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EL IMPACTO DE LAS POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE EN HONDURAS 

CON ENFASIS EN ASPECTOS FORESTALES 

RESUMIEN 

El proceso de ajuste estructural aplicado en Honduras en el perfodo 90-93, y promovido 
por los Organismos Intemacionales Financieros (OF): El Fondo Monetario Internacional 
(FMI), El Banco Mundial (BM), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Agencia 
Internacional par el Desarrollo (AID); introdujo una serie de cambios en las actividades 
econ6micas, los servicios sociales, las estructuras polfticas e institucionales del pals, cambios 
que a su vez afectar-an directamente la estructura de la base de los recursos naturales y el 
ambiente en general. 

El Programa de ajuste estA basado principalmente en reformas macroecon6micas 
(devaluaci6n y liberalizaci6n de la tasa de cambio, reducci6n de la tasa de cambio, reducci6n 
del d6ficit fiscal, crecimiento monetario restringido y reducci6n generalizada en la protecci6n 
arancelaria para las industrias nacionales), busca crear un ambiente de estabilidad 
macroecon6mica (bajo nivel de inflaci6n), y aumento de la rentabilidad de los sectores 
productores de los bienes internacionalmente transables a trav6s de los t6rminos de 
intercambio intersectorial. 

El ajuste estructural en Honduras surge en el momento en que la comunidad 
intemacional expresa una crecie.fte preocupaci6n por el deterioro anibiental en los paises en 
desarrollo, y en el caso especffico de Honduras las polfticas de ajuste han incidido 
directamente en aspectos microecon6micos, legales e institucionales del sector mds vinculado 
con la problem:tica ambiental. El Banco Mundial y el BID establecieron el requerimiento de 
reformas polfticas en la administraci6n de los bosques y la tenencia de la tierra, 
acompahiadas de una Ley de Ambiente, con la respectiva creaci6n del Ministerio de 
Ambiente, y un Plan de Acci6n Ambiental como un elemento de la condicionalidad del 
AGSAL (programa de ajuste sectorial agrfcola, conocido por su acr6nimo en ingl6s). 

El presente estudio es un intento de identificar los posibles impactos de las polfticas de 
ajuste structural en el medio ambiente de Honduras. Identificando los actuales problemas 
ambientales y analizando las relaciones sociales relevantes a su surgimiento y resoluci6n, asf 
como con la descripci6n del marco general de las polfticas de desarrollo en boga entre los 
sententas y los ochentas, se pretende generar una hip6tesis concreta sobre las metas 
ambientales, explfcitas e implfcitas, de las polfticas de ajuste, las cuales sirven de base para 
la discusi6n detallada. 

La vinculaci6n de los aspectos de deterioro ambiental con la depresi6n de la economfa 
agraria y la consecuente pobreza de la poblaci6n rural, es una de las proposiciones mds 
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fuertes de los programas de ajuste; es por esta raz6n que en el estudio, se analizan los
impactos del programa de ajuste en el patr6n sectorial de distribuci6n de ingreso y de riqueza 
en Honduras, sefialando sus posibles impactos ambientales. 

El andlisis de las polfticas forestales bajo el ajuste estructural es el tema central de este 
documento, por dos razones fundamentales: primero, por ser el problema central en el 
deterioro ambiental del pafs y segundo, porque el sector fue muy afectado por las reformas
sectoriales bajo los programas de ajuste, los cuales pretenden explfcitamente parar el largo 
proceso de deforestaci6n. 

Los cambios propuestos tanto a nivel de polfticas como por las medidas legales creadas 
para poner en prictica estas polfticas; se orientan principalmente, a cambios en la seguridad 
en la tenencia de la tierra, a cambios en la valoraci6n de los recursos naturales naturales por
parte de la poblaci6n rural y cambios en el acceso por parte de los usuarios a los recursos 
naturales. Estos cambios, proponen mejorar los patrones de uso de ]a tierra en la poblaci6n,
sin embargo, la carencia de una instrumentalizaci6n adecuada en su aplicaci6r,, asf como su
repentina puesta en marcha, limitaron su dxito, impactando fuertemente sobre ]a base de los 
recursos naturales. 
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SECTION I
 
INTRODUCCION
 

La caracteristica topograffa quebrada y la calidad de los suelos hondurefios, lo 
coavierten en un pafs con un significativo potencial para el Desarrollo Forestal. Sin 
embargo, ]a carencia de polfticas de manejo forestal y de tenencia de la tierra, adecuadas a la 
realidad nacional, aunada a la vocaci6n agrfcola de la poblaci6n rural, han promovido 
patrones inadecuados de uso de ]a tierra, que ban limitado este desarrollo y por el contrario 
han provocado el deterioro y prdida acelerada de los recursos, principalmente del recurso 
bosque.
 

Los problemas ambientales prioritarios en Honduras, tienen su origen en la p6rdida y
 
deterioro del recurse bosque (Deforestaci6n), asf: p6rdida y deterioro de los suelos, pdrdida
 
de biodiversidad, p~rdida de los recursos marinos y costeros, disminuci6n de la
 
disponibilidad de agua en cantidad y calidad. Por otro lado identificamos la degradaci6n
 
ambiental producida por el crecimiento urbano no controlado y la contaminaci6n de aguas y
 
suelos, ocasionada por la incipiente industrializaci6n y principalmente por la agroindustria,
 
focalizada en extensas dreas del pais.
 

Segin argumentan los arquitectos de los programas de ajuste, la deforestaci6n y la 
contaminaci6n ambiental, en general, estAn relacionados con la incapacidad del antiguo 
modelo de desarrollo "Cepalino", para absorber el crecimiento poblacional dentro de las 
zonas rurales del occidente y sur del pals. Las dos "v~lvulas de tscape" en esta situaci6n 
fueron: la migraci6n hacia las mArgenes forestales en el norte y este, provocando la 
deforestaci6n y la urbanizaci6n desordenada; la contaminaci6n qufmica por las actividades 
agrfcolas e industriales, surgen segdn tesis de los 0IF, por ei sesgo de las polfticas 
macroecon6micas anteriores en los t6rminos de intercambio a favor de la selecci6n de 
tecnologfas intensivas en capital e insumos importados, y en contra de la adopci6n de 
tecnologfas apropiadas para maximizar la absorci6n de mano de obra excedente y la 
minimizaci6n del uso de los qufmicos. 

El deterioro ambiental vinculado con la depresi6n de la economfa agraria, es una de 
las tesis centrales del progra-ma de ajuste, se argumenta que la depresi6n del agro tradicional 
es una consecuencia de las anterio:es poifticas macroecon6micas y comerciales, en 
combinaci6n con ]a pocz,demanda de mano de obra del agro comercial, la depresi6n de la 
economfa carnpesina resulta en excendente laboral de las zonas rurales, la que desemboca en 
flujos migratorios hacia las ciudades y hacia las mdrgenes agrfcolas. Ambos flujos resultan 
en un deterioro ambiental, por el crecimiento de los barrios marginales en las ciudades y la 
deforestaci6n por lefiadores en las ciudades y m~trgenes agrfcolas. 

En este estudio, presentamos evidencias sobre el impacto sectorial del Programa de 
Ajuste en Honduras a ]a fecha. Consideramos dos aspectos en este problemi, primero: , 
Qu6 ha pasado con los t6rminos de intercambio, los que enfrentan los pequefios y medianos 
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campesinos, productores de granos bAsicos?. Segundo: , Qu6 ha pasado con el factor de 
atracci6n, que constituye la oferta de trabajo industrial en el sector urbano?. 

Demostramos que el programa de ajuste en Honduras, a la fecha, no ha tenido much
6xito para mejorar los t~rminos de intercambio de los agricultores. De hecho el sector que
ha recibido el impulso mds fuerte, a rafz de los progras de ajuste macroecon6mico y
sectorial, es el sector de parques industriales (zonas libres). Por lo que es probable que los
flujos migratorios hacia los centros urbanos (sobre todo el Valle de Sula), recibirdn
impulso adicional con el ajuste estructural en Honduras, lo que resultard en problemnrs

un
 

ambientales sino se toman medidas correctivas de corto plazo.
 

Entre las metas del ajuste estA acrecentar los ingresos o tenencia de ]a riqueza rural, 
en este trabajo, consideramos los resultados a la fecha de algunas variables especfficas

relevantes a estas metas. Primero, preguntamos: ,Qu6 ha pasado con los precios de los
 
granos bAsicos?. 
 Segundo, analizamos ]a ley de tenencia de la tierra y sus implicaciones par
la riqueza de los pequefios campesinos; y Tercero, consideramos el posible impacto de ]a
privatizaci6n del bosque en la economfa de las zonas boscosas. 

Un andlisis de las leyes y polfticas forestales antes del ajuste, identifica a ]a ley dereforma agraria, como la de mayores riesgos para la sostenibilidad de los recursos forestales.
Por otro lado, el fracaso de las iniciativas empresariales del sector ptiblico, y la evidencia de
corrupci6n viculada con dicho modelo provocarorn que para principios de los ochenta,
buscaran cambios 

se 
en el actuar de la COHDEFOR. Es cuando se prefiguran muchas de las

medidas del ajuste estructural para el sector forcstal. No obstante, entre esta primera
formulaci6n y la legislaci6n definitiva de la iey de Modernizaci6n Agrfcola en 1992, hubo uncamino diffcil y confuso para los planificadores del ajuste, tanto en el sector forestal, como 
en el campo macroecon6mico. 

En 1986, con el surgimiento de la paz en Centroam6rica, el nfasis del
condicionamiento del financimiento del AID para Honduras cambi6, hacia elementos
 
macroecon6micos y sectoriales de las polfticas de ajustes estructural. 
 Dentro de este 
proceso, el sector forestal se destac6 como un Area de 6nfasis especial, inicidndose una serie
de cambios en el campo del manejo forestal. Se estableci6, con apoyo del AID, el proyecto
de Desarrollo Forestal (PDF), que opera desde 1989, como un proyecto demostrativo para
establecer y difundir normas adecuadas de manejo en el bcsque de pino. El principio
fundamental del manejo sostenible es: limitar el ritmo de cortes de crecimiento del bosque
para aumentar los rendirnientos en las Areas de bosque todavfa existentes en el pals. Otros 
aspectos importantes de este perfodo previo al ajueste fueron: Las Areas tributarias, el
permiso de operaci6n de industrias de raleo, la privatizaci6n de la exportaci6n y de las 
industrias forestales y las Areas de manejo integral. 

El Decreto Ley 103, es identificado como una de las principales limitantes para el 
avance de las polfticas de ajuste estructural a fines de la d cada de los ochentas. Es hasta en
1990, con la llegada del Gobierno Callejista, que se adoptan polfticas de ajuste estructural 
con una definici6n mucho mds clara, tanto a nivel de polfticas econ6micas en general como 
en el sector forestal. 
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SECTION H
 
METODOLOGIA
 

A. Selecci6n de m~todos y definici6n de hip6tesis de la investigaci6n 

En el desarrollo de este estudio se utilizaron tres t6cnicas de investigaci6n: Entrevistas 
con expertos, resefias bibliogrficas, y encuestas abiertas. En primer lugar se identificaron 
actores claves en el proceso de formaci6n de las polfticas ambientales, principalmente en 
Tegucigalpa, con los cuales se les realizaron entrevistas, con el prop6sito de definir la 
agenda actual del sector e identificar las hip6tesis m6s importantes de investigar. Con el 
an~isis de la revisi6n bibliografica, tanto nacional como internacional se pudo establecer el 
estado de conocimiento y comprobar los lineamientos identificados en las entrevistas. Con 
esta informaci6n, se determin6 concentrar el esfuerzo de la investigaci6n, en la 
comprobaci6n en campo de las siguientcs hip6tesis: 

" 	Que los impactos sectoriales del Ajuste Estructural en Honduras podrfa favorecer 
una mejura en la situaci6n ambiental, 

" 	Que el ajuste, impuesto en el sector forestal, a travds de las reformas del sectorial 
agrfcola, podrfa promover t&cnicas sostenibles de explotaci6n del bosque de pino, y 

" 	Que el ajuste macroecon6mico y sectorial no promover, el aumento de los 
descombros del bosque latifoliado. 

B. Trabajo de Campo 

Las tres hip6tesis arriba planteadas dieron origen a la selecci6n de dos estudios de 
caso: el primero, sobre los impactos sectoriales del ajuste estructural y otro sobre el ajuste en 
el sector forestal. 

En el desarrollo del primer estudio de caso, se utiliz6 la informaci6pn de precios 
relativos disponibles en el Banco Central de Honduras, e informaci6n sobre flujos 
migratorios en el Valle de Sula, en base a ]a investigaci6n sobre las Zonas Industriales de 
Procesamiento (ESA, 1993). Ademds se visit6 el drea de las ZIP's, para realizar entrevistas 
a expertos en el problema de contaminaci6n industrial en la zona, y para la actualizaci6n de 
datos sobre el crecimiento de las ZIP's. 

El segundo estudio de caso, el equipo de cuatro investigadores visit6 dos proyectos de 
la COHDEFOR, los cuales se consideran modelos de desarrollo de manejo forestal; La 
primera quincena de Diciembre de 1992, se visitaron el Proyecto de Desarrollo Forestal 
(PDF), de USAID/COHDEFOR, en la Uni6n Olancho. Entrevistamos funcionarios de la 
COHDEFOR y del proyecto, aserraderos, campesinos y duefios de terrenos forestales. Con 
las encuestas previamente disefiadas para evaluar las prActicas t~cnicas y sus impactos 
econ6micos y sociales en la zona. 
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L.a visita a la zona del bosque Latifoliado fue realizada enseguida de la anterior,recorriendo las Areas de Manejo Integrado ubicadas en el Bajo AguAn y Olancho. En esta
visita se busc6 identificar las principales causas de la deforestaci6n, y los problemas del
manejo forestal por parte de la COHDEFOR. 
 Adem s, dado que un estimado del 25% de lapoblaci6n hondurefia (aproximadamente 1.25 millones de personas), vive en la zona debosque latifoliado, el Proyecto de Desarrollo de Bosque Latifoliado (PDBL), tiene una granimportancia. El PDBL, es un proyecto modelo de manejo del bosque latifoliado conparticipaci6n comunitaria, ejecutado por ]a COHDEFOR, con la Cooperaci6n de la Agencia
Canadiense de Desarrollo (ACDI). El objetivo central de este proyecto es reducir la tasa dedeforestaci6n con la participaci6n de la poblaci6n en el uso del bosque y la protecci6n del 
mismo. 
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SECTION I
 
RESULTADOS
 

A. Caracterizaci6n del problema ambiental en Honduras 

En Honduras se destacan dos problemas ambientales importantes: La deforestaci6n, 
con sus consecuentes efectos degradantes de suelos y demAs recursos naturales y la 
Contaminaci6n, de aire, suelos y aguas, a causa de la urbanizaci6n descontrolada, la 
agricultura tecnificada y lo s incipientes procesos industriales. Par2 los fines de este trabajo, 
a continuaci6n se hace una caracterizaci6n sumaria del problema de la deforestaci6n. 

Al. Deforestaci6n 

Los diferentes patrones de vegetaci6n que posee el territorio hondurefio, determinan 
una alta biodiversidad, at'n sin identificar. La quebrada topograffa del territorio nacional y la 
calidad de sus suelos lo convierten en un pafs de vocaci6n forestal en el 69% (77,886 km2) 
de su extensi6n, de los cuales el 35.6% (39,848 km2) corresponde a bosques productores y 
un 24% (26,496 km2) a bosques protectores, segtin datos proporcionados por FAO-
COHDEFOR, (1964). 

Durante el siglo veinte, el bosque hondurefilo ha sido sujeto de una extracci6n 
continua por parte de aserradores extranjeros y nacionales; sin embargo, hasta la d~cada de 
los setentas, la destrucci6n fue relativamente limitada. Segdn FAO (1964), la cobertura 
forestal total para esa fecha era de 7.4 millones de hectAreas o sea s6lo 200,000 has. menos 
que el Area de su capacidad de uso. La p6rdida se ha acelerado en los dltimos 30 afios, datos 
proporcionados por GTZ (1989), muestran que el Area se ha reducido a 5.2 millones de 
hect,(reas, de la cual 2.8 millones corresponden a bosques de pino y 2.3 a bosques 
latifoliados (cuadro 1). 

El Area boscosa actual 1,cubre aproximadamente 50,000 km2 (46%), del territorio 
nacional, formado por diferentes tipos de bosque: 

BOSQUE LATIFOLIADO, (28,535 km2, 58% del drea boscosa), ubicado 
principalmente en las dreas de bosque tropical himedo, de altitudes relativamente bajas. 
Posee una representaci6n de mds de 400 especies, de las cuales las de mayor inters 
comercial han sido el caoba, el nogal y el cedro. Estos bosques se concentran 
principalmente, en el norte y oriente del pals en los departamentos de Atlitida, Col6n, 
Olancho y Gracias a Dios; aunque quedan algunos remanentes de bosque nublado en el 
centro del pals; y, en la zona sur, pequefias dreas representativas del bosque tropical seco. 
La tasa de deforestaci6n del bosque latifoliado fue de 2.2. % por afio (decrecimiento 

No existe informaci6n exacta actualizada sobre la capacidad de uso y uso actual de la tierra en Honduras; 
estos datos fueron tomados de la recopilaci6n y actualizaci6n de la informacidn realizada por el PNMC. 
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geogrdfico), en este intervalo de 24 afios. El promedio aritmdtico de bosque latifoliado
 
destrozado por afio fue de unas 62,500 hectAreas.
 

La actividad de colonizaci6n se concentra principalmente en estos bosques, los
 
agricultores migrantes lo consideran con una mejor calidad de suelos comparado con los
 
suelos de los bosques de pinos y ademds, por estar ubicado casi en su totalidad en tierras 
nacionales, el bosque latifoliado se considera abierto para invadir. Para los grandes
ganaderos la oportunidad descansa en que existe una menor probabilidad de intervenci6n 
estatal para defender el bosque, debido a su menor importancia comercial y su situaci6n 
geogrfica, diffcil de alcanzar. La extracci6n comercial de madera no contribuye en una 
proporci611 significativa, en la p6rdida de este tipo de bosque; la madera proveniente del 
bosque latifoliado representa solamente el tres por ciento de la madera comercializada en 
Honduras. La deforestaci6n en este tipo de bosque se debe principalmente a la expansi6n de 
la agricultura y ganaderfa. Otra presi6n importante para los bosques latifoliados ha sido la 
expansi6n de la caficultura, en los afios ochentas con el auge del mercado intemacional de 
este grano, combinado con los programas del gobiemo y USAID para incentivar a los 
pequefios y medianos caficultorcs:, con acceso a cr~ditos y construcci6n de caminos rurales. 
Los bosques nublados reciben la mayor presi6n dada su aptitud climttica para el caf6 de 
altura; en la actualidad muchos de los bosques nubladoG que forman parte del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas, reciben una fuerte presi6n por la conversi6n de sus b, sques a 
cafetales tanto en sus zonas de amortiguamiento como en sus zonas nticleos, tal es el caso de 
La Tigra y La Muralla. 

BOSQUE DE CONIFERAS, representa ms del 40% (23,434 km2), del drea boscosa 
del pals; el bosque de confferas, principalmente pinus oocarpa, se extiende por el centro y 
sur del pals, hasta Nicaragua (en las regiones de las cordilleras centrales); tambidn existe 
bosque de pino, principalmente pinnus caribaea, en las sabana3 de la Mosquitia. 

El aprovechamiento de los bosques de pino ha sido el enfoque de la actividad 
comercial durante el siglo veinte; su destrucci6n es mucho men;,xi en t6rminos absolutos y
relativos, que la del bosque latifoliado. En un perfodo de 24 afios, hubo una tasa de 
deforestaci6n del 1.1 % anual, y un promedlo de 33,?,00 hectdreas perdidas por ahio. Los 
factores que afectan el bosque de pino tienen algunas variantes a las del bosque latifoliado, 
este bosque es explotado comercialmente por aserraderos y lefiateros y fuertemente afectados 
por los incendios, aunque en el occidente reciben tambi6n la presi6n por avance de la 
frontera agrfcola, a pesar de la baja fertilidad de los suelos bajo este tipo de cobertura. 

La capacidad de regeneraci6n de los bosques de pino en Honduras es relativamente 
alta, lo que ha contribufdo a que la tasa de disminuci6n de la cobertura sea relativamente 
baja. No obstante, es probable que la calidad gen6tica de los bosques de pino estd en 
declive, factor no necesariamente captado por las cifras gruesas de cobertura boscosa. La 
disminuci6n paulatina de los vohlmenes de pino comercial, producida en los tIltimos 20 anios, 
es sugerente de un deterioro y disminuci6n de las existencias boscosas actuales (cuadro 2). 

BOSQUE DE MANGLAR, correspondiente a ecosistemas costeros tipo humedal, 
sobresalientes del Golfo de Fonseca. Su p6rdida en esta zona, a lase ha debido inicialmente 
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presi6n por uso de la industria artesanal de ]a sal y la tenerfa, asf como por el uso dom6stico 
de lefia. Actualmente la sustituci6n y el estresamiento del manglar, por la actividad 
industrial de la camaricultura, ha acelerado a criterios de muchos el proceso de deterioro y 
pdrdida del manglar en el sur. 

CUADRO 1. INDICADORES DE DEFORESTACION EN HONDURAS. 

TIPO DE VOCACION FORESTAL SUP. FORESTAL % DE ANUAL DE 
BOSQUE Millones de Has. Millones Has. DEFORESTACION 

1965a 19 89 b 

PINO 3.7 3.6 2.8 1.1 
LATIFOLIADO 3.9 3.8 2.3 2.2. 

0.3a A0.05 nsc.*
MANGLAR nsc.* 

TOTAL 7.6 7.4c 5.2c 1.5
 

FUENTE: * FAO, 1965; b GTZ, 1990; * nsc.= no se contabiliz6; 
COHDEFOR, 1990, solamente para el Golfo de Fonseca 
no suma datos del manglar.
 

CUADRO 2.
 
VOLUMENES DE EXPORTACION DE
 
MADERA, PERIODO 74-91
 

ANRO CANTIDAD EXPORTADA
 
(pies tablares)
 

1974 194,000
 
1980 115,000
 
1985 82,000
 
1990 36,800
 

FUENTE:COHDEFOR; BANCO CENTRAL.
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B. Las tesis del ajuste estructural relacionadas con los problemas ambientales 

La deforestaci6n y la degradaci6n del ambiente en general, en Honduras, estAn 
relacionadas segtin los planificadores del ajuste con la falta de capacidad del anterior modelo 
de desarrollo, para absorber el crecimieto poblacional dentro de las zonas rurales del 
occidente y sur del pals, lo cual promueve la migraci6n rural-urbana (urbanizaci6n
desordenada y contaminante) y la migraci6n rural-rural (deforestaci6n y degradaci6n
ambiental en general). Los factores legales e institucionales, son tambi6n analizados por los 
planificadores del ajuste, identificando su impacto hacia la degradaci6n ambiental. 

B1. Migraci6n rural-urbana:urbanizacion desordenada 

En el andlisis de los factores de "expulsi6n" y los factores de "atracci6n" que
promovieron el flujo migratorio hacia las zonas urbanas (con un crecimiento del 5.1 % en el 
perfodo 61-88), los analistas identifican los siguientes: 

El crecimiento demogr'.fico de la zona rural, que empieza a sentirse en 1960 y que
choca cada vez m~is con las limitaciones del agro campesino tradicional. Otro factor de 
expulsi6n enfatizado por los analistas que desarrollaron los programas de ajuste, es el 
impacto de las polfticas de desarrollo desfavorables para el sector rural. Las polfticas
arancelarias, disefiadas para proteger el sector manufacturero, sesgaron los tdrminos de 
intercambio en contra del sector agrfcola, y deprimieron la economfa rural. Paralelamente,
el apoyo a la industria manufacturera con polfticas crediticias favorables, produjeron el factor 
de atracci6n, de la posibilidad de empleo en el sector informal alrededor de los centros 
industriales. Lo cual trae como consecuencia los problemas asociados al crecimiento 
industrial, emisiones y deshechos. 

En esta lIfnea una de las "tesis ambientales" mts importantes del ajuste estructural es: 
que el establecimiento de t6rminos de intercambio menos desfavorables para el sector rural, 
en combinaci6n con la reducci6n en el tamafio del Estado y el traslado de gastos estatales 
desde las ciudades principales hacia el sector rural, permitir-,n reducir el impulos poblacional 
hacia las ciudades. 

B2. Migraci6n rural-rural: deforestaci6n 

Segin ]a teorfa del ajuste, el flujo migratorio desde las zonas rurales altamente 
pobladas del Sur y Occidente del pals, hacia las franjas del bosque latifoliado en el norte y 
este, zonas de baja poblaci6n con grandes extensiones de bosques nacionales (), ha 
provocado la p6rdida de una gran extensi6n de bosque latifolizdo; esta migraci6n surge de la 
presi6n poblacional, del estancamiento de la productividad del agro campesino (producto del 
fracaso de las polfticas del desarrollo para el sector rural), y del acaparamiento de las tierras 
agrfcolas de los valles, ocupadas por plantaciones comerciales o por ]a ganaderfa extensiva. 

2 Un buenfidcador del xocmo domigaci6n, dento del botor nzal, hada Is mkoem awboola, Is scMi6 do rova midess y coms. Entre 1901 y 1974, cewon 778-
rueva aide.. v 7747 nuavo camerb (34 y 01%). Entre74.88, s aen 048 aWdea y 7821 cameor. 
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Situaciones 6stas, enfatizadas por polfticas sectoriales, de promoci6n de nuevas actividades 

exportadoras, en boga desde los sententa. 

B3. Factores legales e institucionales de la deforestaci6n 

En el deterioro de los bosques de pino, principalmente, son considerados otros 
elementos por los tesistas del ajuste. Primero, la tenencia de los drboles y Segundo, el 
sistema de regulaci6n estatal de la actividad maderera. El argumento del AID Y EL BID es 
que, la situaci6n ideal para alcanzar el uso sostenible de los recursos forestales es que los 
usuarios obtengan el derecho de propiedad, para promover un inter6s de largo plazo. Se 
critic6 el rol institucional de la Corporaci6n Hondurefia De Desarrollo Forestal, 
COHDEFOR, la que habfa concentrado sus esfuerzos en la actividad comercial, descuidando 
su funci6n de supervisor -' -7otector del bosque. Por lo que la recomendaci6n se orient6 
hacia el retorno del recurso a los propietarios de la tierra y a la restructuraci6n (casi 
desmantelaci6n), de la COHDEFOR. 

B4. Falta de reglamentaci6n estatal de actividades contaminantes 

En relaci6n a la contaminaci6n agrfcola e industrial, los OIF se los adjudicaron a dos 
facto res: la importaci6n de tecnologfas inapropiadas, promovidas pot el anterior modelo; y, 
por la ausencia casi completa de una regualci6n apropiada de la actividad privada. La 
respuesta promovida por los OIF's, dentro de la "Modemizaci6n del Estado", son los 
cambios legislativos y la imposici6n de un Plan de Acci6n de Ambiente y Desarrollo, como 
requerimientos para los desembolsos bajo el AGSAL. 

C. Los resultados del ajuste en el sector forestal y las tendencias de la deforestacion 

C1. Las politicas y leyes forestales antes del ajuste estructural 

Las acciones de protecci6n y conservaci6n del recurso forestal se inician en 
Honduras, desde principios de siglo, con la creaci6n de la primera Ley Forestal desde 1902. 
Sin embargo es importante destacar el enfoque esencialmente fiscal que desde entonces, se le 
da a la regulaci6n de este recurso. Se establecen normas para concesionar la extracci6n de 
madera a gran escala, se impone un impuesto de exportaci6n de la madera y no se definen 
acciones para regular la protecci6n o regeraci6n del recurso. Es hasta en la d&cada de los 
cicuentas, que se crea el Servicio Estatal Forestal y se inicia el proceso de formaci6n de 
t6cnicos forestales, asi como la clasificaci6n de bosques y definici6n de algunas 6reas 
protegidas. En los inicios de la decada de los setentas, se establece la politica de reforma 
agraria, la cual tiene mds impactos negativos sobre el recurso forestal, que los impactos 
positivos que pudiera generar el reci~n creado Servicio Forestal. La tesis promovida en ese 
momento, fue la de asentar al agro en los valles y a los ganaderos en las laderas. En 
consecuencia para legitimizar el uso a los ganaderos en estas tierras, el INA, les concedi6 
Titulos en grandes dreas de ladera, cubiertas de bosque, aunque para ello fuera necesario 
sustituirlo por pasto. Ademds, los pequefios productores que no quisieran estar agrupados en 
cooperativas fueron adjudicatarios de reas en las zonas de montafia. Un segundo factor en 
contra del recurso forestal, por parte de la reforma agraria, fue el hecho de reconocer 
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solamente la agricultura y la ganaderfa como actividades productivas. Incentivando a la
 
sustituci6n del bosque por cualquiera de estas dos actividades. Ademds este proceso fue
 
incentivado por polfticas de cr&lito y asistencia t&cnica estatal, para la ganaderfa de
 
exportaci6n.
 

Esta fase radical de la Reforma Agraria coincidi6 con la nacionalizaci6n del bosque, 
cuyo manejo pas6 a manos del Estado, el que a trav6s de la COHDEFOR era el encargado
de: mejorar la captaci6n de los ingresos generados por este recurso, establecer un sistema 
mds racional de uso y explotaci6n comercial del mismo y luego mejorar la tecnologfa
industrial de producci6n y transformaci6n de la madera. En este sentido, La COHDEFOR,
estableci6 normas para ordenar d proceso industrial y estableci6 un impuesto por metro
ctibico, asf como un monopolio sobre ]a exportaci6n de la madera, la cual logr6 a constituir 
el 90% de los ingresos de esta millonaria instituci6n. Sin embargo, los logros obtenidos por
la COHDEFOR, fueron insuficientes para mejorar las prActicas de extracci6n de madera del 
bosque, manejo y conservaci6n en general del recurso. La concentraci6n de las actividades a 
la actividad comercial, limitaron que esta instituci6n hiciera manejo forestal, lo cual se
 
agrav6 a finales de la d6cada de los setenta, cuando se inicia el Estado empresario,

estableciendo grandes empresas forestales, que lastimosamente s6lo lograron aumentar la
 
deuda externa ya que como inversiones fueron un desastre t6cnico-administrativo.
 

C2. El sector forestal en visperas del ajuste 

A rafz del fracaso generalizado de las inciativas empresariales del sector pt'blico y de 
la creciente evidencia de corrupci6n vinculada con dicho modelo, se inicia al principio de la 
d6cada de los ochentas, un movimiento en contra del modelo estatal de desarrollo 
prevaleciente. En 1982-86, en el perfodo del gobiemo constitucional del Dr. Suazo C6rdova 
una misi6n presidencial recomienda: el aumento del tronconaje, la privatizaci6n de la 
comerciaiizaci6n de la madera, el cierre o privatizaci6n de las empresas industriales estatales 
en el sector y la privatizaci6n de los rboles; medidas que prefiguran el ajuste estructural 
para el sector forestal. Sin embargo en este perfodo no hubo inter6s y estos cambios no se
logran. Es hasta en el gobiemo del Ing. Azcona (1986-1990), que el impulso hacia el ajuste
empieza a crecer. El AID, enfatiza su condicionamiento cada vez mds en elementos 
macroecon6miccs y sectoriales de las medidas de ajuste, esta agencia es clave en este 
proceso ya que Honduras no mantenfa relaciones con las multilaterales, por problemas de 
mora y desacuerdos de polftica macroecon6mica. En este perfodo se establece con apoyo del 
AID el Proyecto de Desarrollo Forestal (PDF), cuyo prop6sito es establecer y difundir 
normas adecuadas de manej. del bosque de pino; la segunda inciativa de esta administraci6n 
fue la defirici6n de Areas tributarias, para tratar de crear un interds de largo plazo en el 
desarrollo sostentible del bosque por parte de los aserraderos. Las Areas tributarias fueron 
concebidas para simular ]a propiedad privada en el bosque, a travds de contratos con la 
COHDEFOR, sin alterar ]a nacionalizaci6n del bosque. En este contexto el aserradero debfa 
despu6s de un tdrmino de seis de firmado el contrato, de tener elaborado un plan de manejo 
para el rea asignada, previa contrataci6n de un t6cnico forestal y la elaboraci6n de un 
inventario de los recursos asignados. Este plan de manejo al ser aprobado por la 
COHDEFOR, permitirfa un "contrato de suministro de productos forestales" entre las dos 
partes, correspondi6ndoles a los aserraderos la exclusividad, sin lfmite temporal del 
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aprovechamiento del predio. Este proceso de Areas tributaras es cortado en 1990, con el 
inicio del gobierno presidencial de Lic. Callejas. Otra iniciativa del perfodo 86-90, fue la 
politica del manejo del bosque joven, para lo cual se otorgaron licencias a pequenios 
aserraderos para operar sierras circulares, sin embargo esto dio lugar al crecimiento de este 
tipo de industrias denominadas "palilleras", convertidas actualmente en verdaderos 
aserraderos en perjuicio del bosque joven del pais. Otro elemento de las polfticas del Ing. 
Jos6 Segovia (1986-1990), fue la privatizaci6n de las industrias estatales y del comercio 
intemacional de la madera. Y un cuarto elemento de este perfodo fue la politica de las Areas 
de Manejo Integrado (AMI's), mismas que son intento por revivir el Sistema Social Forestal, 
las AMI's, fueron disefiadas para lograr la incorporaci6n de las comunidades asentadas en el 
bosque a la protecci6n y aprovechamiento sostenible de! bosque. En la zona del bosque 
latifoliado, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, ACDI, estableci6 con la 
COHDEFOR, el Proyecto de Desarrollo del Bosque Latifoliado (PDBL), concebido como un 
proyecto para revivir las AMI's. 

C3. El sector forestal bajo el ajuste, 1990-1993: una historia todavia inconclusa 

Es en el perfodo 90-93, con la administraci6n del Lic. Rafael Leonardo Callejas, que 
Honduras adopta polfticas de ajuste estructural con una definici6n mds clara, tanto a nivel de 
polfticas econ6micas como en el sector forestal. Los elementos claves del ajuste estructural 
en el sector forestal, se encuentran con la aprobaci6n de la Ley para la Modemizaci6n y el 
Desarrollo del Sector Agrfcola (LMDA), la que tiene los siguientes elementos importantes 
para el sector: 

" 	Se estimula el uso racional de las tierra a trav6s de la titulaci6n, abandonando el 
concepto de reforma agraria redistributiva. 

" 	Se busca reducir el incentivo a la deforestaci6n, se'elimina la afectaci6n de tierras 
boscosas por reforma agraria; no se otorgan tftulos a personas que se les 
compruebe que hayan descombrado. 

" 	Se privatiza la tenencia de los Arboles; s6lo, los Arboles en tierras nacionales, 
siguen siendo del Estado. 

" 	La venta de la madera en bosques nacionales se hard, a precios de mercado, a 
trav6s de subasta,', suprimiedo los derechos de Areas tributarias antes adquiridos. 
Se aumenta el va'r del tronconaje en varios pasos. 

* 	Se trata de convertir a la COHDEFOR, en un ente supervisor del manejo del 
bosque. Las comunidades deben incorporarse al manejo del bosque. 

" Se ratifica el requerimiento del plan de manejo para el aprovechamiento de los 
bosques, aplicando el Sistema MASBOSQUE (propuesto en el Proyecto de 
Desarrollo Forestal). 
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" 	 A excepci6n del plan de manejo no existe otra restricci6n estatal para la 
producci6n y comercializaci6n intema y extema de ]a madera, por el sector 
privado. 

" La COHDEFOR, dependerA solamente de una asignaci6n presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda. 

" Se le traslada a COHDEFOR, desde el Ministerio de Recursos Naturales la 
responsabilidad de ]a protecci6n de las Areas Protegidas y la vida silvestre. 

C4. El impacto del ajuste en el bosque de pino 

Segin ]a propuesta del ajuste en el sector forestal, el incentivo hacia la explotaci6n
sostenible, dado por los incrementos en la materia prima, serd reforzado por la imposici6n de 
nuevas normas administrativas sobre la explotaci6n del bosque. Segtin la LMDA, el sistema 
de manejo de bosque MASBOSQUE, desarrollado por el PDF, estard generalizado en todo 
Honduras, a trav6s de los planes de manejo obligatorios. 

Sin lugar a dudas, MASBOSQUE constituye una mejora considerable, comparado con 
las 	prActicas anteriores. Sin embargo, el 6xito de esta polftica dependeri de la actual 
capacidad administrativa de la COHDEFOR, para imponerlas a los aserraderos. Cabe 
destacar que el proceso, tan confuso, del disefio y legislatura de la parte forestal de la 
LMDA, en 1991-1992, contribuy6 significativamente al debilitamiento de la COHDEFOR en 
el 	corto plazo. Entre los factores mAs importantes, podemos mencionar: la falta de 
participaci6n de ]a COHDEFOR, en el disehio de ]a LMDA; la ambiguedad de la LMDA, 
sobre las futuras funciones de la COHDEFOR y su financiamiento. AdemAs ia divisi6n de 
zonas foestales entre tierras privadas y piiblicas hard mds diffcil, a nivel t6cnico, la 
programaci6n de una explotaci6n sistemAtico y sostenible. Por ejemplo, en la zona de PDF, 
para fines de 1992, la COHDEFOR habfa dejado fuera de sus planes de protecci6n y
explotaci6n el 40% del Area, por ser zonas privadas. La presi6n por la explotaci6n en estas 
zonas crecerd rapidamente. En el mismo sentido, el aumento del 20% de los incendios 
forestales registrados en los primeros cinco meses de 1992 comparado con el mismo perfodo 
en 	 1991, es un alarmante indicador de las posibles consecuencias del retiro de COHDEFOR, 
de 	su anterior rol de vigilancia en los bosques privados. 

La probabilidad de la concentraci6n de los bosque privados en manos de los 
aserraderos, por la actitud de los nuevos duefios de los drboles. En nuestro estudio de la 
zona de PDF, prestamos especial atenci6n a la identificaci6n de los nuevos duenios y
practicamos una serie de entrevistas dirigidas para establecer sus probables acciones con 
respecto sus bosques. Todos los duefios entrevistados, estAn buscando la forma de vender su 
bosque, teniendo como principales compradores a los aserraderos. Si este patr6n se repite a 
nivel nacional, el resultado de la LMDA, serA que muchas tierras privadas de bosque de 
pino, quedardn dentro de poco en manos de los aserraderos. El impacto de la LMDA, en los 
campesinos resineros, traerd tambi6n consecuencias para los grupos de campesinos resineros 
trabajando en los bosques de pino. Hay dos cambios importantes, los cuales podrfa incidir 
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en los resineros; Primero, estarn sujetos al requerimiento de formular planes de manejo; 

Segundo, podrfan er.cc -arse afectados por los cambios en la tenencia de los Arboles. 

C5. El impacto del ajuste en las zonas de bosque latifoliado 

Podemos concluir de nuestra discusi6n anterior, que hay varios elementos claramente 
positivos del ajuste estructural forestal, para el bosque de pino. Con tal de que se establezca 
el sistema de subasta (derogando las Areas Tributarias de los aserraderos) y se impongan los 
planes de manejo en base al Sistema MASBOSQUE; sin embargo, cuando analizamos la 
situaci6n del bosque latifoliado, no es ficil Ilegar a una conclusi6n semejante, existen dos 
razones para esta situaci6n: por una parte, el problema de deforestaci6n es mucho mds grave 
para este tipo de bosques, que lo es para las dreas de pino. Por otro lado no ha sido fcil 
para los Hondurefios encontrar un modelo bien establecido de explotaci6n comercial del 
bosque latifoliado. En consecuencia, parar la deforestaci6n en este tipo de bosque no ha sido 
uno de los objetivos de las medidas de Ajuste Estructural, cuyo enfoque ha sido orientado a 
la explotaci6n econ6mica racional y no a la protecci6n misma. En cambio el andlisis de los 
cambios en las leyes de tenencia, introducidas por la LMDA, podrfan tener consecuencias 
negativas para el bosque latifoliado. 
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SECTION IV
 
LOS IMPACTOS SECTORIALES DEL AJUSTE ESTRUCTURAL
 

Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS EN EL SECTOR FORESTAL
 

Se argumenta que la depresi6n del agro tradicional es una consecuencia de las 
polfticas macroecon6micas y comerciales, en boga antes del ajuste estructural. En 
combinaci6n con la demanda de mano de obra en el agro comercial, la depresi6n de la 
economfa campesina resulta en un escedetne laborar en las zonas rurales, la que desemboca 
en flujos migratorios hacia las ciudades y hacia las mdrgenes agrfcolas. Ambos flujos 
resultan en un deterioro anibiental; por el crecimiento de barrios marginales en las ciudades y 
deforestaci6n por lefiladores alrededor de las ciudades, y en los mArgenes agrfcolas. 

La conclusi6n de este argumento favorece una mejora en los ingresos reales de los 
agricultores, para reducir los flujos migratorios. Mejores ingresos tambidn podrfan ser una 
condici6n necesaria para financiar una mejora en la tecnologfa agricola, para promover la 
sostenibilidad. 

Demostramos que el programa de ajuste en Honduras, a la fecha, no ha tenido mucho 
6xito para mejorar los t6rminos de intercambio de los agricultores. De hecho, el sector 
macroecon6mico y sectorial, es el sector de parques industriales, (zonas libres). Por lo que 
es probable que los flujos migratorios hacia los centros urbanos (sobre todo el Valle de Sula) 
recibirAn un impulso adicional con el ajuste estructural en Hoiduras. 

Presentamos evidencia que sugiere que hay nuevo impulso migratorio hacia el Valle de Sula, 
lo opuesto de la intenci6n general del ajuste estructural y que el crecimiento industrial y 
poblacional en el Valle resultar en problemas ambientales si no se toman medidas 
correctivas en el corto plazo. 

A. Los precios de granos bajo el ajuste estructural 

En relaci6n con los t6rminos de intercambio intersectorial, el primer afio del 
programa de ajuste en honduras report6 6xitos para el Gobiemo. Luego de la devaluaci6n 
del lempira, los precios reales de los granos subieron escandalosamente. Entre 1989 y 1990, 
el fndice (1978=100) mejor6 desde 72 hasta 93, la cual representa una respuesta muy fuerte 
por parte de los agricultores frente a este tipo de incentivos; se di6 un aumento de 
aproximadamente 30% en la siembra y cosecha de granos bdsicos en el ahio agrfcola de 1991
1992. 

Pero a finales de 1991, en vfsperas de la cosecha, fuertes importaciones de mafz y 
arroz hicieron bajar el precio del mafz al consumidor, desde 76 centavos la libra en octubre 
hasta 48 centavos en diciembre. Estas importaciones, no surgieron de una decisi6n 
deliberada de los gerentes de las polfticas agrarias del pals. Sino; que de una decisi6n del 
Congreso Nacional de bajar aranceles; decisi6n que favoreci6 a unos pocos importadores, 
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teniendo como consecuencia el fracaso rotundo de la polftica de aumento a los precios de los 

granos bdsicos 

B. La titulaci6n de tierras y el pequefio campesino 

La LMA postula que, al aumentar la seguridad de tenencia de los tenientes actuales de 
la tierra, incluyendo los muy pequefios, se incentivari mds inversi6n y uso sostenible de la 
tierra. Por lo mismos, la LMA permite por primera vez la titulaci6n de los "minifundia" por
debajo de 5 manzanas de tierra. El giro de polfticas para favorecer la titulaci6n de tierras de 
los agricultores pobres es una de las recomendaciones mds enfatizadas dA Banco Mundial, a 
nivel global (World Bank, 1992:1). Se espera que ademds, con la titulaci6n, se abrir- una 
redistribuci6n de tierras a trav6s del mercado, sustituyendo la redistribuci6n forzosa por 
medio del Instituto Nacional Agrario. 

Se estima que hay alrededor de 150,000 familias campesinas asentadas en tierras 
nacionales, sin tftulo, con dominio tltil. Muchos de estos campesinos van a poder titular sus 
tierras bajo la nueva ley. En nuestro estudio del PDBL (reportado en detalle en anexo 3), en 
las laderas al sur del rfo Agudn, encontramos mucha preocupaci6n entre los campesinos en 
cuanto al costo de este proceso. Se maneja ek concepto de que el INA, les va a cobrar entre 
100 y 200 lempiras por maiizana por titular sus terrenos. Dado a que la tenencia de los 
campesinos entrevistados en esta zona, oscila entre 10 y 20 manzanas, esto implicarfa un 
cargo dee hasta cuatro mil lempiras por la titulaci6n. 

Una vez tituladas las tierras de los pequefios campesinos, Que posiblidades hay de que
ellos las venderdn, en lugar de cultivarlas? He aqui el problema de la reconcentraci6n de las 
tierras en manos de medianos y grandes agricultores. En ]a primera etapa de reforma agraria
bajo el Gobierno de Villeda morales en los 60s, se titularon lotes pequefios (de 5 manzanas y
mis). Unos afios despu6s, tipicamente las tierras se habfan concentrado en lotes de 20 y 25 
manzanas. Es probable que volveremos a ver lo mismo ahora. De hecho, ya que se van a 
titular lotes menores a 5 manzanas, la tendencia de reconcentraci6n probablemente serA mads 
fuerte. Nuestro comentario sobre este fen6meno es que no creemos que el peligro de la 
reconcentraci6n constituye un buen argumento en contra de la titulaci6n del minifundio. 

Anteriormente, si un campesino tenfa dominio titil de un par de manzanas, lo que es 
insuficiente para sostenerlo, solamente lo pudo vender por mucho menos de su valor 
econ6mico, por la falta de un tftulo. en consecuencia, la tierra le valfa casi nada. Ahora, lo 
puede titular y lo puede vender por su valor real. Asi se posibilita la movilidad de su 
pequefio capital, lo cual no nos parece en principio una mala cosa. 

Sin embargo, hay otra dimensi6n del impacto ambiental de ]a titulaci6n de tierras en 
las mdrgenes forstales, la cual podrfa ser muy negativa desde un 6ptica ambiental. Es, 
simplemente, el riesgo de atraer un flujo maAs fuerte de nuevos colonos hacia los bosques
latifoliados, en la expectativa de poder titular sus descombros dentro de un periodo corto. en 
este sentido, la tiutulaci6n es un arma de doble filo. el Banco Mundial aboga afavor de 
establecer derechos de propiedad para los acgricultores pobres sobre las tierias que utilizan, 
pero en el mismo momento, advierte en contra de "reglas que apremian, con derecho de 

Suazo, et al. - 15 



propiedad para los que talan los bosquet s" (World Bank 1992:1). Sin embargo, esta 
distinci6n, fAcil de hacer a nivel te6rico, puede ser dificil de sostener a nivel operativo. Si 
no se puede definir fisicamente cuales son las Areas forestales a ser defendidas, existe el 
riesgo que los beneficiarios de la titulaci6n venderAn sus tierras, con la intenci6n de volver a 
descombrar otro bosque para su uso personal, creAndose un circulo vicioso. 

C. La privatizaci6n del bosque y la economfa rural 

Cual ser, el impacto economico de la privatizaci6n de la tenencia de los Arboles?. En 
la Uni6n, Olancho, una de las mejores Areas de bosques de pino en el pafs, existen muchos 
sitios privados, con tftulos de dominio plano que datan de fechas anteriores a la formaci6n de 
la reptiblica de Honduras. Son tftulos que recibieron el visto bueno del Rey de Espafia y 
fueron tramitados a trav6z de la Capitanfa General en Guatemala. Un 40% de los bosques de 
pino de esta zona resulta ser propiedad privada. 

Anteriomente, los tftulos tenfan poco valor, dada la falta de infraestructura vial y 
luego por la nacionalizaci6n del bosque. Pero ahora, con la privatizaci6n de los drboles, los 
terrenos boscosos han adquirido un valor considerable para los duefios. Por Io que, no es 
sorprendente que este ahio, muchas personas hayan encontrado algdin tftulo polvoriento en 
algdin viejo badil. 

En este contexto, es muy interesante preguntarse, Que va a pasar ahora con estos 
bosques?. Los herederos de los sitios privados, entre 5 y cuarenta para cada sitio, 
actualmente se estAn poniendo de acuerdo con la ayuda de los abogados, para decidir como 
van a disponer de ellos. CufIes podrfan ser las consecuencias econ6micas y ecol6gicas de 
esto? La respuesta no tiene que ser necesariamente desastroza, apriori. 

La madera pertenece ahora a los duefios de la tierra. Si estos residen localmente, es 
posible que alguna parte del dinero se vuelva a invertir en la economfa local, lo que podrfa 
ayudar para diversificar la agricultura local. 

Desafortunadamente, 6sta no es la conclusi6n de la mayorfa de los duefios de los 
sitios que nosotros pudimos entrevistar. MAs bien, tipicamente pensaban en comprarse una 
casa en tegucigalpa, o tal vez, en financiar un viaje a los Estados Unidos, o sea, el efecto 
"multiplicador" en la economa local del traslado del bosque a manos de particulares no se 
perfila muy positivo, por lo menos en el corto plazo. Una vez mds, nos encontramos con 
que aparentemente, en ]a prActica, la LMA no se perfila como un instrumento muy eficaz 
para reubicar en las zonas rurales la suertedel desarrollo econ6mico, y asi parar el proceso 
de las migraciones hacia la ciudad. 

Sin embargo, serfa mucho esperar que una sola medida transforme patrones de 
comportamiento establecidos durante generaciones. Si la ambici6n principal de la poblaci6n 
rural es ir a la ciudad, es de esperarse que el impacto inmediato de un aumento en su riqueza 
serfa financiar mAs migraci6n a la ciudad. La prueba de Acido para los polfticas de ajuste es 
si, con el transcurso de los alios, este patr6n empieza a cambiar. 
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Si se puede establecer y sostener un aumento de los ingresos generados por la

actividad econ6mica rural, relativo a la urbana, este cambio eventualmente tendtfa a
 
incentivar una reducci6n de la migraci6n. Este tipo de escenarios podrfan surgir si
 
tuvieramos 6xito para sentar un modelo de desarrollo en base a ]a mediana industria,
vinculado al agro, en los centros rurales del pafs. De groso modo, esto es lo que perriti6 el 
patr6n equitativo del desarrollo de Taiwan en los sesentas y setentas. Dentro de esto, pieza
clave han de ser los tdrminos de intercambio. Desafortunadamente, la evidencia que
presentamos arriba, relacionada con los t~rminos de intercambio pa-.-a el agro despu6s de 3
ahios de ajuste en Honduras, representa un augurio poco prometedor en este sentido. 

Tristemente, Honduras aparentemente sigue atrapado por el viejo vicio de comida
 
barata para los votantes urbanos, a costo de un camno deprimido y caracterizado por un
 
patr6n de tenencia de tierra todavfa altamente polarizado y, por tanto, una distribuci6n de
 
rentas poca equitativa. En esta situaci6n, no es fAcil identificar los factores que podrfan

invertir los dos flujos migratorios, can 
dafiinos para el pafs y su medio ambiente; hacia las
 
ciudades principales, y hacia la frontera agrfcola.
 

D. La necesidad inperativa de un ordenamiento territorial 

Finalmente, quisieramos subrayar un simple hecho: Honduras todavfa carece de un
sistema de ordenamiento territorial. Si bien es cierto que la LMA requiere que el INA actue 
de acuerdo con la COHDEFOR para mantener el uso forestal de las tierras, dsta es una tarea
imposible de cumplir sin la definici6n de cuales son los terrenos de uso forestal y cuales 
podrfan tener una dedicaci6n agrfcola. Dicho sistema debe respetar los principios del buen
 
manejo de cuencas y se deben involucrar en su definici6n e implementaci6n los muchos
 
diferentes actores, interesados en las zonas latifoliadas.
 

La Ley Forestal y el Decreto Ley 103 ratificado por la LMA ordenan a ]a
COHDEFOR que "elabore el catalogo de tierras forestales del pals, a efectos de categorizar 
su uso" (LMA Articulo 75). En la opini6n de muchos t6cnicos forestales, solamente la 
definici6n clara de dreas de bosque latifoliado, de reserva y de uso restringido (por ejemplo,
aserrio bajo planes de manejo), independientemente de su tenencia legal, junto con una 
capacidad administrativa y policial, adecuada para imponer dicho ordenamiento en los
hechos, serd capaz de parar la destrucci6n del bosque. Es una opini6n compartida por
nuestro equipo de investigaci6n. Creemos improbable, pues, que se pare el proceso de 
destrucci6n del bosque latifoliado, sin que se establezca una fuerza policial, capaz de su 
defensa ffsica. 
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ANEXO U
 

UNA EVALUACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO
 
DEL BOSQUE LATIFOLIADO (PDBL)
 

1. Introducci6n 

El PDBL estA ubicado en una de las reas mas importantes de bosque latifoliado de 
Honduras, con una extensi6n de 1.3 millones de hectAreas en los departamentos de Atlantida, 
Col6n, Yoro y Olancho. El proyecto trabaja en 10 Areas de Manejo Integral (AMIs), entre 
3,000 y 10,000 hectAreas en rea, y la demarcaci6n corresponde con los microcuencas. En 
cada AMI se encuentra un rango de uso de la tierra incluyendo cultivos tradicionales, 
cultivos permanentes, reas descombradas y bosque virgen. Tambi~n hay algunas 
comunidades dentro las AMIs. 

Visitamos cuatro AMIs (Palos de Agua, Las Mangas, Las Abisinias y El Carb6n) y dos 
Unidades de Manejo (Savd y Bonito Oriental), entrevistando funcionarios del PDBL y de la 
COHDEFOR, y campesinos involucrados en los grupos agroforestales, de aserrio y de 
mujeres en cada AMI. El AMI de El Carb6n es un caso especial, por constituir un grupo 
indigena Pech, removido del Valle del Agudn. El resto son AMIs con comunidades mestizas 
de formaci6n relativamente reciente. 

Preparamos entrevistas para los funcionarios de la COHDEFOR, disefiados para establecer 
las caracteristicas del bosque en la zona y conocer sus criterios sobre los problemas de 
manejo, incluyendo el problema de deforestaci6n. AdemAs, se entrevistaron aproximadamente 
9 familias en cada AMI, utilizando un formato de eiicuesta semi-estructurada pero informal. 
Las entrevistas se dividieron entre individuos activos en los grupos de aserrfo, los activos en 
grupos agroforestales, los activos en grupos de ama de casa, y los no activos en el proyecto. 

Las preguntas buscaron establecer datos relacionados con las estructuras familiares, su 
historias migratorias, la tenencia de tierra, practicas agricolas o de aserrio, y sus opiniones 
del problema de descombros en la regi6n, sobre el proyecto y la nueva legislaci6n. La 
extensi6n de los terrenos de nuestros entrevistados varia entre 5 y 50 manzanas. La tenencia 
es casi siempre por usufructo, siendo estos terrenos nacionales. Se utilizan diversas 
modalidades informales de transferencia, tales como herencias, venta de mejoras por contrato 
privado, normalmente sin escritura cualquiera, y alquiler de derechos a trabajar. Reportamos 
los resultados principales de este ejercicio, los que hemos incorporado en las conclusiones 
generales presentados en el documento. 



2. Una evaluaci6n general del PDBL 

i. Organizaci6ny objetivos 

El PDBL actualmente cuenta con 663 participantes, organizados en 43 grupos en los 10 
AMIs. El proyecto tiene tres componentes: aspectos forestales; aspectos 
agroforestales/agricolas; y aspectos sociales. Los tres componentes requieren tres promotores 
con habilidades pertinenies: 1 promotor social, agr6nomo y un tdcnico forestal: estos t6cnicos 
reciben sus salarios del Estado. En cada AMI hay tres zonas: zona de bosque, zona de 
amortiguamiento y zona de cultivos. 

El proyecto reconoce que es imposible conservar o manejar de manera sostenible el bosque
 
latifoliado sin tomar en cuenta las necesidades de ]a gente viviendo dentro del bosque.
 
Promueve la participaci6n de las comunidades en el manejo sostenible del agua, suelo y
 
madera en su AMI con el objetivo de establecer las comunidades en el Area y crear una
 
cultura forestal. Los fines del proyecto son:
 

Mejorar el manejo sostenible de bosque. El proyecto fomenta la formaci6n de grupos 
locales de aserrio para explotar, sosteniblemente, un Area delimitada de bosque, y 
defenderla contra madereros ilegales. Se promueve el uso de especies de dirboles no
tradicionales, para mitigar la presi6n sobre el caoba. La metodologia del proyecto 
para ]a producci6n de madera bajo manejo sostenible cuenta con el aval de la Alianza 
del Bosque Lluvioso (Rainforest Alliance). 

Fomentar el uso sostenible de la tferra en la zona de amortiguamiento entre el bosque 
virgen y las tien'as descombradas. 

Mejorar los practicas agricolas para lograr mayor productividad de granos bisicos. 
Fomentar la diversificacion de cultivos, sobre todo hacia cultivos permanentes como 
son cacao, aguacates y otros irboles. Suprimir ]a pr~ictica de corte y quema en la 
preparaci6n de tierras para la siembra.1 Se espera que, al establecer mdis 
adecuadamente las familias, ya presentes en la zona, en sus tierras actuales a trav6s 
de este tipo de mejoras tecaol6gicas, se reduciria la presi6n hacia mdis descombros. 

Organizaci6n de grupos de amas de casa, con actividades para aumentar sus ingresos 
que sirve establecer ias comunidades. 

"Corte y quema" aqui refiere, a la limpieza la maleza de tierras ociosas, antes de sembrar, y no a la 
destrucci6n del bosque vigen (se utiliza el termino "descombro" para referir a este dltimo). Muchos 
campesinos en los AMIs ya son "duefios" de extensiones de descobros, mucho mds alli de sus 
necesidades de siembra anual (las que no pasan de 2 o tres manzanas de granos b~sicos por familia. El 
resto de la tierra queda en descanso, en un ciclo de varios afos. Por Io tanto, hay que "limpiar" antes de 
poderlo volver a sembrar. 
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ii. Logros y problemas de los grupos de aserrio 

Las operaciones incluyen aserrio manual y transporte por bestia. Los grupos de aserrio 
normalmente comprenden individuos que anteriormente explotaban el bosque, como agente 
de algfn permisario particular. En el caso de La Abisinia, un grupo entero que ya funcionaba 
anteriormente como cooperativa se incorpor6 bajo la estructura del AMI, en la expectativa de 
crnseguir tratamiento privilegiado en la delimitaci6n de bosques. Se han introducido normas 
de manejo forestal, las cuales han sido aceptadas, a pesar de que algunos consideran que les 
resulta mis costoso ya que antes no habia ningfin tipo de control. 

Se han delimitado las dreas de manejo forestal, con el apoyo de los campesinos beneficiarios. 
Se les ha capacitado en el uso de mapas e identificaci6n de dirboles. Se les ha iniciado en el 
uso de especies no tradicionales, que ocupan mdis del 90% del volumen aserrable con 
diimetro a pecho (DAP) superior a 50 cms. Segfin las normas de Ia COHDEFOR para la 
explotaci6n de la madera de color, todos los permisarios deben de aprovechar el mismo 
volumen de especies no-tradicional. Se efectia la venta de madera en pie, ]a cual seg-in los 
tdcnicos ha resultado muy beneficiosa, p.r la mdixima utilizaci6n de los Airboles. 

Las operaciones incluyen reforestaci6n en pequefia escala, se han construido viveros de 
irboles frutales y maderables, manejados por los grupos o familias, que generalmente 
producen un promedio de 5000 plantas al afio; se puede observar muy buenos logros en 
reforestaci6n en la comunidad indigena de El Carb6n; no tanto asi en los otros AMIs que 
visitamos. 

Los principales problemas que encontramos fueron: 

La entrada de otros grupos en los bosques supuestamente asignados a los grupos de 

aserrio de las AMIs. Mientras que el PDBL fomenta el manejo del bosque bajo planes 
de manejo con control estricto, se otorgan permisos de cortar y transportar <e caoba a 
otros concesionarios sin control y sin un plan de manejo. Este conflicto de interese 
crea problemas con los grupos de aserrio. Una delegacion del grupo en Las Mangas 
ha protestado varias veces en COHDEFOR sobre el problema de grupos ilegales 
cortando en su irea, sin recibir una respuesta satisfactoria. 

El descontrol total por parte de COHDEFOR en la extracci6n de madera de color por 

otros permisarios en las AMIs. El equipo vi6 un ejemplo de esto durante la visita a la 
AMI de Las Mangas: un promedio de 90 mulas por dia pasaban por Las Mangas, en 
frente de la casa del proyecto! Cada mula llevaba aproximadamente 40 pies tablares 
de caoba. 

La aparente falta de respeto por la veda de caoba (la que supuestamente dura desde 

noviembre hasta abril) demuestra la incapacidad de COHDEFOR de vigilar o regular 
el bosque latifoliado. En la opini6n de uno de nuestros entrevistados, "COHDEFOR 
no tiene pantalones". 
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La falta de apoyo tdcnico: en dos de las cuatro AMIs que visitamos, no habia un 
tdcnico forestal (en Palos de Agua y las Mangas) y en La Abisinia el tdcnico estuvo 
de vacaci6n forzada (aparentemente para calmar la situaci6n despues de tener 
conflictos con grupos de aserrio ajenos del AMI). Solamente El Carb6n tuvo un 
t6cnico forestal en momentos de nuestra visita. Los t6cnicos son empleados de la 
COHDEFOR, no de ACDI, y los malos sueldos resultan en que muchos promotores 
salen del proyecto. El problema de la p6rdida de tdcnicos se agrav6 en 1992 con la 
posibilidad de conseguir "prestaciones" con relativa facilidad dentro de la 
reestructuraci6n de la COHDEFOR. 

iW. Logros y problenasde los grupos agroforestales 

Es una meta importante de PDBL, promover la estabilidad de las comunidades en sus 
terrenos actuales, para reducir la migraci6n secundaria o terciara, la que tiende a surgir 
cuando la tierra se desgasta. Para tratar de establecer el grado de estabilidad actual de las 
comunidades, preguntamos a nuestros entrevistados: ZQu6 va a hacer en el pr6ximo ano? 
Todos los entrevistados respondieron que se van a quedar en las mismas tierras, cultivando la 
misma parcela u otro parcela dentro sus tierras. Ademdis, la mayoria de los entrevistados han 
empezado a sembrar cultivos permanentes, lo que tambi6n sugiere cierta estabilidad, dada la 
inversi6n de tiempo requerido. 

Asi que el trabajo de los grupos agroforestales, los que se dedican a mejorar la tecnologia 
agrfcola y diversificar los cultivos, nos parece ser, a la fecha, el elemento mis exitoso de las 
AMIs. Los t6cnicos agr6nomos del proyecto que encontramos nos parecieron comprometido. 
y eficaces y tuvieron buenas relaciones con sus grupos. El "paquete tecnologico" que 
promueve la introducci6n de nuevos cultivos permanentes en base a siembra de dirboles 
diversos, nos pareci6 bien concebido y hubo una respuesta positiva por parte de los 
campesinos. Aproximadamente 50,000 Airboles de cultivos permanentes asi como caf6 y cacao 
se siembran cada afio. Las comunidades tambi6n han empezado a establecer cultivos nuevos: 
tomates, yuca, papaya, pepino y bananas. Estos cultivos represcntan una fuente adicional de 
ingresos para la familia y de mejoramiento en su dieta. El proyecto tambi6n trata de 
aumentar productividad en los cultivos de granos bdsicos. Por ejemplo, introduciendo 
t6cnicas para conservar suelos y frijol de abono para mejorar la fertilidad del los mismos. 

No obstante, hay un elemento del "paquete" de agroforesterfa del PDBL, que no es facil de 
vender a los campesinos: ]a sustituci6n de la quema por otras maneras de preparar sus 
parcelas para la siembra. Atin y cuando la mayoria de las participantes saben que el PDBL 
no permite las quemas, y algunas saben que la quema es daffina para los suelos, casi toda la 
gente todavia utliza la querna. Es evidente que la practica de corte y quema representa una 
tradici6n que es muy dificil a cambiar. Una repuesta muy comtin era "Si no quemamos, no 
vamos a comer". En este tipo de situaciones, el conocimiento en mismo no basta para 
cambiar la tecnologia. Hay que ofrecer algfin tipo de incentivo material, para compensar el 
trabajo adicional que representan las tecnologias alternativas. 
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iv. 	 Conclusiones 

PDBL 	demuestra que es posible crear una cultura forestvil en las comunidades dentro del 
bosque 	y que es teoricamente posible manejar el recurso de una manera sostenible y, al 
mismo 	tiempo, proveer ingresos para los grupos organizados. En este sentido, nos parece 
que los 	estrategias del proyecto son apropias para el bosque latifoliado en Honduras. Sin 
embargo, el proyecto tiene debilidades institucionales y legales. En particular, la falta de 
t6cnicos forestales y la aparente incapacidad de la COHDEFOR para defender los derechos 
legales 	los cuales supuestamente han otorgado a los grupos de ase,.rio de PDBL, son dos 
factores que necesitan corregirse urgentemente. 

3. PDBL y la deforestaci6n 

La meta general del PDBL es la tie involucrar la comunidad en la defensa del bosque, a 
travds de la creaci6n de una serie de intereses directos en su explotaci6n sostenible, 
combinado con la educaci6n ambiental. En esta secci6n, analizamos la evidenci'. que 
encontramos relacionada con el impacto que este fipo de proyecto puede tener para acabar 
con la deforestaci6n. 

i. Los diferentes tipos de deforestaci6n 

En primer lugar, es importante distinguir entre los diferentes motivos que existen para los 
descombros. Encontramos tres tipos de deforestaci6n: 

Campesinos que quieren practicar la agricultura tradicional, o sea, una rotaci6n de 

milpa, 	permaneciendo indefinidamente en el terreno descombrado. 

Gente 	que descornbra con la intenci6n de cultivar por un par de anos y despu6s 

vender 	su "mejora" a un ganadero. 

* 	 Ganaderos grandes, con influencia econ6mica y politica, organizando descombros 

directainente, utilizando motosierras. 

El Jefe de la Unidad de manejo de Bonito Oriental atribuye un 75% de la destrucci6n actual 
en su zona a los ganaderos grandes; solamente 25% es debido a los campesinos. Un 
campesino con hacha puede descombrar hasta una hectdirea por afno a mano. La 
disponibilidad de moto-sierras aumenta el proceso de destrucci6n enormemente. Ain y 
cuando el balance entre ganadeios y campesinos en la zona de la Unidad de manejo de Savi 
es mdis nivelado, estdi claro que un proyecto de la naturaleza de PDBL solamente es relevante 
en la parte del problema relacionado con los campesinos, dado que los ,iescombrcs de los 
ganaderos suelen estar en zonas muy remotas, donde nc, existen coraunidides las cuales se 
podrian movilizar para defender el bosque. 
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ii. Patronesmigratoriosen las AMIs 

Los nuevos descombros hechos por campesinos estAn fuertemente relacionados con la ilegada 
de nuevos inmigrantes, principalmente desde fuera de la zona del Agudn. Las comunidades 
que visitamos son pueblos de inmigrantes: solamente un 10 por ciento de nuestros 
entrevistados fueron nativos. Por lo tanto, las AMIs son comunidades relativamente nuevas 
con una poblaci6n mezclada. En general, la gente no tiene mucha afinidad con el Area y no 
hay mucho cohesi6n entre miembros de la comunidad. z 

Mucha gente habia emprendido su aventura migratoria en tiempos de la reforma agraria en 
los setentas. Tipicamente, habian probado varios lugares alrededor del AguAn, antes de 
asentarse en su comunidad actual. Los principales lugares de origen de nuestros entrevistados 
estuvieron en el Occidente del pais, sobre todo en el departamento de Lempira. Fue normal 
encontrar en un dado lugar, varias personas originarios de la misma comunidad. 
Encontramos ejemplos de personas qui.-nes habian regresado a sus lugares de origen varias 
veces, para traer una pareja o familiar. Un joven en La Abisinia nos cont6 que 61 habia 
regresado dos veces a Lempira para buscar una mujer, ya que la primera que se llev6, ise la 
rob6 su hermano!. 

iii. La relaci6n entre migraci6n y descombros en las AMIs 

En todos las Areas visitadas, el problema de descombros es muy visible. La gente que Ilego 
desde hace 20 anos o mas encontr6 un bosque completo; hoy en dia casi no hay bosque 
alrededor de las comunidades o entre las comunidades y la carretera principal. Las primeras 
familias simplemente delimitaron Areas de bosque virgen y empezaron a descombrar. Las 
familias que Ilegaron mas recientemente han comprado tierras ya descombradas ("mejoras") o 
han descombrado una nueva parte del bosque. 

Una vez establecidas, la mayoria de las familias cultivan solamente una pequefia parte de sus 
tierras cada ano y practica la rotaci6n, seinbrando maiz y frijoles en parcelas. Despuds de 
unos 4 anos es necesario limpiar otra parte para rotar sus cultivos. Estas familias ya tienen 
suficientes tierras para cultivar y no estAn descombrando mds Areas del bosque virgen. A 
veces, donde todavia hay bosque a dentro de sus tierras, descombran en una escala pequefia, 
pero en la mayoria de los casos "no hay mas montafia, solamente guamil" ("montafia' 
significa bosque virgen en el lenguage popular; guamil es bosque secundario). 

Los nuevos descombros de bosque virgen se deben principalmente a la llegada de nuevas 
familias a la zona. Aquellos que no pueden comprar "mejoras" tienen que descombrar. Se 
suelen establecer "montafia adentro", lejos del pueblo. Por lo tanto, estos nuevos descombros 
no estdn muy transparentes; encontramos que la mejor fuente de informaci6n sobre ellos, 
fueron los grupos de aserrfo, quienes normalmente viajan dos o mds dias arriba del caserio 
para llegar a los lugares aptos de explotaci6n de caoba. 

La Onica excepci6n fue la comunidad indigena Pech de El Carb6n. Toda la gente en esta comunidad 

naci6 all o en otra comunidad Pech en Olancho ysus tierras est~n organizadas en forma comunal. 
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Este anAlisis sugiere que la meta de estabilizar las comunidades actuales en la zona - aunque 
es una meta en si muy desable - no tendrl mucho impacto en el proceso de descombros. El 
factor clave es la ilegada de ganaderos o de nuevas familias en la zona. Politicas para acabar 
con los descombros, por lo tanto, deben de dirigirse a los 'factores de expulsi6n' los cuales 
dan origen a los nuevos inmigrantes. Sin embargo, en nuestra opinion, es necesario 
efectivarnente delimitar los terrenos boscosos que se quieren proteger y utlizar una fuerza 
policial para prevenir su destrucci6n. Mientras que exista la posiblidad de conseguir un 
nuevo terreno, para uso agricola o ganadero, por el costo de descombrar un bosque, es 
inevitable la Ilegada de nuevos inmigrantes, sea Jo que sea el 6xito de politicas 
macrecon6micas orientadas a disminuir la pobreza rural en el resto del pais. 

iv. Actitudes de la comunidad hacia el bo.-ue y la movilizaci6n comunitariaparadefender el 
bosque 

No fue fdicil conseguir informai6n veraz relacionado con las actitudes de la comunidad hacia 
el bosque, ya que estA claro que todo el mundo sabe lo que tiene que decirse a los visitantes: 
que ya no hay descombros, que ya valorizan y protegen el bosque, etc. Sin embargo, en la 
comunidad de Las Mangas encontramos un caso interesante, el que ejemplifica los conflictos 
que todavia existen. En 6sta comunidad hay una divisi6n clara entre los pobladores que se 
identifican con el PDBL y otro grupo, que estA opuesto. Este segundo grupo se constituye de 
inmigrantes mdis recientes, con poca integraci6n en la comunidad y con necesidades mis 
fuertes de tierras, comparado con las famillas ya establecidas. 

Para ellos, PDBL no es nada m~s, que una nueva representaci6n de la COHDEFOR - y este 
tiltimo, para ellos es simplemente un ente estatal que reprime a los pequefios campesinos. En 
6sta comunidad, cuando los t6cnicos del AMI/PDBL denunciaron y pararon un nuevo 
descombro, los descombradores buscaron el apoyo del Socorro Juridico en la cabacera 
municipal de Tocoa, para establecer su "derecho" a descombrar - cosa juridicamente 
dudadosa, pero establecido de hecho por la interveci6n del Socorro para presionar los 
t6cnicos. Este episodio socav6 la autoridad del AMI en la comunidad. Para el Socorro 
Juridico, la necesidad de cultivar para comer prevalece sobre cualquier necesidad de proteger 
el bosque. 

v. Conclusiones 

La impresi6n general que retiene el grupo investigador, es una de las poca capacidades de la 
COHDEFOR, de las AMIs o de PDBL para proteger el bosque y parar las actividades de los 
decombradores, ganaderos o campesinos. Tampoco inciden mucho en el comportamiento de 
los madereros, permisarios de la COHDEFOR, quienes abusan las normas supuestamente 
establecidas para la explotaci6n de la madera de color. La t(nica excepci6n que encontramos 
es el caso de El Carb6n - sin embargo, creemos que la situaci6n positiva en aquella 
comunidad indigena debe mucho a la cultura indigena. 
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