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Resumen Ejecutivo 

EL presente proyecto de grado se ha desarrollado con el fin de obtener una propuesta de diseño 

arquitectónico que responderá al nombre de: “GARÍNAGU: CENTRO INTEGRAL PARA LA 
COMUNIDAD GARÍFUNA DE TORNABÉ”. 

Tornabé, es una comunidad garífuna que se ubica en el departamento de Atlántida, al oeste del 

municipio de Tela. Está, es una de las comunidades garífuna más grandes de la costa norte de 

Honduras, lo cual, la hace epicentro de riqueza cultural y apta para el desarrollo de este proyecto.  

En el presente informe, se encuentra el resultado de la exhaustiva investigación realizada por los 

estudiantes Andrea C. Laínez y Renán A. Ávila. El proceso de recopilación y tamizaje de 

información ayudó a identificar tres puntos claves: 

1. El notable déficit de espacios públicos y culturales en el país, dando como resultado la 

pérdida de valores y costumbres culturales; 

2. El poco conocimiento, importancia y ayuda que se les brinda a las etnias, obligando a los 

integrantes de estas a modernizarse, olvidando sus raíces. Debido a esto, el país pierde 

poco a poco la riqueza multi-étnica que posee; y,  

3. La inmensa riqueza de la cultura garífuna, que a pesar del paso del tiempo se mantiene 

viva, y urge de la creación de un espacio donde expresarla y fomentarla, tanto al público 

nacional como internacional.  

Con el fin de obtener un producto tangible, se estudiaron proyectos referenciales locales, 

nacionales e internacionales de carácter museístico, formativo y turístico. De igual manera, se 

investigó sobre los reglamentos y normativas que competen y ayudarán a desarrollar los procesos 

de diseño y construcción del proyecto.  

La investigación dio como resultado la propuesta arquitectónica de un centro integral para el 

desarrollo, aprendizaje y exhibición de la cultura garífuna. Un diseño que incorpora aspectos y 

materiales típicos de la arquitectura costera se la zona. El inmueble se inspira en formas orgánicas 

y se proponen materialidades adecuados para el clima de la zona norte del país.  



Se presenta un juego de planos completo, el cual será donado a la comunidad garífuna de 

Tornabé, para una posible ejecución y con la esperanza de ampliar el conocimiento sobre esta 

etnia a nivel mundial.  
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Glosario 

El siguiente glosario contiene términos específicos sobre el contenido de esta tesis de grado y 

ayudara al lector a tener una mejor comprensión del informe en general. Sus definiciones son 

basadas en el diccionario de la Real Academia Española. (RAE, 2019). 

Antropometría: Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano 

Arahuacos: Pueblo indígena que se extendió desde las Grandes Antillas por muchos territorios 

de América del sur. 

Arquitectura Vernácula: Es aquella que se constituye como tradición regional más auténtica. 

Nació entre los pueblos autóctonos de cada región, como una respuesta a sus necesidades de 

hábitat. 

Asentamiento: Acción y efecto de asentar o asentarse. 

Bartolina: calabozo o aposento de cárcel. 

Colonizadores: Que coloniza.  

Costumbres: Costumbre o práctica tradicional de una colectividad o de un lugar. 

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 

artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etnia, etc.… 

Dialecto: Variedad de un idioma que no alcanza a categoría social de lengua. 

Etnia: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.  

Exhibición: Acción y efecto de exhibir. 

Extrínsecas: Refiriéndose a todos los aspectos naturales, del medio construido, social, 

productivo y demás aspectos de la realidad que se vinculan en mayor o menor medida con el 

problema planteado. 

Garífuna: Un pueblo producto de la mezcla de arahuacos, caribes insulares y negros africanos 

esclavos en las Antillas que los ingleses deportaron de la isla de San Vicente a Roatán, en 1797, 

y después se extendieron por la costa atlántica de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. 

Garínagu: Plural de la palabra garífuna. 

Horcón: Madero vertical que en las casas rústicas sirve, a modo de columna para sostener las 

vigas o los aleros del tejado. 



Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás.  

Idioma: Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. 

Intrínsecas: Se refiere a todo aquello que es propio de la demanda formulada. 

Mestizaje: Mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva.  

Multicultural: Caracterizado por la convivencia de diversas culturas. 

Muna: Termino del idioma garífuna para referirse a una casa o edificación.  

Museo: Lugar donde se conservan y exponen colecciones de objetos artísticas, científicos, etc.  

Normativas: Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. 

Patrimonio: Conjunto de bienes de una nación acumulada a lo largo de los siglos, que, por su 

significado arqueológico, artístico, etc., son objeto de protección especial por la legislación. 

ONG: Organización No Gubernamental 

Punta:  Forma de danza y música propia de la etnia garífuna en sus celebraciones y festividades. 

Rosario Mining Company: Empresa de propiedad estadounidense que operaba en la mina del 

Rosario en San Juancito, Distrito Central, Honduras.  

Sociedad: Conjunto de personas, Pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. 

Tijera: Cada uno de los cuchillos que sostienen la cubierta de un edificio. 

Tradiciones: Conjunto de rasgos propios de unos géneros o unas formas literarias o artísticas 

que han perdurado a lo largo de los años.  

United Fruit Company: (U.F.C) (EcuRed, 2013)Empresa multinacional estadounidense fundada 

en 1899 que producía y comercializaba frutas tropicales cultivadas en América Latina. 

Viga: Madero largo y grueso que sirve, por lo regular para formar los techos en los edificios y 

sostener y asegurar las fábricas.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los garínagu son una cultura que a pesar ser un grupo de migraciones y de esclavitud, son una 

comunidad que cuenta con una cultura extremadamente rica y desarrollada en todas las áreas de 

las artes y el diseño. La comunidad garífuna en Honduras cuenta con un total de 650 mil 

afrodescendientes, Categorizándolos como la etnia más numerosa del país. ( Honduras Tours 

Options, S.D.) Estas comunidades son distintas a todas las demás etnias del país, tienen tantas 

costumbres y tradiciones tan diferentes tales como su vestimenta, gastronomía, artes escénicas, 

idioma e incluso, su sistema de funcionamiento y mando. A pesar de ser una cultura vasta en 

costumbres, arraigada a sus antepasados y establecida a lo largo de toda la costa norte del país, 

luctuosamente como resultado a la globalización, la diversidad que está cultura ofrece está siendo 

olvidada por ellos mismos y la sociedad, por lo que, se ven forzados a dejar a un lado su cultura 

y raíces en busca de una mejor vida para sus familias.  

Mapa 1 Etnias en Honduras Fuente: ( Honduras Tours Options, S.D.) 
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La etnia garífuna juega un papel importante en el país y en la región. A pesar de las 

particularidades de cada zona, su caracterización oficial como grupo étnico fue reconocida por la 

UNESCO en el año 2001, estableciéndolos como patrimonio universal cultural intangible de la 

humanidad. (Agudelo, 2013) 

La comunidad garífuna de Tornabé1es una de las comunidades garífuna más grandes del país y 

se ubica a 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida. (García, 

Compendio Bibliográfico de Nuestro Pobladores, Historia de Tornabé, 2013) Tornabé es una de 

las comunidades garífunas que aún conserva su sentido de comunidad y su arraigo cultural. Esta 

joya cultural está situada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jeannette Kawas, a 

orillas de la laguna de Los Micos Quemados. (Xplorhonduras, S.D) y tiene una extensión territorial 

de 7.23 km2. 

El atractivo principal de Tornabé es su rico entorno natural, su playa de arena blanca, su cercanía 

con la laguna, así como también la cultura garífuna. Esta comunidad, es una de las más grandes 

de la bahía de Tela, por ende, la más organizada y desarrollada. 

Tornabé limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con la Laguna de los Micos Quemados y Puerto 

Arturo, al Este con la comunidad de San Juan, la ciudad de Tela y un brazo de la laguna y al Oeste 

con Indura Beach and Golf Resort. (Google, 2019) 

La comunidad comenzó su desarrollo, cuando se dio la iniciativa de la construcción del ferrocarril 

interoceánico que conectaría el océano Atlántico con el océano Pacífico y aumentaría las 

actividades económicas de ambas costas. Al darse el fracaso de dicho proyecto, los Garínagu2, en 

busca de otra fuente de empleo, migraron a la aldea de San Juancito ubicada en la zona centro 

del país, donde se estableció La Rosario Mining Company3. 

 

1, Llamada así por un empresario estadounidense quien refiriéndose a la forma de la bahía 
donde están ubicados los llamo TURN-BAY (vuelta a la bahía), 

2 Plural del nombre garífuna. 

3 Empresa de propiedad estadounidense que operaba en la mina del Rosario en San Juancito, 
Distrito Central, Honduras. 
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Las compañías bananeras, reconociendo la singular capacidad física garífuna, abrió sus puertas 

para el reclutamiento de trabajadores en la zona norte, ofreciendo una mejor paga a los Garínagu, 

incitándolos a regresar a sus tierras natales, aportando al desarrollo de la zona norte del país. Hoy 

en día conservan esta destreza por lo cual, en la comunidad de Tornabé, los oficios predominantes 

del sexo masculino son la pesca y la construcción. La comunidad garífuna de Tornabé es de las 

más vastas y culturalmente dotadas por sus tradiciones, territorio físico y el talento humano, así 

como por su potencial para el desarrollo de sus tierras. Sin embargo, no cuenta con espacios 

idóneos para la enseñanza, exposición, y empoderamiento de la cultura garífuna, la cual se le 

reconoce por su danza, lengua, vestimenta, arte y gastronomía.  

Las conclusiones proyectadas por la investigación tienen como fin, el diseño arquitectónico de un 

complejo integral y espacios adicionales de soporte, que cumpla con las necesidades físicas y 

espaciales de la comunidad y pretenda apoyar a las comunidades garínagu de la zona norte del 

país, brindando espacios de autoconocimiento colectivo de su cultura. 

La cultura está formada en una comunidad, y la comunidad depende de la cultura que tienen sus 

hijos, por lo que el fomento de dicha es vital para su persistencia. 
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II.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

II.1. Antecedentes 

II.1.1. Contexto Histórico 

El origen de la etnia garífuna se remonta aproximadamente hace ya más de tres siglos. Los 

garífunas son un grupo étnico que tiene sus orígenes en la isla de San Vicente, ubicada en el mar 

caribe, como producto del mestizaje que se dio entre negros africanos, aborígenes caribes y 

arahuacos4.. Este proceso de asentamiento fue considerado uno de los más significativos 

relacionado con el desarrollo del mestizaje en los países centroamericanos. 

 

Mapa 2 Ruta geo-referencial del naufragio garífuna (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

4 Pueblo indígena que se extendió desde las Grandes Antillas por muchos territorios de América 
del sur 



pág. 5 
 

Los garífunas en Honduras 

A mediados de siglo XVII, llegaron los primeros negros a costas hondureñas. Traídos por los 

estadounidenses como esclavos, con el único propósito de sustituir a los indígenas que trabajaban 

en las minas del interior del país (San Juancito, Rosario Mining Company), ya que la habilidad 

física de la raza negra africana superaba a los indígenas natales. Al poco tiempo de su llegada a 

territorio hondureño, los negros aumentaron su población de manera acelerada y formaron un 

nuevo grupo, el cual incluía a la población indígena sin territorio, los blancos pobres, y los negros 

libres, con el propósito de rebelarse contra los esclavistas a quienes ellos llamaban “casta o linaje”. 
(García, Compendio Bibliográfico de Nuestro Pobladores, Historia de Tornabé, 2013) 

A comienzos del siglo XVIII, arribo un segundo grupo muy numeroso de esclavos africanos a las 

Islas de la Bahía (Roatán, Guanaja y Útila), cuando estas aun pertenecían al dominio Ingles, con el 

fin de emplearlos en labores forestales y marítimas. Una vez que ambos grupos se unieron, su 

único propósito era sublevarse de sus opresores, por lo que intentaron asentarse en las islas de 

la costa norte para posesionarse de las tierras y comenzar labores agrícolas para su propia 

supervivencia. (García, Compendio Bibliográfico de Nuestro Pobladores, Historia de Tornabé, 

2013) 

A finales del siglo XVIII, se formó un nuevo grupo de afrodescendientes llamados “Caribes 
Negros”, a quienes hoy conocemos como GARÍFUNAS. Se estima que para este tiempo había un 

total de 5,000 garínagu en territorios hondureños. (García, Compendio Bibliográfico de Nuestro 

Pobladores, Historia de Tornabé, 2013) 

Los colonizadores españoles, al ver el fuerte crecimiento de este nuevo grupo de pobladores, 

temieron la fuerza y la posibilidad de pasar a ser los dominados en vez de los dominadores y, es 

por esto, que el comandante de Trujillo manifestó al Capitán general del Reino, la necesidad de 

crear establecimientos dispersos para los “Caribes”, evitando el apoderamiento total de las costas. 

Los morenos5 fueron reubicados en Tela, Atlántida, Barra de Ulúa, Travesía, Omoa y Masca. (García, 

Compendio Bibliográfico de Nuestro Pobladores, Historia de Tornabé, 2013) 

 
5 Termino alternativo para dirigirse al negro caribe o garífuna. 
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Al ser ubicados en zonas donde había abundancia de pesca, cacería, cocales, y playas aseadas y 

saludables, ellos lo concibieron como espacios de condiciones óptimas para su crecimiento y 

subsistencia, así que, pronto se establecieron en las orillas del Rio Tela, floreciendo junto a la 

población nativa que tenía su asentamiento en la misma zona. Hoy es conocida en Tela, como 

Calle Trinidad Cabañas, en el centro de la ciudad. 

Estas zonas de clima cálido en las ciudades atlánticas y costeñas del departamento de Atlántida, 

fueron preferidas por los garífunas por presentar virtudes para el comercio marítimo, así como la 

comunicación, la fecundidad de los suelos y la fuente de trabajo que representarían las compañías 

bananeras años después. 

A finales del siglo XX, los garínagu ya se encontraban dispersos en todo el territorio hondureño. 

A nivel departamental formaban casi el 95% de la población, convirtiéndose en amenaza para los 

colonizadores. Para 1831, los morenos habían logrado elevar la economía de Trujillo y Tela por 

medio del suministro de alimentos a los pueblos vecinos, superando su estatus, favoreciendo a 

las entidades extranjeras (compañías bananeras)6 y las gestiones para crear nuevas urbes en el 

país, como la ciudad de la Lima en 1871 y la instauración de tela como municipio en 1876. (García, 

Compendio Bibliográfico de Nuestro Pobladores, Historia de Tornabé, 2013) 

  

 

6 Honduras Tropical Fruit Company – United Fruit Company 
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II.2. Definición de problema 

La etnia garífuna en la actualidad carece de un proyecto integral de desarrollo, que esté basado 

en su identidad, partiendo de su esencia, y con el fin de generar su bienestar económico, social, 

cultural y ambiental.  

El espacio físico donde habita la comunidad garífuna de Tornabé necesita un concepto integral 

de desarrollo, dada la cantidad de espacios no resueltos para sus actividades nativas, que inciden 

directamente en su longevidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

La comunidad de Tornabé carece de diversos espacios para su desarrollo tanto económico como 

cultural, dentro de los cuales, se destacan áreas que fomenten la riqueza de sus tradiciones y 

costumbres, la formación educativa y la elaboración de una industria propia que les ayude en su 

índice de desarrollo. 

II.3. Objetivos 

II.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un proyecto de diseño arquitectónico integral, de un centro interactivo enmarcado 

dentro de las tradiciones y costumbres garífunas, para el fomento y exposición de la cultura, 

sustentado en la investigación de las características culturales de la comunidad de Tornabé, 

municipio de Tela, departamento de Atlántida, Honduras.  

II.3.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar una investigación para el reconocimiento de las condiciones culturales, sociales 

y ambientales actuales, para delimitar las posibles soluciones arquitectónicas. 

• Establecer parámetros y criterios para proyectar conceptos de diseño propios de la etnia 

garífuna, para poder dar soluciones óptimas a un proyecto de exposición y enseñanza de 

la cultura garífuna. 

• Diseñar espacios para el desarrollo y aprecio de actividades propias de la comunidad 

garífuna. 
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II.4. Justificación 

El propósito del ser humano es buscar satisfacer sus necesidades, las cuales hoy en día se apoyan 

de factores extrínsecos.  

“El desarrollo se inicia con la identificación de las necesidades humanas y su objetivo final será 

humanizar y dignificar al ser humano a través de la satisfacción de sus necesidades de expresión, 

creatividad, participación, igualdad de condiciones de convivencia y autodeterminación entre 

otras. En esta forma de desarrollo está íntimamente ligado con las oportunidades de auto 

realización de las personas como individuos o como grupos”. (Fajardo, S.D.) 

Hablando del tema de las etnias y el desarrollo de estas, es necesario plantearse la idea de la 

importancia de proyectos arquitectónicos con enfoques culturales que faciliten progreso de estas 

comunidades. 

Para lograr este crecimiento como individuo o grupo, se vuelve necesario proporcionarles a los 

seres humanos ambientes para desarrollar no solo necesidades biológicas, sino que también, 

psicológicas y sociales. 

Es necesario la incorporación de áreas adecuadas y dotadas con los requerimientos básicos en el 

desarrollo de estas actividades pensadas para la comunidad. 

En el país son necesarios centros de desarrollo para diversas etnias del territorio, ya que estos, 

ayudaran a conservar la diversidad etnológica. La comunidad garífuna como tal, se destaca por 

sus costumbres y tradiciones, singulares en comparación con el resto de las etnias y, es por esto, 

por lo que ha logrado mantener su esencia y prevalecer en sus costumbres, en su mayoría, a pesar 

del paso del tiempo, sin contar con ningún tipo de apoyo externo y/o espacios propios y 

adecuados para su desenvolvimiento.  

La comunidad garífuna de Tornabé cuenta con la organización política y los requerimientos 

espaciales necesarios para poder desarrollar una propuesta arquitectónica, que funcione como 

proyecto piloto para las demás etnias de Honduras.  
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Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es concretar el diseño arquitectónico de un centro 

integral para la comunidad garífuna de Tornabé, en la zona norte del país en el municipio de 

Atlántida, Honduras.  

II.5. Metodología /Proceso 

Se entiende por metodología, el estudio del método, modo razonado y lógico de llevar acabo 

algo; en este caso, un diseño que se concretizará en un producto arquitectónico. Dicho diseño 

cubrirá las necesidades planteadas en un origen, ya sea como modelo académico o bien de la 

realidad.  

Metodología de diseño arquitectónico de Yan Beltrán (Beltran, 2011) 

Se tomará como guía la metodología de diseño arquitectónico por Yan Beltrán, debido a la 

identificación de la necesidad del desarrollo de un proyecto arquitectónico, pues cuenta con las 

herramientas necesarias para adentrarse en el proceso de diseño. 

Esta metodología propone cuatro pasos los cuales son:  

• Diagnóstico: Se revelarán las necesidades básicas del cliente, así como los aspectos a 

considerar del lugar donde se realizará la construcción. 

• Análisis: Se filtra la información para que sea separada y ordenada, planteando objetivos, 

así como una respuesta tentativa al problema. 

• Síntesis: Veremos gráficos, perspectivas, y la aplicación de la vanguardia propuesta en 

lenguaje visual y técnico. 

• Desarrollo: Es la fase donde se harán las últimas correcciones, la creación del proyecto en 

representaciones bidimensionales y tridimensionales, análisis del costo y evaluación del 

proyecto.  
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III.DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS 

III.1. Contexto Cultural 

En un mundo de constante modernización, las distintas culturas se encuentran en constante 

peligro de extinción, pues la búsqueda de la uniformidad, en todos los aspectos de la vida 

cotidiana, ayuda a tener una mayor aceptación social.  

La sociedad negra, al sufrir tantos cambios de territorio y procesos de mestizaje, desarrollo una 

gran flexibilidad y capacidad de adaptación, dando espacio para comenzar su proceso de 

aculturación con la combinación de los indios caribes y los esclavos fugitivos. Esto coloca a esta 

etnia, es una posición de interés y, es por eso, que hoy en día es reconocida por la UNESCO como 

herencia mundial. 

La población garífuna es uno de los grupos étnicos con mayor número de habitantes que residen 

en las costas de Belice, Guatemala, México, Estados Unidos, Nicaragua, y Honduras. En Honduras, 

la mayor concentración de población se encuentra en los departamentos que colindan con el mar 

caribe tales como: Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía.  

Su legado y acervo cultural enriquecen al estado y en muchas ocasiones determinan aspectos de 

nuestra idiosincrasia, que son nuestra tarjeta de presentación ante la comunidad internacional. 

Desde sus artesanías, pasando por su agricultura y cuidados ambientales, escritores, sabores, 

hasta ritmos musicales el grupo indígena, han dado innumerables aportes a la sociedad 

hondureña. 

En Honduras, a pesar de ser la segunda etnia más numerosa, juegan un rol importante a lo largo 

de la historia y son parte del impulso de la economía de la zona norte del país, los Garínagu, son 

considerados una minoría dentro de la población hondureña, pero vistos como un gran atractivo 

turístico/cultural por los extranjeros a nivel mundial. 
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III.1.1. Gastronomía  

La gastronomía de los garínagu se basa principalmente en los alimentos más abundante de la 

zona costera, basada en los siguientes ingredientes, ya sean utilizados como base de otros platos 

fuertes o como guarnición: 

Coco 

 

El coco y sus derivados son 

ingredientes básicos en toda la 

gastronomía garífuna.  

Yuca 

 

La yuca es la base de la mayoría de 

los platillos ya que se utiliza como 

harina para elaborar diversidades de 

tortillas, galletas, tamales y pan. 

Plátano 

 

El plátano que comúnmente se 

consume en el mar caribe. 
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Banano 

 

El banano, como en toda la costa 

norte y el país, se volvió parte de la 

dieta de todos los pobladores 

producto de la explotación bananera 

en el territorio por las empresas 

estadounidenses. 

Arroz 

 

El arroz es base para la elaboración 

de alimentos, así como también una 

guarnición. 

Mariscos 

 

Los mariscos son los productos de 

mayor actividad económica para la 

cultura garífuna y al mismo tiempo 

para su consumo y alimentación 

diaria.  

Tabla 1 Ingredientes básicos en la gastronomía Garífuna (Elaboración Propia) 

Estos componen los ingredientes esenciales para sus comidas más representativas, tales como: 

• Casabe 

• Rice and Beans 

• Pan de coco 

• Tapado de Pez 

• Machuca 
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En la actualidad, como es de esperarse, la industrialización de productos y alimentos, aunque nos 

facilita la elaboración de muchos alimentos, también ha modificados estas tradiciones culinarias, 

sin embargo, hay recetas y comidas típicas de la cultura, que aún se pueden rescatar, como por 

ejemplo: Dani (Tamal dulce a base de yuca), Darasa (Tamal a base de guineo verde), Yamuguegue 

(Tortillas con almidón de yuca ), Farina (Bordes del cazabe con jengibre y endulzado), Amanu 

(Tamal dulce a base de camote), Caton (Torta horneada de yuca), Jarabada (Cazabe dulce con 

banano), Tatou (Pan de guineo envuelto en hojas, echo en brazas), Crisis (Harina del chingaste de 

yuca con leche de coco), Peteta (Pan de camote y coco), Migon (Arroz con pulpa de ayote), 

Bimecacule (Torta de arroz con panela), Bananna (Pan de banano), Pastel de coco, Pauda-Bon 

(galletas), Triful (Postre de canela), Casara (Torta de yuca con canela), Albóndigas de banano, Beili 

(tortilla de harina en trozos en una sopa), Domplin (Trozos de harina cocidos en leche de coco y 

frijoles). (López, 1994) 

También encontramos bebidas típicas tales como: 

• Gifiti 

• Agua de Coco 

• Fresco de Papa 

• Chicha  

• Vino de Coyol 

III.1.2. Lengua  

La lengua es la manera más pura de expresarse. La lengua cumple un gran papel a la hora de 

generar cultura, ya que la primera manera de hacer historia en a través de la tradición oral. El ya 

establecido idioma Garífuna es hablado por la mayor parte de la población Garínagu en Honduras, 

a diferencia de otros países donde estos ya no lo practican. Los garífunas adoptaron el español e 

inglés como segundas leguas según su región, por esto, el idioma garífuna está influenciado por 

el español, inglés y francés. 

La comunidad de Tornabé se caracteriza por ser bilingüe, ya que practican y enseñan el idioma 

en su centro básico, en paralelo al español.  
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Esquema 1 Desarrollo formativo de la lengua garífuna Fuente: (Suazo, 1994) 

Toda lengua refleja un origen y un pasado histórico. La lengua garífuna como se menciona en el 

libro de Suazo (1994): “Los pueblos que aún conservan su forma de hablar tienen una prueba 

fehaciente de que nunca fueron esclavizados,”. En nuestro país, el garífuna sigue siendo hablado 

y escrito por las diferentes comunidades y, Tornabé, es una de las que no lo pierde y enseña a 

todos sus habitantes. 

III.1.3. Música y Danza  

“La música garífuna es todo un universo, cuenta el sufrimiento de un pueblo ultrajado 

brutalmente, la fuerza espiritual para sobrevivir en un mundo injusto cuenta el hambre, la 

abundancia, la sangre, y la esperanza.” (Salgado, 2013) 

La música garífuna es un género que presenta una diversidad, sin comparación a cualquier otra 

etnia del país. Esto se debe, a que sus canciones son inspiradas/utilizadas en las labores diarias, 

así como la pesca, la vida, la muerte, el perdón, el amor, la cocina, etc. 

Las canciones garífunas, en su mayoría, por tradición son acompañadas por percusión que 

dependiendo del fin con el que se canta, el ritmo o estilo difiere. 
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Instrumentos Musicales en la Cultura Garífuna. 

La siguiente tabla de instrumentos y sus usos y formas fue obtenida del libro “Música Garífuna de 

Honduras del autor German Betuel Barahona. (Salgado, 2013) 

Instrumentos Musicales en la cultura Garífuna. 
Instrumen

to 
Imagen Fabricación Uso 

Garoun 
(Tambor) 

 
El tambor garífuna 
está hecho de 
madera hueca y 
tiene una 
membrana de 
cuero en su porte 
superior. En su 
interior llevan un 
elemento bastante 
rudimentario 
hecho de cuerdas, 
las cuales van 
enlazadas a la 
membrana 
principal y a un 
palo en el centro. 
Para controlar su 
afinación, estos 
difieren en 
características 
como su tamaño, la 
cantidad de 
cuerdas en su 
interior y la manera 
de colocarlo al 
tocarlo. 

En esta familia de 
percusión garífunas 
encontramos 5 
tambores de 
diferente afinación 
y función. 
 
Tambor requinto y 
Tambor primera: 
Son los más 
agudos y tienen 
casi total libertad 
de improvisación. 
Tambor Segunda y 
Tercera: 
Son más graves 
que los anteriores y 
su papel es llevar 
constantemente la 
base. 
Tambores Lum-
dügü 
Es el más grande 
de esta familia de 
percusión y su 
función es relativa 
a la de un bajo. 
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Caja de 
Madera 

 

Instrumento de 
percusión 
generalmente 
fabricado de 
madera de árboles 
de la zona. 

Es utilizado para 
dar un ritmo 
específico a cada 
canción.  

El Caracol 

 

Este instrumento 
de viento de origen 
arahuaco es 
original de las 
profundidades del 
mar, sirviendo 
originalmente 
como protección 
para un caracol o 
cangrejo.  

Es utilizado para 
hacer señales de 
alertas, 
convocatorias en 
las comunidades y 
sonidos musicales. 

La Quijada 
de Burro 

 
Instrumento de 
percusión que 
proviene de un 
burro, 
específicamente su 
maxilar inferior. 
Esta es hervida y 
secada hasta que 
los molares se 
aflojan y producen 
un sonido llamado 
castañeteo. 

Existen dos formas 
de utilizar este 
instrumento: 
• Golpeándolo en 

uno de los lados, 
produciendo un 
sonido similar al 
de las maracas.  

• Rosando las 
molares con un 
palo de madera 
para producir un 
sonido parecido 
al de la guira. 
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El Peine 

 

Instrumento de 
viento el cual está 
hecho por un 
objeto de uso 
diario (peine de 
dientes) y un nylon 
el cual se coloca 
sobre para que 
funcione como 
lengüeta. 

Se coloca entre los 
labios y se canta y 
sopla 
simultáneamente, 
esto determinara el 
sonido.  

Las 
Maracas 

 Este instrumento se 
compone de una 
parte esférica 
hueca, 
generalmente la 
cascara de una 
fruta, sostenida por 
un mago de 
madera. En el 
interior de la esfera 
se colocan 
pequeños objetos 
percusivos como 
piedras pequeñas, 
semillas, pedazos 
de vidrio, pedazos 
pequeños de 
metal, etc.. 

Este instrumento 
idiófono es 
utilizado para 
marcar un nuevo 
ritmo en la música. 

El 
Caparazón 

de 
Tortuga 

 

Instrumento de 
percusión menor. 
Este proviene de 
una tortuga.  

Se percute 
golpeándola con 
un trozo de 
madera. 
Generando 
diferentes sonidos 
dependiendo del 
lugar donde se le 
golpeo.  
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Las Claves  Instrumento de 
percusión que 
consiste en dos 
palos de madera, 
generalmente 
fabricados de 
árboles de la zona. 

Para producir 
sonidos con este 
instrumento, se 
golpean uno con 
otro, produciendo 
un ritmo 

Tabla 2 Instrumentos en la cultura Garífuna (Elaboración propia Fuente: (Salgado, 2013)) 

El canto garífuna desciende de la lengua ágrafa, siendo uno de los mayores contenedores de la 

memoria cultural. El canto permite mantener historias y tradiciones vivas, por más de tres 

generaciones, lo que se conoce como memoria comunicativa. El canto en estas culturas 

afrodescendientes es igual de trascendental como la escritura en otras culturas, siendo parte 

constitutiva de la memoria colectiva. Esto ayuda a transmitir historias y acontecimientos de 

generación en generación, manteniendo viva la riqueza de su música y su legado cultural 

(Eisemann, 2019) 

Dentro de la cultura musical de los Garínagu existen diferentes géneros musicales, de los cuales 

destaca la punta, escrita por mujeres, por ser la más conocida fuera de la cultura garífuna, aunque 

también dentro de ella ocupa un rol central, y la parranda, escrita por los hombres. 

Otros ritmos y canciones: 

• Rayando Yuca (Lajuruja Gain): Las mujeres cantan cuando rayan yuca para hacer el trabajo 

más ameno.  

• Arrastrando Cayucos: Se cree que hay un espíritu que vive en ciertos árboles, como la 

caoba o la ceiba, las mujeres cantan con palabras un poco calientes, para asegurar que 

este espíritu nos les siga mientras arrastran el cayuco del bosque a la playa.  

• Construyendo casas y trabajo agrícola:  Mientras siembran sus cultivos o construyen una 

casa, las mujeres cantan al ritmo de la punta. 

• Canaleteando: Mientras se trabajan los cayucos, los hombres cantan canciones de 

arumajani, es decir, un ritmo específico para los hombres.  
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• Canciones de Niños-Besue: Esta es una canción que habla del agua del mar, los niños 

cantan con el propósito de pedir que la marea no sea alta.  

• Himno Nacional de Honduras en idioma garífuna: Fue traducido de español a garífuna en 

la década de 1990 por un miembro de la asociación garífuna de California en los EE.UU. 

Los cuadros de Danza 

Los Garínagu danzan por otras razones además de la religión. Bailan como celebración a fechas 

festivas como Navidad, año nuevo, Semana Santa y la Feria del Santo patrón. 

La punta y la parranda son los géneros más conocidos fuera de la comunidad y es por esto, por 

lo que se han desarrollado cuadros de danza y brindar entretenimiento a turistas.  

Otras danzas:  

• Gunchey: Es una de las pocas danzas garífunas donde el hombre y la mujer bailan juntos. 

Es una adaptación de una danza francesa. Las letras de las canciones que acompañan esta 

danza se refieren a la victoria de las fuerzas garífunas contra las fuerzas francesas en la isla 

de San Vicente. 

• Las Pastoras: es una danza con la cual se celebra la navidad, donde grupos de mujeres se 

visten de pastoras al estilo europeo y van de casa en casa a bailar y cantar al niño Jesús 

en su pesebre con canciones especiales que se llaman pastorelas. 

• Danza de los Moros y Cristianos-Tiras: Introducida por los españoles, es una pieza de 

teatro de origen medieval que cuenta la historia de la victoria de los cristianos de Carlos 

Magno en contra de los moros. 

• Flandigana (La elegancia de Marcelina Flandigana): Semejante al baile de las mojigangas, 

los bailarines se disfrazan como muñecas de predominante altura, ocasionalmente 

cómicas. Este baile se presenta en las ferias patronales de las comunidades. 

• Palo de Mayo-Maypol: Este baile es de origen inglés, quienes creían que el baile estaba 

relacionado con traer la fertilidad ante las siembras del mes de Mayo. Se danza alrededor 

de un palo al cual se le han colocado listones, los cuales forman un tipo de trenza a lo 

largo del baile al ritmo de los tambores. 
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III.1.4. Vestuario 

La vestimenta garífuna se caracteriza por sus colores vibrantes y telas que aportan frescura y 

mucho movimiento. Podemos encontrar claramente influencias africanas, con estampados de 

colores fuertes, aunque también tienen vestimentas con un solo tono, más sobrios que se utilizan 

según la ocasión. 

 

Fotografía 1 Vestimentas tradicionales garífuna Fuente: (Hodgson, 2019) 

Con sus vestimentas tradicionales se busca honrar a espíritus ancestrales y los trajes coloridos 

utilizados para bailes. Según podemos encontrar en la publicación de Hodgson, 2019. Los 

accesorios del guardarropa tradicional garífuna incluyen, collares hechos de caracoles de mar y la 

semilla conocida como Lágrimas de San Pedro. El atuendo completo incluye conchas, pañoletas, 

sayas, enaguas, faldas y hasta máscaras. 

En sus orígenes en la isla de San Vicente, el Garífuna busca diferenciarse del resto de africanos 

esclavos, por lo que, adoptaron su vestimenta con la de los indígenas dado que usaban taparrabos 

(waígu) y pintaban sus cuerpos con achote. Con el paso del tiempo y las migraciones, hasta llegar 

a nuestras costas, el Garífuna fue cambiando su vestimenta, utilizando materiales humildes y 

sencillos de la época como coletilla, azulón y mantalona. En un principio los niños y niñas usaban 

faldones, al varón se le permitía usar pantalones cortos hasta los 10 o 12 años y, hasta los 15 años, 

podían usar pantalones largos. La moda garífuna ha ido evolucionando. Entre ellas encontramos:  
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VESTIMENTAS TIPICAS DE LA CULTURA GARÍFUNA 

 

BAN-CHAGUID 

 

“Consiste en una blusa paletoneada, con 

revuelos y cintura recogida” 

 

CAMISA DE VARÓN 

 

Elaborada de telas coloridas y frescas para 

facilitar su uso en los trabajos agrícolas y uso 

diario en el clima cálido y húmedo. 

 

MANÍNI 

 

“Consiste en una blusa con revuelos alrededor 

de la cintura y falda larga confeccionada de 

una tela azulón llamada “Guidí” que usaban 

para asistir a las fiestas y eventos sociales” 
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GOUNU 

“Es un vestido ancho para andar en casa, para 

refrescarse después de una jornada ardua. 

También se utiliza para el trabajo agrícola, 

elaboración del casabe (añahaní), guía de la 

Virgen de Guadalupe (Jndiuhaní) y 

Abeimahaní. Que es ejecutado solamente por 

ancianas garífunas; se puede confeccionar con 

o sin manga.” 

 

BIGIFIRILI 

“Es confeccionada de una tela llamada 

“chuirrere”; la moda es de dos piezas 

consistente de una blusa paletoneada de la 

cintura para abajo, botones por el frente, 

cuello adornado con otra tela, mangas 

embonchadas, y falda ancha. Se puede utilizar 

cualquier tipo de tela. 

 

GOUNU 

“Muchas ancianas se ponían una falda sobre, 

con bolsas a los lados; Generalmente 

empleaban tela de coletilla y azulón” 
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MANI JEAN 

 

“Consiste en un vestido entero paletoneado 

que se usaba en toda ocasión. Se emplean tela 

azulón y telas de colores llamativos y bien 

adornados” 

 

VALERIA 

 

“Traje para eventos culturales, puede llevar 

diferentes estilos y colores según el gusto de la 

persona.” 

 

CAMISON 

 

Vestido utilizado por las ancianas de la 

comunidad para andar en la casa/dormir 



pág. 24 
 

 

TORNABÉ 

 

Vestimentas alegóricas a cada una de las 

comunidades garífunas que habitan en Tela, 

Atlántida. 

 

KEMEU 

 

Vestimentas alegóricas a cada una de las 

comunidades garífunas que habitan en Tela, 

Atlántida. 

 

RIO TINTO 

 

Vestimentas alegóricas a cada una de las 

comunidades garífunas que habitan en Tela, 

Atlántida. 
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LA ENSENADA 

 

Vestimentas alegóricas a cada una de las 

comunidades garífunas que habitan en Tela, 

Atlántida. 

 

MIAMI 

 

Vestimentas alegóricas a cada una de las 

comunidades garífunas que habitan en Tela, 

Atlántida. 

 

TRIUNFO DE LA CRUZ 

 

Vestimentas alegóricas a cada una de las 

comunidades garífunas que habitan en Tela, 

Atlántida. 
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SAN JUAN 

 

Vestimentas alegóricas a cada una de las 

comunidades garífunas que habitan en Tela, 

Atlántida. 

 

 

Fotografía 2 Estudiantes con su uniforme Fuente: (Archivo de los Autores) 

En la comunidad de Tornabé, uno de los tres uniformes oficiales del centro básico lleva los colores 

de la bandera garífuna que a continuación se describe y en sus hombros las maracas de jícaro o 

también llamadas morros. 

Maracas 
Bandera 
Garífuna 
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La bandera tricolor garífuna se compone de tres barras horizontales amarillo, como el sol que 

brilla en las costas, blanco y negro representando su color de piel. 

 

 

Ilustración 2 Escudo Garífuna Fuente: (Braña, 2011) 

El escudo se compone de diferentes elementos, cada uno con un significado histórico del origen 

de su etnia. En el cielo celeste del caribe vemos dos ojos con lágrimas de sangre representando 

el sufrimiento que ha librado hasta hoy los descendientes, el sol brillante al saliente, la montaña 

Ilustración 1 Bandera Garífuna Fuente: (Braña, 2011) 
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a la izquierda representa África de donde salieron los esclavos que luego llegaron a la isla de San 

Vicente, representada con las islas a la derecha donde radicaron los esclavos africanos y producto 

del mestizaje, nacen esta nueva cultura; el barco del centro, es el medio de trasporte que utilizaron 

en este viaje hasta llegar a las costas del caribe, la cual es la tierra donde encontramos los objetos 

como la espada de los británicos y españoles, y el machete con el que se defendieron, el remo y 

el tambor garífuna en simetría al mortero con el cual se hace la machuca y el cazabe y, el rayador 

y el colador en la playa. Abajo tenemos una manta donde se lee en garífuna “Nación Garífuna” y 
la fecha de su llegada a Roatán el 12 de abril de 1797. 

III.2. Contexto Arquitectónico  

En un contexto arquitectónico, la etnia garífuna representa un claro ejemplo de arquitectura 

vernácula, la cual podemos definir como construcciones locales realizadas por habitantes de la 

zona, estos no arquitectos, fueron siguiendo patrones y apoyándose en materiales locales, 

técnicas y soluciones constructivas particulares que marcan patrones culturales de los Garínagu. 

La construcción de las viviendas y demás obras que realizaban los Garínagu, fueron construidas 

con los materiales que la naturaleza les permitía tener a su disposición en la época y que, en la 

zona eran abundantes y propicios para solucionar las necesidades de refugio que se presentaban. 

 

Tabla 3 Materiales empleados por los Garínagu Fuente: (Salinas, 2002) 
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La casa original garífuna era de palma de corozo7, con variantes de caña brava8 y yagua9, que 

también son materiales propios de ellos. 

En el presente se han introducido materiales y técnicas de construcción que facilitan el proceso 

que, aunque ha facilitado el trabajo, es contraproducente, ya que ha ido extinguiendo los métodos 

de construcción propios de los Garínagu, además que muchos de estos no son adecuados para 

las condiciones climáticas del medio. 

La vivienda Garífuna era construida propiamente por los futuros usuarios, por los cual permitía 

diseñar conforme a las necesidades propias de cada familia, utilizando técnicas y métodos de 

elaboración que hoy en día aun podemos encontrar en las zonas costeras del país. 

Sus viviendas separaban las áreas privadas y las públicas. La cocina se construía como un espacio 

independiente, esto como medida de seguridad, ya que era propensa a incendios y por albergar 

 

7 Palmera de 50 pies de altura y 1 pie de diámetro, nativa del Caribe, Centroamérica y 
Sudamérica  

8 Gramínea silvestre muy dura, con cuyos tallos se hacen tabiques y se emplean en los tejados 
para sostener tejas. 

9 Palma que sirve de hortaliza, y con la cual se techan las chozas de los indios y se hacen cestos, 
sombreros y cabuyas. 

Ilustración 4 Sketch de vivienda típica Garífuna 

Fuente: (Salinas, 2002) 

Ilustración 3 Detalle de Amarres 

Fuente: (Salinas, 2002) 
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alimentos que podían atraer animales e insectos por las noches y, de esta manera, se reducirían 

estos potenciales riesgos a los habitantes y pertenencias de las familias. 

Materiales como la caña brava, el bejuco y la palma se empleaban tanto en paredes como en 

techos con entramados muy característicos. Hoy en días, ya no se emplean debido a su poca 

durabilidad y algunas restricciones, tales como la tala de árboles, no permiten que sea utilizado 

como lo fue en su momento como materiales de construcción. 

 

 

Dentro de Tornabé los visitantes pueden identificar estos métodos de construcción al visitar las 

playas tornabeñas. Los techos de palma, amarres y detalles de intersecciones en vigas, paredes 

de maderas y troncos locales. 

Ilustración 5 Ejemplo de vivienda Garífuna de 

caña brava y madera. Fuente: (Salinas, 2002) 
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Fotografía 4 Playa de Tornabé  

(Fuente: Elaboración Propia)  

Encontrar espacios como estos, hace de Tornabé un destino turístico principalmente en épocas 

de verano, ya que, sus playas están aisladas de zonas urbanas y el horizonte de las bellas playas 

se complementa con la arquitectura vernácula que se preserva entre los cocotales.  

A pesar de que en el resto del poblado ya no se construye con los mismos materiales, hay 

características y principios de los espacios que aun coinciden y nos aportan una mirada al pasado.  

         

                      Fotografía 5 Comedor escolar JAGOBSON en el centro básico local 

 Ilustración 6 Casa Garífuna Construcción de Yagua Fuente: (Salinas, 2002)                   

En la actualidad la construcción de viviendas es uno de los principales rubros que se desarrolla 

dentro de Tornabé, mostrando la capacidad y calidad de mano de obra que los Garinagu han 

tenido desde su llegada a Honduras.  

Fotografía 3 Detalle de champas 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Fotografía 6 Casa a las orillas de Tornabé 

En la periferia del que podríamos delimitar como casco urbano de Tornabé, se pueden encontrar 

construcciones con materiales más duraderos como el bloque de concreto que vienen de Tela o 

de productores locales, techos de láminas de zinc, ventanas corredizas y pisos con acabados de 

cerámica.  

Las viviendas se ubican atrás de los cocotales, a lo largo de una calle principal que atraviesa el 

poblado de punta a punta. Estos cocoteros sirven como amortiguadores de los vientos fuertes 

provenientes del norte, que repercuten también con tempestades y fuertes temporadas de lluvia.  

Sus casas eran orientadas. No tienen patios o solares delimitados con cercos, comunicándose 

entre sí una casa y otra.  

Sus asentamientos no siguen un orden preestablecido. Se van creando de acuerdo con las 

necesidades y crecimiento de la población. Esto apegado a su solidaridad como comunidad y 

apego y amor por sus familiares, pues las parcelas y las viviendas crecen en conjunto. 
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Ilustración 7 Patrón asentamiento garífuna Fuente: (Salinas, 2002) 

Como hace mención el libro (Salinas, 2002): “Aunque es el grupo étnico de Honduras 

relativamente más joven de radicar en sus tierras, ya han pasado a formar parte importante de 

nuestra idiosincrasia.” 

El diseño de la muna10 garífuna ha evolucionado conforme al paso de los años, desde su venida a 

Honduras. 

 

Ilustración 8 Construcción Garífuna de Yagua y bloque Fuente: (Salinas, 2002) 
 

10 Casa o edificación. 
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La muna garífuna se centraba en cumplir las necesidades de refugio, descanso y de alimentación 

por lo cual se pueden señalar tres tipos de diseño que marcaron sus inicios, constando de: 1- 

Dormitorio, 2- Sala y 3- Cocina. En el presente podemos encontrar construcciones modernas en 

las comunidades, aunque en diferente medida siguen aún estos patrones que los marcaron desde 

sus inicios. 

La casa original (Muna taúchaha) 

Esta consta de un espacio de usos múltiples que puede estar dividida por canceles11 de tela o 

cartón. Consta de más de una entrada, por lo general, siempre se marca un efecto de ventilación 

cruzada dado por esta intención con los accesos en paralelo. La siguiente imagen representa la 

distribución original de sus viviendas.  

 

Ilustración 9 Casa original garífuna Fuente: (Salinas, 2002) 

La casa mejorada (Uwadigiali muna) 

Al igual que la casa original cuenta con un espacio múltiple, que puede estar subdividido por 

canceles o biombos de papel, cartón o tela para delimitar el área de dormitorios y sala. Asimismo, 

tiene una cocina adjunta. 

 
11 Elemento arquitectónico de protección o separación en interiores.  
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Ilustración 10 Planta de casa mejorada garífuna Fuente: (Salinas, 2002) 

La casa moderna (Muna malügili) 

Consta de dos o tres dormitorios, sala, cocina adjunta a la casa, baño separado y, en algunos 

casos, un corredor en la parte frontal  

 

Ilustración 11 Planta de casa moderna garífuna Fuente: (Salinas, 2002) 

La cocina (Gusina) 

La cocina tradicional varia de tamaño; en forma rectangular, puede medir desde 2.50 metros hasta 

5.00 metros. Se consideraba el lugar más importante de la casa garífuna, ya que actúa de punto 
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de encuentra entre familiares y vecinos, con los cuales se podía compartir el mismo espacio entre 

todos para la preparación de alimentos. 

En su interior encontrábamos una hornilla de lodo 

blancamente pulida con tierra o ceniza, una mesa 

de trabajo, que también sirve de comedor o para 

las tareas culinarias, un lavatrastos que pende de 

la ventana hacia el exterior y que desagua 

libremente en la tierra, una tina llena de agua, dos 

o cuatro sillas, los utensilios de cocina, un tabanco 

hecho de reglas de madera o varas pegadas entre 

sí, donde almacenaban granos, leña, instrumentos 

de cocina, provisión y demás pertenencias. 

(Salinas, 2002)  

Hoy en día las cocinas en las casas de los tornabeños cuentan con los utensilios y 

electrodomésticos convencionales del mercado, con los cuales aun se siguen preparando 

alimentos tradicionales, aunque no todos como tradicionalmente se hacián. 

              

Fotografía 7 Panadería en Tornabé                                  Fotografía 8 Tabla para rallar coco 

En la unica panaderia que encontramos en Tornabé, elaboran en conocido pan de coco como 

tradicionalmente se hacia en un horno de leñan con el cual en cuestion de 20 minutosn podemos 

ver salir el pan recien echo. 

Ilustración 12 Cocina garífuna  

Fuente: (Salinas, 2002) 
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III.3. Descripción del usuario 

Datos Demográficos 

Según el INE, Censo Poblacional y de Vivienda (2015) y entrevistas realizadas in situ, la 

comunidad de Tornabé cuenta con una densidad poblacional garífuna de 

aproximadamente 4000 habitantes, pero del 2018 en adelante, la comunidad ha reducido 

su población a 2,800 habitantes debido a la migración, en busca de una vida mejor para 

sus familias, a países como Estados Unidos, Italia y México.  

Para este año la Secretaria de Salud según datos del INE, apunta que la población actual 

solo en Tornabé es de 1788 habitantes. (Ver anexo 11)  

Ilustración 13 Habitantes Garífunas por zona del País. (Elaboración 

propia, Fuente: INE censo poblacional y vivienda 2015. 
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Tabla 4 Censo poblacional 2019 (Elaboración Propia) Fuente: (Unidad Municipal Institucional de 
Salud, Municipio de Tela,2019) 

Antropometría  

El garífuna se caracteriza por una contextura más fornida y medidas que superan al promedio de 

los hondureños. En una de nuestras visitas a la comunidad, se comprobó al poder preguntar y 

tomar unas medidas básicas de algunos de los miembros del personal docente del centro básico 

de Tornabé. Incluso se comprueba en el mobiliario como la ubicación del pisaron a una altura 

estándar incluso en los salones de cursos para niños.  

III.3.1. Actividades que realizan  

Actividades Económicas 

La comunidad garífuna realiza actividades económicas dentro de las cuales destacan la pesca, la 

construcción, aunque un grupo de habitantes que se dedican al transporte público (Taxistas). La 

familia garífuna suele ser de mandato matriarcal, por lo que las mujeres generalmente se dedican 
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a atender la casa, sus hijos y sus esposos. No obstante, hoy en día hay muchas que trabajan para 

poder brindar una mejor calidad de vida a su familia.  

Actividades Deportivas y de Recreación.  

Dentro de la comunidad encontramos actividades recreativas y deportivas que los jóvenes llevan 

en su día a día. Hasta los más ancianos tienen actividades, como reunirse a jugar dominó por las 

tardes.  

Su fisionomía se destaca, ya que por esto siempre han tenido facilidad para las labores físicas. En 

la comunidad de Tornabé, se puede apreciar diversas actividades laborales y recreativas como la 

albañilería y actividades deportivas sobre todo en los jóvenes. La cancha de básquetbol es un 

espacio que nunca muere, ubicado en el que podríamos llamar el centro del poblado, incluso hay 

un equipo oficial de la comunidad. También cuenta con una cancha de futbol a las afueras del 

poblado y un gimnasio pequeño dentro del centro de alcance. 

Gráfico 1 Actividades económicas en las comunidades Garífuna  
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Fotografía 10 Cancha de Baloncesto 
Fuente: Archivo de los Autores 

Los jóvenes suelen reunirse en El Centro de Alcance, esté es un espacio construido por USAID y 

el proyecto Genesis como labor social. Este espacio tiene en su interior áreas como gimnasio, área 

de video juegos, mini-museo y una habitación equipada para la impartición de cursos de belleza 

y barbería. Es un lugar donde los jóvenes pueden invertir su tiempo libre para mantenerse lejos 

de las malas influencias.  

 

Fotografía 11Centro de Alcance Juvenil Fuente: Archivo de los Autores 

Fotografía 9 Cancha de Futbol 
 Fuente: Archivo de los Autores 
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Los adultos mayores también tienen un espacio donde ellos pueden pasar horas de ocio, en 

actividades como el juego de Dominó.  

 

Fotografía 14 Sede Tercera Edad Tornabeña Fuente: Archivo de los Autores 
 

Fotografía 12 Placa Conmemorativa "Centro 
de Alcance Juvenil, Tornabé" Fuente: Archivo 

de los Autores. 

Fotografía 13 Mini-museo (Exposición de 
elementos garífunas) 

Fuente: Archivo de los Autores 
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IV.DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

La ciudad de Tela, la segunda en importancia en el departamento de Atlántida, región norte De 

Honduras, representa uno de los principales polos de desarrollo turístico y de servicios del país.  

Tornabé, se localiza a 5.5km del puerto de Tela, Atlántida con una extensión territorial de 723 

hectáreas. A pocas horas de la comunidad, se localizan el Parque Nacional Punta Sal, El parque 

nacional Jeanette Kawas, Punta Izopo, el Jardín Botánico Lancetilla y el más cercano, siendo el 

complejo turístico INDURA Beach and Golf Resort. 

Los factores determinantes en el establecimiento de la comunidad biológica de Tornabé son: el 

patrón del régimen fluvial y pluvial, relacionado con la orientación Este y Oeste de las principales 

montañas más cercanas a la comunidad y la dirección predominante de los vientos alisios. Estos 

vientos son aquellos que soplan entre los trópicos, parten de zonas subtropicales de alta presión 

con rumbos a regiones ecuatoriales de baja presión.  

IV.1. Área de influencia  

 

Mapa 3Ubicación de Tornabé, Bahía de Tela (Elaboración propia, Fuente: Google Maps,2019) 
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IV.2. Área específica 

Un proyecto de carácter cultural y educativo puede oscilar en un nivel de influencia comunitario 

hasta un nivel regional, puesto que crea identidad en los habitantes directos y apropiación de su 

patrimonio. 

Proyectos de este tipo deben situarse cerca de escuelas y áreas de vivienda, de manera que se 

tenga accesibilidad a ellos y estén dentro de contexto en cuento a genero se refiere. Se analizaron 

diferentes lugares, en algunos, el acceso no mostraba condiciones óptimas, otros se encontraban 

en zonas alejadas a la mancha urbana y otros no contaban con el área suficiente para albergar 

todo lo necesario. 

El terreno seleccionado, fue el que más se acercó a cumplir las necesidades básicas de un centro 

cultural, en cuanto a requisitos espaciales y de Ubicación.  

IV.2.1. Zonificación de Tornabé 

 

Mapa 4 Zonificación de Tornabé Fuente: Elaboración Propia 
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V.DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS. 

V.1. Nivel urbano 

A nivel urbano Tornabé cuenta con dos accesos principales: La carretera principal, la cual es 

transitable todo el tiempo gracias a un proyecto de pavimentación realizado en 2009 por INDURA 

Beach and Golf Resort, que se une a la CA-13 a la altura de la entrada al municipio de Tela, siendo 

esta la que conecta a la comunidad con la ciudad de Tela y El Progreso: El otro acceso, es una 

calle de tierra, que comienza desde el barrio Las Brisas, hasta llegar a la comunidad de Tornabé. 

Este es transitable solo en épocas de verano, pues en invierno, la laguna crece llenando de agua 

la calle da paso directo a la comunidad. La única manera de entrar a la comunidad, siguiendo esta 

ruta, es por medio de lanchas o cayucos que navegan de un lado al otro.  

 

Mapa 5 Trama Urbana de Tornabé y Tela (Elaboración propia Fuente: AutoCAD, 2020) 

Tornabé no cuenta con un trazado ortogonal a diferencia de ciudades aledañas como Tela y El 

Progreso. La comunidad se ha ido desarrollando a conveniencia y a disposición de las necesidades 

de las familias que la componen. 
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Tornabé tiene una división territorial que consta de 6 barrios principales: Las Delicias, La Barra, El 

Centro, Villa Hermosa, Cantarranas y Punta Rieles. 

V.1.1. Servicios públicos 

Anteriormente, la única fuente de agua que abastecía a la comunidad de Tornabé era la Laguna 

de los Micos Quemados y algunos pozos de carácter privado que prestaban el servicio a cambio 

de una remuneración. 

Los tornabeños, pese pertenecen al municipio de Tela, Atlántida, no son subsidiados y ni 

abastecido de manera directa por la alcaldía pertinente, si no por ayudas y subsidios dados por 

el complejo turístico INDURA, el cual, dentro de sus obras, incluyo el servicio de agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado y desechos sólidos para la comunidad de Tornabé  

A pesar de contar con todos estos servicios donados por el complejo turístico INDURA como 

acción social, la alcaldía de Tela no se responsabiliza por el mantenimiento ya que la comunidad 

no paga impuestos. Igualmente queda como un subsidio, ya que ni INDURA ni la comunidad se 

hacen cargo por el pago del consumo de agua potable y de energía. 

 

Fotografía 15 Tapadera de alcantarillado público Fuente: (Archivo de los Autores) 

V.2. Nivel Arquitectónico 

Originalmente, las viviendas en Tornabé eran consideradas arquitectura sencilla, que constaba de 

materiales de la zona como coroza, marma, caña brava y manaca. Hoy en día, la mayoría las 
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residencias están construidas de concreto y techo de láminas de zinc, como consecuencia a las 

leyes de protección ambiental para disminuir la tala de árboles.  

Las construcciones en la comunidad, aunque ya no son elaboradas con los materiales 

rudimentarios que utilizaban históricamente los garínagu, aún conservan características de diseño 

propias de la zona, tales como la forma desordenada de construir las viviendas, es decir que estas 

no se encuentran enmarcadas en una cuadricula de circulación y orden como en las ciudades, 

haciendo parecer que están construidas en el patio de sus vecinos. Esto se debe a su sentido de 

convivencia en comunidad. (García, Compendio Bibliográfico de Nuestro Pobladores, Historia de 

Tornabé, 2013) 

V.2.1. Formas existentes 

Tornabé es una de las comunidades garífunas de la zona que cuantan con un desarrollo urbano, 

por lo que la hace mas atractiva y capaz de soportar intervenciones arqutectonicas del indole 

esperado. 

Dentro de la comunidad de Tornabé encontramos proyectos y puntos de encuentro relevantes, 

que hoy en día son considerados puntos de referencia (hitos).  

 

Mapa 6 Puntos de encuentro en Tornabé Fuente: (Elaboración propia) 
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Estos espacios brindan a la comunidad un plus al momento de considerar el desarrollo de un 

proyecto de carácter arquitectónico, pues que cuenten con estas áreas, facilita la atracción del 

turista y mejora su calidad de vida. La mayoría de estos proyectos fueron gestionados por 

instituciones de apoyo a la cultura y las comunidades garífunas como Responsabilidad Social 

Empresarial. (RSE) y elaborados por mano de obra local.  

V.3. Análisis de sitio  

 

Mapa 7 Análisis de sitio Fuente: (Elaboración propia) 

Geografía y Topografía 

La topografía de Tela se caracteriza por un relieve montañoso, constituido por macizos 

montañosos asociados al vulcanismo terciario y posteriores movimientos orogénicos, derivados 

de la colisión interplaca que resultaron en una elevación de las plataformas costeras.  

Geología y geomorfología 

Entre las unidades geomorfológicas o topoformas se distinguen: Macizos montañosos, Valles 

ultramontanos, valles costeros, lomas y llanuras onduladas y planicies. Tornabé se ubica en las 

planicies con una topografía plana (menos del 8% de pendiente) y por su escasa altitud. Esta 

planicie se originó por levantamiento epirogénico por un lado y por la aportación de aluviones 

desde las montañas del centro del país, como arcillas, limos, arenas y gravas. En general la intensa 
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insolación y precipitación, los suelos de esta planicie están muy lavados y son poco fértiles y muy 

frágiles, por lo que nunca han sido objeto de explotación intensiva. (MI AMBIENTE, 2018) 

Geohidrología 

Tela cuenta con una amplia lista de cuencas y microcuencas hidrográficas. Además, el área de 

cuencas hidrográficas que desembocan en el mar Caribe en el Parque Nacional Jeanette Kawas es 

extensa. Las partes altas de las cuencas presentan un deterioro ambiental significativo por la 

deforestación y la subsiguiente erosión, así como también por la contaminación por el uso de 

agroquímicos, la utilización de las fuentes para lavar ropa y el hacer de las necesidades humanas. 

(FUNDEMUN, 1999) 

Cantidad y Calidad del Agua  

El municipio de Tela siendo de los más lluviosos y rico en recursos hídricos, posee cielos mayor y 

parcialmente nublados en promedio durante el año. 

 

Gráfico 2 Categorías de nubosidad Fuente: (Weather Spark, 2016) 

En la comunidad de Tornabé se cuente con un abastecimiento de agua bastante óptimo, con muy 

buena presión y calidad. 

Como es muy común en esta zona costera, el agua puede adquirir altas temperaturas debido a la 

alta incidencia solar. 
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Gráfico 3 Temperatura promedio del agua Fuente: (Weather Spark, 2016) 
Edafología  

El municipio de Tela tiene una variedad de suelos: franco arenoso, franco arcilloso, arcilloso, 

limoso, arenoso. Los suelos planos, son formados por arrastres de sedimentación de los ríos, por 

lo cual se les llama suelos aluviales. (MI AMBIENTE, 2018) 

Pendiente  

El 61.86% del territorio corresponde a pendientes entre 0 a 15% predominantes en el casco 

urbano y en la zona del litoral. 

La comunidad de Tornabé posee pendientes de 0 a 5%, por lo que se ubica en una planicie del 

área costera. 

 

Mapa 8 Pendientes municipio de Tela Fuente: (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 2015) 
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Condiciones ambientales del sitio 

Oceanografía 

La bahía de Tela abarca más de 10 tipos de humedales marino-costeros y continentales. Dentro 

de los 20 bancos de arrecifes identificados se destacan Punta Sal, Capiro Alegría y Piedra de San 

Juan, que ocupan un área de 1,110 kilómetros cuadrados. El Congreso Nacional declaro hace más 

de un año un área de 86, 259 hectáreas de mar territorial como Refugio de Vida Silvestre Marino 

Bahía de Tela. En los últimos meses del año 2019, se pretende abrir un acuario, que mostrara 

algunas de las especies marinas que habitan en el Sistema Arrecifal Mesoamericano que cruza 

esta bahía hondureña, y pretende educar sobre la existencia y el cuidado de los arrecifes coralinos 

en la zona, ya que muchos pobladores y visitantes desconocen que Tela, posee uno de los arrecifes 

más resilientes ante enfermedades que han causado destrozos en otras zonas del planeta, según 

las investigación hechas por universidades de Inglaterra y Estados Unidos. Esto impulsará más 

turismo educativo a la zona. (MI AMBIENTE, 2018) 

La comunidad se localiza en la costa caribeña rodeada de diversos acuíferos, rica en recursos 

hídricos. 

 

Mapa 9 Hidrografía del municipio de Tela Fuente: (Instituto Nacional de Conservación y 

Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 2015) 
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Precipitación 

Los meses mayor pluviosidad son octubre hasta diciembre, coincidiendo con el invierno del 

hemisferio Norte, con el cual predomina la influencia de los anticiclones y frentes fríos. El 

promedio anual total de lluvia alcanza valores cercanos a 2,900 milímetros en sectores reducidos 

a barlovento de la Cordillera Nombre de Dios. (MI AMBIENTE, 2018) 

El período de lluvias predominantes en esta región se caracteriza por lo siguiente: 

• Lluvias de convección: Lluvias de horas de la tarde en forma de aguaceros.  

• Luvias orográficas: Gotas más pequeñas y persistentes que las convencionales. 

• Lluvias vaguadas: Lluvias de 2 a 3 días sin interrupción. 

• Frentes fríos orientados de Norte a Sur. 

Al año son en promedio 190 días con lluvia. La precipitación en su lapso de mayor intensidad se 

presenta en forma de llovizna. Los meses menos lluviosos son abril y mayo, el viento sopla del 

cuadrante Noreste sobre el departamento de Atlántida. 

 

Mapa 10 Precipitaciones anuales en Honduras Fuente: (Peña, 2016) 
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Gráfico 4 Probabilidad diaria de precipitación Fuente: (Weather Spark, 2016) 

Temperatura: La temperatura promedio anual del municipio es de unos 26C°, con promedios 

anuales de máximas de 32C° y mínimas de 20C°. 

 

Gráfico 5 Temperatura máxima y mínima promedio Fuente: (Weather Spark, 2016) 

Asoleamiento: En época de verano la salida del sol es en promedio a las 5:17am y se oculta a las 

6:25pm, mientras que en invierno sale a las 6:20am y se oculta a las 5:15pm. Teniendo una mayor 

incidencia solar al medio día.  
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Gráfico 6 Salida del sol y puesta del sol con crepúsculo Fuente: (Weather Spark, 2016) 

 

Tabla 5 Posicionamiento del sol en relación con la ubicación de Tornabé Fuente: (Sun Earth 
Tools, 2019) 

Humedad relativa: La humedad relativa media anual es de alrededor de 84%, uno de los valores 

más altos del país, que equivale al clima muy lluvioso Tropical de Forestal de Köppen12.  

 
12 Clasificación climática que describe cada tipo de clima. 
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Gráfico 7 Niveles de comodidad de la humedad Fuente: (Weather Spark, 2016) 

Según datos basados en el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío como 

causante de sudoración; en Tela el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o 

hasta insoportable, sin mayores variaciones en el año. 

Evapotranspiración 

 La evapotranspiración potencial oscila entre los 1,900 y 2,800 milímetros/año. El promedio anual 

de lluvia en Tela es de 2,500 milímetros/año. De acuerdo con el mapa de provincias climáticas de 

Honduras, posee un régimen pluvial muy lluvioso con distribución regular de lluvias (Lz). 

 

Gráfico 8 Precipitación de lluvia mensual promedio Fuente: (Weather Spark, 2016) 

Índice de aridez: El índice de aridez oscila en un rango de 2,14- 2,321 considerada, según la 

escala húmeda, con un régimen de aridez de 3-4 meses secos durante el año. 
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Aire: Durante el verano el aire se ve afectado por múltiples factores contenientes. Por una parte, 

tenemos las emisiones de gases por la flota vehicular que transita la carretera CA-13, donde se 

estima que entre 5,000 a 8,000 vehículos transitan al día por el tramo de El Progreso a La Ceiba; 

por otro lado, tenemos la quema de parcelas o residuos de la agricultura migratoria se presentan 

mayormente en el mes de mayo. Los incendios forestales no superan la media nacional. (MI 

AMBIENTE, 2018) 

Viento: Las condiciones del viento en el municipio pueden llegar a altas velocidades teniendo 

como dirección preponderante la del Noreste.  

 

Gráfico 9 Dirección del viento Fuente: (Weather Spark, 2016) 

Ecosistemas: Tela se destaca por la presencia de especies de flora y fauna con un valor científico 

y cultura viva, apta para investigación, especialmente en los corredores biológicos de las áreas 

protegidas.  

Entre los factores que limitan el reconocimiento del valor natural, está la falta de incentivos y 

recursos económicos en la investigación, así como la falta de coordinación de las instancias del 

Gobierno y las academias de investigación. (MI AMBIENTE, 2018) 
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Mapa 11 Regímenes Espaciales Fuente: (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 2015) 

No cuenta con bosques densos por lo cual no es una zona propensa a incendios. 

 

Mapa 12 Riesgos de Incendios Forestales Fuente: (Instituto Nacional de Conservación y 

Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 2015) 
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V.4. Sistema social y organizativo de Tornabé 

Como sistema social y organizativo, tenemos legalmente como máxima autoridad, a la alcaldía de 

Tela. En la comunidad de Tornabé, este ente no ha tenido mayor dominio sobre este sector, por 

lo cúal, no es tomado en cuenta en muchos aspectos e historicamente se rigen por su propio 

patronato. 

A nivel educativo y de salud, resaltan el centro básico y el centro de salud de la comunidad de 

Tornabé, que son regidos por las respectivas Secretarias de Estado. 

 

Mapa 13 Centros Educativos y Salud del Municipio de Tela Fuente: (Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 2015) 

V.4.1. Características Poblacionales  

El municipio de Tela, Atlántida tiene una densidad de más de 30 000 habitantes, considerada 

como el área urbana de la región y Tornabé, como una zona urbana discontinua. Tornabé poseía, 

según datos del INE, una densidad aproximada de 5,000 habitantes para el año 2016 pero, según 

entrevistas realizadas a los dirigentes patronales de la comunidad, la densidad poblacional ha 
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disminuido a un aproximado de 2,800 personas desde el año 2017, debido a la migración a países 

extranjeros como Estados Unidos, México e Italia, todo en busca de una mejor vida para sus 

familias.  

 

Mapa 14 Densidad municipio de Tela Fuente: (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 2015) 

V.4.2. Características de organización  

La comunidad de Tornabé desde sus inicios fue dirigida y administrada por lo que fue un consejo 

de ancianos. Posteriormente se designó la primera junta directiva del actual patronato de la 

comunidad de Tornabé, quienes se encargan hasta la actualidad, del manejo, administración y 

desarrollo del territorio y de la población, por medio de reuniones semanales, donde discuten 

temas de interés colectivo para la mejora constante de la calidad de vida dentro de la comunidad.  

(Ver anexo 10) Se instituye de la siguiente manera: 

 

 



pág. 59 
 

Esquema 2 Jerarquía de la junta directiva del patronato de Tornabé Fuente: Elaboración propia 

V.5. Marco jurídico e institucional 

En 1906, se embarcaba banano por la barra de La Laguna de Los Micos en Tornabé, haciendo de 

la zona un lugar clave para las compañías bananeras. Debido a la influencia y movimiento que 

había, la comunidad se vio en la necesidad de formarse formalmente para mantener el orden y la 

paz entre sus habitantes. Esta comunidad fue titulada en 1918 por el alcalde del momento, Juan 

Rosa Cárcamo con una medida de diez caballerías. 13 

Hoy en día con un título definitivo de Dominio Pleno que comprende un total de 723 hectáreas 

sin oportunidad de extenderse hacia ningún lado.  

V.5.1. Leyes y normativas de la zona 

En la zona no existen leyes y normativas aprobadas y reglamentadas por ninguna entidad. El 

proyecto vecino, INDURA, para su desarrollo y construcción elaboró manuales de normativas, 

basadas y sustentadas en criterios aplicados a la zona, para así reglamentar un desarrollo presente 

y futuro de sus proyectos bajo el mismo parámetro con los cuales se concibió el proyecto original. 

Estas fueron creadas en base a reglamentos ambientales y constructivos de zonas costeras de 

 

13 Medida de superficie utilizada por los españoles y sus colonias entre los siglos XV y XVIII con 
medidas de 100 0 200 pies. 
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otros países ya que, para aquel entonces, Honduras aun no contaba con el reglamento Ambiental 

vigente. (2012) 

V.5.2. Instituciones de apoyo 

ODECO  

La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ubicado en la ciudad de La Ceiba es una ONG 

que pretende trabajar con los pueblos afro-hondureños de Honduras y ponerles en contacto con 

los pueblos afro-latinoamericanos de otros países.  

Sus objetivos son:  

• Impulsar el desarrollo integral de la comunidad negra de Honduras.  

• Realizar acciones tendentes al rescate, conservación y fortalecimiento de los valores 

culturales nacionales, manifestados por los garífunas y demás integrantes de la etnia.  

• Planificar, ejecutar, dirigir, y evaluar tareas, acciones, proyectos, programas y planes de 

desarrollo con el fin de elevar el nivel de bienestar social, económico y político de la 

comunidad negra hondureña, contando para ello con el apoyo de instituciones y 

organismos privados y públicos, nacionales y extranjeros.  

• Promover la creación y desarrollo de cooperativas de préstamos y auxilios mutuos, 

escuelas, bibliotecas, institutos técnicos, y demás organismos adecuados a los fines 

profesionales, culturales de solidaridad y previsión.  

Comité de Emergencia Garífuna de Honduras (CEGAH) 

ONG sin fines de lucro fundada en 1998 como respuesta a los daños causados por el huracán 

Mitch, beneficiando a 16 comunidades garífunas del país.   

Sus objetivos son:   

• Procesamiento de valor agregado de los recursos naturales: CEHAG asiste a las 

comunidades en la producción y comercialización de sus productos agrícolas y 

artesanales. Ayuda con la financiación para dotar a las comunidades con molinos para 

procesar sus cultivos y transformarlos en alimentos nativos exportables.  
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• Incentivar la conservación de bosques: CEGAH apoya a las comunidades locales en el uso 

sostenible de sus bosques, incentivándolos a utilizar sus recursos naturales para la 

fabricación de artesanías y utensilios de uso diario como instrumentos de cocina, sus 

ceremonias religiosas y para las plantas medicinales. De igual manera, ayuda con la 

donación de estufas eléctricas, con el propósito de brindar una opción de ahorro de 

tiempo y dinero a aquellas familias que utilizan leña. Al promover el uso de estas estufas 

eléctricas, se ayuda a proteger el bosque local, el agua la salud de los habitantes afectados 

por los humos de leña.  

• Empoderamiento de Jóvenes y mujeres: CEGAH promueve el desarrollo del liderazgo 

juvenil, asegurando así la sostenibilidad laboral para las futuras generaciones, ofreciendo 

diversidad de talleres, con el fin de desarrollar sus habilidades de generación de ingresos 

mediante la preservación y práctica de las tradiciones garífunas. De esta manera, los 

garífunas pueden tener actividades económicas viables, que prevengan la migración hacia 

áreas sobrepobladas en búsqueda de oportunidades. 

Patronatos 

La comunidad de Tornabé cuenta con un patronato, el cual se conforma por una junta directiva 

que representa a la comunidad frente a otras instituciones como la municipalidad, El Fondo 

Hondureño de Inversión Social (FIHS), ETC.  

El patronato tiene responsabilidad de velar por las de la comunidad y el bienestar general de sus 

habitantes.  

Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras 

(MAMUGAH) 

Ilustración 14 Logo Fuente: (MAMUGAH, 2013) 

Creada en 1998, MAMUGAH tiene el propósito de ayudar al 

fortalecimiento institucional, y el desarrollo integral y sostenido 

del territorio y tradiciones y cultura garífuna. Se dedica a la 

gestión de fundos justos para el desarrollo de proyectos en 

municipios donde viven garífunas. 
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Indura  

Es una asociación público-privada formado por 

el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo 

FHIT formado por 46 empresas que posee el 

51% de las acciones y por el Instituto Hondureño 

de Turismo IHT como representante del 

gobierno con el 49% de las acciones.  

El proyecto tiene como objetivo de fortalecer el sector turismo como eje de desarrollo nacional. 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (USAID) 

 

Institución estadounidense encargada de distribuir la 

mayor parte de ayuda exterior de carácter no militar. 

 

 

 

 

 

Fundación Ficohsa  

Ilustración 16 Logo Fuente: (Fundación Ficohsa, 2018) 

Es una organización privada sin fines de lucro que nace en el año de 1998, 

enfocada en apoyar la educación preescolar. Esta organización ha 

ayudado al crecimiento de la comunidad de Tornabé, por medio de la 

inauguración del Centro Prebásico Tesla Jordán, beneficiando a más de 65 niños y niñas. 

(Fundación Ficohsa, 2018) 

 

 

Ilustración 15 Logo Fuente: (INDURA, 2019) 
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Fundación Nacional para el desarrollo de Honduras. (FUNADEH) 

Nace en 1983 con el fin de crear y 

fortalecer la micro, pequeña y 

mediana empresa brindándoles 

talleres varios con el fin de apoyar a 

los más necesitados y contribuir con el 

desarrollo económico local. Esa ONG ha creado un proyecto llamado “Proyecto Genesis”. 
(FUNADEH, 2018) 

Proyecto Genesis: Surge de una alianza global para el 

desarrollo, entre la agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), y la Fundación Nacional para 

el Desarrollo de Honduras (FUNADEH). Este proyecto consiste 

en la promoción de la cultura por la paz por medio de la 

construcción de centros de alcance. Este proyecto ayudo al 

crecimiento de la comunidad Garífuna de Tornabé, por medio 

de la construcción un centro de alcance dentro de la 

comunidad.  

  

Ilustración 17 Logo Fuente: 
(FUNADEH, 2018) 
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VI.MARCO TEORICO  

Analizando los elementos y componentes culturales de la zona, así como también del estudio de 

proyectos a nivel nacional, pero sobre todo internacional, se desarrolla una investigación de 

proyectos enmarcados para fomentar e interactuar con la cultura y sus principales actores con el 

propósito de preservarla e impulsarla.  

Centro Cultural 

También conocidos como casa cultural, son espacios (dentro de una comunidad específica) 

dedicados al permanente desarrollo de la cultura, mediante la preservación, transmisión y 

fomento de las diversas expresiones artísticas. (ConceptoDefinicion, 2018) 

El objetivo principal de un centro cultural es lograr el involucramiento de la comunidad en 

actividades que promuevan su cultura. Por lo general, estos son de carácter público y se brindan 

actividades como talleres, conferencias, cursos, y en ciertos casos, bibliotecas para la libre 

investigación de dicha cultura. Los centros culturales suelen desarrollarse en el aspecto regional, 

puesto que el objetivo es preservar y difundir la cultura propia. 

Estos centros se destacan por la peculiaridad de su arquitectura Sin tener unas dimensiones 

específicas, estos pueden llegar a tener una gran cantidad de espacios dedicados cada uno a una 

actividad en específico, tales como: ludotecas, auditorios, salas de proyecciones audiovisuales, 

además de salones para las artes plásticas, música, talleres de Danza, Teatro, etc.… 

Los centros culturales deben ser una obligación para cada país, ya que vienen siendo una muestra 

del desarrollo de las zonas desde sus comienzos, prestándose no solo para la exposición de cierta 

cultura, sino que también, para la adecuada capacitación de los jóvenes en tópicos relativos a las 

humanidades y las ciencias. (ConceptoDefinicion, 2018) 

Museo 

“Una institución cultural con carácter permanente, abierta al público, sin fines lucrativos, donde 

se conservan, estudian y, en parte, se exponen los testigos materiales de la evolución del 

universo. De los ambientes físicos, biológicos y sociales del mundo pasado t actual y de las 

realizaciones del hombre a lo largo de su existencia” (Sheldon, 1986) 
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Centro o Museo Interactivo 

Posterior a la revolución francesa de 1789-1799 se inició la creación de museos donde se usaban 

como depósitos de máquinas, herramientas, modelos, diseños, descripciones y libros de todos los 

géneros de artes y oficios, donde la finalidad era enseñar a los nuevos y futuros técnicos, el 

funcionamiento de dichas máquinas y herramientas. Esto comenzó a darse en distintos países 

europeos, donde se buscaba formar a través de la misma exposición en museos de ciencias, arte 

y tecnología. Esparciéndose por el mundo llegaron a ser distintas iniciativas en India, Japón, 

Estados Unidos, Brasil, México y el resto de los países de Latinoamérica, donde encontramos 

diversos ejemplos cada uno con enfoques propios. Es así como nace el hoy en día llamado museo 

interactivo: un espacio de exposición y enseñanza para el visitante, donde el aprender haciendo 

es básico. (Sheldon, 1986) 

La directora general de Papalote Museo del Niño, Dolores Béistegui, precisó que en México la 

interactividad en los museos se concibe como el intercambio entre objeto y un sujeto. “No 
requiere necesariamente de la tecnología”  

VI.1. Estudio de Casos 

El estudio de referentes es de extrema importancia en la etapa de desarrollo de un proyecto de 

investigación, que posteriormente evolucionará a un proyecto de carácter arquitectónico. Es 

indispensable cuando se busca realizar un análisis a fondo de un tema específico, pues estos 

referentes, serán la teoría de sustento del proyecto. La teoría de sustento es un apartado 

metodológico que pretende describir un conjunto de teorías, conceptos, antecedentes y 

referentes sobre un tema determinado. Estos ayudarán a respaldar, sustentar y afirmar la correcta 

ejecución de este proyecto. 
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VI.1.1. Referente Local 

Tela Marine Research Centre 

Ubicación: Honduras Shores Plantation, San Juan, Tela, Honduras 

    

Fotografía 16 Ubicación Tela Marine Research Center Fuente: (Google Maps, 2019) 
La flora y fauna del municipio de Tela, es merecedora de un centro donde poder apreciarla, 

conservarla y aprender de ella. El exclusivo cuerpo de arrecifes de coral que encontramos en esta 

zona se encuentra en una contante lucha de supervivencia contra factores ambientales que vemos 

no solo en Honduras si no también en el resto de Centro América. Es por esto por lo que se 

construyó el Tela Marine Research center.  

        

Fotografía 17 Tela Marine Research Center                      Fotografía 18 Interior del Museo 

Tela Marine Research Center, fue creado para funcionar como una herramienta de conservación 

que conecte a investigadores, científicos, comunidades, autoridades, instituciones y todos los 

involucrados o afectados por la conservación del sorprendente sistema de arrecifes de coral de 

Tela y así, crear movimientos base de conservación para el bienestar económico y social del 

municipio y la vida marina.  
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Fotografía 19 Guardería y cuarentena            Fotografía 20 Laboratorio de investigación 

Dentro del centro se puede tener la experiencia de conocer las especies marinas de la zona, así 

como su situación actual los peligros y ventajas con las que cuenta el arrecife coralino de Tela 

ante el cambio climático y su destacada resiliencia en comparación al resto del planeta. Cuenta 

con espacio de laboratorios especializados para la investigación del territorio marino. 

VI.1.2. Referentes Nacionales 

Museo para la Identidad Nacional (MIN) 

• Ubicación: Avenida Miguel Paz Barahona, Calle el Telégrafo, Barrio Abajo. Tegucigalpa, 

Honduras. 

Mapa 15 Ubicación del MIN Fuente: (Google Maps, 2019) 

 El Museo para la Identidad Nacional, se ha posicionado como una de las casas culturales más 

emblemáticas del país, no solo por la historia que encierra este patrimonio arquitectónico, sino 
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que también por su alto impacto museográfico que imprime en cada una de sus exposiciones, ya 

sean temporales o permanentes. (MIN, 2019) 

El sitio oficial del Museo de la Identidad Nacional menciona que las instalaciones donde se 

encuentra actualmente originalmente pertenecían a la sede de desarrollo del hospital general de 

Tegucigalpa, a través de los años, las instalaciones del actual museo han cumplido un rol 

multifuncional, siento establecidas también como departamentos del ministerio de defensa, 

departamento de comunicaciones y varias oficinas administrativas.  

Este edificio, patrimonio arquitectónico hondureño, hoy alberga las instalaciones del MIN (Museo 

para la identidad nacional), el cual abrió sus puertas al público en el año 2006, después de haber 

sufrido un proceso de conservación y restauración dirigida por los arquitectos hondureños 

Roberto Ruiz y Carlos Quant. La reforma ofrece al público espacios de autoconocimiento con 

avanzados sistemas de información y comunicación, los cuales facilitan y agilizan la exposición de 

guiones museísticos didácticos que se encuentran en el interior del recinto  

El sitio web oficial del museo, establece que el museo es un proyecto gestionado por fundaciones 

hondureñas que promueven los valores y el enriquecimiento cultural de los diferentes grupos 

étnicos que se encuentran establecidos en el territorio hondureños, los cuales aportan a la 

creación de la identidad hondureña. 

El recinto se centra en la idea de desarrollar espacios interactivos y de participación. El museo 

cuenta con cuatro salas de exhibición permanente, las cuales abordan temas como el surgimiento 

geológico de Honduras, su geografía, la formación histórica y la sala llamada “Honduras eres tú”. 

Ilustración 18 Museo para la Identidad Nacional (antes y después) Fuente: (MIN, 2019) 
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Se cuenta con salas de exposición temporal, en las cuales se muestran hitos históricos y una 

galería virtual, la cual proyecta un recorrido 3D de las ruinas de Copan. (MIN, 2019) 

Interiorismo del Museo.  

El museo conserva su disposición original de estilo ecléctico con sobresalientes detalles 

neoclásicos, su planta rectangular con fachas planas y tres patios interiores, los cuales es sus 

comienzos eran a cielo abierto, pero debido a la necesidad de la conservación del inmueble y las 

exposiciones que alberga en su interior, se le incorpora una cubierta de vidrio, manteniendo la 

originalidad del diseño arquitectónico.  

  

Ilustración 19 Copan Virtual (entrada principal e interior) Fuente: (MIN, 2019) 

Ilustración 20 Interiorismo, Museo de la Identidad Nacional. Fuente: (MIN, 2019) 
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Chiminike  

• Ubicación: Bulevar Fuerzas armadas entre el Banco Central de Honduras y la corte suprema 

de Justicia. Tegucigalpa, Honduras. 

Chiminike es un Centro Interactivo de Enseñanza, inaugurado en el año 2003 como el primer 

centro de aprendizaje no tradicional de Honduras, que tiene por objetivo principal, el estímulo de 

la curiosidad de sus visitantes y el motivar al aprendizaje a través de una infinidad de juegos 

interactivos. Este museo interactivo se encuentra ubicado en un amplio terreno en la zona cívica 

de Tegucigalpa, propiedad del Banco Central, quienes donaron dicho terreno para iniciar las obras 

de construcción en 2001. (Chiminike, 2019) 

 

Mapa 16 Ubicación de Chiminike Fuente: (Google Maps, 2019) 

Chiminike fue creado gracias a la primera dama de Honduras, Doña Mary de Flores, quien buscaba 

despertar nuevos anhelos y deseos, conociendo las inquietudes de una niñez sedienta de 

conocimientos. Luego del Huracán Mitch, el cual trajo destrucción y pérdida a muchos 

compatriotas, el gobierno comenzó a gestionar proyectos de apoyo para la reconstrucción de 
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Honduras. Así nace el proyecto PROFUTURO, con el objetivo principal de construir el Centro 

Interactivo de Enseñanza CHIMINIKE.  

Este museo Interactivo cuenta con un total de ocho salas de exposición permanentes, donde se 

encuentran diferentes exhibiciones temáticas con las que se puede interactuar y jugar, 

transportando al visitante a un mundo diferente, lleno de color y magia. Cuenta con espacios 

adicionales para exposiciones temporales. 

Chiminike está equipado con espacios dedicados específicamente para la impartición de talleres 

en servicio de la educación de Honduras, por lo tanto, es un aliado estratégico de los docentes y 

Ilustración 22 Instalaciones de Chiminike Fuente: (Chiminike, 2019) 

Ilustración 21 Exhibición viaje al espacio Fuente:  (HONDUDIARIO REDACCIÓN, 2016)  
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entidades educativas que pretenden implementar nuevas acciones que generen conocimientos y 

retos a los niños de Honduras. Se ofrecen talleres de apoyo de los siguientes temas:  

Talleres y servicios: 

• Conociendo Nuestro Cuerpo 

• Nuestro Sistema Solar 

• La importancia del Dinero 

• Trabajos de la Comunidad 

• Reciclaje del agua 

• Las Estaciones del Año 

• Recursos Naturales 

• Honduras y su gente 

• Talleres de Lectura Interactiva (Teatro de Sombras) 

• Otros. 

Tabla 6 Talleres y Servicios, Chiminike (Elaboración Propia) Fuente: (Chiminike, 2019) 

La impartición de estos talleres se realiza en base al tema que se desee reforzar en los niños.  

VI.1.3. Referentes Internacionales 

Centro Cultural Tongariki 

Es un espacio regentado por la Corporación Cultural de Rapa Nui, una entidad sin fines de lucro 

constituida en 1999, que tiene por objetivo la difusión del arte y la cultura de la Isla de Pascua, 

Chile. Gestiona, además los principales medios de comunicación de la isla, la Radio Manukena 

(dial FM 88.9) y la televisión local Canal Mata o te Rapa Nui. 
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Fotografía 21 Centro Cultural Tongariki Fuente: (Imagina Isla de Pascua, 2013) 

Entre sus actividades se destacan el Festival Ka Ma´u Te Re´o dedicado a la música Rapanui que 

tiene lugar en noviembre, ciclos de cine al aire libre en verano, exposiciones de fotografía, talleres 

de artes visuales, ferias de reciclado, ferias de productos artesanos, talleres creativos para niños, 

exhibiciones de esculturas tradicionales y conciertos diversos. (Imagina Isla de Pascua, 2013) 

 

Fotografía 22 Tallando un Morai de madera Fuente: (Imagina Isla de Pascua, 2013) 
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Marae, Cultura Maorí 

Los maoríes son los pueblos indígenas de Aotearoa Nueva Zelanda, y su historia es larga e 

intrigante. La cultura maorí contemporánea ha sido moldeada por las tradiciones de su rico 

patrimonio cultural, con una visión externa de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas 

en una sociedad global. Los aspectos definitorios de la cultura maorí incluyen arte, leyenda, 

tatuaje, actuaciones, costumbres, hospitalidad y comunidad. (maori.com, 2019) 

Kapa haka es el término que se refiere a las artes escénicas maoríes. Se trata de una emotiva 

combinación de música, baile y canto. Los grupos culturales utilizan a espacios como marea, 

escuelas y eventos especiales y festivales.  

Al presenciar la representación de Kapa Haka, encontramos distintas composiciones, desde cantos 

y coros hasta elegantes canciones con mímicas y feroces danzas de guerra. Algunas incorporan 

demostraciones de sus habilidades con armas tradicionales. (Puia, 2010) 

 

Mapa 17 Sede de Reuniones Maorí Rotorua Fuente: (Puia, 2010) 
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Albergue indígena KÄPÄCLÄJUI 

Ubicación: Reserva Indígena de Tayutic de Grano de Oro, cantón de Turrialba, en la provincia de 

Cartago, Costa Rica.  

El centro de capacitación Indígena Käpäcläjui es una obra arquitectónica de 470 mt2 diseñado por 

los arquitectos Michael Smith-Masis y Alejandro Vallejo Rivas bajo su firma de diseño “Entre Nos 
Atelier”, inaugurada en el año 2014. 

 

Ilustración 23 Centro de Capacitación Indígena 

Käpäcläjui / Entre Nos Atelier Fuente: (Plataforma 

Arquitectura, 2014) 

El recinto forma parte de un sistema estratégico de integración rural para el fortalecimiento 

comunitario mediante áreas verdes de esparcimiento y estructuras de interconexión de espacios 

no accesibles en ciertas épocas del año.  

El diseño arquitectónico se centra en una gran nave lineal, 1 nivel y una doble altura, a lo largo de 

su eje longitudinal dividiendo las áreas de la siguiente manera:  

 

La firma de Arquitectos “Entre Nos 
Atelier” afirma: 

 “Comprende un centro de 

capacitación-albergue como 

facilitador de interacción entre 

locales, visitantes e impulsor para el 

desarrollo de proyectos comunales 

sustentables y en armonía con el 

entorno.” (Plataforma Arquitectura, 

2014) 
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Nivel 1 Doble Altura 
• Áreas Administrativas 

(oficinas) 
• Salones Multiusos 
• Comedor 
• Cocina 
• Servicios Sanitarios 

• Sala de Computo 
• Biblioteca 
• Bodegas 

• Se incorpora un “mezanine” 
como estancia-albergue 
para brindar refugio 
temporal. 

Tabla 7 Áreas del proyecto Fuente: Elaboración propia con datos de (Plataforma Arquitectura, 
2014) 
 

La inclusión de las comunidades fue clave para 

promover un sentimiento de apropiación en cada una 

de las personas y co-crear espacios coherentes con el 

entorno y centrados en las necesidades del usuario, y 

así facilitar el trabajo al momento de visualizar el 

proyecto y tomar decisiones radicales.  

 

Desarrollo del Proyecto y 

Participación Comunitaria 

El diseño del proyecto surge de una 

serie de talleres de diseño 

participativo entre la Asociación de 

Desarrollo de Reserva Indígena 

Cabecar Chirripó, El Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS) y la firma de 

arquitectos “Entre Nos Atelier”  

“El Espacio Ideal” 

El proceso de la inclusión con la 

comunidad sirvió para tener una 

idea de lo que para ellos sería “el 
espacio ideal” y la relación que esté 
tendría con determinantes 

funcionales. Todo este trabajo 

sirvió para poner en claro las ideas 

arquitectónicas interpretadas 

propiamente por los usuarios.  
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Museo de la Biodiversidad 

(BioMuseo Panamá, 2018) 

Ubicación: Calzada de Amador 136, Panamá, Panamá  

 

Creado en uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo gracias a la unión de dos 

continentes, en la Calzada de Amador, un área prominente en la entrada del Canal de Panamá en 

el Océano Pacífico, el biomuseo de historia natural se encuentra en Panamá y su intención es 

cambiar la manera en que vemos, entendemos y conservamos la naturaleza y su biodiversidad. 

 

Ilustración 24 Ubicación Museo de la Biodiversidad, 

Panamá Fuente: (Google Maps, 2019) 

Ilustración 25 Vista Aérea Fuente: (ArqA, 2014) 

Ilustración 26 Zonificación BioMuseo Fuente: (WikiArquitectura, 2014) 
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Fue diseñado por uno de los arquitectos más conocidos mundialmente, Arq, Frank Gehry. El 

biomuseo es su primera y única obra en Latinoamérica y el trópico. El museo, de 4,000 mt2, 

contiene ocho galerías de exhibición permanente diseñadas por Bruce Mau Design. 

Conjuntamente también tiene un atrio público, un espacio para exhibiciones temporales, una 

tienda, una cafetería y múltiples exhibiciones exteriores dispuestas a un parque botánico.  

 

Tabla 8 Salas de Exposición BioMuseo (Elaboración Propia) Fuente: (BioMuseo Panamá, 2018) 
Exhibiciones Permanentes 

1. Vitrina de la Biodiversidad: 

Esta exhibición, ubicada en la rampa de acceso, da la 

bienvenida al visitante al mundo de la ciencia natural 

y a la diversidad de vida en Panamá. 

 

2. Panamarama: 

Un espacio de exposición de tres alturas y diez 

pantallas que sumerge al visitante en una 

presentación audiovisual de las maravillas naturales 

en el país.  

Ilustración 28 Vista Aérea Fuente: 

(WikiArquitectura, 2014) 

Ilustración 27 Fachada Fuente: 

(WikiArquitectura, 2014) 
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3. El Puente Surge 

Una sala que cuenta la historia de cómo se formó este 

puente vivo hace más de tres millones de años.  

 

4. El Gran Intercambio 

Se muestra como fue el intercambio de especies entre 

Norte y Sudamérica cuando se cerró el istmo. Cuenta 

con una gran cantidad de esculturas que representan 

a 72 de las especies que cruzaron. 

 

5. La Huella Humana 

Siendo un espacio parcialmente al aire libre, se cuenta 

la historia de los humanos en el istmo y sus 

interacciones con la naturaleza.  
 

6. Océanos Divididos 

Dos acuarios semicilíndricos de gran altura forman 

esta exposición que pretende mostrar como el 

cerramiento del istmo dividió dos océanos. 

 

7. La Red Viviente 

Este espacio de exposición tiene como propósito 

someter al visitante a una dimensión donde totas las 

criaturas tienen la misma importancia. 

 

8. Panamá es el Museo 

La mayor atracción del museo, paneles y pantallas 

muestran las relaciones entre la biodiversidad de 

Panamá y el mundo, vinculando al museo con el resto 

del país. 
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A través de diversos proyectos acerca de museos y centro culturales previamente investigados, 

obtuvimos los principios de un centro interactivo. El propósito de este centro es la apreciación y 

aprendizaje de una cultura, utilizando diversos medios prácticos, audiovisuales y físicos. 

La cultura Garífuna junto con la cultura Maorí es reconocida a nivel mundial, por su música y 

danza. Muchas de estas costumbres se han ido perdiendo a través de los tiempos, incluso por las 

mismas comunidades garífunas. Debido a esto se requiere de espacios adecuados para su 

aprendizaje y exhibición. Al igual que otras etnias, las comunidades Garífuna requieren de 

espacios de formación y aprendizaje acerca de su propia cultura. Se requiere de centros de 

formación para la nueva generación acerca de temas como las profesiones ancestrales, que con 

el tiempo se han ido perdiendo. El centro de capacitación Indígena Käpäcläjui tiene eso como 

propósito.  

Así mismo, la exhibición en el ámbito museístico ha comprobado tener un mayor impacto en el 

componente interactivo. Algunos ejemplos son el museo de la biodiversidad en Panamá, 

Chiminike y el recientemente remodelado Museo de la Identidad Nacional en nuestro país. En 

estos centros, podemos ver que la técnica de información saturada fue sustituida por medios 

interactivos de enseñanza, que mejoran la experiencia educativa. Gracias a esto, se ha multiplicado 

el interés en invertir en proyectos interactivos cerca de las comunidades garífunas, un ejemplo es 

el Tela Marine Research Center ubicado en San Juan, Tela. Este centro se apertura a finales del 

2019, es el único museo en la zona que tiene como fin un atractivo turístico con espacio de estudio 

y exhibición de la vida marina.  

Por último, es importante mencionar que el diseño debe adaptarse a las necesidades y 

condiciones climáticas del sitio. Basado en esto, se propone el uso de una estructura adecuada a 

estas condiciones y materiales propios de la zona. Tomando en cuentas las características 

mencionadas previamente, se decido utilizar un material natural y económico como lo es el 

bambú. El bambú con sus amplias cualidades, (ver apartado de materiales), nos lleva a concretar 

una propuesta que se adapta a su entorno, enriqueciendo el patrimonio cultural Garífuna que le 

rodea para llegar a una propuesta final como se amplía en el capítulo siguiente. 
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VII.PROYECTO ARQUITECTÓNICO “Resultados y análisis” 

VII.1. Concepto Arquitectónico 

VII.1.1. Componentes Estéticos 

El proyecto adapta principios de arquitectura vernácula debido a que es necesario expresar los 

rasgos culturales y locales de la cultura garífuna. 

 

Modelo  1 Cubierta de Palma Sintética PALMEX (Elaboración Propia) 

Se busca replicar el estilo arquitectónico de cubierta de palma con una estructura de bambú. Para 

esto fue necesario buscar una alternativa actual que no fuera a perjudicar al mantenimiento y 

seguridad del proyecto este producto de palma sintética se detalla en el apartado de materiales. 

VII.1.2. Componentes de Diseño 

Como conceptos de diseño se toma la estructura de un cayuco o del casco de un barco para crear 

una especie de cubierta, esto deriva de propio origen de la cultura garífuna. Ellos defienden que 

estas naves los han traído hasta nuestro territorio y trajo consigo todo esta cultura nueva y 

diferente a la región. También encontramos la forma de una hoja en particular, la hoja de la planta 

de la yuca. 
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VII.1.2.1. Elementos Arquitectónicos 

El uso estético de las materialidades de elementos naturales en la casa típica garífuna son 

elementos para rescatar en el diseño del proyecto arquitectónico.  

Como un impulsor de las artes gráficas, se busca incorporar el arte en los diferentes espacios 

como el uso de murales alegóricos a la historia garífuna. 

 

Ilustración 29 Fotomontaje de Mural (Creado a partir de diferentes obras de la historia garífuna.) 
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VII.1.2.2. Jerarquía de Espacios  

Confrome a la tabla de necesidades se investigaron areas minimas para los diferentes espacios 

que comprende el proyecto. 
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VII.1.2.3. Ubicación del Elemento Arquitectónico 

Las emociones que contagia la cultura garifuna son reflejados por el uso de colores vivos y 

llamativos, por lo que se busca tener ese impacto en lo posible, como en la incorporacion de lonas 

coloridas en el área de graderias del ecenario. 

 

Tanto como en el edificio se proponen diferentes implementaciones del Bambú para acabados y 

detalles como lamparas, bancas y en el muro perimetral incorporando, un muro verde con el 

material. 

 

Plano 1 Extraído de planos de detalles (Elaboración propia) 

VII.1.2.4. Circulaciones 
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Se tomo referencia de los libros “Manual de Conceptos de Formas Arquitectónicas por Edward T. 
White” Las Dimensiones Humanas en los espacios interiores por Julius Panero, Martin Zelnik” para 
establecer medidas y diagramaciones de espacios para la zonificación. Ver laminas LA-06 y LA-07.  

VII.1.3. Principios Ordenadores 

Se utilizó el método del Diagrama de ponderación de espacios arquitectónicos para poder 

establecer la jerarquía del espacio según su conexión con el resto. 

 

Gráfico  10 Porcentaje de área requerida por zona del proyecto Fuente: (Elaboración propia) 

 

Gráfico  11 Asignación de rangos Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfico  12 Diagrama de ponderación Fuente: (Elaboración propia) 

VII.1.4. Componentes Tecnológicos  

VII.1.4.1. Instalaciones 

 

Ilustración 30 Modelo de Instalaciones hidrosanitarias 
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Dentro de las instalaciones se contempla un sistema de embaulé para tratar una corrientilla de 

agua en invierno y se utilizan los sistemas de agua potable y aguas negras convencionales ya que 

a cada extremo de la calle se encuentran las respectivas tuberías. Igualmente, para las 

instalaciones eléctricas tenemos un poste de alumbrado público de donde conectar la acometida. 

VII.1.5. Estructuras 

Cimentación 

El sistema estructural conveniente para este proyecto es un sistema de pilotes. Para elevar la 

edificación del suelo y como prevención ante la humedad que hay en el terreno debido a una 

corrientilla de agua que aparece en invierno sobre la cual se propone ubicar un embaulé que 

deberá ser revisado y analizado más a fondo por especialistas.  

Cubierta 

Para la cubierta de la edificación fue necesario el uso materiales ligeros y con la elasticidad 

necesaria para conseguir las curvas y alturas deseadas. 

 

Ilustración 31 Modelo de estructura de pilotes, losas y cubierta de Bambú (Elaboración propia) 
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VII.1.6. Materiales 

La arquitectura vernácula se basa en la utilización de materiales locales, técnicas y soluciones 

constructivas particulares. Además, se intenta rescatar principios de los antecedentes 

arquitectónicos para incorporarlas con técnicas actuales.  

VII.1.6.1. Bambú 

El bambú es un material abundante en la zona y de rápido crecimiento. Para su uso estructural se 

recomienda cosechar el tallo del diámetro necesario que tenga entre 3 a 8 años de haber brotado 

ya que es a edad más optima del bambú con todas sus cualidades para el uso estructural. 

Se debe cortar desde el primer nudo sobre la tierra, preferiblemente en épocas de verano ya que 

al estar expuesto a lluvias y radiación solar como ocurre en invierno es vulnerable a infectarse con 

hongos e insectos por el alto contenido de almidón en el bambú. 

Su tratamiento post cosecha y preservación se basa en lavar y sumergir en agua por uno a tres 

meses para así diluir y eliminar el almidón, colocando pesos sobre el bambú debido a que tiende 

a flotar, posteriormente se coloca a un proceso de secado al sol, también se puede apoyar del 

uso de agentes químicos como una mezcla de bórax y ácido bórico. (Bielema, 2018) 

Igualmente, se para mayor fiabilidad se anexan los materiales de apoyo como los manuales de 

construcción con bambú de Colombia y Perú encontrados en la investigación. En Tornabé 

afortunadamente se cuenta con el apoyo de INDURA que realiza el cultivo y tratamiento de este 

material y lo ofrece como apoyo a la comunidad. 

El bambú como material de construcción, se puede utilizar de innumerables maneras y cuenta 

con una versatilidad incomparable a cualquier otra especie maderable. Existen más de mil especies 

de bambú, muchas de ellas de origen oriental. Afortunadamente, hay una especia nativa de 

América llamada la Guadua, la cual se caracteriza por su alta resistencia y su facilidad de uso en 

la construcción. Esta especie maderable es reconocible por su tallo color verde con nudos blancos, 

ramas con espinas en la parte baja y sus hojas en forma de lanza. Su rápido crecimiento la hace 

ideal para la reforestación rápida, creciendo hasta 12 m en 6 meses y en un período de 4 a 6 años, 
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la planta alcanza su diámetro máximo de 10 a 25 cm y su altura de hasta 25 m. en condiciones 

climáticas ideales. (Falck, 2012) 

 

 

Honduras cuenta con dos especies de Guadua: 

Ilustración 32 Morfología del Bambú: Guadua Fuente: (Archieg, 2012) 

Ilustración 33 Partes del Bambú 
Guadua Fuente: (Archieg, 2012) 

Tabla 9 Condiciones de siembra, (Elaboración propia) 
Fuente: (Archieg, 2012) 
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• Guadua Angustifolia: Cuenta con un diámetro aproximado de 10cm y es la más apropiada 

para ser utilizada en estructuras. Se reproduce por “Chusquines” o “hijos” que se 
multiplican fácilmente. En Honduras esta especie se produce en la Escuela Agrícola 

Panamericana; Zamorano, en el parque nacional Lancetilla y en la Organización San Juan 

Bosco en Tela; Atlántida. (Falck, 2012) 

• Guadua Aculátea:  Esta especie de bambú cuenta con un sistema de raíces que amarra el 

suelo, evitando su erosión y creando un tipo de muro de contención natural en los bordos 

de los ríos u quebradas. Sirve para detener piedras, árboles y otros elementos que arrastra 

una corriente de agua crecida. (Falck, 2012) 

Usos en Construcción:  

El bambú cuenta con una versatilidad inigualable. Sus usos van desde techos hasta elemento 

verticales soportantes. En varios proyectos ha sido utilizado inmerso en concreto para reforzar 

losas o paredes. Posee cualidades que lo destacan de otros materiales:  

• Bajo Costo 

• Visualmente atractivo 

• Liviano 

• Altamente Renovable 

• Resistente 

• Flexible 

• Rápido Crecimiento 
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Uniones y Entramados 

Recubrimientos  

Ilustración 34 Uso Estructural del Bambú Guadua Fuente: (Archieg, 2012) 
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Ilustración 35 Contrapisos y entrepisos de Bambú Guadua Fuente: (Archieg, 2012) 

  

Uso Estructural 

Contrapisos y Entrepisos/ 
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VII.1.6.2. Palma Sintética 

Como material de cubierta de techo se busca rescatar los principios de la casa tradicional 

garífuna por lo cual un techo de palma resulta económico y eficaz, pero ante los riesgos de 

seguridad para el bienestar del proyecto se investigó con proveedores para poder implementar 

la palma sintética que cumple especificaciones y garantías de seguridad internacional para 

mayor seguridad en el proyecto. (Ver detalles en planos). 

 

Ilustración 36 Comparativa palma natural y palma sintética Fuente: (PALMEX, 2020) 

 

Ilustración 37 Beneficios de Palma Sintética Fuente: (PALMEX, 2020)  
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VII.2. Partido Arquitectónico  

VII.2.1. Aspectos conceptuales 

El concepto con el cual se partió para el diseño de la propuesta fue la forma de un barco o el 

casco de un navío, como un elemento clave en la historia garífuna como medio de trasporte y de 

migración. 

 

Ilustración 38 Primeros bocetos (Elaboración propia) 

Por esto se decidió usar su forma como cubierta para la edificación, aprovechando su inclinación 

óptima para proteger de las torrenciales tormentas que se perciben en la zona. 

 

Ilustración 39 Primer Modelo de Techo (Elaboración propia) 

Buscando la adaptación al terreno de mayor provecho se extrajo la forma de una cruz para 

maximizar el perímetro y la creación de sombras para el área circundante. 
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VII.2.2. Aspectos Formales-Funcionales-Espaciales 

Los espacios del proyecto son diseñados para ser multipropósitos y adaptables según las 

necesidades que se lleguen a tener, ya que las necesidades son muchas, pero al mismo tiempo, 

no requieren realizarse todas en simultaneo, por lo cual, tener espacio con funciones compartidas 

o múltiples según horario es de mayor beneficio para esta comunidad y no requerimos aumentar 

el área y mucho menos los costos. 

En la zona no encontramos leyes o normas que se aplique para regular nuestra propuesta. Sin 

embargo, nos apegamos a normativas internacionales para el diseño de las áreas específicas, 

mientras que en el conjunto nos apegamos a normas como lo hizo INDURA como no sobrepasar 

la altura de la palmera más alta de la zona. Se consulta el manual de construcción interno de 

INDURA como referente en construcción en la zona, que se encuentra en el (Anexo 13). 

VII.2.3. Aspectos Estructurales y de Materiales  

La estructura del proyecto se contempla el uso de pilotes como cimentación más apropiada para 

la zona y para conseguir una estructura elevada del nivel de suelo  

Las cimentaciones por pilotaje se utilizan cuando sucede alguna de las siguientes condiciones: 

• El estrato superior del suelo es altamente compresible y demasiado débil para soportar la 

carga trasmitida por la estructura. 

• Se requiere reducir o limitar los asientos del edificio  

• Existe peligro inminente de licuación de suelos, en otras palabras, arenas sueltas y nivel 

freático alto. 

• La permeabilidad u otras condiciones del terreno impiden la ejecución de cimentaciones 

superficiales. 

• Ante la presencia de fuerzas horizontales ya que resisten por flexión a la vez que soportan 

cargas verticales de la estructura. 

• Para evitar daños por futuras excavaciones adyacentes. 
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Los elementos como losas y muros se propone utilizar un sistema de concreto, varilla y bambú 

con el fin de aligerar las cargas muertas, abaratar costos e incentivar al uso de nuevos sistemas 

aptos en la zona costera del país. El techo de la edificación busca semejarse al diseño del casco 

de un navío. Para recuperar elementos arquitectónicos típicos de la cultura garífuna, se propone 

una estructura de madera y bambú de doble cubierta, con ventanales de tela metálica fija entre 

estas para ventilar y evitar el ingreso de agentes externos, y sobre esta, una cubierta de palma 

sintética PALMEX, la cual ya se puede encontrar en el mercado con fabricante sede en Guatemala, 

este material cuenta con muchas ventajas para el proyecto y además, nos permite tener el aspecto 

y conservar la imagen de la casa típica garífuna. Para la incorporación del bambú en el proyecto 

nos apegamos al Manual de Construcción con Bambú de (Morán, 2015), en el cual se dan 

recomendaciones para su ejecución y mantenimiento. Lo podemos consultar en el (Anexo 14). 

 

Ilustración 40 Modelo Estructural del Proyecto (Elaboración propia) 

VII.2.4. Aspectos de Instalaciones 

VII.2.4.1. Instalaciones Hidrosanitarias 

El sistema de aguas negras ubica las respectivas cajas de registro por debajo de la losa del primer 

piso, aprovechando la elevación de la obra por pilotes. 

Las Instalaciones de agua potable que se plantean no llevan mayor complejidad, ya que en la 

comunidad hay un servicio óptimo de agua potable, pero al proyecto se integra un sistema de 

agua contra incendios, para el cual según norma, debe tener asegurado su abastecimiento y de 
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ser posible, una temperatura adecuada del agua para resultar optimo en emergencias, por lo cual, 

se plantea una cisterna que actualmente abastece este sistema, pero en un futuro pueda tener un 

abastecimiento compartido con el resto del agua potable en la edificación. 

Con respecto al suministro de agua caliente si bien por las altas temperaturas no son necesarias 

para lavamanos, se colocaron tomas especiales en duchas para posteriormente instalar 

electroduchas de ser necesario y para el área de lavado de utensilios, vajilla y alimentos (plonge) 

de la cocina se ubica un calentador de agua de paso. 

VII.2.4.2. Instalaciones Especiales 

Se plantea las conexiones al sistema contra incendios en la cocina como principal punto de riesgo 

y requerimientos para seguros y certificaciones internacionales. En el resto, se localizarán 

extintores para cualquier inconveniente dado. 

Se suma un sistema de tubería para gas L.P.G. para los aparatos de cocina caliente. Ubicando un 

tanque de gas estacionario principal de 300lbs alejado de la circulación del usuario y aislado para 

evitar incidentes. 

VII.2.4.3. Instalaciones de Bioseguridad  

Ante la situación actual a nivel mundial de la pandemia del COVID-19, se vuelve in prescindible 

que como arquitectos planteemos soluciones adaptables a las propuestas y proyectos que 

realicemos. Se propone la incorporación de una cabina de desinfección en el acceso principal del 

complejo como medida de bioseguridad para el ingreso de visitantes y personal del centro. 
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Mantener los espacios públicos libres de cualquier agente 

infeccioso será vital de ahora en adelante. La incorporación 

de cabinas de desinfección parece ser una de las mejores 

soluciones hasta la fecha. Estas cabinas serán de utilidad 

para disminuir la transmisión de enfermedades al generar 

una neblina de desinfectante capaz de eliminar 

microorganismos existentes sobre las prendas y objetos de 

todo el que ingrese. En un centro donde se espera la llegada 

de turistas nacionales e internacionales, esta es una medida 

necesaria para asegurar el bienestar colectivo.  

 

 

 

La propuesta consiste en una estructura de fácil movilización, instalación y desinstalación. Se 

propone una estructura a base de cañas o bambú de dos pulgadas de espesor, sobre la cual, se 

ubicará una cubierta de policarbonato y cualquier material plástico al que se tenga acceso, así 

como costales o banners publicitarios reciclados. Por último, utilizar un tapete humedecido con 

soluciones desinfectante para la limpieza de las suelas. El funcionamiento de como mínimo, 5 

aspersores de solución desinfectante, se recomienda sea automatizado, pero puede resultar más 

práctico y económico el uso de válvulas e interruptores de activación manual. La bomba de agua 

necesaria es de ½ (0.50) HP, con flujo de hasta 12500 L/h, monofásica de 200 V para un envase 

de plástico de desinfección de 100 a 500 litros. 

Modelo  2 Cabina de Desinfección 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Modelo  3 Componentes de la Cabina de Desinfección Fuente: (Elaboración Propia) 

Las especificaciones para la Cabina de Desinfección fueron extraídas del documento que se 

encuentra en el anexo 16. 

VII.2.4.4. Instalaciones Eléctricas  

Se contemplaron cuatro paneles de carga energética para un control por áreas del proyecto. Los 

circuitos de tomas generales no exceden los 8 tomacorrientes, las tomas especiales exceptuando 

en el área de cocina se contemplan para la incorporación aditamentos específicos de los usuarios 

de servicios como: electro-duchas, equipos especializados como máquinas de coser, cortadoras, 

equipos de sonido, la incorporación futura de aire acondicionado en ciertas áreas y etc… 

Las luminarias generales fueron seleccionadas y cotizadas como podrán encontrar en anexos. Se 

diseña además luminarias especificas utilizando elementos de bambú que se pueden encontrar 

en los detalles. 

VII.2.5. Aspectos Paisajísticos 

En el terreno donde se ubica el proyecto, encontramos un paisaje selvático en la fachada posterior 

con palmeras y arboles tropicales y frutales. Estos son centrados y utilizados muchas veces como 
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divisiones naturales para las propiedades, ya que en Tornabé no se aprecian muros perimetrales 

como ocurre en el resto del país. 

Debido al rubro gastronómico que incluye el proyecto se plantean el cultivo de plantas que si 

bien pueden ser para consumo, también aporten un repelente natural para algunas plagas que 

podrían llegar a ser atraídas al Centro. 

Albahaca 

Es una planta aromática que además repele moscas y 

mosquitos. 

Se pueden plantar en macetas y colocarse en accesos como 

puertas y ventanas, así como en el contorno de la terraza del 

comedor  

 

 

Ave del paraíso (Strelitzia reginae) 

Planta tropical muy atractiva y utilizada por su flor 

visualmente similar al ave con el mismo nombre. 

Se puede utilizar en las jardineras y alrededores del proyecto 

para aportar el color naranja a las áreas verdes. 

 

 

  

Ilustración 42 Ave del paraíso 

Fuente: (Hablemos de Flores, 2017) 

Ilustración 41 Albahaca  

Fuente: (Plantas Facilisimo, 2014) 
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Cocotero (Cocos nucifera) 

Es una de las plantas más conocidas y abundantes en la 

zona que provee el conocido fruto. 

Se pueden utilizar en cualquier parte de los exteriores del 

proyecto. 

 

 

 

Laurel (Laurus nobilis) 

Es un árbol muy frondoso que también repele moscas, 

mosquitos y otros insectos como la polilla. 

Se pude ubicar en el perímetro del terreno además de 

poderse utilizar en macetas y utilizar su denso follaje para 

darle formas al podarlo como elemento decorativo en los 

jardines. 

 

 

 

Lavanda (Lavandula) 

Es una planta reconocida por su color y aroma que 

también sirve para repeler moscas, mosquitos, pulgas y 

polillas. 

Se pueden ubicar en las jardineras y en el perímetro de las 

terrazas del proyecto. 

 

Ilustración 43 Cocotero  

Fuente: (Jardineria On, 2008) 

Ilustración 44 Laurel  

Fuente: (Elicriso, 2018) 

Ilustración 45 Lavanda  

Fuente: (Rodriguez, 2017) 
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Mango (Manguifera indica) 

Es un árbol propio de la zona que en época de verano 

provee del delicioso fruto tropical 

Se pueden ubicar en el perímetro en especial hacia las 

colindancias como división natural. Este árbol puede 

llegar a superar los 30 metros ya que busca captar la luz 

del sol, pero para que produzca abundantes frutos se 

recomienda podarlo periódicamente. 

 

Menta 

Es otra planta aromática con muchos usos como para la 

elaboración de bebidas y alimentos, 

Se pueden plantar en maceteras igualmente, colocar en 

accesos del proyecto o en los jardines circundantes 

 

 

 

Palmera de salón (Chamaedorea elegans) 

Es una de las palmeras más utilizadas en decoración de interiores 

reconocida por sus abundantes hojas perenne. 

Se pueden ubicar en jardineras internar como en macetas dentro del 

proyecto como en zona de exterior. 

 

 

 

Ilustración 46 Mango  

Fuente: (Sandoval, 2019) 

Ilustración 47 Menta  

Fuente: (Rodriguez, 2017) 

Ilustración 48 Palmera de salón  

Fuente: (Pinterest, S.D.) 
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Palmito (Chamaerops humilis) 

• Es una palmera silvestre de uso ornamental en 

jardines por su tupida cantidad de hojas paleadas y 

frutos decorativos 

• Se pude plantar la facha principal para delimitar el 

perímetro y aportar orna mención a la fachada principal 

y acceso del proyecto. 

 

 

 

Romero (Salvia rosmarinus) 

Es otra planta aromática muy utilizada en la gastronomía 

que también repele mosquitos y varios insectos nocivos 

para los cultivos. 

Se pueden localizar en jardineras y en espacios 

circundantes del proyecto.  

 

 

 

VII.2.6. Aspectos Económicos 

El proyecto se busca financiar con los entes más comprometidos en apoyo a las comunidades 

garífunas. Por su parte la comunidad de Tornabé, como ya es costumbre, busca el aporte 

económico de financiación para desarrollar cualquier proyecto que represente un beneficio para 

la mejora de la comunidad Tornabeños y ellos como una contraparte aportan el total de la mano 

de obra que se requiera con sus habitantes, lo que ha aportado un amplio desarrollo en la 

capacitación de muchos habitantes que hoy en día, son albañiles, fontaneros, soldadores, 

Ilustración 49 Palmito Fuente: 

(Paisajismo Digital, 2018) 

Ilustración 50 Romero 

Fuente: (En Colombia, 2020) 
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electricistas, carpinteros, etc. Contando con este amplio personal, no es de extrañarse por qué la 

construcción es uno de los principales rubros de la economía en la comunidad, como se hacía 

mención en capítulos anteriores. Por esta razón, el proyecto si bien no puede tener un aporte 

económico directo por parte de la comunidad de Tornabé, tendrá una reducción de costos 

significativo en la mano de obra que se requiera en el proyecto. 

Hasta la fecha se han logrado encontrar diversos entes con interés en apostar a un proyecto de 

esta índole. Contrario a respuestas obtenidas por parte del respectivo gobierno local como es la 

alcaldía de Tela, donde no se obtuvo mayor interés por formar parte del proyecto, lo que no es 

de extrañarse, pues desde un principio la comunidad de Tornabé no ha tenido apoyo para su 

desarrollo por parte de la alcaldía de Tela. 

VII.2.6.1. Presupuesto 

A continuación, se presenta la hoja de cálculo del presupuesto del Centro Integral, donde no se 

contempla el costo de equipos y mobiliarios específicos ya que estos se buscaría de ser necesario 

la financiación por diversas partes a involucrase.  

Las fichas de costo unitario utilizadas se encuentran en el (Anexo 15). estas se elaboraron con 

precios de la Cámara Hondureña de la Industria y de la Construcción (CHICO) de Tegucigalpa, se 

deben actualizar dichos montos con los que se encuentra en el mercado local de la ciudad de 

Tela.  

Los costos de ciertas actividades pueden aumentar debido a lo arrojado en estudios y cálculos 

correspondientes a la estructura y suelo del terreno, ya que no se encontró ningún análisis de 

suelo como referencia alguna para ser calculado debidamente. Se agrego un 10% como factor de 

seguridad para imprevistos en la obra. 
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VII.3. Realización del Anteproyecto 

Se elaboro un juego de planos completo para la propuesta formal de proyecto tanto a la 

respectiva terna examinadora como a la comunidad de Tornabé. 

VII.3.1. Desarrollo de las propuestas Arquitectónicas 2D Y 3D 

La propuesta de diseño inicio con la construcción de maquetas de estudio, con las cuales se fue 

elaborando los diferentes planos de la mano del modelado 3D y asi mediante, se fue modificando 

hasta llegar a la propuesta final. 

  

Fotografía 23 Primeras maquetas elaboradas en proyecto de graduación Fase I y II 

De la mano de las representaciones en 3D fisicas se usaron representaciones en 3D digitales con 

la ayuda de programas como Sketchup y Revit. 

  

Fotografía 24 Representaciones 3D en físico y en digital del desarrollo. 
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Fotografía 25 Desarrollo de espacios interiores en maqueta y planos 

 

Fotografía 26 Espacios Interiores en maqueta 

  

Finalmente podemos encontrar el en juego de planos anexados lo desarrollado y propuesta para 

la presentación del proyecto del Centro Integral para la Comunidad Garífuna de Tornabé, Tela, 

Atlántida.  
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VIII.CONCLUSIONES  

La cultura garífuna es dueña de una riqueza invaluable, de costumbres que pasan de generación 

en generación y hoy, siguen marcando el día a día de nuestro país.  

La investigación de la historia y cultura garífuna permite comprender que está se caracteriza por 

el dinamismo y la diversidad, que se han ido transformando a lo largo de 300 años. Preservar el 

legado cultural, es imperativo para valorizar la riqueza histórica que brindan al país, y poder 

rescatar los elementos típicos que se han perdido con la llegada de la industria moderna en el 

diseño y la construcción de la zona. 

El reconocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales actuales de la comunidad 

permitió establecer las necesidades para proponer soluciones arquitectónicas enfocadas en el 

arte, permitiendo centralizar un espacio que apoye al desarrollo y fomento de la cultura garífuna.  

La propuesta arquitectónica se basa en parámetros y criterios obtenidos de los distintos manuales 

y guías de diseño y construcción en zonas turísticas y de desarrollo. Tomando en cuenta la 

existencia y uso de materiales locales; la retroalimentación de la comunidad para la creación del 

“espacio ideal” y la incorporación de sistemas y tecnologías modernas que permitan el desarrollo 
de un proyecto atemporal, logrando la conservación de la arquitectura de las zonas costeras y la 

visualización de la casa típica garífuna. 

El producto final cumple con todos los espacios necesarios para congregar a la comunidad y 

fomentar el aprendizaje y exposición de la gastronomía, música, danza, y artesanías, difundiendo 

la riqueza cultural ante el público nacional e internacional. 

El desarrollo de un proyecto de esta magnitud conlleva más tiempo y estudios profesionales, por 

lo que se concluye, que es necesario el apoyo e involucramiento de entes y profesionales externos 

para definir distintos aspectos estéticos, estructurales y económicos y poder llevar este proyecto 

a la realidad.  
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IX.RECOMENDACIONES  

En este capítulo, se tiene como objetivo principal, plantear una serie de sugerencias que aporten 

mayor garantía para la óptima ejecución del proyecto y así asegurar el correcto desarrollo y 

funcionamiento del centro. Dejando pautas a seguir en caso de necesitar información adicional 

no presente en este la extensión de este proyecto.  

1) El uso del bambú para la construcción del centro u otras obras se propone como una idea 

innovadora, que aportará beneficios a los mercados locales. Debido a la inexistencia de un 

referente local, se sugiere apegarse a las recomendaciones técnicas encontradas en el 

manual de construcción con Bambú elaborado por la Red Internacional de Bambú y Ratán 

(INBAR). Se adjunta, en la sección de bibliografía y anexos, el enlace de descarga de dicho 

manual donde se despejan dudas de su fiabilidad. 

2) Para asegurar la ejecución del proyecto se sugiere elaborar un plan de desarrollo en dos 

fases.  

a. Fase1: Gestionar financiamientos de entes público-privados para la construcción 

total de la obra gris. Garantizando de esta manera la conclusión de la obra.  

b. Fase 2: Gestionar con entes secundarios (Ver apartado V.5.2. Institución de Apoyo) 

el financiamiento de equipos y menajes necesarios para habilitar el uso del centro 

en su totalidad.  

Garantizando que el proyecto se desarrolle de manera continua y no quede inconcluso 

como se ha visto en otros proyectos de esta índole; ya que para otras personas que 

no pertenecen ni presentan interés en la cultura garífuna no representa un proyecto 

de gran importancia. 

3) En caso de gestiones de financiamientos, se sugiere una evaluación de precios en el 

presupuesto de obra para verificar y adicionar lo necesario, ya que, el presupuesto adjunto, 

no está en su totalidad apegado a la realidad, en virtud de la falta de estudios previos en 

la zona. 

4) Se sugiere explorar otras alternativas de terreno para la creación del parqueo vehicular del 

centro en áreas colindantes; se lograron identificar tres terrenos potenciales aledaños al 
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proyecto. El centro se perfila a tener un incremento del número de visitantes e incluso en 

un futuro, el número de usuarios con automotor dentro de la comunidad de Tornabé 

llegará a augmentar según su desarrollo. 

5) En cuanto al mantenimiento del centro, se recomienda realizar inspecciones anualmente 

para inspeccionar el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones (eléctricas, 

hidrosanitaria, gas y contra incendios). Además del inmueble, tomando como 

consideración especial los daños que se pueden presentar de humedad o grietas en 

paredes, deterioro de la infraestructura según el uso y fumigar periódicamente para evitar 

plagas con las que se debe lidiar debido al clima de la zona (ejemplo: mosquitos). 

6) Para completar datos de cálculos estructurales, se recomienda consultar con profesionales 

del área de la ingeniería y con participantes en la construcción de obras aledañas a la 

comunidad de Tornabé. 

7) Se recomienda crear e implementar políticas, a través de las cuales se incentive el 

desarrollo cultural comunitario, creando y fortaleciendo relaciones y vínculos directos con 

el resto de las comunidades Garífunas. Como consecuencia, se asegurará el bienestar y la 

formación, no solo de la comunidad garífuna de Tornabé, si no de todas las comunidades 

del municipio de Tela.  

8) Finalmente mantener comunicación directa con los diferentes entes públicos y privados 

para gestionar la apertura del centro al turista y/o visitante interesado en un intercambio 

cultural y que, de esta manera, el proyecto pueda tener una aporte y sustento económico 

para su mantenimiento y funcionamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma de Actividades. PG Fase 1 

SEMANA 1: 7-11 OCTUBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Elaboración del perfil del proyecto de graduación. 
Andrea y Renán Selección de metodología de investigación. 
Andrea y Renán Elaboración de cronograma de trabajo. 
Andrea y Renán Elaboración de índice metodológico. 
Andrea y Renán Estructuración de hilo conductor 
Andrea y Renán Planteamiento del problema 

SEMANA 2: 14-18 OCTUBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Contactar a con Entidades Competentes 
Andrea y Renán Visita de Campo 
Andrea y Renán Primer contacto con el cliente y entorno 
Andrea y Renán Empatizacion con la comunidad 
Andrea y Renán Recopilación de datos 
Andrea y Renán Sinterización de datos 

SEMANA 3: 21-25 OCTUBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Investigaciones bibliográficas 
Andrea y Renán Recopilación de información  
Andrea y Renán Trabajo en Marco Teórico 
Andrea y Renán Contactar a las autoridades 

SEMANA 4: 28 OCTUBRE – 01 NOVIEMBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Trabajo del marco político cultural 
Andrea y Renán Elaboración de planos de obras existentes 
Andrea y Renán Interpretación de resultados de la investigación 
Andrea y Renán Definición del planteamiento de los conceptos rectores del 

proyecto 

SEMANA 5:  4-8 NOVIEMBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Entrega de marco teórico  
Andrea y Renán Entrega de levantamientos topográficos  

SEMANA 6: 11-15 NOVIEMBRE 
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RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Visita de Campo 
Andrea y Renán Formulación de hipótesis conceptual  
Andrea y Renán Evaluaciones la hipótesis 
Andrea y Renán Definición de componentes de diseño 

SEMANA 7: 18-22 NOVIEMBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Análisis y definición del usuario 
Andrea y Renán Análisis de las necesidades 
Andrea y Renán Programa arquitectónico 
Andrea y Renán Análisis del entorno 
Andrea y Renán Jerarquía de espacios  

SEMANA 8: 25-29 NOVIEMBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Análisis de sitio 
Andrea y Renán Partí 
Andrea y Renán Maquetas Conceptuales 
Andrea y Renán Zonificación 
Andrea y Renán Planos esquemáticos 

SEMANA 9: 2-6 DICIEMBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Elaboración de Plantas Arquitectónicas 
Andrea y Renán Elaboración de Elevaciones 
Andrea y Renán Elaboración de Cortes 
Andrea y Renán Elaboración de Perspectivas 
Andrea y Renán Evaluación de aspectos de instalaciones  

  

SEMANA 10: 9-13 DICIEMBRE 

RESPONSABLE TAREA 
Andrea y Renán Entrega final Proyecto de Graduación Fase I 

  



pág. 120 
 

Anexo 2: Encuesta difundida por redes sociales 

Encuesta 1: Proyecto Centro Integral para la Comunidad Garífuna de 
Tornabé 

1. ¿Has visitado alguna comunidad garífuna? 

2. ¿Conoces algún miembro o descendiente de alguna comunidad garífuna de Honduras? 

GASTRONOMÍA 

 
3. ¿Qué comida o bebida de la cultura garífuna conoces? 

 
4. ¿Consumes comida garífuna? 

5. ¿Te gustaría aprender a elaborar comidas tradicionales de la cultura garífuna? 

6. ¿Has escuchado música garífuna alguna vez? 

7. ¿Te gustaría aprender a interpretar música garífuna? 

8. ¿Te gusta bailar música garífuna? 

9. ¿Te gustaría aprender a bailar ritmos caribeños? 
10. Si conoces alguna canción garífuna, especifica cual. 

 

Si____ No____ Tal vez____ 

Si____ No____ Soy parte o descendiente____ 

Si____ No____ Tal vez____ 

Si____ No____ Tal vez____ 

Si____ No____ Tal vez____ 

Si____ No____ Intentaría____ 

Si____ No____ Lo Intento____ 

Si____ No____ Lo Intentaría____ 
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LENGUA GARÍFUNA 

 
11. ¿Conoces alguna palabra en lengua garífuna? 

12. ¿Qué palabras conoces? 
 

13. ¿Te interesaría aprender el idioma garífuna? 

 
14. ¿Te gustaría visitar un centro donde puedas conocer y aprender de la cultura garífuna en 

Honduras? 
 

DATOS PERSONALES 

15. Edad 
o 13-21 años 
o 22-30 años 
o 31-50 años 
o 51-60 años 
o 61 años o más 

16. Sexo 

 
17. Departamento de Origen 

o Atlántida 
o Colón 
o Comayagua 
o Copán 
o Cortes 
o Choluteca 
o El Paraíso 
o Francisco Morazán 
o Gracias a Dios 
o Intibucá 
o Islas de la Bahía 

Si____ No____ 

Si____ No____ Ciertas Frases____ 

Si____ No____ 

Mujer____ Hombre____ 
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o La Paz 
o Lempira 
o Ocotepeque 
o Olancho 
o Santa Bárbara 
o Valle 
o Yoro 
o Extranjero 

 

Encuesta 2: Proyecto Centro Integral para la Comunidad Garífuna de 
Tornabé (Comunidades Garínagu) 

1. ¿Hablas y escribes el idioma Garífuna? 

2. ¿En tu hogar cocinan comida tradicional de la cultura garífuna? 

3. ¿Te gusta escuchar e interpretar música garífuna? 

4. ¿Sabes bailar ritmos de música garífuna? 

5. ¿Posees vestimentas alegóricas a tu cultura? 

6. ¿Sientes que en la actualidad hay perdida de tú cultura? 

7. ¿Por qué razón crees que se está perdiendo o perdurando tu cultura? 
DATOS PERSONALES 

8. Edad 
o 13-21 años 
o 22-30 años 
o 31-50 años 
o 51-60 años 
o 60 años o más 

Si____ No____ Solo lo Hablo____ Se algunas palabras____ 

Si____ No____ 

Si____ No____ Solo escuchar, pero no se interpretarla____ 

Si____ No____ 

Si____ No____ 

Si____ No____ 
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9. Sexo  

10. Departamento de Origen 
o Atlántida 
o Colón 
o Comayagua 
o Copán 
o Cortes 
o Choluteca 
o El Paraíso 
o Francisco Morazán 
o Gracias a Dios 
o Intibucá 
o Islas de la Bahía 
o La Paz 
o Lempira 
o Ocotepeque 
o Olancho 
o Santa Bárbara 
o Valle 
o Yoro 
o Extranjero 

  

Mujer____ Hombre____ 
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Anexo 3 

Encuesta 3: Comunidad Garífuna de Tornabé 

1. ¿Siente que se han perdido tradiciones culturales Garífunas en Tornabé? 

2. ¿Habla y escribe el idioma Garífuna? 

3. ¿En su casa cocinan comida tradicional Garífuna? 

4. ¿Te gusta escuchar e interpretar música Garífuna? 

5. ¿Sabe bailar ritmos de la música Garífuna? 

6. ¿Posee vestimentas alegóricas a la cultura Garífuna? 

7. ¿Sientes que en la actualidad hay perdida de tu cultura? 

8. ¿Por qué razón crees que se pierde o que se mantienen las tradiciones culturales? 
 

9. ¿Qué espacios cree usted que hacen falta para incentivar el desarrollo y preservación de 
actividades culturales? 
 

10. ¿Le gustaría formar parte de un proyecto que fomente la cultura Garífuna? 

11. ¿Qué debería de tener este espacio para que usted lo utilice? 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

12. ¿Qué aspectos encuentra que están muy bien en Tornabé? 

Si____ No____ 

Si____ No____ Solo lo hablo____ Se lo básico____ 

Si____ No____ En ocasiones especiales. ____ 

Si____ No____ Solo escucharla, pero no se Interpretarla ____ 

Si____ No____ 

Si____ No____ 

Si____ No____ 

Si____ No____ 
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13. ¿Qué problemas o dificultades identifica o enfrenta usted dentro de Tornabé? 
 

14. ¿Qué espacios cree usted le hacen falta a Tornabé? A nivel de INFRAESTRUCTURA 
(mencione espacios o infraestructura que hace falta para mejorar Tornabé) 
 

15. ¿Qué espacios de recreación cree usted que hacen falta en Tornabé? 
 

16. ¿Qué espacios CULTURALES cree usted le hacen falta a Tornabé? 
 

17. ¿Qué SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO cree usted le hacen falta a Tornabé? 
(Servicios básicos, mobiliario carente) 
 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

18. Edad 

o 13-21 años 

o 22-30 años 

o 31-50 años 

o 51-60 años 

o 60 años o más 

19. Sexo  

20. Nivel de educación culminado 
o Primaria 
o Secundaría 
o Técnico 
o Universitario 
o Ninguno de los anteriores 

 
21. ¿Profesión u Oficio? 
22. ¿Trabaja fuera o dentro de Tornabé? 

23. ¿Cuál es su principal medio de transporte? 
o Carro propio 
o Motocicleta 
o Moto-taxi 
o Rapidito 
o Taxi 
o Bicicleta 
o A pie 
o Caballo 
o Otros: 

Mujer____ Hombre____ 

Afuera____ En Tornabé____ 
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Anexo 4 

 

Anexo 5 
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Anexo 6 

 

Anexo 7 

 

Anexo 8 
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Anexo 9:  

 

Anexo 10: Certificación del patronato de Tornabé 
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Anexo 11 

 

Anexo 12 
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Anexo 13: Guía de Diseño INDURA 

 

 

Enlace de descarga: 
https://drive.google.com/drive/folders/1nr4YLSdABF4mQ_FoWmqXte_PJWudGRkw 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1nr4YLSdABF4mQ_FoWmqXte_PJWudGRkw
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Anexo 14 

 

Enlace de descarga: http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-

Construccion-Bambu.pdf  

http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf
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Anexo 15: Fichas de Precio 
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Anexo 16  

 

Enlace de descarga: 
https://drive.google.com/file/d/1QyQjLvLe209N8mr9uWxPi2GkP5Xu_V11/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QyQjLvLe209N8mr9uWxPi2GkP5Xu_V11/view?usp=sharing

