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dan transcurrido varios años desde que en América Latina 
se inició en forma vigorosa el extraordinario movimiento progresis
ta de vastas transformaciones sociales y económicas que se llama 

REFORMA AGRARIA. Hablar de Reforma Agraria, en algunos países 

latinoamericanos y por supuesto en el nuestro, constituía y consti • 
tuye aún un tema tabú que quien lo esboza en alguna y otra forma 

está expuesto a ser sefialado de simpatizante del totalitarismo; 
Fue el eximio Presidente Kennedy quien con una visión y sensi
bilidad extraordinaria de los problemas sociales de la América expu
so con sinceridad y claridad la  necesidad, como un pre-requisito pa
ra la transformación económica, social y espiritual, de iniciar la 

incorporación de las grandes masas campesinas latinoamericanas a 

una vida más digna a la cual tienen derecho todos los pueblos, y 

frente a ésto una responsabilidad ineludible de todos los gobiernos- 
de atender estas exigencias.

E l numeral 6 del compromiso de los países signatarios de la 

Carta de Punta del Este establece como objetivo: “ Impulsar dentro 

de las particularidades de cada país Programas de Reforma Agraria 

orientados a la efectiva transformación de las estructuras e injus
tos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se 

requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifun
dio por un sistema de propiedad justo, de tal manera que, mediante 

el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia téc
nica, la comercialización y distribución de los productos, la tierra 

constituya para el hombre que la trabaja base de su estabilidad eco
nómica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su li
bertad y dignidad” .

Como queda expresado, y en eso estamos de acuerdo, la 

Reforma Agraria se propone realizar cambios en las estructuras de 

los países. En nuestro país el crecimiento económico, el progreso 

social y la estabilidad política están condicionadas inicialmente y 

en forma proporcional, por lo que ocurra en el campo.
Honduras es extremadamente heterogénea y no admite gene

ralizaciones, en relación con sus problemas y la manera de solucio

narlos: sabemos que los cambios estructurales dentro de la infraes

tructura agrícola son pre-requisitos necesarios para el cracnniento 

económico, el progreso social y la estabilidad política, Aquéllos y

las reformas no se producirán necesariamente por (lujo de capi
tal, ni por la importación de tecnología o de estructuras desarro
lladas en otros países. Al contrario, se originan dentro r!e los pro

pios territorios y en forma consistente con los valores, la cultura

Procesamiento Técnico Documental Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



y las aspiraciones de las gentes que habitan dichas 

regiones. El capital y la tecnología constituyen fac
tores y estimulantes importantes, pero la mayor fuer
za potencial se halla dentro de los propios países. 
Las estructuras agrarias son “ variables depen
dientes”  en el complejo del cambio y sirven para 

retardar o facilitar el crecimiento, el progreso y la 

estabilidad. Fueron hechas por el hombre y pueden 

ser cambiadas por el hombre en la búsqueda y la 

realización de sus objetivos de progreso.

Los cambios necesarios en la estructura de 

la agricultura en general se cree que pueden obje
tivarse en la realización de la Reforma Agraria, y 

asi fué como <. Honduras el año de 1962 se pro
mulgó la Ley le  Reforma Agraria, y se creó el Ins
tituto Nacional Agrario como organismo ejecutor de 

la misma; aunque ésto hoy representa un nuevo im
pulso de importancia para acelerar el cambio social 
a través de la Reforma Agraria, se trata en realidad 

de la tercera ocasión en que el gobiem lureño 

se ha preocupado de es* oblema; er en
1936 se aprobaron leyes de este t contenían

el espíritu de transfoimación agra .a del país.

En el ánimo de infinidad de personas interesólas 

en la marcha de la sociedad y en el funcionamiento 

adecuado del Estado, y en la mente de la mayor parte 

de los hondureños se anidan confusas y hasta contradic
torias ideas acerca de lo que es y debe ser la reforma 

agraria nacional. Se puede decir sin temor de equivo

cación que hasta ahora contamos con una serie de cri
terios y conceptos y por lo tanto de soluciones en fun
ción a los intereses particulares de cada una de las per

sonas o "sectores sociales”  que se ocupan del pro

blema, Algunos grupos, los que consideran impos
tergable las acciones que aceleren el cambio so
cial comprenden que la transformación aspirada apli
cada con prudencia e inteligencia es algo senci
llo y que todo depende de la decisión enérgica del 
Estado para hacerle frente al problema. Los otros 

sectores, los permanentes opositores al cambio so
cial y que no son otros que las viejas oligarquías 

lo interpretan como un monstruo contra el cual hay 

que sumar esfuerzos para destruir Sus acciones.
En realidad, la reforma agraria, no es una 

enorme y compleja tarea que en efecto requiere una 

fuerte dosis de decisión firme del Estado para 

llevarla a cabo, puede interpretarse como un fan
tasma que esté en acecho de los intereses de los

latifundistas improductivos no hay que negarlo, 

porque se ha enfocado con el objeto de humanizar 

la  relación tierra-hombre.

En Honduras a partir de la emisión de la 

Carta de Punta del Este fuertes sectores socia
les y pl mismo Gobierno se impregnaron de ese 

entusiasmo nacional de enfocar el problema de la 

Reforma Agraria como una condición necesaria y 

previa para hacerle frente al sub-desarrollo de nues
tra agricultura y en consecuencia al problema glo
bal de nuestra economía. En esta secuencia, inme
diatamente se procedió a la emisión de un Cuérpo 

Legal, que aún con grandes deficiencias es el ins
trumento que marca el comienzo de la  transformación 

social tanto anhelada por el pueblo hondureno y 

tanto obligado el Gobierno a satisfacerla.
Sin embargo, es nuestro deber ser lo más 

exacto posible en el enjuiciamiento acerca del pro
greso de nuestra Reforma Agraria hasta la fecha 

y debemos reconocer que ha sido extraordinariamente 

tímido el apoyo brindado al INA, no en cuanto a su 

capacidad de acción, más bien en cuanto a la asig
nación de los fondos necesarios para enmarcarse 

dentro del ideal de la Reforma Agraria Integral. 
Tampoco se pretende con esto llegar a la  con
clusión sin sentido de que se baya pretendido in
terpretar a la Reforma Agraria como algo indepen
diente y aislado del proceso integral del Desarrollo 

Económico y Social; sencillamente porque forma- 
parte tan íntima de ese complejo que no cabe se
paración alguna. Perfectamente comprendemos que 

somos un país pobre y que ese factor limitante 

en gran proporción que es el financiero es el resul
tado también de las grandes restricciones moneta
rias de nuestra economía para generar el ahorro 

necesario frente a las inmensas exigencias de los 

demás sectores.
Sin embargo, ya en varias ocasiones los eje

cutivos responsables de la conducción de nuestra 

economía han confirmado con criterio firme su con
vicción de que el progreso económico social del 
país nunca se podrá acelerar si no concentramos 

esfuerzos masivos y acciones concretas e inteli
gentes tendientes a dinamizar el sector agrícola que 

es el más rezagado hasta llegar al ideal de armoni
zarlo con el sector industrial que tanto se comple
mentan. Satisface este planteamiento de los diri
gentes del Gobierno en el sentido de que comprenden
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perfectamente bien la situación y nos preocupa en 

alto grado su estado actual.
En estas condiciones, no podemos negar el 

esfuerzo sincero y decidido del Gobierno por ace
lerar el crecimiento económico del país y  hacer la 

Reforma Agraria Integral y democrática, que tanto 

necesita nuestro país.
Con la Reforma Agraria en que estamos empe

ñados en llevar a cabo nos proponemos : cambiar 
la estructura agraria del país; proveer de la infra
estructura y la asistencia técnica económica nece
saria; en resúmen, nos proponemos mejorar el ni
vel de vida de nuestro campesino que ya se de
bate a tal extremo de pobreza y en consecuencia 

en permanente malestar psicológico que corren 

el riesgo de convertirse virtualmente en instru
mentos de la agitación tanto de los extremistas de 

la derecha como de la izquierda que no pretenden más 

que crear la inestabilidad y con ello el caos social 
que es precisamente lo que deseamos evitar

Esta situación nos obliga de inmediato a 
pensar más en serio en el problema; pero la verdad 

es que hoy por hoy no podemos hacer reforma agra
ria integral, cual es la de dar al hombre la tierra jun
to con los demás medios complementarios como son 

el crédito, la asistencia técnica necesaria, vivienda, 

etc. ele. porque no disponemos de los recursos su
ficientes. Hasta aquí, da la impresión de que no 

haremos nada, pero entonces surge la pregunta ¿de
bemos esperar 10, 20 o más años para obtener los 

fondos y hasta entonces comenzar y hoy no ha - 
cer nada? De ninguna manera. Tenemos que enfren
tarlo en toda su maguíturt y de inmediato hacer al
go desde ahora; pues los pueblos no esperan y 
así podremos evitar que en el futuro nos veamos 

obligados a improvisar soluciones frente a pro
blemas mucho más grave.

En conclusión, el in a  frente a la situación 

ya descrita, mantendrá los siguientes puntos de 

política a seguir:
1) Con el objeto de ir consolidando en for

mación de la pequeña y mediana propiedad fami
liar, el INA convertirá en propietarios median

te venta, a los campesinos que en la actualidad es
tén en posesión de tierras nacionales y ojidalcs

2) La dotación simple de tierras nacionales
y eji dales no ocupadas a aquéllos campesinos que 

la soliciten
3) La compra de tierras de propiedad privada

para resolver problemas agrarios o desarrollar pro
gramas de Relorma Agraria

Para estos punios se pretende que los pre
cios v los plazos sean lo más cómodo posible 

de tal manera que no sean una rarga para las ra
quíticas economías campesinas Entendemos estos 

pasos como el comienzo formal de la Reforma Agra
ria en el sentido de que con esto ya conseguimos 

la estabilidad del hombre en su parcela y por lo 

tanto una mejor disposición para trabajarla y cui
darla como patrimonio propio producto de su tra
bajo La transferencia de la propiedad al campesino 

constituye de inmediato un incentivo para mejorarla 

y permite al Estado una organización futura más 

efectiva para cuando se disponga del crédito y de
más medios

ANGEL ARAIIJO NIETO 

Director Jl>| I.N.A
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Tecnología del Café

GALLO
El Ojo de Gallo, Goiera, Pinta Real, etc. 

(Mycena Citricolor), es una enfermedad Fungosa 

que causa muchos daños en los cafetales de Hon

duras; según el Censo cafetalero realizado por ¡a 

Oficina del Café, dependiente del Banco Nacional 

de Fomento en 1962, un 80% de las plantaciones 

se encuentran afectadas en distintas proporciones, 
esta enfermedad puede llegar a causar hasta un 70% 
de pérdidas de las cosechas, por lo tanto es un se

rio problema para nuestra caficultura. Para dar una 

idea de las grandes pérdidas causadas en Centro 

América por esta enfermedad, el Perito Agrónomo 

Julio Aníbal Peralta, en un estudio sobre erradi

cación del O/o de Gallo, en Guatemala en 1963, dice 
que Guevara y Vo/ro reportan que en Costa Rica fas 
pérdidas ascienden a más de veinte millones de Co
lones por año, debido a esta enfermedad. En un in
forme presentado por el Ingeniero Carlos Bianchini 
en 1960, el Dr. Vfellman y el Ingeniero Víctor Pé 

rez, estiman que en la cosecha 56-57, 57-58, hubo 
pérdidas del 10%, que equivalen entre 24 y 26 millo

nes de Colones en cada cosecha, además es lo en
fermedad de más importancia en Costa Rica; con* 
tinao diciendo Peralta que en Guatemala dichas ci

fras se elevan a un 20%, que calculado sobre la co

secha 1955-1956, representa una suma que sobre

pasa para los dieciséis millones de Quetzales, de 

lo anterior se deduce que nosotros estamos perdien

do millones de Lempiras por la presencia de esta en* 

fermedad en nuestro cafetales, porque casi nos las 
controlamos.

Agente Causante. E l Agente causante del 
O/o de Gallo llama Mycena Citricolor, el cuerpo 
del micelio es microscópico, por lo tanto no se pue

de apreciar a simple vista, pero se puede ver sus 

fructificaciones, que -?n forma de tachuela o al
fileres, el hongo Parásito vive en el interior de los 

tejidos y en ataques fuertes producen plantas anémi

cas; este hongo es fosforescente y el estado perfec

to se presenta en forma de paragua, generalmente se 

encuentra en las hojas c°ícfas en el suelo.

Por FRANCISCO PINEDA h.
Perito Agrícola Oficina deL Café 

Banco Nacional de Fomento

Síntomas. Esta enfermedad se presenta en las 
hojas, ramas y frutos, manchas de color pardo obscu

ro al principio y de color gris en su pleno desarrollo, 
de un color blanco grisáceo en la época de verano . 
En la mayoría de los casos, especialmente en las ho
jas, cuando el hongo envejece, caen, quedando un - 
agujero, la enfermedad afecta plantas jóvenes y vie

jas, causando fuertes daños; en la zona de E l Paraíso, 

en el mes de Noviembre de 1964, causó una tremenda 
defoliación y se calculó en un 60% la caída de ho

jas y en algunos cosos los frutos..

Ataque* en hojas. Esta enfermedad presenta - 

manchas circulares, su diámetro varía de 3 a 12mm., 
en algunos casos estas manchas se unen formando- 

manchas más grandes y de variadas formas, la fruc

tificación del hongo principia rápidamente atacándolas 
en diferentes estados, el número de manchas varíe de 
acuerdo al estado de in fección, en algunos casos la 
hoja cae pero también puede permanecer por algún - 
tiempo en el árbol..

Ataque sobre el Tallo y Bandolas. Cuando la 
sombra está densa en los cafetales mal asistidos y 

en climas fríos se propicia el desarrollo de lo enfer

medad, casi siempre ataca en los brotes nuevos.
Ataques en los Frutos. Los frutos son ataca

dos en sus distintas etapas de desarrollo, siendo más 
perjudiciales cuando está tierno, debido o que puede 
dañar la semilla y cuando llega el desprendimiento de 
las hojas del árbol le afecta para sus nutrientes, cuan

do los frutos están desarrollados o pintones pueden 

causar una depresión en los tejidos superfic¡ales.

Distribución de la enfermedad en el país. La  

enfermedad ataca prácticamente a todas las zonas 
cafetaleras, y según observamos en el Censo 1962, 
las zonas afectadas con preferencia son la Ñor-Occi

dental en los Departamentos de Yoro, Santa Bárba
ra y Copón; en la zona de Oriente en el Departamento 

de E l Paraíso, las condiciones de clima y el mal ma

nejo de las plantaciones ha contribuido para su desa

rrollo, con el Programa de Asistencia Técnica y Cre
diticia de la Oficina del Café del S c u a  Nacional de 

Fomento, se está trabajando en el control, tanto en -
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/ofes </e ensayo con fungicidas, como en plantaciones 

comerciales.
En la zona cafetalera de El Corpus es donde he obser

vado cafetales con menores ataques de la enfermedad, 

tal vez se deba a las condiciones del clima, pero son 
seriamente atacados por plagas como el Minador de la 

Hoja del Café, Leucoptera Coffeella, que se desarro

lla en zonas bajas.

Propagación y factores que favorecen su desa

rrollo. Ataca a una gran variedad de plantas, pero en 
los cafetales se desarrolla rápido, especialmente 
cuando están bien sombreados con abundante maleza 

y siembra densa en zonas altas; en su estado de co
bechas es cuando se propaga fácilmente, por medio 

de las lluvias, vientos y por el hombre; la cabecita

una vez adherida a la hoja se multiplica rápidamente - 
formando manchas. Hay otros factores que favorecen 
el desarrollo de la enfermedad, tales como un ambien-V
te húmedo donde no hay circulación de aire ni luz 
solar, clase de suelo, siembras con material enfermo, 
deficiencias, de nutrientes y en algunos casos la va 
riedad de café sembrada.

Control. Pora erradicar esta enfermedad, es 
sumamente necesario mantener los cafetales con bue

nas prácticas culturales, como: regulación de som
bra, poda de cafetales, libre de malezas, conserva

ción de drenajes, fertilización, etc. Estudios reali

zados para el control químico en Costa Rica y Co

lombia, haciendo comparación de varios fungicidas, 

han llegado a la conclusión que el arsenioto de plo

mo es uno de los mejores. En el manual de recomen
daciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
de Costa Rica, dan una recomendación oficial para 
la erradicación del “Ojo de Gallo”, en la siguiente 
forma: " Arseniato de plomo, 3 libras en 100 galones 
de agua a intervalos de 30 días y una vez establecí • 

das las lluvias (abril, mayo y junio). E l arseniato se 
debe mezclar con adherente Peps a razón de 16 onzas 
en 100 galones de agua, deberá agregarse 2 libras de 

Nu-Z, para evitar la deficiencia en Zinc, que se pre - 
senta después de aplicados los arseniatos. Al aplicar - 

el nutriente Nu-Z, a base de Zinc, se corrige la defi - 
ciencia, estudios realizados indican la posibilidad de 

la deficiencia del Zinc, manifestada al usar fungici
das arsenicales y se debe a que este elemento lo 

sustituye; es decir provocándose un antagonismo iró
nico, como también se presenta en el mercurio.

Además de lo anterior se puede usar: Urba- 
side, mezclando 4 onzas de fungicidas en 100 galones 

de agua, agregue 16 onzas de adherente Peps y 2 li

bras de Nu-Z, haciendo la primera aplicación en abril, 
la segunda en mayo y la tercera en junio. Los costos dt 
aplicación de estos productos en los cafetales son 

fáciles y relativamente baratos, s i tomamos en cuenta 
los beneficios que ocasiona esta práctica, evitando 
en esta forma las enormes pérdidas ocasionadas por 
esta enfermedad y otras similares que existen en el 
país.
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A S ISTEN C IA
MEDICA

PARA
COLONOS 
DEL INA

Desde el mes de febrero, el Departamento 
de Crédito y Desarrollo Agropecuario del Ins
tituto Nacional Agrario, que funciona bajo la 
dirección del Lie. Godofredo Siercke Quiróz, co
menzó a desarrollar uno de los programas es - 
tableados para el presente año, como ser el de 
prestar asistencia médica gratuita a los colo
nos del Instituto.

Con el objeto de poner en marcho lo antes 
posible este programa, el Lie. Siercke Quiróz, 
acompañado del Lie. Carlos Montes Paredes, 
Jefe de la Sección de Desarrollo de la Comu
nidad del INA, del Sr. Raúl Guerrero, Alcalde de 
la Municipalidad de Marcovia y del Sindica, Sr. 
Salomón Villalobos, se hicieron presentes en la 
aldea de Monjarás, Choluteca, para explicar a 
los habitantes sobre este servicio médico que el 
INA les prestará en colaboración con el Minis
terio de Salud Pública.

Los habitantes de Monjarás, reunidos en 
la escuela de la localidad, escucharon las pa
labras de los representantes del Instituto, quie
nes explicaron que a partir del primero de abril 
llegaría a residir permanentemente el Dr. Carlos 
Alirio Cruz pora dar asistencia médica gratuita 
a los habitantes de la aldea, como también a 
los colonos del INA que viven en las cercanas lo- 
tificaciones de Monjarás, Buena Vista y Ola.

Según se les explicó a los campesinos 
reunidos, este es sólo el comienzo para solucio
nar el problema de la salud del lugar, que como 
en la mayoría de los casos afecta a los pue
blos de Honduras. Muy en breve la Sección de 
Desarrollo de la Comunidad del INA trabajará 
activamente entre los campesinos para orientar
los en la organización de un patronato pro-cons
trucción del Centro de Salud, para que por me
dio de la alcaldía y bajo la supervisión y el 
apoyo del INA funcione en Monjarás. En la cons
trucción de este centro asistencial el Ministerio 
de Salud Pública sufragará parte de los costos 
y diseñará los planos del edificio, corriendo el 
resto a cargo de toda la comunidad con el apoyo 
del Instituto Nacional Agrario.

E l INA tiene cifradas sus esperanzas en la 
realización de este Proyecto, ya que tanto los 
habitantes de I a aldea de Monjarás, comprenden 
la importancia de esta ayuda que se les está ofre
ciendo; y tonbién porque además se cuenta con 
el apoyo decidido de vecinos de la localidad, 
como la de don Manuel Emilio Corrales, quien 
desinteresadamente ha venido prestando por 
muchos meses, una casa paru que sirva de dis
pensario provisional a las : ¡ge las médicas 
que el Ministerio de Salud Pública, la  FEUH  
y el INA han enviado a Monjarás.
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Parte del Programa de Salud del 
INA es la instrucción sanitaria de los 
colonos. Periódicament" se reúne a los 
miembros de I comun>d&><, en espec. 
a la - ama: ue casa, *»«. i tetarles c h a 
las para mejorar las condiciones sani
tarias de vivienda, prevención de enfer
medades y todas aquellas necesarias 
para mejorar su medio ambiente

Los principales beneficiarios del 
Programa de Salud: todo esfuerzo es 
retribuido si se logra que crezcan sanos 
y felices.

Dispensario provisional de Mon- 
jarás puesto a la  disposición del INA  
por el Sr. Manuel Emilio Corrales, ve
cino de la localidad.

La asistencia médica incluye el ser

vicio dental.
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LA REFORMA 
AGRARIA 

Y LA
EXTEN SIO N
ED UCATIVA

Mucho se ha dicho y todavía queda por decir 
sobre la necesidad e importancia de los métodos y 

maneras de llevar a cabo la reforma agraria.

La reforma agraria es frecuentemente confuí»* 

dida como reforma de la tierra. Naturalmente que la 

tierra es el ingrediente básico en cualquier proceso 

agrícola, pero desafortunadamente en muchos casos 

la tierra se convierte en un fin por si mismo y no en 

el medio por el cual deben efectuarse los cambios. 
En efecto, de tanto que se hace su uso nos volvemos 

tan entusiastas con la ¡dea de la reforma de la tie

rra que nos olvidamos del pasado y del futuro cuando 

se trata de resolver los problemas del presente.

Los problemas de la redistribución de ¡a 

tierra y fas reformas necesarias para hacer que el 

uso de ésta y la mano de obra se utilicen al máximo 

han sido problemas permanentes o través de la his

toria. Precisamente una de las causas que han de

satado las guerras ha sido debido a este problema 

de conseguir más tierra y fuentes de riqueza. Muy 

pocas naciones, en nuestros tiempos modernos, han 

resuelto realmente el dilema de vivir dentro de 
sus fronteras nacionales afrontando el problema del 

aumento de población.

La redistribución de la tierra es sólo una 

dentro d e ja  serie de reformas necesarias para lo 
grar un mejor balance entre el hombre y las fuentes 
naturales disponibles. Sin embargo, gente y tierra 

son los elementos más visibles, por lo tanto, es 

fácil caer en la idea de que lo necesario es una ley 

para trasladar gente y asignar tierra de nuevo divi-

Departamento de Economía y Extensión 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de| 
la OEA
Turrialba, Costa Rica,

Por: Joseph Di Franco 
Extensionista

diéndola en porciones. Al momento se hace obvio 

que no hay suficiente tierra y s i mucha gente. Este 

fue el problema original, que con el correr del tiem

po y con el milagro obrado por las leyes fue olvi
dado hasta que la acción actual de trasladar gente 

comenzó.
fji llegar a este punto aquellos responsables 

de hacer de la "reforma agrario" un éxito están 
más interesados en ejecutar los ideas en lugar de 

preocuparse por la gente. A medida que la situación 

se complica los líderes se ven frustrados y recurren 
al viejo adagio de que no se puede complacer a to

do el mundo y que la mayoría de las personas no 
saben que es lo que más les conviene. Esto condu

ce a actuar por la fuerza y por supuesto, cambios po

líticos y sociales son necesarios para " satisfacer"  

a la gente. De tales situaciones nacen las revolu
ciones, se desenvuelven los proyectos políticos y 

los gobiernos autócratas llegan al poder.

Esto ha ocurrido una y otra vez y sin em

bargo aún no hemos encontrado un camino mejor 
para la reforma agraria. En mi opinión, la mayoría 
de los programas de reforma agraria fracasan porque 

no se da la suficiente atención al otro ingrediente 
tan importante en el proceso agrícola: la gente, La  

reacción inmediata es que esto no es cierto porque 

¿No es la ¡dea total la de mejore la situación de la 

gente especialmente la de las :*lias rurales? 
¿No es este acaso el enfoque de la necesidad e in
quietud de la reforma agraria?. Desde luego que lo es. 

Sin embargo este e¿ mi tema, el que después de que
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pasamos la etapa inicial de establecer el porque ne

cesitamos reformas, en el planeamiento, desarrollo 
y operación del programa de reforma, la gente es olvi

dada. Creo que al respecto hay evidencias suficien

tes que lo confirman dado el alto porcentaje de fra

casos.

No es mi intención proponer planes de re
forma. IÁi intención es llamar la atención de la 
gente hacia como pueden ayudarse en los problemas 
que confrontan, lo mismo que sus líderes políticos. 

De hecho está claro que antes de realizar una re

forma agraria lo que se necesita es la reforma de las 
personas. O mejor dicho, antes de que podamos rea
lizar cambios afortunados en la agricultura necesi

tamos lograr cambios en las personas. Los cate

dráticos dirían que todavía existe otro camino: antes 

de realizar el bienestar familiar y nacional debemos 

efectuar cambios económicos, políticos y sociales. 

Pero aquí de nuevo nos encontramos en el dilema 

de cual llevar a cabo primero; nuestro sentido co

mún nos indica que necesitamos cambios en todos 

los aspectos de la conducta humana a realizar al mis

mo tiempo, pero ¿Cómo lograrlo al tiempo que el 
mundo se vuelve más complejo con su creciente 

población, con la disminución de los recursos na

turales, aumento de las uniones políticas y de las 

fronteras hechas por los hombres?
Un método se hace a través de la ciencia: 

el desarrollo de los nuevos medios de producción, 

mejoramiento de semillas y ganado, uso de las téc

nicas científicas y de la práctica, y más atención 
al mantenimiento y conservación de los recursos na

turales.
Otro sistema de combatir el problema es por 

medio del control de la población: por la emigración 
y el control de la natalidad.

También puede hacerse redistribuyendo la 

fuerza de la mano de obra por medio de la creación 

de máquinas industriales para usarse en la produc

ción de comodidades necesarias para todos y para 
el desarrollo de una industria agrícola que produzca 
más de lo que pw.de consumir, teniendo por lo tanto 

comida y fib re negociar para productos industria

les.

Otro medio es creando convenios y alianzas in

ternacionales de comercio. En efecto, esto más que

comercialización de bienes materiales es una ma

nera de unir las fronteras nacionales que prohiben 

el movimiento de personas por medio de la exporta

ción de mano de obra de un país a cambio de los 

bienes de otro.
En estos procedimientos no importa que medio, 

plan o acercamiento se efectúe, ya sea económico, 

social o político todos ellos se relacionan con las 

personas. Y, a menos que efectivamente se encuentre 
un medio para verdaderamente involucrar a las per

sonas, los resultados serán solamente temporales y 

no permanentes en el futuro.
E l asunto de involucrar a las personas ha s i

do y es la principal responsabilidad y objetivo de los 

Servicios de Extensión. Esta institución educa

cional puede y debe jugar un papel importante para ha

cer que funcionen los programas de “reforma". E s  

su objetivo efectuar un cambio en las personas a 
través de la educación.

Si aceptamos la suposición de que antes de 
tener una reforma agraria, económica y social debe
mos tener modificada la actitud y opinión de las per

sonas, entonces comprendemos que la educación es 

un elemento importante y necesario.

Ya que los programas de reforma tratan direc

tamente con los adultos, deben desarrollarse para 
ellos una organización educativa y un programa. La  

Extensión Educativa es el proceso que se ha com

probado tiene éxito en su encuentro con esta exigen-. 

cío. En efecto, en algunas partes del mundo a las 

organizaciones de Extensión se les da un lugar pro

minente en el desarrollo de los programas y proyectos. 

E l prestigio que en los Estados Unidos tiene la Ex

tensión se basa en el hecho de que se le reconoce 
como uno de los factores contribuyentes del éxito 
de los programas rurales de reforma. E s  tambiéó uno 

de los medios principales a través del cual las per

sonas son educadas en los hechos necesarios para 

hacerlas cambiar, de tal forma, que se ven envueltas 
en el planeamiento, desarrollo y ejecución de la i ; • 

forma agraria en los aspectos económicos, sociales 
y políticos.

De esta manera tenemos una asociación con 

el pueblo que trabaja con sus líderes económicos, 

políticos y sociales para desarrollar y ejecutar 

proqramas nacionales encaminados a resolver pro
blemas. Esto se hace a través de procesos educa

cionales. La  Extensión es uno de ellos.
(Traducción : Rosamaría Prats)
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"L A S  GUANCHIAS’ 
UNA ESPERANZA
CONVERTIDA 
EN REALIDAD.

En horas de I o mañana del día 10 de mayo, 
el Director del Instituto Nacional Agrario, Lie. 
Angel Araujo Nieto, en iresencia de un grupo 
de campesinos integrantes de la Directiva de la 
Cooperativa Agropecuaria Guanchías Ltda., pro
cedió a firmar, con el Presidente de la misma, 
Sr. Armando Fuentes, dos contratos de crédito, 
uno de avío y otro refaccionario, por medio de 
los cuales el INA aprobó a la Cooperativa la can
tidad de L.65.000.00 que son parte del total de 
los L .122,561.00 del plan crediticio que en con
junto concederán en el presente año a dicha Coo
perativa el INA y el Banco Nacional de Fomento.

Con el crédito obtenido la Cooperativa 
Guanchías Ltda. procederá a la compra de maqui
naria, instalaciones, y todo lo necesario para 
acelerar los trabajos de la siembra de las 700 
manzanas de maíz que el INA ha cedido a la Coo
perativa en las fértiles tierras de la lotificación 
de Las Guanchías, en el Departamento de Y aro. 
Las tierros, que ya están siendo preparadas para 
la siembra por los campesinos cooperativistas, 
serán cultivadas con semilla mejorada de maíz 
de la clase Sintético Tuxpeño que será propor
cionada, según planes conjuntos de trabajos, por
DESARRURAL.

700
MANZANAS
DE MAIZ

SERAN
CULTIVADAS.

La Cooperativa fue organizada por perso
nal especializado del INA, mediante una serie de 
cursos intensivos sobre cooperativismo. Actual
mente los campesinos están trabajando con gran 
entusiasmo, dividiéndose las tareas de prepara
ción y cultivo de la tierra en cuadrillas de tra
bajadores que realizan diariamente las tareas que 
les asigna el Coordinador de Trabajo de la Coo
perativa. En esta forma se encuentran trabajando 
205 campesinos miembros de la Cooperativa, y 
se espera que dentro de poco ingresen nuevos 
socios que están siendo sometidos a un previo 
entrenamiento sobre cooperativismo..

Este programa de desarrollo agrícola para 

la zona de Las Guanchías ha sido elaborado por 

el Departamento de Crédito y Desarrollo Agrope
cuario del INA, por el Banco  Nacional de Fo
mento y DESARRURAL. Agentes de Extensión 
Agrícola del Departamento 'e Crédito y Desa
rrollo Agropecuario del IN a  pro °n a la Coo
perativa la asistencia técnica y la supervisión

(continúa en la última página)
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La tierra fértil es mecanizada para 

obtener de ella el máximo rendimiento.

Una muestra de la co 'echa del año 

pasado: maíz Sintético Tu; peño, el que 

mejor se adapta a la zona.

Antes de empezar las tareas diarias 

los campesinos reciben instrucciones del 
Coordinador de Trabajo de la Coopera
tiva, quien les indica las labores a rea
lizarse.

Hasta los más jóvenes de 

“ Las Guanchias”  desean ingresar 
a la Cooperativa. Significa para ellos 

una fuente permanente de trabajo.
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ERRADICACION DE LA MALARIA 
UN PROBLEMA DE SALUD PUBLICA 
DE URGENTE SOLUCION

Jefe Depto. Educación Sanitaria del 
Servicio Nacional de Erradicación de 

la Malaria. SNEM.

Los daños que la malaria causa al hombre
son muy grandes. Cuando no mata esclaviza. El en
fermo crónico, debilitado, presenta un retardo ge
neral de la capacidad física y mental, siendo fácil 
presa para el desarrollo de otras enfermedades in- 
fecto-contagiosas. La incapacidad física crea 
apatía mental, falta de dinamismo y voluntad pa
ra trabajar, en tales condiciones el hombre está 
incapacitado para producir y gozar los beneficios 
que le brinda la naturaleza y poder vivir en el mun
do moderno.

En la década de 1955 unos 250 millones de 
personas de todo el mundo sufrían de malaria y

Í más de 2 millones y medio morían a causa de- 
a enfermedad y sus complicaciones. De los 215 

países y territorios existentes en nuestro planeta, 
por lo menos en 140 la malaria representa aspectos 
problemáticos.

En las Américas se calcula en 0.55 dolar 
anuales el costo per-cápita y se estima que el cos
to de la erradicación de la malaria en todo el he
misferio será de unos 165 millones de dólares.

Tomando en cuenta la magnitud del daño, 
en setiembre de 1954, representantes de 21 países 
americanos se reunieron en Santiago de Chile, 
y acordaron por unanimidad llevar o la práctica 
la campaña de Erradicación de la Malaria 
en todo el continente.

Antes de la reunión de Santiago, se habla
ba de "Control" de la malaria, pero tomando en 
cuenta que con el control no se elimina la enfer
medad, propusieron el término ‘‘Erradicación’’ 
como una nueva faceta en la Salud Pública y desde 
entonces hablamos de Erradicación de la Malaria.

Los estados miembros de la Organización 
Mundial de la Salud, (OMS) a la cual pertenece 
nuestro país, reunidos en la ciudad de México, 
en la octava Asamblea Mundial de la Salud, dieron 
carácter mundial a las campañas de erradicación 
de la malaria a partir de 1955.

La malaria era hasta 1956-57 la primera 
causa de morbilidad y mortalidad en nuestro país. 
Por ello Honduras inició en el año de 1958 la Com
paña de Erradicación al crearse el Servicio Nacio

nal de Erradicación de la Malaria (SNEM) por de
creto Np 185 del 22 de Diciembre de 1955 y cuyos 
propósitos estaban bien definidos, teniendo desde 
su inicio bases muy sólidas dentro de las priori
dades que determinan las necesidades de planes 
inmediatos para el desarrollo social, económico y 
sanitario del país.

OBJETIVOS

El objeto que pretende el gobierno de Hon
duras a través del SNEM, es llevar a feliz término 
la erradicación de la malaria en el país. Tiene la 
esperanza de alcanzar el éxito deseado con base 
en que la transmisión se ha reducido en áreas pe
queñas y los problemas presentes pueden tener 
pronto y adecuada solución, siempre que se cuente 
con recursos económicos suficientes y con la 
total y decidida cooperación del pueblo hondureno.

Entre otros objetivos el programa de Erra- 
icación de la Malaria en Honduras, persigue:

a) Mejorar la salud de manera directa e in
directa, eliminando la morbilidad y mor
talidad causadas por malaria y aumen

tando la espectativa de vida del hon- 
dureño.

b) Incrementar la producción, como conse
cuencia directa del crecimiento de la
productividad debido al aumento de la
mono de obra de la población sana en
los más variados campos como repercu
sión directa sobre la economía nacional:
agricultura, industria, comercio, trans
portes, comunicaciones, artesanías, etc.

c) Contribuir a disminuir el ausentismo es
colar debido a la enfermedad, en parti
cular en las zonas rurcles.

d) Disminuir para el Estadc -ra la pobla
ción en general, los gastos .jue repre
senta la atención de la enfermedad en los
hospitales, centros de salud, otros.
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METODOS DE TRABAJO

Varios métodos de lucha están siendo aplicados:

a) El rociado intradomiciliar con insecti
cidas de acción residual en las áreas de
ataque.

b) Mantenimiento e incremento de la red
de puestos de notificación voluntarios
a través de todo el país, actualmente
contamos con 2.234 colaboradores vo
luntarios distribuidos estratégicamente.

c) Búsqueda activa de febriles por personal
del SNEM.

d) Investigaciones epidemiológicos:

e) Cura radical de todos los casos positi
vos encontrados.

f) Tratamiento colectivo con drogas anti
maláricas en áreas problemas como acon
tece en la Zona Sur del país.

La elección de las medidas de ataque se 
basó en los estudios entomológicos y epidemio
lógicos y en el conocimiento de los éxitos al
canzados en otros países con problemas simila
res.

El DDT. es el insecticida que continúa 
siendo aplicado en pequeñas áreas que todavía 
están en ataque en el Centro, Norte y Occidente 
del país.

El Programa de Tratamiento Colectivo con 

drogas antimaláricas (Primaquina-Cloroquina) aso
ciados se está aplicando actualmente en el Mu
nicipio de Marcovia en la Zona Sur del país y 
que se extenderá progresivamente a los otros 
Municipios de los Departamentos de Valle y Cho- 
luteca.

la conveniencia de suspender las operaciones de 

rociado en algunas áreas en donde ya no había 
transmisión evidenciable.

Esa fecha marca el inicio de los progresos 
obtenidos y el aumento cada día mayor del área 
en consolidación. En los primeros meses de 1965 
se observa que el 71 % del área originalmente ma
lárica ya se encuentra en la fase de consolidación.

Debemos mencionar también, que al comienzo 
de la Campaña 1,852,262 habitantes vivían en el 
área originalmente malárica o sea el 87% del total 
del país. En la actualidad el 71% de esa población 
vive en áreas en consolidación.

Desde el inicio de la Campaña y durante 
su desarrollo en el momento actual la erradicación 
del paludismo no ha representado solamente el 
exterminio de una de las enfermedades transmisi
bles que por largos años ha mermado la capacidad 
productiva de nuestro pueblo, sino que se ha in
terpretado como algo más: como uno de los facto
res integrantes y fundamental en todos los siste
mas que reunidos, constituyen los planes para el 
desarrollo integral del país. Esto se basa en que 
la erradicación de la malaria es uno de los más 
imprtantes problemas de salud pública que hay 
que resolver.

Resta considerar que no serán autómatas 
sin vida los peones que estarán laborando en esta 
batalla; son los mismos hombres de cada región 
los que tienen que luchar para vencer la miseria, 
la ignorancia, el desempleo, etc. Pero deberán 
luchar con salud, porque si esta no está presente, 
no habrá batallas que ganar.

Debido a la acción supresiva de la Cío- 
roquina y de la curativa de la Primaquina permite 
interrumpir la cadena de transmisión de la enfer
medad al exterminar el parásito de los portadores

y reservónos humanos, determinando como con
secuencia el agotamiento de la fuente de infección.

Resultados Obtenidos hasta la Fecha

Para arunciar los éxitos obtenidos por la 
Campaña se debe recordar que el área malárica 
original representaba el 90% de la extensión to
tal del territorio nacional. Pues bien, a mediados 

de 1962 la evaluación epidemiológica demostró

Procesamiento Técnico Documental Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



ELECCION DEL LUGAR 
PARA ESTABLECER 
UNA EXPLOTACION

Por Agr. OSCAR ARMANDO LA IN E Z  *

AVÍCOLA

Para elegir el lugar donde se piensa hacer una 
cría de gallinas hay que relacionar el lugar con la es- 
pecialización de la explotación. Hay que tomar en cuen

ta también los siguientes factores :

I. Seguridad del mercado e importancia del mismo 

2- Precios que ofrece la demanaa.

3. Distancia económica del mercado. Una dis • 
tanda conveniente está comprendida entre-

15 a 50 Kms. de una ciudad importante donde

existan buenos caminos y medios de transpone

ALOJAM IENTO PARA  LA S  PONEDORAS

En Honduras se han construido muchos tipos 

de gallineros, siguiendo como base la propia experien

cia del avicultor, o tomando como modelo gallineros 
que ha visto en otros países, o en revistas avícolas.

La  mayoría de los gallineros hondurenos son 

poco profundos, mal orientados, muy abiertos o muy 
cerrados, etc. por lo que las aves se encuentran in
cómodas, factor que va en perjuicio de la producción.

En avicultura las especializaciones se clasifican en:

1.
2.
3.

4.

5.

6. 

7.

Producción
44

i*

tt

i»
«I

de huevos para incubar, 
de huevos para consumo, 
de pollitos de un día, 

de pollos para carne, 
de aves de adorno, 

de pollas de reemplar 
de aves de pelea.

Toda construcción avícola debe realizarse con 

propósito de satisfacer las necesidades de las aves 
en las distintas etapas de su vida, buscando siempre 
la mayor comodidad para las mismas.

El tipo de gallinero varía según la región geo • 
gráfica donde se construya, tomando en cuenta las - 

condiciones ambientales de temperatura, vientos, hu

medad, lluvias del lugar, etc.
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destino que se cambio al de mantenimiento.

A causa de que la avicultura hondurena comienza 

a explotarse en forma comercial, no se han realizado 

en nuestro país estudios y experimentos científicos so

bre factores ambientales favorables a las aves, esto es 
un aspecto importante en la avicultura y el problema 
deberá ser enfrentado s i se aspira a lograr una industria 

progresista. En todo caso, al estudiarse la construc
ción de un gallinero debe predominar el principio de 

que cuanto mayor sea la comodidad de las aves durante 
los distintos períodos de su vida, mayor será el rendi

miento de las mismas y por consiguiente los beneficios 
económicos del avicultor. Hay que evitar gastos in - 

necesarios tendientes al lujo, lo que aumentaría el 
el costo del gallinero y no la comodidad de las a - 

gallinero debe ser funcional.

Para decidirse por un tipo de gallinero adecuado 
a una zona determinada se debe conocer primero las 

condiciones climáticas y su relación con las necesi

dades de las aves.

TEM PERATURA

La  mayor producción de huevos se obtiene ge

neralmente cuando la temperatura oscila entre 10 a 15 
centígrados. Cuando se aleja de esos límites comienzan 

los problemas para las aves, que no se defienden bien 

del calor, pues carecen de glándulas sudoríparas, re

gulando la temperatura y humedad de su cuerpo por 

medio de los sacos aéreos que están comunicados direc

tamente con los pulmones. E l volumen de aire de los 

sacos aéreos es alrededor de ocho veces más que el 
volumen de aire de los pulmones. Si las aves aspiran 
aire seco y caliente los socos aéreos lo humedecen y 

enfrían, haciendo además le función contraria con- 

ef aire frió al que calientan.

Cuando la temperatura exterior es muy fría apa

rece el problema del mantenimiento de la temperatura 
corporal, que es de aproximadamente 42s centígrados 
variando según la temperatura del día. En regiones 
demasido frías, con temperaturas bajo cero, pueden con
gelarse los barbillones y la cresta por lo que en estos 

lugares es práctica común eliminar estos apéndices 

en edad tem» a del ave.

lie lo anterior se deduce que las temperaturas ba
jas afectan la producción al exigir un gasto excesivo 

dtp calarías, provenientes del alimento necesario a ese

La temperatura mínimo para las gallinas que 
duermen en perchas, y necesaria para que no se uti

licen los principios nutritivos de los alimentos en la 
conservación de la temperatura corporal, es aproxima

damente 30g centígrados.

Meses que en Honduras se acerca al mínimo 

octubre, noviembre , diciembre, enero y febrero.

Meses que en Honduras se acercan al máximo 

marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

FU ENTES D E  HUMEDAD DENTRO D E L  G A LL IN ERO

1. Agua de bebida derramada en la cama. Apro

ximadamente se derrama del 2 al 5%.

2. Agua eliminada en las deyecciones. I d cual 
es mayor gue la eliminada por la respiración. Las ga

llinas con un peso de 4 1/2 libras producen más o me
nos 130 libras estiércol fresco al año con 65% de - 

humedad. 100 gallinas producen por mes 1100 libras 
de estiércol fresco, lo que producen 425 litros de agua,

3. Agua dg evaporación desprendida por las 

gallinas. Se estima que 100 gallinas de 41/2 libras 
(450 libras de peso vivo) a una temperatura de 10 

centígrados, exhalan de 5.5 a 6 litros de agua por día. 
A temperatura más elevadas hay más eliminación de 

agua. En el mes 100 gallinas elimiaan de 150 a 160 li

tros de agua.

El consumo de agua por mes de 100 gallinas se 
puede calcular en 600 litros. El 2.5% de 600 litros es 
15 litros de agua esparcida en la cama.

Pongamos X igual al total de agua introducida 

en el gallinero, fuera de la humedad relativa y por 

cada 100 ponedoras y por mes :

X =  160 425 15 = 600 litros de agua

*  Zootecnista Avícola 

Depto. de Crédito y Desarrollo 

Agropecuario del IN A -
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EN HONDURAS

SE CULTIVA AHORA 
TABACO DE SOMBRA

l 'o r  H O IU  H I S. < 'O I»Y

D irector (le '" I .  A I IA C IK IM D A "

E l  va lle  de O jo de Agua, situado en e l D e 

partamento de E l  P a ra íso ,  parece en realidad  un 

" p a ra íso ”  para el cu lt ivo  del tabaco bajo  som bro, 

una industria  nueva en H onduras que e stá  sup liendo  

pare ialmente a l m ercado de l tabaco que anteriormente  

se  aba ste c ía  de Cuba.

Con la ayuda de  a/gunos expertos ta b a ca le 

ros  cubanos, s u m ir istrada por el B an co  N a c io n a l de 

Fom ento, Jorge A. Me/'ío, que tiene actualm ente  

29 años, con la  co lab o ra c ión  de su  atractiva  e sp o sa ,  

se ha convertido  en un verdadero co se che ro  de ta 

b a co  de cu ltivo  bajo sombra, desde  que rea lizó  la  

siem bra de su  primera c o se c h a  de 18 acres (7.25  

hectáreas), en el otoño de 1963.

L a  temporada p asada , lo s  Me/ía sembraron 15 - 

a cre s  ( s e is  hectáreas) de tabaco cu ltivado  al sol. Se 

proponen sembrar 3 0  acres (12  hectá rea s) en cad a  

tipo de cu lt ivo  en e l presente año.

Se  u sa  e l acre com o un idad  de superfic ie

L o s  cen troam ericanos genero  »nfe em plean  

la  "m a n za n a *9 com o un idad  de medida del terreno. 

L a  m anzana equ iva le  aproxim adam ente a 0.7  de he  c-

(Artículo tomado de " La Hacienda ” 

Año 62, N- 2 - febrero 1966)
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tárea. Pero en cuanto a la siembra del tabaco como 
gran parte de la información sobre dicho cultivo pro

viene de países que utilizan el acre como unidad de 
medida los hondurenos también emplean el acre para 
medir la superficie de sus tabacales. Un acre equi

vale aproximadamente a 0.4 de hectárea. En el pre

sente artículo al referirnos a las aplicaciones de 
fertilizantes y a otras informaciones, lo haremos 
utilizando el acre como unidad, aunque también se 

dan los equivalentes para la hectárea.

El éxito de Mejía al iniciar una nueva activi

dad se debe principalmente a su propia habilidad como 
agricultor, pero él ha recibido una cooperación con

siderable con el crédito concedido por el Banco Na

cional de Fomento.

Dicho banco otorga créditos refaccionarios 
que cubren el fomento inicial de la eos acha, y tam

bién suministra los préstamos necesarios para pagar 
a largo plazo. Mejía, por ejemplo, tuvo que invertir 

L .90.000.00 en equipo, que incluye un sistema de 
riego, para comenzar su negocio de tabaco. Un prés

tamo por término de 10 años lo ayudó considerable

mente a poder hacer esa gran inversión.

E l tabaco cultivado bajo sombra tiene por 

objeto obtener un tipo de hoja muy especial que se 
consigue solamente en pocas partes del mundo, en 

tierras bien drenadas y de alta fertilidad. Se usa 
principalmente para la capa que sirve de envoltura 
de los "tabaco s" o "p u r o s "  en la mayor parte 

de la América Latina. E l tabaco de sombra bien cul
tivado obtiene precios especiales, pues se paga has

ta L. 4.60 la libra en las hojas de primera clase 

después de curadas. Esta operación se realiza en 

grandes casas de tabaco con calefacción de gas 
embotellado. Mejía obtuvo un promedio de produc

ción en la temporada de 1963-64, de 12 quintales 

(1200 libras) por acre, igual a 1,344 kilos por hec

tárea de tabaco de sombra. De dicho promedio, pue
de calcularse que 500 libras se venden al precio má

ximo, obteniéndose un precio muy bajo, de unos 95 
centavos oro por libra, por las 700 libras restantes.

Según Jacinto Argudín, Director Técnico del 
Plan Tabacalero del Banco Nacional de Fomento, 
el tabaco d- bro de Honduras es de igual calidad 

que el famoso tabaco de capa Habano, y las condi

ciones de cultivo en Honduras superan a las de Cuba.

La  preparación de la tierra es esmerada

Naturalmente, como el tabaco cultivado a la 

sombra tiene un valor por acre sembrado tan grande, 
se concede un cuidado extraordinario a la prepa

ración de las tierras.
El gradeo y emparejamiento de la tierra se 

realiza con gran cuidado y las pequeñas plántulas 
de tabaco que crecen en semilleros al aire libre se 
trasplantan a bajo sombra de muselina o tela de mos

quitero. Se cultiva tabaco "habano”, aunque se está- 
ensayando otras variedades, buscando una mayor 
producción.

Como se realiza la fertilización del tabaco

Aproximadamente 25 días antes de la siembra, 
que se realiza de noviembre a enero, Mejía aplica 
600 libras de harina de semilla de algodón por acre 
(672 kilos por hectárea). A esto siguen 350 libras por 
acre (392 kilos por hectárea), al momento de sem

brar, de la fórmula 7-7-12-2 (la última cifra repre
senta un 2% de magnesio). La primera mano de cul
tivo se da 10 días después de la siembra, a la que 
sigue una aplicación de 400 libras de Notrofoska 

(12-12-19) por acre 448 kilos por hectárea). A los 
15 días se da la segunda mano de cultivo y se a- 
bona otra vez con Nitrofoska, en cantidades que 
fluctúan de 300 a 450 libras por acre (336 a 504 ki
los por hectárea), según el crecimiento y desarrollo 
de las plantas.

E l suelo en las zonas hondurenas de tabaco 
de sombra tiene por lo general un pH que fluctúa de 

6 a 6.5, y contiene de 3.5 a 4.5% de materia orgá
nica. La materia orgánica tiene gran importancia 
para la producción de tabaco de sombra, lo que tam

bién justifica las altas aplicaciones de harina de 

semilla de algodón.

Importantes enfermedades y plagas insectiles.

El Sr. Argudín informa lo siguiente sobre las 
plagas y enfermedades del tabaco: "N o  existen en - 
Honduras daños ocasionados por hongos como los 
que teníamos en Cuba, de los que puedo mencionar 

el "moho azu l" y el "Cercospera,> o "P in ta ",  los 

que unidos a la mancha ocasionada por " Alternia",

dañaban considerablemente al tabaco. E l " moho 
azul"  por si solo causaba enormes daños en la ca

s i totalidad de las zonas tabacaleras cuando el tiem
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po le resultaba propicio para su propagación.**
Existen, sin embargo, algunos problemas Je 

plagas, como por ejemplo, el gusano llamado " pri

mavera '", que tiene de 3 a 4 pulgadas de largo (7.5 a 

10 cm) y que aparece en los meses de febrero y 

marzo.
Para el contrarresto de ese y de otros in

sectos, Mejía aplica de 15 a 20 libras por ocre (de 

17 a 22.5 kilos por hectárea) según el tamaño de 
la planta, de Polvo de Tabaco Niágara. Se aplico 
según se necesita, pero nunca más de una vez por 
semana, comenzándose la aplicación 15 días des

pués del trasplante. E l tratamiento tiene que ser 

interrumpido por lo menos 15 días antes del corte.

E l riego es muy necesario

E l tabaco se siembra a fines de la tempora

da de lluvia, o sea, a fines de octubre o principios 
de noviembre, y se sigue sembrando basta princi

pios de enero. La  recogida comienza en marzo y 

sigue hasta mediados de mayo. Después de dos me

ses de estar sometido a la cura por el calar, el ta
baco es seleccionado y se vende en agosto

Como por esa época se encuentra ya presen

te la temporada de tiempo seco, y la sequía en Hon

duras suele ser total, el riego, aunque caro , resul

ta una necesidad perentoria. Mejía trae el agua de un 

río cercano, utilizando para ello tres bombas, dos 

de ellas accionadas por motor Diesel y una por mo

tor Diesel y una por motor de gasolina. E l  riego se ba

ca tanto por tanjas como par medie de aspersoras.

Proceso de curación del tabaco

E l paso final en el costoso proceso de la 

producción de tabaco comercial es la curación de 
las hojas por medio del calor. Mejía realiza esto 

utilizando para ello gas embotellado, para lo cual 

se cuelgan hojas en casas de tabaco herméticamente 

cerradas.

No todo el tabaco se cura par medio del ca

lor, solamente las más escogidas. Sin embargo, to

do el tabaco es colgado, secándose en forrea na

tural en las casas cerradas, aunque sin calar arti

ficial.
La venta se lleva a cabo en el pueblo Je Dan- 

lí, a donde acuden los compradores en una fecha pre

viamente fijada, en el mes de agosto. E l tabaco, 

dosificado por Mejía después de socado, os enviado

en su mayor parte a Tampa, Florida, corazón de la 
industria tabacalera de los EE.UU.

Lo s costos del cultivo bajo sombra son más bajos

Actualmente, el costo de cultivar tabaco de 

sombra en Honduras es solamente L. 1,600.00 por 
acre (L.4,000.00) por hectárea), lo que campara 

con unos L.2,500.00 por acre (L.6,250.00 per hectá

rea) en Cuba, según informa el señor Argudín. Sin 
embargo, él cree que las precios llegarán a L .2,000.00 
por acre (L.5,000.00 por hectárea), según el agota
miento de los terrenos obligue a utilizar una canti

dad mayor de abonamiento y como consecuencia del 
aunrento de los costos de mano de abra.

El tabaco constituye todavía un magnífico y 
nuevo producto agrícola para Honduras, con una 
producción estimada para 1965 de 180 acres (72 hec

táreas) de tabaco para curación al calor, 50 acres 
(20 hectáreas) para curación natural y 230 acres (92 
hectáreas) de tabaco cultivado al sol, y mantenién

dose la esperanza de aumentar dicha producción en 
años venideros.

Otras cosechas

Mejía se dedica a la agricultura desde que 
tenía 20 años habiendo dirigido primero una finca le

chera cerca de Tegucigalpa. Hace siete años que 

compró las 150 manzanas (105 hectáreas) que poseo 
actualmente en el valle Ojo de Agua.

En otra localidad, él dirige una finca gana

dera de 300 manzanas (210 hectáreas). Además de 
su negocio de tabaco, Mejía cultiva 10 manzanas 

(7 hectáreas) de frijoles, y el año pasado sembró 
cinco manzanas (3-5 hectáreas) de arroz por prime

ra vez utilizando Bluebonnet 50, realizando la siem
bra en junio y recogiendo la cosecha en octubre.

La  esposa del Sr. Mejía y sus niños viven en 

la finca y todos se encuentran cooperando y sienten 
vivo interés en el progreso de la explotación.

E l tabaco es un cultivo que exige c’onoci- 

miento y cuidados especiales para conseguir bue

na calidad. En la finca del seño, lejía se siguen mé

todos modernos tanto para el cultivo uno para la 
curación, y por ello esta finca se considera como 

modelo de una buena gran tabacalera.
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E L  G O B IE R N O  E S P A Ñ O L  O F R E C E  A L  IN A  

C IE N T O  Q U IN C E  M IL  D O L A R E S  P A R A  

F IN A N C IA M IE N T O  D E  P R O Y E C T O S

En recientes conversaciones sostenidas 
entre el Director del Instituto Nacional Agrario, 
Lie. Angel Araujo Nieto y el Sr. José Antonio 
Trillo, Secretario General de la firma consul
tora española T EC N IBER IA , llegaron a un acuer
do sobre la manera de invertir $115-000.00 que 
el Gobierno de España otorgará al Instituto No* 
cional Agrario para estudiar la factibilidad de 
los proyectos a realizarse por el INA.

T EC N IBER IA , que es una asociación 
española de oficinas y empresas de estudios y 
proyectos, registrada en los archivos de firmas 
consultoras -Jel Banco Interamericano de De
sarrollo el Banco Mundial, efectuará los 
estudios de los proyectos que el INA ccnside- 
ra de mayor importancia para nuestro desarro
llo agrícola, dándosele prioridad a la revisión

del Proyecto del Bajo Aguán y al estudio de 
desarrollo integral del Valle del Guayape.

T EC N IBER IA , además de llevar a cabo 
los referidos estudios, hará una selección de 
los funcionarios del Instituto que deban ir a 
España a cursar estudias especiales, para que 
luego empleen sus conocimientos en la ejecu
ción de los proyectos que se planifiquen. Los 
estudios de los becarios serán pagados por el 
Gobierno Español, corriendo los qastos de 
transporte de los viajes internacionales por 
cuenta de la Unión Panamericana.

El Instituto Nacional Agrario a su vez 
aportará la cantidad de $27.000.00 para sufra
gar los gastos de permanencia en Honduras - 
de los 3 técnicos que enviaría España. Entre 
los técnicos viene un especialista en Derecho 
Agrario paro revisar la Ley y los Reglamentos 
Internos del INA, quien además impartirá una 
Cátedra de Derecho Agrario en lo Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras.
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MOTIVOS PARA 
ORGANIZACION 
COOPERATIVA

i '-ém
E l cooperativismo agropecuario persigue un sin 

número de objetivos de los que fiaremos mención de al

gunos de ellos:

A. - Objetivos Económicos

B. - Objetivos Financieros

C. - Objetivos Educacionales 

O.- Objetivos Sociales

E.- Objetivos Técnicos

OBJET IVOS ECONOMICOS

Las cooperativas persiguen el fortalecimiento 

de la economía rural, valiéndose para ello de ciertos 

objetivos tales como:

Rebajas en los costos de Producción

Esto se logra únicamente, teniendo centros de 

abastecimientos y servicios baratos eficientes y oportu

nos. Muchas cooperativas se han organizado con la 
finalidad de dar estos servicios.

POR : JAIME FREDY SALGADO  
Jefe Sección de Cooperativas Depto. 
de Crédito .v Desarrollo Agropecuario 
del INA.

Aumentos

en los precios de venta

La s cooperativas están en la obligación de 
recurrir a diversos sistemas pdra mejorar los precios 
que obtienen sus socios, tales como distribución de 

los productos en varios mercados^ distribuciones en épo
cas apropiadas, limitación de las ventas, aumento de 
la capacidad de compra-venta, etc.

Conquista de mercados

Los cooperativos deben lograr mercados más 
amplios y seguros, y estos se consiguen mediante los 

sistemas modernos de publicidad. En el supuesto caso  
de que un determinado artículo tenga un notable aumento 
de producción, y s i la cooperath o se preocupo en 
emprender campañas para lograr un *3yor consumo, 

es muy posible que se vea en serios problemas para 
defender los precios ante la sobreproducción.
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O B J E T IV O S  F IN A N C IE R O S

Uno de lo s m ayores inconven ien te s que e l pro

ductor a g r íco la  ha tenido e s  la falta del créd ito cuando  

este ha tratado de con se rva r  su  p roducción  a la e s 

pera de m ejores p re c io s.  C a s i  nunca  d ispone  de l d i

nero que n e ce s ita , y todavía  más, le es d if íc il  obtener

lo prestado en co n d ic io n e s  favorab les.

L a s  coop e rativa s a g r íco la s ,  producen su s  

in g re so s  una o dos ve ce s  por año, entre un ingreso  

y el otro e x iste  un lap so  poco  alentador para e l agr i

cultor puesto  que este n e ce s ita  de a lim entos, v e s 

tuarios y m ed ic ina s, oportunidad que aprovechan  los 

interm ediarios para hacer su s  in ve rs io n e s  con e s 

ta gente, lle gán do se  el c a so  m uchas v e c e s  en que 

comprometen la s  c o se ch a s ,  y e sto s  la s  reciben  en 

la s  épocas de producción, tiempo en que lo s  m ercados 

se  encuentran abarrotados y com o co n se cu e n c ia  ló 

g ica , los p re c io s  son  bajos.

P a ra  sa lva r  esta gran anom alía, e x isten  la s  or

g a n iza c io n e s  cooperativa s de crédito que, tienen com o  

finalidad, atender y re so lve r problem as de financia - 

miento, d ándo le s  a lo s  s o c io s  lo s re cu rso s  que n e c e s i

tan en co n d ic io n e s  ra zonab le s y en la oportunidad deb i

da.

O B J E T IV O S  E D U C A C IO N A L E S

L a  edu cac ión  no se  lim ita sim plem ente a s a 

ber leer y  e scr ib ir , in c luye  m uchos a sp e c to s  en la for

m ación de la  p e rsona lidad  humana, d e sde  la  cultura  

hasta  la s  re la c io n e s  hum anas, in cu lcá n d o le s  la s  b a 

se s  de la  c o n v iv e n c ia  de la s  com un idades y aque llo s  

conocim ientos de la s  té cn ica s  que permitan a la s  per

son a s  transform arse en partes im portantes de la s o c ie 

dad.

O B J E T IV C S  S O C IA L E S

L o s  ob je tivo s s o c ia le s  de la  cooperac ión  c o n 

s iste n  en c a n a liz  lo s im pu lso s sa n o s  de lo s in d iv i

d uo s  h ac ia  tua com prensión, para so lu c ion a r lo s

problem as m ateria les. E l  hombre tiene la virtud de d ig 

n if ica r e l trabajo, inventar m áquinas que ahorren e s 

fuerzos f í s i c o s ,* tiene  el don latente de hacer e l b ien  a su s

sem ejantes, e se  don n e ce s ita  e l estím ulo s o c ia l  pa

ra exteriorizarse. E l  poder de inventativa  que p osee  

e l hombre se  haya  com prim ido y  n e ce s ita  liberarse. 

C uando  lo s agricu lto re s trabajan s o lo s ,  d ía  tra s día, 

an a lizan do  lo s problem as que lo s oprimen, con  frecuen

c ia  son  p re sa  del p e sim ism o, pero reun iéndose  con  

otros, intercam biando op in ione s  y actuando ju n io s, re

v iv e  su  espíritu.

O B J E T IV O S  T E C N IC O S

E l  com ercio  agr íco la  com ienza desde  e l momen

to en que e l agricultor p lan if ica  su  explotación, su  é x i

to depende en parte, de su  hab ilidad  para producir 

lo que e l mercado so lic ita . L a  producción  debe a ju s 

tarse  a lo que pide e l com ercio  desde  lo s puntos de 

v is ta  de la cantidad  de lo s b ienes o frecidos en venta  

y de la naturaleza, ca lid a d  y tipo de lo s productos.

Son dos ob jetivo s lo s que se  con sideran  de ín 

dole té cn ica : Se le cc ió n  de variedades y e sp e c ie s  y 

e stab lec im iento  de c la s if ic a c ió n  de p roductos aten

diendo a su  forma, peso, ca lid a d  y otros factores. L a  

se le c c ió n  adecuada de la s  va riedades que se  explotan  

permite lograr una p roducc ión  más abundante y  d iv e r s i

f icad a . E l  d e sa rro llo  y a p lica c ió n  de normas para  un i

formar lo s p roductos a g r íc o la s  e s  e l m ás importante 

p a so  que se  ha dado para  e l perfeccionam iento  de lo s  

s iste m a s  u tilizado s  en e l  com e rc io• la s  c a lid a d e s  uni- 

-formes pueden se r ce rt if ica d a s  por autoridades del 

E s ta d o  o de la s  coo p e ra t iva s, lo  cu a l p o s ib il it a  ne 

g o c io s  con  p e rsona s que se  encuentran d ista n te s  - 

s in  re v isa r  la s  m ercaderías. L a s  cooperativa s han in 

flu ido  en e l e stab lecim iento  de la s  normas de u n i 

form idad, a s í  com o la s m arcas cooperativa s que son  

ca l if ic a d a s  com o de alta c a lid a d  y tienen por lo tanto 

m ercados seguros.

A lc a n c e s  por medio de la s  C ooperativas

A l  referirnos a lo s  a lc a n ce s  por n ¿d ¡o  de  la s  

coop erativa s, lo hacem os en su  forma genera l. a s ' 

nemos.' L a  hab itación, la a lim entación, a s is t e n c ia  mé

d ica , regím enes de trabajo, y mejor s itu a c ión  e conóm i

ca  por medio de la in d u str ia liza c ió n  a g ro p e cu a r ia .

(continua en la última página)
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UNA COOPERATIVAORGANIZACION DE
R E Q U IS IT O S  P R E V IO S

No es tan fácil establecer los requisitos para la organización de una Sociedad Cooperativa, sin embargo, 

trataremos algunos de ellos que permiten juzgar las perspectivas de su organización.

EX IST E N C IA  DE UNA N ECESID AD

Ifo siempre los agricultores están conscientes de esta necesidad, aún cuando ésta exista, es por este mo

tivo que el que se interese en organizar una Cooperativa, tendrá que demostrar a los campesinos lo necesario 

que es dicha entidad para resolver ciertos problemas serios que limitan los ingresos de los campesinos.

GRUPOS HOMOGENEOS

Por ser uno de los problemas más serios que enfrenta la organización cooperativa, deberá tenerse mucho 

cuidado de escoger solo áquellos que en realidad tengan un interés común.

VOLUMEN SU F IC IEN T E  DE NEGOCIACION

Si el monto de las operaciones totales va a ser tan reducido que no alcance para costear los gastos que 

acarrea una entidad de esta clase, no se van a beneficiar en nada los agricultores al unirse para llevara cabo 

un negocio en Cooperativas.

PO SIB IL ID AD ES D EL  C A P IT A L  N ECESAR IO

Es importante e imprescindible que los socios aporten parte del capital con que se va operar, pués de es

ta manera se asegura su interés en la sociedad. Deberá hacerse un estudio completo del capital que se va necesitar 

así como las posibilidades de conseguir dinero prestado para calcular la aportación a hacerse por cada socio.

D IR IG EN TES

para hacer posible el éxito de una Cooperativa es necesario que el grupo cuente con dirigenies capaces. 

No son necesariamente los lideres o caciques políticos que se encuentran en casi todas las comunidades, puesto 

que estos tienden a controlar la coo prativa como controlan al partido. Se puede hacer uso de estos lideres, úni

camente para despertar el interés de los demás, pero nunca, ni por ningún motivo para darles cargos administrati

vos dentro de la organización cooperativa, ni mucho menos cuando ésta se encuentra ya funcionando.

E SP IR IT U  DE CO OPERACIO N

Si en una Cooperativa no existe un verdadero espíritu de cooperación entre los socios, no puede tener éxito 

posible. E s  el deber del dirigente que va organizar una cooperativa, convencer a los agricultores de la necesidad- 

de unirse entre los vecinos para defender sus intereses y mejorar las condiciones de vida y >*e la importancia mu

tua.

Contando con los requisitos antes mencionados existen buenas posibilidades para la organización de una 

Cooperativa.
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VEN TAJAS D E  L A S  CO O PERAT IVAS  
CON R ELA C IO N  A OTRAS ASOCIACIONES

En realidad son incontables las ventajas de las 

cooperativas con relación a oír s asociaciones. Si nos 
ponemos a hacer comparación entre una cooperativa y 

una sociedad comercial, veremos con satisfacción que 

en una cooperativa se benefician todos los que en ella 
trabajan, porque luego, les proporciona un mejor nivel 

educacional, instalaciones de obras de bien común, etc. 
En la empresa comercial no hay esta clase de benefi

cios para los que en ella trabajan y los pocos que exis

ten son únicamente para los dueños del negocio. Mien

tras en la cooperativa aportan el capital los socios

que hacen uso de sus servicios, en la empresa comercial 

lo aportan los dueños que pueden o no hacer us o 

de los servicios de la empresa. Los propósitos de la 

cooperativa son los de prestar servicios a sus asocia

dos, en la empresa comercial es el de obtener ganancias. 

La cooperativa sirve a los socios que utilizan sus ser

vicios, la empresa comercial sirve a sus clientes. En 
la cooperativa gobiernan los socios, un voto por cada 

uno, en la empresa comercial, los dueños en propor- 

ción al capital de cada uno, etc.

del proceso productivo. A este efecto se ho des
tinado a L a s  ^uanchías al Perito Agrónomo Jo
sé Alfredo Ferrera Oliva, quien se encarga de 
orientar y supervisar las operaciones de cultivo 
de la Cooperativa. Actúa también en carácter 

de Administrador de la Colonia el Perito Agró
nomo Marco Tul ¡o Martínez y Martínez, habién

dose además considerado como una parte muy 
importante paro el éxito del proyecto la educación 
cooperativista que se está impartiendo a los cam
pesinos, y que está a cargo del Jefe de la Sec
ción de Cooperativas del INA, Perito Mercantil 
Jaime Fredy Salgado y de la Sra. Lillian Andino 
Durón, Instructora de Cooperativas.

D ESA RRU RAL tiene a su cargo en este 
proyecto la supervisión periódica a las planta
ciones, encangándose además de proporcionar 
a la Coon*i iva 125 quintales de semilla de maíz 
Sintético Tuxpeño, pues estudios efectuados 
por esa Institución revelan que esta semilla 

ofrece gran adaptabilidad en la zona. DESARRU
RAL tendrá también bajo su responsabilidad la

Por fuan k alian

seftot leu ten delgado, «pe eu»tdo 
le dolía el estómago, se sutu&a la 'es-

Aqnel hombre era tan tan pálido, que se 
rió y nadie se dio cuenta.

Tenía la nariz: toa tan chueca, que cMWb < 
tornada*» «e tenía que limpiar la anca.

¿ámago sin estrenar.

©ra tan tan exagerado, que como no le gas
taban las cosas Iguales, se rasuró una ceja 
y  se cortó tma oreja.

: E«* tan tan chaparrito, que se  agaché a ver 
si estaba cal tente la sopo, ¡y se abogó!

En ese pueble el cisma es tan tan saludable, 
que para estrenar el panteón tuvieron que pe
dir un mueitiio prestado.

Tiene tantas tantas arrugas «si la frente, que 
no se pone «1 sombrero, se lo atornilla.

conducción de cinco ensayos de fertilización con 
fines demostrativos y experimentales, los que 
se sembrarán en 10 manzanas. Su objeto es el de 
observar la conveniencia de entrar a fertilizar 
las plantaciones en el próximo año

El Banco Nacional de Fomento a su vez, 
además de los préstamos que concederá a la Coo
perativa, realizará supervisiones periódicas para 
verificar y evaluar el progreso de los cultivos.

De acuerdo a los cálculos realizados, 
se espera que la siembra de las 700 manzanas 
de maíz produzcan a la Cooperativa Agropecuaria 
Guonchías Ltda. la cantidad de 36.000 quintales 

de maíz comercializables, los que serán ven
didos a empresas del país consumidoras de este 
producto.
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