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PALABRAS NECESARIAS

Hemos venido trabajando en "LA EVOLUCION HISTORICA Y LA CONFIGURACION 

DE LA HACIENDA LA HERRADURA" ubicada en la ju r is d ic c ió n  del Municipio 
de Ju t ic a lp a ,  Olancho, durante mas de un año como estudio e in ve s t iga 
ción a f in  de formular la te s is  de grado para la opción del t i t u lo  de 

B a c h i l le r  U n iv e rs ita r io  en H is to r ia ,  trabajo  mediante el cual hemos ob̂  

tenido básicamente una perspectiva h is tó r ic a  del sentido general de lo  
que la Hacienda, como termino genérico,ka representado en el conjunto 
global de la H is to r ia  Nacional.

Este estudio originalmente se planteaba como el desarro llo  de un proble^ 
ma-caso pero, posteriormente, gracias a la enorme riqueza b ib l io g rá f ic a  
que ex is te  indiscutiblemente por lo  á lg ido que el problemaU tomado en 
las últimas épocas en que los h is toriadores  se han incorporado a los 
grandes aportes de las ciencias soc ia les . Teóricos como Stavengaven, 
Fr isch , Furtado y  muchos otros se han encargado de remarcar el problema 
de la necesidad de crear la ex is tenc ia  de una teo r ía  social olobal en la 

cual la  h is te r ia  pierda su cagetoría de "Ciencia A u x i l i a r "  para conver
t i r s e  en una Ciencia eminentemente dinámica. Furtado l lega  aún más en 

su alocución promovida por el In s t i tu to  de Estudios Económicos de la UNI_ 

VERSIDAD DE PARIS, acaecida en Marzo de 1975 y  confirmada en el Primer 

Congreso de Economistas del Tercer Mundo que tuvo lugar en A rg e l ia  en F^ 

brero de 1976 en el cua l, preconiza "Sobre la necesidad de dinamizar la 

economía en función de la  h is t o r ia 1.'

Todos estos conceptos nos obligaron a darle otro  rumbo a nuestra investi_ 
gación que sería aquel que'mediante la sistematización de todas las in fo r  

maciones obtenidas, nos proporcionaron la mas necesaria y e s t r i c t a  v is ión  
de conjunto sobre el problema de lo  que representó, tanto la  Hacienda en 
la H is to r ia  Hondureña, como sus connotaciones como forma de producción en 

el esquema generalizado de los grandes períodos de la Economía Mundial. 
Así mismo, fué importantísimo y  necesario para nosotros - -  a f in  de conse 
g u ir  ese proceso de visual ización - -  buscar hasta obtener una exacta re -  
conceptual ización del concepto "Hacienda" dentro de ese marco del devenir 
h is tó r ic o  nacional.
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También fué preciso como metodología de traba jo , establecer tres  perío
i

dos h is tó r icos  dados que se p lan if ica ron  un tanto "Ad-Hoc", que son:

1. Un primer momento que va desde fines del S ig lo  XVI enmarcando todo 
el período de dominación hispánica hasta su desintegración.

2. Un segundo, que va desde el intento por la consolidación de los Esta^ 

dos Nacionales (período que comunmente se conoce como "Independiente" 
hasta los  planteamientos sugeridos por los reformadores l ib e ra le s .

3. Un te rcero , que enmarca desde el comienzo del presente s ig lo  hasta W  

la década de los 80 en donde La Hacienda La Herradura, sufre una t r a n s / x S ^  
formación radical que modifica sustancialmente su estructura básica. / ^

Esta periodización nos condujo defin itivamente --en  una primera fase de 
t ra b a jo - -  a re a l iz a r  una c r í t i c a  de los conceptos hasta el momento en 
c ircu lac ión  o dados como aceptados; como en el caso, v is u a l iz a r  la gen^ 
ra lidad del surgimiento de una economía nacional establecida o fúndame^ 

tada sobre el enclave minero y  el surgimiento de la Hacienda como d e r i 

vativo del proceso mismo de esta industr ia  e x t ra c t iv a ,  que rompía eviden 

temente con el concepto trad ic iona l de Hacienda como fa c to r  demográfico 
"Fundado o establecido entre un asentamiento humano y  o tro  que irrumpe 
en el d ilatado paisaje en el momento inmediato después de la sedentariza^ 
ción p o l í t ic a  y  la  lad in izac ión  é tn ica " (Severo Martínez Pelaez, "La Pa
t r ia  del C r i o l l o " ) .  Y manejar como h ip ó tes is ,  — que si no logra el pre
sente trabajo el to ta l desarro llo  de e l la s ,  por lo  menos lo  form ula -- el 

surgimiento y  consolidación de la hacienda como un excedente o acumula

ción del proceso de la  m inería.

En el segundo período --también en esa fase c r í t i c a - -  estuvimos obligados 

a re v isa r  el fenómeno del llamado "Período Independiente o L ib e r ta r io "  en 
el cual aun cuando no se haya profundizado en las connotaciones id e o ló g i 

cas que lo  promovieron, si se dio prio r idad  a los factores en juego en el 
momento, como ser el de los intereses ingleses, que provocaron algunas 
transformaciones, tanto en la  toma de decisiones de los actores h i s t ó r i 
cos involucrados como las transformaciones en los escapes del c a p ita l ,  pa
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ra el caso la vía de contrabando hacia Balice o el estancamiento de la 

exportación del ganado en pié como único fa c to r  "exportable" en los m o -^  

mentos del surgimiento de una economía mundial c a p i ta l is ta .

Con un paréntesis prolongado que es la  rev is ión  - - ta n to  teórica  como de 
reconceptua lización -- del período de la Reforma Liberal en Honduras, que 

definitivamente es ta rd ía ,  establecimos los princ ipa les  planteamientos 
con los cuales los reformadores pretendieron re a l iz a r  modificaciones es
tructura les  dentro de la sociedad hondurena, especialmente en el campo 
de la  ganadería y  de la a g r ic u ltu ra ,  medidas adoptadas por los reformado 
res en su intento de in tegra r la débil economía nacional al mercado capi 
ta l is ta  mundial pero que no lograron f r u c t i f i c a r  y  mas bien frenaron el 
desarro llo  adquirido por la ganadería én décadas anteriores y  p ro p ic ia 
ron la implantación de una economía de enclave en el país, creando una 
dependencia neocolonial que aún nos mantiene subyugados.

%

También el te rcer período nos condujo a establecer otro  paréntesis, a 

f in  de v is u a l iz a r  esa primera mitad de la  centuria enmarcándola dentro 

de las connotaciones mundiaTes que implicó la expansión norteamericana, 
en la  búsqueda de una hegemonía mundial de mercado, fenómeno que se mani_ 
f ie s ta  en la Primera Guerra Mundial, sucesivamente la Segunda Guerra Mun_
 ̂i a1, y  las d iferentes p o l í t ic a s  económicas adoptadas por los Estados U- 

nidos, tratando de imponer su dominio en el debate económico y  p o l í t ic o  
de las Naciones del Orbe, hasta l le g a r  al estudio de las ir re m is ib le s  dê  
rivaciones nacionales de estos acontecimientos mundiales, ya c itados, que 
se expresan en el reformismo, la reconceptualización del va lo r  social de 
la  t ie r r a ,  y  la búsqueda de la implementación de la reforma agraria  que 

conlleva a nuevas formas de producción (Cooperativas, Empresas A s o c ia t i 
vas, e t c . ) .

Toda esta g lo b a liza c ió n , que auxil iada  por rigurosos sistemas metodológi
cos, para la sistematización de toda la información cuidadosamente recolec 

tada (ta le s  como f ich a s , tanto de resumen como de ubicación, mapas, planos 

g rá f ico s ,  e tc . )  enmarcó el estudio de nuestro "caso t ip o "  de La Hacienda 
La Herradura, el que nos vimos obligados, entonces a re a l iz a r  como una mo
nografía que e xp l ic ita s e  por e l la  misma el fenómeno de La Hacienda en su 
proceso de evolución h is tó r ic a .
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C A P I T U L O  I

ESTADO COLONIAL Y ESTRUCTURA AGRARIA

En el presente cap itu lo  trataremos de esbozar el contexto generador de 
una forma de vida americana que surge de la ruptura abrupta de las ba

ses socia les precolombinas y  la implantación de un sistema feudal t a r 
dío español, que a través de la v io len c ia  m i l i t a r  imponen mandos insti_ 
tucionales, fundan ciudades, v i l l a s ,  gobernaciones y  organizan reducci£ 
nes, que permeabilizan el desarro llo  de d iferentes activ idades que pro
curan el mejoramiento de el status económico-social antes perdido. Así 
mismo, plantearemos la configuración de la estructura agraria  en el Rei_ 
no de Guatemala como activ idad  productiva, y específicamente como surge 

en la Provincia  de Honduras y  permite la configuración de la Hacienda 

como unidad económica que emerge alrededor de la m inería.

La monarquía española había logrado a través del Proceso de Reconquista 
la hegemonía p o l í t ic a  y  geográfica del t e r r i t o r i o  más no había logrado 

un poderío económico frente a las otras potencias europeas. Las vías 
comerciales por el Mediterráneo se encontraban bajo el dominio de los 

"Boyardos" (Húngaros, Romanos y  Montenegrinos)(1 ) .

Los portugueses entre tanto, e je rc ían  absoluto control sobre las rutas 

indianas a través del A t lá n t ic o  A fr icano . La Corona Española para lo g ra r  

algo de la carrera expansion ista , emprendió la búsqueda de nuevas rutas 
comerciales hacia la Ind ia , sin percatarse de que sería  la primera y 

p r inc ipa l protagonista del descubrimiento de un Nuevo Continente.

Durante la  primera mitad del S ig lo  XVI, en la  América Central ya se ha
bían producido las p r inc ipa les  conquistas y  se v iv ía n  las consecuencias 
de e l la  derivadas, es d e c ir  que estas sociedades afrontaban un s e r io  cô

(1) Actuales Yugoslavos.
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lapso demográfico producto de la v io lenc ia  m i l i t a r  empleada por los  con̂  

quistadores, aunando a las epidemias y  hambrunas a que los pobladores a_ 
mericanos se vieron sometidos. Todo este proceso s ig n i f ic ó  el choque 

entre dos mundos que produjo una b ipo laridad socia l que redujo la nacieji 

te sociedad a una estructura de blancos e ind ios , que posteriormente se 

traduce a c iv i l i z a c ió n  y  barbarie concluyendo con un i r re c o n c i l ia b le  s i£  
tema de castas.

Las vastas extensiones t e r r i t o r ia le s  conquistadas en nombre del Rey (2 ) ,  
fueron d is tr ib u id a s  a través de una p o l í t ic a  agraria  que estableció otor. 

garla en primera instancia  como "Premio" a la labor realizada por los con 
quistadores y  como "A l ic ie n te "  para generar la migración de nuevos pobla
dores a América. El reparto de t ie r ra s  fué generoso concediendo i n i c i a l -  
mente a los conquistadores un lo te  básico de c u lt iv o  llamado "Peonía"(3 ). 

A conquistadores de más categoría se les otorgaba t ie r ra s  de labor más ex 
tensas cuya unidad era la caba lle r ía  (4 ) ,  o parte de un hombre a caballo .

" . . . s e  establecía expresamente que los predios adjudicados no podían ex

ceder de cinco peonías o tres c a b a l le r ía s ___ " (5 ) .

Además de t e r r i t o r io s ,  los conquistadores rec ib ieron indios en encomien
da (6 ) ,  que conjuntamente con el repartimiento y  el mandamiento (7) cons_ 

t ituyeron  los p r inc ipa les  medios de exp lotac ión , ya que contaban con fuer 

za de trabajo casi g ra tu ita  y  con el p r in c ipa l medio de producción que e - 
ra la t ie r r a .

(2) Amparados en la llamada "Teoría del Señorío", las t ie r ra s  del Rey o 
Realengas eras aquellas sobre los cuales la Corona Española e je rc ía  
absoluto control por derecho de conquista.

(3) 0 parte de un solo peón, que equ iva lía  a un so la r  de 50 pies de an
cho por 100 de la rg o ;  abarcaba el suelo necesario para que de su pro_ 
ducto pudiera v i v i r  una fa m il ia .

(4) Una caba lle r ía  equivale a 5 peonías, es decir a 43 Hectáreas. Pronto 
se generalizó como unidad de concesión de t ie r ra s .

(5) Konetze, Richard. "América Latina: Epoca C o lo n ia l" .  E d it .  S ig lo  XXI. 
España 1977, pp.44.

(6) Mediante este sistema se le  confiaba al Conquistador una determinada 
cantidad de indios bajo su "P ro tecc ión ", debiendo el indio r e t r ib u i r  
esa "Protección" con tra b a jo ,  con dinero o en especies.

(7) El repartimiento era el sistema in s t itu c io n a l iza d o  de trabajo fo rza 
do re tr ib u id o  con un sa la r io  miserable y  que inauguraba el "Peonaje", 
es d ec ir  que los indios se repartían como peones. El mandamiento 
era un t ipo  de encomienda o repartimiento temporal.
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Otros de los medios de obtención de riquezas descubierto por los Conquis^ 

tadores fue la m inería. Ya para fines del S ig lo  XVI en Honduras se ha

bían descubierto grandes riquezas minerales situadas en la Región Central 
y  Oriental de la P rov inc ia , dando origen a la Industr ia  Minera de Teguci- 

galpa y  al rededores.

Este complejo minero que se estructura alrededor de dicha ciudad durante 
la época co lon ia l se proyecta hacia otros renglones de la vida económica 
del país, al requerir  de una vasta activ idad agr íco la  y  ganadera. Esta 
última activ idad se fomentó en el Centro-Sur y Oriente de Honduras como 
respuesta a la necesidad de suministro de carne para alimentar la pobla
ción y  de los cueros para la fabricación de sacos y  transportar el mine

ral .

Igualmente se estimula la a g r icu ltu ra  para abastecer de otro  t ip o  de a- 
limentos a las agrupaciones humanas reunidas en torno a las minas. Pr£ 

cisamente una de las grandes preocupaciones de los colonizadores esparto 
les durante la primera etapa de la conquista fue la  de lo c a l i z a r  y  con

t r o la r  grandes riquezas mineras ya que representaban medios que genera

ban riquezas de manera relativamente rápida y f á c i l ;  además la Corona â  

poyaba a los explotadores ya que con e l lo  obtenían metales que les ser
vían para e q u i l ib ra r  la c r is is  de numerario que su fr ía  ya en el S ig lo

XVII la Europa mercantil is ta  de aquella época. As í mismo, o tro  de los 

mecanismos u t i l iza d o s  para superar dicha c r i s i s  fue el llamado "Sistema 
de Composición de T ie r r a s " ,  mediante el cual se obligaba a los propieta^ 

r ios  de grandes extensiones de t ie r r a  urbanas y  rurales que no poseye
ran su leg ít im o t í t u l o  de Dropiedad, a pagar una determinada cantidad

I

de numerario para obtenerlo ; las t ie r ra s  "Realengas" que antes por Mer
ced Real se permitía que fuesen u t i l iza d a s  para la labranza y  el pasto 
reo debían ahora venderse al mejor postor mediante una subasta pública.

Estos mecanismos mencionados (8) contribuían a que desde mediados del

(8) Y enunciados por Severo Martínez Pelaez, en "La Patr ia  del C r io l lo "  
EDUCA, San José, Costa Rica, 42 Ed ic. 1976.
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S ig lo  XVI y  sobre todo durante el XVII propicien la creación y  consolida^ 

ción de la gran propiedad'rural en América.

Las grandes propiedades tienen su origen desde el S ig lo  XVII en las es
tancias ganaderas de las que los b enefic ia r ios  llegaron a apropiarse y 

con el paso del tiempo llegaron a convertirse  en enormes la t i fu n d io s .
El Cabildo proporcionaba mas le jos  del casco urbano, "Hatos y  estancias"
(9) para c r ia r  ganado mayor y  menor, otorgándolos solo con el "derecho 

a pastoreo".

Posteriormente estos benefic ia r ios  lograron adjudicarse las vastas ex
tensiones de t ie r ra  que únicamente se u t i l iza b a n  para pastorear el ganâ  

do y  que la Corona estipulaba que debían otorgárseles tantas peonías o 
caba lle r ías  como pudieran exp lo ta r y  se co n v ir t ie ro n  en fincas rústicas 

de propiedad privada.

La p o l í t ic a  de asentamniento prop ic ió  que en poco tiempo se concentraron 

grandes cantidades de t ie r ra  en pocas manos, es dec ir  que se const ituye 
ran los la t i fu n d io s .  A pesar de que la Corona española a lo largo de 

los S ig los de dominación promulgó un conjunto de disposiciones encamina
das a favorecer la mediana propiedad e impedir la concentración de t i e 

rras , los encomenderos y  funcionarios reales fueron los primeros propie
ta r io s  ru ra les , iniciándose a p a r t i r  de ese momento un lento proceso de 

concentración de t ie r ra s  que alcanzará su apogeo en el S ig lo  X V I I .

Además, entre otras causas, el impacto de la  desmonetización causada por 
la c r is i s  minera en América Latina en general, la que a su vez fue gene
rada por el descenso de la población in d ia , provocó bajo su impacto, que 
la hacienda procurará convertirse  en a u to s u f ic ie n te .

Los mestizos e indios se desplazaron a tra b a ja r  y  a v i v i r  en las hacien
das, que surgen en el S ig lo  XVII como una unidad de explotación agríco la  

y  ganadera, consistente en una vasta extensión de t ie r r a  provista  de una

(9) Terrenos otorgados por la Municipalidad para la  labranza y el pasto
reo, en lugares retirados de las áreas urbanas.
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que carecían de t ie r ra  totalmente, por el problema de muchos pueblos de 

indios que los tenían muy escasos y  los graves inconvenientes del siste^ 
ma de propiedad comunal con trabajo in d iv id u a l.

Los pr inc ipa les  productos cu lt ivados en las haciendas agríco las colonia_
les centroamericanas eran en su mayoría dedicadas a la exportación. En_
tre  e l lo s  están la  c o c h in i l la  heredada de los indios y  aceptada por los
españoles; el añil que se desarro lla  intensamente en la primera mitad

del S ig lo  XVI y  se s itúa en las t ie r ra s  bajas y  c a l ie n te s ;  el cacao que
se c u lt iv a  intensa y muy rentablemente en el sur de la costa del pacífi_

i

co y  se convierte  en el p r inc ipa l producto de exportación (también en 

esta zona, especialmente en Choluteca se desarro lla  la ganadería); la 
caña de azúcar, que además de exportarse servía  para fa b r ic a r  el "guara^ 

po" o alcohol de caña y  con el que se pagaba el traba jo  de los indios 
en las encomiendas. Los productos más importantes de consumo interno 
eran los trad ic iona les  maíz, f r i j o l e s  y  los  introducidos por los españo^ 
les como el t r i g o ,  además del ganado mayor y  menor. El tabaco y  el a lgo 
dón podrían ser considerados como "M ixtos",  es dec ir  que servían tanto 
para la  exportación como para el consumo in te rno .

El área rural adquiere esencial importancia durante todo el S ig lo  X V I I .  

En Guatemala, por ejemplo, los asentamientos poblacionales se re a l iz a 

ron de acuerdo a las regiones agr íco las  de mayor rendimiento; en el Sal_ 

vador ocurr ió  lo  mismo en las zonas donde se cu lt ivaba añ il y  cacao, gê  

nerando unidades agríco las  (haciendas), in tensif icando el repartimiento 

de indios como sistema de trabajo forzoso a través del agrupamiento de 

un gran contingente humano organizados por los encomenderos, quienes am 

parados por la  Ley Indiana hacen tras lada r caravanas de indios de las 

t ie r ra s  f r ía s  y  más a ltas  a las mas bajas y  c a l ie n te s  de la costa sin 
importarles el daño que para e l lo s  s ig n i f ic a ra .

En Honduras la  activ idad  agr íco la  se desarro lló  de manera consecuente 
con la minería, explotación última loca lizada en Tegucigalpa y  los a ire  

dedores que se desarro lla  a f ines del S ig lo  XVI. Empero, durante la
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primera etapa de la minería la  zona más r ica  e importante de la  zona o- 

r ie n ta l de Honduras fue 01 ancho, famosa por encontrarse bañada por r icos 
r ios  que arrastraban oro, llegándose a c o n v e rt ir  en la mayor productora 
de ese metal dentro del ámbito geográfico de la Audiencia de Guatemala y 
Yucatán.

Ya en el s ig lo  X V I I I ,  Honduras se caracte r izó  por zonas de pecu lia r pro
ducción económica. La zona c e n tra l -s u r  explotaba intensamente las minas; 
la zona occidental el c u l t iv o  del tabaco y  tenía a Santa Rosa de Copán 

como sede. La zona norte representaba una zona de intercambio comercial, 

de exportación e importación de productos de y  hacia las Provincias del 

Reino, enfrentándose al obstáculo que s ign if icaban los ingleses asentados 

en la zona quienes ayudados por los zambos y  misquitos realizaban transa^ 

ciones comerciales en el in t e r io r  de la Provincia  desplazándose in c lu s ive  

hasta Nicaragua y  El Salvador. (11). Y por ú lt im o, la zona o r ien ta l re 
presentada por 01 ancho, región a la que prestaremos especial atención ya 
que en e l la  centraremos nuestra investigación  analizando en capítu los poŝ  
te r io re s  la configuración y  evolución h is tó r ic a  de la Hacienda "La Herra

dura" en la ju r is d ic c ió n  del Municipio de Ju t ic a lp a ,  dentro del marco de 
desarro llo  agríco la -m inero de la Provincia de Honduras.

(11) Oyuela S i lv a ,  Maria de las Mercedes, Sucelinda Zelaya y  Otros. 
"EL Puerto de Omoa, durante la època c o lo n ia l " .  I .H .A .H . ,  1983. 
Ined ito .

Procesamiento Técnico Documental, Digital 

Derechos Reservados UNAH

UDI-D
EGT-U

NAH



C A P I T U L O  I I  

DOS A C T I V I D A D E S  C O N S E C U E N T E S :  M I N E R I A  Y G A N A D E R IA

La Provincia de Honduras durante la época colonia l dependía políticamen^ 
te de la  Capitanía General de Guatemala. Sus l ím ite s  fueron al Oeste

«

la  Provincia de Chiquimula, al Sur la Provincia  de El Salvador, por el 
Sureste la Provincia de Nicaragua y  por el Noroeste el Golfo de Honduras.

En Honduras durante el último cuarto del S ig lo  XVI, la población se en
contraba d is t r ib u id a  en seis ciudades: "En Comayagua, con 100 vecinos y 

en su Comarca 56 pueblos de Indios y  2,600 T r ib u ta r io s ;  en Gracias a p* 

JDÍqs con 50 vecinos españoles y  en la Comarca 61 pueblos de Indios con 
3,000 T r ib u ta r io s ;  en San Pedro Sula con 50 vecinos españoles y  30 pue
blos de Indios con 700 t r ib u t a r io s ;  en T r u j i l l o  con 10 vecinos españoles 
y  20 ó 30 pueblos de Ind ios , con 8,000 ó 9,000 T r ib u ta r io s ;  en San Jorge 

de Olancho, 40 vecinos españoles y  10,000 T r ib u ta r io s  Indígenas en su Cô  

marca; en San Juan de Puerto Caballos (hoy Puerto Cortés) tan solo 20 ca_ 
sas de factores de mercaderes y negros, debido a lo  malsano del clima. A 

los datos anteriores cabía agregar los correspondientes a Choluteca que 

aunque dependía del Obispado de Guatemala y  no del de Comayagua, fue in 

corporada en 1580, a la  recién creada A lca ld ía  Mayor de T e g u c ig a lp a " . ( l )

Como dijimos anteriormente, durante 1 a Primera Etapa Minera, Olancho fue 
una de las regiones más importantes de la  Provincia por su riqueza a u r í 
fera y  sus f é r t i l e s  v a l le s .  Durante la  primera etapa de la colonización 
se observa que la cantidad de oro suministrada por esta región es la más 
importante en todo el Reino de Guatemala.

" . . .  a mediados de la década de 1540, el Río Guayape de Olancho 

se había convertido en el Centro Productor más importante de metâ  
les preciosos, en este caso oro en el área de la  Audiencia de Guâ  
témala y Yucatán. . . " ( 2 ) .

( ! )  Informe de Juan López de Velasco,1571. Colección de documentos iné 
d itos de Ind ios , Tomo V, pp.643 a 679.Madrid 1875.Citado por Luis 
Mariñas,"HONDURAS", E d i t .U n iv e r s i t a r ia . Tegucigalpa, 1983.

(2) Macleod, Murdo J . " H is t o r ia  Socio-Económica de la América Central E^ 
pañola, 1520-1720", pp. 50.
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Los llamados Placeres del Guayape generaron un nucleo poblacional muy 

importante no solo para la Provincia de Honduras sino para toda la ac

t iv id a d  económica de la Capitanía General de Guatemala en benefic io  de 

las Autoridades Imperiales tanto Españolas como C r io l la s  que tenían ac 

ceso al Poder Económ ico-Polít ico.

Reales. Una estimación calcula que la  enorme suma de 1,750.000 •

chados a España. .  . " (3 )  4

Sin embargo, a f ines de la primera mitad del S ig lo  XVI, la región se 
vi ó seriamente afectada por el descenso demográfico ocurrido en toda 

la Provincia como consecuencia de la  "T ira n ía  de los Conquistadores". 
Según datos obtenidos por Girolamo Benzoni, la  población to ta l en Hon 

duras para 1524 era de 400,000 Indios T r ib u ta r io s  (4 ) .  Ya para 1539 
según datos obtenidos en "La Relación de los sucesos ocurridos en Hon 
duras" del Obispo Cristóbal de Pedraza, la población indígena tr ib u ta  
r ia  en la  Provincia era de 15,000 y  en 1541 de 8,000 indios t r ib u ta 

r io s  .(5 ) .

Como puede observarse el descenso demográfico es considerable yaque 
en un período de diez y  s ie te  años del S ig lo  XVI, la  población se redi¿ 
jo  en un noventa y  ocho porciento.

La explotación a u r ífe ra  de Olancho se v ió  reducida por fa l ta  de mano 
de obra (producida por el descenso de la población ind ia ) y  por las re^ 
fr icc io n e s  impuestas por la  le g is la c ió n  indiana referente al tratamien^ 
to de los indígenas americanos al em itirse  las Leyes Nuevas en 1542.
La escasez de mano de obra sin embargo, parece no haber sido el único 
fa c to r de decl inamiento en las explotaciones auríferas de Olancho.

( 3)Chamberlaim, Robert. "Conquista y  Co lon izac ión", pp .219-21. 
Alonso de Maldonado a la Corona, 1543, A . G . I . ,  S e v i l la ,  España.

(4) C ita d o  por Murdo J .  Macleod, opus c i t . ,  pp. 50
(5) IBIDEM., pp .51

II. . . ( e l )  Guayape produjo grandes cantidades de oro para las Arcas

pesos oro habían sido extra ídos del r ío  y  otros depósitos cerca- J  
nos ( . . . )  solo en 1553, 26,400 pesos de "buen oro" fueron despa- ^
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Según datos obtenidos por Murdo J .  Macleod en el Archivo General de In 
dias en S e v i l la ,  España, entre 1550 y  1560, la baja productividad de los 
placeres aurífe ras  de Olancho era inminente, no solo por la fa l ta  de ma

no de obra, sino por el agotamiento de los depósitos de oro. Sin embar

go, diversas fuentes consultadas nos demuestran que las explotaciones de 
oro en Olancho continuaron durante los tres  s ig los  posteriores al S ig lo  

XVI, aunque no en igual magnitud de producción.

Además, la región no decayó totalmente ya que los mismos prop ietarios  de 
las minas habían adquirido grandes propiedades de t ie r ra  en donde pasto
reaban su ganado y  cultivaban granos básicos. Además hay que recordar que 
a f in a les  del S ig lo  XVI y  p r in c ip io s  del XVII se descubren en el A l t i p l a 
no Central de la  Provincia  las primeras minas de plata en Tegucigalpa y  al  ̂
rededores.

Sabemos que la minería representó desde in ic io s  de la colonización una 

fuente primaria de riqueza y  el descubrimiento de nuevos yacimientos más 
abundantes que los de la región o r ie n ta l ,  p rop ic ia rá  un desplazamiento de

mográfico de esa zona hacia el centro de la P rov inc ia , propiamente hacia 
Tegucigalpa y  las vetas descubiertas en Santa Lucía, San Antonio de Orien
te y  Occidente, Yuscarán y  otras regiones circunvecinas a Tegucigalpa.

La importancia y  a lta  productividad de la  industr ia  minera de Tegucigalpa 

y  alrededores hacen que en el año de 1579 el Presidente Val verde de la 
Real Audiencia de Guatemala, la eleve al rango de A lca ld ía  Mayor. (6)

La explotación minera de Tegucigalpa estuvo financiada fundamentalmente 

por los c r io l l o s ,  aunque contó con la part ic ipac ión  de los llamados "g u i -  
r ise s "  (mineros populares), y  con apoyo de capita les guatemaltecos y  pe

n insulares, los que jugaron un papel determinante en su d e sa rro l lo ,  con
tribuyendo in c lu s ive  a que se rea lizaran  explotaciones a un a lto  n ivel 
tecnológico.

La producción minera de Tegucigalpa representó para el S ig lo  X V I I I  el 
p r inc ipa l producto de exportación de Centroamérica, pero a esta prio r idad

Í6) Mari ñas Otero, Lu is . "HONDURAS", 1983, pp. 69
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hay que agregar la desventaja que resu ltó  caer en la dependencia de los 

comerciantes monopolistas de Guatemala quienes controlaban totalmente el 
suministro de los productos que necesitaban los mineros para procesar el 
metal y  posteriormente venderlo.

I

La economía minera surgida en el Real de Minas de Tegucigalpa in tentó di_ 

v e r s i f i c a r  la producción introduciendo la ganadería y  abastecer con e l la  

las provisiones regulares de carne, sacos de cuero y  candelas requeridas 
en las minas; las muías que se precisaban para la transportación del mi

neral procedían en su mayoría de las haciendas establecidas en las zonas 
circundantes a cada centro minero de la P rov in c ia . También se estimuló 

el desarro llo  de la  industr ia  de la  sal en las costas del Golfo Fonseca, 
producto requerido en grandes cantidades y  u t i l iz a d o  en el proceso de a- 

malgamiento y  en la crianza ganadera, así mismo en la curtiembre o tene
r ía  .

En s ín te s is  podemos d e c ir  que la industr ia  minera en Honduras representó 
un c ic lo  de desarro llo  importante en el aspecto económico y  produjo un 

desplazamiento demográfico de diversas regiones no solo de la Provincia 

sino de todo el Reino, y  que sus períodos de auge y  c r i s i s  durante los 
t>~es s ig lo s  posteriores al in ic io  de la colonización estuvieron sujetos 
al descubrimiento de nuevos yacimientos así como al p o ste r io r  agotamien

to de los mismos; que la minería prop ic ió  la di ve rs if ic a c ió n  de la produ£ 

ción agrícola-ganadera y  que representó para esta época un importante ap£ 
yo económico para la Capitanía General de Guatemala.

Las haciendas ganaderas de mayor desarro llo  en la Provincia se configura
ron en la zona sur (especialmente en Choluteca), en el Va lle  de Comayagua 
y  en los Va lles  de Olancho.

Los Mineros C r io l lo s  in v i r t ie r o n  gran cantidad del cap ita l excedente aci¿ 

mulado obtenido de las explotaciones mineras y  establecieron grandes ha

ciendas agrícolas-ganaderas en las regiones antes mencionadas.
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/
Tal fue el caso de Pedro M árt ir  de Celaya (7) Miembro de la acaudalada y

poderosa fa m il ia  de mineros del gremio del Real de Minas de Tegucigalpa, 
quien a fines del S ig lo  X V I I I  era poseedor de grandes haciendas y minas 
en los alrededores de Tegucigalpa, Comayagua y  Olancho.

El to ta l de las propiedades de Pedro M árt ir  de Celaya se encuentran con
templadas en su testamento y  c o d ic i lo  en donde estipulaba el destino que 
debían a d q u ir ir  sus propiedades.

" . . .Lologuare o San Pedro de Lologuare en el Va lle  de Guaymaca, en
i

la comprensión ju r is d ic c io n a l  de Teguciqalpa que se conviertan en 
capellanías la icas  ( . . . )  Item declaro que mis bienes las haciendas 
de Lepaguare, Horcones, Collones y  Ju n q u i l lo ,  en el Partido de 0- 
lancho ( . . . )  Igualmente la de San Anton io -y  San Juan en el Parti_

. do de Aguantequerique ( . . . ) " ( 8 ) .

Cuando M árt ir  de Celaya menciona sus bienes en el Partido de Olancho, se 
re f ie re  a San Francisco de Coyoles en el Va lle  de Yocón con s ie te  caba
l le r ía s  y  f ra cc ión , a San Antonio de los Horcones en el Va lle  de Lepagua 
re con diez y  s ie te  caba lle r ías  y a Ju n q u il lo  en los términos de Jutica]_ 

pa con trece c a b a l le r ía s ,  lo  que hace un to ta l de cuarenta y  una caballe^ 

r ía  solo en el Partido de Olancho.

Todas estas haciendas fundamentalmente ganaderas se configuraron s in cró 

nicamente a las explotaciones mineras y  al decaer éstas ya se habían con̂  
figurado vastas haciendas en los más f é r t i l e s  va l les  de la P rov inc ia .

Durante todo el S ig lo  X V I I I  los c r io l lo s  provincianos procuraron agenci

arse grandes propiedades de t ie r r a  y  confiqurar haciendas agrícolas-gan£

deras. La minería para este momento había decaído en gran medida, pero 
los mineros y  comerciantes que se habían preocupado por u t i l i z a r  el capita l 

excedentario in v ir t ié n d o lo  en la compra de t ie r ra s  urbanas y  ru ra le s , d£

T7) H ijo  de José de Celaya y  Luisa de Herrera. Fue medio hermano de José 
Simeón de Celaya, constructor in ic ia l  con su propio caudal de la Pa
rroquia de San Miguel hoy Catedral de Tegucigalpa. Pedro M ártir  fue 
el constructor de la Ig le s ia  de los Dolores del Barrio Abajo de Tegi[ 
c iga lpa. Toda su fam il ia  era p rop ie ta r ia  de aran cantidad de hacien
das y  minas en el Real de Tegucigalpa y  otras regiones de la P rov in - 
ci a .

(8) Oyuela, I .L ."N o ta s  para la H is to r ia  de la Pintura en Honduras",1983, 
Inéd ito .
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dicándose a la crianza de ganado, como activ idad  más que necesaria para* 
completar el "C ircu lo  de Explotación" de la industr ia  e x t ra c t iv a .

\

Durante la última década del S ig lo  X V I I I  aún se explotaban las zonas au^ 

r í fe ra s  de 01 ancho. El Obispo Fray Fernando de Cadiñaños en el año de 

1791 da cuenta al Gobernador Intendente de Comayagua B rigad ier Juan Nepo 
muceno de Quezada que en su v is i t a  al Curato de Si lea , había v is to  en un 
r ío  que llaman Guayape, gentes que lavan oro en gramos de veinte k i la te s ,  
habiéndose llegado a encontrar pedazos de importe de hasta cien pesos fu_ 

e rtes , y  que no solo se encuentran en su r í o ,  sino también en otros arro^ 

yuelos del mismo curato; que los naturales lavan el oro con c ie rtos  in s 
trumentos pero que se dedican poco a este e je r c ic io  porque les obligan a 

a l is ta rs e  en las Tropas M ilic ianas del Puerto de T r u j i l l o ,  donde les obli^ 

gan a permanecer en s e rv ic io  de cuatro a ocho meses.(9 ).

A pesar de que durante el S ig lo  X V I I I  se seguían explotando los lavaderos
de oro en 01 ancho, los haúitantes de la región ya habían adquirido hacien

i
das ganaderas. En el año de 1769 Francisco Guerrero, Manuel Texeda, San
tiago Aya la , Agustín Hernández y  Sebastián Muñoz, denunciaron ante el Co

misario del Real Derecho de t ie r ra s  del Partido de 01 ancho. Don Joseph 
Romero, trece caba lle r ías  y  fracción en el s i t i o  denominado "Punuara", en 

donde pastaban mil reses, doscientas bestias y  con terrenos aptos para la 
crianza y el pastoreo de ganado.( 10)(Ver plano # 7 (p.7) del apéndice). 

Después en el año de 1775, Francisco A l ie s  denuncia ante el Comisario de 
T ie r ra s ,  cincuenta y ocho caba lle r ías  y  fracción  en el s i t i o  denominado 
"San Roque" igualmente apto para la  crianza de ganado.( l l ) ( V e r  plano # 9 
(p.9) del apéndice). Un año después Alejandro y  Marcos Herrera, denuncian 
el s i t i o  "San Francisco de Punuara" con trece caba lle r ías  y  fracción tam

bién propicios para la crianza de ganado.(12).

X9) Durón, Rómulo,"La Provincia  de Tegucigalpa bajo el Gobierno de Mallol 
pp.224.

(10) A.N.H. Documento # 154, Indice General de T í tu lo s  de T ie r r a ,  Repúbli
ca de Honduras, Departamento de Olancho.

(11) A.N.H. Documento # 194, "San Roque 1775"

(12) A.N.H. Documento ü 155, "Punuare, 1776".
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Todas estas haciendas junto con otras que se configuraron en el S ig lo
XIX, formaron parte posteriormente de la Hacienda "La Herradura", ha

cienda que constituye el centro de nuestra in v e s t ig a c ió n .(13).

La mayoría de los hacendados radicados en 01 ancho fueron primeramente 

mineros y  paulatinamente configuraron vastas haciendas ganaderas y  su

mí rlistraron semovientes en pié y  los productos derivados de e l lo s  hacia 

Guatemala y  El Salvador, constituyéndose en la activ idad  comercial de 

mayor auge en la Provincia  de Honduras desde f in a les  del S ig lo  X V I I I  y 
durante todo el S ig lo  X IX . (Ver mapa #1 (M .l)  del apéndice). Durante 
este ú lt im o, las haciendas ganaderas se convierten en la fuente princi_ 
pal generadora de riqueza después de la  minería co lon ia l en la P rov in 
c ia ,  llegándose a conocer esta etapa, a dec ir  de Luis Marinas, como la 
"Edad del Cuero", es d e c ir ,  la época de oro de la hacienda ganadera y  
que trataremos de a n a liza r  más ampliamente en los cap ítu los inmediata

mente posteriores .

1

(13) Para mayor entendimiento ver el Plano # 1 del apéndice
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C A P I T U L O  I I I  0 Í U  •>

E N F R E N T A M I E N T O  E N T R E  P O T E N C I A S :  A T O M IZ A C I O N  D E L  I M P E R I O  C O L O N I A L  E S P A Ñ O L .

Desde mediados del S ig lo  XV hasta mediados del S ig lo  X V I I I  la  economía 

europea se caracterizó  por una gran expansión comercial, originando un 
auge mercantil que preparó el advenimiento de la Revolución Industr ia l  ̂
(1815-25). In g la te rra  fue el país que logró obtener el t r iu n fo  d e f in i -| [  
t iv o  en el mercado internacional con la imposición de la producción fa -  i

O
^  y

b r i l  sobre la doméstica lo  que d i ó como resultado una mayor producción \ 

de manufacturas a menor costo, propiciando el avance del capitalismo en 
su fase superior, es d e c ir ,  el Imperialismo.

Por un lado, España carente internamente de una burguesía comercial que 
le  permitiera configurar una estructura  económica ni poner en pié una in_ 
dustria  t e x t i l ,  aunado a los c o n f l ic to s  generados como consecuencia de 

la invasión napoliónica y  a la dependencia económica que ésta generó 

con Francia, Holanda, Alemania y  especialmente con In g la te r ra ,  país últi_ 

mo que además de poseer un desarro llo  in d u s tr ia l  avanzado, había creado 

una empresa ( la  p i ra te r ía  y  el contrabando), que le  permiabilizaba la 
transferencia de capita l de America a Europa, re a l izó  una expropiación 
" in  s i tu "  al Imperio Español, s ituación  que se consolidó con la guerra 
de sucesión española por medio del Tratado de Utrech (1713), mediante el 
cual se le  permitió a In g la te rra  el l ib r e  abastecimiento de esclavos ne
gros a las. colonias americanas acelerando el proceso de acumulación de 

capita l en In g la te r ra .

Los restantes mecanismos para el drenaje de cap ita l in te r im p e r ia l is ta  fue 
ron el contrabando de manufacturas rea lizado por los países que habían lo 
grado un amplio d e sa rro l lo ’ in d u s tr ia l  y  por otra parte el endeudamiento 

de los monarcas peninsulares con los banqueros europeos.
9

"Es así como los órganos fundamentales del primer período de Impe
r ia lism o c a p ita l is ta  fueron: El Corsario y  la  Compañía de Comercio 
y  navegación y  los mecanismos dominantes fueron la guerra de conquis^
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. ta , el p i l l a j e ,  el contrabando, la tra ta  de esclavos y  la p i ra te 

r ía .  . . " ( 1 ) .

Las relaciones M etropolí-Colonia estuvieron regidas por un sistema l l a 
mado impropiamente "Pacto C o lo n ia l" ,  que se traducía esencialmente en el 
monopolio del comercio co lon ia l controlado por la Metropolí.

"En la p o l í t ic a  comercial el sistema español se caracterizó  por una 
ap licac ión  extrema de los p r in c ip io s  m e rc a n t i l is ta s (2): Régimen de 

puerto único, sistema de f lo ta s ,  proh ib ic ión  del comercio intercolo^ 
n ia l ,  burocracia para el control comercial, con la  Casa de Contrata^ 
ción como organismo ce n tra l"  (3 ).

Sin embargo a través de los mecanismos de drenaje de cap ita l empleados 
por In g la te r ra ,  especialmente mediante la p i ra te r ía  y  el contrabando, se 

producían considerables pérdidas en detrimento de la administración espa 

ñola en América. Para frenar esta s ituac ión  el Imperio Español in ic ió  
el S ig lo  X V I I I  con una ser ie  de reformas como ser la creación de las In 
tendencias en las posesiones americanas con el f in  de c e n tra l iz a r  el gô  
bierno colonia l e incrementar los ingresos f is c a le s ,  d e s a rro l la r  la agri 
cu ltu ra ,  industr ia  y  comercio, la  ruptura del monopolio comercial y  la 

f o r t i f i c a c ió n  de las costas americanas y  proteger las colonias de los 

constantes ataques de la p ira te r ía  y  el contrabando.

La reorganización imperial realizada por Los Borbones en el S ig lo  X V I I I  
era un resultado lóg ico  ante la amenaza que representaba el enfrentarse 
a un vasto imperio cuya integridad estaba amenazada crecientemente por 

las potencias en ascenso como In g la te rra .

ÍT) Acosta Sánchez, José "El Imperialismo C a p i ta l is ta " .  Colección Levia^ 
tan, E d it .  Blume, Barcelona, 1977, pp.39.

(2) Programa aduanero y manufacturero caracterizado por proteccionismo
de las manufactureras nacionales y  la promoción de las exportaciones, 
abundancia de metales preciosos al id e n t i f ic a r  como fa c to r  primordial 
de riqueza la moneda en s í .

(3) C a rd o so -B r ign o li . "Centro América y  la Economía Occidental 1520-1930"
E d it .  U n iv e rs ita r ia  de Costa Rica, 1977, pp.34.
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Las innovaciones superestructurales continuaron durante la segunda mitad 
del S ig lo  X V I I I ,  e in c lu s ive  se ampliaron durante el Reinado de Carlos
I I I ,  quien a p a r t i r  de 1759 re a l izó  reajustes de mayor alcance re lac ión^  

dos con las conexiones comerciales entre España y  sus Colonias.

Se id e n t if ica ro n  una serie  de debilidades y  el Gobierno tra tó  de co rre 
g i r lo s .  El monopolio de Cádiz que re s t r in g ía  el comercio con otros puer. 
tos tra tó  de ampliarse con la apertura de otros Puertos de España y  Amé

r ic a ;  asimismo, el sistema de controles de impuestos de importación, y 

con otro t ipo  de medidas re s t r ic t iv a s  que en vez de p ro p ic ia r  un mayor • 

control sobre sus posesiones, más bien propiciaban y  permiabilizaban el 3 

contrabando en beneficio de los Ingleses. i

A pesar de los esfuerzos realizados por la Corona Española para atenuar 

la caótica s ituac ión  que prevalecía en las colonia americanas, el panora  ̂

ma se v o lv ió  mucho más preocupante y  la r iv a l id a d  entre España e Ing la te  
rra adoptó matices explíc itamente bélicos desde las tres últimas décadas 
del S ig lo  X V I I I  y  p r in c ip io s  del S ig lo  XIX al producirse la dec la ra tor ia  
de guerra entre ambas potencias en 1779. Por otro  lado las arcas reales 
no daban abasto para poder mantener la  guerra y  otros gastos imperiosos 
que tenia que sufragar la Corona Española, para lo  que se v ió  obligada a 

establecer una co a lic ió n  con Francia, llegando in c lu s ive  a decretar la £ 
b ligatoriedad de aportar donativos en joyas o numerario, todas las perso 
ñas tanto de España como de América, para sa lvar la insolvencia de las 

Arcas Reales y  poder completar la suma necesaria para mantener la adminis^ 
tación co lon ia l y  la guerra con In g la te rra  (4 ).

La s ituac ión  bélica generada por las r iva lidades  entre las potencias euro  ̂
peas (F rancia , España e In g la te rra )  se volverá cada vez más atenuante y 
desembocará en la  imposición del absolutismo con el regreso de Fernando

V I I  a España en 1813, quien declaró nula la constituc ión  de 1812 con la 

consiguiente d iso luc ión  de la Regencia'y las Cortes; se practicó una fue_r 

te represión y  se reestableció  el sistema de consejos, la in q u is ic ión  y 

el sistema señor ia l.  Sin embargo, a p a r t i r  de los últimos años del S ig lo  
X V I I I  la  s ituac ión  política-económica española no tendrá posib ilidades 
más amplias y  pos it iva s  ya'que ni el alzamiento l ib e ra l  producido en Espâ  
ña.

T4) A.N. H. Ramo C o lo n ia l ,  Caja 86 (2817), año 1799. Tegucigalpa.
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en marzo de 1820 que derrocó a Fernando V I I ,  produjo transformaciones ra 

d ica les , mas bien inauguró una nueva etapa de represión poniendo en marcha 
un aparato eficaz de represión, la restauración de la inqu is ic ión  y  el c ié  

rre  de universidades, teatros y  periód icos. La coyuntura p o l í t ic a  europea 
de fines del S ig lo  X V I I I  y  p r in c ip io s  del X IX , dio lugar a la creación de 
los Estados Nacionales en Centro América caracterizada por unionistas y  se 
p a ra t is ta s . Las luchas entre e l lo s  dará lugar a la anarquía y  a la dramá
t ica  debilidad económica que fue aprovechada por las  potencias de turno en 

forma desventajosa a través de la  penetración comercial y  de cap ita les .
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C A P I T U L O I V

LOS ESTADOS NACIONALES Y LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA HACENDARIO COMO FOR 

MA DE EXPLOTACION EN HONDURAS.

Como dijimos en el Capítu lo  a n te r io r  desde la segunda mitad del S ig lo

X V I I I  la lucha y  r iv a l id a d  entre España e In g la te rra  había adquirido in 

c lus ive  matices b é licos . La debilidad del Imperio co lon ia l Español esta 

ba manifiesto y  las medidas económicas y  p o l í t ic a s  adoptadas por aquel 

procuraban e v i ta r  a toda costa el derrumbe de el imperio que había manta 

nido colonizada a América durante tres  s ig lo s ,  Sin embargo, la atomiza
ción del Imperio Colonial Español era inminente produciéndose su derrum
be d e f in i t iv o  a p r in c ip io s  del S ig lo  XIX.

Durante la  segunda década del S ig lo  XIX se producen en Centroamérica, 
los movimientos de independencia que rompen los lazos de dominación polí_ 

t ica  que España había mantenido en las Colonias Americanas. Sin embargo, 
es bastante bien conocido el hecho de que la  vida independiente no aca

rreo transformaciones s ig n i f ic a t iv a s  en la estructura económica y  social 

prevaleciente en el período c o lo n ia l .

La independencia de las colonia españolas esta muy vinculada a la expan

sión de la ideología l i b e r a l ,  que propone a n ive l p o l í t ic o  nuevas formas 

más acordes,a las necesidades del capitalismo de co n s tru ir  un mercado mun̂  
d ia l .  Si bien es c ie r t o ,  la ideo log ía  independentista se basa más que ta 
do en cambios y  manifestaciones p o l í t ic a s  inspiradas en la Revolución Fran 

cesa, pero pasada la etapa de enmancipación p o l í t i c a ,  los cambios propulsa 

dos adquirieron más que todo matices económicos. Sin eubargo, las luchas 
in testinas se basan mas que todo en el temor de los o ligarcas al l ib e r a l i s
mo y  a la insurección indígena y  mestiza provocando una "Revolución desde 

a r r ib a "  que no o r ig in a  nuevas estructuras económicas y  soc ia les .

Hay que recordar que después de declarada la independencia, las arcas eŝ  

ta ta les  se encontraban en franca quiebra y  las autoridades a d m in is t ra t i 

vas - - in c lu s iv e  desde la c o lo n ia - - ,  la v ía  que u t i l iza b a n  para sa lvar un 

tanto la insolvencia del f is c o ,  era la aplicación de impuestos y  arance-
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les  para la exportación e incluso para el c u l t iv o  o explotación de diver. 
sos rubros. Esta situación se re f le ja  en la protesta realizada por los 

ganaderos olanchanos en noviembre de 1821 y  d ir ig id a  al Intendente Capi
tán Gabino Gaínza, contra los impuestos establecidos para el Partido de 
Olancho, "Que exceden el va lo r  de los n o v i l lo s ,  oro, quesos y  jabón, que 

produce el Partido de lo  que se deduce una completa e s c la v itu d " .  (1 ) .  El 
Ayuntamiento de Ju t ica lp a  firmó el documento con las siguientes personas: 
José Manuel Rodesno, Francisco Mendieta, Francisco Garay, B a s i l io  Gómez, 

Damián Mendoza, José María Barahona, Mariano Gonzales, Pedro Barce ló , Fê

1 iz  Martínez, José León Mass (S e c re ta r io ) .(*)

El c o n f l ic to  que atravezaban los ganaderos Olanchanos, provenía no solo 
de la medida económica adoptada por las Autoridades para atenuar la insol^ 
vencia de el e ra r io  público , sino de la  incidencia de las Autoridades y  

Grupos dominantes guatemaltecos, quienes mantenían un resentimiento con
tra  los productores hondurenos por la dependencia que aquellos sentían 
con éstos por el suministro de carnes y  los productos de e l la  derivados.

El abastecedor de carne postura el estanco de la  carne por mes de acuerdo 
a una cuota f i ja d a  en m etálico. La Venta de la carne pagaba derechos de 
h o sp ita l,  p o l ic ia ,  majada y  tab las , la alcabala de consumo y  el impuesto 
de un real por arroba, lo  que generaba inconformidad en el gremio que se 
dedicaba a la explotación de la ganadería.

La situación de malestar en los ganaderos olanchanos continuará durante 

el período de la Federación Centroamericana, y  más bien se acrecentará 

llegando in c lu s ive  a producirse serios enfrentamientos armados en protes_ 
ta por los impuestos. Precisamente, desde 1828 permanecían en armas con̂  

tra el gobierno de el Estado y  el de la Federación los nativos del Depar. 
tamento de Olancho movidos principalmente por los grupos de ganaderos de 
la región. Para poner f in  a esta s ituación el 21 de Enero de 1830, Fra£ 
cisco Morazán suscrib ió  con los e fectivos  insurrectos la capitu lación 
que l le v a  el nombre de "Vueltas del Ocote" por haber sido firmada a l l í ,  
con lo  que puso coto temporal a las protestas de los inconformes de la

( l )  Val le jo ,  Antonio R. "H is to r ia  Socia1 y  P o l í t ic a  de Honduras", Docu
mento anexo # 9.

(*) Los nombres subrayados corresponden a ganaderos prop ietarios  de la 
Hacienda La Herradura.
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región e in tentar continuar con la  obra de organización y reforma que 

tenía proyectada. (2 ) .

Sin embargo, parece ser que la situación relacionada con los impuestos a 

la ganadería no tuvo una solución permanente ya que las protestas y  el 
malestar en el gremio de ganaderos continuaron en las décadas p o ste r io 

res .

En el año de 1832 don José C e c i l io  del V a l le ,  quien introduce ganado a 
Guatemala procedente de sus posesiones de la Choluteca se quejaba a s í :

"Desvastadas las haciendas en los períodos h o rr ib les  de las gue
rras in te s t in a s , obligados los p rop ietarios  a pagar multitud de 
derechos y  enteras a mas de todo esto, alguna cantidad de dinero 

para poder vender lo  que es suyo, oprimido con el peso de losgas^ 

tos de c r ía ,  gastos de vendaje, gastos de administración, gastos 

de acarreo, impuestos de prim ic ia  y  diezmo de cuatro reales por 
ca b a lle r ía  de t ie r r a ,  más alcabala e extracción (para cuando el 

ganado l le g a  a su destino) monopolizado o estancado el ganado en 
pocas manos, el g iro  del ganado desaparecerá del Estado in f e l i z  
de Guatemala, serán desiertos t r is te s  los l lanos que antes se ve_ 

ían pintados de n o v i l lo s  de diversos países, vegetaran para po
d r i rs e  y  volverse t ie r ra  las plantas que los  engordaban si contj_ 
núa un sistema tan sensible como gravo zo " . (3 )

«

La situación de la  ganadería continúo y  el programa fe d e ra lis ta  no pudo 
sentar las bases para un d esarro llo  s a t is fa c to r io  de este rubro. Enton
ces la  o r ientación  Económica del Programa de Reformas de la Federación 
tenderá a impulsar un cambio radical en la estructura a g ra r ia ,  intensión 
que se pone de manifiesto en la Constitución Federal de Centroamerica 

promulgada el año de 1824, en donde se decreta la reducción de terrenos 
realengos o baldíos a propiedad privada (1825). En 1829 se d icta  la Ley 
sobre el t raba jo , que junto con promover el arriendo de t ie r ra s  suprime

(2) Cáceres Lara, V íc to r .  "Efemerides Nacionales". E d i t .  Nuevo Continen^ 
te ,  Tegucigalpa, 1973. pp. 22-23.

( 3 ) Oquel í , Ramón (C o p ila d o r) .  "Anto log ía  del Sabio José C e c i l io  del Vâ  
l i e " ,  E d i t .  U n iv e r s i ta r ia , U .N .A .H .,  Tegucigalpa, pp. 116 y ss.
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su pago m ed ian te  t r a b a j o . (4 )

Precisamente, el Gobierno Federal al decretar la abolic ión de los te r re 
nos realengos, la expropiación de los bienes e c le s iá s t ic o s ,  e j id a les  y 

comunales, propic iará  una transformación agraria  considerable en re lación 
a los porcentajes de t ie r ra s  part icu la res  y  ec les iás t icas  que e x is t ie ro n  

en el período c o lo n ia l ,  aunado al porcentaje de terrenos e j id a le s ,  de los 

cuales no nos fue posible conseguir información convincente y  establecer 
un mejor cotejamiento porcentual de los tipos básicos de propiedad existen

tes en el período.

Así en las p r inc ipa les  reqiones del país (5) de 412.290 hectáreas de te 
rrenos de part icu la res  que e x is t ie ro n  hasta 1821, a p a r t i r  de esa fecha, 
lo  que se conoce como período independiente, el to ta l  de propiedades de 

caracter p r iv a d o . . .

Será de 1.958.645 hectáreas lo  que implica que e x is t ió  un aumento del 21% 

Por otra parte, las propiedades Ec les iás t icas  se redujeron considerable
mente en un 11.96% al pasar de 45,900 (10.02%) hectáreas durante el perío^ 

do co lon ia l a 5,493 (0.14%) hectáreas durante el período independiente.
Los terrenos e j id a le s  y  comunales a p a r t i r  de 1821 estaran representados 

por un 49.18% (o sea 1,900.849 hectáreas) (6 ) .  (Ver cuadro # 1 (C l )  y  Gr£ 

f ic o  # 1 ( G . l )  del apéndice).

Sin embargo, a pesar de los intentos tendientes a p ro p ic ia r  m od if icac io 
nes en la estructura agraria  hondurena, éstas fueron de escasa significa_
ción y  sin* generar cambios sustantivos ; por el c o n tra r io ,  en esta nueva 
etapa se acentuaron los rasgos del sistema co lon ia l que heredados de Es

paña, se fo r ta le c ie ro n  bajo la hegemonía anglo-americana.

La estructura rura l en Centroamerica - - o  las reqiones mejor integradas 

al sistema m e r c a t i l - - ,  se fueron modificando bajo la dinámica c o e r c i t i -

(4) CSUCA, "Estructura A g ra r ia ,  Dinámica Poblacional y Desarrollo  Capi
t a l i s t a  en Centroamérica",  EDUCA, Costa Rica, 1978, pp.32.

(5) Tegucigalpa, El Paraíso, Comayaaua, La Paz, Olancho; La Región Nor
te :  Yoro, Colón y  A t lá n t id a ;  El Sur: Choluteca y  V a l le ;  El Occiden
te : In tibucá, Ocotepeque, Gracias, Copán y  el Noroeste: Santa Bárba 
ra y  Cortés.

(6) La estimación esta basada en el " T í tu lo  de T ie rras  de Honduras" re_ 
copiladas por el P ro f .* Abraham Guerra. Publicaciones del M in is te r io
de Fomento, T ipogra fía - Nacional. 1929.
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va e inaplazable de una d iv is ió n  internacional c a p ita l is ta  del trabajo

que entusiasmó y  aprovecharon los antiguos terra ten ientes c r io l lo s  y 
1 os m estizos.

Es d e c ir  que todo lo  que se produjo fue un cambio interno que no varió  

ni la  d irección ni el sentido en que se movían las relaciones soc ia les , 
simplemente aumentó la concentración de la t ie rn a ,  la expropiación de 

e jidos y  comunidades indígenas ( 7 ) y  su incorporación forzosa al s is te  
ma productivo. La producción agr íco la  se organizó bajo la forma de gran  ̂

des haciendas que contaban con un suministro permanente o semi-permanen
te de fuerza de traba jo .

El campesinado indígena esíaha atado a las haciendas mediante el s is te 
ma de peonaje; las comunidades indígenas " l ib r e s "  que habían logrado man_ 

tener sus t ie r ra s  comunales eran absorbidos por las haciendas y  perdían 
sus t ie r ra s  y  su independencia, o bien se hacían dependientes de éstas 
como fuente de empleo ocasional y  se convertían de hecho, en reservas de 

manó de obra para el sistema hacendario en expansión el cual se c o n v ir t ió
en la forma predominante de organización en America Latina .

Como se ha dicho anteriormente, en un primer momento las haciendas sur
gen como unidades adjuntas a los centros mineros en donde su producción 
era consumida localmente para su propia población; sin embargo, desde 
fines del S ig lo  X V I I I  y  durante todo el S ig lo  inmediatamente s igu ien te , 
la fuerza impulsadora de la expansión hacendaria como forma de produc
ción fue la demanda del mercado europeo, ya sea d irecta  o indirectamen
te ,  y  --como hemos re fe r id o  anteriorm ente-- los mecanismos de exp lo ta 
ción y  control co lon ia l propiciaron la acumulación o r ig in a r ia  de capita l 
y  dieron paso en el S ig lo  XIX a la expansión plena del capita lism o.

"El Sistema Colonial en su to ta lidad  jugó un papel muy importante 

en el proceso mundial de acumulación c a p ita l is ta  y  los diversos mo 

dos de producción a n ivel loca l ( las  haciendas basadas en el peona  ̂

je ,  las plantaciones de esclavos, las minas, e tc . )  fueron subordi-

( 7 ) Ver Cuadro # 1 y  Gráfico # 1 del apéndice
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Durante el S ig lo  XIX todo el proceso de conformación estructura l de la 
economía centroamericana en general, es el resultado de la herencia co

lo n ia l  que impuso una in fraestruc tu ra  económica que favorecía el monoculti 
vo aunado al estímulo a la producción y  a la introducción de nuevos cul_ 

t i  vos que surge como imperiosa necesidad del capitalismo --aunque legal_ 

mente dicha forma se hubiera a b o l id o - - ,  se había convertido en fundamen  ̂
to de la  producción a g r íc o la ;  la  pequeña a g r icu ltu ra  privada o comunal, 
no pudo competir con el sistema dominante de la Hacienda y  paulatinamen^ 
te se fue destruyendo o subordinando a e l la  durante los S iglos XIX y  XX.

Sin embargo, en el S ig lo  XIX se marca la edad de oro de la  Hacienda agrí_ 
cola-ganadera, acompañada de una re la t iv a  reactivación  de la industria  

e x tra c t iva  de minerales, incluso se dan casos en que ambas explotaciones 

se rea licen  conjuntamente por grupos de c r io l lo s  y  mestizos.

En Honduras, la  región Sur-Orienta l desde hacía algunas décadas había lo  ̂

grado consolidar explotaciones agríco las  y  especialmente ganaderas. La 

Hacienda La Herradura loca lizada en el Va lle  del Guayape, comenzó a estru£ 
turarse desde el último cuarto del S ig lo  X V I I I  y  continua su expansión dû  
rante el X IX , prolongando su evolución hasta los años 80 del presente S i 

g lo  y lo  cual trataremos en el cap ítu lo  s igu ien te .
»

En el año,de 1831, Pedro Barceló es p rop ie ta r io  de cuatro caba lle r ías  
de t ie r ra  en el s i t i o  nombrado "La Herradura", predio que habia a d q u ir i 
do por compra que hizo a Francisco Matoz, p rop ie ta r io  de 27 caballer ías  

por herencia que le  hizo su Madre Manuela A l ie s  en el año de 1826 en el 
S i t io  de San Roque y  la Herradura.

El mencionado Barceló era a la vez p rop ie ta rio  de una veta en el mineral 
de Cedros junto con su esposa Manuela Márquez, ejemplo que comprueba que 

se mantenía la explotación conjunta de ambas in d u s t r ia s . (9  ) .

( 8 ) Stavenhagen, Rodolfo. "Estructuras Agrarias y  Subdesarrollo en A- 
f r ic a  y  America L a t in a " .  Estudios Sociales Centroamericanos, Año
I I ,  # 6, sep -d ic . 1973, pp.11.

(9 ) Protocolo de instrumentos autorizados por la A lca ld ía  C on st ituc io 
nal y  Juzgado de Primera Instancia de Tegucigalpa, a 6 Febrero 1830 
Fo ls . 13-14 y  15. A .G .P .J .

nados y  controlados en interés del desarro l lo  c a p i t a l i s t a . . . " (  8 ) .$
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La unión hacienda-minería era muy frecuente en la Honduras decimonónica; 

otro  ejemplo representativo lo  constituyó  la  poderosa fam il ia  de los Ze- 
laya en 01 ancho, quienes desde la época co lon ia l eran poseedoras de vas 

tas haciendas agríco las-ganaderas, la mayoría de e lla s  en los f é r t i le s  

va l le s  de 01 ancho y  a la vez de vetas mineras en San Antonio de Oriente, 

Yuscarán, llegando in c lu s ive  a p e rc ib ir  c ie r to  t r ib u to  de f

Producida la independencia y  fracasado el intento centroamericanista, 
en Honduras se plantea un serio  problema de índole económ ico-polít ico , 

debido a que no se había Agrado  establecer un Estado plenamente conso
lidado y  no se contaba con una base económica productiva que perm itirá 

la creación de un mercado nacional. Los c ic lo s  de exportación que han 
caracterizado a la economía hondurena, fuera de la  exportación de plata 
de los S ig los XVI y  X V I I ,  que parece completamente dominante, no ex is te  
hasta el auge bananero, un producto que caracterice  a la exportación.

Desde el S ig lo  X V I I I ,  la  región de Olancho parece convertirse  en una f io  
reciente zona ganadera, productora para el mercado de Guatemala y  las Fe 
r ia s  de San Miguel de la Frontera.

La hacienda "La Herradura" que como dijimos venía configurándose paulati^ 
namente desde la segunda mitad del S ig lo  X V I I I ,  l le gó  a c o n s t itu irse  en 
un núcleo hacendario, en donde los diversos condueños realizaban explota 
ciones agroextractivas  y  ganaderas. Los tres  lo tes  que in ic ia lm ente co

menzaron a ' in te g r a r  la Herradura (10) en el S ig lo  X V I I I ,  se fueron exten 

diendo en la s igu iente  centuria abarcando lo  que actualmente es la Aldea 

de A r im is , El Boquerón, Punuara y  San Roque.

Precisamente, en el año de 1854 es denunciado un pedazo de t ie r ra  de a- 
proximadamente 7 1/2 cab a lle r ía s  que se encuentra al pié de El Boquerón, 
por Don Fe lipe  B u s t i l lo ,  propiedad que pasa a formar parte de la extensa
Hacienda que paulatinamente se ha ido configurando.(11).

(10) Ver el Capítu lo I I  de este Estudio.
(11) A .N .H .,  Indice de T ítu lo s  de T ie r ra ,  Exp. # 19- Tegucigalpa.

lavadoras de oro en los r ío s  que pasaban por sus t ie r r a s .
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Tres años después, es dec ir  en 1857, el Norteamericano W il l ian s  Wells 

re a l iza  un v ia je  de exploración a Honduras y  a tra íd o  por las riquezas 
aurífe ras  de 01 ancho lo  v is i t a  y  da cuenta de haber v is ita d o  una de las 
más vastas haciendas de esos f é r t i l e s  v a l le s .  Wells se re f ie re  a La He_ 
rradura, cuyo p rop ie ta r io  era - - a  dec ir  de Wells — , el "Creso" de Olan- 
cho, Don Francisco Garay, quien era p rop ie ta r io  de 10,000 cabezas de gâ  
nado y  seis haciendas, entre las cuales figuraba "La bella  y  extensa de 
la Herradura". Poseía también un sin f in  de hatos de muías y  caballos.

Don Francisco al igual que otros poderosos hacendados olanchanos u t i l i 

zaban el Puerto de T r u j i l l o  para exportar quesos, p ie les de venado y  

cueros de res, o grandes partidas de ganado, de caballos y  bestias mula_ 
res a Guatemala o a la  Feria de San Miguel en El Salvador (12) y  tam
bién hacia Cuba y  B e lice .  (13). La ruta te rre s tre  hacia Guatemala in 

c lu ía  Omoa, para seguir la  Cuenca del Motagua hasta Gualán y  ciudad de 
Guatemala. El camino hacia las fe r ia s  de San Miguel era por Comayagua, 
Rancho C h iqu ito , P o r t i l l o ,  Sauce, Jocoro, que to ta liza ba  86 leguas. (14) 
(Ver Mapa # 1 ) .  El Hato y  Hacienda "San Jerónimo" loca lizado  en 14 ca
b a l le r ía s  de t ie r r a  en la  comprensión municipal de "San Alexo de Pasaqui_ 

na" en "Nacaome", propiedad de José Antonio Grimaldi y  su esposa Doña 
Gertrudis Rodríguez Tu rc ios , desde 1820-1825 servía como "Hacienda de Paso" con 

27 potreros y  14 corra les de ordeño para las t r o p i l la s  de ganado en pié 
que iban hacia Guatemala o a la Feria de San Miquel. In c lu s iv e ,  el se

ñor Grima!di mantenía constantes ventas de ganado con el señor Antonio 

Camurello3 vecino de San Miguel en El Salvador. (15).

Las Haciendas ganaderas hondureñas fueron famosas en..el S ig lo  X IX , y  a - 
bastecían los mercados centroamericanos no solo de ganado en pié sino 
también de los productos secundarios extra ídos de e l lo s .  La ganadería - 
co n s t itu ía  el elemento productivo exportable prácticamente único de la 
economía hondureña, que para este momento se encontraba en bancarrota,

«

(12) Wel1s , W i l l ia n s .  "Aventuras y  Exploraciones en Honduras", Edición 
Banco Central de Honduras, 1960, pp.279

(13) Mariñas Otero, Lu is . Opus c i t . ,  pp. 82.
(14) Perez B r ig n o l i ,  Héctor. "Economía y  Sociedad en Honduras durante 

el S ig lo  XIX" Estudios Sociales Centroamericanos, Año I I ,  #6, Sep- 
d ic .  1973, pp.55.

(15) Ju ic io  de Rendición de Cuentas a la mortual de Don José Antonio Grj_
mal di ante el Juzgajo Constitucional de Primera Instancia ,Fo lios
23 al 71, A .G .P . J . ,  Tegucigalpa. 1825.

.1
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después de las luchas in testinas  que surgieron a ra íz  de los movimientos 
independentistas y  los posteriores enfrentamientos entre unionistas y  se 

para t is tas . Además las diversas formas de producción local eran subordi^ 

nados y  controlados en interés del desarro llo  c a p ita l is ta .

En el S ig lo  XIX e x is t ía n  aún algunas explotaciones mineras y  se estable

cieron algunas compañías para su explotación y  comercialización como la 
Compañía Nacional Minera de Honduras (16) y  la  Compañía Durand entre o - 
tras (17). Sin embargo, este rubro ya no podía considerarse como una ex 
p lotación a gran escala que generara las ganancias su fic ien tes  como para 
sostener una economía como la hondureña que se encontraba en franca ban
carrota .

Para este momento no e x is t ía  otra riqueza que las haciendas ganaderas de 
01 ancho, Yoro y  Choluteca que contaban con grandes hatos de ganado vacuno, 

mular y  caba lla r  y  además con una única clase social con riqueza en Hondû  
ras, y  que, al monopolizar la exportación contaba con numerario capáz de 

m o v i l iza r  a los mozos de sus haciendas e improvisar montoneros para co lo 

car en el Gobierno al Candidato de su p red ilecc ión . Ejemplo de e l lo  fue 
la sangrienta guerra de Olancho (conocida como La Horcancina) en 1864-65. 

(18).

(16) Funcionó desde el año de 1849 integrada por: T ranqu ilino  A r iz a ,  Aga- 
p ito  Lazo, Comandante Juan López, Manuel La rd iza b a l, Enriqueta Gutie 
r re z ,  Jorge C o l l i e r ,  Eusebio F ia l lo s ,  Marcial Bennett y  W il l ia n s  HoTl. 
Poseían derechos sobre las minas: La Candelaria (antes San Salvadorde 
V i l la n u e va ) ,  La Navaja (antes La Zop ilo tera  o la Plumosa), La Mina del 
Roble '(antes L a la q u i) ,  La Culebra (antes del Crucif icado del Br.José 
Simeón de Zelaya) todas en la comprensión Municipal de Tegucigalpa. 
Fuente: " L i t i s  por la propiedad de la Mina de Candelaria denominada ají 
tes San Salvador V il lanueva" 1849, Juzgado de Primera Instancia de Te
gucigalpa, A .G .P .J .

(17) Se establece en 1840. Estaba compuesta por los s iguientes socios: Fran  ̂
cois Durand, Jhosepine Bousquel, ambos con dom ic il io  en Saint André, 
Francia, Benjamín, José y  Federico Durand con residencia en Yuscarán.
La firma manejaba una tienda de trueque, c réd ito  y compra de a r t íc u lo s  
diversos y  de primera necesidad, comerciaban las exportaciones de p la 
ta a través de Bel ice para las siguientes firmas: Campbell Young & Co., 
Jolsen & Son, Sheil and Carmichall, Gotay y  Lara, Alexander Woadlurn y  
Co., Peter Bousquet de F i la d e l f ia ,  U.S.A. José P r ie to  de T r u j i l l o  (Agen 
t e ) ,  Francisco Romero, Juan Keenr, Edro Prudot y  W illiam Mazier, Todos 
de T r u j i l l o  y  Agentes.
Fuente: "Testamento, Inventario  y  Rendición de cuentas de José Durán" 
Protocolo de Camilo Díaz, Juzgado de Primera Instanc ia , Tegucigalpa,
1840. A .G .P .J .

(18) Mariñas Otero, Lu is , opus c i t . ,  pp.82
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Los oobiernos hondureños rea liza ron  varios intentos para s a l i r  de la ca£ 

t ica  s ituac ión . Para el caso, "El General Medina declaró l ib r e  el culti_ 
vo del tabaco cubano y  d ic tó  medidas protegiendo el del a ñ i l ,  disposicio^ 
nes ya ta rd ía s ,  pués otros productos han desplazado a éste colorante del 
mercado europeo. En 1846, bajo la administración de Coronado Chávez, la 
Cámara L e g is la t iva  acordó.otorgar p r iv i le g io s  a los que consechasen café. 
El Gobierno imprim iría  ejemplares de instrucción  para su c u l t iv o ,  se de
claraba su extracción y  exportación l ib re s  de derechos por 10 años y  por 
cada mil matas plantadas se concedían tres hombres excentos del se rv ic io  
de armas y de los empleos c o n se ji le s .  En 1857, el café empezó a c u l t iv a r  
se‘ comercialmente en Santa Bárbara, pero habría de pasar casi un S ig lo  an 
tes de que este grano constituyese un renglón apreciable del comercio ex
te r io r  de Honduras. (19).

Todos los intentos y  medidas adoptadas durante los tres primeros cuartos 
del S ig lo  XIX tendientes a d e s a rro l la r  en alguna medida algunos de los 

renglones de la Economía Nacional no fueron encaminados en la debida f o r 
ma y  no lograron f r u c t i f i c a r  los intentos de d iv e rs i f ic a c ió n  agr íco la  que 

se propusieron e in tegrarse al mercado c a p ita l is ta  mundial.

La consolidación de las economías de exportación en América Latina se rea 

1 izará a ra íz  de las modificaciones de la coyuntura económica mundial a l 

rededor de 1850, al producirse la segunda revolución in d u str ia l  en donde 
la demanda de materias primas se acrecentará aunada a la revolución del 
transporte y  las comunicaciones, la expansión del oeste norteamericano 

( con el descubrimiento del oro en C a l i f o r n ia ) ,  y  la  aparic ión s is tem áti
ca de todo un aparato f inanciero  que dotaba del cap ita l básico a las in 

versiones extranjeras en los países p e r i fé r ic o s ,  integrando las economías 
latinoamericanas al sistema c a p ita l is ta  mundial como exportadoras de mate 
r ia s  primas bajo el dominio hegemónico de In g la te rra  hasta la primera Gue 

rra Mundial (1914-1919) y  de los Estados Unidos en los años posteriores.

(19) IBIDEM, pp.81
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La expresión s o c io -p o l i t ic a  de este fenómeno de integración económica sê  
rá la Reforma L ib e ra l ,  que se producirá en los países latinoamericanos 
entre 1850 y  1900 tratando de modernizar sus estructuras económicas-so- 
c ia les  y  p ro p ic ia r  un desarro llo  de las economías de exportación atrayeji 
do cap ita les  extran jeros y  d ive rs if ica n d o  los rubros de exportación, así 

como sentar las bases legales tendientes a la consolidación de los pode
res del Estado en detrimento de la Ig le s ia ,  que a p a r t i r  de ese momento 
las relaciones entre ambos se regularán por d is t in ta s  formas de concorda 
to y  en algunos casos se l le g ó  a la  separación to ta l de ambas institucio^ 
nes.

La Reforma Liberal re a l izó  modificaciones le g is la t iv a s  sustancia les. C£ 
mo su pr inc ipa l o b je t ivo  era la integración de las economías nacionales 
a la economía de exportación, la nueva le g is la c ió n  in s t i tu c io n a l iz ó  el 
despojo de t ie r ra s  (especialmente comunales) como una condición indispen^ 
sable para el desarro llo  de la A g r icu ltu ra  de exportación y  proporcionar 

t ie r ra s  f é r t i l e s  y abundantes a los empresarios a g r íco la s .  Las comunida_ 
des indígenas cedieron ante la  expansión de la Hacienda, que como decia- 
mos anteriormente, se vieron obligados a emigrar a t ie r ra s  más a ltas  y 

menos f é r t i l e s  o bien s e rv i r  como mano de obra en las haciendas.

La Reforma Liberal en Centroamerica se re a l iza  primeramente en Guate

mala encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino B a rr io s , gober. 
nando éste último e implementando una serie  de reformas in s t itu c io n a le s  
y  económicas en aquel país. La in f luenc ia  de el programa reformista im- 
plementado en ese vecino país impulsará la Reforma Liberal en Honduras 

y  El Salvador.

"La Revolución de 1871, se consideró una heredera leg ít im a de la 
1829. Como lo  afirma Ramón Rosa, su tarea fundamental era comple_ 
ta r  en lo  social y  en lo  económico la revolución p o l í t ic a  encabe

zada por Morazán".(20)

La Reforma L ibera l en Honduras se in ic ió  en 1876 cuando asume la P re s i
dencia Marco A u re l io  Soto e implementa un Programa de desarro llo  y  tran^

TTÓ]- Perez B r ig n o l i ,  Héctor. "La Reforma Liberal en Honduras", Cuaderno
de Ciencias Sociales # 2, Edit.Nuevo Continente, Tegucigalpa 1973 
pp. 8 *
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formaciones económico-sociales, inspiradas en las reformas comenzadas en 
los vecinos países. La tarea más inmediata realizada por el Gobierno Li_ 
beral fue la  emisión de nuevas leyes tendientes a regu lar e impulsar los 

p r inc ipa les  renglones de desarro llo  del país.

En el año de 1880 se emitió una nueva constitución  y  los códigos penal y

c i v i l ,  de comercio, de aduana, de m inería, e tc .  También logró la separa

ción de la Ig le s ia  del Estado, transformaciones educativas, de in fra e s 

tructura (comunicaciones), fomento a la a g r icu ltu ra  y  o tros .

Todas las reformas l ib e ra le s  se proponían como o b je t ivo  primordial p rop i

c ia r  la  integración de la Economía Nacional al mercado mundial ya fuera 
como productora d irecta  a través del monocultivo y/o exportadora de mate

r ias  primas hacia la M etropolí. Precisamente, una de las p r inc ipa les  
preocupaciones del Gobierno de Marco Aure lio  Soto fue el fomento de la a- 
g r ic u ltu ra  sentando las bases para e l lo  en el Decreto promulgado el 29 de 
a b r i l  de 1877. El o b je t ivo  que se proponía al impulsar la producción a - 
g r íc o la ,  era la de s itu a r la  en la re lación comercial internacional con el 

propósito de venderla y  obtener de e l la  los recursos financieros necesa
r io s  para e q u i l ib ra r  la balanza de pagos generada por los egresos f is c a 

les con las importaciones en el País.

El fomento de las activ idades agríco las fue desic ivo considerándose "Que 
mientras el comercio caresca de productos agríco las destinados a la  expo£ 
tación permanecerá estacionario  ( . . . )  que el país abunda en terrenos pro
pios para el c u l t iv o  del café, caña de azúcar, j i q u i l i t e  y  cacao, a r t íc u 
los que tienen mucha e s t i la c ió n  y  demanda en los mercados extran jeros y 

cuya producción es fá c i l  y'económica debido a las conseciones de terrenos 

que el gobierno puede hacer a p a rt icu la re s "  .(21).

Precisamente para fomentar la creación de empresas a g r íc o la s ,  el Gobier

no Liberal dará en propiedad los terrenos nacionales a las personas que 
se propusieran formar fincas de café, caña de azúcar, j i q u i l i t e  o cacao. 
Asi mismo, se les concedía el derecho de excensión de impuestos r e l a t i -

(21) Decreto para fomentar la a g r ic u l tu ra ,  Documento # 3, Cuaderno de 
Ciencias Sociales # 2, pp.23.
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vos a la importación de maquinaria, equipo, materiales de construcción, 

abonos, semillas y  otros implementos que pudieran u t i l i z a r  en sus f i n 

cas .

Fueron muchos los aspectos enmarcados dentro del proceso de Reforma L i 
beral en Honduras y  la mayoría de e l lo s  tendientes a estimular el desa
r r o l lo  a g r íco la  como el medio de integrarse al mercado c a p ita l is ta  mun
d ia l . Sin embargo, los intentos de transformación de las formas de prc  ̂

ducción nacional impulsados estaban condenados al fracaso; debido a que 

no se logró establecer una in fraestruc tu ra  básica que a g i l iz a ra  las co

municaciones y  a la fa l ta  de cap ita l entre otras causas que impulsara 

satisfactoriam ente el proyecto re form ista ; la promoción de la agricultu^ 

ra (especialmente el caso del café) di ó escasos resultados; por otro  lâ  
do el intento de crear un in fraestruc tu ra  básica que a g i l i z a ra  el corneja 

c ió  y  la  comunicación interna en el país se v ió  fraguado, no solo por 

los costos que implicaba, sino también por la agreste topografía del te 
r r i t o r i o  que implicaba un serio  obstáculo. El costo de los f le te s  hizo 
naufragar cualquier in tento de desarro llo  de la a g r icu ltu ra  o la ganade
r ía  de exportación. El impuesto sobre exportación de ganado macho que 
importaba un peso, se dobló por decreto de 15 de febrero de 1877; esta 
le y  f i j ó  el derecho de 4 pesos por la exportación de cada cabeza de ga
nado hembra. Un mes después se elevó a tres pesos por exportación de 

cada cabeza de ganado macho y  el ganado hembra se acordó después el de

recho de tres  pesos y  en diciembre del co rr ie n te  año se dispuso que por 

la exportación de ganado hembra se pagase diez y  seis pesos por cabeza 

y  por la  de macho cinco pesos por los Puertos d e T r u j i l l o  e Ir iona  y  cuâ  

t ro  pesos por los  demás Puertos del pa ís . (22).

Durante la última decada del S ig lo  XIX, la Hacienda La Herradura c o n t i 
nuaba ampliándose adicionándosele como condueños José María Mejía en el 
año de 1894 con dos lo tes  en Boquerón y  Punuara; Luciana Cruz Lozano E-
razo e Is id o ro  Mejia en el mismo año, con un lo te  cada uno en Punuara y 
El Boqueron respectivamente. Y en 1899, María Santiago Canelas Zelaya 
integra a La Herradura La Hacienda, "El Limón" ubicada en la Aldea de 

A r im is .

(22) Memoria de Hacienda, Crédito Público y  Guerra, Doc.#6, IBlDEM,pp.36
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Como hemos explicado en cap ítu los  an te r io res , la Hacienda "La Herradura" 
funcionó desde sus in ic io s  bajo un sistema de explotación t ra d ic io n a l .  
Dicho sistema continuará funcionando y  las transformaciones intentadas 
por la  Reforma Liberal no afectaran su estructura básica, ni logró  d i 

v e r s i f i c a r  su producción sino hasta la segunda mitad del S ig lo  XX, cuan  ̂
do experimenta el c u l t iv o  de algodón con una tecnología si no completa

mente avanzada, si implementando sistemas de c u lt iv o s  mas desarro llados .

i
La a g r icu ltu ra  y  la  ganadería no lograron expandirse ni d iv e rs i f ic a rs e ,^  

ni p ro p ic ia r  un desarro llo  económico interno que garantizara la  integra_o 

ción hondureña al mercado c a p ita l is ta  mundial, mas bien se enfrentaron 
a una ser ie  de d i f ic u lta d e s  que frenaron su expansión.

Con la  aparic ión  a f ines  de S ig lo  XIX de las Compañías bananeras y  Mine 
ras y  el desplazamiento de los productores lo ca le s ,  prácticamente todas 

las activ idades de exportación quedan en manos de poderosas sociedades 
extran je ras . El enclave minero y  bananero se convierten entonces en mo_ 
dalidad t íp ic a  de la  in tegración hondureña al mercado mundial, s in  co
e x i s t i r  activ idades de exportación en manos de productos nacionales.

La Reforma L ibera l no había logrado c o n s t i tu i r  un Estado só lido  que pe_r 

meabil izara un autentico desarro llo  nacional y  mas bien condicionó la pê  
netración de cap ita les  extran jeros aumentando la dependencia nacional 

hacia otras potencias y  se v ió  sometido continuamente a presiones dé los  

intereses foráneos y  a la  lucha de facciones in ternas. Veinte años de£ 
pues de su in ic io  la Reforma Liberal permanecía inconclusa y  lo  siguió 

estando por mucho tiempo todavía .
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C A P I T U L O  V 

NEOCOLONIALISMO Y DESARROLLO ECONOMICO EN HONDURAS

En este cap ítu lo  se estudiará el desarro llo  del sector agrario  en Hondu

ras, observándolo en La Hacienda La Herradura, durante la  primera mitad 
del S ig lo  XX, tomando como base para el a n á l is is  los c r i t e r io s  enunciados 
en paginas an te rio res , el acontecer mundial en general y  las connotacio

nes de éste en el ámbito nacional .

La evolución de la estructura socio-económica del Estado Hondureno desde 

el último cuarto del S ig lo  XIX y  todo lo  que va del S ig lo  XX, estará bien 
defin ida de acuerdo a patrones de evolución económica manifestados princi^ 
pálmente en el agro .

Hay que hacer notar que cuando el sistema c a p ita l is ta  pasa de su etapa de 

l ib r e  competencia a la  fase monopolista se l le va rá  a cabo una ser ie  de 
transformaciones que establecen un vínculo de dependencia desigual entre 
las Metrópolis y  las d is t in ta s  p e r i fe r ia s  a nivel de todo el planeta (1 ) .

Es así como el c a p ita l is ta  en su fase im peria lis ta  adopta nuevas modal ida 

des de dominación y  explotación y  establece la inversión de capita les en 

las zonas p e r ifé r ica s  para someter sus débiles economías; también la mis
ma d iv is ió n  internacional del trabajo que asigna a los países de las re 
giones no desarro l1adas a c o n s t i tu i r  economías prim ario -exportadoras, a - 

%

bastecedoras de materias primas y  productos agropecuarios para s e r v i r  de 
complemento al papel desempeñado por el capitalismo in d u s tr ia l  en Las me
t ró p o l is ,  pol í t i c a  que se establece en la región centroamericana a ra íz  de 

las reformas l ib e r a le s .

En este panorama ex is tente  de v inculación  de las economías nacionales de 
la  p e r i fe r ia  al mercado mundial c a p ita l is ta  en s ituación de desventaja 
en re lac ión  a las Metrópolis , es a donde nos interesa l le g a r  para poder 

d e f in i r  y  ac la ra r como evolución las d is t in ta s  sociedades (particularmen^

( l )  Cueva, Agustín . "El desarro llo  del capitalismo en Am érica ",Ed it .S . 
XX I, 1982, pp. 67
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te la de Honduras), sujetas a la explotación de las llamadas potencias 
i n d u s tr ic le s .

Como dijimos en el cap ítu lo  a n te r io r ,  la  inserción.de la  economía hondure 

ña al mercado mundial se re a l iz a  bajo los planteamientos de los reforma
dores l ib e ra le s ,  es dec ir  impulsando una economía primario exportadora, 
cuyos métodos de v inculación se rea lizan  en un primer momento con el im
pulso de lo g ra r  una d iv e rs i f ic a c ió n  agr íco la  y  estímulo a la  ganadería, 
proyecto que no logrará  1 a ' incorporación d e f in i t iv a  de la economía nació 
nal al mercado c a p ita l is ta  mundial. Sin embargo, dudante el último cuar 
to del s ig lo  XIX la incorporación de Honduras al mercado mundial se rea
l iz a rá  pero a través de una economía de enclave con la  plena p a r t ic ip a 
ción de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta v inculación se realiza^ 
rá por la  vía a g r íc o la ,  constituyéndose empresas bananeras en el l i t o r a l  
norte del pa^s en donde empresarios norteamericanos monopolizan las actj[ 

vidades de producción y  comercialización de este c u l t iv o ,  único rubro ex_ 

portable en el país.

La economía hondureña no puede desarro lla rse  por el sector dinámico de 
e l la  misma, ya que se encuentra en franca desventaja frente  a las poten
cias in d u str ia les  no solo por el intercambio desigual en el mercado mun
d ia l ,  sino también porque el producto que se obtiene del intercambio se 
fuga al e x te r io r  en ves de ser in ve rt ido  a nivel de la  economía nacional 
para su dinamización y  d e s a rro l lo .  Debido a e l lo  la  economía hondureña 

estará sujeta a un estancamiento del cual no podrá s a l i r  sino en v ir tu d  
de la destrucción de la economía de enclave dominada por cap ita l nortea_ 

mericano o buscando implementar en el país, un desarro llo  c a p ita l is ta  
en el agro, destruyendo las formas arcaicas de producción de la  t ie r ra  

para lo g ra r  la  evolución de la sociedad hondureña.

Precisamente, para e l lo  es necesario detectar la  génesis de la penetra

ción del sistema c a p ita l is ta  en el agro no afectado pnr el sistema de en̂
I

el ave.

La t ie r r a  es uno de los recursos naturales que integra el sector agrario
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de Honduras y  fa c to r determinante en el desarro llo  productivo de la socie^ 
dad. In ic ia lm ente, este recurso s i r v ió  a la activ idad minera c o lo n ia l ,  
luego proporcionando los pastos necesarios a la producción ganadera que

llegará  a c o n s t itu irs e  en un importante rubro de exportación y ,  como me
dio suministrador de los granos de sustento a los grupos poblacionales me 
diante la a g r ic u ltu ra .

En el contexto del desarro llo  h is tó r ic o  mundial con la presencia del capi 
talismo en su fase superior, se efectuaron procesos que marcaran el cami
no de evolución de la sociedad mundial; el mundo c a p ita l is ta  antes de la 
Primera Guerra Mundial estaba rectorado por la Gran Bretaña, quien empeza_ 
rá a ceder su posición dominante a los Estados Unidos, debido al desarro
l l o  c a p ita l is ta  más dinámico que se re f le ja  en mayores n iveles de produc
ción in d u s tr ia l  y  aumento del comercio a nivel mundial que experimenta el 
país del n o r te . (2 ). ________

La Primera Guerra Mundial d e b i l i ta  aún más la posición hegemónica de Gran 
Bretaña en la economía internacional y  se fo r ta le ce  la in f luenc ia  de los 

Estados Unidos, resultando de esta confrontación bélica que la economía 

europea, particulármente la B r itá n ic a ,  sufra un estancamiento provocado 
por los deseq u il ib r ios  f inancieros que ocasionan los arreglos del deterio 
ro causado por la guerra.

La re lac ión  de intercambio de Gran Bretaña con los países de la p e r i fe r ia  
era una re lac ión  complementaria de productos manufacturados, por materias 
primas y  productos básicos; ahora con los Estados Unidos, la re lac ión  de 
intercambio d i f ie r e  en dos situaciones fundamentales: la  primera, en la ex 

portación de cap ita les  excedentes hacia las zonas p e r ifé r ic a s  y  segundo, 
en una economía competitiva con los países de la p e r i fe r ia ,  por lo  que hay 

que tener en cuenta además que de ser los Estados Unidos un país altamente 

desarrollado industrialmente lo  es en cuestión de materias primas y  produ£ 
tos básicos.

I

En esta re la c ió n , las economías de exportación, específicamente las de Am£ 

r ica  Latina , se vinculan más al Mercado Norteamericano princ ipa l consumidor 

de materias primas y  productos básicos, alejándose del mercado europeo.

(2) Sunkel, Oswaldo y  Pedro Paz."E l Subdesarrollo Latinoamericano y  la Teo
r ía  del D esa rro l lo " .  E d it .  S ig lo  XX I, México, 1982. pp.69.
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De esta s ituac ión  la re lac ión  de intercambio e inversiones norteamerica

nas en y  con las zonas p e r ifé r ic a s  de América Latina , se volverá más de

pendiente con respecto al mercado hegemónico norteamericano.

Las primeras décadas del S ig lo  XX en la  formación socio-económica hondu- 
reña se caracterizará  por la  penetración del capita l monopolista nortea
mericano en la  zona norte del país. El imperialismo norteamericano posee 
los recursos tanto f inancieros como m il i ta re s  para someter la débil es
tructura económica de Honduras y  su dominio l lega  a ta l magnitud que de
ciden que personaje in s ta la r  en el E jecutivo  de la  Nación. Caso t íp ic o  
de lo  mencionado es el de Manuel B o n i l la ,  quien durante su segundo manda

to (1913) otorga las mas jugosas concesiones a las compañías fru teras es

tablecidas en el país.

El sector dinámico de la economía hondureña loca lizado en el polo de de

s a r ro l lo  del enclave, prop ic iará  la  llegada a él de un considerable numê  
ro de inmigrantes en un primer momento de extranjeros y  luego de diferer^ 
tes zonas del país, en busca de mejores perspectivas de v ida.

Este fenómeno disminuirá el problema por la  t ie r r a  en el campo con la ab̂  
sorción por la economía de enclave de un gran número de trabajadores del 

campo.

Por o tro  lado, las constantes guerras c iv i le s  entre las facciones l i b e 
ral y nacional por agenciarse el poder p o l í t i c o ,  el que se obtenía en la 

mayoría de-las ocasiones en el campo m i l i t a r ,  después de la rea lizac ión  

de votaciones fraudulentas, y  de esta manera obtener los p r iv i le g io s  que 
el mismo poder otorga, los  o liga rcas  terraten ientes representan en un sin 
número de c ircunstanc ias , los protagonistas de turno para la obtención 
de la  d irecc ión  del Estado, teniendo como base para lo g ra r  sus pretencio^ 
nes a las masas de campesinos desocupados, que ven en estas guerras la 
forma de obtener algún benefic io ya sea en la obtención de algún pedazo 

de t ie r r a  o cualquier otra  prevenda.

Precisamente, un caso t íp ic o  de concentración de t ie r r a s ,  apoyado en el 

poder E je cu t ivo ,  se re f le ja  en el caso que nos ocupa en esta in ve s t iga 
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ción. La Hacienda La Herradura para el año de 1914, constitu ía  una sec

ción del s i t i o  denominado "San Roque, Tempiscapa y  Herradura" (Ver plano 

# 8 (p .8 ))  entre cuyos prop ie tarios  figuraba el señor Presidente de la 
República para aquel entonces, Doctor Don Francisco Bertrand. Además eran 
condueños del sitado lugar Enriqueta B u s t i l lo  R ivera, Doña Lola de C á lix  
Canelas, Amalia de Suarez, Mercedes Cerna, Is ido ro  y José Antonio Mejía, 
Luis Mazzoni, Rosa vda. de Mejía y  el Estado mismo encontrándose dicho lû  
gar proindi v i so. (3 ).

El proceso de concentración de t ie r ra s  privadas desde un puesto p o l í t i c o ,  
resulta una constante a través de toda la h is to r ia  nacional y ,  la  confor

mación de haciendas, de t ipo  trad ic iona l como unidades de exp lotación , en 
la mayoría de los casos sus prop ie tarios  jugaran un ro l p o l í t ic o  importar^ 

te en la región en donde están ubicadas las haciendas. No es de extrañar 
que algunos de los dueños de La Hacienda La Herradura tuvieran una desta
cada p a rt ic ip ac ión  en el Centro del Poder Municipal como es el caso de To 
más C á l ix  Canelas, esposo de Dolores C á l ix  Canelas, condueña de la mencio^ 

nada Hacienda quien resu lta  ser Secretario Municipal para el año de 1899 „ 
en J u t ic a lp a . (4 ) .

El proceso de implantación del sistema c a p ita l is ta  en América Latina par
ticularmente en el sector a g ra r io ,  atenderá a circunstancias part icu la res  
para cada formación socio-económica de acuerdo al nivel de desarro llo  ad

qu ir ido  en el momento de la implantación.

En Honduras en el sector agrario  y  los diversos t ipos de propiedad e x is 

tentes, se re a l iza rá  una acumulación o r ig in a r ia  de c a p ita l ,  proceso mediar^ 
te el cual la propiedad nacional, comunal y  en menor proporción la e j ida l 
pasaran a convert irse  en propiedad privada, es d e c ir ,  que la t ie r ra  se coji 

v ie r te  en mercancia.

♦

Sin embargo, el aspecto antes re fe r ido  solo es una etapa de incorporación 

de la t ie r r a  al sistema c a p i ta l is ta ,  ya que la u t i l i z a c ió n  para la produc^ 
ción y su destino al mercado es la activ idad central para el desarro llo  

del campo bajo ese sistema.

(3) .A.N.H. Indice General de T í tu lo s  de T ie r ra .  T í tu lo  de Gualiquemal.
# 74, Olancho, 1916.

(4) A .M .J . ,  Documento 2 A 1 : A 1899.
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La inserción del sistema c a p ita l is ta  de producción en el sector agrario  

en Honduras, (s in  atender el polo de desarro llo  del enclave), se r e a l i 
zará a través de la llamada "Via Junker" (5 ) ,  en la  que a pesar de que 

el sistema c a p ita l is ta  penetra en el agro, se siguen conservando las rê

1 aciones de servidumbre por bastante tiempo, propiciando de esta manera 

que el la t i fu n d io  tradional no sea destruido y  se mantenga como eje de 
explotación en el campo hondureno.

Con la  c r i s i s  económica mundial de f in a les  de la década de los años vein^ 
te ,  en que las exportaciones de la p e r i fe r ia  latinoamericana no tienen 
demanda externa, las economías se contraen y  las masas de campesinos que 
trabajan en las  economías de exportación, se replieguen hacia una econo
mía de subsistencia , pero con los  sucesos del enfrentamiento entre las 

potencias del Eje y  los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, dichos acon  ̂ T 
tecimientos tendrán efectos saludables para las economías 1atinoamerica- 

ñas debido al resultado de la  demanda externa de productos básicos y  m a t £ -^  

r ia s  primas como consecuencia de que el c o n f l ic to  obliga a los Aliados a 
una mayor producción bélica y  por tanto a la disminución de la producción 

manufacturera, logrando un aumento en el ingreso interno de las economías 

p e r i fé r ic a s .

La economía de Honduras por su forma de v inculación al sistema capita l is_ 
ta ,  experimentará movimientos de auge y  c r i s i s  que se manifiestan a nivel 
de la M etrópo li;  es as í que cuando la economía norteamericana observa un 
flo rec im iento  en el período de postguerra, como resultado de haber salido 
t r iu n fa n te ’ y  fo r ta le c id a  en la  Segunda Guerra Mundial, la economía de la 

p e r i fe r ia  re f le ja rá  una mejoría p roporc iona l.

Es asi como durante el período presidencial de Juan Manuel Gálvez y  con 

asesoramiento externo, se procede a la construcción de un sistema de ca
minos para a g i l i z a r  la  in fraestructu ra  v ia l  e incorporar a las diversas 

regiones a is ladas, se procede a diversifica*^ la producción (con el objeto 
de no depender solamente del banano) impulsando nuevamente el café como 

importante rubro de exportación, dándose a la vez un pujante apoyo a la 

ganadería. (6 ) .

(5) Mario Posas, opus c i t .  pp. 21.
(6) Rodríguez, Mario. "America C e n tra l" ,  E H i t . Diana, México, 1967,pp .176.
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El modelo de desarro llo  trad ic iona l en el agro a f in a les  de la década de 

los cincuenta e in ic io s  de los sesenta, empieza a ser cuestionada y  atein 

derá a las necesidades de dos c ircunstanc ias. La primera de e lla s  se rê  
f ie re  exclusivamente a que el sistema c a p ita l is ta  empieza a depurar total^ 

mente todas aquellas relaciones y  mecanismos que no se enmarcaron dentro 
del sistema. La segunda, ante las perspectivas de una nueva v ía  de desa_ 
r r o l lo  en la  sociedad en general y  en el agro particularmente, como con
secuencia del t r iu n fo  de la  revolución cubana y  la  escogencia de el desa  ̂
r r o l lo  por la v ía  s o c ia l is ta .

Frente a esta segunda s itu a c ión , el imperialismo norteamericano, imple- 
mentará mecanismos de contención en América Latina para e v i ta r  se siga 

el ejemplo cubano, diseñando un programa de ayuda especial que se denomi_ 
nará "A lianza  para el Progreso", p o l í t ic a  que in c lu ía  dentro de sus obje^ 

t ivo s  atacar el p r inc ipa l problema que obstaculizaba el desarro llo  dé las  

sociedades latinoamericanas: el in ju s to  sistema de d is t r ib u c ió n  de rique^ 
za en el sector a g ra r io .

La modificación del sistema agrario  requería de un ambicioso programa 

que se canalizara por medio de la reforma a g ra r ia ,  el ob je t ivo  estipulado 
en la A lianza para el Progreso y  que en Honduras tendrá su primera expe
r ienc ia  bajo el período presidencial de el L ibera l Ramón Vi 11eda Morales 
en 1962.

Además, otro  de los ob je t ivos  que pretendía la p o l í t ic a  de la A lianza pa_ 
ra el Progreso, era el de in te g ra r  económicamente los países centroameri_ 
canos, debido a que las economías de estos países vinculada el mercado 
mundial, específicamente al de Estados Unidos, experimentaba serios reve^ 

ses por las fluctuaciones de los precios a que estaban sujetos sus pro

ductos .

La A lianza para el Progreso procurará la d iv e rs i f ic a c ió n  de los produc
tos a g r íc o la s ,  así como la creación de una in c ip ien te  industr ia  a nivel 
de toda la región para la creación de una economía mercantil que fuera 

capáz de dinamizar toda la sociedad centroamericana, ya que dentro de

Procesamiento Técnico Documental, Digital 

Derechos Reservados UNAH

UDI-D
EGT-U

NAH



40

una economía zonal donde casi todo lo  que se produce es homógeneo, el in 

tercambio es in e x is te n te . Pero estos proyectos eran ambiciosos y  reque
rían de un apoyo externo, el que desde luego iba a ser fa c i l i ta d o  por los 
Estados Unidos en su forma más c lás ica  de dominación de las débiles econo 
mías, el cap ita l tanto privado como e s ta ta l ,  en este sentido la dependen
cia de estas sociedades será mas evidente.
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C A P I T U L O VI

L A  H E R R A D U R A , SU PROCESO DE TR AN S FO R M A C IO N  D E L  MODELO T R A D I C I O N A L  A L  C A P I  
T A L  I S T A .

La Reforma Agraria  de 1962 se f i j a  como meta primordial la modificación 
del sistema agrario  basado en el la t i fu n d io .

El La t ifu nd io  representa la forma de propiedad de una gran concentración 
de t ie r ra s  ya sea de vocación agr íco la  o ganadera, que es explotada de 

manera d e f ic ie n te  a consecuencia de la u t i l i z a c ió n  de una escasa tecnolo^ 

g ia .  La hacienda trad ic iona l que es en s í  un la t i fu n d io  cuya "Exp lota 

ción ganadera extensiva" no deja márgenes al desarro llo  de la economía 

nacional, debido a que la s u b -u t i l  ización del recurso de la t ie r r a  en la_ 

bores agr íco las  y  ganaderas afecta considerablemente a los grupos campê  
sinos que carecen de e l la ,  y  en cambio su u t i l i z a c ió n  y  aprovechamiento 
por estos sectores devendría en una producción mayor y  d ive rs if ica d a  pa
ra sa t is fa ce r  tanto la demcrnda nacional como extran jera  de los productos 
del agro. •

En términos de aprovechamiento la  explotación es e f ic ie n te  para el dueño 
y  su fam il ia  o el pequeño grupo p rop ie ta rio  del L a t ifu n d io ,  en contraste 

con la mayoría de la  población campesina y  otros sectores sociales para 
quienes resu lta  in e f ic ie n te  (1 ) .

Las innovaciones que se introducen en el La tifund io  para m odificarlo  se
rán de t ip o  c a p i ta l is ta ,  ya que los n iveles de producción tanto agropecua^ 
r io s  como artesanales son extremadamente bajos y  mantienen una economía 

de mercado interno bastante l im itada , y  también a consecuencia de que un 

gran sector m ayorita rio  de la población se encuentra en condiciones de 

escaso consumo.

Ahora bien con la  modernización del La tifund io  se pretendía re a l iz a r  una 

explotación intensiva de todos sus recursos aumentando y  d ivers if icando

n T T r a z o ,  Benjamín y  Oscar Puerto. "D icc ionario  de la Reforma Agrar ia "  
T a l le re s  Pronafeh, Honduras, 1978. p-69.
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la producción con nuevos productos de demanda externa, así como crear un 

mercado de mano de obra l ib re  de todo medio de producción para su in c o r 
poración a la empresa c a p ita l is ta  y  con la obtención de estas premisas 

conformar un mercado interno c a p ita l is ta  a donde fluyan los consumidores 

y fuera capaz de dinamizar la economía impulsando el progreso de una in 
c ip ien te  in d u s tr ia .

No obstante los planteamientos y proyectos que se f i j a  la reforma agra

r ia  era necesario que se llevarán  a su aplicación y si las estructuras 
de poder p o l í t i c o  no se modificaban el proceso de reforma estaba d e s t i 

nado al fracaso debido a que la o l iga rqu ía  te rra ten ien te  no estaba d is 

puesta a ceder un palmo de sus t ie r ra s  en detrimento de sus in tereses, 
porque in c lu s ive  e l la  misma poseía decisión e in f luenc ia  en los centros 
de poder p o l í t ic o  del Estado.

Este proceso de defensa de sus t ie r ra s  por los terratenientes frente a 
los campesinos sin t ie r r a ,  desembocará en una constante lucha entre am
bos sectores, unos por retenerla  y  los otros por obtenerla s irv iendo C£ 
no mediador del s itado c o n f l ic to  el organismo e jecutor de la reforma a- 

g ra r ia ,  el In s t i tu to  Nacional Agrario  ( IN A ) .  El proceso de reforma agra  ̂

r ia  estará sujeto de acuerdo a cual de los sectores en puana esté repre
sentando el INA, si son los intereses de los campesinos, el proceso de â 
fectación de t ie r ra s  se a g i l iz a rá  mientras si es el sector te rra te n ie n te , 

dicho proceso se estancará.

En este contexto de lucha, el golpe m i l i t a r  de 1963 es una consecuencia 
de la reacción de la o l iga rqu ía  te rra ten iente  vinculada a los sectores 

nás conservadores del E jé rc i to  Hondureno para la neutra lizac ión  de un e - 

nergente movimiento de las masas campesinas, que con un instrumento l e 
gal propugnan por la obtención de t ie r ra s  para tra b a ja r la s .

En Honduras, este primer in tento  de aplicación de la reforma agraria no 

di ó los resultados esperados, la  escasa obtención de t ie r ra s  en las rec^ 
peraciones, eran por lo  general, t ie r r a  de propiedad nacional o e j id a l  y  
narginada, con bajos rendimientos en la a g r ic u ltu ra ,  en c ie rtos  casos de 
vocación fo r e s ta l , también la reforma logró formas mediatizadas en la im
plantación de p o l í t ic a s  de producción para e levar el n ive l productivo en
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el agro, pero el la t i fu n d io  no fue afectado más bien se fo r ta le c ió  y  la 

desigualdad en el campo se consolidó como lo  demuestra el segundo censo 

agropecuario de 1965-1966. (2 ) .

Si bien es c ie r to  que para el período del segundo censo agropecuario, la 

reforma agraria  no había cumplido su pr inc ipa l tarea que cons is t ía  en la 
rrodificación del L a t ifu n d io ,  s í  empiezan a incorporarse innovaciones ca

p ita l i s t a s .

En la Hacienda La Herradura se puede observar que la  "Vía de Desarrollo 
Junker" en el agro tiende a d e b i l i ta rs e  destruyendo las relaciones preca_ 
p i ta l is ta s  que la  tenían atada a una economía de carácter t ra d ic io n a l .

Una de las manifestaciones de la penetración del capitalismo en el agro, 

particularmente en la hacienda "La Herradura" se puede detectar en el ti_ 

po de relaciones sa la r ia le s  que perciben los obreros a g r íc o la s ,  que varía 
temporalmente; para 1964 el sa la r io  d ia r io  mínimo era de 2.50 de lempiras 

para 1968 era de 3.00 lempiras y  para 1976 el mismo ascendía a 4,00 lem
piras conservándose así para 1980; es dec ir  que en un lapso de 16 años el 

sa la r io  se duplica (3 ) .

Fara este momento las innovaciones en el modelo trad ic iona l de la hacien^ 
da se estaban efectuando y  esto respondía a c ircunstancias espec íf icas , 
como ser la  in tegración de la  economía hondureña a los c i rc u ito s  del mer_ 
cado común centroamericano, ra t i f ic a d o  por los cinco países de la región 

*

en 1961 y  puesto en marcha y en plena ejecución en 1966.

Honduras por ser el Estado menos in d u str ia l iza d o  de toda la zona, se en
contrará en una s ituación  de desventaja, estableciendo un intercambio de 

productos agríco las  por in d u str ia le s  lo  cual agravará su mal trecha econo

i r ía .

I

En Honduras se establecen grupos de campesinos procedentes del vecino Eŝ

T U  Robleda, Roberto opus c i t .  p -15 
( 3 ) A INA documento # 35 A-D 1980.
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tado de El Salvador cuyo desplazamiento es provocado por la fa l ta  de tie^ 

rras para poderla t ra b a ja r ,  así como a la explotación que sufren en su 

país, estableciendose en el t e r r i t o r i o  hondureño, s in  ninguna oposición 

por parte de las autoridades nacionales. Además, a ra íz  del Mercomún 
centroamericano, se establecen segmentos de la o l iga rqu ía  terraten iente

salvadoreña, que por su misma experiencia en el desarro llo  c a p i ta l is ta ,
se dedicaran a la explotación de café y  algodón. Ante estas e sp e c ta t i -  
vas, la o l iga rq u ía  te rra ten iente  hondureña no va pe rm it ir  que sectores 

foráneos establezcan en su mismo país una fuerte competencia conjugándo
se estos problemas con la  lucha de los mismos monopolios norteamericanos, 
algunos de e l lo s  estableciendo industr ias  que irán en detrimento de las 

compañías f ru te ra s . Ambos enfrentamientos desembocaran en la confronta
ción bélica de los Estados de Honduras y  El Salvador en J u l io  de 1969. 

Durante el c o n f l ic to  se logra expulsar a la mayoría de los salvadoreños 
ubicados en el campo hondureño.

La s ituación  en el sector agrario  de Honduras s igu ió  prevaleciendo. Los 
tímidos proyectos de evolución c a p ita l is ta  en el agro caminaron a pasos 

1entos.

Con el efímero gobierno del nacionalista  Ramón Ernesto Cruz, la reforma 
agraria  desde el INA será conducida por los te rra ten ien tes , en ese sentj_ 
do el movimiento campesino en sus luchas re in v in d ica t iva s  por la recupe
ración de t ie r ra s  se encontrará maniatado por una tenáz represión por 

parte del gobierno, no obstante bajo esta s ituac ión , en la Hacienda La 
Herradura en 1971 los residentes de la Aldea de Arim is recuperan el l o 

te el "Zapote" de aproximadamente 59 Has. (4 ) (V e r  plano # 2 ( p .2 ) ) .

Nuevamente intervienen el aparato estatal las Fuerzas Armadas encabeza
das por el General Oswaldo López Are llano en diciembre de 1972, despla
zando del poder a los  sectores más conservadores de la sociedad, los oli_ 

carcas te rra te n ie n te s . Los m il i ta re s  asumen el poder p o l í t ic o  observan- 
do un matiz reformador, particularmente en cuestiones agrarias .

74 T Á .  INA. Documento # 17 D. 1975
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En esta materia emiten el Decreto Ley Número 8 con fecha del 26 de D i 

ciembre de 1972 en el cual se precisa otorgar la u t i l i z a c ió n  temporal a 

los campesinos sin t i e r r a ,  de aquellas propiedades que tengan el carác
te r  de ociosas y  de propiedad privada mediante una renta, asi como las 
de propiedad nacional y  e j id a l  en propiedad del INA.

I

Con la emisión del Decreto Ley # 8 se pretendía bajar las tensiones que 
se empezaban a desbordar en el campo, debido al enfrentamiento entre los 
poseedores y  desposeídos del agro. Entre tanto el gobierno se aprestaba 
a e m it ir  por segunda vez una nueva le y  de reforma agra r ia .

La Ley de Reforma Agraria  es emitida bajo el Decreto # 170 del 14 de ene 
ro de 1975, pero entra en vigencia unos meses después, dando un lapso de 

tiempo prudencial para que los terraten ientes d istr ibuyan  sus grandes ex 
tensiones entre sus fam il ia res  y  concertar créd itos  para el funcionamien 
to de aquellas t ie r ra s  que se encontraban en estado de ociosidad. De eŝ  

ta manera se puede determinar que la reforma agraria  a pesar de ser su 

o b je t ivo  central y  p r io r i t a r io  la solución de la in justa  d is tr ib u c ió n  de 

la  t ie r r a  no atiende este o b je t iv o ,  y  que el único camino para la verda

dera reforma agraria  es de que los sectores más interesados en e l la  se 
encuentren en los  centros de decisión p o l í t i c a .

Lo que sí se f i j a r á  la Ley de Reforma Agraria  como parte del Plan Nacio
nal de D esarro llo , impulsado por el Reformismo, será acelerar el desarrcD 
l i o  a todos los n ive les del Estado hondureno, como consecuencia de su re 
la t iv o  retraso en re lac ión  a las otras economías del área.

En primer lu g a r ,  la c itada Ley pretendía transformar la Hacienda t r a d i 
cional de explotación extensiva (s e r io  obstáculo en el d esarro llo  del 
campo) en una explotación propiamente c a p ita l is ta  introduciendo todos 
los mecanismos necesarios para e l l o ,  y  de esta manera obtener los resul_ 

tados de la empresa c a p ita l is ta  que se manifiestan en los a ltos  Índices 
de producción, así como de di v e rs if ic a c ió n  para dinamizar un mercado i£  

terno y  dar un impulso a una economía mercantil a nivel nacional; pero 
la modernización del La tifund io  no iba a reso lver los problemas en el a
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gro, sino que sólo re trasa ría  el proceso de lucha por la t ie r ra  a causa 
de la dinámica del funcionamiento del sistema c a p ita l is ta .

En este afán de introducción de mecanismos c a p ita l is ta s  en la hacienda 
t r a d ic io n a l , La Herradura para el año de 1975 ya experimentaba en su pro 

ceso de producción innovaciones tecnológicas que se manifiesta en maqui
narias ( 5 ) .

Es interesante anotar que a través de todo el desarro llo  de este capítu 
lo  se conjugan dos fenómenos en cuanto a la evolución de una explotación 
t ra d ic io n a l ,  el primero de e l lo s  g ira  en torno a las constantes luchas 
entre los sectores campesinos y  el sector terraten iente  por la recupera
ción y  defensa de la t ie r r a  respectivamente, y  el segundo deviene de la 
recesidad misma de desarro llo  de la sociedad hondureña mediante las in tro
ducciones c a p ita l is ta s  en el Latifund io  t ra d ic io n a l .

Ahora trataremos de observar como se manifiestan estos dos fenómenos en 
cuanto al desarro llo  y  constituc ión  de la hacienda la Herradura.

La región donde se ubica la Hacienda La Herradura es una cuenca in t r a -  

montañas que se extiende del nororiente cerca de Catacamas al su rocc i-  
dente cerca de Ju t ica lp a  y  limitando en su extremo sur con el curso del 

r ío  Guayape.(6  ) .

Esta zona por sus mismas c a ra c te r ís t ic a s ,  propicias para la activ idad â 
g r íc o la  como ganadera, estará densamente poblada en re lación a cualquier 
otra zona del Departamento y  a e l la  f lu i rá n  masas de campesinos de sus 
alrededores y  de otros sectores del país, debido a que el departamento 
de Olancho se considera una nueva frontera agríco la  que posee abundante 

t ie r r a  de carácter nacional o sin dueño.

Partiremos por uno de los primeros aspectos que señala la Ley de Reforma 

A g ra r ia ,  en el que manifiesta el l ím ite  preciso de la  propiedad t e r r i t o -

(5 ) A . INA Documento # 32 A 1980.
(6 ) Lasserre, Guy. "América Media" A r ie l  S .A . ,  España, 1976. p.198.
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r ia l  de acuerdo a la región donde esta ubicada, a la calidad de la t i e 
rra y la naturaleza de los cu lt ivo s  que se producen. En el departamento 
de 01 ancho donde se ubica la Herradura el l im ite  t e r r i t o r i a l  o techo agra 
r io  sobre una explotación la t i fu n d is ta  no debe exceder de 500 hectáreas, 
es deci ** ningún la t i fu n d io  de 500 has. en esta zona es afectable para los 
fines de la reforma agraria siempre y cuando no se encuentre en estado de 
ocios i dad.(7 ) .

La Herradura para el año de 1973 estaba constitu ida de tres explotaciones 
las cuales eran: "La Cidra" lo te  # 1 y # 2 (Conocida como la Esperanza)
(Ver plano # 3 y 4 ) ,  en el s i t i o  de Mazatepe (Ver plano # 5) ju r is d ic c ió n  
Municipal de Santa María del Real con una extensión de 109.13 Has.; "La 
Cardona" en el s i t i o  de Punuare (Ver plano # 6 y 7) en el Municipio de Ju 
t ica lp a  con una superf ic ie  t e r r i t o r i a l  de 63.85 Has. y "La Herradura" pro 
piamente dicha en el s i t i o  de San Roque (Ver plano # 8 y 9) en el Munici
pio de Jutica lpa con una extensión sup e rf ic ia l de 573.76 Has. La Herradi¿ 
ra esta constitu ida de seis lotes los cuales son: Los Mangos, La Cardona, 
Las Tapias, El Níspero, El Zapote, y El Campo en este último exis te  una 
p ista de a te r r iz a je  para efectuar labores de fumigación.

Dichas propiedades pertenecían a la señora Enriqueta Cálix Oliva de Guerre 
■''O, to ta lizando todas e llas  746.74 Has. En lo que concierne a las propie 
dades de la Cidra # 1 y 2 carecen de cu lt ivos  y de pastos; sin embargo 
hay un área ocupada de aproximadamente 27.9 Has. por un asentamiento cam 
oesino constitu ido  por una cooperativa agropecuaria denominada "La Cidra 
de’ Fecorah" quienes cultivaban maíz y arroz. Sin embargo, los derechos 
de propiedad sobre estos inmuebles no reunían los requis itos legales, 
porque cuando la señora Cálix los obtuvo según las Leyes Vigentes, corre^ 
pondía a las Corporaciones Municipales la administración de los Ejidos y 
las mismas solo podían cederse a sus vecinos en dominio ú t i l  una extensión 
no mayor de 25 Has. y en dominio pleno 10 Har. Además e x is t ía  en e l la  una 
explotación in d ire c ta ,  por lo  tanto el Departamento Juríd ico del I .N .A ., 
declara que la venta que se le otorgó a la sitada señora Cálix Oliva de Guê  
rero no tiene validez legal y que la propiedad en si es afectable de inmedia 
to en aplicac ión del Decreto Ley # 8 de la Reforma Agraria.

(7) A. I.N.A. Documento # 20 B-C 1975
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De esta circunstancia podemos i n f e r i r  que la hacienda La Herradura desde 
1971 empieza a s u f r i r  un proceso de afectación de sus t ie r ra s  como conse
cuencia de las presiones campesinas de la zona y al no aprovechamiento de 
una explotación e f ic ie n te .

El proceso de implantación C ap ita l is ta  en el agro requiere depurar todos 
aquellos obstáculos que le impiden su u l te r io r  desarro llo , de esta manera 
las innovaciones de mecanismos como la tecnología en maquinarias y una ad 
m in is trac ión con sentido empresarial serán determinantes.(8 ) .

Para 1975 de 746.74 Has que constitu ían la Hacienda su aprovechamiento en 
cu lt ivos  ascendía a 334.7 Has. manteniéndose incu lto  o indirectamente ex
plotado el resto.

También hay que agregar que estas t ie r ra s  por el uso intensivo que han pa
decido en la producción de c iertos cu lt ivos  necesitan de nuevos métodos pa 
ra que puedan rend ir  eficientemente y para e l lo  necesitan u t i l i z a r  de fe r 
t i l iz a n te s  e insec t ic idas . En cuanto al n ivel productivo de la hacienda se 
puede detectar que de un to ta l de 334.7 Has. cultivadas se extrae una pro
ducción de 38.400 quintales de maíz, representando un 3.17% del to ta l  de la 
producción del Departamento de Olancho que asciende a 1,209.000 qu in ta les*, 
siendo destinada esta producción tanto a los mercados locales que distan a- 
proximadamente 20 Km. de Catacamas y 35 Km. de Juticalpa respectivamente, 
así como también al mercado naciona l.

No obstante, con la caída del Gobierno Reformista de Oswaldo López Arel la -  
no, se producirá un período de inde f in ic ión  en materia agraria y bajo la 
presidencia de Juan Alberto Melgar Castro, el INA., rectorado por Rigober- 
to Sandoval Corea, adoptara una p o l í t ic a  agresiva de recuperación de t i e 
rras y afectación del la t i fu n d io  improductivo, creando formas de trabajo 
cooperativo entre los campesinos (Empresas Asociativas Campesinas) destina^ 
das a la producción para la exportación e insumos para empresas agro-indus 
t r ia le s  dándoles todas las fac il idades técnicas y proporcionándoles el f i -  
nanciamiento de créditos esta ta l y privado.

(8) A. I.N.A. Documento # 17 A-B 1975
* Información obtenida en base a "Producción y Comercialización de los 

Granos Básicos a nivel Regional y la función del I.H.M.A." Teguciqalpa, 
Septiembre, 1981.
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En este contexto no todo es favorable para los sectores desposeídos del 
campo; se empieza a observar que en el seno de las FF. AA. son desplaza
dos los m i l i ta re s  reformistas y retoman la conducción de e llas  y del Es
tado en general los sectores más conservadores f ie le s  instrumentos de la 
burguesía nacional, del imperialismo norteamericano y de los oligarcas 
te rra ten ien tes . Con el ascenso al poder p o l í t ic o  de una camarilla m i l i 
ta r  conservadora en 1978, se pretenderá borrar todas las manifestaciones 
de la p o l í t ic a  reformista en el agro in ic iada por los m il i ta re s  progre
s is tas mediante la  promulgación de las leyes de reforma agraria de 1972- 
1975, u t i l iza ndo  para e l lo  la implantación de un sistema a u to r i ta r io  y 
represivo en el campo hondureño desalojando a los campesinos de las t i e 
rras por e llos  recuperadas, ya sea mediante mecanismos ju d ic ia le s  o mili_ 
ta re s .

Ejemplo de e l lo  son los sucesos acaecidos en el año de 1972 en la hacien^ 
da "La Talanquera" donde se reprime a sangre y fuego al movimiento campê  
s i no.

El proceso de transformación de la hacienda trad ic iona l en el caso de La 
Herradura se tornará más evidente para el año de 1977 en que pasa de ma
nos de doña Enriqueta Cálix Oliva de Guerrero al ingeniero Adonais Pala
cios por compra que hizo. Las innovaciones técnicas en la hacienda se 
rea lizaron a un a l to  nivel para lograr una producción mecanizable (Ver 
cuadro # 2) a ta l grado que el va lor en t ie r ra s  de la  explotación es Ín 
fimamente superior al va lor de la maquinaria empleada en el proceso pro
ductivo de la misma ascendiendo el va lor de la t ie r ra  a 350,000 lempiras 
y el de la  maquinaria a 347,557 lempiras ( 9 ) -

El elemento productivo fundamental de la explotación de la hacienda t r a 
d ic ional (el ganado) para estos momentos es casi inexistente representa
do únicamente por dos bestias mulares y cinco cabal la re s .(10).

»

Así mismo se aplicará la modalidad c a p ita l is ta  de elaboración de proyec
tos para la mejor ejecución de la producción agrícola que va desde la a-

[ m .  I.N.A. Documento # 23 E 1977.
(10) A. I.N.A. Documento # 23 D 1977.
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grimensura to ta l  de la prppiedad hacia un ob je tivo  preciso de rea lizac ión, 
corro el destronque y la preparación de t ie r ra s  para la siembra de arroz, 
en este caso, en un espacio mínimo de 34.86 Has. (11).

En referencia a los acontecimientos apuntados el sistema c a p ita l is ta  en la 
sitada hacienda se fue constituyendo y como consecuencia el modelo de ex
plotación trad ic iona l tiende definitivamente a extingu irse .

La Herradura con su nueva fachada c a p ita l is ta  buscará los mecanismos de 
obtención de cap ita l para desenvolverse y ampliar sus esferas de produc
ción y el método más usual de a d q u ir i r lo  será a través de la contratación 
de créditos con d iferentes ins t ituc iones ya sean de carácter público que 
estimulen el desarro llo  en el campo (Banafon actualmente Banadesa), o bien 
de carácter privado. Para 1978 el señor Adonais Palacios obtiene un crédi^ 
to para la producción de maíz y sorgo con Banafon que asciende a 70,390 
lempiras estableciendo como garantía la maquinaria y el ganado* que posee 
en la explotación que en 1979 contrajo un nuevo créd ito  con el Banco del 
Ahorro Hondureño para el c u l t iv o  de arroz y sorgo por la cantidad de 125,
000 lempiras ofreciendo como garantía la maquinaria y el ganado y como se
gunda hipoteca el inmueble; así logra financiamiento en productos como se
m il las  y fe r t i l iz a n te s  para el c u l t iv o  de maíz por la cantidad de 2,558.09 
con Cadelga, también la "D is tr ibu idora  Agropecuaria" le  f a c i l i t ó  créditos 
en insectic idas para el c u l t iv o  de sorgo y maís por el monto de 12,196.00 
lempiras. Con esta d ispon ib il idad  de capita l obtenidos en base a créditos 
es de esperar que el proceso productivo de la hacienda obtuviera los máxi
mos rendimientos en cuanto al n ivel de producción, pero estos resultados 
no son los indicados. Para 1979 la hacienda vende en el mercado de la ca
p i ta l  del país la cantidad de 18,900 lempiras que representan 1000 quinta
les de maíz am aril lo  y 400 de arroz en granza.(12).

Si establecemos una relación comparativa entre la producción de 1975 (38, 
400 quinta les de maíz) y la de 1979 (1000 quintales de maíz, 400 arroz) se 
observara una d iferencia  exorb itante. Para poder entender esta diferencia

(11) A. I.N.A. Documento # 27 A 1979. ^
* El qanado en período de 1 año se acrecienta considerablemente, esto se

debe a la introducción del mismo a la hacienda La Herradura por su 
nuevo prop ie ta r io  Adonais Palacios.

(12) A. I.N.A. Documento # 29 A 1979.
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se conjugaran una serie de factores de los cuales dos serán determinantes.

Los factores a que nos referimos se pueden detectar en el nivel de las re
laciones sociales de producción que se establecen entre los trabajadores
de la hacienda con el p rop ie ta r io  de la misma y que no dejan de mantener
una re lación t i ra n te  y con trad ic to r ia  que se manifiesta en una clara lucha 
de clases.

"Somos campesinos sin t ie r ra  que en nuestra mayor parte hemos v i 
vido en los últimos años como mozos... en el centro de explotación 
humana que se conoce con el nombre de hacienda La Herradura... dojx 
de fuimos maltratados, ofendidos y discriminados por el señor Ado- 
nais Palacios Rocha y sus anteriores dueños".(13).

Por otra parte, la zona donde se ubica la hacienda en referencia esta a l 
tamente poblada por campesinos sin que éstos posean una tan sola parcela 
de t ie r r a ,  es dec ir  que la t ie r ra  no desempeñe su función soc ia l,  lo  que 
generará un galopante desempleo para aquellos que habiten sus alrededores 
y que los campesinos que no posean t ie r ra s  nealizen recuperaciones para 
traba ja r las  colectivamente.

Desde luego que estos factores marcaran el poster io r desarro llo  de la Ha_ 
cienda, pero antes que se efectúe este proceso es preciso observar cual 
era la  s ituación en que se encontraba la explotación para los primeros 
meses de 1980.

Las t ie r ra s  se encontraban totalmente destroncadas, planas y aptas para 
la ag r icu ltu ra  en un 100% y cultibadas con algodón y granos básicos.

El ganado que como apuntamos en 1977 no era representativo, para este mo_ 
mentó alcanzaba 103 cabezas de ganado vacuno y otros.

La maquinaria sufre una drástica disminución en re lación a la existente 
en 1977 (Ver cuadro # 3) agregándose las mejoras en cuanto a las instala^ 
ciones y construcciones (Ver cuadro # 4) cuyos valores combinados como

(13) A. I.N.A. Documento # 37 E . 1980
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unidad económica de explotación ascienden a 879,550.00 lempiras, d i s t r i 
buidos as i:  T ierras 739,800.00 lempiras; Ganado: 24,750.00 lempiras; Ma
quinaria y Equipo: 75,000.00 lempiras; Construcciones e Instalaciones: 
40,000.00 lempiras. (14).

Con todos los recursos a su disposición es inaudito que la hacienda no 
marchara como una empresa c a p ita l is ta  propiamente dicha. Pero, precisa
mente la inadecuada u t i l iz a c ió n  de los recuros de capita l condujo a su 
prop ie tario  a a d q u ir i r  una deuda estrepitosa que lo  condujo al fracaso, 
aunando a la s ituación cada vez más complicada que planteaba el movimien 
to campesino en la hacienda que exigia t i e r r a s  para cu lt ivos  y hacer 
que ésta cumpliera su función soc ia l.

"Hasta el año de 1977 la hacienda La Herradura cumplia una r e l a t i 
va función social de entonces a 1980 solo ha experimentado c ie rtos

<

cu lt ivo s  aislados y d e f ic ie n te s . . .  los pocos cu lt ivos  que se h ic i 
ron fue en 1978 en postrera y sin preparación alguna recosecharon 
en primavera de 1979 pero no tratándose de explotaciones compactas 
sino de chacaritas que hasta donde entendemos solo tra tan de tapar
le  el ojo al macho, se rumora que el grueso del dinero que recibía 
en préstamos el nicaragüense Adonaís Palacios i ban a parar a los 
operativos Sandinistas en Nicaragua. (15).

El no cumplimiento de la función social de la hacienda que se expresa, 
el estado de abandono y sin ninguna activ idad agrícola de sus t ie r ra s ,  
con sus cercas en los suelos, sin rondas y sirviendo como repastadero 
público, propic iará que estas fueran ocupadas a p r inc ip ios  de 1979 por 
los campesinos de las Aldeas de Arim is, Punuare, Boqueron y los de los 
alrededores agrupados en el grupo campesino "Lincoln Coleman" c o n s t i tu í
do por los grupos Santa Cruz, Aramis # 1 de ANACH, Arimis # 2 de FEC0- 
RAH e in f lu i r á n  decisivamente en la posterior afectación de la Hacienda

por parte del I .N .A.

Si bien es c ie r to ,  que el proceso de reforma agraria marchó lentamente, 
también es c ie r to  que este no se detiene aunque la  afectación de t ie rras

(14) A. I.N.A. Documento # 33 A-B y # 38 B de 1980.
(15) A. I.N.A. Documento # 37 E 1980.
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es en menores proporciones, a pesar de la oposición gubernamental que tra  
taba de detener el proceso reform ista. En la hacienda La Herradura, las 
afectaciones campesinas se suceden, provocando un c o n f l ic to  entre los sec 
tores campesinos y el p rop ie ta r io  de la hacienda.

Como anotamos antes, la hacienda presenta un estado de inaprovechamiento 
social y los campesinos en v is ta  de esta situación propugnan por su inme
diata afectación, y benefic ia r de esta manera a centenares de campesinos.

A f ines de 1979 se re in ic ia  la ocupación de la hacienda La Herradura por 
un grupo de campesinos y se agudiza aun más con otra ocupación en los l o 
tes La Cardona, las Tapias; Arimis es afectada a p r inc ip ios  del mes de 
marzo de 1980. De este proceso de recuperación de la Hacienda, se in ic ia
rá una constante lucha entre los campesinos organizados por agenciarse di_ 
chas t ie r ra s  y su prop ie tario  por conservarlas disputa que será canaliza
da por el I .N .A .,  quien tomara parte decisiva en la resolución del sitado 
enfrentamiento.

i

El I.N.A. como mediador del c o n f l ic to  l levará  a cabo las investigaciones 
pertinentes para dar su dictamen y de esta manera efectuará inves tigac io 
nes de campo de las cuales se puede constatar cual era la situación de a- 
bandono e improductividad de La Herradura.

"La propiedad se encuentra en abandono estando deficientemente ex
plotada en agr icu ltu ra  y ganadería comprobándose que la t ie r ra  ha 
estado trabajando en c ic los irregu lares los alambres se encuentran 
en pésimo estado (caídos en algunas partes), los rastro jos de sorgo 
y maíz, son del c ic lo  1978. (16)

De otro  informe realizado por el Departamento ju r íd ic o  del I.N.A. se es
tab lec ió  que al abandono de La Herradura por el Sr. Adonais Palacios es 
a consecuencia de deudas que tiene con los trabajadores, con Entidades 
Bancarias y con casas agro-industr ia les (Ver Cuadro # 5).

(16) A. I.N.A. Documentos # 39 D 1980
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Con las su fic ien tes pruebas de convicción, los grupos campesinos s o l i c i 
tan al I .N .A .,  se intervenga de inmediato la Herradura por no poseer (e- 
l ío s )  t ie r ra s  para traba ja r las  e inc lus ive los técnicos del I.N.A. reco
miendan la afectación to ta l de 557.78 has. ya que de esta manera ayudaría 
a hacer cumplir la función social de la t ie r ra  y d is m in u i r  la  presión 
campesina en el área (17).

A pesar de los informes de campo expuestos por los investigadores del I .  
N.A., la contraparte argumentaba que la  imposibilidad de continuar explo
tando la Herradura es por causas imputables a terceros, que la producción 
de la hacienda era e f ic ie n te  en cuanto a cu lt ivos  de arroz, algodón, sor
go y maíz cumpliendo su función social como unidad económica de explota
ción y para comprobarlo presenta pruebas que durante los últimos meses 
del año 1979 dicha hacienda estaba cultivada en su to ta l idad  de granos bá 
sicos de las cuales 104.58 Has. de maíz se dieron en prenda a FERTICA por 
obligaciones contraídas por el Señor Palacios. (18).

I

t

Además poseía para el c ic lo  1979-1980, 140.14 Has. de maíz, 125.50 Has. 
de sorgo, 83.66 Has. de arroz y u t i l izando  226.59 Has. para el pasto de 
394 cabezas de ganado (19).

I

El señor Palacios argumentaba que si la propiedad se encuentra en estado 
de abandono es debido a que a mediados del mes de noviembre del año de
1979 "Un grupo de campesinos violentamente invadió la hacienda, no solo 
ocupando, sino que destruyendo las instalaciones f ís ic a s ,  alambrados, mâ  
quinaria agrícola y el ganado". Ante estas circunstancias se vio obliga_ 
do a"hu ir  de la hacienda" que también le es d i f í c i l  mostrar los registros 
contables de lo  vendido por la hacienda, a causa de que el 11 de marzo de
1980 la  casa princ ipa l fue asaltada por los campesinos destruyendo un sin 
número de documentos.

Por lo anteriormente expuesto se s o l ic i ta  que la  hacienda La Herradura 
sea inafectab le  ya que su improducción es el resultado de las causas an
tes mencionadas, y además se propone su venta al I.N.A. para que sirva a

(17) A. I.N.A. Documento # 38 A 1980.
(18) A. I.N.A. Documento # 43 1980.
(19) A. I.N.A. Documento # 44 B 1980.
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los f ines de la reforma agraria contribuyendo de esta forma a las necesi
dades de t ie r ra  que padecen los campesinos de las zonas que la han ocupa
do.

Vistas las fuerzas en contienda ( los  campesinos y el prop ie tario  de la ha 
cienda) y enmarcando el c o n f l ic to  en la realidad nacional en donde la  e- 
x is tencia  del sistema c a p i ta l is ta  es predominante y donde uno de los pos
tulados princ ipa les es la propiedad privada se puede deducir hacia que sec 
to r  en contienda se d ilus ida  la solución del c o n f l ic to .

De esta manera el I.N.A. como parte mediadora se pronunciara por la no a- 
fectación de la hacienda de acuerdo a las pruebas presentadas por el señor 
Palacios mediante información t e s t i f i c a l ,  argumentando que por hechos de 
fuerza mayor la hacienda se encuentra en estado improductivo.

*

Bajo estas circunstancias el Departamento de Asesoría Legal del I.N.A.sepro^ 
nuncia a favor de la proposición de venta formulada por Adonaís Palacios 
pero únicamente una superf ic ie  de 500 has.

Realizándose el traspaso de la hacienda de manos del señor Adonaís Pala
cios al I.N.A. en octubre de 1980, no sin antes comprometerse con todos 
sus acreedores a pagarles sus respectivas deudas una vez hecha la transa^ 
ción con el I.N.A. (Ver Cua-dro # 6), el I.N.A. adquiere la Hacienda como 
unidad agrícola de producción por la cantidad de 700,000.00 lempiras con 
el propósito de destinarla  a los fines de la reforma agraria , en v ir tud  
que el c itado In s t i tu to  puede a d q u ir ir  t ie r ra s  susceptibles de uso agríco^ 
la o ganadera mediante donación, herencia, expropiación o negociación si 
e l lo 'e s  necesario a los f ines de la reforma agraria debiéndose pagar en 
caso de negociación con los fondos de la deuda agraria .

La Hacienda La Herradura pasará a c o n s t i tu i r  una explotación que el I.N.A.
V

de acuerdo a sus ob je tivos de reforma agraria, destinará a los grupos can 
pesinos organizados en la  zona en referencia bajo la forma de empresa asô  

c ia t iv a  campesina. (20).

(20) A. I.N.A. Documento # 37 G-H 1980.
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El proceso de transformación de la Hacienda La Herradura del modelo trad i 
cional al c a p i ta l is ta ,  se efectuará atendiendo determinados factores. Deŝ  
de los primeros años de la decada de los sesenta empieza a manifestar su 
formación como empresa c a p i ta l is ta  y ya en la  decada de los setenta se con̂  
v ie r te  en una explotación c a p i ta l is ta  bajo la dirección de un propietario  
p a r t ic u la r .

Sin embargo, el último prop ie ta r io  de la  Hacienda en mención contrae una 
serie de deudas para implementar métodos de producción más desarrol1ados 
introduciendo tecnologías avanzadas procurando obtener mayor p roduc t iv i
dad en los cu lt ivo s  que en e l la  se siembran. Pero, el mal empleo de los ^ 
recursos de cap ita l obtenidos en base a créditos provocaran el endeudamien 
to del p rop ie ta r io  lo  que aunando a las presiones campesinas que habían co 
menzado por ocupar partes de terreno de la Hacienda desde el primer lus tro  
de los setenta provocaron el desmembramiento de este complejo de explota
ción hasta que el In s t i tu to  Nacional Agrario rea liza  una transacción de 
compra con el p rop ie ta r io .  A p a r t i r  de los años ochenta, la Hacienda co
mienza a funcionar bajo una estructura totalmente d iferente categorizada 
jurídicamente como empresa de "Jo in t-venture" que en nuestro medio se en
marcó como empresa asociativa modificando radicalmente el rumbo que La Ha_ 
cienda La Herradura había transcurrido por espacio de dos s ig los .
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C O N C L U S I O N E S

1. Durante la época co lo n ia l,  específicamente en el Siglo XVII, se conso
1 i da la  gran propiedad rural en América, comunmente conocido como la 
t i fu n d io ,  como producto del sistema de composición de t ie r ra s .

2. La configuración de la estructura agraria como activ idad productiva 
en la Provincia de Honduras surge en la época colonia l y permite la 
configuración de la Hacienda como unidad económica que emerge alrede
dor de 1 a mi n e r ía .

3. La indus tr ia  minera en Honduras representó un c ic lo  de desarro llo  im
portante en el aspecto económico generando desplazamiento demográficos 
de diversas regiones no solo de la Provincia de Honduras, sino de todo 
el Reino.

4. La Minería propició la  di ve rs if icac ión  de la producción agrícola-gana- 
dera, permitiendo la  configuración de la Hacienda que surge como una 
activ idad consecuente de la minería, como centro abastecedor de alimeji 
tos y los productos necesarios para el transporte y procesamiento del 
m ineral, constituyéndose en una activ idad más que necesaria para com
p le ta r el "C irculo de explotación" de la industr ia  ex trac t iva .

5. La Minería en Honduras s ig n i f ic ó  durante la época colonia l el p r in c i 
pal producto exportable, siendo los Placeres del Guayape en Olancho 
uno de los suministradores de oro más importantes de la región desarro 
liándose colateralmente vastas haciendas fundamentalmente ganaderas.

6. Debido a los períodos d^ auge y c r is is  experimentados por las explota^ 
ciones mineras, la Hacienda procura a fines del Siglo XVII y en Siglo 
XVIII volverse a u tosu f ic ien te . Sin embargo, la mayoría de los hacen
dados fueron primeramente mineros e inc lus ive  conservaron la explota
ción de dicha activ idad colateralmente durante mucho tiempo.

7. Desde fines del Siglo XVIII y especialmente en el Siglo XIX, la gana-
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derla se constituye en la activ idad comercial de mayor auge en la re 
gión suministrando semovientes en pié y los productos derivados de e-
11 os hacia Guatemala y El Salvador.

8. Desde la segunda mitad del Siglo XVIII se produce una seria r iva lidad  
y lucha entre potencias que generara la atomización del Imperio Colo
n ia l Español y la consolidación de los Estados Nacionales en América, 
s ituación que cambiará el rumbo económico-político de los países de 
la  región y fo rta lecerá  la hegemonía anglo-americana sin establecer 
un estado plenamente consolidado ni una base económica productiva que 
permitiera la creación de un mercado nacional.

9. Los programas y reformas impulsados durante la primera mitad del s i 
glo XIX NO SENTARON las bases para un desarro llo  sa t is fa c to r io  de la 
ganadería y más bien frenaron su expansión y propicio a la vez la con̂  
centración de la t ie r r a ,  organizándose la producción agrícola bajo la 
forma de grandes haciendas, que contaban con el suministro permanente
o semipermanente de fuerza de traba jo .

10. Producida la atomización del Imperio Colonial Español y los movimieji 
tos de Independencia, el Estado Hondureño recién consolidado se en
contraba en bancarrota. Para este momento, la  ganadería era el único 
elemento productivo exportable de la economía hondureña, por lo  que 
el f isco  para salvar un tanto la  insolvencia del f isco  estipu ló  im
puestos estrepitosos exagerados sobre la exportación y destase de 
ganado que más bien freno su expansión y propició su posterior decli_

namiento.

11. Durante el Siglo XIX la  Hacienda basada en el trabajo de servidumbre 
--aunque legal mente dicha forma se hubiera abo lido-- constituye la 
forma predominante de la producción orientada al mono o al b ic u l t iv o  
realizándose en este período los primeros intentos por di v e r s i f ic a r 
las e integrarse a través de la ag r icu ltu ra  al mercado c a p ita l is ta

mundial.
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12. En el Siglo XIX se marca la edad de oro de la Hacienda Agrícola-Gana 
dera acompañada de una re la t iva  reactivación de la industr ia  extrac
t iv a  de mineral, incluso se dan casos en que ambas explotaciones se 
realizan conjuntamente por grupos de c r io l lo s  y mestizos.

13. La Hacienda La Herradura se comenzó a configurar a f ines del Siglo 
XVIII y representa un caso t íp ic o  de explotación paralela agríco la- 
ganadera y de minerales, siendo algunos de sus condueños primeramen
te mineros. Esta estructura se mantiene durante el Siglo XIX hasta 
las primeras décadas del Siglo XX.

14. Desde f ines del Siglo XVIII se convierte la región de Olancho y el 
sur-occidente de Honduras en una zona ganadera f lo rec ien te  producto^ 
ra para el mercado de Guatemala y las fe r ias  de San Miguel en El Sal_ 
vador. Desde ese momento y durante la primera mitad del Siglo XIX 
la Hacienda La Herradura exporta ganado en pié y los productos deri^ 
vados de él hacia Guatemala y El Salvador.

15. Durante los tres primeros cuartos del Siglo XIX se realizan intentos 
y se adoptan medidas tendientes a desarro lla r en alguna medida algu
nos de los renglones de la economía nacional (tabaco, café, e tc .)  eŝ  
fuerzos que no f ru c t i f ic a n  en su intento de integración de la econo
mía nacional al mercado mundial.

16. La integración de la economía hondureña al mercado c a p ita l is ta  mun
d ia l tendrá su expresión soc io -p o lí t ica  en la Reforma Liberal (1876) 
que in tentará modernizar las estructuras económicas y sociales y pro_ 
p ic ia r  un desarro llo  de las economías de exportación atrayendo capi
ta les extranjeros y d ivers if icando los rubros de exportación así co
mo sentar las bases legales que lo  propiciaran.

17. El programa de impulso y di ve rs if icac ión  agrícola y de estimulación 
a la ganadería implementados por la Reforma Liberal en Honduras no 
modificará en ninguna medida la estructura básica de la Hacienda La 
Herradura, mas bien lo  elevado de los costos de los f le te s ,  la fa l ta
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de in fra e s tru c tu ra , de cap ita l necesario entre otras causas hizo ñau
fragar cualquier in tento de desarro llo  de la ag r icu ltu ra  o la ganade 
r ía  de exportación.

18. La ag r icu ltu ra  y la ganadería bajo la Reforma Liberal no lograron ex̂
pandirse ni d iv e rs i f ic a rs e ,  ni p rop ic ia r un desarro llo  económico in 
terno que garantizara la integración hondureña al mercado ca p ita l is ta
mundial y mas bien se enfrentaron a una serie de obstáculos que frena
ron su expansión y fueron desplazados por el enclave minero y banane
ro manejado por capita l extranjero (específicamente norteamericano)
quien se convierte en la modalidad t íp ic a  de integración hondureña al
mercado mundial sin c o e x is t i r  actividades de exportación en manos de
productores nacionales.

19. El sistema de enclave co n s t i tu irá  el eje alrededor del cual g irara to
da la economía del país y propiciara la llegada a él de un considera
ble número de inmigrantes tanto extranjeros como nacionales (especial_
mente trabajadores del campo) en busca de mejores perspectivas de v i 
da .

20. En el S iglo XX se real iza un acelerado proceso de concentración de t ie
r ra ,  de incorporación de ésta al sistema c a p i ta l is ta ,  permiabilizado
desde el poder e jecu t ivo , situación que se re f le ja  precisamente en la
Hacienda La Herradura en donde algunos de sus dueños desempeñan car
gos e jecutivos relevantes.

21. El sector agrario de Honduras que no pertenece al polo de desarrollo
del enclave se integrará al sistema c a p ita l is ta  de producción pero con
servando siempre las relaciones de servidumbre por bastante tiempo,
sin que el la t i fu n d io  trad ic iona l sea destruido.

f

22. A p a r t i r  de la  Segunda’mitad del Siglo XX el modelo trad ic iona l en el
agro empieza a ser cuestionado, tratando de in teg ra r lo  plenamente al
sistema c a p i ta l is ta  y además para e v i ta r  se adopte una nueva vía de
desarro llo  en el país, como consecuencia del t r iu n fo  de la Revolución
cubana, se plantea la formulación de una Reforma Agraria.
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23. F1 proyecto de implementación de la Reforma Agraria no afecto el l a 
t i fu n d io ,  mas bien lo  fo r ta le c ió  y la desigualdad en el campo se con
so lidó , pero si se incorporan innovaciones ca p ita l is ta s  en el agro
(relaciones sa la r ia le s ,  la integración de la  economía hondurena al
mercado común centroamericano, técnica, e tc .)  que tienden a i r  des
truyendo las relaciones precapital is tas que tenian atada a la hacien^
da a una economía de carácter t ra d ic io n a l .

24. A pesar de que el programa de reforma agraria se encamino conducido
por los terra ten ientes y no logró re a l iza r  una justa  d is tr ibuc ión  de
la  t ie r ra  en el campo hondureno, en la Hacienda La Herradura, este
proceso tiene sus efectos sustanciales como se manifiesta en la toma
por los campesinos de varios lo tes  de terreno que la integraban.

25. La hacienda La Herradura constituyó un la t i fu n d io  explotado t ra d ic io 
nalmente, que se fue extendiendo a través de un proceso de concentra
ción de t ie r ra s ,  las cuales no eran explotadas en su to ta l id a d , perma_
neciendo incu lto  o indirectamente explotado mas de la  mitad de el t o 
ta l de hectáreas que la componían.

26. La hacienda La Herradura desde los primeros años de la década de los
sesenta empieza a manifestar su formación como empresa c a p i ta l is ta ,
pero es a p a r t i r  de los años setenta que se convierte en una explota- 
ción c a p i ta l is ta  bajo la  dirección de un prop ie tario  p a r t icu la r .

«

27. Debido a la  mala u t i l iz a c ió n  del cap ita l obtenidos en base a créditos
provocaran el endeudamiento del prop ie tario  lo  que aunado a las pre
siones campesinas que habian comenzado a ocupar partes del terreno
que comprende la  Herradura desde el primer lus tro  de la decada délos
setenta provocaran el desmembramiento de la Hacienda y el funcionamien
to de ésta bajo la  modalidad de Empresa Asociativa Campesina.
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A P E N D I C E

PLANOS (P):

P . I . -  Plano de la Hacienda La Herradura.
P .2 .-  Lote El Zapote.
P .3 .-  Finca La Cidra (1).
P .4.-  Finca La Cidra (2).
P .5 .-  S i t io  De Masatepe.
P .6 .-  La Cardona.
P .7 .-  S i t io  de Punuare.
P .8 .-  Hacienda La Herradura.
P .9 .-  Estancia de San Roque.

CUADROS (C):

C . I . -  Cuadro del número de t ie r ra s  del período colonial al Indepen^ 
d iente.

C .2.- Cuadro que manifiesta la mecanización de la Hacienda La Herra_ 
dura.

C .3 .- Cuadro que manifiesta la mecanización de La Herradura.
C .4.- Cuadro que manifiesta el area de instalaciones construidas en 

la  Hacienda La Herradura (1 y 2).
C .5 .-  Cuadro que manifiesta los acreedores y cantidades que adeuda 

Adonaís Palacios.
C .6 .- Relación de los propietarios de La Herradura (1769-1980).

MAPAS (M):

M. 1 .-  Ruta comercial ganadera.

GRAFICOS (G):

G . I . -  Gráfica representativa de la  s ituación de la t ie r ra  del perío
do colonia l al independiente.
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ANEXOS (A):

A . I . -  Plano integrado de La Herradura (1973).
A .2 .-  Plano de las zonas cultivadas en La Herradura y sus alrede

dores .
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COMENTARIOS ANEXOS AL MAPA DE UBICACION DE LA HACIENDA "LA HERRADURA"

*1. El s i t i o  nombrado "San Francisco de Punuara" que fue medido en 1776 
lo  establecemos en el mapa integrado, in f i r ie n d o  que fue uno de los 
primeros lo tes de t ie r ra  que empezaron a conformarse lo que poste
riormente l le g a r ía  a ser la Hacienda La Herradura. (Ext. aproximada 
de 13 c a b a l le r ía s ) .

*2. El s i t i o  nombrado Punuara, es otro lo te  integrante en sus primeros 
momentos de 1 a Hacienda La Herradura. Por deducción de los lím ites
se encuentra ubicado al lado sur-este del s i t i o  antes mencionado 
(*1 .)  y que fue medido en el año de 1769. (Ext. aproximada de 13 ca_ 
b a l le r ía s ) .

*3. El s i t i o  o Estancia de San Roque al igual que los anteriores, se ad 
junta en el mapa integrado por ser también uno de los lo tes donde en 
sus primeros momentos surgió la Hacienda La Herradura, que fue reme
dida en 1775 (Ext. aproximada de 58 caba lle r ías ).

i

*4. El Boqueron, es un pedazo de t ie r ra  que se encuentra al pie del Bo
querón que se midió en el año de 1854 y deducimos que era un lo te  i 
tegrante de la Hacienda para aquel momento, ya que el denunciante 
Don Felipe B u s t i l lo ,  p rop ie tario  o condueño de la Hacienda La Herra
dura para aquel entonces. (Ext. aproximada de 7 1/2 caba lle rías).

*5. En 1915 Angel Hernández denunció un terreno que constara de 7 caba
l le r ía s  de t ie r ra  en el s i t i o  de El Gualiquemal argumentando que Pê  
dro Barceló poseía cuatro (4) caballerías en el s i t io  de San Roque, 
La Herradura y Tempiscapa, no obstante compartía con otros dueños dj_ 
cha propiedad. Para el año de su muerte (1845) dejo el f isco  en su 
testamento 4 caballerías en el s i t io  de La Herradura y tres caballe
rías en el s i t i o  de Tempiscapa, resultando en la remedida 115 caba
l le r ía s  del sitado lugar. Se le  adjudica al f isco  14 caballerías a-

proximadamente.
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1. La mayoría de las deducciones en que nos basamos para i r  es tructu
rando la conformación de la Hacienda en el mapa por medio de lotes 
radica fundamentalmente en los nombres de los propietarios de estas 
que se encuentran tip icados en la documentación manejada (Ver cuadro 
de p ro p ie ta r io s ) .

2. Los l ím ite s  de los d is t in to s  s i t io s  o parcelas de t ie r ra  se basa en 
información que coincide efectivamente con los mapas de la a c tu a l i 
dad en dicho lugar.

3. Las medidas de los d is t in to s  lo tes están elaborados en base a la eŝ  
cala en kilómetros y para in tegrarlos  al mapa, se ha realizado la 
conversión de caballerías de t ie r ra  a hectáreas y estas a su vez a 
k ilóm etros.

OBSERVACIONES GENERALES:
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PLANO NUMERO 2 . PART E DE L A H E R R AD URA

N

La H e r r a d u r a
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PLANO NUMERO 3 PART E DE LA HERRADURA

m o  G u ayaP N

Hernán

P a d i l l a

Hernández

Roman

Municipio C a t s c a m a s
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PLANO NUMERO U PARTE DE LA  H E R R A D U R A

H e r n a n d e z

A n t o n i o
E s qu iv e l

Municipio
C a t a c a m a s
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PLANO NUMERO 6 PARTE DE LA H E R R A D U R A

O s c a r

G u e r r e r o

Oscar

G u e r r e r o

Marcel  ino
F igueroa
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C. l

TIERRAS PARTICULARES PROPIEDADES DE LA IGLESIA TIERRAS COMUNALES-EJIDALES

S E C T O R PERIODO COLO
NIAL HASTA 

1821

PERIODO INDE
PENDIENTE 
1821 - 1921

PERIODO COLO
NIAL HASTA 

1821

PERIODO INDE
PENDIENTE 
1821 - 1921

PERIODO COLONIAL 
HASTA 1821

. PERIODO INDE
PENDIENTE 
1821 - 1921

TEGUCIGALPA-EL PARAISO 112.90 272.591 19.125 621.912
COMAYAGUA-LA PAZ

t

79.650 109.486 4,275 2,883 13,853
OLANCHO 56.430 66.444 5,400 675 881,082
YORO-COLON-ATLANTI DA 7,515 280.975 270 1,035 52,471
CHOLUTECA-VALLE 73,260 275.335 4,545 34,971
INTIBUCA-OCOTEPEQUE-GRA- 
CIAS-COPAN

75,195 390.169 5,400 900 105,573

SANTA BARBARA-CORTES 7,650 563,645 6,885 —0— 130,987

T O T A L 412.290 1,958.645 45,900 5,493 1,900.849
89.98% 50.68% 10.02% 0.14% 49.18%
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C. 2 -79

CUADRO QUE MANIFIESTA LA MECANIZACION DE LA HACIENDA LA HERRADURA 1977

ARO CANTIDAD DETALLE MODELO O MARCA OBSERVACIONES
1977

1977

1977
1977

1977
1977
1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977
1977
1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977
1977

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

Combinada

1

Varios

1
1

Combinada

Cosechadora 
T ractor

Tractor 
T ractor 
T ractor

T ractor

T ractor

Tractor

Secadora de 
Granos
Secadora de 
Granos
Sembradora
Cultivadora
Sembradora y 
F e r t i1 i zadora
Rastra

Rastra

T ra i le rs

Planta E léc tr i  
ca
Arados segado
ras, Cultivado 
ras
Motor Couming 
Moto Bomba

John Deere 95-R HP 
U5498

Internacional 315-690

John Deere #237-S
Al 1 is  Chalmer (Apolo 
I) H D 9
John Deere 40-20
John Deere 30-10
John Deere 30-10-245- 
93-13E2433
Internacional B-450- 
14516
Internacional B-450- 
S-08499
Internacional B-450- 
S-09802
L is te r  55 HP.#454HA- 
415
L is te r  55 HP#825HA- 
414 Taw 1628 S-W-1073
Internacional 184
Internacional 463
John Deere

John Deere 1208 de 22 
Di seos
John Deere PX,2 de 24 
Di seos
Diferentes marcas y 
tamaños

Con cabezales para co 
sechar maíz, arroz y 
sorgo.
Con cabezal para cose 
char arroz y sorgo.
Para maíz en tusa.

De 500 HP con bomba 
acoplada de 12 pulg.

Wester Land Rolle r- 
CI854-6329 DF 6X6 con 
184 tubos de 5 y "X30

Fuente: A. I.N.A. Doct, 23-D-E 1977
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CUADPO QUE MANIFIESTA LA MECANIZACION DE LA HACIENDA "LA HERRADURA" PARA 1980

Año CANTIDAD DESCRIPCION ESTADO

1980 7 Tractores Regular
1980 2 Cosechadores con cabezal 

para cosechar Regular
1980 6 Rastras de 48 y 52 discos Bueno
1980 2 Romo Plov Bueno
1980 4 Sembradores de arroz, f r i  

jo le s ,  sorgo Regular
1980 2 Motores Regular
1980 1 Carro Leylad Malo
1980 1 Cegadora Bueno
1980 1 Troco Malo
1980 1 Cultivadora Rotativa Bueno

1980 18 Lances de Aluminio Regular

C. 3
Fuente: A. I.N.A. Doct. 33 A B 1980
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Cuadro que manifiesta el área de Instalaciones Construidas de la Hacien
da La Herradura a través del Siglo XX.

1920 al igual que en 1961 ye reg is tra  en instalaciones lo siguiente:
i

Una Casa de bahareque cubierta de te ja  compuesta de una sala y tres apo
sentos inc lus ive  un corredor embarandiliado y una cocina formando un nú
mero 7 de 16 varas de fren te  por 8 varas de fondo el brazo mayor de 10 
varas de fren te  por 8 varas de fondo.

Para 1977 las instalaciones consistían en lo siguiente:

CANTIDAD EDIFICACIONES

3 Casas de Adobe
1 Casa de Madera y parte de L a d r i l lo
2 Casas de Madera
1 ' Galerón con cuatro divis iones para los

trabajadores
2 Galeras para Madera de Madera y alam

bre con insta lac ión de secado.

1 Galera de Madera para bodega, Almacenar
granos

1 Galera de Madera para guardar Maquinaria

1 Galera de Madera y Alambre s irve  al ta 
l l e r  mecánico existiendo una planta eléc
t r i c a .

C. 4
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CUADRO QUE MANIFIESTA EL AREA DE INSTALACIONES CONSTRUIDAS EN LA HACIENDA 
"LA HERRADURA"

Año CLASES DE CONSTRUCCION AREA OCUPADA EN MTS.CUADRADOS

1980
i

Casa de Habitación 80.37
1980 1 Cocina (Casa an te r io r) 30.46
1980 Casa de Empleados 61.08
1980 Casa de Empleadas 64.92
1980 Bodeguita de Monturas 3.99
1980 Bodega # 1 174.91
1980 Bodega # 2 (Secadora de

granos)
487.26

198.0 Bodega # 3 (Anexo Seca
dora)

305.53

1980
w  w /

Bodega (Anexo Bodega 
# 3)

69.00

1980 Galera de Maquinaria 301.35

1980 Casa de Trabajadores 56.00
1980 Casa de Mecánica 127.95

1980 Galera T a l le r  Mecánica 101.91

1980 Casa de Trabajadores 56.12

1980 Casa de Trabajadores 64.34

1980 Barracón 106.60

1980 Galera corredor del Ba
rracón

63.00

1980 Letrina 1.90

1980 Glorie ta 51.40

1980 Casa 25.52

1980 Pista de A te rr iza je 720x40 Mts.

Fuente: A I.N.A. Doct. 45 D-E 1980 
C. 4 (2)
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CUADRO QUE DEMUESTRA LOS ACREEDORES Y CANTIDADES QUE ADEUDA EL SR. PALACIOS

ACREEDORES CREDITOS INTERESES TOTAL

Banco Nacional de 
Fomento

70,390.00 12,826.31 83,316.31

Banco del Ahorro 
Hondureno

i
125,000.00 13,177.73 138,177.73

Oscar Guerrero 150.000.00 150,000.00
Cadelga 2,558.09 2,558.09
D is tr ibu idora
Agropecuaria

12,196.00 12,196.00

Luis A. Urroz 2,869.08 2,869.08
Armando M. Duron 34,000.00 34,000.00

CUADRO # 4
RELACION DE LAS CANTIDADES QUE SE PAGAN DE LA VENTA DE LA HERRADURA AL INA.

CONCEPTO CANTIDADES

ENTIDADES 0 PERSONAS A QUIEN CANCELAR

Enriqueta Cálix de Guerrero Lps . 300,000.00
3anadesa II 113,748.63

Banco del Ahorro Hondureño II 150,000.00

Empresa Fertica II 50,000.00

Armando Mejía Durón II 34,000.00

Adonaís Palacios II 52,000.00

Luis Urroz Manzanares II 10,000.00 (?)

(?) Garantía Bancaria que se 
Palacios Rocha.

compromete a pagar el señor Adonaís

C. 5
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C.6

A Ñ O

1769

PROPIETARIOS

Francisco Guerrero 
Manuel Texeda

Santiago Ayala 
Agustín Hernández 
Sebastián Muñoz

1775 Francisco Alies

1776 |Alejandro Herrera y 
Marcos Herrera

1824 iManuela A lies (Madre) 
1826 IFrancisco José Matoz 

(adq.por herencia)

1831 ISe vende a Pedro Bar- 
celó (Minero)

1854 ¡Felipe Bus t i  l i o
1857 Francisco Garay
1875 Juana Bust i l i o
1896 Isidoro Mejía

Isidoro Mejia 
José Antonio Mejía

PREDIO

Punuare

San Roque

San Francis 
co de Punua 
re

San Roque 
La Herradu
ra II

II M

EXTENSION

13 Caballerías 
y Fracción

58 cab.y frac

13 Cab.y frac

17 caballerías 
10 caballerías

4 caballerías

El Boqueron

Las Marías 
Hac.Punuare 3000 hectáreas

PRODUCCION

1000 reses 
200 bestias

Crianza pasto
reo de ganado, 
no agrícola di 
f i c i l  terreno.

crianza de gana 
do

crianza de gana 
do, labranza de 
maíz

AUTORIDADES

Joseph Romero, Co
misario del Real 
derecho de t ie r ra s  
del Partido de 0- 
lancho

Isidoro Mingo, sub- 
deleaado de la Pro 
v incia de Honduras

IBIDEM

IBIDEM

Juan José Canelos 
(Alcalde)

VALOR

56 pesos

319 pesos y 
4 reales.

65 pesos

200 pesos

Secretario Munici 
pal Juan Ordóñez

II II II II II

- » - r

I
00
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A Ñ O PROPIETARIOS PREDIO EXTENSION PRODUCCION AUTORIDADES 1 wai no 1
f t . w  » •

1899 Luis Mazoni 
María Santiago Cane
los Zel aya

Coyoles 
Aldea A r i -  
mis, Hac. 
El Limón

1894 José María Mejía 
José María Mejía
Luciana Cruz Lozano 
Erazo
Isidoro Mejía

Boqueron
Punuare
Punuare

Boqueron

Is idoro  Méjía 
(Alcalde)

1986 Is idoro Mejía El Boqueror Is idoro Mejía 
Francisco Zelaya

1897 Isidoro Mejía El Boqueror

1897 Isidoro Mejía El Boqueron •

1898 Isidoro Mejía El Boqueron

1899 José Antonio Mejía 
José María Mejía 
Isidoro Mejía

Punuare 
El Boqueron 
El Boqueron

José María Mejía 
(Regidor) 
Francisco Cálix 
Canelo (Alcalde)

1920 Dolores Oliva de Cá- 
l i x  Canelas 
Tomás Cálix Canelas

San Roque 
Herradura

1944 Teresa Durón 
vende a

Tapias

-85
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A Ñ O propietarios PREDIO
i

EXTENSION PRODUCCION AUTORIDADES VALOR

1956 José León Urtecho 
vende a

Tapias

1960 Rosa Celina Urtecho 
Raudal es 
vende a . . .

Tapias

1961 Ramón Cardona 
vende a Juana de Al- 
varado, E lv ira  de 
Valenti ne

Herradura

>

-86
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RELACION DE PROPIETARIOS DE LA HERRADURA Y SU VALOR PARA EL SIGLO XX

a ñ o NOMBRES PROPIETARIOS FORMA DE ADQUIRIRLA VALOR HERENCIA A SU HIJA JUANA 
BUSTILLO

1875 La Herradura Felipe BustiTlo 
Apolinaria Aya la

Herencia a su h i ja  Juana Bus- 
t i l l o »

1915 La Herradura 
E x t .573.76 
Has.

Dolores Oliva 
Cálix Canelas 
Tomás Cálix C.

Herencia de sus padres 
Juana Busti 11 o y Dr. Da
vid 01 iva

*4r
4,378 pesos pía 
t a . 4 pesos has 
Instalac.1800
Inmueble 2,578, 
50

El matrimonio procreo 7 h ijos 
Angel,Alonzo,Tomás »Juana,El vj_ 
ra,Enriqueta,Francisco Cálix 
0.

1961 La Herradura Oscar F . .  Guerrero compra derechos heredita
r ios  en 5/7 a Juana E lv i 
ra Enniqjjeta Tomas y Fraji 
ci sea.

L. 10,000.00 2000 por c/u de los derechos 
Heredi ta r i  os

1961

«

La Herradura 

«

Enriqueta C.O. de 
Guerrero

Donación que efectúa su 
esposo Oscar F. Guerrero 
en 5/7 partes

L. 10,000.00

1962
i

La Herradura Enriqueta C.O. de 
Guerrero

Compra a Berta Mazzoni vj[ 
uda de Angel Cálix 0.1/7 
parte .

L. 1,665.65

1966 La Herradura Enriqueta C.O. de 
Guerrero

Compra a Alonzo Cálix 0. 
i 1/7 parte.

L. 10,000.00

1944 Las Tapias Ruth y Judith Urte 
cho

Por herencia de su padre 
Ignacio Urtecho

1944 Las Tapias León Urtecho Por compra a Ruth yJudith
Urtecho

L. 350.00 Pasto a r t i f i c i a l  19.5 has cul_ 
t i  vado.

! 1956 Las Tapias Rosa C. Urtecho Por compra que hizo a León 
Urtecho. 1

*L. 1,650.00
r
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A ñ O NOMBRES PROPIETARIOS FORMA DE ADQUIRIRLA VALOR HERENCIA A SU HIJA JUANA 
BUSTILLO

1960 Las Tapias Ramón R. Cardona 5or compra a Rosa C. Urte- 
cho

L. 5,000.00 Su verdadera medida de 100 Mz. 
69.72 Has.

1962 Las Tapias Enriqueta C.O. de 
Guerrero

Por compra al Ing. Ramón 
R. Cardona

L. 12,000.00 100 Mzs. parte pasto a r t i f i c i 
al

1973 La Cidra 
Me zatept

Arturo C. Medrano Por compra a P ro f.Cec il ia  
Cerna,Félix C .B us t i l lo ,  
C r is t ina  C .M uril lo , Ange
la H.de Pastor Zelaya

Lote 66.23 Has 
Lote 41.83

31.37 sembrar algodón 
20.91 algodón

1973 La Cidra 
Mazatepe

Enriqueta C.O.de 
Guerrero

Arturo C.Medrano por com
pra

L. 3,421.00

1976 La HerradurS 
Las Tapias 
La Cidra 
Mazatepe

Enriqueta C.O. de 
Guerrero

Por compras varias (seña
ladas atrás)

1977 La Herradura 
Las Tapias o 
Cardona

Adonaís Palacios Por compra a Enriqueta C. 
0. de Guerrero

L. 350.000.00 643.48 Has.

1980 La Herradura 
y Cardona

Al I.N.A. Por compra a Adonaís Pala  ̂
cios

L. 700,000.00 500 Has. (VT.HAS.987 Lps.)

.  . .  1
t
*

* Para este momento constituye una sola propiedad.**Fianza que otorga como Fiadora Solidaria por cargo de Teso 
Fuente: A. I.N.A. Varios Documentos. rer0 del Fe’- '"°caril Nacional, Tomás Cálix Canelas (Cajero) -88
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M A P A S  ( M )
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G R A F I C O S  ( G )

Procesamiento Técnico Documental, Digital 

Derechos Reservados UNAH

UDI-D
EGT-U

NAH



Situacion de la Tierra del Periodo Colonial al Independiente

Siglo XVII XIX

-9 2

R elació n  de Tierras en 
Hec ta reas G.1
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