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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Proyecto de Competitividad Rural, conocido como ComRural es una iniciativa del 

Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con el 

apoyo financiero del Banco Mundial (BM) y la Cooperación Suiza (COSUDE). Se ejecuta a 

partir del año 2010, en 7 Departamentos de Honduras, siendo estos; Comayagua, La Paz, 

Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque. La cobertura se focaliza en la parte 

centro occidental del País, donde los informes de Desarrollo Humano reportan mayores 

niveles de pobreza y limitaciones de crecimiento económico. 

La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (i) potencial productivo, (ii) 

acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (iii) presencia de una red de cadenas de 

valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (iv) 

capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de 

decisiones y monitoreo ð evaluación, e (v) iniciativas en marcha que complementan la 

operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas 

prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras (GdH) en su estrategia del sector 

agroalimentario y el medio rural.  

La población objetivo está formada por productores/as o emprendedores organizados en 

empresas privadas, empresas asociativas campesinas, asociaciones de productores,  

cooperativas o cualquier otra modalidad organizativa reconocida por las leyes del país, que 

cuenten con personalidad jurídica o que la adquieran durante el proceso de incorporación 

al Proyecto. Para participar en ComRural, las Organizaciones de Productores y Productoras 

Rurales (OPR), deben ejecutar iniciativas productivas en las siguientes cadenas: café especial, 

hortalizas, frutales, apícola, acuícola, turismo rural, bovina, porcina, avícola, frijol, maíz, 

arroz, o productos culturales.   

El Proyecto se enfoca en viabilizar procesos y mecanismos para facilitar las alianzas 

productivas, así como en la promoción de la organización, capacitación, información, 

estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas en apoyo a la 

participación para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos 

productores/as en alianzas productivas. El ComRural cofinanciará planes de negocio viables 

orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de 

rentabilidad). Además, el Proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales 

para la prestación de servicios a las alianzas productivas. 

El Proyecto ComRural está finalizando su primera fase, la cual se programó para ejecutarla 

en 5 años (2011-2015). A finales de noviembre de 2015, producto de los buenos resultados 

y efectividad del modelo impulsado de alianzas pública-privadas, se aprobó una extensión y 

restructuración del Proyecto por el BM, que comprende un periodo de 13 meses adicionales 

de ejecución, finalizando de esta forma en diciembre de 2016. Hacia finales de 2015, el 

GdH y BM igualmente iniciaron la preparación de un Financiamiento Adicional para el 

Proyecto, impulsando la necesidad de actualizar el contenido y ampliar el alcance del 

presente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Proyecto. 
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El Financiamiento Adicional de US$ 12.6 millones será incorporado al programa de la 

Alianza para el Corredor Seco (ACS GAFSP) bajo la ejecución de INVEST-H, con la visión 

estratégica de fortalecer a las organizaciones de pequeños productores existentes que 

recibirán, en el mediano plazo, a los productores participantes de la ACS GAFSP que en este 

momento se encuentran dentro del segmento de agricultura familiar de subsistencia.  

Como parte de la consolidación del modelo impulsado por el Proyecto, en la fase de 

financiamiento adicional se tiene estipulado ampliar las cadenas productivas. En tal sentido, 

en noviembre de 2015 se incluyó para la convocatoria pública No. VII  la presentación de 

perfiles de negocio de las nuevas iniciativas que comprenden: Cacao, Pimienta gorda y 

Rambután.  

De igual forma se proyecta ampliar la cobertura geográfica de ComRural a los 

departamentos de Colón, Atlántida y Cortés, más los apoyados por el proyecto de 

Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS GAFSP), que son; Choluteca, El Paraíso y 

Francisco Morazán, que sumados a los 7 de la primera fase, establecerán una nueva 

cobertura en 13 departamentos que equivalen a 72% del territorio nacional.   

Para la elaboración del presente MGAS, se estudió y consultó otros documentos 

desarrollados anteriormente por ComRural y otros proyectos del BM e INVEST-H, como ser  

el ACS GAFSP y Proyecto de Producción Ambientalmente Sostenible de Cacao a Pequeña 

Escala en Pueblos Indígenas, Campesinos y Afrohondureños de Honduras (ACICAFOC), 

donación TF011699. La versión actual del MGAS representa una versión mejorada y 

revisada de las evaluaciones de impacto ambiental y social del Proyecto realizadas en 2007
1
 

y viene a remplazar las mismas. El nuevo MGAS se desarrolla en un área de influencia más 

amplia (6 departamentos adicionales), se adicionan nuevas cadenas de valor, compila un 

marco legal e institucional actualizado, aprovecha la dinámica de la sinergia institucional 

con la adhesión del Proyecto al INVEST-H e incorpora las lecciones aprendidas de la gestión 

socio-ambiental del Proyecto en su primera fase. Cabe mencionar que el MGAS será un 

documento vivo, objeto de mejoras continuas a lo largo de la implementación del Proyecto 

y con participación inclusiva, sujeto al mutuo acuerdo del GdH y el BM. 

Tal y como sucede con cualquier emprendimiento productivo, la puesta en marcha de los 

Planes de Negocios (PN) en nuevas cadenas productivas y zonas de cobertura, y 

particularmente las acciones a ser ejecutadas para alcanzar los objetivos de mejora de la 

productividad y competencias, puede causar impactos negativos a los medios sociales y 

ambientales. Para hacer frente a los mismos, se acordó en misión de seguimiento del BM 

de septiembre de 2015 elaborar la presente versión del MGAS, con el fin de asegurar la 

sostenibilidad ambiental y social de las iniciativas que se financien con recursos del 

Proyecto, cumpliendo así con la legislación aplicable nacional y con las Políticas 

Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales del BM. 

                                                           
1
 http://www -

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/11/01/000011823_200711011532
40/Rendered/PDF/E17430Evaluaci1tal0COMRURAL0Informe.pdf 
http://www -
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/09/22/000160016_200809221548
42/Rendered/PDF/IPP26701412761190SPANISH0Box334063B.pdf 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/11/01/000011823_20071101153240/Rendered/PDF/E17430Evaluaci1tal0COMRURAL0Informe.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/11/01/000011823_20071101153240/Rendered/PDF/E17430Evaluaci1tal0COMRURAL0Informe.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/11/01/000011823_20071101153240/Rendered/PDF/E17430Evaluaci1tal0COMRURAL0Informe.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/09/22/000160016_20080922154842/Rendered/PDF/IPP26701412761190SPANISH0Box334063B.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/09/22/000160016_20080922154842/Rendered/PDF/IPP26701412761190SPANISH0Box334063B.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/09/22/000160016_20080922154842/Rendered/PDF/IPP26701412761190SPANISH0Box334063B.pdf
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El documento se estructura en su contenido en 12 Capítulos: El contenido inicia con la 

Introducción del documento con los respectivos antecedentes, objetivos y alcances; luego se 

presenta el capítulo II de Descripción del Proyecto ComRural, incluyendo sus componentes 

y actores; en el capítulo III se presenta el Marco de Referencia Legal e Institucional y las 

Políticas Operacionales de Salvaguarda del Banco Mundial; los capítulos IV, V, VI describen 

los impactos ambientales y sociales potenciales por cadena de valor; el capítulo VII presenta 

los procedimientos y responsabilidades de la gestión socio-ambiental. El capítulo VIII 

describe los medios y mecanismos de seguimiento y monitoreo socio-ambiental del 

Proyecto ComRural, en el IX se refiere a los aspectos específicos de la gestión socio-

ambiental, en capitulo X se presentan las líneas presupuestarias del MGAS, y se finaliza con 

el capítulo XI de bibliografía, y el capítulo XII incluye los Anexos.   

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo general del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es contar con líneas 

estratégicas y procedimientos para un adecuado manejo ambiental y social del ComRural. El 

MGAS aborda tanto el diseño como la ejecución y operación de los Planes de Negocios 

(PN) productivos aprobados a las Organizaciones de Productores Rurales (OPR) en el 

marco de las alianzas estratégicas productivas. Su finalidad es asegurar la sostenibilidad 

ambiental y social de los Planes de Negocio financiados y realizarlos con el cumplimiento 

tanto de las Políticas Operacionales de salvaguardas del Banco Mundial, como de la 

legislación Hondureña aplicable a las actividades a financiarse por el Proyecto ComRural. 

Entre los objetivos específicos del MGAS están los siguientes: 

 

a. Describir los principios y procedimientos de la gestión socio-ambiental de los PN 

financiados por el Proyecto ComRural durante su planificación, diseño, 

construcción y ejecución. 

b. Identificar los potenciales impactos ambientales negativos del Proyecto, así como 

las buenas prácticas y obras y medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación aplicables a cada tipo de PN según cadena productiva. 

c. Identificar los potenciales impactos sociales negativos del Proyecto, así como los 

mecanismos y lineamientos y prácticas para su prevención, mitigación y/o  

compensación, incluyendo la ampliación del Proyecto en nuevas áreas geográficas 

y rubros productivos. 

d. Identificar los instrumentos de Gestión Ambiental y Social a ser aplicados en cada 

etapa del ciclo de PN a ser financiados. 

e. Identificar los mecanismos de capacitación para una adecuada implementación de 

los instrumentos de gestión ambiental y social, buenas prácticas y obras y medidas 

de mitigación. 

f. Identificar los responsables en función del ciclo de PN que se encargarán de 

asegurar la adecuada gestión socio-ambiental a través del uso y aplicación de este 

MGAS. 

g. Estimar y describir el presupuesto y otros recursos necesarios para una exitosa 

implementación del MGAS. 
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1.3 Alcances 

 

El MGAS forma parte del MOP del ComRural, y por l o tanto su debida implementación 

resulta una obligación y responsabilidad de todos los grupos de actores involucrados en la 

implementación de ComRural, según sea pertinente de acuerdo a sus roles respectivos. Por 

ende, INVEST-H como institución encargada de la implementación del Proyecto, tendrá la 

responsabilidad de asegurar que el MGAS estará a disposición de todos los actores 

institucionales u organizativos que intervendrán en cada ciclo y proceso propuesto del 

ComRural.  

Para asegurar una debida difusión y capacitación sobre el MGAS, INVEST-H tiene previsto 

desarrollar una serie de actividades para su promoción y divulgación, asegurando un uso 

adecuado y una aplicación eficiente de las acciones y medidas planteadas, procurando crear 

instancias y espacios de participación e inclusión social para el correcto entendimiento y 

apropiación de los instrumentos de gestión incluidos e implicados. 

La aplicación del MGAS se focaliza en los 13 departamentos del área de cobertura, y las 

cadenas productivas consensuadas y aprobadas por el ComRural y el Banco Mundial, con el 

visto bueno del GdH mediante la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) e INVEST-H. 

Se mantiene vigente el grupo meta establecido en pequeños productores y productoras 

rurales organizados en diferentes tipos de organización que disponen de personalidad 

jurídica o están en proceso de legalizar su funcionamiento según la normativa que ampara y 

regula su accionar. 

La esencia del MGAS del ComRural y su puesta en práctica, aparte de cumplir las medidas 

establecidas en las Políticas Operacionales de salvaguardas del BM y en la normativa 

nacional, procura en un documento práctico definir instrumentos aplicables y entendibles 

por los actores involucrados en el proceso y modelo de la alianza público-privado  

impulsado con éxito por el ComRural, producto de lo cual se dispone de lecciones 

aprendidas sobre las cuales es factible fortalecer y/o  mejorar los buenos resultados e 

impactos registrados a la fecha. Igualmente cabe destacar que el presente MGAS será un 

documento objeto a revisión y mejora continua, según resulte pertinente a lo largo de la 

implementación de ComRural.     

 

II. EL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL 

 

2.1 Estrategia del Proyecto ComRural 

 

El contexto de inicio del Proyecto se definió como una iniciativa del Gobierno de Honduras 

(GdH) a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), òel cual conto con el 

financiamiento del Banco Mundial (BM) por un monto de  US$30.0. Los fondos de 

contrapartida provienen de las siguientes fuentes: aliados financieros privados (US$ 7.8 

millones), GdH (US$ 1.2 millones), y organizaciones de productores/as rurales (US$ 3.6 

millones). Además, la Cooperación Suiza contribuyó con una donación de US$ 4.0 
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millonesó.
2
 La operación era implementada técnicamente por una Unidad Coordinadora de 

Proyecto (UCP-ComRural) adscrita, según delegación de la SAG, a la Organización de las 

Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). En 

septiembre del 2011, el GdH solicitó la cancelación de alrededor de US$7.0 millones del 

valor del crédito original, situación que concluyó en la reducción en el alcance de los 

indicadores de resultado de la operación.    

El ComRural se orienta al mejoramiento de la competitividad del sector rural. Además del 

principio de la competitividad  y productividad , considera otros principios: riesgo 

compartido, beneficio mutuo, inversiones por demanda, asociatividad, sostenibilidad social, 

ambiental, económica e institucional.  

El objetivo de ComRural es contribuir a incrementar la productividad y competitividad de 

pequeños productores rurales organizados o en vías de organización, mediante su 

participación en alianzas productivas en el marco de las cadenas de valor. ComRural 

contribuye a los objetivos del Plan Estratégico del Gobierno, incrementando el valor 

agregado, la diversificación productiva y la productividad con mejor acceso a tecnología y a 

financiamiento asequible. El objetivo se logrará por medio de tres figuras:  

 

(i) Establecimiento de alianzas productivas estratégicas con arreglos de beneficio mutuo 

entre organizaciones de productores/as con uno o varios socios comerciales. Es 

decir, se propone el establecimiento de vínculos formales entre productores/as y los 

siguientes eslabones en la cadena de valor;  

(ii)  Prestadores de servicios (financieros y no financieros) y fomento de sus capacidades 

para desarrollar las alianzas y plasmar su relación comercial; y  

(iii)  Planes de negocios que, entre otros aspectos, incluyen las inversiones, el mercado, 

resultados esperados y contrapartidas de los socios, fundamentados en un esquema 

donde òtodos ponemos ð todos arriesgamos ð todos ganamosó. Bajo este esquema 

parte de las inversiones del plan de negocios calificaría para co-financiación por 

medio de recursos de ComRural.  

El Proyecto se enfocará en operativizar procesos y mecanismos para facilitar las alianzas 

productivas, así como en la promoción de la organización, capacitación, información, 

estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas en apoyo a la 

participación para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos 

productores/as en alianzas productivas. El ComRural cofinanciará planes de negocio viables 

orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de 

rentabilidad). Además, el Proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales 

para la prestación de servicios a las alianzas productivas. 

Según los ajustes realizados previo a la incorporación del Financiamiento Adicional del 

Proyecto, los indicadores claves para medir el impacto del Proyecto son:  

                                                           
2
 Proyecto ComRural. Manual Operativo. Junio 2012 
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¶ Se logra un incremento del 10% en el valor de las ventas brutas de las 

organizaciones de productores rurales a partir de la implementación del plan de 

negocio. 

¶ Las inversiones privadas en forma de créditos a las organizaciones de productores 

representan al menos el 50% del monto invertido como donación del sector 

público. 

¶ Se incrementa en un 20% la productividad de la tierra y del trabajo para los 

productores apoyados por el proyecto. 

El Proyecto de inicio se focaliza en siete departamentos del centro-occidente de Honduras: 

Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización 

se realizó en base a los siguientes criterios: (i) potencial productivo, (ii) acceso a 

infraestructura vial y mercados potenciales, (iii) presencia de una red de cadenas de valor 

que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (iv) capital 

social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de 

decisiones y monitoreoðevaluación, (v) iniciativas en marcha que complementan la 

operación propuesta. Adicionalmente, la región en la cual se tiene influencia del Proyecto 

actual y potencial es consistente con las áreas prioritarias definidas por el GdH en su 

estrategia del sector agroalimentario y el medio rural; y t al como se ha mencionado con la 

apertura de la VII convocatoria, se ha abierto el abanico de cadenas de valor para la 

presentación de iniciativas productivas en los rubros de cacao, pimienta gorda y rambután, 

incluyendo los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. Se establece en la definición del 

grupo meta que el ComRural apoyará a Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) 

formadas por productores/as o emprendedores organizados en empresas privadas, 

empresas asociativas campesinas, asociaciones de productores, cooperativas o cualquier otra 

modalidad organizativa reconocida por las leyes del país, que cuenten con personalidad 

jurídica o que la adquieran durante el proceso de incorporación al Proyecto. De acuerdo 

con esto, y considerando la fuerte actividad agropecuaria presente en el Proyecto, se ha 

previsto preparar durante la etapa de Financiamiento Adicional una estrategia global que 

incorpore en el manejo técnico la resiliencia climática y el concepto de agricultura 

climáticamente inteligente.  

2.2  Componentes de ComRural 

 

Componente 1. Apoyo a las Alianzas Productivas (Monto US$ millón  actual 3.7; 

monto adicional 2.7M; monto total US$ 6.3 millón ) 

Incluye la provisión de asesoría técnica para la formulación de planes de negocios viables y 

ambientalmente sostenibles en base a alianzas entre OPRs y aliados comerciales en el marco 

de la cadena de valor. Las actividades a financiar por este componente incluyen el plan de 

comunicación, divulgación e inducción con los diferentes actores participantes en ComRural 

para socializar los elementos del mismo en varios niveles y públicos, por ejemplo grupos de 

productores/as, asociaciones, sector privado y funcionarios públicos a nivel municipal, 

departamental y gobierno central para facilitar el mercadeo social del Proyecto. También 

este componente se enfoca a facilitar la estrategia de comunicación con el sector financiero 

privado para despertar su interés en participar en el Proyecto e integrar en el mismo su 

inteligencia comercial enfocada a la competitividad rural. La capacitación para las 
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organizaciones de productores/as para elaborar su plan de negocios se basa en una 

estrategia de formación de capital social, apoyándose en experiencias existentes y 

cooperando con iniciativas de desarrollo en marcha, sistemas y procesos informativos para 

poder captar información comercial, exportación, a fin de identificar oportunidades de 

negocios. El componente puede financiar estudios e investigaciones relevantes para la 

definición de las alianzas productivas, para identificar oportunidades de inversión 

prioritarias para las cadenas priorizadas por el Proyecto y facilitar la formulación de los PN. 

Componente 2. Inversiones productivas (Monto US$ millón  actual 11.8; monto 

adicional 7.0; monto total US$ 18.8 millón ) 

Se proveerán recursos no reembolsables con el objetivo de cofinanciar los PN viables que se 

fundamentan en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor y son formulados 

bajo el componente 1. Los recursos de este componente permitirán la implementación de 

los PN aprobados por parte de las OPR, complementando el financiamiento otorgado 

previamente por el sector financiero privado, socios comerciales y el aporte de las OPR. 

Específicamente se proveerán recursos financieros para inversiones: infraestructura en las 

fincas
3
, bienes, materiales e insumos, asistencia técnica y capacitación de las OPR 

participantes. La infraestructura y capital de trabajo pueden cubrir aspectos productivos, 

procesamiento y/o  comercialización a nivel de las OPR. Las inversiones productivas a 

financiar se orientan en base a la demanda del mercado y al establecimiento de alianzas 

productivas que permitan la incorporación de OPRs a las cadenas de valor.  

Solamente las OPR que reciban créditos de aliados financieros privados para cofinanciar los 

planes de negocio serán elegibles para recibir transferencias no reembolsables para 

financiamiento de las inversiones productivas. Los recursos serán desembolsados de manera 

tal que funcionen como incentivo en la medida en que las OPR cumplan con sus 

obligaciones con los Aliados Financieros Privados (AFP) que cofinancien sus planes de 

negocios, contribuyendo de esta forma a crear una cultura de pago y capitalización, de tal 

forma que dichos recursos contribuyan a apalancar financiamiento privado al sector rural.  

Componente 3. Coordinación, Monitoreo y Evaluación (Monto US$ millón actual 

3.9; monto adicional  3.0; monto total US$ 6.9 millón ) 

Este componente apoya la administración, monitoreo y evaluación eficiente del Proyecto, 

así como la difusión de la información, y asegura que se establezcan acuerdos apropiados 

durante su ejecución. Con fondos de este componente se financiarán los servicios 

administrativos, equipos de oficina, y los gastos administrativos y operacionales necesarios 

para asegurar una ejecución eficiente de las actividades del ComRural y del manejo de 

recursos. Los resultados de este componente serán: (i) datos de línea de base en el 

SIG para cada PN aprobado, (ii) auditorias financieras satisfactorias, (iii) sistema de 

información gerencial en funcionamiento, (iv) informes semestrales elaborados 

oportunamente y (v) operaciones bajo los procedimientos del MOP del ComRural, 

incluyendo las políticas de salvaguardas y anti-corrupción.

                                                           
3
 La infraestructura en fincas incluye, entre otros, sistemas de riego, facilidades para almacenamiento, 

centros de acopio, instalaciones para cosecha de agua, beneficios y cuartos fríos. 
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2.3 Actores clave y estratégicos 

 

Definición y Funciones 

 

Tabla 1: Descripción de Actores Claves y Estratégicos del Proyecto ComRural 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

INVEST-H La Secretaría de Finanzas designa a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-

H) para la administración fiduciaria del Proyecto de Competitividad Rural 

(ComRural). 

Dirección de 

Desarrollo Rural 

de INVEST-H 

(DDR-INVEST-H) 

Designada específicamente para administrar y gestionar el proyecto, dirigir la 

ejecución de actividades en campo y coordinar la ejecución de actividades con 

otros organismos públicos y privados, incluyendo los grupos comunitarios 

rurales y sus organizaciones. 

Secretaría de 

Agricultura y 

Ganadería (SAG) 

Ministerio sectorial encargado de proporcionar apoyo tecnico y lineamientos 

estrategicos para la implementacion del Proyecto como parte integral de las 

inversiones en el sector agricola impulsadas por el Gobierno Central.  

Organizaciones 

de Productores 

Rurales (OPR) 

Son productores/as (incluye indígenas) organizados o en vías de organización, a 

quienes se les ha identificado experiencia y capacidad de gestión para el 

desarrollo. Ellos identifican y preparan propuestas de inversiones para su 

financiamiento bajo el componente 2. Representan organizaciones naturales de 

campesinos, indígenas, y pobladores locales con capacidades naturales de gestión 

local que pueden convertirse en interlocutores activos en la ejecución de 

actividades del Proyecto. Tienen diversas denominaciones: uniones, 

organizaciones, asociaciones, juntas, cooperativas, etc. En cuanto a su ámbito de 

acción, la mayoría opera a nivel comunitario, micro-regional, nacional e 

internacionalmente regularmente, correspondiente a la capacidad institucional 

de cada organización.  

Aliados 

Comerciales 

Son entes comerciales: agroindustrias, exportadores, comercializadores, 

distribuidores especializados, procesadores, supermercados, cadenas de 

restaurantes y otros con reconocida solidez y con una fuerte vinculación al 

mercado, que establecen alianzas con una o más OPRs en busca de beneficios 

mutuos en una relación de cadena de valor. Los mecanismos para establecer las 

alianzas con las OPR son los contratos que definen, entre otros aspectos, el 

producto o servicio, precio, calidad, cantidad y tiempo de entrega de acuerdo a 

la demanda. 

Los Proveedores 

de Servicios para 

el Desarrollo 

Empresarial 

(PSDE) 

Los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDE) son empresas 

privadas, ONGs, Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPDs), fundaciones y 

otros no tradicionales con presencia en la zona de influencia del Proyecto, que 

mediante vínculos contractuales proveen servicios de asesoría técnica a las OPR 

para la formulación e implementación de los PN. Los PSDE son calificados por la 

DDR-INVEST-H con base en los siguientes criterios básicos: (i) experiencia y 

fortalezas en áreas técnicas claves para el Proyecto, (ii) experiencia de trabajos 

desarrollados en el país, (iii) organización, capacidad operativa y administrativa, 

(iv) capacidad instalada e (v) indicadores financieros. 

Los Aliados 

Financieros 

Privados (AFP) 

Los Aliados Financieros Privados (AFPs) participantes en el ComRural pueden ser 

bancos comerciales privados, asociaciones financieras y Organizaciones Privadas 

de Desarrollo Financiero (OPDFs) reguladas por la Comisión Nacional de Bancos 

y Seguros (CNBS) y cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a la Federación de 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH); también pueden ser 

instituciones financieras no reguladas como cajas rurales, cooperativas no 

afiliadas a FACACH y otras micro-financieras; los aliados comerciales, 

proveedores de insumos, maquinaria o equipo también se consideran AFP si 

proveen financiamiento para un PN. 

Empresas 

privadas 

proveedoras de 

servicios o 

productos 

Están representadas por firmas consultoras, empresas de servicios rurales, 

pequeñas empresas productivas o empresas comerciales. Su participación en la 

ejecución de actividades del Proyecto se realizará por medio de concursos (de 

precios, de calidad de servicios,) de acuerdo con las normas de contratación y 

adquisiciones vigentes para el Proyecto. La formalización de estos acuerdos se 

efectuará mediante contratos para la prestación de servicios (consultorías, 

asesoría, capacitación, información) o la venta de bienes y construcción de 

obras. 

 

Como parte de los actores clave resalta la incorporación de INVEST-H como institución del 

GdH encargada de la implementación del programa de la Alianza para el Corredor Seco 

(ACS). El ComRural resulta ser un actor clave para complementar la estrategia integral de 

inversiones impulsadas por el GdH en el marco de la ACS. Actualmente la ACS enfoca sus 

inversiones en la mejora de los pequeños productores rurales que se encuentran dentro del 

segmento denominado como agricultura familiar de subsistencia, los cuales, tal y como su 

nombre lo indica, debido a múltiples factores ven limitado su trabajo a la producción de 

alimentos básicos para el autoconsumo. El ComRural enfoca su modelo de inversión en el 

segmento denominado como agricultura familiar de tipo comercial, el cual inicia una vez 

que los pequeños productores rurales enfocan sus unidades productivas en la producción de 

cultivos con un mayor valor agregado y con propósito de acceder a su comercialización en 

el mercado.  

 

2.4 Avances del Proyecto ComRural 

 

A diciembre de 2016 el Proyecto ComRural apoya o ha apoyado un total de 122 alianzas 

productivas agrupadas en 89 planes de negocio para igual número de Organizaciones de 

Productores Rurales,  clasificadas en las siguientes cadenas productivas: Cafés especiales 

(53%), Hortalizas (20%), Frutales (4%), Ganadería y Lácteos (8%), Apicultura (5%), 

Granos Básicos (5%), Productos Culturales (3%), Acuícola (1%) y Turismo Rural (1%). Se 

aprecia que el rubro café y hortalizas predominan como iniciativas productivas, siendo el 

café especial el principal rubro aportador de divisas para el país, reconocido en el ámbito 

nacional como el primordial producto de exportación . El rubro café especial incorpora de 

forma sostenida elementos de calidad en la cadena de valor y comercialización, aspectos 

sobre los cuales el Proyecto ComRural tiene contribuciones importantes. Otro aspecto 

sobresaliente es la apertura y diversidad en las cadenas, que significa una visión amplia 

encaminada al fortalecimiento productivo rural , condición vital p ara generar dinámica 

económica en zonas tradicionalmente deprimidas y que presentan serios desequilibrios 

territori ales en el país.  

Otros aspectos destacables en el Proyecto son la incorporación a la par de los indicadores 

de crecimiento económico y mejora productiva, de buenas prácticas sociales y ambientales, 
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cuyos resultados se manifiestan en la inclusión social y equidad de género. En Cuadro 1 se 

presenta el resumen de datos sociales a Diciembre de 2016   

 

Cuadro 1: Principales Datos Sociales del Proyecto, Diciembre 2016 

 

 

Precisamente debido a la ejecución exitosa del modelo impulsado por el ComRural, el GdH 

ha solicitado la ampliación del Proyecto por un financiamiento adicional. Según 

proyecciones, con el financiamiento adicional se prevé fomentar alrededor de 58 nuevas 

alianzas productivas agrupadas en 40 OPR y un total de 3,100 productores/as. 

La etapa de financiamiento adicional del ComRural será incorporado al programa de la 

Alianza para el Corredor Seco (ACS GAFSP) mediante la ejecución de INVEST-H, con la 

visión estratégica de fortalecer a las OPR que recibirán el apoyo mediante el modelo de 

alianza productiva estratégica y, adicionalmente, en el mediano plazo, a los productores/as 

participantes de la ACS GAFSP que en este momento se encuentran dentro del segmento de 

agricultura de subsistencia. Bajo este enfoque, se espera que el GdH fortalecerá en gran 

manera el programa de la ACS GAFSP, generando los espacios necesarios para una 

adecuada evolución de los pequeños productores y del sector agrícola en general. 

III. MARCO DE REFERENCIA  

 

3.1 Marco Legal 

Honduras cuenta con una normativa legal amplia que servirá de fundamento para llevar a 

cabo el desarrollo de los PN en cada una de las OPR. La legislación de Honduras procura 

el bienestar social, la conservación de la biodiversidad, recursos culturales, agua y suelo; así 

mismo, regula los aspectos relacionados con la extracción minera, uso del recurso hídrico, 

la participación ciudadana y manejo de desechos sólidos y líquidos, a través de las cuales 

se pretende asegurar el uso sostenible de los recursos naturales de las comunidades y en 

particular de las poblaciones rurales pobres. 

En Tabla 2 se indican las principales normativas aplicables a los PN a ejecutarse bajo la 

estrategia actual de atención de primera fase de ComRural y la que se desarrollará bajo la 

ACS. Sin omitir la aplicabilidad de las leyes y reglamentos en su totalidad,  en esta Tabla se 

hace énfasis en aquellos artículos de especial interés de la gestión socio-ambiental del 

122 alianzas productivas  

89 Planes de Negocios 

123 Organizaciones de Productores Rurales  (incluye de primer y segundo grado) 

7,200 productores y productoras participantes 
 

 

Mujeres: 28% 

Hombres: 72% 

 

Jovenes: 14% 

Indigenas: 48% 

Escolaridad: 5.7 años 
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Proyecto, debido a su especial importancia por el nivel de impacto que su incumplimiento 

o falta de vigilancia podría acarrear a los medios biofísicos y socioeconómicos. 

 

Tabla 2: Marco Legal Aplicable a los PN de ComRural 

NORMATIV A FECHA DE PROMULGACION 

Generales  

Constitución de la República   Últimas reformas: 1982 a la actualidad  

Ley General del Ambiente Decreto No. 104-93; 30 de junio de  1993 

Reformas a la Ley General del Ambiente Decreto No. 181-2007; del 16 de julio de 2 010 

Reglamento de la Ley General del Ambiente Acuerdo ejecutivo 109/1993 del 20 de diciembre 

de 1993 

Reglamento del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto ambiental 

Acuerdo    No.    189-2009; del 31 de diciembre de 

2009 

Reglamento de Registro Nacional de 

Prestadores de Servicios Ambientales 

Acuerdo     No.  826-2009;  de 15 de enero 

del año 2010 

Reglamento de auditorías ambientales Acuerdo     No.  887-2009;  del 15 de enero 

del año 2010 

Tabla de Categorización Ambiental Acuerdo Ministerial No. 016-2015 del 6 de octubre 

de 2015 

Ley Especial de Educación y Comunicación 

Ambiental 

Decreto No. 158-2009; del 28 de diciembre del 

2009 

Ley Orgánica de la Procuraduría del 

Ambiente y los Recursos Naturales 

Decreto No. 134-99, 29 de septiembre de 1999 

Salud e Higiene 

Código de Salud y sus reformas Decreto No. 65-1991 del 06 de Agosto de 1991; 

Decreto No.  191-1996     y     194- 1996 

Reglamento de Salud Ambiental Acuerdo No.  0094, Junio,  1997 

Reglamento para el Control Sanitario de 

Productos y Servicios de Establecimientos de 

Interés Sanitario 

Acuerdo No. 06, 21 de septiembre de 2005 

Código del Trabajo Decreto 189 (15 de julio de 1959) 

Reglamento General de Medidas 

Preventivas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales 

Acuerdo Ejecutivo No. STSS-001-02 

Uso de Suelo 

Ley de Reforma Agraria Decreto  170,  8 de enero de 1975 

Ley De Ordenamiento Territorial  Decreto Na. 180- 2003, 30 de 

diciembre del 2003 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento 

Territorial  

Acuerdo No.  25- 2004 
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Ley del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos 

Decreto  151-2009 de 26 de diciembre de 2009 

 

Sector Agua 

Ley General de Aguas Decreto    No.    181- 2009 del 14 de diciembre del 

2009 

Ley Marco del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento 

DECRETO   No.  118-2003. del 08  de octubre del 

2003 

Reglamento de la Ley Marco del Sector 

Agua Potable y  Saneamiento 

Acuerdo No.  006, 03 de febrero de 2004  

Normas Técnicas de Descargas de Aguas 

Residuales a Cuerpos Receptores y 

Alcantarillado Sanitario 

ACUERDO No. 058, 9 de abril De 1996 

Norma Técnica Nacional para la Calidad del 

Agua Potable 

Acuerdo No. 084 del 31 de julio de 1991 

Biodiversidad 

Convención Sobre Comercio  Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre 

DECRETO    No.    46- 2007 

Declaración de Áreas Protegidas y Bosques 

Nublados 

Decreto 87-87, del 5 de agosto de 1995 

Reglamento del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 

Acuerdo Presidencial No. 921-97,  30  de junio 

de 1997 

Residuos Solidos  

Reglamento para el Manejo de Desechos 

Sólidos 

Acuerdo 378-2001, 6 de abril del 2001 

Forestal  

Ley Forestal, Áreas Protegidas Y Vida 

Silvestre 

Decreto No.  98- 2007,  26 de  febrero de 2008 

Reglamento  General de la Ley Forestal, 

Áreas Protegidas y  Vida Silvestre 

Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010 

Practicas Agropecuarias  

Ley Fito  Zoosanitaria Decreto No. 157-94, 13 de enero de 1995 

Reglamento sobre el Registro, uso y control 

de plaguicidas y sustancias Afines 

 

Acuerdo de creación de comisión 

Interinstitucional de plaguicidas 

 

Reglamento para la Agricultura Orgánica 7 de marzo de 2003 
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Sociales y Culturales Principales 

Constitución de la República de Honduras 

(1982) 

 

 

 

 

Artículo 150; El Poder Ejecutivo fomentará los 

programas integrados para mejorar el estado 

nutricional de los hondureños. 

Artículo 93: (é) el Estado, por la importancia 

especial que para las culturas y valores 

espirituales reviste su relación con las tierras, 

reconoce el derecho que los Pueblos Indígenas 

y afro hondureños tienen sobre las tierras que 

tradicionalmente poseen (é) 

Artículo 94; (é) la titularidad colectiva del 

derecho sobre la tierra (é) 

Artículo 172: Toda riqueza antropológica, 

arqueológica, histórica y artística de Honduras 

forma parte del patrimonio cultural de la 

nación. La ley establecerá las normas que 

servirán de base para su conservación e impedir 

su sustracción. Los sitios de belleza natural 

monumentos y zonas reservadas estarán bajo la 

protección del estado. 

Artículo 173; El Estado preservará y estimulará 

las culturas nativas, así como las genuinas 

expresiones del folklore nacional, el arte 

popular y las artesanías. 

Artículo 346 

Es deber del Estado dictar medidas de 

protección de los derechos e intereses de las 

comunidades indígenas existentes en el país, 

especialmente de las tierras y bosques donde 

estuvieren asentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Reforma Agraria (1962) Ley 170. Cap. III Art.92  

31-92 Ley de Modernización Agrícola 

Las comunidades étnicas que acrediten la 

ocupación de las tierras donde estén asentadas, por 

el término no menor de tres años indicado en el 

Artículo 15 reformado de esta Ley, recibirán los 

títulos de propiedad en dominio pleno 

completamente gratis, extendido por el Instituto 

Nacional Agrario en el plazo. 

Ley de Protección del Patrimonio 

Cultural de la Nación (1997) 

Decreto Numero 81-84 

220-1997 

Las diversas manifestaciones del patrimonio 

cultural, asociadas a la percepción popular, sobre 

todo, con los bienes muebles que tienen categoría 

de monumentos, al igual que los sitios y zonas 

arqueológicas y colecciones arqueológicas, los 

bienes patrimoniales, las manifestaciones culturales 

de las comunidades étnicas vivas, sus lenguas, sus 

tradiciones históricas, conocimientos y técnicas, 

formas de organización, sistemas de valores, 

prácticas religiosas y los lugares asociados con ellas 
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La Ley de Propiedad 82 ð 2004,  

 Artículo 93: Reconoce el derecho que los pueblos 

indígenas y afro- hondureño tienen sobre las tierras 

que tradicionalmente poseen y que la Ley no 

prohíbe. 

Artículo 94: Los derechos de propiedad sobre las 

tierras de los pueblos indígenas afro hondureños, 

se titularán a su favor en forma colectiva. Los 

miembros de las comunidades o conjunto de 

comunidades tienen derecho de tenencia y 

usufructo de acuerdo a las formas tradicionales de 

tenencia de la propiedad comunal. 

Artículo 102: Ninguna autoridad podrá expedir o 

registrar títulos a favor de terceros en tierras 

comunales. Las municipalidades que irrespeten los 

derechos de propiedad comunal ubicados dentro 

de su jurisdicción incurren en responsabilidad 

administrativa, civil o criminal, sin perjuicio de la 

nulidad de sus actos. Todo conflicto que se suscite 

entre estos pueblos y terceros respecto a tierras 

comunales se someterá al procedimiento especial 

creado en esta ley. 

Artículo 125: Las zonas no catastradas el Instituto 

Nacional Agrario (INA) será el encargado de 

ejecutar los procesos de regularización a favor de 

los pueblos indígenas y afro hondureños. La 

expropiación podrá realizarse cuando se presente 

cualquiera de las circunstancias señaladas en el 

Art²culo 77 de la presente leyé 
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Código de la niñez y adolescencia; 

Titulo I. de la protección Preventiva. 

Capítulo V de la Protección contra la 

explotación económica. 

Disposiciones Generales. 

Articulo 115 

Articulo 118 

El trabajo de los niños deberá ser adecuado a su 

edad, condiciones físicas y desarrollo intelectual y 

moral.  

La Secretaría en los Despachos de Trabajo y 

Prevención Social evitará la explotación 

económica de los niños y velará porque no 

realicen trabajos peligrosos o que entorpezcan su 

educación o afecten su salud o su desarrollo 

físico o mental. 

Los niños que ingresen a la fuerza laboral 

tendrán derecho al salario, prestaciones sociales y 

demás garantías que la ley y los contratos 

individuales o colectivos que le conceden a los 

trabajadores mayores de dieciocho (18) años y a 

los especiales que por razón de su edad y 

desarrollo le son reconocidos por el Código de 

Trabajo y por el presente. 

El trabajo de los niños no deberá ser limitante 

para su superación. Con tal fin, deberá existir 

una estrecha coordinación entre las Secretarías de 

Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión 

Social y Educación Pública, a fin de lograr los 

objetivos anteriores. 

 

Sociales y Culturales Otras relacionadas 

Ley de Municipalidades y sus reformas Decreto No. 134- 90, de 01 enero de 1991, Decreto 

No . 48-91, Decreto No. 177-91,Decreto Número 124-

95 Ley del Instituto Hondureño de  Turismo Decreto No  103-93, 14 de julio de 1993 

Ley Orgánica del Instituto  Hondureño de 

Antropología e Historia  

Decreto No. 118 del 16 de octubre de 1968 

Ley de Modernización del Sector Agrícola Decreto No . 31-92; 6 de abril de 1992 

Ley de igualdad de Oportunidades para la 

Mujer  

Decreto No. 34-2000, del 11 de abril del 2000 

Ley Marco para el Desarrollo Integral de la 

Juventud 

Decreto No. 260 -2005; del 16 de enero de 2006 

Ley Marco de Políticas Publicas en Materia 

Social 

Decreto No.  38-2011; del 13 de junio de 2013 

Ley del Empleo por Hora 

 

Decreto No.  354 ð 2013; 31 de marzo de 2014 

Reglamento ley general de Cooperativas de 

Honduras 

Acuerdo No. 433-2014; del 16 de junio de 2014 

Convenios Internacionales (Principales) sobre Derechos Humanos 

Convenio OIT No. 169. Pueblos Indígenas y 

Tribales en países independientes (1989). 

Ratificado por Honduras (Marzo 28,  1995) 

Artículo 7 Numeral 2: 

Sobre el mejoramiento de las condiciones de vida y 

de trabajo y del nivel de salud y educación de los 

pueblos indígenas, con su participación y 

cooperación, debiendo este aspecto ser prioritario 
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en los planes de desarrollo económico global de las 

regiones donde habitan. (é) tienen el derecho 

colectivo a poseer y usar sus tierras, territorios y 

recursos naturales de acuerdo sus costumbres y 

tradiciones. (é) el derecho del consentimiento 

libre, previo e informado: El derecho de los 

Pueblos Indígenas a tomar decisiones, prohibir, 

controlar, o autorizar actividades que se realizan en 

sus territorios o que involucren a sus recursos y; El 

derecho de los pueblos indígenas de prohibir, 

controlar, o autorizar actividades que no se 

realicen en sus tierras, pero las cuales pudieran 

substancialmente afectar sus tierras, territorios, y 

recursos a los cuales pudieran afectar los derechos 

humanos. 

Artículo 16: 

(é) si se hace necesario el traslado y la reubicaci·n 

de esos pueblos, deberá indemnizarse plenamente 

a las personas trasladadas y reubicadas por 

cualquier pérdida. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 13 de 

septiembre de 2007 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

determinar y elaborar las prioridades y 

estrategias para el desarrollo o la utilización de 

sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 

de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias 

instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 

tierras o territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos 

minerales, hídricos o de otro tipo. 

Los Estados establecerán mecanismos eficaces para 

la reparación justa y equitativa por esas 

actividades, y se adoptarán medidas adecuadas 

para mitigar las consecuencias nocivas de orden 

ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 
Convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. (1965) 

Aprobada el 2 de abril de 2002.  

Ratificada por Decreto No. 61-2002 del 02 de abril 

de 2002. Publicado en el Diario Oficial òLa Gacetaó 

No. 29,826 del 06 de julio de 2002.  

 
Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer. 

(1979) 

Publicado en el Diario Oficial òLa Gacetaó No. 

23,203 del 10 de septiembre De 1980. 

 

Convención sobre los derechos del niño. 

(1989) 
Aprobada mediante Acuerdo No. 196-DP de 11 de 

abril de 1990. Ratificada mediante Decreto No. 75-

90 del Congreso Nacional, el 24 de julio de 1990. 

Publicada en el Diario Oficial òLa Gacetaó No. 

26,259 el 10 de agosto 1990. 
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En Honduras no existe una legislación especial para Pueblos Indígenas y afrohondureños, sin 

embargo la Constitución de la República en los artículos 173 establece la obligación del 

Estado de preservar y estimular las culturas nativas y en el artículo 346 establece el deber 

del Estado de proteger los derechos e intereses de estas comunidades. En 1995 el Estado de 

Honduras ratifico el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con 

este instrumento jurídico el Estado asumió el compromiso de adoptar medidas legales 

tendientes al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y Tribales. A pesar de 

haber sido adoptado como Ley de la República desde hace 15 años, los resultados de la 

aplicación del convenio 169 no han sido visibles. Consientes de esa debilidad, los indígenas 

y afrohondureños a través del Programa de Apoyo a las Poblaciones Indígenas y Negras 

(PAPIN), Préstamo BID SF-HO 1090, han formulado el Anteproyecto de Ley para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Negros, que recoge las más caras aspiraciones 

de los pueblos en materia de derecho, se espera sea aprobado en la presente legislatura por 

el Congreso Nacional. 

 

Pese a las debilidades del país en materia de legislación, los pueblos indígenas y 

afrohondureños en su totalidad están organizados en federaciones que los representan ante 

diferentes instancias públicas, privadas, nacionales o extranjeras y en conjunto conforman la 

Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) que es el interlocutor de 

los indígenas y afrohondureños al más alto nivel.  

 

3.2 Marco Institucional  

 

El marco institucional en el que se desenvuelve el Proyecto está conformado por el  

conjunto de instituciones, tanto de carácter público como privado (Gobierno Central, 

Gobiernos Locales, Organismos no Gubernamentales, agrupaciones vecinales y otras del 

sector privado); mismas, que participan de una u otra manera en el ámbito de ComRural y 

las perspectivas de su integración a la ACS GAFSP e INVEST-H. 

 

Tabla 3: Marco Institucional del Proyecto ComRural 

Instituciones / 

Organizaciones 
Principal Competencia 

Publicas: 

1) Secretaria de Agricultura  

y Ganadería (SAG) 

Co-responsable de la implementación técnica del Proyecto 

ComRural. 

2) INVEST-H Responsable de la administración técnica y fiduciaria del 

ComRural.  

3) Dirección de Desarrollo 

Rural de INVEST-H 

(DDR-INVEST-H) 

Coordina la ejecución del Proyecto en sus 3 componentes, 

también procura el cumplimiento de objetivos planteados y 

el modelo propuesto de alianza públicoðprivado  para el 

mejoramiento de la productividad y competitividad en el 

grupo meta. 

 

4) Secretaria de Finanzas 

(SEFIN) 

El prestatario del Proyecto es la República de Honduras 

representada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN). 
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5) Alianza para el Corredor 

Seco (ACS GAFSP) 

El Proyecto ACS GAFSP (2015-2021), impulsado por el GdH , 

es una inversión estratégica para enfrentar la pobreza y 

desnutrición a través de inversiones tácticas en la agricultura, 

nutrición e infraestructura rural, sentando las bases hacia el 

crecimiento rural sostenible. 

 

6) MiAMBIENTE Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y 

evaluación de las políticas relacionadas con  la protección y 

aprovechamiento de los recursos hídricos, las  fuentes 

nuevas  y renovables de energía, todo lo relativo a la 

generación y transmisión de energía hidroeléctrica y  

geotérmica y a la exploración y explotación de 

hidrocarburos; lo concerniente a la coordinación y 

evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los 

ecosistemas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Honduras (SINAPH) y parques nacionales y la protección de 

la flora y fauna, así como los servicios de investigación y 

control  de la contaminación en todas sus formas. 

 

7) Dirección de Evaluación 

y Control  Ambiental 

Dentro  de MiAMBIENTE, es responsable del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la 

expedición y control de licencias ambientales y de la práctica 

de auditorías ambientales. 

 

8) Instituto de 

Conservación Forestal 

(ICF) 

Bajo la supervisión de MiAMBIENTE, sus funciones 

comprenden: 

Ejecutar la política forestal. 

¶ Ejecutar trabajos permanentes y sistemáticos para 

proteger los bosques contra incendios forestales, plagas, 

enfermedades, el pastoreo destructivo y para evitar la 

erosión de los suelos. 

¶ Ejecutar directamente o en colaboración de las 

entidades respectivas, los trabajos indispensables para la 

protección de las cuencas hidrográficas. 

¶ La administración de las áreas protegidas. 

 

9) Instituto Nacional  

Agrario (INA)  

Es el organismo ejecutor de la política agraria del Estado. 

Dentro de sus atribuciones destaca: 

¶ Conocer y resolver sobre la tenencia, explotación, 

expropiación, recuperación y distribución de la tierra 

destinada a la reforma agraria. 

¶ Ejercer los derechos y acciones que correspondan al 

Estado en relación con las tierras nacionales y ejidales 

susceptible de uso agrícola y ganadero. 

 

10) Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

Es el organismo encargado de estudiar los medios y medidas 

más eficaces que requiera la defensa de los tesoros artísticos y 
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(IHAH)  culturales de la nación. Asimismo, emprende obras de 

investigación y restauración, interpretación y comprensión 

del pasado arqueológico, antropológico e histórico de 

Honduras y a la mejor presentación de sus monumentos y 

zonas arqueológicas. 

 

11) Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria 

(SENASA) 

Encargada de diagnóstico y vigilancia epidemiológica, 

inspección higiénica y sanitaria en el procesamiento de los 

productos, la inspección, certificación y verificación de los 

productos de origen animal y vegetal, así como los 

establecimientos que los elaboran y el cumplimiento de las 

medidas fito -zoosanitarias. Entrega las certificaciones para 

exportación e importación. Lleva el registro de productores, 

certificadores, inspectores, procesadores y comercializadores 

de productos orgánicos y sus insumos. 

 

Apoyo Externo / Financiero 

12) Banco Mundial (BM) Principal fuente de financiamiento de los fondos de inversión 

en la primera fase y la ampliación aprobada en noviembre 

de 2015. Brinda seguimiento a las inversiones realizadas y 

confirma el manejo eficiente de los recursos y la debida 

gestión socio-ambiental de las inversiones. 

 

13) Cooperación Suiza para 

el Desarrollo COSUDE 

Importante fuente de financiamiento complementaria no 

reembolsable para impulsar las inversiones en las OPR con 

sus respectivos planes de negocio en ejecución.  

 

Locales / Regionales 

14) Unidades de 

Coordinación Regional 

(UCR)  

Responsable de coordinar a nivel regional la ejecución del 

Proyecto, según el MOP del ComRural y la normativa 

establecida, brinda la asistencia técnica de campo y el 

seguimiento a los PN aprobados y ejecutados por las OPR. 

Dependen de la dirección nacional de la DDR-INVEST-H. 

15) Organizaciones de 

Productores Rurales 

(OPR) 

Actores claves y principales, presentan las iniciativas 

productivas que son fortalecidas mediante la implementación 

de PN, que exigen metas de cumplimiento productivo y 

comercial, además de compromisos de inclusión y 

responsabilidad socio-ambiental. 

16) Proveedores de Servicio 

de Desarrollo 

Empresarial (PSDE) 

Los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial 

(PSDE) son empresas privadas, ONGs, OPDs, fundaciones y 

otros no tradicionales con presencia en la zona de influencia 

del Proyecto, que mediante vínculos contractuales proveen 

servicios de asesoría técnica a las OPR para la formulación e 

implementación de los PN. 
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17) Aliados Financieros Pueden ser Bancos Privados, Asociaciones Financieras e 

Instituciones Privadas de Desarrollo Financiero reguladas por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito afiliadas a la Federación 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras 

(FACACH); también pueden ser Cajas Rurales, Cooperativas 

no afiliadas a FACACH y otras micro-financieras; los aliados 

comerciales, proveedores de insumos, maquinaria o equipo 

también se consideran AFP si proveen financiamiento para 

un PN. 

18) Aliados Comerciales Son entes comerciales: agroindustrias, exportadores, 

comercializadores, distribuidores especializados, 

procesadores, supermercados, cadenas de restaurantes y 

otros con reconocida solidez y con una fuerte vinculación al 

mercado, que establecen alianzas con una o más OPRs en 

busca de beneficios mutuos en una relación de cadena de 

valor productivo.  

19) Municipalidades Autoridades de mayor jerarquía en un Municipio se 

convierten en apoyo potencial para las actividades 

desarrolladas por las OPR y coordinan actividades 

institucionales. 

20) Organizaciones Sociales 

de Base 

Representan organizaciones naturales de campesinos, 

indígenas, y pobladores locales con capacidades naturales de 

gestión local que pueden convertirse en interlocutores 

activos en la ejecución de actividades del Proyecto. Tienen 

diversas denominaciones: uniones, organizaciones, 

asociaciones, federaciones, juntas, cooperativas, etc. La 

naturaleza de su organización tiene relación con la 

promoción de acciones de desarrollo local (producción, 

mercadeo, asistencia técnica) o la prestación de servicios 

locales como la provisión de agua, servicios de salud, 

educación, y recientemente se han formado organizaciones 

de base para administrar aspectos de manejo ambiental y 

conservación de recursos naturales. 

 

 

 

3.3 Políticas Operacionales de Salvaguardas del Banco Mundial 

 

El Banco Mundial ha creado una serie de políticas de salvaguarda orientadas a impulsar 

enfoques de desarrollo sostenible en términos ambientales y sociales al tiempo que 

procuran garantizar que tales actividades no perjudiquen a personas o el medioambiente. 

Además, el BM cuenta con una política transversal de acceso a la información que se aplica 

a todas sus inversiones. 
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Figura 1: Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial 

 

Los objetivos de las Políticas de Salvaguarda son: 

a. Asegurar que los proyectos que se construyen o acciones que se financien 

(estrategias, políticas, planes, asistencias técnicas) tomen en cuenta una adecuada 

gestión ambiental y social y esta forme parte de todo el proceso de decisión y 

ciclo del proyecto. 

b. Prevenir, mitigar, reducir y manejar los riesgos e impactos ambientales y sociales 

de las obras o proyectos puedan generar. 

c. Proveer mecanismos para la consulta, atención de reclamos y comunicación de la 

información del proyecto a los beneficiarios, posibles afectados o interesados. 

 

En base a las actividades previstas a ser financiadas dentro del área de cobertura del Proyecto 

ComRural y ACS GAFSP, se activarán las siguientes Políticas Operacionales de salvaguarda: 

 

3.3.1 Política de Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) 

 

El Banco Mundial exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento 

del Banco se sometan a una evaluación ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y 

sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de decisiones. 

La EA es un proceso cuya extensión, profundidad y tipo de análisis dependen de la 

naturaleza, la escala y el posible impacto ambiental del proyecto propuesto. En la EA se 

evalúan los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de 

influencia; se examinan alternativas para el proyecto; se identifican formas de mejorar la 

selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los proyectos mediante la 

prevención, reducción al mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones 

 

 

 

 

 

Politicas Ambientales: 

OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental 

OP/BP 4.04 Habitats Naturales 

OP 4.09 Manejo de Plagas 

OP/BP 11.03 Patrimonio Cultural Físico 

OP/BP 4.36 Bosques 

OP/BP 4.37 Seguridad de Presas 

 

 

 

Politicas Sociales: 

OP/BP 4.10 Pueblos Indigenas 

OP/BP 4.12 Reasentamiento Involuntario 

Politica de Divulgación Pública  

Politicas Legales: 

OP/BP 7.50 Aguas Internacionales 

OP/BP 7.60 Territorios en Disputa 

Politicas de 

Salvaguardas 

Banco Mundial 
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ambientales adversas y el re alzamiento del impacto positivo, y se incluye el proceso de 

mitigación y gestión de las repercusiones ambientales adversas durante la ejecución del 

proyecto. Siempre que sea factible, el BM favorece las medidas preventivas en vez de las 

medidas de mitigación o compensación. 

En la EA se tienen en cuenta el ambiente natural (aire, agua y tierra); la salud y seguridad 

humanas; los aspectos sociales (reasentamiento involuntario, poblaciones indígenas y bienes 

culturales); y los aspectos ambientales transfronterizos y mundiales. En la EA se consideran 

los aspectos naturales y sociales en forma integral. También se toman en cuenta las 

variaciones de las condiciones del proyecto y del país; los resultados de los estudios 

ambientales sobre el país; los planes nacionales de protección ambiental; el marco global de 

las políticas nacionales, la legislación nacional y la capacidad institucional con respecto al 

medio ambiente y a los aspectos sociales, y las obligaciones del país referentes a las 

actividades del proyecto en virtud de tratados y acuerdos o convenios ambientales 

pertinentes en el ámbito internacional. El BM no financia actividades de proyectos que 

contravengan las obligaciones del país que se identifiquen durante la EA. La EA se inicia tan 

pronto com o sea posible como parte del proceso del proyecto y se integra detalladamente 

con los análisis económicos, financieros, institucionales, sociales y técnicos de un proyecto 

propuesto. 

El prestatario es responsable de realizar la EA. En los proyectos de la categoría A, el 

prestatario, para llevar a cabo la EA, contrata los servicios de expertos en EA 

independientes y no afiliados al proyecto.  En los proyectos de la categoría A que 

representen un alto riesgo, sean conflictivos o impliquen consideraciones ambientales serias 

y multidimensionales, por lo general, el prestatario debería contratar también a un grupo 

asesor de expertos ambientales independientes e internacionalmente reconocidos que 

brinde asesoría en todos los aspectos del proyecto pertinentes a la EA. El papel del grupo 

asesor depende del grado de avance de la preparación del proyecto, así como de la 

extensión y calidad de toda labor de EA finalizada, en el momento en que el Banco 

comience a considerar el proyecto. 

El BM asesora al prestatario respecto de los requisitos de EA establecidos por el mismo. El 

BM examina las conclusiones y recomendaciones de la EA con el fin de determinar si 

ofrecen una base adecuada que permita tramitar el proyecto para su financiamiento por el 

BM. En los casos en que el prestatario haya finalizado o realizado parcialmente trabajos de 

EA con anterioridad a la participación del BM en un proyecto, el BM examina dicha EA 

para cerciorarse de su congruencia con esta política. Si corresponde, el BM podrá exigir un 

trabajo adicional de EA, con inclusión de consultas públicas y divulgación de información. 

En las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad
4
 del Grupo de BM se 

describen las medidas de prevención y reducción de la contaminación, así como los niveles 

de emisión normalmente aceptables para el BM. No obstante, teniendo en cuenta la 

legislación del país prestatario y las condiciones locales, en la EA podrán recomendarse para 

el proyecto otros niveles de emisión y métodos para la prevención y mitigación de la 

                                                           
4
 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-

%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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contaminación. En el informe de la EA se debe suministrar una justificación completa y 

detallada de los niveles y métodos escogidos para el proyecto o emplazamiento específico. 

La importancia de los principios de la gestión ambiental reflejados en la OP/BP 4.01 se 

destaca particularmente en la ejecución de los PN que impliquen: (i) cambio de prácticas de 

cultivo en una misma área; (ii) diversificación incluyendo nuevos productos agrícolas; (iii) 

posible expansión de nuevas áreas de cultivo; (iv) intensificación y cambio de sistemas 

tecnológicos de producción; y/o a (v) cercanía a áreas protegidas, recursos o espejos de 

agua. 

En el caso del Proyecto ComRural, inversiones enmarcadas dentro de la categoría A 

(categoría 4 de acuerdo a la normativa nacional) no son elegibles para financiamiento. Por 

ende, tampoco se requieren EAs del nivel respectivo. En la práctica, los PN de ComRural 

presentan un nivel de impacto medio , localizados en áreas agroecológicamente 

intervenidas, en las cuales las medidas de mitigación (MdM) están disponibles y han 

demostrado ser prácticas y costo-efectivas. 

Para propuestas que tienen que ver con inversiones en infraestructura de procesamiento o 

manufactura, se sigue el protocolo que indica la normativa nacional que incluye el trámite 

de los permisos ambientales correspondientes previo a la construcción, incluyendo las 

especificaciones de diseño para asegurar el buen manejo, tratamiento y disposición final de 

desechos.  

 

3.3.2 Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) 

 

El BM promueve y apoya la conservación de los hábitats naturales y de utilización de la 

tierra por la financiación de proyectos destinados a integrar en el desarrollo nacional y 

regional la conservación de los hábitats naturales y el mantenimiento de las funciones y 

servicios ecológicos. Por otra parte, fomenta la rehabilitación de los hábitats naturales 

degradados. 

Siempre que sea posible, los proyectos financiados por el BM se localizan en tierras ya 

convertidas. El BM no apoya proyectos que impliquen una conversión significativa de los 

hábitats naturales, a menos que no existan alternativas viables para el proyecto y su 

ubicación, y el análisis integral demuestre que los beneficios generales del proyecto superan 

ampliamente los costos ambientales. Si las evaluaciones ambientales indican que un 

proyecto de manera significativa puede convertir o degradar hábitats naturales, el proyecto 

incluye medidas de mitigación aceptables para el BM. Estas medidas de mitigación incluyen, 

en su caso, minimizar la pérdida de hábitat (por ejemplo, la retención, el hábitat estratégico 

y restauración post-desarrollo) y establecer y mantener un área protegida ecológicamente 

similar. El BM acepta otras formas de medidas de mitigación solamente cuando estén 

técnicamente justificadas. 

¶ Diálogo sobre políticas 

Es importante implementar un análisis de las estrategias ambientales de las cuestiones 

principales de hábitats naturales, incluyendo la identificación de importantes sitios de 

hábitat naturales, las funciones ecológicas que desempeñan, el grado de amenaza a los 

sitios, las prioridades para la conservación y creación de capacidad necesidades. 
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El BM espera que se tenga en cuenta los puntos de vista, las funciones y los derechos de los 

grupos locales, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, 

afectadas por proyectos financiados relacionados con hábitats naturales y de involucrar a 

estas personas en la planificación, diseño, implementación, monitoreo y la evaluación de 

dichos proyectos. La participación puede incluir la identificación de las medidas adecuadas 

de conservación, manejo de áreas protegidas y otros hábitats naturales, así como el 

seguimiento y la evaluación de proyectos específicos. El BM alienta a los gobiernos a 

proporcionar a esas personas con la información y los incentivos adecuados para proteger 

los hábitats naturales. 

 

En el caso del Proyecto ComRural, no se financian actividades productivas que provoquen 

cambio de uso de suelo en hábitats naturales críticos. En el caso que un PN considere 

actividades dentro de un Área Protegida (AP), las mismas solo podrán financiarse si el AP 

cuenta con un Plan de Manejo y si dicho Plan de Manejo expresa que la actividad es 

compatible con sus objetivos de conservación, la categoría de manejo, y si existe la 

presencia institucional adecuada para supervisar dicha actividad. 

 

Para el desarrollo de PN en Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF), aplican las regulaciones y 

normativas contenidas en el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SINEIA), Acuerdo No. 189-2009, del 31 de diciembre de 2009. 

3.3.3 Control de Plagas (OP 4.09)  

 

A continuación se presentan los criterios que aplicarán a la selección y uso de pesticidas que 

establece la OP 4.09 en proyectos financiados por el BM y que forman parte integral del 

MGAS para efectos del Proyecto: 

-  Deben tener efectos adversos insignificantes en la salud humana. 

-  Debe demostrarse su eficacia en el control de las especies que se espera combatir. 

-  Deben tener un efecto mínimo en las especies que no se pretende combatir y en el 

medio ambiente natural. Los métodos, el momento oportuno y la frecuencia de la 

aplicación de pesticidas tienen como objetivo reducir al mínimo el daño a los enemigos 

naturales. Se tiene que demostrar que los pesticidas utilizados en programas públicos no 

presentan riesgos para los habitantes y los animales domésticos en las áreas tratadas, así 

como para el personal que los aplica. 

-  Su uso debe tener en cuenta la necesidad de impedir que las plagas desarrollen 

resistencia. 

-  El BM exige que todas las pesticidas que financie se fabriquen, envasen, etiqueten, 

manipulen, almacenen, eliminen y apliquen de conformidad con normas aceptables para 

el BM. El BM no financia productos formulados que correspondan a las clases IA y IB de 

la Organización Mundial de Salud (OMS), o formulaciones de productos en la clase II, si 

a) el país no aplica restricciones a su distribución y uso, o b) existe la probabilidad de que 

los usen, o tengan acceso a ellos, personal no especializado, agricultores y otras personas 

sin capacitación, equipo adecuado e instalaciones para el manejo, almacenamiento y 

aplicación de estos productos en forma adecuada. 
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Aplicación de Manejo Integral de Plagas (MIP) 

-  Al ayudar a los prestatarios a controlar las plagas que afectan a la agricultura o a la salud 

pública, el BM apoya una estrategia que promueve el uso de métodos de controles 

biológicos o ambientales y reduce la dependencia de pesticidas químicos sintéticos. En los 

proyectos financiados por el BM, el prestatario aborda los problemas relacionados con el 

control de las plagas en el contexto de la evaluación ambiental del (sub-)proyecto.  

-  Al llevar a cabo la evaluación inicial de un (sub-)proyecto que implicará el control de 

plagas, el Banco estima la capacidad del marco regulador y de las instituciones del país 

para promover y apoyar un control de plagas seguro, eficaz y ecológicamente racional. 

Según sea necesario, el Banco y el prestatario incorporan en el (sub-)proyecto 

componentes para fortalecer dicha capacidad. 

-  El Banco se vale de diversos medios para evaluar el control de plagas en el país y apoyar 

el MIP y el uso inocuo de pesticidas agrícolas: estudios económicos y sectoriales, 

evaluaciones participativas del manejo integrado de plagas, y proyectos de ajuste o de 

inversión y componentes dirigidos específicamente a apoyar la adopción y la utilización 

del manejo integrado de plagas. 

-  Bajo el Proyecto ComRural, la adquisición de pesticidas depende de una valoración de la 

índole y el grado de los riesgos asociados, teniendo en cuenta el uso propuesto y los 

presuntos usuarios. Las poblaciones de plagas se controlan por medio de métodos de 

manejo integrado, como el control biológico, las prácticas de cultivo y la creación y uso 

de variedades de cultivos que resistan o toleren las plagas. ComRural puede financiar la 

adquisición de pesticidas cuando su uso se justifique en virtud de un método de MIP.  

-  Los PN agrícolas deben contar con (i) un Plan de Manejo Integral de Plagas. El manejo 

integral del cultivo contempla desde la preparación del terreno hasta el manejo pos 

cosecha del producto y (ii) una política sobre el uso apropiado de los recursos naturales 

y manejo de pesticidas para evitar daños sensibles al ambiente donde se desarrollan los 

PN deberá contemplar los cuatro aspectos siguientes: 

1) Enfoque integral de planificación: Definición de pertenencia de micro cuenca, manejo 

del recurso agua y selección apropiada del rubro y/o cultivo acorde al uso potencial del 

suelo. 

2) Educación y promoción: Definición de una política orientada a promover la actit ud 

de las personas hacia una valoración adecuada de los recursos naturales y un 

aprovechamiento sostenible de los mismos a lo largo de la cadena de producción. 

3) Protección: Conservación y protección física del recurso a través de la protección de 

los bosques y plantaciones contra enfermedades y plagas que pudieran reducir o 

deteriorar la población forestal, la prevención y control de incendios, la protección de 

los bienes y productos forestales y la conservación de la riqueza genética. 

4) Regulación y Control: Considerar las normas establecidas por el BM para el uso de 

agroquímicos en las actividades productivas, transformación y manejo post-cosecha. 

 

En el caso del Proyecto ComRural, en los procedimientos administrativos se solicita y se 

verifica que se incluya dentro del plan de adquisiciones el listado y cantidades de productos 

agroquímicos a adquirir. Se financian primordialmente PN que incluyen compra de 

productos agroquímicos de etiquetas color verde y azul. Se puede incluir etiqueta amarilla 

cuando sea necesariamente requerido, si la OPR aplica procedimientos y prácticas de MIP y 

la cantidad de productos de etiqueta amarilla no excede los porcentajes de cantidad de 

productos de etiqueta verde y/o  azul.  
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Igualmente, se promueve en conjunto con los PSDE, a través de intercambios de 

experiencias con tecnologías ya validadas y usadas por los productores/as, el uso de MIP, 

Manejo Cultural de los Cultivos y la disposición final adecuada de envases. 

 

INVEST-H, a través de su DDR, supervisará de manera constante la compra, el manejo y uso 

de agroquímicos y desechos químicos por parte de las OPR. En Anexo 1 del presente MGAS, 

se presenta la lista de los agroquímicos restringidos y prohibidos en Honduras, que para 

efectos del Proyecto, serán también restringidos o prohibidos según sea el caso.  

 

3.3.4 Política de Bosques (OP/BP 4.36) 

 

Objetivos de la política 

La ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los ecosistemas forestales y sus 

recursos asociados son elementos esenciales para el alivio duradero de la pobreza y el 

desarrollo sostenible, tanto en países con abundantes bosques como en aquellos en que se 

han agotado o son naturalmente limitados. La finalidad de la presente política es la de 

asistir a los prestatarios a aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza en 

forma sostenible, para integrarlos efectivamente en el proceso de desarrollo económico 

sostenible, y para proteger sus valores y servicios ambientales, a nivel local y global. 

En los casos en que es preciso proceder a la restauración y plantación para alcanzar estos 

objetivos, el BM ayuda a los prestatarios en actividades de restauración forestal, que 

contribuyan a mantener o fomentar la funcionalidad de los ecosistemas. Asimismo, el BM 

proporciona asistencia a los prestatarios en el establecimiento y manejo sostenible de 

plantaciones, ecológicamente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente 

viables, para ayudar a atender la demanda creciente de bienes y servicios forestales. 

Alcance de la política 

La presente política se aplica a los siguientes tipos de proyectos de inversión financiados por 

el BM: 

¶ los que tienen o puedan tener impactos en la salud y calidad de los bosques; 

¶ los que afectan a los derechos y el bienestar de las personas y a su nivel de 

dependencia de los bosques o a su interacción con ellos. 

¶ aquellos cuya finalidad es generar cambios en el manejo, la protección o la 

utilización de los bosques naturales o las plantaciones, sean de propiedad pública, 

privada o comunal. 

 

Financiamiento del BM 

El BM no financia proyectos que, a su juicio, puedan implicar una significativa conversión o 

degradación de áreas forestales críticas, o de hábitats naturales críticos que estén 

relacionados. Si un proyecto supone la conversión o degradación significativa de bosques 

naturales o hábitats naturales conexos, que a juicio del BM no son críticos, si éste determina 

que no hay otras alternativas viables para el proyecto y su localización, y si un análisis 

pormenorizado demuestra que los beneficios globales del proyecto son sustancialmente 
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superiores a sus costos ambientales, el BM puede financiarlo siempre que se adopten 

medidas apropiadas de mitigación.  

El BM no financia proyectos que contravengan los acuerdos ambientales internacionales 

pertinentes. 

Plantaciones 

El BM no financia plantaciones que impliquen cualquier conversión o degradación de 

hábitats naturales críticos, incluidos aquellos adyacentes o aguas abajo. Cuando financia 

plantaciones, da preferencia a localizar tales proyectos en sitios no forestados o en tierras ya 

convertidas (excluidas las tierras que han sido convertidas como anticipación al proyecto). 

En vista del potencial de los proyectos de plantación de introducir especies invasoras y de 

perjudicar la biodiversidad, deben diseñarse de forma tal que ayuden a prevenir y mitigar 

esas posibles amenazas para los hábitats naturales. 

 

Diseño de los proyectos 

De acuerdo con lo establecido en OP/BP 4.01, en la evaluación ambiental de los proyectos 

de inversión debe examinarse su impacto potencial sobre los bosques y/o sobre los derechos 

y el bienestar de las comunidades locales. 

En el caso de proyectos de manejo de bosques para los que se solicita financiamiento del 

BM, el prestatario debe proporcionar al BM información pertinente sobre el sector forestal, 

relacionada con el marco general de políticas, la legislación nacional, las capacidades 

institucionales, y además de aquellos implicados con aspectos sociales, económicos, 

ambientales y de pobreza que guarden relación con los bosques. Esta información debe 

incluir datos sobre los programas forestales nacionales u otras iniciativas relevantes 

promovidas por el país. Sobre la base de esta información y de la evaluación ambiental del 

proyecto, el prestatario, según corresponda, debe incorporar en el proyecto medidas para 

fortalecer el marco fiscal, legal e institucional a fin de alcanzar los objetivos económicos, 

ambientales y sociales del proyecto. Entre otras cuestiones, estas medidas deben guardar 

relación con las respectivas funciones y derechos legales del gobierno, el sector privado y la 

población local. En lo que respecta a la gestión debe dar preferencia a enfoques de manejo 

en pequeña escala, de alcance comunitario cuando se consideren el instrumento óptimo 

para aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza en forma sostenible. 

Según corresponda, el diseño de los proyectos que utilizan recursos forestales o suministran 

servicios ambientales comprende la evaluación de las perspectivas para el desarrollo de 

nuevos mercados y estrategias de comercialización para productos forestales no madereros 

y otros bienes y servicios forestales conexos, tomando en cuenta la gama completa de 

bienes y servicios ambientales derivados de los bosques bien gestionados. 

 

En el caso del Proyecto ComRural, no se financian actividades en PN que provoquen la 

transformación o degradación de los bosques naturales, incluso en aquellos sitios que 

cuentan con un plan de manejo aprobado por el Estado de Honduras. Además, no se 

permite la compra de madera como insumo para inversiones productivas en los PN, si no es 

proveniente de bosques certificados y manejados legalmente. Esto será una consideración 
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importante al incluir la cadena de cacao en el marco de ComRural, dado que la cadena no 

genera material que sirva de combustible en las secadoras de cacao, a diferencia de los 

secadores de café que pueden aprovechar las cáscaras del café como combustible.  

 

En el caso de hábitats naturales no críticos, ComRural financia actividades si en el PN, en 

línea con las disposiciones de la autoridad ambiental, se incluyen MdM o medidas 

compensatorias, tales como la implementación de planes de reforestación/regeneración 

natural, la habilitación de espacios naturales protegidos compensatorios o la inclusión de 

tecnologías capaces de mantener la integridad biótica de estos sitios.  

 

3.3.5 Política de Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10)  

 

Esta política contribuye al cumplimiento de la misión del Banco Mundial de reducir la 

pobreza y lograr un desarrollo sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a 

cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los 

Pueblos Indígenas. En todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que 

afectan a Pueblos Indígenas, el Banco exige que el prestatario lleve a cabo un proceso de 

consulta previa, libre e informada. El Banco sólo otorga financiamiento para el proyecto 

cuando las consultas previas, libres e informadas dan lugar a un amplio apoyo al mismo por 

parte de la comunidad indígena afectada. En los proyectos financiados por el Banco se 

incluyen medidas para a) evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, 

o b) cuando éstos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. 

Los proyectos financiados por el Banco se diseñan también de manera que los Pueblos 

Indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados, e 

inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género. 

El BM reconoce que las identidades y culturas de los Pueblos Indígenas están 

inseparablemente vinculadas a las tierras que habitan y a los recursos naturales de los que 

dependen. Estas circunstancias peculiares hacen que los Pueblos Indígenas estén expuestos a 

riesgos y efectos de diversos grados como consecuencia de los proyectos de desarrollo, 

entre ellos la pérdida de su identidad, cultura o medios de vida tradicionales, así como a 

diversas enfermedades. Las cuestiones intergeneracionales y de género son también más 

complejas entre los Pueblos Indígenas. Por su condición de grupos sociales a menudo 

diferenciados de los grupos dominantes en sus sociedades nacionales, con frecuencia los 

Pueblos Indígenas se cuentan entre los segmentos más marginados y vulnerables de la 

población. Como resultado, su situación económica, social y jurídica limita a menudo su 

capacidad de defender sus intereses y derechos sobre las tierras, territorios y demás recursos 

productivos, o restringe su capacidad de participar en el desarrollo y beneficiarse de éste. Al 

mismo tiempo, el BM reconoce que los Pueblos Indígenas desempeñan un papel esencial en 

el desarrollo sostenible y que la legislación nacional e internacional presta creciente atención 

a sus derechos. 

Debido a la diversidad y variabilidad de los contextos en los que se desenvuelven los 

Pueblos Ind²genas y a la inexistencia de una definici·n universalmente aceptada de òPueblos 

Ind²genasó, esta pol²tica no define el concepto. En los diversos pa²ses, los Pueblos Ind²genas 

pueden denominarse òminor²as ®tnicas ind²genasó, òabor²genesó, òpueblos aut·ctonosó, 

ònacionalidades minoritariasó, òtribus registradasó o ògrupos tribalesó. 
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A los efectos de esta pol²tica, la expresi·n òPueblos Ind²genasó se emplea en sentido 

genérico para hacer referencia a grupos vulnerables con una identidad social y cultural 

diferenciada que, en mayor o menor grado, presentan las siguientes características: 

a) Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y 

el reconocimiento de su identidad por otros 

b) Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la 

zona del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios; 

c) Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas de las 

de la sociedad y cultura dominantes, y 

d) Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región. 

 

La política OP 4. 10 pretende el desarrollo sostenible de las inversiones que son financiadas 

por el BM y en especial esta política busca el respeto de la dignidad, derechos humanos, 

economías y culturas de los Pueblos Indígenas. En todos los proyectos propuestos para 

financiamiento por el BM que afectan a Pueblos Indígenas, el BM exige que el prestatario 

lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada. El BM sólo otorga 

financiamiento para el proyecto cuando las consultas previas, libres e informadas dan lugar 

a un amplio apoyo al mismo por parte de la comunidad indígena afectadas.  Es importante 

para el Banco identificar los impactos negativos que pueden ser generados producto de las 

distintas intervenciones en el caso de presentarte impactos negativos será importante, en la 

medida de los posible evitarlos y el caso que no puedan ser evitados deben de manera 

planificada ser mitigados, reducidos y compensados. A la vez, la política, reconoce que los 

Pueblos Indígenas juegan un papel esencial en el desarrollo sostenible y enfatiza la 

necesidad de que la conservación se combine con la necesidad de beneficiar a los Pueblos 

Indígenas con el fin de asegurar una gestión sostenible de ecosistemas a mediano y largo 

plazo.  

Los principales elementos a tomar en cuenta en la BP 4.10 son:  

a) En todos los proyectos de inversión en los que existen Pueblos Indígenas en la zona del 

proyecto o en los que éstos tienen un apego colectivo a dicha zona, el equipo del 

Banco a cargo del proyecto lleva a cabo consultas, durante todo su ciclo, con la unidad 

regional responsable de las salvaguardas y con el departamento jurídico. 

b) Consultas previas, libres e informadas. Cuando un proyecto afecta a Pueblos Indígenas, 

el equipo a cargo del mismo colabora con el prestatario en la realización de consultas 

previas, libres e informadas con las comunidades afectadas. Estas consultas sobre el 

proyecto propuesto se llevan a cabo durante todo el ciclo del proyecto y tienen en 

cuenta lo siguiente: 

 

o La òconsulta previa, libre e informadaó es una consulta que tiene lugar en forma 

libre y voluntaria, sin manipulación, interferencia o coerción externa. Con ese fin, 

las partes consultadas tienen acceso previo a la información sobre el propósito y la 

magnitud del proyecto propuesto, facilitada de una manera apropiada desde el 

punto de vista cultural y en la lengua adecuada; 

o En los mecanismos de consulta se reconoce a las organizaciones de Pueblos 

Indígenas existentes, incluidos los consejos de ancianos, los jefes y los líderes 

tribales, y se presta especial atención a las mujeres, los jóvenes y los ancianos. 

 



MARCO DE GESTIÓN AMB IENTAL Y SOCIAL / CO MRURAL  2016-2019 
 

37 
 

El Proyecto ComRural en su primera fase y como parte de los anexos de su MOP, contiene 

el Plan de Gestión/Participación Social y el Plan de Pueblos Indígenas, dado que la 

Evaluación Social de 2007 determinó que el impacto negativo del Proyecto podría ser su no 

inclusión, se generaron los planes de participación e inclusión social como parte del manual 

operativo del proyecto (MOP) . En dichos instrumentos se detalla a profundidad esta 

política, sin embargo, la ampliación de cobertura y de las cadenas productivas proyectada, 

así como la integración del ComRural a la Alianza del Corredor Seco impulsado por 

INVEST-H, requieren de una actualización y ajustes de acuerdo a las características sociales y 

étnicas de las nuevas zonas de influencia.    

Desde la expectativa y enfoque del proyecto ComRural los pueblos indígenas y 

afrohondureños juegan un papel clave en las iniciativas productivas apoyadas mediante los 

Planes de Negocio, de hecho, el 42% de los beneficiarios del proyecto son familias que se 

identifican con los pueblos indígenas Lencas y Chortís, resultado que responde a las 

características de la zona actual de cobertura, los 7 departamentos atendidos representan el 

65.76 % de la población indígena según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

en su Censo de Población y Vivienda del año 2013. 

El área de influencia actual y posible ampliación de cobertura del Proyecto ComRural 

mediante su integración al ACS GAFSP incluye departamentos con presencia de poblaciones 

de tradición Lenca o campesinos de tradición Lenca, y otros grupos poblacionales cuyas 

características organizativas y de capital social son similares a la zona apoyada en la primera 

fase (actual), sin embargo las nuevas cadenas y apertura al norte presentan un panorama 

distinto ya que incluye la presencia de los pueblos Garífunas en los departamentos de 

Colón, Atlántida y Cortes, donde existe una mayor presión sobre el recurso tierra al ser 

considerado el principal polo de desarrollo del país. Estas condicionantes, entre otras y la 

presencia de mayor numero de áreas denominadas protegidas por su patrimonio natural, 

han justificado la necesidad de realizar una Evaluación Social especializada que forma parte 

de los instrumentos de referencia del presente documento. 

 

3.3.6. Gestión de los Bienes Culturales (OP/PB 11.03) 

 

Objetivos de la política 

El BM promueve resguardo y preservación del patrimonio cultural de los pueblos. 

Patrimonio cultural puede referirse a objetos movibles o no movibles, lugares, estructuras, 

agrupaciones de estructuras, elementos naturales y paisajes que tienen importancia 

arqueológica, histórica, paleontológica, arquitectónica, religiosa, estética o cultural. 

Cualquier obra o actividad financiada por el BM debe estar localizada y diseñada 

previniendo posibles daños al patrimonio cultural.  El ComRural toma en cuenta esta 

salvaguardia dentro de sus procedimientos ambientales. 

 

La política general del BM relativa a los bienes culturales es brindar asistencia para su 

conservación y procurar evitar su eliminación. Específicamente: 

 

a. Por lo general, el BM se rehúsa a financiar proyectos que ocasionarán un daño 

considerable a bienes culturales irreproducibles, y brindará asistencia únicamente para 

los proyectos cuyo emplazamiento o diseño permita evitar ese daño.  
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b. El BM brindará asistencia para proteger y realzar los bienes culturales que se encuentren 

en los proyectos financiados por el mismo, en lugar de dejar esa protección librada al 

azar. En algunos casos, es preferible reubicar el proyecto a fin de preservar, estudiar y 

restaurar los emplazamientos y las estructuras íntegramente in situ. En otros casos, es 

posible reubicar, preservar, estudiar y restaurar las estructuras en emplazamientos 

alternativos. Con frecuencia, sólo es necesario realizar un estudio científico, una 

recuperación selectiva y la conservación en museos antes de la destrucción. La mayoría 

de esos proyectos debería incluir la capacitación y fortalecimiento de las instituciones 

encargadas de proteger el patrimonio cultural de una nación. Esas actividades deberían 

estar incluidas directamente en el alcance del proyecto, en lugar de ser postergadas 

para una posible medida futura, y los costos deben ser absorbidos al calcular los costos 

globales del proyecto. 

c. Las desviaciones de esta política sólo se justificarán cuando los beneficios estimados del 

proyecto sean grandes, y las autoridades competentes consideren que la pérdida de los 

bienes culturales o el daño ocasionado a los mismos es inevitable, menor o de otro 

modo aceptable. Se deberán analizar los detalles específicos de la justificación en los 

documentos del proyecto. 

d. Esta política atañe a todos los proyectos en los que participe el BM, 

independientemente de que el mismo financie o no la parte del proyecto que podría 

afectar a los bienes culturales.   

 

 

 

Directrices de procedimiento 

 

Antes de proceder con un PN que en su primera fase implique riesgo o directamente daño 

al patrimonio cultural, por ejemplo por un plan de desarrollo turístico relacionado con 

objetos de valor cultural conocidos, INVEST-H debe consultar el Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia (IHAH). Asimismo, si un PN implique excavaciones, movimiento de 

la tierra o cambios ambientales superficiales o demolición a mayor escala, INVEST-H debe 

determinar el conocimiento sobre los aspectos culturales del sitio propuesto. IHAH debe ser 

consultado, y si hay cualquier duda sobre el patrimonio cultural de un área, se debe aplicar 

una breve encuesta de reconocimiento de campo ejecutada por un especialista. Si dicha 

encuesta revela existencia de patrimonio cultural que pueda resultar dañado por el PN, se 

debe obtener un informe y autorización del IHAH como una condición de aprobación y 

ejecución del mismo. Si durante la ejecución de un PN se haga un descubrimiento fortuito 

de patrimonio cultural , se debe detener la ejecución e informarle inmediatamente al 

Especialista Ambiental del ComRural sobre el hallazgo. El Especialista informará el IHAH 

sobre el hallazgo para recibir instrucciones sobre cómo proceder para asegurar un debido 

trato del descubrimiento. 

 

En el caso del Proyecto ComRural, hasta principios de 2016, no se ha registrado algún 

acontecimiento que haya activado la política de gestión de los bienes culturales. 

Normalmente, las áreas seleccionadas para la inversión han sido legalizadas por el estado 

con títulos de propiedad y los productores han realizado tareas y uso productivo. En 

definitiva no son áreas que forman parte de los inventarios de sitios arqueológicos o de 

bienes e inmuebles patrimoniales que maneja el Instituto Hondureño de Antropología e 

Historia (IHAH).  
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3.3.7 Política de Reasentamiento Involuntario (OP/PB 4.12) 

 

òLa experiencia del Banco indica que si no se frena el reasentamiento involuntario que se 

produce en relación con los proyectos de desarrollo, éste suele dar origen a graves 

problemas económicos, sociales y ambientales: los sistemas de producción se desbaratan; los 

afectados se empobrecen al perder sus fuentes de ingresos y sus activos productivos; las 

personas se trasladan a entornos en los que tal vez sus especialidades de producción resulten 

menos útiles y la competencia por los recursos sea mayor; las redes sociales y las 

instituciones de la comunidad se debilitan; los grupos de parientes se dispersan y la 

identidad cultural, la autoridad tradicional y las posibilidades de ayuda mutua se reducen o 

se pierden. Esta política operacional comprende salvaguardias destinadas a atender a esos 

riesgos de empobrecimiento y a mitigarlos. 

Objetivos de la Política 

A menos que las medidas apropiadas se planifiquen y se lleven a cabo meticulosamente, los 

reasentamientos involuntarios pueden provocar penurias graves y prolongadas, 

empobrecimiento y daños al medio ambiente. Por esas razones, los objetivos generales de 

la política del Banco sobre reasentamiento involuntario son los siguientes: 

a) En la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse 

al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto. 

b) Cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben 

concebir y ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de 

inversión suficientes para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en 

los beneficios del mismo. Es preciso celebrar consultas satisfactorias con las personas 

desplazadas y darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de los 

programas de reasentamiento. 

c) Se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de 

subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que 

tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto, cuando 

sea que presentaban los niveles más altos. 

 

Efectos Considerados 

Esta política abarca los efectos económicos y sociales directos resultantes de los proyectos de 

inversión financiados por el Banco y causados por: 

a) la privación involuntaria de tierras, que da por resultado; 

i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; 

ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos, 

iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los 

afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o 
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b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas 

protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas 

desplazadas. 

Esta política se aplica a todos los componentes del proyecto que resulten en reasentamiento 

involuntario, independiente de cual sea su fuente de financiamiento. Se aplica asimismo a 

las demás actividades que resulten en reasentamiento involuntario y que, a juicio del Banco, 

a) tengan relación directa y considerable con el proyecto financiado por el Banco; b) sean 

necesarias para lograr los objetivos enunciados en los documentos del proyecto, y c) se 

lleven a cabo, o que estén previstos para llevarse a cabo, simultáneamente con el 

proyecto.
5
ó 

Como se puede apreciar la política está dirigida a los proyectos de desarrollo que generan 

reasentamiento involuntario impactando negativamente la vida de las personas, sus medios 

de subsistencia, sus sistemas productivos, económicos, redes sociales, etc. Profundizando la 

condición de pobreza de las familias. La política expresa que si el reasentamiento no puede 

ser evitado deberán ejecutarse acciones de una manera planificada, ordenada tratando de 

restablecer o mejorar las condiciones originales de las familias. 

La planificación de las actividades de reasentamiento es parte integral de la preparación de 

los proyectos financiados por el Banco Mundial. Durante la etapa de identificación del 

proyecto, el equipo a cargo del proyecto determina la probabilidad de reasentamiento 

involuntari o como consecuencia de las obras a ser financiadas. 

 

La experiencia de 5 años del Proyecto ComRural no ha provocado la activación de esta 

polít ica, ya que las inversiones programadas en los 89 Planes de Negocio en ejecución a 

Diciembre de 2016, se realizan para fortalecer iniciativas locales ya establecidas y en buena 

medida se orientan a generar valor agregado mediante mejora de la infraestructura 

productiva (beneficios de secado, centros de acopio y procesamiento, insumos adecuados, 

sistemas de inocuidad, entre otras) no tanto para extensión de cultivos agrícolas que puedan 

motivar el desplazamiento involuntario de familias rurales. Por otro lado los fondos de 

inversión de ComRural no se destinan para compra de terrenos, estos forman parte de los 

bienes o activos que disponen las OPR, los cuales normalmente se ubican en la periferia de 

asentamientos poblacionales y han sido adquiridos en transacciones de mercado de compra-

venta voluntarias. 

 

Finalmente es oportuno agregar que cuando se trata de proyectos de infraestructura 

productiva se tramitan los permisos respectivos en las unidades de catastro municipal 

(Gobiernos Locales), que dictaminan la naturaleza y condiciones de los predios 

seleccionados para tal objetivo, además de valorar su naturaleza jurídica y legalidad que 

permite cubrir las garantías exigidas por el aliado financiero privado en el marco del 

modelo de alianza público-privado . 

 

No o bstante lo anterior, resulta oportuno en los futuros proyectos tomar en cuenta la 

política de Reasentamiento Involuntaria (OP/BP 4.12) como un mecanismo de prevención y 

valoración responsable del proyecto ComRural. Por ende se ha integrado al presente MGAS 

                                                           
5
 Manual de Operaciones del Banco Mundial. OP 4-12. Diciembre de 2001. 
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un Marco de Política de Reasentamiento (MPR) que permitirá prevenir y mitigar cualquier 

eventual caso. 

 

 

                                                         

IV. CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE 

COMRURAL Y LAS CADENAS DE VALOR FINANCIADAS 

4.1 Área de Cobertura 

 

Los municipios en los cuales se pretende la intervención del ComRural y su incorporación 

a la ACS GAFSP, se agrupan en 7 departamentos del centro occidente del país que es la 

zona de influencia actual de ComRural, más 3 departamentos de la alianza del denominado 

Corredor Seco, y 3 departamentos pertenecientes al Litoral Atlántico , los últimos 5 

productos de la ampliación de cobertura, que significa un total de 13 (72%) 

departamentos de Honduras. 

 

Figura 2: Mapa de Área de Cobertura Actual y Potencial del ComRural 
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4.2. Rubros actuales y potenciales en la zona de Influencia del ComRural 

 

Se realizó una revisión de documentación secundaria para el análisis de la interacción entre 

los potenciales rubros de producción a financiar y sus impactos probables. Se revisó 

información provista por colaboradores del Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario (PRONAGRO), así como tópicos específicos de instituciones claves como el 

Instituto Hondureño del Café y la SAG. Con la información recopilada se establecieron 

líneas estratégicas basadas en el contexto superficial y potenciales impactos.  

Se definieron 8 medios de vida que pueden verse afectados por los diferentes rubros: 

1. Atmósfera 

2. Cobertura vegetal 

3. Fauna 

4. Hidrografía /agua superficial 

5. Hidrogeología/aguas subterráneas 

6. Áreas protegidas y de derecho ancestral 

7. Suelo 

8. Medio  social 

 

La definición de impactos y medidas de mitigación se presenta en el capítulo 5 de este 

documento, en donde se desarrolla una evaluación de impactos ambientales y sociales; 

haciendo especial énfasis en las medidas de mitigación para 4 medios: Cobertura vegetal, 

Hidrografía/Agua superficial, Suelo y Medio social.  

 

A continuación se presentan características y consideraciones prioritarias para los rubros de 

las cadenas potenciales a financiar, en las que se tomarán en cuenta principalmente 

condiciones como condiciones agroecológicas, presencia de áreas protegidas, hábitats 

naturales críticos y otros espacios naturales de interés para la conservación (micro cuencas 

municipales, humedales, lagos y lagunas), Prescripción para el establecimiento de 

actividades productivas y establecimiento de obras permanentes, entre otras. 

 

i.       Medio Ambiental 

 

1.1. Cadenas agroalimentarias 

 

1.1.1. Cafés especiales 

 

El Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ) clasifica las alturas según el tipo de café que se 

quiere producir, lo que ha llevado a proponer la categorización siguiente: 

¶ Altura para la producción de café estándar o de bajío: menor a los 900 msnm 

¶ Altura para la producción de café de altura: entre 900 ð 1,300 msnm y, 

¶ Altura para la producción de estricta altura: 1,300 ð 1,600 msnm 

 

Es importante contar con la vigilancia y gestión de cada OPR en la cadena de cafés 

especiales, ya que en general, el café de altura y estricta altura tienen colindancia o se 
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encuentran dentro de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. En este sentido 

ComRural exige durante la etapa de pre factibilidad (cuando se presenta el perfil del 

proyecto por parte de cada OPR) las coordenadas de ubicación de cada uno de los 

potenciales beneficiarios/as para verificar que no se apoyen unidades productivas ubicadas 

en zonas restringidas.   

La siguiente figura muestra las áreas protegidas localizadas cerca o dentro del área de 

cobertura actual y potencial, dependiendo de la presentación de PN que resulten 

aprobados por el Proyecto: 

 

Figura 3: Mapa de Áreas Protegidas Localizadas cerca o dentro del Área de Cobertura 

Actual y Potencial 

 

Resulta también muy significativo destacar, que la altura guarda una relación directa con la 

variedad de café a sembrar y el manejo del cultivo, así como con la calidad de café a 

cosechar y por ende el valor de la producción.  

La siguiente información provista por el IHCAFE muestra una descripción de las 

características, cualidades de los tipos de café, recomendaciones de las variedades a cultivar 

y recomendaciones generales para el establecimiento de este cultivo.  
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Tabla 4: Caracterización del Cultivo de Café  

Adaptación altitudinal
6
 

Hasta 800 msnm Hasta 1200 msnm Hasta 1500 msnm 

Zona: Bajío  Zona: Media Altura ð 

Altura 

Zona: Estricta Altura 

Con ocurrencia ocasional de períodos 

relativamente prolongados de sequía, Altas 

temperaturas, Suelos de baja capacidad de 

retención de humedad 

Zonas con mayor incidencia y predominio de enfermedades.  Por 

ejemplo: ojo de gallo ( Mycena citricolor ), enfermedad que prolifera con 

mayor intensidad en zonas muy húmedas y excesivamente sombreadas. 

LOS TIPOS DE CAFÉ 

El IHCAFÉ distingue tres tipos de café donde cada uno tiene sus propias características y cualidades que los diferencia  de 

los demás; se describen así: 

 

¶ ESTRICTA ALTURA o STRICTLY HIGH GROWN (SHG) 

Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva sumamente bien procesado y preparado. Producido generalmente 

en zona alta; olor fresco, tamaño y color homogéneos, excelente a muy buena calidad de taza, con acidez muy buena, 

buen cuerpo, aroma intenso. Debe estar libre de daños o sabores indeseables. Cuando se califica cuantitativamente en una 

escala de 1 a 10 los valores oscilan entre 7 y 8 puntos por cada ítem (fragancia / aroma, acidez, sabor, cuerpo y post-gusto). 

El total oscila entre 85 y 89 puntos partiendo de 50 puntos que se asigna a todos los cafés. 

 

¶ ALTURA o HIGH GROWN (HG)  

Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva sumamente bien procesado y preparado. Producido generalmente 

en zona media, olor fresco, tamaño y color homogéneos. Buena calidad de taza, con acidez buena, buen cuerpo, aroma 

pronunciado y agradable. Debe estar libre de daños o sabores indeseables. Cuando se califica cuantitativamente en una 

escala de 1 a 10 los valores oscilan entre 6.5 y 7 puntos por cada ítem (fragancia / aroma, acidez, sabor, cuerpo y post-

gusto). El total oscila entre 82 y 85 puntos partiendo de 50 puntos que se asigna a todos los cafés.  

 

¶ CENTRAL STANDARD (STD) 

Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva bien preparado. Producido generalmente en zona baja, olor fresco, 

color homogéneo, regular calidad de taza, con una acidez baja, cuerpo de mediano a bajo, con aroma ligero. Debe estar 

libre de daños o sabores indeseables Cuando se califica cuantitativamente en una escala de 1 a 10 los valores oscilan entre 

5.5 y 6 puntos por cada ítem (fragancia / aroma, acidez, sabor, cuerpo y post-gusto). El total oscila entre 77 y 80 puntos 

partiendo de 50 p untos que se asigna a todos los cafés. 

 

 

CAFÉS ESPECIALES (SPECIALTY) 

En ComRural se viene apoyando desde la fase I, la producción de cafés especiales con un enfoque en cafés diferenciados y 

que optan por certificaciones socio ambientales y de calidad. Este enfoque, también hace referencia a las condiciones 

geográficas y a los microclimas, que se afirma, permiten la producción de café con sabores únicos y de características 

particulares que preservan su identidad. 

 

Los cafés especiales son aquellos que conservan una consistencia en sus características físicas (forma, tamaño, humedad, 

apariencia y defectos), sensoriales (olfativas, visuales y gustativas), prácticas culturales (recolección, lavado, secado) y en sus 

procesos finales (tostado, molienda y preparación); características que los distinguen del común de los cafés y por las cuales 

los clientes están dispuestos a pagar un precio superior (Giovannucci y Koekoek, 2003; SCAA, 2004).
7
 

 

En 1982, se creó la Asociación Americana de Cafés Especiales (SCAA), la cual establece estándares de calidad para el café, 

                                                           
6  Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. Variedades y mejoramiento genético del café. Sitio Web 
http://www.ihcafe.org/ 
7
 Stefano Ponte, Estándares, Comercio y Equidad. spo@cdr.dk. 

http://www.ihcafe.org/
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certifica las habilidades profesionales, orienta las investigaciones sobre el café, por medio del Instituto de Cafés Especiales, y 

coordina o patrocina eventos educativos y redes de trabajo - incluyendo la conferencia anual SCAA, que es la reunión 

anual de profesionales del café más grande del mundo. La SCAA agrupa los cafés especiales en cinco segmentos
8
:  

 

Cafés con Denominación de Origen (DO) 

Son cafés que provienen de un país, región o finca, con un sinnúmero de cualidades únicas, debido a que crecen en sitios 

especiales, y que son vendidos al consumidor final sin ser mezclados con cafés de otras calidades o con cafés de otros 

orígenes. Con estos cafés se ofrece al consumidor final la posibilidad de paladear sabores naturales provenientes de 

regiones del mundo reconocidas por sus cualidades. 

 

Cafés orgánicos 

Son cafés cultivados sin el empleo de Agroquímicos como fertilizantes, fungicidas e insecticidas. Para la venta de estos cafés 

el caficultor debe tener una certificación emitida por una entidad certificadora orgánica con reconocimiento mundial; por 

tal motivo, las plantaciones que se destinen para tal fin deben someterse a un proceso de desintoxicación o transición, el 

cual oscila entre 2 y 3 años antes de ser certificados y vendidos como cafés orgánicamente cultivados. De acuerdo a datos 

de la SCAA, Los cafés orgánicos constituyen una pequeña porción de los cafés especiales (0,5%), y responden a una 

tendencia mundial de los productos libres de agroquímicos. 

 

Cafés saborizados 

Son cafés que durante o después de su proceso de tostado, se les incorpora una resina con sabor a vainilla, chocolate, fresa, 

nuez y amaretto, entre otros. De acuerdo a datos de la SCAA son considerados el producto estrella de los cafés especiales 

con una participación en el mercado del 40%. Con estos cafés se induce a las nuevas generaciones al consumo del café. 

 

Cafés de alto Tostado 

Se consideran aquellos cafés cuyo grado de tostado del grano es superior al tradicional, y están destinados a la preparación 

de cafés expresos y capuchinos. No necesariamente utilizan cafés de un solo origen sino que pueden ser mezclas.  Según la 

SCAA constituyen el 15% del mercado de los Cafés Especiales. 

 

Cafés descafeinados 

Son aquellos que se someten a un proceso para extraer la cafeína que contiene el grano verde. Se comercializan dentro del 

nicho de los Cafés Especiales y de acuerdo a datos de la SCAA participan en el 10% del total de la categoría. 

Recomendaciones 

¶ La selección de variedades debe basarse en el mejoramiento genético de las mismas, basada en su adaptación a las 

condiciones de altura y resiliencia a enfermedades y plagas.  Esta selección debe complementarse con buenas 

características de suelo, humedad y sombra.   

¶ Se recomienda el uso de bio-abonos como un mecanismo para reducir los costos, al ser un complemento al abono 

químico, un mecanismo de devolución de nutrientes al suelo y una menor contaminación por aguas mieles y pulpa. 

Además contribuye al combate de la roya del café otras enfermedades en aquellas localidades donde las enfermedades 

son de una importancia económica significativa. 

¶ Se debe fomentar el manejo sostenible del cultivo, consistencia en el manejo cultural y nutrición, aplicación de BPA y 

MIP, el concepto de producción + limpia (en todo el procesamiento), la protección de las fuentes de agua y suelo y 

una comercialización justa y equitativa como aspectos medulares en esta actividad. 

¶ Para superar los retos que presenta el establecimiento de este cultivo, es necesario contar con el financiamiento 

necesario (considerando que los costos de la inversión inicial pueden ser significativos) y asesoramiento técnico 

incluyendo la programación de inversiones en el componente socio ambiental 

¶ Todos los pesticidas que financie el Proyecto tienen que ser fabricados, envasados, etiquetados, manipulados, 

almacenados, eliminados y aplicados de conformidad con normas aceptables para el Banco Mundial
9
. Para el manejo y 

                                                           
8
 Sistemas de Producción de Café, Chinchiná, Cenicafé, 2007.309 p 
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control de plagas y enfermedades deberá usar los productos autorizados listados en el Sistema de Información del 

Registro Nacional de Plaguicidas de Honduras
10

 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). 

¶ Para lograr una mayor capacidad de competencia y negociación en los diferentes rubros, es importante consolidar las 

estructuras de producción primaria y fortalecerlas a través de la estructura organizativa, la cual debe implementar a 

mejora continua del valor agregado, como la agro transformación y certificaciones socio ambientales/calidad, esto 

potenciará los impactos socio ambientales positivos del rubro. Lo que debe complementarse con la disponibilidad de 

plantas de procesamiento de eficiente operación y cumpliendo las especificaciones que consideren de manera 

apropiada las condiciones de producción + limpia, BPM, seguridad laboral y disposición final de desechos 

¶ Para las OPR que incluyan producción primaria, se prevé el apoyo únicamente en unidades productivas ubicadas en 

áreas ecológicamente intervenidas y apropiadas para estas actividades agrícolas con menos de 3 Ha., no se prevé 

cambio de uso de suelo con afectación de áreas con bosque natural. 

¶ En el caso de que se incluya el apoyo para obra gris, como centros de procesamiento de beneficiado húmedo (se prevé 

únicamente la financiación de beneficiados ecológicos) y seco en cafés especiales y su infraestructura para el manejo de 

desechos sólidos (pulpa) y líquidos (aguas mieles), se prevé que se clasifiquen como categoría 2 o 3. 

 

1.1.2. Hortalizas, granos básicos y frutas 

 

Existen muchas variedades que pueden establecerse a partir de los 50 msnm hasta los 2,500 

msnm y más. En el proyecto existen variedades tanto de altura o climas templados así como 

de bajío. Dentro de las variedades de clima templado potenciales y actuales que se 

producen con apoyo del proyecto se encuentran: lechuga, zanahoria, remolacha, papa, 

coliflor, brócoli, repollo, habichuelas, pepinos. En cuanto a frutas se destaca la mora 

actualmente. En cuanto a variedades de bajío se incluyen vegetales orientales (berenjena, 

pepino peludo, okra, cunyamor), chile, tomate, granos básicos (maíz y frijol) y frutas de 

ciclo corto, mediano y perenne, como guayaba oriental, plátano y papaya; y a partir de 

2016, rambután, pimienta gorda y cacao fino y de aroma con la ampliación de la zona de 

cobertura del proyecto.   

Las condiciones de altura, temperatura, y características del suelo definen en gran medida 

las exigencias del manejo que se le debe prestar a cada variedad y consecuentemente los 

rendimientos. En general, para estos cultivos, se debe tener presente la relación temperatura 

- humedad - altura, relación que puede favorecer una buena producción, las condiciones de 

manejo del cultivo y control de plagas y enfermedades. 

La siguiente información provista por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) refleja 

la distribución altitudinal de algunas de las variedades con mayor producción actual en el 

proyecto. 

Tabla 5: Distribución Altitudinal de Hortalizas, Granos Básicos y Frutas 

Cultivo  

Altura  

0 - 800 msnm 

(bajío) 

800 ð 1,200 

msnm 

(altura) 

1,200 ð 1,500 

msnm (estricta 

altura) 

1,500 - más 

msnm (estricta 

altura) 

                                                                                                                                                                                 
9
 Se usan como normas mínimas las publicaciones de la FAO tituladas Guidelines for Packaging and Storage 

of Pesticides (Roma, 1985), Guidelines on Good Labeling Practice for Pesticides (Roma, 1985), y Guidelines for 
the Disposal of Waste Pesticide and Pesticide Containers on the Farm (Roma, 1985). 
10

 http://www.senasa-ag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=114&Itemid=222  

http://www.senasa-ag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=114&Itemid=222
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Hortalizas 

Berenjena (Solanum melogena) X    

Okra (Hibicus esculentus) X x (hasta 1000 

msnm) 

  

Cunde (Mormondica Charantia) X x (hasta 1000 

msnm) 

  

Calabacita (Cucurbita pepo, Cucúrbita 

maxima, Mucurita mosshata) 

X x X x (hasta 2,500 

msnm) 

Cebolla (Allium cepa) 600 msnm x X x (hasta 2,500 

msnm) 

Chile jalapeño (Capsicum sp.) 50 msnm (optimo 

300 ð 600 msnm) 

x x (hasta 1,600 

msnm) 

 

Chile dulce (Capsicum annuum) 50 msnm (optimo 

300 ð 600 msnm) 

x x (hasta 1,600 

msnm) 

 

Chile tabasco (Capsicum annuum L.) X x (hasta 

1,000 msnm) 

  

Tomate (Lycopersicum esculentum) X X X x (hasta 1,800 

msnm) 

Yuca (Manihot esculenta) X X X  

Lechuga (Lactuca sativa) 800 msnm X X x (hasta 2,500 

msnm) 

Zanahoria (Daucus carota L.) 800 msnm X X x (hasta 2,000 

msnm) 

Remolacha (Beta vulgaris) 600 msnm X X x (hasta 2,800 

msnm) 

Papa (Solanum tuberosum) 800 msnm X X  

Coliflor ( Brassica olerasea var botrytis 

L.) 

   x (desde los 

3,000 msnm) 

Brócoli ( Brassica olerasea) X    

Repollo (Brassica olerasea) 600 msnm X x x (hasta 2,500 

msnm) 

Habichuelas (Phaseolus vulgaris) 500 msnm X x  

Granos básicos 

Maíz (variedades tradicionales en 

Honduras)  

X x (hasta 1000 

msnm) 

  

Frijol (variedades tradicionales en 

Honduras) 

X x (hasta 1000 

msnm) 

  

Frutas 

Mora silvestre (Rubus miser)    X 

Papaya (Carica papaya) X    

Guayaba oriental (Psidium guajava) X    

Plátano (variedades tradicionales en 

Honduras) 

X    

Pimienta gorda (Pimenta dioica) X (óptimo hasta 

600 msnm) 

   

Cacao (Theobroma cacao) X X (Hasta 

1000 msnm) 

  

Rambután (Nephelium lappaceum) X    

Marañón (Anacardium occidentale) X (Óptimo hasta 

400 msnm) 
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Sandia (Citrullus lanatus) X X X (0 - 1,500 

msnm, 

establecimiento 

plantaciones 

comerciales)  

x (hasta 4,000 

msnm) 

Melón (Cucumis melo) X X (Hasta 

1000 msnm) 

  

Recomendaciones 

¶ Para superar los retos que presenta el establecimiento de estos cultivos, es necesario contar con el 

financiamiento necesario (considerando que los costos de la inversión inicial pueden ser significativos) y 

asesoramiento técnico incluyendo la programación de inversiones en el componente socio ambiental. 

¶ Siendo el factor riego uno de los factores más elementales para el establecimiento de estos cultivos, se 

recomienda la siembra en lugares donde las precipitaciones no sean menores a los 1500 mm y se cuente con 

zonas de recarga con una altura relativa mayor a las áreas de cultivo, esto para optimizar los costos y 

aprovechar el factor gravedad.  

¶ Se recomienda para las variedades de ciclo corto/mediano, el establecimiento de al menos dos variedades 

cuando aplique, la rotación y escalonamiento de cultivos, uso de BPMs, BPAs y específicamente MIP, como 

Buenas Prácticas Ambientales prioritarias a cumplir, dado que la mayoría de estos cultivos son para manejo 

individual.  

¶ Se recomienda el establecimiento de sistemas agroforestales en donde sea pertinente. Como una alternativa 

viable desde el punto de vista ambiental, productivo y económico; y que además ayuda a revertir la 

degradación ambiental a la que las unidades de producción agropecuarias se someten, con el uso de 

monocultivos. 

¶ Se recomienda la inclusión de la gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático en las planificaciones 

estratégicas de cada OPR, a fin de disminuir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático 

¶ Todos los pesticidas que financie el Proyecto tienen que ser fabricados, envasados, etiquetados, manipulados, 

almacenados, eliminados y aplicados de conformidad con normas aceptables para el Banco Mundial
11
. Para el 

manejo y control de plagas y enfermedades deberá usar los productos autorizados listados en el Sistema de 

Información del Registro Nacional de Plaguicidas de Honduras
12

 del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria (SENASA) de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). 

¶ Para lograr una mayor capacidad de competencia y negociación en los diferentes rubros, es importante 

consolidar las estructuras de producción primaria y fortalecerlas a través de la estructura organizativa, la cual 

debe implementar a mejora continua del valor agregado (agro transformación) y la búsqueda de diferentes 

mercados para competir con productos de calidad. Lo que debe complementarse con la disponibilidad de 

centros de acopio y plantas de procesamiento de eficiente operación y cumpliendo las especificaciones que 

consideren de manera apropiada las condiciones de producción + limpia, BPM, seguridad laboral y 

disposición final de desechos 

¶ Para las OPR que incluyan producción primaria, se prevé el apoyo únicamente en unidades 

productivas ubicadas en áreas agroecológicamente intervenidas y apropiadas para estas actividades 

agrícolas con menos de 3 Ha., no se prevé cambio de uso de suelo con afectación de áreas con 

bosque natural. Esto para evitar la deforestación de bosque natural primario o secundario. 

¶ En el caso de que se incluya el apoyo para obra gris, como centros de acopio y/o almacenamiento, la 

mayoría se clasifican como categoría 1, en este caso se procede a solicitar el respectivo permiso ambiental. 

                                                           
11

 Se usan como normas mínimas las publicaciones de la FAO tituladas Guidelines for Packaging and Storage 
of Pesticides  (Roma, 1985), Guidelines on Good Labeling Practice for Pesticides (Roma, 1985), y Guidelines 
for the Disposal of Waste Pesticide and Pesticide Containers on the Farm (Roma, 1985). 
12

 Secretaria de Agricultura y Ganadería, SAG 2016  
  Orlando Cáceres, Director Programa Nacional Agroalimentario (PRONAGRO). Reunión de consulta 2016 
  http://www.senasa-ag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=114&Itemid=222 

http://www.senasa-ag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=114&Itemid=222
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¶ Se promoverá y apoyará a las OPR que prioricen las iniciativas de certificación con sellos socio-ambientales y 

de calidad, que además de promover la incorporación de BPA y BPM y la producción de alimentos más 

sanos, amplían las posibilidades de acceder a nuevos mercados en condiciones de competitividad. 

 

1.1.3. Cacao fino/Aromático  

 

Este rubro viene a formar parte de las cadenas que se prevé apoyar abarcando una de las 

nuevas zonas potenciales de influencia del Proyecto.  

 

Se hace alusión al cacao fino y de aroma ya que se prevé el apoyo a genotipos superiores 

de cacao, que consiste en cacaos diferenciados con características organolépticas de sabor y 

aroma especiales. De acuerdo a los especialistas en calidad, la fineza de un cacao se atribuye 

en un 50% al material genético, 10% a condiciones de suelo y clima, 20% al proceso de 

beneficiado (fermentación y secado) y un 20% al proceso de tostado, refinado y conchado. 

  

Según estudios de La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)
13

, en los 

últimos tres años, después de la recuperación del huracán Mitch en 1998 y la epidemia de 

moniliasis desde 2000, se están estableciendo nuevas áreas de plantaciones agroforestales 

de cacao y el interés por establecimiento de este rubro está en ascenso, producto del 

repunte del cacao fino y de mejores precios en el mercado.  A continuación se describen los 

factores ecológicos o ambientales que se necesitan para el crecimiento óptimo del cacao. 

 

Temperatura 

 

Las zonas óptimas para el cultivo del cacao presentan una temperatura media anual de 

25°C. Debajo de rangos como este, se afecta el crecimiento vegetativo, la floración y el 

desarrollo de los frutos. Por ser una planta típica del trópico, cacao es muy sensible a las 

bajas temperaturas, (21°C siendo el límite inferior , mientras que las temperaturas altas 

favorecen un desarrollo y una maduración más temprana de los frutos (140 - 165 días). En 

general, los extremos de temperatura definen los límites de altitud sobre el nivel del mar y 

de latitud de las zonas aptas para el cultivo del cacao. 

 

Para el caso de centro América, las zonas aptas se encuentran hasta 700 msnm, aunque a 

veces por condiciones muy específicas de microclima, este rango puede extenderse hasta los 

80msnm. 

 

Precipitación 

  

La cantidad de lluvia y sobretodo la distribución de la misma son determinantes para el 

desarrollo y producción económica del cacao. La disponibilidad de agua en las diferentes 

épocas del año es el principal factor responsable de las diferencias a favor o en contra de la 

producción de cacao en una zona determinada. 

 

El cacao requiere una precipitación anual de 1,800 a 2,500 mm bien distribuidos (150 ð 200 

mm/mes). Arriba de este rango (por ejemplo 3,500 mm), y en suelos planos como los que 

                                                           
13

 Manual de producción de cacao, FHIA 2011. 
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predominan en el litoral atlántico de Honduras, se debe considerar la construcción de 

drenajes. 

 

Recomendaciones 

¶ La selección de variedades debe basarse en el mejoramiento genético de las mismas, basada en la 

producción y cruces modernos, de lo cual se obtengan cacaos diferenciados con características 

organolépticas de sabor y aromas especiales. 

¶ Se debe fomentar el manejo sostenible del cultivo, consistencia en el manejo cultural y nutrición, 

aplicación de BPA y MIP, el concepto de producción + limpia en todo el procesamiento , incluyendo la 

protección de las fuentes de agua y suelo, adquisición de leña u otra material combustible para los 

secadores de cacao proveniente de fuentes sostenibles y una comercialización justa y equitativa como 

aspectos medulares en esta actividad. 

¶ Para superar los retos que presenta el establecimiento de este cultivo, es necesario contar con el 

financiamiento necesario, considerando que los costos de la inversión inicial pueden ser significativos. 

Asimismo, es necesario asesoramiento técnico que incluye una programación de inversiones en el 

componente socio-ambiental. 

¶ Para lograr una mayor capacidad de competencia y negociación en los diferentes rubros, es importante 

consolidar las estructuras de producción primaria y fortalecerlas a través de la estructura organizativa, la 

cual debe implementar una mejora continua del valor agregado, como la agro-transformación y 

certificaciones socio-ambientales/de calidad, para potenciar los impactos socio-ambientales positivos del 

rubro. Además, dicha organización debe complementarse con la disponibilidad de plantas de 

procesamiento de eficiente operación y cumpliendo las especificaciones apropiadas de las condiciones de 

producción + limpia, BPM, seguridad laboral y disposición final de desechos, según las particularidades 

de cada OPR. 

¶ Para el proceso de secado, se recomienda una alternativa que disminuya el uso de leña, o en su defecto 

el establecimiento de lotes dendroenergéticos y/o uso de fuentes de leña adecuadamente manejadas que 

permitan sustentabilidad en el uso de este recurso. 

¶ Se recomienda la búsqueda de alternativas viables para el uso de la biomasa, producto del 

procesamiento del cacao. Esto permitirá que no se desperdicien recursos potenciales y que además, 

disminuyen los impactos negativos. 

¶ En el caso de que se incluya el apoyo para obra gris, como centros de procesamiento de beneficiado de 

cacao y su infraestructura para el manejo de desechos sólidos y líquidos, se prevé que se clasifiquen 

como categoría ambiental 2 o 3, según la normativa nacional. 

¶ Para las OPR que incluyan producción primaria, se prevé el apoyo únicamente en unidades productivas 

ubicadas en áreas ecológicamente intervenidas y apropiadas para estas actividades agrícolas con menos 

de 3 Ha., no se prevé cambio de uso de suelo con afectación de áreas con bosque natural. 

¶ La producción de este rubro se hará bajo el modelo de sistemas agroforestales, ya que está ampliamente 

comprobado que favorece el aumento de la producción y por consiguiente se mejora la calidad de vida 

de las y los agricultores, buscando beneficios tanto económicos, sociales y ambientales (calidad del agua, 

disminución de la erosión, captura de carbono, conservación de la diversidad biológica, entre otros) en 

marco de un desarrollo del sector de manera sostenible.  

¶ Se recomienda la implementación de especies fijadoras de nitrógeno en los sistemas agroforestales que 

ayuden a mantener los niveles de macronutrientes en el suelo. 

¶ No se prevé el apoyo a unidades productivas ubicadas en vegas de ríos o en áreas que incrementen los 

riesgos ambientales y sociales. 

¶ Se recomienda el uso de bio-abonos como un mecanismo para reducir los costos y el uso de 

agroquímicos, al ser un complemento al abono químico, un mecanismo de devolución de nutrientes al 
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suelo y una menor contaminación por disposición final de envases de agroquímicos.  

 

 

1.1.4. Apicultura 

 

Se considera que el establecimiento de proyectos vinculados con la apicultura, tendrán un 

impacto ambiental global positivo que compensará aquellos impactos ambientales 

potencialmente negativos. Sin embargo, queda claro que dicho tipo de proyectos también 

implementarán medidas de mitigación adecuadas según su categorización ambiental.  

 

En apicultura se considera que el mayor impacto ambiental negativo se vincula a la 

ubicación de las colmenas, la cual debe estar restringida a espacios naturales alejados del 

área urbana. El establecimiento de colmenas en el área rural supone una potencialización en 

el incremento de la diversidad biológica en áreas protegidas, hábitats naturales críticos y 

bosques productivos, ya que es compatible con la mayoría de los cultivos. En el caso del 

café, frutales perennes y frutales de ciclo corto, investigaciones mencionan que logra 

aumentar la producción por su actividad polinizadora. En hortalizas de ciclo corto existen 

limitantes considerando que algunas se cosechan antes de llegar a su madurez (floración), 

bajando la actividad apícola en algunos casos. 

La apicultura es una actividad con importantes beneficios para la agricultura y el medio 

ambiente. En la Tabla de Categorización Ambiental vigente en el país se hace referencia 

únicamente a la Categoría 1 que contempla de 40 cajas en adelante por apiario. Ver en 

Anexo 2 (Tabla de Categorización Ambiental Nacional). 

 

Para PN con sub-proyectos apícolas, se recomienda la aplicación de las Buenas Prácticas de 

Producción Apícola, propuestas en el Manual de Buenas Prácticas Apícolas, publicación de 

2011 promovidas por la SAG, elaborada con el apoyo de cadena de Apicultura de 

Honduras. Bajo estos lineamientos el proyecto se abstendrá de financiar apiarios a menos 

de 2.5 kilómetros de áreas urbanas (más de 25,000 habitantes). Además recomienda que la 

ubicación de las colmenas deberá darse a partir de mínimo los 1,000 metros de distancia, a 

cada lado de los caminos principales y/o de donde terminan los centros poblaciones, 

considerando para este efecto solo áreas urbanas importantes, el tamaño de cada apiario 

deberá contemplar entre 25 a 30 colmenas y deben instalarse a una distancia mínima de 

1000 metros entre apiarios (puede variar entre 1.5 a 3.0 kilómetros, dependiendo de la 

época del año, la flora nectapolinífera y el tipo de manejo).  

 

1.1.5. Acuicultura 

 

En el caso del cultivo de peces, crustáceos u otras especies acuícolas, de agua dulce, 

ComRural en su primera fase ha financiado PN que incluyan el establecimiento de estanques 

artificiales (de preferencia con uso de geo-membrana cuando se dan las condiciones de 

entorno aptas). Se ha previsto el apoyo a proyectos de categoría ambiental 1: 1 - 5 Ha. de 

espejo de agua ya que esta condición de financiamiento permite un mayor control sobre las 

condiciones de manejo, el tipo de especie a cultivar y las MdM necesarias. Por lo tanto , 

actualmente no se prevé el apoyo de propuestas en cuerpos de agua natural de mar, ya que 

de acuerdo a categorización ambiental vigente se clasifican como categoría 3 y 4.  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































