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N O TA E X P L I C A T I V A

Valor del Lempira

La moneda de Honduras es una de las más estables en relación  con el dólar 
de los Estados Unidos de A m érica , durante la m isión  e l valor de:

Abreviaciones

1 Lem piras = 0. 5 US$

G D I Centro de D esarrollo  Industrial

CONAD1 Corporación Nacional de Inversiones

Ea C* C* A« Em presa de Curtidos C entroam ericana,S . A.

INFOP
■%

Instituto Nacional de Form ación P rofesional

Unidades de m edición utilizadas en las curtiem bres de Honduras

Además de las unidades del sistem a m étrico  se utilizan más a menudo otras 
unidades en las curtiem bres.

-  Para la m edición de la superficie del cuero se emplea e l pié cuadra
do internacional o ficia l de doce pulgadas que corresponde en el sis - 
tema m étrico , 30. 48 cm . x 30.48 cm . o sea una superficie de 

0,092903 m 2 .
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A  veces, en e l m ercado interno se emplea un pié cuadrado m enor de 
aproximadamente 27.9 c m . x  27 .9  cm . (0.077884 m  j es d e c i r ,c e r 

ca de 15% m enor que e l pié cuadrado internacional.

-  Para la venta al peso de la suela, asi que para la com pra de pieles
frescas y la pesada de las curtientes y qu ím icos, los curtidores u ti
lizan la libra inglesa de 0.4536 kg.

.  Para la medición del volumen de los baños, los curtidores utilizan

el galón am ericano de 3.7852 litros .

•> Para la medición del tamaño de los tam bores (batanes o fulones) se
utiliza la vara que corresponde a 0. 9 m etro.

Indicación de las Cifras

E l punto ( . ) se utilizó para indicar los decim ales
La com a ( , ) distingue los m illares y los m illones

La utilización en el informe de firm as o de productos com ercia les  no s ig 
nifica ninguno respaldo de parte de la Org m ización de las Naciones Unidas
para el D esarrollo (ONUDI)



R E S U M E N

Este informe corresponde a una m isión  de corta  duración con propósito de a se so 
rar a pequeñas y medianas curtiem bres en lo s  p rocesos  de curtido de cu ero . •

La m isión se desarrolló de m ediados de junio «_ principios de septiem bre de 1980, 
com o parte del Proyecto PNUD/ONUDI ; H O N /78/003, que asesora el CDI en los 
aspectos institucionales y esp ecíficos  en diferentes ramas industriales.

Las principales conclusiones y recom endaciones son:

-  E l aprovechamiento de las p ieles crudas que se exportan sin curtir para la 

ampliación de la industria de la  curtiem bre.

-  E l seguimiento de la asistencia técnica a las curtiem bres y al proyecto  CONADI 

de una nueva curtiem bre.

-  La asistencia técnica a las em presas procesadoras del cuero.

-  La consideración a medio plazo de un proyecto de asistencia técn ica , a nivel 
nacional, para prom over a las industrias del cuero.

*  í: * # *  #**###$#!!!*#** *
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I N T R O D U C C I O N

£1 Centro de D esarrollo Industrial (CDI) está en operación desde Enero de 19T9 
y es el Organismo a cargo del Fomento y  D esarrollo de la Pequeña y Mediana - 
Industria y Artesanía.
El 22 de mayo de 1979 se firm ó el Documento del P royecto H O N /78/003, que 
considera la asesoría  de ONUDI al CDI en los  aspectos institucionales y e sp e c í
ficos  en diferentes ramas industriales. Una de las ramas a las cuales el CDI ha 
dado especial prioridad es la del cuero y calzado, para la cual se solicitó  la a se 
soría de un experto. Constituye la prim era asesoría  en esta rama de parte de - 
ONUDI y se considera que será necesario complementar dicha asesoría  con m i

siones futuras.

El objetivo básico de esta m isión fue brindar asesoría  a seis curtiem bres peque
ñas y  medianas de un total de trece  existentes en el país. Se considera que los 
objetivos de la m isión se cum plieron plenamente tanto en la asesoría  directa a 
las em presas, com o en la capacitación dada mediante un Seminario al cual a s is 

t ie ron  quince participantes de un total de diez curtiem bres.
%

Se recomienda que en la asesoría futura a esta rama industrial, se considere a 
los  fabricantes de calzado que son muy num erosos en Honduras y requieren de 
asesoría en aspectos de producción y com ercia lización .

***************

7
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i. a c t i v i d a d e s

A . D escripción  del Puesto
(D P /H O N /78 /003 /11 -0 2 /A /31  - 3 . D)

Título del Puesto; Experto en Curtiem bres.
Duración; T res  m eses .
Propósito del Proyecto: A sesorar a tres  o cuatro curtiem bres en los  procesos  

de curtido de-cueros.
Funciones: El experto desarrollará su m isión en el seno del equipo técnico del 
Proyecto de D esarrollo de la Pequeña y Mediana Industria en Honduras (HON/ 
78/0C3) en estrecha colaboración con los  técn icos del Centro de D esarrollo In
dustrial (CDI). Actuará como Consejero Técnico de las peq -eña /  medianas - 
em presas de curtiem bres existentes en la República de H ond-Aas que requie - 
ran de sus asistencia, específicam ente deberá:

a . Diagnosticar los procedim ientos y métodos de trabajo.
b . A consejar m ejoras en las m ism as, con el propósito de elevar la calidad de 

los  productos term inados.
c .  Impartir cursos y enseñanza práctica en el campo de su especialidad.
d. Establecer recom endaciones en cuanto a las medidas necesarias para m e jo 

rar en una form a duradera la calidad de lo s  productos y su m ejor aprovecha^ 

m iento.
e . Elaborar manuales de procedim ientos técn icos en el área de su especialidad.
f .  El experto deberá también preparar un inform e final en el que exponga las - 

condiciones de su m isión y form ule recom endaciones al Gobierno sobre las 
medidas ulteriores que se podrían tom ar.
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B . Informe Analítico de las Actividades

Todas la s  actividades de la  m isión se desarrollaron  con la  participación del Inge
niero JosÓ Francisco L agos, contraparte asignado por el CDI,

1 * Diagnóstico
El diagnóstico de los  procedim ientos y m étodos de trabajo se realizó durante 
las tres  prim eras semanas de la estadía del esperto. Las 17 curtiem bres, - 
pequeñas, medianas y .grandes, del país fueron visitadas para:

- Conocer su situación actual;
- Conocer su tecnología y nivel de producción;
- Detectar las fallas de los  p rocesos y los  obstáculos a su desarrollo ;
- Determinar el tipo de asistencia técnica que les  convendría.

Se aprovecharen las visitas del diagnóstico para proporcionar algunos con se
jos básicos y correg ir  e rrores  patentes de fabricación .

El mapa de la repartición geográfica de las curtiem bres se indica en el Anexo 

N M .

La lista de las curtiem bres con su producción y em pleo estim ados se encuen

tra en el Anexo N* 2.

Las observaciones hechas durante el período del diagnóstico se detallan en el 
segundo capítulo "O bservaciones" de este Inform e.

2, Curso "Curtición al Vegetal"
Existen trece  pequeñas y medianas curtiem bres que curten cas i exclusivam en 
te con taninos vegetales utilizando p rocesos  tradicionales que fueron abandona^ 
dos desde hace medio siglo en los países industrializados. La m ayoría de esas 
curtiem bres tienen las m ism as deficiencias tecnológicas desconociendo cómo 
m ejorar sus procesos em píricos y cóm o utilizar productos quúmicos para m o 

dernizarlos.
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Para ayudar durante la  corta duración de la m isión , al m ás grande número 
posible de esas pequeñas curtiem bres con problem as técn icos s im ila res , se 
organizó un cur3o sobre la  curtición al vegetal a fin de:

-  Explicar la  base de los p rocesos  de la  fabricación del cuero al vegetal 
para ayudar a los  pequeños curtidores a decidir por s í  m ism os cóm o 
m ejorar su fabricación de cuero, m odernizar sus p rocesos  con con oc i
mientos y salir de su "em p irism o";

-  Dar a conocer los  varios  productos curtientes y quím icos que permitan 
aplicar los  p rocesos  m odernos de fabricación;

-  D escribir métodos de fabricación  más m odernos.
•

La participación al curso fue buena, quince participantes vinieron de la m ayo
ría de las pequeñas curtiem bres y de todas partes del pafs.

Cuando iniciamos la fase asistencia práctica en planta, algunas curtiem bres 

ya habían comprado elem entos para el control de la fabricación  y empezado 
ensayos de procesos más m odernos.

La preparación del manual y la conducción del curso se desarrollaron  de la
cuarta a la sexta semana de la m isión . El programa del curso está detallado
en el Anexo Nc 3. El manual del curso y la lista de los  participantes se envía %
ron con un Memorándum, el 6 de agosto, al CDI, PNUD Tegucigalpa y ONUDI 

Viena.

3. Asistencia Técnica en Planta

Después del curso, el experto y su hom ólogo, se dedicaron, de la séptima a 
la décima semana de la m isión , a la asistencia práctica en planta en los  p r o 
cesos  y controles de la fabricación del cuero.

Siete curtiem bres, cuyos dueños o técn icos habían participado en el cu rso , han 
recibido una asistencia técnica (Ver Anexo №  4) que será continuada por el 
homólogo Ingeniero después de la partida del experto.
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Lo* principales pantos de esa asistencia fueron los  siguientes:

-  Control del ph, por m edio de soluciones de indicadores o papeles ph, 
de los  baños y  de las p ieles durante las varias operaciones de la fa 

bricación  del cuero;
- Control de la  fuerza de los  baños de curtición  al vegetal con un a re o - 

m ótro Baume;
- P rocesos  rápidos de pelam bre con sulfuro de sodio;
« Desengrase de p ieles con pelo de animales no dom esticados antes de

su curtido;
- Piquelado y curtido al crom o;
-  Précurtido al crom o;
- Curtido con extracte de Mimosa o de Quebracho en batán;
- Preservación en contra del crecim iento de m ohos durante el secado 

y  el almacenaje del cuero;
- Acabado de la suela.

Antes de visitar a las curtiem bres, se hizo una encuesta sobre los  posib les
proveedores y precios aproxim ados de:

*
- Extractos atomizados de M imosa y Quebracho;
- Productos quím icos y m ateriales especia les para la fabricación  del 

cuero;
-  Elementos para controlar los  p rocesos  de curtición : aeróm etro Baumé, 

papeles ph e indicadores de ph.

Estos materiales son indispensables para la m odernización de los  procesos  
anticuados utilizados por los  pequeños curtidores hondureños.

En relación con un proyecto ae construcción de una curtiem bre de 400 pieles 
de res por día, se asesoró también a la CONADI, sobre la depuración de las 
aguas residuales de las curtiem bres, la lista  de maquinas previstas para la
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curtiembre en proyecto y  ia necesidad de una asistencia técn ica  im parcial de 
un experto quien participaría conjuntamente con los  técn icos de CONADI en la 
evaluación del proyecto y , eventualmente, en su rea lización . La fabricación  
de cuero de calidad internacional y su com ercia lización  en e l m ercado mun
dial es una actividad que requiere mucha destreza. (Ver Anexo №  5).

4 . Preparación de Informes

Durante la m isión, se prepararon:

- Un-Informe Intermedio con el Plan de Trabajo, fecha 19 de julio de 1980;
-  Un’Memorandum sobre el curso "Curtición al V egetal", fecha 6 de agos^ 

to de 1980;
Este Informe Final.

í
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H. OBSERVACIONES

A . Pieles Crudas

Constituye la m ateria prim a básica  de la s  curtiem bres, cuyo costo puede pasar 
del 50% del costo de la  fabricación  del cuero .

1 . Producción de P ie les  Crudas en Honduras

Las pieles de ganado bovino representan lo  esencia l de las p ieles crudas tra 
bajadas en las curtiem bres del pa ís. La producción de pieles de res en Hon
duras se calcu la , pare. 1980, en aproximadamente 380.000 unidades ( Ver
Anexo № 6).

*

Las pieles de ganado porcino se trabajan también en las curtiem bres al vege- 
'ta l pero al parecer en numero reducido y no se puede obtener estadísticas de 
producción de pieles pues una parte importante de la carne porcina se vende 
con la  p ie l.

Las pieles de ganado equino se exportan, sinem bargo es otra fuente de pieles 
crudas que podría aprovechar la industria hondureña de la curtiem bre. Xo hay 
dates sobre la  producción de p ieles equinas.

Las pieles de ganado caprino y ovino son adecuadas para la fabricación  de cu e
ros  finos (vestido, m arroquinería, e t c . ) .  La parte sur del País parece tener 
un ganado caprino que no se debe m enospreciar pues la piel de cabra es va lio
sa. Desgraciadamente no hay datos sobre el ganado caprino.
Las pieles de animales no dom ésticos (tigre , c ie rv o , e t c .)  y de reptil (cu le
b ra , pitón iguana, cocod rilo ) ofrecen  algunas posibilidades para producción 
de pieles de valor

2. Defectos de las P ie les  Crudas Hondurenas

Desgraciadamente la piel hondureña de res tiene muchos defectos que la de-
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precian e impiden la fabricación de cuero fino de alta calidad.

Loa defectos más comunes son:

(i) En el animal vivo:
-  El tórsalo, parásito que perfora  la piel y provoca  una m odificación  

de la estructura fibrosa dejando una zona muy dañada. El tórsalo es 
muy frecuente en la m ayor parte del pa ís, es una verdadera plaga 
para la industria del cuero.

-  La garrapata, otro parásito que daña la " flo r ' ( el lado del pelo de 

. la piel).
-  . El gusano o tábano del buey, cuya larva perfora  la piel en la parte

de m ayor va lor, el crupón o lom o. Este parásito no es tan d e sa rro 

llado com o el tórsa lo .
- Los defectos m ecánicos: m arcas de h ierro im presas en el lom o, la 

parte de m ayor valor de la piel y que pueden alcanzar el número 
de 4 ó 5 a cada lado del animal; rayas y heridas provocadas por - 
alam bres de púa, aguijadas, cornadas, arbustos espinosos, etc.

Los números defectos de flor (lado del pelo con de dibujo natural ca ra cte r ís 
tico  de cada piel) obligan a los  curtidores de cuero liviano para en p eign e , 
m uebles, tapicería, m arroquinería, e tc . (oscaria , napa, softy) acabar los 
cueros en " flo r  corregida" es decir que, la flor se esm erila  para borrar  en 
lo  más posible los defectos superficiales del lado de ia flo r , luego se cubre 
con capas opacas de pintura y se im prim e una flor  artific ia l. Este tipo de 
cuero es siempre de calidad y precio  in feriores al cuero "plena flor' que 
conserva la flor natural cubierta con capas transparentes de acabado; este cue 
ro luce perfectamente natural y tiene bastante demanda en el m ercado interna

cional.

1
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(ii) Después de la  matanza:

-  Cortes, agujeros e irregularidad del perím etro de la p iel son de
fectos que se producen durante el desuello por el descuido de los  
m atarifes. Disminuyen mucho el va lor de la piel pues provocan - 
grandes desperdicios cuando se recortan lo s  cueros en las zapate
rías y  talabarterías. Las p ie les  provenientes de los  rastros m uni
cipa les están generalmente muy dañadas. l  as p ieles producidas en 
las em pacadoras, sobre todo cuando tienen extractor de p ie l, son 

mucho m ejor.
-> Defectos de putrefacción por falta de conservación adecuada por

t
salado o secado en el tiempo adecuado después de la matanza o du
rante el almacenaje en loca les  inadecuados con temperatura y o 
humedad alta y  ventilación insuficiente. La putrefacción disminuye la 
resistencia cfel cuero y daña la flo r . Los defectos de conservación son. 
m enos corrien tes, pero existen, pues las pequeñas y mediana cur 
tiem bres generalmente trabajan las pieles frescas del día mientras 
la s  empacadoras y saladeros salan bien las pieles para exportación 

o venta loca l.

N
El desuello de los  c es todavía peor, cada piel cuenta por lo m e 
nos con tres agujeros. P or lo  contrario , las pieles de cabra son bien 
desolladas y de buena conservación por secado.

3. C om ercialización de las P ie les  Crudas en Honduras

Existen dos tipos de com ercia lización  de las pieles crudas:

(i) En los  rastros públicos y m unicipales, los  destazadores, propieta
rios  de las p ie les , las venden fresca s  directamente a las curtiem 
bres o eventualmente a saladeros establecidos on la participación 
de una curtiem bre. Las pieles de res se venden al peso (0 .40  a 0.50 
lem pira la lib ra , julio 1980) sin clasificación  ninguna por rango de
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p eso , sexo, edad y  defectos a diferencia de lo s  países con una in 

dustria del cuero desarrollada.

(ii) Las empacadoras salan o secan las p ieles y las com ercia lizan , 
también sin c la s ifica rlas , en e l m ercado in terior a las grandes 
curtiem bres o más frecuentemente las exportan a pa íses vecinos 

o  de Europa (Holanda).

Se prede estimar que aproximadamente 125 ,000 pieles de res ( un 
tercio  d é la  producción nacional) a s í que cerca  de 5,000 pieles de 
caballo, se exportan a través de las em pacadoras.

B . Curtientes y Químicos para la 
Fabricación del Cuero

1. Curtientes Vegetales

Los curtientes contienen taninos, productos que se combinan con la piel para 
transform arla en una materia im putrescible, la piel curtida.

L os curtientes'vegetales se encuentran en casi todas las plantas pero pocas 
tienen una concentración en tanino suficientemente alta para perm itir su apro
vechamiento en la industrial del cuero. Los curtientes vegetales se utilizan 

en dos form as:

(i) L os curtientes naturales se emplean tal com o se sacan de la planta d es- 

pueí de un secado.
En Honduras existen dos curtientes naturales com ercia lizados:

- La corteza de m angle, porcentaje de tanino puro entre 20 y 30, 
precio actual (julio 1980) 90 lem piras las 1 .0C ' lib ra s .

• La vaina de nacascolo (d iv i-d iv i), porcentaje de tanino puro entre 

30 y 40, precio actual 110 lem piras las 1.000 lib ra s .

V
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Los curtientes naturales no perm iten la  preparación de baños concentra

dos para acelerar la curtición  y obligan a utilizar p rocesos  tradicionales 

de larga duración.

(ii) Los extractos de curtientes vegetales se presentan en polvo atom izado, 
bien soluble, con concentración en tanino puro superior a 70<7c. P e rm i
ten el empleo de p rocesos  rápidos de curtición vegetal en batán.

Los estractos vegetales encontrados en pocas curtiem bres son:

«r ( E l MimoSa, precio  aproximado 1,340 lem piras los  1, 000 kilogram os 

, por encargo de 20 toneladas (julio 1980).
-  £1 Quebracho, precie  cerca  de 1, 500 lem piras los  1, 000 kiiogram s

por encargo de 20 toneladas.

La curtición únicamente con curtientes vegetales de pieles de res p ro 
duce un cuero compacto y bastante pesado que conviene bien para la sue
la  y  la talabartería gruesa (m onturas, cinturones).

2. Curtientes M inerales
Son sales m etálicas. La más utilizada desde mucho es la sal de crom o b a s ifi
cada cuyo precio  actual en Honduras es aproximadamente lem piras 2.000 los
1.000 kilogram os, perm ite una curtición completa en batán en 6 horas dando 
un cuero de co lor  verde azul, resistente al agua hirviendo. La técnica de la 
fabricación del cuero al crom o es mucho más sofisticada de la  del cuero v e 

getal y requiere una maquinaria más importante.

La curtición al crom o perm ite la fabricación  de una amplia gama de tipos de 
cueros: osca rias , gamuza, gamuzón, napa, softy, cuero para m uebles, fo rros  

vestidos, tapicería, etc.
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3. Quím icos y  Productos E speciales para la Fabricación  del Cuero

La manufactura moderna del cuero requiere la  utilización  de centenares de 
químicos para m ejora r, a ce lera r , controlar la s  varias operaciones de la fa 

bricación  del cuero.

En Honduras, la  demanda para estos productos está limitada a las dos c u r 
tiem bres (grandes) que reciben directamente los  productos del extran jero.
P or consecuencia, no hay existencias de quím icos para las curtiem bres que 
no se pueden com prar en el m ercado interno.

*. C. La Fabricación del Cuero en Honduras

La fabricación del cuero en Honduras abarca em presas de tipo artesanal hasta la 
gran industria de más de cien trabajadores correspondientes a dos grandes orlen 

tac iones:

-  Producción de cueros con curtición vegetal, principalmente suela, por las 
em presas medianas, pequeñas y artesanales.

-  Producción de cueros con curtición al crom o, principalm ente oscarias  y ga 
muza, por las em presas medianas y grandes.

%

1. Fabricación de Cuero de Curtición Vegetal

T rece empresas pequeñas y algunos artesanos aislados se dedican a la curtí 
ción vegetal de pieles de res para suela y , en una escala m enor, de pieles 
chicas (cerdo, cabra, reptiles, e tc .)  para fo r ro , valijas y m arroquinería .

La producción anual puede estim arse a un máximo de 70.000 cueros de bovino 
correspondiente a menos del 20% de las p ieles crudas de bovino producidas 
en el país,

7>a tecnología en las em presas artesanales pequeñas es anticuada utilizando 
solamente curtientes naturales con el sistema de fosa que ha sido abandonade 

desde más de medio siglo en las curtientes industriales, aunque puede dar u .
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cuero de muy buena calidad pero no perm ite racionalización  y control de la 
fabricación , exijr un capital de trabajo muy importante inm obilizado en pie_ 

les  y curtientes en las p ilas.

Algunas curtiem bres m ás adelantadas utilizan extractos atom izados de tani- 

no vegetal que le s  ha perm itido de m odernizar un tanto su p roceso  e m p ír i
c o . Sinembargo, los  p rocesos  empleados tienen 1? m ism a base de em pirism o 
y la  m ayoría de los  curtidores son incapaces de m odificar el p roceso  absole - 

to por falta de conocim ientos técn icos.

El equipo es rudim entario, se limita a p ilas, batanes, planchadoris antiguas 
y  a v eces , nada más de equipo que pilas,cuchillos para descarnar y reba jar.

2. Com ercialización del Cuero de Curtición Vegetal

La tecnología obsoleta, el equipo rudimentario y la falta de productos quím i
cos adecuados limitan la producción de cu e .os  bovinos a un sólo tipo, una 
suela liviana que conviene m ejor para la talabartería que para la zapatería 
porque es blanda y más bien esponjosa.

Los artesanos zapateros aprecian la facilidad de manejo de ésta suela blanda" 
sin querer darse cuenta que no se puede conseguir buenos zapatos sin suela 

firm e .
Los artesanos talabarteros aprovechan bien esta "suela  blanda" cue se tra 
baja fácilmente y se labra bien para dar el carácter hondureño a los artícu los 

artesanales en cuero repujado.
Sinembargo, deben lim itarse a artículos en cuero grueso (m onturas, c o rre a s , 
cinturores y fundas) porque los  curtidores no tienen maquinaria para d ism i
nuir el espesor del cuero, ni interés pues la "suela" se vende por lib ra s . 
(Lem piras 2.30 ^  0.30 la lib ra , julio 1980).

\
f
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Actualmente no hay exportación significativa de cuero curtido al vegetal, sin 
embargo, países vecinos y  país lejano (Taiwan) han m ostrado interés en com  
prar suela con la condición de m ejorar la calidad.

3. Fabricación de Cuero de Curtición al Crom o

Tres em presas se dedican a la curtición al crom o de pieles de bovino para la 
producción de osca ria , napa y gamuzón. Una grande (120 op erar .os ), una m e
diana (35 operarios) y una pequeña (10 op erarios). Además una pequeña c u r 
tiembre considera la oportunidad de producir cuero bovino en azul para expor
tación (cuero solamente curtido al crom o sin secar, "wet blue") con una d o 
cena de operarios, pero está todavía en período de ensayo y su producción es 

despreciable.

La producción anual de las curtiem bres al crom o puede estim arse en cerca  de
190.000 cueros de res correspondiente aproximadamente al 50r: de la produ c

ción de pieles crudas del país.

La fabricación de cueros al crom o es mucho más sofisticada que la de la 'suela" 
y requiere diversas máquinas muy costosas y num erosos quím icos lo que sig 
nifica inversiones elevadas. Las curtiem bres al crom o mediana y grande sa- 

%
len del campo de asistencia técnica del GDI que se lim ita a las em presas con 
una inversión total m enor de 750.000 lem piras, en consecuencia la m isión de 
asistencia técnica del experto no abarcó a las curtiem bres al crom o.

A causa de los defectos de flor de las pieles crudas, la mayoría de la produ c
ción tiene que ser del tipo de " flo r  corregida" (Ver II, A , 2)

4. Com ercialización del Cuero Curtido al Cromo
La suela se vende al peso m ientras que el cuero al crom o se negocia sobre la 
superficie en pies cuadrados (ver nota explicativa) o en r. etros cuadrados.
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El cuero al crom o se com ercia liza  en el m ercado interno para la s  fábricas 
de calzados, las zapaterías, talabarterías, e tc . El p recio  va de 1.30 a 2.20 
Lem piras el pié cuadrado (julio 1980). L os com pradores se quejan bastante 

de la calidad no más que regular del cuero al crom o .

Las exportaciones de cuero al crom o llegaron , en 1978, a un va lor de -  - -  
2 ,543 .441 .23  lem piras con un peso de 464,911 Kgs. ( Ver Anexo №  6) o sea 
aproximadamente 90.000 cueros enteros (estim ación en base de un peso p ro 
medio de 4 ,8  K gs. para un cuero entero al crom o de 1 ,8  m m . de esp esor). 
Esta cifra  corresponde a cerca  de la mitad de la  producción hondureña de 
cuero al crom o y aproximadamente al 25% de la  producción nacional de pieles

t

crudas de re s .

Las im portaciones de 1978 de cueros bovinos y de calzados fueron resp ectiva 
mente de 1 ,295 ,707 .16  lem piras con un peso de 1 2 5 , 76 9  Kgs. (probablemente 
más de 25.000 cueros) y de 4 ,700 ,910 .45  lem piras correspondientes a 220,430 
pares de calzado ( Ver Anexo №  6).
Esas cifras indican que la producción nacional en cuero y calzado de cuero no 
satisface la demanda del m ercado interno, probablemente por falta de calidad 

adecuada del cuero al crom o y de la suela.

5. Control de la Calidad del Cuero

En las curtiem bres artesanales y pequeñas de suela vegetal, no hay control 
de los procesos (habitualmente las pieles no se pesan siquiera para determ i
nar la cantidad necesaria de curtientes y otros productos), se sigue un p ro ce 
so em pírico por partida de tal número de rajas (m edio cu ero). En cuanto a 
controles científicos de la fabricación por ba rcóm etros , m edidores de ph, hu
medad, e t c . ,  no tiene » conocim iento de ésto .

Algunas suelerías, las máf importantes tratan de controlar m ejor su produc
ción pero los dueños aunque dinámicos faltan de conocim ientos bá sicos  para

desarrollar un verdadero control científico  de sus fabricaciones que es in d is
pensable para llegar a una calidad constante.

1
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En las curtiem bres al crom o no se puede pasar de algún control pero m e pa
rece que se limitan a un control mínimo lo  que explica las grandes v a ria cio 

nes de calidad que observam os en esos cu eros .

En Honduras, no hay que hablar de control de la calidad de los  cueros term i
nados no vim os en ninguna curtiem bre, ni siquiera en la gran Em presa ECCA, 
un pequeño laboratorio que perm itiera hacer algunos controles físicos y quí
micos sencillos sobre los  cueros acabados, com o por ejem plo la absorción  de 
agua por la suela o la resistencia  a las flexiones de la flor y de las capas de

acabado. -



m . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A . P ie les  C ridas

1. Aprovechamiento de las P ie les  Crudas Exportadas sin Curtir

Según las estadísticas (Ver Anexo N* 6), la producción de p ieles crudas de 
re s  llega  alrededor de 375.000 unidades anuales de las cuales aproxim ada
mente un terc io  (125,000 p ieles) se exportan sin cu rtir . E s una cifra  signi
ficativa, basta recordar que todas las pequeñas y medianas curtiem bres al 

*
vegetal consumen conjuntamente en un año un poco más de la mitad de esta 
cantidad (menos de 70,000 pieles anuales, Ver Anexo №  2).

Esas pieles crudas que se exportan constituyen una reserva apreciable ¿e 
materia prim a, piel para la am pliación futura de la industria hondurena de 
la curtiem bre.

La meta lógica  sería en una prim era fase de curtir antes de exportar todas 
las pieles crudas producidas en el país y en una segunda fase , agregar más 
valor a la  producción nacional de p ieles crudas, fabricando artícu los de cue 
ro  para exportación. La transform ación del cuero en calzado, artículos de 
v ia je , bolsas de mano, e t c . , son actividades con alta tasa de mano de obra.

2. Mejoramiento de la Calidad de las P ieles Crudas

El descuido de la piel de los  bovinos tanto en las ganaderías com o en los r a s 
tros provoca una pérdida importante de su valor por la im posibilidad de fa 
b ricar  cueros finos y por los  grandes desperdicios cuando se recortan las 
hojas de cuero en las zapaterías y talabarterías ( Ver Anexo II, A , 2).



Una acción  gubernamental es indispensable para llega ’ ' a un resultado p o s i
tivo. El m ejoramiento de las p ieles crudas es una tarea muy d ificil que d e 
be em prenderse en dos cam pos principales:

(i) En las ganaderías con la  lucha en contra de los  parásitos, más p a r
ticularmente el tórsalo que daña tanto las pieles en algunas provin 
cias y en contra de las m arcas de h ierro , otro defecto grave de las 
pieles de res.hondureñas. Las m arcas de h ierro deberían aplicarse 
según las recom endaciones de la FAO en determinados sitios de la 
p iel, evitando su estropeo. (Ver Anexo № 7).

(ii) En los rastros públicos y municipales para reducir substancialmente 
los cortes y agujeros en las pieles asi que los  defectos de putrefac

ción.

Un experto de las Naciones Unidas, especializado en el m ejoram ien 
to de las pieles crudas, podría ayudar a los serv icios  gubernamenta
les concernados a determinar y aplicar las medidas adecuadas según 

el caso.

B, Asistencia Técnica a las Pequenas y 
Medianas Curtiembres

Seguimiento de la Asistencia Técnica en Planta

El Curso "Curtición al Vegetal" y la asistencia técnica en planta han im pul
sado a varios curtidores a controlar y m odernizar su fabricación . Para man 
tener este movimiento favorable in iciarlo en otras curtiem bres, se a con se 

ja de:
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-  Enviar de vez en cuando el hom ólogo a asesorar a las curtiem bres.
-  Tener otra m isión de corta duración de dos m eses de un experto de 

la ONUDI, dentro de aproximadamente m edio año y cuando el ab as
tecimiento de las pequeñas curtiem bres en extractos curtientes y quí
m icos se haya logrado. Esta m isión perm itiría de com probar los  
resultados y de increm entar la  asistencia técnica en planta a fin de 
proseguir la m odernización de los  procedim ientos y de afinar el con 
tro l de las operáciones de la fabricación  del cuero .

2. Abastecimiento en Curtientes y Químicos

La faltá actual de abastecim iento, al alcance de los  pequeños curtidores, de 
extractos curtientes y de quím icos y productos especia les para la fabricación 

'del cuero, es un elemento esencial del atraso de la tecnología de las cu r 
tiem bres vegetales del país. Los curtidores que disponen solamente de cu r 
tientes naturales y de algunos productos corrien tes (m anteca, aceite com es
tible o m ineral, a frecho, e tc .)  del m ercado interno, no pudiendo cam biar sus 
procesos anticuados pues no pueden m odernizarles sin los  productos apropia

dos.

El CDI debe seguir con sus esfuerzos para que se establezca en el país un 
abastecimiento al menudeo de extractos curtientes y quím icos para la fa 
bricación del cuero y,eventualm ente, participar en el finaneiamiento del 
capital de trabajo necesario para com prar estos productos. Otra alternativa 
sería de convencer a los pequeños curtidores a crea r  una Cooperativa de 
compra de estos productos y ayudar a su funcionamiento, lo que perm itiría 
com prar volúmenes de 5 a 20 toneladas para beneficiar del precio  al por 

m ayor.
En el m ism o orden de idea, el CDI podría organizar un curso y, si es po
sible, preparar un pequeño manual sobre "C álculo de C ostos" para los  pe
queños curtidores que en su m ayoría no saben calcular costos de fabrica -
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ción ni tener un registro de gastos. Algunos curtidores que presentaron una 
solicitud de préstam o al CDI no pudieron sosteneral con documentos adecua

dos.

3. Capacitación a Ingenieros del CDI en Fabricación del Cuero
Considerando las deficiencias de las pequeñas y medianas curtiem bres hon- 
dureñas, la reserva de pieles crudas disponibles para la am pliación del s e c 
tor cuero y la falta de técnico de las industrias del cuero en el CDI sino en 
todo el país, se debería considerar la oportunidad de becas al extranjero 
en la fabricación del cuero para especializar al menos un ingeniero del CDI.

t
Una posibilidad interesante para los  ingenieros de idiom a español es el 
curso anual de la Escuela de Tenería de Igualdad, España ( Ver Anexo №  8). 
Se podría presentar una solicitud a la Embajada de España para conseguir 
una beca a favor del CDI para el curso de "E specia lización  de Técnico D i
plomado en Curtidos" de la Escuela Nacional de Tenería de España.

C. D esarrollo de las Industrias 
Hondureñas del Cuero

1 . Curtición de las P ieles Crudas que se Exportan
El número de las pieles que se exportan anualmente sin curtir se estima a l 
rededor de 125,000 pieles de res y 5,000 pieles de caballo . Es un volumen 
casi ideal para establecer una curtiem bre grande, pues se considera que
100,000 pieles anuales es , aproximadamente el número de pieles que pueden 
ser procesadas por una unidad de cada maquinaria necesarias para las ope 
raciones mecánicas de la fabricación del cuero salvo, por supuesto, los b a 
tanes y molinetas.
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La. CONADI tiene un proyecto de curtiem bre expuesto en el Anexo № 5 
que cubrirá esa disponibilidad de p ieles crudas.
Se considera determinante para el éxito del proyecto contar con la asisten
cia  im parcial de un experto en curtiem bres de la ONUDI para participar en 
la evaluación técn ico-econ óm ica  del proyecto y , eventualmente, en su re a 
lización . Cabe mencionar aquí que los  m ejores resultados en los  proyectos 
de este tipo se han logrado en "joint venture" en que la transferencia de t e c 
nología, capacitación, m ercadeo y com ercia lización , e t c . ,  se realizan du
rante un período largo de tiempo en asociación  con una em presa experim en
tada de un país industrializado.

i
La construcción de una nueva curtiem bre se necesita no solamente para a g re 
gar valor a un recurso natural del país antes de exportarlo, sino también 
para asegurar un abastecim iento suficiente de cuero para la fabricación na
cional de calzado y otros artículos de cuero,  a fin de crear  empleo y de r e 
ducir las im portaciones de cuero y calzado de cuero que alcanzaron ----
6, 103,919.5 lem piras en 1978 ( Ver Anexo № 6).

2. Asistencia Técnica y D esarrollo de las Empresas Procesadoras del Cuero

La transform ación del cuero nacional en calzado y otros artículos de cuero 
permite aumentar considerablem ente el valor agregado al recurso natural 

piel cruda.

Las em presas procesadoras del cuero están además entre las empresas más 
consumidoras de mano de obra, lo  que ha provocado su fuerte disminución en 
países con mano de obra cara . El costo de una hora de operario en la Comu
nidad Económ ica Europea llega al costo semanal de un obrero de curtiembre 

en Honduras.
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E1 país debería prom over la industria proce  sadora del cur: *
-  Reducir las im portaciones de calzado y artícu los de cu ' 

zaron 4 ,797 ,693 .1  lem piras en 1978 ( Ver Anexo № 6).
-  Llegar a productos de calidad de exportación.

Actualmente las em presas pequeña^ y artesanales de calza.. > ’ 
lo s  de cuero son muy numerosas en Honduras y requieren c<. r 
pectos de producción y com ercia lización .
En una prim era fase el CDI debería contar tan pronto com o r e 
la asesoría de un .experto de la ONUDI en industrias procesa < r 

para:
*

-  Establecer un diagnóstico de las em presas existentes.

- Dar asistencia técnica en planta.
Determinar las necesidades futuras de asistencia al sec> i 

sar ro llo .

Se aconseja un experto en industrias procesadoras del cuero p 
de seis m eses, una tentativa descripción  del puesto está adjt n 

№  9.

3. Proyecto al Nivel Nacional de Asistencia a las Industrias del C

Se debería considerar la oportunidad de estab lecer , a media iC 
proyecto com pleto, a nivel nacional, de asistencia técnica a .c 

del cuero.

Este proyecto podría discutirse con el PNUD y la ONUDI des v. 
sión del experto en industrias procesadoras del cuero a fin ca 
las necesidades para el desarrollo de las industrias del cuei ->



En un prim er esbozo , el proyecto podría desarro lla rse  sobre un período de 
tres  años contando con la participación de expertos en:

-  Curtiem bres (incluyendo la  asistencia al proyecto CONADI);
-  Industrias procesadoras del cuero;
-  M ercadeo y com ercia lización ;
• Mejoramiento de la piel cruda; y
-  De consultores sobre problem as esp ec íficos : depuración industrial, m o

delism o en calzado y artículos de cu ero , mantenimiento de la maquinaria, 

control de ca lidad , etc.
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ANEXO 
H Z I
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A N E X O  N* 2

CURTIEMBRES HONDURENAS 

(julio de 1 9 8 0 )

Mano de Producción Anual Estimada(^= 
NOMBRE UBICACION Obra

Directa Bovino P ieles Chicas

CURTIEMBRES AL VEGETAI.

1. Chimical Sta. Rosa de Copán 
COPAN 3 750

2. El Edén Agua Caliente, 
Nacaom e, VALLE 5 1,250 4, 000

3. Guillen Comayagua 
COMA YAGUA 12 5,000 4,000

4. La Ideal San Antonio de F lores 
CHOLUTECA 8 8,000 20,000

5. La Joyita Los C horros, Sabanagrande 
FRANCISCO MO RAZAN 6 3,000 12,500

6. La Libertad - P espire 
CHOLUTECA 5 2,000

7. Ñola seo Siguatepeque
COMAYAGUA 3 2,000

8. La Paisana El Hatillo
FRANCISCO MO RAZAN 15 20,000 -

9. La Progreseña El P rogreso  
YORO 8 8,000

10. Quinta San Antonio La Paz 
LA PAZ 4 750

11. Los Ranchos Orocuina
CHOLUTECA 6 5,000 10,000

f
Î
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12. La Trinidad Nacaome
VALLE

13. Valle Nacaome
VALLE
SUB-TOTAL

CURTIEMBRES AL CROMO

14. El Carmen £1 Carmen, San 
Pedro Sula 
CORTES

15. E .C .C .A . San Pedro Sula 
CORTES

16. Larach San Pedro Sula 
CORTES

17.
«

Orellana Siguatepeque
COMAYAGUA 
SUB-TOTAL

TOTAL GENERAL

(*) Según datos proporcionados por los  dueños

6 5,000

5 3,500

87 64.250

3 ensayos de cuero en azul

120 150,000

10 12,500

35_______ 30,000
168 192,500

255 256.750

o encargados.

Curtiembres Artesanales
Algunos curtidores aislados se encuentran en varias partes del p a ís , pero no son num e
rosos  y su producción total es reducida, probablemente in ferior a 5.000 p ieles de res al

año.
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A N E X O  N o . 3

C U R S O  C D I .  -  ONU D I 

CURTICION A L  VEGETA L

CONTENIDO

I. La piel

Estudio de una piel de res : partes, corte, división en capas, epider 
m is, derm is e hipoderm is.

Otras p ieles: cabra, cerdo, caballo.
Com posición química de las pieles.
Conservación de las pieles crudas.

II. Nociones científicas básicas de la Tecnología del Cuero al Vegetal

A  A cidez, neutralidad, basicidad
M edios, neutral, ácido y alcalino.
M edición de la intensidad del carácter ácido, neutral o a l 

calino de los baños.
%

M edición del pH, indicadores de pH, papeles pH.

B. Hinchamiento de la piel
Hinchamientos alcalino y ácido 
Curva de hinchamiento de la piel 
Control del hinchamiento de la piel
Control de la concentración de sal común en un baño de p i- 
quelado.
A reóm etros Baumé, barcóm etros.
Relación entre los grados Baumc, pesos vo lu m étricos, gra 
dos barcom étricos y Twaddle.



F actores : pH, tem peratura, concentración en tanino. 
Estim ación de la concentración en tanino por e l areóm etro 

Baumé.
P roporciones de agua y de extracto M im osa atom izado p a 
ra preparar un baño curtiente a la densidad deseada.

Tas principales reacciones de la fabricación  del cuero

1. A ccion es producidad por m icroorgan ism os (m icro 
b io s , Mohos) o sus secresion es.

i La putrefacción
ii La ferm entación
iii E l crecim iento de mohos
iv  E l rendido o purga

2. R eacciones entre la piel y productos quím icos o na 

turales.

i Los productos que se fijan de un m odo reversi 

b le .
ii Los productos que se fijan de un m odo irrever 

sible.

3. R eacciones entre productos qu ím icos.

Control y  preparación de los bafios*de curtición al vegetal.

R eacciones de neutralización.



fte p m c id ñ  de las -pieles -para la curtición -vegetal

operaciones de preparación de la  p ie l.
£ 1  rem ojo : m eta, control, p e lig ros , p ráctica .
£ 1  pelam bre: meta (depilado y  encalado), con tro l, p e lig ro , p ráctica . 
£1  desencalado: m eta, control, p e lig ros , p rá ctica  

£1  rendido.

L os Curtientes Vegetales

Curtientes vegetales naturales *
E xtracto curtientes vegetales: e l M im osa, e l  Quebracho y  e l Castaño. 

Taninos sintéticos.

L os principios de la Curtición vegetal

A . La obtención de un equilibrio entre la p ie l y e l baño de cu r

tición .

B . La velocidad de difusión del tanino dentro de la estructura 

'  fibrosa  de la piel.

Factores principales:

1. £1 m ovim iento m ecánico
2. La concentración en tanino

3. La temperatura
4. La naturaleza del tanino.

C . l a  fijación  del tanino 

Factores prin cipa les:

1. E l valor pH
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2. La concentración de sales
3. La concentración de tanino
4. La temperatura

VI. La precurtición 

Principales m étodos:

A . Acondicionam iento de la piel con sulfato de sodio
B. Precurtición  con licores  residuales
C. Precurtición  con curtientes sintéticos
D. Precurtición  con polifosfatos
E. Precurtición  con sal de crom o

VII. Métodos de curtición vegetal para cueros pesados

A. Curtidos tradicionales de larga duración en pelo.

P roceso  tradicional hondureno
.P roceso  clásico  a contracorriente

B. Curtidos rápidos de duración entre 4 y 21 dfas 

Sistema Liritan sin afluente
Sistema artesanal moderno italiano
Sistema precurtido en pila y curtido rápido en batán 
Sistema artesanal m oderno español

C. Curtidos acelerados en batán de duración entre 1-3 dfas. 
Curtido acelerado con acondicionam iento 'revio con su l

fato sódico.

f
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Curtido acelerado con precurtido sintético 
Curtido acelerado con precurtido ligero  de crom o

VIII. El acabado de la suela

Apilado
Lavado
E scurrido
Blanqueo
Relleno
Engrase
Estirado
Secado
Cilindrado o planchado

IX. Métodos de curtición vegetal para cueros livianos y pieles chicas.

A. Preparación de las pieles para la curtición vegetal 
P ieles de res adultos
P ieles de cabra 
P ieles de cerdo 
P ieles de reptiles

B. Precurtición  y curtición al vegetal 
Vaqueta para carteras o tapicerfa
Cuero de cabra o de cord ero  con precurtido sintético 
Cuero para forros con precurtido al crom o
Cueros livianos o cueros divididos con precurtición  al azufre. 
Cuero de cab' a o de oveja con precurtición  a los polifosfatos. 
Cuero de cerdo para forros  con precurtición  al crom o

T



Cuero de cerdo para artículos de moda con precurtido s 

tético.

Curticiones combinadas vegeta l-crom o y crom o-vegeta l

1. Curtición combinada vegeta l-crom o 
P ieles livianas de res (vaqueta), p roceso  
"Wattle Export Development".

2. ' Curtición combinada crom o-vegetal
P ieles livianas de res (vaquetas)
Cuero para cinturón

Acabado de los cueros livianos y pieles chicas 

Acabado sencillo en color natural
Acabado de cuero de cerdo al vegetal para m arroquiner 

(Bayer)
Acabado de cuero de res para valijas y sacos (BASF).
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A N E X O  N * 4

A S I S T E N C I A  T E C N I C A  E N P L A N T A  O T O R G A D A  A L A S  C U R T I E M B R E S

A L V E G E T A L

N O M B R E U B I C A C I O N CUEROS PRODUCIDOS ASESORIA TECNICA

E L EDEN Agua C allen te, N acaom e 
V A LLE

Suela vegeta l, cerd o  y cabra  al 
vegetal para fo rro

C ontroles de lo s  p ro ce so s  con  ind icadores de 
ph y , a reóm etro  B a u m i. P r o c e s o  m ás rápido 
de cu rtic ión  vegeta l.

GUILLEN
0

Com ayagua 
COMA YAGUA

Suela vegeta l, ce rd o  y cabra  al 
vegetal para fo rro

C ontroles de lo s  p ro ce so s  con  in d icad ores de ph 
y a reóm etro  Baum á. A bastecim iento de produ ctos 
qu ím icos y ex tractos  v egeta les .

L A  IDEAL San Antonio de F lorea  
CHOLUTECA

Suela vegeta l. Gam uzón c r o m o -  
vegeta l, cu ero  al cro m o  para 
c o r r e a s , cu ero  con pelo  al crom o  
p ie le s  ch ica s  al vegeta l.

C ontroles de lo s  p ro ce s o s  con  in d ica cd ores  ph 
y a reóm etro  Baum á. F ab rica ción  de cu ero  con  
pelo al c r o m o .

L A  JOYITA L o s  C h o rro s , 
Sabanagrande 
FRANCISCO MORAZAN

Suela vegeta l, cerd o  al vegetal 
para v a li ja s .

C ontroles de lo s  p ro ce s o s  con  papeles ph y a r e ó 
m etro  Baum á. A bastecim iento de productos qu í
m icos  y ex tractos  v egeta les .

L A  LIBE R TA D P esp ire
CHOLUTECA

Suela vegetal para la  C ooperativa 
de zap ateros.

C ontroles de lo s  p ro ce s o s  con  in d icadores de ph 
y a reóm etro  Baum á. A bastecim iento de productos
qu ím icos y ex tractos  vegeta les .

LA PROGRESEÑA El P ro g re so  
YORO

Suela vegetal solam ente con 
extracto  vegeta l.

C ontroles de lo s  p ro ce s o s  con  in d ica d ores , p ro ce so  
de ph. de acabado de la suela .

LOS RANCHOS O rocuina
CHOLUTECA

Suela vegeta l. Suela blanca al cro m o  
p ie les  ch ica s  al vegeta l. C uero con 
p e lo .

C ontroles de lo s  p ro c e s o s  con  in d icadores de ph 
y a reóm etro  Baum á. P recu rtid o  f l  c rom o  de suela 
y de p ie les  de ca b ra . P ro ce s o  de suela b lanca al 
c r o m o .
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A N E X O  N * 5

P R O Y E C T O  CON A P I  DE I N S T A L A C I O N  DE U N A  C U R T I E M B R E

A L  C R O M O  

(Visita del 7 Agosto 1980)

Ubicaciones Propuestas:

Al oriente de Tegucigalpa, cerca  de la carretera a Danlí, en los  lugares Valle de 
Zamorano o Ojo de Agua.

Producción:

400 pieles de res al día, es d ecir , de 8 a 10 toneladas de pieles crudas. O sea, 
aproximadamente 120,000 pieles de res al año, con un peso fresco  de ce rca de 
2,500 toneladas. Lo que corresponde poco más o menos a la estim ación que h i
cim os de la cantidad de pieles de res que se exportr- sin curtir de Honduras.

La previsión es de producir 2 /3  en wet blue (cuero húmedo azul) para exportación 
y 1 /3  en cuero terminado para el m ercado interno, más particularm ente para em 
presas transformadoras del cuero (calzado, talabarterías) patrocinadas por la

La CONADI considera proseguir la fabricación del cuero húmedo en azul (wet blue) 
hasta el estado "crust" o cuero listo para el acabado, que proporciona más valor 
agregado antes de la exportación.

CONADI

?
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E m pleo;

La fábrica empleará 92 trabajadores en el proyecto con exportación de aproxim ada
mente de lo s  dos terc ios  en w etb lu e , (cuero húmedo azul). Lógicam ente, se em 
plearía un poco más de mano de obra para llegar a la exportación en "cru st '' o cuero 
listo  para el acabado.

Inversiones:

Las inversiones totales alcanzarán los  7 m illones de Lem piras ( 3 ,5  m illones de 

dólares de los  Estados Unidos).
El proyecto co.ntaría con la  participación financiera de las em presas em pacadoras 
del Sur del país que actualmente exportan su producción de pieles de res al estado 

salado.
Hasta ahora, no se ha considerado una representación (joint venture) con una em 
presa extranjera de cuero.

Equipo:

Incluye todas las máquinas necesarias para la fabricación  del cuero al crom o tipo 
osearía. Las máquinas y sus cotizaciones son las siguientes:

COTIZACION EN LEMPIRAS 
( Septiembre de 1 9 7 9 )

1 Descarnadora 2.700 mm TURNES
1 Divididora Hidráulica 2.700 mm TURNER
1 E scurridora Repasadora 2.100 mm GOZZINI
1 Rebajadora abierta 1.350 m m . TURNER
1 Estiradora 2.100 mm SVIT
1 Secadero al vacío , tipo diplomatic GOZZINI 

Doble mesa de 5.000 x 2.250 m m . cada una
1 Ablandadora M olisa 1.800 m m . SVIT
1 Secadero de pinzas, 20 m a rcos , GOZZINI

207, 300. 
254 ,100.

94 ,300. 
218,700.

46 .000. 
140,000.

80.000. 
46 ,000.



-43 -

1 Esm eriladora Fulminosa 1.500 m m . TURNER 114,100.
1 Desempolvadora 631-B  1.800 m m . TURNER 41 »000.
1 Prensa para planchar y grabar ST-500 GOZZINI 100,000.
1 Pigmentadora Optimal 1.800 m m . TURNER 131,900.
1 Medidora electrónica CHARVO 60 ,000 .

SUB-TOTAL

+ 20% im previstos y equipo complementario 
+ 10% transporte e instalación

1 ,533 ,400 .

306,680.
153,340.

Aproximadamente dos m illones.

1 ,993 ,420 .

Efluentes:

El problema de las aguas sucias, que pueden afectar gravemente al am biente, eszá 

considerado para esta nueva fábrica. En el presupuesto una provisión  ha sido r e 
servada para la instalación de un sistema de depuración que todavía no ha sido d e 
finido. El Experto ONUDI entregó documentación sobre este aspecto.

Asistencia Tecnica Imparcial :

Durante la entrevista, se puso en evidencia la necesidad de una asistencia técnica 
im partical para participar a la evaluación del proyecto, y, eventualmente, en su 
realización. Los representantes CONADI indicaron que propondrán una solicitud 
al PNUD para que el proyecto reciba la asesoría técnica de un experto de la ONUDI.

Personal CONADI :

Encontrado en relación con el proyecto de la nueva curtiem bre: 

Sr. Ramón Medina Luna, Oficial de Prom oción 

Sr. Aquiles G óm ez, Analista.

?
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E S T A D I S T I C A S  { * )
ANEXO N* 6

POBLACION BOVINA Y DESTACE TOTAL 
(Proyectado en base de una tasa de increm ento)
. ______________ .________________________ 1980 1981 1Q82________ 1Q33

Total de Ganado Bovino 1 ,9 68 .178  2 ,019 .943  2 ,0 54 .282  2 ,089 .204
Destazo de ganado Bovino 379.942 382.412 384.898 387.400

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CUERO Y ARTICULOS DE CUERO

Año de 1978 Exportacione s
P eso en Kgs . VI. en lem piras

Importaciones
P eso kgs.  vi .  en lem piras

Cuero de res verdes, 
frescos  o crudos,salados 
o  no.
Cuero de res secos , sala
dos, o no 1,
Otros cueros y pieles 
sin curtir
Cueros preparados de 
ganado vacuno y equino
P ieles preparadas de 
carnero y de cobra
Bandas, corredas cuero, 
artículos para maquinaria
Sillas de montar y otros 
artículos de talabartería
Zuelas, tacones y otrras
piezas _____

TOTAL 2

308,632 366,890.56

596.956 1,954.254.20

840 2,486

462,911 2,543,441.23

409,574 356,988.76

50 160

9 210.50
782.654 5 ,236 .762 .32

126,749 1,295,707.16

30J 10,249.24

2,441 5 1 ,C Z * . 30

1,411 25,690.38

341 19,681.94
131,153 1 ,403 ,009 .02

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO CON CUERO
AÑO

Unidades
Especiales

Export
Kgs.

aciones
Lem piras

Importaciones
Unidades Kgs.  
E speciales

#
Lem pira s

1975 - 102 594.00 - 83,754 1 ,612 ,711 .78
1976 « 158 789.81 110,375 2,286.519.21
1977 • 23 134.30 180,964 124,844 1,947 .459 .93
1978 46 149 2,333.40 220,430 194,597 4,700 .910 .45
(*) Datos proporcionados por la estadígrafa de la  G erencia T écn ica  CDI

7

i
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EL DESUELLO Y LA CONSERVACION DE CUEROS Y PIELES COMO

INDUSTRIA RURAL

ANEXO 7

Los marcos, en coso de «er necesario s. deben n o ce -'C  soiomen'e c*n acocil 

parios d o  »o pie* d el arumoi de »moortonco secundado r»'if * 'o <ndus»f ,2  oc» cuer 

soQún se >ne¡co en los puntos pioncos mcfwwoos en es>a >o>o.

COMO MARCAR 
SIN ESTROPEAR

EL GANADO 
LOS CUEROS

CERYIGITLLO
CUERNOS 

OREJAS

CARRILLADAS

PARTE INTERIOR DE 
LAS PATAS 

DELANTERAS PEZUÑA^®

PARTE
j m t ;r i h ¡: de

LAS PATAS 
TRASERAS

MA11.QUESE SOLAMENTE EN 
LAS PAUTES I N I) IC A D A S

F.A.0

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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ESCUELA NACIONAL DE TENERLA. -  IGUAL DA 

PLAN DE ESTUDIOS 

CURSO

ESPECIALIZACION EN TECNICO DIPLOMADO EN CURTIDOS 
( Enseñanzas E speciales )

A N E X O  N® 8

PARA TITULOS SUPERIORES Y MEDIOS EN CIENCIAS

A S I G N A T U R A S TEORLN PRACTICA TOTAL

Tecnología Curtidos 5 4 9

Química Técnica Curtición 3 8 11

P rocesos  Industriales Curtidos 3 8 11

Maquinaria de Curtidos 2 1 3

Oficina Técnica - 2 2

TOTAL HORAS SEMANALES 13 23 36

EXAMEN DE REVALIDA Y PROYECTO DE FIN DE CARRERA

Para obtener el título el alumno debe realizar un examen general de sus conocim ientos 
y  defender adecuadamente un proyecto completo de instalación de una factoría de c u r t i
do s ,  previamente confeccionado por él y presentado con antelación al Tribunal E xam i

nador .

NOTAS: {Informaciones recibidas en m arzo 1980)
1. El curso dá com ienzo al 1® de octubre para finalizar el 30 de junio; el examen de 

e l Proyecto de fin de carrera  se efectúa en el mes de septiem bre.

2. El costo de vida y estancia puede calcular con unas 30 ,000 pesetas al mes ,  en h o 

te les , fondas o casas particulares.

3. La matrícula y apuntes importan 30,000 pesetas, único abono durante el cu rso .

f
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D E S C R I P C I O N  D E L  P U E S T O

A N E X O  N * 9

TITULO DEL PUESTO: 

DURACION:

FECHA DE INICIACION:

LUGAR:

PROPOSITO DEL PROYECTO:

Experto en Industrias P rocesad ora s  del C uero. 

Seis m eses .

L o antes posib le .

Tegucigalpa, con v ia jes frecuentes en el p a ís .

A sesorar a las em presas procesadoras del 

cu ero .

FUNCIONES: - Diagnosticar la situación de las pequeñas y medianas em pre
sas de producción de zapatos y objetos en cu ero .
A sesorar a las em presas para elevar la calidad de los  p r o 
ductos y m ejorar los  p rocesos  de producción .

-  Impartir cursos y enseñanza práctica en la fabricación  de 
zapatos y de artículos de cuero y elaborar manuales de 
procedim ientos técn icos.

-  D esarrollar su m isión en estrecha colaboración  con los  

técn icos del CDI.
-  A diestrar al personal que actué com o contraparte nacional.
-  E stablecer recom endaciones en cuanto a las medidas n e ce 

sarias para m ejorar la  calidad de lo s  productos.
-  P reparar un inform e final en el que exponga las conclu 

siones de su m isión y form ule recom endaciones al G obierc 
sobre la s  medidas u lteriores que se podrían tom ar.

f




