, Secretarfa de Educaci6n PbLica, 1988, Tegucigalpa.
 

Cuadro 10.3 	 Carreras Universitarias que Muestran Ejemplos de Asignaturas con
 
Orentaci6n Ambiental
 

Carrera 	 Asignatura (e.g.)
 

Derecho 	 Derecho Agrario

Microbiotogia Microbiotogfa de Aguas
 

Agronomfa ControL de Plagas Agrfcotas; Conservaci6n
 

de suetos; Agroforesterla
 
Qufmica Toxicologfa
 
Medlicina Medicina Preventiva, EcoLogfa M~dica
 
Ingenierfa Ingenierfa Sanitaria
 

Economfa Aqrfcola I Economfa de los Recursos Naturales 

Fuente: Informe T(cnico, 1987. Unidad de Investigaci6n Anb*ientaL, UNAH, Teyucigalpa.
 

Cuadro 10.4 Total de Tftulos primarias y colegios (duraci6n 15 horas por
Universitarios Otorgados por ]a taller), brindan charlas a escuelas y grupos que lo 
UNAH en Carreras con Orientaci6n solicitan y ofrecen conferencias o charlas en 

comunidades que celebran 	 sus ferias y puedenAmbientai, Directa e Indirecta reunir miembros de la poblaci6n. Ademn.is, 
RENARE administra el Zoologico Metropolitano 

Biotogfa 52 Graduados en el parque El Picacho, en el que se exhibe ia 
11 Incorporados fauna silvestre nacional ante miles de visitantes

al afio, siendo la mayoria de ellos alumnos de la 
Microbiotogfa 	 359 Graduados capital y comunidades cercanas. 

2 Incorporados 
Forestal 84 Graduados El Proyecto de Manejo de Recursos Naturales 

Incorporados (PMRN) ha realizado muchos talleres, charlas y
seminarios para 	los campesinos de la region de la 

Agronomnfa 	 48 Graduados cuenca del rio Choluteca sobre ]a conservaci6n 
57 Incorporados del suelo y el agua para el mejoramiento de sus 

cultivos. 
Oufmica 	 10 Graduados
 

0 Incorporados 	 La COHDEFOR ha realizado desde su inicio 

Ingenierfa Qufmica 77 Graduados seminarios y talleres relacionados con la 
2 Incorporados conservacion del recurso forestal donde se haimpartido educacion ambiental basica. Dentro 

del convenio de cooperacion con el Ministerio de
Fuente: UNAH, Informe 1988. Unidad de Investigaci6n Educaci6n, COHDEFOR es responsable de brin

Ambien'at, Tegucigalpa. 	 dar charlas y dar asesoria sobre curriculos en 

escuelas piblicas. El Proyecto Forestal de 
O!ancho tiene un fuerte componente de educa

http:Ademn.is
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Cuadro 10.5 	 Acciones Realizadas en el Convenio entre el Ministerio de Educaci6n y 
COHDEFOR 

IccIonIs 	 Productos
 

Acciones Participantes Beneficiados Atcanzados
 

Revisi6n de Los Pro- Personal t6cnico Atumnos de 6,710 Es- . Enriquecimiento 
'gramas de Ciencias de COHDEFOR. cuelas Primarias. de tos Programas. 
Naturales, Estudios Supervisor de Edu I Inclusi6n de Los 
Sociales y Agrope- caci6n Primaria. teras en Los tex

cuaria de Los 6 gra- Pers;onaL Depto. tos escoares.
 
'dos del nivet prima- de Cicto Comu'n y . Enseanza pr6cti
rio. BachiLterato. ca y funciona
 

I Personal de La Re- c
 
forma Educativa.
 

Capacitaci6n a Maes- .T6cnicos de 1.783 maestros . ReaLizaci6n de 12
 

tros do Educaci6n COHDEFOR 1.400 estudiantes do curios y semina-

Primaria a niveL na- Mdestros de Edu- Educaci6n r'o"'
para maestros
 
'cional. caci6n Primaria. Normal y 14 seminarios
 

I 	Personal deL Depto. a estudiantes deL
 
de CicLo Comn y II 6timno aho de Edu-

BachilLerato. caci6n Normal.
 

EstabLecimiento de T6cnico de COHDEFOR Alumnos y Maestros
 
'53 viveros foresta- Maestros y ALunos deL nivet primario
 

les en escuetas pri- de Escuotas Prima
marias rias
 

Distribuci6n d, 900 Personal de COHDEFORAzumnos deL nivel Comodidad do Los
 
pupitres a escuetas Maestros 6rea rural primario para recibir sus
 
'deL 6rea rural. 	 cLases mayor ren

dimiento.
 
Coordinaci6n et tra- I ALumnos de 6Ltimo 116 Institutos Disminuir et por
bajo educativo so- afo de Bachillerato 6.990 atumnos centaje de areas
 
'cial de Los Bachi- . Personal del Depto. deforestadas
 

Lteres orient~ndoto de Cicto cowxjn de Contribuir a[ me
hacia proyectos de la Direcci6n GraL. joramiento deL
 
'reforestaci6n y medio I de Educaci6n Media. medio anbiente
 
'ambiental. Personal de COHDEFOR
 

Aunar esfuerzo entre
 

embalse Los Lau- Iai fuerzas vivas de
 
redes. idpoblaci6n hondurefa
 

- Cuencas do 


I Reforestaci6n del 


Los
 
rfos a niveL na-

Lional, carreteras
 

Ibulevares.
 
- Reforestaci6n en
 
Ireas deforestadas
 
en Las diferentes
 
cormunidades donde
 
existe uI Institu

to de BachiLLerato
 
Charlas educativas.1
 

Revisi6n do Los pro- Coordinadores de [a LAumnos - Mejores profesiona

gramas do [as asig- carrera de Promoci6n '50 Cowmnidades rura- Les conscientes de
 

naturas do Agropecua- 'Social de 7 Institu- les del pafs. nuestra reaLidad
 
ria, Educaci6n Ambien- tos.
 
tat Tecnologfa de [a
 

'Carrera de BachiLLe
'rato en Promoci6n So

cial.
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Cuadro 10.5 continuado
 

Productos
 

Acciones Participantes Beneficiados Atcanzados
 

Desarrollo de Semi- Miembro del Comitd 130 profesores de - Comunidades en pro
narios de Capacitaci6nNacionaL de asesores institutos de Promo-, ceso de desarrollo.1
a maestros y alumos t6cnicos del BachiLLe- ci6n Social Mejor coordinaci6n
 
de Promoci6n Social 'rato en Promoci6n I interinstitucio

en '.as 3 asignaturas Social. nat.
 

Coordinaci6n de La Personal deL Depto.de - Asistencia T6cnica
 
practica profesional Ciclo Comvi y Bachi- por parte de
 
de Los estudiantes de Ilerato de La Direc- COHDEFOR
 
jpromoci6n social 
con ci6n Gral. de Educaci6nI
 
las Areas de manejo Media.
 
integrado de COHDEFOR
 

jPreparaci6n de mate- - Desarrollo del con

rial didfictico, fot[e- tenido de manera
 
tos manuates tecnicos cientffica y acor
para La Carrera de 
 de a nuestra reali-

Promoci6n Social. 
 dad.
 

IPreparaci6n de viveros
 
lestabLecimiento de
 

lbosques escol-ares, gi
ras educativas. I
 

ICoordinaci6n de accio-'Miembros de COHDEFOR Todos Los habitantes - Ornamentaci6n de 
nes con La Atcaldfa Personal del Depto. de de Tegucigalpa. ta Capita.

jMunicipaL de La capitaL Cicto Coon, y Bachi- ec p Conciencia de pue-


COHDEFOR, Ministerio terato de La Direcc. blo capitatino
 

de Educacibn Pro-,rbot General de Educaci6n I sobre su medio ampara ejecutar proyec- Media. Ibiente.
 

tos de embellecimiento Asesorios y atumos
 
de La capitaL, refo- del trabajo educativo
 
restando y engramando social de institutos
 

Los bulevares de [a de Tegucigalpa; Perso

misma rotutaci6n con nat de [a ALcaLdia Mu-

I
 

a con- nicipal.
manejos sobre 

re- Personal de Pro-6rbot,
servaci6n de los 


cursos naturaLes y et Casas Comerciates, y
 
Imedio ambiente. padres de famitias.
 

86 Institutos de Bachi-,
 

I erato.
 

ci6n ambiental, y se programa iniciar en 1989 la para el alumnno. Por ejemplo, se reciben las 
capacitacion de profesores y maestros en asignaturas de "Manejo de Areas Silvestres" y 
educacin ambiental. asi como la preparacion de "Ecologia". La ESNACIFOR realiza, charlas, 
materiales didacticos y boletines informativos. talleres y seminarios con grupos organizados, 

pr~ncipalmente en el ,irea de Siguatepeque, sobre 
La ESNACIFOR es una instituci6n semi- ]a conservacion de los recursos naturales. 

aut6noma, subsidiada por COVIDEFOR, creada Tambikn brindan un apoyo particular a las 
en 1969 con la asistencia de la FAO. La escuela escuelas prirnarias y secundarias del .rea, ya sea 
ofrece programas de manejo forestal e industria con charlas o exhibiciones. La escuela ha 
forestal. Aunque las carreras no incorporan una ofrecido cursos cortos y seminarios regionales y
asignatura denominada educacion ambiental, sus nacionales sobre el manejo de cuencas. 
planes de estudio tienen asignaturas en las cuales 
se presentan distintos temas de inter6s ambiental 

http:Depto.de
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Desde su inicio, la UNAH ha sido la maxima 
instituci6n de educaci6n superior en Honduras, 
con un presupuesto fijo de seis por ciento del 
presupuesto nacional anual. La carrera de 
Biologia en la UNAH ha apoyado y organizado 
multiples actividades en educacion ambiental en 
diferentes regiones del pais, habiendo impartido 
charlas a escuelas primarias, secundarias y en el 
nivel superior. Han realizado talleres de 
educacion ambiental, varias exposiciones y 
conferencias o charlas a grupos o comunidades 
que lo solicitan. El Departamento ejecuta 
programas de educacion ambiental en el refugio 
de vida silvestre Barras del Cuero y Salado, con 
charlas en escuelas, talleres con maestros y 
programas de radio para fomentar el desarrollo 
de conocimientos ecol6gicos bsicos en las 
comunidades aledafias al refugio y en la ciudad 
de La Ceiba. Dicho Departamento ha publicado 
folletos y afiches sobre parques nacionales, la 
flora y la fauna silvestres. Ila promovido los 
concursos nacionales de arte y fotografia de la 
fauna y ia flora, participa como asesor y en 
jurados de ferias cientificas de las escuelas 
primarias y secundarias. Profesores y estudi-
antes del Departamentoocasionalmente han of re-
cido charlas en el Parque Nacional Cusuco, 
Punta Raton, Brus Laguna, Rio Plitano, Islas de 
ia Bahia, Lancetilla y La Tigra. Brindan asesoria 
tecnica a RENARE, y en ocasiones al Zoologico 
Metropolitano, donde han ayudado con 
materiales y la rotulacion y construccion de 
jaulas para los animales. El Departamento pre-
para articulos ocasionalmente para los medios de 
comunicacion y brinda asesoria tecaica a SEC-
TUR, IHAH, SECPLAN, SRE y SANAA. 

El Museo de Fauna y el Museo de Entomo-
logia asi como al Herbario del Departamento de 
Biologia son visitados por grupos escolares que 
tambien concurren a los Laboratorios de 
Limnologia e Historia Vegetal. Ademas, fueron 
profesores y estudiantes del Departamento de 
Biologia quienes fundaron en 1980 el organismo 
no gubernamental de ia Asociacibn de Jovenes 
Ambientalistas de Honduras (PHYSIS). Otros 
miembros del Departamento, junto con 
empleados de RENARE, fundaron la Asociacion 
Hondurefia de Ecologia en 1976. La carrera de 
Biologia de la UNAH, es finalmente la que mas 
preparaci6n profesional brinda en la educacion 
superior de Honduras para ia capacitacion de 
recursos humanos con una formacion ambiental. 
Los bi6logos tienen diversos conocimientos sobre 
la flora y fauna nacional, algunos adquieren 
capacitacion en el manejo de estos recursos, tanto 
de agua como de cuencas. Algunos alumnos 
reciben capacitaci6n en la ensefianza de 
conocimientos ecol6gicos, y a veces en la 

producci6n Je materiales didicticos. Hasta la 
fecha son rocos los bi6logos con que promueven 
y desarrollan en el pais la capacidad nacional de 
educacion ambiental. 

La Direcci6n de lnvestigaci6n Cientifica 
(DIC) de la UNAH ha promovido la producci6n 
de informacion cientifica sobre diversos temas 
cientificos, incluidos los recursos naturales, con 
la realizacion de las diez Semanas Cientificas 
desde 1983. Ha apoyado trabajos de investi
gacion ambiental, y ha organizado eventos 
cientificos, corno ser, el Tercer Seminario de 
Ecologia en 1984 con AHIE, el Seminario-Taller 
sobre Legislacion Ambiental en 1985, y el Taller 
Centroamericano y del Caribe Sobre Quirnica 
Analitica en Estudios Sanitarios y del Medio 
Ambiente en 1989. La DIC divulga informaci6n 
cientifica sobre temas ambientales en las Semanas 
Cientificas que organiza anualmente en la Ciudad 
Universitaria y los Centros Regionales en San 
Pedro Sula (CURN) y La Ceiba (CURLA). En 
1986 creo la Unidad de Investigacion Ambiental 
para avanzar el desarrollo de la capacidad 
institucional de la UNA-1 para realizareducacion 
e investigacion ambiental de manera interdis
ciplinaria y asi fonentar la produccibn de ms 
informacion cientifica de los recursos naturales 
y sobre el impacto humano en los mismos. 

La Unidad de Investigaci6n Ambiental tiene 
un presupuesto de diez mil lempiras anuales y 
esta conformando una red de profesores univer
sitarios de las distintas carreras para recibir 
capacitacion en la investigacion cientifica y la 
docencia de temas de inter(s ambiental. De 
manera que la red de profesores esti promo
viendo la incorporaci6n de la dimensi6n 
ambiental en los planes de estudio y esti 
trabajando en actividades que fortalecen el 
conocimiento comun entre los futuros profe
sionales de los problemas ambientales que afronta 
el pais y las metodologias para aliviarlos. La 
UIA colabora con charlas y conferencias ante 
grupos organizados, y esti desarrollando un 
centro de informacion especializada sobre 
metodologias y resultados de la investigaci6n 
cientifica en las ciencias ambientales. Asimismo 
ofrece asesoria a estudiantes de varias carreras en 
sus trabajos de investigacion (tesis) sobre 
problemas ambientales. La UIA coordina y 
ejecuta trabajos de investigacion con miembros 
de la red de legislacion ambiental en Honduras, 
el uso e impacto de los plaguicidas, ia 
contaminacion del lago de Yojoa y ]a salud 
ocupacional. Adems, colabora estrechamente 
con un proyecto de investigacion sobre educaci6n 
en salud ambiental en tres escuelas primarias de 
areas marginales de la ciudad capital denorninado 
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"Nifios como Agentes de Cambio". El proyecto, 
con financiamiento del Centro Internacional de 
Investigacion para el Desarrollo (CIlD) evaliia a 
los nifios como agentes de cambio para fomentar 
la adquisicion de habitos higienicos en sus 
hogares y vecindarios cuando son reciben 
educaci611 ambiental en las escuelas. 

En San Pedro Sula, el CURN esti empezando 
a programar actividades ambientalistas con sus 
estudiantes (limpieza, reforestacion, rotulaci6n de 
especies de jardin, etc.) y en algunas asignaturas 
estan discutiendo temas relacionados con el 
manejo de los recutsos naturales y el saneamiento 
ambiental. Con el apoyo de la VIA, el 
Departamento de Bioogia del CURN ha 
publicado un Boletin de caricaturas ambientales, 
ECO-AMI3IENTE. 

Del 5 a] 9 de Junio de 1989, la Seccion de 
Biologia del CURN organizo la Prmniera Jornada 
de Educacion Ambiental en la cual los 300 
estudiantes de las asignaturas que sirve la 
Seccion, prepararon murales sobre los diferentes 
problemas ambientales del pais. Ademnis, la 
comunidad universitaria presento conferencias 
magistrales sobre la contaminacion atmosferica, 
los plaguicidas, la contarninaci6n acutica y sobre 
el deterioro de los ecosistemas en general. 

En el CURLA, por la afinidad de sus carreras: 
Ingenieria Forestal, Economia Agricola y 
Agronomia, se ha incorporado el estudio de 
problemas ambientales en los planes de estudio. 
La carrera de Ingenieria Forestal gestiono ayuda 
con el Fondo Mundial para la Vida Silvestre para 
el manejo del Parque Pico Bonito. La DIC y
Agronomia estan iniciando un programa de 
investigacion en el manejo integrado de plagas 
para contribuir al mejoramiento de ]a produccion 
agricola asi como en la disminucion de la 
dependencia de plaguicidas. CURLA ha 
promovido la creacion de la Fundacion Cuero y 
Salado, organismo no gubernamental (ONG), y 
actualmente apoya su funcionamiento con 
personal y materiales. La Escuela Agricola 
Panamericana (EAP), con un fuerte apoyo de 
AID y otros benefactores, desarrolla un programa 
de investigacion y capacitacion en el manejo 
integrado de plagas. Un fuerte componente de 
este programa es el de extension agricola a 
grupos organizados de agricultores, asi como a 
campesinos independientes sobre el uso 
apropiado de plaguicidas y el manejo integrado 
de plagas. La EAP esta produciendo 
profesionales en las ciencias agricolas con 
conocimientos ecologicos amplios y aplicados a su 
campo de acci6n. 

Peri] Ambiental 

La Escuela Superior del Profesorado (ESP) es 
una instituci6n dependiente de la SEP. La ESP 
ha estado desarrollando un interes incipiente en 
la educacion ambiental. Esto Cue ctvidente 
cuando inici6 en la ESP el prograrna "Educaci6n 
en Poblacion", con fuerte patrocinio del PNUD. 
En este programa han sido capacitadas varias 
personas en educacion ambiental, con 
concentracion en saneamiento, y han estadc 
preparando materiales que promueven el analisis 
de los factores ambientales que puedan afectar el 
desarrollo economico de una poblaci6n. Han 
preparado sonovisos y folletos para brindar 
charlas y talleres sobre ecologia y poblaci6n. La 
ESP ha participado en talleres de educaci6n 
ambiental y desarrolla su capacidad en este 
campo, preparando, tamhin, manuales de 
educaci6n para el nivel primario, principal
mente en la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional La Tigra. 

En 1983 varias instituciones gubernamentales 
cooperaron para establecer el Comit& para la 
Conservacion y Mejoramiento del Ambiente 
(COMCA). Las acciones del Comit, han estado 
m's concentradas en ]a ciudad capital, pero han 
brindado colaboracion en otras comunidades del 
pais para establecer comites. El COMCA esta 
constituido por una Junta Directiva cuyos 
miembros son representantes de las instituciones 
involucradas como SECPLAN, SEP, RENARE, 
COHDEFOR, AMDC, UNAH, PMRN y miem
bros de empresas privadas del pais. El COMCA 
ha contado con pocos voluntarios y ningtn fondo 
financiero hasta 1989, pero ha realizado unas 110 
charlas y talleres sobre conservaci6n de los 
recursos naturales y la contaminacion ambiental 
en escuelas y colegios, para grupos civicos y 
autoridades civiles. Fla realizado campafas de 
limpieza en escuelas y barrios de Tegucigalpa y 
Comayaguela, asi como campafias de refo
restacion en parques y aceras de barrios y
colonias. Pa realizado trabajos practicos sobre 
limpieza e higiene ambiental. COMCA ha 
recibido recientemente apoyo financiero 
precisamente para un proyecto de iimpieza y 
educacion sanitario en la ciudad capital. 

Con el apoyo de Compafieros de las Amdricas 
Vermont-Honduras, en 1987 el COMCA organizo 
en Vermont un curso de educaci6n ambiental 
para 20 profesores hondurefios de educaci6n 
primaria. Compafieros de las Americas ofreci6 
este curso de nuevo en 1988 a 28 maestros, 
principalmente de educacion primaria, y se 
piensa dar continuidad a estos talleres. 
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y a menudo no estdin muy interesados en cambiar 
su metodologia educativa ni realizar investigacion 
cientifica. Es aun ms dificil porque no se 
cuenta con material didictico especializado para 
las asignaturas del nivel superior en ternas 
ambientales, y lo que existe no es utilizado por 
docentes fuera de las carreras de biologia e 
ingenieria forestal. 

Un serio problemna para la educacion 
ambiental es la falta de produccion y acceso a 
materiales didacticos sobre aspectos ambientales, 
particularmente para Honduras. Existen lagunas 
de informacion ambiental en forma didictica 
para todos los niveles escolares. Fue sefialada la 
urgente necesidaddecrear materialesdidacticos 
cuando ia Universidad de Idaho envio un 
estudiante a londuras para evaluar la educacion 
ambiental en las escuelas primarias rurales. En 
el estudio sc evaluo la utilizacion de materiales 
con informa.,oin amnbiental, encontrdndose que 
61,2 pot ciento de los 49 maestros encuestados 
usaban mis el radio para obtener informaci6n 
ambiental para sus clases (Cuadro 10.8). .is 
maestros tienen un acceso relativamente fzcil al 
radio en compara('i6n con las otras fuentes de 
informaci6n mencionadas por ellos en la 
encuesta. 

Cuadro 10.8 Fuentes de Inforinaci6n 
sobre Temas Ambientales Utilizados 

Mato nOlncpor Maestros e Ole 
Fuente % de Maestros que
 

Utitizan la Fuentea
 

Rad io 61,2 
CO4DEFOR 24,5 
Peri6dico 10,2 
Proyectos de Ciencias Naturales 3,2 
Teevisi6nRevistas 	 6,16,1
 

Ministerio de Recursos Naturates 6,1 
Otra fuente 6,1 
AHE 0 

a La sua do los porcentajes no da 100 porque et 
encuestado podia indicar ms do una fuento 
utilizoda para informaci6n, 

Fuente: 	 Ham, S. y Castillo, L. 1988 "Situationat 
Analysis for Environmental Education in Rural 
Honduran Elementary Schools", University of 
Idaho, Moscow. 

El mismo estudio analizo las percepciones de 
los maestros sobre las causas de los problemas 
ambientales, encontrandose que principalmente 
creen que a ]a pobl,,ci6n le hace falta los 

conocimientos necesarios sobre conservacion y 
que muchas personas no comprenden la impor
tancia del saneamiento ambiental. Ademds, creen 
que si las comunidades son pobres no puedan 
tener la capacidad economica para mantener el 
ambiente sano. 

Dos problemas principales para varias de las 
organizaciones interesadas en desarrollar acciones 
de educacion ambiental son: 

* 	 La falta de profesionales capacitados en la 
materia dentro de sus instituciones (no hay, o 
los que estar tienen mucha carga de trabajo) 

* 	 La falta de financiarniento para personal, 
materiales y transporte. 

Otro problema es la falta de facilidades de 
acceso a areas silvestres para los educados y ia 
poblaci6n en general. Las ireas silvestres 
constituycn laboratorios para el ptiblico donde se 
puede aprender por experiencia propia acerca de 
los ecosistemas naturales del pais. Sin embargo, 
la mavoria de las ,ireas silvestres no cuentan con 
personal asignado a tareas de educaci6n 
ambiental, ni hay materiales que apoyen tales 
giros educacionales. La educaci6n ambiental en 
parques nacionales es uno de los medios mas 
Pficientes para promover los conocimientos 
ambientales. Con la existencia de parques 
nacionales y reservas, es una l5stizna no poder 
ofrecer al publico la oportunidad de conocerlos 

interesarse er. su proteccion. 

Anilisis Institucional 
Las principales instituciones gubernamentales 
que realizan acciones en educacion ambiental son 
la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP), la 
Secretaria de Recursos Naturales (SRN) y la 
Secretaria de Salud Publica (SSP), tanto como ia 
Universidad Naciona! Aut6noma de Honduras 
(UNAH) y la Escuela Superior del Prufesorado 
(ESP.) En todas estas instituciones se encuentran 
barreras significativas para el desarrollo eficaz y 
sistei-natico de la educaci6n ambiental en 
Honduras. Son pocas las autoridades educativas 

con suficiente concientizacion y conocimientos 
para contribuir a la introduccion de programas de 
educacion ambiental. Donde hay personal 
tecnico capacitado, no se cuenta con el apoyo 
politico y financiero para poder desarrollar todas 
las acciones necesarias, o estos no estan en una 
posicion que les permita ejecutar acciones 
concretas en educacion ambiental. En el caso de 
la SEP, se encuentran estas dificultades. Sin 
embargo, esta Secretaria junto con la COH
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DEFOR, esta ejecutando actividades con 
maestros que reciben capacitacidn periodica de 
COtIDEFOR, la Asociaci6n Ilondurefia de 
Ecologia (AHE), Compafieros de las Americas y 
otras. El problema principal en la actualidad 
podria ser la falta de esfuerzos para evaluar la 
eficacia de las diversas acciones tendientes a 
lograr cambios de actitud en la poblaci6n. 

En la SEP actualmente trabajan algunos 
t6cnicos en la elaboracion de reformas 
curriculares para incluir en los planes de estudio 
de todo el nivel primario y secundario el estudio 
de las consecuencias (dei deterioro del ambiente 
por diversas actividades humanas. Se trata de 
incluir el estudio de soluciones para los 
problernas ambientales a traves de pr.cticas, 
corno ser el Trabajo Educativo Social en el nivel 
secundario, que en afios recientes se ha dedicado 
a la reforestaci6n y restauracidn de areas verdes. 
Ademas, los estudiantes (de Bachillerato en 
Promocion Social coordinan proyectos de 
saneamicnto ambiental en las comunidades rura-
les. La SEP, COIIIFOR y las FAli estain 
involucrados en proyectos de reforestaci6n que 
seran mais dinimicos a partir de 1989. Asimismo, 
algunos de los Supervisores l)epartamentales de 
SEP promueven la educacibn ambiental. Con 
mdis capacitaci6n, todos los supervisores podrian 
hacer lo mismo y bajo una estrategia coordinada. 
Para determinar la eficacia de dichos programas 
de la formacion de ciudadanos profesionales, 
seria muy valioso efectuar programas de 
evaluacion. 

Dentro de la SRN, RENARE es la dependen
cia que mas educacion ambiental ofrece, aunque 
los extensionistas de programas agricolas como el 
PMRN proveen alguna educacion cornunitaria 
sobre el ambiente y los recuisos naturales. 
Asimismo, COI IIEFOR realiza actividades con 
componentes de educacion ambiental, y para 
1989 se inicia un importante proyecto de edu-
cacion ambiental en el departamento de Olancho. 

Dentro de la SRN existe cornunicacion oficial 
pero esporadica entre sus dependencias sobre sus 
respectivas acciones. Los planes de trabajo del 
Departamento de Promocion de RENARE han 
sido distribuidos en ocasiones entre institucio-
nes involucradas en educacion ambiental. 
RENARE tiene personal en el Departamento de 
Promocion estrictamente dedicado a la educaci6n 
ambiental. Seria bueno que todas las 
instituciones involucradas en educaci6n ambiental 
dieran a conocer sus planes de trabajo para 
mejorar la coordinacion y ampliar los beneficios 
de dichas actividades. 

Peril Ambienta 

Los promotores sociales de SSP de la Divisi6n 
de Sanearniento Bdsico tienen oportunidad de 
impartireducacionsanitaria. Los prornotoresque 
colaboran con CESCCO participan en actividades 
de monitoreo ambiental especificamente para la 
calidad de agua. 

En el nivel de educacion superior existe una 
diferencia entre el nfimero de estudiantes que 
ingresananualmente(promedioentre 1981 y 1987 
= 5.709) a la UNAH y el nuimero de egresados 
(prornedio entre 1981 y 1987 = 1.108). La matri
cula anual en la UNAH entre 1981 y 1897 ha 
tenido un prornedio de 29.239, y se calcula que 
menos del 20 por ciento de los estudiantes que 
ingresan realmente se graduan. Esto se debe 
principalmente al bajo rendimiento estudivntil, 
factores econornicos del estudiant - y 
desorientacion profesional de los mismos. Esto 
cunstituye prdcticarnente una pdrdida de tiempo 
y recursos financieros de las instituciones educa
tivas. El tiempo invertido por los docentes en la 
atencion del estudiantado reprobado podria 
ocuparse en el desarrollo de materiales didacticos 
y proyectos de investigacibn para la capacitacion 
practica de los estudiantes. 

Lastimosamente, existe gran cantidad de 
profesores con inter~s y experiencia en la 
educacion ambiental del nivel superior, pero 
estvAn actualmente subutilizados en otras direas por 
necesidad economica. Todo esto hace muy dificil 
el desarrollo de la capacidad institucional para 
producir profesionales con conocirnientos 
ambientales. 

La UNAH participa con varias instituciones 
en actividades de educacion ambiental y ejecuta 
otras dentro de [a institucion. RENARE cuenta 
con la colaboraci6n de la UNAII a traves del 
Departamento de Biologia. La SSP y la Unidad 
de Investigacion Ambiental (UIA) realizan 
proyectos de investigaci6n conjunta y se espera 
elaborar un convenio en 1989. La cooperaci6n 
entre instituciones resulta favorable, 
especialmente por las limitaciones presu
puestarias que tienen. 

Las relaciones actuales entre las varias 
instituciones del GOti y la Asociacion 
Hondurefia de Ecologia son buenas, y existe la 
posibilidad de mejorar la coordinaci6n entre 
todos. Esto podria resultar en programas m's 
eficaces de educacion ambiental. 
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Resumen y Conclusiones 

Dado el bajo grado ie conocimientos ecologicos 
con que cuenta la mayor parte de la poblacion de 
Honduras, los problemas que el pais enfrenta son 
numerosos. Los ms dificiles estan relacionados 
con la salud o la propia higiene personal v am
biental de las personas. Existen malos hibitos en 
el manejo de las basuras que estan arraigados en 
la cultura. Hav un desorden completo en el 
manejo die sustancias peligrosas, particularmente 
de plaguicidas, que requieren la atencion de 
educadores y pronlotores. Practicamente no 
existe el rnanejo dc residuos industriales. aguas 
servidas v basuras, l.a destruccidn de los bosques 
v su fl1ra v fauna es d ifacil detener ante las 
demandcks Lie a soc edad pa ra un desarrollo 
eCOnomiV ico. 

De nanera qtIe es dc giran urgencia fomt'n tar 
el desarrollo Lie habitos hignicos v ordenados Y 
de conservacion entre ia )ohacion. Estos habitos 
se adquieren a traves, 1 io no e\Clusi%,amente, de 
los progralnlas de tducaci~r, 

Ilasta a ftcha hos grupos beneticiados, 
participantes en talleres, sem narios, etc., tie 
educacinam bien:dl han sido mu receptivos en 
general a Ia tematica present.1da. Aunque los 
participantes comprenden los materiales y los 
objetivos de la educaciin anihiental. les resulta 
dificil o inipractico realizar despues las 
actividades que comunmente se discutieron, 
ensefiaron o practicaron durante el evento. Esto 
se an ibuye a clue muchas veces no encuentran 
apoyo en su institucion o carecen de iniciativa 
Dropia. Uno de los problemas mas grandes es 
qut la mavoria de las instituciones que Ilevan a 
cabo el entrenamiento en educacion ambiental no 
realizan actividades Lie seguiniento y evaluacion 
de los participantes v debido a esto la mayoria de 
los programas o pro.ectos no responden a las 
lagunas dejadas pnr los anteriores. La mayoria 
de los talleres die educaci6n ambiental impar-
tidos no l.an promovido la preparacion de 
material didactico. 

teconiendaciones 

" 	 Las organizaciones involucradas en la 
educacion ambienal V la Dreparacin le 
recursos humanos tie lormacion ambiental 
deben definir una politica y estrategia comun 
para avanzar v asegurar su desarrollo. 

" 	 Los programas y proyectos de educaci6n 
ambiental deben concentrarse igualmente en 
la capacitacion de docentes y p,-omotores a 
nivel nacional N local en educacion ambiental. 

Los programas y proyectos de educacion
ambiental deben incorporar acciones 

orientadas a la concientizacion de las 
autoridades civiles v militares para que estas 
apoyen las acciones que realizan las 
instituciones involucradas en la consrvaci6n 
de los recursos naturales. 

Las organizaciones e instituciones que 
desarrollan materiales educativos deben crear 
materiales que divulguen informaci6n sobre la 
legislacion ambiental entre toda ]a poblaci6n 
hondurefia. 

El GOIi, a tr:ves de las instituciones 
educativas v otras instituciones interesadas en 
fornentar la etica conservacionista en la 
poblacion debe establecer mecanismos que 
incentiven la creatividad de los habitantes, 
como ser educadores, publicistas,
compositores, escritores, caricaturistas, 
cantantes, t'otografos, pintores, poetas, etc., 
en la elaboracion de material didactico como 
impresos, boletines, revistas, afiches, cuentos, 
poesias, pinturas, etc., sobre diversos temas de 
interes ambiental 

RENARE dibhe facilitar el acceso a las areas 
protegidas ie los educados y el publico en 
general para que conozcan su valor e 
importancia, proporcionando guias y 
materiales informativos sobre estas areas. 

SLCP[.AN, RENARE, COIIDEFOR y AIIE 
deben promover proyectos Lie desarrollo en las 
zonas de amortiguamiento de las areas 
silvestres para el beneficio tie las poblaciones 
vecinas, Io cual impulsaria el desarrollo de 
facilidades de acceso pa.a el publico en 
general y los educados. 

La SEP debe preparar programas de educacion 
ambiental sistematizada para promotores 
sociales, maestros de educaci6n primaria, y 
bachilleres en ciencias agricolas. 

La SEP, la UNAIt y otras instituciones 
publicas como SECPLAN, tanto como las 
privadas que estan involucradas directa o 
indirectamente con la educacion en Honduras 
deben realizar intercambios peribdicos para 

compartir conocimientos y dar a conocer sus 
planes de trabajo N ealuar experiencias en 
etucacion ambiental. 

La UNAII debe incluir la asignatura de 
educacion ambiental en la carrera de 
Pedagogia, to cual puede servir a otras
unidades academicas. 

http:SLCP[.AN
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Introducci6n 

Los objetivos de este 
descripcion global de 
referentes al manejo 
del medio ambiente, 

Marco Legal e Institucional
 

capitulo son proveer una 
los instrumentos legales 

de los recursos naturales, 
y del desarrollo socio-

economico en general; hacer un andlisis y 
comentario sobre el sistema legal; describir la 
eficiencia de la aplicacion de la legislaci6n; y 
hacer recomendaciones para mejorar y fortalecer 
el sistema legal. Seguidamente, se exami an la 
organizaci6n del Gobierno y las NGOs en lo 
relativo al manejo de los recursos naturales, y los 
conflictos que se generan en la aplicacion de ia 
politica ambiental. 

Instrumentos Legales 
Referentes al Manejo de los 
Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente 
Todo sistema juridico para la protecci6n del 
ambiente se encuentra estructurado por normas 
juridicas de carcter general y absoluto que 
regulan situaciones ambientales y que forman 
parte del ordenamiento juridico de distinta 
jerarquia, como Io son las constituciones 
politicas, los codigos y leyes, asi como los 
tratados y otros acuerdos internacionales, 
reglamentos y otros ordenamientos similares y 
las normas tecnicas. 

Los nuevos principios que se han constitu
cionalizado giran en torno de las siguientes ideas 
bdsicas: 1) La funcion de la protecci6n del 
ambiente es un debe, del Estado, v de toda la 
poblaci6n; 2) Todas las personas tienen derecho 
a un ambiente sano; 3) Es deber del Estado y de 
todos los habitantes propiciar un tipo de 
desarrollo ambientalmente apropiado. 

Asi se tiene que la Constituci6n de la 
Republica de Honduras reformada en 1982 sefiala 
en su articulado pertinente a la Protecci6n de los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente, suelo 
urbano, salud, trabajo, educaci6n y cultura y 
otros, toda una serie de preceptos y principios 
basicos que toda ley secundaria debe respetar y 
recurre, consecuentemente, a ia intervenci6n 
estatal para garantizar la proteccion de dichos 
recursos ydel mismo ambiente en general. De 
esta manera el texto constitucional no solo arbitra 
]a funcion protetora estl de la sud humaa,
sino que articula tecnicas juridicas de actuaci6n, 

como ser la utilizaci6n racional de los recursos 
naturales y la prevencion del deterioro ambiental. 
El Cuadro 11.1 cita los articulos de la 
Constitucion ms significativos relacionados al 
medio ambiente y temas afines. En el Cuadro 
11.2 se presenta un resumen de la legislaci6n 
nacional referente al medio ambiente, uso del 
suelo, aprovechamiento de recursos naturales y 
otros topicos de inter(s por el tema. 

No obstante io anterior, Honduras no cuenta 
con un marco juridico especifico que contiole el 
uso, proteccion, conservacion y defensa del 
medio ambiente asi como ia degradacion del 



306 Perfi Ambiental 

mismo causada por la destrucci6n y la 
contaminaci6ri. El analisis de la legislaci6n 
ambiental de Honduras existente demuestra una 
gran dispersi6n del leyes, decretos, ordenanzas, 
reglamentos, asi como de organismos publicos y 
privados que tienen atribuciones especificas en 
este campo, siendo los principales: Ley Forestal 
y Ley de COHDEFOR; Ley de Pesca, Manejo de 
Vida Silvestre, Resoluci6n sobre Fauna y Vida 
Silvestre (RENARE); Codigo Sanitario, 
Reglamento Control de Alimentos, Reglamento 
de Saneamiento Ambiental (Salud Publica); Ley 
de Aguas (SANAA); Ley de Sanidad Vegetal, 
Ley de Semillas, Reglamento de Plaguicidas 
(Direcci6n General de Agricultura); Codigo de 
Mineria y Ley de Petr0leo (Direccion de Minas); 
Ley de Sanidad Animal, Ley de Fomento 
Agropecuario, Ley de Ganaderia (Direccion 
General de Ganaderia); Ley de Reforma Agraria 
(INA) (Cuadro 11.3). 

En general, existen aproximadamente 37 leyes 
y 420 articulos que contienen disposiciones 
ambientales sin criterios uniformes y sin consi-
derar la globalidad y caricter suprasectorial de 
la problematica. Para superar tal irregularidad, la 
SECPLAN ha formado un anteproyecto de Ley 
General del Medio Ambiente que fue presentado 
en 1988 al Soberano Congreso Nacional a fin de 
viabilizar la ordenacion del territorio con 
criterios ecol6gicos y conformar una estructura 
administrativa apropiada. Otras instituciones han 
presentado a dicha camara instrumentos 
similares. Esta medida nace en el interes del 
Gobierno por diferentes sectores de la sociedad, 
preocupados por el deterioro cada vez mayor delmedio ambiente. El Cuadro 11.4 presenta en

Emedi amiene.Cudro11.4preent en 
breve otros proyectos de leyes que influirian enel medio ambiente. 

Los tratados y convenios internacionales 
relativos al medio ambiente que forman parte del 
sistema legislativo de Honduras se presentan en 

el Cuadro 11.5. 

El Marco Legal para el 
Desarrollo Socioecon6mico 
El Titulo VI de la Constituci6n de Honduras (del 
Regimen Econ6mico) regula los principios 
rectores de la vida economica que posibilitan el 
desarrollo socioecon6mico del pais, por 
fundamentarse el mismo en principios de la 
eficiencia, la producci6n y la justicia social, en 
la distribuci6n de ia riqueza y del ingreso 
nacional. 

El desarrollo socioecon6mico del pais est. 
regido por una multiplicidad de instrumentos 
iegales que incluyen en alguna nmedida el 
mantenimiento del medio ambiente y la 
coordinaci6n interinstitucional de dicha variable. 
Actualmente, la legislaci6n vigente, como se 
anotO en el acapite anterior, estd Ilena de 
conflictos y duplicidades de funciones, lo cual 
naturalmente, redunda negativamente en el 
desarrollo socioecon6mico de los sectores. La 
realidad es que existe entre las autoridades y los 
sectores economicos del pais una enorme falta de 
conocimiento comun de ia ley y de una visi6n 
futurista sobre los dafios que las personas estn 
causando en sus propios medios de producci6n; 
se sospecha que estas fallas y desconocimientos 
de la ley estan directamente relacionados con la 
legislacion desordenada ambiental de Honduras. 

Por tanto, para coi-ribuir al desarrollo social 
y econ6mico de Honouras se requiere ia ms 
dinmica voluntad politica para poner en armonia 
los instrumentos existentes en materia ambiental 
y de recursos naturales y los instrumentos que 
regulan los procedimientos administrativos del 
desarrollo social, evitando el enfrentamiento o 
choques entre unos y otros. 

Comentario Sobre el Sistema 
Legal 
La sociedad, al relacionarse con sus semejantes 
La sea ara con ss sejae
 
debe observar para con ellos determinadaconducta; dicha conducta es regulada por las 
normas juridicas, las cuales contienen siempre 
mas jrdisscules onene siemandatos o disposiciones de orden general que

determinan lo que debe ser; constituyen el 
elemento superior de orden que evita los 
conflictos, fijan los limites de la conducta 
individual y concilian los intereses antag6nicos.SiecupminodIaomajriaseeaa 
Si el cumplimiento de la norma juridica se dejara
 
a voluntad de los particulares, perderia su fuerza. 
El Estado, por tanto, interviene, imponiendolas 
y haciendolas respetar, y el medio de que se vale 
para hacer eficaz su observancia es la sanci6n. 

La vida social necesita orden y armonia para 
su desarrollo; esto se logra mediante la 
cooperacion de los miembros del grupo. Un, 
sociedad en a que todos cooperan en la medida 
de sus posibilidades al bien comin seria perfecta, 
pero las cosas no ocurren asi; el hombre actiia 
mas que en forma generosa, de una manera 
egoista; busca ante todo su propio bienestar, la 
satisfaccion de sus propios intereses. Es por ello 
que la ley se ha hecho para aplicarse de un modo 
igual a todas las personas que se encuentran colo
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Cuadro 11.1 Artfculos Pertinentes de ]a Constituci6n 

Articuto No. Contenido 


59 	 Derechos y Garantfas 

Constitucionat 


354 Phrrafo 2 	Protecci6n de Los 

Recursos Naturaies 


340 	 Reforestaci6n y 

Conservaci6n de Bosques 


128 No. 6 	 Utilizaci6n del 

Sueto Urbano 


179 Pirrafo 2 Trabajo (Higiene y 

Satubridad) 


274 	 Fuerzas Arm das 
como organismo protector 

de Los recursos naturates 


145,146,147 	 Satud 


Citaci6n Exacta deL Texto
 

La persona humana es eL fin supremo
 
de La sociedad 	y del Estado.
 
Todas tienen ta obtigaci6o de 
respetarta y protegerta.
 
La dignidad del ser humano es
 
inviolable.
 

...El Estado se reserva... y Pro
tecci6n de Los recjrsos naturaLes 
en eL territorio nacioraL. 

Se dectara de 	necesidad y utiLidad
 
pblica La expLotaci6n t6cnica y
 
racionaL de Los recursos naturates
 
de ta naci6n. 	 Et Estada 
reg[amentarh su 	aprovechamiento de
 
acuerdo con el 	inter6s socia, y
 
fijara tas co4'diciones de su 
otoruamiento a 	Los particutares.
 
La reforestaci6ri del pats y ta
 
conservaci6n de bosques dectara de
 
conveniencia naciona y de inter6s
 
coLectivo.
 

Et patrono esta obLigado a cuptir
 
y hacer que se cumpLan en Las
 
instaLaciones de sus
 
estabLecimientos, Los disposiciones
 
legates sobre higiene y saLubridad
 
adecuadas en eL trabajo.
 

...La Ley regular6... ta
 
utitizaci6n del sueto urbano y La
 
construcci6n, 	de acuerdo con et
 
inter6s general.
 

Las Fuerzas Ar,,odas ... cooperan 
con et Poder ejecutivc con tas 
labores de conservaci6n de recursos 
natura tes 

145: Se reconoce eL derecho a ta
 
protecci6n de La satud. Es deber 
de todos participar en ta promoci6n 
y preservaci6n 	de La satud
 
personal, y de tr comunidad. EL 
Estado conservarn el medio ambiente 
adecuado para proteger ta satud de 
Las personas.
 

146: Corresporde at Estado por
 
medio de sus dependencias y de Los 
organismos constituidos de 
conformidad con ta Ley, La 
reguLaci6n, supervisi6n y control
 
de Los productos atimenticios,
 
qufmicos, farmac6uticos y
 
biot6gicos.
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Cuadro 11.1 continuado
 

ArticuLo do. Contenido Citaci6n Exacta deL Texto 

147: La Ley regular6 La 
producci6n, tr~fico tenencia, 
donaci6n, uso de comerciatiznci6n 
de drogas psicotr6picas que soto 
podrbn ser destindas a tos 
servicios asistenciaLes de satud y 
experimentos de car6cter cientffico 
bajo La supervisi6n de La autoridad 
coEpetente. 

172 Educaci6n y Toda riqueza antropoL6gica, 
Cuttura arqueol6gica, hist6rica y artfstica 

de Honduras forman parte del 
patrimonio cultural de La naci6n. 
La Ley estabLecerb [as normas que 
servir~n de base para ta 
conservaci6n, restauraci6n, 
mantenimiento y restituci6n en su 
caso. Es deber de todos Los 
hombres veLar por su conservaci6n e 
impedir su sustituci6n. Los sitios 
de betteza natural monumentos y 
zonas reservadas estar~n bajo [a 
protecci6n del Estado. 

345, 347 Reforma Agraria 345: La reforma agraria constituye 
parte esenciaL de ta estrategia 
global deL desarrotto de La 
naci6n, por to que Las demos 
poLfticas econ6micas y sociates que 
et Gobierno apruebe deberAn 
formularse y ejecutarse en forma 
arm6nica con aquetta... Se 
ejecutar6 de manera que se asegure 
ta eficaz participaci6n de Los 

demos sectores de La producci6n... 
347: La producci6n agropecuaria 
debe orientarse preferentemente a 
La satisfacci6n de Las necesidades 
atimentarias de ta producci6n 
hondurefia... 

329,377,341 R6gimen Econ6mico 329: El Estado pronueve el 
(Tituto VI) desarrotto econ6mico y social que 

estar6 sujeto a una ptanificaci6n 
adecuada. La Ley regularb et 
Sistema y proceso de pLanificaci6n 
con La participaci6n de Los poderes 
del Estado. 
337: La industria y el comercio en 
pequena esca[, constituyen 
patrimonio de tos hondurefios y su 
protecci6n serb objeto de una ley. 
341: La Ley podrA estabtecer 
restricciones, modaLidades o 
prohibiciones para [a adquisici6n, 
transferencia, uso y disfrute de La 
propiedad estataL y municipal por 
razones de orden p6bLico. 



Cuadro 11.2 Leyes Relativas al Medio Ambiente por Sector 

Comentarios
Sector Sub-Sector 	 Nombre de La Ley 


AGRICOLA • ForestaL 	 * Ley ForestaL Estas Leyes no han sido regta

• Ley de COHDEFOR mentadas, ambas describen et
 
- Decreto # 199-87 Reformas rot de COHDEFOR respectivo
 

- Protocolo de Entendimiento a La extracci6n forestal asf
 

(Convenio CIDA-Canad6) cono Las actividades de manejo
 

* Acuerdo PresidenciaL y producci6n
 
de La Comisi6n Manejo
 
Cuencas
 

" Agropecuario * Ley de Fomento Agropecuario 
- Ley de Sanidad VegetaL 
- Ley de Sanidad AnimaL 

- Reglamiento de PLaguicidas 
- Ley de Semillas 
- Ley de ALimentos Concentrados 
- Ley de Errpresas Cooperativas 

AgroindustriaLes 
- Reglamento de Exportaci6n 

Ganado 

" Caza y Pesca • Ley de Pesca
 
- Ley de Aprovechamiento de
 
Recursos Naturales deL Mar
 

" Hfdricos * Ley de ENEE 
- RegLamento de Distritos de 
Riego 

• Ley ForestaL
 

" SueLos 	 * Ley de Catrasto 
- Ley de Recursos Naturates 
- RegLamento deL Impuesto de 

Bienes MunicipaLes
 



Cuadro 11.2 continuado
 

Sector Sub-Sector Nombre de la Ley Comentarios 

AGRICOLA (contin.) * Tierras - Ley de Reforma Agraria Esta Ley facilita La redistri
- C6digo buci6n de extensas posiciones 

de tierra y de promover et uso 
Poropiado de La misma, pero el 
CNA n ha incorporado en su pro
grama de reforr-a agraria de Las 
variabLes ambintaL. 

• Cuencas * Ley COHDEFOR 
- Ley de Aguas 

" Recursos Costeros - Ley de Turismo Protecci6n de zonas costeras 

" Vida Silvestre - Resoluciones de RENARE 

Sobre la Fauna y Vida 
Si[vestre 

- Decreto 87-87 sobre Bosques 
NubLaoos 

- Resoluci6n 208-86 Aprove
chamiento de AnimaLes Sit
vestres 



Cuadro 11.2 continuad)
 

Comentarios
Sector Sub-Sector Nombre de la Ley 


SECTORES PROOUCTIVOS * Industrial * Ley de Fomento Industrial En Diciembre de 1987 fueron 

- Ley de Emergencia para La derogados Los siguientes 
reactivaci6n de La Econo- Decretos: 

mia Nacional Decreto 149 Incentivos a 

• Ley de Fomento a Las Ex- La Producci6n Industrial y 

portaciones Ley de Fomento de La Pequefia 

- Ley de Regimen de Importa- Empresa. 

ciones Temporales 
* AranceL General de La Indus

tria 

" Agroindustria * Ley de Fomento a La Expor
taciones 

- Ley de Fomento Agropecuario 

• Ley de Asociaciones Coope
rativas y su Reglan.nto 

• Ley de Empresas Cooperativas 

Agroindustriates de La Re
forma Agraria 

" Minerfa * C6digo de Mineria y su 
Regiamento 

• Ley de Petr6Leo y su RegLa
mento 

" Turismo • Ley de Turismo 
• Anteproyecto Ley de Turismo 
• Ley de Protecci6n aL Patri
monio Cultural 

- Ley Dectaratoria de zonas 
Turisticas 



Cuadro 11.2 continuado
 

Sector Sub-Sector 
 Nombre de La Ley 	 Comentarios
 

SECTORES SOCIALES • Educaci6n y Cultura * Ley Organica de Educaci6n Ninguna de estas Leyes tratan 
" Ley de Escalaf6n de Magis- especificamente sobre eL Medio
 

terio Nacional Ambiente pero en Los pianos y

" Ley de Los Maestros en programas de estudio se
 
ProfesionaLizaci6n (empi- contempLan materias referidas
 
ricos a dicha variabLes, como ser
 

" 
Ley de Creaci6n CoLegios Las clases de educaci6n
 
MagisteriaLes anmbientat que estudian Los
 

" Estatuto deL Docente Bachilleres en Promoci6n
 
" Ley de IMPREMA 
 Social y La clase de ciencias
 
" Ley de ALfabetizaci6n y naturales que tLevan Los
 

Educaci6n de AduLtos altunes del 
Ciclo Comain de
 
CuLtura GeneraL.
 

" Ley de Protecci6n de Re- Asimismo La UNAH, a travs de
 
cursos Arqueol6gicos la unidad de Medio Ambiente
 

" Ley de Protecci6nn aL Pa- de La Direcci6n de
 
trimonio CuLtural Investigaci6n Cien-'fica esta
 

propiciando La incorporaci6n
 
deL tema ambiental en Los
 
programas de aLgunas
 
carreras, particularmente en
 
Derecho, Ciencias SociaLes y
 
Ingenieria.
 

Promoci6n SociaL 	 - Ley de INA 
 So reakizan Labores de
 
" Ley de Reforma Agraria promoci6n social a travs de
 
" Ley ForestaL 	 instituciones especfficas
 
" C6digo Sanitario 	 tales com 
INA, COHDEFOR,
 

Salud P6blica y el Ministerio
 
do Defensa, entre dichas
 
actividades se citan:
 
. Curso de Capacitaci6n en
 
medio ambiente y salud mentaL
 

.	 Limpieza de desechos y
 
s6lidos (basura) asuntos
 
civicos
 

* Acci6r- Civica militar
 

* InstaLaci6n servicios
 
basicos: agua, energfa,
 
alcantaritlado sanitario y
 
calLe.
 



Cuadro 11.2 continuado 

Sector Sub-Sector Nombre de la Ley Comentarios 

SECTORES SOCIALES * SaLud - Ley del ISS 

(continuado) - Ley del PANI 
- Ley del SANAA 
- C6digo Sanitario y 

Anteproyecto de Nuevo C6
digo 

- Le- del Estatuto del Medi
co Empneado 

- Ley de La UNAH (Facuttad 
Medicina) 

* Ley de Municipatidad 
(Saneamiento Ambientat) 

- Ley det Medio Ambiente 

- Ley de Aguas 
- Ley del BANMA (ALcantaritta
dos) 

Asentamientos 
Humanos y Vivienda - Ley de Constitutiva det INA 

- Anteproyecto Ley del Sis
tema Financiero Habitacional 

- Ley do Poblaci6n Antepro
yecto 

- Ley de FEHCOVIL 
- Ley de Cooperativas 
- Ley de Planificaci6n 
- Fondo Social de (a Vivienda 

- Ley do CATASTRO 

INFRAESTRUCTURA * Transporte • Ley de Transporto Terrestre 
- Ley de FerrocafriL Nacional 
- Ley do Empresa Nacionat 

Portuaria 

" Comunicaciones - [ey do HonduteL 
- Ley de Correo 

" Energia - Ley Organica de La ENEE 

- Ley do Hidrocarburos 
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Cuadro 11.3 Leyes Relativas al Medio Ambiente por Instituci6n 

Instituci6n 


RECURSOS NATURALES
 

" Direcci6n de
 
Recursos Hfdricos 


" 	Direcci6n General 

de Agricuttura 


* 	RENARE 


" Direcci6n de Minas 

e Hidrocarburos 


* 	Direcci6n General 

de Ganaderfa 


" COHDEFOR 


" INA 


Nombre de ta Ley
 

0 	Ley de Agua
 
* Regiamento de Distritos
 

de Riego
 

a 	Ley de Sanidad Vegetat
 
* 	 Ley de SemitLas 
* 	Reglamento de Ptaguicidas
 

0 	Ley de Pesca
 
0 	Ley de Aprovechamiento
 

de Recursos Naturates
 
det Mar
 

0 	Resotuciones sobre Fauna
 
y Vida Silvestre
 

* Decreto 87-87: Bosques
 
NubLados
 

0 Ley de Manejo de Vida
 
SiLvestre
 
Decretos (La Tigra, Rfo
 
PLatano, Parques
 
Nacionates a
 
Perpetuidad, Refugios,
 
Vida Sitvestre y
 
Reservas Biot6gicas.
 

* Regta nento de
 
Im"ortaci6n de Frutas y
 
Hortalizas
 

• C6digo de Minerfa
 
0 Ley del Petr6teo
 

0 	Ley de Sanidad Animal
 
* Ley de Fomento Agropecuario 
0 Ley de Ganaderfa 
* RegLamento de
 

[mportaci6n/Exportaci6n
 
de Animates
 

. RegLamentos de Distritos
 
de Riego
 

0 Ley de Reforma Agraria
 

* Ley de COHDEFOR 
. Ley Forestal 

a Ley de Reforma Agraria y
 
su Reglamnento
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Cuadro 11.3 continuado 

Instituci6n 

" 	SALUO PUBLICA 


" SANAA 


" CULTURA Y TURISMO 


" 	EDUCACIN 


* 	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS 


* ENEE 


" SECOPT 


Nombre de la Ley 

* 	C6digo Sanitaria y
 
Anteproyecto
 

0 	RegLamento Sanitaria de
 
Saneamiento Ambiental
 

• 	Ley de Sanidlad Vegetat
 
* 	Ley de Sanidad Animal
 
• 	Ley de Erradicaci6n de
 

La Malaria
 
* 	 Ley de Control de 

PLaguicidas 
* 	Ley de Estatuto Medico
 
* 	Ley de Media Amnbiente
 
* 	Ley de Aguas
 
* 	Reglamento de Control
 

Sanitario de Atimentos
 

* 	Manual de Normas Procedimientos
 
* 	Control de Vectores
 
* 	Ley de Poticfa
 

0 	Ley Constitutiva det SANAA, Ley de Aguas
 

* 	 Ley Org6nica del Instituto de 
Cuttura y Turismo 

* 	Ley para ta Declaratoria, Planea

miento y Desr-rolto de Las zonas
 
turisticas
 

* 	Ley del Turisno
 
* 	Ley de Protecci6n at Patrimonio
 

Cultural
 

Planes y Programas de Estudio
 
(No hay [eyes formales en
 

materia educativa que toquen
 
aspectos ambientales. V6ase
 

comentario de Cuadro No. 11.2,
 
Sub-Sector de Educaci6n)
 

Ley Constitutiva de las FF.AA.
 
(Art. 3: Las Fuerzas Armadas
 
actuaran cono factor de
 
desarrolto del pals.. .en Las
 

tabores de ...agricultura,
 
conservaci6n de Los recursos
 
naturaLes...)
 

0 	Ley Org~nica de [a ENEE
 

* 	 Regtamento de Circutaci6n de vehiculos 
• 	Ley General de Transporte terrestre
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Cuadro 11.4 Principales Antcproyectos de Leyes Ambientales en Honduras 

Nombre del Anteproyecto 


1. Anteproyecto de ta Ley General 

deL Medio Ambiente 


2. Anteproyecto de [a Ley de Pesca 


3. Anteproyecto del C6digo Sani-

tario
 

4. Anteproyecto de La Ley del 

Tur ismo
 

5. Anteproyecto de la Ley det
 
Sistema Financiero Habita
cionat
 

6. Anteproyecto de La Ley de 

Poblaci6n 


7. Anteproyecto de La Ley del 

Consumidor 

B. Anteproyecto de La Ley de Agua 


Ins tituci6n Responsable 


SECPLAN 

Recursos Naturates 

Satud Pbtica
 

RENARE 


Satud PNblica
 

Ministerio de Cultura y
 

Ministerio de Gobernaci6n
 
y Justicia
 

Ministerio de Economfa y 
Comerc io 

Ministerio de Recursos
 
Naturate:;
 

Comentarios
 

• 	Por definirse La
 
instituci6n responsabte
 

Presentado forrnatmente
 
at Congreso Nacionat
 

0 	Emitieron dictamen
 
favorable tas siguientes
 

instituciones:
 

" 	SECPLAN
 
" 	 Economiia 
" 	Hacienda
 

0 	Presentado formatmente
 
at Congreso Nacionat
 



IV 

Cuadro 11.5 Tratados y Convenios Internacionales Relativos al Medio Ambiente que Forman Parte 
del Sisterna Legislativo de Honduras 

Nombrc del Tratado Decreto No. Gaceta No. 

Convcnci6n sobre la prohibicion 
dcli desarrollo de !a producci6n N 
almacenamiento de armas 
bactcriol6gi ca.s, biol6gicas, 
t6xicas y/o dcstructivas. 

00581 22429 de fecha 
18 de diciem
bre de 1978 

Tratado por cl que se prohiben los 
cnsayos con armas nucleares en la 
atm(st'cra dcl espacio contra-terrestre 
y hajo cl agua. suscrito en ha Uni6n 
Sovitica cl 5 de agosto dc 1963. 

117 el 27 de 
julio de 1964 

18351 de 18 de 
agosto de 1964 

Convcnjo para la continuaci6n de 
la campana contra la langosta en 
Centro Amrica v MWxico, suscrito 
en cl Salvador cl 14 de julio de 
1951. 

47 del 7 de 
febrero dc 
1952 

14630 de 22 de 
febrero de 1952 

Acta Constitu'iva dcl Comite de 
Acci6n sobre prorecto del mar v de 
agzua dulcc v anexo, suscrito en cl 
Peri cl 17 dc octubrc de 1977. 

656 del 3 de 
agosto de 1978 

22577 de 16 de 
agosto de 1978 

Convcnio sobre vertimiento de 
dcscchol en cl mar, suscrito en 
Inglatcrra cl 13 de novicmbre de 
1972. 

844 del 29 de 
noviembrc de 
1979 

23023 de 6 de 
fcbrcro dc 198(1 

Convenio para la pcsca dcl artn en 
cl Ocdano iPacifico Oriental y 
y protocolo adicional, suscrito 
cn Costa Rica cl 22 de agosto dc 1983. 

187 del 24 de 
octubre de 1984 

24617 de 14 de 
mayo dc i985 
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cadas dentro de los supuestos que la propia ley 
preve; nadie tiene derecho a perjudicar a la 
colectividad con sus actividades o sus bienes. 
Asi, el procedimiento seguido para la aplicacion 
de la ley es de capital importancia. 

Es comun tambien que muchas disposiciones 
legales no se encuentren aun reglamentadas y que 
no se disponga aun de las normas tecnicas 
necesarias para su aplicaci6n. En algunos casos 
transcurre una cantidad de afios antes de que las 
nuevas disposiciones legales expedidas pasen a 
contar con los mecanismos juridicos que son 
necesarios para su aplicacion. 

Lo que aqui cabe destacar son las dificultades 
que en la prctica han encontrado los modelos 
basados en la conformacion del sistema legal, sea 
que este se realice a traves del reforzamiento de 
una estructura preexistente o que se realice 
mediante la creaci6n de una estructura 
juridico-administrativa especial. En efecto, en 
ambos casos ha sido comun la generacion de un 
complicado proceso de transferencia de funciones 
y de una cierta perdida de las propiedades que 
estas funciones tenian en su sector original. Por 
otra parte, es de sefialarse que muchas veces la 
creaci6n de instan,:ias de coordinaci6n que no 
tienen facultades decisorias, han Ilevado a que 
sus funciones terminen ejerciendose en el vacio; 
sin embargo, esto tiene de positivo que tales 
hechos han contribuido a poner de manifiesto 
que los problemas ambientales pueden resolverse 
cuando se cuenta con un verdadero v eficaz 
sistema legal y con los medios necesarios para 
hacerlo viable. Asi se ha visto que las leyes 
generales para la proteccion del ambiente no 
dejan sin efecto, por lo habitual, las leyes 
sectoriales preexistentes sobre la misma materia, 
cuyas disposiciones pasan, sin embargo, a 
aplicarse solo suplementariamente. 

Eficiencia de la Aplicaci6n 
de la Legislaci6n 
Los obstaculos mas considerables que enfrenta la 
aplicaci6n de la legislacion en general tienen que 
ver con la resistencia que ella encuentra en el 
estilo de desarrollo predominante y en las 
circunstancias que Iodeterminan. Por Iotanto, 
la legislacion ambiental positiva vigente en 
Honduras presenta, de una decada a la fecha, un 
bajisimo grado de eficacia, dada la falta de 
seriedad y responsabilidad juridica que ostentan 
los jueces y tribunales de la justicia ordinaria del 
pais. 

Peri] Ambiental 

El Gobierno de Honduras mantiene un 
control estricto sobre la publicidad y distribucion 
de las leyes, por eso las mismas son desconocidas 
por el pueblo. La falta de un sistema de 
ordenacion de las leyes de los recursos naturales 
indica la falta de colaboracion institucional en la 
recoleccion y elaboracion de las leyes ambien
tales. Por otro lado, la falta de concientizaci6n 
de los politicos y el pueblo en general, el poder 
econ6mico de los infractores y la falta de poder 
judicial de las instituciones civiles impiden al 
Estado Ilevar a cabo su responsabilidad de aplicar 
las respectivas leyes ordinarias en una forma 
eficiente y eficaz. Las leyes ordinarias, 
reglamentos y decretos deben acatarse porque 
Lienen fuerza similar a la ley formal; sin 
embargo, muy a menudo no se cumplen o son 
ignorados porque la autoridad respectiva no tiene 
la voluntad politica suficiente de aplicar dichos 
instrumentos. 

La cuestion de la aplicaci6n de la ley plantea 
el siguiente interrogante: iDesde qu momento 
debe principiar a aplicarse la Icy y hasta que 
momento debe cesar su aplicaci6n? Generalmente 
la lev debe aplicarse en los casos que se presenten 
desde que entra en vigor hasta que deja de 
tenerlo. Sin embargo, esto que en apariencia es 
sencillo, se complica porque en ocasiones la ley 
se aplica en hechos anteriores o posteriores a su 
vigencia. 

La realidad del acontecer politico es que la 
proteccion del medio ambiente no ez "na 
prioridad del Gobierno actual; es por ello que 
ningun precepto constitucional por ecudnime y 
adecuado que parezca, va a oblig,- al poder 
publico a cambiar sus prioridades. Los altos 
funcionarios, por ejemplo, no apoyan ia recien 
creada Comisi6n Coordinadora del Plan Nacional 
de Protecci6n de los Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (Decreto No. 460-80), ni existe un 
presupuesto establecido para apoyar tal comisi6n. 

Recomendaciones 
Dada la problematica anteriormente expuesta, se 
hace necesario un mecanismo eficaz que exija y 
empuje decididamente al gobierno a hacer lo que 
es debido en cuanto a la eficacia de la aplicaci6n 
de la legislaci6n se refiere. Se hacen las 
siguientes recomendaciones para mejorar y 
fortalecer el marco legal para el manejo de 
recursos naturales dentro del contexto de calidad 
ambiental: 
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En primera instancia y como medida 
prioritaria, fortalecer el proceso de 
concientizacion a nivel de las mas altas esferas 
gubernamentales, a efecto de crear un grado 
de conciencia tal sobre la degradacion 
ambiental del pals, que conlleve a la 
formacion de una voluntad politica genuina y 
dinm;ca para poner en armonia los 
instrumentos existentes en materia ambiental. 

Con respecto a la eficiencia de la aplicacion 
de ]a legislacion ambiental existente, orientar 
a los jueces y tribunales de justicia a cerca de 
la nueva vision ecologica global y nacional, y 
la estrategia de desarrollo sostenible para 
Honduras. 

" 	 Reforzar las acciones tendientes a procurar la 
aprobacion de la Ley General del Ambiente 
de Honduras, tomando en cuenta los recursos 
financieros y hurnanos que serian requeridos 
para la aplicacion completa de la Icy. 

" 	 Activar la Cornision Coordinadora del Plan 
Nacional de Proteccion de los Recursos 
Naturales y Medio Ambiente (Decreto No. 
460-86), y hacerla un mecanismo eficaz que 
exija y empuje decididamente al Gobierno 
para hacer lo que es debido en cuanto a 
eficacia de la aplicacion de la legislacion 
ambiental. 

" 	 Armonizar conflictos conceptuales y de 
asignacion de funciones que se encuentren 
entre dos o mas instrumentos legales 
institucionales, creando comisiones 
interinstitucionales de estudios de conflictos 
legislativos. 

" 	 Fomentar la formacion de un grupo de 
profesionales del derecho y capacitarlos en 
materia de derecho ambiental, a fin de 
impulsar Ia aplicacion de la legislacion 
existente y promover el desarrollo del marco 
juridico, brindando sus conocimientos a las 
instituciones publicas y privadas, a fin 
asimismo de que participen en las discusiones 
y labores relativas al medio ambiente que se 
Ileven a cabo en las instituciones involucradas 
en la materia ambiental. 

Organizaci'n del Gobierno 
con Referencia al Manejo de 
Recursos Naturales 
Renovables y el Medio 
Ambiente 
La Republica de Honduras es un estado de 
derecho cuyos actos ejercidos por los 
representantes del pueblo legalmente elegidos o 
nombrados, deben sujetarse a una normativa 
juridica previamente establecida, que incluye: 

.	 La Constituci6n de la Reptblica. 

• 	 Los tratados internacionales ratificados por 
Honduras. 

• 	 La Ley de la Administracion Publica. 

• 	 Las leves administrativas especiales. 

• 	 Las leyes especiales y generales vigentes en 
la Republica. 

• 	 Los reglamentos que se ernitan para la 
aplicacion de las leves. 

• 	 Los dernais reglamentos generales o especiales. 

0 	 La jurisprudencia administrativa. 

.	 Los principios generales del derecho piblico. 

La Constitucion de la Republica, ley 
fundamental de la Repoblica de Honduras, en su 
articulo primero dice: 

Honduras es un estado de derecho 
soberano, constituido como republica 
libre, democrdtica e independiente para 
asegurar a sus habitantes el goce de la 
justicia, la libertad, la cultura y el 
bienestar econornico y social. 

El 	Articulo Cuatro del mismo texto legal reza: 

La forma del gobierno es republicana, 
democrdtica y representativa. Se ejerce 
por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, complementarios e indepen
dientes y sin relaciones de subor
dinacion ..... 

En su Capitulo VI Articulo 236, la misma 
Carta Magna establece: 
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El Poder Ejecutivo lo ejerce, en 
representacion y para beneficio del pueblo, 
el Presidente de la Republica. 

Seguidamente el Articulo 246 dice: 

Para la Administracion General del pais 
habra por Io imienos duce secretarias de 
estado, entre las cuales se distribuiran las 
ramas de Gobernaci6n y Justicia, Despacho 
Presidencial, Relaciones Exteriores, 
Economia y Comercio, Hacienda y Cr&dito 
Publico, Defensa Nacional y Seguridad 
PUblica, Trabajo y Asistencia Social, Salud 
P U b I i c a, E d u c a c i 6 n P U b I i c a, 
Comunicaciones, Obras Publicas y 
Transporte, Cultura y Turismo, Recursos 
Naturales y las deras, que se crearan de 
acuerdo con la Lev. Mediante Decreto 
179-86 se creo la Secretaria de 
Planificacion, Coordinaci6n y Presupuesto 
(SECPLAN). 

El 	 Articulo 247 dice: 

Los Secretarios de estado son colaboradores 
del Presidente de la Republica en la 
orientacion, coordinacion, direcci6n y 
supeivision de los organismos y entidades 
de la Administracion Publica Nacional en 
el area de su competencia. 

En cuanto a ias instituciones descentralizad.s, 
la Constitucion establece que se crean para 
garantizar entre otros aspectos: 

La mayor eficiencia en la administraci6n 
de los intereses nacionales, el 
aprovechamiento y explotacion de bienes 
y recursos pertenecientes al Estado; la 
participacion de &ste en aquellas areas de 
actividades economicas que considere 
necesario v convenientes para cumplir sus 
fines de progreso social y bienestar 
nacional. 

Dentro de la Administraci6n Publica 
descentralizada se encuentran las siguientes 
instituciones: 

" 	Coooeracion llondurefia de Desarrollo 
Forestal (COt tD FOR). 

" 	Servicio Nacional de Acueductos Y 
Alcantarillados (SANAA). 

" 	 Einpresa Nacional de Energia Electrica 
(ENEE). 

Perfil Ambiental 

0 	 Instituto Nacional Agrario (INA). 

• 	 Municipalidades. 

Todas estas instituciones estatales aplican
leyes relativas al ambiente, creando una 
dispersi6n de competencia, y consecuentemente 
conflictos, duplicidades y traslapes que 
obviamente producen un impacto significativo 
en los esfuerzos del manejo efectivo de los 
recursos naturales y el ambiente. 

Estas dificultades se han planteado a trav~s 
de reuniones con representantes de los diferentes 
organismos como consecuencia de la diversidad 
de jurisdicciones. Por ejemplo, en la protecci6n 
del manglar, de acuerdo a la Ley Forestal, el ente 
administrativo encargado de aplicar dicha ley 
tiene competencia, pero de acuerdo a la Ley de 
Pesca, Recursos Naturales Renovables es la 
competente en la aplicaci6n. El Articulo 52 de ia 
Ley de Pesca textualmente dice: 

Se prohibe igualmente el desmonte de 
manglares y demais airboles en los 
margenes de los rios y sus 
desembocaduras, en los canalizos, esteros, 
lagunas, ensenadas, caletas, orilla del mar, 
cayos y demas lugares que puedan servir 
a los peces y a las ostras de refugio y 
sombra. 

El articulo que se relaciona con el 70 
establece: 

Se castigara con pena de trescientos 
lempiras y trescientos dias de reclusi6n 
las siguientes infracciones.... 6. A los que 
desmontaren manglares y demas arbolados 
en las orillas del mar, margenes de los rios 
y demas lugares que sirvan de abrigo a los 
peces en general y las ostras en particular, 
excepto cuando se haya concedido per
miso para la explotaci6n e industriali
zaci6n de los arboles y derns plantas. 

Las dificultades se originan no solo como 
consecuencia de la aplicaci6n de principios 
juridicos, sino tambien corno consecuencia de 
aspectos practicos de la participacion de entes 
nacionales, regionales y municipales, cada uno 
con facultades prcpias. 

Como respuesta a los conflictos presentados 
se ha vislumbrado una nueva actividad que exige 
la modificacion de criterios en materia de gesti6n 
ambiental como perspectiva global e integrada. 
Han existido esfuerzos para desarrollar convenios 
de coordinacion que no Ilegaron a suscribirse 
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formalmente por intereses ajenos al bien comUn. 
En estos casos, los equipos tecnicos y los mandos 
intermedio tienen conciencia de su responsa
bilidad ante la destruccion de los recursos 
naturales y desean colaborar en el disefio y 
aplicacion de mecanismos de coordinacion para 
]a proteccion anibiental. Asimismo estan 
conscientes de la existencia de problemas 
interjurisdiccionales para los que necesitan 
convenios formales para una aplicacion efectiva 
de a ley. Un ejemplo de esto son las reuniones 
que produjeron un anteprovecto de convenio 
para la adjudicacion de tierras en arrndan;ento 
para cultivo de camarn en octubre de 1985, 
entre la Corporacion liondurefia do l)esarrollo 
Forestal, el Instituto londurefno de lurismo, el 
Instituto Nacional Agrario \ ]a Secretara de 
Recursos Naturales, a instancia eSF('I'LAN. )o 
cual nunca se fornializo leg-ldwento. 

Conflito enh)plc'ac:i !
enla 


de los Principalcs lnstru-


mentos de la Poliftica 
Ambiental 

Inversiones Estrat6gicas 

Honduras, corno pais en proceso de desarrollo, 
formula a traves de SECPIAN su plan Nacional 
de Desarrolio, que incluve ]a ejecucion de obras 
con financiamiento interno .vexterno. Los 
organismos financieos intornacionales con 
contraparte nacional ejecutan obras viales, do 
vivienca, turisticas, hidraulicas, de energia 
electrica, agropecuarias y otras de infra-
estructura. Hlasta hace algunos aios no so 
incorporaban los tc.mas ambientales a las 
estrategias, politicas, planes y programa de 
desarrollo. Tampoco se ha aplicado al anilisis 
beneficio-costo social de las obras de desarrollo, 
y mucho menos de evaluacion de los impactos 
ambientales. Un ejemplo es el complejo 
hidroelectrico El Cajon, que asciende por Io 
menos a ochocientos millones de lempiras, cuyo 
impacto ambiental se comenz6 a estudiar cuatro 
meses antes de su inauguraci6n. Todavia los 
esfuerzos por el manejo de ]a Cuenca del Cajon 
son pequefios en relacion con la importancia 
ecologica que reviste el provecto. 

La captaci6n de recursos financieros y la 
capacitacion de recursos hunianos son y 
continuaran siendo las principales limitaciones 
para el fortalecimiento de una adecuada gestion 
ambiental por cuenta del Gobierno, asi corno la 

poca conciencia sobre el problema de las 
autoridades a! mids alto nivel. 

Incentivos y Desincentivos 

Econ6Iicos 

Los instrumentos legales que hacen referencia a 
los asuntos ambientales ro presentan en forma 
expresa un cuadro de incentivos economicos para 
]a conservacion del ambiente, pero se encuentran 
disposiciones aisladas al respecto. 

La Ley de Ilidrocarburos, en su Articulo 26, 
dice: 

EI contratista (beneficiario de un contrato 
con el Estado para la exploracion oexpor
tacion de hidrocarburos) se suietara a las 
leyes, reglamentos, resoicciones, instru
cciones, ciroulares y cualquiera otra 
norma o disposicion dictada por la 
autoridad competente, referente a las 
acti idades de la industria y comercio de 
los hidrocarburos. Tambin se obligara a 
cumplir las normas legales de conserva
cion yproteccion do los recursos naturales 
ydel modio anbiente, ylas aplicables en 
materia de seguridad y salubridad. 

Este articul) se debe relacionar con el No. 75 
del mismo texto legal quo establece: 

...de acuerdo con lo que se estipule en el 
contrato, la Secretaria de Recursos 
Naturales otorgara exoneraciones parciales 
o totales de los derechos de importaci6n 
de los materiales, maquinaria, instru
mcntos utiles y domais efectos que el 
contratista necesita introducir al pais 
siernpre que tenga relaciOn directa con sus 
operaciones.... 

De lo anterior se infiere que existe la norma 
especifica para estimular a la industria petrolera 
a controlar el ambiente. 

Igualmente el Reglamento Sanitario de 
Saneamiento Anibiental, en su Articulo 85, 
prohibe terminantemoente la instalaci6n dentro 
del perinetro urbano de induStrias o fbricas que 
produzcan hurno, gases, polvo o emanaciones 
dafiinas de cualquier tipo, que en alguna forma 
afecten el bienestar o la salud publica. No 
obstante esta disposicion, muchas fabricas e 
industrias han quedado dentro del casco urbano,
sin que la autoridad haya logrado su traslado a 
otras zonas o exigido el uso de filtros u otros 
dispositivos que aminoren la contaminacion del 
ambiente. Obviamente, la ineficacia del 
instrurnento legal causa un impacto considerable 
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en la salud de la poblaci6n en general y de los 
propios trabajadores de las fAbricas. 

Relamentaci,"n 

Muchos de los instrumentos legales con 
disposiciones pertinentes al medio ambiente, no 
cuentan con un reglamento que facilite la 
aplicacion, de tal manera que las autoridades, al 
no estar expresamente regulado un acto o hecho 
de los particulares, se inhiben de proceder, por 
cuanto estiman que deben respetar el principio 
juridico de legalidad. Es de hacer notar que la 
legislaci6n hondurefia permite ]a reforma de 
reglamentos para adecuarlos a los actuales 
requerimientos mediante un procedimientos mis 
simple que la ley. 

Informaci6n Puiblica y 
Educaci6n 
En los 01timos afios ci periodismo hondurciio haEnafosls Wimoe peiodsmohondrefo la 
manifestado un inusitado inter(s por los tenas 
ambientales. A traves de la prensa, la radio y la 
television se han -ebatido y expuesto importantestrabajos de biologos, me.dicos, ingenicros

trabjosde inenirosi~loosrn~icos 
forestales y tecnicos de otras disciplinas que 
marcan una epoca de preocupacion por el 
deterioro ambiental en el pais. Esta actitud ha 
sido aprovechada por las instituciones 
gubernamentales y asociaciones privadas 
ambientales para demostrar cientificamente v en 
base a estadisticas la seriedad del problema, 
aunque lentamente. La prensa y la radio como 
medios de informacion masiva se ha propuesto 
Ilamar la atencion sobre asuntos que 
, pasaban desapercibidos; para el 

caso, el seminario denominado "El Agricultor" 
(leido mis en el campo) invariablemente incluven 
en todas sus ediciones uno o varios articulos 
sobre el medio ambiente. El 8 de Septiembre de 
1987 presenta la siguientp cr6nica: 

Los efectos de la contaminacion.... los 
niveles de la aplicacion de insecticidas, 
herbicidas y fungicidas en algunos de las 
zonas horticolas del pais es tan alto que 
hace suponer ia presencia de niveles 
considerables de materiales venenosos en 
las verduras que consumimos. La Funda-
ci6n Hondurefia de Investigaci6n Agricola 
(FHIA) instalo recientemente en La Lima, 
Cortes un laboratorio capaz de precisar los 
niveles de residuos toxicos en las hortalizas 
en venta en los mercados... La FItlA no 

dedica sus esfuerzos de investigacion a ese 
campo, pero ha dispusto ofrecer las 
facilidades t~cnicas de e:;te laboratorio a 
otras instituciones como Manejo Integral 
de Plagas (MIP) y a ia Secretaria de 
Recursos Naturales con el objeto de que 
se determinen el grado de peligro que
presentan las hortalizas en el mercado. 

Lo anterior indica que se ha abierto una 
brecha para concientizar a la poblacion sobre la 
ccntaminaci6n y otros problemas ambientales a 
traves de los medios de comunicacion y alertar a 
las autoridades para que se apliquen los estatutos 
legales correspondientes. 

No obstante la conciencia que se estd 
despertando en algunos lugares en relacion con 
la tematica ambiental, es necesario mejorar [a 
capacitacion y ]a educaci6n ambiental en dos 
pianos: 
• En las esferas de los funcionarios publicos, 

ejecutivos, planificadores, profesionales, 
politicos y estudiantes universitarios. 

0En Ins circulos obreros, campesinos y entre la 
1b,, e es, camenoyene Ia 
poblacion escolar y especialmente en el seno 
deIa iarilia y ambiente escolar, es neccarioiniciar una formacion que incluya la 
dimnension ambiental en Ins propios campos de 
dimension ambientaleo p c s 
actividad y responsabilidad. 

Anilisis de las Instituciones 
No Gubernamentales 
Parte del deterioro ambiental que sufre el pais se 
debe a la disminucion de la autoridad de los 
gobiernos locales. Los alcaldes municipales, 
alcaldes auxiliares y policia municipal eran 
funcionarios que tenian una posicion muy 
importante dentro de la localidad y les corre
spondia cuidar las cuencas, los bosques, los 
parques, vigilar los rios, los lagos, la fauna y ia 
floi-a y todos los recursos y Ia naturaleza que
comprendiera su jurisdicci6n en todo el pais. 
Poco a poco se Cue minimizando la labor de estas 
autoridades, y en la actualidad sus funciones son 
muy limitadas, pues corresponde a los guardas 
forestales, inspectores de caza y pesca, 
inspectores sanitarios, etc., desempefiar las 
funciones que con tanto celo ellos ejecutaban. 
Sin embargo, los municipios y sus corporaciones 
municipales mantienen el inter~s y la 
preocupacion de mejorar el medio ambiente y 
participar activamente en cualquier proyecto que 
beneficie a la comunidad. 
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Frente al desequilibrio ecologico que sufre el 
pais y la falta de una accion gubernamental 
efectiva y oportuna, han surgido organizaciones 
que, como la Asociacion Hondurefia de Ecologia 
y el Comite Nacional de Conservacion y Mejora-
miento del Ambiente, han venido desarrollando 
una labor efectiva, especialmente corno 
organizacion, como organismos de presion en 
cuanto a exigir el curnplimiento de las leves en 
el campo de ia educacion ambiental, ejecucion de 
pequefios provectos (saneamiento ambiental en 
diferentes zonas de la capital) y apoyo a 
proyectos gubernamrentales (Cuadro 11.6). 

Asoviaci6n lHondurefia de Ecoiogia 

La Asociacion 	 H~ondurea de Fcologia (AiIE), 
corno la organizacion no

considerada 
gubernamental lider y mas importante, fue 
fundada en 1976, con personeria juridica dede 
1979 mediante Resoluci6n No. 62 del Gobierno 
de Honduras del 2 de abril de dicho afio. Sus 
principales objetivos son: 

*Prornover, difundir y' auspiCiar estudios e 
acerca de los ecosisternasinvesiligacioies 

acuiticos y terrestres, y proteger las especies 
animales y vegetales y el ambiente en general. 

e 	peros*Lograr lo anterior sin fines de lucro. eos 
ladfinanciera que asegure 

continuidad, y capacidad administrativa de la 

institucion y del personal que labora en e1. 

de 	autosuficiencia 

* 	 Convertirse en un niodelo para el resto de las 
organizaciones afines dentro y fuera del pais. 

Esta organizaci6n trabaja de acuerdo con la 
filosofia de la conservaci6n para el desarrollo, 
utilizando los principios de ]a estrategia mundial 
para la conservaci6n impulsando el desarrollc, 
sostenible del pais. Sus principales campos de 
accion son las Areas silvestres, educaci6n 
ambiental, gestion ambiental servicio de asesoria 
para los organismos internacioaales y nacionales, 
estudios del impacto am'iental, proyectos de 
desarrollo, areas protegidas, venta de producios 
diversos (como actividad de autofinanciarniento). 

Comite6 Nacional de Conservaci6n y 

Mejoramiento del Ambiente 

El Comite para la Conservaci6n y Mejoramiento 
del Ambiente fue fundado en el afio 1983 
mediante Resolucion No. 34 del Gobierno de 
Honduras del 8 de abril del mismo afio, siendo 
sus objetivos bisicos los siguientes: 

0 	Planificar, desarrollar y ejecutar politicas 
tendientes a la conservacion del medio 
ambiente y al uso racional de los recursos 
naturales. 

0 Promover !a organizacion de todos los 
pobladores a nivel urbano y rurales para 
conservar Areas verdes, y ]a solucion de losproblernas ambientales que jas afectan. 

* 	Proponer ante las autoridades educativas y 
medios de comunicacion, la orientaci6n y 
mejoramiento del ambiente. 

- Promover ante las autoridades educativas y los 
medios de comunicacion la orientacibn de losedvlain
 
procesos e(ucativos v
 

* 	 Reforzar y gestionar la vigencia de los 
convenios de cooperacion tecnica, nacionales, 
regionales e internacionales en materiaambiental, aicomo entre las instituciones del 
Estado. 

Universidades 
La Universidad tiene Ia responsabilidad de 

generar una capacidad cientifica y tecnologica 
propia, capaz de movilizar el potencial 
productivo de los recursos naturales y humanos 
de la region a trav~s de una produccion creativa, 
critica y propositiva de nuevos conocimientos 
para promover estrategias y alternativas de 
desarrollo. 

La Universidad Nacional Autonoma de 
Honduras cuenta dentro de su estructura 
administrativa con un Departamento de 
Investigaci6n Cientifica que ha producido 
numerosos trabajos de investigaci6n sobre 
problernas ambientales que pueden orientar a las 
autoridades gubernamentales sobre las medidas a 
tomar en cada caso. 
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Cuadro 11.6 Instituciones No Gubernamentales que Desarrollan Actividades Ambientales en 
Honduras 

Nobre de La Instituci6n 

1. Asociaci6n Hondurefin de Ecologia 

2. 	Comit6 Pro-Mejoraiento y 

Connervaci6n del Ambiente 


3. 	 Asociaci6n Pro-Arbol 

4. 	 Cornitd de erotecci6n "1- los 

Recur3os Naturales 


5. 	 Asociaci6n Ambiental de 

Honduras 


6. 	 Grupos Amigoe del BoHque y 

del Campo (ABC) 


7. 	 Comit6 Pro-Dearrollo Integral 

8. 	 Consejeros para el Desarrollo 

Rural de Honduras 


9. 	Fundaci6n Aguas para el Pueblo 

10. 	Instituto Hondureflo de Desarrollo 
Rural (HIDER) 

11. 	 Educaci6n Comunitaria para la 
Salud 

Organismos Internacionales 

Algunos organismos internacionales como el 
Banco Interamericano de Integracion Economica 
(BILE) han incorporado a su instituci6n 
lineamientos ambientales. Se encuentra el BIlE 
elaborando los lineamientos y politicas 
ambientales que inspiran sus acciones ; estas 
materias en el futuro. Se destaca en este sentido 
a incorporaci6r. de la dimensi6n ambiental en 

los proyectos a ser asegurada en las fases iniciales 
de formulaci6n de los proyectos, de manera que 
reduzcan al minimo los impactos desfavorables, 
y que las medidas de mitigaci6n de dichos 
impactos sean adecuados y oportunamente 
programados y presupuestados. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
ha demostrado un creciente interes por la 
dimensi6n ambiental en relaci6n con el 
crecimiento econ6mico y el bienestar social. De 

Direcci6n
 

Calder6n Publicidad, Barrio La Granja
 
Tegucigalpa, D.C.
 
Tel: 33-7271, 5046, 3940
 

Col. Quezada 
Edificio NOVATES #1446
 
Apdo. #164-C
 
Tegucigalpa, D.C.
 

Cfimara Junior
 
Tegucigalpa, D.C. Colonia El Prado
 

Apdo. #2371,
 
Tegucigalpa, D.C.
 

Municipio de Colinas,
 
Depto. de Santa B,'irbara
 

Apdo. #1791
 
Tegucigalpa, D.C.
 

Apdo. #441
 
Tegucigalpa, D.C.
 

Apdo. #1149
 
Tegucigalpa, D.C.
 
Tel: 32-2998 o 31-0912 

Apdo. #2339
 
Tegucigalpa, D.C.
 
Tel: 22-3270
 

Apdo. #50-A
 
Tegucigalpa, D.C.
 

acuerdo a su politica de operacion, el Banco 
persigue los siguientes objetivos: 

Asegurarse que en los proyectos financiados 
se tengan en cuenta factores ambientales y se 
adopten medidas apropiadas para evitar o 
mitigar repercusiones adversas, dando a 
atencion debida a los costos o beneficios de 
caracter economico y social. 

Cooperar con los pises miembros mediante 
prestamos y cooperacidn tdcnica para 
prayectos que tengan por objeto el 
mejoramiento o el mantenimiento de la 
productividad del medio ambiente. 
Proveer de asistencia para la formulaci6n de 

la transferencia y aplicaci6n de la ciencia y la 
tecnologia en la espera de ordenamientos del 
medio ambiente, concediendo especial aten
cion al fortalecimiento de las instituciones 
nacionales de la especialidad. 
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ResoluciOn de Conflictos 

Intersectoriales e 
Institucionales 

Debido a la diversidad de leyes atinentes al 
medio anibiente se crea una dispersion en la 
aplicaci6n de los principios juridicos y la 
disposici6n de la competencia, creandose 
conflictos intersectoriales e interinstitucionales. 

Como se expres6 anteriormente, las institu-
ciones han evidenciado algcn inter~s por 
solucionar los problemias, adoptando 

una participacionprocedimientos que incluyen 
todas las instituciones en undirecta de 

determinado caso. Estos procedimientos obligan 
a turnar un expediente legal, de tal manera que 
las instituciones Ilamadas a dar dictamen dc

11 1a ian, haanaideacuerdo con la Icy que aplican, lo hagan, asi1evquenacionalIacuedo cn 
en la zona,

realizar inspecciones conjuntascomo 
formando equipos interinstitucionales e 
in te rdisc ip1i na rtales, 

No obstante lo anterior, se hace impre-

scindible adoptar un sistema de coordinacion 
para asegurar la participacion activa de las 
diversas instituciones, atenuar los celos 
intersectoriales y mejorar la estabilidad del 
personal t~cnico, evitando las continuas 
rotaciones que influven negativamente en ]a 
eficacia y calidad del trabajo. 

Recomendaciones 
Tomando en consideracion las caracteristicas 
transectoriales y multidisciplinarias de la 
dimensi6n ambiental y los grandes problemas 
ecol6gicos que confronta el pais, se hace 
impostergable: 

Que las instituciones del sector pitblico hagan 
aplicaci6n efectiva de los instrumentos legales 

que les corresponden, en Ioque toca a ia 
proteccion del ambiente y recursos naturales, 
para lo cual debea formase una conciencia y 
compromiso de los funcionarios a nivel de 
toma de decisiones, de tecnicos y personal de 
apoyo, sobre ]a importancia de la dimnensi6n 
ambiental y la incorporacion de sus principios 
y los proyectos de desarrollo. 

*Establecer mediante 1ey o recuerdo un sistema 

de coordinacion bien definido, con participa
cion de todas las instituciones relacionadas 
con el medio ambiente, que sea vinculante, 
enfatizado la necesidad de un esfuerzo 
consciente y responsable de cada instituci6n 
para lograr Ilevar a la prictica la 
coordinacion. 

Desarrollar uia campafia sistemrntica a nivelinvolucrando a todos los sectores 

sobre el impacto de los fenomcnos ambien
para elevar el nivel de conciencia no 

solo en el piano gubernamental si no de la 
poblacion en general. 

Creacibn de una unidad tcnica en cada insti
tuci6n con personal capacitado y fornacidn 
tucien con person capcio y foracioe 
ambientalista, con funciones especificas de 
velar porque ladiscusin ainbientai sea 
incorporadaala gestion institucional. 
Participacion del Presidente de la Rept~blica, 

Ministros, Directores Generales y cualquier 
otro funcionario del nivel de toma de 
decisiones en conferencias, congresos, 
seninarios donde se discutan politicas 
ambientales y ternas de proteccion anibiental 
y conservaci6n de los recurs,s naturales. 
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ABC 
AHE 
AID 
ALCONH 
AMDC 
AMI 
AMINA 
ANACH 
ANAMUCH 
ANCHO 
ANDAH 
APRODEGA 
APRODIB 
ASHONPLAFA 
ASPROGAD 
BANADESA 
BCIE 
BID 
BIlE 
CAFIM 
CATIE 
CCMA 
CDI 
CDI/PTR 
CEE 
CENIFA 
CEPAL 
CESCCO 
CGT 
CIDA 
CIID 
CIIU 
CMDC 
CNTC 
CODDEFFAGOLF 
COHBANA 
COHDEFOR 
COMCA 
CONAMICH 
CONATRIN 
COPRHOE 
CORFINO 
CTH 
CTTA 
CURLA 
CURN 
DCV 

DEC 

DGPT 

DIC 


Siglas 
Amigos del Bosque y el Campo 
Asociacion ttondurefia de Ecologia 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
Alianza Campesina de Organizaciones Nacionales 
Asociacion Metropolitana del Distrito Central 
Areas de Manejo Integrado 
Amigos de la Naturaleza 
Asociaci6n Nacional de Campesinos de Honduras 
Asociacion Nacional de Mujeres Campesinas de Honduras 
Asociaci6n Nacional de Curtienbreros de Honduras 
Asociacion Nacional de Acuicultures de Honduras 
Asociaci6n para la Investigacion y Desarrollo Garifuna 
Asociacion para el Desarrollo de las Islas de la Bahia 
Asociaci6n Ilondurefia de Planificaci6n Familiar 
Asociaci6n de Profesionales de Gracias a Dios 
Banco Nacional de Desarrollo Agricola 
Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Interamericano de Integracion Economica 
Capacitacion en Forestacion e Industria Maderera 
Centro Agron6mico Tropical de investigacion y Ensefianza 
Comite de Conservaci6n y Mejorarniento del Ambiente 
Centro de Desarrollo Industrial 
Centro de Desarrollo Industrial/Programa de Tecnologias Rurales 
Comunidad Econbnica Europea 
Centro Nacional de investigaci6n Forestal Aplicada 
Comision Econornica para Arnrica Latina 
Centro de Estudios Sobre Control de Contaminantes 
Central General de Trabajadores 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigacion para el Desarrollo 
Clasificacibn Industrial Internacional Uniformal 
Consejo Metropolitano del Distrito Central 
Central Nacional de Trabajadores 
Comite para ]a Defensa v Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca 
Corporaci6n Hondurefia del Banano 
Corporacion Hondurefia de Desarrollo Forestal 
Comite para el Mejoramiento y Conservacion del Ambiente 
Comision Nacional de Manejo Integrado de Cuencas Hidrogrdificas 
Comite Nacional de Tribus 
Cooperativa de Productores Horticolas Empresariales 
Corporacion Forestal Industrial 
Confederacion de Trabajadores de Honduras 
Comunicacion para la Transferencia de Tecnologia en la Agricultura 
Centro Universitario Regional del Litoral Atlfntico 
Centro Universitario Regional del Norte 
Divisi6n de Control de Vectores 
Direcci6n Ejecutiva del Catastro 
Direccion General de Planificaci6n Territorial 
Direccion de Investigaci6n Cientifica 

......,. "~~.., .A . . .. 2 , .. .. 
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DIFOCOP 

DIMA 

DRI-YORO 


EAP 
EDENH II 

ENA 

ENEE 

ENESF 

ESNACIFOR 

ESPFM 
FAH 
FAO 
FECORAH 
FEHMUC 
FENAGH 
FEPROEXAAII 
FETRINY 
FETHRIP 
FETRIXY 
FHIH 
FIDE 
FOUPREI 
FUTH 
GOH 
GTZ 
IFMM 
IGN 
IHAH 

IHCAFE 

IHDECOOP 

IHMA 

INA 

INFOP 

JICA 
MAD 

MARGOAS 

MASTA 
MODICA 
NORAD 

ODA 

OEA 

OEGAD 

OFRANEH 

OIC 
OMS 

OPS 
PCV 

PDF 
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Direccion de Fomento Cooperativo 
Division Municipal de Aguas
Ejecucion de Nucleos del Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de la Sub-
Region Yoro
 
Escuela Agricola Panamericana
 
Encuesta Demografica Nacional de Honduras, II
 
Escuela Nacional de Agricultura
 
Empresa Nacional de Energia Electrica 
Encuesta Nacional de Epidemiologia y Salud Familiar 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales 
Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazdn 
Fuerzas Armadas de Honduras 
Organizacion de las Nacionales Unidas para la Agricultura y la Alimentacion 
Federacion de Cooperativas de Reforma Agraria dc Honduras 
FederaciOn ilondurefia de Mujeres Campesinas 
Federacion Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras 
Federacion de Productores N Exportadores Agropecuarios de Honduras 
Federacion de Tribus lndigenas de Yoro 
Federacion de Tribus Indigenas Pech de Honduras 
Federaci6n de Tribus Indigenas Xicaques de Yoro 
Fundacion Hlondurefia de Investigacion Agricola
Fundacion para la Investigaion y el Desarrollo Empresarial 
Fondo tlondurefio de Pre-Inversion 
Federacion Unitaria de Trabajadores de Honduras 
Gobierno de Honduras 
Agencia de Co~ifederacion Tecnica de Alemania 
Ingreso Familiar Medio Mensual 
Instituto Geograifico Nacionai 
Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia 
Instituto [londurefio del Cafe 
Instituto tlondurefio de Desarrollo del Cooperativismo 
Instituto tlondurefio de Mercado Agricola 
Instituto Nacional Agrario
Instituto Nacional de Formacion Profesional 
Agencia de Cooperacion Internacional de Japon 
Maestros y Desarrollo 
Prograrna de Desarrollo Rural Multisectorial Marcala Goacor'n 
Moskitia Asla Tacana (Linidad del Pueblo Mosquito)
Modelo de Desarrollo Integral en Comunidades Agricolas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Administracion de Desarrollo de Ultramar (Reino Unido) 
Organizacion de Estados Americanos 
Organizacion de Estudiantes de Gracias a Dios 
Organizaci6n Fraternal Negra Hondurefia 
Organizacion Internacional del Cafe 
Organizacion Mundial de la Salud 
Organizacion Panamericana de la Salud 
Voluntarios del Cuerpo de Paz 
Proyecto de Desarrollo Forestal 



329 Perfil Ambient&J 

PEA 
PHYSIS 
PIB 
PMA 
PMRN 
PNUD 
PRMC 
PROALMA 

PROCOINY 
PRODESBA 
PROFOGASA 

PROGRABA 

PRORIEGO 
PTR 

RENARE 
SANAA 
SEC 
SECOPT 
SECPLAN 
SECTUR 
SEP 

SGJ 

SHCP 

SIFE 
SNEM 

SOGANAH 

SRE 
SRN 

SSP 
STPS 
TGF 

UIA 

UICN 
UJCV 

UNAH 

UNC 

UNICYT 
UNITEC 
USFS 
USPS 
WWF 


Poblacion Econornicamente Activa 
Asociacion Lie Jvenes Ambientalistas 
Producto Interno Bruto 
Programa IMundial de Aliientos 
Proyecto de Manejo de Recursos Naturales 
Prograrna de las Naciones U nidas para el Desarrollo 
Proyecto Regional de Manejo die Cuencas 
Programa Nacional tie .\poyo a la Lactancia Materna 
Proyecto de Cooperachon al Desarrollo Indigena de Yoro 
Progrania Lie 1)e;arrollo Rural Integral del Departmento de Santa Barbara 
Programa de LIomento tie la Produccion Bovina v Sandad Animal 
Proyecto iehinanciamri0nto a Pequefios Productores do Granos Basicos 
Proyecto Lie De-arroflo de Riego 
Progrania ie Tecnologa Rural 
I)ireccion General de Recursos Naturales Renoables 
Servicio A,!tonomo Nac1ri1:ia de Akcueductos v Alca ntarillados 
Secretaria de Economm v ('omercio 
Secrelarm Lie Coniicaciones, Ohras Puhliicas v Transporte 
Secretaria de ('oordinmciun, Planificacion \ Presupuesto 
Secretaria de ('ulhura! v lurismo 
Secretaria Lie Lduc:icion PIublica 
Secretaria de Gobernacion v Justicia 
Secretaria etI lacienda v ('redito Publico 
Sistema Industrial Forestal [nergetico Social 
Servicio Nacional de [rradicacion Lie la Malaria 
Sociedad Garifuna Ihondurefia 
Secretaria Lie Relaciones Fxteriores 
Secretaria de Recursos Naturales 
Secretaria Lie Salud Ptublica 
Secretaria de Trabajo y Prevision Social 
Tasa Global de Fecundidad 
Unidad de Investigacion Ambiental 
Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza 
Universidad Jose Cecilio del Valle 
Universidad Nacional Autonorna de londuras 
Union Nacional Lie Campesinos 
Unidad de Ciencia v Tecnologia 
Universidad Tecnologica Centroamericana 
Servicio Forestal de los EUA 
Universidad de San Pedro Sula 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
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