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o realidad del mercado laboral 
actual morco un nuevo paradigma 
o quienes entran o integrar el seg
mento de los profesionales univer 
sitorios. Por un lodo, hoy más que 
antes lo experiencia ¡uego un rol 
importante al momento de acceder 

o empleo y otros; el mone¡o de habilidades poro 
lo vida se considero más importante que el título 
en sí. 

Centrados en eso realidad, los miembros de lo 
Carrero de Desarrollo Socioeconómico y Ambien
te diseñan e implementan un modelo educot1vo 
centrado en los estudiantes y que fortalezco de 
manero Significativo sus habilidades poro lo vida. 
El pénsum integro asignaturas de corte omb:~ntol 
y social y los complemento con otros centrados en 
mone¡o de información y gestión de conocimiento. 
Eso combinación perm1te que un graduado puedo 
presentar credenciales de conocimientos técnicos 
del área agronómico y ofrecer o sus empleadores 
un conjunto de competencias centrados en lo reo 
lidod actual, donde el trabajo en equ1po, lo ético y 
sobre todo lo responsabilidad individual y social se 
transforman en elementos claves poro su desempe
ño en el trabajo y lo vida. 

En nuestro Carrero, profesionales de vanos na
cionalidades garantizan que lo formación brinde 
o los estudiantes un cúmulo de experiencias y 

conocimientos, siendo los tesis de grado el último 
ejercicio donde el contenido informativo se mezclo 
con los habilidades paro lo vida. Por media de esto 
experiencia el estudiante garantizo aplicar métodos 

y técnicos de investigación, fortalece sus destrezas 
en orgoniwción y presentación de información y, 
lo que es más importante, hocen prop1o un pro
yecto de investigación que o futuro será lo pnmero 
credencial al integrarse al mercado laboral o al 
enfrentar nuevos retos de formación universitario. 
Considerando lo importancia y pertinencia de los 
trabajos de tesis de los estudiantes, nuestro Carrera 
pone o disposición de todos los actores, pero espe
cialmente de empleadores y profesionales intereso
dos en el desarrollo de América Latino, uno serie de 
ensayos derivados de los tesis que muestran cómo 
una diversidad de temas se pueden abordar desde 
marcos metodológicos y analíticos. 

Otro aspecto que destoco de esto publicación es 
que lo Juventud de América Latino, representado 
por nuestros estudiantes, es capaz de aportar ele
mentos de análisis e investigación al desarrollo re
gional siempre y cuando se porto de preguntarles: 
iQué es lo que quieren crear con su investigación? 
Y partiendo de ello, es sorprendente ver los apor
tes, avances, creaiividod y sobre todo el compromi
so que ellos adquieren. 

Esperamos que esto publicación seo lo puerto que 
obro el mundo laboral o nuestros graduados y al 
mismo tiempo contribuyo o lo reflexión sobre nue
vas y mejores formas de abordar el desarrolla de 
las naciones. 

Por el equ1po OSEA, 

Mayro Folck 

Directora 





Arie Sanders1 

1 sector agrícola y los zonas rurales 

de América Latino han experimento

do cambios drásticos en los últimos 

décadas. Lo globolizoción, los troto-

dos del libre comercio, los cambios 

en los sistemas productivos, los nuevos tecnologlos 

y medios de comunicación, son algunos de los ele

mentos que han tenido impacto en el campo. 

Muchos de estos elementos han contribuido o un 

aumento en lo producción agropecuario, permi

tiendo asegurar lo soberanía alimentario en lo ma

yoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, 

estos cambios no han sido equitativos y gran porte 

de lo población rural aún sigue viviendo en cir

cunstancias críticos bajo lo línea de pobreza. Ade

más, los cambios introducidos no siempre están 

acorde con el manejo sostenible de los recursos 

naturales. Lo erosión de los tierras fértiles y zonas 

de ladero así como el uso ineficiente de los recur

sos hídricos son algunos de los problemas más co

munes en los sistemas agrícolas latinoamericanos. 

1 
Coordinador Académico de lo Carrero Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 
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Tendencia en el sector 
rural 

A pesar de lo disminución relativo del sector agrí

cola, en comparación con otros sectores como lo 

son el servicio y lo industrio, en lo mayoría de los 

economías este sector sigue ejerciendo un papel re

levante en los países latinoamericanos. En Aménco 

Latino, el sector ogrlcolo aporto más del 8% del 

Producto Interno Bruto y es un importante genera

dor de divisos o través de las exportaciones. Ade

más, la población dedicada a lo agricultura en la 
región latinoamericano está conformado por unos 

43 millones de personas aproximadamente y ello 

represento el 19% del total de lo población econó

micamente activo (FAO, 2005). 

Cado vez más lo población rural que v1ve en el 

campo se dedico o actividades diferentes a lo agri

cultura, aun cuando ex•ste uno estrecha relación 

entre los actividades económicos que se realizan 

en los zonas rurales y el desarrollo espedficomente 
agrícola. Es por ello que el empleo en actividades 

no agrícolas en el sector rural crece rápidamente y 

de un modo más equitativo en los lugares donde lo 

agricultura es más dinámico. 

Este efecto multiplicador del incremento en el in

greso agrícola hace que su desarrollo seo de gran 

importancia en el logro de un beneficio triple, es 
decir, reducir lo inseguridad alimentaria, disminuir 

la pobreza y aumentar lo oferto poro estimular lo 

economía rural. Los principales problemas de los 

áreas rurales están relacionados con la falto de re-

Algunas caracterflticas del sector rural en AIMrica Latino 
1. Concentración de la pobreza en los zonas rurales. 

2. Disminución relativo del sector agrícola en lo producción nocional. 
3. Un alto porcentaje de los explotaciones ogrfcolos son de subsistencia con un potencial limitado 

hacia el mercado. 
4. Imperfecciones en el mercado de factores, sobre todo el mercado de crédito. 

S. Bajo producción y bajo productividad. 

ó. Altos índices de pérdidas en lo postcosecho. 

7. Alto variabilidad en lo calidad de los productos y uno oferto irregular. 

No obstante, en los últimos años se observa uno 

tendencia hacia la diversificación de los actividades 

económicos en el óreo rural. En el inicio de lo dé 
codo de los ochenta lo población rural ascendía a 
126 millones de personas aproximadamente, y ello 

prácticamente equivalía a lo población agrícola 
existente. 

A partir de entonces, aunque la población rural se 

ho mantenido en números absolutos, lo población 
dependiente de la ogncultura ha ido disminuyendo. 

Carrero de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 

cursos económicos y humanos, los cuales limitan el 
desarrollo y lo aplicación de tecnologías innovado

ros y competitivos. El acceso y lo aplicación de las 
tecnologías suele ser complicado y ello se evidenCIO 
en lo bajo productividad de los sistemas de la pe

queña producción 

En lo mayoría de los países latinoamericanos es 
difícil expandir los áreas productivos sm efector 

los zonas frágiles de alto valor ambiental, ejemplo 
de ello es lo Amazonia en América del Sur Paro 

Escuela Agocolo Ponomertcono El Zamorano 
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incrementar el ingreso de los pequeños produc

tores es necesario mejorar su productividad. Los 

experienc1as obtenidas durante los décadas del 

setenta y ochenta han demostrado que lo moder

nización del sector agrícola es un proceso compli

cado, sobre toda can tecnologías no ajustados o lo 

realidad campesino. Sin embargo, poro satisfacer 

lo demando de productos ogrfcolos, la producción 

debe ser duplicado durante los próximo!; 25 años. 

Este reto no sólo se logro o través de innovación 

tecnológico, por el contrario, es necesario llevar a 

cabo uno adecuado combinación de tlecnología 

y gestión productiva y ambiental con lo finalidad 

de alcanzar niveles de producción y productividad 

sustentables. 

Existe uno opinión común de que el des.orrollo de 

la pequeño producción agrícola en Latinoamérica 

podría mejorar las posibilidades de incorporar las 

familias de los pequeños productores a uno estra

tegia de desarrollo rural de car6cter intersectorial 

y de base territorial. Sin emborgc, con los condi

Ciones imperantes en lo actualidad, no es posible 

establecer un proceso de desarrollo rural sin un 

crecimiento agrícola din6mico. 

Un enfoque 
i nterdisci pli na rio 

Históricamente, la mecanización de las pequeñas 

fincas y otras actividades paro modernizor el sector 

de subsistencia se había basado en los perspectivos 

técnicos del coso. Si bien, este enfoque ha dado en 

algunos cosos resultados aceptables, su posibilidad 

de exito poro lograr un sistema sostenible se ha 

visto limitado, producto de la poco portie ipoc1ón de 

lo población local en el diseño e implementación 

de los tecnologías. En los últimos años se ha ob

servado que los proyectos cado vez m6 s est6n to

mando en consideración los aspectos territoriales, 

Carrero de Desarrollo Soc ioeconómico y Amb1ente 
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socioeconómicos e institucionales con lo finalidad 

de apoyar el mejoramiento de los medios de vida 

de lo población rural. 

Poro entender el desempeño y el potencial poro 

mejorar los medios de vida en los 6reos rurales, 

es necesario tener conocimiento de su situación 

actual. Esto situación es el resultado de un proceso 

entre factores, los cuales influyen en lo conforma

ción de mecanismos e instituc1ones poro manejar 

la distribución de los recursos naturales y por ende 

su uso. Estos factores pueden ser integradas en tres 

grandes grupos: o) Los biofísicos y técnicos, los cua

les incluyen el tipo de suelo y tecnologías aplicados; 

b) los socioeconómicos entre los que se encuentran 

la existencia de mercados, lo tenencia de tierra y 

lo heterogeneidad social; y e) los institucionales y 

administrativos, los cuales abarcan el acceso y de

recho a los recursos naturales, los regulaciones del 

Estado, el morco legal y la presencia de agencias 

gubernamentales y no gubernamentales. 

El desarrollo del recurso humano mediante lo 

educación en el desarrollo rural relacionado o lo 

investigación aplicado, son elementos claves poro 

estimular lo innovación tecnológico. Los profe

sionales de OSEA deben tener conocimiento de 

los ciencias b6sicos y agrícolas poro entender los 

avances logrados en otros países, sabiendo que la 

tecnología es un elemento importante que debe ser 

combinado can las capitales humanos, soc1oles e 

institucionales, para lograr, no sólo una innovación 

apropiado poro transformar los s1stemas de pro

ducción de subsistencia en unidades product1vas 

orientadas hacia el mercado, smo también poro 

entender la multifuncionolidod del sector agrlcolo, 

sus articulaciones intersectarioles y su papel en las 

actividades económicas no ogrfcolos en los zonas 

rurales. 

Escue la Agr íco la Po nomencano El Zamorano 



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconóm1co y Ambien te 

En este sentido, dentro del pensum de la carrera 

OSEA se busca mantener un equilibrio entre las 

ciencias agrlcolas, los aspectos ambientales, los 

factores socioeconómicos y las influencias institu

cionales. Bajo este contexto, se pretende contribuir 

o la formación de profesionales con una capacidad 

analítica que permita vincular los problemas técni

cos con su contexto social e institucional y de esta 

manera apoyar la reducción de la pobreza en el 

sector rural de América Latina. 

Cerrero de Desarrollo Soc¡oecon6mico y Ambiente Escuela Agrícola Ponor11erJconr' El Zamorano 
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los Sistemas de Riego 
Enfoque en Medios de 

e Pequeños Productores: Un 
1da Sostenibles 

entro de los medios de vida se ana

lizan distintos activos, entre ellos el 

recurso hídrico, el cual es uno de 

los factores m6s importantes en el 

manejo de cuencas hidrogr6ficas. 

El objetivo de este estudio fue analizar el impacto 

económico y social del uso de agua para riego en 

pequeños productores de Güinope que se abas

tecen de los microcuencos El Zapotillo y Copiro, 

desde uno perspectivo de medios de vida. Es uno 

política del Gobierno de Honduras, por medio de 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 

incrementar el acceso al riego en pequeños pro

ductores con el fin de mejorar sus ingresos y su 

colido de vida. A través de lo aplicación de lo 

Metodología de Medios de Vida Sostenibles del 

DFID, se evaluaron 16 pequeños productores los 

cuales se abastecen de los flujos hídricos de dichos 

microcuencas. Los resultados indican que el acceso 

o riego no cambio significativamente los niveles de 

educación de los familias o corto plazo. También 

se comprobó que el capital social es limitado ya 

que no hoy organizaciones para promover el uso 

eficiente del aguo así como el manejo de las mi

crocuencos. No hoy una relación d irecta entre la 

cantidad de tierra disponible para producción y el 

uso de agua poro riego. 

Diana M a rcela Sabillón C7aray 

Como era esperado, el riego sí influye significati

vamente en los ingresos promedias de las familias 

estudiados. Aunque el acceso al agua es la varia

ble que determina mayores rngresos, los producto

res estudiados no dimensionan la importancia de 

la conservación de las fuentes hfdricas, ya que los 

fuentes de agua se encuentran degradadas en su 

cobertura boscoso. El flujo base de lo microcuenca 
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El Zapotillo es de 7. 7 1/s, del cual los productores 

consumen 6.7 1/seg., o sea un 87% del mismo, 

enfrentando el peligro de secarla. En cambio en 

lo quebrada de Capiro se utilizo lodo su flujo base 

en el verano, siendo consumido en su mayor porte 

por dos productores. En conclusión, el acceso o 

riego es un insumo muy efectivo poro combatir lo 

pobreza o corto, mediano y largo plazo por lo que 

se requiere rnoyor incentivo poro esto tecnología. 

l. 1 ntrod ucción 

El uso indebido de lo tierra, lo deforestación y el mol 

manejo del agua se han convertido en los factores 

claves que han disminuido el acceso ol aguo poro 

las comunidades de las zonas rurales del país. El 

aguo se ha vuelto un recurso insuficiente en cuanto 

a cantidad y calidad poro cubrir lo demando, yo 

seo de consumo humano o poro el riego de los 

cultivos, lo cual tiene como consecuencia lo crea

ción de conflictos o nivel soctol y del hogar. Cabe 

recalcar que el aguo es importante poro mantener 

lo salud de los ecosistemas y lo sostenibilidad en los 

medios de vida de los zonas rurales. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 

1999) el riego es un elemento clave poro combatir 

lo pobreza en el sector rural, pero muchos de los 

pequeños productores que practican el riego en 

formo tradicional no conocen técnicos, prácticos o 

tecnologlos que permiten un uso eficiente del agua, 

lo cual agravo lo situación de lo producción de la

deros de las zonas rurales . 

Los microcuencos de El Zapoti llo y de Copiro son 

una de los principales fuentes de abastecimiento de 

aguo de Güinope. El Zapotillo mantiene un flujo 

base durante la epoca seca de 4.6 1/seg., el cual 

siendo bien utilizado podr!o satisfacer lo demanda 

de agua poro 475 beneficiarios del municipio (Ore-

C a rrer o de Desarrol l o Soctoeconóm ico y Ambiente 

llano, 2003} En cuanto o la quebrado de Copiro, 

no se han realizado estudios que evalúen lo canti

dad y calidad de aguo de esto microcuenco, (objeto 

de lo tests de Solíz, 2005}. En esta quebrado no 

se conoce el potencial poro suplir las demandas 

de los regantes ubicados en lo porte bo¡a de lo 

microcuenco ni cuánta aguo se consume actual

mente. Por diversos factores sociales, económicos e 

inclusive institucionales, el agua no es utilizado en 

formo eficiente y equitativo por los diversos usua

rios, tonto poro consumo humano como paro riego, 

y hasta lo fecho no se ha realizado ningún estudio 

que compare el impacto socioeconómico que tiene 

el uso de riego en los productores ubicados en lo 

parte boja de lo zona de los mtcrocuencos antes 

menetonadas. 

11. M etodología 

El estudto se enfocó en uno evaluación de los 

medios de vida y el uso de aguo poro riego de 

16 productores ubicados en la porte bajo de los 

microcuencos de El Zapotillo y Capiro en Güinope, 

El Paraíso. Poro lo caracterización de los medios 

de vida del productor se utilizó un enfoque cualita

tivo que se reoltzó por medio de encuestas con las 

cuales se obtuvo informoctón sobre los cinco capi

tales: Humano, flsico, social, financiero y natural. 

Los preguntas fueron dirigidos específicamente a 

lo obtención de característicos socioeconómicos y 

usos de ststemas de nego durante el ciclo de cultivo 

de verano. La tabulación y onólists estadístico de 
la información se realizó por medio del programo 

de computo SPSS. El GPS, herramienta del SIG, se 

utilizó paro el mopeo de los parcelas, ubicación de 

codo productor y poro calcular el área de produc

ción de codo productor 

Los indicadores del capital humano medtdos en los 

encuestas fueron la composición familiar, aspectos 

Escu el a Ag rlcolo Panamericano El Zamorano 
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demográficos, educación familiar y los fuentes de 

ingresos. El capital físico se evaluó por medio de lo 

comparación de los áreas totales y los áreas utilizo

dos poro producción de codo productor. En cuanto 

al capital social se diagnosticó el tipo de productor 

y lo participación comunitario. Poro el capital finan

ciero se hizo un estimado de los posibles ingresos 

de los productores por medio de áreas de produc

ción y precios de mercado de los cultivos. Los indi

cadores del capital social fueron el uso de aguo de 

los microcuencos poro riego y lo comparación entre 

éste y lo oferta de aguo de los dos microcuencos. 

Con los indicadores evaluados de codo capital se 

hizo uno comparación entre los productores que 

cuentan con sistemas de riego y los que no tienen 

acceso o aguo poro riego y cómo este factor influye 

en los medios de vida de los productores. 

111. Marco conceptual 

De acuerdo con Folck y Pino (2003) los medios de 

vida sostenibles enmarcan los capacidades de los 

recursos naturales, sociales y los actividades con los 

que la población rural cuenta como factores de re

ducción de lo pobreza. Estos poblaciones llegan o 

ser sostenibles uno vez que estos recursos se utilizan 

sin deteriorar sus fuentes. 

Los medios de vida se desarrollan en cinco catego

rías o tipos de capital: Humano, natural, financiero, 

social y físico, los cuales se integran al manejo 

de cuencos y al contexto de lo vulnerabilidad. Lo 

vulnerabilidad incluye cambios en los recursos na

turales, los desastres naturales y variaciones en los 

cosechas y otros fuentes de ingresos. El crecimiento 

o decrecimiento de lo vulnerabilidad de los hogares 

se aseguro o través de los fuentes de aguo poro ac

tividades productivos como el riego, y reproductivos 

como el acceso o aguo potable. 

OSEA Graduación 2005 

Los medios de vida de los personas dependen del 

capital que tengan o su a lcance y se necesito uno 

combinación de éstos poro mejorar lo calidad de 

vida de manero sostenible. En los cinco capitales se 

mcluyen todos aquellos factores que afectan en los 

cuencos como ser el equtpo utilizado por los pro

ductores (capital físico), erosión y fertilidad del sue

lo (capital natural), conocimiento de los prácticos 

de manejo y conservación de los cuencos (capital 

humano), los actividades colectivos poro el manejo 

de cuencos (capital social) y se incluye también el 

acceso, seguridad y calidad del aguo como capital 

hidrico o natural (Sonders, el. al., 2005). 

Según Rivera (2000) uno cuenco hidrográfico es 

un área geográfico drenado por un río. El río sólo 

es un elemento de la cuenco, pero es el más im

portante, yo que lo cuenco se comprende por un 

área que incluye viviendas y comunidades, áreas 

de producción y áreas forestales entre otras. Lo que 

se hoce arribo en el río impacto positiva o negati

vamente lo parte boja de lo cuenco. Los recursos 

naturales se administran desde el punto de visto de 

lo cuenco con todos sus componentes poro planifi

car su uso y así asegurar su sostenibilidod. 

El manejo de cuencos se refiere o la gestión del 

ser humano o nivel de lo cuenco poro aprovechar y 

proteger los recursos naturales que le ofrece, con el 

fin de obtener uno producción óptimo y sostenido 

(Caballero, 2005). En el manejo de uno cuenca hi

drográfico se administran los recursos naturales en 

un área utilizando el rio como unidad de planifica

ción (Rivera, 2000). Este es un proceso integrado el 

cual incluye también o los humanos y o sus dimen

siones sociales (Bonnol, 2005) y está relacionado 

con lo intervención del hombre y sus necesidades. 

IV. Resultados y discusión 
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Los siguientes resultados se obtuv1eron de acuerdo 
o los encuestas y al onális1s de codo uno de los 
indicadores de los capitales. 

Capital Humano: De los 16 familias, sólo uno tiene 
como ¡efe de hogar uno madre soltero Esto de
muestro que hoy bueno cohesión familiar y ambos 
compañeros estón presentes en el hogar. El nivel 
educativo del jefe de famil ia y de lo compoñe.ro, en 
promedio es lo primario completo. Por esto rozón 
lo división del trabajo es lo tradicional, los jefes de 
familia se dedican o lo finco propia y los compa
ñeros se dedican o los labores domésticas . Los 
familias de estos productores no son muy numero
sos, en promedio hoy cuatro personas por familia. 
Los edades de los demás integrantes de lo fclmilio 
oscilan entre 1 y 17 años de edad, lo cual ind1co 
que lo moyorio se encuentro en edad escalo r; sin 
embargo, en promedio sólo llegan o termin.ar lo 
primario completa. Esto también indico que noo hoy 
un aumento significativo en cuanto al nivel educa
cional de los familias. El sigu1ente cuadro indico los 
datos de los jefes y de los compañeros de fornilio 

Capital Ffsico: De los 16 productores, 13 tienen 
como cultivo principal lo producción de granos bá
sicos (maíz y frí¡ol). El óreo total de terreno de los 
16 productores es de 320.05 manzanos (22'4.03 
hectóreos) . El promedio del área utilizado poro 
producción de los 16 productores es de 3.48 man
zanos, equivalentes o 2.43 hectóreos. 

Los cantidades de terreno presentan variaciones 
irregulares yo que lo cantidad mínimo de ter reno 
entre los 16 productores es de 0.25 manzanas y lo 
máximo es de 150 manzanas. En cuanto al áre1a de 
producc•ón, la mínima utilizado es de O. 25 molnzo
nos y lo móximo corresponde al productor con 150 
manzanos, pero de éstos sólo utilizo 18 manzanos 
poro cultivar Esto indico que no se utiliza el terreno 
disponible en su totalidad debido a lo escase·z de 
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aguo que se está produciendo en lo zona; sin em
bargo, de los 16 productores evaluados sólo cuatro 
no cuentan con sistemas de riego. Lo mayoría de 
los productores trabajo en finco propio. 

Capital Socia l: A pesar que Güinope es un muni 
cipio bien estructurado, los encuestas demuestran 
que no hoy participación por porte de los produc
tores en organizaciones dentro de lo comunidad. 
Lo orgoniZOCión mós conoc1do es lo de los produc
tores del beneficio de café, los cuales producen en 
lo microcuenco de Copiro. Sin embargo, los pro
ductores encuestados no reciben asistencia técnico 
y hoy falto de mcentivos poro formar asociaciones 
de regantes o integrarse en ogrupoc1ones paro 
el manejo de aguas o de recursos dentro de los 
microcuencos. De los 16 productores entrevistados 
sólo dos forman porte del patronato local. A lo 
asociación de productores de Güinope acuden sólo 
cinco y el reslo de los productores no formo porte 
de ninguno asociación. 

Capital Financiero: Los porcentajes mós altos de 
ingresos se atribuyen o seis productores, teniendo 
arribo del 10%. Cinco de estos seis productores 
cuentan con s1stemos de nego. Los mgresos de los 
demos productores oscilan entre O 86°1o y 6.68% 
Ninguno de los 16 productores entrev1stodos solici 
to préstamos o cojos rurales o o organizaciones de 
financiamiento. Esto se debe o que los productores 
lo cons1deran de alto nesgo económ1co por los ren
dimientos ~rregulores de su producción y lo falto de 
d iversificación de ingresos 

Debido o que el estudio se efectuó poro un ciclo 
de cultivo, (verano), se obtuvieron los ingresos 
promedios de los productores paro se1s meses del 
año. Ninguno de los productores presento pobreza 
extrema en los meses de verano, pero hay cuatro 
que se encuentran muy cerco de este limite. De 
estos cuatro productores, dos no henen acceso o 
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sistemas de riego. El ingreso diario mínimo es de L. 

43 .83 y el máximo es de L. 2,721.09 por parte de 

uno de los productores más grandes. 

Capital Natural : Este es el capital más importante 

de este estudio debido o que se basa en lo deman

do del recurso hídrico de los productores y lo capa

cidad de los microcuencos de ofertar los cantidades 

de agua necesarios paro los cultivos. 

La mayoría de productores cuenta con uno man

guero desde la fuente de aguo, que utilizan paro 

regar todos los cultivos. Los diámetros de los man

gueras varían desde 0.5 hasta 2 pulgadas. Hoy 

productores que utilizan más agua de las quebra

das que otros por lo cantidad de mangueras que 

poseen. Se comprobó que la cantidad de agua uti

lizado no es proporcional al terreno que tienen los 

productores paro lo producción. Hoy productores 

con poco terreno que utilizan grandes cantidades 

de agua y hoy productores con terrenos grandes 

que no utilizan grandes cantidades de agua. Con 

lo anterior se demuestra lo falta que hace la capa

citación técnico en cuanto o riego y uso de aguo y 

lo ineficiencia e inequidad que existe en lo zona en 

cuanto al recurso hídrico. 

El flujo base de lo microcuenca de El Zapotillo en 

verano es de 4.6 1/seg, equivalentes o 2,782,080 

litros por semana. Este es el flujo del caudal me

dido en el vertedero V-Notch durante el verano. 

En la parte alta de la microcuenco hoy uno tomo 

de aguo por parte de cuatro productores. Tres de 

los cuatro productores tienen sólo una manguero 

de 0.5 y de uno pulgada. El otro productor tiene 

tres mangueras de 0 .5 pulgadas cado una, con

sumiendo más agua que los demás productores. 

Con estas mangueros el flujo base en lo porte alta 

suma 4,683,480 litros por semana o 7.74 1/seg. 

Haciendo el análisis de la demanda de aguo por 

productor y comparándolo con el flujo base, el 
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flujo remanente de la m1crocuenca en el verano 

es de 13%. El total del flujo base utilizado por los 

productores es de 87.08% por semana por el ciclo 

de cultivo en el verano, equivalentes a 6.74 1/s de 

los 7.74 1/s del flujo de la microcuenca. 

Al contrario de la microcuenco de El Zapoti llo, en 

la quebrada de Capiro el flujo base durante el ve

rano es utilizado en un 100%, y llega un momento 

que no tiene caudal durante esto época . Hay otros 

productores y una pollera que toman agua desde 

la parte alta de lo microcuenco. En este estudio 

sólo se tomaron en cuenta dos de los más grandes 

productores que consumen un total de 4 .44 1/s del 

caudal de esto quebrada . Uno de ellos toma agua 

de una naciente ubicada en su propiedad. 

Los capitales analizados demuestran que existen 

diferencias entre los productores en cuanto a la ac

cesibilidad de sistemas de riego. La diferencia más 

marcado se encuentro en el capital financiero que 

varío entre los productores de acuerdo a la canti

dad de terreno, la tenencia de un sistema de riego 

y los cultivos que se producen . Según lo significon

cia de los indicadores, los cultivos más rentables y 

que producen más ingresos son los hortalizas y los 

frutales (fresas) . Éstos, en su mayoría, son usados 

poro outoconsumo y el remanente se vende en el 

mercado local a buenos precios . 

Según la figuro, un indicador que tiene una va

rianza notorio, aunque no es uno diferencio signi 

ficativa, es el área de riego que tiene cado grupo. 

Esto demuestro que entre menos terreno tienen los 

productores hay menos interés por tener un sistema 

de riego paro mejorar la producción. La demando 

de agua y lo cantidad de tierra con riego por grupo 

también varío; si no se cuenta con un sistema de 

riego no se tiene demando de recurso hídrico para 

riego. Los demás capitales no demuestran una di

ferencia significativa paro ambos grupos. En gene-

Escue la Agrícola Panamericana El Zamorano 
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Diagrama de Medios de Vida 
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ductores en cuanto a expandir sus áreas y niveles 

de producción . 

El uso de r iego en los cultivos tiene una relación 

directa con la producción de cultivos y los ingre

sos de los p roductores . Los p roductores sin r iego 

tienen menos ingresos en comparación con los 

que cuentan con sistemas de r iego, lo que les 

permite agrandar los rendimientos de produc

ción . No obstante, el hecho de contar con un 

Número de manzanos \. 
con riego (por 1 O) ........__ 

Tipo de terreno 

Área de terreno (por 1 O) sistema de riego que acreciente los ingresos no 

parece afectar en el capital humano, más espe

cíficamente, el nivel de escolaridad, el cual se 

muestra similar para ambos grupos. 

Productores con riego -- Productores sin riego 

rol, se tiene el mismo acceso a educación, por ende 

el mismo nivel educativo. Los jefes de las familias 

tienen aproximadamente las mismas ocupaciones 

ya que la mayoría se dedica a la finca propia y los 

productores cuentan con el mismo tipo de terreno. 

V. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados del estudio, hace falta 

invertir en los capitales de medios de vida, sobre 

todo en el capital humano. Los niveles escolares 

de los productores son muy bajos y los resultados 

indican que los integrantes más pequeños de la 

familia tienden al mismo nivel de escolaridad de 

sus padres. 

El capital social de los productores bajo estudio es 

poco desarrollado. La capacidad de convocatoria 

de los productores es notoria, pero no hay incentivos 

que los animen a participar en grupos de producto

res, sobre todo de regantes, por ende la posibilidad 

de organizar una asociación de regantes con este 

grupo se ve limitada. La falta de organización y de 

incentivos provoca una actitud negativa de los pro-

Car re ra de Desa rro l lo Soci oec onómi co y Ambiente 

Las diferencias entre los grupos con y sin siste 

mas de riego se ven influenciadas por diversos fac

tores entre los cuales se encuentra la cantidad de 

tierra que poseen los productores . Los productores 

sin sistemas de riego poseen menos tierra, debido 

a esto t ienen menos producción y rendimiento de 

sus cultivos. Estos productores no están dispuestos 

a arriesgar en sistemas de riego y no esperan po

der expandir su área de producción debido al poco 

acceso que tienen de agua para regar sus cultivos . 

Los cultivos que proveen ingresos más altos son 

las hortalizas, aunque éstas también demandan 

más insumas y más riego, pero tienen mejor acep

tación como producto para venta que los granos 

básicos, que en la mayoría de los casos son usados 

para consumo humano. Las familias que tienen 

oportunidad de diversificar sus cultivos y producir 

hortalizas tienen un alto potencial para mejorar sus 

medios de vida . 

Aunque la microcuenca de El Zapotillo todavía 

cuenta con un 13% de su caudal durante el vera 

no, los productores están conscientes que mientras 

avance la degradación de la cuenca pronto no 

tendrán un caudal de verano con qué regar sus 
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cultivos. A esto se le suma la sedimentación por 

erosión que no permite la fluidez del agua por las 

mangueras, y la ineficiencia al utilizar el agua ya 

que hay productores con menos área de produc

ción que utilizan grandes cantidades de agua para 

regar sus cultivos . 
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Recurso Hfdrico Subterráneo: Evaluac1ón 

Federico Santa CnJz 

1 presente estudio busca evaluar el 

estado actual del recurso hídrico 

subterráneo en la ciudad de Cholu

teca desde el punto de vista legal, 

de explotación y de calidad física del 

recurso a través de la observación y medición di

recta de las variables y de la revisión de la escasa 

información secundario sobre el temo. Se obser

varon incoherencias en el dominio de propiedad 

y la gestión del recurso, además que las leyes no 

fomentan el uso eficiente y productivo del aguo . 

Se identificaron 65 pozos no registrados, lo que 

equivaldría a un total de 433 pozos en la ciudad . 

Se estimó que la demando potencial total de los 

pozos registrados podría llegar a ser de 11 ,77 6 

gpm, que equivale o casi 4 veces la demando de 

Aguas de Choluteco para el servicio de agua po

table. Se determinó que en 1 3 de los 45 barrios 

estudiados (35% del área total) se encuentra el 

70.4% de los pozos. El pH y TOS se encuentran 

dentro de los niveles aceptables para todas las 

muestras; en conductividad y turbidez sólo 3% y 1% 

de las muestras están dentro de los niveles acepta

bles respectivamente; poro salinidad solo 18% de 

las muestras son clasificados como aguo dulce y el 

resto como leve o moderadamente saladas. 

La importancia de este estudio radico en que pue

de servir como línea de base para establecer un 

plan de monitoreo y protección del acuífero de 

Choluteco . 
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l. Introducción 

El agua es uno de los recursos renovables más im

portantes en nuestro planeta, ya que suple las ne

cesidades de todos los seres vivos en la Tierra . En la 

actualidad, la demanda de agua está en aumento 

debido al desproporcionado crecimiento poblacio

nal y al desarrollo económico de los países; mien

tras que su disponibilidad disminuye por el difícil 

acceso a fuentes nuevas y por la contaminación de 

las mismas. 

Según Llamas y Custodio (1998) las aguas subte

rráneas han contribuido, por una parte, a reducir 

de modo significativo la escasez de alimentos, y por 

otra parte, han facilitado el suministro de agua po

table a centenares de millones de seres humanos, 

tanto en zonas rurales y económicamente deprimi

das, como en países altamente industrializados. 

En la ciudad de Choluteca aproximadamente el 

30% del suministro de agua potable de la empresa 

Aguas de Choluteca proviene de 14 pozos perfo

rados. 

En vista de la importancia de estas fuentes de 

agua, se podría esperar una mayor atención a la 

protección y manejo del acuífero de Choluteca a 

fin de prevenir su deterioro y escasez. Sin embargo, 

por falta de conocimiento de los recursos, falta de 

tecnología y falta de políticas hídricas adecuadas, 

no se le ha dado la atención debida. 

Este estudio busca generar información sobre el es

tado del agua subterránea en la ciudad de Cholu

teca que sirva como base para el monitoreo y para 

formular y aplicar un marco legal adecuado para 

prevenir la sobreexplotación y la contaminación de 

los acuíferos en la ciudad; permitiendo formular 

incentivos para el uso eficiente y productivo del 

recurso. 

Carrero de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 

Según la CEPAL, citada por FAO-AQUASTAT 

(2000) en 1973 se estimó un caudal renovable de 

agua subterránea explotable para Honduras de 

9,09 km3/año, de las cuales 1,07 km3/año están 

en la vertiente del Pacífico, en el valle de Choluteca, 

donde el riego es importante y donde se producen 

descensos importantes en los niveles de agua sub

terránea, comprometiendo su disponibilidad. 

A nivel del marco legal, Ferrera (2004) apunta que 

el enfoque de las políticas de agua a nivel mundial 

ha cambiado mucho durante los últimos treinta 

años. Han pasado de un enfoque basado en el 

crecimiento económico, por medio de la genera

ción de energía, el incremento de la producción y 

el crecimiento de la inversión, a un enfoque basado 

en el uso racional y sostenible del recurso centra

do en el medio ambiente que busca enfrentar los 

retos: 1 º) De la demanda (en calidad y cantidad), 

2º) de la oferta (recurso aprovechable), y 3º) de la 

incertidumbre sobre el futuro (con respecto a los 

fenómenos climáticos y cambios demográficos y 

económicos). 

11. Metodología 

El Estudio se llevó a cabo dentro de la ciudad de 

Choluteca entre los ríos Choluteca y Sampile, con 

una población de 341 pozos, el cual se definió en 

discusión con el gerente general de la empresa 

Aguas de Choluteca. 

Para evaluar el marco legal se analizaron cuatro 

instrumentos legales además de las regulaciones 

propias de la Municipalidad de Choluteca, estos 

instrumentos fueron: La Ley de Aprovechamiento 

de Aguas Nacionales de 1927, la Ley Marco del 

Sector Agua Potable y Saneamiento de 2003, el 

reglamento de la Dirección General de Recursos 

Hídricos, y el borrador de la nueva Ley General de 

Escuela Agrícola Panamericano El Zamorano 

21 



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente OSEA Graduación 2005 

Aguas de 2004. Luego de analizar los instrumentos 

se procedió a comparar las fallas e incoherencias 

nntre uno y otro. 

Los pozos registrados se ubicaron en planos de la 

ciudad con la ayudo de los empleados de Aguas 

de Choluteca, quienes además ayudaron a ubicar 

algunos pozos que no están registrados, lo cual 

se complementó mediante la observación directa 

en Choluteca y con una entrevista al gerente de la 

empresa proveedora del servicio de perforación 

Maquinaria del Pacífico, quien además proporcio

nó copias de los perfiles topográficos de 37 pozos 

perforados entre 1998 y 2005 por la empresa 

dentro de la ciudad. Con estos perfiles se obtuvie

ron las estadísticas de profundidad y diámetro de 

perforación y caudal disponible. 

Para los análisis de calidad física se estableció una 

muestra estadística de 78 pozos (5% de error), los 

cuales se seleccionaron al azar para luego ubicar

los en los planos de la ciudad y posteriormente 

realizar análisis in situ de pH, turbidez, conductivi

dad eléctrica, salinidad, TDS y temperatura, con lo 

ayudo de medidores digitales portátiles. Luego, se 

ubicó lo posición geográfico de los 78 pozos con 

un GPS morco Gormin. Por último, se digitalizó lo 

información espacial de característicos de los pozos 

y de calidad del aguo poro analizarlo con el pro

gramo ArcView GIS 3 .2. 

111. Marco conceptual 

Se entiende por aguo subterráneo o los aguas que 

provienen de galerías horizontales y del monto 

freático y el acuífero y que son extraídos o lo su

perficie o través de lo perforación de pozos para 

su explotación . Según Jonson Division lnc. (1975) 

algo menos de un 3% de lo disponibilidad de agua 

dulce fluida de nuestro planeta Tierra corresponde 

o ríos y lagos; y el 97% restante, algo así como 

1,230 km3 se encuentran en el subsuelo. Lo ante

rior debido a que el agua en ríos y lagos se hallo en 

tránsito, en tonto que en los fuentes subterráneos 

predomina el agua almacenada. 

Según Sánchez (2004) un acuífero es uno for

mación geológica que contiene agua en cantidad 

apreciable y que permite que circule o través de ello 

con facilidad, dependiendo de lo transmisividad o 

capacidad de flujo dentro del suelo. 

Según un estudio intensivo de 2000 km2 en lo 

planicie aluvial del río Choluteco efectuado por lo 

compañía japonesa Nipón Koil ce en 1980, citado 

por SANAA (1990) cerca de la ciudad de Cholute

ca existen dos tipos de acuífero, el aluvión del río 

Choluteco y un acuífero de rocas volcánicos, siendo 

este último el del área de estudio. El acuífero de 

rocas volcánicos está integrado de tobas y riolitas 

de lo Formación Padre Miguel, su permeabilidad es 

más baja que el aluvión y sus rendimientos están 

entre 15 gpm y 50 gpm. 

Se entiende por calidad del aguo los característicos 

químicos, físicas y biológicas que sean aceptables 

para un uso particular. Naturalmente se está inte

resado en lo calidad para definir sus usos como 

agua potable, de riego, recreación, acuicultura y 

otros (Caballero, 2005) . Paro el coso de calidad 

física del agua para consumo humano, los valores 

aceptables según la Organización Mundial de lo 

Salud son: 

pH = 6 .5-8.0 

Este parámetro mide la concentración de hidroge

niones en el agua poro determinar su alcalinidad 

o acidez. 

Salinidad < 1 OOOppm 
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O concentraciones de sales en el agua, las cuales 
afectan el sabor del agua. 

Conductividad < 400 us/cm 

Se refiere a la habilidad de una sustancia de con 
ducir corriente eléctrica . 

Turbidez< 5 UNT 

Mide la luz dispersada por partículas suspendidas, 
es una medición óptica de sedimentos suspendidos, 
arcilla, arena, materia orgánica, plancton y micro
organismos en la muestra. 

TOS < 1000 mg/lt 

Se refiere a cualquier mineral, sales, metales, catio
nes o aniones disueltos en el agua. 

Según Vrba y Soblsek {1988) citado por Vargas 
(2000), el monitoreo del agua subterránea puede 
ser entendido como un programa diseñado cien
tíficamente de continua supervisión de variables 
físicas, químicas y biológicas seleccionadas con los 
objetivos: a) Conocer el estado y vulnerabilidad del 
acuífero¡ b) identificar fuentes de contaminación¡ e) 
determinar prioridades y conflictos por el recurso¡ y 
d) proveer información para el mejoramiento en la 
planeación y diseño de políticas para la protección 
y conservación de las aguas subterráneas. 

IV. Resultados y discusión 

Dentro del análisis del marco legal se encontraron 
fallas e incoherencias en aspectos relacionados 
con : a) Dominio de propiedad, que dependiendo 
del instrumento legal analizado, el agua es un re
curso público del Estado o de las municipalidades o 
un recurso privado¡ b) organismos encargados de 

Carrero de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 

gestionar el recurso, éste también depende del ins
trumento legal ¡ según la Ley de Aprovechamiento 
de Aguas Nacionales, el encargado de la gestión 
según un decreto firmado en 1996, es !a Secreta
ría de Recursos Naturales y Ambiente, aunque el 
borrador de la Ley General de Aguas establece la 
creación de una Autoridad del Agua¡ e) cánones 
por el aprovechamiento del recurso, en muchos ca
sos los mecanismos para definir los montos a pagar 
por parte de los usuarios, no sirven para reflejar el 
verdadero valor del recurso¡ gestión del agua sub
terránea, únicamente el borrador de la Ley General 
de Aguas toma en cuenta parámetros suficientes 
para gestionar el recurso hídrico subterráneo¡ d) 
rigidez de las sanciones e infracciones, los instru
mentos legales más antiguos presentan sanciones 
e infracciones poco estrictas lo cual fomenta el mal 
aprovechamiento y el deterioro de las fuentes de 
agua¡ y e) escaso uso de incentivos para fomentar 
el uso eficiente y productivo del recurso, pocas leyes 
toman en cuenta esta parte e inclusive en el borra
dor de la Ley General de Aguas, los incentivos son 
pocos. 

Comparando la reglamentación dada por la DGRH 
para el aprovechamiento de aguas nacionales con 
el procedimiento que se observa en la ciudad de 
Choluteca para el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, se pueden observar las siguientes 
fallas: 

En la mayor parte de los casos no se presenta 
la solicitud de aprovechamiento. 

No se realiza ningún estudio hidrológico de la 
zona de perforación. 

A pesar de que en la inspección para la Cons
tancia Ambiental se observa la distancia del 
nuevo pozo con puntos de contaminación u 
otros pozos, no existe un manual de procedí-
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mientes en la inspección que establezca los 

límites de distancias por lo cual ésta se realiza 

de una manera muy subjetiva. 

No existen Ordenanzas Municipales que obli

guen a los usuarios a proteger sus fuentes de 

agua. 

No existe un contrato donde se establezcan las 

facultades, derechos y obligaciones del usuario 

y los límites del contrato de usufructo (cantidad 

de agua solicitada) . 

Una vez perforado el pozo se debería entregar 

una copia del informe de perforación a las 

autoridades respectivas, además se debe geo

referenciar el pozo e incluir las coordenadas en 

el informe. 

A nivel de explotación del recurso subterráneo se 

encontraron 65 pozos que no están dentro de los 

registros de Aguas de Choluteca . 

En cuanto a las características de los 37 pozos per

forados se tuvieron los siguientes resultados: 

l. Profundidad: La profundidad de los pozos está 

definida principalmente por la profundidad a 

la cual se encuentre el agua, pero después de 

este nivel, la profundidad está definida por: a) 

Cuanto quiera el dueño seguir profundizando, 

que depende de factores económicos y del 

uso que se le dé al pozo; b) cuánto se puede 

profundizar, que depende de la naturaleza de 

la roca o de la capacidad de la maquinaria de 

perforación ; y e) por el nivel en el que el caudal 

extraído se mantiene estable, que depende de 

la naturaleza y la capacidad del acuífero. 

Se puede observar que no hay perforaciones a 

menos de 25 mts, profundidad a la que no se 

C a rrer a de De sa r rollo So c ioe c on ó mi co y Ambiente 
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encuentran caudales considerables de agua; y 

que la profundidad media de perforación es de 

65 mts con mínimos de 26 mts y máximos de 

99 mts (78% de los pozos están entre 51 mts y 

l 00 mts de profundidad) . 

2. Diámetro : El diámetro de los pozos está defi

nido por el tipo de uso que se le va a dar y por 

el volumen de agua requerido. Es importante 

mencionar que existen dos diámetros, el de 

ademe y el de perforación. El primero, es el 

diámetro del entubado interno; el segundo, es 

el diámetro de la perforación que depende del 

tamaño de la broca, generalmente es de 2 a 

4 pulgadas mayor que el diámetro de ademe. 

Los diámetros encontrados más comunes son 

entre 8" y 10" (51%), esto puede ser debido a 

que se espera extraer cantidades mayores de 

agua. 

3. Caudal Disponible : Acompañado de la perfo

ración viene una prueba de bombeo constante 

que dura el tiempo que tome finalizar el pozo, 

con esto se estima el rendimiento del pozo. 

Casi la mitad de los pozos (48.65%) tienen ren

dimientos bajos menores a 25 gpm . 

4 . Relación diámetro-caudal : Se determinó que 

no existe una fuerte relación (r = 0 .12) entre el 

diámetro de perforación y el caudal disponible, 

que en teoría debería ser una relación directa 

donde a mayor diámetro, mayor caudal dispo

nible. 

5. Estimación de demandas potenciales : Toman

do en cuenta la información obtenida se estimó 

una demanda potencial total de los 341 pozos, 

la cual se muestra en el siguiente cuadro: 

Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 



Estudios sobre el Desarro l lo Socioeconómico y Ambiente OSEA Graduación 2005 

Cuadro 1: Estimación de demandas potenciales de agua subterrónea 
objetivos estén acorde con las priori 

dades, intereses y necesidades de los 

usuarios y de las autoridades locales. 

Este debe ser un monitoreo integra

do y coordinado con el monitoreo 

de aguas superficiales y lluvias, así 

como con estudios de evaporación, 

clasificación de suelos y geología 

entre otros, los cuales influyen en el 

ciclo hidrológico. 

Método de Estimación* 

Estudio Nipón Koil ce (Rendimientos mínimos) 

Estudio Nipón Koil ce (Rendimientos máximos) 

Media aritmético 

Medio ponderado 

Demando/ 
pozo (gpm) 

15 

50 

37.46 

33 .64 

Demanda/ 
Total (gpm) 

5115 

17050 

13111 

11471 

Noto : *Lo anterior suponiendo que no existe ningún efecto negativo entre 
un pozo y otro y que lo taso de recarga del acuífero es igual o lo toso de 
extracción, por lo cual los rendimientos de los pozos se mantienen. 

6 . Uso del aguo subterráneo : Con base en lo in 

formación proveído por Aguas de Choluteco, 

el uso del agua se clasifico en cuatro tipos : Co

mercial, residencial, público e industrial, cuyo 

predominancia es 49%, 47%, 3% y 1% respec

tivamente. Lastimosamente esta clasificación 

se realizo muy subjetivamente con base en lo 

experiencia de los trabajadores de lo Empresa, 

quienes definen qué tipo de uso se le está don

do al pozo por medio de visitas o los predios, 

por lo cual no se conoce lo toso de extracción 

del recurso según cado uso. 

7. Densidad de pozos : Se pudo observar que en 

13 de los 45 barrios estudiados (35% del área 

estudiado) , se encuentran 240 de los 341 pozos 

registrados (70.4%), o uno densidad promedio 

de 56 pozos por kilómetro cuadrado. 

Calidad física del aguo subterráneo 

Los resultados de los análisis de calidad se pueden 

observar en el siguiente cuadro, donde se pueden 

observar problemas de contaminación por salini

dad, conductividad eléctrico y turbidez (Cuadro 2). 

Plan de Monitoreo 

Los actividades necesarios poro es

tablecer un plan de monitoreo paro el acuífero de 

Choluteco son : 

l. Definir un morco legal adecuado, que establez

co la necesidad mismo del monitoreo. 

2. Fortalecer lo capacidad institucional o nivel 

nacional y local que conduzco o lo creación de 

uno autoridad del aguo y de entes encargados 

de administrar el acuífero, coordinados con los 

administradores de cuencos. 

3. Establecer los objetivos del monitoreo. 

4 . Delimitar el área del monitoreo. 

5 . Analizar y/o realizar estudios geológicos e hi 

drogeológicos, así como del sistema de flujo 

de los aguas subterráneos y de la calidad de lo 

misma, que sirvan como línea de base poro el 

monitoreo. 

6 . Actualizar el inventario de pozos existentes. 

7. Diseñar la red de monitoreo. 

8 . Diseñar metodología y procedimientos poro los 

En lo ciudad de Choluteco es necesario establecer análisis. 

un plan de monitoreo de aguas subterráneas cuyos 
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Cuadro 2: Resultados de anólisis de calidad ffsica para la muesfla 

Parámetro Nivel Aceptable 

pH 6 .5-8.0 

Salinidad (ppm) <1000 

Conductividad (us/cm) 400 

Turbidez (UNT) <5 

Total de sólidos disueltos lOO O 
(mg/lt) 

• Determinar frecuencia de muestreo, variables 

a analizar. 

Definir el manejo de la base de datos. 

9. Monitoreo 

1 O. Análisis de los datos. 

11 . Transmisión de la información a los usuarios y 

autoridades respectivas. 

12. Implementación de medidas correctivas al 

marco legal y de medidas de protección y con

servación . 

13. Desarrollar y aplicar incentivos que fomenten el 

uso eficiente y productivo del agua y el acuífe

ro. 

V. Conclusiones 

En el análisis del marco legal se encontraron fallas 

e incoherencias entre los distintos instrumentos 

como el hecho de que no está definido con cla

ridad el dominio de propiedad del recurso hídrico 

subterráneo. Según la Ley de Aprovechamiento de 

Aguas Nacionales, su dominio depende de la pro

piedad del terreno, según la Ley Marco del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento, el dominio del 

Carrero de D es a rro ll o Soci oe cQ nóm ico y Amb iente 

% de reozos que Media Valor Valor 
cump en la norma Mínimo Máximo 

100% 6 .97 6 .45 7.40 

18% 3112 500 6000 

3% 751.43 285 1211 

1% 13.67 2.3 22.0 

lOO% 366.66 139 598 

agua es de las municipalidades, y según la DGRH 

y el borrador de la nueva Ley General de Aguas, 

todas las aguas son del Estado; además, la Ley de 

Aprovechamiento de Aguas Nacionales, establece 

que la autoridad encargada era el extinto Ministe

rio de Fomento, Agricultura y Trabajo, aunque por 

decreto ejecutivo, la autoridad pasó en 1996 a la 

SERNA y ésta la delegó a la DGRH . Por otro lado, 

la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Sanea 

miento, establece que los encargados de gestionar 

el recurso hídrico para abastecimiento humano son 

el CONASA y el Ente Regulador a nivel nacional y 

las municipalidades y juntas de agua a nivel local. 

Por último, el borrador de la nueva Ley General 

de Aguas, establece la creación de la Autoridad 

del Agua y de los Consejos de Gestión de Aguas 

Subterráneas; es necesario definir los parámetros 

para establecer los cánones por el aprovechamien

to del agua subterránea, ya que en la actualidad 

es la DGRH quien realiza estos cobros aunque no 

esté amparada por la Ley de Aprovecham iento de 

Aguas Nacionales, que es la ley vigente . 

Las deficiencias en el marco legal han llevado a 

problemas de sobreexplotación y contaminación 

en la ciudad de Choluteca, donde se tienen regis

trados (en un área de alrededor de 14 km2) 368 

pozos y según este estudio existen otros 65 pozos 

que no están registrados. Se estima que la deman

da potencial de agua subterránea podría llegar a 
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ser el equivalente a casi cuatro veces la demanda 

de la empresa Aguas de Choluteca (ll ,776 gpm 

versus 3,135 gpm) . 

Las características predominantes de los 37 pozos 

perforados monitoreados son: 68% de los pozos se 

encuentran a profundidades mayores de 50 mts; 

50% de los pozos tienen diámetros de perforación 

entre 8 y lO pulgadas; y 81% de los caudales dis

ponibles varía entre 8 gpm y 50 gpm; además, no 

existen fuertes relaciones entre la profundidad de 

perforación y el caudal (r = 0 .30), ni entre diáme

tros de perforación y caudal (r = -0.12) . 

Referente a la calidad física del agua subterránea : 

todas las muestras presentaron valores dentro de 

los rangos aceptables para el consumo humano 

en lo que respecta a pH (6.5-8 .0) y Total de Só

lidos Disueltos (<1000 mg/lt) ; sólo 18.4% de las 

muestras clasifican como agua dulce (<lOOOppm), 

el resto se clasifica como levemente (1 ,000 ppm a 

3,000 ppm) o moderadamente salada (3,000 ppm 

a 10,000 ppm), 32 .9% y 48.7% respectivamente; 

97% de las muestras exceden los límites de conduc

tividad eléctrica (400 us/cm); y 99% de las mues

tras presentaron niveles de turbidez por encima de 

las 5 UNT aceptables. 

Para hacer el análisis espacial es necesana más 

información respecto a la dinámica del acuífero y 

a las características de los pozos perforados (nivel 

dinámico, nivel estático, caudales disponibles, e 
información anual de por lo menos 5 años). 

Por ende, es necesario revisar el marco legal vigen

te y fortalecer las instituciones encargadas del re

curso hídrico para establecer un plan de monitoreo 

de aguas subterráneas . Esto debe hacerse tanto a 

nivel local en la ciudad de Choluteca, como en to

dos los acuíferos más importantes a nivel nacional 

en Honduras. 
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Análisis de Comportamiento de Género: Caso del Agua en 

Choluteca 

Elena Kruspkaia Mejio Villacis 

1 manejo del agua y el enfoque de 

género son temas que han tomado 

auge debido a las diferentes aporta

ciones a nivel mundial para erradicar 

la discriminación por género y vis

lumbrar la importancia de la mujer en el manejo 

hídrico. El presente estudio analiza la perspectiva 

de género desde un enfoque cualitativo en las 

personas involucradas con el proyecto "Manejo 

de las cuencas de los ríos Choluteca y Negro" Zo

morano-USAID, en el año 2004. Se estableció la 

metodología cualitativa antropológica de género 

para responder a las nociones conductuales poco 

perceptibles en los datos numéricos. Se reconocie

ron las diferentes disparidades a nivel de comu

nidades, gobiernos locales y organismo ejecutor 

con respecto al enfoque de género. Dentro de los 

resultados, la brecha más relevante de los tres 

niveles de estudio es la falta de equidad con res

pecto a la paridad de participación y la delegación 

de responsabilidades; en el manejo de agua es la 

desigualdad de oportunidades de acceso en un 

país que enfoca su potencial de desarrollo en la 

agricultura. En el control los hombres están lejos 

de los asuntos naturales propios del sexo femeni

no, adquiriendo más experiencia en la gestión de 

recursos por la facilidad de salir de sus comunida

des. El manejo del agua para riego está en control 

de los hombres, el cual tiene mayor tecnificación, 

a diferencia de las mujeres que manejan el agua 

potable, contaminada usualmente por las explota

ciones agrícolas; dentro de los roles las principales 

brechas están generándose en las actividades 

reproductivas, por ende, se fomenta el patrón 

repetitivo intergeneracional con el hombre en las 

actividades económicas de poder. 
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l. 1 ntrod ucción 

Desde lo primero cumbre de género en 1975, se ha 

trotado de involucrar o lo mujer en todos los nive

les de participación, impulsando o los visiones de 

desarrollo a cambiar los paradigmas y los acciones 

que se desplegaron sin la consideración de que 

hombres y mujeres tienen necesidades, responsa

bilidades y comportamientos claramente diferentes. 

COSUDE (2003) señala que las políticas macro Y 

los programas de desarrollo ejercen un impacto en 

las relaciones de género a nivel familiar y comu

nitario, muchas veces negativos para las mujeres, 

sustentando los patrones intergeneracionales que 

responden a la dicotomía masculino-cultural y 

femenino-natural, con la cultura como el saber, do

minando lo natural, en proyectos concebidos con 

una base productiva por lo general. 

En Honduras, por ser un país que subsiste de la 

agricultura, los proyectos de desarrollo se enfo

caron en este rubro, en especial después de la 

reforma agraria de los años setentas, que dio 

poder mayormente a los hombres. La SAG (2000) 

señala que el rubro aportó en 1998 24.3% al PIB Y 

el 70% a las exportaciones. La mujer participa en 

el 90% de las labores agroindustriales y de cultivos 

exportables, en especial en el área sur de Hondu

ras; sin embargo, son 

agricultura comercial y no al mejoramiento de la 

economía familiar. Pero es sólo hasta el año 1992 

que son incluidos en lo Ley de lo Modernización del 

Sector Agrícola, lo que sustento lo afirmación de Vi

llar (2001) quien opino que los relaciones entre mu

jeres y hombres en lo culturo hondureño se insertan 

en un rígido sistema de jerarquía de género que 

implico, entre otras cosos, el ejercicio de autoridad 

masculino a todos los niveles de participación. 

La relación patriarcal de las políticas en Honduras, 

explica el porqué la estrategia de desarrollo se 

basa en el fomento al sector agrícola, en donde 

según FAO (2003) las mujeres constituyen apenas 

el 7,3% en actividades de subsistencia; a diferencia 

de los hombres con un 70,6% en actividades co

merciales. Adicional a esta disparidad se conoce 

que el sector agrícola comercial en Choluteca, 

demanda el 50% del recurso hídrico disponible de 

la zona (Zamorano-USAID, 2004). Según el PNUD 

(2003) el 88% de la población no tiene acceso a 

servicios de agua para uso humano. Dentro de 

este contexto de desigualdad de acceso, son las 

mujeres las abastecedoras de agua a nivel familiar 

y responsables, además, de su calidad. Según INE 

(2001) en Choluteca se concentra una población 

de alrededor ciento ochenta mil mujeres, de las 

cuales el 70% están en el área rural más pobre. 

Según PNUD (2003) las mujeres tienen un IDH de 

la población con más 

alta vulnerabilidad en 

servicios y educación. La 

intervención de la mujer 

se inicia en Choluteca 

con la reforma agraria 

de finales de los años 

sesenta, para responder 

a la falta de igualdad de 

oportunidades, con un 

gobierno enfocado a la 

Cuadro l. Indicadores de género en Choluteca para el año 2003 

Mu1eres Y Promedio nacional Indicadores Hombres 

Diferencio entre hombres Y mHuj¡res del ín- 0.8 -2.5 
dice de desarrollo humano ID 

Índice de potencioc~ón c:Je g~nero (porti_ci-
pación parlamentano, e1ecut1vo y profes1o- 0.468 
nol) IPG** 

Índice de desarrollo relativo al g~ne:ro _(PIB, 
salud, educación igualmente d1stnbu1dos) 0.606 
IDG* 

Fuente: Elaboración propio con base en PNUD (2003) 

0.428 

0 .652 
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0,611 a diferencia del promedio nacional de 0.649 

y los hombres un IDH de 0.606 con un promedio 

n Jcional de 0 .666. 

Los proyectos de desarrollo en la actualidad basan 

sus proyecciones, metas y objetivos en cifras esto

dísticos verificables bajo patrones estándares; sin 

embargo, los sociedades son dinámicos y los sec

tores difieren en sus comportamientos culturales, 

por lo cual, el enfoque de género a través de una 

perspectivo antropológico, mostrará los patrones 

de conducta por género, con un enfoque de ma

nejo de aguo, que datos cuantitativos no pueden 

evidenciar por sí solos. El presente estudio pretende 

analizar desde un enfoque cualitativo de género la 

participación de hombres y mujeres dentro del pro

yecto "Manejo del aguo en los cuencos de los ríos 

Choluteca y Negro" en el año 2004 y su nivel de 

interacción con el entorno hídrico. 

En este panorama, el presente estudio se enfocó en 

los niveles agrícola y familiar. Lo presente investiga

ción se inició con uno recolección bibliográfico téc

nica e histórico, poro después, basar los resultados 

de participación por género en uno metodología 

cualitativo que generó conclusiones y recomenda

ciones adicionales a los desprendidos por los aná

lisis cuantitativos de lo zona. 

Figura 1: Niveles de integración con respecto 
al manejo hídrico en Choluteca 

Mujeres Hombres 

( 
Familia Industrias 

C"nrrP.rn r!P. De sarrollo Socioeconómico y Ambiente 

11. Metodología aplicada 

El estudio se realizó en los municipios de El Corpus, 

Apociloguo, Concepción de Moría, Orocuino, El 

Triunfo, Nomosigüe y Santo Ano de Yusguare, en 

el departamento de Choluteca, Honduras, durante 

el período comprendido desde el levantamiento 

de datos entre el 6 de diciembre del año 2003 

y el 25 de noviembre del año 2004, tanto en los 

zonas urbanos como en los rurales. Se utilizó lo 

metodología cualitativo para lo recolección de lo 

información, basado el estudio en cuestiones an

tropológicos . 

Lo observación del modus vivendis y la formula

ción de entrevistos se realizaron poro determinar el 

manejo del aguo entre mujeres y hombres o nivel 

familiar y comunitario; asimismo poro involucrar o 

la investigadora en la vida cotidiano de las comu

nidades y conocer su realidad, además de comple

mentar lo información que se recabó de los grupos 

focales en los talleres participotivos. Los grupos 

focales se realizaron con mujeres y hombres de los 

comunidades atendidos con parámetros basados 

en lo responsabilidad familiar (con, sin) y lo edad, 

dividiendo en cuatro grupos codo municipio entre 

hombres y mujeres de 15 o 36 años y de 36 años 

en adelante. 

Poro lo transformación de lo información se 

utilizó el continuum del morco analítico de 

género, el que inicio en los roles poro enten

der el control, necesidades que resultan en 

el análisis de empoderamiento que detallo 

como final del estudio los brechas de géne-

ro. 
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111. Marco conceptual 

En el estudio de género hay que aclarar que la 

base de todo entendimiento se centra en la diferen

ciación de género y sexo. Yitoria y Gasteiz (1998) 

dicen que género es la atribución social de roles 

por ser mujer u hombre; por ejemplo, las mujeres 

se quedan en el hogar y los hombres trabajan . 

Muchas veces se confunde el género con el sexo, 

el sexo es la diferencia biológica (vagina y pene), 

que diferencia a mujeres y hombres, no determina 

necesariamente los comportamientos. 

Con base en la determinación social del género, las 

mujeres y hombres han divid ido su trabajo según el 

rol que les ha sido asignado por su sexo, a lo que 

Urban et al (2002) refieren que las relaciones de 

poder entre mujeres y hombres en sus diferentes 

ámbitos de interacción social (roles de género) y 

cómo varían a través del tiempo según la clase 

social , la etnicidad, la cultura, etc ., son llamadas 

consideraciones de género. Adicional a esto, Moser 

(1994) conceptualiza sobre el triple rol de la mujer: 

El productivo es el trabajo hecho por mujeres y 

hombres para tener ingresos económicos en efecti 

vo o de alguna clase; el reproductivo comprende el 

cuidado de los niños y los quehaceres domésticos 

requeridos para asegurar la fuerza laboral; y el 

comunitario-político, comprende la seguridad en la 

producción y disponibilidad de los recursos más es

casos . Las mujeres son dominadas por los varones, 

hasta las esferas políticas más formales. 

Dentro del contexto de comportamiento se utiliza la 

Antropología de Género para analizar a las comu

nidades, debido a que tiene como principal objetivo 

explicar las diferencias y las similitudes entre hom

bres y mujeres, o lo que es lo mismo, tiene la misión 

de encontrar lo que es universalmente humano y 

separarlo de aquellas concreciones culturales que 

Car re ro de De sa rrol lo Soci o económic o y Amb iente 

distinguen un sexo de otro. La universalidad del es

tatus secundario de las mujeres se debe a que son 

consideradas como más próximas a la naturaleza 

que los varones. Así, la dicotomía naturaleza -cul

tura se revela como una construcción que no es 

neutra en cuanto al género: La naturaleza se carac

teriza como femenina y la cultura como aquello que 

trasciende y domina la naturaleza, lo propiamente 

humano, lo masculino (Carranza M, 1999). 

IV. Descripción del caso 

El desempeño de cada uno de los sectores partici

pantes dentro del proyecto con respecto a las con

sideraciones de género más relevantes, en el caso 

Choluteca, demuestran las claras disparidades de 

género a todos los niveles de participación : Co

munidades, gobierno local y organismo ejecutor. 

La finalidad de las entrevistas con los involucrados 

fue recabar información del sentir de los actores, 

se deduce que hay una clara disparidad en la par

ticipación en las acciones del proyecto dentro de 

su relación horizontal y vertical ; no se consideraron 

los desempeños de mujeres y hombres con el re

curso hídrico, además de no promover espacios de 

poder para ambos. Los problemas que se eviden

ciaron de las observaciones y entrevistas, muestran 

claramente los puntos débiles de los actores con 

respecto al manejo del agua. El principal problema 

es la escasez del recurso asociado a las condicio

nes de pobreza, que afectan a los sectores más 

vulnerables, es decir, a las mujeres, niñas y niños. 

Según Zamorano-USAID (2004) en la vertiente 

Pacífica de Honduras se presenta un desequilibrio 

ambiental que anualmente resulta en una frecuente 

escasez de agua afectando directamente su dispo

nibilidad para consumo humano y la producción 

de alimentos. 
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La comparación de las actividades Figuro 2. Roles por género en lo zona rural y urbano respectivamente, en el año 2004 
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por tiempo y género de las perso

nas involucradas en los talleres, 

detalla las principales labores que 

cumplen hombres y mujeres de los 

grupos bajo estudio, dependiendo 

la responsabilidad familiar, relacio

nada en muchos casos a la edad 

reproductiva de los individuos y a la 

formación del núcleo familiar. Sin 

embargo, en el presente trabajo se 
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Comunitario/Política 

puede apreciar que la responsabi-

lidad y la edad reproductiva no son determinan

tes de la clase de labor a desempeñar, también las 

concepciones culturales de género y el medio en el 

que se desenvuelve -rural o urbano- influye en los 

patrones de roles entre mujeres y hombres. 

El detalle de tiempo por actividad se realizó de pro

medios mínimos y máximos de los talleres con los 

actores a nivel de comunidad, utilizando la metodo

logía del calendario 24 horas . Dicha herramienta 

permitió diferenciar las acciones de hombres y 

mujeres según la clasificación asignada por la res

ponsabilidad familiar. 

Otro factor más es la diferenciación por clima. En 

la zona de Choluteca no existe un tiempo marcado 

de estaciones, pero las personas denominan ve

rano a los meses comprendidos entre noviembre 

y parte de mayo debido a la sequía del sector; e 

invierno a los restantes meses por la presencia de 

lluvias. Además se distingue una calendarización 

agrícola, que marca las actividades productivas y 

reproductivas en la zona rural, con menor inciden

cia en la urbana, como se puede apreciar en los 

siguientes gráficos : 

Se distingue de las percepciones de los talleres 

realizados a través de la herramienta de cuento y 

dibujos, que las mujeres del grupo urbano tienen 
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como mayor preocupación la compra y abasteci

miento de agua para uso del hogar; sin embargo, 

el acceso es más sencillo que en la zona rural, debi

do a las facilidades de vías, la mayor disponibilidad 

económica para la compra de agua, etc. En la zona 

rural el poder económico es bajo, las personas no 

están dispuestas a pagar por el agua, por lo que 

en verano, se vuelve una actividad esencial para las 

mujeres, que debido a la carga de su rol reproduc

tivo pasan parte de esta responsabilidad a las niñas 

(os) de la familia . 

El siguiente cuadro muestra con base en las horas 

antes mencionadas la distribución porcentual de 

las horas destinadas a la recolección, almacenaje 

y/o búsqueda de agua entre mujeres y hombres en 

actividades de subsistencia. 
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o 

Figuro 3. Tiempo dedicado al agua par género 
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Todos los grupos consideran que el agua en verano 

es de mayor calidad debido a que el agua disponi

ble no contiene suciedad (lodo); la mayoría indicó 

que en invierno el agua es de baja calidad. En la 

zona urbana se indicó la preferencia por la compra 

de agua para tomar y en la zona rural la búsque

da de pozos sellados que aseguren el agua limpia . 

Es indispensable destacar que las cualidades para 

medir la calidad de agua entre los participantes 

fueron las observables a simple vista, pocas per

sonas hicieron acotación de la contaminación por 

químicos, heces y otros, de éstos la mayor parte 

fueron las personas capacitadas por proyectos pre

vios de agua y salud. 

En la zona urbana y rural las mujeres indistinta

mente de su responsabilidad familiar piensan que 

mujeres y hombres tienen igual oportunidad de per

tenecer a las juntas de agua, pagar el agua potable 

y asistir a reuniones de proyectos; sin embargo, en 

la zona rural una minoría piensa que es mejor que 

los hombres participen únicamente, justificando la 

pérdida de tiempo al asistir y formar parte de una 

directiva, si al final las decisiones, serán tomadas 

por hombres. De igual forma las mujeres del área 

rural, a pesar de mostrar una clara idea de partici

pación en organizaciones de agua, mantienen una 

notable subyugación a las decisiones de los hom

bres, debido en su mayoría, a que son ellos los que 

manejan el dinero dentro de los hogares, lo cual 

les da el poder de decidir sobre la participación en 

proyectos de aguo. 

Los puntos de disparidad entre géneros se aprecian 

en los posibilidades de participar según los roles, 

en donde los mujeres con responsabilidad familiar 

son las que tienen menos posibilidades de actuar 

en proyectos en comparación o los hombres, debi

do a que éstos no cargan con un rol reproductivo 

marcado. Sin embargo, en el análisis comunitario, 

.. 
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Figuro 4. Percepciones por grupo es estudio sobre lo participación 
con equidad 
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la mujer es la que más acciones tiene en los cues

tiones del aguo. 

Otro punto de contradicción está entre lo participa

ción en la implementación y el acceso al recurso, 

en donde los hombres son los que tienen mayor 

peso, debido a que por sus roles y los concepciones 

culturales, la mujer no puede participar en la ejecu

ción física de los proyectos, por lo general lejanos 

al hogar y con requerimiento de fuerzo en el coso 

de acueductos; sin embargo, las mujeres son las 

encargadas de la organización de las reuniones, 

la comida paro los trabajadores, etc. Los proyectos 

relacionados con pozos tienen mayor involucra

miento de la mujer en todos los posos del proceso 

debido a la cercanía de los hogares, además que 

los hombres permanecen lejos de éstos. 

En otro ámbito, el manejo del agua para riego 

está en control de los hombres, el cual tiene mayor 

tecnificoción dado el apoyo de programas, o dife

rencia de las mujeres en orden de jerarquización 

quienes por lo general manejan el agua potable 

contaminada usualmente por las explotaciones 

agrícolas y el agua para las parcelas de subsister ¡

cia que son de invierno generalmente. Los cultivos 

agrícolas de la zona son de alto uso de agroquími

cos debido a sus rotaciones, además del aguaje de 

ganado en las fuentes de agua. Los hombres tienen 
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mayor apoyo para acceder al recurso hídrico, tanto 

en la parte alta como baja de la cuenca debido a 

la prioridad para la producción agrícola, que no 

necesita una calidad óptima como las requeridas 

para uso humano, por lo tanto, se utilizan más 

eficientemente. 

Lo más destacado del análisis de empoderamiento 

en los proyectos de riego es que la participación 

de la mujer no fue promovida. Por ejemplo, las 

capacitaciones estuvieron enfocadas a productores 

con experiencia en el tema, las mujeres no tenían el 

grado de conocimiento necesario para aprovechar 

de manera adecuada el aprendizaje impartido, por 

lo que, en la mayoría de los casos preferían no 

asistir debido a que dejaban de realizar sus demás 

ocupaciones, justificando la participación de sólo 

los hombres en estas actividades. 

La mayor participación de mujeres fue percibida en 

las parcelas de subsistencia pequeñas y cercanas 

al hogar¡ sin embargo, fueron las menos atendi

das por el proyecto porque no aportaban un peso 

significativo para el ajuste de metas en hectóreas 

requeridas por el donante. En el caso de extensio

nes mayores de tierras en pertenencia de mujeres 

tenían difícil acceso y/o de peores condiciones para 

la producción, lo que las hacía poco atractivas para 

un proyecto de corto plazo. Lo cual demuestra el 

impacto negativo a la promoción de las actividades 

con enfoque de género de las políticas de desarro

llo externo. 

La brecha generada par el manejo de agua para 

riego es la desigualdad de oportunidades de ac

ceso para las mujeres en un país que enfoca su 

potencial de desarrollo en la agricultura comercial, 

manejada por hombres. Como resultado se tienen 

cultivos intensivos, mayor uso y contaminación del 

agua, lo que para las mujeres se traduce en menos 

agua para la familia en calidad y cantidad. 

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
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V. Conclusiones 

En las consideraciones de género la brecha más re

levante en los tres niveles de estudio: Comunidades 

gobiernos locales y proyecto, es la falta de equida~ 
entre hombres y mujeres con respecto a la paridad 

de participación y la delegación de responsabilida

des. No hubo igual participación por género. Den

tro del proyecto la mujer no gozó de espacios de 

poder para desarrollar sus capacidades, por lo que 

los abismos entre géneros se formaron desde el or

ganismo ejecutor que no fomentó la participación 

de mujeres y hombres por igual en los procesos 

productivos agrícolas y comunitarios de suministro 

de agua¡ el proyecto no estuvo apoyando la organi

zación femenina desligada de la masculina. 

Sin importar la zona rural o urbana, son las muje

res con responsabilidad familiar las que se colocan 

en la base de las cadenas de sustento familiar y 

comunitario, por el triple rol que desempeñan. Los 

hombres con responsabilidad familiar predominan 

en el rol productivo y el comunitario-político (toma 

de decisiones) por las estructuras sociales. La dis

paridad es clara, de 2:1 con la mujer liderando el 

rol reproductivo únicamente y con la desventaja 

que éste no es socialmente valorado. Las principa

les brechas están generándose en las actividades 

que rodean a la familia, por ende, se fomenta el 

patrón repetitivo intergeneracional con el hombre 

en el poder. 

Los grupos más complejos son los que tienen esta

bilidad en su comportamiento, hombres y mujeres 

con responsabilidad familiar, por lo tanto, son los 

que transmiten la cultura social y natural respectiva

mente. Las mujeres se envuelven en un círculo que 

transfiere sus roles a otras mujeres, por lo que la 

salida de éstas a la esfera social demora más tiem

po que en los hombres, lo cual crea una desventaja 
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en experiencia aplicable a cualquier ámbito : Labo

ral, educacional, político, entre otros y en cualquier 

estado de desarrollo. Mientras más rápido la mujer 

traspasa el núcleo de la madre y sale al núcleo del 

padre (social) equipará las oportunidades que tie

nen los hombres de acceder a la sociedad disminu

yendo el espacio de las brechas de género. 
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Evaluación Institucional de las Juntas de Agua del Municipio 

de Güinope, El Paraíso, Honduras 

1 presente estudio se realizó con el 

objetivo de evaluar el manejo insti

tucional de las juntas de agua con 

respecto a la protección y adminis-

tración eficiente de los sistemas de 

distribución de agua potable en el municipio de 

Güinope. Esta investigación focalizó sus acciones 

en caracterizar y evaluar los aspectos instituciona

les, operación-mantenimiento y el contexto natural. 

Los resultados obtenidos señalaron: En el contexto 

institucional se encontró que uno de los principa

les problemas es el bajo nivel educativo que tiene 

la mayor parte de los dirigentes de la juntas de 

agua, lo que limita el desempeño de sus funciones. 

Con relación a la operación y mantenimiento de 

los sistemas, la tarifa promedio es de 1 O lempiras 

mensuales, dicha tarifa apenas cubre los costos de 

mantenimiento del sistema de distribución, no así 

los costos de protección de las fuentes de agua. En 

el contexto natural, la extracción de madera está 

relacionada con la falta de delimitación y cercado 

de las zonas de captación y recarga hídrica. Sólo 

un 38% de las obras están en propiedades regis

tradas a nombre de las juntas de agua, las otras 

pertenecen al Estado o son privadas. En virtud de 

lo anterior podemos resumir que el 14% de las 

juntas tienen mal manejo de los sistemas y las 

restantes cumplen con los principios básicos de 

administración. Es visible el incumplimiento de los 

principios financieros y naturales por parte de las 

juntas de agua lo que claramente nos lleva a in

ducir el escaso funcionamiento sostenible de estas 

organizaciones. Para mejorar el mantenimiento de 

los sistemas es necesario considerar factores como 

la renegociación de nuevas tarifas, capacitación 

a las juntas de agua, garantizar el dominio de las 



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente OSEA GraduaCIÓn 2005 

tierras de las fuentes productoras de agua y, por 

último, desarrollar un marco regulatorio común 

que incluya las no rmas y sanciones del municipio. 

La ejecución de tales acciones traerá como conse

cuencia la reglamentación del comportamiento de 

los usuarios con relación al uso eficiente del agua, 

su valoración y la protección de fuentes. 

l. 1 ntrod ucción 

Según las Naciones Unidas (2002) en el año Inter

nacional del Agua Dulce 2003, más de mil millones 

de personas en el mundo carecen de acceso a un 

suministro fijo de agua limpia. Hay 2.4 mil millones 

de personas -más de un tercio de la población 

mundial- que no tienen acceso a un saneamiento 

adecuado. Los resultados son devastadores: Más 

de 2.2 millones de personas, en su mayoría en los 

países en vías de desarrollo, mueren cada año por 

enfermedades asociadas a condiciones deficientes 

de agua y de saneamiento. Aproximadamente 

6,000 niños mueren cada día de enfermedades 

que pueden prevenirse mejorando las condiciones 

de agua y de saneamiento y más de 250 millones 

de personas sufren de dichas enfermedades cada 

año. 

Para abril del 2004, las estimaciones de la Orga

nización Panamericana de la Salud (OPS) , indica 

ban que 19 de cada cien habitantes hondureños, 

equivalente a un millón 138 mil 626 personas, no 

disponían de un servicio de agua potable seguro. 

Según Mej ía (2005) Honduras cuenta con una 

población aproximada para el 2005 de unos siete 

millones de habitantes, distribuidos el 53% en el 

área rural y un 47% en el área urbana. Los usos del 

agua estimados y proporcionados por Bonilla en el 

2005 son los siguientes : 
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Consumo doméstico e industrial 

13.5 m3/seg . 

Demanda para riego 

75.0 m3/seg . 

Demanda para generación eléctrica 

242.0 m3/seg . 

Total 327.5 m3/seg . 

Según el informe de la situación legal de agua en 

Honduras realizado en preparación de los talleres 

"El Derecho Humano al Agua en la Agenda Política 

y Social Centroamericana", dice : "En Honduras, el 

sistema de abastecimiento de agua se puede ca 

racterizar como deficiente, considerando la debili 

dad institucional, la existencia de cierto predominio 

de asentamientos humanos en zonas pobres en re

cursos hídricos, la insuficiencia de personal técnico 

calificado en los entes prestadores de servicio de 

agua, tanto municipales como de las instituciones 

nacionales encargadas del suministro. Además, 

las tarifas son insuficientes para cubrir los costos 

de la prestación de los servicios, no importa si son 

administrados por el SANAA, las mun icipal idades 

o por las juntas administradoras de agua de las 

comunidades. También se da la carencia de me

canismos de financiamiento para el desarrollo de 

nuevas obras y ampliaciones o mejoras de las ya 

existentes. Otra de las limitaciones para elevar el 

potencial de la calidad del agua suministrada es 
la insuficiencia de plantas potabil izadoras" (Mejía, 

2005). 

Se indica que en Honduras hay unas 4,400 juntas 

de agua más o menos formales, pero en la real i

dad el número es superior, ya que se estima que en 

el país existen unos 14,000 sistemas de suministro 

Y sólo unos pocos son administrados por entes 

institucionales públicos . Actualmente existen unas 
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cuatrocientas juntas de agua articuladas en la Aso

ciación Hondureña de Juntas Administradoras de 

Agua y Saneamiento (AHJASA) . 

En Honduras, en la década de los años noventa, 

se dio mucha importancia al sector agua, constru

yendo sistemas para satisfacer la demanda de las 

comunidades rurales . Estudios realizados por el 

Banco Mundial en el 2004 encontraron un dete

rioro significativo de la infraestructura hídrica rural 

de Honduras. En virtud de lo anterior podemos 

resumir que para alcanzar un buen abastecimiento 

y manejo del agua en las comunidades rurales se 

requiere que las juntas de agua sean fortalecidas 

en aspectos de administración, operación, mante

nimiento y protección de las fuentes . Este estudio 

desarrolla información clave para que los proyec

tos que intervengan en el municipio, orienten sus 

esfuerzos en las debilidades institucionales y a la 

vez fortalezcan y fomenten la sostenibilidad institu

cional de las juntas de agua. 

11. Metodología de 
investigación 

La metodología presentó un enfoque cuantitativo 

obtenido a través de encuestas para crear una 

visión global del manejo institucional de las juntas 

administradoras de agua y determinar los posibles 

factores que son capaces de explicar las caracte

rísticas institucionales, como la administración de 

los sistemas (operación y mantenimiento) y, por ul

timo, el contexto natural. Por otra parte, el enfoque 

cualitativo permitió rescatar las percepciones de los 

integrantes de la junta entorno a los conflictos rela

cionados con cada contexto. 

El número de juntas de agua que forma parte de 

la muestra, fue determinado por la cantidad de en 

tidades regulatorias registradas en la Unidad Mu-
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nicipal Ambiental, haciendo un total de 14 juntas 

administradoras del servicio de agua potable. 

Se realizaron encuestas cerradas que demuestran 

las siguientes variables: 

• Aspectos educacionales y ocupacionales . 

• Participación comunitaria . 

Pago de cuotas y mantenimiento del sistema de 

agua. 

Usos de agua, participación en proyectos y ca

pacitaciones. 

Aplicación de normas formales e informales. 

Con respecto al análisis de los datos, el cuadro 1 

de indicadores muestra los temas e instrumentos 

utilizados para obtener los factores que han contri

buido con los objetivos del estudio. Cada indicador 

manifiesta las variables más explicativas y determi

na la capacidad institucional de las juntas de agua 

en cuanto al manejo, administración y distribución 

del recurso hídrico. 

Para el levantamiento de los datos cualitativos se 

utilizaron entrevistas personales que fueron reali

zadas a los actores claves de las juntas de agua. 

La entrevista forma parte de un diagnóstico de las 

principales dificultades que tienen en las diferentes 

comunidades para la distribución y aplicación de 

las normas establecidas para el funcionamiento de 

las entidades regulatorias y los conflictos genera

dos en torno a estos temas. El análisis de los datos 

cualitativos se realizó por medio de matrices de 

percepción, las que permitieron identificar debili

dades institucionales que necesitan ser reforzadas 

y que a la vez respaldan los resultados de los datos 

cuantitativos. 
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Cuadro 1: Indicadores 
= """""'==.....,...-= 

Indicador Tema Recolección de datos 

Atributos y condiciones de las Juntas 
de Agua 

Características 1 nstitucio
nales 

Encuesta a las juntas administrado
ras de agua 

Operación y mantenimiento Disponi- Administración de los sis-

bilidad de pago temas 
Encuesta a las juntas administrado 
ras de agua 

Actividades desarrolladas y normas/ 
acuerdos aplicados para la conser- Contexto Natural 

Encuesta y entrevista a las juntas 
administradoras de agua 

vación del recurso hídrico 

Fuente : Análisis de sostenibilidad en sistemas de agua y saneamiento {2004), adaptado por el autor. 

Se utilizó estadística descriptiva con análisis de me

dias y desviación estándar para evaluar cada con

texto¡ y se realizó un análisis factorial para determi

nar índices que permitieran hacer comparaciones 

entre contextos de estudio a nivel de municipio y en

tre comunidades. Para que los datos fueran signifi

cativos, se trabajó con 65 variables dicotómicas, las 

mismas que fueron validadas en el análisis factorial 

por un KMO mayor a 0 .55, una varianza mayor al 

0 .50 y determinantes próximos a cero . 

Para la calificación de los tres componentes se utili

zó la prueba de Kaiser-Meyer-Oikin utilizada en el 

estudio de análisis de sostenibilidad en sistemas de 

agua y saneamiento en el área rural de Honduras. 

Una vez analizados los componentes se evaluó 

bajo los siguientes parámetros de calificación : 9 

puntos es excelente, 6 medio y 3 es limitado. 

111. Resultados y discusión 

Después de haber desarrollado la metodología 

planteada se obtuvieron varios resultados con 

respecto al contexto institucional. Uno de los prin

cipales problemas en cuanto a la eficiencia en el 

manejo de los sistemas es el bajo nivel educativo 

que tienen la mayor parte de los dirigentes de la 

juntas de agua. Según los resultados del estudio los 

dirigentes actuales de las juntas en promedio han 
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\...urreru ue uesurro1ro .)Ocroeconomrc o y 1-1 mo renre 

cursado hasta el qu into grado de educación bási 

ca, lo que limita el desempeño de sus funciones . 

La mayoría de juntas de agua cuentan con servicios 

de agua potable con más de 20 años de funciona

miento, siendo su principal uso para el consumo 

humano. La presencia de sistemas obsoletos afecta 

la distribución, mantenimiento y, sobre todo, la cali 

dad de agua que se brinda a los beneficiarios. 

Con relación a la operación y mantenimiento se 

demuestra que el 62% de las juntas afirman que 

la tarifa actual cubre con los costos de manteni

miento del sistema {preventivo); sin embargo, uno 

de los aspectos críticos en la administración de los 

acueductos rurales es el monto de la tarifa men

sual, puesto que la mayoría de las juntas de agua 

cobran tarifas que fueron establecidas desde hace 

diez años o mas. Por lo tanto, están completamente 

desactualizadas y no cubren ni lo necesario para 

costear los costos de operación y mantenimiento 

de los sistemas, sin tomar en cuenta los costos 

por mantenimiento y protección de las fuentes de 

agua. 

En la actualidad, en el municipio de Güinope se 

paga un promedio de 1 O lempiras mensuales con 

un porcentaje de personas morosas del 65% . La 

morosidad de los usuarios, en la mayoría de los 

casos, se encontró relacionada con los problemas 
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Cantidad y Calidad de Agua: Caso de las Microcuencas El 
Capiro y El Zapotillo 

ste estudio se enfocó en desarrollar 

una base científica del comporta

miento hidrológico de las microcuen

cas El Capiro y El Zapotillo, fuentes 

abastecedoras de agua para el muni

cipio de Güinope. Se realizó en primer lugar con la 

caracterización de las dos microcuencas. Luego se 

analizó el comportamiento de caudales con rela

ción a la precipitación generando de esta manera 

hidrogramas únicos, con los cuales se obtuvo los 

índices de escorrentía para ambas microcuencas. 

La precipitación promedio para el período en es

tudio fue de 1086 mm, la cual es más alta que 

el promedio para años anteriores (1 020 mm) to

mando en cuenta que los datos no concluyeron la 

época lluviosa. Los caudales promedios fueron de 

41.66 1/s para la microcuenca El Capiro y 27.07 

1/s para El Zapotillo. Los índices de escorrentía fue

ron similares para las dos microcuencas, 0.0413 

para El Capiro y 0.0404 para El Zapotillo, respecti

vamente, lo que demostró que la cobertura no está 

afectando el nivel de escorrentía, sino que ésta se 

ve afectada por factores geológicos y de tipos de 

suelos. Los datos de calidad de agua mostraron 

valores similares para ambas microcuencas, en los 

parámetros de temperatura, pH y oxígeno disuelto. 

Sin embargo, en los parámetros de conductividad 

eléctrica, TDS, turbidez, coliformes totales y colifor

mes fecales se presentaron diferencias significati

vas entre las dos microcuencas, siendo más altos 

para El Zapotillo. Por otro lado, la microcuenca 

El Zapotillo exporta 393.68 Kg./ha de nitrógeno, 

mientras la microcuenca El Capiro exporta 321 .91 

Kg./ha. Esto podría estar influenciado por el factor 

pendiente, ya que la microcuenca El Zapotillo tiene 

mayor pendiente (19%) que El Capiro (12 %). En 
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resumen, se debe trabajar en programas de orde

namiento territorial, con el fin de proteger la co

bertura permanente y así permitir la sostenibilidad 

de estas dos importantes fuentes de agua para el 

municipio de Güinope. 

l. Introducción 

Hoy en día los países de América latina se desen

vuelven en una realidad que muestra grandes de

safíos para su desarrollo, ya que conforme la po

blación crece, aumentan con ella sus necesidades 

y demandas por espacios productivos, incremen

tando así la presión hacia los recursos naturales. 

Actualmente, las microcuencas El Zapotillo y El 

Capiro, presentan grandes diferencias en el tipo de 

cobertura, esto implica que podrían tener diferen

cias en la producción de flujos hídricos, tanto en 

tiempo y volumen . Es por ello que este estudio pre

tende evaluar el comportamiento hidrológico de 

las microcuencas El Zapotillo y El Capiro, mediante 

la medición de la cantidad y calidad de agua en las 

mismas en el período de invierno 2005 . 

De igual forma intenta estimar los índices de esco

rrentía para cada microcuenca mediante el análisis 

de al menos dos eventos de lluvia y sus respectivos 

hidrogramas únicos. También calcular la cantidad 

de nutrientes {nitratos y fosfatos) , así como también 

la de sólidos totales que exportan las dos micro-

cuencas. 

11. Metodología 

Se realizó una caracterización de las dos micro

cuencas, ya que no se trabajó con el área total de 

las mismas, sino con el área de contribución de 

drenajes a los vertederos de tipo V-Notch . (estruc

turas de medición de caudal) . Se caracterizó la co-
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bertura, el tipo de suelos y la morfología de dichas 

microcuencas (TRAGSA., 1998). 

La precipitación se midió con un pluviómetro 

manual, colocado a campo abierto en el terreno 

de una persona de la comunidad, la cual realizó 

mediciones diarias . Para la medición de caudales 

se construyó el vertedero de tipo V-Notch en la mi

crocuenca El Capiro. En la microcuenca El Zapotillo 

se tenía ya construido el vertedero de tipo V-Notch 

desde el año 2003. Cada vertedero cuenta con 

una caja donde está ubicado el medidor de presión 

del agua "water level looger", que tomó datos de 

elevación del agua cada cinco minutos. De igual 

forma, se tomaron mediciones manuales en la V 

del los vertederos, con el fin de calibrar los datos 

del medidor de presión, ya que éste toma la altura 

total del vertedero por lo que se tiene que restar la 

altura muerta debajo de la V. Los caudales se cal

cularon mediante una formula ya predeterminada 

para las alturas de la V: 

Q {1/s) = (h) 2.5 * 1380 

Donde: Q = Caudal {1/s) , h = Altura en metros 

En los flujos que llegaron a ser mayores a la capa

cidad de la V de los vertederos, el caudal se estimó 

con la siguiente fórmula: 

Q = K (L- 0.2 H) 1.5] 

Donde: Q = Caudal en L/s; H = Altura del agua 

en el área rectangular (Sobre la V) . 

L = Longitud (ancho del vertedero) ; K = La cons

tante dependiente de las unidades solicitadas. Este 

caso para L/s es 1838. 

Para estimar los índices de escorrentía se hizo la 

separación de componentes de hidrogramas para 
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