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Rodriguez Tablas, Ver6nica Vanessa 1999. Caracterizaci6n y evaluacibn participativa de 
aspectos biofisicos y socioecon6micos de las microcuencas El Capiro y El Zapotillo, 
Giiinope, El Paraiso. 89 p. 

Las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro ubicadas en el municipio de Giiinope, 
abastecen de agua, de tierra y de otros recursos naturales a las comunidades de Barrio 
Aniba y Ocotal respectivamente. En arnbas rnicrocuencas se presentan graves problemas 
ambientales y serios conflictos socioecon6micos. El estudio efectu6 caracterizaciones y 
diagn6sticos biofisico y socioecon6mico utilizando metodologias participativas, con el 
fin de generar informaci6n que sirva para la planificaci6n de actividades futuras en arnbas 
microcuencas considerando la problemiLtica social. En la caracterizaci6n se investigaron 
las condiciones climaticas del area, se realiz6 un inventario floristico, una encuesta para 
conocer aspectos sociales y se aplicaron herramientas participativas para determinar las 
condiciones institucionales de las comunidades. En el diagnbstico biofisico se elaboraron 
10s mapas de uso, capacidad de uso y conflicto de uso de la tierra con la ayuda de la 
comunidad respectiva para cada microcuenca y de 10s Sistemas de Informaci6n 
Geogrhficos (SIG). El diagn6stico socioecon6mico se realiz6 mediante un taller 
participativo que incluy6 cuestionarios, lluvia de ideas, &boles de problemas y anblisis de 
conflicto. Se observ6 que las condiciones sociales y fisicas son miis criticas en la 
comunidad del Ocotal. La mayor parte de la poblaci6q en ambas microcuencas, vive de 
la agricultura y a pesar de que un gran porcentaje de sus tierras poseen fbertes pendientes, 
10s agricultores casi no aplican medidas de conservaci6n. Los mayores conflictos fisicos, 
en arnbas microcuencas, se relacionan con el cultivo de granos bbsicos 10s cuales son 
indispensables para su subsistencia. Los conflictos sociales son el uso inapropiado de 
agroquimicos en zonas aledaiias a la toma de agua, problemas de contaminaci61-1 y 
servicios de education. 

Palabras claves: mapa de uso de la tierra, mapa de capacidad de uso de la tierra, mapa 
de conflicto de uso de la tierra, pendiente, participaci6n comunitaria, Sistemas de 
Informaci6n Geogrhficos (SIG). 



Nota de Prensa 

LAS CONDICIONES SOCIALES DE EL ZAPOTILLO Y EL CAPIRO AFECTAN 
EL ESTADO DE SUS RECURSOS NATURALES 

En el pasado, el enfoque de manejo de 10s recursos naturales no tomaba en consideracibn 
el delicado balance que hay entre 10s componentes ambientales y .sociales, ahora se trata 
de conciliar 10s conflictos entre ambos componentes para lograr la satisfacci6n plena de 
las necesidades humanas y el mantenimiento sostenible de una base de recursos 
adecuada. 

El propbsito del presente estudio fue generar infomacibn de valor que sirva como base 
para la planificacibn de actividades de restauracibn de 10s recursos naturales en las 
microcuencas de El Zapotillo y El Capiro ubicadas en Giiinope, Honduras. Para esto se 
definieron las &reas que se encontraban en conflicto de uso de la tierra y las condiciones 
sociales que pudieran afectar o favorecer el estado de 10s recursos. 

El estudio fisico del iuea reflejo que las zonas con mayor conflicto en las rnicrocuencas 
son aquellas cuyo uso es granos biisicos. Por otra parte el estudio social explicb la fberte 
dependencia que tienen 10s pobladores del hea hacia el maiz y el fiijol, y la poca 
implementacibn de medidas de conservaci6n de suelos en 10s diferentes predios son 
algunas causas de 10s conflictos. 

La alta dependencia de la poblacibn hacia la utilizacibn de fuentes de iluminaci6n como 
el ocote, el empleo de medios para cocinar pow eficientes en el uso de la leiia y la falta 
de un manejo del bosque son posibles causas que contribuyen a la condicibn deplorable 
en que se encuentran 10s bosques de la zona, principalmente aquellos que se encuentran 
cerca de las casas y de las carreteras. 

El buen desempeiio de organizaciones comunitarias como las Juntas de Agua, son 
condiciones que favorecen el 6xito de proyectos encaminados a mejorar el manejo de las 
microcuencas y de su calidad de agua, per0 por otra parte la falta de participaci6n de 
patronatos y municipalidades puede retrasar el proceso. 

El conocimiento de las condiciones sociales que generan 10s problemas ambientales es la 
principal guia para la identificacibn de actividades exitosas encaminadas a1 mejoramiento 
de 10s recursos naturales. 
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1. INTRODUCCION 

El crecimiento actual de la poblacion mundial demanda dia a dia mayor cantidad de 
recursos para satisfacer sus necesidades alimenticias y de desarrollo. Debido a esto, 10s 
recursos naturales, que son la base para tal desarrollo, esthn sukiendo un alto deterioro 
como consecuencia de la sobre explotaci6n y el uso irracional que la poblaci6n realiza 
para satisfacer sus necesidades. 

El 86% del territorio de Honduras cuenta con una topografia montaiiosa la cual se 
caracteriza por fuertes pendientes y profundos valles. Como consecuencia del rkpido 
crecimiento de la poblaci6q la cual vive en un 60% en h-eas rurales, y ante una situaci6n 
de extrema pobreza, 10s habitantes no han tenido otra opcion que la de utilizar las tierras 
de ladera en actividades agricolas y ganaderas sin tomar en cuenta las medidas adecuadas 
para la conservacidn de 10s suelos, provocando asi, fuertes procesos de erosion y pdrdida 
de fertilidad (PLANEOR, 1996). 

La regidn del Yeguare, ubicada en la zona centro-oriental de Honduras, a1 sureste de 
Tegucigalpa, es un microcosmo representativo de la realidad rural de la mayor parte del 
pais y confronts profundos problemas de subdesarrollo y deterioro ambiental 
(PROCUENCAS, 1997). Las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro ubicadas a1 sur 
del municipio de Giiinope en la Regidn del Yeguare presentan en promedio pendientes 
mayores del 15% y como consecuencia de la presi6n de la poblacibn sobre 10s recursos se 
encuentran graves problemas ambientales y serios conflictos socioecon6micos. A la 
fecha, en cuanto a 10s aspectos fisicos ambientales se refiere, se han realizado algunos 
estudios a1 respecto, y se ha encontrado que las pr6cdcas inapropiadas de explotacidn 
agricola'y forestal asi como la falta de medidas de conservaci6q e s t h  deteriorando 
rapidamente 10s recursos de estas microcuencas (PROCUENCAS, 1997). 

Zamorano es una institucidn universitaria intemacional que durante muchos 6 0 s  ha 
trabajado en el mejoramiento de las condiciones ambientales y el nivel de vida de 10s 
pobladores de la regi6n del Yeguare. 

Gesti6n kural y Ambiente es una unidad empresarial de Zamorano que ejecuta ylo 
participa en la implementation de programas y proyectos financiados por organismos 
nacionales e internacionales. 

El proyecto UNlR de El Zamorano estuvo financiado por la FundaciBn W.K. Kellogg, 
este tuvo como objetivo mejorar el entomo socioecon6mico de la region del Yeguare por 
medio de la integracibn participativa de las fiimilias y las comunidades a diferentes 
programas de desarrollo (Proyecto UNDR-ZAMORANO, 1997). 



PROCUENCAS, proyecto de El Zamorano financiado por el Fondo de Manejo del Medio 
Ambiente Hondurasfcanada, tiene la finalidad de contribuir a1 alivio y disminuir la 
presi6n sobre 10s recursos naturales en la cabecera del rio Yeguare. El objetivo principal 
es mejorar 10s ingesos de 10s habitantes con la adaptation de sistemas sostenibles de 
producci6n, crear una conciencia ambiental en las comunidades y fortalecer las 
organizaciones por medio de la capacitaci6n de 10s grupos comunales dentro del area 
(PROCUENCAS, 1997). 

UNlR y PROCUENCAS han efectuado estudios acerca del estado de 10s recursos 10s 
cuales sirven como una base fundamental para el disefio e implementaci6n de actividades 
de protecci6q mitigaci6n de dafios, conservaci6q educaci6n ambiental y fortalecimiento 
de la gesti6n comunitaria. Las actividades han tenido resultados positivos, per0 es 
necesaria la generacibn de informaci6n sobre el uso actual y potencial de 10s suelos y la 
situaci6n socioecon6mica de 10s pobladores que permita tomar medidas efectivas de 
correcci6n dentro de un hnbito integral en las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro. 

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro son de mucho valor para el municipio de 
Giiinope, estas cuentan con heas de bosques de pino y latifoliado que proporcionan, 
ademas de otros servicios, agua potable y de riego para cultivos. Constituyen dos de las 
cuatro microcuencas que abastecen de agua a la comunidad de Giiinope, sin embargo, la 
degradacidn de 10s recursos naturales en la zona esth en aumento. 

Para la soluci6n de esta problematica era necesario, obtener informaci6n acerca de 10s 
componentes biofisicos y socioecon~micos. Lo anterior es de mucho valor para la 
comunidad, la Unidad de Gestion Rural y Ambiente del Zamorano y PROCUENCAS 
para la planificacion de actividades conjuntas para el mejoramiento del ambiente por 
medio de un aprovechamiento sostenible. 

1.2 LIMITANTES DEL ESTUDIO 

La cuenca como unidad geograca, por contar con componentes sociales y ambientales, 
constituye un h b i t o  biofisico ideal para caracterizar, diagnosticar, evaluar y planificar el 
uso de 10s recursos (Faustino, 1996). Las limitantes del estudio son que 10s pobladores, el 
componente social de ambas microcuencas, no son necesariamente 10s productores en el 
Area. 



1.3 OBJETIVOS 

Generar informaci6n de valor acerca de 10s componentes biofisicos y socioecon6micos 
en la microcuenca de la quebrada El Zapotillo que sirva como base para la planificacibn 
de actividades conjuntas entre la comunidad, la Unidad de Gestibn Rural y Ambiente, 
UNIR y PROCUENCAS encaminadas a l o p  un desarrollo sostenible en el kea. 

1.3.2 Especificos 

1. Caracterizar por medio de metodologias participativas las coadiciones biofisicas, 
socioecon6micas e institucionales de las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro. 

2. Validar la informacion sobre el uso actual de la tierra en la microcuenca de El Capiro 
por medio de la participacibn comunitaria. 

3. Determinar la capacidad de uso potencial de 10s suelos de las microcuencas y elaborar 
un mapa de conflictos de uso de 10s suelos. 



2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 CONCEPTOS DE MANEJO DE CUENCAS 

2.1.1 Concepto de cuenca hidrogrfica 

En 10s riltimos 6 0 s  el concept0 de cuenca ha tomado una particular importancia. Casi 
toda la superficie terrestre del planeta puede incluirse dentro de una cuenca hidrogrk6ca. 
Como lo dice Faustino (1 996): 

En una cuenca hidrogrk6ca se ubican 10s recursos naturales suelo, agua, vegetaci6n y 
otros, alli habita el hombre y en ella realiza todas sus actividades. Cualquier 
infkaestructura e intervenci6n que realiza el hombre se encuentra en una cuenca 
hidrograca por lo tanto no hay ningh punto sobre la tierra que no corresponds a una 
cuenca. La excepci6n aceptada es para pequefias iueas ubicadas en las partes bajas de las 
cuencas denominadas "zonas de intercuencasyy. 

Existen varios conceptos de lo que es una cuenca hidrograca. Ramakrishna (1997), 
define m a  cuenca en t6rminos sencillo: 

'Wna cuenca hidrogrhfica es un iuea natural en la que el agua proveniente de la 
precipitacibn forma un curso principal. La cuenca hidrografica es la unidad 
fisiogritfica conformada por el conjunto de 10s sistemas de cursos de agua 
definidos por el relieve". 

Otros conceptos fisicos de lo que son las cuencas hidrogrk6cas son explicados por Lee 
(1 999) y Faustino (1 996): 

'Wna cuenca es una entidad fisica, o sea, hidrogrhfica, a traves de la cual el agua 
fluye generalmente por gravedad, desde las partes altas a partes bajas entre un 
hea delimitada por una divisoria topogkfica o hidrogeol6gica. El agua fluye a 
travCs de, y pasa por encima de 10s suelos y de la roca ubicada en las laderas; sale 
de rnanantiales, y fluye en quebradas y en rios, o subterraneamente hasta 10s 
acuiferos, 10s lagos o el mar". 

'Vna cuenca es el espacio de terreno limitado por las partes mas altas de las 
montaiias laderas y colinas, en el se desarrolla un sistema de drenaje superficial 



que concentra sus aguas en un rio principal el cual se integra al mar, lago u otro 
rio mayor". 

2.1.2 Divisiones de una cuenca hidrogrrifica 

Una cuenca hidrogriifica se divide de diferentes maneras, atendiendo a1 grado de 
concentracibn de la red de drenaje se pueden definir unidades menores como subcuencas 
y microcuencas. Una cuenca puede estar compuesta por una serie de subcuencas y 
microcuencas, como lo describe Ramakrishna (1997): 

''La cuenca se divide en subcuencas y microcuencas. El kea  de la subcuenca estti 
delimitada por la divisoria de aguas de un afluente, que foma parte de otra 
cuenca, que es la del cause principal a1 que fluyen sus aguas. La microcuenca es 
una agrupacibn de pequefias Areas de una subcuenca o parte de ella". 

En otras palabras una subcuenca es toda Area que se desarrollo directamente al curso 
principal de la cuenca. Varias subcuencas pueden conformar una cuenta y una 
microcuenca es toda 6rea que desarrolla su drenaje diiectamente a1 curso principal de una 
subcuenca. Varias microcuencas pueden conformar una subcuenca. 

Esta clasificaci6n no es bica, existen otros criterios relacionados con el tamaiio de la 
cuenca y estitn relacionados con el niimero de orden de drenaje ylo con el tarnafio del Area 
que encierran. La clasificacibn se deja a criterio de 10s especialistas quienes de acuerdo a 
la complejidad, detalles requeridos e importancia puedan distinguir que es una cuenca 
grande 6 pequefia, 6 que es una subcuenca o rnicrocuenca (Faustino, 1996). 

2.1.3 Cuenca hidrograifica como sistema 

Anteriomente se describi6 lo que es una cuenca en terminos fisicos, per0 una cuenca 
encierra un conjunto de elementos o componentes que interacttian y son 
interdependientes entre si. Como lo describe Ramakrishna (1997) y Faustino (1996): 

'%a cuenca la conforman componentes biofisicos (agua, suelo), biol6gicos (flora y 
fauna) y antropocentricos (socioeconbmicos, culturales e institucionales), que 
esthn todos interrelacionados y en equilibrio entre sf, de tal manera que a1 
afectarse uno de ellos, se produce un desbalance que pone en peligro todo el 
sistema". 

'Za cuenca hidrogrkfica concebida como un sistema dentro del medio ambiente, 
estk compuesta por las interrelaciones de 10s subsistemas social, econbmico, 
demograco y biofisico (bi6tico y fisico). La cuenca hidrogrfica se puede defEnir 
dentro de las perspectivas de 10s sistemas como: un sistema de relaciones sociales 
y econbmicas cuya base territorial y ambiental es un sistema de aguas que fluyen 
a un mismo rio, lago o mar, o conversamente como un territorio caracterizado por 



un sistema de aguas que fluyen a un mismo do, lago o mar y cuyas 
mdificaciones se deben a la acci6n o interaccibn de 10s subsistemas sociales y 
econ6micos que encierra". 

Debido a que la cuenca cuenta con estos componentes interdependientes, esta es 
considerada la unidad geografica ideal para caracterizar, diagnosticar, planificar y evaluar 
acciones de desarrollo y mejora de 10s recursos naturales dentro de un Area. Esto es 
porque 10s seres humanos que vivan alli, se abastecen de 10s recursos naturales que el 
ambiente les proporciona, el estado de 10s mismos por lo tanto tambikn les concierne y, 
por consiguiente, estaran dispuestos a implementar medidas de protecci6n y conservaci6n 
sostenibles en el Area. Como 10 expresan de Camino (1988; citado por Carls et aZ,1997): 

"1 concepto de cuenca, subcuenca o microcuenca como unidad de planificacii>n, 
es muy importante. El conocirniento del ambiente fisico y socioecon6mico de la 
cuenca y el analisis de la situacibn, sus antecedentes y consecuencias permite fijar 
objetivos operacionales y establecer una estrategia global para el proyecto y 
elementos tacticos iniciales que se iran corrigiendo con la evoluci6n del manejo 
de la cuenca". 

La planificaci6n a nivel de cuenca tambikn es importante para lograr, por medio del 
apoyo total de todos 10s pobladores, una mejora en el componente ambiental. Carls et al 
(1997) sugirieron: 

"Es necesario considerar como unidad de planificaci6n una cuenca, subcuenca o 
microcuenca. De nada servira realizar acciones aisladas a nivel de finca, si en el 
entorno hay vecinos que utilizan prhcticas inadecuadas en el uso de la tierra". 

Se mira con esto la necesidad de planificar acciones conjuntas entre todos 10s pobladores 
de un Area y la necesidad de establecer organizaciones comunitarias fiertes que puedan 
llegar a ejecutar 10s planes que se desarrollen. 

2.1.4 Enfoque modernos de manejo de cuencas 

En el pasado, el enfoque de manejo de cuencas no tomaba en consideraci6n el delicado 
balance que hay entre 10s componentes sociales y ambientales que constituyen el sistema 
de la cuenca. Como Faustino (1996) relata: 

''El concepto de manejo de cuencas siempre estuvo relacionada a1 uso de 10s 
recursos naturales, inicialmente agua, posteriomente el bosque y el suelo. Sin 
embargo, la visi6n siempre estuvo orientada a soluciones tdcnicas directas sobre la 
protection y conservaci6n de 10s recursos para rninimizar 10s efectos y riesgos en 
el sistema de la cuenca hidrogrtifica. Asi el manejo de cuencas ha mostrado pocos 
resultados y muchos de 10s planes no se implementan, en parte por falta de 
recursos, per0 fimdamentalrnente por falta de un enfoque adecuado a la 
intervenci6n humana. Ahora se promueve que el concepto de manejo de cuencas 



trata del uso apropiado de 10s recursos naturales, en funci6n de la intervenci6n 
humana y sus necesidades. Las actividades que realiza el hombre, sus actitudes y 
la forma como desarrollan sus sistemas productivos en base a 10s recursos, 
constituyen el eje del manejo de la cuenca". 

Se requiere un cambio de enfoque hacia el ser humano, como el eje central promotor de 
la restauracibn ambiental. Asi lo expresan Diaz (1996) y Rarnakrishna (1997): 

"Lo anterior requiere findamentalmente un cambio de enfoque hacia un 
desarrollo centrado en el ser humano. En otras palabras, un desarrollo humano y 
ecol6gic0, el que por naturaleza pone 6nfasis en respetar la diversidad y 10s 
mecanismos de regulacibn de la bibsfera, restaurar la armonia del ser humano y 
subordinar las estructuras y la politica econbmica al logo de las necesidades 
humanas de las generaciones presentes y i5turas7'. 

"El objetivo primordial del manejo de una cuenca es alcanzar un uso 
verdaderamente racional de 10s recursos naturales, en especial el agua, el bosque y 
el suelo, considerando al hombre y la comunidad come el agente protector o 
destructor". 

Para lograr un manejo adecuado del Area es necesaria tambien la participacibn de 
instituciones externas, asi lo escribe Faustino (1996): 

"Hoy se plantea la hipbtesis que el manejo de cuencas depende de la participaci6n 
de la poblaci6n local y del apoyo catalizador de las instituciones no 
gubernamentales y gubernamentales". 

2.1.5 Definici6n de rehabilitaci6n de cuencas 

Por muchos a5os el hombre hizo uso de 10s recursos que le rodeaban sin considerar 10s 
efectos de su intervenci6n La degradation del ambiente es ahora una de las principales 
preocupaciones de la humanidad, el proceso de restauracibn se ha iniciado de muchas 
formas, una de ellas es a traves de la rehabilitacion de cuencas porque como lo explica la 
FA0 (1985): 

'Normalmente 10s programas de conservation y rehabilitacibn con comunidades 
de montai5a se desarrollan en una cuenca o en parte de ella. Los tecnicos y 
planificadores prefieren en una cuenca o en una categoria menor bien delimitada 
geogrscamente (subcuenca, microcuenca), porque en esa forma es posible medir 
todos 10s efectos posibles de una accibn determinada7'. 

La rehabilitacibn de cuencas, debe realizarse utilizando la intervencibn tkcnica en el hea 
Rsica de ma cuenca, per0 no debe olvidar incluir al hombre dentro del proceso de 
restauracibn. Asi lo expresan Diaz (1996), Faustino (1996) y Lee y Caballero (1999): 



'%a fortaleza de este proceso, llamese desarrollo agricola centrado en la gente o 
finca con dimension humana, no radica en las tecnologias que promueve, sino en 
el cambio de actitud y destrezas que hacen posible el desarrollo sostenible". 

"La rehabilitacibn de cuencas se considera como un proceso para superar el estado 
de degradacibn de 10s recursos naturales de las cuencas. Se propicia la 
intervenci6n tknica en el medio biofisico relacionando factores socioecondmicos, 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del hombre, en base a un 
proceso para mejorar la condicibn de 10s recursos naturales". 

'?ma asegurarnos que la protecci6n h c i o n a  bien en el largo plazo, es necesario 
involucrar la comunidad en la b6squeda de soluciones a 10s problemas que 
degradan 10s recursos en las cuencas". 

Para lograr planificar un proceso sostenible de restauraci6n es necesario el conocimiento 
pleno del kea  tanto en sus aspectos fisicos como sociales. Esto se debe a que si se logra 
conciliar 10s conflictos entre ambos componentes sera posible llegar, en una cantidad de 
tiempo, a un estado de equilibria entre la satisfacci6n de las necesidades humanas y el 
mantenimiento de una base de recursos adecuada. Como lo expresan Bunch (1985), 
Faustino (1 996) y Ramakrishna (1 997): 

"Miles de factores pueden -y a menudo lo hacen- llevar a un programa a1 fracaso. 
La Gnica manera de evitar la mayoria de estos problemas es tener un buen 
conocimiento del irea, en lo que respecta a factores humanos, fisicos y agricolas". 

"La gesti6n para la rehabilitaci6n de cuencas, implica un conocimiento pleno de la 
realidad, principalmente las condiciones criticas que generan 10s problemas en el 
uso y manejo de 10s recursos naturales. El entendimiento de la problemiitica es 
fundamental, para lo cud se deben identlficar y analizar las causas que producen 
el estado de degradation, comprender 10s procesos, tipos y niveles de impacto". 

'El manejo adecuado de una cuenca trata de evitar que 10s recursos naturales: 
agua, suelo, flora y fauna, se degrade% eliminen o contaminen, considerando al 
mismo tiempo, que el hombre tiene que obtener suficiente y adecuada cantidad y 
calidad de agua, madera, lefia, etc". 

La planificacidn es el proceso racional de toma de decisiones para la formulaci6n de 
objetivos y metas que guiaran acciones futuras en una actividad. El hombre planea 
porque tiene la necesidad inherente de formar su propio destino. Esta necesidad sumada a 
la habilidad del hombre de visualizar el fUtwo y su creencia de poder ejercer control 
efectivamente, es la raz6n findamental por la que hace planes (Roberts, 1979). 



La planificaci6n es un proceso que requiere de una serie de pasos, Como se ve en la 
Figura 1 Hall (1 975) esquematiz6 lo que podrian ser estos pasos: 

Formulaci6n de metas y objetivos 
1 

Figura 1. El proceso de planificaci6n (Hall, 1975). 

J. 
Lnventario y andisis 

La planificacibn es vista como un proceso dinamico, el cual establece objetivos y metas 
antes de las investigaciones y levantamiento de inventarios en el campo, desarrolla 
diferentes posibles alternativas en base a1 estudio de la problemhtica, selecciona la mas 
factible y la implementa y finalmente retroalimenta y monitorea 10s resultados para 
volver a formular nuevas metas y planes. 

& 
Desarrollo de alternativas 

4 

2.2.1 Caracterizaci6n de las microcuencas 

Retroalimentaci6n 
y monitoreo de 

resultados 

A1 iniciar las etapas para planificar el manejo de las cuencas es necesario conocer tanto 
las caracteristicas como el estado de ellas. Las cuencas son diferentes en sus formas, 
tarnaiios, componentes, recursos, poblaci6n y condiciones. Las caracteristicas de cada 
cuenca determinan el tipo, vocacion potencial, limitantes y problemas. La caracterizaci6n 
esta dirigida fundamentalmente a cuantificar las variables que tipifican a la cuenca con el 
fin de establecer las posibilidades y limitaciones de sus recursos naturales y las 
condiciones econ6micas de las comunidades humanas que la habitan. Esta es conocida 
como fase de inventarios, evaluaci6n e interpretacibn en la cual se adelantan 10s estudios 
basicos necesarios que constituyen el marco biofisico, social, econbmico y administrativo 
de todos 10s recursos de la cuenca (Faustino, 1996). 

Seleccibn del pladaccidn 

.1 
Implementaci6n 

2.2.2 Diagn6stico de cuencas 

La fase de diagn6stico es necesaria una vez obtenida la informacidn general del &rea por 
mediio de la caracterizacion. Los diagnbsticos son uno de 10s pasos iniciales dentro del 
proceso de planificaci611, que sirven para conocer la problematica entre el hombre y sus 
recursos, para guiar acciones encaminadas a la soluci6n de la misma y a su vez para 
evaluar y estudiar el resultado de acciones anteriores y de las que se encuentran en 
marcha. Como lo escriben Faustino (1 996) y Ramakrishna (1 997): 



"Luego de la caracterizacihn es importante pasar a la etapa de diagn6stico el cual 
en su context0 cl5sico considera dos componentes: biofisico y socioecon6mico, en 
algunos casos se separan un diagnbstico institucional y legal que en realidad es 
parte del diagnbstico socioecon6rnico". 

'El manejo integral de cuencas en su sentido mas amplio, implicas.un 
conocimiento preciso de 10s aspectos biofisicos, socioecon6micos e 
institucionales del area, que generalmente se obtienen mediate 10s diagn6sticos. 
El conocimiento de 10s problemas, las vias alternativas de soluci6n y las posibles 
intervenciones, sirven de base para la planificacibn y permite usar racionalmente 
10s recursos humanos y financieros disponibles. El diagn6stico constituye un paso 
previo a1 inicio de nuevas actividades o proyectos, y es el instrumento que permite 
perfeccionar 10s proyectos y las actividades en marcha". 

2.2.2.1 El diagn6stico biofisico. Esta orientado a identificar, precisar y dimensionar las 
situaciones que se presentan en el medio biofisico; este analisis nos permite identificar la 
oferta ambiental y capacidad de carga de una cuenca en un momento dado; es decir, 
identificar el estado y la tendencia de 10s componentes ambientales que constituyen el 
sistema cuenca. Los estudios Msicos de erosion de suelos, uso actual, uso potencial, 
conflictos, agroclimatologia, son aspectos t6cnicos que deben interpretarse a fondo para 
obtener de ello la informacibn necesaria tendiente a lograr la precisi6n y el 
dimensionamiento de las situaciones; ademas, nos proporciona alternativas de soluci6n 
para garantizar la modificacibn favorable del estado de las situaciones ambientales 
(Faustino, 1996). 

2.2.2.2 El diagnbstico sociaecon6mico. Este proceso es una de 10s mas importantes para 
conocer la realidad de la cuenca y proponer alternativas de soluci611, se considera que el 
factor social (hombre y comunidad) es la clave para movilizar las acciones de manejo de 
cuencas por lo tanto se requiere una interpretacibn cuidadosa de las respectivas 
caracteristicas socioecon6micas. Mediante este proceso se caracteriza la demanda de la 
poblacion (rural y urbana), sus problemas, sus necesidades, sus tendencias y el conflict0 
con la capacidad de carga de la cuenca (Faustino, 1996). 

Un diagnostic0 que refleje las condiciones verdaderas del iisea es un instnunento eficaz 
en la planificacion de proyectos exitosos. Ramakrishna (1997) expresa: 

"La calidad y la operatividad de la planificacion dependen, dependen en gran 
medida de su articulaci6n con el diagndstico". 



unidades operativas alcancen en el corto, mediano y largo plazo asumir un rol 
proactivo". 

2.3.1 La investigacibn participativa 

En 10s 61timos veinte aitos, en Amdrica Latina se viene hablando acerca de la 
investigacibn participativa. Este es un tema relativamente nuevo, al igual que el tema de 
la participaci6n en un sentido mas general. Asi como la investigaci6n cientifica ha estado 
ligada a1 surgimiento y desarrollo de la ciencia, la investigacibn social ha acompafiado y 
se haya en la base de las ciencias sociales. La idea de la investigacion participativa sblo 
se plantea en el kea de las ciencias sociales y no en el kea de las ciencias naturales 
exactas. En ambos casos, 10s objetivos y metodos de investigaci6n son esencialmente 10s 
mismos, per0 presentan diferencias debido a1 caracter de sus respectivos objetos de 
estudio. En un principio 10s investigadores sociales trataron de aplicar 10s instrumentos 
propios de la investigacibn de las ciencias naturales, per0 inmediatamente se dieron 
cuenta que el objeto de estudio social no es manipulable por lo que no se le puede aislar y 
experimentar con el. Esto no era del todo una desventaja, 10s investigadores sociales 
tambidn notaron que el objeto de estudio no era un ente pasivo, el objeto de estudio podia 
participar activamente en el proceso de investigacibn (Alfonso, 1993). 

La investigacibn participativa tiene como caracteristica principal el que el pueblo se 
autoinvestiga. La CEAAL (1988), sefiala cinco intentos de investigacibn participativa: 

1. Participacibn a partir de la devolucibn de informaci6n. 
2. Participacibn a partir de la recoleccibn de datos. 
3. Participacibn en todo el proceso por un tema escogido por el cientifico. 
4. Participacibn en todo el proceso por un tema escogido por el mismo grupo. 
5. Participaci6n en la investigacibn a partir de la acci6n educativa. 

El nivel de participacion en cada uno de 10s intentos es diferente y se presenta en orden 
ascendente de participacibn. Desde el punto de vista metodol6gico s e w  la CEAAL 
(1988), la participacibn en la investigaci6n a partir de la accidn educativa es el metodo 
mas adecuado per0 hay que considerar que existen tambien recursos limitados de tiempo 
y dinero que puedan limitar el uso de este nivel. 

2.3.2 Importancia de la participacidn 

En 10s dtimos airos la participaci6n de 10s pobladores en la investigacion y en el 
desarrollo de proyectos de manejo de recursos naturales ha cobrado mucha importancia. 
Durante muchos aiios, 10s resultados demostraron que ningiin proyecto era sostenible si 
no contaba con la participacibn de 10s pobladores del hea, en primer lugar, las soluciones 
planteadas por las instituciones externas no eran encaminadas a satisfacer las necesidades 
primordiales de 10s pobladores, y en segundo lugar, no se contaba con la participaci6n e 
involucramiento de estas comunidades para la implementaci6n de las medidas de manejo 



sostenible encaminadas a solucionar de la problematica de 10s recursos naturales. Como 
lo expresa la FA0 (1 993) y Carls et a1 (1 997): 

"En todos 10s debates sobre planificacion y diseiio de proyectos se insiste en que 
la participaci6n es decisivayy. 

'Zas consideraciones sobre el mejorarniento del uso de la tierra deben partir de las 
necesidades y expectativas de las personas que viven en el lugar y de 10s 
conocimientos que tiene de su entorno. Esto significa que ante todo se deben 
investigar mks a fondo 10s conocimientos tradicionales de la poblaci6n autbctona, 
a 10s cuales se debe recurrir como punto de partida para desarrollar sistemas 
sostenibles de uso de la tierra y el potencial end6geno de innovaci6nyy. 

2.3.3 Las metodologias participativas en el proceso de desarrollo 

El desarrollo y perfeccionamiento de metodologias participativas es una teoria que ha 
nacido de la practica. El uso de las diferentes metodologias ha logrado aumentar la 
participaci6n de 10s pobladores de un k e a  en 10s procesos de diagnbstico y planificaci6n. 
Ramakrishna (1 997) escribib: 

'%n las filtimas dkcadas, ha habido una gran variedad de experiencias en la 
ejecuci6n de diagndsticos y la planificaci6n a nivel local. Las t6cnicas y mbtodos 
participativos, tanto de diagn6stico como de planificacibn, han emergido con un 
potencial enorme para que estos procesos se conviertan en verdaderos 
instrumentos de trabajo a nivel local". 

Se han creado muchas herramientas participativas para recopilar la informaci6n que se 
necesita para una formulaci6n de planes adecuados con 10s pobladores. Geilfus (1997) 
expresa como las herramientas participativas pueden ser utilizadas en las diferentes 
etapas de un proyecto de desarrollo: 

En la fase de diagnostico, en la cud son fitiles para deterrninar con 10s pobladores 10s 
problemas que 10s afectan y las respuestas que les dm. 
En la fase de planificacibn de acciones, para el andisis de 10s problemas e 
identificacibn de soluciones. 
En la fase de implementaci611, para el monitoreo y diagnbsticos de ajuste. 

2.3.4 Las herramientas participativas en la fase de diagn6stico 

El uso de herramientas participativas en la fase de diagndstico es muy irtil, per0 hay que 
considerar que la informaci6n que se puede obtener de ellas no es estatica y que puede 
desactualizarse con el tiempo hasta ser inservible, ademas, si transcurre mucho tiempo la 
motivaci6n creada en la poblaci6n podria decrecer y podria ser muy dificil volver a 
lograrla, Como 10 dice Geilfus (1997): 



"Ea fase de diagnostic0 es vista en el enfoque traditional, como una serie de 
estudios iniciales, que producen vol6menes de informes que sirven de referencia 
para el proyecto, no estin en forma accesible para 10s "beneficiaries" y muchas 
veces tienen poca relevancia en la implernentacion despues de algfin tiempo. En el 
enfoque participative, el diagn6stim inicial es tambien un instrumento de 
concientizaci6n y movilizaci6n de la gente". 

2.4 TECNICAS DE RECONOCllMENTO Y RECOLECCION DE DATOS EN 
LAS CUENCAS BIDROGR~CCAS 

2.4.1 Uso de mapas topograificos y fotografias akreas 

Para el manejo integrado y sostenible de las cuencas hidrogrhficas es necesario tener la 
mayor informaci6n posible acerca de su caracter, estado fisico, economia, situation 
social, etc. La informaci6n referente a las cuencas hidrogrscas se puede caracterizar 
como directa (o sea, la reolectada en el campo) o indirecta (o sea, de fuentes secundarias 
como mapas y base de datos preparados por otros actores). Las fuentes indirectas de 
informaci6n son las mas comunes y 6tiles para obtener informaci6n fisica de la cuenca, 
entre estas fuentes se encuentran 10s mapas y las fotografias adreas. Los mapas y 
fotografias aQeas son una representacibn de la realidad, que dependiendo de su escala y 
resoluci6n pierden o no inforrnaci6n y detalle referente al original, hay que tener cuidado 
a1 delimitar una cuenca porque a veces se encuentran muchas diferencias entre la 
informaci6n que presentan diferentes fuentes como mapas de distintas escalas y mapas 
versus fotografias aereas (Caballero, 1999). 

2-4.2 La tknica de la fotointerpretacidn 

El uso de fotografias aereas es tan amplio como aplicaciones deseen desarrollarse. 
Inicialmente sus usos fueron con fines militares, en la actualidad su uso a variado desde 
el mapeo de la cobertura del suelo, tipos de suelos, geologia, geomorfologia, altimetria, 
agricultura, hidrologia, monitoreo de desastres naturales y en general el monitoreo y 
evaluaci6n de 10s cambios en la cobertura vegetal en un kea o regi6n especifica. Para 
obtener una visi6n tidimencional por medio de fotografias adreas se emplea el 
estereoscopio y se necesitan dos fotografias aereas con un alto traslape en el Area de sus 
im5genes. Para la interpretaci6n de las imageries en la fotografia aQea se deben de 
observar una serie de elementos de reconocimiento en las kreas, entre 10s cuales se 
inchyen la forma, tamaiio, patr6n, tono y color, textura y asociaci6n (Caballero, 1999). 



2.4.3 sistemas de informacibn geugr;ifica (SIG) 

2.4.3.1 Reseiia histbrica del uso de computadoras en la phnificacibn y ordenacibn de 
cuencas hidrogrficas. El uso de computadoras y de programas informaticos como 10s 
Sistemas de Informacibn geogr&fica (SIG) para facilitar la planificacion y ordenaci6n de 
cuencas hidrogrzcas tiene sus origenes en 10s primeros 6 0 s  del decenio de 1970. A 
fines de 10s afios ochenta aparecieron programas informaticos que podian ser utilizados 
en wmputadoras personales relativarnente baratas por personas con poca capacitacion 
informatica. Entre ellos se encuentran muchos sistemas de informaci6n geogrkfica como 
IDRISI, PC-ARCDNFO, Map Info, pMap, PAMAP, SPANS, EPPL7, ATLAS e lLWTS. 

En esos afios tambikn aparecieron programas para facilitar el anaisis y la interpretacibn 
de aerofotografias e imagenes, tambikn progresaron las tecnologias afines como las 
platafomas satelitales para recoger datos sobre recursos terrestres y la tecnologia de 
computadoras. A mediados de 10s aFios noventa estas tecnologias habian llegado a un 
grado de desarrollo suficiente para ser utilizadas en la planificacion y ordenacidn de 
cuencas hidrogracas e incluso en el estudio y la evaluaci6n nacional de cuencas 
hidrogrkficas (FAO, 1996). 

2.4.3.2 Defmici6n y funcibn del SIG. Los SIG son una herramienta muy para la 
recoleccidn y analisis de datos biofisicos, sociales y econ6micos de cualquier Slsea en 
estudio. Caballero (1999) y Faustino (1996) definen 10s sistemas SIG: 

"Un SIG es un sistema de computacibn desarrollado para facilitar la toma de 
decisiones en administration. En otras palabras es una colecci6n organizada de 
herramientas, programas y datos geogrhficos designada para que en foma 
eficiente capture, guarde, actualice, manipule, analice y despliegue toda la 
inforrnaci6n georeferenciaday'. 

TJn Sistema de Informacion Geografico (SIG), en el concept0 modemo, es un 
sistema de informaci6n diseiiado para trabajar con datos referenciados con 
coordenadas espaciales o geogrhficas, utilizando medios computarizados o 
manuales. En otros tkrminos, un SIG es tanto un sistema de base de datos con 
capacidades especificas para datos espacialmente referidos, como una serie de 
operaciones para trabajar con 10s datosyy. 

La h c i 6 n  de un SIG es la de mejorar la capacidad de 10s usuarios y beneficiaries en la 
toma de decisiones. Como lo expresa CIAT (1 998): 

'Zos SIG ofi-ecen un futuro brillante, tanto para la toma de decisiones en el 
ambito de la comunidad, como para el disefio de politicas y estrategias de 
desarrollo a nivel nacional". 



2.4.3.3 Aplicaciones pricticas del SIG. Una de las aplicaciones prkcticas esth 
relacionada con la rehabilitation y manejo de cuencas, permite el an6lisis singular e 
integral de 10s recursos, subsistemas y la cuenca en general. Esta herramienta permite 
apoyar y facilitar la realizacidn de 10s diagndsticos, diseiiar 10s planes de manejo, evaluar 
10s avances en proceso de irnplementacion y evaluar 10s impactos a largo plazo. La 
informacidn biofisica y socioeconomica puede ser representada en forma espacial con su 
respectiva variabilidad temporal, de manera que aspectos especificos relacionados con el 
uso de la tierra, recursos hidricos, sistemas de extensicin, accesibilidad, etc. se expresan 
en mapas y la interpretacidn cualitativa y cuantitativa sobre el manejo de 10s recursos 
naturales y el bienestar del hombre (Faustino, 1996). 

Un SIG ofiece la posibilidad de almacenar datos espaciales (es decir, elementos 
cartogriiticos), de almacenar y relacionar datos sobre atributos de esos elementos 
espaciales @or ejemplo tipos de suelo, tipos de cubierta, propiedad, profundidad del 
suelo, etc.) y andisis de datos espaciales (por ejemplo d c u l o  de las partes de una cuenca 
hidrogrzca que presenta diversos tipos de pendiente) (FAO, 1996). 

2.5 LA LADERA, SU CARACTERIZACION E IMPORTANCIA 

La ladera es un agroecosistema con pendientes pronunciadas, donde predomina la 
agricultura realizada en pequeiias fincas con una heterogeneidad de factores biofisicos y 
culturales y particularidades ambientales. Este agroecosistema se caracteriza por un uso 
de la tierra principalmente en maiz, fiijol, caf6 y tireas dedicadas a la ganaderia o cubierta 
de bosque. Cabe seiialar que este agroecosistema no esta ni geogrifica ni 
econbmicamente aislado de 10s valles o planicies, con las cuales interaciiia con sus 
efectos positivos y negativos en la production y gestion de 10s recursos naturales. La 
ladera forma parte de las distintas e importantes cuencas hidrogrificas (Diaz, 1996). 

La configuraci6n geogrhfica de Honduras revela la importancia que tienen las laderas 
para el desarrollo del pais. Se&n PLANFOR (1996), el 86% del temtorio de Honduras 
cuenta con una topografia montaiiosa que se caracteriza por fuertes pendientes y 
profundos valles. 

Las tierras de ladera no sblo son importantes desde el punto de vista geogrifico, sino 
tambien desde el punto de vista social. Estas son tierras que 10s habitantes de zonas 
rurales, que en Honduras son el 60% de la poblacion (PLANFOR, 1996), han utilizado, 
por carecer de otras opciones, para la agricultura. En el istmo centroarnericano, m&s del 
60% de la tierra en uso agricola o ganadero se encuentran en zonas montaiiosas, y miis 
del 50% de 10s bosques en zonas de ladera. Estos datos revelan la importancia de la 
agricultura de laderas en la region y 10s retos tecnologicos e institucionales que implica 
mantener la sostenibilidad agricola y manejar 10s recursos naturales y el ambiente 
(Ramakrishna, 1997). 

En America Central, el tirea de ladera disponible para agicultura y ganaderia se ha ido 
expandiendo a costa de la desaparicion de 10s bosques originales. Hasta mediados de 



siglo, gran parte de las 5reas de ladera, sobre todo en las zonas miis dtas, no habian sido 
ocupadas y permanecian como reservas naturales. Pero a partir de entonces, y 
particularrnente desde 10s afTos 60, h e  surgiendo una ocupacidn sucesiva de zonas cada 
vez mas dtas (Lindarte y Benito, 1993, citado por Ramakrishna, 1997). 

2.6 EL CONTEXT0 SOCIOECONOMICO DE LA DEGRADACION DE SUELOS 

La erosidn no es solamente un fendmeno fisico sino tambien un problema social y 
econdmico. La erosidn resulta fundamentalmente de una inadecuada relaci6n entre el 
suelo y el hombre. Hay diversas circunstancias, tales como la distribuci6n de la poblaci6n 
y de 10s terrenos agricolas, la abundancia de capital, la estabilidad de 10s precios de 10s 
productos @colas, el grado de educacidn del campesino, las vias de comunicaci611, etc., 
que explican mejor que las mismas caracteristicas fisicas predorninantes, la magnitud y 
las caracteristicas de la erosi6n de 10s suelos en una zona (Suturez de Castro, 1982). 

2.6.1 Densidad de poblaci6n 

Cuando en un turea existe un n h e r o  elevado de habitantes, la presidn sobre el uso de la 
tierra aumenta. Hablando de agricultores, esto se traduce primer0 por la ampliaci6n de la 
frontera @cola, con la destrucci6n de 10s bosques y la puesta bajo cultivos de tierras no 
aptas para la agricultura, como por ejemplo tierras con pendientes excesivas o con suelos 
poco profimdos* 

Las consecuencias hidrol6gicas son bien conocidas: aumento de la cantidad de 
escorrentia, disminuci6n de la recarga de 10s acuiferos, ampliaci6n de las fluctuaciones 
del caudal de 10s rios y contaminacidn del agua (Costa Rica, Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia, 1996). 

2.6.2 Tamaiio de Ias fmcas y distribucibn de la propiedad rural 

En muchos paises latinoamericanos, la mala distribucion de la propiedad es el factor 
econ6mico social preponderante de erosidn. Los grandes terratenientes monopolizan 10s 
vdles, en tanto que 10s campesinos pobres se ven obligados a localizarse en terrenos 
empinados en donde tienen que sembrar cultivos limpios para poder subsistir. Una finca 
demasiado pequeiia ofkece escasas alternativas de uso. Para poder compensar el escaso 
ingreso total, el agricultor se ve obligado a explotar intensarnente el suelo. El uso de 
abonos verdes, 10s cuales impiden por algunos meses el crecirniento de cultivos 
comerciales, la rotacibn de cosechas y la siembra de plantas de cobertura no pueden 
desempeiiar sin0 un papel muy modesto dentro del manejo de una finca demasiado 
pequefia y de la cud toda una familia deriva su subsistencia (Sukrez de Castro, 1982). 



2.6.3 La tenencia de la tierra 

Las condiciones de propiedad de la tierra tienen que ser claras, pues tiene una gran 
influencia sobre la relaci6n del agricultor sobre el suelo. Asi la propiedad o derecho de 
uso permanente estimula el cuidado del suelo, mientras que contratos de arrendamientos 
a corto plazo y parcelaci6n tienen un efecto contrario (Carls et aZ, 1997). 

En ocasiones esta situaci6n se deriva del predominio de sistemas de arriendo en zonas 
rurales. A1 propietario lo Cnico que le interesa es obtener una retribution econ6mica 
inrnediata y a1 arrendatario le interesa aprovechar al mkximo esas tierras en el tiempo mas 
corto (Costa Rica, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 1996). 

En 10s proyectos de conservaci6n de suelos se plantea fiecuentemente la cuesti6n de la 
tenencia de la tierra. S e g h  las costumbres tradicionales, 10s agricultores no invertiran en 
obras de conservaci6n de suelos a menos que puedan esperar cosechar 10s fktos. Esto 
vale sobre todo para obras con un largo period0 de reintegro, como la construction de 
bancales y la siembra de &boles VAO, 1993). 

2.6.4 Mercadeo 

En muchas zonas, el mercadeo de 10s productos agricolas se realiza a travks de 10s 
intermediaries con 10s cuales el agricultor se ve obligado a pactar. El precio ofiecido es 
por lo general, muy bajo y no le permite realizar la ganancia descontada, de mod0 que el 
no puede invertir mucho en el cuidado de su tierra (Costa Rica, Ministerio de Agricultura 
y Ganaderia, 1996). 

2.6.5 Aspectos culturales 

Los agricultores utilizan un nivel de tecnologia muy bajo y estiin arraigados a las 
costumbres que heredaron de sus antecesores. La siembra del maiz se le realiza aun en las 
mas fuertes pendientes. 

2.6.6 Conocimiento de la erosibn y sus efectos 

En muchos casos 10s agricultores no se dan cuenta ni de 10s daEios que la erosibn les 
causa ni de 10s sistemas para defenderse de ellos (Sukez de Castro, 1982). Existe 
tambikn falta de conocimientos a nivel de 10s tknicos y a nivel politico, que impiden la 
puesta en marcha en marcha de una verdadera politica de conservaci6n de suelos (Costa 
Rica, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 1996). 



2.7 CLASIFICACION DE LA CAPACIDAD DE US0 DE LA TIERRA 

El suelo es la capa de material orgknico y minerales que cubren la corteza terrestre y en la 
cual las plantas desarrollan sus raices y toman 10s alimentos que les son necesarios para 
su nutici6n (Suhez de Castro, 1982). La preocupaci6n por mantener y proteger 10s 
recursos naturales es evidente, especialmente si se trata del suelo, uno de 10s factores 
claves para lograr una producci6n agropecuaria y forestal con una perspectiva de 
sostenibilidad (Carls et al, 1996). El suelo ha tardado miles de aiios para formarse y 
lograr su capacidad de producir. Es por eso que si se pierde se tardaria muchos a5os para 
poder recuperarlo (Agricultura Sostenible, 1998). 

La erosi6n es el principal agente de degradaci6n de 10s suelos. La erosi6n del suelo es la 
perdida de 61 cuando lo arrastran el agua o el viento y se lo llevan definitivamente 
(Contreras, H., 1977, citado por FA0 1985). La erosion se debe a la acci6n de varios 
factores 10s cuales son el clima, la naturaleza y pendiente del suelo, la ~obertura vegetal y 
10s metodos de cultivo (Goujon, et al, 1977, citado por FA0 1985). 

Las laderas de Centroamerica son sistematicamente deforestadas debido a que la presi6n 
de la poblacidn dicta la necesidad de incrementar la superficie agricola. El efecto 
combinado de lluvia intensa y la falta de medidas de conservaci6n crea un alto riesgo de 
degradaci6n de las tierras (Mendez, 1997). Es necesario por todo esto, llevar a cab0 
estudios para conocer la capacidad de uso de la tierra e irnplementar, para lograr 
sostenibilidad en el uso de la tierra, diferentes medidas de conservaci6n de suelos. 

2.7.1 Sistemas de clasificaci6n de la capacidad de uso de la tierra 

La capacidad de uso de la tierra consiste en definir para una parcela de terreno el grado 
de intensidad de uso con base en la calificacibn de las limitaciones del terreno para 
producir en forma sostenida cultivos, pastos y bosques sin deterioro del suelo y por 
periodos prolongados de tiempo. Ademas, la capacidad de uso permite hacer predicciones 
sobre el comportamiento de 10s suelos basadas en su potencialidad, asi como a 10s 
tratamientos de conservaci6n que deben ser implementados (Costa Rica, Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia, 1996). 

La actividad clave para m a  planificaci6n del uso de la tierra en una regi6n es la 
evaluation de las tierras y de su uso (Richters, 1995). El sistema mas conocido de 
clasificaci6n de la capacidad de uso de la tierra es el elaborado por el Departamento de 
Agricultura de 10s Estados Unidos. Este sistema, que introduce criterios para el 
reconocimiento de ocho categorias de tierras con diferentes riesgos en lo que respecta a la 
conservaci6n, se ha utilizado y adaptado muy ampliamente. Muchos paises han usado el 
sistema con s610 ligeras modificaciones. Otros lo han copiado sin tomar en consideraci6n 
las diferencias en cuanto al medio ambiente que podria existir entre sus propios paises y 
las regiones de 10s Estados Unidos para las que se habian concebido principalmente (es 
decir, las grandes llanuras). A veces ello ha dado origen a hstraciones porque, si bien 
10s principios de la clasificaci6n del Departamento de Agricultura de 10s Estados Unidos 



constituyen una sblida base para la aplicacibn general, 10s criterios propuestos para 
separar categorias han de revisarse teniendo en cuenta las condiciones locales (FAO, 
1990). 

"Capacidad" en a t e  context0 se refiere al alcance y a la intensidad de 10s usos que son 
posibles en una parcela dada de tierra. Las tierras llanas y bien drenadas, por ejemplo, 
e s t b  sometidas a menos riesgos en 10 que respecta a conservaci6n y pueden utilizarse 
con seguridad de muy diversas formas. Las tierras muy en pendiente, por otro lado, es 
seguro que resultarb rnuy wlnerables a la erosibn, lo que ofrece muy pocas opciones en 
cuanto a sus usos. Para poder efectuar comparaciones iitiles de la 'kapacidad" de las 
tierras, es necesario establecer un nivel normal de ordenaci6n de las tierras en cada 
evaluaci6n. Al defmir 10s criterios para efectuar las distinciones entre categorias en el 
sistema original del Departamento de Agricultura de 10s Estados Unidos, se parti6 del 
supuesto de un nivel bastante elevado de agricultura mecanizada como la norma, muy 
diferente de 10s niveles de conocimientos especializados e insumos que son de prever en 
explotaciones agricolas pequefias de 10s tropicos humedos. Al reconocer que se carece de 
criterios adecuados para la clasificaci6n tropical, Sheng en 1972 ideo un sistema de 
capacidad de las tierras "orientada hacia el tratamiento", destinado cientificamente a ser 
utilizado en las tierras montaftosas y cuencas hidrogriificas de 10s tr6picos hhedos. El 
sistema se ha empleado satisfactoriamente en varios paises, entre ellos Jamaica, El 
Salvador, Honduras y Tailandia (FAO, 1990). 

2.7.1.1 Sistema de clasificacibn de uso de la tierra de Sheng. La clasificaci6n de la 
capacidad de las tierras "orientada hacia el tratamiento" es sencilla y prkctica Esta 
concebida para ser entendida por ayudantes de campo y agricultores. Se basa en la 
premisa de que, si una parcela de tierra puede tratarse y protegerse por medio de prkcticas 
uniformes de conservacion que reducen a un minimo la erosi611, esa parcela de tierra 
puede utilizarse sin problemas para el cultivo intensive. Partiendo de esta premisa, y a 
condicibn de que 10s suelos Sean profundos las tierras con pendientes de hasta 25" (47%) 
se pueden clasificar como "cultivables", mientras pendientes mks escarpadas de hasta 30" 
(58%) se clasifican como aptas para hrboles htales, cultivos arbbreos o la 
agrosilvicultura. Esta clasificacibn se acerca a la realidad de uso de la tierra por 10s 
pequeiios agricultores y es poco probable, por consiguiente, que provoque conflictos 
entre el uso de la tierra que desean la administration piiblica y 10s agricultores (FAO, 
1990). 

La pedregosidad, la humedad, la erosi6n herte y el riesgo de inundaciones son otros 
factores que limitan la capacidad y que se consideran, por tanto, como criterios de 
clasificaci6n (FAO, 1990). La pendiente y la prohdidad del suelo son 10s principales 
factores para la determinaci6n de la categoria en la clasificaci6n de la capacidad de las 
tierras. La prohdidad efectiva del suelo es el espesor de las capas del suelo penetrable 
fkcilmente por las raices de las plantas y la pendiente regula el equilibrio de humedad en 
el suelo, aumenta o disminuye 10s riegos de erosi6n y determina el uso o no de 
maquinaria agricola (Honduras, Direcci6n Ej ecutiva del Catastro National, 198 1). La 
pendiente de un terreno se expresa como el grado de declive, o sea, una relaci6n entre las 



distancias vertical y horizontal de dos puntos en t6rminos porcentuales (Costa Rica, 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 1996). 

El sistema Sheng distingue ocho clases de capacidad de uso de la tierra: cuatro para 
cuitivos en general (C1-C4), una para pasto (P), una para krboles forrajeros (FT), una para 
agroforesteria (AF) y la iiltima para bosque (F) (Richters, 1995). Los criterios de 
ciasificaci6n de la capacidad de uso de la tierra, el principal tratarniento de conservaci6n 
y el uso de la tierra mas intensivo de cada clase se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Criterios de Clasificacion de Capacidad de las Tierras "Orientada hacia el 
Tratarniento" - Formulario Resumen (tomado de FAO, 1990). 
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2.7.1.2 Sistema de cIasificaci6n de uso de la tierra de Michaelsen. El sistema de 
Michaelsen es una aplicaci6n del enfoque del sistema de Sheng, para la situaci6n 
especifica de Honduras. Fue publicado en el context0 del Proyecto 
PNUDEAONONI75119: 'Planificaci6n y Ej ecuci6n de la Correcci6n de las Cuencas 
Afectadas por el Hurachn Fifi " con el nombre 'Gn sistema de clasificaci6n de la tierra 
por capacidad de uso para tierras marginales". En la introduccion del sistema se indica 
que uno de 10s principales problemas de las cuencas hidrogriificas es el uso abusivo de la 
tierra, causado por la agricultura migratoria sin ninguna practica de conservaci6n de 
suelos. El objetivo principal de Michaelsen f ie  facilitar 10s criterios prActicos para 
determinar el grado de intensidad de uso que una parcela de terreno permite, asi como 
tambien recomendar medidas de conservacion de suelos para varias condiciones y usos 
(Richters, 1995). 

Richters (1995) ser?ala que el sistema de Michaelsen distingue seis clases en base en las 
caracteristicas de pendiente y profundidad de suelo: tres para cultivos (C1-C3), Una para 
&-boles fiutales (A), una para pasto (P) y la riltima para uso forestal (3). 

Dentro de las clases se distinguen cinco tipos de uso: 

1. Cultivos anuales, cultivos en limpio. 
2. Cultivos semipermanentes como la cafia de anicar. 
3. Cultivos permanentes. 
4. &boles fiutales, 
5. Pasto. 
6. Forestal. 

Para cada tip0 se consideran: 

1. Medidas mecgnicas extensivas de conservaci6n como lo son las barreras vivas o de 
piedra. 

2. Medidas mecanicas intensivas de conservaci6n como las terrazas de banco. 
3. Medidas agron6micas de conservaci6n como la rotaci6n de cultivos. 

El Cuadro 2 presenta el esquema de clasificaci6n del sistema de Michaelsen. 

2.7.2 Diferencia entre el sistema de clasificacibn de Sheng y el de Rlichaelsen 

Richters (1995) explica las diferencias del sistema de Michaelsen con respecto al sistema 
de Sheng: 
1. El sistema propuesto por Michaelsen enfatiza m h  el uso de la tierra y brinda un 

esquema de medidas de conservaci6n de suelos se&n pendiente, uso y profindidad 
del suelo. 

2. El sistema de Michaelsen distingue diferentes clases de pendiente y m a  clase menos 
que la del sistema de Sheng. 



3. Las clases C2 y Cg del sistema de Sheng es th  contenidas en la clase C2 del sistema de 
Michaelsen. 

4. El sistema de Michaelsen no distingue una clase para agroforesteria (Sheng lo hizo en 
1980). 

Cuadro 2. Medidas de conservaci6n de suelo segirn pendiente, uso y profundidad 
(tomado de Michaelsen, 1977; citado por Richters, 1995) 



En este capitulo se hace la descripci6n de la localizaci6n del hrea estudiada y de 10s 
pobladores de las comunidades que se involucraron en el proceso de investigacibn. Se 
explican las fases del estudio y sus objetivos asi como las diferentes metodologias 
empleadas en la recolecci61-1, procesamiento y analisis de 10s datos de campo. 

3.1 DESCRIPCION DE LA LOCALIZACI~N DEL -A DE ESTUDIO Y DE 
LOS PARTICIPANTES 

El municipio de Giiinope tiene una extensi6n de 204 km2 y esta ubicado al noroeste del 
departamento de El Paraiso, en la zona oriental de Honduras, a una latitud norte de 
13°53'11" y una longitud oeste de 86O56'15" (Herrera de Izaguirre, 1991). Los limites 
naturales del municipio son 10s siguientes: a1 norte Giiinope colinda con el cerro La 
Pradera, al sur con el cerro Grande y cerro Los Coyotes, al este con la quebrada Ca6a 
Brava y la carretera a San Lucas y al oeste con la quebrada Silisgualagua y el rio Fortuna 
(Proyecto UNlR-Zamorano, 1997). 

El municipio de Giiinope esta constituido por una serie de barrios y aldeas. Los barrios 
que constituyen la cabecera municipal son: La Cruz, El Centro, El Ocotal, Barrio Abajo y 
Barrio Arriba Alrededor de Giiinope se encuentran cuatro microcuencas que abastecen 
de agua a 10s pobladores de 10s distintos barrios y aldeas, entre ellas, las microcuencas de 
El Zapotillo y El Capiro que son el hea especifica de estudio. 

La microcuenca de El Zapotillo esta ubicada a1 sur de Giiinope, con una latitud de 
13O52'54" y una longitud de 86O56'26". Limita a1 norte con Giiinope, al sur con el Cerro 
de Hule, al este con la quebrada de El Capiro y al oeste con Cerro Grande 
(PROCUENCAS, 1998). 

La microcuenca de El Capiro esta ubicada al sureste de Giiinope, con una latitud de 
13O51'18" y una longitud de 86O55'18". A1 norte limita con Giiinope, a1 Sur con la 
Aldea El Hondable, a1 este con la quebrada el Guayabo y a1 oeste con el Cerro Loma de 
Pie (PROCUENCAS, 1998). 

Para la realizaci6n del estudio se a n t 6  con la participaci6n de algunos de 10s pobladores 
del Barrio Arriba y del Barrio del Ocotal, por ser estos en su mayoria, 10s dueiios de las 
tierra y 10s usuarios del agua que se produce en las microcuencas de El Zapotillo y El 
Capiro respectivamente. 



3-2 ETAPAS DEL ESTUDIO 

La estructuracibn del estudio parti6 de lo que es llamado como el enfoque modern0 de 
manejo de cuencas y se enriquecib, con procedimientos de investigacibn participativa. El 
trabajo se desarroll6 en tres etapas: caracterizacion, diagnbstico biofisico y diagnbstico 
socioecon6mico. 

A continuacibn se hace una descripcibn de las diferentes etapas del estudio y de la 
metodologia empleada para su desarrollo. 

3.3 CARACTERIZACION DE LAS MlCROCUENCAS 

La caracterizaci6n es una etapa descriptiva que se realiz6 con el objetivo de conocer el 
entorno del kea de estudio y tener una base s6lida para las discusiones en el documento. 
Esta etapa estuvo dirigida a efectuar 10s estudios necesarios para conocer el estado actual 
de las microcuencas en lo que respecta al marco natural del kea, aspectos sociales y de 
estructura institutional de la poblacibn. A continuaci6n se describen 10s objetivos y la 
metodologia que se empleb para obtener la infonnacibn en cada uno de estos aspectos. 

3.3.1 Marco natural 

3.3.1.1 Condiciones cIim5ticas del municipio. Se describe la temperatura, humedad 
relativa y distribuci6n pluviom6trica en Giiinope. Las dos primeras son en base a las 
condiciones de temperatura y humedad del presente aiio y heron mediciones tomadas en 
el municipio por Miralles (1999). Los datos pluviom6tricos datan desde 1972, y son 10s 
medidos por la estacidn meteorol6gica de Giiinope ubicada a 13 15 msnm, a una latitud de 
13O53'30" y a una longitud de 86°56y15". 

3.3.1.2 Inventarios. Se realizaron 10s inventarios de las especies vegetales y animales 
(sin incluir insectos) mas abundantes en la microcuenca de El Zapotillo. En la de El 
Czpiro s61o fue de animales (sin incluir insectos) porque las especies vegetales ya habian 
sido inventariadas por Ramirez (1998). Para la obtencibn del inventario de las especies 
vegetales se utiliz6 la siguiente metodologia: 

1. Se realiz6 una gira de observaci6n. En el campo se anotb el habito de crecimiento de 
las plantas, se hicieron preguntas a diferentes personas de la comunidad acerca de sus 
nombres comunes, se identificaron el gknero y la especie de algunas de ellas y se 
recolectaron muestras de las partes reproductivas (flor y k t o )  de aquellas que no se 
cohocian. 

2. Las muestras recolectadas fberon identificadas en el herbario Pahl C. Standley de 
Zarnorano. 



3. En la bibliografia se buscaron las diferentes familias de las especies identificadas. 

3.3.2 Aspectos Sociales 

3.3.2.1 Elaboracibn de encuestas para la caraderizaci6n de las comunidades. Se hizo 
un andisis de la informaci6n social que era necesaria conocer para tener una mayor base 
para la discusi6n y analisis de 10s resultados de todo el estudio, despuds de esto, se 
estructur6 una encuesta (Anexo 1) con el objetivo de obtener informaci6n en 10s 
siguientes temas: 

Composici6n familiar, aspectos demograficos, educacionales y ocupacionales. 
Capacitaciones recibidas y aplicabilidad de las mismas. 
Fuente de iluminacion, medio para cocinar, tipo de servicio sanitaria y fbente de leiia 
que utiliizan 10s hogares. 
Enfermedades mas comunes y sanitizaci6n del agua dentro de 10s hogares. 
Sistemas productivos y aspectos econ6micos. 
Aspectos naturales. 

3.3.2.2 Determinacibn del tamafio de la muestra y aplicaci6n de la encuesta 

Se calcul6 el tamaiio de la muestra en bases a estimados de la poblaci6n. Las 
microcuencas de El Zapotillo y El Capiro, abastecen de agua y otros recursos a 60 casas 
de la comunidad de Barrio arriba y a 117 casas de la comunidad del Ocotal 
respectivamente (PROCUENCAS, 1998)- Se utilizaron las siguientes fhrmulas 
(Hernandez et aZ, 1995) para obtener el tamafio de la muestra para cada comunidad usado 
en un muestreo aleatorio simple: 

n = tamGo de la muestra 
N = tamafio de la poblaci6n 

2 S = variama de lamuestra 
v2 = varianzadelapoblaci6n 
P = Probabilidad 



Se determino con las ecuaciones 1,2 y 3 que con 15 y 18 encuestas en las comunidades 
de Bamo Arriba y del Ocotal respectivamente, se pueden obtener resultados transferibles 
a la poblaci6n con un 70% de probabilidad de ocurrencia y un porcentaje de error del 
10%. En el campo se levantaron 24 y 34 encuestas en las comunidades de Barrio Arriba y 
del Ocotal respectivamente por considerar el error que puede haber debido a la limitante 
del estudio. 

3.3.23 Tabulaci6n y anailisis estadistico de las encuestas. Para la tabulacion y analisis 
estadistico de la information se utiliz6 el programa de computo SPSS ("Statistic Program 
for Social Science"). 

3.3.3 Aspectos institucionales 

Para obtener informaci6n acerca de las diferentes instituciones externas e internas que 
operan en cada una de las comunidades se utilize la herramienta participativa llamada por 
GeilfUs (1 997) el Diagrama de Venn. 

3.3.3.1 Diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una herramienta participativa que 
ayud6 a visualizar las diferentes instituciones externas y organismos locales que operan 
dentro de la comunidad, tambikn ayudo a entender como 10s pobladores perciben las 
diferentes interacciones que estas organizaciones tienen entre si y el grado de importancia 
se@n la ayuda que ofiece cada una de ellas. 

En este estudio se aplicd una metodologia modificada de Geilfis (19971, la cual se 
resume en 10s siguientes pasos: 

1. Se explic6 a 10s participantes 10s motivos del aniilisis y se propuso el diagrama como 
instrumento, para visualizar. 

2. Se pidi6 a 10s participantes nombrar, a todas las instituciones que tienen incidencia en 
la vida de la curnunidad. 

3. En una hoja de papel se representaron las instituciones externas mediante circulos de 
diversos tamaiios de acuerdo a su importancia dentro de la comunidad y se 
traslaparon 10s circulos de aquellas instituciones que se relacionan de alguna forma. 

4. Se pidio a 10s participantes describir su organizaci6n local. 
5. En una hoja de papel se representaron 10s organismos locales, mediante circulos de 

diversos tamaiios de acuerdo a su importancia para la comunidad. 
6. Se traslaparon 10s circulos de 10s organismos locales que se interrelacionaban de 

alguna forma. 
7. Por medio de lineas se identificaron las relaciones de las organizaciones locales con 

las instituciones externas. 



3.4 DIAGNOSTICO B I O ~ ~ S I C O  DE LAS NTCROCUENCAS 

Este diagn6stico estuvo orientado a identificar el estado actual de 10s componentes fisicos 
que constituyen el sistema de las microcuencas. Se elaboraron una serie de mapas que 
sirvieron de base para el analisis del uso de la tierra en las microcuencas. 

3.4.1 Delimitacibn de la microcuenca de El ZapotiUo 

Despues de seleccionar la microcuenca, se procedi6 a delimitarla en el mapa topogr&fico 
s e e  las curVas de nivel, de tal manera que 10s bordes fieran las partes mas altas de las 
montaiias de la microcuenca. 

La microcuenca tambidn se delimit6, con ayuda del estereoscopio, en la fotografia aerea 
de la zona tomada en 1995. Esta delimitaci6n obtenida f ie  trasladada a una fotografia 
adrea ampliada con el fin de rrtilizarla en las diversas actividades de identificaci6n con la 
participacibn comunitaria. 

La microcuenca de El Capiro ya habia sido delimitada en la hoja cartogridica y en la 
fotografia aerea por Ramirez (1 9981, por lo que no f ie  necesario hacerlo. 

3.4-2 Taller de mapeo participativo comunitario en Ia microcuenca de El Zapotillo 

3.4.2.1 Desarrollo del taller. El taller se llev6 a cab0 en el Barrio Arriba el 26 de junio 
del presente y tuvo como objetivo general determinar el uso actual de 10s suelos en la 
microcuenca y obtener informaci6n de las percepciones de 10s pobladores acerca del uso 
de sus recursos. No se realiz6 el t d e r  en el barrio del Ocotal porque el mapa de uso de la 
tierra fbe realizado por Ramirez (1 998). 

3.4.2.2 Metodologia de herramientas participativas utilizadas. Los participantes se 
dividieron en dos grupos, y a cada grupo se le aplic6 una herramienta diferente. Las 
herramientas utilizadas fieron: 

1. Mapeo participativo con el uso de la fotografia aerea. 

Descripci6n de la herrarnienta. El mapeo comunitario con el uso de fotografia akrea de 
la zona es una herramienta que permite obtener, con mucho grado de exactitud, la 
ubicacion de 10s diversos elementos en el &ea espacial, lo que permite obtener, por 
medio de sistemas computarizados, 10s diferentes mapas a escala. 

0 Objetivos. Los objetivos fueron: 
1. Identificar, por medio de la participaci6n de 10s comunitarios, aspectos geogrkficos 

como ser la hidrologia, caminos y viviendas. 



2. Diferenciar e identificar el uso de la tierra por medio de la delimitaci6n de parcelas de 
produccion, bosques, pastos y otros. 

3. Saber las percepciones de 10s participantes acerca del uso de 10s recursos en la 
microcuenca. 

Preparacibn anterior a1 taller: Se hizo una delimitacion de la rnicrocuenca de El 
Zapotillo (Ver inciso 3.4.1), un dibujo de 10s Simites de la microcuenca en varios 
acetatos y se familiarizd con la metodologia de aplicacidn. 

Materiales para el taller: La hoja cartograca de Yuscariin 2857 IV, una fotografia 
aerea de la microcuenca de El Zapotillo, diez hojas de acetatos y marcadores 
permanentes de diversos colores. 

Metodologia (modificada de Ard611, 1998). Se desarrollaron 10s siguientes pasos: 

1. Se explic6 a 10s participantes 10s objetivos del analisis, la utilidad de la informaci6n y 
el limite del estudio (hasta donde se beneficiarti la comunidad con este estudio). 

2. Se ubic6 espacialmente a 10s participantes en la hoja cartograca. Para esto se les 
mostr6 carreteras y rios en el mapa. 

3. Se ubico espacialmente a 10s participantes en la fotografia aerea, se explic6 que esta 
fotografia se tom6 hace 5 aiios y que posiblemente algunas cosas hayan cambiado. 

4. Se dio a 10s participantes algunos conocimientos basicos acerca de las 
interpretaciones de una fotografia adrea. 

5. Se pidi6 que delimitaran 10s rios y quebradas, carninos y viviendas con el fin de que 
se ubiquen mejor en la fotografia akrea. 

6. Se pidi6 una lista de 10s cultivos y otro usos de la tierra que le dan a la zona. Esto 
sirvi6 para evitar, que con nuestras sugerencias acerca del uso de la tierra 10s 

- participantes, por comprorniso, detecten lugares con 10s usos que sugerimos. 
7. Se pidi6 que delimitaran Ias heas de bosque denso, se pregmt6 por q u  es que estas 

iueas todavia permanecen y cuiiles son 10s incentivos para conservarlas. 
8. Se delimitaron las parcelas de bosque ralo y se pregunto cual es el uso que se le da a 

estos y si son de personas de la comunidad o del gobierno. 
9. Se delimitaron las otras parcelas de uso de la tierra. 
10. Se pidi6 a un voluntario, entre 10s participantes, que explique 10s resultados 

obtenidos. Esto h e  para recibir una retroalimentaci6n inmediata de la informaci6n y 
que sirvi6 como incentivo para abrir la discusibn, tomando como punto de partida 10s 
datos expuestos. 

2. Mapa de uso de la tierra y diagrama de cuenca 

Descripcidn de la herramienta. Es una herramienta que sirve para concretizar en un 
mapa la visi6n que 10s pobladores tienen acerca de la utilizaci6n del espacio y de 10s 
recursos en la comunidad y en donde, se discuten las interacciones ambientales que se 
dan en el Qea de influencia de la comunidad. 



Objetivos. Los objetivos &eron 10s siguientes: 

1. Desarrollar un mapa de la comunidad y dibujar la red de drenaje, carninos y 
viviendas. 

2. fdentificar 10s distintos usos que dentro de la comunidad, se le da a la tierra y conocer 
la visidn de 10s pobladores en cuanto a la utilization del espacio y de 10s recursos en 
las microcuencas. 

3. El diagrama obtenido s M 6  como base para la triangulacidn de la inforrnaci6n del 
mapa de uso de la tierra con ayuda de la fotografia a6rea 

Metodologia (Modificada de Geilfus, 1998). Se desarrollaron 10s siguientes pasos: 

1. Se explicd a 10s participantes 10s objetivos del analisis 
2. Se discuti6 con 10s participantes, como se iba a hacer el mapa, que temas se incluirh 

y como serian ilustrados. 
3. Los participantes dibujaron la cuenca y delimitaron 10s distintos usos de la tierra y 
distribution de las diversas viviendas. 

3.4.3 Validaci6n del mapa de uso de la tierra de las microcuencas de El Zapotillo y 
El Capiro 

El mapa a escala de uso de la tierra de la rnicrocuenca de El Zapotillo obtenido en el 
taller participativo comunitario, fbe validado por medio de un recorrido de campo. El 
mapa de uso de la tierra de la microcuenca de El Capiro que fbe hecho por Ramirez en 
1998 y tambi6n se someti6 a validaci6n para actualizarlo. 

La validacibn se realiz6 mediante un recorrido de campo con la participaci6n de 10s 
pobladores de cada zona especifica. Se corrigieron en 10s mapas algunas parcelas cuyos 
usos no correspondian a 10s representados en 10s mapas y se obtuvo una mejor idea, 
mediante el diidogo con 10s pobladores, de las formas de uso y rotacion de la tierra. 

3.4.4 Elaboraci6n del mapa de capacidad de uso de la tierra en las microcuencas de 
El Zapotillo y El Capiro 

Para la elaboraci6n del mapa de capacidad de uso h e  necesario el sobre posicionarniento 
de 10s mapas de profindidad de suelo y pendientes de cada microcuenca, con esto se 
obtuvo un mapa en el que se mostraba la distribucibn de las heas que presentaban las 
mismas condiciones de profundidad y pendiente. Seguidamente se procedio a clasificar la 
capacidad de uso de cada una de estas beas utilizando 10s criterios de la metodologia de 
Michaelsen (1997). En el Cuadro 3 se describen las capacidades de uso que se le 
asignaron a las heas dependiendo de su profundidad y pendiente. 



Cuadro 3. Sistema de clasificaci6n de la tierra por capacidad de uso 

Fuente: Michaelsen, (1977); citado por Richters, (1995). 

Cl= Tierra cultivable con medidas extensivas de conservaci6n de suelos, mecanizaci6n posible. 
Cz' Tierra cultivable con medidas intensivas de conservaci6n de suelos, mecanizacibn posible. 
C&= Tierra cultivable a mano con medidas intensivas de conservaci6n de suelos. 
A = b o l e s  fi-utales sobre terraza de huerto. 
P = Pasto 
F = Forestal 

A continuaci6n se describe la metodologia utilizada para la elaboraci6n de 10s mapas de 
profbndidad de suelos y pendientes de las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro. 

3.4.4.1 Elaboraci6n del mapa de profundidad de las microcuencas de El Zapotillo y 
El Capiro. La metodologia empleada para la elaboracion del mapa consisti6 en observar 
sistematicamente cortes, dermmbes, kcavas  y taludes de camino que mostraran la 
profimdidad de 10s suelos de las microcuencas. Se utiliz6 un tubo Hoffer para perforar el 
suelo en 10s casos en la que la profundidad no se pudo determinar mediante la 
observaci6n. 

Para la utilizaci6n de la metodologia de Michaelsen fue necesario agrupar las diferentes 
profimdidades de suelo encontradas en el campo en cuatro categorias: menos de 20 cm, 
entre 20-50 cm, entre 50-90 cm y mayor a 90 cm. Las categorias de profundidad de las 
diferentes Qeas de la cuenca se fberon ubicando en un acetato sobre la fotografia aerea. 

3.4.4.2 Elaboraci6n del mapa de pendientes de las microcuencas de El Zapotillo y El 
Capiro. El mapa de pendientes se puede hacer de una forma manual o computarizada. En 
este estudio se utiliz6 la computadora. Se hizo uso del mapa de curvas de nivel 
digitalizado por Ramirez (1998) a partir del mapa topogrtifico, se introdujo la elevaci6n 
en metros de cada curva, se procedi6 a la confecci6n del modelo de elevaci6n digital del 
Area y de 10s mapas de pendiente de las microcuencas. 

3.4.5 Elaboraci6n del mapa de conflictos en las microcuencas 



Cuadro 3. Sistema de clasificacidn de la tierra por capacidad de uso 

Fuente: Michaelsen, (1977); citado por Richters, (1995). 

C1= Tierra cultivable con medidas extensivas de conservacibn de suelos, mecanizacibn posible. 
Cz= Tierra cultivable con medidas intensivas de conservacibn de suelos, mecanizacibn posible. 
C3= Tierra cultivable a mano con medidas intensivas de conservacicin de suelos. 
A = Arboles k ta les  sobre terraza de huerto. 
P = Past0 
F = Forestal 

A continuaci6n se describe la metodologia utilizada para la elaboracidn de 10s mapas de 
profundidad de suelos y pendientes de las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro. 

3.4.4.1 Elaboraci6n del mapa de profundidad de las microcuencas de El Zapotillo y 
El Capiro. La metodologia empleada para la elaboraci6n del mapa consisti6 en observar 
sistematicamente cortes, dermmbes, chcavas y taludes de camino que mostraran la 
profundidad de 10s suelos de las microcuencas, Se utilizo un tub0 Hoffer para perforar el 
suelo en 10s casos en la que la profundidad no se pudo determinar mediante la 
observation. 

Para la utilizacibn de la metodologia de Michaelsen fue necesario agrupar las diferentes 
profundidades de suelo encontradas en el campo en cuatro categorias: menos de 20 cm, 
entre 20-50 cm, entre 50-90 cm y mayor a 90 cm. Las categorias de profundidad de las 
diferentes heas de la cuenca se heron ubicando en un acetato sobre la fotografia akrea. 

3.4.4.2 Elaboraci6n del mapa de pendientes de Ias microcuencas de El Zapotillo y El 
Capiro. El mapa de pendientes se puede hacer de una foma manual o computarizada. En 
este estudio se utiliz6 la computadora. Se biz0 uso del mapa de curvas de nivel 
digitalizado por Ramirez (1998) a partir del mapa topogriifico, se introdujo la elevaci6n 
en metros de cada curva, se procedi6 a la confecci6n del modelo de elevacidn digital del 
area y de 10s mapas de pendiente de las rnicrocuencas. 



3.4.5 ElaboraciBn del mapa de conflictos en las microcuencas 

Para la elaboraci6n del mapa de conflictos fue necesario el sobre posicionamiento del 
mapa de uso de la tierra y el de capacidad de uso de cada microcuenca, con esto se 
obtuvo un mapa que muestra claramente las areas que s e a  sus condiciones fisicas esthn 
siendo utilizadas de una forma no sostenible. Este mapa permiti6 visualizar la magnitud 
del problema de uso de la tierras en las microcuencas. 

Se clasific6 el uso de la tierra en 10s siguientes grados de conflictos: 
Adecuado. 
Adecuado con medidas extensivas de conservacion. 
Adecuado con medidas intensivas de conservaci6n. 
Adecuado con medidas intensivas de conservaci6n y cultivo a mano. 
Inadecuado. 

Para determinar estos diferentes grados de conflicto fue necesario el analisis de 
infomaci6n en diferentes fuentes bibliograficas y de 10s distintos usos de la tierra que se 
efecdan en las microcuencas. En el Cuadro 4 se muestran 10s niveles de conflictos 
posibles s e a  las condiciones de uso y capacidad de uso de las diferentes areas. 

3.4.6 Digitalizacihn y elaboraci6n de 10s mapas en el SIG 

Para la digitalizacion de 10s mapas obtenidos por medio de la fotografia aerea, como lo 
son el mapa de uso de la tierra de El Zapotillo (obtenido en el taller), el mapa de uso de la 
tierra de El Capiro (validado y corregido en el camp), y 10s mapas de profundidad de 
ambas microcuencas; fue necesario encontrar cuatro coordenadas de dferentes puntos de 
la fotografia. Para esto se buscaron puntos especificos que estuvieran representados en la 
hoja cartografica, como ser cruces de caminos o de rios, viviendas y hasta incluso 10s 
picos mas altos de algunos cerros. En el programa M-DOS Promp se introdujeron a la 
computadora las cuatro coordenadas de estos puntos, y con ayuda de la mesa 
digitalizadora se confeccionaron 10s mapas. 

El imico mapa obtenido a traves de la hoja cartografica fue el mapa de pendientes, el cud 
se confecciono con la informaci6n digitalizada de las curvas de nivel con sus respectivas 
elevaciones utilizando el programa ARC VIEW. Una vez obtenido este mapa se hizo un 
filtrado manual para uniformizar la distribution de las &ea de pendientes en las 
microcuencas y se procedi6 a su digitalizacion en el programa M-DOS Promp, 
introduciendo nuevamente cuatro coordenadas y haciendo uso de la mesa digitalizadora. 

El mapa de conflictos se confeccion6 utilizando la uni6n de 10s mapas de capacidad de 
uso y pendiente en el programa FOX-PRO. En dicho programa se elabor6 una nueva 
celda de atributos que identificara cada poligono del mapa con su respectivo nivel de 
conflicto (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Nveles de conflict0 en el uso de la tierra s e g h  su capacidad de uso. 

C1= Tierra cultivable con medidas extensivas de conservacibn de suelos, mecanizacibn posible. 
C ! p  Tierra cultivable con medidas intensivas de consemaci6n de suelos, mecanizacibn posible. 
G= Tierra cultivable a mano con medidas intensivas de collservaci6n de suelos. 
A = hboles M e s  sobre tenaza de huerto. 
P = Past0 
F = Forestal 

1 = Adecuado 
2 = Adecuado con medidas extensivas de consemaci6n 
3 = Adecuado con medidas intensivas de consemacibn 
4 = Adecuado con medidas intensivas y cultivo a mano 
5 = hdecuado 

3.4.6.1 Edici6n de 10s mapas finales. La edici6n de 10s mapas se realiz6 en el prograrna 
de ARC VIEW, aqui se le asignaron 10s colores y el arreglo espacial dentro de la hoja. 

En este diagnostic0 se trataron de determinar 10s problemas necesidades y conflictos de 
10s pobladores. Para ello se realiz6 un taller participativos en cada una de las 
comunidades. A continuaci6n se describe la metodologia y herramientas utilizadas en 10s 
talleres. 

3.5.1 Taller participativo comunitario en las Microcuencas de El Zapotillo y El 
Capiro 

3.5-1.1 Desarrollo de 10s talleres. Se realizaron dos diferentes talleres uno en Barrio 
Am'ba y el otro en el barrio de del Ocotal 10s dias 10 y 16 de octubre del presente 
respectivamente. En ambos se tubo comcs objetivo general determinx 10s problemas, 
necesidades y conflictos miis sentidos de 10s pobladores en su comunidad, ya Sean estos 
en relaci6n con aspectos sociales, econ6micos o con el uso de 10s recursos naturales. 



3.5.1.2 Metodologia de herramientas participativas utilizadas. Para realizar las 
actividades de investigaci6n se utilizaron cuatro herramientas con distintos niveles de 
participaci6n. Las herramientas fberon: 

1. Cuestionario para identificar problemas de la cuenca en cuanto a las condiciones 
fisicas, uso de la tierra y condiciones socioecon6micas. 

Descripcidn de la herramienta. Los problemas que se presentan en una cuenca 
hidrogr2ifica pueden ser muchos y de diferentes tipos. Los problemas mas importantes 
para 10s paises en vias de desarrollo estan relacionados a las malas condiciones fisicas 
del hea  de la cuenca, las malas practicas de uso de la tierra por 10s pobladores y las 
condiciones socioecon6micas adversas para estos mismos. Estos tres grupos de 
problemas e s t h  relacionados en diversos grados pero, generalmente la mayor parte de 
10s problemas del primer grupo tienen causas naturales, 10s del segundo son causados 
por el hombre y 10s del tercero son principalmente como consecuencia de la 
negligencia polftica y el subdesarrollo (FAO, 1996). El cuestionario de priorizaci6n de 
problemas es una herramienta que da una idea de la causa de 10s problemas en el hea  
y permite visualizar el enfoque que se debe seguir en las soluciones. 

Objetivo. Identificar y evaluar la problematica natural, sociocultural y socio 
econdmica, de la microcuenca, mediante la participaci6n de la comunidad. 

Metodologia. Se desarrollaron 10s siguientes pasos: 

1. Se explic6 a 10s participantes el objetivo del cuestionario. 
2. Se les pregunto a 10s participantes si tenian o no problemas con cada uno de 10s 
aspectos del cuestionario. 
3. Se anotd la informaci6n adicional que 10s participantes expresaban acerca del tema. 
4. Cuando fbe necesario se les formuld preguntas adicionales para completar la 
informacibn y se anotaron sus respuestas y comentarios- 

2. Lluvia de ideas 

Descripci6n de la herramienta. La lluvia de ideas es una herramienta en donde cada 
participante puede dar sus opiniones acerca de un tema, o dar m a  respuesta, de 
acuerdo a su opinidn, a las preguntas que se le planteen. Esta herramienta tiene 
diferentes aplicaciones, una de ellas permite concluir 10s problemas y necesidades mas 
sentidas del &rea desde el punto de vista de las comunidades. Una de las principales 
ventajas de su aplicaci6n es el que las comunidades expresan sus opiniones 
independientemente del punto de vista del investigador. 

Objetivo. Conocer 10s problemas y necesidades mas sentidas de la comunidad, 

Materiales. Tarjetas de cartulina, marcadores, papel rotafolio, cinta adhesiva 



Metodologia (Modificada de Bunch, 1985 y de Gelfus, 1998). Se desarrollaron 10s 
siguientes pasos: 

1. Se explic6 a 10s participants 10s objetivos de la actividad. 
2. Se les pidi6 que expresaran 10s problemas y las necesidades que causaban mhs 

molestias dentro de la comunidad. 
3. Se escribi6 una idea por tarjeta. 
4. Se eliminaron aquellas tarjetas que contenian comentarios que se repetian o que no 

eran problemas o necesidades. 
5. Se agmparon las ideas restantes por temas como por ejemplo: salud, medio 

ambiente, producci6n, educacibn, servicios bhsicos, etc. 
6. Se discuti6 aquel tema que presentaba un mayor n~mero de problemas o 

necesidades. 

3. h-bol de problemas 

Descripci6n de la herramienta. El hbol de problemas es una herramienta que permite 
establecer las relaciones de causa o efecto de un problema determinado. Permite 
dividir un problema central en sus diferents ~omponentes para facilitar el 
planteamiento de soluciones accesibles de acuerdo a las condiciones y recursos con 
que cuentan las comunidades. 

Objetivo. Configurar un problema central, establecer una relaci6n de efecto o causa 
entre 10s distintos problemas planteados en la lluvia de ideas y formular algunas 
posibles soluciones de acuerdo a las posibilidades locales. 

Materiales. Tarjetas de cartulina, marcadores, papel rotafolio, cinta adhesiva. 

Metodologia (Modificado de GelfUs, 1998). Se desarrollaron 10s siguientes pasos: 

1. Se explic6 a 10s participantes 10s objetivos de la actividad y la utilidad que la 
informacidn puede tener para ellos mismos como una forma de motivarlos y dar 
respuestas a sus propias necesidades con recursos disponibles dentro de la 
comunidad. 

2. Los participantes eligieron o en algunos casos se formularon un problema central para 
alguna detenninada secuencia de problemas o necesidades encontrados en la lluvia 
de ideas. 

3. Se estableci6, junto con 10s participantes, algunas de las causas y efectos que 
ocasionan estos problemas centrales. 

4. Se establecieron posibles wluciones para algunas de las causas identificadas. 

4. Anhlisis de conflictos 

Descripci6n de la herramienta. El maisis de conflictos es una herramienta que 
perrnite visualizar algunas discrepancias entre diferentes actores sobre el uso de 10s 
recursos. Es muy iltil para identificar a 10s involucrados y a sus posiciones en el 



momento de la planificaci6n La herramienta utilizada en el taller h e  un cuadro de 
doble entrada donde se describieron 10s diferentes recursos y sus conflictos de uso 
entre 10s diferentes actores. 

Objetivos. Identificar a 10s actores y a sus diferentes conflictos en el uso de 10s 
recursos naturales de la zona. 

Metodologia (Modificada de Geilfis, 1998). S e desarrollaron 10s siguientes pasos: 

1. Se explicci a 10s participantes 10s objetivos de la actividad. 
2. Se propuso una matriz para poder visualizar mejor las diferentes interacciones- 
3 .  Se dieron ejemplos de 10s diferentes actores y recursos que se podian discutir. 
4. Los participantes identificaron 10s diferentes conflictos que se dan en su comunidad y 

aquellos que posiblemente se den si en uno u orto momento cambian determinadas 
situaciones. 

5. Se realiz6 una discusi6n de 10s resultados. 

La informaci6n obtenida en las tres etapas del estudio sirve como base para la discusibn, 
se establecen relaciones entre las variables fisicas y sociales y se visualizan 10s diferentes 
problemas dentro de un punto de vista integral. Se verifica, asi mismo la validez de la 
informaci6n obtenida de las diferentes fuentes. 



A continuacion se describen 10s resultados obtenidos de la caracterizacibn de las 
microcuencas de El Zapotillo y El Capiro. 

4.1.1 Marco natural 

4.1.1.1 Condiciones climiiticas 

Temperatura: Segh  datos tornados en 1999, la temperatura de Giiinope oscila entre 
13O y 30 'C y es en promedio de 18OC (Ivliralles, 1999). 
Humedad relativa: S e a n  las mediciones realizadas por Miralles (1999), la humedad 
relativa minima encontrada fUe de 85%, la miixima de 100% y el promedio de 85%. 
Pluviometria: S e a n  10s registros medidos desde 1972, la precipitacibn promedio 
anual en el municipio de Giiinope es de 1046 mm. La distribution de las lluvias a lo 
largo del aiio no es uniforme, en la Figura 2 se pueden apreciar que existe una 
estacion de lluvias dividida en dos periodos por una canicula y una estacion seca o 
vermo. 
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Figura 2. Promedios mensuales de precipitacicin en el municipio de Giiinope, El Paraiso, 
Honduras. 



La estacion seca en el municipio comienza en el mes de noviembre y se extiende hasta el 
mes de abril. El primer periodo de estacion lluviosa comienza en mayo (primera), hasta 
que en julio disminuye a menos de 100 mm promedios de lluvia (canicula). El segundo 
periodo de estacion lluviosa se extiende desde agosto hasta octubre (postrera), alcanzando 
en el mes de septiembre una precipitacion de hasta 207 mrn de lluvia, la mayor en el aiio. 
La distribucion de las lluvias limita las 6pocas de siembra que se realizan en las 
comunidades de la zona, y la falta de sistemas de riego 10s hace muy vulnerables y 
dependientes de 10s factores naturales. Los agricultores de la zona manejan dos epocas de 
siembra, la @oca de primera y la epoca de postrera. 

4.1.1.2 Inventario de especies vegetales miis abundantes de la zona. En el Cuadro 5 se 
muestra en detalle la lista de las plantas presentes en la microcuenca de El Zapotillo. 

4.1.2 Aspectos sociales 

4.1.2.1 Composicidn familiar. El conocirniento de la composicion familiar, de 10s 
aspectos demogrhficos, educacionales y ocupacionales es importante para establecer 
relaciones economicas que son necesarias conocer antes de la elaboracion de un plan de 
manejo adecuado de 10s recursos. En ambas comunidades el numero de hijos promedio 
por h i l i a  es tres, lo cud da la idea que el crecimiento poblacional en las comunidades 
no es tan pronunciado. La presencia de ambos padres en la comunidad de Barrio Arriba, 
segizn la encuesta, h e  de un 78%, y en la comunidad del Ocotal fbe de 82%. Madres 
solas que dirigen el hogar se encontraron en mayor proporcion en la comunidad de Barrio 
Arriba, siendo esta proporcion de un 22%. 

4.1.2.2 Aspectos demograificos. Se&n 10s resultados de la encuesta, la poblacion joven 
de 1-10 aiios de edad es la que mas predomina y representa un 3 1% del total de la 
poblacion de Barrio Arriba. En la comunidad del Ocotal se observa que el grupo 
predominante lo constituyen las personas con edades entre 21-3 1 aiios y estas representan 
un 27% de la poblacion (Figura 3). 

Ll Barrio Arriba I.md.1 

Figura 3. Distribution de la poblacion por edades en las comunidades de Barrio Arriba y 
del Ocotal. 



Cuadro 5. Inventario de 10s recursos naturales de la microcuenca de El Zapohllo 

Arbusto 

h b o l  
Planta herbdcea 
Arbusto 
Arbusto 
Trepadora 
Planta herbdcea 
Planta herbdcea 
Trepador 
Planta herbacea 

I Planta herbdcea I Malvaceae I Sida aarta 1 Escobilla I 

Asteraceae 
BromeIaceae 
Brutaceae 
Labiatae 
Leguminoceae 
Lemminoceae 

Arb01 

Leguminoceae 
Leguminoceae 
Leguminoceae 
Leguminoceae 
Leguminoceae 

Mikania micrantha Kunth 
Bromelaceas sp. 
Cifrtrs sinensis 
Hyptis urficoides. Kunth. 
Caliandra sp, 
Senna aluta 

- 

Leguminoceae 

Planta herbdcea 
Planta herbacea 
Arbusto 
P h t a  herbacea 

I I 1 Bouche I I 

Bromelia 
Naranjitas 

Phaseolz~s coccinezls L. 
Mimosa pudica 
Chamaecrista simplex Stand. 
Phaseolzrs coccineus L. 
Rhinchosia longeracemosa - 
Mart. et Gal. 
Acacia ang~rstissima (Mill.) 

Arbusto 
Arbusto 

Dormilona 

Malvaceae 
Malvaceae 
Mirtaceae 
Phytolacaceae 

1 Ranuncolaceae Clematis acapulcensis Hook. et l am. 

Phytolacaceae 
Phytolacaceae 

Planta herbdcea 
Planta herbdcea 
Planta herbacea 
Arb01 

Sida acuta 
Sida rhomb<folia L. 
Psidum sartorianum 
Phitolaca icosandra L. 
Phytolocca icossandr. L. 
Phitolacea rugosa A. Braun. et 

Fuente: Araque, Molina, Pilz y Rodriguez (1999) 

Escobilla 
Escobilla 
Guayabillo de monte 

Poaceae 
Poaceae 
Poaceae 
Protaceae 

Mora 
Botoncillo 
Botoncillo 

Arbusto 
Planta herbdcea 
Planta herbhcea 
Planta herbdcea 

Brachiaria brizantha 
Digitrias horizontalis 
Oplismenus bumzani 
Grebilia robusta 

Zalca 
Grama de conejo 

Rosaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Solanaceae 

Robus misera 
Mitrocurpus hirtus 
Mitrucarpzrs hirtus 
Solanun americanum 



Se& 10s resultados de la encuesta, la poblaci6n en las comunidades, es bastante joven, 
si sumamos 10s tres primeros estratos, obtenemos que en el Barrio Arriba la poblaci6n 
con edades entre 1-30 aiios representan el 60% y en el Ocotal representa el 69%. 

Las mujeres en la comunidad de Barrio Arriba representan el 51% de la poblaci6q y en 
la comunidad del Ocotal el 49%. Segbn esto, se puede decir que en ambas comunidades 
la distribucidn por sexos es pareja, la mitad de la poblaci6n en las comunidades son 
mujeres y la otra mitad son hombres. 

4.1.2.3 Principales actividades ocupacionales en las comunidades. El Cuadro 6 
muestra las frecuencias y porcentajes relativos a las principales actividades de las 
personas encuestadas en ambas comunidades. 

Cuadro 6. Actividades ocupacionales de 10s padres de familia 

Las ocupaciones mSs comunes en ambas comunidades son agricultor y ama de casa. En 
la comunidad del Ocotal se observa una mayor dependencia de la agricultura. 

En la comunidad de Barrio Arriba s61o el 8% del total de madres de familia encuestadas 
se dedican a otras actividades diferentes a las de ser amas de casa y en el caso de 10s 
padres el 72% se dedica a la agricultura. En el barrio del Ocotal el 100% de 10s padres de 
familia encuestados se dedica a la agricultura y el 100% de las madres son amas de casa. 

Se puede apreciar tambikn que la poblaci6n que estudia en el barrio del Ocotal es mucho 
menor a la de la comunidad de Barrio Arriba. 

4.1.2.4 Alfabetismo en padres y madres. El mayor grado de analfabetismo se presenta 
en 10s padres de la comunidad del Ocotal. Se puede observar que existen mayores 
problemas en cuanto la educaci6n en la comunidad del Ocotal (Cuadro 7). 



Cuadro 7. Alfabetizacibn en padres de farnilia en la comunidad de Barrio Arriba. 
- 

Cuadro 8. Alfabetizacidn en padres de familia en la comunidad del Ocotal. 

4.1.2.5 Capacitaciones recibidas y aplicabilidad de las mismas. En el Cuadro 9 se 
observa que mas del 94% de las personas han sido capacitados en al&n kea  en la 
comunidad de Barrio Arriba, y en el Ocotal un poco menos del 50%. En ambas 
comunidades, aproximadamente tres de cada cuatro personas que han sido capacitadas 
aplican lo aprendido. 

r I - -  Lx* 

En Barrio Arriba, se encontraron personas capacitadas en caf6, salud pfiblica, atenci6n a 
la comunidad, ganaderia, veterinaria, injertos en fixtales y agricultura, que si aplican lo 
que aprendieron en 10s cursos porque utilizan esos conocirnientos en sus diversas 
actividades diarias o porque es su patrimonio. Se encontraron, en la misma comunidad, 
personas capacitadas en hortalizas, que no aplican 10 aprendido en las diversas 
capacitaciones porque no cultivan las hortalizas porque el clima es muy E o  en sus 
terrenos. 

En el Ocotal, se encontraron personas capacitadas en salud, en caf6, fi-utales, agricultura, 
ganaderia, y atenci6n a la comunidad, que si aplican lo aprendido porque le es htil en sus 
diversas actividades. Se encontraron personas capacitadas en reposten'a, que no aplican lo 
aprendido por no tener capital de invei-sibn. 

15 
4 

19 

s r ~ . a ~ ~ e ~ a ~ - ~ ~ ~ . e . e ~ n & + - ~ r ~ ~ ~ & ~ - =  
47.06 
52.94 

100.00 

1 

AIfabeto 
Analfabeto 
Total 

J301?n%ag& 
78.95 
21.05 

100.00 

8 
9 

17 



Aunque 10s conflictos que pueda tener el bosque comunal de Barrio Arriba posiblemente 
Sean menores que en la comunidad del Ocotal, estos no dejan de ser importantes porque 
aproximadamente el 22% de la poblaci6n obtiene su leiia de esta fuente y el uso de &ego 
abierto, el medio mas ineficiente para cocinar, en esta comunidad es mayor al 55% 
(Cuadro 1 1). 

Cuadro 11. Medio para cocinar en las viviendas en las comunidades de Barrio Arriba y 
del Ocotal. 

Cuadro 12. Fuente de lefia en las viviendas en las comunidades de Barrio Arriba y del 
Ocotal. 

Total 18) 100.001 341 100.00 

4.1.2.7 Tipo de servicio sanitaria dentro de 10s hogares en las comunidades de Barrio 
Arriba y El Ocotal. En el Cuadro 13 se puede apreciar que en ambas comunidades, la 
cantidad de casas que no poseen servicios sanitarios es menor a1 5%. La mayor cantidad 
de las casas, se&n 10s resultados de la encuesta, poseen letrinas de tip0 hhmeda. La 
cantidad de casas que poseen servicios sanitarios lavables es mayor en la comunidad de 
Barrio Arriba con un 3 5% de ocurrencia. 

En su finca o huertos 
Compra 
No usa 
Total 

6 
7 
5 

23 

26.09 
30.43 
21.74 

100.00 

10 
2 
0 

34 

29.41 
5.88 
0.00 

100.00 



5. lkepollo: Este cultivo ocupa menos del 1% del Area cultivada en El Capiro. La mano 
de obra que utilizan es en 60% familiar y el restante 40% es una mezcla de mano de 
obra contratada y propia. El 80% de la cosecha se comercializa indirectamente y un 
20% es destinado a1 consumo. 

Se destaca que en ambas comunidades el maiz y el fiijol son usados en su mayoria (mSs 
de 70%) para el autoconsumo, el cafe y el repollo son usados casi en su totalidad para 
comercializaci6n y de la papa se usa una mitad para comercializaci6n y la otra para 
autoconsumo. En 10s cultivos para autoconsumo se usa muy poca mano de obra 
contratada debido a que estos cultivos no tienen remuneration econbmica. Mientras que 
en 10s cultivos destinados para comercializacion se usa un mayor porcentaje de mano de 
obra contratada. Casi toda la comercializacidn es hecha indirectamente, con lo que se 
comprueba la dependencia que tienen 10s productores de la zona a 10s interrnediarios, 
quienes perjudican la rentabilidad de sus cosechas. 

El total de hea sembrada de caf6 en estas comunidades es bastante grande. Esto se debe, 
posiblemente a que este cultivo tiene costos de produccibn bien bajos, no requiere de 
mucho cuidado, y se puede sembrar en zonas con fbertes pendientes. 

El cafe es el cultivo en el que 10s agricultores menos aplican medidas de conservacibn, 
por la misma percepci6n de 10s mismos de considerar a este cultivo de bajo costo, y por 
ende de baja necesidad de intervention. El maiz, la papa y el e j o l  son cultivos en 10s 
que del30% a1 50% de 10s agricultores no aplican medidas de conservation. El repollo, 
aunque su Area de cultivo sea pequefia, son pocos 10s agricultores que no usan medidas de 
consex~acibn. Esto podria deberse a que este cultivo es una hortaliza de alta rentabilidad 
y es el que necesita mayor cuidado de todos. 

Se puede observar que posiblemente existe un desconocimiento de las medidas de 
conservaci6n de suelo. Este problema se agrava, debido a que en estas dos comunidades 
hay una gran parte de tierras con pendiente entre irregulares e inclinadas. 

4.1.2.10 Aspectos naturales. En esta parte de la encuesta, se pregunto el nombre comhn 
de las especies vegetales encontradas en el hea, esta informacibn se incorporb en lo que 
es el inventario de especies en la microcuenca de El Zapotillo. Tambikn se pregunt6 
acerca de las actividades que se realizan en el Area para la proteccion del medio ambiente 
y se encontrt, que la participacibn de las comunidades en estas actividades es muy baja y 
que las pocas que se implementan son de proteccion del bosque principalmente control de 
incendios. 

4.1.3 Aspectos institucionales 

4.1.3.1 Barrio Arriba. Las organizaciones locales dentro del hea  son la junta de agua, el 
patronato y la junta local de productores de cdk. Se@n la percepci6n de 10s participantes 



las tres organizaciones locales son igual de importantes y tienen interacciones debido a 
que sus dirigentes son en su mayoria las mismas personas. Las instituciones externas son 
PROCUENCAS, UNISA, ALA 86-20, Save the Children y UNlR. La institucibn externa 
mas importante, s egh  10s participantes, es PROCUENCAS que aporta principalmente 
asistencia tdcnica y capacitacibn para el manejo de cuencas. Para 10s miembros de la 
comunidad el tema del agua es el mas importante y las organizaciones mas fuertes y 
organizadas en la misma son para garantizarla. En el Anexo 2 se encuentran las 
interacciones que se dan entre las organizaciones. 

4.1.3.2 Barrio del Ocotal. Las organizaciones internas de la comunidad las constituyen 
la junta de agua, el kinder de la comunidad, la junta local de productores de caf6, el 
patronato y el club deportivo. La organizacibn interna que se& 10s participantes es la 
m6s importante es la junta de agua. Se puede apreciar que el patronato no desempeEa un 
papel tan importante, de acuerdo a la percepcidn de 10s participantes. Las instituciones 
externas que actualmente se encuentran realizando acciones en las comunidades son 
UNISA, PROCUENCAS, Agua para el Pueblo, la municipalidad y la Junta Rural de 
Productores de Cafi. 

Los participantes clasificaron la importancia de las instituciones externas de acuerdo al 
aporte economico o ticnico que brindaban, asi se obtuvo que UNIZA y PROCUENCAS 
eran la instituciones externas mas importantes en cuanto aspectos educativos y de 
capacitacibn dentro de la comunidad y que Agua para el Pueblo, aunque no tiene tanta 
presencia corno las dos anteriores es la mas importante considerando las aportaciones 
econbmicas que ha realizado. Las relaciones que se presentan entre las diferentes 
instituciones se pueden apreciar en el Anexo 3. 

A continuacibn se describen 10s resultados obtenidos del diagn6stico biofisico en las 
microcuenca de El Capiro y El Zapotillo. En la Figura 4 se puede observar el iirea de 
estudio dentro de su modelo de elevacibn digital. 

4.2.1 Uso de la tierra en las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro 

El uso que se le da a la tierra en las cornunidades es el resultado de una mezcla de 
factores socioecon6micos y culturales. En este apartado se hace una descripci6n de lo que 
son 10s tipos de uso de la tierra en las microcuencas. En el proceso descriptivo de cada 
uno de 10s usos se junt6 informacion proveniente de las observaciones en el campo, 
resultados de 10s mapas digitalizados y de la encuesta aplicada a cada comunidad. En las 
Figuras 5 y 6 se pueden ver 10s mapas de uso de la tierra en las microcuencas de El 
Zapotillo y El Capiro respectivamente. 



4.2.1.1 Caracterizacibn de 10s distintos usos de la tierra en las microcuencas. En el 
Cuadro 16 se muestra las hreas y el porcentaje que ocupan 10s usos de la tierra en ambas 
microcuencas. 

Cuadro 16. Usos de la tierra en la microcuencas de El Zapotillo y El Capiro. 

Descripci6n de 10s tipos de uso de la tierra en la microcuenca de El Zapotillo: 

- I 
!q=~G~*&-=J5j@ - EL=-- 

* Bosque denso: El bosque es estatal o comunal y lo constituye bosque secundario con 
posibilidades de regenerarse. Segiin La percepciones que 10s participantes, este 
recurso es muy importante porque proporciona protecci6n al rio de donde se 
abastecen de agua. Esta ubicado en una zona en la cud la pendiente es de 50% en 
adelant e. 

-~aio 
- 

Ladera sin cultivo o 
Guamil 
Bosque denso 
Bosque ralo 
Plantaci6n de &boles 
forestales 
Caf6 
Hortalizas 
Granos bhsicos 
Patizal o potrero 
Total 

Bosque ralo: En su mayorfa este recurso se ubica en heas con pendientes mayores a1 
30%. La carretera y las casas cerca de este son posibles causas del porqu6 el bosque 
esta ralo. Las condiciones en que se encuentra este recurso son debidas 
probablemente a la dependencia de la poblacion hacia la lefia. 

Laderas sin cultivos: Estas se concentran en la parte baja de la microcuenca y se 
caracterizan por ser terrenos cubiertos de monte y regeneration secundaria. 

Cafk de sombra: Se ubica a todo lo largo del rio. El caf6 y sus &boles de sombra le 
sirven de cobertura a1 rio. Se ubica en su mayoria en zonas con pendientes de 30- 
50%. La toma de agua de la rnicrocuenca se ubica en una parcelas privadas de caf6. 
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29.49 

8-84 
13.51 
1.39 

16.26 
0.93 

25.12 
4.46 

100.00 

Este cultivo no necesita de mucho trabajo y permite a 10s pobladores invertir su 
tiempo en otras actividades econ6rnicas- El cafe segiin la percepci6n de 10s pobladores 
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se da muy bien en la zona. Los cultivos de cafi6 son generalmente sembrados en 
acompaEamiento con fixtales. 

Hortalizas: Se ubican en la parte baja de la microcuenca y en lugares aledaiios a las 
casas. Se ubica en zonas con pendientes no mayores a 30%. No se cultivan grandes 
extensiones de hortalizas en la zona. S e g h  10s participantes antes habian mayor &ea 
de siembras per0 han disminuido principalmente en las zonas altas porque estas no 
son adecuadas para su cultivo, por que son lugares muy Mas. 

Granos biisicos: Las pendientes en las que se ubican las diferentes parcelas son muy 
variables en las partes altas, per0 predominan las de 30-50%. En las partes bajas, las 
parcelas se encuentran en su mayor parte en zonas con pendientes no mayores a1 

. 30%. 

Potreros: En su mayoria se encuentran ubicados en pendientes mayores al 30% y en 
las orillas de 10s bordes de la cuenca. Se&n 10s participantes y las observaciones en 
el campo estas zonas no son aptas para ganaderia. La cantidad de ganado es minima 
en la zona, por lo que las explotaciones probablemente son de tip0 extensive. 

Los dermmbes provocados por el hurac6.n y tormenta tropical Mitch, se dieron a1 lado de 
10s rios, en parcelas cuyo uso es cafe y cuyas pendientes son mayores a1 50%, estas 
pendientes unidas a la poca cobertura arbustiva que tiene este cultivo, indica que para 
proteger mas efectivamente el suelo 6sta deberia mejorarse. Las otras &eas de dermmbe 
se ubicaron al lado de las carreteras. 

Se puede apreciar, s e g h  10s mapas de pendientes y de uso, que 10s usos destinados para 
pendientes mayores de 30% son potreros, bosque denso y bosque ralo. Mayores 
densidades poblacionales humanas podrian provocar mayor presibn sobre el uso de la 
tierra, de tal forma que suelos con fuertes pendientes empiece a ser utilizados para 
cultivos limpios. 

Descripci6n de 10s tipos de uso de la tierra en la microcuenca de El Capiro: 

Guamil: En su mayoria el cafe se ubica en zonas con pendientes muy planas, a 
excepci6n de algunas pocas estas se ubican en pendientes no mayores a 30%. 
Posiblemete 6stas &eas son utilizadas para la agricultura y se encuentren actualmente 
en descanso. 

Bosque ralo: Este tipo de uso estit. constituido por grupos de &boles aislados, es un 
recurso muy degradado. 
Bosque denso: Este no necesariamente se ubica en pendientes tan pronunciadas, per0 
algo que puede explicar su permanencia es la presencia de nacientes de rios en estos 
usos. 

Plantaci6n: Fue sembrada a partir de 1984 para protecci6n de la toma de agua de la 
comunidad de el Ocotal, las especies son Casumina sp. y Eucaliptzcs sp., 6stas 



especies no son adecuadas para la proteccion de la toma de agua porque aunque son 
especies de rtipido crecimiento, absorben mucha agua. 

Cafk: Las Areas productoras de d k  en la microcuenca se concentran en su mayoria 
en la parte norte y en zonas con pendientes que no exceden a1 3 0%. 

Hortalizas: Las heas dedicadas a las hortalizas son muy pocas, s@n la encuesta las 
mas sembradas son la papa y el repollo. 

* Maiz: Su cultivo es mayor en la parte media de la cuenca a unas alNas entre 1400- 
1700 msnm. El maiz hace presi6n en la tierra porque se presentan parcelas de cultivo 
hasta en zonas con pendientes mayores de 60%. 

Pastizal: Se ubican en su mayor parte en zonas con pendientes no mayores de 30%, 
tambikn se ubican algunas parcelas en pendiente hasta de 60%. 

En esta microcuenca se produjeron un total de 35 deslizarnientos todos se presentaron en 
lugares donde no habia bosque, except0 uno, debido en parte a la construcci6n de m a  
carretera (PROCUENCAS, 1998). 

4.2.2 Profundidad de 10s suelos en las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro 

En las Figuras 7 y 8 se encuentran 10s mapas de profundidad de suelos de las 
microcuencas de El Zapotillo y El Capiro respectivmente. En el Cuadro 17 se muestran 
las distintas profindidades encontradas y el porcentaje de hrea que representan en cada 
una de las microcuencas. 

Cuadro 17. Distribuci6n de las heas de las microcuencas de El Zapotlllo y El Capiro 
s e g h  su profundidad de suelo. 

Suelos con profindidades menores a 20 cm, son rnuy poco profundos y ~610 pueden 
realizarse cultivos limpios en terrazas casi a nivel. Suelos entre 20-50 cm son poco 
profundos, estos s61o pueden cultivarse con tratamientos mecanicos de conservaci6n en 
pendientes con menos del30%. Suelos entre 50-90 cm son moderadamentes profbndos. 
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En suelos con profundidades mayores a 90 cm, la profundidad no es ningiin factor 
limitante (Ritchters, 1995). 

En las microcuenca de El Zapotillo y El Capiro, miis del 90% de 10s suelos poseen una 
profundidad mayor a 90 cm, por lo que la profundidad no representa ninguna limitante en 
la determinaci6n de la capacidad de uso de las tierras. 

4.2.3 Pendientes en las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro 

Como se aprecia en el Cuadro 18, la distribuci6n de las pendientes en las microcuencas 
es muy similar, ambas presentan no menos de un 30% de Areas que en su mayoria son de 
pendientes entre 30-50%. En ambas microcuencas mas del 50% del Area son zonas con 
mas de 30% de pendiente. Mirar en las Figuras 9 y 10 10s mapas de pendientes de las 
microcuencas de El Zapotillo y El Capiro respectivamente se observan en las figuras 9 y 
10. 

Cuadro 18. Distribuci6n de las iireas de las microcuencas de El Zapotillo y El Capiro 
segiin la pendiente del terreno. 

4.2.4 Capacidad de uso de la tierra de las microcuencas de El Capiro y de El 
Zapotillo 

0-12 
12-3 0 
3 0-50 
50-60 
Mayor de 60 
Total 

Como se puede observar en el Cuadro 19 el 72% del &ea de la microcuenca de El 
Zapotillo lo constituyen tierras cultivables, pero, segiin su capacidad el 80% de estas 
tierras requieren de medidas de conservaci6n intensivas y/o cultivos a mano para poder 
dale a la tierra un uso sostenible. En la microcuenca del Capiro el 80% de las tierras son 
cultivables per0 el 57% requieren medidas intensivas de conservacibn y/o cultivos a 
mano segiin su capacidad de uso. Esto es un factor critico, porque seghn el resultado de 
las encuestas, las personas en las comunidades aplican pacas medidas de conservaci6n de 
suelos. En las Figuras 11 y 12 se pueden apreciar 10s mapas de capacidad de uso de las 
microcuencas de El Zapotillo y El Capiro respectivamente. 

23 -23 
44.00 
58.86 
15.82 
25.76 

167.57 , 

13.81 
26.26 
35.12 
9.44 

15.37 
100.00 , 

75 -95 
80.82 

105.87 
17.66 
46.76 

327.06 , 

23.22 
24.71 
32.37 

5.40 
14.30 

100.00 , 



53 

Cuadro 19. Capacidad del uso de la tierra en la Comunidad de El Zapotillo y El Capiro. 

4.2.5 Conflictos de uso de la tierra en las microcuencas de El Capiro y de El 
ZapotiIIo 

Una vez sobrepuestos 10s mapas de uso y capacidad de uso de la tierra se derivaron cinco 
niveles de conflicto para su aniilisis: 

1. Adecuado 
2. Adecuado con medidas extensivas de conservaci6n 
3. Adecuado con medidas intensivas de conservaci6n 
4. Adecuado con medidas intensivas y cultivo a mano 
5, Inadecuado 

En las Figuras 13 y 14 se pueden apreciar 10s mapas de conflictos de las microcuencas de 
El Zapotillo y El Capiro respectivamente. 

En la microcuenca de El Zapotillo, se encontr6 que el 79% del Area estii en un uso 
apropiado (Cuadro 20). Las Areas con mayores conflictos se concentran en las zonas 
donde se cultivan granos bksicos. El cultivo del caf6 no presenta nin&n tip0 de conflicto 
de uso per0 se tendria que revisar si su cobertura es la suficiente como para proteger el 
suelo pues despu6s del Mitch se encontraron deslizamientos en 6stas Areas. Fisicamente, 
no existe mucho conflicto de uso en la microcuenca de El Zapotillo per0 como potencial 
hidrico hay que regular el uso de agroquimicos y hay que hacer andisis del agua para 
comprobar la residualidad de 10s mismos. 

En El Capiro aproximadamente el 74% del Area se encuentra en uso apropiado (Cuadro 
20). Las Areas de conflicto se concentran en la parte media de la microcuenca, en donde 
lo que prevalece son 10s siembras de maiz. En la plantation de Arboles en el Area de la 
pila de captaci6n del agua de la comunidad, fisicamente no hay nin&n problema o 
conflicto de uso per0 como el potencial del lugar es hidrico y son plantas que absorben 
mucha agua (Casuarina sp., y EucaZiptus sp.) entonces hay que ver la posibilidad de ir 
cambiando gradualmente su cobertura. 



La cobertura vegetal del rio no irnpidi6 que ocurrieran 10s 35 deslizamientos ubicados a 
lo largo de 6ste despues de Mitch. Alrededor del rio se dan 10s siguientes usos de la tierra: 
cafk, gua.mil, maiz y hortalizas, casi no hay cobertura de bosque a lo largo del mismo, por 
lo que es precis0 revisar en estas keas la posibilidad de reemplazar gradualmente esta 
cobertura por un uso mas adecuado, como caf6 bajo sombra, bosque y/o plantaciones. 

Cuadro 20. Conflict0 en el uso de la tierra en las microcuencas de El Zapotillo y El 
Capiro. 

En ambas comunidades aproximadamente el 75% del terreno tiene un uso adecuado. 
Aproximadamente un 15% de 10s terrenos, de arnbas microcuencas, necesitan medidas 
intensivas de conservaci6n y/o cultivos a mano. Estos terrenos estiin en grave riesgo de 
codicto porque se&n la encuesta realizada (Ver inciso 4.2.1.5) 75% de 10s productores 
de cafe, y el 30-50% de 10s productores de otros cultivos no usan medidas de 
conservaci6n. 

Adecuado con medidas 
extensivas de conservacion 
Adecuado con medidas 
intensivas de consevaci6n 
Adecuado con medidas 
intensivas y cultivo a mano 
Inadecuado 
Total 

12.46 

7.81 

8.85 
167.57 

7.44 

4.66 

5.28 
100.00 

14.99 

34.85 

24.82 
327.05 

4.58 

10.66 

7.59 
100.00 
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Figura 4. Mapa del drea de estudio y su modelo de elevacidn digital 
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Figura 5. Mapa de uso de la tierra de la microcuenca de El Zapotillo 
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Figura 10. Mapa de de pendientes de la microcuenca de El Capiro 
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Figura 14. Mapa de conflict0 de uso de la tierra de la microcuenca de El Capiro 



4.3.1 Taller participative comunitario en la microcuenca de El ZapotiIlo 

h s  resultados de la aplicaci6n de las cuatro herramientas en el taller fberon 10s 
siguientes: 

4.3.1.1 Cuestionario para identificar problemas fisicos, de uso de Ia tierra y 
condiciones socioecon6micas de la microcuenca de El ZapotiIlo. Los problemas que se 
presentan en una cuenca hidrogrhfica pueden ser muchos y de diferentes tipos, Los 
problemas mas importantes para 10s paises en vias de desarrollo esthn relacionados a las 
malas condiciones fisicas del kea de la cuenca, las malas practicas de uso de la tierra por 
10s pobladores y las condiciones socioecon6micas adversas para estos rnismos. Estos tres 
grupos de problemas e s t h  relacionados en diversos grados pero, generalmente la mayor 
parte de 10s problemas del primer grupo tienen causas naturales, 10s del segundo son 
causados por el hombre y 10s del tercero son principalmente como consecuencia de la 
negligencia politica y el subdesarrollo (FAO, 1996). 

Se aplic6 el cuestionario de priorizaci6n de problemas (Anexo 4) y se obtuvo, seghn la 
percepci6n de 10s participantes que 10s problemas Bsicos que se presentan en la 
microcuenca de El Zapotillo son 10s suelos pobres y la presencia de piedras en 10s 
terrenos. En cuanto a esto, dadas las condiciones del uso de la tierra encontradas en la 
caracterizaci6n y en el diagnbstico biofisico, el problema de 10s suelos pobres, puede 
deberse a las practicas inadecuadas de uso de la tierra y no necesariamente a las 
condiciones naturales del Area antes de Ia intervenci6n humana. Debido a esto se puede 
decir que 10s problemas por causas naturales, como 10s ocasionados por las malas 
condiciones fisicas del terreno y por las desfavorables condiciones climaticas, no son 
muy importantes dentro de la problematica de la microcuenca de El Zapotillo. 

Lo anterior repercute favorablemente en lo que respecta al manejo de la microcuenca, 
puesto que la lucha en contra de 10s problemas ocasionados por condiciones naturales 
desfavorables es muy dificil. Dentro de las limitantes fisicas, s e g h  la percepci6n de 10s 
participantes, tambikn se encuentra el problema de suelos pedregosos; esta no f ie  
detectada en el diagnbstico biofisico ni en 10s recorridos de campo per0 de ser cierta 
puede cambiar la capacidad de uso de la tierra determinada en este estudio, por lo que es 
necesario investigar mas a profkdidad el tema y verificar a nivel de campo. 

En cuanto a 10s problemas causados por el hombre, como 10s ocasionados por prkcticas 
inadecuadas de uso de la tierra, 10s participantes mencionaron el problema de la 
agricultura migratoria, esto puede explicar que aproximadamente el 10% del area de la 
microcuenca se encuentre como guarnil o ladera sin cultivo. S e g h  10s participantes, no 
se da el problema de la tala de bosques descontrolada en el Area, per0 debido a la alta 
dependencia de la leiia; a1 estado de degradation de 10s bosques, principalmente el ralo; y 



la falta de un plan de manejo del bosque en el hrea, se puede sospechar que el problema 
es mhs grave de lo que perciben 10s comunitarios. 

La mayor problematica de la microcuenca, seghn la percepcion de 10s participantes, es 
por causa de subdesmollo o aspectos socioeconomicos. Se encuentran problemas de 
pobreza, mala infiaestructura y falta de servicios publicos como salud y enseiianza. 

4.3.1.2 Lluvia de ideas acerca de 10s problemas y necesidades. Se puedo apreciar que 
el tema del agua es una de las prioridades dentro de la problemiitica y necesidades de la 
comunidad (Anexo 5). 

Entre otras de las necesidades sentidas se encuentra la falta de letrinas en la comunidad, 
esto contrasts con 10s resultados de la encuesta aplicada en donde solo el 4.35% de 10s 
encuestados expresaron no tener letrina; esta discrepancia debera confirmarse en otros 
estudios antes de implementar cualquier medida. Segh  10s estudios realizados en la 
microcuenca por PROCUENCAS (1998), el problema no se debe a la falta de letrinas, 
sino mhs bien a que a las letrinas existentes no se les da el mantenimiento apropiado y a 
que algunas no son apropiadas para el Area de la toma de agua pues permiten la 
infiltration de las heces fecales y la contaminacion del agua. 

4.3.1.3 ~ r b o l  de problemas. Se discutieron aquellos problemas que 10s participates 
consideraron mas importantes y de mayor impact0 dentro de la comunidad. Se 
desarrollaron dos hrboles de problemas, cuyos temas heron la contaminacion (Anexo 6 
Y 7). 

Se@ la percepcion de 10s participantes el agua que se recolecta de la cuenca esta 
contaminada basicamente debido a que el hrea desde el nacimiento del rio hasta la pila de 
captacion no pertenece a la junta de agua de la comunidad sino a particulares. Estos 
particulares aunque permiten operaciones dentro de sus fincas para la distribucion del 
agua para todos 10s pobladores, contaminan la fbente de agua con heces fecales (de 
hombres y animales) y con productos quimicos. 

La information obtenida de la caracterizacion y del diagnostic0 biofisico respalda esta 
percepcion. El uso de la tierra del hrea que va desde el nacimiento del agua hasta la pila 
de captacib es cafe bajo sombra, en el cud, s e m  10s resultados de la encuesta, el 75% 
de 10s productores utilizan a l d n  tip0 de agroquimico, sin embargo, no hay estudios que 
confirmen la presencia de quimicos en el agua producida en la microcuenca. En cuanto a 
la contaminaci6n por heces fecales, un estudio de calidad de agua realizado por 
PROCUENCAS (1998), tanto en la epoca de verano como en la de invierno respalda esta 
percepcion (Cuadro 2 1). 



Cuadro 21. Resultados del muestreo de calidad de agua realizado en la microcuenca de 
El Zapotillo en la epoca de invierno. 

1 I Fuente de agua I 10 
2 1 Llave 0 

Fuente: PROCUENCAS 1998 
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4 

Cuadro 22. Resultados del muestreo de calidad de agua realizado en la microcuenca de 
El Zapotillo en la epoca de verano. 

UFC = unidades formadoras de colonia 
Fuente: F'RCXXJENCAS 1998 

UFC = unidades formadoras de colonia 

Llave 
Llave 

Se puede notar que la presencia de UFC sobrepasa la norma exigida para garantizar la 
salud humana, la cual es de 0 UFC por cada 100 ml de agua. 
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En la microcuenca cuentan con un sistema de cloracion del agua, per0 el problema 
persiste y puede agravarse debido a la falta de tratamiento del agua dentro de 10s hogares. 
Los resultados de la encuesta mostraron que el 65% de las casas encuestadas no le dan un 
tratamiento al agua. 

El efecto principal de este problema es en la salud de 10s pobladores, sin embargo, segh 
10s resultados de la encuesta no hay graves problemas de enfermedades gastrointestinales 
en la comunidad. Esto no quita la posibilidad de que haya problemas de par5tsitos 
intestinales, porque estas pueden pasar desapercibidas por 10s pobladores y porque dentro 
de la encuesta estas enfermedades no se contemplaron y no se pregunto acerca de ellas. 
En cuanto a 10s efectos en la salud debido a la presencia de quimicos en el agua no se 
tiene ninguna informacion al respecto. 

El problema de la delimitacion del irrea, para la recoleccion de un agua de buena calidad, 
se dificulta debido a que hay una falta de decision politica que intervenga para solucionar 



el problema. Las entidades comunitarias no tienen el poder y las entidades como la 
alcaldia y la municipalidad no tienen la determinaci6n. 

La contaminaci6n de la comunidad por aguas negras y mieles, otro de 10s problemas 
discutidos con 10s participantes, trae como consecuencia malos olores y brotes de plagas 
como zancudos y moscas en la comunidad. 

El problema del manejo inadecuado de las aguas negras dentro de la comunidad, podna 
solucionarse si se contara con el apoyo de 10s pobladores para efectuar las actividades de 
limpieza de las zanjas de la comunidad y para adecuar el uso eficiente de sus letrinas. 

Se mencion6 como problema, la entrada de aguas rnieles en la comunidad, este dato dio 
lugar a la discusi6n del procesamiento de c&e en la zona. El cafi es vendido a 10s 
intermediaries en forma de uva por la mayoria de 10s productores, sin embargo, si 
existen dentro de la zona personas que lo procesan sin ninguna medida para evitar la 
contaminacidn. Una soluci6n que tuvieron 10s participantes en el taller, h e  la 
construcci6n de pozos s&pticos, per0 esto requiere de capital y capacitacion por lo que es 
necesaria la gestion de 10s fondos. 

La concientizacibn de 10s pobladores, s e g h  10s participantes, es fimdamental para lograr 
disminuir la contaminacion del agua y de la comunidad en general. 

4.3.1.4 Anrilisis de conflictos. Se puede apreciar que 10s mayores conflictos de la 
comunidad se dan entre ellos mismos y estos son en torno a 10s recursos agua y tierra 
debido a que el hea  de la fbente de agua no esta delimitada. Los duefios del hea  de la 
fuente de agua no implemetan medidas adecuadas para evitar la contaminaci6n y esto es 
un conflicto entre ellos y el resto de 10s beneficiarios del agua, principalmente para 10s 
integrantes de la junta de agua que son 10s mas enterados y conscientes de 10s dafios. 

4.3.2 Taller participative comunitario en la microcuenca de El Capiro 

4.3.2.1 Cuestionario para identificar problemas fisicos, de uso de la tierra y 
condiciones socioecon6micas de la microcuenca de El Capiro. Como resultados de las 
encuestas se puede decir que, a1 igual que en la microcuenca de El Zapotillo, 10s 
problemas debido a causas naturales en la microcuenca de El Capiro no son muchos y 
giran en torno a lo que son 10s suelos pobres con que cuenta la regi6n. Se&n el 
diagnbstico biofisico, esta condicibn de 10s suelos puede deberse a las malas practicas de 
manejo de la tierra que se implementa en la regi6n y no necesariamente a las condiciones 
fisicas del 5rea antes de la intervencidn humana. Los participantes tambien seiidaron el 
problema de 10s deslizamientos y derrumbes ocumdos durante el huracftn y torrnenta 
tropical Mitch. En la torrnenta se presentaron 35 deslizamientos en el hrea de la 
microcuenca, Bstos ocurrieron en su mayoria a la orilla del rio y esto, segiin el mapa de 
uso de la tierra elaborados en el diagndstico biofisico, puede deberse a la cobertura 



inadecuada del irea a lo largo del rio y a las practicas inadecuadas del uso de la tierra que 
se implementan en estas zonas. 

En cuanto a la problemtitica que es causada por el hombre, se detect6 que si existen en la 
zona problemas relacionados con la agricultura migratoria. Esto pudiera ser la causa del 
por que aproximadamente el 30% del Area de la cuenca se encuentra en guamil o ladera 
sin cultivo. Tambien se detect6 el problema de la tala de bosques para uso de lefia, este 
problema se agrava debido a la falta del servicio el6ctrico, que se& 10s resultados de la 
encuesta no se encontraba en el 50% de las casas. 

La problematica por causa del subdesarrollo es la mas critica s e m  10s resultados 
obtenidos con 10s participantes en el taller. Hay problemas de pobreza, falta de servicios 
priblicos como la electricidad, falta de servicios de ensefianza y de salud. Las condiciones 
sociales del Ocotal, s e a  10s resultados de la encuesta aplicada en la comunidad 
respaldan esta percepci6n. 

4.3.2.2 Lluvia de ideas. Se puede apreciar que en la lluvia de ideas destacan 10s que son 
10s problemas debido a causas del subdesarrollo. Los temas prioritarios para 10s 
participantes fkeron entorno a1 agua y a 10s servicios de educaci6n (Anexo 8). 

4.3.2.3 Arb01 de problemas. Se discutieron dos diferentes problemas el problema del 
analfabetismo en la zona (Anexo 9) y el problema de la falta de agua para todos en la 
6poca seca (Anexo 10). 

A1 plantearse la problematica compleja que hay entorno a 10s servicios de educaci6n en la 
comunidad (Anexo 9), se puede entender de m a  mejor manera el por qu6 de la alta 
diferencia, en cuanto a ncmero de alfabetus, que existe entre la comunidad del Ocotal y la 
de Barrio Arriba. La causa central de esta diferencia la constituye el hecho de que para 
10s niiios de del Ocotal la escuela mas cercana se encuentra a dos km de distancia, otra 
causa es la falta de motivaci6n de niiios y padres y el bajo nivel econ6mico que no 
permite la compra de ctiles escolares. Para lograr solventar esta problematica, se 
expusieron algunas soluciones realizables a nivel local como el motivar a las padres a 
mandar a sus hijos a la escuela y a 10s nifios a asistir a la escuela y hacer actividades para 
financiar la compra de cuadernos para 10s nifios o estudiantes. Tambikn se mencion6 
como posible alternativa terminar de const-ruir la escuela de la comunidad, la cud ya 
cuenta con 10s terrenos y a iniciado su construcci6n tiene algunos de 10s cirnientos 
levantados. Esta actividad debe ser gestionada a nivel externo para conseguir ayuda. 

El kbol sobre la falta de agua (Anexo 10) trato la problematica de la escasez de esta en la 
epoca seca Las casas no cuentan con pilas recolectoras de agua y existen personas 
inconscientes que desperdician el agua; esto ocasiona que en la epoca seca el agua en las 
tuberias pierda presidn y esta no llegue a todas las casas. La junta de agua de la 
comunidad ya ha empezado con algunas gestiones a nivel externo y casi ha logrado el 
financiamiento para la construcci6n de pilas recolectoras en las casas, per0 aun asi, 10s 



participantes en el taller estaban convencidos de la necesidad de concientizar a las 
personas para asi lograr cada vez un mejor uso del agua. 

4.3.2.4 Anrilisis de conflictos 

~l myor  conflict0 que expresaron 10s participantes fue el que se presenta entre 10s 
mk"bros de la comunidad por el recurso del agua, cuando en la 6poca seca a 10s que les 
llega primer0 el agua la desperdician y dejan a1 resto de 10s beneficiaries sin ella. 



5. CONCLUSIONES 

Las condiciones sociales y econ6micas conocidas a traves de la participaci6n de las 
comunidades de una regi6n es fundamental para la planificacidn de actividades 
encaminadas a mejorar las condiciones ambientales pues se entienden mejor las 
relaciones causales que generan la problematica. 

El 72% del hea  de la microcuenca de El Zapotillo constituye tierras cultivables, per0 
se&n su capacidad de uso el 80% de estas requieren medidas de conservaci6n. En la 
microcuenca de El Capiro aunque las condiciones son mejores ya que el 80% de las 
tierras son cultivables y s61o el 57% requieren de medidas intensivas de conservation. 

Las microcuencas de El Capiro y El Zapotillo representan, para sus pobladores, 10s 
recursos de produccidn agricola, esto representa un conflicto para 10s usuarios del 
proyecto de agua en ambas microcuencas 

La situacidn social de la comunidad del Ocotal en lo que respecta a educacibn, salud y 
condiciones de vida y servicios p~iblicos, son mas criticas que las del Barrio Arriba, por 
lo que las actividades a ser planificadas pueden variar entre comunidades. 



6. RECOMENDACIONES 

Para El Capiro: 

Gestionar actividades con el Ministerio de Educacidn para conseguir fondos para la 
construcci6n de la escuela en 10s predios que ya disponen. 

Irnplementar medidas de reforestaci~n a lo largo del rio en El Capiro, para disrninuir la 
vulnerabilidad a 10s derrumbes. 

Para El Zapotillo: 

Hacer un estudio para determinar el irnpacto que tiene en la salud humana la calidad del 
agua ya sea por la presencia de microorganismos infecciosos o por la de quimicos, y 
concientizar a 10s productores del hrea de la cuenca a que implementen un uso mas 
apropiado de la tierra, un mejor manejo para 10s cultivos y practicas de higienizacibn y 
mantenimiento de letrinas m h  adecuadas para mejorar la calidad del agua. 

Realizar un estudio mSs profimdo acerca de 10s derechos y limitaciones que se tienen con 
respecto a la adquisici6n de hreas para el manejo de la fuente de agua, y concertar con 10s 
propietarios de estas areas y con las autoridades para acordar un cambio de uso de la 
tierra y/o manejo de 10s cultivos y no necesariamente para un cambio de tenencia de la 
tierra. 

Para mejorar el uso de la tierra en las microcuencas: 

Determinar y desarrollar actividades de concientizaci6n y capacitacidn con 10s 
productores de la zona en cuanto a la implemetacion de practicas de conservaci6n de 
suelos y agua. 

Explorar otras fuentes de ingresos para 10s pobladores de las microcuencas (valor 
agregado de productos o pagos por servicios ambientales), a fin de disminuir la presi6n 
por uso agricola sobre 10s recursos suelo y bosque. 



Sobre la metodologia: 

Profimdizar dentro del diagndstico socioecondmico estudios de actividades econdmicas 
que 10s comunitarios podrian realizar, con la finalidad de identificar fuentes de 
generacidn de ingresos y grupos o personas con potencial empresarial. 

Elaborar 10s mapas de pendiente y profundidad de suelos antes del taller de mapeo 
participative comunitario para tener una mejor base para discutir de la distribucidn del 
uso de la tierra en la microcuenca. 

Recomendaciones generales: 

En la etapa de manejo de las microcuencas se debe orientar la planificacidn del uso de la 
tierra a nivel de finca. 

Implementar medidas de forestacidn a 10 largo del rio en El Zapotillo y en el Capiro, para 
disminuir la vulnerabilidad a 10s dermmbes. 

Para la problemaitica del bosque: 

Implementar programas de establecimiento y manejo de bosques energkticos asi como de 
medios para cocinar eficientemente y asi disminuir la presion sobre 10s bosques de las 
microcuencas. 

Difundir la tecnologia de estufas Lorena y buscar fuentes locales de abastecimiento de 
materiales. 
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Anexo 1. Encuesta para caracterizaci6n social de las comunidades de Barrio Arriba y del 
Ocotal, Giiinope, el Paraiso 

Composici6n Familiar, aspectos demogrgficos, educacionales y ocupacionales. 

Nombre del Jefe de Familia: 

I I I 
En No. coloque el nlimero del miembro a1 que se refiere en el cuadro anterior. 
En i Por quk ? coloque por quk si o por quk no. 

Ocupaci6n 

No 

Vivienda 

I Fuente de iluminaci6n I Cantidad I Frecuencia I 

Sexo Edad No 

Area de capacitaci6n 

1 Ocote I No 

Escolaridad Parentesco 

Lo apilica 
SI I NO 

i Por quk ? 

Candil 
Candela 
-para de gas 
Electricidad 

I Medio para cocinar I Puente de leiia I Precuecia con que I Cantidad de leiia / 

diario 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 

1 otro 1 Otro: 
En cantidad especifique la unidad 

Fuego abierto 
Fog6n tradicional 
Fog6n mejorado 
Estufa Lorena 
Estufa de Gas 
otro: 

Bosque nacional 

La fiecuencia y cantidad que se recoge de leiia s610 se especifica en caso de usarla y no comprarla 

Bosque comunal 
Bosque de su finca 
Compra 
Otro: 
No usa 

recoge lefia 
Diario 
Cada 3 dias 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Otro: 

que regoge 



Cuenta con letrina o servicio sanitaria 
No 
Si iDe qu6 tipo? letrina hfimeda letrina seca Otro: 

Accesibilidad a1 centro de salud: Exelente , Buena Regular 
Nula 
Enfermedades mas comunes en su casa: - r . . 

diarrea , sarampion , tktano , artntis , tuberculosis_, malaria __, 
dengue , 
oms: 

iCfial es su fuente de agua? Pegue comunal , otro:- 
iLe hace al$n preparativo a1 agua despuks de recogerla? No , Si- 
~Cual? 

Sistemas productivos y de aspectos econ6micos 

La tierra que cultiva es: Propia , alquilada- grupal Prestada, Otro: 
~Posee el titulo de propiedad de sus tierras? No- Si- 

iCu61 es su acceso a crkdito? Formal , informal: tipo > 

propios __, otro: 

Topografia: P = plana, I =i nclinado, Ir = Irregullar. 
En conservacibn se coloca el mombre de 10s diferentes sistemas. 
En agroquimicos colocar la categoria de insumo: F = fertilizantes, H = herbicida, P = plaguisida. 
En mano de obra: F = familiar, A = alqquilada, I = intecambio, 0 = otro: espdque .  

En deslino colocar: Cd = comercializacibn directa, Ci = comercializacibn i n d i r e  Autoconsumo. 

CuItiyo 

Aspectos naturales 

Agroquimicos 

~ Q u k  usos le da al bosque? 
Lefia Caceria Recreaci6n Otro Ninguno 

Sistema 

~Implementa actividades de reforestacihn o protecci6n en el bosque que utiliza?: 
No Si jCGales? 

Mano de obra 

iCuiiles son 10s animales mas comunes de la zona? 

Destino k e a  

iCua1es son las plantas mas comunes de la zona ?. Especificar su habit0 de 
crecimiento (hbol, arbusto, Planta herbkcea). 

Topografia Conservacibn 



Anexo 2. Aspectos institucionales de Barrio Arriba 

ORGANIZACION LOCAL 

APOYO INSTITUCIONAL EXTERN0 



Anexo 3. Aspectos institucionales del Ocotal 

ORGANIZACION LOCAL 

JmtaRuralde 
Productores de 

Patronato 



Anexo 4. Cuestionario para identificar problemas de la cuenca en cuanto a condiciones 
fisicas, uso de la tierra y condiciones socioeconomicas (FAO, 1996) 

1. Problemas fisicos: 

r, Terreno empinado. 
Lluvia excesiva. 
Lluvia escasa. 
Suelos pobres. 

r, Erosi6n y sedimentos excesivo. 
r, Inundaciones graves. 

Otros. 

2. Problemas de uso de la tierra: 

Agricultura migratoria. 
Tala de bosques. 
Pastoreo excesivo. 
Construcci6n y mantenimiento deficiente de caminos. 
Incendios provocados. 
Otros. 

1. Problemas socioecon6micos: 

Pobreza. 
r, Mala infraestmctura. 
r, Falta de servicios pGblicos. 

Falta de servicios de enseiianza. 
Falta de empleo. 
Otros. 



Anexo 5. Lluvia de ideas acerca de 10s problemas y necesidades de la comunidad de 
Barrio Arriba. 

AGUA 

La pila de 
captaci6n 
no esth 

delimitada 

Necesidad de 
letrinas 

Entrada de /'--", 
aguas mieles 

en la 

del agua por uso 
de quimicos en 

la cuenca 

Contaminacibn 
por heces fecales 

del agua de la 
cuenca b/ 

comunidad u 
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Anexo 6. h 0 1  de problemas I de la comunidad de Barrio Arriba 

EFECTOS Problemas de /-", 

PROBLEMA 
El agua que se recolecta 
en la uila de cautacibn 

CENTRAL 
I 

esta contaminada 

CAUSAS 
esta delimitada 

Concientizaci6n 

SOLUCIONES 

filtraci6n en el 
hrea arriba de la 
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Anexo 7. k b o l  de problemas 2 de la comunidad de Barrio Arriba 



h e x 0  8. Lluvia de ideas acerca de 10s problemas y necesidades de la comunidad del 
Ocotal 

< 
m. 

AGUA 
En la estacion n / seca no hay ', 

agua para 
todos 

EDUACION Las escuelas 
e s t h  muy lejos 

SERVICIOS / Ampliar el sistema ) 
electrico' u 

Insumos son /----', 
muy caros u 

/ Se necesitan pilas 
recolectoras de agua 1 

Activar el sistema de No hay letrinas 
cloraci6n del agua en todas las msas 
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Anexo 9. k b o l  de problemas 1 de la comunidad del Ocotal 



Anexo 10. k b o l  de problemas 2 de la cornunidad del Ocotal 

PROBLEMA 
CENTRAL 

CAUSAS 

SOLUCIONES 

Falta de pilas de 

Concientizar 
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