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Resumen
Los ríos han tenido un rol crucial para las ciudades. Han influenciado y confinado su morfología, 
tamaño y funcionalidad. Tal es el caso del río Choluteca, el cual ha moldeado el valle fluvial sobre 
el que se asienta la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. El río jugó un papel central en la 
organización del paisaje y de la ciudad desde su fundación. Sin embargo, ha sido descuidado al punto 
de convertirse en un páramo urbano deshabitado, perdiendo su valor de activo y corredor ecológico. 
Por ello, su regeneración es catalítica para la transición hacia la sostenibilidad. Este artículo busca 
abordar la regeneración del río través de un marco integral con funciones performativas para la futura 
implementación de estrategias de restauración, manejo o conservación ecológica. Con este objetivo, se 
define al río Choluteca como un proceso interactivo entre medio ambiente, actividades antropogénicas 
y usos de tierra. A través de un método combinado de sistemas de paisaje, superposición de capas y, 
el diseño como herramienta de investigación, se identifican elementos para iniciar una regeneración 
que pivota sobre sistemas de paisaje, patrones locales y vegetación potencial. Asimismo, se proponen 
estrategias de paisaje a escala macro (cuenca) y meso (urbano) que buscan responder a la localidad y 
posibilitar acciones que potencialmente conviertan al río en un eje de infraestructura verde y azul.

Palabras clave: Planificación cuencas hidrográficas, dinámica del paisaje, sistemas del 
paisaje, regeneración ecológica.
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introducción 
Los ríos han sido símbolos de prosperidad y han 
desempeñado un papel crucial en el origen y 
desarrollo de las ciudades (Kostof 1992, 39-46; 
Silva et al. 2006, 1-14; Cenzig 2013, 551-586; Abs-
hirini y Koch 2016, 1-21). Desde una perspectiva 
humana, estos han cumplido diversos roles: vías 
de transporte, fuente de recursos y ahora como 
espacios públicos abiertos, estabilizadores eco-
lógicos, aportan identidad visual, son modela-
dores del entorno urbano (FISRWG 1998, 32); 
convirtiéndose en uno de los ecosistemas más 
utilizados por la sociedad. Desafortunadamen-
te, su descuido, sobreexplotación y utilización a 
conveniencia ha ocasionado en ellos severas al-
teraciones y degradaciones, por lo que también 
se han convertido en uno de los ecosistemas más 
amenazados del mundo (Speed et al. 2016, 32). 
El creciente interés en la sostenibilidad urbana 
y la mitigación de impactos ambientales, como 
las inundaciones, ha resultado en un fuerte 
desarrollo de investigación sobre las causas, el 
alcance del problema y las posibles formas de 
disminuir los daños que la mayoría de los ríos 
han sufrido debido al impacto humano. En los 

últimos años, temas de debate como la calidad 
del agua, la rehabilitación, la regeneración y la 
restauración de ríos y arroyos junto con sus bor-
des, han ganado popularidad. 

Tomando el concepto de “regeneración fluvial” 
—entendido como la recuperación de la inte-
gridad ecológica mediante el restablecimien-
to de los procesos necesarios para sustentar 
el ecosistema natural y humano dentro de la 
cuenca a través de características inherentes 
del paisaje (Lyle 1994, 19-30; Wohl et al. 2005,1-
12)—, este artículo expone el potencial de en-
tender los procesos naturales y antrópicos de  
un lugar para generar nuevas formas de plani-
ficación del paisaje. Este se desprende de una 
tesis que desarrolla un análisis de sistemas de 
paisaje con el objetivo de comprender holística-
mente un sistema fluvial para luego establecer  
un marco sobre el cual se proponen futuras es-
trategias que apuntan a la regeneración. Dicha 
investigación toma como caso de estudio el río 
Choluteca en su paso por la región del Distrito 
Central de Tegucigalpa de Honduras. 

caso de estudio: río choluteca
La cuenca del río Choluteca, con sus 7566.20 km²,  
es la más extensa que vierte sus aguas al océa-
no pacífico (FIG. 01). En ella se asientan más de 
1.700.000 habitantes (más del 15% de la pobla-
ción total del país), los cuales se distribuyen en 
45 municipios de 5 departamentos incluyendo 
la capital del país (Tábora et al. 2021, 12). Pensar 
en la ciudad del Distrito Central de Tegucigal-
pa conlleva a pensar en su río, ya que la ciudad 
se encuentra localizada a aproximadamente 
1000 m de altura en una hondonada que ha sido 
moldeada por el curso del cauce principal. En 
un inicio, las llanuras aluviales proporcionaron 
espacio para el desarrollo y crecimiento urbano 
(FIG. 02). No obstante, con la expansión urbana, el 
río se convirtió en una barrera física que una vez 
“resuelta”, se olvidó y se convirtió en una ame-
naza para los habitantes de la ciudad. El rol de 
este elemento natural en la ciudad ha decaído 
significativamente y su detrimento ha estado 
acompañado por la destrucción de ecosistemas 
y la contaminación del agua y sus riberas (JICA 
2002, 2-1 a 2-2; Flores 2017, 9-11).

FIG. 01: Ubicación del caso de estudio. Se indica la localización de la cuenca del río Choluteca en el territorio hondureño, el curso del río junto con su topografía y su paso por 
el Distrito Central de Tegucigalpa. Fuente: elaboración propia en base a Barahona 2018.
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FIG. 02: Tegucigalpa y Comayagüela, 1899. Fuente: Calix (2008).

la mitigación de inundaciones se ha tratado de 
resolver en las riberas olvidando que el río y sus 
cuencas tributarias son un continuum hidrológico  
y cualquier perturbación iniciada a nivel de 
cuenca incide directamente en las regiones ba-
jas del sistema fluvial —donde, en este caso, está 
la ciudad—, por lo que al desarrollar cualquier 
proceso de planificación la región y la ciudad 
deben considerarse como una sola unidad. 

En este sentido, la investigación define al río 
como un proceso interactivo entre medioam-
biente, actividades antropogénicas y usos de tie-
rra, y e estructura sobre dos principios:

a) La comprensión del área de la cuenca —en 
términos biofísicos y usos de la tierra— y su 
influencia como base para abordar la rege-
neración del paisaje y la mitigación de inun-
daciones en las planicies aluviales.
b) El establecimiento de un plan integral 
a dos escalas —macro (a nivel de cuenca) y  
meso (a nivel urbano)—, con estrategias y 
funciones performativas —las cuales conlle-
van a un accionar social— que velen por la 
conservación y/o regeneración ecológica de 
acuerdo con los patrones locales del ámbito 
natural y cultural.

metodología
Como primer paso, se buscó comprender inte-
gralmente las diferentes características sobre las 
que se asienta el paisaje fluvial del Choluteca. 
Tomando como base una de las principales hi-
pótesis de la ecología del paisaje —la cual consis-
te en el autoordenamiento del paisaje como un 
sistema en el que los diferentes componentes se 
pueden clasificar y ordenar a través de una ecua-
ción cuya jerarquía es útil para comprender los 
paisajes y procesos naturales (Mücher et al. 2010, 
87-103)— se llevó a cabo un análisis sistemático 
de un conjunto de parámetros resumidos en la 

FIG. 04. Este análisis se llevó a cabo a través de una 
superposición de mapas con datos biofísicos, con-
diciones históricas y locales. Tomando como base 
la ecuación de Mücher et al. (2003, 17) se definie-
ron las capas a considerar: temperatura y evapo-
transpiración, precipitación y humedad, geología, 
geomorfología, hidrogeología, elevaciones, suelos, 
hidrología, vegetación, y usos de suelo. De este 
modo, se logró identificar causas importantes de 
la degradación y estrategias potenciales. En este 
sentido, el paisaje se convierte en el marco básico 
para la transformación urbana.

resultados
El análisis de capas de información biofísica y 
antrópica develó que todas las subcuencas hi-
drográficas del río presentan reducción severa e 
irreversible de especies de fauna y flora del sis-
tema original en sus tierras bajas, medias y altas. 
Dicha degradación es resultado de la fragmenta-
ción masiva del patrimonio forestal causado por 
factores como deforestación e incendios foresta-
les. Esto, a su vez, está vinculados con los cam-

Debido a su ubicación, el río Choluteca se pre-
senta como un posible eje de infraestructura 
azul-verde importante dentro del tejido urbano. 
Es decir, como una potencial red interconecta-
da de componentes del paisaje natural y diseña-
do, incluidos los cuerpos de agua y sus espacios 
abiertos asociados (Ghofrani et al. 2017, 17-18). 
Como elemento coadyuvante del espacio abierto,  
entre elementos naturales —como los cerros Jua-
na Laínez, El Picacho, El Berrinche—, sociales, 
culturales y recreacionales (FIG. 03), el río es clave 
para la mejora de la calidad de vida de los más 
de 1,2 millones de habitantes de la ciudad. Asi-
mismo, se presenta como eje unificador entre los 
distritos históricos de Tegucigalpa y Comayagüe-

la, los que han mostrado patrones de segregación 
desde su fundación (Barahona 2018, 107-113).

Si bien, partir de sus desbordes históricos, el río 
ha sido objeto de varios análisis y formulaciones 
de proyectos, estos han estado enfocados princi-
palmente en disminuir el impacto de las inun-
daciones, deslizamientos de tierra o los estados 
de contaminación prestando muy poca atención 
a la recuperación del ecosistema natural. La 
comprensión de los sistemas de paisaje y proce-
sos naturales junto con su clara relación con el 
ámbito urbano es un punto de vista que no se 
ha tomado en cuenta en los planes de interven-
ción anteriores y actuales. Más importante aún, 
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FIG. 03: Potencial del Río Choluteca para generar una red de agua con espacios abiertos asociados y 
de acoger diferentes funciones a nivel urbano. Fuente: elaboración propia en base a Barahona 2018.

bios de uso de tierra, la expansión urbana y otros 
factores sociales como la tenencia de tierra, la 
cual se ve amenazada por la ambigüedad de la 
propiedad, la falta de títulos y la amenaza de in-
vasión de la tierra (Barahona 2018, 79-87). Lo an-
terior ha conllevado a un incremento sustancial 
del agua superficial que consecuentemente au-
menta los caudales del río y genera severas inun-
daciones en las planicies donde se encuentra la 
ciudad. Al considerar que las montañas son una 
clave importante para la mitigación de inunda-
ciones, se proponen estrategias que además de 
velar por la recuperación de la vegetación nati-
va, busquen proveer de servicios ecosistémicos 
de aprovisionamiento, soporte, regulación y ser-
vicios culturales. 

Respecto a la problemática de irregularidad de 
la tenencia de tierra de muchas áreas de la re-
gión, se propone que esta sea considerada como 
un componente importante en la planificación. 
Por ello se toma como referencia el concepto de 
armaduras —o soportes— informales, acuña-
do por David Gouverneur (2015) que se explica 
como un conjunto de estrategias combinadas 
que se adelantan a los procesos de ocupación 
informal y que dotan a los asentamientos de un 
soporte físico-espacial y/o de gestión apoyando 
a la mejoría de las comunidades conforme va-
yan creciendo. Estas estrategias se despliegan 
en componentes de diseño que se organizan en 
tres categorías generales —corredores, parches 
y administradores o protectores— y que tienen 
una fuerte influencia en la organización espacial 
y de actuación en el sistema anfitrión. Según 
Gouverneur (2015), las armaduras informales 
promueven una ecología de relaciones naturales 
y sociales que hacen que el sistema sea resiliente, 
equilibrado e intrínsecamente conectado con las 
condiciones locales. Estas se enfocan en aspectos 
que las comunidades tal vez no pueden abordar 
por sí mismas, por ejemplo los de infraestruc-
tura social, gestión del agua, producción de ali-
mentos, movilidad, aspectos económicos admi-
nistrativos y culturales. 

En el caso de estudio, se explora el potencial de 
las armaduras a través de estrategias sencillas 
que buscan abordar los problemas socioeconó-
micos y ambientales identificados. Para ello, se 
localizan tanto en escala macro (región) como 
en escala meso (urbana), componentes como: (a) 
corredores que buscan equilibrar la atracción  
de usos de suelo hacia sitios más apropiados 
para el crecimiento urbano futuro, y proteger  
áreas ecológicamente sensibles; (b) parches  
que buscan equilibrar la falta de espacios abier-
tos, brindar espacios altamente diversos en cuan-
to a usos que muten de acuerdo con las dinámi-
cas de la ciudad y acojan futuros asentamientos; 
(c) protectores, que aseguren la regeneración del 
paisaje ribereño a través de la participación co-
munitaria. Estos a su vez, se subdividen en cate-
gorías que están determinadas por la acción que 
buscan cumplir. 
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Para la escala de cuenca se contemplan  
y despliegan:

a) Parches magnéticos, que buscan atraer y 
fomentar el asentamiento mediante la com-
binación de espacios públicos, servicios bá-
sicos y otros aspectos socioeconómicos que 
los habitantes normalmente buscan.
b) Corredor y parches protectores que bus-
can frenar la rápida expansión urbana-rural, 
proteger áreas ambientalmente sensibles, 
como los bosques latifoliados, y mixtos de 
las subcuencas.
c) Parches transformadores, los cuales son 
zonas dinámicas, cambiantes para la pres-
tación de servicios, comercio y producción, 
y que eventualmente se convierten en áreas 
urbanas más complejas.

Para cada una de las categorías se proponen es-
trategias que se consideran viables en términos 
productivos, sociales, culturales y que al mismo 
tiempo incrementan la biodiversidad. Entre 
estas, se encuentran: la implementación de un 
cinturón agroforestal a través del sistema de 
origen indígena Lenca, llamado Quesungual, 
que busca regenerar la cubierta forestal, mejo-
rar la conservación del suelo y el agua mientras 
se aumenta la productividad de los cultivos, así 
como recuperar valores culturales; la implemen-

FIG. 04: Parámetros identificados para el estudio del sistema fluvial. Se muestran los ítems y su relación, considerados para el análisis del sistema de 
paisaje del río. Se señalan fuentes bibliográficas importantes que brindan la base al análisis. Fuente: elaboración propia en base a Barahona 2018.

tación de estanques de retención de agua en las 
líneas claves del paisaje, combinado con la ins-
tauración de bancos de agua como mecanismos 
para salvaguardar el agua almacenada y facilitar 
transacciones eficientes de intercambio de agua, 
como arrendamiento o venta; o el desarrollo de 
una acuicultura sostenible y diversificada para 
la producción de biogás, tratamiento de aguas 
servidas o la producción de briquetas de carbón 
a través de jacintos de agua; y la implementación 
de acciones para regularizar la tenencia de tierra 
como la entrega de permisos para el usufructo 
de la tierra a cambio de servicios ambientales.

A nivel meso (urbano), se procedió a realizar un 
análisis contexto espacial para poder identificar 
los usos de tierra y los conflictos más representa-
tivos que están ocasionando mayor degradación 
al cauce principal del río. Asimismo, se hizo un 
estudio de oportunidades del área para poder 
guiar el despliegue de componentes de las arma-
duras informales, que a su vez dan cabida a la 
implementación de estrategias que van acorde al 
sitio y sus habitantes y que se consideran via-
bles tanto para la ciudad como para el río. Entre 
estas se resalta la implementación de agricultu-
ra urbana combinado con un sistema peatonal 
y de granjas locales, una red de espacios verdes 
públicos que cumplan la función de buffers que 
se regeneren con vegetación nativa y ayuden a 

mitigar los impactos de las inundaciones, desli-
zamientos y erosión del suelo, espacios comuni-
tarios que promuevan una mezcla social y comu-
nidades protectoras del entorno.

conclusiones
El aporte de esta investigación se centra en el 
punto de vista del paisaje bajo tres vertientes 
principales: (1) Contribuye a sentar las bases de 
análisis integrales del paisaje para la planifica-
ción y el diseño, un tema inexplorado en el estre-
cho campo del paisaje hondureño, estableciendo 
una nueva narrativa ligada al único sistema de 
soporte vital: el paisaje. (2) Contribuye con una 
perspectiva macroescala como un poderoso or-
ganizador de las características estructurales y 
funcionales del sistema fluvial. El concepto de 
planificación de cuencas hidrográficas presenta-
do en esta investigación puede ser la base para re-
solver problemas como inundaciones y sequías a  
nivel rural y urbano. (3) Por último, contribuye 
a repensar la informalidad y ambigüedad, visua-
lizándola como un espacio creativo y genuino 
con potencial para convertirse en estructuras de 
auto planificación en lugar de amenazas al orden 
social y un desafío que necesita ser erradicado. 
Sin embargo, se reconoce que a nivel urbano, 
aún se deben estudiar a profundidad aquellos 
tramos del cauce principal del río que puedan 
funcionar como enclaves de mediación entre 
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beneficios ambientales y las actividades antro-
pogénicas. Se debe analizar cuál es su nivel de 
aporte para la conectividad ecológica, qué servi-
cios ecosistémicos pueden proveer y su relevan-
cia tanto para la población como para el sistema 
fluvial. Sólo a partir de ello, se puede construir 
una guía de soluciones basadas en la naturaleza 
que transforme al río en un eje de infraestructu-
ra azul y verde acorde a las necesidades locales. 
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