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PRESENTACION 

EI Gobierno de Honduras, por medio de la Secretaria de Gobernaci6n y Justida, 
tiene honda satisfacci6n en presentar a la comunidad nacional e internacional, la 
primera edicion del documento "Perfil de los Pueblos Indigenas y Negros de 
HonduRsn

, La culminaci6n de este trabajo es el resultado de las inidativas de los 
pueblos mismos y el Gobierno de Honduras con el apoyo del Banco Mundia!. Este 
documento es una primera aproximaci6n al conodmiento dentifico sobre las 
caracteristicas sociales, politicas, culturales y econ6micas de los grupos atnicos de 
nuestro pais. 

Conocer el perfil de los pueblos indigenas y negros de Honduras, es conocernos a nosotros'mismos, con nuestras 
capaddades y fortalezas, pero tambian con nuestras debilidades. EI perfil pone de manifiesto el aporte sociocultural de 
estos pueblos a la formad6n de la' naci6n hondurena. De este leg ado aprendemos y reconocemos la diversidad cultural 
y el plurilingOismo que enriquece nuestra nacionalidad. 

Como dudadanos de un pais respetuoso de la diversidad, debemos dar amplia participad6n a los pueblos 
hist6ricamente marginados, dentro de un marco de observancia de sus derechos civicos, sociales y en espedal del 
derecho de ejercer la propia cultura y a comunicarse en la propia lengua. En este sentido, el documento objeto de esta 
presentaci6n nos facilitara el esfuerzo que debemos hacer para satisfacer las necesidades de los grupos atnicos de la 
comunidad hondurena. 

EI contenido del documento que aqui se presenta es de suma utilidad practica para informar a la sociedad nacional y en 
especial a las dependencias de gobierno, sobre la realidad de los pueblos indigenas y negros de Honduras. Este 
documento es producto del esfuerzo participativo de las federaciones indigenas y negras que mediante procesos de 
consultas comunitarias obtuvieron informacion de mucho valor. Se logr6 sistematizar informaci6n documental y de 
campo relacionada con aspectos hist6ricos, etnol6gicos, culturales y de organizaci6n politica, demograficos, 
econ6micos y relacionados a los servicios sociales. EI documento es de caracter propositivo y marca un hito en la 
"nueva relaci6n' entre los pueblos indlgenas y negros con el Estado hondurelio. 

Finalmente, quiero dejar constancia del agradecimiento a las Administraciones de Gobierno que en el pasado formaron 
parte de este importante esfuerzo. T ambian expreso nuestro agradecimiento al Banco Mundial por su financiamiento y el 
apoyo tecnico de la Unidad Regional de Asistencia Tecnica (RUTA) y sus esfuerzos de coordinaci6n con la Secretaria 
de Gobernaci6n y Justicia para editar conjuntamente este documento. 
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I. INTRODUCCION 

1. EI siguiente informe est a basado en los 
resultados de una serie de estudios reali
zados bajo la categoria de servicios no 
financieros del Banco Mundial y La Uni
dad Regional de Asistencia Tecnica 
(RUTA) y tiene como enfoque tematico el 
anal isis de la problematica social y eco
n6mica de los pueblos indigenas y ne
gros de Honduras. Estos estudios fueron 
coordinados por la Secreta ria de Gober
naci6n y Justicia. Los objetivos del pre
sente documento son los siguientes: 

a) sistematizar informacion relevante sobre 
la organizaci6n y potencialidades socia
les, politicas, culturales y econ6micas 
de los pueblos indigenas y negros, que 
faciliten la aplicaci6n de directrices y po
liticas tendientes a favorecer el desarro
llo de dichos pueblos de tal manera que 
fungan como antecedentes a las 
diferentes dependencias del estado que 
atienden la problematica indigena y ne
gra y 

b} generar informaci6n sistematica y actua
lizada sobre las condiciones demografi
cas, socioecon6micas y culturales de los 
pueblos indigenas y negros de Hondu
ras, de tal manera que se convierta en 
un instrumento que facilite la prepara
cion e implementaci6n de proyectos fi
nanciados por el Gobierno de Hondu
ras, por el Banco Mundial y otros orga
nismos internacionales (BID, FIDA, etc.). 

EI acercamiento al horizonte cultural y 
perspectivas de desarrollo social, politi
co y econ6mico de los pueblos indige
nas y negros de Honduras requiere en
focar el anal isis en los aspectos centra
les de su cosmovision; por ello, en es
te trabajo se ha puesto atenci6n a la 
descripci6n de los conceptos que dan 
forma a su percepcion de la realidad, 
en combinaci6n con el anal isis de los 

indicadores sociales y econ6micos que 
permiten ubicarlos en su relaci6n con la 
sociedad hondurena. 

2. A partir de la descripci6n de sus princi
pales instituciones y directrices de pen
samiento, se completan aspectos vita
les del perfil actual de dichos pueblos. 
Asimismo, se resenan brevemente los 
elementos hist6ricos indispensables 
para la profundizaci6n en el conoci
miento de la cultura y problematica in
digena y negra. 

La informaci6n contenida en este do
cumento se ha sistematizado a partir 
de distintas fuentes: datos de campo 
procedentes de entrevistas informales 
con dirigentes, ancianos y organizacio
nes indigenas y negras, recogidos en 
intervenciones de diversa naturaleza: 
entrevistas, participaci6n en talleres, 
conversaciones, preguntas y consultas 
con dirigentes, entre otras. 

3. EI Perfil de los Pueblos Indigenas y Ne
gros de Honduras ha side supervisado 
por la senora Augusta Molnar del Ban
co Mundial, y el senor Juan Martinez 
de RUTNBanco Mundial encargados 
de la iniciativa de Perfiles Indigenas pa
ra Mexico y Centroamerica del Banco 
Mundial; a nivel gubernamental fue su
pervisado por la Secreta ria de Gober
naci6n y Justicia 

Asimismo, distintas organizaciones in
dfgenas y negras, consultores, funcio
narios de instancias internacionales y 
academicos tuvieron oportunidad de 
aportar sus comentarios durante el Ta
Iler de Presentacion y Revision Inter
media de los Perfiles Indigenas de 
Centroamerica, realizado del 13 al 15 
de julio de 2000 en Atitlan, Guatemala. 

EI proceso de finalizaci6n de este perfil 
fue liderado por la Secretaria de Go-



HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS 

bernacion y Justicia, quien constituyo 
una comision en la que las federacio
nes indigenas y negras participaron 
como contraparte. 

Tambien bajo la coordinacion de la Se
creta ria de Gobernacion y Justicia, se 
lIevo a cabo el proceso de consulta a 
los propios pueblos indigenas y negros 
en sus comunidades, a traves de sus 
federaciones. La informacion fue vali
dada en los talleres de revision y una 
vez incorporadas las sugerencias y ob
servaciones, se realizo el Taller de Va
lidacion Final del Perfil de los Pueblos 
Indigenas y Negros de Honduras, en 
diciembre de 2001. Para esta actividad 
se conto con la participacion de las fe
deraciones, instituciones gubernamen
tales y no gubernamentales y organis
mos interesados en este esfuerzo. 

Este Perfil no hubiese sido posible ela
bora rio sin la activa participacion de los 
pueblos indigenas y negros de Hondu
ras, asi como de sus organizaciones. 

4. En este documento se presenta una 
caracterizacion general de las regiones 

II. ANTECEDENTES 

5. En Honduras, como en gran parte de los 
paises de America Latina y EI CaMbe, 
los pueblos indigenas y negros han 
permanecido historicamente en un es
tado social y politico de invisibilidad. Es
te fenomeno tiene su origen en los di
versos estereotipos sociales que fueron 
construidos para identificar a estas po
blaciones, por cierto dentro de una ten
dencia a reconocerlos como inferiores, 
en virtud de que no manejaban codigos 
semejantes a los que estaba acostum
brada la sociedad mestiza. En condicio
nes como la descrita, la generalidad de 
los indigenas no reclamaba orgullosa
mente sus origenes; por el contra rio, 

ii 

etnicas del pais y hace una breve rese
Iia historica de los rasgos principales 
que definen su identidad, las lenguas 
que hablan, su sistema de organizacion 
politica y sus instituciones sociales. 

Los datos sobre la economia son abor
dados enfatizando los aspectos de te
nencia de la tierra, recursos naturales y 
seguridad juridica; produccion, pobreza 
y exclusion social. En cuanto a los ser
vicios sociales, se aborda el acceso a 
los servicios de salud, educacion, vi
vienda, informacion y recreacion. 

EI derecho indigena y la relacion de los 
pueblos indigenas y negros con el es
tado, se abordan con el objetivo de re
saltar los retos que implica la conviven
cia intercultural, asi como las distintas 
concepciones y sus posibilidades de 
desarrollo. 

Por ultimo, se ofrecen algunas conclu
siones que concentran la atencion en 
los grandes desafios que implica la 
construccion de la nacion plurietnica, 
pluricultural y multilingOe. 

\ 

procuraba ocultarlos con el fin de bene
ficiarse de las mismas oportunidades 
que se Ie ofrecian a la sociedad 
mestiza. 

En igual sentido, la poblacion mestiza 
procuro ignorar a los "otros", a los indios 
y a los negros. En algunos casos para 
apropiarse legalmente de sus territorios 
ancestrales y los recursos que habia en 
ellos y, en otros, para evitar su inclusion 
en las relaciones de poder y evitar, asi
mismo, su influencia en la definicion de 
las politicas publicas y en la administra
cion de los gobiernos en el ambito cen
tral 0 local. 



6. 

7. 

8. 

Esta situacion esta cambiando gradual
mente y en una direcci6n que crea 
condiciones de oportunidad para que 
estas poblaciones etnicas puedan ser 
consideradas como diferentes en una 
sociedad que, hasta recientemente, es
ta reconociendo su composicion multi
etnica y pluricultural, tanto en sus ori
genes como en la composicion del teji
do social que actual mente caracteriza a 
/a poblaci6n hondurefia. 

EI reconocimiento de este hecho socio-
16gico tampoco es resultado de la ca
sualidad. En 1994, diversas comunida
des indigenas y negras organizaron 
masivas movilizaciones cuyos despla
zamientos fueron iniciados en sus re
giones historicas y culminados en la 
capital del pais - Tegucigalpa. Con es
tas movilizaciones se originaron las 
lIamadas peregrinaciones indigenas 
que se convirtieron en los mejores es
pacios politicos utilizados para recla
mar: a) la legalizacion de sus tierras; b) 
vedas para evitar 0 restringir la explo
tacion de los bosques y la caza irracio
nal; c) la administracion de la justicia 
en condiciones de equidad con el fin de 
evitar que sus dirigentes fueran hosti
gados y que los cri menes cometidos 
contra algunos de ellos quedaran en la 
impunidad; d) la creaci6n de gobiernos 
locales en algunos territorios hist6ricos 
poblados mayoritariamente por indige
nas; e) apoyo a la educaci6n intercultu
ral bilingOe y f) reconocimiento a su cul
tura y a sus valores ancestrales. 

Los indlgenas y negros han creado 
organizaciones a traves de las cuales 
expresan sus necesidades y esperan
zas. Algunas de estas organizaciones 
tambien asisten tecnicamente a diver
sos grupos de estas poblaciones en 
asuntos que tienen que ver con la ges
tion gerencial, la capacitacion orientada 
y el apoyo institucional frente a los 
agentes extern os, gobiernos, organiza
ciones empresariales y otras. En ambos 
casos sirven, ademas, 0 se convierten, 

iii 
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en los mas adecuados espacios para 
revalorar su identidad y sus practicas 
culturales. 

9. Resolver, parcial 0 totalmente los pro
blemas que enfrenta la poblacion indi
gena y negra no es una tarea sencilla 
ni puede hacerlo solamente el Gobier
no Central. En este esfuerzo, deben 
converger diferentes iniciativas, tanto 
publicas como privadas, nacionales e 
internacionales. 

III. EL CAMBIO SOCIAL EN EL MARCO 
DE LA DIVERSIDAD 

10. Hasta el momenta actual (2001) se han 
desarrollado diversas acciones orienta
das a la creacion de oportunidades que 
pueden ser aprovechadas por los pue
blos indigenas y negros de Honduras. 
Por regia general, estos esfuerzos no 
han tenido en cuenta el caracter cultu
ralmente diferenciado de estos pue
blos. Esto tiene en parte su origen en 
que la sociedad mestiza, es decir la 
poblacion mayoritaria, apenas empieza 
a tomar conciencia de la diversidad cUl
tural de la naci6n hondurefia. Gran par
te de estos esfuerzos han incluido pro
yectos de fortalecimiento institucional, 
de infraestructura basica para mejora 
de viviendas y servicios sanitarios mas 
eficientes. En otra direcci6n, pero com
plementaria, se han desarrollado ex
tensos trabajos de investigaci6n con 10 
que se ha buscado - mas que entender 
la cultura indigena - identificar aquellos 
problemas que bloquean las posibilida
des que pueden servir a indigenas y 
negros a encontrar mejores niveles de 
vida. En ambas direcciones los resulta
dos no pueden ni deben desestimarse. 
Todo 10 que se ha gestado en torno a 
los pueblos indigenas y negros es im
portante porque, en definitiva, 10 que 
esto muestra es la necesidad urgente 
de un cambio social, pero en el marco 
de su cultura y sus valores. 
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EI amfllisis de la distintas visiones indi
genas y negras de su futuro revela que 
a las condiciones de carencias infraes
tructurales, se une el marginamiento de 
que han sido objeto las regiones donde 
se concentran estas poblaciones. Que
da claro, sin embargo, que la vincula
cion de estas regiones con el resto del 
pais es tanto una prioridad como la 
comunicacion intracomunitaria. Si bien 
es cierto que algunas de las obras de 
infraestructura son de muy alto costo, 
otras solo requieren de readecuacion, 
aprovechamiento y ampliacion de la 
capacidad ya instalada de los recursos 
humanos y materiales. 

22. Conservacion y Manejo de Recursos 
Naturales. En 10 que se refiere, a la 
conservacion y manejo de los recursos 
naturales en las regiones indigenas y 
negras, as! como en las areas de re
serva asociadas con elias, las medidas 
de proteccion no han sido satisfactorias 
y no se ha incorporado activamente a 
los(as) principales interesados(as). 
Tampoco se han hecho esfuerzos se
rios por comprender la relacion de uso 
y manejo del entorno por parte de los 
pueblos indigenas y negros. Ademas, 
la escasa participacion de los indige
nas y negros en los gobiernos locales 
impide la representaci6n efectiva de 
sus intereses. La inseguridad juridica 
en cuanto a la tenencia de la tierra ha 
sido en parte aliviada por la titulacion 
de tierras, pero en la practica no 5e tie
ne el respaldo para recuperar las que 
ya han sido ocupadas por no indige
nas. 

23. fortalecimiento de las Organizacio
nes Indigenas y Negras. En asuntos 
de fortalecimiento de las organizacio
nes indigenas y negras, se ponen de 
manifiesto los altibajos despues de dos 
decadas de experiencias acumuladas 
en asuntos administrativos y de ges
tion. Todas elias han pasado por una 
serie de etapas de fortalecimiento, 
desmembramiento y reconstitucion. 

viii 

Sintomatico de este devenir es que 
despues de presentar durante varios 
arios un frente comun a traves de una 
supraorganizacion intermediaria, los 
pueblos indigenas y negros han optado 
por una interlocucion directa de cada 
federacion con el estado. No obstante 
esto, recientemente los IIderes de los 
pueblos de identidad indigena propia
mente dicha se han reagrupado para 
fortalecer su representatividad y seguir 
en la busqueda de soluciones consen
suadas. 

Para lograr la plena participacion en la 
vida politica, es crucial para todas las 
organizaciones ampliar su capacidad de 
participacion en los gobiernos locales, 
asi como su capacidad de negociacion 
a nivel local, regional y nacional. Los re
cursos humanos formados aun son in
suficientes y por ello es de gran impor
tancia poner en marcha las estrategias 
para garantizar el acceso a la educacion 
formal en todos los niveles. 

La escasa participacion de las mujeres 
en cargos de dirigencia no difiere mu
cho del patron rein ante en contextos 
rurales y se encuentra en funcion dire
cta de las oportunidades de aprendiza
je que han tenido. Es positiv~, sin em
bargo, el reconocimiento de su discri
minacion y la necesidad que se involu
cren en la toma de decisiones y en el 
diserio y ejecucion de programas y 
proyectos. 

Los esfuerzos de los pueblos indigenas 
y negros para la emisi6n de una ley de 
proteccion especifica se iniciaron a fi
nales de la decada de 1980. Desde en
tonces se han elaborado varias versio
nes sin que se hayan logrado avances 
en su emision hasta la fecha. Si bien es 
cierto que en la Constitucion de la Re
publica quedan anclados los derechos 
de los pueblos indigenas y negros y en 
algunas leyes generales de reciente 
aprobacion se incluyen articulos que 
reconocen derechos especificos, el tra-



tamiento de la problematica indigena y 
negra en el marco de la legislacion na
cional no ha sido sistematizado. 

La ratificacion del Convenio 169 en 
1994 ha proveido a los pueblos indige
nas y negros de un instrumento juridico 
sin precedentes de cuya importancia 
todos tienen clara conciencia. Sin em
bargo, tambiem es necesaria su difu
sion y la comprension de sus alcances 
por parte de la poblacion mestiza y los 
funcionarios publicos. 

24. Fortalecimiento de la Identidad Cultu-
ral. En referencia al fortalecimiento de 
la identidad cultural, se reconoce la 
lengua como uno de los elementos 
mas fuertes con que cuentan los pue
blos indigenas y negros. No obstante 10 
anterior, el numero de hablantes efecti
vos se esta reduciendo por 10 que los 
mecanismos de reproduccion de dichas 
lenguas deben ser fortalecidos en el 
ambito familiar, pero tambiem a traves 
de la escuela. Los pueblos cuya lengua 
ha caido en desuso deben promover la 
vigen cia de otros patrones de cultura 
que serviran para cohesionar la identi
dad individual y colectiva. Por otra par
te, no basta fortalecer la identidad pro
pia, tambien el reconocimiento de la 
existencia de esas identidades por par
te de la poblacion mayoritaria contribu
ye a la puesta en valor de saberes y 
quehaceres tradicionales. 

Para cada uno de los aspectos arriba 
tratados, los pueblos indigenas y ne
gros proponen una serie de acciones 
concretas que se encuentran en uncia
das en el Capitulo VI, Numeral 2 y sus 
correspondientes incisos. 

25. Modelo IndigenaY.1!egro de Desa ... 
rrollo. Para la propuesta de un 
modele indigena y negro de 
desarrollo existe el consenso que es 
necesario romper el aislamiento en 
que han vivido los nucleos de 
poblacion indigena y negra entre 
ellos mismos y en relacion al resto de 
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relacion al resto de los (as) conciuda
danos(as). De mucha importancia es 
tam bien la toma de conciencia de 
que no todos los modelos de desarro
llo son compatibles con las culturas 
indigenas y negras. Por 10 tanto, hay 
que crear las capacidades para eva
luar los impactos de la introduccion 
de nuevas formas de organizacion y 
nuevas tecnologias. En conclusion un 
modelo indigena y negro de desarro
llo tiene que partir de las potenciali
dades de las distintas regiones. En la 
consecucion de este desarrollo 
autoctono se proponen una serie de 
pasos concretos a seguir con
sign ados en el Capitulo VI, Numeral 
3 y sus correspondientes incisos. 

26. Comision ~~aci~I1~1 de Asuntos In: 
~igenas y Negros. Recientemente la 
Secreta ria de Gobernacion y Justicia 
ha retomado el mandato que se Ie 
habia adjudicado de ser la instancia 
encargada de la coordinacion guber
namental de los asuntos indigenas y 
negros. EI siguiente paso en la con
vergencia entre el estado y los pue
blos indigenas y negros seria la crea
cion de la Comision Nacional de Asun
tos Indigenas y Negros (CONAIN). Se 
trata de una instancia normativa que 
tendra a su cargo el monitoreo de las 
politicas y programas, proyectos u 
otras actividades que emprenda el go
bierno vinculadas a los pueblos indi
genas y negros y hara el seguimiento 
para su cumplimiento. Para e/ fortale
cimiento institucional de CONAIN se 
cuenta con la voluntad politica del go
bierno y se preve el involucramiento 
de organismos internacionales. 

27. Validacion del Perfil de los Pueblos 
Indigenas y Negros de Hondur:ct~~ A 
principios de diciembre de 2001 la Se
cretaria de Gobernacion y Justicia con
voco a los (as) representantes de los 
pueblos indigenas y negros para cono
cer la version final del Perfil de los 
Pueblos Indigenas y Negros de Hondu-
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2. LA EPOCA DE LA CONQUISTA Y COLONIZACION 

EI perlodo de la conquista y colonizacion se 
caracterizo por la reduccion, aniquilamiento y 
asimilacion de los pueblos indlgenas, as! 
como por el despojo de sus recursos, 
explotacion de su fuerza de trabajo, y la 
imposicion de valores culturales y patrones 
de organizacion economica, social y politica 
extranos. 

Una vez conquistados, los pueblos indigenas 
fueron administrados desde los lIamados 
"pueblos de indios", para facilitar su control 
politico, adoctrinamiento religioso y 
explotacion de su mana de obra a traves de la 
encomienda y el repartimiento. Los lencas 
fueron la poblacion mas fuertemente inhibida 
en este proceso, debido a que se trataba del 
grupo sedentario por excelencia y, por tanto, la 
administracion colonial utilizo la organizacion 
ya existente para su propios fines (Anexo 1). 
En otras partes, las reducciones en misiones 
constituyeron una estrategia para sacar a los 

3. LA EPOCA INICIAL DE LA REPUBLICA 

La constitucion de los gobiernos liberales 
poscoloniales generados en Honduras, como 
en la mayoria de los paises iberoamericanos 
fue disenada conforme al modelo del estado 
nacional napoleonico. Este modelo impidio 
admitir la realidad plurietnica de los pueblos 
que trascendian los limites de las antiguas 
fronteras coloniales. EI objetivo integracionista 
respondia a la necesidad capitalista de 
consolidar y ampliar los mercados internos 
nacionales conjuntamente con el pensamiento 
evolucionista y positivista del liberalismo 
criollo. Se trataba de incluir a los indigenas en 
la vida nacional, pero excluyendo su identidad 
cultural diferenciada. AI borrar las instancias 
legales y sociales para el tratamiento particular 
de los indigenas, el progresismo liberaillevaba 
al indio a la categoria universal de ciudadano. 
Asi, al quedar ignorada su base social, los 
indigenas desaparecian como tales del 
proyecto nacional. 

Para los indigenas pues, la independencia no 
significo la superacion de su situacion de 
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indigenas de las montanas y asentarlos en 
poblados. Asi fueron reducidos los pech y los 
tolupanes en un proceso que se inicia a 
:nediados del siglo XVII, pero que no lIega a 
consolidarse. A 10 largo de la epoca colonial, 
la Mosquitia se convirtio en un territorio de 
refugio, puesto que los intentos de conquista 
militar fracasaron desde un inicio y fueron 
pronto abandonados; tampoco las misiones 
lograron fructificar (Anexo 2). 

Los pueblos indigenas se resistieron al total 
sometimiento, manteniendo elementos 
culturales como los rituales agrarios y 
domesticos, mitos y creencias, religion y 
formas de organizacion, relacion familiar y 
comunitaria, que los diferenciaban. En 
Honduras este fenomeno se ilustra mejor, 
otra vez, con la interpretacion sincretica que 
hicieron los lencas de su religion ancestral 
dentro del marco del catolicismo. 

grupos marginados y en situacion de extrema 
pobreza. Los atropetlos e injusticias en su 
contra se siguieron produciendo y continuo el 
proceso de despojo de sus tierras y la 
explotacion masiva de sus bosques de parte 
de terratenientes mestizos, utilizando el 
ejercicio del poder central 0 municipal. 

EI patron migratorio de vida que los garifunas 
trasladaron con ellos a las costas caribenas 
de Honduras, se intensifico con el 
establecimiento de las companias extranjeras 
de extraccion de productos naturales para la 
exportacion. Los hombres, especial mente, 
viajaban por Centroamerica para emplearse 
en el corte y aserrio de madera, en la 
actividades de carga del banano y otras 
relacionadas (Gonzalez 1988: 173-174). Esto 
les procuro independencia economica y, su 
tardio reconocimiento como una cultura 
diferenciada dentro del conglomerado de la 
poblacion negra costena, los sustrajo de la 
intervencion directa de los gobiernos 
republicanos tempranos. 



CAPITULO /I 

SITUACION DE LOS INDiGENAS Y NEGROS A PARTIR DEL 
ORDENAMIENTO JURiDICO 

1. LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

La Constituci6n de la Republica promulgada 
en 1982, introduce nuevos elementos en 
cuanto al lugar de los indigenas dentro de 
nuestra sociedad. Entre otros se destacan 
el reconocimiento legal de las comunidades 
indigenas, el derecho de cada comunidad a 
definir y mantener su propia forma de go
bierno para atender sus asuntos intern os, el 
acceso al dominio, usc y aprovechamiento 
de las tierras que tradicionalmente les han 
pertenecido, y la capacidad de participar en 
la toma de decisiones sobre aquellos asun
tos que directa 0 indirectamente afectan sus 
derechos e intereses (Articulos 172-173 y 
346 constitucionales). 

Estos nuevos elementos constitucionales, 
sumados a otras disposiciones de tratados 
internacionales, como el Convenio 169 de la 
Organizaci6n Internacional del Trabajo 
(OIT), de los que Honduras es signatario, 
abren grandes expectativas para los pue
blos indigenas y negros 1. Aunque falta mu
cho por hacer para que pasen de la letra a 
la realidad, significan un punto de partida 
importante que los pueblos indigenas y ne
gros han aprovechado para ir ganando es
pacios dentro de la sociedad hondureria, 
mejorando su capacidad de organizaci6n, 
movilizaci6n y demanda. Esto les permitira 
ganar progresivamente el reconocimiento 
real de sus derechos como pueblos. 

A continuaci6n se transcribe el contenido de 
los articulos de la Constituci6n de la Repu
blica de 1982, en los cuales el estado hon
durerio asume como parte de la riqueza de 

1 En forma generalizada se utiliza en este documento el 
termino pueblos indfgenas y negros en el espfritu que 10 
dispone el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, en algunos 
contextos, el terminG poblaciones parece mas adecuado, 
puesto que no necesariamente se refiere a su estatus juridi
co, sino a su ubicaci6n geografica en una regi6n 0 territorio. 

la naci6n las culturas nativas y las expresio
nes culturales nacionales y populares. al 
mismo tiempo que garantiza la educaci6n 
de todos sus ciudadanos. 

"Articulo 172: Toda riqueza antropol6gica, 
arqueol6gica, hist6rica y artistica de Hondu
ras forma parte del patrimonio cultural de la 
naci6n. La ley establecera las normas que 
serviran de base para su conservaci6n e 
impedir su sustracci6n. 

Los sitios de belleza natural monumentos y 
zonas reservadas estartm bajo la protecci6n 
del estado. JJ 

"Articulo 173: EI estado preservara y 
estimulara las culturas nativas, asi como las 
genu in as expresiones del folklore naciona/, 
arte y las artesanias. JJ 

"Articulo 346: Es deber del estado dictar 
medidas de protecci6n de los derechos e 
intereses de las comunidades indigenas 
existentes en el pais, especialmente de las 
tierras y bosques donde estuvieran asenta
das." 

Durante el ario de 1999. fue objeto de deba
te el Articulo 107 de la Constituci6n de la 
Republica. EI anteproyecto de la ley que 
regula el articulo 107 de la Constituci6n de 
la Republica ha sido elaborado por la Co
misi6n de Asesores del Congreso Nacional, 
en consenso con la organizaci6n Fraternal 
Negra de Honduras (OFRANEH) y la Orga
nizaci6n Etnico Comunitario (ODECO). en 
representaci6n de los garifunas. EI conteni
do de este anteproyecto y 10 referente a la 
creaci6n del Fondo de Desarrollo Etnico 
(FOE) fue publicado en el Diario EI Heraldo 
el 18 de agosto de 1999. y entre otros articu
los propuestos sobresalen los siguientes: 

3 
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"Articulo 109: Para la adquisici6n de terre
nos nacionales y ejidales rurales, por parte 
de extranjeros y hondurenos por naturaliza
ci6n 0 por parte de las sociedades en que 
ellos participen, se requiere que los inismos 
sean debidamente remedidos por ellNA y 
vaforados por per/tos nombrados por la Se
cretaria de F/nanzas; para el otorgamiento 
de la respectiva escritura publica compare
cera en representaci6n del estado el Direc
tor defINA, previa autorizaci6n otorgada por 
el Poder Ejecutivo, por conducto de la Se
cretaria de Turismo. 

Para la adquisici6n de terrenos cuyo domi
nio pleno pertenece a las municipalidades, 
los mismos seran remedidos y vaforados 
por peritos nombrados por aque/las y para 
el otorgamiento de la respectiva escritura 
publica se procedera de conformidad con 10 
que establece la Ley de Municipa/idades y 
demas leyes vigentes. Este articulado pue
de danar a las poblaciones indigenas asen
tadas en territorios que pueden ser atracti
vos para fa inversi6n en la industria del ocio, 

sobre todo porque dichas poblaciones no 
han sido consultadas ni han participado 
plenamente en el diseno de proyectos que 
pueden alterar su entomo fisico y cultural. " 

Como producto de las negociaciones 0 dis
cusiones del Articulo 107 con el Poder Le
gislativo, se propuso la creaci6n del Fondo 
de Desarrollo Etnico (FDE) que seria desti
nado exclusivamente para la adquisici6n de 
inmuebles para el desarrollo de proyectos 
turisticos de las comunidades afrohondure
lias, p~r sl 0 en acuerdo con la etnia benefi
ciada. Sin embargo, tanto el FDE como el 
Consejo Nacional de los Pueblos Indigenas 
y Afrohondurerios son iniciativas que surgen 
con limitaciones. Sin embargo, no se con
sidera apropiado que la creaci6n de estas 
instancias este supeditada a la reforma de 
la Constituci6n en relaci6n al Articulo 107, 
sino que mas bien se aspira a que sea el 
producto de una discusi6n amplia y cons
ciente. 

2. LOS PUEBLOS INOiGENAS Y NEGROS EN LA NORMATIVA NACIONAL 

En Honduras, el estado ha carecido de 
politicas que engloben a todos los pueblos 
indigenas por igual. Mas bien ha partido de 
una dicotomia segun se trate de los pue
blos cuyas raices se consideran mesoame
ricanas (Iencas y chortis) 0 de los identifi
cados como "selvicolas" (miskitos, 
tawhakas y pech). Es claro que los tolupa
nes no pueden ser definidos dentro de nin
guno de estos esquemas, al igual que los 
garifunas, 10 cual no ha side impedimento 
para que en la practica la legislaci6n 
hondurelia les reconociera un estatus cul
turalmente diferenciado. En el caso de los 
tolupanes, esto se encuentra ejemplarizado 
en el otorgamiento de titulos de tierra ya en 
1864. En resumen, a partir del inicio de su 
vida independiente, e/ estado hondurelio 
ha ido creando un cuerpo de leyes y re-

4 

glamentos surgidos de coyunturas politicas 
especificas que mas tarde han perdido su 
vigencia. La tendencia ha sido, sin embar
go, que la normativa del pasado, como la 
de corte mas moderno, tenga su origen en 
los movimientos politicos 0 academicos 
que tienen lugar en el ambito internacional 
o las presiones que se suscitan en el nivel 
politico interno. 

2.1 Politica Indigenista del Estado 
Hondurelio 

Segun los estudiosos, ha sido la poblaci6n 
mesoamericana, hist6ricamente sedentaria, 
el principal objetivo de la politica gubernativa, 
la cual ha seguido tres formas bien definidas 
que se han sucedido cronol6gicamente y a 
las cuales Honduras no ha estado ajena: 
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" ... politica conservadora, que es proteccionis
ta y explotadora; politica liberal, de corte 
neodarwinista y que busca la extincion del 
indio mediante su absorcion en el resto de la 
poblacion y la poHtica de desarrollo economi
co, orientada al bienestar y a la incorporacion 
del indio mediante el cambia cultural dirigido 
por premisas relativistas" (Adams 1967 cita
do en Cruz Sandoval 1983:48). 

Durante el siglo XX se observa un proceso 
de centralizacion estatal de los recursos na
turales. EI Codigo Civil (1906) establece el 
dominic de los recursos minerales y fosiles y 
el Codigo de Mineria (1978) 10 confirma. 
Igualmente, la Ley de Aprovechamiento de 
Aguas Nacionales (1927) establece el domi
nio del agua, con pocas excepciones, par 
parte del estado. La Ley de Petroleos (1962) 
considera esta explotacion de utilidad publica 
can la consiguiente compensacion e indem
nizacion previa a la explotacion. 

Dentro de este marco legislativo general, fue 
creado el Instituto Nacional Indigenista (lNI) 
en enero de 1941 por medio del Decreto 70 
emitido por el Congreso Nacional. Un ana 
antes, en 1940, la representacion hondurena 
habia firmado el Convenio de Patzcuaro, en 
Michoacan, Mexico, mediante el cual se 
crean condiciones para el establecimiento 
del Instituto Indigenista Interamericano. Pero 
no fue hasta 1972, que un grupo de profe
sionales hondurenos que conocfan el decre
to en referencia, eligio una junta directiva, la 
cual no fue reconocida por el gobierno en 
funciones. En realidad no habia en ese en
tonces percepciones teoricas opuestas con 
respecto a las poblaciones indigenas, sino 
que se trato mas bien de utilizar ese instru
mento juridico con propositos politicos parti
distas. EI Instituto Nacional Indigenista ha 
existido mas en el papel que en la practica, 
no obstante haber desplegado cierta activi
dad en la decada de 1980 en las comunida
des del pueblo tolupan en la Montana de La 
Flor, departamento de Francisco Morazan. 

2.2 Ley de Reforma Agraria 

En ausencia de una organizacion burocratica 
estatal que integrara el trabajo que deberia 
desarrollarse con los pueblos indigenas y 
negros, se instituyen departamentos a comi
siones para que atiendan los problemas que 
elias afrontan. En 1962, por ejemplo, se 
aprueba una Ley de Reforma Agraria con la 
que se procura restringir a eliminar los lati
fundios rurales. En el marco juridico de dicha 
ley fue creado el Instituto Nacional Agrario 
(INA). Una de las funciones de este instituto 
era la de "proteger los derechos de las tribus 
y los pueblos indigenas, en especial en 
cuanto a aquellos relativos a la poses ion de 
tierras comunales" (Cruz Sandoval 1983:51). 

La Ley de Reforma Agraria fue reformada 
en 1974 Y los pueblos indfgenas quedaron 
sin proteccion y sujetos a las aplicaciones 
que de ella hacen los terratenientes rura
les, los campesinos demandantes, al igual 
que las clases politicas que se alternan la 
administracion del gobierno central y, tam
bien, de los gobiernos locales. 

2.3 Corporacion Hondurena de Desarro
llo Forestal (COHDEFOR) 

En 1974, el Decreta Ley 103 expropio el 
bosque a todas las personas naturales a 
juridicas, incluyendo a las comunidades 
indfgenas. Par medio de este decreta fue 
creada la Corporacion Hondurena de Desa
rrollo Forestal (COHDEFOR), en cuyas 
manos quedo la regulacion del usa y explo
tacion de los bosques nacionales y priva
dos. La gestion del proceso -segun la ley 
hoy reformada- correspondia al gobierno 
central. EI beneficia que recibian los pro
pietarios de los bosques -mestizos e indi
genas- consistfa en un porcentaje de dine
ro por cada pie de madera que fuera corta
do y vendido. Los efectos de esta ley fue
ron graves, principalmente para la pobla
cion indfgena que habfa vivid a de y en el 
bosque. No obstante que COHDEFOR 
propicio el desarrollo de cooperativas para 
la explotacion de resinas y aceites entre los 
indigenas lencas y pech, se han sucitado 
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conflictos que tienen que ver con el destino 
de los beneficios y la intervencion de agen
tes externos en la toma de estas decisio
nes (Cruz Sandoval 1983:52). 

Se ha argumentado que el Decreto Ley 
103-1974 impulso la desforestacion ilicita 
y, por otra parte, el bajo precio pagado al 
dueno por metro cubico de madera en ro
llo, el lIamado "tronconaje", ofrecfa poco 
incentivo para hacer de la silvicultura una 
actividad economicamente interesante. 
Por consiguiente, " ... con liberacion del 
mercado forestal y el retorno del derecho 
de propiedad en el arbol al dueno de la 
tierra, se quiso establecer una base institu
cional/legal para la explotacion mas racio
nal del bosque" (del Cid, Walker y Carde
nas 2001 :32). Se espera que las politicas 
recientemente adoptadas mejoraran el ma
nejo de los bosques de pin~, sin embargo, 
estas no aportan a detener la deforestacion 
de los bosques latifoliados y su conversion 
a fincas y pastos en el oriente del pais. 

Se considera que la Ley de Modernizacion 
Agricola (Decreto 31-1992) tiene objetivos 
ambientales explicitos. Esta ley convierte a 
COHDEFOR en un ente supervisor del 
manejo del bosque en tierras nacionales, 
ejidales y privadas. AI mismo tiempo dele
ga en ella el manejo de las areas protegi
das, vida silvestre y parques nacionales. 

De interes aqui es la mencion de dos ex
periencias de manejo forestal que se en
cuentran en vigencia desde inicios y me
diados de la decada de 1990 respectiva
mente. Una de elias es la de las Areas de 
Manejo Integrado que otorga concesiones 
de aprovechamiento del bosque a las co
munidades bajo la condicion de su manejo 
y proteccion. Se trata de un modelo que se 
aplica en la actualidad para el manejo del 
bosque latifoliado, el cual ha probado ser 
tecnicamente valioso para el mejoramiento 
biologico de las especies y su interrelacion 
EI otro modelo es el conocido como Mane
jo Sostenible del Bosque y se limita al ma
nejo de bosques productivos de pino con 
fines comerciales. Una variante mas re-
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ciente de este modelo, tam bien aplicada en 
el bosque de pin~, incorpora a la poblacion 
a los beneficios directos derivados del bos
que (del Cid, Walker y Cardenas 2001 :40). 

En 10 que se refiere a las poblaciones indi
genas y negras, estas no parecen haber 
recibido un tratamiento adecuado, dentro 
del marco de estas leyes y sus reformas y 
este estado de cosas ha culminado veinte 
alios despues (1994) de la creacion de 
COHDEFOR, en las lIamadas peregrina
ciones indigenas que concluyeron en Te
gucigalpa y denunciaron, entre otras cosas, 
la destruccion de los bosques de sus co
munidades p~r organizaciones empresaria
les de aserrio que opera ban en varias al
deas pobladas principalmente por indige
nas. 

2.4 Ley General del Ambiente 

Ley General del Ambiente (Decreto 104-
1993), que creo la Secreta ria del Ambiente, 
fusionada en 1997 con la Secreta ria de Re
cursos Naturales y Ambiente (SERNA). De 
esta ley surgen la Procudaria del Ambiente y 
el Sistema Nacional de Areas Protegidas, 
introduciendo, ademas, la obligatoriedad de la 
evaluacion del impacto ambiental sobre los 
recursos naturales y el patrimonio historico. A 
este efecto se establecio e/ Sistema Nacional 
de Evaluacion del Impacto Ambiental. No 
obstante, algunos reflexionan sobre el hecho 
que " ... Ia conservacion de habitats de alta 
importancia ecologica, que aparece como uno 
de los objetivos de las politicas ambientales y 
de conservacion, se contrapone con algunas 
poHticas de incentiv~s a la agroindustria, tu
rismo y desarrollo en general" {del Cid, Walker 
y Cardenas (2001 :44). Es mas, los bosques 
latifoliados, en su mayoria, de las areas pro
tegidos, han quedado debilmente protegidas 
por la legislacion ambiental y las medidas 
economicas puestas en marcha. Este es un 
asunto que afecta principalmente a las pobla
ciones indigenas asentadas en el oriente del 
pais. Otra preocupacion la plantean las gran
des obras de infraestructura como, por ejem
plo, el caso especifico de la proyectada cons
truccion de una represa hidroelectrica en el 
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curso medio del rio Patuca, el Proyecto 
Hidroelectrico Patuca II. En 1998, en una 
declaracion conjunta de miskitos y tawahkas, 
los pueblos directamente afectados, conocida 
como la Declaracion de Ahuas, pedian entre 
otras cosas, un estudio independiente de im
pacta ambiental, el cual aun esta pe'ndiente 
de entrega. Desde el punto de vista de los 
indfgenas y el movimiento ambientalista, este 
estudio debera prestar especial atencion a los 
impactos fisicos e hidrologicos, sobre la flora 
y fauna, asi como los socioeconomicos y cul
turales (para una discusion mas amplia ver 
del Cid, Walker y Cardenas 2001:60-74). 

2.5 ley de Protecci6n del Patrimonio Cul
tural de la Naci6n 

Esta ley emitida mediante Decreto 220-1997 
erogo la anterior de 1984 (Decreto 81). En 
ella se definen las diversas manifestaciones 
del patrimonio cultural, las cuales se asocian 
en la percepcion popular, sobre todo, con los 
bienes muebles de la epoca precolombina, 
colonial y republicana, que tienen categoria 
de monumentos, al igual que con los sitios y 
zonas arqueologicas y colecciones arqueolo
gicas, pero que tam bien incluyen los· fondos 
documentales y bibliograficos, grabados, pin
turas, esculturas, mobilia rio, joyeria, mone
das, armas, vestuario, maquinas y herramien
tas de interes antropologico e historico. Me
nos conocido es que tambien son bienes pa
trimoniales las manifestaciones culturales de 
los pueblos indigenas vivos, sus lenguas, sus 
tradiciones historicas, sus conocimientos y 
tecnicas, sus formas de organizacion, sus 
sistemas de valores, sus practicas religiosas y 
los lugares asociados con elias. Bajo este 
entendimiento tambien 10 son las manifesta
ciones culturales de origen vernaculo vivas 
que sean de interes antropologico e historico, 
organizaciones y celebraciones religiosas, 
musica y danza, los prototipos de la produc
cion artesanal y del arte culinario, la tradicion 
oral (La Gaceta 1998:5). 

Como bienes culturales de usa publico se 
consideran la totalidad del patrimonio. preco-

lombino; el patrimonio cultural sumergido y los 
fondos documentales y bibliograficos de usa 
publico. Los bienes de cultura popular se con
sideran propiedad de las comunidades que 
los producen. 

EI Instituto Hondureno de Antropologia e His
toria (lHAH), una institucion autonoma de la 
Secretarfa de Cultura, Artes y Deportes, es el 
ejecutor de dicha ley y el unico facultado para 
realizar 0 autorizar trabajos de excavacion, 
rotura de tierras, descuaje de bosques, modi
ficacion de monumentos, demolicion 0 remo
delacion de los bienes que constituyen el pa
trimonio cultural. EI IHAH reglamenta tam bien 
en aquellos lug ares declarados zonas arqueo
logicas, monumentos nacionales y centros 
historicos 10 relacionado con anuncios, avisos, 
carteles, asi como todas las obras relaciona
das con la instalacion de infraestructura. En 
caso de dano inminente a un bien patrimonial, 
el IHAH puede dictar una Diligencia Preventi
va 0 Prohibicion Conservatoria (no mas de 60 
dias). 

Conjuntamente con el Instituto Geografico 
Nacional, el IHAH tiene la potestad de emitir 
disposiciones tendientes a la conservacion del 
acervo toponimico en las lenguas indigenas 
originales y rescatar aquellos nombres tradi
cionales indigenas y de origen colonial que 
hayan caido en desuso 0 hayan sido suplan
tados por intervencion del estado mismo 0 de 
particulares. 

T odas las re9iones etnicas son ricas en bie
nes patrimoniales relacionadas con el ejerci
cio de sus propias tradiciones. En 10 referente 
a los vestigios arqueologicos, aunque la in
vestigacion se ha concentrado en el espacio 
de las culturas mesoamericanas precolombi
nas, los vestigios no son menos importantes 
en el oriente del pais. Los pueblos indigenas, 
en especial, han manifestado ya su preocu
pacion por la conservacion de estos bienes y 
han propuesto una coadministracion de los 
mismos. 

7 
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3. NORMATIVA INTERNACIONAL 

En 1953. la OIT publico un documento 
sobre las Poblaciones indigenas y en 
1957, aprobo e/ Convenio 107 Y la reco
mendacion No.1 04 Sobre la Proteccion de 
las Poblaciones Indigenas y Otras Pobla
ciones Tribales. Dicho convenio fue revi
sado en sus aspectos fundamentales p~r 
la misma organizacion y en 1989 fue apro
bade el Convenio 169, que trata sobre 
Pueblos Indigenas y Tribales en Paises 
Independientes. En dicho convenio se 
sanciona el derecho a la identidad, diver
sidad y a las diferencias de los pueblos 
indigenas dentro de la estructura de los 
estados nacionales. 

EI estado de Honduras ratifico el Convenio 
169 en el ano de 1994, mediante el decreto 
legislativo No. 26-94 que fue publicado en 
el Diario Oficial "La Gaceta" el 30 de julio de 
1994. Mencionaremos algunos articulos de 
este convenio p~r su importancia y para que 
sean estudiados p~r los mismos pueblos. 

EI Articulo 5.1 se refiere al reconocimiento y 
respeto a la proteccion y formacion de los 
valores, y practicas culturales y religiosas 
propias. EI Articulo 6.1 establece que cuan
do el Gobierno emita medidas legislativas y 
administrativas que afecten a las minorias 
etnicas, estas deben ser consultadas. En 
los Articulos 8.1 Y 8.2 se enfatiza el respeto 
par sus costumbres y Ieyes; los Artfculos 

7.1 Y 7.2 les otorgan poder de decision pa
ra definir sus propias prioridades en cuanto 
al desarrollo. EI Articulo 19, literales a y b, 
les da el derecho a poseer nuevas tierras 
cuando las actuales les sean insuficientes y 
recibir los medias necesarios para el desa
rrollo de las actuales. 

Ademas del Convenio 169 hay otros instru
mentos internacionales que son claves para 
la proteccion de los derechos humanos de 
los pueblos indigenas, entre otros: 

• EI Pacta Internacional de Derechos Civi
les y Politicos y su protocolo facultativo; 
y el Pacta internacional de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales. 

• Convenio Internacional sabre la elimina
cion de todas las formas de discrimina
cion racial. 

• Convencion Americana sabre Derechos 
Humanos (Pacto de San Jose) 

• Declaracion Universal de los Derechos 
Humanos 

• Declaracion Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (Indian Law Re
source Center 1996:3). 

4. REACCION DE LOS PUEBLOS INDiGENAS Y NEGROS ANTE LA NORMATIVA 

Ignorados 0 no, los pueblos indigenas y 
negros no han dejado de reclamar su lugar 
como sujetos historicos. En fechas bastan
te recientes los pueblos indigenas y ne
gras, can eI proposito de defender sus de
rechos comenzaron a organizarse. Par 
orden cronologico se mencionan a conti
nuacion: MASTA, Mosquitia Asia Takan
ka, Unidad de la Mosquitia (1976); 
FETRIXY, Federacion de Tribus Xicaques 
de Yoro (1977); OFRANEH, Organizacion 
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Fraternal Negra Hondurena, (1979); 
ONILH, Organizacion Nacional Indigena 
Lenca de Honduras (1980); FETRIPH, Fe
deracion de Tribus Pech de Honduras 
(1985); FITH, Federacion Indigena Ta
wahka de Honduras (1987); CONIMCHH, 
Consejo Nacional de Indigenas Maya Chor
tis de Honduras (1994) y NABIPLA, Native 
Association of Bay Islands' Professionals 
and Laborers (1994). Desde 1993 se en
cuentra activo en la region lenca otro grupo 
de interes conocido como Consejo Civico 
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de Organizaciones Populares e Indigenas 
de Intibuca (COPIN), el cual se encuentra 
actual mente en el proceso de obtencion de 
su personeria juridica. Por ultimo, en el alio 
2000 ha iniciado las gestiones para obtener 
su personeria juridica el pueblo nahua que 
se presenta con la designacion de Federa
cion Indigena Nahua de Honduras 
(FINAH). 

EI Consejo Asesor Hondureno para el Desa
rrollo de las Etnias Autoctonas (CAHDEA) 
fue establecido en 1987 y desde entonces 
fungio como puente entre las organizacio
nes etnicas y el gobierno. En ese sentido se 
puede considerar a CAHDEA como .el pre
cursor de la Coordinadora Nacional de Pue
blos Autoctonos (CONPAH) como se llama 
al momenta de su fundacion en 1992, la 
cual a partir de 1993 tomo su designacion 
definitiva como Confederacion de Pueblos 
Autoctonos de Honduras. De esta manera, 
a partir de entonces, CAHDEA asumio con 
mayor propiedad su papel como organiza
cion no gubernamental, trabajando estre
chamente con CONPAH. La personeria 
juridica Ie fue otorgada a CONPAH en abril 
de 1994 y en julio del mismo ano tuvo lugar 
la primera marcha indigena de protesta que, 
a pesar de ciertos desacuerdos internos que 
no lIegaron a ser completamente del domi
nio publico, constituyo una movilizacion ma
siva a la ciudad capital de los pueblos indi
genas y negros nunca antes vista. La lista 
de peticiones entregada entonces al gobier
no incluia, entre otros puntos, la creaci6n de 
nuevos municipios para demarcar areas con 
poblacion etnica predominante, la creaci6n 

de un programa intercultural bilingue de 
educacion, saneamiento de tierras y otor
gamiento de titulos, una eficiente cobertura 
de los servicios medicos en las regiones 
etnicas y la ratificacion del Convenio 169. 
Para darle seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos alcanzados con los pueblos 
indigenas y negros, el gobierno creo la Co
mision T ecnica de Convergencia con las 
Etnias. La comision se dividio en varios gru
pos de trabajo para el tratamiento especifico 
de los asuntos sobre legislacion y politica, 
educacion y medioambiente (Lara Pinto 
1997). 

No obstante que la Comision Tecnica de 
Convergencia con las Etnias dejo practica
mente de existir a partir de 1997, para en
tonces los programas y proyectos en res
puesta a las peticiones indigenas y negras 
estaban en marcha (ver Capitulo VIII). En 
un inicio, el interlocutor directo con el go
bierno continuo siendo CONPAH, pero en el 
transcurso de los ultimos cuatro alios, se 
fue haciendo cada vez mas fuerte la repre
sentacion individual de cada federacion en 
las negociaciones con el gobierno, las orga
nizaciones no gubernamentales y, por ulti
mo, con la cooperacion internacional. A tal 
punto que ya en el alio 2000 se hizo visible 
la perdida de representatividad y capacidad 
de gestion de CONPAH. EI nuevo movi
miento indigena que subyacia al debilita
miento de CONPAH, se consolido a 10 largo 
del ana 2001 y se constituyo en el Consejo 
Nacional Indigena de Honduras (CNIH) en 
enero del 2002. 

5. INICIATIVAS DEL ESTADO DE HONDURAS EN RESPUESTA A LA PROBLEMATICA 
INDIGENA Y NEGRA 

En los alios de 1980 se otorga una impor
tante ayuda de paises europeos entre los 
que destacan Suiza, Alemania y Espana, a 
veces actuando directamente con las orga
nizaciones locales y otras veces con la con
traparte del Gobierno Central. De esta ma
nera dio inicio el Proyecto en Comunidades 
Indigenas de Yoro (PROCOINY), ejecutado 
con fondos de la Union Europea, por el en-

tonces Consejo Superior de Planificacion 
Economica (CONSUPLANE), Corporacion 
Hondurena de Desarrollo Forestal 
(COHDEFOR) y, la ultima etapa, por la Se
creta ria de Recursos Naturales, en once de 
las 28 "tribus" tolupanes de Yoro. Igual
mente, una serie de instituciones autono
mas y semiautonomas en esta decada Ie 
dieron mucha importancia a los pueblos 
etnicos. Para el caso, la Universidad Nacio-
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nal Autonoma de Honduras (UNAH), la Uni
versidad Pedagogica Nacional UPNFM), y 
el Instituto Nacional Agrario (INA). Estas 
entidades editaron y publica ron los resulta
dos de una serie de investigaciones que 
mostraban la situacion agraria de los pue
blos aborlgenes, al igual que monografias 
para dar a conocer su problematica social. 

Por su parte, como entidad autonoma del 
estado, el Instituto Hondureno de Antropo
logla e Historia (lHAH) cuenta con fuentes 
bibliogr8ficas valiosas en su biblioteca cen
tral y tambiem ejecuta proyectos de conser
vacion y fortalecimiento de las culturas etni
cas. 

Otro hecho importante es el anteproyecto 
de la ley de proteccion para los pueblos 
indlgenas y negros (1989) en el cual se re
conocio la diversidad cultural y lingUistica de 
Honduras. En este anteproyecto se propo
nla para las etnias del pars, una educacion 
bilingue y la creacion del Instituto Nacional 
Etnico. Este anteproyecto, fue presentado al 
Congreso Nacional en 1989 por iniciativa 
del Poder Legislativo, pero no ha habido 
una resolucion hasta la fecha. 

La Direccion General de Pesca y Acuicultu
ra ejecuta el proyecto de Modernizacion de 
la Pesca (MODERPESCA) en la Costa Nor
te. Este inicio sus actividades en 1989 en la 
BahIa de Trujillo, brindando atencion a 125 
familias compuestas en su gran mayoria p~r 
garffunas en ocho comunidades pesqueras 
de los municipios de Trujillo, Santa Fe, San
ta Rosa de Aguan y Limon. EI proyecto ha 
capacitado a las familias participantes en 
administracion, artes de pesca, motores 
marinos, control de calidad y procesamiento 
de producto. 

En 1993 la Secretarfa de Educacion Publi
ca, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y Alemania fi
nanciaron una consultorla que culmino con 
la elaboracion de una propuesta para una 
poHtica intercultural de todos los pueblos 
etnicos de Honduras. En 1994 se aprobo el 
Acuerdo Presidencial No. 0719-EP median-
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te el cual se oficializo la poHtica intercultural 
bilingue para las etnias de Honduras. Uno 
de los resultados derivados de este acuer
do fue la creacion del Programa Nacional 
de Educacion para las Etnias Autoctonas y 
Afroantillanas de Honduras 
(PRONEEAAH). EI ente responsable es la 
Secreta ria de Educacion, la cual aporto el 
financiamiento de ese per[odo a traves del 
Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la 
Educacion Basica (PROMEB), 

En la Secretarfa de Agricultura y Ganader[a 
se creo en 1995 la Direccion General de 
Desarrollo Rural Agricola Integral (DGDAI), 
de la cual surgen iniciativas como el 
Plan de Desarrollo Region de Occidente 
(PLANDERO). Este proyecto brindo asis
tencia a 3,816 familias lencas del departa
mento de Lempira aglutinadas en 107 Cajas 
Rurales de Ahorro y Credito, afiliadas a la 
ONILH, las cuales manejan un monte de 
L.3.3 millones, al igual que a 474 familias 
chort[s del departamento de Copan con un 
apoyo crediticio de L.197, 500 distribuido en 
12 grupos base, Actualmente, el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS), p~r medio del Proyecto de 
Desarrollo Sur Occidente de Honduras 
(PROSOC), brinda asistencia tecnica a las 
comunidades lencas, para 10 cual se ha 
suscrito un convenio especial con la ONILH 
en los departamentos de La Paz e Intibuca, 

EI Departamento de Atencion a la Etnias 
dentro del Programa Nacional de Salud 
(PRO NASA) , se ha creado para atender de 
manera prioritaria la problematica de salud 
de las etnias, el cual opera en coordinacion 
con las federaciones indigenas y negras. 
Este departamento es responsable del de
sarrollo de los servicios integrales de salud 
para los pueblos indfgenas y negros. Desde 
1998 se ha trabajado en el mapeo de las 
necesidades de salud y asf se han genera
do los lIamados Diagnosticos de Salud Co
munitaria para los tawahkas, pech, tolupa
nes y chortls. Este departamento ha formu
lado el Proyecto de Desarrollo Integral de la 
Salud de los Pueblos Indigenas y Negros de 
Honduras a un costo de US$10,0 millones, 
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Este proyecto preve un alto grado de parti
cipacion comunitaria y entre sus acciones 
se encuentra la iniciativa de Hogares Indi
genas y Negros Saludables, las Casas Co
munitarias de Salud Indigena y Negra y el 
Fortalecimiento de la Red de Servicios de 
Salud. Las principales lineas de accion son 
la formacion de recursos humanos can en
foque intercultural, equipamiento de centros 
de salud y abastecimiento de medicamen
tos. 

La Unidad de Proyectos Especiales del Ins
tituto Nacional Agrario (INA) se creo en 
1999 para atender el proceso de legaliza
cion, ampliacion y saneamiento de las tie
rras de los pueblos indigenas y negros. Esta 
unidad apoya la coordinacion permanente 
entre la Direccion Ejecutiva del INA y las 
federaciones indigenas y negras mediante 
jornadas de trabajo. suscripcion de conve
nios y recientemente a traves de la organi
zacion del Comite Intersectorial para agilizar 
el proceso de legalizacion y saneamiento de 
tierras en las regiones garifuna y miskita 
(Ver Anexo 3). Par otra parte. el INA entre 
1998 y 2001 ha entregado 236 titulos en 
comunidades lencas (116.999 ha); 32 en 
comunidades garifunas (14,869 ha); 19 en
tre los tolupanes (52.098 ha); 36 entre los 
chart is (1.716 ha) y 2 entre los pech'(1,235 
ha). 

Si bien es cierto, que en la actualidad 
muchas corporaciones municipales dispo
nen de exiguos fondos y fuentes de ingre-
50S, el hecho que de acuerdo a la nueva 
Ley de Municipalidades puedan invertirlos 
en su autodesarrollo es especialmente 
importante para los pueblos etnicos. 

EI Fiscal Especial de Etnias y de Patrimo
nio Cultural hasta 1997, escribio un su en
sayo titulado "Derechos de los Pueblos 
Indigenas y Garifunas de Honduras" que 
"el derecho de los miembros de una mino
ria etnica a usar su propia lengua se basa 
en el derecho de una comunidad a mante
ner su lengua en el marco del Estado Na
cional, como media de comunicacion, 
creacion literaria, educacion, etc." (Villa
nueva, 1997). EI articulo antes mencionado 
sostiene, ademas, que en Honduras no 
existe hasta la fecha ninguna legislacion 
especial para tratar los asuntos con las 
comunidades indigenas y negras, a excep
cion los articulos 172, 175 y 346 de la 
Constitucion de la Republica, que se refieren 
a la obligacion del estado de dictar medidas 
de proteccion sobre los derechos e intereses 
de las comunidades indfgenas y negras 
existentes en el pais, especialmente de las 
tierras y bosques donde estuvieran 
asentados, incluyendo sus riquezas 
antropologicas. 
La afirmacion anterior tiene relacion con opi
niones similares que son planteadas par 
ciertos organismos internacionales. De 
acuerdo a los textos organicos del PNUD, la 
proteccion a los derechos de los indigenas y 
negros es generalmente incluida en conside
raciones relativas a los derechos humanos 
en general. La Organizacion Internacional 
del Trabajo (OIT) ha advertido esta limitante. 
Par ella, ha defendido desde su creacion 
(1919) los derechos sociales y economicos 
de aquellas poblaciones cuyas costumbres, 
tradiciones, instituciones a idiomas pueden 
ser a son vulnerables con respecto a los 
grupos sociales mayoritarios. 
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CAPITULO 11/ 

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS 

1. VIDA COTIDIANA Y NECESIDADES BAslCAS 

En 1998, fue presentado por el PNUD el In
forme sobre el Desarrollo Humano en Hondu
ras. Sobre los pueblos etnicos, la referencia 
mas destacada que aparece en dicho informe 
son las organizaciones reivindicativas en las 
que cada uno participa y se encuentra conte
nida en el Cuadro 1. Cabe mencionar que en 
ese informe se cometio un error de omision 
con respecto al pueblo lenca, puesto que no 
se menciona la existencia desde 1980 de la 
Organizacion Nacional Indigena Lenca de 
Honduras (ONILH). 

CUADRO 1 
Organizaci6n Sociopolitica de las Etnias 

Etnias 
LENCAS 

GARIFUNAS 

MISQUITOS 

TOLUPANES 

CHORTIS 

PECH 

TAWAHKAS 

Organizacion 
• Alcaldia de la Vara Alta de Yamaran

guila de caracter tradicional 
Comite de Organizaciones Populares 
e Indigenas de Intibuca (COPIN) 

Organizaci6n Fratemal Negra de 
Honduras (OFRANEH). 
Organizaci6n de Desarrollo Comunal 
Etnico (ODE CO). 
Enlace de Mujeres Negras de Hondu
ras (ENMUNEH) 
Centro Independienle de Honduras 
(CIDH) 

Mosquitia Asia Takanka (MASTA) 
Comite de Mujeres para el Desarrollo 
Integral de la Mosquitia 
(COMUDEIM) 
Organizaci6n Pro Mejoramienlo de 
los Buzos de la Mosquitia 
(PROMEBUZ) 
Federaci6n de T ribus Xicaques de 
Yoro (FETRIXYj. 

Consejo Nacional Indigena Maya
Chorti de Honduras (CONIMCHH) 
Federaci6n de Indigenas Pech de 
Honduras. 

Federaci6n de IndigenasTawahkas 
de Honduras (FIT H). 
Fundaci6n Raices. 

NEGROS DE HABLA • Asociaci6n de Profesionales y Traba-
INGLESA jadores Nativos Islenos (NABtPLA). 

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

Federaci6n de Pueblos Aut6ctonos 
de Honduras (CONPAH) 
Consejo Asesor Para el Desarrollo de 
las Etnias de Honduras (CADEAH) 

Fuente: Cuadra 6.2., pag. 103. Informe Sobre Desarrollo Humano de Hondu
ras.1998 
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En el mismo informe (p. 39) se hace men
cion a la integracion social, que tiene que 
ver, segun 10 que se plantea " ... con el grado 
de la participacion a partir de la cual una 
sociedad establece acuerdos respectos a su 
pluralidad y a su diferencia social. .. ". 

Apoyandose en los resultados de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Social realizada 
en la ciudad de Copenhague en 1995, el 
informe en referencia hace suya la idea sobre 
la integracion social que dice n ... la integra
cion social se vincula a la creacion de una 
sociedad en la que cada persona desemperia 
una funcion activa, de una sociedad basada 
en respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, la diversidad cultu
ral y religiosa, la justicia social y la solidari
dad para cubrir necesidades especiales de 
los sectores vulnerables y desfavorecidos" 
(p.39). 

Sobre los derechos de las minorias que son 
importantes - segun el informe - para garan
tizar la participacion democratica y el imperio 
de la ley, se sostiene que el estado, para 
proteger la diversidad debe asegurar que las 
minorias cuenten con la proteccion legal de 
ciertos derechos, incluso de mantener su 
cultura, y que esos derechos se respeten en 
la practica (p.39). 

A pesar del espiritu de este informe, apenas 
se vislumbra un cambio para que los pueblos 
etnicos dejen de ser la "poblacion invisible" 
cuya contribucion a la creacion del estado
nacion hondurerio es ignorada. 

AI examinar los procesos de integra cion so
cial se puede concluir que en el nivel socio
cultural las relaciones se establecen basica
mente, a traves de la interaccion propia de la 
vida en comunidad en sociedades rurales y 
tradicionales con el mundo urbano, interac-



cion basada sobre todo en el manejo de co
digos modemos de educacion. 

Uno de estos elementos comunes es el de la 
cultura alimenticia creada alrededor de la 
produccion y consumo de ciertos cultivos. Tal 
es el caso del maiz, especialmente en la re
gion occidental y de la yuca en la zona orien
tal. AI respecto se ha dicho que " .. .Ias pobla
ciones de las regiones productoras de maiz 
han heredado una cultura caracterizada por 
lazos comunitarios, organizaciones producti
vas, sociales y festivas de intercambio, en 
medio de condiciones precarias de produc
cion" (Chavez 1989:41). 

Hay otras perspectivas teoricas que resultan 
mas interesantes para examinar el fenomeno 
etnico. En el ultimo decenio, se plantea en un 
documento de la Comision Economica para 
America Latina (CEPAL): "Se han configura
do tendencias contradictorias en la region -
dice refiriendose a America Latina - por una 
parte, el efecto de las crisis y los ajustes han 
producido una mayor exclusion en el ambito 
socioeconomico, pero el desarrollo de la in
dustria cultural, la apertura del mundo y la 
democratizacion intema han conducido a una 
mayor integracion en el campo cultural 0 

simbolico ... " (1994:9). 

Se seiiala en el informe arriba citado que hay 
" ... un desplazamiento de las expectativas de 
integracion social, que ya no se limita al ac
ceso a bienes materiales 0 servicios basicos, 
sino que incluye tam bien el acceso de multi
ples grupos y etnias a informacion, conoci
mientos, decisiones, comunicacion, represen
tatividad polltica y visibilidad publica". Y con
tinua diciendo: "Este acceso a bienes simbo
licos se ve estimulado tanto por los actuales 
procesos de democratizacion, que abren 
canales de participacion publica, como por el 
impacto cada vez mas profundo de la indus
tria cultural a la sociedad a partir del consu
mo simbolico". 

Para los propositos de este documento, am
bas visiones te6ricas son importantes. En el 
primer caso se reconoce un proceso de inte
gracion social que estaria determinado por 
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las relaciones que se desarrollan entre el 
"mundo rural" tradicional con el mundo mo
demo en cuyos procesos los pueblos etnicos 
estan ausentes. Lo unico rescatable de ellos 
es, al parecer, la cultura alimenticia que se 
articula alrededor de la produccion y consu
mo del maiz - los lencas principalmente - y 
la yuca en el oriente del pais. La referencia 
en el ultimo caso serian los pech y los ta
wahkas. 

En el segundo caso, el proceso de integra
cion es vinculado al ambito subjetivo y poli
tico. Diferentes grupos sociales y etnicos 
reconstruyen sentidos de identidad cuando 
se reconocen a si mismos como diferentes, 
en una sociedad que ha procurado homoge
neizarlos. En este proceso reclaman dere
chos ancestrales y politicos porque estan 
reconociendo la importancia de participar en 
las relaciones de poder de las cuales histo
rica mente han sido excluidos. 

La busqueda de estos bienes simb6licos no 
es reciente en Honduras; sin embargo, en 
todo 10 que va de est a decada la busqueda 
ha sido intensa y sistematica. Asi, los. pue
blos etnicos han logrado hasta hoy crear di
versas organizaciones con mas sentido poli
tico que comunitario y mas articuladas en 
unos casos que en otros, alrededor de cierta 
identidad etnica. 

De esas organizaciones, algunas son organi
zaciones no gubernamentales (ODECO, 
CIDH, MOPAWI, COMUDEIM, CADEAH), 
otras son de caracter politico no partidario 
(OFRANEH, FETRIPH, CONIMCHH, FITH, 
MASTA, FETRIXY, NABIPLA); otras de re
ciente creacion reivindican problematicas 
especificas (Fundacion Raices, PROMEBUZ, 
ENMUNEH, AMBLlH). 

Los pueblos etnicos de Honduras no pare
cen ser importantes para la sociedad mesti
za, los academicos y la clase politica que 
los representan. No obstante, gran parte de 
estas poblaciones etnicas que viven en sus 
territorios hist6ricos y con una cultura que 
los diferencia social mente, se vinculan con 
las poblaciones mestizas de su entorno cer-
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cano a traves de diferentes mecanismos y 
con distintos propositos. Uno de estos me
canismos es el mercado y es como produc
tores, en algunos casos, que hacen uso de 
este mecanisme para vender mercancias 
agricolas 0 artesanias; en otros, para pro
veerse en el mismo de las mercancias que 
sirven para complementar 0 ampliar su ca
nasta basica. 

Estas relaciones no son estables ni perma
nentes y, aunque resultan basicas, no son 
imprescindibles porque su cultura alimenticia 
y los habitos de consumo general no los de
terminan como simbolos de consumo influ
yentes en sociedades con una economia 
abierta. Las relaciones que no pierden vali
dez son aque"as que imponen su entorno y 
el conjunto de valores que los cohesionan 
como pueblos etnicos. Las relaciones que si 
son permanentes no conducen tam poco a 
procesos de integracion social sino a afirmar 
las diferencias; en este proceso contribuyen 
las iglesias, los medios de comunicacion de 
masas, la escuela y los estereotipos sociales 
que historicamente se han creado a nivel 
comunitario, familiar y social. 

Los pueblos etnicos tienen necesidades ba
sicas no satisfechas. Pero estas necesida
des, que siempre han sido identificadas p~r 
otros -academicos, polfticos, funcionarios
soslayan u omiten una necesidad fundamen-

2. LlTORAl ATLANTICO 

EI litoral Atlantico es una region geografica 
definida p~r mas de 600 kilometros que 
son bordeados por el Mar Caribe 0 de las 
Antillas. Es tambien una region cultural que 
en el periodo precolombino y gran parte de 
la epoca colonial estuvo habitada' en su 
extension occidental y central por tolupa
nes y pech y hacia el oriente por miskitos. 

Geograficamente incluye los departamentos 
de Cortes, Atlantida, Colon y Gracias a 
Dios. Esto en tierra firme; en el mar se ubi
ca el archipielago de Islas de la Bahia com
puesto de tres islas mayores: Uti la, Roatan 
y Guanaja, mas un conjunto de islotes. De 
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tal, esto es, su visibilidad como sujetos histo
ricos. Ignorar este hecho no contribuye en 
nada 0 muy poco, a mejorar sus condiciones 
de vida porque todo 10 que hacen desde la 
vision de los otros no es necesariamente 
com partido p~r e"os. De 10 que se trata, en 
suma, es crear condiciones de oportunidad 
para que, orientados p~r sus valores y cultu
ras, puedan definir 10 que quieren como pue
blos, es decir su propio camino hacia el desa
rro"o. 

Creadas estas condiciones resulta importante 
definir politicas y acciones que tengan como 
fundamento el principio de subsidiaridad con 
el fin de apoyar aque"as actividades que los 
mismos pueblos han definido. Todo 0 gran 
parte de 10 que han hecho hasta este mo
mento es importante y justifica las politicas 
publicas que diferentes gobiernos han dise
riado y ejecutado para proteger y mejorar sus 
condiciones de vida. Sin embargo, siguen 
siendo excluidos y continuan acumulando 
carencias que los obligan a potenciar su 
creatividad para asegurar su perpetuacion 
como etnia. 

En adelante se procurara mostrar esas ca
rencias. A continuacion se incluye una des
cripcion de los pueblos etnicos que existen 
en Honduras y la region geografica en la que 
viven y trabajan (ver Mapa 1 y Anexo 7). 

la poblacion historica que habitaba esta 
region geografica solo quedan vestigios 
arqueologicos que documentan la presencia 
de los mismos en diferentes momentos y 
lugares. 

En el presente, los tolupanes se encuentran 
situ ados en los departamentos de Yoro y 
Francisco Morazan y los pech prioritaria
mente en el departamento de Olancho. So
lamente los miskitos mantienen su predo
minio en el departamento de Gracias a 
Dios. 



EI litoral Atlantico de hoy presenta otro per
fil, puesto que su poblacion es predomi
nantemente mestiza. Los pueblos etnicos 
que se encuentran allf son los garifunas y 
negros hablantes del ingles; los primeros 
en el litoral costero y minoritariamente re
presentados en una de las islas y 10 segun
dos principal mente en las Islas de la Bahia. 
A continuacion se vera este proceso sepa
radamente. 

2.1 La Poblaci6n Garifuna 

La Costa Norte - sirnplemente lila costa"- es 
una zona emblematica. Las organizaciones 
empresariales de origen estadounidense se 
instalaron aqui desde inicios del siglo XX para 
cultivar bananos para la comercializacion y 
exportacion al mercado estadounidense y 
europeo. Sus plantaciones fueron desarrolla
das en los departamentos de Atlantida, Co
lon, Cortes y en algunas zonas del departa
mento de Yor~, sobre todo en aquellas que 
contaban con suficientes caudales: el Rio 
Aguan en los alrededores de la ciudad de 
Olanchito y el Ulua que bordea a la ciudad de 
EI Progreso. 

Las plantaciones de banano, pina y cana de 
azucar funcionaron - por 10 menDs hasta los 
anos de 1960 - como eje de integracion 
social, economica y poHtica en el marco de 
una logica empresarial. Este tipo de integra
cion "construyo" una region - la Costa - y 
una cultura particular con 10 que son identifi
cados los "costeiios". Aqui, se ampliaron las 
redes del ferrocarril cuyos origenes se re
montan a 1860 solo que, en un nuevo mo
mento, a inicios del siglo XX, bajo el control 
y direccion de las principales organizacio
nes empresariales que operaban en la cos
ta, United Fruit Company y Standard Fruit 
Company. 

Los procesos de urbanizacion mas dinami
cos tambien se desarrollan en la costa, al 
crear y/o ampliar algunas ciudades funda
das durante la colonia 0 la temprana repu
blica como Trujillo y Castilla en el depar
tamento de Colon; La Ceiba, Tela y EI Por
venir en Atlantida; San Pedro SUla, La Li-
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ma y Puerto Cortes en el departamento de 
Cortes y EI Progreso en el departamento 
de Yoro. 
Los principales procesos de industrializa
cion modema encuentran en la costa espa
cios mas flexibles y amplios para desarro
lIarse, expandirse y consolidarse. En igual 
sentido 0, como producto de los procesos de 
urbanizacion y de industrializacion, es aqui 
donde surge la demanda de servicios banca
rios, hospitales, transporte y turismo. Una 
especie de "turismo academico" es estimu
lado por las companias bananeras, las que 
construyen confortables hoteles en La Lima, 
Tela, La Ceiba y Trujillo que sirven de alber
gue a los turistas extranjeros que recorren 
en ferrocarril las plantaciones de banana 0 

estudian los vestigios arqueologicos que 
dejan los tractores cuando descombran las 
areas de terreno que serian dedicadas a la 
expansion de dichas plantaciones. 

Los garifunas no vinieron a la costa acom
panando a las companias bananeras, sus 
origenes ancestrales son mas profundos. 
Sin embargo, gran parte de las aldeas gari
funas crecieron y se desarrollaron en luga
res muy proximos a las ciudades mas im
portantes de la costa norte (Anexo 4). Este 
hecho se tratara mas adelante. 

Como resultado de las luchas por la hege
monia en EI Caribe que se recrudecieron en 
el siglo XVIII, fuerzas militares inglesas cap
turaron y embarcaron a una buena parte de 
la poblacion negra ya mestizada con indige
nas caribenos que habitaban la Isla de San 
Vicente en las Antillas Menores. Esta pobla
cion que ascendia segun varias fuentes a 
unas dos mil personas (Davidson 1983 y 
Gonzales 1988), fue desembarcada en la 
Isla de Roatan en 1797. Las autoridades 
coloniales espanolas de inmediato la trasla
daron a tierra firme, especlficamente a Truji
llo. Desde aqui se dispersaron, creando al
deas y caserios en gran parte de la costa 
norte. Con respecto al numero de individuos 
que constituyen la etnia garifuna, al igual 
que con otros pueblos, se dan problemas en 
cuanto al metodo de medicion que ha oscu-
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recido toda la informacion censal de que se 
dispone sobre las etnias en Honduras. 

EI problema del metodo hace referencias a 
las concepciones teoricas y epistemologicas 
que han orientado a quienes dirigieron estos 
procesos, incluyendo por supuesto las tecni
cas y los instrumentos que fueran utilizados 
en diferentes momentos historicos. Gloria 
Lara Pinto (1999) en uno de sus ensayos ha 
desarrollado un trabajo que puede servir de 
referencia para la descripcion demografica 
de dichos pueblos (Anexo 5), sobre todo por 
las sugerencias que plantea para estudiar 
esta realidad que es tan especial. Obser
vense algunos datos planteados por diver
sos investigadores. 

Herranz (1996), quien exam ina las politi
cas lingOfsticas en Honduras concluye asi: 
"Taylor calculo en 1951 que el total de ga
rifunas en Centro America y el Caribe era 
de unos treinta miL .. Richard Adams calcu
la en 1957 la poblacion garifuna entre 
12,000 y 13,000 como producto de multi
plicar 2,204 familias por un promedio de 
5.7 miembros por cada familia y Valencia 
en 1986 los ha calculado en cerca de 
90,000 personas". Los datos lingOfsticos 
del censo de poblacion y vivienda de 1988 
dan un total de 22,020. Esto supone -
argumenta Herranz - que del 1.38% 
(49,789 hondurenos) que tienen otra len
gua materna diferente al espanol, el 0.63% 
de ellos tienen como lengua materna el 
garifuna. Mas adelante advierte, " ... no 
debe olvidarse que en los datos del censo 
se han excluido los men ores de cinco 
anos. A este numero habria que agregarle 
una buena parte de los 25,000 que Gonza
lez calcula que han emigrado". 

Rivas (1998) en forma mas concluyente 
sostiene que la poblacion garifuna que se 
ubica entre Belice y Nicaragua en 43 pue
blos y aldeas suma aproximadamente 
98,000 personas. Roger Isaula (1995) es
tima una poblacion aproximada de 250,000 
personas tomando en cuenta los que habi
tan en las ciudades de Puerto Cortes, San 
Pedro Sula, Tegucigalpa, EL Progreso, La 
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Lima y los campos bananeros. Lara Pinto 
(1999) presenta un registro de las fuentes 
disponibles a partir de 1797 que ponen de 
manifiesto las incongruencias existentes 
en los estimados modernos (ver Anexos 2, 
5 Y 6). 

2.1.1 Economia y Relaciones Sociales 

La economra de las comunidades garifunas 
descansa en los siguientes ejes: 
• Remesas en dolares que los inmigran

tes garrfunas envran a sus familiares 
que viven en las diferentes aldeas, si
tuadas en la Costa Norte. 

• La pesca artesanal en la cual participan 
basicamente los hombres. 

• La cria de ganado vacuno. 
• EI cultivo de arroz, banano y yuca para 

el consumo domestico y del mercado. 
• La pesca artesanal con, entre otros, 

atarrayas, chinchorros y tramoyas. 
• La venta de servicios: comidas, transpor

te y hospedajes en algunas aldeas de 
atraccion turistica como Travesia, Baja
mar, Tornabe, San Juan, Triunfo de la 
Cruz, Corozal, Sambo Creek, Guadalu
pe, San Antonio, Santa Fe, Cristales, etc. 

• En el trabajo asalariado, sobre todo de 
la poblacion que vive en las principales 
ciudades de Honduras 0 de los Estados 
Unidos de America. 

Los datos conocidos hasta el momento son 
insuficientes y reducidos para estimar los 
niveles de ingreso percibidos por familia. Lo 
cierto es que muchas aldeas garifunas dan 
muestra de cierta prosperidad. Esta situa
cion es probable que este relacionada con el 
acceso que han tenido a los servicios educa
tivos. Ruth Moya (1994) puntualiza con agu
deza este fenomeno cuando dice" ... el pue
blo garifuna cuenta con un potencial impor
tante; el gran numero de maestros gradua
dos y la apreciable contingencia de intelec
tuales que son formados en distintas carre
ras universitarias ... ". De hecho existe una 
red de escuelas publicas, distribuidas en 18 
comunidades garifunas de los departamen
tos de Colon, Atlantida, Cortes, Gracias a 



Dios e Islas de la Bahia. Se cuenta con un 
total de 252 maestros de escuela titulados y 
36 maestros, tambiEm titulados y que traba
jan en los jardines de ninos para hacer un 
total de 288 maestros prestando sus servi
cios en dichas comunidades. Moya concluye 
diciendo que un analisis muy rapido de la 
informaci6n revela la existencia de una co
bertura escolar adecuada (el 79.16%) y de 
jardines de ninos (el 64.58%), superior en 
mucho al promedio nacional estimado en un 
11.5% con relaci6n al numero de comunida
des, por 10 cual considera que el enfasis de 
la educaci6n para estas areas debe centrar
se casi exclusivamente en la calidad educa
tiva, la cual s610 puede ser lograda a traves 
de las variables linguoculturales y de la par
ticipaci6n comunitaria, excluidas del sistema 
educativo regular. 

Para los asuntos relacionados con la situa
ci6n de tierras ver Anexos 8 y 9. 

2.2 Islas de la Bahia: Negros Angloanti
llanos 

2.2.1 Antecedentes 

EI archipielago de las Islas de la Bahia tiene 
una extensi6n territorial de 260.6 km2

• La 
poblaci6n registrada para 1971 fue de 
13,194 personas y en 1996 fue estimada en 
28,387. Las islas se dividen en cuatro muni
cipalidades distribuidas en cinco islas mayo
res: Roatan, Guanaja, Utila, Santa Elena y 
Barbareta y alrededor de 70 cayos e islas 
menores, ubicadas paralelas a la costa norte 
del pais y a una distancia promedio de 40 
km. Estas islas poseen recursos ecol6gicos 
sobresalientes como son los arrecifes de 
coral, especies endemicas de fauna y bos
ques de pino costanero (Pinus caribbea). 

EI archipielago se localiza en el camino de 
recorrido de los vientos alisios del este y en la 
trayectoria de los frentes frios durante el in
viemo del hemisferio norte. Su clima esta 
condicionado por la temperatura del mar, las 
masas de aire de origen extratropical y mari
timo tropical y por el grado de estabilidad 0 
inestabilidad de dichas masas. EI regimen 
pluvial de las islas es propio de los climas 
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tropicales humedos. Los meses mas lIuviosos 
del ano son noviembre y diciembre mientras 
que los menos lIuviosos son abril y mayo. 

Por 10 general, las islas estan compuestas 
por pequenas cuencas que drenan superfi
cialmente pequenas areas que desaguan en 
el mar. La isla de Roatan tiene un total de 98 
cuencas; Guanaja tiene 34 cuencas; Utila 7 
cuencas; Barbareta 6 cuencas y Santa Elena 
un total de 4 cuencas. En el pasado las co
rrientes de agua que drenan estas cuencas, 
tenian caracter permanente y existfan naci
mientos de agua en las partes altas. Actual
mente, estas corrientes de agua se han vuel
to estacionales, solamente se lIenan durante 
las lIuvias y forman torrentes, pero unas 
cuantas horas despues, el cauce esta seco 
nuevamente. 

Desde la publicaci6n de la Enumeraci6n de 
las Plantas de Honduras por Molina (1975), 
muchas han sido las novedades taxon6mi
cas procedentes de la isla de Roatan, para 
la flora de Honduras, las que han contribui
do a aumentar el conocimiento de la flora 
de las Islas de la Bahia. Otros reportan para 
la isla de Roatan 225 especies de plantas 
pertenecientes a 71 familias. Posteriormen
te, Nelson (1986) report6 de la isla de Roa
tan 44 especies de plantas nuevas para la 
flora de Honduras pertenecientes a 25 fami
lias y 39 generos. 

La fauna de las islas es muy diversa. Esto 
puede ser el resultado de varios factores 
tales como: la ubicaci6n geognflfica, el clima 
y su aislamiento del continente. Existen 
aproximadamente un total de 37 especies 
de anfibios y reptiles. De acuerdo con Mon
roe (1968) en la isla de Roatan existen 
aproximadamente unas 75 especies de 
aves pertenecientes a 27 familias y 55 ge
neros. La poca evidencia visual en Roatan 
de mamiferos confirma que estos han sido 
los mas afectados por los cambios am bien
tales y por la reducci6n de areas naturales 
alrededor de la isla, 10 que limita el habitat 
potencial disponible para algunas especies 
sobresalientes tales como: el venado cola 
blanca (Odocoi1eus virginianus) y la guatuza 
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(Dasyprocta ruatanica). De los otros grupos 
de mamiferos presentes en la isla se cono
ce muy poco alm cuando se han documen
tado algunas especies de murcielagos. 

2.2.2 Acciones sobre las Areas Prote
gidas de la Islas de la Bahia 

EI Gobierno de Honduras a traves del Institu
to Hondureno de Turismo y gracias al Decre
to No 087-82 (Declaratoria de las Islas de la 
Bahia como Zona de Turismo) y al Acuerdo 
No 213-89 (Declaratoria de las Islas de la 
Bahia como Zona de Conservacion Ecologi
ca) ha creado el "Proyecto de Manejo Inte
gral de Recursos Naturales de las Islas de la 
Bahia" con el propos ito de realizar una eva
luacion ecologica para tener una base de 
datos actualizada y asi poder desarrollar el 
componente de consolidacion de areas pro
tegidas. 

2.2.3 Origenes de la Poblaci6n 

En el siglo XVIII se inicio el repoblamiento 
de las Islas de la Bahia, el cual se consolido 
en epoca relativamente reciente con inmi
grantes ingleses y negros procedentes de 
Gran Caiman y de Jamaica. Los ingleses 
durante el siglo XVIII y las companlas ba
naneras norteamericanas a principios del 
siglo XX, se encuentran en la raiz de ambos 
procesos migratorios. La recuperacion del 
territorio insular por parte de Honduras fue 
lento y no culmina hasta finales del siglo 
XIX, de donde ha resultado el peculiar perfil 
de los habitantes de estas islas (ver David
son 1974). 

Ademas en las islas de la Bahia, tambien 
habitan negros de habla inglesa en La Cei
ba, Puerto Cortes, Tela y Puerto Castilla. 
Los emigrantes que se han trasladado a los 
EE. UU. se han concentrado en New York y 
New Orleans. Los islenos de origen 
afroantillano han desarrollado su propia 
lengua conocida como Bay Islands' English 
(ver Warantz 1983). AI igual que su lengua 
tambien tienen una identidad etnica propia. 
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2.2.4 Potencial Econ6mico 

Las Islas de la Bahia fundamentan su poten
cial economico en dos rubros: a) Pesca y 
exportacion de mariscos y b) Turismo. 

La actividad de la pesca y exportacion de 
mariscos, actual mente parece encontrarse 
inmersa en una serie de problemas provo
cados por un insuficiente apoyo del Go
bierno Central y las instituciones, falta de 
capacitacion para lograr la sostenibilidad 
de la actividad pesquera y una baja pro
duccion de mariscos con la consecuente 
alza en los niveles de desempleo. 

Con relacion a la actividad turistica, se hace 
necesario la creacion de microempresas 
turisticas en las que puedan participar los 
nativos de las islas ya que las principales 
actividades relacionadas con este rubro se 
encuentran en manos de un grupo reducido 
de empresarios locales y extranjeros. 

Una vision de conjunto sobre las condiciones 
de vida de la poblacion de este departamento 
puede observarse en el Informe sobre Desa
rrollo Humano (1998:35). Islas de la Bahia, 
con Atlantida, Colon y Cortes "disponen de 
ingresos superiores a los dos mil dolares per
capita... Llama la atencion el hecho de que 
estos cuatro departamentos se ubican en la 
misma zona geografica y en la misma region 
agrarian. 

Otros datos incluidos en este informe tambien 
son relevantes. Evolucion sobre la desnutri
cion infantil: 11 % en 1986, 7% en 1991, 12% 
en 1995 y 10% en 1997; ingreso por habitan
te: 2,374.9 $ USA en 1996; alfabetismo: 
91.7% de adultos alfabetizados, una escolari
dad promedio de 4.8 y un 9.9 de desnutricion 
infantil para el mismo ano. Su indice de desa
rrollo humano conforme a esta y otra informa
cion es de 0.787, el mas alto del pais. 



Cuadro 2 
Principal Causa de Ingresos y Egresos 

Hospital Roatan. Area #6, Region #6. Ano 1999 

No Causa de Ingresos y Egresos No % 
1 Puerperio Normal 667 54 
2 Aborto Incompleto 98 8 
3 Bronconeumonia 95 8 
4 Amenaza de Aborto 90 7 
5 Diarrea 75 6 
6 Puerperio Quirurgico 57 5 
7 Asma Bronquial 55 4 
8 Hernia 42 3 
9 Diabetes Mellitus 35 3 
10 Politraumatismo 25 2 

Total 1,239 100 
Fuente: Perfil de los Pueblos Negros de Habla Inglese de Honduras Situacion de la 
Problematica AcluaL Marzo 2000. 

2.2.5 Situacion de fa Safud 

El 87% de la poblaci6n asiste al hospital de 
Roatan en busqueda de asistencia medica. 
Las principales causas por las que la pobla
ci6n ingresa al hospital son las gineco
obstetricas: por puerperio normal el 54% y 
por aborto el 8%, amenazas de aborto y por 
puerperios quirurgicos el 12%. 

3. LA MOSQUITfA 

EI departamento de Gracias aDios constitu
ye la mayor parte del territorio oriental cono
cido hist6ricamente como Mosquitia. EI de
partamento mismo tiene una extensi6n terri
torial de 16,630 km2. y una poblaci6n global 
que ha crecido de 20,738 personas registra
das en 1976 a 46,762 estimadas para 1996 
segun el informe de Desarrollo Humano de 
1998. De esta poblaci6n estimada en 1998, 
un 67.5% de los adultos estaban alfabetiza
dos con una escolaridad promedio de 3 
arios. La desnutrici6n infantil alcanz6 el 
22.6% a pesar de que sus ingresos anuales 
p~r habitante fueron calculados para el mis
mo ana en 2,030 $US. En la literatura oficial 
y no oficial, la poblaci6n de este departa
mento vive en "condiciones de pobreza"; sin 
embargo, su indice de desarrollo humane 
estimado fue de 0.637, uno de 10 mas altos 
en el pais. Este dato debe someterse toda
via a una discusi6n crftica. 

En raz6n de su origen etnico, la poblaci6n 
de la Mosquitia la integran pech, tawahkas, 
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Cuadro 3 
Distribucion de Enfermedades Diarreicas por Gru-

pos de Edad por UPS. Area #6, Region #6. Ano 1999 
UPS Gru~deEdad Total 

<5 % 5-14 % 154+ % No % 
Hospital 
Roatan 948 82 71 53 124 92 1,143 80 
Cesamo 
French 
Harbour 150 13 53 40 8 6 211 15 
cesamo 
OakRi$!! 56 5 9 7 3 2 68 5 

Total 1,154 100 133 100 135 100 1.422 100 
Fuente: Perfil de los Pueblos Negros de Habla Inglesa de Honduras. Situaci6n de la 
Problematica Actual. Marzo 2000. 

miskitos y mestizos. La lengua oficial es el 
espanol, pero gran parte de la comunica
ci6n se establece en las lenguas maternas 
(ver Anexo 9). Los hablantes trilingOes son 
comunes en la subregi6n que engloba a los 
tawahkas. La lengua dominante, sin embar
go, ha side hist6ricamente el miskito. 

Un segmento de la poblaci6n adulta mascu
lina trabaja como asalariada en barcos pes
queros cuyos propietarios son empresarios 
de Islas de la Bahia; por 10 tanto en este 
ambito, el ingles es la lengua de intercam
bio porque en ella reciben las instrucciones 
que deben desarrollar en cada faena. 

Una descripci6n de cada uno de los grupos 
etnicos sera presentada mas adelante. En 
elias se incorporan las aportaciones de uno 
o mas autores, 10 que ayuda a enriquecer la 
visi6n que se tiene sobre esta poblaci6n. 
Como es normal, existen diferencias, pero 
en general coinciden en asuntos basicos. 

En la zona de la Mosquitia se encuentra 
uno de los ecosistemas mas ricos del bos
que tropical lIuvioso centroamericano. Da
da su condici6n de bosque latifoliado vir
gen, sirve para la reproducci6n de una 
gran diversidad de especies vegetales y 
animales, varias de elias en peligro de ex
tinci6n. Estudios recientes realizados bajo 
la direcci6n de Paul House (1995) revelan 
que mas del 80% de las especies de flora 
y fauna de Honduras pueden encontrarse 
en la Mosquitia. 
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En los ultimos anos la zona ha experimen
tado un proceso acelerado de desforesta
ci6n debido a la inmigraci6n cam pesina, la 
expansi6n de la ganaderia y la extracci6n 
ilegal de madera. Los tawahkas se 
encuentran en el coraz6n del bosque 
tropical mientras los miskitos habitan las 
lIanuras secas hasta el mar. 

EI Patuca Medio, definido por los investiga
dores como la regi6n comprendida entre el 
encuentro con el rio Cuyamel y la comuni
dad de Wampusirpe en Gracias aDios, 
incluye la Bi6sfera Tawahka Asangni, la 
cual abarca 243,126 hectareas, declarada 
por el Congreso Nacional mediante Decreto 
No. 157-99 y titulada por el INA a favor de 
la AFE-COHDEFOR el 19 de agosto de 
1997. 

EI respeto y la valoraci6n de los recursos 
naturales del territorio, donde hist6ricamen
te han habitado los tawahkas han sido parte 
integral de su cultura. A pesar de vivir de 
los recursos extraidos de su medio natural, 
las tecnicas han minimizado los efectos 
negativos y la destruccion del bosque. 

La declaracion de la Bi6sfera Tawahka 
Asangni representaria la segunda area pro
tegida de est a categoria en Honduras (des
pues de la Reserva del Rio Platano que fue 
reconocida en 1980). Estas dos reservas 
unidas forman parte del Corredor Biologico 
Centroamericano considerado por los ex
pertos como el de mayor riqueza en biodi
versidad y culturas indigenas en el istmo. 

3.1 La Poblaci6n Miskila 

3.1.1 Antecedentes 

Tradicionalmente se ha asumido que la 
etnia tuvo su genesis durante la epoca co
lonial, del mestizaje entre negros naufragos 
de los barcos de esclavos con indfgenas de 
la zona y ocasionalmente con piratas y co
merciantes europeos. Esta no solo es una 
simplificacion del proceso, sino que existe, 
ademas, cierta evidencia lingOistica que 
indica que la lengua miskita ya se habia 
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separado del tronco sumo de la familia de 
lenguas misumalpa previo al ano 1,500 
(Constenla 1991). Los miskitos constituyen 
la etnia mayoritaria en la Mosquitia hondu
rena al igual que en el territorio vecino de 
Nicaragua. 

Segun Linda Newson (1992) los sumos 
(tawahkas, ulwas, panamakas y otros) eran 
el grupo indigena mas extenso en la zona 
hasta el siglo XVII. Se extendian hacia el 
sur desde el rio Patuca en Honduras a tra
ves de la sierra central en Nicaragua hasta 
el rio Rama. AI oeste se extendian por 
Honduras y colindaban con los matagalpas 
y con el Lago Nicaragua. A partir del siglo 
XVII, con el crecimiento acelerado del beli
coso grupo misquito, los sumos se vieron 
obligados a replegarse hacia el interior 10 
que los !levo a establecerse en la region 
actual (ver Anexo 2). Los miskitos constitu
yen el grupo poblacional mas grande de la 
region (89 poblados con alrededor de 
29,000 personas). Seguidos por los tawah
kas (5 poblados con 805 personas) y en 
menor medida por los garifunas y pech 
(Rivas 1993:402) (comparar con Anexo 9). 
Ademas de estos pueblos, en la region 
tambien se encuentra poblacion mestiza 
que, en su mayoria, se ha adaptado a las 
condiciones materiales y culturales de Ja 
zona. 

La costa de la Mosquitia fue dividida nomi
nalmente por los espanoles en dos partes: 

a) Tologalpa (actual Mosquitia de Nicara
gua}y 

b) Taguzgalpa (actual Mosquitia de Hon
duras). 

Los siglos XVII y XVIII fueron de constantes 
enfrentamientos entre la administracion 
colonial espanola y los avances de la 
hegemonia britanica en EI Caribe. Los mis
quitos se encontraron en medio de esta 
lucha entre poderes coloniales, estable
ciendo alianzas con uno u otro de acuerdo 
a sus intereses. La corona cion de un Ilder 
miskito en 1687 como rey por el gobernador 



de la colonia inglesa de Jamaica es uno de 
los hechos que marca este perfodo de in
f1uencia inglesa. Con la firma del tratado 
Wyke-Cryz el 28 de noviembre de 1859, se 
pone fin a una controversia territorial de 
alrededor de dos siglos al recuperar Hondu
ras las Islas de la Bahia y el territorio de la 
Mosquitia. 

Este capitulo de la historia colonial y repu
blicana temprana de Honduras quedo ce
rrado siendo presidente Jose Santos Guar
diola, con el decreto emitido el 22 de abril 
de 1861, mediante el cual Honduras ratifica 
su soberania sobre las Islas de la Bahia y la 
Mosquitia y faculta al Comandante del 
Puerto de Trujillo para que tome posesion 
de los territorios indicados. 

EI 26 de noviembre de 1861 el Gobierno de 
Honduras nombro a Jose Lamotte, como 
Gobernador Civil Militar de las tribus miski
tas del territorio de la Mosquitia. Siendo 
presidente Jose Maria Medina, crea. el De
partamento de la Mosquitia el 23 de no
viembre de 1868. EI nuevo departamento 
no tend ria representacion en el congreso. 
En el gobierno de Marco Aurelio Soto se 
crea el departamento de Colon (19 de di
ciembre de 1881) que sirvio adem as para 
formar el cfrculo departamental de Trujillo y 
la Mosquitia. 

En el gobierno de Luis Bogran, la Mosquitia 
se separa nueva mente del departamento de 
Colon (8 de marzo de 1889) para ser admi
nistrada por un superintendente con funcio
nes polfticas, militares, economicas y judicia
les. EI 30 de diciembre de 1894, Policarpo 
Bonilla incorpora nuevamente el territorio de 
la Mosquitia en calidad de Distrito al depar
tamento de Colon y habilita el Puerto de 
Iriona para el comercio de importacion. 

EI Departamento de Gracias aDios se creo 
en 1957 con dos municipios, Puerto Lempi
ra y Brus Laguna. En 1996 se crean cuatro 
municipios mas, Ahuas, Wampusirpe, Ville
da Morales y Juan Francisco Bulnes. 
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3.1.2 Mosquitia Asia Takanka (MAST A) 

Entre los arios de 1972 y 1975, algunos jo
venes de Gracias a Dios que se encontraban 
realizando estudios en la ciudad capital, Te
gucigalpa, comenzaron un proceso organiza
tivo que tenia como proposito, entre otras 
cosas, reivindicar los derechos a la educa
cion. Dicho proceso culmino con la creacion 
de la Organizacion de Estudiantes de Gra
cias aDios (OEGAD) quienes a su vez, re
conocieron la necesidad de establecer una 
organizacion que se sustentara en la repre
sentacion genuina de la poblacion de la 
Mosquitia. De aqui surgio la planificacion y 
ejecucion de un evento al que se Ie lIamo el 
Primer Congreso del Pueblo Miskito al cual, 
junto a los congresos subsiguientes, se Ie 
reconoce como la maxima autoridad de este 
pueblo. 

En 1976 se consolido este movimiento bajo 
la designacion de Mosquitia Asia Takanka 
(MASTA) que tiene como objetivo el desa
rrollo de vinculos de unidad y solidaridad e 
integracion permanente entre las comuni
dades de la Mosquitia hondureria a fin de 
fortalecer la estructura organizativa y pro
mover entre sus miembros una participa
cion dinamica en todos los niveles de la 
sociedad nacional y superar el margina
miento social (ver Anexo 10). 

3.1.3 Problemas y Desafios Actuales 

Uno de los aspectos que ha lirnitado relati
vamente el proceso de autodesarrollo de 
las comunidades indigenas de la Mosquitia 
es el aislamiento geografico del resto del 
pais y la falta de comunicacion interna (in
terdepartamental) por la dificultades 
geograficas de la zona. Sin embargo, esta 
situacion ha contribuido a limitar la migra
cion de colon os mestizos que, de alguna 
manera, acapararian las tierras comunales 
que de momento la poblacion nativa no 
tlene aseguradas. 

La poblacion se dedica en gran parte a la 
agricultura de subsistencia y a partir de los 
arios de 1970 a trabajos de buceo. Esta 
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ultima actividad ha generado la existencia 
de trabajadores asalariados que dependen 
de las empresas pesqueras instaladas en 
las Islas de la Bahia. Los jovenes miskitos 
al ser contratados como buceadores de 
langosta ponen en grave riesgo sus vidas 
ya que no cuentan con medidas de seguri
dad para ejercer esta actividad que impidan 
que queden discapacitados irreversible men
teo La actividad del buceo ha conducido a la 
postracion de por 10 menos 300 buzos ya 
que han quedado lisiados sin indemnizacion 
por parte de las empresas contratantes (ver 
Anexo 11). 

La sociedad miskita se caracteriza por la 
produccion de subsistencia y el subempleo, 
persistiendo este fenomeno no por la falta 
de tierra para trabajar, sino por la falta de 
asistencia tecnica y financiera para aprove
char racionalmente los recursos naturales 
disponibles (Anexos 12, 13 Y 14), asi como 
de mercados para los productos. 

Durante la ultima decada, en 10 que se re
fiere a educacion, el departamento de Gra
cias aDios arroja los mas altos indices de 
ausentismo, reprobacion y repitencia (ver 
Anexo 15). En respuesta a esta situacion, el 
Comite para la Educacion Bilingue Intercul
tural para la Mosquitia de Honduras 
(CEBIMH) ha estado realizando esfuerzos 
desde 1992, y con este fin inicio gestiones 
ante la Secretarfa de Educacion, para intro
ducir el miskito como lengua de instruccion 
(ver Anexo 11). Estos esfuerzos, fueron 
apoyados a traves del Subcomponente de 
Educacion Bilingue Intercultural del Proyec
to Mejoramiento de la Calidad de la Educa
cion Basica de 1996 al 2000. De hecho a 
traves de este proyecto se han beneficiado 
tambien los garifunas y, en menor escala, 
todas las demas etnias. 

3.1.4 Tenencia de la Tierra 

EI mapa de tierras indigenas de la Mosqui
tia refleja como las comunidades han usado 
tradicionalmente la tierra en referencia al 
habitat funcional con intervencion minima 
del bosque, ayudando as[ a la conservacion 
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del ecosistema original. Las diferencias 
regionales muestran un claro traslape en el 
uso de sUbsistencia del habitat funcional 
por parte de conglomerados de comunida
des. De esto se deriva el concepto de una 
propuesta de legalizacion de tierras que 
permita la continuidad del uso de las mis
mas en la manera tradicional (ver Anexo 
16 y Mapa 2). 

3.2 La Poblaci6n Tawahka 

Sobre este pueblo etnico, los investigadores 
son mas exhaustivos. Aqui se combina la 
informacion documental con la que se cons
truyo en el trabajo de campo, 

Los tawahkas se encuentran asentados en 
cinco comunidades a orillas del rio Patuca, 
dentro de los Municipios de Dulce Nombre 
de Culm! en el Departamento de Olancho y 
de Brus Laguna en Gracias a Dios. La co
munidad mas al norte es la de Krausirpe, a 
la que siguen hacia el sur las de Krautara, 
Kamakasna, Yapuwas y Parawas en un 
tramo de aproximadamente 63 kilometros 
de extremo a extremo. Estas comunidades 
quedan comprendidas dentro de 10 que se 
reconoce como la zona del Patuca Medio, 
entre el encuentro con el rio Cuyamel y la 
aldea de Wampusirpe en la Mosquitia hon
durena (Cruz y Benitez 1995). 

La poblaci6n de estas comunidades segun 
un estudio demogratico realizado por Peter 
Herlihy en 1991 era de 704 personas distri
buidas geograficamente as[: 

CUADR04 
Etnia Tawahka: Aldeas Seleccionadas con Numero 

de Casas y Poblaci6n, 1991 

Pueblo 

Krausirpe 
Krautara 
Dimikian 
Yapuwas 
Kamakasna 
Wasparasni 
Total 

Numero de Casas 
58 
10 
4 
6 
5 
2 

93 

Poblaci6n 

390 
110 
40 
32 
57 
65 

704 
Fuente: Herlihy, Peter Land Use Study and Delimitation of the pro
posed Reserva Forestal Indlgena Tawahka Sumu in Honduran Mos
quitia, Tegucigalpa, Instituto Hondureno de Antropologia e Historia 
1991, 



Un estudio mas reciente y aun en prepara
cion realizado por la FITH, el instituto Hon
dureno de Antropologia e Historia y la Uni
versidad Nacional Autonoma de Honduras, 
ofrece para 1995 una cifra total de pobla
cion de 805 personas (comparar Anexos 5 y 
7). 

3.2.1 EI Territorio 

EI territorio ocupado por este pueblo indi
gena se encuentra ubicado en el entorno de 
los rios Patuca (curso medio) y Wampu en 
donde Herlihy en su estudio (1990) identifi
co seis poblados tawahkas. Esta zona ya 
ha sido legalmente catalog ada como reser
va antropologica, pero se encuentra ame
nazada p~r cuatro frentes de colonizacion: 

1. Rio Coco con acceso por Yamales, Dep
to. de EI Para iso, 

2. Rio Patuca con acceso a Nueva Palesti
na, Depto. de Olancho, 

3. Rio Cuyamel y Blanco, con acceso en 
Las Delicias, Depto de Olancho, 

4. Rio Aner y Wampu, con acceso en Dulce 
Nombre de Culmi, Depto. de Olancho. 

Estos frentes de colonizacion impulsados p~r 
mestizos son producto de la expansion indus
trial moderna, siembra de granos y ganaderia 
extensiva. 

Si bien, la region nororiental comprende 
toda la costa de EI Caribe de Honduras 
incluyendo la lIanura de la Mosquitia, el 
area que mantiene las caracteristicas tfpi
cas de este clima es la comprendida en el 
curso del rio Sico 0 Tinto hacia el oriente, 
incluyendo parte de la cuenca del rio Patu
ca que pertenece al departamento de Olan
cho. En esta zona la estacion seca est a 
comprendida entre los meses de marzo y 
abril y las lIuvias se extienden de mayo a 
diciembre. EI area esta habitada por pech, 
tawahkas, miskitos y alguna poblaci6n gari
funa. 

EI clima de la costa de EI Caribe que com
prende del curso del rio Tinto 0 Sico hacia 
el occidente (que es el area ocupada p~r la 
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mayor parte de las comunidades garifunas 
de 'Honduras), se ha visto modificado signi
ficativamente p~r el aumento poblacional y 
la actividad agricola e industrial moderna 
con la consecuente presion sobre los recur
sos naturales, sobre todo la desforestaci6n 
que ha provocado una disminucion signifi
cativa en el regimen de lIuvias y, por tanto, 
del caudal de los rios. Los pueblos que 
habitan la regi6n de selva tropical tienen 
como habitat tradicional la zona costera, los 
alrededores de las lagunas 0 las cuencas 
de los rios que atraviesan la regi6n. 

3.2.2 Descripcion Etnogrilfica 

Los tawahkas son un pueblo de cultura sel
vatica, con un patr6n de vida que ha oca
sionado poco impacto en su entorno ecolo
gico. La familia extend ida funciona como 
unidad socio-productiva y sus actividades 
principales son: la agricultura de autoabas
tecimiento, basada en el cultivo de yuca y 
otros tuberculos, mas platanos, mafz, frijol, 
arroz y cacao (los dos ultimos de reciente 
introducci6n comercial en la zona); la pesca 
y la caza y la elaboraci6n de artesanias; la 
construcci6n de cayucos; la cria de ganado 
vacuno en menor escala, de gallinas y des
de hace algunos anos la cria de cerdos. 
Tambien es frecuente desde 1994 ellavado 
de oro. 

EI sistema agricola utilizado por los tawah
kas es el de descanso 0 "guamil". En el 
cultivo de la parcela interviene toda la fami
lia, pero cuando existe una demanda mayor 
de fuerza de trabajo se recurre a otras uni
dades familiares a traves del sistema cono
cido como "biri-biri" 0 de ayuda mutua, prac
tica ancestral que tam bien se da entre los 
miskitos. 

En la divisi6n del trabajo entre los tawah
kas, a la mujer Ie corresponden todas las 
tareas domesticas y la educaci6n de los 
ninos peque/ios, adem as de ciertas labores 
agricolas y la cria de animales domesticos. 
Las mujeres realizan tam bien diversas labo
res artesanales como el trabajo del tunc y el 
majao. Los hombres lIevan a cabo el grueso 
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de la actividad agricola, la construcci6n de 
casas, las actividades de caceria y pesca y 
la confecci6n de pipantes. 

EI dinero circula poco en las comunidades 
tawahkas. Dado el aislamiento de estas no 
es posible transportar los productos exce
dentes (cuando los hay) para obtener pre
cios de venta competitivos. Esta deficiencia 
en el sistema de transporte en el Patuca 
Medio es crucial en cuanto al desarrollo 
econ6mico y social de sus habitantes. Los 
medios de transporte tradicionales son el 
pipante y el cayuco; aunque ultimamente se 
han introducido los motores fuera de borda, 
pocas personas tienen acceso a ellos. 

En la organizaci6n social de esta etnia la fa
milia es dirigida p~r los mayores, quienes a 
su vez forman gobiernos locales 0 consejos 
de ancianos, que son considerados como la 
autoridad maxima en el seno de la comuni
dad. 

Los tawahkas han acumulado, a traves de 
su quehacer hist6rico colectivo, un profundo 
conocimiento de las especies de flora y fau
na con las que han convivido por cientos de 
anos. Hay personas especializadas en la 
comunidad, al igual que entre los miskitos, 
conocidos como sukias, que se dedican a 
las actividades curativas y que basan sus 
conocimientos en el saber tradicional sobre 
la flora y la fauna locales. 

Algunos rasgos culturales externos, tales 
como el vestido tradicional, se han perdido, 
aunque Conzemius (1932) reporta que para 
principios de la decada de 1930 se usaban 
todavia vestidos tradicionales hechos de 
corteza de arbol 0 algodon. 

Los tawahkas han vivido hist6ricamente en 
contacto con el pueblo miskito, 10 que ha 
producido una dinamica de intercambio de 
todo tipo, sin lIegar a la asimilacion. A pesar 
de ser los tawahkas minoritarios en cuanto 
a su poblaci6n, conservan su identidad a 
traves de la autoafirmacion y de otros ele
mentos como la lengua y la religion cat6lica, 
en contraste con los miskitos que profesan 
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en su mayorfa el protestantismo (iglesia 
morava). Mas reciente es el contacto con la 
poblaci6n mestiza, que a traves de los fo
cos de colonizacion ha ido penetrando ace
leradamente en la zona tawahka durante 
los ultimos anos. Esta influencia se observa 
en la comunidad de Kamakasna, donde 
actual mente la lengua predominante es el 
espanol. Sin embargo, en las demas comu
nidades los mestizos sue len adaptarse a la 
cultura tawahka. 

La situacion lingOistica en las comunidades 
tawahkas es particular y unica en Hondu
ras. La mayoria son trilingOes: tawahka
misquito-espanol. Este trilingOismo se expli
ca por las razones ya aludidas de conviven
cia e intercambio constante. EI estudio lin
gOistico y etno-demogratico realizado re
cientemente p~r FITH, UNAH e IHAH, ha 
arrojado algunos resultados preliminares de 
los cuales se puede deducir que 1) los ta
wahkas poseen una alta conciencia de la 
importancia de hablar su lengua, de revitali
zaria y de recibir educaci6n formal en ta
wahka; 2) en la practica la lengua miskita 
ha ganado terreno y es utilizada tanto 0 

mas que la tawahka en los espacios priva
dos y publicos Y 3} el dominio de la lengua 
espanola es deficiente en todos los niveles, 
10 que constituye una agravante para la 
situaci6n educativa, social y economica de 
la comunidad. 

EI pueblo tawahka cuenta con cinco escue
las primarias, una en cada comunidad y un 
pre-escolar en la comunidad de Krausirpe. 
Para el alio lectivo de 1995 habra 219 
alumnos matriculados y 11 maestros. Los 
maestros selialan, sin embargo, que el indi
ce de deserci6n escolar es alarmante. De 
hecho la matricula consolidada de 1993 
arroj6 268 alumnos (PROMEB 1994). Tam
bien se observ6 un alto grado de motivaci6n 
entre los maestros, sobre todo en el sentido 
de poner en marcha el proyecto de educa
cion intercultural bilingOe. Las instalaciones 
escolares son sumamente precarias y no se 
cuenta con material didactico, p~r 10 que la 
labor educativa y de aprendizaje se torna 
extremadamente dificil. 



En 10 tocante a la salud, se cuenta con un 
subcentro construido en 1992 por el FHIS 
en Krausirpe. En la comunidad existen tres 
parteras, una enfermera y tres curanderos 
de medicina tradicional. 

En general se puede decir que los pobla
dos tawahkas son pobres y que carecen 
de servicios basicos como agua potable, 
luz electrica y servicios sanitarios. Algunos 
de los factores determinantes para esta 
situacion son, por un lado, por un lado la 
falta de cobertura por parte de los entes 
gubernamentales y demas organismos de 
apoyo y, por otro, el dificil acceso a la zo
na. 

Con el fin de defender sus derechos y de 
progresar en todos los aspectos de su vida, 
los tawahkas crearon en 1987 la Federacion 
Indigena Tawahka de Honduras (FITH), una 
organizacion que ha venido trabajando desde 
entonces por resolver los problemas de deli
mitacion del territorio, la declaracion de la 
Biosfera Tawahka Asangni, la implementa
cion de la educacion intercultural bilingOe y el 
fortalecimiento organizacional. 

3.2.3 Problemas Identificados 

La identificacion de los principales proble
mas que aquejan al pueblo tawahka de 
Honduras y que se describen en este apar
tado, es producto de varios diagnosticos 
realizados en las comunidades de 1992 a 
1995 por vadas instituciones 
gubernamentales, servicios de cooperacion, 
ONGS y consultores independientes. No 
obstante, la focalizacion y explicacion de los 
problemas tiene una fuente directa e 
inestimable: las comunidades tawahkas y la 
FITH. Durante 1994 y 1995, un equipo 
interdisciplinario y la FITH, utilizando la 
infraestructura del proyecto de Rescate 
Cultural Ecologico de la Costa Atlantica, 
realizo dos talleres en la comunidad de 
Krausirpe y un diagnostico sociolingOistico. 
En los tal/eres las comunidades plantearon 
sus principales problemas y en el 
diagnostico sociolingOistico de la 
comunidad y de las escuelas se profundizo 
en el grado de conocimiento de cada len-
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gua, en las relaciones de las tres lenguas 
(tawahka-espaiiol-miskito), en su grado de 
uso en la escuela y en la casa y en la valo
racion y las actitudes que los alumnos y los 
maestros les adjudican. 

EI terreno historico de los sumo tawahkas de 
Honduras 10 constituye uno de los ultimos 
remanentes de bosque tropical humedo, que 
es un santuario de recursos que les ha perm i
tido continuar su forma de vida tradicional 
basada en una agricultura de subsistencia y 
en buena medida en la caza, la pesca y la 
recoleccion (Herlily y Leake 1988). Hasta la 
decada de 1970 las tierras de los sumo
tawahkas habian logrado mantenerse relati
vamente integradas y a salvo, gracias al ais
lamiento, de las presiones del desarrollo eco
nomico nacional. 

A partir de 1979, se inicia la penetracion de 
los mestizos --campesinos, cazadores, la
vadores de oro, comerciantes, madereros y 
ganaderos-- que abren varios frentes de 
colonizacion. AI principio se trata de la tala 
de arboles de madera preciosa y, despues, 
continuan con la quema y roza del resto del 
bosque para introducir la agricultura exten
siva y el ganado vacuno y equino. Segun el 
Diagnostico Etnologico y Ecologico de la 
Biosfera Tawahka Asangni (IHAH-Rescate, 
1994) son cinco los frentes de colonizacion 
documentados aqui. Para comparacion con 
el inciso 3.2.1 se transcriben a continua
cion: 

a) Por el rio Wampu y sus afluentes desde 
Dulce Nombre de Culm! (Olancho). 

b) Por el rio Cuyamel y el rio Blanco desde 
Las Delicias y la Bodega (Olancho). 

c) Por el rio Patuca des de Nueva Palesti
na (hoy Municipio de Froylan Turcios) 
del Departamento de Olancho y por la 
carretera de verano que lIega hasta el 
Portal del Infierno. 

d) Por la comunidad de Yamales, depar
tamento de EI Paraiso. 

e) Por el rio Wasparasni, que desde Cata
camas penetra por la carretera hasta la 
Union del Cacapan. 
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Estos frentes de colonizacion mestiza po
nen en peligro la reserva ecologica mas 
grande de Honduras y, 10 que es mas im
portante, la subsistencia del pueblo tawah
ka. Del bosque tropical los tawahkas obtie
nen carne fresca, plantas y frutas silvestres, 
hierbas medicinales, madera para hacer 
sus canoas 0 pipantes y el pescado tradi
cionalmente abundante de los rios que 10 
cruzan. 

La FITH, apoyada p~r varias dependencias 
estatales y agencias internacionales, elabo
ro una propuesta de ley para declarar el 
territorio de bosque tropical humedo del 
Patuca Medio, como Reserva de la Biosfe
ra Tawahka Asangni. La aprobacion por 
parte del Congreso Nacional, significa que 
los tawahkas serian los administradores de 
la reserva y contarian con un respaldo legal 
importante para detener los frentes de colo
nizacion. La penetracion mestiza a traves 
de los frentes de colonizacion tiene, ade
mas, importantes efectos de aculturacion 
para el pueblo tawahka. 

3.2.4 Tenencia de la Tierra 

Los tawahkas han ocupado historicamente 
un area de 10,000 km2

, que tiene como 
epicentro del territorio la confluencia del rio 
Wampu con el Patuca (Davidson y Cruz, 
1988: 129-131). 

Las comunidades tawahkas actuales, segun 
el diagnostico de Gustavo Cruz y Edgardo 
Benitez (1994) tienen varios tipos de practi
cas en cuanto a la poses ion de tierras: 

a) La ocupacion individual. Se adquiere por 
herencia y se limita a la casa y a las parce
las pequenas en donde cultivan arroz, yuca, 
frijol y banano; b) la propiedad familiar con
sistente en tierras heredadas por el hombre 
o la mujer que denominan "parcelas", mas 
aqueUas nuevas que trabaja la familia; c) la 
propiedad grupal que son aquellos predios, 
general mente destinados a nuevos cultivos 
como el cacao, que son limpiados y cultiva
dos p~r un grupo con fines de lucro y cuyo 
producto se distribuye equitativamente en-
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tre todos sus miembros y d) los terrenos 
comunales, basicamente bosque tropical, 
que rodean cada una de las comunidades 
tawahkas de donde extraen materiales de 
construccion, plantas medicinales y frutos, 
ademas de ser los predios donde cazan y 
pescan. 

Uno de los problemas fundamentales de las 
propiedades comunales que senala Herlihy 
(1991: 177), consiste en que estas areas de 
uso comunal se traslapan y tradiciona/mente 
han side compartidas por dos 0 mas comuni
dades, 10 que hace muy problematica la divi
sion y posterior titulacion de estas tierras para 
cada una de las cinco comunidades tawah
kas. 

Tanto las parcelas familiares como las gru
pales y comunales afrontan un grave pro
blema legal al no estar asentadas en los 
registros de propiedad que senalan las le
yes hondurenas. En consecuencia, pueden 
ser despojados de elias por cualquier alle
gada mestizo, con el solo hecho que este 
las registre. Ante este grave problema, la 
FITH ha considerado prioritario la titulacion 
de tierras de los tawahkas, especialmente 
las comunales. Para ello, lograron en 1989 
que el Instituto Nacional Agrario (INA), otor
gara una garantia provisional de 7,500 hec
tareas para los tawahkas, segun resolucion 
194-89. 

EI Proyecto de Rescate Cultural Ecologico 
de la Costa Atlantica financiado por el Go
bierno de Honduras a traves del IHAH y el 
Programa de Naciones Unidas para el De
sarrollo (PNUD) logro la titulacion de 5,137 
hectareas de las tierras comunales de las 
comunidades tawahkas de Krausirpe, Krau
tara, Yapuwas y Parawas con la colabora
cion del INA. Las tierras de la comunidad de 
Kamakasna han sido tituladas para la co
munidad de Yapuwas, debido a que en la 
primera predominan matrimonios mestizo
tawahkas y se negaron a aceptar la titula
cion promovida por la FITH. 

En sintesis, los dos problemas mas grandes 
que tienen los tawahkas con respecto a la 
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tierra (uso de una amplia area de bosque 
tropical y propiedad de terrenos comunales) 
pueden encontrar una soluci6n con la 
aprobaci6n del Congreso de la Republica 
de la ley que ha creado la reserva. Los 
tawahkas son administradores y usufructua
rios de 243,126 hectareas de bosque 
tropical humedo. Esto obliga al pueblo ta
wahka a preparar urgentemente sus 
cuadros y comunidades para el manejo del 
bosque, el aprovechamiento del ecoturismo 
y la apertura de parques arqueol6gicos en 
colaboraci6n con el IHAH (Programa Inte
gral de Protecci6n Ecol6gico y Rescate de 
la Herencia Cultural 1992). 

Uno de los rasgos mas destacados de la 
cultura tawahka es el uso de la medicina 
tradicional basada en la aplicaci6n de hier
bas, rafces y partes de animales al enfermo 
a traves de rituales magico-religiosos reali
zados p~r el sukia 0 chaman. EI chaman 
cura tanto enfermedades biol6gicas y psi
cosomaticas como espirituales a traves de 
la inducci6n de estados de animo 
subliminales que denominan extasis. EI 
botanico ingles Paul House, en informaci6n 
oral, serial6 el gran conocimiento que los 
tawahkas tienen de la flora tropical; saben 
el nombre del 90% de plantas y de un 10% 
de elias conocen algunas de sus 
propiedades medicinales (ver House 1994). 

En la organizaci6n social, domina la familia 
extensa y los ancianos son respetados. Son 
ellos, como se decia antes, quienes toman 
las decisiones de la familia y guardan las 
tradiciones, mitos y rituales de la cultura 
tawahka. Su participacion en el proceso de 
educaci6n y de afianzamiento de la cultura 
y la fengua tawahka sera imprescindible 
como se serialara mas adelante. 

EI Consejo de Ancianos Tawahka es el po
der informal que coordina el gobierno local 
tawahka, conjuntamente con los chamanes y 
los lideres de la iglesia cat6lica. En la ultima 
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asamblea de la FITH, el Consejo de Ancia
nos paso a ser el organo oficial que dirige la 
politica de los tawahkas que ejecuta la FITH. 
Este cambio tan significativ~, opinan algunos 
autores, supone el reconocimiento de su 
sabiduria (Cruz y Benitez 1994). 

3.2.5 La Situaci6n de Salud 

Los problemas de salud pueden conside
rarse como crfticos. Tres son sus causas 
fundamentales: carencia de medidas de 
saneamiento ambiental, pocas condiciones 
de higiene y carencia de infraestructura 
medica (CCD 1995). 

A traves de la Secretaria de Salud en Krau
sirpe funciona un Centro de Salud a cargo 
de un medico temporal (cubano); carece de 
medios propios de transporte y de medici
nas, inc\uso las genericas. Las enfermeda
des mas comunes son diarreas, lesmania
sis, estreptococcia, fiebres reumaticas y 
anemia (Rivas, 1993:374-375). En los ulti
mos arios ha trabajado en el area de salud 
la Comisi6n Cristiana de Desarrollo (CCD) 
una organizaci6n no gubernamental finan
ciada con fondos holandeses. Una de sus 
principales acciones ha side dotar de agua 
potable a las comunidades de Krautara y 
Krausirpe. No obstante, p~r causas exter
nas, CCD esta abandonando la zona. 

Los datos de salud de las comunidades 
tawahkas son alarmantes. EI promedio de 
vida de los hombres es de 38 arios y el de 
las mujeres de 43; de cada cinco nirios 
que nacen, tres mueren antes de cumplir 
los siete arios. EI parto es una de las prin
cipales causas de muerte de las mujeres, 
y la desnutrici6n y falta de higiene la mas 
generalizada en cuanto a la mortalidad 
infantil (Rivas 1993). 

27 



HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDiGENAS Y NEGROS 

CUADR05 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE SALUD EN MUNICIPIOS CON POBLACION INDIGENA 

Pueblo 
Indigena Depto. 

Hosp. Hosp. Jefat. 
Nac. Reg. Area 

Centros 
Salud 
Rural 

Centros 
Salud 

Medico O. 
Mat. 
Inf. IHSS Privado 

MISQUITO 

PECH 

TAWAHKA 

Gracias a 
Dios 

Gracias a 
Dios 

Olancho 
Gracias a 
Dios 

a 

a 
a 

a 

a 
a 

a 

a 

a 
a 

a 

13 

2 

1 

1 

1 

3 

a 

a 

a 

a 
a 

a 

a 

a 
a 

a 

a 

a 
a 

a 
Fuente: Fabian Gonon Ortiz. Perfil de los Pueblos Indigenas de Honduras. 1998. 

4. LA REGION OCCIDENTAL 

Geograficamente la region occidental incluye 
los departamentos de Copan, Ocotepeque, 
Lempira e Intibuca. Con informacion que 

proporciona el Informe sobre Desarrollo 
Humano, Honduras (1998), puede observarse 
10 siguiente: 

CUADR06 
DESARROLLO HUMANO EN DEPARTAMENTOS DEL OCCIDENTE DE HONDURAS 

CON POBLACION INDIGENA 
Proyeccion 
Poblacion Ingreso Anual Alfabetismo Desnutricion Escolaridad 

Departamentos Km2
. (1996) por Persona Adulto (%) Infantil (%) Promedio 

(Lempiras) (arios) 
Copan 3,203,0 276,770 1,783,3 54.1 58.5 1.9 
Ocotepeque 1,680,2 93,694 1,813,8 59.7 50.3 2.2 
Lempira 4,289,7 223,404 1,709 47.0 67.2 1.5 
Intibuca 3,072,2 158,082 1,836,9 60.9 67.1 2.1 
Fuente:) Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 1998; Honduras Hist6rica - Geografica 1980. 

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo 
Humano (1998), los indices de desarrollo 10-
grados por la poblacion de cada departamento 
fueron: Lempira con 0.368, Intibuca con 0.416, 
Copan con 0.430; Ocotepeque con 0.482. 
Estos representaron los cuatro departamentos 
con menor indice de desarrollo. 

Historicamente, en esta region han vivido y 
sobrevivido dos pueblos emblematicos: los 
chortis con origenes ancestrales en los depar
tamentos de Copan y Ocotepeque y los lencas 
que en el pasado habitaban el centro y occi
dente de pais que corresponde a los actuales 
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departamentos de Lempira, Intibuca, La Paz, 
Valle, Comayagua, parte de Santa Barbara y 
de Francisco Morazan. En la actualidad se 
concentran en Lempira, Intibuca y La Paz. 

4.1 La Poblaci6n Chorti 

La mayoria de este pueblo etnico se encuentra 
en Guatemala. Un linguista de origen guatemal
teco (Tuijab 1984) estima que en este pais 
existen por 10 menos 10,000 hablantes chortis 
mientras que otro (Herrera 1984) ha calculado 
52,000 individuos. En la identificacion de este 
pueblo, diversos investigadores (Wisdom 1961; 
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Adams 1957; Flores 1995) destacan el uso de 
una lengua diferente al castellano, identificada 
como chortL EI chorti pertenece a la familia de 
lenguas mayances distribuidas en Guatemala, 
Belice y Mexico. En Honduras esta lengua es 
practicamente inexistente. 

Segun los criterios de estos investigadores, a 
mediados del siglo XX cerca del 50% de es
tos indigenas calificaban como "modificados" 
y la diferencia como "Iadinizados". Flores y 
Velasquez (1996:3) plantean en un informe 
reciente la presencia de 8,711 personas loca
lizadas en zonas montanosas de los depar
tamentos de Copan y Ocotepeque en la re
gion occidental de Honduras, las cuales habi
tan " ... en aldeas y caserios con un patron de 
asentamiento semidisperso y con una activi
dad economica centrada alrededor de una 
agricultura de subsistencia complementada 
con la venta de artesanias y el trabajo esta
cional como asalariados agricolas que reali
zan en las fincas de cafe". 

Segun los datos recopilados por Flores y Ve
lasquez (1996) " ... los hablantes de chorti del 
Municipio de Copan lIegan a dieciocho (18) 
siendo todas elias personas mayores. Los 
jovenes dicen entender el chort!, pero muy 
pocos 10 hablan". La situacion de la comuna 
de San Andres en Ocotepeque no es muy 
diferente; solo en ciertos casedos --San Jose 
de la Reunion y Dormitorio-- existen perso
nas que aun utilizan frases 0 palabras de otra 
lengua. 

EI desuso de la lengua chorti tiene relacion, 
segun los autores arriba citados, con la dis
criminaci6n cultural y educativa de la cual ha 
sido victima esta poblacion, la cual se incre
menta a partir de su participacion en las cor
tas de cafe y tabaco; asimismo, es reforzado 
por los vinculos necesarios que mantienen y 
desarrollan con el mercado controlado por 
mestizos. 

No se conoce informacion que de cuenta de 
la ausencia de condiciones que impidan 0 

limiten internamente la autoadscripcion de 
grupo. Sus relaciones intraetnicas. con las 
comunidades del mismo pueblo que estan 
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localizados en Guatemala contribuyen con 
bastante probabilidad a que mantengan un 
sentimiento de pertenencia etnica y a que se 
consideren diferentes. 

Lo que si es observable es que las relaciones 
que los vinculan a la poblacion mestiza no con
ducen a que los chortis se "integren" cultural
mente a esta, sino a una condicion social en la 
que ell os se sienten excluidos. En trece cased
os poblados por chortis, Flores y Velasquez, 
observaron que, en algunos casos la poblacion 
mestiza utiliza las categorias de "indios" 0 de 
"inditos" para referirse a las personas que per
tenecen a este pueblo. Lo anterior en el caso 
de Copan, mientras que en Ocotepeque son 
categorizados como "chumpes" (local para jolo
te 0 pav~) 0 "indios comuneros". 

Para el pueblo chorti, no parece que su len
gua sea uno de los rasgos sobresalientes que 
sirva para vertebrarlos y cohesionarlos so
cialmente, por 10 menos en el caso de Hondu
ras, porque su relacion con la poblacion mes
tiza les exige el uso del espanol, para tener 
acceso al empleo remunerado y a los servi
cios limitados que ofrece el estado. Su identi
ficacion externa como grupo, o...sea la identifi
cacion por los otros, viene dada en principio 
por sus caracteristicas fisicas, pero sobre 
todo por su aislamiento del resto de la pobla
cion, su estilo de vida y un conjunto de cere
monias cuyo sentido subjetivo solo es com
partido por quienes pertenecen a este pueblo. 

Con influencia religiosa que es propia del 
cristianismo, pero con componentes cultura
les heredados de sus ancestros, practican 
diversas ceremonias. EI "sikin", es una de 
elias; se trata de una ceremonia que se cele
bra el Dia de Muertos en la cual se practican 
cantos y rituales religiosos; tambiem practican 
ceremonias funerarias y otras relacionadas 
con la IIuvia. En estas ultimas se utiliza el ma
iz, el chilate y el atol; se sacrifican animales 
domesticos como of rend as por los ruegos que 
se hacen para que descansen en paz los difun
tos 0 haya copiosas lIuvias para asegurar bue
nas cosechas. 
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Las ceremonias cumplen una funcion social. 
En cada una de elias participan personas que 
pertenecen a este pueblo y asi las ceremo
nias se convierten, en este proceso, en el 
unico espacio social que concentra a aquellos 
que se sienten identificados como chortis por 
los rituales y el sentido que tienen estos para 
ellos. EI sentido de identidad social se cons
truye a partir de esta proximidad que genera 
relaciones y sentimientos de pertenencia et
nica. 

La proximidad social se hace en forma cons
ciente, tiene ralces historicas y un espacio 
fisico en el que se ha desarrollado. Tal como 
10 senalan los investigadores en cuestion 
"Cada una de las aldeas tiene su identidad ya 
que conocen sus Hmites fisicos --Ia proximidad 
espacial-- existiendo p~r parte de los miembros 
de las aldeas un respeto bien definido en no 
tomar decisiones ni participacion en asambleas 
de otras comunidades" (Flores y Velasquez 
1996:9). 

La identidad colectiva de la etnia chorti parece 
difusa vista desde fuera. Pero su contribucion y 
reconstruccion es un proceso en movimiento 
permanente debido a que, tanto al interior del 
grupo como en el exterior del mismo, estan 
presentes las condiciones que la afirman y la 
niegan respectivamente. Su ubicacion en un 
territorio historico que los vincula con sus her
manos de Guatemala, sus tradiciones y la con
ciencia que compartieron una lengua, son con
diciones que contribuyen a su perpetuacion 
historica. En cambio, la presencia de un mer
cado laboral estrecho y discriminativo y de una 
poblacion mestiza hostil que los rechaza so
cialmente, no solo contribuyen a su cohesion 
etnica sino tam bien a que se consideren a si 
mismos como diferentes. Para los asuntos rela
tivos a la situacion de la tierra ver Anexos 9 y 
17. 

4.2 La Poblaci6n Lenca 

Existe un buen numero de trabajos dispersos 
que cubren desde la epoca precolombina hasta 
el presente de esta poblacion indigena que con 
probabilidad ocupo el mas vasto territorio histo-
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ricamente. No obstante, la composicion nume
rica de este pueblo es todavia imprecisa. 

4.2.1 Tierra y Territorio 

EI territorio lenca se ubica en su mayor parte 
en zonas altas, mesetas y montanas y en 
pequenos valles; los bosques predominantes 
son de hoja ancha y de coniferas. La situ a
cion juridica de la tierra es diversa; existe 
tierra nacional, ejidal, privada municipal 
(Opatoro, Guajiquiro, Marcala, La Campa, 
Intibuca), comunal privada y privada particu
lar. 

Oesde su creacion, el INA ha promovido la 
legalizacion de la tierra en forma individual en 
todo el pais. En la region lenca se entregaron 
cientos de titulos a nivel individual a personas 
con poder militar, economico y politico, perju
dicando as! a las comunidades lencas que 
cada vez ven mas fragmentado su territorio. 
A partir de 1989 la ONILH ha promovido entre 
sus comunidades la titulacion de las tierras a 
nivel comunal, logrando legalizar 22 titulos 
comunales en el municipio de San Francisco 
de Opalaca en 1994, iniciando asi, el proceso 
de legalizacion de las tierras de las comuni
dades indigenas lencas. 

EI 29 de agosto de 1997 la ONILH y el INA 
firmaron un convenio de asistencia y coope
racion para la titulacion de tierras de las co
munidades (encas, concretando este esfuer
zo el 10 de febrero de 1999, con la entrega 
de 175 titulos a igual numero de comunida
des con un area de 84,867.21 hectareas. 
Esta entrega se considera como la primera 
etapa del proyecto de titulacion de tierras de 
las comunidades lencas, quedando pendien
te el 70% de las tierras p~r titular (ver 
Anexos 9 y 17). 

4.2.2 Aspectos Ecol6gicos 

EI centro-sur y occidente de Honduras es 
una region que comprende dos tipos de cli
ma, calido de tierras bajas y templado de 
tierras altas y esta cruzada por una cadena 
de montanas, mesetas y pequenos valles. En 
la parte alta la vegetacion en su mayo ria es 
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de hoja ancha y de coniferas, encontrimdose 
en zonas de reserva biol6gica, de vida silves
tre y forestal. En la regi6n existen pequenos 
yacimientos de oro, plata, cobre, 6palo y ob
sidiana. Las montanas por su altura se con
vierten en la divisoria continental de las 
aguas y en el origen de las cuencas de gran
des rios que desembocan en ambos ocea
nos. Para efectos de este trabajo se descri
ben los elementos geograficos mas sobresa
lientes. 

4.2.2.1 Montanas de Mayor Importancia 

La sierra de Montecillos con una altura ma
xima de 2,744 msnm, se extiende desde el 
departamento de La Paz hasta el norte de 
Lempira; en su trayectoria se localiza la me
seta de Siguatepeque. La montana de La 
Sierra, con una elevaci6n maxima de 2,225 
msnm comprende los municipios de la zona 
montanosa del departamento de La Paz y 
municipios del sur de Intibuca. La sierra de 
Opalaca se ubica en el departamento de 
Intibuca, extendiendose hasta los departa
mentos de Lempira y Santa Barbara con una 
altura maxima de 2,012 msnm, encontran
dose en elias la meseta de La Esperanza. La 
sierra de Celaque en el departamento de 
Lempira se extiende hasta el departamento 
de Copan con una elevaci6n maxima de 
2,409 msnm, localizandose aqui los sitios 
mas importantes de la historia lenca al mo
mento del contacto con los europeos como 
ser las montanas de Congol6n, Cerquin, 
Piedra Parada y Coyocutena. La sierra de 
Lepaterique se localiza en el departamento 
de Francisco Morazan con una elevaci6n 
maxima de 1,718 msnm. 

4.2.2.2 Areas de Reserva 

• Reserva Biol6gica de Guajiquiro localiza
da en el municipio de Guajiquiro, La 
Paz. 

• Reserva Biol6gica de Montecillos locali
zada en los departamentos de la Paz y 
Comayagua. 

• Reserva Biol6gica Pacayita localizada en 
Belen Gualcho, Ocotepeque. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Reserva Biol6gica Montana de Hierba 
Buena, localizada en Lepaterique, Fran
cisco Morazan. 
Refugio de Vida Silvestre Puca localizado 
entre los departamentos de Lempira e In
tibuca. 
Refugio de Vida Silvestre Erapuca locali
zado en Copan. 
Refugio de Vida Silvestre Mixcure locali
zado en Intibuca. 
Reserva de vida silvestre Montana Verde, 
localizada en Gracias, Lempira. 
Parque Nacional Montana de Comaya
gua, localizado en Comayagua. 
Parque Nacional Cerro Azul localizado en 
Meambar, Comayagua. 
Parque Nacional Celaque localizado en 
Lempira. 

4.2.2.3 Flora y Fauna 

La vegetaci6n en la regi6n varia consid.era
blemente segun la altura, humedad y el cllma. 
EI bosque de clima calido consiste en que
bracho, roble, pino, encino y vegetaci6n de 
carb6n y matorral; tam bien contiene una gran 
variedad de plantas medicinales. EI bosque 
de clima templado 10 constituye una amplia 
variedad de especies de hoja ancha y conife
ras en el cual se encuentran, adem as, plan
tas'medicinales, ornamentales y comestibles. 
AI igual que la vegetaci6n, la fauna es varia
da aun cuando los mamiferos grandes son 
es~asos, subsisten los venados, siendo mas 
comunes los mamfferos pequenos, reptiles y 
gran variedad de pajaros. 

4.2.3 Uso y Distribucion de la Tierra 

La tenencia de la tierra entre la poblaci6n 
indfgena es de caracter comunal, pero la for
ma de explotaci6n es individual. Cultivan pe
quenas parcelas que van desde media hecta
rea a tres hectareas de granos basicos (maiz, 
frijoles y maicillo) y pequenos predios de ca
na de azucar, arboles frutales, hortalizas en 
pequenas fincas (huertos familiares). Las 
actividades agricolas realizadas durante el 
ario se distribuyen as[: a) marzo a abril, des
combro, limpieza y preparaci6n de tierras 
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para la siembra de primavera; b) abril a ma
yo, siembra; c) junio y julio, limpieza de male
zas en las milpas; d) agosto y septiembre, 
diversas actividades; e) octubre y noviembre, 
recolecci6n de la cosecha y f) diciembre, ene
ro y febrero, trabajo asalariado en el corte de 
cafe. En esta actividad participan hombres, 
mujeres y nirios. Del analisis de la tenencia 
de la tierra en el territorio lenca es posible 
concluir que: 

• La distribuci6n de la tierra en la pobla
ci6n lenca es desigual. Los pequenos 
productores lencas que forman la mayo
ria de la poblaci6n poseen parcelas no 
mayores de tres hectareas por familia. 

• La actividad cafetalera ocupa gran parte 
del area de la regi6n concentrando la tie
rra en pocas manos. 

• Los ganaderos, siendo una minoria, po
seen grandes cantidades de tierra para el 
pastoreo del ganado. 

• Existe un pequeno numero de terrate
nientes que poseen grandes cantidades 
de tierra obtenidas en ciertos casos irre
gularmente. 

• Hay un gran porcentaje de la poblaci6n 
sin tierra, que no posee ni un predio para 
construir su vivienda. 

• EI uso de la tierra se concentra, por una 
parte, en el cultivo de cafe, granos basi
cos, hortalizas y pastoreo de ganado y, 
por otra, en la obtenci6n de recursos en 
las areas de reserva biol6gica, vida sil
vestre y forestal. 

Para un resumen sobre el estado de la te
nencia de la tierra ver Anexos 9 y 17. 

4.2.4 Problematica Asociada al Uso de la 
Tierra 

4.2.4.1 Uso de Quimicos 

EI uso incontrolado de productos quimicos en 
la agricultura, como herbicidas y fungicidas 
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ha provocado contaminaci6n de las aguas de 
rios y quebradas matando gran variedad de 
especies animales. Otro factor 10 constituye el 
beneficiado del cafe; en la mayoria de los 
beneficios de lavado de cafe no se cuenta 
con lagunas de oxidaci6n para las aguas mie
les, cayendo estas directamente a los rios. 

Esta situaci6n se encuentra mejor documen
tada para la regi6n lenca que para otras re
giones etnicas, debido a que muchos pro
gramas y proyectos de asistencia tecnica en 
el sector agricola se han concentrado en el 
occidente del pais. Sin embargo, en terminos 
generales se considera que en Honduras el 
abuso y disposici6n inadecuada de agroquf
micos en la agricultura alcanza niveles 
preocupantes. En el pasado, era un problema 
relacionado con la agroindustria, como las 
fincas bananeras, pero en anos recientes se 
ha generalizado en las explotaciones de 
cualquier tamario. Un estudio estima que "el 
91 % de los pequenos agricultores rurales 
utilizan plaguicidas desde hace mas de cinco 
anos sin alternar los productos utilizados, 10 
que lIeva a crear resistencia a las plagas, por 
10 que los agricultores aumentan la dosis y la 
frecuencia de su aplicaci6n. Estos plaguicidas 
varian desde los ligera a los extremadamente 
peligrosos para la salud humana y los ecosis
temas" (Melendez et al. 1995 en del Cid, 
Walker y Cardenas 2001 :32). 

4.2.4.2 Explotacion de los Recursos Natu
rales 

La intervenci6n sin control de los recursos 
naturales en la regi6n tiene que ver con la 
explotaci6n forestal, caza indiscriminada de 
animales silvestres, pesca con productos 
venenosos y la agricultura de tala y roza han 
provocado la perdida irreversible de una gran 
cantidad de especies, vegetales y animales. 
EI desgaste del suelo ha influido en la reduc
ci6n de los niveles de productividad; el proce
so de explotaci6n pone en peligro a los ani
males silvestres; las especies acuaticas en su 
mayoria han desaparecido; los suelos agrico
las de laderas dan muestra de cansancio; se 
ha reducido el area de vegetaci6n y avanza la 



frontera agricola, rompiendose asi el equili
brio ecologico y el entorno social de la zona. 

4.2.5 Aspectos Econ6micos 

4.2.5.1 Agricultura 

La poblacion y los cultivos en la region varian 
segun la zona, el clima, y la temperatura. Para 
efectos de este trabajo se dividira la region en 
dos areas: a) de clima calido de tierras bajas y 
b) de clima templado de tierras altas. 

a) EI area de clima calido de tierras bajas es 
poco productiva y con escasas IIuvias. La 
temperatura oscila entre 30 a 35 grados 
centigrados. EI suelo es arenoso y semi
desertico; la vegetacion natural consiste en 
tierra de monte y matorral y en algunos 
casos vegetacion de sabana (zona sur del 
pais). Se cultiva maiz, frijoles y maicillo 
sacando dos cosechas al alio (primavera y 
postrera); el rendimiento en los cultivos es 
limitado; no lIega a cubrir el gasto del con
sumo local, teniendo que comprar granos 
basicos en el mercado regional. Entre la 
poblacion hay personas que cultivan calia 
de azucar y arboles frutales como mangos, 
tamarindos y ciruelas, dedicandose a la 
recoleccion de la fruta para la venta en el 
mercado regional. Los ingresos que asi se 
obtienen se utilizan para la compra de 
productos de consumo familiar como ja
bon, manteca, sal, azucar, candelas, etc. 

b) EI area de clima templado de tierras altas 
es apta para el cultivo de cafe, frutas, 
verduras, tuberculos (papa y yuca) maiz y 
frijoles. Una caracterizacion del area se
gun tipo de cultivo permite establecer que 
la zona cafetalera se localiza en las faldas 
de la sierra de Montecillos en la que se 
ubican los municipios de Santiago de Pu
ringla, Jesus de Otoro y Taulabe; en la 
sierra de Celaque y Puca Opalaca se en
cuentran los municipios de San Juan, 
Erandique, San Andres, La Campa, Be
len, San Rafael y La Iguala; en la monta
ria de La Sierra se situan los municipios 
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de Tutule, Santa Maria, San Jose, China
cia, Marcala y Opatoro. AI interior de las 
fincas de cafe en estos municipios tam
bien se encuentran pequelios cultivos de 
mango, naranja, zapote y bananos. 
La zona productiva de verduras se locali
za en la meseta de La Esperanza en la 
que se encuentran los municipios de Inti
buca, La Esperanza y Yamaranguila. La 
meseta de Siguatepeque y la montana de 
Guajiquire y Hierba Buena, ademas de 
verduras, preducen en menor escala 
manzanas, granadillas, duraznos, ciruelas 
y membrillos. Algunos grupos de mujeres 
se dedican a la recoleccion de la mora 
para su venta en el mercado regional. En 
toda la zona de clima templado se cUlti
van maiz y frijoles, pero solo para el con
sumo local ya que no se cuenta con re
cursos suficientes para la produccion para 
el mercado. 

4.2.5.2 Producci6n Artesanal 

La produccion artesanal en la region se en
cuentra concentrada en pocas personas que 
se dedican a ella en forma individual. Entre 
las industrias artesanales se encuentra la 
fabricacion de jalea y vino de mora, asi como 
vino de papa; muebles de madera y cuero; 
jabon de semilla de aceituno y dulce de pane
ta; utensilios de cocina en barre (Foletti 
1989); adornos, flores y muriecas de tusa de 
maiz; sombreros de palma y junco; aguar
diente con dulce de maiz; matates, lazos, 
alforjas y bolsas de mezcal Garcia); carbon de 
madera; petates y canastos; tejidos de hilo, 
bordados y sastreria. Ademas de estas indus
trias, algunos se dedican al aserrio manual 
de madera y la carpinteria en general. Todas 
estas actividades consumen materia prima 
local y los productos son vendidos en el mer
cado local y regional. 

4.2.5.3 Comercializaci6n 

La actividad comercial se desarrolla a traves 
del mercado local y regional, teniendo como 
mercado local las ferias comerciales dominica
les que se realizan en las cabeceras municipa
les de Guajiquiro, Florida de Opatoro y muni-
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cipios fronterizos con EI Salvador del depar
tamento de Intibuca y en la ciudad de Gracias, 
Lempira. Se consideran mercados regionales 
Tegucigalpa, Marcala, Comayagua, Siguate
peque, La Esperanza y San Pedro Sula. En 
dichos mercados se venden los productos 
agropecuarios, artesanales e industriales 
mencionados antes. 

Los cultivos que generan mayores ingresos a 
los pequenos productores lencas son el cafe 
y hortalizas, siendo la actividad cafetalera la 
de mayor importancia y generadora de em
pleo. La comercializacion para la poblacion 
lenca no constituye la principal fuente de in
gresos y mas bien se ve afectada en el pro
ceso de intercambio, ya que no esta prepara
da para competir y los precios son determi
nados por procesos ajenos a ella. Por estas 
razones los lencas se yen obligados a vender 
sus productos a intermediarios que muchas 
veces les pagan precios que no cubren los 
costos de produccion. En otros casos, ven
den por adelantado las cosechas, atendiendo 
ofertas de financiamiento anticipado. Ejemplo 
de esta intermediacion es 10 que ocurre en 
los municipios fronterizos con EI Salvador, en 
donde los productores lencas estan recibien
do financiamiento de intermediarios salva do
renos para la produccion de maiz, frijoles y 
hortalizas a cambio de comprarles el produc
to al momenta de la cosecha, el cual es luego 
transportado al pais vecino. Lo mismo esta 
ocurriendo en Olancho, Comayagua y Yoro. 

4.2.5.4 Financiamiento 

En los centros de mayor importancia comer
cial como Marcala, La Esperanza, Siguatepe
que, Taulabe y Gracias existen agencias fj
nancieras tales como cooperativas de ahorro 
y credito y funcionan las agencias bancarias 
de algunos bancos de cobertura nacional 
(Sogerin, Atlantida, Occidente, Banhcafe y 
Banadesa). Todos ellos financian actividades 
agrrcolas y comerciales a medianos y gran
des productores con capacidad de pago a 
traves de garantias hipotecarias. Con ello 
excluyen a los pequenos agricultores quienes 
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en su mayoria forman la poblacion que se 
dedica a la produccion de granos basicos. 

Algunas instituciones privadas de desarrollo 
tales como la Federacion de Desarrollo Co
munitario (FEDECO), la Asociacion de Desa
rrollo Regional de Occidente (ADRO), la Fun
dacion Internacional para la Asistencia Co
munitaria (FINCA) y el Plan de Desarrollo 
Region de Occidente (PLANDERO), desde 
hace algunos anos han brindado financia
miento a pequenos grupos organizados a 
nivel comunitario con creditos que oscilan 
entre L.1,OOO.00 y L.3,000.00 por miembro 
organizado. Estas entidades estan atendien
do un numero aproximado de 200 grupos, 
brindando financiamiento a un total de 6,000 
medianos productores, movilizando un capital 
aproximado de diez millones de lempiras. Lo 
anterior indica que la mayor parte de la po
blacion esta siendo atendida. 

A partir de 1994 el Programa de Asignacion 
Familiar (PRAF) promovio la organizacion de 
bancos comunales con las mujeres beneficia
nas del bono materno infantil. Esta alternativa 
financiera local no tuvo los frutos esperados por 
falta de seguimiento y capacitacion a los grupos 
organizados y la tardanza en los desembolsos 
de los prestamos concedidos. Lo anterior pro
voco el desinteres en las mujeres beneficiarias 
y condujo a la desintegracion de los grupos. Es 
necesario mencionar que esta iniciativa fue 
particularmente del PRAF, ya que no existe una 
politica gubernamental para atender /a deman
da financiera del sector rural indigena. 

En 1996, la ONILH con apoyo tecnico de 
PLANDERO mas fondos FIDAlGobierno de 
Honduras y la Secretaria de Agricultura y Ga
naderia, organiz~ las primeras 50 cajas de 
Ahorro y Credito Rural para dar financiamiento 
agricola a los pequenos agricultores lencas de 
las comunidades de Lempira. Los fondos fue
ron usados en el mejoramiento de caminos. 

La experiencia de Nuestras Raices del Fon
do Hondureiio de Inversion Social (FHIS), fue 
trasladada, bajo la tutela del Consejo Asesor 
Tecnico de la ONILH, a los departamentos de 
Intibuca, La Paz y Francisco Morazan, convir-
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tiemdose en una politica de est a organizacion. 
La segunda y tercera etapas de Nuestras 
Rafces contribuyo a la constitucion de nuevas 
cajas rurales y la capitalizacion de las ya 
existentes, asi la ONILH lagro organizar 
2,000 cajas rurales can un capital promedio 
de L.10,500.00 par caja constituida. Hasta el 
momenta, se esta atendiendo una poblacion 
de mas de 40,000 personas. Los recursos 
para la capitalizacion de las cajas provienen 
de la compra de acciones y ahorros de sus 
socios y el pago de intereses a los prestamos 
otorgados. 

Estas entidades de financiamiento alternativo 
rural estan en proceso de consolidacion lIe
gando en algunos casas a formar cajas rura
les de segundo nivel (caja rural municipal) tal 
es el caso de Guajiquiro y Cabanas en La 
Paz; La Campa, San Manuel de Colohete, 
Santa Cruz, Erandique, Belen y San Andres 
en Lempira y Santa Ana en Francisco Mora
zan. Las cajas rurales de segundo nivel son 
creadas can el objeto de brindar un mejor 
apoyo financiero a la comunidad. La ONILH 
ha constituido las cajas de ahorro y credito 
nacional can el nombre de Fonda Indigena 
Lenca can un capital de tres millones de lem
piras provenientes de los miembros de los 

5. LA REGION CENTRAL 

5.1 La Poblaci6n Tolupan 

Los tolupanes, mejor conocidos como jica
ques a xicaques, es un pueblo que ha vivid a 
aislado desde mediados del siglo XIX en el 
departamento de Yoro y, sabre todo, en las 
montanas del norte de Francisco Morazan, en 
donde a(m se conserva su lengua. La lengua 
tal ha sido vinculada al tronco hokan-xioux, 
es decir que se considera como una lengua 
aislada en Honduras (Greenberg y Swadish 
1953; Kaufman 1974). 

EI termino jicaque fue utilizado en el siglo XVI 
para designar a los indigenas no cristianiza
dos. Mas tarde, la categoria jicaque fue usa
da a principios del siglo XVIII para referirse 
particularmente a los indigenas dispersos en 
la region norte y central de Honduras, no so-
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grupos organizados vinculados a las mismas. 
Esta alternativa financiera esta contribuyendo 
a satisfacer la demanda de credito de las 
personas mas pobres de las comunidades 
lencas; sin embargo, la ONILH no ha recibi
do apoyo tecnico del gobierno, ni de la co
operacion internacional, para consolidar este 
proceso de cajas rurales. 

4.2.5.5 Empleo 

Las actividades que se desarrollan en la re
gion son la agricultura, ganaderia, comercio y 
la industria artesanal. T odas estas activida
des son a menor escala par 10 que no consti
tuyen una fuente de empleo e ingreso para la 
poblacion a excepcion de la actividad cafeta
lera, especial mente en la temporada de reco
leccion del grano, disminuyendo notablemen
te despues de la carta, quedando unicamente 
labores de beneficia, limpia y siembra de fin
cas. En esta labor se involucran hombres, 
mujeres y ninos, aprovechando la carta tem
porada que dura aproximadamente tres me-· 
ses (diciembre-febrero). Par falta de empleo, 
la poblacion lenca en su mayor parte est a 
emigrando a las ciudades de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. 

metidos al dominio de los europeos sabre 
tad a a los que estaban situados en el partido 
de Yoro. Actualmente, sus descendientes se 
encuentran en los municipios de Yorito, el 
Negrito, Morazan, Victoria y Olanchito en el 
departamento de Yoro y en los municipios de 
Orica y Marale que pertenecen a Francisco 
Morazan. 

EI pueblo tolupan esta fraccionado en dos 
grupos, el mayoritario est a mas vinculado a la 
poblacion mestiza y habita el departamento 
de Yoro (ver Anexo 18). Mientras el otro mas 
reducido se ha mantenido en aislamiento en 
la montana de La Flor, departamento de 
Francisco Morazan (ver Anexo 19). La identi
dad colectiva se establece en relaci6n can el 
grupo de la montana de La Flor porque sus 
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miembros conservan mas de sus valores tra
dicionales, mantienen la lengua y, por tanto, 
actuan como referente normativo a los que 
conviven en mayor cercania con la cultura 
mestiza. 

5.1.1 Uso de los Recursos 

EI motivo de mayor conflicto entre los tolupa
nes se presenta por el uso y explotacion de 
las maderas de los bosques. Los due nos de 
aserraderos que son mestizos han logrado 
aliarse a ciertos individuos y familias tolupa
nes con regalias y ofertas con las que han 
logrado vulnerar su voluntad e inclinarlos fa
vorablemente para que exploten comercial
mente la madera de los bosques. Este proce
so ha conducido a rivalidades interfamiliares, 
y ha contribuido a debilitar la cohesion interna 
del pueblo tolupan y derivado en el asesinato 
de varios dirigentes cuya investigacion aun 
esta inconclusa (ver Anexo 16). 

5.1.2 Cosmovisi6n 

En 1980, Anne Chapman, una estudiosa de 
los lencas y tolupanes, publico los resultados 
de una investigacion sobre la mitologia y eti
ca entre estos ultimos en la montana de La 
Flor. Sobre ellos observa que" ... rechazan la 
cultura ladina. No yen en ella un producto de 
reemplazo de la suya propia, pero Ie conce
den el derecho de existir y ciertas ventajas. 
Consideran el comercio con los ladinos como 
una institucion provechosa y desean vivir en 
paz con ellos. En el mito como en la realidad, 
los indigenas no se bastan a si mismos, no 
son el centro del mundo; constituyen una 
nacion entre otras naciones, una cultura entre 
otras culturas. 

Aislados 0 no, los tolupanes han luchado por 
conservar y perpetuar su propia cultura. EI 
rechazo a la cultura mestiza se expresa en su 
oposicion al uso del dinero, salvo para com
prar productos basicos que no producen, al 
consumo de bebidas alcoholicas, a las rinas, 
al bautismo y en algunas comunidades a la 
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escuela. Los mestizo-Iadinos, segun la inves
tigacion citada son considerados como dife
rentes porque forman parte de una "nacion 
diferente... la nacion ladina no acabara ja
mas. Dejemoslos pelearse, puesto que son 
tan numerosos, puesto que les gusta. Deje
moslos pelearse por vacas, caballos 0 muje
res. Esto esta muy bien. Tata dios les ha or
denado pasar su vida peleandose" (Chapman 
1984:119). 

Chapman concluye diciendo que " ... a pesar 
de la considerable asimilacion del cristia
nismo en la mitologia jicaque, la vision del 
mundo que se revela en ella es indigena. 
Revela la condicion de un pueblo conquis
tado, que rechaza una cultura invasora y 
afirma su derecho moral de mantener su 
identidad" (1984: 122). 

5.1.3 Tenencia de la Tierra 

EI territorio tolupan en su mayoria esta cu
bierto de bosque y de alii obtienen las made
ras que son utilizadas para construccion de 
viviendas y la lena para sus fogones. Hasta el 
momento son 17 las comunidades 0 "tribus" a 
las que se les ha dado el titulo de tierra, dos 
de elias ubicadas en la montana de La Flor. 
Con el Proyecto Administracion de Tierras 
Rurales PAARISAG actualmente se procede 
con el INA a la titulacion de 11 "tribus" con 
un area de 60,582 has. 

Los tolupanes conservan los titulos ancestra
les sobre sus territorios que datan desde 
1864 (ver Anexos 20, 21, 22, 23, 24 Y 25), los 
cuales fueron adquiridos 0 reconocidos gra
cias a la gestion del misionero Manuel de 
Jesus Subirana. Sin embargo, la tenencia 
efectiva de la tierra ha provocado un estado de 
conflicto permanente con aserraderos y finque
ros de cafe, que utilizando diversos mecanis
mos legales 0 no, se han apropiado de sus 
bosques y territorios tradicionales. Para un 
resumen de la titulacion de tierras hasta el 
ano 2001 ver Anexos 9 y 17. 



6. LA REGION ORIENTAL 

6.1 La Poblacion Pech 

Por iniciativa del Instituto Hondureno de An
tropologia e Historia se ha realizado un es
tudio sobre los pech cuyos resultados se 
exponen aqui. Tambiem el pueblo pech habi
ta en diferentes areas geograficas; el grupo 
mayoritario se ubica en el departamento de 
Olancho y un nucleo en el departamento de 
Colon. 

6.1.1 EI Area de Olancho 

Este pueblo, que al momento del descubri
miento se estima que ocupaba una extensa 
porcion del territorio oriental y nororiental de 
Honduras, esta confinado actualmente al en
torno de Dulce Nombre de Culm! y la cuenca 
del bajo rio Platano (Olancho), as! como al
gunos asentamientos dispersos en Colon. Su 
territorio se ve amenazado por la perdida de 
la biodiversidad, tala y quema indiscriminada 
del bosque y el permanente deterioro p~r la 
presencia de ganaderos mestizos. 

La Biosfera del Rio Platano (695,235 has.) 
mas la Reserva Antropologica Tawahka 
(243,126 has.) constituyen el area protegida 
mas extensa de Centroamerica. Este es parte 
del territorio que habitan los pech, cUbierto 
con los bosques latifoliados mas ricos del 
pais. Es un ecosistema muy diverso, pero 
tambien sumamente fragil, con potencial limi
tado para cultivos tradicionales en forma ex
tensiva, 10 cual 10 hace mas vulnerable ante 
los factores destructivos anteriormente men
cionados. 

6.1.2 EI Area de Colon 

La comunidad de Silin se extiende hasta el 
limite del Parque Nacional Capiro y Calentu
ra. En esta area el bosque es tropical hume
do con una alta biodiversidad de flora y fau
na. Los limites entre la comunidad y el par
que aun no estan definidos, existiendo un 
traslape entre ambos. Hacia el norte, la zona 
aledana a la montana, es el area de usc para 
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agricultura de granos basicos. La especie 
dominante es la coroza en un habitat secun
dario, producto de la agricultura de subsis
tencia, efecto de los huracanes y condiciones 
edaficas. Se trata de suelos pobres y erosio
nados con fuerte pendiente. Es en esta area 
en donde se encuentra la represa abastece
dora de agua para la comunidad, la cual pre
senta problemas de sedimentacion. 

Siguiendo hacia el norte, se encuentra una 
finca ganadera que divide et territorio de Silin. 
Las viviendas se ubican en una estrecha fran
ja entre la finca y la carretera. En este terreno 
practicamente no se realizan actividades 
agricolas 0 pecuarias. AI otro lade de la 
carretera se extienden fincas particulares y 
mas hacia el norte una banda de mangle 
(Rhizophora) y la Laguna de Guaymoreto. 

6.1.3 EI Area de la Mosquitia 

Los pech estan asentados en su mayoria en 
diversas comunidades ubicadas en la franja 
costera y curso inferior de los principales rios 
(Patuca, Wampu, Mocoron), se trata de 481 
personas segun las fuentes. Esta zona tiene 
habitats ricos en bosques tropicales humedos, 
lagunas y pantanos, amenazados por la desfo
restacion acelerada y la pesca comercial sin 
control (camarones y peces en las lagunas 
existentes y langosta y caracol en la platafor
ma maritima), mas la explotacion irracional de 
la fauna silvestre. Las olas migratorias acele
ran el avance de la frontera agricola y destru
yen los recursos que tradicionalmente fueron 
fuentes de sustento para los pueblos indige
nas. 

En general, la principal amenaza al ecosiste
rna de la Mosquitia 10 constituye la desfores
tacion de las cuencas de los rios Patuca, Si
co, Paulaya, Platano, Kruta y Wans Coco. 
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6.2 Descripcion por Aldea en el Area de 
Olancho 

6.2.1 Santa Maria de EI Carbon 

Se ubica al noreste del departamento de 
Olancho. Es una pequeria depresion de 450 
manzanas rodeada por las montarias de EI 
Carbon (prolongacion hacia el noreste de la 
sierra de Agalta) y por el rio Sico por el norte. 

EI area concedida a esta comunidad se estima 
en 7,293.75 ha. EI uso del suelo segun el Plan 
de Manejo (1993-1997) se identifica como 
area cubierta de bosque latifoliado (582.3 ha.); 
area de coniferas (12.9 ha.); area para protec
cion de bosque latifoliado, mixto y coniferas en 
parte (5,493.2 ha.) y el area dedicada en su 
mayo ria a la agricultura (1,206.25 ha.). Los 
picos mas altos --EI Diablo y Los Alpes-- no se 
encuentran incluidos dentro de los limites terri
toriales considerados en 1994 por el INA, ni 
en el titulo original de EI Carbon. 

En un perfil transversal socio-ecologico de 
norte a sur, se identifica que el area ocupada 
por este caserio no es propiamente 'un valle, 
sino pequerias lomas de suave ondulacion, 
originalmente cUbiertas de pino y roble y se
paradas por pantanos de aguas IIuvias cu
biertos de carrizo (Phragmites spp.). En la 
actualidad la vegetacion original de esta area 
central ha sido sustituida por gramineas y 
ciperaceas de bajo rendimiento en el pasto
reo y por los jardines-huertos alrededor de las 
viviendas que se ubican en 10 alto de cada 
loma. Esta topografia ha facilitado la "atomi
zacion comunitaria" dado que cada familia se 
asienta en una loma fisicamente aislada de la 
siguiente. 

Por las condiciones de los suelos poco pro
fundos, pobres en nutrientes y posiblemen
te acidos, los jardines-huertos de estas lo
mas son en su mayo ria pobres en diversi
dad de cultivos y pequerios en dimensio
nes; no presentan un huerto multiestratifi
cado con un dosel alto de arboles' frutales 
en produccion. 

38 

En su condicion actual, el territorio de EI Car
bon presenta una disminucion de biodiversi
dad en su flora y fauna original de hace 20 0 

30 arios atras. Las causas de la perdida de 
biodiversidad son multiples; sin embargo, la 
construccion de la carretera que cruza todo el 
territorio de EI Carbon coadyuvo y desenca
dena una serie de eventos propiciatorios de 
la perdida de dicha biodiversidad. 

6.2.2 Subirana 

EI territorio de esta comunidad tiene una su
perficie estimada en 5,000 manzanas, se 
encuentra al noreste del departamento de 
Olancho y entre las estribaciones de las mon
tarias de EI Carbon, Malacate, las cabeceras 
de los rios Pisijire y Wampu. 

La flora del territorio de Subirana esta repre
sentada por las especies del bosque humedo 
tropical, en el paisaje de serrania, compuesto 
por coniferas (Quercus spp.), en estado de 
recuperacion. Predomina el bosque joven, 
debido a la explotacion maderera a que fue 
sometido hasta hace unos diez arios; las in
tervenciones actuales son en pequeria esca
la, pero sin ningun tipo de directrices de ma
nejo, consistentes en extraccion de leria y 
pastoreo de ganado de pobladores vecinos. 
Tambien se observan indicios de incendios 
frecuentes. 

La fauna ha disminuido, especial mente los 
mamiferos mayores. Las partes altas del 
bosque cumplen un rol sumamente impor
tante para la proteccion y conservaci6n de la 
fauna, porque aun constituyen refugio de 
especies que estan en peligro de extincion, 
tales como el danto, tigre, quetzal, pajuil, 
jaquilla, etc. La poblacion local manifiesta 
que el danto, la jaquilla y los monos casi han 
desaparecido y que los venados, pavas y 
pajuiles se ven solo esporadicamente. Lo 
mismo afirman respecto a aves como la gua
ra, que han desaparecido de la zona en los 
ultimos arios. 
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6.2.3 Jocomico 

EI territorio de Jocomico se encuentra en el 
noreste del Departamento de Olancho, 
pr6ximo a la montana que sirve de amorti
guamiento a la Biosfera del Rio Platano, cer
ca de la zona nucleo. Tiene una superficie 
estimada en 700 manzanas. EI recurso agua 
no es una limitante, todos los rios y quebra
das (La Pedrosa, Guapinol, Punta Piedra, EI 
Guano y ChagOite del Danto) tienen agua 
durante todo el ano. Sin embargo, estan per
diendo calidad por la contaminaci6n a causa 
de sedimentos y agroquimicos. Esta situaci6n 
se da especialmente en et rio Wampu. 

La fauna es escasa debido a la cacei"ia indis
criminada por gente de otros lugares. Las 
montanas vecinas que tenian bosque latifo
liado han sido desforestadas, aun en la mis
ma Bi6sfera del Rfo Platano. As!, para cazar, 
los pech tienen que salir a lugares lejanos, a 
unos tres a cuatro dfas de camino. 

6.2.4 Pisijire 

EI territorio de la comunidad se encuentra en 
el noreste del departamento de Olancha, en
tre los rios Pisijire y Wampu; tiene una super
ficie estimada en 750 manzanas. Se trata de 
un area muy pequena can una fuerte presi6n 
por el usa de la tierra por parte de diferentes 
grupos. Existe un desarrollo de cierta infraes
tructura como carreteras y viviendas muy 
cercanas y restos de un bosque joven de pi no 
muy ralo. Par la sobreexplotacion y mal ma
nejo, se propicia la formaci6n en un futuro 
muy cercano de saban as; consecuentemen
te, la diversidad biol6gica es pobre tanto en 
flora como en fauna. 

6.2.5 Vallecito 

EI territorio de esta comunidad se encuentra 
en el noreste del departamento de Olancha, 
entre las estribaciones de las montanas del 
Malacate y las montanas de la sierra de Agal
tao Tiene una superficie estimada de 2,700 
manzanas. EI territorio de esta comunidad es 
drenado por los rios La Toma de Agua y 
Aguaquirito y las quebradas Las Marias, Va-
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lIecito y EI Barra. Estas fuentes tienen agua 
durante tad a el ana; sin embargo, existen 
problemas de contaminacion. 

La flora esta representada par las especies 
de bosque hUmedo tropical, dominando, en el 
paisaje de serrania, las coniferas con pino 
joven y parcialmente con roble. Hacia el pai
saje de montana, la flora corresponde a un 
bosque muy humedo subtropical, con pre
sencia de bosque mixto y bosque latifoliado. 
Es un bosque secundario en su mayor parte, 
presentando reductos de bosque virgen en 
las partes altas hacia la montana de Malaca
teo 

6.2.6 Agua Zarca 

EI territorio de Agua Zarca se encuentra en el 
municipio de Dulce Nombre de Culmi entre 
las estribaciones de las montanas de la sierra 
de Agalta y tiene una superficie estimada se 
1,000 manzanas. La flora esta representada 
par las especies del bosque humedo. Estas 
tierras estan sujetas a riesgos por la interven
ci6n de la agricultura y ganaderia. 

EI area ocupada por la comunidad de Agua 
Zarca es drenada par el rio Pataste, que des
ciende de la sierra de Agalta y par la quebra
da Agua Zarca, con agua durante todo el ano. 
Esta quebrada tiene potencial para abastecer 
a la comunidad, pero sus aguas estan siendo 
contaminadas en la parte alta por los ocupan
tes mestizos. 

6.2.7 Culuco 

Es un asentamiento de unas 35 familias ubi
cadas en la margen izquierda del rio Wampu, 
ocupa un area de unas 300 has. Por estar en 
la zona de amortiguamiento de la Biosfera del 
Rio Platano (sector sur), no se ha procedido 
a la titulaci6n. 

6.2.8 Brisas de Pisijire 

Esta comunidad esta constituida por un nu
mero reducido de familias que ocupan uni
camente 5 manzanas de tierra. Las pequenas 
parcelas (solares) no permiten el autoabaste-
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cual los indigenas s610 tienen acceso en con
diciones de subordinaci6n, han desplazado 
sus propias practicas que son las que garan
tizan un uso racional y sostenible de los recur
sos y la conservaci6n de las areas boscosas 
del pais. 

Algunos pueblos indigenas, como los lencas 
y chortis, han sido desplazados de sus terri
torios ancestrales y su entorno ha sido modi
ficado drasticamente ante el avance de la 
cultura mestiza-Iadina. Otros, como los tolu
panes, tawahkas, pech y misquitos conser
van sus territorios, aunque constantemente 
amenazados y en progresivo deterioro am
biental (Vallejo Larios 1999). En este territo
rio se encuentran la Bi6sfera del Rio Platano 
y la Reserva Tawahka Asangni; ambas res
ponden a los intereses de los pueblos indi
genas que aqui habitan. Asimismo, son de
cisivas para la conservaci6n de los pocos 
bosques y el mantenimiento del vulnerable 
equilibrio ecol6gico del pais. 

Por ello, deben constituir objetivos estrategi
cos del estado y de cualquier gobierno en 
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funciones: 

a) Contener los frentes de colonizaci6n 
que amenazan las areas protegidas 
que son habitat tradicional de los pue
blos indigenas. 

b) Controlar las practicas irracionales de 
explotacion del bosque, los suelos y 
los recursos acuaticos con prop6sitos 
comerciales. 

c) Propiciar entre los pueblos indigenas 
el retorno y la revaloracion de sus 
practicas de uso sostenible de los re
cursos acuaticos con propositos co
merciales. 

Propiciar el retorno a la revaloraci6n de las 
practicas de los pueblos indfgenas en cuanto 
al uso sostenible de los recursos naturales, 
significa, en el mundo de hoy, combinar la 
experiencia que han desarrollado hist6rica
mente las poblaciones indigenas con una 
gestion econ6mica mas flexible que privilegie 
los usos y tipos de consumo que ellos acos
tumbran en el marco de su propia cultura. 



CAPITULO V 

PRINCIPALES PROBLEMAs QUEENFRENTAN LOS PUEBLOS 
INDIGENAS Y NEGROS DE HONDURAS 

1. SITUACION DEMOGRAFICA 

Unos de los principales problemas que enfrenta 
la poblacion indigena y negra de Honduras 
tlene que ver con la informacion censal que se 
ha construido sobre la misma. En realidad no 
existe informacion confiable; 10 que se conoce 
son estimaciones que tienen como base el 
Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de 
1988. 

En este censo se proporciona informacion 
sobre el total de indigenas y garifunas que 
hablaban una lengua diferente al espanol. 
Los resultados son 48,789, es decir el 1.1% 
de la poblacion total. De estos, 23,195 ha
blaban miskito (47.54%); 22,020 garifuna 
(45.13%); 925 admitieron hablar pech; 315 
tawahka; tolupanes fueron registrados 1,555 
Y lencas 777. Los datos del censo de 1988 
no son congruentes con la realidad y, por 
ello, tanto los pueblos indigenas y negros, 
como los investigadores, han utiliza~o otros 
medios para estimar la poblacion etnica. Los 

2. EXCLUSI6N SOCIAL 

Los indigenas y negros hondurenos forman 
parte del tejido social en el cual participan 
individual 0 en grupo como asalariados 0 tra
bajadores por cuenta propia. Resulta aventu
rado construir indicadores sociales y econo
micos que muestren empiricamente las con
diciones de pobreza en la que viven los dife
rentes pueblos, sobre todo cuando los refe
rentes que se utilizan para construirlos son el 
acceso a los servicios basicos 0 la ingesta 
calorica que consume normalmente la pobla
cion no indigena (ver Anexo 26). 

AI margen de estos criterios 0 complemen
tandolos, existen otros indicadores que mues
tran real mente los procesos de exclusion so
cial de los que son objeto la mayoria de indi
viduos de los diferentes pueblos indigenas y 
negros. Entre estos indicadores, los que 

estimados oscilan entre aproximadamente 
5% y 12% con respecto a la poblacion total 
(ver Anexo 27). Para los efectos de este 
documento se ha partido del supuesto que 
se esta tratando con el 10% de la poblacion 
hondurena. 

En opinion de diversos investigadores, los 
resultados de este censo no son confiables. 
De dar credibilidad a estos datos " ... Ios tolu
panes y lencas estarian a punto de extinguir
se" (Lara Pinto 1995). La categoria de ads
cripcion - reflexiona la misma autora- utilizada 
para incluir 0 no, a una persona en un grupo 
etnico, debe revisarse " ... en especial para 
aquellos grupos cuya lengua original ya se 
extinguio 0 se encuentra en proceso de extin
cion ... en los proximos censos -sugiere- de
ben incluirse otros criterios ... como el de auto
definicion y ellugar de nacimiento". 

habra que respaldar empiricamente, pueden 
identificarse los siguientes: 

a) Numero de escuelas en niveles preesco
lar, primario y medio, en las que los(as) 
alumnos(as) son formados academica
mente, utilizando como marco logico su 
cultura, valores y lengua materna. 

b) Numero de gobiernos locales que funcio
nan con representacion de los pueblos 
etnicos que esUm asentados en determi
nada region, pero en condiciones de 
equidad 0 de mayoria, segun sean los 
casos, y los que funcionan orientados por 
los principios y normas que son propios 
de cada pueblo etnico y reconocidos of i
cialmente. 
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c) Niveles de escolaridad alcanzados por las 
personas -hombres y mujeres- que per
tenecen a los diferentes grupos de indi
genas y negros que existen en el pais 
(ver Anexos 26, 28 Y 29). 

d) Organizaciones empresariales a nivel 
micro 0 macro que se han creado estimu
ladas por politicas publicas y que funcio-

nan competitivamente en el mercado de 
bienes 0 de servicios. 

e) Normativa particular que exprese el reco
nocimiento de las diferencias y un estado 
juridico que proteja la creatividad indivi
dual 0 colectiva de las minorias etnicas 
autoctonas que viven dispersas en el te
rritorio nacional. 

3. CONDICIONES E IMPEDIMENTOS PARA EL DESARROLLO 

Los indicadores anteriores -que estan por 
construirse- son insuficientes, pero revelado
res. Aunque algunos pueblos etnicos han 
logrado desarrollar cierto protagonismo politi
co-social, debe admitirse que en general, 
muchos de estos pueblos viven en situacio
nes de riesgo. Esta condicion es planteada a 
partir de la identificacion de los problemas 
que enfrentan estos grupos, los que se sis
tematizan a continuacion: 

- Inseguridad sobre la propiedad y uso del 
territorio en el que viven: falta de titulos de 
propiedad para algunos y usurpacion de 
tierras; hostigamiento de terceros para la 
venta de tierras; incursion permanente de 
extranos a los territorios de estos pueblos. 

- Falta de polfticas, programas y proyectos 
sobre manejo de recursos naturales con 
participacion activa de los indigenas y 
negros. 
Destruccion de las cuencas hidrograficas 
y otros recursos naturales por parte de 
extranos: aserraderos, ganaderos, cam
pesinos pobres y otros. 

- Intromision de sectores ajenos en los 
asuntos internos de estos pueblos para 
asegurar sus intereses (politicos; empre
sarios, ganaderos) 
Represion y amenazas permanentes al 
movimiento indfgena e impunidad de los 
responsables de violaciones y abusos. 

- Poca y deficiente presencia de los servi
cios sociales en las comunidades indige
nas y negras: salud, educacion, agua po
table, alcantarillado, electricidad, telefono, 
carreteras e infraestructuras 10 que se 
traduce en altas tasas de analfabetismo, 
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desercion escolar, desnutricion, mortali
dad infantil y mortalidad posparto. 

- Falta de implementacion del programa de 
educacion intercultural bilingOe. 
Algunos pueblos enfrentan procesos de 
desvalorizacion de su cultura entre la 
poblacion mas joven. 

- Desconocimiento por parte de las autori
dades y funcionarios publicos de los pro
blemas y necesidades particulares de los 
pueblos indigenas y negros y de los dere
chos que los asisten. 

- Inadecuado pago por los productos 
elaborados. 

- Falta de vias y medios de comunicacion. 
- Presencia del narcotrafico en los territo-

rios de algunos pueblos. 
Falta de participacion de las mujeres en 
los procesos organizativos. 

La conclusion es que a nivel de tendencias, 
los pueblos indfgenas y negros de Honduras 
se ubican geograficamente en los municipios 
que tienen mas bajo indice de desarrollo 
humane a nivel nacional (excepto el pueblo 
isleno) y en los que se concentra la mayor 
riqueza natural del pais. 

Riqueza cultural y natural conviven contradic
toriamente con pobreza socioeconomica. Lo 
anterior subraya la relacion directa que tiene, 
en el caso de Honduras, el tema etnico con el 
tema del medio ambiente y los recursos natu
rales y la necesidad de pensar en ambos en 
el marco de una estrategia de desarrollo sos
tenible en la que los pueblos indigenas y ne
gros tengan un papel preponderante y que 
resulten fortalecidos como tales. 



CAPITULO VI 

HACIA UNA NUEVJ.\:I!'STRATEGfA DE DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y,NEGROS DE HONDURAS 

1. LA VISION INDiGENA Y NEGRA DEL FUTURO 

Con el objeto de enriquecer el Perfil de los 
Pueblos Indigenas y Negros de Honduras, se 
inicio un proceso de retroalimentacion entre 
los propios pueblos y sus comunidades. EI 
propos ito era optimizar las capacidades y los 
recursos sociales y culturales que estos pue
blos poseen y que son parte de su vida, a 
saber: 
a) La preservacion de las tradiciones y la 

practica de normativas de conducta ade
cuadas a su entorno social; 

b) la toma de decisiones consensuadas; 
c) el uso colectivo de los recursos naturales 

y 
d) una cosmovision que se nutre de la per

cepcion del pasado para una proyeccion 
al futuro. 

Esto significo la aplicacion de una consulta 
comunitaria participativa para 10 cual se utilizo 
la metodologia ATINCHIK, la cual requiere, 
en primera instancia, una contextualizacion 
del pasado como vinculo hacia el presente, 
para luego pasar a un anal isis grupal retroa
limentado por las vivencias individuales en 
busca de la generacion de consenso para 
una visi6n de futuro. Este es un proceso par
ticipativo de planificacion que conduce a la 
formulacion de estrategias concretas para 
superar las carencias actuales que han sido 
identificadas como impedimentos para el de
sarrollo en los diferentes sectores (infraes
tructura, salud, educacion, tenencia de la 
tierra, organizacion y participacion, legisla
cion, economia y produccion, medioambiente, 
turismo y fortalecimiento de la cultura). La 
planificacion estrategica debe ser entendida 
como un ejercicio de inversion institucional 
orientado al cambio y la generacion de com
promiso para asumirlo. Esto implica una in
tencionalidad transformadora de las estructu
ras institucionales y las actitudes de las per-

sonas en el ejercicio del poder que se mani
fiesta a traves de la toma de decisiones con
juntas. La planificacion, por tanto, involucra 
aclaracion, entendimiento y compromiso para 
crear 0 transformar una determinada situa
cion en el futuro (ver ATINCHIK 2000). EI 
producto final es la presentacion descriptiva y 
grafica de una vision de futuro particular. Con 
una sola excepcion, los pueblos indigenas y 
negros en los diferentes talleres y con una 
amplia base de participacion siguieron los 
pasos antes enunciados para construir las 
visiones de futuro particulares, de las cuales 
a su vez pudiera surgir una vision conjunta de 
futuro, que sirviera de plataforma para propo
ner un modelo de desarrollo indfgena y ne
gro. 

Para dichas consultas fueron capacitadas' las 
personas designadas por las respectivas fede
raciones en un taller que se lIevo a cabo del 
29 de junio al 3 de julio del ano 2000 en la 
ciudad de Comayagua. Estas mismas perso
nas fungieron como facilitadores en las consul
tas realizadas posteriormente en sus propias 
comunidades. 

En total se lIevaron a cabo, en un lapso de 
alrededor de treinta dfas, en los meses de 
noviembre y diciembre del ano 2000, veinticin
co talleres de consulta, tres entre los garifu
nas, islenos, miskitos, tolupanes, chortis, len
cas y pech y dos entre los tawahkas y nahuas 
respectivamente. En ellos participaron un total 
de 363 hombres y 222 mujeres. Con excep
cion de la poblacion garifuna, que aplico una 
metodologia propia que no permite el analisis 
de vision de futuro, todos los otros pueblos 
estan representados en los resultados. A con
tinuacion se presenta un resumen descriptivo 
de las visiones que surgieron en este ejercicio, 
sobre el cual se basa el analisis que condensa 
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todas las visiones en una sola con proposicio
nes especfficas para lograr a) el acceso a los 
servicios basicos; b) la conservacion y manejo 
de los recursos naturales; c) el fortalecimiento 
de las organizaciones indigenas y la participa
cion en la vida politica; d) la aplicacion del 
marco legal nacional e internacional y e) el 
reconocimiento y fortalecimiento de la identi
dad cultural. EI resultado final es un modele 
autoctono de desarrollo, as! como estrategias 
para lIegar a una convergencia entre el estado 
y los pueblos indigenas y negros. 

1.1 Vision de Futuro del Pueblo Miskito 
(MASTA) 

En los talleres de consulta que han permitido 
elaborar la vision de futuro del pueblo miskito 
participaron los siguientes municipios del de
partamento de Gracias a Dios: Barra Patuca, 
Ahuas, Puerto Lempira en representacion de 
las federaciones de Rayaka, Bamiasta, Baki
nasta, Finzmos, Latinasta, Katainasta, Watias
ta y Wamaciklinasta. En estos talleres partici
paron setenta y ocho personas en una rela
cion de mas de dos hombres por cada mujer. 
Entre los participantes se encuentran el presi
dente y vicepresidente, as! como la tesorera 
de Moskitia Asia Takanka (MASTA). Los ran
gos de edad predominantes entre los hombres 
son los de 30-40, seguida de inmediato del 
rango de 40-50 aiios, mas unos pocos en el 
range de 23-30 aiios. EI range de edad mejor 
representado entre las mujeres es el de 30-40 
aiios y luego el rango de 23-30 aiios. La esco
laridad mejor representada entre los hombres 
es primaria terminada, seguida de inmediato 
del grupo que tienen de uno a tres arios de 
secundaria y, por ultimo, esta un pequerio 
grupo que tiene de uno a tres de magisterio. 
Las mujeres estan distribuidas mas 0 menos 
en numero similar por todos los rangos; toma
das en rangos mas amplios, la mayorfa tiene 
de uno a seis arios de secundaria 0 de uno a 
seis grados de primaria. Primaria terminada 
esta representada por dos mujeres y una sola 
tiene estudios universitarios terminados. 
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1.1.1 Infraestructura de Servicios Basicos 

Las aspiraciones referidas a la categoria in
fraestructura son de enorme peso y se con
centran en el establecimiento de una comuni
cacion terrestre y aerea confiable, incluyendo 
la rehabilitacion de las calles de las 35 comu
nidades de la Biosfera del Rio Platano; la ca
nalizacion de rios (Yauhhkra/Barra Patu
ca/Salkan) para crear un gran canal fluvial que 
interconectaria a todo el departamento de 
Gracias aDios, incluyendo las lagunas (Bata
lIa/rio Coco 0 Segovia/) y la rehabilitacion del 
sistema de canales ya existente (Kauhkira, rio 
Kruta y Wanki Awala) para establecer comuni
cacion fluvial y lacustre (rio Patuca y los sis
temas de la laguna de Caratasca) en cayucos 
y lanchas de motor; construccion de puentes y 
puentes hamaca (crique Ahuasta); pavimenta
cion de las calles principales de las comunida
des; construccion de carreteras (Ahuas
Mocoron; Waxma, Wawina, Wampusirpe y 
Warunta; Ahuas, Wampusirpe y Puerto Lempi
ra) y caminos (intercomunitarios en la zona de 
Bakinasta); adecuacion (comunidades mas 
remotas) y pavimentacion (Belen y Brus Lagu
na) de pistas de aterrizaje, en especial de la 
pista de Puerto Lempira para recibir vuelos 
internacionales y ampliacion (costa y Las Ma
rias; Laguna de Brus/Barrra Patuca) de pistas 
de aterrizaje y carreteras (Ahuas, Paptalaya y 
Krupunta/Puerto Lempira, Ahuas y Wampusir
pe). Estas medidas mejorarian la comunica
cion, pero tam bien serian instrumentales para 
los servicios que ya se brindan de ecoturismo. 
Tambien es prioritaria la instalacion de trans
porte maritimo comercial permanente y cons
tante entre La Ceiba y las comunidades de La 
Mosquitia. EI desarrollo de esta compleja red 
vial entre municipios que cubre aproximada
mente 1 ,500 kilometros debe ir acompaiiada 
de transporte terrestre regular (Puerto Lempi
ra-Laka Tabila, Salhkan, Kuri, Tikiuraya y Sia
kualaya; PLP-Raya, PLP-Yaurabila, PLP Pal
kaka y Tansin). 

Se espera tambien la instalacion del siste
ma de agua potable en las comunidades 
con mayor poblacion (Ahuas Yauhrabila, 
Kauhkira, Laka, Tikiuiraya, Mocoron, 
Ahuasbila y Tansin) y de tanques de agua 
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en cad a una de las comunidades pequerias. 
En la propuesta de instalaci6n de aguas 
negras se Ie da prioridad a ciertas pobla
ciones (Kauhkira, Raya, Puerto Lempira), 
optando por la letrinizacion para el resto. 

La electrificacion a nivel regional se contem
pia dentro del paquete que ya ha sido pro
gram ado por la Empresa Nacional de Energia 
Electrica (ENEE), pero que debe ser reacti
vado e incluye a las comunidades con mayor 
poblacion de las federaciones. En el caso de 
Puerto Lempira la aspiracion es obtener ser
vicio de energia electrica las 24 horas. 

La situacion geografica limita el acceso a la 
informacion y con ello a las innovaciones que 
se dan en el resto de los departamentos, as! 
como a los beneficios del adelanto tecnologi
co. De inmediato se propone la instalacion de 
servicios de internet y correo electronico en 
las comunidades que ya cuentan con energia 
electrica (Puerto Lempira, Kauhkira y Raya). 
EI mejoramiento de los medios de comunica
cion, en especial el acceso a la telefonia via 
satelite debe ser genera/. Una forma alterna
tiva y complementaria es la instalacion de 
una red de radio comunicaci6n intermunicipal 
y departamenta/. Igualmente necesaria es 
una emisora local y una repetidora de televi
sion. 

Es una necesidad sentida en todos los muni
cipios el acceso a viviendas, debiendo ser 
beneficiarios por igua/ de los programas de 
construccion. 

1.1.2Infraestructura Gubernamental 

Debido a las mismas circunstancias geografi
cas ya mencionadas, se propone que ciertos 
servicios publicos aumenten su cobertura; la 
oficina de registro de las personas en este 
caso debe extenderse a las comunidades 
lejanas de las cabeceras municipales. Otras 
instancias necesitan mayor presencia como 
la oficina de derechos humanos, ambiente, 
recursos naturales y legalizacion de tierra y 
deberian funcionar con los recursos humanos 
locales. 

1.1.3 Infraestructura Educativa 

En la categoria educaci6n se ha tomado en 
cuenta los altos indices de desercion escolar, 
de reprobados y el ausentismo que indican la 
necesidad de adecuar el curriculum y de re
conocer que la mayo ria de los (as) ninos(as) 
que I/egan por primera vez a la escuela no 
hablan el espano/. Esto significa el fortaleci
miento de las iniciativas existentes para im
plantar la educacion intercultural bilingue y la 
oficializacion del miskito en las escuelas pri
marias del departamento como vehiculo de 
comunicacion pedagogica. Igual aspiracion 
se manifiesta para las escuelas en la Biosfera 
del Rio Platano. 

Tambien se requiere de la ampliacion de la 
planta fisica que conI/eva la creacion de cen
tros basicos y el nombramiento de docentes 
con mejores perfiles academicos. Igual reque
rimiento se hace para la instalaci6n de mas 
colegios tecnicos que ofrezcan carreras termi
nales tecnicas como alternativa para los (as) 
que no puedan optar a la educacion superior. 
Los colegios polivalentes existentes necesitan 
completar el equipamiento de los talleres; otros 
necesitan un plan de becas. La creacion de una 
escuela normal con la especialidad intercultural 
bilingue apoyaria el mejoramiento de la calidad 
educativa. A nivel superior, hay interes por par
te de la poblacion miskita para continuar estu
dios universitarios con el apoyo de program as 
de becas y poniendo a funcionar una regional 
universitaria en la zona. Algunas carreras de 
aplicaci6n inmediata pueden ser biologia mari
na, derechos indigenas y educacion intercultu
ral bilingue. La aspiracion es contar tam bien 
con graduados(as) a nivel de maestria para 
enseriar en secundaria. 

Los programas de becas deben acoger tam
bien a los alumnos(as) mas pobres en los nive
les del tercer cicio de educacion basica y diver
sificado. La puesta en funcionamiento de inter
nados para jovenes de ambos sexos en Puerto 
Lempira proveeria condiciones adecuadas para 
que la poblacion del interior del departamento 
pueda continuar sus estudios. 
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En los programas de educacion de adultos el 
aprendizaje de lecto-escritura debe hacerse 
en lengua materna. 

En el aspecto recreativo ligado a la educa
cion, se contempla una inversion en infraes
tructura de caracter innovador. Se trata de la 
construccion de teatros y de centros de expe
rimentacion teatral y musical con enfasis en 
la cultura miskita. De igual manera se propo
ne la construccion de mas canchas de futbol 
y basketbol, la organizacion de ligas deporti
vas locales y municipales y la construccion de 
parques. 

1.1.4Infraestructura de Salud 

En la categoria salud sobresalen las deman
das de infraestructura para aumentar la co
bertura de los servicios de salud y dotar a los 
centros y hospitales del equipamiento nece
sario. Se reconoce la contribucion de la letri
nizacion y la instalacion de agua potable a la 
salud. Tambien se requieren mas profesiona
les, tanto medicos como enfermeras, la crea
cion de plazas para especialistas y centros de 
investigacion de enfermedades tropicales. La 
recuperacion de la medicina tradicional es 
una aspiracion muy sentida. Se hace necesa
rio el funcionamiento de instituciones guber
namentales y privadas que atiendan a jove
nes alcoholicos y drogadictos, centr~s de 
atencion para personas de la tercera edad y 
un centro materno-infantil. EI personal de 
hospitales y centros de salud necesita poder 
comunicarse en miskito. Una demanda estra
tegica, que ya se expreso en el apartado de 
educacion, es proveer los medios para que 
hombres y mujeres miskitos puedan acceder 
a la educacion superior en el campo de las 
ciencias de la salud, de tal manera que no se 
dependa de la buena voluntad de los profe
sionales de parses amigos, por una parte, y 
por otra, para que la permanencia de estos 
profesionales en la region sea de larga dura
cion y no exista la barrera del idioma en el 
tratamiento de los pacientes. 
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1.1.5 Medioambiente 

La preocupacion principal en materia ambien
tal gira alrededor del manejo y proteccion de 
la Biosfera del Rio Platano. Las medidas van 
desde obras de infraestructura (muros de 
contencion y amojonamiento), hasta la leg a
lizacion de las tierras de las comunidades de 
la zona cultural y la aplicacion de un plan 
global de manejo para control del avance de 
la frontera agro-ganadera. La organizacion de 
los equipos de guarda-forestales y la proyec
cion hacia las comunidades para impartir 
elementos de educacion ambiental a la po
blacion y la preparacion de viveros en cada 
centro escolar en apoyo al proceso de refo
restacion son otras de las prioridades. EI 
elemento cualitativo aquf es el reconocimien
to que los acto res principales deben ser los 
miembros de las comunidades, para 10 cual 
deben contar con la infraestructura y los co
nocimientos suficientes para hacer efectivas 
las leyes. Los objetivos de estas acciones 
deben ser difundidos mediante una emisora 
local que incentive la colaboracion de la po
blacion. Obviamente deben ser fortalecidas 
las organizaciones locales y demarcados 
fisicamente el area de amortiguamiento, el 
area cultural y el nueleo de la biosfera. Una 
medida para erradicar la inseguridad juridica 
en cuanto a la tenencia de la tierra por parte 
de la poblacion miskita, es el otorgamiento de 
titulos de propiedad individual y comunal. Los 
planes de manejo global para el usufructo de 
los recursos no lIenan las aspiraciones miski
tas, puesto que ha continuado la explotacion 
de madera de color con el consiguiente pro
ceSO de deterioro ambiental. EI comite de 
vigilancia de tierras, existente desde 1985 y 
ahora constituido en la federacion RA YAKA 
con participacion de las 35 comunidades en 
el area de la Biosfera del Rio Platano es el 
lIamado a ser el actor principal en esta inicia
tiva y debe recibir el apoyo institucional, tec
nico y financiero necesario. Tambiem se espe
ra recibir los beneficios en este sentido del 
Proyecto Corredor Biologico Mesoamericano. 
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1.1.6 Tenencia de la Tierra 

Una necesidad sentida es encaminar medi
das inmediatas para terminar con la inseguri
dad juridica en cuanto a la tenencia de la 
tierra del pueblo miskito. La situacion creada 
al decretar la Mosquitia como patrimonio fo
restal publico inalienable, solo permite la sus
cripcion a traves de AFE-COHDEFOR de 
convenios de usufructo por tiempo definido y 
no demuestra la voluntad polftica de abordar 
la legitimacion de los derechos ancestrales 
miskitos. La aspiracion de las federaciones es 
legalizar las propiedades individuales y co
munales de acuerdo al modelo propuesto por 
MASTA para darle tranquilidad y seguridad a 
mas de 65,000 miskitos, 8,000 mestizos nati
vos, 26 familias pech en la Biosfera del Rio 
Platano y 3,500 garifunas en el municipio de 
Walumugo. 

Lo anterior hace necesario capacitar a la po
blaci6n sobre las leyes agrarias vi gentes y el 
Convenio 169 de la OIT; establecer meca
nismos de consulta participativa sobre cual
quier proyecto, programa y decreto relacio
nado con las areas protegidas, adem as de 
realizar un censo de la poblacion y controlar 
la migraci6n a la region. En terminos inmedia
tos, Ja Ley Forestal sera objeto de consulta 
en las comunidades de la Mosquitia y se eva
luara el Proyecto Bi6sfera del Rio Platano, 
su impacto y beneficios reales para las co
munidades meta. A mas largo plazo, se espe
ra el ordenamiento territorial de la Mosquitia, 
la legalizacion de las tierras y el reconoci
miento de la regi6n de la Mosquitia como un 
territorio cultural mediante decreto legislativo. 

1.1.7 Organizacion y Legislacion 

Las propuestas en las categorias organiza
ci6n y legislacion se centran alrededor de la 
problematica del buceo y la participacion or
ganizada de las mujeres. Para el tratamiento 
de ambos temas se considera necesario el 
fortalecimiento de las federaciones a traves 
de los consejos comunales y la obtenci6n de 
las respectivas personerias juridicas. En ter
minos practicos se aspira a la instalacion 
de oficinas en las cabeceras municipales. Se 

reconoce el potencial demostrado de las mu
jeres como productoras y administradoras, 
por tanto, se considera de beneficio su parti
cipacion equitativa en los cargos directivos de 
las organizaciones federativas y en la toma 
de decisiones, a nivel municipal y departa
mental, as! como la existencia de la Asocia
cion de Mujeres Indigenas de la Mosquitia 
(ASMIN). ASMIN ha tenido su mayor inge
rencia en las regiones de las federaciones 
KATAINASTA y WATIASTA y ha recibido 
apoyo del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) , (alimentos por trabajo) y las cajas 
rurales. EI siguiente paso es impulsar este 
modelo de participacion de las mujeres al 
resto del departamento y para ello cuentan 
con el apoyo de MAST A. 

La propuesta aqu! es que el buceo continue 
siendo, como cuando se estableci6 en la de
cada de 1970, una muy rentable fuente de 
trabajo, pero sin los riesgos que corren hoy en 
dia los jovenes En la actualidad constituye el 
unico medio de ingreso para muchas familias 
miskitas, de hecho en las comunidades de las 
federaciones BAMIASTA y BAKINASTA el 
80% de los jovenes se dedican este trabajo. 
Los lIamados "sacabuzos" hacen las contrata
ciones actuando como intermediarios, por 10 
cual es necesario que los buzos esten organi
zados para garantizar el cumplimiento de sus 
derechos y obtener condiciones seguras de 
trabajo, beneficios sociales y prestaciones. La 
instalacion de una oficina regional de la Aso
ciacion de Buzos en Puerto Lempira seria de 
apoyo. Como parte de las medidas de seguri
dad esta la disponibilidad de suficientes cen
tros de descompresion y el acceso de los Ii
siados a centros de rehabilitacion, fortalecien
do con equipamiento los que ya existen como 
el de Ahuas. Otras medidas preventivas son la 
creacion de un centro de capacitacion de bu
ceo; la realizaci6n de un censo de la poblaci6n 
dedicada al buceo (se estima que han muerto 
por 10 menos 375 buzos por diferentes causas, 
sobre todo por la paralisis y muerte instanta
nea causada por los efectos de la descompre
sion y hay, por 10 menos, 560 lisiados); la ins
tala cion de una oficina del Ministerio de Traba
jo y crear los medios para disponer de ser
vicios legales para la demanda de indemniza-
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ciones y otros derechos y gestionar la emision 
de un decreto para proteger a los trabajadores 
de la pesca/buceo. Por ultimo, es necesario 
crear medios de ocupacion y produccion para 
los discapacitados. 

A traves del Convenio 169 se ha establecido 
el derecho que tienen los pueblos indigenas y 
negros a acogerse a sus leyes y por este y 
otros motivos se han distribuido mas de 
45,000 ejemplares, en una traduccion hecha 
del espanol al miskito. De esta manera se ha 
socializado el alcance, contenido y significado 
del Convenio 169 de la OIT. Asimismo se 
aspira a contar con una traduccion de las 
leyes primarias y secundarias del pais al mis
kito y que profesionales miskitos del derecho 
se encuentren trabajando en el Ministerio 
Publico, la Fiscalia de la Mujer y la Ninez, 
Fiscalia del Consumidor, etc. 

1.1.8 Derecho Consuetudinario 

En 10 que se refiere a la legislacion vigente, el 
pueblo miskito posee un cuerpo de leyes que 
no esta escrito y, por 10 tanto, la aplicacion de 
justicia por parte de los jueces regulares no 
siempre es congruente con su costumbre. 
Por ello se propone la creacion de una ins
tancia legal de derecho indigena que sea 
arbitrado por un consejo de ancianos en don
de se apliquen las leyes consuetudinarias 
que aun conservan las comunidades miski
tas: Talia mana, playa mana, napa sakan 
mana, nakra mana, upla maya yapan mana, 
marin daukan mana, pakan mana, etc. 

1.1.9 Participaci6n y Gobierno Local 

Las pocas instancias gubernamentales en las 
cuales el pueblo miskito puede presentar sus 
demandas se encuentran controladas por 
mestizos y los miskitos no participan en la 
toma de decisiones que afectan directamente 
sus vidas. Por ello, se busca la aplicacion de 
la descentralizacion, entregando la autoridad 
y autonomia al pueblo miskito. 
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1.1.10 Economia y Producci6n 

En las categorias de economia y produccion, 
se considera que el establecimiento de una 
red carretera, fluvial y lacustre entre munici
pios que favorezca el transporte comercial, es 
una contribucion al fortalecimiento del merca
do departamental y es un incentivo para in
crementar la produccion agricola y diversifi
carla en beneficio de las condiciones de vida 
de las comunidades mas empobrecidas. 
Igualmente, el fluido electrico es clave para el 
funcionando de empresas que requieren este 
servicio. En cuando al acceso a capital para 
inversion, deben crearse los mecanismos 
para que los bancos ofrezcan prestamos a 
los productores. Las cajas rurales, por su 
parte, continuaran aumentando su capacidad 
por medio del ahorro. Debera tenerse cuida
do en que cualquier modelo financiero comu
nitario que se introduzca, sea compatible con 
la cultura miskita. 

Se espera la creacion de empresas locales 
que se dediquen a la transformacion de pro
ductos a partir de las materias primas exis
tentes en la region y que tambien hagan la 
comercializacion. Una iniciativa para garan
tizar la seguridad alimentaria y participar en 
la comercializaci6n serra una empresa em
pacadora de mariscos y, la otra, la organiza
cion de productores de granos basicos, cria 
de ganado porcino y avicola y otras produc
ciones menores en forma tecnificada. Estas 
empresas proveerian puestos de trabajo y 
contribuirian al autodesarrollo. Por otra par
te, se deben crear las condiciones para que 
los miskitos puedan organizarse en empre
sas/cooperativas relacionadas con el proce
samiento de los productos forestales para 
poder competir con las cooperativas de 
Olancho y Colon. La produccion de artesa
n[as se haria siguiendo este modelo y pro
veyendo a las comunidades el acceso al 
financiamiento. 

En el rubro dedicado a la producci6n de gra
nos basicos, se deben construir silos y la po
blaci6n debe ser capacitada en el usa y ma
nejo de abono organico para mantener y 
proteger el ambiente. Se instalaran silos de 
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almacenamiento en las comunidades produc
toras; se mejorara la produccion de ganado 
vacuno y se establecera la capacidad para 
lIevar a cabo la comercializacion de la leche, 
carne y cueros a nivel departamental y nacio
nal. TambiEm se encontraran en funciona
miento varios grupos organizados de produc
tores de cacao. Lo anterior se hara paralela
mente a la produccion domestica en huertas 
y crra de aves de corral para garantizar pri
mero la seguridad alimentaria familiar y que 
luego la poblacion comience a producir a ma
yor escala para comercializar el excedente: 
cafe, cacao, palma africana, ujum (batana). 

En 10 que se refiere a los productos artesana
les, se fortaleceran las organizaciones de 
mujeres que se dedican a procesar el tuna 
(Wampusirpe) y la batana (Laka). 

1.1.11 Turismo Cultural y Ecologico 

Se contempla la obtencion de fondos com
pensatorios ("venta de oxigeno") por los be
neficios que recibe el pais en general de la 
conservacion de las areas protegidas para 
impulsar proyectos rurales de turismo. Se 
reconoce que es un potencial que ya esta 
siendo explotado y, en forma indirecta, se 
hace referencia a los beneficios que traeria 
una red vial en buen estado al ecoturismo en 
la Biosfera del Rio Platano. La otra mencion 
tiene que ver con la construccion de hoteles 
para los visitantes que ya lIegan a la region. 

1.1.12 Fortalecimiento de la Cultura 

Las iniciativas para lograr el fortalecimiento 
de la cultura son multiples y se necesita de 
un proyecto especffico para sistematizarlas. 
Las tradiciones relacionadas con la musica y 
otras practicas culturales necesitan ser revi
talizadas. Se deben apoyar los esfuerzos 
para organizar grupos artlsticos y producir 
grabaciones y audiovideos con la musica 
autoctona y lograr su comercializacion a 
nivel nacional e internacional. Estos esfuer
zos deben iniciar en la escuela con grupos 
de danzas motivandoles a hacer presenta-

ciones. Todo esto conducira a una toma de 
conciencia sobre la importancia de la lengua, 
las tradiciones y el mantenimiento de la 
identidad cultural. Existen varias iniciativas 
encaminadas en este sentido como <lEcos 
de la Mosquitia", que ya ha lanzado su pri
mer disco de larga duracion de una gran 
parte de la musica miskita, al igual que el 
proyecto proyecto de Rescate Cultural y el 
grupo de Kunbi Danska de la comunidad de 
Laka Tabila. Para reavivar las tradiciones y 
darlas a conocer a la generacion joven pue
den ser medios idoneos los teatros 
municipales cuya construccion se ha 
propuesto antes. 

EI rescate de la organizacion tradicional es de 
suma importancia. Este es el caso de los 
consejos de ancianos que historicamente han 
sido los responsables de conservar los sabe
res que sustentan el pensamiento miskito. 
Igual emperio debe ponerse en el registro de 
los conocimientos sobre medicina tradicional, 
creando un centro de investigacion y promo
cion de este aspecto de la cultura miskita 
como una alternativa curativa de bajo costa 
para la poblacion yen cada comunidad debe 
disponerse de un local para las practicas cu
rativas de los especialistas (sukias). La recu
peracion de los rituales indigenas amerita 
una actitud de vida que encierra el reconoci
miento que la salud es un asunto espiritual en 
primera instancia; otro tanto debe hacerse 
para la recuperacion e institucionalizacion 
del derecho consuetudinario indfgena. La 
culinaria de la region tambien debe ser regis
trada y promovida a nivel familiar y comunita
rio: wabul, buria, tapauh, zasal, takru. Estos 
conocimientos pueden ser trasmitidos en las 
casas culturales, las cuales dispondran de 
biblioteca y museD y donde se realizaran las 
ceremonias anualmente: Kayusirpi, Tipi y 
Auka. 

EI rescate de tecnologias tradicionales es un 
punto de reflexion, como en el caso de los 
silos (kluhkos), sin dejar de incorporar en los 
contextos apropiados los silos modernos. 

EI manejo cultural del territorio miskito tam
bien debe ser un punto de mucha reflexi6n, 

55 



HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS 

con el objeto de evitar que los lugares santos 
donde estan enterrados los abuelos sean 
invadidos por extrarios y que las montarias y 
cerros donde permanecian los espiritus sean 
destruidos por la colonizacion agricola. 

1.1.12.1 Educacion Intercultural Bilingi.ie 

Por ultimo, cabe mencionar la necesidad de 
revision y formulacion de un curriculum dife
renciado que permita trasmitir en todos los 
niveles educativos a los (as) nirios(as) y jove
nes indigenas los elementos de la cultura 
miskita y practicarlos haciendo uso de su 
lengua materna. 

1.1.13 Gestion Intersectorial 

Las entidades gubernamentales que se men
cionan como agentes de apoyo son la Secre
taria de Recursos Naturales, Proyecto Biosfe
ra del Rio Plata no, Cajas Rurales/Nuestras 
Raices (FHIS), Secretaria de Educacion, 
ENEE, INA, COHDEFOR, Fiscalia de la Mu
jerf PMA. Indirectamente se involucra a la 
Secretaria de Cultura, Artes y Deportes (Ver 
Grafico 1). 

1.2 Vision de Futuro del Pueblo Nahua 
(FINAH) 

Los talleres de consulta comunitaria, de los 
cuales surgio la vision de futuro del pueblo 
nahua involucraron comunidades de cuatro 
municipios del departamento de Olancho: 
Guata, Jano, La Union y Catacamas. En 
estos talleres participaron sesenta personas 
en una relacion practicamente equivalente 
de hombres y mujeres. Entre los(as) partici
pantes se encontraban al igual que el Caci
que Mayor, el Presidente de la Federacion 
de Indigenas Nahuas de Honduras (FINAH) 
y cuando menos tres miembros(as) mas de 
su directiva, al igual que los coordinadores 
municipales. EI rango de edad predominante 
entre los hombres nahuas es de 30-40, se
guido del rango de 40-50 alios; entre las 
mujeres la participacion se encuentra mas 
ampliamente distribuida en los rangos de 
edad de 14-18, 23-30 30-40 Y 40-50. La es
colaridad predominante entre los hombres 
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es primaria terminada, aun cuando se ob
serva un grupo aun mayor que ha alcanzado 
entre uno y cinco arios de escolaridad. Entre 
las mujeres, el grupo con prima ria terminada 
es practicamente equivalente al grupo cuya 
escolaridad oscila entre uno y cinco arios. 
Tambieln llama la atencion entre las mujeres 
el grupo que tiene entre siete y nueve arios 
de escolaridad que supera al de los hombres 
en iguales condiciones. Este grupo de muje
res se asocia con las participantes en la 
consulta que caen dentro del rango de edad 
de 14-18 arios. 

1.2.1 Infraestructura de Servicios Basicos 

Bajo las categorias utilizadas se reflejan las 
necesidades mas sentidas y estas se acum u
lan fuertemente en el caso de los nahuas en 
10 correspondiente a la infraestructura y me
dios de comunicacion. EI mayor peso es ad
judicado al desarrollo de una red carretera de 
todo tiempo entre las comunidades y el con
siguiente establecimiento de transporte inter
urbano regular. Asimismo, en 10 que se refie
re al suministro de fluido electrico, la aspira
cion es lograr que se expanda mas alia del 
casco urbano municipal hacia las aldeas y 
caserios. Aun cuando la renovacion 0 am
pliacion del sistema de agua potable se en
uncia como una meta a corto plazo, parece 
adjudicarsele mayor viabilidad a la letriniza
cion total de las comunidades. EI estableci
miento de una eficiente comunicacion telefo
nica es tambien un asunto de cierta impor
tancia, al igual que la existencia de un hospi
tal y centr~s de salud bien equipados. Por 
ultimo, se menciona la necesidad de hacer 
inversion en el ornato de las comunidades y 
en instalaciones recreativas para la poblacion 
(parque, canchas, estadio de futbol, centro 
comunal). La construccion de hoteles y de un 
aeropuerto parece estar vinculada a las acti
vidades turisticas y se tratara por aparte. 

1.2.2 Infraestructura Educativa 

La categoria educacion es otra de bastante 
peso en este esquema, aunque otra vez se 
aprecia un Emfasis en la planta fisica, es de
cir en la infraestructura educativa (construc-
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cion de mas escuelas y mantenimiento de 
las existentes). Ahora bien, la construccion 
de escuelas en zonas alejadas lIeva implicita 
una expansion cualitativa de la cobertura 
escolar e igual sucede con el establecimien
to de jardines de nifios(as). La existencia de 
un comedor infantil, otra vez una obra de 
infraestructura, encierra tambiem elementos 
cualitativos (merienda escolar y otros suple
mentos alimentarios para la poblacion esco
lar). En el nivel de educacion media, se ma
nifiesta la necesidad de contar con un centro 
de ensefianza que ofrezca las carreras di
versificadas (comercio y bachillerato) e 
igualmente carreras tecnicas (mecanica, por 
ejemplo). Esto sin dejar de lado una acade
mia de belleza y costura, haciendo con ello 
una implicacion tacita de tipo vocacional 
basada en el genero. 

Si bien funciona un instituto de segunda en
sefianza accesible, cuando menos, para cier
ta region (Siguate) del municipio de Cataca
mas, un Centro de Educacion Basica estrate
gicamente situado ampliaria la oferta educati
va. Con ello se daria una oportunidad de en
grosar los cuadros form ados a nivel tecnico y 
en magisterio. 

La aspiracion de contar con centros de ense
fianza media completos es debido a que 
constituyen el paso inicial para la futura for
macion de algunos profesionales universita
rios (por ejemplo, un(a) profesional de la me
dicina). Un punto de importancia es el reco
nocimiento incipiente de la relacion que existe 
entre el mejoramiento del nivel educativ~ de 
la poblacion y el mantenimiento de las obras 
de ornato publico y la conservacion del medio 
ambiente. 

1.2.3 Infraestructura de Salud 

Sa Iud y saneamiento basico es otra catego
ria, para la cualla infraestructura es decisiva: 
hospital municipal, cllnica materno-infantil, 
centros de salud comunitarios, centro de dis
capacitados, todos bien equipados. La preo
cupacion principal se concentra en el estado 
de salud de la nifiez e igualmente se conside-

ran instrumentales para ello la instalaci6n del 
sistema de agua potable, la letrinizacion ge
neral, la recoleccion de la basura y casas de 
habitacion con las necesarias condiciones de 
higiene. Como un aspecto complementario se 
menciona la presencia de profesionales efi
cientes y la capacitacion de un mayor numero 
de personal de apoyo ("guardianes de sa
lud"). Si bien se dispone de un centro de sa
Iud en localidades de acopio y de algunos 
guardianes de salud, es decir paramedicos, al 
igual que parteras capacitadas, el personal es 
poco y el equipo insuficiente. Por ello se con
templa la mejoria de estos servicios. 

1.2.4 Tenencia de la Tierra 

En la categoria referente a la legalizacion de 
los territorios, las aspiraciones se enfocan en 
una region especifica (San Calix), al igual que 
en la adjudicacion de las zonas con hallazgos 
arqueologicos documentados ("centros cere
moniales"). 

Se pone de manifiesto que el pueblo nahua 
ya ha emprendido las gestiones para alcan
zar algunas de las metas enunciadas, por 
ejemplo para la delimitacion oficial del terrifo
rio de San Calix. No obstante que las aspira
ciones involucran ampliamente tierras en los 
municipios de Catacamas, Guata y Jano. 

1.2.50rganizaci6n, Participaci6n y Legis
lacion 

Aqui se perfila que la gesti6n organizativa es 
la estrategia inicial para alcanzar cualquier 
meta y que los esfuerzos organizativos deben 
involucrar diferentes instancias: intern a indf
gena local y regional; motivacion e involu
cramiento de las autoridades municipales; 
trabajo conjunto con organizaciones comuni
tarias; gestion a nivel central para lograr apo
yo de entidades estatales y participacion pun
tual de organismos privados. 

En asuntos de seguridad ciudadana se reco
noce la importancia de la concientizacion de la 
poblacion y se Ie da un voto de confianza a las 
autoridades. AI mismo tiempo se introduce 
confusion en el papel que deben jugar los(as) 
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ciudadanos(as} en la busqueda de su pro pia 
justicia y as! se proponen estrategias ("com
pramos armas y organizamos un buen ejerci
to") para ofrecer seguridad a la ciudadania que 
requieren aun de detenida discusion. 

Se ha adquirido algun grado de conciencia 
sobre el potencial que encierra la plena parti
cipacion femenina, pero la incorporacion de 
consideraciones de genero es incipiente y la 
apreciacion del aporte laboral femenino en el 
ambito domestico de corte tradicional ("las 
mujeres estabamos marginadas, no trabaja
bamos''). 

Se reconoce claramente el Convenio 169 
como un instrumento juridico. 

1.2.6 Economia y Produccion 

En la categoria economia y produccion estan 
presentes los rubros productivos tradicionales 
(agricultura de granos basicos y ganaderia) y 
los monocultivos medianamente industrializa
dos (cafe, banano) en relacion con obras de 
infraestructura: irrigacion, tostadora de cafe y 
centro de comercializacion. Se reconoce, sin 
embargo, la necesidad de diversificar y tecnifi
car los cultivos y de crear mecanismos para el 
mercadeo y control de precio de los productos. 
EI establecimiento de un taller de ebanisteria, 
otro de mecanica y una academia de costura y 
belleza como contribucion al mejoramiento de 
la economia local, refleja tambien las relacio
nes tradicionales de genero. 

EI potencial agricola de la region ha sido y es 
aprovechado, pero se necesita apoyo tecnico, 
el cual se podria hacer efectivo a traves de la 
instalacion de una granja modelo cuya geren
cia estaria en manos de los(as) beneficia
dos(as}. Obviamente, se reconoce la necesi
dad de obtener capital para inversion a traves 
de mecanismos no tradicionales. 

La aspiracion de que se establezca una ma
quila en la region como medio de mejorar el 
nivel de vida de la poblacion, introduce un 
elemento de reflexion en cuanto a la compa
tibilidad de las nuevas exigencias infraestruc
turales que esto traera consigo y los cam bios 
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en la trama social, asi como en relacion al 
etnoturismo, como se expone abajo. 

1.2.7 Etnoturismo 

EI turismo, entendido como etnoturismo, es 
una categoria a la que se adjudica una gran 
importancia como rubro economico en el futu
ro. Los aspectos infraestructurales son domi
nantes (parque arqueologico, centro de visi
tantes, hoteles, puente hamaca, centro de 
mercadeo) y no deja de presentarse cierta 
confusion en las metas, puesto que igualmen
te se propone la instalacion de un centro de 
industrias de refinamiento (una especie de 
maquila), una cadena de hoteles y la cons
truccion de un aeropuerto comercial. En 10 
que si existe claridad es en 10 que se refiere 
al cambio de estructuras para hacer posible 
el etnoturismo, es decir la declaratoria de los 
recursos arqueologicos (centros ceremonia
les) como patrimonio del pueblo nahua y la 
administracion local de los mismos. Por ulti
mo se reconoce la necesidad de capacitar 
guias indfgenas. 

Dentro de la oferta etnoturistica se incluyen 
grutas, cavernas, la flora y la fauna, pero 
quedo por fuera la preparacion de los cua
dros profesionales en las diversas areas para 
realizar, la gestion, administracion, conserva
cion y monitoreo de los recursos culturales y 
naturales. EI enfoque sobre etnoturismo pre
senta contradicciones, por un lade es claro 
que la meta es mantener la biodiversidad, su 
belleza escenica, sus sitios arqueologicos y 
una produccion artesanal original. Sin embar
go, por el otro, se mencionan cadenas hotele
ras, empresas hoteleras, hoteles cinco estre
lias y un aeropuerto cuya mision principal es 
la de servir de via rapida de acceso a los visi
tantes. Puesto que el etnoturismo implica el 
deseo del visitante de conocer los patrones 
de vida tradicionales, la interaccion con los 
locales, el conocimiento detenido de los bie
nes patrimoniales y el contacto directo con la 
naturaleza, valdria la pena discutir formulas 
que no impliquen la masificacion de los servi
cios y no traigan cam bios agresivos a la vida 
de las comunidades. La asistencia tecnica de 
la Secreta ria de Turismo podria ayudar a 
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esclarecer estas ideas e introducir criterios de 
sostenibilidad con la capacidad local disponi
ble. Se reconoce que para el desarrollo del 
turismo es instrumental el manejo de otros 
idiomas. 

En 10 que se refiere a los recursos arqueol6-
gicos, por iniciativa gubernamental se han 
realizado estudios en algunas localidades y 
se cuenta con cierta infraestructura para ha
cer posible la visita turistica. 

1.2.8 Fortalecimiento de la Cultura 

Aunque se ha recibido capacitaci6n en diver
sos campos, es necesario profundizar y 
afianzar los conocimientos sobre medicina 
natural. Igualmente es necesario rescatar 
algunos elementos de la cultura tradicional 
como las danzas, la adoraci6n a la "madre 
naturaleza", los instrumentos como el pito de 
caracol, los funerales, la tecnologia de cons
trucci6n de viviendas. 

1.2.9 Gestion Intersectorial, Internacional y 
Privada 

Las entidades gubernamentales y privadas 
que son mencionadas especificamente como 
agentes de apoyo para canalizar las iniciati
vas ya en marcha 0 planificadas son el FHIS, 
Secreta ria de Obras Publicas, Transporte y 
Vivienda (SOPTRAVI), UPI\JFM, IHAH (men
cionado en forma indirecta), Secreta ria de 
Educaci6n a traves de su Direcci6n Departa
mental, la Corporaci6n Municipal y la Cruz 
Roja Suiza. 

1.3 Vision de Futuro del Pueblo 
Lenca (ONILH) 

En los talleres de consulta comunitaria de los 
cuales surgi6 la visi6n de futuro del pueblo 
lenca participaron comunidades de los depar
tamentos de Intibuca, Lempira, La Paz, Santa 
Barbara, Comayagua y Francisco Morazan. 
Los representantes de las comunidades de 
los departamentos de Ocotepeque y Valle no 
se presentaron. En los talleres participaron 
sesenta y nueve personas, en una relaci6n 
de dos hombres por cada mujer. Entre los(as) 

participantes se encontraban el presidente de 
la Organizaci6n Nacional de Indigenas Len
cas de Honduras (ONILH), miembros de los 
Consejos Indigenas Locales (CIL), Consejos 
Indigenas Municipales (elM) y los Consejos 
Indigenas Departamentales (CIO). Los ran
gos de edad predominantes entre los hom
bres en proporciones practicamente similares 
son los de 40-50 y 30-40 alios; la participa
ci6n de las mujeres si bien se concentra en el 
rango de edad de 30-40 alios, el resto esta 
distribuida en forma equitativa en los rangos 
de 40-50 y 23-30 anos. La escolaridad pre
dominante entre los hombres es primaria 
terminada, por cierto se trata de la mitad de 
ellos, mientras el grupo siguiente presenta 
una escolaridad comprendida entre uno y 
cinco alios de escolaridad y un resto mucho 
menor tiene una escolaridad de entre seis y 
nueve anos. Entre las mujeres el patr6n es 
similar, la mitad tiene primaria terminada, el 
resto se distribuye en partes muy similares en 
una escolaridad de uno a cinco alios y se
cundaria terminada. 

1.3.1 Infraestructura de Servicios Basicos 

Las necesidades de caracter irrfraestructural 
son las de mas peso y a la cabeza se en
cuentra el desarrollo y mantenimiento de una 
red carretera entre municipios y el estableci
miento de transporte interno eficiente. La ins
talaci6n de sistemas de agua potable y la 
letrinizaci6n superan en prioridad al suminis
tro de electricidad y a las telecomunicaciones. 
Una necesidad sentida es la construcci6n de 
viviendas y de hecho se trataria de un pro
yecto habitacional de amplisima cobertura 
(1 00,000 viviendas). 

1.3.2 Infraestructura Educativa 

En la categoria educaci6n, la reducci6n del 
analfabetismo se considera critica, al igual 
que la reducci6n de la deserci6n y repitencia 
en la escuela primaria. Las medidas para 
combatir estos males son contar con suficien
tes maestros(as) formados(as) y disponer de 
todos los niveles y modalidades educativas 
desde jardines de ninos, escuelas comunita
rias, guarderias infantiles, institutos secunda-
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rios, institutos tecnicos, centros de en
senanza artesanal, centros de educacion de 
adultos, educacion p~r radio y a distancia. 
Esta amplia oferta contribuirfa a un alza ge
neral del nivel de educacion del pueblo lenca. 
En 10 referente a la recreacion, se propone la 
construccion de canchas de futbol en todas 
las comunidades. 

1.3.3 Medioambiente 

La proteccion de las fuentes de agua, 0 mejor 
dicho de las cuencas, es prioritaria y las me
didas propuestas incluyen reforestacion ma
siva de los terminos municipales; conserva
cion de suelos; preparacion de viveros; uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales 
con participacion de las mujeres; centr~s de 
capacitacion forestal; vigilancia en zonas de 
reserva; erradicacion de los permisos ilega
les de corte de madera e impedir el aumento 
de la explotacion provocada p~r los aserrade
ros. La propuesta concreta para aunar es
fuerzos en este caso es elaborar un progra
rna integral para la proteccion del ambiente. 

1.3.4 Tenencia de la Tierra 

Sobre la problematica de la tenencia de la 
tierra se considera que se deben hacer pre
valecer los titulos ancestrales. Aunque se 
menciona como un objetivo la legalizacion de 
las tierras indigenas, tambiEm se reconoce 
que ya se han hecho adjudicaciones. Quiza 
por el hecho que este proceso se encuentra 
en marcha y que para algunas comunidades 
ya se ha convertido en realidad la legaliza
cion de las tierras, no se considero necesario 
profundizar al respecto. 

1.3.5 Organizacion y Legislacion 

En primer lugar, se requiere de alguna planta 
flsica como los Centros Indigenas Municipales 
(CIM-ONILH), al igual que de centr~s com una
les. Aunque se cuenta con recursos humanos 
capacitados y una organizacion a nivel local, 
municipal, departamental y nacional, mas pa
tronatos, cooperativas y cajas rurales, aun falta 
capacitacion de personal en organizacion y 
administracion. De igual manera, las mujeres 
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organizadas deben alcanzar y fortalecer su 
capacidad de ejecutar proyectos y desempe
narse en cargos directivos. EI desarrollo de la 
capacidad de gestion, ejecucion, seguimiento y 
manejo de las finanzas y de rendicion de cuen
tas debe ser igualmente fortalecido. 

EI analfabetismo, el marginamiento de parte 
de los partidos politicos, la falta de segui
miento de los gobiernos municipales a sus 
planes de accion, asi como la ausencia de 
politicas de estado definidas hacia los indfge
nas, son obstaculos que pueden ser supera
dos a traves de la toma de conciencia del 
pueblo lenca, en las diferentes regiones del 
pais, de sus objetivos comunes. Estos deben 
enfocarse en la elaboracion de un plan de 
accion comun que permita la participacion en 
la toma de decisiones en los asuntos que 
conciernen al pueblo lenca. Un ejemplo es el 
Anteproyecto de Ley Forestal que se conside
ra violenta los derechos indigenas y se deben 
gestionar las reformas que favorezcan al sec
tor indigena. En esto y otras iniciativas se 
cuenta con el apoyo de organizaciones priva
das y los organismos internacionales. La or
ganizacion ha sido un medio para combatir la 
extrema pobreza y es un medio tambien para 
la creacion de leyes indigenas. 

Por ultimo se mencionan los asuntos de se
guridad ciudadana y se propone una especie 
de policfa preventiva mas una junta civil de 
vigilancia permanente. 

Se hace necesario la creacion de Ie yes indi
genas y una especffica para cajas rurales. 
Tambien se espera el cumplimiento del Con
venio 169. 

1.3.6 Economia y Produccion 

La categoria economia y produccion, se en
foca fuertemente en garantizar la seguridad 
alimentaria a traves del mejoramiento de la 
agricultura de granos basicos y para ello se 
considera instrumental la utilizacion de ma
quinaria agricola y la instalacion de pozos 
electricos para irrigacion. Por otra parte se 
reconoce la necesidad de diversificar la pro
duccion agricola, p~r ejemplo, p~r medio de 
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la siembra de hortalizas en huertos familiares, 
instalando para ello un proyecto de microrie
go, al igual que para el cultivo de cafe. Tam
bien el mejoramiento de la crfa de ganando y 
la produccion de leche es de importancia. 
Ahora bien, la meta es dedicarse tam bien al 
procesamiento de productos agricolas, p~r 
ejemplo de arroz 0 de la preparacion de fru
tas envasadas. De est a manera se obtienen 
nuevas fuentes de trabajo locales. Por otra 
parte, se crean los mecanismos para que los 
productos basicos puedan ser obtenidos 10-
calmente en tiendas de consumo y se haga el 
suministro a los mercados, es deck la comer
cializacion externa se hace en forma directa 
para obtener mejores precios. 

La inversi6n para establecer microempresas 
con productos y materiales tradicionales y no 
tradicionales, especialmente con mujeres, se 
suministra p~r medio de figuras como las 
cajas comunales, las cajas rurales y las co
operativas. Es claro que se requiere un traba
jo previo de fortalecimiento de estas organi
zaciones y tambien de entidades de mayor 
cobertura y disponibilidad financiera como un 
banco indfgena. EI resultado final de todos 
estos esfuerzos es lograr un mejor nivel de 
vida para 10 cual se deben aprovechar las 
tierras ya adjudicadas, mientras se continua 
gestionando por proveer a los(as) que aun no 
tienen tierra propia. 

Aqui se introducen, ademas, las maquilas, en 
especial en el rubro textil, como nuevas fuen
tes de trabajo e ingreso, pero deben estar en 
manos de las comunidades indigenas. EI 
personal debe ser capacitado para hacer una 
confeccion de calidad y tambien participar en 
la comercializacion, administraci6n e igual
mente en la gestion de financiamiento. Se 
trata de una capacitacion integral que cubre 
desde la instalacion y manejo de la maquina
ria, obtencion y tratamiento de la materia pri
ma y produccion competitiva. Todo ello con el 
fin de propiciar el desarrollo de las comunida
des indigenas. 

1.3.7 Turismo Cultural y Ecologico 

En la categoria turismo se habla de proteger 
los centr~s turisticos, hacer inventario de los 
sitios arqueologicos, al igual que de los re
cursos naturales que pueden convertirse en 
destin~s turisticos como aguas termales y 
areas protegidas en general. De igual manera 
se consideran atractivos turisticos los ritos, 
mitos, costumbres y la artesanfa. La adminis
tracion de los centr~s turisticos debe estar en 
manos de las comunidades indigenas. 

1.3.8 Fortalecimiento de la Cultura 

EI fortalecimiento de la identidad cultural es 
una meta de mucho peso e implica la recupe
raci6n de costumbres indigenas, la revitaliza
cion de las tradiciones, el desarrollo de la au
toestima individual y colectiva. Entre otras 
cosas se busca la recuperacion de los cono
cimientos sobre la lengua lenca y de los cono
cimientos sobre medicina tradicional para es
tablecer servicios locales de salud a bajo cos
to. Igualmente, se estima necesario cr.ear con
ciencia a nivel nacional de la existencia del 
pueblo lenca, las estimaciones censales son 
una de las estrategias para lograrlo. 

1.3.9 Gestion Intersectorial, Internacional y 
Privada 

Las instancias gubernamentales que se men
cionan son el Programa de Asignacion Fami
liar (PRAF), PROHECO (Secretaria de Edu
cacion) e indirectamente el INA. Las organi
zaciones privadas de desarrollo que se regis
tran son Visi6n Mundial, Fondo Cristiano para 
Ninos, Servicio Holandes de Cooperacion al 
Desarrollo (SNV) y FONADERS (ver Gratico 
2). 

1.4 Vision de Futuro del Pueblo Pech 
(FETRIPH) 

A los talleres de consulta comunitaria, de los 
cuales se deriva la vision de futuro del pueblo 
pech, fueron convocadas comunidades del 
municipio de Dulce Nombre de Culmi, la co
munidad de Santa Maria de EI Carbon en el 
municipio de San Esteban, ambos en el depar
tamento de Olancho y la comunidad de Las 
Marias, en el municipio de Brus Laguna del 
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departamento de Olancho. En estos talleres 
participaron ochenta y tres personas en una 
relacion de dos hombres por una mujer. De 
ellos(as), veinticuatro dijeron ser hablantes de 
pech, predominando los hombres (14) sobre 
las mujeres (10). 

EI rango de edad predominante entre los 
hombres pech es de 23-30 arios; el grueso de 
los hombres restantes se encuentra practica
mente equitativamente distribuidos en los ran
gos de 19-22, 30-40 Y 40-50. La participacion 
femenina, en cambio, se encuentra equitati
vamente distribuida en todos los rangos (14-
18, 19-22, 23-30, 30-40, 40-50). La escolari
dad de una tercera parte de los hombres es de 
primaria terminada y un grupo equivalente 
oscila entre 1 y 5 arios de escolaridad. EI gru
po de los hombres que ha tenido acceso a 
estudios secundarios supera al de las muje
res. EI grupo con primaria terminada es el me
jor representado entre las mujeres, seguido a 
cierta distancia del grupo cuya escolaridad 
oscila entre 1 y 5 arios. No hay ninguna mujer 
con secundaria terminada. 

1.4.1 Infraestructura de Servicios Basicos 

Las necesidades mas sentidas del pueblo 
pech se concentran en aspectos infraestruc
turales con el mayor enfasis puesto en el me
joramiento de la red carretera; la letrinizacion 
y la instalacion del sistema de agua potable. 
Aunque la electrificacion es mencionada y en 
casos especfficos se expresa la necesidad de 
la total electrificacion de una comunidad, en 
ciertas regiones pareciera adjudicarsele la 
prioridad al establecimiento de la comunica
cion por radio-telefono entre las comunidades 
y con la capital, al igual que al establecimien
to de emisoras locales. La propuesta de me
joramiento de las viviendas es tambien gene
ralizada para todo el territorio pech. Las obras 
de infraestructura prioritarias para recreacion 
son las canchas de futbol y la expectativa 
futura es contar con una en cada comunidad. 
La ampliacion y mejoramiento de la pista de 
aterrizaje esta directamente relacionada con 
las actividades turisticas. 
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1.4.2 Infraestructura Educativa 

Si bien en la categoria educacion, se con
templan aspectos de infraestructura como 
construccion y ampliacion de la planta fisica, 
desde aulas hasta un centro dedicado a la 
educacion basica, el enfasis esta puesto en 
los esfuerzos por ampliar la base de los(as) 
jovenes que continuaran la secundaria y que 
luego se forma ran 0 capacitaran como maes
tros(as) de educacion primaria, media y en 
especialidades (parvulos, educacion de adul
tos(as), educacion intercultural bilingOe, al 
igual que en areas tecnicas. La aspiracion 
final es irnpulsar la formacion de estos recur
sos humanos a nivel universitario. Tambiem 
se propone la obtencion de mas plazas para 
maestros(as) e instructores en todos los nive
les. Por ultimo se contempla la incursion en 
campos de formacion que no son los tradicio
nales como seguridad ("en materia policial") a 
diferentes niveles de profesionalizacion 
(agentes y oficiales de policia). 

En terminos generales, el mejoramiento del 
nivel educativo es considerado instrumental 
para introducir mejoras, a su vez, en la vida de 
la poblacion (alimentacion, disposicion de la 
basura, conservacion de las fuentes de agua). 

1.4.3 Infraestructura de Salud 

La categoria salud y saneamiento basico esta 
muy relacionada con la educacion, puesto que 
otra vez se pone de manifiesto la aspiracion 
de contar con medicos(as), enfermeras(os) 
con licenciatura, al igual que con auxiliares de 
enfermeria, parteras y guardianes de salud 
capacitados(as). Obviamente la preocupacion 
por la ampliacion de la cobertura de los servi
cios de salud y el equipamiento y abasteci
miento adecuado de los centros sigue vigente. 

1.4.4 Medioambiente 

Tanto las estrategias que se impulsen para la 
conservacion del ambiente, como el fortale
cimiento de la cultura tendran una repercu
sian directa sobre la calidad y sostenibilidad 
de la oferta turistica. De ahi que sea critico 
lIevar a cabo la zonificacion de las areas, la 
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declaratoria de proteccion de las microcuen
cas; la capacitacion para el usa racional del 
bosque a traves de un centro de agro
foresteria; la reforestacion sostenida apoyada 
par el mantenimiento de viveros comunales; 
el tratamiento adecuado de la basura; la ca
pacitacion en educacion ambiental de la po
blacion en general y la profesionalizacion de 
un equipo de jovenes de cada comunidad 
como guardabosques a guarda recursos. En 
otras palabras, se necesita elaborar un plan 
de manejo de los recursos naturales y cultu
rales. De hecho aqui se propane la descen
tralizacion de la administracion de 
COHDEFOR y que est a pase a manos del 
pueblo pech. 

1.4.5 Tenencia de la Tierra 

EI saneamiento (EI Carbon), ampliacion (EI 
Carbon) y titulacion (Culuco, Jocomico, Bri
sas de Pisijire, Silfn) siguen en vigencia como 
una aspiracion inmediata. EI desalojo de los 
pobladores mestizos (Sangre Arriba, Dos 
Portillos y EI Cumbo en las faldas de la mon
tana de Baltimore) es vista como una conse
cuencia directa de la legalizacion de la tenen
cia de los territorios tradicionales y, par tanto, 
el control de la migracion masiva de colonos 
a la Biosfera del Rio Plata no. Entre otras ca
sas, este estado de cosas hace urgente ins
trumentar medidas de proteccion para los 
sitios arqueologicos (monticulos y petrogli
fos). En este sentido, se reconoce la existen
cia de la legislacion para atacar esta proble
matica que provee el Convenio 169. Parecie
ra estar implicito el conocimiento sabre otras 
leyes generales del pais que tienen una con
tribucion que hacer, pero no se mencionan 
(Ley General del Ambiente, Ley para la Pro
teccion del Patrimonio Cultural de la Nacion). 

1.4.6 Organizacion y Legislacion 

La disponibilidad de planta fisica (oficinas y 
centro de capacitacion) es igualmente recu
rrente como punta de partida para realizar un 
efectivo trabajo organizativo, no obstante 
existe claridad de la necesidad de capacitar a 
largo plaza los cuadros, involucrando a todas 

las comunidades que integraran posteriormen
te la junta directiva de la federacion y los con
sejos locales de tribu. Otro punta de im
portancia es la reglamentacion de los estatu
tos de FETRIPH y su consiguiente oficializa
cion; tambien a nivel de comunidades se re
quiere un reglamento interno. EI fortaleci
miento de los consejos de tribu para autoges
tion de proyectos comunitarios debe ir unido a 
la toma de responsabilidad individual y colecti
va sabre las tareas a realizar, as! como al co
nocimiento de las leyes que les asisten, en 
especial el Convenio 169. Este es el primer 
paso para acordar mecanismos de control de 
la migracion masiva de colonos a la Biosfera 
del Rio Platano, al igual que para lograr el 
desalojo de colonos de los territorios pech 
tradicionales. Por otra parte, el establecimiento 
de un fonda de produccion agricola es uno de 
los logros del desarrollo de la capacidad de 
gestion. 

1.4.7 Economia y Produccion 

En la categoria economia y produccion estan 
presentes los rubros tradicionales en esta 
region (agricultura de granos basicos y tuber
culos y ganaderia). Se busca, sin embargo, 
tecnificar la produccion agricola de granos 
basicos y recibir asistencia tecnica, entre 
otros, para el almacenamiento de granos en 
un centro de acopio, implementar el cultivo de 
verduras y frutales, instalar una granja av!co
la y hacer realidad un proyecto comunitario 
de cria de ganado (porcino y vacuno). Un 
centro de acopio de granos basicos permitira 
especificamente la aplicacion de estrategias 
de comercializacion que redunden en la ob
tencion de mayores beneficios economicos 
para los productores. La participacion de las 
mujeres se visualiza en esta categoria a nivel 
de microempresas, quiza a traves de cultivos 
no tradicionales y su procesamiento en la 
sede domestica. EI proyecto de cajas rurales 
que se menciona en esta consulta es uno de 
los mecanismos de obtencion de capital se
milia para microempresarias(os). La meta 
final serra aqui no solo la seguridad ali men
taria del pueblo pech, sino ademas, un mejo-
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ramiento cualitativo de la dieta y con ello del 
estado general de salud. 

1.4.8 Ecoturismo/Etnoturismo 

En esta consulta se aprecia una mayor clari
dad en cuanto a las modalidades del ecotu
rismo y etnoturismo y se les considera una 
fuente innovadora de ingresos y, al mismo 
tiempo un mecanisme para el fortalecimiento 
de la identidad cultural. EI primer paso con
siste en la declaracion de los predios como 
areas protegidas (Ia cascada de Wata) 0 pa
trimonio cultural (sitios arqueologicos en Su
birana y Vallecito) para su consiguiente desa
rrollo como productos turisticos que puede 
traducirse mas que en un complejo, como 
enuncia la consulta, en una red de centros 
etnoturfsticos. Existe ya el reconocimiento 
que el desarrollo de un producto turistico con
lIeva proveer instalaciones y equipo (cabanas 
o casas de huespedes hechas de materiales 
tradicionales adecuadamente tratados, prepa
racion y senalizacion de senderos, cas etas 
de descanso, medios de transporte segun las 
exigencias del terreno y, cuando menos en 
un caso, una pista de aterrizaje acondiciona
da). Es mas, en esta consulta se manifiesta 
que ya se ha dado cierta reflexion sobre la 
necesidad de organizar un comite de turismo 
a 10 mejor regional, con capftulos locales, que 
tome decisiones acerca del uso sostenible de 
los recursos naturales y culturales, que haga 
la promocion a nivel nacional e internacional, 
que establezca tarifas, que programe la visi
tacion, los horarios de transporte (por ejem
plo, de Las Marias a la barra del rio Platano y 
de aquf a la localidad de petroglifos) y que 
gestione la capacitacion para la produccion 
artesanal que se ofrecera al visitante. 

1.4.9 Fortalecimiento de la Cultura 

EI fortalecimiento de la cultura trae consigo el 
fortalecimiento de la identidad y el rescate de 
la lengua, al cual se Ie da caracter d.e urgen
te; de los(as) ochenta y tres participantes 
solamente el 19.92% dijo hablar pech. Esto 
pareciera ser una funcion de la edad de los 
participantes, p~r cierto con predominio de 
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los rangos de edad mas jovenes, asi se en
tiende la necesidad expresada de motivar a 
las madres para que ensenen a sus hijos(as) 
la lengua pech. 

EI fomento de cultivos tradicionales para 
mantener viva la tradicion culinaria pech 
(sasal) es otra avenida del rescate propues
to, al igual que el registro de la musica y 
danza tradicionales. La medicina tradicional 
es otro campo de accion, documentando el 
conocimiento de los especialistas pech y 
poniEmdolo al servicio de propios y extranos 
en centr~s de curacion en las comunidades 
con mayor potencial (Las Marias, p~r ejem
plo). Estos centr~s pueden ser de investi
gacion para nuevas aplicaciones a las en
fermedades que mas nos agobian y aun no 
tienen cura. Por ultimo, la instalacion de un 
centro de cultura pech (en Vallecito 0 Subi
rana) y de bibliotecas en las comunidades 
(como en la Casa Cultural de Las Marias) 
abonarian en este sentido. 

1.4.9.1 Educacion Intercultural Bilingue 

La educacion intercultural bilingue y la alfabeti
zacion de adultos(as) en lengua pech se reco
noce como instrumental en esta revitalizacion 
linguistica; una estrategia serra la recopilacion 
de mitos y leyendas pech y su publicacion en 
una edicion bilingue (pech-espanol). 

1.4.10 Gestion Intersectorial, Internacional 
y Privada 

Las entidades gubernamentales que son 
mencionadas como agentes de apoyo para 
canalizar las iniciativas ya en marcha 0 plani
ficadas son el Proyecto Cajas Rurales, FHIS, 
COHDEFOR, Proyecto Biosfera del Rio Pla
tano, UPNFM, Secretaria de Salud, Secreta
ria de Educacion, INFOP, INA e indirecta
mente eIIHAH. 

1.5 Vision de Futuro del Pueblo Tolupan 
(FETRIXY) 

A los talleres de consulta, en los cuales se 
basa esta vision de futuro, asistieron las si
guientes comunidades del departamento de 
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Yoro: EI Palmar, Mataderos, Lagunitas, Can
delaria, La Pintada, EI Tablon, La Boisita, Subi
rana, Agua Caliente de Reinada, San Francis
co, Anicilla, Guajiniquil, EI Pate y EI Hoyo, Za
potal, Agua Caliente de Guadarrama, Santa 
Rosita, Santa Martha, Jimia, Plan Grande, Lu
quigue, EI Siriano, Mina Honda, Las Vegas y 
Agalteca. Del departamento de Francisco Mo
razim estuvieron presentes las comunidades de 
La Ceiba, San Juan, La Lima, Lavanderos y EI 
Paraiso. 

En estos talleres participaron 70 personas en 
una relacion de casi 7 hombres por cada mu
jer. Entre los participantes se encontraban 
directivos de la Federacion de Tribus Xica
ques de Yoro (FETRIXY). EI rango predomi
nante de edad entre los hombres era de 23-
30 arios seguidos del range de edad de 30-40 
arios. Las edades de las nueve mujeres pre
sentes oscilaban de 14 (1) a 50 arios (1). La 
escolaridad predominante entre los hombres 
es de primaria terminada, superada por aque
lIos que tienen de 1 a 5 arios de escolaridad. 
EI numero de alfabetizados (13) llama la 
atencion, al igual que el de no alfabetizados 
(7). De las mujeres, solo una tiene primaria 
terminada, tres no estan alfabetizadas y el 
resto tienen de 1 a 5 arios de escolaridad. 

1.5.1 Infraestructura de Servicios Basicos 

Los aspectos infraestructurales se relacionan 
sobre todo con la necesidad de una red carre
tera eficiente que incluye la rehabilitacion (en 
marcha en algunas comunidades) y la cons
truccion de nuevos caminos entre comunida
des. EI mejoramiento de las condiciones de 
vida se mide a traves del acceso de los habi
tantes a viviendas adecuadas, la instalacion 
de agua potable y en el seguimiento de los 
proyectos ya existentes de letrinizacion. Las 
comunidades deben elaborar diagnosticos 
sobre los requerimientos basicos, organizar 
equipos, planificar las actividades y aportar la 
mana de obra. Este trabajo seria remunerado 
en alimentos. Un apoyo esperado seria la ca
pacitacion previa en construccion de vivien
das. 

1.5.2 Infraestructura Educativa 

En esta vision de futuro se aprecia un fuerte 
enfasis en la categoria educacion y se propo
ne como punto de partida un diagnostico parti
cipativo sobre la realidad educativa del pueblo 
tol, del cual se derivaria un plan de trabajo 
ajustado a sus necesidades y un banco de 
datos de todos los (as) nirios(as) en edad es
colar. Uno de los primeros pasos es la reduc
cion drastica del analfabetismo seguida de la 
ampliacion de la cobertura escolar en todos 
los niveles, inclusive el nivel superior. Entre las 
estrategias se contemplan asuntos referentes 
a la planta fisica como la construccion de jar
dines de nirios, centros basicos e institutos de 
secundaria, al igual que un centro de forma
cion y capacitacion tecnica. Otra estrategia 
seria la obtencion de becas para evitar la de
sercion y lograr un mayor numero de egresa
dos de primaria; la merienda infantil serra tam
bien instrumental en este aspecto con trabajo 
voluntario de la comunidad, unida al bono es
colar que ya se recibe. Esto, a su vez, actuaria 
como motivacion para que los(as) maes
tros(as) cumplan con los programas de estu
dio y de esta manera habria mas disposicion 
de parte de los(as) maestros(as) a que se les 
asignen a nuevas plazas para trabajar en cier
tas zonas tolupanes de dificil acceso. 

1.5.3 Infraestructura de Salud 

La infraestructura de salud es una considera
cion de peso, es decir la ampliacion de la 
cobertura de los centros de salud y su ade
cuado equipamiento, al igual que la asigna
cion de medicos permanentes que unidos a 
los recursos humanos form ados con que ya 
se cuenta - enfermeras, guardianes de salud 
y parteras adiestradas-- garantizarian la dis
ponibilidad de servicios de salud eficientes y 
una poblacion saludable. Para ello se cuenta 
con el apoyo de la Secreta ria de Salud y el 
interes de la dirigencia y las comunidades 
tolupanes para hacer las gestiones del caso. 
EI personal ya capacitado para aplicacion de 
medicina natural, debe continuar profundi
zando sus conocimientos, hacer encuentros 
de medicina alternativa y brindar sus servi
cios en centros especializados accesibles a la 
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poblacion. Tambiem hay que hacer el rescate 
de los conocimientos que algunas personas 
mayores aun tienen sobre medicina tradicio
nal. EI aporte de las mujeres para mantener 
la salud es clave y, por tanto, debe motivarse 
su participacion en jornadas de prevencion de 
enfermedades (quem a de basura, eliminacion 
de criaderos de zancudos, limpieza de sola
res, preparacion de agua hervida y clorada, 
prevencion de la proliferacion de la chinche 
picuda, tomando las medidas necesarias 
cuando hay picadura). 

1.5.4 Medioambiente 

La categoria que se refiere al manejo racional 
de los recursos naturales y su uso sostenible, 
especificamente el bosque, esta estrechamen
te relacionada con la produccion agricola. La 
diversidad y abundancia de recursos foresta
les en regiones donde estan asentadas las 
"tribus" tolupanes es una motivacion para 
crear estrategias que conduzcan a un aprove
chamiento adecuado y participar en acciones 
directamente encaminadas a reforestar. Pues
to que hay bosques que son propiedad de las 
"tribus" y se cuenta con planes de manejo, se 
trata de establecer una relacion de compatibi
lidad con un corte racional de madera. Igual
mente, la comercializacion de la madera debe 
ser una accion coordinada entre las comuni
dades 0 individuos, la federacion, los entes 
gubernamentales y las companias madereras. 
EI involucramiento, por medio de talleres 0 
charlas de motivacion, de los alumnos(as) de 
primaria y secundaria es clave, al igual que 
sobre las consecuencias de los incendios fo
restales, medidas para proteccion de las 
cuencas y reforestacion de las mismas (vive
ros) y el contenido de la Ley Forestal. Las co
munidades, por su parte recibirian capacita
cion en la administracion y uso de los recursos 
forestales (AFE-COHDEFOR) para establecer 
cooperativas agroforestales (ya existe una en 
Siriano), consensuando el aserrio manual y 
las negociaciones con las empresas madere
ras. Por medio de la creacion de una concien
cia crftica en la poblacion tolupan en general, 
sobre el beneficio que brindan los recursos 
forestales y su relacion con la conservacion de 
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las fuentes de agua, la dirigencia local y regio
nal (Secreta ria de Asuntos Forestales de 
FETRIXY) consolidara la vigilancia y hanft 
efectiva la aplicacion de la Ley Forestal y su 
reglamento. 

1.5.5 Tenencia de la Tierra 

En la categoria de la tenencia de la tierra, se 
aspira a la delimitacion y saneamiento de 
todos los territorios y la posterior titulacion. 
Se da una fuerte unidad de criterios en 10 que 
concierne a la defensa de la tierra, puesto 
que "hermanos ind\genas" han dado su vida 
por ello (en especial se considera que la 
muerte de Vicente Matute debilito la organi
zacion). Las gestiones se coordinan con el 
INA y se ha logrado reducir los conflictos. Un 
paso importante es el levantamiento de la 
informacion agraria (banco de datos) que 
incluye los documentos que prueban que las 
"tribus" son propietarias (titulos de dominio 
pleno) de la tierra, incluyendo el testimonio de 
los(as) ancianos(as). Tambiem es necesario 
concientizar a todas las "tribus" para que no 
vendan sus predios. Mientras tanto se gestio
nan los fondos para el pago de mejoras de 
las tierras que se encuentran de hecho en 
otras manos. Se cuenta con una oficina en 
Yoro para atender el area de titulacion de 
tierras tolupanes y con la Secretarfa de Tie
rras en FETRIXY; sin embargo, no hay garan
tfa inmediata de solucion de los problemas 
agrarios via INA Ademas de capacidad ad
ministrativa, se cuenta con personal capaci
tado en asuntos del tracto sucesorio y se ha 
elaborado un Reglamento General de Tierras. 
Aunque algunas "tribus" ya fueron reivindica
das, el INA necesita lograr la apertura y hacer 
compromisos con los terratenientes. 

1.5.60rganizacion, Participacion y Legis
lacion 

La organizacion interna requiere de una cierta 
infraestructura, especificamente se trata de la 
construccion de la sede de FETRIXY. En este 
sentido ya se logro el equipamiento y funcio
namiento del centro de capacitacion "Vicente 
Matute" en EI Palmar, Yoro. EI compromiso y 
voluntad para trabajar en pro del desarrollo 



HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA POBLACION INDIGENA Y NEGRA 

del pueblo tolupan a traves de la consulta y la 
participacion democratica, ademas de la ca
pacidad administrativa instalada es 10 que 
conduce a la consolidacion de la organizacion 
y as! se ha logrado capacitar a 15 facilitado
res en autodesarrollo indigena. Sin embargo, 
todavfa se requiere capacitacion de dirigentes 
para puntualizar y ejecutar los planes de de
sarrollo para las comunidades tolupanes. Por 
tal razon se debe continuar realizando talle
res, seminarios y charlas para continuar forta
leciendo el recurso humano. Entre las funcio
nes del equipo de trabajo se encuentra la 
obtencion de fondos para seminarios talleres 
para dirigentes y lideres comunitarios sobre 
gestion e incidencia. 

En las consultas se manifiesta una fuerte 
aspiracion por hacer avances en los aspec
tos relacionados con la equidad de genero y 
para ello es necesario que las mujeres ten
gan acceso a la educacion en todos los nive
les y asi abrir el camino para su participa
cion al lado de los hombres en todos los 
rubros, lograr el respeto de sus derechos y 
ser tomadas cuenta en las decisiones fami
liares. Tambien deben recibir capacitacion 
sobre aspectos de salud materna y disminuir 
los riesgos propios del embarazo. Las muje
res juegan un importante papel en la educa
cion de sus hijos(as) hasta la adolescencia y 
con sus funciones productivas dentro del 
ambito domestico, han contribuido al bie
nestar de la familia, sin mencionar tambi€m 
sus funciones como partera y sus conoci
mientos sobre medicina natural. EI potencial 
de las mujeres se esta canalizando a traves 
de los grupos de mujeres organizadas y hay 
mucho futuro para elias en la microempresa, 
gestionando fondos para proyectos agricolas 
y pecuarios. Va se han dado los pasos para 
una organizacion de mujeres tolupanes de 
cobertura regional y hay interes de organiza
ciones nacionales para contribuir a esta cau
sa. Paralelamente a la preparacion de las 
mujeres para salir del marginamiento, se 
debe hacer una labor decidida de concienti
zacion de los hombres sobre los derechos 
que las asisten y la necesidad de erradicar 
la violencia domestica. 

Un aspecto importante es crear la capacidad 
de gestionar la solucion de conflictos y la par
ticipacion democratica en la toma de decisio
nes en defensa de los derechos tribales. 
Igualmente importante es la capacidad de 
representarse ante los tribunales de justicia y 
hacer valer la Constitucion de la Republica y 
el Convenio 169. 

1.5.7 Economia y Produccion 

Las aspiraciones en la categoria economia y 
produccion se cent ran en la recuperacion de 
los suelos, la erradicacion de la agricultura 
migratoria, el mejoramiento de las cosechas, 
el uso de abono organico, la introduccion de 
nuevas tecnicas de cultivo y tam bien de nue
vos cultivos en busca de la sostenibilidad 
agricola. EI principal rubro de produccion son 
los granos basicos y complementariamente 
se cultiva cafe, caria, bananos y tuberculos 
en pequeria escala. Para combatir los bajos 
rendimientos debido a la tala del bosque y la 
consiguiente erosion de los sue los, se visua
lizan estrategias como la capacitaci6n de 
tecnicos en agricultura sostenible, cria de 
ganado vacuno y porcino y de aves, adminis
tracion de proyectos agricolas y pecuarios y 
caficultura (semilleros y viveros). AI mismo 
tiempo, se hace necesaria la capacitacion en 
administracion, comercializacion y gesti6n de 
credito para proyectos agrfcolas a traves de 
las cajas rurales, de tal manera que au men
ten los ingresos familiares. Una red vial en 
buen estado y amplia cobertura es la garantia 
para hacer el enlace a los mercados. La par
ticipacion de las mujeres en los programas de 
capacitacion es decisivo para la creaci6n de 
microempresas domesticas. 

1.5.8 Fortalecimiento de la Cultura 

EI fortalecimiento de la cultura del pueblo 
tolupan se encuentra en funcion del rescate 
de la cosmovisi6n indigena, las tradiciones, la 
musica, los relatos y las artesanias. Algunas 
"tribus' tolupanes son menos ricas que otras 
en elementos culturales indigenas, pero se 
ha tornado conciencia sobre el hecho que es 
la cultura el estandarte que identifica y hace a 
un pueblo diferente de otros. Las estrategias 
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propuestas para la difusi6n de la cultura tolu
pim son la creaci6n de los consejos de an
cianos en las "tribus"; la incorporaci6n del 
idioma tol al sistema educativ~, puesto que 
hay "tribus" que aun la hablan y se requiere 
un plan estrategico para rescatarla, y el esta
blecimiento de un centro artesanal. Los diri
gentes tienen una actitud positiva frente al 
rescate cultural y por ello se gestio nan fondos 
para la construcci6n de un centro artesanal y 
hay apoyo para mejorar la elaboraci6n de 
canastos y ollas de barr~, al igual que para la 
practica de la medicina tradicional. 

1.5.8.1 Educacion Intercultural Bilingue 

De mucha importancia es tambien la institu
cionalizaci6n de un programa intercultural 
bilingue que contemple la oficializaci6n de la 
lengua tol como idioma de enselianza, para 
10 cual ya hay interes por parte de la Secreta
ria de Educaci6n. Es claro que es necesario 
elevar el nivel de educaci6n del pueblo tolu
pan para que los(as) j6venes puedan compe
tir en igualdad de oportunidades y asi se 
sientan orgullosos de sus raices indfgenas. 
Esta labor educativa debe hacerse en coordi
naci6n con la Secretaria de Educaci6n a tra
ves de las gestiones de la dirigencia de 
FETRIXY apoyada por los Consejos Depar
tamentales de Tribu y las comunidades. 

1.5.9 Gestion Intersectorial, I nternacional 
y Privada 

Las entidades gubernamentales, internacio
nales y privadas que son mencionadas como 
agentes de apoyo son AFE COHDEFOR, 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Se
creta ria de Salud, Secreta ria de Educaci6n, 
SOPTRAVI, Proyecto SAG-FETRIXY, Institu
to Nacional de la Mujer, Secretaria de la Mu
jer de FETRIXY, Akistimiura Kep, CONPAH, 
Secretaria de Cultura, Arte y Deporte, Secre
taria de Agricultura y Ganaderia (ver Grafico 
3). 
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1.6 Vision de Futuro del Pueblo Tawahka 
(FITH) 

Los talleres de consulta del pueblo tawahka se 
lIevaron a cabo en los municipios de Krautara 
y Krausirpe, Municipio de Wampusirpe, depar
tamento de Gracias a Dios. En ell os participa
ron 60 personas, 42 hombres y 18 mujeres, en 
una relaci6n aproximada de dos hombres p~r 
cada mujer. Los dos rangos de edad mejor 
representados entre los hombres fueron el de 
40-50 y el de 30-40 arios, seguidos de cerca 
p~r el range de 23-30 alios, haciendo un total 
de 33 hombres. EI resto de los participantes 
oscilan entre los rangos de edad de 0-13 (1), 
14-18 (2) Y 19-22 alios (4) y 50-60 (2) arios. EI 
range de edad mejor representado entre las 
mujeres es el de 40-50 seguido del de 50-60 
arios, haciendo un total de 10 mujeres. EI 
resto oscila entre los rangos de 14-18 (1), 19-
22 (2), 23-30 (1) Y mas de 60 (1) arios. La 
escolaridad predominante entre los hombres 
es primero a tercer grado (11); sin embargo, el 
numero de no alfabetizados es relativamente 
alto (8), seguido de los alfabetizados (7); el 
resto tienen de tres a seis grados (6) e igual 
numero primaria terminada y apenas dos re
gistran una escolaridad de primero a tercer 
curso. La escolaridad predominante entre las 
mujeres es el de las alfabetizadas (6) con casi 
igual numero de no alfabetizadas (5), mas 
algunas (4) que tienen de primero a tercer 
grado, de tercero a sexto grado (2) y una sola 
tiene primaria terminada. 

1.6.1 Infraestructura de Servicios Basicos 

Durante muchos arios s610 se cont6 con 
trans porte en pipantes y a canalete para tras
ladarse de un lugar a otro y trasladar merca
deria para abastecer las comunidades. 
Por esta raz6n en 1987 se organiz6 una em
presa para el servicio de la zona tawahka. Sin 
embargo, con el huracan Mitch se perdieron 
dos motores con los respectivos pipantes y 
esto ha significado un mayor aislamiento, 
adem as de las dificultades existentes para 
obtener combustible. La meta es ahora com
prar otros motores y abrir nuevas rutas hacia 
diferentes zonas del departamento. Es nece
sario fortalecer el transporte fluvial y reesta-



HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA POBLACION INDIGENA Y NEGRA 

blecer la empresa tawahka de transporte para 
apoyar la comercializacion de los productos 
agricolas comunales. Como parte del mejo
ramiento del transporte se incluye la cons
truccion de una pista de aterrizaje y el funcio
namiento de una linea area que cubra la zona 
regularmente. 

Otra necesidad sentida es la carencia de vi
viendas con materiales duraderos y la aspira
cion es proveer a 140 familias tawahkas de 
elias. Por 10 demas, una planta electrica en 
servicio y la instalacion del servicio de agua 
potable se consideran necesarios. 

1.6.2 Infraestructura Educativa 

Las aspiraciones aqui se mueven alrededor 
de la dotacion de todos los servicios educati
vos a todas las comunidades tawahkas: pre
escolar, primaria, la apertura de un centro de 
educacion basica y tambien un colegio. Por 
supuesto, con materiales didacticos y el mo
biliario necesarios, aparte del equipo para la 
practica de deportes. 

Todavia hay muchas personas que no saben 
leer y escribir y de ahi la necesidad de crear 
un programa de alfabetizacion en cada co
munidad tawahka. Tambien se da un cierto 
uso de drogas y estas personas deben ser 
atendidas en un centro especializado. 

Para lograr la profesionalizacion de 50-100 
hombres y mujeres tawahkas en diferentes 
especialidades para que regresen a laborar 
en sus comunidades, debe estar a disposi
cion una cartera de becas para educacion 
secunda ria y superior. 

1.6.3 Infraestructura de Salud 

En la actualidad se cuenta can un centro 
hospitalario equipado y dotado con un medico 
y enfermeras. La meta es mejorar el acondi
cionamiento de este centro para dar servicio 
a mayor numero de personas y tener medi
camentos en existencia. Tambien se debe 
fomentar la construccion de centr~s de salud 
y preclinicas comunales. 

Par otra parte, se quiere contar con personal 
adiestrado en la practica de medicina natural, 
para 10 cual hay que recuperar los conoci
mientos de medicina natural a traves de un 
intercambio con el pueblo tawahka de Nica
ragua. 

1.6.4 Medioambiente 

Para lograr la proteccion del bosque latifolea
do, fauna y flora, cuencas y subcuencas, se 
propone la siembra de 100,000 mil arboles de 
caoba y cedro, al igual que la reforestacion 
de tierras comunales y la cria de animales 
silvestres de la zona. Otro punto de importan
cia para evitar la contaminacion es la reduc
cion de abonos organicos. 

1.6.5 Tenencia de la Tierra 

La presion por parte de los ganaderos y cam
pesinos mestizos impide el aprovechamiento 
de los recursos existentes y es claro que los 
tawahkas necesitan establecer un marco de 
seguridad territorial que incluye la legaliza
cion de sus tierras en dominio pie no a nom
bre de la comunidad. Tambien la solucion de 
los problemas con los colonos y terratenien
tes en la Reserva Tawahka Asangni requiere 
la ampliacion de los mulos comunales agrico
las y ganaderos, es decir de zonificacion, 
demarcacion y saneamiento. 

1.6.6 Organizaci6n y Legislaci6n 

La estructura fortalecida de la FITH, la toma 
de conciencia de sus lideres y la experiencia 
acumulada, ha trafdo como resultado una 
mas adecuada disponibilidad de medias de 
comunicacion y transporte, la instalacion de 
centr~s de salud y educacion en las comuni
dades. A traves de la gestion organizada se 
ha logrado que varias instituciones trabajen 
en las comunidades y se obtenga capacita
cion. Ademas, p~r medio del apoyo de los 
consejos de ancianos se mantienen las cos
tumbres y tradiciones. En la actualidad tam
bien se encuentra funcionando una Organi
zacion de Mujeres Tawahkas. 
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En ausencia de una politica de desarrollo 
indigena, los Hderes locales deben capacitar
se para fungir como guias de sus comunida
des y realizar las gestiones necesarias a to
dos los niveles con el apoyo de la FITH-A
ASLA Y establecer alianzas con instituciones 
gubernamentales, organizaciones no guber
namentales, profesionales voluntarios nacio
nales y extranjeros. 

La coronacion de las aspiraciones esta en 
funcion de la capacidad de crear alianzas con 
otras organizaciones indigenas, organismos 
nacionales 0 internacionales de buena volun
tad, realizar intercambios de experiencias, 
formar mas Hderes capaces en cada comuni
dad para lograr el bienestar social colectivo. 
T am bien la FITH necesita fortalecerse cada 
vez mas y dar permanencia a sus esfuerzos, 
para 10 cual requiere de una oficina central y 
de enlaces, contratar personal capacitado, 
adquirir equipo moderno y mantener su reco
nocimiento juridico. 

1.6.7 Participacion y Gobierno Local 

La capacitacion de las bases debe ser perio
dica para ir obteniendo mejores oportunida
des y consolidar la organizacion. Asi, los pro
yectos futuros seran planificados, de largo 
plazo, tomando en cuenta la idiosincrasia del 
pueblo tawahka y manteniendolo informado 
clara y verazmente sobre 10 que esta suce
diendo. Se debe evitar los traslapes en los 
proyectos y dejar un margen para correccion 
una vez en marcha. 

Se aspira a que un tawahka incursione en la 
politica y lIegue a formar parte del gobierno 
en funciones. 

1.6.8 Economia y Produccion 

EI huracan Mitch destruyo las fincas de ca
cao, platanos y cafe, adem as de las vivien
das, y provoco perdidas en la ganaderia. 
Todo eso debe ser recuperado. La meta es 
alcanzar una produccion de 200 manzanas 
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de cacao y que con la participacion de 20 
familias se logre tener 2,500 cabezas de 
ganado vacuno en pie. Tambien se desea 
poner en marcha otras empresas como las 
porquerizas con fines de exportacion; diez 
granjas de aves (gallinas y jolotes); 1,000 
manzanas de cafe; 20 manzanas de calia y 
fincas de coco y platano. Parte de este es
quema son 500 manzanas de madera de 
color reforestadas. 

Como complemento de la actividad agricola, 
se plane a la instalacion de un ingenio de 
azucarero, de una despulpadora de arroz y 
una procesadora de cacao. 

Un gran numero de tawahkas (50%) se esta 
preparando en distintas profesiones para 
mejorar el ingreso economico de sus fami
lias con proyectos productivos que arrojen 
excedentes para el ahorro y poder crear 
condiciones de autosostenibilidad financie
ra. Aqui entrarian en accion las cooperati
vas de ahorro y credito, los bancos comu
nales, las cajas rurales, un banco tawahka y 
una empresa agricola de exportacion. EI 
fortalecimiento economico de microempre
sas sostenibles incluye panaderias y re
posterias. Por supuesto, una tienda de con
sumo permitiria un acceso equitativo a los 
productos de primera necesidad. 

Los socios de estas empresas deben recibir 
capacitacion para elevar sus ingresos y tam
bien deben incorporarse nuevos socios. Para 
mejorar las condiciones de las cooperativas, 
debera hacerse solicitudes a instituciones 
internacionales que aporten credito adicional. 
Actualmente la organizacion tawahka ha or
ganizado dos cajas rurales con 20 socios. 

1.6.9 Turismo Ecologico 

Se considera necesario mantener en servicio 
hoteles y comedores que tambien atiendan a 
los turistas. En cuanto al ecoturismo, especifi
camente en la Reserva Tawaka Asangni, se 
preve la construccion de senderos, de lugares 
recreativos y centr~s de estudios cientificos 
que se puedan ofrecer en paquetes turisticos. 
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1.6.10 Fortalecimiento de la Cultura 

La poblaci6n tawahka anteriormente utilizaba 
la medicina natural en las comunidades; en la 
actualidad, a pesar de la fuerte aculturaci6n, 
todavia hay muchos conocimientos al respec
to. Para rescatar y poner al servicio de las 
comunidades este acervo, se propone un 
proyecto para obtener el material necesario y 
contar con personal permanente en un 
hospital. La recuperaci6n de estos 
conocimientos requiere que se registren, 
pues su traspaso de una generaci6n a otra ha 
sido por la via de la oralidad. Este serra un 
proyecto que apoyaria tambiEm el 
fortalecimiento de la identidad. De igual 
manera, existen aun una serie de elementos 
que pueden rescatarse como los bailes (uruu, 
tamki, am para y otros); la musica, 
instrumentos, vestuario (de tuna como los 
taparrabos de los hombres, lIamados 
pnapan), artesanfa, culinaria (hecha en tina
jas de barro), armas y, por supuesto, la len
gua. Para esto serfa instrumental la existen
cia de un Centro de Documentaci6n y Medi
cina Ritual. 

1.6.10.1 Educaci6n Intercultural Bilingue 

EI 100% de los tawahkas hablan su lengua, 
por 10 cual el mejoramiento del sistema de 
educaci6n significa instrucci6n en la propia 
lengua. Se han hecho avances con la firma de 
un convenio interinstitucional, a traves del cual 
se cre6 el Programa de Educaci6n Bilingue 
Intercultural Tawahka (PEBln para instruir 
maestros de educaci6n en tawahka y espariol. 
De esta manera se aspira a que se contraten 
maestros(as) tawahkas, para evitar influencias 
ajenas y la perdida de las costumbres. 

Las comunidades tawahkas tienen en el pre
sente maestros(as) tawahkas en proceso de 
formaci6n bilingOe, pastores y delegados de 
la palabra, enfermeras auxiliares y j6venes 
obteniendo el bachillerato con orientaci6n en 
ecologia y medio ambiente; tam bien los hay 
matriculados en magisterio. 

1.6.11 Gesti6n Intersectorial, Internacional 
y Privada 

Las entidades gubernamentales que se men
cionan como agentes de apoyo son la Secre
taria de Gobernaci6n y Justicia, asi como la de 
Agricultura y GanaderfalProyecto RUTA y 
Proyecto de Administraci6n de Areas Rurales 
(PAAR). Entre los organismos internacionales 
se menciona al Banco Mundial (BM) (ver Gra
fico 4). 

1.7 Visi6n de Futuro del Pueblo Chorti 
(CONIMCHH) 

Los talleres de consulta comunitaria involu
craron comunidades del municipio de Copan 
Ruinas en el departamento de Copan y poste
riormente del municipio de Antigua Ocotepe
que, en el departamento de Ocotepeque. Los 
datos cuantitativos disponibles se refieren a 
los talleres de Copan Ruinas y en ellos se 
centrara la descripci6n. En dichos talleres par
ticiparon 58 personas en una relaci6n de dos 
hombres por cada mujer. EI rango de edad 
predominante entre los hombres es el de 30-
40 alios seguido en proporciones practica
mente equivalentes por los rangos de 40-50 y 
23-30 alios respectivamente. EI resto se distri
buye en los rangos de 19-22 (4), 14-18 (1) Y 
50-60 (2). Entre las mujeres el rango de edad 
predominante es el de 23-30 arios, seguido a 
cierta distancia por el de 40-50 arios y el resto 
distribuido en los rangos de 19-22 (3), 14-18 
(1) Y 50-60 (1). La escolaridad predominante 
entre los hombres es de primero a tercer gra
do (15); el siguiente grupo tiene de tercero a 
sexto grado (10) seguido de aquellos con pri
maria terminada (6); una persona ha sido alfa
betizada y cuatro no son alfabetizadas; sola
mente una persona tiene una escolaridad que 
oscila entre primero y tercer curso. La escola
rid ad predominante entre las mujeres es de 
primero a tercer grado (11), dos personas se 
encuentran entre tercero y sexto grado y una 
tiene primaria terminada; hay una mujer alfa
betizada y otra que se encuentra entre primero 
y tercer curso. 
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1.7.1 Infraestructura de Servicios Basicos 

EI mayor enfasis en cuanto a esta categoria se 
pone en la continuacion y completacion de la 
electrificacion de las comunidades chorUs. La 
comunicacion via telefono es otra necesidad 
sentida y luego la apertura de vias de acceso 
hacia todas las comunidades, al igual que el 
mejoramiento de las existentes. EI mejoramien
to de las viviendas es una consideracion de 
peso, pero tambien se menciona el deseo de 
tener areas verdes en las comunidades. 

1.7.2Infraestructura Educativa 

Si bien se ha logrado la construccion de es
cuelas, es necesario seguir formando recur
sos humanos en todos los niveles, artesanal, 
tecnica y profesionalmente, para 10 cual se 
requiere un programa de becas. Teniendo en 
cuenta el gran numero de personas no alfa
betizadas es una necesidad inmediata un 
programa de alfabetizacion de adultos(as). 

1. 7.3lnfraestructura de Salud 

Se cuenta con algunos centr~s de salud, pero 
la atencion tambien debe ser eficiente y 
haber disponibiJidad de medicinas. Se necesi
ta mas personal de salud (auxiliares de en
fermeria, enfermeras) del propio pueblo. La 
dieta debe ser mejorada para garantizar una 
buena salud. 

1.7.4 Medioambiente 

EI mejoramiento de la calidad de vida esta en 
funcion de que las microcuencas sean delimi
tadas y protegidas, se reforesten las areas de 
antiguos bosques y se proteja la fauna. Todo 
esto resultara en la rehabilitacion de las fuen
tes de agua. T ambien se necesitan alternati
vas para evitar el uso de contaminantes. 
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1.7.5 Tenencia de la Tierra 

Se ha obtenido la legalizacion de tierras en 
Antigua Ocotepeque y Copan Ruinas, pero 
aun hay conflictos no resueltos para que todas 
las comunidades cuenten con la tierra necesa
ria. 

1.7.6 Organizacion y Legislacion 

A pesar del impedimento que ha representa
do el analfabetismo, hoy se cuenta con una 
organizacion estructurada y fortalecida con 
capacidad de gestion, que se manifiesta, en
tre otras cosas, en la instalacion de una ofici
na. A traves de la organizacion se ha logrado 
el reconocimiento como pueblo indigena y la 
recuperacion de tierras, pero se debe seguir 
gestionando el cumplimiento de los acuerdos 
hechos con el gobierno y la investigacion de 
los casos de asesinatos de lideres indigenas. 
Tambien el cumplimiento del Convenio 169 y 
la promulgacion de una ley nacional para la 
proteccion de los pueblos indigenas es una 
aspiracion com partida. 

1.7.7 Participacion y Gobierno Local 

Para el fortalecimiento de las comunidades 
es necesario que se realicen talleres de ca
pacitacion para lideres. Tambien es importan
te mantener comunicacion con los otros pue
blos a nivel nacional e internacional. La orga
nizacion ya puesta en marcha de las mujeres 
indigenas conducira a su participacion en la 
toma de decisiones; una de las aspiraciones 
de estas mujeres organizadas es poner fin a 
la violencia domestica. 

1.7.8 Economia y Produccion 

Para dar seguridad alimentaria a la poblacion 
son necesarios suficiente tierra para la agri
cultura, financiamiento y mejores conoci
mientos sobre producci6n, por ejemplo para 
optimar resultados en los huertos familiares, 
el cultivo de cafia y cafe e instalar estanques 
de peces. EI apoyo a las microempresas de 
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mujeres (panaderia, corte y confeccion) es 
una de las consideraciones de importancia, al 
igual que la expansion de las cajas rurales. 
La creacion de un banco indigena es una 
aspiracion comun. 

1.7.9 Fortalecimiento de la Cultura 

En terminos amplios, el fortalecimiento de la 
cultura conlleva el reconocimiento y valora
cion de la identidad indigena. Dos aspectos 
son mencionados como necesidades inme
diatas: el rescate de tradiciones y de los co
nocimientos sobre plantas medicinales. 

1.7.9.1 Educacion Intercultural Bilingue 

La recuperacion de lengua materna a traves 
de la escuela es instrumental para el fortale
cimiento de la cultura. En el caso de los(as) 
adultos(as), se deben utilizar los centros co
munales como marco de la enselianza. 

1.7.10 Gestion Intersectorial, Internacional 
y Privada 

En forma directa se mencionan a la Secreta
ria de Salud, Secretaria de Educacion y el 
INA. Las organizaciones no gubernamenta
les, en cambio, son mencionadas en terminos 
genericos. 

1.8 Visi6n de Futuro del Pueblo Isleno 
(NABIPLAH) 

En los talleres de consulta participaron comu
nidades (Roatim, Utila y Guanaja) de los mu
nicipios del departamento de Islas de la Bahia; 
de Tela y la Ceiba, en el departamento de 
Atlantida y de Puerto Castilla, en el departa
mento de Colon. 

A dichos talleres asistieron un total de 56 
personas, en una relacion de tres mujeres por 
cada hombre. Los rangos de edad entre los 
hombres estan repartidos entre los de 40-50 
(4), de 30-40 alios (3) y de 19-22 (3); el resto 
se encuentran en el rango de 23-30 (2) Y mas 

de 60 (1) alios. Entre las mujeres el rango de 
edad predominante es 30-40 (16), el resto se 
reparte entre los rangos de 23-30 (8), 40-50 
(6) 19-22 (5) Y 14-18 (5). Por ultimo, hay dos 
personas de 50-60 y una de mas de 60 alios. 
EI nivel de escolaridad mejor representado 
entre los hombres es de primaria terminada 
(4); el resto cubre la gama completa de posi
bilidades: no alfabetizados (2), de tercero a 
sexto grado (1); primero a tercer alio de ba
chillerato (2), secundaria terminada (1); algu
nos alios de universidad (2) y estudios tecni
cos terminados (1). Entre las mujeres el nivel 
de escolaridad se concentra en primaria ter
minada (11); las siguientes categorfas bien 
representadas son de tercero a sexto grado 
(8) y secundaria terminada (8). EI resto de la 
muestra se distribuye en un extremo entre no 
alfabetizados (1) Y de primero a tercer grado 
(1); en el otro extremo se distribuye entre 
primero a tercer curso (5), primero a tercer 
alio de magisterio (3), primero a tercer alio de 
comercio (2); primero a tercer alio de carrera 
tecnica (1) Y algunos alios de universidad (2). 
Tomado en su conjunto se perfila un grupo 
significativ~ de mujeres que tiene mas de 
nueve alios de escolaridad (8). 

1.8.1 Infraestructura de Servicios Bilsicos 

La meta aqui es que todas las personas go
cen de servicios basicos. En terminos concre
tos esto se traduce en proyectos de electrifi
cacion de tipo eolico; en un suministro abun
dante de agua potable; un aeropuerto am
pliada para usa de aviones 747; transparte 
comercial seguro; ampliacion de la red vial y 
pavimentacion de la misma en las islas; am
pliacion de la red telefonica en las islas; pro
yectos de vivienda; sistema de disposicion y 
recic!aje de la basura y un equipa de bombe
ros eficiente. En 10 que se refiere a aspectos 
relacionados con la recreacion, se aspira a 
contar con parques publicos, centros 
comunales, campos de fUtbol y un centro 
olfmpico. 

1.8.2 Infraestructura Educativa 

Se hace necesario la creacion de un instituto 
polivalente en cada isla. Igualmente se re-
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quieren escuelas artesanales. Tambien se 
desea contar con servicio de transporte para 
los (as) escolares, especificamente en Roa
tim. Se reconoce la necesidad de establecer 
centros de atencion y prevencion del uso de 
drogas. Se requiere de islenos(as) con estu
dios universitarios. 

1.8.3 Infraestructura de Salud 

La consideracion de mayor importancia son los 
centros de salud adecuadamente equipados y 
la instalacion de un hospital y centro de rehabili
tacion de cobertura regional. Los precios de las 
medicinas deben ser controlados para que 
sean accesibles a la poblacion en general. 

1.8.4 Medioambiente 

EI establecimiento de un control ecologico es 
clave para la conservacion de los recursos y 
para ello se necesita crear una conciencia 
ambiental (respeto a las vedas, por ejemplo) 
en el pueblo isle no a traves de clases en las 
escuelas. Se considera la recuperacion de 
alguna de la fauna endemica de las is las co
mo reptiles. 

1.8.5 Organizacion y Legislacion 

Es una aspiracion contar con una organiza
cion fortalecida con sus respectivos capitulos 
funcionando en las islas y en tierra firme. 
Tambien se reconoce la necesidad de tener 
un plan de desarrollo propio. En el plano de 
legislacion, la meta es la aplicacion del Con
venio 169. 

1.8.6 Participacion y Gobierno Local 

La participacion de miembros(os) del pueblo 
islerio en la Policia Nacional es necesaria. 
Asimismo deben funcionar local mente las 
fiscalias y haber representantes de los dere
chos humanos, en especial en las islas. La 
mayor demostracion de participacion seda 
que del pueblo isleno surgiera un(a) presiden-
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teo Se debe dar atencion especial a las per
sonas mayores y a las mad res solas. 

1.8.7 Economia y Produccion 

Para incentivar este rubro se necesita esta
blecer bancos comunales y cooperativas de 
ahorro y prestamo, igualmente crear empre
sas y activar mecanismos para la generacion 
de empleo y obtener prestamos bancarios de 
bajo interes (6%) y a largo plazo. Una aspira
cion es contar con un banco de capital isleno. 
Se posiciona al cultivo de mariscos como el 
principal generador de ingresos en el futuro. 
Se menciona la construccion de una represa 
como recurso economico. 

1.8.8 Turismo 

EI turismo seguirc3 siendo una de las principa
les fuentes de ingreso y por ello se debe 
brindar seguridad a los(as) visitantes. EI ma
nejo local del turismo con una amplia partici
pacion se manifiesta como una aspiracion. 
De la misma manera se reconoce la necesi
dad de contar con guias turisticos debida
mente capacitados. 

1.8.9 Fortalecimiento de la Cultura 

En este punto solamente se menciona la ne
cesidad de escuelas artesanales, sugiriendo
se con ello el rescate de los conocimientos 
sobre la produccion artesanal y los valores 
tradicionales asociados con ella. Se conside
ra un aporte necesario, disponer de libros de 
texto que contengan una perspectiva de la 
historia que incorpore al pueblo isleno. 

1.8.9.1 Educacion Intercultural Bilingue 

Se aspira a que se institucionalice el aprendi
zaje del ingles en las escuelas publicas en 
reconocimiento de las raices historicas de 
los(as) islenos(as) (ver Grc3fico 5). 
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1.9 Vision de Futuro del Pueblo Garifuna 
(OFRANEH) 

Los talleres de consulta del pueblo garffuna se 
lIevaron a cabo en La Ceiba, Atlantida, Baja
mar, Cortes y Trujillo, Colon. En ellos partici
paron 51 personas, 15 hombres y 36 mujeres, 
es decir en una relacion aproximada de dos 
mujeres por cada hombre. EI range de edad 
mejor representado entre las mujeres fue el de 
30-40 alios, seguido de inmediato por el range 
de 14-18 alios y luego muy de cerca por el de 
50-60 alios y el de 40-50 alios respectivamen
teo Tomadas en su conjunto predominaron las 
mujeres entre 30 y 60 alios (22), en relacion a 
las tenian 14-18 (8) y entre 19 y 30 alios (6). 
Es decir que estuvo presente una buena re
presentacion de mujeres adultas. EI range de 
edad mejor representado entre los hombres es 
el de 30-40 alios, Ie sigue el de 50-60, mien
tras los rangos de 23-30, 40-50 Y mas de 60 
alios estaban mfnimamente representados. 
Como en el caso de las mujeres, tambien pre
dominaron los hombres adultos entre 30 y 60 
alios (10). La escolaridad mejor representada 
entre los hombres oscila entre tercero y sexto 
grado y el resto tiene primaria terminada. La 
escolaridad de una tercera parte de las muje
res es de primaria terminada; la otra tercera 
parte tiene de uno a tres grados, el resto se 
adjudica de uno a tres alios de secundaria 0 

primaria terminada. Hay tres mujeres con uno 
a tres alios de carrera tecnica y una con algu
nos alios de educacion superior. 

En los talleres de consulta del pueblo garifu
na no se aplico la metodologfa ATINCHIK y a 
ello se debe que el intento de sistematizacion 
que se presenta a continuacion no tiene el 
mismo desarrollo de contenidos que las ante
riores visiones. No obstante, se puede apre
ciar cuales son las principales preocupacio
nes del pueblo garffuna en cuanto a su situa
cion actual y de elias se pueden inferir su 
vision de futuro. 

1.9.1 Infraestructura Educativa 

La educacion que se ha recibido a traves de 
las instancias estatales correspondientes ha 
tenido como fin lograr la homogeinizacion en 

detrimento de los patrones de cultura garffuna 
y favoreciendo la adopcion de la cultura gene
ral mestiza. Esto en sf mismo puede ser causa 
del resquebrajamiento de la cohesion interna, 
pero ademas, el modelo de educacion reinan
te necesita modernizarse y pasar de ser sim
plemente impuesto a convertirse en una edu
cacion propositiva que de espacio a la creati
vidad. En consecuencia, es necesario un es
pecial cuidado en la aplicacion de la modali
dad intercultural bilingOe para que no se con
vierta en una replica de 10 anterior. 

1.9.2 Infraestructura de Salud 

EI mantenimiento y recuperacion de la salud 
en la cultura garffuna van ligados a la religiosi
dad. Las enfermedades pueden tener un ori
gen espiritual y para ello se dispone de un 
especialista (buyei) quien procede a diagnosti
car y curarlas; de ser el origen fisico, otro es
pecialista (surusia) se encarga de tratarlas. 
Los conocimientos sobre el uso de un buen 
numero de plantas medicinales se ha conser
vado hasta la fecha y a elias se recurre cons
tantemente. Existen, sin embargo, enfermeda
des infectocontagiosas para las cuales se re
corre a la medicina establecida. Una de estas 
enfermedades que ha afectado seriamente en 
las ultimas dos decadas la trama social de la 
poblacion garifuna es el SIDA. EI numero de 
victimas es desconocido y las campalias de 
prevencion no han logrado los efectos espera
dos. Una necesidad urgente es crear concien
cia entre la poblacion sobre las consecuencias 
de esta enfermedad, al igual que sobre las 
enfermedades sexuales trasmisibles comunes. 
Otras enfermedades que suelen aquejar a la 
poblacion son la malaria y el dengue y, es de 
esperar, que la exposicion a largo plazo a los 
pesticidas utilizados en la plantacion de bana
nos haya dejado afectados(as). Las enferme
dades cardiovasculares y la diabetes son cua
dros frecuentes y parece haber una tendencia 
a una mas alta incidencia de esta ultima en
fermedad en la poblacion garffuna. En 10 ex
puesto se refleja la necesidad de la apertura 
de mas centros de salud, al mismo tiempo que 
se rescatan los conocimientos etnobotanicos. 
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Los principales elementos de la dieta garifu
na son el pescado, yuca y coco. Esto se ve 
complementado con otros tuberculos. No 
obstante la incorporacion a la economia de 
mercado tiende a deteriorar la dieta debido a 
que los productos se dedican a la venta y no 
al autoconsumo. Esto hace necesario una 
ampliacion de la produccion para IIenar las 
exigencias alimentarias de la poblacion. 

1.9.3 Medioambiente 

La preservacion del ambiente es crucial, 
puesto que la economia garifuna esta ligada 
al uso racional del mismo. Sin embargo, el 
frente de colonizacion agricola es una ame
naza para la conservacion de las cuencas y 
la desforestacion afecta el abastecimiento de 
agua de las comunidades. Los diferentes 
tipos de bosques son ricos en especies ma
derables y eso los hace atractivos. Los recur
sos marinos tambien se encuentran bajo pre
sion, por ejemplo en el perimetro del Parque 
Nacional Cayos Cochinos se ve constante
mente invadido de barcos que utilizan nasas. 
La creacion de parques nacionales y areas 
protegidas es un paso hacia adelante, pero 
los pueblos indigenas y negros no estan invo
lucrados en el manejo y administracion de los 
recursos y asi el Refugio de Vida Silvestre 
Cuero y Salado continua siendo una zona de 
permanente conflicto. Tanto en el Parque 
Cayos Cochinos como en el Refugio de Cue
ro y Salado existe una actitud de abierta hos
tilidad frente a la poblacion local. Se reconoce 
el Proyecto Corredor Biologico Mesoamerica
no como una alternativa para salvaguardar 
los recursos del pueblo garifuna. 

Por ultimo, la aplicacion del Convenio 169 y 
el Convenio sobre Biodiversidad, en especial 
el Articulo 8, es esencial para detener el pro
ceso de deterioro ambiental a que esta some
tida la costa caribe de Honduras. 

1.9.4 Tenencia de la Tierra 

A pesar del otorgamiento de titulos de pro
piedad a las comunidades de Cristales y Rio 
Negro en 1901, el reconocimiento en la prac-
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tica de este derecho ha side lento y compli
cado. En general, desde 1990 se ha seguido 
una politica de tierras que ha excluido el habi
tat funcional de los limites otorgados a las 
comunidades, como es el caso de Iriona. EI 
intento de reforma al Articulo 107 de la Cons
titucion de la Republica, al que se opuso fuer
temente el pueblo garifuna en 1998-1999, 
hubiera significado el despojo de las tierras 
ancestrales de acuerdo a una politica de con
cesiones para propiciar la inversion turistica. 

Los ejemplos de relocalizacion de poblaciones 
y /a consiguiente destruccion de las culturas 
son abundantes en el mundo entero y pocos 
pueblos (kunas, por ejemplo) han logrado ob
tener el control de sus territorios. De tal mane
ra que la modalidad de la titulacion de las tie
rras garifunas debe corresponder a sus nece
sidades, pues actual mente los titulos extendi
dos no tienen en cuenta el habitat funcional y 
el incremento de /a poblacion. 

1.9.5 Organizaci6n y Legislacion 

A partir de la decada de 1970, el pueblo gari
funa dio los primeros pasos para organizarse 
y presentar un frente comun a la ocupacion 
de sus tierras y asi surge OFRAI\IEH en 
1977. Hoy en dia, a pesar de la ratificacion 
del Convenio 169, todavia su aplicacion y el 
exito alcanzado no son satisfactorios. 

La propuesta de Ley Territorial hecha por el 
pueblo garifuna ha sido interpretada como una 
actitud separatista y ha generado rechazo en 
amplios circulos. Por otra parte, tampoco se 
Ie ha dado una verdadera participacion en el 
ejercicio del gobierno municipal y nacional, a 
la cual se aspira. 

1.9.6 Participacion y Gobierno Local 

EI Proyecto Corredor Biologico Mesoameri
cano, si bien es una alternativa para salva
guardar los recursos del pueblo garifuna, 
primero tienen que darse las condiciones 
para su viabilidad: titulacion de tierras garifu
nas con reconocimiento del habitat funcional 
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de las comunidades y participacion de la po
blacion garifuna en el manejo, tomando en 
cuenta sus tecnologias tradicionales. 

1.9.7 Economia y Producci6n 

La pesca y la siembra de yuca han sido la base 
de la economia y ha sido tradicional dejar la 
tierra en barbecho para su recuperacion. Sin 
embargo, la perdida efectiva de tierras ha con
ducido a que no sea posible dejar descansar 
los suelos disponibles y esto ha traido el consi
guiente empobrecimiento de los mismos. EI 
cultivo de yuca se complementa con otros tu
berculos (name, malanga, camote) y las frutas 
de estacion (mangos, guayabas, nances, 
aguacates, obos, guam3banas, mamoncilios, 
maranones, caimitos, manzanas de agua, ica
cos, uvas de mar). EI excedente en la produc
cion se comercia en los mercados locales. 

Los garifunas practican la pesca artesanal y la 
reduccion alarmante de los recursos marinos 
los afecta criticamente. Esta reduccion tiene 
que ver con la sobrepesca resultado de las 
redes de arrastre que utilizan los barcos cama
roneros y el uso ilegal de nasas, entre otros. 

En la region se encuentran grandes extensio
nes dedicadas al monocultivo industrial de la 
palma africana. Esto, unido a la ganaderia en 
tierras de vocacion agricola, afecta la econo
mia garifuna. 

EI amarillamiento letal del coco ha afectado la 
economia y la base alimenticia de la poblacion 
garifuna a partir de los ultimos cinco anos. 
Para recuperar las 6,000 hectareas de coco 
que existian previo a esta epidemia se requie
ren aproximadamente tres millones de d6la
res y un perfodo de 20 anos de recuperaci6n. 

1.9.8 Turismo Cultural y Ecol6gico 

EI anunciado arribo desde 1970 de la inver
sion turistica extranjera, ha sido uno de los 
moviles para desconocer los derechos agra
rios del pueblo garifuna. Algunos de los ulti
mos bastiones de biodiversidad se encuen-

tran en las tierras garifunas y estos son vistos 
como sitios ideales para desarrollar el turis
mo. La futura pro mesa del bienestar que trae
ra el turismo, ha dado lugar a la especula
ci6n, al atraso en la entrega de titulos y los 
extendidos apenas cubren el casco de las 
aldeas, sin dar lugar a expansion. 

EI turismo se ha convertido en un importante 
rubro de la economia nacional, pero los bene
ficios no lIegan a los empresarios locales. 
Esto tiene que ver los convenios 
internacionales como el Acuerdo General 
sobre Comercio de Servicios que da iguales 
beneficios a las multinacionales que a las 
pequeJias agencias locales y el Acuerdo 
sobre Medidas de Inversion que elimina la 
exigencia de utilizar insumos locales en la 
industria turistica. 
Existen algunos programas alternativos de 
interes para el pueblo garifuna como los del 
GEF (Global Enviromental Facility) y del IFC 
(International Finance Corporation) para 
grandes, medianos y pequenos empresarios 
dedicados a bioprospeccion, agricultura sos
tenible y turismo en comunidades tradiciona
les, en especial el ecoturismo visto como una 
forma de proteccion a la biodiversidad. 

Se necesitan los medios para crear cierta 
infraestructura como restaurantes y hoteles a 
la orilla de la playa. Un desarrollo propio 10 
pod ria constituir la oferta turistica alrededor 
del Parque Satuye localizado en Punta Gor
da, Roatan, que se podria enriquecer con una 
especie de museo que contenga una muestra 
de la cultura local, un centro de danza garifu
na y de elaboraci6n de productos comestibles 
tradicionales como el cazabe. 

1.9.9 Fortalecimiento de la Cultura 

EI culto y respeto a los ancestros es el eje de 
la religiosidad garifuna; las danzas (punta, 
gunchey, jungungu, parranda wanaragua, 
coropatia, yancunu) y cantos son parte de los 
rituales dedicados a los muertos y estas ce
remonias se celebran en todas las comunida
des a 10 largo del litoral Atlantico. La religion y 
la practica de la medicina tradicional estan 
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intimamente ligadas y es debido a ello que 
los especialistas (buyei) juegan un papel pre
ponderante dentro de la jerarquia de poder 
local. 

EI medio de trasmisi6n por excelencia de los 
patrones de cultura es la oralidad y cubre 
aspectos como etnobotanica, agricultura, 
pesca, procesamiento de materias primas 
(balaire, madera, suyate, cuero, calia brava, 
majao, piedra, yagua, manaca) y producci6n 
artesanal (canastos, cargadores, rayadores, 
"culebras", bateas, coladores, escobillas, es
patulas, morteros, mazos, tambores, canale
tes, achicadores, nasas), procesamiento de 
alimentos (del banana maduro y verde, plata
no maduro y verde, yuca, camote y hasta 
recientemente el coco), asi como el manejo 
sostenible del ambiente. Sin embargo, hoy en 

dia la cultura tradicional ha entrado en com
petencia con los comportamientos publicita
dos a traves de los medios de comunicaci6n 
masiva, cuyos referentes son ajenos no s610 
a la cultura garifuna , sino tam bien a la cultu
ra hondurelia en general. 

1.9.10 Gestion Intersectorial e Internacio
nal 

Ados instancias gubernamentales se hace 
referencia directa, la Secreta ria de Educaci6n 
y el INA. Tambien se mencionan dos corpo
raciones internacionales GEF (Global Envi
romental Facility) y del IFC (International Fi
nance Corporation), aun cuando no es claro 
si se trata de una aspiraci6n 0 si ya se esta 
recibiendo apoyo de elias. 

2. DISCUSION DE LA VISION INDiGENA Y NEGRA DE FUTURO 

La Secretaria de Gobernaci6n y Justicia convo
c6 a los representantes de las federaciones 
indigenas y negras que han estado participan
do en el proceso de consulta a un taller para 
validar la sistematizaci6n de los resultados so
bre la visi6n de futuro de cada uno de sus pue
blos con miras a la propuesta de una politica de 
desarrollo de caracter multisectorial. Este taller 
5e lIev6 a cabo en La Paz del 28 al31 de mayo 
del 2001 y en este marco 5e dio a conocer el 
compromiso asumido por esta secretaria para 
la creaci6n de la comisi6n multisectorial de 
asuntos indigenas y negros. No obstante los 
distintos grados de cohesi6n interna, de toma 
de conciencia de su situaci6n, de desarrollo de 
su capacidad de gesti6n y de mantenimiento de 
la identidad cultural, los representantes consi
deran posible establecer una plataforma comun 
de acci6n que permita hacer mas expeditas las 
respuestas del estado. 

2.1 Acceso a los Servicios Basicos 

Las necesidades infraestructurales son mu
chas y en general compartidas con los mesti
zos que viven en similares condiciones de 
pobreza en las regiones que albergan pobla
ci6n indigena y negra. Existe una tendencia, 
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sin embargo, a que en aquellas areas donde 
se concentran las poblaciones indigenas y 
negras se recrudezcan estas condiciones 
debido al marginamiento de que son objeto. 

La vinculaci6n efectiva de las regiones etni
cas con el resto del pais es una prioridad, 
pero 10 es mas aun la comunicaci6n interna 
entre comunidades. Algunas de las obras de 
infraestructura requeridas son de muy alto 
costo, otras s610 requieren de readecuaci6n y 
aprovechamiento y ampliaci6n de la capaci
dad ya instalada de los recursos locales hu
manos y materiales. 

A mediano y corto plazo es factible realizar 
las siguientes acciones para aliviar las condi
ciones de vida de las poblaciones indigenas y 
negras: 

a) Mantenimiento y mejoramiento de la red 
carretera ya existente en la mayoria de 
las regiones indigenas y negras;rehabili
taci6n del sistema de canales que comu
niean una buena parte del territorio miski
to a traves de rios y lagunas. 
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b) Instalacion de sistemas de agua potable 
en las comunidades con mayor poblacion 
y de tanques de agua en las mas peque
lias; continuacion de los programas de le
trinizacion. 

c) Reactivacion de los planes de electrifica
cion ya disenados para ciertas localida
des grandes en las regiones indigenas y 
negras. 

d) Instalacion de una red de radio
comunicacion intermunicipal, en especial 
en el departamento de Gracias aDios. 

e) Capacitacion en construccion y mejora
miento de viviendas, utilizando materiales 
locales y con mane de obra indigena y 
negra. 

f) Mayor presencia de ciertas instancias 
gubernamentales como la oficina de re
gistro, de derechos humanos, recursos 
naturales y trabajo, a traves del entrena
miento e incorporacion de recursos hu
manos locales. 

g) Instalacion de centr~s de educacion basi
ca (nueve grados) para garantizar la opor
tunidad de acceso a un mas alto nivel de 
escolaridad unido esto a un programa de 
becas. 

h) Creacion de la especialidad de educacion 
intercultural bilingue para los maes
tros(as) de primaria. 

i) Organizacion de un programa de atencion 
a jovenes alcoholicos y drogadictos, en 
especial en los departamentos de Gracias 
aDios e Islas de la Bahia. 

j) Aprendizaje basico de las lenguas etnicas 
del personal de salud designado a las re
giones indigenas y negras, en especial en 
aquellas donde aun hay poblacion con 
predominio de lengua materna. 

k) Capacitacion de mayor numero de guar
dianes de salud y parteras y actualizacion 

de los conocimientos de los que ya se 
encuentran en ejercicio. 

I) Ampliar la participacion de las mujeres 
indigenas en las campaiias de prevencion 
de enfermedades, reconociendo su papel 
como responsables de la salud familiar. 

2.2 Conservacion y Manejo de los Re
curs~s Naturales 

Las medidas de proteccion e incipiente mane
jo de los recursos naturales en las regiones 
indigenas y negras, asi como de las areas 
protegidas no han sido satisfactorias y no han 
incorporado activamente a sus habitantes. 
Tampoco se han hecho esfuerzos serios p~r 
comprender la relacion de uso y manejo del 
entorno p~r parte de las poblaciones indige
nas y negras. Ademas, la escasa participacion 
de los indigenas y negros en los gobiernos 
locales impide la representacion efectiva de 
sus intereses para erradicar, en especial, el 
corte ilegal de madera. 

EI avance constante en la Mosquitia del fren
te de colonizacion encabezado p~r el campe
sinado sin tierras que aplica tecnologias no 
aptas para este ambiente, provoca la degra
dacion en cortos plazos de los sue los y el 
consiguiente abandono de los terrenos ya 
descombrados. Estos son entonces ocupa
dos para ganaderia extensiva, impidiendo as! 
la regeneracion del bosque, cambiando irre
versiblemente el paisaje y poniendo en preca
rio el balance ecologico regional. Tal es el 
caso de la Biosfera de Rio Platano y la Re
serva Tawahka Asangni. 

La inseguridad juridica en cuanto a la tenen
cia de la tierra ha side en parte aliviada por la 
titulacion de tierras, pero en la practica no se 
tiene el respaldo para recuperar las que ya 
han side ocupadas por no indigenas 0 los 
medios economicos para pagar las mejoras a 
los ocupantes y hacer mas expedito el 
desalojo. De hecho en un buen numero de 
casos sera necesaria una larga negociacion 
con los ocupantes ilegales. 
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Tambien se reconocen como recursos ame
nazados p~r este estado de cosas, los sitios 
arqueologicos, de importancia para la pobla
cion por su significado ideal, pero tam bien por 
su potencial para el turismo cultural. 

Las propuestas concretas que los indigenas y 
negros tienen en este senti do se pueden re
sumir a continuacion en los siguientes puntos: 

a) Los comites locales de vigilancia de tie
rras ya existentes en algunas areas pro
tegidas que se traslapan con regiones in
dfgenas deben convertirse en los actores 
principales y recibir apoyo institucional, 
tecnico y financiero. Esto implica descen
tralizacion de funciones de organismos 
como COHDEFOR. 

b) La organizacion de equipos especializa
dos de guardarecursos con jovenes loca
les que tam bien hagan labor de concienti
zacion entre la poblacion, en especial en 
los centr~s escolares. 

c) Programas regulares a traves de las ra
dios locales que difundan las medidas 
tomadas para la proteccion de los recur
sos y los objetivos de las mismas. 

d) Otorgamiento de Wulos de propiedad in
dividual y comunal, teniendo en cuenta 
los patrones culturales aun en vigencia, 
como es el caso especffico a que aspiran 
los lideres para el territorio miskito. 

e) Demostracion de la voluntad politica del 
gobierno reconociendo la region miskita 
como un territorio cultural mediante decre
to legislativo. 

f) Capacitacion de las poblaciones locales 
sobre las leyes agrarias vigentes y esta
blecimiento de mecanismos de consulta 
participativa sobre cualquier proyecto 0 

programa relacionado con las areas pro
tegidas. 

g) Capacitacion en conservacion de suelos y 
preparacion de viveros con participacion 
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prioritaria de mujeres en un marco de uso 
y manejo sostenible de los recursos. 

h) Instalacion de viveros comunales con 
apoyo de los escolares con miras a la re
forestacion sostenida de sus entornos in
mediatos. 

i) Adjudicacion a las comunidades de las zo
nas arqueologicas para su proteccion, ma
nejo y usufructo. Esto supone un trabajo 
conjunto con las instituciones del estado 
que realizan labores de investigacion y 
puesta en valor de esas zonas. 

j) Capacitacion para la disposicion adecua
da de la basura en las comunidades y en 
las areas de reserva utilizadas para la vi
sitacion turistica. 

k) Capacitacion sobre las leyes generales 
del pais y el Convenio 169 en materia de 
derechos culturales. 

I) Convenios para el aprovechamiento ra
cional y comercializacion de la madera 
entre los individuos, comunidades 0 coo
perativas, las federaciones indigenas y 
las companias interesadas. 

m) Creacion de un banco de informacion 
agraria que documente la posesion de las 
tierras por parte de las comunidades indi
genas y negras. 

2.3 Fortalecimiento de las Organizacio
nes Indigenas y Negras y Participa
cion en la Vida Politica 

La mayoria de las organizaciones indigenas y 
negras tienen, cuando menos, dos decadas 
de experiencias acumuladas en asuntos or
ganizativos y de gestion y han pasado por 
una serie de eta pas de fortalecimiento, des
membramiento y reconstitucion. Las federa
ciones individuales surgidas a mediados de 
1970, se incorporaron en la decada de 19aO 
en un organismo corporativ~ que tenia como 
meta la representacion conjunta de los inte
reses de indigenas y negros. Desde media-
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dos de la decada de 1990, sin embargo, se 
inician los movimientos internos provocados 
por la insatisfaccion en el manejo de los 
asuntos que culmina con el cese de la vida 
efectiva de la corporacion en el 2001 y dan 
paso a un nuevo ordenamiento en el que los 
lideres buscan la creacion de espacios parti
culares para lograr la reivindicacion de los 
derechos de sus respectivos pueblos, a tra
ves de la interlocucion directa con el estado. 
Recientemente los lideres indigenas se han 
reagrupado para fortalecer su representativi
dad y seguir a la busqueda de soluciones 
consensuadas para la problematica comun. 

En algunas regiones indigenas y negras se 
han dado, ademas, conflictos internos de 
representatividad que aun no se resuelven 
satisfactoriamente; en otras se observan ex
presiones de cierto nepotismo que tend ran 
que ir cediendo a medida que el mQvimiento 
alcance mayor madurez. Estos son obstacu
los que aun tienen que superarse para darle 
la solidez necesaria al movimiento indigena y 
negro. 

Para lograr la plena intervencion en la vida 
politica, para todas las organizaciones es 
crucial ampliar su capacidad de participacion 
en los gobiernos locales y su capacidad de 
negociacion a nivel local, regional y naciona!. 
Si bien es cierto que algunos pueblos cuen
tan con recursos humanos formados, estos 
aun no son suficientes y p~r ello es de gran 
importancia poner en marcha las estrategias 
para garantizar el acceso a la educacion for
mal del mayor numero posible de individuos y 
en el mediano plazo contar con cuadros con 
el mayor nivel de educacion posible. 

La escasa participacion de las mujeres en 
cargos de dirigencia no difiere mucho del 
patron reinante en contextos rurales pobres y 
marginados, y se encuentra en funcion 
directa de las oportunidades de aprendizaje 
que han tenido. Es positiv~, sin embargo, el 
reconocimiento de su discriminacion y la ne
cesidad que al igual que los hombres se invo
lucren en la toma de decisiones y en el dise
rio y ejecucion de programas y proyectos con 
las entidades gubernamentales, las agencias 

de cooperacion internacional y las organiza
ciones no gubernamentales. 

Para superar los obstaculos que impiden la 
participacion a todos los niveles en terminos 
de equidad, tanto de hombres como de muje
res, y de acuerdo a las leyes, se contemplan 
las siguientes acciones: 

a) Fortalecimiento de los consejos comuna
les 0 municipales de las federaciones a 
traves de la obtencion de sus respectivas 
personerias juridicas; en terminos practi
cos se requiere la instalacion de una of i
cina en las cabeceras municipales. 

b) Fortalecimiento de los modelos de partici
pacion de las mujeres en funcionamiento 
en las regiones indigenas y negras como 
asociaciones para la produccion y cajas 
rurales, asi como de las experiencias exi
tosas de tipo microempresarial y replica 
de estos modelos y experiencias en con
textos apropiados. 

c) Instalacion de oficinas regionales que 
representen los intereses especificos de 
ciertos gremios como es el caso de los 
buzos en la Mosquitia, que gestionen el 
cumplimiento de sus derechos laborales y 
la implementacion de las medidas que mi
tiguen los riesgos. 

d) Creacion de centr~s de entrenamiento 
para aquellos que prestan su fuerza labo
ral en rubros en los cuales corren riesgos 
de salud, como es otra vez el caso de los 
buzos. 

e) Incorporacion en los gobiernos locales de 
los recursos humanos indigenas y negros 
disponibles en cad a sector. 

f) Capacitacion de hombres y mujeres en 
organizacion, manejo financiero y rendi
cion de cuentas para promover su partici
pacion calificada en los programas y pro
yectos gubernamentales 0 privados e 
igualmente para rea liza r independiente
mente la gestion de los mismos. 
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g) Campanas de concientizaci6n de los 
hombres sobre los derechos de las muje
res como un instrumento para la erradica
ci6n de la discriminaci6n y violencia de 
que son objeto. 

2.4 EI Marco Legal Nacional e Interna
cional 

Los esfuerzos de los pueblos indigenas y 
negros para la emisi6n de una ley de protec
ci6n especifica se iniciaron a finales de la 
decada de 1980. Desde entonces se han 
elaborado con apoyo de diferentes institucio
nes varias versiones, la ultima de las cuales 
fue presentada para su discusi6n a finales de 
la decada de 1990 sin que haya habido avan
ces hasta la fecha. 

Si bien es cierto que en la Constituci6n de la 
Republica quedan anclados los derechos de 
las poblaciones indigenas y en algunas leyes 
generales de reciente aprobaci6n (Ley Gene
ral del Ambiente, Ley de la Protecci6n del 
Patrimonio Cultural de la Naci6n y Ley para 
la Modernizaci6n y Desarrollo del Sector 
Agricola), se incluyen articulos que recono
cen derechos especificos, el tratamiento de la 
problematica indigena y negra en el marco de 
la legislaci6n nacional no ha sido sistemati
zado. 

La ratificaci6n por parte del estado del Con
venio 169 ha proveido a los pueblos indige
nas y negros de un instrumento juridico sin 
precedentes de cuya importancia todos tie
nen clara conciencia. Sin embargo, tambien 
es necesaria su difusi6n y la comprensi6n de 
sus alcances entre la poblaci6n mestiza. 

Todavia deben tomarse una serie de medidas 
para lograr una convivencia arm6nica en el 
marco de las leyes vigentes, obtener la apro
baci6n de una ley indigena y negra y tomar 
en consideraci6n los derechos de los indige
nas y negros en la emisi6n de nuevas leyes. 
A continuaci6n se hace referencia a las mas 
inmediatas: 
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a) Continuaci6n de la gesti6n para la emi
si6n de una ley especial para las pobla
ciones indigenas y negras. 

b) Reformas al Anteproyecto de Ley Forestal 
que se considera que violenta sus dere
chos, con involucramiento de la represen
taci6n indigena y negra. 

c) Elaboraci6n de una Ley sobre Cajas Ru
rales que tome en cuenta las experiencias 
indigenas y negras en este campo. 

d) Apertura de espacios para la participaci6n 
de los indigenas y negros que son profe
sionales del derecho en el Ministerio PU
blico y sus respectivas fiscalias. 

e) Emisi6n de leyes protectoras de los traba
jadores indigenas y negros en situaciones 
de riesgo, como es el caso de los buzos 
miskitos, que incluyan indemnizaciones y 
otras disposiciones pertinentes por disca
pacidad. 

f) Capacitaci6n de los miembros de los con
sejos de tribus 0 consejos municipales, 
segun el caso, sobre las leyes vigentes 
en el pais de mayor interes para apoyar la 
gesti6n local. 

g) Divulgaci6n del Convenio 169 y sus al
cances a la poblaci6n en general. 

h) Reconocimiento y aplicaci6n del derecho 
consuetudinario indigena. 

2.5. Reconocimiento y Fortalecimiento de 
la Identidad Cultural 

La lengua es uno de los elementos de identi
dad mas fuertes con que cuentan las pobla
ciones indigenas y negras. EI numero de ha
blantes efectivos se esta reduciendo por 10 
que se reconoce que los mecanismos de re
producci6n de las lenguas indigenas y negras 
deben ser fortalecidos en et ambito familiar, 
pero tambien a traves de la escuela. Los 
pueblos cuya lengua ha caido en desuso de
ben promover la vigencia de otros patrones 
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de cultura que servirim para fortalecer y co
hesionar la identidad individual y colectiva. 

Por otra parte, no basta fortalecer la identidad 
propia, tambien el reconocimiento de la ex is
tencia de esas identidades p~r parte de la 
poblacion mayoritaria contribuye a la puesta 
en valor de saberes y quehaceres tradiciona
les que definen las diferencias en un sentido 
positiv~. 

La figura de "territorios culturales" propuesta 
especificamente por los miskitos, pod ria apli
carse igualmente a los tawahkas (de hecho 
eso es en la practica la propuesta de la Re
serva Tawahka Asangni) 0 entre los tolupa
nes de la montana de La Flor. En otras partes 
del pais donde el territorio ya no es un espa
cio definido en terminos geograficos estrictos, 
quiza debera recurrirse a otras formulas. 

Es sobre los pasos a seguir para lograr tanto 
el reconocimiento como el fortalecimiento de la 
identidad que se da quiza el mayor consenso 
entre las poblaciones indigenas y negras: 

a) Formulacion de un curriculum diferencia
do para las poblaciones indigenas y ne
gras que permita desde la escuela el 
ejercicio de la cultura, el uso de la lengua 
materna y la recuperacion de la memoria 
historica. 

b) Revitalizacion de las expresiones artisti
cas a traves de la organizacion de grupos 
o apoyo a los ya existentes y produccion 
de casetes y videos para su difusion a ni
vel local, regional y nacional. 

c) Instalacion de espacios permanentes pa
ra presentaciones de musica, danza y uti-

lizacion del teatro para la recreacion de 
mitos, leyendas y ritos. 

d) Registro sistematico de los conocimientos 
sobre medicina tradicional en un centro 
de documentacion, investigacion y pro
mocion. 

e) Fomento de los cultivos tradicionales 
asociados con la culinaria tradicional y 
demostraciones a nivel familiar y comuni
tario sobre la preparacion de alimentos. 

f) Rescate de las tecnologias tradicionales y 
empleo de las mismas en los contextos 
adecuados (construccion de viviendas, 
almacenamiento de granos, obtencion de 
materias primas, conservacion de suelos 
y otros). 

g) Fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres alrededor de la instalacion de 
centr~s de capacitacion para la produc
cion artesanal y comercializacion. 

h) Restriccion del acceso a los predios de 
enterramiento de los antepasados y de 
los parajes asociados con las practicas de 
antiguas creencias. 

i) Declaratoria mediante decreto legislativo 
del habitat tradicional como "territorio cUl
tural", con aplicacion al caso particular 
miskito. 

j) Reconocimiento en las instancias oficiales 
de la existencia de las culturas indigenas 
y negras, especificamente a traves de la 
educacion formal en todos sus niveles. 

3. MODELO INDiGENA Y NEGRO DE DESARROLLO 

Existe un consenso en que es necesario 
romper el aislamiento en que han vivido los 
nucleos de poblacion indigena y negra entre 
ellos y en relaci6n al resto de los(as) conciu
dadanos(as) a traves del establecimiento de 
las vias y medios de comunicacion intrare-

gional e interregional, incluyendo las nuevas 
tecnologias de comunicacion. 

En primera instancia, es prioritario dar seguri
dad alimentaria a nivel familiar y comunal para 
luego pasar a un segundo nivel de produccion 
de excedentes y comercializacion de los mis-
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mos. Es decir la generacion de autosuficiencia 
y mejoramiento de la dieta con la diversifica
cion de cultivos. Para lograr estas metas es 
instrumental la recuperacion de los suelos, la 
erradicacion de la agricultura migratoria, el usc 
de abono organico y controles biologicos de 
plagas; la introduccion de nuevas tecnicas de 
cultivos y diversificacion de los mismos. 

En algunas poblaciones indfgenas se ha 
arraigado la idea que la instalacion de cen
tros de produccion industrial de mercaderfas 
(maquilas) es un medio de erradicacion de la 
pobreza. No obstante que se parte del en
tendido que seran manejadas enteramente 
por personal calificado indfgena, esto llama 
a la reflexion en cuanto a la compatibilidad 
de las nuevas exigencias infraestructurales 
que se introduciran en las comunidades in
digenas y los inevitables cambios en la tra
ma social. 

En consonancia con 10 anterior, la toma de 
conciencia que ha tenido lugar entre algunos 
Hderes, ace rca de que no todos los modelos 
de desarrollo de la economia son compatibles 
con las culturas indfgenas y negras, es critica. 
De aqui se deriva, ademas, la necesidad de 
desarrollar capacidades para evaluar los im
pactos de la introduccion de nuevas formas de 
organizacion y tecnologfas. 

Obviamente la creacion de nuevas fuentes 
locales de trabajo es urgente y hay consenso 
en que el turismo en sus modalidades de 
ecoturismo, turismo rural, cultural 0 etnotu
rismo son las vetas que hay que aprovechar. 
De ahi que se contemple la administracion (0 
coadministracion con el Instituto Hondurerio 
de Antropologia e Historia al que Ie corres
ponde p~r ley) de las zonas arqueologicas. 
Es oportuno serialar aqui que el desarrollo de 
los recursos culturales inmuebles prehistori
cos e historicos, como productos de turismo, 
requieren una fuerte inversion en investiga
cion y preparacion para la visitacion que invo
lucra personal altamente especializado. 
Un modele indigena y negro de desarrollo 
tiene que partir de las potencialidades de las 
distintas regiones, pero en terminos genera-
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les se concluye que las siguientes decisiones 
serian en beneficio de todas: 

a) Creacion de un Banco Indfgena y Negro 
que establezca un fonda de produccion 
agricola, que tambien podrfa funcionar 
en forma independiente; ademas se 
tendrfan que introducir mecanismos de 
prestamos a los productores diferentes 
a los hoy vigentes. 

b) Organizacion de empresas locales que se 
dediquen a la transformacion de las mate
rias primas disponibles con criterios de 
sostenibilidad (empresa empacadora de 
marisccs 0 envasadora de fruta; plantas 
ornamentales para consumo urbano; pro
ductos derivados del cacao). 

c) Organizacion de los productores de 
granos basicos para almacenamiento 
de granos en centr~s de acopio; tecnifi
cacion de la crfa de ganado porcino y 
avicola; siembra de hortalizas con pro
yectos de microriego. 

d) Establecimiento de cooperativas de 
productos forestales que puedan com
petir con otras ya establecidas fuera de 
las regiones indigenas. Esto implica ca
pacitacion en las nuevas tecnologias y 
el mercadeo y la implantacion de 
controles de calidad. 

e) Produccion de leche, carne y cueros 
para abastecer el mercado regional y 
nacional. 

f) Instalacion de granjas modelos como 
centr~s de capacitacion bajo el manejo 
de personal indigena y negro. 

g) Promover el desarrollo de formas alter
nativas de captacion de recursos (turis
mo y artesanias) bajo el control de las 
comunidades indfgenas y negras para 
10 cual es una condicion la capacitacion 
de los individuos y las comunidades so
bre la prestacion de servicios y el desa
rrollo de productos turisticos. 
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4. CONVERGENCIA ENTRE EL ESTAOO Y LOS PUEBLOS INOiGENAS Y NEGROS 

EI Decreto Legislativo 155-98 del 1 de agosto 
de 1998 estableci6 a la Secretarfa de Gober
naci6n y Justicia como la instancia encargada 
de la coordinaci6n gubernamental de los 
asuntos indigenas y negros. A partir de julio 
del ano 2000 dicha secretaria retom6 estas 
funciones en colaboraci6n con la Secreta ria 
de Agricultura y Ganaderia. EI siguiente paso 
seria la creaci6n de la comisi6n multisectorial 
para el tratamiento de asuntos indigenas y 
negros en cuyo anteproyecto de decreto se la 
nombra como Comisi6n Nacional de Asuntos 
Indigenas y Negros (CONAIN). 

CONAIN es una instancia normativa que tendra 
a su cargo el monitoreo de las polfticas y pro
gramas, proyectos u otras actividades que em
prenda el gobierno vinculadas a los pueblos 
indigenas y negros y hara el seguimiento para 
su cumplimiento. Tambiem actuara como centro 
de documentaci6n, manteniendo un inventario 
actualizado de todos los proyectos en ejecuci6n 
y recomendara medidas y acciones en relaci6n 
al desarrollo de los pueblos indigenas y negros. 

CONAIN estara presidida p~r La Secretaria 
de Gobernaci6n y Justicia e integrada ade
mas p~r las siguientes secretarias: Despa
cho Presidencial, Educaci6n Publica, Salud, 
Finanzas, Agricultura y Ganaderfa, Tecnica y 
de Cooperaci6n Externa, Instituto Nacional 
Agrario y un titular p~r cad a federaci6n de los 
pueblos indigenas y negros legalmente reco
nocida p~r el estado. 

Es claro que se trata de una iniciativa de carac
ter multisectorial (no obstante que no estan 
presentes la Secretaria de Turismo ni el Institu
to Hondureno de Antropologia e Historia, dos 
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entes a los que se les ha adjudicado un papel 
importante en el modelo de desarrollo econ6-
mico alternativo), de largo plazo, que debera 
disponer de la suficiente flexibilidad para ir 
haciendo los ajustes necesarios que sean indi
cad os p~r la retroalimentaci6n que fluya del 
proceso de implementaci6n de las acciones en 
el campo de los hechos. 
Para el fortalecimiento institucional de 
CONAIN se cuenta con la voluntad poHtica 
del gobierno y se preve el involucramiento de 
los organismos internacionales; asimismo, se 
deberia considerar el establecimiento de 
alianzas estrategicas con organizaciones 
privadas de desarrollo. 

La convergencia entre el estado y los pueblos 
indigenas y negros se basa en buena medida 
en su capacidad de negociaci6n a partir de 
posiciones realistas y de metas concretas a 
corto, mediano y largo plazo. La adquisici6n y 
afianzamiento de sus habilidades de planifi
caci6n, ejecuci6n y monitoreo son deCisivas 
para el maximo aprovechamiento de las opor
tunidades y los financiamientos disponibles. 

Para iniciar este proceso de acciones concer
tad as la Secretaria de Gobernaci6n y Justicia 
convoc6 a los(as) distintos representantes de 
los distintos pueblos etnicos el 5 y 6 de di
ciembre del 2001 al Taller de Validaci6n del 
Perfil de los Pueblos Indigenas y l'Jegros de 
Honduras. En este taller se aprob6 el conte
nido del documentos (ver Anexo 30) y se pro
cedi6 a elaborar la visi6n comun de futuro 
(ver Grafico 6) y a hacer un planteamiento de 
las acciones inmediatas a realizarse. 
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CAPITULO VII 

RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA CONSULTA A 
LOS PUEBLOS INDiGENAS Y NEGROS 

Los datos cuantitativos que se presentan a 
continuaci6n provienen de la Consulta a los 
Pueblos Indfgenas y Negros de Honduras, 
realizada entre los meses de noviembre y 
diciembre del ario 2000. Los datos son par
ciales y la mayoria provienen del Cuestiona
rio Individual pero tambien se consideraron 
los resultados de la Encuesta Comunitaria 1. 

1. PUEBLO MISKITO 

1.1 Caracteristicas Generales 

Durante la consulta se entrevistaron 78 per
sonas de las cuales 56 fueron hombres y 22 
mujeres. La estructura relativa por sexo signi
fic6 una distribuci6n de 72% hombres y 28% 
mujeres. EI promedio de edad de los(as) en
trevistados(as) fue de 35 arios. La distribu
ci6n de todos los(as) encuestados(as) por 
estado civil indica que la mayoria (73%) esta
ban unidos 0 casados y que unicamente 27% 
eran solteros. La poblaci6n que integra todos 
los miembros de la familia de los(as) consul
tados(as) ascendi6 a 392 personas, de las 
cuales 318 (81%) fueron hombres y 74 (19%) 
mujeres. Segun la distribuci6n por edad, la 
mayorfa (65%) eran menores de 13 arios. 

1.2 Educaci6n 

Los(as) miskitos(as) mostraron un promedio 
de escolaridad de 8 arios de estudio. Segun 
sexo, el promedio es de 8.3 arios para los 
hombres y 7.3 arios para las mujeres. Segun 
la distribuci6n relativa de la poblaci6n por 
nivel educativ~, un 12% no tenian ningun 
nivel, 50% tenian nivel primario, 30% habian 
lIegado hasta el nivel secunda rio y 9% habian 
alcanzado el nivel superior. Entre estos, 6 
habran cursado algunos arios de universidad 
y 1 de ellos habra terminado una carrera uni-

1 Un analisis completo de todas las respuestas obtenidas tanto 
en la Encuesta Individual como Comunitaria sera editado 
pr6ximamente. 
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versitaria. Entre las mujeres, una habra ter
minado la universidad. 

1.3 Salud 

EI acceso a agua adecuada parece ser un 
problema serio entre los (as) miskitos(as). Un 
94% de los(as) encuestados(as) manifestaron 
obtener el agua de un rio 0 quebrada, decla
rando unicamente un 6% disponer de agua 
de tuberia. La mayoria (74%) serial6 que el 
caudal de las fuentes de agua se reducia en 
verano pero alcanzaba para todos. Los pro
blemas de salud mas graves serialados por 
los(as) consultados(as) fueron: falta de medi
camentos (22%), falta de servicios de agua 
(22%), contaminaci6n del medio ambiente 
(13%), y carencia de centro de sa Iud (9%). 
Segun el 71 % de 10s(las) miskitos entrevis
tados(as) la calidad de los servicios de salud 
es baja. Un 29% dijo que era regular. 

1.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

Las personas que desemperian algun oficio 
en la comunidad ascienden a 2,388 y de es
tas 1,610 son hombres y 778 mujeres. Los 
oficios mas comunes en orden descendente 
son: buceo con 29%, oficios domesticos con 
27% y agricultor con 16 %. Entre los hom
bres, el buceo es el mas importante seguido 
de la ocupaci6n agricultor. Entre las mujeres, 
la ocupaci6n mas comun es oficios domesti
cos seguida de la agricultura. EI promedio de 
ingreso mensual de la poblaci6n consultada 
es de L.628. Segun sexo, el promedio es de 
L.1,108 para los hombres y L.112.5 para las 
mujeres. 

1.5 Organizacion y Participacion 

Con respecto a la maxima organizaci6n etni
ca, la frecuencia mas alta de respuestas la 
obtuvo el Consejo de Desarrollo Comunal y 
en segundo lugar el Patronato Comunal. 
Los(as) entrevistados(as) manifestaron parti-
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cipar principalmente en organizaciones reli
giosas (23%) y etnicas (22%). Otros tipos de 
organizaciones con un peso importante fue
ron las organizaciones politicas y educativas. 

1.6 Toma de Decisiones y Liderazgo 

La forma de tomar las decisiones entre 
los (as) miskitos(as) sue Ie ser a traves de una 
Asamblea Comunitaria con hombres y muje
res juntos. De los 78 entrevistados(as), el 
40% dio la calificacion siempre a esa catego
ria y el 15% dio la calificacion casi siempre. 
Otras formas de tomar decisiones con peso 
relativamente importante fueron: decision de 
la directiva de la federacion y decision del 
consejo de ancianos. Entre los (as) miski
tos(as) se lIega a ser lider "por ser un buen 
servidor en la comunidad". Del total de entre
vistados, el 41 % dio la calificacion siempre a 
esta forma y el 12% otorgo la calificacion "ca
si siempre". De acuerdo a la cantidad de ca
pacitacion sobre liderazgo recibida, la res
puesta que predomina es "ninguna" (rango: 
74% a 82%). Cuando la calificacion otorgada 
fue "poca", son las organizaciones indigenas 
las que ocupan el primer lugar. En la califica
cion "mucha", son las personas con cargos 
directivos las que tienen el mayor numero de 
respuestas 

2. PUEBLO NAHUA/NAHOA 

2.1 Caracteristicas Generales 

La poblacion del pueblo nahua/nahoa que 
participo en la Consulta Individual fue de 60 
personas, 33 hombres y 27 mujeres: Su dis
tribucion relativa por sexo fue una de las mas 
equitativas por genero al participar un 55% de 
hombres y un 45% de mujeres. EI promedio 
de edad de las personas fue de 37 alios. La 
distribucion de los(as) consultados(as) por 
estado civil fue la siguiente: 32% solteros(as), 
64% casados(as) 0 unidos(as) y 5% viu
dos(as). Los(as) miembros de sus familias 
sumaron un total de 305 personas, 142 
(47%) hombres y 163 (53%) mujeres. EI pro
medio de miembros por familia fue de 5 per
sonas y el 54% tenian edades menores a los 
13 alios. 

2.2 Educaci6n 

La poblacion consultada en promedio habia 
alcanzado 4.5 alios de escolaridad. Segun 
sexo, el mismo indicador fue de 4.1 alios pa
ra los hombres y 4.9 alios para las mujeres. 
Segun la clasificacion por nivel de instruccion, 
el 10% no tenian ninguna instruccion, el 76% 
habian alcanzado la primaria y un 16% habia 
lIegado a la secunda ria. Entre los hombres la 
distribucion por nivel fue la siguiente: ninguno 
12%; primario 48%; secunda rio 9%. Entre 
las mujeres la situacion educativa era mejor. 
La distribucion por nivel era: ninguno 7%; 
primaria 70%; secunda rio 23%; Entre elias, 
una persona que representaba el 4% del total 
habia terminado la educacion media. 

2.3 Salud 

La mayoria de los (as) entrevistados(as) 
(58%) manifestaron que el agua que utilizan 
es potable y un 35% informo que la obtenian 
de tuberia. Ellos(as) (79%) expresaron que el 
caudal de las fuentes de agua se reduce en 
verano pero que alcanza para todos(as). Los 
problemas de salud mas graves segun orden 
de importancia entre los nahuas/nahoas fue
ron los siguientes: criaderos de zancudos, 
carencia de un centro de salud y contamina
cion del medio ambiente. Respecto a la cali
dad de los servicios de salud, un 50% de 
los(as) consultados(as) expresaron que era 
baja, un 25% que era regular y un 5% que 
era buena. Un 20% respondieron la califica
cion ninguna. 

2.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

Las personas de la comunidad que desem
pelian algun oficio sumaron 636. De elias, 
368 son hombres y 268 mujeres. De acuer
do a la distribucion de ambos sexos, las ocu
paciones que ocupan las frecuencias mas 
altas son: agricultor con 43% y oficios domes
ticos con 15%. Entre los hombres, la propor
cion de agricultores es 57% y entre las muje
res 24%. Entre estas ultimas la proporcion 
mas alta corresponde a oficios domesticos. 
EI promedio de ingreso mensual entre los 
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entrevistados(as) fue de L.612, observan
dose un ingreso de L. 778 para los hombres y 
L.350 para las mujeres. 

2.5 Organizaci6n y Participaci6n 

Los(as) entrevistados(as) consideraron que la 
maxima organizacion etnica era el patronato 
comunal. De acuerdo a la distribucion segun 
organizacion en la que participan, la mayor 
proporcion de consultados(as) expresaron 
que era la organizacion etnica con 28%, se
guida de las organizaciones religiosas con 
17% y las espirituales con 14%. 

2.6 Toma de Decisiones y Liderazgo 

Respecto a la forma de tomar las decisiones, 
un 48% de los (as) entrevistados(as) otorgo la 
calificacion siempre a los hombres y mujeres 
juntos en una asamblea comunitaria. Con la 
misma calificacion siempre, recibieron un 
puntaje importante las respuestas: decision 
del asesor de la comunidad con 33%, deci
sion de la directiva de la federacion con 32%. 

Las respuestas a la pregunta sobre como se 
lIega a ser lider dan una alta calificaeion a los 
medios democraticos. Los(as) entrevista
dos(as) otorgaron una alta calificacion a los 
siguiente medios: por ser un buen servidor de 
la comunidad (55%), por buen comportamien
to en la comunidad (38%) y por eleccion 
(33%). Las respuestas de los(as) entrevista
dos(as) sobre capacitacion en liderazgo se 
concentran en la calificacion ninguna. No 
obstante, en relacion a las organizaciones 
indfgenas un 45% manifestaron que habian 
dado "mucha" capacitacion. Las autoridades 
de la comunidad, recibieron el segundo pun
taje mas alto con la calificacion "mucha". 

3. PUEBLO LENCA 

3.1 Caracteristicas Generales 

La poblacion consultada entre los lencas in
cluyo 69 personas, 47 hombres y 22 mujeres. 
En terminos relativos, la participacion de la 
poblacion masculina fue de 68% y la partici
pacion de la poblacion femenina, 32%. La 
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edad promedio fue de 39 arios. La poblacion 
consultada segun estado civil se distribuye de 
la siguiente manera: 19% solteros(as), 57% 
casados(as) 0 unidos(as) y 4% viudos(as). La 
poblacion total integrada p~r los(as) miem
bros de las familias sumo 379 personas, de 
las cuales 259 (68%) eran hombres y 120 
(32%) mujeres. EI promedio de miembros por 
familia fue de 5 personas y la mayoria (62%) 
eran menores de 13 arios. 

3.2 Educacion 

EI promedio de escolaridad de los(as) lencas 
consultados(as) fue de 6 arios. Segun sexo el 
mismo indicador fue de 5.7 alios para los 
hombres y 6.6 alios para las mujeres. Segun 
la distribucion de la poblacion de ambos 
sexos por nivel educativ~, el 3% no tenia nin
guna instruccion, el 77% habia alcanzado el 
nivel primario, el 18% habia lIegado a la se
cundaria y el 1 % habia hecho algunos alios 
de universidad. La poblacion masculina ob
servo la siguiente distribucion p~r nivel edu
cativo: 2% sin educacion, 81 % en primaria y 
17% en secundaria. La situacion educativa de 
las mujeres muestra una ventaja en relacion 
a la de los hombres: 5% no ten ian educacion, 
68% habian alcanzado la primaria, 23% ha
bian lIegado a la secundaria y 5% habian 
asistido a la universidad. 

3.3 Salud 

De acuerdo a los(as) consultados(as), el 
agua que utilizan es potable 0 de tube ria 
(63%). Un 9% expreso que la obtenian de rio 
y un 18% manifesto que la proveian de una 
quebrada. La mayoria (68%) respondio que 
las fuentes de agua se reducian en verano 
pero alcanzaban para todos. EI problema 
mas grave de salud es la desnutricion (23%) 
seguido por los siguientes problemas: caren
cia de un centro de salud (11 %), contamina
cion del medio ambiente (10%), viviendas en 
mal estado (7%), falta de medicamentos y 
falta de servicios de agua, ambos con 5% de 
las respuestas. Segun la mayoria (53%), la 
calidad de los servicios es regular, y 9% res
pondieron que era buena. No obstante, 34% 
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la calificaran de baja y 3% expresaran como 
respuesta ninguna. 

3.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

La poblacion que desemperia algun oficio su
mo 2,287 personas representadas por 1,233 
hombres y 1,054 mujeres. Las ocupaciones 
mas frecuentes para ambos sexos fueron: 
oficios domesticos con 22%, agricultura con 
13%, albariileria con 9% y carpinteria con 8%. 

La poblacion masculina se distribuyo por 
ocupacion segun la siguiente manera: agricul
tor 24%, albariil 18% y carpintera 15%. No 
obstante, es importante serialar que en el 
grupo "otras" ocupaciones que no se incluye
ron en la agrupacion seleccionada, los lencas 
reportaran las siguientes: alfarero, comercian
te, motorista, sastre y tejera. La poblacion 
femenina se concentra en la ocupacion of i
cios domesticos, (47%), sin embargo, es im
portante mencionar las ocupaciones inclui
das en "otras": alfarera, artesana, avicultora, 
cocinera, panadera, sastre, costurera y tejera. 
EI ingreso promedio mensual segun los(as) 
consultados(as) era de L.359.4. Para los 
hombres ese mismo indicador alcanzaba un 
nivel de L. 511 Y para las mujeres, L.189. 

3.5 Organizacion y Participacion 

Las personas consultadas serialaron que la 
maxima organizacion etnica de su comunidad 
era el Gonsejo Indigena Local. Ellos(as) sue
len participar en varias organizaciones te
niendo los pesos mayores las siguientes: 
etnica (18%), religiosas (13%), gremiales y 
sociales, ambas con 12%, y educativas con 
10%. 

3.6 T oma de Decisiones y Liderazgo 

Gonsiderando la pregunta sobre la forma de 
tomar las decisiones, una praporcion alta 
(55%) de los(as) entrevistados(as) otorgo la 
calificacion siempre a la respuesta hombres 
y mujeres juntos en asamblea comunitaria, en 
segundo lugar, un 14% dio esa misma califi
cacion a la respuesta: decision de la directiva 
de la federacion. Respecto a la forma como 

se lIega a ser Ifder, las respuestas con mayor 
puntaje en la calificacion siempre fueron: 
buen comportamiento en la comunidad 
(57%), por ser un buen servidor de la comu
nidad (55%), por meritos (48%), prestar un 
servicio a la comunidad(46%) y por eleccion 
(35%). Respecto a la capacitacion sobre lide
razgo, el rango de las calificaciones ninguna 
es el mas bajo y varia de 41% a 74%. En 
terminos de la calificacion mucha el compor
tamiento fue el siguiente: 41 % de las res
puestas fueron para las organizaciones pri
vadas no indigenas, 39% para las organiza
ciones indigenas, 30% para las personas que 
han ocupado cargos directiv~s, 19% para las 
instituciones del gobierno. 

4. PUEBLO PECH 

4.1 Caracteristicas Generales 

De todos los pueblos, los pech tuvieron la 
representacion mas alta con 83 personas, de 
las cuales 56 fueran hombres y 27 mujeres. 
La estructura relativa de la distribucion por 
sexo significo una participacion masculina de 
67% y femenina de 33%. Los(as) entrevista
dos(as) tenian 33 arios en pramedio. De 
acuerdo a su estado civil, la distribucion de 
los entrevistados es la siguiente: 33% solte
ros(as), 67% casados(as) 0 unidos(as) y 1 % 
viudos(as). Los(as) miembros de la familia de 
los(as) consultados(as) suman 307 e incluyen 
223 (73%) hombres y 83 (27%) mujeres. Ga
da familia tiene un promedio de 4 personas y 
el 63% de sus miembros eran men ores de 13 
arios. 

4.2 Educacion 

La poblacion consultada tenia un promedio 
de 5.2 arios de estudio, siendo el mismo indi
cador de 5.4 arios para los hombres y 4.8 
arios para las mujeres. La clasificacion de la 
poblacion masculina por nivel educativ~ es la 
siguiente: ninguno 5%, primaria 77%, secun
daria 16% y superior 2%. Las mujeres segun 
nivel educativo observaron la siguiente distri
bucion: ninguno 4%, primaria 85%, secunda
ria 12% y superior 0%. 
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4.3 Salud 

De acuerdo a la pregunta de d6nde proviene 
el agua, el 65% de los(as) entrevistados(as) 
manifest6 obtenerla de un rio 0 quebrada y el 
35% de ellos expresaron disponer de agua 
potable, es decir adquirirla por medio de tube
ria. EI problema mas grave de salud entre los 
pech es la diarrea (18%) y, en segundo lugar, 
la carencia de centr~s de salud (7%). EI 67% 
de los(as) entrevistados(as) calificaron a los 
servicios de salud como regula res y solo un 
33% expres6 que la calidad era baja. 

4.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

Las personas que desemperian algun oficio 
en la comunidad suman 404 y su clasificaci6n 
por sexo incluye a 177 hombres y 227 muje
res. Segun los datos de ambos sexos, el oli
cio mas comun es el de agricultor(a) con una 
proporci6n de 36%, luego carpintero con 14% 
y oficios domesticos con 10%. Entre los hom
bres, el 42% se declar6 agricultores y el 32% 
carpinteros. Entre las mujeres, un 34% se 
report6 como agricultora y solo 19% expresa
ron realizar oficios domesticos. 

4.5 Organizaci6n y Participaci6n 

Segun los(as) consultados(as) (81 %) la ma
xima organizaci6n etnica es el Consejo de 
Tribu. La participaci6n mas frecuente de 
los(as) entrevistados(as) es en la organiza
ci6n etnica, seguida de la organizaciones 
religiosas. Otras organizaciones con un peso 
importante en la participaci6n fueron las so
ciales y deportivas. 

4.6 lorna de Decisiones y Liderazgo 

En relaci6n a la forma de tomar las decisio
nes, la mayoria de los(as) consultados(as) 
(51%) expresaron la calificaci6n siernpre ala 
forma de tomar las decisiones en una asam
blea con los hombres y las mujeres juntos. 
Otras formas de tomar las decisiones con una 
alta proporci6n de respuestas en la califica
ci6n siernpre fueron en orden descendente: 
decisi6n del consejo tribal con 31%; y deci
si6n de la direct iva de la federaci6n con 29%. 
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Respecto a la pregunta c6mo se lIega a ser 
lider de su pueblo, las respuestas con la cali
ficaci6n siernpre dieron ef puntaje mas alto 
(51 %) a la forma: buen comportamiento en la 
comunidad. En segundo lugar la respuesta 
fue: por ser un buen servidor en la comunidad 
y prestar un servicio a la comunidad. La cate
goria por elecci6n ocup6 un tercer lugar en el 
puntaje de la calificaci6n siempre con un 
33%. En relaci6n a la calificaci6n rnucha res
pecto a la capacitaci6n proporcionada por 
diversos tipos de organizaciones, los(as) en
trevistados(as) dieron un primer lugar a las 
organizaciones privadas no indigenas y un 
segundo lugar a las organizaciones indige
nas. 

5. PUEBLO lOLUPAN 

5.1 Caracteristicas Generales 

EI pueblo tolupan tuvo la segunda participa
ci6n mas alta de la consulta con 70 personas 
incluyendo 61 hombres y 9 mujeres. La distri
buci6n relativa por sexo signific6 una partici
paci6n masculina de 87% y una participaci6n 
femenina de s610 13%. EI promedio por edad 
de los(as) participantes fue de 31 arios. Se
gun su estado civil, la distribuci6n de los(as) 
entrevistados(as) incluy6 un 29% de perso
nas solteras(os) y un 71 % en uni6n de hecho 
o casados(as). Los(as) rniembros de la fami
lia de los(as) consultados(as) suman 266 
personas de las cuales 243 (91 %) son del 
sexo masculino y 23 (9%) del sexo femenino. 
EI promedio de miembros por familia se esti
m6 en 3.8 personas. De acuerdo a la distri
buci6n por edad, el 61 % son menores de 13 
arios. 

5.2 Educaci6n 

Los(as) tolupanes considerados(as) en la 
consulta ten ian un promedio de 3.4 arios de 
escolaridad, observando los hombres un 
promedio de 3.5 arios y las mujeres de 2.3 
arios. Segun la distribuci6n relativa por nivel 
educativ~, el 14% no ten ian ningun nivel, el 
82% estaban en el nivel primario y s610 el 4% 
habfan alcanzado el nivel secundario. De las 
personas con primaria, 17 de elias que re-
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presentaban un 24% de 70, habian terminado 
este nivel. De los(as) entrevistados(as) con 
secundaria, unicamente, un hombre (1 % de 
70) habia terminado el nivel. 

5.3 Salud 

La mayoria de los(as) tolupanes consulta
dos(as) {59%} informaron que el agua la to
man de un rio 0 quebrada. Un 41 % declara
ron tener agua potable 0 de tuberia. Segun el 
79% de los(as) declarantes, el agua se redu
ce en el verano pero alcanza para todos. Los 
problemas de salud mas graves entre los(as) 
tolupanes son en orden de importancia los 
siguientes: alcoholismo, drogadiccion y des
nutricion. De acuerdo a las respuestas sobre 
calidad de los servicios de salud, el 58% de 
los{as) consultados(as) manifestaron que era 
regular, 31% dijeron que era mala y 8% ex
presaron que ninguna. Solo un 4% de las 
respuestas calificaron la calidad como buena. 

5.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

La poblacion con oficios en la comunidad 
comprendio 850 personas, 350 hombres y 500 
mujeres. EI principal oficio es ser agricultor(a) 
tanto para los hombres como para las muje
res. La proporcion de hombres agricultores fue 
86% y de mujeres agricultoras signific6 un 
96%. Los(as) tolupanes reportaron el segundo 
ingreso promedio mas bajo, L.288 mensuales. 
Para los hombres, el mismo indicador fue de 
L.367 y para las mujeres de L.155. 

5.5 Organizacion y Participacion 

La maxima organizacion etnica segun los (as) 
consultados(as) es el Consejo de Tribu. EI 
85% de las respuestas se concentraron en 
esta categoria. La participacion mas comun 
entre los(as) entrevistados(as) es en las or
ganizaciones etnicas y religiosas. Otras orga
nizaciones como las deportivas y sociales 
tam bien tienen un peso importante en la par
ticipacion. 

5.6 lorna de Decisiones y Liderazgo 

En relacion a la forma de tomar las decisio
nes, el mayor puntaje de respuestas (34%) 
con la calificacion siempre, se otorgo a las 
"decisiones tomadas en asamblea comunita
ria con los hombres y mujeres juntos". Asi
mismo, los(as) entrevistados(as) calificaron 
en un segundo lugar a la "decision del conse
jo tribal" y en un tercer lugar a la decision de 
la directiva de la federacion. Respecto a la 
pregunta sobre como se lIega a ser Ifder, las 
personas en la consulta die ron el mayor pun
taje (30%) de la calificacion siempre a la res
puesta "por buen comportamiento en la co
munidad". En segundo lugar, con un porcen
taje de 27%, senalaron la respuesta: por ser 
un buen servidor de la comunidad y en tercer 
lugar con una proporcion de 24% expresaron 
que se lIegaba a ser lider por eleccion. Como 
en la mayoria de los pueblos consultados, 
los(as) tolupanes han recibido muy escasa 
capacitacion en liderazgo. En los casas que 
los(as) consultados(as) manifestaron que la 
capacitacion habia sido mucha, Ie dieron el 
credito a las organizaciones indigenas y a las 
personas que habian ocupado cargos directi
vos. 

6. PUEBLO lAWAHKA 

6.1 Caracteristicas Generales 

La poblacion consultada entre los tawahkas 
incluyo 60 personas, 42 (70%) hombres y 18 
(30%) mujeres. EI promedio de edad fue de 
36 anos. La distribucion de los(as) entrevista
dos(as) por estado civil, incluyo un 30% de 
solteros(as), 60% casados(as) 0 unidos y 
10% viudos(as). EI total de miembros de la 
familia suma 268 personas. En terminos ab
solutos la distribucion por sexo incluyo 187 
(70%) hombres y 81 (30%) mujeres. EI pro
medio de miembros por familia fue de 5 per
sonas y el 67% de ellos tenian menos de 13 
anos. 

6.2 Educacion 

EI nivel de escolaridad de la poblacion con
sultada fue de 2.5 anos. Segun sexo, el pro-
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medio fue de 2.9 alios para los hombres y 
1.7 alios para las mujeres. Segun la distribu
cion p~r nivel de educacion, 22% no tenian 
ninguna educacion, 73% habian alcanzado el 
nivel prima rio y solo 5% habfan lIegado al 
nivel secundario. Entre los hombres, su dis
tribucion por nivel educativ~ es la siguiente: 
ninguno 19%; primario 59%; primaria termi
nada 14%; secundaria 7% (6 de ellos). Entre 
las mujeres, la proporcion con ninguna edu
cacion era 28% y 67% habian alcanzado el 
nivel primario. Unicamente una de las muje
res que representaba un 6% del total habia 
terminado la primaria. 

6.3 Salud 

La mayoria de los (as) entrevistados(as) (71 %) 
manifestaron que se abastecen del agua de 
una quebrada, 14% expresaron que de agua 
potable y un porcentaje igual declararon que 
usa ban agua de tuberia. AI preguntarles sobre 
el estado del caudal en verano, un 50% ex
presaron que se reducfa pero alcanzaba para 
todos(as), un 33% dijo que se secaba y un 
17% que se reducia en verano y que no al
canzaba para todos(as). Respecto a los pro
blemas mas graves de salud, los(as) consul
tados(as) manifestaron los siguientes: falta de 
servicios de agua, saneamiento basico, morta
lidad infantil y falta de programas de educa
cion. Las respuestas en relacion a la calidad 
de los servicios de salud solo fueron tres y 
todas se distribuyeron en las tres categorias: 
ninguna, baja y regular, dando igual puntua
cion (33%) a cada una. 

6.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

Contra rio a los resultados de la consulta en 
los otros pueblos, entre los(as) tawahkas, 
los(as) datos sobre oficios son escasos. Solo 
se reportaron dos personas con oficio de 
maestros de educacion primaria. EI promedio 
de ingreso mensual estimado es de L. 75 
mensuales igual para hombres y mujeres. 
Para ambos, el ingreso cae en el range de 
L.50 a L.100 mensuales. 
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6.5 Organizacion y Participacion 

La maxima organizacion etnica es el consejo 
de desarrollo comunal. AI preguntarles a 
los(as) entrevistados(as) en que organizacio
nes participan, ellos Ie dieron el mayor por
centaje (17%) a la organizacion etnica, se
guida de las organizaciones religiosas y espi
rituales con un peso semejante de 14%. 

6.6 Toma de Decisiones y Liderazgo 

De acuerdo a los (as) entrevistados(as), las 
decisiones se toman principalmente en forma 
democratica. EI 42% de las respuestas con la 
calificacion siempre fueron otorgadas a la 
forma: hombres y mujeres juntos en una 
asamblea comunitaria y el 35% a la forma: 
decision de la directiva de la federacion. Las 
respuestas sobre como se lIega a ser lider en 
la comunidad tam bien dieron un peso impor
tante a las formas democraticas. Segun or
den descendente el 32% de las respuestas 
fueron para la calificacion siempre por elec
cion, 25% por buen comportamiento en la 
comunidad y 23% por ser un buen servidor 
en la comunidad. La mayorfa de los(as) en
trevistados(as) dieron un alto porcentaje a la 
calificacion ninguna respecto a las organiza
ciones que ofrecen capacitacion en liderazgo. 
Unicamente las organizaciones indfgenas 
recibieron un puntaje de 20% cuando las res
puestas se refirieron a la calificacion mucha. 

7. PUEBLO CHORTI 
7.1 Caracteristicas Generales 

La consulta individual entre la poblacion chorti 
incluyo 58 personas, 40 hombres y 18 muje
res. En terminos relativos, el sexo masculino 
represento un 69%, mientras que el femenino 
un 31 %. EI promedio de edad de los(as) en
trevistados(as) fue 33 alios. La mayoria de 
los(as) entrevistados(as) estaban casados(as) 
o unidos(as) (72%). Un 24% se declararon 
solteros(as) y 3% viudos(as). EI total de 
miembros de familia de los (as) entrevista
dos(as} ascendio a 305 personas que incluye
ron 211 (69%) hombres y 94 (31%) mujeres. 
La mayoria de los miembros de la familia 
(62%) son nilios menores de 13 alios. 
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7.2 Educaci6n 

EI promedio de escolaridad de los(as) chortis 
entrevistados(as) es 3.2 anos. Este mismo 
indicador fue de 3.3 anos para los hombres y 
3.1 anos para las mujeres. Segun la clasifica
cion del grupo de personas consultadas por 
nivel educativo, la distribucion relativa fue la 
siguiente: 7% sin ningun nivel, 86% en el ni
vel primario y 7% en el nivel secundario. De 
las personas en el nivel primario solo 12% 
terminaron la primaria e incluyeron 6 hombres 
y una mujer. De los(as} que alcanzaron el 
nivel secundario solo una persona de sexo 
femenino que representa el 2% del total ha
bia terminado este nivel. 

7.3 Salud 

La mayoria de los(as} entrevistados(as} 
(56%) expresaron que las fuentes de agua 
disponibles eran agua potable 0 agua de tu
beria. Los(as} mismos(as) (55%) informaron 
que en verano el agua se reduce pero alcan
za para todos. No obstante, un 32% de 
los(as) consultados(as} manifesto que las 
fuentes se secaban. AI preguntarseles sobre 
los problemas mas graves de salud, los chor
tis senalaron segun orden de importancia los 
siguientes: carencia de un centro de salud, 
falta de medicamentos y falta de servicios de 
agua. En relacion a la calidad de los servicios 
de agua, la respuestas baja y regular tuvie
ron igual peso (41%). La respuesta ninguna 
tambiEm observo un puntaje importante con 
15%. 

7.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

EI numero de personas desempenando algun 
oficio en la comunidad fue de 319 que incluia 
130 hombres y 189 mujeres. Considerando 
ambos sexos juntos, los oficios mas comunes 
fueron el de agricultor(a) con 44% y oficios 
domesticos con 35%. Entre los hombres la 
proporcion de agricultores con 72% ocupa el 
primer lugar y en segundo lugar la proporcion 
de albaniles con 14%. Entre las mujeres, la 
ocupacion oficios domesticos asume el pri
mer lugar con 59% y luego agricultora con 

24%. EI promedio de ingreso mensual entre 
los(as) consultados(as} fue de L.402. EI mis
mo indicador resulto en L.496 para los hom
bres y L.279 para las mujeres. 

7.5 Organizacion y Participacion 

Los(as) entrevistados(as) declararon que la 
maxima organizacion etnica de su comunidad 
es la consejeria rural (64%). Las organizacio
nes en las que suelen participar son: la etnica 
en primer lugar y las religiosas en segundo 
lugar. Las organizaciones sociales y deporti
vas fueron colocadas en un tercer lugar de 
participacion. 

7.6 Toma de Decisiones y Liderazgo 

La forma de tomar las decisiones se hace 
siempre en asamblea comunitaria con hom
bres y mujeres juntos segun el 34% de 
los(as) consultados(as). No obstante, en el 
mismo grupo de respuestas con la califica
cion siempre, un 29% senato que las deci
siones las tomaba el asesor de la asamblea. 
Otras respuestas que recibieron un puntaje 
importante con la calificacion siempre fueron: 
decision de la directiva de la federacion 
(17%), y solo los hombres (16%). Para lIegar 
a ser lider entre los chortis, el procedimiento 
es la "eleccion". EI 71 % de los(as) entrevista
dos(as} manifestaron quesiempre esa era la 
forma utilizada. En relacion a la capacitacion 
recibida sobre liderazgo, los(as) entrevista
dos(as) (28%) otorgaron la calificacion mu
cha a las organizaciones indigenas. Luego, 
un 16 % diD la misma calificacion a personas 
que han ocupado cargos directivos. Las insti
tuciones del gobierno as! como las autorida
des de la comunidad recibieron el puntaje 
mas bajo con esta calificacion. 

8. PUEBLOISLENO 

8.1 Caracteristicas Generales 

La poblacion islefia incluida en la consulta 
individual fue de 56 personas. La principal 
participacion la tuvo el sexo femenino con 43 
mujeres que representaron el 77%. Los hom
bres fueron unicamente 13 y representaron 
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una proporci6n de 23% del total. EI promedio 
de edad fue de 33 alios. 

La distribuci6n de la poblad6n encuestada 
segun estado civil fue la siguiente: solte
ros(as) 36%; unidos(as) 0 casados(as) 61 %; 
viudos(as) 4%. Los(as) miembros de la fami
lia sumaron un total de 204 personas de las 
cuales 162 (79%) fueron mujeres y 42 (21%) 
hombres. Comunmente la estructura por sexo 
en una comunidad suele ser equitativa, en el 
caso de esta muestra es probable que los 
valores esten siendo afectados por una fuerte 
emigrad6n de hombres. 

8.2 Educacion 

La muestra de islelios(as) incluida en la con
sulta observ6 un promedio de escolaridad de 
8 alios. Segun sexo, el promedio de estudios 
es 7.9 alios para los hombres y 8 alios para 
las mujeres. La distribud6n segun nivel edu
cativo entre los hombres fue la siguiente: nin
gun nivel 15%, primaria 39%, secundaria 
31% y superior 15%. Entre ellos, 4 (el 31%) 
habian terminado la primaria, 1 (el 15%) 
habra terminado la secundaria y 2 habian 
alcanzado el nivel superior. Las mujeres isle
lias consultadas observaron mejor educaci6n 
que los hombres. Su distribuci6n por nivel fue 
la siguiente: ninguno 2%, primaria 49%, se
cundaria 45% y universitaria 5%. Segun los 
datos de personas que terminaron el nivel, 12 
(el 28%) habian concluido la primaria y 8 (el 
19%) habian concluido la secundaria. Dos 
mujeres que representaban el 5% del total 
habian lIegado a la universidad. 

8.3 Salud 

Las personas consultadas en su mayoria 
(88%) manifestaron que se abastecfan de 
agua potable 0 de tuberia. S610 doce por 
dento dijeron que se proveian de agua de rio 
o quebrada. Para el 60% de los(as) entrevis
tados(as), el agua se reduce en verano pero 
alcanza para todos(as). Los problemas de 
salud mas graves entre los(as) islenos(as) 
son: drogadicci6n (14%); falta de medicamen
tos (14%); alcoholismo (7%); falta de servi
dos de agua (7%); carencia de centros de 
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salud (7%) y falta de personal medico (7%). 
La mayorfa (80%) expresaron que la calidad 
de los servicios era regular y 10% dijeron 
que era buena. 

8.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

La poblaci6n islena que desempena alguna 
ocupaci6n sum6 1,265 personas representa
das por 817 hombres y 448 mujeres. Segun 
la distribuci6n de ambos sexos por oficio, los 
pescadores significaron un 16%, los albaniles 
un 13%, los(as) maestros(as) de educad6n 
representaron tam bien un 13% y los carpinte
ros 6%. En /a poblaci6n masculina, la pro
pord6n mas alta la ocup6 la ocupaci6n de 
albanileria con 20%, en segundo lugar la 
pesca con 12%, en tercer lugar la docencia 
con 10% Y en cuarto lugar la carpinteria con 
9%. 

Entre la poblaci6n femenina, la proporci6n 
mas alta, la ocupan las mujeres pescadoras 
con 22% y luego las maestras de educaci6n 
con 18%. Las mujeres con oficios domesticos 
fueron s610 un 3%. EI promedio de ingreso 
mensual de la poblaci6n consultada es de 
L.1,642. Segun sexo, el promedio para los 
hombres es L.2,090 y para las mujeres 
L.1 ,044. 

8.5 Organizacion y Participacion 

Segun las personas consultadas, la mayor 
organizaci6n etnica es el patronato comunal. 
AI preguntarles sobre su participaci6n en dis
tintos tipos de organizaciones, el mayor peso 
10 tuvieron las religiosas con 24%, seguida
mente mencionaron las educativas con 17%, 
deportivas con 13%, las etnicas con 12%, y 
las espirituales y politicas, ambas con 10%. 

8.6 Toma de Decisiones y Liderazgo 

Respecto a la forma de tomar las decisiones, 
las personas consultadas dieron el mas alto 
porcentaje de la calificaci6n siempre (13%) a 
tres de las siguientes respuestas: hombres y 
mujeres juntos en asamblea comunitaria, s610 
las mujeres y decisi6n del 0 la guia espiritual. 
Con respecto a la primera de las respuestas, 
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una alta proporcion, 48% expreso que "algu
nas veces" las decisiones se tomaban en una 
asamblea comunitaria. 

Los(as) consultados{as) dieron el mas alto 
porcentaje (36%) con la calificacion siempre a 
la respuesta por eleccion, cuando se les pre
gunto como se IIegaba a ser lider de su pue
blo. 

En re/acion a la pregunta sobre capacitacion 
en liderazgo, los(as) islerios consultados(as) 
die ron el mas alto porcentaje con la califica
cion mucha a las personas que han ocupado 
cargos directivos y en segundo lugar, a las 
instituciones del gobierno. 

9. PUEBLO GARIFUNA 

9.1 Caracteristicas Generales 

La poblacion garffuna encuestada incluyo 51 
personas de las cuales 15 fueron hombres y 
36 mujeres. En terminos relativos, la distribu
cion por sexo fue de 71 % mujeres y 29% 
hombres. EI promedio de edad fue de 37 
arios. 

La distribucion de encuestados por estado 
civil se com porto de la sjguiente manera: 51 % 
solteros{as), 33% en union de hecho y 16% 
casados(as). EI total de miembros de la fami
lia de la poblacion encuestada fue 265 perso
nas de las cuales 182 (69%) fueron mujeres y 
83 (31%) varones. En promedio cada familia 
tiene 5 miembros y la mayoria de ell os son 
menores de 13 arios (54%). Un 25% son ado
lescentes y el resto (21 %) son personas adul
tas. 

9.2 Educacion 

La poblacion encuestada tenia un promedio 
de 5.4 arios de escolaridad. Segun sexo, los 
promedios fueron: 5.4 alios para los hombres 
y 5.6 alios para las mujeres. Entre los hom
bres el 60% habia cursado entre 4 y 6 arios 
de estudio y el 40% habia terminado la edu
cacion primaria. Del grupo de mujeres, 38% 
cursaron entre 1 y 6 arios de estudio, 33% 
aprobaron la primaria pero en cambio 17% de 

elias habran .alcanzado el cicio comun y 2% 
habfan cursado algunos arios de la universi
dad. 

9.3 Salud 

Los tipos de fuente de agua mas comunes en 
la aldea son el agua potable y el agua de 
tuberia con una proporcion de 96% entre am
bos. Segun el 64% de las personas consul
tadas, el agua se reduce en el verano pero 
alcanza para todos. EI mayor problema de 
salud es la falta de medicamentos (26%), 
seguido de la contaminacion del ambiente y 
la carencia de centros de salud (9%). Para la 
mayoria de los consultados (67%), la calidad 
de los servicios de salud es regular y 8% de 
ellos dijeron que era buena. 

9.4 Ocupaciones y Nivel de Ingreso 

Las personas desemperiando algun oficio en 
la comunidad ascienden a 2,346 de las cua
les 1,498 (64%) son hombres y 848 (36%) 
mujeres. EI oficio mas frecuente de toda la 
poblacion en su conjunto es el de pescador 
seguido por el de oficios domesticos. Entre 
los hombres, la ocupacion mas frecuente es 
la de pescadores (55%) seguida de la albalii
leria, el buceo y la carpinteria. Entre las muje
res, la ocupacion mas importante es oficios 
domesticos (41 %) seguida de la agricultura y 
la pesca. EI promedio de ingreso mensual es 
de 1,304 lempiras. Segun sexo, el promedio 
es L.1, 777 para los hombres y L.883 para las 
mujeres. 

9.5 Organizacion y Participacion 

La mayor parte de la poblacion garffuna en
cuestada (86%) manifesto que la mayor or
ganizacion etnica era el patronato comunal. A 
su vez expresaron participar con mas fre
cuencia en organizaciones religiosas, etnicas 
y sociales. Las proporciones de respuestas 
para esas tres categorias fueron: 24%, 19% Y 
15% respectivamente. 
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recomendaciones resultantes. Igualmente con 
la participacion de COPECO, la Asociacion de 
Municipalidades de Honduras (AHMON) y la 
Secretaria de Educacion se lIevara a cabo una 
campana de educacion sobre desastres y 
concientizacion en las 60 municipalidades 
mencionadas. Por su parte, COPECO y 
AHMON daran capacitacion a los CODEM en 
las mismas municipalidades. COPECO, 
ademas, recibira asistencia para evaluar el 
actual sistema automatizado de rastreo de la 
recepcion y distribucion de donaciones a las 
municipalidades para identificar y cubrir las 
necesidades de actualizacion de los paquetes 
de computacion (software) y entrenar al 
personal para su uso. Por ultimo, COPECO y 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH) haran una revision del reglamento de 
diseno de construccion para reducir los riesgos 
de fallas en caso de un desastre natural, 
incluyendo un estudio de los reglamentos de 
construccion existentes, las propuestas hechas 
para modernizacion y desarrollo de un plan 
para actualizar tanto los reglamentos como sus 
aplicaciones. 

1.1.3 Instalacion de Capacidades para la 
Mitigacion de Desastres a Nivel de 
los Gobiernos Locales 

A traves de la AHMON se financiaran la 
preparacion y publicacion de materiales 
didacticos para analisis de riesgos y ejercicios 
para la elaboracion participativa de mapas 
base de los centr~s de las municipalidades 
participantes y las areas aledarias destinadas 
a la expansion futura; capacitacion para 
organizaciones no gubernamentales y 
dirigentes municipales para el manejo del 
analisis participativo de riesgos y los ejercicios 
de reduccion de la vulnerabilidad; contratacion 
de organizaciones no gubernamentales y 
consultores independientes para trabajar con 
los funcionarios locales y los dirigentes 
comunitarios para el desarrollo de planes de 
manejo de riesgos, identificar y controlar las 
areas en riesgo, desarrollar planes de usc de 
la tierra y elaborar mapas de prevencion de 
desastres, asi como identificar y priorizar las 
obras de mitigacion; contratacion de 
organizaciones no gubernamentales e 
ingenieros para diseriar, implementar y 
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capacitar a las comunidades en el usc de los 
sistemas de alarma de inundaciones 
manejados local mente; contratacion de 
consultores para trabajar con el FHIS en el 
desarrollo de estudios de prefactibilidad de 
obras prioritarias y desarrollo de una base de 
datos nacional para clasificar la vulnerabilidad 
de las municipalidades y los pasos a seguir 
para la prevencion de desastres, incluyendo 
mapas de riesgo y planes de accion para la 
mitigacion de desastres. 

2. Fonda Hondureno de Inversion Social 
(FHIS I Y II) 

2.1 Nuestras Raices - Etapas I y 1\ 
EI Programa Nuestras Rafces se creo en 1995 
con el objetivo principal de responder a las 
demandas de los pueblos indfgenas y negros 
de acceso a los servicios publicos. En las 
Etapas I y II de este programa, el enfasis se 
puso en la organizacion comunitaria para la 
apertura y rehabilitacion de caminos y en 
facilitar la obtencion de servicios de salud y 
educacion. Los principales beneficiarios de 
entonces fueron los lencas a traves de la 
ONILH y en menor escala los garffunas, 
miskitos, pech y tolupanes. Los fondos con que 
eran remunerados los equipos de trabajo que 
abrfan los senderos 0 rehablitaban los caminos 
provenian del Proyecto Caminos para la 
Produccion y consistian en aproximadamente 
Lps.12.000 por equipo de 20 personas y p~r 
20 dras de trabajo. EI monte asf acumulado fue 
utilizado p~r las comunidades para la apertura 
de cajas rurales de ahorro y credito, de las 
cuales se organizaron 320, principalmente 
entre los lencas. En estas dos primeras etapas 
se hizo una inversion de aproximadamente 
L.26 millones y se beneficiaron 65,000 familias. 

-- . 
2.2 Nuestras Raices - Etapa III 
La inversion para la Etapa III a partir de 1996 
provino del Banco Mundial y esta fue de 
US$6.5 millones. La priorizacion y focalizacion 
de las acciones se definieron con las 
federaciones indigenas y negras, aplicando 
criterios de equidad y enfatizando la 
transparencia administrativa. De esta manera, 
las mismas federaciones seleccionaron a los 
grupos de beneficiarios, los pagos se hicieron 
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directamente a ellos y se ampliaron los 
microproyectos elegibles. No obstante que el 
huracan Mitch impidio ejecutar el 
acompariamiento de capacitacion previsto, se 
formaron 3,300 grupos de trabajo que 
ejecutaron igual numero de microproyectos y 
se beneficiaron mas de 100,000 familias 
indigenas y negras. AI finalizar la Etapa III de 
Nuestras Raices se habian organizado en total 
con las de las Etapas I y II, mas de 2,500 cajas 
rurales de ahorro y credito como mecanisme 
para estimular el ahorro y contribuir a la 
generacion de microempresas rurales. 

2.3 Fondo Hondureiio de Inversion Social 
(FHIS IV) - US$67.5 millones 

EI objetivo del FHIS IV en el periodo 
comprendido entre el 2000 e inicios del 2002 
era incrementar los montos de prestamo entre 
los pobres para actividades sociales y 
economicas de infraestructura a pequeria 
escala y en acuerdo a las prioridades locales 
de desarrollo; asimismo apoyar y desarrollar a 
los grupos en desventaja y contribuir a la 
sosteniblidad de la inversion. En consecuencia 
el FHIS proveyo financiamiento para una 
amplia gam a de subproyectos urgentes en 
salud, educacion agua y saneamiento e 
infraestructura economlca, al igual que 
programas especiales para grupos de 
poblacion en desventaja y vulnerables 
incluyendo nirios(as) en situacion de calle, 
mujeres, personas mayo res, minusvalidos y 
minorias etnicas. 

2.4 Fondo Hondurefio de Inversi6n 
Social (FHIS V) - US$60 millones 

2.4.1 Nuestras Raices - Etapa IV, US$13.6 
millones 

Este proyecto va a retomar las metas que no 
fue posible alcanzar con FHIS IV debido a que 
los recursos fueron redirigidos para apoyar los 
esfuerzos de reconstruccion a raiz de los 
darios causados por el huracan Mitch. EI 
monto total de la inversion del FHIS V es de 
US$60 mill ones y la adjudicacion al Programa 
Nuestras Raices es significativa. EI 
lanzamiento del programa se hizo en abril 
2001 y tendra una duracion de tres arios. 
Nuestras Raices IV busca mejorar las 

condiciones de vida y promover el capital 
social de los pueblos indigenas y negros por 
medio del financiamiento de subproyectos de 
pequeria escala, identificados por las 
comunidades y seleccionados de acuerdo a los 
criterios de elegibilidad establecidos por el 
FHIS y sus federaciones. La contribucion 
laboral de los (as) miembros de las 
comunidades sera remunerada y se les 
ofrecera capacitacion a los(as) mismos(as) 
para ayudarles a organizar, 
establecer/desarrollar cajas rurales de ahorro y 
credito y finanzar actividades agricolas y 
comerciales surgidas de la iniciativa de los(as) 
interesados(as) que generen ingresos. 
Elementos importantes del programa son el 
fortalecimiento institucional de las federaciones 
indigenas y negras, la instalacion de 
capacidades para gestion y manejo de 
proyectos en las comunidades, entre los(as) 
coordinadores y en el FHIS y la promocion de 
las alianzas interetnicas. 

Con este programa se espera a) beneficiar 
125,000 familias de todos los pueblos 
indigenas y negros; b) organizar 4,268 grupos 
de trabajo para ejecutar microproyectos de 
salud, educacion, caminos, canales, tiendas de 
consumo, trans porte y otros; c) capacitar 3,300 
grupos en manejo administrativo de cajas 
rurales y negocios productivos; d) fortalecer 
financieramente las federaciones y 
capacitarlas en coadministracion y supervision 
de programas; e) fortalecer 1,500 cajas rurales 
ya existentes y formar y poner a funcionar 
1,500 nuevas adicionales; f) formar 420 
enlaces etnicos y 330 enlaces FHIS con 
experiencia en manejo de programas y g) 
entregar 4,268 juegos de herramientas de 
trabajo entre todos los pueblos para trabajo 
comunitario. 

3. Corporacion Hondureiia de Desarrollo 
Forestal (AFE-COHDEFOR), US$34.0 
millones 

3.1 Proyecto Administracion de Areas 
Rurales (PAAR), Administracion 
Forestal Estatal 

Los objetivos del PAAR son fortalecer la 
capacidad tecnica y administrativa de la AFE-
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COHDEFOR para planificar, ejecutar y 
supervisar el manejo forestal en los niveles 
central, regional y local; poner areas 
significativas del bosque nacional bajo un 
manejo sostenible e incrementar los resultados 
y las funciones ambientales del recurso 
forestal base; fortalecer el sistema de areas 
protegidas y, con una infraestructura mejorada, 
mecanismos de autofinanciamiento, una clara 
demarcacion de los IImites de las areas y 
personal mejor capacitado, canalizar asistencia 
tecnica y fondos para investigacion para los 
productores de tierra alta, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de 
productores 0 comunales con experiencia en 
programas de transferencia de tecnologfa 
innovadora; hacer un pilotaje y evaluar un 
sistema para administracion de tierras basado 
en un titulo de tierras integrado (folio real). Los 
componentes del proyecto son los siguientes. 

3.1.1 Piloto para la Modernizacion de la 
Administracion de Tierras - US$2.2 
millones 

Este componente se enfoca en el pilotaje de 
un 100% de la base de informacion y el 
registro oficial de la tierra parcelada en 15 
municipalidades del departamento de 
Comayagua. Este piloto ha sido ampliado 
(US$10.8 millones) a cuatro departamentos 
mas, incluyendo la capacitacion del personal 
de catrasto y registro para el mantenimiento 
del nuevo sistema de tierras. 

3.1.2 Manejo de Recursos Naturales -
US$12.2 millones 

Este componente se concentra en el 
financiamiento del planeamiento y el manejo 
integrado de 11 unidades prioritarias de 
gestion forestal y microcuencas, prestando 
asistencia tecnica a la administracion forestal. 

3.1.3 Fondo para Productores de Laderas 
US$7.2 millones 

Este componente canaliza fondos para 
asistencia tecnica de grupos de productores 
con los cuales se financian la expansion 
privada de la agricultura de laderas y las 
actividades sociales de foresteria. 
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3.1.4 Conservacion de la Biodiversidad -
US$5.S millones 

Este componente desarrolla un mecanismo de 
autofinanciamiento para las areas protegidas 
prioritarias y crea capacidad gubernamental y 
no gUbernamental para el manejo de las 
mismas. 

En terminos concretos se han capacitado mas 
de 14,000 personas en las regiones forestales 
de Yoro (Morazan, Yoro, Agua Fria, Jocon y 
Olanchito), Olancho Este (San Esteban y 
Catacamas), Olancho Oeste (La Union
Salama, Carrizal-Jano y Dulce Nombre de 
Culmi) y Francisco Morazan (Talanga, EI 
Porvenir y Guaimaca) y de las oficinas 
centrales de AFE-COHDEFOR. Se elaboro un 
Plan de Capacitacion Formal para elevar el 
nivel de tecnificacion del profesional forestal y 
un Plan de Capacitacion No Formal para los 
acto res locales de las aldeas, patronatos y 
otras organizaciones. Se introdujo una 
estrategia para incorporar los asuntos de 
genero en todas las actividades del proyecto y 
definir las If neas de accion prioritarias de cada 
uno de los componentes. Se han fortalecido 
las metodologias participativas en apoyo de los 
procesos de consulta y participacion 
ciudadana. Se encuentra en operacion una 
base de datos digital en la AFE-COHDEFOR 
para planificacion de las actividades de manejo 
forestal en las 11 unidades de gesti6n forestal 
dentro del erea de influencia del proyecto. 

Para esclarecer la ubicacion, situaci6n legal y 
uso actual de los bosques nacionales y sus 
ocupantes, se ha lIevado a cabo, entre otras, 
actividades tales como la delimitaci6n y 
demarcacion de 1,665 km de bosques 
nacionales; corroboraci6n de campo de los 
limites del bosque nacional en las unidades de 
gestion forestal de Guaimaca y EI Porvenir en 
la region forestal de Francisco Morazan, asi 
como de las unidades de gestion forestal de 
Morazan y Olanchito en la region forestal de 
Yoro; desarrollo de una estrategia de 
regularizacion de las poblaciones que habitan 
dentro del bosque nacional; realizacion del 
catastro de la poblacion asentada en bosques 
nacionales en las unidades de gestion forestal 
de Jocon, Agua Fria y Yoro y elaboracion de 
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los mapas de uso actual del suelo de las 
unidades de gestion forestal de Olanchito y 
Morazan. Tambien se apoyan actividades de 
prevencion, control y combate de incendios 
forestales, v;gilancia forestal, rehabilitacion de 
la red vial, tratamientos de silvicultura, 
ejecucion de planes de subasta de madera en 
pie y manejo de bosques protectores con la 
participacion activa de los diferentes agentes 
economicos y sociales residentes en el area de 
influencia del proyecto. 

Las actividades relacionadas con la 
investigacion forestal han apoyado grupos e 
instituciones nacionales y regionales para 
realizar estudios y practicas de silvicultura 
aplicada, elaborar el primer Mapa de 
Ecosistemas de Honduras y derivar una 
estrategia de Racionalizacion del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas. En 10 que a la 
demarcacion de las areas protegidas se refiere 
se ha avanzado en las del Parque Nacional 
Pico Bonito, la Reserva Biologica de EI Chile y 
se ha concluido totalmente la del Parque 
Nacional Agalta; tambien se encuentran en 
proceso la demarcacion de la Reserva 
Biologica de Misoco y el Parque Nacional 
Montana de Yoro. Los subproyectos de 
transferencia de tecnologia se estan 
ejecutando en Yoro, Olancho y Francisco 
Morazan, a traves de los cuales se han 
atendido mas de 8,000 familias de pequenos y 
medianos productores de ladera con cultivos 
priomordialmente de granos basicos y cafe, 
mas otros cultivos como yuca, cana, frutales y 
hortalizas en huertos familia res. De las familias 
beneficiadas, 243 son tolupanes y 350 pech. 

Se esta financiando la elaboracion y ejecucion 
de los planes de manejo de 24 microcuencas 
prioritarias en los municipios de Sulaco, Yorito, 
EI Progreso, Santa Rita, Olanchito, Morazan, 
EI Negrito y Arenal en el departamento de 
Yoro; los municipios de Catacamas, San 
Esteban, Patuca, Santa Maria del Real y Culmi 
en el departamento de Olancho; Orica, 
Talanga, Vallecillos, Guaimaca, Cedros, EI 
Porvenir, Marale y San Ignacio en el 
departamento de Francisco Morazan. 

Entre los arios 2000 y 2001 se lIevo a cabo un 
subproyecto para Reconocimiento de los 
Derechos Territoriales del Pueblo Tolupan y 
mediante un convenio suscrito entre FETRIXY 
y el INA se han concertado los derechos 
ancestrales de cinco tribus tolupanes, a saber 
Lavanderos, Agua Caliente de Guadarrama, EI 
Hoyo, Guajiniquil y Jimia en el departamento 
de Yoro. Tambien se ha concluido con la 
medicion de las Vegas de Tepemechin en 
Yoro y La Lima en el departamento de 
Francisco Morazan. 

A partir del mes de octubre del 2001 se esta 
ejecutando el Plan Emergencia 2001-2002 
para contrarrestar los efectos de la sequfa con 
un presupuesto total de US$ 200,000 
destinados a apoyar las siguientes actividades: 
a) rehabilitacion de caminos rurales utilizando 
mana de obra local (generacion de empleo); b) 
seguridad alimentaria (siembra de granos 
basicos); c) produccion de semilla artesanal y 
d) apoyo a la infraestructura productiva 
(establecimiento de sistemas de microriego). 

4. Secretaria de Educaci6n - US$41.5 
millones 

4.1 Proyecto Comunitario de Educaci6n 
Este proyecto fue precedido por el Proyecto 
Mejoramiento de la Calidad de la Educacion 
Basica (PROMEB), que se ejecuto entre 1996 
y 2001 Y que conto con un fuerte 
subcomponente dedicado a la Educacion 
Intercultural Bilingue (EIB), por medio del cual 
se dio atencion a todos los pueblos indigenas y 
negros. En la fase preparatoria de este 
proyecto la Secretaria de Educacion creo el 
Programa Nacional de Educacion para las 
Etnias Autoctonas de Honduras (PRONEEAH) 
mediante Acuerdo Ejecutivo No. 0719-EP-04, 
el cual fue ratificado por el Decreto 93-1997. 
Todas las acciones del subcomponente de 
educacion intercultural bilingue se coordinaron 
con los(as) representantes de cada pueblo y 
ellos(as) fungieron de enlace para las 
actividades que se lIevaron a cabo en las 
respectivas regiones etnicas. De esta manera 
el PROMEB financio el fortalecimiento 
institucional de PRONEEAH dentro de la 
estructura de la Secretarfa de Educacion a 
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nivel central y departamental; otorgo becas 
para capacitacion (CREFAL) y asistencia a 
eventos internacionales de los(as) 
representantes indigenas y negros en el 
PRONEEAH; promovio la elaboracion, 
valida cion e impresion de materiales didacticos 
en las diferentes lenguas indigenas; diselio la 
capacitacion de maestros(as) indigenas y 
negros(as) en servicio para la aplicacion de 
una modalidad de educacion culturalmente 
diferenciada; realizo encuestas y talleres en las 
regiones etnicas para la toma de decisiones 
sobre las normas escriturales de las lenguas 
indigenas y garifuna; posibilito estudios 
sociolingOisticos en diferentes regiones 
indigenas y negras y la recopilacion de 
literatura oral y preparacion y publicacion de 
versiones escritas en las diferentes lenguas, al 
igual que estudios para la elaboracion de 
diccionarios y gramaticas escolares en lenguas 
indigenas y garifuna, de las cuales ya fueron 
publicados el diccionario y la gramatica de la 
lengua miskita; patrocino el estudio y 
elaboracion de una primera version de 
propuesta curricular intercultural bilingOe. 

EI actual Proyecto Comunitario de Educacion 
que tendra una duracion de cinco alios (2002-
2006) tiene como meta financiar la inversion a 
mediano plazo en la reconstruccion y 
transformacion de la educacion, especialmente 
despues del Huracan Mitch. A continuacion se 
describen los componentes del proyecto. 

4.1.1 Mejoramiento de la Calidad de la 
Educaci6n Preescolar y Basica 

Este componente financiara e implementara 
las capacidades pedagogicas necesarias para 
mejorar la calidad de la educacion preescolar y 
basica (Grados 0 al go.) en acuerdo al nuevo 
enfoque de descentralizacion y participacion 
comunitaria. La inversion cualitativa incluira 
investigacion educativa y desarrollo de 
politicas; diselio de curriculum; desarrollo y 
transferencia de innovaciones pedagogicas; 
desarrollo de materiales educativos; apoyo y 
supervision de los(as) maestros(as) y 
escuelas; establecimiento de estandares y 
evaluacion de los(as) educandos(as). 
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4.1.2 Expansion del Programa Hondureno 
de Educaci6n Comunitaria 
(PROHECO) 

Este componente continuara financiando el 
desarrollo de este programa que se enfoca en 
las comunidades pobres, marginales y aisladas 
de todo el pais y ampliara su cobertura. Este 
modelo descentralizado involucra a los padres 
y mad res de familia, las organizaciones etnicas 
y las organizaciones locales en la 
administracion, los cuales forman las 
Asociaciones Educativas Comunitarias 
(AECOS). Una de las innovaciones de este 
programa ha sido la creacion de las 
Asociaciones de Desarrollo Comunitario y el 
apoyo a Proyectos de Educacion Comunitaria. 
Entre las actividades que seran financiadas se 
encuentran la organizacion y capacitacion de 
las AECOS; la contratacion local de 
maestros(as) para comunidades pobres y 
aisladas; mejoramiento de la transferencia de 
los fondos a las organizaciones comunitarias; 
diselio e implementacion de sistemas de 
aprendizaje y rendicion de cuentas para el 
manejo de las innovaciones generadas 
comunitariamente y las escuelas; 
fortalecimiento de las organizaciones no 
gubernamentales de apoyo y desarrollo de un 
sistema de gerencia que incluya bancos de 
datos sobre informacion tecnica y financiera; 
expansion de la infraestructura para asegurar 
el aprovisionamiento del cicio basico (Grados 
O-go.); capacitacion, apoyo y supervision de las 
escuelas, establecimiento de estandares y 
evaluacion de los(as) alumnos(as). 

4.1.3 Fortalecimiento Institucional 
A traves de este componente se financiara el 
desarrollo organizacional y el fortalecimiento 
institucional de la Secretarfa de Educacion y 
de las Direcciones Departamentales de 
Educacion. Esto incluye la reformulacion de 
cargos y funciones del nivel central para 
redefinir la estructura, tamalio y necesidades 
tecnicas de personal; definicion e 
implementacion de la descentralizacion del 
manejo de las responsabilidades a los niveles 
departamental y distrital; organizacion y 
creacion de capacidades de la Secretaria de 
Educacion y de las Direcciones 
Departamentales y Distritales; desarrollo de un 
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programa de profesionalizacion continua y 
fortalecimiento organizacional; diselio e 
implementacion de un sistema descentralizado 
de manejo de las finanzas y definicion de un 
sistema de rendicion de cuentas y de 
evaluacion del desempelio por funciones a 
nivel departamental y distrital. 

5. Consejo Hondureno de Ciencia y 
Tecnologia (COHCIT) US$12.3 
millones 

5.1 Proyecto Aprendizaje 
Ambiental y Promoci6n 
PROFUTURO 

Interactivo 
Cientifica 

EI objetivo del proyecto es ampliar los 
conocimientos cientificos, ambientales y 
culturales de Honduras y promover su manejo 
en el contexto de las necesidades de 
desarrollo sostenible del pais y de diversidad 
etnica, particularmente despues del Huracan 
Mitch. EI proyecto tiene varios componentes 
que se describen a continuacion. 

5.1.1 Centro de Aprendizaje Interactivo 
EI componente principal es el diserio e 
instalacion de un Centro de Aprendizaje 
Interactivo como un centro de educacion no 
formal enfocado en los requerimientos 
sociales, cientfficos y ambientales para el 
desarrollo sostenible para que sea utilizado p~r 
ninos y nilias especialmente los (as) mas 
pobres en conjunto con sus maestros(as) y los 
padres y madres de familia. Las exhibiciones 
versaran sobre las aplicaciones de la ciencia y 
la tecnologia en el hogar, la construccion, el 
transporte; biologia y los conocimientos sobre 
salud, nutricion y el cicio de vida; la historia 
prehispanica, colonial y moderna, los eventos 
significativos en el desarrollo del pais, las 
diferentes culturas y sus manifestaciones 
pasadas y presentes; los ecosistemas, los 
desastres naturales y la biodiversidad 

5.1.2 Programa de Investigaci6n Profuturo-
Copan 

EI programa de investigacion del proyecto 
denominado Profuturo-Copan es ejecutado por 
el Centro de Estudios Mexicanos y 

Centroamericanos (CEMCA) y est a enfocado 
en las transformaciones del paisaje del valle 
de Copan durante los ultimos 4000 arios. EI 
opjetivo es construir un modelo de interaccion 
entre estas transformaciones y las 
poblaciones del valle, para 10 cual se hizo una 
prospeccion geofisica de las terrazas aluviales, 
utilizando tecnicas de prospeccion electricas, 
electromagneticas y magneticas. Oespues, los 
arqueologos sondearon las terrazas a partir de 
los mapas producidos por las prospecciones 
geomorfologicas, e iniciaron un programa de 
biologia molecular sobre los esqueletos 
(reconstruccion de la dieta) y los residuos. 

5.1.2.1 Sala de Aprendizaje Interactivo 
EI subproyecto relacionado con /a instalacion 
de una sala de aprendizaje interactivo fue 
ejecutado p~r la Asociacion Copan y su meta 
fue culminada en enero 2002 con la 
inauguracion del Museo Kinich en el antiguo 
colegio de Copan Ruinas donde los(as) 
nirios(as) (5-15 alios) y probablemente 
muchos(as) adultos(as), podran aprender 
ace rca de la cultura maya, especialmente de 
sus manifestaciones en Copan, a traves de 
tecnicas interactivas. Las exhibiciones estan 
destinadas especialmente para las escuelas 
pub/icas e incluyen material didactico para los 
(las) maestros (as). Se ha hecho un enfoque 
especial sobre la relacion espiritual entre los 
mayas y su medio ambiente con el objetivo de 
concientizar a los(as) visitantes sobre la 
importancia de tal relacion. Las cedulas de las 
exhibiciones se encuentran en tres lenguas: 
charti, espanal e ingles. 

5.1.2.2 Formaci6n y Capacitaci6n de 
Maestros y GUlas en la Zona de 
Copan 

EI subproyecto de Formacion y Capacitacion 
fue ejecutado por la Universidad Pedagogica 
Nacional Francisco Morazan (UPNFM) entre 
mayo 2000 y septiembre 2001 y consistio en 
tres niveles de formacion y capacitacion: a) 12 
jovenes profesionales 0 estudiantes 
avanzadados (7 mujeres, 5 hombres) de la 
UPNFM y la Universidad Nacional Autonoma 
(UNAH) recibieron incentiv~s para participar en 
diferentes capacidades, por periodos de una a 
seis semanas, en el programa de 

103 



PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL CON tNCIDENCIA EN LOS PUEBLOS INDiGENAS Y NEGROS 

investigacion de Profuturo-Copan sobre las 
transformaciones del paisaje del valle de 
Copan durante los ultimos 4000 arios; b) 100 
estudiantes inscritos en las carreras de 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de la 
UPNFM visitaron los sitios arqueologicos de la 
zona de Copan (EI Puente, Copan y Quirigua) 
con una guia academica y participaron en los 
modulos de capacitacion sobre la arqueologfa 
del valle y c) 35 residentes locales de Copan 
Ruinas (15 mujeres y 20 hombres) participaron 
en un programa de capacitacion de gufas de 
turismo compuesto de diez modulos (65 horas 
teoricas y 44 horas practicas), varios de los 
cuales fueron dedicados a la historia cultural 
de Copan y las poblaciones prehispanicas del 
valle y el occidente de Honduras en especial. 
En este nivel se atendieron, ademas, en forma 
particular 18 indigenas (11 mujeres y 7 
hombres) de tres comunidades chortfs. Los 
ejes tematicos fueron los mismos brindados en 
forma de tutorfas (48 horas te6ricas y 22 horas 
practicas). 

Todos los niveles fueron diseriados tomando 
en consideracion las condiciones especfficas 
de cada grupo meta atendido. De esta manera 
los(as) jovenes profesionales y estudiantes 
avanzados(as) pudieron darse cuenta del 
potencial que ofrece Copan para la 
investigacion interdisciplinaria y establecieron 
relaciones para su avance academico. En 10 
que a los(as) estudiantes se refiere, tomaron 
conciencia de la importancia del sitio 
arqueologico en su ambito geografico, 
actualizaron sus conocimientos sobre la cultura 
maya del pasado y presente y reconocieron la 
labor que les corresponde como futuros 
docentes para su conservacion. Por su parte, 
los(as) participantes locales que ya se dedican 
a la guia de turismo tuvieron la oportunidad de 
sistematizar y profundizar sus conocimientos, 
asf como de expandir sus opciones laborales, 
aquellos(as) para los cuales el campo era 
nuevo. Para ambos grupos esta capacitacion, 
en la cual se hizo una integracion consciente 
en el tratamiento de los recursos culturales y 
naturales de la zona, demostr6 ser una 
alternativa con creta de educacion no formal, 
por cierto la (mica disponible hasta la fecha en 
la zona para adultos(as) y jovenes adultos(as). 
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La incorporacion de los(as) indigenas chortfs al 
proceso de capacitacion de guias de turismo 
se hizo con el proposito de apoyar la apertura 
de sus espacios de participacion en el 
desarrollo turistico de la zona, en el cual 
deberan estar involucrados(as) como 
pobladores y como portadores de una cultura 
aut6ctona viva. Este es el primer esfuerzo 
sistematico y de caracter academico que se ha 
realizado en Honduras para dar los pasos 
adecuados para conservar, prom over y 
proyectar desde el sene de un pueblo indigena 
su cultura y para apoyar la insercion en forma 
adecuada de algunas de sus manifestaciones 
dentro de la oferta turfstica de su ambito 
geografico. 

5.1.2.3 Plan de Manejo del Parque 
Arqueol6gico de Copan 

Por ultimo, el subproyecto dedicado a la 
revisi6n y actualizaci6n del Plan de Manejo del 
Parque Arqueologico Copan estuvo a cargo del 
Instituto Hondurerio de Antropologia e Historia, 
al igual que las medidas de mitigacion de 
emergencia que se hicieron necesarias a rafz 
de los darios causados por el Huracan Mitch a 
este sitio arqueologico declarado Patrimonio 
de la Humanidad. 

6. Secretaria de Turismo - US$5.0 millones 

6.1 Proyecto de Turismo Costero 
Sostenible. Instituto Hondureno de 
Turismo 

EI proyecto se !levara a cabo en el area 
definida como la Costa Norte de Honduras, en 
un espacio geografico que se extiende desde 
Omoa hasta Iriona e incluye el grupo de islas 
en el Mar Caribe. La Costa Norte de Honduras 
es el extremo sur del Sistema Mesoamericano 
de Arrecifes de Barrera, el segundo arrecife de 
barrera mas largo del mundo. Este sistema 
comprende ecosistemas costeros y marinos de 
notable belleza natural y valor global de 
biodiversidad. Existen recursos culturales 
relacionados con estes activos naturales que 
refJejan una rica historia de patrimonio 
indigena, garifuna y colonial. En conjunto estos 
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recursos dotan a la Costa Norte de Honduras 
de un potencial turistico unico en la region. 

La cobertura del proyecto incluye en el 
departamento de Cortes las municipalidades 
de Omoa y Puerto Cortes; en el departamento 
de Atlantida el enfasis se ha puesto en las 
municipalidades de Tela y La Ceiba y las 
aldeas garifunas en sus alrededores; en el 
departamento de Colon en las municipalidades 
de Iriona y Limon y en el departamento de 
Islas de la Bahia en las municipalidades de 
Utila y Roatan. EI principal pueblo etnico 
beneficiado es el garffuna cuyas 
manifestaciones culturales constituyen uno de 
los principales atractivos para el turismo 
alternativo. 

6.1.1 Estrategia Nacional y Apoyo 
Institucional para el Turismo Costero 
Sostenible - US$1.32 millones 

La estrategia se concentrara en el desarrollo 
de una estrategia regional para el turismo 
costero, compuesta de planes de turismo y 
escenarios de desarrollo para areas prioritarias 
a 10 largo de la Costa Norte. EI dialogo 
nacional sera apoyado a traves de una serie 
de talleres en estas localidades. Entre los 
temas a ser discutidos se encuentran: turismo 
regional y planeamiento ambiental; desarrollo 
y financiamiento del turismo; analisis de 
impacto economico; criterios para desarrollo de 
turismo sostenible; manejo de zonas costeras; 
administracion de tierras y planeamiento de 
uso de la tierra y participacion comunitaria, 
incluyendo participacion de los pueblos 
indigenas Y negros. 

6.1.2 Fortalecimiento Institucional, 
Capacitacion y Asistencia Tecnica a 
NiveJ Municipal - US$2.01 millones 

EI objetivo de este componente es de 
desarrollar la capacidad de las municipalidades 
costeras (incluyendo al gobierno local, al 
sector privado y las organizaciones basadas 
en la comunidad) para ocuparse en el 
planeamiento del desarrollo del turismo 
sostenible mediante capacitaci6n en destrezas 

en areas tales como manejo ambiental, 
administracion de destinos turisticos y 
certificacion ambiental para empresas 
relacionadas con el turismo. Un 
subcomponente complementario apoyara la 
creacion de un sitio de demostracion de 
destinos turisticos culturales, mediante la 
restauracion del centro historico de uno de los 
pueblos costeros mas antiguos de 
Centroamerica, Trujillo, que es la puerta de 
entrada a la Mosquitia y al turismo de aventura 
en Honduras. 

6.1.3 Programa Piloto de Empresarialismo 
para el Turismo Costero Sostenible -
US$2.14 millones 

Este programa fomentara las actividades 
empresariales en diferentes partes de la 
sociedad civil y apoyara el desarrollo de 
sociedades innovadoras entre el sector publico 
y el privado para el desarrollo de empresas 
turisticas. Un centro empresarial sera creado 
para proporcionar asistencia tecnica y servir 
como incubadora para el desarrollo de 
pequeiias y medianas empresas a traves de 
sociedades publico-privadas. Esto incluira 
asistencia en el desarrollo de planes de 
negocios, identificacion de financiamiento y de 
mercados para las referidas empresas 
turisticas. EI centro proveera apoyo para los 
propositos de desarrollo y mediante 
donaciones de contra partida, concedidas a 
personas, comunidades y pueblos indigenas y 
negros en forma competitiva, para concesiones 
hasta de $30,000. Este componente contribuira 
significativamente a los aspectos de 
aprendizaje e innovacion del LlL en terminos 
de estimular ideas e inversiones en el sector 
en el nivel local. 

6.2 Otras Iniciativas 

EI Instituto Hondureiio de Turismo est a 
supervisando la implementacion de un 
Proyecto de Administracion de Recursos 
Naturales para las Islas de la Bahia por un 
valor de US$25 millones. Tambien se esta 
preparando otro proyecto regional designado 
como Conservation and Sustainable Use of the 
Mesoamerican Barrier Reef System, financiado 
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por la Global Environment Facility (GEF) con 
US$11.0 millones. Este proyecto, que incluye a 
Mexico, Selice, Guatemala y Honduras como 
participantes, busca conservar la integridad y 
los valores ecologicos del sistema de arrecifes 
de barrera mientras promueve oportunidades y 
metodos para el uso sostenible. 

7. Secretaria de Salud e Instituto 
Hondurefio de Seguridad Social -
US$27.1 millones 

7.1 Reforma del Sector de Salud 
Este proyecto se encuentra en preparacion y 
apoyara un programa de reformas para 
expandir y mejorar la cobertura de los servicios 
de salud y su calidad. EI proyecto se enfocara 
en el mejoramiento del acceso a los servicios 
de salud por parte de la poblacion de escasos 
recursos y apoyara tambien los esfuerzos que 
se estan haciendo para mejorar el desempetio 
del Instituto Honduretio de Seguridad Social 
(lHSS) y asegurar que el incremento de las 
contribuciones por concepto de seguridad 
social, como esta sancionado por la nueva Ley 
de Seguridad Social recientemente aprobada, 
tenga como resultado una expansion de la 
cobertura y una mayor calidad de los servicios 
para la poblacion asegurada. 

EI proyecto proveera asistencia para fortalecer 
la capacidad regulatoria de los servicios 
publicos de salud, mejorar la asignacion y 
manejo de los recursos de la Secretarfa de 
Salud, desarrollar mecanismos de 
financiamiento sostenible, modernizar la 
organizacion y administracion del IHSS y 
financiar subproyectos para hacer rapidas 
mejoras en la calidad e introducir tratamientos 
innovativos en el financiamiento, manejo y 
entrega de los servicios de salud. En tanto que 
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el proyecto apoyara amplias reformas al 
sistema, se dara especial atencion en los 
subproyectos al fortalecimiento de los sevicios 
materna infantiles, la prevencion y cuidado del 
HIV/SIDA y los problemas que se concentran 
alrededor de los segmentos mas pobres de la 
poblacion. A continuacion se describen los 
componentes del proyecto. 

7.1.1 Disefio de Politicas de Salud e 
Implementacion 

Se financiara el desarrollo de estrategias, 
mecanismos e instrumentos requeridos para 
alcanzar los objetivos previstos en el Catalogo 
de Acciones de Politica en las areas de 
regulacion y desarrollo institucional, asignacion 
de recursos y sosteniblidad financiera, as! 
como la oferta de servicios de salud. Este 
componente incluye monitoreo y evaluacion. 

7.1.2 Oferta de Sa Iud y Subproyecto de 
Manejo 

EI objetivo primordial es proveer un medio de 
financiamiento que establecera un enlace 
evidente entre los objetivos de las politicas 
identificadas en el Catalogo de Acciones de 
Politica y la implementacion de los cam bios en 
la inversion y manejo innovativo ejecutados a 
traves de los subproyectos que buscan 
extender la cobertura del IHSS y de la 
Secretarfa de Salud y mejorar la calidad y 
eficiencia en el sector. Los subproyectos 
apoyaran las mejoras en la calidad del servicio, 
acceso y cobertura y el manejo de las mismas. 
Las tres fases previstas incluyen subproyectos 
destin ados a mejorar la salud materna infantil y 
la prevencion y cuidado del HIV/SIDA. Dada 
la urgencia can que hay que tratar la incidencia 
de HIV/SIDA se espera que aproximadamente 
US$4.25 millones seran invertidos en ella. 
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ANEXO 1 
ESTIMACION, DESCENSO (-) Y RECUPERACION (+) DE LA POBLACION INDiGENA 

1500 -1800 
SIGLO 

15001 

1600 2 

1700 3 

1800 

AREA % 
COLONIZA TOTAL 

DA 

600000 75.0 

25000 27.8 

25.0 

15544 32.7 

34383 4a 58.9 

55.1 

2 Newson 1985:2 
3 Newson 1985: 5,10 
4a Newson 1985:16, cuadro 4 
4b Anguiano 1804 en Neson 1985:22-23 

% 
-/+ 

-95.8 

-38.0 

+121.2 

AREA NO % % 
COLONIZADA TOTAL - /+ 

200000 25.0 

65000- 72.2 -67.5 

100000 80.0 -50.0 

32000 67.3 -50.8 

-68.0 

24000 4b 41.1 - -25.0 

28000 44.9 -12.5 

POBLACION 
INDiGENA 

GRAN TOTAL 

800000 

90000-

125000 

47544 

58383-

62383 

& 
-/+ 

GRAN 
TOTAL 

-88.8 

-84.4 

-47.2 

-62.0 

+22.8 

+31.2 

Tornado de Lara Pinto, Gloria, Las Poblacionesindfgenas de Honduras: Panorama Historico y Tendencias Modernas. Paradigma, 
Ano 8, No, 9, Tegucigalpa, M,O.C. 1999. Pp, 11-42: Cuadro 1. 
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ANEX02 

POBLACION INOIGENA NO COLONIZAOA E INMIGRANTE, 1600 -1899 
JICAQUES PAYAS MISKITOS NEGROSI NEGROS 

16001 

1623 2 5700 

16723 

1674 4 60900 

16993 

17075 

17253 

17576 

1759 7 

17708 

17899 12280 

179710 

1801 10 

1804 11 

180710 

187410 

189912 825 
1 Lopez de Velasco 1984 en Newson 1985:7 
2 Newson 19856 
3 Conzemiuns 19832: 12-14 
4 Espino en Johnson 1948:60 
5 Newson 1985:10 
6 Hodgson 1757 en Newson 1985:23 
7 Newson 1985: 23-24 
8 Newson 1985:22 
9 Manzanares 1789 en Newson 1985:22 
10 Davisdson 1983:96 
11Anguiano en Newson 1985 
12 Vallejo 1899 

GARIFUNAS INGLESES Y 

5000 

1500-
1600 

1000 
3000-
4000 
2000 
8000 
15900 
5600 

2000 
4000 
4000 500 

10000-11000 

Tornado de lara Pinto. Gloria. las Poblaciones Indigenas de Honduras: Panorama Hist6rico y Tendencias Modernas. 
Paradigma, Ario 8. No.9. Tegucigalpa. M.D.C. 1999. Pp.11-42: Cuadro 2. 
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ANEXOS 

ANEX03 

Creacion de la Comision Intersectorial de Titulacion. Ampliacion, Saneamiento y 
Proteccion de Tierras Garifunas y Miskitas, Acuerdo Ejecutivo NO.035-2001. 

'---________ --=L:=a...;:G::..::a::..::c=-=e:..::ta=->-. 17 ~e Diciembre 2001 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO EJECUTIVO NUMERO 035·2001 

EL PRESlDENTE CONST[TUC[ONAL DE LA REPUBLICA 

CONS[DERANDO: Que como parte de las prioridades definidas por 
el gobierno en materia de poiflica agrar;. y ambiental. I. lilulaci6n. 
ampliaci6n. saneamienlo y prOleccion de la. lierras de las comunidades 
eIRicas. constiluye una de las polilicos fundamenlales par"4 el desarrollo 
del agro nacional en condiciones de equidad y sostenibilidad. 

CONSIDERANDO: Que las comunidades garifunas y misquitas. 
tradicionalmente han venido enfrentando la falta de derechos de propiedad 
sabre la tierra que ocupan y 10 reducci6n sistemalica y delerioro ambiental 
de su habital funeional. por 10 que amerila 10 ejecucion de acciones en 
forma consen.uada y planificnda para la soluci6n de e.te problema. 

CONSIDERANDO: Que el pais es signalllrio ~I convenio 169 de la 
orr el que reconoce los dereches de los pueblos indigenas y comunidades 
negras de Honduras. asi lambicn el compromi.o de orientar acdones y 
recursos para las soluci6n de los problemas economico~. sociales. 
culturales y politicos que enfrenlan. 

CONSIDERANDO: Que el ESlado de Honduras con apoyo de 10 
comunidad inlerndcional y la sociedad civil. eShl por ejecmar una 
Estrategia Nacional de Reducci6n de I. Pobreza que busea. ante todo: 
poleneiar las capacidades de 10 poblaci6n que. bi.lorieamente. ha sido 
marginada del desarrollo. 

CONSIDERANDO: Que de conformidnd 31 articulo 13 de la Ley 
General de laAdministraci6n PUblica, el Presidentede la RepUblica, podra 
crear para propOsitos de inlen!s publico comi.iones integrada. por 
funeiotiario. publico. y representantes de los diferentes sectores de I. 
vida nacion.l. 

PORTANTO. 

EI Presidente de I. Republica en uso de las facullade. de que eSla 
investido y en aplicaci6n de 10 establecido en los Articulo. 245 numeral 
II de la Con.tituci6n de la Republica, Articulo 116 y 118 de la Ley General 
de 10 Administraci6n Publica. 

ACUERDA: 

ARTICULO I.-Crease la Comisi6n InlerseClorial de tilulaci6n. 
ampliaci6n. saneamienlo y proleCci6n de las tierras de las comunidades 
garifun •• y misquila. de Hondura •• con el propOsilo de coordin.r. 
compalibilizat. inlegrar y dar seguimiemo a lodas aquellas accione. que 
se realicen en beneficio de las comunidades garifunas y misquilas de 
Honduras en 10 relativo a I. lenenei. de I. tierra. 

ARTICULO 2.-E1 objelivo fundamenlal de lacomision. es contribuir 
o garanlizar en forma efecliva los dereche. de propiedad sabre las tierras 

de las comunidades garifunas.y misquitas. no s610 las que se eneuentran 
en posesi6n .ino lambien aquellas que conslituyen su habital fundonal y 

consideradas ancestrale. de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT; 
ademas. proleger los recurso. nalurales y el ambiente en armonia con el 

uabajo productivo y ,oslenible de las familia.. 

ARTICULO 3.-Para el logro de sus objelivos. la Comision 
[nlersectorial, realizara entre Olras la •• iguienles aclividades: 

a) Apoyar la coordinacion. inlegracion. compalibilizaci6n y 

orientacion de las politicas. acciones y actividades rel.cionada. 

con I. litulacion, .aneamiemo. ampliaci6n y prolecd6n de las 
tierras de las comunidades ~ar'funas y misquilas. 

b) Apoyar el proceso de educacion comunilaria y capacilaci6n de 
las comunidades garifunas y misquitas en relacion con los 
problemas de titulaci6n. ampiiaci6n y saneamienlo de las lierras 
y el manejo soslenible de los recursos. 

c) Informar a las comunidades y funcionarios publico, sobr. el 
conlenido y objetivos del Convenio 169 y los derecbos y deberes 
que de aquel se derivan. 

d) Velar porque se reconozcan los derecho. ancestrales sobre la. 
tierra. de las comunidades garifuna. y misquilas, mediante la 

vigeneia de mecani.mos legales en lodas las instandas de gobiemo. 

e) Apoyar el diseiio de polilicas y I. formuladon. geoti6n, ejecudon. 
seguimienlo y evaluaci6n de proyeclos de desarrollo de las 
comunidades garifunas y misquitas, relacionada. con el 
olorgamienlode derechoo de propiedad sobre la tierra, I. proteccion 
de los recursos nalurales, el ambiente y la promocion del turismo. 

ARTICULO 4.-La comisi6n estarli inlegrada por un representanle 
propietario y un supleute de los niveleo de decisi6n de las oiguienles 
Institudones y Organizaciones: 

a) Instituto Nacional Agrario. 
b) Secretaria de Gobernacion y J usticia 
c) Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
d) Secretaria de Turismo 
e) Administracion Foreslal del ESlado (AFE·COHDEFOR) 
f) Organizacion de Desarrollo Elnico Comunil.ri. (ODECO) 

La (jaceta 
OIARtO OFICIAl DE LA REPUBliCA 

DE HONDURAS 
OECANO DE LA PRENSA HONDURENA 

PARA MEJOR SEGURtOAD DE sus PUBlICACIONES 

DIRECTOR: UCENCIADO FEDERICO DUARTE A. 

ALEJANDRO ELPIDIO ACOSTA 
Sub-G.ronto General 

INFORMACION Y COORDINACION 
Marco 1\n1Onio Castillo 

Luis Albeno Aguilar 

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 
E.N.A.G. 

Colonia Mlralfo"", 
TelliloMlF",,: Gerencia 230-4956 

Adminislrac!On: 230-6767 
Planla: 230-3026 

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAl 
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g) Organizaci6n Fraternal Negra Hondureila (OFRANEH) 
h) Mosquitia Asia Takanka (MASTA) 

ARTICULO S.-La estructura organizativa)l fonna de funcionamienlo 
de la comisi6n. estanl detenninada por las disposiciones establecidas en 
'Ia Le)l General de Administraci6n PUblica. en 10 que respecta a los 6rganos 
colegiados. 

ARTICULO 6.-EI Ministro Director del Instituto Nacional Agrario 
sera el Coordinador General de la comisi6n. EI cargo de Sub Coordinador 
General recaera en la Secretaria de Recursos Naturales )I Ambiente. 
responsable de coordinar las acciones de protecci6n de los recursos 
naturales )I el ambiente. 

AIITICULO 7.-Son funciones del Coordinador General: 

a) Convocar )I presidir la Comisi6n lntersectorial )I ejecular las 
resoluciones emanadas del mismo. 

b J Actuar como enlace entre la Comisi6n Intersectorial )lIas instancias 
de la administraci6n publica. las organizaciones de la sociedad 
hondurena )lla cooperaci6n internacional. 

c) Presentar pro)lectos. planes de trabajo e iniciati vas para lograr los 
objetivos de la comisi6n. 

AlITICULO 8.-La sede de la Comisi6n sera la ciudad de Tegucigalpa. 
HQnduras )I los recursos para su financiamiento seran proporcionados a 
Iraves del presupuesto del Instituto Nacional Agrario. 

ARTICULO 9.-El presenle Acuerdo entrant en vigencia el dia de su 

publicaci6n en el Diario Oficial"La.Gaceta". 

Dado en Tegucigalpa. municipio del Distrito Central. a los veintiOl;ho 
dfas del mes de agosto del ano dos mil. 
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CARLOS R. FLORES F. 
Presidente de la Republica 

GUILLERMO ENRIQUE ALVARADO DOWNING 
Secretario de Estado en los Despachos 

de Agricultura)l Ganaderia 
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ANEXOS 

ANEX04 
Poblaci6n Garifuna en Principales Ciudades de la Costa Norte 

Departamentos Ciudades Poblacion Total 
Atlantida La Ceiba 105.385 

Tela 83.375 

Cortes Puerto Cortes 78,469 

Colon Trujillo 34.072 

Puerto Castilla NID 

Aldeas 
Garifunas 

1. Corozal 
2. Sambo 

Creek 
3. Nueva Ar-

menia 

1. Tornabe 
2. San Juan 
3. La Ensena-

da 
4. Triunfo de la 

Cruz 
5. Rio Tinto 
1. Masca 
2. Travesia 
3. Bajamar 
4. Saraguayna 
1. Guadalupe 
2. San Antonio 
3. Santa Fe 
4. Cristales y 

Rio Negro 

1. Barranco 
Blanco 

2. Santa Rosa 
de Aguan 

3. Limon 
4. Punta Piedra 

Tornado de Ortiz. Fabian Gon6n, Perfil de los Pueblos Indigenas de Honduras. Banco Mundial. 1998. 

Poblacion Local 

3.783 

5,076 
6.952 

117 



HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS 

ANEXO 5 
POBLACIQN POR GRUPO ETNICO, 1928 -1994 

ANo LENCAS llPNES CHORTIS. MATAGAL- MISKlTOS SUMOS/ PECH NEGROS/ ANTILLANOS 
PAS TAWAHKAS GARIFUNAS 

1928
10 2246 600 20000-

25000 
(Hond + Bel) 

1930
2 25000-

30000 

1932
1b 3000- 3000-

4000 3500 
(Hon + Nic) 

1945
3 55755 5084 9053 456 9572 24388 

(+twhks (+ antlnos) 
+pech) 

4 15000 
1948 (Hon +Nic) 

78400 8400 12500 15100 10100 12000- 13000-

1950
5 (+twhks) 600 13000 12000 

(incl. BJancos 
antlnos) 

1962
4 15000 

(Hond. +Bel) 

1976
7 60900 

8 300 
1977 375 

1980
9 18000-

20000 

1980
10 50000- 2000 25000- 1100 -

60000 26000 1200 

1980
11 1800 70000 

1982
12 7000-

8000 

1983
13 28000 

1987
14 90000 10000 3500 35000 500 1595 300000 20000 

:1988
15 779 1555 23195 315 925 22020 

1992
16 60000-

74000 
(Hond. + Bel. + 

Nic. +Guat). 

1994
17 100000 19300 4200 29000 704 2586 9800 

1994
18 2079 

Tornado de Lara Pinto, Gloria, Las Poblaciones Indigenas de Honduras: Panorama Hist6rico y Tendencias Modernas. Paradigma, 
Alio 8, NO.9. Tegucigalpa, M.D.C. 1999. Pp.11-42: Cuadro 4. [Se omitieron las notas (1-18) a pie de paginas que contienen las 
citas bibliograficas.j 
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ANEXOS 

ANEX06 
POBLACION INOiGENA Y NEGRAIGARIFUNA POR DEPARTAMENTOS 

1935 -1998 
DEPARTAMENTO 

LAPAZ 
INTIBUcA 
COpAN 
LEMPIRA 
FRANCISCO 
MORAzAN 
OLANCHO 

COLON 

COMAYAGUA 
YORO 
SANTA BARBARA 
ATLANTIDA 
OCOTEPEQUE 
CORTES 
ELPARAISO 
CHOLUTECA 
VALLE 
ISLAS DE LA BAHiA 
GRACIAS ADIOS 

1935 1 

18589 
32707 

5659 

1945 2 

Indigenas Negros 

23749 
12371 
7951 
6947 
6377 113 

5136 25 

4436 10,184 

4349 24 
3191 589 
1962 33 
1172 7702 
1102 
721 2386 
456 187 
484 8 
186 6 
71 416 

1950 3 

Indigenas 
Antillanos 

26230 
44425 
12500 
7760 

5650 
Olancho y Colon 

5050 
(Municipio de Iriona) 

8400 
5000 

15100 

TO TALES 896555 80660 21673 130110+25000 

1. Censo de 1935 parcialmente citado en Adams 1957: 604 (Stone en Johnson 1948:62). 
2. Censo de 1945 en Resumen ... 1947. 
3. Estimaci6n hecha en base al censo de 1950 (Adams 1957: 630 y 655) 
4. Censo 1988 en Ponce 1993:6 
5. La diferencia de 32700 indlgenas no se especifica por departamentos. 

1988 4 

Indrgenas 

131 
93 
105 
170 
857 

1012 

286 

445 
412 
232 
187 
84 

463 
148 
294 
64 

296 
21490 
26769 

Negros 

55 
38 
36 
59 

1144 

118 

8618 

151 
362 
56 

6320 
20 

2699 
44 
118 
35 

1360 
787 

22020 

Tomado de Lara Pinto, Gloria, Las Poblaciones Indfgenas de Honduras: Panorama Hist6rico y Tendenclas Modernas. Paradig
ma, Ailo 8, NO.9. Tegucigalpa, M.D.C. 1999. Pp.11-42: Cuadro 8. 
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ANEXO 7 
Poblaci6n, Ubicaci6n Geografica y Lengua Materna de los 

Pueblos Indi enas Ne ros de Honduras 

Ubicaci6n Lengua Materna en 
N° Pueblo Habitantes Comunidades Departamento Uso 
1 Miskito 64,000 108 Gracias aDios y Colon Si 
2 Tawahka 1,353 5 Gracias aDios y Si 

Olancho 
3 Pech 2,900 10 Gracias aDios, Olancho, Col6n Si 
4 Garifuna 200,000 46 Cortes, Atlantida, Colon, Gracias Si 

aDios 
5 Isleno 80,000 Islas de la Bahia, Col6n, Cortes, No 

Atlantida 
6 Tolupan 25,000 31 Francisco Morazan, Yoro Si 
7 Lenca 110,000 110 Intibuca, La Paz, Lempira, Fran- No 

cisco Morazan, Valle y Santa 
Barbara 

8 Chorti 6,000 43 Copan y Ocotepeque No 
(S610 existen 3 , 

hablantes en Hon-
duras) 

9 Nahoas 1,300 9 Olancho No 

Departamentos Pueblos 
Tornado de Ortiz, Fabian Gon6n, Perfil de los Pueblos Indfgenas de Honduras. Banco Mundia!. 1998. con rnodificaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 8 
Comunidades Garifunas Tituladas 

1998-2002 
~ 

AREA TITULADA HAS 
No Nombre Municipio Depar- Area Has Area Ampliada AREA 

tamento TOTAL 

1 Nueva Go Esparta Atlantida 223.2 223.2 
2 La Rosita Esparta Atlantida 251.2 95.7 346.9 
3 Cavo Venado Esparta Atlantida 35.9 55.1 

~ 4 Nueva Armenia La Ceiba Atlantida 302.6 12.13 31 
5 Corozal La Ceiba Atlantida 348.6 348.6 
6 Sambo Creek La Ceiba Atlantida 184.2 184.2 

i 7 Tornabe Tela Atlantida 723.1 723.1 
8 Triunfo de la Cruz Tela Atlantida 380.5 234.5 615.0. 
9 Rio Tinto Tela Atlantida 1,126.0 1,126.0· 
10 San Juan Tela Atlantida 65.6 65.6 i 
11 La Ensenada Tela Atlantida 26.6 12.93 39.6 
12 Rio Esteban Balfate Colon 1,126.9 1,126.9 
13 SaFlgrelava Iriona Colon 2,141.6 2,727.5 4,869.2 

114 Punta Piedra Iriona Colo 800.8 1,513.6 2,314.3 
115 Cusuna y Ciriboya Iriona Colon 574.0 1,544.2 2,118.2 
16 Iriona Viejo Iriona Colon 581.4 271.0 852.4 
17 San Jose de la Punta Iriona Colon 482.0 550.7 1,032.7. 
18 E.A.C. Sinduru Free Limon Colon 169.3 169.3. 
19 EAC. Walumugu Limon Colon 169.4 169.4 i 

20 EAC. Sawai Sufritinu Limon Colon 168.8 168.8 • 
i 21 EAC. Satuve Limon ~on 169.3 169.3 
22 EAC. Saway Limon Ion 169.4 169.4 . 
23 EAC. Ruguma Limon I Colon 147.0 147.0 • 

124 Limon Limon I Colon 508.8 508.8. 
25 Santa Fe Santa Fe Colon 1,663.3 1,663.3 ! 

26 Santa Fe, San Antonio y Santa Fe Colon 502.0 502.0· 
Guadalupe 

27 Guadalupe Santa Fe Colon 237.8 237.8 
28 Santa Rosa de Aguan Sta. Rosa de Colon 4,180.0 4,180.0 

Aguan 
29 Barranco Blanco Trujillo Colon 1,852.0 1,852.0 
30 Travesia Cortes Cortes 263.9 263.9 

.31 Baiamar Cortes Cortes 707.0 707.0 
32 Saraouavna Cortes Cortes 1,918.7 1,918.7 • 

• 33 Masca Omoa Cortes 75.9 75.9 
!34 Pia playa I Juan Fco. Bul- G. aDios 233.8 233.8 

nes 
35 Buena Vista, Palacios y Juan Fco. Bul- G. aDios 515.0 515.0 

Fe nes 
36 Coyoles, Batalla y Pue- Juan Fco. Bul- G. aDios 150.0 150.0 

blo Nuevo nes 
37 Tocamacho y San Pedro Juan Fco. Bul- G. aDios 312.5 312.5 

Tocamacho nes 
38 Cayo Bolanos Islas de 0.55 0.55 

la Bahia 1 
39 Cayo Chachaguate Islas de 0.72 0.72· 

la Bahia 
40 Cayo Easten Islas de 0.98 0.98 

la Bahia 
Total 23,490.4 7,017.3 30,507.7 

Fuente. Instltuto Naclonal Agrano. Umdad de Proyectos Especlales de la DireccI6n EJecutiva 
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ANEXO 9 
RESUMEN DE COMUNIDADES ETNICAS TITULADAS 

ANOS 1998-2001 
----------------------------------

Alios Lencas Garifunas Tolupanes Chorti Pech 

Titulos Has. Titulos Has. Titulos Has. Titulos Has. Titulos Has 

1998 129 61,972 9 3,794 5 18,335 

1999 43 19,301 5 8,484 2 3,362 9 635 

2000 32 22,237 7 2,116 5 5,478 18 729 

2001 32 13,489 11 475 7 24,923 9 352 2 1,235 

Total 236 116,999 32 14,869 19 52,098 36 1716 2 1,235 

Fuente: Instituto Nacional Agrario. 2001 

ANEXOS 

No. Titulos Total Has. 

Titulos Has. 

143 84,101 

59 31,782 

62 30,560 
I 

61 40,473 

325 186,916 



ANEXOS 

ANEXO 10 
Or anizaciones de Base de MASTA, 1992 -1999 

Organizacion y Ario 
Fundacion 

Federacion de comuni
dades indrgenas de la 
zona Mocoron y Sego
via (FINZMOS). 1992 
Auka-Laka Indianka 
Nani Asia Takanka 
(LINASTA) 1992 
Rayaka Tasbayara 
Iwi Maincaiki Pawaia 
Indianka (RA YAKA) 
1998 (antes Comite 
vigilante de tierra CVT 
1985) 
Karataska Lakunka Ta 
Walra Iwi Indianka 
Nani Asia Takanka 
(KATAINASTA).1997 
Butuk Awala Mitilra Iwi 
Indianka Asia Takanka 
(BAMIASTA).1998 
Butuk Awala Klaura Iwi 
An Indianka Asia Ta
kanka (BAKINASTA). 
1998 

No. Comunidades 
14 Comunidades 

33 Comunidades 

23 Comunidades 

34 Comunidades 

9 Comunidades 

13 Comunidades 

Area de Influencia 
Municipio 

Mocoron y Rio Coco 
o Segovia, Municipio 
de Puerto Lempira. 

Laka, Tipi Y Auka, 
Municipio de Puerto 
Lempira 
EI area de la Biosfera 
de Rio Platano, Mu
nicipios de Brus La
guna y Walumugu. 

Recursos Naturales y 
Patrimonio Comuni

tario 
Bosque/confiera y 
latifoliado 

Bosque latifoliado; 
sistema de lagunas; 
confferas 
Complejo de ecosis
temas (biodiversidad 
y cultura) 

Zona laguna de Ka- Sistema de lagunas; 
rataska y aledarias a manglares (biodiver
Puerto Lempira del sidad) 
mismo municipio. 
Ahuas, Waxma y 
Wawin del Municipio 
de Ahuas. 
Comunidades del 
municipio de Wanpu
sirpe. 

Bosque conifera, 
latifoliado y vega del 
Rio Patuca. 
Bosque de confferas 
y latifoliado; vega 
para cultivos. 

Waupasa Tanira Iwi 14 Comunidades Comunidades del Sistema de rios 
Indianka Asia Takanka municipio de Villeda 
(WATIASTA). 1999 Morales. 
Tomado de McNab Ronas, Edy y Ramos Allen, Aurelio, Aspectos Complementarios al Documento Perfil de los 
Pueblos Indigenas y Negros de Honduras. Marzo, 2000.Fuente: Aspectos Complementarios al Documento 
Perfil de los Pueblos Indigenas y Negros de Honduras. Edy McNab Ronas y Aurelio Ramos. Marzo, 2000. 
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ANEXO 11 
Or anizaeiones Pro eetos en la Mosquitia 

Proyectos Politica y Aiio de 
ONG's y Otros Area de Influencia Ejecutados y en Trabajo en la 

~~~ __________ ~~ __ ~.~ ______ ~ __ ~E~JL·e~c_u~c~io~'n~ __ ~~~~R~~gi6n 
MASTA Todo el departamen- Producci6n Reinvidicaci6n yau-

CEBIMH 

Iglesia Morava 

MOPAWI 

BAYAN 

Fundacion Norma 
Love 
Fundaci6n Rio Pla
tano 
ceo 

Municipalidades 

PROMEBUZ 

CIDLAB 
MOBANAT 

ACODIGAD 

to Reforestaci6n todesarrollo de los 
Capacitaci6n pueblos indigenas 
Legalizaci6n de Tie- (1976) 

Todo el departamen
to 
Todo el Departamen
to 
Wampusirpe, Ahuas, 
Biosfera y Tipi 

Municipio de Walu
mugo y Brus Laguna 
Mocoron 

rra 
I nfraestructu ra 
Organizaci6n 
comunitaria 
Cajas rurales 
Educaci6n intercultu
ral bilingue 
Fe Cristiana 

Cacao 
Capacitaci6n 
Organizaci6n de gru
pos de mujeres 
Exportaci6n de larva 
de mariposa 
Educacion y salud 

No se sabe 

Biosfera del Rio Pla- Proteccion 
tano 
Puerto Lempira y 
Wampusirpe 
En todo el departa
mento 
Departamental 

Desarrollo mediante 
capacitaci6n 
Administraci6n 

Laboral 

Brus Laguna Investigacion 
Auka, Ahuas y Ville- Agricultura 
da Morales 
Municipio de Puerto Agricultura 

Rescatar la lengua y 
la cultura (1992) 
Evangelizaci6n des
de 1948 
Conservar su presti
gio institucional para 
agenciarse fondos 
nacionales e interna
cionales para el de
sarrollo (1985) 
Educaci6n (1990) 

No se sabe 

Proteccion de la di
versidad biologica. 
Desarrollo comunita
rio (1990) 
Municipalizacion 

Proteccion de Oere
chos Laborales 
(1993) 
(1998) 
Producci6n (1999) 

Produccion (1998) 

-=-__ -:---:--:~..,.--:--=---_-=L_:_e-m--':p=_ir-a ---:-:c--~--::---:------=-----:-----,--:----:-=----..,....-::--::;:-:--:--
Tomado de McNab Ronas, Edy y Ramos Allen, Aurelio, Aspectos Complementarios al Documento Perfil de los 
Pueblos Indigenas y Negros de Honduras. Marzo, 2000. 
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ANEXO 12 
INDICADORES BAslCOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE GRACIAS ADIOS 
No INDICADOR REGIONAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

LO PRODUCTIVO (2) 
Rendimiento mafz (Tm/Ha) 
Rendimiento frijol (Tm/Ha) 
Rendimiento arroz (Tm/Ha) 
Rendimiento yuca (Tm/Ha) 
Platano (Tm/Ha) 
Cacao (Tm/Ha) 
LO REPRODUCTIVO (1) 

1 Crecimiento de la poblaci6n 1974-1988 
2 Analfabetismo (%) 
3 Deserci6n escolar primaria (%) 
4 Escuelas incompletas (%) 
5 Habitantes por centro de salud 
6 Poblaci6n servida con agua potable (%) 
7 Disposici6n de excretas (%) 
8 T asa de ocupaci6n (%) 
9 Productoras mujeres (%) 
10 Rezago escolar (%) 
11 Poblaci6n garifuna (5 arios y +) 
12 Poblaci6n miskita (5 arios y +) 

(1) Fuente: Honduras, Libro Q. SECPLANIOIT/FNUAP 1994. 
(2) Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario, 1993. 

1.57 
0.84 
2.0 
4.5 
6.0 

0.73 

3.4 
34.7 
4.6 
12.7 

4,211 
17.9 
24.5 
84.3 
27.0 
34.0 
787 

21,438 

ANEXOS 

NACIONAL 

1.40 
0.51 
2.35 
7.80 
11.84 
0.51 

3.3 
32.0 
4.6 

24.1 
6,638 
46.0 
56.6 
91.4 
9.7 

36.1 
22,020 
23,195 
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ANEXO 13 
NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 1993 

DEPARTAMENTO DE GRACIAS ADIOS 

No DE SUPERFICIE TAMANO 
No USC DEL SUELO EXPLOTACIONES (Has) MEDIO 
1 Cultivos anuales 3,696 4,973.8 1.3 
2 Cultivos permanentes 2,731 3,893.3 1.4 
3 Pastos cultivados 49 1,072.8 21.8 
4 Pastos naturales 326 5,667.0 17.4 
5 Tierras de descanso 1,432 2,990.2 2.1 
6 Bosques 325 9,303.1 28.6 
7 Tierras Guamiles 2,157 8,585.0 4.0 
8 Estanques 0 lagunas 6 70.7 11.9 
9 Otros usos agropecuarios 46 11.4 0.2 
10 Otros usos noagropecuari-=-os:-::-:=---:-:",.-__ 2 ___ ~ __ 0_._9 ____ 0_.4 __ 

Fuente: IV Censo NacionalAgropecuario, 1993. Torno VII. 

ANEXO 14 
CULTIVOS ANUALES Y PERMANENTES 1993 

DEPARTAMENTO DE GRACIAS ADIOS 

ESTACIONALES PERMANENTES 
CUL TIVO AREA (Has) CUL TIVO AREA (Has) 

Maiz 615.8 Banano 661.7 
Frijol 958.1 Platano 278.1 
Arroz 2,290.5 Guineos 989.0 
Maicillo 2.9 Cafe 19.3 
Soya 1.2 Cacao 109.4 
Yuca 1,098.0 Calia de azucar 119.5 
Total 4,966.5 Total 2,177.0 
~-----~--------~~~=-~~ 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1993. Torno VII. 
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ANEX015 
Matricula Escolar, Deserci6n y Aprovechamiento 

(Periodo 1992 - 1996) 
Departamento de Gracias aDios 

AN EXOS 

Ano Matricula Deserci6n % Aprobaci6n % Reprobaci6n % 
1992 10,271 410 4.0 7,147 69.6 2,714 26.4 
1993 10,718 335 3.1 7,956 74.2 2,427 22.6 
1994 11,228 469 4.2 7,968 71.0 2,791 24.8 
1995 11,759 608 5.2 8,198 69.7 2,953 25.1 
1996 12,019 478 4.0 8,444 70.2 3,097 25.8 

TOTAL 55,995 2,300 4.1 39,713 70.9 13,982 25.0 
Fuente: Supervisi6n Departamental de Educaci6n Primaria. Gracias aDios. 1996 
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HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS 

ANEX016 I 
Situacion de las Tierras ~eg(in los Actores Indrgenas, 1997 ~ 

PUEBLO INDIGENA PROBLEMATICA 
LENCAS 

~~~~------~--~------~ 
EI proceso de titulacion casi no ha avanzado, es muy poco. EI gobierno queria 
titular individualmente, pero el pueblo quiere comunal. esta paralizado actualmen-

-=~,...,.".-..,..=-_~ _____ --,t;.;;;.e. se continuara en forma comunal~. ____ _ 
TOLUPANES EI problema de las tierras indigenas es viejo. pero se agudizo en 1992. cuando 

cayo Vicente Matute. Esto permitio consolidar a CONPAH. Las etnias se unifica
ron desde 1991; habian problemas serios, cuando se recuperaron tierras en el 
Palmar, Yoro. donde se produjeron encarcelamientos. Funcionarios del gobierno y 
los terratenientes, ponen como excusas que ya no hay indigenas, que son guerri
lIeros de Guatemala y el Salvador, entre otras cosas. EIINA se confabula con los 
terratenientes. los que continuan en un proceso de expansion. con cercado de 
tierras por todas partes. Con los tolupanes, en Yoro , el INA solo ha reconocido y 
legalizado cuatro titulos y faltan otros 18 titulos; ademas, existen otras dos tribus 
que aun no tienen garantia de poses ion a pesar de que las gestiones se vienen 
realizando desde el ano de 1975. 

CHORTIS 

MISKITOS 

EI problema principal que enfrenta la organizacion es el de las tierras indigenas, 
sobre el reconocimiento de la legitimidad de la tierra que ancestralmente han 
utilizado, especialmente hoy, las del pueblo chorti para 10 cual hubo negociaciones 
con el gobierno. Sin embargo, este no ha cumplido con los compromisos adquiri
dos; se comprometio a entregar 7,000 has. En total, a partir del 30 de mayo entre
garia 500 has. a la comunidad chorti de Ocotepeque y 500 has. a la de Copan 
Ruinas, luego cada 15 dias hacer entregas parciales, hasta completar el monto 
citado, para el dia 9 de julio de 1997. EI plazo se vence y no ha hecho entrega de 
una pulgada de tierra. 
La poblacion miskita esta luchando por un modelo de titulaci6n diferente al de 
otros pueblos indigenas que reclaman titulacion de tipo comunal. EI modelo de 
titulacion reclamado por los miskitos, es el modelo territorial. Los miskitos no tie
nen problemas de la dimension de los otros pueblos. Han tenido y tienen tierras, 
pero estan siendo objeto de invasi6n, especialmente en las zonas mas fertiles y 
en zonas protegidas de la Reserva de la Biosfera del Rio Platano, por ganaderos y 
agricultores de gran escala gente nacional, adinerados de Olancho. En otros luga
res como en el Rio Sico, se sospecha que estan asentando extranjeros bajo el 
pretexto de laConservacion de la Reserva de la Biosfera. Se estima que la legis
lacion no se aplica para proteger a los miskitos, por el contra rio los ha pe~udicado; 
en especial por el desconocimiento de las mismas. Una de elias es la Ley de 
Modernizaci6n y Desarrollo del Sector Agricola, que modifico los requerimientos 
para titular, pidiendo dar fe de solo tres anos de ocupaci6n para que se Ie otorgue 
titulo, en vez de diez, propiciando asi la invasion. 

~~--~~---~-~~--------~-~~~-
VOZ GENERAL DE LOS Las opiniones provenientes de los funcionarios publicos, en cuanto a la problema-
PUEBLOS INDIGENAS tica de la tierra, son polarizadas, no tanto por la carencia de una politica guberna

mental de proteccion a los pueblos indigenas, sino mas bien, por la falta de un 
procedimiento especializado que busque soluciones a un problema que transcien
de la frontera agraria. 
Los indigenas comentan la necesidad de mayor fortalecimiento institucional, tec
nlco-Iegal, administrativo; lograr un mayor poder de convocatoria; tener mayor 
acceso a la informacion, inclusive la de sus propias comunidades; propiciar y 
lograr una valoraci6n de los recursos. Ademas, se considera que el gobierno ha 
dado un buen paso, pero se ha convertido en un evento politico, que tiene a los 
pueblos indigenas perdiendo el tiempo. 

Fuente: Lazaro Flores, 1999, con Modificaciones. 
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ANEXOS 

I 
ANEX017 

Comunidades Indigenas Tituladas 
2001 

No. NOMBRE UBICACION HAS ORGANIZACION 
1 La Pintada Copan Ruinas 7.00 Chorti 
2 Rinc6n del Buey Copan Ruinas 178.57 Chorti 
3 San Antonio Tapesco Copan Ruinas 36.72 Chortl 
4 Monte de los Negros Copan Ruinas 36.00 Chorti 

• 

5 San Francisco Copan Ruinas 63.09 Chort! 
6 EI Chilar Copan Ruinas 21.70 Chorti 
7 Azacualpa Ocotepeque 9.2 Chorti 
8 Azacualpa Ocotepeque 11.8 Chorti 
9 EI Guarin Ocotepeque 37.70 Chorti 
10 EI Naranjo Ocotepeque 37.70 Chorti 
11 Bella Vista Ocotepeque 37.70 Chortl 
12 La Pintada Ocotepeque 2.80 Chorti 

Pintada Ocotepeque 7.80 Chorti 
14 Triunfo de la Cruz Tela, Atlantida 234.48 Garifunas ! 

15 Las Mesitas Intibuca 300.50 Lencas 
16 QuiragOira Piedra Grande Intibuca 18.49 Lencas 
17 EI Coyolar Intibuca 272.90 Lencas ! 
18 EI Derrumbado Intibuca 672.70 Lencas · 
19 Las Delicias Intibuca 222.30 Lencas 
20 Santa Maria de las Flores InUbuca 435.44 Lencas 
21 Soloara CIL La Paz 1002.08 Lencas 
22 Alumbrador CIL La Paz 1536.18 Lencas 
23 Tejar CIL La Paz 353.38 Lencas 
24 EI Rancho CIL La Paz 292.43 Lencas 

• 25 EI Paraiso La Paz 486.90 Lencas i 

26 Llano Grande I La pa~ 524.97 Lencas 
27 San Antonio Opatoro 428.29 Lencas 
28 EI Potrerito az 267.04 Lencas 

Buenos Aires La Paz 385.77 Lencas 
30 Cuquinca La Paz 836.02 Lencas 

~ la Naluraleza Lempira 167.8 Lencas 
32 stian Lempira 343.50 Lencas 
33 Pichigual Lempira 129.20 Lencas 
34 Mosotal Lempira 10.00 Lencas 
35 Cerro Colorado Lempira 42.40 Lencas 
36 Concepcion de Soluteca La Paz 590.40 Lencas 
37 EI Duraznal La Paz 184.55 Lencas ! 

38 EI Almendro Intibuca 201.40 Lencas 
39 EI Zapotal Lempira 71.50 Lencas 
40 EI Aceituno Intibuca 175.6 Lencas 
41 Las Pilas Intibuca 201.90 Lencas 
42 Pasguare La Paz 457.33 Lencas 
43 Lagunetas La Paz 18.50 Lencas 
44 Horcones Potreritos Lempira 38.80 Lencas 
45 Las Aguilas Intibuca 445.77 Lencas 
46 Crucita del Norte Intibuca 94.59 Lencas 

. 47 EI Carrizal Intibuca 112.90 Lencas 
48 Guatincara La Paz 1444.95 Lencas 
49 San Jose del Play6n La Paz 258.57 Lencas 
50 EI Silin Colon 435.18 Pech 
51 Vallecitos Olancho 18.2 Pech 
52 Agua Caliente Guadarrama Yore 722.24 Tolupan 
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HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS 

I ANEXO 17 

I 

(Continuacion) 
Comunidades Indigenas Tituladas 

2001 
53 EIHoyo Yoro 1682.00 Tolupan 
54 La Pintada Yoro 4716.13 Tolupan 
55 Vegas de Tepemechin Yoro 8793.94 Tolupan 
56 La Boisita Yoro 4231.11 Tolupan 
57 Guajiniguil Yoro 1754.00 Tolupan 

TOTAL 36,127.24 
Fuente: Instrtuto Naclonal Agrano, Umdad de Proyectos Especlales de la Dlreccl6n EJecutlva. Enero 2002 
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ANEXOS 

ANEX018 
Indicadores Educativos en Municipios del Departamento de Yoro con 

Poblaci6n Indigena 

Municipios 
Morazan 
Yorito 
Victoria 
EI Negrito 
Yoro 
Olanchito 

% 
Analfabetismo 

51.8 
42.7 
38.2 
37.2 
37.1 
22.7 

Promedio 
Escolaridad 

Madre 
3 
3 
3 
3 
4 
5 

Ninos 
Rezagados 

41.95 
46.79 
42.92 
40.28 
41.99 
31.72 

Ninos 
Desnutridos 

37.22 
55.58 
42.17 
40.34 
33.67 
25.60 

Tornado de Lara Pinto, Gloria, Educaci6n de Adultos en Contextos Indigenas: Hacia una Educa
ci6n Culturalrnente Diferenciada en Honduras. Secreta ria de Educaci6n/GTZlUPNFM. Tegucigalpa, 
M.D.C. 1997: Cuadro 5, pag. 26. 

ANEXO 19 
Indicadores Educativos en Municipios del Departamento de Francisco 

Morazan con Poblaci6n Indigena 

Municipios 
Tatumbla 
Marale 
Curarem 
Reitoca 
Alubaren 
Orica 

% 
Analfabetismo 

84.4 
59.3 
58.0 
63.4 
46.9 
35.0 

Promedio 
Escolaridad 

Madre 
3 
2 
2 
2 
2 
3 

Ninos 
Rezagados 

67.21 
52.95 
59.64 
53.89 
45.42 
37.79 

Ninos 
Desnutridos 

54.95 
38.22 
59.28 
39.24 
40.22 
38.67 

Tornado de Lara Pinto, Gloria, Educaci6n de Adultos en Contextos Indfgenas: Hacia una Educa
ci6n Culturalrnente Diferenciada en Honduras. Secretarfa de Educaci6n/GTZ/UPNFM. Tegucigalpa, 
M.D.C. 1997: Cuadro 4, pag. 26. 
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ANEXO 20 
SITUACION ACTUAL DE LOS TITULOS DE TIERRA DE LAS TRIBUS TOLUPANES 

OBTENIDOS EN 1864 POR INTERSECION DEL PADRE JESUS SUBIRANA 
No Nombre de la Tribu Situacion Actual Area Ubicacion Entidad 
1. Santa Martha Remedido en 1993 Titulo en- 4790.21 Yoro INA 

tregado 
2. Mataderos Remedido en 1996 Titulo en- 4947.83 Yoro C.E. 

tregado. 
3. EI Tablon Remedido en 1996 Titulo en- 3049.92 Yoro C.E. 

tregado. 
4. Zapotal Remedido en 1996 Titulo en- 3322.69 Olanchito C. 

tregado 
5. Siriano Remedido en 1996 Titulo en- 2801.84 Yoro C.E. 

tregado 
6. EI Palmar Remedido en 1996 Titulo en- 1103.54 Morazan INA 

tregado. 
7. EI Pate Remedido en 1997 Titulo en- 2047.12 EI Negrito C.E. 

tregado. 
8. Agua Caliente de Rein- Remedido en 1997 Titulo en- 8088.94 Yoro C.E. 

ada tregado. 
9. San Francisco Locoma- Remedido en 1998 Titulo en- 7349.06 Yoro C.E. 

pa tregado. 
10. Anisillos Remedido en 1998 Titulo en- 2659.46 Yoro C.E. 

tregado. 
11. Ojo de Agua, Lagunitas Pendiente 4656.62 Yoro 
12. Las Vegas de Tepeme- Pendiente 9310.53 Victoria PAAR 

chin 
13. Guajiniquil Pendiente 1835.74 EI Negrito PAAR 
14. Candelaria Pendiente 6327.58 Morazan PAAR 
15. La Bolsita Pendiente 5817.78 Morazan PAAR 
16. La Pintada Pendiente 4701.15 Yoro PAAR 
17. Pueblo Quemado (Subi- Pendiente 5490.32 Yoro PAAR 

rana) 
18. Agua Caliente de Gua- Pendiente 4628.45 Olanchito PAAR 

darrama 
Fuente: Informacion proporcionada por Julian ElIas Licona, Representante de FETRIXY.1999. 
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ANEXO 21 
TRIBU TOLUPAN CON TITULO DE 1870 

No Localidad Situaci6n Actual Area Municipio 
1. Jimia Pendiente 10814.55 Yore,Yore 
Fuente: Informacion preporcionada por Julian Elias Licona, Representante de FETRIXY.1999. 

No 
1. 

2. 

3. 

ANEXO 22 
TRIBUS TOLUPANES CON TITULO DE 1928 CONCEDIDO POR 

MIGUEL PAZ BARAHONA 
Localidad Situaci6n Actual Area Municipio 
San Juan Remedido en 1997 Titulo 1871.19 Orica, F.M. 

entregado. 
La Ceiba Remedido en 1997 Titulo 1579.86 Orica, F.M. 

entregado. 
Lavanderos Titulo 

Fuente: Informacion proporcionada por Julian Elias Licona, Representante de FETRIXY.1999 

ANEXO 23 

ANEXOS 

Entidad 
PAAR 

Entidad 
C.E. 

C.E. 

PAAR 

TRIBUS TOLUPANES CON GARANTIA DE POSESION OTORGADA POR EL INA EN 1991 
No Localidad Situaci6n Actual Area Municipio Entidad 
1. Luquigue Medido en 1996 Titulo en- 2012.65 Yorito, Yore C.E. 

2. 

3. 

4. 
5. 

La Lima 

EI Paraiso 

Plan Grande 
Mina Honda 

tregado 
Medido en 1997 Titulo en- 139.47 
tregado 
Medido en 1997 Titulo en- 2865.73 
tregado 
Mensura en Proceso 3500 
Medido en 1998 Titulo en- 3881.18 
tregado 

Orica, F.M. 

Marale, F.M. 

Yoro, Yore 
Yorito, Yoro 

6. Santa Rosita Pendiente 3500 Yore, Yore 
7. EI Hoyo Pendiente 3500 Yoro, Yoro 
Fuente: Informacion proporcionada por Julian Elias Licona, Representante de FETRIXY.1999. 

ANEXO 24 
TITULO EJIDAL EXTENDIDO EN 1838 

C.E. 

PAAR 

C.E. 
C.E. 

PAAR 
PAAR 

No Localidad Situaci6n Actual Area Municipio Entidad 
1. Agalteca Remedido en 1942 6043.42 Olanchito INA 

AREA TOTAL REMEDIDA A MAYO DE 1999 52510.69 Hectareas 
AREA PRETENDIDA SIN MENSURA 65239.34 Hectareas 
AREA PRETENDIDA SIN FINANCIAMIENTO 60582.72 Hectareas 

Fuente: Informacion proporcionada por el Sr. Julian Elias Licona, Representante de FETRIXY.1999. 
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ANEXO 25 
~ ~ SITUACION ACTUAL DE LA TITULACION ENTRE LOS TOLUPANES (XICAQUES) 

No. Nombre Tribu Tipo de Tenencia Avance Ubicaci6n Observaciones 
1. Santa Martha Titulo antiguo 1864, Padre Remedida en Yor~, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana 1983 de 4.790.21 Has. 
2. Mataderos Titulo antiguo 1864. Padre Remedido en Yoro, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana 1996 de 4947.83 Has. 
3. EI Tabl6n Titulo antiguo 1864. Padre Remedido en Yor~, Yor~ Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana 1996 de 3049.92 Has. 
4. Zapotal Titulo antiguo 1864. Padre Remedido en Olanchito, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana 1996 de 3322.69 Has. 
5. Siriano Titulo antiguo 1864. Padre Remedido en Yoro, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana 1996 de 2801.84 Has. 
6. EI Palmar Titulo antiguo 1864, Padre Remedido en Morazan, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana 1996 de 1103.54 Has. 
7. EI Pate Titulo antiguo 1864, Padre Remedido en EI Negrito, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana 1997 de 2047.12 Has. 
8. Agua Caliente de Titulo antiguo 1864, Padre Remedida en Yoro, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Reinada Subirana 1997 de 8088.98 Has. 
9. Ojo de Agua. Titulo antiguo 1864, Padre Remedida en Yoro, Yoro Se estima un area de 

Lagunitas Subirana proceso 4656.62 Has. 
10. San Francisco Titulo antiguo 1864. Padre 1998 Yoro, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Loeomapa Subirana de 10782.41 Has 
11. Pueblo Quemado Titulo antiguo 1864, Padre Pendiente Yoro, Yoro Se estima un area de 

(Subirana) Subirana 4656.62 Has 
12. Las Vegas de Titulo antiguo 1864, Padre Pendiente Victoria, Yoro Se estima un area de 

Tepemeehin Subirana 9310.53 Has. 
13. Guajiniquil Titulo antiguo 1864. Padre EI Negrito, Yoro Se estima un area de 

Subirana 1835.74 Has. 
14. Candelaria Titulo antiguo 1864, Padre Morazan. Yoro Se estima un area de 

Subirana 6327.58 Has. 
15. La Bolsita Titulo antiguo 1864. Padre Morazan, Yoro Se estima un area de 

Subirana 5817.78 Has. 
16. La Pintada Titulo antiguo 1864, Padre Yoro, Yoro Se estima un area de 

Subirana 4701.15 Has. 
17. Anicillos Titulo antiguo 1864. Padre Yoro, Yoro Se Ie aprob6 la remedida 

Subirana de 4947.5Has. 
18. Agua Caliente de Titulo antiguo 1864, Padre Olanchito. Yoro Se estima un area de 

Guadarrama Subirana 4628.45 Has. 
19. San Juan Titulo antiguo 1928, Miguel Remedido en Oriea F.M. Se Ie aprob6 la remedida 

Paz Barahona 1997 de 1871.19 Has. 
20. La Ceiba Titulo antiguo 1928, Miguel Remedido en Orica, F.M. Se Ie aprob6 la remedida 

Paz Barahona 1997 de 1579.86 Has. 
21. Luquigue Sin titulo, Tierra Naeional Titulado Yorito, Yoro Se Ie titul6 un area de 

2012.65 Has. En 1996. 
22. La Lima Sin titulo, Tierra Nacional Titulado Orica, F.M. Se Ie titul6 un area de 

139.47 Has. En 1997. 
23. EI Paraiso Sin titulo, Tierra Naeional Titulado Marale, F.M. Se Ie titul6 un area de 

2865.73 Has. en 1997. 
24. Plan Grande Sin Titulo, Tierra Naeional Titulado Yoro, Yoro Se estima un area de 

3500.01 Has. 
25. Mina Honda Sin titulo, Tierra Naeional Titulado Yorito, Yoro Un area de 3500.01 Has 
26. Jimia Sin titulo, Tierra Naeional Titulado Yoro, Yoro Se estima un area de 

10814.55 Has. 
27. Santa Rosita Sin titulo, Tierra Nacional Titulado Yoro, Yoro Se estima un area de 

3500.01 Has. 
28. EIHoyo Sin titulo, Tierra Naeional Titulado Yoro, Yoro Se estima un area de 

3500.01 Has. 
29. Agalteca Sin titulo, Tierra Naeional Titulado Olanehito, Yoro Se remidi6 en 1942 un 

area de 6043.42 Has. 
Fuente: Informaci6n proporcionada por JUlian EHas Licona, Representante de FETRIXY.1999. 
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ANEXOS 

ANEXO 26 
Departamentos con Focos de Poblaci6n Indigena segun Indicadores 

de Educaci6n y Desnutrici6n 

Departamentos 

Lempira 
Copan 
Olancho 
EI Paraiso 
Ocotepeque 
Santa Barbara 
Intibuca 
La Paz 
Gracias aDios 
Yore 
Fco. Morazan 

Premedio 
Escolaridad 

Madre 
(anos) 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
6 

Ninos (as) 
Rezagados( as) 

47.81 
43.24 
41.30 
39.77 
39.29 
39.36 
38.57 
37.82 
34.01 
35.86 
29.98 

Ninos(as) 
Desnutridos(as) 

63.9 
42.58 
30.48 
37.31 
42.39 
45.15 
67.95 
51.74 
21.42 
32.60 
29.24 

Tomado de Lara Pinto, Gloria, Educacion de Adultos en Contextos Indlgenas: Hacia una Educa
cion Culturalmente Diferenciada en Honduras. Secreta ria de Educacion/GTZlUPNFM. Tegucigalpa, 
M.D.C. 1997: Anexo 7, pag. 139. 
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- -.. . .-. .~ ANEXO 27 
POBLACION INDiGENA CON RELACION A LA POBLACION TOTAL DE 

HONDURAS 
SIGLOXX ' 

POBLACION TOTAL 

1935 962000 la 

1940 1107859 2a 

1942 [11078591 
1945 12005424 

1950 13686055 

1980 33192006 

1987 [4248561Y 
1988 42485618a 

1990 [4248561j 
1992 [4000000] 

520000010b 

1993 424856111 

[5200000 nll J 
1a La Estadfstica 1977:v 
1 b Adams 1957:604 
2a La Estadfstica 1977:v 
2b Adams 1957:607-608 
3 Bonilla 1942 en Adams 1957: 607 -608 
4 Resumen ... 1947: 9 
5 Adams 1957:607 
6 Cruz Sandoval 1984:428 
7 SECPLAN 1987 
8a Fonseca 1991:4 (Censo 1988 corregido) 
8b Ponce 1993:6 
9 America Indigena 1990, L(1):41 
10a Stevenhagen 1992: 67 
10b World Bank 1994: 59 

POBLACION INOIGENA 

896551b 

1057322b 

850003 

80660 4 

125500 5 

178475 6 

460595 7 

48789 8b 

500000 9 

245000 lOa 

245000 lOa 

253790 11 

253790 11 

11 Rivas 1993: 457-458 (no estan incluidos los negros de habla inglesa) 

9.3 
9.5 
7.7 

6.7 
9.2 
5.3 
10.8 

1.1 
12.0 

6.0 10a 

4.7 
5.9 
[4.8] 

Tornado de Lara Pinto, Gloria, Las Poblaciones Indfgenas de Honduras: Panorama Hist6rico y Tendencias Moder
nas. Paradigma, Allo 8, NO.9. Tegucigalpa, M.D.C. 1999. Pp.11-42: Cuadro 12. 

136 



ANEXOS 

I ANEX028 I 

. Promedio de Escolaridad de 1 y 2 Ailos de las Madres por Municipio en 
los De artamentos con Poblaciones Indi enas 

Departamento 

Lempira 
Copan 
La Paz 

Olancho 
Intibuca 
EI Paraiso 
Ocotepeque 
Santa Barbara 

Gran Total 

Promedio Escolaridad Madre 
No Municipios 

1 Ario 
5 

1 

1 

7 

No. Municipios 
2 Arios 

6 
7 
6 

5 
4 
4 
2 
6 

40 

Total Municipios 
Por Departamento 

11 
7 
6 

5 
5 
4 
3 
6 

47 
Tornado de Lara Pinto, Gloria, Educaci6n de Adultos en Contextos Indigenas: Hacia una Educa
ci6n Culturalrnente Diferenciada en Honduras. Secretarfa de Educaci6n/GTZlUPNFM. Tegucigalpa, 
M.D.C. 1997: Cuadro 6, pag. 27. 
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HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS 

I. ANEXO 29 . . ·~I 

/
. Indicadores Educativos en los MuniciPioS. de los Departamentos de I. 

. Lempira e Intibuca con Poblac .. _ i_o_n_l_n_d-'ig .... e_n_a ______ _ 

Departamento/Municipio % 
Analfabetismo 

----------------~=== Lempira 
S. Manuel Colohete 
Cololaca 
Piraera 
San Andres 
La Iguala 
Gualcince 
La Uni6n 
La Virtud 
San Sebastian 
Santa Cruz 
San Francisco 
Intibuca 

92.4 
91.4 
86.4 
81.8 
63.0 
60.6 
59.8 
57.5 
62.2 
65.5 
46.2 

Promedio 
Escolaridad Niflos Niflos 

Madre Rezagados Desnutridos 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

66.49 
66.92 
66.25 
59.86 
57.20 
52.65 
49.67 
48.17 
52.88 
59.35 
41.91 

75.34 
59.85 
58.10 
66.67 
76.75 
65.17 
78.36 
45.18 
66.02 
85.90 
69.80 

S. Marcos Sierra 61.8 1 54.82 90.09 
Masaguara 60.1 2 51.24 63.46 
Dolores 56.0 2 46.19 74.24 
San Miguelito 53.6 2 43.78 75.60 
Yamaranguila 52.5 2 45.75 81.87 
Tornado de Lara Pinto, Gloria, Educaci6n de Adultos en Contextos Indfgenas: Hacia una Educa
ci6n Culturalrnente Diferenciada en Honduras. Secretarfa de Educaci6n/GTZlUPNFM. Tegucigalpa, 
M.D.C. 1997: Cuadro 3, pag. 25. 



ANEXO 30 
ACTA DE VALIDACI6N DEL PERFIL DE LOS PUEBLOS INDiGENAS Y 

NEGROS DE HONDURAS 

Secrelaria de Eslado en el Despacho de 
Gobernacion y JUsUcia 

REPUBLICA DE HONDURAS, CENTRO AMERICA 

ACTA 

EI dia 05 de Noviembre se realizo el Taller de Vali{/acioll del Perfil de los 
Pueblos Illdigenas y Negros de Honduras, en las instalaciones del 
Ministerio de Gobernaci6n y Justicia. Dicho Taller fue inaugurado por el 
Dr. RENE SUAZO LAGOS - Vice Millistro de Justicia, qllien resalto la 
importancia que para el Gobiemo de la Republica y primordiahnente para 
el Ministerio de Gobemacion y Justicia, los aSllntos de los pueblos 
indigenas y negros. En particular el Senor Vice-Mim.'\Iro dio a conocer los 
objetivos de la jornada de trabajo y reitero el compromiso del Gobiemo 
para cumplir con los objetivos propuestos. Los antecedentes y la 
introduccion al taller fueron expuestos por parte de la Liceflciada AllRTA 
BEJARANO quien enfatizo que en la jomada que se Ilevaria a cabo, era 
primordIal la validacion del perfil de los pueblos indigenas y negros, el cllal 
ha sido constmido de una manera participativa con el compromiso de las 
propias federaclOnes indigenas, Entre otros aspectos que sobresaJen como 
resultado del proceso de consulta son las recomendaciones mas importantes 
para la elaboracion del Plan Estrategico Multiseclonal que podria ser 
present ado al nuevo Gobierno, para que de seguimiento a las principales 
recomendaciones y al proceso que se ha venido desarrollando con los 
Pueblos Indigenas y Negros, as! como lin planteamiento claro de 10 que se 
pretende sea atencionado por el mismo. 

Principales Acuerdos: 
1.- Como primer punto, y de confonnidad con los participantes, se valida el 

Perfil de los Pueblos Indigenas y Negros, posterionnente se procedera 
a realizar la publicacion del Perfil como un documento oficial del 
Estado de Honduras. 

2.- Se incluiran los cambios sugeridos por los participantes, 
especificamente aqllellas observaciones de fonna. 

3.- Se destaco la necesidad de que las propias federaciones IIldigenas y 
negras validen el Perfil con cada una de sus ·comunidades. 

ANEXOS 
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Secreiaria de Estado en el Despacho de 
Gobernaci6n y Justicia 

REPUBLICA DE HONDURAS, CENTRO AMERICA 

Finnamos los presentes en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., el dia cinco 

de diciembre del ana dos mil uno. 

PUEBLO ORGANIZACION 

NAHUAS FINAH 

ISLENOS NABIPLA 

LENCA COPIN 

REPRESENTANTE 

{jv~4,?t~ 
VERONICA MEJIA 

flju.jv<?~~ 
'~IlARbSt 



ANEXOS 

Secretaria de ESlado en el Despacho de 
Gobernaci6n y Justicia 

GARIFUNA OFRANEH 

PECH FETRIPH 

CHORTI CONICHH 

Il:: ' 

R~:' TOLUPANES FETRIXY 

MISKITOS MASTA 
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LENCAS 

Secretaria de Eaado en el Despacho de 
Gobernacion y Jumcia 

REPUBUCA DI BONDVIAS, CENTRO AMElUC'tJ 

··RUTH LO fi 

ONILH 

CONPAH 

ABOGADA VERA FIA R i AVILA 
~ ~)c 

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS ESPACHOS 
DE GOBERNACION Y JUSTI A 
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Mapa 1 
Ubicaci6n Esquematica de los Pueblos 

Indlgenas y Negros de Honduras 
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Fuente: Herlihy, Peter y Andrew Leakey 1997. 

Mapa 2 
Tierras Indfgenas de la Mosquitia 

Hondurena 1992: Zonas de Subsistencia 
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Fuente: 

Mapa 3 
La Coexistencia de los Pueblos Indigenas y Negros 

de Honduras con el Ambiente Natural 
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Tomado de The Coexistence of Indigenous Peoples and the Natural Environment in Central America con modificaciones. 
~ National Geographic Society. 1992. 
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GRAFICO 1 

HONDURAS: PERFIL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y NEGROS 
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GRAFICO 5 
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VISION ESTRATEGICA DEL FUTURO COMUN 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y 

NEGRAS DE HONDURAS 2005 
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