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La Revista de la Universidad es el órgano oficial de comunicación del Alma Máter desde 1909. En sus inicios, esta publicación se vió 
vinculada a la difusión del conocimiento científico expresado desde su lanzamiento por el historiador Rómulo Durón. Con el paso del 
tiempo se consolidó como una publicación dirigida a expresar el quehacer de la universidad en sus funciones sustantivas y estratégicas 
ligadas a diferentes ámbitos como la difusión cultural, la creación, la crítica literaria, la gestión cultural y gestión del conocimiento. En 
cada edición anual se destacan las reseñas de los años académicos, la vida cultural y los personajes históricos de la UNAH, así como la 
investigación científica académica dando un nuevo sentido a la revista.
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La Revista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras arriba este 2019 a sus 110 años 
de ser el órgano oficial del Alma Máter desde 1909. La mejor forma de celebrar es continuar 
con su legado histórico y renovado objetivo de estimular el diálogo, la crítica y difundir lo más 
relevante del pensamiento generado al interior de la comunidad universitaria a fin de trascender 
los recintos académicos y establecer un puente hacia la sociedad.

Los artículos de investigación para el presente número, fueron seleccionados por lectores/
evaluadores externos que examinaron la calidad de los mismos y el ajuste a los criterios 
establecidos por los editores. Los trabajos seleccionados corresponden a cada una de las 
secciones de la revista y la heterogeneidad de los mismos son la expresión de las múltiples 
disciplinas científicas y humanísticas que se cultivan en la UNAH.

Asimismo, incluimos las novedades editoriales para este año a partir de la selección de 
textos provenientes de diferentes unidades académicas y facultades que dan cuenta de su 
propia producción bibliográfica además de los títulos que la Editorial Universitaria ha puesto a 
disposición del público a lo largo de este año 2019.

Una década después del surgimiento de la Revista de la UNAH, nace en San Pedro Sula el 
pintor y muralista Álvaro Canales (1909-1983) a quien hacemos un homenaje especial en su 
primer centenario con imágenes especiales de su producción pictórica. 

Uno de los trabajos más importantes de Álvaro Canales en Honduras es la realización de 
un mural para el actual Auditorio Juan Lindo en Ciudad Universitaria que lleva como título 
“Evolución de la sociedad” que presenta diferentes momentos del devenir histórico de los 
pueblos incluyendo sus luchas por mejores condiciones de vida. En éste número publicamos 
una colección especial de retratos pertenecientes a las colecciones de la Universidad con 
destacados personajes del siglo XIX y XX en Honduras.

En la sección dedicada al Año Académico 2019 resaltamos la figura histórica de Irma Leticia de 
Oyuela descrita por Julio Escoto como “la última heroína de la cultura hondureña del siglo XX”; 
abogada y reconocida promotora cultural dedicó gran parte de su vida y producción intelectual 
a la investigación histórica en Honduras, siendo sus obras y escritos un valioso referente para 
la identidad de nuestra nación.

Editorial
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Agradecemos de manera especial a los investigadores y docentes que colaboran en el presente 
número y nuestro reconocimiento a la comunidad universitaria por continuar haciendo de esta 
publicación un referente en la gestión del conocimiento en nuestra Alma Máter.

Mario Hernán Mejía
Director de Cultura - UNAH
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Como idioma extranjero en el 10.° grado de Btp en Administración de Empresas del Instituto 
Irene Angélica Olivera de Orocuina, Choluteca1

Resumen

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han creado un impacto significativo 
dentro de la educación, como en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, por 
su autonomía y eficacia al momento de utilizarlas en las aulas de clase. Sin embargo, existe 
una deficiencia en la aplicación de estas por la no adaptación de estrategias educativas en 
el crecimiento tecnológico e innovador que llega a ser clave en el siglo XXI. Por lo tanto, este 
artículo académico trata del manejo significativo de las tecnologías de la información y comu-
nicación (TICs) en la enseñanza-aprendizaje del inglés y el acercamiento de nuevas prácticas 
tecnológicas y funcionales que permitan el desarrollo de competencias en el estudiante.

Palabras claves: tecnologías de la información y comunicación, enseñanza-aprendizaje, idio-
ma extranjero, aprendizaje significativo, herramientas tecnológicas.

Abstract

Communication and Information technologies (CIT) have created a meaningful impact into 
education, as in the teaching learning of a foreign language: for its autonomy and efficacy of 
using them in the classrooms. However, there is a deficiency to apply them by not adapting 
educative strategies in the technological and innovative growth, which is essential in this XXI 
century. Therefore, this academic article is about the management of communication and 
information technologies (CIT) in the teaching learning of English as a foreign language, and 
the approach of new technological and functional practicums that allow the development of 
competences into students.

Key Words: Communication and information technologies; Teaching learning; Foreign langua-
ge; Meaningful learning; Technological tools. 

*Estudiante de lenguas y culturas extranjeras con orientación en la enseñanza del inglés, Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras.
1Proyecto de investigación, Orocuina, Choluteca, 28 de septiembre de 2018, Instituto Irene Angélica Olivera.

El uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (Tic’s) como herramienta de 
enseñanza-aprendizaje en la clase de inglés

Noé Ibrahim Osorto Álvarez*

01Ensayo
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Introducción

Si hay una actividad intelectual que requie-
re de mucha atención es la docente, ya que 
es necesario la actualización constante que 
vaya de la mano con los avances tecnológi-
cos y científicos. Así las generaciones que se 
están formando actualmente pueden recibir 
una educación de calidad que los integre, 
con seguridad y eficiencia, al mundo del tra-
bajo. Enseñar una lengua extranjera es de 
suma importancia porque facilita al estudian-
te una comunicación eficaz, algo muy tras-
cendental en el mundo globalizado de hoy.

El proceso de enseñanza debe ser actuali-
zado, sistemático y riguroso, por ello deben 
aprovecharse los avances tecnológicos en 
el proceso de formación. Entonces, usar las 
Tics como herramienta de enseñanza-apren-
dizaje en el idioma inglés es tanto novedo-
so como necesario. El propósito de esta 
investigación es aportar ideas técnico-pe-
dagógicas que contribuyan al mejoramiento 
de nuestro sistema educativo nacional en el 
área de la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera.

Problema de investigación

El instituto Irene Angélica Olivera, ubicado en 
Orocuina, Choluteca, cuenta con las carreras 
de Bachillerato en Administración de Empre-
sas, Contaduría y Finanzas y en Informática. 
En el 1.o de Bachillerato de Administración 
de Empresas hay un total de veintitrés estu-
diantes matriculados, doce mujeres y once 
hombres. La carrera de Administración de 
Empresas cuenta con su propia carga aca-
démica, como las diferentes materias gene-
rales, en especial la clase de inglés, en su 
primer año de escolaridad. De acuerdo con 
el diagnóstico realizado se encontró un bajo 
nivel de rendimiento académico en la clase 
de inglés, lo que representa una desventaja 
muy grande para el desarrollo académico y 
profesional para la competencia en un mun-

do globalizado que requiere el conocimiento 
de una segunda lengua (ver figura 1). Pero 
¿cuáles serían las causas o motivos del bajo 
rendimiento académico en la clase de in-
glés? Una de las razones es que las escuelas 
públicas no son beneficiarias de los avances 
tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje 
en general, y en particular, del inglés como 
lengua extranjera. 

Las tecnologías de la comunicación e in-
formación (Tics) son una herramienta que 
permiten el desarrollo comunicativo de los 
estudiantes para crear situaciones de apren-
dizaje que sean significativas, como en el 
caso de la enseñanza del inglés. Además, no 
debemos ignorar que por muchos años los 
profesores han usado metodologías tradicio-
nales de enseñanza, las cuales se adaptan 
a las necesidades de ellos como docentes y 
no a la de sus estudiantes, evitando que es-
tos desarrollen las cuatro competencias del 
inglés. Por otro lado, la falta de ingresos, y el 
apoyo del gobierno hacia los diferentes cen-
tros educativos, no permiten que estudiantes 
y profesores hagan uso de las Tics. Al no 
existir la implementación de las tecnologías 

Figura 1. Prueba diagnóstica de escritura hacia los es-
tudiantes de BTP en administración de empresas.
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de la información y comunicación (Tics) en 
los centros educativos públicos en la ense-
ñanza-aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, contribuye a los bajos rendimien-
tos académicos. Según Ventura (2015) «la 
educación tradicional en Honduras sigue un 
enfoque lineal, con pocos cambios significa-
tivos en el proceso enseñanza-aprendizaje» 
(p. 12).

Fundamentación teórica

Tecnologías de la información y comunicación (Tics)

Las tecnologías de la información y comu-
nicación (Tics) son esquemas que permiten 
el uso de información para crear, diseñar y 
almacenar. Romero (2013) afirma: «Las tec-
nologías de la información y la comunicación 
son un conjunto de elementos y técnicas que 
permiten el almacenamiento, procesamiento 
y transmisión de información» (p. 8).

Las Tics generan cambios en toda la socie-
dad para el buen uso en diferentes contextos 
que conlleva a la transformación de nuevas 
prácticas. «Las tecnologías de la información 
y de la comunicación (Tics) están presentes 
hoy día en todos los ámbitos de la sociedad, 
algo que ha provocado una profunda trans-
formación en muchos aspectos» (Izquierdo, 
2008, p. i).

Uno de estos es el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación en la en-
señanza de una segunda lengua. Entonces, 
las Tics no son pura tecnología innata, sino 
que son herramientas en la enseñanza de 
una lengua extranjera que modifican el uso 
de metodologías tradicionales para la adap-
tación en las aulas de clase y así el alum-
no mejore sus habilidades que potencien el 
uso de las tecnologías para el bien común. 
De acuerdo con Romero (2013) «la incorpo-
ración de las Tics en el aula, concretamente 
en el área de lenguas extranjeras, supone la 
modificación de los métodos de enseñanza 

situando la actividad del alumno en el centro 
de enseñanza-aprendizaje» (p. 9). Agregan-
do a lo anterior, las Tics son una gran ventaja 
para el docente y el estudiante por ser muy 
innovadoras y por facilitar el aprendizaje de 
una segunda lengua. 

«El uso de las Tics facilita el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y es también un incentivo 
para los alumnos a la hora de sumergirse en 
la cultura de la lengua estudiada» (Mendoza, 
2016, p. 5). Al adaptar las Tics en las aulas 
de clase, el estudiante ve como algo nuevo 
el uso de las tecnologías y genera intriga, de-
seo y entusiasmo de aprender por medio de 
un celular, computadora u otros dispositivos 
tecnológicos, y por lo tanto causa el aprendi-
zaje autónomo en los estudiantes.

Existen diferentes herramientas que facilitan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes por medio de las Tecnolo-
gías de la información y comunicación. Por 
ejemplo: blogs, páginas web, diccionarios, 
pizarra digital y aplicaciones, cada una con 
sus características que crean una mejor in-
teracción entre profesores y estudiantes. «La 
enseñanza como medio tiene como objetivo 
fundamental crear un ambiente de aprendi-
zaje en el que las Tics actúen como instru-
mento facilitador de la construcción de unos 
determinados conocimientos, sean estos de 
tipo instrumental, formativo, instructivo, etc.» 
(Morffe, 2010, p. 208).

Los métodos de enseñanza en una segun-
da lengua usada por los docentes generan 
desconfianza en los estudiantes ya que, a 
lo largo de los años, el currículo académico 
no tiene cambios en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y los resultados no son los 
esperados.

Mediante la integración de las Tics en 
clase, podemos tener una clase más inte-
ractiva, con un intercambio no solo infor-
mativo sino también cultural. Es así como 
las Tics llegan a ser tanto convenientes 
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para la educación formativa de los estu-
diantes, como la creación y motivación 
en el aprendizaje (López, 2015, p. 9).

Las Tics, entonces, han creado una nueva 
era de la tecnología en toda la sociedad y, 
específicamente, en el área educativa, cons-
truyendo nuevos esquemas didácticos. Es 
por ello que es necesario implementar las 
Tics en la educación y dejar atrás los mode-
los tradicionales que evitan el mejoramiento 
en la enseñanza de un segundo idioma. En 
relación con lo anterior:

Se pretende dejar a un lado algunos modelos 
pedagógicos tradicionales existentes, por el 
contrario, se busca que haya coherencia con 
los nuevos ambientes de aprendizaje basa-
dos en Tic, con el propósito de que los es-
tudiantes tengan la posibilidad de aprender 
(Riascos, Quintero, & Ávila, 2009, p. 137).

Por lo tanto, las tecnologías de la información 
y comunicación (Tics) han podido integrarse 
como una herramienta metodológica que pro-
mueve e incita en los estudiantes el deseo de 
aprender, contribuyendo al mejoramiento y el 
desarrollo de sus habilidades como la creati-
vidad y autonomía de su propio aprendizaje.

Es evidente que, en las aulas de clase de los 
colegios públicos, la mayoría de los docen-
tes prefieren las metodologías tradicionales 
que poco ayudan al mejoramiento y al desa-
rrollo de los estudiantes, ignorando el uso de 
las herramientas tecnológicas.

Estrategia metodológica

Método

Esta investigación es de la forma cualitativa 
ya que se busca determinar la realidad so-
cial en que está sumergido el campo de es-
tudio, en este caso los estudiantes de BTP 
de Administración de Empresas. Además, se 
busca implementar un enfoque metodológi-

co de la investigación cualitativa llamado «In-
vestigación-acción», que señala el uso de la 
teoría y la práctica como parte de su estudio. 
Es así como paso a paso se estructuró esta 
investigación para llegar a una conclusión 
sobre el trabajo hecho por los participantes 
y el investigador.

Técnicas e Instrumentos

Se implementaron diferentes técnicas e ins-
trumentos como talleres de intervención, 
diagnósticos y ejercicios sobre los plantea-
mientos dados. Primeramente, se tomó la ini-
ciativa de realizar un diagnóstico, tanto del 
docente como del estudiante, para saber el 
punto de partida de la investigación.

En la parte metodológica utilizamos la en-
cuesta, la entrevista y la observación para 
la recolección de datos. El plan de acción 
se desarrolló paso a paso según el diseño 
metodológico, empezando por la selección 
y definición del problema. Seguidamente, la 
selección del espacio y lugar de investiga-
ción. Luego se procedió a la elaboración y 
aplicación del diagnóstico. Posteriormente, 
se implementó un taller de intervención para 
la solución del problema. Por último, se ana-
lizaron los resultados y se elaboró el informe.

Resultados de la investigación

En el momento del tratamiento del problema, 
o de la intervención, hicimos uso de las Tec-
nologías de la información y comunicación 
(TICs) tales como aplicaciones web —Pad-
let, Kahoot y MonkeySurvey—, celulares, 
computadoras, data show en el espacio que 
corresponde al laboratorio de computación 
(ver figura 2).

Después de la aplicación del plan de acción, 
el que estaba organizado por etapas en don-
de se detalla el proceso de intervención, se 
pudo observar que los estudiantes participa-
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ron de forma creativa, autónoma y avanzaron 
en el mejoramiento de sus competencias (ver 
figura 3).

Esto demuestra la validez del plan de acción 
dando al docente la posibilidad de incorpo-
rarlo en su práctica docente. Lo anterior de-
muestra que el uso de las Tics es una he-
rramienta válida para el mejoramiento en la 
enseñanza-aprendizaje del inglés y que si es 
posible su aplicación en las aulas de clase ya 
sea en los institutos públicos o privados.

Conclusiones

Primeramente, los espacios físicos, material 
educativo y procesos metodológicos utiliza-
dos en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en los institutos públicos no son 
los adecuados. Además, los conocimientos 
previos de los estudiantes son muy bajos lo 
que dificulta el aprendizaje de nuevos cono-
cimientos. Por otro lado, no se está usando 

las tecnologías de la información y comu-
nicación (Tics) como herramienta de ense-
ñanza-aprendizaje del inglés. Por último, la 
capacitación del docente es necesaria para 
la incorporación de las Tecnologías de la in-
formación y comunicación (Tics) como herra-
mienta de enseñanza-aprendizaje.

Figura 3. Resultados numéricos de habilidades. Apli-
cación Survey Monkey.

Figura 2. Ejecución del plan de acción. Laboratorio de cómputo.
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Resumen

La investigación es sobre la contaminación por radiación electromagnética a la cual están 
expuestas las personas y se enfoca en la contribución de los niveles de contaminación por 
la frecuencia de 2.4 GHz asignada como una frecuencia libre. Se realizaron mediciones en 
diferentes puntos en cada residencia de estudio con estos datos se calcularon el campo 
magnético, el campo eléctrico y la densidad de potencia. Estos cálculos sirvieron para com-
pararlos con los límites vigentes permitidos que se encuentran en la regulación 005/07 (Nor-
mativa de CONATEL para campos electromagnéticos). En los datos de la investigación se 
da un valor máximo de campo eléctrico de 3.26207x10^-3 A/m para el caso 1 y un valor 
máxima intensidad de campo eléctrico de 2.21967x10^-4 A/m para el caso 2, los cuales se 
compararon con 0.16 A/m permitido por CONATEL. Para el caso de la intensidad de campo 
eléctrico se dan los valores máximos de 1.22601 V/m para el caso 1 y 8.34234x10^-2 V/m 
para el caso 2 comprados con 61 V/m permitido por CONATEL. Si comparamos estos valores 
con las nuevas normativas rusa, chilena y China que es de 0.0614 V/m la medición máxima 
que sobrepasa este valor es la del caso 1 con el hecho de que estas mediciones se hicieron 
en horas de poco uso de Wifi. Hay que hacer notar en ambos casos los valores obtenidos no 
sobrepasan los limite permitidos por la regulación ya obsoleta de CONATEL, no obstante, se 
aclara que los registros obtenidos, únicamente contemplan la potencia con la que se puede 
recibir la señal y no la producida por los aparatos receptores como las computadoras, los 
celulares, el televisor. En el análisis de los datos se recomienda al Caso 1 una redistribución 
y reducción de los puntos de acceso ya que la mayoría son innecesarios. Para el Caso 2 se 
recomienda la reubicación del punto de acceso y reducir el tiempo de estadía en la oficina. 
En ambos casos se recomienda apagar los equipos cuando no se usan, las laptops se deben 
mantener en la mesa y no sobre las piernas.

Palabras claves: Contaminación Electromagnética, Estándar IEEE802.11, Intensidad de Cam-
po Eléctrico, Intensidad de Campo Magnético.
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1. Contaminación electromagnética

Se denomina contaminación electromagné-
tica al conjunto de radiaciones del espectro 
electromagnético generadas por el hombre 
de forma artificial. Nuestro organismo funcio-
na a base de impulsos eléctricos y magnéti-
cos, dos conceptos intrínsecamente unidos, 
ya que toda corriente eléctrica produce un 
campo magnético. La exposición a campos 
electromagnéticos puede alterar los proce-
sos biológicos, llegando a producir efectos 
adversos en la salud. Los niveles a los que 
las personas están expuesto son desconoci-
dos debido al auge de nuevas tecnologías y 
los efectos producidos por dichas exposicio-
nes aun no son comprobadas

Campos Eléctricos

Un campo eléctrico es un campo de fuerza 
creado por la atracción y repulsión de cargas 

eléctricas —la causa del flujo eléctrico— y 
se mide en voltios por metro (V/m). El flujo 
decrece con la distancia a la fuente que pro-
voca el campo.

Características de los campos eléctricos:
a. La fuente de los campos magnéticos es 

la tensión eléctrica.
b. Su intensidad se mide en voltios por me-

tro (V/m).
c. Puede existir un campo eléctrico incluso 

cuando el aparato eléctrico no está en 
marcha.

d. La intensidad del campo disminuye con-
forme aumenta la distancia desde la 
fuente.

e. La mayoría de los materiales de cons-
trucción protegen en cierta medida de 
los campos eléctricos.

Abstract

Researchs are focus on the exposure of electromagnetic radiation on people. The investi-
gation centers in the contribution the levels of radiation by the frequency of 2.5GHz which is 
assigned as the common frequency. The Measurements were taken on different locations in 
each resident that were tested and with the results magnetic fields, electrical fields and power 
density were calculated. These calculations allowed for a comparison with the limits assign by 
the regulation 005/07 (regulations of CONATEL for electromagnetic fields). In the results of the 
investigation a maximum value for the electric field was 3.26207x10^-3 A/m for the first case 
and a maximum value for the electric field of 8.34234x10^-2 V/m for the second case, com-
pared with 61V/m permitted by CONATEL. If we compare these values with the regulations 
from Rusa, Chile and China of 0.0614 A/m the maximum value that surpasses this limit is case 
one which was performed with low usage of WiFi. There should be noticed that in both cases 
the results do not surpass the limits established by the obsolete regulations of CONATEL, also, 
it is clarify that the registered data only contemplated the power for which the signal can be 
received and not the generated by electrical devices like computer, cellphones, televisions, 
etc. In the analysis of the data it is recommended in case 1 a distribution and reduction of the 
points of access given that the majority are unnecessary. For case 2, it is recommended to re-
located the points of access and reduce the time in office. In both cases it’s recommended to 
turn off any devices when not in use and laptops should be kept on tables or above ones lap.

Keywords: Electromagnetic Contamination, Standard IEE802.11, Voltage Field Strength, Mag-
netic Field Strength.
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Campos Magnéticos

Un campo magnético es un campo de fuerza 
creado como consecuencia del movimiento 
de cargas eléctricas —flujo de la electrici-
dad—. La fuerza —intensidad o corriente— 
de un campo magnético se mide en Gauss 
(G) o Tesla (T). El flujo decrece con la distan-
cia a la fuente que provoca el campo. 

Características de los campos magnéticos:
a. La fuente de los campos magnéticos es 

la corriente eléctrica.
b. Su intensidad se mide en amperios por 

metro (A/m). 
c. utilizan una magnitud relacionada, la den-

sidad de flujo (en micro teslas (μT) o mili 
teslas (mT).

d. Los campos magnéticos se originan 
cuando se pone en marcha un aparato 
eléctrico y fluye la corriente.

e. La intensidad del campo disminuye con-
forme aumenta la distancia desde la 
fuente.

f. La mayoría de los materiales no atenúan 
los campos magnéticos.

El ser humano siempre ha estado expuesto a 
campos electromagnéticos, pero a partir de 
las primeras transmisiones de energía eléc-
trica estos campos han aumentado y hasta 
ahora no tenemos la certeza de cuál es el lí-
mite de exposición a estos campos. Por esta 
razón, en la clase de seminario (IE-900), se 
realizó una investigación sobre este tema la 
cual nos muestra los valores máximos obte-
nidos en los casos estudiados. 

2. Contaminación Electromagnética por el 
Estándar IEEE802.11 (WiFi)

Esta investigación se enfoca solo en el estu-
dio del espectro de frecuencia de 2.4 GHz, 
que es en donde se encuentra el estándar 
IEEE802.11, para ver cuánta es la contribu-
ción de este en la contaminación electro-
magnéticas.

IEEE802.11 es un estándar de comunicacio-
nes que permite que dispositivos de diferen-
tes fabricantes puedan establecer un canal 
de comunicaciones por medio de una banda 
libre de frecuencia. Debido a la creciente de-
manda en el área de comunicaciones, el es-
tándar ha ido evolucionando y ha implemen-
tado nuevas características que permiten 
mejorar la calidad de comunicación y la ca-
pacidad con la que se transportan los datos.

Como la intención seguida por el IEEE802.11 
era dar la oportunidad de conectar dos sis-
temas diferentes y de marcas diferentes, de 
manera que pudieran intercambiar datos 
sin preocuparse por definir otros elementos 
como los protocolos de transmisión de datos 
o de red, tan solo en la capa física y en la 
capa de enlace de datos (subcapa MAC).

3. Versiones del estándar

Hay una gran cantidad de estándares bajo 
el IEEE802.11. De estos, incluso 802.11 tiene 
una variedad de estándares, cada uno con 
un sufijo de letras. Estos cubren todo, des-
de los estándares inalámbricos en sí mis-
mos, hasta los estándares de aspectos de 
seguridad, calidad de servicio y similares. 
A continuación, se describirán las versiones 
que han realizado modificación en banda de 
frecuencia y otras características de trans-
misión y recepción de datos, los cuales se 
muestran resumidos en la tabla 1. 

4. Banda de 2.4 GHz

Todas las versiones del estándar IEEE802.11 
funcionan entre las frecuencias de canal de 
2400 y 2500 MHz. Se dividen en 14 canales 
separados por 5 MHz cada uno. Como resul-
tado, cada canal de 2.4 GHz se superpone 
con dos a cuatro canales lo podemos obser-
var en la Figura 1. La superposición hace que 
el rendimiento de la red inalámbrica sea bas-
tante bajo. El problema de esta distribución 
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es que cada canal necesita 22MHz de an-
cho de banda para operar, y como se puede 
apreciar en la figura esto produce un solapa-
miento de varios canales contiguos.

Tabla 1. Características de IEEE802.11 de 
acuerdo con su versión.

Versión Características

802.11a

Portador de red inalámbrica que 
opera en la banda ISM de 5 GHz 
con velocidad de datos de hasta 54 
Mbps.

802.11b

Portador de red inalámbrica que 
opera en la banda ISM de 2.4 GHz 
con velocidades de datos de hasta 
11 Mbps.

802.11g

Portador de red inalámbrica que 
opera en la banda ISM de 2.4 GHz 
con velocidades de datos de hasta 
54 Mbps.

802.11n

Portador de red inalámbrica que 
opera en las bandas ISM de 2,4 y 5 
GHz con velocidades de datos de 
hasta 600 Mbps.

802.11ac

Portador de red inalámbrica que 
opera por debajo de 6 GHz para 
proporcionar velocidades de datos 
de al menos 1 Gbps por segundo para 
operación de múltiples estaciones y 
500 Mbps en un solo enlace.

4. Banda de 2.4 GHz

Todas las versiones del estándar IEEE802.11 
funcionan entre las frecuencias de canal de 
2400 y 2500 MHz. Se dividen en 14 canales 
separados por 5 MHz cada uno. Como resul-

tado, cada canal de 2.4 GHz se superpone 
con dos a cuatro canales como lo podemos 
observar en la figura 1. La superposición 
hace que el rendimiento de la red inalámbrica 
sea bastante bajo. El problema de esta distri-
bución es que cada canal necesita 22 MHz 
de ancho de banda para operar, y como se 
puede apreciar en la figura esto produce un 
solapamiento de varios canales contiguos. 

5. Regulación 005-07: reglamento para 
la limitación a la exposición a los campos 
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 

El reglamento dado por la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (CONATEL), 
brinda las directrices que se deben seguir 
para poder realizar mediciones que preten-
dan demostrar si el lugar donde se realizarán 
cumplirá o no los especificados en esta reso-
lución (ver tabla 2).

El reglamento dado por la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (CONATEL), brinda 
las directrices que se deben seguir para po-
der realizar mediciones que pretendan de-
mostrar si el lugar donde se realizarán cumpli-
rá o no los especificados en esta resolución. 

6. Localización de los objetos de estudio

En esta sección se describen los dos lugares 
en donde se realizaron las mediciones. 

Figura 1. Canales de comunicación en la frecuencia de 2.4 GHz.
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La figura 2 muestra donde se encuentran 
los puntos de acceso y los lugares donde 
se realizaron las mediciones. Esta residencia 
está ubicada en la residencial Lomas de Ja-
calepa, bloque «U», edificio de apartamen-
to de Inmobiliaria Roca, con coordenadas 
14°32’3.69” norte y 87°10’56.30’ oeste.

Figura 2. Plano de la residencia caso 1.

Las figuras 3, 4 y 5 muestran donde se en-
cuentran los puntos de acceso y los lugares 
en donde se realizaron las mediciones. Esta 
residencia está ubicada en la colonia Altos 
de Miramontes, 8va avenida, bloque «F», 
casa n.º 4, con coordenadas 14°4’51.51’ norte 
y 87°11’45.21’ oeste.

Tabla 2. Límites de máxima exposición permitida (MEP)

Banda del espectro 
radioeléctrico

Intensidad de campo 
eléctrico E(V/m)

Intensidad de campo 
magnético H(A/m)

Densidad de potencia 
equivalente de una onda 

plana S(Mw/cm2)

300 kHz a MHz 275 0.73 20

1 MHz a 10 MHz 275/f 0.73/f 20/f2

10 MHz a 400 MHz 28 0.073 0.2

400 MHz a 2 GHz 1.375√f 0.0037√f f/2000

2 GHz a 300 GHz 61 0.16 1

Notas:
1) f: frecuencia en la banda del espectro especificado en MHz.
2) Los límites de exposición indicados en esta tabla se establecen en términos del campo eléctrico, 

el campo magnético y la densidad de potencia equivalente de una onda plana y los mismos son 
correspondientes a los términos y niveles determinados y recomendados por en ICNIRP.

Figura 3. Plano de la residencia caso 2, piso N.o 1.

Figura 4. Plano de la residencia caso 2, piso N.o 2.
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Figura 5. Plano de la residencia caso 2, piso n.º 3.

De los tres pisos el lugar en donde hay más 
puntos de acceso es el piso n.o 3 y fue ahí en 
donde se encontró el máximo valor de radia-
ción. 

Para ambos lugares se hace ver que las me-
diciones no se realizaron en horas pico de 

Tabla 3. Resultados de mediciones comparadas con los límites de CONATEL.

transmisión de datos, sino que fueron en ho-
ras en donde la mayoría de los aparatos no 
se están usando.

7. Tratamiento de los resultados

En la tabla 3 se detallan los resultados obte-
nidos en la investigación 1 y se compara con 
el límite dado por CONATEL.

En la tabla 4 se muestran los porcentajes de 
los resultados con respecto a la normativa de 
CONATEL.

En la tabla 3 se puede observar que los va-
lores obtenidos cumplen con los límites es-
tablecidos por CONATEL, no obstante, hay 
que resaltar que estos valores solo son de 
los puntos de acceso medidos, es decir, no 
incluyen las contribuciones hechas por otros 
aparatos como computadoras, teléfonos, te-

Tabla 4. Porcentaje respecto a la normativa.

Valores de referencia (CONATEL)

Ubicación Punto Intensidad de campo 
eléctrico (%)

Intensidad de campo 
magnético (%)

Densidad de campo 
electromagnético (%)

Casa 1

1 1.1247 1.1409 0.00264113

2 1.5286 1.5506 0.00745821

3 2.0099 2.0388 0.01193336

Casa 2

1 0.0337 0.0342 0.00000954

2 0.0977 0.0992 0.00004777

3 0.0141 0.0143 0.00000100

4 0.1368 0.1387 0.00018460

5 0.0128 0.0130 0.00000081

Ubicación Punto
Densidad de Campo 

Electrico (V/m)
Densidad de Campo 

Magnético (A/m)

 Densidad de Campo 
Electromagnetico 

(mW/cm^2)

Densidad de Campo 
Electrico (V/m)

Densidad de Campo 
Magnético (A/m)

 Densidad de Campo 
Electromagnetico 

(mW/cm^2)
Normativa 005/007

1 6.86085E-01 1.82548E-03 2.64113E-05 61 0.16 1 Cumple
2 9.32460E-01 2.48102E-03 7.45821E-05 61 0.16 1 Cumple
3 1.22601E+00 3.26207E-03 1.19334E-04 61 0.16 1 Cumple
1 2.05784E-02 5.47535E-05 9.54289E-08 61 0.16 1 Cumple
2 5.96268E-02 1.58650E-04 4.77658E-07 61 0.16 1 Cumple
3 8.61869E-03 2.29320E-05 9.97968E-09 61 0.16 1 Cumple
4 8.34234E-02 2.21967E-04 1.84601E-06 61 0.16 1 Cumple
5 7.81360E-03 2.07898E-05 8.10641E-09 61 0.16 1 Cumple

Casa 1

Casa 2

Localizacion Valores calculados Valores de referencia CONATEL
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levisores, microondas ni las contribuciones 
del medio ambiente. 

Figura 6. Posible redistribución y reubicación de los 
puntos de acceso en el caso 1.

La figura 6 muestra una posible ubicación 
del punto de acceso del caso 1, eliminando 
los puntos de acceso innecesarios los que 
reduciría la cantidad de exposición a la radia-
ción electromagnética.

Figura 7. Posible ubicación del punto de acceso en el 
caso 2.

La figura 7 detalla la recomendación de la 
posible reubicación del punto de acceso en 
el caso 2. También se le recomienda reduc-
ción de estadía en la oficina.

Conclusiones

1. Basados en los resultados calculados 
logramos concluir que las potencias de 
los puntos de acceso medidos en los dos 
casos cumplen con los límites de las nor-
mas establecidas por CONATEL. Ya que 
CONATEL se basa en los límites dados 
por la ICNIRP y los valores calculados es-
tán por debajo de los de la norma.

2. En el caso 1, a pesar de que el lugar es 
más pequeño, observamos que ahí las 
personas están expuestas a niveles de 
radiación mayor, esto comparados con el 
caso 2. Esto es debido a que los puntos 
de acceso existentes en el caso 1 tienen 
mayor potencia de transmisión por lo que 
el nivel de exposición es mayor.

3. Dado que las mediciones no se realiza-
ron en horas pico de uso de los puntos 
de acceso estos datos no nos muestran 
los niveles de exposición máxima en am-
bos casos.

4. El hecho de que las mediciones nos die-
ran valores por debajo de la norma, esto 
no garantiza que las personas no estén 
sometidas a valores mayores de radiación 
ya que este equipo solo mide los niveles 
de potencia de recepción de los puntos 
de acceso, no mide todas las contribu-
ciones del estándar de comunicaciones 
que transmite y recibe información a 5 
GHz.

Recomendaciones

1. Con respecto al caso 1 se recomienda 
una redistribución de los puntos de acce-
so ya que la mayoría de ellos están en un 
mismo rango de cobertura, por lo que al 
redistribuirlo se podría reducir el número 
de puntos de acceso y con esto reducir 
los niveles de exposición a radiación. Ver 
figura n.º 1.

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH



22

2. En el caso 2 fue en la oficina, que está 
en el tercer piso, donde se encontró ma-
yor número de puntos de acceso, lo que 
conlleva mayor exposición, por lo que se 
recomienda mantenerse el menor tiempo 
posible en ese lugar. Ver figura n.º 2.

3. Al momento de realizar una nueva investi-
gación sobre este tema se debería contar 
con una persona del área de la salud con 
conocimientos en los efectos de la radia-
ción en las personas.

4. En caso de repetir este tipo de estudio 
se recomienda realizar las mediciones en 
las horas pico, para poder obtener datos 
específicos, ya que durante la hora pico 
se cuenta con una mayor demanda del 
servicio de comunicaciones.

5. Se recomienda realizar mediciones en la 
biblioteca de la universidad ya que ahí 
es donde hay mayor número de puntos 
de acceso y mayor número de personas 
expuestas. Estas mediciones se deben 
realizar con el equipo que mida todas las 
contribuciones del espectro de 1 GHz a 
8 GHz.
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Resumen

Este trabajo investigativo presenta un análisis que se deriva del contraste entre las empre-
sas del occidente de Honduras que implementan la planeación y las pequeñas y medianas 
empresas que en su mayoría obvian esta función del proceso administrativo, pero que des-
de luego en su lugar han desarrollado procedimientos alternativos que les permiten ciertos 
niveles de resiliencia. Una de las tantas problemáticas a las que se enfrentan las empresas 
emergentes es el no saber la existencia de estas estrategias sustitutas que son fundamen-
tales para la supervivencia organizacional, por tal razón este estudio ha intentado aislar las 
particularidades que prevalecen en las entidades mercantiles que alcanzan cierta longevidad 
bien sea por medio de la planeación estratégica o empleado metodologías alternas que en 
definitiva son funcionales. Para recabar los datos que permitieron el respectivo análisis se 
elaboró un cuestionario semiestructurado que consta de tres secciones; la planificación es-
tratégica, la sostenibilidad económica y la longevidad de las empresas.

Palabras claves: planeación, sostenibilidad económica, resiliencia empresarial

Abstract

This investigative work presents an analysis that is derived from the contrast between the compa-
nies that implement planning and the small and medium enterprises of western Honduras, which 
for the most part obviate this function of the administrative process, but which have instead de-
veloped procedures Alternates that allow them certain levels of resilience. One of the many pro-
blems that emerging companies face is not knowing the existence of these substitute strategies 
that are fundamental for organizational survival, for this reason this study has tried to isolate the 
particularities that prevail in commercial entities that reach a certain level. Longevity either through 
strategic planning or alternative methodologies that are ultimately functional. In order to collect the 
data that allowed the respective analysis, a semi-structured questionnaire was drawn up consis-
ting of three sections; strategic planning, economic sustainability and longevity of organizations.

Keywords: Planning, economic sustainability, business resilience.

*Profesor del área ecónomo administrativa de UNAH-CUROC con pos grado en administración de empresas y doctorando en 
formulación de proyectos. (jorge.miranda@unah.edu.hn).

La improvisación planeada de una empresa resiliente
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Introducción

La planificación es el alma del cuerpo que 
conduce a las empresas al alcance y logro 
de sus pretensiones económicas, de posi-
cionamiento y aceptación de mercado, en 
países como Honduras difícilmente se perci-
be a la planeación como un medio para au-
mentar la competitividad y alcanzar mejores 
niveles de aceptación por parte de los nue-
vos usuarios o consumidores y garantizar la 
lealtad de parte de los que ya integran su 
cartera de clientes. Algunas empresas pue-
den planear sus estrategias conscientes de 
lo que esperan, pero otras probablemente 
por moda y un porcentaje aún mayor ni si-
quiera la estiman porque posiblemente con-
sideran que esto representa altos costos de 
operación, atraso y desviación de las verda-
deras metas de redito financiero o de soste-
nibilidad económica.

A priori se podría argumentar que las empre-
sas pequeñas y medianas, no tienen la es-
tructura financiera para planear, sin embargo 
todos los conocedores del tema saben muy 
bien que esto no es cuestión de recursos 
económicos, el emplear planes organizacio-
nales depende de cierta actitud y filosofía 
orientada hacia el logro y la mejora, pero a 
todo esto surge una gran duda, como lo lo-
gran, si estas empresas alcanzan cierta lon-
gevidad, sin duda tienen sostenibilidad eco-
nómica, y en resumen muestran algún grado 
de resiliencia por la simple y plena evidencia 
que se mantienen en operaciones a pesar de 
las crisis del macro entorno, la competencia 
desleal y los efectos directos y colaterales de 
la liberación de los mercados.

Objetivo

Demostrar que las empresas pequeñas y 
medianas no emplean una planeación estra-
tégica y que a pesar de ello son resilientes y 
perduran en el tiempo.

Método

Esta investigación es del tipo explorato-
rio descriptivo y su enfoque es cualitativo, 
la recopilación de la información se obtuvo 
por medio de la realización de entrevistas a 
administradores, propietarios y gerentes de 
empresas que no emplean la planeación es-
tratégica sobre todo en un mayor porcentaje 
en las empresas pequeñas y medianas que 
operan en el occidente de Honduras. El ins-
trumento utilizado fue un cuestionario semies-
tructurado compuesto por tres apartados; la 
planeación estratégica, las sostenibilidad 
económica y longevidad empresarial, estas 
dimensiones abordadas desde una perspec-
tiva de inducción analítica y contrastación de 
la información recabada.

La metodología de esta investigación se 
basa fundamentalmente en la recolección de 
información por medio del análisis de docu-
mentos científicos, además, mediante fuen-
tes principales constituidas por los represen-
tantes de las pequeñas y medianas empre-
sas, destacando que la población sujeta de 
estudio está formada por todas las empresas 
pequeñas y medianas de la región occiden-
tal de Honduras. 

Población y muestra

La población está representada por todas las 
empresas pequeñas y medianas que se en-
cuentran ubicadas en la zona occidental de 
Honduras, y la muestra se ha definido de una 
manera no probabilística y por conveniencia, 
habiendo identificado empresas referentes 
en los departamentos de Ocotepeque, Lem-
pira y Copán.

Recolección y análisis de datos

Para obtener la información se utilizó un 
cuestionario semi estructurado para entrevis-
tar a los gerentes de las empresas emblemá-
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ticas, encuestas de opinión a empleados, y 
sondeos de percepción a clientes aleatorios 
que tienen contacto y conocimiento con las 
empresas que fueron abordadas con el pro-
pósito de triangular la información. El proce-
samiento de la información ha sido posible 
gracias a la utilización de dos aplicaciones 
especializadas de acuerdo al enfoque in-
vestigativo, la parte cuantitativa se procesó 
a través del programa SPSS y el contendido 
que mide variables de tipo cualitativo con el 
software Atlas.ti.

Procedimiento

Inicialmente fue necesario identificar un tema 
que permitiera modificar el estado de arte 
en cuanto a resiliencia empresarial, definiti-
vamente hay mucho por investigar pero se 
determinó como un primer paso derivado de 
una investigación previa en el marco de una 
tesis doctoral (Meléndrez, 2006) lo que im-
plica el debido rigor y carácter científico. En 
tanto, encontrar una relación entre la planea-
ción y la resiliencia que las empresas super-

vivientes logran adquirir, luego de ello y por 
medio de la identificación de académicos, 
empresarios e instituciones documentadas 
en temas relativos, se inició con la metodo-
logía, construcción de marco teórico y desde 
luego la construcción operativa de variables 
a partir de las que se originaron los respec-
tivos instrumentos y de estos los resultados 
analíticos.

Resultados

El estudio denominado “La improvisación 
planeada de una empresa resiliente”, ha per-
mitido desvelar muchos elementos que de-
ben ser de mucho interés científico, primera-
mente, es imperativo comentar que no todo lo 
que se enseña, no todo lo que se aprende, ni 
mucho menos no todo lo que se pretende re-
plicar a nivel de formación universitaria es lo 
ideal o permite un crecimiento y da profesio-
nalidad a los jóvenes en formación. Particu-
larmente lo que se enseña en la universidad, 
específicamente en el área disciplinar de las 
ciencias administrativas debería ser revisa-
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do, pues aunque los aportes de los grandes 
teóricos quienes dieron paternidad a todos 
los enfoques que hasta hoy en la actualidad 
se siguen enseñando con afán para que se 
aprendan, estos datos en las escuelas de ne-
gocios y administración, carecen de factores 
contextuales, la falta de correlación con los 
entornos, los enfoque culturales hacen giros 
interesantes de estos hallazgos que exacta-
mente no es que no sean útiles; pero, no de-
berían ser tomados como verdad absoluta.

Las empresas que tienen una duración ma-
yor a los 15 años, tienen una perdurabilidad 
empresarial que permite que se les catalogue 
como empresas establecidas, estos rasgos 
que en conjunto representan las señas y la 
caracterización con la que se puede realizar 
una sistematización de estas experiencias, 
sin menos cabo de las que se pueden ob-
tener en libros autobiográficos de personas 
celebres que han permeado a la historia em-
presarial, pero esos hallazgos son de orden 
y utilidad nacional y con especificidad de la 
zona, muy a menudo, los estudios que abor-
dan fenómenos de orden socio económico, 
están condicionados a ajustarse a corrientes 
de pensamientos, escuelas teóricas o mode-
los que se adecuan a paradigmas y están 
sujetos a una teoría que buscan el entendi-
miento de una cuestión objeto de atención, 
encontrando así que grado de relación y ex-
plicación tiene lo encontrado en el estudio 
con la formalidad científica y el empirismo.

Entre tanto, en investigaciones que tienen 
como sujeto a los acontecimientos geren-
ciales de las organizaciones, y su objeto de 
estudio; la planeación, la improvisación y su 
relación con la resiliencia de las empresas 
pequeñas y medianas del occidente de Hon-
duras, es un tanto complicado ya que, parti-
cularmente en este sondeo científico y con 
sus hallazgos no se refuerzan necesariamen-
te las teorías clásicas de la administración, 
en relación a la implementación del proceso 
administrativo, pues se sabe que lo indis-
pensable de la planeación estratégica, es la 

formalización de una filosofía institucional por 
medio de un documentos, comúnmente ela-
borado por un tercero que pretende que los 
miembros de la comunidad se aprenden un 
guion y actúen de acuerdo a lo documenta-
do. El estudio revela y evidencia que hay ma-
neras no tan ortodoxas para manejar una em-
presa, que el éxito no siempre implica cuan-
tiosas cantidades de dinero, la presencia de 
sucursales en las afueras del país, ni mucho 
menos el sacrifico clásico entre cantidad de 
dinero acumulado y calidad de vida disfruta-
da por parte de los gerentes y propietarios.

La planeación estratégica es una herramien-
ta gerencial que de acuerdo a (Goodstein, 
Nolan, y Pfeiffer, 1998) es fundamental para 
conducir a la organización al estado de supe-
ración y nivel de éxito propuesto y esperado 
principalmente por los empresarios y com-
partido con los objetivos de los colaborado-
res y miembros de la comunidad organiza-
cional, sin embargo en el entorno de opera-
ción de las empresas pequeñas y medianas 
de la región occidental de Honduras, esto 
también tiene un sentido práctico pero no es 
determinante para el alcance de las metas 
corporativas de las empresas en cuestión.

Visión

Comúnmente y como una instrucción del 
enfoque de planeación estratégica, esta 
debe ser declarada como un sueño por 
alcanzar, no obstante, los empresarios que 
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han sido estudiados, expresan que, si tienen 
un horizonte a seguir, pero lo conciben y 
manejan como un elemento intrínseco a sus 
funciones, el compromiso de mejorar es algo 
natural y lo evidencian con la disposición y 
grado de entrega, al parecer al no tener un 
banner, espacio publicitario en el que se 
promueva una visión no hace la diferencia, 
en realidad es como se consigue transmitir 
las expectativas corporativas y lograr que 
exista una adecuada relación entre lo que 
los empleados quieren, lo que la empresa 
pretende y lo que en la comunidad en 
general debe alcanzar para consolidar el 
bien común de todos.

Misión

Quienes son, que es lo que hacen, como lo 
hacen y para quienes lo hacen, son expresio-
nes que filosóficamente deben estar consen-
suadas, aprendidas y adoptadas por todos 
los empleados de una empresa, pero el estu-
dio ha revelado que cuando se logra la empa-
tía adecuada, esto puede llegar aún más le-
jos, conseguir que los empleados sean vistos 
como colaboradores y como parte integral de 
la operación y funcionamiento del negocio es 
una de las premisas que derriba las barreras. 
No queda duda que siempre hay empleados 
que muestran algún grado de desmotivación 
y descontento, generalmente son los que ex-
perimentan el mayor índice de rotación y por 
lógica como es menor el tiempo que laboran 

para las empresas llegan a desarrollar poca 
relación afectiva y poca o muy reducida es 
su conexión con la cultura organizacional, sin 
embargo los empleados de confianza, los de 
toda la vida, sabe lo que tienen que hacer, su-
man esfuerzos y sin saber el termino técnico 
emplean con gran precisión la sinergia. De lo 
anterior, es notorio que las personas en la me-
dida que acumulan años de laborar en una 
empresa, estos desarrollan cierta conexión 
que transciende a un contrato de servicio, la 
longevidad de las empresas conlleva también 
la de los participantes de la organización, la 
resiliencia de las personas genera resiliencia 
organizacional. Finalmente se puede decir 
que se ha encontrado que la misión de los 
empleados comprometidos no se lee, se ve y 
comprende con la congruencia de sus actos.

Reconocimiento de objetivos estratégicos
 
El 99.9% de las empresas consultadas no 
tienen el documento de un plan estratégico y 
por ende la determinación y establecimiento 
de objetivos por escrito, estos no son encon-
trados en ningún registro, sin embargo, en 
sus gerentes en un 100% prima la gran prio-
ridad; lograr que el negocio sea sostenible 
que se perpetúe por años, y que sea posible 
mantener la fuente de empleo para que mu-
chas familias tengan su opción de ingreso, 
por otra parte los colaboradores compren-
den muy bien que es lo que deben procurar; 
los vendedores sin bien es cierto motivados 
por incrementar sus ingresos vía comisión se 
ven estimulados en vender cada vez más, los 
operarios cumplen en lo posible su horario y 
requiere de poca vigilancia, los mandos in-
termedios promueven la lealtad, y los asisten-
tes de confianza son dignos representantes 
de los dueños en su ausencia.

Los valores institucionales

Obviamente también están ausentes por 
escrito, pero algo curioso que se dedujo en 
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estos resultados, son las enormes similitudes 
de pensamiento y las coincidencias entre los 
empleados, al preguntarles respecto a sus 
baluartes morales de manera individual, es-
tos coincidieron en más del 70% del 60% de 
las empresas indagadas, esto solo significa 
una situación; en las empresas hay una evi-
dente correlación entre el tamaño y grado de 
compromiso, coincidencia de expectativas y 
valores compartidos, esto aparentemente in-
dica que la eliminación de tramos jerárquicos 
y la conexión mediata entre los propietarios 
y los empleados logran mejores niveles de 
empatía y entrega, con esta moda gerencial 
y estilo particular de conducir a una organi-
zación, se consigue que los objetivos corpo-
rativos se alineen con facilidad con los per-
sonales y suavicen las diferencias grupales.

Discusión

El hallazgo más relevante de esta investiga-
ción es comprender que las pequeñas y me-
dianas empresas del occidente de Honduras 
no improvisan sus acciones en sujeción al 
azar, realmente todos sus actos son orgáni-
cos e instintivos, pero con las fortalezas que 
desarrollan luego de las crisis, consolidan su 
resiliencia y no es que se vuelvan inmunes a 
los conflictos y futuros riesgos, se convierten 

en organizaciones capaces y competentes 
para superar las vicisitudes, y quizá lo úni-
co contrastante es que no hay evidencias de 
sus planes por la falta de sistematización, 
pero con la competitividad, sus años de ope-
ración, aceptación en el mercado y por ser 
eminentes generadores de empleo y dinami-
zación de la economía, son indudablemente 
organizaciones cuyas improvisaciones están 
debida y fríamente planeadas. 

En perspectiva la mayoría de las empresas 
no aspiran realmente llegar un día a exportar 
sus productos, pero a cambio tienen el sue-
ño que un día existan políticas públicas que 
incentiven el consumo interno, según ellos 
basta con que el vecino compre sus bienes 
y servicios, ya que de esta manera se con-
sigue una sostenibilidad económica sin apli-
car a grandes compromisos o la implicación 
de altos costos de oportunidad, difíciles de 
cubrir a la larga, definitivamente la falta de 
planeación provoca que haya algunas au-
sencias e incumplimientos, por ejemplo, los 
canales de distribución son poco formales, 
lo que genera inconsistencias en la distribu-
ción, presentándose con mucha frecuencia 
situaciones en las que el producto no está en 
el mercado justo a tiempo, pero su mercado 
es comprensivo es adaptativo a dichas situa-
ciones.
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Conclusiones

1. Las pequeñas y medianas empresas no 
tienen planes estratégicos documenta-
dos, pero en su cotidianeidad concretan 
lo transversal de los procesos de pla-
neación, en sus conductas, y forma de 
operar desde la base piramidal hasta su 
cúpula, de tal manera que sus improvisa-
ciones están debidamente planificadas. 

2. El talento humano que constituye el apa-
rato operativo de esta organizaciones po-
seen un alto sentido de la colaboración, 
su empoderamiento consigue que los 
procesos de control sean limitados y la 
medición de los resultados se efectúa de 
manera continua, al presentarse variacio-
nes significativas se someten los proce-
sos a revisiones y cuestionamientos de 
efectividad y productividad, destacando 
que su mano de obra es capaz de adap-
tarse a diversas situaciones dado que 
son flexibles ante ciertas modificaciones 
del mercado.

3. Las empresas objeto de análisis tienen 
alta competencia y creatividad para 
adaptar sus servicios y productos para 
cumplir con las expectativas de peque-
ños mercados.

4. Si bien es cierto que estas organizacio-
nes al igual que cualquier otra sin valorar 
su envergadura de capital, necesitan fi-
nanciamiento, pero ante la precariedad y 
pocas opciones crediticias, estas deman-
dan poco capital, y casi siempre realizan 
operaciones financieras cooperadas, con 
sus propios fondos y complementos con 
fondos del sistema mutualista.
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Resumen

Antiguamente se tenía medianamente claro quién era el hombre, se creía que provenía de 
elementos: fuego, tierra, aire, agua, era la combinación de ellos, tenía una naturaleza; en la 
época medieval el hombre era imagen y semejanza de Dios; en la edad moderna, el hombre 
era empirista, racionalista, escéptico, ilustrado o un poco de todos; en la edad contemporá-
nea entra el problema del hombre: hay un sin sentido, carencia de valores, la identificación 
con la ciencia, tecnología, etc. Si revisamos todo ese bagaje de situaciones históricas nos 
damos cuenta de que el hombre ha actuado de muchas maneras y esto nos ha conducido 
hasta nuestro siglo XXI. El ser humano de hoy no está de acuerdo con lo que pasa en las 
sociedades, pero se acomoda a ellas; las personas tienen grandes objetivos, pero se estan-
can o instalan cuando ven que las cosas no van saliendo como querían. Decimos amar la 
vida y según los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud hay un suicidio 
cada 40 segundos, para hacer un total de 800,000 muertes al año. Ahora bien, a pesar de 
que haya tantas muertes mucha gente compra sigue gastando su dinero en innumerables 
productos de belleza, la pregunta sería aparte de verse bien qué otra razón existirá para 
comprar estos productos ¿Por qué hacer esto? Podría decirse porque se ve mucho más jo-
ven, entonces, ¿En qué afecta que el hombre y la mujer del siglo XXI se vean envejecido? La 
posible respuesta sería porque al verse más joven se siente más joven y la vejez que conduce 
a la muerte desaparecería. ¿Qué pasaría si todas las cosas que amenazan el tiempo del ser 
humano se detuvieran o ya no existieran? ¿Qué sucedería si el mal inminente de la muerte ya 
no existiera más? el trabajo de investigación pretende sembrar en la mente de los lectores un 
instinto analítico, crítico y a la vez busca nuevas posturas que son importante considerarlas. 

Palabras claves: tiempo, espacio, relatividad

Summary

Formerly it was fairly clear who was the man, it was believed that it came from elements: fire, 
earth, air, water, was the combination of them, had a nature; in medieval times man was the 
image and likeness of God; in the modern age, man was empiricist, rationalist, skeptic, enligh-
tened or a little of all; in contemporary age, the problem of man enters: there is a senseless, 

“Existencia o negación del tiempo“
Selvin Cristobal Vallecillo Zerón*

*Docente del Sistema de Educación a Distancia (UNAH).
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tiempos antiguos, es debido a que aún no 
ha pasado de moda, es más, actualmente se 
cuestiona mucho ya que afecta a todos de 
diferentes maneras, es decir que aunque se 
ha creído que el tiempo altera la realidad de 
todos los hombres no se interpreta o se valo-
ra de la misma forma, esto porque la persona 
experimenta la vida desde diferentes ángulos 
o experiencias.

Entonces, el tiempo sería una “realidad” que 
puede no afectar a la humanidad de forma 
necesaria y universal, sino que sería algo 
subjetivo y contingente, ejemplo: al señalar la 
edad de una persona ¿Podría decirse que el 
tiempo ha estado gobernando la vida de esta 
persona? Habría que investigar primero si ha 
sido el hombre quien ha tomado las riendas 
de su existencia o sencillamente ha sido em-
pujado por realidades externas a él.

Ahora bien, aunque el tiempo afecte de dife-
rente formas lo que sí se puede argumentar 
es que ese concepto o idea, está plasmada 
en la mente humana, sin embargo, ha llegado 
el momento de analizar si ese concepto debe 
continuar siendo asumido como eje transver-

Introducción

El tiempo ha sido para el hombre un intento 
desesperado por querer justificar el sentido 
de la vida y el desaparecimiento físico del 
mismo, por eso habla de un pasado, pre-
sente y futuro. Sin embargo, la realidad no 
depende del tiempo puesto que es un cons-
tructo que está en la ilusión y no puede ser 
aplicado a la vida del hombre, ya que no se 
trata de un factor medible sino de algo que 
ha sido inventado por el hombre para orde-
nar las cosas que estaban en un caos. Esta 
postura puede ser aceptada por unos y con-
frontada por otros.

El trabajo de investigación que presento lleva 
una doble modalidad, una filosófica y otra de 
carácter científico. En la primera, sitúo como 
como punto de referencia el pensamiento o 
doctrina de algunos filósofos que abordaron 
el tema del tiempo y en el segundo, empleo 
la investigación partiendo de la lectura, en-
trevistas, etc. 

El interés que tengo para dilucidar un con-
tenido que ha llamado la atención desde 

lack of values, identification with science, technology, etc. If we review all that baggage of 
historical situations we realize that man has acted in many ways and this has led us to our 
21st century. The human being of today does not agree with what happens in societies, but 
he accommodates himself to them; people have great goals, but they get stuck or installed 
when they see that things are not going as they wanted. We say love life and according to the 
statistical data of the World Health Organization there is a suicide every 40 seconds, to make 
a total of 800,000 deaths per year. Now, despite the fact that there are so many deaths, many 
people still spend their money on innumerable beauty products, the question would be to 
see what else there is to buy these products. Why do this? It could be said because he looks 
much younger, so, how does it affect the man and woman of the 21st century to look aged? 
The possible answer would be because when he looks younger he feels younger and the old 
age that leads to death would disappear. What would happen if all the things that threaten the 
human being’s time stopped or no longer existed? What would happen if the imminent evil of 
death no longer existed?

The research work aims to sow in the minds of readers an analytical, critical instinct and at the 
same time seeks new positions that are important to consider.

Keywords: time, space, relativity
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sal que controla o dictamina el sentido de la 
vida o si es necesario incluir otros factores 
que hoy por hoy ameritan ser indagados en 
el tema del tiempo.
 

Objetivo General

Analizar el concepto tiempo y espacio si-
guiendo la teoría de filósofos reconocidos 
que se interesaron por descubrir el signifi-
cado y las consecuencias en la vida del ser 
humano y el universo.

Objetivos específicos

1. Presentar la postura filosófica de un filó-
sofo de la época antigua, media, moder-
na y contemporánea que aborde el tema 
del tiempo.

2. Indagar la posibilidad de la no existencia 
del concepto tiempo.

3. Identificar cómo el tiempo ha sido enfren-
tado por el ser humano y las maneras en 
que pretende obviarlo.

Metodología

Para alcanzar resultados objetivos y con ca-
rácter filosófico-científico seguiré la metodo-
logía siguiente: recopilación de libros que to-
quen el tema del tiempo en el hombre, para 
ello, asistiré a la Biblioteca de la UNAH e in-
vestigaré cuáles son los libros que abordan 
el tema. Entrevistaré profesores de filosofía 
(extra clases) y compañeros de la carrera 
para tener diferentes interpretaciones.

Buscaré en internet videos que expliquen y 
amplíen estos temas, también, descargaré 
libros en Pdf que tienen información muy va-
liosa. Elegiré algunos filósofos reconocidos 
y desarrollaré uno o dos de cada época: 
antigua, media, moderna y contemporánea. 
Además, consultaré en algunos diccionarios 
filosóficos particularmente usaré el Dicciona-

rio de Abbagnano que considero muy com-
pleto a nivel filosófico. 

El sentido general de este trabajo es poder 
evaluar y confrontar si es posible o no la exis-
tencia del tiempo.

Resultado epistemológico de la investigación 

Se ha creído que el cambio es el indicador 
del tiempo. Si observamos nuestra mano en 
movimiento y nos quedamos fijamente vién-
dola nos daremos cuenta de que hay una 
sucesión del movimiento de mi mano. Dado 
que todo está relacionado con todo, nosotros 
percibimos un cambio en la mano, un movi-
miento de arriba-abajo repetidamente enton-
ces podríamos decir que hay una sucesión 
de fenómenos. En pocas, el tiempo no tiene 
un grado existencial se ha equivocado el uso 
de tiempo con movimiento. La idea de tiem-
po vendría a ser un constructo mental.

Como decía anteriormente, creo que el tiem-
po es un constructo del lenguaje que sirve 
para iluminar el pensamiento del hombre, se 
ha convertido en un eje transversal que indi-
ca lo que debemos hacer, cómo, de qué ma-
nera y en qué momento. Ahora bien, unido 
al tiempo está el concepto espacio, ambos 
serán los indicadores de las acciones tanto 
para los humanas como para la naturaleza. 
Nuestro pensamiento debe ir más allá hay 
que aclarar si el tiempo puede ser cataloga-
do como una ilusión, una sucesión de movi-
mientos, una sucesión de espacios o senci-
llamente no existe y solo se ha creado para 
poder explicar los fenómenos de la natura-
leza.. Esto debe quedar en el juicio de cada 
persona que se interesa por el origen de todo 
lo que existe, pero también del final. 

Discusión 

Existencia o negación del tiempo.
Tiempo: se pueden distinguir tres concep-
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ciones fundamentales: 1) El tiempo como or-
den mensurable del movimiento; 2) El tiempo 
como movimiento intuido; 3) El tiempo como 
orden estructura de las posibilidades (Ab-
bagnano N., 1993). 

A nivel biológico y estético: ¿Por qué enve-
jecemos los seres humanos? ¿Aparento la 
edad que tengo? ¿Y si el tiempo no existiera 
que es lo existe en realidad? ¿Qué pasaría 
si el tiempo se detuviera en la vida del ser 
humano? Estas son algunas de las interro-
gantes que muchas personas nos hacemos 
a lo largo de nuestra historia, pero, lastimosa-
mente no hemos encontrado respuestas que 
aclaren las dudas al respecto. El lector de 
este trabajo podría preguntar ¿Y por qué me 
interesaría saber de esto? La respuesta sería 
simple, aunque no sencilla: porque el no sa-
ber quién es, impacta su vida a tal grado que 
puede llegar a sentirse un extraño en medio 
de un mundo ajeno a su voluntad y realidad 
existencial. Para tratar de aclarar estas du-
das presento algunas posturas filosóficas y 
físicas.

a. El tiempo desde la postura filosófica

Hay que recordar que Kant tiene una postura 
bastante particular, él considera que el cono-
cimiento está en el hombre, pero no de for-
ma innata sino como conocimiento sensible 
y no como intuición intelectual (Abbagnano 
N., 1993, pág. 1136) aclarando que no es un 
concepto como si fuera innatismo sino como 
algo que está ahí de forma sucesiva o simul-
tánea. Y es que el tiempo es una sucesión 
causal que ayuda a comprender el cambio 
y el movimiento. En palabras de Kant la exis-
tencia del tiempo se hace visibles en los fe-
nómenos (Kant I., 2005). Para Kant las cosas 
existen, esto significa que tienen un tiempo 
y la forma en que se puede demostrar es 
porque hay un espacio para cada cosa, el 
problema vendría a hacer que los objetos no 
siempre están en el mismo lugar (espacio) y 
esto nos lleva a otra situación: si las cosas 

no son permanentes como lo diría Heráclito y 
lo recuerda Julián Marías (Marías, 1980, pág. 
26) 

b. Críticas al concepto tiempo

Siguiendo la teoría de la relatividad de Albert 
Einstein en el año de 1971 algunos físicos su-
bieron en un Jeff y llevaban consigo un re-
loj atómico, pero, también dejaron otro en la 
base aérea, el objetivo era poder comparar 
ambos relojes una vez que aterrizara. La con-
clusión fue que la hora estaba desfasada y la 
diferencia era apenas por mil millonésimas 
de segundos. Con esto se pudo comprobar 
que el movimiento afecta el tiempo. Decía 
David Hume en su libro Investigación sobre 
el entendimiento humano en relación con las 
percepciones, solo es verdadero aquello que 
concuerde entre la idea que tenemos con las 
impresiones vividas en la experiencia y aque-
llo que no concuerda con las impresiones es 
una creación de la imaginación por la cone-
xión entre ideas simples y complejas con im-
presiones del pasado (Hume, 2001, pág. 43). 

Según la astronomía, las pequeñas luces que 
vemos en el cielo por la noche son destellos 
que fueron irradiadas hace cientos o miles de 
años por astros que muchos ya dejaron de 
existir. Por lo tanto, lo qué estamos captando 
no es la estrella en sí misma sino el pasado 
de una estrella que ya no ocupa un espacio 
en el universo. Esa luz ha viajado y seguirá 
viajando (la luz se mueve a 300,000 km por 
segundo), pero no en un tiempo real sino de 
forma gradual. Eso significa que las perso-
nas estamos observando cómo se acerca el 
futuro de algo que ya es pasado. Esto nos 
hace reflexionar ¿Será posible que nosotros 
estemos viviendo un presente que hace mu-
cho dejó de serlo y ahora tenemos que asu-
mirlo como si fuera un verdadero presente? 
Según Einstein a la velocidad de la luz no 
existe el tiempo. Por eso es que nos cuestio-
namos qué es el tiempo, cuándo y cómo se 
suscita el tiempo.
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El tiempo y la muerte

Al parecer el hombre del siglo XXI ha caído 
en un relativismo y por ende ya nadie está 
convencido de lo que hay más allá de la 
muerte, si es que hay algo… ¿Por qué hablar 
de la muerte con el tema del tiempo?

Confrontando el tema con la realidad social

Quiero hacer una interrogante al lector: 
¿Cuántas cremas para la piel se compra a 
la semana, al mes o al año? ¿Qué tipo de 
comida es la que más consume, la comi-
da saludable de hogar o comida chatarra? 
¿Toma algún medicamento para combatir 
alguna enfermedad? ¿Hace ejercicio de vez 
en cuando? Me imagino que más de una de 
estas opciones dijo que sí las usaba o prac-
ticaba. La razón por la que hago las pre-
guntas es para tratar de responder por qué 
nos hacemos tantas cosas en nuestro cuer-
po. Las respuestas podrían expresar que es 
porque queremos cuidar nuestra salud, nos 
queremos ver bien, etc. Sin embargo, yo con-
sidero que la mayoría nos cuidamos por una 
razón: porque queremos vernos jóvenes y 
esto significa que no queremos ser viejos o 
ancianos. En nuestra sociedad actual estas 
palabras se han convertido en llegada de un 
eminente final: la muerte. Si nos enfermamos 
ya nos vamos a morir. El hecho de verse vie-
jo significa que las fuerzas decaen, ya no se 
tiene la misma energía y por sentido común 
esto nos conduce hacia la muerte. Entonces, 
si las exigencias físicas nos acompañan a 
diario y como seres responsables y amantes 
de la vida nos cuidamos lo más que poda-
mos, es lógico esperar que la vida sea más 
prolongada, el problema es que el tiempo 
del hombre siempre tiene un fin y va a morir 
o será que la existencia del hombre solo se 
transformará en otra cosa pero que aún no se 
sabe en qué.

A continuación, presento a grosso modo un 
análisis de varios filósofos y físicos que ase-

guran que el tiempo es solo una ilusión o que 
no existe (postura que yo asimilo). 

Heráclito de Éfeso

Su concepción de la naturaleza será bastan-
te controvertida porque indaga el devenir de 
las cosas, su capacidad de observación le 
hace inferir que algo pasa en la naturaleza. 
Descubre que en todo lo que existe se sus-
cita un cambio y este cambio no es de forma 
limitada, sino que es un devenir perpetuo. 
Las cosas o fenómenos pueden dejar de ser 
porque cambian, todo cambia, lo que antes 
era es posible que deje de ser. 

Parménides de Elea

En particular no entiende la eternidad como 
duración infinita, sino como negación del 
tiempo. “El ser nunca ha sido ni será, porque 
es ahora todo el, uno y continuo.” Parméni-
des fue el primero que elaboró el concepto 
de eternidad. Entonces, si el ser de las cosas 
no cambia, las cosas siguen siendo lo que 
son, por lo mismo, el cambio es solo apa-
riencia, la naturaleza y todo lo demás podría 
decirse que no se ve afectado porque senci-
llamente son lo que son o es lo que es.

San Agustín de Hipona

San Agustín dirá que hay un Ser que le ha 
dado existencia a todo cuanto es. “Dios es 
autor no sólo de lo que existe en el tiempo, 
sino del mismo tiempo. Antes de la creación, 
no había tiempo: no había, por consiguien-
te, un “antes” y no tiene sentido preguntarse 
qué hacía “entonces” Dios. La eternidad está 
por encima de todo tiempo: en Dios nada es 
pasado ni nada es futuro, porque su ser es 
inmutable y la inmutabilidad es un eterno pre-
sente, en el que nada pasa”. Pero ¿qué es el 
tiempo? (Abbagnano N., pág. 282)

Es en el alma donde el tiempo encuentra su 
realidad. Una realidad que queda impregna-
da en el alma de la persona. El tiempo según 
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Agustín puede ser interpretado desde tres 
formas continuas y permanentes, no eterna 
pero sí permanente: que no se detenga el 
futuro para que se convierta en presente y 
el presente que no se detenga para que se 
convierta en pasado y es así es como se da 
el tiempo.

Isaac Newton

El método que emplea en sus investigaciones 
será de corte analítico e inductivo (Abbagna-
no N., 1994, pág. 335), él pretende de ir de 
las partes para llegar al todo. Para Newton el 
espacio existe: “Una sustancia inmóvil, infinita 
y homogénea, dotada de una estructura eu-
clidiana tridimensional tal y como exigen sus 
axiomas del movimiento. La homogeneidad 
significa que no hay distinción alguna entre 
las diferentes partes o regiones del espacio 
-que Newton denomina lugares-, por lo que 
cada objeto ocupará una posición perfecta-
mente determinada” (Orrit). En cuanto al tiem-
po expone que éste es generado en un espa-
cio y las acciones que provocan reacciones 
son medidas por la cuarta ley (gravedad). La 
gravedad atrae hacia sí todos los cuerpos de 
forma medida, entre más condensada esté la 
materia (peso), la gravedad la atraerá hacia sí 
con mayor velocidad, pero, la situación cam-
bia cuando la masa se ve afectada por otras 
realidades externas, al momento de exponer-
se puede ser mayor o por lo contrario menor 
su atracción gravitacional. 

Albert Einstein

La teoría de la gravedad de Newton será 
cuestionada porque hay otra situación que 
supera la teoría gravitacional es el tema de 
la luz. Es muy sabido que la luz se mueve 
a 300,000 km por segundo. El aporte nove-
doso que hará Einstein se basa en que si la 
velocidad de la luz se traslada a 300,000 km 
por segundos los conceptos de peso, masa 
son superados y la gravedad no tendría el 
mismo efecto en las cosas. El tiempo no de-
bería ser considerarse como algo universal 

ya que es afectado por el concepto veloci-
dad de la luz. En el universo nada está dicho, 
del mismo modo considero que en la exis-
tencia humana nada está dicho y nada está 
dado. Para Einstein el movimiento de objetos 
en comparación con la velocidad de la luz, 
ésta no se detiene, es el tiempo el que si se 
detiene. A la velocidad de la luz no existe el 
paso del tiempo (HUBBLE, 2015). La luz no 
envejece. La luz afecta tanto el tiempo como 
el espacio y es el movimiento lo que altera 
toda la realidad.

David Hume

Para este filósofo la verdad está fundamenta-
da en las percepciones que han sido abstraí-
das de la realidad por medio de los sentidos. 
Las percepciones pueden ser identificadas 
como impresiones que trata de la experiencia 
directa con el objeto y las ideas que son las 
imágenes o recuerdos que quedan después 
de haber tenido el encuentro con los fenóme-
nos (Abbagnano N., 1994, pág. 320). La pos-
tura de Hume es bastante clara dice que el 
tiempo no existe que es producto de la ima-
ginación o más todavía que es producto de la 
ilusión dado que no cuenta con impresiones. 
Lo que en verdad vemos es la sucesión de 
cosas, movimientos, cambios fenoménicos, 
pero no podemos ver las impresiones de las 
conexiones. Es así, como se puede concluir 
diciendo que el tiempo es una idea que ha 
salido de ideas complejas y de impresiones 
de otras cosas o circunstancias, 

Martín Heidegger

La concepto temporal en Heidegger está li-
gado al concepto ser. En cuanto al sentido 
temporal, aborda tres momentos: presente, 
pasado y futuro. El primero, estructura de la 
existencia cotidiana, es decir, es cuando el 
hombre vive su vida de forma particular y sin 
angustia y el segundo se enfoca desde la 
angustia, sabe que va a morir, pero ¿Cómo 
enfrenta esta realidad inaplazable? El futuro 
supone necesariamente el pasado, y el pre-
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sente está necesariamente envuelto en la 
relación entre futuro y pasado (Abbagnano 
N., 1994, pág. 739). Con ello se aclara que 
los tres están conectados, uno supone la 
existencia del otro. Heidegger Clasifica va-
rios tipos de tiempo como el tiempo físico, el 
tiempo cosmológico, o el tiempo mecánico 
medido a través de reloj (Bischin, 2018). En 
definitiva, el tiempo se le terminará al hom-
bre, así surge la pregunta ¿Cómo controlará 
eso? Según Heidegger, el hombre lo hace 
ocultándose y sustituye en su pensamiento la 
posibilidad de llegar a un fin.

Conclusiones

1. El concepto tiempo ha sido una idea que 
los seres humanos hemos creado para 
tener el control de lo que pasa en el diario 
vivir.

2 Según lo investigado existen filósofos y 
físicos que argumentan que el sentido 
temporal no puede ser ni universal ni ne-
cesario sino subjetivo y contingente. Esto 
porque cada persona comprende y ex-
perimenta el tiempo de forma variable.

3. Para algunas personas el espacio y tiem-
po es una predestinación, es decir, no 
se elige cuándo nacer, ni quiénes serán 
nuestros padres, tampoco se elige el lu-
gar donde nacerá y crecerá. Cada per-
sona tiene un tipo de vida y lo único que 
hará será cumplir con su destino. El sen-
tido de libertad queda obstaculizado. 

4. El tiempo es en sentido general, la su-
cesión de movimientos fenoménicos y 
no un punto donde converge el presente 
con el pasado y tampoco el futuro con 
el presente, no existe ese punto de unión 
donde se pueda decir donde comienza 
uno y donde termina el otro. Por lo tanto, 
no existe, lo único que hay es la sucesión 
de fenómenos. 

5. El tiempo es un constructo que ha sido 
superado por la teoría de Einstein relacio-
nado con la velocidad de la luz. Al ser 
enfrentado el tiempo, el espacio, el movi-
miento y la velocidad, se llega a la conclu-
sión que el tiempo desaparece. No hay 
nada más rápido que la velocidad de la 
luz, por lo menos en el campo de la física 
no entra la posibilidad que el tiempo esté 
a la par de la velocidad de la luz, está lo 
supera y trasciende hasta el punto que el 
movimiento o velocidad “obliga” al tiempo 
a detenerse (paradoja de los gemelos). 

6. Otro punto importante es que el hombre 
siempre le ha tenido miedo y temor hablar 
del tiempo, esto se debe particularmente 
porque cuando se habla del tiempo se le 
viene a la mente un principio y un fin. Y 
para el hombre este fin es la muerte. 
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Resumen

El trabajo del que aquí nos hacemos cargo intenta hacer un análisis específicamente sobre 
la culpa y su vínculo con la vergüenza en la figura de Orestes en El reñidero de Sergio De 
Cecco1 y su cruce con La Orestía(da) de Esquilo2; para de esta manera pensar en cómo la 
estructura mítico-simbólica ha germinado en la literatura moderna. 

Palabras claves: De Cecco, Esquilo, Orestes, Palermo, tragedia, mito. 

Abstract

The work that we take care of here tries to make an analysis specifically about guilt and its link 
with shame in the figure of Orestes in The Reñidero by Sergio De Cecco and his crossing with 
La Orestía (da) de Esquilo; To think about how the mythical-symbolic structure has germinated 
in modern literature.

Keywords: De Cecco, Esquilo, Orestes, Palermo, tragedy, myth.

Algunas consideraciones sobre la culpa y la 
vergüenza en la figura de orestes

Esmeralda Reynoth*

*Hondureña radicada en Buenos Aires. Realizó sus estudios en Artes combinadas en la Universidad de Buenos Aires, Argen-
tina, así como su profesorado en Educación Superior y Media en la misma materia. Se ha desarrollado como becaria de la 
misma casa de estudios para investigar sobre educación, arte y TIC. Actualmente trabaja como desarrolladora de contenidos 
audiovisuales para la productora audiovisual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero para producciones de series 
académicas y de entretenimiento. 
1 Dramaturgo. Nacido en Buenos Aires en 1931. El 26 de noviembre de 1986, a los 55 años, falleció en la misma ciudad el 
26 de noviembre de 1986. También fue periodista y escritor de libretos para radioteatro. Entró en la literatura argentina con 
El reñidero, obra seleccionada en 1962 por el Fondo Nacional de las Artes y que recibió en 1963 el Premio Municipal para 
Obras Inéditas.
2 Joven poeta, uno de los más importante de la república, gran representante del espíritu ático. Fue un dramaturgo griego. 
Predecesor de Sófocles y Eurípides. Creció en tiempo de tiranía y se hizo adulto durante el dominio del pueblo, tras la caída 
de Pisístrades en Atenas.
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Introducción

Estrenada en el Jardín Botánico el 11 de ene-
ro de 1964 en Buenos Aires, Argentina, la 
obra teatral de Sergio De Cecco se desarro-
lla en 1905 y se ubica en el arrabal porteño 
de la zona de Palermo, barrio reconocido en 
esa época por constituirse en una especie 
de logia, en donde se hacía su propia ley. 
Zona límite entre el campo y la ciudad, y por 
ello de los llamados orilleros. Correspondido 
para el desarrollo de un contexto sociocultu-
ral idóneo —según De Cecco— para trans-
poner con el mito homérico de La Orestía(-
da), trilogía representada originariamente en 
las fiestas dionisíacas de Atenas en el 458 a. 
C., escrita por Esquilo. Única trilogía griega 
conservada, constituida en homenaje a Dio-
niso. Tragedia que en consecuencia repre-
senta un avance del logos sobre el mythos, 
que nos ayuda a pensar en cómo la estruc-
tura mítico-simbólica ha germinado en la lite-
ratura moderna. 

Ahora bien, es necesario considerar que, si 
bien la transposición de De Cecco abraza la 
profundidad del mito, es la urgencia de los 
paradigmas míticos-simbólicos de la perdu-
rabilidad la que nos interesa pensar junto a 
los lectores. Puesto que creemos que las 
unidades narrativas que constituyen el con-
flicto, aquí, el de la culpa y de la vergüenza, 
reflexionan sobre la circulación de la necesi-
dad o el destino.

Breve reseña argumental de El reñidero3 de 
Sergio De Cecco y transposición del mito

Pancho Morales (Agamenón) ha muerto en 
un confuso duelo de cuchillos, modo habi-
tual de resolver conflictos en la zona. Espe-

3 La versión que se utilizó para el análisis fue: De Cecco, S. (1997). El reñidero – Electra. Buenos Aires, Argentina: Cántaro 
Editores. 
4 No hacemos diferencia entre la palabra escrita y la palabra oral, ya que de hacerlo tendríamos que pensar en las grafías de 
El reñidero que imitan la lengua hablada: gayo, lao, poyerudo, edá, etc., que constituyen en sí mismas una característica del 
estilo que merecen un trabajo de análisis específico. 

cie de rey, propiciado por las condiciones so-
ciopolíticas que lo han convertido en puntero 
del histórico Partido Autonomista. Su ladero, 
Soriano (Egisto), codicia el poder. Seduce a 
la esposa de Morales, Nélida (Clitemnestra), 
quien dolida por la violencia de su marido, se 
envuelve con el hombre. Elena (Electra), hija 
de Nélida y Morales, es quien más sufre por 
la muerte de su padre, pues lo amaba con 
devoción; y responsabiliza a su madre por la 
tragedia. Es así como Elena desea el regreso 
de Orestes —su hermano— que ha estado 
en prisión por un homicidio que no cometió. 
Orestes regresa por la muerte de su padre 
y Nélida le pide que asesine a Soriano. No 
obstante, Orestes se encuentra lleno de du-
das. Durante la última escena, el padre apa-
rece en forma de fantasma y le reclama el no 
haber asesinado aún a Soriano. El padre va 
desapareciendo y en desesperación Orestes 
grita. Soriano entra a la habitación y Orestes 
sin control le clava el cuchillo, Nélida —la 
madre— al verlo se acerca y en un abrazo se 
clava el cuchillo que su hijo tiene en la mano 
y también muere. Orestes es perseguido por 
las furias y cae el telón. 

El mito de Esquilo, por su parte, se irá deve-
lando a medida se avance en el artículo.

¿Qué pasa con el traspaso de la palabra4 en El Reñidero 
de De Cecco en relación con La Orestía(da) de Esquilo?

Aunque nuestra pregunta parece apuntar a 
un sentido meramente palimpséstico, pensar 
la literatura como posibilidad de recupera-
ción, nos coloca frente a dos lecturas: 

1. En el plano de la fundación del mito o por 
qué no «del mito en gestación», pensa-
mos que tal como cita H. Bauzá en su 
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5 Cabe resaltar que De Cecco escribe El reñidero en la década de los sesenta en la Argentina, donde transpone la tragedia 
griega y plantea la influencia del pensamiento existencialista, inscrito en un pesimismo posguerra fría. Además, la obra no sólo 
tiene puntos fuertes de convergencia con La Orestía(da) de Esquilo, sino también, con la Electra de Sófocles.

texto Qué es un mito... (2005): «El mito 
se presenta ‘como un fenómeno o hecho 
cultural, como palabra, como una palabra 
que es reveladora o epifánica, puesto que 
comunica un mensaje, y no es mera fabu-
lación fantástica’ [las comillas son origi-
nales del texto] (García Bazan, 2000:18)» 
(p.25). La estructura mítico-simbólica se 
desarrolla —en el marco de El reñidero— 
en una realidad trascendente que trasla-
da la experiencia, como menciona Bauzá 
(2005) «del plano de lo existencial al de 
las esencias» (p.24). No obstante, este 
plano existencial, lo es en tanto se apega 
a esa realidad inmediata de un Buenos 
Aires de 1905 con una inscripción tan 
específica que el trascender del mito, 
recae no sólo en ese más allá de la rea-
lidad, sino en el planteamiento verosímil 
que le aporta la estructura en sí misma5; 

2. y la otra lectura es que, sobre la palabra 
se funda la ley y según en boca de quien, 
esta significa y simboliza una u otra cosa, 
por lo que es re-semantizada constante-
mente en ambas piezas, de manera que 
se convierte en un arma de ataque, de de-
fensa o manipulación, lo que quiere decir 
que las tensiones de su uso delimitan los 
conflictos. Ahora bien, si pensamos más 
detalladamente, la palabra en El reñidero 
(desde una mirada reduccionista) parece 
«ordinaria y popular», calificación que la 
reescribe, en tanto que La Orestía(da), se 
aleja de esa significación pero no sin que 
al mismo tiempo, esta «reducción» la lle-
ne de un sentido y la haga prosperar más 
allá del significante (pensando en térmi-
nos saussureanos).

 De modo que se instala aquí el principio 
de una dialéctica formal en la que la pala-
bra expresa la acción, pero a la vez sirve 
de pantalla de «qué es lo que pasa» ha-

cia «lo que ha pasado» y asimismo, con-
textualiza. 

 Lo que aquí nos interesa es el uso de las 
palabras aparentemente contradictorio. 
Las formas en las que se reescribe la defi-
nición de la culpa y la vergüenza del teatro 
clásico y sus modelos de pretensión uni-
versal en una obra como la de De Cecco. 

 La cultura de la culpa, es un asunto liga-
do a la justicia (Ciordia, 1998) que en La 
Orestía(da) responde a una compresión 
dramática poseedora de la taumaturgia. 
Hay una variación del mundo físico y con 
ello lo emocional impregnado por la pre-
sencia de los dioses refleja las verdades 
del mundo. Que por su parte, De Cec-
co hace aparecer en la medida en que 
Pancho Morales es un cadáver, y en él 
se refleja el mundo del más allá, ya que 
aún después de su muerte —no sólo re-
gresa en imagen viva— sino que se ha 
mantenido pregnante en el «imaginario» 
del barrio y de su familia. 

 Pero, ¿se puede leer la culpa del Orestes 
del 457 a. C. como la que vive el Orestes 
de la Argentina del siglo XX, en el barrio 
de Palermo? Aquí tendríamos que pensar 
en una diferencia entre las culpas de uno 
y otro, ya que en el drama de Esquilo, 
Orestes aparece tocado por una culpa 
un tanto carca, cuando: 

[Orestes está frente a Clitemnestra luego de 
haber asesinado a Egisto, esta llora por su 
amante y al ver venir su propia muerte, des-
nuda su seno y dice]:

CLITEMNESTRA
Detente, oh, hijo; respeta, hijo, 896 
este seno sobre el que muchas veces te dor-
mías a la vez
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que mamabas con tus encías la leche que te 
nutría bien.

ORESTES
Pílades, ¿qué haré? ¿a mi madre la respeto 
o la mato?

PÍLADES
¿Qué será en el futuro de los oráculos de 
Loxias 900
vaticinados en Pito y de los fieles juramentos?
A todos considera enemigos antes que a un 
dios. (263)6. 

Como vemos, este indicio de culpabilidad 
moral rápidamente es disuelto para conver-
tirse en la siguiente tragedia en una culpabi-
lidad jurídica. Este titubeo, es sólo el puente 
que se tiende para llegar a la acción en la 
que Orestes, perseguido por las Furias, huye 
a la ciudad de Atenas para presentarse ante 
Palas Atenea y ser juzgado por el areópago, 
mientras que en El reñidero, la culpa es una 
fuente constante de sentimientos morales y 
de valores conservadores. Está ligada a la 
mala conducta, mala en tanto que es juzgada 
por el público, por el barrio, por la mirada del 
otro; por ende, es una culpa mediada por lo 
visible. Esto no quiere decir, que dejemos de 
lado que este ha sido juzgado jurídicamente y 
ha ido a la cárcel; sino todo lo contrario, esta 
medida sólo es, en tanto que tiene su génesis 
en lo público (es la imagen del castigo lo que 
culpa). La diferencia entre uno y otro es que 
los valores han cambiado, pues en Esquilo, 
el homicidio cometido por Orestes a Clitem-
nestra no es castigado. Empero, el principio 
es el mismo: la areté. Como comenta Jaeger 
en su capítulo «Nobleza y areté», «los grie-
gos comprendían por areté, sobre todo una 
fuerza, una capacidad. A veces la definen di-
rectamente. El vigor y la salud (…) sagacidad 
y penetración [y como tantas veces se nos 

6 La edición utilizada para el análisis es la siguiente: Esquilo: Las siete tragedias (traducción al español Andrés Racket, Pablo 
Cavallero y Guillermo de Santis), Buenos Aires, Losada, 2016. 
7 Según nuestros criterios, hemos querido hacer diferencia en el sentido de la culpa para que se entienda de manera clara el 
resultado de la cultura de la vergüenza. Por ello pensamos la culpa culposa, como aquella culpa cuyos acontecimientos pro-
vocados por un sujeto exterior se hacen propios bajo un exceso de inocencia y constante autoflagelación (sin querer evocar 
un sentido cristiano).

ha repetido,  como‘virtud’ que como el 
mismo autor repone] esta expresaría acaso el 
sentido de la palabra griega». (1962, p. 21) 
Ahora, si bien el concepto de areté es especí-
fico de la cultura griega y sus formas de edu-
cación, se instala con otros códigos pero mis-
ma premisa en El reñidero, puesta en relación 
con la cultura residual de una Argentina que 
está en transformación y que en ese momen-
to se encuentra entre lo arcaico y lo moderno.

Por otro lado, volviendo a lo que arriba diji-
mos, la culpa está mediada por la mirada del 
otro y es aquí cuando la dualidad reaparece 
y pone en diálogo al Orestes de Esquilo y al 
de De Cecco, ya que también hay una mira-
da «interna» (al núcleo familiar), la de Electra 
o lo que sería su analogía, la de Elena, con 
la diferencia que la primera —al menos en el 
caso de las tres tragedias de Esquilo— insti-
ga a Orestes, pero no tiene un conflicto direc-
to por no haber vengado a su padre; mientras 
que la segunda, embiste contra la integridad 
psicológica de Orestes, de manera que la 
culpa que antes recaía por la mirada de la 
sociedad toda, aquí, se vuelca a la esfera de 
lo privado y se inserta en el centro de la fami-
lia. Así, tanto el Orestes de De Cecco, como 
el de Esquilo, queda en medio de un meollo 
que lo lleva a lo que Ciordia (1998) llama ac-
ciones involuntarias, ya que «deben determi-
nar con su decisión entre dos acciones malas 
que les tocan en suerte. La suerte o destino 
menta la no-elección de la elección». (p. 50)

De este terreno surge la cultura de la ver-
güenza, puesto que el Orestes de De Cecco 
parece ubicarse, vamos a llamarle, en la cul-
pa culposa7 por no haber respondido a las 
ideas que su padre tenía —vamos a dejarlo 
en términos generales—, análogo al desti-
no de la estirpe en La Orestía(da) de Esqui-
lo, donde el destino se resuelve, y ya no es 
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la mirada del padre, sino la del dios Apolo. 
Conforme con esta culpa culposa es de aña-
dir que solo es provocada a Orestes por las 
leyes de Pancho Morales, y sus supuestos 
de lo que es una buena conducta, basada 
en el qué dirán. Apareciendo la vergüenza 
como una reacción crítica que otras perso-
nas hacen de él; como resultado de la pre-
ocupación del fracaso ante el padre, motivo 
que lo ha llevado a matar como un deber. Allí 
se funde el mito, la maldición de la estirpe 
que retoma Esquilo, lo que quiere decir que 
en ambas piezas el estatuto de Orestes es el 
de la persona que mantiene su autoestima 
y su «honor», haciendo lo que se espera de 
ella y no haciendo necesariamente lo que es 
bueno según su conciencia. 

En este sentido, la vergüenza es social, la 
mala fama, así como el honor, el buen nom-
bre, están a la vista de todos. De esta mane-
ra, la culpa culposa que pesa sobre Orestes 
de El reñidero es la propia del aparato jurídi-
co, la de la culpabilidad, que en este contex-
to es castigado, quizás a causa del padre, 
pero finalmente son sus actos. Se da aquí 
cierto halo de libertad ante la fatiga del linaje 
Morales, la vergüenza se hace propia, y se 
paga como tal. Aunque haya pagado por lo 
que el padre le hizo hacer, ¿pero es que nun-
ca son sus actos? Si pensáramos en Pancho 
Morales como un dios, como si resultara ser 
el dios Apolo y al mismo tiempo Agamenón, 
quizás el Orestes del reñidero (literalmente), 
sea nada más que un títere, tal como lo es el 
de la casa de los Atridas.

Sin embargo, inscrito en una literatura moder-
na, el personaje que antes caminaba bajo el 
lema «ultraje con ultraje se paga», tiene aquí 
una descompresión del significado de esta 
marca por medio de Vicente, en quien se 
instala, en el sentido más puro, el logos y 
que podemos ver, si retomamos a H. Bauzá 
(2005) cuando menciona que: «El mythos —
al igual que el logos— pretende también ex-
presar una imagen de mundo». (p. 23) Aquí 
se hace necesario recordar el agón entre Vi-

cente y Orestes, luego de que este último se 
entere de que fue el padre quien lo delató 
por propio bienestar político (2do acto, cua-
dro primero):

ORESTES – Vos lo sabías, todos lo sabían, 
¿por qué nadie me lo dijo? Dos años al ñudo 
... allá, entre rejas, diciéndome todos los 
días: “él no tiene la culpa... no puede hacer 
nada por vos”. 

VICENTE.— ¿A qué revolver lo andado? 
 (…)

ORESTES— ¿Por qué nadie se me arrimó a 
abrirme los ojos? 

VICENTE.— Muchos hicimos lo posible, pero 
vos no quisiste saber nada, estabas como 
engualichao con tu padre. 

ORESTES— Era su gualicho... me precisaba 
pa matar, como Elena. ¿Es que solo para eso 
sirvo? 

VICENTE.— Uno sirve pa lo que quiere servir. 
Ya me ves, un día yo le dije basta a la con-
tundencia, hasta aquí el estrilo y se acabó. 
Ahora soy como todos: trabajo, vivo, y que 
es al fin y al cabo, lo que uno, medio atolon-
drado, ha estado queriendo desde que llegó 
al mundo. 

ORESTES— Yo no. Pa mí la taba ya había 
sido echada
(…)

ORESTES— (Se incorpora.) ¿A qué?... ¿A 
quién?... ¿Dónde está, cómo se llama? Hace 
un rato creí que se llamaba Soriano... Pero 
más luego me olvidé de él. Él no es tampoco. 
Quizá sea Elena, quizá sea mi madre... (Se 
vuelve a Vicente.) Vicente... ¿cómo murió él? 

VICENTE— Pancho Morales murió porque 
se tenía que morir, Orestes. ¿Lo entendés?

ORESTES— No. 
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VICENTE— Digo que Pancho Morales... so-
braba. Y digo que sobraba en el mundo. 
Pancho Morales sobraba, ya no era nadie, 
un día u otro iba a caer, amasijado por los 
mismos que le habían dado su hombro. Mirá 
el barrio, andá por las calles y lo vas a en-
tender. La gente como él ya cada día mete 
menos miedo, y una noche cualquiera va a 
hocicar el último guapo. Él... hizo punta, eso 
es todo. (p. 73).

Vicente le propone un camino alternativo en 
tanto razonamiento habitual y trata de sacarlo 
de ese linde en el que se encuentra, es decir, 
en esa línea en la que este lema es y no es 
(para sí), pero lo encierra como al gallo en 
el reñidero, donde «la única opción es pe-
lear». En un sentido más o menos lógico, Vi-
cente prefiere hacer «oídos sordos, ojos cie-
gos», aunque esta tampoco sea la respuesta 
(¿pero cuál sería, sino?) La respuesta sigue 
siendo el tiempo mítico, en el que se le pro-
pone a nuestro héroe un camino alternativo 
que lo hace desafiar la razón lógica. 

Orestes encarna todos los conflictos, y es en 
este diálogo que se sintetiza nuestro planteo 
sobre la cultura de la culpa y su vínculo con 
la cultura de la vergüenza, además de de-
volvernos aquello que aparece en La Ores-
tía(da) de Esquilo: según quien pronuncie la 
palabra significa una u otra cosa, dejando 
abierto el enigma. 

En definitiva, si volvemos a la parte de nuestro 
análisis con la que comenzamos, aparecen 
dos cuestiones. La primera, es que la palabra 
construye sentidos según donde esté ubica-
da, por ello, como afirma Jaeger en Paideia 
(1962): «El Estado, para Esquilo es el espacio 
ideal, no el lugar accidental para sus poemas 
(…) por ello Aristóteles menciona que los per-
sonajes de la antigua tragedia no hablan retó-
ricamente, sino, políticamente» (p. 224/225). 
De manera semejante, en los personajes de 
El reñidero de De Cecco, la lengua y su uso 
(el lenguaje de los orilleros8) es un elemento 
político, evocador de un realismo reflexivo. 

Ahora bien, aparece una segunda cuestión, 
la valoración del pensamiento simbólico que 
retoma De Cecco, arraigado a los fenómenos 
que resignifican a la tragedia clásica, como 
lo es que Orestes de El reñidero, aparece 
como la profunda lucha para liberarse del 
caos del pasado. Y por otro lado, la forma 
de hablar, que si se nos permite, pensare-
mos con relación al impulso dionisíaco del 
drama cómico cuando se refiere a las ma-
nifestaciones antiguas de su forma, podría-
mos argumentar «era el elemento de acción 
que se ejercía sobre los espectadores para 
que compartieran como realidad vivida (...)» 
(Jaeger, 1962, p. 231). Es decir, aparece la 
estetización del lenguaje. Como antes men-
cionamos, no hablaremos sobre las grafías 
pero sí el cómo se configura en la obra de De 
Cecco la marginalidad9—pensándola tanto 

8 Recordemos que la obra se inscribe en los márgenes, en un Palermo que queda a la orilla, que no es centro. En un Buenos 
Aires que está desapareciendo, dada la transición que vive por el proyecto de industrialización. 
9 El autor toma a Borges, que interesado en Evaristo Cardiego y el modo en que este lee lo poético, a un personaje marginal, 
como lo fue el orillero. Borges nos introduce a través de su obra en el misterio de Palermo, ubicada al margen de Buenos 
Aires, entre el campo y la ciudad, haciendo que literatura y biografía, converjan en el espacio geográfico e ideal de la ciudad.
Es de saber que en la Argentina apareció el movimiento martinfierrismo, inaugurado por vanguardistas y literarios importantes 
del país, situados en un quiebre a la tradición. Algunos de sus adeptos fueron el mismo Borges, Oliveiro Girondo, Leopoldo 
Marechal, entre otros. El nombre del movimiento fue extraído del poema nacional por excelencia de José Hernández, Martín 
Fierro, del cual tomaron la frase: 
 De naides sigo el ejemplo,

naide a dirigirme viene
yo digo cuanto conviene,

y el que en tal güeya se planta,
debe cantar, cuando canta,

con toda la voz que tiene.

A partir de dicha frase, la ruptura a la estética clásica que se proponían los martinfierristas quedó más que demostrada en las 
innumerables notas que aparecían en su revista Martín Fierro inaugurada en el año 1924.
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semántica como contextualmente— puesto 
que, dándole sentido a los personajes de El 
reñidero y devolviéndonos al punto de la ins-
cripción de la culpa y su íntima (aquí) rela-
ción con la vergüenza, se da una lectura de 
Esquilo en función al mito desde un lugar en 
que la figura de Orestes no será absuelta —
es otra clase de verdad— ante una figura de 
Orestes hijo del rey Agamenón y protegido 
por el dios Apolo.

De Cecco, pues, parece articular el mito en 
el presagio del abandono estatal, y no en 
función del orden del cosmos10, pues su ver-
dad es jurídica. Ante el matricidio, el Ores-
tes de De Cecco huye perseguido por las 
furias y no hay final en un sentido estricto de 
qué pasará con él, dejando abierta la obra. 
Y la palabra es solo la de Elena, en tanto 
aprueba (que ha azuzado hasta el hartazgo) 
como bondadoso a su hermano por matar su 
odio; de esta manera, se articula el final de 
la tercera trilogía de Esquilo —Las Euméni-
des— en donde Orestes es absuelto en el 
juicio, y la maldición sobre la casta es corta-
da por medio de la razón, con ejercicio de la 
palabra —como para entendernos todos—. 
Ahora, el Orestes de esta obra es absuelto 
y su crimen es despenalizado como forma 
de instar la venganza en un orden que co-
mienza a ser regido jurídicamente. Empero, 
las concepciones, ante la cultura moderna, 
de una Argentina del 1905, se enfocan hacia 
el desarrollo de una cultura democrática. Por 
ende, estas muertes inesperadas —la de So-
riano y Nélida— para (en este caso) el lector 
de El reñidero es la preservación de un anti-
guo orden cultural. La justicia injusta queda 
oscilando en los valores de la conquista de 
una venganza solapada. 

La vergüenza y la culpa, entonces, ya no es 
nueva y Orestes solo queda «absuelto» ante 
su padre y ante Elena. Devolviéndonos a la re-

flexión de que no hay nada saldado, al menos 
ante sí mismo y la gente del barrio de Palermo:

Nélida llega hasta su hijo casi en un abra-
zo desesperado hundiéndose el cuchillo 
que Orestes tiene en la mano, como ató-
nita y cae lentamente, muerta. Elena ha 
asistido a la escena inmóvil, Orestes baja 
la vista y mira a la madre como si recién 
se diera cuenta de lo que ha pasado. 
Suelta el cuchillo temblando, retrocede 
unos pasos y repentinamente, con un 
grito desgarrador sale por la puerta que 
da a la calle como perseguido por todas 
las furias. Elena no se mueve. Baja la luz, 
comienza a oírse el tema musical, final y 
cae el telón (1962, p. 78)

Finalmente, ¿podríamos pensar que el Ores-
tes de El reñidero estaba henchido por la 
hibrys y fue esta que lo llevó a la ate y por 
lo tanto a la aphaneia? Podemos ver que De 
Cecco, hace exégesis de su contexto y con 
ello la reiteración de la ficción como mítica tie-
ne una actitud fiduciaria de la emparentación 
con la figura imaginada. Por consiguiente, De 
Cecco conserva lo que en Esquilo pervive, 
como enuncia Jaeger (1962): «El conservar 
al mito como fuente inagotable de creación 
poética (...) En este terreno brota el maravillo-
so fruto de la tragedia. Se alimenta en todas 
las raíces del espíritu griego [de esta manera 
el argentino se alimenta del espíritu del mito, 
así como de un pensamiento de literatura na-
cional]». (p. 229) Y si consultamos al mismo 
autor, cuando argumenta en su capítulo «No-
bleza y areté», salvando las distancias, en 
cuanto a sus reflexiones sobre la represen-
tación contemporánea que hace Pasolini, so-
bre La Orestía(da), creemos, de alguna ma-
nera se abre el correlato, ya que con la obra 
De Cecco también asistimos a «un pensar 
discursivo [e] imaginativo (…) [y] se presenta 
como un pensar la posibilidad contemporá-

10 Para los griegos es preciso tener un cosmos ordenado, esto quería decir, que el mundo visible racional pone en juego las 
posibilidades de los hombres para conocer ese mundo y con ello alimentar el alma. 
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nea de representación y significación de la 
trilogía de Esquilo» (Paideia,1962, p. 62).

Para concluir, queremos aclarar que la inten-
ción de nuestro escrito no es poner en ten-
sión las obras, sino pensar en cómo se des-
hila la tragedia clásica y sus conflictos en las 
nuevas formas de literatura. El mito, relato tra-
dicional que se transmite de forma oral, que 
versa sobre un acontecimiento lejano y presti-
gioso, en el cual la mayor parte de los versos 
giran sobre héroes en torno sobre los cuales 
se articulan ciudades (Bauzá, 2012) funda el 
dominio de lo imaginario en De Cecco. Su 
modo de comprender la actualidad de esa 
Argentina respecto del corpus histórico re-
fleja un estado metafórico de esas verdades 
históricas. El mito aparece como fundacional 
para las nuevas representaciones, el drama 
a modo comparativo debe ser entendido en 
tanto intertexto y no como mera transposición. 

Finalmente, las figuras de las culpas y las 
vergüenzas, son para nosotros un punto de 

partida para comenzar a pensar la mutación 
del mito clásico respecto del diálogo intermi-
nable con el mito moderno o contemporáneo. 
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Retrato de José Cecilio del Valle. Álvaro Canales, 1978. 
Colección plástica, UNAH. Foto: Paúl Martínez.
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Las ciencias deben trabajar para hacer feliz al géne-
ro humano, no pueden existir sino en estados regidos 
por gobiernos justos, protectores de los derechos 
que tiene el hombre para pensar y mejorar su ser; los 
gobiernos justos se conservan por el espíritu público 
de los pueblos que conocen sus derechos y saben 
sofocar la tiranía opresora de ellos; y los pueblos no 
pueden reunir estos conocimientos si no hay estable-
cimientos que cuiden de su instrucción elemental.

(Del Valle, Memoria sobre la educación, [1968], p. 9).
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Resumen

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud estima que existe un 15% de seres 
humanos sufren algún tipo de discapacidad. El objetivo del presente artículo es analizar de 
forma integral la discapacidad, aportando perspectivas contextualizadas políticas y sociales 
de los diversos campos en el que son afectadas las personas con discapacidad en nuestro 
país, siendo su metodología un estudio documental cualitativo. Los principales problemas 
que afectan a las personas con discapacidad son: desintegración social, vulnerabilidad, insu-
ficientes oportunidades laborales, ausencia de seguridad social estatal, así como la carencia 
de una cultura integral que fomente la inclusión de las personas con discapacidad.

Palabras claves: Deficiencia, discapacidad, persona con discapacidad, inclusión e igualdad.  

Abstract

Currently, the World Health Organization estimates that there are 15% of human beings. The 
objective of the present article is the analysis of the integral form of the disability, the perspec-
tives of the contextual politics and the social relations of the diverse fields. Its methodology 
being a qualitative documentary study. The main problems that affect people with disabilities 
are; social disintegration, its vulnerability, insufficient job opportunities, absence of state social 
security, as well as the lack of a comprehensive culture that encourages the inclusion of peo-
ple with disabilities.

Keywords: Deficiency, disability, person with disability, inclusion and equality.
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Introducción

La evolución histórica y normativa del con-
cepto de discapacidad es apremiante. La 
discapacidad fue objeto de regulación por 
los romanos que establecieron los efectos 
civiles de las personas con discapacidades 
mentales o cognitivas creando la curatela, 
una institución para administrar los bienes de 
un sujeto denominado sui iurispúber o inca-
paz por no tener capacidad de ejercer por 
si solo sus derechos. Durante aquel tiempo, 
las personas con discapacidad mental —los 
privados de razón— se llamaban «furiosos» 
y aquellos con limitaciones o pobres en el 
desarrollo de sus facultades intelectuales se 
denominaban mente captus (Padilla, 2010).

El Código de Napoleón, en su título XI, res-
pecto a los discapacitados mentales, en su 
artículo 489 indicaba: «El mayor de edad 
que esté en un estado habitual de imbecili-
dad, de demencia o de furor debe ser sujeto 
a interdicción, aun cuando ese estado pre-
sente intervalos lúcidos». De igual manera, 
en la antigüedad se habla de un modelo de 
prescindencia en el que la causa de la dis-
capacidad tenía origen religioso. Se consi-
deraba que las personas con discapacidad 
(PcD) eran una carga para la sociedad, sin 
nada que aportar a la comunidad. Se supo-
nía inconveniente el crecimiento y desarrollo 
de niños y niñas con discapacidad. Concebir 
una persona con discapacidad era el resul-
tado de un pecado cometido por los padres, 
por lo tanto era una vida que no merecía ser 
vivida y eran sometidos a prácticas eugené-
sicas como los infanticidios (Hernández Ríos, 
2015).

Entre los años sesenta y setenta del siglo XX 
se presentó el segundo y tercer modelo mé-
dico de rehabilitación social. Esta primitiva 
institucionalización, acompañada del auge 
de la medicalización, será característica de 
una segunda fase, que comienza a finales 
del siglo XIX, y es la fase de reclusión o de 
la PcD como animal doméstico. Esta perso-

na deja de ser excluida del mundo humano 
y adquiere la categoría de ser humano, pero 
enfermo. En los años sesenta del siglo pa-
sado se alcanza la tercera y última fase de 
integración y normalización, en la que la PcD 
se considera, al fin, un ser humano. La gran 
conquista de esta época es que la sociedad 
acepta la diferencia y respeta la persona con 
discapacidad como persona humana. A par-
tir de esta tercera fase se empieza a elaborar 
la reflexión contemporánea sobre la discapa-
cidad (Seoane, 2011).

Hacia finales de 1960, las organizaciones de 
personas con discapacidad empezaron a 
formular un nuevo concepto, en él se refleja-
ba la relación existente entre las limitaciones 
que experimentaban esas personas, el dise-
ño y la estructura de su entorno y la actitud 
de la población en general (ONU, 2002).

La discapacidad se ha presentado y conce-
bido de formas diversas a lo largo de la his-
toria, siendo tal vez la actitud de la sociedad 
y la posición de las PcD en el contexto social, 
el criterio más apropiado para diferenciarlas. 
Sin embargo, la historia reciente ha girado en 
torno a la dialéctica entre el modelo médico 
y el modelo social, considerados como los 
principales referentes conceptuales de la dis-
capacidad (Hernández Ríos, 2015).

Concepción de la discapacidad en el siglo XXI 

Según estimaciones de la OMS/OPS y del 
Banco Mundial, el 15% de la población mun-
dial tiene algún tipo de discapacidad. Dicha 
situación afecta de manera desproporciona-
da a las poblaciones vulnerables. Se estima 
que el 80% de estas personas viven en paí-
ses de renta media vía de desarrollo, muchos 
de los cuales en condiciones de pobreza. 
Las PcD son sobrerrepresentadas dentro de 
la población mundial pobre y normalmente 
son más pobres que sus contrapartes sin 
discapacidad. Las personas más pobres, 
las mujeres y los ancianos también presen-
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tan una mayor prevalencia de discapacidad. 
En adición, las estimaciones sugieren que 
existen aproximadamente 93 millones de ni-
ños con discapacidades en el mundo, pero 
el número podría ser mucho mayor de 18%. 
Este entorno que es agravada por la pobre-
za, la marginación, la invisibilidad y principal-
mente la discriminación les niega el derecho 
a la igualdad. Cabe destacar que el número 
de PcD podría estar creciendo debido al en-
vejecimiento de la población y al incremento 
global de los problemas crónicos de salud 
asociados a discapacidad, como la diabe-
tes, problemas de ansiedad, las enfermeda-
des cardiovasculares, los trastornos menta-
les y accidentes (OMS, 2011).

Pero hay algo que no podemos pasar desa-
percibo: el costo y la calidad de vida de las 
PcD, que es de tres a cinco veces mayor que 
una persona sin discapacidad y todo depen-
de del grado o nivel de deficiencia que tenga 
la persona. Aunado al entorno que lo rodea 
como un factor determinante, incluye aspec-
tos vitales tales como los físicos, fisiológicos 
y psicosociales —emocionales, espirituales, 
de roles, de interdependencia, de autoesti-
ma—. 

Sobre el concepto de discapacidad

Durante el transcurso de la historia se han 
propuesto diversos términos y definiciones 
para nombrar a las personas que tienen de-
ficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, estas puedan impe-
dir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás, aclarando que no se consideran 
correctas expresiones que se utilizan con 
carácter positivo tales como «capacidades 
diferentes» o «personas con necesidades 
especiales».

Etimológicamente la palabra discapacidad 
proviene de dis (latín), que significa «altera-

ción, negación o contrariedad». Capacidad 
(en latín, capacitas), significa: «aptitud o su-
ficiencia para alguna cosa». De tal modo se 
definió la discapacidad como una alteración 
o insuficiencia para pensar o actuar.

Otra definición sobre la discapacidad 

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), caracteriza la discapacidad como «un 
individuo cuyas posibilidades de obtener em-
pleo, reintegrarse al empleo y conservar un 
empleo adecuado, así como de progresar en 
el mismo, resulten considerablemente redu-
cidas como consecuencia de una disminu-
ción física, sensorial, intelectual o mental de-
bidamente reconocida» (CONADEH, 2009).

Según la clasificación de la OMS, es «toda 
restricción o ausencia debida a una deficien-
cia, de la capacidad de realizar una actividad 
en la forma o dentro del margen considerado 
normal para el ser humano». Puede ser tem-
poral o permanente, reversible o irreversible, 
incluye la existencia o aparición de una ano-
malía, defecto o pérdida de una extremidad, 
órgano o estructura corporal, o un defecto en 
un sistema funcional o mecanismo del cuer-
po (OMS, 2018). Ejemplo de esto sería la in-
suficiencia renal y la diabetes como un tipo 
de deficiencia en el cuerpo a corto y media-
no plazo que provoca una discapacidad en 
el ser humano.

En la actualidad, se está redefiniendo el tér-
mino discapacidad como falta de adecua-
ción entre la persona y su entorno, más que 
como una consecuencia de la deficiencia de 
las personas (Hernández Posada, 2004).

La sociedad cambiante, con nuevos paradig-
mas, ve a la discapacidad como un contex-
to complejo en la cual se observa una crisis 
mundial, puesto que de cada 100 personas 
en el mundo 15 sufren algún tipo de discapa-
cidad por diversas causas antes menciona-
das. Debido a este escenario, a partir del año 
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2006, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) desarrolló un nuevo marco nor-
mativo mundial que es la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad que establece en su artículo 1, inciso 2 

Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barre-
ras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad en igualdad de con-
diciones con las demás. Por consiguiente 
establece a los Estados parte desarrollar di-
ferentes mecanismos en igualdad de condi-
ciones para la igualdad en la calidad de vida 
del sector de las PcD (Honduras firmó la con-
vención en el 2007, ratificado por el congreso 
ese mismo año) (ONU, 2002). 

El avance en la comprensión de la disca-
pacidad y su teorización no es un proceso 
aislado de la realidad que se sitúa solo en 
el plano de las ideas. Resulta evidente que 
está interrelacionado e impulsado por los 
acontecimientos sociopolíticos, culturales 
y económicos que suceden en cada épo-
ca histórica. Con el nuevo paradigma con 
enfoque social, en base a los derechos hu-
manos, establece que las causas que ori-
ginan la discapacidad no son religiosas, ni 
científicas, sino que son, en gran medida, 
sociales. Desde esta nueva perspectiva, se 
pone énfasis en que las PcD pueden contri-
buir a la sociedad en iguales circunstancias. 
La premisa es que la discapacidad es una 
construcción social, no una deficiencia, que 
crea la misma sociedad que limita e impide 
que este grupo se incluyan, decidan o dise-
ñen con autonomía su propio plan de vida 
en igualdad de oportunidades en este nue-
vo siglo (Maldonado, 2013).

En la Agenda 2030 para los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), se establece clara-
mente que la discapacidad no puede ser un 
motivo o criterio para privar a las personas de 
acceso a programas de desarrollo y el ejer-

cicio de los derechos humanos. El marco de 
ODS identifica siete metas que se refieren en 
forma explícita a las personas con discapaci-
dad y otras seis relativas específicamente a 
las personas en situaciones vulnerables, que 
abarcan a las PcD. Estos objetivos abordan 
ámbitos fundamentales de desarrollo, como 
la educación, el empleo y el trabajo decente, 
la protección social, la resiliencia frente a los 
desastres y la mitigación de estos, el sanea-
miento, el transporte y la no discriminación, 
todas ellas esferas importantes (WorldBank, 
2019).

La discapacidad en Honduras: un proceso en gesta-
ción 

A nivel centroamericano, en el contexto de 
la discapacidad, se han realizado paráme-
tros o estándares de calidad de vida —da-
dos por el Banco Mundial y la OMS— de las 
PcD que viven en la región como el acceso 
a los servicios de salud, educación, acceso 
a la justicia, al empleo, seguridad, goce de 
derechos humanos a entornos físicos y ur-
banísticos, acceso a políticas públicas entre 
otros. Los resultados establecen que el me-
jor país de la región para vivir como persona 
en situación de discapacidad es Costa Rica, 
ya que se acerca a los parámetros estable-
cidos por la OMS y el Banco Mundial. En 
segundo lugar, se encuentra Panamá, cum-
pliendo con acceso a espacios públicos y 
urbanización, además de educación, salud, 
pero bajo estándar en el ámbito laboral entre 
otros. Sorpresivamente Nicaragua ha tenido 
un desarrollo progresivo y a la vez apertura 
significativa con el sector en cuatro áreas las 
cuales son educación, espacios físicos em-
pleabilidad y a políticas públicas, recordando 
que el ingreso per cápita del ciudadano nica-
ragüense es tres o cuatro veces menor que 
los dos países anteriores. Debajo de estos se 
encuentran los países del triángulo norte que 
son Honduras, Guatemala y El Salvador que 
es donde hay menos acceso a los estánda-
res establecidos para una vida con dignidad 
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de la PcD. Los flagelos que afectan más a 
los países del triángulo norte es la corrup-
ción e impunidad para un pleno goce de los 
derechos humanos a plenitud (ONU, 2011).

La discapacidad se define como el sistema 
o conjunto de elementos materiales e inma-
teriales que constituyen el entorno en el que 
se crea y desarrolla la vida. La realidad es la 
dinámica de interrelaciones entre los distintos 
componentes (Mendoza, 2018), partiendo de 
esto se plantea la pregunta ¿cuál es la rea-
lidad de las personas con discapacidad en 
nuestro país? La respuesta puede ser muy 
escueta o profunda dependiendo del sentido 
literal o figurado que se tome. 

La Constitución de la Republica, en su artí-
culo n.º 59, dicta: «la persona humana es el 
fin supremo de la sociedad y del Estado» por 
tanto, la dignidad del ser humano es inviola-
ble, siendo conscientes y realistas sin apasio-
namientos políticos, sociales y culturales, los 
gobiernos tienen una «hipoteca social históri-
ca» con este grupo poblacional. No se puede 
desconocer que el sector de discapacidad 
ha sido de los más desfavorecidos en el país.

Estos procesos iniciaron en las décadas pa-
sadas, pero el verdadero despegue para un 
entorno más justo fue en la década de los 80 
y 90 con grupos de ciudadanos que tenían 
un anhelo común, el cual era crear sensibi-
lización hacia las PcD entre la población de 
esas épocas. Esas luchas constantes obtu-
vieron sus frutos para la integración de este 
sector desprotegido dentro de algunas ins-
tituciones. Se reconoce la labor del Instituto 
Psicopedagógico Juana Lekler, Fundación 
Hondureña para la Rehabilitación del limitado 
(FUHRIL), el programa para la rehabilitación 
de parálisis cerebral (PREPACE), la Unión 
Nacional de Ciegos Hondureños (UNCIH), 
entre otras.

Aclarada esta salvedad, según el censo del 
Instituto Nacional de Estadística Honduras, 
nuestro país cuenta con 8 303 717 personas 

de acuerdo con el nuevo Censo de  Pobla-
ción y Vivienda. De esa cantidad, el 51% son 
mujeres, es decir, 4 622 916 y el 49% son 
hombres, lo que equivale a 4 389 313 perso-
nas (INE, 2013). 

En el ámbito de la discapacidad no existe 
edad, ni condición precisa que implique ma-
yor riesgo de tener algún tipo de discapaci-
dad, se puede nacer con ella, generarse por 
enfermedades o accidentes viales, laborales 
o domésticos, así como a consecuencia de 
la violencia y el maltrato. Sin embargo, en los 
países en vías de desarrollo, la pobreza en 
la que vive la mayor parte de su población 
es una de las principales causas que gene-
ran discapacidad, es decir, que existe una 
clara relación entre pobreza y discapacidad. 
Por lo general, la discapacidad es sinónimo 
de pobreza, sumado a esto la marginación, 
desigualdad social, estigma y discriminación 
(OPS, 2017).

Nuestro país se encuentra en estado de ges-
tación, como un ovulo recién fecundado, to-
mando en cuenta cuarenta años de lucha 
organizada y estamos conscientes sobre la 
realidad que aqueja al mundo de la discapa-
cidad. Mientras tanto, otros países de Cen-
tro América están a punto de dar a luz a ese 
ser humano con discapacidad que viene a 
este mundo, ya sea de nacimiento o adqui-
rida, con mejores oportunidades de vida, sin 
olvidarnos de Europa, que aventaja unos 40 
años de verdadera inclusión y participación 
plena al disfrute de los derechos de las PcD.

Aspectos relacionados con la calidad de vida de las 
PcD

1. Legislación: Aunque la Constitución es la 
primera ley que protege al ciudadano en 
situación con discapacidad y dicta en su 
articulo n.o 60 «Todos los hombres nacen 
libres e iguales en derecho, se declara 
punible toda discriminación por motivo 
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de sexo raza y clase y cualquier otra le-
siva a la dignidad humana». Esto se ha 
convertido en una utopía legislativa. Así 
mismo se cuenta con diferentes conve-
nios y tratados internacionales que pro-
tegen la dignidad humana, como lo esta-
blece la Convención sobre los Derechos 
de las PcD de la Organización de las 
Naciones Unidas y la Convención Intera-
mericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra este gru-
po vulnerable, ya ratificadas: Convención 
sobre Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, que fue publicada en el dia-
rio oficial La Gaceta n.o 31 480 del 11 de 
diciembre de 2007, además del Protocolo 
Facultativo de la misma Convención, ra-
tificado y publicado por el órgano oficial 
(La Gaceta, 2009)2009.

A nivel nacional se cuenta con la Ley de 
Equidad y Desarrollo Integral de las per-
sonas con discapacidad, aprobada en el 
año 2005 mediante decreto n.º 160-2005, 
cuya finalidad es garantizar plenamente 
a la PcD el disfrute de sus derechos, pro-
mover y proveer con equidad su desa-
rrollo integral dentro de la sociedad (La 
Gaceta, 2005).

A pesar del respaldo legal que tienen 
este sector para ser tratados en igualdad 
de condiciones, asumiendo que las leyes 
nacionales e internacionales siguen sien-

do un ideario para este sector. En la vida 
común la mayor parte de sus derechos 
les son violentados y los mecanismos y 
las instituciones encargadas de garanti-
zar el acceso a la justicia no cuentan con 
la capacitación, la infraestructura, ni con 
el personal mínimo necesario para aten-
der de manera integral las denuncias o 
quejas interpuestas por la población con 
discapacidad.

2.  Educación: Al hablar de educación inclu-
siva se entiende el marco educativo que 
debe ofrecer igualdad de oportunidades y 
participación y que contribuye a una edu-
cación más personalizada, que fomente la 
solidari dad y el respeto por la diversidad.

La Constitución de la República vigente 
(1982), en su artículo n.º 151 dicta «La 
educación es función esencial del Es-
tado para la conservación, el fomento y 
difusión de la cultura, la cual deberá pro-
yectar sus beneficios a la sociedad sin 
discriminación de ninguna naturaleza» 
(La Gaceta, 1982). 

Este derecho busca ofrecer un sistema 
de educación inclusiva en todos los nive-
les de enseñanza. Su propósito es desa-
rrollar plenamente el potencial humano y 
el sentido de la dignidad y la autoestima, 
desarrollar la personalidad, los talentos y 
la creatividad para que las personas pue-
dan enfrentar por sí solas los retos que se 
les presenten en sociedad, incluso de ser 
necesario, que esta sea de manera espe-
cial atendiendo la discapacidad que pre-
senten. Desafortunadamente la inclusión 
educativa no está basada en políticas de 
Estado, sino que ha ocurrido de manera 
informal mediante proyectos externos de 
organismos no gubernamentales. 

En el caso de la educación superior, la 
situación es peor por las dificultades de 
movilidad para el transporte y las barre-
ras arquitectónicas. No se cuenta con un 
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censo de cuantas PcD se gradúan a nivel 
Universitario —según datos estadísticos 
de OPS, solo el 1% logra graduarse de la 
Universidad— (Pastor, 2005).

Todos estos obstáculos educativos traen 
como consecuencias una menor inclu-
sión social y una limitación de oportuni-
dades en el mercado laboral y en el in-
greso económico, lo cual determina una 
dependencia de la PcD para su super-
vivencia. No puede dejarse por fuera el 
hecho de que en todos los niveles del 
sistema educativo no se cuenta con los 
docentes capacitados en el área de la 
discapacidad, no están formados para 
comprender y trabajar específicamen-
te con niños y jóvenes con deficiencia 
visual, auditiva e intelectual, además no 
cuentan con formación pedagógica, di-
dáctica y metodología o con las tecno-
logías de la información y comunicación 
(TIC) para brindar una educación de ca-

lidad, adecuada con los estudiantes que 
presenten un tipo de discapacidad. 

3. Empleo: Aunque los gobiernos en esta úl-
tima década han realizado esfuerzos para 
alcanzar mejores condiciones de vida 
para estas personas, son escasos los be-
neficios en el ámbito de una real inclusión 
en la sociedad, tanto en las empresas, 
como en las plazas laborales públicas y 
privadas. Es probable que esto se deba a 
que no se cuenta con un enfoque integral 
para la creación y el desarrollo de polí-
ticas públicas sobre discapacidad que-
dando al libre arbitrio de las instituciones. 

Es impostergable la estructuración y or-
ganización de políticas públicas a me-
diano y largo plazo para favorecer a este 
sector sumamente afectado.

La Ley de Equidad y Desarrollo Integral 
de las personas con Discapacidad es-
tablece en su articulo n.º 35 lo siguiente: 
Las entidades de la administración pú-
blica y las empresas de carácter privado 
están obligadas a contratar un numero 
mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo, ver tabla n.º 1.

La PcD, siendo en teoría una persona 
con los mismos derechos que las demás, 
«se ve impedida de ejercerlos por las 
conductas de discriminación que la so-
ciedad les manifiesta, haciéndoles sentir-
se como ciudadanos de segunda clase». 
Esto se ve reflejado muy claramente en el 
tipo de trabajo al que puede acceder la 

Tabla n.º 1
1) De veinte a cuarenta y nueve trabajadores, una persona con discapacidad.

2) De cincuenta a setenta y cuatro trabajadores, dos personas con discapacidad.

3) De setenta y cinco a noventa y nueve trabajadores, tres personas con discapacidad.

4) Por cada cien trabajadores, cuatro personas con discapacidad;

Artículo 36. Incentivos fiscales. Será deducible del impuesto sobre la renta: 1) Las donaciones o aportes 
destinados a instituciones públicas o privadas que trabajan en beneficio del sector de discapacidad; y, 2) Los 
salarios pagados a las personas con discapacidad (La Gaceta, 2005).
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persona con discapacidad, que está más 
cercano a un tipo de terapia ocupacional 
para sentirse «haciendo algo», que un 
desarrollo y aporte de sus capacidades 
diferentes. 

4. Asistencia médica: La falta de programas 
de prevención y detección temprana im-
pide, en ocasiones, evitar la discapaci-
dad o que esta empeore. La carencia de 
asistencia especializada perjudica a la 
PcD en el trato pronto y digno de los mis-
mos, sumado a ello, el personal de sa-
lud capacitado en rehabilitación es muy 
escaso y, en la mayoría de los países, 
el personal de rehabilitación también es 
escaso, esto determina que la asistencia 
médica no sea idónea. Las PcD tropie-
zan con una gran variedad de obstáculos 
cuando buscan asistencia sanitaria, entre 
ellos los siguientes:

4.1 Costos prohibitivos: la accesibilidad 
de los servicios de salud y el transpor-
te son dos de los motivos principales 
por los que las PcD no reciben los cui-
dados que necesitan en los países de 
ingresos bajos. 33% de las personas 
sin discapacidad no pueden costear-
se la asistencia sanitaria, en compara-
ción con un 51% a 53% de las perso-
nas con discapacidad (OMS, 2018).

4.2 Oferta limitada de servicios: la falta de 
servicios apropiados para las perso-
nas con discapacidad es una barrera 
importante que impide el acceso a la 
asistencia sanitaria. Investigaciones 
realizadas en los estados de Uttar 
Pradesh y Tamil Nadu, en la India, 
revelaron que, después del costo, la 
falta de servicios fue la segunda ba-
rrera en importancia para el uso de 
los establecimientos sanitarios.

4.3 Obstáculos físicos: El acceso des-
igual a los edificios —hospitales, 
centros de salud—, el equipo médi-
co inaccesible, la mala señalización, 
las puertas estrechas, las escaleras 
interiores, los baños inadecuados y 
las zonas de estacionamiento inac-
cesibles crean obstáculos para usar 
los establecimientos de asistencia sa-
nitaria. Por ejemplo, es frecuente que 
las mujeres que tienen dificultades 
para moverse no tengan acceso al 
tamizaje del cáncer cervicouterino o 
mamario porque las mesas de explo-
ración no se ajustan verticalmente y 
el equipo de mamografía solo puede 
funcionar con la mujer de pie (OMS, 
2018).

5. Diseño y accesibilidad universal: Unas de 
las prioridades para los gobiernos locales 
en Honduras es la creación de ciudades 
accesibles. Las barreras arquitectónicas 
y urbanísticas son uno de los principales 
problemas que intensifican la dificultad 
de las PcD para integrarse en el mercado 
laboral y en las actividades de la vida co-
tidiana. La cuestión del diseño universal 
es necesario.

Innovar y modificar el diseño universal y 
la accesibilidad debe ser el marco para 
la inclusión y mejoramiento de la estruc-
tura urbana en las edificaciones. Las 
ciudades no deben constituir una limita-
ción cuya consecuencia signifique llenar 
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de parches los edificios y los espacios 
abiertos. Estos criterios deben de enri-
quecer los diferentes proyectos y garan-
tizar infraestructuras incluyentes, además 
de construir un ambiente más adecuado 
proporcionando el libre acceso.

Contribuir al adecuado desplazamiento 
requieren de objetos llamados «ayudas 
técnicas» como bastones, sillas de rue-
da, perros guías, muletas, andadores, 
entre otras. Estas ayudas técnicas forman 
parte de la vida diaria de estas personas 
para usarlas con seguridad y demandan 
de un diseño apropiado en todos los es-
pacios y mobiliarios en cuanto a sus ca-
racterísticas y dimensiones (Deras, 2018).

6. Acceso a préstamos y vivienda: En nues-
tro país el acceso a préstamos y a una 
vivienda digna para las PcD se ha vuelto 
una utopía, por diversas razones: 

• No existe una oportunidad plena de 
trabajo para la persona en situación 
de discapacidad. 

• Las pocas personas que pueden ac-
ceder a recursos económicos están 
subempleadas y se vuelven una car-
ga social debido aque existe ese pre-
juicio general hacia dicho sector. 

• Las organizaciones públicas o priva-
das asumen que no tienen las com-
petencias para desempeñarse en un 
trabajo.

• Otro motivo muy palpable es que, 
aunque tengan un empleo estable, 

ellos no acceden con facilidad a un 
préstamo, sus acreedores financieros 
están predispuestos a no prestarles 
por temor de ver a la persona como 
un sujeto que no tiene la capacidad 
de pago. 

Conclusiones

Ante la problemática anteriormente expuesta 
es necesario enfocar los recursos destinados 
a este sector vulnerable descentralizando el 
capital, logística humana y de infraestructu-
ra, tanto en el área urbana como rural. Ge-
neralmente estos recursos solo se focalizan 
en ciudades grandes como Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, absorbiendo un aproxima-
do del 80% de los fríos subsidios destinados 
con fondo nacionales y el 20% restantes se 
dividen entre algunas ciudades importantes 
del país como Ceiba, Santa Rosa de Copan, 
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepe-
que, Choloma entre otros. Cabe mencionar 
que los recursos por convenios o tratados 
internacionales en el ámbito de la discapaci-
dad son tres veces mayores que los recursos 
con fondos nacionales.

Nuestro país todavía se encuentra en la fase 
de integración, no de inclusión. El reconoci-
miento legal de las PcD no ha favorecido la 
integración social. La visible vulnerabilidad, 
sobre todo, por su precariedad, se manifiesta 
en las insuficientes oportunidades laborales 
y la ausencia de seguridad social estatal.

Hacen falta leyes que realmente favorezcan a 
las PcD para el pleno acceso a una vivienda 
digna y que además de ello cuente con la 
infraestructura adecuada, adaptable para los 
diversos tipos de discapacidades.

La verdadera inserción de este sector será 
cuando el Estado de Honduras, a través 
de sus gobiernos, priorice la discapacidad 
como una verdadera estrategia de reducción 
de la pobreza.
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Resumen

En el continente americano ocurren 500 000 mordeduras y 200 000 envenenamientos, el 
50% deja secuelas graves y causa 4000 muertes anuales. El número de envenenamientos 
ofídicos en Centroamérica alcanza una incidencia anual cercana a los 4000 casos por año.

El municipio de Danlí es el más afectado por las mordeduras de serpientes. La mayoría de los 
caos se dieron en la zona rural: 20 fuera de la cuidad y 3 en colonias de la periferia. Por otra 
parte, se hizo un registro de barba amarilla (Bothrops asper) en el departamento de El Paraíso. 
Palabras clave: envenenamiento, serpientes, barba amarilla, Danlí.

Abstract

The American continent has 500 000 bites and 200 000 poisonings, 50% of which leave se-
quelae and cause 4000 deaths per year. The total number of ophidian poisonings in Central 
America has an annual incidence close to 4000 cases per year.

The municipality of Danlí is the most affected by snake bites. Most of the chaos present in this 
municipality occurs in the rural area where 20 of the cases occur outside of the attention and 
the 3 remaining occur in colonies of the periphery of the city. On the other hand became a 
record of yellow beard (Bothrops asper) in the department of El Paraíso.
Keywords: Poisoning, snakes, Bothrops, Danlí

1 Proyecto financiado por la DICU-UNAH como beca de investigación científica y finalizado el 6 de septiembre de 2018.
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Introducción 

Se considera un accidente ofídico a la lesión 
tegumentaria producida por una serpiente 
que inocula toxinas a través de un sistema 
de dentición donde sus colmillos se han mo-
dificado evolutivamente, provocando una se-
rie de padecimientos locales y sistémicos en 
el organismo animal (Consejo de Salubridad 
General de México, 2010, p. 2). 
 

Según cifras de la OPS/OMS (2009), se esti-
ma que cada año 5 millones de mordeduras 
de serpiente causan 2.5 millones de envene-
namientos y 125 000 defunciones. En el con-
tinente americano ocurren 500 000 morde-
duras y 200 000 envenenamientos, el 50% 
deja secuelas graves y causa 4000 muertes 
anuales. El número de envenenamientos 
ofídicos en Centroamérica alcanza una inci-
dencia anual cercana a los 4000 casos por 
año.

A nivel de Latinoamérica se reportan casos 
de mordeduras de serpientes que en su ma-
yoría ocurren durante actividades recreacio-
nales u ocupacionales, debido a lo anterior 
las personas que trabajan en campos de 
agricultura tienen mayor riesgo de ser mordi-
dos por serpientes debido a la falta de infor-
mación u omisión de las medidas de preven-
ción (Matute, C. et al., 2016, p. 19). 

El riesgo por mordedura de ofidio se puede 
disminuir tomando las precauciones adecua-
das. Un estudio de la incidencia de morde-
duras de ofidios entre biólogos de campo 
provee evidencia de que el riesgo de llegar 
a ser mordido por alguna especie veneno-
sa en las cercanías de la las urbanizaciones 
es casi mínimo (Köhler, 2003). Las morde-
duras de los vipéridos producen en Centro 
y Norteamérica cuadros predominantemente 
histotóxicos y hemotóxicos, causando exten-
sas lesiones locales (que pueden conducir a 

la amputación de miembros) y hemorragias 
incoercibles por diferentes mecanismos que 
actúan sobre el sistema hemostático (Roodt 
et al., 2005).

Para Marineros, Porras, Espinal, Mora y Val-
dés (2012), de las 136 especies de serpien-
tes existentes en Honduras, nada más 17 de 
ellas son considera venenosas. Entre las 17 
especies venenosas podemos identificar 
a los elápidos (2), comúnmente conocidos 
como Micrurus nigrocinctus (corales) y viper-
inos (15), que son conocidos como víboras, 
entre las cuales se pueden mencionar el Cro-
talus simus (cascabel) y el Bothrops asper 
(barba amarilla). 

La terapia más efectiva para el tratamiento de 
los efectos causados por el envenenamiento 
producido por una mordedura de ofidio han 
sido los sueros antiofídicos —monovalentes 
o polivalentes—, los cuales, desde el siglo 
pasado, han venido a reducir en gran medi-
da la mortalidad de pacientes mordidos por 
serpientes a nivel global. En América Central, 
el Instituto Clodomiro Picado es el único su-
ministrador de antídotos en la región (Gutié-
rrez et al., 1988). La OMS (2018) insta a los 
organismos de reglamentación, productores, 
investigadores, clínicos, autoridades sanita-
rias nacionales y regionales, organizaciones 
internacionales y organizaciones comunita-
rias a que colaboren para mejorar la dispo-
nibilidad de datos epidemiológicos fiables 
sobre las mordeduras de serpiente, el control 
de los antídotos por los organismos de regla-
mentación y las políticas de distribución de 
estos productos. En Honduras el suero antio-
fídico no es de uso hospitalario exclusivo. La 
elevada incidencia de envenenamientos por 
mordedura de serpiente en determinados 
sectores geográficos del país, generalmen-
te en las zonas rurales, obliga a que ciertos 
centros no hospitalarios también cuenten 
con este suero (Mercado, 2014). 
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mación Territorial, SINIT, el cual se procesó 
QGIS 3.0.3 Girona . 
 
La segunda parte de la investigación se basó 
en las visitas (imagen 1) a las 62 personas 
que fueron mordidas por ofidios para lo cual 
se creó un plan de viajes a las localidades 
más distantes del hospital que se abordarían 
primero y las más cercanas, por último. En 
cada visita se aplicó un instrumento de reco-
lección, tipo cuestionario, con preguntas ce-
rradas, basado en la parte de identificación 
del ofidio de la ficha hospitalaria de acciden-
te ofídico creada anteriormente, Esto nos per-
mitió determinar con exactitud qué especie 
atacó al paciente.

Resultados y discusión 

Análisis de expedientes hospitalarios 

A continuación, se presentan los resultados 
que se obtuvieron a través de la revisión de 
los expedientes clínicos del Hospital Básico 
Gabriela Alvarado, recopilación de bibliogra-
fía y cuestionario a pacientes mordidos por 
ofidios durante el 2017. 

Metodología 

Esta investigación tiene una profundidad de 
tipo descriptiva, temporalidad longitudinal y 
que se divide en dos partes para la recopi-
lación de datos. La primera parte de la in-
vestigación se basó en el estudio de los ex-
pedientes clínicos de 62 pacientes ingresa-
dos en el Hospital Básico Gabriela Alvarado, 
durante los meses de enero a diciembre de 
2017, donde se tomaron datos como edad, 
sexo, lugar donde se produjo el accidente, 
estado de desarrollo del paciente, nombre 
común de la especie de ofidio que produjo 
el accidente, región anatómica de la morde-
dura, categoría del grado de la mordedura, 
mes del año en que se produjo el accidente, 
actividad que realizaba el paciente durante el 
accidente, presencia de infección —análisis 
de hemograma completo— y el tipo de trata-
miento utilizado por el médico.

Cada uno de los caracteres antes menciona-
dos se trascribieron en una matriz de datos 
usando Microsoft Excel y se extrapolaron 
para su análisis a través del software IBM 
SPSS. Adicionalmente, para la representati-
vidad de lugar del accidente, se modificó un 
vector tomado del Sistema Nacional de Infor-

Imagen 1. (a) aplicación de cuestionario.

(b) identificación de especies de ofidios.
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En la imagen 2 podemos observar que el 
municipio de Danlí es el más afectado por 
las mordeduras de serpientes. La mayoría de 
los casos presentes en este municipio se han 
dado en la zona rural: 20 fuera de la cuidad y 
3 en colonias de la periferia. Como se puede 
observar en la tabla 1, la principal actividad 
realizada por los 62 pacientes que presenta-

Imagen 2. Zonificación espacial de la incidencia de casos de mordeduras de ofidios durante el 2017.

Imagen 2. Zonificación espacial de la incidencia de casos de mordeduras de ofidios durante el 2017.

Tabla 1. Actividad realizada durante la mordedura. Edad de los pacientes 

Actividad realizada durante la 
mordedura
Niño <13

Edad de los pacientes Total

Adolescente 
14-17

Joven/adulto 
18-35

Adulto >36

Agricultura accidente 12 7 8 15 42

% total 19,40% 11,30% 12,90% 24,20% 67,70%

Caminando accidente 2 - 6 4 12

% Total 3,20% - 9,70% 6,50% 19,40%

Trabajo en casa accidente 1 1 1 5 8

% total 1,60% 1,60% 1,60% 8,10% 12,90%

Total accidente 15 8 15 24 62

% total 24,20% 12,90% 24,20% 38,70% 100,00%

ron envenenamiento ofídico durante el 2017 
e ingresaron al Hospital Básico Gabriela Al-
varado son la agricultura (67,7%), mientras 
realizaba una caminata (19,4%) y trabajando 
en casa (12,9%). Sabemos que la agricultura 
es la actividad de mayor importancia que se 
realiza en Honduras y es en las zonas rura-
les donde, específicamente, los procesos de 
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adaptación de terrenos para la extensión de 
las fronteras agrícolas son cada vez más per-
sistentes. Asimismo, las personas en etapas 
de desarrollo medias —jóvenes y adultos—, 
sin importar el sexo, son los que mayor inci-
dencia presentan.

Para Zúñiga (1986), las temporadas de llu-
via en nuestro país son muy importantes y 
diferenciadas en cada uno de las distintas 

Fuente propia. Resultado de los análisis de expedientes clínicos. 

Tabla 2. Mes que se produjo la mordedura. Época del año que se produjo la mordedura

Mes que se produjo la mordedura
Seca

Lluviosa

Época del año Total

Enero accidente 1 - 1

% total 1,6% - 1,6%

Febrero accidente 5 - 5

% total 8,1% - 8,1%

Marzo accidente 5 - 5

% total 8,1% - 8,1%

Abril accidente 6 - 6

% total 9,7% - 9,7%

Mayo accidente - 4 4

% total - 6,5% 6,5%

Junio accidente - 7 7

% total - 11,3% 11,3%

Julio accidente - 7 7

% total - 11,3% 11,3%

Agosto accidente - 10 10

% total - 16,1% 16,1%

Septiembre accidente - 3 3

% total - 4,8% 4,8%

Octubre accidente - 3 3

% total - 4,8% 4,8%

Noviembre accidente - 7 7

% total - 11,3% 11,3%

Diciembre accidente 4 - 4

% total 6,5% - 6,5%

Total
% total

accidente 21 41 62

33,9% 66,1% 100,0%

regiones geográficas. Para el departamento 
de El Paraíso, la época seca inicia desde di-
ciembre hasta el mes de abril, mientras que 
la época lluviosa es de mayo a noviembre. 
La tabla 2 es un comparativo de los meses 
y la época del año. Los meses con mayor 
cantidad de accidentes en la época seca 
son febrero y marzo, cada uno con un 8,1% 
(5 accidentes). En la estación lluviosa el mes 
que más accidentes reportó fue agosto, con 
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un total de 16,1% (10 pacientes). La mayoría 
de los casos por mordeduras de ofidios, se-
gún el registro del Hospital Básico Gabriela 
Alvarado, se dieron en la época lluviosa ya 
que 41 (66,1%), de los 62 accidentes, ingre-
saron por esta causa. Además, la temporada 
lluviosa se aprovecha para el extensionismo 
agrícola debido al crecimiento del zacate y 
es también la época de apareamiento de las 
serpientes por lo que se vuelven territoriales 
y agresivas. 

De los 62 casos de accidentes ofídicos regis-
trados en el Hospital Básico Gabriela Alva-
rado en 2017, el timbo chingo (Cerrophidion 
godmani) es la especie que más los provo-
có, 22 en total (35,5%). Le siguen el tama-
gás negro (Porthidium ophryomegas) con 17 
(27,4%) y el cascabel (Crotalus simus) con 10 
(16,7%). 

Las especies que tienen la menor cantidad 
de accidentes provocados, de acuerdo a los 
registros del Hospital Básico Gabriela Alvara-
do, son el coral (Micrurus negrocinctus) con 
3 (4.8%), y la barba amarilla (Bothrops asper) 
con 1 (1,6%). Es importante mencionar que 

hasta la fecha no se tenía registro alguno de 
mordedura provocada por barba amarilla.

La imagen 3 fue tomada en Trojes, municipio 
ubicado al norte de El Paraíso, por el fami-
liar de cierto paciente que ingresó al hospital 
por mordedura de barba amarilla (en primer 
plano). También se registra la presencia de 
esta temida serpiente en el departamento de 
Olancho por su cercanía con la biosfera del 
río Plátano.

  
Conclusiones 

Los municipios con mayor cantidad de ac-
cidentes ofídicos en el departamento de El 
Paraíso son los que se encuentran al norte. El 
municipio de Danlí es el que mayor cantidad 
de accidentes registra. Además, según la es-
tacionalidad climática de El Paraíso, la mayor 
cantidad de accidentes ofídicos se da en la 
época lluviosa debido a que las personas se 
disponen a cultivar sus tierras y expanden las 
barreras para un mayor aprovechamiento del 
terreno fértil. El crecimiento de las gramíneas 
y el matorral impiden la visibilidad en relación 

Gráfico 1. Especies con mayor número de casos por mordedura de ofidios de acuerdo con el registro del Hos-
pital Básico Gabriela Alvarado en 2017.
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Imagen 3, tomada en Trojes, municipio ubicado al nor-
te de El Paraíso.

con la ubicación de la serpiente, provocando 
un inminente ataque del ofidio. En la época 
lluviosa las serpientes se vuelven más agre-
sivas ya que se encuentran en época de 
reproducción y buscan lugares cálidos y se-
cos donde puedan ovopositar y criar, gene-
ralmente en los alrededores o dentro de las 
casas de la gente afectada. 

Honduras cuenta con 17 especies de ofidios 
venenosos y 5 de esas especies afectan a la 
población de la región oriental. La especie 
con mayor incidencia de casos de morde-
dura es el timbo chingo (Cerrophidion god-
mani) con un total de 22. La mayoría llegaba 
al grado II. Es importante mencionar que en-
tre las 5 especies de ofidios venenosos que 
afectan a la población de la región oriental 
se encuentra la barba amarilla (Bothrops as-
per). Es posible que se esté dando una mi-
gración de dicha especie desde la biosfera 
del río Plátano hacia sectores del norte de El 
Paraíso como Trojes que colinda con Olan-
cho, dada su cercanía con la biosfera del río 
Plátano. 

Recomendaciones 

Se recomienda al Hospital Básico Gabriela 
Alvarado la implementación del protocolo de 
asistencia a pacientes que entraron en la sala 
de emergencia por mordedura de ofidios. A 
partir de una revisión exhaustiva del protocolo 
y de las fichas hospitalarias de América Lati-
na que tratan con esta clase de emergencia, 
crear una ficha de ingreso hospitalario propio 
que deberá contener los datos actualizados 
de las diferentes especies de ofidios endémi-
cos para su pronta identificación, así como 
una ficha para la toma de datos relacionados 
con el seguimiento del paciente durante su 
estancia hospitalaria.

A las autoridades de UNAH-TEC Danlí y del 
Hospital Básico Gabriela Alvarado, estable-
cer una continua comunicación para moni-
torear la cantidad de casos de mordeduras 
de ofidios y el tipo de especie que causó el 
incidente para mantener actualizada la base 
de datos que la UNAH-TEC Danlí, a través 
del Departamento de Ciencias, tiene confor-
mado, y permitir la metodología y aplicación 
de técnicas de primeros auxilios junto al per-
sonal médico y de enfermería del centro hos-
pitalario.
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Resumen

El presente trabajo retoma el tema de Plan de Nación y Visión de País, para revisar su estado 
de arte en el momento en que su proceso de avance fue detenido o minizado por la decisión 
política. Se indaga desde un análisis comparado entre su contenido normativo y la dimen-
sión teórica de la ciencia del desarrollo regional, en relación a su importancia como herra-
mienta viable para promover nuevas vías de desarrollo. Como principal resultado, se brinda 
una explicación sobre las posibles razones que dieron lugar a su expulsión del discurso de 
la clase gobernante y además se revela que en los niveles regionales subyacen capacida-
des humanas de actores deseosos de asumir un estilo de desarrollo de base comunitaria. 
Por lo que se sugiere encaminar acciones institucionalizadas para su rescate.

Palabras clave: Plan nacional, modelo regional de desarrollo, gobernanza territorial.

Abstract

The present work takes up the theme of Nation Plan and Country Vision, to review its state 
of art at the moment in which its progress process was stopped or minimized by the political 
decision. It deals with a comparative analysis between its normative content and the theo-
retical dimension of the science of regional development, about its importance as a viable 
tool to promote new development paths, which is subject to investigation. As a main result, 
an explanation is provided about the possible reasons that led to their expulsion from the 
discourse of the ruling class and it is also revealed that at the regional levels there are human 
capacities of actors willing to assume a style of community-based development. So it is su-
ggested to take institutionalized actions to rescue them.

Keywords: National Plan, Regional model of Development, Territorial governance
 

*Realiza este estudio como parte de un trabajo mayor en el programa de Doctoral en Planificación del Desarrollo Rural y gestión Sostenible en 
Universidad Politécnica de Madrid, España. Profesor Titular IV de la UNAH, en el Centro Regional Universitario de la Región Central. Ingeniero 
Agrónomo con estudios de maestría en Tecnología de  Riego y en Proyectos de desarrollo. Actualmente cursando un programa doctoral en la 
Universidad Politécnica de Madrid, UPM, España. Correo: oscar.meza@una.edu.hn

Contradicciones del Plan de Nación y 
modelo de regionalización hondureño.

Una meta crítica de su proceso
Oscar Meza Palma*
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1 Se estima que el Estado hondureño: invirtió un estimado de 2,500 millones de lempiras en estrategias publicitarias, firmas 
consultoras, jornadas y talleres para sensibilización y empoderamiento de diferentes actores a lo largo y ancho del país y 
también para organizar la burocracia central y regional que acompañaría ese largo proceso (fosde o similar).

Introducción

Mediante decreto 112-2009 se oficializa la 
Ley  Visión de País y plan de Nación, para 
poner en marcha desde el 2010, un ambicio-
so e inteligente proceso de reingeniería que 
en términos de sus promotores trasladaría a 
Honduras hacia la prosperidad. Un proyecto 
definido en 11 ejes estratégicos y 17 princi-
pios orientadores del proceso, que en suma 
delinean la propuesta de un nuevo Modelo 
de Desarrollo Regional que supera el defi-
ciente y cuestionado modelo Departamen-
tal, planteando una delimitación administra-
tiva más acorde a la naturaleza geográfica y 
sociocultural del país. (Hn.Gob, 2010) 

Esta nueva lógica estaría basada en función 
de sus cuencas hidrográficas y por la rique-
za que en materia de biodiversidad y rique-
za cultural se observa de manera singular en 
cada territorio. De este modo la Secretaria 
de Planificación del gobierno socializa un 
nuevo mapa que divide al país en 16 regio-
nes, con potencial de desarrollo diferencia-
do. Un proyecto entretejido con estrategias 
de orden macroeconómico, reducción de 
pobreza e inequidad social y depuración 
del sistema democrático; que en conjunto 
prometían una Honduras creciendo a ritmo 
sostenido, sin pobreza extrema, educada y 
sana; un estado moderno, competitivo, que 
genera oportunidades y empleo a sus ciuda-
danos; en fin, toda una apuesta aglutinado-
ra, alcanzable en un horizonte de 28 años o 
7 periodos de gobierno, según la proyección 
explicada en su momento. 

El proceso empezó con mucha fuerza y en-
tusiasmo a nivel nacional, logrando captar la 
atención y apoyo de la gran mayoría de ac-
tores institucionales públicos y privados, in-
cluida la asistencia de la cooperación inter-
nacional1. Fue tan exitoso el despliegue de 
acciones de posicionamiento que en menos 

de 4 años de jornadas de socialización, or-
ganización y funcionamiento del ente nacio-
nal articulador, de los consejos regionales y 
mesas sectoriales de desarrollo, ya se ha-
bían estructurado sendos trabajos diagnós-
ticos, planes regionales estratégicos con-
sensuados, proyectos locales de inversión 
concretos, entre otros avances (SINIT, 2014). 
Lamentablemente, este gran proyecto en 
el subsiguiente periodo de gobierno 2014-
2018, decayó en varios aspectos, sufrió un 
abrupto estancamiento sobretodo en niveles 
regionales, perdiendo de manera inexplica-
da toda importancia política, al grado que 
fue expulsado del discurso presidencial, de 
la noticia de prensa, de la agenda de funcio-
narios y alcaldes casi de manera simultánea, 
a la vez que aquellas expectativas y atribu-
tos concedidos en su momento a esta inicia-
tiva novedosa, fueron obviadas y reemplaza-
dos por otras propuestas de nueva agencia. 
Los organismos regionales creados entraron 
en desuso, los planes y proyectos surgi-
dos de base comunitaria pasaron al olvido. 

Este es el escenario que explica el interés 
del presente estudio, para abordar dos in-
quietudes relevantes con relación al Plan de 
Nación, primero, ¿cuáles fueron la razones 
que llevaron a su estancamiento, sobre todo 
en lo relativo al modelo de regionalización? 
y segundo, ¿qué posibilidades existen de 
rescatar esta acertada iniciativa? Para apro-
ximarse a una respuesta plausible, se realiza 
un análisis comparado entre el contenido y 
alcance del interrumpido modelo de regio-
nalización y el significado teórico que se ex-
plica en la ciencia del desarrollo, mediante 
el que otros países que adoptaron estrate-
gias de regionalización alcanzaron éxito. 
Este análisis es reforzado con una indaga-
ción documental y consulta de actores impli-
cados testigos del proceso, con la intención 
de recoger insumos explicativos para com-
prender mejor lo sucedido.
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2 G-16: mesa nacional de países cooperantes, representada por distintas agencias de Desarrollo.

Del análisis contrastado se revela que el mo-
delo de regionalización propuesto conlleva 
inexorablemente un proceso de devolución 
de facultades y autonomías territoriales que 
se consolidan una vez que las sociedades 
regionales y sus actores se empoderan de 
sus territorios y desde un tejido social más 
informado van adquiriendo mejores conquis-
tas socioeconómicas. Lo cual se propone 
como la razón de peso que llevó al gobier-
no central a contraponer otra versión de de-
sarrollo más “controlable” desde el mando 
central, en lugar de dispersar poder y per-
der el cumulo de prerrogativas que histórica-
mente solo pertenecen al gobierno central. 
El segundo hallazgo es la capacidad que 
mostraron la mayoría de regiones y sus ac-
tores para avanzar en sus procesos de des-
centralización (hasta donde se les permitió) 
y de diseñar propuestas innovadoras y arti-
culadoras, que podrían en conjunto con el 
resto de regiones, construir mejores vías de 
desarrollo que las ofrecidas hasta ahora por 
la elite gobernante.   
  

Metodología

Se comparan los ejes estratégicos del plan 
de Nación # 1 y 7, así como los principios 
de subsidiariedad y desarrollo humano vin-
culados a la regionalización del país, lo cual 
es contrastado con el contenido teórico y 
pronóstico de resultados que el desarrollo 
endógeno ha venido evidenciando en varios 
contextos y que explican su emergencia en 
la ciencia del desarrollo como nuevo para-
digma alternativo a la escalada neoliberal 
más ortodoxa.

Instrumentalmente se revisan las páginas 
electrónicas que se lanzaron en cada región 
de país para indagar continuidad del esfuer-
zo y documentar aquellos avances en la es-
tructuración del tejido de actores regionales 
reportados a la fecha. Adicionalmente se hi-

cieron consultas expertas, en especial con 
profesionales cercanos e implicados, para 
recoger valoraciones del estado actual en 
que se mantiene esta iniciativa.

Antecedentes 

Varias consultas dan cuenta que la Ley de 
Visión de País y Plan de Nación, si bien fue 
aprobada a finales del 2009, su diseño con-
ceptual, incluida la propuesta de regionali-
zación, es una iniciativa que originalmente 
provenía del Gobierno de Ricardo Maduro 
(2002-2006) como parte de los compromisos 
adquiridos y circunscritos al cumplimiento 
de metas del Milenio (MCM.Hn, 2007), un 
tema de moda en aquel entonces y por tan-
to se entiende como un proyecto retomado 
posteriormente para suavizar tensiones deri-
vadas del golpe de estado de junio de 2009, 
cuyas heridas eran recientes.

Fue en el gobierno Nacionalista de Porfirio 
Lobo (2010-2014), que se produce el lan-
zamiento de este proyecto, sus acciones 
de socialización eran acompañadas de un 
nutrido esquema publicitario, a la vista de 
sociedad civil y del G162. En el discurso y 
en su contenido documental se releva como 
idea innovadora que tal visión descansaría 
en buena parte por las bondades de un mo-
delo de regionalización que apuesta involu-
crar de manera transversal los territorios a 
lo largo y ancho del pais, cuya potenciación 
de sus recursos diferenciados y conocimien-
tos locales traería beneficios de capital que 
gradualmente sumarian para reflejarse en 
mejoras macroeconómicas de un crecimien-
to económico más sustentable. Tales expec-
tativas generaron esperanza colectiva, tanto 
así que rápidamente convergieron a nivel 
nacional y regional diversidad de actores 
del ámbito empresarial, gremial, obrero y 
académico; casi de manera espontánea va-
rios actores se sumaron, aportando en una u 
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otra función; bien, porque contagió ese sen-
timiento patriótico de no ver más a Hondu-
ras en la cola de las naciones del hemisferio  
(DEPN, 2013) o bien porque la estructura 
y conexiones lógicas de este modelo eran 
convincentes y su aplicabilidad era valida-
da por experiencias exitosas de otros países 
como España e Italia en Europa y los casos  
más cercanos de Chile, Perú y Costa Rica, 
que con iniciativas de modelos similares les 
permitió no solo ordenarse mejor e ir salien-
do de la pobreza, pero además se crearon 
las bases y mecanismos socioeconómicos 
para acercarse a los países de mayor creci-
miento y modernidad. 

Uno de los componentes claves de esta es-
trategia esta en sus definiciones para pro-
mover la identidad territorial a través de un 
sentido de pertenencia entre los habitantes 
de cada región delimitada, ahí donde co-
existen capitales naturales y económicos, 
más herencias de conocimientos autócto-
nos y que al articularse junto con la misma 
gente que desea superarse, esto resultaría 
en efectos sinérgicos para desencadenar 
ese potencial de desarrollo que cada una 
de estas regiones posee. Para lo cual, se 
requería construir un tejido social y empre-
sarial local más participativo, que gradual-
mente fuese aprendiendo a implicarse en 
gestión de proyectos de bien común, en 
procesos de concertación para toma de de-
cisiones en temas relevantes a la población, 
incentivar la colaboración y veeduría de 
obras públicas; mientras del lado produc-
tivo, la propuesta reconocía la necesidad 
de promover las cadenas productivas, el 
sentido de asociatividad y la concertación 
de alianzas público: privadas. En definitiva, 
se planteaba todo un proceso de cambio 
que contrastaba con la nefasta historia de 
un desarrollo estilo caudillista, centralizado, 
improvisado y basado en clientelismo polí-
tico y dependencia de la inversión extrac-
tiva de los recursos, que sin duda ha de-
terminado una historia de mal desarrollo en 
Honduras. 

Según  diagnóstico nacional e informes de 
entidades técnicas y de cooperación, que 
se pronunciaron sobre las razones del retra-
so y desigualdad en la población, el Plan de 
Nación y la construcción de capacidades re-
gionales surge como la respuesta esperada 
para resolver dos problemas estructurales 
más incisivos en explicar el retraso hondu-
reño: una escaza articulación del sistema 
productivo, carente de un encadenamiento 
sólido entre eslabones y sectores de la eco-
nomía y una débil gobernanza de la gestión 
del bienestar público (PNUD, 2016; FOSDE, 
2017). Una gobernanza territorial entendi-
da como la capacidad de actores locales y 
regionales de implicarse en los asuntos del 
desarrollo y un empoderamiento  de los re-
cursos y oportunidades que brinda su terri-
torio, lo que vendría a ser realizado mediante 
la interacción social cercana basada en lide-
razgo, voluntariado y acuerdos de confianza 
(Vinicio, 2017).

Ambos problemas han determinado una cul-
tura de dependencia y conformismo junto a 
un esquema productivo tímido y lento para 
dar los saltos tecnológicos cualitativos que 
requiere la competitividad actual. Se trata de 
una mala combinación cuyas causas pare-
cen estar alimentadas desde un sistema de 
gobierno usualmente autocrático que tiende 
a ejercer el poder centralizado, de modo pa-
ternalista y con visión de corto plazo. En este 
sentido, la falta de capacidades creativas, 
asociativas y encadenadas característico de 
la sociedad hondureña, es un mal construi-
do que no se generó espontáneamente, más 
bien fue causada en buena medida por ese 
caudillismo del proceso de gobernar. Esa 
preminencia con que dirige y controla la ac-
ción del desarrollo, incluso hasta el más ale-
jado terruño.  (Ochoa, 2008; Informes PNUD/
Hnd. 2010, 2012; (FOSDE, 2017).

Los 11 ejes estratégicos y principios orien-
tadores de la ley de una visión de país, pre-
cisamente atacan esos dos problemas es-
tructurales e históricos (véase capítulos 2 y 
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3 de su fundamentación). En cuanto plantea 
y manda procesos participativos pensados 
para la construcción de ese tejido social tan 
importante para construir una visión com-
partida; tanto en sus 4 objetivos que englo-
ban todas las metas que se deben lograr en 
un horizonte de tiempo de mediano y largo 
plazo, soportada en la propuesta de una 
gestión regionalizada (véase plan de nación 
capítulos 3,4 y 5). Se advierte la intenciona-
lidad que el gobierno central, deje de ser el 
protagonista monopólico y jerárquico para 
impulsar el desarrollo.

De estas razones la Ley de Visión de País 
y sus instrumentos, define un andamiaje de 
organizaciones y actores clave que actúan 
de forma horizontal en cada región, como 
también interaccionan en la escala vertical 
de la institucionalidad del gobierno central. 
Un modelo diferente que sin embargo, tuvo 
casi desde su inicio una mano invisible que 
impedía que el presupuesto nacional fuese 
canalizándose a las necesidades consen-
suadas de cada región; en su lugar la eje-
cución centralizada siguió imponiéndose 
en definir y ejecutar proyectos de inversión 
social, a pesar de la presencia de los no-
veles Consejos Regionales y Municipales 
de Desarrollo. Estas contradicciones son 
evidentes en los informes e indicadores de 
ejecución presupuestaria de dos periodos 
gubernamentales que captan avances del 
plan de nación que inicio en 2010, donde se 
han justificado inversiones del poder ejecu-
tivo por encima de 200 mil millones de lem-
piras en programas para erradicar pobreza 
e impulsar seguridad alimentaria y creación 
de pymes generadoras de empleo. Cifras 
que contrastan con incrementos de pobreza 
desempleo y erosión de microempresas a lo 
largo y ancho del país. El impacto de esas 
inversiones centralizadas en lugar de mejo-
rar indicadores de pobreza, salud y educa-
ción, dichas cifras han caído a  niveles his-
tóricos, al grado que un análisis de CEPAl 
referido a la ineficiencia de políticas públi-
cas de aplicación jerarquizada, concluye:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                             

“resulta paradójico y trágico que la contribu-
ción más importante para reducir la pobreza 
haya surgido de los mismos pobres especial-
mente de los inmigrantes que envían reme-
sas a sus familiares” (Kay, 2009).

En la actualidad es muy poco lo que perma-
nece activo del plan de nación, quedando 
apenas un remanente grupo de funcionarios 
regionales, que de manera esporádica rea-
lizan cualquier actividad a nombre del Plan 
de Nación , en su lugar se impone una agen-
da presidencial distinta, que de plano regre-
só al estilo centralizado de gobierno, ahora 
con otra versión más mesiánica y por tan-
to más superlativa de alcanzar el anhelado 
desarrollo nacional, esta vez en función de 
ciudades modelo, de una intensificación del 
comercio interoceánico e internacional, im-
pulsado desde una marca país que en suma 
atraería montañas de inversión suficiente 
como para reducir al mínimo la pobreza, la 
migración forzada, el desempleo y demás 
males del subdesarrollo. Un nuevo discurso 
que convoca al sector empresarial y a la in-
versión extranjera y ha concentrado buena 
parte del esfuerzo fiscal para promoverlo. 
Lastimosamente los análisis económicos y 
sociales más recientes, dan cuenta que en 
los últimos dos años no se registran incre-
mentos sustantivaos de inversión extranjera 
directa y los indicadores sociales de pobre-
za, desempleo migración forzada se han 
incrementado a niveles históricos (FOSDE, 
2018).

El proyecto de regionalización y la teoría del 
desarrollo endogeno

La propuesta de regionalización concep-
tualizada en el plan de nación, que se puso 
en marcha a partir de la organización y fun-
cionamiento del Consejo Nacional de Plan 
de Nación y los Consejos Regionales de 16 
territorios claramente delimitados según el 
siguiente mapa #1 de la Dirección general 
de Coordinación Regional SEPLAN  (DEPN, 
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2013); esta soportada en varios artículos de 
la ley de Visión de País, así como otras leyes 
convergentes al tema de desarrollo: como la 
leyes de ordenamiento territorial y de defen-
sa y promoción de la Competencia nacional.

Este marco legal contempla la creación de 
una serie de instancias a nivel regional y lo-
cal tales como los consejos regionales, con-
sejos consultivos, las directivas de mesas 
sectoriales en salud, educación, empleo y 
seguridad, entre otras; estas organizaciones 
de base, lógicamente integradas por acto-
res locales.

Este proceso remite a la construcción de una 
gobernanza territorial, que en teoría postula 
la tesis que sin una buena canalización de 
iniciativas públicas y privadas y sin una ade-
cuada integración de los impulsos locales 
en pro de un interés común que trascienda 
el ámbito de los intereses particulares, cual-
quier programa de desarrollo está conde-
nado al fracaso, por tanto con un buen sis-
tema de “gobernanza”, será más fácil que 
tales proyectos se integren en una estrategia 
común, contribuyendo a un desarrollo más 
sostenible del territorio en términos sociales, 
económicos y ambientales. (Moyano, 2010); 
Fontana, 2017). 

Ciertamente, la existencia de buenos re-
cursos productivos y la presencia de un 
capital humano bien Instruido 

e informado, así como la consolidación de 
redes e instituciones bien extendida y asen-
tada en el territorio, son factores necesarios 
para emprender dinámicas de desarrollo. 
Sin embargo, esto se vuelve condición ne-
cesaria pero no suficiente ya que, es la exis-
tencia de una buena interacción entre las 
distintas instituciones y agentes implicados, 
lo que marca según la experiencia esa línea 
entre el éxito y el fracaso en territorios con-
cretos. Una interacción que permita dotar de 
adecuadas infraestructuras a los territorios, 
generar confianza en la población, movilizar 
a los actores sociales y facilitar la coopera-
ción entre ellos (Vinicio, 2017); (Boundeira, 
2009; Jolly, 2003).

Por su parte dentro de la teoría de desarro-
llo endógeno, resulta que los componentes 
de gobernanza y articulación productiva, 
representan elementos centrales de análisis 
con que esta llega a estructurar sus distintos 
planteamientos, afirmando que los recursos 
con que se podría emprender nuevas vías 
de desarrollo se encuentran localizados. En 
este sentido el desarrollo endógeno sitúa al 
territorio (regiones de país) en el centro del 
análisis, considerándolo autentico agente de 
transformación y sedimentación de un com-
plejo de interrelaciones sociales políticas y 
culturales que le dota de características pro-

pias al proceso de desarrollo en función 
de sus particularidades. Ver (Barquero, 

2007); 2009, Morgan 2004, (Ji-

Distribución regional (según Plan de Nación)
R15: Arrecife Mesoamericano

Mapa 1: Nueva Regionalización de Honduras. Fuente Dirección General de Coordinación Regional SEPLAN
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menez, 2001). Implica la capacidad de trans-
formar el sistema económico, la capacidad 
de reaccionar a los desafíos externos y para 
introducir formas específicas de regulación 
y gestión social a nivel localizado (Verga-
ra, 2004; Moncayo, 2017;  Barquero, 2009). 

Para estos autores, las iniciativas de desa-
rrollo local surgieron en los países pobres y 
de desarrollo tardío, con el fin de neutralizar 
los efectos negativos que la globalización y 
el ajuste productivo produjeron en el nivel 
de vida de la población, mediante la crea-
ción de empleo y el progreso económico y 
social. Un supuesto central de lo endógeno 
es la valoración creciente que reciben los re-
cursos inmóviles ligados al territorio, como 
factores esenciales para el desarrollo regio-
nal. En este sentido el desarrollo endógeno 
es el resultado de la movilización y aprove-
chamiento de los recursos autóctonos (Pike, 
2011; Cappelin, 1991:231), tanto capital 
productivo como capital humano (Moyano, 
2010); no obstante lo anterior no excluye las 
aportaciones de ciertos recursos externos 
(tecnología, gestión empresarial, capital, 
etc.) aunque llevadas a un papel secundario 
o complementario (Mancini, 2015); (Barque-
ro, 2009, Albuquerque, 2004).

Conclusiones

El plan de nación y su modelo de regionali-
zación concebido en su momento como la 
principal herramienta de desarrollo hondure-
ño, enmarcada en la encomiable visión de 
un país que emerge económicamente con 
un crecimiento equitativo sostenido y enfila-
do hacia la modernidad. Posee bases teó-
ricas y una evidencia empírica probada en 
varios países que al ser contrastado con el 
diseño hondureño sus resultados parciales 
aun en el poco tiempo que se puso en mar-
cha, muestran que es razonablemente via-
ble su utilización y que en el mediano plazo 
podrían conseguirse los resultados socioe-
conómicos prometidos. 

El  retraso en la economía hondureña y el 
problema de  las inmensas brechas de des-
igualdad y postergación entre personas y 
entre regiones de país, podrían superarse en 
la medida que se logre el despliegue de los 
principios y ejes estratégicos que contem-
pla dicho plan. Por lo que resulta necesario 
devolverle su importancia dada su trascen-
dencia y oportunidad de integrar al proceso 
de desarrollo no solo el dictado del Gobierno 
Central, pero además el potencial regional y 
local en una perspectiva de base comunita-
ria desde abajo con recursos endógenos y 
participación de la misma gente que anhela 
desarrollarse. En esta línea de pensamiento 
persiste la duda: qué falta por comprender 
para que tomadores de decisión retomen 
esta ruta. 

En ese sentido debe reconocerse que un 
modelo de regionalización del desarrollo tan 
eficiente en la comunidad europea y otros 
países de nuestro contexto, en tanto devuel-
ve competencias y empodera a los actores 
locales para perseguir cada vez mayores 
conquistas en armonía con el interés nacio-
nal, ralentiza el poder de decisión central de 
la política, un tema que aparentemente no 
estaría dispuesto a perder la elite gobernan-
te, acostumbrada a manejar el país entero. 
Esta circunstancia se perfila como la con-
tradicción y razón de peso que ha impedido 
el avance del proceso de regionalización y 
poner la ley de una visión de país en modo 
hibernación. Bajo estos argumentos puede 
afirmarse que los modelos que tienden a la 
descentralización comportan el pecado de 
romper con la historia caudillista del poder 
de la nación y en consecuencia caerán en 
asfixia administrativa hasta agonizar; al me-
nos en la experiencia hondureña.

Teniendo en cuenta las vivencias del pasa-
do, se llega a sugerir el rescate de este pro-
yecto nacional, que por sus características 
estratégicas y operativas podrían desatar el 
potencial de recursos endógenos que sub-
yacen en sus diferentes regiones y lugares 
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que aun poseen una serie de activos ma-
teriales e inmateriales que provienen de un 
entorno rico en recursos naturales y biodi-
versidad, herencias culturales y tradiciones 
artesanales, que puestas en valor desde 
una política más sensible cobraría fuerza su-
ficiente para emerger de las condiciones de 
pobreza y postergación que hemos venido 
padeciendo, y en lugar de seguir errando, 
se pueda construir mejores fundamentos y 
avenidas hacia un país próspero de cara al 
presente siglo XXI.  
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Resumen

Hasta la fecha poco se conoce de las prácticas comerciales y la generación de negocio, en 
términos monetarios, de los productos artesanales que elaboran las poblaciones indígenas 
de la Sierra Lenca en los departamentos de La Paz e Intibucá en Honduras. La finalidad de 
este estudio es producir data de primera línea que facilite la comprensión de la panorámica 
empresarial de esta zona con la intención de identificar oportunidades de negocios y aquellas 
capacidades que deben fortalecerse para asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos 
artesanales. Así fomentar la creación de otras iniciativas que favorezca su permanencia y 
rentabilidad permitiendo mejorar sus condiciones de vida.

Palabras clave: Lenca; MIPYMEs; textil; envasados; medicina natural; medicina tradicional; 
dinámica empresarial; ventas.

Abstract

Little is known about commercial practices and the generation of business, in monetary terms, 
of the handcrafts produced by the indigenous populations of Sierra Lenca in the departments 
of La Paz and Intibucá in Honduras. The purpose of this study is to produce first line data that 
facilitates the understanding of the business panorama of this area, with the purpose of iden-
tifying business opportunities and those capacities that should be strengthen to ensure the 
sustainability of artisanal entrepreneurships. To encourage the creation of new initiatives that 
favor their permanence and profitability allowing their living conditions to be improve.

Keywords: Lenca; MIPYMEs; textile; packaged; natural medicine; traditional medicine; busi-
ness dynamics; sales.
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Introducción

A través de la implementación del Programa 
“Cultura lenca, medicina tradicional y biodi-
versidad en los departamentos de La Paz 
e Intibucá,” con fondos de la actividad Go-
bernanza en Ecosistemas, Medios de vida 
y Agua de USAID1 y el Centro Universitario 
Regional del Centro de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras propone darle 
continuidad a la vinculación universitaria con 
las poblaciones Lencas que están en el área 
de influencia del Centro Regional, ampliar la 
cobertura del trabajo realizado con anteriori-
dad, profundizar en conocimientos y prácti-
cas científicas y empresariales que apoyen 
directamente a la población Lenca, fortalecer 
el conocimiento de las universitarios de la 
cultura Lenca y continuar con la construcción 
de una cultura de Paz.

Problema de investigación 

Antecedentes 

Los lencas son un grupo mesoamericano au-
tóctono establecido en algunas regiones del 
sur, centro y occidente de Honduras desde 
tiempos precolombinos. Actualmente, esa 
población indígena acusa un período de 
extinción por la permanente latinización, la 
pérdida de su lengua autóctona, elementos 
que promueven la pérdida de gran parte de 
sus rasgos culturales (Hablemos de Cultura, 
2018).

A pesar de la presión ejercida, por los co-
lonizadores españoles, a los grupos indíge-
nas de abandonar sus tradiciones, prácticas 
culturales y religiosas; los lencas lograron de 
manera sorprendente y creativa camuflar al-
gunas de sus más importantes tradiciones 
con celebraciones litúrgicas católicas.

1 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Develo-
pment), también conocida por sus siglas en inglés, USAID, es la institución estadounidense encargada de distribuir la mayor 
parte de la ayuda exterior de carácter no militar.

De acuerdo a las Naciones Unidas en su in-
forme sobre la situación de los pueblos indí-
genas en Honduras de 2016, existen apro-
ximadamente 280 mil lencas distribuidos 
principalmente en los departamentos de Inti-
bucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara.

El mismo informe declara que “Los pueblos 
indígenas de Honduras viven una situación 
crítica a causa de la desprotección de sus 
derechos sobre sus tierras, territorios, y re-
cursos naturales y los actos de violencia que 
enfrentan por reivindicar sus derechos en un 
contexto general de violencia e impunidad y 
de falta de acceso a la justicia. A ello se une 
la desigualdad, la pobreza y la carencia de 
servicios sociales básicos adecuados, como 
la educación y la salud…El 72% de los hoga-
res indígenas, en comparación con el 41,6% 
de hogares a nivel nacional, no puede cubrir 
los costos de la canasta básica alimentaria, 
lo que los sitúa en la línea de pobreza extre-
ma…El 88,7% de la población infantil indíge-
na vive en la pobreza, y más del 88% de ni-
ños tolupanes, lencas y pech sufren pobreza 
extrema” (Naciones Unidas, 2016).

En base al contexto anterior, la cooperación 
internacional ha brindado prioridad a estas 
zonas para reducir la extrema pobreza de 
las etnias más vulnerables. Es así, como sur-
ge la iniciativa de Gobernanza en Ecosiste-
mas, Medios de Vida y Agua (GEMA), bajo 
el auspicio de la Misión de USAID en Hondu-
ras para brindar sostenibilidad ambiental, a 
aquellas propuestas cuya principal finalidad 
es beneficiar a los hogares, de las regiones 
más postergadas, para que superen los ni-
veles de pobreza y mejoren sus hábitats, y 
por ende, las condiciones de vida de las co-
munidades a través de un sólido programa 
de manejo de los recursos naturales. Una 
de las actividades de GEMA incluye com-
ponentes de gobernabilidad, biodiversidad 
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1 Tomado de la Aplicación FUNDAUNAH CURC al programa de subvenciones GEMA USAID.

y elementos de adaptación climática. Siendo 
un programa integrado, las acciones se cen-
tran en la reducción de amenazas en ecosis-
temas de importancia para la conservación 
de la biodiversidad y proteger el suministro 
de agua; el incremento de las actividades de 
generación de ingresos relacionados con la 
conservación; y el aumento de la capacidad 
adaptativa de las poblaciones vulnerables. 
La actividad incluye el trabajo en gestión de 
recursos naturales, impulsar los “negocios 
verdes”, la reducción de riesgo, la mejora 
de la gobernabilidad y la energía limpia, así 
como la creación de puestos de trabajo, pro-
moviendo la equidad de género y el empo-
deramiento de las mujeres.2

En el marco del Programa de Subvenciones, 
GEMA dispuso ejecutar el Programa Cultura 
Lenca, Medicina Tradicional y Biodiversidad 
a través del Centro Universitario Regional del 
Centro (CURC) campus de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 
los departamentos de La Paz e Intibucá.

Descripción de la problemática  

Durante siglos, las etnias en Honduras, par-
ticularmente las mujeres, han formado parte 
de los grupos sociales más vulnerables del 
país debido a la marginación que han enfren-
tado desde la conquista.

La desigualdad económica, el desempleo 
y subempleo, el acceso a una vivienda dig-
na, a una educación de calidad, a servicios 
básicos de salud, de agua potable, de elec-
tricidad, la falta de protección de sus dere-
chos sobre la tenencia de la tierra y de una 
legislación que proteja los recursos naturales 
que producen impactos negativos en sus te-
rritorios son los principales indicadores que 
afectan a estas minorías y no les permiten 
mejorar sus condiciones de vida.

La principal actividad económica de los len-
cas, es una agricultura de subsistencia que 
se practica en laderas donde por siglos fue-
ron relegados los asentamientos étnicos. 
Invest-Honduras en su un informe de 2014, 
señala que la mayoría de las comunidades 
lencas se encuentran en las zonas más al-
tas de Honduras. Las mujeres se ocupan en 
diferentes faenas agrícolas en sus trabajos 
de la montaña, cultivando maíz, frijoles, plá-
tanos, caña de azúcar y café, la cría de ani-
males y el conjunto de tareas y quehaceres 
domésticos (Larios, 2014).

Por tradición ancestral, las mujeres lencas 
elaboran y comercializan una gran variedad 
de artesanías que incluye alfarería domésti-
ca, bisutería, productos de fibras naturales, 
medicina natural, tejidos y bordados, los dos 
últimos probablemente los productos más 
conocidos y valorados por las nuevas ge-
neraciones de hondureños; y más reciente, 
productos envasados. Sin embargo, esta ac-
tividad todavía no genera los ingresos sufi-
cientes para que las mujeres lencas puedan 
depender únicamente de este rubro. El de-
safío para algunas emprendedoras lencas, 
y todas aquellas organizaciones comprome-
tidas con esta etnia, es el de continuar for-
taleciendo las capacidades de producción, 
procesos de calidad, la oferta de nuevos 
accesorios o enseres que pueda demandar 
el mercado, habilidades de negociación, así 
como fomentar estrategias de marketing mul-
ticultural para estimular la adquisición y co-
mercialización de piezas de arte concebidas 
y forjadas por manos lencas. 
 

Justificación  

La implementación del Programa “Cultura 
lenca, medicina tradicional y biodiversidad 
en los departamentos de La Paz e Intibucá,” 
propone darle continuidad a la vinculación 
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universitaria con las poblaciones lencas que 
están en el área de influencia del CURC, am-
pliar la cobertura del trabajo realizado con 
anterioridad, profundizar en conocimientos 
y prácticas científicas y empresariales que 
apoyen directamente a la población lenca, 
fortalecer el conocimiento de las universi-
tarios de la cultura lenca y favorecer con la 
construcción de una cultura de paz.

El programa también potenciará la compe-
titividad de las actividades económicas y 
culturales desarrolladas por habitantes del 
grupo poblacional lenca localizados en las 
áreas mencionadas, mediante acciones de 
asesoría técnica especializada para fortale-
cer la producción y comercialización de arte-
sanías, en este caso a partir de las materias 
primas básicas que se encuentran en dichos 
entornos: madera, barro, obsidiana, acículas 
de pino y otras transformables en artesanías. 
También se fomentarán actividades tradicio-
nales y culturales de las comunidades lencas 
de estos territorios favoreciendo el procesa-
miento de medicinas naturales, actividad que 
vincula a muchas familias que, de genera-
ción en generación, han venido trasladando 
conocimientos, prácticas y proporcionando 
servicios a usuarios, ya sea como servicio 
social o con fines económicos. Las accio-
nes incidirán positivamente en intercambiar y 
promover interculturalidad, difundiendo resul-
tados de investigaciones y experiencias del 
programa en espacios comunitarios, acadé-
micos y virtuales.3

La finalidad del programa, es reivindicar la 
identidad de la cultura lenca, rescatar y con-
servar sus tradiciones, legado físico y patri-
monio cultural intangible.

Objetivo general 

• Caracterizar la dinámica empresarial de 
la Sierra Lenca en los departamentos de 
La Paz e Intibucá.

Objetivos específicos

• Realizar análisis comparativo de los ru-
bros textil, envasados y medicina tradi-
cional de emprendimientos lencas de los 
departamentos de La Paz e Intibucá.

• Describir las variables demográficas que 
aportan al equivalente de tiempo comple-
to (ETC)4 en todos los rubros. 

Estrategia metodológica

Diseño de la investigación

Definición del tipo de estudio

La presente investigación tiene un alcance 
descriptivo, “ya que busca especificar pro-
piedades, características y rasgos importan-
tes de cualquier fenómeno que se analice”, 
en este caso de la dinámica empresarial de 
la Sierra Lenca en los departamentos de La 
Paz e Intibucá.

El diseño es de tipo no experimental, puesto 
que se observan los fenómenos tal y como 
ocurren naturalmente, sin intervenir en su de-
sarrollo y con investigación longitudinal de 
evolución de grupo, “esto porque monitorean 
cambios en una población o subpoblación a 
través del tiempo, usando una serie de mues-

3 Tomada de la aplicación FUNDAUNAH CURC al programa de subvenciones GEMA USAID.
4 ETC o FTE por sus siglas en inglés, es una medida que se emplea en ámbitos económicos o de recursos humanos, funda-
mentalmente en Estados Unidos y otros países americanos. Se obtiene dividiendo las horas de trabajo de varios trabajadores 
o empleados a tiempo parcial por la cantidad de horas de un período laboral completo (día, semana, mes, año).
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5 El proyecto se estructura con tres componentes o equipos; componente I: Etnobotánica Lenca, Componente II: educación 
ambiental y biodiversidad, Componente III: Desarrollo Empresarial y Festival Universitario de la Mujer Lenca

tras que abarcan a diferentes participantes 
en cada ocasión, pero en los primeros la 
población es la misma y en los segundos se 
toma como universo a los sobrevivientes de 
la población”.

Determinación de las Variables de Estudio
Elección de las Variables Principales del Es-
tudio. Las variables se pueden definir como: 
“una propiedad que puede fluctuar y cuya 
variación es susceptible de medirse u obser-
varse” (Sampieri, 2010). 

En la presente investigación se trabajó con 
269 variables, desde aspectos generales 
hasta preguntas de la composición del ho-
gar y las horas dedicadas al trabajo artesanal 
realizado, ventas anuales, entre otros.

Determinación de la Unidad de Estudio
En la unidad de estudio, se realizó en primera 
instancia la recolección de datos del levanta-
miento de línea base donde se utilizaron dos 
cuestionarios a 60 empresas de la Sierra Lenca. 

La Población del presente estudio está com-
puesto por emprendedores de comunidades 
de la Sierra Lenca de los departamentos de: 
La Paz e Intibucá.

Se consideró una muestra de 60 empresas, 
resultado de muestreo por conveniencia, de-
bido a que, del total de emprendedores, no 
se podían considerar aquellos que cuentan 
con apoyo de otros programas con fondos 
de USAID.

Técnica utilizada para el estudio A
En este apartado se describen los instru-
mentos utilizados en el estudio y los proce-
sos que se llevaron a cabo los cuales están 
relacionados a su desarrollo. 

Estos cuestionarios elaborados por el perso-
nal de monitoreo de GEMA se sometieron a 

la validación de expertos en el área de la in-
vestigación por de los docentes del Compo-
nente III5 del proyecto Cultura Lenca, medici-
na tradicional y biodiversidad UNAH-CURC.
  
Para la recolección de los datos se elabora-
ron dos cuestionarios (ver anexo), los cuales 
fueron aplicados por docentes y estudiantes 
en Práctica Profesional Supervisada de la 
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, Centro Universitario Regional del Centro 
(UNAH-CURC). 

En la estructura del instrumento no se con-
serva el anonimato en la información propor-
cionada puesto que se necesita la consigna-
ción de los datos generales para lograr los 
objetivos de la investigación. 

Las encuestas se desarrollaron para que 
cada una de las preguntas permitieran alcan-
zar los objetivos de la investigación y así ge-
nerar una propuesta a elaborar un programa 
de capacitaciones cubriendo necesidades 
prioritarias identificadas.  

Método para Recopilar la Información
Para la recolección de la información, el paso 
inicial fue una semana de capacitación al 
equipo del componente 3 y estudiantes en 
práctica profesional supervisada, como apli-
cadores de los instrumentos para la poste-
rior validación de los cuestionarios, donde 
se encontraron algunas preguntas con una 
redacción poco comprendida para los entre-
vistados.

Seguidamente se procedió a investigar y cu-
brir la zona de la Sierra Lenca en busca de 
MIPYMEs dedicadas a la artesanía, textil, en-
vasados y medicina natural.

Esta etapa fue crítica ya que muchas de las 
empresas que habían participado en las Fe-
rias de la Mujer Lenca realizadas en años an-
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6 Inteligencia de negocios de Microsoft Power BI es una solución de análisis empresarial que permite visualizar los datos y 
compartir información con toda la organización, o insertarla en su aplicación o sitio web.

teriores ya formaban parte de la subvención 
del CDE Región Lempa lo que imposibilitó 
poder tomarlas dentro de nuestras activida-
des.

En término de 10 meses, 9 giras y con el apo-
yo de cuatro estudiantes realizando su prácti-
ca profesional supervisada se logró entrevis-
tar a 60 empresas y más de 290 socios.

Análisis de los datos
El análisis de la información recolectada 
en campo a través de los dos instrumentos 
antes mencionadas se realizó con el apoyo 
del departamento de Monitoreo de GEMA 
USAID, quiénes utilizaron el programa Micro-
soft Power Business Intelligence6 esta infor-
mación se compartió a través de un link con 
el dashboard interactivo de los resultados.

Resultados de la investigación

El cuadro anterior nos muestra los datos para 
las ventas anuales por tipo de actividad, 

donde se puede observar que el rubro con 
el mayor número de ventas pertenece a la 
elaboración de tela Lenca (textil) con un pro-
medio de ventas anuales en dólares de USD 
$258,796, seguido por envasados como ja-

Imagen 1: Recolección de datos en El Cacao, Intibu-
cá por practicantes y docentes del Componente III del 
Proyecto. Foto: Marlene Domínguez

Gráfico 1 Ventas anuales por tipo de actividad.

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH



81

leas y vinos con ventas promedio anuales de 
USD $115, 653.

En los últimos tres lugares encontramos a los 
bordados Lenca y manualidades con USD 
$1,736 y USD $ 891 respectivamente. Estos 
bordados son en su mayoría elaborados por 
un grupo organizado de mujeres de la comu-
nidad de Guajíquiro, las cuales en su mayoría 
son amas de casa y se dedican al bordado 
en su tiempo libre.

Las mujeres son responsables de la mayo-
ría de las ventas ejecutadas en los rubros 
textil, envasados y medicina natural, donde 
generan ventas anuales en dólares de USD$ 
204,950 en textil Lenca comparado a USD$ 
53,819 generados por hombres; en el rubro 
envasados encontramos una leve diferencia 
donde al menos USD$ 59 mil dólares anua-
les son producidos por hombres y USD$ 
56,652 por mujeres; y finalmente en medicina 
natural en su mayoría es vendida por mujeres 

con USD$ 81,658 y una pequeña fracción de 
USD 7,200 es vendida por hombres.

No es una sorpresa que este grafico de pas-
tel muestre que casi un 87% de las personas 
encuestadas sean mujeres, ya que estos ru-
bros (telares, bordados, artesanías, medicina 
natural) son tradicionalmente realizadas por 

Gráfico 2 Ventas anuales por sexo y por actividad.

Gráfico 3 Total socios por sexo
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amas de casas en su tiempo libre del cuida-
do de los hijos y quehaceres de la casa, lo 
que empodera la visión del nombre Festival 
Universitario de la Mujer Lenca, ya que en su 
mayoría son las que aportan a través de es-
tos rubros al sustento de sus familias.

El 13% restante, representa varones socios 
de estas MIPYMEs, los cuales se enfocan en 
el rubro textil su mayoría, ya que por tradición 
el hombre en las comunidades Lencas, so-
bre todo en la zona rural, la mayoría se dedi-
ca a la agricultura.

Este gráfico tipo árbol representa los pesos 
de cada actividad económica aportante al 
equivalente de empleos7 de tiempo comple-
to, registrada en la línea base; se debe pres-
tar especial atención al 6% que representa la 
medicina natural, el cual es el tercer lugar de 
generación de empleos equivalente de tiem-
po completo solamente superado por los ru-
bros dominantes como son: envasados con 
un 20% y textiles Lenca con el 50.23%.

Por lo que se estima un gran potencial de 
crecimiento del rubro medicina natural y que 
este tenga la oportunidad de generar más 
empleo a medio tiempo o como una fuente 
de ingreso extra para las familias dedicadas 
a estos rubros.

Como se ha estudiado en gráficos anteriores, 
se proyecta una marcada tendencia de mu-

7 ETC o FTE es una medida que se emplea en ámbitos económicos o de recursos humanos, fundamentalmente en Estados 
Unidos y otros países americanos. Se obtiene dividiendo las horas de trabajo de varios trabajadores o empleados a tiempo 
parcial por la cantidad de horas de un período laboral completo (día, semana, mes, año).

Gráfico 4 Equivalentes de empleo tiempo completo (EYC o Ful Time Equivalents FTE en inglés) por tipo de 
actividad.

Gráfico 5, equivalente de empleo a tiempo completo 
y sexo.
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jeres en las actividades económicas interve-
nidas en este proyecto y reflejadas en la línea 
base.

En cuanto a la generación de empleo, el 
84% (73 personas) del equivalente de trabajo 
completo es generado para mujeres, signifi-
ca que la suma de los trabajos a medio tiem-
po es realizada en más del setenta por cierto 
por mano de obra femenina.

Los rangos de edad por sexo en los equivalen-
tes de tiempo completo tienen empleados en 
su mayoría a hombres entre las edades de 16 
a 29 años con un 17% de los varones en ese 
rango; con una mayor representación, pero 
en el mismo rango, un 83% de las mujeres tie-
nen una edad entre 16 a 29 años lo que impli-
ca que una población joven se dedica en su 
mayoría a estas actividades a medio tiempo.

El rubro textil Lenca está compuesto por 14 
empresas de la línea base (aproximadamen-

te 23%) de ambos departamentos, pero su 
mayoría se encuentra en la aldea El Cacao, 
Intibucá. Esta actividad genera ventas anua-

Gráfico 6 ETC por rangos de edad y sexo.

Ilustración 1 Gráficos del rubro textil Lenca.
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les de USD$ 258,769, su venta (por yarda es 
de un valor promedio de) USD$ 5 cada una. 
La composición de sus socios es un 17% 
hombres y 36% mujeres del total de los ru-
bros.

Este rubro tiene un total de 7 empresas en la 
línea base (aproximadamente un 12%). Ge-
nera ventas anuales de USD$ 115, 653 y su 
composición de socios es casi equitativa con 
un 11% mano de obra masculina y 13% mano 
de obra femenina.

El último rubro estudiado es medicina natu-
ral o medicina tradicional8 con ventas anua-
les de USD$ 88,858, donde solo un 1% son 
hombres los que se dedican a su producción 
y venta, y un 14% son mujeres.

8 El uso de medicina natural y prácticas culturales de curación son vitales en la región y parte de la cultura Lenca. Un sondeo 
rápido realizado, principalmente, en el departamento de la Paz.

Ilustración 2 Gráficos del rubro envasados.

Conclusiones

• Las MIPYMEs de la Sierra Lenca ubica-
das en zonas remotas y de difícil acceso, 
están diseminadas en más de 10 comu-
nidades y caseríos desde Guajíquiro, La 
Paz hasta aldeas como Cofradía en Ya-
maranguila, Intibucá; tienen uno de los 
ecosistemas empresariales más difíciles 
para subsistir en una economía con exce-
sivas variables dependientes de factores 
externos. El rubro textil (telares lencas) 
representa la mayor actividad económi-
ca generadora de empleo, mayor núme-
ro de ventas anuales y con el porcentaje 
más alto de empresas que componen la 
línea base con un 26% (14 empresas). 
Sus mayores limitantes son que no están 

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH



85

Ilustración 3 Gráficos del rubro medicina natural o tradicional.

debidamente legalizadas por trámites bu-
rocráticos engorrosos y costosos lo cual 
dificulta el acceso a crédito, altos costos 
de materia prima ya que dependen de 
un único proveedor que importa desde 
Guatemala y se detectan necesidades 
de mayor capacitación en aspectos de 
finanzas, mercadeo y comercialización.

• El Equivalente de Tiempo Completo ETC 
que nos ayuda a promediar la generación 
de empleo a tiempo completo, se com-
pone en su mayoría por un predominio 
de microempresarias mujeres que equi-
vale al 84% de la población y las edades 
comprendidas para ambos sexos con 
mayor preponderancia es en el rango en-
tre 16-29 años, que representan el 83%, 
lo que indica que es una población de 
emprendedores jóvenes. Estos datos 
proporcionan una ruta para apoyar el de-
sarrollo de estas empresas por medio de 

la generación de ingresos, alternativos a 
la agricultura la cual es la principal activi-
dad económica de la zona y así evitar la 
emigración.
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Palabras Clave

Lenca: Grupo indígena mesoamericano que 
se estableció en algunas regiones de Hon-
duras y El Salvador desde tiempos prehispá-
nicos.

Mipymes: Micro, pequeñas y medianas empre-
sas.

Textil: Proceso artesanal de entrelazar a mano 
o a máquina hilos para producir tela.

Envasados: Método para conservar alimentos 
que consistente en la esterilización del enva-
se y luego mezclarlos con azúcar o vinagre 
según el tipo de comida. 

Medicina natural: La medicina natural compren-
de todas aquellas prácticas o terapias alter-
nativas que persiguen el bienestar en general 
y una vida saludable al margen de la medi-

cina convencional  o como complemento 
de ésta. Esto se consigue mediante el uso 
de principios activos de origen natural o de 
terapias alternativas, que incluyen muchas 
disciplinas tradicionales de la medicina china 
y otras.

Medicina tradicional: La medicina tradicional es 
todo el conjunto de conocimientos, aptitudes 
y prácticas basados en teorías, creencias y 
experiencias indígenas de las diferentes cul-
turas, sean o no explicables, usados para el 
mantenimiento de la salud, así como para la 
prevención, el diagnóstico, la mejora o el tra-
tamiento de enfermedades físicas o mentales

Dinámica empresarial: Capacidad de adaptación 
de las empresas a entornos altamente com-
petitivos permeando el comportamiento em-
presarial mediante el conocimiento del mer-
cado, el emprendimiento y la innovación en 
un marco de ética y responsabilidad social.
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Resumen

El concepto de Capital Humano surge simultáneamente con la Economía de la Educación 
como una disciplina de la Economía, con su propuesta de Theodore Schultz, en 1959, a fin 
de explicar la importancia de la Educación en el desarrollo económico de los países.

La Productividad Total de los Factores (PTF) como incremento de los factores productivos tra-
dicionales, Trabajo y Capital, debido a la tecnología, la organización y la calidad de la mano 
de obra, constituye en los países de mayor desarrollo económico un aporte fundamental en 
su crecimiento anual del PIB.

En el presenta trabajo se muestra el desarrollo de la Función de Producción de Odd Aukrust, 
partiendo de la función inicial Cobb-Douglas, incorpora el factor progreso Técnico identifica-
do por e, otros economistas le denominan el factor residual considerando también el grado 
de organización de las empresas y la calidad del Capital Humano. 

Es importante, entre otros, el trabajo de Denison acerca de la Economía de Estados Unidos, a 
fin de determinar la importancia de la calidad de trabajo en el desarrollo de su país, Estados 
Unidos, para el período 1929-1957.

Aplicando y desarrollando los aportes de los economistas defensores del Capital Humano, 
en Honduras se han realizado estudios, tanto por el BID para el período 1978-2012, y el CO-
HEP, para los períodos 1980-2010. Estas cifras se explican con la sencillez necesaria para la 
comprensión del lector de mediano entendimiento de los conceptos económicos.

Finalmente se presentan las conclusiones e interpretaciones propias del autor desde la pers-
pectiva de un economista, pero también como profesional y ciudadano interesado en resolver 
los problemas de carácter social, de manera que los factores productivos sean utilizados con 
la mayor eficiencia posible en beneficio de la mayoría de la comunidad nacional. 

Palabras clave: Capital Humano Productividad Total de Factores (PTF) PIB Progreso Técnico 
Factor Residual Función de Producción Productividad

* Investigación documental personal. Post Grado en Ingeniería Económica y Financiera. Docente del Sistema de Educación a 
Distancia (SED) de la UNAH desde 2001.

La Productividad Total de los Factores (PTF) y el 
capital humano, caso de Honduras

Ricardo López Milla*
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Abstract

The human capital concept arises almost simultaneously, with the Economics of Education as 
a discipline of Economics, with his proposal Theodore Schultz in 1959, in order to explain the 
importance of Education in the economic growth of the countries. 

The total factors of productivity (TFP) as an increase of the traditional productive factors, Labor 
and Capital, due to technology, organization and manpower quality, becomes in the countries 
with greater economic development an indispensable contribution in its annual GDP growth. 

This work shows the development of the Production Function of Odd Aukrust, staring from the 
initial function of Cobb-Douglas, includes the Technical progress identified by e, other econo-
mists call it the residual factor, considering also the organizational degree of the companies 
and the Human Capital quality. 

It is important, among others, Denison’s works about United State of America Economy, in 
order to determine the relevance of the work quality in the development of his country, USA 
between 1929 to 1957. 

Applying and developing the economist defenders of Human Capital contribution, in Hondu-
ras research have been carry out in both by the IDB during the period 1978 to 2012, and CO-
HEP during the period 1980 to 2010. These figures are explained with the necessary simplicity 
for the intermediate reader´s understanding about economics concepts. 

Finally, the reader can find the author´s own ideas, conclusion and interpretation, are pre-
sented from an economist point of view, but also as a professional and an interest citizen in 
solving problems of a social cause, so that all the productive factors are used as efficiently as 
if possible, for the benefit of all the national community. 

Keywords: Human capital Total Factors of Productivity (TFP) GDP Technical Progress Resi-
dual Factor Production function Productivity

Introducción

Con el surgimiento del concepto de Capital Hu-
mano nació la Economía de la Educación. Aun-
que desde los Preclásicos, los economistas 
consideraron la importancia de la educación 
como factor importante en el desarrollo econó-
mico de los países, fue hasta 1959 que se for-
malizó esta correlación y se desarrolló con las 
tesis creadoras de la teoría del Capital Humano.

La Productividad Total de los Factores (PTF) 
explica los porcentajes importantes del cre-
cimiento del Producto Interno Bruto (PIB) so-
bre todo de los países con altos niveles de 
desarrollo.

Problema de investigación

Se muestran y explican los intentos de medi-
ción de la PTF para la economía de Hondu-
ras en períodos que comprenden desde el 
año 1990 a 2012 en estudios preparados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Concejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (COHEP).

El presente trabajo utiliza las cifras referidas 
anteriormente y explica su relación con los 
conceptos elaborados por los defensores de 
las Teoría del Capital Humano, consideran-
do la experiencia similar desarrollada para 
la economía de Estados Unidos de 1929 a 
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1957, trabajada por el economista Edward 
Denison.

Estrategia metodológica

Se ha utilizado el método hipotético-deduc-
tivo, considerando las Funciones de Produc-
ción de Cobb-Douglas modificada por Odd 
Aukrust, quien integra a la función inicial el 
factor residual, que incluye entre otros ele-
mentos el progreso técnico y la calificación 
del factor humano. Se muestra su aplicación 
a los datos correspondientes para Honduras.

Resultados de la investigación

Capital humano
El conocimiento de la productividad de los 
factores de la producción permite determinar 
la eficiencia de la fuerza de trabajo humana, 
la utilización racional de los activos físicos 
que constituyen los inventarios, edificios, ca-
pital financiero, y la influencia determinante 
del Capital Humano.

La Economía de la Educación surge como 
una disciplina de la Ciencia Económica que 
determina la manera con que una sociedad 
elige emplear los recursos educativos para 
formar el Capital Humano con la finalidad mi-
croeconómica de mejorar la producción de 
bienes y servicios, las condiciones perso-
nales y a nivel nacional el desarrollo social y 
económico de un país. 

El nacimiento de esta disciplina emerge si-
multáneamente con el concepto de Capital 
Humano, expresión utilizada por primera vez 
por Theodore Schultz, profesor de Economía 
de la Universidad de Chicago, en conferen-
cia pronunciada en 1959. 

Schultz expresa el concepto de Capital Hu-
mano relacionado con la Educación, ma-
nifestando: «Propongo tratar la Educación 
como una inversión en el hombre y tratar 

sus consecuencias como forma de Capital. 
Como educación viene a ser parte de la per-
sona que la recibe, me referiré a ella como 
Capital Humano» (Schultz; 1981).

Otros economistas continuaron la Tesis de 
Schultz, fortalecieron la Teoría del Capital 
Humano, entre los más destacados Becker 
y Mincer. 

Desde los economistas Preclásicos como 
William Petty, James Steuart, David Hume, 
los Clásicos como Adam Smith, Malthus, 
Jean Baptiste Say y David Ricardo, hasta los 
Neoclásicos como Alfred Marshall e Irving 
Fisher, entre otros, consideran la educación 
como factor importante para el desarrollo de 
los países.

La visión marxista acerca del factor traba-
jo parte de la visión Clásica, pero creando 
y sustentando una novísima y vigente Teoría 
Económica del Valor Trabajo, que no con-
sidera la Productividad como un Factor in-
dependiente de los Factores Tradicionales, 
puesto que su tesis considera como genera-
dor del excedente productivo solamente a la 
mano de obra, la fuerza de trabajo.

Posteriormente a la Teoría del Capital Huma-
no, se desarrollaron otras Teorías Alternati-
vas, críticas al Capital Humano, pero que aun 
no han logrado superarla, como : el modelo 
de Elegibilidad, Teoría del Filtro, Instituciona-
listas, Segmentación del Mercado, econo-
mistas Radicales, los Credencialistas. 

La función de producción, conceptos
En una función de Producción, que es un 
Modelo que intenta representar la realidad, 
se consideran fundamentalmente los facto-
res capital y trabajo.

No obstante lo anterior, los economistas con-
sideran un tercer factor, denominado Progre-
so Técnico, otros lo denominan organización 
o cambio técnico, otros lo denominan factor 
Residual.
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Francois Perroux, considera este componente 
como que ‹ dicho resto o progreso técnico es de 
una vaguedad que consterna› y Moses Abra-
movitz, se refiere a ese resto como «la medida 
de nuestra ignorancia», criterios que evidencian 
la dificultad e incertidumbre de su medición.

Definido lo anterior, el Progreso Técnico en la 
Función de Producción se puede considerar 
de dos maneras:

Cuando el Progreso Técnico se encuentra in-
corporado a los factores tradicionales, Capi-
tal y Trabajo.

Si el Progreso Técnico es considerado como 
una entidad autónoma.

Para identificar estos factores se requiere ob-
servar las funciones siguientes e identificar 
estos componentes.

Odd Aukrust, partiendo la función inicial Co-
bb-Douglas, incorpora el factor Progreso 
Técnico identificado por e 

P = b L k C j e vt

L es el factor trabajo y C es el factor capital

b es un parámetro, o sea un valor numérico 
determinado previamente 

k y j son exponentes, que significan la tasa 
de crecimiento de cada factor

Calculando la derivada de la Función de Pro-
ducción anterior, de manera más sencilla se 
escribe así: p = kl + jc + v

NOTA: todas las variables son letras minús-
culas. En este caso el factor residual es la 
letra v.

Edward F. Denison, utilizando la Función de 
Producción anterior, comprueba que de 1929 
a 1957, el producto o PIB de Estados Unidos 
creció a una Tasa Media Anual del 2.9%.

André Page comenta que « La originalidad 
del estudio de E. Denison reside, en parte, 
en el esfuerzo por discriminar en q y v tan-
tos componentes como lo permitan las esta-
dísticas disponibles, en que mide la tasa de 
crecimiento del input de unos de los factores 
tradicionales (el trabajo) incorporándoles me-
joras cualitativas».

NOTA: kl + jc suman el valor de q, que se 
describe en el párrafo anterior.

Qué es la Productividad Total de los 
Factores (PTF)

Definición Formal
«La Productividad Total de los Factores (PTF) 
es la diferencia entre la tasa de crecimiento 
de la producción y la tasa ponderada de cre-
cimiento de los factores productivos. El cre-
cimiento de la productividad, hace referencia 
al incremento más que proporcional de la 
producción total al aumentar la cantidad de 
cada factor utilizado para la producción. Los 
cambios en la PTF se relacionan con cam-
bios a nivel tecnológico en la producción, en 
la calidad de capital humano y en el entorno 
económico». Concejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP).

Intento de medición de los factores 
productivos en Honduras 

Los factores productivos de la economía de 
Honduras, que conforme datos del COHEP, 
cada período posterior muestran mejores 
porcentajes al anterior, de manera que el cre-
cimiento del PIB, de 2.8%, 3.2% y 4.1%, co-
rresponden a los períodos, 1980-1990, 1991-
2000 y 2001-2010, respectivamente.

Así, para el Período 2001-2010, el Incremen-
to del PIB anual promedio fue del 4.1%, cons-
tituido por el aporte del Capital en 1.3% y del 
factor Trabajo en 1.8% que suman 3.1%, así la 
PTF, representa el 1% de crecimiento anual.
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Ese 1% de crecimiento promedio anual para 
el Período, correspondiente a la PTF, es ex-
plicado, entonces por (las innovaciones), la 
tecnología, calidad del Capital Humano (que 
corresponde a la formación educativa y la 
especialización y experiencia de los obreros 
en su actividad laboral) y el entorno económi-
co institucional (organización).

NOTA: las frases registradas entre paréntesis 
son del autor de este artículo.

El aporte de los Factores Productivos, al cre-
cimiento promedio anual del PIB por el Perío-
do 2001-2010, en porcentajes, atribuidos al 
Capital es el 31.5%, al Trabajo, el 43.6% y a 
la PTF, el 24.9%.

El capital humano en Honduras

De acuerdo a cifras presentadas por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) para 
Honduras, en el Período 1991-2000, en su 
estudio publicado en 2014, muestra que el 
crecimiento anual promedio del PIB, fue de 
3.3%, conformado por 0.8% del factor Capi-
tal y el 3.5% del factor Trabajo, cuya suma 
es del 4.3%, cifra contrarrestada con el 1% 
negativo de la PTF.

Ahora considerando el mismo Período el Tra-
bajo incorporando el Capital Humano suma 
2.8%, lo que significa un incremento del 1.1% 
debido al C.H; pero el resultado con relación 
a la variación del PIB, produce un efecto ne-
gativo de 1.7%.

Las cifras negativas del aporte del Capital 
Humano más que proporcionales a las cifras 
negativas de la PTF en total, no son explica-
das suficientemente ni por el COHEP ni por 
el BID en sus estudios mas recientes que se 
presentan en este artículo. 

El COHEP de manera muy superficial men-
ciona que «En Honduras la estructura econó-
mica refleja un uso intensivo de una mano de 

obra poco calificada por parte de las empre-
sas, sumado a una composición en activos 
de capital físico que no refleja incorporación 
intensiva de nuevas tecnologías, reflejando 
el desequilibrio del crecimiento económico 
hondureño e indica que, donde tenemos los 
factores en sectores poco productivos».

El BID, además considera que:

 «Las debilidades en la provisión de bienes 
públicos podrían estar asociadas tanto a ca-
rencias de orden institucional, como a la baja 
capacidad del Estado para diseñar y ejecutar 
políticas públicas».

Conclusión

De las cifras presentadas y las conclusiones 
de las instituciones que las muestran y cali-
fican se puede concluir que no existen polí-
ticas públicas que intenten resolver de ma-
nera consistente, un incremento que permita 
el desarrollo nacional, de manera efectiva y 
racional ni siquiera desde la perspectiva de 
una economía de libre mercado, que tanto 
pregonan los funcionarios públicos, precisa-
mente porque no es la política del Estado go-
bernar para el bienestar de la población hon-
dureña, sino para mantener los privilegios 
de una cúpula cada vez más reducida, que 
incluso para los parámetros de una burgue-
sía moderna, improvisan permanentemente 
medidas coyunturales que hunden cada vez 
más en la miseria a la inmensa mayoría de 
los hondureños.

En su agenda no se contemplan medidas re-
alistas y concretas para la satisfacción de la 
demanda de empleo, salud, educación, con-
trol de precios de la canasta básica familiar, 
ni la satisfacción de servicios públicos indis-
pensables como el transporte, el agua y la 
energía eléctrica.

Una inversión en la estructura productiva, 
con nuevas relaciones, auténticamente de-
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mocráticas, con gobiernos que representen 
los intereses de las mayorías, podría signi-
ficar el inicio de una mejor calificación del 
Capital Humano, una organización empre-
sarial efectiva lograría la maximización en 
la eficiencia de los factores productivos tra-
dicionales, elevar el nivel de productividad, 
acelerar el incremento del PIB y el desarrollo 
humano en todas sus dimensiones, de los 
hondureños.
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Resumen

El presente artículo analiza el proceso de urbanización en la ciudad de Danlí, departamento 
de El Paraíso en Honduras, durante el periodo liberal, enfocándose en cuatro aspectos clave: 
los orígenes fundacionales de esta ciudad; el rol de la Ley de Municipalidades de finales del 
siglo XIX; las funciones del gobierno local y su problemática en la provisión de algunos servi-
cios públicos; y el papel que desempeñaron los espacios públicos durante el período de es-
tudio. Los resultados obtenidos a partir de un enfoque descriptivo y cualitativo del contenido 
de actas municipales y periódicos permitieron observar el contexto histórico de Danlí a inicios 
del siglo XX, las aspiraciones urbanas de las administraciones municipales, la concepción 
del parque y la plaza como espacios públicos destinados a prácticas modernas; y las dificul-
tades presupuestarias que limitaron el establecimiento de centros de salud, el alcantarillado 
público y el alumbrado eléctrico.

Palabras claves: Danlí, período liberal, servicios públicos, espacios públicos, urbanismo.

Abstract

The present article analyzes the urbanization process of Danli city, at El Paraíso Department 
in Honduras, during the liberal period, focusing in four key aspects: the foundational origins 
of the city, the role of the municipalities law at the end of the XIX century, the functions of the 
local government and its problematic on the provision of some public services, and the role 
that public spaces carried out during the studied period. The obtained results, starting from a 
descriptive and qualitative focus of the content of municipal records and newspapers, allowed 
to observe the historical context of Danli at beginnings of XX, the urban aspirations of the mu-
nicipal administrations, the park and plaza conception as public spaces destined to modern 

1 Este artículo es parte de los resultados obtenidos de la investigación: “El impacto de la Reforma Liberal en los aspectos cul-
turales, socioeconómicos y urbanos de Danlí, 1880-1930” efectuada en el año 2016 a través de la Dirección de Investigación 
Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

*Licenciado en Historia por la UNAH y Master en Historia Social con énfasis en Historia Moderna por la Universidad Federal 
Fluminense de Rio de Janeiro en Brasil. Docente en UNAH-VS. 

**Licenciado en Historia por la UNAH y Maestrante del programa de Historia Social y Cultural en la misma institución. Docente 
en UNAH-TEC-DANLÍ.

La formación de una ciudad: el limitado proceso de 
urbanización de la ciudad de Danlí (1900-1930)1

Pável Fabrizio Henríquez*
Julio José Sevilla Galeano**
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Introducción 

La historiografía hondureña ha experimenta-
do en las últimas décadas un notable desa-
rrollo, sobre todo gracias a los aportes de his-
toriadores, universidades e instituciones del 
Estado. Esto debido a la concientización que 
se ha tenido sobre la importancia de la histo-
ria para la nación como elemento integrador 
de la sociedad con capacidad para poten-
ciar el desarrollo socioeconómico y cultural. 

Si bien se ha dado un avance significativo 
en la historia nacional en general, no ha sido 
igual para las historias locales. Como ejemplo 
tenemos al departamento de El Paraíso que 
no ha tenido un avance historiográfico tan sig-
nificativo, ya que, por lo general, las historias 
locales de los municipios del departamento 
de El Paraíso carecen de métodos científi-
cos confiables que nos ayuden a conocer 
la realidad histórica (Molina, 2008, pp.7-8).

El Municipio de Danlí cuenta con avances en 
investigación histórica que han abordado la 
cultura oriental (González, 1992), la educa-
ción en Danlí durante las primeras décadas 
del siglo XX (Cálix, S., De Las Heras, J., y 
Martínez, W., 1993), las élites locales (Gon-
zales, 1996) y los primeros asentamientos en 
Danlí durante el siglo XVII (Molina, 2008). 

Sin embargo, aún se presenta un amplio 
campo de posibilidades para estudiar desde 
una perspectiva local los procesos históricos 
nacionales con lo que se podría identificar 
particularidades que den una nueva visión a 
la historia nacional. Por lo anterior, la presente 
investigación pretende realizar un aporte a la 
historia local de Danlí abordando el proceso 
de urbanización que la ciudad experimentó 
durante las tres primeras décadas del siglo 
XX, describiendo las dificultades que tuvo la 

ciudad a la hora de garantizar servicios públi-
cos como agua potable, alumbrado público y 
servicio de salud, así como la construcción 
de espacios públicos. 

Problema de investigación 

La modernización de la sociedad hondureña 
comenzó a gestarse con el inicio de la Refor-
ma Liberal de 1876 con la construcción del 
Estado liberal oligárquico, el fortalecimiento 
institucional por medio de un cuerpo jurídico 
compuesto de leyes necesarias para regular 
las relaciones socioeconómicas y la integra-
ción nacional a través de comunicaciones 
como el correo, el telégrafo y las carreteras 
para centralizar el poder, apoyar el aparato 
productivo y contrarrestar el aislamiento geo-
gráfico en el que había permanecido la so-
ciedad hondureña.

 Durante este período, la reorganización terri-
torial buscó darle un mejor aprovechamiento 
a los recursos naturales disponibles. De esta 
manera, en materia de política local, los cam-
bios introducidos como la leyes de municipa-
lidades descentralizaban el poder en favor de 
los municipios y creaban las tesorerías munici-
pales, cuyos fondos obtenidos por ellas man-
tenían las escuelas, la salubridad y las obras 
públicas (Navarrete, 2012). Así las diversas 
leyes municipales implementadas durante el 
periodo liberal estipulaban la modernización 
del gobierno local contando con responsa-
bilidades como el suministro de agua, al-
cantarillados, alumbrado, educación, benefi-
cencia y gestión del cementerio entre otros. 

Si bien estas leyes municipales en materia 
de urbanización fueron establecidas en la 
ciudad de Danlí con el inicio de la Reforma 
Liberal, la misma presentó obstáculos para 

practices, and the budget difficulties that limited the establishment of health centers, public 
sewer systems and electric wiring.

Keywords: Danlí, liberal period, public services, public spaces, urbanism. 
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garantizar de manera eficiente las responsa-
bilidades estipuladas por la ley, siendo a par-
tir de la década de 1940 cuando se comien-
za a ampliar la gestión municipal y por ende 
sus servicios públicos (González, 1992). De 
esta manera, conviene preguntarse: ¿Cuál 
fue el impacto de la Reforma Liberal en la 
urbanización de Danlí durante los años de 
1900-1930? Por lo anterior, el objetivo de este 
artículo es describir la situación urbana dan-
lidense a inicios del siglo XX e identificar al-
gunos factores que influyeron en la ausencia 
o ineficacia de algunos servicios públicos.

Estrategia metodología 

El enfoque del estudio fue de tipo descripti-
vo y cualitativo, partiendo del análisis docu-
mental para luego elaborar nuestras catego-
rías de análisis y fichas de contenido como 
instrumento. La ficha de contenido fue es-
tructurada según las categorías y unidades 
de análisis y sirvió para registrar los datos a 
partir de un cuestionario que se respondió se-
gún la apreciación de cada segmento leído.

Por tener un diseño historiográfico, la inves-
tigación consistió en el análisis de fuentes 
documentales como actas municipales y 
periódicos. La búsqueda de la información 
se efectuó en los fondos documentales ubi-
cados en el Archivo Nacional de Honduras, 
Hemeroteca Nacional, Colección Hondureña 
de la Biblioteca de la UNAH y la Alcaldía Mu-
nicipal de Danlí. 

Resultados de investigación

El surgimiento de la ciudad de Danlí 
La Villa de Danlí tuvo una fundación tardía 
en relación a otros asentamientos colonia-
les de la provincia de Honduras, esto debi-
do a la dispersa población indígena y a la 
ausencia de importantes zonas mineras. La 
región oriental fue una zona de frontera para 
los misioneros franciscanos (Newson, 2007, 

pp. 361-374). Por esta razón, los registros 
coloniales más antiguos de Danlí datan de 
entre 1670-1700 y hacen constancia de una 
serie de reducciones y rancherías con fines 
ganaderos y agrícolas que sacaron provecho 
de los valles de Jamastrán y Cuscateca para 
proveer de recursos a los centros mineros de 
la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa (Taracena, 
1998, pp.107-109). De esta manera, Danlí se 
comenzó a poblar gradualmente de acuerdo 
a la dinámica económica promovida por la 
minería y a las creciente actividades agro-ga-
naderas de la región.

Siguiendo el patrón de poblamiento ibérico, 
la Villa de Danlí comenzó a organizarse alre-
dedor de una plaza de armas, casas de las 
autoridades políticas y militares y de una pa-
rroquia dedicada a la virgen de la Inmacula-
da Concepción cuya catedral actual de corte 
neoclásico se comenzó a edificar a partir de 
1810 bajo el encargo del cura José Bruno de 
Medina y Valderas, mismo que realizó la misa 
inaugural el 8 de diciembre de 1817. 

Para inicios del siglo XIX la Villa de Dan-
lí ya ostentaba una considerable posición 
agro-ganadera como parte de la jurisdicción 
administrativa y territorial de Olancho con la 
diferencia de que para estos momentos ya 
contaba con la categoría de municipio desde 
el 24 de septiembre de 1820 al haberse electo 
el Ayuntamiento Constitucional. Posteriormen-
te se le otorgó el título de ciudad el 12 de abril 
de 1843 y para 1869 el General José María 
Medina crea las nuevas unidades político-ad-
ministrativas de Copán, La Paz y El Paraíso e 
integra al municipio de Danlí a este último.

Las funciones de la Municipalidad
A partir de la Reforma Liberal de 1876 el Es-
tado hondureño buscó modernizar la admi-
nistración local de acuerdo a las necesida-
des socioeconómicas y administrativas del 
momento (Navarrete, 2012). Para ello se es-
tablece la institucionalidad y autonomía del 
régimen municipal en la Constitución de la 
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República de 1880 y en las sucesivas leyes 
de municipalidades que reconocían al go-
bierno municipal como independiente, siem-
pre y cuando se limitara a las leyes generales 
de la Constitución de la República.

El municipio para 1895 se definía como una 
población dentro de un término municipal, 
entendiéndose este como un territorio bajo 
la jurisdicción administrativa de una munici-
palidad, misma que representaba a la cor-
poración popular encargada del gobierno 
local del municipio en materia administrativa 
y económica (Ley Municipal de 1895). El tér-
mino municipal de Danlí se configuró en dos 
territorios: el casco urbano y el área rural, 
esta última abarcaba a los diversos pobla-
dos diseminados como las aldeas de Santa 
María, Vallecillo, Las Ánimas, San Marcos o 
Linaca, entre otras. 

De manera general, las municipalidades bus-
caron aplicar políticas modernizantes de ur-
banidad e higiene. Por lo tanto, el gobierno 
local reglamentó servicios como centros de 
beneficencia, alumbrado público, rastros, 
mercados y el mantenimiento del ornato, ca-
lles y plazas, así como la gestión de los ce-
menterios. Para ello, la legislación municipal 
reglamenta la recaudación de fondos para 
asegurar el presupuesto destinado a las fun-
ciones que le eran atribuidas (Ley Municipal 
de 1895, p. 401).

Con la demarcación de los ejidos por parte de 
la municipalidad de Danlí en 1885 se fueron 
adaptando las disposiciones modernas de 
organización territorial y urbana, las que eran 
importantes para sostener el proyecto econó-
mico de la Reforma, por lo que los ejidos se 
destinarán a la venta, concesión o arrenda-
miento para las actividades agro-ganaderas 
o para la edificación de casas de habitación.

El régimen sobre la tenencia de la tierra es 
fundamental para entender como la Reforma 
Liberal incidió también en la forma de orga-
nizar las ciudades, por ejemplo, los solares 

baldíos pertenecientes a la municipalidad 
comenzaron a experimentar un proceso de 
urbanización al irse transformando gradual-
mente en barrios, ya sea por las concesiones 
que la municipalidad concedía a sus vecinos 
para edificar casas, o por medio de la venta 
de estos. Por esta razón, “estas trasformacio-
nes repercutieron directamente en la forma de 
construir las ciudades y en las formas de vida 
de sus habitantes” (Navarrete, 2012, p. 77).

Los servicios públicos en la ciudad de Danlí 
(1900-1930)

Las municipalidades mantenían bajo su dis-
posición legal la propiedad sobre las tierras 
ejidales con la finalidad de que estas formas 
de propiedad sobre la tierra garantizasen 
las rentas necesarias para los gastos públi-
cos. Sin embargo, también se tomaron dis-
posiciones sobre la tenencia de la tierra al 
privatizarla con el fin de impulsar el modelo 
económico agroexportador, con lo que estas 
transformaciones también limitaron la capa-
cidad de acción de los gobiernos locales, lo 
que se tradujo en una dependencia con el 
gobierno central a la hora de financiar obras 
públicas, seguridad, educación y salud (Na-
varrete, 2012, p. 80).

Este fue una de los motivos por las que la 
construcción de obras públicas en la ciu-
dad de Danlí presentó obstáculos financie-
ros que prolongaron y, en algunos casos, 
imposibilitaron el establecimiento de servi-
cios como el alumbrado público de forma 
extensiva, reparaciones al acueducto y 
construcción del alcantarillado, parques y 
carreteras. Ante estas limitantes, las diver-
sas obras emprendidas en el casco urbano 
de Danlí fueron ejecutadas con fondos pro-
venientes de las contribuciones vecinales, 
junto al aporte del gobierno municipal y el 
apoyo gubernamental. Un ejemplo de este 
caso lo tenemos en el servicio de alcanta-
rillado que comenzó a establecerse de for-
ma gradual en el casco urbano a inicios del 
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siglo XX por medio de fondos municipales 
destinados a tal fin y al esfuerzo de algunos 
vecinos de la ciudad: 

Hemos tomado los siguientes datos sobre 
la construcción de las cloacas que actual-
mente se están llevando á cabo: estas medi-
rán, por ahora, 800 metros; su costo será de 
1.600 pesos, de los cuales la Municipalidad 
pagará la mitad; don Marcial Gamero, $ 200; 
doña Luisa V. de Castillo, $ 200; don Juan Al-
varado, $ 200; don Ibrahim Gamero, $ 100; 
y don José Idiáquez, 100. Próximamente se 
harán otros ramales que se unirán a éstos. (El 
corresponsal, 8 de noviembre de 1912, p.1).

Si bien las políticas modernas de gestión ur-
bana y sanidad influenciaron la concepción 
de las autoridades de la ciudad de Danlí 
en la planificación de la misma, lo cierto es 
que las limitaciones en garantizar centros 
de salud con amplia cobertura respondían 
al panorama socioeconómico generalizado 
de Honduras, por lo que los mismos no es-
tuvieron presentes en el municipio más que 
por medio de brigadas médicas temporales 
y algunos médicos que ofrecían consultas en 
la ciudad, ya sea en oficinas proporcionadas 
por la municipalidad o en sus residencias. 
Por esta razón, para el año de 1931 las auto-
ridades locales denunciaban estas deficien-
cias de la siguiente manera: 

El agua no era buena debido en parte a la 
antigüedad del acueducto, que dá acceso 
a suciedades con sus constantes roturas y 
que ambos servicios se debían mejorar. Que 
la higienización de la ciudad era de mucha 
importancia, pero que consideraba de ma-
yor utilidad la fundación de un hospital, por 
el conocimiento que tenia de los muchos ha-
bitantes de las barriadas que con frecuencia 
morían en la mayor indigencia. (Alcaldía Mu-
nicipal de Danlí, 1931-1933, p.3).

Como se observa, a pesar de que el Poder 
Ejecutivo se preocupó por combatir las epi-
demias por medio de las delegaciones sani-

tarias que funcionaron en diversas ciudades 
de la República como era el caso de Danlí, 
esto no solucionó el evidente atraso en servi-
cios sanitarios eficientes debido a la carencia 
de centros de salud u hospitales públicos. 
De esta forma, las epidemias y la mortalidad 
provocada por las enfermedades era cons-
tante, sobre todo, en los barrios más pobres 
y vulnerables o en las aldeas. Esta tendencia 
no era única del municipio, sino de todo el 
departamento de El Paraíso, tal como se in-
formaba para 1926:

En este departamento se carece en absolu-
to de establecimientos de beneficencia y las 
personas indigentes son a veces atendidas 
en ejercicios de caridad pública por perso-
nas particulares y por las autoridades res-
pectivas para su inhumación en los casos 
de fallecimiento. Es de desearse, para bien 
de la humanidad, se acordara establecer en 
las cabeceras departamentales una Casa de 
Salud para asilar en ella a los menesterosos; 
pues habiendo Médico Forense, éste podría 
atender a los enfermos, sin multiplicar las 
molestias de los que por miseria o pobreza 
buscan el Hospital General de la Republica. 
(Secretaria de Gobernación, Justicia y Sani-
dad, 1924-1925, p. 61).

Por otro lado, desde inicios del siglo XX la 
ciudad contó periódicamente con el apoyo 
de la sociedad de beneficencia denomina-
da “Hermandad de Caridad” compuesta por 
varios vecinos de la ciudad —entre los que 
se encontraba la escritora Lucila Gamero de 
Medina— con el fin de atender a los enfer-
mos e indigentes. De igual manera, muchos 
de los medicamentos con los que disponía la 
ciudad eran suministrados a la Municipalidad 
por la Dirección de Sanidad, así como en las 
sucursales alemanas, boticas y en muy po-
cas farmacias particulares. Una de las boti-
cas más conocidas de la ciudad fue la servi-
da por Lucila Gamero de Medina, debido al 
apoyo que ofrecía a los enfermos de escasos 
recursos, así como se constata en actas mu-
nicipales durante el año de 1923:
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Con el objetivo de combatir la peste de disen-
tería que estaba desarrollándose de manera 
alarmante en esta población en la que había 
ocasionado ya varias víctimas, había dispues-
to ya que en la botica de doña Lucila Gamero 
de Medina, se suministrasen á los enfermos 
pobres los medicamentos que necesitaren 
para su curación de dicha peste, pues muchos 
eran los que no podían pagar aquellos. (Al-
caldía Municipal de Danlí, 1922-1924, p. 171). 

Las limitaciones presupuestarias de la muni-
cipalidad también imposibilitaron que el ser-
vicio de alumbrado público moderno tuviese 
amplia cobertura, pues el existente desde 
finales del siglo XIX consistía únicamente en 
una serie de mecheros de gas rudimentarios 
que se ubicaban en algunos puntos de la 
ciudad. Si bien bajo la gestión de Leopoldo 
Idiáquez y Luis Gamero para 1912 se inau-
guró el alumbrado público de acetileno en el 
centro de la ciudad, el mismo era deficiente 
debido a que:

El alumbrado de acetileno que podemos lla-
mar particular, porque es sostenido por unos 
pocos vecinos, corresponde á las esperan-
zas que se fundaron al pedirlo, quizá por lo 
mal manejado que está. Más valdría que, 
aunque se gastara algo, se pidiera un prácti-
co que viniera á enseñar su manejo, porque 
de lo contrario se arruinará el carburo inútil-
mente y jamás habrá buena luz. (El corres-
ponsal, 22 de octubre de 1912, p.1). 

Como se observa, el alumbrado público solo 
se encontraba ubicado en el centro de la ciu-
dad y fue instalado por iniciativa de algunas 
familias pudientes debido a las limitaciones 
presupuestarias que impedían que la Muni-
cipalidad “aun haciendo el mayor esfuerzo 
posible, con nuestras propias energías, no 
podemos presentar este elemento de civiliza-
ción” (Alcaldía Municipal de Danlí, 1928-1929, 
p. 112). Era este servicio público “un remedo, 
porque sólo alumbra el centro de la pobla-
ción y que urgía extenderla en toda la ciudad” 
(Alcaldía Municipal de Danlí, 1931-1933, p.3). 

Con esto queremos que quede en evidencia 
que el alumbrado eléctrico estuvo ausente 
durante las tres primeras décadas del siglo 
XX. Fue hasta 1934 cuando el síndico de la 
Junta de la Luz Eléctrica Don Héctor Nufio 
que se comprometió a instalar una pequeña 
planta en el mercado “San Sebastián” que 
proveía de un deficiente alumbrado en el 
centro de Danlí (Alcaldía Municipal de Danlí, 
1934-1936, pp. 48-49). 

Para 1946 —después de negociaciones ini-
ciadas por Salomón Kafati con el Consejo 
Municipal —los empresarios Francisco Es-
teban Paz y Antonio Kafati fueron concesio-
nados por la Municipalidad para ofrecer el 
servicio de alumbrado eléctrico público y pri-
vado a la ciudad de Danlí (Alcaldía Municipal 
de Danlí, 1943-1945, pp.274-277). 

La construcción de espacios públicos

Con la Reforma Liberal las plazas centrales 
comienzan a ser parte del ideario republi-
cano al representar el espacio público más 
importante de la ciudad. Muchas de estas 
plazas llegaron a transformarse en parques 
que contaban con fuentes, jardines o esta-
tuas dedicadas a los héroes patrios. En la 
ciudad de Danlí este lento proceso de trans-
formación y modernización del espacio pú-
blico se dio sobre todo en el parque central, 
muy próximo al Cabildo y a la actual catedral 
de la Inmaculada Concepción.

En efecto, a partir de la primera década del 
siglo XX los sucesivos gobiernos locales de 
Danlí comenzaron a gestionar y planificar la 
construcción del parque Centenario, conce-
bido como una de las obras más urgentes 
de la ciudad, la que comenzó a edificarse a 
partir de1906 (Alcaldía Municipal de Danlí, 
1906-1909, p.5).

Para el año de 1912, el alcalde municipal Luis 
Gamero comienza a gestionar los materiales 
para la edificación del parque central, reali-
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zando trámites para el enverjado y la piedra 
para las aceras. A partir de ese momento y 
durante más de 10 años se comenzaron a 
organizar contribuciones vecinales y fondos 
municipales para la gradual construcción del 
parque, el cual para 1921 pasó a llamarse 
parque Centenario en alusión a la conme-
moración de los 100 años de independencia 
patria siguiendo el discurso liberal y los ima-
ginarios de nación que se buscaban difundir. 

Simultáneamente al parque Centenario se 
fundarían dos pequeños parques en res-
puesta al crecimiento urbano y a la importan-
cia que el ornato y la salubridad comenzaron 
a tener dentro de la gestión municipal. Uno 
fue el pequeño parque llamado Pueblo Cen-
troamericano edificado en terrenos ejidales a 
faldas del cerro llamado La Peza en 1923; y 
en 1925 un parque denominado Oriental, ubi-
cado en la pequeña plaza que se hallaba en 
el barrio Oriental en terreno de don Federico 
Becerra, a quien se le encomendó el cultivo 
de plantas ornamentales y la organización li-
bre del parque (Alcaldía Municipal de Danlí, 
1924-1925, p.156). Para fomentar el sentido 
participativo de ornato y urbanidad, a inicios 
del siglo XX se comenzó a celebrar la llama-
da Fiesta de los Arboles, la que consistió en 
plantar árboles en las principales calles de la 
ciudad por parte de varios vecinos y alum-
nos de la Escuela Urbana de Varones. Tan-
to los parques como plazas y mercados se 
convirtieron en espacios simbólicos, no solo 
de la modernidad, sino de lugares en donde 
convergían identidades y religiosidad popu-
lar. Para el caso, el Mercado Municipal se 
bautizó con el nombre de San Sebastián en 
1927 en honor a una de las devociones loca-
les, y las ferias de la Inmaculada Concepción 
celebradas los días 8, 9 y 10 de diciembre 
desarrolladas en la parroquia y plaza central 
que servían como espacios de cohesión so-
cial, recreación y expresión artística (Alcaldía 
Municipal de Danlí, 1922-1924, p.37).

Las actividades seculares como los eventos 
públicos y las fiestas cívicas celebradas en 

la plaza central durante los 15 de septiembre 
tomaron tanta importancia que para el año de 
1905 se organizó una banda militar para even-
tos militares y cívicos. Los músicos que con-
formaban la banda militar eran dirigidos por 
Federico Vindel y estaban exentos del pago 
de impuestos y de servicios de rondas noctur-
nas y militares, ofreciendo sus servicios todos 
los domingos al izar la bandera nacional du-
rante las fiestas de independencia y en vela-
das de clausura de las escuelas primarias de 
la ciudad (Alcaldía Municipal de Danlí, 1905, 
p.209).

Conclusiones

Durante los años de 1880-1930 la municipali-
dad de Danlí se preocupó en garantizar la sa-
nidad, ornato y obras públicas, sin embargo, 
debido a las políticas liberales que modifica-
ron la tenencia sobre la tierra junto con las li-
mitaciones fiscales del municipio y su depen-
dencia con el gobierno central, el desarrollo 
urbano fue lento. Para el caso, ciertas obras 
públicas como el alumbrado o el sistema de 
alcantarillado se establecieron a través de la 
iniciativa privada, mientras que el cementerio 
general, el sistema de distribución de agua, 
los lavaderos públicos y las carreteras reci-
bieron subvenciones del gobierno central. 
Aun así, es importante mencionar que duran-
te este período las medidas liberales del Es-
tado de Honduras permitieron a la ciudad de 
Danlí un avance significativo en urbanización 
y construcción de espacios públicos como el 
parque central y el mercado municipal. 

La evolución urbana de una pequeña ciu-
dad como Danlí nos da un ejemplo de la 
tendencia del modelo agroexportador en el 
municipio; visto a través del lento desarrollo 
de sus servicios públicos durante los años 
de 1900-1930. Al mismo tiempo nos mues-
tra una ciudad que fue adquiriendo nuevas 
concepciones y atribuciones en cuanto a la 
gestión urbana a raíz de las políticas liberales 
de finales del siglo XIX. 
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Por lo anterior, será con el crecimiento eco-
nómico y urbano de la década de 1940 a 
raíz de la construcción de la carretera orien-
tal y la orientación del Estado hondureño en 
la modernización económica cuando se co-
menzará a observar un mejoramiento signifi-
cativo en servicios como la inauguración de 
la educación media con el Instituto Depar-
tamental de Oriente en 1947, las reformas al 
acueducto en 1949, el alumbrado eléctrico 
en 1946, la Escuela Normal Rural de Señori-
tas de Villa Ahumada en 1951 o la fundación 
del Hospital Gabriela Alvarado2 durante los 
años de 1960.
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*Docente del Departamento de Historia. Licenciado en Historia (UNAH). Estudiante de la maestría en Historia Social y Cultural 
(UNAH).

Resumen

El presente artículo estudia la invasión de piratas insurgentes en la Alcaldía Mayor de Tegu-
cigalpa, llevada a cabo en 1819. Se presta especial atención al contenido discursivo de las 
autoridades españolas de la provincia y las acciones emprendidas por la población, la cual, 
viéndose indefensa ante la amenaza, emprendió la formación de milicias de voluntarios para 
proteger el territorio. El objetivo principal del artículo es discutir la invasión de 1819 dentro del 
marco de procesos de independencia americanos, resaltando la contradicción que represen-
tó defender el territorio de un movimiento independentista, suscitándose la misma indepen-
dencia menos de dos años después. Para este propósito se han estudiado los documentos 
preservados en el Archivo Nacional de Honduras acerca del suceso. 

Palabras clave: piratas, independencia, invasión, milicias, españoles

Abstract 

This article studies the invasion of insurgent pirates in the Mayor’s Office of Tegucigalpa, ca-
rried out in 1819. Special attention is paid to the discursive content of the Spanish authorities of 
the province and the actions undertaken by the population, which, being defenseless before 
the threat, undertook the formation of volunteer militias to protect the territory. The main objec-
tive of the article is to discuss the invasion of 1819 within the framework of American indepen-
dence processes, highlighting the contradiction that represented defending the territory of an 
independence movement, with the same independence arising less than two years later. For 
this purpose, the documents preserved in the National Archive of Honduras about the event 
have been studied.

Keywords: pirates, independence, invasion, militias, Spanish

La invasión de piratas insurgentes de 1819 en la 
alcaldía mayor de Tegucigalpa: nacionalismo español 

y defensa espontánea de la población
José Manuel Cardona Amaya*
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Introducción 

En 1819, piratas invadieron la Alcaldía Mayor 
de Tegucigalpa a través de la ensenada de 
Conchagua. Al menos así lo ha registrado la 
historiografía tradicional, como por ejemplo 
el libro de Conrado Bonilla acerca de la pi-
ratería en Honduras (1955). No obstante, los 
textos preservados acerca del caso revelan 
que no se trataba del clásico pirata que rea-
lizaba saqueos con fines económicos, sino 
de enemigos políticos de la corona españo-
la, que amenazaban a los habitantes de sus 
provincias con liberarlos del yugo del rey de 
España. En esta ocasión, debido a lo inade-
cuado de la defensa militar de la provincia, 
las poblaciones de Nacaome y Choluteca 
formaron milicias de voluntarios para prote-
ger el territorio de los insurgentes, lográndo-
se cortar cualquier intento de invasión tierra 
adentro. Dos años después, la amenaza de 
los insurgentes se cumpliría a manos de las 
autoridades políticas de Honduras, al firmar-
se el Acta de Independencia de Centroamé-
rica de 1821. 

En el presente artículo se estudia la invasión 
de insurgentes de 1819 llevada a cabo en la 
Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, con un es-
pecial énfasis en el nacionalismo de las auto-
ridades españolas y en la defensa incurrida 
por los habitantes de la provincia. Para esto, 
se estudian los exhortos públicos que las au-
toridades enviaban con el propósito de exci-
tar la población a la lucha y la formación de 
las milicias de voluntarios. La investigación 
se ha conducido utilizando 15 documentos 
preservados en el Archivo Nacional de Hon-
duras acerca de este evento.

Problema de investigación 

La invasión de 1819 ha sido estudiada pre-
viamente como un acto de piratería más por 
Conrado Bonilla en su texto Piraterías en 
Honduras (1955). No obstante, se conside-
ra que debido a las intenciones políticas del 

grupo invasor y al contenido discursivo de 
las autoridades españoles, este fenómeno 
debe de considerarse dentro del marco de 
levantamientos insurgentes contra el gobier-
no español que permearon los años finales 
de la época colonial. Así, de esta manera, la 
invasión de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa 
en 1819 se acerca más a la temática de la 
insurrección popular sucedida en 1812, que 
al ataque de piratas a Trujillo en 1820 (Payne, 
2005, p. 98).

Desde esta perspectiva, se explora la inva-
sión de 1819 como un movimiento de pira-
tas-insurgentes, como los nombra Johanna 
von Grafenstein (2000), personas que se en-
contraban ligadas a la causa independentis-
ta, pero también a las actividades usualmente 
asociadas con los piratas. Acerca de este fe-
nómeno, Feliciano Gámez (2006) indica que 
estos corsarios insurgentes aparecen por pri-
mera vez en 1814 en las costas colombianas, 
aunque es posible extender el antecedente 
hasta 1812. Para el año de 1818, estos piratas 
insurgentes que apoyaban la causa indepen-
dentista, comienzan a degenerarse y a con-
vertirse en piratas puros, es decir, en crimi-
nales con fines de lucro propio. No obstante, 
esta degeneración fue gradual y la invasión 
que se estudia en este artículo, llevada a cabo 
en 1819, representa un grupo de insurgentes 
que aún predicaba las ideas de la libertad 
de las colonias frente al gobierno español. 

Metodología

La presente investigación se ha realizado uti-
lizando documentos del Archivo Nacional de 
Honduras. Se ha tenido como dificultad que 
gran parte de la documentación referente a 
la invasión de 1819 se encuentre perdida, 
aproximadamente veinte documentos, sobre 
todo en la caja 138 del Fondo Colonial. Re-
sulta demasiado coincidente de que se haya 
extraviado tal cantidad de documentos de un 
tema especifico, por lo que es posible propo-
ner que estos fueron robados o, alternativa-
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mente, movidos accidentalmente a otra caja 
o fondo. No obstante, se logró recolectar sufi-
ciente información para reconstruir de mane-
ra limitada lo sucedido en torno a la invasión 
y exponer el discurso de las autoridades es-
pañolas y las acciones de la población de los 
partidos afectados.

Con los documentos que se logró recopilar, 
se ha realizado una reconstrucción de los he-
chos sucedidos durante la invasión y se ha 
analizado los aspectos de los discursos de 
las autoridades políticas de la provincia. 

Resultados de investigación: la invasión de 
piratas insurgentes de 1819

En esta sección se reconstruye el relato his-
tórico sobre la invasión de piratas insurgen-
tes de 1819, con los documentos históricos 
existentes en el Archivo Nacional de Hondu-
ras. Mediante estos documentos fue posible 
formular un relato coherente desde el avis-
tamiento de las embarcaciones a finales de 
marzo de 1819 hasta la formación de bata-
llones de voluntarios en junio. No obstante, la 
pérdida de documentos vitales acerca de la 
invasión priva al relato de valiosos detalles.

Aunque no se refiere a piratas, la primera no-
ticia de la invasión a la provincia se registra 
en una nota del 31 de marzo, emitida en Can-
tarranas, en donde las autoridades del pue-
blo se preparan para su defensa por haberse 
avistado el «enemigo» (Archivo Nacional de 
Honduras, 1819). Ese mismo día, el sargen-
to del pueblo, Casemiro Alvarado, se queja 
ante el alcalde mayor, Narciso Mallol, por 
no brindarle los refuerzos militares que ha-
bía solicitado, recordándole que los piratas 
habían ya quemado el fuerte de San Carlos 
—probablemente el de Veracruz— y matado 
a trescientos españoles (Archivo Nacional de 
Honduras, 1819b).

El 11 de abril, una nota da testimonio de que el 
teniente de alcalde mayor de Nacaome había 

solicitado auxilio el 8 de ese mes, por haber 
avistado tres pequeños barcos a dos leguas 
del puerto de Conchagua con una bandera 
rosada, sospechándole ser insurgentes (Ar-
chivo Nacional de Honduras, 1819). Ese mis-
mo día, Miguel de Lardizabal dirige una nota 
al alcalde mayor de Tegucigalpa, Narciso 
Mallol, afirmándole que ha resguardado dos 
puertos de Nacaome con sus tropas pero 
que, por los momentos, los piratas no han 
incursionado tierra adentro (Archivo Nacional 
de Honduras, 1819). El 15 de abril, se le es-
cribe al alcalde mayor para informarle que la 
amenaza de los piratas había desaparecido 
y reconsiderara el envío de sesenta hombres 
a Nacaome, quienes habían sido destinados 
para la defensa de los puertos (Archivo Na-
cional de Honduras, 1819). A pesar de lo an-
terior, la amenaza continúo, fortificándose la 
defensa de los partidos con envío de tropas. 
El reforzamiento de la costa sur se incre-
mentó en las fechas posteriores, partiendo 
un destacamento para Choluteca el 17 de 
abril (Archivo Nacional de Honduras, 1819), 
mientras que el 19 de ese mismo mes, sa-
lieron cien hombres de Comayagua para los 
puertos de Nacaome (Archivo Nacional de 
Honduras, 1819). Narciso Mallol escribió dos 
veces a Carlos Urrutia, el comandante de las 
armas de la provincia: en la primera, le expu-
so como los piratas habían saqueado varios 
pueblos de la costa, entrando por la ense-
nada de Conchagua (Archivo Nacional de 
Honduras, 1819) y, en la segunda ocasión, se 
quejó de no haber recibido suficiente pólvora 
y que urgía se le proveyera (Archivo Nacional 
de Honduras, 1819). 

En el Archivo Nacional de Honduras se pre-
serva un borrador de una proclama hecha 
por el alcalde mayor para la población en ge-
neral, excitándolos a la defensa en contra los 
invasores. A continuación, se cita el pasaje 
inicial de esta:

Pueblos de todos los partidos de lo q.e este 
el día forma la antigua provincia de Teguci-
galpa: el sr. govern.or Yntend.te de Comaya-
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gua y comandante gral. De Armas no solo 
de aquel distrito sino también de este, cuyo 
gobierno en todos los ramos ha puesto a mi 
cargo inmediato el amado Rey y sor. D. Fer-
nando 7º, ha dirigido a los habitantes de Tru-
xillo y a los de su prova. Las dos proclamas 
de 11 y 14 del corriente q.e os manifiesto, en 
q.e exaltado del amor al Rey y espíritu militar 
q.e ha manifestado en la gloriosa defensa de 
la Península les anuncia pueden ser ataca-
das sus costas y la de esta jurisdicción no 
p.r una Nación constituida en govierno [sic] 
legitimo si no p.r quadrillas [sic] de hombres 
foragidos [sic] de todas partes. (Archivo Na-
cional de Honduras, 1819, s. p).

Ese pasaje revela mucho acerca de quiénes 
eran los atacantes y las relaciones de las in-
tendencias españolas. Primeramente, la refe-
rencia a que los piratas no tenían un gobierno 
legítimo indica que se trataba de fuerzas in-
surgentes contra el gobierno español, proba-
blemente, independentistas de Sudamérica 
o México. Segundo, Narciso Mallol continúa 
aplicando la separación colonial original en-
tre las provincias, refiriéndose a Tegucigal-
pa como su propia jurisdicción separada de 
Honduras. Además, se percibe cierto resenti-
miento, ya que, cuando se reformó la Alcaldía 
Mayor de Tegucigalpa en 180X, su autoridad 
política superior continuó supeditada militar-
mente al intendente de Comayagua, que aho-
ra portaba el cargo del comandante de las 
armas. No obstante, Narciso Mallol, incitó a 
los habitantes de la provincia de Tegucigalpa 
a ver lo que había sucedido en otras regio-
nes del imperio español y combatir por el rey: 

Pueblos de esta Jurisdicción! Volved los ojos 
a las Provas. Americanas q.e han padecido 
la insurrección, y veréis ultrajar la Religión 
Santa, los templos hollados, talados los cam-
pos, los pueblos destruidos, sus havitantes 
[sic] sacrificados al filo del cuchillo, y el res-
to errantes p.r los montes amenaza de fieras 
desconfiando de la benignidad de un sobe-
rano q. depone todo enojo como Padre amo-
roso. Ynternaos [sic] en su espíritu y veréis 

el remordimiento q.e aflige sus conciencias, 
abergonsados [sic] de haber abrazado un 
crimen, q.e en e principio de su perturbación 
p.r la seducción les parecía una empresa sa-
tisfactoria. (Archivo Nacional de Honduras, 
1819, pp. 2-3). 

En este pasaje de Mallol queda claro, pues, 
que no se trataba de piratas ingleses o fran-
ceses, sino de insurgentes contra el gobier-
no español. La estrategia del alcalde mayor 
era sembrar el miedo a los pobladores de 
la provincia, afirmándoles que los indepen-
dentistas habían dejado una estela de des-
trucción a su paso y que esto se reproduciría 
en Tegucigalpa. Igualmente, les recordó a 
los habitantes de las derrotas anteriores que 
habían sufrido los insurgentes, afirmándoles 
que estos se encontraban, en ese momen-
to, arrepentidos de haber luchado contra el 
poder español. El exhorto de Mallol continuó 
con mayor ímpetu: 

Pueblos de la Jurisdicción de Tegucig.a! Os 
habla vuestro Alc.e M.or q.e solo decea [sic] 
buestro [sic] bien, y os pone a la vista unas 
verdades, q.e el mismo ha palpado pr. si es 
la inbacion [sic] violenta q. hicieron los fran-
ceses en la Península de España, Metrópoli 
de vuestro gobierno [sic]. Persuadíos de que, 
si en ella expresó su vida p.a salvar la Patria 
y defender su Rey y Religión, en este vues-
tro suelo q.e es uno mismo con aquel sabrá 
con vosotros exponerse a los mayores peli-
gros como vuestro compañero y padre a un 
tiempo. Manifestándoos héroes, invictos, dis-
poned vuestros ánimos p.r un momento fatal, 
pero vivid entre tanto tranquilos, pr. q.e este 
momento le considera remoto vuestro Alcal-
de Mayor, e imposible de q.e consigan sus 
intentos los malvados sino encuentran apoyo 
entre vosotros mismos. (Archivo Nacional de 
Honduras, 1819, pp. 3-4). 

El alcalde mayor les recordó a los habitantes 
de Tegucigalpa que ellos también eran es-
pañoles y que así como él había combatido 
en España contra la invasión de Napoleón, 

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH



105

se uniría a su combate en contra de los in-
surgentes, porque Tegucigalpa era también 
España. De la misma manera, Narciso Ma-
llol resaltó que no se trataba de un combate 
en contra de una nación extranjera, sino de 
súbditos españoles que se habían revelado 
en contra de su propio gobierno y que so-
lamente podían alcanzar la victoria mediante 
cooperación de otros rebeldes.

Al parecer, el discurso del alcalde mayor 
fue exitoso, ya que unos días después, el 6 
mayo, se le remite una nota desde Nacao-
me informándole que la compañía militar de 
voluntarios, compuesta por habitantes dis-
puestos a proteger las costas, se encontraba 
llena (Archivo Nacional de Honduras, 1819). 
Una nota del 23 de mayo indica que se ha-
bía formado otra compañía de voluntarios en 
Choluteca (Archivo Nacional de Honduras, 

1819). El 14 de mayo, se remitió a Nacao-
me una copia del reglamento de milicias de 
voluntarios, que consistía en 22 puntos que 
debían de observarse para su apropiada 
formación y conducción (Archivo Nacional 
de Honduras, 1819). Tal era el deseo de los 
voluntarios por proteger su territorio, que las 
compañías de milicianos se mantuvieron in-
cluso después de desaparecido la amenaza 
de insurgentes, como lo demuestra una nota 
del 23 de junio en la cual el alcalde mayor fe-
licita a estas agrupaciones pero aclara que él 
no puede dar fondos para su mantenimiento: 

Sobre estarse manteniendo por el vecinda-
rio la mitad de la Compañía de voluntarios 
aquartelada [sic] p.a mantener la vigía de la 
isla del Sacate. Los hechos útiles del pueblo 
de espontánea voluntad jamás deben impe-
dirse sino fomentarse como obras buenas, 

Vista de la ciudad de Tegucigalpa publicada en la página 180 del libro de William V. Wells Explorations and 
adventures in Honduras. Harper & Brothers Publishers, 1857, Nueva York. Colección Siglo XIX, Fototeca Nacional 
Universitaria.
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pero en ellos no debe intervenir ni la fuerza de 
la autoridad. quiero decir, q. si el vecindario 
responde de su propia voluntad el mantener 
la gente p.r.q. quiere sostener la vigía, desde 
luego me conformo en que así se verifique, 
pero yo en nada contribuyo a mandarcelo 
[sic] por la responsabilidad q. tenemos los 
q. mandamos de pagar lo mal mandado, y 
pr. que las orden.s q. tengo del Exmo. Capn. 
Gral. es de no tocar los fondos del Rey. (Ar-
chivo Nacional de Honduras, 1819, p. 1). 

La cita anterior demuestra que la población 
se había interesado, verdaderamente, en de-
fender su territorio en contra los insurgentes 
independentistas. Esto es un hecho proble-
mático para el discurso tradicional de la in-
dependencia de Centroamérica, ya que de-
muestra que los habitantes de Tegucigalpa 
resistieron a un grupo de «libertadores» que 
deseaban separarlos del gobierno español. 
En una nota de Lucas Sierra, el teniente de 
alcalde mayor de Nacaome, se revela el des-
precio que las autoridades españolas tenían 
de estos insurgentes y el desea por proteger 
los territorios de la Corona: 

Aquella carta de los insurgentes dirigida al 
Sor. Coron.l de León en que le dicen buel-
ven [sic] en Enero sin mas objeto que el de 
venir a quitar el yugo del Rey de España (¡ah! 
ceductores [sic] iniquios [sic]) se ha hecho 
denunciada pública, y lo peor la mala dispo-
sición en que se hallan muchos sugetos [sic] 
de las provincias inmediatas por la infección 
del diabólico espíritu de partido. Ah! Señor 
¿quien podrá meditar sin temblar estos fu-
nestos antecedentes, y quién podrá ver sin 
dolor mas de doce mil almas que compren-
den los curatos de Choluteca, Nacaome y 
Goascorán, próxima a sufrir el sacrificio más 
sangriento que se puede esperar?  (Archivo 
Nacional de Honduras, 1819, p.1). 

El nacionalismo de las autoridades españolas 
se encontraba respaldado por las acciones 
espontáneas de la población anteriormente 
descritas. No queda claro a que se refiere 
ese «diabólico espíritu de la provincia», aun-

que pueden especularse dos cosas: prime-
ro, como algo abstracto, haciendo alusión a 
las ideas independentistas de algunas per-
sonas de Tegucigalpa o, como segunda op-
ción, puede referirse a algo más concreto, 
como alguna plaga o enfermedad que haya 
asolado el territorio. En su nota, el teniente 
de alcalde mayor continúa con su discurso 
nacionalista y, a la vez, aprovecha para que-
jarse sobre la falta de hombres y armas: 

Hacemos a V. todas estas reflecciones [sic] 
porque nosotros aunque de cualquier modo 
estamos prontos a morir generosamente por 
nuestra patria, pero si los demás del Partido 
no ven aquí siquiera 25 hombres de guerra, 
y preparatibos [sic] y desvanecer el intento 
de los malvados nos será imposible unirlos 
al comvate [sic], y en vano será exortaciones 
[sic] públicas y privadas para impedir que 
desamparen nuestro amado suelo. (Archivo 
Nacional de Honduras, 1819, pp. 2-3). 

Que el teniente de alcalde mayor se refiriera 
a Tegucigalpa como su «amado suelo» de-
muestra que las autoridades españoles con-
sideraban a las coloniales como parte integral 
de España y no como una unidad separada so-
bre la cual simplemente ejercían dominación. 
Resulta curioso que indique al alcalde mayor 
que no había ni siquiera veinticinco hombres 
asignados a la defensa de ese partido, deno-
tando la pobreza de las provincias españolas 
previo a la independencia y la poca impor-
tancia que se le había dado a la costa pací-
fica de la provincia. Hay evidencia que otros 
partidos de tierra adentro, también se prepa-
raron para la invasión, preservándose un es-
crito de Juan Bautista Ordoñez, el teniente de 
alcalde mayor de Texiguat, quien igualmente 
exhortó a su población a luchar por el rey: 

Esta esperiensia [sic] hace [sic] que el Sor. 
Alcd.e Mallor, desta [sic] provinsia [sic], dis-
tingiendose [sic] como verdadero, católico, 
y fiel basallo [sic], de nuestro Católico Mo-
narca, hubiese el acuerdo de exsortar [sic] 
a todos los pueblos de su mando p.a la de-
fensa justa: en comunicarme con fecha 28 de 
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Abril, aga [sic] saver [sic], así a los Españo-
les, como a las demás clases, el peligro en 
que nos miramos, de poder ser invadidos por 
enemigos, y siendo de obligación, la defen-
sa, que devemos [sic] aser [sic] como católi-
cos, a la Religión, al Rey, y a la Patria, es mui 
del caso, que manifestándonos como liales 
[sic] basallos [sic], formemos una compañía 
de soldados voluntarios, p.a q.e tengamos 
algún resguardo, y sea defendida nuestra 
Patria en casos en que seamos acometidos 
p.r los contrarios. (Archivo Nacional de Hon-
duras, 1819, p.1). 

En este escrito, el teniente de Texiguat hace 
hincapié en la relación entre el catolicismo y 
el monarquismo español, esto quizá por la 
profunda religiosidad de su partido. Que el 
alcalde mayor haya ordenado a un partido de 
tierra adentro que se resguardara, indicaba 

que las autoridades de Tegucigalpa espera-
ron lo peor de la invasión, considerando que 
los insurgentes avanzarían hasta sus territo-
rios más profundos. No obstante, como ya 
se ha discutido, los piratas se alejaron de la 
costa en mayo con la promesa de regresar 
en enero. 

Conclusión 

Frente a la invasión de piratas insurgentes, 
las autoridades políticas españolas en la 
Alcaldía Mayor de Tegucigalpa incitaron el 
fervor nacionalista de los habitantes de la 
provincia a través de discursos que eran leí-
dos de manera pública en los poblados. Esto 
se hizo por dos motivos: primero, porque no 
contaban con el poderío militar y económico 
para enfrentar una invasión y pues, requerían 

La plaza central de Tegucigalpa, publicada en la página 187 del libro de William V. Wells Explorations and 
adventures in Honduras. Harper & Brothers Publishers, 1857, Nueva York. Colección Siglo XIX, Fototeca Nacional 
Universitaria.
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que la población misma defendiera el territo-
rio y, segundo, porque habían interiorizado el 
discurso de nacionalidad que provenía de la 
Ilustración, movimiento filosófico e intelectual 
por excelencia del siglo XVIII, que había sido 
adoptado por los monarcas españoles. Se 
aprecia como para estas autoridades, que 
eran españoles peninsulares, la provincia de 
Tegucigalpa era considerada una parte más 
de España y la lucha contra los insurgentes 
no era para evitar la independencia, sino, 
para preservar la unidad de los reinos de la 
corona. De cierta manera, es posible decir 
que los habitantes comunes de Tegucigalpa 
pensaban lo mismo, dado que existe testimo-
nio de la formación de milicias de voluntarios 
para defender la provincia en contra de estos 
piratas que amenazaban con independizar 
el territorio. El choque entre el nacionalismo 
hispánico que poseían los habitantes de los 
territorios coloniales, y la repentina indepen-
dencia de 1821, es uno que la historiografía 
hondureña aún no ha explorado a plenitud.

A lo largo de este artículo se demuestra cómo 
los habitantes de la provincia de Honduras y 
sus autoridades expresaban su hispanidad, 
exaltándose para defender los territorios de 
la corona a nombre del rey y de la Iglesia 
católica. Qué tanto había interiorizado el ha-
bitante común este discurso y qué tanto lo 
aceptaban las demás castas —como los in-
dios—, es todavía objeto de debate. 
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Resumen

El presente artículo distingue dos tipos de financiamiento: el que se utiliza para realizar inves-
tigación en los posgrados como requisito de graduación y los recursos para el pago de los 
estudios de posgrados. Al respecto, en la actualidad se plantea el problema del financiamien-
to de los posgrados y cómo se van dando sobre la marcha algunas diferenciaciones entre los 
posgrados académicos y profesionalizantes para gestionar dicho financiamiento, asimismo, 
la investigación como característica o tendencia que se realiza en cada uno de ellos y las 
posibilidades y alternativas de gestión de fondos externos para la investigación.

Este estudio se realizó a partir de una revisión bibliográfica internacional que aborda el tema 
a nivel regional y global, además de la aplicación de una encuesta para conocer algunas 
características de los tipos de posgrados y los modelos de financiamiento aplicados en los 
programas de posgrado en las universidades que conforman el Consejo Superior Universita-
rio Centroamericano (CSUCA).

Palabras claves: posgrados, investigación, financiamiento, gestión, modelos.

Abstract

This article distinguishes two types of financing: the one used to conduct research in postgra-
duate studies as a graduation requirement and the resources for the payment of postgraduate 
studies. In this regard, the problem of postgraduate financing and how the march progresses is 
currently being considered. Likewise, research as a characteristic of the trend that is carried out 
in each of them and the possibilities and alternatives for managing external funds for research.

This study was carried out based on an international bibliographic review that addresses the 
issue at a regional and global level, as well as the application of a survey to know some cha-
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Introducción

El presente trabajo está estructurado en tres 
partes: la primera presenta una conceptua-
lización de los tipos de posgrados, plan-
teando lo que significa el financiamiento de 
estos —en general— en la actualidad. La 
segunda establece la diferencia del tipo de 
investigación que se realiza comúnmente en 
los programas de posgrados y en los traba-
jos de graduación, además, menciona otros 
cuatro elementos que son: los profesores, los 
estudiantes, la investigación en el plan de 
estudios y las asesorías de tesis. La terce-
ra identifica la diversificación de fuentes de 
financiamiento de un modelo para financiar 
programas de posgrados e investigación. 

Problema de investigación

La expansión de la oferta de carreras de 
posgrado es uno de los principales ejes de 
transformación de los sistemas nacionales 
de educación superior en las últimas déca-
das. (Dávila, 2011). 

El crecimiento exponencial de los posgrados 
se concentra en mayor escala en las maes-
trías de tipo profesionalizantes debido a su 
característica de autosostenibilidad. Por su 
parte, las maestrías académicas tienen poca 
presencia en la oferta de las universidades, 
en gran medida porque la demanda de pro-
fesionales es tan reducida que no podría ser 
autosostenible, por eso se requiere de un pa-
pel más activo de las universidades. 

Se asume que las universidades deberían 
financiar más a los posgrados académicos, 
porque ellos obedecen a la necesidad de la 

ciencia de formar investigadores, que son ne-
cesarios en el país. En ese sentido, se tiene 
la expectativa del papel institucional de una 
universidad ante los posgrados y formular, 
impulsar, actualizar, consensuar y darle se-
guimiento a una política y visión estratégica 
de investigación científica y otra de posgra-
dos, que oriente qué hacer, cómo hacerlo y 
con qué recursos. 

Estrategia metodológica

Este estudio utilizó un enfoque cuantitativo, 
con alcance descriptivo. Se desarrolló me-
diante una consulta documental basada en 
artículos e informes de investigación sobre 
la temática de financiamiento de la investiga-
ción y de los estudios de posgrado, además 
de la aplicación de una encuesta para co-
nocer algunas características de los tipos de 
posgrados y los modelos de financiamiento 
aplicados en los programas de posgrado en 
las veintiún universidades que conforman el 
CSUCA, de las cuales se obtuvo respues-
ta de dieciocho universidades, las cuales 
aportaron datos que ayudaron a establecer 
relaciones, diferencias, posiciones y la con-
ceptualización actual del conocimiento con 
respecto al tema. 

Resultados de la investigación

A. Posgrados académicos y profesionalizantes: con-
ceptualización actual y visión 
Las universidades que conforman el Con-
sejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) acordaron adoptar en sus marcos 
regulatorios los conceptos y normas relacio-
nadas con el quehacer académico y de inves-

racteristics of the postgraduate types and the financing models applied in the postgraduate 
programs in the universities that make up the Central American University Superior Council 
(CSUCA).
 
Keywords: postgraduate, research, financing, management, models.
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tigación para la regulación y funcionamiento 
de los sistemas de estudio de posgrado. So-
bre este punto, se ha logrado identificar que 
la mayoría de las universidades tienen esta-
blecida la diferencia entre un posgrado aca-
démico y uno profesionalizante a nivel de sus 
reglamentos, no obstante, quedan algunas 
universidades pendientes de avanzar en esa 
línea. Tal diferenciación se hace según los 
propósitos y objetivos de formación, la com-
posición de su estructura curricular, trabajo 
de graduación y la investigación a desarrollar 
en cada una de las modalidades.

Sin embargo, los posgrados siguen requi-
riendo cambios sustanciales para aumentar 
su valorización. En la región se observa la 
proliferación de posgrados en ciertas univer-
sidades, la falta de rigor en algunos y la im-
posibilidad de los ministerios o consejos de 
educación superior de tener conocimiento y 
asumir la responsabilidad de dirigir a estos. 

Es reconocido que tradicionalmente los pos-
grados han dado prioridad a las funciones 
relativas a la docencia, manteniendo margi-
nada la investigación y la vinculación univer-
sidad-sociedad. La tendencia ha sido sacrifi-
car las maestrías académicas en función de 
las profesionalizantes, de hecho, el nivel de 
la investigación ha sido bien reducido, lo que 
significa que hay un predominio de la forma-
ción profesional sobre la formación en inves-
tigación. 

Una característica de esa tendencia se debe 
a que los posgrados sean autofinanciables 
ya que muchos estudiantes se concentran 
en terminar sus clases y no tanto en realizar 
investigación. Una vez que finalizan, el finan-
ciamiento se acaba y, consecuentemente la 
investigación no se concluye. Otro aspecto 
identificado en la actualidad es que la orien-
tación de un posgrado para el trabajo acadé-
mico se considera equivalente a la formación 
para el trabajo profesional, en consecuencia, 
no se aprovecha el abanico de posibilida-
des de financiamiento que pueden percibir 

mediante una adecuada gestión y estableci-
miento de líneas de investigación, desde un 
principio, en la construcción del respectivo 
currículo.

Es un hecho que las instituciones de edu-
cación superior públicas continuarán siendo 
instituciones que deben impulsar una varia-
da oferta de estudios de posgrado, es por 
ello que surgen inquietudes al respecto, por 
ejemplo, si están considerando atributos o 
capacidades de quienes ingresan a un pos-
grado y la pertinencia de los posgrados que 
se aprueban, porque la visión es abrir pos-
grados que el país necesita para su desarro-
llo, que las universidades se conecten con el 
desarrollo de los países y que los posgrados 
estén investigando los problemas de país. En 
este sentido: 

La construcción de un plan de estudios debe 
iniciar con la conceptualización del profesio-
nal requerido y su campo de desarrollo como 
tal, para considerar su quehacer y delimitar 
la construcción curricular. En el caso de los 
posgrados, la clasificación de académicos o 
profesionalizantes le da un giro importante a 
la determinación del diseño curricular, la se-
lección de contenidos, las formas de salida, 
la intensidad de la investigación científica y 
las actividades de vinculación con la socie-
dad (Salomón y Amador, 2013, p.11).

En síntesis, la viabilidad de los posgrados en 
las universidades públicas consiste en transi-
tar a los posgrados estratégicos atendiendo 
a lo que necesita el país y la propia universi-
dad. 

B. Formas en que se ha desarrollado la investigación 
en los posgrados: posibilidades y alternativas
El concepto de investigación se puede defi-
nir como el proceso dirigido a la solución de 
un problema mediante la obtención de nue-
vos conocimientos (Arias, 1999). Actualmen-
te muchos países han denotado a la ciencia 
como un elemento para disminuir los límites 
de la ignorancia y poder resolver los proble-
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mas de la sociedad, a la vez el tener recur-
so humano altamente calificado formado en 
centros capaces de crear conocimientos y 
formar profesionales con capacidades de 
imaginación que puedan innovar y crear me-
diante la investigación científica y tecnológi-
ca (Ruiz, 2010). Basándose en lo anterior, se 
propone un análisis y un tema de discusión 
para debatir sobre la forma en que la investi-
gación se ha desarrollado en los posgrados 
y sus posibles alternativas y posibilidades.

Para el logro de este propósito, de varios ele-
mentos que se pueden tomar en cuenta, nos 
centraremos en cuatro: los profesores, los es-
tudiantes, la investigación en el plan de estu-
dios y las asesorías de tesis como elemento 
dinamizador de la eficiencia terminal, todos 
ellos en torno al desarrollo de la investigación 
en los posgrados.

1. Los profesores de los posgrados
La mayoría no son investigadores, sino ex-
pertos en su disciplina, por lo tanto, deberán 
tomar tiempo para realizar una investigación 
que les permita enriquecer su cátedra, ac-
tualizarse en su disciplina y mejorar la forma-
ción de sus estudiantes. En esta situación ha 
prevalecido la primacía de la docencia y se 
ha tomado como la única función del profe-
sor, por lo que es necesaria su articulación 
con la investigación y la vinculación. Como 
alternativa se plantea realizar investigación 
educativa con los estudiantes, brindándoles 
la asesoría teórica y metodológica necesaria 
a la luz de la disciplina que le toca impartir. 
Otra opción es la integración de los posgra-
dos a los departamentos y el requerimien-
to de publicaciones de artículos científicos 
como un requisito fundamental para asumir 
la docencia de posgrados, entre otros.

2. Los estudiantes
En este ítem se toman en cuenta criterios fun-
damentales como la importancia de la arti-
culación del grado con el posgrado para el 
desarrollo de competencias en investigación 
en cada nivel, la realidad de los estudiantes 

que trabajan y no pueden realizar estudios 
a tiempo completo sino parciales, la presen-
tación de alternativas de financiamiento, en 
particular para aquellos de difícil recupera-
ción financiera con el ejercicio profesional o 
científico.

3. La investigación en el plan de estudios
Existe un débil manejo del componente me-
todológico en el plan de estudios: escasa vi-
sualización y articulación del componente de 
investigación en la malla curricular, escasos 
esfuerzos por colocar el trabajo de tesis como 
un eje integrado al componente formativo que 
garantice el avance del mismo en el tiempo 
que dura el posgrado, frágil transmisión de 
conocimiento nuevo, reducidas habilidades 
y destrezas para la redacción de documen-
tos científicos, debilidad para estructurar un 
pensamiento crítico e inexistencia de líneas 
de investigación dentro de cada posgrado.

Según una encuesta realizada a universi-
dades del CSUCA, en la malla curricular la 
investigación es solo una asignatura en la 
mayor parte de las universidades —dos ter-
cios— y en el posgrado la mitad de ellas pre-
senta en el plan de estudios a la investiga-
ción como un eje transversal y la otra como 
una asignatura.

Es importante destacar el componente de in-
vestigación en la malla curricular y que esté 
en consonancia con el tipo de posgrado, es 
decir, si es académico o profesionalizante, 
así como la tendencia en los posgrados de 
realizar una investigación para cumplir con 
un requisito de graduación, por lo que es 
asesorada y supervisada con bajos requisi-
tos de exigencia de calidad. Otras veces se 
sistematizan experiencias que elaboran, las 
presentan y se gradúan, perdiendo la impor-
tancia de que la tesis sea la parte culminan-
te del proceso investigativo desarrollado en 
todo el posgrado.

La maestría académica se fundamenta en la 
realización de investigación básica. Corres-
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ponde a un plan curricular con un mínimo de 
50 créditos y al menos un 45 % en investiga-
ción, concluye con una tesis como requisito 
de graduación, el cual consiste en investi-
gación o creación intelectual, nuevo conoci-
miento, una perspectiva epistemológica con-
ceptual y una propuesta metodológica. Da 
acceso a estudios de doctorado.

Por su parte, las maestrías profesionalizantes 
y las especialidades se fundamentan en pro-
cesos de investigación aplicada. Se entiende 
esta como un proceso de formación teóri-
co-práctico que incorpora elementos inves-
tigativos y desarrolla competencias profesio-
nales que son de utilidad en el trabajo diario 
de los profesionales que se forman en este 
nivel. Corresponde a un plan curricular con 
un mínimo de 40 créditos y al menos un 25 % 
en investigación aplicada. Concluye con un 
trabajo final de graduación teórico-práctico 
que incluye modelos o sistemas de interven-
ción o tratamiento de la realidad. 

4. El asesor de tesis
Uno de los elementos de preocupación en 
los posgrados son los bajos índices de efi-
ciencia terminal, puesto que los profesores 
de los posgrados deben ser investigadores 
para no requerir asesores temáticos y me-
todológicos. La inexistencia o escasa vin-
culación de los posgrados con los grupos 
de investigación temáticos como elementos 
dinamizadores de potenciales asesores de 
tesis constituyen un vacío que debe ser lle-
nado de forma urgente, lo mismo el escaso 
estímulo para que los profesores quieran ser 
asesores de tesis, dado que no se considera 
como parte de su carga académica.

Es importante señalar que según el cuestio-
nario realizado a las universidades del CSU-
CA, la tercera parte de estas gestionan los 
asesores de tesis como parte de su carga 
laboral, la otra tercera parte es pagada y la 
otra tercera parte recurre a otros procedi-
mientos, tales como la utilización de fondos 
para investigación, colaboración ad honoren, 

la mitad es pagada y la mitad ad honoren, se 
les reconoce como colaboración en la inves-
tigación para evaluación por resultados del 
ejercicio docente.

Partiendo de estas experiencias, se deben 
valorar las posibilidades que actualmente se 
están dando en las universidades con rela-
ción a las asesorías de tesis. Por un lado, la 
asesoría con reconocimiento monetario se ha 
dado debido a la falta de estímulo del pro-
fesor para ser asesor y ante la falta de una 
normativa que establezca que es parte de 
las funciones que debería desempeñar cada 
profesor. Por otro lado, se propone que den-
tro de la normativa de la universidad, además 
de establecer mecanismos de estímulos al 
profesor para ser asesor de tesis mediante 
el reconocimiento honorífico de realizar esa 
función académica, es incluirla como parte 
de su carga laboral y de su vida académica, 
así como se establece la docencia, determi-
narla, por ejemplo, hasta por 1/3 de su tiem-
po —según sea la carga laboral— y de esa 
manera definir una normativa de aplicación 
del tiempo de asesoría relacionado con los 
estudiantes atendidos.

Articular la investigación, la docencia y la vin-
culación, es uno de los retos para el logro de 
la formación de profesionales de alta calidad 
y para el desarrollo de los países, tal como lo 
afirma Clark Burton: 

No hay un único camino, la historia nos 
muestra una diversidad y creo que el mejor 
para cada país es aquel que construyen los 
académicos, retornando y conociendo los de 
otras latitudes, pero venciendo el impulso ini-
cial de la imitación burda (Zárate, 1998, p.7).

C. Modelo financiero 
El modelo financiero garantiza la dotación de 
recursos para la existencia de los posgra-
dos académicos y profesionalizantes y para 
el desarrollo de la investigación científica en 
sus programas. Apunta a estrategias y meca-
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nismos de financiamiento diferenciados se-
gún el tipo de posgrado, tomando en cuenta 
que los posgrados académicos demandan 
mayor esfuerzo de gestión de recursos por 
parte de las universidades y que los posgra-
dos profesionalizantes tradicionalmente se 
han creado y desarrollado bajo criterios de 
autosostenibilidad. 

El modelo de financiamiento coincide en que 
la diversificación de estrategias de financia-
miento para los posgrados se puede agrupar 
en cinco fuentes de financiamiento princi-
pales: autosostenibilidad, asignación presu-
puestaria de las universidades estatales, el 
Estado, sectores productivos y cooperación 
internacional. 

1. Autosostenibilidad 
Es una de las más importantes fuentes de fi-
nanciamiento de los posgrados, se refiere a 
la obtención de recursos por la vía de pago 
de aranceles de los estudiantes y la venta de 
servicios con algunos ingresos complementa-
rios como donaciones, convenios y acuerdos 
con organismos nacionales e internacionales.

El total de sus egresos es cubierto por sus 
ingresos sin contar con fondos del presu-
puesto universitario. Los costos de cada pro-
moción se fijan teniendo en cuenta la suma 
de los costos totales para que se desarrolle 
en forma normal el programa, más la previ-
sión de un porcentaje del presupuesto para 
inversión en el posgrado, cuidando siempre 
de estar en concordancia con la normativa 
de la institución. 

Se orienta a los posgrados profesionalizan-
tes cuyas características hacen que estos 
puedan ser autosostenibles, como el hecho 
de que tienen alta demanda de estudiantes, 
quienes casi siempre están insertos en el 
mercado laboral y al graduarse tienen mayo-
res opciones para recuperar la inversión. De 
esta forma, se traslada el costo del programa 
a los estudiantes y estos tienen la capacidad 
de pagarlo.

Al inclinarse demasiado por este tipo de fi-
nanciamiento, existe el riesgo de desvirtuar 
la naturaleza académica de los posgrados al 
considerarlos como fuentes de ingresos y co-
rresponder más a las leyes del mercado que 
a la academia. El desarrollo de la investiga-
ción se limita a la elaboración de las tesis de 
los estudiantes, pero las publicaciones y otras 
actividades científicas son casi inexistentes.

2. Asignación presupuestaria de las universidades es-
tatales 
Como fuentes de financiamiento se dan 
cuando estas instituciones destinan parte de 
su presupuesto para apoyar el desarrollo de 
posgrados académicos que por su naturale-
za salen del ámbito de la autosostenibilidad, 
sus costos son elevados y sus ingresos son 
mínimos o nulos, la demanda es baja, los es-
tudiantes generalmente no trabajan y al gra-
duarse encuentran un mercado laboral bas-
tante reducido.

Los costos en que incurren los posgrados se 
cubren casi en su totalidad con el presupuesto 
institucional, dejando que el estudiante haga 
un pequeño aporte por matrícula como único 
pago. Los fondos institucionales se dirigen 
hacia dos aspectos: becas para los estudios 
del posgrado o becas de investigación que 
permitan realizar esta actividad en los pos-
grados y que además los estudiantes traba-
jen en sus proyectos de tesis y se gradúen.

3. El Estado 
Como fuente de financiamiento y de la inves-
tigación en los posgrados, parte de la nece-
sidad se expresa por el Estado en cuanto a 
requerimiento de profesionales en determina-
das áreas del conocimiento, número de pro-
fesionales que demanda y el tiempo en que 
deberán estar formados.

Otro aspecto para considerar es el papel de 
los organismos y agencias estatales de cien-
cia y tecnología que cuentan con fondos del 
gobierno y de la cooperación internacional 
para apoyar a posgrados y a la investigación 
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que se realiza en ellos por medio de becas 
para los estudiantes.

4. Los sectores productivos 
Como fuentes de financiamiento de los pos-
grados, al igual que con el Estado, se trata 
de establecer intereses comunes entre las 
partes. Por un lado, los sectores productivos 
del país, en sus diferentes ramas de actividad 
económica, manifiestan a las universidades 
estatales el deseo de que les formen cierto 
número de profesionales en áreas determina-
das, dando lugar así a la firma de convenios, 
acuerdos y otros documentos de colabora-
ción entre instituciones del sector productivo 
y universidades.

Tanto el Estado como los sectores producti-
vos son fuentes de financiamiento dirigidas a 
posgrados profesionalizantes, pero los espa-
cios para la investigación se vuelven más am-
plios porque los posgrados están orientados 
a ciertas líneas de investigación previamente 
identificadas, de modo que los estudiantes 
tienen la oportunidad de desarrollar sus pro-
yectos de investigación con el apoyo finan-
ciero y logístico de las instituciones con quie-
nes se han firmado convenios o acuerdos. 

Al tratarse de posgrados creados para satis-
facer la demanda real del país, y que están 
contribuyendo a la solución de los problemas 
nacionales, hay una mayor vinculación con la 
sociedad, se promueven las publicaciones y 
los eventos para dar a conocer las investiga-
ciones entre todos los sectores interesados.

Dado que estos posgrados tienen una dura-
ción limitada, abriendo solo las promociones 
que se necesitan con el número de estudian-
tes requeridos, el mercado de trabajo no se 
satura y los graduados tienen la garantía de 
obtener empleo en el campo en que se for-
maron.

5. La cooperación internacional 
Como fuente de financiamiento para los pos-
grados y la investigación, la cooperación in-

ternacional brinda colaboración en diferentes 
modalidades: recursos financieros, movilidad 
de recursos humanos, recursos técnicos, be-
cas de investigación, equipos, apoyo para 
creación de redes y grupos de investigación, 
entre otros.

Los recursos provenientes de la cooperación 
internacional se orientan a todos los posgra-
dos, ya sean académicos o profesionalizan-
tes, según la naturaleza de la cooperación 
y las necesidades de los posgrados. Estos 
tienen la opción de gestionar la movilidad de 
profesores extranjeros, el aprovechamiento 
de recursos virtuales y otros mecanismos 
que apoyen el desarrollo de los programas 
de posgrado, así como obtener recursos para 
apoyar a los estudiantes en sus trabajos de 
tesis y lograr que se gradúen. La colabora-
ción se puede extender a viajes, estancias y 
pasantías en otras universidades extranjeras 
en donde los estudiantes puedan enriquecer 
sus investigaciones.

En las universidades integrantes del CSU-
CA, como Panamá y Costa Rica, se captan 
recursos financieros estatales provenientes 
de gestiones que hacen sus gobiernos para 
apoyo de los posgrados y la investigación. 
El resto de las universidades aplican estra-
tegias de movilización de recursos en me-
nor escala, encontrándose el predominio 
de un modelo financiero con mayor peso 
en la obtención de recursos bajo criterios 
de autosostenibilidad, sin embargo, en al-
gunas ya se están iniciando pequeñas ac-
ciones en la búsqueda de nuevas fuentes 
de financiamiento, tal como lo indican las 
respuestas al cuestionario sobre el finan-
ciamiento que dieron las universidades del 
CSUCA, confirmando que la autosostenibi-
lidad continúa siendo la principal fuente de 
financiamiento de los posgrados, pero que 
se han hecho avances en la obtención de 
recursos provenientes de fondos de la mis-
ma universidad, programas de apoyo finan-
ciero entre posgrados y fondos externos 
(ver cuadro 1).
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Conclusiones 

Es importante al definir las fuentes de finan-
ciamiento en los posgrados, establecer des-
de la construcción de los planes de estudio, 
la diferenciación entre si son profesionalizan-
tes o académicos. Según el cuestionario apli-
cado en las universidades del CSUCA, más 
del 80 % tienen establecidas esta diferencia, 
la cual en su mayoría se centra en propósitos, 
objetivos de formación, composición de su 
estructura curricular y trabajo de graduación. 
De igual forma, la investigación desarrollada 
en los posgrados académicos se concentra 
en investigación básica y formación de inves-
tigadores y los posgrados profesionalizantes 
en investigación aplicada y formación de pro-
fesionales en su mayoría.

El modelo de financiamiento agrupa cinco 
fuentes de financiamiento principales: auto-
sostenibilidad, asignación presupuestaria de 
las universidades estatales, el Estado, secto-
res productivos y cooperación internacional. 
La tendencia de las universidades públicas 
de la región centroamericana es hacia la 
autosostenibilidad como principal fuente de 
financiamiento en los estudios de los pos-
grados, lo que implica un crecimiento de las 
maestrías profesionalizantes, dejando a un 
lado las maestrías académicas que la univer-
sidad debe asumir como responsabilidad di-
recta. Según cuestionario aplicado a las uni-
versidades del CSUCA, el 83.3 % declaró a 

la autosostenibilidad como la principal fuente 
de financiamiento en su universidad. Asimis-
mo, no existe un papel activo de parte de las 
universidades en la búsqueda de otras fuen-
tes de financiamiento para sostenimiento de 
los posgrados, en consecuencia, se propone 
promover un papel más activo en la gestión 
del financiamiento por parte de los coordina-
dores de posgrado en las universidades. 

Es importante diferenciar el financiamiento 
en la investigación en general, el de la inves-
tigación en los posgrados y la investigación 
como proyecto de graduación. Es decir, se 
plantea el problema del financiamiento en los 
diferentes tipos de posgrados. Por un lado, 
las maestrías académicas que tienen la tesis 
como la presentación de una investigación 
básica, podrían acceder a este por medio 
de investigaciones que sean de interés na-
cional del Estado o las universidades, en vez 
de contratar a investigadores individuales y 
pagarles por ello, se incorporarían los egre-
sados de los posgrados en investigaciones 
colectivas, a quienes no se les daría un pago 
monetario por realizar la investigación, pero sí 
para movilización, encuestadores y otros: su 
ganancia sería la lectura de la tesis. Por otro 
lado, las maestrías profesionalizantes que 
tienen que presentar proyecto de graduación 
para acceder al financiamiento por medio de 
las instituciones interesadas en propuestas 
de solución a un problema puntual de una 
institución, podrían ser financiadas por el Es-

 

 
Fuente: encuesta a universidades del CSUCA, 2016. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Autosostenible

Fondos de la misma universidad

Programas de apoyo financiero entre posgrados

Fondos externos

Cuadro 1. Principales fuentes de financiamiento usados en las universidades que conforman el CSUCA.
Fuente: encuesta a universidades del CSUCA, 2016.
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tado, cooperantes internacionales y sectores 
productivos. 

Según el cuestionario realizado a las univer-
sidades del CSUCA, la segunda fuente de fi-
nanciamiento más utilizada en los posgrados 
son los fondos externos, con un 38.9 % de 
participación, seguido con un 27.8 % de fon-
dos de la misma universidad y un 5.6 % de 
programas de apoyo financiero entre los pos-
grados. Las universidades deben adoptar un 
modelo financiero encaminado a la gestión 
de recursos para el desarrollo de los posgra-
dos y de la investigación en los mismos, ba-
sado en la diversificación de las fuentes de 
generación de ingresos con la participación 
de los diferentes sectores estatales, produc-
tivos y sociales de cada país, el aprovecha-
miento de las oportunidades que ofrecen las 
alianzas estratégicas con cada uno de ellos 
y la cooperación internacional, establecer 
relaciones y alianzas con los organismos de 
ciencia y tecnología de cada país, al tiem-
po que las mismas universidades asignen 
presupuesto para apoyar los posgrados de 
áreas sensitivas y de poca rentabilidad eco-
nómica.

Como posibilidades y alternativas, se debe-
ría establecer una política de investigación 
que incluya objetivos a corto, mediano y lar-
go plazo, con ejes orientadores, ámbitos de 
actuación a nivel interno y externo, nacional, 
regional e internacional. A nivel interno defi-
niendo las instancias de coordinación y se-
guimiento, instancias de gestión e instancias 
de ejecución, siendo estas últimas las que 
permitirán la conformación de institutos de 
investigación, grupos de investigación, ob-
servatorios universitarios, centros experimen-
tales o de innovación, con el objetivo de que 

la gestión y la investigación científica y tec-
nológica sea impulsada, fortalecida y con-
solidada para contribuir a la solución de los 
problemas nacionales, regionales e interna-
cionales. También es importante que la polí-
tica de los posgrados incluya el componente 
de investigación con los elementos descritos 
anteriormente y de esa manera lograr la for-
mación de investigadores en la academia 
que contribuyan al desarrollo de los países.
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Colección plástica, UNAH. Foto: Paúl Martínez.
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1 Este documento es un condensado del trabajo de fin de maestría como requisito para optar al grado de Máster Universitario 
en Estudios Avanzados de Teatro de la Universidad Internacional de la Rioja en la línea de investigación: Análisis del mercado 
teatral de una ciudad determinada en un período determinado, con datos sobre tipología de espectáculos, ingresos, espec-
tadores, etc. Categoría tesauro: economía y empresa (microeconomía).

*Gestor cultural y profesor de actuación

Resumen

La presente investigación plantea un análisis expositivo sobre la rentabilidad económica del 
teatro como servicio artístico en la ciudad de San Pedro Sula en la última década. Se iden-
tifican los factores de producción de los espectáculos que afectan la rentabilidad del tea-
tro, estado de las compañías teatrales y la incidencia del gobierno local sobre este servicio 
cultural, asimismo la viabilidad para su fortalecimiento hacia el camino de la financiación y 
profesionalización.

Palabras claves: Industria Cultural, Rentabilidad Económica, Producción.

Abstract

The present investigation proposes an expositive analysis about the economic profitability of 
the theater as an artistic service in the city of San Pedro Sula in the last decade. The produc-
tion factors of the shows that affect the profitability of the theater, the state of the theatrical 
companies and the influence of the local government on this cultural service are identified, as 
well as the feasibility for its strengthening towards the path of financing and professionalization.

Keywords: Cultural Industry, Economic Profitability, Production.

03Arte

Rentabilidad del teatro como servicio artístico en la 
ciudad de San Pedro Sula de 2007 a 20171 

Damario Reyes López*
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Introducción

Analizar el fenómeno teatral es una valiosa 
oportunidad para descubrir y mostrar modos 
de producción y tipología de obras, así como 
para aportar lo que genera la investigación 
para evaluar su rentabilidad financiera. 

La ciudad de San Pedro Sula cuenta con 
once espacios acondicionados para el arte 
teatral, Centro de Artes Sampedrano, Teatro 
José Francisco Saybe, Auditorio n.º 1 y n.º 2 
del Centro Cultural Sampedrano (CCS), Au-
ditorio del Centro Cultural Infantil (CCI), Tea-
tro los Zorzales, Auditorio de la Escuela de 
Aplicación Musical, Auditorio de la Univer-
sidad Tecnológica de Honduras (UTH), Au-
ditorio Emilio Jaar de la Universidad Privada 
de San Pedro Sula (USAP), el Auditorio de 
la Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC), Auditorio del Museo de Antropo-
logía e Historia y el Cafetorium de la Escuela 
Internacional Sampedrana. Además cuenta 
con seis agrupaciones: Círculo Teatral Sam-
pedrano (CTS), Proyecto Teatral Futuro (PTF), 
Teatro Salamandra, la Sociedad Cultural de 
Sula, mejor conocida como la Teatral Sam-
pedrana, Compañía Teatral Sampedrana y 
Grupo Teatral Catarsis de la Universidad Au-
tónoma de Honduras del Valle de Sula. Se 
crea una variedad de puestas en escena con 
un público cautivo para los espectáculos, sin 
embargo no existe un documento científico 
que recoja, refleje, analice y catalogue infor-
mación sobre el teatro en la ciudad. Para la 
presente investigación se contó con los ba-
lances de las organizaciones, presupuestos 
de los montajes y entrevistas en los diarios 
locales, pero es necesario intervenir el teatro 
desde lo económico, para distinguir o identi-
ficar a los diferentes actores que hacen del 
teatro una maquinaria productiva como pro-
fesión o industria cultural.

En 2009 el país entró en una crisis política 
que afectó la economía y muchas empresas 
cerraron operaciones, pero no se cuenta con 
datos que ayuden a conocer cómo logró el 

teatro mantenerse en pie. En la actualidad, 
el auge de las artes y sus múltiples ofertas 
permite mayor disposición de parte de los 
artistas para cooperar en una investigación, 
condición favorable que permitirá datos fia-
bles. Incorporar la ciencia como estudio del 
teatro viene a generar un campo que tam-
bién permite ver el teatro como una profe-
sión, que surjan centros de formación, y que 
goce de beneficios sociales como cualquier 
otra industria. 

Problema de investigación 

En la última década se ha identificado que 
algunos grupos de teatro han desapareci-
do, otros mermado su producción y oferta 
de obras en el mercado. Se presume una 
precaria administración de los recursos fi-
nancieros, desidia de los gobiernos locales 
para invertir en programas de infraestructura 
para el teatro e incentivos de inversión para 
las artes, se suma a esto la raquítica visión 
del ciudadano sobre el teatro de la ciudad. 
Esto motivó al investigador a recabar la in-
formación financiera de los grupos teatrales 
y analizarla, para luego exponer ventajas y 
desventajas de los procesos administrativos 
que reflejen el teatro, no solo de entreteni-
miento, sino un motor que genera recursos 
económicos a una sociedad como industria 
creativa sostenible.

Estrategia metodológica

La presente es una investigación de tipo 
cuantitativa que según Sampieri (2014) se 
basa en la recolección de datos numéricos, 
análisis de estos, y la elaboración de gráficas 
estadísticas. También se apoya en dos disci-
plinas, la estadística y la economía. 

La investigación se sustenta con las teorías 
de Marisa de León (2004), acerca de los ti-
pos de financiamiento y las variables que 
hay que considerar según el tipo de público 
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Fuente: elaboración propia

al que va dirigido el espectáculo o servicio 
para determinar los recursos a ser usados 
para generar ganancia o reducir pérdidas. 
También en los aportes de Paul Tolila (2007), 
quien propone una clasificación de bienes 
de consumo en el rubro cultural, en el espec-
táculo en vivo y sus características diferen-
ciadas de un servicio de consumo exclusivo. 
Por último, en un panorama local, se valoran 
los aportes de Mario Hernán Mejía (2018) en 
cuanto a la contribución de la cultura y los 
bienes y servicios intangibles a la economía 
en Honduras.

La recolección de datos se realizó a través de 
un cuestionario que se aplicó a los directores 
de cada agrupación teatral de la ciudad de 
San Pedro Sula, instrumento que permitió ob-
tener información sobre estados de resultado 
de algunas producciones teatrales o, en su 
defecto, costos de producción. De igual ma-
nera, el punto de vista de los entrevistados y 
su valoración en cuanto a la rentabilidad del 
teatro en la última década.

La información se procesó en el programa 
estadístico SPSS de IBM y luego se analizó 
y expuso los resultados de manera gráfica y 
escrita.

Resultados 

En este apartado se da respuesta a la pre-
gunta de investigación, ¿cuál fue la rentabi-
lidad del teatro como servicio artístico en la 
ciudad de San Pedro Sula de 2007 a 2017?, 
extraída del análisis realizado de la informa-
ción obtenida en las entrevistas a directores 
de las compañías de teatro de San Pedro 
Sula luego de ser procesadas en el progra-
ma SPSS.

La rentabilidad del teatro en promedio, duran-
te la década del 2007 al 2017 fue de 3,33%, 
El resultado obtenido es bajo si considera-
mos que las organizaciones, en buena par-
te, no pagan salarios ni beneficios sociales 
a sus actores y actrices. Tampoco se reflejan 
los gastos operativos de las organizaciones.

Conclusiones

Después del análisis de los resultados obte-
nidos en la investigación se concluye que:

1 El aumento en los costos de sala fue de 
100%. La baja en venta de localidades, y 
la poca inversión de las organizaciones 
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en publicidad para gestionar su público, 
incide desfavorablemente en el creci-
miento económico del teatro en la ciudad 
de San Pedro Sula.

2 Se identifican factores que favorecen en 
la rentabilidad del teatro: 

a. Las tarifas culturales que poseen algu-
nas salas de teatro entre las que des-
taca el Centro Cultural Sampedrano.

b. La venta de publicidad en los progra-
mas de mano, anuncios y todo el ma-
terial visual del que hacen uso las or-
ganizaciones teatrales.

c. Las ventas anticipadas de localidades 
para centros educativos.

d. Los patrocinios de algunas empresas 
privadas y personas naturales.

3 La crisis política de 2009 afectó la econo-
mía nacional con un fuerte impacto en el 
teatro. Hubo bajas en la oferta y deman-
da de espectáculos artísticos, decreció 
la afluencia de público, en algunos casos 
dejaron de asistir a las presentaciones, 
algunas compañías tuvieron que cance-
lar sus temporadas, los horarios noctur-
nos se suspendieron por los constantes 
toques de queda y los organismos inter-

nacionales que realizaban actividades re-
lacionadas con el teatro suspendieron las 
ayudas.

4 Las utilidades totales obtenidas en la dé-
cada del 2007 al 2017 proyectan un futu-
ro incierto en cuanto al crecimiento eco-
nómico del teatro en la ciudad de San Pe-
dro Sula, por lo que se recomienda crear 
incentivos fiscales, ayudas económicas o 
préstamos blandos en beneficio de este.
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*Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, UNAH. Pasante de la carrera de Ciencias Naturales, UPNFM.
1 En 1503, el término «caribe» paso a formar parte del vocabulario castellano para definir los grupos étnicos primitivos, salv-
ajes. Dick, K. (1977). Abriginal and Early Spanish Names of Some Caribbean, Circum-Caribbean Island and Cays, en Journal 
of the Virgin Islands Archaelogical Society 4.

Astronomía Garífuna
Cintia Marizel Bernárdez García*

Resumen

Debemos sumergirnos en el conocimiento de la cultura e historia de aquella gente. Aparte de 
comprender la astronomía, debemos prestar atención detallada a los descubrimientos de la 
arqueología y finalmente debemos tratar de mirar su astronomía con ojos no europeos. Solo 
entonces comenzaremos a entrar en la piel del sacerdote-astrónomo.

Anthony Aveni

Los caribes negros1 o garífunas pueblan, desde 1797, las costas del Caribe hondureño y 
años más tarde Belice, Guatemala y Nicaragua. Actualmente, a través de un proceso migra-
torio constante, buena parte de su población habita los Estados Unidos y países europeos. 
En el presente artículo se exponen ideas, principios y creencias elementales de la astronomía 
garífuna, se definen las conceptualizaciones acerca de los fenómenos que pueden ocasionar 
los cuerpos celestes, así como la siembra, pesca y otras actividades diarias relacionadas con 
la luna, las estrellas y la concepción de los eclipses para los habitantes garífunas de Hon-
duras. En la actualidad, las comunidades garífunas enfrentan una perdida generacional de 
conocimiento ancestral debido a la migración y a la aculturación que hemos enfrentado en los 
últimos años, especialmente en el área de la astronomía. Se deja en manifiesto la importancia 
de los saberes ancestrales para el desarrollo de la pesca, siembra y demás actividades en 
las que se requiere de los astros. Se debe realizar propuestas de la revitalización de estos 
conocimientos ancestrales comenzando con la implementación de este tipo de contenidos 
en los salones de clases de nuestros niños garífunas para que puedan ser conocidos y utili-
zados por las nuevas generaciones en nuestras comunidades.

Palabras claves: Astronomía, Astronomía Cultural, Luna, Estrellas, Eclipses, Garífunas, Hon-
duras.
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Introducción

La astronomía es una práctica tan antigua 
como el hombre mismo. En la actualidad, 
cuando observamos las estrellas, vemos y 
mencionamos las constelaciones griegas, 
pero los griegos no fueron los únicos que ob-
servaron las estrellas, también lo hicieron las 
civilizaciones antiguas de nuestro continente, 
Una de las culturas que desarrolló un com-
plejo sistema de inspección de la naturaleza, 
y las mismas observaciones las transformó 
en principios sociales por comparación a la 
misma, especialmente a la astronomía, fue la 
cultura maya. Para los mayas los astros sim-
bolizaban a sus deidades. Su vida giraba en 
torno a ello, por lo cual la plasmaban en toda 
su arquitectura, desde sus construcciones 

monumentales hasta las vasijas que utiliza-
ban. Estos observaban los cuerpos celestes 
con el objetivo de descifrar y explicar los pro-
blemas que se les presentaban en la vida 
cotidiana. Para los negros caribes, hoy cono-
cidos como los garífunas, mirar las estrellas 
nos conecta con nuestros orígenes en la isla 
de San Vicente y las Granadinas. Nuestros 
ancestros, para desarrollar sus actividades 
diarias como la pesca y siembra, también 
observaban a los astros para obtener lo me-
jor de lo mejor en sus cosechas, del mismo 
modo que ahora se utiliza para comprender 
los fenómenos existentes en la comunidad. 
Hoy en día son pocos los garífunas que tie-
nen acceso a estas practicas ancestrales 
debido a la aculturización que estamos en-
frentando. 

2 In 1503, the term “Caribbean” became part of the Spanish vocabulary to define primitive, wild ethnic groups. Dick, K. (1977). 
Abriginal and Early Spanish Names of Some Caribbean, Circum-Caribbean Island and Cays, en Journal of the Virgin Islands 
Archaelogical Society 4. 

Abstract

We must immerse ourselves in the knowledge of the culture and history of those people. Apart 
from understanding astronomy, we must pay detailed attention to the discoveries of archeolo-
gy and finally we must try to look at its astronomy with non-European eyes. Only then we will 
begin to enter to The Priest’s skin - Astronomer 

Anthony Aveni

The Black Caribs2 or Garífunas have populated the Honduran Caribbean coast since 1797 
and years later the countries of Belize, Guatemala and Nicaragua. Nowadays, through a cons-
tant migratory process, a good part of its population lives in the United States and European 
countries. In the present article; ideas, principles and elementary beliefs of Garífuna astro-
nomy are exposed, conceptualizations are defined about the phenomena that celestial bodies 
can cause, as well as planting, fishing and other daily activities related to the Moon, the stars 
and the conception of eclipses for the Garífuna population of Honduras. Currently the Garífuna 
communities face a generational loss of ancestral knowledge due to migration and accultura-
tion that we have faced in recent years, especially in the area of astronomy. The importance 
of ancestral knowledge for the development of fishing, sowing and other activities in which 
the stars are required is highlighted. Proposals should be made for the revitalization of this an-
cestral knowledge beginning with the implementation of this type of content in the classrooms 
of our Garífuna children so that they can be known and used by the new generations in our 
communities.

Keywords: Astronomy, Cultural Astronomy, Moon, Stars, Eclipses, Garífunas, Honduras.
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3 El término astronomía cultural se utiliza ampliamente desde la década de 1990 para englobar un amplio conjunto de es-
tudios que incluye entre otros a la arqueoastronomía y la etnoastronomía. Martín, A. (s. f.). La etnoastronomía como campo 
académico. Esbozo de un programa sudamericano. 

Astronomía cultural

También conocida como astronomía en la cul-
tura3. Stanislaw Iwaniszewski define el término 
como el estudio de las percepciones huma-
nas del cielo y su relación con la organización 
en los diferentes aspectos de la vida social. 

La astronomía cultural permite mostrar las an-
cestrales relaciones de la humanidad con el 
cosmos y la manera de utilizarlas en nuestras 
prácticas cotidianas, en narraciones ances-
trales que quedan grabadas en la memoria de 
nuestra comunidad. También se puede defi-
nir como la disciplina que se encarga del es-
tudio de los conocimientos astronómicos de 
los pueblos enmarcados en sus costumbres.

Importancia de la astronomía para el ser 
humano

La astronomía es la ciencia que se encarga 
de estudiar el universo, los astros, su estruc-
tura, sus movimientos y las leyes que la rigen. 
Es una ciencia interdisciplinaria por excelen-
cia porque tiene relación con las diferentes 
áreas del conocimiento como ser: las ma-
temáticas, física, meteorología, química, ar-
queología etc. Según los historiadores de la 
ciencia, la astronomía es uno los grandes lo-
gros de la humanidad y se la describe como 
la más antigua de todas las ciencias huma-
nas (Pannekoek, 1961, p. 13). 

El ser humano se ha mostrado fascinado por 
los movimientos de los cuerpos celestes des-
de el inicio de los tiempos, este ha indagado 
y utilizado estos conocimientos para predecir 
su movimiento, así como sus consecuencias, 
positivas y negativas, en la vida cotidiana. Su 
papel es muy importante en la historia por-
que ha cambiado el pensamiento humano, 
desde la concepción de que el sol era quien 

giraba alrededor de la tierra, hasta la teoría 
de Stephen Hawking relacionada con la teo-
ría de los agujeros negros. 

Gracias a la astronomía podemos ir enten-
diendo nuestro origen y las acciones que de-
bemos concebir para mejorar nuestro futuro.

Planteamiento del problema

La astronomía es crucial para entender nues-
tro lugar en el cosmos o para preservar nues-
tro sistema de conocimiento ancestral garí-
funa. Las comunidades garífunas enfrentan 
una perdida generacional de conocimiento 
ancestral debido a la migración y a la acultu-
ración que hemos enfrentado en los últimos 
años. Los conocimientos ancestrales no solo 
son patrimonio de los pueblos indígenas sino 
también lo son de la humanidad. Hoy en día 

Serie Las marinas, Santos Arzu Quioto.
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se cuenta con una abundante literatura sobre 
las actividades económicas, la organización 
social, los ciclos ceremoniales como el dugu 
y el chugu, y una infinidad de libros escritos 
sobre las normas para la escritura de la len-
gua garífuna, pero los datos sobre los pro-
cesos relacionados con los cuerpos celestes 
son muy escasos. 

Salvador Suazo, en su momento escribió so-
bre ello, sin embargo necesitamos que más 
garífunas se animen y exploren esta área del 
conocimiento para compartir con la población 
en general estos saberes de vital importan-
cia. Nuestros ancestros, para desarrollar las 
actividades como la pesca y siembra, obser-
vaban a los astros para obtener lo mejor en 
sus cosechas, del mismo que ahora se utiliza 
para comprender los fenómenos existentes 
que nos rodean. Son pocos los garífunas que 
tienen acceso a estas prácticas ancestrales 
debido a que no se está poniendo en práctica 
el relevo generacional. Es por ello que es ne-
cesario plantearse las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los principales fenómenos astro-
nómicos que inciden directamente en la forma 
de vida de los garífunas y de qué forma se pue-
den reforzar estos conocimientos en nuestras 
comunidades para que no desaparezcan? 

Metodología

La investigación fue participativa. Se imple-
mentaron métodos y técnicas cualitativos 
como entrevistas y observaciones. Se realizó 
el análisis documental en diferentes libros de 
texto para extraer datos importantes sobre la 
astronomía garífuna. Las entrevistas se reali-
zaron en dos partes: la primera con las per-
sonas involucradas en la agricultura y pesca 
directamente en las comunidades garífunas 
de San Antonio, Santa Rosa de Aguan y 
Guadalupe. La otra parte de la entrevista se 
realizó con personas que viven en las comu-
nidades de Sangrelaya, Batalla y Santa Rosa 
de Aguan. En la parte del análisis documen-

tal, se analizaron los siguientes materiales: el 
diccionario francés-caribe de Breton, el dic-
cionario Lila Garífuna de Salvador Suazo, el 
almanaque garífuna de Salvador Suazo, los 
apuntes de Tylor sobre la importancia de las 
estrellas para los negros caribes y otros do-
cumentos que se detallan en la bibliografía.

Astronomía garífuna

Al hablar de astronomía garífuna nos referi-
mos a todas aquellas concepciones sobre 
los conocimientos y prácticas respecto al cie-
lo, los cuerpos celestes y su interacción con 
nuestro diario vivir que fueron heredados de 
nuestros ancestros en la isla de San Vicen-
te y las Granadinas. Los garífunas durante 
muchos años hemos utilizado estos conoci-
mientos astronómicos para entender aspec-
tos como la navegación, agricultura, registro 
del tiempo, subsistencia y supervivencia. He-
mos sabido conocer que las estrellas que se 
asoman en el cielo pueden ser usadas para 
desarrollar actividades cotidianas. también 
para conocer la relación entre la luna y la 
siembra de la yuca y otros productos nece-
sarios para nuestra supervivencia. La luna y 
las estrellas eran utilizadas para saber cuán-
do era el momento idóneo de la pesca, cómo 
estarían las condiciones atmosféricas, ade-
más para saber en qué fase de la luna debía 
de cortarse los árboles para la elaboración 
de nuestros tambores. Investigadores como 
Taylor, Gullick, Hallegan y Salvador Suazo 
han aportado con la recolección de estos co-
nocimientos para comprender de una mejor 
manera estos cambios. La astronomía garífu-
na es crucial para entender nuestro lugar en 
el cosmos, así como para preservar nuestro 
sistema de conocimiento ancestral.

Eclipses

La palabra eclipse proviene del griego 
ékleipsis que quiere decir desaparición o 
abandono. En lengua garífuna eclipse se 
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dice añóunguru. este fenómeno se produce 
mientras se alinea la luna y el sol de una ma-
nera determinada.
 
En mi comunidad y en el resto de las comu-
nidades garífunas este fenómeno suele cau-
sar terror4, en especial para las mujeres que 
se encuentran en estado de gravidez —em-
barazo— ya que se deben tomar una serie 
de precauciones al momento de ocurrir un 
eclipse. Mamía, una señora mayor de la co-
munidad garífuna de Santa Rosa de Aguan, 
me comentaba que estos fenómenos podían 
provocar daños irreversibles a las mujeres en 
estado de embarazo si este se produce en 
las primeras semanas de gestación. 

Si no se seguían las recomendaciones de los 
ancianos del pueblo la mujer podría perder 
a su bebé, y si el bebé llegaba a nacer no 
duraría mucho tiempo con vida o bien nace-
ría con malformaciones. Para evitar las con-
secuencias la mujer debe salir de su casa y 
mostrarle al eclipse lunar su hijo descubrien-
do sus partes íntimas. Otra versión la encon-
tramos en la comunidad de Sangrelaya, Co-
lón, en donde los niños pequeños deben de 
ser cuidados. 

Para ello se le debe amarrar una cinta roja en 
una de sus extremidades que los protegerá 
de este fenómeno ya que de no ser así las 
consecuencias podrían ser graves: niños dé-
biles, con mucha flacidez, mollera blanda, o 
con alguna malformación, labio leporino etc.

La luna

La luna es el satélite natural de nuestro pla-
neta, gracias a ella surgen los conceptos de 
semana y meses, ambos fundamentales para 
los calendarios y, por lo tanto, para el desa-
rrollo de las civilizaciones. En garífuna recibe 

4 Como un dato cultural proporcionado por una buyei de la comunidad de Trujillo, Colón, cuando una mujer ve un eclipse 
debe mostrar su vientre y decir lo siguiente: «Aquí te lo presento, cubro y protejo a mi hijo de ti». Luego de decir esto, debe 
meterse a su casa para no volver a salir.

el nombre de hati y es de vital importancia 
para el desarrollo de nuestras actividades. 
Las fases de la Luna fueron observadas por 
nuestros ancestros para determinar el inicio 
de algunas etapas del ciclo agrícola, días de 
pesca, mareas entre otras actividades. Hay 
que señalar que en la actualidad los garífu-
nas que se dedican a la siembra consideran 
el éxito o el fracaso de esta dependiendo la 
fase en que se encuentra la Luna, esta defi-
ne el mejor momento para la siembra. Mamía 
una mujer de 85 años edad con gran expe-
riencia en la agricultura me comentaba que 
en luna nueva no se debía sembrar, porque 
las frutas y tubérculos nacen pequeños e in-
sípidos. 

Tres días antes y tres días después de que 
empezara la luna nueva, se deben sembrar 
los frutos que nacen fuera de la tierra, del 
mismo modo se debe esperar cuatro días 
después de esta para ir a pescar.

Tres días después del inicio de la luna llena es 
el tiempo indicado para la siembra de ñame, 
malanga y yuca también es el momento ideal 
para cortar los palos para la construcción de 
nuestras viviendas. Mi padre es un garífuna 
de 56 años y me comentaba que la madera 
de la casa de mi abuela fue cortada antes de 
que él naciera y al observarla detenidamente 
no se ve maltratada. Me decía que se debía 
a que la madera era cortada tres días des-
pués de luna llena y se dejaba en reposo en 
el lugar del corte por un periodo de un mes 
para esperar que se secara bien y no sé raja-
ra Si esta se cortaba en luna llena se pudriría 
rápido. Todas las frutas que se siembran en 
la fase de cuarto creciente crecen de buen 
tamaño. El dr. Arana menciona en uno de 
sus articulo denominado «Mundo garífuna» 
que sembrar en la fase cuarto menguante es 
buen momento para el trabajo agrícola y el 
corte de árboles maderables. Según él, todo 
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lo que se siembra en esta fase es de buen 
rendimiento y agradable al consumo, es el 
mejor momento para cultivar tubérculos o el 
corte de árboles para hacer cayucos. 

Para la fabricación de nuestros tambores 
también se siguen las fases de la luna, caso 
contrario estos no resisten la presión a la que 
son sometidos, deben cortarse tres días des-
pués de cada fase lunar. El siguiente cuadro 
presenta un resumen de lo anteriormente ex-
puesto:

En muchas de las comunidades garífunas es-
tos saberes y conocimientos ancestrales solo 
lo manejan las personas de edad avanzada 
debido a la migración y la globalización que 
estamos enfrentando. En esta investigación 
se dio la oportunidad de visitar las comunida-
des de Santa Rosa de Aguan, San Antonio y 
Guadalupe. En lo que duró la misma no vimos 
a garífunas pescando, es más, no pudimos 
probar un pescado fresco, ya que la mayoría 
de las personas a las que se les preguntaba 
decían que ya no había pescados en el mar.

Mi abuela me comentaba que en la antigüe-
dad ellos solían ir a arrojar al mar los des-
perdicios de la concha de la yuca y restos 
de pescado para alimentar a los peces para 
llegasen a las orillas y fuese más fácil la pes-
ca. También nuestros bisabuelos y abuelos 
tenían una parcela de tierra que trabajaban 
para poder subsistir y llevar el alimento a su 
hogar, sin embargo, los jóvenes no se ven en 
la necesidad de aprender estas prácticas por 
las comodidades que ostentan ya sea por 
tener un familiar en los Estados Unidos que 
envíe remesas o por el hecho de migrar a la 
ciudad en donde es más simple ir al merca-
do a comprar lo que se necesite.

Calendario garífuna

Según Cossard un calendario se elabora a 
partir del movimiento de uno o varios astros, 
aunque por lo general siempre el más regu-

lar, o simbólicamente más importante para 
cada cultura, es usado como base, mayor-
mente el sol, seguido de los calendarios lu-
nares y otros basados en ciertos astros más 
irregulares (Cossard, 2010, p. 41).

Existe una gran variedad de calendarios. Mu-
chos de estos existieron hace miles de años, 
pero en este caso nos basaremos en el ca-
lendario garífuna. Sin duda alguna es una de 
las mayores aportaciones que se han podido 
generar de la observación del cielo y de los 
cuerpos celestes. 

Los caribes isleños del siglo XVIII calculaban 
sus días y meses en base a las fases de la 
Luna (Suazo, 2000, p. 7) Suazo nos mencio-
na que el calendario garífuna consta de 364 
días distribuidos en 13 hati o meses lunares 
de 28 días cada uno. Este ciclo anual iniciaba 
con la llegada del Sirigü, constelación cono-
cida como las Pléyades (Taylor, 1962, p. 216).

Fase Siembra Otros 

luna nueva
(iseri hati)

No se siembra 
frutas y tubérculos.

Tres días antes y 
tres días después 
que empieza la 
luna nueva se 
deben sembrar los 
frutos que nacen 
fuera de la tierra.

Se debe esperar 
cuatro días 
después para ir 
a pescar. 

Si se corta 
madera no tiene 
duración. 

luna llena
(laruni hati)

Tres días después 
del inicio de la luna 
llena es el tiempo 
indicado para la 
siembra de ñame, 
malanga y yuca.

Momento ideal 
para cortar los 
palos para la 
construcción 
de nuestras 
viviendas

cuarto creciente
(labuinchu hati)

Todas las frutas 
que se siembran 
crecen de buen 
tamaño.

Temporada para 
la caza y pesca

cuarto 

menguante 

(labürüdün hati) 

Todo lo que se 
siembra en esta 
fase es de buen 
rendimiento y 
agradable al 
consumo, es el 
mejor momento 
para cultivar yuca, 
ñame y malanga.
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Como se puede apreciar en el cuadro 2 que 
elaboré para esta investigación con los da-
tos tomados de las investigaciones de Taylor, 
Breton y Salvador Suazo, podemos apreciar 
que los meses garífunas son: asinau, meriri-
bana,bagamu, isura, sirigü, waradi, ebedimu, 
mube, gurumu, urau, guran, yabura, gunubu.

Según los datos proporcionados por las per-
sonas que se entrevistaron, la mayoría de los 
garífunas no reconoce los nombres del ca-
lendario, ni mucho menos su existencia que, 
según Salvador Suazo, fue utilizado hasta la 
mitad del siglo pasado, periodo en el que los 
garífunas adoptaron el calendario gregoria-
no, no obstante, existen personas mayores 
que sí reconocen dos de los meses como el 
caso de guran y yabura. Varios de los entre-
vistados mencionaron que cuando se acer-
caban los meses de octubre o noviembre 
en sus comunidades las personas mayores 
solían decir lo siguiente: «anite guran», o la 
frase «anite yabura», que en español signifi-
ca «allí viene el mal tiempo», refiriéndose al 
tiempo de las crías de la garza. Si revisamos 
el calendario hay gran similitud con los me-
ses de octubre y diciembre porque en esas 
fechas suele haber condiciones climáticas 
inestables en el Caribe y coincide, precisa-
mente, con el tiempo de las crías de la garza.

Para poder entender este calendario es pre-
ciso la observación de los cielos, así como 
lo hacían nuestros ancestros. Cada uno de 
estos meses está relacionado con las con-
diciones climáticas, del mismo modo mues-
tra las actividades cotidianas que se pueden 
desarrollar solo con el hecho de observar los 
movimientos estelares.

Conclusiones

La astronomía garífuna tiene mucho que 
aportar y qué decir. Lamentablemente, parte 
de este conocimiento ancestral se está per-
diendo. Como garífunas tenemos un gran de-
safío. En nosotros recae la responsabilidad Calendario Garífuna con división según la posición de astros.
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de contribuir con la preservación y el forta-
lecimiento de esos conocimientos ancestra-
les para mejorar las condiciones de vida en 
nuestras comunidades.

Históricamente los saberes y conocimientos 
ancestrales no han formado parte del cu-
rriculum de la educación formal de nuestro 
país. Cabe destacar que la migración, la 
aculturación y el menosprecio impiden que 
la población advierta la importancia de sal-
vaguardar nuestra herencia cultural. El go-
bierno, los organismos no gubernamentales 
(ONG), las escuelas, iglesias juegan un rol 
muy importante en la adquisición y preser-
vación de estos conocimientos y saberes. Se 
deben realizar propuestas de revitalización 
de nuestros saberes y conocimientos ances-
trales, comenzando con la implementación 
de un tipo de contenido en los salones de 
clases de nuestros niños garífunas para que 
puedan ser conocidos y utilizados por las 
nuevas generaciones en nuestras comuni-
dades. 

Con ello se formarán vínculos emocionales 
mediante la observación temprana y directa 
de la naturaleza. Los niños se mostrarán fas-
cinados con estos temas y así se comenza-
rá a valorar y reconocer la importancia de la 
astronomía garífuna: quien quita que con el 
tiempo surjan nuevos procedimientos y for-
mas de concebir la exploración de los cielos.
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Retrato de Ramón Rosa. Álvaro Canales, 1979. 
Colección plástica, UNAH. Foto: Paúl Martínez.
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La academia: “si el fin de la vida es el bien, procu-
remos el bien de nuestra juventud proporcionándole 
una instrucción positiva, fecunda en resultados, para 
su felicidad individual y para el bienestar y el progre-
so de la nación”.

Ramón Rosa
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El contexto Centroamericano

El Istmo centroamericano es diverso en su 
dimensión biológica y cultural, la confluencia 
de dos áreas (Norte y Sur) en que florecie-
ron las más grandes civilizaciones de Amé-
rica más la impronta afrocaribeña, hace de 
Centroamérica un puente entre tres mundos, 
cruce de caminos que originó un particular 
mestizaje reflejado en sus expresiones cultu-
rales y creativas.

Las fronteras políticas modernas en América 
Central tienen poca relevancia para los patro-
nes culturales e históricos que se desarrolla-
ron en el área antes del contacto con Europa 
en las primeras décadas del Siglo XVI y que, 
en muchos casos, perduran en el imaginario 
simbólico de la región. Al momento de ese 
contacto, la región presentaba una diversi-
dad compleja, se hablaban decenas de len-
guas y la interculturalidad, asumida como la 
transferencia de símbolos y prácticas entre 
culturas diferentes, era una constante.

Los estados centroamericanos se estructu-
raron bajo el supuesto de la existencia de 
rasgos comunes que permitiría un proyecto 
compartido; esa noción cultural serviría de 
sustento a los nacientes estados nacionales 
bajo el supuesto que cultura y nación consti-
tuyen un todo homogéneo, visión que alimen-

tó los mitos fundacionales y la construcción 
de un sentido de identidad en cada uno de 
los países luego del proceso independentista 
a principios del Siglo XIX.

Las elites que asumen el poder a partir de 
la independencia de 1821 eran criollos-mes-
tizos e impusieron estos rasgos culturales 
como propios de la nación a partir de una 
mezcla de liberalismo del Siglo XIX con cato-
licismo tradicional. (PNUD 2003: 335)

A pesar de su declaración “confesa” de ser 
estados seculares, el compromiso con la tra-
dición católico romana fue evidente. Esta de-
finición de nación excluyó imaginarios simbó-
licos de poblaciones indígenas y afrocaribe-
ñas paulatinamente integrados y reducidos a 
un mestizaje que condujo a una sistemática 
desintegración de varias identidades cultura-
les a través de la limitación de su expresión 
idiomática y el cultivo creativo de su tradi-
ción, entre otros factores.

El mestizaje, es una característica reflejada 
en la hibridación que muestran muchas de 
las expresiones culturales tradicionales en 
las naciones centroamericanas, que va des-
de cruces interétnicos hasta el sincretismo 
religioso entre el catolicismo romano y la cos-
mogonía indígena / caribe de ambas áreas 
culturales. En ese mismo sentido, podemos 

Centroamerica diversa: una mirada desde 
las políticas y los derechos culturales

Mario Hernán Mejía*
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afirmar que estos elementos sincréticos son 
evidentes en Mesoamérica, junto con otras 
expresiones más diferenciadas o con cier-
tos rasgos de resistencia; todo esto, más 
los hitos históricos, lenguaje, mentalidades, 
tradiciones, usos, costumbres y expresio-
nes creativas dan cuenta de una importante 
diversidad traducida en manifestaciones de 
carácter híbrido o transcultural1.

En un salto histórico al Siglo XX, observamos 
que es hasta este lustro que se registran ac-
ciones positivas por parte de los estados al 
reconocer la condición diversa de los países 
con el surgimiento de programas de educa-
ción intercultural bilingüe en la década de los 
ochenta y noventa y procesos de reconoci-
miento constitucional y legal de esta natura-
leza como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro de indicadores en la materia:

1 Transculturación: según el ensayista y etnólogo cubano Fernando Ortiz Fernández el vocablo significa y expresa mejor las 
diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una nueva y distin-
ta cultura, que es en rigor lo indicado por la voz inglesa aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la 
pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una desculturación, además, significa la consiguiente 
creación de nuevos fenómenos culturales que pudiera denominarse neoculturación.

La multiculturalidad y las constituciones 
políticas en Centroamérica

El reconocimiento de la multiculturalidad en 
Centroamérica presenta avances y rezagos, 
si bien existen censos actualizados, estu-
dios, mapas, disposiciones constitucionales, 
espacios de poder político y administrativo, 
es necesario avanzar en revertir procesos 
de aculturación a través de la inclusión de la 
dimensión cultural del desarrollo en las po-
líticas sociales y económicas estatales que 
contribuyan en forma significativa a reducir la 
pobreza extrema, fortalecer la identidad cul-
tural y cultivar la memoria histórica.

La expresión creativa y artística de esa diver-
sidad, fue en declive con la desaparición de 
varios idiomas nativos de ahí que la antropó-
loga Anne Chapman considere a las pobla-

País Carecer 
multiétnico

Convenio 169 Educación 
Bilingüe

Educación 
Intercultural

Autonomía Derecho Con-
setudinario

Derecho a la 
Autodetermi-
nación de los 

pueblos

Propiedad 
Comunitaria

Belice No No ratificado No figura No figura No figura No figura No figura No figura

Costa Rica Si Ratificado 
(1993)

No figura No figura No figura No figura No figura No figura

El Salvador No No ratificado No figura No figura No figura No figura No figura Articulo 105, 
tierra rustica 

comunal

Guatemala Si Ratificado
1996

Articulo 76 No figura Respeto a sus 
normas de 

vida
art. 66

No 
explícitamente 

Art.66

No figura Articulo 67

Honduras Si Ratificado
1995

No figura No figura No figura No figura Articulo 15.
Principio de 
Naciones 
Unidas

Tierras ejidales
Articulo 300

Nicaragua Si No ratificado Articulo 121 Articulo 121 Art.5, 89, 
175,177, 

180,181,art.20 
transit.

No figura 
directamente

(Crf. 
Autonomía 

art. 89

Figura hacia 
otros pueblos

Articulo 5, 
89,103,107,180

Panamá Si No ratificado Indirectamente
art. 84

Indirectamente 
art. 104

No se 
especifica

Art. 141

No figura 
directamente

No figura Art. 122, 1 y 
2, 123

Fuente: Segundo Informe Sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003 capitulo 8
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ciones de origen lenca como “campesinos de 
tradición lenca” o en el caso de El Salvador 
que define sus indígenas como “pueblos” o 
“agrupaciones mayoritariamente rurales con 
fuerte ascendencia indígena”. (PNUD 2003).

La diversidad cultural no fue asumida como 
factor de desarrollo con el modelo estado-na-
ción, la política cultural aplicada a partir de la 
década de los años cincuenta del siglo XX, 
fue dirigida al fortalecimiento de la identidad 
nacional entendida como la exaltación de los 
símbolos patrios que representan a todos 
sus habitantes lo cual obliga a preguntarnos 
¿cuál identidad?, ¿cuál cultura?

Diversidad y politicas culturales

El reconocimiento político de la diversidad 
cultural, amenaza y pone en tela de juicio el 
modelo de nación estructurado alrededor de 
una identidad común y monolítica; al mismo 
tiempo se produce una reacción ante la ame-
naza, real o ficticia, que trajo consigo la glo-
balización en sus diferentes procesos en el 
sentido que la supuesta estandarización de 
hábitos de consumo que acompaña la revo-

lución tecnológica ha provocado el despertar 
de esa diversidad con un fuerte anclaje terri-
torial y simbólico que reafirma lo local frente 
a los procesos globales.

El reconocimiento político que registra la diver-
sidad cultural, debe avanzar hacia programas 
de desarrollo que mejoren las condiciones de 
vida de las personas y promueva la expresión 
creativa de sus identidades culturales; allí re-
side, en buena parte, la agenda de las políti-
cas culturales que permita transitar del dere-
cho a la cultura a los derechos de la cultura.

Este reconocimiento jurídico y formal en las 
legislaciones centroamericanas, se expresa 
en varias de sus políticas culturales. Los dere-
chos de la cultura son los medios que poseen 
las comunidades para hacerlos efectivos, son 
de carácter colectivo y van desde el idioma 
hasta la autodeterminación; el desafío para 
las políticas culturales es facilitar espacios de 
participación ciudadana amplios y plurales.

En Guatemala, a partir de la firma de los 
Acuerdos de Paz en 1996, se inicia el proce-
so de construcción del estado democrático 
y la nación multiétnica, pluricultural y pluri-

La diversidad cultural, debe avanzar hacia programas de desarrollo que mejoren las condiciones de vida de las 
personas
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lingüe. A lo largo del proceso se firman dos 
acuerdos importantes que reconocen la ne-
cesidad de tomar en cuenta la participación 
de la sociedad, de los pueblos indígenas en 
la toma de decisiones, en la planificación de 
proyectos que les afecte reconociendo para 
ello sus organismos y propias instituciones. 
Uno de estos acuerdos es el de Aspectos so-
cioeconómicos y situación agraria, y el otro 
es el Acuerdo sobre identidad y derechos 
de los pueblos indígenas (AIDP); el acuerdo 
establece que las políticas culturales deben 
fomentar los valores culturales indígenas.

Sin embargo, los propios analistas locales y 
evaluaciones de Naciones Unidas, concluyen 
que dista mucho para el cumplimiento pleno 
de los objetivos de los acuerdos, entre ellos 
la participación ciudadana. Los primeros tres 
agentes (Estado, cooperación internacional y 
ONG) “deben dejar de pensar que sólo ellos tie-
nen razón y el conocimiento técnico, y que por 
ellos se les debe dar todo el crédito y las comu-
nidades a su manera deben de dejar de sentir-
se inferiores e incapacitadas”. (Bá Tiul: 77 /80)

Cabe preguntarnos en este punto, ¿Cuáles 
son las implicaciones políticas y socioeconó-
micas de la diversidad cultural?, ¿Qué condi-
ciones se requieren para su cultivo y desa-
rrollo como factor no solamente identitario de 
los pueblos centroamericanos, sino también 
de crecimiento económico?, ¿Cómo incorpo-
rar nuevos imaginarios simbólicos para cons-
truir sentido de pertenencia e identidad?

Las políticas culturales en el contexto de la 
diversidad y la participación, están llamadas 
a establecer puentes, un marco creativo de 
relación democrática entre la sociedad y el 
Estado a favor del desarrollo cultural. La ciu-
dadanía cultural propicia que los individuos y 
los grupos sean partícipes de los espacios y 
recursos de la cultura y que se sientan, por 
tanto, responsables de su uso, estas políti-
cas se ciudadanizan, cuando las personas 
las asumen como propias y participan en su 
definición y formación.

El camino a los derechos culturales: la 
expresión real de la diversidad

En términos jurídicos sabemos que el tema 
de los derechos culturales es un campo de 
estudio y reflexión relativamente nuevo, su 
evolución positiva está abierta al igual que 
su proceso de identificación y definición con-
ceptual. (Pietro de Pedro 2001: 221).

Son evidentes los avances registrados en 
cuanto al reconocimiento constitucional de 
la multiculturalidad en Centroamérica sin em-
bargo la globalización ofrece dilemas en tor-
no a la expresión de las identidades locales 
y sus mecanismos de participación pública y 
expresión de su creatividad.

Estos mecanismos de participación alrede-
dor de los temas de acceso a la tecnología, 
educación intercultural y bilingüe, espacios 
y programas de estimulo a la creación artís-
tica y a las industrias culturales constituyen 
acciones positivas orientadas a superar la 
brecha digital o las condiciones históricas de 
aislamiento y segregacionismo, pobreza que 
incrementa las condiciones de vulnerabilidad 
de la diversidad cultural.

En términos culturales y políticos Centroa-
mérica no constituyó una unidad, ni mucho 
menos a lo largo de su prehistoria como lo 
evidencia su arqueología. En cuanto a su 
herencia documental en ninguna de las 
tres grandes áreas culturales identificadas 
en Centroamérica aporta registros escritos, 
de tal manera que la memoria de mitos, le-
yendas, genealogías y eventos históricos se 
transmitió de generación en generación por 
la vía oral a personas escogidas o a la élite. 
Es así que, de labios de señores, sacerdotes, 
chamanes escucharon los conquistadores, 
colonizadores o misioneros mucha de las tra-
diciones que han llegado a nuestros días.

Hacer referencia a estos aspectos inmateria-
les de la cultura es adentrarnos en las raíces 
mismas que sustentan la diversidad de los 
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2 La Carta Cultural Iberoamericana, es un instrumento de cooperación entre los países que integran esta comunidad de na-
ciones de ambos lados del Atlántico aprobada en la Reunión Cumbre de Uruguay (2006); se considera un paso decisivo para 
la profundización de la cooperación cultural. La Carta define el Espacio Cultural Iberoamericano como “…un espacio cultural 
dinámico y singular; en él se reconoce una notable profundidad histórica, una pluralidad de orígenes y variadas manifestacio-
nes. El Espacio Cultural Iberoamericano cuenta con seis programas culturales en pleno funcionamiento: el proyecto Televisión 
Educativa y Cultural Iberoamericana (Teib) ahora llamado IBE.TV (2018) orientado a la producción de contenidos y desarrollo 
de las televisoras de servicio público (II Cumbre Iberoamericana, Madrid, 1992); el espacio de difusión y promoción de la 
memoria compartida a través de la Red de Archivos Diplomáticos (RADI) e Iberarchivos, Programa ADAI (1998); la promoción, 
protección y difusión de la producción audiovisual y cinematográfica con el programa Ibermedia (1998), la difusión y promo-
ción de las artes escénicas por medio de Iberescena (2006) y un programa para el fomento de la lectura que se transformara 
luego en Iberbibliotecas (2011). Fuente: SEGIB 2018.

pueblos y le otorgan sentido. En la perspec-
tiva de las políticas publicas, la expresión y 
transmisión de la cultura se ha hecho a tra-
vés de los medios y cauces institucionales 
tradicionales de expresión y transmisión: 
educación, patrimonio cultural, libros: resulta 
insoslayable, señala Pietro de Pedro, poner al 
día su contenido en relación con el contexto 
tecno cultural actual y vincularlo además con 
todos esos instrumentos culturales nuevos 
que son el cine, el disco, los medios audiovi-
suales y la cibercultura.

Las políticas culturales diseñadas para hacer 
“visible” la diversidad cultural a través de las 
industrias culturales deben tener en cuenta 
las condiciones de producción, circulación 
y consumos de nuestra región. El pequeño 
volumen de la producción cultural centroa-
mericana es un factor de vulnerabilidad que 
impide su inserción en circuitos tradicionales 
de la distribución global de carácter masivo.

Es urgente en términos de política pública, 
estimular políticas culturales regionales orien-
tadas a estimular circuitos alternativos de su 
producción cultural2 y promover el acceso a 
la producción local y sus expresiones crea-
tivas y tradicionales por parte de sus pobla-
ciones con un sentido de cultivo de su propia 
identidad que trascienda la lógica de merca-
do que atenta contra los derechos culturales 
y humanos.

El desarrollo, entendido como crecimien-
to económico ha impedido a los gobiernos 
orientar sus políticas a la solución de los 
grandes problemas estructurales como el 
analfabetismo, la marginalidad, el mercado 

de trabajo, la revitalización de tradiciones 
productivas, la investigación científica, sin 
prestar atención al trinomio educación pro-
ducción desarrollo.

El enfoque economicista marginó aspectos 
ahora valorados por la nueva economía ba-
sada en el conocimiento y que siempre han 
estado ahí: la diversidad étnica y lingüística 
frente a una concepción homogénea de las 
sociedades que privilegió la competencia y 
la utilidad frente a las necesidades de seguri-
dad y bienestar integral.

Las instituciones sociales entendidas como 
el conjunto de mecanismos y reglas por las 
cuales se regulan las relaciones humanas, 
son dignas de analizar en el diseño de políti-
cas públicas para la diversidad; tales institu-
ciones son productos culturales que deben 
asimilarse como variables centrales en la de-
finición de modelos de desarrollo pertinentes 
a una realidad y región específica: la ética 
en las interacciones humanas, los precep-
tos religiosos que regulan la conducta y de 
los cuales se deriva la cosmovisión de un 
colectivo social, se traducen en un conjunto 
de reglas formales o informales que merecen 
ser atendidas con mayor profundidad a fin de 
determinar su influencia en el destino indivi-
dual y colectivo de los pueblos.

El multiculturalismo como reconocimiento 
formal por parte de algunos estados en sus 
constituciones y normativa jurídica, es insufi-
ciente para la construcción de la unidad na-
cional y regional en cuanto puede subrayar 
las diferencias, prejuicios y estereotipos; es 
necesario introducir la perspectiva intercultu-
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ral que enfatiza las convergencias entre cul-
turas diversas y promueva su interrelación.

El paradigma pluralidad / diversidad, reclama 
un papel protagónico, dinámico y creativo de 
las políticas culturales que atiendan por una 
parte las condiciones de vulnerabilidad para 
su real expresión y por otra haga real y positi-
vo el carácter transversal de la cultura en las 
políticas publicas, planes nacionales y regio-
nales de desarrollo.
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Retrato de Francisco Morazán. Álvaro Canales, 1979. 
Colección plástica, UNAH. Foto: Paúl Martínez.
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Así lanzada en el tiempo 
con mi canción precursora, 
Morazán desgarra mi frente 

y su mensaje estampa en ella. 
Me basta para saberlo 

la voz que escucho por dentro. 
Y si multiplicada voy toda

con su humanal presencia. 
¿Acaso no eres tú, torrencial Patria 

en mí, inexorablemente, desbordada? 

Me intriga tu corazón
hermoseado en la historia. 
¡Qué inexplorado mundo

 en tu ilimitada pupila!
 Hay que sobrevivirse 

pero en la espina dorsal de tu cuerpo. 
En tu fabulosa estructura, 
habitante de mar y tierra. 

Un pueblo de erguidos pinos 
te sostiene la cabeza.

¡Capitán de antiguo coraje
que no sabes lo que es derrota! 
En tu resplandor está la Patria,

 la Patria de tus milagros.

Eras como la tierra 
con impulso vital indestructible… 
Esto es Morazán desde el aire, 
desde donde lo veo extendido. 

Esto es Morazán desde su espada, 
desde su sangre,

desde su sueño sin prisa, 
desde sus caminos, sus edificios. 

Esto es Morazán desde sus pájaros,
esto es Morazán desde su Patria.
Esto es Morazán desde la calle, 
desde sus himnos y su victoria,

 desde su cielo y desde sus rosas.
Esto es mi Patria, 

esto es mi limpio sueño, 
esto es mi canto donde viven las palabras, 

esto es mi piedra, mi sol, mi llanto.

Clementina Suárez
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05Vida universitaria

*Profesora Auxiliar. Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado, UNAH. Correo: jorska.gomez@unah.edu.hn

Resumen

El presente artículo describe, como elementos dinámicos de la normativa en el ámbito de 
los estudios de posgrado de la UNAH, las relaciones interorgánicas, la duplicidad de roles 
en asesoría y examen de tesis, la oferta de contenidos aislados de un plan de estudios, la 
diferencia entre maestrías académicas y profesionalizantes y las competencias de gestión 
académica en carreras ampliadas. Dichos elementos fueron identificados como resultado 
de un análisis en fuentes documentales, y su sistematización utilizando el método jurídico 
dogmático, permite llegar a conclusiones sobre la importancia práctica de divulgar el conoci-
miento de estos elementos, generado a partir de las explicaciones del órgano especializado 
en gestión académica del Sistema de Estudios de Posgrado de la institución.

Palabras clave: Normativa Universitaria, Gestión Académica, Estudios de Posgrado, Normati-
va de Posgrados de la UNAH.

Abstract

The present article describes, as dynamic elements of the normative in the field of postgra-
duate studies of the UNAH, the interorganic relations, the duplication of roles in advising 
and thesis examination, the offer of isolated contents of a curriculum, the difference between 
academic and professional masters and academic management competences in extended 
careers. These elements were identified as a result of a review in documentary sources and 
their systematization, using the dogmatic legal method, feeds conclusions about the practical 
importance of disseminating the knowledge of these elements, generated from the explana-
tions of the specialized body in academic management of the System of Postgraduate Studies 
of the institution.

Keywords: University Regulations, Academic Management, Postgraduate Studies, Postgra-
duate Regulations of the UNAH.

Elementos dinámicos de la normativa de 
posgrados de la UNAH

Jorska Pamela Gómez*
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Introducción

Por mandato constitucional2 todas las institu-
ciones autónomas del Estado de Honduras 
están autorizadas para emitir ciertas regu-
laciones legales a las cuales se les conoce 
bajo el nombre de normativa; en el caso de 
la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), su aplicación ha de hacerse 
en una realidad universitaria compleja, por lo 
que sus contenidos se vuelven dinámicos y 
exigen la construcción jurídico-académica 
de explicaciones que, aunque enmarcadas 
en el texto legal, lo enriquezcan y permitan 
no sólo una mejor comprensión, sino que ga-
ranticen una aplicación ecuánime de la nor-
ma.

Problema de Investigación

En la actualidad, no se ha realizado un es-
tudio que permita identificar cuáles son los 
elementos o categorías, incorporados en el 
texto de la normativa universitaria, cuyo ca-
rácter dinámico ha requerido la elaboración 
de análisis por el órgano especializado en 
gestión académica del Sistema de Estudios 
de Posgrado; tampoco, se encuentran siste-
matizados los aportes de estos análisis para 
la gestión y el desarrollo de los estudios de 
Posgrado de la UNAH; en consecuencia, el 
conocimiento generado sólo es divulgado 
entre el órgano u órganos involucrados en el 
asunto; perdiendo su potencial de aplicación 
práctica y transformación.

Estrategia Metodológica

La presente investigación es de tipo teórica 
o documental ya que se ha basado en la in-

formación recogida y consultada en fuentes 
documentales y ha aplicado el método jurí-
dico dogmático para analizar el significado 
y sentido de las normas aplicadas a casos 
concretos (Álvarez, 2002).

Resultados de la investigación 

Como producto de la lectura y análisis de 
186 expedientes del archivo de la Dirección 
del Sistema de Estudios de Posgrado3, del 
período comprendido entre mayo de 2015 a 
mayo de 2019, se identificaron cinco elemen-
tos dinámicos como categorías de análisis: 

1)  Relaciones interórganicas en el sistema 
de Estudios de Posgrado de Facultades 
y Centros Regionales Universitarios; 

2)  Duplicidad de roles de los órganos en la 
asesoría y examen de tesis; 

3)  Marcos legales para ofertar asignaturas 
de posgrado separadas del plan de estu-
dios que las contiene; 

4) Diferencia académico-normativa de las 
maestrías profesionalizantes y académi-
cas; 

5) Delimitación de las competencias de los 
centros universitarios en la gestión acadé-
mica de carreras de posgrado ampliadas. 

Relaciones interórganicas en el sistema de Estudios 
de Posgrado de Facultades y Centros Regionales Uni-
versitarios: 
En las Facultades y Centros Regionales Uni-
versitarios de la UNAH los principales órga-
nos de gestión y ejecución de los estudios de 
posgrado son las Coordinaciones Generales 
de Posgrado, Coordinaciones de Carrera y 
Coordinaciones de Investigación Vincula-
ción; desde la Doctrina del Derecho Adminis-

2 Artículo 262 Constitución de la República de Honduras.
3 Conforme a los artículos 14 y 15 del Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrado, la Dirección del Sistema de 
Estudios de Posgrado es la instancia especializada en la gestión académica de los posgrados de la UNAH.
4 Doctrina Jurídica o Doctrina del Derecho es el: “Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho 
que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene importancia como 
fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del 
legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes” (Cabanelas, 2003:148)
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5 Nadie puede ser juez en su propia causa.
6 Artículo 27 literales f), j), q) y r) del Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrado.

trativo4 la dinámica de las relaciones interór-
ganicas entre estos es de tres tipos a saber: 
jerarquía, coordinación y sustitución (Orella-
na, 1985) (Delgadillo, 2004) (Balbin, 2015).

Duplicidad de roles de los órganos en la asesoría y 
examen de tesis: 
En ocasiones el titular de una coordinación 
general, coordinación de carrera o coordi-
nación de investigación-vinculación, puede 
identificarse también como potencial ase-
sor o integrante de la terna examinadora 
de una tesis de posgrado. Si bien las leyes 
y reglamentos de la UNAH no lo prohíben; 
una lectura integral de su contenido indi-
ca que asumir este doble rol puede provo-
car la transgresión del principio general del 
Derecho Nemo iudex in causa sua5, por el 
cual está vedado, a quien tiene interés en 
un asunto, dirimirlo (Mans, 1979), (López, 
1992). Un ejemplo de lo anterior se identifi-

ca cuando ocurren conflictos que deben ser 
conocidos y resueltos por el órgano con du-
plicidad de roles, como la queja de un estu-
diante por inconformidad con la asesoría de 
tesis provista por la coordinación de carrera, 
que resulta ser el mismo órgano encargado 
de atender las quejas de los estudiantes del 
posgrado6.

Marcos legales para ofertar asignaturas de posgrado 
separadas del plan de estudios que las contiene: 
Con base en el artículo 82 de las Normas 
Académicas del Nivel de Educación Superior 
y 118 de las Normas Académica de la UNAH, 
los planes de estudio son documentos lega-
les, incorporados a la normativa universitaria; 
en estos, las asignaturas están diseñadas 
para formar un todo integral, cuyo propósito 
es la obtención de un grado académico y no 
el logro aislado de los objetivos de aprendiza-
je o competencias propios de cada asignatu-
ra; por tanto, requieren que sus participantes 

Tipo de relación 
interórganica

Forma en que se expresa Cómo puede ocurrir en la realidad práctica

Relaciones de jerarquía: 
Existe subordinación de un 
órgano con respecto a otro. 
(Delgadillo, 2004)

Emisión de órdenes y 
lineamientos

La Coordinación General de Posgrado requiere informes 
de las coordinaciones de carrera e investigación-vincu-
lación. 

Control de legalidad La Coordinación General de Posgrado supervisa la apli-
cación de las políticas de docencia, investigación y vin-
culación en su facultad.

Delegación La Coordinación General de Posgrado encomienda a 
las coordinaciones de carrera e investigación-vincula-
ción la organización de eventos académicos.

Relaciones de coordinación: 
cada órgano ejerce sus 
competencias en términos 
no contradictorios con los 
otros órganos. (Balbin, 2015)

Representación La Coordinación General de Posgrados representa al 
Sistema de Posgrado de toda la Facultad en el Conse-
jo General de Posgrado; la Coordinación de Carrera de 
Posgrado, representa a la carrera en el Comité Técnico.

Seguimiento La Coordinación de Carrera monitorea a los profesores 
que laboran en la carrera; la Coordinación de Investiga-
ción-vinculación monitorea a los asesores de tesis.

Relaciones de sustitución: 
uno de los órganos toma 
para si las competencias de 
otro cuando su titular está 
ausente. (Orellana, 1984)

Suplencia La Coordinación General de Posgrado asume tempo-
ralmente la Coordinación de una Carrera de Posgrado 
por muerte, jubilación o ausencia justificada del titular de 
este último órgano.

Tabla 1: Descripción de las relaciones interórganicas entre los principales órganos de gestión y ejecución de los 
estudios de posgrado en Facultades y Centros Regionales Fuente: Elaboración propia.
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estén matriculados como estudiantes de la 
carrera de posgrado respectiva y no pueden 
ofrecerse sin vínculos a un plan de estudios.
Ahora bien, los contenidos de las asignaturas 
de un posgrado pueden ser ofrecidos, sepa-
rados de un plan de estudios, bajo la forma 
de cursos libres al amparo de la educación 
no formal, regulada en los mismos textos le-
gales del párrafo anterior7, o como cursos de 
actualización, con base en el artículo 47 del 
Reglamento General del Sistema de Estudios 
de Posgrado. En ambos casos deberán ser 
adaptados pedagógicamente a la forma que 
se haya elegido para impartirlos.

Diferencia normativo-académica de las maestrías pro-
fesionalizantes y académicas: 
Las maestrías profesionalizantes y académi-
cas se distinguen entre sí por sus fines; mien-
tras las primeras tienen por propósito la for-

7 Artículos 10, 11 y 12 de las Normas Académicas de la Educación Superior; artículos 32 y 33 de las Normas Académicas 
de la UNAH.
8 Artículos 7,18-26, 44, 49, 54, 57, 63, 64, 68,69-73.
9 Artículos 25,132.

mación teórico-práctica, con competencias 
profesionales que incorporan elementos de 
investigación; las segundas pretenden for-
mar específicamente para la investigación. 
Tanto el reglamento para la Regulación y 
Funcionamiento del Sistema de Estudios de 
Posgrado del Nivel de Educación Superior 
en Honduras8, como las Normas Académi-
cas de la UNAH9, fundamentan jurídicamen-
te lo anterior y establecen, para cada tipo de 
maestría, una serie de componentes forma-
les que aseguran el logro de estas metas.

Dichos componentes formales, que sólo exis-
ten para el logro de los fines antes descritos, 
giran alrededor de aspectos como: 

a) La organización de recursos pedagógi-
cos, humanos y materiales en el plan de 
estudios; 

Fuente: Elaboración propia.

Competencia en la gestión académica

Órgano que la ejecuta

Gestión total de la 
carrera

Gestión compartida de la carrera

Centro universitario 
contraparte Sede original

Centro 
universitario 
contraparte

Definición de líneas de investigación x x x

Promoción de la oferta de posgrado x x

Selección de los estudiantes del posgrado x x

Inscripción de los aspirantes que han sido seleccionados 
como estudiantes 

x x

Matrícula de experiencias educativas x x

Atención de peticiones o reclamos de los estudiantes x x

Búsqueda y elección de profesores x x

Contratación y pago de profesores x x

Supervisión de los docentes que imparten las asignaturas x x

Elaboración del directorio de profesionales para asesorías de 
tesis

x x

Seguimiento a asesorías de tesis x x

Adscripción del posgrado y emisión de títulos x x 
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10 Artículos 78 y 81 literales b), d), g) y h).
11 A esto se le conoce como ampliación de carrera, conforme al artículo 112 de las Normas Académicas de la UNAH. 
12 Las expresiones sede original y centro universitario contraparte se refieren, la primera al centro en donde originalmente se 
ha impartido una carrera de posgrado y la segunda al centro donde ocurre la ampliación de esta misma carrera. Ambas son 
de elaboración propia, ya que las Normas Académicas de la UNAH no contemplan un término específico para distinguir a los 
centros involucrados en casos de ampliación de carrera.

b) Perfil de ingreso; 
c) Créditos totales; 
d) Créditos en investigación; 
e) Tipo de investigación que desarrollan; 
f) Requisitos de graduación; 
g) Competencias de aprendizaje; 
h) Contenidos de las experiencias educativas; 
i) La metodología de enseñanza-aprendi-

zaje.

Delimitación de las competencias de los centros uni-
versitarios en la gestión académica de carreras de 
posgrado ampliadas: 
Las competencias son las potestades que 
la ley otorga a un órgano (Orellana,1985). 
De acuerdo con el Reglamento General de 
la Ley Orgánica de la UNAH10, los centros 
universitarios tienen competencia para ges-
tionar por cuenta propia carreras de posgra-
do; no obstante, cuando existe necesidad de 
abrir una carrera, que ya se encuentra activa 
en otro centro11, surgen dudas sobre las po-
testades, en la gestión académica, que co-
rresponde ejercer a cada uno de los centros 
involucrados.c A continuación, se presenta la 
tabla 2 que describe las competencias más 
relevantes correspondientes al centro univer-
sitario sede original y/o al centro universita-
rio contraparte12, considerando dos modelos 
de gestión, el de gestión total de la carrera y 
gestión compartida.

Conclusiones

La determinación del tipo de relación interór-
ganica constituye un criterio objetivo para re-
solver dudas sobre el alcance de las obliga-
ciones de los principales órganos que inte-
gran el Sistema de Estudios de Posgrado de 

la UNAH. Aunque la normativa universitaria 
no lo prohíba, es recomendable reservar para 
casos excepcionales la asignación de dos o 
más roles, a un mismo órgano del Sistema de 
Estudios de Posgrado, en ocasión de la ase-
soría y examen de tesis de los estudiantes.

Los elementos que conforman un plan de es-
tudios forman un todo integral, diseñado para 
ser desarrollado de manera conjunta y se-
cuencial; no obstante, los contenidos de una 
asignatura, aislados del plan de estudios, 
pueden ser adaptados como temas para su 
enseñanza con las metodologías pedagógi-
cas de la educación no formal o cursos de 
actualización para egresados de posgrado. 
La distinción entre maestrías académicas y 
profesionalizantes es una cuestión de fondo 
y no de cumplimiento de requisitos formales, 
los cuales han sido incorporados a la nor-
mativa con el único propósito de asegurar 
el logro de los propósitos establecidos para 
cada tipo de maestría en el Reglamento para 
la Regulación y Funcionamiento del Sistema 
de Estudios de Posgrado del Nivel de Edu-
cación Superior en Honduras. Es necesario 
profundizar en una descripción más detalla-
da de las formas de gestión académica de 
las carreras de posgrado ampliadas.
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Resumen

El presente documento se encuentra organizado en tres partes, integrado por el propósito, 
antecedentes, marco conceptual y la caracterización de la experiencia de la armonización 
del tronco común en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. El primero es-
tablece como propósito principal responder en el marco político universitario; la Reforma 
Académica; la cual es una de las dimensiones centrales del proceso de transformación de la 
UNAH; ya que define la pertinencia y calidad de los egresados y de los conocimientos que 
de ello se generan. (UNAH, 2009). El segundo punto rescata la ruta cronológica del ejerci-
cio académico; desde su concepción hasta su culminación, el marco conceptual integra los 
aportes teóricos que fundamentaron la experiencia y como último punto internaliza las es-
trategias, procedimientos, metodologías y consideraciones que se implementaron en dicha 
experiencia.

Palabras clave: Desarrollo Curricular, Diseño Curricular de Plan de Estudios, Clúster.

Abstract

This document is organized in three parts integrate by the purpose, background, conceptual 
framework and the experience description of the common core harmonization in the Faculty 
of Economic and Administrative Sciences. The first establishes the main purpose responding 
to the political framework university based in the Academic Reform; which is one of the cen-
tral dimensions of the transformation process of the UNAH; which defines the relevance and 
quality of the graduates and the outcome knowledge that generated from it. (UNAH, 2009). 
The second point rescues the chronological work route, from its conception to its definition, 
the conceptual framework and experiencial, theoretical contributions and as final point it hi-
ghlights the inputs of the strategies, procedures, methodologies and considerations that were 
implemented in that experience.

Keywords: Curriculum Development, Curriculum Design of Curriculum, Cluster.

Flexibilidad curricular: armonización de tronco 
común; experiencia exitosa en la facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables de la UNAH
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Introducción

La Dirección de Docencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
Responsable de dirigir la educación superior 
y de desarrollarse en sí misma, para conso-
lidar la gestión del conocimiento científico 
contemporáneo y la formación de profesio-
nales que participen en la transformación de 
la sociedad, la cual podrá ser ejercida úni-
camente a través de la construcción del pro-
ceso académico y del apoyo administrativo 
planteados en el nuevo modelo educativo y 
en el desarrollo curricular. La Dirección de 
Docencia de la UNAH es responsable del 
desarrollo curricular y de la docencia univer-
sitaria en ese sentido considera importante 
trabajar el tema de la Curriculum vista esta 
como un escenario de dialogo y reflexión 
para la mejora continua y sostenible en el 
proceso formativo de la UNAH.

En la actualidad la boga académica es Curri-
culum por competencia dentro del proceso 
de enseñanza en el binomio(docentes y estu-
diantes) constituye un desafio para la UNAH; 
que incide en el proceso de la producción, 
trasferencia y gestión del conocimiento.- esta 
situación obliga crear escenarios diversos 
para abordar con propiedad el tema de curri-
culum desde una perspectiva Constructivis-
ta, Critica-reflexiva y Humanista que permita 
a la comunidad universitaria a asumir el tema 
de la competencia con un enfoque dialectico 
entre la tradición y la innovación.

Propósito

Poner a discusión diferentes teorías y ten-
dencias que explican bases conceptuales 
metodológicas de los procesos formativos 
para la construcción y aplicabilidad del Cu-
rriculo en educación superior congruente 
con la perspectiva teórica del Modelo Edu-
cativo de la UNAH a fin de generar espa-
cios de debate, análisis, reflexión crítica y
propositiva.

Antecedentes

La Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras, con una trayectoria académica de 
casi 170 años como formadora de profesio-
nales con altas competencias que avalan su 
desempeño, se enfrenta en este milenio a la 
necesidad de aplicar su Modelo Educativo. 
Esta propuesta de reforma universitaria es un 
proceso permanente que tiene como antece-
dentes una primera reforma que significó la 
fundación formal de la universidad al pasar 
de la Academia Literaria a Universidad del 
Estado.

La segunda se haría bajo los enfoques in-
ternacionales del modelo napoleónico, y la 
reforma liberal de Honduras y Centroaméri-
ca y la tercera se nutriría de las aspiraciones 
de autonomía y cogobierno universitario, la 
gratuidad de la enseñanza y la extensión 
universitaria, que propugnará la reforma de 
Córdoba 1918. 

La Cuarta Reforma Universitaria

Con estos antecedentes, no es extraño que 
esta reforma universitaria se haya trazado 
propósitos cualitativamente superiores, ta-
les como renovar los paradigmas tanto de 
la ciencia y la técnica, como de la cultura y 
educación, la gestión del conocimiento y del 
aprendizaje con los sujetos que las generan 
y las gestionan. Este nuevo Modelo Educati-
vo de la UNAH declara oficialmente que se 
fundamenta en el marco legal que propor-
ciona la Constitución de la República, la ley 
de Educación Superior y su Reglamento, las 
Normas Académicas del Nivel de Educación 
Superior, la ley Orgánica de la UNAH y el Re-
glamento General de la Ley Orgánica. La rea-
lidad en la cual está inmersa la universidad 
como institución y su comunidad debe ser el 
punto de partida de la reflexión, de tal modo 
que permita a todos los actores involucrados 
desarrollar una mayor sensibilidad hacia los 
problemas sociales, tomando contacto con 
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ellos en la propia realidad, haciéndolo pro-
gresivamente a lo largo de todo su proceso 
formativo. Por tal razón, el asunto no debe 
quedarse al nivel del discurso, sino que debe 
enfocarse desde el modelo ejemplificante de 
los docentes que incentive la participación 
de todos los actores del proceso académico. 

El Proyecto Curricular

La primera etapa obliga a estudiar lo que 
acontece en el entorno social, cultural, eco-
nómico y educativo nacional e internacional 
del campo científico correspondiente a la 
disciplina específica, así como de los cam-
pos afines, ya que las nuevas generaciones 
deberán estar preparadas para enfrentar 
nuevos conocimientos, competencias e idea-
les. La etapa diagnóstica debe involucrar a 
todos, docentes empleadores, egresados y 
estudiantes, en el análisis situacional gene-
ral para identificar la problemática nacional, 
especificando las necesidades educativas y 
luego, del campo específico de las discipli-
nas que integran el currículo de esa carrera, 
con el fin de identificar la problemática co-
rrespondiente a la cual, los y las egresadas 
deberán enfrentarse a responder para tras-
formar. En una tercera etapa se hace necesa-
rio definir el perfil del/la profesional con con-
ciencia ciudadana que se pretende formar, 
con sus características personales, axiológi-
cas, de comportamiento y actitudinales. Para 
ello es necesario analizar las condiciones 
sociales, económicas, culturales y tecnológi-
cas que permita identificar las necesidades 
sociales del contexto del desempeño.

La definición del Diseño Curricular fue 
basado con estructura por competencias

El modelo de formación basado en compe-
tencias nos ha permitido incorporar al esce-
nario de la educación superior un modelo de 
diseño curricular de la formación por com-
petencias. Se comienza considerando que 

nuestros estudiantes tienen que alcanzar el 
dominio de ciertas competencias. Es decir, 
al hablar de competencias, de formación ba-
sada en competencias, estamos hablando, 
indirectamente, de formadores que poseen 
competencias. El término competencia pa-
rece tener un carácter polisémico y es difícil 
encontrar referencias en un sentido unívoco 
en los documentos marco dirigido al profeso-
rado universitario (Majos, Alvarez y Gispert, 
2009). Según Sladogna (2000), las compe-
tencias son capacidades complejas que po-
seen distintos grados de integración y se ma-
nifiestan en una gran variedad de situaciones 
en los diversos ámbitos de la vida humana 
personal y social. “Son expresiones de los di-
ferentes grados de desarrollo personal y de 
participación activa en los procesos sociales”

Armonización Tronco Común en la Facultad 
de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables de la UNAH

Facultad pionera en este proceso en la 
UNAH, busca la mejora continua a través de 
la gestión del cambio de la forma y fondo de 
sus Planes de Estudio. Se ha desarrollado un 
proceso académico único e innovador. En 
este sentido se toma en cuenta las políticas 
educativas globales que a nivel macro se han 
creado. Los rediseños están alineados a desa-
rrollar competencias y capacidades humanas 
para la vida en el estudiante a nivel micro, que 
sean inclusivas, darles competencias para el 
mercado laboral para evitar sean excluidos, 
respetando los marcos de cualificaciones. En 
torno a los distintos estados del arte que como 
carrera se construyeron, empleando en ellos 
como fundamento la teoría del Desarrollo Hu-
mano Sostenible como elemento y constructo 
del Modelo Educativo de la UNAH. Además, 
para concretizarlo es pertinente tomar las 13 
capacidades de la vida planteadas se toman 
como base Desarrollo Humano Sostenible. 
En el Modelo Educativo de la UNAH, parte de 
un fundamento epistemológico del Desarrollo 
Humano Sostenible, tomando como referente 
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teórico a Amartya Sen, en donde se busca 
generar espacios educativos más inclusivos, 
emancipadores y democráticos. En cuanto a 
las competencias aplicadas a los currículos, 
es fundamental que las Carreras a través de 
sus Comisiones Sub Curriculares elijan que 
competencias específicas quieren desarro-
llar en sus egresados, para que estas coad-
yuven al desarrollo social equitativo del país. 
Entendido que las competencias no cons-
tituyen modelos, sino que son herramientas 
que el docente aplica para facilitar y optimi-
zar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Será importante conformar Clúster de docentes y de 
asignaturas a la luz de la integración de un tronco común?
Nace de la posición de la materia en el clúster 
puesto que las materias que lo abren habrán 

de desempeñar la función de introductoras al 
mismo, asentando bien los conceptos y pro-
cedimientos que serán básicos en esa área 
temática. El modelo de clúster resulta muy 
pertinente para generar sinergias entre dis-
ciplinas próximas y también para establecer 
secuencias coherentes en el desarrollo de 
aprendizajes y competencias. Además, los 
Clúster están enmarcados en la alta dispo-
nibilidad, ya que son un conjunto de dos o 
más espacios de aprendizaje y / o docentes 
que se caracterizan por mantener una serie 
de servicios compartidos y por estar cons-
tantemente monitorizándose entre sí, para 
alcanzar la mejora continua.Se desarrolló el 
proceso de revisión y actualización curricular 
atendiendo todos los lineamientos institucio-
nales, visualizados en un diagnóstico amplio 

Espacio de Aprendizaje Carrera que Lidera Docentes Responsables

Recursos Humanos Admón. de Empresas Rafael Núñez

Métodos Cuantitativos I, II y III Métodos Cuantitativos Erick Andino, Héctor Alvarado

Métodos Cuantitativos en Finanzas Contaduría Publica Kenia Ordoñez, Isabel Mendoza

Banca y Finanzas Gabriel Duron, Cid Canales

Principios de Economía, Micro y 
Macroeconomía

Economía Erica Narváez

Comercio Internacional Juan Ángel García

Administración de Empresas Aída Medina

Métodos y Técnicas de Investigación Economía Geidy Palma, Juan Ángel García

Comercio Internacional Danilo Mass

Administración Pública Lourdes Orellana

Admón. De Empresas Ramón Vásquez

Mercadotecnia Fernando Flores

Computación / Ofimática Informática Administrativa Sandra Velásquez

Contaduría Pública Ricardo Casco

Análisis Estadístico Métodos Cuantitativos Luis López

Administración de Empresas Darlington Paget

Economía Héctor Barahona

Contabilidad Contaduría Pública Jacky Luque

Administración de Empresas
Administración Publica

Marco Lagos
Hector Pineda

Inglés Comercio Internacional Danilo Mass. convergiendo con los 
coordinadores de las carreras de la facultad. 

Tabla# 1 Docentes Responsables de los Clúster de Asignaturas Facultad de Ciencias Económicas, Administra-
tivas y Contables.
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de la facultad; por Clouster se presentó en 
asamblea general con docentes y autorida-
des de facultad 12 Espacios de aprendizaje, 
cantidad representativa para cada uno de los 
rediseños de las distintas carreras que con-
forman la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables. Se hace preci-
so establecer espacios compartidos entre 
varias materias para desarrollar y afianzar 
las competencias. La idea fue y es propiciar 
clusters de materias impartidos por clusters 
de profesores. Las competencias, tantos ge-
nerales como específicos, se vincularían a 
los diversos bloques formativos de la titula-
ción. El Modelo Educativo de la UNAH, las 
Normas Académicas, y leyes de Educación 
Superior vigentes y otros referentes interna-
cionales como el Marco de Cualificaciones 
de Educación Superior Centroamericano 
(MCESCA) y el Proyecto Tuning Latinoamé-
rica, y varios teóricos expertos constituyen 
la base de insumos para el asesoramiento 
pedagógico del trabajo con las comisiones 
y sub comisiones para construcción de los 
proyectos curriculares.

Normas Académicas de la UNAH

Artículo 15. La docencia universitaria es una 
práctica social, científica y pedagógica orien-
tada a la construcción de conocimiento y for-
mación de competencias científicas, tecnoló-
gicas, humanísticas y culturales con sentido 
crítico-reflexivo.

Artículo 16. El propósito de la docencia uni-
versitaria es contribuir a la formación integral 
del estudiante y de sus diversas competen-
cias como profesional y ciudadano crítico-re-
flexivo.

Artículo 18. La docencia universitaria contribu-
ye a fomentar el sentido de responsabilidad in-
dividual y colectiva, integridad, juicio crítico-re-
flexivo y el compromiso con el auto aprendizaje.

Artículo 273. El docente universitario es un 
facilitador del aprendizaje, guía y orienta la 
actividad del estudiante para su desarrollo y 
formación integral; es un profesional universi-
tario legalmente reconocido, responsable del 
cumplimiento de tareas académicas en forma 
reflexiva, crítica, con libertad de cátedra, co-
nocimiento y experiencia en el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, el arte y la cultura; con las 
competencias para comprender, transformar, 
desarrollar y mejorar, de manera continua, la 
calidad de las funciones fundamentales de la 
universidad que desarrolla docencia, inves-
tigación, vinculación universidad-sociedad, 
y de las estrategias de gestión académica, 
gestión del conocimiento y gestión cultural.
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Retrato de Francisco Morazán. Álvaro Canales, 1979. 
Colección plástica, UNAH. Foto: Paúl Martínez.
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06Memoria gráfica

*Coordinador en Conservación de Colecciones Patrimoniales de la Dirección de Cultura, UNAH. Máster en Gestión del Patri-
monio Turístico y Cultural por la Universidad Politécnica de Valencia; con especialidad Docente en Educación a Distancia por 
la Universidad Técnica de Kaiserslautern y Licenciado en Historia por la UNAH.

Introducción

2019 constituye un año importante para la 
UNAH, en vista de que se cumplen los 110 
años de publicación de la Revista de la Uni-
versidad (1909-2019), cuya trayectoria ha 
sido ampliamente fructífera en el campo de la 
divulgación de conocimientos académicos, 
técnicos, tecnológicos y culturales que cons-
tituyen un importante legado a la memoria ate-
sorada de nuestra nación. En la actualidad, la 
publicación de la Revista de la Universidad 
forma parte de las actividades que desarrolla 
la Dirección de Cultura de la UNAH; en tal 
sentido, resulta un privilegio poder presentar 
algunas consideraciones sobre su origen his-
tórico y trayectoria en el tiempo. Su existencia 
como revista ha acompañado y definido una 
parte fundamental del quehacer institucional 
de la UNAH, constituyéndose como registro 
derivado de la formación y desenvolvimien-
to de nuestra sociedad pasada, presente y 
futura. La Revista de la Universidad consti-
tuye una fuente y legado bibliográfico docu-
mental de primer orden, que refleja desde 
su publicación inicial en 1909 el quehacer 
de la UNAH como institución académica y 
científica. Los autores de sus artículos, han 
formado parte de las personas vinculadas en 
nuestra institución al desarrollo de activida-

des propias de la academia, investigación 
y cultura de la universidad y/o de la nación.

Antecedentes

Desde la inauguración de nuestra universi-
dad en 1847, la difusión de conocimientos 
debió requerir de publicaciones conexas 
fruto del esfuerzo de la academia y gestión 
docente dentro del primer medio siglo de 
existencia. Sin embargo, no existió una pu-
blicación universitaria que fuera realizada de 
forma periódica; hasta la gestión del rector 
Abogado Valentín Durón (1868-1873), quien 
fundó “El Monitor de Instrucción Pública” en 
1869 (hace exactamente 150 años).

En la publicación del primer centenario de 
nuestra universidad (1847-1947), al referirse a 
los esfuerzos de publicación previos a la exis-
tencia de la Revista de la universidad, su autor 
Armando Cerrato señalaba el hecho de que 
una vez inaugurada la antigua Universidad, 
como instituto oficial, el 19 de septiembre de 
1847, “no tuvo órgano de publicidad sino más 
de veinte años después, en que el Rector, Li-
cenciado don Valentín Durón, fundó el Monitor 
de Instrucción Pública”. Asimismo, queda se-
ñalada la utilización de las formas de divulga-

“La Revista de la Universidad en sus 
110 años de existencia” (1909-2019)

Jesús De Las Heras*
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ción existentes “…Entretanto, las publicacio-
nes de los informes referentes al estado y mar-
cha del establecimiento se hacían en la Gace-
ta Oficial del Gobierno, cuando era posible”1.

El Monitor de Instrucción Pública fue la prime-
ra publicación de nuestra universidad y apa-
reció el 15 de enero de 1869. Este periódico, 
se imprimía en la Imprenta de la Universidad 
de Honduras; se había previsto que su impre-
sión se realizaría cada primero de mes; aun-
que existieron algunas irregularidades en la 
fecha de su publicación y presentación al pú-
blico, logró llegar hasta el número 25, fecha-
do el 15 de agosto de 1871. Cerrato sugiere 
que la interrupción en su aparición periódica 
se debió probablemente a que el Licencia-
do Valentín Durón fue llamado a la ciudad de 
Comayagua (entonces capital de Honduras), 
para desempeñar la Cartera de Gobernación.

Durante los años finales del periodo político 
de Reacción Conservadora del Estado, se 
produjeron varias interrupciones que afecta-
ron el funcionamiento de nuestra universidad 
en 1875 y 1876, con motivo de la guerra civil; 
hasta la llegada de la Reforma Liberal que en 
1876 posicionó a Marco Aurelio Soto y Ra-
món Rosa. En ese momento la universidad 
se reorganizó conforme al Código de Ins-
trucción Pública, (dictado el 31 de diciembre 
de 1881), por el Gobierno que presidía el dr. 
Marco Aurelio Soto. (Cerrato. 1947)

El dr. Esteban Ferrari fue nombrado Rector de 
la Universidad (por ausencia del dr. Zúñiga)2, 
mediante acuerdo del 11 de junio de 1883. 
Durante su gestión, el dr. Ferrari se interesó en 
que se fundara un periódico que fuese órgano 
de la universidad; y por resolución de 24 de ju-

1 La publicación Centenario de la Universidad, constituye un esfuerzo de síntesis Histórica asociada a los primeros 100 años 
de existencia de la institución (19 de septiembre de 1847 al 19 de septiembre de 1947); fue escrita por Armando Cerrato Va-
lenzuela y está contenida entre las publicaciones de la Universidad Central. Tegucigalpa, 1947. 
2 El abogado Adolfo Zúñiga Midence fue rector de la Universidad Central de Honduras durante el periodo 1882-1883; fue un 
importante abogado, diplomático y periodista; siendo uno de los intelectuales que colaboraron con el dr. Marco Aurelio Soto 
en el proyecto de Reforma Liberal. También fue Ministro de Relaciones Exteriores.
3 El 5 de enero de 1888, el dr. Fontecha, fue nombrado Rector de la Universidad Nacional, en vista de la renuncia hecha por 
don Trinidad Ferrari. Otro cargo importante que recibió el dr. Ramírez Fontecha, ese año de 1888, fue como Director de la 
Academia Científica Literaria de Honduras, a partir de abril de 1888.

nio, ampliada en acta del 12 de julio de dicho 
año, acordó el Consejo Supremo de Instruc-
ción Pública la creación de la revista de ins-
trucción pública denominada “Universidad”. 
Sin embargo, la revista “Universidad” quedó 
sin efecto y no llegó a existir ninguna publi-
cación impresa de la misma. (Cerrato, 1947)

Por otra parte, el Rector Antonio Ramírez 
Fontecha apoyándose en el artículo 170 del 
Código de Instrucción Pública, promovió la 
organización de la Academia Científico Lite-
raria con la publicación “La Academia”; sien-
do prevista su publicación quincenalmente y 
apareciendo desde el 15 de septiembre de 
1888 hasta 1891.3
 
Esta publicación contemplaba principalmen-
te temas asociados a intereses científicos y 
literarios de la universidad.

Otro intento por establecer una revista univer-
sitaria se produjo en 1899, durante el man-
dato del presidente Terencio Sierra, cuando 
se desempeñó como rector de la universidad 
el dr. don José Leonard. Sin embargo no se 
logró contar con apoyo para su iniciativa. 

Existe referencia de otro intento por publicar 
la Revista de Derecho, que en sesión del 17 
de diciembre de 1903 celebró la Junta Di-
rectiva de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Políticas a la que asistieron el De-
cano dr. Trinidad Ferrari, el Vocal lic. Rómulo 
E. Durón, el Vocal lic. Leandro Valladares y 
el Secretario lic. Alberto A. Rodríguez. En di-
cha sesión se acordó, a iniciativa del Vocal 
Durón, fundar la Revista de Derecho. Aunque 
la iniciativa no tuvo resultado positivo en ese 
momento, nos muestra el interés incansable 
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por parte del Licenciado Rómulo E. Durón de 
concretar la publicación institucional.

Surgimiento de la Revista de la Universidad

La antesala y gestación de la Revista de la 
Universidad tuvo lugar en 1908, durante la 
administración del entonces rector de nues-
tra Alma Máter y Decano, el abogado Carlos 
Alberto Ucles Soto (que desempeñó su car-
go del 24 de abril de 1907 al 26 de mayo de 
1908), coincidiendo parcialmente con el man-
dato del presidente de la República Miguel 
Rafael Dávila (1907-1911). En ese momento el 
Rector Ucles llevó a cabo la formulación del 
programa de la revista en la exposición efec-
tuada el 25 de abril de 1908.

Dicha iniciativa fue aceptada por el gobierno 
de Miguel R. Dávila quien aprobó su sosteni-
miento económico mediante acuerdo del 25 
de Diciembre de 1908. Durante su presiden-
cia, el Estado asumió el deber de “promover, 
estimular y ensanchar el desarrollo intelec-
tual por todos los medios posibles”. La Gace-
ta (1907, p. 645).

El dr. Rómulo Ernesto Durón Gamero fue el 
primer Director de la Revista de la Universi-
dad. En tal sentido, el aporte del dr. Durón 
es ampliamente conocido en nuestra histo-
riografía y ha sido definido como fundador de 
la historia nacional y catedrático de acción 
relevante. El dr. Durón fue rector de nuestra 
universidad durante el periodo comprendido 
entre 1909 a 1911 y de 1911 a 1915; en un 
periodo muy próximo a la aparición de la Re-
vista de la Universidad. 
 

Trayectoria de la Revista de la Universidad

La Revista de la Universidad como publica-
ción institucional, se encuentra definida en el 
artículo 12, inciso 1, de la Ley Orgánica de 
la Universidad. Es la segunda publicación en 
nuestro país con la existencia más prolonga-
da y continua después del Diario Oficial La 
Gaceta; sin embargo han existido algunas 
interrupciones en su publicación (7 interrup-
ciones entre los años 1923 y 2000).

110 años de existencia como publicación, 
nos permiten reconocer profundas transfor-
maciones en la vida universitaria y nacional. 

También podemos observar en la Revista de 
la Universidad la huella imborrable de escri-
tos realizados por la pluma de personajes 
relevantes durante más de un siglo, que se 
suman a los conocimientos clásicos univer-
sales contemporáneos y de otras épocas.

Algunas temáticas que han sido presentadas 
como parte del contenido de la Revista de la 
Universidad se sitúan en:

Primer número de la Revista de la Universidad (tomo 1, n.º 1 
publicado en Tegucigalpa el 15 de enero de 1909 y versión 
digitalizada por la UNAH (Procesamiento Técnico Documen-
tal Digital. UDI-DEGT).
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• Científicas, académicas, artísticas y cul-
turales.

• Referencias a libros y publicaciones con-
temporáneos a cada época de publica-
ción.

• Logros y realizaciones administrativas, 
económicas, históricas (institucionales y 
nacionales). 

• Conocimientos y realidades socioeconó-
micas y culturales de nuestra nación.

• Referencia a discursos, conferencias, 
premios, etc.

• Análisis de temas nacionales e interna-
cionales.

Como podemos ver, la Revista 
de la Universidad refleja temá-
ticas generadas a lo interno de 
nuestra institución y también ha 
registrado en su amplia trayecto-

ria referencias a libros y publica-
ciones de cada época (pasadas 
y presentes), logros y realizacio-
nes administrativas, económi-
cas, históricas, literarias, musi-

cales, etc.; también toca temá-
ticas asociadas a creencias, 
costumbres y gastronomía, 
entre otras; sirviendo como 
vehículo de conocimiento so-

ciocultural de nuestra nación y 
que nos identifica dentro de la 
comunidad, región y país.

Para los lectores en general, 
cada revista editada y pu-
blicada se constituye en sí 

misma como una “capsula 
de tiempo” que refleja los conoci-
mientos, pensamientos, saberes 
y tradiciones de diversas índoles 
(económicas, sociales y cultura-
les) de la época a la que perte-
necen y en que fue realizada su

publicación.

Para la Dirección de Cultura de nuestra uni-
versidad es un gran honor y responsabilidad, 
poder participar en la edición y publicación 
de tan importante herramienta de conoci-
miento y divulgación como lo es la Revista 
de la Universidad, junto a otras unidades que 
colaboran para lograr dicho fin.

Asimismo, estos 110 años de existencia como 
publicación, nos permiten reconocer profun-
das transformaciones en la vida universitaria 
y nacional. Encontramos temáticas que no 
pierden su vigencia con el paso del tiempo, 
creando una permanencia y transversalidad 
del conocimiento y la cultura de nuestro país.

Contenido de la Revista de la Universidad

En la Revista de la Universidad podemos en-
contrar escritos realizados por nuestro funda-
dor, el presbítero padre José Trinidad Reyes 
Sevilla y de rectores de todos los tiempos; 
así como de otros valiosos constructores de 
nuestra historia nacional como el dr. Ramón 
Rosa quien siendo Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucción Pública, es consi-
derado como el autor de la segunda Reforma 
de la Universidad.

El dr. Ramón Rosa enfatizaba que en cuanto 
a la difusión del conocimiento, para fortalecer 
el progreso y la conservación de las ciencias 
y las letras se debía plantear la necesaria 
creación de una Academia científica literaria, 
que a juicio de Rosa: “… si solo pudiera pu-
blicar un periódico científico y literario, con 
esto sería bastante”. Esto nos permite reflejar 
el importante papel de la Revista de la Uni-
versidad y de los impulsos realizados por in-
telectuales de la época de su fundación.

Podemos observar en la Revista de la Univer-
sidad la huella imborrable de escritos realiza-
dos por la pluma de personajes de los últimos 
dos siglos que se suman a los conocimientos 
clásicos universales de otras épocas y luga-
res, siendo los ejemplos variados y múltiples. 
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En cuanto al estilo y orientación temática que 
ha tenido esta publicación a lo largo del tiem-
po ha dependido principalmente de la orien-
tación profesional de sus directores, habien-
do figurado abogados, historiadores, poetas, 
periodistas, entre otros campos disciplinarios 
y científicos, haciendo que la Revista de la 
Universidad sea un crisol de conocimientos y 
oportunidad real de amalgamar a la ciencia y 
el conocimiento con el arte y la cultura. Como 
ejemplo de sus directores podemos mencio-
nar al lic. Rómulo E. Durón (que ocupó el car-
go de primer director de esta publicación), 
Pompeyo del Valle, Víctor Manuel Ramos, 
Oscar Acosta (Año Académico 2015), Este-
ban Guardiola, Longino Becerra, Héctor Ber-
múdez Milla, entre otros.

Tan honorable cargo se registra asociado 
a otras publicaciones contemporáneas a la 
fase inicial de circulación de la Revista de 
la Universidad con personajes de la talla 
de Froylan Turcios (Año Académico 2009 y 
personaje que figuró como director de una 
mayor cantidad de publicaciones diferencia-
das); apareciendo a inicios de siglo XX como 
director de la Revista Nueva; desempeñán-
dose también en la Revista Ateneo de Hon-
duras. De esta publicación resulta interesante 
el hecho de que aparece también el director 
artístico Carlos Zuniga Figueroa y como re-
dactores Rómulo Durón, Esteban Guardiola, 
Salatiel Rosales y Samuel Laínez. 

Otra publicación contemporánea a la apari-
ción de la Revista de la Universidad es Ger-
minal, publicación bajo la dirección de Fran-
cisco Lagos Cházaro y dirección artística de 
Carlos Zuniga Figueroa.

La presencia de Froylan Turcios está presen-
te también en la Revista Esfinge y la Revista 
Ariel (cuya dirección recayó posteriormente 
en Medardo Mejía durante la década de los 

años sesenta). Esteban Guardiola, aparece 
como director de la Revista del Archivo y Bi-
blioteca Nacionales de Honduras (junto a los 
Redactores Augusto C. Coello, Eduardo Mar-
tínez López, entre otros).

Asimismo, entre las páginas de las publica-
ciones asociadas a la divulgación de la cul-
tura encontramos al profesor Vicente Cáce-
res, como fundador de la Revista Cultura que 
para 1939 ya se había constituido en publi-
cación mensual y órgano del Instituto Normal 
Central de Varones.4

Aportes de Irma Leticia Silva de Oyuela a la 
Revista de la Universidad

La investigadora Irma Leticia Silva de Oyue-
la, (Año Académico 2019), se desempeñó en 
la Dirección de Extensión Universitaria de la 
UNAH entre 1967 y 1970. Desde su cargo 
tuvo la oportunidad de realizar algunas con-
tribuciones para la Revista de la Universidad 
asociadas a la naturaleza del arte y la cultura 
en la máxima casa de estudios.

Al momento de laborar para la UNAH, se es-
taban produciendo importantes cambios de 
mentalidades y de crecimiento institucional 
que incluyó la ampliación de la infraestructu-
ra con la creación de Centros Universitarios 
Regionales. En ese momento, era rector de 
la Universidad el ingeniero Arturo Quesa-
da quien fue el ideólogo y responsable de 
concretizar el cambio de sede a su espacio 
definitivo en Ciudad Universitaria en Teguci-
galpa. Es importante señalar que su esposa 
(abogada Alba Alonzo de Quesada) es la pri-
mera licenciada graduada en Ciencias Jurí-
dicas de la Facultad de Derecho de nuestra 
universidad, y recientemente fue galardona-
da como (Año Académico 2017).5

4 El listado no refleja necesariamente el orden de aparición, trayectoria o finalización de las publicaciones mencionadas; 
interesándonos rescatar únicamente ejemplos de revistas contemporáneas y las personas involucradas en su realización.
5 Año Académico 2017 “Alba Alonzo de Quesada”.
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Queda por ahondar la relación existente en-
tre ambas damas, que al parecer litigaron 
juntas (según refirió el abogado Félix Oyuela, 
esposo de Irma Leticia Silva de Oyuela).

Durante el tiempo que laboró en la UNAH, 
era director de la Revista de la Universidad el 
poeta, periodista y narrador Héctor Bermú-
dez Milla. 

A título personal, considero de alta significa-
ción y valía las colaboraciones entre el Director 
de la Revista de la Universidad y la Dirección 
de Extensión Universitaria, en un tiempo de 
incubación intelectual que fusionó la genera-
ción de pensadores de la década de los años 
cincuenta de nuestro país con las experien-
cias culturales devenidas de otros contextos. 

Por una parte, Irma Leticia Silva de Oyuela 
retornaba recientemente de su estadía por 
Europa habiéndose radicado temporalmente 
en España e Italia (que contribuyó a su cre-
cimiento intelectual y le animó a realizar ac-

6 En 1957 Héctor Bermúdez Milla se desempeñó como agregado de prensa en la Embajada de Honduras en Washington. 
Publicó 2 obras: de Cuento (Castillo de naipes, 1971) y de Poesía (Tolvanera, 1976).
7 Revista de la Universidad. (1967). Etapa IV, núm. 1 (Bimestral septiembre-octubre 1967) Tegucigalpa. 

tividades de investigación y promoción de la 
cultura); en tanto que el Director de la Revis-
ta de la Universidad se había desempeñado 
como agregado de prensa en Washington, 
Estados Unidos (posteriormente lo encontra-
mos escribiendo cuentos y poesía).6

A la investigadora Irma Leticia Silva de Oyue-
la le toco atestiguar ese crecimiento institucio-
nal que conllevo a un mayor reconocimiento 
y divulgación de la cultura de la mano del 
traslado a la nueva sede universitaria desde 
su edificio colonial en el centro de la Ciudad 
de Tegucigalpa a Ciudad Universitaria. 

En el momento que hace su ingreso a la 
Universidad esta investigadora (octubre de 
1967), encontramos publicadas diversas te-
máticas como ser: apuntes del rector Arturo 
Quesada; Francisco Salvador abordando el 
Teatro en Honduras; Ramón E. Cruz escri-
biendo desde la perspectiva de la Teoría del 
Estado y Derecho Constitucional, sobre la 
Reforma universitaria y el plan de desarrollo; 
asimismo encontramos los avances en obra 
constructiva de Ciudad Universitaria (edifi-
cios de laboratorio 1; edificio de aulas 1).7

Un primer aporte de esta investigadora a 
la Revista de la Universidad aparece en el 
número bimestral n.º 2 del año 1967 con el 
tema: La Universidad y la Extensión de la 
Cultura. En este artículo de doce páginas la 
autora incluye fotografías de edificaciones 
en el CURN (entonces Centro Universitario 
Regional del Norte), fachadas en proceso 
de construcción, fotografías de entrepisos, 
detalles de la caja de la escalera en cons-
trucción, entre otras. Como señala la autora 
“…las gráficas siguientes son de hace dos 
meses aproximadamente.

La edificación estará totalmente concluida 
en marzo de 1968.” Lo que nos sitúa a más 
de medio siglo en el tiempo (52 años); dicho 

Avances constructivos en Ciudad Universitaria, vista 
panorámica de Norte a Sur.
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8 Revista de la Universidad. (1967). Etapa IV, n.º 2 (Bimestral nov. – dic. 1967). Tegucigalpa. (pp. 14-22).
9 Mediante decreto n.º 170 del 15 de octubre de 1957.

artículo fue escrito en Tegucigalpa el 12 de 
noviembre de 1967.8

Resulta gratificante que en su artículo men-
ciona la importancia de las investigaciones 
de Mario Felipe Martínez Castillo; hace una 
revisión de la universidad en el tiempo y de 
cómo en 1960 se inicia un proceso de refor-
ma o transformación universitaria asociado al 
resurgimiento de la universidad de forma pa-
ralela a la obtención de nuestra autonomía.9

Irma Leticia Silva de Oyuela argumentaba 
que la universidad adquiría en ese momen-
to una nueva dimensión; una concepción 
humanística del hombre y de las cosas. En 
tal sentido, se proponía que en el futuro el 
ciudadano tuviese una nueva visión del mun-
do en que vive. Coincide justamente con el 
impulso otorgado por la UNAH al crear el De-
partamento o Centro de estudios Generales, 
desde donde se realizó una amplia proyec-
ción de la cultura universitaria.

La Revista de la Universidad, en su publica-
ción bimestral de enero y febrero 1968 abor-
dó los 110 años de surgimiento de la univer-
sidad; en dicha ocasión el dr. José Reina 

Avances constructivos en Ciudad Universitaria, Perspectiva desde el Noroeste. 

Avances constructivos en Ciudad Universitaria, vista 
de conjunto de Occidente a Oriente.
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Primera etapa constructiva de Ciudad Universitaria. Edificio del biblioteca central en primer plano.

Valenzuela escribió el artículo titulado “A pro-
pósito del centenario de la universidad Na-
cional”; en tanto que el lic. Jorge Lujan Mu-
ñoz escribió: “La importancia del libro en los 

países en Desarrollo”, tema que mantiene su 
vigencia en el contexto en que vivimos medio 
siglo después de haber sido escrito. 

En los 3 números bimestrales siguientes de 
la Revista de la Universidad correspondien-
tes al periodo de marzo a agosto de 1968 no 
se contó con nuevos aportes de Irma Leticia 
Silva de Oyuela; sin embargo podemos citar 
escritos de trascendental importancia como 
ser: “El concepto Federacioncita” escrito por 
José Cecilio del Valle;10 o la conferencia so-
bre la independencia absoluta de Centroa-
mérica por el dr. Ramón E. Cruz;11 el conve-
nio entre el Ministerio de Salud Pública y la 
UNAH para construcción del hospital univer-
sitario; escritos de Jorge Fidel Durón sobre la 
vigencia del pensamiento de Ramón Rosa.12 
Cabe destacar que es en este mismo año se 
publicó el primer libro de autoría compartida 
de Irma Leticia Silva de Oyuela junto al escri-
tor Ramón Oqueli (Año Académico 2011) ti-
tulado Notas sobre Ramón Rosa. Una nueva 

10 Revista de la Universidad. (1968). Etapa IV, n.º 4 (Bimestral marzo - abril de 1968). Tegucigalpa. 
11 Revista de la Universidad. (1968). Etapa IV, n.º 5 (Bimestral mayo - junio de 1968). Tegucigalpa.
12 Revista de la Universidad. (1968). Etapa IV, n.º 6 (Bimestral julio - agosto de 1968). Tegucigalpa.

Parte de la asistencia a la ceremonia de inauguración 
de Ciudad Universitaria, 11 de junio de 1969.
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participación en la Revista de la Universidad 
se efectuó en el número 7 correspondiente 
al periodo bimestral de septiembre - octubre 
de 1968. En dicho momento se enlistan las 
publicaciones del Departamento de Exten-
sión Universitaria; también destacan artícu-
los como “apuntamientos biográficos del Sr. 
Presbiterio José Trinidad Reyes de la pluma 
de Yanuario Girón (escrito en 1877 y traído 
nuevamente a la luz pública por la Revista de 
la Universidad), entre otros temas.13

En el n.º 11 de esta publicación correspon-
diente a los meses de mayo junio de 1969, 
la investigadora Irma Leticia Silva de Oyuela 
escribe sobre Extensión Universitaria. Este 
número resulta muy importante debido a que 
incluye el discurso pronunciado en la inaugu-
ración de Ciudad Universitaria por el rector 
Arturo Quesada (pp.13-19) correspondiente 
al 11 de junio de 1969, coincidiendo con el 
día en que se conmemora el día del estu-
diante universitario y natalicio del fundador 
de nuestra universidad: presbítero José Trini-
dad Reyes Sevilla.14

El último aporte de la investigadora Irma Le-
ticia Silva de Oyuela a la Revista de la Uni-
versidad corresponde a la V etapa de publi-
cación, n.º 1 del mes de julio de 1970 con el 
tema “El Arte en la Universidad” donde pre-
senta cuarenta páginas referentes a la vida 
cultural de nuestra institución.15

La Revista de la Universidad en el presente

Si observamos la Revista de la Universidad 
actualmente, los últimos ejemplares se en-
cuentran digitalizados y son de libre acceso 
en la web (repositorio Tzibalnaah.unah.edu.
hn, ISSU); resultando importante el hecho de 
que en el presente es una publicación con 
doble indexación (ISSN); contando con sec-

ciones permanentes de ensayo, investiga-
ción, arte, gestión cultural, vida universitaria, 
memoria, homenaje y novedades editoriales. 
Finalmente y retomando las palabras de la 
publicación del centenario de existencia de 
nuestra universidad, (tan vigentes hoy como 
hace setenta y dos años) donde se señala 
que debemos alentar a la juventud universi-
taria de Honduras a “conservar dentro de lo 
íntimo de su corazón, los nombres y el re-
cuerdo de las personas que pusieron todo su 
entusiasmo para que la Universidad alcanza-
ra los prestigios que ahora tiene”.
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Resumen

El presente artículo busca analizar una reducida selección del acervo visual que se generó 
a raíz de la guerra entre Honduras y El Salvador en julio del año 1969. A través del estudio 
de diez imágenes de distintos fotógrafos documentales se hace también una reflexión del 
contexto de la guerra, sus antecedentes y cómo fue vista la misma desde semanas antes y 
meses después de su punto álgido (14, 15, 16 y 17 de julio, 1969) por la prensa escrita cen-
troamericana, principalmente en los países que conforman el llamado Triangulo Norte: Gua-
temala, Honduras y El Salvador. Artículos de opinión, informes y caricaturas complementaran 
las imágenes fotográficas en estudio y nos darán un panorama más amplio del conflicto que 
nos permitirá entender mejor la producción fotográfica analizada en el presente escrito. Tam-
bién nos hemos auxiliado de entrevistas personales a distintas personalidades hondureñas 
que estuvieron en primera fila y en los momentos más difíciles del conflicto bélico. 

A cincuenta años transcurridos de la guerra, las razones que le dieron origen y las causas que le 
provocaron aún son inciertas, por lo que la conmemoración de esta fecha nos ayuda a reflexio-
nar y ahondar en el estudio de este suceso que transformó el panorama político, económico y 
social de Honduras, El Salvador y de toda la región centroamericana. El análisis de la produc-
ción gráfica es escaso también, por lo que el estudio de esta reducida selección de imágenes 
aportará al conocimiento y la difusión de este acervo visual y acrecentará el aporte de la aca-
demia al conocimiento de nuestra historia, en este caso, historia de índole artística y social.

Palabras clave: Fotografía Documental en Honduras, Guerra Honduras-El Salvador 1969, His-
toria del Arte Hondureño. 

Abstract

This article aims to analyze a limited selection of visual heritage that was generated as a result 
of the war between Honduras and El Salvador in July, 1969. A reflection of the context of the 
war and its background have been made through the study of ten images taken by different 
documentary photographers. As well as the study of how this even was seen by the Central 
American written press, from weeks before the war and months after its critical moment (July 

Honduras y El Salvador. Dos hermanos, una guerra. 
100 horas que sacudieron el centro de América

Paúl Martínez*

*Director de la Fototeca Nacional de la UNAH.
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Introducción

Dos han sido principalmente los fondos do-
cumentales utilizados en este análisis. El 
primero pertenece a la colección del coro-
nel César Elvir Sierra, quien ha sido uno de 
los principales investigadores del tema de la 
guerra y en el momento de la Suscripción del 
Tratado de Paz del año 1980 entre ambas na-
ciones, Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores de Honduras y uno 
de los firmantes de dicho acuerdo. El segun-
do fondo documental sobre la guerra ha sido 
utilizado por cortesía de Vilma Consuelo Por-
tillo y pertenecía a su esposo Julio Joaquín 
Raudales Soto (QDDG).

Estas imágenes nos muestran una parte casi 
desconocida del conflicto o al menos poco 
estudiada o difundida de la misma, como lo 
es el trabajo de exhumación de víctimas que 
la guerra dejó y que revela gráficamente la 
barbarie que precedió al momento del dece-
so de humildes hondureños que sufrieron sin 
merecerlo las consecuencias de este irracio-
nal conflicto. Si bien es cierto, las imágenes 
han sido realizadas días después de la incur-
sión de tropas salvadoreñas a suelo hondu-
reño, la simple observación de ellas puede 
indicarnos perfectamente el horror sufrido 
por las víctimas que fueron soterradas para 
cubrir los crímenes en ellas cometidos.

Los antecedentes del conflicto que enfrentó a 
nuestras dos naciones han sido ampliamen-
te analizados por distintos especialistas en el 
tema, inclusive desde el año 1969 distintas 
revistas dedicaron sus ediciones completa-
mente a su análisis (Ariel, Honduras Ilustra-
da y Extra son algunos ejemplos de ello), los 
diarios nacionales también dedicaron sendas 
páginas al tema, primero en la cobertura de 
los sucesos, y luego en el análisis de lo suce-
dido. Igual aconteció a nivel centroamericano. 

La República -periódico que circulaba en la 
capital costarricense-, publicó el día seis de 
junio del año 1969 un artículo de opinión que 
tituló “Guerra del fútbol” Honduras-El Salva-
dor, el escrito en cuestión iniciaba así:

MEXICO, D.F. -(AP)- El periódico Ultimas No-
ticias, califica de “nacionalismo exacerbado” 
la “guerra del fútbol” que aparentemente se 
ha declarado entre Honduras y El Salvador 
en su lucha por clasificar para el Campeo-
nato Mundial que se celebrará en México el 
próximo año.

En su editorial, el periódico hace referencia a 
los incidentes de violencia que han surgido a 
raíz del segundo encuentro entre las selec-
ciones nacionales de los dos equipos. El en-
cuentro de desempate se jugará en México 

14, 15, 16 and 17, 1969), mainly in the countries which form a region known as the Northern 
Triangle. Opinion articles, photographs, or cartoons will be used to complement the study of 
the photographic images, given us a better comprehensive overview of that conflict. This will 
allow us to have a better understanding of the photographic production analyzed in this study. 
Personal interviews with different Honduran personalities that were in front-line and in the most 
difficult moments of the military conflict have been very helpful.

Fifty years after the war, the reasons of its origin or the causes that led it are still uncertain. 
However, the commemoration of this date helps us to reflect and to delve into the study of this 
event that changed not only the political, economic and social panorama in Honduras and El 
Salvador, but the entire Central American region. The analysis of the graphic production is also 
scarce. Therefore, the study of this limited selection of images will provide the knowledge, the 
dissemination of this visual heritage, and also will increase the contribution from the academy 
to the knowledge of our history, in this case, the artistic and social history.
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a fines de mes por orden de la Federación 
Internacional de Fútbol.

Honduras ganó el primer partido en Teguci-
galpa por 1-0 y El Salvador el segundo en San 
Salvador por 3-0 (La República, 1969:00).

El diario El Gráfico de la hermana República 
de Guatemala publicó también en sus pági-
nas de opinión el artículo La guerra del futbol 
en la edición del 26 de junio del año 1969. 
Entre sus reflexiones podemos leer:

La extrema violencia a que se ha llegado en-
tre salvadoreños y hondureños, por algo que 
debería tener resultados opuestos, como lo 
es el deporte, muestra hasta que punto nues-
tros pueblos son susceptibles al fanatismo. Y 
si decimos “nuestros pueblos” es porque no 
creemos estar totalmente a salvo de ese tipo 
de manifestaciones (El Gráfico, 1969: 00).

Citamos la anterior reflexión para contrastar 
este artículo de opinión publicado semanas 
atrás del inicio del conflicto bélico, con la 
idea generalizada de afirmar que la frase de 
la “guerra del futbol” la acuñaron periodistas 
extranjeros que cubrieron los incidentes de 
la guerra. Continuaba el escrito de El Gráfico 
reflexionando sobre los incidentes genera-
dos en los mencionados partidos de fútbol 
y en lo insensato de tal accionar, ojalá los 
dos gobiernos en ambas naciones hubiesen 
leído estos consejos y así evitar la sin razón 
confrontación militar que traería consecuen-
cias desastrosas a la población en ambos
países:

Los pueblos como los individuos, contraen 
virtudes o defectos. Los unos son siempre 
producto del saber; los otros de la ignoran-
cia. La ilustración es en sí misma el antídoto 
del engreimiento. Los más grandes sabios 
han sido, casi sin excepción, gente de una 
humildad proverbial que contrasta con su 
saber, y esto es así porque mientras más se 
conoce más se aprenden, al mismo tiempo, 
las limitaciones del ser humano.

Un pueblo culto, nunca puede ser fanático. 
Ante todas sus manifestaciones, ejerce su 
espíritu crítico. No acepta fácilmente lo que 
le dan los demás; no acepta las falsifica-
ciones de la virtud, por más ostentoso que 
sea el ropaje con que se las presentan. Lue-
go, ejerce su espíritu autocrítico. Un pueblo 
culto estudia sus propios fracasos, trata de 
descifrar el porqué de los mismos. Inquiere. 
Si su calidad espiritual es muy grande, ella 
misma lo preservará de sentirse superior a 
otros pueblos, tal vez porque ellos han tenido 
menores oportunidades de desarrollarse. El 
racismo, pues, le será totalmente extraño (El 
Gráfico, 1969: 00).

Claro está que es difícil pedirles ilustración y 
humildad a dos gobernantes (Fidel Sánchez 
Hernández de El Salvador y Oswaldo López 
Arellano de Honduras) cuando ambos llega-
ron al poder a través de negociaciones políti-
cas o golpe de estado a gobiernos elegidos 
democráticamente por sus respectivos pue-
blos. Y es que a fin de cuentas, la guerra de 
1969 no enfrentó a dos pueblos hermanos, la 
guerra se orquestó desde cúpulas de poder 
nacionales defendiendo mezquinos intereses 
internacionales.

Los diarios centroamericanos se llenaban de 
noticias que presagiaban la inminente con-
frontación, en Costa Rica, el periódico La 
Nación denunciaba en sus páginas de opi-
nión la huida de pobladores salvadoreños de 
Honduras por temor a ser atacados, en su 
edición del 22 de junio del 69, se podía leer:

Salvadoreños huyen de Honduras

SAN SALVADOR, junio 21 (UPI) - Las autori-
dades salvadoreñas denunciaron que cente-
nares de ciudadanos de esta nación residen-
tes en Honduras están regresando a su patria 
para huir de las turbas enfurecidas de fanáti-
cos que desataron la “guerra del futbol”.

Los incidentes, de creciente gravedad, fue-
ron precipitados por los disturbios populares 
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que siguieron a los partidos de futbol dispu-
tados por las selecciones de uno y otro país 
en Tegucigalpa y San Salvador, con vistas a 
la clasificación en las finales del campeona-
to mundial que se jugarán en México el año 
próximo (La Nación, 1969).

Los tambores de guerra resonaban y las es-
caramuzas eran permanentes, el gobierno 
salvadoreño acusaba al hondureño de ata-
car a su población y viceversa. Se continuó 
achacando a los incidentes violentos alre-
dedor de los partidos de fútbol entre las se-
lecciones de Honduras y El Salvador que se 
dieron en Tegucigalpa y San Salvador como 
los orígenes de una posible confrontación 
militar, los ánimos exacerbados no pasaban 
desapercibidos para los diarios de la región. 
La Prensa de Nicaragua del día 21 de junio 
de ese 1969, publicaba el artículo cómo de-
generó en motines un partido de futbol, en 
el que se lamentaba la práctica de atizar el 
fuego que tenían algunos medios amarillistas 
que en lugar de llamar a la reflexión, insufla-
ban las pasiones de por sí ya encendidas en 
ambos países, la referencia era hacia el dia-
rio El Mundo, que circulaba en San Salvador:

En esta página se permiten bastantes abusos 
con las personas fotografiadas, haciéndose-
les montajes a las fotos, con fines de buen 
humor. Tal buen humor, desde luego, es muy 
difícil de controlar y evitar que caiga en la 
chabacanería, en esta clase de periodismo 
gráfico (La Prensa, 1969).

El diario nicaragüense mostraba otra fotogra-
fía en donde en su pie de foto se indicaba 
cómo los seleccionados hondureños eran 
escoltados al estadio en San Salvador con 
una escolta de guardias armados con ame-
tralladoras y continuaba el artículo así: 

No debio jugarse

El solo hecho de que el equipo hondureño 
tuvo que salir solo después que la guardia 
nacional había despejado dos cuadras al-

rededor y bajo la protección de metralletas, 
basta para imaginarse qué clima habría en la 
ciudad contra los visitantes.

Es evidente que en estas circunstancias, el 
partido no debió jugarse y lo más prudente 
hubiera sido que se suspendiera para ju-
garse en terreno neutral. Sin embargo, esto 
también presentaba peligro, porque los sal-
vadoreños pudieron haber exigido también 
violentamente que se jugara el partido. Si 
Honduras ha ganado, es justo decirlo, podría 
haberse esperado una tragedia de increíbles 
proporciones.

En el estadio, se exhibieron rótulos obsce-
nos, utilizándose animales para ridiculizar a 
los visitantes. Mujeres hondureñas fueron ve-
jadas y golpeadas en las graderías.

Luego pasa a describir la reacción de los 
diarios hondureños El Día y La Prensa, men-
cionando que en uno de ellos -luego de un 
tiraje récord de 40,000 ejemplares-, el tono 
de desprecio al país vecino era similar al pro-
ferido por la prensa salvadoreña:

Inmediatamente después, sacaron a cola-
ción el hecho de que miles de salvadoreños 
viven en Honduras “comiendo, quitándonos 
el trabajo y hasta robando”.

Poco a poco, después de 4 días de publi-
caciones, el clima estaba listo para que los 
hondureños se lanzaran sobre cuanto salva-
doreño veían.

En El Progreso, La Ceiba, San Pedro y Te-
gucigalpa se produjeron motines anti-salva-
doreños con numerosos muertos y extensa 
destrucción de propiedades cuyos alcances 
todavía no se conocen completamente.

Al ver que la violencia se había desatado en 
Honduras, los diarios hondureños enterraron 
el asunto y dando una información somera 
de los sucesos, insistieron en llamar a la cor-
dura.
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Pero era demasiado tarde. Los diarios hon-
dureños habían enardecido a sus lectores 
tanto o más que lo habían hecho los diarios 
salvadoreños.

La explosión había iniciado un odio a muerte 
entre los dos vecinos.

Así nos miraba Nicaragua, y no diferente es-
cribía la prensa de Guatemala, Costa Rica 
o México. Las excusas para la guerra esta-
ban servidas. El entonces mayor del Ejército 
de Honduras Avertano Hernández Vásquez, 
quien fuera protagonista de los hechos milita-
res inmediatos a la guerra, narra que:

El 12 de julio de 1969 arriba a Nacaome el 
Primer Batallón de Infantería, con todos sus 
implementos bélicos (transporte, personal, 
armas, logística, etc.). Mil (1,000) hombres, 
más empleados (barberos, carpinteros, me-
cánicos, etc.) Haciendo un total alrededor de 
un mil doscientos (1,200) elementos.

Ese día yo regresé de la frontera ya casi de 
noche y ¡claro!, le reporté al Comandante, lo 
que habíamos hecho. Al día siguiente, la Sec-
ción de Personal, repartió una hoja volante a 
la ciudadanía, que en su parte principal de-
cía, “que el Ejército venía a defender la Patria 
y proteger sus pueblos y que instaba a las 
personas que habían huido de sus lugares, 
regresaran a los mismos”. Algunos lo hicieron 
(Hernández Vásquez, 1969: 29).

La movilización hacia la zona fronteriza con 
El Salvador de un poco más de un millar de 
soldados y todo el equipo bélico descrito en 
la cita anterior, es un indicativo de que a nivel 
país el ejército hondureño se preparaba para 
una batalla inminente. Para el día 14 de ju-
lio, la guerra les sorprendió camino a reforzar 
nuevas posiciones:

Por la mañana muy temprano el Comandante 
del Teatro de Operaciones Sur (TOS), Coro-
nel Policarpo Paz García (QDDG) me ordenó 
salir con la compañía “A” y el Capitán Rubén 

Los ríos fronterizos fueron vías de escape para mu-
chos hondureños o salvadoreños que al huir de sus 
tierras creyeron salvarse de las hostilidades. Autor 
desconocido. 1969. Copia en papel fotográfico blanco 
y negro 14 x 8.38 cm. Colección: César Elvir Sierra.

Humberto Montoya a ocupar las posiciones 
de defensa ya previstas y preparadas en el 
terreno. Debía salir a las 5:30 p.m. (17:30) en 
punto. A la hora indicada salimos con todos 
los implementos bélicos posibles. El grueso 
del Primer Batallón de Infantería nos seguiría 
a cierta hora determinada.

Cuando íbamos entre Nacaome y La Arada, 
escuchamos el zumbido de un avión por la 
parte sur de la carretera Panamericana. No 
vimos el avión. Esto no alteró en nada nues-
tra marcha. No nos imaginamos que ese era 
el avión enemigo que iba a bombardear Na-
caome.

Al llegar a la proximidad de La Arada, nos 
encontramos con una avalancha de gente, 
hombres, mujeres, ancianos, niños, animales 
domésticos, carretas… Que venían huyendo 
espantados, rápidos y sudorosos; algunos 
venían desnudos, otros descalzos y rotos 
(Hernández Vásquez, 1969: 36).

Según el cable oficial del gobierno hondu-
reño remitido a Carlos Holguín como presi-
dente del consejo de la OEA, el ataque inicial 
salvadoreño se produjo el día 14 de julio a las 
6:25 de la noche:
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TEGUCIGALPA, D.C. JULIO 14, 1969. SU 
EXCELENCIA CARLOS HOLGUIN, PRESI-
DENTE CONSEJO OEA, WASHINGTON, D.C. 
CON EL RUEGO SE DIGNE HACERLO DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS MIEM-
BROS, ME PERMITO COMUNICAR A VUES-
TRA EXCELENCIA QUE HOY, A LAS 6:25 P.M. 
HORA LOCAL, LA FUERZA AEREA SALVA-
DOREÑA IRRUMPIO POR ALGUNOS PUN-
TOS FRONTERIZOS… EN APLICACION… 
DEL TRATADO DE RIO, LA FUERZA AEREA 
Y EL EJERCITO HONDUREÑO, EN EL EJER-
CICIO DE SU LEGITIMA DEFENSA HAN 
PROCEDIDO A REPELER LOS ATAQUES… 
(López Contreras, 1984: 6).

Por otra parte, en Washington, los represen-
tantes diplomáticos de Honduras y El Salva-
dor libraban otra guerra. Honduras solicitaba 
convocar al Órgano de Consulta de la OEA 
como disuasivo de la inminente guerra. El 
embajador Julio A. Rivera —quien represen-
taba al gobierno salvadoreño—, solicitaba 

más bien un receso en la reunión, alegando 
esperar recibir instrucciones de su gobierno, 
el Presidente del Consejo escuchó la petición 
y ordenó el receso para reiniciar la sesión a 
las 6:00 pm —hora de Washington—, lo que 
equivaldría a las 8:00 pm, hora en Centroa-
mérica. Para ese momento, el ataque aéreo 
salvadoreño a distintas ciudades hondureñas 
ya se había realizado, lo que nos deja deducir 
que el embajador Rivera solo buscaba dilatar 
la discusión en tanto las tropas del ejército de 
su país ya tenían orden de ataque a Honduras.

Problema de investigación

Poco ha sido el análisis del material gráfico 
que fue generado a raíz de la guerra que en-
frentó a Honduras y El Salvador en el mes de 
julio del año 1969. Somos sociedades con 
poca predisposición a la custodia y preser-
vación de patrimonio, o al menos a su cuida-
do a largo plazo, por lo que apenas 50 años 

Los heridos eran llevados cerca del Puesto de Mando, donde eran atendidos por un enfermero y luego trasladados a reta-
guardia. Aquello era un infierno. Parecía que caían rayos y truenos por todos lados… (Hernández Vásquez, 1969: 54). Autor 
desconocido. 1969. Copia en papel fotográfico blanco y negro 20.6 x 12.5 cm. Colección César Elvir Sierra.
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De pie, el capitán Avila Cáceres y el teniente coronel 
Policarpo Paz García (sentado) reciben en acto oficial 
ante representantes de la OEA y personal militar de 
El Salvador la aduana terrestre de El Amatillo, en el 
departamento de Valle. Autor desconocido. Agosto, 
1969. Copia en papel fotográfico blanco y negro 25 x 
20.25 cm. Colección: César Elvir Sierra.

después del conflicto cada vez son más es-
casas las fuentes fotográficas que nos ayu-
den a imaginar los pormenores de la guerra 
y conocer al menos la imagen de sus princi-
pales protagonistas. Es también una especie 
de silencio cómplice. La pérdida callada y 
continua de este acervo visual es una perdi-
da de nuestra memoria histórica, nos debili-
ta como sociedades que necesitan conocer 
su pasado para no seguir atados a él. Las 
causas reales de esta corta y amarga guerra 
siguen latentes en nuestro tiempo y pueden 
desencadenar nuevamente la lucha entre 
hermanos para el bien de grupos oscuros 
de poder que manejan a su beneficio los hi-
los de nuestra política y por ende de nuestro 
destino económico, social y cultural.

La guerra y su representación gráfica

Para nadie es un secreto el uso histórico que 
de los conflictos bélicos ha hecho la parte 
más reaccionaria que ha gobernado a ciertas 
sociedades a lo largo de la compleja historia 
de la humanidad. Por lo que no seríamos no-
sotros el primer caso de ello.

En El Salvador, Fidel Sánchez Hernández 
(1917-2003) asumió la presidencia de ese 
país el 1 de julio de 1967, por su parte en 
Honduras Oswaldo López Arellano (1921-
2010) asumió el poder del país a través de un 
golpe de estado realizado apenas diez días 
antes de la realización de las elecciones que 
culminarían con el período presidencial de 
Ramón Villeda Morales (1908-1971). El 3 de 
octubre del año 1963, López Arellano tomaría 
el poder hasta el año 1971, cuando por espa-
cio de apenas 18 meses permitió el gobierno 
constitucional de Ramón Ernesto Cruz (1903-
1985) para volver al poder en diciembre de 
1972. Un escándalo sonado que lo inculpó 
a él directamente en actos de corrupción, 
lo obligó a dejar el poder en el año 1975. El 
conflicto agrario, el descontento popular y el 
cada vez más frecuente empoderamiento de 
grupos de insurrección en la región centro-

americana permitieron que se fueran dando 
las condiciones para que los grupos de po-
der político que gobernaban a los dos países 
hermanos hallaran en la guerra la solución 
temporal a las demandas sociales que ame-
nazaban crecer cada día más.

La guerra estalló la noche del 14 de julio del 
año 1969. En Tegucigalpa la voz se corrió 
cuando el embajador salvadoreño acredi-
tado en Honduras Arturo Castrillo Hidalgo 
abandonó el país por la aduana de El Amati-
llo. El noticiero nocturno de HRN transmitió la 
noticia de su salida y ello equivalía a confir-
mar el rumor de la inminente guerra. En una 
entrevista personal, Ramón Custodio López 
nos relata que a raíz de esa noticia, el Co-
legio Médico de Honduras decidió realizar 
una sesión urgente al filo de la medianoche, 
en donde se ratificó la voluntad de apoyar 
a la patria en los sucesivos días en lo que 
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a servicios médicos se refería. Una peque-
ña comitiva del Colegio Médico tocaría las 
puertas de la antigua Casa Presidencial en 
el centro histórico de Tegucigalpa para bus-
car una audiencia con el entonces presiden-
te Oswaldo López Arellano y anunciarle que 
podría contar con el apoyo del Colegio en las 
amargas horas que le esperaban a la patria. 
Por la mañana del día 15, partirían al teatro 
de la guerra en occidente los primeros mé-
dicos voluntarios para socorrer a los heridos 
y enfermos, ya fueran civiles o militares que 
necesitaran de su auxilio.

Una publicación presentada en el mes de 
agosto del año 1969 por el Gobierno de la 
República de Honduras, refiere así en su pá-
gina 3 el inicio de la guerra:

En las primeras horas de la noche del 14 de 
julio de 1969, la Cadena Nacional de Radio-
difusión Hondureña transmitía desde Tegu-
cigalpa los resultados de las competencias 
locales de base-ball. Repentinamente, el 
locutor interrumpió el boletín deportivo para 

anunciar que el fluido eléctrico sería cortado 
en todas las poblaciones del país, al mismo 
tiempo que pedía a los habitantes observar 
las reglas de un completo oscurecimiento. Así 
se conoció en la República la noticia, enton-
ces increíble, de que Honduras era objeto de 
un ataque armado por parte de El Salvador.

La participación de amplios sectores de la 
sociedad hondureña que dejaron de lado sus 
diferencias políticas, económicas o sociales 
para unirse en apoyo a la patria hondureña 
es otra faceta de la guerra que poco se ha 
estudiado. Al entrevistar a distintos actores 
de primera fila que estuvieron en el frente de 
batalla, o como bastión de apoyo en la reta-
guardia de los combates, nos hace entender 
que sin este amplio apoyo social el desenla-
ce de la guerra para Honduras hubiese sido 
muy diferente.

El día 18 de julio, a las 22:00 horas de la no-
che, se decretó el cese al fuego por ambos 
países y con ello se daba fin a la guerra. O 
al menos fin a las hostilidades militares. Con-
tinuaría entonces lo que Jorge Fidel Durón 
(1902-1995) acertadamente llamaría La bata-
lla de Washington.

Jorge Fidel Durón publicó en su sección Mo-
saico Nacional una serie de artículos que 
precisamente tituló así: La batalla de Was-
hington, luego reunió estos escritos y los 
presentó en una publicación en donde na-
rraba los interiores de la batalla diplomática 
que se vivió en Washington en la sede de la 
Organización de Estados Americanos OEA, 
instancia internacional a la cual Honduras 
apeló para detener la agresión salvadoreña, 
no solo militar, sino también propagandística, 
económica y social:

Lo más importante se había logrado: América 
y el Mundo se habían enterado que El Sal-
vador minúsculo había venido preparándose 
pacientemente para agredir a su vecino hidal-
go, noble y generoso. Cada uno de sus pasos 
bélicos obedecía a una etapa preconcebida, 

La mayor derrota, la más grande tragedia de cual-
quier guerra consiste en el hecho de haberla iniciado 
(Durón, 1969: 11). Autor desconocido. 1969. Copia en 
papel fotográfico blanco y negro 25.4 x 20.32 cm. Co-
lección Julio Joaquín Raudales Soto.
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Autor desconocido. 1969. Copia en papel fotográfico 
blanco y negro 25.4 x 20.32 cm. Colección: Julio Joa-
quín Raudales Soto.

gradual, deliberada, premeditada. Y, aunque 
esto lo sabían algunos Estados Miembros, en 
su infinita ingenuidad creyeron que lo podrían 
atajar. Tarde se dieron cuenta que el asesino 
de nuestra inocente población civil es artero 
y cruel. Pero, la jornada fue memorable y glo-
riosa. Los que siempre hemos estado solos, 
-leed nuestra historia-, con un puñado de hé-
roes que no olvidaremos jamás, detuvimos a 
un ejército de 45.000 vándalos. Y Honduras, 
con el Derecho como escudo y la justicia de 
su causa, los derrotó tanto en el campo del 
honor como en la batalla diplomática. No lo 
declaro yo: lo afirman los estadistas que par-
ticiparon en la batalla y que hoy le otorgan 
a nuestro país el respeto a que es acreedor 
(Durón, 1969: 8).

Jorge Fidel Durón hizo un claro análisis de 
las causas y antecedentes que llevaron a la 
guerra, pone el dedo en la llaga al decir que 
la mayor derrota en una guerra es el hecho 
de iniciarla, y es que en 1969 los desmanes 
de uno y otro lado fueron lamentables, lo que 
hacía más difícil su papel en Washington. Los 
siete cadáveres colocados en fila de la foto-
grafía superior son una gráfica real de lo ab-
surdo de cualquier guerra, no eran soldados, 
no eran combatientes ¿Podría llamárseles 
enemigos? Difícilmente podemos etiquetar 
de adversarios a estos pobladores a quienes 
la guerra les arrebató la vida sin mucho pre-
guntarles.

La imagen pertenece a una colección pocas 
veces vista en nuestro país. Nos muestra el 
proceso de exhumación de cadáveres sote-
rrados en una zona fronteriza con El Salva-
dor en el occidente de Honduras. Las foto-
grafías no necesitan mayor explicación, son 
explícitas y nos dejan entender que la guerra 
a quienes verdaderamente afectó fue a la 
humilde población y no al aparato militar o 
político de ambas naciones. Son incontables 
los muertos civiles y lastimosamente muchos 
quedan como desconocidos y muchos más 
simplemente se ignora hasta la fecha su pa-
radero.

El miedo en la población luego del cese al 
fuego permaneció por meses en las comu-
nidades más afectadas. Un extracto del in-
forme remitido el 22 de octubre del año 1969 
por los observadores militares de la Organi-
zación de Estados Americanos destacados 
en El Salvador, Theodoro A. Seely y Joseph 
Fernández, remitido a la Comisión de la XIII 
Reunión de Consulta y del Señor Secretario 
General de la OEA en Washington, informa 
que el día 21 de octubre se visitaron las co-
munidades fronterizas de Cololaca, Guarita, 
Valladolid y La Virtud. En la página 4 del do-
cumento, en su inciso f, numeral 2, sobre el 
municipio de Valladolid en Lempira, se infor-
ma que:

La población de Valladolid dá [sic] la impre-
sión de un permanente estado de nerviosis-
mo y tensión; el trauma de la guerra es tal 
que todavía gran número de gentes aban-
donan el pueblo al anochecer y se dirigen a 
las montañas como medida de seguridad. La 
escuela empezó a funcionar desde hace dos 
semanas y el Director de la misma espera 
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que el número actual de 28 alumnos aumen-
te a 120 en la próxima semana. Esta última 
cifra representaría el 75% del total que exis-
tía antes de la guerra. Un Doctor nombrado 
temporalmente desde Tegucigalpa informa 
la escasés [sic] de medicinas y que debido 
a que gran número de personas pasan las 
noches en las montañas el estado de salud 
de la población, particularmente de la gente 
joven, es crítica.

El anterior informe, forma parte de la docu-
mentación guardada por el capitán de navío 
Julio Joaquín Raudales Soto, y es una copia 
mecanografiada en papel bond tamaño car-
ta, consta de ocho páginas en donde se in-
forma de similares condiciones en todas las 
comunidades visitadas a lo largo de la zona 
fronteriza Honduras-El Salvador.

Difícil es imaginar el papel del fotógrafo docu-
mental en una situación como la que mues-
tran estas imágenes desgarradoras. A través 
de la historia de esta disciplina artística, el 
artista de la fotografía ha debido encontrar el 
equilibrio entre la sensibilidad del ser humano 

y el quehacer profesional del que registra un 
hecho con su arte. Lo que debemos recor-
dar, es que la aparente frialdad del fotógrafo 
documental cuando participa como cronista 
de su época es producto de su profesionalis-
mo y no de una apatía o frío calculo hacia el 
objeto de su registro.

Si imaginamos el espacio de trabajo del fo-
tógrafo que ha realizado estas imágenes, 
podemos intuir su difícil faena. Recordemos 
también la época en la que han sido capta-
das las fotografías: 1969. La tecnología fo-
tográfica si bien es cierto había dado pasos 
de gigante, no brindaba la moderna facilidad 
de hacer imágenes de nuestro tiempo. Impli-
caba un proceso químico que en la mayoría 
de los casos realizaba el artista del lente en 
su estudio, desde revelar la película, realizar 
los contactos de prueba, elegir las tomas co-
rrectas y finalmente ampliar las imágenes en 
copias positivas en papel fotográfico. No era 
fácil, no era un proceso rápido. Implicaba co-
nocimiento pleno del arte fotográfico, desde 
el instante mismo de la toma (composición, 
diafragma, velocidad, sensibilidad, etcétera) 
hasta su impresión final en copias positivas 8 
x 10 en papel brillante. Las imágenes desga-
rradoras que componen esta colección nos 
hacen recordar la reflexión de Erika Billeter 
con respecto a la fotografía en nuestro con-
tinente:

El fotógrafo latinoamericano no experimenta 
sino que «ve». Su fotografía es el fruto de una 
inconfundible disposición interior dirigida a lo 
verdadero, que se relaciona con un talento 
nato hacia lo estético. 

Es, al mismo tiempo, un testigo leal a su pro-
pio país o, dicho de un modo más solem-
ne, siente un amor solidario por su país, su 
pueblo o las grandes urbes como centros 
de origen personal. Esta concepción moral 
crea un tipo de fotografía que se representa 
de manera más determinada que la europea 
o la norteamericana. Ya en el siglo XIX fue-
ron destacando temas que, aún hoy, siguen 

Autor desconocido. 1969. Copia en papel fotográfico 
blanco y negro 25.4 x 20.32 cm. Colección Julio Joa-
quín Raudales Soto.
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Autor desconocido. 1969. Copia en papel fotográfico 
blanco y negro 25.4 x 20.32 cm. Colección Julio Joa-
quín Raudales Soto.

marcando como auténticos leitmotivs la foto-
grafía del continente. Hemos rastreado estos 
temas en el presente libro. A través de ellos, 
el continente latinoamericano forma un todo 
visual apoyado en la fuerza cultural de sus 
fotógrafos que, como autores, forman el con-
junto total. 

La fotografía en Latinoamérica se ha con-
vertido en una parte de la presencia cultural 
de dichos países. En correspondencia con 
lo anterior, la estructura social esta marcada 
por ella y por sus autores (Billeter, 1993: 13).

Tampoco debió haber sido sencilla la labor 
de los médicos forenses, soldados y todo el 
personal que participó en esta operación de 
exhumación: el olor, la impresión de ver tan-
tas víctimas civiles, la penosa tarea de iden-
tificación de familiares desaparecidos, todo 
un proceso duro y triste que se mira siempre 
como un daño colateral y no como una trage-
dia humana nada difícil de evitar. Laura Terré, 
en un maravilloso libro que analiza la fotogra-
fía latinoamericana, nos deja saber que:

En Latinoamérica la realidad es tan urgente y 
acuciante que la fotografía sigue siendo una 
herramienta necesaria, necesariamente fuer-
te y contundente. Sin embargo, igual allí que 
en cualquier lugar y momento, la fotografía no 
puede cambiar el mundo: las fotos por lúci-
das y precisas que sean en su descripción 
no conseguirán aminorar el dolor de los que 
sufren (Terré, 2011: 20).

Y sí, las imágenes no podrían nunca borrar o 
siquiera aminorar el dolor de la tragedia retra-
tada. Pero, ¿podría existir mejor fuente para 
reflexionar sobre lo sucedido que este regis-
tro fotográfico? Podría imaginarse la mente 
humana la tragedia retratada si no existiere 
este testigo de primera fila en lo que se con-
vierten estas fotografías. 

La capacidad del ser humano para provocar 
daño es infinita -y triste es admitirlo-, América 
Latina ha sido caldo de cultivo perfecto para 

toda serie de abusos e ignominias. Laura Te-
rré continuaba así con su reflexión:

… Es allí, mirando, cuando se abrirá un es-
pacio de silencio para la reflexión. Sin ahogar 
los sentimientos, sin que la culpa nos parali-
ce, más allá de la compasión o la rabia que 
las imágenes nos produzcan, la contempla-
ción de las fotografías será el primer paso 
para entender nuestra posición respecto a 
los problemas que en ella se muestran. Tratar 
de comprender incluso aquello que a primera 
vista nos produce un rechazo (Terré, 2011: 20).

Al contemplar el horror de la guerra que re-
trata esta colección fotográfica, ¿compren-
deríamos esas escenas que a simple vista 
nos provocan absoluto rechazo? En estos 
casos, la utilidad del arte se enfrenta con la 
simple contemplación estética. El arte como 
vehículo de transmisión del malestar de la 
sociedad ante un hecho del pasado que por 
casi medio siglo ha sido una carga pesada 
en la conciencia de la sociedad hondureña 
lleva las cosas más allá del bien o el mal y 
nos deja más dudas que certezas. ¿Quiénes 
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atormentaron a los pobladores asesinados¿ 
¿El ejército salvadoreño? ¿Tropas hondure-
ñas? Tenían aún un hálito de vida los seres 
humanos soterrados ¿Por qué enterrarlos? 
¿Por qué quitarles la vida?

Día vendrá —sentenció Valle—, en que ago-
tados de sangre y fuerza, nos sentemos a 
llorar sobre las ruinas de Centro América. 
Sabedor de nuestras divisiones, de nuestra 
debilidad, de nuestras desgracias, el invasor 
extranjero nos dominará (Valle, 1969: XXVI).

Ciegos, necios, arrogantes e ignorantes es lo 
que hemos sido casi desde el inicio de nues-
tra historia como naciones independientes, el 
sabio Valle desde el siglo XIX lo vaticinaba y 
nos lo dejaba saber en su periódico El Amigo 
de la Patria. La cita anterior es una lapidaria y 
acertada premonición de nuestro futuro des-
de ese entonces. Cuántas veces nos hemos 
sentado a llorar sobre las casi ruinas de la 
nación centroamericana. La fotografía docu-
mental en este caso se convierte en una ven-
tana al pasado que nos permite reflexionar 

Autor desconocido. 1969. Copia en papel fotográfico 
blanco y negro 25.4 x 20.32 cm. Colección Julio Joa-
quín Raudales Soto.

sobre él y extraer lecciones que nos ayuden 
a evitar sucesos que nos vuelvan a llevar a 
estos extremos de intolerancia y enemistad 
entre pueblos que históricamente han sido 
siempre hermanos.

La historia de la fotografía documental en 
Honduras lastimosamente se nos presenta 
llena de vacíos, la ley de protección de los 
derechos de autor vigente en nuestra nación, 
obliga a quienes publican imágenes a identi-
ficar al autor intelectual de las mismas, pero 
con pesar debemos decir que pocas veces 
se cumple ese mandato que la ley impone. 
Aunque esta reducida selección de foto-
grafías que pertenecen a la colección Julio 
Joaquín Raudales Soto hasta el momento 
han sido inéditas, tampoco existe referencia 
del autor que las realizó. Quizá una revisión 
más exhaustiva de las diarios nacionales de 
la época nos de una pista, quizá reuniendo 
toda la producción editorial completa so-
bre el tema de la guerra del 69 nos permita 
identificar al autor de estas fotografías, pero 
hasta el momento de escribir estas líneas no 
hemos podido encontrar ninguna imagen de 
ellas anteriormente publicada.

La imagen superior nos muestra un momento 
en el que participantes en el proceso de ex-
humación revisan dos víctimas. Una mirada 
más detallada al cuerpo que muestra la fo-
tografía en primer plano nos enseña un de-
talle significativo, el cadáver tiene aún el lazo 
con el cual fue maniatado el fallecido. Lo que 
nos lleva a pensar que era un prisionero y así 
amarrado fue asesinado. Lo que nuevamente 
nos conduce a inferir múltiples escenarios de 
lo sucedido, ninguno de ellos alentador o po-
sitivo. El coronel César Elvir Sierra -quien fue-
ra canciller de Honduras en la firma del Tra-
tado de Paz en el año 1980-, publicó como 
anexo No. 6 de su libro sobre la guerra del 
69, la transcripción de extractos de las actas 
notariales de recepción de las poblaciones 
ocupadas por el ejército salvadoreño en di-
cha guerra, en su inciso número 16 se lee:

…Mientras se realizan labores de saneamien-
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Autor desconocido. 1969. Copia en papel fotográfico blanco y negro 25.4 x 20.32 cm. Colección Julio Joaquín 
Raudales Soto.

to y movimiento de escombros de casas des-
truidas, van apareciendo cadáveres de fami-
lias que las habitaban, algunos ametrallados, 
otros descuartizados, con pedazos de lazo 
de nudo corredizo alrededor del cuello, lo que 
indica que fueron colgados. Hay restos hu-
manos encontrados maniatados y con brazos 
atados a la espalda. Al sacar agua de algu-
nos pozos perforados para abastecimiento de 
agua, han aparecido restos humanos en des-
composición, ya que las víctimas eran arroja-
das a los mismos después de ser asesinadas. 
Aparte hasta el día de ayer en las primeras 
poblaciones de Alianza y Goascorán habían 
sido encontrados 19 cadáveres, entre hom-
bres, mujeres y niños los que aparecieron de-
bajo de las casas que fueron demolidas con 
tractores por la tropa salvadoreña con el pro-

pósito de ocultar sus fechorías. Mientras, se 
sigue en la búsqueda de más de 500 civiles 
desaparecidos, que se cree corrieron la mis-
ma suerte al ser ocupadas estas poblaciones, 
las cuales se encuentran cerca de la frontera 
salvadoreña y que fueran ocupadas cuan-
do ya se había producido el cese del fuego 
mandado por la OEA (Elvir Sierra, 2014: 466).

Las víctimas civiles de la guerra nunca han 
sido cuantificadas, no de manera oficial al me-
nos. La llamada guerra de las cien horas lleno 
de luto y dolor a las poblaciones aledañas a 
las zonas fronterizas con El Salvador. El 4 de 
agosto de 1969, fecha que marcó la salida 
del último soldado salvadoreño de suelo na-
cional, el entonces presidente de la República 
de Honduras se dirigió al pueblo hondureño, 
su frase final fue: ¡UNIDOS EN LA LUCHA! 
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¡HERMANOS EN LA PAZ! (López Arellano, 
1969: 13). Párrafos atrás el mismo general —
en apariencia apesarado—, se lamentaba así:

Con el recuerdo puesto en nuestros muertos, 
cuyas tumbas sagradas serán el monumen-
to secular de esta nueva gesta libertaria del 
pueblo hondureño, celebro de todo corazón 
que la paz haya retornado a la República, 
como consecuencia de la salida de nuestro 
territorio hasta del último de los invasores que 
la profanaban.

Ante el espectáculo doloroso de millares de 
hondureños desplazados de las zonas de 
guerra; ante los hogares incendiados por el 
agresor, las sementeras destruidas y los ha-
tos sacrificados; ante la imagen doliente de 
las viudas y los huérfanos; en presencia de 
las legiones de conciudadanos acongojados 
por los crímenes y despojos cometidos en 
sus personas y propiedades por las bandas 
terroristas salvadoreñas, os formulo mi cor-
dial exhortación para qué, ahincadamente, 

redoblemos nuestros esfuerzos en pro de la 
restauración nacional, inspirados y fortaleci-
dos por esta verdad eterna; que no es dádiva 
lo que ofrendamos a la Patria; es la mínima 
retribución que le debemos, por los dones 
sublimes con que Ella nos bendice (López 
Arellano, 1969: 13).

Remarcamos la palabra apesarado, ya que 
la historia -ese juez imparcial y severo-, ha 
demostrado que a fin de cuentas la guerra se 
pudo evitar. Y precisamente López Arellano 
pudo hacer mucho en función de evitar ese 
inútil derramamiento de sangre inocente. El 
día domingo 14 de julio de este año 2019, en 
la página 4 de diario La Tribuna se reproduce 
en un artículo sobre la guerra de 1969 una 
entrevista a Jorge Bueso Arias, destacado in-
versionista que formó parte importante de la 
sociedad copaneca en apoyo a las tareas del 
ejército hondureño en ese aciago año. En la 
entrevista, Bueso Arias afirma que en una re-
unión con el general López Arellano a inicios 
del mes de julio del 69, éste le afirmó que “el 

Suscripción del Tratado de Paz en Lima, Perú. De izquierda a derecha: Bernie Niehaus, canciller de Costa Rica; 
Fidel Chávez Mena, canciller de El Salvador; José Bustamante I Ribero, mediador; César Elvir Sierra, canciller de 
Honduras y Rafael Castillo Valdez, canciller de Guatemala. Autor desconocido. 1980. Copia en papel fotográfico 
a color 14 x 8.38 cm. Colección César Elvir Sierra.
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enano” de Sánchez Hernández le había esta-
do llamando por teléfono, se refería al general 
de brigada Fidel Sánchez Hernández quien 
era presidente de la República y comandan-
te general del ejército de El Salvador. Bueso 
Arias le criticaba no atender esas llamadas:

Le dije: contéstale Oswaldo, porque es nece-
sario evitar cualquier conflicto entre los dos 
pueblos, porque a los dos nos haría mucho 
daño y perjuicio y no hay necesidad de ello. 
Pero él insistía en que no le contestaba. No 
pude convencerlo (Bueso Arias, 2019: 4).

La paz entre las dos naciones se logró res-
tablecer casi una década después, las pa-
labras del mediador José Luis Bustamante 
I Ribero en la firma del Tratado General de 
Paz entre las Repúblicas de El Salvador y de 
Honduras celebrada en Lima, Perú, el 30 de 
octubre del año 1980 son el mejor epílogo a 
este escrito y el mejor pie de foto a la histórica 
imagen del acto de suscripción del tratado:

Nos congregamos hoy en esta ceremonia 
para oficiar de testigos de un acontecimien-
to de diáfana grandeza: el abrazo de paz de 
dos pueblos momentáneamente alejados por 
un infortunado conflicto. Este abrazo suscita 
en nuestros ánimos un doble sentimiento de 
júbilo y de esperanza, porque quienes ahora 
restauran vínculos son naciones que antes 
mantuvieron una estrecha amistad tradicio-
nal; y porque bajo el signo de ineludible inter-
dependencia que en la actualidad preside la 
vida de los Estados, cabe confiar en que este 
ejemplo de fraternal estrechamiento extienda 
a otros lugares su aleccionante estímulo para 
promover el logro de la concordia universal 
(López Contreras, 1984: 202).

Conclusiones

El banco de imágenes reunido por el coronel 
César Elvir Sierra es uno de los más comple-
tos sobre el tema de la guerra Honduras-El 
Salvador del año 1969. Apenas una reducida 

selección de ellas han sido utilizadas en el 
presente artículo, continuar con su estudio, 
es una tarea que nos queda aún por hacer. 
El caso de la colección perteneciente a Ju-
lio Joaquín Raudales Soto es diferente, de 
esta exhumación, son 88 fotografías que nos 
muestran distintos aspectos de ese proceso, 
desde la excavación con tractores pesados 
para remover tierra y escombros, hasta el 
traslado de los cadáveres en ataúdes trans-
portadas en aviones de la Fuerza Aérea Hon-
dureña. Al igual que en el primer caso, de 
esas 88 imágenes se presentan en este ar-
tículo una muy pequeña selección de ellas, 
tendremos que esperar a reunir más infor-
mación sobre este triste suceso para poder 
comprender a cabalidad todo este fondo do-
cumental y realizar un proyecto más amplio 
que permita conocer este acervo y presen-
tarlo a la comunidad universitaria y sociedad 
hondureña en general.

Debemos agregar también, que sumada a la 
colección fotográfica, Julio Joaquín Raudales 
Soto atesoraba valioso material documental 
escrito sobre aspectos de la guerra de 1969 
que enfrentó a estos dos pueblos tradicional-
mente hermanos. Informes, correspondencia 
de actores clave del conflicto, publicaciones, 
mapas y material de primera mano que nos 
han ayudado en este proceso de investiga-
ción, el que honestamente se queda corto 
tomando en consideración la vastedad de la 
documentación que ha servido como mate-
rial de consulta.

Son reducidos los estudios que toman como 
fuente primaria a la fotografía documental, 
generalmente vemos las imágenes como 
simple adorno de los artículos, esperamos 
que estudios como el presente que buscan 
rescatar la fotografía y a los autores de las 
mismas, ayuden a construir la historia del arte 
hondureño, tarea aún pendiente de nuestra 
academia y de sus investigadores.

Tegucigalpa MDC, Ciudad Universitaria José 
Trinidad Reyes, domingo 14 de julio, 2019.
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Retrato de Juan Lindo. Álvaro Canales, 1979. 
Colección plástica, UNAH. Foto: Paúl Martínez.
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12 de febrero de 1847, fue elegido presidente cons-
titucional del estado de Honduras, cargo que ejerció 
hasta 1848. En este mandato se creó la Universidad 
Nacional de Honduras (hoy UNAH).

Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya
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*Coordinador en conservación de colecciones patrimoniales de la Dirección de Cultura, UNAH. Máster en Gestión del Patri-
monio Turístico y Cultural por la Universidad Politécnica de Valencia; con especialidad docente en educación a distancia por 
la Universidad Técnica de Kaiserslautern y licenciado en Historia por la UNAH.
1 Lo Esencial es el programa prioritario del Plan Táctico Plurianual 2006-2008, desde el que se plantean programas prioritar-
ios; el Plan Táctico se constituye como parte del Plan General para la Reforma Integral de la Universidad.

Introducción

Los Años Académicos en la UNAH, surgen a 
partir de 2008 como una iniciativa que con-
templa la propuesta anual de personajes de 
alta significación para nuestro país, por sus 
méritos y contribución al desarrollo del cono-
cimiento nacional; centrándose su investiga-
ción en los aspectos que se constituyen como 
referentes éticos, culturales y de ciudadanía, 
coherentes con el programa Lo Esencial de 
la Reforma Universitaria. A continuación se 
abordan los aspectos temáticos asociados a 
los Años Académicos en la UNAH y el Año 
Académico 2019: Irma Leticia Silva de Oyue-
la (su trayectoria y producción bibliográfica).

Los años académicos en la UNAH 

Surgen en el marco del Programa Lo Esen-
cial, que es parte del Plan General para la 
Reforma Integral de la Universidad con el fin 
de fortalecer el conocimiento, la promoción 
cultural e identidad nacional. Asimismo, per-
miten contribuir a la investigación de persona-
jes de todos los tiempos que son y/o han sido 
relevantes para nuestra sociedad. La investi-
gación y estudio de estos personajes permite 

el acercamiento de la sociedad con su lega-
do atesorado, al tiempo que contribuye al for-
talecimiento de la cultura compartida en favor 
del estudio y como medio para la búsque-
da de solución a los problemas nacionales. 

Basándonos en las funciones y atribuciones 
que señala nuestra Ley Orgánica, existen en-
tre nuestros objetivos institucionales el formar 
profesionales del más alto nivel académico, 
cívico y ético, capaces de enfrentar los de-
safíos que impone la sociedad; así como 
fomentar y difundir la identidad nacional, el 
arte, la ciencia y la cultura desde el ámbito 
académico de nivel superior.

El año 2005 entró en vigencia la segunda Ley 
Orgánica con una nueva estructura funcional 
(que incluyó la Vice Rectoría Académica) a 
fin de dirigir, coordinar y promover la difusión 
científica y creativa universitaria e impulsar 
las actividades de desarrollo cultural en ma-
teria de identidad nacional, arte, deporte y 
documentación bibliográfica e histórica. (Va-
lladares, 2014)

Desde la Vice Rectoría Académica (VRA) se 
impulsa el programa Lo Esencial1, que com-
prende los componentes básicos de cultura, 

“Irma Leticia Silva de Oyuela
y los Años Académicos en la Universidad”

Jesús De Las Heras*

07Homenaje
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ética, identidad nacional y construcción de 
ciudadanía; fomentando y fortaleciendo el 
compromiso ético de la identidad universitaria, 
la transparencia, la difusión artística y cultural. 

La Vicerrectoría Académica con el apoyo de 
la Dirección de Cultura, asumen la coordi-
nación general y realización de actividades 
concernientes a los Años Académicos cuyo 
desarrollo es propuesto a nivel nacional (para 
su ejecución en Ciudad Universitaria y Cen-
tros Universitarios Regionales). 

Asimismo, se establecen entre los objetivos 
propuestos por la UNAH a través de la Direc-
ción de Cultura, la formulación, realización y 
divulgación de actividades enmarcadas en la 
Política Cultural de la UNAH propuesta para 
el periodo 2017-2022.

La UNAH considera prioritario que la sociedad 
hondureña pueda conocer el legado cultural, 
bibliográfico y artístico de personajes que 
se constituyen como ejemplo de vida (para 
su transmisión a las futuras generaciones).

El papel de la Dirección de Cultura en dicho 
proceso, se realiza mediante el planteamien-
to de actividades estratégicas tendientes al 
acrecentamiento de la memoria y conoci-
mientos ofertados al el estudiantado univer-
sitario y sociedad en general.

Para dicho fin es necesario el involucramiento 
de diferentes actores institucionales pertene-
cientes a Ciudad Universitaria, Centros Uni-
versitarios Regionales, Facultades, Carreras, 
personal docente, administrativo, estudiantes 
y en la medida de las posibilidades integran-
do a la ciudadanía, otros centros educativos, 
autoridades locales y nacionales.

Personajes seleccionados como años 
académicos durante el periodo 2008-2019

Desde el momento en que la UNAH concre-
tizó la realización de los Años Académicos 

Universitarios (a partir del 2008), hemos po-
dido profundizar en el conocimiento del le-
gado de importantes personalidades que se 
sitúan en el pasado y presente del devenir 
histórico de nuestra nación. Las personas 
que han recibido esta distinción académica 
provienen del mundo intelectual y cultural: ar-
tístico, literario, histórico y de las leyes, entre 
otros campos; siendo la escogencia de cada 
personaje, parte de un riguroso y cuidadoso 
proceso de investigación previa. 

El proceso en sí, se inicia con una selección 
preliminar de personalidades (acompañán-
dose a su nominación la información bio-
gráfica y justificación). Asimismo, se toman 
en consideración las propuestas generadas 
desde los Centros Universitarios Regionales 
(como por ejemplo en los años 2014, 2016 
y 2018 donde se contó con el apoyo y coor-
dinación de actividades desde las ciudades 
de Danlí, Choluteca y Comayagua respec-
tivamente); procurando también que exista 
una alternancia de género (representación 
masculina y femenina).

En tal sentido, la UNAH ha realizado el es-
tudio de la vida y obra de 12 personajes de 
la sociedad hondureña, siendo el primer año 
académico de nuestra universidad Juan Ra-
món Molina (2008), Froylán Turcios (2009), Vi-
sitación Padilla (2010), Ramón Oquelí (2011), 
Clementina Suárez (2012), Roberto Sosa Mu-
rillo (2013), Lucila Gamero de Medina (2014), 
Oscar Acosta (2015), José Cecilio del Valle 
(2016), Alba Alonzo de Quesada (2017), José 
Trinidad Cabañas Fiallos (2018) e Irma Leticia 
Silva de Oyuela en el presente año 2019.

Año académico 2019: Irma Leticia Silva de 
Oyuela

A manera de introducción podemos decir 
que el Año Académico 2019 brinda una nue-
va oportunidad a nuestra universidad de po-
der presentar a una dama como personaje 
seleccionado, con el fin de contribuir al for-
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2 El Honoris Causa reconoce a Irma Leticia Silva de Oyuela por su larga y fructífera carrera como investigadora, escritora y 
columnista en diarios del país. 

talecimiento del conocimiento, la cultura e 
identidad nacional. 

Tomando en consideración su amplio le-
gado bibliográfico, desde la Dirección de 
Cultura consideramos importante, la posi-
bilidad de compartir los conocimientos ate-
sorados de esta escritora con la comunidad 
universitaria en general al ser un ejemplo de 
vida que amerita ser transmitido a las nue-
vas generaciones. En tal sentido, el Año 
Académico 2019 está asociado al estudio, 
exaltación y divulgación de la obra de la in-
vestigadora nacional Irma Leticia Silva de
Oyuela.

El Consejo Universitario de la UNAH acor-
dó según Acta n.º CU-E-004-10-2018 del 22 
de octubre de 2018, nombrar el 2019: “Año 
Académico Irma Leticia Silva de Oyuela”, de-
dicándolo a una figura de amplia y recono-
cida trayectoria que ha sido gestora de un 
importante y significativo legado bibliográfico 
que viene a enriquecer el acervo cultural de 
nuestro país. 

La figura de Irma Leticia Silva de Oyuela 
está enmarcada en las esferas del arte, his-
toria, cultura y estudios de género. Además 
se encuentra vinculada a nuestra universi-
dad, al haber laborado en la Dirección de 
Extensión Universitaria. Adicionalmente, la 
UNAH le otorgó en fecha 16 de octubre de 
2007 el Doctorado Honoris Causa en Hu-
manidades como un reconocimiento de sus 
aportes al conocimiento y la cultura nacional. 
Dicha ceremonia coincidió con las celebra-
ciones de conmemoración de los 50 años 
de autonomía universitaria. Irma Leticia Sil-
va de Oyuela fue la primera mujer en obte-
ner dicho galardón desde 1915, año en que 
se le concedió a la escritora Lucila Gamero
de Medina2.

Ceremonia de reconocimiento de la UNAH confiriendo el tí-
tulo de Doctorado Honoris Causa en Humanidades a Irma 
Leticia Silva de Oyuela, Oscar Acosta y Ramón Custodio. (16 
de octubre de 2007).

Justificación del año académico 2019 “Irma 
Leticia Silva de Oyuela”

Entendiendo que los Años Académicos son 
una necesidad para fortalecer el conocimien-
to del estudiantado universitario y la sociedad 
en general; la Dirección de Cultura centra su 
atención en la importancia del legado biblio-
gráfico y cultural generado por esta investi-
gadora; mismo que posibilita para nuestras 
presentes y futuras generaciones el enrique-
cimiento del Acervo Cultural de la Nación (a 
través del conjunto de investigaciones, publi-
caciones, artículos y actividades realizados 
durante su vida). 

Desde la Dirección de Cultura, la Coordina-
ción en Conservación de Colecciones Patri-
moniales ha venido realizando la investiga-
ción de los personajes definidos como Años 
Académicos para su inclusión en actividades 
programadas a lo largo de cada año (char-
las, conferencias, conversatorios, exposicio-
nes, presentaciones de libros, etc.).
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Objetivos del año académico 2019: “Irma 
Leticia Silva de Oyuela”

Dentro de los objetivos del Año Académi-
co 2019 se ha contemplado la realización 
y puesta en valor de la trayectoria artística, 
cultural e histórica del pensamiento y obra 
de Irma Leticia Silva de Oyuela y su impor-
tancia para la sociedad hondureña del Siglo 
XXI, brindando a la comunidad universitaria y 
sociedad en general el análisis de las obras, 
conocimientos y reflexiones sobre su pensa-
miento a partir de los ejes temáticos en que 
incursionó a lo largo de su vida. 

Paralelamente se han desarrollado activida-
des académicas, culturales y artísticas a nivel 
nacional (en Ciudad Universitaria y Centros 
Universitarios Regionales) que contribuyen al 
reconocimiento e intercambio de ideas a par-
tir del legado generado por Irma Leticia Silva 
de Oyuela en torno a la identidad, arte, cultu-
ra, historia y estudios de género en Honduras. 

Entre los objetivos planteados desde Lo 
Esencial y la Política Cultural de la UNAH 
orientados para el 2019 figuran: participar en 
la formación ética, cívica y solidaria de es-
tudiantes, profesionales y la comunidad uni-
versitaria y nacional; promover la identidad 
nacional así como los valores más represen-
tativos del país, fomentando la vinculación de 
la UNAH con instituciones, sectores y orga-
nizaciones culturales, artísticas y científicas, 
tanto del país como del extranjero.

Los componentes asociados al estudio de la 
vida y obra de “Irma Leticia Silva de Oyuela” 
durante 2019, abordan como aspectos prin-
cipales: el estudio y promoción del conoci-
miento de su vida mediante la preparación 
de exposiciones, conferencias, concursos, 
acciones de carácter informativo, y la exalta-

ción a su legado intelectual, evidenciado en 
sus estudios de género, artísticos, históricos, 
culturales, el análisis del legado y trascen-
dencia de las publicaciones escritas sobre 
nuestra nación. Finalmente, el fortalecimiento 
de la Memoria: componente evidenciado en 
el legado histórico de Irma Leticia Silva de 
Oyuela, desde una perspectiva histórica que 
contribuya al fomento y la promoción de la 
Identidad Nacional. A título personal consi-
dero que nuestra institución universitaria al 
estar vinculada con la actividad académica, 
es consciente del reto y oportunidad que 
constituye la validación de nuestros contex-
tos históricos y culturales desde el estudio de 
los años académicos.

Datos Biográficos

Irma Leticia Silva de Oyuela nació en la ciu-
dad de Tegucigalpa el 20 de agosto de 1935 
y falleció el 23 de enero de 2008, a la edad de 
73 años. El año de su fallecimiento coincide 
con la realización del primer Año Académico 
de la UNAH, que recae a su vez de forma 
conmemorativa en el primer centenario de 
fallecimiento de Juan Ramón Molina (2008).

Realizó estudios primarios en la Escuela 
Francisca Reyes de Tegucigalpa y secunda-
rios en el Instituto Central; al finalizar su ciclo 
de preparación secundaria escribió una tesis 
sobre la Historia del Arte Colonial en Hondu-
ras para optar al título de Bachiller en Cien-
cias y Letras3. 

Posteriormente realizó estudios universitarios 
en la Facultad de Derecho de la UNAH, lle-
gando a efectuar prácticas en los juzgados 
junto a la abogada Alba Alonzo de Quesada 
(según información brindada en entrevista 
por su esposo el abogado Félix Oyuela)4. 

3 A título personal considero que el seno familiar impactó positivamente en su orientación como futura investigadora del arte, 
la historia y la cultura lo largo de su vida; al ser su padre (Leónidas Silva) profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes.
4 Recordemos que al momento de laborar para la UNAH (1967-1979), Irma Leticia Silva de Oyuela formó parte del equipo 
de trabajo del Rector e Ingeniero Arturo Quesada Galindo (1963 – 1969); quien era esposo de la Abogada Alba Alonzo de 
Quesada.
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Vivió temporalmente en España junto a su 
esposo Félix Oyuela, quien representaba a 
nuestro país como Secretario y Cónsul Ge-
neral. En dicha estadía Irma Leticia Silva asis-
tió a la Universidad Complutense de Madrid 
y posteriormente al Instituto Antonio Gramsci 
de Roma; como resultado de ambas esta-
días realizó cursos de Estética y de Historia, 
fortaleciendo su inclinación por la investiga-
ción permanente de los temas históricos, cul-
turales así como el cultivo de las artes. 

En su permanencia por Europa conoció las 
corrientes historiográficas vigentes de la dé-
cada de los sesenta, e incorporó al regresar 
a Honduras, conocimientos derivados por 
ejemplo, de la Escuela de los Annales de 
Francia (que observa un sentido social de la 
ciencia histórica); impregnando permanen-
temente su obra del interés por estudiar las 

Trifolio asociado a la vida y obra de Irma Leticia Silva de 
Oyuela. Retrato ejecutado por el pintor Gelasio Gómez. (Co-
lección particular de la familia Oyuela).

Vista parcial de Ciudad Universitaria, aparece el auditorio 
Juan Lindo y en primer plano escultura de Ramón Rosa, a 
quien la investigadora dedico la publicación Notas sobre Ra-
món Rosa (Acosta y Oyuela, 1968).

mentalidades colectivas. Sumado a ello, a lo 
largo de su vida profesional fue una defenso-
ra incansable del reconocimiento de las mu-
jeres, a quienes dedicó una gran parte de su 
producción escrita.

Labor cultural de Irma Leticia Silva de Oyuela

Después de haber estudiado en la Facultad 
de Derecho, se integró años más tarde a la 
UNAH, a través de la Dirección de Extensión 
Universitaria (durante el periodo comprendido 
entre octubre de 1967 y octubre de 1970). El 
ejercicio laboral de Irma Leticia Silva de Oyue-
la en nuestra universidad modeló la primera 
fase de existencia de lo que fuera Extensión 
Universitaria a finales de la década de los se-
senta, propiciando una profunda transforma-
ción de mentalidades capitalinas y el reco-
nocimiento de artistas e intelectuales desde 
el seno universitario y posteriormente en las 
tertulias realizadas en su casa de habitación.

Extensión Universitaria llego a ser una pla-
taforma de divulgación del talento artístico y 
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cultural de nuestra universidad; a la que Irma 
Leticia Silva de Oyuela supo orientar con la 
inclusión de vanguardias artísticas y cultura-
les derivadas de su estadía por Europa. En la 
UNAH creó por ejemplo “Voces Universita-
rias” y brindó su apoyo al Teatro Padre Trino, 
grupos musicales, cuadros de danzas folcló-
ricas, etc.; también realizó la promoción de la 
obra de intelectuales y artistas como Eduardo 
Bahr, Julio Escoto, y Roque Zelaya, entre otros.

En 1970 fundó la Galería de Arte Leo y la 
Editorial Nuevo Continente, que contribuye-
ron a la producción de material bibliográfico 
y divulgación de la obra artística en la capi-
tal. Resulta meritorio que la Editorial Nuevo 
Continente fue fundada junto al poeta Oscar 
Acosta (personaje que fue homenajeado 
como Año Académico de la UNAH en 2015). 
Se dice que esta empresa editorial contribu-
yó a sentar las bases de la naciente cultura 
escrita en el país en favor de la profesionali-
zación editorial en Honduras.
 
Resulta interesante que el escritor Julio Esco-
to para referirse a la investigadora Irma Leti-
cia Silva de Oyuela acuñó la frase de “la últi-
ma heroína de la cultura hondureña del siglo 
XX”. (El Heraldo, 2016).

Considero necesario ampliar cronológica-
mente esta frase e incluir su meritorio papel 
de cara a inicios del siglo XXI en que escri-
bió y publicó 13 nuevas obras (entre 2000 a 
2008), pudiéndose ser definida como “la es-
critora de la cultura hondureña entre siglos 
y/o milenios”. 

Por su parte Ramón Oquelí (Año Académico 
2011) la definió como “una de las intelectua-
les hondureñas más importantes de la histo-
ria”. A propósito de su apoyo a la organiza-
ción cultural y educativa Mujeres en las Artes 
“Leticia de Oyuela” MUA, creada en 1995 y 
a la que esta investigadora orientó en su fase 
inicial, encontramos su agradecimiento escri-

to el 23 de febrero de 1996 por haberse utili-
zado su nombre en dicha institución5. 

Legado bibliográfico de Irma Leticia Silva 
de Oyuela

Aunque Irma Leticia Silva de Oyuela carecía 
de formación profesional en Historia, incur-
sionó como una entusiasta e incansable in-
vestigadora que ha sido reconocida a nivel 
nacional e internacional por haber generado 
una de las más amplias contribuciones a la 
producción bibliográfica de nuestro país. Re-
sulta notable que esta escritora e investiga-

5 MUA. (2017). En el Pulso. HN, transcribe el agradecimiento. MUA, 22 años latiendo en la escena cultural y educativa de 
Honduras.

Portada del Libro Historia mínima de Tegucigalpa: Vista a 
través de las fiestas del patrono San Miguel a partir de 1680 
hasta finales del siglo XIX. Esta publicación constituye una 
de las obras más conocidas de Irma Leticia Silva de Oyuela.
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dora, realizó una de las mayores cantidades 
de libros publicados en nuestro país por una 
sola persona; que se enmarcan en diferentes 
categorías temáticas entre las que destacan 
la historia, cultura, arte y género. Todos sus 
temas se constituyen como referentes valio-
sos para el estudio de nuestra nación a los 
cuales se suman adicionalmente los artículos 
publicados en revistas y diarios.

Durante la amplia trayectoria de su obra es-
crita incursionó en diversas corrientes, defini-
das como parte de narrativa, ficción, novela 
histórica, arte crítico, historia, literatura con 
cultura popular y otras tendencias que refle-
jan su versatilidad, dominio de temas y am-
plia variedad de conocimientos.

Irma Leticia Silva de Oyuela realizó varias lí-
neas de investigación entre las que destacan 
el estudio de la historia de mentalidades co-
lectivas; el estudio de género y de la mujer 
en Honduras; historia de la religiosidad po-
pular (desde las mentalidades colectivas); e 
historia del arte colonial donde aborda disci-
plinas artísticas como la pintura, imaginería, 
escultura, entre otras. 

Sin lugar a dudas sus obras publicadas evi-
dencian la capacidad de crear realidades a 
partir de hechos cotidianos, pasajes de vida, 
referentes culturales, artísticos e históricos de 
nuestro país, sumado a la intención perma-
nente de plasmar sus conocimientos sobre el 
suelo propio (Tegucigalpa) y nacional.

Portada del libro José Miguel Gomes (sic), Pintor Criollo. Una 
aproximación biográfica. Obra favorita de Irma Leticia Silva 
de Oyuela y su esposo el abogado Félix Oyuela. (Obra publi-
cada en 1992).

Portada del libro Mujer, familia y sociedad: una aproxima-
ción histórica. Segunda edición actualizada hasta el 2000. 
(Obra publicada en 2001).
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Año Obra Publicada

1968 • Notas sobre Ramón Rosa (Oscar Acosta e Irma Leticia Silva de Oyuela).

1989 • Historia mínima de Tegucigalpa: Vista a través de las fiestas del patrono San Miguel a partir de 1680 hasta 
finales del siglo XIX.

• Notas sobre la evolución Histórica de la Mujer en Honduras.

• Cuatro hacendadas del siglo XIX (selección de cuatro capítulos de la mujer en la hacienda).

1992 • José Miguel Gomes (sic), Pintor Criollo. Una aproximación biográfica.

• Fe, Riqueza y Poder. Una antología crítica de documentos para la Historia de Honduras.

1993 • Mujer, Familia y Sociedad: una aproximación histórica.

1994 • Un siglo en la Hacienda, Estancias y haciendas ganaderas en la antigua Alcaldía Mayor de Tegucigalpa 
1670-1850.

• Ramón Rosa: Plenitudes y desengaños.

1995 • Honduras: Religiosidad Popular, Raíz de la Identidad.

1996 • Pablo Zelaya Sierra, primer centenario.

1997 • ¿Qué es el Arte? Memoria “Inserción del mundo Femenino en el Arte y la Cultura” (Publicación de conferencia).

• Dos siglos de amor. 26 historias de amor documentadas de la sociedad hondureña de los siglos XVIII y XIX.

• Confidente de Soledad. Vida íntima de Teresa V. Fortín.

1999 • De Santos y Pecadores: un aporte para la historia de las mentalidades (1546-1910).

• Un balance cualitativo del huracán Mitch.

2000 • Honduras (varios autores: David W. Beyl, Marcos Carías, Julio Escoto y Leticia de Oyuela).

• De la Corona a la Libertad. Documentos comentados para la historia de Honduras 1778-1870.

• La Virgen María en la Plástica Hondureña. Pintura y estatuaria.

• La Batalla Pictórica. Síntesis de la Historia de la pintura Hondureña.

• Arte y Evangelización V Centenario Primera Misa en Tierra firme de América (sic).

2001 • Mujer, familia y sociedad: una aproximación histórica. Segunda edición actualizada hasta el 2000.

• Las sin remedio: Mujeres del siglo XX.

2003 • Esplendor y miseria de la minería en Honduras.

• Honduras. Sucesos del siglo XIX.

2005 • Ángeles rebeldes.

• Senderos del mestizaje.

2007 • El Naíf en Honduras.

2008 • Un balance cualitativo del huracán Mitch: el huracán Mitch y el patrimonio cultural, 10 años después.

2010 • Constructores Artísticos entre siglos. (Obra póstuma).

Queda evidenciado que Irma Leticia Silva 
de Oyuela ha sido una incansable y prolífica 
escritora e investigadora. A continuación se 
presenta listado de sus obras publicadas, a 
partir de los fondos bibliográficos registrados 
y existentes en la Biblioteca y Repositorio de 
la UNAH, Biblioteca Jesús Núñez Chinchilla 

del IHAH; Biblioteca Nacional Juan Ramón 
Molina, Librería Guaymuras, (como principa-
les acerbos documentales estudiados)6. 

Aunque la investigación ha sido exhaustiva, 
pueden existir otras publicaciones e investi-
gaciones inéditas sin contabilizar. Asimismo, 

6 Listado generado por Master Jesús De las Heras desde la Coordinación en Conservación de Colecciones Patrimoniales de 
la Dirección de Cultura, UNAH.

De Las Heras, J. (2019). Elaboración propia.
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existe una amplia producción complementa-
ria en revistas y diarios nacionales e interna-
cionales que deben ser investigadas.

Entre sus más importantes publicaciones

Con la obra Esplendor y miseria de la minería 
en Honduras, Irma Leticia Silva de Oyuela se 
hizo acreedora del Premio de Estudios His-
tóricos Rey Juan Carlos I en su XIV edición 
del año 2002; otorgado por la Embajada de 
España en Honduras. El título original de esta 
obra fue “La saga de la Minería, en los siglos 
XVI al XX”. (Obra publicada en 2003)

Se mencionan aquí 30 obras, en 3 de las cua-
les comparte créditos con otros autores. Un 
balance cualitativo del huracán Mitch, es el 

único escrito periodístico inserto en este lis-
tado (aparecido en el Diario La Tribuna) que 
fue incluido por la importancia coyuntural de 
dicho fenómeno natural para la nación. El 
mismo tema inspiró (durante el año 2008) el 
libro impreso: Un balance cualitativo del hu-
racán Mitch: el huracán Mitch y el patrimonio 
cultural, 10 años después; obra publicada 
por el Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia el mismo año de su fallecimiento.

Consideraciones finales

Una de las principales finalidades al iniciar 
el estudio de la vida y obra de la escritora 
e investigadora Irma Leticia Silva de Oyuela, 
ha sido vinculada a la construcción de una 
línea de tiempo que permitiera guiar la inves-

Portada del libro Esplendor y miseria de la minería en Hondu-
ras, publicada en 2003.

Portada del libro De La Corona a la Libertad, publicada en 
1999, JDLH/2019.

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH



190

Irma Leticia Silva de Oyuela en su casa de habitación. Fotografía de Evaristo López Rojas, 1990. Publicada en la obra Retratos 
de una época, UNAH.
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tigación de su amplio legado bibliográfico y 
sus actividades laborales contrastadas con 
la sociedad en que le toco vivir. El cuadro de 
publicaciones nos permite constatar que sus 
libros inician aparición en 1968, aunque fue 
realmente durante 2 décadas (en el periodo 
comprendido entre 1989 y 2008) que centró 
su mayor producción bibliográfica.

La trayectoria y ejemplo de Irma Leticia Silva 
de Oyuela son ampliamente reconocidas en 
el ámbito cultural y de la investigación his-
tórica en nuestro país; siendo sus obras un 
valioso referente para la identidad de nuestra 
nación y una valiosa contribución al fortaleci-
miento de la identidad nacional y promoción 
cultural desde el ámbito universitario.

Entre los principales méritos que he podido 
observar al estudiar a Irma Leticia Silva de 
Oyuela figura su permanente vinculación a la 
gestión cultural, ser una escritora e investiga-
dora incansable, su capacidad de orientar a 
las personas a desarrollar sus fortalezas (en 
el campo de la investigación y/o artísticas) 
como atestiguan sus amistades y colabora-
dores. Muchos de estos aspectos fueron co-
nocidos por poetas, pintores, teatristas artis-
tas y otras personas que la acompañaron a 
las tan recordadas tertulias que realizó en en 
su casa de habitación.

El reconocimiento de sus aportes a la socie-
dad hondureña por parte de la UNAH, con-
tribuye a garantizar la transmisión efectiva de 
su pensamiento para enriquecer la cultura y 
educación nacional en favor de las futuras 
generaciones.

Finalizo este escrito citando a Ángela Oyue-
la, (hija de la desaparecida escritora), quien 
al referirse al trabajo de su madre recuerda 
su forma de pensamiento sobre “…volver el 
trabajo cultural algo de todos los días… creer 
con pasión en el talento y en la positividad 
de construir… ese real trabajo de mecenaz-
go de creer en el talento, no solo propio sino 
en el ajeno”.
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La celebración del primer centenario de naci-
miento del artista en este año 2019 nos brinda 
la oportunidad perfecta para compartir con la 
comunidad universitaria y sociedad en gene-
ral la colección de retratos realizados por él 
de próceres y figuras prominentes de nuestra 
historia nacional en esta edición de la Revista 
de la Universidad. En total son nueve pinturas 
en acrílico, las que a nivel país significan la 
mayor colección de obra plástica de Canales 
reunida en una institución: Francisco Mora-
zán (dos obras, 1975 y 1979), José Cecilio del 
Valle (1978), Dionisio de Herrera (1979), José 
Trinidad Cabañas (1979), Juan Lindo (1979), 
José Trinidad Reyes (1979), Marco Aurelio 
Soto (1979) y Ramón Rosa (1979). Colección 
invaluable que pertenece al legado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras y 
que nos revela el valioso patrimonio artístico 
y cultural que nos han heredado los mejores 
hijos de la nación hondureña y que hoy hon-
ramos en esta publicación.

En el año 2009 estas nueve obras realizadas 
para nuestra Universidad entre los años 1975 
y 1979 por el artista Canales, fueron someti-
das a un proceso completo de restauración y 
se exhibieron en la Galería Nacional de Arte. 
La restauración y la muestra se realizaron 
como parte de los lineamientos emanados 
del Acuerdo 025-2009 JDU-UNAH del vein-
tiséis de agosto del año 2009, que ordena-
ba la creación de: un comité especializado 

para el manejo, custodia, conservación, ex-
posición y tratamiento técnico del patrimonio 
cultural y natural de la UNAH. Cabe destacar 
que la presidencia de la Junta de Dirección 
Universitaria recaía sobre Olvín Rodríguez, 
siendo su directora Marlen Perdomo quien 
acompañaría de cerca este proceso de res-
cate del patrimonio artístico de la Univer-
sidad. La Comisión de Control de Gestión, 
presidida en ese entonces por Miguel Ángel 
Fúnez (QDDG) pieza clave para la realiza-
ción de todos los proyectos realizados por 
este comité, fue la dependencia ejecutora de 
las iniciativas generadas y que permitieron la 
restauración y posterior exhibición de estos 
nueve retratos realizados por Álvaro Canales, 
así como la restauración de su obra mural Li-
beración en el año 2011.

La vida artística de Canales transcurrió en Mé-
xico, país al cual viajó en el año 1944, y luego 
de inicios difíciles terminó radicándose defi-
nitivamente en él. Pese a ello, regularmente 
viajó a Honduras a crear obras emblemáticas 
como el mural Esfuerzo evolutivo del hombre 
en 1959, sus exposiciones en la galería Mo-
razánida en 1960, en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en 1970 y la realiza-
ción del mural Liberación en 1978. Además 
de la participación suya en distintos eventos 
del istmo como la I Bienal Centroamericana 
de Pintura en 1971 y la creación de coleccio-
nes en distintas dependencias como nues-

Álvaro Canales, 1919-2019. Honores en el marco de la 
celebración del primer centenario de su nacimiento

Paúl Martínez*

*Director de la Fototeca Nacional de la UNAH.
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tra Universidad (nueve próceres) y el Banco 
Central de Honduras (retrato de Francisco 
Morazán) entre tantas de sus realizaciones.

Una tarde del domingo 15 de octubre del 
año 1983, a la edad de 64 años, la vida de 
Álvaro Canales se apaga en la capital mexi-
cana. Un fulminante paro cardíaco cegaría 
la existencia de uno de los más constantes 

y reconocidos artistas plásticos de nuestro 
país. Un artista comprometido con el conti-
nente americano, con su nación, con el arte 
y también con su pensamiento, legado que 
ha quedado plasmado en cada una de sus 
obras, tanto su creación plástica de caballete 
como aquella realizada en espacios públicos 
que en su momento constituyeron un verda-
dero hito en el arte nacional.

Álvaro Canales, 1919-2019. La celebración del primer centenario de nacimiento del artísta en este año 2019 nos brinda la 
oportunidad perfecta para compartir con la comunidad universitaria y sociedad en general la colección de retratos realiza-
dos por él de próceres y figuras prominentes de nuestra historia nacional en esta edición de la Revista de la Universidad. En 
total son nueve pinturas en acrílico, las que a nivel país significan la mayor colección de obra plástica de Canales reunida en 
una institución: Francisco Morazán (dos obras, 1975 y 1979), José Cecilio del Valle (1978), Dionisio de Herrera (1979), José 
Trinidad Cabañas (1979), Juan Lindo (1979), José Trinidad Reyes (1979), Marco Aurelio Soto (1979) y Ramón Rosa (1979). 
Colección invaluable que pertenece al legado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que nos revela el valioso 
patrimonio artístico y cultural que nos han heredado los mejores hijos de la nación hondureña y que hoy honramos en esta 
publicación.
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Detalle lateral izquierdo del mural Liberación, describe la sociedad capitalista como un sistema de opresión al ser humano 
donde el hombre es simple siervo de las máquinas que genera la riqueza de la sociedad capitalista.

Detalle central del mural Liberación, describe la destrucción del panel derecho en la antorcha que el hombre liberado toma 
como moderno Prometeo que rescata de las tinieblas el fuego para iluminar a la nueva humanidad.
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Mural Liberación elaborado por Álvaro Canales en 1978, ubicado en el auditorium central Juan Lindo de Ciudad Universitaria, 
UNAH, una de las obras cumbres del artista y del arte hondureño en general. Este mural es un tributo al ideal socialista para 
una sociedad mas justa donde el trabajo es una herramienta de liberación de las cadenas que condenan a la humanidad al 
atraso y a la explotación.

Detalle lateral derecho del mural Liberación, describe el horror de las guerras que han sumido a la sociedad latinoamericana 
en la miseria, el ser humano víctima de «la continuación de la política por otros medios». El niño y la maestra parecieran salir 
de esa pesadilla horrorosa para admirar la resurección del hombre nuevo.
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Revista UNAH INNOV@

Año:  2016
Autor:  Dirección de Innovación Educativa
ISSN:  2413-502x (impreso)/ ISSN: 2413-6867 (digital)

La revista UNAH INNOV@ es una publicación anual impresa y digital a cargo 
de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras, (UNAH). Este medio de divulgación científica pretende 
incentivar el trabajo innovador que, en el campo de docencia, la investiga-
ción, la vinculación y la gestión académica, cultural y del conocimiento 
genere la comunidad docente y estudiantil de la UNAH y del país en general.

Portal de la Ciencia, n.º 16 

Año:  2019
Autor:  Dirección de Investigación Científica Universitaria (DICU).
ISSN:  2223-3059

Portal de la Ciencia, es una publicación bianual dirigida a estudiantes de 
grado/posgrado, individual/grupal o estudiantes/profesores. Misma que contiene 
un tema central, una sección de dialogo abierto y diversidad científica, incluyendo 
áreas de Ciencias biológicas y de la salud, físico-matemático, humanidades-artes, 
ciencias sociales y ciencias económico-administrativas. 

Link para descarga: https://dicu.unah.edu.hn/investigacion-cientifica/publicacion 
-comunicacion-y-difusion/revistas/portal-de-la-ciencia/

Ciencia y Tecnología n.° 24 

Año:  2019
Autor:  Dirección de Investigación Científica Universitaria (DICU).
ISSN:   1995-9613

Portal de la Ciencia, es una publicación bianual dirigida a específicamente a profe-
sores investigadores que laboran en la UNAH. El contenido incluye un tema 
central, una sección de dialogo abierto (entrevista individual o colectiva sobre un 
tema central). Además de la diversidad temática que incluirá artículos de las áreas; 
Ciencias biológicas y de la salud, físico-matemático, humanidades-artes, ciencias 
sociales y ciencias económico-administrativas. 

Link para descarga: https://www.camjol.info/index.php/RCT/issue/current
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áreas de Ciencias biológicas y de la salud, físico-matemático, humanidades-artes, 
ciencias sociales y ciencias económico-administrativas. 
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sores investigadores que laboran en la UNAH. El contenido incluye un tema 
central, una sección de dialogo abierto (entrevista individual o colectiva sobre un 
tema central). Además de la diversidad temática que incluirá artículos de las áreas; 
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08Novedades 
editoriales
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Prometeo 

Año:  2019
Autor:  Autor facultad de Humanidades y Artes

Prometeo es la revista de investigación de los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es 
un medio de difusión de pensamiento producido en cada una de las ramas de 
conocimiento de dicha Facultad y abierto a la comunidad estudiantil universi-
taria nacional y centroamericana. Es de hacer notar que los estudiantes de la 
facultad, específicamente de las carreras de Letras y Filosofía, están involu-
crados al cien por ciento en el trabajo de selección, evaluación, seguimiento 
y edición de los artículos que se reciben como propuestas de publicación en 
la revista, junto a un grupo de profesores que les respaldan.

Revista de la Universidad 

Año:  2018
Autor:  Dirección de Cultura 
ISSN:  0441-1560 (impreso)/ ISSN: 2663-3035 (digital)

La poesía de Mestre es la fundación de una radical conciencia que se alza 
frente a la dialéctica del sufrimiento y los interdictos de la razón dominante. 
Cada poema es una contingencia liberadora del espíritu, un acto de resisten-
cia cotidiana en un mundo distópico, donde la banalidad del mal entierra en 
las fosas comunes de la historia los discursos de la imaginación, la súbita 
presencia de las voces que se resisten a la injusticia, a la pérdida de la 
verdad y la belleza como lenguas cotidianas.

Gestión de la calidad 

Año:  2019
Autor:  Vicerrectoría Académica 
ISBN: 

Es un poemario escrito por Fabricio Estrada y que se construye en torno a la 
figura de Sixto Rodríguez, músico estadounidense de padres mexicanos que 
tras permanecer en el anonimato descubre que sus canciones son popula-
res en Sudáfrica. Esta obra obtuvo el Premio Nacional de Poesía Los Confi-
nes 2017 por ser una «propuesta sólida a través de recursos musicales, 
ecos, alusiones, asociaciones culturales y referentes históricos, geográficos 
y políticos, donde se refleja el tono emotivo y el uso acertado del versículo en 
un panorama actual».

Prometeo 
Año:  2019
Autor:  Autor facultad de Humanidades y Artes

Prometeo es la revista de investigación de los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es 
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taria nacional y centroamericana. Es de hacer notar que los estudiantes de la 
facultad, específicamente de las carreras de Letras y Filosofía, están involu-
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y edición de los artículos que se reciben como propuestas de publicación en 
la revista, junto a un grupo de profesores que les respaldan.

Revista de la Universidad 
Año:  2018
Autor:  Dirección de Cultura 
ISSN:  0441-1560 (impreso)/ ISSN: 2663-3035 (digital)

La poesía de Mestre es la fundación de una radical conciencia que se alza 
frente a la dialéctica del sufrimiento y los interdictos de la razón dominante. 
Cada poema es una contingencia liberadora del espíritu, un acto de resisten-
cia cotidiana en un mundo distópico, donde la banalidad del mal entierra en 
las fosas comunes de la historia los discursos de la imaginación, la súbita 
presencia de las voces que se resisten a la injusticia, a la pérdida de la 
verdad y la belleza como lenguas cotidianas.

Gestión de la calidad 
Año:  2019
Autor:  Vicerrectoría Académica 
ISBN: 

Es un poemario escrito por Fabricio Estrada y que se construye en torno a la 
figura de Sixto Rodríguez, músico estadounidense de padres mexicanos que 
tras permanecer en el anonimato descubre que sus canciones son popula-
res en Sudáfrica. Esta obra obtuvo el Premio Nacional de Poesía Los Confi-
nes 2017 por ser una «propuesta sólida a través de recursos musicales, 
ecos, alusiones, asociaciones culturales y referentes históricos, geográficos 
y políticos, donde se refleja el tono emotivo y el uso acertado del versículo en 
un panorama actual».

Gestión de la calidad
Año: 2019
Autor: Vicerrectoría Académica

La Vicerrectoría Académica a través del Área de Gestión de la Calidad pre-
senta el Fascículo 7 de la serie “El camino de la Reforma Universitaria”, con 
el objetivo de dar a conocer las estrategias de Gestión de la Calidad que la 
UNAH ha realizado y está desarrollando. Para la UNAH la Gestión de Calidad 
es planificar, organizar, controlar y evaluar la calidad mediante iniciativas que 
aseguren la mejora continua de esta y en todas sus dimensiones. Este fascí-
culo presenta los resultados y avances relacionados con la implementación 
del Plan General para la Reforma Integral de la UNAH (PGRI).

Revista de la Universidad
Año: 2018
Autor: Dirección de Cultura
ISSN: 0441-1560 (impreso) / ISSN: 2663-3035 (digital)

La Revista de la Universidad es el órgano oficial de comunicación del Alma 
Máter desde 1909. En sus inicios, esta publicación se vió vinculada a la di-
fusión del conocimiento científico expresado desde su lanzamiento por el 
historiador Rómulo Durón. Con el paso del tiempo se consolidó como una 
publicación dirigida a expresar el quehacer de la universidad en sus funcio-
nes sustantivas y estratégicas ligadas a diferentes ámbitos como la difusión 
cultural, la creación, la crítica literaria, la gestión cultural y gestión del conoci-
miento. En cada edición se destacan las reseñas de los años académicos, la 
vida cultural y los personajes históricos de la UNAH, entre otros.
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Academia y Estado
Orígenes de la Universidad de Honduras 1830-1847 

Año:  2019
Autor:  Albany Flores Garca
ISBN:  978-99979-56-30-9 

La visión de la primera universidad hondureña, fundada por jóvenes capitalinos con 
la ayuda de José Trinidad Reyes, fue de vital importancia. Antes de a falta de una 
institución de educación superior propia, los jóvenes hondureños con talento y 
deseos de superación debían viajar fuera de Honduras. Por tales razones, grandes 
figuras de la historia hondureña como Juan de Ugarte, José Cecilio del Valle y 
Antonio de Paz y Salgado se educaron e hicieron notables carreras fuera de las 
fronteras patrias. Albany Flores nos presenta un ensayo notable y de compleja 
sencillez, un texto pulcro con todos los requerimientos de un trabajo académico que 
dará al lector una nueva visión sobre el origen y fundación de nuestra alma mater.

Habrá silencio en nuestras bocas frías

Año:  2019
Autor:  Giovanni Rodríguez
ISBN:  978-99979-56-18-7

Un grupo de médicos es forzado a trabajar en un extraño laboratorio adonde 
llevan cadáveres para que se les aplique una inyección en el pecho; una pareja 
sufre las consecuencias de faltar a la prohibición de besarse en público; cinco 
ejecutivos tejen, bajo la mesa de reuniones, una complicada red de insinuaciones 
sexuales. Estas son algunas de las historias que el lector encontrará en este libro, 
que mezcla ambientes oscuros, tristes u oníricos, violencia y tragedia, melancolía 
y humor, erotismo y sexo, amor y locura, con un estilo que apela a la precisión, 
tanto en el lenguaje como en las imágenes que evoca. Lo real, lo extraño y lo 
onírico conviven aquí para generar en el lector las más diversas interpretaciones.

Los pobres

Año: 2019
Autor: Roberto Sosa
ISBN:  978-99979-56-19-4

Cincuenta años después de su primera publicación por la editorial Rialp de 
España, la Editorial Universitaria presenta una edición conmemorativa de Los 
pobres, de Roberto Sosa, para que una generación sedienta del fuego de la 
palabra reconozca a los trabajadores que nadie advierte y a los pordioseros no 
consolados que como astros poderosos salen por el espejo de la poesía.
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Cincuenta años después de su primera publicación por la editorial Rialp de 
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El año del Armadillo

Año: 2019
Autor: Martín Cálix
ISBN:  978-99979-56-28-6

Martín Cálix se camufla tras la obstinada armadura —y andadura— del armadillo 
para estructurar un poemario en dos partes vivas. Allí convergen los peligros de la 
selva solo para que el poeta los sobreviva a punta de imaginación y así nos pueda 
describir la humareda de un mundo que flota en las sobras de su propio extravío. 

El año del Armadillo
Año: 2019
Autor: Martín Cálix
ISBN:  978-99979-56-28-6

Martín Cálix se camufla tras la obstinada armadura —y andadura— del armadillo 
para estructurar un poemario en dos partes vivas. Allí convergen los peligros de la 
selva solo para que el poeta los sobreviva a punta de imaginación y así nos pueda 
describir la humareda de un mundo que flota en las sobras de su propio extravío. 
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Retrato de Irma Leticia de Oyuela en su juventud, elaborado por el pintor Gelasio Gómez.
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Retrato de José Trinidad Reyes. Álvaro Canales, 1979. 
Colección plástica, UNAH. Foto: Paúl Martínez.
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«La sabiduría es el más bello
presente, es lo que no sólo

distingue a los hombres de las
fieras, sino que le da

superioridad y preferencia,
sobre sus semejantes».

José Trinidad Reyes.

Iglesia San Francisco. Fotografía de Juan Aguirre.
Colección Siglo XIX. Fototeca Nacional
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Himno a José Trinidad Reyes

Letra: Luis Andrés Zuniga
Música: Rafael Coello Ramos

CORO
Entonemos un himno armonioso
Al varón cuya augusta memoria,
Por su gran corazón bondadoso
Vivirá para siempre en la historia

SOLO
Maestro noble de voz melodiosa

Tierno maestro cuya alma de niño
Era blanca como es el armiño

O la nieve del alto Simplón
Mucho bien a los hombres hiciste
En tu pura y tranquila existencia,
Fué tu mente océano de ciencia

Fué vaso de amor tu corazón

SOLO
Dulce poeta que angélicas liras

Tañes ahora con manos gloriosas
En la augusta mansión luminosa

Donde reina la paz y el amor
Ruega siempre al Señor por tu pueblo

Porque sean tus hijos dichosos
Porque sean varones virtuosos

Ruega siempre, Maestro, al Señor
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