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INTRODUCCION

En el contexto de la ciudad, el tema del espacio público tiene una connotación 

histórica de gran importancia. En un primer momento ccn la constitución de las 

primeras ciudades aunque el espacio público no tenía una función muy definida 

con el tiempo además de ser el punto de encuentro de la población también se 

constituyó en el espacio de ejercicio ciudadano y en elemento estructurador de 

la forma urbana que permite el ordenamiento de las ciudades. En el transcurso 

de los años se fue evidenciando diversas demandas de uso de los espacios, 

dando lugar a la segregación espacial de las actividades, para el caso, se 

definen espacios para los mercados, plazas, calles, templos, cuarteles, áreas 

de cultivo, entre otros.

Con el desarrollo y avance del capitalismo las ciudades concentran numerosas 

funciones pero de igual manera las contradicciones internas del sistema dan 

lugar al incremento de una problemática social que afecta de manera directa el 

uso de los espacios públicos urbanos.

En el contexto de esta investigación el espacio público es el punto de 

encuentro de la población, el lugar en el que se expresan valores, intereses, 

demandas y se desarrollan prácticas sociales heterogéneas, relaciones de 

sociabilidad, de cooperación y de conflicto. La crisis de los espacios públicos 

se evidencia en la falta de integración resultado de las condiciones de creciente 

pobreza, desigualdad social y consecuentemente exclusión de sectores cada 

vez más amplios de población, la falta de identificación, entendida como la 

imposibilidad de abarcar la ciudad e identificarse con ella como conjunto, de 

ahí la necesidad de recortar pedazos dentro de los cuales reconstruir los 

vínculos de pertenencia y elaborar el sentido de la experiencia urbana, pero 

además la falta o perdida de los espacios públicos de la ciudad motivada por 

las manifestaciones de violencia urbana por una parte y por los procesos de 

privatización por otra, fenómenos que limitan significativamente las 

posibilidades de sociabilidad urbana recrudeciendo la crisis del espacio público.
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El objetivo general de la investigación está orientado a comprender las 

transformaciones espaciales y socio-culturales recientes de los espacios 

públicos urbanos en la capital de la república y su relación con la violencia y
4

con el creciente uso de espacios privados en la ciudad. De igual manera se 

estudia los procesos de fragmentación, segregación urbana, violencia, 

inseguridad y la privatización del espacio para entender como estos procesos 

han afectado los cambios en el uso y significado de los espacios públicos tanto 

para la ciudad como para los ciudadanos.

La violencia, fragmentación y segregación urbana por un lado han dado lugar al 

abandono de los espacios públicos urbanos y por el otro al surgimiento y uso 

de espacios cerrados privados que fortalecen los principios individualistas 

fomentados por el capitalismo y fortalecen el consumismo entre la población. 

Estas nuevas iniciativas privadas como los espacios comerciales tipo malí o 

espacios residenciales como las urbanizaciones cerradas que poco a poco han 

empezado a sustituir y privatizar los espacios públicos tradicionales, lo que va 

en detrimento de la convivencia ciudadana y la posibilidad de sentirse 

identificado con el otro, de expresar sus prácticas culturales y de tener la 

oportunidad de solidarizarse y crecer como parte de una sociedad en continuo 

cambio.

La investigación se desarrolla en ocho capítulos, el primero aborda las 

consideraciones teóricas en que se cimienta la investigación y que sirven de 

fundamento para el análisis de las variables desarrolladas en la investigación. 

El capítulo dos esta muestra los objetivos e hipótesis de investigación y la 

metodología utilizada en el estudio. El capítulo tres se enfoca en las 

transformaciones urbanas que se han desarrollado en el Distrito Central en el 

periodo definido para este estudio, estableciendo una relación entre estas 

transformaciones y la reconfiguración del espacio geográfico que ocupa la 

capital de la República. El capítulo cuatro aborda de manera general la 

problemática de la violencia en Honduras. El capitulo cinco se concentra en las 

formas de violencia que se viven en el Distrito Central desde el enfoque
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estructural y el enfoque criminal. El capítulo seis refleja los resultados 

obtenidos en los tres estudios de caso desarrollados en diversos puntos de la 

capital de la república. En el capitulo siete permitió a la luz de los estudios de 

caso el análisis de las variables que orientaron la investigación. En primera 

instancia se aborda el tema de espacios públicos del Distrito Central teniendo 

en cuenta sus dimensiones, funciones y calidad, de igual manera se tiene en 

cuenta el tema de la fragmentación urbana en relación a la segregación 

residencial y un último apartado desarrolla el tema de la crisis de los espacios 

públicos en el Distrito Central. El capitulo ocho se enfoca en la gestión del 

desarrollo en el contexto de la crisis de los espacios públicos sobre todo a 

partir de los obstáculos que sé presentan en este proceso. El capitulo nueve 

se dedico a presentar las conclusiones del la investigación y los principales 

hallazgos y un ultimo capitulo enumera la bibliografía consultada en el 

desarrollo de este estudio

Finalmente es importante tener en cuenta que el espacio público constituye un 

termómetro para determinar el grado de integración social, el sentido de 

pertenencia y la capacidad de apropiación de lo público en un barrio, una zona 

o una ciudad. Pero de igual manera son los espacios en donde se refleja de

manera cotidiana fenómenos como la violencia e inseguridad que pone de 

manifiesto la problemática social que enfrentan las ciudades en medio de 

profundos cambios globales.

El Estado y la ciudadanía en general tienen un gran reto ante la crisis del 

espacio público en el Distrito Central, es importante promover políticas públicas 

orientadas a recuperar los espacios públicos urbanos de la ciudad como 

elementos referentes en la estructura de la ciudad y como espacios de 

convivencia e identificación ciudadana.UDI-D
EGT-U
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1

CAPITULO I

PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, 
FRAGMENTACIÓN URBANA Y VIOLENCIA

Desde la fundación de las primeras ciudades se consideraron espacios que 

permitieron el encuentro entre sus habitantes; y aunque en ese momento no 

se tenía definido el concepto de espacio público y la magnitud de su 

significado existen pequeños acercamientos en relación a su construcción 

física.

Al revisar las posturas de diferentes autores se puede evidenciar la magnitud 

de la temática y la importancia de los espacios públicos urbanos en la 

construcción y significado de las ciudades.

Este capítulo presenta las generalidades que refleja la crisis del espacio 

público urbano, los conceptos del término espacio público, las concepciones 

dominantes que se han desarrollado, las dimensiones, calidad y funciones del 

espacio público que son variables presentes en el análisis del tema. De igual 

manera se abordan los enfoques teóricos del tema de violencia como vaiiable

que incide directamente en la crisis que sufren los espacios públicos en la 

actualidad.

1.1 La Crisis de los Espacios Públicos Urbanos

Al estudiar el tema de la ciudad inevitablemente se aborda el tema del 

espacio público, puesto que es lugar donde se refleja su cotidianeidad, su 

problemática, conflictos y la dinámica del diario vivir, pero a la vez constituyen 

el escenario perfecto para entender los cambios experimentados por la 

ciudad.

La problemática urbana que se refleja en las diferentes esferas de la vida 

social tiene su mayor manifestación en los espacios públicos urbanos de la 

ciudad. Así, diversos autores aluden como aquella sociabilidad típicamente 

urbana que se manifestaba en. estos espacios se ha ido transformando y 

paulatinamente desapareciendo producto de la crisis que enfrentan 

actualmente los espacios públicos urbanos.
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En las últimas décadas se ha presenciando una transformación gradual de 

las ciudades y de sus espacios públicos producto de una serie de recientes 

fenómenos económicos, sociales, culturales y tecnológicos. Remedí (2000), 

sostiene que entre estas transformaciones, quizás la más notable y 

emblemática sea la modificación sustancial del espacio social, que implica y 

expresa a su vez, nuevas formas de reorganización real y simbólica de los 

espacios de la ciudad, como resultado de una manera diferente de vivir, de 

pertenecer y de relacionarse en ella (Remedí, G 2000).

En el contexto de la crisis urbana es evidente la preocupación por la 

seguridad que se ha perdido al transitar y permanecer en los espacios 

públicos, por la calidad del intercambio frente a los otros, por los cambios que 

han tenido las prácticas sociales que se desarrollan en estos espacios. Estas 

preocupaciones tienen su origen en las manifestaciones de violencia 

estructural evidenciada en el creciente nivel de pobreza y la violencia criminal 

que refleja altos porcentajes de delitos muchos de los cuales tiene como 

contexto geográfico el espacio público de la ciudad.

La gente se siente amenazada, se siente insegura, el espacio público no se 

disfrutada a plenitud y se percibe como una amenaza, situación que eleva el 

temor, el miedo y aumenta la percepción de inseguridad, pero a la vez 

genera un autoconfinamiento al que se somete la población aun en sus 

propios barrios y colonias y dentro de su propio hogar, se vive entre rejas; 

aquellos que tienen mayor posibilidad económica instalan sistemas de 

alarmas y vigilancia privada o viven en los barrios cerrados. En este sentido, 

se generan nuevas tendencias urbanas manifestadas en la fragmentación 

espacial y social de la ciudad.

La privatización del espacio público no es únicamente una forma de 

protegerse frente a la inseguridad creciente, sino también una manera de 

diferenciarse del entorno para “distinguirse”, y mantener en el interior del 

espacio cerrado un modo de vida con características especifica (Giglia, A 

2000: 89).

La perdida de los espacios públicos de la ciudad producto de los procesos de 

globalización y privatización son evidentes en los procesos de segregación
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residencial estos restringen el uso de los espacios y limitan la sociabilidad y 

la posibilidad de encuentro entre la población, pero a la vez se cierra poco a 

poca la ciudad, de tal manera que el acceso a la misma se torna complicado.

Las manifestaciones de violencia en los espacios públicos y el aumento de la 

inseguridad genera nuevas conductas sociales que lejos de convocar a la 

población al encuentro los aíslan cada vez más, generando una tendencia a 

la privatización de la vida cotidiana y social, consecuentemente se abandona 

el espacio público lo que genera a su vez perdida del sentido de pertenencia 

e identidad social y ciudadana.

Teniendo en cuenta el contexto anterior y los argumentos presentados por 

Ángela Gíglia (2001) en este estudio se entenderá por crisis del espacio 

público urbano al fenómeno social en donde predomina la falta de integración 

resultado de las condiciones de creciente pobreza, desigualdad social y 

consecuentemente exclusión de sectores cada vez más amplios de 

población, la falta de identificación, entendida como la imposibilidad de 

abarcar la ciudad e identificarse con ella como conjunto, de allí la necesidad
«

de recortar pedazos dentro de los cuales reconstruir los vínculos de 

pertenencia y elaborar el sentido de la experiencia urbana, pero además la 

falta o perdida de los espacios públicos de la ciudad motivada por las 

manifestaciones de violencia urbana por una parte y por los procesos de 

privatización por otra, fenómenos que limitan significativamente las

posibilidades de sociabilidad urbana recrudeciendo la crisis del espacio 

público.

1.2 Sobre el Concepto de Espacio Público

La historia muestra que los primeros espacios públicos en las ciudades 

primitivas fueron los caminos, las calles, los mercados y los templos y que 

fueron estos espacios los que permitían la alteridad entre sus habitantes. 

Desde entonces el espacio público se visualiza como lo opuesto al ámbito de 

la esfera privada.
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Cn lúimlnon yonam /an, al aoncapto da lo (tút)lloo nítida n fuAntlonn nanlalan, a 

formas de expresión, de comunicación, de información e interacción que 

hacen visibles, se localizan y se difunden entre los miembros de una 

comunidad (Ramírez, P 2003: 34).

El espacio público constituye un punto de referencia dentro de las ciudades 

en el que se desarrolla parte de la vida cotidiana de la sociedad reflejando su 

dinámica y significado a nivel político, social, económico y cultural. Es aquel 

punto de encuentro de las poblaciones o como lo diría Jürgen Habermas el 

lugar común, donde se ejerce la ciudadanía.

En las últimas décadas se ha presenciando una transformación gradual de 

las ciudades y de los espacios públicos resultado de una serie de recientes 

fenómenos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que se han ido 

desarrollando no sólo a nivel local y nacional sino también global.

Tradicionalmente se han estudiando dos modelos históricos de espacio 

público: el modelo griego, es decir, el ágora, y el espacio burgués:

El ágora, era la plaza donde los ciudadanos trataban los asuntos de todos en 

beneficio de la polis y sus habitantes. No tenían acceso al espacio público las 

mujeres, los esclavos y los niños, pues ninguno de ellos se consideraban 

ciudadanos, únicamente los hombres adultos libres. El otro modelo 

reconocido es el espacio público burgués, en donde la plaza pública 

medieval, además de ser un espacio de divulgación de las decisiones del 

soberano, era un sitio de escarmiento para los delincuentes señalados por el 

poderoso, para la quema de brujas o la horca de rebeldes. Pero, igual que en 

la iglesia, los receptores no tenían derecho de réplica. Las decisiones 

políticas eran un asunto que se manejaba en privado (Cisneros, J 2003: 88).

Low Setha considera que en el Estado moderno, el concepto espacio público 

tiene una base política y legal en la democracia liberal A partir de su 

popularización en la teoría política de los años 1970 el espacio público se ha 

definido como la esfera intermedia entre la sociedad y el Estado o el lugar 

accesible a todos (PNUD, IDH Honduras 2006:102). Utilizando la discusión 

de Habermas sobre el desarrollo de una esfera pública, el espacio público 

fue utilizado por los burgueses capitalistas el siglo X IX  para proteger y 

expandir sus intereses comerciales contra la aristocracia y  otros regímenes
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no democráticos, definiendo y controlando el espacio. Mientras la burguesía 

intentaba asegurar sus propios derechos al desarrollo capitalista, afirmando 

derechos igualitarios, no intentó extender el acceso igualitario a todos los 

segmentos de la sociedad, especialmente a los miembros de las clases más 

bajas, que debían competir económicamente con ellos utilizando los espacios 

públicos (Low, S 2005:2).

Borja y Muxi (2001) definen el espacio público como “el lugar de las 

representaciones, en el que la sociedad se hace visible". Es decir, los 

espacios de los que progresivamente la gente se apropia y le permiten 

transitar y ordenar cada zona de la ciudad para fortalecerse como ámbitos 

físicos de la expresión colectiva y la diversidad social y cultural". No obstante, 

el planteamiento teórico que suponía la acción fundamental del espacio 

público como forma del ejercicio ciudadano en las ciudades se ha 

transformado sustantivamente por el desbordamiento de las redes de 

comunicación que, si bien mediaron en su momento la experiencia urbana, 

en la actualidad se han convertido en parte fundamental de una nueva 

estructura y experiencia del territorio (Meyer, J 2004: 105).

Para Lefevbre al conceptualizar el término espacio público usualmente se 

hace sólo desde su dimensión fisiográfica, sin embargo, como plantea Soja 

(1996), teniendo como base la argumentación de Lefebvre (1974) el espacio 

público sólo puede comprenderse desde una perspectiva trialéctica en la que 

el surge: la intersección de lo percibido, lo concebido y lo vivido. El espacio 

percibido (primer espacio) entendida como las interacciones físicas que se 

dan en el espacio, asegurando su producción y reproducción, es decir su 

continuidad. En un segundo nivel el espacio concebido que incluye los 

códigos, significaciones y saberes que permiten la puesta en marcha de 

dichas prácticas; el tercer espacio es aquel vivido directamente por los 

habitantes y que se entienden como aquellas invenciones o paisajes 

mentales que incluso se pueden llegar a concretar en construcciones 

materiales o ambientes construidos que permiten imaginar nuevas 

significaciones o posibilidades a las prácticas sociales (Lefevbre, H 1974: 

33).

Para Hernández el espacio público, desde la condición de ciudadanía, será 

aquel en el que se expresan las distintas visiones de la ciudad, en el que 

seconstruven los acuerdos y limitaciones entre los distintos cyuDOS sociales e
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intereses en permanente construcción pero en el que siempre se garantiza la 

identidad del distinto como garantía de la identidad propia. Es el espacio que 

permite el encuentro con el resto de los ciudadanos, en el que nadie sobra ni 

debe ser rechazado" (Hernández, A 2003: 18).

Desde la concepción jurídica, el espacio público es un espacio sometido a 

una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria 

que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a 

todos y fija las condiciones de su utilización. Desde el punto de vista 

sociocultural es el lugar de relación y de identificación, de contacto entre las 

gentes, de animación urbana y de expresión comunitaria. Desde su 

dimensión sociocultural, el espacio público es un lugar de relación y de 

identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y a veces 

de expresión comunitaria. Lo que define la naturaleza del espacio público es 

el uso y no el estatuto jurídico (Borja, J 1998: 14).

Patricia Ramírez considera que desde una perspectiva socioterrítoríal, el 

concepto de espacio público se ha definido como el lugar común donde la 

gente lleva a cabo actividades cotidianas, funcionales y rituales que 

cohesionan a la comunidad. En este lugar común, la gente se relaciona con 

su entorno físico y social, se encuentra con la historia propia o la de otros, en 

escenarios que conjugan elementos naturales, socioculturales y 

arquitectónicos con prácticas sociales que pueden estimular o limitar la 

comunicación y la integración social entre individuos y grupos diferentes. Al 

actuar como referente de identidad en la ciudad, el espacio público se 

concibe como espacio de todos, donde los individuos y grupos distintos 

aprenden a vivir juntos, lugares de encuentro, de sociabilidad y de 

experiencias comunes (Ramírez, P 2003: 37).

En el caso de Honduras y bajo la concepción del PNUD el espacio público 

encarna simbólicamente la realidad de una democracia en acción, y en ese 

sentido conlleva algunos supuestos, entre ellos: la existencia de individuos 

más o menos autónomos capaces de tener sus propias opiniones, la 

legitimidad de palabras y de la argumentación en lugar de la respuesta 

violenta, así como el reconocimiento del otro distinto y la liberación de la 

individual y la igualdad colectiva (PNUD-IDH, Honduras 2006: 102).
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En el contexto de esta investigación retomando aspectos señalados por 

Ramírez 2003, se considera que el espacio público es el punto de encuentro 

de la población, el lugar en el que se expresan valores, intereses, demandas 

y se desarrollan prácticas sociales heterogéneas, relaciones de sociabilidad, 

de cooperación y de conflicto.

Teniendo como referencia el concepto anterior se analiza el tema la crisis que 

sufren los espacios públicos urbanos en el Distrito Central y su relación con 

fenómenos como la violencia, la fragmentación urbana han contribuido a su 

transformación afectado los cambios en el uso y significado.

1.3 Dimensiones del Espacio Público

Al abordar el tema del espacio público se hace necesario tener en cuenta 

sus dimensiones sobre todo las referidas a la forma urbanista y 

arquitectónica, el contexto urbano, los roles que desempeña y la dimensión 

política.

En relación al espacio público como espacio material, teniendo en cuenta los 

aspectos anteriores, Míchel Bassand (2001), establece las siguientes 

consideraciones:

a) Su forma urbanística y arquitectónica, definida por la red de calles,

bulevares, plazas, autopistas; también comprende espacios verdes,

atravesados por calles y vías (Bassand, M, 2001:12).

b) El contexto urbano. Las calles, las plazas, y otros espacios públicos

tendrán el sello de la zona y del equipamiento que las contienen,

por ello “una calle de una zona industrial, o de una empresa,

igual que una calle de un barrio o de una urbanización, tendrá un

ambiente profundamente diferente; cada calle lleva la identidad de

su metrópoli, pero contribuye también a la elaboración de esta 

identidad” (Bassand, M 2001:12).
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c) Los roles de los espacios públicos. Según las características de las

ciudades o de una aglomeración, se pueden distinguir cuatro roles:

o El de la movilidad. Una de las características fundamentales del

citadino son sus constantes recorridos por la trama urbana, para

ello se vale del caminar y muy especialmente del sistema de

transporte, es por ello que lo urbano no puede funcionar

correctamente sino por un mezcla de diversos modos de

transportes propios a cada aglomeración o metrópoli, entre

peatones, automóviles rodando a velocidades variables,

usuarios de transportes públicos, bicicletas, etc., es importante

mencionar que la mayor parte de los transportes públicos

constituyen ellos mismos espacios públicos, ciertamente casi

nunca confortables y agradables, pero ellos representan sin

embargo un espacio de sociabilidad que está lejos de ser

descuidados" (Bassand, M 2001:13).

o Otro rol vendría ser el de los usos, enmarcados en el uso

comercial, festivo, cívico.

o Igualmente, un rol fundamental es el que concierne a las

relaciones y vínculos que se producen en estos espacios, los

cuales pueden ser fluidos, espontáneos, sin estructuración.

o Y por último, la articulación de los roles anteriores contribuyen a

la construcción de una identidad compartida. Muy

especialmente esta última afirmación nos permite, desde la

argumentación que nos viene de nuestra disciplina, añadir que,

evidentemente, el espacio público constituye el espacio por

excelencia, donde se pone en juego nuestro registro de

identidades.
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Otra de las dimensiones del espacio público que vale la pena resaltar es la 

dimensión política. El conflicto se produce en la ciudad, en el encuentro de 

ciudadanos libres que son diferentes, el conflicto motiva la política y hace del 

espacio público (el espacio del encuentro) el espacio político donde se 

desarrolla el arte del diálogo', de la negociación y del consenso. Desde este 

punto de vista la participación es lo que permite la apropiación del espacio 

público de manera compartida, el sentimiento de sentirse parte de ese 

espacio le da un sentido colectivo. En la medida que el espacio urbano 

también es usado de forma diferenciada y en momentos también diferentes 

en función de las características específicas de las diversas redes, el espacio 

se encuentra en discusión permanente (Hernández, A 2003:20).

Para Alguacil, el espacio público como espacio político debe orientarse a 

construir una identidad de identidades que englobe a todas, a la misma vez 

que defiende a cada una de ellas (Alguacil, J 2008:9).

El espacio público desde la dimensión política permite la expresión colectiva 

de intereses, el ejercicio de la ciudadanía, el conflicto y el establecimiento de 

acuerdos pero sobre todo garantiza la identidad del ciudadano y su 

autonomía.

Analizar el tema del espacio público en relación a sus dimensiones (forma 

urbanística, contexto, roles y dimensión política) conduce a pensar que los 

cambios provocados al interior de la dinámica de las ciudades generados por 

nuevos estilos de vida, cambio en las prácticas sociales, el aumento de los 

actos de violencia y criminalidad en estos espacios, generan aislamiento 

social, fragmentación y segregación urbana y una perdida paulatina de los 

espacios públicos. Estos fenómenos sociales y sus consecuencias próximas 

han limitado el uso y disfrute de la ciudad.

1.4 Funciones del Espacio Público y su Naturaleza

Los espacios públicos urbanos son ámbitos colectivos a los que la población 

tiene acceso y en el que se desarrollan actividades socioculturales, 

educacionales, políticas, de contemplación y de recreación entre otras. El
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espacio público le da sentido y representatividad a la vida colectiva de la 
ciudnd y os ahí donde se revela su dinámica.

El espacio de las ciudades se ha constituido históricamente y ha tenido 

distintas funciones según el momento histórico, de ahí que se presenten 

distintos usos del suelo, donde el espacio público tiene la función de vincular 

los otros espacios de la ciudad.

Para formular una definición del uso público del espacio urbano, resulta 

necesario establecer claramente sus funciones, en ese sentido Sergio León, 

(1998) propone las siguientes:

a. La función recreativa es la más reconocida permite la realización de

actividades deportivas formales y no formales, el ocio y esparcimiento

que es de suma importancia para el bienestar psíquico y físico de los

habitantes de una ciudad.

b. Cumple un rol estructurador de la forma urbana, dándole un carácter

peculiar a las ciudades. Estos por lo general se relacionan con 

elementos característicos de la topografía, pero pueden ser generados 

a partir de un desarrollo inmobiliario particular.

c. El rol estético, contribuye a embellecer las ciudades tanto a nivel de

calles como de conjuntos habitacionales, esto atrae plusvalía a las

inversiones inmobiliarias y comerciales.

d. La contemplación en muchas ocasiones este aspecto se encuentra

ausente de las legislaciones urbanas generando con ellos

contaminación visual en las ciudades sobre todo en zonas de uso

mixto comercial, industrial y residencial, además de generar barreras

al ruido como resultado de la función refractante de la vegetación.
i

e. La planificación de las vistas es otro aspecto poco experimentado en

las ciudades, particularmente en el tercer mundo. Un ejemplo patético

de ello es la eliminación de la vista poniente desde el Cerro Santa

Lucía de Santiago, a raíz de la construcción de edificaciones en altura.

Este tipo de situaciones constituye un desaprovechamiento de un

potencial turístico, además de lo que ello significa en pérdida de

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



11

oportunidades económicas, culturales y educacionales para la ciudad, 

sus habitantes y visitantes, al reducir la atracción de un espacio 

público de alto valor histórico.

f. El uso social y cultural del espacio público se encuentra bastante

reconocido, aunque se encuentra poco regulado, dejando esta función

al juicio particular de cada municipalidad. Las celebraciones de fiestas

patrias, los conciertos al aire libre, los encuentros políticos, pero

también la celebración de reuniones comunitarias de nivel vecinal, bien

podrían contar con cierto tipo de normativa general, que ayude a hacer

más longevas las estructuras y los espacios dispuestos para ello.

g. El uso educacional del espacio público es algo que se ha dejado a la

iniciativa de particulares, ya sea mediante la creación de parques

zoológicos, jardines botánicos o, en una escala menor pero no menos

importante, la vinculación de las escuelas primarias y secundarias con

el uso intensivo y organizado de los espacios públicos, como extensión

y complemento de los programas educativos escolares.

Los espacios públicos determinan ía dinámica de las ciudades sobre todo 

porque son los escenarios donde se desarrolla gran parte de la vida cotidiana 

de una ciudad, es por ello que quizá la función más importante del espacio 

público sea la función ¡ntegradora que le da la capacidad de reunir a una 

cantidad importante de personas que interactúan entre si y reflejan parte de 

su cultura.
i

Freie, considera que es en el espacio público donde una gran diversidad de 

gente puede encontrarse, donde el hábito de la asociación puede 

desarrollarse, y donde las raíces de la democracia pueden ser cultivadas. El 

espacio público y las prácticas sociales que allí se generan pueden constituir 

la base para desarrollar acciones colectivas, para el intercambio de bienes, 

información y otros recursos, para efectuar contactos, para generar, difundir y 

mantener determinados valores y normas sociales (Freie, J 1998:49).
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Sin embargo, esa definición de lo público no siempre coincide con la 

experiencia vivida. En ciertos contextos, el espacio público representa el 

riesgo de ser sujeto de agresiones, violencia, inseguridad que se manifiesta 

en asaltos, crímenes, agresiones físícas y sexuales volviéndolo un espacio de 

aislamiento y segregación que conduce al retiro paulatino de la esfera 

pública, aislando la población y disminuyendo la probabilidad de desarrollar 

redes sociales de ayuda mutua que fortalezcan los lazos de solidaridad y 

cohesión social entre los residentes de la ciudad.

1.5 La Calidad de los Espacios Públicos

Un aspecto fundamental al estudiar el tema de los espacios públicos está 

relacionado con la calidad, un elemento que permite el uso y disfrute de estos 

espacios y a la vez estimula la identificación simbólica e integración cultural.

El espacio público supone, dominio público, uso social colectivo y diversidad
«

de actividades. En ese sentido, la calidad del espacio público se podrá 

evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales 

que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y 

comportamientos y por sus capacidades de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural (Segovia y Dascal, 2002: 36).

La calidad de los espacios públicos se identifica al observar el estado de los 

parques, plazas, áreas verdes, calles, avenidas, sobre todo teniendo en 

cuenta aspectos como acceso, uso y actividades que se desarrollan y la 

comodidad que ofrece a sus usuarios. En ese sentido, muchos de los 

espacios públicos de la ciudad carecen de calidad lo que es evidente en su 

aspecto físíco porque son espacios degradados, destruidos y sin 

mantenimiento ya sea por falta de presupuesto o por falta de interés de la 

autoridad competente, consecuentemente estos espacios tienden a ser 

abandonados por la ciudadanía sobre todo porque son espacios propicios 

para la delincuencia.

La calidad de los espacios públicos constituye un elemento fundamental que 

contribuye a su uso y de igual manera puede incentivar la solidaridad, la 

interacción social, el ejercicio de la ciudadanía, estas prácticas elevan la
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calidad de vida de los y las ciudadanas. En este sentido, cada vez que se 

recupera o se mejora un espacio público, la ciudadanía gana; cada vez que 

se privatiza o se degrada, la ciudad pierde.

Pero de igual manera se debe tener en cuenta que las nuevas formas de 

configuración del territorio’de la ciudad, son producto de las transformaciones 

de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, dando origen a 

la construcción de la ciudad heterogénea y compleja. En tal sentido, es 

importante mencionar que el uso de los espacios públicos no sólo 

está determinado por la calidad de los mismos, existe una conflíctividad social 

generada por la estructura misma de la ciudad como punto de concentración 

de la heterogeneidad y la diversidad y las transformaciones que responden a 

intereses de grupos específicos de la población en detrimento de las 

necesidades colectivas.

1.6 Espacios Públicos en la Ciudad y en el Barrio

Si bien en todas las culturas, dividieron sus ciudades en sectores, es en las 

ciudades greco-romanas y musulmanas donde se encuentran los 

antecedentes históricos del concepto barrio. Los ciudadanos romanos 

tomaron la costumbre administrativa de dividir la ciudad en regiones donde 

cada una de ellas disponía de un magistrado, un cuartel de policía, de 

bomberos y un médico. A su vez tenían otras circunscripciones menores 

denominadas VICI (de ahí vecinos). En tanto, las urbes musulmanas 

desarrollaron las divisiones administrativas municipales, sus ciudades 

comprendían: una “Medina” (ciudadela ocupada por la residencia del 

gobernador y la Mezquita) y los “Rabad” (barrios con sus ciudadelas y 

murallas propias).

En la actualidad, un barrio es un espacio geográfico que permite la 

convivencia entre sus residentes. La ciudad en si misma esta constituida por 

un conjunto de barrios y colonias. La ciudad y los barrios resultan de la 

integración física de calles, plaza, viviendas, equipamientos, además de la
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actividad y la vida que en ellos se desarrolla tales como comercio, industria, 

alojamiento, actividades socioculturales, políticas y educativas.

Cuando se habla del barrio, sin mucha precisión, se hace referencia a cada 

una de las partes en las que se divide la ciudad. El barrio es un espacio 

pequeño, caminable, propicio para el conocimiento entre los vecinos por lo 

tanto un lugar que condiciona la identidad y apropiación positiva del territorio. 

En el uso y apropiación de los espacios públicos en los barrios no solo
«

influyen dimensiones sociales y culturales. Uso y apropiación también se 

encuentran reforzados por las condiciones físicas del espacio que los 

acoge. Esto significa que las condiciones físicas pueden ser identificadas 

como favorable y así contribuirá un hábitat más armónico (Segovia y Oviedo, 

2002: 81, en Espacio Público, Participación y Ciudadanía).

Es importante tener en cuenta que en la ciudad es evidente la desigualdad 

socioeconómica que se expresa en la segregación espacial y residencial lo 

que genera una distribución desigual de bienes y servicios. La ciudades 

evidencia mayor calidad de los espacios públicos en los barrios de los 

sectores acomodados marcando una fuerte diferencia con las zonas de bajos 

ingresos.

El tema del espacio público se analiza en relación a variables como la 

fragmentación y segregación urbana, la violencia urbana y la inseguridad, 

variables que permiten comprender la crisis que atraviesan los espacios 

públicos en relación a sus transformaciones físicas y simbólicas.

1.7 Fragmentación Urbana y Segregación Urbana

La fragmentación es un proceso inherente a la conformación de la ciudad, 

esta se va construyendo como un mosaico en donde el suelo tiene diferentes 

usos y formas. En ese sentido, se distingue en el espacio urbano áreas 

residenciales, comerciales, industriales y recreativas, entre otras.

Según Harvey (1997) en la medida en que las ciudades han dejado de 

planificarse en su conjunto para abocarse a diseñar parte de ellas los
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fragmentos han ido perdiendo relaciones entre ellos dando lugar a la 

fragmentación urbana.

Por una parte la fragmentación urbana se asocia a una ruptura, separación o 

distanciamiento social en la ciudad, estudiado básicamente a través de la 

idea de segregación. Esta aproximación considera que la actual dinámica 

urbana, desde el comportamiento del mercado de suelos, las iniciativas 

inmobiliarias, el surgimiento de estilos de vida, hasta las transformaciones en 

el mercado de trabajo, la polarización social, el aumento de la violencia y la 

inseguridad, lleva a una separación social en el espacio que se refleja en el 

surgimiento de barrios cerrados o similares (Link, F, 2008: 29, en Revista 

Ciudades n° 77).

En general la ciudad va creando barreras cada vez más rígidas que muestran 

una fuerte separación entre quienes pueden adaptarse al nuevo contexto y 

quienes simplemente se quedan fuera de él.

Al abordar el tema de la fragmentación urbana se reconoce

fundamentalmente dos líneas de análisis: por un lado, aquella que se halla

ligada a procesos de desigualdad social y barreras materiales y/o

inmateriales; por el otro, la que se relaciona con las discontinuidades en el

proceso de expansión urbana respecto de la trama producto de los procesos 

de metropolización.

La primera línea de análisis reconoce autores como David Harvey, Prévót- 

Shapira y Vidal Rojas, entre otros.

Para Harvey, las ciudades en la actualidad han dejado de planificarse en su 

conjunto para sólo abocarse a diseñar partes de ellas como resultado de la 

especulación inmobiliaria y sin ningún tipo de previsión; advierte que, por un 

lado aparece la miseria y la corrupción; y por el otro, lugares hermosos de 

diseños arquitectónicos realizados por especialistas famosos pero cuyos 

habitantes no tienen idea sobre lo que sucede en los sectores más pobres de 

la ciudad (Harvey, 1997:12).

Prévot-Shapira considera que algunas ciudades latinoamericanas son 

representativas de un modelo de ciudad más disperso y menos jerárquico,
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que sustituye a la ciudad orgánica, esto es, la ciudad fragmentada y que 

involucra los siguientes componentes: a) espaciales, como la desconexión 

física y discontinuidades morfológicas: b) dimensiones sociales, como el 

repliegue comunitario y lógicas exclusivas; y c) políticas, tales como la 

dispersión de actores y autonomización de dispositivos de gestión y 

regulación urbana. De esta‘ manera, la ciudad orgánica “ha estallado en 

múltiples unidades y ya no existe la unificación del conjunto" (Prévot-Shapira, 

2000: 34).

Para Vidal Rojas la fragmentación urbana es un proceso territorial que se 

construye a través de tres subprocesos: fragmentación social, fragmentación 

física y fragmentación simbólica y en cualquiera de los casos supone la 

independencia de las partes (fragmentos) en relación al todo (sistema 

urbano). La fragmentación física -entendida en términos físico- relacionales- 

puede ser definida “como la tendencia de la estructura de la ciudad hacia una 

pérdida de la coherencia y de cohesión del todo a causa de una disociación 

de las partes de que la componen" (Vidal, R. 1997:5).

En la otra línea de análisis, se ubican autores como Borsdorf (2003) De

Mattos (2001), Ciccollella (2002), entre otros.

Según la mirada de Borsdorf de la ciudad polarizada, propia de los años de 

industrialización sustitutiva en América Latina, se pasa a la ciudad 

fragmentada de la actualidad. En el primer caso, la configuración de la ciudad 

hasta principio de los setenta mostró procesos espaciales ligados a las líneas 

ferroviarias y autopistas que reforzaron el crecimiento de algunos sectores; 

los grupos de mayores recursos se desplazaron hacia la periferia y 

aparecieron en algunas de las ciudades latinoamericanas, ya al final del 

período, los primeros centros comerciales -Shopping centres- y barrios de 

lujo (countries) con estilos importados de las ciudades estadounidenses. Sin 

embargo, en este período, la estructuración del espacio urbano responde 

todavía a la industrialización y a la presencia del Estado intervencionista en 

cuestiones relativas a la planificación, como así también a la fuerte migración 

rural (Borsdorf, 2003: 48).
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De Mattos, comparte esta visión -  al igual que otros autores -  y afirma que 

las ciudades se constituyen como estructuras suburbanizadas y policéntrícas 

con una tendencia a la “angelinización" como el ejemplo paradigmático (De 

Mattos, 2001:19).

Ciccollella considera que el modelo de la ciudad actual ha dejado de lado la 

ciudad compacta para dar lugar a otra más fragmentada, de crecimiento 

celular y a la que se denomina metrópolis expandida, postsocial, metápolis o 

ciudad difusa, tal alguno de los nombres con los que lo han denominado 

distintos autores (Ciccollella, P 2002:204).

Consecuencia directa de la fragmentación urbana es la segregación urbana 

residencial. En este sentido, se coincide con Vidal Rojas cuando este autor 

afirma que la ciudad fragmentada en aquella en la que aparecen barrios 

amurallados, fronteras intraurbanas o zonas monofuncionales, son sectores 

singulares que adquieren identidad propia en tanto que se produce la 

disolución de la identidad de la ciudad en su conjunto.

En el contexto de esta investigación interesa la segregación espacial 

residencial, entendida como el distanciamiento o separación de grupos 

poblacionales en el espacio urbano, este fenómeno se manifiesta en la 

aglomeración geográfica de familias con características similares 

generalmente relacionadas con la condición étnica, origen migratorio o 

condición socioeconómica. Este último aspecto será el eje de análisis de la 

investigación puesto que en el caso del Distrito Central las desigualdades 

sociales de ingreso determina en gran medida la segregación residencial.

La segregación residencial parece inherente a la vida urbana, pero en la 

actualidad pareciera tener mayor visibilidad. La principal razón por la cual la 

segregación residencial está en el tapete es por las adversidades que se le 

imputan cuando su raíz es socioeconómica, es decir, segregación residencial 

socioeconómica (SRS). A grandes rasgos, la SRS actúa como mecanismo de 

reproducción de las desigualdades socioeconómicas, de las cuales ella 

misma es una manifestación (Kaztman, 2001; Dureau et al., 2002).
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En términos estrictamente socio-económicos, como corresponde a este 

estudio, los mecanismos de desigualdad social y desarrollo geográfico 

desigual va inferíorizando a personas, grupos y comunidades en integración 

e interdependencia con sus contextos vitales (Alvarez, H 2005).

La segregación residencial de tipo socio-económica es considerada para 

numerosos autores como una de las dimensiones empíricas y teóricas más 

importantes de la exclusión social, en donde la pobreza como aspecto de la 

exclusión social, confronta las sociedades e implica la división de la sociedad 

como resultado de las desigualdades sociales existentes. Esta situación está 

produciendo la reducción de los espacios de interacción entre los grupos 

socioeconómicos deteriorando la vida en comunidad a tal grado que priman 

acciones de violencia, inseguridad, temor y desconfianza hacia todos los que 

son diferentes en su condición social.

La Escuela de Sociología Urbana de Chicago una de las primeras en abordar 

el estudio de la temática la definió como una concentración de tipos de 

población dentro de un territorio dado y se aplicó al estudio de la distribución 

espacial de minorías étnicas en grandes ciudades de los EE. UU. (Mackenzie, 

1925).

En la actualidad, la preocupación pasa por la creciente expansión del 

fenómeno de segregación urbana- desde comienzo de la década de los 

ochenta, tanto en las ciudades de los países desarrollados como en los 

subdesarrollados.

Castells define la segregación urbana como la tendencia a la organización 

del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte 

disparidad social entie ellas; entendiéndose esta disparidad no sólo en 

términos de diferencia, sino de jerarquía (Castells, M 1999:203).

La estratificación social origina también estratificación espacial que se 

traduce en áreas urbanas segregadas y ocupadas por grupos sociales 

semejantes viviendo en entornos morfológicos también semejantes.
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En sentido geográfico, la segregación significa desigualdad en la distribución 

de los grupos sociales en el espacio físico (Rodríguez, J 2001:11).

Algunos autores plantean que el patrón de segregación de la ciudad 

latinoamericana está cambiando drásticamente, desde una segregación a gran 

escala, caracterizada por grandes sectores de población pobre y pequeños 

sectores de alta renta a un tipo de segregación en pequeña escala, es decir, 

un patrón de distribución socio espacial de la población en donde se disminuye 

la distancia física entre las clases pero se intensifica su separación (Link, F, 

2008: 28).

Según Francisco Sabatini, el patrón tradicional de segregación 

latinoamericano, puede resumirse en los siguientes rasgos a) la marcada

concentración espacial de los grupos altos y los medios ascendentes, en el
\

extremo en una sola zona de la ciudad con vértice en el centro histórico y una 

dirección de crecimiento definida hacia la periferia, b) La conformación de 

amplias áreas de alojamiento de los grupos pobres, mayoritariamente en la 

periferia lejana y mal servida, pero también en sectores deteriorados cercanos 

al Centro, c) La significativa diversidad social de los “barrios de alta renta", en 

los que viven, además de la virtual totalidad de las elítes, grupos medios e 

incluso bajos (Sabatini, 2003: 3-4).

En el contexto de esta investigación se entenderá por fragmentación urbana 

como el fenómeno que resulta .del proceso de expansión de la ciudad en 

donde se va creando una ciudad dispersa que genera diferenciación del 

territorio y la segregación urbana como el proceso de unión y diferenciación 

cultural y socioeconómica, basado en las fuerzas de producción y en la 

división social del trabajo que territorialmente son evidentes a través de 

características como el uso del suelo, los servicios, equipamiento y la 

infraestructura.UDI-D
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La segregación espacial y residencial genera asimismo una auto segregación 

que quizá en un primer momento este marcada por barreras físicas, 

tangibles que impiden el acceso a ciertos espacios y bienes, pero que con el 

tiempo también se marca por barreras mentales, intangibles que acentúan la 

desigualdad social y la exclusión.

1.8 Violencia Urbana Como Fenómeno Social Creciente.

La violencia es un fenómeno social que se ha incrementado en distintas 

ciudades de América Latina, el tema se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones ciudadanas de los últimos años. La población 

siente que este problema afecta de manera directa su bienestar, a tal grado 

que sus exigencias a los gobiernos locales y nacionales están dirigidas a dar 

respuesta a la demanda de seguridad ciudadana.

• Conceptualizaciones Generales

La violencia es un fenómeno complejo sobre todo porque está determinada 

de una u otra manera por la realidad sociocultural, histórica, política y 

económica de cada sociedad y esta adquiere características definidas en el 

marco de los procesos de urbanización. La forma más restringida de definir la 

violencia supone identificarla con actos de agresión física excluyendo las 

manifestaciones no físicas de la violencia que son igualmente graves.

El incremento de la violencia urbana obliga a dirigir la mirada hacia diversos 

actores, escenarios, lógicas que intervienen simultáneamente y le dan forma 

al estado actual de violencia que viven a diario nuestras sociedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause

o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La definición comprende 

tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los 

conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más
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allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones (OPS/OMS, 
2002)1.

Por su parte Johan Galtung (1995) define la violencia como las amenazas 

evitables contra la satisfacción de necesidades humanas básicas 

disminuyendo el nivel real de satisfacción de las necesidades por debajo de 

lo que sería potencialmente posible en otras palabras la violencia está 

presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus 

realizaciones efectivas somáticas y mentales están por debajo de sus 

realizaciones potenciales, de modo que cuando lo potencial es mayor que lo 

efectivo y ello es evitable existe violencia (Galtung, 1995: 314).

Las causas de la violencia están vinculadas a factores estructurales de 

exclusión, segregación, desigualdad social y fragilidad institucional, igual 

importancia tienen los factores culturales relacionados con las formas de 

enfrentar el conflicto, la portación de armas la construcción de ciudadanía y 

las formas de apropiación de espacio público.

Los cambios estructurales que han ocurrido en las últimas décadas en los 

países latinoamericanos han profundizado las desigualdades sociales, 

económicas y políticas produciendo impactos negativos que se ven reflejados 

en la violencia y las inseguridad que vive la población.

La violencia aparece así como un recurso generalizado que legitima la fuerza 

como medio para la resolución de frustraciones y conflictos, tanto en el 

mundo de lo privado como de lo público, generando sus propios mecanismos 

de reproducción que promueven una cultura de violencia. A ella accedemos 

internalizando símbolos y pautas de comportamiento, vehiculizadas 

principalmente a través de los medios de comunicación de masas (Vuanello, 

R, 2005: 139).

1 Según OMS, el número de homicidios anuales con armas de fuego en América Latina -  
entre 73.000 y 90.000- es tres veces mayor que la media mundial. En las dos últimas 
décadas, la violencia fue la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de entre 15 
y 44 años. Esta degradación de la seguridad ciudadana ha sido simultánea al crecimiento de 
un poderoso “poder paralelo": el crimen organizado.
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En los países de América Latina el fenómeno de la violencia urbana reviste 

algunas características comunes, es relativamente nuevo desde el punto de 

vísta de su magnitud; se ha diversificado mediante la inclusión de nuevas 

modalidades, como el narcotráfico, el secuestro callejero y el pandillaje e 

incluye la emergencia de nuevos actores que van más allá de la delincuencia 

común, como los sicarios en Colombia; y penetra todos los dominios de la 

vida urbana (Caldeira, T 2000: 46).

Según Magaly Sánchez (2005) la expresión social de la violencia urbana en 

América Latina refleja tres momentos históricos, cada uno caracterizado por 

su propia forma de violencia.

• Violencia estructural: expresión de la creciente desigualdad social,

la exclusión social, y la persistente pobreza ahora creciente a raíz

de la imposición de políticas económicas de orden neo-liberal.

• Violencia política: en la medida en que la urgencia de las

circunstancias que enfrentan los sectores medios y trabajadores

crece, muchos de ellos asumen una práctica de violencia radical,

que conlleva a repetidas huelgas, manifestaciones e insurrecciones

a lo largo de la región.

• Violencia criminal: simultáneamente la situación de los pobres y de

los jóvenes se ha deteriorado, y muchos de ellos se incorporan a la

violencia criminal en las formas de bandas de jóvenes, mafias

criminales y carteles de droga.

Las ciudades en sí mismas son un campo de conflicto social permanente, 

debido a la diversidad de personas e intereses que conviven en ellas. Este 

hecho crea un espacio propicio para el desarrollo del delito; la respuesta 

frente al conflicto es la violencia, simbólica o efectiva. Los y las ciudadanas 

sienten que este problema afecta cada vez más su bienestar, por tanto han 

comenzado a exigir a los gobiernos nacionales y locales soluciones prontas y 

oportunas.
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Si bien la violencia y la criminalidad son fenómenos objetivos que se 

presentan en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de la región, 

el temor o sensación de inseguridad no pueden ser obviados. La 

desconexión entre el temor y los delitos reales, así como las implicancias que 

esto genera en el espacio público (abandono) y privado (encierro y 

segregación), confirman la necesidad de enfrentar la percepción ciudadana 

de desorden, desconfianza y, sobre todo, impunidad. Esta preocupación se 

expresa de múltiples formas. Por un lado, el temor genera procesos de 

protesta social expresados en organizaciones de la sociedad civil vinculadas 

con la temática. Estas desarrollan diversas actividades, entre las que se 

destacan las marchas ciudadanas en México DF, Buenos Aires y Quito, 

cuyas principales reivindicaciones se vincularon con la necesidad de apuntar 

a la prevención y, sobre todo, al control de la criminalidad. De igual forma, la 

población desarrolla acciones de autoprotección personal mediante la 

compra de sistemas de alarma y monitoreo, la colocación de rejas de 

protección e incluso la adquisición de armas. En menor medida, y 

generalmente bajo el auspicio del gobierno, se desarrollan mecanismos de 

participación ciudadana en la prevención de los delitos como la organización 

de comités vecinales de seguridad. Pero, además de estas acciones 

proactivas dentro del marco del Estado de derecho, han surgido otras, 

conocidas como prácticas de justicia popular, en diferentes ciudades de la 

región (Snodgrass, A 2002).

En 1999 el Global Report on Crime and Justice de las Naciones Unidas hace 

ver que este problema no es mas de orden local o nacional sino de interés 

internacional, sobre todo porque los registros criminales en promedio han 

aumentado y presentan una tendencia creciente. Según Naciones Unidas en 

un período de cinco años sin importar el lugar, dos de fres habitantes de las 

grandes ciudades son víctimas de algún tipo de delito por lo menos una vez 

(Leyva, H 2001).

En el caso de Centroamérica la elevada sensación de inseguridad 

prevaleciente entre la población, junto con los bajos niveles de credibilidad en 

las instituciones de control social, han generado una reacción social que se 

caracteriza por la tendencia a la búsqueda de respuestas en el plano privado 

y la exigencia a los gobiernos de la adopción de medidas de naturaleza 

represiva (Chinchilla, L 2002, 24).
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La opinión de la ciudadanía frente al tema es diversa como lo es su realidad 

social, para el caso en Honduras, Nicaragua y Guatemala la población 

considera que las políticas estatales para frenar la violencia e inseguridad 

deben estar encaminadas al mejoramiento de las condiciones económicas. 

En el caso de El Salvador y Costa Rica la población cree que aumentar las 

penas judiciales desalentaría la violencia en inseguridad en estos países. 

Las cifras sobre delincuencia, criminalidad, victimización y otros, no solo 

muestran la magnitud absoluta de diversos tipos de violencia, ya sea 

doméstica, comunitaria, social, política, o económica también señalan un 

asunto que es mucho más profundo la disminución de la seguridad 

ciudadana (Ver tabla n° 1).

Tabla n° 1
Centro América: Políticas Estatales Avaladas por los Ciudadanos

Medidas Guatemala
El

Salvador Honduras Nicaragua
Costa
Rica

Aumentar penas 21 47 26 10 45

Construir cárceles 4 7 8 5 8

Aumentar policías 18 9 17 17 7
Programas de Prevención 6 9 4 6 2

Programas de 
Rehabilitación

6 13 7 6 2

Mejorar condiciones 
económicas

29 13 35 51 5

Fuente: Laura Chinchilla en Seguridad Humana en C.A, 2002, tomado de Seguridad 
Humana, Prevención de Conflictos y Paz en América Latina y el Caribe 2002

1. 9 Enfoques de Violencia y Enfoque de Seguridad

Al estudiar el tema de la violencia se deben tener en cuenta los diversos 

enfoques desde donde se aborda la temática, estos permiten analizar y 

comprender las categorías teóricas y conceptuales en relación a la realidad 

social que se vive en la ciudades.UDI-D
EGT-U
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En esta investigación se analiza el tema de la violencia bajo el enfoque 

presentado por Johan Galtung haciendo uso de lo que se llama el triángulo 

de la violencia, en donde se distinguen tres formas de apreciación: violencia 

directa, violencia cultural y violencia estructural (Ver gráfico n°1).

La violencia directa es aquella violencia física o verbal, visible en formas de 

conducta. Se trata de violencia más fácilmente visible, incluso para el ojo 

inexperto o desde el más puro empirismo (Galtung, 1990: 296).

Por su parte la violencia estructural consiste en la suma total de todos los 

choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales. Así como la 

violencia estructural' hace referencia a situaciones de explotación, 

discriminación y marginacíón. Si la gente pasa hambre cuando el hambre es 

evitable, se comete violencia (Galtung, 1985:38).

Finalmente la violencia cultural enfoca aquellos aspectos de la cultura, la 

esfera simbólica de nuestra existencia “ejemplificada por la religión y la 

ideología, el lenguaje y el arte, la ciencia empírica y la ciencia formal" que 

puede ser usada para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. 

En este sentido, la violencia cultural hace referencia a la permanencia, a su 

legitimación, a su justificación (Galtung, 1969:34).

Según Galtung, el triángulo de la violencia tiene sus propios ciclos viciosos.
«

Los efectos visibles de la violencia directa son conocidos: los muertos, ¡os 

heridos, los desplazados, los danos materiales; todo ello afectando cada vez 

más a los civiles. Pero es posible que los efectos invisibles sean aún más 

viciosos: la violencia directa refuerza la violencia estructural y cultural. En 

especial, el odio y la adicción a la venganza a causa del trauma sufrido por 

parte de los perdedores, así como la sed de más victorias y gloria por parte 

de los vencedores. El poder también cuenta para los hombres de la violencia. 

El pueblo así lo siente y, escéptico acerca de las soluciones militares, 

comienza a buscar soluciones políticas. Éstas tienden a ser estructurales 

como, por ejemplo, la delimitación de fronteras geográficas. El aspecto 

cultural se deja de lado, incluyendo la posibilidad de que la delimitación de

• Enfoque del Triángulo de Violencia
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fronteras geográficas pueda crear y reforzar fronteras mentales que, a su vez, 

puedan legitimar una violencia futura.

Galtung considera que es necesario rechazar el malentendido popular que 

asegura que "la violencia es propia de la naturaleza humana’’. El potencial 

para la violencia, acl como para el amor, son propios de la naturaleza 

humana; pero las circunstancias condicionan la realización de dicho 

potencial. La violencia no es como la alimentación o el sexo, común en todo 

el mundo con pequeñas variaciones. Las grandes variantes de la violencia 

pueden explicarse fácilmente en función de la cultura y estructura: violencia 

cultural y estructural causan violencia directa, y emplean como instrumentos 

actores violentos que se rebelan contra las estructuras y esgrimen la cultura 

para legitimar su uso de la violencia. Obviamente, la paz también debe 

construirse desde la cultura y la estructura, y no sólo en la mente humana 

(Galtung, J 2003).

Gráfico n° 1 
Triangulo de la Violencia Según Johan Galtung

Violencia Directa

Violencia Visible

Violencia Invisible

Violencia Cultural

Fuente: Galtung, J (1998) Tras la Violencia 3R: reconstrucción, reconciliación 
resolución, Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia.

1^— — — — — — — — in j
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Uno de los enfoques que estudia el tema de la violencia, es el de violencia 

criminal o delictiva particularmente aquella que se ejerce contra las personas 

y que atenta contra su integridad física y emocional.

La violencia criminal se aborda desde varios enfoques siendo los más 

destacados: el enfoque económico y el enfoque sociológico.

El enfoque económico de la violencia criminal parte de los trabajos de la 

teoría microeconómica basados en la elección racional como elemento 

disuasor o inductor de la criminalidad. Becker (1968) plantea que la opción 

por infringir la ley está condicionada por tres elementos: el beneficio que 

darla el infringir la ley, el costo o sanción de ser sorprendido o capturado por 

las autoridades, y la probabilidad de que las autoridades en efecto lo 

capturen. Según Becker un individuo hace un análisis costo beneficio de los 

pro y los contra de violar la ley, y finalmente opta por la decisión de infringir la 

ley si advierte que son mayores los beneficios (Becker, G, 1968: 180).

Entonces la probabilidad que se cometa un delito depende de la evaluación 

por parte del agresor del beneficio esperado y del costo de cometerlo, el cual 

depende de la probabilidad de captura y condena y de la severidad de la 

sanción en tiempo y dinero.

El enfoque económico considera que la delincuencia es motivada no por la 

pobreza o la situación de privación, sino por el deseo de progreso económico 

y la ausencia de oportunidades licitas para conseguirlo dentro de la sociedad 

(Vélez, L, Banguero, H 1999).

De hecho, la evidencia empírica muestra que no necesariamente 

corresponde a una mayor pobreza una mayor criminalidad, y que la 

criminalidad suele rebasara los requerimientos de la supervivencia en los 

casos muy frecuentes de secuestro, extorsiones, robos a mano armada, 

asaltos, narcotráfico, etc. (Leyva, H, 2001: 8).

• Enfoques Sobre Violencia Criminal
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De esta perspectiva se asume que las victimas ocupan un status 

socioeconómico mas alto que los delincuentes y que la ocurrencia de los 

delitos disminuye al aumentar los factores disuasivos relacionados con la 

vigilancia policial, la seguridad privada , la eficiencia y efectividad de la 

justicia social penal y la existencia de sanciones efectivas para los 

delincuentes ya que de una u otra forma todos estos factores contribuyen a 

elevar el costo del delito y la dificultad de cometerlo (Vélez, L, Banguero.H 

1999).

La criminalidad contribuye a incrementar el miedo y la inseguridad esto 

incide negativamente en el uso de los espacios públicos urbanos no sólo 

porque el número de delitos que implican violencia ha aumentado, sino 

también porque las modalidades se tornan cada vez más crueles.

Bajo la óptica del enfoque sociológico, las fuerza sociales determinantes del 

nivel de delincuencia en un país, están asociadas con la desigualdad de 

ingreso y la riqueza, los altos índices de pobreza de grandes grupos de la 

población, la ausencia de oportunidades laborales, los altos índices de 

desempleo y presencia débil de Estado, tanto en materia de prevención 

como de sanción de delitos, entre otros factores. En otras palabras, las 

situaciones de necesidad y carencia inducen aciertos actores sociales a 

obtener por la fuerza lo que la sociedad no le suministra dentro de la ley 

(Leyva, H 2001: 9).

Desde este punto de vista estos elementos son los que constituyen las 

causas objetivas de la delincuencia y por lo tanto, la solución a los problemas

asociados demanda la adopción de políticas encaminadas a lograr reformas 

estructurales que permitan en el plazo razonable erradicar la pobreza 

extrema, aumentar el capital humano y social en los grupos más pobres de la 

población y generar de esta forma una sociedad más justa y equitativa.
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La investigación tendrá en cuenta en el análisis de la violencia criminal 

elementos del enfoque económico y sociológico de tal manera que pueda 

enriquecer la reflexión alrededor de la temática planteada.

• Enfoque de Género en el Estudio de la Violencia

El enfoque de género al estudio de la violencia se inicia en Canadá, Estados 

Unidos e Inglaterra. El término fue utilizado en los años setenta para describir 

las características de mujeres y varones que son construidas socialmente, en 

contraste con las que son determinadas biológicamente.

El concepto de género se refiere a la construcción social de las relaciones 

entre mujeres y varones, aprendidas a través del proceso de socialización, 

cambiantes con el tiempo que varían entre una cultura a otra, y aun dentro de 

una misma cultura.

Como interés particular de este estudio se tiene en cuenta el enfoque de 

género en relación a la violencia reflejada en los espacios públicos urbanos 

La violencia de género y especialmente contra la mujer es evidente en el 

espacio público de las ciudades por lo que se han visto obligadas a 

manejarse de manera diferente en la ciudad y en sus espacios públicos, esta 

situación contribuye a incrementar el miedo y en ocasiones a rehusarse a 

salir del ámbito privado restringiendo la posibilidad de interactuar en el
«

espacio público y por tanto tiene impacto en su ejercicio de derechos.

Las mujeres en el espacio público urbano están expuestas a distintos tipos de 

violencia que en realidad constituye una continuidad de lo que sucede en el 

espacio privado y que tiene que ver con el orden de género establecido, con 

las relaciones desiguales de poder que se dan en la sociedad, con la 

dominación de un sexo sobre el otro.

Hacer uso de los espacios públicos de la ciudad, se va transformando en una 

especie de odisea que obliga a las mujeres a repensar en estrategias que 

reduzcan las posibilidades de ser agredidas. Nuestras estrategias de
c

protección están imbuidas de culpabilízación, pues a las mujeres nos han
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metido en la cabeza que si somos atacadas en el espacio público, algo 

seguramente hicimos mal, por lo tanto es nuestra responsabilidad.

María Naredo, considera que las mujeres desde pequeñas, hemos 

interiorizado el peligro y hemos aprendido que nuestro comportamiento 

es determinante a la hora de librarse de él. En suma, hemos aprendido 

a estar continuamente en guardia respecto a nosotras mismas." ( 

Massolo, A, 2005: 36).

Aunque no se puede desconocer que gran parte de la violencia de género se 

desarrolla en el ámbito de lo doméstico, es el ámbito de ío público que los 

daños y riesgos que sufren las mujeres en el espacio público de la ciudad 

llegan a visibilizarse, estos van desde robos, agresiones verbales, sexuales y 

en ocasiones hasta la muerte.

• Enfoques de Seguridad

Al analizar el tema de la seguridad se debe tener en cuenta los enfoques 

vigentes entre los que se tomaran en cuenta en este estudio el enfoque de 

seguridad humana presentado por el PNUD y el enfoque de vulnerabilidad 

mutua desarrollado por Jorge Nef.

a. Enfoque de Segundad Humana

A principios de la década de los años 90 la Organización de Naciones 

Unidas. (ONU), empieza a modificar el concepto de desarrollo económico que 

hasta entonces había regido al mundo y construye un nuevo concepto que 

denomina Desarrollo Humano Sostenible, entendiendo que esta modalidad 

de desarrollo no sólo pretende el crecimiento económico, sino que también la 

distribución equitativamente los beneficios.

El Informe Mundial de Desarrollo Humano 1994 (IDH) considera que la 

seguridad humana presenta dos aspectos; primeramente seguridad contra 

amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión; en

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



31

segundo lugar significa protección contra las alteraciones súbitas y dolorosas 

de la vida cotidiana ya sea en el empleo, el hogar y la comunidad. Para 

muchas personas las preocupaciones por la seguridad tienen que ver con las 

preocupaciones de la vida cotidiana como perder el empleo, las 

enfermedades, la seguridad alimentaria, la delincuencia y la violencia, entre 
otras.

La seguridad humana es un concepto que surge no de las doctas escrituras 

de los eruditos sino de las diarias preocupaciones del pueblo. Se refleja 

todos los días en el ceño fruncido de los rostros de niños inocentes, en la 

angustiada existencia de los sin techo, en el constante temor de los que no 

tienen trabajo, en los silentes gritos de los perseguidos, en la desesperación 

de las víctimas de las drogas, el SIDA y el terrorismo (Haq, M 1998).

El nuevo concepto de seguridad humana está concebido como la garantía de 

todo ser humano a la seguridad personal, económica, alimentaria, política y 

ambiental. Si el desarrollo humano es entendido como un proceso de 

ampliación de la gama de opciones de que dispone la gente, la seguridad 

humana significa que la gente puede ejercer estas opciones en forma segura 

y libre y puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tiene 

hoy no desaparecerán totalmente mañana (PNUD, 1994).

Para el PNUD el corazón de la inseguridad humana es la vulnerabilidad y la 

pregunta que debe hacerse es como proteger a la gente insistiendo en la 

implicación directa de las personas y en la estrecha vinculación del desarrollo 

con la seguridad (Fisas, V 2002).

Actualmente muchas de las políticas de Estado que abordan el tema de 

seguridad se basan en el enfoque de seguridad humana lo que se vuelve 

muy positivo puesto que no solo se intenta frenar la inseguridad ciudadana 

desde el punto de la violencia criminal, más bien se trata de abordar el tema 

de seguridad bajo un concepto integral en el que se tenga en cuenta las 

diversas esferas de la vida humana.

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en el 2000 en la 

ciudad de New York el Secretario General Kofi Annan invitó a la comunidad 

mundial a avanzar en las metas de la "libertad de la necesidad” y "libertad del
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acontecimientos de pérdida de seguridad que sufren los países 

subdesarrollados.

"La seguridad y la inseguridad están vinculadas en todos los niveles del 

sistema. La seguridad micro es afectada por la inseguridad macro y la 

seguridad en conjunto tiende a ser afectada por la inseguridad en los micro 

niveles" (Nef, 2001:54).

Los dos conceptos centrales para entender esta complejidad son, seguridad 

humana y vulnerabilidad mutua. El primero se refiere a la creación y 

mantenimiento de circunstancias propicias para la reducción del riesgo e 

incertidumbre, permitiendo la dignidad humana o dignidad de las personas, la 

segunda se refiere a la interconexión de disfunciones, hoy en día a escala 

global, conducentes al desequilibrio y entropía entre los factores que 

interactúan, tanto en los niveles micro como macro del orden mundial (Nef, J 

2001: 56).

El paradigma de la seguridad humana se asienta, según Nef, en la noción de 

la seguridad mutua. La definición de seguridad usada en su trabajo se basa 

en la reducción de riesgo y de vulnerabilidad esto es en la disminución y 

control de la inseguridad. El tema central de la seguridad humana es la 

reducción del riesgo colectivo, por medio, del análisis, decisiones, prevención 

y acciones que disminuyan, más allá de sus expresiones sintomáticas, las 

causas, circunstancias de la inseguridad (Fernández, J, 2005: 148).

El problema de la inseguridad es un fenómeno que afecta todos los países y 

todas las clases sociales sin excepción; esta sensación ha generado la 

creación de mecanismos que minimicen los riesgos y que aumenten la 

percepción de seguridad.

• La Inseguridad Urbana

Al abordar el tema de seguridad inevitablemente debe tenerse en cuenta su 

antónimo la inseguridad.

El tema de la inseguridad es un problema social que genera mucha discusión 

entre la población. Se pueden distinguir dos tipos de inseguridad: la 

inseguridad objetiva o sea la probabilidad de ser víctima de un delito,
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probabilidad que debe relacionarse con el tipo de delito y por lo tanto con 

variables como edad, género, vivienda, trabajo, rutinas personales, 

pertenencia a una clase o sector social, etc. La consideración de estas 

variables puede establecer, con cierto grado de objetividad, la probabilidad de 

ser víctima de determinado tipo de delito, que no necesariamente se refleja 

en el miedo a ser víctima de un delito que manifiestan los entrevistados y que 

se denomina inseguridad subjetiva producto de la construcción social del 

miedo asociado a diversos factores, en especial las noticias escritas o 

visuales que recogen los medios de comunicación.

El desamparo institucional y social crea condiciones específicas para el temor 

de ser víctima (ya no la probabilidad), asociada a la difusión de noticias 

periodísticas, radiales y televisivas de situaciones delictivas extremadamente 

crueles y violentas. Pero también produce miedo el involucramiento de la 

policía en homicidios, tráfico de drogas y armas, corrupción, etc. Dentro de

este panorama el Estado por un lado pretende legitimarse con el recurso del

uso simbólico de la ley penal y de un endurecimiento de la respuesta penal 

concreta, y por otro es evidente el fracaso (por el aumento de las conductas

delictivas) de tales políticas; esto no hace más que potenciar o realimentar la 

sensación de inseguridad (Pegorado, J 2000: 120).

Las representaciones sobre la inseguridad y la violencia en las ciudades se 

han convertido en un operador simbólico que modifica el uso de la ciudad y la 

interacción con sus usuarios. Así, ciertos sectores sociales o área 

geográficas son señalados como ejemplos de la violencia urbana y pasan a 

ser estereotipados y calificados con atribuciones negativas y considerados 

como lugares inseguros.

La percepción de inseguridad y el abandono de los espacios públicos 

funcionan como un proceso circular y acumulativo. Si se pierden los espacios 

de interacción social, los lugares en donde se construye el sentido de 

pertenencia colectivo, aumenta la inseguridad (CEPAL, 2005: 54).
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En el momento en el que los espacios públicos de la ciudad son escenario de 

conflicto generan impactos sobre la seguridad humana. El sentimiento 

generalizado de inseguridad trae consigo cambios en el crecimiento 

fragmentado de las ciudades, las formas de interacción social, el uso de los 

espacios públicos y la utilización de la seguridad privada. De esta forma, las 

ciudades se caracterizan por la pérdida de espacios públicos y cívicos, el 

desarrollo de un comportamiento social más individualista y una creciente 

sensación de angustia, marginación y temor, junto a la generalización de la 

urbanización privada, como en el caso de los barrios cerrados, que 

profundiza la segregación social y espacial (Calde¡ra,2000). En la medida que 

crece la inseguridad, la ciudad su capacidad socializadora alejando cada 

vez más a sus habitantes lo que conlleva al aumento de individualismo en 

contra de la solidaridad comunitaria.

En resumen el tema de la crisis de los espacios públicos urbanos en el 

Distrito Central será analizado teniendo en cuenta las características del 

espacio público (dimensiones, funciones, calidad), el fenómeno de la 

fragmentación y segregación urbana y el tema de violencia a partir del 

enfoque presentado por Johan Galtung y de los enfoques de la violencia 

criminal, sin dejar de lado el enfoque de seguridad y el enfoque de 

vulnerabilidad mutua.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO

La naturaleza de las ciudades se define a través de sus espacios públicos, 

estos en primera instancia constituyen una expresión física y la carta de 

presentación de la ciudad, pero de igual manera son espacios de expresión 

social, polítíca y cultural de sus ciudadanos.

2.1 Planteamiento del Problema

En la actualidad se habla de la crisis del espacio público generalmente ligada 

a una serie de fenómenos sociales como la violencia, la inseguridad, la 

fragmentación y segregación urbana.

La creciente segregación socio-espacial remiten por una parte una crisis de 

integración, resultado de las condiciones de creciente desigualdad social y 

de consecuente exclusión de sectores cada vez más amplios de población y 

por la otra una crisis de identificación, entendida como la imposibilidad de 

abarcar la ciudad e identificarse con ella como conjunto, de allí la necesidad 

de recortar pedazos' dentro de los cuales reconstruir los vínculos de 

pertenencia y elaborar el sentido de la experiencia urbana. Por lo tanto la 

crisis del espacio público no es solo una crisis de la forma urbís, sino que es 

al mismo tiempo crisis de la urbanidad como arte de vivir juntos mediada por 

la ciudad, es decir como sociabilidad urbana (Giglia, A, 2001: 5).

La inseguridad y la violencia es otro factor que incrementa la crisis del 

espacio público y que ha conducido a su abandono y a su vez ha 

aumentando los mecanismos de segregación. En el caso del Distrito Central 

están surgiendo espacios cerrados con diferentes propósitos ya sea como 

espacios comerciales tipo malí que poco a poco han empezado a sustituir los 

espacios públicos tradicionales, o espacios residenciales como las 

urbanizaciones cerradas que consideran dentro de su diseño espacios de 

convivencia comunitaria bajo el slogan de seguridad y privacidad y que 

refuerzan la exclusión social y la fragmentación de las ciudades, de la misma 

manera las calles de nuestra ciudad se están cerrando por trancas o

CAPITULO II
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portones con casetas de vigilancia que impiden el libre acceso de los y las 

ciudadanos y limitan sus libertades de circulación.

Los problemas del espacio público a nivel del mundo occidental se remontan 

a los años setenta del siglo X X  y aparece asociada a la observación de 

síntomas que parecen poner en cuestión las características y valores 

atribuidos a la ciudad moderna: diferenciación social sin exclusión; 

coexistencia de funciones diversa, aceptación y disfrute de lo extraño, lo 

nuevo y lo sorprendente, publicidad que se refiere al espacio público como 

por definición un lugar abierto y accesible a cualquier y donde uno arriesga y 

acepta encontrarse con quienes son diferentes (Simmel, 1977; Young 1990: 

238-41 y Caldeira 2000: 301).

En el caso de América Latina los años noventa se caracterizan porque estas 

transformaciones se traducen en cambios ostensibles en la organización y 

las formas de producción y gestión del espacio urbano: proliferación de 

grandes proyectos inmobiliarios conducidos por el capital privado, auge de la 

producción de espacios públicos cerrados y privadamente controlados 

estratificados de acuerdo con los sectores sociales a los que estaban 

destinados, renovación de espacios urbanos en decadencia o en desuso 

destinados a convertirse en referentes simbólico y turísticos; creciente 

difusión de urbanizaciones cerradas y el cierre y control de accesos de áreas
4

urbanas previamente abiertos, asimismo como de complejo urbanos 

multifuncionales aislado de! espacio urbano tradicional; abandono de 

espacios públicos tradicionales por parte de las clase media y altas y 

colonización de los mismos por los sectores populares (Caldeira, 2000: 87).

El municipio del Distrito Central, experimenta una transformación gradual de 

sus espacios públicos, en primera instancia han sido muy descuidados por 

parte de las autoridades competentes, estos espacios deteriorados generan 

condiciones propicias para la reproducción de actos de violencia que van 

desde la intimidación, el asalto, el secuestro y en ocasiones hasta la muerte, 

unido a ello se reflejada una tendencia a la perdida de los espacios públicos 

urbanos producto de los procesos de segregación residencial y de 

privatización lo que genera mayor fragmentación la ciudad a nivel físico y
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social. Estas condiciones provocan un cambio en el uso de los espacios de la 

ciudad, la población ha restringido su uso, limitando su oportunidad de 

convivencia ciudadana y de expresión cultural en deterioro de la calidad de 

vida de los ciudadanos.

Bajo este contexto es importante el desarrollo de una investigación que 

permita comprender las transformaciones espaciales y socio-culturales 

recientes de los espacios públicos urbanos en la capital de la república entre 

los años 2002- 2009 y su relación con la violencia y el creciente uso de los 

espacios privados de la ciudad y como la relación de estos fenómenos ha 

incidido en la crisis en los espacios públicos de Distrito Central.

2.2 Tesis Central del Estudio

El estudio intenta demostrar que bajo la crisis actual, el espacio público 

representa el riesgo de ser sujeto de agresiones, violencia, inseguridad que 

se manifiesta en asaltos, crímenes, agresiones físícas y sexuales volviéndolo 

un espacio de aislamiento, fragmentación y segregación que conduce al retiro 

paulatino de la esfera pública de la población, disminuyendo la probabilidad 

de desarrollar redes sociales de ayuda mutua que fortalezcan los lazos de 

solidaridad y cohesión social entre los residentes de la ciudad.

Se identifican tres variables independientes y una variable dependiente. Las 

variables independientes son la violencia, la inseguridad, la fragmentación y 

segregación urbana. La variable dependiente es la crisis de los espacios 

públicos urbanos en el contexto del Distrito Central.
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Variables Independientes Variable Dependiente
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a. Objetivo General

El objetivo general de la investigación está orientado a comprender las 

transformaciones espaciales y socio-culturales recientes de los espacios 

públicos urbanos en la capital de la república mediante el estudio de tres 

casos y su relación con la violencia y con el creciente uso de espacios 

privados en la ciudad. De igual manera se estudia los procesos de 

fragmentación, segregación urbana, violencia y la privatización del espacio 

para entender como estos procesos han afectado los cambios en el uso y 

significado de los espacios públicos tanto para la ciudad como para los 

ciudadanos.

b. Objetivos Específicos

• Mediante estudios de caso identificar los cambios experimentados en

los espacios públicos del Distrito Central y su relación con la violencia

urbana.

• Analizar el impacto de la violencia e inseguridad ciudadana en el uso

y significado del espacio público en el Distrito Central.

• Explicar el proceso de fragmentación urbana que ha experimentado el

Distrito Central a partir de los casos seleccionados y las

manifestaciones de segregación y exclusión social que se presentan

en los espacios públicos.

Las preguntas de investigación de este estudio están orientadas a descubrir:

¿Cuáles son las transformaciones experimentadas por los espacios públicos

en el Distrito Central y su relación con la violencia y fragmentación urbana?,

¿Que formas de violencia se manifiestan en el Distrito Central y cuáles son

los efectos que tiene sobre los espacios públicos urbanos?, ¿En qué forma

inciden fenómenos como la fragmentación, segregación urbana y la violencia

en la crisis que experimentan los espacios públicos urbanos en el Distrito 
Central.

2.3 Objetivo de la Investigación
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En el contexto de la investigación y de los estudios de caso el análisis del 

tema se aborda teniendo en cuenta las siguientes categorías conceptuales:

2.4 Categorías de Análisis del Estudio
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La propuesta metodológica bajo la cual se desarrollo esta investigación parte 

un enfoque mixto que implicó un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos cualitativos y cuantitativos cuyo propósito estuvo 

encaminado a responder al planteamiento de la investigación propuesta.

La investigación del tema “La Crisis de los Espacios Públicos Urbanos en el

Distrito Central" temporalmente se ubica entre los años 2002- 2009, con el

propósito de estudiar el efecto de la violencia e inseguridad y la
\

fragmentación urbana sobre los espacios públicos urbanos de la ciudad en 

los dos últimos gobiernos.

En el contexto de la crisis del espacio público en el Distrito Central se 

identifican los obstáculos de la gestión del desarrollo con el propósito de 

presentar un aporte que permita pensar en el construcción de políticas 

públicas participativas que viabilicen la construcción de espacios públicos 

para la concertación local.

En su primera fase la investigación inicia con una revisión bibliográfica de 

fuentes de información secundaria a nivel de libros, artículos científicos, 

ponencias y periódicos de circulación nacional; este proceso permitió la 

elaboración de fichas en formato digital como insumos de la investigación. La 

revisión de libros artículos científicos, ponencias permitió la construcción 

teórica y metodológica de los diferentes enfoques bajo los cuales se aborda 

el tema de la crisis de los espacios públicos y su relación con procesos como 

la fragmentación y segregación urbana, la violencia y la privatización de los 

espacios públicos de la ciudad esas fueron definidas como categorías 

analíticas bajo la cuales se desarrolla la investigación; en el caso de los 

periódicos de circulación nacional se hizo una revisión sistemática durante un 

ano (2009) la información recopilada permitió documentar las diversas 

manifestaciones de violencia e inseguridad que se presentan en los espacios 

públicos del Distrito Central.

2.5 Estrategia Metodológica de la Investigación
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En esta fase se hizo una revisión rigurosa de datos estadísticos generados 

por el Instituto de Estadística y Censo específicamente la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPHPM) en una serie de 6 años y el Módulo de 

Seguridad levantado en mayo del 2006; los datos de las EPHPM sirvieron de 

fundamento para analizar la situación de violencia estructural en el dominio 

del Distrito Central a partir del método de Necesidades Básicas Insatisfechas, 

en el módulo de seguridad se analizaron variables que reflejan el sentir y 

pensar de la población respecto al tema de seguridad. De igual manera se 

hizo uso de los datos generados por el Observatorio de la Violencia del 

Distrito Central en el periodo 2007-2009, datos publicados a través de 

boletines, a nivel nacional y del Distrito Central. La información presentada 

por el Observatorio parten los datos registrados por la Policía Preventiva, la 

Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y Medicina Forense.

Una segunda fase de la investigación estuvo orientada al desarrollo de tres 

estudios de caso en diversas zonas de la ciudad capital, cada uno de los 

casos es representativo de diferentes sectores sociales. Los estudios de 

caso se realizaron con fuentes primarias de información; se utilizaron como 

técnicas de recolección de datos como la entrevista, la encuesta y el grupo 

focal. En relación a las entrevistas estas se desarrollaron con informantes 

claves específicamente se entrevistó a los lideres locales de cada 

comunidad, a los representantes de las autoridades policiales, en su 

momento se aplicaron encuestas esta estrategia se utilizó con los alumnos y 

alumnas de los centros escolares los datos fueron tabulados en excell y 

posteriormente analizados. De igual manera se desarrollaron grupos focales 

con mujeres, niños y niñas, esta técnica rescata las opiniones de los y las 

participantes respecto al tema de discusión y conocer sus vivencias 

cotidianas lo que permitió enriquecer el estudio. Una cuarta técnica utilizada 

fue la observación no participante se realizaron recorridos sistemáticos por 

diferentes zonas de la ciudad capital en un primer momento con el propósito 

de identificar las principales transformaciones físicas experimentadas por la 

ciudad sobre todo en relación al uso del suelo estos recorridos generaron 

ínsumos para la elaboración de mapas que permitieron por un lado identificar
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los diferentes usos del suelo sobre todo a nivel de los estudios de caso y a la 

vez identificar las centralidades que se han generado en la ciudad capital.

La tercera fase de la investigación estuvo enfocada a la organización de 

información, elaboración de gráficos, mapas, tablas y matrices con el 

propósito de analizar la información y establecer relaciones entre las 

variables objeto de estudio. Una vez finalizadas estas actividades se procedió 

a escribir el informe que presenta los resultados de la investigación el cual ha 

sido sometido a la revisión de los y las asesoras de tesis.
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CAPITULO III

LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DEL DISTRITO CENTRAL

El capítulo 3 presenta las transformaciones urbanas que se han desarrollado 

en el Distrito Central en el periodo definido para este estudio, mostrando 

como estas transformaciones han incidido en la reconfiguración del espacio 

geográfico que ocupa la capital de la República.

El actual municipio del Distrito Central fue creado en 1938 durante la 

administración del General Tiburcio Carias Andino, mediante de la emisión 

de la Ley Orgánica del Distrito Central que en su artículo 1 establece “Crease 

el Distrito Central con los municipios de Tegucigalpa y Comayagüela, el que 

tendrá facultades administrativas y económicas correspondientes a las 

municipalidades actuales” (SECOPT.IGN,1997:191). La creación del 

municipio del Distrito Central tuvo como propósito fundamental lograr una 

mejor administración y recaudación de impuestos en las ciudades de 

Tegucigalpa y Comayagüela.

Históricamente Tegucigalpa se origina como un pueblo minero; en este 

espacio se estableció el casco fundacional de la ciudad y a su alrededor se 

ubica la élite colonial y las principales instituciones religiosas y de gobierno. 

En cambio Comayagüela tuvo un origen indígena. Indios lencas originarios de 

distinta regiones del país se ubicaron en la margen derecha del río Choluteca 

desde donde fueron ocupando el territorio de esta área geográfica.

Desde su constitución el Distrito Central ha experimentado algunas 

transformaciones físicas y socioculturales, generadas como consecuencia de 

cambios económicos y sociodemográficos que se han producido a nivel 

nacional que a su vez han tenido impacto en el ámbito local.

Entre los cambios urbanos más notables del municipio cabe identificar los 

siguientes: el crecimiento poblacíonal y la expansión geográfica de barrios y 

colonias, la concentración de la pobreza urbana, el crecimiento y la 

expansión comercial, el surgimiento de una policentralidad espacial y la 

fragmentación urbana y segregación espacial.
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3.1 Acelerado Crecimiento Poblacional y Expansión Geográfica de los 

Barrios y Colonias

Una de las transformaciones urbanas más sobresalientes es el crecimiento 

poblacional que se ha registrado tanto a nivel nacional como local, 

evidenciándose notablemente en las principales ciudades del país.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se han producido en Honduras 

tasas de crecimiento demográfico superiores al tres por ciento. Para el caso 

en el período intercensal 1974-1988 se registró una tasa de 3.3% mientras 

que para el período intercensal 1988-2001 se estima la misma en 2.7%, 

considerada todavía como una de las más elevadas en el contexto 

latinoamericano. En realidad el comportamiento demográfico hondureño no 

es casualidad ya que las mejoras en los sistemas de salud, derivadas de 

medicamentos a bajo costo y mejoras sanitarias produjeron que las 

condiciones epidemiológicas cambiaran provocando un descenso en la 

mortalidad y generando al mismo tiempo un descenso tardío en la fecundidad 

(Flores, M, 2003:6).
I

Para 1950, las ciudades de más de diez mil habitantes en el país eran 

escasas, limitándose a cinco, de las que Tegucigalpa era la más importante, 

seguida de San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés.y Tela, ubicadas en la 

Costa Norte (Barahona, M, 2005:143).

El crecimiento del municipio adquiere cierta relevancia a partir de la década 

de 1950 cuando la actividad industrial comienza a tener cierto peso en una 

estructura productiva donde la actividad agraria se había desarrollado con 

carácter casi exclusivo. Este proceso de crecimiento en el Distrito Central se 

consolida en la década del setenta con la formación del Mercado Común 

Centroamericano que da lugar a la paulatina concentración de servicios 

públicos, los ingresos, las actividades financieras y los empleos (Halliburton 

E, Flores R, 1978: 175).

Este proceso multidimensional de crecimiento, se debe en gran medida al 

proceso de modernización que va a sufrir el Estado hondureño durante el 

período que va de 1949 a 1963, cuando se crea todo un aparato institucional 

gubernamental que sirve de expansión del capitalismo, principalmente en el
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agro. La capital se convierte en la sede del gran empleador estatal, al 

crearse una serie de instituciones de carácter económico, administrativo y 

social, hecho que contribuyó a la configuración del espacio urbano de 

Tegucigalpa y Comayagüela (Caballero, L, 2007: 96).

En el caso del municipio del Distrito Central con todas sus aldeas, barrios, y 

colonias, a partir de 1950 presenta una tendencia al crecimiento. La 

población tiende a duplicarse en corto tiempo provocando una concentración 

poblacional en este municipio que generó consecuentemente un aumento en 

la demanda de bienes y servicios (Ver tabla n° 2).

Tabla n° 2
Municipio del Distrito Central: Crecimiento Poblacional entre 1950-

2001
*

Año Censal Población
1950 99,948
1961 164,941
1974 305,387
1988 585,648
2001 850,227
2009* 1,102,777

Fuente: Manuel Flores Fonseca en 50 años de crecimiento demográfico hondureño,
2003  

‘ datos proyectados

La evidencia más clara del crecimiento urbano en el Distrito Central se refleja 

en el surgimiento de nuevos barrios y colonias. Para el caso en 1974 el 

municipio del Distrito Central contaba con 365 barrios, para 1988 esta cifra 

crece en 18 puntos porcentuales reflejando 434 barrios y colonias. Para el 

2001 el crecimiento registrado es de 35 puntos porcentuales con 588 barrios 

y colonias (Ver tabla n° 3).

En el caso de la población; de 1974 a 1988 la población de los barrios y 

colonias del Distrito Central sólo creció un 3%, sin embargo, entre 1988 y el 

2001 la población aumento en un 44% (Ver tabla n° 3).UDI-D
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Tabla n° 3
Municipio del Distrito Central: Población según Barrios y Colonias

Aspecto 1974 1988 2001 2009
Barrios y colonias 365 434 588 644
Población de barrios y 
colonias

538,610 552,638 797,308 1,088,838*

Fuente: Elaboración propia en base los datos de la DGEC 1974-1988; INE 2001
‘ Población proyectada

El crecimiento en el Distrito Central ha sido producto principalmente de la 

migración del campo a la ciudad. Para el caso según el censo del 2001 el 

27% de la población residente en el municipio declaró proceder del interior 

del país. La gran mayoría de la población rural migró de su lugar de origen 

ante la falta de empleo estable en el área rural, obligando a esta población a 

migrar de su tierra natal con la esperanza de superar sus condiciones de 

pobreza y en la búsqueda de nuevas oportunidades en la ciudad capital.

Vale decir que las motivaciones de la población al emigrar fueron diversas. 

Para el caso desde el momento en que Tegucigalpa y Comayagüela se 

convierte en la capital del país, la ciudad se visualiza como un polo de 

desarrollo y un punto de atracción, sobre todo porque en ella se concentraron 

las principales instituciones educativas, hospitalarias y las oficinas de 

gobierno que en buen porcentaje se constituyeron en fuentes de trabajo para 

la población migrante. Muchas personas llegan a este municipio con el 

objetivo de lograr una formación académica tanto a nivel medio como 

universitario, sin embargo, pocos regresaron a su lugar de origen y la 

mayoría se estableció en el Distrito Central comenzando a hacer carrera en 

los distintos espacios tanto del nivel gubernamental como de la empresa 

privada. Otros migrantes visionaron la posibilidad de encontrar en el Distrito 

Central un excelente mercado para establecer tiendas de mercancías, 

bodegas de productos básicos, empresas de transporte, restaurantes y 

cafeterías, entre otras actividades, la cuales prosperaron en el tiempo y se 

constituyeron en comercios sólidos.

Ante el fenómeno de crecimiento urbano a principios de la década de 1960 

se realizan los primeros intentos de desarrollar un crecimiento ordenado
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do In ciudad a través de proyectos de vivienda ejecutados por el Instituto 

Nacional de la Vivienda (INVA); entre los que figuran la Colonia Kennedy, 21 

de Octubre, San José de la Vega, San José del Pedregal, San José de la 

Peña y Hato de Enmedio. Todos estos proyectos respondían a una política 

de Estado que buscaba satisfacer la demanda habitacíonal por parte de los 

pobladores de ciudad capital, sin embargo, el controversial proyecto de 

Ciudad Mateo desarrollado en la década de los noventa estancó las 

inversiones estatales.

A partir de la década de los setenta se muestra un acelerado crecimiento 

hacia zonas periféricas donde los nuevos barrios y colonias surgen de 

manera desordenada, muchos de ellos producto de procesos de invasión o 

recuperación de tierras generalmente patrocinadas por invasores de oficio y 

en algunos casos por dirigentes políticos que en el afán de captar votos no 

les interesó visualizar las consecuencias negativas y las condiciones de 

vulnerabilidad en que se originaban los nuevos asentamientos humanos, los 

que se establecieron en condiciones de precariedad, sin acceso a servicios 

públicos básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario 

y transporte público. En este sentido, el municipio ha presentado serios 

problemas especialmente en relación al abastecimiento de agua potable que 

es un líquido vital del cual la población no puede prescindir.

Según el Servicio Nacional de Acueducto y Alcantarillado (SANAA) 

aproximadamente el 40% de la población que vive en estos nuevos barrios y 

colonias no tiene acceso al agua corriente, ni siquiera a los conductos 

verticales de alimentación de agua. Esta situación los hace depender de 

proveedores particulares que a diario visitan los barrios con camiones 

cisterna. Para las familias la compra diaria de agua implica la inversión de 

gran parte del presupuesto familiar, además su acarreo exige la inversión de 

gran parte del tiempo de los miembros de la familia y especialmente el de las 

mujeres y los niños y niñas. Por otra parte se duda de la calidad del agua lo 

que genera consecuencias inmediatas como enfermedades gastrointestinales
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implicando gastos económicos para la familia y un enorme costo para el 

Estado a nivel del sector salud. *

Según datos censales del 2001 la población del Distrito Central presenta 

inconvenientes en relación al suministro de agua potable y el acceso a 

alcantarillado sanitario, en el primer caso aproximadamente el 17% de las 

viviendas no cuentan con agua potable en sus viviendas y un 34% no posee 

alcantarillado sanitario. Estas carencias generan serias limitaciones 

ambientales y de salud, que a la larga repercuten negativamente en su 

calidad de vida (Ver tabla n° 4).

Tabla n° 4
Distrito Central: Viviendas que no tienen Acceso a los Servicios

Básicos

Años Agua Potable Energía Eléctrica
Alcantarillado

Sanitario
1988 15, 396 2,056 39,277

(15.0%) (0.02%) (38.31%)
2001 30, 189 10,777 162,322

(17.33%) (6.18%) (34.51%)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGEC 1988, INE, 2001

La capital ha crecido notoriamente hacia los cuatro puntos cardinales, tal 

como lo muestra la mapa n° 1, lamentablemente mientras una pequeña parte 

de ciudad se ha construido de manera planificada, el resto continua creciendo 

de manera desordenada generando serios problemas urbanos.
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Mapa n° 1
Distrito Central: Expansión Poblacional 1890-2001

N

A

Leyenda
Carreteras. 

5&S1 De 1890 -1902
De 1902 -1968 

] De 1968 - 1988 
De 1988 -2001.

El crecimiento desordenado de los barrios periféricos en el Distrito Central en 

parte está relacionado con las características topográficas del terrero, pero 

fundamentalmente se debe a la carencia de lineamíentos generales de 

planificación urbana.

A pesar de la crisis económica mundial, la construcción en Tegucigalpa y 

Comayagüela no se ha detenido al grado que los proyectos habitacionales 

urbanizados muestran gran crecimiento en los últimos años, pero de igual 

manera siguen surgiendo barrios urbano marginales; igualmente se observa 

en algunas áreas de la ciudad la construcción de centros comerciales y 

edificios modernos generando un fuerte contraste en la trama urbana de la 

ciudad.

• El Congestionamiento Vial de la Ciudad

Basado en datos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos del 2004 al 2009 se 

registró un aumento del parque vehicular a nivel nacional. Buen porcentaje de 

estos vehículos ingresan al país procedente de Estados Unidos, la mayoría 

de ellos autos usados, que en su país de origen han sido reemplazados e
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incluso descartados. Para el caso hasta el año 2007 la flota de vehículos 

estuvo conformada en su mayoría por automotores originados de la década 

de los 80’s. (INE, 2009). La tendencia del 2008 refleja un parque vehicular 

que ha comenzado a renovarse.

Al concentrarse gran cantidad de la población en el Distrito Central también 

se concentra una tercera parte del parque vehicular, lo que trae como 

consecuencia inmediata el congestionamiento vial en las calles y avenidas de 

la capital, este fenómeno hace necesaria la construcción de nuevas vías. 

Para el caso en los años 80 se construyó el bulevar de las Fuerzas Armadas 

que durante mucho tiempo era la vía de acceso rápida hacia los barrios y 

colonias ubicadas en el sur y noroeste de la capital, sin embargo, en los 

últimos años esta vía ha sido insuficiente para la cantidad de vehículos que la 

transitan lo que hizo necesaria su remodelación medíante la ampliación de 

un carril que facilitará el descongestionamiento vial. A pesar de esta 

ampliación en las horas pico el acceso a través de esta vía se vuelve difícil. 

Estos vehículos de transporte liviano y pesado además de generar 

congestionamiento vial son fuente de contaminación puesto que la mayoría 

de ellos tienen motores viejos y mal calibrado que arrojan grandes cantidades 

de CO2 a la atmósfera.

Uno de los grandes proyectos planificado en los años setenta fue la 

construcción de un vía expedita denominada anillo periférico, esta vía 

bordearía la capital y permitiría acceder a diversos puntos de manera 

rápida. Por razones de orden burocrático su construcción tardó más de 30 

años y en la actualidad aun falta concluir la tercera etapa. Sin embargo, ante 

el crecimiento del parque vehicular y la concentración de barrios y colonias 

en el municipio del Distrito Central esta vía ya no cumple con el objetivo 

original, sobre todo porque la capital se ha extendido más allá de los límites 

marcados por el anillo periférico, además hay ciertos tramos especialmente 

los ubicados hacia el sur que presentan un gran congestionamiento vial sobre 

todo en las horas pico, esto se explica porque una buena parte de los nuevos 

barrios y colonias se ha concentrado en esta zona, además se han ubicado
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en sus cercanías centros universitarios de carácter privado y negocios que 

movilizan gran parte de la población de diversos sectores del municipio.

Las calles concentradas en el casco fundacional siguen conservando las 

mismas características de su trazo original, calles angostas que impiden la 

fluidez del tráfico y que ante la demanda vehicular hace difícil el tránsito por 

la zona. Esta situación genera la necesidad de reorganizar las rutas de 

transporte urbano por parte de las autoridades municipales. Para el caso, se 

han hecho repetidos intentos por evitar el tránsito de buses de transporte 

urbano por esta zona, sin embargo, sólo se logró en el período posterior al 

paso del huracán Mitch en 1998, puesto que se perdieron algunos puentes 

que permitían el acceso entre Tegucigalpa y Comayagüela. Durante 

aproximadamente un año los pasajeros que necesitaban el paso de una 

ciudad a otra hacían uso de dos buses bajándose en una estación y 

recorriendo a pie hasta cruzar a la otra ciudad para abordar el siguiente bus 

que recorría la otra parte de la capital, esto implicó una mayor inversión de 

tiempo y de recursos económicos por lo que al reconstruirse los principales 

puentes que conectan Tegucigalpa y Comayagüela se retornó a las antiguas 

rutas con ligeras modificaciones.

Un elemento positivo en medio de la tragedia es que la gente se vio obligada 

a recorrer la ciudad a pie, a conocerla de cerca aprendiendo a sentirla, y a 

valorando todo lo que se había perdido.

En relación al estado actual de la red vial de capital, a criterio de la población 

esta ha sido abandonada en los últimos diez años. Las calles y avenidas se 

encuentran llenas de agujeros y baches dificultando el tránsito vehicular. Ante 

el clamor popular, la Alcaldía Municipal del presente período y el Fondo Vial 

se han comprometido en la ejecución de un proyecto que consiste en el 

mejoramiento de los 1,200 km que conforman la red vial del Distrito Central yUDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



54

a su vez la construcción de entre 10 y 15 puentes a desnivel en diversos 

puntos de la ciudad2 que contribuirán a descongestionar el tráfico vehicular.

Es evidente que la red vial de la capital no ha crecido en la misma proporción 

que lo ha hecho la ciudad por lo que urge mayor inversión por parte de las 

autoridades locales y nacionales en proyectos de construcción y apertura de 

nuevas vías de acceso vehicular y vías alternas que permitan mayor fluidez 

en la circulación de vehículos. Por otra parte se requiere que la actual red vial 

sea mantenida adecuadamente, no se puede justificar que existe falta de 

presupuesto puesto que año a año los propietarios de vehículos pagan su 

tasa de matricula que le da derecho a circular legalmente. La gran pregunta 

es ¿En qué se invierte los millones que se recaudan como producto de la 

matricula de automotores y que se supone tiene como objetivo dar 

mantenimiento a la red vial?

3.2 Concentración de La Pobreza Urbana

La pobreza urbana generalmente implica significativas privaciones que se 

manifiestan en: ingresos inadecuados o inestables, inadecuada capacidad de 

consumo, escasa provisión de bienes y servicios básicos, baja calidad de la 

vivienda las que carecen o tienen deficientes servicios básicos, acceso 

limitado al mercado laboral formal.

En los últimos años es evidente que gran parte de los niveles de pobreza 

urbana se concentran en las grandes ciudades del país: Tegucigalpa, 

Comayagüela y San Pedro Sula.

En el caso del Tegucigalpa y Comayagüela, más del 50% de la población es

- Salida a Valle de Ángeles, entrada a la UNAH, Col. Hato de En medio, Col El Prado, intersección 
Planeta Sipango con el anillo periférico, sector de Calpules en la prolongación de la colonia Altos de 
loarque. bulevar Centroamérica intersección DIUNSA, Col. CA Oeste, intercambio entre la colonia 21 
de Octubre y San Miguel, Semáforo del Bulevar la Hacienda, intercambio entre la Kennedy y 
supermercado La Colonia, cruce La Granja y la intersección del IHSS, cruce Boulevard del Norte, 
mercado Zonal Belén e intercambio en la Torocagua, acceso a la Humuya.
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catalogada como pobre. Contrarío al comportamiento nacional existe 

predominio de pobreza relativa sobre la pobreza extrema, es decir, la 

población en esta condición apenas cubre la canasta básica familiar. Sin 

embargo, esta situación podría cambiar drásticamente ante la crisis mundial 

que se ha comenzado a manifestar en reducción de las remesas, contracción 

de las exportaciones, cierre de empresas y consecuente el aumento del 

desempleo.

Datos estadísticos reflejan que las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela 

concentraron entre el 2001-2007 más de la mitad de la población en 

condiciones de pobreza, lo que significo cerca de medio millón de personas. 

Para Mayo del 2008 la cifra sobrepasa a 510,923 personas, reflejando un
«

aumento sostenido en el crecimiento de pobreza urbana. A pesar de los 

programas gubernamentales encaminados a reducir la pobreza urbana, el 

impacto es mínimo y la situación empeora día a día (Ver tabla n° 5).

Tabla n° 5
Distrito Central: Personas en Condiciones de Pobreza 2002-2009

Años Pobreza
Total Relativa Extrema

2002 471,841
56.4%

288,981
34.5%

182,860
21.8%

2003 444,646
56.2%

248,366
31.4%

196,280
24.8%

2004 462,003
56.4%

257,418
31.4%

204,585
25.0%

2005 486,635
58.6%

271,258
32.7%

215,378
26.0%

2006 457,550
52.9%

274,622
31.7%

182,929
21.1%

2007 493,653
55.9%

355,523
40.3%

138,130
15.6%

2008 510,923
53.0%

319,858
33.2%

191,065
19.8%

2009 469,734
47.7

318,312
32.3

151,422
15.4

Fuente: INE, EPHPM  Mayo 2002-2008
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De manera general en el periodo 2002-2009 más de la mitad de la población 

del Distrito Central vive en condiciones de pobreza con predominio de la
%

pobreza relativa sobre la pobreza extrema; en promedio el 21.1% de la 

población del Distrito Central en este periodo registra condiciones de pobreza 

extrema situación bastante preocupante frente a las condiciones de 

desempleo que enfrenta la población lo que disminuye las probabilidades de 

superar su condición.

La situación de pobreza y pobreza extrema es preocupante sobre todo por el 

acelerado aumento a los productos de la canasta básica, lo que pone en 

riesgo la seguridad alimentaria de este grupo poblacional.

Un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos a finales del año
4

2008, revela que el aumento de precios de los productos podría generar la 

reducción de alimentos entre la población en un 8% a nivel de la familias 

pobres del país (El Heraldo, 24/03/2009).

El diagnóstico socioeconómico de 34 colonias realizado por Rodulio Perdomo 

(2007) destaca la distribución geográfica de la pobreza y permite constatar la 

existencia de un patrón de localización.

Una visión de conjunto de la ciudad hace notar que los barrios y colonias con 

mayor proporción de hogares pobres se concentran fundamentalmente en 

dos secciones: una en el norte y nor-oeste de la ciudad y la segunda en el 

sector sur-este. En la parte norte se destacan las colonias Sagastume, 

Japón, Canaán y Barrio Saucique como asentamientos con niveles de 

pobreza superiores al 80% de los hogares allí existentes. En la sección nor

oeste, sector del Carrizal, se identifican algunas colonias: El Carrizal No. 1, 

La Cuesta, Altos de la Laguna, Nueva Capital, Fuerzas Unidas, Nueva Danlí 

y otras más que tienen en común el ser asentamientos típicos de exclusión 

social por la muy alta incidencia de población pobre. En estas dos secciones 

ñor y nor-oeste se concentra la mayor cantidad de colonias con proporción 

de pobreza superior a 80%. En la sección sur-este se identifican las colonias: 

Brisas de Suyapa, Los Pinos y Villanueva como el conjunto de mayor 

pobreza. Estos territorios, típicamente de exclusión social; por el hecho deUDI-D
EGT-U
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concentrar múltiples carencias dentro y fuera de las viviendas, datan de 30 o 

40 años en circunstancias relativamente invariables. El crecimiento de la 

pobreza y extrema pobreza de la ciudad se ha focalizado de manera notable 

en el sector nor-oeste que, precisamente, corresponde al vasto sector de 

colonias agrupadas en la amplia zona de El Carrizal ubicada a la izquierda y 

derecha de la salida al norte. (La salida hacia el sur -hacia los 

departamentos de Valle y Choluteca) no presenta el patrón de asentamientos 

precarios, tampoco en la salida hacia los municipios de Santa Lucia y Valle 

de Angeles. La salida al oriente del país adquiere cierta semejanza con el 

nor-oeste por la aglutinación de varios asentamientos donde prevalece alta 

incidencia de pobreza; sin embargo, con muchos menos asentamientos 

precarios de los existentes en el noroeste de la capital (CENCOPH, 2007: 

28,29).

Según el índice de Pobreza Humana del PNUD3, el Distrito Central para el 

año 2006 presentaba condiciones desfavorables que denotan las diversas 

privaciones que sufren las personas en este municipio. Uno de los aspectos 

que sobresale negativamente en el 2006 es el porcentaje de niños y niñas 

menores de 5 años de edad con desnutrición por peso, que en el Distrito 

Central equivalía al 32%, sin embargo, preocupa más que el mismo aspecto 

representa el 67.2% a nivel nacional, estas condiciones limitan las 

oportunidades de vida de la población en estos grupos de edad. El dato es 

relevante puesto que la desnutrición es una de la causa de mortalidad en la 

niñez en el país y en el Distrito Central (Ver tabla n° 6).

3 Indice de Pobreza H u m an a  (IP H ), cuyo objetivo es refle jar la distribución del progreso, m ide las privaciones que  

aun existen en base a indicadores com o: probabilidad de nacer y no sobrevivir m ás de 4 0  años, tasa de  

analfabetismo de la población m ayo r d e  15 años, porcenta je  de población que no tiene acceso a agua de buena  

calidad, porcentaje de niños m enores  de 5 años de e d ad  con desnutrición por peso, nivel de vida digno.UDI-D
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Tabla n° 6
Distrito Central: índice de Pobreza Humana

Aspectos
2006

Honduras D.C
Probabilidad de no nacer y no sobrevivir más de 40 años 15.7 13,7
Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años 20.4 7.0
Porcentaje de población que no tiene acceso a agua de buena 
calidad

29.1 21.2

Porcentaje de niños menores de 5 años de edad con desnutrición 
por peso

67.2 32.0

Nivel de vida digno 48.2 26.6
IPH 48.2 27.1

Fuente: PNUD/IDH, 2006

La pobreza urbana tiene mayores implicaciones que la pobreza rural, sobre 

todo porque en las áreas urbanas a diferencia de las áreas rurales, el acceso 

a prácticamente todos los productos y servicios depende del ingreso en 

efectivo que se tenga disponible y tienen un costo más elevado.

• El Desempleo en la Capital de la República

Uno de los factores que incide severamente en la pobreza urbana es el 

aumento del desempleo. Entre los años 2001 y 2009 se han registrado tasas 

de desempleo entre 27 y 28% a nivel nacional, afectando más de la cuarta 

parte de la Población Económicamente Activa (PEA).

La precariedad del empleo es una característica de la economía hondureña, 

esta situación se evidencia con el crecimiento del trabajo informal, el 

desempleo abierto, el subempleo visible e invisible4. Según el Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) entre noviembre del 2008 y 

febrero del 2009 se perdieron 39 mil empleos de la industria textil y de la 

confección y en la fabricación de arneses. El sistema financiero efectuó unos 

1200 despidos por las fusiones bancarias reportadas en el 2008, la inoustria

4 Desempleo Abierto: personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo

Subempleo visible Personas que trabajan menos de 36 horas semanales y que no trabajan más por no encontrar 

empleo.

Subempleo invisible Personas que habiendo trabajado 36 horas semanales tuvieron Ingresos Inferiores al salario 

minimo.
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de la construcción reporta un descenso de 40 mil puestos y datos de la 

Secretaría de Trabajo cuantífican 20 mil cesanteados !o que totaliza la 

reducción de 100, 200 empleos.

Este fenómeno ha afectado de manera sensible a la población urbana que es 

la que concentra la mayor cantidad de industria, prestación de servicios y la

construcción.

Parte de estos despidos está asociado al incremento de un 64% al salario 

mínimo decretado por el gobierno a partir del 2009 que aunque fue una 

decisión de justicia social a favor de la clase trabajadoras, sin embargo, lejos 

de provocar bienestar entre la mayoría de la población hondurena ha sido 

causa de numerosos despidos y del debilitamiento de la pequeña y mediana 

empresa. Quizá la decisión fue tomada el momento menos oportuno 

sobretodo porque se habla de una crisis mundial que afecta directa o 

indirectamente a todos los países y cuyos efectos han empezado a sentirse 

notoriamente en el aumento del desempleo.

Entre el periodo 2001-2009 los datos de la EPHPM reflejan que en promedio 

el 7% de la población ha presentado problemas de desempleo abierto, 

generalmente el problema se refleja en mayor proporción entre la población 

joven (Ver tabla n° 7).

Aunque la situación del desempleo en el municipio del Distrito Central es 

preocupante, existen elevados niveles de empleo precario que no cubren las 

necesidades ni las expectativas de buena parte de la población, esta 

situación está relacionada con el tema del subempleo visible e invisible.
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Tabla n° 7
Dominio del Distrito Central: Población Económicamente Activa en 

_____________  Condición de Empleo _____________
Año Total Ocupados Desocupados
2002 100.0 92.5 7.5
2003 100.0 89.9 10.1
2004 100.0 88.9 11.1
2005 100.0 90.2 9.8
2006 100.0 92.6 7.4
2007 100.0 95.2 4.8
2008 100.0 95.2 4.8
2009 100.0 93.5 6.5

Fuente: INE, EPHPM , 2002-2009

Los economistas consideran que el principal problema del mercado laboral 

en el Distrito Central no es el desempleo sino la condición de subempleo que 

es el resultado de una anomalía del mercado de trabajo debido a la cual las 

personas empleadas trabajan menos horas semanales y perciben ingresos 

mensuales inferiores al salario mínimo establecido. El subempleo bajo sus 

dos formas: subempleo visible y subempleo invisible para el periodo 2001. 

2009 en promedio represento el 23% de la población ocupada (Ver tabla n° 

8).

El subempleo visible o invisible generalmente se ubica entre las personas 

que laboran en la economía informal o que laboran en pequeñas empresas.

Tabla n° 8
Dominio del Distrito Central: Población Ocupada con Problemas de

Año
Subempleo

Invisible
Subempleo

Visible
2002 18.2 4.8
2003 • 17.0 5.0
2004 15.4 6.3
2005 24.0 8.7
2006 17.3 5.9
2007 15.0 5.2
2008 17.5 4.9
2009 24.3 4.9

Fuente: INE, EPHPM , 2001-2009UDI-D
EGT-U
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Unido al incremento poblacional registrado en Tegucigalpa y Comayagüela 

se da el crecimiento comercial lo que es bastante lógico puesto que estas 

ciudades concentran buen porcentaje de la población a nivel nacional 

implicando a su vez mayor demanda de bienes y servicios.

El crecimiento comerctel inicia en Honduras con los enclaves minero y 

bananero de finales del siglo XIX y principios del XX dando lugar a olas de 

migrantes extranjeros como árabes, palestinos, turcos y chinos quienes 

establecieron diferentes tipos de comercios que fueron prosperando en el 

tiempo. Los pueblos de origen árabe logran insertarse como parte de la clase 

oligarquía nacional y con el tiempo llegan a constituirse en la fuerza 

económica y política del país.

En el caso de Tegucigalpa desde la época colonial el comercio se ubicó 

alrededor de la Plaza Central donde se concentró la centralidad de la ciudad. 

Es precisamente en esta área que se establecen los principales comercios
«

que para la década de los setenta estará constituida por tiendas de textiles, 

zapatería, tiendas de ropa, ferreterías, papelerías, restaurantes, cafeterías, 

joyerías y los bancos en su mayoría de capital nacional. En Tegucigalpa se 

van a concentrar tiendas exclusivas como Toño Rosa, Sigos, Rivera y 

Compañía, que ofrecían productos importados de alta calidad a los 

capitalinos. Todas estas tiendas le dieron a la economía urbana de la capital 

una dinámica propia de la ciudad.

En el caso de Comayagüela sobresale la actividad comercial de la Calle Real 

y los mercados Colón, Las Américas y San Isidro, que se ha caracterizado 

por estar conformado por micro, pequeños y medianos empresarios. Para la 

década de los setenta el comercio de Comayagüela estuvo orientado 

fuertemente a la venta de productos alimenticios (frutas y verduras, carnes, 

granos básicos etc.), sin embargo, se fue diversificando en el tiempo a la 

venta de productos textiles, electrodomésticos, ropa, zapatos, venta de 

repuestos de automóviles, entre otros. Generalmente gran parte se ha 

desarrollado de manera precaria y hasta desordenada lo que ha ocasionado

3.3 Expansión Comercial
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serios problemas a los usuarios, locatarios de los mercados y las autoridades 
municipales.

En la actualidad la actividad comercial en el Distrito Central está en una etapa 

de transición con características particulares en ambas ciudades.

Entre la década de los ochenta y noventa se evidencian algunos cambios 

significativos en el Distrito Central en relación a la expansión comercial, estos 

cambios se manifiestan los siguientes ámbitos:

• El Crecimiento de la Economía Informal

El crecimiento de la economía informal en el Distrito Central es provocado en 

gran medida por la falta de fuentes de empleo formales que permitan la 

satisfacción de las necesidades básicas de las familias capitalinas, esta 

situación ha generado un acelerado aumento de vendedores informales por 

una parte y la constitución de pequeños negocios en varias zonas de capital.

En el primer caso la situación fue evidente a partir de los 80 cuando las 

principales plazas y calles fueron ocupadas por vendedores ambulantes que 

ofrecían cualquier cantidad de productos a los capitalinos. El caso más 

relevante quizá sea la ocupación de la Calle Peatonal y la Plaza Central que 

se va a convertir en un mercado más de la ciudad. Al inicio del proceso 

de ocupación de la Calle Peatonal; los comerciantes formales se quejaron de 

la competencia desleal que los vendedores informales ejercían sobre sus 

propios negocios, sin embargo, como estrategia de mercado los 

establecimientos formales abastecían a los vendedores informales con 

mercancías diversas y en algunos casos ellos mismos establecieron sus 

puestos en las aceras de sus negocios. No es sino hasta el año 2007 y 

después de un largo proceso de negociación entre vendedores y autoridades 

municipales que la Alcaldía Capitalina logra reubicar a los vendedores 

informales de la Calle Peatonal en el Centro Comercial “La Isla”, un local 

construido a inmediaciones de la Plaza Central durante la administración del 

Lic. Miguel Pastor en un área de 40,000 mts2 con 985 locales comerciales.
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En el caso de Comayagüela también los vendedores ambulantes ocupan las 

aceras y orillas de la calles obligando al tránsito vehicular a recorrer en una 

sola vía.

Hacia la década de los ochenta la ocupación de algunas calles y espacios 

dio lugar a la fundación del Mercado Álvarez.

Quinta Avenida de Comayagüela

El Heraldo, agosto 2008

Por otra parte, desde finales de los noventa y principios del año 2000 se 

observa un crecimiento de pequeños negocios como venta de comidas en 

distintas calles de la capital, venta de frutas, pequeños negocios artesanales 

como barberías, salones de belleza, sastrerías, entre otros. Este tipo de 

negocios corresponde a la categoría ocupacional cuenta propia que entre los 

años 2002- 2009 representa en promedio más de una cuarta parte de la 

población ocupada en el Distrito Central, en tal sentido, su peso poblacional 

es bastante significativo y es reflejo de la escasa capacidad del Estado y de 

la empresa privada como generadores de fuentes de empleo (Ver tabla n° 9).UDI-D
EGT-U
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Tabla n° 9
Dominio del Distrito Central: Trabajadores por Cuenta Propia

Año
Total por 
categoria 

ocupacional en el 
D.C

Trabajador por cuenta 
propia D.C

Porcentaje que 
representa los 

trabajadores por 
cuenta propia del DC

2002 351, 317 97,745 27.8
2003 358,155 103,773 28.9
2004 371,879 98,132 26.3
2005 359,071 118, 466 32.9
2006 361, 050 108, 750 30.1
2007 376,713 117,551 31.2
200R 408, 743 121,925 29.8
2009 406,834 95,584 23.4

Fuente.Elaboración propia en base a datos de las EPHPM, INE 2002-2009

• Introducción de Franquicias Internacionales de Comidas Rápidas

Uno de los sectores que ha experimentado un gran crecimiento es el sector 

de comidas rápidas. El antecedente de las franquicias internacionales de 

comidas rápidas en la capital data de finales de la década de los 70’s con el 

restaurante de comida rápida Mac Donald, sin embargo, este no obtuvo los 

resultados esperados por lo que al poco tiempo se retiro de mercado. No es 

sino hasta la década del noventa que se presenta el boom de las comidas 

rápidas en el país las cuales se ubicaron en las principales ciudades.
»

En el caso de Honduras estas franquicias son manejadas a través de dos 

grandes operadores: el primero de ellos Grupo Intur que es el mayor 

operador de franquicias c'e comida rápida en Centro América quienes 

manejan los restaurantes Burger King, Pizza Hut, Little Caesar’s, Popeye, 

Kentucky Fried Chícken, Church and Chicken, Pollo Campero y Chilis. Otro 

de los operadores es, Alimentos de Honduras S. A quienes manejan los 

restaurantes Wendy’s, Mac Donald, y Apple Bee.UDI-D
EGT-U
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Zona del Bulevar Juan Pablo II

Fuente: Diario El Heraldo, junio 2007

Desde 1998 la mayoría dé las franquicias de comidas rápidas extranjeras 

están amparadas bajo la "Ley de Incentivos a Turismo” (LIT). El decreto LIT 

en resumen concede 100% de exención en impuestos y tributos por la 

importación de bienes, servicios y menajes para la reconstrucción e inicio de 

nuevos proyectos (turísticos) por un período de 10 años prorrogables. Las 

exoneraciones de estas franquicias internacionales también incluyen 

promoción y publicidad.

Esta ley ha sido criticada duramente sobre todo porque el turismo interno 

implica la degustación de gastronomía típica; contradictoriamente los 

restaurantes hondureños si pagan impuestos y no tienen ningún tipo de 

consideración.

• Construcción de Nuevos Centros Comerciales.

Los primeros centros comerciales en el Distrito Central datan de la década 

de los ochenta, siendo emblemático el Centro Comercial o Malí Plaza
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Miraflores. Este se presentó bajo una novedosa modalidad; concentrando 

en un espacio de aproximadamente 26,000 Mts2 supermercado, tiendas 

de ropa, calzado, artículos del hogar, panaderías, farmacias, perfumerías, 

pistas de patinaje y salas de cine; además de un amplio parqueo que 

permitía a sus visitantes estacionar sus vehículos muy cerca de sus 

espacios de compra. Esta era una forma novedosa de presentar el 

comercio dentro de la ciudad capital.

A partir de los años 90 con los procesos de liberaiización económica, en 

Centroamérica una de las estrategias de globalizacióri que se concreta es la 

formación o consolidación de grupos económicos de capital regional. La 

fusión bancaría y la concentración del capital comercial están entre las 

principales características de la globalización, por ejemplo, aparece el Grupo 

Roble, Grupo Paiz, etc., que invierten en servicios comerciales, construyendo 

en las ciudades importantes de la región los centros comerciales como el 

Malí Multiplaza, Metromall, Las Cascadas; la construcción de estos centros
4

comerciales va acompañada de la compra de los principales supermercados 

originalmente de capitales nacionales y actualmente de grupos económicos 

regionales así como la instalación de cadenas hoteleras como el Hotel 

Intercontinental. Estos centros comerciales, albergan tiendas por 

departamento, franquicias de restaurantes, cafés, ropa y calzado, cines, 

salas de juegos, librerías, salones de belleza, farmacias, tiendas cosméticas, 

entre otras. Los servicios de aseo y seguridad son manejados por empresas 

privadas contratadas por el centro comercial (Caballero, Zelaya, 2008: 19 en 

revista del POSCAE).

Es así, en medio del proceso de liberaiización económica que en el Distrito 

Central se erigen como símbolo de la globalización los diferentes malíes y 

plazas comerciales con diseños arquitectónicos muy similares a los que se 

encontrarían en cualquier parte del mundo, estos espacios son los lugares 

en donde se comercian marcas y franquicias internacionales.

Los malíes y plazas comerciales han tenido gran aceptación por parte de la 

población del Distrito Central, especialmente entre estratos medios y altos 

que son los que tienen mayor acceso a estos nuevos mercados. Sin 

embargo, es evidente que los empresarios han dirigido cada uno de ellos a
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ciertos estratos poblacionales lo que de alguna manera está relacionado con 

el status de las zonas residenciales adyacentes al área del malí.

Hoy en día este tipo de edificaciones ha tomado un rol muy importante sobre 

todo entre la población consumidora que ve en estos lugares un sitio de 

socialización, un lugar de ocio y diversión, así como el espacio en el que se 

desarrollan actividades culturales dentro de la ciudad, pero también los 

malíes y centros comerciales son puntos de referencia dentro de la ciudad y 

tienden a revitalizar comercialmente la zona geográfica en la que se ubican.

En este sentido, los centros comerciales de Tegucigalpa y Comayagüela 

tienen la pretensión de convertirse en los nuevos centros de la ciudad 

conformándose como fragmentos dentro del espacio urbano. Este hecho 

marca un cambio en la estructura urbana dando lugar al desarrollo de las 

nuevas centralidades.

En la actualidad el centro comercial tradicional ubicado en el centro 

fundacional compite con los grandes centros comerciales o malíes, su 

competencia no solo es a nivel comercial y en relación a la centralidad dentro 

de la ciudad, también está relacionado con el significado histórico, simbólico 

y cultural que la plaza y el centro ha tenido para la población usuaria y para la 

ciudad en sí misma.

3.4 Policentralidad, Fragmentación Urbana y Segregación Residencial 

Urbana del Distrito Central

En la medida en que Tegucigalpa y Comayagüela ha crecido, se desarrollan 

procesos simultáneos que le dan un nuevo aspecto a su trama urbana. Uno 

de estos procesos es el surgimiento de la policentralidad constituyendo un 

cambio notable sobre todo porque hace solo 35 años todo giraba alrededor 

del centro fundacional. De igual manera los procesos de fragmentación 

espacial y segregación residencial son cada vez más palpables, de alguna 

manera estos procesos son producto de la falta de políticas estatales que 

visualicen el crecimiento de la ciudad como un todo orgánico, contrariamente
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mientras se han diseñado pequeñas partes de la ciudad, el resto ha ido 

creciendo en un completo desorden.

• Policentralidad Urbana del Distrito Central

La categoría centralidad espacial hace referencia a la jerarquización o 

priorización que se realiza de un lugar especifico. El lugar central de la ciudad 

se ha caracterizado por ser el espacio donde se encuentran las máximas 

expresiones sociales, económicas y culturales de la población.

La policentralidad es entendía como un significativo aumento del número de 

funciones y actividades que hablan estado localizadas en los centros 

tradicionales y que ahora se desplazan hacia nuevos lugares del territorio 

metropolitano (De Mattos, 2002:26).

Esta categoría de alguna manera es mediada por factores como acceso, 

distancia, pero también se tiene en cuenta las percepciones asociadas a las 

escalas de preferencia de la gente.

El centro no sólo fue el lugar de residencia de las clases sociales de altos 

ingresos, sino además uno de los paseos públicos destacados, lugar de 

celebración y ámbito de festejos populares, además concentraba el comercio 

y las actividades de gobierno (Schelotto, 2008:2).

Según Fernando Camón dentro de la ciudad coexisten múltiples 

centralidades que tienen distintas funcionalidades, atendiendo al origen 

histórico, a la concentración de'funcione y a la relación con la periferia. Las 

centralidades urbanas son históricas, no se puede desconocer que dentro de 

ellas existen tipos de centralidades que se desprenden de dos elementos 

diferenciadores: la centralidad como equidistancia nacid3 de una relación que 

viene de la concentración, la intensidad y la variedad de la funciones central 

y la otras histórica referida a la acumulación del valor de historia (Carrión, F 

2008: 7).UDI-D
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Al igual que otras ciudades latinoamericanas, la fundación de Tegucigalpa 

obedece a las Leyes de Indias5. Se parte del trazo de una plaza central, 

alrededor de la cual se concentró la centralidad de la ciudad. Esta 

centralidad urbana dio lugar a la acumulación de servicios en las cercanías 

del centro tales como energía eléctrica, calles y avenidas, servicios de 

saneamiento, de intercambio comercial y financiero, de educación y de 

salud, entre otras.

La capital de la república hasta los años setenta concentró la centralidad 

hacia su centro histórico fundacional; es a principio de los ochenta cuando 

comienza a romperse esa centralidad única sobre todo a partir del momento 

en el que se gestan la construcción de las sedes de los Poderes del Estado 

fuera del centro histórico y surge la construcción de los primeros centros 

comerciales en la periferia de la ciudad.

En el caso de Tegucigalpa y Comayagüela se parte de una centralidad 

fundacional, desde una visión de lo público, de lo estatal y del espacio abierto 

donde su símbolo principal es la Plaza Central, con el tiempo se ha 

desarrollado una centralidad funcional marcada por la necesidad de 

integración en el marco de una ciudad segregada, estas nuevas

centralidades se ubican en lugares estratégicos de la capital generalmente
i

construido desde el mundo de lo privado, es decir desde el ámbito 

empresarial y teniendo como punto de partida los grandes centros 

comerciales.

Un recorrido por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, permitió 

identificar las principales instituciones y servicios establecidos en distintas 

áreas de la capital las que se presentan en las tablas n° 12, 13, 14, 15,16 y 

17 y desarrollar una representación geográfica que permita identificar las 

centralidades urbanas.

5 Leyes de Indias: legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida 
social, política y económica entre los pobladores de la parte americana de la Monarquía 
Hispánica
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Las nuevas centralidades en la capital de la República se evidencian en el 

mapa n° 2.

Mapa n° 2 
Distrito Central: Centralidades Urbanas
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Las zonas que conforman las centralidades urbanas se describen a 

continuación:

a. Zona del Centro Histórico que constituye el casco fundacional de la

ciudad en donde tradicionalmente se centro la centralidad capital. En

este punto se ubica gran parte de las oficinas de gobierno,

instituciones educativas, culturales servicios bancarios y comerciales.

Los servicios más importantes se muestran en la tabla n° 10.

/¿
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Tabla n° 10
Centro Histórico del PC: Principales Instituciones

Instituciones de 
gobierno y otras

Oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 
Congreso Nacional, Biblioteca N acional, Archivo 
Nacional, Hemeroteca, Secretaría de Finanzas, 
Secretaría de Educación, Jefatura Metropolitana, DEI, 
Distrito Policial n° 1, Estado Mayor, SANAA

Instituciones 
Culturales Educativas 
públicas y privadas

Culturales
Museo del Hombre, Museo de Historia Republicana, 
Teatro Nacional Manuel Bonilla, Centro Cultural 
Merceditas Agurcia, Conservatorio de Música 
Educativas Públicas
Francisca Reyes, Estados Unidos de América, 
Centroamérica, Alvaro Contreras, José Cecilio del Valle 
Esc. José Trinidad Cabañas , CAISI 
Educativas Privadas
Liceo José Martí, Gustavo Adolfo Alvarado, Ramón Rosa, 
Honduras , IMTIAM, Cultura Nacional .Atlántida 
Gabriela Mistral, Jehová Jireh, Moderno, Gregg 
Hondureño, Guillen Zelaya, Inmaculada Concepción, 
IHER, Universidad Polivalente, Escuela Enmanuel, 
Guardería Brazos Abiertos.

Principales
Comercios

La Curacao, El Gallo mas Gallo, Electra, Tropigas 
Mendels, Carrión, Mercado Los Dolores, Centro Comercial 
La Isla, Charlie, Unlimited, Larach, Supermercado PAIZ, 
Supermercado La Colonia

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, Proyecto NCCR, LASUR PLATS UNAH

b. Zona del Boulevard de las Fuerzas Armadas-Kennedy, delimitada por

las colonias Honduras, Kennedy, Las Colinas, Miraflores, Plaza,

Miramontes, Las Brisas. Esta centralidad toma fuerza a partir de los

años ochenta con el surgimiento del Centro Comercial Plaza Miraflores

y la sede de algunos centros financieros. Los servicios más

importantes se muestran en la tabla n° 11.
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Tabla n° 11
Zona Bulevar Fuerzas Armadas- Kennedy: Principales Instituciones

Instituciones de 
gobierno y otras

Contraloría General , Corte Suprema de Justicia,
Cancillería General de la República, Instituto de la
Propiedad, IMPREMA, COPEMH
Registro Nacional de las Personas, TELETON, COHCIT,
IHMA
INHFA, HONDUTEL, Rap Foshovi, Tránsito, INFOP

Instituciones 
Culturales Educativas 
públicas y privadas

Publicas
UPN, CHE, Escuela Rep. de Nicaragua, Escuela John F 
Kennedy, Escuela Oswaldo López Instituto Abraham  
Lincoln
Escuela Normal Mixta, Instituto Honduras, Instituto Nimia 
Baquedano, Escuela Roberto Sosa, Técnico Honduras 
Escuela Esteban Guardiola, Instituto Jesús Milla Selva 
‘ Privada
Vida Abundante, Elvel School, Liceo Franco Hondureño, 
Intercontinental, Hillcrest, Escuela Toribio Bustillo, 
UNITEC
Fuente de Divina, Luz y Verdad
•Culturales
CHIMINIKE

Principales
Comercios

Plaza Miraflores, Malí Las Cascadas, Santa Mónica 
Miraflores, DIUNSA, Santa Mónica Kennedy, La Curacao, 
Tropigas
Despensa Familiar, Paiz, Maquilas de ropa, Mercado 
Jacaleada, La Colonia.

Instituciones
Financieras

Atlántida, HSBC, Banpaís, Ficohsa, Citi, BAC-Bamer 
Promerica, Occidente, LAFISE, FICENSA, Banhcafé 
Continental, Los Trabajadores, Cooperativa Sagrada 
Familia, Cooperativa Chorotega.

Plazas, parques e 
iglesia

El Cerrito de la Felicidad, Parque Kennedy, Plaza Cuba, 
Estadio Emilio Larach, Vida Abundante , Iglesia Miraflores, 
Iglesia Bautista Miraflores, Soldados de la Cruz, Iglesia 
Católica San Juan Bautista

Instituciones
Hospitalarias

DIME, Hospimed, IHSS,

Fuente Elaboración propia Trabajo de Campo Proyecto NCCR, LASUR PLATS UNAH

c. Zona de Casa Presidencial-Zona del Bulevar Suyapa, esta centralidad

parte del Estadio Nacional hasta la zona de la Basílica de Suyapa,

esta centralidad se ha desarrollado con mucha fuerza a partir de los

años noventa sobre todo cuando se empezó a poblar la zona del

bulevar Suyapa. Los servicios más importantes se muestran en la

tabla n° 12.
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Tabla n° 12

Instituciones de 
gobierno y otras

Casa Presidencial, UNAT, ENEE, Secretaría de Trabajo, 
Bomberos , Secretarla de Gobernación, SETCO, 
PRONADERS
Comisionado Nacional, Colegio de Ingenieros Civiles, 
Colegio de Ingenieros Químicos, Colegio de Arquitectos, 
TELEVICENTRO, TORRE LIBERTAD

Instituciones 
Culturales Educativas 
públicas y privadas

Publicas
Escuela Manuel Soto, Escuela Honduras, UNAH, 
‘ Privada
Instituto Hondureño de Negocios, Instituto Técnico 
América. Las Gemas, Antares, Aldebarán, Escuela 
Americana

Principales
Comercios

Malí Multiplaza, Plaza Versalles, Plaza Urbana, Santa 
Mónica UNAH, Santa Mónica Casa Presidencial, 
Megalarach.

Instituciones
Financieras

Atlántida, HSBC, Banpaís, Ficohsa, Citi, BAC-Bamer 
Promerica, Occidente, LAFISE, FICENSA, Banhcafé 
Continental, Los Trabajadores, Cooperativa Elga, Banco 
Centroamericano de Integración Económica, Bolsa de 
Valores

Plazas, parques e 
iglesia

Estadio Nacional, Parque Lempira Reina, Cancha 
Berrinche, Coliseum Nacional de Ingenieros, Villa 
Olímpica, Iglesia San Martin de Porres, CCI, Basílica de 
Suyapa

Instituciones
Hospitalarias

Centro de Salud Alonso Suazo, Materno Infantil, Hospital 
Escuela

Fuente: Elaboración propia Trabajo de Campo Proyecto NCCR, LASUR PLATS  
UNAH

d. Zona del Bulevar Morazán. Esta centralidad se desarrolla entre el 

barrio Guadalupe y la zona de la Colonia 21 de Octubre, abarcando el 

bulevar Morazán y el bulevar Los Proceres. Los servicios más 

importantes se muestran en la tabla n° 13.
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Tabla n° 13
Zona Bulevar Morazán: Principales Instituciones

Instituciones de 
gobierno y otras

Secretaría de Turismo, INE, Ministerio Público 
INAM, Asilo de Ancianos , Embajada Americana, 
Embajada de España

Instituciones 
Culturales Educativas 
públicas y privadas

•publicas
República de Costa Rica, Escuela para Ciegos, Escuela 
Fraternidad ,
•privadas
IHCI, Alianza Francesa, Dowal School, Nashville
•culturales
Alianza Francesa

Principales
Comercios

Los Castaños, EL Dorado, Plaza Savannah, Parque 
Comercial Los Proceres, Centro Comercial Maya, Plaza 
Criolla, Centro Los Jarros

Instituciones
Financieras

Atlántida. HSBC, Banpaís, Ficohsa, Citi, BAC-Bamer 
Promerica, Occidente, LAFISE, FICENSA, Banhcafé 
Continental, Los Trabajadores, Cooperativa Sagrada 
Familia

Plazas, parques e 
iglesia

Parque Las Lomas , Parque España, Iglesia Medalla 
Milagrosa, Iglesia La Guadalupe

Instituciones
Hospitalarias

San Felipe, El Tórax, Hospital Adventista, Medical Center

Fuente: Elaboración propia Trabajo de Campo Proyecto NCCR, LASUR PLATS  
UNAH

e. Zona del Aeropuerto Internacional Tor.contín que además de

concentrar los servicios aeroportuarios también concentra servicios

aduaneros, financieros y área de restaurantes. Los servicios más

importantes se muestran en la tabla n° 14.
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Tabla n° 14 
Zona Aeropuerto: Principales Instituciones

Instituciones de 
gobierno y otras

Aduanas aeroportuarias , Fuerza Aérea Hña, Aeropuerto 
Toncontin , Interpol

Instituciones 
Culturales Educativas 
públicas y privadas

* Público
Las Torres, Saúl Zelaya Jiménez, Cámara Júnior,
Academia Nacional de Policía
‘ Privada
ITEEC, 15 de septiembre , José Cecilio del Valle 
Summer Hill, La Estancia, Del Campo, Universidad Nuevo 
Milenio

Principales
Comercios

Santa Mónica Toncontin, Metromall, Plaza Loarque, 
Perisur

Instituciones
Financieras

Atlántida, HSBC, Banpaís, Ficohsa, Citi, BAC-Bamer 
Promerica, Occidente, LAFISE, FICENSA, Banhcafé 
Continental, Los Trabajadores,

Plazas, parques e 
iglesia

Parque Colon, Iglesia 15 de septiembre, Iglesias del 
Loarque, Iglesia de la Fuerza Aérea

Instituciones
Hospitalarias

Hospital Militar

Fuente: Elaboración propia Trabajo de Campo Proyecto NCCR, LASUR PLATS UNAH

f. Zona de Mercado Belén esta zona concentran grandes bodegas de

alimentos, venta de ropa y zapatos y achinería, se ha conformado un

área de restaurantes de franquicias internacionales, pero también se

prestan servicios financieros. Los servicios más importantes se

muestran en la tabla n° 15.
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Tabla n° 15
Mercado Zonal Belén: Principales Instituciones

Instituciones de 
gobierno y otras

Educación de Adultos, Estación Policial Belén, Instituto 
Forestal

Instituciones 
Culturales Educativas 
públicas y privadas

‘ privada
Instituto San Francisco, Renacimiento, Juan Pablo II 
‘ publica
Esteban Guardiola, Escuela Guatemala, Instituto Luis 
Bográn

Principales
Comercios

Mercado Zonal Belén, Centro Comercial Mamanila

Instituciones
Financieras

Atlántida, HSBC, Banpaís, Ficohsa, Citi, BAC-Bamer 
Promerica, Occidente, LAFISE, FICENSA, Banhcafé 
Continental, Los Trabajadores,

Plazas, parques e 
iglesia

Iglesia Evangélica Mi Viña, Puerta al Cielo, Iglesia San 
Francisco

Instituciones
Hospitalarias

Medicasa

Fuente: Elaboración propia Trabajo de Cam po Proyecto NCCR, LASUR PLATS UNAH

El crecimiento poblacional dio lugar a la ocupación de los espacios situados 

en la periferia dando lugar a transformaciones en el ámbito territorial y al 

surgimiento de nuevas áreas de atracción que han constituido las nuevas 

centralidades, las que surgen en parte por la relación oferta-demanda de los 

bienes y servicios que tiene la ciudad y porque se origina en sectores que 

tienen el potencial densificarse habitacionalmente y por otra por los efectos 

de la globalización sobre la ciudad, proceso que se presenta como una de 

las tendencias de las nuevas dinámicas urbanas.

En general estas áreas de la capital prestan servicios similares, no se 

presentan como sectores especializados de determinadas servicios, por lo 

que no se evidencia una gran diferenciación entre ellos.

De Mattos (2002) sugiere que este fenómeno afecta a la estructura, 

organización, funcionamiento y la imagen urbana. En el caso de Tegucigalpa 

y Comayagüela estos procesos están en pleno auge, son evidentes los 

cambios que están sufriendo estas ciudades en relación a su estructura y 

funcionamiento, sin embargo, hasta la fecha las autoridades competentes no 

han implementado un Plan Maestro a largo plazo que permita organizar y
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visualizar el crecimiento de las ciudades y su relación respecto a las nuevas 
centralidades.

• Fragmentación Urbana y Segregación Residencial en el Distrito
Central

La fragmentación urbana es un proceso inherente a la conformación de la 

ciudad, esta se va construyendo como un mosaico en donde el suelo tiene 

diferentes usos y formas, en ese sentido, se distingue en el espacio urbano 

áreas residenciales, comerciales, industriales y recreativas, entre otras.

El espacio urbano también refleja las diferencias de la sociedad, io que es 

evidente en el proceso de segregación residencial que refleja la compleja 

estructura de grupos sociales y sus diferencias socioeconómicas.

En el Distrito Central la fragmentación urbana, está ligada a procesos de 

desigualdad social que se manifiesta en mecanismos de exclusión social 

expresado en imágenes, comportamientos, barreras reales o simbólicas; de 

ahí se observa que en determinadas puntos de la ciudad se ubican barrios
9

en precario la mayoría producto de procesos de recuperación de tierras con 

escasos equipamientos y servicios en donde aunque no haya barreras físicas 

si existen barreras invisibles relacionadas con el miedo al otro o la 

territorialización de los espacios por parte de maras, pandillas o barras 

bravas que provocan aumento de la inseguridad y violencia en estos 

vecindarios; y en otro extremo se establecen urbanizaciones cerradas y 

áreas residenciales limitadas por barreras o muros perimetrales en donde 

reina el encierro y más aun el encierro dentro del encierro puesto que sus 

habitantes tienen escasa relación entre sí, la alteridad queda a un lado, no 

hay evidencia de cohesión social.

En general la ciudad va creando barreras cada vez más rígidas que muestran 

una fuerte separación entre quienes pueden adaptarse al nuevo contexto y 

quienes simplemente se quedan fuera de él.
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En el Distrito Central se está desarrollando un cambio en el patrón tradicional 

de segregación espacial y residencial que se manifiesta en nuevas 

alternativas de desarrollo residencial dirigidas a las élites o grupos medios 

altos, muchos de estas urbanizaciones han comenzado a construirse en 

áreas periféricas de la ciudad y surgen bajo el concepto de urbanizaciones 

cerradas, por otra parte se observa que muchos de los antiguos residentes 

de barrios de alta renta han empezado a construir sus viviendas en 

municipios cercanos a la capital (Valle de Ángeles, Santa Lucía, Ojojona), 

permitiéndoles gozar de la tranquilidad que ofrecen estos municipios pero a la 

vez les brinda la facilidad de desplazarse a la ciudad rápidamente. Al igual 

que en la ciudad en estos municipios se genera una polarización social, una 

separación social en el espacio entre los grupos sociales acomodados y los 

nativos del municipio de igual manera se presenta un aumento en la renta 

del suelo.

Uno de los casos mas emblemáticos a nivel de urbanizaciones cerradas que 

se construyen en el Distrito Central es el de Residencial Los Hidalgos que 

proyecta construir más de 2000 viviendas distribuidas en 10 circuitos 

cerrados rodeados a la vez por una muralla que semeja los castillos de la 

época feudal, el proyecto dispondrá de áreas verdes, canchas recreativas, 

club privado, centro comercial, iglesia y escuela; de tal manera que sus 

residentes sólo vean la necesidad de salir de la urbanización con el propósito 

de ir a sus trabajos.

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



79

Municipio dol Distrito Contrai: Residencial Los Hidalgos

Foto: Marysabel Zelaya Ochoa, 2008

La segregación espacial y residencial genera asimismo una auto segregación 

que quizá en un primer momento este marcada por barreras físicas, tangibles 

que impiden el acceso a ciertos espacios y bienes, pero que con el tiempo 

también se marca por barreras mentales, intangibles que acentúan la 

desigualdad social y la exclusión.

Procesos como el crecimiento poblacional, la expansión comercial, la 

policentralidad y la fragmentación urbana han contribuido a la redefinir la 

configuración de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, evidenciando 

formas de segregación ligados a la distribución de las clases sociales en el 

territorio, resalta en el desarrollo de estos procesos la pérdida de los espacios 

públicos y la creciente privatización de los espacios lo que de alguna manera 

está ligado a fenómenos sociales como la violencia e inseguridad.
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El capítulo 4 aborda de manera general la problemática de la violencia e 

inseguridad que se vive a nivel nacional y el caso especifico del Distrito 

Central, contexto que permite establecer la relación que existe entre las 

manifestaciones de violencia y la crisis de los espacios públicos urbanos en 

la ciudad capital.

4.1 Consideraciones Generales

En Honduras el tema de la violencia e inseguridad ha cobrado gran 

notoriedad en los últimos años. A diario los medios de comunicación 

muestran como esta situación azota la población poniendo en riesgo su 

bienestar físico emocional y mental.

La evidencia más notoria de la violencia e inseguridad se manifiesta en los 

principales centros urbanos del país, el Distrito Central y San Pedro Sula, en 

donde según la Encuesta de Percepción sobre Desarrollo Humano realizada 

en el 2005, 45% de las personas encuestadas manifestaron haber sido 

víctimas de robo en estas dos ciudades, el crecimiento de los índices de 

violencia en estas ciudades quizá esté relacionado con el hecho de que gran 

parte de la población se concentran en estas zonas (aproximadamente el 

23% del total poblacional para el 2008) lo que genera mayor demanda de 

servicios públicos, fuentes de empleo, viviendas, congestionamiento vial, falta 

de espacios recreativo. Todas estas demandas insatisfechas son causa de 

una problemática social que en muchas ocasiones se desencadena en 

violencia e inseguridad ciudadana.

CAPITULO IV

VIOLENCIA EN HONDURAS
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De acuerdo al PNUD, la violencia e inseguridad no es un problema 

exclusivamente urbano. Puesto que para el mismo período (2005), el 8% de 

la población rural declaró un familiar asesinado, 11% en áreas urbanas 

intermedias, 13% en el Distrito Central y 16% en San Pedro Sula (PNUD, 

IDH 2006: 87).

Datos estadísticos presentados por la Dirección General de Medicina 

Forense del Ministerio Público, muestran como se han incrementado los 

eventos violentos; para el caso los homicidios han pasando de 47.5 

homicidios por 100,000 habitantes en 1997 a 90.5 en el 2001 para 

Tegucigalpa; y  de 78 a 126 para San Pedro Sula en los mismos años (Rubio, 

M 2002:56).

Este clima de inseguridad y violencia se ve reflejado en parte en la cantidad 

de denuncias interpuestas por la población víctima, que busca la aplicación 

de justicia (Ver tabla n° 16).

A pesar que los datos estadísticos muestran un incremento en las denuncias 

se considera que no toda la población denuncia los delictivos que sufre, 

muchas veces porque considera que las autoridades responsables no actúan 

como corresponde y que los delitos quedan en la impunidad. Lo que es 

importante resaltar en este caso es la pérdida de confianza por parte de la 

ciudadanía a las autoridades competentes.

Tabla n° 16 
Honduras: Incremento de la Violencia

Años 1988 1992 1994 1996 1998 2000

Denuncias 9,949 13,162 25,192 34,412 46,200
• a .

54,270

Fuente: Datos de la Dirección Nacional de Investigación (1986) y de la Dirección General de
Investigación Criminal (1992 -  2000)UDI-D
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I nc.huon nomo In pnhin/n, In oxnltinión, In annvpnlón, ni hñflao y aonnimin do 

drogas, el crimen organizado, la falta de empleo, la inestabilidad laboral, la 

insatisfacción de necesidades básicas para el grueso de la población, las 

polllic.nr, oconómlcns ¡mplomnnlndnu por los últlmoa f¡oNntnon y In Inoxlntnnaln 

de políticas sociales que respondan a las grandes necesidades de la mayoría de 

la población posibilitan o generan un clima propicio para la violencia. Unido a lo 

anterior existen factores de tipo subjetivo que tienen que ver con la cultura 

predominante en nuestra sociedad, plagada de discriminación, intolerancia, 

desconfianza, falta de solidaridad y en última instancia en manifestaciones de los 

desequilibrios de poder entre diferentes grupos sociales que, además, es 

reproducida a diarío con mensajes en los medios de comunicación o en cualquier 

otra esfera social y política (CDM, 2005:10).

El tema de la violencia e inseguridad tiene múltiples vinculaciones y afecta de 

manera directa e indirecta a toda la población en general, esta situación hace 

necesaria reflexionar alrededor de iniciativas que contribuyan a disminuir los 

procesos de exclusión, segregación, fragmentación y el debilitamiento de la 

cohesión social en el país.

4.2 Los Grandes Delitos en Honduras

La violencia e inseguridad ha estado presente en nuestro país casi de 

manera permanente, sin embargo, en los últimos diez años se ha presentado 

un vertiginoso crecimiento de delitos bajo diversas modalidades.

Esta situación ha generado el reclamo de la población ante las autoridades 

locales y nacionales puesto que se considera que ya no hay espacios ni 

lugares seguros y la población teme por su vida y por la seguridad de sus 

bienes.

Según el ex Ministro de Seguridad Lic. Oscar Álvarez en su período (2002- 

2006) se contrató los servicios de la compañía consultora internacional 

Mackenzie, quien realizó un diagnóstico sobre la situación de violencia e 

inseguridad en el país. El estudio reveló que los delitos más graves
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detectados en el país fueron: el robo de automóviles, el robo de bancos, la 

asociación ilícita (maras y pandillas) y los delitos conexos y el narcotráfico. 

En la actualidad se observa que los delitos más frecuentes están ligados al 

narcotráfico y el secuestro.

• El Robo de Automóviles

Este ha sido uno de los delitos de mayor incidencia en el país, según 

informes de la Policía de Investigación la mayor parte de estos robos se dan 

mediante asalto a mano armada y son ejecutadas por bandas que operan a 

nivel nacional y regional.

Estas células criminales trabajan por pedidos o encargos de vehículos que 

les hacen los llamados “topes’’ a cuyas manos van a dar los carros después 

de que son robados. Al identificar su objetivo los robacarros interceptan a la 

víctima y la despojan de su vehículo, lo lamentable es que muchos de estos 

asaltos a mano armada también involucran la muerte de las víctimas, 

generando pérdidas irreparables para muchas familias hondurenas.

La Policía ha detectado que estas bandas operan a nivel regional, en el caso 

de los países centroamericanos el índice del robo de vehículos ha 

aumentado, creando una pérdida sustantiva para los propietarios y para las 

compañías aseguradoras. Muchos de estos vehículos pasan de un país a 

otro en la región Centroamericana en donde se ofertan bajo ligeras 

modificaciones en las series de los motores y presentación de documentos 

falsos o caso contrarío son desmantelados en término de horas y sus piezas 

ofertadas en puntos clandestinos que operan en distintos puntos de la 

ciudad.

Particularmente en Honduras hasta el 2007 las compañías aseguradores 

reportaron haber perdido 120 millones de Lempiras en robo de vehículos y 

lo que puede incidir en el aumento de precio de las pólizas de seguros. Las 

ciudades que reportan el mayor robo de vehículos son San Pedro Sula,
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Tegucigalpa y La Ceiba, a nivel departamental el primer lugar lo ocupa Cortés 

(Ver tabla n° 17).

Tabla n° 17
Honduras: Robo de Autos y Motocicletas, I Semestre del 2009

Robo de Autos y Motocicletas N° %
Motocicletas 83 30
Vehículos 191 70
Total 274 100

Fuente: DGIC, Oficina de Planeamiento Estratégico, 2009

• Asociación Ilícita

A partir de los años noventa los delitos cometidos por las maras y
«

pandillas comienzan a aflorar en todos los medios de comunicación, 

específicamente 1995 es un año que se asocia con el surgimiento y 

proliferación de las maras sobre todo por la abolición del servicio militar 

obligatorio por parte del Congreso Nacional, estableciendo un servicio 

militar voluntario y educativo, que estaba sentado sobre la posibilidad de 

crear conciencia entre la juventud hondureña de prestar este servicio a la 

patria; la respuesta a este llamado fue muy escasa por parte de los 

jóvenes a tal grado que los batallones quedaron casi vacíos, sin embargo, 

las pandillas continuaron creciendo en los años subsiguientes. En este 

mismo año las pandillas aparecen como un problema a nivel 

centroamericano y se comienzan a hacer los primeros esfuerzos a nivel 

regional para controlar la situación.

Es durante el gobierno del Lic. Ricardo Maduro Joest (2002-2006) que se 

implementa en Honduras la Ley Antimaras, inspirada en parte en la 

política de quien fue alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Esta medida 

promovió una reforma del Código Penal en su artículo 332 y la adopción 

de una legislación que establecía penas de doce años de prisión por ser 

miembro de una mara, aumentadas más adelante a 30 años, la Ley 

Antimaras que entra en vigencia el 23 de agosto del 2003.
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Artículo 332 del Código Penal reformado:

Se sancionará con la pena de nueve (9) años de reclusión y multa de 

diez mil (L.10.000.00) a doscientos Mil (L. 200.000.00) Lempiras a los 

jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien 

con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de 

delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo 

anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás 

miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son jefes de 

cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y 

cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo.

A partir de su aprobación el gobierno inicio a través del Ministro de 

Seguridad de ese entonces Lic. Oscar Álvarez una masiva persecución 

contra todas aquellas personas que anduviesen tatuados con los símbolos de 

alguna mara en particular o que mostrasen signos de pertenecer a una de 

ellas, en ese sentido el ejército junto a la Policía Nacional emprendió fuertes 

operativos en los principales barrios y colonias de los principales centros 

urbanos del país. En declaraciones, el ministro Álvarez aseguraba que los 

operativos habían logrado reducir de 20 a 10 el número de muertes violentas 

por semana, lo que significa una baja de 50%, en Tegucigalpa y otras 

ciudades, atribuyendo los delitos de asesinato a las pandillas juveniles.

La Ley Antimaras es totalmente represiva, establece la retención, entre 

cuatro y doce años, a todos aquellos pandilleros que podrían cometer un 

delito. De ahí que las cárceles hondurenas se llenaron de pandilleros que 

fueron arrestados, pero no sometidos a juicio. Ante esta situación muchos de 

los jefes de pandillas idearon nuevas estrategias y continuaron operando 

desde las cárceles haciendo uso de la telefonía celular o a través de las 

visitas semanales que recibían. No es sino hasta marzo del 2008 que se ha 

limitado el uso de la telefonía celular y fija a los privados de libertad.UDI-D
EGT-U
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En la actualidad algunos consideran que en Honduras la acción de la maras 

y pandillas esta encubierta bajo una nueva modalidad la de las barras 

deportivas. Se considera que los pandilleros han comenzado a infiltrarse en 

este tipo de organización. Otros consideran que los mareros han bajado su 

perfil ante la sociedad, elevando su "estatus" delincuencia!, pues ahora se 

dedican a la venta de droga o al sicariato y ya no protagonizan desastres en 

sectores conflictivos del país, ni molestan a los habitantes de las colonias, al 

estilo de los rateros comunes (La Tribuna, 20 de Abril 2009).

Usualmente los términos maras y pandilla se usa de manera indiferenciada, 

sin embargo, el origen de estos dos grupos es completamente diferente, por 

lo que vale la pena hacer la aclaración.

Las maras son un fenómeno con raíces transnacionales, mientras que las 

pandillas son instituciones nacionales, localizadas, grupos de cosecha 

propia, herederas de la tradición de los grupos juveniles que siempre hubo en 

Centroamérica. Aunque hace 20 años las pandillas estaban presentes en 

toda la región, hoy perviven en Nicaragua, y en un grado mucho menor en 

Costa Rica, mientras que este fenómeno de agrupamiento juvenil ha sido 

suplantado casi completamente por las maras en El Salvador, Guatemala, y 

Honduras (Rodgers, D 2008).

En las dos últimas décadas, las pandillas juveniles han tomado especial 

relevancia en Centroamérica, convirtiéndose tanto en un problema de 

inseguridad pública como en objeto.de preocupación para los gobiernos y de 

temor entre la población, sobre todo en los países como El Salvador, 

Honduras y Guatemala, pero con un desarrollo similar también en Nicaragua 

y Costa Rica.

El fenómeno de las maras y pandillas en Centroamérica data de los años 

ochenta, sin embarg o, se vuelve más evidente hacia la década de los 

noventa, influenciadas por el retorno de pandilleros centroamericanos de los 

Ángeles, California, quienes terminaron imponiendo paulatinamente las 

identidades pandilleriles norteamericanas a las pandillas locales (Cruz, J 

2005:28).
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La literatura especializada ha comenzado a hablar de la globalización del 

fenòmeno de las pandillas (Hagedorn, 2006), entendiéndose por dicha 

globalización la aparición de pandillas similares a las estudiadas 

tradicionalmente en Estados Unidos en otros puntos del planeta. De acuerdo 

con esta literatura, en las últimas décadas se han producido una serie de 

cambios socio-económicos y culturales que han facilitado la reproducción de 

las condiciones que dieron lugar a la aparición de las pandillas delictivas en 

las grandes ciudades americanas y a su proliferación en tiempos más 

recientes (Demoscopia, 2007:9,10).

El criminòlogo norteamericano John Hagedorn (2006:181) ha listado una 

serie de factores que en su opinión han favorecido la globalización de las 

pandillas.

Estos factores incluirían: la urbanización sin precedentes que se ha 

generalizado en todo el mundo', la retirada del Estado como consecuencia de 

políticas neoliberales y el recorte de políticas asistenciales. Ello ha producido 

el debilitamiento de instituciones sociales capaces de gobernar la conducta 

de jóvenes marginales, fomentando una serie de vacíos ocupados por 

pandillas delictivas que cuestionan el monopolio de la violencia del Estado, el 

fortalecimiento de identidades culturales alternativas que se ha convertido en 

un método de resistencia a la marginalización en los jóvenes, tanto para 

hombres como mujeres, siendo la pandilla una de estas identidades 

culturales alternativas, la polarización económica, los crecientes grados de 

desigualdad y la marginalización de sectores enteros de la sociedad lo que 

aporta un fundamento económico importante para estas agrupaciones de 

jóvenes, y finalmente, los flujos migratorios ligados a estos procesos 

económicos que han contribuido a crear minorías étnicas y de inmigrantes 

que son marginadas y geográficamente segregadas (Hadedorn, 2002:101, 

120).

En el caso de Honduras la existencia de grupos de jóvenes que pertenecen a 

maras y pandillas data de l<? década de los ochenta; Leticia Salomón (1993), 

señala que las maras y pandillas en Honduras se originaron entre 1985 y 

1989 vinculado a la proliferación y el consumo de drogas entre adolescentes 

de Educación Media. Para 1985 el gran problema era la proliferación del
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pandillerismo estudiantil, no es sino hasta 1990-1993 que el problema se 

hace evidente ya que este período se caracterizó por la proliferación de la 

violencia común (Salomón, L 1993: 73).

Figura n° 1 
Distribución de las Maras en Honduras

Diario El Heraldo, 16 de junio 2006

En relación a los determinantes que explican el hecho de que un joven se 

una a la mara se menciona la fragmentación familiar, la violencia en el hogar 

o una sicología particular, sin embargo, existen factores estructurales como

los altos niveles de exclusión social y de desigualdad que se manifiesta en 

bajos niveles de educación lo que limita su inserción laboral, falta de acceso 

a servicios de salud, servicios básicos y pobreza, además de la ausencia del 

Estado en la elaboración de políticas que permítan la inclusión de los jóvenes 

en los diferentes ámbitos sociales. Las pandillas y maras pueden ser vistas
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como instituciones que intentan crear un espacio de inclusión con sentido de 

pertenencia para sus miembros y a veces, para sus comunidades locales.

Gran parte de las maras surgen en los entornos urbanos que sufren de 

grandes transformaciones producidas por el crecimiento poblacional, 

territorial e infraestructura! caracterizado por la rapidez y la falta de 

organización. En la vida cotidiana de los jóvenes esto se traduce en procesos 

de hacinamiento urbanístico en los que la aglomeración personal y la falta de
4

espacios para los miembros de la familia constituyen la nota dominante, lo 

cual los expulsa a la calle y, con ello, a los grupos de amistades que hay en 

la misma. Generalmente las maras y pandillas utilizan los espacios públicos 

urbanos para reunirse, estos espacios se manejan bajo parámetros de 

territorialidad que se evidencian generalmente a través de símbolos. La 

territorialidad sobre el espacio permite realizar actividades recreativas y 

delictivas, así como lucrativas y de mercado. Al apropiarse de estos espacios 

aumenta la crisis en los espacios públicos de los barrios y colonias 

capitalinas, consecuentemente la percepción de inseguridad sobre el espacio 

público

Algunos consideran que los y las pandilleras son una lacra social que debe 

ser eliminada, sin embargo, vale la pena analizar el problema más allá de la 

apariencia y reflexionar como las condiciones de desigualdad, exclusión y 

segregación social, generen sentimientos de frustración, que en conjunto con 

otros factores, dan lugar a la organización de este tipo de grupos de 

pandilleros y el aumento de la violencia y por ende de la inseguridad 

ciudadana.

• Asalto a Instituciones Bancarias

Otro de los grandes delitos que han tenido incidencia en el país es el asalto 

de sucursales bancarias esto ha provocado que se extremen las medidas de 

seguridad tanto al interior de sus instalaciones como fuera de ellas. La
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mayoría de los bancos han instalado dispositivos electrónicos que permiten la 

detección de metales a los ‘usuarios que hacen uso de los servicios 

bancarios, esto impide el ingreso de armas, llaves, monedas y cualquier otro 

tipo de instrumentos metálicos.

La instalación de estos sistemas de seguridad al interior de las agencias 

bancarias ha disminuido considerablemente los asaltos. Sin embargo, 

muchos de los clientes han sido asaltados al salir de los banco. En ese 

sentido, se ha restringido el uso de celular en las instalaciones bancarias, 

esto porque se comprobó que los delincuentes ingresan a los bancos, hacen 

fila y desde ahí observan a todos los clientes identificando sus víctimas para 

asaltarlos fuera del banco. Una vez que los malhechores ubican a la víctima 

salen tras ellas; se aseguran de identificar su vehículo para después darle 

persecución y en la mejor oportunidad las interceptan y les roban. También 

se prohibió al personal de los bancos y especialmente a las y los cajeros 

hacer uso de celular esto para impedir el intercambio de información a través 

de la telefonía móvil

Otra de las modalidades utilizadas para asaltar los bancos ha sido utilizar 

uniformes de agentes policiales; para el caso uno de los últimos asaltos que 

se perpetuo en diciembre del 2008 en la comunidad de San Alejo en Tela, 

Atlántída fue realizado por un pelotón de 15 individuos uniformados de 

policías, usando chalecos antíbalas, fusiles AK-47 y pistolas estos lograron 

robarse un botín de tres millones de Lempiras.

Relacionado con el asalto a las agencias bancarias y usuarios, también se 

han identificado el robo a los carros utilizados para transportar valores 

monetarios, aun y cuando estos vehículos generalmente son blindados en 

ocasiones han sido víctimas de emboscadas perdiendo el dinero que 

transportan.

• Narcotráfico y el Crimen Organizado

En Honduras, la conformación de grupos delictivos organizados data de 

décadas atrás, esta se evidenció con el tráfico de influencias políticas para el
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enriquecimiento ilícito, la fabricación de aguardientes clandestinos, la 

defraudación fiscal, el robo de bienes sagrados de la Iglesia Católica y el 

saqueo de las zonas arqueológicas, el tráfico de pasaportes, el soborno a 

funcionarios públicos de niveles alto medio, robo a bancos así como a 

vehículos terrestres y aéreos, falsificación de monedas y documentos 

públicos, tráfico de cédulas de identidad, de armas, explosivos y materiales 

relacionados, así como de inmigrantes, niños y trata de blancas (prostitución). 

También se trafica con animales en peligro de extinción y plantas exóticas 

para venderlos nacionalmente y en el exterior.

El narcotráfico, es una de las manifestaciones más sofisticadas del crimen 

organizado, y a nivel transnacional comenzó a tener notoriedad en Honduras 

en la década de 1970, al ser un país de tránsito de la cocaína producida en 

América del Sur y cuyo destino principal era Estados Unidos de América. 

Desde sus inicios contó con la complicidad de miembros oficiales superiores 

de las Fuerzas Armadas, entidad que gobernaba el país desde 1963. La 

mayoría de la población ignoraba la existencia del narcotráfico, hasta que el 

3 de diciembre de 1977 fueron secuestrados y luego asesinados Mario y 

Mary Ferrari, quienes estaban vinculados al tráfico de cocaína, armas y 

esmeraldas con Juan Ramón Mata Ballesteros, capo de origen hondureño 

residente en Colombia. Este hecho tuvo gran publicidad y trajo a la palestra 

pública que los traficantes de drogas situados en Colombia tenían eslabones 

en Honduras y que miembros de las Fuerzas Armadas, a nivel de máxima 

jerarquía y organismos de inteligencia, eran sobornados y utilizados por el 

hasta ese tiempo desconocido, Mata Ballesteros (Ortéz, R 2007).

La historia del narcotráfico en Honduras consta de tres momentos: el primero 

identifica al país de lugar de tránsito, el segundo como lugar de consumo, y 

ahora se ha considerado país de producción de marihuana, sospecha de 

lavado de activos y tentáculos en la narco política. Sin embargo, este hecho 

no se ha comprobado plenamente si se sabe que en el país se produce 

marihuana, ya que se han detectado plantaciones en el norte del 

departamento de Francisco Morazán, y en los departamentos de Yoro y 

Olancho, ubicados en el norte y el oriente del país, respectivamente (Mejía , 

T, 2002).
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Se considera que la droga es vendida en el mercado local, particularmente 

en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Tela y Cortés, en la zona 

norte, donde opera el mayor flujo de turistas extranjeros, en su mayoría 

estadounidenses o europeos, que se ubica en los hoteles ubicados en las 

playas.

Los departamentos de Copán, Colón y Yoro son parte de la ruta de trasiego 

de drogas que ingresan al país procedente de los países sudamericanos, 

especialmente Colombia, y que salen en dirección a Guatemala, México y 

los Estados Unidos. Según datos del International Narcotics Control Strategy 

Report (INCSR), 2009, el Estado hondureño incauto en el año 2008, 6.5 

toneladas métricas de cocaína, 2 kilogramos de crack, 19.6 kilogramos de 

heroína, alrededor de 3 toneladas métricas de marihuana procesada y 3.5 

millones de píldoras de seudoefebrina, 721 personas fueron arrestadas por 

tráfico de drogas. Incautaron adicionalmente 4, 324,446 millones de dólares 

en efectivo y 6.7 millones de dólares en activos (INCSR, -2009:1).

Como país de tránsito, Honduras es vulnerable por sus extensas fronteras 

marítimas y terrestres, sus limitados controles aduaneros, bajos salarios de 

sus oficiales, la existencia de una indeterminada cantidad de pistas 

clandestinas y la poca capacidad de la Fuerza Naval, una rama de las 

Fuerzas Armadas, para patrullar e interceptar los barcos que transportan 

drogas, dada la falta de embarcaciones y combustible. Muestra de ello son 

las actuales noticias en donde se reporta el aterrizaje continuo de narco 

avionetas especialmente en las zonas litorales de la costa norte del país, 

sobre todo porque las operaciones de canje de la droga se realizan en alta 

mar.

Víctor Meza, un analista nacjonal no descarta la existencia de mini cárteles 

de la droga en Honduras puesto que el país pasó de ser puente de los 

narcos a constituirse en depósito de estupefacientes, todos los países que se 

convierten en sitio de depósito, más temprano que tarde, ven surgir mini 

cárteles regionales o de grupos locales distribuidores de droga, que entran 

en competencia entre sí, por el control de territorios o por el acceso a fuentes 

distribuidoras de la droga en grandes cantidades o al por mayor (Mejía , T 

2002).
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Unido a las actividades de narcotráfico se encuentra el sicariato las 

autoridades han detectado que muchos de los asesinatos que se efectúan en 

el país son producto del vicariato están ligadas a actividades de narcotráfico. 

Según un informe del Observatorio de la Violencia, durante 2008 unas 1,621 

personas perdieron la vida a manos de sicarios, cifra que representa el 36.2 

por ciento de las muertes violentas que ocurrieron en el país en ese período 

(IUDPAS-UNAH, 2008: 1).

Con el crecimiento del narcotráfico se ha incrementado la industria del 

sicariato para aniquilar la competencia. Las bandas pelean territorio utilizando 

personas sin escrúpulos, que no tienen el sentido del valor de la vida 

humana. Según fuentes policiales consultadas, los sicarios suelen cobrar 

hasta 500 Lempiras por matar a una persona, sin embargo, también se 

conoce que algunos tasan el precio de acuerdo con la persona a la que hay 

que aniquilar. Los sicarios son contratados por los altos jerarcas del 

narcotráfico y también son utilizados por personas ajenas que desean cobrar 

alguna venganza familiar o en el más sencillo de los casos, por enemistad 

personal. Por lo general, les sicarios trabajan con los principales 

distribuidores de drogas por lo que tienen un jefe, quien les dice a quién 

tienen que matar.

Uno de los diarios nacionales sostiene que por lo general los sicarios están 

haciendo uso motocicletas para escabullir el embotellamiento vehicular y de 

esta manera evitar ser capturados. Usualmente son dos los que hacen el 

trabajo encomendado: uno que conduce y el otro que es quien liquida. En 

casos muy inusuales usan vehículos automotor de lujo y en otros de doble 

tracción, o sea un carro pesado tipo 4X4. Algunas veces cuando la persona 

es muy importante dos de los sicarios se transportan en motocicletas 

mientras que unos metros atrás son seguidos por otros compañeros que van 

a bordo de un vehículo (Diario El Heraldo 01/03/09, pag 10).UDI-D
EGT-U
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Según el diario La Tribuna, en relación a este tipo de actividad, la Dirección 

Nacional de Investigación Criminal (DNIC) reconoció que algunos de sus 

elementos han sido reclutados por el crimen organizado, para servir como 

"gatilleros" o "informantes", el titular de la DNIC, Comisionado Francisco 

Murillo, reveló: "Tenemos casos donde ha habido fuga de información, es 

decir colaboración con estos grupos, es decir participación de policías que 

han colaborado proporcionando información sobre los tipos de operativos que 

están desarrollando". Pero no todos los sicariatos están relacionados con la 

Policía, también sucede que algunas personas para cometer estos crímenes 

están utilizando los uniformes policiales o chapas que han sido robados a 

elementos de la Policía Nacional (La Tribuna 07/04/09).

Un hecho de relevancia relacionado con el tráfico de drogas registrado en el 

2009 por los diferentes diarios es el continuo descenso de avionetas 

detectado por las autoridades nacionales que transportan grandes 

cantidades de drogas especialmente cocaína. Sólo en el I semestre del 

2009 las autoridades

hondureñas han descubierto 11 avionetas que aterrizaron en diversas pistas 

clandestinas ubicadas en todo el territorio, algunas lograron aterrizar, 

intercambiar y desembarcar de una buena cantidad de droga, otras se 

accidentaron muriendo en algunos casos la tripulación permitiendo a las 

autoridades hondureñas incautar la droga (Ver figura n° 2).

Muchos argumentan que estos hechos tienen como propósito desviar la 

atención de las autoridades competentes puesto que mientras una avioneta 

cae en determinada área del territorio muchas otras logran desembarcar la 

droga sin ninguna dificultad. Otro hecho que favorece la actuación del 

narcotráfico en Honduras es la desventaja logística que tiene la Policía 

Nacional puesto que carece de los elementos tan elementales como radares 

modernos y equipo de comunicación de alta potencia.UDI-D
EGT-U
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Figura n° 2
Narco avionetas: Estadísticas del I Semestre del 2009
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• Los Secuestros

En la actualidad uno de los delitos violentos más comunes lo constituyen los 

secuestros. Según datos oficiales que maneja la Policía Internacional 

(Interpol) revelan que en del 2005 al 2008 el número de denuncias por 

secuestro se ha incrementado notablemente. Tal como lo muestra el gráfico 

n° 2 en el 2005 se reportaron 5 secuestros, en el 2006 la cifra subió a 16, 

para el 2007 alcanzó 42 y hasta el 19 de diciembre del 2008 se habían 

realizado 78 secuestros a nivel nacional, de los cuales la Policía logró la 

liberación de 19 personas, mientras que por 40 de las víctimas se pago 

rescate, 9 casos están pendientes de ser solucionados, 8 personas 

secuestradas fallecieron y 2 se registraron como auto secuestros (El Heraldo, 

26/12/08 pag 63).

Es importante hacer notar que existe un subregistro de este tipo de delitos ya 

que muchos de los secuest'os que se han producido en los últimos meses no

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



96

se han reportado porque los familiares tienen temor de perder a sus 

familiares y prefieren negociar directamente con los secuestradores.

Gráfico n° 2
Honduras: Secuestros Denunciados a la Policía entre el 2005 y 2008
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de diario El Heraldo 26/12/08

Las cifras demuestran que sólo en los primeros tres meses del 2009 se 

reportan casi 30 secuestros a nivel nacional y las sumas de dinero pagadas 

en concepto de rescate a las bandas de malhechores que se dedican a la 

actividad ilícita son millonarias. Las ciudades más afectadas por este flagelo 

se ubican en el centro y norte del país.

Este tipo de delitos ha comenzado a tocar a todas las esferas de la sociedad, 

los secuestros no sólo están afectando a los sectores más favorecidos 

económicamente, sino también a la gente de clase media y de estratos 

sociales más pobres; de igual manera son secuestradas personas de todas 

las edades, incluso se ha comenzado a raptar niños y jóvenes en los buses 

escolares.
UDI-D

EGT-U
NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



97

La preocupación por este tipo de actos delictivos ha trascendido al ámbito de 

las iglesias tanto católicas como protestantes. Por ejemplo la iglesia católica 

a partir del 31 de diciembre del 2008 inició una jornada de 40 horas de ayuno 

y oración para pedir a Dios por una Honduras donde haya paz, esperanza,
I

solidaridad y que cesen el secuestro, la violencia, el sectarismo político y la 

división entre los pueblos (El Heraldo 2/1/09 pag 4).

4.3 Violencia de Género

Además de los hechos, violentos descritos anteriormente se considera 

importante considerar en este apartado la violencia de género sobre todo 

porque esta ha comenzado a visibilizarse en las distintas esferas de la 

sociedad a través de la labor emprendida por instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales.

La violencia de género en Honduras adopta formas diversas, incluidas la 

violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la 

prostitución forzada; los femicidios que han alcanzado niveles alarmantes en 

las principales ciudades del país.

La violencia de género ha cobrado notoriedad a nivel nacional, por lo que las 

distintas organizaciones que defienden los derechos de la mujer han iniciado 

una labor en pro de la defensa de sus derechos humanos, frente a una 

sociedad con patrones machistas muy marcados que atenían contra la 

dignidad y la vida de las mujeres en Honduras.

De acuerdo al Observatorio de la Violencia, la violencia de género es la 

segunda causa de muerte de mujeres en edad reproductiva. Además 

representa un fenómeno global, multidimensional, estructural que afecta la 

vida y la seguridad de la población femenina en todos los grupos de edades. 

Estadísticas generadas por el Observatorio de la Violencia (2008) muestra 

como la violencia contra la mujer en muchos casos ha terminado en muerte. 

Solo en el 2008 se registran a nivel nacional 312 muertes de mujeres por 

violencia intencional, siendo los departamentos de Cortés y Francisco 

Morazán los que reportan el mayor número de casos; 173 muertes, es decir,
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el 55% del total de los casos. (Ver gráfico n° 3). Estas muertes se registran 

en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, ciudades que según 

proyecciones del INE al 2008 concentraban el 23% de la población a nivel 

nacional, de igual manera es en estas zonas que se centralizan los 

problemas sociales como el desempleo, la carencia de servicios básicos y la 

pobreza en general lo que puede contribuir en la elevación de los Indices de 

violencia (IUDPAS-UNAH, 2009:2).

Gráfico n° 3
Honduras: Muertes de Mujeres por Violencia Intencional por

Departamento 2008
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Fuente: Observatorio de la Violencia del Distrito Central, Enero.2009

En tal sentido, distintas organizaciones a nivel mundial han adoptado la 

institucionalización de una normativa que permita frenar o castigar las distintas 

formas de violencia contra la mujer. En el caso de Hondura, la década de los 90, 

marca una etapa importante en relación a las reformas en el marco legal 

nacional. Es así como surge en el año 1997 la Ley Contra la Violencia Doméstica
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con sus reformes en el año 2004, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la 

Mujeres el 28 de abril del 2000, la Política Nacional de la Mujer en el año 2002, 

la aprobación de la Ley de Consejerías de Familia (1993); la Política de Salud 

Sexual y Reproductiva (1997), la Fiscalía Especial de la Mujer en el año 1997, la 

creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en el año 2000, y las reformas 

a la Ley Electoral en el año 2004 que incluyen la cuota de participación política 

de la mujeres del 30% como mínimo y la obligatoriedad a los partidos políticos 

para que le aborden su política de equidad de género al interior de sus partidos 

políticos (OMCT, 2006: 27).

De igual manera Honduras ha ratificado Tratados Internacionales entre los 

que destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer ratificada por el Estado Hondureño en 1982, la 

declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, acordada 

en 1994 y la Plataforma de Acción Mundial, que fue aprobada durante la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en 1995 en Beijing, China.

4.3.1 Formas de Violencia contra la Mujer

La violencia contra la mujer en Honduras adopta formas diversas, entre las 

que sobresalen la violencia doméstica e intrafamiliar; los femicidios, las 

violaciones; la trata de mujeres y niñas y la prostitución forzada.

• Violencia Doméstica e Intrafamiliar

La violencia doméstica, también denominada intrafamiliar, se define como 

una práctica que se da dentro del ámbito del hogar, en la que se 

involucra tanto la fuerza como de poder que se produce entre miembros 

de una misma familia. Generalmente una persona ejerce la fuerza o 

agrede, y otra u otras personas son las que resultan agredidas.

Para el caso, en un estudio de Sistematización de Indicadores, realizado 

por Martha Lorena Suazo (2008) en el año 2007 ingresaron al Poder
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Judicial 21,334 casos por violencia doméstica, de este total de casos, los 

departamentos de Francisco Morazán y Cortés registran la mayor 

cantidad de ingresos con el 45.76% y 21.03% respectivamente. El 

departamento de Gracias a Dios con 59 casos ingresados en el año, es el 

que menos denuncias presenta con un 0.28% (Ver tabla n° 18).

Tabla n° 18
Honduras: Ingresos por Violencia Doméstica Según Departamento, 2007

Departamento
Ingresos por Violencia 

doméstica
Casos %

Atlántida 1,032 4.84
Choluteca 255 1.20
Colón 250 1.17
Comayagua 809 3.79
Copán 633 2.97
Cortés 4,487 21.03
El Paraíso 639 3.00
Francisco Morazán 9,763 45.76
Gracias a Dios 59 0.28
Intibucá 317 1.49
Islas de la Bahía 292 1.37
La Paz 421 1.97
Lempira 221 1.04
Ocotepeque 164 0.77
Olancho 237 1.11
Santa Bárbara 292 1.37
Valle 268 ■1.26
Yoro 1,195 5.60
Total Nacional 21,334 100

Fuente: Poder Judicial, Base de datos de todas las materias, 2007

Debe tenerse en cuenta que aunque hay avances en relación a la aplicación 

de las leyes, aun persisten problemas; hace falta mayor socialización de las 

leyes contra la violencia doméstica entre la población femenina y masculina 

de tal manera que se dé un proceso de concienciación que permita a la 

población apropiarse de la ley y exigir su cumplimiento, de igual manera 

hace falta mayor voluntad política por parte de los entes estatales 

encargados de su aplicación.
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De las 312 muertes de mujeres por violencia intencional registradas en el 

2008 por el Observatorio de la Violencia, 18% de ellas tuvo como móvil la 

violencia doméstica e intrafamiliar, un porcentaje significativo que debe poner 

en alerta a la población. En muchos de los casos este tipo de violencia está 

relacionada con la ingesta de sustancias como alcohol y otras drogas y 

generalmente se manifiesta con agresiones físicas.

Según estudios realizados en otros países, la muerte de mujeres en el 

contexto de la convivencia familiar y por pareja o ex pareja es precedida de 

años de violencia, de maltrato físico y psicológico, de subordinación y de falta 

de protección por parte del Estado y de las instituciones responsables de
♦

velar por los derechos de las mujeres. También, en la mayoría de los casos 

hay un desentendimiento de la familia y de los vecinos ya sea por 

desconocimiento o porque valoran que estos problemas son de carácter
%

privado y por lo tanto no se debe intervenir (IUDPAS-UNAH, 2009:8).

• Femicidios

Uno de los delitos que ha alcanzado connotación en el contexto hondureño 

está relacionado con los homicidios de mujeres y muertes de mujeres bajo 

condiciones de violencia.

El concepto de femicidio, surge al interior del movimiento de mujeres y alude 

a la muerte violenta (asesinato) de mujeres por razón de su sexo por parte 

de los hombres. El origen del térrnino procede de las autoras Diana Russell y 

Jill Redford en su obra "Femicide: the politics of woman killing, publicado en 

1992, conceptualizando el femicidio como crímenes de odio contra las 

mujeres, es decir, muerte de mujeres por razones asociada a su género 

(IUDPAS-UNAH, 2009:2).

Marcela Lagarde lo introduce los términos femicidio y feminicidio al castellano 

tras un largo debate.UDI-D
EGT-U
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El fom itiicid io os ol genocidio contra mujeres y sucede cuando Ins 

comllclonus hlstótlcns yonurtm piticllcus nocíalos quo puimllun titunhuloii 

contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el 

feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados

por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos 

individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la 

muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son 

concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e 

individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, 

novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros 

de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y 

por grupos mañosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y 

criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son 

usables, prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos 

coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las 

mujeres (foro.univision.com).

En el contexto de la violencia contra las mujeres, el concepto de femicidio ha 

permitido visibilizar la muerte violenta de mujeres como la forma extrema de 

violencia y discriminación de género.

En Honduras este es uno de los delitos que ha acaparado la atención de los 

medios de comunicación y de la población en general, sobre todo porque los 

índices de muertes femeninas se han incrementado notablemente.

En su Informe del 2004, Amnistía Internacional apunta que varias mujeres, 

en su mayoría jóvenes, fueron asesinadas, decapitadas y descuartizadas, 

sobre todo en San Pedro Sula. En algunos casos, las víctimas recibieron 

disparos en la cabeza, y en otros fueron apuñaladas con cuchillos u otras 

armas blancas. La policía puso en marcha algunas investigaciones, pero 

éstas no progresaron, y nadie compareció ante la justicia por tales muertes 

(Amnistía Internacional, 2004: 98).UDI-D
EGT-U
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Según el estudio Violación a los Derechos Humanos en Honduras coordinado 

por OCMT (2006) los asesinatos y homicidios contra las mujeres se han 

venido incrementando en los últimos tres años y presentan las siguientes 

características:

a. Ensañamiento: mutilación, desmembramiento, utilización de

múltiples medios causantes de la muerte, reiteración del medio,

marcas en el cuerpo.

b. Evidencia de violación sexual, connotación sexual (desnudez de la

víctima, posición en que se coloca el cuerpo).

c. Significación política de los asesinatos (mensajes dejados en o

sobre el cuerpo)

d. Identidad borrada (aplastamiento de la cara, quemaduras, u otras

formas).

e. Masacres: asesinato de la mujer y sus hijos/as menores

generalmente en la casa de la víctima.

f. Ritualización de la escena del crimen, colocación de los cuerpos,

manejo de los cuerpos post morten.

Los crímenes contra mujeres se realizan en las zonas de mayor 

concentración poblacional, en las áreas incorporadas a la economía de libre 

mercado penetradas por las inversiones del capital trasnacional como las 

maquilas.

Existen factores asociados al incremento de femicidios entre ellos se 

considera: factores socioeconómicos y socioculturales:

a. Factores socioeconómicos. La apertura de fronteras ha favorecido

el despliegue del narcotráfico en la región y de su cultura de

violencia. El tráfico de personas se convierte en un negocio que

promueven la exportación de personas como mercancías para

producir remesas. También se debe tener en cuenta la explotación

sexual que capta niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que en su

mayoría son pobres y son víctimas de exclusión social.
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b. Factores socioculturales. El asesinato contra mujeres es protegido

por la cultura de impunidad apoyada en estereotipos de género que

culpabiliza a las víctimas y las estigmatiza como mujeres celosas,

locas o libertinas. Estos argumentos son los que encubren a los

asesinos que salen libres por falta de pruebas, aunque haya

antecedentes de violencia doméstica, incluso en el momento previo

al crimen y suficientes pruebas circunstanciales.

• Violencia Sexual, Trata de Mujeres y Prostitución Forzada

La Organización de la Salud (OMS) estima que en todo el mundo, una de 

cada cinco mujeres ha sido forzada a sostener relaciones sexuales contra 

su voluntad en algún momento de su vida, la OMS también indica que 

entre el 40 y 60% de los casos de abuso sexual ocurren en mujeres 

menores de 16 años.

En Honduras, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005-2006 

(ENDESA), a nivel nacional, casi un 9% de las mujeres han sufrido abuso 

sexual desde los 15 años, similar a lo estimado en el 2001 que fue del 10%. 

(Ver tabla n° 19). El abuso aumenta con la edad de la mujer desde 7% entre 

adolescentes de 15 a 19 años hasta 11% entre mujeres de 40-45 años (/NE; 

2006: 216).

Tabla n° 19 
Honduras: Abuso Sexual, 2005- 2006

Intervalo 
de Edad

Número de 
Mujeres

Mujeres que 
experimentaron 

abuso sexual
Porcentaje

15-19 4,510 297 6.6
20-24 3,729 306 8.2
25-29 3,294 297 9.0
30-35 2,656 239 9.0
35-39 2,288 217 9.5
40-44 1,886 207 11.0
45-49 1,585 164 10.3

Totales 19,948 1727 8.7
Fuente: INE, ENDESA, 2006
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Según el C D M  Existen muchos casos de violación sexual contra las niñas por 
parte de su padre o familiar cercano, sin embargo, la mayoría de ellas quedan en 
el silencio ya que las víctimas enfrentan grandes temores que les imposibilitan 
denunciar o ejercer alguna acción legal contra el o los responsables. Para el 
caso en las zonas rurales de nuestro país la violación de una niña por parte de 
su padre biológico suele verse como un asunto privado y ese silencio fortalece la 

impunidad y la reproducción del mismo (CDM , 2005: 18).

Según la C o o rd in a d o ra  del á rea  de Inc idenc ia  Política del C en tro  de E stud ios 

de la M uje res en H o ndu ras  (C E M -H ), m uchas  de las v íc tim as pocas veces 

denuncian su s ituac ión  d eb ido  a que  el p roced im ien to  de  denunc ia  y el 

sistema es igual o p eo r de v io le n to  que  la m ism a vio lac ión .

Respecto a la tra ta  de  pe rsonas  la O rgan izac ión  In te rnac iona l para las 

M igraciones (O IM ) ca lcu la  que  la tra ta  de  m u je res  y n iños, que  casi s iem pre
«

se realiza para  la exp lo tac ió n  sexua l con fines  com erc ia les , genera  hasta

8,000 m illones de  d ó la res  anua les . Las E no rm es gananc ias  que  ob tienes los 

perpetradores, que  cada  vez  es tán  m ás v incu lados  a la de lincuenc ia  

organizada, han co n ve rtid o  ese  de lito  en una am enaza  m und ia l que  se 

extiende ráp idam en te .

La trata de m u je res  no es un de lito  a jeno  en H onduras, m uchas m uje res

sobre todo  las jó ve n e s  son v íc t im as  de  la trata, con fines  de exp lo tac ión  

sexual aunque  ta m b ié n  hay casos  de exp lo tac ión  y se rv idum bre  dom éstica .

En su tercer informe anual, correspondiente al 2003, La Oficina para el 
Monitoreo y Lucha Contra la Trata de Personas del Departam ento de Estado 

de los Estados Unidos, señala que Honduras es un país de origen y tránsito 

para la trata de personas con fines de explotación sexual (Bárh, 2004: 10).

Según el Consejo de Ministras de la M ujer de Centroamérica (C O M M C A ), la 
trata de mujeres forma parte del crimen organizado transnacional que 
mantiene vínculos con otros crímenes como el narcotráfico y constituye una 
de las m ás serias violaciones a los derechos humanos de las mujeres que 

afecta la integridad de sus víctimas y sus familias (CO M M CA, 2006:2).
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En relación a la p ros tituc ión  fo rzada  de n iñas y m u je res  un es tud io  de la 

organización no g u b e rn a m e n ta l C asa  A lianza  rea lizado  en el 2003, a firm a 

que en el país ex is tían  para  ese  año  169 p ros tíbu los  en los que  hay 

aprox im adam ente  100 n iños y n iñas exp lo tados  por p roxene tas. (C entro  

Q uerubines de C asa  A lianza , 2004). Para el d irec to r de  este  centro , las n iñas 

enfrentan d if icu ltades  de re inserc ión  en la fam ilia  y en la com un idad  prop ias a 

su sexo, pues so b re  e llas  pesa una dob le  es tigm a  socia l, ya que  es 

estructura lm ente  a ce p ta d o  q ue  los hom bres  in ic ien su v ida  sexua l a tem prana  

edad pero no lo es en el caso  de  las n iñas.

Según el co o rd in a d o r de  un cen tro  de  a tenc ión  para n iñas sob rev iv ien tes  del 

abuso y e xp lo tac ión  sexua l, ex is te  una d ife renc ia  en el h istoria l de abuso  y el 

perfil del abusador; m ien tra s  los n iños conocen  las p rim eras  experienc ias  de 

abuso sexua l en la ca lle  las n iñas son en su m ayoría  son abusadas  por 

m iem bros de  su p rop ia  fam ilia  o conoc idos  (C D M , 2005 :19). Esta s ituac ión  

llama la a tenc ión  p ues to  que  en m uchas  ocas iones  es ta m os  a ten tos  de los 

peligros que  pueden  su fr ir  los n iños, n iñas y jó ve n e s  en las ca lles  y espac ios  

públicos pero  pocas  ve ces  se adv ie rte  que  el pe lig ro  puede  esta r en las 

propias casas.

4.4 M edidas A d o p ta d a s  para R ed u c ir  la V io lencia  en H o nd uras  Periodo

2002 -2009 .

Ante la s ituac ión  de v io lenc ia  e inseguridad  que  ha v iv ido  en el país, los 

gobiernos du ran te  los ú lt im os dos pe riodos  p res idenc ia les  (1998-2009) han 

adoptado m ed idas  en m ate ria  de  seguridad  con el ob je tivo  de frena r la 

delincuencia y d ism in u ir  las cond ic ion es  de inseguridad  c iudadana.

De m anera m uy resum ida  se p resen tan  las p rinc ipa les  acc iones

im plem entadas en cada  pe riodo  p res idenc ia l.
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3 G obierno del P res idente  R icardo M aduro Joest (2002- 2.005)

Tras ocho años de  adm in is trac iones  liberales, en las e lecc iones genera les del 
25 de nov iem bre  de 2001 llega al poder el em presario  R icardo M aduro  Joest, 

quien en el 2001 p resen tó  al pueblo hondureño su plan de gob ie rno  bajo el 

nombre “Mi C o m p ro m iso  Contigo", d icho plan cons ide ró  6 g randes áreas: la 

seguridad de las pe rsonas y de sus bienes, ia p ro fund izac ión  de la 

dem ocracia , la p roducc ión  y la generac ión  de em pleo, el desarro llo  hum ano, 
el com bate  contra  la corrupc ión ; y la sustentab ilidad  am bienta l.

El interés de M adu ro  al en fa tiza r com o área de in terés la seguridad de las 
personas y de sus b ienes parte de la tragedia  fam ilia r su frida  por el do loroso 

incidente su fr ido  por su h ijo6 quizá esta fue una de la s 'm a yo re s  m otivac iones 
de P res idente  M aduro  para darle gran peso al tem a de seguridad.

Las acc iones del g ob ie rno  de gob ie rno  de M aduro  en m ateria  de seguridad 

se centraron dos p rog ram as: La ap licación de la Ley A soc iac ión  Ilícita (más 

conocida com o Ley  A n tím aras) y el program a Cero To le ranc ia .

La Ley A n tim a ras  es tuvo  basada en la re form a al artícu lo  332 del Código 

Procesal Penal que  fue  aprobada  por el C ongreso  N aciona l el 7 de Agosto  

del 2003. A partir de  la re form a, cua lqu ie r in tegran te  de pand illas podía ser 

detenido, ju zg a d o  y enca rce lado  a penas de entre 5 y 12 años de prisión, 

depend iendo de si era un je fe  o sólo un m iem bro, o por el hecho de 

pertenecer a las m ism as. Se tom ó com o base de re ferencia  los ta tua jes 

em pleados por los pand ille ros para d is tingu ir su condic ión .

^Ricardo Ernesto Maduro Andrew: un joven de 25 años regente de la cadena de supermercados que la familia tenia 
en San Pedro Sula fue herido y raptado el 23 de abril de 1997 por unos delincuentes cuando conducía su vehículo 
en compañía de un guarda espalda. El doloroso incidente habría podido terminar con el secuestrado liberado a 
cambio de un rescate, que llegó a ser reclamado a la familia y que la Policía cuantificó en 3 millones de lempiras. ($ 
235.000); sin embargo, dos días más tarde, el cadáver de Ricardo Ernesto Maduro, muerto seguramente por los 
Asparos que le habían efectuado durante el asalto, fue encontrado en una zona próxima a Choloma, en el 
departamento de Cortés

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



108

Teniendo el respa ldo  de la Ley A n tim a ra s  la Policía lanzo con tinuas redadas 
de jóvenes pand ille ros , se aco s tum bro  a rea liza r los llam ados “m adrugones" 

en d is tin tos barr ios  y co lon ias  de  las dos  p rinc ipa les  c iudades  del país. 

Dichas redadas  fu e ron  e n ca b e za d a s  por el M in is tro  y V icem in is tro  de 
Seguridad. (O sca r Á lva re z  y A rm a n d o  C a lidon io ).

Como efecto inmediato las detenciones masivas de mareros multiplicaron la 
población carcelaria y  aumentaron el riesgo de estallido de sangrientos 

motines y enfrentamientos entre reclusos de bandas rivales, como la de abril 
de 2003 que devastó la Granja Penal E l Porvenir, próxima a La Ceiba, en 

donde 70 reos perecieron víctimas de los disparos o de las llamas en 

circunstancias que no quedaron esclarecidas. Un año después de esta 
tragedia, en m ayo de 2004, un incendio declarado en el Centro Penal de San 

Pedro Su la m ató a 104 internos, todos miembros de la misma banda, la Mara  
Salvatrucha (www.cidob.org).

Aunque en a m b o s  ca sos  las a u to r ida d es  ins is tie ron  que  esta  m atanza  había 

sido pu ram en te  acc iden ta l, los fam ilia res  de las v ic tim as m an ifes ta ron  sus 

sospechas de una "acc ión  de ex te rm in io " causada  ya sea por acc ión  d irecta
o por om is ión.

Los in tegran tes de  las m aras  en represa lia  a las acc iones del gob ie rno  le 

desafían con ac tos  c rue les  com o  el ases ina to  ind isc rim inado  de pasa je ros  de 

autobuses de tra n sp o rte  u rbano, tom ados  al asa lto  por com andos  de 
pistoleros que d isp a ra b a n  con tra  los ocupan tes  a quem arropa . La peor de 

estas a troc idades de jó  28 cadáve res  y tuvo  lugar en San Pedro  Sula  el 23 de 

diciembre de 2004, só lo  tres d ías d espués  de que  M aduro, en una a locuc ión  

presidencial sin p receden tes , reve la ra  que  él y su fam ilia  habían recib ido  

amenazas de m uerte  de  g rupos  cr im ina les  de den tro  y fuera  de H onduras, y 

que ya se hab ían  to m a d o  las m ed idas  opo rtunas  para ga ran tiza r su

seguridad.

Dentro del p rog ram a  C ero  T o le ranc ia  se cons ide ro  re fo rza r la capac idad

operativa de la P o lic ía  N ac iona l que  im plicó  la con tra tac ión  de  4 ,000  nuevos 

efectivos po lic ia les en  sus cua tro  años  de  gob ie rno .
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Una de las p rim eras  acc iones  del gob ie rno  del P res iden te  M aduro  fue em itir 

un decreto leg is la tivo  para leg itim ar el apoyo  de todas las instituc iones de las 
Fuerza A rm adas  en apoyo  a la Policía N aciona l para pa tru lla r las ca lles y 
espacios púb licos de las c iudades.

Como co m p lem en to  a las acc iones  del p rog ram a “C ero  T o le ra n c ia ” se 

estableció la es tra teg ia  de n o m in a d a  "U na C om un idad  m ás S egu ra ” cuyo 
objetivo estaba  o rien tado  a la cons trucc ión  de seguridad  c iudadana  integral 
mediante una a lianza  en tre  la Polic ía  N ac iona l y las com un idades  locales.

Para la e jecuc ión  de es te  p rog ram a  se es tab lec ie ron  p royectos p ilo tos que  en 

el caso del D istrito  C en tra l se ub icaron en la C o lon ia  San M iguel, 
Com ayagüela, C o lon ia  K ennedy  y V illanueva .

• G obierno de M an u e l Ze laya  R osa les  2006-2009

La política de seguridad  en el gob ie rn o  de  Ze laya  se cen tró  en la instaurac ión  
de las M esas de  S egu ridad  C iudadana  que cobran  vida m ed ian te  decre to  

ejecutivo N°PCM  08-2006 . El ob je tivo  genera l de  este  p royecto  fue crea r las 

condiciones necesa ria  para p rom o ve r la partic ipac ión  c iudadana  en la 

com unidades de H ondu ras  en procura  de res tau ra r la con fianza  de la 

población p rev in iendo  el de lito  y la v io lenc ia  en un am b ien te  donde  los 

ciudadanos y c iud a d a n a s  sean responsab les  so lida riam en te  con la autoridad

en la construcc ión  de  su p rop ia  seguridad .
«

Durante el pe riodo  2006 - 2008  se logran o rgan iza r 2025 m esas de seguridad 

ciudadana en los d is tin tos  barr ios  y co lon ias  cap ita linas, sin em bargo , los 

resultados de esta  in ic ia tiva  no logran conso lida rse  con la m ism a e fectiv idad 

en todos los vec inda rios . En tal sen tido , los índ ices de  v io lenc ia  e inseguridad 

continuaron en a um e n to  por lo cua l el gob ie rno  de  M anue l Ze laya  a partir de 

marzo del 2009 tom o m ed idas  com o las s igu ientes:

a. El decom iso  de a rm as  sin perm iso  de portac ión
b. La proh ib ic ión  de uso de v id rios  po la rizados en el transpo rte  púb lico  y

privado.
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c. El pago  de m illona rias  recom pensas  a qu ienes aporten  in fo rm ac ión  en
la de tenc ión  de secues trado res . Se instruyó  a la S ecre ta ría  de 
F inanzas para  que  des tine  a la S ecre ta ría  de S eguridad  10 m illones de 

Lem piras co m o  fo n do  para paga r recom pensas  para qu ienes reve len 
datos q ue  den con el pa rade ro  de  los secues trado res  y sus v íc tim as.

d. La g rabac ión  todas  las co n ve rsac ion e s  te le fón icas.
e. Se o rdena  que  se iden tif ique  a la pe rsona  que  com pre  ch ip  de ce lu la r

y, adem ás , se e lim ina rán  los núm eros  p rivados de m óviles. Toda
persona  q ue  haga  uso de co m pu tad o ra s  en tiendas  de In ternet tendrán

que iden tificarse .

f  La Polic ía  y el E jérc ito  tom ará  el contro l de los cen tros  pena les desde

donde  se co n s id e ra  operan  la bandas de lincuenc ia les .

g. Los d u e ñ os  de  v iv iendas  que  sean u tilizadas para re tener a

secue s trado s  serán  so spe ch oso s  del c rim en si no reportan

"m ov im ien to s  so sp e ch o so s" en los inm ueb les.

h. Los d u e ñ os  de  v iv iendas  que  sean  u tilizadas para re tener a

secue s trado s  serán  sospe ch oso s  del crim en sí no reportan

“m o v im ien to s  so sp e ch o so s" en los inm uebles.

i. A  partir de  la fecha  se dará  un p lazo  de 30 d ías para que  todo

au tom o to r use su respectiva  p laca.
j. H acer o pe ra tivos  en las p rinc ipa les  de c iudades  g randes, decom iso  de

arm as y de  ve h ícu lo s  que  sin au to rizac ión  c ircu len  sin placa.

k. En los cen tros  e d u ca tivo s  se m onta rá  v ig ilanc ia  pe rm anen te  así com o

a los buses  que  m ov ilicen  es tud ian tes , po r lo que una patru lla

m oto rizada  a co m p a ñ a  a los buses de es tud ian tes  en su recorrido  por

los d ife ren tes  barr ios  y co lon ias  de la cap ita l
I El Poder Jud ic ia l está  d isp u es to  a no co n ce d e r m ed idas  sus titu tivas a 

acusados de  de litos  de crim en o rgan izado

De igual m anera  el p ode r Leg is la tivo  in trodu jo  un decre to  ley (V er A n e x o l)  

para errad icar el secuestro , la ex to rs ión  y el s icaría to, con el p ropós ito  de 

disminuir los a ltos índ ices de secues tro  reg is trados en los ú ltim os años, sin 

embargo, hasta fina les  de  2009  le jos de d ism inu ir, las c ifras de secuestros
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han aum entado. Se espera  que  bajo  el gob ie rno  del P res iden te  Porfirio  Lobo 
Sosa la seguridad  c iuda da n a  sea un eje prio rita rio  en su p lan de gob ierno.

En Honduras, no ex is te  una po lítica  de  E stado  que  logre la p revenc ión  de  los 

delitos, m ás b ien lo que  se  ha dado  es la im p lem en tac ión  de p rog ram as que 

combatan el de lito  y reprim an  al de lincuen te , o acc iones a is ladas y 
reactivas v is ib le m e n te  o r ien tadas  a la repres ión  del de lito  m eno r com o en el 
caso de la Ley A n tim a ra s . De igual m anera  no hay instituc iona lídad que 
implique m ecan ism os, p roced im ien tos  y m ando  efectivo , ex is ten  un idades y 
departam entos fu n c io n a n d o  a d isc rec iona lidad , unas veces  adm in is trando  la 

crisis, o tras e v id e n c ia n d o  el desorden . Este vac ío  genera  que  los es fue rzos  

im p lem entados po r los d is tin tos  g ob ie rnos  tengan  m uy poco  im pacto  sobre  la 
problem ática de  v io lenc ia  e inseguridad  que  se v ive  en el m unic ip io , 
consecuen tem ente  aum e n tan  los n ive les de estrés  el desasos iego  y la 

desconfianza por parte  de la pob lac ión .

Este som brío  p an o ram a  se agud iza  cuando  la v io lenc ia  e inseguridad  abarca 

los parques, p lazas púb licas, ca lles  y aven idas  im p id iendo  a los hab itan tes 

gozar de estos esp ac io s  por el te m o r a ser v íc tim as de un acto delictivo, esto  

provoca un a ba n d o n o  del esp ac io  del barrio  y la c iudad, de m anera  genera l la 

sociedad hondureña  v ive  bajo  la som bra  del m iedo, la zozobra  y la 

inseguridad.

Vale la pena p regun ta rse  ¿C uá les  son las ra íces de tan ta  v io lenc ia  en el país 

y espec ia lm en te  en el D is trito  C entra l? , en este  sentido, se identifican 

factores com o el in c re m en to  de  ace le rado  de la pobreza  que  trae  cons igo  un 

deterioro en la ca lidad  de v ida de  la pob lac ión  y una reducción  de  la 

probabilidades de  desa rro llo  hum ano, de  igual m anera  el increm en to  del 

narcotráfico y crim en el o rga n iza do  que  en los ú ltim os años ha fo rta lec ido  sus 

redes de operac ión  a nivel nac iona l, la im p lem en tac ión  de p rog ram as de 

gobierno en m ateria  de seguridad  de corte  repres ivo  que  le jos de reduc ir la 

violencia han g e n e ra d o  nuevas  fo rm as operac ión  por parte  de los 

delincuentes y la co rrupc ión  que es el m ayo r obs tácu lo  para lograr el
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desarrollo y que  en g ran  m ed ida  exp lica  la que  en m ateria  de seguridad
atraviesa el país.

La supresión  de  a m e n a za s  y riesgos para la conv ivenc ia  socia l, la 
protección de sus v idas  y sus b ienes en genera l la c reac ión  de un am b ien te  
de seguridad c iu d a d a n a  perm itirá  el norm al desarro llo  de las ac tiv idades de 

todos los c iudadanos , la opo rtun idad  de encuen tro  en estos espac ios  y el 
ejercicio c iudadano .
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LA V IO L E N C IA  EN EL D IS T R IT O  C E N T R A L  D E S D E  EL E N F O Q U E
E S T R U C T U R A L  Y EL E N F O Q U E  C R IM IN A L

La v io lencia  tiene  su m áx im a  exp res ión  en las c iudades, a los p rob lem as de 

transporte , e q u ip a m ie n to s  co lectivos, v iv ienda  y gobe rnab ilidad  se sum a el 
prob lem a de la v io lenc ia  u rbana.

Las c iudades han e xp e r im e n ta n d o  p ro fundos cam b ios  es truc tu ra les  que 

profund izan las d e s ig ua ld a d e s  soc ia les, econó m ica s  y políticas, 

lam en tab lem en te  m ucha s  de sus e fec tos  nega tivos  se m uestran  en el 

increm ento  de los índ ices de  v io lenc ia  u rbana lo que  genera  a su vez 
inseguridad en tre  la pob lac ión .

En el caso del D is tr ito  C en tra l la pa labra  v io lenc ia  se em p lea  para re ferirse  a 

un con jun to  de s itu ac ione s  he te rogéneas . El té rm ino  se usa para enunc ia r 

hechos com o  el in te rca m b io  ag res ivo  de pa labras, s ituac iones de m altra to  

físico y ps ico lóg ico , el irrespe to  a la p rop iedad  p rivada  m an ifes tada  a través 
del robo y hurto  a los b ienes, hom ic id ios , ases ina tos, acc iones de narco trá fico  

y secuestro, en tre  o tros hechos cada vez m ás frecuen tes  en las soc iedades 
actuales.

Al abordar el tem a de la v io lenc ia  no puede  de ja rse  de lado la tem ática  de la 

inseguridad c iu d ada na  que  se de fine  com o  el te m o r a pos ib les agres iones, de 

los cuales pod e m os  se r v ic tim as . Este hecho  se m an ifies ta  a través del 

increm ento del m iedo, un im ag ina rio  socia l y s im bó lico  m uy fuerte  que  tiene 

gran presencia  en las c iudades.

Analizar el m iedo implica, de partida, entender su significado más allá de su 

definición psicológica. En este sentido, la palabra miedo dependerá del 
lenguaje desde donde es enunciada y de cómo se la ha construido 

socialmente, lo cual puede denominarse "imaginario del miedo"; concepto 
que expresa, retornando la metáfora de Armando Silva (2004), la invención

C A PITU LO  V
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de un dios que termina controlando a sus creadores a través de la religión y 

la moral. Es decir, socialmente se construye un imaginario del miedo que 

después genera conductas de la población acordes con él (Carrión, Nuñez- 
Vega, 2006).

El increm ento  de la v io lenc ia  u rbana está ligado a fac to res  com o  la pobreza, 
la des igua ldad  socia l, el c rec im ien to  ace le rado  y d eso rdenado  de las 

ciudades, el uso de a rm as, el con su m o  de a lcoho l y o tras d rogas y las 
acciones co n exa s  al narco trá fico .

En el D istrito  C en tra l la v io lenc ia  u rbana  se ha tra n s fo rm a nd o  en un tem a 

em ergente y pun to  de in te rés com ún  de d ife ren tes  sec to res  de la soc iedad 

por lo que el desa rro llo  de es tud ios  que  abo rden  la tem á tica  podría  o rien ta r la 

acción p lan if icada  d es tin a da  a b rinda r una so luc ión  que  perm ita  supera r las 

condic iones que  g en e ra  la v io lenc ia  e inseguridad  en este  m unic ip io .

Aunque el tem a  de  la v io lenc ia  e inseguridad  urbana puede  tener m uchas 

aristas, en el con tex to  de esta  investigac ión  se ana lizará  ten iendo  en cuenta  

dos enfoques: la v io lenc ia  es truc tu ra l y la v io lenc ia  crim ina l.

5.1 V io lencia  E struc tura l en el D istrito  Centra l

Uno de los e n foq u e s  que  perm ite  exp lica r el tem a  de la v io lenc ia  u rbana parte  

de una postu ra  de  o rigen  es truc tu ra l que  se ha ido ges tando  paso a paso

ante la neces idad  de  e xp lica r que  la v io lenc ia  tiene  origen en la pobreza, las 

des igua ldades e co n ó m ica s , la exc lus ión , seg regac ión  socia l y la fa lta  de 

oportun idades soc ia les , po líticas  y eco nó m ica s  gene radas  por el s is tem a 

capitalista en d o n d e  la v io lenc ia  es truc tu ra l llega a se r la exp res ión  crec ien te  

de la des igua ldad  socia l.

El desarro llo  teó rico  del en foq u e  de v io lenc ia  es truc tu ra l se ges tó  poco a 

poco, ante la neces idad  de exp lica r las in te racc iones de  las p rác ticas 

violentas en los d ive rsos  ám b itos  socia les.
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La violencia estructural tiene un precedente significativo en las explicaciones 
que los teóricos marxistas daban a la explotación y la marginación de los 
trabajadores. Otro precedente más cercano está en los años sesenta cuando 
Martin Luther King, líder no violento de los negros norteamericanos en su 
lucha contra el racismo, contribuyó a entrever causas más profundas de la 
marginación en algunos de sus escritos. Sin embargo, ha sido el 
investigador para la paz Johan Galtung quién más ha desarrollado la 
temática, explicando como la violencia estructural que englobaría a la 

pobreza condicionada estructuralmente (cuando no estuviera garantizado 
el acceso a bienes como alimentos, agua, vestido, vivienda, medicamentos y  
escolaridad), a la represión política (cuando se vulnere derechos como los 

relativos a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de protección 
jurídica, de movilización, de formación de la conciencia, al trabajo...), y  a la 

alienación (cuando hubiera obstáculos, evitables, a la satisfacción de 

necesidades tales como la« de com prender las condiciones de la propia 

existencia, de comunidad, de compañerismo, de amistad, de solidaridad, de 

alegría, de dar significados a la propia vida, de tener algún tipo de 

comunicación con la naturaleza (Jiménez B , Muñoz, A 2004: 1227).

Partiendo del e n foq u e  de  G a ltung  (1990), la v io lenc ia  estruc tu ra l es o rig inada
por la in justic ia  y la des ig ua ld ad  co m o  consecuenc ia  de la prop ia  estruc tu ra  

social y t iende  a m a n ife s ta rse  co m o  v io lenc ia  ind irecta .

Durante la edad m edia los pobres eran vistos como algo natural y  asimismo 
era ayudarlos. La Ley de los Pobres de la época daba importancia a dos 
aspectos: la alta responsabilidad social que se tenia por los pobres en donde 
ayudar a estos era una obligación y m antener bajo control a las personas 

pobres. En relación al prim er aspecto los pobres eran vistos como algo 

natural y as í mismo era ayudarlos, sin embargo, esta ley de responsabilidad 

social por los pobres llega a su fin con la Revolución Industrial así se tiene la 

idea de que la pobreza es un problema individual, pero también un problema 

social, pero no porque le corresponda a este solucionarlo sino porque incide 
negativamente en e l funcionamiento de un sistema que se ha consolidado: el 

capitalismo (Luna, V 2 0 0 5 :8 ,9 ).
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Bajo ese con tex to  h is tó rico  puede  en tend e rse  com o la pobreza  se conso lida  

dentro del m odo  de p roducc ión  cap ita lis ta  puesto  que el in terés de ayuda r a 

los pobres no está  cen trado  en e le va r su n ivel de b ienes ta r s ino en m an tene r 

vigente el s is tem a cap ita lis ta . He aquí la exp licac ión  del porque  después  de 
tantos p rog ram as y p royec tos  d e s tin a do s  a reduc ir los n ive les de pobreza, los 
pobres s iguen e s ta n do  ahí m ás v igen tes  que  nunca.

En el D istrito  C en tra l la pob reza  es ev iden te  se m an ifies ta  en las escasas 
oportun idades de la pob lac ión  en el acceso  a se rv ic ios  de ca lidad, g randes 

defic iencias en los se rv ic ios  de seguridad  socia l, educac ión , in fraestruc tu ra  

de saneam ien to  bás ico , a de m á s  gran  parte  de la pob lac ión  ca rece  de un 

empleo estab le  co n tr ib u ye n d o  a in c re m en ta r la econom ía  in form al, es com ún 
observar que  g ran  parte  de los espac ios  púb licos  de la c iudad com o calles, 

plazas, pa rques, e s ta c io n e s  de  buses están  aba rro tadas  por pequeños 

negocios en don d e  n iños, n iñas, hom bres  m ujeres, anc ianos o frecen  todo 

tipo de m ercanc ías , pob lac ión  que  labora  en jo rn ad as  extenuan tes, bajo 

condiciones poco  p rop ic ias  y expues tas  en gran parte  de las ocas iones  a 

peligros que a ten ían  con tra  su seguridad  hum ana.

Al analizar las co n d ic io n e s  de v io lenc ia  es íruc íu ra l en el D isíriío  C entra l se 

tendrá en cuen ta  el tem a  de la pob reza  com o  fe n óm e n o  pers is ten te  en el 

municipio.

A nivel nac iona l los m un ic ip ios  de m ayo r conce rtac ión  pob lacíona l son: San 

Pedro Sula y el D is íriío  C entra l. Esta s ituac ión  crea m ayo r d em anda  por paríe 

de la pob lac ión res iden te  de  acceso  a v iv iendas  con se rv ic ios  púb licos de 

calidad, acceso  a la educac ión , a fuen tes  de traba jo , a seguridad  socia l y 

salud que en g ran  parte  de los casos  no pueden  ser sa tis fechas ob ligando  a 

esta población a v iv ir en cond ic iones  de pobreza.UDI-D
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tendencia a una leve d ism in uc ió n  de la pobreza  pers is ten  lim itac iones sobre
todo en re lac ión  al a cceso  a agua po tab le  y a lcan ta rillado  san itario .

Los datos de la E P H P M  perm iten  o bse rva r que  una de  cada  tres v iv iendas se 

ve a fectada por a lguna  neces idad  básica , po r cons igu ien te , de uno de  cada 

tres hab itan tes se  ha v is to  a fec tado  por la ca lidad  o ta m añ o  de su v iv ienda, 

por sus co n d ic io n es  san ita rias , po r su capac idad  de  sos ten im ien to  y por su 

rezago en su n ive l educa tivo . En este  sentido , en p rom ed io  el 35 .9%  de la 
población en el pe r iod o  20 0 2 -20 0 9  ado lec ía  de la sa tis facc ión  de una ó m ás 

necesidades bás icas . E stos inc rem en tos  repercu ten  d irec tam en te  en la 

dem anda de  se rv ic ios  y en g ran  parte  de los casos  la pob lac ión  se ve lim itada 

en su a cceso  g e n e ra n d o  insa tis facc ión  en neces idades  bás icas  y 

consecuen tem en te  pobreza .

G ráfico  n° 4
Dom inio  del D istr ito  C entra l:  N ec es id ad e s  B ás icas  Insatis fechas  en

P orcenta je , 2002 -2009

80 ------------------------------------------------------
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Con NB’l ■ Sin NBI

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la E P H P M  2 0 0 4 -2 0 0 9 , INE
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En otras pa labras, m ás de  un te rc io  de  la pob lac ión  del D istrito  C entra l ha 

sufrido v io lenc ia  es truc tu ra l ind irec ta  hecho que  se re fle jaba en el de te rio ro  

de las cond ic iones  de  v ida  p roduc to  en a lguna  m ed ida  del im pacto  de 

m odelos e co n ó m ico s  neo libe ra les  que  con llevan  e fec tos  nega tivos sobre  la 
inversión del E s tado  en gas to s  soc ia les  y sob re  el m ercado  de  em p leo  
urbano en pa rt icu la r para  los tra b a jad o res  de m enor ca lif icac ión  que  deben 

aceptar o cu pa c io n e s  p recarias , in fo rm a les  con baja  rem unerac ión . Esta 

situación b rinda  lim itadas  o p c io nes  en el m e jo ram ien to  de su v iv ienda  y en 
general de su n ive l de  b ienestar.

En la m ed ida  que  la pob lac ión  su fre  de dos neces idades  bás icas  im p lica  que

la m agn itud  de  la pob reza  es m ayo r para  este  g rupo  pob lac iona l, en tal
<

sentido, en p rom ed io , el 10.7%  de la pob lac ión  es taba  en esta cond ic ión , es 

decir, casi la d e c im a  parte  de la pob lac ión  v iv ía  en cond ic iones  de pobreza  y 

pobreza ex trem a. Este  po rcen ta je  refle ja  las ca renc ias  de la pob lac ión  del 

Distrito C en tra l que  es tán  d ire c ta m e n te  re lac ionadas con la ca lidad de  vida 

de las fam ilias  y en g ran  parte  de las o cas iones  inc iden n ega tivam en te  en la 

salud.

G ráfico  n° 5
D om in io  del D istr ito  C entra l:  V iv ien d as  con N eces id ad es  B ás icas

In sa tis fech as  en Porcenta je , 2002- 2009
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Fuente: E laboración propia en base a datos de la E P H P M  2 0 0 2 -2 0 0 9  INE.
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Los sectores pob res  de  la c iudad v iven  cond ic iones de v ida  precaria

poniendo de re lieve  el aum en to  de  des ig ua ld ad e s  soc ia ies, acceso  y ca lidad

diferenciada de  los b ienes y se rv ic ios  de la c iudad lo que está d irec tam en te

relacionado con el n ivel so c ioe co n ó m ico  que  de te rm ina  las ca rac te rís ticas  de 
su residencia y de  su vec inda rio . Inc luso a lgunos espec ia lis tas  com o Sabatin i 
(1999) han d e s ta ca do  que  la im portanc ia  del fac to r soc ioe con ó m ico  y de las 
inequidades e x is ten tes  en las soc iedades  trae cons igo  po la rizac ión  y 

exclusión socia l. Esta s ituac ión  frac tu ra  de m anera  p ro funda  la soc iedad 
creando un am b ien te  p rop ic io  para  la generac ión  de  con flic tos  soc ia les  cuyas 

consecuencias a fec tan  el p lano  persona l dan do  lugar al c rec im ien to  de
«

sentim ientos de  angus tias , m iedo , tr is teza, odio, v io lenc ia  y ag res ión  fís ica  o 

verbal, entre  o tros.

• La P obreza en e l Distrito C entra l desde e l M étodo L ínea de P obreza

Al utilizar el m é todo  de la L ínea de Pobreza  la m ed ic ión  se concen tra  en los 

ingresos de los hogares  fijada  por m ed io  del cá lcu lo  del cos to  de una canasta  

básica. Los hogares  que  tienen  ing resos por deba jo  de ella se cons ide ran  
pobres no ex trem os, y los que  tienen  ingresos por deba jo  de una canasta  
básica de a lim en tos, pob res  extrem os.

Datos de la E P H P M  reg is trados  en los ú ltim os 5 años (2004- 2009) en el 

dominio del D istrito  C en tra l p resen ta  en p rom ed io  m ás de la m itad de la 

población en cond ic ión  de  pobreza  ev ide nc ia nd o  que  este es un p rob lem a 

persistente en la cap ita l. La pobreza  tiende  a m an ifes ta rse  m ás com o 
pobreza re la tiva  que  e x tre m a 9, sin em bargo , en la rea lidad las d ife renc ias  no 

son ex trem adam en te  s ign ifica tivas , en o tras pa labras, los pobres ex trem os se 

manejan bajo una e co n o m ía  de subs is tenc ia , su pobreza  se m an ifies ta  en 

inseguridad a lim en ta ria , p rob le m a s  de sa lud sobre  todo  los re lac ionados a la 

desnutrición que a fec tan  de  m anera  d irecta  a la n iñez; en el caso  de  los

9
Pobreza Extrema: Hogares que tienen un ingreso per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos

Pobreza Relativa. Hogares cuyos ingresos son menores que el costo de la canasta básica y mayor que el costo de 
l3 canasta básica de alimentos.
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pobres re la tivos a un q ue  logran cub rir su canasta  bás ica  v iven al día, por lo 

que d ifíc ilm en te  log ra r su pe ra r su cond ic ión  (Ver tab la  n° 20).

Tabla  n° 20
Distrito Centra l: P erso nas  que  v iven  en hogares  por nivel de pobreza

2004-2009
A ños Tota l No

pobres
Pobres

Tota l Re la tiva Extrem a
2002 100 43 .8 56.2 31.3 24.8
2003 100 43 .6 56.3 34.5 21.7
2004 100 43 .6 56.4 31.4 25.0
2005 100 41.4 58.6 32.7 26.0
2006 100 47.7 52.9 31.7 21.1
2007 100 44.1 55.9 40.3 15.6
2008 100 47 .0 53.0 33.2 19.8
2009 100 52.3 47.7 32.3 15.4

Fuente: E laboración propia en base a datos de la E P H P M , IN E  2 0 9 2 - 2009

La falta de e m p le o  inc ide  d irec ta m en te  en la evo luc ión  de  la pobreza , ya que

la in tegración al m e rca d o  labora l se postu la  com o una fuerte  de te rm inan te  

para esta r sobre  o d e b a jo  de  la línea de la pobreza.

En el caso de las pe rso na s  em p le ad a s  en el D istrito  Centra l, la m ayo r parte  

obtienen sus ing resos  co m o  asa la r iados  (65% ) esto  se exp lica  a partir del 

hecho de que  la cap ita l de  la repúb lica  concen tra  gran parte  de los em p leos  

del sector púb lico  y p rivado, sin em bargo , un 29%  de la pob lac ión  lo hace por 

cuenta propia, en su m ayo ría  pe rsonas  inse rtadas en la eco nom ía  in fo rm al y 

finalmente un 6%  de  la pob lac ión  son traba jado res  no rem unerados  (INE; 

EPHPM, m ayo  2009).

Uno de los p r inc ipa les  p rob lem as del m ercado  labora l hondureño  es el 

desem pleo s ituac ión  q ue  a fecta  todos  los sec to res de  la pob lac ión  

especia lm ente en el á rea  u rbana  que  concen tra  tres cua rtas  partes de  la 

población d eso cu pa d a  del país.
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Cifras de la EPHPM de mayo del 2009, muestra que el 73% de las personas 

desocupadas se ubicaban en las áreas urbanas del país, en tanto que el 

27% estaba en el área rural. El Distrito Central al concentrar 14% de la 

población total del país (2009) presenta altas tasas de desempleo 

registrando que un 7% de la PEA del municipio estaba desocupada 

porcentaje que equivale 28,152 personas (INE, 2009).

Al considerar esta cifra en relación a la cantidad de hogares con personas 

dependientes el número tiende a aumentar considerablemente, puesto que la 

relación de dependencia al 2009 en el Distrito Central era de 52 personas por 

cada 100 en edad de trabajar. Entre la población desocupada la mayor parte 

se encontraba entre el rango de 15 a 30 años; población bastante joven con 

muchas necesidades pendientes de resolver.

Aunque la situación del desempleo en el municipio del Distrito Central es 

preocupante, existen elevados niveles de empleo precario que no cubren las 

necesidades ni las expectativas de buena parte de la población, esta 

situación está relacionada con el tema del subempleo visible e invisible que 

son fenómenos fuertemente asociados con la pobreza como lo es el 

desempleo abierto.

Los economistas consideran que el principal problema del mercado laboral de 

Honduras no es el desempleo sino la condición de subempleo que es 

el resultado de una anomalía del mercado de trabajo debido a la cual las 

personas empleadas trabajan menos horas semanales y perciben ingresos 

mensuales inferiores al salario mínimo establecido. El subempleo se presenta 

bajo dos formas subempleo visible y subempleo invisible.

En el dominio del Distrito Central para mayo del 2009 se registraron 98,855 

personas en condición de subempleo invisible, esta situación se asocia a 

bajos ingresos con trabajos de baja productividad factores que acentúan la 

magnitud de la pobreza, por consiguiente las personas en esta condición 

tienden a presentar mayor cantidad de necesidades insatisfechas que se
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manifiestan en lim itado  acceso  a se rv ic ios básicos, v iv iendas d ignas, 

educación de  ca lidad  y a fuen tes  de traba jo  pe rm anen tes  que  les perm ita  

gozar de un sa la rio  d igno  y de de re cho s  labora les o to rgados  por la ley. Estas 

carencias crean  un am b ien te  p rop ic io  para el desarro llo  de la v io lenc ia  y la 
descom posic ión socia l.

Los p rob lem as del d esem p le o  y el subem p leo , un idos la d is tr ibuc ión  des igua l 
del ingreso y de la riqueza  se han conve rtido  en ve rdade ros  obs tácu los  para 

mejorar la s ituac ión  de la p o b re z a ’ en el D istrito  Centra l, a la larga esta 

problemática tiene  un ca rác te r es truc tu ra l y  por lo tan to  no se puede reso lver 

con s im ples m ed id as  de  tipo  coyun tu ra l o p rog ram as de gob ie rno  que  só lo  

lidian te m p o ra lm e n te  con la s ituac ión  puesto  que  cuando  él p rog ram a  llega a 

su térm ino, la pob reza  s igue  la tente.

En el periodo  2008 -20 0 9 , en el m arco  investiga tivo  del índ ice N aciona l de 
Desarrollo H um ano , el P N U D  e labo ró  una encues ta  d irig ida a cap ta r las 

percepciones de  los y las jó ve n e s  del país en re lación al inc rem en to  de la 
violencia. Los y las jóve nes  en tre  12 y 30 años cons ide ra ron  que  a nivel 

nacional la p rim era  causa  respo nsab le  del increm en to  de la v io lenc ia  es la 

exclusión y la pob reza  con un 27 .6% , en el caso  del D istrito  C entra l esta 

ocupó el segundo  luga r con un 23 .3%  esto  perm ite  re flex ionar en la re lación 

directa que ex is te  en tre  la v io lenc ia  es truc tu ra l y la pobreza. La v io lenc ia  esta 

implantada den tro  de la es truc tu ra  g e n e ra n d o  a la vez lim itac iones para 

alcanzar el desa rro llo  h um a no  y co n se cue n tem e n te  la perd ida  de  seguridad  

humana (Ver g rá fico  n° 6).
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G ráfico  n° 6

A su ju ic io  ¿ Q u é  o qu ién  es resp o n sab le  de que existan  y se  increm ente
la v io lencia  en H o n d u ras? . A  nivel nacional y del D istrito  Centra l

* D.C ■ A nivel Nacional

N S /N R

Otra

Trato inadecuado de la policía y  la políticas
represivas

Im p un idad

La influencia de los m edios de com unicación  

Am biente de v io lencia  que se vive en la fam ilia  

N arcotráfico  y  C rim en O rganizado

Las M a ra s y  Pandillas

El Estado y  la Sociedad no brindan
op ortu n id ad

Causas Pobreza y  Exclusión Social 

Fuente PNUD , Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo Humano 2008

La pobreza en el D is trito  C en tra l tiene  origen en fac to res  es truc tu ra les

provocados por el s is tem a  cap ita lis ta  es tos  se m an ifies tan  en la fa lta  de 

empleo, la inequ ita tiva  d is tr ibuc ión  de  los ingresos y recursos, la insu fic ien te  

y pobre invers ión  en cap ita l hum ano, el ba jo  n ive l de invers ión  y la co rrupc ión  

generalizada que  la m e n ta b le m e n te  se m ueve  en todas las es fe ras de la 

sociedad.

Unido a lo anterior, fac to res  coyun tu ra les  com o  desas tres  natura les, la cris is 

política, la ola de  v io lenc ia  y c r im ina lidad  acen túan  la pobreza  en el país y en 

el m unicip io del D istrito  C en tra l c reando  un c lim a de ince rtidum bre  que 

desacelera el d in a m ism o  económ ico , ahuyen ta  la invers ión  y m otiva  la 

migración in te rnac iona l en la m a yo r parte  de las ocas iones  en fo rm a ¡legal.
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Pero de igual m ane ra  se debe  to m ar en cuenta  fac to res  ex te rnos com o la 
i:o<>l>or;ición in tm nnc iono l, In Invorolón do lo m aqu llu  y ol poso quo tlenon loa 
remesas fam ilia res  com o  princ ipa l fuen te  de d iv isas que  ante la cris is  m und ia l 

han decaído  fu e rtem en te , im pac tando  nega tivam en te  el nivel de b ienes ta r de 

las fam ilias d e p e n d ie n te s  de este  tipo  de  ingresos.

El s istem a cap ita lis ta  aum e n ta  y conso lida  las des ig ua ld ad e s  soc ia les, la 
inequidad en la d is tr ibuc ión  de  la riqueza en de tr im en to  de las g randes 

mayorías. C on la d esapa ric ión  del E s tado  de B ienesta r y el auge  del m ode lo  

Neoliberal, los hogares  del m un ic ip io  han sen tido  el im pacto  de la pobreza  y 

la pobreza ex trem a, sobre  todo  po rque  el E stado  al d ism inu ir su papel com o 

garante de b ienes ta r ha lim itado  las opo rtu n id ade s  de  la pob lac ión  de acceso  

a fuentes de e m p le o  y se rv ic ios  soc ia les  de ca lidad y aunque  los ú ltim os 

gobiernos han c reado  p rog ram a s  as is tenc ia lis tas  o rien tados  a a tender 

determ inados g rupos  pob lac iona les  aún fa lta  m ucho  por hacer.

Para los res iden tes  del DC v iv ir en la cap ita l de la repúb lica  se vue lve  cada 

vez m ás difíc il, po r un lado el acceso  a se rv ic ios  y a lim en tos se increm enta  
constan tem ente  lo que  t iende  a reduc ir el pode r adqu is it ivo  de la pob lac ión , 

pero adem ás los índ ices de  v io lenc ia  e inseguridad  son c rec ien tes  y ya no 

se siente seguridad  ni en la p rop ia  casa, barrio  o co lon ia  donde  se vive.

La otra cara  de  esta  m oneda  es un en to rno  c iudadano  de m iedo  e 

inseguridad d o n d e  la ca lidad  de  v ida se ve se riam en te  a fec tada  y donde  la 

construcción de  c iudadan ía  encuen tra  e no rm es  obstácu los.

5.2 V iolencia C r im in a l en el D istrito  Centra l

Según el in fo rm e de V io len c ia  y Salud e labo rado  por el B anco  M und ia l (2002) 

el siglo XX se reco rda rá  com o  un s ig lo  m arcado  por la v io lencia . H onduras 

no escapa del con tex to  de la v io lenc ia  m undia l; sus fo rm as  de expres ión  

como efecto inm ed ia to  ha fra g m e n ta do  el te jido  com un ita rio  y am enaza  la 

vida, la salud, la tranqu ilidad  y el b ienes ta r genera l de la pob lac ión .
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La violencia e inseguridad constituye un elemento que contribuye a 
debilitamiento progresivo de la ciudad como comunidad de encuentro 

centrada en la noción de espacio público y principios como la ciudadanía y la 
integración social (Guerrero, R  2006,107).

El tema de la v io len c ia  c r im ina l ha s ido en focado  desde  d ive rsas  á reas del 
saber hum ano  en tre  los que  resa lta  el en foque  soc io lóg ico  y el en foque  

económico.

El en foque so c io lóg ico  cons ide ra  que  las fue rzas  soc ia les  de te rm inan tes  del 

nivel de de lincue n c ia  en un país están  asoc iados  con las des igua ldades  del 

ingreso y riqueza, a ltos índ ices de pobreza, ausenc ia  de opo rtun idades  

laborales que  se m an ifies tan  en a ltas tasas  de desem p leo . Este en foque  
considera que  la de lincue n c ia  descansa  en s ituac iones  de neces idad  y 

carencia.

Desde el en foq u e  e co n ó m ico  B ecke r (1964) p lantea que  la opc ión  por in fring ir 

la ley de un ind iv iduo  está  cond ic ionada  por tres e lem entos : el bene fic io  que 

daría el in fr ing ir la ley, el cos to  o sanc ión  de ser so rp rend ido  o cap tu rado  por 

las autoridades, y la p robab ilidad  de que las au to ridades  en e fecto  lo 

capturen.

Según B ecke r un ind iv iduo  hace un aná lis is  cos to  benefic io  de los pro y los 

contra de v io la r la ley, y f ina lm en te  opta por la dec is ión  de  in fring ir la ley si 

advierte que son m ayo re s  los benefic ios.

El análisis de la v io lenc ia  crim ina l re tom ara  ind icadores de am bos en foques

que perm itan e n r iq u e ce r la re flex ión  sobre  el tem a.

El tema de la v io lenc ia  c r im ina l ha tom ado  un lugar im portan te  en el aná lis is  

de la realidad nac iona l sobre  todo  porque  sus m an ifes tac iones  tienden  a ser
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cada día m ás crue les , sus a taques  no d is tinguen  c lase  socia l, edad, sexo, 

condición so c io e co n ó m ica , p re fe renc ia  po lítica  o re lig iosa.

La v io lencia t iene  su m ayo r m an ifes tac ión  en fo rm a de de litos tip if icados  en 
el Código P rocesa l P ena l y su m ayo r inc idenc ia  se p resenta  en los 
principales ce n tro s  u rbanos  del D istrito  C en tra l y San P edro  Sula.

La pobreza es generadora de inseguridad e inestabilidad social, en una 
situación de pobreza, la presión para delinquir puede ser mayor, pero entre ser 
pobre y convertirse en delincuente, media una serie de situaciones que van 

desde el conformismo de pobre y marginado hasta los valores internalizados 
que pueden funcionar como una contra tendencia en una sociedad donde los 

medios de comunicación señalan a diario las carencias de la población e 

invitan a un m ejor nivel de vida, a través de la obtención de bienes de 
consumo, sin embargo, la oferta de bienes que hace el mercado no coincide 

con la oferta de em pleo y  salario que ofrece la estructura productiva y  social 

(Castellanos, J 1997:7).

En un es tud io  rea lizado  por el IU D P A S  (2008) en re lación  a la percepc ión  

sobre la v io lenc ia  e inseguridad  en el D istrito  C entra l ev idenc iada  en fo rm a de 

delitos re fie re  un a u m e n to  en este  tipo de hechos, s ituac ión  que  se vue lve  

critica en el co n te x to  de  los de litos  com etidos  en la c iudad, de igual m anera  el 

escenario en los barr ios  y co lon ias  no es nada ha lagadora  puesto  que  el 54%  

de la pob lac ión  co nsu ltad a  m an ifes tó  o bse rva r un inc rem en to  de los de litos 

en su barrio  o co lon ia .
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Distrito C entra l:  ¿ C o n s id e ra  U sted  que en los ú ltim os años  el delito  en  
la capital y d o n d e  U sted  v ive  ha au m e n ta d o , p e rm an ece  igual o ha

d ism in u id o ?

G rá fic o  n° 7
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■ Delito en la Capital ■ Delito en su colonia

Fuente: IU D P A S , Percepción de inseguridad en el Distrito Central, 2008

i

Entre las p r inc ipa les  razones  expue s tas  en re lac ión  al aum en to  o 

perm anencia de  los de litos  están : el co n su m o  de drogas, 21.0% , el 

desem pleo/fa lta  de  tra ba jo  con 14.3% , el co n su m o  de beb idas  a lcohó licas, 

12.7% y la ine fic ienc ia  po lic ia l, 10 .9%  (IU D P A S , 2008).

En relación a es te  ú ltim o  a sp ec to  las pe rsonas  que in te rponen  sus denunc ias  

ante la Policía N ac iona l P reven tiva , La D irecc ión  N aciona l de Investigac ión  y 

la Fiscalía m ues tran  un a lto  g rado  de insa tis facc ión  con el d e sem p e ñ o  de 

estas ins tituc iones, en gene ra l cons ide ran  que  las au to ridades  no se 

interesan en el caso, o no h ic ie ron  lo su fic ien te  por reso lverlo , d eno tando  

incom petencia y fa lta  de p ro fes iona lism o .

Las estad ís ticas de  los ú ltim os años reg is tra  un repun te  que  p reocupa  a la 
población y reta a las au to ridades  com pe ten tes  en 'a so luc ión  de la 

problemática, sin em bargo , es ev iden te  la fa lta  de po líticas c la ram en te  

definidas en m ateria  de  seguridad .
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El incremento en los índices de violencia e inseguridad en la capital de la 
república son cada vez más evidentes, a diario los medios de comunicación 
concentran gran parte de la información en dar a conocer la lista de delitos 
ocurridos a lo largo del día.

Los hechos delictivos que muestran violencia criminal en el Distrito Central 
son en su mayoría: robos, asaltos, homicidios, sicariato y los delitos conexos 
al narcotráfico y crimen organizado.

a. R obo  y A s a lto s  en el D is tr ito  C entra l

Uno de los hechos delictivos causa de violencia e inseguridad en el Distrito 
Central son los robos y asaltos10 que diariamente experimenta la población 
como víctima de la delincuencia común.

Durante el primer semestre del 2009 la Dirección General de Investigación 
Criminal de la Secretaría de Seguridad registró 3,878 denuncias por causa de 
robo y asalto en el municipio del Distrito Central, sin embargo, en gran parte 
de las ocasiones este tipo de hechos no es denunciado sobre todo porque la 
población considera que en pocas ocasiones se logra identificar a los 
responsables del delito. Un 40% de los casos denunciados se hace porque el 
robo o asalto implica la pérdida de documentos personales y su reposición 
obliga a presentar la denuncia ante las autoridades competentes.

La EPHPM aplicada en mayó del 2006, consideró un módulo de seguridad 
ciudadana. Los resultados permitieron captar estadísticamente la situación y 
percepciones de la población en relación al tema. En tal sentido, ante el delito

• Principales Hechos que Evidencian Violencia Criminal en el
Distrito Central

El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con 
intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la 
persona. El asalto se diferencia del robo porque involucra una confrontación personal entre individuos, 
la amenaza de uso de fuerza, o la propia utilización de la fuerza, junto con el propósito de coaccionar al 
otro y evitar cualquier resistencia
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de robo o asalto el 38% de las personas encuestadas declaro haber sido 
victima do osle Upo de agresión. En otras palabras més de un tercio de la 
población capitalina sufrió de robo o asalto, en relación a la Incidencia del 
delito atendiendo al sexo, fueron ligeramente más asaltas o robadas las 
mujeres con 53%.

Las denuncias presentadas constataron que las zonas de la ciudad que 
ocupan el primer lugar de robos y asaltos son los barrios y colonias donde 
se ubican sectores de clase media, estos vecindarios se vuelven atractivos 
para los delincuentes. Si ingresan a las casas, las familias poseen bienes de 
valor que fácilmente pueden transportarse (joyas, laptop, cámaras, TV 
plasmas y dinero entre otros), y por otro lado, si el delito se comete en 
espacios públicos la probabilidad de que la población porte celulares caros, 
dinero en efectivo o tarjeta de crédito es mayor, de igual manera los robos 
que se dan en la calles y avenidas de estos vecindarios implican atraco a los 
vehículos estacionados; se roban baterías, llantas, vidrios, espejos, equipo de 
sonido, insignias, herramientas y en algunos casos se roba el vehículo 
completo.

Como parte de las estrategias de seguridad adoptada por la población de 
estos vecindarios; residente de la colonia Loarque apoyados por vecinos de 
las colonias El Pedregal, Río Grande y La Satélite, y por la diputada Doris 
Gutiérrez, reunieron fondos económicos a través rifas, fiestas y ventas de 
electrodomésticos para comprar una motocicleta y teléfonos celulares 
comunales. La motorizada, valorada en 80 mil Lempiras ($1,500.00), ha sido 
asignada a los policías de la zona y desde los aparatos móviles se hacen las 
denuncias de robos, asaltos y actos violentos.

Además se ha creado un sitio w eb11donde los vecinos de cualquier sector de 
la capital pueden efectuar sus denuncias sin ningún problema y con la 
seguridad de que la información será tratada de una manera confidencial, 
este tipo de medida es muy buena, sin embargo, hace falta ser socializada

11 www.seauridad.chQpue.com
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entre la pob lac ión  cap ita lina . El o tro  de ta lle  es que  no toda  la pob lac ión  tiene
acceso y co n o c im ie n to  del m ane jo  de Internet.

En otras co lon ias  se aporta  una cuota  m ensua l entre  200 .00 -500 .00

Lempiras, ($ 10 .0 0 -2 6 .00 ) para  el p ag o  de  v ig ilanc ia  privada.

El segundo luga r en d e n u n c ia s  por robo se p resen ta  en los barrios de C entro  

Histórico de T e g u c ig a lp a  y C o m ayagüe la . En el caso  de los barrios de 

Tegucigalpa la inc idenc ia  p redom ina  en Barrio  el C en tro  y Barrio  A ba jo  y en 

el caso de C o m a ya g ü e la  en la zona  de los m ercados. En re lac ión a estos 

últimos las v íc t im a s  de  robos y asa ltos  son los loca ta rios  y los c lien tes que

realizan sus com pras .

Varias veces m e  han asaltado y  he visto cóm o a l de enfrente tam bién le han  

quitado e l dinero que ha hecho durante e l día, pero  qué vam os h acer con una 

pistola, d ígam e, ¿quién se m ueve?

Locatario de l m ercado Colón

Los c lien tes q ue  rea lizan  sus co m pra s  en los m ercad o s  de C om ayagüe la  

genera lm ente son los res iden tes  de  los barrios y co lon ias  cap ita linas  pobres 

quienes aducen  e s ta r co n sc ie n te s  que  a rriesgan  su seguridad  al rea liza r sus 

compras en esa  zona  com erc ia l de  la capita l, sin em bargo , es allí donde  

encuentran los p rec ios  m ás có m o d o s  y los p roduc tos  m ás frescos.

Con lo poco que gano no puedo darm e e l "lujo" de acudir a los 

supermercados, aunque cada vez que voy a l m ercado tengo que arriesgar m i 

seguridad, lo que hago es encom endarm e a l Divino C reado r para  que m e  

guarde y  m e proteja cada vez que realizo m is compras, pues no m e queda de  

otra.

D o ña Consuelo, usuaria de los m ercados de C om ayagüela
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La Cuarta E s tac ión  Polic ia l as igna  a la zona  de  los m ercados  cap ita linos 
diariamente 40  a g e n te s  po lic ia les  para  que  v ig ilen  y cus tod ien  la v ida  de las 
personas que  ve n d e n  y co m pra n  sus p roductos  en es tos m ercados, sin 

embargo, la d e lin cue n c ia  no pa rece  m erm ar. A lgunos  cons ide ran  que  existe  
complicidad en tre  los d e lincue n tes  y la po lic ía  por lo que  la adm in is trac ión  de 
algunos m ercad o s  ha dec ido  con tra ta r los se rv ic ios  de  v ig ilanc ia  privada 

para resguarda r las v ida s  y los b ienes de los c lien tes y loca ta rios  del lugar.

M e rc a d o  Las A m é ric a s , C o m ay a g ü e la

Fuente: El Heraldo 2 5 /0 8 /2 0 0 9

La inseguridad de  la zona  de  los m ercados  cap ita linos  no só lo  p rov iene  de la 

delincuencia por robo, de  igua l m anera  hay inseguridad  por el deso rden  e 
insalubridad en el que  ope ran  y la vu lne rab ilidad  de  sus cond ic iones  de 

trabajo lo que  se  ha v is to  ev ide nc ia do  en las frecuen tes  inundac iones  en 

época de lluvia que  ha co b ra d o  v idas  hum a na s  y el m ás rec ien te  incend io  

ocurrido en ju lio  de l 2009  q ue  co n su m ió  el pa tr im on io  de 278 locatarios.

In un dado s  Los  M e rc a d o s  San Is idro y C o lón  de C o m a y a g ü e la

V

■ r - v  . j a . - -  ‘•_r :•?'*

Fuente: El Heraldo 2 5 /0 8 /2 0 0 9
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Los m ercados de C o m ayagü e la  son zonas  com erc ia les  im portan tes  del 

Distrito C entra l pues to  que  concen tra  ap ro x im a dam en te  el 40%  del com erc io  

de la capita l, por lo que  va le  la pena tene r en cuenta  la so luc ión  defin itiva  a la 

problemática de v io lenc ia  e inseguridad  de esta zona de  la capita l.

El centro de la c iudad y e sp e c íf ica m e n te  la P laza C entra l y  barrios a ledaños

son cons ide rados  una zona  insegura  espec ia lm en te  en horas noctu rnas 
puesto que una vez  que  el com erc io  c ierra  estos espac ios  quedan  deso lados, 

unido a ello la Po lic ía  M un ic ipa l as ignada  por la A M D C  sólo  traba ja  duran te  

las horas d iu rnas, du ran te  la noche  esta  zona  carece  de v ig ilancia .

El C entro  H is tó rico  concen tra  buen po rcen ta je  del com erc io  y m uchas 

oficinas g u b e rn a m e n ta le s  esto  genera  gran a fluenc ia  de personas 

espec ia lm ente  du ran te  las horas del día, por la noche la s ituac ión  cam bia  

drásticam ente  y es te  esp ac io  queda  casi vac ío  sobre  todo  po rque  el uso 

residencial del C e n tro  H is tó rico  ha cam b iado  por el uso com erc ia l, es por la 

noche cuando  esta  parte  de  la c iudad se vue lve  aun m ás inseguro.

El M ódulo  de S egu ridad  C iudadana  rea lizado  por el INE, a la p regunta  

¿Cómo se s ien te  en el cen tro  de la c iudad en re lación a la seguridad?, só lo  el 

4% m an ifes tó  sen tirse  m uy seguro, un 39%  d ijo  sen tirse  poco seguro  y 57%  

muy inseguro  (INE, 2006) y es que  gran parte  de de litos com o robo y asa lto  

se provocan en el cen tro  de  la c iudad.

El tercer lugar en re lac ión  a denunc ias  por robo se p resenta  en los barrios y 

colonias m ás pob res  de  la cap ita l ub icados en su m ayoría  en la perife ria  de la 

ciudad en don d e  d e lincue n tes  com unes  a d iario  agreden  a la pob lac ión  

mediante robo y asa ltos ; es tos  de litos se provocan espec ia lm e n te  en los 

espacios púb licos de los vec inda rios , sin em bargo , no se descarta  la invasión 

a la prop iedad privada, se dan casos en los cua les hasta la ropa que esta 

secándose en los pa tios  llega a se r hurtada. En ese sentido , y con el 

propósito de d e fe n d e r sus b ienes y su in tegridad fís ica  los vec inos  han 

conformado com ités  de  v ig ilanc ia , tal es el caso  del sec to r de “ Las T o rre s ” en
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la Colonia N ueva  S uyapa  qu ien es  hace un año o rgan iza ron  un g rupo  que  se 
autodenom ina “ Los V a lie n te s ” es tos  se a rm an de  pa los y m ache tes  en m ano, 

genera lm ente son los h om bres  ve te ra n os  qu ienes  vigilar» su vec inda rio  sobre

todo en horas de la noche  para  que  los ladrones no hagan de las suyas.

Ante la s ituac ión  de  de lincue n c ia  que  a fron ta  la cap ita l, los vec inos  de estos 

barrios y co lon ias  se han a rm ado  de va lo r para hacerle  fren te  a la 
delincuencia aun con los lim itados recu rsos que  poseen.

Otro de los e sp ac io s  de  la cap ita l que  reporta  el 15.6%  de las denunc ias  por 

robo son los e sp a c io s  púb licos  del D istrito  Centra l, espec ia lm e n te  calles, 

avenidas, pa rques  y p lazas, pun tos  de sem á fo ros  y paradas de  transpo rte  

público. F re cue n te m e n te  la pa rada  en los sem á fo ros  son pun tos  es tra tég icos  

usados por los d e lin cu e n te s  co m u n e s  para roba r las pe rtenenc ias  sobre  todo  

a las m u je res  conduc to ras , a m enudo  sue len  ace rca rse  a la v íc tim a 

especia lm ente  si es tá  lleva los v id rios  ab ie rtos , le am enazan  con vocabu la rio  

grosero ob ligá n do le  a e n treg a r lo que  se le so lic ita , inc luso  en el caso  en el 

que los v id rios van  ce rra d os  in ten tan  abrir las puertas y en ocas iones  llegan a 

amenazar con a rm as. O tro  de  los de litos com unes  en los espac ios  púb licos 

es el robo de te lé fo n o s  ce lu la res ; m uchos cap ita linos han perd ido  la v ida en 

atracos de este  tipo  sob re  todo  porque  se en fren tan  'a los de lincuen tes  

dejando sa ldos trág icos.
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Por robarle celular matan a estudiante del 
Central
Al to « *  «i Iv fa r p*r,'W MIU Í4^W »Í «W« f# háUé n j rXg, por te lUaurw» • U M cU  pin

34 £J te • Acfc4ti£i66 t 4 4 2 . l t  00 OOpni • A#dft¿oófl r»<Uc<ton$tew ralctoJvi

- u *: ah
• + ■ . . S f « M  I

T tO U C lO A lf A. H O N O U ftA t.
£ i robo o t  un lo iefono celular pudo naber m ío  t i  m d rt  d e  la m uerte d e  un e x u d a n te
det tntiiu lo  C entra l Vicenl* Cácete•  quo w  registro e l m ediodía 0«  ayer en la ootonte
t i  C a r r ie l .  «sonúo uno da do« m atean te * lo d * p * r 0  a q uem a/ropa y  se dio a la fuga.
según re ta tt/o n  (o tbQ ot

©  joven MeHnn F a b o c o  Florea Pone«, de  18 a to * .  quien vM O  en la colonia M ery  de  
Flores. expiro en d  ira y c o o  a la E s te c en  4 del Cuerpo de Bomberos, hasta donde fue  
ic v a ¿ o  por oom paAeros d e  estudios en un mumto por safcarto la vida

La» e u u y o td o t  com petente» reconooeron e l eaddver ad  infortunado, m ientras que  
un eqwtpo da la O re c c ó n  N a c o n e i de investiQaoon Cnm m al (O N IC ) tntóó tas 
• v e r ^ ju a c o n «  d e  rigor con el *n  de «den t/car a los responsables del c/vnen

U  u t e r i  lu t«  H A U  aer« )um « •< U 4 M r  t f t  »v N)( 
N tM n  r«brtc ie  r io r r t  m  u  44i C m rv t M
»«m berot tn  U C flonU O Cjrrt¿4< Ó» C **« t*0 w « U

Fuente: Diario El Heraldo, Honduras, 2 4 /0 2 /1 0

El robo y asa lto  co m e tid o  en los espac ios  púb licos  a fecta  a to dos  las edades 

por igual, p ueden  se r a ta ca do s  adu ltos , anc ianos, y hasta n iños y niñas, 

ejemplo v ivo  es el caso  de  un n iño de  12 años qu ien  sa lió  de  su casa de 

habitación en la Col. A rtu ro  Q uezad a  a d epos ita r una bo lsa  con basura  al 

contenedor, cu a n d o  3 d e lin cue n te s  lo apuña la ron  por robarle  un par de tenis, 

las heridas d a ñ a ron  sus p u lm o ne s  y el ven trícu lo  izqu ie rdo  (El Hera ldo, 

Honduras, 1 /03/09).

"Alguien debe frenar la violencia, ya  es hora que el ministro de S egundad

realice su trabajo, pues no es posible que los niños se conviertan en víctim as

de los delincuentes "

Santiago Rubio, tío de la víctima

Situaciones com o  la a n te r io r ha p rovocado  que  las pe rsonas  de jen  de 

caminar por las ca lles  de  la c iudad  y de  su vec indario , en este  sentido , los 
espacios púb licos  p ie rde  su func ión  com o espac io  de exp res ión  de la 

ciudadanía, co m o  esp a c io  de  encuen tro ; la iden tidad y el ca rác te r de la
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ciudad se va p e rd ie n d o  o rig inando  cris is  del espac io  púb lico  (V er tab la  n° 

21 ).

H ay una crisis del espacio público es sus dos dim ensiones: como  
elem ento ordenador y  polivalente, com o lugar de intercam bio y  de vida 

colectiva, en cada zona o barrio, y  tam bién com o elem ento de  

continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, de 

expresión com unitaria, de identidad ciudadana (Borja, J .2001 : p 21).

T a b la  n° 21
D o m in io  d e l D is t r i to  C e n tra l:  Ha d e ja d o  de  c a m in a r  en  la s  c a l le s

d e  s u  v e c in d a r io  o c iu d a d
H a  dejado de cam in ar en las  

calles de su vecindario o 
ciudad

C asos Porcentaje

Si 103,713 59
No 71 ,317 41
T o ta l 175 ,029 100.0

Fuente: IN E , E P H P M , M ódulo de Seguridad, m ayo 2006

Esta s ituac ión  se ag rava  co n s id e ra n d o  que  la m ism a encues ta  refle ja  que  el 

9% de la pob lac ión  del DC porta  un a rm a al sa lir  de su casa. S eg u ram e n te  en 

gran parte  de los casos  no se  cuenta  con el pe rm iso  o to rgado  por la 

autoridad com pe ten te .

A la p regunta  ¿ C on s ide ra  usted q ue  tiene  de recho  a m a ta r para d e fen d e r su 

propiedad? El 31%  respond ió  a firm a tivam en te . G ran parte  de  los casos de 

violencia te rm ina  en hom ic id io s  y ases ina tos , m uchos  de  e llos tienen  com o  

origen la de fensa  de  sus b ienes m ateria les, y a unque  se com en te  que  ante 

una escenario  de  es te  tipo  d eb e m o s  en trega rlo  todo, sin em bargo , debe 

tenerse en cuen ta  que  la reacc ión  an te  una s ituac ión  de esta  na tura leza  es 

im predecib le (V er tab la  n° 22).
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Tabla n° 22
Dominio del Distrito Central: Tiene derecho a matar.para defender su

___________________ propiedad
¿ Considera que tiene 
derecho a matar para 
defender su propiedad?

Casos Porcentaje

Si 55,291 31.5
No 119,739 68.4

Tota l 175,029 100.0
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPHPM, Módulo de Seguridad Ciudadana, mayo

2006

Según el IUDPAS la percepción de seguridad varia cuando se toma en 
cuenta el estrato socioeconómico, para el caso 47.8% de la población del 
estrato alto se siente seguro en su barrio o colonia. En el caso de los estratos 
medios, bajos y marginales la percepción es de inseguridad, 70.6%, 56.3% y 
55.1% respectivamente (IUDPAS, 2008). Esto tiene lógica puesto que son los 
estratos altos los que tienen mayor acceso a sistemas de seguridad en sus 
viviendas y en sus comunidades, prueba de ello son los controles que se han 
establecido en gran parte de los barrios y colonias de estratos altos en donde 
se han cerrado las calles con plumas, portones y casetas de seguridad.

b. H o m ic id io s  en el D is tr ito  Centra l

Otro de los hechos delictivos que muestra violencia e inseguridad en el 

Distrito Central son los hom icidios12

Para el 2008 la tasa de homicidio a nivel nacional fue de 58 por cada 100,000 
habitantes. En el caso del municipio del Distrito Central se registró una tasa 
de 61 por cada 100,000, mayor a presentada a nivel nacional. De los casos 
ocurridos en el departamento de Francisco Morazán el municipio del Distrito 
Central agrupa el 90.1% de los homicidios por lo que este tipo de delito 
presenta una distribución netamente urbana (Observatorio de la Violencia,

^  En el contexto de esta investigación está referida a las muertes violentas intencional 
provocada por un agresor, incluye también el homicidio culposo o negligente
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2008). Esta es una de  las s ituac iones  que  m ás p reocupa  en el m un ic ip io  y 
ante la cual no se v is lu m b ra n  so luc iones  e fectivas.

Respecto a las ca u sa s  que  p rovocan  los hom ic id ios  en el D istrito  Centra l, se 

establece una co m p a ra c ió n  en tre  los años 2007-2008 . El O bse rva to rio  de la 
Violencia del D .C  iden tif ica  los Hom icid ios re lac ionados con riñas por causa 

de v io lencia  d o m é s tica  e in tra fam ilia r, los re lac ionados con de lincuenc ia  

común y d e lin cu e n c ia  o rgan izada , a jus te  de cuen tas  v incu ladas  al 

narcotráfico y a la acc ión  de las m aras. Pero  lo rea lm en te  p reocupan te  es el 

hecho de que  la m ayo ría  de  los hom ic id ios  p resen ta  una causa  desconoc ida .

Los datos re fle jan  un in c re m en to  de hom ic id ios  por causa  del crim en 

organizado, la m e n ta b le m e n te  la m ayoría  de los c r ím e n es  quedan  en la 

impunidad d e b id o  a q u e  las inves tigac iones  no son e fectivas.

La modalidad sicariato concentra el 36,2% esto incluye las muertes 
relacionadas con el crimen organizado, con la utilización de sicarios y en su 
totalidad cometidos con armas de fuego seguidas de muertes en robos que 
aportaron un 7.8% y las riñas interpersonales con 5.5% de los casos, el resto 
de los móviles 4.6%  está relacionado con delitos de casos, el resto de los 
móviles 4.6%  está relacionado con delitos de violencia intrafamiliar, acción 
policial, maras, venganza, violación, extorsión y problemas de herencia, entre 

otros (IUDPAS, 2008).

Atendiendo a la d is tr ib uc ión  geog rá fica  u rbana de los hom ic id ios , se identifica  

a los barrios de  C o m a ya g ü e la  com o  los lugares de m ayo r pe lig ro  en re lación 

a la e jecución  de m ue rtes  por hom ic id io , ocu pa n do  los p rim eros lugares la 

Colonia V illa  N ueva , la zona  de  los m ercados  de C om ayagüe la , y la zona de 

El Carrizal. De m an e ra  g en e ra l son los barrios de  C o m ayagü e la  los registran 

el mayor can tidad  de m ue rte s  por hom ic id io  ( V e r g rá fico  n° 8),UDI-D
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G ráfico  n° 8
Distrito C entra l:  M u ertes  por H o m ic id ios , S eg ún  Barrios y C o lonias ,

periodo  2007- 2009

!
Col. Las Torres

i

■ Col. 3 de M ayo

Col Pedregal 

Col. Kennedy  

Col. Nueva Capital 

i Col. La Sosa

■ Bc Com ayaguela
I i
j  Col. El C arriza l
í

| Col. U lloa
i
: Colonia V illa  Nueva

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Observatorio de la Violencia del Distrito Central,
IUDPAS; 2007- 2009

Bajo el en foqu e  soc io lóg ico , la exp licac ión  a los hom ic id ios  según  el área 

geográfica de o cu rre n c ia  es ta ría  d e te rm in a d o  por la pob reza  y la fa lta  de 

fuentes de  em p leo , los p rim e ros  c inco  barr ios  rep resen tan  las zonas  m ás 

pobres de la cap ita l d o n d e  las d es ig u a ld a d e s  soc ia les  y la fa lta  de 

oportunidades son  ev iden tes .

Esta s ituación hace re flex ion a r sobre  las causas  de la v io lenc ia  e inseguridad  

en el D istrito  C en tra l las que  se v incu lan  a fac to res  es truc tu ra les  de 

exclusión, des ig ua ld ad  socia l, frag ilidad  instituc iona l y acc iones  de 

narcotráfico y c r im en  o rgan izado , pero  tam b ién  debe  tene rse  en cuenta  los 

nuevos fac to res  cu ltu ra les  que  tienen  que  ve r con las fo rm as v io len tas  de 

enfrentar los con flic tos  m ucha s  de las cua les  a ten tan  con tra  el respecto  a la 

integridad fís icas  de  las pe rso na s  y sus bienes.

2009

2008

2007

30
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c. El N arco trá f ico  de Drogas  y El C rim en O rg an izad o  en el
D istrito  Centra l.

El narcotrá fico es una activ idad que  tom o notoriedad en H onduras a fina les 
de la década de los 70s, sobre  todo  a partir del ases ina to  de los esposos 
Ferrari, qu ienes  de acue rdo  a in fo rm ac ión  polic ia l eran tra fican tes  de droga 

además de te n e r v íncu los  con el trá fico  de a rm as y de esm era ldas  ju n to  al 
capo hondureño  R am ón  M ata B a lles te ros13, desde  ese  en tonces  se 

considera que  el país era un punto  de tráns ito  de la cocaína  p roduc ida  en 

América del su r y cuyo  des tino  principa l era E stados U n idos de A m érica .

En el principio de los años 80 la narcoactividad y el tráfico de armas se 

incrementaron con el padrinazgo de la Agencia Central de Inteligencia de 

Estados Unidos (CIA), dentro del marco de la operación Irán-Contras y como 

parte de la guerra de baja intensidad entre el bloque comunista encabezado  
por la desaparecida Unión Soviética y  los Estados Unidos de América, con 

sus aliados anticomunistas. E l escenario fue Centroamérica, donde se realizó 
una sangrienta confrontación. A mediados de los 80 el panoram a regional 
comenzó a cam biar siguiendo los Acuerdos de Contadora y Esquipuias en la 
búsqueda de la paz en Centroamérica 14 y  la extinción de la guerra fría. En 
los Estados Unidos el escándalo Irán-Contras hizo que se rompiera la alianza  

CIA-narcotraficantes y la DEA que adverso tal acuerdo, quedó en libertad y 
sin obstáculos para confrontar a los carteles de la droga (Caldera- 

Landaverde, 2004:2,3).

13 Hondureño, reclam ado por los delitos de narcotráfico y homicidio en México, Estados  
Unidos, Colom bia y Honduras. S e  fugó de varias cárceles de alta seguridad. Entre ellas 
EGLIN (E E .U U .), LA P IC O T A  y M O D E L O  (Colom bia). El convicto se radico en Honduras, 
después de haberse fugado de una cárcel de m áxim a seguridad de Colom bia, estando en 
nuestro país, se m encionó que le ofreció al Presidente José Azcona Hoyo pagar la deuda  
externa de Honduras.

^  El Acuerdo de P az de Esquipuias fue una iniciativa hecha a m ediados de la década de 
1980 para resolver los conflictos militares que plagaron Am érica Central por muchos años 
Este acuerdo fue trabajado por el Grupo Contadora de 1983 a 1985.
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El escándalo Irán-Contras15 hizo que la situación en Centroamérica cambiara, 
rompiéndose la alianza CIA-narcotraficantes, es así como la DEA quedó en 
libertad y sin obstáculos para confrontar a los cárteles de la droga.

En este contexto, el 5 de abril de 1988 el gobierno de los Estados Unidos 
captura a Raúl Matta Ballesteros muy cerca de su residencia (Col. Los 
Ángeles, Comayagüela), posteriormente lo traslada a una cárcel de máxima 
seguridad para cumplir varias cadenas perpetuas. Este hecho dio lugar a 
disturbios y protestas frente a la Embajada Americana que termino con la 
trágica muerte de un estudiante de la Escuela Superior del Profesorado 
Francisco Morazán (actualmente UPNFM), este es un hecho muy recordado 
en la historia de Honduras pues marca una manifestación contra el 
imperialismo yanki, la violación de la soberanía nacional y contra la 
Constitución Nacional de la República.

"Yo entiendo que con la entrega de Matta a los Estados Unidos se violó la
Constitución, pero, si es para beneficio de Honduras, que se viole las veces que

€

sean necesarias”.

Rodrigo Castillo Aguilar, Ministro de Recursos Naturales, 1987

En respuesta a los disturbios en la Embajada Americana, el Presidente 
Azcona decretó un Estado de Sitio con vigencia sólo en las ciudades de 
Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Al ejecutar la disposición 
Azcona ordenó el establecimiento obligatorio de una cadena nacional de 
radio y televisión, que sólo pasaba boletines del gobierno en noches 
informativas completas, desde el 8 de abril hasta el 12 del mismo mes, se 
argumentó que la expulsión de Matta era por motivos de profilaxis social.

Para mediados de los años 90 existía la preocupación de que Honduras se 
convirtiera en un narco-estado, la incautación de droga en este periodo fue 
mínima.

15 Escándalo Irán-C ontras es un acontecim iento político ocurrido entre 1985 y 1986, el gobierno de los 
Estados Unidos bajo la adm inistración del presidente Ronald R eagan , vendió arm as al gobierno Iraní 
cuando esté es encontraba inm erso en la guerra Irán-Irak, y la financiación de la conocida com o  
"Contra" nicaragüense

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



142

Durante la p rim era  d é ca d a  del s ig lo  XXI y espec ia lm en te  en los ú ltim os 4 
años (2007-2010) las ac tiv idades  re lac ionadas con el narco trá fico  de d rogas 

se han inc rem en tado  en el país. S egún  espec ia lis tas , esto  se debe  a que 
Honduras a de m á s  de  ser un país de paso para la d roga tam b ién  se convirtió  
en un país de consum o .

Uno de los hechos  que  cob ro  no to riedad  duran te  el pasado  gob ie rno  fue la 

declaración del Ex p res iden te  Ze laya  ante  la XVIII A sa m b lea  de Je fes  de 
Organism os E n ca rg a d o s  de C o m ba tir  el T rá fico  Ilícito de D rogas de 

Latinoamérica y el C a ribe  cua nd o  p ropuso  la lega lizac ión  del trá fico  y 
consumo de d rogas.

En vez de estar persiguiendo y  matando narcotraficantes podríamos invertir esos 
recursos en educación y en formación para que el consumo y  e l vicio fueran 

controlados y bajados en nuestras sociedades y  pudiéramos establecer entonces 

mecanismos de legalidad de este problema que existe y  no lo queremos reconocer.
4

Mientras la droga sea un negocio, su tráfico ilícito seguirá causando victimas 

¡nocentes de los cárteles de gánsteres y  narcotraficantes que invaden y  corrompen 
permanentemente nuestras sociedades.

M anuel Zelaya Rosales, Ex presidente de Honduras, octubre 2008.

Este tipo de  p rop u e s ta s  y los hechos ocu rridos  en el pasado  só lo  ev idenc ia

que m uchos de  los g o b ie rnos  nunca  han ten ido  una ve rdadera  vo lun tad

política para co m b a tir  es ta  p rob lem ática  que a fecta  de m anera  d irecta  a toda

la población.

En el caso pa rticu la r de la cap ita l de la repúb lica  al concen tra r un porcenta je  

significativo de la pob lac ión  se vue lve  un im portan te  m ercado  para la ven ta  y 
consumo de d rog a s  com o  la m arihuana, la cocaína  y el c rack entre  las de 

mayor c ircu lac ión. M uchos  de los barrios y co lon ias cap ita linas son m ercados 

del narcotrá fico  en pequeña  y m ed iana  esca la . El consum o  de d rogas 

ilegales en la cap ita l ha ten ido  un no tab le  c rec im ien to  en tre  la pob lac ión , es 

conocido que es tas  se venden  en sitios de recreación  com o d iscotecas, 

bares, parques y p lazas  de  la c iudad, así com o  en las ca lles de barrios y
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colonias cap ita linas . Los co n su m ido res  del p roducto  no d is tinguen  estra to

social, igual co n su m e n  los es tra tos  altos, m ed ios  y ba jos por razones 
diferentes.

Muchos ve c in d a r io s  se han vue lto  m ercados  del na rco trá fico  en pequeña  

escala; para el caso  es com ún  encon tra r qu ien  venda  un ca rruco  de 

marihuana po r la can tidad  de 10.00 Lem p iras  ($ 0.50), com o  es com ún que 

gran parte de  la pob lac ión  que  lo consu m e  sean jóvenes , sin em bargo , 
personas de to d a s  las eda des  se encuen tran  a trapadas  en este  tipo  de vicio.

En re lación a la ve n ta  de d rogas  ilíc itas son m uchas  las personas 

involucradas, en a lg u n o s  casos qu izá  la pobreza, la fa lta  de em p leo , la falta 

de seguridad soc ia l co n duce  a rea liza r este  tipo  de  ac tiv idades ilícitas. En 

la capital de la repúb lica  se dan va rios  casos en los cua les  hom bres, m u je res  
y hasta pe rso na s  de  la te rce ra  edad han s ido cap tu radas  de m anera  

infraganti ve n d ie n d o  ca rruco s  de  m arihuana  y p ied ras de crack a qu ien  se lo 

solicite.

Casa por cárcel le dan a “narcoabuela”
40 corruco» do marihuana o»i como 30 plodrae de crack fue parte do lo ’■morcancLa" decomisado o lo 
obuolo.

22C 4 .C 3  > U p d a to d  2 3 .0 4 .0 0  0 8 :3 1  p m  * R c d a c o ó n  d la r lo @ e J h e ra id o .h n

C*¡. i <t.*R
, ¿ . 4  * catficocíy' octuoi S voum  2 0com&'U/«M imprtmif f im r io r

t e g u c i g a l p a , h o n d u r a s

Detonaón judicial con arresto domiciliario se lo decretó en los tribunales de justicia e 
Margarita Zelaya Rebelo, de 79 arios

La sexagenaria es acusada por suponerla responsable de cometer los delitos de 
posesión y trófico de drogas en perjuicio de la salud de la población hondurena.

Según expediente judicial, vecinos denunciaron vía telefónica que una anciana se 
dedicaba a la venta de drogas en el sector de la colonia La Travesía de Teguogalpa, 
por lo que varios agentes do la Dirección Nacional de Investigación Criminal (ONIC) so 
apersonaron a la zona logrando capturar a la anciana

D e t e n id a

AJ momento de la captura, a la seflora so le decomisó un toial de 30 piedras do crack.
40 carrucos de marihuana y dinero en efectivo.

Róbelo recibió el beneficio do casa por cárcel debido a que por su avanzada edad no 
puede ser enviada a la penitenciaria femenil de Támara.
. . _ , . n  oa OoAa Margarita Róbelo permanecer* encerrada enLa imputada estará bajo vigilancia de agentes de la Policía Preventiva durante las ¿ 4u C4fta y4 gu8 p 0 r ie f (jc |a (crccra edao no puede 
horas del dfa *er 01 reclusorio de mujere*
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Una de las ra zo n e s  que  exp lica  el inc rem en to  de las ac tiv idades  del 
narcotráfico en el país es la guerra  que  el gob ie rno  m ex icano  le ha dec la rado  
a los carte les de  la d roga  p rovo cand o  que  estas es truc tu ras  tras laden  sus 

centros de o p e ra c io n es  a C e n troam érica  y a H onduras, donde  su activ idad  
ha increm entado  los n ive les  de  v io lencia .

El increm ento  de  co n su m o  de d rogas  es p reocupante , sin em bargo , a la rm a 
aun m ás todos  los de litos  conexo s  al na rco trá fico  que  inc luye  el a jus te  de 

cuentas, el s ica r ia to  y el lavado  de  d ine ro  activ idad  que  encub re  las 
actividades del n a rco trá fico  m ed ian te  el su rg im ien to  de negoc ios  de aparen te  

legalidad y a un q ue  en H ondu ras  ex is te  una Ley con tra  el Delito  de Lavado  de 
Activos, a p ro bada  m e d ia n te  D ecre to  N o .45 -2002  m uy pocas veces  se aplica.

El lavado de activos es el brazo más fuerte de los cárteles de la droga, pero 
en Honduras es un delito que casi no es perseguido por lo que el país es 
considerado prácticamente un paraíso para los que se dedican a esa ilícita 
actividad.

www. íaprensa.hn/Series/content/view/section/14186

En re lación al a jus te  de cu en tas  y s icaria to  este  ha to m an d o  fue rza  en los 

últimos tres ú lt im os a ño s  de jado  com o resu ltado  la m uerte  de gran núm ero  de 

oficiales de po lic ía , a bo g a d o s  y period is tas; de igual m anera  se han 

asesinado m iles  de  pe rso na s  ligadas con d ife ren tes  ac tiv idades p ro fes iona les

o laborales

Gran parte de los s ica ria tos  y  el a jus te  de  cuen tas  se liga a la lucha entre  

carteles de la d roga  po r el dom in io  de te rrito rios  o m ercados  y a con flic tos  en 

la rendición de cuen tas , para  el caso  hay pe rsonas  que adqu ie ren  deudas o 

no las rinden ca b a lm e n te  y com o  los negoc ios  re lac ionados con el m undo  de 

la droga son h e c h o s  ilíc itos los con flic tos gene rados  al in te rio r no  se pueden  

llevar a los tr ibuna les, és tas  se cobran  m a tando  a la pe rsona  que  es deudo r o 

que ha fa llado  en el negocio .

En relación a los e jecu to res  de estos de litos se cons ide ra  que los s icarios son 

personas en trenadas  q ue  utilizan gene ra lm en te  com o m ed io  de transpo rte  las 

motos con las q ue  se desp lazan  ráp idam en te  por las ca lles huyendo
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fácilmente de la escen a  del crim en. Don A rm a n d o  C a lidon io  V icem in is tro  de 

Seguridad en el ac tua l g o b ie rn o  (2010-2013) cons ide ra  que  el s ica ria to  surge 
ante la neces idad  del na rco trá fico  de te n e r un b razo  a rm ado, en ese sentido, 

se reclutan pe rsona s  las cua les  son en trenadas  para m atar. El costo  de estos 

asesinatos varía  y dep e nd e n  del riesgo y la capac idad  económ ica  del 
contratante. S egún  in fo rm es po lic ia les, en la capita l hay m atones que 

cumplen m is iones  hasta  por 500 ó 1,000 Lem p iras  ($ 26 .00-52 .00). Se 

conoce que  a lgunos  tasan  el p rec io  de acue rdo  con la persona a la que hay 

que aniquilar.

G enera lm ente los s ica rios  traba jan  en pare ja  uno conduce  y otro d ispara  a la 

víctima, en a lgu n os  casos se usan veh ícu los , el tipo  de a rm as que se utiliza 

generalm ente son p is to las  9 m ilím e tros  pero  hay ocas iones  en las que se 

utilizan a rm as de g rueso  ca libre .

Este año, la industria del sicariato ha dado un giro inesperado. Mientras en 
las administraciones pasadas las víctimas eran personas ligadas al crimen 
organizado, robo de vehículos o narcotráfico, las últimas víctimas han sido 
operadores de justicia, abogados o comunicadores.

El Heraldo, 07-03-10

A raíz del in c re m en to  de  c rím e n es  a m anos de s icarios y ante la coyun tu ra  

que estos se han co n su m a d o  en su m ayoría  desde  m otoc ic le tas  en donde  el 

autor m ateria l ha s ido  el cop ilo to  se p re tend ió  ¡m p lem entar m ed idas 

restrictivas que  co n te m p la ra n  la p roh ib ic ión  de transpo rta r dos hom bres  a la 

vez en una m otoc ic le ta , en tan to  se im p lem en taba  el uso de cha leco  y un 

caso num erado, tra ta n d o  de  reduc ir el acc iona r de los de lincuen tes  en 

motocicletas, sin em ba rgo , a la fecha  no se han ¡m plem entado  las m edidas.

“Lo que estam os buscando es cerrar espacios a los delincuentes, que la 

motocicleta no sea  una herram ienta de utilización p ara  los sicarios o, p o r lo 

menos, que lo p iensen dos veces".

O scar Á lvarez, Secretario de Seguridad, E l H eraldo 9 /0 4 /2 0 1 0
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Aunque los ú lt im os g ob ie rn os  han in ten tado  con tro la r las ac tiv idades del 

narcotráfico y los de litos  conexos  sus es fue rzos  no han s ido  ex itosos y la 

lucha contra el na rco trá fico  se está perd iendo, p rueba  de e llos es el ases ina to  

que sufrió por parte  de  s ica rios  el t itu la r de la D irecc ión de  Lucha contra  el 
Narcotráfico de  H o n d u ra s  G enera l Ju lián  A rís tides G onzá lez, hecho ocurrido  
en el Barrio G ua naca s te , fren te  a una Escue la  de E ducac ión  prim aria  a las 

6.50 de la m añana . A  ju z g a r  por los hechos la Polic ía  está  pe rd iendo  la 
guerra fren te  a la ac tiv idad  de lincuenc ia l.

í m
JML

l . i t  v e rd a d  a i  sus m im as
mftt

Mi - M *  tft.Mii .

SICARIOS ASESINAN 
AL ZAR ANTIDROGAS

11crimen urgani/Jifo n u la  a tiros, 
en la capital,al titular Je la Oirccción 
ik' I ucha contra el Narcotráfico, 
^crvral reí ira Jo Julián AmtiJ%r> 
( io n /a le /. Indignación nacional

Final general advierte:"No> 
han JeclaraJo la guerra y la 
aceptamo>" Funcionario recién 
había desmantelado pistas 
clanJc*tln¿> de narco* paos. 02 C6

Cuatro m eses d e sp u é s  del ases ina to  del titu la r de la D irecc ión de Lucha 

contra el N a rco trá fico  fue  ases inado  en cond ic iones hasta ahora  no 

esclarecidas el capo  del na rco trá fico  H écto r Portillo  a lias “G ato  N egro" jun to  a 

siete guardaespa ldas ; es te  era  dueño  de num erosas bodegas que  m ane jaba  

por medio de tes ta fe rros , en los cua les se lavaba d ine ro  p roducto  del
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narcotráfico. El G a to  N egro  se h izo rodear de un g rupo  de  gua rdaespa ldas  

que eran su som bra  y lo p ro teg ían  inc luso  con su prop ia  vida, qu ienes se 
encargaban de rea liza r los traba jos  suc ios com o el s icaria to , la ven ta  de 

droga, asalto  a fu rg on e s  y hasta  el cob ro  de im puestos  a los dueños  de los 
mercados De igua l m ane ra  el G ato  N egro  había  incu rs ionado  en el cam po 

de la m úsica e sp e c ia lm e n te  los na rcoco rr idos  en donde  se re la ta parte  de las 
actividades rea lizadas por su banda.

N arco rr id o  La B anda del G ato  Negro

¿Qué hubo p rim o?  ¿U sted qué  op ina  del fa m oso  G ato  N egro?
V aya prim o, de  esa gen te  m e jo r ni hab la r m uy p e lig ro so ......

Él que  lo ve  se equ ivoca , porque  es hum ilde  y ca llado..
Él que se e q u ivo ca  p ierde, porque  es un ga llo  jugado ,
De esos  q ue  levan tan  polvo, con su p is to la  en m ano..

El reloj m arca  las horas y yo  m arco  mi destino,
Esto d ijo  el G a to  N egro  y se fue a E stados U n idos 

Iba a ju g a rse  la sue rte  que  encon tra ra  en su cam ino  
Pero  al co rre r de  los años, vo lv ió  a su pueb lo  querido  

Para ayu da rle  a su gen te  y da r la m ano  al am igo;
Los que  an tes  lo desp rec ia ron  ahora  le d icen padrino

C O R O

La banda  de l G ato  N egro  se cruza  por donde  quiera,
Se hacen  luc ir a su an to jo ... es tos  no tienen  fron te ra ...

D icen que  d o n d e  se paran  se s ien te  te m b la r la tie rra  
Luc iendo  un Ford 350, con su so m bre ro  de  lado 

Le hacen so m b ra  en su cam ino, las c ipo tas  de  15 años 
Él las m ane ja  a su anto jo, es el estilo  del G a to ...
No sé qué  m is te rios  tienen los hom bres  va lien tes 

D icen que  hacen  rem olino , para reven ta r el cohete  
Hay que  te n e r pan ta lones  para  en fren ta rse  a la m uerte  

D icen que  S an tos  Em ilio, un p is to le ro  de fam a,

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



148

Él es su m a n o  de recha , por donde  qu ie ra  que  anda 
Es el h om bre  de  con fianza  que  el G ato  lleva en su banda

El G a to  y Fausto , su herm ano , con do lo r ve rdadero , 
S ie m p re  recue rdan  a A lberto , qu ien  m urió  p ris ionero  
Ya se d esp ide  de  us tedes la banda del G ato  Negro.

Los delitos co n e xo s  a las ac tiv idades  del na rco trá fico  en el país y en el área 
urbana del D is tr ito  C en tra l crean  d esaso s ie go  e in tranqu ilidad  en la 

población e le va n d o  los n ive les  de estrés, se trans ita  en la c iudad a la 

defensiva, d e sco n fia n d o  de todos, el o tro  es un ex traño  y hasta un posib le  

agresor. Si se co n d u ce  en veh ícu lo , todo  m o to rizado  es v is to  com o  un 

posible s icario , si se  usa el tra n sp o rte  púb lico  (buses y tax is) se tem e  ser 

víctima de  robo, asa lto , cob ro  de im puesto  de  guerra , secues tros  express, 

entre o tros. Se cons id e ra  que  nuestros  n iños, n iñas y jóven es  están 
expuestos aun en sus cen tros  esco la res  y en sus p rop ios  vec inda rios  a ser 

víctimas de  robo, secues tros , ven ta  y con su m o  de drogas, y la agres ión  de 

las maras, pand illas  o ba rras  bravas.

Si en años a n te r io re s  los m ayores  p rob lem as de  estrés  y desestab ilídad  

social es taban  re la c io n a d o s  con la com p licada  s ituac ión  soc ioeconóm ica  de 

gran parte de  la pob lac ión , hoy en día adem ás de  ¡os p rob lem as económ icos , 

los p rob lem as de  o rden  polítíco, la vu lne rab ilidad  geográ fica  y am b ien ta l de la 

capital se ag rega  el c rec ien te  aum en to  de los n ive les de  v io lenc ia  e 

inseguridad c iu d a d a n a  que  parecen  estar.
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VI. E S TU D IO S  DE C A S O  EN EL D IS T R ITO  C E N T R A L

El tema del e sp a c io  pub lico  capta  la a tenc ión  de la c iudadan ía  sobre  todo 
por las m a n ife s ta c io n e s  de  v io lenc ia  que  se han desa rro llado  en estos 
espacios.

Esta p rob lem ática  soc ia l rep resen ta  un reto que  neces ita  se r ana lizado  en los 

diversos co n te x tos  de  la c iudad, de tal m anera  que  perm ita  co m pre n de r la 

magnitud del fe n ó m e n o , sus m an ifes tac iones , el sen tir y pensa r de la 

población y el re to  que  rep resen ta  para el gob ie rno  centra l y los gob ie rnos 

locales en re lac ión  a la e labo rac ión  de po líticas púb licas encam inadas  a 

recuperar y rev ita liza r los espac ios  púb licos  de la c iudad.

La propuesta  m e to d o ló g ica  para  el desarro llo  de la investigac ión  "La cris is de 

los Espac ios P úb licos  en El D istrito  C e n tra l” , partió  de  la se lecc ión  de tres 

estudios de caso: ba rr ios  y co lon ias  ub icados en las c iudades de  Teguc iga lpa  

y C om ayagüe la .

El prim er es tud io  se desa rro lló  en el Barrio  Aba jo , ub icado  en el C entro  

Histórico de T e g u c ig a lp a , uno de los p rim eros barrios que se constituye ron  en 
la ciudad, en el se ub ica ron  ins tituc iones m uy represen ta tivas  sobre  todo  a 

nivel del g o b ie rn o  centra l. A u n q u e  el barrio  en sus o rígenes es hab itado  por 

población ind ígena  hac ia  m ed iados  del s ig lo  X IX  res id ían fam ilias  m uy 

reconocidas den tro  del ám b ito  socia l y po lítico  de Teguc iga lpa . En la 

actualidad el barrio  ha pasado  de ser una zona  res idenc ia l a una zona 
comercial, su ca m b io  en el uso del sue lo  ha o rig inado  cam b ios  en su 
dinámica co tid iana  que  se m an ifies tan  en prim era  instancia  en los espac ios  

públicos del barrio .

El segundo e s tud io  de  caso  se desarro llo  en la co lon ia  u rbano  m arg ina l La 

Nueva Capita l, ub icada  en la perife ria  de la c iudad. Sus o rígenes se 

remontan al año  de  1998, fecha  en la cual el m un ic ip io  del D istrito  C entra l fue 

azotado fue rtem en te  po r el huracán  M itch, p rivando de sus v iv iendas a una
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gran cantidad de hoga res  ub icados  en zonas  de a lto riesgo, m uchos de 

estos

sobreviv ientes ju n to  a au to ridades  de la A lca ld ía  M un ic ipa l del D istrito  C entra l 

ven en los p red ios  del C erro  El P edrega l la opo rtun idad  de es tab lece r un 

asentam iento h um a no  que  perm ita  so lven ta r el p rob lem a inm ed ia to  de 

vivienda, ba jo  es tas  c ircuns tanc ias  se o rig ina  La N ueva C ap ita l en 

condiciones de  p reca riedad , sin acceso  a se rv ic ios  bás icos, con pob lac ión  de 

escasos recu rsos  g ran  parte  de  e llos ba jo  la línea de  pobreza. Estas 

características un idas  a una p rob lem ática  soc ia l com p le ja  hacen de esta 
colonia un espac io  con fue rtes  m an ifes tac iones  de v io lenc ia  e inseguridad  

que aum entan  su p reca riedad  urbana.

El te rcer caso  se desa rro llo  en la R es idenc ia l V illa  Las H adas una 

urbanización o barrio  ce rrado  de  o rigen  reciente , ub icado  al su r de la cap ita l a 

inm ediaciones del an illo  pe» iférico. En el caso  de  T eguc iga lpa  y C om ayagüe la  
este fenóm eno  u rbano  ha p ro life rando  en los ú ltim os d iez años. Las nuevas 
urbanizaciones su rgen  cons ide ran  en tre  sus p ropós itos  p roveer seguridad  a 

las personas res iden tes , con tro lando  la en trada  y sa lida de personas, 

asociando su o rigen  al au m e n to  de la v io lenc ia  u rbana y la inseguridad  

ciudadana.

Esta nueva m oda lidad  de u rban izac ión  ev idenc ia  un nuevo  fenóm e no  

residencial u rbano  en d on d e  los o tro ra  espac ios  púb licos de la c iudad se 

privatizan dan do  lugar a ca m b ios  en el te jido  soc ia l de la c iudad pon iendo  de 

manifiesto un p roceso  de seg regac ión  socia l u rbana que se m an ifies ta  en una 

clara d ivis ión en tre  la pob lac ión .UDI-D
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M apa n°3
U b ic ac ió n  G eo g rá f ica  de E stud ios  de C aso.
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6.1 El B a r r io  A b a jo

Es uno de los ve c in d a r io s  m ás an tiguos de la cap ita l y fo rm a parte  del 

conjunto de ba rr ios  del cen tro  h is tó rico  de Teguc iga lpa .

Este es un vecindario emblemático dentro del contexto del centro histórico, 
sobre todo porque cuenta con espacios físicos muy representativos como el 
Teatro Nacional M anuel Bonilla, e l Palacio de Los Ministerios actualmente 
Museo para la Identidad Nacional, el Parque Herrera, el Seguro Social. 
Además fue el lugar de residencia de personajes destacados como el escritor 

Froylan Turcios, e l pintor Carlos Zúñiga Figueroa, el compositor R afael 
Coello Ramos, don Jesús Aguilar Paz quien elaboró el prim er mapa oficial de 

Honduras, Visitación Padilla, Consuelo Murillo Selva profesora de piano de 

muchas generaciones, Vicente Tosta que fue Presidente del país, Oscar 
Andrés Rodríguez prim er Cardenal del país (Becerra, R  2004: 21).
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Bajo el co n tex to  a n te rio r la r iq u e za  h istórica, cu ltural, a rq u itec tó n ica  del B arrio  

Abajo perm ite  ab rir un e s p a c io  d e  reflex ión  hacia  la co m p ren s ió n  del 

fenóm eno d e  v io le n c ia  e  in seg u rid ad  en  los es p a c io s  públicos u rb an o s  de  

Tegucigalpa.

6.1.1 C ontexto  G eo g rá f ico  del Barrio  A bajo

Dentro del con tex to  g e o g rá fico  del Barrio  A ba jo  se destaca  el río G rande  o 

Choluteca, las e le va c io n e s  m on ta ñ osas  c ircundan tes  de  El P icacho y el cerro  
El Berrinche.

La cuenca del río C h o lu te ca  tiene  com o coo rdenadas  e x trem as los 87° 26 

minutos y 87° 27 m inu tos  de  long itud  oeste, y 13° 6 m inu tos y 14° 22 m inu tos 

de latitud norte. Se d e s taca  en su m argen  el río G rande  o C ho lu teca  y com o 

corrientes se cun d a ria s  las sub -cue ncas  del río G uaceríque, S abacuan te  y el 

río Oro o C h iqu ito . El río G rande  o C ho lu teca  nace en la S ierra de 

Lepaterique, en el tram o  in ic ia l que  se nom bra  com o m on taña  de Yerba 
Buena y s irve de  lím ite  natura l a las c iudades de T eguc iga lpa  y 
Com ayagüela.

Para el Barrio Abajo destacan especialmente las elevaciones del Picacho y  

El Berrinche, al norte y  noroeste respectivamente, constituyéndose el barrio, 
en términos geomorfológicos, una parte del pié de monte del Picacho. El 
barrio en su traza urbana central muestra una suave pendiente 

aproxim adam ente de 2 a 3%  para luego rom per abruptamente en lo que ya 
se conoce como barrio Las Delicias (MUA, Anexo 2, 2004: 2).

El río Grande o Choluteca bordea una buena parte del Barrio Abajo, esto 
genera condiciones especiales para el barrio, sobre todo a nivel de 

vulnerabilidad geográfica, exponiendo a sus habitantes a inundaciones y  

derrumbes, adem ás el barrio presenta problemas ambientales a partir de la 

cuenca del río tales como contaminación de aguas por agroquímicos, 

afluentes cloacales e industriales, la alta dem anda de centros urbanos, 
principalmente Tegucigalpa, alta dem anda de agua por las industrias y 

tratamiento de sus efluentes, y  sequías y  déficit de la disponibilidad de agua 

para el riego (P R O D ESA M , 1997: 46).
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Finalmente la cu enca  tiene  una zona  im portan te  ca tegorizada  com o  zona  de 

riesgo de inundac ión  de  p rim er g rado, y en ella se ubica el Barrio  A ba jo  que 
sufrió serias pé rd idas  du ra n te  el huracán  M itch.

6.1.2 A n teced en tes  H is tó r icos  del Barrio  A bajo

El Barrio A ba jo  tiene  su o rigen en la época  co lon ia l, según el censo  de 

población para 1777 la V illa  de T eguc iga lpa  con taba  con c inco  barrios, entre  

los cuales el B arrio  A ba jo  apa rece  com o un pob lam ien to  indígena. Leticia 
de Oyuela (1989), m enc iona  al pob lam ien to  ind ígena  com o "P ueb lo  A b a jo ” ó 
"Pueblo V ie jo", sin e s ta b le ce r lím ites p rec isos de asen tam ien to , a qu ienes 

dice incluso se les con s truyó  la Ig lesia  de  San S ebastián  de Los Indios, en un 

área re la tivam en te  ce rcana  al Río G rande, en cuyas m árgenes se fija ron las 
tierras e jida les que  d esap a re c ie ro n  al pe rde rse  ese  "P ueb lo  V ie jo".

La iglesia de San Sebastián estaba ubicada en el área donde actualmente  
se encuentran el Palacio de Los Ministerios y  el Correo Nacional, por tanto, el 
" Pueblo Viejo" fue el Pueblo de Indios de San Miguel de Tegucigalpa, cuyos 
ejidos fueron "medidos y remedidos" en 1742 por ordenes del Señor Alcalde 

M ayor Don Pedro Baltasar Ortiz de Letona y fijadas sus colindancias atrás de 

la Hermita del Calvario y  de la Iglesia de Los Dolores quedando en “15 

caballerías 12 cuerdas 26 varas y tres cuartas" de las cuales sólo se les 

adjudicaron 5 caballerías por considerar que las otras tierras eran 

inapropiadas para sem brar sus sem enteras (Reina V, José, 1981: 117).

En la época colonial los españoles consideraban el área del Barrio Abajo 

como una zona aislada y marginal; en términos urbanísticos se tenía en 

cuenta sólo por la necesidad de recolectar el tributo sobre todo en especie 

(artesanías y  productos agrícolas: maíz, miel, zarzaparrilla, frijoles y  

posteriormente gallinas de castilla) como en labores domésticas, agrícolas, y 
en algunos casos de minería superficial. Sin embargo, desde inicios del siglo 

XVII, se registra un desplazamiento de los indígenas, que fueron ampliando 

los límites del barrio más hacia el río Grande, no solamente debido a un 
proceso natural de expansión territorial ante las dem andas del crecimiento 

poblacional, sino fundamentalmente por el asentamiento de grupos 

mezclados en el área (Martínez, F  1982: 97).
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El desplazam iento indígena de la zona del antiguo Barrio Abajo se produjo 
por la venta de solares que los mismos indígenas realizaban a favor de los 
ladinos, según consta en un documento de 1800 donde Don Baltazar de 
Valle, Alcalde Ordinario de Tegucigalpa menciona que "llegan a este juzgado  
reclamos de varios vecinos dirigidos contra los indios naturales de Pueblo 
Abajo, en donde se formó un asentamiento de pardos, ladinos y grupos de 
mulatos y negros libertos que desde mediados del X V II se ubicaron en el 
Barrio Abajo y  a pesar de haber obtenido prestigio como herederos de ricas 

minas y haciendas, que poco a poco les permitió escalar económica y 

socialmente, formaban un complejo urbano de baja categoría muy 
desordenado por e l proceder de sus gentes (MUA, anexo 3, 2004: 4).

Otro aspecto que explica el desplazam iento indígena y el asentamiento de 
negros, mulatos y ladinos en el Barrio Abajo fue la construcción en 1732 de 

la Iglesia de Los Dolores, ante la necesidad de contar con un centro donde 

se congregaran las castas: muchos de ellos que llegaron como artesanos 
que laboraban gratuitamente, se establecieron como residentes 

construyendo algunas casas de cierta calidad, aunque la mayoría eran 
pequeñas y pobres, y  los solares eran menos costosos en comparación con 
el barrio de los españoles. Así, ante el crecimiento de la población, y la 
expansión urbana, el ordenamiento de la ciudad requería que los barrios 

fueran ordenados siguiendo las reglas generales aplicadas a la ciudad, en 

una especie de imitación para reproducir el modelo hispano en cada nueva 

área de poblamiento: plaza, iglesia, lotes para vecinos (MUA, anexo 3, 
20004; 4, 5).

Hacia 1855, un gran temporal produjo el hundimiento que cambia la 
perspectiva de Tegucigalpa. Durante ese fuertísimo aguacero, todo el pueblo 
de Río Abajo desaparece, chozas y sembradíos fueron arrasados por la 

crecida del río Choluteca. En ese mismo año, muchos de los terrenos son 
adquiridos por personas muy reconocidas de la clase alta de Tegucigalpa. 
Una vez acaparados los terrenos ejidales del área de Barrio Abajo por 

latifundistas, se em pieza a lotificar con solares en su mayoría de pequeñas  

dimensiones, algunas parcelas con menos de 200 varas cuadradas. Tamaño 

de los solares obligó a sus moradores a construir casa de dos pisos con 
balcones llamados “guardavecinos”, ciertos de ellos realizados en hermosos 
motivos de hierro forjado. Las primeras viviendas se construyeron en los 

alrededores de la ermita Los Dolores y fueron habitadas por
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quincalleros, labradores de piedra y artesanos que trabajaban el cobre. La 
nueva generación que pobló e l Barrio Abajo después que desaparecieron los 
indios, eran los pardos (Aguijar; J 1998: 45).

A medida que  se iba pob la ndo  el Barrio  Aba jo , m uchos de sus m oradores  

construían sus v iv ie n d a s  a lo largo de  ca lle jue las  d eso rgan izadas  sin n ingún 

sentido u rban ís tico . Fue hasta  la llegada de la R e fo rm a L ibera l entre  1878 y 
1880 que las ca lles  se o rdenan .

El Barrio Abajo se fue ampliando debido entre otras cosas al fuerte proceso 

de m estizaje y  ladinización, muy visibles desde el siglo X V III, ya que “la 

segregación espacial y  étnica" va perdiendo significado a medida avanzaban  
estos procesos, lo que unido a la relajación de las costumbres y  el dominio 
de la autoridad colonial, va a perm itir que en Tegucigalpa no se formara una 
élite dom inante basada en la limpieza de sangre, sino una pequeña sociedad 
mestiza m ás libre y  m enos pretenciosa que en el resto de Centro América 

(Martínez, M  1982: 53).

Para 1880, Tegucigalpa adquiere la categoría de capital, bajo e l influjo
reformista y  modernista del Dr. Soto, se produce un fuerte impulso

i
urbanístico que em bellece la ciudad. En los últimos veinte años del siglo X IX , 
se produce un auge constructivo de edificios públicos, viviendas, aceras y  

calles estrechas y  em pedradas, surgen nuevos barrios como Las Delicias, 
se construye el Parque La Concordia, (que inicialmente se llamó Parque 

Bográn), se alumbran las calles con faroles y  se instalan buzones de hierro 

(Vallejo, A 1997: 18).

En ese contexto, en 1891, durante el gobierno del General Luis Bográn se 

instalaron llaves públicas para el servicio de agua, mejorando las condiciones 

de higiene de la ciudad y  sus habitantes; as í mismo, desde 1893, en el 
gobierno del Dr. PoUcarpo Bonilla se iniciaron los trámites para la instalación 

del alumbrado eléctrico en •Tegucigalpa y  Comayagüela, por lo que ambas  

municipalidades celebran un contrato con Mr. W. C. McEntree, 
inaugurándose hasta en 1907, en el gobierno del General M anuel Bonilla, y  

completándose la instalación con una nueva planta en el Gobierno de Don 

Miguel R. Dávila (Cáceres, V 1978:354).
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Este influ jo m o d e rn is ta  es fa vo ra b le  al Barrio  Aba jo , que  desde  m ed iados  del 
siglo XIX, iba a d q u ir ie nd o  im portanc ia  u rbana  por sus calles, casas  y pa isa je  

único; m uchas  fam ilias  q ue  p roced ían  del barrio  d ese m p e ñ a ron  im portan tes  

cargos en la v ida  po lítica  del país, com o el G enera l S an tos  G uard io la , 
Presidente de H o n du ra s  de 1856 a 1862.

A inicios del s ig lo  XX, el Barrio  A ba jo  se bene fic ia  con la apertu ra  de ca lles  y 

una serie de co n s tru cc io n e s  de  o rden  p rivado  y ed ific ios púb licos que 
mejoran su es truc tu ra  y aparienc ia .

6.1.3 Inst ituc iones  con P resenc ia  en el Barrio  A bajo

El Barrio A ba jo  se ca ra c te r iza  p o r con ta r con  una  serie  de ins tituc iones 

públicas y p r ivadas  de  g ran  trayec to r ia  en la v ida  cu ltura l, po lítica  y soc ia l de 

la ciudad. Estas ins tituc iones  han m arcado  la v ida  del Barrio  A ba jo  
contribuyendo a d in a m iza r la co tid iane idad  del barrio.

Las ins tituc iones m ás d e s ta ca d a s  se p resen tan  en la tab la  n° 23

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



157

Tabla  n° 23
P rin c ipa les  In s titu c io n es  con P resencia  en el B arrio  A bajo

Tipo de Instituciones Nombre de la Institución
a. Gobierno Central Secretaría de Seguridad

Distrito Policial n° 1-1 

Secretaría de Cultura Artes y Deportes

• Teatro Nacional M anuel Bonilla

Secretaría de Educación

• Escuela Alvaro Contreras
• Escuela Estados Unidos de Am érica
• Escuela Centroam érica
• Instituto San Martin
•

Instituciones Descentralizadas

• Instituto Hondureño de Niñez y la Familia
(IHNFA)
-Centro Cultural infantil M erceditas Agurcia de
M em breño (C C IM A M )
-Centro de Atención Integral San Isidro (C A IS I)

• Instituto Hondureño de Seguridad Social
Clínica Periférica del Barrio Abajo

• H O N D U C O R
b.lnstituciones Privadas Aspecto Religioso

Arquidiócesis de Tegucigalpa
• Capilla del Santo Entierro

Iglesia El Calvario
Logia Masónica

Aspecto Cultural

Fundación para la Identidad Nacional
• M useo para la Identidad Nacional

Aspecto Educación
• Instituto Hondureño de Educación por Radio

(IH E R )
• Instituto Moderno
• Instituto Gregg Hondureño
• Instituto Gabriela Mistral

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2008UDI-D
EGT-U
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El gobierno cen tra l t iene  p resenc ia  en el Barrio  A ba jo  a través de 

instituciones co m o  la S ecre ta ría  de Seguridad , S ecre ta ría  de C u ltu ra  A rtes  y 
Deportes, S ecre ta ría  de  E ducac ión , Institu to  H ondureño  de la N iñez y la 

Familia y el Institu to  H on du re ño  de S eguridad  Socia l

• S ecretaría  de S eg uridad

Es una S ecre ta ría  de rec ien te  creación , enca rgado  de ve la r por la 

conservación del o rden  púb lico , la p revenc ión , contro l, com ba te  al de lito  y 
proteger ia segu ridad  de las personas y sus b ienes.

En el cum p lim ie n to  al m anda to  constituc iona l la Secre ta ría  de S eguridad 

opera en este  o rden  a través de  la Policía N aciona l instituc ión  pro fes iona l 

permanente del Estado, apo lítica  en el sen tido  partid ista , de natura leza  

puramente civil, e nca rg a d a  de ve la r por la conse rvac ión  del o rden púb lico, la 

prevención, con tro l y co m ba te  al delito; p ro tege r la seguridad  de las personas 
y sus bienes; e jecu ta r las reso luc iones, d ispos ic iones, m anda tos  y dec is iones 
legales de las a u to r ida d es  y func iona rios  públicos, todo  con estric to  respe to  a 

los derecho hum anos.

- Distrito Policial n° 1-1

La presencia de la S ecre ta ría  de S eguridad  en el Barrio  A ba jo  es ev idente  

por la p resenc ia  po lic ia l e je rc ida  por el D istrito  Polic ia l 1-1 ub icada en la 

antigua sede de la Polic ía  N ac iona l Fem enina, que  func ionó  desde  1979 

hasta el 2006.

El Distrito Polic ia l 1-1 func iona  en el Barrio  A ba jo  partir del 4 de m arzo  del 

2007 su ju r isd icc ió n  abarca : Barrio  A ba jo , A ltos  de M iram esí, B risas del 

Picacho, Buena V ista , B uenos A ires, C asam ata , cen tro  de Teguc iga lpa , El 

Bosque, El Chile , El Edén, El Jazm ín, El O lvido, El P icachíto, Ja rd ines de 

Casamata, La C abaña , La C oncord ia , La Estrella, La Fuente, La Hoya, La 

Estrella, La M erced , La M oneada, La Pedrera  1 y 2, La P lazuela, La Ronda,

Las Delicias, S agas tum e.

a. Instituciones del G o b ie rn o  C entra l
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Este distrito Po lic ia l cuenta  con ap rox im ad am en te  180 agentes, d is tr ibu idos
en varios tu rnos  a qu ienes les ha as ignado  15 un idades m otoras para 
efectuar pa tru lla jes  en los barrios y co lon ias de su ju risd icc ión .

Entre los de litos repo rtados por la pob lac ión  usuaria  del Barrio  A ba jo  
predomina el robo y asalto. S egún  estad ís ticas  de  la O fic ina de P laneam ien to

Estratégico, du ran te  el I sem es tre  del 2009 los barrios del C entro  H istó rico  de 

Tegucigalpa reg is tra ron  196 denunc ias  por robo y asalto , de  los cua les el 

62% se com etió  en el barrio  El C en tro  y el 20%  en el Barrio  A ba jo  lo que 
implica que este  barrio  ocupa  el segundo  lugar com o con tex to  geográ fico  de

«

delitos den tro  del con jun to  de barrios del C entro  H istórico  de  Teguc iga lpa

(Ver tabla n° 24).

Tab la  n° 24
Barrios del C e n tro  H istórico  de Teg uc iga lp a: D enu nc ias  por robo,

I S e m e s tre  del 1 de en ero  al 30 de m ayo  2009

159

Barrios
N° de  

denuncias Porcentaje
La P lazue la 1 0,5
La Leona 2 1,0
Las D e lic ias 1 0,5
El Jazm ín 1 0,5
El Edén 2 1,0
La H oya 2 1,0
La Isla 2 1,0
La Isla 2 1,0
B uenos A ires 3 1,5
La R onda 5 2,6
G ua n aca s te 6 3,1
Los D o lo res 6 3,1
A ba jo 41 20,9
El C en tro 122 62,2
Total 196 100,0

Fuente: DGIC, Planeamiento Estratégico, 2009

Ante esta s ituac ión  la pob lac ión  usuaria  del Barrio  A ba jo  rec lam a a las 

autoridades del D istrito  Po lic ia l 1-1 m ayo r seguridad , puesto  que  adem ás de 

perder sus b ienes m a te ria les  tam b ién  se pone en riesgo su in tegridad física. 

De igual m anera  los p rop ie ta rios  de  negoc ios com erc ia les  cons ide ran  que  la
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reducción de sus ve n ta s  está  re lac ionada  en parte  con los p rob lem as de 
inseguridad que  p resen ta  el barrio.

• Secretaría  de C u ltura , A rtes  y D eportes

Esta Secretaría  tiene  a su ca rgo  lo conce rn ien te  a la fo rm u lac ión , 

coordinación, e jecuc ión  y eva luac ión  de las po líticas re fe ren tes  a la 

investigación, resca te  y d ifus ión  del ace rvo  cu ltura l de la nación, la educac ión  

artística y la iden tificac ión , conse rvac ión  y p ro tecc ión  del pa tr im on io  h istórico  

cultural de la nac ión  y todo  lo re lac ionado  con la o rgan izac ión , p rom oción  y 

desarrollo del deporte .

En el Barrio A b a jo  la S ecre ta ría  de C u ltura  A rtes  y D eportes  tiene  presenc ia  a

través del fu n c io n a m ie n to  del Tea tro  N ac iona l M anue l Bonilla .
t

- El Teatro N acional M an u e l Bonilla

El Teatro N ac iona l M anue l Bon illa  surge  a in ic ia tiva  y p ropuesta  del C om ité  

Cervatino o rga n iza d o  en 1905 cuyo  fin era ce leb ra r las fies tas en honor de 

Miguel de C e rvan tes  y por cum p lirse  el III cen tenario  del apa rec im ien to  de su 
obra inm orta l: "El Ingen ioso  H ida lgo  Don Q u ijo te  de la M a n ch a ” . A n te  la 

carencia de un tea tro  en la cap ita l el com ité , so lic itó  al en tonces p res iden te  
de la R epúb lica  M anue l Bonilla , el decre to  respectivo  para la construcc ión  de 

un coliseo que  llevaría  el nom bre  de “T ea tro  C e rva n te s ” , en honor al insigne 

monarca de las le tras españo las .

En respuesta a la so lic itud  el gob ie rno  de H onduras  em itió  decre to  favorab le

el día 4 de abril de  1905 y el 5 de m ayo  del m ism o año se co locó  la p rim era 

piedra en cam po  "La Is la ” a orillas del río C ho lu teca . Una llena de este  río en 

1906 dejó inconc lusa  la obra, reub ícándo lo  en el sitio  que ocupa 

actualmente.

El teatro fue inau g u rad o  en el 15 de sep tiem bre  de 1915 con el nom bre  de 

"Teatro M anuel B on illa ” en honor al G enera l Bonilla  que  perm itió  su

construcción.
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Desde su inaugu rac ión  ha s ido  escena rio  de d ive rsas ac tiv idades que van 

desde las p re se n ta c ion e s  artís ticas com o  el teatro , danza, p royecc ión  de 
películas, conc ie rtos  m us ica les , en trega  de m ando  en cam b ios  de  gob ie rno, 
sede de C onse jo  de  M in is tros, y ac tiv idades p rom ov idas  por fu ndac iones  que
impulsan p royec tos  de  bene fic io  soc ia l com o la Te le tón .

En el 2008 el tea tro  ha pasado  por un p roceso  de restaurac ión  se ha p in tado 

e im perm eab ilizado  el techo ; el en ta rim ado  del escena rio  que  data  de 1950 

fue reem p lazado  y p in ta d o - las v igas del escena rio  se cam b ia ron  así com o  la 

tramoya que  es la parte  m ás alta del teatro. A dem ás, se rem ode la ron  los 

camerinos; se a rreg la ron  y cons truye ron  los baños en los cam erinos  y en el 
área de ga le ría , se ca m b ió  la a lfom bra  en la p latea.

Teatro  N ac iona l M anue l Bonilla

Foto: M arysabe l Ze laya , 2009

El teatro no p rod u ce  los espec tácu los , su p rog ram a depende  de todos 

aquellos usua rios  que  so lic iten  el espac io  escén ico , por lo que  la 

program ación se  rea liza  m ensua lm en te .

El teatro cuenta  con  cua tro  gua rd ias  de  seguridad  que  traba jan  en d ife ren tes 

turnos duran te  el d ía  y la noche  uno a la vez, su sa la rio  depende  de la 

Secretaría de C u ltu ra .
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Según la d irec to ra  del tea tro  A na  G óm ez  este espac io  se ha v is to  a fectado  

por la inseguridad , el tea tro  ha s ido  v íc tim a de saqueo  en el cual se ha 
perdido parte  del equ ipo  de son ido, ca rte ras a los em p leados  y de  los 
usuarios del tea tro . En parte  esta  inseguridad  se a tr ibuye  a la ub icac ión  que 
tiene fren te  al P a rque  H erre ra  que  es un espac io  en el que  se concen tran  
prostitutas, la d ro n zu e lo s  d rogad ic tos  (res is to le ros), adem ás fren te  al tea tro  
se es tac ionan  ve h ícu lo s  para  se r lavados y se cons ide ra  que  en m uchas 

ocasiones las pe rso na s  que  se ded ican  a esta  labor pueden esta r 
contribuyendo a la inseguridad  de la zona.

El Tea tro  N ac iona l se ub ica  a 100 m etros de  la sede del D istrito  Polic ia l n° 1, 

an tiguam ente  P o lic ía  Fem en ina , qu ienes resguardaban  duran te  el día y la 

noche los e sp a c io s  adyace n tes  al teatro ; esto  d isuad ía  la de lincuenc ia . Sin 

em bargo, a pa rtir  de l m om en to  en que  se insta la  la sede  del D istrito  Polic ia l 

n° 1 se de jó  de p res ta r este  serv ic io , de tal m anera  que  cuando  se realiza un 
evento se cons id e ra  la con tra tac ión  de seguridad  privada.

El v incu lo  del te a tro  con la pob lac ión  del Barrio  A ba jo  se refle ja sobre  todo  

con los e s tu d ia n tes  de  las e scue las  ub icadas en el barrio  y los n iños y n iñas 

del P rogram a P ilo to  de  C o m ba te  a la P obreza  U rbana (P P IC P U ) financ iado  
por la S ecre ta ría  de F inanzas  y m ane jado  por el C en tro  Cultura l M erced itas 

Agurcía.

• S ecretaría  de E d ucac ión

Es la instituc ión  re sp o nsab le  de ga ran tiza r serv ic ios educa tivos  de ca lidad 

para todos, n iños, n iñas, jó ve n e s  y adu ltos. D entro  de su m andato

constitucional adm in is tra , coo rd ina  los n ive les de educac ión  pre básico, 

básico (de 1o de  9o) y edu ca c ión  m edia.

Dentro de sus fu n c io n e s  esta  la p rom oción  de serv ic ios educa tivos  púb licos y 

privados en func ión  de  las neces idades  del desarro llo  hum ano  y la v is ión de 

país, ap rovechando  la pa rtic ipac ión  de la soc iedad  civil en la fo rm ac ión  y fin.

El Barrio A ba jo  conse rva  una fuerte  concen trac ión  de cen tros educa tivos  de 

diversos n ive les esco la re s  tan to  púb licos com o privados. Esta particu la ridad
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le imprime al barr io  g ran  re levanc ia  puesto  que es un fac to r d inam izador 

en la fo rm ac ión  de  n iños,, n iñas y jó ve n e s  que  con fluyen  en el Barrio  A ba jo  
con el p ropós ito  de  log ra r una fo rm ac ión  académ ica  y cu ltu ra l que  les perm ita  
alcanzar un desa rro llo  h u m a n o  pleno.

Entre los cen tros  e d u ca tivo s  del Barrio  A ba jo  del sec to r púb lico  des tacan : el 

Centro Bás ico  A lva ro  C on tre ras , E scue la  E stados U n idos de  A m érica , el 
Conservatorio  de M ús ica  y la E scue la  C en troam érica . En el caso  del sec to r 

privado se pueden  e n u m e ra r el Institu to  M oderno , Institu to  G regg H ondureño, 

Instituto G abrie la  M istra l y el Institu to  H ondureño  de  E ducac ión  por Radio 
(Ver tabla n° 25).

Todos es tos cen tros  educa tivas  com prenden  una pob lac ión  al 2009 de 

aprox im adam ente  11,907 es tud ian tes  de d ive rsos  n ive les esco la res.

Tabla  n 0 25
Barrio  A b a jo : C entros  E ducativos , S eg ún  Nivel E sco lar  2009

Nombre del 
Centro Educativo

Nivel de Educación
Matricula

2009
SectorPre

escolar Primaria Media
Centro de Atención Integral 
San Isidro X

250
Público

Guardería Brazos Abiertos
X

120
Privado

Escuela Estados Unidos de  
América X

475
Público

Conservatorio de Música
X

72
Público

Escuela Centroam érica
X

242
Público

Escuela Alvaro Contreras
X X X

624
Público

Escuela e Instituto Gregg
X X X

161
Privado

Escuela e Instituto M oderno
X X

997
Privado

Instituto Hondureño de  
Educación por Radío (IH E R ) X X

8,812
Privado

Gabriela Mistral X
154

Privado
Total 11 ,907

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Distrito Escolar n° 6, Tegucigalpa.
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Aunque todos los cen tros  educa tivos  del Barrio  A ba jo  tienen una gran 

trayectoria histó rica  cabe  d e s ta ca r la labor del Institu to  H ondureno  de 
Educación por R ad io  (IH E R ) que  es la institución que convoca  el m ayor 

número de e s tu d ia n tes  al Barrio  A ba jo , la gran m ayoría  p roceden tes  de 
distintas zonas  de  la cap ita l. El IH ER  nace en Teguc iga lpa  el 24 de  feb rero  

del 1989 a in ic ia tiva  de  S or M arta  Eugen ia  Soto, a través  del p rogram a 
educativo "El M aes tro  en C a s a ”

“En un primer m om ento mi deseo era atender a las personas de los alrededores de 

Tegucigalpa, sobre todo a cam pesinos que abandonan sus pueblos en busca de un 

mejor porvenir en la ciudad, nunca creim os que “El Maestro en C asa” fuera a crecer 

tanto"

Sor Marta Eugenia Soto

El IHER desa rro lla  un p rog ram a  de educac ión  a d is tanc ia  que  o frece  una 

alternativa a to das  aque llas  pe rsonas  que  por razones de  d inero , d istancia , 
edad y t ie m p o  no han te n id o  la opo rtun idad  de  partic ipa r den tro  del p roceso  
educativo p resenc ia l. Su princ ipa l p ropós ito  es b rindar una o ferta  educa tiva  

abierta y a cces ib le  para  pe rsonas  que  traba jan  y tienen  escasos  recursos. La 

oferta educa tiva  co m p re n d e  p rim aria  ace le rada , c ic lo  com ún de  cu ltura  

general y bach ille ra to  en C ienc ias  y Letras.

El program a se desa rro lla  hac iendo  uso de libros que  son im presos  en el 

IHER, c lases rad ia les  y aseso rías  sem ana les , cada a lum no  as is te  una vez a 

la sem ana con su tu to r  para  ac la ra r dudas  y en riqu e ce r con ten idos.

El IHER es una ins tituc ión  de g ran  dem anda  puesto  que  constituye  un 

alternativa para  to das  aque llas  pe rsonas que  por d ive rsas  razones no pueden 

asistir d ia r iam en te  a un cen tro  educa tivo  y ha se rv ido  de  m ode lo  a la 

Secretaria de E du ca c ión  para im p lem en ta r los p rog ram as de  educac ión  

media a d is tanc ia  ( IS E M E D ) que  func ionan  en d ive rsas  c iudades  del país.UDI-D
EGT-U
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Las instituc iones desce n tra liza d a s  gozan  de independenc ia  func iona l y 
administrativa y traba jan  ba jo  la d irecc ión  y superv is ión  del Estado. El 
propósito p rinc ipa l de  su creac ión  está  o rien tado  a lograr m ayo r e fic ienc ia  en 
la adm in istrac ión de  los in te reses nac iona les  y la sa tis facc ión  de neces idades  
colectivas de se rv ic io  púb lico , sin fines  de lucro.

El régimen ju ríd ico  gene ra l de  las ins tituc iones descen tra lizadas  se 

establecerá m ed ia n te  la ley genera l de la A dm in is trac ión  Pública que se 

emita.

En el Barrio A b a jo  ex is te  la p resenc ia  de  ins tituc iones descen tra lizadas  com o 

la Empresa H o n du re ña  de C orreos  (H O N D U C O R ), el Institu to H ondureño  de 
Seguridad Socia l (IH SS ) y el Institu to  H ondureño  de la N iñez y la Fam ilia  

(IHNFA)

- Em presa H ondureña de Correo H O N D U C O R

HONDUCOR tiene  sus a n tecede n tes  h is tóricos en la D irecc ión  G enera l de 

Correos.

En Honduras, el co rreo  nac iona l fue  o rgan izado  en 1877 en la adm in is trac ión  

del Dr. M arco  A u re lio  Soto, nom brando  com o p rim er D irec to r G enera l de 

Correos al cu b a n o  Sr. T o m á s  Estrada Palm a. Dos años después, el 1 de 

enero de 1879 H o ndu ras  ingresó  a la Unión Posta l Universa l, UPU 

(Institución esp ec ia liza d a  que  fo rm a parte  de la O NU , cuenta  con 234 países 

miembros, con sede  en Berna Suiza y que tiene  por ob je tivo  asegu ra r la 

organización y el p e rfecc io n am ien to  de los se rv ic ios posta les a nivel 

mundial).

En 1993, en la a dm in is trac ió n  de Lic. Rafae l Leonardo  Calle jas, se rea lizó  la 

conversión de la D irecc ión  G enera l de C orreos en la E m presa  de C orreos de 

Honduras (H O N D U C O R ), según  decre to  # 120-93 de fecha  18 de agosto.

. Instituc iones  D esce n tra lizad as  del Estado
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HONDUCOR, es una e m p resa  púb lica  con independenc ia  func iona l y 
administrativa, que  tiene  com o  g iro  princ ipa l la prestac ión  del serv ic io  

público de C o rreos  de H ondu ras  a nivel nac iona l e in te rnac iona l, 

representando los in te reses  del E stado  en todo  lo conce rn ien te  a la m ateria .

Desde esa é po ca  hasta  la actua lidad  la sede  centra l del C orreo  N aciona l 

funciona en el a n tigu o  ed ific io  de  la E scue la  de M ed ic ina  en los linderos del 

Barrio A ba jo , su ed ific io  aunque  es una joya  a rqu itec tón ica  que  en la 

actualidad pasa  p o r un p roceso  de restaurac ión  fís ica  lo que  constituye  un 

gran paso p ues to  q u e  es ta  ed if icac ión  enc ie rre  gran parte  de la h istoria  del 

Barrio Abajo.

Unido al p roceso  de  res tau rac ión  se p resen tan  m uchas  in ic ia tivas que 

proponen que  el ed if ic io  del C orreo  N ac iona l podría  se r sede  de 

exposiciones f i la té lica s  pe rm anen tes , rea liza r conversa to rios , expos ic iones  

artísticas y e ve n to s  cu ltu ra les , o frece r recorridos tu rís ticos  y o tras ac tiv idades 

no necesa riam en te  ligadas al uso trad ic iona l del edific io .

El Correo en H o n du ra s  avanzó  y se m ode rn izó  en d ife ren tes  épocas, pero  la 

tecnología ha lim itado  en los ú lt im os años su se rv ic io  sobre  todo  a partir de la 

difusión del uso del in te rne t que  poco  a poco ha ¡do sus tituyendo  a lgunos de 

los serv ic ios p res tad os  por el C orreo  Nacional.

B arr io  A bajo : Edific io  del C orreo  Nacional

_________ ___^
r

Foto: Alejandra Laínez
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El Instituto H on du re ño  de S eguridad  Socia l fue  fundado  en 22 de m ayo de 
1959, m ed ian te  D ecre to  Leg is la tivo  n° 140, du ran te  el gob ie rno  del Dr. 
Ramón V illeda  M ora les, fue  c reado  con rango constituc iona l para ser la 

institución de  se rv ic io  púb lico  de ca rác te r ob liga to rio  para todos los 
empleadores de H ondu ras  sean nac iona les o extran je ros.

Desde su creac ión  le fue  as ignada  la responsab ilidad  de orientar, dirigir, 
prestar y a dm in is tra r los serv ic ioá de seguridad  socia l a la pob lac ión  

trabajadora de H onduras , basándose  en los a rtícu los constituc iona les  que 
señalan que el Estado, los pa tronos y traba jado res  están ob ligados a 
contribuir al f inanc ia m ie n to , m e jo ram ien to  y expans ión  de ía seguridad  social.

El inicio real de  o p e ra c io n e s  del IHSS tuvo  lugar el 1 de m arzo  de 1962, en el 

Barrio Aba jo , había  una 'a filiac ión  de 40 ,522  asegurados, la co tizac ión  

máxima eta de  15.00 Lem p iras  y en ese m om en to  se con taba  con un 
consultorio e x te rn o  y con fac ilidades  de a tenc ión  hospita laria .

Actualmente el IH S S  cuen ta  16 cen tros reg iona les ub icados en: C atacam as, 

Choloma, C ho lu teca , C om ayagua , El Paraíso, El P rogreso, Ju tica lpa, La 

Ceiba, N acaom e, P uerto  Cortés, Roatán, San Lorenzo Santa Rosa de Copan, 

S iguatepeque, Te la , V illanueva .

Durante el hu racán  M itch  las ins ta lac iones del Barrio  A ba jo  fueron 

severam ente d a ñ a d a s  por lo que las au to ridades del IHSS por 

recom endaciones de  espec ia lis tas  dec iden utilizarlo  só lo  para c lín icas de 

consulta externa.

En IHSS ub icado  en el Barrio  A ba jo  cuenta  con 825 em p leados, de los 

cuales 462 co rre sp o nd e n  al persona l adm in is tra tivo  y 363 a m éd icos y 

enfermeras que  a tienden  la consu lta  externa. Según el depa rtam en to  de 

Estadista del IH SS  en p rom ed io  duran te  el 2008 se a tend ió  30,500  consu ltas 

mensuales lo que  equ iva le  138616 consu ltas  d iarias. Estos datos no tienen

- Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

16 Promediado entre 22 días laborables
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en cuenta las p e rso n a s  que  a d ia rio  rea lizan trám ites  adm in is tra tivos  o de 
orden legal en el IH S S  que  co rresponden  a afiliac ión, pago  de p lan illa , cobro  
de pensiones, trá m ite  de  hoja patrona l en tre  otras.

Los datos an te rio re s  nos b rindan  un pa rám etro  de la can tidad  de personas 

que de lunes a v ie rn e s  m ov ilizan  los se rv ic ios  del IHSS en el Barrio  A ba jo . 
Durante el fin de  se m a n a  la a fluenc ia  de pe rsonas d ism inuye  puesto  que  solo 
se brinda los se rv ic ios  de  em ergenc ia .

Gran parte de  los ca m b io s  en re lac ión  al uso del sue lo  ocurridos en el Barrio 

Abajo están re la c io na d o s  con la activ idad gene rada  en el IHSS puesto  que  la 

población que  a cu d e  por se rv ic ios  de sa lud requ ie re  a su vez de serv ic ios 

altemos com o  a lim en tac ión , m ed icam en tos , pape le ría  y transporte .

Barrio  A b a jo : Institu to  H o n d u re ñ o  de S eguridad  Social

Foto: A lejandra Laínez

- Instituto H ondureño de la N iñez y  la Adolescencia (IH N F A )

El IHNFA fue  c re a d o  m ed ian te  decre to  n° 199-97 o rgan ism o  au tónom o  de 

desarrollo soc ia l q ue  tie n e  com o ob je tivo  fundam en ta l la p ro tecc ión  in tegra l 

de la niñez y la p lena  in tegrac ión  de  la fam ilia , en el m arco  de lo d ispuesto
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por la C onstituc ión  de la R epúb lica , el C ód igo  de la N iñez y de la 

Adolescencia, el C ód igo  de la Fam ilia , la C onvenc ión  sobre  los D erechos del 

Niño y dem ás co n ve n c io n e s  que sobre  la m ateria  que  el Estado de H onduras 
suscriba o ha suscrito .

Entre los p ro g ra m a s  que  m ane ja  el IH N F A  con p resenc ia  en el Barrio  A ba jo  
se encuentra  el C en tro  C u ltu ra l Infantil M erced itas  A gurc ía  de M em breño  y el 
Centro de A te nc ió n  In tegra l San Isidro.

- Centro Cultural Infantil M erceditas Agurcía de M em breño (C C IM A M )

En un in icio el C C IM A N , fue  c reado  para la pob lac ión  en r iesgo socia l den tro  

del área u rbana  en co n ce n trá n d o se  en la pob lac ión  de n iños y n iñas en la 

calle, pero  a través  de  los años esto  ha cam b iado  y ahora  p rom ueve  

program as p re ve n tivo s  a una pob lac ión  m ás hom ogénea .

El C C IM A M  o frece  ca p ac itac ión  en las s igu ien tes  áreas:

• A rtes  p lás ticas: inc luyen  la p intura, d ibu jo , ta lla  de  m adera , sengra fía  y

g rabado
• Danza: o frece  c lases  de  barroco, c lásico, con tem poráneo , m oderna

balle t y fo lk lo re
• Teatro . E xp res ión  oral, ju e g o  d ram ático , títeres, m ascaras  y tea tro

infantil
• M úsica: lengua je  m usica l, educac ión  rítm ica, canto, e jecuc ión  de

in s trum en tos  m us ica les  e h istoria  de la m ús ica

Para el 2002 y ba jo  los lineam ien tos  de  la Estra teg ia  de R educc ión  de la 

Pobreza, el g o b ie rn o  de  la R epúb lica  de H onduras  suscribe  un conven io  de 

préstamo con el B ID para e jecu ta r el P rogram a P iloto de C om ba te  a la 

Pobreza U rbana. E s tos  fondos  perm itie ron  que las ins ta lac iones del an tiguo 

edificio de la Lo tería  N ac iona l fueran  readecuadas, rem ode ladas  y equ ipadas 

para p roveer al C en tro  C u ltu ra l M erced itas  A gurc ía  g g  M em breño  de un 

espacio a de cu a d o  para  el desarro llo  de sus func iones  cu ltura les.
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El Centro C u ltu ra l Infantil "M erced itas  A gurc ía " en la actua lidad  tiene  a su 
cargo el desa rro llo  de  P rog ram a P ilo to  de A tenc ión  C u ltu ra l C om p lem en ta ria  
t\ NnVis, N iños y Jóven e s  de 7-14 anos de edad cuyo  ob je tivo  genera l os 
desarrollar nuevos  m ode los  de  com ba te  a la pobreza  con un en foque  integral, 

a través de la conce rtac ión  po lítica  y la generac ión  de un consenso  púb lico  

sobre los usos y a p licac iones  del espac io  co lectivo  urbano, así com o la 

promoción de acc iones  innovado ras  d es tinadas  a m e jo ra r el cap ita l soc ia l y 

las opo rtun idades de desa rro llo  u rbano  de  la pob lac ión  del C en tro  H istórico.

La pob lac ión  benefic ia ría  desarro lla  hab ilidades y des trezas  en c inco

disciplinas a rtís ticas: a rtes v isua les , danza, lite ra tura  y com pu tac ión , m úsica  
y teatro. A d e m á s  se rec iben  o tros se rv ic ios  co la te ra les  re lac ionados con 

asistencia ps icosoc ia l, m erienda  e sco la r y a tenc ión  a g rupos espec ia les.

En la actua lidad  el p rog ram a  a tiende  a 500 n iños y n iñas p roven ien tes  de 

todos los barr ios  y co lon ias  de la capita l.

La labor rea lizada  por el C C IM A M  es de  sum a im portanc ia  puesto  que son 

pocos los e sp ac io s  de  exp res ión  artís tica  d ispon ib les  para la pob lac ión  infantil 

y juvenil de e sca so s  recursos.

-Centro de Atención Integral San Isidro (C A IS I)

O rig inalm ente esta  ins tituc ión  su rg ió  com o una gua rde ría  infantil para padres

de fam ilia de e sca so s  recu rsos  e co nó m ico s  que requerían  a tenc ión  para sus 

hijos e h ijas du ran te  el t ie m p o  que  e llos cubrían  su jo rn ada  laboral.

La guardería  se ub ico  p rim e ram en te  en el segundo  p iso del M ercado  San 

Isidro (de ahí su nom bre).

En el 2003 la G ua rde ría  San Isidro recib ió  apoyo  financ ie ro  del P rogram a 

Piloto de C o m b a te  a la P obreza  U rbana, f inanc iado  por el BID y la Secre taría  

de F inanzas q u ie n es  con tr ibuye ron  a rem ode la r el ed ific io  y do tarlo  de 

mobiliario y e qu ipo  necesa rio  para su func ionam ien to . A  partir del 2004 la 

guardería fue  re inaug u ra da  con el nom bre  de C en tro  de A tenc ión  Integral 

San Isidro.
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Actualmente el C en tro  de A tenc ión  In tegral San Isidro func iona  en un horario  
de 7.00 am a 5 .00 pm  a tend iendo  una pob lac ión  de  250 n iños y n iñas de 

4 meses a 6 años  (2009), cuen ta  con 4 n iñeras, 3 m aestras  de educac ión  

preescolar, un v ig ilan te  y una adm in is trado ra . Se paga una cuota  m ensua l de
50 Lem piras ($ 2 .60).

Generalm ente los n iños y n iñas a tend idos  en el cen tro  son hijos e h ijas de  los 

locatarios y ve n d e d o re s  de los m ercados  San Isidro, Las A m éricas  y Á lva rez

y em pleadas d o m é s tica s  y p ro fes iona les  de  ba jos recursos económ icos.

Barrio  A b a jo : C en tro  de A ten c ión  Integral San Isidro

Foto: A lejandra Laínez

b. Instituciones del S ec to r  Privado

En relación al se c to r p rivado, en el Barrio  A ba jo  las instituc iones m ás 

representativas se ub ican  en tres sectores: sec to r re lig ioso, cu ltura l y 

educativo.
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En H onduras p red o m in an  las iglesias católicas qu e  d e p e n d e n  de las 

Diócesis,

que a nivel nac iona l son ocho: D ióces is  Teguc iga lpa , C om ayagua , C ho lu teca , 
Olancho, Yoro, San P edro  Sula, T ru jillo , y Copán.

En el caso de la cap ita l de  la repúb lica  las ig les ias ca tó licas dependen  de la 

A rquid iócesis de  T e g u c ig a lp a  está in tegrada  por los depa rtam en tos  de 

Francisco M orazán  y El Para íso , y su nom bre  es A rqu id ióces is  de San M igue l 

de Teguc iga lpa , con una ex tens ión  territo ria l de 16,132 km s2 y una pob lac ión  

aproximada de 2.5  m illones  de  hab itan tes.

En la actua lidad  la a rqu id ióces is  de T eguc iga lpa  cuenta  con 165 sacerdo tes

distribuidos en 48  parroqu ias .

En el con tex to  del Barrio  A b a jo  des tacan  las ig les ias ca tó licas que dependen

dé la  A rqu id ióces is  de  T eguc iga lpa .

- Iglesia E l Calvario y  Capilla del Santo Entierro

La iglesia El C a lva rio  data  de 1783 ten iendo  com o  punto  de partida la 

Hermita del C a lva rio , la ig lesia  se localiza al su r del p red io  que fue 

cementerio co lon ia l de T eguc iga lpa . Este fue  cerrado  cuando  se construyó  el 

Cementerio G enera l.

La primera vez que  se m enc iona  esta ig lesia se hace con el nom bre  de 

Ermita, allí se ce leb raban  a nua lm en te  las fes tiv idades de S em ana  Santa, y 
las ce lebrac iones de los ind ígenas del Pueb lo  San M iguel de Teguc iga lpa .

Su nombre fue dado  porque  en la época  co lon ia l y duran te  la conm em orac ión

de la Sem ana S anta  al fina l de la ca lle  La A m argu ra  se e fec tuaba  el acto de 

crucifixión de Jesucris to .

• Sector Relig ioso
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Contiguo a la ig les ia  El C a lva rio  se encuen tra  la Cap illa  del S an to  Entierro
construida en 1936 duran te  el gob ie rno  de  T lbu rc io  C arias y cus tod iada  hasta 
la actua lidad por los C aba lle ros  del S an to  S epu lc ro  o S anto  Entierro.

La Soc iedad de  C aba lle ros  del S an to  Entie rro  de  T eguc iga lpa  es una de las 

más h is tóricas a g ru p a c io ne s  de  la ig lesia ca tó lica  de  H onduras, fue  fundada  
en 1936 por un g rupo  de  la fe rv ien tes  hom bres  ca tó licos, cuen ta  en p rom ed io  
con 73 m iem b ros  h om bres  de  todas  las edades.

m

“Somos una sociedad de corte religioso, nuestro accionar dentro de la iglesia 

va más allá de la Semana Santa, acompañamos las procesiones de todo el 
año litúrgico e igual que los demás grupos nos dedicamos a la 
evangelización de la palabra del señor”

Mario Raudales, presidente de la sociedad.

Esta soc iedad  se p repa ra  du ran te  todo  el año para la festiv idad  m ás 

relevante de la soc iedad  que  se ce lebra  du ran te  la S em ana  Santa: “ El Santo  

Entierro", trad ic ión  que  se ha conve rtido  en una ve rdadera  devoc ión  en tre  el 

pueblo cató lico .

Los C aba lle ros  del S an to  E ntie rro  m an tienen  una d inám ica  v ida  com o  grupo  

durante todo  el año, te n ien d o  reun iones  regu la res  todos  los sábados  a partir 

de las 3:00 PM en las q ue  se lee y re flex iona  sobre  las lecturas de la m isa 

dominical. A d e m á s  son parte  de  las d ive rsas  ac tiv idades  que  realiza la ig lesia 

durante el año.

El dia de la p roces ión  del S anto  Entie rro  rea lizada en S em ana  S anta  los 

Caballeros del S an to  E n tie rro  v is ten  cam isa  b lanca, saco, pan ta lón  y corba ta  

negra con una e sca ra p e la  ub icada  en uno de los hom bros  que m uestra  el 

escudo de esta ag rupac ión . La partic ipac ión  de  los caba lle ros  in icia desde  la
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m adrugada, cu a n d o  es llevada el anda desde  su sede ub icada en la ig lesia El 
Cnlvmio h íis lí i In C a ted ra l M etropo litano , desdo  donde  Inicia esto  acto lleno 
de ü iuc iones  y re tlex iones  sob re  el s ign ificado  del sacrific io  hecho por 
Jesucristo. A  partir  de  las 9 :00 A M  llevan en hom bros  el S an to  V iacruc is  y a 

partir del m ed io d ía  son parte  de los actos re lig ioso. Esta esco lta  se m antiene  

incluso d espu é s  de  te rm inada  la p roces ión  que  llega a su destino  
aprox im adam ente  a las 11:00 PM, m an ten iéndose  en vela duran te  el resto de 
la noche.

La Sociedad de los C aba lle ros  del S an to  Entie rro  es una de las instituc iones 
históricas y re leva n tes  den tro  de la Ig lesia Cató lica.

• S ec to r C u ltu ra l

En el aspec to  cu ltu ra l des taca  en el Barrio  A ba jo  la Fundac ión  para la 

Identidad N ac iona l que  es la enca rgada  de  m ane ja r el M useo  para la 

Identidad N ac iona l (M IN ). S egún  una ley em itida  por el C ongreso  Nacional, la 

Fundación será  la e n ca rg a d a  del m ane jo  de la obra  duran te  los p róx im os 99 

(noventa y  nueve) años. La fundac ión  es d irig ida  por la e m presa  privada 

teniendo com o  p res id en te  al e m presa rio  C am ilo  A ta la  y o tros soc ios p ilares 

de d istin tos se c to re s  de  la soc iedad  com prom etidos  con el rescate, 

restauración, p rese rva c ión , cus tod ia  y d ivu lgac ión  del pa tr im on io  cu ltura l de 

la nación.

- M useo p ara  la Identidad  N acional

El MIN es una ins tituc ión  pe rm anen te  ab ierta  al público, que  adquiere, 

conserva, investiga , com un ica  y exh ibe  con p ropós ito  de  estud io , de 

educación y d is fru te , la ev idenc ia  m ateria l e inm ateria l de los pob ladores que 

habitaron y hab itan  el te rr ito rio  hondureño  a fin de fo rta lece r la m em oria  

histórica y el sen tido  de  iden tidad  nacional.

Hacia los años 30 du ran te  el gob ie rno  de G enera l T iburc io  C arias el ed ific io

que actua lm ente  ocupa  el M IN fue acond ic ionada  para a lo ja r en sus 

instalaciones a lgunas  S ecre ta rías  de Estado desde  en tonces el ed ific io  fue
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ocupado por d ife re n tes  depe nd e nc ia s  com o el M in is te rio  de Defensa, 
C om un icac iones, G obe rnac ión  y Justic ia  y va rias  o fic inas de R e lac iones 

Exteriores y la T eso re ría  G enera l, estas func iones dan origen a su nom bre

“Palacio de Los M in is te r io s ” . Las func iones  del ed ific io  perm itían  un gran 
m ovim iento  de  pe rsonas  tan to  nac iona les  com o extran je ros.

El edificio data de 1882, fue construido durante el gobierno del Dr. Marco 
Aurelio Soto, financiado con fondos del gobierno y con la donación del 
filántropo Don José María Suazo, originalmente fue la sede del Hospital 
General, hoy Hospital San Felipe (Jerez, R. 1981: 258).

Durante el G ob ie rn o  del P res iden te  R icardo  M aduro  (2002-2006) se in ic ió la 
rem odelac ión  y a co n d ic io n a m ie n to  del ed ific io  con la fina lidad  de ub ica r en 
este espac io  el M useo  para la Identidad N aciona l que  fue  inaugurado  en 
enero del 2006.

El m useo  tiene  cua tro  sa las  y un aud ito rio  donde  se p resenta  una experienc ia  
virtual de la c iudad  de  C opan  R u inas y es v is itado  a d iario  por nac iona les  y 
extranjeros; t iene  capac idad  de a tender a 150 personas s im u ltáneam en te  
bajo la co n du cc ió n  de un buen núm ero  de guías.

Debido a la na tu ra leza  de este  espac io  público, cuenta  con v ig ilancia  

perm anente y está  sep a rad o  del resto  de los espac ios  del barrio  por una 

cerca de h ierro  q ue  se abre  a las 8.00 am  y se c ierra  a las 9.00 pm. El acceso 

del púb lico  al m u se o  inc luye  todos los d ías de la sem ana  y está  de te rm inado  

por horarios y p rog ra m as  p rev iam en te  estab lec idos.

Estas ca rac te rís ticas  de  c ierta  m anera  lo desconectan  del resto del barrio  

sobre todo po rque  es te  espac io  adqu ie re  ca rac te rís ticas  p rop ias a nivel de 

seguridad que  lo fra g m e n ta  de  la co tid íane idad del barrio. En ese  sentido, la 

creciente espec ia lizac ió r i de los espac ios  den tro  de la c iudad es un fac to r 

que conlleva a los ind iv iduos  a fracc iona r espac ia lm en íe  su cotid íane idad.
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M u s eo  para la Identidad Nacional

Foto: w ww .m in.hn

6.1.4 El Uso del S u e lo  en el Barrio  A b a jo

El Barrio A b a jo  a lo la rgo del t ie m po  ha su fr ido  tran s fo rm a c io nes  en el uso del 

suelo, este  p roce so  es ev iden te  a partir del m o m en to  en el que  la pob lac ión  

residente del barr io  se d e sp la zó  hacia  o tras á reas de la cap ita l y una buena 

parte de las v iv ie n d a s  ca m b io  su uso res idenc ia ! al uso com erc ia l, 

institucional y m ixto . En este  ú ltim o caso se observa  que  una buena parte  de 

las v iv iendas se usan con fines res idenc ia les  pero  a la vez  se ubica en e llas 

pequeños negoc ios  tal es el c a s o .d e  la m ayo r parte  de  las pu lperías  y las 

ventas de g o lo s in a s  de  la zona.

Un hecho de v ita l im po rtanc ia  en re lac ión  al cam b io  del uso del sue lo  en el 

Barrio A ba jo  fue  la cons trucc ión  del IHSS, instituc ión  que  generó  la 

necesidad de b r in da r se rv ic ios  a lte rnos  a la pob lac ión  usuaria  sobre  todo  lo 

relacionado con la a lim en tac ión . Se puede  obse rva r que  ex is te  ven ta  de 

comida frente a la en trada  de em ergenc ia  del IH SS e labo rada  en cond ic iones 

precarias lo que  puede  g en e ra r serios p rob lem as de sa lud, s ituación 

contradictoria p ues to  que  la pob lac ión  acude  al IHSS en búsqueda  de una 

solución a sus e n fe rm e da d es .
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Estos cam bios en el uso del sue lo  v ita lizaron  com erc ia lm en te  el Barrio  
Abajo; al reco rre r sus ca lles  y aven idas  se observa  num erosos  negocios, 
establecidos en las an tiguas  res idenc ias, sin em bargo , la v ita lidad  del barrio  

se limita a las horas  d iu rnas  puesto  que  por la noche el barrio  se vacía  y los 

pocos res iden tes  se enc ie rran  para ev ita r ser v íc tim a  de  la v io lenc ia  e 
inseguridad.

M apa n° 4 
B arrio  A bajo : Uso del Suelo

477750

4 : 477250 477WO 477750

Simbologiaa
3?'
- i  -*

/ V/ ,

Baldío
Institucional de salud 
Recreativo pasivo 
Transporte
Residencial abandonado 
Residencial 
Comercial vecinal 
Institucional recreativa 
Mixto vecinal 
Institucional educativa 
Institucional gubernementol 
Institucional religioso 
Canchas deportivas 
Puentes 
Ríos y lagos 
Calles

50 0  50 100 Meters

Escala: 1:5000 
Fuente:
Mapa del DC JICA
Proyecto N C C R - IP  LASUR, 

PLATS UNAH  
Trabajo de Cam po realizado 

por Marysabel Zelaya  
Google Earth 2009,

imagen año 2006

E la b o ró : Manrsabel Zelaya  
Cristobal Nelson

6.1.5 A c tiv id ad es  E c o n ó m ic a s  del Barrio  A bajo

En la m ed ida  en que  los res iden tes del Barrio  A ba jo  se desp lazaron  las 

viviendas fue ron  o cu p a d a s  para fines com erc ia les , la m ayoría  de los 

negocios e s ta b le c id o s  están  constitu idos  por pequeña  y m ed iana  em presa . 

Estos se concen tran  fu n d a m e n ta lm en te  en pres tac ión  de serv ic ios en las 

áreas de a lim en tac ión , aba rro tena , sa lud y cen tros de be lleza (Ver tab la  n° 

26).
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Según el tra b a jo  de  cam po rea lizado  en el Barrio  A ba jo  a abril del 2009 se 

registraron 200  negoc ios  lo que  im plica  que  gran parte  de las v iv iendas están 

siendo u tilizadas con fines com erc ia les . Esta cantidad de negoc ios  genera  

m ovim iento  en las ca lles y aven idas  del barrio  a trayendo  gran can tidad  de 
personas ya sea porque  son em p le ad o s  de los d ive rsos loca les com erc ia les  
estab lecidos en el barrio  o porque  dem andan  los se rv ic ios  que estos prestan. 

Pero de igual m anera  se prop ic ia  la de lincuenc ia  en la zona ya que 

las personas ded icada s  a este  tipo  de  ac tiv idades ap rovechan  la 
ag lom eración para d e linqu ir con fo rm e  a sus in tereses, esta  s ituac ión  p rovoca 

continuas denu nc ia s  sob re  todo  por robo y  asa lto  que  son p resen tadas en la 
Jefatura M e tropo litana  n° 1 ub icada en el barrio  Los Dolores.

El m ov im ien to  de pe rso na s  con fines com erc ia les  y de serv ic ios se p roduce
4

durante las horas del día que  es el t iem po  en el que  pe rm anecen  ab ie rtos  la 

mayoría de los negoc ios , sin em bargo , los com edores , ven ta  de go los inas, 

restaurantes ch inos  y bares de  beb idas a lcohó licas  ex tienden  sus horarios 
entre las 11 .00 -2 .00  am  y a lgunos  com o  las can tinas ex tienden  sus horarios 
las 24 horas del día.

Al caer la noche  el barrio  se vacía ; esta  s ituac ión  de a lguna m anera  aum enta  

la percepc ión  de  inseguridad  en la zona, sobre  todo  en aque llos  lugares que 

no poseen ilum inac ión  o en las zonas  del barrio  fueron  seve ram en te  dañadas 

por el paso del hu racán  M itch y que  aún pe rm anecen  abandonadas  o que 

son ocupadas por pe rsonas  cor't p rob lem as m en ta les  y de d rogad icc ión  y en 

aquellas en las cua les  no ex is te  pob lac ión  res idente  y cuyas v iv iendas están 

deshabitadas.
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Tabla 11" 26
Barrio  Abajo: T ipo  de N egocios

N eg o c io s N°
Billar 1
Lavado de  C a rros  y L lan tera , pa rqueos 7
Em peños 2
Ferretería 2
Bufete 4
Hotel 4
Im prenta y V en ta  de  Utiles, L ibrería 4
Venta de  A rm as , C erra je ría , G ra ba d os  M etá licos 4
D eposito  y E s tanco 6
E nseñanza de  Ing lés y escue la s  p rivadas 6
Venta de R opa y C a lzad o  y  S astre ría 11
Talle res de  R eparac ión  (zapa tos , m ueb les , carros, m aqu inas) 7
Fo tocop iadora , E stud io  Fo tográ fico , In ternet 10
Joyería 11
T ienda E lec trón ica  y T e lé fonos  ce lu lar, V ariedades, 
E lec trodom ésticos

14

Pulpería  y  S up e rm e rca d o 16
Barbería  y S a las  de B elleza 24
Clín ica D enta l y M ed ica, Ó ptica , Labo ra to rio  C lín ico, 
Farm acia , M ed ic ina  N atura l

26

C om edores , R es tau ran tes , ven ta  de jugos , fru tas, Panadería , 
Lácteos, C a rn ice ría , P escadería

39

T o ta l 200
Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo Abril 2009

6.1.6 A c tiv id a d e s  S oc iocu ltu ra les

Trad ic iona lm ente  el Barrio  A ba jo  se ca rac te rizó  por p osee r fue rtes  lazos de 

integración que  e ran  fo rta lec idos  por las ac tiv idades cu ltu ra les  que 

desarro llaban los res iden tes  del barrio  se aco s tum brab a  a rea liza r lunadas y 
coca co ladas que  e ran  las fies tas  rea lizadas por los jóve nes  y las lunadas 

fogatas a la luz de la luna y la feria  del Barrio  A ba jo  que  era rea lizada en la 

plaza de la P arroqu ia  El Ca lvario . Estas p rácticas cu ltu ra les se fueron 

perdiendo en la m ed ida  en que  los res iden tes del barrio  se fueron  yendo  del 

vecindario, un ido  al p roceso  de acu ltu rac ión  que inc id ió  en la pérd ida de

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



i no

tradiciones ances tra le s  y la adopc ión  de pa trones cu ltu ra les  a jenos a nuestra
identidad nac iona l.

En m edio de es te  p roceso  de acu ltu rac ión  el Barrio  A ba jo  s igue  conse rvando  

una trad ic ión re lig iosa  ances tra l que  se realiza a través de la "S oc iedad  de los 
Caballeros del S an to  Entierro"

Adem ás de lo a n te r io r las ac tiv idades  del G im nas io  R ubén C a lle jas  V a len tine , 

vitalizaba las ac tiv idades  cu ltu ra les  del barrio, hasta  el 2008  se constituyo  en 

el punto de  e n cu e n tro  para eve n tos  deportivos  com o  los partidos de 

baloncesto pero  de  igua l m anera  se rea lizaban  en el las fam osas  g im nas ias  

in terco legia les que  co n vo ca ban  gran can tidad  de es tud ian tes  de  toda  la 

capital. Con el H u racán  M itch  las ins ta lac iones del g im nas io  quedaron  m uy 

dañadas y a u n q u e  hubo  in ten tos por recupera rlo  no lograron concre ta rse . 

Actua lm ente  fu n c io n a  en d ichas ins ta lac iones el C o leg io  P o litécn ico  San 
Martín que  rec ién  en el 2009  se tras lado  del barrio  El Jazm ín  al Barrio  A ba jo .

Asistir al Gimnasio Nacional era una experiencia muy bonita puesto que 
permitía a los estudiantes mostrar sus destrezas y habilidades deportivas 
poner en alto el nombre de su centro educativo

Profesora Sara, octubre 2009

El resto de las a c tiv id a de s  soc iocu ltu ra les  del barrio  está  re lac ionada  con el 

ca lendario c ív ico  e sco la r y los p lanes ope ra tivos  de  cada cen tro  educativo , 
las ac tiv idades del T e a tro  N ac iona l M anue l Bonilla  y el C entro  Cultura l 

M erceditas A g u rc ía  que  tiene  a su ca rgo  el desarro llo  del P rogram a P iloto de 

Atención C u ltu ra l C o m p le m en ta r ia  a N iñas, N iños y Jóvenes  de 7-14 años de 

edad. C abe resa lta r que  es tos  cen tros  convocan  pob lac ión  de d iversos 

barrios y co lon ias  de  la cap ita l y no p rec isam en te  a la gente  res idente  del 

Barrio Abajo.UDI-D
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Los espac ios púb licos  iden tif icados por la pob lac ión  del Barrio  A ba jo  son las 
calles, aven idas, pa rques  y p lazas que  se deta llan  en la tab la  n° 27.

Tabla  n° 27  
Barrio  A bajo : E spac ios  Públicos

6.1.7 E spac ios  P ú b licos  del Barrio  A bajo

C alles A venidas P lazas  y Parques
La C onco rd ia Lem pira P arque  La C oncord ia
C alle  M ore los P au lino  V a llada res Plaza El C a lvario
El I e lég ra fo Jerez P arque  H errera

C ris tóba l C o lon
Paz B arahona
M igue l de  C ervan tes

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2008

Estos espac ios  púb licos  son trans itados  d ia r iam en te  por los res iden tes  del 

barrio, pero  m ayo r ita r ia m e n te  por usuarios  que  hacen uso de los serv ic ios  

com ercia les e ins tituc iona les  que presta  los d ive rsos  es tab lec im ien tos  

ubicados en el m ism o.

• Parque  H errera

Ubicado entre  las a ve n id a s  C ris tóba l C o lón  y Paz B arahona, fue  reconstru ido  

durante la adm in is trac ió n  del G enera l T ibu rc io  C arias  A n d in o  en 1942 ba jo  la 

dirección del A rq u ite c to  M ora les  y S ánchez. En un p rinc ip io  fue conoc ido  

con el nom bre  de  P arque  Bertrán, pero  a partir de 1915 se co locó  el busto  de 

Don Dionisio de  H errera , dándo le  su nom bre  a partir de ese año.

Actualmente se e ncu e n tra  rodeado  de casas y ed ific ios, que  en su m ayoría  

conservan su a rqu itec tu ra  orig ina l. El P arque  H errera  es testigo  del flu jo  de 

circulación de ve h ícu lo s  y pea tones que  a d ia rio  hacen uso de  los espac ios  

del Barrio Aba jo . Por m ucho  tiem po  fue el lugar de encuen tro  para fam ilias  

residentes del B arrio  A ba jo , esco la res  y fe lig reses de la Ig lesia El C a lvario  y
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la Capilla del S an to  Entierro, hoy en día es v is itada  por transeún tes  que 
buscan d e sca n sa r un rato después  de hacer a lgún trám ite  en el Barrio  Aba jo , 
algunos tu ris tas y pare jas  de  novios.

Durante las horas del día el P arque Herrera es el punto  de traba jo  para 
lustrabotas, los y las que  cu idan  y lavan carros, ven dedo res  de periód icos, 

conductores de buses  y tax is  que tienen  sus es tac iones a inm ed iac iones del 
parque y que  en m uchos  casos  se le observa  ju ga ndo  dam ero  en las bancas, 
actividad que les pe rm ite  pasar el tiem po.

Si ante el ofrecimiento de un cuidador de carros usted le dice "NO" cuando 
regrese tenga por seguro que ya se lo abrieron o algo perdió

Gerente Propietario de Sermay

Muchas de  las pe rsonas  que  hacen uso de este parque  perm anen tem en te  

están consc ien tes  de  que  este  espac io  les brinda la oportun idad  de ganarse  

el pan de cada  día por tal razón tra tan  de m an tenerlo  lim pio y a le ja r a los 

vagos, sin em ba rgo , aunque  se com prom etie ron  con la A lca ld ía  a m an tener 

el lugar lim p io  y sin p resenc ia  de bolos so lo  pueden cum p lir  lo prim ero, 

puesto que m uchas  de las personas que traba jan  en el lugar son a lcohó licos 

y es com ún ve rles  en g rupo  e labo rando  “ch a ra m ila ” y departiendo  entre  e llos 
y al ca lor de  las copas  tam b ién  es frecuen te  p resenc ia r a lgunos a lega tos  y 

pleitos en tre  e llos.

Ahora ya no hay picaros en este lugar porque nosotros los sacamos; pero
algunos compañeros cargaban en las cajas su litro de guaro.

Ornar Martínez, lustrabotas, Parque Herrera

Durante la noche  el pano ram a  cam bia  com p le tam en te  porque  este parque  se 

vuelve punto  de traba jo  de traba jado ras  y traba jado res  del sexo, así com o de 

vendedores de  d roga  (crack). En horas de la noche el lugar se vue lve  
bastante inseguro  po rque  adem ás de estas ac tiv idades tam b ién  confluyen 

ladrones y n iños y jó ve n e s  resis to leros.
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"Si a mí se me olvida algo de la tienda y  ya son las 6.00 pm, yo no regreso porque 

es casi seguro que seré asaltado”

Gerente Propietario de Sermay

"El otro día me toco salir a hacer un mandado por la noche y que poses las 
que vi en el Parque Herrera, montón de maricones amontonados"

Residente Barrio Abajo

Otra s ituac ión  e v id e n te  en el P arque  H errera  es la p resenc ia  de n iños y 
niñas de la ca lle  q ue  gen e ra lm en te  m end igan  du ran te  el día y en la noche 
hacen uso de las b an ca s  del pa rque  para dorm ir.

Yo salí de mí casa a los 11 años, mí papá me pegaba y  me obligaba a pedir 
para comprar su bebida. Decidí salirme y ahora duermo en una banca del 
Parque Herrera o donde me agarre la noche”

Josué, niño de la calle.

L u strabo tas  en el P arque  Herrera

Foto: Martha Lorena Suazo, 2002
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El parque H erre ra  t iene  com o  ca racte rís tica  particu la r el convoca r a gran 
parte de pe rsonas  de  la te rce ra  edad adem ás de ser un espac io  de traba jo  

que sirve a p ob lado res  de barrios ce rcanos y d is tan tes  del parque 
desem peñar un o fic io  con el fin de gen e ra r ingresos económ icos  que le 
permitan so s te n e r sus fam ilias.

• Parque La C o ncord ia

O rig inalm ente su nom bre  fue  P arque Bográn en hono r al G enera l Luis 

Bográn. A  m e d ia do s  de los años 30, este  desapa rec ió  cuando  en el gob ie rno  

del genera l T ibu rc io  C a ria s  A nd ino , se con tra ta ron  los se rv ic ios  del a rqu itecto  

y escultor m e x ica n o  A ug u s to  M ora les y Sánchez, para conve rtir  el parque  en 

un jardín m aya don de  se pud ie ran  adm ira r rép licas de este las, tem p los  y 

figuras de las ru inas de  C h ichen  l-tzá y Copán.

"De niños vivíamos en el Barrio Abajo y  todas las semanas visitábamos el 

Parque La Concordia, créalo a nosotros nos parecía estaren Disneylandia”
Arquitecto Enrique Villars.

P arq u e  La C o ncord ia  Pérgola  de M urc ié lagos  (Zots)

Foto: Marysabel Zelaya, 2008
UDI-D

EGT-U
NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



185

P arq u e  La C o ncord ia , copia  de Estela “C ” de C opan

Foto: Marysabel Zelaya, 2008

Para 1998, con el paso  del huracán M itch las aguas del río C ho lu teca  

dañaron y d e rr iba ron  va rias  casas del vec inda rio  sobre  todo  las s ituadas en 

la m argen del río C ho lu teca  igua lm en te  so te rra ron  co m p le tam en te  el parque; 

los m ayores d a ñ o s  se p resen ta ron  en la pérgo la  de Zots sobre  la cual cayó 
un gran árbo l que  d añ o  la es truc tu ra  y hasta  la fecha  no se ha reparado.

A diario el pa rque  es v is itado  en su m ayoría  por es tud ian tes  de los co leg ios  y 

escuelas adyace n tes ; en a lgunas ocas iones  con el p ropós ito  de jugar, 

realizar a lguna  ta rea, o tras por una cita de  am or o con el p ropós ito  de 
conversar, inc luso  los cen tros  educa tivos  rea lizan a lgunas ac tiv idades en el 

parque re la c ionad as  con los p rog ram as de es tud io  o ce leb rac iones com o  la 

del Día del N iño.

El parque La C o nco rd ia  es a fec tado  por la de lincuenc ia  com ún espec ia lm en te  

por personas d e d ica d a s  a robar, estos de lincuen tes  hacen uso del espac io

del parque para  co m e te r sus a tracos a los v is itan tes  espec ia lm en te  en los 

lugares m ás apa rtados , se reporta  espec ia lm en te  el robo de carteras, 

celulares u o tros  ob je tos  de valor, tam b ién  ex is te  la p resenc ia  de jóve n es  

pandilleros que  p roceden  de los barrios vec inos  sobre  todo  del P ícachito  y 

Miramesi e llos en a lgunas  ocas iones p rovocan  re la jos en la zona del parque 

por lo que se ha ten ido  que  llam ar a la Policía.
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Yo les advierto a los estudiantes cuando hay ladrones en el parque, pero a 
nosotros no nos hacen nada.

Doña Martha, Encargada de Aseo Parque La Concordia

El m anten im ien to  del pa rque  está a cargo  de 5 personas as ignadas por la 
Alcaldía M un ic ipa l 3 de  e llos a tienden  el o rna to  y lim pieza y 2 de e llos están  a 

cargo de la v ig ilanc ia , uno en el día y o tro  por la noche. Aun cuando  el 

parque se m an tiene  lim p io  da la sensac ión  de abandono , esto  en parte  se ve 

reflejado en el e s tado  de de te rio ro  y suc iedad  de los espac ios  que  fueron  

ocupados por las v iv iendas, ahora  so la res bald íos, el m al es tado  de las ca lles 
adyacentes, la p resenc ia  de a lcohó licos  y los robos que se reportan  en este 

espacio

Una de las ca ra c te rís t ica s  de este  parque  ha s ido la ex is tenc ia  de an im a les 
como to rtugas, cone jos , pa tos y pa lom as, estos fo rm an  parte  del entorno,
lam entab lem ente no ex is te  p resupues to  para su sos ten im ien to  por lo que los

t

empleados del pa rque  recogen  despe rd ic ios  de ve rdu ra  del supe rm ercado  La 

Colonia con la que  a lim en tan  a los an im ales.

Alumnos de  la ca rre ra  de M ercado tecn ia  Turís tica  de U n ivers idad 

Tecnológica C e n tro a m e rica n o  (U N IT E C ) han rea lizado  estud ios que  perm itan 

la revita lización de  este  espac io  de tal m anera  que pueda se r in tegrado  de 

manera d inám ica  en las ru tas tu rís ticas del cen tro  h istórico.

• Plaza El C a lvario

Está ubicada en tre  la C a lle  La C oncord ia  y la A ven ida  C ris tóba l C olón en el 

Barrio Abajo, fo rm a  parte  del con jun to  con la Ig lesia de El C a lvario  y la 

Capilla del S an to  Entierro . Esta pequeña  p laza es el espac io  en el que la 

feligresía del la ig les ia  y sus v is itan tes pueden conve rsa r o s im p lem en te  tene r 

un rato de ocio  ba jo  la som bra  de un an tiguo  árbol de Castaña.
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Esta plaza por m ucho  t ie m po  fue  un espac io  abierto, pero  entre  el 2003- 2004 
fue cercada con reja m etá lica , la p laza cuenta  con una decorac ión  sobria  en 

su interior: La C ruz  del P erdón, un v ie jo  Á rbo l de C astaña  y unas cuantas
bancas.

Barrio  Abajo: Plaza El Calvario

Foto: Alejandra Laínez

6.1.8 P rob lem as  S oc ia les  que Inciden en la V io lencia  de los Espacios

Públicos del B arr io  A b a jo

El Barrio A ba jo  al igual que  o tros vec inda rios  cap ita linos tiene una 

problemática soc ia l re lac ionada  con de fic ien tes  serv ic ios públicos, abandono  

de a lgunos espac ios  y p rob lem as de v io lenc ia  e inseguridad.

En el caso del Barrio  A ba jo  la v io lenc ia  e inseguridad  en los espac ios  

públicos del barr io  está  re lac ionado  con p rob lem as soc ia les com o el 

a lcoholismo y la d rogad icc ión , la m end ic idad  y la p resenc ia  de orates, el 

tráfico veh icu la r y los robos y asa ltosUDI-D
EGT-U
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• I I A lcoholism o y  O htis  D io yn x

Este es uno de los p rinc ipa les p rob lem as soc ia les que se v ive  a nivel 
nacional, on el caso  de la cap ita l de la repúb lica  la a ltuuclón t¿e locrudoco  

puesto que al co n ce n tra r una gran cantidad de pob lac ión , registra  a ltos 

porcentajes de co n su m o  y venta  de beb idas a lcohó licas, para el caso  só lo  en 

Tegucigalpa se reg is traban  hasta agosto  del 2001, 10,736 expend ios  de 
aguardiente inscrip tos  lega lm ente , (w w w .re v is ta zo .co m ), sin tene r en cuenta  

que estos p rodu c tos  y s im ila res son o frec idos lib rem ente  en los 
superm ercados, gaso line ra s  y abarro te rías.

Según un es tud io  rea lizado  por el Institu to  H ondureno  contra  la D rogad icc ión  

y la Fá rm aco  d e p e nd e n c ia  (IH A D FA ) en el 2001; en H onduras se 

consum ieron 386 m illones de bo te llas  de  cervezas, 93 m illones de bote llas de 

1/8 de a gua rd ien te  y 37 m illones de bote llas de licor com pues to  (whisky, ron, 

vinos). P a ra d ó jica m e n te  en el m ism o período  só lo  se consum ie ron  81 

millones de leche  pas teu rizada  y qu izá  en m uchos de los casos el consum o 

de leche d ism in u yo  po rque  los padres des tina ron  el d ine ro  para el consum o 

de bebidas a lcohó licas  en de tr im en to  de la nutric ión  de sus h ijos e hijas.

Esta s ituac ión  es ev iden te  en el Barrio  A ba jo  donde  se puede  obse rva r a toda 

hora del d ia  y la noche  g ran  can tidad  de personas a lcohó licas  en las ca lles y 

parques y p lazas del barrio . De a lguna m anera  este  hecho está re lac ionado  

con la gran can tidad  de negoc ios  de venta  de beb idas a lcohó licas  ub icados 

en la zona q ue  en m uchos  casos están encub ie rtos  com o venta  de go los inas, 

com edores o res tau ran tes . C abe resa lta r que  las personas a lcohó licas son en 

su m ayoría h om b res  y no residen en el Barrio  A ba jo  s ino  que  p roceden  de los 

vecindarios vec inos.

Uno de los pun tos  de e ncuen tro  de los a lcohó licos que hacen uso del barrio 

es el Parque H errera , es com ún obse rva r g rupos de  pachangueros  

apostados en las e squ inas  del parque  e labo rando  la fam osa charam ila  

(alcohol e tílico  con agua) para d ism inu ir la resaca p rovocada  por el consum o 

de la droga. La m ayoría  de los a lcohó licos  que tienen com o punto  de 

encuentro el área del parque  son personas m ayores y de la tercera  edad que

him
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se dedican a cu id a r y lavar los carros apa rcados en las ca lles de los 
alrededores, lus tra r zapa tos , ven ta  de  confites, periód icos.

Esta s ituación gene ra  m ucha  inseguridad  en el Barrio  Aba jo . Tan to  los 

residentes co m o  los usuarios se s ien ten  am enazados  y tem erosos . Para el 

caso los n iños y n iñas de los cen tros educa tivos  de la zona m an ifies tan  que 

se sienten in tim idados  e inseguros  por el p rocede r de estas personas sobre 

todo porque en m ucha s  ocas iones  los a lcohó licos  les p iden d ine ro  y en 

varios casos ante  la nega tiva  se ven ased iados por lo que  sa len co rriendo  y 

se refugian los cen tros  esco la res  o negoc ios  del barrio. A dem ás, m uchos de 

ellos después de años  de es ta r en el v ic io  llegan a perde r sus facu ltades 

mentales y se d ed ican  a d e a m b u la r por el barrio  ante  la ince rtidum bre  de la 

población de llegar a se r v íc tim a  de un ataque.

El a lcoho lism o en el Barrio  A ba jo  constituye  un fac to r negativo  para que la 

niñez y ju ve n tu d  q ue  res ide  y hace uso del barrio  tenga  la seguridad  y 

oportun idades de desa rro llo  que  necesitan , de igual m anera, habría  que 
revisar el con tex to  que  condu jo  a esta parte  de la pob lac ión  a se r a trapado  

por este v ic io  que  día  a día  de te rio ra  su es tado  físíco y m enta l.

Otro de los e fec tos  nega tivos  para el Barrio  A ba jo  p roducto  del consum o  de
alcohol son los d is tu rb ios  ca lle je ros  ocas ionados por los consum idores , estos

i
al calor de la copas  gen e ran  con flic tos ca lle je ros que pone en riesgo la vida y 

la seguridad de te rce ros . A d e m á s  su p resenc ia  en las aceras sobre  todo

cuando están d o rm id o s  y a travesados  en las m ism as desm erece  la im agen

del barrio y o bs tacu liza  el trá fico  peatonal, ob ligando  al transeún te  a usar la 

calle con el riesgo de su fr ir  un acc iden te  veh icu lar.

Además de a lco h o lism o  otro  p rob lem a que p resenta  el Barrio  A ba jo  es la 

presencia de un po rcen ta je  de n iños y jó ve n e s  ad ic tos al pegam en to  o 

com únm ente llam ados  "res is to le ros". Estos se ub ican sobre  todo en el área 

del barrio que co linda  con los m ercados  de C om ayagüe la . Uno de los centros 

más perjud icados con la p resenc ia  de estos jó ve n es  ad ic tos es la Escuela 

Estados U nidos de A m é rica  sobre  todo  en la parte  poste rio r de la escue la  se 

ubican inm ueb les  que  fue ron  a fec tados por el M itch al q u e da r abandonados
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se han conve rtido  en un lugar de re fug io  para orates, res is to le ros y 

hom osexuales rea lizan  actos inm ora les  fren te  a los a lum nos; gene ra lm en te  
se suben a la parte  alta desnudos  y gritan para llam ar la a tenc ión  de los 

escolares, qu ie nes  los observan  a través de las ventanas.

Este g rupo de pe rsonas  se ha ap rop iado  de  estos espac ios  desarro llando  en 

ellos actos reñ idos  contra  la m ora l y las buenas costum bres.

“Esa casa vieja se ha convertido en nido de vagabundo de todo tipo que en 

pleno día se suben a la parte alta para  h acer orgías fuera de la m oral porque  

se m asturban y  tienen relaciones sexuales entre ellos y  desde los techos le 

hacen m uecas a los n iños”

Profesor E le a z a r Vésquez, D irector de la Escuela Estados Unidos. Entrevista  

10 de N ov 2 0 0 8

Las au to ridades del cen tro  educa tivo  lam entan  la s ituac ión, y ante el hecho 

han env iado  en re ite radas ocas iones  varias notas a las au to ridades de la 

Alcaldía M un ic ipa l para que  p rocedan  a d em o le r ese  ed ific io  sin tener 

resultados hasta  la fecha; de igual fo rm a lo han hecho ante  las au to ridades 

policiales e sp e c íf ica m e n te  an te  el D istrito  Polic ia l n° 1 ub icado a 50 m etros 

del lugar pero ta m p o co  se ha a tend ido  el llam ado.

En el caso de los n iños res is to le ros la s ituac ión es lam entab le , puesto  que 

ellos están s iendo  v io len tados  en sus derechos, m uchos v iven o perm anecen  

en las calles, no as is ten  a la escue la , son agred idos fís ica, verba! y hasta 

sexualm ente por los adu ltos  y en a lgunos casos u tilizados para rea lizar 

actividades ilega les que  los exponen  en su in tegridad.
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Barrio  Auajo: N iños Inhalando Resistol

Foto: Alejandra Laínez, 2010

Por otra parte  los n iños y n iñas esco la res  tam b ién  son v io len tados  en sus 

derechos gran parte  de  la v io lenc ia  esta re lac ionado  con las pe rsonas que 
permanecen en los a lre de d o re s  de la escue la  y que  ded ican  gran parte  de su 

tiempo al co n su m o  de m arihuana , el hum o se in troduce  en las au las por lo 

que en m uchas  o ca s io n e s  los n iños y n iñas se que jan  por el m al o lo r pero 

aun más im po rta n te  es te n e r en cuenta  los e fec tos  que  podría  tener sobre  su 

salud el es ta r e xp u e s to s  a inha la r el hum o de la m arihuana .

• M endicidad y  P resencia  de O rates en los Espacios Públicos del Barrio

Abajo

La m endic idad es una s ituac ión  socia l que  a fecta  sobre  todo  a las personas

que no poseen traba jo  ni ing resos de n inguna c lase  y v iven  de la lim osna 

como m edio  para  so lu c io n a r sus neces idades m ás inm edia tas.

Este es un p rob lem a  soc ia l m uy ev iden te  sobre  todo  en las á reas u rbanas de 

nuestro país; en el caso  de Teguc iga lpa  y C om ayagüe ia  la m end ic idad  se 

observa en todas  las á reas de la c iudad ev idenc ia  de las cond ic iones de 

pobreza, fa lta  de  se rv ic ios  de  seguridad  socia l y ca renc ia  de m ed ios de

subsistencia.
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En el caso pa rt icu la r del Barrio  A ba jo  la m end ic idad  es e je rc ida  por tres 
grupos de pe rsonas

• Los adu ltos  m ayo res  desp rov is tos  de  una fuen te  de em p leo  y de los
benefic ios de  la seguridad  socia l que  ante  la neces idad  de subs is tir
han hecho  de  los espac ios  púb licos del Barrio  A ba jo  un lugar en el

que ob tienen  ing resos eco nóm ico s  que les perm iten  sobreviv ir. Es
in te resan te  no ta r que  a lgunos de  los y las m end igas  tienen  espac ios

de fin idos d o n d e  día a día se ub ican du ran te  a lgunas horas con la
espe ranza  de o b te n e r lo necesa rio  para  a lim en ta rse  y cos tea r sus

neces idades  m ás e lem enta les , estas pe rsonas  g ene ra lm en te  pasan

inadvertidas  y hasta  son v íc tim a de ind ife renc ia  por parte  de la

pob lac ión .
• Los b o rra cho s  y pe rsonas  a fec tadas de sus facu ltades  m enta les  que

g en e ra lm e n te  d ea m bu la n  por las calles, aven idas  y parques del barrio

y que son v is to  com o  una am enaza  para la seguridad  del vec indario .

Estas pe rsona s  a um e n ta n  la percepc ión  de inseguridad  sobre  todo

porque no se pue de  p redec ir cuál será su reacc ión  en de te rm inado

m om ento . A n te  la s ituac ión  los res identes y usuarias de los espac ios

del barrio  tra tan  de  a le ja rse  de e llas para ev ita r ser v íc tim a de a lguna

form a de v io lenc ia .

Barrio  A b a jo : S eñora  m en d ig a n d o  parte trasera  del M useo  para la
Identidad Nacional

Foto: Marysabel Zelaya, 2008
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Los n iños de la ca lle  y los jóve n es  res is to le ros que día a día p iden
»

d inero  a los transeún tes  del barrio  con el p ropósito  de genera r 
ingresos que  les perm itan  com pra r d rogas y a lgún tipo de a lim ento.

Algunos de los m end igos  y o ra tes del Barrio A ba jo  se a lo jan en los ed ific ios 

abandonados y des tru idos  que se ub ican en el área que co linda con la rivera 
del Río C ho lu teca  y es com ún sobre  todo  en horas de m añana  observarlos

«

salir de estas ed if icac iones.

La m end ic idad  en las c iudades  de Teguc iga lpa  y C om ayagüe la  es una clara 

expresión de pob reza  urbana y de la fa lta  de Políticas de Estado que refle jen 

la p reocupac ión  de  los gobe rnan tes  y leg is ladores por favo rece r a uno de los 
grupos m ás pos te rg ad o s  de nuestra  soc iedad.

• La Prostitución en el Barrio Abajo

La prostituc ión  ha s ido  ca lif icada  eu fem ís tícam ente  com o  la "p ro fes ión  m ás 

antigua del m undo", ya que  se conoce  p rác ticam ente  desde  que existen 

registros h is tó ricos de  a lgún tipo  y en p rác ticam ente  todas las soc iedades.

El Barrio A b a jo  no queda  al m argen de este  p rob lem a socia l que se puede 

observar en las ca lles  y p lazas del barrio  sobre  todo  duran te  las horas de la 
noche Pero la p ros tituc ión  no es un prob lem a exc lus ivo  del Barrio  A ba jo  gran 

parte de los barr ios  del C en tro  H istó rico  y espec ia lm en te  los espac ios  

públicos com o p lazas, pa rques y ca lles constituyen  zonas de traba jo  para las 

personas que se ded ican  a esta activ idad.

A partir de las ocho de la noche se observan chicos y chicas por las calles 
del Centro Histórica, caminando y luego que para un carro, se detienen, le 
preguntan qué cuanto, llegan a un acuerdo y se suben."

Dayron Oliva HernándezUDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



194

En el caso del B arrio  A ba jo  uno de  los p rob lem as gene rados  por este  tipo de 

actividad se o rig ina  en la fé rrea  com pe tenc ia  que  se p resenta  entre  los 
prestadores del se rv ic io  que  m uchas veces  te rm ina  en fue rtes

enfrentam ientos ve rb a les  y puede  llegar hasta la con fron tac ión  fís ica.

La prostitución que  con tac ta  con el c lien te  en la ca lle  es la que  m ás riesgos 

entraña para las p e rso n a s  que  Ig e je rcen  porque  están  m ás expues tas  a los 

actos de v io lenc ia , ag res ión  por parte  de los c lien tes, p roxene tas  y hasta por 

parte de las a u to r id a d es  po lic ia les.

Esta s ituac ión  hace  que  los pocos res iden tes  del barrio  t iendan  a to m a r 

precauciones, de  tal fo rm a  que  p rocuran  no trans ita r por los espac ios  del 

barrio iden tif icados co m o  puntos de prostituc ión, lo que  lim ita el uso y d is fru te  

del barrio po r parte  de  sus hab itan tes  y aum en ta  la pe rcepc ión  de  inseguridad 

en estos e sp a c io s  púb licos. Esta s ituac ión  es sum am e n te  p reocupan te  

porque el B arrio  A b a jo  concen tra  gran can tidad  de cen tros  esco la res  del nivel 

primario y m ed io  y la p ros tituc ión  expone  a estos niños, n iñas y jóve nes  a 
observar una p rob le m á tica  soc ia l que  les co loca  en una s ituac ión  de 

vulnerabilidad y r iesgo  socia l, adem ás en los linderos del barrio  se ubica 

Casa A lianza  una o rga n izac ión  que  traba ja  con n iños y n iñas que  v iven en las 
calles de la cap ita l y g e n e ra lm e n te  han sido v íc tim as de exp lo tac ión  sexua l 

los cuales an tes  de  dec id ir  inserta rse  pe rm ane n te m en te  en el p rogram a 

tienen la libertad  de  sa lir y en tra r del cen tro  por lo que  se han p resen tado  

situaciones en las cua les  se jó ve n e s  sa len del re fug io  y son to rtu radas, 

violadas y hasta  a se s in a da s

Es lamentable lo que ocurre con las niñas y niños en el país, según él, quien 
deploró que la violencia, la prostitución y las drogas están atrapando 
paulatinamente a los jovencitos y jovencitas. Los niños y niñas son víctimas 
de la violencia y la violación constante de sus derechos, al punto que un 
relator de la Organización de Estados Americanos (OEA), debería llegar al 
país para averiguar lo que está sucediendo con los infantes hondureños.

José Manuel Capellín, director de Casa Alianza para Honduras. La Tribuna
11/12/09
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Aunque la prostitución se  p u e d e  p resen tar com o una expres ión  d e  libertad en  

relación a la sexu a lid ad  en m u ch as  ocas iones  está  re lac ionada con violencia, 

marginación y exclusión  social. En m uchas ocas iones s ituaciones de  

vulnerabilidad so c io eco n ó m ica  p u ed e  llevar a las personas al ejercicio de  la 

prostitución y una v e z  q u e  se  e s a  dentro  de  e s te  tipo de vida es  m uy difícil 

salir.

• El Tráfico Vehicular en e l Barrio Abajo

Otro de los fac to res  que  vue lve  inseguro  los espac ios  púb licos del Barrio  

Abajo es el trá fico  ve h icu la r sob re  todo  porque  las ca lles  y aven idas  del barrio  

son el punto  de con fluenc ia  de co lon ias  com o  C erro  G rande, M iram esi, La 

Concordia, Las D e lic ias, La Fuente, La Leona, Barrio  El C entro , en tre  otras. 

Algunas de las ca lles  del barrio  son recorridas por buses del transporte  

urbano que  se co n du cen  hac ia  d ive rsas  co lon ias cap ita linas aum en tando  el 

tráfico veh icu la r en  la zona. En m uchos de los casos los conduc to res  lo 

hacen de m anera  irresponsab le , es decir, sin te n e r en cuenta  las norm as de 

seguridad m ás e lem e n ta le s .

Otro e lem en to  que  aum en ta  la concen trac ión  del transpo rte  en el Barrio 

Abajo es el hecho  es que  en sus aven idas  y ca lles  se ubica la estac ión  de 

transporte hac ia  co lon ias  y m un ic ip ios  ub icados fue ra  del casco  u rbano  (Ver 

tabla n° X) Esta s ituac ión  genera  incom od idad  por parte  de  los vec inos 

residentes que  s ien ten  que  se han invad ido  sus espac ios  púb licos ta les 

como: parte de  la aven ida  C ris tóba l Colon, parte  de la aven idas  M igue l de 

Cervantes, P laza El C a lva rio  y P arque Herrera, m uchos de las personas que 

se concentran en esas  es tac iones  generan  p rob lem as re lac ionados con 

irrespeto sobre  todo  a las m u je res  a las que  se le m enc ionan  p iropos de m uy 

mal gusto, con ce n tra c ió n  de  basura, concen trac ión  de vendedores  

ambulantes y robo  (V e r tab la  n° 28). 'UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



196

Tabla  n° 28
Barrio A bajo : E s tac io n es  de buses y taxis ub icadas en sus calles y

aven idas
Calle o A ven ida Ruta

Av. Cristóbal Colón Municipio de Cantarranas, Colonia Sagastume, Río 
Abajo

Av Miguel de Cervantes El Hatillo
Calle El Telégrafo Colonia Miller, Colonia Loarque
Calle Morelos Colonia Cerro Grande, Colonia Sagastume

Calzada Herrera Colonia Los Robles

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo febrero 2008

El tráns ito  ve h icu la r es ev iden te  en horas d iu rnas  s ituac ión  que  hace que 

m uchos de los usua rios  del barrio  sob re  todo  los es tud ian tes  de los d iversos 

centros e d u ca tivo s  se s ien tan  inseguros y expues tos  a un acc iden te  de 

tráfico.

'Muchas veces tengo miedo y me siento inseguro porque los carros vienen de todos 

lados"

Niño de sexto grado de la Escuela Alvaro Contreras, 5 Nov., 2008

G enera lm ente  du ra n te  las horas de la m añana  dos o tres agen tes  de  tráns ito  

se ubican en el c ruce  de la ca lle  La C oncord ia  y la aven ida  Lem pira  y
I

regulan el trá fico  veh icu la r, es to  favo rece  de  a lguna m anera  la seguridad  de 
la Escuela A lva ro  C on tre ras , sin em bargo , el resto del barrio  y de los cen tros 

educativos q ue d a n  expue s tos  a cua lqu ie r tipo  de acc idente . N iños y n iñas de 
la Escuela  A lva ro  C on tre ras  m an ifies tan  haber p resenc iado  en m uchas 

ocasiones d iscus io ne s  en tre  los agen tes  y los conduc to res  gene ra lm en te  

porque estos ú ltim os no respe tan  las leyes de tránsito .

Otro hecho que  inc ide  en la concen trac ión  del trá fico  veh icu la r en el Barrio  

Abajo, fue la pé rd ida  de la ca lle  que bordea  la ribera del río C ho lu teca , 
provocada d u ra n te  el H uracán M itch, hac iendo  que  el trá fico  veh icu la r se 

concentre e sp e c ia lm e n te  en la ca lle  La C oncord ia , donde  tam b ién  se ubican 

varios cen tros e du ca tivo s  de la zona.
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• Robos, Asaltos y  Delincuencia Com ún en el Barrio Abajo

Uno de los g rand es  p rob lem as de v io lenc ia  e inseguridad  que presenta  
Tegucigalpa y C o m ayag üe la  es p rovocada  por de lincuen tes  com unes

dedicados a roba r y asa lta r a la pob lac ión  espec ia lm en te  en los espac ios 
públicos urbanos.

La Policía ha iden tif icado  unas serie  de  s itios pe lig rosos en donde  bandas de 
delincuentes co n fo rm a d a s  por hom bre  y m uje res operan  a d iario  se registran 

atracos contra  la pob lac ión  cap ita lina . Las zonas del ep icen tro  de la 

delincuencia en la cap ita l se ub ican en los s igu ien tes  puntos:

• Entre p rim era  y sép tim a  aven idas  de C om ayagüe la , en los puntos de

parada de tax is  o au tobuses.
• En los a lrededo res  de m ercados  G alindo, Las A m éricas , San Isidro y

Zonal Belén, espec ia lm e n te  las ca lles que s irven de in te rconex iones

entre  es tos  cen tros  com erc ia les.
• P uentes La Isla y E stoco lm o, los de lincuen tes  corren fác ilm en te  sobre

los p uen tes  y si les toca  huir lo hacen por la ribera del río Cholu teca.

• A lre d e d o re s  del es tad io  T ibu rc io  C a rias  And ino , ba jando hacia los
%

barrios La G u a d a lup e  y La Isla.
• Puntos que  co n ec ta n  con la ca lle  peatona l en el cen tro  de Teguc iga lpa

y el puen te  S oberan ía .
• C ruce  de  an illo  perifé rico , a inm ed iac iones de co lon ias San M iguel y

La Era.
• C o lon ia  Hato  de E nm ed io  (La P lacita), entre  los secto res 6 y 7, las

gradas del sec to r 1 que  desem bocan  con el bu levar Fuerzas A rm adas.

• C o lon ia  K ennedy, ca lle  que com un ica  con el Institu to Técn ico

H onduras y ca lle  de los com erc ian tes , a dos cuadras de la sede

policial.
• Calle que  conec ta  con la co lon ia  la Nueva Capita l y la co lon ia  San

Francisco.
• Bulevar del norte  que conecta  con las co lon ias Torocagua , El

Pedrega lito  y Po lícarpo Bonilla  (los ladrones se llevan en a lgunos
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res tau ran tes ch inos espe rando  a sus v íc tim as o p lan ificando 
sus fechorías)

í h I i í u Im  d o  la co lon ia  El C h ivorllo , El Centavo, Lo» ProíosoroG y 
co lon ia  3 de M ayo (operan los roba m otoc ic le tas y g rupo  de sicarios).

• S em áfo ro  de la co lon ia  M iram ontes.

• S em á fo ro  fren te  a D iunsa, en el bu levar M iraflores.

• S em áfo ro  fren te  a P laza M iraflores.

El Barrio A b a jo  tam b ién  es v íc tim a de estos robos y asa ltos. Según los 
usuarios del barrio  y los pocos res iden tes que  conv iven  en las ca lles y 

parques a d ia r io  se reg istra  este  tipo de delito . P ara ' el caso  los y las 

estudiantes que  a d ia rio  trans itan  en las ca lles del barrio  m an ifies tan  haber 

sido v íc tim a del robo  de ce lu la res y de sus m ochilas, de igual m anera  ocurre  
con el resto  de  la pob lac ión  espec ia lm en te  las m uje res a qu ienes se les 

roban las ca rte ras  o cua lq u ie r tipo  de joyería . Estos de lincuen tes  tienen sitios 

de acop io  y ven ta  de  p roduc tos  robados den tro  de los m ercados popu lares 

que se ub ican en C o m ayagüe la .

En el caso del robo de celulares según la Policía Nacional la banda de 
delincuentes opera impunemente confabulados con algunos comerciantes 
que se prestan como intermediarios para comprar los artículos robados. En 
los sitios denominados "mercados negros de la delincuencia", cualquier 
persona puede adquirir todo tipo de teléfono celular por sofisticado que sea a 
precios que oscilan entre trescientos y mil Lempiras (La Tribuna 28 de julio 

2008)

Los com erc ian tes  del Barrio  A ba jo  m an ifies tan  se r v íc tim a  con tinua  de asa lto  

dentro de sus loca les. Los de lincuen tes  entran  com o cua lqu ie r c lien te  
aprovechando la opo rtun idad  para com e te r sus delitos, esta  s ituac ión  ha 

provocado que  se tom en  a lgunas m ed idas p recau to rias  com o: cam b ia r los 

horarios de traba jo , só lo  m an te ne r el d ine ro  necesario  y co loca r re jas sobre 

las vitrinas de  sus negoc ios  para im ped ir el paso d irecto  de los de lincuentes.UDI-D
EGT-U
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"En algunos casos hemos querido poner bonito el negocio pero si los delincuentes lo 
miran bonito lo primero que piensan es ahí hay dinero".

Entrevista Doctor Farmacia San Andrés, 8 de Junio 2009

"Me asaltaron 12 veces con puñal y arma en mano. Me costó mucho decidir enrejar 
la farmacia pero la dueña de la casa prácticamente me obligó diciéndome: usted que 
está esperando para tomar medidas o es que quiere que la maten

”Entrevista con dueña de la Farmacia Pavonne, junio 2009

B a rr io  A ba jo : N egoc io  de Venta de Pan

Foto: Marysabel Zelaya, 2008

Por un tiempo se consideró que la delincuencia en el Barrio Abajo estaba 
relacionada con la presencia de Casa A lianza17 sobre todo porque los niños, 
niñas y jóvenes que estaban en proceso de rehabilitación dentro del centro 
entraban y salían libremente, sin embargo, hoy en día se percibe que la 
situación ha cambiado y que la delincuencia del barrio procede de otros

lugares de la capital.

17 Casa Alianza Organización no Gubernamental que trabaja con los niños de y en la calle de la ciudad 
de Tegucigalpa. La organización provee atención directa y trabaja para corregir los problemas 
asociados con su existencia marginal.
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Una de las tiendas de venta de ropa infantil del barrio fue víctima de tres asaltos 
continuos, lo que hizo que el negocio quebrara, los propietarios vendieron su 
nombre a una de las tiendas capitalinas En uno de los asaltos ataron cadenas a los 
balcones de las ventanas y luego a 'un vehículo que puesto en marcha arranco los 
balcones de las ventanas lo que permitió saquearla tienda".

Doña Cayita, Librería San Antonio, Junio 2009

En épocas an te rio res  los due ñ os  de  los negoc ios del Barrio  A ba jo  rea lizaban 

sus com pras d o m é s tica s  en los m ism os com erc ios  del barrio  y tiendas del 

centro ap ro ve cha n d o  cua lqu ie r oportun idad  del día, sin em bargo , en la 
actualidad desde  que  ingresan  al negoc io  ev itan  vo lve r a sa lir en p rim er lugar 

por no de ja r el negoc io  con poco persona l y en segundo  lugar porque  e llos 
mismos al hace r sus m an d ad o s  han s ido v ic tim a  de asalto.

Nosotros contamos con una variedad de literatura que no se encuentra en otra parte 
pero la gente no viene por la inseguridad. Hemos considerado trasladarnos a otro 
lugar

Doña Cayita, Librería San Antonio, Junio 2009

Una situación pa radó jica  den tro  del Barrio  A ba jo  es que a pesar de 

encontrarse la sede  del D istrito  Polic ia l n° 1 eso no s ign ifica  que  haya m ayor 

seguridad en el barrio , inc luso  los cen tros esco la res ub icados en la zona en 

muchas ocas iones  han so lic itado  la presenc ia  polic ia l en las horas de entrada  

y salida de los esco la res , sin em bargo , sus so lic itudes só lo  son a tend idas en 

los primeros d ías del año  e sco la r y luego se o lv idan. Los d irec to res  de estos 

centros esco la res cons ide ran  que había m ayor a tenc ión  cuando  operaba  en 

la zona la Policía Fem en ina .
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Nosotros a cada rato vemos pasar a los policías en las motos pero será que andan 
titeando porque aquí no hay seguridad"

Clara Luz, óptica Matamoros, Junio 2009

Al consultar a las a u to r id a d e s  del D istrito  Policia l n° 1 e llos cons ideran  

que el Barrio A b a jo  es un lugar sano  y que no se reciben denunc ias  graves, 
sin embargo, los res iden tes  y usuarios del barrio  m an ifies tan  que m uchos de 
los delitos no son d e n u n c ia d o s  porque  la gen te  ha perd ido  la con fianza  en la 

policía sobre todo  po rque  las denunc ias  no tienen una respuesta  favo rab le  y 

porque ellos m ism os  son tes tig os  de las m ord idas que la Policía  rec ibe  por 

parte de los de lincuen tes .

• Extorsión a los Propietarios de los Negocios del Barrio Abajo

La extorsión es un de lito  q ue  cons is te  en ob liga r a una persona a través  de la 

violencia o in tim idac ión  a rea liza r un acto  con án im o de lucro y con la 

intención de p ro d u c ir  pe rju ic io  de ca rác te r pa trim on ia l (w w w .w ik ipe d ia .o rg ).

La extorsión es un de lito  que  frecuen tem en te  su fren  los p rop ie ta rios de los 

negocios del B arrio  A ba jo , en a lgunos de los casos se hace a través  de 

llamadas te le fón icas  en don de  les han am enazado  e insu ltado con pa labras 

soeces con el p rop ó s ito  de  in tim idarlos  y a la vez les ex ig irles el pago de 

una cuota m one ta ria . En o tros casos llegan los ind iv iduos a los negoc ios y les 

exigen el llam ado  im p u e s to  de  guerra.

Estuvimos recibiendo llamadas donde nos amenazaban. Después de la tercera 

llamada mi hermano atendió al teléfono y les contesto ¿sabes cómo se llama aquí?, 
aqui se llama sorp resa  vení y vas a ver lo que te vas a encontrar. En ese momento 
llamamos a un Comisionado de Policía amigo nuestro y nos contesto, no, lo único 
que hace esa gente es amedrentarlos e infundirles temor, pero cualquier cosa me 

llaman Mi hermano le contesto Comisionado cuando la sangre esté seca ya no va a 

valer la pena. Esta situación poco apoco nos obliga a cerrar el negocio.
»

Doña Cayita, Librería San Antonio, Junio 2009
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El jefe de la D irecc ión  N ac iona l de Investigac ión C rim ina l F rancisco  M urillo  

López asegu ra  que, gene ra lm ente , las llam adas rea lizadas por 
extors ionadores son in tim ida to rias  con el ún ico fin de lograr el pago de una 

suma de d ine ro  y que  el 90%  so lo  son am enazas  por la vía te le fón ica . El 
oficial M urillo  cons ide ra  que  una fo rm a de in tim idar a la gen te  es que  los 

maleantes les ase gu ra n  que conocen a toda la fam ilia , cuán tos m iem bros 

son, sus ingresos, en qué  escue la  estud ian  sus hijos, es decir, que le dan 

todo un panoram a, pos te rio rm en te , le d icen a la persona que van a env ia r a 

alguien para m atarlos , pero  que  la s ituac ión pueden arreg la rla  con el pago de 

una cantidad de  d inero . En o tros casos, según M urillo  López, s im p lem en te  lo 

que hacen es ped ir reca rgas te le fón icas desde  uno a tres mil Lem piras y que, 

por lo genera l las llam adas  prov ienen de los cen tros pena les de acuerdo  a lo 

que han inves tigado  (El Hera ldo, 08-02-09).

“Tenía una semana de estar siendo extorsionada por un delincuente, llame a la 

Policía y cuando el delincuente vino fue atrapado"

Doña Martha Negocio de DIGICEL, 8 de junio 2009

El Barrio A b a jo  ha su fr ido  trans fo rm ac iones  la m ás re levante  está re lac ionada 

con el cam b io  en el uso del sue lo . Es ev iden te  que  el barrio  de jo  de ser una 
zona de uso res idenc ia l, p redom inando  en la actua lidad  el uso com erc ia l e 

institucional. Este  tipo  de  func iones del sue lo  a trae gran flu jo  de tráns ito  

vehicular y pea tona l al barrio  gene rando  con flic tos con los pocos res identes 

del m ism o, de  igua l este  tipo  de func iones a trae a po tenc ia les in fractores de 

la ley e in c re m en ta  las p robab ilidades de que  ocurran delitos, asi com o la 

percepción de  inseguridad  de la com unidad.

Unido a la p rob le m á tica  an te rio r la p resenc ia  de una p rob lem ática  socia l 

relacionada con p ros tituc ión , m end ic idad, n iños y n iñas en la calle, la 

presencia de o ra tes , el trá fico  veh icu la r, los robos, asaltos, la extors ión y la 

falta de v ig ilanc ia  e fectiva  por parte  de las au to ridades com pe ten tes  

presentan al B arrio  A b a jo  y sus espac ios  púb licos com o un lugar inseguro. El 

accionar de lic tivo  en el barrio  increm enta  el te m o r de lo que
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consecuentem ente  p rovoca  usuarios  y res iden tes  lim iten el uso de los 
espacios p úb licos  del barrio  sob re  todo  en horas nocturnas.

6.2 La N ueva  Capita l

Al igual que  o tras c iud ades  de A m é rica  Latina; H onduras  p resenta  cam b ios  

en la co m po s ic ió n  de  su es truc tu ra  u rbana  s ituac ión  ev iden te  sobre  todo  en 

las c iudades g ran des  del país. Parte  de  estos  cam b ios  tiene  su o rigen en el 

acelerado c re c im ie n to  u rbano  que  m uestran  es tas  c iudades  dando  lugar al 

crecim iento a ce le rad o  de n u m e ro sos  barr ios  y co lon ias  que en la m ayoría  de 

las ocas iones  su rgen  en co n d ic io n es  de p recariedad , sin acceso  a los 

principales se rv ic ios  bás icos  y en co n d ic ion es  de vu lne rab ilidad .

El segundo es tud io  de  caso  rea lizado  en el con tex to  de  la investigac ión  se 

desarrollo en una co lon ia  de  rec ien te  fo rm ac ión  llam ada La N ueva Capita l. 

Esta com un idad  está  ub icada  en el no roeste  de la c iudad en un secto r 

denom inado El C arriza l una de las zo n a s  de  la cap ita l que  concen tra  los 

barrios y co lo n ias  m ás pob res  de la c iudad.

La zona de  es tud io  en el D istrito  C entra l es una zona  de la c iudad que se 

presenta co m o  una tra m a  urbana  seg regada , que  se vue lve  un espac io  

propicio para re p rod u c ir  co n d ic io n e s  de  v io lenc ia  e inseguridad.

6.2.1 C o n te x to  G e n e ra l  de  E l  C a rr iza l

El Carrizal es un se c to r de la cap ita l que  concen tra  m ás de  50 barrios y 

colonias. El su rg im ien to  de  es tos  ase n tam ie n tos  hum anos  in ic ió en la década 

de los años ochen ta , sin em bargo , se p resenta  un ráp ido  c rec im ien to  a 

finales de los noven ta  y p rinc ip ios  de s ig lo  XXI.
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Los barr ios  y co lon ias  .de  El C arriza l se o rig inan  en cond ic iones de 
precariedad u rbana  que  se ca rac te riza  por fac to res  com o: fa lta  de  títu los de 
propiorlnd d e  In tierra, a lta inc idenc ia  de pobreza  en los hogares, fa lta de 
acceso ¿i los se rv ic ios  púb licos  esenc ia les , escaso  acceso  vial y ausenc ia  de 
sólidas fu e n tes  de  c rec im ie n to  económ ico , en tre  o tras. T o das  estas 

características con figu ran  la zona  com o  un sec to r de exc lus ión  socia l.

Los barrios y co lon ias  de  El C arriza l se ed ifican  en cond ic iones  de 

vu lnerabilidad: v iv ie nda s  cons tru idas  en pend ien tes  de ce rros y co linas 
frecuen tem ente  d e fo re s ta da s , en los bordos de  arroyos, q ue b radas  y ríos. 

Los riesgos po r a cc id e n te s  y en fe rm edad  son cons id e rab lem en te  a ltos y 

afectan p r in c ip a lm en te  a n iños, adu ltos  y anc ianos  (C E N C O P H ; 2007:23).

Ad ic iona lm ente , la vu ln e rab ilid ad  soc ia l re fie re  la ex is tenc ia  de a m enazas  por 

presencia de bandas, pand illas  a rm adas, y alta inc idenc ia  de  de litos com o 

homicidios, ases ina tos , robos, v io lenc ia  dom éstica , en tre  otras, ind ica tivas 
de cuán ine rm es  se e n cu e n tra n  los c iudadanos  en este  sec to r de la cap ita l en 
una p rob lem á tica  soc ia l q ue  a ten ta  contra  su seguridad  hum ana  y b ienes ta r 

en general. A c tu a lm e n te  esta  zona  es ca ta logada  com o uno de los lugares 

más inseguros de la cap ita l con g raves p rob lem as que  deben  ser resue ltos.

La Nueva C ap ita l es una de  las co lon ias  m ás g randes  del sec to r de El 

Carrizal y ha m o s tra d o  un ráp ido  c rec im ien to  pob lac iona l en el tiem po, sobre 

todo a partir de l hu racán  Mítch, puesto  que  m uchas de las fam ilias  a fec tadas 

por este m e teo ro  fue ron  reub icadas  en esta  co lon ia , sin con ta r con serv ic ios 

básicos com o: agua  ene rg ía  e léc tr ica  y saneam ien to  básico.

Actualmente es ta  co lon ia  es ca ta lo g ad a  com o uno de  los lugares m ás  

inseguros d e  la capita l y con g raves  p rob lem as sociales que d eb en  ser

resueltos.UDI-D
EGT-U
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La Nueva C ap ita l es tá  ub icada  al noroeste  de  la c iudad en el sec to r conoc ido  
con el n om bre  de  El C arr iza l sobre  el C erro  El Pedrega l, a una a ltura 

aproximada de 1377 m snm , ub icándo lo  en uno de los lugares m ás a ltos de la 

ciudad cap ita l. S egún  las co o rd e n a d a s  geog rá ficas  La N ueva C ap ita l se ubica 
a 14° 0' la titud norte  y 86° 15 ' long itud  oeste, (w w w. goog lea rth .com , m arzo  
2009)

Dentro de su co n te x to  g e o g rá fico  des taca  la ub icac ión  de la laguna El 

Pedregal, co n s id e ra d a  la p rinc ipa l laguna de la c iudad, está  se ub ica  a 8 

kilómetros del ce n tro  de T e guc iga lpa , cuen ta  con q ue b radas  de  d esagüe  que 

tributan sus a gu a s  en el río G uace rique  que  se unen al río C ho lu teca  a la 
altura del pa rque  El O be lisco .

El cerro El P ed rega l t ien e  o rigen  vo lcán ico  y la laguna posee  en su c im a un 

cráter eruptivo . La N ueva  C ap ita l es a travesada  por dos de las queb radas  de 
desagüe de la L aguna  El P edrega l, que  al un irse  reciben el nom bre  de 

quebrada La S uyap ita ; las aguas  de es tas  q ue b radas  son u tilizadas por la 

población de la co lon ia  so b re  todo  en época  de invierno.

Aunque el re lieve  de  la co lon ia  es irregu la r en gran parte  de ella se presenta  

una zona de  p lan ic ie  sob re  todo  la que  está  ce rcana  a la laguna. Esta 

característica ab rió  la pos ib ilidad  en re ite radas ocas iones  de p ropone r en 

esta área la co n s tru cc ió n  de un nuevo  ae ropue rto  en Teguc iga lpa , sin 

embargo, nunca  hubo  d e c is ión  po lítica  para im p lem en ta r este  proyecto.

La vegetación en esta  zona  es escasa  y con tinúa  desapa rec iendo  p roducto

de la acción de  los vec inos , ya que  parte  de  la pob lac ión  utiliza la leña com o 

energía para coc ina r, esta  p rác tica  a fecta  no tab lem en te  la escasa 

vegetación; lo m ism o  ha ocu rr ido  con la fauna en la m ed ida  que  se depreda  

la vegetación d e s a p a re ce  su háb ita t natural.

6.2.2 C o n te x to  G e o g rá f ic o  de  La N u e v a  C apita l
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El surgimiento de La N ueva  C ap ita l está  ligado al paso del huracán M itch 

puesto que la A lca ld ía  M un ic ipa l del D istrito  Centra l jun to  a los pob ladores 
damnificados vio en los p red ios  del C erro  El Pedrega l la pos ib ilidad de 
establecer un a se n ta m ie n to  hu m a n o  que perm itie ra  so lven ta r el p rob lem a 

inmediato de v iv ienda, p o s te r io rm e n te  pob ladores p roceden tes del área rural 

se han ubicado en es tos  p red ios  llegando  a pob la r la m ayoría  de  los secto res 

de la colonia.

Antes de la funda c ión  o fic ia l de  la co lon ia  Nueva Capita l ex is tió  la in tención 

de establecer este  a se n ta m ie n to  por parte  de la adm in is trac ión  del D octo r 

César Caste llanos, A lc a ld e  M un ic ipa l del D istrito  C entra l du ran te  el período  

1998-2001, qu ien  m urió  en  un acc iden te  aéreo  (octubre  de 1998) cuando  

constataba los d añ os  o ca s io n a d o s  por el paso del H uracán M itch en la capita l 

de la república.

La fecha ofic ia l de  fu n d a c ió n  de  la co lon ia  N ueva Capita l es el 27 de 
Noviembre del 1998. S in e m b a rg o  el acuerdo  de creac ión  fue em itido  duran te  

el gobierno de M igue l R od rigo  P as to r bajo el núm ero  081 con ten ido  en el acta 

n° 15 de fecha 25 de m a yo  del 2003

Considerando que los adjudicatarios de terreno ubicado al norte de 
Tegucigalpa, en el sector conocido como Las Trancas o Cuatro Aldeas que 
son parte del sitio denominado Cerro El Pedregal, conformado por las 
colonias denominadas La Nueva Capital, Unidad y Fuerza, Nueva España y 
parte de la Mane Flakes y Buena Vista debidamente organizadas en 
patronatos han presentado ante el pleno de la Corporación Municipal formal 
solicitud para que mediante la adopción del acuerdo correspondientes se 
autorice otorgamiento del título de Dominio Pleno sobre los inmuebles de los 
Que han estado en posesión y han construido sus viviendas .

6.2.3 Contexto H is tó r ic o  de La N u e v a  C apita l

AMDC, 2003
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La colonia t ie n e  un á rea  ap ro x im a d a  de 590,518.31 M ts2, sin te n e r en cuenta  

las áreas ve rd e s  y se d iv ide  en 5 g randes  sec to res  con un to ta l de 3,409 
lotes, cuyas m e d id a s  co rre sp o n d e  en su m ayoría  a 8 m etros  de fren te  por 15 

metros de fondo . Los te rre n os  lo tif icados en La N ueva C ap ita l se d iv iden 
cinco sec to res  que  se d esg lo sa n  en la tab la  n° 29.

Tabla  n° 29
N ueva  C ap ita l:  C u a d ro  de S uperfic ies  por S ectores , 2001

S ecto r
N úm ero  de  

lotes M trs2 Varas2
1 436 70 ,266 .85 100,780.90
2 , 628 101,398.13 145 ,430 .66
3 659 101,256.35 145,227.88
4 895 167,982.15 240,929.91
5 751 149,614.83 149,614.83

Total 3,369 590,518.31 846 ,956 .06
Fuente: AMDC, Consultaría para la Legalización de Tierras en Barrios 

en Desarrollo del Municipio del Distrito Central, 2001
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M a p a  n° 5
C o lo n ia  N u e v a  C ap ita l ,  s e g ú n  se c to re s , 2009

Simbologia
¡ ¡ ¡ ¡ I Equl_Soclal_NC
■ 9 Sectorl
QlLlí Sector2
f - » >!' ' ■ Sector3

Sector4
[ F q Sector5

1:8,000 

75 150 225 300

Fuente: Consultorio para la legalización (le barrios en desarrollo, AMDC y Trabajo de Campo Marysabel ZelayaUDI-D
EGT-U
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Los primeros hab ita n te s  de la co lon ia  no poseían el acceso a n ingún serv ic io  

público tam poco  hab ía  ca lles  de  acceso  ni trasporte  púb lico  esto  d ificu ltaba el 

acceso a la co m u n id a d  pues to  que la gente  tenía que cam ina r por cam inos 
de herradura la rgos tra ye c to s  para llegar a su v iv ienda.

A mí me toco cargar la madera de mi casa en la espalda fue bien duro pero 
yo sabía que era para mi casita.

Doña Petronila, Sector 3 Nueva Capital, mayo 2009.

Para el 2001 se logra  im p le m e n ta r el p royecto  de e lectrificac ión, que  surge 

como una invers ión  p rivada  cos teada  por parte de los y las pob ladoras de la 

colonia, cada ins ta lac ión  dom ic ilia r ia  tuvo  un costo  Los 3 ,000 .00  ($157.00), 

iniciando en la zo n a  n° 2, pos te rio rm en te  se logro el apoyo  de la 

Cooperación de  N o ru eg a  q ue  h izo un aporte  de Lps 9 ,000 ,000 .00  ($ 

473,684.00) con lo q u e  el p royec to  se ex tend ió  a los secto res 1 y 3. 

Finalmente la E m pre sa  N ac iona l de Energía  E léctrica (EN EE) lo extend ió  

hacia los sec to res  4 y 5 q ue  todav ía  no están e lec trif icados com p le tam en te  

por lo que gran parte  de  las v iv iendas  carecen de flu ido e léctrico.

En el 2001 se fun dó  la e scu e la  púb lica  M aría  E lena de S antam aría , el único 

centro escolar del se c to r púb lico  ub icado  en la co lon ia .

Los terrenos en los q ue  se cons tituyo  La Nueva Capita l eran de prop iedad 

ejidal; la com unidad de "Las  C ua tro  A ldeas" tenía el de recho  de dom in io  útil. 

El patronato en n e g o c ia c io n e s  p rim eram en te  con la A lca ld ía  del D istrito 

Central, y luego con el Institu to  de  la P rop iedad ha logrado su desagregac ión  

y se está in ic iando  el p roceso  de lega lización de tie rras por parte del 

Programa de A d m in is tra c ió n  de T ie rras de H onduras (PATH), b razo técn ico  

de Instituto de la P rop ie d ad  que  func iona  grac ias a fondos del Banco 
Mundial.
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En el caso de la N ueva  C ap ita l el PATH  ha in ic iado el p roceso  de  va lidac ión  

del Catastro  R eg is tra l que  es una activ idad encam inada  a es tab lece r la 
concordancia en tre  la rea lidad  fís ica  y reg istra l de los p red ios en zonas sin 

conflicto, m ed ia n te  la va lida c ión  de  la in fo rm ación  ex is tente . Este p roceso  se 

ha rea lizado m e d ia n te  el es ta b le c im ie n to  de las M esas de V a lidac ión  

Catastro R eg is tra l u b icadas  du ran te  el m es de agosto  del 2009  en las o fic inas 

de patronato de  la co m u n id a d  y la estac ión  de bom beros. Las ac tiv idades que 

conlleva el p roce so  de  V a lidac ión  R eg is tro  C a tas tro  Registra l son 

delineación de la co lon ia , le van tam ien to  de fichas de cam po, reco lecc ión  de 

datos, va lidac ión  de  in fo rm ac ión  y f ina lm en te  la c reac ión  del fo lio  real o 

número de m atrícu la . En el caso  de las á reas ve rdes y las zonas des tinadas 

a la p res tac ión  de  se rv ic ios  com un ita r ios  en la co lon ia  y que se encuen tran  

ocupadas a c tu a lm e n te  no se ha es tab lec ido  sobre  e llos la va lidac ión  del 

registro ca tastra l.

En la actua lidad  hay 1200 exped ien tes  listos que  ya han es tab lec ido  el 

contrato de  pago  con  el B anco  Los T raba jado res . El prec io  es tab lec ido  

asciende a 23 .55  L em p iras  por cada  m etro  cuadrado, lo que  equ iva le  a 1.24 

de dólar. En este  sen tido , la co lon ia  ha de jado  su esta tus de in fo rm a lidad  

entrando p le n a m e n te  a un p roce so  de lega lizac ión  de la tierra.

Este gran ava nce  pe rm itirá  im p lem en ta r p royectos  de benefic io  com un ita rio  

de urgencia en la co lon ia  ta l es el caso  del se rv ic io  de  agua potab le  y 

alcantarillado púb lico . S egún  d irec tivos  del pa trona to  ya se han p resen tado  

algunos ava nce s  con  el P royec to  de A gu as  S ub te rráneas  M ogo te  II con el 

cual se bene fic ia ran  co lon ias  com o  N ueva Capita l, M arie  F lakes, A ltos  de  la 

Laguna, N ueva Dan lí en tre  otras.

Se ha e labo rado  el perfil de  p resupues to  por los técn icos del D epartam en to

de Barrios en D e sa rro llo  del S erv ic io  N aciona l de A cueduc tos  y A lcan ta rillado  

(SANAA), sin e m b a rg o , las au to ridades  del S A N A A  ven en la actua lidad  poco 

Probable la im p le m e n ta c ió n  de este  p royecto  sobre  todo  por el costo  que 

'rnplica el b om b eo  de  agua  a este  sec to r de  la capita l que se encuen tra  a una
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altura entre  1300 y 1500 m etros lo que im plicaría  g randes  costos en la 
prestación del serv ic io .

En el caso de aque llos  barr ios  y co lon ias  del D istrito  C entra l que  reciben el 
servicio del S A N A A  la ta rifa  está  de fin ida  según el m etro  cub ico  de agua 

recibido y en el caso  del se rv ic io  dom éstico  ex is te  un subs id io  para la 

población que  gas ta  hasta  59 m 3 m ensua les , osc ilando  el va lo r del m 3 desde  

USA $0.25 para  el se c to r m e trop o litan o  y $0 .13  para el área rural (Ver tabla 

n°30).

Tabla  n° 30
Tarifas de A g u a  P o tab le  S u m in is trad a  por el S A N A A  en el Distrito

Centra l

R ango  M 3 /m e s
Costo en  
Lem piras  
M 3/m es

Costo en D ólares  
M 3/m es

0-15 L. 0.70 ’ 0.03
16-20 1.00 0.05
2 1 -30 2.00 0.10
31-40 2.50 0.13
4 1 -5 0 3.50 0.18
51-60 4.50 0.23

M ás de  60 8.50 0.44
Fuente: SANAA, 2009

Quienes no cu en tan  con  el se rv ic io  de  agua po tab le  deben  busca r 

mecanismos a lte rn a tivo s  para  abas tece rse  del vita l líquido, por consigu ien te , 

deben invertir m u ch o  m ás d ine ro  para  cubrir esta  neces idad básica. No es 

desconocido q ue  en  la cap ita l de H onduras pagan m ás por el agua qu ienes 

menos tienen.

Recientemente la e m p re sa  españo la  IDO M  ded icada  al d iseño  y 

construcción de  p roye c to s  rea lizó  un es tud io  en La Nueva C ap ita l que 

consistió en el le va n ta m ie n to  censa l y una encuesta  soc ioeconóm ica  con el 

Propósito de co n o c e r la rea lidad  de  la com un idad  e im p lem en ta r p royectos
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dirigidos al m e jo ra m ie n to  de  v iv ienda , sin em bargo , ante  la s ituac ión  política 
surgida en ju n io  del 2009  es tos  p royec tos  se han de ten ido.

El c rec im ien to  de la co lon ia  fue  ev iden te  a partir del período  2006-2008, 

cuando las a u to r ida d e s  del pa trona to  dec id ie ron  exp rop ia r de te rrenos a 
todos aque llos  p rop ie ta r ios  q ue  no construyeran . Esta s ituac ión  m otivo  la 
edificación de g ran  núm ero  de  v iv iendas, la m ayoría  de e llas con m ateria les 

de baja ca lidad , sin em b a rgo , es to  les aseguraba  la poses ión  del te rreno.

Un detalle  cu r io so  es que  cada  fam ilia  podía adqu ir ir  los te rrenos que 

deseará s ie m p re  y cu a n d o  pud ie ra  paga r el va lo r as ignado  y las 

contribuciones co rre sp o n d ie n te s  a la apertu ra  de  ca lles y aven idas, m ed ic ión  

topográfica, cuo ta  a cen tro  com una l, cuo ta  para el trám ite  de personería  
jurídica del pa trona to , b a la s treo  y reparac ión  de ca lles en tre  otras. En la 

actualidad a lg u n a s  de  las fam ilias  poseen  hasta se is lotes, s ituac ión  

discutible pues to  que  la co lon ia  su rge  con el p ropós ito  de so lven ta r el 

problema de v iv ie n da  de la pob lac ión  cap ita lina , cuando  un só lo  p rop ie ta rio  

se adjudica hasta  6 lo tes, n iega la oportun idad  de v iv ienda  a c inco  fam ilias  

que la necesitan .

6.2.4 Instituc iones con  P resenc ia  en La N ueva  Capital

En la m ed ida  en q u e  La N ueva C ap ita l se ha con fo rm ado  se han 

establecido a lgu n as  ins titu c io n es  que  rea lizan  d ife ren te  tipo  de  labores dentro  

de la com un idad . En ta l sen tido , ex is te  p resenc ia  de o rgan izac iones  no 

gubernamentales, e m p re sa  privada, gob ie rno  centra l y local e instituc iones 

comunitarias. El rol d e s e m p e ñ a d o  por cada una de ella ha con tr ibu ido  a sup lir 

las necesidades co m un ita r ia s .

Las diferentes in s t itu c io nes  que  tienen  p resenc ia  en La Nueva Capita l se 

detallan en la tab la  n° 31.
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Tabla  n° 31
Ins t ituc io nes  con Presencia  en La Nueva Capita l

Tipo de 
Instituciones

Nombre de la Institución Proyecto

a.lnstituciones
Comunitarias

Patronato Pro Mejoramiento • Reparación de calles y
avenidas

• Construcción de la
posta policial

Juntas de Agua • Agua Potable

b.Organizaciones
No
Gubernamentales

C E N C O P H • Cooperativa de Ahorro
y Crédito “Pensando en
el Futuro"

• Microempresas
Asociación Colaboración y 
Esfuerzo (ACOES)

• Escuela Santa Teresa
de Jesús

Compassion Internacional
•

• Centro de Desarrollo
Integral

c.Gobierno Central Programa de Asignación Familiar
(PRAF)

• Comedores Solidarios

Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (EN EE)

• Energía Eléctrica
•

Secretaría de Educación • Escuela y Jardín de
Niños María Elena de
Santa María
Instituto Ramón Rosa
ED U C A TO D O S

Secretaría de Gobernación • Estación de Bomberos

Secretaría de Seguridad • Estación Policial

d.Gobierno Local Alcaldía Municipal del DC • Agua para Vivir
• Techos Dignos
• Suelos Dignos
• Comedores Públicos

e Empresa Privada Transporte Urbano • Servicio de transporte:
buses y taxi colectivo

CELTEL, D IG IC EL,C LA RO
4

• Telefonía Celular

Iglesia Shalom • Escuela Vida Shalom

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, diciembre 2009
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Como parte de su proceso de formación La Nueva Capital ha conformado

organizaciones comunitarias que le han permitido gestionar proyectos de

desarrollo, con ese fin se ha establecido el Patronato Pro Mejoramiento y las 
Juntas de Agua.

• Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad

Como parte fundam ental del proceso de fundación se constituyo el patronato 

pro mejoramiento de la Nueva Capital de comunidad que surge con el 

propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 
comunidad.

En un inicio el trabajo del patronato fue desorganizado hasta el punto que se 

identificaban hasta tres directivas a la vez. Esta situación cambio a partir del 

momento en que se recibe apoyo del Centro de Comunicación Popular de 

Honduras18 (C E N C O P H ), quienes a través de capacitaciones brindadas a la 

comunidad lograron organizar el patronato de manera efectiva mediante un 

proceso de elecciones comunitarias en donde los aspirantes presentaron una 

planilla con los cargos de elección y la comunidad eligió mediante sufragio 

directo y secreto los candidatos de su predilección.

Actualmente los cargos de elección son los siguientes: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y Vocales. La junta directiva se 

elige anualm ente y puede ser reelecta por períodos consecutivos o alternos.

Para ser miembros de la junta directiva debe cumplirse los siguientes

requisitos:

a. Instituciones Com unitarias en La Nueva Capital

Institución que trabaja  desde  1977  con los ciudadanos más pobres de Honduras y que considera  
entre sus objetivos g en era r estrategias y acciones encam inadas a brindar un aporte en sectores de  
poblaciones urbanas y rurales acom pañados de procesos de formación y capacitación para resolver 
problemas concretos y  form ular alternativas de desarrollo
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- S e r m a yo r de 18 años

- S er líde r de la com un id ad , honesto , dem ocrá tico  y capaz
- E sta r inscrito  co m o  m iem b ro  del pa trona to

- C o m p ro m iso  co m u n ita r io  y esp íritu  de serv ic io
- De re conoc ida  so lven c ia  m ora l

Según los es ta tu to s  a p ro b ad o s  el pa tr im on io  del pa trona to  de La Nueva 

Capital está  cons titu id o  por todos  los b ienes m ueb les  e inm ueb les  va lo res  y 

dinero en e fec tivo  que  ing reses por concep to  de cuo tas  o rd ina rias  y 

extraordinarias lic itas, con tr ibu c io n es  particu la res vo lun ta rias  y los ingresos 

de activ idades rea lizadas  por el pa trona to  com o ges tiones de  subs id io  del 

gobierno cen tra l de  d e m á s  pode res  del Estado.

Hasta m arzo  del 2 00 9  el pa trona to  p ro -m e jo ram ien to  de La Nueva Capita l no 

contaba con p e rso n e ría  ju r íd ica  por lo que  func ionaba  bajo  el reconoc im ien to  

de la Sección de  P a tron a tos  de  la A lca ld ía  M un ic ipa l del D istrito  Centra l, que 

confiere p e rm isos  p ro v is io n a le s  a los pa trona tos  com un ita rios  que  están en 

proceso de trá m ite s  de  pe rso ne ría  ju ríd ica .

A partir del 3 de  m a rzo  del 2009  el P a trona to  Pro M e jo ram ien to  de La Nueva 

Capital logra la p e rso n e ría  ju ríd ica  bajo  el reg is tro  439 -2009  de la Secre taría  

de G obernación y Jus tic ia . E sto  fac ilita  a las au to ridades  pa trona les  la gestión 

de proyectos co m u n ita r io s  de bene fic io  para la pob lac ión  res idente  en la 

colonia.

Uno de los co n flic to s  e n fre n ta d os  por los m iem bros  del P a trona to  Pro 

mejoramiento de  La N ueva  C ap ita l se p resen ta  sobre  todo  cuando  hay 

cambio de d irec tiva  ya que  en m uchas  ocas iones las d irec tivas sa lien tes  se 

han negado a e n tre g a r d o cu m e n ta c ió n  legal, es tados financ ie ros , libros de 

setas y a rch ivos en genera l. Esto ha p rovocado  en fren tam ien tos  ve rba les  que 

de una m anera  u o tra  invo lucra  a toda  la com un idad  gene rando  una d iv is ión  

a' interior de la m ism a.
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La actual d irec tiva  es tá  e n ca m in ad a  a o rgan iza r la docum entac ión  y traba ja r 

bajo parám etros de  tra n spa ren c ia , ha es tado  invo lucrada d irec tam en te  en el 
proceso de lega lizac ión  de  tie rras  logrando  ac la ra r s ituac iones con fusas que 

existían respecto  a la p rop iedad  de  las m ism as, en la actua lidad  gestiona  la 
finalización del p roye c to  de  cons trucc ión  de la M ega posta Policia l ub icada en 
el sector 4 de  la co lon ia , p roye c to  que cuenta  con el apoyo  de la A lca ld ía  

Municipal del D istrito  C en tra l y tiene  com o obje tivo  re forzar la seguridad  y 
reducir los índ ices de  v io le n c ia  en la com un idad .

• Juntas de A g u a  en La N ueva  Capital

Ante la p rob lem ática  de  fa lta  de  agua que  sufren varias com un idades  el 

Estado a través  de l S e rv ic io  N ac iona l de A cueduc tos  y A lcan ta rillado  

(SANAA) e m p re sa  es ta ta l enca rgada  de constru ir y adm in is tra r los 

acueductos u rbanos  y ru ra les  del país lleva a cabo una a lte rnativa  innovadora  

al abastecim iento cen tra l de  agua  m ed ian te  la im p lem entac ión  del p rogram a 

de ayuda a los 'ba rr ios  en desarro llo ' es tab lec iendo  asoc iac iones de 

abastecimiento de  agua  en las co lon ias  que  carecen  de este servicio.

Con la ayuda del SANAA, estas asociaciones instalan sistemas 
independientes de abastecimiento de agua, que los residentes pagan y del 
que son dueños, y que a la larga cuestan menos que la compra continua a 

vendedores irregulares de agua. Las opciones de servicio de agua 

promovidas por la Unidad Ejecutora de Barrics en Desarrollo (UEBD) y 

SANAA son: venta directa de agua de la red principal de SANAA a las 
comunidades por medio de un medidor tipo; la construcción de pozos 

comunitarios provistos de bombas eléctricas, llevando el agua a un deposito 
comunal para su posterior distribución; y camiones cisterna de los centros de 

distribución de SANAA  que llenan los tanques comunales. La comunidad 
distribuye el agua posteriormente y paga por el volumen distribuido. Las 

comunidades toman parte en la construcción del sistema de distribución local 

aportando trabajo no cualificado y materiales locales. También participan en 

los costos de la inversión y se encargan de la administración, el
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funcionamiento y el mantenimiento a través de juntas de agua locales 
(CENCO PH, 2007:65).

En el caso de la N ueva  C ap ita l al m om ento  de ser constitu ida  se 
consideraron e spac ios  para ub ica r tanques com un ita rios  que perm itie ran  el 
abastecimiento de  agua  a los hab itan tes de la com un idad , se idéntico 

espacios por sector, hac iendo  un to ta l de 8. Para tal e fecto  se o rgan izó  la 
junta de agua de la co lon ia  y el S A N A A  de 8 tanques de ro top last para 

almacenamiento con cap ac id ad  de 2 ,500 ga lones; la com un idad  aporto  la 

tubería que conduc ía  el agua  de  los tanques a las casetas en las cua les se 
vendía el líquido.

El SANAA aportó  el p r im e r abas tec im ien to  com o cap ita l sem illa , en el 

convenio que el agua  se vende ría  a un precio  razonab le  y pos te rio rm en te  la 

comunidad com pra ría  con los ingresos generados una nueva tanqueta , sin 

embargo, se p resen ta ron  d ive rsos  p rob lem as en su func ionam ien to , el de 

mayor peso fue que  el agua  com enzó  vend iéndose  a m enor prec io  que los 

carros repartidores de agua , sin em bargo , poco tiem po  después llego a tener 

el mismo prec io  que  el de  los ca rros repa rtido res .

No nos servía de nada estar haciendo cola en las casetas para comprar el agua al
4

mismo precio que lo vendían los tanques que si la llevaban hasta nuestra casa.

D oña Jacky, residente de la N ueva Capital

Esta situación o ca s io n ó  que  los tanques cayeran en desuso, por lo que 

después de dos a ños  el S A N A A  los recogió. Los vec inos consideran que los 

tanques no e ran  p rop iedad  del S A N A A  sino una donación  hecha 

directamente a la co m un id a d  por parte  de JICA, sin em bargo , un d irectivo  del 

patronato an te rio r a u to rizo  que  fueran  retirados.
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Entre los p rob le m a s  iden tif icados en La N ueva Capita l que  im p id ie ron  el 
buen func io n am ie n to  de las ju n ta s  de agua están:

a. Poca tra n sp a ren c ia  en m ane jo  de recursos financ ie ros , el agua se
vend ió  pero  nad ie  d io  cuen tas  del d inero  recib ido.

b. La fa lta  de  o rgan iza c ión  por parte  de la com un idad  puesto  que la

responsab ilidad  recae  en 2 ó 3 personas que en m uchas ocas iones
aducen no te n e r d ispon ib ilidad  de tiem po

c. El p a te rn a lism o  al que  esa acos tum brado  la pob lac ión  que  esperan

que sea el E s tado  qu ien  resue lva  toda  su prob lem ática .

Haber d e sa p ro ve ch a d o  la opo rtun idad  de m ane ja r ade cu a da m en te  la venta 

de agua por parte  de  la ju n ta  de  agua im plica un m ayor im pacto  en la 

economía de los h og a res  puesto  que con la p rov is ión  d irecta  del S A N A A  el 

barril se esta ría  co tiza n d o  a Lps 20 .00  ($ 1.05), en tanto, que ac tua lm en te  

cuesta entre  30 .00  y 4 0 .00  Lem p iras  ($ 2.10), por otra parte tam poco  se 

puede a segu ra r que  el agua  q ue  se adqu ie re  sea com p le tam en te  potable.

Actualmente m u ch o s  de  los espac ios  que o rig ina lm en te  se des tina ron  a la 

ubicación de los ta n q u e s  co m un ita r ios  están s iendo  ocupados por v iv iendas y 

la población se a b a s te ce  en su m ayoría  del agua que venden  los carros 

cisterna que  co m e rc ia n  es te  líqu ido  en los barrios y co lon ias cap ita linas.

Nueva Capita l: C a rro s  C isterna  que A b astecen  de A g ua  a la Colonia

' Foto: Loyda Cerna, 2009
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Las ca rac te rís ticas  soc io  d e m o g rá fica s  de La N ueva Capita l han m otivado  el 

estab lecim iento  de  p royec tos  por parte  de la O N G s. es tas  o rgan izac iones  

tienen el p rop ó s ito  de  con tr ibu ir  a m e jo ra r el n ivel de v ida de  gran parte  de la 
población que  v ive  en e x trem a  pobreza.

De m anera gene ra l las O N G s tienen fuerte  p resenc ia  en La N ueva Capita l, 

destacándose el pape l de  C E N C O P H , A C O E S , y C om pass ion  In te rnac iona l.

• C en tro  de C o m u n ic a c ió n  P opu lar  de H o nd uras  (C E N C O P H )

El Centro de  C o m u n ica c ió n  P opu la r de  H onduras  es una o rgan izac ión  no

gubernam enta l q ue  traba ja  en H onduras  desde  1977; su princ ipa l ob je tivo

está en focado  a p ro ce so s  de fo rm ac ión  y capac itac ión  para reso lver
i

problemas co n c re to s  y fo rm u la r a lte rna tivas  de desarro llo  en las 
com unidades m ás p ob res  del área urbana y rural.

En La N ueva  C ap ita l C E N C O P H  ha in te rven ido  d irec tam en te  con 

capacitación y ges tión  de recu rsos  económ icos  han perm itido  es tab lece r una 

cooperativa de  a ho rro  y c réd ito  y d iez m icroem presas.

- C o ope ra tiva  de A h o rro  y C réd ito  "P ensando  en el F u tu ro ”

La coopera tiva  "P e n sa n d o  en el F u tu ro ” su rge  en M ayo del 2002 a in ic iativa 

de un grupo de m u je res  de  La N ueva C ap ita l con el apoyo  d irec to  del C entro

de C om un icac ión  P op u la r de H onduras  (C E N C O P H ) qu ienes brindaron  

varias ca p a c ita c ion e s  a las fundad o ra s  con el p ropós ito  de constitu ir una 

cooperativa que  b rinda ra  se rv ic ios  de ahorro  y p rés tam o a sus in tegrantes.

CENCOPH co m o  ins tituc ión  sin fines de  lucro o rien ta  su labor al apoyo  de 

procesos que  g en e re n  ca p a c id a d e s  en pob lado res  y pob lado ras  en barrios 

urbanos m arg ina les . En el caso  de la coopera tiva  "P ensando  en el Futuro" 

CENCOPH ha b r in da d o  su apoyo  p ropo rc ionando  as is tenc ia  técn ica  y

b. Instituc iones No G u b e rn a m e n ta le s  (O N G S)
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asesoría en el ca m p o  o rgan iza tivo , adm in is tra tivo , com un icac ión  y 
infraestructura bás ica  a fin de que con la partic ipación  de sus a filiados y 
afiliadas la coo pe ra tiva  pueda  a lcanza r su sosten ib ilidad  en lo socia l y 
económico.

La coopera tiva  in ic ió  con 30 personas de los cua les 21 fueron  m u je res y 9 
hombres, a la fecha  tiene  7 años de fundación . En la actua lidad  cuenta  con 

79 personas a fil iadas  de  las cua les un 75%  (60) son m uje res y un 25%  (19) 

hombres. Es no tab le  el p redom in io  de la m em brec ía  fem en ina  que  es la que 

está invo lucrada  de  m ane ra  d irecta  en su func ionam ien to  esto  es ev iden te  en 

su estructura  o rga n iza tiva  donde  hay presenc ia  m ayorita ria  de m uje res en el 
desem peño de  cargos.

La coopera tiva  a través  de un p royecto  e jecu tado  por C E N C O P H  ha 

construido un p e q u e ñ o  loca l que  en su espac io  fís ico  inc luye  espac io  para 

oficina, tienda de co n su m o  y pequeña  bodega. A d e m á s  se cuenta  con a lgún 
mobiliario y un eq u ip o  de  có m pu to  así com o tam b ién  con m ateria les para la 

promoción y a filiac ión  de  nuevas  coopera tiv is tas.

La cooperativa  cuen ta  con sus es ta tu tos  aprobados según acuerdos de 

personería ju ríd ica  #  1985 del 22 de agosto  de 2002 este  docum en to  es el 

que regula el fu n c io n a m ie n to  de  la o rgan izac ión  inc luyendo  la adm in is trac ión  

interna. D eberes  y de re cho s , el haber socia l y las d ispos ic iones genera les.

Objetivos de la C o o p e ra tiva

Desde su fun da c ión  la coope ra tiva  P ensando  en el Futuro estab lec ió  

objetivos que o rien tan  su labo r instituc iona l. Los ob je tivos p ropuestos  son los

siguientes:
1 M ejorar la co n d ic ió n  económ ica , socia l y cu ltura l de los y las

coopera tiv is tas  y de  la com un idad
2. Estim ular el aho rro , la invers ión, el traba jo  y la sana utilización de  los

recursos.
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3. P roveer a la co m un id ad  en genera l de p roductos y m ercanc ías  a
prec ios razonab les .

4. F om en ta r la exp a n s ió n  del m ov im ien to  coopera tiv is ta  en todos sus
niveles.

5. F om en ta r la edu ca c ió n  coopera tiv is ta  y no coopera tiv is ta .

6. B uscar los ca n a le s  m ás adecuados  para abastece rse  de p roductos  y
m ercanc ías  a fin de  o b te n e r m e jo ras precios.

En relación al p a tr im o n io  de  la coopera tiva  y según sus es ta tu tos  este  está 

constituido por las a p o rta c io n e s  de los y las coopera tiv is tas , los in te reses y 

excedentes ca p ita lizado s . De acue rdo  al es ta tu to  cada coopera tiv is ta  está 

obligado a rea liza r un aho rro  m ín im o  anua l de Lps 120.00 ($ 6 .32) y debe 

ahorrar por lo m en os  Lps 10.00 m ensua les  ($ 0.52), estas aportac ión  

constituyen el rubro  de  m ayo r im portanc ia  den tro  del pa tr im on io  de la 

cooperativa.

Actividades de la C o ope ra tiva

La principal ac tiv idad  rea lizada  por la coopera tiva  ha s ido la p rom oción  del 
ahorro y p rés tam o, se rv ic io  m ed ian te  el cual los y las a filiadas ahorran  y 
pueden o b te n e r p eq u e ñ o s  p rés tam o s  a bajo in terés para d ife ren tes destinos 

relacionados con: sa lud , educac ión , gas tos  persona les  y es tab lec im ien to  de 

pequeños negoc ios . A c tu a lm e n te  se está  e jecu tando  un p royecto  que 

consiste en el e s ta b le c im ie n to  de una pequeña  tienda de consum o  en la cual, 

los habitantes de  la com un idad  y los coopera tiv is tas  podrán ob tener 

productos de la ca n as ta  bás ica  fam ilia r a prec ios jus tos  con pesas y m ed idas 

exactas. Este p ro ye c to  se rea liza  con el apoyo de persona l de C E N C O P H  

quienes brindan ca p a c ita c ió n  y apoyo  técn ico  y logístico  a las y los m iem bros 

y está en co n so n an c ia  con  dos de los ob je tivos que tiene  la coopera tiva .

Otra de las a c tiv id a d e s  im portan tes  está  re lac ionado con los serv ic ios de 

capacitación a sus a filiadas  sobre  tem as com o: género, coopera tiv ism o, 

suministración, lid e razgo  y econo m ía  fem in is ta .
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La cooperativa P e n san do  en el Fu turo" en fren ta  d ificu ltades con las que hay 
que lidiar a d ia rio  en tre  las m ayores  d ificu ltades se puede m enc ionar: el 

desempleo de las y los coope ra tiv is tas  lo cual in fluye en su capac idad  de

ahorro, a lgunos y a lgunas  coope ra tiv is tas  dem ues tran  poco in terés por
i

participar en la ac tiv idades , los hom bres  de la com un idad  en su m ayoría  
critican n eg a tivam en te  a las m u je res  en su partic ipac ión  con la coopera tiva , 
de alguna m anera  se s ien ten  am e n azad o s  cuando  ven que  las m uje res 

pueden a lcanza r a lguna  in de p en d en c ia  económ ica .

Gran parte de  las m u je res  coopera tiv is tas  son in tegran tes de las 

m icroempresas que  se han cons titu ido  en La N ueva Capita l, es tás  con la 

formación de ca p a c id a d e s  b rindadas  por C E N C O P H , m ucho  es fue rzo  y 

trabajo han log rado  m e jo ra r sus cond ic iones de v ida y las de su fam ilia .

- Las M ic ro e m p re sa s  en La N ueva Capita l

La necesidad de g e n e ra r ing resos  para sob rev iv ir  en las c iudades hace que 

en m uchas o ca s io n e s  la pob lac ión  se o rgan ice  en busca de m ejo res 

oportunidades de v ida.

Entre las o rg a n iza c io n e s  o rien tadas  en este  sen tido  en La Nueva Capita l 

están las m ic ro e m p re sa s  que  han sido constitu idas por C E N C O P H  com o 

parte del P royec to  “G en e ra c ió n  de Ingresos y M ejora  de la C a lidad  de V ida 

de las M ujeres en La N ueva  C a p ita l” , este  p royecto  ha perm itido  o rgan iza r a 

150 mujeres de  la co lon ia  en d iez  m ic roem presas  en los rubros s igu ientes: 

panadería, repos te ría , m anua lidades , m ercad ito  verde, ja leas  y encurtidos, 

cocina, gua rdería , des in fec ta n te s , h ig ien izac ión  y lim pieza, serv ic ios 

Secretárteles y fo tocop íado ra .

Las m icroem presarias han s ido  bene fic iadas  con capac itac iones en tem as

como liderazgo, a dm in is trac ión , au toestim a  y te rap ia  ps ico lóg ica  ya que 

muchas de las m u je re s  in teg ran tes  han s ido v íc tim a de v io lencia  dom éstica .
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Al principio mi marido me dijo que si formaba parte de microempresa no regresara a 
la cdsa, yo no le hice caso y siempre me fui a trabajar, poco a poco se le ha ido 
pasando.

Lourdes; Microempresas Mercadito Verde, Nueva Capital

Cada una de la m ic ro e m p re sa s  fue  bene fic iada  con un cap ita l de  tre in ta  mil 

Lempiras f in a n c ia do  po r la A g e n c ia  Españo la  de C ooperac ión  In te rnac iona l 

(AECI) para  la co m p ra  de  equ ipo  bás ico  que perm itió  in ic ia r su 
funcionamiento, sin e m b a rg o , no todas  han in ic iado labores sobre  todo  por 
problemas de loca l. En ta l sen tido , el pa trona to  de la com un idad  ha as ignado  

un predio ub icado  al lado  de  la escue la  pública en la que se puede  in ic ia r la 

instalación de  m e rca d o  q ue  perm ita  a las m ic roem presas  func iona r 

adecuadamente. Se es tá  g es tio n a d o  en la actua lidad  ayuda financ ie ra  que 

permita in ic iar la co n s tru cc ió n  de  los locales.

Cada em presa lleva un libro con tab le  que  reg istra  las en tradas y sa lidas de 
dinero, se m an tiene  un fo n do  de  cap ita l fijo que perm ite  cubrir los gas tos  y 
suministros de  la m ic ro e m p re sa s . Las gananc ias  que resu ltan del traba jo  de 

cada m icroem presa  se  repa rten  m e n su a lm e n te  en tre  las in tegrantes. A lgunas  

de estas m ic ro e m p re sa s  es tán  en p roceso  de gestión  de personería  ju ríd ica.

De igual m anera  C E N C O P H  pa troc inó  a lgunos em prend im ien tos  ind iv idua les 

dirigidos a ram as co m o  ho te le ría  y tu rism o, e lectric idad, a tenc ión  al cliente, 

belleza, en el ca so  de  los que  dec iden  a partir de la capac itac ión  m on ta r su 

pequeña em presa  se les do to  del equ ipo  bás ico  necesario .

Las experiencias en  su  m ayo ría  son ex itosas  a tal g rado  que  han logrado  la 

credibilidad de in s t itu c io n e s  com o  V is ión  M undia l que  a través de la 

Fundación para el D e sa rro llo  de  H onduras (FU N E D ) una o rgan izac ión  

privada para el desa rro llo  d ed icad a  a activ idades financ ie ras ha o frec ido  

prestamos a es tas  m ic ro e m p re sa s  que  les perm itan conso lida r y expand ir sus 

servicios. F U N E D  es tim a  q ue  el sec to r de la m icroem presa  de H onduras 

está creciendo a n u a lm e n te  en p rom ed io  entre  el 12% al 15% neto y que la 

°ferta actual a lcanza  so la m e n te  u n -te rc io  de la dem anda  potencia l con el
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agregado que  d icha  o fe rta  se ace le ra  en el sec to r urbano. Esta realidad 
establece y reve la

una oportun idad  de a m p lia r  el nivel de ope rac iones ya que  hay secto res 

postergados y m eno s  fa vo re c id o s  aunque  m ás riesgosos en donde  se hace 
necesario p o n e r la m irada  y de esa m anera  con tr ibu ir con m ayo r energ ía  en

la lucha de  g e n e ra r r iqueza  para sa lir de la pobreza, (w w w .fu n e d v f.o rq , 
agosto 2009).

N u eva  C apita l:  M ic ro em p resa  M ercad ito  V erde

Foto: Loyda Cerna, 2009

• La A s o c ia c ió n  C o la b o ra c ió n  y E sfuerzo  (A C O E S )

i

Organización fu n d a d a  p o r el Padre  Patric io  Larrosa, un sacerdo te  españo l 

que llegó a H on du ras  en 1993 y que  al observa r la gran neces idad de la 

población sob re  tod o  en las co lon ias  m arg ina les  de la cap ita l y en las áreas 

rurales se p ropu so  a yu d a r a la in fanc ia  y pob lac ión  en genera l, a través de 

proyectos de ayuda  h um an ita r ia . Esta v is ión da origen a A C O E S  en 1996 

organización que  nace  con el ob je tivo  de e jecu ta r de fo rm a no lucrativa 

proyectos de ayuda  hum an ita r ia  para la n iñez de todo  el país.

La asociación está  fo rm a d a  por vo lun tarios , en su m ayoría  jóve n es

hondurenos p e rten e c ie n te s  a la Parroqu ia  San José O brero  de Teguc iga lpa . 

ACOES logra g e s tio n a r an te  pa íses europeos fondos económ icos  que
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permitan ¡m p lem en ta r p royec tos  de ayuda  hum an ita ria  en H onduras

especia lm ente en las á reas de  sa lud y educac ión , adem ás de cap ta r

voluntarios e sp a ñ o le s  que  en c ie rtos períodos del año  se invo lucran  

directam ente en los p roye c to s  e m p re n d id o s  por la instituc ión.

La presencia  de  A C O E S  en La N ueva C ap ita l es ev iden te  a través  de la 

Escuela S an ta  T e resa  de  Jesús, instituc ión  educa tiva  que  a tiende  la m ayor 
parte de la pob lac ión  en edad  e sco la r de la co lon ia . Este p royecto  será 

detallado con m a yo r p rec is ión  en el apa rtado  de  educac ión .

• C o m p a s s io n  In te rnac ion a l

Compassion In te rna tiona l es una o rgan izac ión  que  nace en 1952 a in ic ia tiva  

del R everendo  E ve re tt S w anson , qu ien  conm ov ido  por la s ituac ión  de  los 

huérfanos de la gue rra  de  C orea  dec ide  es tab lece rse  en el país y c rea r un 

centro de a po yo  que  b rindó  com ida , educac ión , a tenc ión  m éd ica  y un techo  

para los hué rfanos  co reanos . P artiendo  de esa v is ión  el p rog ram a traba ja  en 

comunidades p ob res  de  26 pa íses del m undo  en tres con tinen tes  (Am érica, 

África, Asia).

En Honduras, C o m p a ss io n  In te rnac iona l func iona  a partir de 1999 m otivado  

en gran m ed ida  po r la des trucc ión  causada  por el huracán  M itch y las 

condiciones de vu ln e ra b ilid a d  soc ia l de  gran parte  de la n iñez hondureña.

Las niñas y los n iños q u e  v iven  en pobreza  son el cen tro  del m in is te rio  de 

Compassion, los e s fu e rzo s  están d ir ig idos a la in fancia  basado el p rinc ip io  

que Dios va lo ra  p ro fu n d a m e n te  a los n iños y po rque  los n iños y n iñas son 

agentes de ca m b io  a lta m e n te  e fectivos. En ese sentido, se ingresa al 

proyecto a partir  de  los 3 años y el p roceso  de fo rm ac ión  de cada 

Participante cu lm in a  a los 18 años, capac itándo los  en las á reas de desarro llo  

espiritual, fís ico, so c ío em oc io na l y el área in te lectua l (Ver anexo  n° 1).
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Para que un n iño  o n iña pueda  fo rm a r parte  de los p royectos de C om pass ion
debe llenar los s igu ien tes  requ is itos;

• T en e r en tre  3 y 9 años de  edad

• No debe rá  e s ta r reg is trado  en otra o rgan izac ión  de ayuda que  utilice el
m ode lo  de  pa troc in io

• El sa la rio  m en sua l de  la fam ilia  deberá  ser m enor o igual al sa lario
m in ino  v igen te

• La fam ilia  debe  te n e r p laneado  v iv ir en la com un idad  por m ucho
tiem po.

• Lo m ás le jos que  d eb e  es ta r la casa del n iño y niña es a 25 m inu tos a
pie del CDI

• Los pad res  o e n ca rg a d o s  d ebe r p resen ta r toda la in fo rm ac ión  que  se
le so lic ite

• Los pad res  deb e n  co m pro m e te rse  a env ia r a sus h ijos al CDI en el

horario  de  c lases  co rresp o nd ie n te

• El n iño y  la n iña rec ib irá  c lases de educac ión  cris tiana, salud,

soc ioem oc iona l, re fue rzo  esco la r y ta lle res vocac iona les.

La principal causa  para  que  un n iño o niña sea re tirado del p royecto  está 

relacionada con las inas is tenc ias , en prim era  instancia  el equ ipo  del CDI 

visita el hoga r para  co n o ce r las razones por las cua les se p resenta  la 

irregularidad, si es ta  no m e jo ra  se p rocede  al retiro  del n iño o niña del 

proyecto. Los n iños y n iñas as is ten  al CDI, tres veces por sem ana  (de 

jueves a sábado), po r dos  horas, du ran te  las cua les son a tend idos por 

personal vo lun ta rio , g e n e ra lm e n te  m iem bros  de la ig lesia personas que son 

capacitadas por el P rog ram a  C om pass ion  en las á reas de: desarro llo  

espiritual, fís ico, so c ioe m o c io n a l, á rea in te lectua l.

Compassion b rinda  un a po yo  económ ico  de 230 .00  Lem piras m ensua les  ($ 

12.10) y la ca p ac ita c ió n  a los vo lun ta rios  com o con traparte  la institución 

interesada en tra b a ja r  con un CDI debe  apo rta r el local, el persona l y el pago 

de los servicios púb licos .

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



227

El CDI en La N ueva C apita l func iona  en la Iglesia Pentecosta l Josué 1.9 a 
partir del 2004 a tiende  una pob lación de 150 niños y n iñas res identes en la 
colonia.

Además de la fo rm ac ión  que se recibe en las cuatro áreas seña ladas los 
niños y niños rec iben una m erienda, atención m edica orientada al contro l de 
talla y peso y el apoyo  del padrinazgo con el que tienen com unicac ión  a 

través de cartas y en m uchas ocasiones tienen la oportun idad de conocer.

Nueva Capita l: C e n tro  de D esarro llo  Integral de la Iglesia Jo su é  1: 9

Foto: Loyda Cerna, 2009

La demanda por parte  de la pob lac ión  es creciente, sin em bargo, año a año 

solo se perm ite un c re c im ien to  de 25 niños y niñas.

He intentado dos años que mis hijos sean parte del programa pero como mi casa de 
de material no califico, pero solo el cucharon sabe el mal de la olla.

Doña Jackie, residente Nueva Capital

Este proyecto ha ten ido  m ucha aceptac ión por parte de la com unidad sobre 

todo porque adem ás de apo ya r la fo rm ación integral de niños y niñas se hace 

énfasis en la fo rm ac ión  de va lores éticos, m ora les y cris tianos que 

constituyen la base para log ra r una sociedad m ás justa .
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El gobierno cen tra l tiene  presencia  en La Nueva Capita l a través de 
instituciones com o el P rogram a de A signación  Fam iliar, la Em presa Nacional 
de Energía E léctrica , la Estación de Bom beros, la Posta Polic ia l y la 
Secretaría de E ducación.

• P rogram a de A s ignac ión  Fam ilia r (PRAF)

El Program a de A s ignac ión  Fam ilia r (PRAF) se creó m ediante  A cuerdo  
Ejecutivo N o .1208-A  del 17 de Ju lio  de 1990, El C ongreso de la R epública 

con fecha 6 de d ic iem bre  de 1992 em itió  el D ecreto No. 135-92 por m edio del 
cual le d io al P R A F la ca tegoría  de entidad perm anente. Este organ ism o 

nació com o un P rogram a de C om pensac ión  Social destinado a apoyar a la 
población m ás pobre  de H onduras por los e fectos del P rogram a de 
Reordenam iento E struc tu ra l de la Econom ía a partir de ese año. D epende de 
la Presidencia de la R epúb lica  por m edio de un C onse jo  S uperio r de 

Administración y de una D irección E jecutiva. Su área de in fluencia  geográfica  

es de 16 dep a rta m en tos  y 204 m unicip ios.

El objetivo del P R A F está  encam inado  a prom over proyectos socia les que 
constituyan un m ecan ism o  de estím u lo  que le perm itan so luc ionar las 

necesidades bás icas de los m ás pobres de los pobres así com o el 

mejoramiento del cap ita l hum ano a través de capacitación y el desarro llo  de 

los recursos loca les, m ed ian te  la autogestión.

El Programa de A s ignac ión  Fam ilia r tiene presencia en La Nueva C apita l a 

través de los C om edores  S o lida rios ,que  durante  el gob ierno de José M anuel 

Zelaya Rosales fue  im pu lsado  desde el D espacho de la Prim era Dam a Doña 
Xiomara Castro de Z e laya  con fondos la Red Solidaria , una vez conclu ido  ese 
gobierno paso a fo rm a r parte  del P rogram a de A signación  Fam iliar (PRAF) 
en seguim iento a los lineam ien tos  de la Estrategia de R educción de la 

Pobreza y los O b je tivos  de D esarro llo  del M ilenio.

c. Instituc iones del G o b ie rn o  Central
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Una de las lim itac iones que tiene  la población pobre en las áreas urbanas 
está re lacionada con su seguridad a lim entaria , los escasos recursos 
económicos son insu fic ien tes  para lograr una a lim entación ba lanceada.

Los com edores so lida rios  son una estructura organizativa, so lidaria  y 
autogestionaria, con fo rm ada  genera lm ente  por m ujeres de la población 
urbano m arg ina l den om ina das  socias, qu ienes tienen com o ob je tivo  genera l 
combatir la pobreza, el ham bre  y la mal nutrición al e laborar com ida nutritiva 

y balanceada que es adqu irida  a un bajo costo por e llas y la pob lación urbana 

beneficiaría, inc id iendo  pos itivam en te  en su salud y econom ía.

Entre los ob je tivos espec íficos  p lan teados en los com edores so lidarios están: 

contribuir a reduc ir el ham bre y la m ala nutrición, p rom over la equ idad de 

género y la au tonom ía  de la m ujer, contribu ir al desarro llo  económ ico y a la 

reducción de la vu lne rab ilidad  am bienta l así com o al fom ento  de la 

autogestión.

En el m unicip io del D is trito  C entra l el proyecto C om edores Solidarios fue 
promovido in ic ia lm en te  en el secto r de El Carrizal por considerarla  una de las 
zonas más dep rim idas  de la ciudad capita l; donde se registra la m ayor 
concentración de pob reza  y vu lnerab ilidad  socia l, en ese sentido, el proyecto 
inicia con un p roceso  de capac itac iones en el área de fo rm ación hum ana: 
trabajo en equ ipo  y liderazgo, capacitación  adm in is tra tiva  contable, norm as y 

procedimientos pa rlam en ta rios , asi com o la capacitación en la e laboración y 
preparación de a lim en tos  contando con el apoyo del Instituto de form ación 

Profesional (IN FO P ). C ada com edor so lidario  se conform a, por lo m enos, de 
un equipo de 12 m iem bros  que se com prom eten a traba ja r conjunta y 

solidariamente, se e lige  una jun ta  d irectiva con los cuatro cargos básicos 
(Presidenta, S ecre ta ría , Tesorera , F iscal) estab lec iendo un reg lam ento 
interno que perm ita el adecuado  func ionam ien to  del com edor, la organización

cuenta con el apoyo  técn ico  del superv isor y en lace del proyecto.
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Inicialmente el p royecto  p ilo to  fue  la Nueva Capita l en donde se estab lec ie ron 

12 com edores en d is tin tas  zonas de la co lonia. A l in ic iar el proyecto  el equ ipo 
que provee la ins tituc ión  estaba  en proceso de lic itación por lo que las socias 
comenzaron coc inando  con sus prop ios utensilios y recursos económ icos lo 

que generó el desán im o  de las in tegran tes de a lgunos de los com edores 
provocando su des in teg rac ión . S in em bargo, los com edores que tuvie ron 
paciencia y se m an tuv ie ron  se les doto de estufa de gas propano para ev ita r 

la quema de leña que es una práctica com ún entre  los hab itantes de esta 
zona, ollas, fre ide ras , cucharones, cuch illos, m ante les y o tros utensilios 
básicos de cocina, así com o un tanque de R otop last sobre todo por las 

limitaciones que ex is te  en esta  co lon ia  en re lación al acceso a agua potab le 

lo que hace necesa rio  su a lm acenam iento , adem ás se les brindó de una
I

provisión de a lim en tos  para in ic ia r con el proyecto. En la actua lidad se 

encuentran func ionand o  7 de los 12 com edores estab lec idos.

El estab lecim iento  de C om edores  S o lidarios en La Nueva Capita l y en otras 
colonias cap ita linas  ha perm itido  a la pob lación benefic iaría el acceso de 
alimentos a un bajo costo  (15 Lem piras para las socias ($ 0.78) y 25 para el 

resto de la pob lac ión  ($ 1.31), ha con tribu ido  a la d ism inución  de la 
desnutrición in fan til en n iños y n iñas m enores de 5 años, m e jorar la econom ía 
familiar ya que la ac tiv idad  de ja  un m argen de utilidad, la prom oción de m icro 

emprendim ientos de au toem p leo  ligados al com edor, la prom oción de buenas 

prácticas de h ig iene  y m ane jo  de los desechos así com o el uso de 
tecnologías am igab les  con el am biente  al m om ento de cocinar los a lim entos.

Ahora comemos m ejor que antes, tenemos comida variada a un precio muy 

cómodo, además hemos aprendido a cocinar porque al cocinar juntas aprendemos 

muchas recetas que antes no conocíamos.
Flora, Nueva CapitalUDI-D

EGT-U
NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



231

La N u eva  Capita l: C o m e d o r  Solidario

Foto: Loyda Cerna, 2009

Los problem as que en fren tan  los com edores so lidarios en el caso de La 
Nueva Capital es tán  re lac ionados con:

a) D ificu ltades para in teg ra rse  al traba jo  en equ ipo puesto que m uchas
de las soc ias  no lo hacen en la m ism a proporción que las otras

b) C onflic tos in te rpe rsona le s  orig inado por el ch ism e lo que está

re lacionado con pa trones cu ltu ra les

c) No se tiene  la cu ltu ra  de m antenerse organ izada y no existe  el fom ento
de lazos de la so lida ridad  por el contrarío  las personas están
form adas ba jo  los p rinc ip ios del s istem a capita lista  fom enta con
predom inio de l ind iv idua lism o  y la defensa del bien particu la r sobre el

bien co lectivo .

La institución con tra  a taca  esa prob lem ática  con cursos de autoestim a, 

relaciones in te rpe rsona les  y liderazgo y organización estos han sido de gran 
beneficio puesto que les han perm itido  superar la prob lem ática cotid iana de 

manera efectiva.

Las socias se s ien ten  sa tis fechas con los C om edores Solidarios ya que 
además del bene fic io  de asegura rse  una a lim entación ba lanceada esto 

comedores han con tribu ido  en el ahorro  y aprovecham iento  de recursos 
como energía para coc inar, la u tilización de instrum entos de cocina y del
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recurso agua que es inex is ten te  en la com unidad y les han dado la 
oportunidad de in teg rac ión  grupal y en a lgunos de los casos se han 
constituido en una puerta  que perm ita  la apertura de m icroem presas 
relacionadas d irec ta m en te  con el que hacer de los com edores solidarios.

• E N E E

La Empresa N aciona l de Energ ía  E léctrica es un ente esta ta l cuyo m isión 
fundamental es la de p rovee r energ ía  e léctrica y a lum brado público a las 
comunidades u rbanas y ru ra les a nivel nacional.

En el caso de La N ueva C ap ita l la ENEE in icio el proyecto  de e lectrificación 
en el 2001, sin em bargo , hasta el 2009 todavía  parte de los sectores 4 y 5 no 
cuentan con ese serv ic io .

A pesar de que los usuarios  cance lan el a lum brado público raras calles y 
avenidas cuentan con se rv ic io  en parte porque las lám paras se quem an y no 
son restituidas adem ás que en m uchos de los casos a lgunas personas 

quiebran las focos p rovocando  que se carezca del servicio.

• Secretaría de G obernación y  Justicia

La Secretaría de G obe rnac ión  y Justic ia  tiene a su cargo el proceso de 

descentralización y el desarro llo  de políticas para el o rdenam iento  del 
territorio, fo rta lec im ien to  del Estado de derecho y la in tegración de los grupos 

tradicionalmente pos te rgados. Su m isión consiste  en m ejorar la coord inación 

y enlace in te rins tituc iona l para hacer m ás coherente y e ficaz las po líticas de 

enlace interior del país para im pu lsar el desarro llo  sosten ib le  con equidad

El Cuerpo de B om beros es una institución desconcentrada de la Secretaría  

de Gobernación y Justic ia  de carácte r perm anente con independencia 

funcional y adm in is tra tiva . Fue creado a través del Decreto Ley n° 152 del 1 

de noviembre de 1955 com o una instituc ión de servic io  público, encargada de
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velar por la seguridad , la v ida y prop iedades de la población.

En el caso pa rticu la r de La Nueva Capita l (Estación n° 5) la estación de 
bomberos se es tab lec ió  a pa rtir del m es de febrero del 2006. La estación se 
ubica en el sec to r n° 5, la zona m ás ale jada de la colonia, en donde se 
adjudicó un te rreno  de ap rox im adam ente  550 M ts2

El personal as ignado  consta  de 3 com pañías que turnan los siete días de la 
semana traba jando  las 24 horas todos los días de la sem ana, contando con 
la presencia de c inco  e fec tivos, adem ás tiene asignada una unidad veh icu la r 
que consiste en un carro  c is te rna  de 800 galones. No se cuenta con ninguna 

otra unidad de tra nsp o rte  por lo que cada uno de los bom beros debe buscar 
la manera de transpo rta rse .

Dentro del área de cobertu ra  de la estación de bom beros n° 5 se encuentran 

las siguientes co lon ias : N ueva Capita l, José Ángel Ulloa, G eneración 2000, 
Mary Flakes, D iv ino  Paraíso, A ltos de la Laguna, Berlín, Nueva Jerusalén, 

Australia, José T rin idad  C abañas y A ltos de la Q uezada.

Una de las razones que p rom ovió  la construcción de la estación de 

bomberos en La N ueva C ap ita l fue el alto índice de incendios que se 

reportaba en la zona en donde m uchas de las víctim as eran niños y niñas 

que se encontraban ca rbon izados y aunque la estación m ás cercana está 

relativamente cerca  (El C arriza l), sin em bargo, deb ido a la topogra fía  de la 
zona, el difícil acceso  y el mal estado de las calles el desp lazam iento  de las 
unidades ta rdaba  en tre  20 y 30 m inutos razón por la cual al llegar al lugar del 
siniestro sólo se rea lizaban  func iones de enfriam iento. Esta s ituación m otivo 

al Cuerpo de B om beros  a p rom over ante el patronato de la com unidad la 

construcción de una es tac ión  en La Nueva Capital.

El financiamiento de la ed ificac ión  se realizo con fondos del C uerpo de 

Bomberos de H onduras  y de una ONG llam ada W orld Em ergency R e lie f 

(WER).
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Las activ idades rea lizadas por la Estación de Bom beros de La Nueva Capita l 
están orien tadas a p res ta r ayuda a la población del secto r en re lación a 
prevención de acc iden tes  com o m anejo de c ilindros de gas, corto  circuito, 

juegos con fós fo ros  y p rim eros auxilios. De igual m anera la estación brinda 
primeros auxilios a las pe rsonas en caso de accidentes, v íctim as de v io lencia  
de dom éstica y crim ina l, tras lado  de pacientes a los centros asistencia les, 

entre otros, sin descu ida r su princ ipa l m isión que consiste  en com batir e 

investigar incend ios, aux iliando  a las personas natura les y ju ríd icas, así com o 

la protección de la v ida  y sus b ienes en caso de incendio , desastres y 

calamidades púb licas.

Desde que la estación de bomberos se ubico en este sector nos sentimos más 
seguros y parece que los delincuentes han tomado otra ruta"

Doña Reina, vecina de La Nueva Capital

Muchas de las a tenc iones  que los bom beros brindan es a m ujeres 
embarazas gene ra lm e n te  estás no llevan contro l de sus em barazos y cuando 
llega la hora de l parto  so lic itan  su tras lado a los centros as istencia les, en 
algunas ocas iones les ha tocado  a tender la labor de parto cuando lo llevan al 

doctor el bebé ya ha nacido.

La N u ev a  Capital: Estación de B om beros .

Foto: Loyda Cerna, 2009
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Según la C onstituc ión  N aciona l de la R epública la Policía Nacional, es una 
institución p ro fes iona l perm anen te  del Estado, apo lítica en el sentido 
partidista, de na tu ra leza  puram ente  civil, encargada de ve la r por la 
conservación del o rden público, la prevención, contro l y com bate  al delito; 
proteger la seguridad  de las personas y sus bienes; e jecu ta r las resoluciones, 
disposiciones, m anda tos  y dec is iones legales de las au toridades y 
funcionarios púb licos, todo  con estric to  respeto a los derecho hum anos. Esta 
disposición surge com o una respuesta a la necesidad de som eter al poder 

civil a la Policía N aciona l y de riva r de ella la nueva ley que debía regularla . 

Según la Ley O rgán ica  v igen te  la Policía Nacional depende d irectam ente  de 

la Secretaría de S eguridad  Pública, actua lm ente  com prende las func iones de 
prevenir, rep rim ir e inves tiga r el delito , y tam bién la de rehab ilita r a quien sea 
condenado por la com is ión  de actos punibles.

Los altos índ ices de v io lenc ia  y hechos de lic tivos ocurridos en la Nueva 

Capital m otivó al P a trona to  de la com unidad a so lic ita r la insta lación de una 
posta policial en esta  co lon ia , d icha petic ión fue atend ida por las autoridades 

policiales a pa rtir de feb re ro  del 2006.

La posta po lic ia l de La N ueva .C apita l depende del D istrito  Policial 3-2 y 
funciona en las ins ta lac iones  de una coopera tiva  de ia com unidad que fue 

habilitada por las au to ridades  del patronato  co locando puertas, ventanas, 

pintando y ro tu lando  la posta  ya que la pequeña casa se encontraba en 
condiciones poco prop ic ias . A ctua lm en te  el A lca lde  M unicipa l Lic. R icardo 

Alvarez ha financ iado  la construcc ión  de la M egaposta Policial ubicada en la 

zona 4, esta se ubica con tigua  a la cancha de fútbol y consta de ofic inas, dos 

calabozos y un pa tio  trase ro  bastante  am plio.

Unido a las p recarias cond ic iones fís icas en que opera la posta polic ia l en La 

Nueva Capital ex is te  fa lta  de equ ipo de inform ática, m obiliario, no hay agua 
Potable, sólo se cuen ta  con una radio patrulla, una m otocic leta , un te lé fono

• Secretaría de Seguridad
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fijo y la asignación de 10 e fectivos que operan en turnos durante todos los 

días de la sem ana. A dem ás de las lim itaciones m encionadas existe  fa lta  de 
apoyo de ins tituc iones gubernam enta les  com o la Em presa Nacional de 
Energía E léctrica puesto  que gran parte de la colonia carece de a lum brado 
público incluso hay zonas que no cuentan con este servic io esto contribuye 
con la delincuencia, de igual m anera es evidente la fa lta el apoyo de la 
Secretaría de O bras P úb licas T ransporte  y V iv ienda puesto que el estado de 
las calles y aven idas de la co lon ia  es pésim o, esto influye negativam ente  al 
momento de m oviliza rse  ante un denuncia  presentada por la com unidad, en 
muchas ocasiones cuando  se logra llegar al sitio en el que ocurre el hecho 
delictivo los de lincuen tes  ya han escapado.

Entre las denuncias p resen tadas  por la población destaca en prim er lugar la 

violencia dom éstica e in tra fam ilia r re lacionada con el a lcoholism o, la 
drogadicción y los p rob lem as económ icos que adolecen las fam ilias de esta 

comunidad y los pa trones cu ltu ra les  trad ic iona les que han fom entando el 
machismo entre la pob lac ión  m asculina. O tros de los delitos com unes son 
los robos por de lincuenc ia  com ún, el narcom enudeo, las v io lac iones 
sexuales, riñas y la p resenc ia  de bandas de crim en organizado.

IUno de los problemas que ocurre frecuentemente en esta colonia es que la gente se
¡toma la justicia por sus propias manos, esto porque el nuevo Código Procesal Penal
i

¡es blandengue y la m ayor parte de los casos no reciben seguimiento
iIIl

Clase III Juan Carlos Maradiaga, Posta Policial Nueva Capital, julio 2009

Sólo en este mes encontramos en la colonia 3 vehículos que fueron robados en 

°íras zonas de la capital

Clase III Juan Carlos Maradiaga, responsable posta policial Nueva Capital
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La N u eva  Capital: Estación de Policía

Foto: Loyda Cerna, 2009

• Secretaría de Educación

La Secretaría de E ducac ión  tiene presencia en la Nueva Capita l en los 
centros educativos del sec to r púb lico  y privado.

La Nueva C apita l cuen ta  con 5 centros educativos en los niveles de 
preescolar, educac ión  prim aria , c ic lo  com ún y educación de adultos (Ver 

Tabla n° 32). En el cen tro  esco la r del sector público funciona un jard ín  de 

preescolar, la escue la  de educación  prim aria y el program a Educatodos 

dirigido especia lm ente  a jóvenes  que han salido de la prim aria y cursan el 
ciclo común; adem ás en la co lon ia  funcionan dos centros esco lares del sector 

privado: la Escuela S anta  Teresa  de Jesús bajo el auspicio de la A sociación 

Colaboración y E sfuerzo  y la Escuela Privada V ida Shalom  que depende de 

Ia Iglesia Shalom  ub icada  en la m ism a colonia.UDI-D
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T a b la  n° 32
Nueva Capita l:  C e n tro s  E ducativos  según Nivel Esco lar y Sector

r N om bro d o / C o n tro  E d u c a tiv o

Jardin de n iños M aría  E lena de Santa 
Maria

Ñ iv o ! E s c o la r
Pre escolar

S o c to r
Público

Escuela M aría E lena de Santa M aría Prim aria Público
Escuela P rivada V ida  Sha lom Prim aria Privado
Escuela Santa T e re sa  de Jesús

■

Preesco lar 
Prim aria 

C iclo Com ún 
E ducación de Adu ltos

Privado

Instituto R am ón Rosa C iclo Com ún Sem iofic ia l
Fuente: E laboración propia, trabajo de cam po, 2009

- Escuela y  Jardín de N iños M aría  E lena de Santa M aría

La Escuela M aría  E lena de S antam aría  se ubica en el sector 2 de la Nueva 

Capital. Es un p royec to  ges tionado  por el patronato  de la com unidad con la 

ayuda de la D irec to ra  D epartam enta l de Educación de ese entonces la Sra. 

María Elena de S anta  M aría. La escuela  fue  aprobada en el año de 1999 
pero com ienza a fu n c io n a r en el 2000. En un in icio no existía ed ific io  por lo 

que las c lases se im partían  en las o fic inas del patronato y en casas 
particulares de vec inos  de la com unidad, esto hacia que el p roceso esco lar 

se desarrollara en cond ic iones  de precariedad pues se ado lecía  de 
elementos ind ispensab les  com o: m obilia rio  y m ateria l d idáctico unido a las 

limitaciones p rop ias  de la com un idad com o el acceso a agua potab le y 
servicios san itarios lo que ocas iono  serias d ificu ltades en su func ionam iento .

La construcción del ed ific io  de la Escuela se hace en el te rreno as ignado por 
el patronato y se logra  g rac ias  a los proyectos de Fondo H ondureño de 

Inversión Social (F H IS ) po r lo que a partir del 2001 com ienzan a func ionar en 

sus propias ins ta lac iones. El ed ific io  cuenta con 12 aulas, 4 servic ios 

sanitarios tipo letrina, una ca fe tería  y un área de recreación m uy am plia  pero 
poco acond ic ionada  adem ás cuenta con un m uro perim etra l que de

a'puna manera brinda seguridad
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La Escuela M aría  E lena de S an tam aría  funciona por la jo rnada  m atutina, 
cuenta con 12 pro fesores, 10 que se desem peñan com o docentes estric tos y 
una directora y una subd irec to ra , adem ás existe  un portero y aseadora. De 
igual manera func iona  el ja rd ín  esco lar para niños y n iñas de educación 
preescolar que cuen ta  con dos docentes especia lizadas en esta área.

En la actualidad la escue la  cuen ta  con los seis grados esco lares d is tribu idos 
en 10 secciones que se m uestran  en la tab la  n° 33.

Tabla  n° 33
Escuela  M ar ía  E lena  de S anta  María, Nueva Capital, 2009

N iv e l E d u c a tiv o G rado S ecc io n es N°

a lu m n o s

P reesco la r P repara toria 2 60

1 2 88

2 2 95

P rim aria 3
*

2 82

4 2 76

5 1 44

6 1 64

Total 12 509

Fuente: Distrito Escolar n° 8, 2009

Generalmente en este  centro escolar se concentran los niños y n iñas cuyos 
padres adolecen de un traba jo  perm anente  y en m uchas ocasiones no han 
cursado su p rim aria  com p le ta  lim itando la oportun idad de apoyar en casa a 

sus hijos con las ta reas  esco lares. Unido a lo anterio r estos niños y niñas 

son víctimas de ios con tinuos  paros esco lares que por d iferentes razones se 

dan a lo largo del año  esco la r esta pérd ida constante de c lases les niega la 

Posibilidad de a dq u irir las hab ilidades, destrezas y conocim ientos propuestos 
en los programas educa tivos  a ten tando contra su derecho a la educación.
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N u eva  C apita l:  E scue la  M aría  E lena de S an tam aría

Foto: Loyda Cerna, 2009

- Escuela Cristiana Vida Shalom

La Escuela C ris tiana  V ida  S ha lom  es un centro esco la r privado que funciona 
en el sector 2 de la co lon ia  N ueva Capita l, an terio rm ente  se denom inaba 
Escuela C ris tiana  C E A D  S ha lom  ya que dependía  d irectam ente  de la 

cobertura del C en tro  E vange lís tico  de las A sam bleas de Dios (CEAD), sin 

embargo, ante  la c ris is  económ ica  m undia l esta institución dec id ió  suspender 

las ayudas por lo que  la E scue la  a partir del 2009 se financia con sus propios 

ingresos m ane jándose  con una nueva adm in is trac ión

La escuela S ha lom  o rien ta  su labor en base a la s igu iente  visión: Fundar un 

centro educa tivo  de prim era  ca lidad con el p ropósito  de o frecer educación 
integral con una d inám ica  perm anente , preparación científica, técn ica y de 

alta responsabilidad socia l basada en fundam entos cristianos. Esta visión 

les conduce a busca r la exce lenc ia .

Por la natura leza de la ins tituc ión  los niños y niñas cursan la asignatura de 

Biblia y desarro llan  un devoc iona l d iario  antes de com enzar la jo rnada  que 

dura aproxim adam ente  en tre  10 y 15 m inutos en donde se lee la Biblia y se 

dirige una orac ión  al C reado r del Universo.
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La escuela cuen ta  con los n ive les de preesco lar y educación prim aria 
completa s iendo este  el año en que gradúan su prim era prom oción de sexto 
grado, lo que les da la pos ib ilidad de proyectar la apertura de nivel de ciclo 
común de cu ltu ra  genera l. A c tua lm en te  se cuenta con una m atrícu la de 196 
alumnos cuya d is tribuc ión  se refle ja en la tabla n° 34.

Tabla  n° 34
N ueva  C ap ita l:  E scue la  Cristiana Privada Vida Shalom

N ive l Educativo Secciones N° de 
alum nos

P reesco la r 1 29

P rim aria

1 32
1 23
1 34
1 30
1 24
1 26

Tota l 7 198
Fuente: Distrito Escolar n° 15, Tegucigalpa M D C

La escuela “V ida S h a lo m ” traba ja  en la jo rnada m atutina de 7.00 am a 12.00 

m; cuenta con su p rop io  ed ific io  y depende d irectam ente  de la Iglesia Shalom  

de las A sam bleas de D ios ub icada contiguo a las insta laciones de la escuela, 

además se cuen ta  con los serv ic ios de cafe tería  y una pequeña tienda 

escolar que presta  se rv ic io  de fo tocop iadora  y venta de útiles escolares. La 

mensualidad es de 350 .00  Lem piras m ensuales; genera lm ente  los padres 

que matriculan sus h ijos e h ijas en esta instituc ión tienen em pleo perm anente  
que les perm ite a se g u ra r el pago de la m ensualidad, sin em bargo, para el 

resto de la pob lac ión  es p rác ticam en te  inalcanzable.

En relación al pe rsona l docen te  que labora en la institución se cuenta con 7 
maestros cada uno enca rga do  de un grado; todos graduados de las Escuelas 

Normales y a lgunos  de e llos continúan sus estud ios en la Universidad 

Pedagógica N aciona l F ranc isco  M orazán, adem ás se cuenta con un D irec io r 

y Subdirector que  es el enca rgado  a la vez de im partir las clases de inglés y 

computación que son as igna tu ras  extracurrícu lares. Un dato que vale la pena 

mencionar es el hecho de que esta escuela  acaba de ganar el segundo lugar
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a nivel de F rancisco  M orazán en rend im iento esco lar en c lases de Español y 
Matemáticas, en reconoc im ien to  a ello  la Secretaría de Educación le ha 
dotado de un se t de lib ros de texto para las as ignaturas de Español y 
Matemáticas, adem ás, la T e lev iso ra  Educativa Nacional Canal 10, estará 
realizando un repo rta je  de la Escuela lo que perm itirá  proyectar la escuela  a 
la comunidad y al resto  del país.

N u ev a  Capita l:  Escuela  Cristiana V ida Shalom

Foto: Loyda Cerna, 2009

- Escuela Santa Teresa de Jesús

La Escuela Santa Te resa  es un proyecto  que nace en 2003 a in ic ia tiva de 
la Asociación C o labo rac ión  y Esfuerzo (ACO ES). La escuela com enzó a 

ser construida en el 2003 en un te rreno asignado por el patronato de la 
comunidad de a p ro x im a dam e n te  2 m anzanas. Todo el m ateria l y los 
recursos, así com o la construcc ión  y levantam iento de la Escuela Santa 

Teresa fue donado po r el gob ie rno  españo l en sus d iferentes de legaciones 

autonómicas, así com o por co laboradores privados que se ocupan del 

mantenimiento de las escue las.

La Escuela Santa T e resa  de Jesús cuenta con los niveles de preesco lar y 

educación básica com p le ta  y educación de adultos, d istribu idos en 47 
secciones, en las jo rn a d a s  m atutina, vespertina y nocturna, actua lm ente 
(2009) se atiende 1710 a lum nos y a lum nas (Ver tabla n° 35). Cada alum no

V alumna goza del bene fic io  de una dotación anual de cuadernos, lápices,
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libros esco lares, m och ila , un iform e, zapatos y la m erienda esco la r que se 
les proporciona d ia riam ente . A dem ás 350 a lum nos y a lum nas se les 
proveen a lm uerzo  los c inco  días laborab les y todos son benefic ia rios de las 

brigadas m éd icas y donac iones  consisten tes en ropa, zapatos y a lim entos 
que el Padre P atric io  Larrosa logra gestionar con países vecinos.

Tabla  n° 35
E scue la  S an ta  T e resa  de Jesús: Niveles Escolares

Nivel E sco lar G rado N° de 
Secciones

N° de  
alum nos

P reesco la r P repara toria 3 137
Básica P rim ero 5 195

S egundo 5 213
Tercero 6 236
C uarto 5 89
Q uin to 4 149
Sexto 4 149

S éptim o 3 99
O ctavo 3 98
N oveno 2 55

Educ. N octu rna 1 nivel 1 20
II nivel 1 21
III nivel 2 42

S éptim o 1 36
O ctavo 1 43
N oveno 1 28

T o ta l 47 1, 710
Fuente: Escuela Santa Teresa de Jesús, 2009

Generalmente gran parte  de los y las a lum nas que ingresan se presentan 

con una m edia de 2 ó 3 años de pérd ida escolar. Esa s ituación hizo que se 

considerara la cons trucc ió n  de un aula de re forzam iento en la que se les da 

apoyo a los n iños y n iñas con d ificu ltades sobre todo en las as ignaturas de 

Español y M atem áticas, tam b ién  se cuenta con un aula de in form ática con 

unas diez com pu tadoras.
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E s c u e la  S a n ta  T e re s a  de J e s ú s  en la C o lo n ia  N u eva  C ap ita l

Foto: Marysabel Zelaya, 2009

El proceso de m a tricu la  es bastan te  particu lar son los y las m aestras 
quienes se desp lazan  hacia  los hogares de la colonia en busca de niños y 

niñas que tengan com o cond ic ión  esencia l la extrem a pobreza, esto  para 
beneficiar a los n iños y n iñas que m ás los necesitan.

La demanda de matrícula es bastante alta y muchos de los padres de familia 
intentan engañarnos ubicándose en las casas más pobres de la colonia, sin 
embargo, cuando regresamos a constatar nos dicen que ellos no viven allí.

Directora de la Escuela Santa Teresa de Jesús

Los recursos del cen tro  son lim itados en re lación a la dem anda con que 

cuenta la instituc ión , al p rinc ip io  de año se le dota a cada niño y niña del 

material básico para d esa rro lla r los cursos de cada asignatura y se recalca 
en hacer buen uso del m ism o ya que no es fácil obtenerlos. El pro fesor 

cuenta con un lib ro  de texto  con el que trabaja, esto de alguna m anera 

retarda el p roceso de ap rend iza je  puesto que los niños y niñas deben copiar 
gran parte del texto , de igual m odo pasa con las fichas en infantil (kínder) y 

en preparatoria que los p ro fesores tienen que hacer a m ano cada ficha para 

c3da niño y niña.
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Gran parte de los p ro fesores y pro fesoras trabajan en la escue la  durante  dos 
(lo ln:i jai i wulusi lo quo Im pllcu c o ic u  do lü  lio rna luborublob, otilo  m o llv m lu  

de alguna m anera  por la necesidad de generar m ayores ingresos a sus 
hogares. A l ser consu ltados respecto  a la posib ilidad de traba jar con ol 
sistema de educac ión  púb lica m anifestaron no tener n ingún interés, 
primeramente porque no desean ser partic ipes de todos los m ovim ientos 

magisteriales que im p lican constan te  pérd ida de c lase en detrim ento  de la 

formación de los y las a lum nas, adem ás consideran tener sueldos 
competitivos, goza r de los benefic ios de la m erienda y el a lm uerzo y de las 
ayudas rec ib idas del exterio r*

Una de las motivaciones de los niños es la hora de merienda, porque para muchos 
de ellos es la única comida que está segura.

«
Docente de la Escuela Santa Teresa de Jesús
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- Instituto R am ón R osa (P rogram a Educatodos)

El Instituto R am ón Rosa de La Nueva C apita l func iona bajo la cobertura del 

Programa E duca todos.

En el caso de la N ueva C ap ita l el program a Educatodos func iona  a partir del 
año 2000 en las ins ta lac iones de la Escuela M aría E lena de Santam aría  por 

la jornada vespertina , cuenta  con una población de 125 a lum nos d is tribu idos 

en 4 secciones de c ic lo  com ún (Ver tabla n° 36).
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Tab la  n° 36
In s t itu to  R a m ó n  R osa , N u eva  Capita l,  2009

Curso N° de alum nos
I 60
II 30
III 35

T o ta l 125
Fuente: Instituto Ramón Rosa, Nueva Capital, 2009

En el instituto R am ón Rosa laboran 5 docentes cuya preparación en su 

mayoría es n ivel m ed io  (bach ille res, peritos m ercantiles), devengando un 
salario de 2000.00  Lem p iras  m ensuales, adem ás se cuenta con los serv ic ios 
de un vigilante.

Los alumnos m a tricu lados  en el institu to pagan una m ensualidad de 130.00
*

Lempiras m ensua les  ($ 6 .89), sin em bargo, m uchos de ellos tienen serios 
problemas para asum ir los costos de pago generando d ificu ltades financieras
en el pago del pe rsona l por lo que el traba jo  que ellos desem peñan casi tiene 
el carácter de vo lun ta riado . A dem ás el program a Educatodos no realiza 
ningún aporte económ ico  m ás bien su rol está orientado a trám ites legales 
como firma de ce rtifica dos  e im p lem entac ión  de currículo.

i Con mi salario pago la colegiatura de 7 alumnos cuyos padres no pueden pagar la 

mensualidad

Profa Aracely, directora del Instituto Ramón Rosa

Los textos u tilizados en el desarro llo  del currícu lo  se basan en 6 ejes 
transversales: pob lac ión , am biente , salud, identidad, c iudadanía y 

democracia e ing lés. A  es tos  e jes se le une el área de desarro llo  personal y 

comunitario, donde  a través  de la gestión y e jecución de proyectos 

específicos se fom en tan  la educación  para el trabajo, la capacidad para 
trabajar en equ ipo  y las hab ilidades artísticas, así com o la educación física y 

dePortes. A dem ás se hace énfasis  en las cuatro asignaturas básicas
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(Comunicación, M a tem áticas , C iencia  y Tecno logía  y C iencias Sociales). 
Cada t©xto tiene  un costo  de 150.00 Lem piras ($ 7.89) y se com pran 4 textos 
durante todo el año lo que  im plica una pesada carga económ ica para los 
padres de estos jóvenes .

El Instituto R am ón Rosa hace én fas is  en fom entar sentim ientos de identidad
i

nacional entre sus es tu d ian tes  esto  hace que se de re levancia a fechas 
cívicas com o el día del Ind io  Lem pira, que durante este año conto con la 
cobertura de D iario  El H era ldo. El evento estuvo acom pañado de danzas 
folclóricas, ritm o pun ta  y la degustac ión  de exquis itas com idas típ icas.

El S e ñ o r  de la S ie rra ” reside en la Nueva Capital

Diario El Heraldo 22/09/2009

Los maestros de l ins titu to  tam b ién  hacen énfasis en proyectos de benefic io  

comunitario e spec ia lm e n te  d irig idos al adulto  mayor, para el caso los 
alumnos y a lum nas rea lizan  con tribuc iones para realizar actos a lusivos a este 

grupo poblacional y o fre ce r m om entos de alegría. La decis ión por parte de 

alumnos, a lum nas y docen tes  del Institu to Ram ón Rosa es adm irab le  puesto 
que aun en m edio  de sus lim itac iones económ icas están d ispuestos a 

compartir con los m ás neces itados.UDI-D
EGT-U
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En relación a cobertu ra  esco la r en la colonia Nueva Capita l es la Escuela 
Santa Teresa de Jesús la que cubre el m ayor porcenta je  de la población 
escolar, de igual m anera  es la que concentra  los n ive les de preescolar, 
primaria, c ic lo  com ún y educac ión  de adultos.

En relación a la educac ión  de adu ltos según datos censa les del 2001, el 
22% de la pob lac ión  censada  dec la ro  no poseer n ingún nivel esco la r lo que 
implica que casi una cuarta  parte de la pob lación adulta  no sabía leer y

- Cobertura Escolar en La N ueva Capital

escribir; adem ás un buen porcenta je  de jóvenes que habían cu lm inado su 

educación p rim aria  com p le ta  no continuaban sus estud ios ya que traba jan 

durante el d ía para  con tribu ir económ icam ente  con sus hogares, 
precisamente esta  s ituac ión  m otiva a los docentes de esta escuela  a 

implementar la m oda lidad  de educación de adu ltos y c ic lo  com ún en la 
jornada nocturna pese al hecho de que la zona es bastante pe lig rosa sobre 
todo en la noche, sin em bargo, los m aestros han logrado c ierto  respeto y 
apoyo dentro de la com un idad  por lo actua lm ente  no es frecuente  que sean 
víctimas de v io lenc ia .

G ráfico  n° 9
Nueva C ap ita l:  P o b lac ió n  E sco lar  S egún  C entro  Educativo , en

P orcenta je

70.0 64.7

40.0

20.0

30.0

50.0

60.0

10.0
0.0

5.3

Santa Teresa de M aria Elena de Vida Shalom Ramoñ Rosa 
Jesuá Santa M aría

Fuente: Elaboración propia con datos del Distrito Escolar n° 8 y 15

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



249

Gran parte de la pob lac ión  de La N ueva Capita l es benefic iada por la labor 
de la Escuela S anta  Teresa  de Jesús, unido a ello la gente lucha por 
matricular sus niños, n iñas y jóvenes porque adem ás de rec ib ir educación 
gratuita gozan de los bene fic ios  a lternos que brinda la escuela  como: 
donación de v íveres, ropa, ca lzado, útiles escolares, serv ic ios de cam pañas 
de salud, en tre  otros.

Uno de las lim itac iones que se observa está re lacionada con los jóvenes  que 
culminan su educac ión  p rim aria  y posterio rm ente  su c ic lo  com ún; la m ayoría  
de ellos no puede con tinua r sus estud ios de ciclo d ivers ificado por la precaria  

condición económ ica  de sus hogares esto les ob liga a in tegrarse desde 
muy jóvenes al m e rcado  labora l genera lm ente  en traba jos que no requ ieren 

especialización pero  que  tam b ién  tienen la categoría  de subem pleo. Esta 

situación lim ita sus asp irac iones  a fu tu ro  puesto que su bajo nivel de 

escolaridad no les pe rm ite  asp ira r a traba jos m e jor rem unerado.

d. Gobierno Local

El gobierno local rep resen tado  a través de la A lca ld ía  M unicipa l del D istrito  

Central (AM D C ), tiene  p resenc ia  en La Nueva Capita l desde su proceso de 
constitución puesto  que  esta co lon ia  se constituye bajo la coord inac ión  de 

esta entidad gube rnam en ta l.

Ante la s ituación  de pob reza  que enfrenta  gran parte de la población 

capitalina, y pon iendo  en práctica  su eslogan “P rim ero los P obres” durante  la 
administración del Lic. R icardo Á lvarez (2006-2010, 2010- 2013) se ha 

implementado una serie  de program as socia les destinados a favo rece r a los 

sectores m ás pobres de la cap ita l, entre los que se destacan: Agua para Vivir, 
fechos D ignos, S ue los  D ignos, la Funeraria  del Pueblo, el Bufete del Pueblo, 

Fútbol para la V ida, apoyo  al p rogram a de a lfabetización Yo si puedo , y 
Primero las D am as que cons is te  en la hab ilitación de buses de 

Iransporteurbana exc lus ivam en te  para m ujeres con el propósito  de garantizar
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su seguridad. De igual m anera se han im p lem entado proyectos de gestión de 
riesgos des tinados  a m itiga r los efectos de desastres natura les com o 
inundaciones y des lizam ien tos .

Es de hacer no ta r que este  es uno de los a lca ldes m unic ipa les que m ás se 
ha identificado con los g rupos desposeídos ubicados en los d istin tos barrios 
y colonias de la cap ita l.

e. Em presa P rivada

La em presa p rivada en La Nueva Capita l tiene a través del serv ic io  de 
transporte, te le fon ía  ce lu la r y educación.

En el prim er caso  el se rv ic io  de transporte  se presta a través de buses y taxis 

colectivos, es te  se rv ic io  es de fic ien te  y no cubre de m anera adecuada la 

demanda de la pob lac ión . En relación al serv ic io  de te le fonía  ce lu la r la 
posición geográ fica  de la co lon ia  y su considerab le  altura (m ás de 1300 
msnm) ha con trib u ido  a que las com pañías que prestan el serv ic io  ubiquen 
sus antenas recep to ras  de señal en esta com unidad; los y las hab itantes al 
no contar con el se rv ic io  te le fón ico  por parte de la com pañía  estata l hacen 
uso del se rv ic io  que presta  las em presas privadas de CELTEL, C LAR O  y 
DIGICEL.

6.2.5 E qu ipam iento  Socia l y Uso del Suelo  en La Nueva Capital

Tradicionalmente las co lon ias  urbano m argínales en el D istrito Centra l se han 
caracterizado por la fa lta  de p lan ificac ión urbana orig inado en el contexto  de 

su surgimiento lo que  un ido  a las caracterís ticas topográ ficas de gran parte 

de la capital re fle jan  un desorden  y en m uchos casos vu lnerab ilidad urbana. 

Evidencia de este  hecho  es la identificación por parte de la C ooperación 
Japonesa (JICA, Japan In te rna tiona l C ooperation Agency) de 128 co lon ias en 

condiciones de vu lne rab ilidad  fren te  a inundaciones, des lizam ien tos y 

hundimientos y la gran m ayoría  son co lon ias urbano m arginales.
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En el caso de La N ueva Capita l, la co lon ia  es p lan ificada con la partic ipación 
de los y las pob lado ras  y el apoyo  de autoridades de la A lca ld ía  M unicipa l del 
Distrito C entra l a través de la Em presa G abinete Técnico S.A (G A TE S A ) esto 

permitió que a pesar de que gran parte de la topogra fía  de la co lon ia  es 
bastante irregu la r los espac ios  se p lan ificaran de m anera o rgan izada lo que 
es evidente en la cuadrícu la  que refle ja  el trazo de sus ca lles y aven idas y la 

consideración de d ife ren tes  espacios instituc iona les que requería  la 
comunidad.

De igual m anera  en p rim era  instancia  se la confió  a G A TE S A  el proceso de 
legalización de la tie rra , sin em bargo, no pudo cu lm inarlo  porque los te rrenos 
fueron exprop iados por el E stado por lo que todo el proceso paso a m anos 
del PATH.

Entre los espac ios  des tinados  al equ ipam iento  social de la co lon ia  se 

considero espac ios  para uso escolar, recreativo, servic ios de salud, servic io  
de bomberos, posta  po lic ia l, o fic inas del patronato, centro  com unal, tanques 
de agua y espac ios  para  la seguridad  socia l (Ver tabla n° 37).

Tabla  n° 37
La N u e v a  C apita l:  E qu ipam ien to  Social, 2009

Tipo de Espacios  
Institucionales

Escolares

Recreativos
Servicios de salud
Seguridad C iu d a d an a
Bomberos 
Seguridad S o c ial
Receso a agua
Oficinas d e l
Patronato 
.Areas verdes 
j¿|les y avenidas

N o m b re  d e  la In s titu c ió n
C o n d ic ió n  a c tu a l

E scue la  Santa Teresa de Jesús
E scue la  M aría 
S an tam aría

Elena de

G uardería  infantil
C anchas polideportívas

H a b ilita d o

C am po de fútbol
C en tro  de salud
Posta Polic ia l
E stación  de Bom beros n° 5
A s ilo  de A nc ianos
T anques  de agua
C entro  C om unal

X
X

X

X

X

No
H a b ilita d o

X

X
X

X
X
X

y avenidas_________________________________________________ X ______ [ _
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de Campo, Nueva Capital, 2009
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En relación al uso del sue lo  en La Nueva Capita l la co lon ia  surge bajo el 
concepto de uso res idenc ia l, encam inada a dotar a fam ilias pobres y 
damnificadas del huracán M itch de un terreno que les perm itiera constru ir una 
vivienda.

En un inicio se lo tifica ron  3,369 lotes; sin em bargo, actua lm ente  se han
ocupado hasta a lgunas áreas verdes y espacios de servic ios com unita rios
por lo que el núm ero  de lo tes con tem plados aum enta a 3,419, d is tribu idos de 
la tabla n° 38.

Tabla n° 38 
N ueva  Capital: Uso del Suelo

U so  d e l S u e lo C aso s P o rc e n ta je
M ixto 127 3,7
B ald íos 626 18,3
C asa abandonada 351 10,3
V iv iendas 2,204 64,5
En construcc ión 110 3,2
C om erc ia l 1 0.03
Total 3,419 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2009

La mayoría de las v iv ien das  en La Nueva Capita l tiene uso residencia l un 

64%, en tanto que  un 18%  de los lotes no están constru idos y aunque tiene 

dueño están en la ca tego ría  de baldíos, sin em bargo, en m uchos de los 

casos son u tilizados para agricu ltu ra ; es com ún encontra r lotes cu ltivados con 

maíz, huertas de p lá tanos, caña de azúcar, y m angos. Esto se explica a partir 

de elementos cu ltu ra les  y de estra teg ias de subsistencia , prim eram ente  
porque gran parte  de los res iden tes de la colonia son m igrantes del área rural 

cuya principal ac tiv idad  es la agricu ltu ra  por lo que estando en la ciudad 
reproducen los pa trones cu ltu ra les  que form an parte de su vida, adem ás el 
producto de esta  ac tiv idad  a liv ia  en parte las necesidades económ icas y de 

subsistencia de las fam ilias . El 3.7%  de los lotes tienen uso m ixto; 
Generalmente son v iv iendas  que adem ás del uso residencia l desarro llan 
actividades com erc ia les , que perm iten generar ingresos para la subsistencia, 
Predominan las pu lpe rías  o pequeñas truchas com o son llam adas 

Popularmente. M uchos de los productos que se venden increm entan su va lo r
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en un 10% esto  m o tivado  por los costos de transporte  que ocasiona su 
acarreo. De todos los lo tes apenas 1 tiene uso prop iam ente com ercia l y  está 
ocupado por una pequeña  ferre te ría  que abastece de productos de 
construcción a los pob ladores  de la colonia quienes genera lm ente  van 
construyendo sus v iv iendas  poco a poco.

Como no poseemos dinero pare construir de una sola vez, hacemos lo que 
podemos, cuando tenemos un dinerito, vamos construyendo pared a pared.

Don Virgilio, Sector 3 Nueva Capital

El 10.3% de los lo tes están ocupados por v iv iendas que han sido 

abandonadas gen e ra lm e n te  producto  de autoconstrucción que seguram ente  

por las d ificu ltades que p resen ta  la colonia en re lación al acceso a servic ios 

básicos como: agua, a lcan ta rillado  y transporte  m otivaron a sus prop ie tarios 

a abandonarlas, sin em bargo , el hecho de que haya una estructura levantada 

en el área de lote le da sen tido  de prop iedad al m ismo.

Todos los lotes cuen tan  con acceso  hacia calles vehicu lares, esto constituye 

una particularidad fa vo ra b le  en la colonia, puesto que incluso las prim eras 
colonias u rban izadas y constru idas  por el Estado eran en su m ayoría 
peatonales y las que  ten ían  acceso d irecto a la calle increm entaban su valor. 
El gran problem a en la N ueva C apita l es que aunque haya acceso veh icu la r 
las calles están en tan m al estado  que m uchas de -ellas se vuelven

inaccesibles.
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M apa n° 6
L a N u eva  C a p ital: Uso del Suelo
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La pobreza urbana ha s ido defin ida  m ediante los m ism os conceptos y
atributos u tilizados para de fin ir la pobreza en general, agregándo le  
peculiaridades p rop ias de lo urbano.

De acuerdo a la C on fe renc ia  de Recife, la pobreza urbana es tam bién una 
condición m u ltid im ens iona l, su jeta a in fluencias cu ltura les, socia les y locales, 
entendida sub je tivam en te  y experim entada de m anera d ife rente  por los 
pobres según su sexo, edad, origen étn ico y aptitudes (FIPU, 1996). Estudios 
identifican a tribu tos  espec íficos  de la pobreza que sólo es posib le encontrar 

en las c iudades, los que in troducen grados de variación que, sin a lte rar la 

comprensión genera l de l p rob lem a, transform an la pobreza urbana en un 

tema específico. Estos inc luyen: acceso defic iente  a b ienes y servic ios, 

heterogeneidad soc ioeconóm ica , riesgos am bienta les y de salud, 

segregación soc io -espac ia l, fragm entac ión  socia l, inestab ilidad de las redes y 
violencia (W incheste r, L 2008).

La pobreza u rbana adop ta  la fo rm a de bajos ingresos v incu lados a em pleos 
precarios, fa lta  de cap ita l educa tivo  y activos patrim onia les, y refleja 
inequidades por razones de género. A su vez la pobreza genera precariedad 
urbana y parte de la m ism a se m anifiesta en la proporción de hogares que 

no tienen cub ie rtas  sus neces idades habitaciona les, ta les com o el uso de 
materiales de construcc ión  adecuados, acceso a servic ios (agua y 
saneamiento) y p rob lem as frecuen tes  en re lación a la legalidad de la tenencia 
de la tierra.

* Precariedad en R e lac ión  a los M ateria les  de C onstrucc ión  de la

Vivienda

En el caso de La N ueva C apita l la precariedad es ev idente  en m uchos 

aspectos uno de e llos está  re lac ionado  con los m ateria les de construcción de 

'as viviendas, p redom inan  las paredes de m adera, el techo de lám ina de zinc
V el piso de p lancha de cem ento . Datos censa les del 2001 reg istraron que el 
80% (je |as v jv ¡endas estaban  constru idas de paredes de m adera, 95%

6.2.6 Pobreza  y P recar ied ad  Urbana en La Nueva Capital
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tenia lámina de z inc, 53 /o p iso de p lancha de cem ento sin desestim ar que un 
35% poseía p iso  de tie rra , s ituación  preocupante puesto que gran cantidad 
de la población es vu lne rab le  frente  a enferm edades gastro in testina les y
respiratorias.

Actualmente la co lon ia  ha crec ido  y se ha m ejorando la calidad de las 

construcciones en a lgunos sectores, sin em bargo, todavía hay m ucha 
precariedad (V er tab la  n° 39).

Tabla  n° 39
Colonia N u ev a  C ap ita l:  M ateria l de C onstrucc ión  de las V iv iendas

M a te r ia l d e  la s  P a re d e s C aso s P o rc e n ta je
Ladrillo  rafón 79 6,0
P iedra ra jada  o cantera 1 0,1
B loque de cem en to 144 11,0
A dobe 7 0,5
M adera 1056 80,9
B ahareque 12 0,9
M ateria l de D esecho 5 0,4
Otro 2 0,2
Total 1306 100,0
M ateria l de l Techo Casos Porcentaje
Teja de barro 2 0,2
Lam ina de asbesto 19 1,5
Lam ina de Z inc 1242 95,1
C oncre to 19 1,5
M ateria l de  desecho 4 0,3
O tro 20 1,5
Total 1306 100,0
Tipo de Piso Casos Porcentaje
T ierra 252 34,5
P lancha de cem ento 391 53,6
M adera 22 3,0
Ladrillo  de cem ento 35 4,8
Ladrillo  T e rrazo 23 3,2
Ladrillo  B arro 2 0,3
C erám ica 2 0,3
O tro 3 0,4

Total 730 100,0
j  _ n . . u u ^ ¡ A «  w \puente Elaboración propia en base a los datos del XVI Censo de Población y Vivienda, 2001
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La N ueva  Capital: V iv iendas  del Sector 5

Foto: Loyda Cerna, 2009

Con el p ropósito  de m e jo ra r las cond ic iones de la v iv ienda en las co lonias 

urbano m arg ina les  el gob ie rno  local ha e jecutado el program a de Techos y 

Suelos D ignos. La N ueva C ap ita l al ser una de las co lon ias m ás pobres de la 
ciudad ha s ido bene fic iada  por estos proyectos.

- Techos Dignos

Este program a surge  com o parte de la cam paña política del Lic. R icardo 

Álvarez asp iran te  a la A lca ld ía  del D istrito Centra l 2006-2010. A l ganar la 

Alcaldía lo incorpora  com o parte  de su plan de gobierno m unicipal.

Techos dignos es una ac tiv idad  socia l d irig ida a los hogares m ás pobres de 
Distrito Central, los cua les están encabezados por m adres solteras o 

personas de la te rce ra  edad que tengan com o m ínim o cuatro dependientes y 

está encam inada a reduc ir la pobreza de los hogares m ás carenciados.

La idea surge ante  la neces idad de program as por parte del gob ierno centra l 

de mejorar las cond ic iones  de v iv ienda para la gente hum ilde: m adres 

solteras, el adu lto  m ayo r y personas con enferm edades term inales.
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El proyecto cons is te  en la sustitución de cartones y lám inas viejas, es decir, 
techos en m al es tado  de v iv iendas pobres genera lm ente  ubicadas en la 
periferia de la cap ita l. Este program a surge con el ob je tivo  de brindar 
condiciones de v ida d igna a los más pobres, especia lm ente  a m adres 
solteras, adu ltos m ayores y personas con enferm edades term ina les puesto 
que en la tem porada  de inv ie rno sufrían los inconvenientes de la tem porada y 
sus pertenencias se dañaban.

Si a mí me tocará invertir el dinero del bacheo en darle de comer y un techo a la 
gente pobre lo haría, porque veo sus necesidades de cerca y fue aígo que 
aprendí de mis abuelos, compartir y ayudar al más necesitado, pero el que paga 
los impuestos municipales también tienen derecho a reclamar obras, trato de dar 
un equilibrio en los beneficios pero mi prioridad es seguir luchando por las 
personas sin oportunidades.

Lic. Ricardo Alvarez, Alcalde del DC, www.lacapitaldehonduras.com

La Nueva C ap ita l ha s ido  benefic iada con el cam bio de 98 techos de las 

viviendas m ás pobres (V er tab la n° 40). Esta activ idad que tiene gran 
aceptación por parte  de la pob lación benefic iada, puesto que para ellos con 
los limitados ing resos que poseen es casi im posib le  incurrir en esos gastos.

T ab la  n° 40
Nueva C a p ita l: V iv ie n d a s  B e n e fic ia d a s  p o r el P ro g ra m a  T e ch o s  D ig n o s

A ñ o C a sos
2006 52
2007 5
2008 18
2009 18
T o ta l 93

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AMDC, 2010UDI-D
EGT-U
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Proyecto Techos Dignos: Alcalde del Distrtio Central

w w w .la ca p ita ld ehon du ras .com . agosto 2009

- Suelos Dignos

Suelos D ignos es un p royecto  que se está e jecutando en barrios y co lonias 
pobres de la cap ita l. El p rogram a surge a partir de un conven io  de 

cooperación firm ado  en te  el a lca lde cap ita lino  R icardo Á lvarez, la em presa 
Reprosa y el d ipu tado  nac iona lis ta  A m o ldo  Avilés.

El programa será  e jecu tado  a partir de ju lio  del 2010 con 2000 pisos de los 
hogares m ás pobres de los barrios y co lon ias capita linas. El propósito  
consiste en sus titu ir su p iso de tierra por un piso de cem ento  En el caso de 
La Nueva C ap ita l se ha p royectado  benefic ia r a 25 v iv iendas lo que conlleva 
a mejorar sus cond ic iones  de salud especia lm ente  en lo re lac ionado a 

enfermedades gas tro in te s tina les  y mal de chagas; por lo que el m e joram iento  

de piso de la v iv ienda  les da la oportun idad de tener un nivel de vida más 
digno.

En el 2001 m ás de la te rce ra  parte de la población de esta com unidad reportó 
tener en sus v iv ie n d a s  piso de tierra s ituación que contribuye a la 
Propagación de en fe rm edade s  gastro in testina les y resp ira torias que 

generalmente a fec tan  con m ayor incidencia a la población infantil.
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El proyecto ha ten ido  gran aceptac ión  s iendo una de las pocas oportun idades
que los hogares m ás pobres de la capita l tienen para m ejorar la cond ic ión de 
sus viviendas.

• P recaried ad  en S erv ic ios  Básicos

Otra situación de p reca riedad  en La Nueva Capita l se presenta a nivel de los 
servicios bás icos espec íficam en te  el agua potable, a lcantarillado san itario  y 
eliminación de basura  que son necesidades no satis fechas en esta 
comunidad.

- Agua Potable

En el caso del agua potab le , según datos censales (2001) el 91%  de 

población se aba s tece  de carros repartidores que d ia riam ente  venden el 
líquido a un p rec io  de 30 Lem piras el barril ($ 1.57). G ran parte de las 

actividades d ia rias  en La Nueva C apita l se organiza a lrededor del 
abastecimiento de agua, p roceso que im plica, tener el d inero  que perm ita 
adquirir el liqu ido, es ta r pend ien te  del paso de los cam iones cisterna, 

disponer de barriles  o depós itos  de a lm acenam ien to  e invo lucrar a la fam ilia  
para ser pa rtíc ipes  de l acarreo  de agua hacia el in terio r de las v iv iendas, 
actividad que recae d irec tam en te  en las m ujeres, los niños y niñas.

La época de inv ie rno  es ap rovechada  por los y las pob ladoras de com unidad 
puesto que en esta  tem po rada  logran reco lecta r agua de lluvia a través de 
canales ub icados en los techos de las v iv iendas, proceso que se conoce con 

el nombre de cosecha  de agua que perm ite  la captación del agua de lluvia, su 

almacenamiento de m anera  superfic ia l y subterránea. El agua de lluvia es 
agua blanda, tra tándo la  adecuadam ente  se puede usar en factib ilidades de 
sseo de la v iv ienda , sin em bargo, el prob lem a en la com unidad es que la 

captación de agua lluv ia  se hace de m anera d irecta sin usar filtros.

La captación de agua lluvia benefic ia  a los residentes ahorrando dinero, 
tiempo, y es fue rzo  que im plica el acarreo, adem ás puede reducir las 

fundaciones y e ros ión  al d ism inu ir la corrien te  de agua suelta.
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N u eva  Capita l: Form a de R eco lectar A gua Lluvia

Foto: Loyda Cerna, 2008

La N u eva  C apita l:  R es identes  reco lec tando  agua

Foto: Loyda Cerna, 2008

La carencia de agua tiene  fuertes im plicaciones en el p resupuesto  fam ilia r 

puesto que una buena parte  del m ism o se invierte  en la com pra del vital 

líquido. Según un es tud io  rea lizado por C EN C O PH  en 34 barrios y co lon ias 

del sector del C arriza l en el 2007, los 739 hogares reg istrados en el 2001 en 

^ colonia N ueva C ap ita l, invertían aproxim adam ente  205.00 Lem piras 

censuales ($10 .78) en com pra r agua, lo que im plica casi el 10% del salario  

mínimo que para el 2007  equ iva lía  a 2633 Lem piras ($138.57), gasto
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significativo cons ide rando  los lim itados ingresos económ icos de las fam ilias ( 
Ver tabla n° 41).

Tabla n° 41
N u eva  Capita l: E s tim ac ión  del G asto  M ensual en A gua

Colonia Total de 
H ogares

Gasto M ensual en Lem piras

Junta de 
Agua

Vendedores
am bulantes

Gasto  
estim ado p o r  

hogar

Nueva
Capital

739 Lps
29,560.00

( $  1555.78)

Lps
121,935.00

($ 6417.63)

Lps 205.00

($ 10.78)

Fuente: C E N C O P H  (2007). INE, C enso de Población y V iv ienda 2001

- Proyecto "Agua para  Vivir”

Como un a liv io  al gasto  que im plica la com pra de agua para los hogares de 
colonias que carecen  de l serv ic io , la A lca ld ía  M unicipal del D istrito  Centra l ha 
establecido para el pe ríodo  2006- 2010 un program a socia l denom inado 
"Agua para V iv ir” que cons is te  en proporc ionar aproxim adam ente  unos 35 

millones de ga lones  (un poco m ás de 132 mil M3) al año a los barrios 

marginales de la cap ita l. A unque  éstas son in ic ia tivas m uy p lausib les, no son 

soluciones pe rm anen tes  ni con su fic ien te  cobertura  para so lven ta r la 

necesidad de la pob lación.

Para tal e fec to  la A M D C  ha destinado dentro  de su presupuesto  

15,000.000.00 de Lem piras  ($ 789 ,473.68) a fin de sum in is tra r 10,000.000 

de galones de agua po tab le  al año.

Uno de los ob je tivos  del p rogram a "Agua para V iv ir consiste  en sum in is tra r 

agua potable que  ev ite  que niños y niñas continúen m uriendo por 

enfermedades gas tro in tes tina les , adem ás contribu ir con la econom ía de los 
hogares más pobres de la c iudad capita l, puesto que el d inero que invertían
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en com prar el agua a los carros repartidores puede ser u tilizado para 
solventar o tras neces idades del hogar.

En La N ueva C ap ita l sem ana lm ente  se reparten 30 c isternas de 2500 
galones tanques  a la sem ana, esto  im plica que cada vecino  recibe dos 
barriles sem ana les, sin em bargo, deb ido a la gran cantidad de personas que 
vive en esta co lon ia  en a lgunos sectores sólo se recibe cada 15 días. 

Además el p royecto  abastece  a instituc iones com o la Escuela M aría Elena de 
Santamaría, E scue la  M aría Teresa de Jesús y la Posta Policial.

El agua aquí es un tesoro para nosotros los pobres, ahora con el dinero que 
ocupábamos para agua, lo invertimos en comprar comida para los niños, porque 
nosotras somos madres solteras que tenemos que buscar la forma de llevar el pan a 
nuestras familias

Patricia, residente en La Nueva Capital

Este program a socia l les genera  un s ign ifica tivo  ahorro  económ ico  a los 

hogares bene fic iados de la N ueva Capita l.

Hasta la fecha  "A gua para  Vivir"’ ha entregado gratuitam ente m ás de cien 

millones de galones de este vital líquido, beneficiando a m ás de 2 0 0  mil 

familias de m ás  de  cien barrios y  colonias pobres de la capital.

Lic. R icardo Álvarez, A lcalde del DC, jun io  2008.

A lca ld e  M u n ic ip io  del D istrito  Centra l, repartiendo agua
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Además del bene fic io  económ ico  que brinda la prestación de este servic io  por 
parte de la A lca ld ía  los vec inos de La Nueva Capita l m anifiestan que el 
consumo de esta  agua les da tranquilidad puesto que saben que su 
procedencia es de las represas del SANAA, contrarío  a cuando se com pra a 

repartidores p rivados de donde se duda su calidad y potab ilidad. Sin 

embargo, este  tipo  de program as sólo s ign ifica m edidas pa lia tivas al 
problema pero no su so luc ión , el prob lem a sigue estando ahí pendiente  de 
ser resuelto.

- Alcantarillado Sanitario en La N ueva Capital
9

La Nueva C ap ita l no cuenta  con el servic io  de a lcantarillado  sanitario, datos 
censales refle jan que el 72%  de los hab itantes hace uso de letrina de pozo 
simple y un 27%  no posee n ingún tipo de serv ic io  san itario  lo que hace 
suponer que gran parte  de la población realiza sus necesidades a la 
intemperie ocas ionando  un aum ento  en las cond ic iones de insa lubridad de la 
colonia puesto que las hece:> quedan expuestas al aire libre (Ver tabla n° 42).

N u eva  Capita l:  T ipo de Servic io  Sanitario

Foto: Loyda Cerna, marzo 2009UDI-D
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N u eva  Capita l: T ipo de Servic io  Sanitario

Foto: Loyda Cerna, m arzo 2009

En la actualidad no se v is lum bra  la posib ilidad de im p lem entar un proyecto  

de alcantarillado san ita rio  puesto  de que estos proyectos tienen un alto costo 

económico y hasta el m om ento  no se ha logrado gestionar el financ iam iento  
del proyecto por lo que se hace necesario  educar a los residentes de la 

comunidad en re lac ión  al m e jo r m anejo de desechos sanitarios puesto  que 

estos son fuen te  de en fe rm edades  que repercuten negativam ente  entre sus 
habitantes.

- Eliminación de basura

Otra situación p reo cup an te  está re lac ionada con la e lim inación de basura 

puesto que no se cuen ta  con la prestación de este serv ic io  por parte de la 

Alcaldía M unicipa l, de  a lguna  m anera esto está ligado al hecho de que la 

colonia hasta ahora  pasa por el p roceso de regu larización de tierras, adem ás 
de que la A lca ld ía  se ve  en serias d ificu ltades por la alta dem anda que tiene 
del servicio y las pocas un idades reco lectoras con que cuenta; en tal sentido, 
la mayor parte de pob lac ión  de la co lon ia quem a o entierra la basura 

generando con tam inac ión  en el a ire y en los suelos de la colonia, pero 
también es frecuen te  e n con tra r grandes cantidades de basura en las calles, 

avenidas, las que b radas  que atraviesan la colonia y so lares baldíos 

^virtiéndose de m anera  negativa  en contra de la salud de la población (Ver 
tabla n° 42).
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Tabla  n° 42
C o lo n ia  N ueva  Capital: Servic ios Públicos

P ro ced en c ia  d e l A g u a C asos P o rcen ta je
Tubería del s is tem a púb lico 18 2.4
De pozo m a laca te 2 .27
De pozo con bom ba 3 .14
De lago o laguna 1 .41
De vendedor o repartir 667 91.3
Otro 39 5.3
Total 730 100.0
Tipo de s e rv ic io  s a n ita rio C asos P o rcen ta je
Inodoro conec tado  a la red de a lcan ta rillado 0 0
Inodoro de pozo  sép tico 11 1.49
Letrina pozo  s im p le 532 71.89
No tiene 197 26.62
Total 740 100.0

Form a de  e lim in a c ió n  de  b asu ra C asos P o rcen ta je
La tira a la ca lle 14 1.91

La recoge el ca rro  de la basura 0 0.0

La lleva al depos ito 2 0.27

La quem a o la en tie rra 702 96.16

Paga a particu la res 9 1.23

Otro 3 0.41

Total 730 100.0
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del X V I Censo de Población y Vivienda, 2001

Todo lo an te rio r re fle ja  las duras cond ic iones en que vive la pob lación de La 

Nueva Capital, su p recariedad  urbana se ve re fle jada en la acum ulación de 

carencias que lim itan un desarro llo  hum ano pleno, pero adem ás refle ja las 
Políticas exc luyen tes  que  reproducen los patrones de exclusión en estas

comunidades.
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En el caso de esta  co lon ia  es necesario  em prender acciones encam inadas a 
mejorar el háb ita t u rbano m ediante  m ecanism os instituc iona les orien tados a 
la propuesta e im p lem en tac ión  de po líticas sectoria les de em pleo, educación, 
salud, transporte , espac ios  púb licos, agua y saneam iento com o aspectos de 
urgente reso lución en esta  com unidad y otras del sector de El Carrizal.

6 2.7 A ctiv idades E c o n ó m ic a s  en La Nueva Capital

Las características soc ioeconóm icas  de la colonia Nueva Capita l determ inan 
en cierta m edida el tipo  de activ idades que se desarro llan en la zona. 

Básicamente p redom inan  activ idades propias de la econom ía in form al de las 

cuales a lgunas se desa rro llan  en el espacio  púb lico de la colonia 

especialmente en las ca lles  y avenidas; la econom ía inform al de este tipo 
está re lacionada con la ven ta  de golosinas, fru tas y verduras y ropa, entre 
otras.

Gran parte de la ac tiv idad  económ ica  se refle jan en m icro y pequeñas 
empresas re lac ionadas  con pequeños negocios que insta lan en las v iv iendas 
compartiendo el uso res idenc ia l con el uso com ercia l. Esta s ituación en 

alguna m edida se exp lica  por la cris is de desem pleo que se enfrenta en la 
capital de la repúb lica  c ircunstanc ia  que obliga a la población de esta 
comunidad a busca r m ed ios de subsistencia  que le perm itan generar 

ingresos económ icos.

En base al traba jo  de cam po  rea lizado en la co lon ia Nueva C apita l el tipo de 

negocio que p redom ina  y ocupa el prim er lugar son las pu lperías con 50%, 

seguido un 24%  de la ven ta  de to rtillas  , un 4 .8% 19 de la venta de agua y un 
3.4% con un de la ven ta  de leña. En relación al uso de leña para cocinar en 
el caso de La N ueva C ap ita l está re lac ionado por una parte con el fac to r 

cultural puesto que  gran parte  de los habitantes procede del área rural en 
donde esta es la fo rm a  trad ic iona l de cocinar los alim entos, pero por otra

" >-a venta de agua se relaciona con las condiciones de precariedad de la colonia en relación al agua, 
siend0 una necesidad básica para la población también se vuelve un negocio que por una pal e  
sustenta la economía de algunos hogares, pero por otro afecta a la gran mayoría ya que e
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parte, está re lac ionada  con los lim itados recursos económ icos para adqu irir 
un estufa que perm ita  coc inar varios a lim entos a la vez. Sin em bargo, 
cocinar con leña es una de la form as de m ayor riesgo para la salud puesto 
que tiende a p roduc ir p rob lem as resp ira torios y hasta prob lem as de cáncer, 
pero de igual m anera afecta el equ ilib rio  del m ed ioam biente  (Ver Tabla  n° 
43).

Tabla n° 43  
N u eva  Capita l: T ipo de N egoc ios

T ipo  de N eg o c io Casos P orcenta je
B arbería 4 1.9
B illa res 4 1.9
C arn ice ría 2 1.0
C arp in te ría 3 1.4
F erre tería 1 0.5
Fo tocop iadora 2 1.0
M olino 4 1.9
P u lperías 104 50.0
R eparadora  de ca lzado 2 1.0
Salón de be lleza 1 0.5
S astre rías 5 2.4
T a lle r de e lec trón ica 1 0.5
T a lle r de m ecán ica 1 0.5
T a lle r de so ldadura 1 0.5
V en ta  de leña 7 3.4
V en ta  de agua 10 4.8
V en ta  de po llo 4 1.9
V en ta  de to rtillas 50 24.0
V en ta  de ropa usada 1 0.5
V en ta  de lácteos 1 0.5
Tota l 208 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, mayo 2009

En La Nueva C ap ita l se observa  con frecuencia  activ idades com o la venta de 
tortillas, fru tas, ve rdu ras , ch ic le ras  y venta de ropa usada. Gran parte de las 

familias de la com un idad  subsisten con los lim itados recursos que les 

generan estas ac tiv idad es  las que no les perm iten gozar de un sa lario  fijo, ni 

del acceso a los bene fic ios  labora les que la ley otorga.
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N u eva  Capita l: M u jeres  v e n d ie n d o  ropa usada en la calles

Foto: Loyda Cerna, 2009

Las fam ilias de la com un idad subsis ten  g rac ias a los lim itados ingresos que 

obtienen de la ven ta  de to rtillas  de m aíz, activ idad en la que los niños 
colaboran, ven ta  de verduras y fru tas, a lbañ ile ría , v ig ilancia , lavado y 
planchado de ropa, aseo de v iv iendas en las co lon ias cap ita linas. Todas 
estas labores no gozan de un sa lario  fijo  y están su je tos a la inestab ilidad, lo 

que agrava el em pobrec im ien to  económ ico  de la c lase obrera. Los más 
afortunados, se desem peñan  com o obreros de m aqu ilas o en el área de 

servicio de tiendas, cen tros  com erc ia les  y serv ic io  en casas de la clase 

pudiente, s iendo  su je tos  a ex tensas jo rnadas  de traba je  sin la rem uneración 

adecuada.

Nueva Capita l: M u je r  E la b o ra n d o  Tortillas. M o lino  para Tritu rar M aíz

Foto: Loyda Cerna 2009
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Según el censo  del 2001 la m ayo r parte  de la Pob lación E conóm icam ente  
Activa tiene  com o ca tegoría  ocupac iona l la de em p leado  u obrero privado 
(49% ) genera lm en te  traba jan  com o obreros de m aquilas, guard ias de 

seguridad, p restac ión  de serv ic io  en tiendas  y centros com erc ia les, un 31%  

son traba jado res  independ ien tes  personas que se han estab lec ido  en la 
econom ía in form al o la m icro  y pequeña em presa  y un 7%  traba ja  en el 
servic io dom éstico  gene ra lm en te  m u je res que son je fes  de hogar (Ver tab la 

n° 44).
Tab la  n° 44  

N u eva  C apita l:  C a te g o r ía  O cu pac ion a l

C ategorías Casos Porcentaje
E m pleado  u ob re ro  p rivado 502 49
O brero  o E m p leado  púb lico 50 5
Patrón con em p leado 27 3
T ra b a ja d o r independ ien te 324 31
T ra b a ja d o r fa m ilia r 24 2
E m pleado dom éstico 69 7
Otra 29 3
Total 1,025 100

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del XVI Censo de Población y Vivienda, INE,
2001

6.2.8 A c t iv id a d e s  S o c io c u ltu ra le s  en La N ueva  Capita l

i

En La N ueva C ap ita l las ac tiv idades soc iocu ltu ra les  giran en gran parte 

alrededor de las labores de los cen tros esco la res  de la co lon ia  y las iglesias. 

Sin em bargo, en el 2009  su rge  el p rim er grupo tea tra l de la com un idad 

denom inado "Las V is io n a ria s ”

• Participación de las E scuelas y  Colegios
«

Los centros esco la res  com o parte  de su p rogram ación  esco la r anual 

consideran un ca lenda rio  c ív ico  que g ira a lrededor de las fechas cív icas 

establecidas por la S ecre ta ría  de E ducación , cada una de ellas está ded icada 

a eventos h is tó ricos espec ia les  o resa ltan  la vida y obra de héroes patrios.
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Las fechas que a lcanzan m ayor notoriedad den tro  del ca lendario  esco la r en 

La Nueva C ap ita l son día de la m adre, día del padre, día del niño, día del 
Indio Lem pira , día del es tud ian te  e independenc ia  patria. G enera lm en te  estos 

eventos son ce leb rados m ed ian te  actos cív icos en donde a lum nos y 
maestros convocan  a la pob lac ión  de la com un idad a ser partic ipes de estas 
celebraciones.

Estas ac tiv idades c ív icas invo lucran  d irec tam ente  a la pob lación estud iantil 
de todos los n ive les esco la res y tienen com o propósito  con tribu ir a fom en ta r 
la identidad cu ltu ra l de los y las es tud ian tes  p rocurando la fo rm ación  de una 
conciencia que fo rta le zca  los sen tim ien tos de nac iona lidad y el am or a la 
patria.

Las ac tiv idades tienen  gran acep tac ión  por parte  dél a lum nado y la 

comunidad en genera l puesto  que les brinda la oportun idad de m ostra r sus 

talentos y hab ilidades  en el espac io  púb lico  de la escuela . A dem ás da la
%

posibilidad de sa lir de las ac tiv idades ru tinarias p roporc ionando  un tiem po de 
esparcim iento, d ive rs ión  pero a la vez un espac io  para la fo rm ación  de 
valores y el fo rta le c im ie n to  de la identidad nacional.

• Participación de las Iglesias

Parte de las ac tiv idades  soc iocu ltu ra les  de La Nueva C apita l se rea lizan en el 
ámbito de las ig les ias de la com un idad , den tro  de las cua les se organ izan 

grupos tea tra les , de danza, coros y g rupos m usica les genera lm ente  

conformados por n iños, n iñas y jóvenes  m iem bros de la congregación . Este 

espacio adqu ie re  gran im portanc ia  puesto  que brinda oportun idad  de 

descubrir y cu ltiva r los dones y ta len tos  de este g rupo poblaciona l.

En La Nueva C ap ita l p redom inan  las ig lesias de denom inación  evangé lica , 

estas prom ueven ac tiv idades  com o cam pañas evange lís ticas en d istin tos 

sectores de la co lon ia  con el p ropósito  de cap ta r segu ido res de la fe, eventos 

que son acom pañados  de coros m usica les, grupos de danza, grupos 

teatrales y en a lgunos casos p resentac ión  de pe lícu las re lig iosas.

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



272

Entre las fechas  que se ce lebran con m ayor notoriedad están! Sem ana
Santa, el d ía de la B ib lia  que es el ú ltim o dom ingo  de septiem bre, Navidad y 
Año Nuevo.

El papel de la ig lesia  den tro  de la com un idad adqu iere  v ita l im portancia
i

puesto que esta es una zona de m ucho conflic to  socia l com o de lincuencia
común, venta de drogas, a lcoho lism o, v io lenc ia  dom éstica  e in tra fam ilía r y 
creciente pobreza lo que genera  un gran cam po de acción para las ig lesias 
que han ap rend ido  a desa rro lla r recursos que perm itan tra ta r con las 
personas desde el ám b ito  esp iritua l a través de la conse jería , la oración y el 

estudio de la B ib lia  la pa labra  de Dios, pero adem ás han logrado extender su 

labor de p royecc ión  socia l hacia  la com un idad a través de proyectos 

encaminados a e le va r la ca lidad de v ida de los res identes de La Nueva 
Capital.

• Grupo Teatra l Las Visionarias

Este grupo tea tra l se cons tituyo  en el 2009 con m ujeres de la co lon ia  con el 
apoyo del C en tro  C u ltu ra l de España en T eguc iga lpa  se han o rgan izado para 
montar su prim era  obra  tea tra l denom inada  “O ro L iqu ido ” .

La obra aborda el tem a de la fa lta  de agua en La Nueva Capita l, adem ás de 
la adversidad y hazañas que se hacen para llevar un poco de agua a sus 
viviendas, pero adem ás se toca ron  tem as com o la corrupción, la dem agog ia  y 

negligencia de los pa trona tos  com una les  y de las au to ridades m unic ipa les, la 
seguridad y econom ía  que son p rob lem as que aque jan a la pob lación que 

viven en esta com un idad

La agrupación fem en ina  denom inada  "M u jeres V is ionarias" es una 

organización que busca m e jo ra r la ca lidad de v ida de las m ujeres en La 

Nueva Capital.

El guión de la prim era  obra m ontada por “M ujeres V is ionarias  fue escrito  por 
•as mujeres de la o rgan izac ión  con el apoyo del d irec to r de la obra a partir de
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las v ivenc ias  d ia rias  re la tadas y que se enfren tan  d ia riam ente  en to rno al 
acarreo d ia rio  de agua potab le  hasta sus hogares.

La obra se presentó  en el C entro  C u ltu ra l España en Teguciga lpa .

Al principio fue difícil convencer a las integrantes de Mujeres Visionarias, pero luego 
vieron todas las cosas que podíamos hacer

En un inicio nos daba pena, pero cuando ya se nos quito no se nos hizo difícil la 
obra porque es la realidad diaria que nos toca vivir

Uno de los de ta lles  que  va le  la pena des taca r es que las a rtis tas de esta 
primera obra  tea tra l son in teg ran tes a su vez de las m icroem presas 
establecidas en la co lon ia , lo que de a lguna m anera incide en el exce len te  
resultado de la ac tiv idad  puesto  que este  grupo ya se encuentra  o rgan izado  y 
están cohes ionadas  a lrede do r de ob je tivos  com unes. Esta activ idad le d io la 
oportunidad de descub rir los dones y ta len tos que hasta en tonces eran 

desconocidos, adem ás les pe rm itió  e leva r su autoestim a y d is fru ta r el 
resultado de su traba jo .

Rommel López, director de la obra.

Martha, integrante grupo Las Visiona rías

N ueva  Capita l Las V is ion ar ias , G ru p o  Teatra l

El Heraldo 11/06/09
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La obra tiene  com o propósito  inc id ir en las dec is iones de las au toridades 
patronales, m un ic ipa les  y gubernam en ta les  para e jecu ta r proyectos de 
beneficio com un ita rio  que con tribuyan  a e levar el n ivel de v ida en este sector 
de la capita l.

Es im portan te  hacer no tar la im portancia  de la cohesión  socia l en el ám bito  

de la com un idad  en tend iendo  por e llo  el g rado de consenso de los m iem bros 
de un g rupo  socia l sobre  la percepción  de pertenencia  a un proyecto  o 
situación com ún.

A m anera de re flex ión  se hace necesario  im pu lsa r p royectos que estim u len a 
la población a cohes iona rse  soc ia lm en te  a lrededor de practica cu ltu ra les que 

le iden tifiquen com o com un idad  uno de esos p royectos puede ser la 

celebración del an ive rsa rio  de la co lon ia  que aunque las au toridades del 
patronato han que rido  im p lem en ta rlo  desarro llando  una espec ie  de feria la 

idea no se ha concre tado  por lo que  cada año pasa desaperc ib ida  esta fecha 

tan especia l.

6.2.9 E sp ac io s  P ú b licos  en La N ueva  Capita l

Los espac ios  púb licos  son aque llas  áreas de la com un idad en los que la 

población tiene  la oportun idad  del encontra rse , de conversar, recrearse  e 

identificarse con las dem ás personas y de en te ra rse  respecto  a 

acontecim ientos del d ia rio  vivir.

Para los y las vec inas  de La N ueva C apita l los espac ios  púb licos de su 

colonia son las ca lles  y aven idas, la escue la  pública, las canchas de básquet 
ball y fú tbo l ráp ido  y la cancha de fútbol, estos constituyen  los espac ios  que 
permiten la a lte ridad  en tre  los res iden tes de la co lonia, a d ife renc ia  de los 

espacios púb licos  en el cen tro  h is tó rico  represen tados en gran m edida por 

los parques y p lazas.
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• La C ancha de Fútbol

La cancha de fú tbo l en La N ueva C apita l se ubica en el secto r 4 de la co lon ia  
este espac io  es u tilizado bás icam en te  para la práctica  de fú tbo l que es el 
deporte de m ayor popu la ridad  en el país, com prende  uri área aprox im ada de 
80 x 53 m etros, genera lm en te  se lim ita con líneas de aserrín  que identifican 

cada una de las áreas de la cancha, cuenta  con g raderías  que perm iten a los 

afic ionados p resenc ia r los partidos que en ella  se realizan.

La m ayor activ idad  de este espac io  se presenta  los fines de sem ana que es 
el tiem po en el que  se rea lizan encuen tros  deportivos  en tre  las ligas que se 
han constitu ido  en los a lrededores  de la zona.

Al consu lta r a la pob lac ión  sobre  la seguridad  en este  espac io  m anifestaron  

que en m uy pocas ocas iones  se han p resen tado  s ituac iones de v io lenc ia  e 
inseguridad en la cancha, m ás bien este  es un espacio  ded icado a la 
recreación, la d ive rs ión  y el ocio de la pob lación qu ienes no tienen la 
posibilidad económ ica  de desp laza rse  hacia otros áreas recrea tivas de la 
capital encon trando  que este  espac io  perm ite  convoca r a la com un idad para 
sociabilizarse, conv iv ir y cons tru ir su identidad. El uso de este  espac io  lo 
hacen m ayo rita riam en te  los hom bres adu ltos y jóvenes  que son los que están 
directamente invo lucrados  en la práctica  del fú tbol.

Valdría la pena inve rtir en la in fraes truc tu ra  de este  espac io  sobre todo en lo 
relacionado con la ilum inac ión  lo que perm itiría  desa rro lla r even tos en 

jornadas noctu rnas hac iendo  m ás e fectiva  su func iona lidad .

• Las C anchas de B ásquet Ball y  Futbolito Rápido

En la co lon ia  N ueva C ap ita l ex isten dos canchas de este  tipo, una de e llas 

ubicada en el sec to r 2 en un espac io  que estuvo  destinado  al centro  com unal 

y otra en el sec to r 5.
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La cancha del sec to r 2 ha s ido rec ien tem en te  rem odelada con el patroc in io  
de la A lca ld ía  M unic ipa l de D.C en la gestión  de R icardo Á lvarez. Este 
espacio es u tilizado  m ayorita riam en te  por los niños, n iñas y jóvenes  que 
asisten a la Escue la  M aría E lena de S an tam aría  y por la Liga B urocrática 
denom inada Lazos de A m istad . Esta liga fue  o rgan izada y es d irig ida por la 
señora Ericka Jacque line  O rtiz A nd ino  desde hace 8 años.

Una de las m o tivac iones de doña E ricka fue  el hecho de que la cancha era 
utilizada por jóvenes  que inha laban th iner, por lo que cons idero  que el fú tbo l 
seria la sa lida para e llos, eso la h izo buscar el apoyo del A lca lde  M unicipa l 
Lic. R icardo Á lva rez , qu ien ¿.condiciono el espac io  de la cancha po lideportiva  

con el p ropósito  de u tiliza r este  espac io  en activ idades de provecho para la 
niñez y la juven tud  de la com un idad .

Me daba una gran tristeza ver los cipotes inhalando thiner todos los días en 
la cancha y me puse a pensar si eso quería para mis hijos.

Doña Jacqueline, organizadora de la liga Lazos de Amistad

La liga está  in teg rada  por 12 equ ipos de n iños y 12 equ ipos de adu ltos que 

llevan los s igu ien tes  nom bres: Real M adrid, C helsea, B lue Star, Sport Teen, 

Valencia, Bayer, G énesis , E benezer, R iver Play, M ilán, To te rham , e Inter. 

Estos equ ipos pe rtenecen  al los secto res  2, 3, y 5 y dos de e llos a las 
colonias vec inas  a la N ueva C ap ita l. Es s ingu la r la m ayoría  de los nom bres 
que tienen los equ ipos puesto  que gran parte  de e llos se identifican con el 

fútbol E uropeo los que nos hace pensar en por una parte en la fa lta  de 
identidad nac iona l y por otra denota  la adm irac ión  que s iente  por los 
jugadores que los in tegran  y a lgunos a lbergan la esperanza  de que el fú tbo l 

les ayudará a supe ra r sus ca renc ias  económ icas.

Cada equ ipo  está in teg rado  por 15 m iem bros, en el caso de las ligas 

menores los n iños deben es ta r com prend idos entre  9-13 años, p resen ta r su
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partida de nac im ien to  y dos fo tog ra fías  tam año  carne t y no tiene  costo
alguno. En el caso  de los adu ltos al inscrib ir el equ ipo deben pagar una 
fianza de 300 .00  Lem piras ($15 .78) que s irve  para los prem ios en e fectivo  
que se les da a los p rim eros tres lugares del torneo.

Todos los años se rea lizan dos to rneos al igual que en la Liga Nacional, los 

cuales se desa rro llan  en fines de sem ana genera lm en te  los dom ingos según 
un ca lendario  estab lec ido .

Esta liga “Lazos de A m is ta d ” ha rec ib ido  el apoyo  de la AM D C  quienes 

s iem pre han con tribu ido  con los tro feos, m eda llas y en a lgunos casos con los 
uniform es. De igual m anera  se aprovecha  el pa troc in io  de los políticos.

N u eva  Capita l:  C a n c h a  P o lideportiva , S ec to r  2

Foto: Marysabel Zelaya, 2009

En el caso  de la cancha  del secto r 5 esta se encuen tra  en cond ic iones poco 

favorables ya que los m ism os vec inos la han deterio rado, aun y cuando es 

una cancha po lideportiva  se usa bás icam en te  para la práctica  del fú tbo l y en 

algunos de los casos este  espac io  es p rop ic io  para com ete r a lgunos de litos 

que a ten ían  con tra  la seguridad  y tranqu ilidad  de los pob ladores de la zona.
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una cancha  po lideportiva  se usa bás icam en te  para la práctica  del fú tbo l y en 
algunos de los casos este  espac io  es prop ic io  para com eter a lgunos de litos 
que a tentan contra  la seguridad  y tranqu ilidad  de los pob ladores de la zona.

• Las C alles  y A v e n id a s

La N ueva C ap ita l cuenta  con una red de ca lles y aven idas m uy bien 
trazadas  n inguna de e llas tiene  nom bre por fa lta  de nom encla tura  ya 
que los te rrenos  de esta  co lon ia  están en proceso de lega lización.

En toda la N ueva C ap ita l se deta llan  26 aven idas y 10 ca lles n inguna 
cuenta  con cub ie rta  asfá ltica , son ca lles de tie rra  genera lm en te  en mal 
estado.

Figura  n° 3 
La N u eva  Capita l:  C a lles  y A ven id as

Fuente: Google Earth 30 de julio del 2009
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Incluso hay in tenc iones de constitu ir o una coopera tiva  de taxis cuyos
afiliados sorlan los pob ladores do la co lonia, sin em bargo el proyecto  no so 
ha concre tado .

C o lo n ia  Nuova Capita l: E s tado  do la Callos, Soctor 5

Foto: Loyda Cerna, 2009

El aspecto  de las ca lles  y aven idas deno ta  descu ido  en su m anten im ien to , la 
red v ia l se encuen tra  en m uy m al es tado  a tal g rado que el acceso veh icu la r 

en a lgunas de sus ca lzadas  es casi im posib le , adem ás se carece  de 
a lum brado púb lico  lo que de a lguna m anera lim ita la seguridad del tránsito  
veh icu lar y pea tona l.

Las ca lles  y aven idas son los p rinc ipa les  espac ios  púb licos iden tificados por 
los hab itan tes  de La N ueva C apita l, constituyéndose  en el punto de 
encuentro de la pob lac ión . Sin em bargo, son unos de los espac ios m ás 
inseguros de la co lon ia  es donde  se producen la m ayoría  de asaltos, 
vio laciones, venta  de d rogas y riñas.

"En esta colonia no existe el respeto ni tan siquiera a los ancianos, en las 
esquinas de las aceras y esquinas de las casas son victimas de los 
malvivientes que incluso de disfrazan de policías de ropa tipo moteado".

Conchita, residente de Nueva Capital
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Los y las vec inas cons ide ran  que entre  los lugares m ás pe lig rosos están las 
paradas de buses puesto  que la concen trac ión  de personas en espera del 
trasporte  púb lico  m otiva  a los de lincuen tes  para com ete r sus atracos, tam bién 
estos son los espac ios  en los cua les se observa m ayor inc idencia  de acoso 
sexual espec ia lm en te  hacia  las m ujeres jóvenes.

Se puede dec ir que los espac ios  púb licos de la co lon ia  Nueva C apita l no 
están cum p liendo  con la func ión  de recreación  y soc ia lizac ión  com un ita ria  
sino de pán ico  com una l ya que en gran m edida son u tilizados para com eter 
actos de lincuenc ia les  y v io lenc ia  socia l en genera l.

6.2.10 P ro b le m a s  S o c ia les  que Inciden en la V io lenc ia  e Inseguridad  de  

los E sp ac io s  P ú b licos  de la N ueva  Capita l.

El sec to r de El C arriza l que  es la zona donde se ubica La Nueva C apita l ha 

sido ca ta logado  por parte  de las au to ridades po lic ia les com o uno de las áreas

más con flic tivas  de la cap ita l hondurena, un ido a e llo  se constituye  tam bién
t t

como la zona de m ayo r concen trac ión  de la pobreza en la que predom ina la 
casi inex is tenc ia  de se rv ic ios  básicos com o agua, a lcan ta rillado  san ita rio  y 
transporte púb lico , adem ás gran parte  de la pob lación de esta com unidad

carece de un em p leo  es tab le  y aque llos  que lo tienen ya sea den tro  del 
sector púb lico  o p rivado tienen  ingresos equ iva len tes  o in fe rio res al sa lario  
mínimo.

En este con texto  de carenc ias, lim itac iones y p recariedad se reproducen en 

el espacio  de la co lon ia  N ueva C ap ita l una serie  de de litos que a tentan contra 
la seguridad c iudadana  de los hab itan tes de esta com un idad entre  los que 

figuran los s igu ien tes:

• A s e s in a to s  y H o m ic id io s

Uno de los de litos  m ás frecuen tes  en La Nueva C apita l son los hom ic id ios y 
asesinatos, es frecuen te  al rev isar los periód icos encon tra r notic ias que
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refieren la m uerte  de personas en esta zona.

Al consu lta r a las au to ridades as ignadas en la posta de la co lon ia  estos 

consideran que uno de los e lem entos que con tribuye  a este  tipo  de de lito  es 
que la pob lac ión  se tom a la jus tic ia  en sus prop ias m anos, esto  m otivado en 
alguna m ed ida  por la fa lta  de cred ib ilidad  que se tiene  del s is tem a jud ic ia l. 
Otra de las razones que se v incu la  a los ases ina tos y hom ic id ios en La Nueva 

Capital está ligada al na rco trá fico  puesto  que  esta zona es ca lificada com o 

zona de narcom enudeo . A dem ás se cons idera  que una parte  de la pob lación 
asentada en esta  com un idad  tiene  an teceden tes  penales y está 

acostum brada a reso lve r los p rob lem as de m anera v io lenta , sa liendo  bien 

librados por lo que com e te r de litos  es parte  de su d ia rio  vivir.

Gran parte  de los ases ina tos  que se dan en los espac ios  púb licos de La 

Nueva C ap ita l es tán  re lac ionados  con el a juste  de cuentas y riñas. Sólo en el 

mes de ju lio  del p resen te  año se reg is tra ron  c inco m uertes v io lentas, razón 
por la cual se ca lifica  esta  co lon ia  com o una zona de a lto  riesgo. La m ayor 
cantidad de ases ina tos  se provoca en las zonas m ás a le jadas de la co lonia, 
los secto res 4 y 5 donde  la p resenc ia  polic ia l es m uy escasa. En m uchas 
ocasiones se reconoce  a la persona que com etió  del de lito  pero la pob lación 
no se a treve a denunc ia rla  por m iedo a rec ib ir represa lias.

La N u eva  Capita l: A s e s in a to  de un R es iden te

La Tribuna 26/06/09
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I'isioJeros malón a joven en colonia Nueva Capital
L*P«fc> u  i» »  m u o » i í i w i  « i» i f  4« iw n U t

1«. rfc*. •«fcjx**»« 27£r.O* o re ja n . RrOm«yi

»¿séfc*.

U  4 «  1« (« A «  4 «  U  « • *« *• »  • « » « ,
I  W V W  »  » < l  4 «  O m « t  O i U n r f *  H tM W f
üw<«. » n n  Km  ^ a w n ^  « I i ía i m .

En ix» »pernee jju»ür oe cuenta» peroo U  v*Ja un prew m o dei*x ueme t i  me<*o « a  oe ay tf en u  coono nueva C ap «*. donde en u» úuria»
^  »emana» i r  n *n  reportado vana» vi cumas a cau»a oe ta oü  de violencia

Et »angntnto *uce»o w  rrgrx/O en l i ( M e  pnwipat, t r e it t  a ia jxMpena Nueva Capta*. en donde piuoteroi i¿omaron a batazo» » O» lando 
Mortí/t»  Uondj oe 21 arto». Qmen eta conocido en t i  bajo rrwndo corro *£i P * u  *J*o*

Un m o g o  relato que eí (fortunado era perseptado por vano» ndMduos que lo Nneron en otro lector de ia cotona y, de repente to vieron caer 
muerto en ei centro de la cañe, por lo Que « vn ^ o n  a ia Pótela #
*$ e r*e »  poKiaáet. ¿signado» a ia Jefatura Metropottana 3 de la po* c i» Prevw ova. re afearon un operatM) en ) •  zona con el fin de capturar *  joi 
vtcbmario». peí o no lograron tocakurio»

•Ei ya venia p*ome aoo de la parte de » rio»*. e<pre»o ix*a mujer que »  ene o re  aba en la e ite n a  de* ermen

In v « « ti0»clon prelim inar

T K n * 0* 0« la Sección fe  tm p eu e n e »  O ttfare» oe la O e tc O n  » « e n *  fe  tnve*og*c*n Cnrwnal (0 « C )  rociaron la» **figuaeione»
p rrtm n arr»  O f * f t x i t t  a eMa&ecer ios ir«&/*e» de la muerte de Morcoya 6o n *a  e ttertiflear a lo» manee hore» para donei captura

6r>io» arir*<r> o m u e rp o p o K ia i m* c o r**« »  <*¿e el a fx *a o < c i» te tJ J c r< o ftc fta »  de#cw »i. u ta  por robo y cuatro p<v e x lrx to io  en i» vía puoeca

Adema*. fu * r* r  c o r /«  <rx  t í a  tx jx a d o p o r  la P o to a  como *o»petno»ode participar en a ia to »  y  en otra» recnona» que a <*ano » e reg ie ran  en e iro m ct/vo  »ector capLwx>

Sonda .t .ia  ei» el **U o r i  de f4uc<? Captar. en dGr*oe er» te<rruno de un me» »e han rep in ad o  cinco muerte» vicíenla»

Co e< t/ar<v.urio de* * a  dorr^^o \c  »evocaron cnco crímenes en o#erette» p txun  de ta capo«, por io que k »  cuerpo» de rr*e »oración »«attv» la» avrn p u acw e»  de r^or

Diario El Heraldo 27/08/ 2009

R o b o s  y A s a lto s

Otro de los de litos frecuen tes  en La N ueva C apita l son los robos y asaltos, 
estos se e fectúan  a cua lqu ie r hora del día y con m ayor frecuencia  en la 
noche sobre  todo en las zonas m enos ilum inadas y m ás a le jadas de la 
colonia.

Los robos son frecuen tes  en las paradas de buses y den tro  de ellos, fren te  a 

las pu lperías, o cuando  las personas salen de la ig lesia espec ia lm en te  entre 
las 6.00 pm a 8.00 pm, esta s ituac ión  ha m otivado  a los líderes de las 

iglesias a ce leb ra r sus serv ic ios  en horas d iu rnas espec ia lm en te  los fines de 
semana.

También es usual que los carros repartido res de productos sufran continuos 
asaltos despo jándo los  del d ine ro  de la venta inc luso  ha hab ido ocasiones en 

donde se ha ases inado  a los guard ias  de seguridad que custod ian estos 

vehículos.
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La N u eva  Capita l: El G uard ia  de S eg uridad  M uere  tras ser  A tacad o
por D e lincuentes

Foto: Diario El Heraldo 24/09/ 2009

Para com ete r sus de litos  se utilizan todo  tipo  de arm as con m ayor frecuencia  
arma b lanca con la que se am enaza  a la v íc tim a a en trega r lo que se le 
solicita, adem ás la agres ión  va acom pañada  de m al tra to  verba l y hasta 

golpes y em pu jones.

Otra m odalidad de robo es el saqueo  de las casas sobre  todo cuando esta se 
encuentra sin pe rsonas presentes, se busca robar espec ia lm en te  aparatos 
electrodom ésticos que  pueden ser vend idos fác ilm ente , pero de igual m anera 
se pueden lleva r hasta  la ropa que esta secándose  en los tendederos.

Una de las m oda lidades  u tilizada por los asa ltan tes es u tiliza r ropa m ilita r 

tipo m oteado para no d e spe rta r sospechas y cuando ya tienen la v íc tim a de 

frente la asa ltan despo jándo la  de sus pertenencias de valor.

En La N ueva C ap ita l en a lguna m ed ida  la de lincuencia  com ún ligada a 

delitos com o robos y asa ltos  se a tribuyen  a la pobreza y fa lta  de em pleo que 
sufre la pob lac ión  de la com un idad  puesto  que  se carece  de traba jos 
permanentes lo que hace d ifíc il la v ida de estas personas que encuen tran  en 

este tipo de de lito  una fo rm a fácil de sobrev iv ir. Sin em bargo, esta es una 

práctica genera lizada  en toda la cap ita l día a día se reporta cua lqu ie r 

cantidad de denunc ias  en d ife ren tes  zonas de la c iudad; só lo de enero a 

junio del 2009 la S ecre ta ría  de S eguridad rec ib ió  un to ta l de 3878 denuncias 

por robo s ituac ión  que nos hace re flex ionar en la necesidad de generar
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propuestas por parte del gob ie rno  local y los hab itan tes de la capita l 
encam inadas a reduc ir la de lincuencia .

• V io lac io n e s  S ex u a le s

Parte de los de litos  reg is trados en La Nueva C apita l están re lac ionados con 

el acoso y la v io lac ión  sexua l espec ia lm en te  d irig ida  a m ujeres y niñas. Uno 
de los secto res  que reporta  la m ayor inc idencia  de de litos es en La Nueva 
Capita l es el sec to r 5 que se ubica en la zona m ás a le jada de la co lon ia  m uy 
cercana a la laguna El P edregal, su le janía y el hecho de no encontra rse  
com ple tam ente  pob lada  vue lve  este  secto r un lugar p rop ic io  para com eter 
v io lac iones sexua les. Uno de los casos m ás sonados fue  la v io lac ión  y 
m uerte de una niña de 7 años que p rim eram en te  fue  raptada de su hogar 

para luego se r v io lada  y ases inada  a inm ed iac iones de la laguna.

En el caso de los m enores a lgunos fac to res  den tro  del hogar pueden 
contribu ir a que  se p roduzca  la v io lac ión  del m enor; e jem p lo  de e llo  es la 
constitución de pare jas  poco perm anen tes en donde espec ia lm ente  los 

hom bres asum en el rol de padrastros  los que en m uchos casos llegan a 
abusar de los m enores; la p rom iscu idad  y el hac inam ien to  de los hogares 

condiciones que prop ic ian  coyun tu ras  perfectas para com ete r abuso sexual; 

además gran parte  del tiem po  los m enores están so los porque am bos padres 

laboran fuera  de l hogar, sus v iv iendas son poco seguras s ituándo los  en una 

condición vu lne rab le  fren te  a los agresores sexuales.

Los vecinos m an ifies tan  el caso de un joven  que había com etido  de litos pero 
que expresaba  la vo lun tad  de regenerase, este tuvo la in tención de poner un 
negocio de carn ice ría  pero  le negaron el perm iso; resu ltado de la fa lta  de 
apoyo, acum u lo  un resen tim ien to  socia l que se m an ifestó  en la v io lación 

sexual de niños, n iñas y m u jeres den tro  de la com un idad. Hay períodos del 

año que desapa rece  de la co lon ia  y luego regresa.
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El otro di a frente a la Estación de Bomberos una mujer fue víctima de un violador, 
los bomberos tuvieron que salir a defenderla y producto del forcejeo la mujer se 
fracturó un brazo.

Consuelo, residente del sector 5, Nueva Capital.

En el caso de las jóvenes  estas corren m ucho pe lig ro  pues son v íc tim as de 
acoso sexual. Las jó ve n e s  que estud ian  en los centros esco la res de la 
colonia para p ro tegerse  cam inan en grupo lo que les da a lguna seguridad 

frente a los acosadores. G enera lm en te  las niñas cuando com ienzan a 
desa rro lla r son cod ic iadas por los hom bres se las roban bajo am enazas o 
bajo engaños.

Uno de los m a lhecho res  que com etía  v io lac iones sexua les era un vendedor 

de pescado, ante  esta  s ituac ión  los vec inos de la zona estab lec ie ron  

v ig ilancia  y el dese rto  del lugar, la pob lac ión  se s ien te  a tem orizada  por esta 
situación. Este tipo  de de litos  tam b ién  es a tribu ido  a los em ig ran tes de la 

zona el B errinche  y la Soto, donde se ub icaban de lincuen tes que tenían 

m uchas fichas  de lic tivas . La pob lac ión  ante estos crím enes de v io lencia  
guarda s ilenc io  po r m iedo  a represa lias.

Una gran parte  de las v io lac iones  sexua les que ocurren  en la Nueva Capita l 
no son denunc iadas  a las au to ridades respectivas por facto res re lac ionados 
con el tem or, la ve rgüenza  y el engorroso  trám ite  que con lleva  la denuncia ,

9

adem ás de la poca cred ib ilidad  que se tiene  en las au to ridades y porque 

genera lm ente el de lito  invo lucra  a fam ilia res  cercanos. A dem ás debe tenerse  

en cuenta que el daño  que rec iben las v íc tim as no só lo  es fís ico  s ino tam bién 
psicológico y en m uy pocas veces se rec ibe apoyo en este  sentido.

• N a rc o m e n u d e o

El narcom enudeo  o com erc io  de d rogas ilíc itas en pequeña esca la, es una 

actividad ilícita que se practica  frecuen tem en te  en La N ueva Capita l. Esta 
actividad se ha vue lto  un negocio  p rospero  para aque llos  que lo practican en
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detrim en to  de los consum idores que cada vez van generando m ayor 
dependencia  de la droga y daños co la te ra les  a su salud fís ica  y m enta l.

En el caso de La Nueva C apita l la activ idad es rea lizada por personas de 
todas las edades hom bres o m ujeres, inc luyendo  m enores de edad.

G enera lm en te  se tienen  iden tificados los espac ios  púb licos de la co lon ia
donde se rea liza  la venta  de m arihuana  o crack que son las drogas ilega les 
más com erc ia lizadas  en la com un idad

El negocio de la droga ha enfrentado a padres e hijo, uno de los vendedores 
reconocidos en la colonia esta empleitado con el hijo puesto que este se 
metió al negocio y le ha quitado los clientes

Don José, Residente en La Nueva Capital

En las co lon ias  a ledañas es frecuen te  encon tra r s ím bo los que seña lan los 
lugares en los que se vende el p roducto  el m ás com ún de e llos son zapatos 
co lgados sobre  cab les que conducen  e lectric idad  a las v iv iendas, esto  indica 
que en esa zona hay venta  de droga, sin em bargo, en La N ueva C apita l no 
es frecuen te  encon tra r estos s ím bolos, en parte  porque hay zonas en las 
cuales no hay a lum brado  púb lico  por lo tan to  no ex iste  la posib ilidad de 
utilizar es te  tipo  de señales.
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Gran parte de las personas que com pran este producto  ven en su consum o 
una fo rm a de d ivers ión  y re la jam iento. En el caso de los jóvenes  m uchos se 
inician influ idos por canc iones m odernas y la presión que e jercen sus am igos, 
otros buscan en el consum o de drogas una form a de a le jarse de sus 
problemas co tid ianos que m uchas veces lo sum en en la desesperanza.

Por otra parte varios negocios com o billares y pu lperías venden de m anera 
encubierta todo tipo de drogas lega les e ilegales. Incluso m uchos de los 
conflictos que se dan en la co lon ia se debe a la com erc ia lizac ión  de las 

drogas.

“Mi mamá padece de artritis y cuando tiene dolores muy fuerte la frotamos con una 
unción de guaro y marihuana y como ya sabemos donde la venden mandamos a 
cualquier cipote a comprarla"

Flora, residente de Nueva Capital

Los espac ios  púb licos iden tificados com o lugares donde se vende drogas son 
las es tac iones de buses, las ca lles y las canchas po lideporiivas, pero tam bién 
se identifican casas particu la res que venden el p roducto  a todo el que lo 

solicite

• El A lc o h o lis m o

Otro de los e lem entos  que con tribuyen a aum enta r los índices de v io lencia  en 

la Nueva Capita l está re lac ionado con el consum o de bebidas a lcohólicas, 
curiosamente no ex iste  en la co lon ia  una tan sola cantina dec larada com o 
tal, esto pos ib lem en te  tiene que ver con el hecho de que la A lca ld ía  

Municipal ex ige  el trám ite  de un perm iso  especia l y el cobro de im puestos 

anuales por operación .

Los consum idores del p roducto  tienen p lenam ente  identificados los lugares 

que com erc ia lizan el p roducto  estos se ubican en las pulperías, b illares y 

hasta casas de habitación.
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Los días m ás canden tes  son las fechas re lac ionadas con el día de pago entre 
los 15 y 30 de cada m es se ven m uchos borrachos, de igual m anera ocurre 
los fines de sem ana, esta s ituación genera m iedo entre  los pob ladores de la 
colona de tal m anera que da m iedo ir a com pra r a las pu lperías y m ucho 
m enos m andar a las m uchachas jóvenes, ya que son v íc tim as de acoso 
sexual.

La m ayoría  de los consum ido res  son hom bres genera lm ente  je fes  de fam ilia  
que invierten gran parte del p resupuesto  fam ilia r en el consum o de alcohol 
esto afecta en gran m edida la seguridad a lim entaria  de los m iem bros del 

hogar, adem ás es uno de los princ ipa les factores que contribuye a la 
v io lencia dom éstica  e intrafam iliar.

• V io lenc ia  D o m éstica

La m ayoría  de las denunc ias  a tend idas por la Estación de Policía de La 
Nueva Capita l están re lac ionadas con v io lencia  dom éstica, co inc id iendo con 
las a tenc iones que brindan la Estación de Bom beros a la pob lación fem enina 
que solic ita de sus serv ic ios que genera lm en te  están re lac ionados con 
heridas leves (m oretes, lacerac iones, heridas con arm a blanca, y m oretes 
especia lm ente en la cara) m uchas de las m u jeres agred idas se encuentran 
en estado  de gravidez.

Según las au to ridades del secto r este  tipo de delitos se ve favorecido  porque 
la zona es retirada de la c iudad, por lo que las m ujeres agred idas lo piensan 

dos veces para acud ir en busca de ayuda a las au toridades com petentes, 

además m uchas de e llas dependen  económ icam ente  de los esposos o 

compañeros de hogar eso aum enta  sus tem ores respecto  a la m anutenc ión 

de sus hijos por lo que prefieren aguan ta r hasta donde puedan.UDI-D
EGT-U
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Muchos de los hombres en esta colonia miran a su esposa como una 
vnomhju, pntoclom quo un vu¿ do tunti/lu In udlun

Sargento de la Estación de Bomberos Nueva Capital

Se han p resen tado  casos en los cua les la v io lencia dom éstica  ha cu lm inado
en la m uerte  de uno de los cónyuges.

La v io lenc ia  en esta co lon ia se extiende hacia el resto de m iem bros de la 
familia; genera lm en te  se habla de la v io lenc ia  del hom bre hacia la mujer, sin 

em bargo, es com ún conocer de casos de niños, n iñas y anc ianos agred idos 

por sus prop ios fam ilia res, tal es el caso de las m adres hacia los hijos 

quienes son agred idos fís ica y verba lm ente , los hijos hacia los padres sobre 
todo cuando  estos son personas de la te rcera  edad y pasan a depender 
económ icam ente  de ellos.

Esta s ituación de v io lenc ia  dom éstica  e in tra fam ilia r tam bién  se refleja en el 

com portam iento de los niños, n iñas y jóvenes  en los centros escolares, 
m anifestándose en el vocabu la rio  agres ivo  que denota  insulto, los gritos 

utilizados com o fo rm a de com un icac ión , los go lpes que in ician com o una 

forma de jueg o  y te rm inan  com o una confron tac ión  o pelea a golpes. En 
muchas de las ocas iones  las m an ifestac iones de v io lencia se dan a nivel 

psicológico y patrim onia l, la prim era im plica in tim idación, tem or y nerv ios ism o 

y la segunda el robo o destrucc ión  de b ienes patrim onia les.

Durante los primeros años todos los días atendíamos alumnos que se habían 
confrontado con golpes durante riñas especialmente en las horas del recreo, esto 
nos motivo a enseñarles a nuestros alumnos que los problemas se arreglan 

conversando, esto ha mejorado la situación.

Directora de la Escuela Santa Teresa de Jesús
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El p rob lem a de v io lencia  e inseguridad c iudadana es una situación 
genera lizada  que afecta a toda la c iudad, sin em bargo, son los barrios y 
co lon ias urbano m arg ina les com o La Nueva Capita l ¡as que se ven más 

a fec tadas sobre  todo por sus cond ic iones de vu lnerab ilidad habitacional, 
económ ica  y socia l frente al resto de la ciudad. Este prob lem a adem ás de 
lim itar el desarro llo  de capita l hum ano, contribuye s ign ifica tivam ente  a la 
reproducc ión  in tergeneraciona l de la pobreza.

La pobreza urbana en La Nueva Capita l es ev idente  en la precariedad de las 

cond ic iones de v iv ienda en re lación a m ateria les de construcción, fa lta de 
serv ic ios bás icos com o agua potab le  y a lcantarillado san itario  y servic io  de 

reco lección de basura, adem ás de los bajos ingresos de la población que 
lim itan la adqu is ic ión  de la canasta básica de a lim entos, acceso a la 

educación, sa lud y recreación com o neces idades fundam enta les  del ser 

hum ano. Estas lim itac iones constituyen una fo rm a de v io lencia estructura l 
indirecta com o expres ión  de la crec ien te  des igua ldad socia l y la exclusión 
social que se refle ja en el de terio ro  de las cond ic iones de vida.

Aunque se reconoce que la pobreza y exclusión socia l no son la causa 
directa de la presenc ia  de de lincuenc ia  en un territorio, esas cond ic ionantes 

generan vu lnerab ilidad  que sum ada a o tros factores da lugar a cond ic iones 
propicias para com ete r de litos de orden crim inal, en ese sentido, vale la pena 
considerar la im p lem en tac ión  de program as de reducción de la v io lencia  que 
incluya com o parte fundam enta l m e jo ra r las cond ic iones de vida que incluya 
como parte fundam enta l m e jora r las cond ic iones de vida de los res identes en 
esta co lon ia com o estra teg ia  para abordar su prob lem a desde la raíz.

6.3 R es idencia l Villa Las H adas

El proyecto res idencia l "V illa Las H adas” surge bajo el concepto  de 

urbanización cerrada; una fo rm a de barrio  residencia l que responde a una 

forma urbana em ergen te  desarro llada  en d iversos países de A m érica  Latina 

y que en el caso de H onduras tom a auge en los ú ltim os diez años.
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Estos proyectos  res idencia les tom an auge en m edio de la crisis de v io lencia  e 
inseguridad que se desarro lla  en el país y espec ia lm ente  en los centros 

urbanos de m ayor concentrac ión  pob lacional. Este nuevo concepto  de 
residencia adem ás de o frecer seguridad se m ercadea bajo cons iderac iones 
de exc lus iv idad  y m e jor calidad de vida.

6.3.1 C o n te x to  G en era l de Las Uvas

Residencia l V illa  Las Hadas se ubica en el secto r de Las Uvas ub icado al 
suroeste de la c iudad capita l m uy cerca del A e ropuerto  In ternacional de 
Toncontin .

A excepc ión  de la co lon ia  Las Uvas que fue urban izada por el Instituto de 
Previsión M ilita r (IPM), la m ayoría  de estos terrenos ha tenido com o 

propietarios a personas particu lares. En tiem pos anteriores en ellos se 
ubicaban po tre ros que servían para pastar ganado.

Los te rrenos ub icados en este secto r adqu ieren m ucho va lo r a partir del trazo 
y construcc ión  del anillo  perifé rico20, en tal sentido, la inversión a nivel de 
infraestructura vial y servic ios desarro llada por el Estado es aprovechada por 

la em presa  privada que ve la oportun idad de urban izar estos terrenos 
sacando m ayor p rovecho económ ico .

Inicialmente el secto r es u rban izado con la construcc ión  de Colonia Las Uvas 

y Las Hadas, sin em bargo, hoy en día continúan desarro llándose com ple jos 

residenciales d irig idos sobre todo a la c lase m edia alta destacándose  entre 
ellos: Residencia l Las Hadas, Residencia l A gua Dulce, Residencia l Roble 

Oeste, R esidencia l Las Uvas; Los H idalgos, Residencia l El , Sauce, 

Residencial V illa Las Hadas, entre  otras (Ver tabla n° 45).

Anillo Periférico: vía rápida que atraviesa la capital de la República
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T ab la  n° 45
E m p re s a s  C o n s t ru c to ra s  q u e  u rb a n iz a n  El S e c to r  de  Las  U vas

C o lo n ia
E m p re s a

C o n s tru c to ra T ip o  de  C a p ita l
Las Uvas IPM M ilitar
A gua  Dulce C onstructora  Sato Privado
R esidencia l Las Hadas Banco Sogerin Privado
R esidencia l V illa  Las Hadas H O N D U C A S A S Privado
El Sauce A vance  Ingenieros Privado
Los H ida lgos A U T O M A T IC Privado
Roble O este G rupo W Privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Catastro Municipal, A M D C

Gran parte  de es tas  nuevos com ple jos  res idencia les nacen bajo el concepto 

de u rban izac iones  ce rradas  en donde  hay un perím etro  defin ido por m uros o 
rejas y cuya en trada  y acceso  den tro  del perím etro  es lim itado por portones, 
p lum as o trancas en donde  hay personas contra tadas para contro la r el 
acceso y para b rinda r seguridad  a sus residentes.

En la cap ita l de  la repúb lica  esta nueva m odalidad de urban izac ión cerrada 
se increm enta  no tab lem en te  sobre  todo por la crec ien te  incidencia de delitos 
de orden crim ina l que se ha ven ido  desarro llando  lo que debilita  la percepción 

de seguridad  de la pob lac ión, y ac tua lm en te  aun aquellos barrios que 
orig ina lm ente no nacen bajo el concep to  de barrio  cerrado han cons iderado la 
colocación de trancas, p lum as y el es tab lec im ien to  de contro les.
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Vinln jióroa quo m uontra ol oepncio  g eo grá fico  do lido  ne oonotruyo ol
P royocto  Rosldoncla l V illa  Las H adas, 2003

Figura  n° 4

Fuente: PA TH , 2010

6.3.2 C o n te x to  G e o g rá f ic o  R es idencia l Villa Las H adas

Residencial V illa  Las H adas está ubicada al suroeste  de la c iudad de 
Comayagüela, a una a ltura aprox im ada de 1073 m snm . Según las 
coordenadas geográ ficas  la residencia l se ubica a 14° 02* latitud norte y 87° 

14' longitud oeste  (w w w . G oog leearth .com ).

La colonia cons truyo  en un área aprox im ada de xxx , se ubica en una zona 
con sue los de tipo  rocoso brindando venta jas a la construcción desde el 

concepto de solidez, el te rre ro  presenta un desn ive l en un ángulo  entre 25 y 

35 grados, lo que  da lugar a que una parte de las casas se construya 

haciendo uso de pequeñas  terrazas.

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



294

D entro  de su con texto  geográ fico  destaca su cercanía con la represa Los 
Laureles, una de los em ba lses  que abastece de agua potab le  a los 
cap ita linos cuyo princ ipa l a fluente es la cuenca del río G uacerique que 
nace en el Cerro  de Upare y Uparito, en Francisco M orazán.

En relación a la vege tac ión  de la residencia l ex isten a lgunos árbo les de ficus 
ub icados en el área socia l y pequeños ja rd ines  en el área verde de las 
v iv iendas espac ios a los que se le da continuo m anten im iento .

Figura  n° 5 
R esidencia l V illa  Las Hadas: V ista  A érea

Fuente: Google Earth, abril 2 0 1 0

6.3.3 C o n tex to  H is tó r ico  R es iden c ia l Villa Las H adas

Desde el pun to  de vista h is tórico Residencia l V illa Las Hadas surge a

iniciativa de la em presa  C asas de H onduras (H O N D U C A S A S ) en el año del

2005. Esta em presa  ha constru ido  otros proyectos en el D istrito Central
i

como: Los Eucalip tos, V illas  de T iloarque, V illa La A rbo leda y Bosques de 
Vil1,a E 'ena
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necesariam ente im plica que haya plena identificación entre los vecinos 
residentes.

6.3.4 In s t i tu c io n e s  c o n  P re s e n c ia  en R e s id e n c ia l V il la  Las  H adas

Al igual que en otras co lon ias de la c iudad capital, Residencia l Villa Las 
Hadas tiene presenc ia  de instituc iones com unitarias, esta ta les y de em presa 

privada. Estas prestan sus serv ic ios espec ia lizados genera lm ente  en el área 
de servic ios com o: te le fonía , internet, energía  e léctrica y seguridad.

Las instituc iones con presencia  en Residencia l V illa Las Hadas se presentan
en la tabla n° 46.

Tab la  n° 46
In s t i tu c io n e s  c o n  P re s e n c ia  en R e s id e n c ia l V il la  Las  H adas

Tipo de 
In s t itu c ió n

N o m b re  de  la In s t i tu c ió n S e rv ic io  q u e  p re s ta

a.Comunitaria A soc iac ión  de V ec inos de 
R esidencia l V illas Las Hadas

Proyectos de
m ejoram ien to
com unitario

b.Empresa
Privada

E m presa  de Seguridad 

C E LT E L .D IG IC E L ,C LA R O

A M N E T

Seguridad privada 

Te le fonía  ce lu lar 
#

Televis ión por cable 
y servic io  de in ternet

c.Gobierno
Central

ENE Serv ic io  de energía 
e léctrica.

d.Gobierno Local A M D C Recolecc ión de 
basura

Fuente: Elaboración propia, trabajo de cam po diciembre 2009UDI-D
EGT-U
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C om o el con jun to  res idencia l V illa  Las Hadas está vend ido  en su tota lidad, 
una vez que el con jun to  res idencia l fue hab itado se considero a bien 
es tab lece r una

asoc iac ión  de vec inos con el ob je tivo  de lograr la convivencia  a rm ónica y la 
e jecuc ión  de proyectos que perm itan d is fru tar p lenam ente  la residencia  en 
esta colonia.

La asoc iac ión  de vec inos se organ iza  a través de una jun ta  d irectiva 
con fo rm ada  por s iete m iem bros, esta actúa de m anera consensuado puesto 
que hasta el m om ento  no cuentan  con una personería  juríd ica, ni están 
inscritos en la Sección de Patronatos que regula la A lca ld ía  M unicipal.

El rol de la asoc iac ión  de vec inos  ha perm itido  desarro lla r p royectos en tres 
áreas:

• In fraestructura  fís ica se han desarro llado  proyectos ta les como: la
construcc ión  de un m uro  de contenc ión  en el área social, parqueo para
visitas, un tanque de a lm acenam ien to  para agua, p róx im am ente  se ha
cons iderado  ex tender m ed ian te  la am pliac ión de un m uro el m irador

del área socia l y acond ic ionam ien to  de una fuente  decora tiva  que
aunque es parte  del d iseño orig ina l de la co lon ia ha presentado
prob lem as en su func ionam iento .

• C onv ivenc ia  socia l para lograr una relación a rm ónica  entre los vecinos

de la res idencia l se ha es tab lec ido  una norm ativa basada en el respeto

hacia los dem ás, en este sentido, se es tab lece  que las reuniones
«

socia les no pueden pasar de la 11.00 pm de la noche en días de 

sem ana y la 1.00 am en fines de sem ana

• Fondo económ ico  com un ita rio  que se logra m ediante  el pago de
cuotas m ensua les  de 1000.00 Lem piras (aprox im adam ente  $ 52.00)

a. In s t ituc io nes  C o m u n ita r ia s  en R es idenc ia l Villa Las Hadas
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fondo  que perm ite  cance la r el serv ic io  de ja rd inería  y m anten im iento
del área social, seguridad privada, serv ic io  de agua, a lum brado de
calles y espac ios  del área social, el pago de un adm in is trador que es la 
persona

encargada  de que todo esté  func ionando  bien al in terior de la 
u rban izac ión  y la e jecuc ión de proyectos.

Las cuotas deben ser cance ladas por todos o todas las prop ietarias 
independ ientem ente  de que residan o no en la urbanización, esto asegura un 
ingreso m ensua l de 57.00Ü.00 Lem pira m ensuales, 684 ,000.00 Lem piras 
anuales. En un tiem po se ha p resentado alto nivel de m orosidad, sin 

embargo, la acción de la Junta de Vec inos ha logrado recuperar 
sustancia lm ente la mora.

La asociación de vec inos realiza sesiones ord inarias cada tres m eses y 

extraordinarias cuando  la c ircunstancia  lo requiere, genera lm ente  los vecinos 
acuden con regu laridad y son partic ipes de los proyectos e jecutados, sin 

embargo, raras veces se logra la partic ipación plena en las sesiones.

b. Instituc iones de la E m p re sa  Privada

•Compañía de S eguridad  Privada

Residencial V illa  Las H adas cuenta con los servic ios de una em presa de 
seguridad privada cuya func ión es brindar seguridad a los residentes 
controlando la en trada y sa lida de personas a la urbanización.

El servicio es pres tado  las 24 horas del día por dos v ig ilantes que realizan 
turnos de 12 horas continuas, genera lm ente  están ubican la m ayor parte del 

día y la noche en el portón de acceso a la urbanización, Nevando un registro 

diario de todas las personas que ingresan. En el caso de las personas a jenas 

a> vecindario se les solic ita una identificación que se entrega al m om ento  de 

salir, adem ás se deja reg istro  de la fam ilia  o residencia que es vis itada lo que
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genera un acceso  contro lado.

El servicio que la em presa presta es contra tada por la Asociac ión  de Vecinos 
de la R esidencia l qu ienes a través de un contra to  anual de servic ios 
especifican las ob ligac iones contra ídas por am bas partes, este tiene un costo 
mensual de 21,000  lempiras.

La colonia cuenta con un portón e léctrico  que func iona con un rayo 
infrarrojo activado por un program a de com putac ión, cada vec ino  adqu iere  las 
tarjetas necesarias  por la cantidad de 200.00 Lem piras estas son activadas 
por una persona encargada  y en caso de extravío  al ser reportada se 
desactiva.

El diseño a rqu itec tón ico  de esta urban izac ión facilita en gran parte las 
actividades de seguridad  al con ta r con m uro perim etra l y una única entrada, 

pese a ello los vec inos  cons ideran  im portan te  la insta lación de cám aras de 
seguridad que les perm ita  identificar las acciones desarro lladas en las calles 
y los espacios soc ia les  de la urbanización.

El afán de seguridad  es sin duda parte del fenóm eno de los barrios cerrados 
y urbanizaciones ce rradas  y es prec isam ente  la im agen s im bólica de la 
seguridad uno de los p rinc ipa les  atractivos al adqu irir este tipo de con juntos 

residenciales.

* Empresas de Telefonía C e lu lar

Los residentes de R esidencia l V illa Las Hadas no cuentan con el serv ic io  de 

telefonía fija que presta el Estado a través de Hondutel, esta s ituación 

promueve el uso de te le fonía  ce lu lar que prestan las d iferentes em presas 

privadas a nivel nac iona l (CELTEL, C LA R O  y D IG ICEL)

los últimos años se m uestra  un increm ento  notab le en el crec im iento  de la 

telefonía ce lu la r en H onduras- Según el reporte de la Com isión Nacional de
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Te lecom un icac iones (C O N ATEL), hay 6,933,921 usuarios de la te lefonía 
móvil. (El Heraldo, 24/06 /2009), en este sentido la te le fonía móvil se ha 
convertido en el m ed io  de te lecom un icac ión  m ás im portan te  en el país.

Una de las razones que m otiva el uso de te lé fonos ce lu lares es la creciente 
d isponib ilidad de serv ic ios m óviles y la constan te  d ism inución  de sus costos 
increm entan aún m ás el uso de los te lé fonos celu lares.

En R esidencia l V illa  Las Hadas el uso de te le fonía  ce lu lar se extiende a todas 
las edades, el uso del serv ic io  es cons ide rado  un serv ic io  ind ispensab le  para 
sus res identes

De igual m anera  pasa con el uso del Internet esta herram ienta  es utilizada 

como m edio  de com un icac ión  y un auxilia r ind ispensab le  para la e laboración 
de las ta reas  esco lares.

- Em presas de Servicio de Televisión e Internet

El serv ic io  de cab le  para te lev is ión  e in ternet es prestado por dos com pañías 
privadas: C ab leco lo r y A m net, en ese sentido, la m ayoría  de las v iv iendas 
cuentan con el serv ic io  am bos servic ios.

c. Instituc iones  del G o b ie rn o  C entra l y G o b ie rn o  Local

En el caso de las ins tituc iones del gob ie rno  centra l que prestan sus servic ios 
en la res idencia l V illa Las Hadas se encuen tra  la ENEE y la A lca ldía  
Municipal del D istrito  Central.

-E N E E

Esta em presa  presta su serv ic io  de sum in is tro  de energía  e léctrica a las 57 

viviendas de la res idenc ia l V illa  Las Hadas, de igual m anera las calles 
avenidas y áreas recrea tivas están p lenam ente  ilum inadas tanto en el interior
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de la residencial como en la calle adyacente a la urbanización.

A diferencia de otras colonias de sectores populares la tarifa que estas 
urbanizaciones pagan a la ENEE es mucho más alta (hasta el 2009, 0.09 
dólares por Kw consumido), por lo que el cargo mensual depende en parte de 
la cantidad de kilovatios consumidos por los usuarios del sistema, en ese 
sentido, los habitantes de esta colonia poseen gran cantidad de aparatos 
eléctricos de uso doméstico lo que incrementa su consumo diario.

Una de las situaciones que contribuye al aumento en la tarifa de energía 
eléctrica es el cargo por ajuste a combustible esto porque una buena parte de 
la energía que se consume es producida por las empresas térmicas, pese a 
que Honduras es el país de Centroamérica con mayores recursos hídricos 
que podrían ser aprovechados en la producción de energía limpia y de menor 
costo.

- SAN A A

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado provee de agua potable a 
la urbanización. A diferencia de otras residenciales el servicio esta 
concentrado de manera comunitaria, es decir, no existen instalaciones 
desagregadas a cada residencia por parte del SANAA, sino más bien una 
sola instalación que abastece directamente el tanque de almacenamiento, en 
ese sentido, el costo por el servicio resulta bastante cómodo para los 
residentes.

En relación al agua potable un inicio la urbanización dependió directamente 
del suministro que brindan los pozos perforados por HONDUCASAS quienes 
desde el momento de la construcción de la colonia hacen uso de los mismos, 
esto atendiendo al hecho de que muchas de las urbanizadoras no logran el 
permiso de construcción por la carencia de suministro de agua por parte del 
SANAA, para salvar este inconveniente la empresa urbanizadora realizo este 
tipo de infraestructura, y en un inicio los residentes dependían directamente 
de este servicio, sin embargo, ante el crecimiento de la demanda la
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urbanización com enzó  a tener serios p rob lem as de sum in is tro  a tal grado 
que en m uchas ocas iones debían com prar agua a los cam iones cisterna. 
Esta s ituación m otivo la solic itud de la conexión  d irecta del servic io  de agua 

potable al S A N A A  y en la actua lidad se goza de los benefic ios de am bos 
servic ios: el agua de los pozos y el agua potab le del S A N A A  esta es 
a lm acenada en un tanque y es d is tribu ido según un horario establecido.

El costo  por serv ic io  de agua se paga com o parte de la cuota com un ita ria  que 
todos los vec inos  m ensua lm en te  (Lps. 1000.00).

R es id en c ia l  V illa  Las Hadas: T a n q u e  de A lm a c e n a m ie n to  para A g u a

Foto: A lejandra Laínez, diciembre 2009

Debido al hecho de que el agua de los pozos tiene un alto nivel de Ph y el 
agua del S A N A A  no se puede consum ir de m anera d irecta para beber, eso 

hace necesario  la com pra  de agua de las d ife rentes em presas d istribu idoras. 

En un in icio se perm itía  la en trada de todos los que ofrec ie ran el servic io, sin 

embargo, se p resen ta ron  inc identes sobre todo de robos, por tal razón la 

Junta de V ec inos  tom ó  la de term inac ión  de sólo perm itir la entrada a la 

colonia del cam ión de A guazu l esto  ha d ism inu ido  no tab lem ente  la pérdida 

de ob je tos al in terio r de la urbanización.
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Este tipo serv ic io  lo presta la A lca ld ía  M un ic ipa l su costo  se carga 
anua lm ente  al recibo de b ienes inm uebles y la tarifa depende del estatus 
res idencia l de cada co lo n ia ; en el caso de la Residencia l V illa  Las Hadas que 
se m ane ja  en la esca la  R3 los costos por el serv ic io  son m ás altos que en las 
co lon ias R1 y R2.

Residencia l V illa  Las H adas rec ibe el serv ic io  de tren de aseo dos veces por 

sem ana en un horario  ya estab lec ido, el depósito  de la basura se ha 
centra lizado en un con tenedo r ub icado en la entrada de la colonia 

este perm anece  cerrado  y só lo  se abre  cuando  los vec inos van a deposita r o 

cuando v iene el ca rro  reco lector. Este tipo de activ idad se ha ten ido que 

regu lar puesto que  en un in icio los res identes depos itaban en el contenedor 

desde co lchones hasta an im a les  muertos.

Ante la gran dem anda  del serv ic io  la G erencia  de D esechos Sólidos de la 
A lca ldía M unic ipa l ha dec id ido  es tab lecer horarios nocturnos de reco lección 
de basura espec ia lm en te  en las co lon ias del sur de la capita l com o Las 

Hadas, Las Uvas, 15 de Septiem bre, entre otras.

Las em presas  que brindan el serv ic io  de reco lección de basura cuentan con 
un parque  veh icu la r que asc iende  a m ás de cien autom otores, sin em bargo, 
ante las 1,150 tone ladas de basura  que se generan a d iario en la capita l este 

parque veh icu la r es insufic iente.

6.3.5 E q u ip a m ie n to  Socia l y U so del Sue lo  en R esidencia l Villa Las  

H adas

Residencial V illa  Las Hadas al surg ir com o una urbanización cerrada 
destinada a o frece r los m ás altos es tándares  de ca lidad de vida a sus 
residentes cons idero  en su equ ipam ien to  socia l la dotación de servic ios de 

energía e léctrica, agua potable, a lcantarillado sanitario, áreas verdes y el

:íd :í

b.3 Servicio de Tren de Aseo
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A d ife renc ia  de otros sectores de la cap ita l los servic ios anterio res tienen a 

sa tis facer las neces idades de los res identes lo que perm ite  el d isfrute p leno 
de los m ism os y e leva la ca lidad su ca lidad de vida.

La u rban izac ión  tiene un uso res idencia l al 100% y cons idera  un buen 
espac io  de área verde  que  tiene uso socia l y recreativo, en este sentido, 
estos espac ios  tienen ca rác te r privado, al igual que las ca lles y avenidas de 
la u rban izac ión.
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Este tipo de urban izac ión, es ev idencia  latente del cam bio  en el uso del suelo 
que sufre la c iudad en donde la aprop iación y privatización del espacio  
público es un e fecto  notab le  en las urban izac iones cerradas de la capital.

C onsecuenc ia  del su rg im ien to  de urban izac iones cerradas en d iversas zonas 
de la capita l y  el desarro llo  e insta lación de in fraestructura y servic ios básicos 
produce un aum en to  en el va lo r del sue lo y de las res idencias de la zona, 
adem ás im pu lsan  la activ idad com erc ia l del área que los rodea.

R es id en c ia l V illa  Las H adas: V ista  P an o rá m ic a  Calle  Principal

Foto: Alejandra Laínez, diciembre 2009 

6.3.6 A c t iv id a d e s  S o c io c u ltu ra les  en R es idencia l Villa Las Hadas

Las ac tiv idades soc iocu ltu ra les  en Residencia l V illa Las Hadas tienen su 
mayor peso en las ac tiv idades recreativas que rea lizan los niños, n iñas y 

jóvenes en los espac ios  destinados a la recreación y en las calles de la 

urbanización. Es com ún y parte de la vida cotid iana de la colonia observar
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sobre todo en horas de la ta rde  a los m enores jugando  fútbol, básquet ball o 
andando en b ic ic le ta  por las calles de la colonia.

Una de las satisfacciones más grandes que tengo al vivir aquí es el hecho de que 
mis hijos pueden jug ar libremente en las calles de la colonia

Doña Rosa de Herrera, 2009

La percepc ión  de seguridad que v ive en la urban izac ión brinda m ucha 

tranqu ilidad a los padres y en a lgunos casos llega al desen tend im ien to  en 
cuanto a los con tro les  que deben e je rcer respecto a las activ idades 
recreativas de sus hijos e hijas.

A dem ás de los juegos, com o parte del ocio, la recreación y la convivencia  de 
las fam ilias  los res identes han im p lem en tado  la ce lebrac ión com unitaria  de 
fechas com o: Día In ternaciona l de la T ierra en donde se trata de fom en ta r en 

niños, niñas, jó venes  y adu ltos la concienc ia  por el cu idado de los recursos 
del p laneta y de su co lon ia , Sem ana Santa que se representa m ediante el 
V iacruc is  de Cristo, Día de San Patric io en donde niños y niñas buscan 
huevos de pascua, H a llow en los niños y n iñas tocan a las puertas de cada 

vecino p id iendo du lces, noches in tercu ltura les, Navidad y Año Nuevo, entre 

otras. Todo  este  tipo de ac tiv idades se desarro lla  en las calles y los espacios 
socia les de la u rban izac ión.

Cabe des taca r que esta pob lac ión m uestra patrones cu ltu ra les que les 

identifican con rasgos de otras culturas (H allow een) de a lguna m anera 

in fluenciada por los centros esco la res  b ilingües en donde estudian sus hijos e 
hijas. A dem ás  el hecho de que en la residencia l habiten fam ilias de d iversas 
nac iona lidades le perm ite  un in te rcam bio  cultura l m uy fluido.

De igual m anera  las fam ilias  que residen en la colonia desarro llan activ idades 
de tipo socia l com o ce lebrac ión  de cum pleaños, o cua lqu ie r otra activ idad, 

para lo cual en m uchas ocas iones hacen uso de los espacios del área social
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de la u rban izac ión  los que deben ser so lic itados con an tic ipac ión  ante la 
Junta de V ec inos  de tal m anera que haya orden en relación a su uso.

Hemos logrado una buena convivencia entre los vecinos y creo que se debe al 
hecho de que todos tenemos el mismo nivel educativo y económico

Dennis Mejia, 2010

De igual m anera  las fam ilias  que residen en la co lon ia  desarro llan activ idades 
de tipo socia l com o ce lebrac ión  de cum pleaños, o cua lqu ie r otra activ idad, 

para lo cual en m ucha ocas iones hacen uso de los espacios del área social 
de la urban izac ión , estos espac ios los que deben ser so lic itados con 

an tic ipac ión  ante  la Junta  de V ec inos  de tal m anera que haya orden en 

re lación a su uso y adem ás deben a tender a las norm as de convivencia  

es tab lec idas  para su uso.

En este  tipo de ac tiv idades los o rgan izadores convidan a vecinos residentes 
y am is tades  de otros vec indarios  de la c iudad capital. En este caso la 

persona que o rgan iza  la activ idad socia l e labora una lista de 'os y las 

invitadas que res iden fuera  del barrio y estos al m om ento  de la entrada se 
reportan ante el guard ia  de seguridad qu ienes van contro lando el ingreso 

conform e a la lista p rev iam ente  recibida.

Otra de las ac tiv idades soc iocu ltu ra les  que se desarro llan gira a lrededor de 

las activ idades de orden relig ioso, los res identes han logrado im p lem entar la 

ce lebración de una m isa cató lica que se desarro lla  una vez al m es esta 
activ idad adem ás de fom en ta r un acercam iento  a D ios y a los vecinos tiene la 
intención de lograr conso lida r la construcc ión  de una parroquia en la zona de 
Las Uvas puesto que este  secto r no cuenta con una iglesia católica.UDI-D
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R esidencia l V illa  Las Hadas:
R e s id e n c ia  D eco rad a  en O cas ió n  de Las F iestas  N av ideñ as

Foto: Alejandra Laínez diciembre 2009

R es id en c ia l V illa  Las Hadas:
C a lles  D e c o ra d a s  en O cas ió n  de Las F iestas  N av ideñas

Foto: Alejandra Laínez diciembre 2009UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



309

6.3.7 E sp ac io s  S o c ia les  en R es idencia l Villa Las H adas

las ca lles de la u rban izac ión  y todas las áreas de uso social destinadas a la 
recreación; estas inc luyen la cancha de polideportiva, el k iosko y el área de 

juegos.

El área de juegos  este es un espac io  destinado a la recreación de los niños y 
niñas de la colonia. Esta urban izac ión esta constitu ida por m a lrim on ios 
jóvenes, en tal sentido, ex iste  un buen núm ero de niños y niñas que hacen 

uso de estos espacios. Entre los proyectos prioritarios estab lec idos por la 

Junta de V ec inos  esta la rem ode lac ión  de esta área y \a adquis ic ión de 
nuevos juegos  que reem placen los ex is ten tes porque se consideran están 

viejos y en mal estado.

La cancha po lideportiva  es utilizada por todos los residentes de la 
urbanización para el caso los adu ltos acostum bran  utilizar el espacio  para 
cam inar duran te  las horas de la m añana o por horas de la tarde, los jóvenes y 
niños hacen de este espac io  un área en la que practican fútbol o básquet ball 
pero tam b ién  el espac io  se utiliza para activ idades com unitarias recreativas 

que invo lucren a toda la com un idad.
R e s id e n c ia l V il la  Las  H a d a s : Á re a s  S o c ia le s  y  R e c re a tiv a s

Foto: Alejandra Laínez, diciembre 2009
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El k iosko del área socia l está destinado a todas las reun iones com unitarias 
que se rea lizan en la colonia, en este espac io  se celebra la misa 
m ensua lm ente ; cuenta con sillas, m esas, un área de barbacoa y está dotado
de agua potab le  y energía  e léctrica.

R esidencia l Villa Las Hadas: K iosko

Foto: Alejandra Laínez, 2009

6.3.8 P ro b le m a s  S oc ia les  q u e  Inciden en la V io lenc ia  e In seg uridad  de  

los E sp ac io s  P ú b licos  de R es idencia l Villa Las H adas

Ante los p rob lem as de v io lenc ia  e inseguridad que presenta  la c iudad capital, 
ha p riv ileg iado la construcc ión  de urban izac iones cerradas y la privatización 

de espac ios  que perm itan  la conv ivencia  c iudadana.

Pese a los con tro les  que se estab lecen en las urban izac iones cerradas sus 

residentes no pueden escapar del todo de los p rob lem as de v io lencia e 

inseguridad.

Los p rob lem as de v io lenc ia  e inseguridad en Residencia l V illa Las Hadas 

genera lm ente  están c ircunscritos  al ám bito  de lo privado específicam ente  
los casos de v io lenc ia  dom éstica  e intrafam iliar, sin em bargo, aun con los 
contro les es tab lec idos  se han presentado casos en los cua les los residentes
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se han v isto a fec tados en su integridad fís ica y de sus bienes, esta situación 
ha s ido provocada específicam ente  por personas extrañas a la urbanización.

Las m an ifes tac iones de v io lencia  e inseguridad están d irectam ente
re lac ionadas con la desconfianza  hacia los no residentes que por una u otra 
c ircunstanc ia  ingresan a la urbanización.

• D e s co n fian za  hacia el no res idente  de la urban izac ión

Uno de fac to res  de inseguridad se presenta con el ingreso de todas las 
personas que v is itan o prestan algún tipo de serv ic ios en la urbanización.

En épocas anterio res con tinuam ente  los vec inos expresaban haber perd ido 

algún ob je to  que se de jaba en el frente de sus v iv iendas, gran parte de las 

pérd idas se a tribuía a los vendedores  de agua potab le  o a los recogedores de 
basura, por tal razón la Junta de V ec inos tom ó a lgunas m edidas restring iendo 
el acceso  de los m ism os.

Pese a todos los contro les que se e jerce en la entrada de la colonia, m uchos 
de los vec inos  tom an otro tipo de m edidas com o la co locación de cerraduras 
e lectrón icas y de es truc tu ras  m etá licas en ventanas, este tipo de m edidas 
tiende a aum en ta r su percepción de seguridad dentro  de la urbanización.

Uno de los problemas se presento con unos jóvenes que venían a visitar a sus 
abuelos, pero en realidad era lo que menos hacían más bien se dedicaban a fumar 
marihuana y a drogarse en los espacios sociales, estos provoco una confrontación 
directa entre ellos y los vecinos.

Residente Residencial Villa Las HadasUDI-D
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R e s id e n c ia l V illa  Las Hadas: Uso de C errad u ras  E lectrón icas

Foto: Alejandra Laínez, 2009

Las u rban izac iones cerradas constituyen una nueva m odalidad residencia l 
que se esta  desarro llando  de m anera vertig inosa en el D istrito Central, 
m otivado en gran m edida por la s ituación de v io lenc ia  e inseguridad que se 
vive ac tua lm en te  en la c iudad, estos nuevos com ple jos cuentan con acceso a 
todos los serv ic ios básicos, v ig ilanc ia  perm anente  y se organizan de tal 
manera que pueden em prende r y financ ia r p royectos de m ejoram ien to  

com unitario.

Aunque, se presenta  estas nuevas urban izac iones com o una so lución al 
problem a de v io lenc ia  urbana, en realidad estas in ic iativas lejos incidir 

favorab lem ente  acentúan los p rocesos de fragm entac ión , segregación urbana 
y contribuyen a fom en ta r la privatización de los espacios públicos lo que 

incide nega tivam ente  en la in teracción social.
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CAPITULO  VII
ANALISIS DE R E S U L T A D O S

El cap itu lo  7 p resenta  un anális is de los resu ltados de la investigación 
teniendo com o contexto  los tres estud ios de caso desarro llados en re lación a 
las variab les que orientaron la investigación.

En prim era  instancia  se aborda el tem a de espac ios púb licos del Distrito 
Central ten iendo  en cuenta  sus d im ensiones, func iones y calidad. De igual 
manera se aborda el tem a de la fragm en tac ión  urbana en re lación a la 

segregación res idencia l soc ioeconóm ica, y un ú ltim o apartado analiza la 
crisis del espac io  púb lico  en el D istrito  Central.

7.1 Los E sp ac io s  P úb licos  en el D istrito  Central

Desde la fundac ión  de Teguc iga lpa  el espac io  público ha jugado  un papel de 

vital im portanc ia  en la con fo rm ac ión  de la ciudad, prim ero com o referente 
urbano y luego com o aquel espac io  que perm ite  el encuentro  entre la 

población y el e je rc ic io  de su c iudadanía.

La capita l de H onduras ha presentado un uso desordenado de la c iudad que 
se ev idencia  en la congestión  de tráfico, ventas am bulantes, abandono y 
deterioro de ed ific ios  h istóricos, am enazas am bien ta les  sobre todo después 

del huracán M itch, mal uso del espac io  púb lico y la crec ien te  v io lencia e 
inseguridad que a fecta  todas las esferas de la v ida y d irectam ente  el uso de 

los espacios públicos.

El espacio púb lico  constituye  el punto de encuentro  por exce lenc ia  dentro del 
contexto de la c iudad, es el lugar que perm ite  el desarro llo  de identidad y la 

expresión cultura l de los pueblos.

En el caso del D istrito  Central, los espacios púb licos por exce lenc ia  han sido 

las plazas, parques, ca lles y ¿venidas; estos que o tro ia  eran recorridos por la 
ciudadanía con sum a tranquilidad, ac tua lm ente  se recorren con sentim iento 

de zozobra, tem iendo  ser v íctim a de un hecho delictivo.
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Ante el c rec im ien to  que  ha ten ido  la c iudad en los ú ltim os 60 años los 

espacios púb licos han llegado a ser insufic ientes en re lación a la dem anda 
poblacional, un ido a elfo los pocos que existen son de  m ala calidad, producto  

en a lguna m ed ida  del abandono  de que han sido ob je to  por parte de las 
au toridades com peten tes.

Los espac ios  púb licos de m ayo r reconoc im ien to  en D istrito Central han sido 
las p lazas y parques que se ub ican en el Centro H istórico y aunque la c iudad 
creció, ello no im p licó  la construcc ión  de nuevos espac ios púb licos de esta 

naturaleza, adecuados  para el descanso, el ocio, el esparc im iento  y el 

e jerc ic io  c iudadano.

Los parques y p lazas ub icadas en el C entro  H istórico tuv ie ron su m ayor 
esp lendor en el s ig lo  pasado no sólo por el cu idado  y las transfo rm ac iones de 

que fueron  ob je to  s ino tam b ién  por el uso que la pob lación hizo de ellos al 

servir de escenario  político, cultural, artís tico y de recreación.

Las ciudades compactas coloniales se caracterizaban por la Plaza M ayor o 
de Armas. Aquí se concentraban los poderes coloniales: la iglesia, el cabildo, 
la casa del gobernador, los comercios y las casas de los notables. En esa 
época vivir a proximidad de la plaza era un elemente revelador del estatus 
privilegiado que se ocupaba en el seno de la sociedad colonial. Las plazas 
eran espacios despejados donde se llevaba a cabo importantes actividades 
políticas, religiosas, económicas, militares y sociales (Navarrete, D 2008:19).

Las g randes trans fo rm ac iones  fís icas que han ten ido las p lazas y parques en 

la capita l se d ieron bajo la adm in is trac ión  de M arco Aure lio  Soto en el 
contexto de la R e form a Liberal, los cam bios se presentan en la co locación de 
estatuas, rem ode lac ión  fís ica y cam bio  de nom bre de los espacios.UDI-D
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Las autoridades renombraron las antiguas plazas coloniales con solemnes 
actos protocolares, proclamación de discursos y festividades. Dentro de la 
estrategia oficial de crear identidad nacional, todos los nuevos nombres de 
los parques consagran a los héroes, también se conmemoran las virtudes del 
ideal de la nueva sociedad en formación: la libertad, la concordia (Navarrete, 
D 2008:21).

Los nuevos nom bres  co lon ia les  y poste rio rm ente  repub licanos de las plazas 
se presentan en la tab la  n° 47.

Tabla  n° 47
«

Centro  H is tó r ico  del D istr ito  Centra l:  N o m b re  colonia l y R ep u b lican o  de  
_________________las Princ ipa les  P lazas____________________

N o m b re  C olonia l N o m bre  R epublicano

Plaza Centra l Parque M orazán

Plaza La M erced Parque Soto

Plaza San Francisco Parque Valle

Plaza San Pedro /San Isidro Parque Colón

Plaza C oncepcion Parque La Libertad

Fuente: Daniela Navarrete, Tegucigalpa a Pie, G uía Histórica, 2008

En la actua lidad los princ ipa les parques y plazas del Centro H istórico están 

representados en 11 representados en la figura n° 7.
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f A

Figura n° 7
P lazas  y P arq u es  del C en tro  H istórico  del D is trito Centra l
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Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth 20/11/2008 
1. Plaza Central, 2. Parque Valle, 3. Parque Finlay, 4 .Parque Herrera, 5. Parque La

Leona, 6 .Parque El Soldado, 7. Parque La Libertad, 8. Parque La Concordia, 9 
Parque El Obelisco, 10. Plaza Los Dolores, 11. Plaza La Merced.
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Las d im ens iones  de los espac ios púb licos en el D istrito Centra l se analizan 
teniendo en cuenta las variab les: fo rm a urbanística, contexto  urbano y 
funciones.

• Form a Urbanística y  Arquitectónica de los Espacios Públicos

El u rban ism o cons idera  los espac ios  públicos com o el e lem ento  o rdenador de 
un territo rio  y a rticu lador de la c iudad por lo que su construcción representa 
un desafío  para la política urbana.

En re lación a la fo rm a u rb a n ís t ic a ‘de los espac ios públicos del D istrito Central 

se deben cons ide ra r adem ás de su ub icación que el espac io  esté d ispuesto  

por reglas urban ís ticas  de natura leza func iona l y estética, de ahí, el concepto 
de form a urbanís tica  de los espac ios  públicos.

Los prim eros espac ios  púb licos que fueron d iseñados en el capital son los 
que se ubican en el C entro  H istórico, se puede decir que so lam ente estos 
espacios responden en a lguna m edida a una norm ativa urbanística, en tanto, 

los espac ios  púb licos ub icados en contextos periurbanos se han ido 
constituyendo de m anera  desordenada sin responder a parám etros m ínímos 
en su construcc ión  ni a d iseños específicos.

En relación, al acceso  a ca lles y aven idas de la c iudad los espacios del 

Centro H istórico pueden responder a este requerim iento  pese a los 
problemas de trá fico  que se generan, en cam bio  el contexto en los barrios 
periurbanos cam bia  to ta lm en te  puesto  que en m uchas ocasiones dichos 
espacios no son acces ib les  a las princ ipa les calles y avenidas lim itando 
significativam ente su uso no sólo para los res identes sino para la tota lidad de 

la población.

En el caso de aque llos  espac ios  socia les en urban izac iones cerradas estos 

responden a un concep to  genera lm en te  destinado a la recreación y el ocio de 

sus residentes, en ese sentido, se lim ita las pos ib ilidades de encuentro  con el 

resto de la pob lac ión que habita la ciudad.

7.1.1 D im e n s io n e s  del E sp ac io  Público  en Distrito  Central
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Teniendo en cuenta  este aspecto  y en el contexto  de los estud ios de caso, la 
tabla n° 48 presenta  un breve anális is de la form a urbanística de los 
espacios públicos:

Tabla  n° 48
D istrito  C entra l:  Form a Urbanística  de los E spac ios  P úblicos  en el

C o n te x to  de los E stud ios  de C aso

E stud ios de C as o Fo rm a urban ís tica

Barrio Abajo Sus espacios públicos fueron diseñados y construidos 
atendiendo a conceptos arquitectónicos, propios de la 
época (1930 -1940 ).

Su ubicación es adyacente a las calles y avenidas del 
barrio que se encuentran mal estado lo que dificulta el 
tráfico vehicular y peatonal.

La Nueva Capital Los espacios públicos aunque fueron ubicados en el 
contexto de la colonia desde sus orígenes, no responden  
a un diseño arquitectónico, pero cuentan con 
equipamientos básicos.

Su ubicación es accesible a las calles y avenidas del 
barrio que se encuentran en pésimo estado, sin embargo, 
son prácticamente inaccesibles para el resto de los 
ciudadanos que habitan la ciudad.

Residencial Villa Las 

Hadas

Sus espacios de encuentro social tienen su origen en el 
diseño original de la urbanización. Estos fueron 
diseñados pensando en el ocio, el descanso y recreación.

Aunque son accesibles a los residentes de la 
urbanización, no lo son al resto de la población de la 
ciudad puesto que son espacios cerrados y de uso 
privado.

Fuente: Elaboración propia, en base a trabajo de cam po N C C R  IPLASUR.UDI-D
EGT-U
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El espac io  púb lico  en el D istrito Centra l tiene caracterís ticas prop ias del 
contexto  u rbano en el que se ubica, así los espacios púb licos en cada zona 
de la cap ita l p resen tan  una identidad y d inám ica propia.

En el caso  del Centro H istórico el contexto  urbano esta caracterizado por 
contar con un equ ipam ien to  bás ico  a nivel de servic ios públicos que a d iario 
le perm ite  desarro lla r una d inám ica  com erc ia l y adm in is tra tiva  puesto  que en 
su en to rno  se ubica una gran cantidad de tiendas ded icadas al com erc io  y 

prestación de serv ic ios e instituc iones del gob ie rno  centra l y local en donde 

la pob lac ión día a día realiza trám ites adm in is tra tivos prop ias del e jerc ic io  

c iudadano. Los espac ios  púb licos en esta zona son ob je to  de tránsito  de un 

gran flu jo  de pob lac ión cuyo centro  de traba jo  o estud io  se ubica en esta zona 

de la c iudad, de igual m anera  la pob lac ión utiliza sus espac ios com o punto de 
in terconexión con otra zona de la capital.

Espacios púb licos com o las ca lles y aven idas han com enzado  a ser 
seña lizadas co locando  sus nom bres y una breve reseña histórica de la 
misma, esto  com o parte  de un p royecto  de recuperac ión  del Centro H istórico 
em prend ido  por la A M D C . M edidas com o la an te rio r perm iten hacer un uso 
más e fectivo  de los espac ios  púb licos de la zona.

En los barrios u rbano m arg ina les  el contexto  urbano de los espacios
I

públicos se caracte riza  por con ta r con un equ ipam ien to  de servic ios básicos 
incipiente, que se refleja s ign ifica tivam ente  en la ca lidad de sus espacios 
públicos.

Los espac ios  púb licos  re fle jan la d inám ica prop ia  de la vida cotid iana de sus

residentes, así los vec inos de estos barrios tienen en ellos la oportun idad del
i

encuentro de cam ino  a las escuelas, los patronatos, las pulperías, la ig lesia o 
la estac ión de buses. El flu jo  de personas en estos barrios se ejerce 
fundam enta lm ente  po r los res identes y a lgunos vendedores que abastecen
las pu lperías es tab lec idas  en la zona, en este sentido, los espac ios públicos

Contexto Urbano
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de estos barrios raras veces tendrán la oportun idad de ser frecuentados
por la m ayoría  de la pob lación capita lina.

Las u rban izac iones cerradas genera lm en te  ub icadas en zonas de uso 
residencial, adyacen tes  a las princ ipa les vías de acceso de la c iudad cuyos 
equ ipam ientos  responden a las neces idades de la población. Sus espacios 
de uso recreativo  cuentan con el equ ipam ien to  que perm ite  a los residentes 
hacer un uso e fectivo  de los m ism os. La d inám ica en estos espacios gira 

a lrededor activ idades recreativas e jerc idas espec ia lm ente  por niños, n iñas y 

jóvenes m ayorita riam ente  y en m enor proporc ión por adultos que realizan 
ejercicios.

Estos espac ios  al ub icarse en urban izac iones cerradas no perm iten a los no 
residentes hacer uso de los m ism os, la c iudad y sus espacios se va cerrando 
restring iendo la a lteridad entre  la población.

• Roles del Espacio Público

Desde s iem pre  los espac ios  púb licos han cum plido  roles dentro del contexto 
de la c iudad entre  los cua les se identifican el rol de la m ovilidad, los usos, las 

relaciones y víncu los.

En re lación a la m ovilidad una de las caracterís ticas fundam enta les  en las
i

ciudades esta re lac ionado con el constan te  recorrido que sus pob ladores 
realizan por la tram a urbana ya sea cam inando o por m edio del transporte.

En el C entro  H istórico el rol de m ovilidad presenta serios inconvenientes 
sobre todo en re lación al trá fico vehicu lar; ex iste  falta de estac ionam ien tos 

apropiados, ca lles es trechas y en mal estado provocando un caos en la 

movilidad sobre todo en horas pico cuando la población se desplaza o sale 
de sus centros de trabajo. De igual m anera ocurre con el desp lazam iento  
peatonal, las aceras  de esta zona son estrechas, m uchas de ellas en mal 

estado u ocupadas  por vendedores  de la econom ía  informal.
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En los barrios u rbano m arg ina les la m ovilidad limita su flu idez por el mal 
estado de las calles, aven idas y la inexistencia de aceras que perm itan el 
tránsito seguro  de los res identes y usuarios de los espacios públicos. En 
muchas ocas iones la s ituación irregular de la tenencia  de la tierra en estos 
barrios s irve de excusa para que las autoridades naciona les o locales evadan 
su responsabilidad de a tender las necesidades de v ia lidad en estas zonas de 
la capital.

Los medios de transporte  en estos barrios tiende a ser escaso y de m uy mala 
calidad por lo que la m ovilidad se limita y es poco agradable, de igual 
manera, el desp lazam ien to  se vue lve pe lig roso porque en m uchas ocasiones 

los buses han s ido escenario  de actos de lincuencia les implican asaltos y 
hasta asesinatos.

En el caso de las u rban izac iones cerradas la m ovilidad tiende a ser 
restringida para todo  aquel que no es residente, las trancas, verjas, m uros 

perimetrales y con tro les  estab lec idos impiden la libre movilidad. Al interior de 
la urbanización la m ovilidad veh icu la r y peatonal es fluida, sus espacios de 
uso social acces ib les  a toda la población residente, sus calles y avenidas 
generalmente se encuen tran  en regular o buen estado sobre todo porque los 
residentes tom an parte  en las acciones de reparación y m anten im ien to  de 
estos espacios.

En cuanto al uso; el espac io  público es el escenario  de la in teracción social 
cotidiana, en donde  se desarro llan  m últip les activ idades entre las que 
destacan el uso com erc ia l y festivo.

En este caso los espac ios  púb licos del Centro H istórico cum plen a plenitud 

con este rol puesto  que concentran  un alto porcenta je  del com erc io  de la 
ciudad y ha s ido un espac io  en donde se ha m anifestado las ce lebraciones 

civismo, pa trio tism o y re lig iosidad más representativas de la población 

capitalina. De igual m anera el Centro H istórico concentra espacios 

E ndonados sobre  todo  después de paso del Huracán Mitch, estos se 

Presentan com o espac ios  de uso público a los que se les da d iversos usos 

desde el uso residencia l, hasta el uso com ercia l. En la m edida en que los
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barrios del C entro  H istórico han cam biado su uso residencia l por un uso 
comercial, tam b ién  ha cam biado el uso y s ign ificado de sus espacios 
públicos.

En los barrios urbano m arg ina les el uso com erc ia l de los espacios públicos 
se m anifiesta  en m enor escala, sin em bargo, activ idades de la econom ía 

informal re lac ionadas con la venta  de frutas, verduras, tortillas y go losinas 

son ev iden tes  en estos espacios, pero las m an ifestac iones de c iv ism o y 
relig iosidad son m uy escasas.

En el con texto  de las urban izac iones cerradas los espacios de uso socia l no 

evidencian uso com erc ia l puesto  que la natura leza m ism a de la urbanización 

no lo perm ite, pero en algún m om ento  se m uestra un uso cív ico y relig ioso 

sobre todo en aque llas  urban izac iones en donde los res identes com parten los 

m ismos idea les y creencias.

Teniendo en cuenta  el uso de los espacios públicos y en el contexto  de los 
estudios de caso, la tabla n° 49 presenta un breve anális is de esta variable.
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Tabla  n° 49
D istr ito  C entra l:  Uso de los E sp ac io s  Públicos  en el C o n tex to  de los

E stud ios  de C aso
Barrio o Colonia Uso del Espacio Público o Espacio Comunitario
Barrio Abajo Los espacios públicos identificados por los vecinos fueron los 

parques, (La Concordia, Herrera, Plaza EL Calvario) y las calles y 
avenidas. En el caso de los parques y plazas adem ás de ser 
utilizados con fines recreativos y de encuentro se ejerce en ellos una 
función comercial sobre todo a nivel de prestación de servicios 
(limpieza de zapatos, estación de buses, venta de comida y 
golosinas, lavado de carros, servicios sexuales).

En el caso de las calles y avenidas una buena parte de ellas 
adem ás de servir para el tránsito peatonal y vehicular también son 
utilizadas con fines comerciales puesto que en ese barrio el uso 
predominante de suelo es de tipo comercial

En relación cuidado y mantenimiento de estos espacios se recibe 
atención por la A M D C , quien tiene asignadas personas que cuidan 
del mantenimiento y vigilancia; en el caso de las calles y avenidas  
también son aseadas por personal de la A M D C

La Nueva  
Capital

Los espacios públicos identificados fueron las calles, avenidas, 
canchas deportivas y la escuela pública. En relación al uso que se 
les da a estos espacios generalm ente algunas de las calles y 
avenidas adem ás de servir para el uso peatonal y vehicular tienen 
uso comercial se establecen en ellos pequeños negocios como 
venta de confites, frutas y verduras. En el caso de las

canchas deportivas su uso está destinado a la recreación de niños, 
jóvenes y adultos que ven en este espacio la oportunidad de 
divertirse un rato sobre todo los fines de semana; la cancha de la 
zona dos se constituye en la sede la liga menor y juvenil de futbolito 
rápido organizada en la colonia; en algunos casos estos espacios 
públicos han sido utilizados por iglesia en cam pañas evangelísticas. 
Respecto a su mantenimiento y aseo no existe ningún tipo de 
organización por parte de la comunidad para realizar este tipo de 
obras en el caso de las canchas en algún momento se gestiona ante 
las autoridades municipales su remodelación o reparación, sin 
embargo, no se tiene cuidado del mantenimiento

Residencial 
Villa Las H adas

Por la característica de esta urbanización cerrada los espacios no 
se pueden calificar como públicos sino más bien como espacios 
comunitarios. Estos están muy bien acondicionados se cuenta con 
canchas deportivas, juegos infantiles, iluminación durante la noche, 
y servicio de vigilancia permanente. Adem ás los vecinos planifican 
actividades comunitarias como celebración de misas, posadas, día 
del niño, Halloween las que se calendarizan y son presentadas a los 
residentes en una pizarra de anuncios.

Estos espacios están muy bien mantenidos y perm anecen aseados  
puesto que se cuenta con personas dedicadas al aseo y jardinería 
haciendo resaltar el ornato y belleza del espacio.

F u en te - Elaboración DroDia en base a trabaio de c am D O  2 0 0 8 -2 0 0 9
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Otro rol im portan te  al abordar el tem a de espacio  público es el de las 
re laciones y v íncu los  que estos perm iten es tab lecer entre la población. De 
esta m anera los espac ios púb licos tienen la capacidad de estim u lar la 
identificación s im bólica, la expres ión  y la in tegración cultura l entre grupos 
heterogéneos.

En el caso del C entro  H istórico la pob lación usuaria se ha aprop iado de este 
espacio y en tiende  su d inám ica al ser parte de ella, sin em bargo, eso no 
significa que el otro, es decir, un extraño no pueda representar una am enaza 
a su in tegridad y a sus b ienes. Con todo y ello son los espacios públicos del 
Centro H istórico los que logran la identificación c iudadana.

En el caso de los barrios u rbano m arg ina les las re lac iones y v ínculos tiende a 

estrechase sobre  todo porque al ser espac ios m ás reducidos se logra la 

identificación plena de sus residentes, son los espacios públicos los que 

logran p rom ove r los v íncu los  socia les, sin em bargo, las m últip les 

ocupaciones, las ex tensas jo rnadas  de traba jo  y la prob lem ática  social del 
entorno lim ita es trechar esos v íncu los entre vecinos en el contexto  del 
espacio púb lico  sum iéndo los  en un a is lam iento  que los condena aun m ás en 

la m arg inac ión  social.

En las u rban izac iones  cerradas los espac ios de encuen tro  socia l pese a tener 
las cond ic iones fís icas prop ic ias para el encuentro , e llo no implica que se 
logre la in tegrac ión  p lena de los res identes en todas estas urbanizaciones, 
sin em bargo, en a lgunos casos se tiene la oportun idad de lograr la 
integración con un buen grupo de pob ladores que bajo un liderazgo 

propositivo le im prim en una d inám ica particu lar y am ena a la urbanización.

El espacio público pone en juego nuestro registro de identidades. Es allí 
donde el contacto con el otro, con los otros, permite captar la diversidad de la 
cultura y de las culturas y, así, la posibilidad de reconocernos a nosotros 
mismos. En estos espacios el sentido de la fiesta, del juego, del amor, de la 
transacción económica, la violencia, la religión, se hallan presentes y es por 
eso que los espacios públicos “...constituyen recursos importantes tanto para
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el desplegamiento de la autonomía individual como por la puesta en escena 
más o menos voluntaria, explícita y consciente de un modo de vida, de una 
pertenencia, de una adhesión o de un conflicto (Voyé, en Bassand et alt., 
2001:83).

7.1.2 F u n c io n e s  del E sp ac io  P úb lico  en el D istrito  Central

Las func iones  m ás representa tivas del espac io  público están re lac ionadas 
con su func ión  es truc tu radora , la recreación y el uso socia l y cultural.

El espac io  púb lico desde  s iem pre  ha cum plido  una función estructuradora 
dentro  del con tex to  de la c iudad, son re ferentes que le aportan un carácter 
pecu lia r a las c iudades. En el D istrito Centra l el e lem ento  estruc tu rador de los 

espacios púb licos esta re lac ionado con las caracterís ticas propias de su 

d iseño a rqu itec tón ico  y con las activ idades que han perm itido  desarro llar. De 
ahí que uno de los princ ipa les re ferentes haya s ido La P laza Central, sin 
em bargo, ya no es el principal, puesto que la capita l ha de jado de ser una 
c iudad m onocen tra l para dar paso al desarro llo  de varias centra lidades 

urbanas.

En prim era ins tanc ia  una de las func iones m ás reconocidas de espacio 
público u rbano es la func ión recreativa la cual está re lacionada con el ocio y 
el esparc im ien to  de la población, en tal sentido, ex iste  una m arcada 

d ife renciac ión entre  los espac ios públicos destinados para este fin en los 
barrios del C entro  H istórico, los barrios urbano m arg ina les y las 

urban izac iones cerradas.

Hace 40 años era com ún observar en las calles y p lazas del Centro H istórico 

grupos de niños, n iñas y jóvenes desarro llando activ idades recreativas, la 

ciudad tenía una d inám ica  m ás relajada, el trá fico  veh icu la r era escaso 

generando c iertas libertades para el juego, sin em bargo, actua lm ente  con el 

cambio del uso res idencia l por el uso com erc ia l son pocos los espacios 
públicos que conservan  esta función (Parque La Leona, La Concord ia, El
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Obelisco) y qu izá  gran parte de esta activ idad se desarro lle  en los espacios 
que se ub ican cerca de cen tíos  esco lares que atraen población de d iversas 
partes de la c iudad. Sin em bargo, otra parte de la población limita las 
activ idades re lac ionadas con el juego  a los pequeños espacios que posee su 
vivienda en el ám bito  de lo privado, de a lguna m anera estas practica esta 
re lacionada con el pe lig ro  que representan los espacios públicos de la ciudad 
en re lación a los actos delic tivos, en tal sentido, la probabilidad de 
socia lización e in terre lac ión es m uy baja.

En los barrios urbano m arg ina les  pocas veces se ha con tem p lado  espacios 
para este  fin por lo que los res identes han hecho de las calles y avenidas del 

vec indario  un espac io  púb lico  en sí m ism o; en gran parte de los casos en 

los que se con tem p la ron  espac ios  para la recreación se vendieron 

pau la tinam ente  ya sea con fines res idencia les o com erc ia les. En las 

urban izac iones cerradas se ha respetado las áreas de encuen tro  social, estos 

espacios tienden a ser m uy bien utilizados por la población residente en 
m ayor frecuenc ia  por los niños, n iñas y jóvenes que hacen uso de ellos para 
su soc ia lizac ión  a nivel de jueg os  y esparc im iento , sin em bargo, eso no 
necesariam ente  s ign ifica  que en todas estas urban izac iones cerradas se 
repita esta conducta  puesto  que este grupo pob laciona l tiene la posib ilidad 
de ser soc ios de c lubes capita linos, asisten a los lugares de m oda donde 
dedican parte de su tiem po  a la recreación.

En los barrios u rbano m arg ina les  se puede observar com o las activ idades 
re lacionadas con jueg os  libres se desarro llan  en los escasos espacios 

públicos del barrio, es te  es el ám bito  que perm ite  la recreación. U sualm ente 

son los n iños y jóvenes  va rones los que hacen m ayor uso de ellos, la niña y 
jóvenes m u jeres por el contra rio  lim itan sus activ idades en los espacios 

públicos a c iertas horas y bajo cond ic iones que les den confianza de 
seguridad. En las u rban izac iones cerradas los espacios destinados al juego, 

ocio y recreación  en gran parte de los casos están m uy bien m anten idos y 
gozan de seguridad  perm itiendo el desarro llo  del jueg o  en condic iones 
idóneas, sus res iden tes se s ienten en plena libertad para d isfrutarlo  y hasta
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m anifiestan sentirse  confiados de que sus hijos e hijas los d isfruten con toda 
seguridad.

El rol es té tico  contribuye a em be llece r los espac ios púb licos de la ciudad, y 
aum enta  el uso del m ism o, esto  atrae a la población y de igual m anera la 
inversión inm obilia ria  y com ercia l.

En el caso del C entro  H istórico los espacios públicos reciben m anten im ien to  
por parte  de la A lca ld ía  M unicipal, a lgunos han sido intervenidos, 
recuperados y se encuentran  en proceso de revita lización com o en el caso de 
la P laza Centra l, sin em bargo, la m ayoría  de ellos se encuentran 

descu idados y hasta abandonados  com o el caso de el parque La Concord ia  

que después  de los daños ocas ionados por el huracán Mitch no se ha 

logrado su recuperac ión , la fa lta de ilum inación, el deterioro, la falta de 

v ig ilancia vue lven  este  espac io  un lugar prop ic io para la delincuencia .

Los espac ios  púb licos en barrios u rbano m arg ina les carecen de belleza y se 
encuentran  en tota l abandono, lo que co inc ide con el contexto  descu idado del 
barrio, esta cond ic ión  incide d irectam ente  en el uso y funciona lidad de los 

m ismos.

Los espac ios  soc ia les ub icados en urban izac iones cerradas son objeto de 

m anten im ien to  perm anente , su belleza aunque sim ple perm ite la 

contem plación  del pa isa je  y crea un am biente  propic io para el desarro llo  de 

activ idades que perm iten  el encuentro  y la socia lización.

Esté ticam ente los espac ios  públicos del D istrito Central han sido 

descuidados, la be lleza que debe predom inar en ellos no ha sido prioridad 
para los au to ridades  d irec tam ente  responsables, pero de igual manera, la 

ciudadanía tam poco  ha contribu ido a su conservac ión lejos de ello, en gran 

parte de la ocas iones  lo destruye.

El uso socia l y cu ltura l del espacio  público se encuentra  bastante reconocido, 

aunque se encuen tra  poco regulado, de jando esta función al ju ic io  particu lar 
de cada m unic ipa lidad. Las ce lebrac iones de fiestas patrias, los conciertos, 

los encuentros  políticos, pero tam bién la ce lebración de reuniones
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comunitarias de nivel vecinal, bien podrían contar con cierto tipo de norm ativa 
general, que  ayude  a hacer m ás longevas las estructuras y los espacios
dispuestos para ello.

Culturalmente el espac io  púb lico es un referente urbanístico con s ignificación 
histórica y un s ím bo lo  de identidad co lectiva  de la población.

En el con texto  del C entro  H istórico toda activ idad de orden socia l y cultura l es 
regulada por la A M D C . Estos espacios por exce lenc ia  han perm itido el 
desarrollo de activ idades de orden social, cu ltura l y político, sin em bargo, 
con el t iem po  han com enzado  a ser desp lazadas por otros espacios de la 

ciudad. En el caso  de los barrios u rbano m arg ina les el rol socia l y cultura l se 

ve lim itado por la v io lenc ia  e inseguridad que predom ina en estos espacios. 

Y en el caso de las u rban izac iones cerradas su regulación parte de una 

normativa es tab lec ida  por la Junta de V ec inos que se norm a con el propósito 

de lograr la conv ivenc ia  pacífica y a rm ónica  entre  los residentes.

Actualmente el uso educac iona l del espac io  púb lico en el caso del Distrito 

Central es casi nulo, las pocas in ic ia tivas parten de los centros esco lares que 
se auxilian de estos espac ios  para con textua lizar la tem ática  contem plada en 

los p rogram as educativos. En tal sentido, se están desaprovechando y con 
ello se p ierde la oportun idad de fo rta lecer y conso lidar el sentido de 

pertenencia territo ria l al barrio  y la c iudad en general.

7.1.3 C a lidad  de los E sp ac io s  P úblicos  en el D istrito  Centra l

En relación a la ca lidad de los espacios púb licos en el D istrito Centra l habrá 

que tener en cuenta  su d iseño arqu itec tón ico  en el contexto  urbano, el 

mantenimiento rec ib ido y la seguridad que ofrece a sus usuarios.

En el caso de los espac ios  públicos del Centro H istórico aunque fueron
i

diseñados y constru idos  respond iendo a un concepto, no han sido objeto de 

mantenimiento que perm ita  perpetuar su belleza, de igual m anera carecen 

de seguridad.
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La ca lidad de los espac ios  púb licos de barrios urbano m arg ina les está muy 
por deba jo  de los lineam ientos básicos. Estos espac ios ni han sido d iseñados 
carecen de m an ten im ien to  y la seguridad es prácticam ente  nula. Carencias 
que lim itan en gran m edida el uso de los espacios públicos en estas zonas de 
la capital.

Los espac ios  en u rban izac iones cerradas son parte integral del d iseño 
arqu itectón ico , en este  sentido, responden en gran m edida a las necesidades 

de la pob lac ión  residente, en genera l la m ayoría de estos espacios son objeto 
de m an ten im ien to  y seguridad , caracterís ticas que invitan a la población a 

d isfrutarlos.

En este  contexto , gran parte de los espac ios  públicos del D istrito Centra l son 
escenarios de actos que atentan contra la seguridad de los usuarios, al 
carecer de v ig ilanc ia , ilum inación, lim pieza generan cond ic iones propic ias 

para desarro lla r el tem or al espac io  público, s ituación que aum enta sobre 
todo cuando los porcenta jes  de v ic tim ización en la c iudad refle jan un 
aum ento que inc ide d irec tam ente  en la percepción de riesgo y am enaza que 
experim enta la población.

En la m ed ida que se logre e levar la calidad de los espac ios públicos del 
Distrito C entra l se facilita rá  la riqueza de m an ifestac iones sociocu ltu ra les que 

logren in tegra r a los pob ladores de la c iudad.

7.2 F ra g m e n ta c ió n  U rbana  y S eg reg ac ió n  R es idencia l en el Distrito  

Centra l

El Distrito Centra l, espac io  geográ fico  en el que se ubica la capital de la 
república a trav iesa por crec ien tes transfo rm aciones físicas, socia les y 

culturales que m uestran  una c iudad que está cam biando  sin tener el norte ni 

la brújula que dirija su cam ino, esto genera una prob lem ática  urbana que no 

ha sido abordada con la seriedad que merece.
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Teguc iga lpa  fue constru ida  bajo los parám etros de la arqu itectura colonia l 
españo la  que se desarro llo  cen tra lizando las func iones de la c iudad com o 
organ ism o adm in is tra tivo  básico de la colonia. D icha construcción se basó en 
las o rdenanzas de Felipe II que con tem p laba  dentro  del trazado de la ciudad 
la construcc ión  de la Plaza Mayor, la Iglesia y el Cabildo a lrededor de los 
cuales se levanto  el resto de la c iudad.

Los cam b ios  experim en tados  por las c iudades co lon ia les son ev identes tanto 
en su m orfo log ía  com o en su func ionam ien to  institucional y  en las re laciones 

socia les que se dan en su interior. A  nivel de estructura  se presentan 
cam bios de uso del suelo  que se m anifiestan en la creciente transform ación 

de la c iudad, de igual m anera estos cam bios fís icos van acom pañados de 
fenóm enos soc ia les com o la segregación  espacia l y residencia l tem a de 
interés en esta investigación.

La fragmentación urbana reconoce fundamentalmente dos lineas de análisis 
aunque con diferentes matices en cada una de ellas: a) por un lado, aquella 
que se halla ligada a procesos de desigualdad social y barreras materiales y/o 
inmateriales, b) por el otro, la que se relaciona con las discontinuidades en el 
proceso de expansión urbana respecto de la trama producto de los procesos 
de metropolízación (Valdés, Estela, 2007 Ponencia Primer Congreso de 
Geografía de Universidades Nacionales, Argentina).

Quizá hasta la década de los setenta la fragm entac ión  urbana en el Distrito 

Central no era tan evidente, la Plaza Centra l era cons iderado el centro de la 

ciudad, constitu ía  el pun to  de origen y daba identidad y orientación a la 

ciudad, era la zona de m ayor je ra rqu ía  urbana, sede del poder político, 

económ ico, re lig ioso y social, sin em bargo, con los cam bios in troducidos a 
partir de los ochen ta  la s ituación cam bia, la c iudad deja de representar un 
espacio con tinuo  para dar lugar a una ciudad fragm entada.

A partir de la década de los ochenta se observan cam bios, para el caso inicia 
la construcc ión de bu levares, centros com erc ia les que se presentan com o un 
fragmento con sen tido  en el nuevo espac io  urbano, a lrededor de ellos poco a 

poco se van gene rando  nuevas centra lidades, pero de igual m anera es en 

esta década que se increm enta  el crec im iento  de c in turones de m iseria con el
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surg im ien to  de co lon ias urbano m arg ina les producto de procesos de 
recuperac ión  de tierras. Se conso lidará  en tonces la estructura de un m odelo 
urbano descom pensado  por sus fuertes desequ ilib rios rotacionales 
espec ia lm en te  en lo re lac ionado al acceso a servic ios públicos y la 
conso lidac ión  de un m odelo  de c iudad desarticu lado te rrito ria lm ente  con una 
fuerte  fragm en tac ión  urbana en donde poco a poco se forta lece la 
segregac ión  urbana residencia l.

Hacia los noventa y la prim era década del s ig lo XXI el p roceso de 

fragm entac ión  urbana se ha conso lidado  por m edio  del surg im ien to  de 

urban izac iones cerradas en d is tin tas áreas de la capital que estab lecen un 

fuerte  d is tanc iam ien to  tang ib le  e in tangib le  con el resto barrios y co lonias 
capita linas, estas nuevas urban izac iones se presentan com o 

so luc iones ind iv idua les para aque llas  fam ilias que se enc ierran en sectores 
seguros de la capita l en donde lo público ha sido desp lazado por lo privado y 
lo co lectivo  por lo individual.

En re lación a lo anterior, en el D istrito Centra l esta en voga la construcción de 

centros com erc ia les  de inversión privada, presentan un m undo irreal en 
com parac ión  a la rea lidad soc ioeconóm ica  de la c iudad, se desarro llan com o 
un fragm ento , com o un nuevo centro  de la c iudad que se vale por sí m ism o y 
que está desconec ta do  del resto de la c iudad y de su realidad.

Todo el p roceso  an terio r genera  un espac io  propic io para el fo rta lec im iento
de la segregac ión  urbano residencia l que es un fenóm eno que se está 

conso lidando en el D istrito Central.

7.2.1 S eg re g a c ió n  R es iden c ia l y S oc ioespac ia l en el D istrito  Centra l

En el D istrito C entra l la segregación  residencia l y espacia l no se ha 

desarro llado s igu iendo  un patrón territorial, en otras palabras, esta se 

presenta de m anera  d isem inada en la c iudad. Se puede encontra r colonias 

dirigidas a g rupos  pob lac iona les  de alto poder adquis itivo a la par o muy 

cerca de barrios popu la res o co lon ias urbano m arg inales, está s ituación da
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lugar a zonas hom ogéneas en un contexto  he terogéneo en donde la
in teracción en tre  los grupos socia les es m uy lim itada y en a lgunos casos casi 
nula.

Para Harvey (1997), las ciudades en la actualidad han dejado de planificarse 
en su conjunto para sólo abocarse a diseñar partes de ellas como resultado de 
la especulación inmobiliaria y sin ningún tipo de previsión; advierte que, por un 
lado aparece la miseria y la corrupción; y  por el otro, lugares hermosos de 
diseños arquitectónicos realizados por especialistas famosos pero cuyos 
habitantes no tienen idea sobre lo que sucede en los sectores más pobres de 
la ciudad  (Harvey, David, 1997).

Evidencia  de lo an te rio r es el caso del m unic ip io  del D istrito Central cuya 
caracterís tica  fundam enta l ha s ido el crec im ien to  desordenado, con un 
o rdenam ien to  territoria l casi ausente, aunque desde los años setenta se da el 
p rim er es fuerzo  o rgan izado  ins tituc iona lm ente  para orientar la expansión y 
desarro llo  u rbano del D istrito Centra l a través de M E T R O P LA N 21.

A  partir de la década de los sesenta el D istrito Central experim enta  un 

notab le  c rec im ien to  pob laciona l urbano, pasó de tener una población de 
99,948 a 164,941, represen tando un crec im iento  pob laciona l del 65% , es a 
partir de este  periodo que se van generando cam bios en la estructura de la 
c iudad p rinc ipa lm en te  en la d istribución del uso del suelo  en donde el uso 
residencia l p resenta  un gran peso (Ver tabla n°50).

Tabla  n° 50
D istrito  C entra l:  P ob lac ión  Total por cen so  y tasas  de crec im ien to

in tercensal
C e n s o P oblac ión Tasa crec im ien to

in tcrcensal

1950 99,948
1961 164,941 1950-1961 4.6
1974 305,387 1961-1974 4.8
1988 585,686 1974-1988 4.6
2001 850,227 1988-2001 2.08

Fuente. M anuel Flores Fonseca, 50  años de crecimiento demográfico Hondureño, 2003

21 M E T R O P L A N - Plan de Desarrollo Metropolitano del Distrito Central
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Durante el gob ie rno  del Dr. R am ón V illeda M ora les (1057-1063) se 
Im p lom o iilun  |)o llllc itu  uü lu lu lo ti d o  co iia liu cc ló n  d o  vlv londu do Intoióa üoclul 
a través del Institu to Nacional de la V iv ienda (INVA), esta institución 
desarro lló  p royectos  hab itac iona les d irig idos a fam ilias de obreros, los 
p royectos  se ub icaron en zonas d is tantes del centro de la c iudad, hecho de 
una u otra m anera d io lugar a la desconcentrac ión  del Centro H istórico 
in ic iando el c rec im ien to  de la c iudad hacia la periferia (Ver tabla n° 51).

Tab la  n° 51
D istrito  C entra l:  C o lo n ia s  C o n s tru id as  po r el INVA

C o lo n ia A ñ o  de inicio N° de v iv iendas
21 de O ctubre 1957 589
John F. K ennedy 1964 3,638
Las Brisas 1966 152
San José  del Pedregal 1968 902
La Laguna 1962 170
15 de S ep tiem bre 1977 97
San José de la Peña 1977 584
San José de la V ega 1978 611
Faldas de El Pedregal 1979 258
Hato de En m edio 1980 2,108
El Sitio 1982 972

Fuente: Elsa Lily Caballero Zeitún, El Metroplan y la Política de Vivienda 1976-1984

Los espac ios u rbanos ub icados entre el C entro  H istórico y las prim eras 

co lon ias de in terés socia l: Col. 21 de O ctubre y Col. K ennedy poco a poco 
fueron ocupados por otros proyectos hab itaciona les. Para el caso entre  la 
colonia 21 de O ctubre  y el C entro  H istórico se construyeron co lon ias com o la 
colonia San Carlos, Las M initas, Col Lara, entre las m ás relevantes, en estos 
vecindarios residían g rupos socia les de alto poder adqu is itivo  por lo que esta 
zona llego a ser cons iderada  com o área se lectas de la capital. En el caso de

los espac ios  ub icados entre la col. Kennedy y el Centro H istórico se
i

construyeron co lon ias com o la M iraflores, El Hogar, Las Colinas, M iram ontes 
todas financ iadas con capita l privado o por coopera tivas de v iv ienda com o

FECOHVIL.
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Hasta los años setenta  los patrones de segregación residencia l y espacia l no 
tenían la m agn itud  que m anifiestan hoy en día, la ciudad se concentraba 
prácticamente a lrededor del centro histórico, la plaza centra l y espacios 
adyacentes. La gente de d iferentes grupos socia les com partía  eventos 
culturales, políticos, socia les y la vida cotid iana en los m ism os espacios 
públicos. En tal sentido, aunque la d iferenciación social fuese evidente no lo 
era la segregación  residencia l y espacial.

Durante los ochenta con los cam bios experim entados por la ciudad y más 

aún en los noventa la pob lación se desplaza a sectores periféricos de la 

ciudad, a lgunos urban izados, otros en condic iones de precariedad urbana.

Es a finales de los noventa  e inicios del siglo XXI que un porcenta je  de la 
población cap ita lina dec ide  estab lecer su residencia en los m unicip ios 

cercanos al D istrito Centra l (Valle de Ángeles, Santa Lucía, Santa Ana, 
Ojojona) en donde puede gozar de la tranquilidad y las venta jas clim áticas de 
la zona, pero de igual m anera  del acceso a servic ios públicos de aceptable 
calidad. El va lo r del sue lo en estas zonas ha aum entado dando lugar incluso 
a desarrollo de u rban izac iones cerradas.

En el caso del D istrito  Centra l la segregación residencial y socioespacia l está 
fuertemente re lac ionada  con los ingresos económ icos, de ahí que se 
mencione el fen ó m e n o  de segregación residencial socioeconóm ica.

• La S e g re g a c ió n  E s p a c ia l  y  R e s id e n c ia l  en  R e la c ió n  a l  A c c e s o  a

S e rv ic io s  y  E q u ip a m ie n to  C o lectivo

Al abordar el tem a de la segregación urbano residencial ob ligadam ente  se 
debe tener en cuenta  la tem ática  de la segregación en relación al acceso a 

servicios bás icos y equ ipam ien to  colectivo, aspecto que perm ite com parar 

las decencias que ex is ten entre  las d iferentes zonas de la capital.
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En el con tex to  de la segregación  residencia l y ospncin l ni es tud iar trae 
ub i’t i iu i i io n  (jouc jiiilk ioü  cJifoiontoü Olí ol D lu tiilo  Contiu l: ol Durrlo Abujo, Lu 
Nueva C apita l y Residencia l V illa  las Hadas; se encuentran  e lem entos que 
ayudan a com prender la m agnitud de este fenóm eno social. En primera 

instancia se ana liza  el acceso a serv ic ios públicos e in fraestructura básica. 
Un segundo  aspecto  tom a en cuenta la condic ión de los espac ios públicos 
com o punto de encuentro , de identidad y esparc im ien to  de la población.

El acceso  a los serv ic ios púb licos e in fraestructura  básica com o agua potable, 

e lectric idad, a lcan ta rillado  sanitario, saneam ien to  básico y transporte ; de 

m anera genera l p resentan grandes d ificu ltades en él D istrito Central, 
sin em bargo, los barrios y co lon ias con m ayores carencias son las zonas 
urbano m arg ina les, esenc ia lm en te  porque gran parte de ellas no cuenta con 
el serv ic io  y en los casos que si se tiene acceso, el servic io  es de m uy mala 
calidad.

Uno de los serv ic ios  básicos de m ayor im portancia  está re lac ionado con el 
acceso al agua potable, este es uno de los princ ipa les prob lem as de la capital 
deb ido a que su d ispon ib ilidad  depende de la capacidad de los em balses, los 
caudales de las fuentes superfic ia les, las posib ilidades de recarga de los 
acuíferos y la capac idad de potab ilización. Hay pérd idas técn icas, causadas 
por a ltas pres iones, tuberías  en mal estado y rebosam iento  de los 

reservónos; pero tam b ién  hay pérd idas no técn icas, por agua no 

contabilizada y pegues c landestinos, generando una pérd ida total de entre 

40% y 55%  del cauda l que ingresa al s istem a. Es difícil a tender la creciente 

dem anda com erc ia l, industria l, gubernam enta l y dom éstica  generada por la 
rápida urban izac ión , lo cual se vue lve dram ático  en verano presentando un 
déficit de 55% , que se reduce a 5% en inv ierno (AM DC, CCIT, PNUD, 2006 

en Plan 450). Las ú ltim as d iscusiones giran en torno a la urgente necesidad 
de constru ir nuevos em ba lses  que perm itan abastecer de agua a los 
capita linos p resen tando  com o la opción m ás v iab le  el proyecto  G uacerique II,UDI-D
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para lo cual el F rente C iudadano para el Agua de la C apita l22 nom bró un 
Comité E jecutivo  que será responsab le  de gestionar y e jecutar la 
construcción de G uacenque II y (odas las m edidas encam inadas en 
solucionar la sequía  que enfrenta la capital, ca lificada com o una de las 
peores cris is reg is tradas en los ú ltim os tiem pos.

Desde hace m ás de una década los cap ita linos sólo reciben agua potable de 
los em ba lses Los Laureles, La C oncepción  y la p lanta potab ilizadora de El 
Picacho, hoy en día y ante el crec im ien to  pob laciona l que presenta la c iudad 

resultan insu fic ien tes para a tender la dem anda, en otras pa labras ía dem anda

del serv ic io  supera la oferta, sin em bargo, son los barrios urbano m arg ina les 
los m ás a fec tados puesto  que son los que no cuentan con el servic io  

ten iendo que pagar a los carros c isterna por un liquido de dudosa calidad. 

Aquellos barrios u rbano m arg ina les que tienen insta lada la conexión a la red 

en gran parte de los casos sólo reciben agua una vez por mes y aunque las
«

situación sea levem ente  m e jo r en los barrios y co lon ias de c lase m edia y alta 
estos grupos tienen la posib ilidad económ ica  de constru ir pilas de reserva, 

cisternas, o perfo ra r pozos com o a lternativa a los p rob lem as de 
abastec im iento  que presenta  el municip io.

Los datos de la E P H P M  en el periodo 2002-2009, reg istraron que en 
prom edio el 85%  de los barrios y co lon ias cap ita linas cuentan con el servic io 
prestado por el SAN AA, sin em bargo, este porcenta je  no necesariam ente  

significa que este serv ic io  satis faga las neces idades de la población, esto 
porque aunque se cuente  con la conexión no s iem pre se cuenta con el 
servicio en la frecuenc ia  en que se requ iere  esto deb ido a los continuos 
rac ionam ientos a los que es som etida la pob lación capita lina. Para el 15% de 

la pob lación la s ituación se vue lve  m ás difícil pues al no contar con el servic io 
por parte del S A N A A  sus posib ilidades de satis facción de esta necesidad 

vital se reducen s ign ifica tivam ente  (Ver tabla n° 52).

^  El Frente C iudadano para el Agua de la Capital será liderado por la Alcaldía e integrado 
por la C ám ara  de Com ercio e Industrial de Tegucigalpa (C C IT ), el Colegio de Ingenieros  
Civiles, el Colegio de Arquitectos de Honduras, el Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SA N A A ) y otros sectores, su objetivo general es la búsqueda  
de soluciones integrales ante la peor crisis de agua que enfrentan los capitalinos.
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Tabla  n° 52
Distr ito  C entra l:  V iv ie n d a s  con A c c e s o  a Serv ic io  de A gua  Potable,

2002-2009
Servic io  de A g u a

P o tab le 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicio público 82 .5 80.5 86.3 86.5 83.8 87.1 86.0 91.4
Servicio privado colectivo 3.1 7.6 3.5 1.3 4.1 2.2 3.7 2.1
Pozo m alacate 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2
Pozo con bomba 0.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1
Rio, riachuelo, manantial 0.2 0.4 7.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
Cisterna 11.0 8.6 0.8 9.5 9.0 8.4 7.7 4.3
Otro 2.6 2.5 1.8 2.5 2.5 2.0 2.0 1.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE, XXXVII EPHPM, mayo 2002-2009

En tal sentido, la s ituación se torna desigual, los sectores m enos favorecidos 
ven d ism inu ido  su nivel de b ienesta r y la segregación  urbana se hace más 
evidente.

En el caso de la energ ía  e léctrica  de m anera genera l hay una m ejor nivel de 
cobertura, sin em bargo , parte de los barrios urbano m arg ina les carecen del 

servic io por lo que todavía  en p leno siglo XXI m uchos hogares cap ita linos se 
a lum bran hac iendo  uso de cand iles o cande las de cera que en ocasiones han 
orig inado incend ios  en sus hogares causando pérd idas m ateria les y de v idas 
hum anas. El serv ic io  de a lum brado  público es defic iente  en la m ayor parte 
de barrios y co lon ias  capita linas; m ejora no tab lem ente  en el caso de aquellos 
vecindarios o rgan izados en patronatos o asoc iac iones de vecinos quienes 

asum en los costos  de cam bio  de focos o ce ldas y protección de las lámparas, 

incre íb lem ente  aunque  la ENEE no preste el servic io  el costo por el m ism o 

siempre se acred ita  a la factura m ensual (Ver tabla n° 53).
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Tabla n° 53
Distrito C entra l:  V iv ie n d a s  con A c ceso  a Energía  Eléctrica, 2002- 2009

Viviondas co n  a c c o s o  a 
energ ía  e lé c tr ic a 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servicio público 96.8 97.9 98.3 98.9 98.6 98.9 98.9 99 2
Planta privada colectiva 0.3 0.1 0.3 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2
Energía Solar 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Vela 1.8 1.1 1.0 0.7 0.9 0.5 0.5 0.3
Candil o lám para de gas 0.5 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
Otro 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
Total 100 .0 100.0 100 100.0 100.0 100 .0 100 .0 100.0

Fuente: INE, X X X V II E P H P M , mayo 2 0 0 2 - 2009

Respecto al se rv ic io  de a lcantarillado sanitario, el 76.5%  de las v iv iendas 
cuentan con este  servic io , en tanto que el 23.5%  carece del m ismo, en este 
último caso son los barrios urbano m arg ina les los que se ven a fectados de 
manera d irecta  (Ver tab la  n° 54).

La capital p resenta  un serio  prob lem a en relación a este servic io  en prim er 

lugar porque gran parte del red está co lapsada de tal m anera que es 
frecuente obse rva r a lcantarillas  co lapsadas y por otra parte los desechos que 

transportan son depos itados d irectam ente en los ríos y quebradas que 

atraviesan las c iudades de Teguc iga lpa  y C om ayagüe la  s ituación que 

provoca p rob lem as de contam inac ión  am bienta l que repercute d irectam ente  

en la salud de la pob lac ión. En relación a la e lim inación de basura los barrios 

y colonias del centro  histórico, c lase media y c lase alta son benefic iadas con 
el servicio que presta el S A N A A  y la AM D C , sin em bargo, sólo el 60%  de los 

barrios y co lon ias  cap ita linas cuentan con el servic io  de recolección (INE, 

2001), y en el caso  de los barrios urbano m arg ina les no existe este tipo de 
servicio lo que hace frecuente  que los residentes quem en o arro jen la basura 
a la calle, ríos o quebradas. Una de las m odalidades adoptadas por la AM D C  

ha sido co locar con tenedores  o depósitos para la basura en las co lon ias de 
alta densidad pob lac iona l, sin em bargo, la frecuencia con la que se recolecta, 
oscila entre 1 a 2 veces por sem ana, s ituación que favorece las condic iones 
de insalubridad. En el caso de los barrios y co lonias de c lase alta aunque la 

frecuencia no sea m ayor se paga a particu lares la prestación del servicio, de
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tal manera que no se observa acum ulación de basura en sus calles, avenidas 
o espacio púb licos.

T ab la  n° 54
D om in io  del D istr ito  Centra l: T ipo de Servic io  Sanitario , 2002- 2009

Ipode Servicio S a n ita r io 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
fcdoro conectado a red de alean. 72 .5 74.4 76.0 75.1 76.6 78.6 79.1 80.4
fcdoro conectado a pozo séptico 2.7 1.6 2.0 1.3 1.8 1.5 1.7 2.4
terina con cierre hidráulico 2.0 1.3 1.2 2.8 2.1 2.8 3.5 1.8
ktnna con pozo séptico 3.7 2.2 5.0 3.7 3.1 4.2 4.1 3.4
bina con pozo negro 16.9 17.8 13.5 14.9 14.3 11.6 9.5 9.1
Etiene 2.2 2.8 2 3 2.2 2.1 1.3 2 1 2.9
Mal 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE, XXXVII EPHPM, mayo 2002-2009

Respecto al se rv ic io  de transporte  urbano en el D istrito Central el acceso a la 

ciudad se lim ita en c ierta m edida por la mala calidad del transporte  público y 

el pésimo es tado  de las calles. Entre más ale jado se encuentre  un vecindario 

de las cen tra lidades cap ita linas la posib ilidad de contar con el servic io 
disminuye por un lado y e leva el costo económ ico por el otro, este hecho 

aumenta la segregac ión  en detrim ento  de los más pobres quienes 
ven m ayores res tr icc iones de acceso a la c iudad lo que condic iona y limita 
su interacción con o tros grupos socia les. Los residentes de barrios y colonias 
de clase m edia  y alta genera lm en te  cuentan con vehícu los particu lares con 

los que se desp lazan  por la c iudad, adem ás sus vecindarios se ubican en las 
zonas de la c iudad que presentan  condic iones aceptab les de acceso viai, sin 
embargo, el hecho  de con ta r con acceso a vehícu lo  no s iem pre significa que 
se llegaran a todos  los vec indarios  de la capital puesto que existe un estigm a 
hacia c iertas zonas  o territo rios que hace que aum ente la polarización social

9

y se haga ev iden te  la segregación.

En el caso del transporte, este es un factor clave en el contexto de la 
segregación residencial, '>egún Francisco Sabatini (2003) mientras las familias 
de las élites no dispusieron del automóvil particular, no pudieron alejarse 
mucho de los otros grupos sociales. De la misma forma, mientras los 
trabajadores y familias modestas no tuvieron acceso al transporte público, no 
pudieron alejarse, o ser alejados, de los barrios y lugares que concentran la 
capacidad de pago y las oportunidades y la demanda de empleo. La
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sogtvgacióii so mantenía en une escala relativamente reducida determinada
por la necesidad de interacción física entre los grupos sociales (Sabatini, F 
’JOOU ’¿II)

Las cond ic iones  m ateria les en que la m ovilidad se realiza están asociadas a 

la capac idad económ ica  de las personas y m arcan un acceso d ife renciado a 
la c iudad.

Si se ana liza  la segregación  espacia l y residencia l ten iendo en cuenta el 
acceso de la pob lac ión a los serv ic ios públicos descritos an terio rm ente  es 

evidente que en el D istrito Centra l el fenóm eno es latente puesto que en gran 
medida el acceso  a los m ism os estará de term inado por el factor 

soc ioeconóm ico , la pob lación residente en co lon ias de c lase alta presenta 

m ayor acceso  a los b ienes y serv ic ios y consecuen tem ente  a la ciudad, en 

com paración con los estra tos pobres que tienden a ser segregados y 
exclu idos de su derecho  a los m ism os y de su acceso a la ciudad.

El p roceso de segregac ión  res idencia l urbana va acom pañado  del p roceso de 
exclusión res idencia l que se m anifiesta en las cond ic iones de acceso a la 
vivienda im puestas  por el s is tem a residencial.

En el D istrito  Centra l las d ificu ltades crec ien tes de acceso a la v iv ienda han 
dejado de se r una preocupac ión  prioritaria para el Estado, prueba de ello es 
la inex is tencia  de políticas púb licas y la para lización de proyectos de v iv ienda 
financiadas por el Estado. Esta s ituación ha sido aprovechada por los 
aspirantes a la pres idenc ia  de la República de im pulsar m asivos program as 
de construcc ión  de v iv iendas, que en m uchas ocas iones queda sólo en 

promesas de cam paña.

Los ú ltim os tres gob ie rnos prom etie ron constru ir 400 ,000 casas, las que 

ofrecieron com o parte de sus prom esas de cam paña para captar la 
preferencia del e lec to rado. C ifras del Banco H ondureño para la P roducción y 

Vivienda (Banhprov i), registran que entre 2006-2008 se financió  la 
adquisición de 8,216 so luc iones habitaciona les, de las que 2,877 

correspondieron a fam ilias  de bajos ingresos y 5,339 un idades de grupos 

familiares de ingresos m edios. En base a estas cifras del 100% de la
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soluciones hab itac iona les  sólo el 35%  estaba dirig ida a fam ilias de bajos 
ingresos. En ese sentido  el défic it hab itac iona l se ubica usua lm ente  entre 
hogares de escasos  recursos económ icos que no pueden acceder a los 
proyectos hab itac iona les  o fe rtados en su m ayoría por la em presa privada.

Ante la p rob lem ática  de exc lus ión  residencia l es ev idente la ausencia de 
alternativas rea les por parte del gob ierno local y centra l lo que deja sin 
alternativas las personas y hogares que los sufren. Ante  la s ituación 
numerosos hogares  cap ita linos ven lejos la posib ilidad de m ejorar o acceder

»

a una v iv ienda  d igna.

Por otra parte  la em presa  privada prom ueve la construcción de 

urbanizaciones cerradas com o nuevo e lem ento  dentro  de la estructura 
urbana y un e lem en to  trans fo rm ador del espac io  residencia l que constituye 

expresión clara de exc lus ión  residencia l urbana, en el caso del Distrito 
Central gran parte de estas urban izac iones cerradas se concentra  el 

suroriente de la capita l.

El surg im ien to  de u rban izac iones cerradas en la capital es un fenóm eno 
relativam ente reciente, sin em bargo, los ú ltim os años registran un 
importante aum ento , esta s ituación está re lac ionada en a lguna m edida por la 

desregulación del m ercado  del suelo.

Esto se traduce en una progresiva flexibilidad de los instrumentos de 
planificación territorial. Esta situación coincide con el esquema planteado por 
Harvey donde la globalización se asocia directamente con el dominio 
económico neoliberal e involucra una creciente desregulación de la economía 
y la actividad del sector público, factores que a nivel urbano se manifiestan 
en la liberalización del mercado del suelo y la especulación inmobiliaria

(Borsdorf, Hidalgo, 2004; 28).

En las c ircuns tanc ias  actua les el m ercado de v iv ienda resulta ser un factor de 
exclusión que acentúa  a su vez el fenóm eno de segregación y concentración

territorial.
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En de tr im en to  de los espac ios públicos y de una ciudad que perm ita la libre 
c ircu lación de la población, se observa en el D istrito Central el desarro llo  de 
procesos en los cua les los barrios y co lon ias capita linas de todos los estratos 
socia les han ido cerrando  sus vecindarios  al libre tránsito  de la población por 
m edio del es tab lec im ien to  de contro les de seguridad, unos m ás efectivos que 
otros. De igual m anera  surgen urban izac iones cerradas cuyos muros 
perim etra les crean fragm entos  dentro  de la ciudad, en a lgunos casos 
pequeñas c iudade las  que aíslan a la población.

El c rec im ien to  de u rban izac iones cerradas es un fenóm eno urbano de gran 

crec im iento  en el con tinen te  am ericano, se apoya en la fragm entac ión  del 

territorio y en la espec ia lizac ión  del uso del suelo  pero tam bién presenta una 

tendencia  hacia el contro l de las re lac iones en el espacio  físíco de las 
c iudades, p resen tándose  com o una nueva form a de privatización del 
espacio urbano.

En el D istrito  Centra l resalta en la actualidad el creciente surg im iento  de 
urban izac iones cerradas en el cuyo origen está ligado a d iversas causas, 
entre las cua les  se identifica en prim era instancia la v io lencia e inseguridad 
sobre todo porque en la ú ltima década se m uestra un increm ento en las 
estadísticas de crim ina lidad con serias repercusiones sobre la vida y la 
seguridad de los b ienes de los c iudadanos.

Según Caldeira, desde mediados de los años ochenta, el progreso de la 
criminalidad y del miedo han servido para legitimar el modelo de segregación 
residencial que representa el barrio cerrado (Caldeira, 1996:65).

La v io lenc ia  e inseguridad  ha m otivado a los y las c iudadanas a es tab lecer 
m ecanism os de contro l, p redom ina  en el Distrito Central el uso de ba lcones y 

puertas m etá licas para p ro teger ventanas y puertas; muros, vejas y hasta 

alambre de se rpen tina  que im piden el libre acceso a las v iv iendas y que 
tienden a aum en ta r la sensación de seguridad. En el caso de las 

urbanizaciones cerradas la sensación de seguridad va incluida en el precio

7.2.2 S u rg im ie n to  de U rb an izac io n es  C errad as  en el D istrito  Centra l
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Las p u e ita s  de las casas que hasta la década de los 70 perm anecían 
abiertas ahora  están com p le tam ente  cerradas y para tener m ayor contro l de 
las personas que ingresan o salen del vec indario  en m uchos barrios y 
colonias cap ita linas se han insta lado p lum as o trancas, en tal sentido, los 
vecinos se o rgan izan  para contro la r las vías de acceso a su sector y 
contratan los serv ic ios de seguridad a com pañías particu lares esto es 
evidente en u rban izac iones de c lase m edia (Bella Oriente, M iraflores Sur, Las 
Colinas, Los Robles, La Bolívar, Los G irasoles), en este  caso no todos los 

vecinos están de acuerdo  con en el c ierre de calles, y aunque se benefic ian 
de la d ism inuc ión  del trá fico y de la inseguridad, no asum en la 

responsabilidad económ ica  que  implica y no es posib le  ob ligarles a pagar su 
cuota.

En aque llas u rban izac iones d irig idas a estratos m edios-a ltos  y altos se 

desarro llan las u rban izac iones de c ircu ito  cerrado caracterizados por estar 
rodeados o ce rcados por m uros perim etra les contando con m ecan ism os de 
control las 24 horas b rindado por v ig ilancia privada, servic io  que todos los y 
las vec inas pagan (R es idencia l V illa Las Hadas, Portal de Bosque, Los 

Hidalgos, Los Eucalip tos, El Sauce, V illa La A rbo leda) genera lm ente  estas 

urbanizaciones se ubican en la periferia de la c iudad adyacente  a las vías de 
acceso y en zonas  de alta renta.

Los nuevos em prend im ien tos  urbanos en el D istrito Central se prom ocionan 

haciendo én fas is  en la provis ión de seguridad a sus residentes. En la 

actualidad las pa labras  cerrados, seguridad y v ig ilancia fo rm an parte de la 

promoción de los nuevos con juntos de v iv iendas que se construyen en la 
capital. O tro fac to r cons ide rado  en el m ercado está re lac ionado con el deseo 
de la pob lac ión de a lcanzar un esta tus social y un nivel de vida d iferente y 

hasta exc lus ivo  que le asigna a la población de estos con juntos residencia les 

un carácter de d istinción.

:m h

de compra de la vivienda.
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La privatización del espacio público no es únicam ente una forma de 

protegerse frente a la inseguridad creciente, sino también una m anera  

de diferenciarse del entorno para  "distinguirse”, y  m antener en el 
interior de l espacio cerrado un m odo de vida con características  
especifica (Giglia, A, 2002: 24).

Otro aspec to  a cons ide ra r en las urban izac iones p lan ificados desde su origen 
como cerradas  está re lac ionado con el tam año. En el Distrito Central se 
observan u rban izac iones m uy pequeñas com o Quinta San Ignacio con 8 

v iv iendas, hasta m egaproyectos  com o Los H idalgos, urbanización d iseñada 

para cons tru ir m ás de 2000 v iv iendas d istribu idas en 10 circuitos. En otras 
palabras no hay un patrón de term inado

La segregac ión  res idencia l y soc ioespacia l en el D istrito Centra l se traducen 
en cam b ios  os tens ib les  en la organ izac ión  y las fo rm as de producción de 

espacio u rbano que se m anifiestan en la pro liferación de grandes proyectos 

inm obilia rios conduc idos  por el capita l privado en donde la característica 
primordial es la p riva tizac ión del espacio  urbano, que pasan a ser contro lados 
por d ispos itivos  de seguridad  regu lando y contro lando el libre acceso, por lo 

que a la larga se genera  una crisis de in tegración, se limita la so lidaridad y 

como lo m enc iona  Davis (2003) se va p roduciendo un aparthe id urbano 
evidenciado en el hecho de que sólo de term inados grupos socia les tienen 
acceso a los espac ios  m ás exclus ivos de la c iudad, esta s ituación genera una 
creciente des igua ldad  socia l y consecuen tem ente  exclusión social, en donde 
los más pobres son los m ás postergados frente a los procesos de desarro llo  
local y m unicipal.

Las u rban izac iones cerradas busca fom enta r una sensación de com unidad, 
sin em bargo, este  hecho no funciona por inercia entre los res identes de estas 
urbanizaciones, en ocas iones el sentido de com un idad sólo está ligado al 

hecho de que pertenecen  al m ism o m ercado inm obiliario. Es otras pa labras el 

pertenecer a las m ism a urbanización no implica asegurarse vínculos de 

buena vec indad  entre  los ahí que viven.
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El fenóm eno  de la segregac ión  espacia l y residencia l m an ifestado en el 
surg im iento de u rban izac iones cerradas ha redefin ido la configurac ión de las 
c iudades de T eguc iga lpa  y C om ayagüe la  una de estas consecuenc ias es 
evidente en la p riva tizac ión de espac ios en la c iudad y la pérd ida de los 
espacios púb licos. Las calles y aven idas que antes eran de acceso público en 

el D istrito C entra l en la actua lidad está contro lada en la m ayor parte de los 

casos con p lum as o trancas que lim itan el libre acceso de la población a 
estos espac ios  sobre  todo en las urban izac iones de c lase media y media alta.

Se ha considerado que las urbanizaciones cerradas violan el derecho 
constitucional a la libre circulación, al impedir la libre circulación (CYTED, 
2002:482).

Estas fo rm as de segregac ión  ligadas a la d is tribución de las c lases socia les 

en el te rrito rio  ha generado  consecuenc ias  princ ipa lm ente  en té rm inos del 
tejido socia l y del p roceso  de segregación  socia l urbana im plíc ito en su 
desarrollo. Las u rban izac iones cerradas denotan un declive  del espacio  
público urbano, de a lguna m anera el fracc ionam ien to  y la des in tegrac ión de 
la ciudad.

Por otra parte, algunos estudios comparan las urbanizaciones cerradas con 
las ciudades amuralladas del mundo medieval, en donde las murallas se 
contraían para mantener a raya a las hordas (Judd, 1995: 155, 160).

En el caso  del D istrito  Centra l se presenta un caso pecu liar Los H idalgos 

urbanización constru ida  bajo el concepto  de una pequeña ciudad en donde 
solo se necesita  salir de ella con el ob je tivo de tras ladarse  a su trabajo, 
puesto que está d iseñada para contar con superm ercado, centro com ercia l, 
iglesia, c lubes privados, centros esco lares y áreas verdes entre  otros. 

Además la m ura lla  que rodea la urbanización es típica de las antiguas 

ciudades m ed ieva les. Una de las caracterís ticas de esta urbanización es la 
constitución de 10 c ircu itos al interior de la m ism a en donde se construyen 

casas d irig idas a d is tin tos grupos e intereses. Se presentan desde 

apartamentos para so lte ros y parejas, v iv iendas de un solo nivel, dos niveles, 

hasta v iv iendas exc lus ivas  con acceso a clubes privados, esto hace pensar
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en el n ive l de exc lus ión  que se verá re le jando aun entre  los m ism os
habitantes de la urbanización.

Desde la óp tica  externa la exclusión se hace m ás evidente, ya el m uro o la 
barrera por si m ism a estab lece un s ím bolo de limite, separación y hasta 
a is lam iento  que refle jan la d ife rencia  de oportun idades socia les entre la 
pob lación de la c iudad, d ism inuyendo  la posib ilidad de interacción entre los 
d iversos grupos socia les

En el contexto de las urbanizaciones cerradas se crea una doble óptica de 
exclusión que se refleja en la desconfianza hacia el otro. Los de adentro 
tienden a aum entar su miedo hacia el exterior, mientras que los de fuera 
pueden suponer una desconfianza discriminatoria de los que están adentro 
(CYTET, 2002: 479).

No puede de ja rse  de lado el hecho de que la segregación residencia l adem ás 
de v io lar la libre c ircu lac ión de la población, v iola el derecho de los y las 

c iudadanas a goza r del espac io  público de la ciudad.

De igual manera la segregación residencial actúa como un factor adicional de 
incremento de violencia: e( movimiento de los pobres por la ciudad los 
convierte en posibles delincuentes o, al menos, sospechosos, porque su 
extraterritorialidad los delata (Camón, 2003:59).

Las u rban izac iones cerradas tienden a m arcar segregación social y acentúan 

la cond ic ión  de pobreza de aquellos que no tienen la posib ilidad de acceder a 

ese tipo de urban izac iones.

Uno de los e lem en tos  que debe tom arse en cuenta en este apartado es la 
escasa y hasta nula reg lam entac ión  d irig ida a la construcción de este tipo de 

complejos res idencia les. La A lcaldía M unic ipa l del D istrito Central a través de 
la G erencia de C ontro l de la Construcción considera  un reg lam ento  que 
contempla las N orm as Transitorias de actua lización de la Zonificac ión y 

Normas de F racc ionam ientos, Obras y Usos del Suelo en el D istrito Central 

que carece de la defin ic ión de fracc ionam iento, barrio cerrado o urbanización

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



347

cerrada, coyun tu ra  que lim iia  la com pres ión  de la reg lam entac ión  en relación 
al tem a específico .

7.2.3 El S u rg im ie n to  de C entros  C o m erc ia les  en el D istr ito  Centra l

Frente a la cris is de espac io  público y los procesos de segregación  urbana 

surgen en la cap ita l los espacios privados de uso público, que a partir de la 
década de los noventa  increm entaron su crec im iento  en los d istin tos puntos 

del m un ic ip io  del D istrito Central.

La fa lta  de espac ios  púb licos que o frezcan seguridad en las d istin tas áreas 

de la c iudad, p royecta  a los nuevos centros com erc ia les en los nuevos 

sitios de socia lizac ión. En tal sentido, es fácil com prender por qué las fam ilias 

buscan en estos nuevos espac ios a lternativas de recreación que les perm itan 
entretenerse, d ivertir  a los n iños y niñas, encontrarse, socia lizar y porque no, 

m irar y com prar.

Es así com o en los ú ltim os 20 años la capita l experim enta  un auge en la 
construcción de centros com erc ia les  tipo malí, hasta el 2009 se identificaron 8 
de estos nuevos centros, se ha inaugurado rec ien tem ente  el Parque 
Com ercia l Los P roceres y se está construyendo en el sector sur de la c iudad 
el Parque C om erc ia l Periférico destinado a concen tra r un parque em presaria l, 

o fibodegas y un centro  com ercia l.
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Figura n° 7
Distrito Central: Parque Comercial Periférico

Fuente: www.skyscrapercitv.com

Los centros comerciales y malíes son sitios donde la gente puede tener 

actividades que antes realizaba en los espacios públicos de la ciudad, los 

jóvenes socializan en estos espacios, los adultos toman café y establecen 

conversaciones, las familias pasean, comen y se entretienen. De manera 

general se ve el centro comercial como un nuevo espacio público dentro de la 

ciudad.

El encuentro de las personas necesariamente pasa por la ¡dea del shopping, 

donde algunos, los que pueden, compran, y los demás simplemente miran, 

esta práctica pone en evidencia la segregación social entre los 

grupos poblacionales.

Todos estos centros comerciales atraen gran cantidad de la población 

capitalina, en parte porque cuentan con tiendas anclas como supermercados 

en donde la población de clase media, media alta y alta se abastece de su 

provisión, además ofrece espacios para conversar, tomar un café o degustar 

una gran variedad de comidas, pero además los y las ciudadanas que lo 

frecuentan tienen una percepción de seguridad respecto a estos espacios

(Ver tabla n° 55).
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Además de la construcción de malíes en el espacio urbano de Distrito Central

es notorio el crecimiento de nuevas plazas comerciales como el conjunto de

Plazas Santa Mónica construidos por el Grupo INTUR, sólo en Tegucigalpa y

Comayagüela se han construido 4 plazas de este tipo y a nivel nacional

existen 15 plazas ubicadas en distintas ciudades. Estas plazas concentran

restaurantes del Grupo INTUR, centros financieros y diversas tiendas 
comerciales.

Inversiones de este tipo poco a poco inciden en el alza de la renta de suelo 

en los vecindarios aledaños, además de intensificar el uso de los espacios 

públicos ocasionando problemas a los residentes que lentamente van siendo 

expulsando de esas áreas.

Tabla n° 55
Distrito Central: Centros Comerciales Tipo Malí

Malí Fecha
Área de 

Construcción 
en Mts 2

N° de 
locales 

comerciales
Tiendas Ancla

Los
Castaños

1979 17,000 57
LA COLONIA 
REST. Grupo 
INTUR

Plaza
Miraflores

1980 26,000 150
MENDELS 
LA CURACAO 
JETSTEREO

Malí
Multiplaza

1998 56,000 180
CARRION
SUPERMERCO
PAIZ
JETSTEREO 
LADY LEE

El Dorado 1999 22,000 Mts 75 MENDELS
Malí La 
Granja

2003 3,400 Mts 66 PIZZA HUT

Metromall 2006 28,000 Mts 119
MENDELS
DIUNSA

La
Cascadas

2006 108,000Mts 130
CARRION 
JETSTEREO 
LADY LEE 
HIPERPAIZ

Parque
Comercial
Los
Proceres

2008 120,000 Mts 90 HIPERPAIZ

Fuente: Trabajo Campo, NCCR-LaSur, Marysabel Zelaya 2008
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Como lo presenta la figura n° 9, Tegucigalpa y Comayagüela presenta un 

marcado crecimiento de centros comerciales, la mayoría de ellos tiende a 

ubicarse hacia zonas periféricas donde se constituyen las nuevas 

centralidades del municipio.
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Figura n° 9

Distrito Central: Centros Comerciales y Malí, 2008
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Uno de los periodos de mayor afluencia al centro comercial es el fin de 

semana, días en los cuales muchas familias visitan estos lugares como parte 

do un pnsuo do ííii do sunuinu, Aunque ostos ©spoclos son privados lo flol 

asistencia al centro comercial le da un sentido de apropiación e identificación.

Frente a este proceso de crecimiento de centros comerciales es importante 

tener en cuenta el proceso de globalización cuyo objetivo comercial es 

alentar el consumo, de una u otra forma se inventan necesidades, se propicia 

una identidad estandarizada y se tiene como consecuencia directa para la 

ciudad la preferencia de sus habitantes por la apropiación de estos espacios 

de consumo frente a la poca utilización de los espacios públicos como tales.

En el contexto de crecientes procesos de globalización los centros 

comerciales han pasado a ser uno de los lugares y símbolos distintivos de las 

transformaciones urbanas, transformación no sólo arquitectónica y comercial 

sino también de los espacios de construcción simbólica de las identidades 

en la medida en que fusionan el mercado y los procesos de interacción social 

y simbólica de los sujetos; llegando a ser “un elemento constitutivo de las 

relaciones intersubjetivas que se dan en los espacios urbanos" (Medina 

Cano, 1997: 115).

La segregación en estos casos se manifiesta en relación al acceso a bienes 

y servicios de igual manera en los hábitos de compra, para el caso uno de los 

hábitos que ha cambiado drásticamente es el consumo de comidas rápidas 

que distribuyen las diferentes franquicias internacionales, es común observar 

grandes cantidades de personas consumiendo hamburguesas, pizzas, pollo, 

sándwiches sustituyendo las comidas típicas tradicionales que acostumbraba 

a consumir la población.

Los otrora espacios públicos de la ciudad en donde se daba el encuentro, se 

permitía el ocio la recreación y el ejercicio de la ciudadanía esta 

paulatinamente siendo sustituidos en relación a la preferencia de los usuarios 

por los nuevos espacios privados en donde prima el poder de consumo 

contribuyendo a marcar la segregación y exclusión social puesto que compra 

únicamente quien tiene el poder de hacerlo, aunque aparentemente todos 

tienen la libertad, no todos tienen el acceso lo que hace que se generen 

barreras infranqueables entre los consumidores.
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Otro aspecto que debe ser considerado es el impacto cultural que está 

provocando en el contexto de la ciudad. Hace 25 años era común concertar 

una cita en espacios como plazas, cafés o restaurantes del centro capitalino, 

hoy en día muchas de las reuniones se convocan en los malíes capitalinos, 

es en estos espacios donde se expresan parte de las actividades culturales 

que usualmente se desarrollaban en las plazas y parques.

Muchos capitalinos sobre todo de clase media consideran que una visita al 

malí es parte de la recreación que su familia merece, es así como se observa 

sobre todo durante los fines de semana un lleno total en las instalaciones 

de estos locales, incluso en días de la semana la actividad y el 

desplazamiento de personas y vehículos es considerable puesto que parte de 

la población realiza sus transacciones comerciales en estos nuevos centros 

comerciales. Estos nuevos espacios privados comienzan a ser considerados 

los nuevos espacios públicos de la ciudad donde la población se siente 

protegida, pero además son espacios donde se satisfacen muchas 

necesidades bajo una condición de encierro que brinda la percepción de 

seguridad.

A nivel arquitectónico la construcción de malíes le ha dado a la ciudad una 

imagen de modernidad arquitectónica, edificios con estilos novedosos, 

climatizados, escaleras eléctricas, con seguridad permanente que ofrecen al 

público que les visita atractivos que no se encuentran en otra parte de ciudad. 

Parte del éxito de los centros comerciales está relacionado con la imagen de 

modernidad y las innovaciones que representan. Sin embargo, unido a ello se 

va generando la privatización del espacio público que poco a poco va 

cerrando los espacios de interacción ciudadana.

Todo este escenario muestra un importante proceso de transición entre el 

papel que ha jugado la plaza central, los parques capitalinos y la calle que 

anteriormente cumplía con estas funciones (Caballero L, Zelaya M, 2008:28).
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La carencia de calidad y de seguridad en espacios públicos del Distrito 

Central de una u otra forma motiva el uso de espacios privados centros 

comerciales o malíes que sirven como espacio de permanencia y de 

encuentro. Muchas veces la población capitalina percibe que en el espacio 

público de la ciudad se desarrollan comportamientos cada vez más complejos 

a tal grado que se vuelven impredecibles, situación que genera inseguridad 

y que aleja a la población de estos espacio, con ello la identidad simbólica e 

histórica que desde siempre ha tenido el espacio público comienza a ser 

sustituida por la simbología que refleja el espacio privado de los centros y 

malíes ubicados en la capital.

Actualmente se puede decir que los espacios públicos de calidad en el 

municipio son verdaderamente escasos y el espacio público al no ser 

disfrutado por la ciudadanía reduce su función a permitir el tránsito entre 

diferentes flujos de personas, perdiendo poco a poco el rol protagónico que 

han tenido en el contexto de la ciudad.

7.2.4 La Tendencia al Encierro y Amurallamiento en el Distrito Central

El aumento de la violencia e inseguridad y los continuos abusos por parte de 

los delincuentes a la población capitalina ha provocado que los barrios y 

colonias capitalinas consideren establecer mecanismos de vigilancia que 

controlen la entrada y salida de sus vecindarios.

Esta modalidad de encierro y control en el Distrito Central se presenta bajo 

dos modalidades la primera refleja como barrios y colonias capitalinas 

provistas de trancas y plumas cuya finalidad es controlar el acceso de 

extraños a sus vecindarios, la segunda el surgimiento de urbanizaciones 

cerradas por muros perimetrales, murallas y mecanismos de seguridad, una 

modalidad creciente en los últimos cinco años, esta tendencia nos hace 

recordar la época de la edad media, incluso una de las urbanizaciones 

cerradas más grandes del Distrito Central actualmente en proceso de 

construcción lleva el nombre de Los Hidalgos como para reafirmar esta 

sensación.
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Del periodo medieval recuperan el atractivo del encierro y ofrecen una 

versión mejorada, a la que más gente accede pues hecha mano de las 

ventajas que le facilitan los tiempos y el dinero.

López Levi, Liliana, en Lugares e Imaginarios en las Metrópolis, 2006: 168

Estos proyectos habitacionales se venden bajo el eslogan de seguridad y 

exclusividad que les permita a sus habitantes caminar por sus calles 

tranquilamente, ver jugar a los niños y niñas con seguridad, mantener un 

jardín y un área verde. Algunos consideran que estos nuevos proyectos 

habitacionales permitirán recuperar las relaciones de vecindad que se han 

debilitado en la ciudad abierta, sin embargo, esto no puede asegurarse ya 

que el establecimiento de lazos de buena vecindad no sólo depende de 

concentrar la población en determinados espacios, ni realizar actividades 

sociales comunes. En cuanto a los espacios comunitarios el área destinada a 

es míníma.

Este tipo de tendencia aumenta la segregación urbana reflejando la desigual 

distribución de los beneficios sociales, económicos y culturales en la ciudad.

Unido al surgimiento de urbanizaciones y barrios cerrados se gesta el 

proceso de privatización del espacio público en donde una pequeña parte de 

la población se apropia de estos espacios impidiendo al resto el uso y disfrute 

de los mismos. En ese sentido, los espacios públicos tienden a perder su 

significado social que permite el encuentro entre la población, su 

socialización, la práctica y expresión de sus tradiciones, pero de igual manera 

en el contexto de violencia e inseguridad que se vive este es el espacio que 

refleja las tensiones, fracturas y conflictos sociales entre los distintos actores 

urbanos.

Tegucigalpa y Comayagüela han comenzado a cerrarse y los espacios 

públicos urbanos han comenzado a privatízarse y por ende a perderse. Las 

calles y avenidas que fueron de acceso público ya no lo son, transitar por
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ellas implica atravesar retenes y controles. Sin embargo, pese a estos

mecanismos de control la seguridad de estos barrios ha sido violada en

varias ocasiones, por lo que se trata más bien de otorgar cierta sensación de

seguridad y protección, más que de la efectividad de la seguridad que se 
brinda.

Este proceso ha dado lugar a la fragmentación del espacio urbano en donde 

cada uno de los muros, trancas, plumas establecen límites y fronteras entre 

la población, generando un aislamiento que fortalece los sentimientos de 

individualismo, en gran parte de las ocasiones ni siquiera conocemos a 

nuestros vecinos, mucho menos tenemos la oportunidad de compartir parte 

de nuestro tiempo con ellos. Con la fragmentación del espacio se genera la 

fragmentación de la comunidad.

Hace algunos años la cultura de vecindario incluía compartir pláticas, reuniones 

familiares, juegos entre los niños y jóvenes, comidas, hoy estas prácticas han 

cambiado y los vecinos a duras penas nos saludamos

Lourdes, vecina Villa Delmy, Tegucigalpa 2010

Aunque el sentimiento de seguridad dentro de los barrios y urbanizaciones 

cerradas aumenta, lo paradójico resulta cuando se sale de este mundo 

perfecto y toca enfrentarse a la realidad de violencia e inseguridad que se da 

en el resto de la ciudad. Para el caso aun en los mismos malíes capitalinos se 

han presentado situaciones de conato de bomba a tal grado que en la 

actualidad antes de ingresar a las instalaciones.

La vida urbana y su problemática social nos ha hecho perder nuestra 

tranquilidad, nuestras seguridades, nuestros niveles de tolerancia y respecto 

hacia el otro han disminuido notablemente dificultando la convivencia 

armónica entre la sociedad.
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El espacio público como punto de encuentro de la población cumple una 

función esencial en el engranaje de la ciudad, es el espacio que permite el 

intercambio de intereses, la presentación de demandas, el desarrollo de 

prácticas sociales que identifican un pueblo, una nación y el ejercicio mismo 

de la ciudadanía.

En el caso del Distrito Central la crisis de los espacios públicos se manifiesta 

en su deterioro físíco, en el aumento de los delitos relacionados con violencia 

en sus diversas manifestaciones, en el aumento de percepción de 

inseguridad y la desconfianza por parte de la ciudadanía al transitar por los 

mismos y estar frente a los otros en la tendencia a la privatización que se ha 

generado en la última década que se traduce en cambios en la organización 

y formas de producción del espacio urbano.

Parte de los cambios experimentados por los espacios públicos del Distrito 

Central se encuentra en el proceso de urbanización, un proceso desigual y 

excluyente que genera enormes diferencia en la calidad de los espacios 

públicos en las diversas zonas de la capital.

En este contexto, el espacio público urbano del Distrito Central refleja crisis 

ejemplo de ello son la manifestaciones de violencia que se da en estos 

espacios y aunque la violencia no es propia de las ciudades y de sus 

espacios públicos, sin embargo, estos han llegado a ser escenarios físíco de 

la violencia en sus diversas manifestaciones.

El tema de la violencia no puede verse de manera descontextualizada ya que 

factores como la alta densidad residencial, la carencia de espacios públicos, 

la falta de acceso a bienes y servicios públicos y la segregación urbana 

puesto que estos factores inciden indirectamente en el incremento de la

violencia.

7.3 Crisis del Espacio Publico en el Distrito Central
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La violencia urbana ha existido desde que existe la ciudad, sin embargo, en 

los últimos años que se ha convertido en un tema de gran relevancia debido 

a las nuevas formas que ha asumido y al incremento alarmante de su 

magnitud, expresión clara de la crisis urbana en la ciudades.

En el Distrito Central la violencia urbana se expande cada vez con mayor 

fuerza. El incremento real de los actos delictivos y la nueva percepción de la 

población provocan cambios manifiestos en el tejido urbano, (amurallamiento 

de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial, privatización del 

espacio público, entre otros), en los comportamientos de la población 

(angustia, desamparo, temor, desconfianza), en la interacción social 

(reducción de la ciudadanía, nuevas formas de socialización, agresividad, 

autodefensa) con lo cual la población restringe el uso de los espacios 

públicos de la ciudad provocando una reducción en su calidad de vida.

La violencia ciudadana se ha c'ategorizado como uno de los principales 

problemas urbanos en la ciudad capital, a tal grado que los políticos han 

hecho de esta problemática social uno de los ejes prioritarios en sus 

campañas.

La violencia en la capital se manifiesta en el crecimiento de los niveles de 

victimización23, que adopta formas como robo, asaltos, homicidios, sicariato y 

secuestro, entre los delitos de mayor trascendencia.

La población capitalina es sumamente vulnerable a ser víctima de delitos que 

atenían contra su bienestar físico, material y mental, frente a ello se presenta 

un Estado débil que parece ha perdido el norte de su actuación frente a la 

situación de violencia que día a día se incrementa en todos los sectores de la 

capital. La insuficiente capacidad de respuesta de las instituciones 

responsables acrecienta la magnitud del problema, sin embargo, a la par se 

puede mencionar que tampoco existe por parte del Estado una visión

7.3.1 Violencia en el Espacio Público del Distrito Central

^  Una noción jurídica de victimización es concebirla como el proceso que conduce a que una 
persona se convierte en victima de delito
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holística de la seguridad que incluye la prevención, reacción, rehabilitación y 

reinserción de la población infractora.

Por otra parte el problema de la violencia ha sido atendido sólo desde un 

punto de vista puramente policial y hasta represivo sin reconocer la 

multicausalidad del fenómeno ni la necesidad que existe de brindar a la 

población respuestas integrales. Los esfuerzos se han orientado hacia la 

represión de la violencia mediante el incremento de recursos económicos a la 

Secretaria de Seguridad y la reforma de códigos penales; como resultado de 

estas acciones se ha incrementado la población carcelaria, se han 

deslegitimizado las instituciones, se presenta un aumento de victimas y es 

evidente que hay perdida de recursos económicos.

Cuando se logra capturar a>los infractores de delitos buen porcentaje de ellos 

son confinados en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto”, ubicada en 

la aldea de Tamara, municipio del Distrito Central esta es una cárcel en la 

cual cumplen condena personas del sexo masculino cuya sentencia excede 

los 3 años, gran parte de ellos permanece en prisión por delitos contra la 

vida, formas violentas de delitos contra la propiedad, delitos vinculados con la 

posesión y comercialización de sustancias estupefacientes y delitos contra la 

libertad sexual (CIDH, 2006). De todos es conocido que la PN lejos de ser 

una institución que permita la resocialización de los ciudadanos infractores es 

considerada una verdadera escuela del delito, incluso se ha mencionado que 

desde el interior de la PN, los reclusos mueven sus contactos para continuar 

cometiendo delitos de orden criminal. Por otra parte no es desconocido que la 

penitenciarias y centro de reclusión son instituciones donde predominan 

situaciones de violencia e inseguridad que se reflejan en exclusión, 

discriminación, tráfico de drogas, elaboración de armas corto punzante y 

homicidios entre los reclusos producto de enemistades e incidentes de

violencia tumultuaria.
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En general la violencia urbana se constituye en uno de las principales 

limitantes del desarrollo humano. Es de hacer notar que no puede verse 

como un tema que sólo compete al Estado, es un problema social que 

involucra a todos los actores, que requiere de nuevos conceptos y 

metodologías para entenderla y de novedosas concepciones que permitan la 

solución a la problemática, como la creación de un marco institucional que 

procese en forma práctica y expedita los conflictos, que fomente la 

convivencia y el desarrollo ciudadano, que fortalezca las identidades de 

instituciones socializadoras como la escuela, la iglesia y la familia.

7.3.2 Principales Delitos que se Cometen en los Espacios Públicos Del 

Distrito Central

El Distrito Central para el 2010 concentra el 18% de la población a nivel 

nacional (INE; 2010) y uno de los que reporta gran parte de los delitos que a 

diario se suscitan. En el contexto de esta investigación se describen los 

principales delitos que se cometen en los espacio públicos de la ciudad 

capital, entre los que figuran con mayor frecuencia los robos y homicidios.

• Victimas de Robo en los Espacios Públicos del Distrito Central

Uno de los delitos de mayor frecuencia en los espacios públicos del Distrito 

Central es el robo y el asalto, problemática social que genera intranquilidad y 

desasosiego y un cambio en los hábitos y prácticas sociales de la ciudadanía.

La Encuesta de Percepción Nacional sobre Desarrollo Humano aplicada en 

el 2005 registro que el 28% de las personas consultadas manifestó haber 

sido víctima de robo y un 11% tenía un familiar que había sido asesinado. 

Según los resultados los sectores de clase media y baja son los más 

vulnerables de ser objeto de victimización ya que no disponen de los medios 

de protección privada que posee el nivel socioeconómico medio alto y alto 

(PNUD, 2009:17,18).
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Según el Diagnóstico sobre Inseguridad Ciudadana en el Distrito Central 

realizado por el IUPAS entre el 2007-2008, se constato que el principal delito 

era el robo a mano armada, el 25.5% de los encuestados manifestó que este 

era el principal problema que enfrentaba la ciudadanía (IUPAS, 2008: 10).

Gráfico n° 10
Cuáles son en orden de importancia los tres delitos más graves que se

cometen en la capital?
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Fuente: IUDPAS, Percepción de Inseguridad, 2008

De igual manera en el contexto de los estudios de caso, este fue uno de los 

delitos de mayor frecuencia. La victimización en este caso se evidencia en el 

robo a bienes como pertenencias personales (celulares, carteras, joyas), 

vehículos o sus accesorios.

Un elemento que vale la pena resaltar es que gran parte de este tipo de 

delitos se realiza con manifestaciones de violencia contra las personas. De 

los encuestados 27.1% reportó haber sido robado de forma violenta o por 

medio de amenazas (IUDPAS, 2008:13), esta situación es preocupante 

puesto que cuando una persona es victima de robo con manifestaciones de

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



362

violencia en ocasiones se ouede llegar a la confrontación directa (sobre todo 

en el caso de que la victima y el victimario sean hombres) lo que puede tener 

implicaciones fatales.

De las personas encuestadas el 63.8% reportó que esta situación se ha 

presentado sólo una vez en los últimos 12 meses, sin embargo, se encontró 

victimización repetida por este hecho en el 36.2.% siendo más prevalente que 

haya ocurrido durante dos veces al año.

Gráfico n° 11
Cuantas veces le sucedió en los últimos 12 meses un robo con violencia

en el Distrito Central?, porcentaje.
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Fuente: IUDPAS, Percepción de Inseguridad, 2008

Gran parte de los delitos por robo se cometen en el espacio público de la 

ciudad, es frecuente que las personas sean robadas o asaltadas en los buses 

y sus estaciones, en las calles y avenidas, en los semáforos, en los parques y 

plazas de la ciudad, al igual que en los mercados capitalinos. Esta situación 

tiende a estigmatizar estos espacios, se les califica como espacios peligros, 

inseguros, factores que suman a la crisis del espacio público en el Distrito 

Central, y aunque estos espacios no sean privatizados poco a poco tienen a 

ser abandonados por desuso lo que al final se vuelven espacios de
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aislamiento y segregación lo que implica una perdida para la ciudad y la 

ciudadanía.

• Victimas de Homicidio, en los Espacios Públicos del Distrito

Central

Uno de los delitos de orden criminal que más preocupa a la ciudadanía son 

los homicidios. En el diagnóstico de Inseguridad Ciudadana del Distrito 

Central realizado por el IUDPAS se presentó como el segundo delito más 

grave que atenta contra la seguridad ciudadana este hecho intimida a la 

población llegando a calificar la ciudad capital como uno de los lugares más 

inseguros a nivel nacional.

Al revisar los periódicos se puede observar que diariamente se reportan 

homicidios que tiene como contexto geográfico el espacio público, para el 

caso el Observatorio de la Violencia registro entre el 2007-2009, 69%, 71% y 

89% respectivamente, en promedio el 76% de los homicidios registrados se 

dio en el espacio o vía pública. Entre el 2007 y el 2009 se presentó un 

incremento de 20 puntos porcentuales (Ver gráfico n° 12)
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Distrito Central: Homicidios según lugar de ocurrencia del delito, 2007
2009.

Gráfico n° 12
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Violencia, 20C7- 2C09

Gran parte de estos homicidios se cometieron en su mayoría con armas de 

fuego lo que hace pensar en la cantidad de armas que circulan en la ciudad 

sin contar con la autorización respectiva, esto contribuye significativamente 

en el incremento de la violencia en la ciudad capital puesto que una persona 

que porta un arma de fuego generalmente es más propensa a la 

confrontación directa.

Los móviles que el Observatorio de la Violencia identifica, se orientan en 

primer lugar a víctimas de asaltos por delincuencia común, seguidos de 

muertes ligadas al crimen organizado (sicarios, ajustes de cuentas y maras). 

Una de las razones para que este tipo de delitos encuentre campo fértil en el 

país es la impunidad, puesto que aunque la población denuncia este tipo de 

delitos, apenas un mínímo porcentaje llega a ser resuelto satisfactoriamente.
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Esta situación pone de relieve la difícil situación que se vive en la capital, en 

donde poco a poco se ha ¡do perdiendo el valor de la vida humana, pero a la 

vez pone en alerta a población y autoridades competentes en relación a la 

necesidad de solventar las causas que originan tal situación, porque no se 

trata sólo de aumentar los niveles de vigilancia a través de la policía, se trata 

de resolver los problemas estructurales que tiene la población capitalina, 

empezando por fortalecer la familia como célula básica de la sociedad en 

donde inicia el proceso de socialización y fomento de valores morales, de 

recobrar el papel que juega la escuela y la iglesia como instituciones básicas 

de la infraestructura, pero de igual manera de empezar a resolver las 

carencias que tiene la población y que se manifiestan en la falta de 

oportunidades de empleo, de acceso a la educación, a servicios básicos y a 

una participación política plena que le permita el ejercicio ciudadano integral.

No será la militarización de las ciudades lo que reducirá la violencia y la 

inseguridad, esas medidas coyunturales sólo ponen un tapete sobre la 

situación y motivan la creatividad de delincuente, sin embargo, en tanto no 

se resuelvan las causas estructurales que provocan violencia, se seguirán 

desperdiciando recursos sin mayores beneficios.

Ante este contexto se presenta un panorama sombrío en los espacios
i

públicos urbanos, escenario que se ve afectado cuando la infraestructura 

tampoco cuenta con la condiciones que contribuyan a generar seguridad, por 

ejemplo falta de iluminación, limpieza o vigilancia que controle las actividades 

que realizan las personas en estos espacios, todas estas carencias generan 

espacios propicios para delitos como el homicidio.

La violencia que se vive en el Distrito Central deteriora aun más la calidad de 

vida de los y las ciudadanas puesto que esta genera sentimientos contrarios 

a la convivencia social, tales como el individualismo, la angustia, la 

inseguridad y la marginación y con ello el abandono del espacio publico. El 

espacio publico se pierde y con ello la identidad colectiva.
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Uno de los argumentos más difundidos relacionados con la crisis del espacio 

público es la inseguridad que se percibe en los mismos, esto producto de los 

continuos reportes policiales de violencia y de los reportes que a diario 

presentan los medios de comunicación.

La inseguridad se aborda desde dos perspectivas, la primera que tiene que 

ver con la inseguridad objetiva, es decir, la probabilidad de ser victima de un 

delito, que en el caso del Distrito Central tal como lo reflejan los registros esta 

probabilidad es alta y puede llegar a tener consecuencias fatales. Y una 

segunda perspectiva ligada a la construcción social del miedo, es decir, al 

temor de las personas de ser victimas de un delito. En este caso el 

Diagnóstico de Seguridad (2008) refleja que la percepción de inseguridad 

subjetiva que tiene la población en el Distrito Central es bastante alta a tal 

grado que esta ha motivado la implementación de estrategias tales como la 

colocación de rejas en puertas y ventanas, adquirir un perro guardián, 

establecer acuerdos de vigilancia entre los vecinos (contratación de guardias 

de seguridad), colocación de cerraduras especiales, la colocación de plumas 

y trancas en los vecindarios, entre otros.

Pero de igual manera se la limitado la realización de determinadas 

actividades en garantía de la seguridad, por ejemplo salir de noche, llevar 

dinero en efectivo, usar transporte público, tomar taxi de noche y viajar por la 

carretera (Ver gráfico n° 13).

7.3.3 Inseguridad en el Espacio Público
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Gráfico n° 13

Distrito Central: Ha limitado usted alguna de esta situaciones?
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Fuente: IUDPAS, Percepción de Inseguridad, 2008

Cuando la población fue consultada respecto a las reacciones que asumirían los 

frente a diferentes situaciones es posible identificar la percepción de inseguridad 

que se tiene, por ejemplo frente al que los niños salgan solos a la calle, a subirse a 

un bus después de determinadas horas y al ver grupos de jóvenes en las esquinas. 

De la misma forma, el reporte de los encuestados muestra como se prefiere limitar 

la realización de determinadas actividades, garantizando y sintiéndose seguros 

(Ver tabla n° 56 ).
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Tabla n° 56
D in liito  Conlr.'il: Roopuoutn do loe oncwootndoB do oslar  Biompro o caol 

s iom pro  do acuordo con cada una do las a firm aciones

Aflrmnclonoo %
Recomiendo que los ninos no salgan solos a la calle por temor a que los 
asalten

04.8

Evilo subirme a un bus despues de las 9.00 pin 00.4

Cuando veo un grupo de jovenes juntos en una esquina siento temor de 

que me asalten

82.5

Siento Temor de ir al mercado 79.2

Me siento seguro cuando estoy cerca de una posta policial 64.3

Evito salir a la calle caminando despues de la 7.00 pm
«

75.8

Trato de evitar atravesar los parques de la ciudad 65.5

Considero lugare seguros a los centros comerciales 45.6

Me siento seguro cuando viajo en un taxi 45.7

Considero seguras las escuelas de la ciudad 36.9

Me siento seguro cuando estoy al lado de un hombre armado 35.5

Fuente: IUDPAS, Percepción de Inseguridad, 2008

Este mismo comportamiento se presenta cuando se indaga sobre la 

percepción de seguridad de su barrio, al respecto el mayor nivel de seguridad 

se percibe entre el estrato económico alto (47.8%) quienes generalmente 

cuenta con dispositivos de seguridad, pese a ello el 40.6 manifestó sentir 

inseguridad; en los estratos medios el 66.7% de las personas manifestó sentir 

inseguridad en el barrio y en sus espacios públicos, y el 54.9% en los 

estratos bajos y 50.6% en los estratos urbano marginales, declaro percibir 

inseguridad en su barrio.

En general la percepción de inseguridad es bastante alta entre la población y en 

parte esta se genera por la falta de convivencia en los espacios públicos, hemos 

dejado de relacionamos a tal grado que desconocemos quien es nuestro vecino, no 

hemos aislado aun dentro de nuestro propio vecindario, y los espacios públicos lejos 

de ser espacios de convivencia ciudadana en donde se manifieste la identidad 

ciudadana y cultural se vuelvan espacios peligrosos en donde se cometen todo tipo

de delito.
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Fuente: IUDPAS, Percepción de Inseguridad, 2008

Ante la percepción de inseguridad se camina por las calles, parques y plazas 

pensando que el que viene atrás podría ser un delincuente. El fortalecimiento 

del sentimiento de inseguridad incide negativamente en el interés de las 

personas de ser participes de actividades colectivas realizadas en el espacio 

público esto es evidente en la disminución de la gente para asistir a los 

estadios deportivos, plazas, parques y ferias capitalinas entre otras. Lo que 

ocasiona que muchos de los capitalinos sustituyan estos espacios por los 

espacios que ofrecen centros comerciales.

Muchos capitalinos consideran que el DC cuenta con muy pocos lugares que 

permitan la recreación, el ocio y el entretenimiento sano, los pocos espacios 

públicos como parques y plazas presentan condiciones de inseguridad que 

aumenta el temor de la población a ser víctima del delito esto provoca que 

vivamos encerrados en nuestras casas y en nuestros vecindarios, nuestra 

cotidianeidad se limita de la casa al trabajo y del trabajo a la casa,
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prácticamente nos condenamos a vivir en ambientes de encierro donde todo
lo (|iio ntsln fuoin dn nurmlm rnon lopiotmiiln mlodo o Innnülllldad y pollpro.

La violencia urbana en el Distrito Central ha incrementado un sentimiento de 

miedo entre la población, este sentimiento identifica sujetos y zonas a 

quienes responsabiliza de todas las formas de violencia urbana que se 

presentan en la ciudad, resultado de ello aparecen fronteras internas 

tangibles o intangibles que dividen cada vez más los territorios y la población, 

lo que en evidencia la exclusión social y la fragmentación urbana.
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LA GESTIÓN DEL DESARROLLO EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL DISTRITO CENTRAL

No se desconoce que en la actualidad el Distrito Central atraviesa una crisis 

del espacio público que afecta de manera general a toda la ciudadanía y que 

fragmenta la sociedad y fomenta la segregación urbana en detrimento del 
espacio público.

En términos físicos, los espacios públicos (vías de circulación, parques y 

pequeñas plazas, entre otros) son componentes determinantes de la 

funcionalidad y de las formas de vida en ciudad, sin embargo, ante la crisis 

que afecta el tejido social y urbano se han debilitado los roles de los espacios 

públicos en detrimento de las prácticas ciudadanas y del significado simbólico 

que ha solido tener como la capacidad de convocar el encuentro y la 

comunicación.

El espacio público cumple con un rol ordenador pero de igual manera incide 

en la calidad de la vida social y de la seguridad ciudadana, puesto que en la 

medida en que se eleven su calidad se contribuye a acrecentar el capital 

físico y social de la ciudad.

En una sociedad con múltiples problemas sociales y económicos la gestión 

del desarrollo en el contexto de los espacios públicos se vuelve una tarea 

indispensable, pero también implica un gran desafío sobre todo en el 

momento de saber cómo diseñar y aplicar sistemas de gestión capaces de 

fomentar y conciliar tres grandes objetivos que en teoría llevarían al 

desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la equidad (social,

económica y ambiental) y la sustentabilidad ambiental.

En la actualidad existe preocupación por la inseguridad (objetiva o subjetiva) 

que se percibe al transitar y estar en los espacios públicos de la ciudad, por 

la calidad del intercambio en paseos y parques, por la sociabilidad en barrios 

y plazas. En tal sentido, los espacios públicos como territorios sociales y 

culturales necesitan ser gestionados de manera prioritaria como estrategia

CAPITULO VIII
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para controlar la inseguridad y con ello la crisis que en estos se genera.

8.1 Obstáculos de la Gestión del Desarrollo en el Contexto de la Crisis 

de los Espacios Públicos Urbanos del Distrito Central

La gestión del desarrollo es una tarea necesaria pero no una tarea fácil de 

emprender y desarrollar, puesto que encuentra una serie de obstáculos que 

si no se logran solventar de forma adecuada y participativa difícilmente se ira 

por el buen camino del desarrollo sostenible y sustentable.

La gestión del desarrollo en el contexto de la crisis de los espacios públicos 

urbanos en el Distrito Central encuentra una serie de obstáculos que vale la 

pena analizar entre los que se destacan: la falta de gestión adecuada de los 

espacios públicos, la pobreza y exclusión social, y la violencia e inseguridad 

ciudadana.

• Falta de Gestión Adecuada de los Espacios Públicos

Una parte de los conflictos que se han generado en el Distrito Central radica 

en la falta de gestión adecuada de los espacios públicos urbanos, cuyo 

origen se encuentra en la falta de planificación y articulación con las políticas

urbanas y ante todo en la escasa o nula participación de los actores 

involucrados. Esta situación genera conflictos y confrontaciones entre las 

autoridades y grupos locales, sobre todo porque estos espacios han sido 

ocupados como espacios comerciales (economía informal), de ahí que 

cuando se implementan traslados a otra zonas de la ciudad se afecta la 

posibilidad de subsistencia y generación de ingresos de muchas familias. Uno
«

de los ejemplos más trascendentales fue todo el proceso muchas veces 

conflictivo que las autoridades y los actores atravesaron con el propósito de
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recuperar la Plaza Central de Distrito Central. Aunque esta fue una tarea 

emprendida por varios gobiernos municipales no fue sino hasta en el periodo 

de Miguel Rodrigo Pastor (2002-2006) que se presentan las verdaderas 

alternativas para la población y es en el gobierno municipal de Ricardo 

Álvarez (2006- 2010) que se logra consolidar esta acción.

Otra de las limitaciones que se observa en este aspecto proviene de los 

escasos esfuerzos de conservación que realizan las autoridades respecto al 

patrimonio urbano lo que incluye la estructura tradicional de las calles y 

espacios públicos y monumentos, y aunque en el país esta tarea es función 

del Instituto Hondureno de Antropología e Historia (IHAH) como garante, 

protector y conservador del patrimonio cultural de Honduras, en muchas 

ocasiones esta institución ve limitada su labor por razones presupuestarias, 

por falta de visión y hasta por razones políticas.

En los procesos de conservación y preservación del patrimonio histórico es 

importante considerarla todos los actores sociales, garantizándose asi un 

amplio apoyo social para las acciones de preservación: cuando los bienes 

patrimoniales se destinan a usos rentables o con probada demanda social, lo 

que aumenta la probabilidad de que se preserven en el largo plazo; y cuando 

se adopta un enfoque integral de preservación que incluye tanto a los 

monumentos como sus entornos (Rojas, E 2008).

Se requieren acciones más efectivas para evitar que inmuebles y espacios de 

uso público de valor patrimonial continúen siendo afectados por la 

especulación inmobiliaria, el abandono y la decadencia.

Es necesario un proceso de gestión de espacios públicos que articule 

esfuerzos, intereses y visiones diversas de la población, esto acrecentará el 

capital social de los actores involucrados, pero más importante aun 

contribuye favorablemente a la gobernabilidad local y nacional.

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



374

Uno de los grandes problemas que enfrenta el municipio del Distrito Central 

es el fenómeno de la pobreza y la exclusión social, tema que ha sido 

ampliamente discutido en esta investigación.

La pobreza y la exclusión social se ve reflejada en todas las esferas de la 

sociedad y de igual manera en los espacios públicos de la ciudad 

especialmente en aquellos que se ubican entre los estratos más pobres 

reflejando desigualdad, marginalidad y polarización social y tiende a 

caracterizarse por una demarcación física y simbólica del territorio que 

genera diversas expresiones de violencia y un progresivo deterioro de los 

espacios de convivencia social.

Las transformaciones de la ciudad producto en gran medida de los procesos 

de globalización ha constituteto nuevos territorios de fragmentación y 

exclusión social en donde la tendencia se presenta hacia la privatización de 

la vida urbana claramente reflejada en los espacios públicos, se instauran las 

figuras del miedo, la sospecha y la incertidumbre lo que debilita fuertemente 

el intercambio entre la ciudadanía. En este contexto de transformaciones 

surgen los grandes centros comerciales y con ello nuevas formas de 

consumo que van excluyendo una porción cada vez mayor de la población 

capitalina, en este sentido, se vende y promociona una parte de la ciudad, en 

tanto que el resto se abandona y son precisamente los más pobres los que 

sufren la desatención y la marginación social.

Hoy en día el paisaje humano puede ser leído como un paisaje de 

exclusiones, en el que las mismas tienen lugar de forma rutinaria, siendo casi 

imperceptibles para la mayoría de la población en el ajetreo de la vida 

cotidiana, los símbolos que las marcan (Sibley, S 1995).

• La Pobreza y Exclusión Social
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De manera general una de las grandes quejas de la población es el no contar 

con espacios públicos suficientes y los pocos que existen son de mala 

calidad y aunque en el caso del Distrito Central se ha iniciado proyectos de 

intervención de algunos espacios públicos estos se han limitado a nivel del 

Centro Histórico, en tanto, que en los barrios y colonias de la periferia los 

espacios públicos continúan deteriorándose y siendo utilizados como 

espacios propicios para la reproducción de la violencia.

Desde la perspectiva de la superación de la pobreza y de la precariedad 

urbana son particularmente relevantes, a nivel general, dos escalas del 

espacio público: el territorio amplio y complejo de la ciudad, y aquel cotidiano 

del barrio, del espacio local. En ambos casos se dan situaciones propias que 

favorecen la convivencia social, o a la inversa, que dificultan la intensidad del 

intercambio y la diversidad de usos de los espacios públicos (Segovia y 

Jordán 2005: 28).

Pero además de considerar la restauración física de los espacios públicos del 

Distrito Central y su recuperación, a la par es importante tener en cuenta su 

revitalización este proceso permite dar vida a los espacios y fomentar las 

relaciones interpersonales contribuyendo a la revitalización de la identidad 

cultural de la ciudad. En el Distrito Central por medio de la Gerencia del 

Centro Histórico se han desarrollado algunos proyectos encaminados hacia 

este fin como "Volvamos al Centro24” y la campaña “Hacia la Plaza de la 

Cultura25”, como parte de estos proyectos se han gestionado la realización de 

algunos conciertos de diferentes géneros y grupos musicales financiados 

totalmente por la empresa privada, esta actividad ha tenido gran aceptación 

por parte de la ciudadanía capitalina, sin embargo, es necesario darle 

continuidad en el tiempo y extenderlo hacia otras áreas de la ciudad,

24 Un programa de animación de espacios públicos establecido después de que la 
Corporación Municipal recupero el centro Histórico de la ciudad a fin de que los capitalinos 
retomaran la tradición de visitar el parque central.

25 Campaña realizada después de reubicar a los vendedores ambulantes en el mercado Los 
Dolores, para lograr que los capitalinos regresaran al centro Histórico de la capital.

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Dereschos Reservados



378

estableciendo fronteras entre los pobladores y la ciudad se fragmenta.

De igual manera se fortalecen los estereotipos sobre algunos lugares de la 

ciudad, por ejemplo en el caso del Distrito Central, ciertos barrios y colonias 

son señaladas como ejemplos de violencia e inseguridad urbana y alrededor 

de ellos se crean diversos imaginarios sobre estos espacios y las personas 
que lo habitan o lo frecuentan.

Gestionar espacios públicos de calidad en donde la heterogeneidad de la 

población este representada es de suma importancia e involucrar a población 

en la gestión y recuperación de los espacios públicos de la ciudad, esto 

puede asegurar el buen uso de los mismos sobre todo porque estos estarán 

diseñados en función de un uso diverso y heterogéneo, permitiendo a la vez 

la apropiación del espacio público que es la forma más eficaz de combatir la 

violencia y la inseguridad

Es importante reflexionar sobre la importancia social del espacio público 

como el eje de las relaciones de convivencia, pero de igual manera no debe 

ponerse de lado el rol de las autoridades como encargado directo de 

gestionar, mantener y animar los espacios públicos de la ciudad, en tal 

sentido es necesario la implementación de política publicas partícipativas que 

permitan la construcción de espacios públicos para la concertación local.

Superar los obstáculos antes descritos representa un gran reto para las 

autoridades y para la población en general, pero de igual manera representa 

una necesidad que urge ser resuelta pues sólo en la medida que se logre 

superar estos obstáculos se encontrará la verdadera senda del desarrollo 

humano sostenible y sustentable.
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La revalorización de los espacios públicos permite a la vez fomentar y 

promover el capital social a través de intervenciones y políticas que busquen
9

superar las condiciones de pobreza y precariedad urbana, en los espacios 

públicos, cultivan vivencias, eventos y tradiciones. Experiencias que ocurren 

cotidianamente y construyan un sentido simbólico y ciudadano que fomenta 

sentimientos de solidaridad y cooperación reduciendo el individualismo y la 

segregación social.

• Violencia e Inseguridad Ciudadana

La violencia y la inseguridad ciudadana son la expresión de situaciones 

estructurales que reflejan carencias entre la población, estas se ven 

claramente expresadas en los espacios públicos de la ciudad y actúan como 

operadores simbólicos modificando su uso y significado.

La violencia e inseguridad en el Distrito Central es fortalecida por toda una 

problemática social relacionada con prostitución, alcoholismo, narcotráfico y 

venta de drogas, delincuencia común y el desorden urbano en el que se ha 

construido la ciudad y sus espacios públicos.

En este contexto, ante situaciones de violencia y de inseguridad, se han 

producido notables cambios en la ciudad uno de los más evidentes es la 

fragmentación y segregación residencial urbana que poco a poco fragmenta 

la ciudad y su población y aunque este fenómeno no es nuevo en la 

actualidad toma nuevos significados e incide directamente en los problemas 

de identidad.

Diversos autores han sostenido que la segregación residencial es un 

fenómeno que esta creciendo y entre las múltiples causas que inciden en el 

aumento de este fenómeno social esta la violencia y la inseguridad que se 

presenta en las ciudades, esto provoca y por consiguiente la búsqueda de 

lugares protegidos por parte de los grupos con mayores recursos 

económicos, es así como surgen los barrios amurallados, que van
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES

En la presente investigación “La Crisis de los Espacios Públicos Urbanos en 

el Distrito Central", el tema del espacio público permite analizar la dinámica 

de la ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela y las distintas 

transformaciones espaciales urbanas acontecidas en el periodo 2002- 2009, 

entre las que sobresalen la fragmentación espacial y social y lá creciente 

incidencia de la violencia que aumenta la percepción de inseguridad.

En este contexto las reflexiones finales de la investigación conducen a 

deducir lo siguiente:

• El espacio público surge con la misma ciudad; desde sus orígenes las

ciudades consideraron espacios que permitieran en primera instancia

el tránsito entre sus pobladores pero de igual manera estos espacios

fueron escenarios de distintos acontecimientos de orden politico,

social, cultural y ecorómico. Sin embargo, durante las ultimas décadas

se presenta una crisis del espacio público evidente en el deterioro

físico, la disminución de sus funciones, el cambio de roles y el

surgimiento de barreras tangible e intangibles que limitan el uso

efectivo del espacio, situación que refleja un destino poco prometedor,

lo que genera inquietud puesto que en la medida en que estas

transformaciones inciden negativamente en el papel protagónico que

el espacio público ha jugado se pierde la posibilidad de

encuentro entre la población, de intercambio, de contacto,, de

solidaridad pero también de manifestación de conflicto, de expresión

comunitaria y de conciliación que generan crecimiento y madurez
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• Los usos y costumbres que acontecen en los espacios públicos de las

ciudades, son un termómetro para determinar el grado de integración

social, el sentido de pertenencia y la capacidad de apropiación de lo

público en un barrio, una zona o una ciudad. Pero de igual manera son
i

los espacios en donde se refleja de manera cotidiana fenómenos 

como la violencia e inseguridad que pone de manifiesto la 

problemática social que enfrentan las ciudades en medio de profundos 

cambios globales.

Como elemento disuasivo en el uso de los espacios públicos se 

identifica la violencia como fenómeno social permanente que refleja las 

condiciones de vulnerabilidad que se viven en el Distrito Central esta 

situación genera temor a los espacios públicos de la ciudad, el temor 

está dirigido específicamente al otro que dentro del contexto del
4

espacio público representa un extraño, pero de igual manera está 

dirigido a las prácticas sociales que atenían contra la seguridad 

personal y material, situación que ha provocado un cambio en los 

estilos de vida de la población capitalina en donde los espacios 

públicos poco a poco han cedido espacio al uso de los nuevos 

emprendimientos privados a los que se le da un uso público.

Bajo estas circunstancias los espacios públicos del Distrito Central 

muestran un notable cambio en sus usos y costumbres sobre todo en 

la medida en la que la población capitalina ha incrementado el uso de 

los espacios privados tales como los centros comerciales y malíes que 

en los últimos 10 años muestran un repunte no sólo en relación al 

incremento de iniciativas de construcción sino también en relación al 

uso que los pobladores le están dando, puesto que aunque esta es 

una propuesta comercial en la que se pretende incrementar los niveles 

de consumo y comercialización no puede dejarse de lado el hecho 

de que las plazas comerciales y malíes capitalinos han comenzado a 

ser g| escenario de numerosas actividades culturales que otrora se 

desarrollaban en las plazas de la ciudad, tampoco se desconoce que
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se han constituido en un punto de encuentro sobre todo entre la 

población de estratos medios. Otro de las razones que incentiva el uso 

de estos espacios es la falta de espacios públicos que ofrezcan 

seguridad en las distintas áreas de la ciudad, proyectando a los 

nuevos centros comerciales como los nuevos sitios de socialización 

urbana del Distrito Central en detrimento de los espacios públicos 

urbanos como lugares de identidad colectiva que permiten resguardar 

el capital social acumulado por la población.

• La preocupación por la inseguridad actual tiene su justificación en la

alarmante ola de violencia que se vive en el Distrito Central, la

población se siente expuesta al peligro y cualquier ciudadano

independientemente de las normas de convivencia y de las prácticas

sociales puede llegar a ser afectado directa o indirectamente por una

situación de violencia e inseguridad. En el contexto de esta

investigación el tema de violencia fue abordado teniendo en cuenta

los enfoques de violencia estructural y violencia criminal. En el primer

caso la violencia se refleja en el acceso diferenciado de amplios

sectores de la población capitalina a los servicios básicos como el

agua potable, alcantarillado sanitario, transporte público y la

educación. Desde el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas

datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística refleja más

de la tercera parte de la población con necesidades básicas

insatisfechas, en otras palabras esta parte de la población ha sufrido

violencia estructural hecho que se reflejaba en el deterioro de las

condiciones de vida producto en alguna medida del impacto de

modelos económicos neoliberales que conllevan efectos negativos

sobre la inversión del Estado en gastos sociales y sobre el mercado

de empleo urbano en particular para los trabajadores de menor

calificación que deben aceptar ocupaciones precarias, informales con

baja remuneración. Esta situación brinda limitadas opciones en el
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mejoramiento de su vivienda y en general de su nivel de bienestar. En 

el contexto de Método Línea de Pobreza, en el Distrito Central 

predomina la pobreza relativa, sin embargo, las diferencias frente a la 

pobreza extrema no son significativas, en tal sentido, más de mitad de 

la población capitalina enfrenta condiciones de pobreza que limita sus 

posibilidades de desarrollo. En la medida en que las carencias y la 

precariedad urbana no presente alternativas de solución viables el

ciclo de pobreza se perpetúa entre las subsiguientes generaciones, 

afectando la pertenencia social de la población excluida en el contexto 

de una identidad colectiva de ciudad.

En el plano de la violencia criminal son cada vez más frecuentes los 

delitos registrados por las autoridades competentes entre los cuales 

prevalecen aquellos ligados a los robos y asaltos, los homicidios y las 

actividades del narcotráfico y crimen organizado quienes operan en 

todas las esferas de la sociedad y cuyas redes se ha extendido 

considerablemente, a tal grado que la venta y comercialización de 

drogas es una actividad cotidiana que se registra día a día en gran 

parte de los barrios y colonias capitalinas en detrimento de la salud 

física y mental de la población. Un hecho que preocupa notablemente 

es que gran porcentaje de estos hechos delictivos ocurren en el 

contexto del espacio público del municipio, para el caso, entre el 2007- 

2008 en promedio el 70% de los homicidios registrados se dieron en el 

espacio o vía pública los cuales se cometieron eri su mayoría con 

armas de fuego, entre este tipo de delitos sobresale el sicariato que a 

nivel nacional en el 2009 representando el 32.6% de los casos, en este 

sentido, todo motorizado es visto como un posible sicario, generando 

el crecimiento de sentimientos de desconfianza y temor que tiende a 

distanciar y hasta encerrar a la población en espacios privados, 

disminuyendo las oportunidades de encuentro entre los distintos

grupos o actores sociales.
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• Como parte de los cambios registrados en la ciudad y en sus espacios

públicos en el Distrito Central destaca la fragmentación urbana que se

torna evidente en la ciudad a partir de la década de los ochenta sobre

todo desde el momento en el que la ciudad se extiende hacia la

periferia dando lugar a la constitución de nuevos barrios y colonias

consolidando la estructura de un modelo urbano descompensado por

sus fuertes desequilibrios especialmente en lo relacionado al acceso a

servicios públicos y la consolidación de un modelo de ciudad

desarticulado territorialmente con una fuerte fragmentación urbana en

donde poco a poco se fortalece la segregación urbana residencial, en

caso del Distrito Central no se ha desarrollado siguiendo un patrón

territorial, en otras palabras, esta se presenta de manera diseminada

en la ciudad. Se puede encontrar colonias dirigidas a grupos

poblacionales de alto poder adquisitivo a la par o muy cerca de barrios

populares o colonias urbano marginales, está situación da lugar a

zonas homogéneas en un contexto heterogéneo en donde la

interacción entre los grupos sociales es muy limitada y en algunos

casos casi nula.

En el Distrito Central la segregación residencial y socioespacial está

fuertemente relacionada con los ingresos económicos, de ahí que se

mencione el fenómeno de segregación residencial socioeconómica en

donde se marca un acceso diferenciado a servicios básicos y

equipamiento colectivo en las diferentes zonas de la capital. Esta
t

situación fractura de manera profunda la sociedad y de igual manera la 

ciudad.

Surgen en este contexto las urbanizaciones cerradas cuyo origen está 

ligado a diversas causas, entre las cuales se identifica en primera 

instancia la violencia e inseguridad sobre todo porque en la última 

década se muestra un incremento en las estadísticas de criminalidad 

con serias repercusiones sobre la vida y la seguridad de los bienes de 

los ciudadanos. Otro factor considerado en el mercado está
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relacionado con el dssso de la población de alcanzar un estatus social 

y un nivel de vida diferente y hasta exclusivo.

Todo este fenómeno, refuerza el proceso de privatización del espacio 

público, privatización que se lleva a cabo ante el temor de ser posibles 

víctimas de algún delito, del miedo a la ciudad abierta, cualquier 

persona que sea distinto, que no sea residente o que rompa con esa 

homogeneidad social que suponen los urbanizaciones cerradas, es así 

como se crean estigmas sociales hacia todo aquel que representa algo 

distinto, diferente y como no se puede eliminar entonces se separa, se 

restringe, se limita y la ciudad que antes fue abierta comienza a 

cerrarse a crear barreras visibles que impiden la alteridad entre los 

ciudadanos.

• En el contexto de la crisis de los espacios públicos fenómenos como la

pobreza, la segregación urbana y la violencia e inseguridad, pone en

precario los caracteres más relevantes del espacio público: la inclusión

y el libre acceso, la coexistencia de funciones, y la aceptación del

otro. En ese sentido, el espado público deja de ser un espacio abierto

de identificación ciudadana para responder a la lógica del sistema
i

capitalista: el individualismo en donde el otro deja de ser una prioridad

y la ciudad se va construyendo bajo una lógica fragmentada, en donde

los pedazos de ciudad intentan reconstruir vínculos de pertenencia e

identificación, por lo tanto la crisis no sólo es a nivel del espacio

público en realidad es una crisis de la ciudad en su conjunto.

En este contexto la hipótesis planteada en este estudio se comprueba 

puesto que el espacio público en el Distrito Central ha sido el contexto 

geográfico en el cual se desarrollan prácticas violentas que aumentan 

la inseguridad ciudadana y provocan aislamiento, fragmentación y
4

segregación urbana, pero de igual manera bajo este contexto refleja 

exclusión social, fragmentación y segregación urbana.
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• La crisis del espacio público en el Distrito Central hace reflexionar

respecto a la importancia gestionar espacios públicos de calidad en

donde la heterogeneidad de la población este representada, en este

proceso es de suma importancia involucrar a población en la gestión y

recuperación de los espacios públicos de la ciudad, esto puede

asegurar el buen uso de los mismos sobre todo porque estos estarán

diseñados en función de un uso diverso y heterogéneo, permitiendo a

la vez la apropiación del espacio público que es la forma más eficaz de

combatir la violencia y la inseguridad
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especialmente entre la población más desprotegida y con menos acceso a 

bienes y servicios.

La adecuada intervención de los espacios públicos del Distrito Central 

pueden interceder en la superación de la pobreza, exclusión social y 

precariedad urbana. No debería pensarse en políticas y programas para 

enfrentar la pobreza urbana sin proponer estrategias de mejoramiento de los 

espacios públicos en sus distintas escalas y dimensiones, es decir, de forma 

articulada con programas de vivienda, acceso a servicios básicos (agua 

potable, energía eléctrica, saneamiento, transporte) educación, salud y 

empleo.

En el contexto de la pobreza es importante generar estrategias que se 

orienten al mejoramiento urbano mediante programas y proyectos de 

espacios públicos que consideren dimensiones tanto físicas y espaciales, 

como sociales y culturales. Es decir, espacios públicos que en su diseño, 

construcción y gestión tomen en cuenta las demandas de los actores 

involucrados, y respondan a los nuevos desafíos de la vida urbana; entre los 

principales: más inclusión, más seguridad (Segovia, O 2005: 27).

Proponer una política de espacios públicos, que contribuya a la superación 

de la pobreza y la exclusión implica a la vez impulsar la participación y 

organizar la heterogeneidad local: preservar la comunicación entre grupos 

diferentes y diversas organizaciones de la sociedad civil e impulsar y 

promover la comunicación entre grupos de actores diferentes, que habitan un 

territorio común y considerar a la vez el tema de la inclusión, en ese sentido, 

el espacio publico debe permitir el encuentro cotidiano por parte de todos, sin 

excluir a nadie. Se trata de acoger y legitimar distintos grupos y distintos 

usos, en la medida se que implementan diversas funciones se asegura 

diversidad de usuarios y se fortalece la seguridad.
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Desigualdad y Convergencia del 3 al 30 de marzo.

• PNUD (2004) Comportamiento reciente del narcotráfico, el crimen

organizado y las maras en Honduras, Hilda Caldera, Gustavo Alfredo

Landaverde
• (2008) Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo

Humano .Honduras.

• www.sequridad.chqpue.com
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CAPITULO VI: ESTUDIOS DE CASOS DESARROLLADOS EN EL 
DISTRITO CENTRAL

• Aguilar F, Juan M, 1998. Tegucigalpa: Su trazo urbano (1578-1920).

Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Tegucigalpa: Artes

Gráficas.

• AMDC (2001) Consultoría para la Legalización de Tierras en Barrios en

Desarrollo del Municipio del Distrito Central.

• AMDC (2009) Catastro Municipal, Tegucigalpa, Honduras.

• Becerra, Rebeca (2004) Memorias sobre el Barrio de Tegucigalpa

Mujeres en las Artes, Tegucigalpa; Honduras.

• Cáceres Víctor (1978) Gobernantes de Honduras en el siglo XIX, BCH,

Tegucigalpa, Honduras.

• CENCOPH (2007). Estudio Socioeconómico de 34 barrios y colonias

del sector de El Carrizal, Tegucigalpa, Honduras.

• Cooperativa Pensando en el Futuro (2009). Colonia Nueva Capital,

Comayagüela, Honduras.

• Compassion International (2009) Centros de Desarrollo Integral,

Tegucigalpa, Honduras.

• Despacho de la Primera Dama (2009) Red Solidaria, Comedores

Solidarios, Tegucigalpa, Honduras.

• DGIC (2009) Oficina de Planeamiento Estratégico, Tegucigalpa,

Honduras.

• El Heraldo (2009) Tegucigalpa, 8 de febrero.

. _________ (2009) Tegucigalpa, 22 de septiembre

•  (2009) Tegucigalpa, 27 de agosto

. _________ (2009) Tegucigalpa, 24 de septiembre

• Escuela Santa Teresa de Jesús (2009) Colonia Nueva Capital,

Comayagüela, Honduras.

• Escuela Cristiana Vida Shalom (2009) Colonia Nueva Capital,

Comayagüela, Honduras.
• INE (2001) Base de datos del XVI Censo de Población y Vivienda
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• Instituto Ramón Rosa (2009) Colonia Nueva Capital, Comayagüela,
Honduras.

• Jerez, Rafael (1981) Tegucigalpa, Aporte para su Historia, Tegucigalpa,
Honduras

• La Tribuna (2009) Tegucigalpa, 28 de julio.

• Martínez, Felipe (19¿2) Apuntamientos para una Historia Colonial de

Tegucigalpa y su Alcaldía Mayor, Editorial Universitaria, Tegucigalpa,

Honduras.

• Mujeres en las Artes (2004) Informe Final. Una Ciudad por Descubrir,

Anexo 2, Tegucigalpa, MDC

• Mujeres en las Artes (2004) Informe Final. Una Ciudad por Descubrir,

Anexo 3, Tegucigalpa, MDC.

• Secretaría de Educación (2009) Distrito Escolar n° 6, Barrio Abajo,

Tegucigalpa, Honduras.

• (2009) Distrito Escolar n° 8, Colonia
«

Arturo Quezada, Comayagüela, Honduras.

•  (2009) Distrito Escolar n° 15, Colonia

Centro América Oeste, Comayagüela, Honduras.

• SANAA (2009) Tarifas de agua, Tegucigalpa, Honduras.

• Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (1997) Perfil Ambiental

de Honduras 1990-1997; Proyecto de Desarrollo Ambiental de

Honduras (PRODESAM); Tegucigalpa, Honduras 1997.

• Reina Valenzuela, José (1981). Tegucigalpa, Síntesis Histórica, Tomo

I. Concejo Metropolitano del Distrito Central

• Vallejo, Antonio (1997) Primer Anuario Estadístico, Edit. Universitaria,

Tegucigalpa, Honduras.

• Winchester, Lucy (2008). La dimensión económica de la pobreza y

precariedad urbana en las ciudades latinoamericanas: Implicaciones

para las políticas del hábitat. E U R E  (Santiago) [online]. 2008, vol.34,

número 103, pp. 27-47

• www.fundevf.org

• w w w .googlearth.com marzo, 2009

• w w w .googlearth.com julio, 2009
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• Bassand, Michel, et Alt. (2001). Vivre et creer l’espace public. Science, 

Technique et Societé. Lausanne, Suiza.

• Bosford, A, Hidalgo R ( ‘2004) Formas Tempranas de Exclusión 

Residencial. El Modelo de Ciudad Cerrada en América Latina. El Caso 

de Santiago, en Revista de Geografía, Norte Grande, numero 32 de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile pag 21-37.

• Caballero Z, Elsa Lily (1984) El Metroplan y la Polítíca de Vivienda 

1976-1984,Tegucigalpa, Honduras.

• Caldeira Teresa (1996). "Un nouveau modéle de ségrégation spatiale:

les mursde Sao Paulo”. En Revue Internationale des Sciences  

Sociales, núm.147, pp. 65-77

• Carrión, Fernando (2003) Entre el Crimen y el Castigo. Seguridad

Ciudadana y Control Democrático en América Latina y el Caribe. 

Revista Nueva Sociedad, Caracas, pp. 51-84.

• CYTET (2002) Ciudad y Territorios. Estudios Territoriales XXXIV.

Urbanizaciones Encerradas, Pactos y Problemas. David Callies, Paula 

A. Franzese y Heidi Kai

• Harvey, David( 1997) Las ciudades Fragmentadas, Reportaje paginas 

12-97, Buenos Aires, Argentina

• INE ( 2002-2009) Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos

Múltiples, Tegucigalpa, Honduras.

• IUDPAS-UNAH (2009) Diagnóstico sobre Inseguridad Ciudadana en el

Distrito Central, Tegucigalpa

• Flores F, Manuel (2003) 50 Años de Crecimiento Demográfico 

Hondureño, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,

UNAH.
• Giglia. Ángela (2002) Privatización del espacio, auto segregación y 

participación ciudadana en la ciudad de México, el caso de las calles 

cerradas en la zona de Coapa, México

• Google Earth 20/11/2008
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• Judd. D.R (1995): «The Rise of the New Walled Cities», in Helen

Ligget & David C. Perry (eds.,) Spatial Practices Critical Explorations in

Social/Spatial Theory Thousand Oaks: Sage

• Lindon, A Et Al (2006) Lugares e Imaginarios en la Metropolis, Revista

Eure, volumen 33 numero 99, Santiago de Chile, pag 103-106

• Navarrete, Daniela (2008) Tegucigalpa a Pie. Guía Histórica. Instituto

Hondureno de Antropología e Historia, Tegucigalpa, Honduras.

• POSCAE-UNAH (2008) Centros Comerciales un Nuevo Punto de

Encuentro: Privatización de los Espacios Públicos de Lily Caballero y

Marysabel Zelaya, paginas 8-20, Tegucigalpa, Honduras

• Valdés, Estela (2007) Fragmentación y Segregación Urbana: Aportes

teóricos para el análisis de casos en la ciudad de Córdoba,

Ponencia en Primer Congreso de Geografía de Universidades

Nacionales. 05 al 08 de junio de 2007. Río Cuarto. Córdoba.

Argentina.

• Sabatini, Francisco (2003) La Segregación Social del Espacio en las

Ciudades de América Latina. BID “Desarrollo Social. Documento de

Estrategia” Washington DC.

• www.skyscrapercitv.com

CAPITULO VIII: LA GESTIÓN DEL DESARROLLO EN EL CONTEXTO DE 

LA CRISIS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL DISTRITO 

CENTRAL

• Rojas, Eduardo (2008) Shared Programs Projects Active South

America Conference: final papers extended report. La rehabilitación

de áreas patrimoniales urbanas. Una tarea de todos los actores

sociales.
• Segovia, Olga (2005) Experiencias Emblemáticas para la Superación

de la Pobreza y Precariedad Urbana: Espacio Público, Santiago de

Chile.
• Sibley, S (1995): Geographies o f exclusion. Society and Difference in

tlte West, Londres,Routledge, pp 206
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COMPASSION HONDURAS 

CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL

Los CDI a nivel nacional buscan fortalecer en los niños, niñas y jóvenes el área 

espiritual, física, intelectual y socioemocional.

Para ello se ha creado una serie de indicadores que permiten medir, evaluar y dar 

seguimiento al programa. Estos se describen a continuación

a. Resultados esperados en el desarrollo espiritual

El desarrollo espiritual comienza con el conocimiento de la Palabra de Dios y el 

entendimiento que da acerca de quién es Dios, que plan tenía para cada niño al 

crearlo, cuáles son sus propósitos y del mensaje básico del evangelio.

Los resultados esperados a través de actividades formales y no formales de 

desarrollo espiritual del programa de Compassion procuran alcanzar el siguiente 

resultado en la vida de cada niño durante el transcurso de su participación en el 

programa

Anexo n° 1
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RESULTADO DEL ÁREA ESPIRITUAL:

DEMUESTRA ENTREGA AL SEÑORIO DE CRISTO

INDICADOR 1:

Conoce y entiende la Biblia

!

El, niño(a)* conoce narraciones, de 
historias básicas*cle la Biblia,, comprende 
conceptos teológicos básicos cristianos , 
ha memorizado escrituras importantes, y 
refleja una cosmovisión bíblica^en su 

¡manera de pensar,

INDICADOR 2:

Confiesa a Jesús como Salvador.

El niño y niña conoce el evangelio y ha 
hecho una profesión de fe de un modo 
apropiado par la tradición de la iglesia 
local.

INDICADOR 3:

Practica disciplinas espirituales: 

oración, ayuno, entrega de limosnas, 

estudio bíblico, adoración y servicio.

El niño 1 y * n iñ a * p r a c t ic ^ ^ ^  cuatro* 
"disciplinas^espirituales! básicas ^de un 
modo que corresponde aSrsu edad.

b. Resultados esperados en el desarrollo físico.

El desarrollo físico incluye el desarrollo de las características que dan a los niños

pleno uso de sus capacidades físicas, tales como destrezas motoras y el placer de 

una buena salud. Salud es la ausencia de enfermedad o de problemas físicos y la 

presencia de actitudes prácticas apropiadas que aseguran el bienestar del
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RESULTADO DEL ÁREA FÍSICA:

ESCOGE PRÁCTICAS BUENAS PARA LA SALUD Y ES FÍSICAMENTE

SALUDABLE.

INDICADOR 1:

Demuestra entendimiento 

apropiado de su cuerpo físico.

El niño y niña tiene un entendimiento 
saludable y acorde a su edad de su 
cuerpo, su higiene y su desarrollo físico.

El joven tiene conciencia de las 
enfermedades relacionadas con la 
pobreza; de ^  prevención de las mismas 
y de su tratamiento eficaz.

El joven conoce los límites de la conducta 
aceptable en lo que atañe al maltrato 
físico y sexual y puede tomar medidas a 
fin de protegerse.

INDICADOR 2:

Experimenta reducción en el índice 

de enfermedad, deficiencias 

alimenticias e impedimentos físicos.

El niño experimenta reducción del índice 
de enfermedades relacionadas con la 
pobreza y tiene conocimiento de la 
prevención de dichas enfermedades.

El niño experimenta reducción de 
deficiencias alimenticias y tiene 
conocimiento de la prevención de dichas 
deficiencias.

El niño y niña desarrolla destrezas 
motoras apropiadas

INDICADOR 3:

Toma responsabilidad de las 

decisiones sabias de la vida en 

cuanto a la salud y a la sexualidad.

El joven tiene un*- entendimiento acorde 
con su edad y las pautas establecidas por 
Dios en.su práctica de la sexualidad, la 
abstinencia sexuaj fuera del matrimonio 
y la salud reproductiva.

El joven entiende y se abstiene de las 
prácticas "tradicionales" de alto riesgo en 
lo que atañe a la salud y á̂ ía sexualidad.UDI-D
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c. Resultados esperados en el desarrollo intelectual

El desarrollo intelectual, se refiere a como una persona percibe, piensa y obtiene un 

entendimiento de su mundo mediante la interacción e influencia de conducta 

genética y aprendida. También se puede definir como la habilidad de un individuo de 

adquirir conocimiento que mejora sus destrezas. El desarrollo individual puede 

dividirse en esferas formales y no formales.

El desarrollo intelectual formal temprano se realiza por medio del juego e incluye 

procesos tales como aprender a categorizar colores o formas. También incluye la 

participación en actividades de introducción a la lectoescritura tales como imitar 

palabras y hacer ritmos.

Tanto el desarrollo intelectual formal como el no formal incluyen cosas tales como 

los procesos para administrar una tarea que se tiene entre manos. Es la habilidad de 

un individuo de ser productivo a partir de las destrezas y el conocimiento adquirido 

previamente.
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RESULTADO DEL ÁREA INTELECTUAL:

EXHIBE LA MOTIVACIÓN Y LAS DESTREZAS NECESARIAS PARA LLEGAR A

ADQUIRIR CONOCIMIENTO RACIONAL.

INDICADOR 1:

Completa al menos la educación 

primaria.

Desarrollo exitoso*su ekructura^cognitiva 
genética r (Piaget) según la educación 
primaria.

INDICADOR 2:

Cultiva singulares intereses 

vocacional es.

El niño y niña entienden y valoran

Las destrezas cognitivas para utilizar su 
propia y singular inteligencia para servir 
de ayuda ci otros en el proyecto, la 
iglesia o la comunidad.

El joven planifica como potenciar al 
máximo sus habilidades a fin de alcanzar 
la autosuficiencia económica 
estableciendo metas de vida y obrando 
en forma consecuente.

INDICADOR 3:

Aprende por lo menos una destreza 

generadora de ingresos.

El niño y niña aprende destrezas y una 
vocación generadora de ingresos y 
demuestra competencia profesional al 
punto de poder usarla para ganar 
ingresos.

Tiene conocimientos formal sobre la 
administración de un pequeño4,comercio 
o microempresa.

5 V

Entiende principios básicos** de la 
administración del dinero, crédito y 
ahorros.

d. Resultados esperadcs en el área socio- emocional.

El desarrollo socio- emocional consiste en la expresión de sentimientos; la capacidad 

de interactuar con otros de modo recíproco; el conocimiento de uno mismo, de otros
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base bíblica y el desarrollo de su capacidad de recuperación ante una crisis. El amor

propio, la salud física, el desarrollo espiritual , el aprendizaje académico, dependen

todos del desarrollo socio emocional saludable. Esto permite que los niños se

adapten bien en la escuela, la iglesia y la comunidad; que trabajen en forma

colaboradora, confiada e independiente y que se comporten de modo apropiado en

su cultura, 
i

La relación temprana del niño con sus cuidadores, es clave para la adquisición de 

habilidades socio-emocionales. Dichos proceso se denomina aprendizaje social y 

emocional o bien desarrollo de destrezas de inteligencia emocional. El aprendizaje 

social y emocional se logra de maneras similares al aprendizaje de destrezas 

académicas o de la salud: se comienza temprano en la vida y se continúa a lo largo 

de ella.

RESULTADO DEL ÁREA SOCIO-EMOCIONAL:

INTERACTÚA CON OTRAS PERSONAS DE MANERA SALUDABLE Y

COMPASIVA.

INDICADOR 1:

Practica la adm in is trac ión personal.

| 1 ' ' 1

El niño(a) practica la administración 
persona que incluye: control de las 
emociones, establecimiento de metas.

El joven demuestra responsabilidad en la 
toma de decisiones que incluye:

Análisis de situaciones, aceptación de 
responsabilidad personal, respeto por los 
demás, resolución de problemas.

INDICADOR 2:

Aplica conciencia personal y social 

en la toma de decisiones de vida 

responsables.

El niño y niña: refleja conciencia personal 
y social.

INDICADOR 3:

Exhibe destrezas eficaces de 

relación interpersonal

El niño y niña: demuestra^destrezas de 
relación interpersonal, entre las qué ¿se 
incluyenf Comunicación ̂ ed ificación de 
relaciones, negociación y negativa.
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UNIVERSIDAD NACIONAL A UTO NO M A  DE HONDURAS  

POSTGRADO LATINOAMERICANO F.N TRABAJO SOCIAL 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES CON ORIENTACION EN GESTION DEL DESARROLLO

IN I UODUCCION

La in form ación  que se solicita en esta encuesta tiene como objetivo principal c om p ren d er  las 

t ransform aciones espaciales y socio-culturales de los espacios públicos urbanos de la capital, su 

relación con la violencia e Inseguridad ciudadana y la tendencia a lo creación y de espacios 

privados en los que se desarrolla parte de la vida cotidiana en el periodo de 1 9 9 8 -  2008. La 

utilización de la in form ación recolectada es confidencial y tiene fines e m in e n te m e n te  académicos.

I DATOS GENERALES

•M a r q u e  con una X en los cuadros de cada pregunta la respuesta que usted elija

1. N o m b re  de la Escuela

2 . En que barrio o colonia v i v e _________________________

3. Edad 4 . ^echa de Nacimiento

5. Grado 6. Sexo: Masculino

7. Que grados ha cursado en esta escuela:

a. Educación P ree sc o la r : Kinder

b. Educación Básica: l 3

22

32

Femenino

42

59

62

Preparatoria

72

D°

9

II- DATOS SOCIOCULTURALES

8, Para llegar a la escuela y de regreso a su casa usted es acompañado por algún adulto  

Si No

9. Alguna vez ha sido victima de asalto o robo o agresión de camino a su escuela

Si I No

10. Cuenta la escuela con personas que vigilen las calles cercanas al m o m e n to  de la entrada y
salida de las y los a lum nos

SI No Algunas veces

11. Corno considera las calles cercanas a su escuela

Seguras Inseguras

12. Existe vigilancia policial en las cercanías de su centro de estudio

Si No Algunas veces
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I \ . Vk i ln  los |jnr(|ii(?s, platos o concluís de recreación ubicados en la cercanía de la escuela
i

SI No Un este caso pose o la pregunta 13

l'J. Con que frecuencia visita estos espacios:

o. 1 vez a la semana b. ?. vetes a la «¡emana

c. 3 veces a la semana d. M i s  de tres veces a la semana

15. Porque razones no visita estos espacios

a. Son Inseguros

b. Son poco atractivos

c. Es visitado por maleantes
l

d. No cuenta  con el permiso de sus padres

e. No cuenta  con vigilancia

16. Se realizan actividades culturales como obras de teatro, concursos, com petencias  en los
espacios recreativos com o los parques, plazas o canchas deportivas cercanas a su centro  escolar

Si No Algunas veces

17. Existe presencia de maras o pandillas en las cercanías de la escuela

Si No

18. Existe presencia de personas alcohólicas, personas con problemas menta les  o mendigos en la

cercanía de  la escuela

Si No Algunas veces

19. Q ue  hace usted cuando se encuentra con este tipo de personas

20. Alguna vez ha observado en las calles cercanas a su centro escolar co m e te r  algún delito

Si No

En caso a f irm at ivo  que tipo de delito

21. Se ha sentido inseguro(a) en las cercanías de su centro escolar

Si No

En caso a f irm at ivo  ¿Por qué?

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
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