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FICHA 4. PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
HONDURAS (PASAH) 

 

INICIATIVAS SOCIO PRODUCTIVAS CON PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAYOR POBREZA DE HONDURAS 

 

 

1. Introducción 

 

El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASAH), se realiza bajo una modalidad 

de apoyo presupuestario a la República de Honduras mediante la facilidad en divisas, en 

conformidad con el Reglamento No. 1292/96 ―Ayuda Alimentaria y Operaciones de Apoyo 

a la Seguridad Alimentaria‖. 

 

En agosto 2004, el Gobierno empezó un proceso de formulación de la Política Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de mediano plazo que, después de varias revisiones, finalizó en 

marzo de 2006 mediante su aprobación por el Gabinete Social.  La Política SAN responde 

al interés nacional de contar con un marco integral, orientador y referencial para 

procesos de planificación en este tema, así como procura sistematizar una serie de 

compromisos nacionales e internacionales suscritos por Honduras. 

 

Con el propósito de hacer viable y operativa la implementación de dicha Política, el 

Gobierno ha procedido a la formulación del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria 

para el periodo 2006-2010, aprobado en octubre 2006, cuyos indicadores de resultado 

están incluidos en el Sistema de Información de la Estrategia de la Reducción de la 

Pobreza (SIERP).  

 

El PASAH financia la implementación de parte de dicho Plan.  

 

2. Duración y localización 

 

2007-2009. Cada año, se definen metas específicas por lo que no se ha encontrado un 

documento de programa que incluya la programación de las metas para el periodo 

considerado.  

3. Organismos responsables, ejecutores, co-ejecutores 
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 Coordinación y ejecución del Programa: Secretaría de Estado en e Despacho 

Presidencial. Para ello, la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(UTSAN) es la encargada de llevar a cabo las tareas de coordinación, facilitación y 

seguimiento del Programa. 

 El componente de Ordenamiento jurídico de la tierra: Secretaría de Gobernación y 

Justicia, AFE-COHDEFOR y el Instituto de la Propiedad en calidad de ejecutores de 

actividades relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad de planificación del 

desarrollo local.  

 El Componente de las Iniciativas socio productivas: Secretaría de Agricultura y 

Ganadería y el Instituto Nacional de la Mujer para gestionar iniciativas productivas 

con enfoque de seguridad alimentaria. La SAG delegó en la Dirección de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria (DICTA) la ejecución de las iniciativas socio- productivas.  

 

4. Localización 

 

Los departamentos priorizados son el sur de Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, 

Lempira, Ocotepeque y Valle. 

 

5. Objetivos  

 

Contribuir al logro de los objetivos globales de la ERP, en particular en la reducción de  la 

pobreza rural y la disminución de la desnutrición infantil con el fin de contribuir al 

desarrollo económico y social de la población en estado de inseguridad alimentaria y de 

la economía rural en su conjunto. 

 

Objetivo específico: 

 

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad alimentaria de la población rural en los 

municipios priorizados en la ERP que registran mayores índices de pobreza desde una 

perspectiva de género, en el marco de la Estrategia Nacional de SAN y de gobiernos 

locales fortalecidos en sus capacidades de planificación del desarrollo local y priorización 

de acciones de seguridad alimentaria.  

 

 

Resultados esperados:  
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Fortalecimiento institucional: Secretaría de la Presidencia de la República de Honduras 

amplía la coordinación inter institucional y la consulta social sobre seguridad alimentaria 

así como las actividades de seguimiento y evaluación de impacto de la misma a través de 

la UNAT 

 

Ordenamiento jurídico de la tierra (SGJ, AFE- COHDEFOR).  Municipios beneficiarios del 

Programa fortalecidos en su capacidad de planificación del desarrollo local y apoyo a la 

seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables, a través del apoyo al 

ordenamiento jurídico del territorio municipal y a la preparación de PDM participativos 

con enfoque de género, orientados hacia el manejo sostenible de los recursos naturales, 

el desarrollo económico local y el apoyo a iniciativas comunitarias locales de seguridad 

alimentaria. 

 

Iniciativas socio productivas (SAG/DICTA, Instituto de la Mujer): población meta del 

Programa gestionando iniciativas productivas con enfoque de seguridad alimentaria 

realizadas con la facilitación de medios financieros sostenibles, acompañamiento técnico 

y divulgación para mejorar el acceso, el uso y la inocuidad de los alimentos.  

 

6. Tipo y cantidad de beneficiarios, clientes, usuarios 

 

 Familias pobres (no se especifica la cantidad) de 50 municipios pobres de Lempira 

(28), el sur de Francisco Morazán (13) y Valle (9) 

 Un mínimo de 400 mujeres integradas a los grupos productivos beneficiarios del 

Programa 

 Otra meta es: una disminución de la tasa de desnutrición infantil de 30,9% (2003) 

a 22% al 2010. 

 

7. Metodología e instrumentos, tipos de actividades 

 

Las estrategias centrales del PASAH son:  

 

i. El fortalecimiento, así como la coordinación inter- institucional a nivel central y 

consulta social sobre la seguridad alimentaria;  

ii. El ordenamiento del territorio municipal para mejorar la capacidad de planificación 

del desarrollo local y la seguridad de la tenencia de la tierra;  
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iii. Acciones específicas socio-productivas para mejorar las condiciones de seguridad 

alimentaria de la población con mayores índices de vulnerabilidad desde una 

perspectiva de género;  

iv. Clarificación de los roles de los gobiernos locales así como de los mecanismos 

financieros, buscando la neutralidad fiscal y fomentando una tributación coherente 

a nivel municipal. 

 

Dichas estrategias corresponden a prioridades de las políticas sectoriales de planificación 

local y municipal en el ámbito rural definidas por el Gobierno.  

 

8. Principales resultados, efectos e impactos 

 

Los resultados reportados a diciembre del 2007 a nivel gubernamental corresponden a 

productos, no a impactos ni efectos; tampoco se analizan las estrategias de intervención.  

Los principales productos reportados con fines de comparación con lo programado son los 

siguientes: 

 

En lo que se refiere a ordenamiento territorial: 13 municipios de los departamentos Fco. 

Morazán, Lempira y Valle tienen delineados los límites administrativos; y 12 municipios 

de los mismos Departamentos con delimitación de perímetros urbanos; unos 1500 títulos 

de propiedad fueron emitidos en registro; 7 de 10 municipios tienen planes de manejo de 

micro-cuencas elaborados; y 12 municipios han incorporado los instrumentos de 

ordenamiento territorial en los PEDM. Siendo el cumplimiento promedio para el 2007 de 

de un 90 a 100%. 

 

En lo que se refiere a las iniciativas productivas: se entregaron 750 bonos tecnológicos 

de un total de 1000 previstos; unas 22 municipalidades (de un total de 26) estaban 

incorporando iniciativas productivas en los PEDM; un total de 18 cajas rurales (de 28) 

fueron creadas a nivel local. Las iniciativas productivas se centraron en rubros tales 

como: granos básicos, frutales, misaceas, ganadería menor y siembra de árboles para 

leña.  

 

 

 

 

9. Presupuesto  (US$) y fuentes de financiamiento 
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El costo total del Programa es de 14,000,000 € (12,4m€ programa, 1,6m€ Asistencia 

Técnica). No existe contrapartida nacional.  

 

10. Información de contacto – pagina web, responsable- 

 

 Ing. Arturo Galo Galo. Director Ejecutivo. DICTA. artugaga@yahoo.ca 

 Tel (504) 232 40 96 

 Boulevard Centroamérica. Ave. La FAO. Col. Loma Linda Norte. Tegucigalpa. 

Honduras 
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FICHA 5. FOCUENCAS II “INNOVACIÓN, APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN PARA 
LA COGESTIÓN ADAPTATIVA DE CUENCAS” 

 

Nicaragua y Honduras 

 

 

1. Introducción 

 

En los últimos años, CATIE se ha planteado la necesidad de enfocar su trabajo de manera 

―integrada‖, o sea: 

 

 A múltiples escalas espaciales (local a regional) y temporales (corto, mediano y 

largo plazo) 

 Con múltiples actores 

 Mediante múltiples alianzas 

 De manera interdisciplinaria 

 

El Programa FOCUENCAS 2 aspira a desarrollar este ―trabajo integrado‖ en el campo de 

la gestión integrada de cuencas hidrográficas. El desarrollo del Programa se sustenta en 

la cogestión adaptativa de cuencas que integra experiencias y aprendizajes a diferentes 

niveles en Centro América: local (sub -cuencas modelo en Honduras y Nicaragua), 

nacional, regional y del CATIE.  

 

El Programa FOCUENCAS en su primera fase (2000-2003) creó las bases y motivaciones 

de parte de los actores locales en Honduras y Nicaragua, principalmente municipalidades 

y  organizaciones locales, para asumir responsabilidades en el manejo de recursos 

naturales con enfoque de gestión integral de cuencas hidrográficas. Asimismo, focalizó en 

el fortalecimiento de municipalidades, y en la ejecución (y financiamiento) de micro-

proyectos en manejo de recursos naturales, agricultura y fortalecimiento de 

organizaciones locales. Sin embargo, por un lado, las acciones fueron diseñadas 

buscando solamente un efecto a nivel local, sin explicitar la necesidad de generar 

modelos de manejo de cuencas que pudieran trascender a otros niveles y actores; por el 

otro, el énfasis puesto en el financiamiento de pequeños proyectos no solamente no 

estaba enmarcado en ejes claros temáticos que tuvieran una relación directa y explícita 

hacia el manejo de cuencas, sino que además se generó una dinámica de actividades 

asistencialistas que difícilmente conducían a un fortalecimiento de la gobernanza y 
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empoderamiento en materia de manejo de cuencas.  

 

En su segunda fase, FOCUENCAS fue diseñado como  un proyecto de empoderamiento 

social y gobernabilidad de territorio dirigido a apoyar la generación de soluciones sobre la 

problemática del agua en el medio rural, principalmente para el consumo doméstico de 

las comunidades. Un elemento central del Proyecto es fomentar  ―alianzas de aprendizaje 

con municipios, mancomunidades, comités de cuencas y otros actores nacionales o 

regionales que tienen la competencia del manejo de cuencas y la reducción de la 

vulnerabilidad a los desastres naturales‖. 

 

Se busca integrar elementos de los planes de manejo tradicionales (que definen metas 

de manejo) con elementos de gestión (que definen acuerdos, responsabilidades, 

financiamiento y arreglos institucionales) a través de un proceso investigativo 

colaborativo que permite la sistematización y las adaptaciones tecnológicas. 

 

2. Duración  

 

Fase I: 2000-2003 

Fase puente: enero a junio 2004 

Fase II: 2004- 2008 

Fase III: en negociación: propuesta de extensión y finalización para el periodo 2009- 

2010. 

  

3. Organismos responsables, ejecutores, co-ejecutores 

 

 Agencia de Cooperación: ASDI (Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional) 

 Organismo ejecutor: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) 

 Socios directos:  

 Comité de cuencas a ser consolidados en el transcurso del proyecto. Se 

trata de los Comités de Aguas Calientes y Jucuapa (Nicaragua), y de Copán 

y La Soledad (Honduras) 

 Municipalidades de Matagalpa, Sébaco, Somoto y San Lucas (Nicaragua), y 

Municipios de Valle de Los Ángeles, Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas y 

San Jerónimo en Honduras.  

 INTA/MAGFOR, MARENA, AMUNIC  en Nicaragua 
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 SAG, SERNA, AFE-COHDEFOR, AMHON, RENOC/RDS en Honduras 

 Las Oficinas técnicas nacionales del CATIE en Honduras y Nicaragua. 

 

El Proyecto en su fase II consta de un comité ejecutivo integrado por: un representante 

de ASDI, el director del DRNA del CATIE y el líder del Programa. 

 

4. Localización 

 

Para esta segunda fase de FOCUENCAS, el área de influencia directa del Programa es la 

Región Centroamericana, a partir del desarrollo y difusión de experiencias en cuatro sub-

cuencas modelo o ―laboratorios de campo‖; dos en Honduras y dos en Nicaragua.  

 

En Nicaragua se trata de la sub-cuenca del Río Jucuapa, cuenca del Río Matagalpa 

(Municipios de Matagalpa y Sébaco) y de la sub-cuenca del Río Aguas Calientes, cuenca  

del Río Coco (Municipios de Somoto y San Lucas).  

 

En Honduras se trata de la microcuenca del Río La Soledad, sub-cuenca del Río Yeguare, 

cuenca del Río Choluteca (Municipio de Valle de Ángeles) y sub-cuenca del Río Copán, 

cuenca del Río Motagua (Municipios de Copán Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San 

Jerónimo).  

 

Las  sub - cuencas tienen características diferenciadas:  

 

 Se caracterizan por condiciones del trópico seco con serios problemas de 

degradación ambiental (Aguas Calientes), del trópico semi- húmedo de situación 

intermedia en cuanto a degradación (Copán y Jucuapa), y en el caso de La 

Soledad, presenta condiciones de menor degradación.  

 Tienen escalas diferentes, incluyendo microcuencas de pequeño tamaño -entre 40 

y 47km2  en el caso de La Soledad, Aguas Calientes y Jucuapa -, y una sub-

cuenca grande (Copán) con 619km2.  

 En los aspectos sociales existe un común denominador, la pobreza, pero 

diferencias organizacionales, como la asociatividad de municipios, la existencia o 

no de juntas de agua, el apoyo institucional y la participación comunal con 

diferentes grados de intensidad. 

 

A continuación se detallan, por sub- cuenca y microcuenca, las comunidades 
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involucradas. 

 
Sub- cuenca Área de 

intervención 

(microcuenca) 

Comunidades 

Copán El Limón,  San Jerónimo, Tránsito, Santa Elena, Zarca y El Rosario 

Río Gila El Guayabo, Las Juntas, El Prado, Río Negro, La Canteada, 
Ingenio y La Cumbre 

Carrizalón Los Planes, Tierra Fría, Aldea Nueva, La Reforma, El 
Escondido, Barrancón y Casco Urbano) 

Sesesmiles Malcome, Sesesmil I, Sesesmil II, Quebracho, Lancetillas, 
Pinalito, La Vegona, El Tigre y La Línea 

La Soledad Parte alta Guayabo, Chinacla, Guanacaste, Buena Vista, El Socorro, Las 
Minas, El Tablón, Los Jutes, El Matasano, Las Martitas, San 
Francisco y La Leona 

Parte media Plan Grande, El Cantón, El Socorro, Las Martitas 

Parte baja Buena Vista, El Cantón, El Amatillo y Chiquistepe 

Jucuapa Parte alta Santa Josefina, El Mango, La Pintada, Ocote Sur, Ocotal y Las 
Mercedes 

Parte media Jucuapa Centro, Limixto y Jucuapa Occidental 

Parte baja Jucuapito, Jucuapa Abajo, Santa Cruz, Los Encuentros y 
Vilwasca 

Aguas 
Calientes 

Parte alta El Zapote, Quebrada de Agua, Mansico y Volcán 

Parte media El Porcal, Uniles, La Grama y Santa Isabel 

Parte baja Apatule, Santa Rosa, Aguas Calientes y Los Copales 

 

 

5. Objetivos  

 

Objetivo de largo plazo: La gestión integrada de cuencas contribuye al uso sostenible, 

protección, y restauración de los recursos naturales, en particular del agua, al  desarrollo 

rural sostenible y a la disminución de la vulnerabilidad a las inundaciones, deslizamientos 

y escasez de agua en América Central. 

 

Objetivo del Proyecto: ―Modelos de cogestión adaptativa y sostenible de cuencas, 

aplicables a condiciones biofísicas, socioeconómicas e institucionales representativas de  
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América Central, han sido diseñados y están siendo validados y apropiados por instancias 

locales y nacionales de Honduras y Nicaragua‖. 

 

Objetivos específicos: 

 

i. Las sub- cuencas modelo se han consolidado como sitios para el diseño, 

validación, aprendizaje y demostración de estrategias, metodologías y 

herramientas para la cogestión adaptativa de cuencas. 

ii. Los conceptos, estrategias, metodologías y herramientas  generadas fortalecen la 

capacidad de acción y toma de decisiones de las organizaciones e instancias 

responsables de la regulación, control, fomento y formación de recursos humanos 

en la gestión integrada de cuencas en Honduras y Nicaragua. 

iii. Se ha fortalecido la interacción y el diálogo regional sobre experiencias y 

aprendizajes en gestión integrada de cuencas entre organismos e instancias 

regionales y el CATIE, contribuyendo a la creación de una escuela centroamericana 

de pensamiento en gestión de cuencas a nivel regional. 

iv. CATIE ha fortalecido su capacidad de innovación y de integración de disciplinas 

para desarrollar en forma colaborativa a lo interno y externo de la institución, 

conceptos y modelos de gestión integrada de cuencas, que contribuyan a la 

reducción de la pobreza rural y la conservación de los recursos naturales. 

 

6. Tipo y cantidad de beneficiarios, clientes, usuarios 

 

La cantidad de beneficiarios correspondiente al número de habitantes de las 

microcuencas seleccionadas es de unos 66,000 habitantes. Se identificaron varios grupos 

metas según el nivel de intervención del Programa: 

 

 Grupo meta a nivel local. Los Comités de sub-cuencas  que están liderados por 

las autoridades y técnicos municipales. En cada sub-cuenca se ha formado un 

comité gestor que deberá complementarse de manera multisectorial. La 

conformación de estos comités es un proceso asumido por los gobiernos locales y 

que se espera fortalecer con la implementación del Programa. El grupo meta en 

este nivel está representado por las alcaldías municipales (quienes lideran el 

proceso) y por otros integrantes del comité de sub-cuenca. 

 Grupo meta a nivel nacional. Son las instituciones nacionales que tienen la 

competencia de promover, normar, regular y ejecutar las acciones de gestión 
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integral de cuencas (En Nicaragua: MAGFOR/INTA, MARENA, AMUNIC, RENOC, 

UNA y UNAN; en Honduras: SAG/DINADERS, SERNA, AMHON, AFE-COHDEFOR 

(desde agosto del 2008 efectivamente transformada en ICF), RDS, UNAH y 

ESNACIFOR). También se incluyen en este nivel los proyectos POSAF/BID en 

Nicaragua y MARENA/BID en Honduras, con quienes CATIE/FOCUENCAS gestiona 

un convenio para intercambio de experiencias y aprendizajes. 

 Grupo meta a nivel regional: Son las entidades regionales vinculadas con la 

temática de cuencas, centros internacionales de investigación, entidades 

financieras o de cooperación técnica internacional (Ejemplo: BID, CIAT, GWP, 

PRISMA, CEPREDENAC, BCIE, UICN, CEE, CCAD, CATHALAC, CAC, CRRH, 

RUTA/Banco Mundial/PNUD). 

 Grupo meta a nivel del CATIE: Son los grupos temáticos del Departamento de 

Recursos Naturales, la Escuela de Posgrado, las oficinas técnicas nacionales del 

CATIE en Honduras y Nicaragua, y proyectos afines a la temática de cuencas. 

Mediante la participación de los grupos temáticos el CATIE busca proyectar las 

experiencias y capacidades institucionales para favorecer la gestión de los comités 

de sub-cuencas y de las organizaciones participantes en el Programa. Otros 

proyectos de CATIE que trabajan en la región en temáticas afines al Programa, 

complementarán los esfuerzos institucionales, por ejemplo: Pasturas degradadas 

apoyado por NORAD. 

 

7. Metodología e instrumentos, tipos de actividades 

 

 Los temas de FOCUENCAS II son:  

 

 Gobernabilidad local para el ordenamiento territorial e institucionalidad del 

manejo de cuencas (comités de cuencas).  

 Organización comunitaria de productores (as) para la gestión de cuencas. 

 Manejo de conflictos sobre el uso de los recursos naturales (especialmente 

el agua).  

 Mecanismos de valoración, cobro y pago por servicios ambientales.  

 Desarrollo eco empresarial rural y comunitario asociado al manejo de 

cuencas.  

 Prácticas silvo- agropecuarias a nivel de fincas.  

 Manejo y uso sostenible del agua (contaminación/calidad, 

disponibilidad/cantidad), regulación hidrológica y manejo de zonas de 
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recarga hídrica.  

 Gestión y cogestión del riesgo ante desastres naturales y otros eventos 

externos.  

 

 Los niveles de intervención del Proyecto según objetivos son: 

 
Niveles espaciales OLP OP OE1 OE2 OE3 OE4 
Local: sub- cuencas modelo       
Nacional: Honduras y Nicaragua       
Región Centroamericana       
CATIE       

  Mayor influencia 

 

  Menor influencia 

 

La hipótesis central de intervención del trabajo es que las organizaciones de base, las 

organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y autoridades locales se apropian 

de un ―modelo de cogestión de cuencas‖ para generar impactos positivos en la 

disponibilidad, calidad y cantidad de agua para consumo humano y otros usos. 

 

 Las preguntas claves y temas asociados, definidos a principios del 2007 son: 

 
Preguntas claves del modelo de cogestión 
adaptativa de cuencas 

Principales temas de la acción-investigación 
participativa (hipótesis de trabajo)  

 ¿Cómo lograr un arreglo de una gobernabilidad 
local de cuencas tomando en cuenta las 
autoridades, las organizaciones de base, la 
empresa privada y  la sociedad civil? 

Comités de cuenca  
(u otras alternativas de institucionalidad y gobernanza 
local para el manejo de cuencas) 

 ¿Qué elementos de una planificación y del 
monitoreo son necesarios y esenciales para lograr 
el manejo de una cuenca?  

Planes de cogestión  
(u otros sistemas de planificación y monitoreo) 

 ¿El quehacer en el manejo de cuenca o cómo 
mejorar la cantidad y calidad del agua en una 
cuenca? 

Criterios para la priorización e intervención de zonas 
críticas de recarga hídrica y riesgos ambientales (u otras 
opciones para plasmar el enfoque de cuenca) 

 ¿Cómo financiar el manejo de cuenca?  
 

Fondo ambiental  
(u otros mecanismos de financiamiento) 

 ¿Cómo se vincula el manejo de cuenca a nivel local 
con el nivel nacional? 

 

Institucionalización de la cogestión de  cuenca a nivel 
nacional  
(u otro escalamiento territorial necesario) 

 

 

Para ello, se busca que los actores involucrados tomen decisiones y las medidas 
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necesarias para mitigar los riesgos ambientales causados por exceso y/o falta de agua, 

en el contexto de la administración municipal o asociaciones de municipios. Por ende 

FOCUENCAS enfoca sus acciones hacia la consolidación de plataformas de concertación 

para identificar las acciones prioritarias en áreas críticas donde se vinculan los 

propietarios o usuarios de los territorios con los usuarios del agua afectados por los 

riegos asociados. 

 

 Estrategias del Proyecto:  

 

El Programa en sus diversas acciones y procesos aplica la estrategia de cogestión y 

manejo adaptativo. Esta estrategia implica desarrollar una investigación aplicada que 

permita generar aprendizajes, vía reflexión y análisis conjunto con los actores sobre las 

acciones y sus impactos. 

 

A nivel local (sub- cuenca) 

 

Las estrategias específicas son:  

 

i. Facilitar la participación de los diferentes actores y sectores relacionados con el 

uso y manejo de los recursos naturales, fortaleciendo la capacidad de gestión de 

los comités de sub- cuencas. Se involucra también la empresa privada y los 

grandes dueños de tierras que afectan la conservación de los recursos naturales. 

ii. Apoyar los gobiernos locales, la asociatividad de municipios y la realización de 

alianzas para la gestión y desarrollo de cuencas. 

iii. Promover la co-inversión en la formulación e implementación de los proyectos  

productivos locales y actividades comunitarias. 

iv. Con relación a la sostenibilidad, el Programa crea un fondo ambiental, como 

―capital semilla o recursos de apalancamiento‖ con las co-inversiones que se 

pueden gestionar  ante el estado, ONG, donantes y de la misma reinversión. 

v. Fortalecer las capacidades técnicas locales para la utilización de un sistema de 

monitoreo y evaluación a nivel de cada sub-cuenca, para la toma de decisiones de 

la planificación, gestión y ejecución de planes de gestión, proyectos productivos 

locales y actividades comunitarias. 

vi. Integrar la visión de cadena productiva, desarrollo eco-empresarial y alternativas 

de medios de vida en la gestión de cuencas. 

vii. Facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes actores que participan 
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en el Programa y que se ubican en el entorno de cada sub-cuenca modelo. 

 

A nivel nacional 

 

El Programa busca fortalecer la institucionalidad para la gestión integral de cuencas: 

 

i. Tomar en considerando las políticas y directrices nacionales de desarrollo, (en 

Nicaragua el plan de desarrollo nacional, en el tema de gestión ambiental; y en 

Honduras el plan nacional de reconstrucción y transformación, en el tema de 

recursos naturales y desarrollo rural sostenible, las leyes en vigencia de agua y 

saneamiento, y de ordenamiento territorial). 

ii. Vincular el proyecto con las instituciones normativas y operativas responsables de 

la gestión integral de cuencas, manejo de recursos naturales, prevención de 

desastres naturales y gobiernos locales. 

iii. Establecer mecanismos de información, comunicación y participación de las 

instituciones nacionales que regulan y manejan los recursos naturales en Honduras 

y Nicaragua. En particular: foros nacionales con la participación de organizaciones 

nacionales e internacionales para analizar y discutir la temática de cuencas y 

presentar los avances del Programa. 

iv. Apoyar a la RENOC en Nicaragua y a la RDS en Honduras, para facilitar la 

comunicación y difusión de resultados a nivel nacional. 

 

A nivel regional (Centro América) 

 

El Programa propone las siguientes estrategias para lograr incidencia e influencia en el 

ámbito regional, de tal manera que las organizaciones e instituciones coadyuven con el 

análisis, la replicabilidad de las experiencias y lecciones aprendidas: 

 

i. identificar e informar a los principales actores regionales en la temática de 

cuencas, para iniciar el intercambio de experiencias, conocimientos y promover 

esfuerzos colaborativos en los procesos que desarrollará el Programa a este nivel. 

ii. establecer relaciones y mecanismos de comunicación, con los actores regionales, 

para conocer, compartir y retroalimentar los avances y experiencias pasadas y 

presentes. Entre los mecanismos se utilizarán diálogos, foros, revistas y redes 

electrónicas. 

iii. promover la participación de estos actores en la consolidación de la Escuela 
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Centroamericana de Pensamiento en gestión integral de cuencas. 

 

A lo interno del CATIE 

 

El Programa coordina esfuerzos con los grupos temáticos del CATIE para lograr que 

participen en actividades relevantes (asesoría y ejecución de actividades), así como para 

internalizar los resultados de la sistematización de experiencias y su difusión en las 

instancias nacionales y regionales.  

 

 Las líneas de actividades asociadas a los Objetivos específicos son:  

 

OE1. Las sub- cuencas modelo se han consolidado como sitios para el diseño, 

validación, aprendizaje y demostración de estrategias, metodologías y 

herramientas para la cogestión adaptativa de cuencas 

 

 Facilitar, proveer acompañamiento técnico y capacitación para elaborar  estudios 

de línea base de las sub -cuencas modelo.  

 Facilitar asistencia técnica y validar herramientas para la elaboración y/o ajuste de 

los planes de gestión de las sub- cuencas. 

 Diseñar e implementar en forma participativa el sistema de monitoreo de las sub- 

cuencas modelo, utilizando experiencias de monitoreo y evaluación del CATIE y 

otras organizaciones (CIAT, GTZ, UICN, Instituto de Ecología de México etc.). 

 Acompañar y proveer asistencia técnica a los comités de sub- cuencas para 

fortalecer su organización, operación y sostenibilidad. 

 Facilitar y apoyar negociaciones entre los comités de sub- cuencas e instituciones 

nacionales, proyectos, empresa privada y cooperación externa para viabilizar los 

planes de gestión. 

 Organizar intercambios de experiencias entre sub- cuencas modelo. 

 Identificar, investigar y evaluar en alianza con los actores locales alternativas y 

mecanismos (productivos y de conservación) compatibles con los planes de 

gestión de las sub -cuencas modelo. 

 Apoyar la definición de criterios y prioridades de uso, manejo, monitoreo, 

evaluación y estrategias de sostenibilidad de los fondos de gestión administrados 

por los comités de sub-cuencas. 

 

OE2. Los conceptos, estrategias, metodologías y herramientas  generadas 
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fortalecen la capacidad de acción y toma de decisiones de las organizaciones e 

instancias responsables de la regulación, control, fomento y formación de 

recursos humanos en la gestión integrada de cuencas en Honduras y Nicaragua. 

 

 Elaborar e implementar una estrategia de publicaciones para diferentes públicos 

con base en la sistematización de experiencias y aprendizajes. 

 Promover el involucramiento y aprendizaje de decisores, técnicos y docentes de 

entidades nacionales en  las sub- cuencas modelo. 

 Promover y facilitar la interacción e intercambio de experiencias entre los 

decisores, técnicos y docentes de nivel nacional, con los actores claves de las sub- 

cuencas modelo. 

 Capacitar técnicos, decisores y docentes de diferentes instituciones a nivel 

nacional en temas estratégicos para la gestión integrada de cuencas. 

 Promover la incorporación de los aprendizajes en los programas de estudio de 

universidades nacionales en Honduras y Nicaragua (UNA, UNAN, CURLA, 

ESNACIFOR). 

 Organizar y liderar foros y eventos para analizar con decisores, técnicos y 

docentes,  los procesos y resultados generados en la gestión de cuencas. 

 

OE3.  Se ha fortalecido la interacción y el diálogo regional sobre experiencias y 

aprendizajes en gestión integrada de cuencas entre organismos e instancias 

regionales y el CATIE, contribuyendo a la creación de una escuela 

centroamericana de pensamiento en gestión de cuencas a nivel regional. 

 

 Identificar y sistematizar iniciativas afines a las experiencias de gestión de cuencas 

para retroalimentar los procesos de aprendizaje. 

 Promover mecanismos de intercambio y análisis de experiencias en gestión 

integral de cuencas a nivel regional, en particular con redes y organizaciones de 

alcance regional. 

 Promover la participación de organizaciones afines de la región en las sub-cuencas 

modelo. 

 Conformar un ―think-tank‖ para fortalecer las estrategias y enfoques que permitan 

consolidar la escuela centroamericana de pensamiento en gestión de cuencas. 

 

 

OE 4.  CATIE ha fortalecido su capacidad de innovación y de integración de 
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disciplinas para desarrollar en forma colaborativa a lo interno y externo de la 

institución, conceptos y modelos de  gestión integrada de cuencas, que 

contribuyan a la reducción de la pobreza rural y la conservación de los recursos 

naturales. 

 

 Identificar y definir en forma colaborativa la agenda de investigación a ser 

desarrollada en cada una de las sub- cuencas modelo y para el conjunto del 

Programa. 

 Desarrollar y liderar el diseño e implementación de proyectos de investigación 

participativa en las sub- -cuencas modelo (Programa y grupos temáticos). 

 Fortalecer la interacción entre el equipo de trabajo del CATIE (sede y países) con 

los técnicos de instituciones,  decisores locales, líderes de comités de cuencas, 

alrededor de las acciones de investigación y cogestión de las diferentes sub- 

cuencas modelo.   .Actualizar la agenda de investigación y validación, 

transferencia, capacitación y enseñanza  en manejo de cuencas del CATIE, 

incorporando las demandas y necesidades identificadas en las sub-cuencas modelo 

y de la región. 

 Participar en las actividades de enseñanza y capacitación formales del CATIE para 

comunicar los conocimientos y experiencias generados por el Programa. 

 Coordinar y dar seguimiento técnico a las acciones articuladas a cada instancia del 

CATIE (OTN, GT, DRNA). 

 Seleccionar y dar seguimiento al personal contratado por el Programa. 

 

8. Resultados, impactos, efectos. 

 

El presente capitulo se centra en los resultados de FOCUENCAS en la Fase II. Sin 

embargo, a continuación, se presenta un resumen de los resultados de la Fase I porque 

ésta constituyó la base para la formulación de la Fase II – con sus ajustes y cambios de 

foco, estrategias, y alcance-.  

 

El proceso desarrollado por FOCUENCAS en la primera fase, ha permitido lograr algunos 

efectos e impactos que se pueden caracterizar por los siguientes indicadores: 

 

 Tres instancias nacionales y cuatro locales emitieron directrices y ordenanzas que 

influyen en la gestión integral de cuencas y prevención de desastres naturales. En 

Honduras a nivel local los municipios de Valle de Ángeles, Copán Ruinas, Santa 
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Rita y San Jerónimo, emitieron ordenanzas para el control de incendios, manejo de 

desechos y vigilancia para la deforestación; así mismo la SAG/DINADERS a través 

del Programa MARENA, incluye el enfoque de fortalecer la gestión de cuencas en 

asocio con municipios. En Nicaragua el INTA tomó la decisión de incorporar la 

gestión integral de cuencas en su plan estratégico para el manejo de 10 

microcuencas y el MARENA en su estructura institucional crea la Unidad de 

Cuencas. 

 De los 20 municipios que participaron en el Programa, por lo menos el 80% cuenta 

con planes estratégicos concertados para desarrollar acciones para la gestión 

integral de cuencas. Las modalidades de los planes son variables en cuanto a nivel 

de detalle y diseño.  

 El 100% de los municipios participantes han respaldado la gestión de proyectos 

locales, coordinando esfuerzos con los productores organizados, comunidades, 

organizaciones locales, proyectos y otros cooperantes. Los municipios han logrado 

incrementar los recursos para los proyectos locales, gestionando la cooperación 

con otros donantes e instituciones nacionales e internacionales. Se han realizado 

por lo menos cinco mesas de donantes, con resultados favorables. 

 Las familias productoras manifiestan que el nivel de adopción parcial y total de las 

tecnologías de gestión integral de cuencas es significativa. En Honduras el 10% 

corresponde a adopción total y el 50% a adopción parcial, mientras que en 

Nicaragua el 25% corresponde a total y 30% a parcial; en promedio un 40% 

manifiesta que las tecnologías están en prueba. 

 En cuanto a la formación de recursos humanos a nivel de maestría en gestión 

integral de cuencas, el nuevo Programa curricular permitió que los egresados 

fortalecieran la visión integral del uso y manejo de los recursos naturales, las 

bases gerenciales para la gestión de recursos naturales y la integración de los 

elementos para  la reducción de la vulnerabilidad a desastres naturales.   

 En aspectos organizacionales a nivel de sub- cuencas y microcuencas, se 

promovieron modalidades de organismos de cuencas, considerando las demandas 

de los actores, evitando la duplicidad de competencias y de lograr el respaldo 

legal. El proceso se orientó a que los actores clave, comprendan la necesidad de 

una organización a nivel de cuenca y que ellos gestionen tanto su creación, como 

la modalidad de operación; entonces esto se consideró como un efecto de las 

acciones en gestión integral de cuencas.  

 

En su segunda fase, y considerando el carácter de ―laboratorio‖ de las 4 sub cuencas 
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seleccionadas, y el hecho de que con este proyecto, se busca influenciar acciones y 

políticas a nivel nacional y regional, a continuación se presentan los resultados  de 

procesos por un lado a nivel local, y por el otro a los demás niveles de intervención de 

FOCUENCAS II. Adicionalmente, se presentan reflexiones sobre los avances globales, 

lecciones aprendidas y algunos factores del entorno que pueden afectar o facilitar  los 

procesos desarrollados en particular a nivel local y su relación con lo nacional  

 

8.1. Resultados de procesos   

 

8.1.1. A nivel local  

 

a)  Sobre la conformación de comités de cuencas  

 

Tanto en Nicaragua como en Honduras, la organización de los comités de cuencas 

coincide con las estructuras territoriales de los municipios, enfocando una o más micro 

cuencas o sub cuencas hidrográficas y promoviendo la co- gestión intermunicipal donde 

sea necesario.  

 

Sin embargo, la composición de los comités de cuencas e incluso sus nombres varían en 

cada una de las 4 zonas:  

 

 En Matagalpa, el Comité de Cuenca está conformado principalmente por 

representantes de instituciones nacionales y municipalidades. Hasta recientemente 

es que se incorporan con mayor fuerza líderes comunitarios y organizaciones de 

base.  

 En Somoto/San Lucas. Se trata de un Comité bi-municipal en el cual participan 

instituciones públicas, asociaciones de base y comités comarcales. 

 En Valle de Ángeles, se trata de un Consejo de cuencas en donde predominan 

líderes comunitarios, proyectos, maestros, personas asociadas al sector salud, y 

representantes de las cajas rurales.  

 En Copan (MANCORSARIC), se trata de la Mesa de producción y ambiente, en la 

cual están representadas las 4 municipalidades, proyectos, ONGs, instituciones 

gubernamentales, lideres comunitarios, las juntas de agua, productores de café, 

ganaderos etc.. 

 

En cada caso, la situación legal de cada uno de los organismos de cuenca, y los riesgos 
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ambientales identificados se detallan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sobre la implementación de las acciones/planes de cogestión bajo el liderazgo de 

los Comités de cuencas 

 

i) Honduras - MANCORSARIC (Copan) 

 

La Mesa Sectorial de Ambiente y Producción (MESAP) es el único de los cuatro comités de 

cuenca que parece tener una alta probabilidad de continuidad como vehiculo para la 

cogestión del manejo de cuencas aún sin el apoyo del programa. La MANCORSARIC tiene 

otras fuentes de financiamiento, MESAP tiene un alto perfil dentro del MANCORSARIC, y 

varios de las iniciativas del MESAP responden a intereses de los actores locales. 

MANCORSARIC está consolidando su relación con los cuatro municipios miembros. Ya 

incluye en sus funciones normales la revisión de los planes municipales, el asesoramiento 

en la elaboración de POAs y presupuestos municipales, incluyendo los aportes del ERP 

(Estrategia de Reducción de la Pobreza) y FIS (Fondo de Inversión Social). En Copán 

Ruinas se está experimentando con un presupuesto municipal consultado a nivel de las 

comunidades. Una vez determinado el Plan de Inversión Municipal (PIM) después de la 

Sub- cuencas 
Organismo de cuenca 

Situación legal 
Mayores riesgos 

ambientales 

Sub- cuenca río 
Copán, Copán, 

Honduras 

Mesa Sectorial de 
Ambiente y Producción 
de la MANCORSARIC 

Legalizado 

 
Contaminación del agua 

potable e 
Inundaciones. 

 

Microcuenca río 
Soledad, Valle de 

Ángeles; Honduras 

Consejo de Cuenca de 
Valle de Ángeles 

Reconocimiento por 
una ordenanza 

municipal 

Fragmentación por  
urbanización, 

contaminación de agua 
potable e 

Inundaciones. 

Sub- cuenca río 
Aguas Calientes, 

Somoto y San 
Lucas, Nicaragua 

Comité de Cuenca Bi-
municipal de la sub-
cuenca del río Aguas 

Calientes 

Reconocimiento por 
una ordenanza 

municipal 

Sequía; escasez y 
contaminación de agua 
para consumo humano 

y uso agropecuaria 

Sub- cuenca 
Jucuapa, 

Matagalpa, 
Nicargua 

Comité de Cuenca de la 
sub- cuenca  río 

Jucuapa 

Reconocimiento por 
una ordenanza 

municipal 

Escasez y 
contaminación del agua 
para consumo humano; 

alta pobreza; 
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consulta comunitaria, se propone actualizar los planes estratégicos municipales para que 

coincidan con los PIMs. 

 

Existen tres Comisiones que llevan a cabo el trabajo del comité:  

 

La Comisión de Fortalecimiento de la Institucionalidad Local integra las unidades 

ambientales de los cuatro municipios, los comités ambientales municipales y un regidor 

de cada corporación municipal. Integra y coordina el trabajo institucional de las alcaldías 

en el área ambiental. Esta comisión, aparte de apoyar la regulación ambiental municipal, 

vigila las inversiones de los fondos ambientales que maneja la MESAP. 

 

La Comisión de Gestión, Manejo de Cuencas y Aguas está integrada por el Proyecto 

Norte (financiado por FINNIDA), las juntas de agua, AFE-COHDEFOR (ahora ICF), los dos 

técnicos de CATIE/FOCUENCAS, y el SANAA. Se ocupa del mejoramiento de los sistemas 

de agua, el manejo de las microcuencas y las zonas de recarga, las comisiones de agua y 

saneamiento en cada municipio, el desarrollo del pago por servicios ambientales, y otros 

sistemas de financiamiento de las actividades de conservación de los recursos naturales 

en las sub-cuencas. 

 

La Comisión de Producción Sostenible y Desarrollo Económico Local trabaja con 

IHCAFÉ en el desarrollo de los cultivos y el mercadeo del café y con el proyecto de apoyo 

a la ganadería. El establecimiento de centro de acopio de leche ya significa un aumento 

de 25% en los precios que reciben los productores lácteos. Cuenta con 30 socios y entre 

80 y 100 usuarios que no son socios. 

 

En resumen, la Mesa sectorial Ambiente- Producción desarrolla acciones en 4 áreas 

prioritarias: el mejoramiento de las prácticas en fincas ganaderas, la reducción de la 

contaminación en la producción de café, y la demarcación de zonas críticas de producción 

de agua y el establecimiento de un esquema de PSA. 

 

Varios sub-productos del trabajo de la mesa llaman la atención: 

 

 MANCORSARIC está intentando responder a la debilidad crítica del gobierno central 

en la zona. Por ejemplo, por gestión de la mesa se logró la re-apertura de la 

oficina de AFE-COHDEFOR (ahora ICF) con un compromiso de subsidiarla y se está 

gestionando fondos para ese fin.  
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 El proyecto de estufas mejoradas, iniciada en comunidades rurales, tiene demanda 

urbana: la Alcaldía de Copán Ruinas planea subsidiar 1000 en el casco urbano para 

reducir la demanda de leña. 

 Se está evitando duplicaciones con proyectos grandes como Trifinio y entre los 

proyectos ya activos en la zona, como las diversas organizaciones que apoyan 

sistemas de agua potable, ya que los técnicos se conocen a través de su 

participación en la mesa. 

 

Al proyectar la preparación de un plan de ordenamiento territorial se está retomando 

contacto con COPECO, SERNA y el ICF para acceder a fondos para obras de prevención 

de desastres 

 

ii) Honduras- Valle de Ángeles 

 

El Consejo de Cuencas en Valle de Ángeles agrupa los miembros de diversos sectores 

interesados en la conservación de recursos naturales en el municipio. A diferencia de los 

comités en las demás tres sub-cuencas, no se ha anclado en el marco jurídico municipal. 

Tiene múltiples puntos de contacto con el gobierno municipal—en administración 

financiera, planificación y ejecución programática, organización comunitaria, y 

propuestas estratégicas—pero su relación con la corporación municipal no deja de tener 

elementos de tensión y conflicto. Ello se debe por un lado a la debilidad estructural de la 

misma corporación municipal, lo que hace que la Municipalidad ve al Concejo de Cuencas 

como una amenaza a sus prerrogativas, funciones, y por ende, su poder; por el otro, a 

que Valle de Ángeles es una zona con mucha riqueza (recursos forestales, hídricos, 

escénicos) y a media hora de la capital; y el Consejo de cuencas está abordando 

justamente temas referentes al manejo de dichos recursos.  

 

El consejo en conjunto con la Municipalidad, administra el fondo ambiental. A lo interno 

del Consejo de Cuencas, existe un alto nivel de apropiación del proceso de cogestión por 

parte de los miembros del consejo, debido a un fortalecimiento de la base organizativa 

del consejo (714 personas de 7 sectores seleccionaron 125 delegados en una asamblea 

en la cual se eligieron el presidente y los demás miembros del ejecutivo). Las 22 juntas 

de agua del municipio participan activamente en el consejo y el plan de cogestión. La 

naturaleza práctica del trabajo de las juntas y su relación directa con el proceso de 

demarcación de las zonas de recarga provee una coincidencia de intereses que liga el 

plan de cogestión con la agenda de las juntas de agua.  
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El proceso de consolidación de las asociaciones de productores coincide con las cajas 

rurales financiadas a través de los contratos vinculantes. Con estos contratos, se busca 

vincular la entrega de aportes económicos a cajas rurales de ahorro y crédito para frenar 

el avance de la frontera agrícola y ciertas mejoras en las prácticas de cultivo. 

 

iii)  Nicaragua- Matagalpa 

 

Un problema se refleja en el contenido del Plan de Cogestión es que la sub-cuenca de 

Jucuapa es la más pobre del programa y el interés de sus comunidades está centrado en 

actividades básicas de subsistencia. El plan está organizado en cuatro ejes (gestión del 

agua, agricultura, riesgos y cadenas productivas), todos relevantes para la seguridad 

alimentaria. 

 

De las actividades principales que se están desarrollando, con el apoyo de los fondos 

ambientales —construcción de lagunetas de cosecha de agua, mejoramiento de pequeños 

beneficios de café artesanales, conversión de siembras de granos básicos a café, 

construcción de eco-fogones, becas a 120 estudiantes de la zona en cursos a distancia,  

demarcación de zonas de protección de fuentes de agua, y asistencia técnica para 

mejorar la producción de granos básicos—probablemente lo que más consolidado está es 

el programa para mejorar la calidad de la producción de café que se está implementando 

con la asistencia del Grupo Temático Café del CATIE (usando la experiencia y 

metodología de investigación desarrollada con el programa CATIE-MIP). 

 

Todas estas actividades son parte del POA del Plan de Cogestión que, a su vez apunta a 

un ordenamiento territorial para asegurar la recarga. Reconociendo las fuentes mayores 

de contaminación que son las haciendas grandes, el Comité está coordinando con 

MARENA la implementación de planes para dejar corregir las prácticas de verter las 

aguas mieles al río. El MINSA monitorea su cumplimiento y los miembros de los comités 

locales río abajo aducen que el agua está notablemente más transparente, además de 

más abundante. 

 

También se mantiene un sistema de préstamos para la producción, los cuales están 

administrados directamente por los comités locales. 

 

La Alcaldía de Matagalpa ofrece la experiencia de Jucuapa como un modelo para el 
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Departamento y pretende tomar la iniciativa bajo la Ley de Agua estableciendo un comité 

municipal de cuencas—con los mismos miembros institucionales—que aplicará la 

metodología a las cuencas generadores del agua de consumo humano en la ciudad. El 

MINSA está empezando a coordinar el trabajo de sus brigadistas de salud con los 

representantes de salud que tiene cada comité local, permitiendo el control bacteriológico 

en sitio. La UNAG ve el trabajo de los créditos productivos manejados por los comités 

locales como un modelo para su programa nuevo de 10 años con COSUDE y el BAC. El 

SPAR, que agrupa todas las instituciones públicas del sector agroforestal, está 

examinando la experiencia para determinar su posible réplica. 

 

iv) Nicaragua - Somoto 

 

En el marco de las líneas de trabajo del plan de cogestión, destacan las siguientes 

iniciativas:  la realización de un referéndum en el cual la inmensa mayoría de los 

habitantes de la sub-cuenca rechazaron las quemas como práctica agrícola, el 

establecimiento de zonas de protección demostrativas en las fincas de los estudiantes del 

curso de manejo de cuencas, la compra del terreno en la zona de recarga en el punto 

más alto de la sub-cuenca, y la elaboración de convenios con propietarios en las zonas de 

recarga hídrica con el fin de establecer un ordenamiento territorial mediante ordenanzas 

municipales. 

 

El aparente estancamiento en la dinámica de trabajo del Comité bi- municipal se debe a 

la fragilidad de las estructuras de cogestión y su extrema dependencia de la calidad del 

liderazgo y facilitación que reciben. Ello llevo a que por ejemplo aun no se haya logrado 

todavía elaborar y aprobar las ordenanzas municipales que convertirían las voluntades 

locales en un ordenamiento territorial legalmente establecido.  

 

8.1.2. A nivel nacional, regional y del CATIE. 

 

Para orientar el dialogo y la incidencia a nivel nacional, se definieron los siguientes temas 

alrededor de los cuales se desarrollaron las actividades de difusión, intercambios de 

experiencias,  capacitación y sensibilización:  

 

 Institucionalidad y gobernanza local. 

 Sistemas de planificación y monitoreo de acciones en la cuenca. 

 Mecanismos de financiamiento de las acciones planificadas. 
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 Manejo y protección de zonas críticas de recarga y de riesgos ambientales. 

 El vinculo de la empresa privada con el uso del agua. 

 

A través de los técnicos de los equipos nacionales, del CATIE/Sede y de los lideres 

comunitarios e instancias que participan en los Comités de Cuencas de las diferentes 

áreas, se participa en Foros nacionales, se imparten cursos y se transmiten las 

experiencias en las mesas de discusión de políticas nacionales; por ejemplo en Honduras 

para la Ley forestal, Áreas Protegidas de Honduras, mesas de cooperantes del sector de 

agua y saneamiento, de las redes de agua; en Nicaragua: en los análisis del PRORURAL. 

La incidencia en las políticas y programas a nivel nacional sigue siendo un reto, y una 

prioridad para la última fase del Programa.  

 

FOCUENCAS ha venido cooperando con varios proyectos de la Región (PASOLAC, 

PIMCHAS –en Nicaragua, financiado por ACDI-, POSAF –que terminó-, FORCUENCAS – 

Honduras) para discutir y transmitir experiencias. En Honduras, se esperaba que 

proyectos grandes tales como MARENA (BID), MIRA (AID) y FORCUENCAS (UE) servirían 

como vehículos para la aplicación de las lecciones aprendidas de FOCUENCAS I y II. Sin 

embargo, por ejecución limitada de los proyectos, por cambios en las prioridades y 

presupuestos, solo FORCUENCAS aparece como un aliado potencial, después de un lento 

arranque.  

 

Parte de las recomendaciones del monitoreo externo realizado a mediados del 2008 

enfatizan dos aspectos a ser fortalecidos:  

 

  Se debe buscar la manera de fortalecer los nexos institucionales entre los comités 

de cuencas y los gobiernos municipales, siempre resguardando la naturaleza 

multisectorial, interinstitucional y participativa de los comités. 

 Un aspecto clave que todavía no ha sido resuelto en ninguna de las sub- cuencas 

(y de mucha relevancia si hay interés de un escalamiento en el futuro) es la 

necesidad de involucrar al sector privado.  En casi todas las cuencas la tierra es 

privada y los conflictos por el uso de recursos más relevantes se dan entre 

privados o entre privados y comunidades. Además, cualquier cambio de 

producción a una escala que tenga incidencia a nivel de ecosistema o paisaje, 

requiere involucrar al sector privado. Aun en Valle de Ángeles, donde hay 

propiedad ejidal y áreas protegidas, los principales conflictos en el uso de la tierra 

se dan con propietarios que no han sido parte de los arreglos promovidos.  
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8.2. Algunas reflexiones  

 

Aplicabilidad de un concepto de la cogestión adaptativa de cuencas 

 

El manejo de cuencas es de interés público o colectivo y requiere la concertación de 

intereses privadas y públicos. Ninguna entidad social en particular dispone de las 

competencias y capacidades completas para manejar los recursos naturales con un 

enfoque de cuenca para conciliar estos intereses, y por tal razón la cogestión busca la 

complementariedad de los actores en sus calidades e intereses. El planteamiento de la 

cogestión busca o crea los espacios formales de concertación entre los grupos de interés 

para la resolución de conflictos, formación de liderazgo, conformación de alianzas y para 

lograr acuerdos sobre la implementación de acciones prioritarias en el manejo de cuenca. 

Es fundamental que haya claridad sobre la participación proactiva y protagónica de los 

actores locales. Es un cambio radical del paradigma de una intervención tradicional 

asistencialista a una intervención de empoderamiento local y donde los actores asumen 

sus responsabilidades intrínsecas y buscan una decisión conjunta tomando en cuenta los 

conflictos de interés que surgen en el camino. El rol de los agentes facilitadores de estos 

procesos requiere de aclaraciones explícitas y una formación profesional en este enfoque. 

El manejo adaptativo es un estilo de manejo basado en una intervención de acción-

investigación participativa donde hay un proceso continuo de reflexión y aprendizaje para 

retroalimentar y ajustar de las acciones, el técnico en general no está preparado para 

esto. 

 

El modelo de cogestión adaptativa de cuenca es aplicable de manera general solo que 

está condicionado por el contexto local, especialmente de su percepción y a la 

importancia que tiene el recurso agua en cada territorio. Es evidente que un enfoque de 

manejo de cuencas aplica en condiciones donde el agua es un tema prioritario en la 

agenda de las autoridades o de las comunidades. Las causas pueden ser de diferentes 

orígenes como la carencia de agua potable en cantidad y/o calidad, el uso de agua para 

la producción agrícola o de energía o para otros fines. Asociados al ciclo hidrológico son 

riesgos ambientales en relación a inundaciones, deslizamiento y sequias. Estos temas se 

relacionan a territorios específicos que proveen un servicio ambiental para la captación 

del agua, de regulación de los flujos o a la calidad del agua. El agua es el eje de 

integración y vinculación de los grupos de interés (privados,  públicos y colectivos). 

El grado y la forma de vinculación y agregación de los  grupos de interés depende de la 
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escala territorial: el manejo territorial de una toma de agua potable con su zona de 

recarga y sus usuarios del agua es menos complejo que una sub- cuenca con una serie 

de fuentes de agua y sus efluentes por los riesgos ambientales potenciales de 

inundación, contaminación, sequía o deslizamiento. Los riesgos hídricos en una sub- 

cuenca tienen otros requerimientos en términos de relaciones institucionales. Esta 

situación además implica la necesidad de aplicar criterios para la priorización de 

territorios a nivel de una sub- cuenca y enmarca una gobernabilidad en dos vías; por una 

parte en las necesidades de crear instituciones específicas para aplicar el enfoque de 

cuencas o por otra parte incluirlo en las agendas del desarrollo local existentes. Los 

costos de transacción de la creación de nuevas formas organizativas son altos, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que las ganancias potenciales en eficiencia por una 

mayor gobernabilidad igual pueden ser altas por efectos de crear consensos y acuerdos 

entre los actores partes del contexto local. 

 

La gobernabilidad es  resultado de una participación efectiva de los grupos de interés 

para generar acciones colectivas. La primacía de los intereses públicos sobre los 

intereses privados es a través de regulaciones e incentivos  que  deben generar las 

políticas públicas. Los procesos son de mediano y largo plazo y comienzan con el 

fortalecimiento de las capacidades de los actores locales. 

 

Los grupos de interés directos son los usuarios del agua y los propietarios de tierra en las 

zonas críticas de carga y en zonas de riesgos ambientales. En general no existe un 

mecanismo de articulación entre los actores que pueden convertirse en prestadores de 

un servicio ambiental y los demandantes.  En las zonas rurales las administradoras 

locales del agua potable son las que tienen el mandato de conciliar los intereses de los 

usuarios de agua potable en función del sistema, sin embargo muchos veces con el 

enfoque solo al de la toma de y del transporte sin tomar en cuenta la zona de recarga y 

los riesgos ambientales asociados. Una serie de otras organizaciones están relacionadas 

al recurso agua por sus mandatos sectoriales como autoridades públicas (salud pública, 

sistema de educación formal, servicios de extensión agrícola y administración forestal). 

El agua vincula todos estos grupos de interés a diferentes escalas territoriales. 

 

En las circunstancias que el manejo de cuenca es una prioridad en políticas públicas se 

debe tratarlo en forma discrecional. Los arreglos de cogestión deben contar con una 

apropiada presencia de los grupos interés en las mesas de negociación (ejemplo empresa 

privado, sectores turístico). Hasta el momento existe muy poca experiencia en este tipo 
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de mecanismos para el manejo de cuencas a nivel local y nacional. La institucionalización 

del modelo de cogestión adaptativa de cuenca se expresa en el establecimiento y en la 

formalización de plataformas de concertación como consejo, comité o mesa sectorial de 

las sub- cuencas y su vinculación con las organizaciones de base. Se evidencia que la 

legitimidad de estas instancias se logra a través de procedimientos democráticos de 

votación y una representatividad de un número crítico de las organizaciones presentes. 

Se observó dos estrategias de formación, uno desde la sociedad civil por parte de actores 

de base que impulsan la formación de una organizaciones de segundo piso para agregar 

las organizaciones en forma asociativa con personería jurídica propia, o la otra desde la 

municipalidad como autoridad local cual invita a los organizaciones de base de integrarse 

en un comité. Ambos han sido en base de una asamblea de las organizaciones de base y 

agencias del estado con presencia local. 

 

El mandato de un comité de cuenca debe ser claramente definido y delimitado en 

relación a su propio rol institucional. En la práctica se observa que los comités de cuenca 

están llenando vacíos institucionales y debilidades técnicas que compete a otras 

instituciones. Al final esto puede generar conflictos de competencia entre la autoridad y 

el comité de cuenca. Por ejemplo los instrumentos de control y sanciones competen a la 

autoridad local sin embargo no son desarrollados. El conocimiento de las leyes y sus 

reglamentos es bajo en las comunidades y las mismas autoridades no desarrollan los 

instrumentos para aplicarlos. Otro obstáculo para lograr una gobernabilidad local es que 

los actores locales se adaptan a las condiciones de la cooperación técnica externa que no 

necesariamente coincide con las necesidades prioritarias en términos de intereses 

públicas.  Este fenómeno puede generar una división de las comunidades por la influencia 

externa en beneficiarios y no-beneficiarios en vez de conducir a procesos orientados a la 

convergencia de intereses. El enfoque de cuenca debe darse dentro de la gobernabilidad 

local sin que haya una distorsión temporal de intereses por influencia externa. 

 

¿Cómo lograr un arreglo de una gobernabilidad local de cuencas tomando en 

cuenta las autoridades, las organizaciones de base y de la sociedad civil? 

 

En las cuatro sub- cuencas modelo se han conformado plataformas de concertación para 

la gestión conjunta. El sustento legal son las políticas de descentralización, 

desconcentración y de la participación ciudadana que promueven una mayor 

participación de las organizaciones de base y de la sociedad civil en el desarrollo local y 

no es un marco regulatorio o una política nacional especifica de cuencas. La capacidad 
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limitada de los gobiernos locales y las necesidades de atender el recurso agua en su 

entorno de la cuenca como un interés colectivo local, hace necesario que los interesados 

o afectados se organicen en sus diferentes niveles. El punto de partido en el nivel local 

son las organizaciones de base vinculadas a la administración del agua (comités o juntas 

de agua potable) y a nivel de la sub- cuenca las organizaciones locales y el o los 

municipios. Sin embargo son procesos de organización inducidos y un liderazgo natural 

se cristaliza por parte de las municipalidades por ser la autoridad máxima en el manejo 

territorial en el espacio municipal. 

 

Existen evidencias claras de la necesidad de una figura como es el ―Comité de Cuenca‖ u 

otro ente equivalente para liderar y dirigir este proceso, debido a las siguientes razones: 

 

i. representar la variedad de fuerzas e intereses sociales en la cuenca (o sub- 

cuenca);  

ii. ser una plataforma apropiada de deliberación, toma de decisiones y diseño 

concertado de planes de  acción y;  

iii. poder orientar y cohesionar el actuar de esa variedad de actores sociales 

representados en la dirección del manejo de la cuenca.  

 

Esto ha implicado construir una aproximación de una visión común y compartida, así 

como explorar el camino que conduzca a la misma; intercambio de información, detectar 

intereses y un espacio común; reconciliar divergencias en intereses, definir competencias 

y papeles; combinar recursos y capacidades diferenciadas; forjar voluntades y 

compromisos; y crear, en última instancia una masa critica con la suficiente voluntad y 

capacidad para implementar acciones de manejo de cuenca. Se trata de identificar y 

crear las condiciones mínimas de gobernabilidad y una institucionalidad local idónea en 

cogestión de cuenca en un determinado territorio. 

 

¿Qué elementos de una planificación y del monitoreo son necesarios para lograr 

el manejo de una cuenca? 

 

El Programa Focuencas II plantea la figura de un plan de cogestión de cuencas como 

elemento fundamental para lograr el manejo de cuenca. El plan de cogestión de cuenca 

es un proceso de aprendizaje social en base de la interacción de los actores en una 

construcción colectiva de una visión compartida de la cuenca.  No se trata de agregar un 

plan más a los sistemas de planificación ya existentes. El Plan de Cogestión surge más de 
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la duda de que existen una serie de instrumentos de planificación a nivel municipal 

(planes de desarrollo municipal, planes de ordenamiento territorial, etc.) los cuales 

aparentan no tomar en cuenta en forma apropiada la participación de los actores 

involucrados en  la identificación de la problemática ambiental prioritaria, y por ende no 

se logra identificar las responsabilidades de cada uno de los actores e impulsar su 

implementación. Partiendo de un ―modelo de cogestión‖ y del manejo territorial se trata 

de identificar y responsabilizar a los actores involucrados en el manejo del territorio en 

función del agua como elemento integrador. Principios relacionados al plan de cogestión 

son la vinculación de los actores en función del agua en cadenas de causa efecto a nivel 

espacial, la convergencia de intereses, la identificación de prioridades y la asignación de 

las responsabilidades. El plan de cogestión busca identificar los elementos necesarios 

para que los sistemas de planificación ya existentes incorporen estos principios y criterios 

de cogestión que conduzcan a prácticas de manejo de cuenca adecuada y efectiva.  

 

Una vez que se estén implementando las acciones prioritarias de manejo, se requiere de 

un sistema de monitoreo aplicado por los mismos actores de las sub- cuencas basados en 

criterios e indicadores de manejo, gestión y cogestión de cuenca a los diferentes niveles 

de agregación como administradores del agua, comités de cuenca, autoridades 

municipales y nacionales. El Programa plantea una propuesta de monitoreo con un 

conjunto de criterios e indicadores relacionados a la disponibilidad del agua, cobertura 

vegetal en zonas críticas, patrones de producción, comercialización y consumo, incidencia 

en la salud pública, grado de participación y convergencia de intereses de los actores 

locales y de las políticas y normales locales de manejo de cuenca. La propuesta de 

criterios e indicadores pretende fortalecer a los actores locales en el monitoreo de sus 

mismas funciones y acciones relacionadas al manejo participativa de cuenca. Los 

instrumentos de medición y levantamiento de información deben ser adaptados a las 

capacidades locales.  La selección y precisión de los indicadores deben ser acordadas con 

los sectores vinculantes y a su vez homologada con los sistemas de indicadores ya 

existentes de los sectores. El costo en términos de esfuerzos humanos, equipo y 

materiales debe ser uno de los principales criterios para la selección de los indicadores y 

su forma de medición. Se sugiere que se comience con uno o pocos indicadores 

relevantes por cada criterio en las micro o subcuencas. 

 

 

 

¿Cómo financiar el manejo de cuenca?  
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El Programa Focuencas II aporta económicamente a un Fondo Ambiental Local en cada 

una de las sub-cuencas modelo. Este aporte es un recurso inicial a partir del cual se 

espera consolidar un mecanismo sostenible y eficiente de financiamiento. Los Fondos 

Ambientales son mecanismos existentes que fueron inicialmente definidos a nivel 

nacional para el manejo de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo de las zonas de amortiguamiento. Hasta el momento existe muy poca 

experiencia en este tipo de mecanismos para el manejo de cuencas a nivel local y 

nacional. Los comités de cuenca tienen a su disposición este Fondo Ambiental para la 

gestión y el desarrollo de acciones prioritarias de manejo de cuenca y se supone que 

para este fin los actores locales son capaces de generar un marco administrativo, 

organizativo y transparente que permitan canalizar y ejecutar estos y otros fondos de 

distintas fuentes de financiamiento en forma eficiente, eficaz y duradera para generar 

impactos positivos y medibles en las sub- cuencas. Existen mecanismos tanto internos 

como externos que permiten generar ingresos para alimentar el Fondo ambiental. Estos 

mecanismos se pueden derivar de pagos por servicios ambientales como una de las 

formas de recuperación de fondos, del cobro de tarifas, tasas o cánones o de captación 

de fondos nacionales y donaciones de diferentes índoles.  

 

Factores externos que afectan/favorecen el desarrollo de las experiencias. 

 

Mientras que en Honduras, la definición de políticas y reestructuración del Estado plantea 

algunas oportunidades, en Nicaragua, los cambios ocurridos en las instancias de 

coordinación a nivel local hacen vislumbrar cambios en los Comités de Cuencas y su 

relación con los gobiernos locales:  

 

 En Honduras: a finales del 2007 se aprobó la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

silvestre y se vislumbra la posibilidad de que la SERNA, con el apoyo de la 

cooperación canadiense, impulse una política más activa de consejos regionales de 

sub- cuencas. Asimismo, la Creación del Instituto Nacional de Conservación y 

Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) tiene la responsabilidad 

de declarar y delimitar las micro cuencas hidrográficas abastecedoras de agua, 

como áreas protegidas.   

 

 

 En Nicaragua: si bien fue aprobada la Ley General de Aguas Nacionales y su 
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reglamento que da un marco institucional para administrar los derechos de uso y 

protección de los recursos hídricos, resalta el poco peso dado a los Gobiernos 

municipales en el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (la instancia de mayor 

nivel, y foro de concertación) y en los organismos de cuenca. Estas dos instancias 

tienen un rol clave en el otorgamiento de concesiones y derechos de uso de agua. 

Tampoco los gobiernos locales tiene un rol claro en los comités de cuenca a nivel 

territorial. De la misma manera, el Fondo Nacional del Agua será administrado por 

un Comité Nacional dentro del cual MARENA será el actor principal.  

 

Asimismo, con el nuevo Gobierno, se están conformando Consejos de Poder Ciudadano a 

todos los niveles. En el caso de Jucuapa, los Comités locales fueron renovados con la 

participación de los CPC; mientras que en Aguas Calientes, existe una tendencia a mayor 

participación de instituciones públicas, menor participación de organizaciones civiles y un 

estancamiento en la beligerancia y desempeño de las acciones impulsadas desde el 

Comité de cuencas (incluso en la ejecución del fondo ambiental). Esta situación, y la 

proximidad de las elecciones municipales dejan prever posibles ajustes en las instancias 

conformadas.  

 

8. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 

El financiamiento del Programa es de US$ 5.380.343, para cubrir costos de personal, 

operativo, fondos de gestión local (incluyendo el Fondo Ambiental); capacitación– 

especialización, investigación-sistematización de experiencias, intercambio de 

experiencias, divulgación y documentación, monitoreo y evaluación, becas a nivel de 

maestría, evaluación y auditoría externa y costos de administración. 

 

 AÑOS  

Rubro  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Total 

Personal 347910 347910 347910 347910 1391640 

Profesional  
           
297.075  

           
297.075  

           
297.075  

        
1.188.300  

Administrativo 
             
50.835  

             
50.835  

             
50.835  

             
50.835  

           
203.340  

Operativo 139200 83200 83200 83200 388800 

Fondo de gestión local 
(subcuenca) 109600 349600 329600 129600 918400 

Recursos operados 
por CATIE 

                 
413.400  

             
403.400  

           
421.400  

           
358.000  

        
1.596.200  
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Capacitación/talleres 44400 44400 44400 32000 165200 
Investigación-
sistematización 294000 284000 294000 239000 1111000 
Intercambio de 
experiencias 27000 15000 30000 15000 87000 

Divulgación y 
documentación 

             
28.000  

             
50.000  

             
45.000  

             
60.000  

           
183.000  

Sistema de monitoreo 
y evaluación 

             
20.000  

             
10.000  

               
8.000  

             
12.000  

             
50.000  

      
Costos administrativos 
(14%) 

           
141.415  

           
165.775  

           
165.495  

           
128.619  

           
601.305  

Becas de maestría 
Honduras y Nicaragua 

             
64.000  

             
64.000  

             
64.000  

             
32.000  

           
192.000  

Total general Programa 
        
1.215.525  

        
1.477.885  

        
1.475.605  

        
1.111.329  

        
5.280.343  

Evaluación y auditoría 
externa   

                    
-    

                    
-    

           
100.000  

           
100.000  

GRAN TOTAL 
        
1.215.525  

        
1.477.885  

        
1.475.605  

        
1.211.329  

        
5.380.343  

 

9. Información de contacto – página web, responsable- 

 

Coordinador del Programa: Hans Kammerbauer  

Programa Focuencas CATIE-ASDI, Apartado Postal 2088, Primera Planta del 

Edificio Principal de la SAG, Loma Linda Norte, Avenida La FAO, Tegucigalpa, 

H.Kammerbauer@t-online.de 

Tel: (504) 239 1195 

 

Asistente de Coordinación, y Coordinadora Nacional de Honduras: Melina Pineda  

asistencia.focuencas@multidata.hn 

Tel: (504) 239 1195 

 

Coordinador Nacional de FOCUENCAS en Nicaragua M.Sc. Isidro Humberto Salinas 

Marcenaro 

coordinador.focuencas@turbonett.com.ni 

De repuestos Brenes 1.5 cuadras al Este, donde fue la Procuraduría Ambiental, 

Matagalpa, Nicaragua 

Telefax: (505) 772 62 19 

Portal de FOCUENCAS II: http://www.portalcuencas.net/focuencasii.html  

http://www.portalcuencas.net/focuencasii.html
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Tania Ammour 
Programa Dinámicas Territoriales Rurales 

 

 

 

 

http://www.catie.ac.cr/BANCOPROYECTOS/P/PROGRAMA_FOCUENCAS_II/PROGRAMA_F

OCUENCAS_II.asp?Viene=1&CodIdioma=ESP&CodSeccion=585&CodMagazin=100 

 

10. Referencias bibliográficas 

 

 Elizondo. D., Blackwell., A. ASDI- Informe de Monitoreo Anual 2008. Abril 2008 

 Elizondo. D., Blackwell., A. ASDI- Informe de Monitoreo Anual 2006. Enero 2007 

 Elizondo. D., Blackwell., A. ASDI- Informe de Monitoreo Anual 2005. Septiembre 

2005 

 Kammernbauer., H. Acción- Investigación en base a experiencias y prácticas hacia 

un modelo de cogestión adaptativa de cuenca en Honduras y Nicaragua. 

Documento de discusión. 2006 

 Imbach, A.C. Autoevaluación del programa FOCUENCAS II. Informe de Avance. 

CATIE. Junio 2006 

 CATIE-ASDI. Informe de avance enero – diciembre 2007. Enero 2008 

 CATIE-ASDI. Informe de avance enero- diciembre 2006. Enero 2007 

 CATIE-FOCUENCAS. La experiencia del taller de sistematización para el rescate del 

conocimiento en el marco del Programa FOCUENCAS II.- Valle de Ángeles abril 

2006.  

 CATIE. ―Innovación, aprendizaje y comunicación para la cogestión adaptativa de 

cuencas‖. Documento de Proyecto presentado a ASDI. Abril 2004.  

 Ammour T, Bouroncle C y Prins C. Marzo 2003. Memoria de la misión de 

fortalecimiento al proyecto FOCUENCAS, junio del 2002. CATIE. Turrialba. Costa 

Rica 

 


