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La reconstruction del proceso de evolution historica de la poblacion 
hondurena, su dinamica y distribution espacial, tropieza con limitaciones 

provenientes de la escasez de datos disponibles y confiables. Para las primeras 
fases se cuenta sobre todo con estimaciones realizadas por historiadores, cronistas 

y viajeros que vanan considerablemente en exactitud, aunque permiten lograr 
cierta aproximacion global a la situacion real. 

En primer termino, sobre la situacion demografica en el Siglo XVI se han 
hecho diversas apreciaciones y calculos. Para el periodo initial de la colonization 

espanola, desde que se realizaron los primeros asentamientos permanentes, se ha 

senalado que en 1550 solo existian siete colonias espanolas de las cuales Trujillo 
era la mas grande con cerca de 50 colonos y que probablemente la poblacion total 

de espanoles no pasaba de los 200 habitantes por esta epoca (1). Ciertos calculos 
realizados establecen que entre los anos de 1550 y 1594 el numero de espanoles 
alcanza entre 200 y 590. 

La poblacion indigena se ha calculado a partir del procedimiento 
administrativo del registro en las listas de impuestos reales, de los hombres 

comprendidos entre los 18 y 55 anos o sean los llamados "tributarios". Siguiendo 
el criterio de que cada tributario representaba o equivalia a cuatro o cinco 

habitantes, se han hecho varias estimaciones de la poblacion indigena en el siglo 
XVI, que varian considerablemente entre si. 

Uno de los calculos establece que el total de la poblacion indigena hacia 

1575 era aproximadamente de 100,000 a 127.000 habitantes, tomando como 

referenda la cifra de 25,300 tributarios (2), basada en el informe de 1571 de Don 

Juan Lopez de Velasco. 

Lugar Vecinos Tributarios Numero de Pueblos 

Espanoles Indios en la Comarca 

Comayagua 100 2,600 56 
Gracias a Dios 50 3,000 61 
San Pedro Sula 50 700 30 

Trujillo 10 9,000 30 
San Jorge de Olancho 40 10,000 

- 

San Juan de Puerto Caballos - - - 

TOTAL 250 25,300 177 

* 
Sociologo hondureno, Investigador del CSUCA en Costa Rica. Director de la 
Escuela Centroamericana de Sociologia y Profesor de la Universidad de 
Costa Rica. 
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Si a estos datos se agregan los de Choluteca se tiene una poblacion 
adicional de 35 vecinos espanoles y 3,000 tributarios, con 12 pueblos de indios en 
la comarca. Como se sabe, Choluteca fue incorporada en 1580 a la alcaldia Mayor 
de Tegucigalpa, ya que antes dependi'a del obispado de Guatemala y no del de 

Comayagua. Reuniendo estas cifras se tendria, hacia 1575, una poblacion total de 

aproximadamente 300 residentes espanoles y 28,000 tributarios indigenas. La 
afluencia relativamente importante de espanoles solo se producira mas adelante 
con el descubrimiento de los yacimientos mineros a fines del siglo XVI y 
comienzos del XVII. 

Otras estimaciones de la poblacion indigena se refieren a la primera mitad 
del siglo XVI y le atribuyen un volumen considerablemente mayor. Para las 

primeras decadas del periodo colonial, alrededor del ano de 1524, se establece un 
numero de 400,000 indigenas. Indudablemente, es una cifra gruesa pero 
significativa e indicativa de la existencia de extensos nucleos poblacionales (3) 

Al parecer numerosos testigos concuerdan en que la poblacion indigena al 
momento de la Uegada de los espanoles era muy numerosa (4). 

Sin embargo, como lo indican los datos, seguidamente se va a producir un 

sustancial descenso demografico. Tomando la Relation de varios sucesos ocurridos 
en Honduras del Obispo Cristobal de Pedraza en 1539 el numero de tributarios se 

habn'a reducido a 15,000 indigenas. 
Diversos fac tores pueden considerarse en este descenso de la poblacion. 

Entre ellos la sobreexplotacion de la fuerza laboral relativamente abundante al 

comienzo, pero totalmente descuidada en cuanto a su necesaria conservation, y el 
trafico de esclavos indios que aunque no alcanzo la magnitud con que se dio en 

Nicaragua, tuvoalguna signification para Honduras. 
El trafico de esclavos en Centro America comenzo probablemente hacia 

1515 por la Costa del Paciflco de Nicaragua hacia Panama y Peru y de los puertos 
e Islas de la Costa Norte de Honduras hacia las islas del Caribe. Los indios cautivos 
llevados a Cuba, puestos bajo el mando de Velasquez y esclavizados alii, no 

obstante la gran resistencia que mostraban. Estos habitantes del norte de 

Honduras estuvieron siendo exportados como esclavos de manera mas o menos 

estable por un periodo relativamente prolongado. Cuando Hernando Cortes 
realizo su azarosa expedition a Honduras, seencontro con este intenso "comercio" 

y solicito al rey que "todos los esclavos fueran devueltos a su lugar de origen". En 
ese entonces tal solicitud no tuvo efecto alguno (5). 

Desde luego, el trafico de indios en el area del Caribe no era comparable al 
de la Costa del Pacifico, pues nunca llego a tener las dimensiones de este ultimo. 
Para el caso, durante la decada de 1530 la esclavitud practicamente se convirtio en 

la "actividad economica" basica de Nicaragua. 
Con todo, la esclavizacion de los indios jugo un papel considerable en el 

aho demografico que produjeron los conquistadores y se agrega a otros fenomenos 

que tambien incidieron en este descenso brusco de la poblacion de Honduras, tales 
como las epidemias, hambrunas, exceso de trabajo, revueltas, etc. De una 

situation inicial de relativa abundancia se pasara a otra de aguda escasez de mano 

de obra, sobretodo como se vera cuando se encuentran en plena production los 

yacimientos mineros. 
El establecimiento de controles reales de parte de la Corona, que podna 

haber menguado en cierta forma este proceso de deterioro demografico, llego 
tardiamente. El obispo Cristobal de Pedraza, que pertenece a la nueva generation 
de oficiales reales que sucede a los conquistadores y primeros colonos, lucho 

vigorosamente contra la exportation de indios hondurenos a las Islas del Caribe, 

pero los indios eran ya tan pocos que el trafico se redujo no tanto por los intentos 

oficiales sino por la extincion de los mismos y por la oposicion de los 

encomenderos y mineros, quienes resent mn mucho perder su ya bastante reducida 

mano de obra (6). 
El desarrollo de la actividad minera en Honduras guarda relation estrecha 
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con la situacion demografica y la distribution ecologica de la poblacion, 

permitiendo ver la ocurrencia de ciertos movimientos o desplazamientos de la 

misma. Puede distinguirse una primera etapa de la mineria (1530-60), caracteri 

zada por la obtencion de recursos inmediatamente disponibles como es el caso de 

las corrientes fluviales que contenian oro que podia ser extraido en cantidades 

lucrativas si se dedicaba una considerable fuerza de trabajo a las tareas de colar y 
la var pepitas del preciado metal. 

A mediados de 1530 los espanoles descubrieron que los rios que corren del 

nor-occidente hacia el mar Caribe, originados en las montanas de la region 
central del pais, y los del norte de Nicaragua, contenian grandes cantidades de 

oro, mucho mas que en otras zonas. Don Pedro de Alvarado, fundador de la 
ciudad de Gracias a Dios (actualmente cabecera del Departamento occidental de 

Lempira), impulso una intensa actividad o extraction y lavado de pepitas de oro 
en esta region. Junto a Gracias a Dios se explotaron tambien las areas de Trujillo, 
San Pedro Sula y Comayagua, produciendose cuantiosas y alentadoras exporta 
ciones hacia Espana, sobre todo entre 1539 y 1542. 

"En 1540, las cantidades para refinar en Gracias a Dios fueron 5.000 

pesos, para San Pedro Sula 9.000 y para Trujillo 10.000. En marzo 
de 1542, fueron reportados el equivalente de 30.000 pesos en oro 
listos para ser refinados en San Pedro Sula y 15.000 en Trujillo. 

La produccion de plata en la region de Comayagua en 1541 fue de 
alrededor de 2.050 marcos (7). 

La region de Olancho y el rio Guayape, que al igual que Nueva Segovia 
(Nicaragua) fue dificil de pacificar por completo dada la beligerancia indigena 

proporciono a su vez grandes filones de oro y plata al punto que a mediados de 

1540, llego a convertirse en la mas importante productora de oro dentro del 

ambito geografico de la Audiencia de Guatemala y Yucatan. En los siguientes diez 
o quince anos, el Guayape produjo grandes cantidades de oro para las areas reales, 
estimandose la inmensa suma de 1.750.000 pesos de oro. De gran magnitud 
fueron tambien los correspondientes tributos pagados al rey. En 1553, se 

despacharon a Espana 26.400 pesos de "oro puro" (8). 
La extraction y lavado del oro implico la movilizacion de la mano de obra 

indigena sometida y posteriormente la incorporation de esclavos negros, como en 

el caso de Olancho y el Guayape (una poblacion negra de aproximadamente 1.500 

esclavos en 1545) donde la pacification fue mas dificil. 

Se organizaron grandes cuadrillas de esclavos indios y de trabajadores que 
en algunos casos eran trai'das desde Guatemala en largas caminatas. El promedio 

por cuadrilla era posiblemente de unos 20 hombres, pero algunas Uegaban a tener 

mas de 100 indios. Cuando esta mano de obra era insuficiente, los espanoles 

imponian a las tribus o aldeas bajo su control el sistema de tandas de indios que 
tenfan que aportar por un determinado tiempo. 

El trabajo en torno al lavado del oro se realizo en condiciones tan severas 

que afecto fuertemente a la ya declinante poblacion indigena de Honduras y 

algunos consideran que fue mas duro y cruel que el efectuado en las minas y en el 

subsuelo (9). Uno de los factores intervinientes en la decadencia de la explotacion 
minera en Olancho y el Guayape, hacia 1560, parece haber sido la escasez de 

mano de obra que no era superada aun recurriendo a la importation de esclavos 

negros. Tambien incidieron decisivamente factores tales como agotamiento de las 

vetas, restricciones legates, ontrol real, tecnologia, etc. 

Luego de la corta pero severa recesion de 1560, que habia movido a los 

espanoles a la busqueda de productos de exportation alternativos tales como la 

zarzaparrilla, balsamo y pieles, se produce, hacia fies de siglo, el descubrimiento 

de la gran riqueza mineralogica del altiplano hondureno, configurandose la 

segunda etapa de la mineria colonial. Se inicia la explotacion de los grandes 
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depositos de roca mineralizada situados en las tierias altas de la region central del 

pais, que da origen a la industria minera de los siglos XVI-XVII alrededor de 

Tegucigalpa. 
El desarrollo de la mineria impulsa y genera otras actividades economicas y 

origina una cierta afluencia de espanoles y africanos a Honduras e internamente 

produce desplazamientos de la poblacion indigena, a veces forzados, hacia los 
centros mineros. El panorama economico general de Honduras alrededor de 1629 

puede verse asi, a traves de Don Antonio Vasquez de Espinoza: 

"Valladolid (Comayagua) tiene mas de 200 vecinos espanoles sin los 

mestizos, negros y mulatos e indios... por este valle corre un no en 

cuyas margenes hay fundadas muchas estancias de ganado mayor y 
menor...tiene la ciudad oficiales reales que por turno acuden todos 
los anos a Trujillo al despacho de las NAOS que vienen de Espana 
para Guatemala, con vinos y mercaderias, y a cargar los frutos de la 

tierra que son muchos...Trujillo tiene en aquella epoca mas de 100 

vecinos espanoles, igual que Tegucigalpa, fundada medio siglo antes 

en el corazon de la zona minera y de cuya alcaldia Mayor depend fan 

36 pueblos de indios" (10). 

Las demandas de mano de obra de la industria minera llevaron a la 

busqueda y aplicacion de una serie de alternativas que permitieran satisfacerlas. 

Los mineros y oficiales reales, comprometidos en esta empresa, intentaron 

primero lograr cambios en la legislation que protegia a los indios. La primera 
concesion de la corona fue permitir repartimientos de indios para la agricultura y 

trabajos complementarios en las minas, teniendo que cultivar alimentos, cocinar 

los, hacer carbon de lena, trampas, acarrear agua y abastecimientos a los 

fundidores. De ahi solo hubo un paso para que los indios fueran usados en las 
minas y aun probablemente en el subsuelo. 

Se realizaron luego constantes intentos de traer indios de fuera del area de 

jurisdiction de Tegucigalpa. Una de las solicitudes mas osadas, elevada a la 

Corona, pedia 1,600 indios de provincias vecinas que serian acomodados en aldeas 

de 400 hombres con sus respectivas familias. A todos se les exonerana del pago de 

impuestos y cada aldea suministraria 100 trabajadores para las minas. Desde luego 
que en la practica se procedio al reclutamiento ilegal (indios del Golfo de Fonseca, 
Payas de la region de Comayagua, etc., y hasta peones de Nueva Segovia) (11). 

No obstante este y otros mecanismos, como el soborno a los oficiales 

quienes asi favorecian a ciertos propietarios, el problema de la escasez de mano de 

obra no fue superado e igual que antes actuo como factor limitante del desarrollo 

minero. Los mineros no podian comprar grandes cantidades de esclavos negros y 
la corona era incapaz de proporcionarles un credito amplio. 

El complejo minero estructurado alrededor de Tegucigalpa actuo como 

centro de la vida economica colonial y determino las pautas de asentamiento 

poblacional y de ocupacion del espacio agricola. 
La mineria fomento el desarrollo de la ganaden'a en la region centro-orien 

tal y sur de Honduras. Las minas necesitaban constante suministro de carne, sacos 

de cuero, sebo y velas. Las mulas que pastaban en los llanos cerca de Choluteca y 
el Golfo del Pacifico eran enviadas a las minas en las montanas y tambien por la 
costa del Pacifico hacia Panama. Grandes cantidades de Plomo y Litargirio (oxido 
de plomo fundido en laminas) que eran necesitados como reagentes para la 

fundicion, fueron proporcionadas por las minas de Agalteca y de Chiquimula 
(Guatemala). 

La sal requerida en cantidades considerables para el proceso de amalga 
miento asociado con la fundicion alento el desarrollo de la industria salitrera en 

las costas del Golfo de Fonseca. Los pozos salitreros situados justo detras de los 

maglares pantanosos a lo largo de la costa del Golfo, suministraban la mayor parte 
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de las cantidades requeridas (12). 
La produccion minera de Honduras se va a caracterizar por estar sujeta a 

grandes altibajos, debido al frecuente agotamiento de las vetas mineras, que hace 

atravesar a la economia epocas de gran prosperidad y penodos de aguda crisis. 

Tras el apogeo que existe desde el descubrimiento de las minas, la produccion casi 
cesa a principios del siglo XVII por la permanente escasez de mano de obra. 

Alrededor de 1649 recobran su nivel de actividad, coincidiendo con la llegada de 

poblacion africana, pero nuevamente con posterioridad se va a producir una baja 
sensible. En las primeras decadas del siglo XVIII la produccion entra en un nuevo 

periodo de auge que se expresa en 1739. En el envio a la Casa de la Moneda de 

Guatemala de 302,217 pesos para su acunacion, cantidad que en 1799 desciende a 

85,762 pesos debido al agotamiento de las minas en los ultimos anos de dicho 

siglo. 
Antes de esa crisis de finales del periodo colonial, en 1770 se creo un 

deposito de metales en Tegucigalpa, que en 1780 se convirtio en Caja de Rescates. 

La entrada de esta Caja, en los cuarenta anos que transcurrrieron hasta la 

independencia, fluctuo entre 2,356,754 y 5,660,223 de pesos; riqueza considerable 
aun descontando el quinto real, que adquiere mayor importancia si se tiene en 

cuenta que en los anos anteriores a la independencia el presupuesto de toda la 

Capitania General era solamente de 1,000,000 de pesos. Suplieron, pues, las minas 

de Honduras cerca de la mitad del presupuesto centroamericano durante el Siglo 
XVIII (13). 

Recien en el ultimo tercio del siglo XVIII se realizan los primeros conteos 

serios de la poblacion en Honduras. El Censo Real de la Capitania General de 

Guatemala (que incluia Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala 

y el actual Estado de Chiapas y el distrito de Soconusco en Mexico) llevado a cabo 

en 1778 daba un comjunto de 805,339 habitantes. Honduras comprendfa la 

provincia de Tegucigalpa y la provincia de Comayagua y tenia una poblacion de 

88,143 dividida de la siguiente manera: Comayagua (3 ciudades, 1 pueblo, 94 

aldeas) 56,275; Tegucigalpa (2 pueblos, 23 aldeas) 31,455 y el Castillo de Omoa 
143. 

Trece anos despues, en 1791, el Obispo de Honduras, Fray Fernando 

Cadinanos, efectuo una enumeration que daba una poblacion de 93,500 repartida 
asf: 

Distrito de Comayagua con 59,265 habitantes en cerca de 94 aldeas y el 
distrito de Tegucigalpa con 34,296 habitantes en 2 pueblos: Tegucigalpa y la 
"Villa de Jerez de la Choluteca y de Mis Reales Tamarindos" (Felipe II) y 6 

pueblos pequenos de ladinos, 17 aldeas de indios, 13 minas y varias fincas (14). 
Dos calculos oficiales y un censo llevados a cabo en la primera mitad del 

Siglo XIX, ultimo censo realizado durante el periodo colonial, bajo la direction 

del Intendente Anguiano, daba en 1801 una poblacion de 130,000 en 249 centros 

habitados. En febrero de 1816 y ya muy pocos anos antes de la Independencia, el 

Intendente Don Juan Antonio Tomos emitio un informe de su visita durante 

1815, en el cual senalaba 100.000 habitantes en 39 curatos y 8 aldeas de negros 
caribenos cerca de Trujillo (calculados en cerca de 10.000) para un total de 

110.000 habitantes. Finalmente el Arzobispo de Guatemala, Don Francisco de 

Paula Garcia Pelaez calculo la poblacion de Honduras en 1838 en 173,365 
habitantes (21,165 espanoles, 106,668 ladinos y 45,532 indios) (15). 

Comparando las estimaciones efectuadas hacia finales del siglo XVI ya 

consignadas anteriormente, con las cifras de 1778, 1791 y 1801 no se observan 

modificaciones sustanciales en el comportamiento de la poblacion. A pesar de que 
las cifras de 1791 (Cadinanos) y 1801 (Anguiano) son consideradas bastante 

acertadas es dificil en general apreciar el grado de exactitud de los datos 

involicrados en una comparacion de este tipo. De tal forma que no es posible 

precisar la evolution de la poblacion en el periodo Colonial en su conjunto. 
En cambio si es posible detectar algunos fenomenos en los anos de 
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transition hacia la etapa republicana y a lo largo del siglo XIX. Tomando la 
estimation de 1826, de Don Dionisio de Herrera (16), en comparacion con el 
caiculo del Arzobispo de Guatemala, Don Francisco de Paula Garcia Pelaez, en 

1838, se puede observar que al parecer se produjo un claro descenso del ritmo de 
crecimiento de la poblacion en los anos que suceden a la Independencia y durante 
la existencia de la Federation Centroamericana. Probablemente es ocasionado por 
la gran epidemia del Colera Morbo que azota Honduras en 1837 y por la elevada 

mortandad y las dislocaciones familiares que provocan las guerras civiles de la 

region (17). 

ESTIMACIONES Y CENSOS DE LA POBLACION 
TOTAL DE HONDURAS 

1778-1974 

Ano Poblacion total FUENTE 

1778 88,143 Censo Real de la Capitania General 

1791 93,501 Obispo Monsenor Cadinanos 

1801 130,000 Intendente Anguiano 
1815 110,000 Intendente Tornos 

1826 200,000 Dioisio de Herrera 
1838 173,365 Arzobispo Garcia Pelaez 

1850-55 350,000 E.G. Squier (estimation inflada) 
1881 370,289 Direction General de Estadistica 

1887 381,938 Direction General de Estadistica 

(Subregistro corregido) 
1895 398,877 Direction General de Estadistica 
1901 489,3?7 Direction General de Estadistica 

1905 500,135 Direction General de Estadistica 

1910 553,446 Direction General de Estadistica 

1916 605,997 Direction General de Estadistica 

1926 700,811 Direction General de Estadistica 

1930 854,184 Direction General de Estadistica 

1935 962,000 Direction General de Estadistica 

1940 1,107,859 Direction General de Estadistica 

1945 1,200,542 Direction General de Estadistica 

1950 1,368,605 Direction General de Estadistica 

1961 1,884,765 Direction General de Estadistica 

1974 2,653,857 Direction General de Estadistica 

Precisamente entre 1826 y 1838-39 la Federation se debate en un estado 

de constantes convulsiones politico-miiitares. Al parecer se puede suponer que 
esta depresion demografica se prolonga hasta la decada de 1870 y que solo hacia 

1880 se recupera un ritmo de crecimiento sostenido de la poblacion. 
Con el desarrollo de la Reforma Liberal, a partir de 1876, se trata de 

estructurar el estado conforme a moldes modernos. En 1880 se crea el 

Departamento de Estadistica, al frente del cual se coloca a Don Francisco Cruz 

quien en 1881 realiza el primer Censo del Estado de Honduras. En 1887 se 

efectuo el segundo Censo bajo la Direction de Don Antonio R. Vallejo. Estos dos 

primeros censos adolecen de un considerable subregistro, tal como lo manifesta 
ron ellos mismos, atribuible al parecer al recelo de la poblacion que en algunos 
casos llego a esconderse para evitar el empadronamiento (18). En el caso de 1887 
el subregistro fue corregido en la cifra total por el Padre Vallejo mismo. 

Despues de estos se realizaron los Censos de 1895, 1901, 1905 y 1910 a 

cargo de la Direction de Estadistica. En base a ellos se puede observar la magnitud 
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del aumento de la poblacion a lo largo del siglo XIX: La poblacion de Honduras se 

quintuplico en el lapso comprendido entre los anos finales del siglo XVIII y la 

primera decada del XX, pasando de 93, 501 habitantes en 1791 a 553,446 en 

1910. 

Las series de Censos Uevados a cabo desde 1881, cuando se organiza la 

Oficina respectiva, han sido bastante irregulares. Un estudio de las Naciones 
Unidas (19), hace notar que estas series indicaran tasas moderadas de crecimiento 
de la Poblacion en los periodos 1881-1887, 1910-1916, 1916-1926 y 
1940-1945; crecimiento rapido en los periodos 1905-1910, 1930-1935, 

1935-1940 y 1945-1950; un crecimiento extraordinariamente rapido en los. 

periodos 1887-1901 y 1926-1930 y un descenso en el periodo 1901-1905. 
Solo acontecimientos completamente desusados podrian haber tenido como 
resultado dichas fluctuaciones de la tasa de crecimiento. En la actualidad es 

altamente improbable que todos los censos hayan sido correctos, en todo caso si 

algunos de ellos fue maso menos precisos, otros deben haber sido muy imprecisos. 
Las inconsistencias que presentan los censos se hacen bastante notorias en 

razon de que el intervalo inter-censal es a menudo demasiado estrecho o corto y 
tiende a agrandar los efectos del error y de la enumeration deficiente (subregistro 
o sobreestimacion). Sobre periodos mas largos se podria obtener una tasa de 
crecimiento razonable, aunque los datos de bases esten equivocados o tengan un 

margen de error amplio (20). Examinando las tasas de aumento entre los censos se 

puede escoger una serie de los mismos que sean consistentes entre si. La diferencia 
entre los censos de 1926 y 1930 p.e. es de 153.373 lo que implica un aumento del 

21.8% en cuatro anos. Por lo demas sin contar con datos sobre nacimientos y 
defunciones no es posible la verification del ritmo y de los cambios significativos 
en el crecimiento de la poblacion en un periodo dado. 

Otra limitation para el analisis historico de la Poblacion, en la dimension de 
los movimientos y desplazamientos espaciales, proviene de los cambios realizados 
en los limites y numero de los departamentos establecidos, que dificultan ver con 

precision las modificaciones ocurridas a nivel provincial y regional. El Gobierno de 
Honduras respondiendo a criterios de organization y al crecimiento y redistri 
bution de la poblacion, se vio obligado constantemente a ampliar el numero de 

departamentos entre 1825 y 1906, y mas recientemente en 1957: 

1825 1869 1872 1883 1891-1906 1957 

1. Comayagua La Paz Intibuca 
2. Choluteca Valle 
3. Tegucigalpa El Parafso 

(Fco. Mor.) 
4. Gracias Copan Ocotepeque 1906 

5. Olancho Cortes 1893 
6. Sta. Barbara Colon 1891 Gracias a Dios 

7. Yoro Islas Atlantida 1902 

A principios del siglo XIX de acuerdo al informe de 1801 del Gobernador 
Anguiano, la poblacion de Honduras se concentraba en torno a Tegucigalpa en la 
zona sur y en la zona occidental Olancho y la Costa Norte aparecen relativamente 

despoblados, mientras que Comayagua y Santa Barbara ocupan una situacion 
intermedia. En los censos de 1881 y 1887 estas pautas de asentamiento y 
distribution de la poblacion se encuentra acentuadas, ya que solo en los 

Departamentos de Tegucigalpa, Choluteca, Gracias, Copan, El Paraiso e Intibuca 
se situa mas del 60% de la poblacion total. En 1889, Tegucigalpa, la Capital de la 

Republica cuenta con 5.774 habitantes y cinco ciudades mas sobrepasan los 2,000 
habitantes: Comayagua, La Paz, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque y Juticalpa 
(21). 
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Estas zonas de mayor concentration de poblacion constituyentes el ambito 
de asentamiento originario de una economia agricola y ganadera proveedora a su 

tiempo de los centros mineros y que luego se configura como el sector traditional 
del agro hondureno, que contiene una extensa agricultura de subsistencia 
caracterizada por el complejo latifundio- minifundio. Paradojicamente abarcan 
las areas de menor potencial de Desarrollo Agricola y Forestal que comprenden 
unicamente el 14% de las tierras aptas para la agricultura intensiva. 

Este desequilibrio entre la distribution demografica y la ubicacion de los 
recursos naturales (tierra y bosques) comienza a corregirse con el paulatino 
poblamiento de la region norte del pais en donde a fines del siglo XIX y principios 
del XX se implanta y desarrolla el cultivo del Banano, primero en manos de 

finqueros nacionales independientes y luego bajo el control de las companias 
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norteamericanas. Para 1910 las ciudades de la Costa Norte comienzan a 

experimentar un aumento en el numero de habitantes y a revelar los signos de las 
nuevas actividades de exportation. San Pedro Sula tiene 7,820 habitantes, Puerto 
Cortes 3,858, La Ceiba 2,954, Tela 2,243, Trujillo 3,294 e Iriona 3,359 (22). 

Con el establecimiento del Enclave bananero se produce la insertion 

definitiva de la economia hondurena en el mercado mundial y se crean las 

condiciones para un avance sostenido del desarrollo capitalista en el agro, que se 

irradia al resto de Departamentos del pais 
La plantation bananera como empresa agricola capitalista genera una 

considerable demanda de mano de obra y no obstante que ofrece el estimulo de 
altos niveles salariales relativos, tropieza al inicio con una oferta reducida en la 
medida que la mayoria de la fuerza de trabajo rural se encuentra inmersa en la 

production familiar de subsistencia (23). 
Por ello en un primer momento el mercado de mano de obra bananera se 

situa fuera del pais, despues, el deterioro y la desintegracion progresiva de la 
economia campesina y la implantation en el resto del pai's de cultivos comerciales 

(tabaco, cafe, algodon, cafia, etc.) que al acaparar tierras de los pequenos 

productores los convierten en asalariados rurales, crean un "mercado interno" de 
fuerza de trabajo disponible que se desplazara hacia la region norte, principalmen 
te. Desde el punto de vista de los movimientos de poblacion, los departamentos 
"bananeros" (Cortes, Atlantida, Yoro y Colon) pasan a convertirse en "polos 
dominantes" de atraccion migratoria. 
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NOTAS 

(1) Bancroft, II, 1883:637; v ease Gibson, 1970:56. 

(2) Marinas O., 1963:13. 

(3) Don Antonio Vasquez de Espinoza en su Relation de 1629 calculo la 

poblacion de Teguzgalpa, region que abarcaba el territorio que actualmente 
ocupan los departamentos orientales de Honduras y a la sazon todavia no 

colonizada, en 300.000 indios, sin contar mujeres y ninos; Marinas, 
1963:12. 

(4) MacLeod, 1973:59. 

(5) MacLeod, Ibid:50. 
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