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METODOLOGIA 

Esta investigaci6n se realiz6 entre los meses de Febrero y Marzo de t 993. Se inici6, en la primera 
etapa, con entrevistas a personas e instituciones claves, gremios de las industrias seleccionadas y 
empresarios represent&11ntes de las mismas, ademcjs de recopilarse la infonnaci6n necesaria-. 

Para la ronda de entrevistas a !os empresarios se acordo que, dado el propOsito de este trabajo -que 
pretende rescatar v sistematizar las ~xperiencias de especializaci6n flexible que se realizan en el pafs
las discusiones y reflexiones ~ara analizar la problemcjtica de cada uno de los subsectores se harfan 
en forma conjunta con los miembros de los gremios conformados. Adem~s. se selecionaron. en fonna 
participativa, dos representantes de cada gremio, con Quienes se reconstruy6 la historia de cada grupo 
y se elabor6 un estudio de caso, en base a la experiencia de uno de eflos. 

Para la informaci6n estadistica se recurri6 ai la informaci6n de la Oirecci6n General de Estadfsticas y 
Censos, contenida en la Encuesta Permanente de Hcgares sobre la Microempresa. Es necesario aclarar 
que en este trabajo se usa la definici6n de micro o pequeno empresario Que define esta Encuesta _,, 
que seiiala que una microempresa cuenta entre 1 a 4 empleados y la pequena tiene entre 5 a 9 
empteados. Se considero pertinente ~sta ya que es la clasificaci6n mcjs aproximada a la realidad del 
pals fver, p.e .• Goldmark. S. 1987). Dado Que los casos estudiados se ubican en ta ciudad de 
Tegucigalpa y que la importancia de las experiencias de especializaciOn flexible es regional, se tomaron 
de la Encuesta unicamente los datos Que corresponden a la situaci6n de la micro y pequena empresa 
en Tegucigalpa. 

Para la realizaci6n de este traba!o se cont6 con el apoyo del eQuipo de ONUDl/ERCAC y de empresarios 
de los gremios. Los apo=-tes y comentarios de Oscar Mejfa Fortrn y de Ian Walker. de ESA Consultores, 
contribuyeron al enriquecimiento del trabajo. Sin embargo, los resultados son responsabilidad unica de 
la lnvestigadora. 



INTRODUCCION 

En los Ultimos tres afios Honduras ha venido experimentando una serie de refonnas de tipo estructural. 
tendientes a modemizar la actuaci6n estatal, dinamizar su economra e incrementar la s)anicipaci6n de 
la sociedad en su conjunto. Este proceso est<t siendo coordinado por el Gobiemo de Honduras, a trava 
de la ComisiOO de Modemizaci6n del Estado, de reciente creaci6n, coo apoyo en su! dife:-entes niveles 
de instituciones nacionales e intemac;ionales. B impulso al sector econ6mico v productivo del pars es 
un componente fundamental en esta labor. Oentro de este marco el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUDJ a traris de su dependencia de apoyo industrial. Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para el Deurrollo Industrial (ONUDU. en coordinaci6n con el Gobiemo de Honduras. las 
asociaciones de industriales y otras instituciones involucradas, est<tn llevando a cabo actividades de 
anttlisis de los problemas inherentes al sector y delineamiento de las nuevas estrategias y lrneas de 
accidn a seguirse. 

El proyecto HON/91/018 de PNUD/ONUDI es parte de este proceso y tiene como objetivo primordial 
el diseno de una polrtica de desarrollo y de reestructuraci6n de la industria nacional. Mediante 6ste ya 
se han desarrollado acciones consideradas prioritarias para asegurar eficiencia en su ejecuci6n, por lo 
que ya se cuenta con informes sobre la situaci6n de diferentes ramas productivas -especrflcamente 
sobre las que se considera que tienen mayor posibilidad de presentar incrementos en productividad y 
que representan, adem.ts, ventajas comparativas para el pars; asr como tambi~n ya se han creado 
comisiones de trabajo que involucran una verdadera participaci6n coordinada de todas las panes 
interesadas. 

la propuesta para la elaboraci6n de este trabajo surgi6 como una iniciativa para encontrar respuestas 
especfficas a las necesidades de un sector que. a pesar de su importante contribuci6n a la producci6n 
industrial, no ha recibido suficiente apoyo y est.t muy poco desarrollado, el sector de la pequena 
industria y la artesanra (PIA). pese a que la producci6n de este sector hace uso de un alto porcentaje 
de insumos locales y de mano de obra para satisfacer, en gran medida, las necesidades del mercado 
nacional. 

Dada la significancia y el potencial que ofrece 6ste, el proyecto PNUD/ONUDI, junto con·la Empresa 
Comercializadora de Artesanras de Centroam6rica (ERCAC). la Asociaci6n Nacional de Pequenos y 
Medianos lndustriales de Honduras (ANMPIH), la Asociaci6n Nacional de Artesanos de Honduras 
(ANAH) y los gremios de producci6n asociados a estas dos ultimas, han considerado que ademas de 
revisarse y reforzarse el apoyo institucional y de incentivos hacia 6ste sector, debe atenderse 
fundamentalmente dos c1reas de actual vigencia. En primer lugar. es necesaria la creaci6n v desarrollo 
de estrategias y programas de apoyo que contribuyan a coadyuvar el impacto que sobre la PIA pueden 
tener tanto los procesos de ajuste econ6micos, iniciados con la Ley de Ordenamiento Estructural de 
la Economra de 1990. asr como los nuevos procesos integracionistas, orientados a la creaci6n de la 
Comunidad Econ6mica Centroamericana, que implica la apertura de los mercados de la regi6n e 
incrementan la competencia para los productos nacionales. 

En segundo lugar, come es ya reconocido, en los recientes procesos de industrializaci6n de algunos 
parses desarrollados -p.e. Italia, Jap6n y Alemania- ha habido una importante contribuci6n de la PIA 
al crecimiento industrial, la que organizada bajo una nueva modalidad productiva, basada en la 
cooperaci6n interempresarial, y haciendo uso de la inteligencia colectiva y el desarrollo de estrategias 
d'1! calidad e innovacion del producto, ha demostrado que el tamano no es un prerequisito para la 
eficiencia y la productividad industrial. Las empresas, independientemente del tamano. agrupadas bajo 
esta modalidad denominada de especializaci6n flexible han probado que tienen una mayor capacidad 
de sobrevivencia v de adaptaci6n frente a los constantes cambios v demandas de un mercado nacional 
v mundial cada vez mas complejo v competitivo. 
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El anc11isis de los problemas y alternativas para la PIA contempl..J cubrir estas c1reas. considerando. 
asimismo, romper con el antiguo enfoque de anc1hs1s para la PIA, en el que se le consideraba coma un 
hie.Que uniforme de industrias Que presentaban una serie de caracteristicas v limitanfes propias. Los 
nuevos enfoQues de estudio de la PIA ' sugieren Que la unidad de anc11isis debe ser dirigida al estudio 
de cada gremio o subsector dentro de su entomo econ6mico v social. estableciendo las conexiones Que 
existen entre los diferentes agentes involucrados v. a partir de aQui, identificar los cuellos de botella 
que lirnitan su desarrollo. Para poder abordar la problemc1tica, desde esta perspectiva. se han 
organizado grupos de estudio v trabajo Que hacen uso de metodologias prcicticas y participativas. 
orientadas a la puesta en marcha de experiencias de especializaci6n flexible con empresarios de los 
diferentes gremios que han sido seleccionados: Corte v Confecci~n. Calzado. Madera v Muebles. 
Agroindustria. Industrias Metc11icas Bcisicas v Artesanias. 

Mediante esta experiencia piloto se espera revaildar la viabilidad v alcance de las nuevas formas 
organizativas de producci6n. como una alternatrva Que permita reorientar el papel de la PIA en la 
economia nacional. Promoviendo el establecimiento de nuevas formas organizativas de producci6n, bajo 
lo Que Schmitz denomina la eficiencia cofectiva 11992:671. se busca dar un nuevo i!Tlpulso al desarrollo 
industrial. Se pretende Que estas experiencias tengan un impacto positivo en el desarrollo v 
fortalecimiento de una nueva conciencia v cohesion empresarial regional v nacional. Que tenga como 
f1losofia la creaci6n de un entorno de cooperaci6n y de competencia constructiva que pueda 
gremialmente plantear v proponer alternativas a sus problemas, involucrando en ello a todos los 
participantes de la cadena de producci6n -desde el proveedor de insumos hasta el consumidor final. 
Paralelamente se plantea la redefinici6n del papel de las instituciones publicas v privadas y las politicas 
de apoyo a la PIA. para Que ~stas respondan a la facilitaci6n del proceso, definiendo nuevas estrategias 
en forma coordinada con las unidades organizadas de producci6n, ya que tradicionalmente la toma de 
decisiones ha sido vertical. En sintesis, se trata de rescatar espacios desde los cuales estas unidades 
puedan ejercer un control real v un manejo adecuado de su entorno productive. 

El objetivo de este estudio es, ademc1s de presentar un cuadro de la situaci6n de la PIA en Honduras. 
el de recoger y sistematizar las experiencias hasta ahora desarrolladas. identificando sus 
potencialidades. fortalezas v cireas problematicas o con debilidades. El documento esta organizado en 
cinco secciones, siendo la primera la presente introduccion. la segunda secci6n contiene las 
conclusiones v la recomendaci()n resultantes del estudio. en la que se perfila una Propuesta 
Metod61ogica basada en las experiencias de traba10 Que han desarrollado los gremios seleccionados, 
con la finalidad de establecer pautas para futuras acciones con otros grupos en el pais. La tercera 
seccion define el Marco Referencial. revisa los antecedentes v el entorno actual en el proceso de 
desarrollo industrial, integrando un analisis a nivel sectorial, politico e institucional de la experiencia de 
la PIA en Honduras. En la cuarta secc!6n se revisan brevemente las tendencias a nivel mundial de la 
pequena industria que ha adoptado la especializaci6n flexible, como estrategia exitosa de desarrollo 
industrial, para establecer las bases sobre las que se apoya la experiencia que se est<\ llevando a cabo 
en el pais. La Quinta secci6n presenta el anc11isis de los subsectores v ejemplos de las experiencias de 
especializaci6n flexible hasta ahora emprendidas en el pais. 

Ver, por eiemplo, Schmoll. H. 119821 v Boomgard e• Al. (1991). 



-3-

SECCION II 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha hecho evidente que las estrategias de desarrollo industrial del pars han 
estado, in!cialmente, orientadas al desarrollo de la gran industria de carctcter sustitutivo y, mets 
recientemente. a la promoci6n de la industria para la exportaci6n. En este entomo, a pesar de la 
sanci6n de leyes espedficas para la PIA y la creaci6n de instituciones estatales y privadas de asistencia 
para la misma, el impacto a nivel macro que estas han tenido sobre estos sectores ha sido mrnimo. 

Para el caso. la Ley para la Pequena y Mediana lndustria y la Artesanrc; de 1978, en la prctctica, 
benefici6 sobre todo a la mediana industria, debido al carctcter burocrcttico de los procedimientos para 
acogerse a la misma y al costo elevado que implicaba para los empresarios de la PIA. De igual forma, 
las lfneas de credito que fueron abiertas para la pequena industria y la artesanra, con algunas 
excepciones, no lograron favorecer a los empresarios de estos sectores, debido a lo engorroso de los 
trctmites pero, sobre todo, al tipo de garantras exigidas. la PIA ha contado con muy poco apoyo para 
resolver sus necesidades de asistencia tecnica y de capacitaci6n, ya que la disponibilidad de este tipo 
de servicios ha estado fuera del alcance de estos sectores por factores tales como el elevado costo 
de los mismos y que los programas estatales se han disenado para satisfacer sobre todo a la gran 
industria. Respecto a esta ultima observaci6n cabe aclarar que el lnstituto de Formaci6n Profesional 
(INFOPI a traves de su departamento de Comercio y Servicios, ha comenzado recientemente un nuevo 
tipo de programas que busca llenar este vaci6. 

la nueva estrategia de desarrollo industrial considera que el sector privado debe retomar la conducci6n 
del proceso, a la vez que debe minimizarse la intervenci6n del Estado como empresario. Sin embargo, 
esto no implica un beneficio automcttico para la PIA. la nueva Ley de lnversiones, por ejemplo, 
contempla un apartado en el que se especifica que se darct especial protecci6n a la pequena industria. 
Sin embargo, para que esto sea realmente efectivo debe avalarse con reglamentos y leyes especrficas 
y que se permita que los actores principales tengan una participaci6n amplia en su estructuraci6n, lo 
que aun no ha sido posible. 

l:ts organizaciones privadas de desa~rollo (OPDI han tratado de satisfacer las necesidades de la PIA, 
tanto en lo financiero como en la asistencia tecnica y capacitaci6n. No obstante la validez de estos 
esfuerzos y dadas las caracterrsticas individualistas de este tipo de instituciones, sus acciones se 
convierten en intervenciones aisladas que no logran mod:ficar el marco macro para la PIA, lo que es 
fundamental para gestar un verdadero proceso de desarrollo para estos sectores. 

Una posible vra para la soluci6n de los problemas de estos sectores constituye el ejemplo de las 
experiencias exitosas de. desarrollo industrial de algunos parses europeos, como el reconocido caso 
italiano, en donde las pequenas industrias que han adoptado las nuevas formas organizativas de 
producci6n, conocidas como de especializaci6n flexible, han logrado no solamente resolver sus 
problemas indiv1duales sino que, inclusive, han logrado un crecimiento mayor que el de la industria y, 
ademas, la conquista de sectores especfficios del mercado nacional e internacional. la base 
fundamental de los nuevos procesos organizativ<>s reposa en la adopci6n de esquemas organizativos 
flexibles, basac!os en la cooperaci6n interempresarial, a traves de la formaci6n de subsistemas 
empresariales. 



-4-

Las estrategias seguidas par estos subsistemas pueden resumirse basicamente en cuatro aspectos. En 
primer lugar. las empresas reconocen Que dada sus estructuras individuales y las caracteristicas 
cambiantes del mercado. sus estrategias deben basarse en el mejoramiento e innovaci6n continua de 
sus productos. lo que implica. ademas. una revisi6n sostenida de sus estructuras organisativas. sus 
procesos de producci6n v su marco tecnol6gico. La participacion amplia de empresarios y trabajadores 
es fundamental para el logro de estos objet:vos. Dos conceptos tipicos de la especializaci6n flexible. 
como los de "inteligencia colectiva" v la "eficiencia colectiva". muestran la importancia que este 
aspecto reviste dentro de la estrategia. 

En segundo lugar. los subsistemas mantienen una relaci6n cercana con sus proveedores y clientes. para 
asegurar Que sus productos llenen los requisitos de calidad demandados por el mercado y lograr 
suplirse en los tiempos requeridos. 

Un tercer aspecto para el logro de sus metas es el desarrollo de una infraestructura interempresarial. 
que les permita satisfacer sus necesidades que. de forma individual. les seria dificil obtener. La 
infraestructura empresarial puede suplir las necesidades colectivas de financiamiento. consultoria. 
asistencia tecnica. uso de maquinaria especializada. capacitacion. compra de insumos y 
comercializaci6n. 

Finalmente. la creaci6n de los subsistemas empresariales contribuyen al fortalecimiento de los gremios 
v asociaciones industriales. lo cual es fundamental para el lanzamiento de propuestas a los gobiernos 
para el desarrollo de politicas estrategicas de desarrollo industrial. ya que se reconocen mejor las 
potencialidades y las cuellos de botella para el sector. la concertaci6n entre estos sectores v el 
gobierno es una condici6n para el exito de las estrategias. En el caso del Gobierno Italiano, esto ha 
contribuido mucho al desarrollo de estos sectores. mas especificamente a traves de las gobiernos 
locales v regionales. 

En Honduras la ONUDl/ERCAC. junto con las asociaciones industriales v artesanales v algunas 
instituciones gubernamentales, han comenzado a promover las primeras experiencias. Estas, en las 
cinco subsectores seleccionados -agroindustria. industrias de la confecci6n. calzado. madera. metalicas 
b~sicas y artesanias- prometen ser una alternativa para el desarrollo de estos sectores. El apoyo hasta 
ahora logrado es significativo y muestra que existe potencial para la ejecucion de una estrategia similar 
en mayor escala a nivel nacional. 
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2.2 PROPUESTA METODOLOGICA: 8 PASO$ PARA UN PROCESO DE REESTRUCTURACION 
INDUSTRIAL DE LA PEOUENA INDUSTRIA 

Las experiencias de especializaci6n flexible que se han iniciado en el pais sientan las ·bases y dan 
lineamientos para otros grupos de empresarios. sobre las acciones que se deben emprender para repetir 
y reforzar el desarrollo de una estrategia de reestructuraci6n industrial. Los logros hasta ahora 
alcanzados en el pais son el resultado del esfuerzo conjunto de los empresarios y las instituciones Que 
apoyan la experiencia y representan un ctesafio a estructuras tradicionales de trabajo, basadas en el 
individualismo y la falta de coordinaci6n institucional. Los pasos a seguir. tanto por las instituciones 
como por los empresarios para nuevas experiencias. pueden ser los siguientes: 

Paso 1 : Las instituciones de apoyo o las asociaciones de industriales hacen un llamado inicial para 
promover reuniones entre los empresarios de un mismo gremio. con el fin de identificar sus problemas 
comunes y plantear alternativas cor:juntas. En estas reuniones se introducen las experiencias de 
especializaci6n flexible como estrategia alternativa de desarrollo exitosa para la PIA y la ejecuci6n de 
un proceso de reconversion industrial. Se propane la creaci6n de subsistemas de empresas basados 
en la cooperaci6n interempresarial. 

Paso 2: Los empresarios interesados en conformar un subsistema t.:omienzan a reunirse en fnrma 
periodica. buscando concebir una vision y un lenguaje comun. desarrollar planes de acci6n conjuntos 
e identificar los posibles servicios comunes para sus industrias. Para el adecuado funcionamiento de 
los grupos. v fomentar el sentido de responsabilidad de los miembros. se crea un reglamento interno; 
se definen. adem~s. la periodicidad de las reuniones v se establecen las cuotas para la creaci(>n de un 
fondo comun. Se nombra una Junta Directiva y comites de investigaci6n y trabajo para ~reas 
especializadas. como: producci6n. control de calidad. abastec:imiento de materias primas. capacitaci6n, 
comercializaci6n v vigilancia. En las reuniones los comit~s informan de sus avances y se desarrollan 
los circulos de estudio para definir mas ampliamente sus problemas v cu.11es son las causas principales 
de ~stos. fomentandose la amplia participacion de todos los miembros. 

Paso 3: Por su parte. cada empresario comienza a desarrollar una autoevaluaci6n para determinar cucil 
es la posicion de su empresa en vias del proceso de reestructuraci6n. La guia de 14 pasos de 
autoevaluaci6n de ONUDI IAnexo 161 puede ser ut1lizado con este fin Se comienza. a·1em~s. a 
desarrollar un anahsis de competitividad para la industria a nivel nacional. definiendo cuciles son las 
debilidades y fortalezas de estas empresas respecto al resto del mercado. para establecer los planes 
de acciOn 

Paso 4: En base a los resultados de los pasos anteriores. se desarrollan los planes comunes de acci6n, 
los cuales pueden incluir un amplio rango de estrategias como: financiamiento, producci6n 
especializada de articulos. contrataci6n de expertos. compra de maQuinaria. comercializaci6n y otras. 

Paso 5: Prev10 al desarrollo. en mayor escala. de los provectos que hayan sido definidos. conviene 
desarrollar pruebas para evaluar la v1ab1ltdad de los mrsmos en su operatividad y la aceptaci6n de los 
productos en el mercado. 

Paso 6: Una vez definidas las necesidades de las industrias. los susbsisremas empresariales deben 
coordinar accionet. no solamente entre los grupos de un mismo gremio sino con todos los demas. para 
fomentar una estrategia integrada de desarrollo a nivel nacional de abajo hacia arriba. De esta forma 
se crea un cuerpo de subsistemas empresariales que fortalecen las asociaciones industriales v dan 
representatividad a la PIA. paso muy importante para buscar la creaci6n de un marco institucional de 
apoyo a estos sectores por parte del Gobierno. las 1nstituciones financieras. el sector comercio, 
instituciones educativas v otras involucradas. 
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fn22: Simultc1neo al establecimiento de esta-:; estrategias se debe realizar una amplia divuJgaci6n 
sobre los avances de las experiencias, remarcando la importancia que ~stas tienen en el proceso de 
reestructuraci6n industrial. Estas acciones pueden ser realizadas por las asociaciones empresanales, 
con el apoyo de los subsistemas v las instituciones involucradas. 

Paso 8: Los avances logrados por estas empresas deben medirse peri6dicamente, de acuerdo a 
indicadores establecidos en base a las metas propuestas. Esto contribuirii a rectificar fallas o 
debilidades en el proceso. Los empresarios deben buscar la cohesion v sostenimiento de sus 
subsistemas, para asegurar la continuidad y desarrollo del proceso de reestructuraciOn industrial. 
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SECCION Ill 

MARCO REFERENCIAL 

3.1 B PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN HONDURAS 

El proceso de industrializaci6n en Honduras. al igual que en otros parses de America Latina, ha 
atravesado varias etapas. La primera fue definida por el modelo "Hacia Adentro· o lndustrializaci6n de 
Sustituci6n de lmportaciones (151). la que caracteriz6 la estrategia de desarrollo industrial de la primera 
etapa del Mercado Comun Centroamericano (MCCAJ en la decada de los sesei"ltas. Durante esta fase 
se buscaba establecer las industrias manufactureras de bienes de consumo. en base ta capitales 
nacionales, contando con una protecci6n arancelaria fuerte para los bienes finales y tarifas muy bajas 
para los insumos v bienes de capital requeridos v. adem;js, con tasas de interes favorables. En los 
setentas el marco general del modelo no cambi6 pero. se le agreg6 otro elemento: la intervenci6n 
estatal directa para establecer industrias en mayor escala, las que el sector privado nacional y 
extranjero no habra querido poner en march3. 

Finalmente, en el contexto de la crisis generalizada de la deuda externa de los ochentas. surge 
paulatinamente otro modelo, basado en el ejemplo hist6rico de los paises asi<iticos y fuertemente 
impulsado por los organismos internacionales financieros (OIF): el modelo de desarrollo •Hacia Afuera·. 
o de lndustrializacion Orientada a las Exportaciones CIOE). En Honduras este modelo se refleja, en 
primer lugar, por la legislacion de la administraci6n Azcona para promover Zonas lndustriales de 
Procesamiento (ZIPJ y el Regimen de lmportacion Temporal (RIT). adem<is con ventajas cambiarias y 
fiscales para las exportaciones ·no tradicionales". dentro de los sistemas de ·cETRAs· v ·cEFEx·. 
No obstante, durante este perrodo, las industrias tradicionales siguen gczando de la proteccidn 
arancelaria. Es con la llegada de la administraci6n Callejas (1990-94J que el modelo ·Hacia Afuera• se 
establece definitivamente como el eje central de la polrtica de desarrollo del pars. con un programa muy 
fuerte de desgravaci6n arancelaria, comhinado con la depreciaci6n y liberalizacion cambiaria. La 
siguiente seccion revisa brevemente algunos de los elementos de este ultimo modelo sobre la industria. 

3.1.1 Las Politicas de Ajuste Estructural 

Durante la decada de los ochenta los OIF presionaron con mas insistencia porque se ejecutara una 
polrtica macroecon6mica basada en el • ajuste estructurar, posici6n que encontro eco completo en 
Honduras hasta 1990, durante la Administracion Callejas que emiti6 la "Ley de Ordenamiento 
Estructural de la EconoMfa". mediante el Decreto 18·90. Entre las medidas contempladas se 
encuentran: 

- la devaluacion del Lempira; 
- el enfasis marcado hacia la reduccion del deficit fiscal, para lo cual se estipul6 tambien un 

aumento en los impuestos directos e indirectos y sobre las tarifas de los servicios publicos; 
· la liberalizacion de las tasas de interes en el mercado financiero formal, que han llegado a 

alcanzar niveles hasta de 28% anual; 
- restricciones en las polrticas de credito; 
- la rebaja en las tarifas arancelarias, las que se reducen de un nivel mc\ximo de t 00% v un 

mfnimo de cero en 1990, para establecer en 1993 un rango de tarifas nominales entre 5 y 
20 por ciento, reforma que reduce mas1vamente la protecci6n efectiva brindada a las 
industrias tradicionales de sustitucion de importaciones. 

- derogaci6n de las franquicias v exoneraciones aduaneras que fueron tfpicas para el apoyo de 
la ISi nacional. 
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Adem.ts, para reforzar el ambiente •tiberalizado• que caracteriza la filosoffa de desarrollo econ6mico 
desposada con la administraci6n Callejas. en 1992 fue aprobada una nueva Ley de lnversiones. la cual 
entre otras cosas estipula: 

- la facilitaci6n de los mecanismos para la instalaci6n de nuevas industrias; 
- equiparaci6n de tratamiento para la inversiOn extranjerz y la nacional; 
- libre acceso al mercado de divisas; 
- liberalizaci6n de los precios de ta producci6n, 
- desburocratizaci6n de los mecanismos para la importaci6n y exportaci6n de los bienes y 

servicios necesarios para la producciOn. 

No obstante que la Ley de lnversiones ofrece protecci6n a la pequeiia industria y el comercio nacional 
frente a las inversiones extranjeras. es claro que el ~nfasis de desarrollo industrial esta en la exigencia 
a los industriales nacionales a competir en condiciones parejas con el capital extranjero. 

En un inicio la ejecuci6n de las medidas de ajuste no caus6 una contracci6n muy marcada en el sector 
industrial, probablemente por el efecto compensatorio de la depreciaci6n arancelaria, combinado a la 
paulatina desgravaci6n. De hecho, los sectores mb golpeados por el ajuste fueron el sector 
construcci6n y el sector administraci6n publica y defensa Cver cuadro A). 

CUADRO A 

CRECIMCENTO REAL DE SECTORES PRINCIPALES DE LA ECONOMIA HONDURENA BAJO El 
PROGRAMA DE AJUSTE. 1990-92 CPORCENTAJES) 

Agricultura, silvicult., caza v pesca 
lndustria manufacturera 
Construcci6n 
Admon. publica y defensa 
PIB a.c.f. 

FUENTE: BCH. 1992. 

1990 
1.1 
0.7 

-9.9 
14.7 
-0.4 

1991 
6.3 
1.4 
5.5 

-2.1 
2.6 

1992 
2.9 
3.9 

30.0 
2.5 
4.8 

No obstante, el programa de ajuste caus6 una reducci6n en la demanda agregada, la que se sinti6 en 
un estancamiento del sector manufacturero. Cuando la demanda vuelve a crecer en t~rminos reales 
en 1991, se nota que el sector manufacturero nose recupera tan rapidamente como el PIB en su total. 
Los otros sectores. los que no han sido perjudicados por la desgravaci6n, crecieron mas r6pidamente 
(ver Cuadro Al. En 1992, la industria manufacturera crece en casi cuatro por ciento, recuperaci6n que 
refleja, en parte, el fuerte crecimiento de los ZIP. Sin embargo, la industria todavra estc1 por debajo def 
crecimiento total del PIB, el que registra un 4.8 por ciento. Ademc1s. en 1993. se anunci.:. el primer 
cierre de una industria manufacturera tradicional a ralz del p1·ograma de ajuste. la refinerra Texaco cierra 
operaciones, luego de perder un subsidio estatal, lo que implica la p~rdida de empleo a 70 personas. 

No es de esperarse que el caso de la refinerfa sera el ultimo cierrP. de una industria manufacturera a ralz 
dal programa de ajuste. Mas bien, con la estabilizaci6n cambiaria de 1992 en adelante. para muchas 
industrias no ha sido posible trasladar los nuevos incrementos en los costos de produccion ·via 
insumos. mano de obra, combustibles. etc.- a sus precios. Un aspecto importante de esta presi6n de 
costos sobre la industria manufacturera han sido, sobre todc. los aumentos de las tasas de inter~s 
bancarias v tarifas de servicios estatales como energla eltktrica v tel6fono, a rarz de las pollticas 
monetarias y fiscales establecidas por el programa de ajus~e. A esto se tiene que; agregar el impacto 
en el costo de mano de obra, por lo~ aumentos ma• cados en los salarios mfnimos legislados entre 19qo 
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y 1992, factor de especial importancia para la pequena y mediana industria, cuya estructura de costos 
tiene un elemento mas fuerte de mano de obra que de capital, caso tipico en la industria de gran 
escala, con relaciones capital trabajo mas altas. 

A rafz de la presi6n de costos, combinada con la competencia de imponaciones (la que sera reforzada 
por la r enura del comercio regional desde marzo 1993J hubo desde 1992 una creciente presi6n del 
secto1 .• 1anufacturero (representado por la ANDI) para la adopci6n de medidas de compensaci6n, con 
el fin de reducir e'. !mpacto nega~ivo del ajuste sobre la industria. Aun y cuando hay cierta aceptaci6n 
de la necesidad de reorientar la actividad manufacturera hacia los llamados ·mercados mundiales·, se 
busca reducir los costos de servicios astatales y financieros. para poder competir con los S6Ctores 
manufactureros centroamericanos y extranjeros. 

3.2 LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN HONDURAS 

El sector industrial en Honduras es relativamente joven y se encuentra poco desarrollado. La falta de 
una polftica adecuada para la promocion industrial, adherido a las caracterrsticas de la produccidn, han 
incidido en que la industria se encuentre concentrada en 72%, alrededor de las ciudades que 
historicamente son sus principales polos de desarrollo: Tegucigalpa, ubicada en la zona central y San 
Pedro Sula -conocida como la ciudad industrial-, localizada en la zona norte del pars. De acuerdo a este 
esquema el departamento de Francisco Morazan, donde se ubica Tegucigalpa, aglutina 34% de las 
unidades industriales v similar proporcion def empleo industrial. En tanto que Cort~s. cuya cabecera 
departamental es San Pedro Sula, acoge a 38% de la unidades de produccion industrial del pars. No 
obstante. el peso de la produccion descansa mb fuertemente en Cort~s. donde se ubican la gran 
mayorra de las empresas grandes. mientras que en Tegucigalpa se encuentran mayor numero de 
industrias pequefias v micro. El resto del pals presenta una dispersion geogrlifica amplia de 
establecimientos industriales. 

La produccion del sector industrial esta. en gran pane. orientada a la produccion de bienes de consumo 
en la'> ramas tradicionales de la economia, principalmente alimentos y bebidas; textiles y confeccion 
de prendas; cuero v calzado y madera v sus productos; las que juntas producen aproximadamente 58% 
del valor agregado bruto de la industria manufacturera. La contribucion del sector industrial al PIB es 
de aproximadamente 15%, segun datos de 1990 def Banco Central. 

El cuadro actual para la industria manufacturera nose presenta muy alentador. La nueva estrategia de 
desarrollo hacia afuera puede tambi~n agudizar las dificultades para la industria nacional. Al derogarse 
el marco proteccionista de las llamadas "industrias infantiles", surgidas durante la estrategia de la ISi, 
significa que ~stas, acostumbradas a una serie de prebendas -como exenciones de tipo fiscal, 
prioridades en el otorgamiento de permisos para obtener insumos v otra serie de incentivos apoyados 
en las anteriores leyes de fomento industrial- van a enfrenrarse con un mercado donde prevalece la 
competencia con base mas igualitaria en t~rminos legales, donde competiran no solo las grandes con 
las medianas. pequenas industrias v talleres artesanales, sino tambi~n los productos nacionales con 
los extranjeros. Esto ultimo como consecuencia de los nuevos procesos de apertura econ6mica que 
se est~n gestando a nivel de la region centroamericana, que permitiriin el levantamiento de las barreras 
arancelarias para los productos de la region. 

Es indudable que para aquellas industrias que han estado operando ineficientemente. ofreciendo 
productos de baja calidad a precios altos amparados bajo el ala proteccionista, la nueva competencia 
se presenta coma un factor bastante crrtico. 
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3.3 El SECTOR ARTESANAL Y LA PEOUENA INDUSTRIA EN El DESARROLLO INDUSTRIAL DE 
HONDURAS 

En la actualidad, debido a la escasez de estadrsticas nacionales industriales y a la falta de unificaci6n 
de criterios de clasificaci6n de las empresas. es difrcil medir la participaci6n real de cada uno de los 
estratos industriales. Sin embargo, la mayorfa de las investigaciones realizadas sobre estos sectores 
por diferentes instituciones, coinciden en que la PIA ocupa un porcentaje mayoritario en el mimero de 
la unidades industriales. 

A lo largo de la experiencia industrial ~e Honduras. la PIA ha jugado un papel importante en la 
producci6n de bienes para satisfacer bcisicamente una demanda nacional. Oatos de 1975 reportan que 
aproximadamente 99% del total de firmas que existran entonces en el pars se encontraban operando 
en el rango de la artesanra o de la pequena industria y generaban alrededor de 62% del empleo 
industrial. como se aprecia en el Cuadro B: 

CUADRO B 

DISTRIBUCfON DE LA INDUSTRIA DE ACUERDO Al TAMANO DE LAS FIRMAS. 1975 

FUENTE: 

-··----... ---·--------·------·---... ··------·-·----·---·---........................................................... _________ ... _______ _ 
Tamafio No.de % Empleo 
Firma Firm as 

--------------------------------------------------------------------------·---------·----·-
Artesanal 36.973 97.8 50, 137 57.1 
(1-4) 
Pequefia 476 1.3 4,606 5.3 
(5-19) 
Mediana 292 0.6 13,012 14.8 
(20-99) 
Grande 81 0.2 19,975 2Z.8 
1>1001 
·----------·---- .................. _____ -----·--·----·-----------------------·---·------·-------·---·------
TOTAL 37,822 100 87,730 100 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

Goldmark,S.; (19871 "The Effect of Policy Upon Small Industry Develepment in 
Honduras". Development Alternatives Inc .• Washington, p. 17. 

Un estudio llevado a cabo en 198 7. sabre el desarrollo de la pequena industria2 • asevera que de 
acuerdo a los resultados de su investigaci6n, la distribuci6n de las empresas descrita en el cuadro 
anterior no se habfa modificado sustancialmente en los ultimas quin~e anos; afiadiendo, adem~s. que 
muy pocas pequenas industrias se localizan en el extremo superior de la clasificaci6n utilizada de 
acuerdo al numero de empleados (5-19 empleadosl. ya que la tendencia es que existan mas industrias 
en los talleres definidos como artesanales I 1-4 empleadosl o en pequenas industrias con un numero 
de empleados que se localiza mb bien en el extrema inferior de la definici6n aplicada. 

Ver Goldmerk, S.; 11987:18). 
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Por otra parte. otro estudio realizadc recientemente para la ONUDI (Del Campo. A.; 1992:74), indica 
que las cifras actuales para el empleo en cada uno de los sectores comprueban Que los talleres 
artesanales siguen absorbiendo la mayor cantidad de mano de obra. De acuerdo a este estudio en 1990 
el numero de personas empleadas por este sector (no se incluye aqur los datos de la pequena industrial 
ascendra a 61,348, que representaba 48.9% del total de personal ocupado en la industria. 

A pesar de la evidente contnbuci6n de este sector al empfeo industrial, ;a revisi6n de las polfticas e 
incentivos industriales hace evidente que. a lo largo del proceso de desarrollo industrial, la PIA ha sido 
quizb no la gran ausente, pe10 si la menos atendida, creciendo a la sombra de una estrategia donde 
las grandes economras de escala y las tecnologras intens!vas en capital eran las privilegiadas. Es hasta 
cierto punto comprensible la pobreza de su contribuci6n en t~rminos por ejemplo del Valor Agregado 
Bruto de la lndustria, 13.6% del estrato artesanal contra 86.4% del fabril para 1990. 

Sin embargo, el marco legislativo y el macroecon6mico no son los (micos responsables de la limitada 
actuaci6n de estos sectores industriales. Existe. ademas. un marco institucional publico y privado que 
ha podido jugar un papel decisivo para impulsar el desarrollo de las unidades productivas de la PIA. pero 
su actuaci6n ha sido limitada, por lo que es necesario evaluarlo. Aun m"s. las mismas unidades de 
producci6n, pueden ser gestoras de sus propios procesos de desarrollo. No obstante. las unidades de 
la PIA, pese a que son numerosas, no han podido tener un impacto a trav~s de sus organizaciones para 
influenciar la toma de desic1ones a nivel polrtico. ni han logrado coordinar sus diferentes subsectores 
para buscar alternativas propias a sus problemas. Lo anterior presenta tres puntos de partida para 
analizar la problematica de la PIA en el pais. El resto de esta secci6n estara dedicado al analisis de 
estos planteamientos: Las Politicas e lncentivos para la PIA, El Marco lnstitucional y Las 
Caracterfsticas de la PIA. 

3.3.1 las Polrticas e lncentivos para la PIA 

Una de las Leyes que ha estado directamente dirigida al impulso de la pequefia industria ha sido la Ley 
de Fomento a la Pequeiia y Mediana Empresa Industrial y la Artesanal, sancionada mediante el Decreto 
No. 681 de 1978. Dicha Ley se estableci6 en base al Artfculo 258 de la Constituci6n de la Republica, 
el cual establece que la industria en pequena escala se considera coma un patrimonio de los 
hondurenos y que su protecci6n debe de ser objeto de una ley especial. Mediante esta ley entonces, 
se pretendia establecer en r~gimen especial de incentivos. para impulsar el desarrollo de estas unidades 
productivas. La realidad no ha sido muy congruente con la teorra, pues la Ley no funcion6 coma un 
incentivo para la PIA como se vera mets adelante. 

De acuerdo a la Ley, se establecen clasificaciones de cada uno de los estratos que pueden ser elegibles 
para acogerse a la misma. los que deben trabajar acorde a su Artfculo 2. Este contempla que las 
empresas beneficiarias deben ser aquellas que •produzcan. envasen o empaquen materias primas, 
productos semielaborados. envases y bienes de consumo o de capital·. De esta forma se consideran 
talleres artesanales a: • Aquellas actividades culrurales o populares. que conservando su autenticidad 
artfstica y creativa, produce bienes en los que predomina la labor manual sobre el empleo de la 
maquinaria". 

Asimismo, se establece como pequena industria a aquella que: 

Con predominio de la operaci6n de la maquinaria sobre la manual, se dedique a producir los 
bienes a los que se refiere el Artfculo 2 y cuya inversi6n en activos fijos, excluyendo terrenos 
y edificios,no sea mayor de Cincuenta Mil Lempiras llps.50,000.00). 

Los beneficios para aquellas industrias que resulten elegibles a la misma. incluyen exoneraci6n de 
derechos de aduana. impuestos de producci6n o de consumo para la obtenci6n de una amplia gama 
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de maquinaria y equipo, materias primas v otros insumos de produccidn v combustibles v lubrica.ntes. 
que de acuerdo a ciertas clasificaciones extras pueden ser hasta de 100%. Adem6s de estos 
beneficios, tambit1n se contempla la exenci6n total o parcial del lmpuesto sobre la Renta. 

Para poder acogerse a la Ley. las empresas deben seguir una serie de procedimientos. los que de 
acuerdo a investigaciones realizadas pueden resultar bastante engorrosos v largos. Para el caso, un 
estudio realizado en t 987 sigui6 paso a paso los procedimientos requeridos para determinar el numero 
de dras y el costo que significaba para los empresarios poder clasificarse v recibir los beneficios de la 
Ley. descubriendo que, solo para clasificarse, el trtimite para un pequeno empresario podfa tomar entre 
93 v 181 dfas y el costo podfa ser de 3. 100 a 3,600 Lempiras. Para recibir los beneficios el empresano 
debfa seguir otra serie de tr6mites. los que significaban otros 11 o 20 dfas y un costo extra de 4 7 
Lempiras. Lo que sumaba un total de 104 a 201 dfas v un costo de 3, 147 a 3.647 Lempiras 
(Goldmark.S .• 1987:176-80). 

Como consecuencia de lo burocr6tico v costoso de los tr6mites en t 989 solo se habran acogido a la 
Ley alrededor de 375 empresas. de las cuales la mayorra eran medianas (Funez. 1989:35). En 1991 
ANMPHI emiti6 un documento en el cual proponra una serie de enmiendas a la Ley, para que t!sta 
respondiera a las necesidades reales de la pequeiia industria. reclamando ademtis que en el proceso 
de formulaci6n de las leyes dirigidas a los pequeiios y micro empresarios ~stos tuvieran 
representatividad IANMPIH, 1991 :7 y 111. 

En cuanto a otras leyes e incentivos que han sido aprobados para apoyar la industria, istas han tenido 
poco o nulo impacto sobre la PIA. Para el caso, la Polrtica de Promocidn de Exportaciones, a tra\.t!S de 
sus mecanismos de incentivos fiscales como los llamados Cenificados de Fomento a las Exportaciones 
ICEFEXl3 , no ha sido de utilidad para la PIA pues las empresas de estos estratos escasamente 
participan en las exportaciones. Los Decretos 37 de 1984 y 190 de 1986, que amparan el llamado 
RIT y el Decreto 37 de 1987. que establece la Ley Constitutiva de las ZIP. hasta la fecha no parecen 
haber tenido mayor ingerencia sobre el desarrollo o la resoluci6n de problemas para la PIA, aunque si 
existen va algunos vrnculos de traba.~o entre ind•Jstrias maquiladoras y empresas en la PIA. 

Un ejemplo de estas relaciones, lo senala un estudio realizado para AID en 1991. el cual seiiala que 
"de las 190 mejores empresas atendidas por los organi5mos privados de desarrollo (QPO), 30 habfan 
recibido. en algun momento subcontratos de maquila· (Nathan Associates. 1991 :31. Sin embargo. 
deben preverse regulaciones que protejan este tipo de relaciones para evitar que estas vayan en 
detrimento de las empresas de la PIA o de f:Jturas estrategias de desarrollo industrial. las polrticas de 
fomento industrial -como las !eyes de promoci6n a las exportaciones· deben basarse no solamente en 
leyes que favorezcan la creaci6n de empleos sino que tambit!n aseguren la utilizaci6n y el desarrollo 
de otros recurses nacionales. 

Los efectos de la Ley para el Ordenamiento Estructural de la Economra, hasta el mom~nto no han 
favorecido el entorno social v econ6mico de la PIA. El hecho de ~ue se pretenda dar un nuevo papel 
a la empresa privada en el pals, no quiere decir que con esto se estara automaticamente beneficiando 
a la PIA. De no haber una polftica definida hacia estos secto~es que acompaiie las enmiendas. puede 
sur.eder que en el mediano plazo ~stas puedan ser nuevamente las menos beneficiadas por el proceso. 
Es entonces necesario, para que exista un verdadero proceso de concertaci6n empresarial, se dt! un 
espacio a las sugerencias y peticiones de fas organizaciones que representan a esto! estratos. 

El CEFEX, ere un cemficedo negocieble creedo pere reducir el impecto d• l•Y•• que 
detincentiven le inversion. Su ulili.tecion H limit.tie pere el pego de impuHtos.AI derogerH 
le Lev de Fomentn lndusrnel, es111 d111eperec16. 
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Por el mome-tto la devaluaci6n de la moneda, la reducci6n del poder adquisitivo real del irigresc de la 
poblaci6n y los incrementos al salario mrnimo para compensar a la poblaci6n de los procesos 
inflacionarios. han tenido efectos contractivos sobre la inversi6n y la productividad. como ya se 
mencion6 anteriormente. Al respecto ANMPHI se ha pronunciado llamando le. atenci6n hacia la 
reducci6n en los volumenes de producci6n de las empresas. la que nan medido en 48% en relaci6n a 
1989, a trav~s de una muestra seleccionada de entre sus afiliados (ANMPIH;1991:9). 

3.?.: 8 Marco lnstitucional 

Existen en el pafs una serie d9 instituciones publicas y privadas que prestan apoyo y brindan diferentes 
servicios a la PIA. En lo que respecta a este estudio, interesa sobre todo identificar los recursos para 
dos areas especfficas: asistencia t~cnica y asistencia cr~diticia. 

Previo al analisis de estas dos cireas vale hacer notar que, en Honduras al igual que en otros parses de 
la regi6n, se han creado una serie de instituciones que contemplan programas de apoyo especrfico a 
estos sectores. La mayorra de estos han surgido como iniciativas de agencias de desarrollo 
intemacionales. las que han orientado sus ayudas de acuerdo a su propia 6ptica de desarrollo. factor 
que limita su impacto por dos razones. En primer lugar, los paquetes de ayuda •prefabricados• de 
algunas .agencias en las que se da tratamiento uniforme a los problemas de las empresas de la PIA. 
tienen elementt)S que no se adaptan a la realidad nacional o no responden a las necesidades especrficas 
de cada subsector. Asr por ejemplo, ha habido un ~nfasis marcado a que se incluya un fuerte 
componente de manejo administrativo y contable, ya que se ha considerado que la PIA es d~bil en esta 
cirea, lo cual es cierto. pero puede ser el area que menos atenci6n requiera para asegurar la 
sobrevivencia y desarrollo de una empresa. 

En segundo lugar, precisamente por sus caracterrsticas de programas individualizados. la mayorra de 
los programas se desarrollan er. forma de intervenciones aisladas. creando pocos nexos de coordinaciOn 
con otras instituciones publicas o privadas. no contribuyendo a modificar sustancialmente el entorno 
macro para la PIA. Aunado a esto, el impacto geografico suele ser bastante atomizado. ya que la mayor 
parte de los proyecto se realizan en ciertos sectores de las cireas urbanas. contribuy~ndose al 
incremer.to de la polarizaci6n industrial y no llegando a apoyar a quienes realmente necesitan ayuda. 

La mayor parte de estos programas canalizan su labor a tra ... ~s de las denominadas OPD. las cuales se 
han multiplicado rapidamente en los ultimas aiios•. Por lo general, estas instituciones han tratado de 
cubrir las dos cireas que nos conciernen. Existen controversias acerca de la forma en que estas 
contribuyen al desarrollo de la PIA. tanto por lo ya apuntado como por las tasas de inter~s que los 
empresarios han reportado que ~stas cobran y lo rigido de sus programas crediticios -cantidades 
condicionadas. No es objeto de este estudio analizar este impacto, per., consideramos importante 
mencionarlo para futuras investigaciones. 

e) ASISTENCIA TECNICA PARA LA PIA 

La PIA hondureiia tiene serias necesidades de asistencia tfcnica y capacitaci6n, hecho que se apoya 
sabre todo en los bajos niveles de calificaci6n tfcnica. tanto de propietarios como de su personal. En 
el proceso evolutivo de los talleres ha sido una tradici6n que la mayor parte de los operarios sean 
formados fuera del sistema educativo formal. situaci6n que ha venido a modificarse solo recientemente. 

Se he eslimed., que exislen elrededor de 38 OPD en todo el pelt. que hen deHrrolledo progtemes 
especflico1pere111 PIA ICerne. M.; 1993:161 
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Normalmente el entrenamiento se ha dado a trav~s de la transferencia de conocimientos de padres a 
hijos en las empresas familiares o en la toma de aprendices en los talleres. que aprenden las t~cnicas 
directamente de los propietarios. Esto tiene las ventajas de que se transmiten t~cnicas de trabajo 
•individualizadas• que pueden contribuir a la diferenciaci6n de los productos. pero lleva tambi~n la 
€!esventaja de no contar con t~cnicas mi\s cientrficas que podrran mejorar la calidad. los diseiios, el 
acabado, el aumento de su productividad v la eliminaci6n de desperdicios, Que conllevan perdidas 
innecesarias para los talleres. Ademi\s, la mayorfa de los talleres tienen un manejo inadecuado de sus 
costos, no llevan registros contables y estiin faltos de estrategias administrativas para el control y 

manejo de sus talleres. 

la PIA, ante los nuevos procesos Que se gestan en el pafs y la regi6n, requiere de estrategias ofensivas 
para ganar v controlar espacios en los mercados locales v regionales. la asistencia tknica y la 
capacitaci6n son aspectos fundamenta•es para poder lograrlo. En el pafs existen varios tipos de 
instituciones que ofrecen estos servicios. entre las que se encuentran instituciones publicas y privadas. 
De l~s que ofrecen t.inicamente servicios de capacitaci6n se cuenta con numerosas academias pre
vocacionales. vocacionales v t~cnicas de cariicter publico o privado, que brindan entrenamiento a 
j6venes y adultos en diferentes ramas industriales, las que estc\n ubicadas en varias ciudades del pafs. 
Estas instituciones son coordinadas en su mayorfa por el Ministerio de Educaci6n Publica. 
Anteriormente se contaba ademc\s, con el Centro de Desarrollo Industrial ICDI>. el cual habfa sido 
creado por el gobierno en 1978. para prestar servicio de asistencia t~cnica y crediticia para la mediana 
v pequena industria. pero sus operaciones fueron clausuradas recientemente por funcionamiento 
burocriitico e ineficiente. 

Entre las que entregan servicios de asistencia t~cnica v capacitaci6n, se encuentran las instituciones 
gubernamentales y las OPO. De las instituciones Gubernamentales la que mc\s se destaca es el lnstituto 
Nacional de Formaci6n Profesional (INFOPl6

• Ofrece formaci6n para ocupaciones en el c\rea industrial 
calificadas v semi-calificadas. Cuenta con tres Centros de Producci6n Industrial en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula v La Ceiba. Ofrecie, ademi1s. servicios de Asesorfa Empresarial Sectorial (AESJ y Programas 
de lnstrucci6n Gerencial aenominados PRIGS, orientados a brindar asistencia t~cnica especffica a las 
empresas. Para la arte~c.nra cuenta con una Oivisi6n de Artesanfa y tiene programas en 6 
departamentos del pars. 

Desde 1990 el INFOP ha decidido incorporar en todos sus proyectos de capacitad6n industrial el 
ccncepto de calidad total, ya que se considera que existe la necesidad de asentar nuevas bases para 
el desarrollo industrial. Que debe partir del desarrollo de una nueva mentalidad. para que todos 
participen en la busqueda de la calidad. El INFOP ha sido una escuela poco utilizada por los empresarios 
de la PIA. quizc\s porQue. como ellos mismos reconocen. no conocen mucho acerca de sus programas 
y. ademi1s. porQue antes la formaci6n estaba mi1s orientada a formar operarios para la mediana y gran 
empresa. Es recientemente que se ha comenzado a desarrollar programas mi1s adaptados a la realidad 
v necesidades de la micro v pequena empresa. los Que se ofrecen en forma gratuita v vale la pena 
estimular v guiar para el mayor apoyo a estos estratos. 

Existen otra serie de instituciones que ofrecen cierto potencial para la PIA. pero su impacto es menor 
ya que son mc\s restringidos en la entrega de sus servicios, entre estas se encuentran OPD como el 
Consejo Asesor para el Oesarrollo de los Recurses Humanos (CADERH). la Fundaci6n Hondurena de 
lnvestigaci6n Agricola !FHIAI. la Escuela Agricola Panamericana dP.I Zamorano v la Universidad 
Tecnol6gica IUNITECI. 

Fue crHdo med1en111 d11cr1110 Lev No.10 d• 01c111mbre de 1972. 
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bl Asistencia financiera Para la PIA 

En Honduras existen una serie de instituciones que destinan prestamos para la micro v la pequena 
industria, los que difieren basicamente en sus requisitos y garantfas. el tamaiio de SYS .pr6stamos, 
plazos y tasas de interes. Las diferencias ~s marcadas en este sentido. se encuentran entre los 
mercados formales y los informales, teniendo ambos importancia para estos estratos industriales. 

Los mercados infonnales, por ejemplo, tienen una mayor acogida entre el sector de la microempresa. 
Esto se exptica por tres razones; en primer luaar, la mayorfa de estas industrias no pueden tener 
acceso a los esquemas fonnales de cr6dito. y 2 que no retinen los requisitos o garantras que estas 
exigen. Segundo. los tramites para los mismos les resultan lentos, tediosos y ademas costosos, con 
el agravante de que en muchos casos no pue ~Jn responder a tiempo a sus necesidades inmediatas y 
finalmente, porque talvez desconocen •a existencia de los programas especfficos de credito que estin 
disponibles para estos estratos o simplemente no tienen infonnaci6n sobre el acceso a los mercados 
fonnales. Los creditos informales, se caracterizan por responder rc1pidamente a las solicitudes de sus 
usuarios. por sus cortos plazos de pago y sus altas tasas de interes. las que van desde 6% a 10% 
mensual, segun lo manifestado por los •"'!'resarios. Mucho de los microempresarios acuden a estos. 
ya Que se presentan como el unico recurso disponible para mantenerse a flote, aunque es indudable 
que sus margenes de ganancia se ven seriamente afectados por este tipo de credito y que con esto, 
se limita la acumulaci6n de capital y el posible crecimiento de sus unidades productivas. 

Por el lado de los creditos formales, en Honduras existen dos tipo de instituciones que se encargan de 
canali7.arlo a los empresarios de la PIA. Por un lado se encuentran las instituciones financieras no 
bancarias. que pueden ser publicas y privadas. Por otro, se encuentran las instituciones bancarias que 
son generalmente privadas. pero Que reciben el apoyo del Gobiemo a traves de lrneas especiales 
manejadas por el Banco Central de Honduns (BCH), para crear fondos especiales para la PIA. 

En el caso de las instituciones financieras no bancarias, se encuentran las OPD, las cooperativas de 
Ahorro v Credito y organismos e instituciones creadas por el Gobiemo, como apoyo especrfico a estos 
sectores. En cuanto a las OPD, cabe anadir que manejan carteras de credito limitadas y que sus costos 
operativos son altos que se trasladan a los creditos, estimandose Que sus intereses se ubican en 
alrededor de 26% sobre saldos insoiutos y sus plazos de pago son relativamente cortos, ya que la 
recuperaci6n rapida es fundamental para el sostenimiento de sus fondos de credito. Entre las que han 
tenido un actuaci6n mas destacada a nivel regional se encuentran la Fundaci6n para el Oesarrollo 
Hondureno (FUNADEHI v la Organizaci6n para el Oesarrollo Empresarial Femenino (OOEF) en la zona 
Norte; Asesores para el Desarrollo IASEPAOC:) en la zona central y diferentes OPO que operan bajo la 
supervisi6n del programa de la Pequena y Mediana lndustria (PYME) con fondos de AID en diferentes 
lugares del pars. 

Los cr6ditos cooperativos funcionan en diferentes gremios y para particulares, por lo general las 
cooperativas prestan hasta dos o tres veces el monto de lo ahorrado. siendo esto la principal garantra 
para el otorgamiento de los mismos. Los empresarios de la PIA no recurren con frecuencia a este tipo 
de cr6ditos. ya que presupone el hc1bito de un ahorro que ante bajos margenes de ganancia casi no se 
tiene. En lo que respecta a instituciones Gubernamentales, las mas importantes en la actualidad, son 
el Fondo Hondureno de lnversi6n Social (FHIS), instituci6n creada en 1990 como parte de los 
programas de compensaci6n social para coadyuvar el impacto del ajuste. Su cobertura geogrc1fica es 
nacional, reportando Que, para el perrodo de 1990-93, ha otorgado cr.tditos a aproximadamente 1928 
microempresas. El FHIS canaliza sobre todo por el Programa de Apoyo al Sector Informal (PASll. que 
funciona a travt!s de 18 OPO. Actualmente se ha abierto una coyuntura favorable para trabajar en 
forma directa con grupos organizados de diferentes gremios productivos. Estas primeras experiencias 
estan siendo avaladas por ONUDI. 
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Otra de las instituciones crediticias importantes es el Fonda Hondureiio de Desarrollo para las 
lnversiones (FONDEIJ. que funciona como una unidad ejecutora del BCH. contando con programas de 
apovo especffi\:os para la micro y la pequeiia lndustria. Sus fondos provienen de diferentes 
instituciones, siendo los principales el Programa de Apoyo a la Pequeiia y Mediana lndustria (PAPIC) 
del Banco Centroamericano. la Hamada Uneas de Financiamiento en Moneda Nacional, ResoluciOn 620-
12187 v el Proyecto Pequeiia Ernpresa II CAI0-522-0241 ». que conforma el Fondo para Pequenos y 
Medianos Empresarios CFOPEME». En su informe anual de 1991, FONDEI reportO haber aprobado 
crtditos a 25 7 microempresas industriales y al mismo numero de pequeiias, por un monto total que 
ascendicS a 13.7 millones de lempiras. 

Finalmente, se encuentra la banca privada. Esta ha estado operando sus programas de Cr~ito para 
la PIA a travfs de las lrneas de garantfa especiales manejadas por FONOEI. Los montos. requisitos v 
garantfas, asr como la orientaciOn de los cr,ditos, varra con cada una de estas lrneas. Los 
intermediarios financieros pueden o no participar con recursos propios y fijan la tasa de inter's de 
acuerdo a un techo maximo o diferencial, bascindose en la tasa oficial fijada para los redescuentos del 
Banco Central que en la actualidad es de un 17% (resoluci6n del 13 de Noviembre de 19921. El acceso 
a los pr,stamos, como ya se mencion6, es todavfa limitado por los factores ya apuntados y por la poca 
apertura a patrones mas flexibles para operacionalizar los cr,ditos. 

Los casos de los Bancos de Occidente v la Capitalizadora Hondureiia (BANCAHSA». han sido diferentes, 
en el sentido de que la aprobaci6n de crtiditos para los empresarios de estos estratos se ha basadD en 
un tipo de garantras no tradicionales. En el caso def Banco de Occidente las garanlfas se basadan sobre 
todo en el historial de cr,ditos del prestatario y en su reputacicSn, lo que le ha valido el reconocimiento 
de ser un banco de acceso popular. En el caso de BANCAHSA, tiste decidiO introducir en 1987 el 
llamado FOBANPEMI o •fomento de BANCAHSA a la Micro-Pequeiia Empresa·. estableciendo que 
podran optar a ser beneficiarios def programa las personas naturales o jurfdicas mayores de 2.0 anos 
v menores de 60, que tengan un proyectos en la actividad industrial que sean viables y que el 
solicitante sea objeto de suficiente solvencia moral. De esta forma el banco reporta que un 55% de las 
garantra exigidas han sido de tipo fiduciario (responsabilidad del prestatario mas 2 avales» y que las 
principales ramas beneficiadas han sido en el siguiente orden: madera, alimentos v confecci6n. Sin 
embargo, a pesar de estas facilidades aparentes, la banca privada sigue siendo la menos popular como 
fuente de financiamiento para estos estratos. 

3.4 LAS CARACTERISTICAS DE LA PIA 

El marco macro de potrticas e incentivos para la PIA, el institucional a nivel de asistencia t'cnica v 
capacitacidn y el financiero a trav~s def apoyo crediticio a las unidades de producci6n, son factores 
decisivos para el desarrollo y fortalecimiento de las industrias ubicadas en estos estratos. Como se ha 
hecho evidente en las secciones anteriores. en Honduras estos tres factores han estado trabajando en 
forma poco coordin;;da v su impacto ha sido mrnimo para el desarrollo de ta PIA. Sin embargo, las 
mismas unidades de producci6n pueden ser gestoras de su propio desarrollo en una forma exitosa. pero 
para la mayorra esto no ha sido posible por una serie de factores que se pueden definir como sus 
debilidades, aunque tambi~n ca~e senalar que existen potencialidades que si se impulsan v apoyan 
adecuadamente pueden ser de gran beneficio para el desarrollo del se::tor de la PIA. 

3.4.1 DEBILIDADES DE LA PIA 

- falta de garantras para acceder a fuentes formales de financiamiento. lo Que incide en: 
al bajos niveles de inversion. 
bl escaso capital de trabajo, 
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- bajos niveles de capacitaci6n de la mano de obra, 
- la fuerte competencia y la baja utilizaci6n de su capacidad de innovaci6n inciden en que sus 

estrategias de venta se basen en precios y salaries bajos, mt1s que en calidad de productos, 
- inadecuadas formas organizativas de producci6n, 
- falta de registros contables yd~ producci6n, y, sabre todo 
- la falta de cohesi6n a nivel de sus diferentes gremios y de sus asociaciones industriales, lo 

que no permite la coordinaci6n de actividades conjuntas para la busqueda de soluciones a sus 
problemas comunes. 

3.4.2 FORTALEZAS DE LA PIA 

- las micro y pequei'ias industrias, por sus cart1ct'!rfsticas de producci6n, ti'!nen mayor 
capacidad de adaptaci6n y de diversificaci6n, 

- El valor artesanal de su producci6n, con una mejor orientaci6n, puede ser aprovechado para 
satisfacer determinados nichos del mercado, 

- la concentraci6n geognUica de las unidades de producci6n de la PIA puede ser un factor 
importante para emprender la cooperaci6n interempresarial y la accion colectiva para el 
desarrollo de estos sectores. 
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SECCION IV 

LA ESPECIALIZACION FLEXIBLE C"'MO UNA ESTRATEGIA EXITO~A DE 
DESARROLL~ INDUSTRIAL 

La especializaci6n flexible puede definirse como una filosofla organizativa de la producci6n industrial, 
la cual se basa fuertemente en la cooperaci6n intra e interempresarial para desarrol1ar estrategi3s de 
competencia y sostenibilidad de las empresas en el mercado, apoyctndose en el uso de la inteligencia 
colectiva, la especializaci6n de procesos y productos, servicios comunes y la innovaci6n continua como 
principales bastiones. La base filos6fica actual de la especializaci6n flexible surgi6 de las experiencias 
de los exitosos distritos industriales europeos, particularmente de la experiencia de la regi6n del norte 
de Italia, lo que le ha valido ser reconocida como la ·rercera Italia·. 

Entre las dkadas de los setenta y ochenta la industria italiana tuvo un espectacular crecimiento. en 
algunos oe sus sectores productivos. entre los mets destacados. se encuentran las industrias de 
madera. muebles. calzado y confecci6n1

. Esto sucedi6 en un amhiente donde se observaba un lento 
o un menor crecimiento en otras industrias del pais. lo interesante de este fen6meno es que estos 
crecimieraos no se vieron aparejados del crecimiento de gra,des conglomerados industriales sino mils 
bien se asociaron a la formaci6n de sus~sistemas de pequenas industrias. 

las estrategias de cooperaci6n de las pequenas firmas iniciaron cuando estas unidades industriales 
comenzaron a confrontarse con un ambiente cada vez mils competente v cambiante dentro de los 
mercados. que por si solas eran incapaces de desafiar. Es asr que grupos de pequenas industrias 
comienzan a desarrollar estrategias de sostenibilidad. pero mils que eso, de comp._ :encia ofensiva para 
alcanzar el mercado en forma colectiva. El ~xito de estos subsistemas de cooperaci6n interempresarial 
se encontraban asociados a que estas unidades productivas eran de ramas similares. tenran 
caracterfsticas. y problemas en comun y se encont;aban ubicados en las mismas regiones geogrilficas. 
Esto les permitra el estudio en forma conjunta de sus debilidades y potencialidades. Asr. con esta 
modalidad de amilisis y el uso de la inteligencia colectiva los nuevos subsistemas de producci6n 
comenzaron a obtener los beneficios de una gran industria. mediante la utilizaci6n compartida de 
maquinaria, equipo v servicios. la especializaci6n por proceso. aunado a la especializaci6n por 
productos, basilndose en la explotacidn de sus ventajas comparativas y la innovaci6n continua. les ha 
permitido entrar a competir en circunstancias bastante ventajosas, pudiendo responder y ajustarse mc1s 
rctpidamente a las cambiantes demandas del mercado. 

No obstante el ejemplo anterior. el concepto de especializaci6n flexible nose reduce so!amente a este 
tipo de casos, ya que su aplicaci6n ha sido usada tanto para la pequei'ia come para la gran industria. 
Para la gran industria, su aplicabilidad ha estado mas relacionada con la descentralizaciOn v la 
especializaci6n de los departamentos de producci6n, asr como la utilizaci6n de controles de inventarios 
Justo a Tiempo IJITI v la adopci6n de nuevas formas organisativas de producci6n. Para la pequeiia 
industria. el concepto tiene mayor fuerza cuando se aplica al desarrollo de susbsistemas empresariales 
basados en la cooperaci6n entre las firmas que los componen, como en el caso expuesto. 

La aplicacidn de la filosoffa de la especializaci6n flexible en Honduras puede ser una vfa para contribuir 
a resolver algunos de los numerosos problemas que confrontan los empresarios de la PIA. Basandose 
en la experiencia italiana puede retomarse algunas de las estrategias desarrollaaas por los subsistemas 

• Pere el ceto, Seti senele que en el ceso d• I• incluttrie det mueble. •tt• creci6 en 
eprol!imedemenle un 50% enlre lo• et'\ot de 1978 y 1984, en tenlo que en t6rminot reelet el 
crecimiemo per• le producci6n industrial en au conjunto te 1ilu9be en 115~ per• el miJmo perfodo 
Cl992:14J. 



de empresas en este pais. conocidos con el nombre de ·conzorcio·. Entre las opciones que pueden ser 
analizadas por los empresarios de la PIA y dadas las caracteristicas y el entorno para estas en 
Honduras. pueden citarse las siguientes: 

- en primer lugar. la cohesion y fortalecimiento de los gremios productivos. para analizar y 
resolver problemas comunes a nivel macro y micro de orden regional y/o 'lacional. 

- Recibir capacitaciOn conjunta y formular programas de capacitaciOn continua para mejorar y 
mantener calidad e innovaciOn en sus productos. asi coma su productividad. 

- Realizar inv.astigaciones de mercado en forma conjunta y recibir informaciOn continua acerca 
de los cambios en el mercado -por eiemplo. disenos. modas. etc. 

- Resolver necesidades financieras. a traves de solicitudes y otorgamiento de creditos a los 
grupos organizados. 

- La especializaciOn por procesos y por productos de acuerdo a las ventajas comparativas de 
las industrias ya las necesidades de ·nichos especiaies· del mercado. 

- La integraciOn hacia adelante y hacia atras. para mejorar y asegurar el aprovisionamiento de 
materia primas y otros insumos. asi coma la comercializaciOn de los productos. en conjunto. 

- La compra de maquinaria especializada y la construcciOn de infraestructura para uso comun. 

Es de hacer notar que. en el pais. han comenzado ya a gestarse las primeras experiencias de este tipo. 
a traves del apoyo de ANMPIH. ANAH v la asistencia tecnica de ONUDl/ERCAC. Dada la relevancia que 
estas experiencias puedan tener para el desarrollo de la PIA y previendo la posibilidad de que se repitan. 
en la SecciOn V se presentan de forma sistematica los avances hasta ahora logrados. anteponiendo a 
esto. la caracterizaciOn tradicional para cada uno de los subsectores seleccionados: Agroindustria. 
Industrias de la ConfecciOn. Calzado. Madera. Metalicas Basicas v Artesanias. 
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SECCION V 

ANALISIS DE LOS SUBSECTORES DE LA PIA Y EJEMPLOS 
CONCRETOS DE ESPECIALIZACION FLEXIBLE 

CASO 1: AGROINOUSTRIA 

1.ESTRUCTURA 

La prnducci6n de ahmentos es la actividad mas importante de la economia hondurena. este es el sector 
que mas contribuve a la generaci6n de empleo. absorbi6 en 1990 60% del empleo nacionaL Es. 
ademas. el sector que presenta un mayor equilibrio en la distribuci6n geografica. Un poco mas de 50% 
de su actividad se encuentra en las ciudades de Tegucigalpa v San Pedro Sula. pero otras regiones 
como el Litoral Atlantico, el Sur Oriente v el centro del pais IComayagual generan, tambien, una 
importante producci6n industrial. 

En cuanto a la formaci6n del valor agregado bruto de la industria projuctora de bienes de consumo, 
el sector alimentos aport6 en 1990 aproximadamente 30% del total industrial, participaci6n Que esta 
muy por enccma de los demas subsectores. 

2.0ESEMPENO RECIENTE 

El sector de alimentos es el eje de la economia hondurena. solamente la producci6n primaria representa 
25% del Producto lnterno Bruto lo que sumado a la producci6.1 de alimentos y bebidas constituye 
48% de la producci6n manufacturera nacional. en lo que se refiere al comercio exterior, su importancia 
adquiere mayor significado. ya que 87% de las exportacio11es totales del pais en 1990 provino de este 
sector (Murray.A.; 19921. No obstante. en la ultima decada el sector experiment6 una reducci6n en sus 
exportaciones. Para el caso, los rubros de carne refrigerada y frutas en conserva. sufrieron una calda 
en sus exportaciones en toneladas metricas de 1980 a 1990. de 62% y 59% respectivamente (Del 
Campo. A.; 1992: 11). En cuanto al valor agregado bruto, el sector no experiment6 cambios 
significativos. Asi. en 1980 contribuy6 con 28% a la formaci6n de valor agrP"Jado bruto de la industria 
de productora de bienes de consumo. mientras en 1990 era de 30%. lo que indica ur. bajo crec1miento. 

3.0IAGNOSTICO DEL SUBSECTOR PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y CONSERVAS 

3.1.ESTRUCTURA 

Esta industria esta conformada por aproximadamente 132 empresas registradas. con predominio de 
la oequena industria. El 60% de establecimientos estan ligados al empaque de bananas y 36% son 
plantas artesanales que producen conservas. encurtidos v salsas picantes ISECPLAN/DGEC, 1991). 

3.2.DESEMPENO RECIENTE 

El subsector de frutas y conservas juega un papel modesto en la industria alimenticia y en los ultimo~ 
anos ha venido decreciendo aceleradamente. En 1980 esta represent6 menos de 6% del valor agregado 
de la mdustria de alimentos y para 1991 su contribuci6n se redujo a 2.4% (Murrav,R.; 1992:991. En 
1980. este subsector export6 13,600 toneladas metricas. volumen que se redujo a 5,000 TM en 1990, 
lo que signific6 una caida porcentual de 58.8% (Del Campo .A. 1992. 11 I. Estv podria atribuirse tan to 
a la ineficiencia de la industria como a cambios en la dieta de los consumidL res de los mercados 
externos o las cuotas impuestas por el mercado internacional. 
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3.3. OEBIUDADES 

- Grandes perd1das de frutas v vegetales tradic1onales. por problt?mas de almacenam1ento v 
faltii ~c .T1etodos alternativos de conservacion. principalmente para las peQuenos productores 
Que viven en zonas Que carecen de electricidad o no cuentan con los medias para comprar 
unidades refngeradas. 

- Otro problema fundamental para este sector es el empacado; el pais no cuenta con fabricas 
productoras de envases de vidrio. por lo que los pequenos productores deben sujetarse a la 
oferta de envases en el mercado. lo Que puede paralizar sus actividades. La falta de capital de 
trabajo impos1bilita la compra de envases en mayor escala. Esto ultimo podria ser una solucion. 
especialmente si se compraran entre varios productores. De 1gual manera. la falta de una 
enlatadora que de servicios a pequenos productores ha desalentado el enlatado de frutas v 
vegetales. deb1do a que la 1mportaci6n de latas tiene un costo alto Las alternat1vas de 
empacado en el pais -por eiemplo. los envases de plastico- no tiene las venta1as Que ofrecen 
los otros tipos de envasado 

- Elevados costos de producci6n debido al problema anterior. para ilustrac16n se tiene el caso 
de los productores de conservas v vinagres. el precio del empaque les s1gnifica 60% y 80% 
respect1vamente del costo total del producto. 

- Problemas de calidad en cuanto al sabor v apariencia para las producrores de conser"as y 
jaleas 

- Orro problema lo constitllve el uso masivo de Quim1cos agricolas. lo que reduce las 
oportunidades de cxportac16n debido a las controles estrictos que sabre estas pract1cas t1enen 
los paises desarrollados. 

· Las pequenas empresas artesarales tienen controles de calidad det1c1entes. en lo Que se 
refiere a la h191ene del producto. por lo que se reduce la demanda de sus productos. 

- Las pequerias empresas artesanales. en su mavoria, no cuentan con el suf1c1ente capital de 
trabajo v capac1dad de inversion para su crecimiento y desarrollo 

3.4. FORTALEZAS 

· El pais es productor de cant1dades s1gnif1cativas de frutas v vegetales. Que se p1erden en 
ttimporadas de cosecha por excesos en la oferta. Estas perdidas podrian ser e111tadas a traves 
de las formas tradic1onales de procesamiento de conserva.,; v encurtrdos u otros metodos 
alternativos 

- Existe un mercado en el pais para estos productos pero se reqLJ1ere elevar su calidad. 
Mejorando los s1stemas de producci6n. las productores artesanales podrian mtroduc1rse mas 
al mercado nac1onal. 

· Otro factor que podria aprovecharse. ya que se da en el pais. es la promoc16n de las llamados 
alimentos organrcos. libres de quirnicos agricolas. Estos productos trenen gran aceptac16n en 
los mercados del extranjero v alcanzan prec1os altos. 
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4. DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR DE LA CARNE 

4.1. ESTRUC"TURA 

La industria de la came esta constituida par 23 empresas reg1stradas <SECPLAl";.•DGEC. 19911. De 
estas. seis son empacadoras grandes que emplean a mas de cien traba1adores. el resto se distribuyen 
entre pequenas y medianas empresas procesadoras de embutidos y came de po•lo. Por otro lado. t::xiste 
un numero no determinado de procesadoras de came artesanales. 

Segun estimaciones de SECPLAN. el suministro de las reses para estas industnas proviene de un total 
aproximado de 91,000 fincas ganaderas. las cuales en 76% son gran1as de doble prop6sito (leche y 
engordel. Las fincas dedicadas ai engorde son las de mayor dimensi6n y representan 7% del total de 
explotaciones. comprendiendo 40% del total nacional. En cuanto a la came de polio. dos empresas 
cubren alrededor de 85% del mercado nacional (Murray.A.; 19921. 

4. 'Z. DESEMPENO RECIENTE 

La mdustria de la came. durante la decada de las setenta. experiment6 un proceso expansive que fue 
dirigido al mercado estadounidense. el cual lleg6 a consumir mas de 40% de la producci6n de came 
de Honduras. Sin embargo. esta tendencia SP. mantuvo solo hasta el final de la decada. ya Que para 
los anos ochenta este crecimiento se detuvo. y las exportaciones comenzaron a declinar. De 28,600 
TM en 1980. estas se redujeron a 11.200 TM en 1990. s1gnifrcando un decremento er. terminos 
relatives de 62% iDel Campo, A.; 19921. De acuerdo a un estud10 recrente. la 1ndustna ha 
experimentado una recuperaci6n en los ultimas dos anos. las exportaciones han aumentado y se ha 
incrementando el numero de reses destazadas µor las empacadoras. (Murray.A .. 19921. Por otro lado. 
'}Sta 1ndustria presenta problemas de suministro de ganado de engorde. siendo este un factor lirr.itante 
para su expansi6n. 

4.3 DEBILIDADES 

· El problema del sumin1stro de ganado ha obhgado a las empacado•as v procesadoras de carne 
a sacrificar vacas. Esta practica puede ocasionar un descenso en el hato nac1onal en el future. 

· Las practicas de ganaderia extensiva aunadas a un mal mane10 del ganado. resultan en un 
bajo rendimiento de reproducci6n del hato. Se registra Que el indice de fert1hdad de las vacas 
es de 45% por ano (Murray. R.; 1992). 

· El contrabando de ganado nacional es un serio problema para este subsector. Para 1989. se 
estimaba que 13% de la producci6n ganadera 150.000 resesl. salian de contrabando hacia El 
Salvador y Guatemala e inclusive Mexico (Murray. R.: 19921. 

· Existe una baja generaci6n de valor agregado en este subsector, ya Que bas1camente esta se 
concentra en el destace de las reses ·ventas en canal. con muy poco procesamiento del 
producto c.;lirnico. 

· Los pequerios expendedores y procesadores de la came no cuentan con el suficiente capital 
de trabajo ni la infraestructura necesaria para mantener existencias permanentes de carne. Sus 
conocimientos sabre procesos industriales me1orados para producci6n de embutidos es 
llmitado. 
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4.4. FORTALEZAS 

- La producci6n ganadera es ur.o de los rubros mas importantes del pais par los beneficios 
econ6micos y sociales -generaci6n de divi:;as y empleo·. Que se generan de su a~tividad. 

- El hato ganadero nacional es el mas gra.1de de Centro America. por lo Que con una estrategia 
adecuada podria ampliarse las posibilidades de liderar el mercado de la came en la region. 

- Existen recursos en el pais para capacitar en procesam1ento de cames a los peQuefios 
procesadores. 

4.5. EXPERIENCIAS DE ESPECIALIZACION FLEXIBLE EN LA AGROINDUSTRIA 

En la actualidad se esta formulando la pnmera experiencia de este t1po para estos subsectores en el 
pais. Un grupo de expendedores v procesadores de carnes. ubicados en uno de los mercados del 
Distrito Central. ha iniciado un subsistema de empresas Que busca soluc1ones conjuntas a sus 
problemas. Este subsistema agrupa a 18 expendedores y procesadores de carnes v embutidos. ou1enes 
luego de analizar sus debilidades han optado por lanzar una estrateg1a ofens1va en comun. El punto 
central de su estrategia a corto plaza es la construcc16n de un cuarto trio y una oficina comun. asi 
como la compra de un vehiculo para asegurarse el abastecimiento permaner•e de los productos y 
reducir sus costos operativos. 

Como parte de su estrategia a futuro contemplan la integrac1cin hac1a atras. mediante la 
subcontrataci6n de ganaderos para el engorde de reses par ellos adQuiridas v. de esta forma. 
asegurarse aun mas su abastecimiento e 1ncrementar sus margenes de utilidad. En cuanto la integraci6n 
hacia adelante. estos procesadores han anahzado la posibilidad de estandanzar los embutidos y comprar 
maouinaria especializada en conjunto para la fabricaci6n de estos productos. asi coma el 
establecimiento de una marca c:omun v una posible sa!a de ventas. 

Par el momenta este subsistema de empresas se reline semanalmente para recib1r capacitaci6n 
administrativa en conjunto. discutir sus problemas v establecer soluc1ones comunes. La formulaci6n 
de su proyecto es apoyada par un tecn1co del provecto de Especiahzac16n Flexible de ONUDl!ERCAC 
y la aprobaci6n de su solicitud de cred1to ante una instituci6n financ1era pubhca esta a punto de se. 
aprobada. 

6. CASO: CARNICER!A ANOURAY 

Hace aproximadamente siete aiios el Sr. Anduray decidi6 trasladar su carniceria ubicada en un barrio 
de la ciudad. al Mercado Zonal Belen del D1stnto Central. El recuerda Que. al inicio de sus activ1dades 
en el nuevo local. se encontro con muchos problemas: las car:11cerias estaban disem1nadas par toda 
el area del rnercado, teniendo problemas con los locales y con el abastec1miento de la came. Part1endo 
de esta realidad el tom6 la iniciativa de convocar a sus compaiieros para plantearles la necesidad de 
organizarse en una cooperativa, con la finalidad de darle respuesta a sus problemas comunes. 
A las primeras reuniones asistieron solamente siete propietarios. pero poco a poco se fueron sumando 
m~!> companeros hasta constituir el numero necesari'.l de asociados Que exige la ley para formar una 
cooperativa. 

Una de las primeras acciones del grupo fue la de solicitar a la administraci6n del mercado la asignaci6n 
de un area exclusiva para la venta de carne. Felizmente se lleg6 a un acuerdo y se les asign6 un ala 
del mercado con varios cubiculos. las Que acondicioraron con fondos propios. adecuandolos para los 
reQuerimientos de su actividad. Su segundo logro fue la concertac16n de los precios de compra v venta 
de la carne, lo Que contribuy6 a rnejorar sus ventas y las economias de los i::onsum1dores 
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En 1989 la caaperatrva obtuva su persaneria 1urio1ca. desde entonces han rec1b1do cursos de 
capacitaci6n del lnstrtuto de Formac16n Cooperat;va llFCI. el lnstituto Hondureno de Desarrollo 
Cooperativa (IHOECOOPl del INFOP v del Ministerio de Salud sobre varios temas entre ellos: 
cooperativismo. cortes industnales e hrgiene. 

El Sr. Anduray comparte muchas de los actuales problemas con sus companeros de la caoperativa. Los 
problemas de mayor ;mpartancia const1tuyen la competencia y la falta de una sala de refrigeraci6n -
necesaria para mantener existencias. ya Que en muchas ocasiones la came se escasea. Otro problema. 
es la falta de apayo del Gabierno para la importaci6n de ganado en pi~ de otros paises de la regi6n, ya 
que existen dificultades en la obtenci6n de perm1sos de importaci6n. Para el esta es una actitud 
contradictoria ya Que. por una parte se trata de proteger la ganaderia nacional y par atro lado se tolera 
el contrabanda de ganado en pie hacia Guatemala y El Salvador. 

El Sr. Andurav vende carne de vacuno y porcina. En su caso. la demanda de carne es regular; sin 
embargo, dada la inestabilidad de Ii' oferta para la compra de ganado. ~sta no puede ser satisfecha. 
La falta de un cuarto trio lim1ta la d1sponibilidad del producta y eleva los costos de cada carrnceria. por 
el pago de alqu1ler de este serv1c10 a los intermediarios. 

El negocio cuenta con un local de 16 M 2
• bien ventilado. con puertas v ventanas forradas de tela 

metalica. Para el procesamiento de la came. dispone de un enfriador electnco. ganchos. cuchillas. 
chaiva. hacha. balanza y pailas. El flujo del proceso se puede lleterminar en base a la fabricaci6n de 
embutidos. Aquf es evidente Que el flu10 es lento. las labores son manuales de indole artesanal. aunque 
hay estandanzaci6n en la fabricaci6n de los embutidos ya que se elabeiran en base a una formula. Los 
cursos Que ha recrbida recientemente el Sr. Andurav -con el INFOP- sabre pracesamrento industrial 
de la came v fabncaci6n de embut1das le capacita para adaptarse a cambios en la producci6n. 

Desde hace algunas meses ha decid1do integrarse. 1unto con otros 1 7 miembros de la cooperativa. al 
prayecto de ONUDllERCAC adoptando los principios de la arganizaci6n flexible para sus pequeiios 
negocios individuales y contemplando su extensi6n hacia el resto de cooperativistas. Entre las metas 
que se han planteado esta la compra de un local para el establecimiento de un cuarto trio v una oficina 
comun manejaoa por une Gerente que se encargara de la administraci6n y la compra de las reses. Para 
mas adelante han planificado la creaci6n de una embutidora propia. En este contexta el Sr. Anduray 
piensa que la estrategia de la espec1altzaci6n flexible se convierte en una alternat1va para realizar los 
cambios necesarios en las aspectos de organizaci6n de la producci6n v administraci6n de la 
cooperativa. 
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CASO 2: INOUSTRIA DE LA CONFECCIQN 

l _ ESTRUCTURA 

La industria de la confecci6n esta conformada par aprox1madamente 3. 135 establecimientos entre 
micro v pequenos empresarios en el area de Tegucigalpa. v un numero no determmado en el resto del 
pais CDGEC. 198£ • Dada la falta de 1nformaci6n especifica sabre esta industria. en lo que se refiere 
a este numeral v su desempeno recaente. se anahzaran las cifras globales del sector textiles v prendas 
de vestir. 

Actualmente este subsector es el segundo en imponancia dentrc del sector manufacturero. por su 
contribuci6n a la generaci6n de empleo y al valor agregado. En 1990 contribuy6 con 6% al valor 
agregado del total de la manufactura y gener6 18.5% del empleo de las industrias productoras de 
bienes de consume (Del Campo. A.; 19921. El total de empleos creados por la industria de la 
confecci6n suma un tot<'I de 12.000 puestos. siendo el estrato Que mas contribuve a la generaci6n de 
empleo en este sector. 

2. DESEMPENO RECIENTE 

Durante la d~cada pasada v hasta anos recientes la indusma ha caido en un franco estancamiento, 
en voh.imenes de producci6n y generac16n de empleo. Asi. en t 989 logr6 exportaciones por el orden 
de las 39 millones de Lemp1ras que. comparandolo con las exportac1ones de 1990. hacen evidente un 
decrecimiento de 17 millones de Lempiras a prec1os corrientes. Las 1mportaciones por su pane. han 
experimentado un crecim1ento. pasando de 98.8 millones de Lemp1ras en 1990 a 286.4 millones en 
1991. El consumo est1mado de la producc16n industrral de este sector para 1990 fue de 446.8 millones 
de Lempiras. La productividad media por traba1ador. en este mismo ano. se s11u6 en 13.354 Lempiras. 
lo que supone uno de los mas bajos del sector !Del Campo. A.; 19921. 

3. DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR DE CONFECCION EN LA PIA 

3.1. INVERSIONES. NIVELES DE GANANCIA Y ESTAOO ACTUAL DEL EOUIPO 

3.1.1 INVERSIONES Y NIVELES DE GANANCIA 

Dentro de la industna de la confecci6n ex1ste un baio nivel de invers1ones. ya Que esta industria se 
sustenta bas1camente de micro v pequeiias empresas que carecen de oportunidades para realizar 
grandes inversiones, dado su bajo nivel de ganancias v su acceso hmitado al financiamiento. Se ha 
podido determinar mediante una encuesta realizada en 1989. que. en el caso de la microempresa, una 
gran mayoria de los talleres mostraban niveles de gananc1a menores de 500 Lempiras v apenas 4% 
alcanzaba ganancias mayores a los 1.000 Lemp1ras. La pequeria empresa. por su parte. presentaba una 
situaci6n similar. 62 % de los talleres tenian ganancias men ores de 500 Lempiras y solamente l 0% 
lograban ganancias por enc1ma de los 3.000 lemp1ras IVer Anexo 71. 

En cuanto al financiam1ento. la mavoria de los microempresanos afirman Que tienen muy poco contacto 
c.on mercados formales de financiam1ento v que recurren usualmente al autofinanc1amiento y en menor 
proporci6n a otras fuentes. la peQueiia empresa muestra mayor versatilidad. 23 % trabaja con bancos. 
14% se finan~ia mediante ahorros prop1os v aportaciones de socios y el mayor porcentaje de 
entrevistados. 61 % manif1esta hacerlo de otras fuentes Que usualmente son OPD y mas comunmente 
del mercado de la usura !Ver Anexo 41. 

El nivel de inversiones de este sector. aunque resulta dificil compararlo con el de la gran v mediana 
industria por carecerse de datos. se puede catalogar como ba10 En el caso de las macroempresas en 
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1989 la mayoria se ubicaba en un rango de invers1ones entre 2.000 a 4.999 Lempiras. en tanto que 
la pequeiia mostraba una may' na con inversiones aun menores que la m1croempresa y una minoria ccn 
inversiones superior.-3 a los 50.000 Lempiras (Ver Anexo 51. En general. la mayor parte de las 
inversiones de estos talleres suele reducirse a maquinas de coser sencillas v otros implementos basicos 
para este tipo de ocupac16n. exist1endo a la vez pequeiias empresas equipadas con maQuinas 
industriales de costura recta v en zig-zag. sorjeteadoras. m~Quinas para pegar broches y maQuinas 
cortadorc.s entre otras. combinet~do •os princ1pios de producc;6n artesanales con los de manufactura. 

3.1.2 ESTADO ACTUAL ~El EOUIPO 

El comportamiento de la inversiones en este sector muestrd Que existe una baja capacidad de 
renovaci6n o actualizaci6n C:el equipo v como consecuencia es comun Que algunas empresas necesiten 
reponer su eQuipo obsoleto o par estar en pobres condiciones meccinicas. Asi. se estima Que 62% de 
los microempresarios saben Que su mar1u1naria es merios moderna Que la de su competencia. En tanto 
Que los pequenos empresanos consideran Que tienen menos problemas ya Que su maQuinaria es 
igualmente moderna y/o productiva Que la de sus competidores (Ver Anexo 81 

3.2. El PROCESO DE PRODUCCION 

3.2.1 MATERIA PRIMA 

El estrato de la PIA tiene problemas de abastecimiento de ma~eria prima relac1onados con la escasez 
de capital de trabajo v los altos precios existemes en el mercado para telas de calidad. El pais cuenta 
con dos empresas textileras Que orientan su producci6n al estrato interior del mercado, con una 
producci6n considerable en millones de varoas con pocos disenos v pobre calidad. sumandose a esta 
oferta las importaciones provenientes de ot•·os paises Que ofrec.:n mejor calidad. pero a mayor precio. 

En este aspe~to es importante seiialar Que. de acuerdo a estudios realizados. los talleres de la micro 
y peQuena empresa se abastecen en su gran mayoria de insumos y matenas primas basicamente de 
procedencia nacional (Anexo 111. Por lo general la microempresa se abastece en peQueiios 
establecimientos o en cooperat1vas. en tanto Que la peQueiia en su mayoria. lo hace directamente de 
grandes empresas comerciales lver Anexo 101. 

3.2.2 CONTROL OE CALIDAO 

La mayoria dt: las empresas de la PIA de la confecci6n ofrecen un producto Que presenta problemas 
en el acabado. no hay un control de cahdad profesional. Por lo general la labor es realizada por los 
dueflos de los establecimientos en base a su expenenc1a. Un factor Que inc1de en este aspecto es Que 
el personal es poco capacitado v muchas veces es entrenado sabre la marcha 

3.2.3 PLANEACION Y CONTROL OE PRODUCCION 

La mayor parte de estas empresas no planifican en forma protesional su producc16n. Una gran mayoria 
de los peQuenos y micro empresarios de este sector trabajan por encargo Iver Anexo 131. no planifican 
con el debido tiempo sus pedidos ni cumplen con sus fechas de entrega. Muv pocos llevan un 
adecuado control de inventarios. registros de producc16n o ventas. Existe. en muchos casos. 
desconocimiento de sus costos de producci6n reales. 

3.2.4 DISTRIBUCION DE LA PtANTA 

En su mayoria los talleres tiene'l una distribuc16n de planta inadecuada. Esto es atribuible a su alto 
componente artesanal v desconocimiento de sistemas de organ1zaci6n Ex1sten talleres con equ1po 
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industrial. con una aceptab!e d1stnbuc16n pero. deb1do a la poca espec1ahzac1on. s1guen estando 
presentes los pnncipios artesanales de producci6n. generando una subut1hzac16n del equipo_ Algunos 
talleres han col'T'enzado a tomar med1das en este sentido. orgamzarido su producc16n por procesos. 

3.2.5 DISENO DE PRODUCTOS 

Este es un aspecto muv importante Que puede permitir la innovac16n constante de los producros. Los 
talleres. en su mayoria. carecen de personal capacitado en el area de d1seno; los prop1etarios estan 
conscientes de esta debilidad v manifiestan su interes en recib1r capac1taci6n profesional en el corto 
plazo. Actualmente la producci6n se basa en disenos tomados de catalogos de modas extranjeros. 
algunos empresarios con cierta creativ1dad diseiian modelos exclus1vos 

3.3. MERCADEO 

Por su condiciOn de pequeiias empresas artesanales estos talleres carecen de una estrategia de 
comercializac16n prop1amente d1cha. La mayoria traba1a cor.=ra ped1do v en algunos casos son 
subcontratados par tiendas y casas de modas. El hecho de no tener una producci6n continua. por falta 
de mercado para sus productos. hm1ta considerablemente el crec1miento de estos negocios. Los 
consum1dores de los productos de estos talleres pertenecen. par lo general. a la clase media c baja v 
ex•sten buenas posib1hdades de expansion dentro de estos mercados 

En cuanto al destino de las ventas. de acuerdo a la invest1ga;:1on reahzada. se determinO Que 
aproximadamente 60% de los m1croempresarios v 87% de los pequenos venden .iu producc16n al 
detalle. una minoria vende su producci6n al comercio CVer Anexo 121. La mayoria de los 
microempresarios expresan Que un alto porcentaje de su producc16n comp1te con ropa importada. lo 
que puede deberse a la gran cantidad de ropa de segunda Que se vende en el pais. En el caso de la 
peQueiia industria su competencia proviene de otros pequeiios negoc1os. aunque la mayoria manifesto 
que no tiener problemas en este sentido. Esto ultimo puede deberse a Que la mayoria de estos trabajan 
por pedido. teniendo por lo general clientela fija '( un mercado reduc•do. 

3.4. CAPACITACION 

El aspecto de la capacitac10n es fundamental en toda activ1dad product•va Los pequenos talleres 
v1s1tados cuentan con personal con un habil desemperio en su traba10. pero traba1an bajo pnnc1p1os de 
producciOn artesanales. La mayoria de las talleres requ1eren capac1tac16n en as~ectos tales coma: 
control de cahdad. diserio v 9est16n empresaria1. 

4. FORTALEZAS Y DEBIUDADES EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION PARA LA PIA 

4. 1. OEBILIDADES 

Esta 1ndustna t1ene una sene de factores Que vuelven crit1ca su s1t;.iac16n actual. esto se ha denotado 
a le largo del d1agn6st1co. Entre las deb1hdades surg1das m3s s1gn1f1cat1vas se t1enen las s1guientes: 

- matenas pr:mas de ba1a cahdad. 
- escasez de capital de traba10. 
- inadecuada organ1zac10n de la producc16n. 
- ba1a capacitaciOn v especializac16n de la mano de obra. 
• hm1tado acceso al mercado financ1ero. 
• problemas en el d1serio de productos. 
· escasa planeaci6n v 
· maquinaria obsoleta v poco especrahzada 
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4.2 FORTALEZAS 

En lo que se refiere a sus fortalezas es 1mportante menc1onar la act•tud que estan asum1endo grupos 
de pequeiias empresas para darle soluc16n a sus problemas en forma colect1va. integrandose en 
subsistemas de empres3s espec1alizadas con el fin de d1versihcar v me1orar la cahdao de sus productos. 

5. EXPERIENCIAS DE ESPECIALIZACION FLEXIBLE EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

En abril de 1992 la ANMPIH. en ccordinaci6n con la ONUDl!ERCAC. promov16 v g1r6 invitac1ones ? 62 
pequenos empresarios de la industria de la confecci6n con el fin de determinar las areas en las que esta 
industria presenta mavores problemas y buscar alternativas viables para su soluci6n. Asi. mediante 
reuniones de analisis y circulos de estudio. se determin6 la adopci6n de un modelo organisativo que 
favoreciera la busqueda de soluciones en forma colectiva. Como resultado de estas reuniones se 
constituy6 el Gremio de la Pequena lndustria de la Confeccion de Ropa IGREPECORI. integrado por 15 
pequenas empresas org,mizadas bajo la modalidad de la especializacion flexible. 

Para la fcrmulaci6n de su proyecto GREPECO~ cont6 con la partic1pac16n act1va de las todas empresas 
y con la colaboraci6n tecnica de ONUOliERCAC. El objetivo dei proyecto cons1ste en la adopci6n de 
un proceso de produccion basado en la filosofia de la especializacion flexible. para aumentar la 
product1vidad y calidad de produccion de las empresas de GREPECOR v ademas. solucionar los 
problemas de producci6n y comerc1alizaci6n que enfrentan los afiliados al grem10 

El gremio considera que unicamente a traves de la cooperac16n y ia intehgenc1a colect1va y hacienda 
uso de las ventajas comparativas de cada una de las empresas. sera capaz de darle solucion a su 
problematica y de enfrentar la competencia. ya que creen en su capacidad para ofrecer productos de 
alta ca!idad a precios asequibles para segmentos especiales del mercado. 

5.1 SiNTESIS DEL PROYECTO 

- Creaci6n de un centre de abastecimiento de materias primas. a traves del cua1 se busca darle 
soluci6n a los problemas en esta area. favoreciendo la compra de materia!es al por mayor y la 
reduccion de los costos de producl:i6n. 

- Establecer un serv1cio colectivo de informaci6n. que trate aspectos relacionados con 
tecnologia, mercados, disenos v tendencias en la moda nacional e 1nternacional. 

- A nivel individual y de manera gradual se persigue la modificaci6n de los procesoi; de 
producci6n actuales hacia un esquema mas flexible; introduciendo los principios de 
adaptabilidad, intercambiabilidad. estandarizaci6n v flujo. 

- Pre,,io al analisis conjunto de las potencialidades de cada empresa. se identificaron sus 
ventajas comparativas en la fabricac16n de determinados productos y, de esta forma. se 
estableci6 la espec1alizaci6n por producto para cada taller. 

- En el primer ano de ejecuci6n se pretende cubrir la demanda actual no satisfecha a nivel 
nacional y, para el segundo ano. el objetivo sen1 el de conquistar. mediante estrategias 
ofensivas. un porcentaje de la demanda que esta siendo cubierta por las 1mportaciones. Para 
el tercer ano se contempla el lanzamiento de prendas de vestir de alta calidad y disenos 
innovildores. con el prop6sito de insertarse en mercados externos. 
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5.2. LOGROS ALCANZADOS 

·Con la estrategia productiva v de comercializaci6n GRE?ECOR logr6 negociar un prestamo con 
ei Fondo Hondureno de lnvers'6n Social (FHISl por la cantidad de 900.000 Lem~iras. con un 
fondo de 7% no reembolsable v 3% para un banco del pais Que actua coma intermedi1rio 
financ1ero 

· El prestamo permit1rc\ al gremio pasar a otra estructura productiva. med1ante la estrategia de 
producci6n flexible. En el primer mes de producci6n del proyecto se ha logrado cumphr con 
90% de la cuota productiva considerada en el documento del proyecto. 

·El gremio ha logrado introducir. al interior de sus unidades productivas. la especializaci6n par 
proceso. asi como la especializac16n por producto. el cual sera el porcentaje de producci6n Que 
se comerc1ahzara en forma conjunta. 

· Se ha puesto en marcha el provecto de prestaci6n de serv1c1os comunes De esta forma el 
grem10 esta adQuinendo sus insumos colectivamente. lo Que abarata sus costos de producci6n 

· Se han comenzado a tomar acciones para promocionarse como una nueva marca y tener 
me1or acceso al mercado. En la actualidad se estan af1nando detalles para el establec1m1ento 
de una t1enda para la venta colectiva de sus productos. la Que servira a la vez come un centro 
de intormac10n. 

6. CASO: CONFECCIONES KARINA 

Confecciones Karina inic16 su actividad hace seis anos. Su prop1etaria es una 1oven profes1onal de las 
ciencias contables Que antes de dedicarse a la confecci6n de ropa trabajO le1rqo tiempo en su profesi6n. 
En 1970 recibi6 un curso de corte y confecci6n y a panir de ese memento incursiona en el area de la 
confecci6n trabajando por las noches y fines de semana -confeccionando ropa para adultos. Con el 
tiempo comenz6 a producir v especializarse en la fabncaci6n de ropa para ninos. pero sin dejar la 
produccion para adultos. 

Desde esa epoca comenz6 a trabajar por contrato para una t1enda de la c1udad suphendole ropa de nino 
en peQuefios pedidos. Al Quedar cesante de su traba10 como Contadora en la rnst1tuc16n estata! donde 
estaba empleada. recibi6 sus prestac1ones sociales y con este d1nero (unos 1 2.000 Lemp1rasl. se 
estableci6 en forma permanente. Su inversion en es ta nueva et<s;>a fueron dos maqurnas de coser 
sencillas contratando para su operac16n dos empleadas. Esta '1•1ev<' s1tuaci6n le perm1t10 la expansion 
de su producci6n, logrando la adQuisici6n de nuevos contra<os. lo que le permiti6 crecer a su negoc10 
en forma relativamente acelerada. 

En la actualidad cuentet con maQuinaria industrial Que ha ido adqumendo poco a poco. med1ante 
cr~ditos directos con los distribuidores. As1mismo. cuenta con 9 operarias permanentes. Quienes gozan 
de los beneficios sociales Que la ley les confiere. ya Que ella considera importante mantener motivado 
a su personal. Su negocio se constituy6 legalmente el ano pasado. 

Gloria Marina. la prop1etaria. asegura Que su mayor problema en el pasado fue el f1nanc1am1ento. ya 
Que no podia conseguir cr~d1tos de la banca formal por no contar con las garanrias ex1g1dzs. pero tuvo 
la suerte de poder autofinanciarse. Hoy en dia. a pesar de Que su producto es de cahdad superior a 
la media del sector. su problema mas importante lo constituye el area de comerc1ahzac10n: la empresa 
considera que necesita establecer llfl centre de venta mas accesible para comercializar d1rectamente 
un porcentaje de su produce: ~". '• .. Que por el memento solo cuenta con un peQueno espac10 en su 
local de producciOn Que se l!ncuentra un tanto aislado de zonas comerc1ales La linea principal de esta 
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empresa es la ropa oe mno (vestrdos. -bikers-. mamelucos. overoles. etc.! v eventualmente. ropa para 
adulto. El drseno sus productos es en parte creacrOn de la propretarra. pero el grueso se toma de 
revistas v catalogos. Gloria Marrna cons1dera Que le hace falta capacitaci6n en esta area. 

Actualmente esta considerando ampliar su local para facrhtar su operat1v1dad. Su eQu1po es ahora mas 
especializado. entre su maQuinaria cuer.ta con siete maQumas industriales. una sorieteadora industrial. 
Jos maQuinas sencillas v herramientas menores. El flu10 del proceso de producci6n no es dinamico 
debido a Que no ha establecido una .:hvis16n en el traba10. las operarias traba1an por producto cubriendo 
todas las etapas para su elaborac16n. excepto el corte Que es realizado por la prop1etana. Sin embargo. 
si ha logrado estandarizar algunos productos. pnnc1palmente los vendidos a las trendas. Muchas de sus 
nuevas ideas han surgido a raiz de sus experienc1as cor. la fdosofia de la espec;ahzaci6n flexib!e v. 
aunQue aun no ha puesto en practrca algunos de sus princip;"'ls basicos. contempla hacerlo en el corto 
v mediano plaza. 

Por el momenta su afiliaci6n a GREPECOR se presenta -::omo una alternatrva para solucionar su 
problema de comerciahzac16n. pero esto no es lo unico ya Que tamb1en. a medrda Que ha ido 
conociendo los alcances v benefrcros de ser miembro de una modahdad colectrva de organrzacr6n. las 
expectativas de crecimiento v desarrollo de su empresa se nan amphado 
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CASO 3: INDUSTRIAS DE CALZADO DE CUERO 

1. ESTRUCTURA 

La industria def calzado en Honduras. esta conformada- segun el numero de empresas registradas· por 
cinco empresas grandes. seis empresas medianas. mil pequeiias v alrecedor de 1031 peauenos 
talleres7

• Existen ademas. un numero no determinado de talleres no reg;strados. operando bajo la 
denominada economia subterranea o informal. 

Se estima que para 1990. el subsector de cuero v productos de cuero en su totalidad (se toma este 
subsector como parametro. ya que no existen datos especificos para el del calzado). &ener6 alrededor 
de 5.538 empleos. cifra que corresponde un 4.4% del empleo total de la industria productora de bienes 
de consumo v que se distribuye en un 28% para el estrato fabril y un 72% para el sector anesana1•_ 
Es evidente la mayor participaci6n del sector artesanal en la generaci6n de empleos de esta rama. que 
es junto con la J>eQueiia industria. los sectores que conciernen a este estudio. 

2. DESEMPENO ACTUAL 

la industria del calzado en el pais. se ha v1sto seriamente afectada por la recesi6n economica de lo~ 
ultimas diez anos. Durante este periodo. el subsector de cuero y sus productos en su totalidad. 
experimento un decrecimiento en su act•vidad del orden de 3.5% _ 

Las exponaciones del subsector de cuero v calzado para 1990. totalizaron la suma de 16 millones de 
Lempiras. que representO el 0.9% del total exportado por la industria productora de bienes de 
consumo. El grueso de la producci6n de calzado. esta destinado para el consumo del mercado local. 
Se estima que para 1990. el consume de la producci6n industrial para este sector fue de 67 _ 1 millones 
de Lempiras. En cuanto a los niveles de product1vidad media de la mano de obra del subsector. esta 
se situa en el orden de L 13.072 para el estrato tabril en 1990. la cual es relativamente baja si 'ie 
compara con otras ramas de 13 industria !Del Campo.A.; 1992>. Por otra pane. el sector de la PIA 
report6 en 1989. que un 39% de tos talleres a.tesanales ten'a un indice de productividad media 
superior a los 3.000 Lempiras. mientras que el resto se situaba por debajo de esta cifra. Para la 
pequeiia industria. un 85% de las industnas reportaban una productividad media superior a los 3.000 
Lempiras IVer Anexo 6 >-

3. DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR DE CALZADO EN LA PIA 

3.1. NIVELES DE GANANCIA. INVERSIONES Y ESTADO ACTUAL DEL EOUIPO 

3.1.1 l!-:ilersiones 

En este aspecto. el estrato artesanal de la industna del calzado t1ene posibilidades hmitadas para su 
crecimiento y desarrollo. debido principalmente a dos factores. En primer lugar. un porcentaje alto de 
los talleres producen b~s1camente para su subsistencia. lo que no les permite generar acumulaciOn para 
grandes inversiones futuras. Para el caso. de acuerdo a informac10n recabada para este estudio. se 

ONUDl/£RCAC. 1992 B. p.35 

L•s c;1lr•s •qui pres•ni.01111. han s1do tomadas del Clocumento no pubhcado de Del C""'po. 
A .. ONUl)I; 1992. vatios Cuadros. a m~no~ que se 1nd•Que lo contrat10 
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determ1n6 Que un 41 0,.0 de los talleres artesanales de calzado reportaror. para 1989. mveles de 
ganancias mensuales de menos de 300 Lemp1ras. Para la pequena. el mayor porcentaje de talleres. 
28%. se situaba en un nivel de entre 701 a 1.(JOO Lempiras de gananc1as mensuales !Ver Anexo 71. 

En segundo lugar. e! acceso a fuentes de fananc.iamiento es hm1tado. Muchos de las propietanos de 
in1ustrias ubicados en 12 PIA. no acuden a fuentes de financ1am1ento externas. prefinendo 
autofinanciarse con ahorros prcpios. lo que significa probablemente el esfuerzo de muchos mesPs de 
trabajo para lograr pequenas invers1ones. En el Anexo 4 se puede aprec1ar Que. un 93% de las micro 
y 52 % de las pequei'ias industrias recuiren a• autofinanciamiento como fuente principal para sus 
inversiones de equipo y capital de trabajo. Una minc;ria de ambos estratos reporto tener acceso a 
mercados financieros tormales. Esta s1tuaci6n de desconexion con sistemas formales de cred1to. se 
debe en gran parte a las altas tasas de 1nteres que privan en la banca pnvada y las instituciones de 
desarrollo y a la ialta de las garantias exig1das por las mismas. 

Las inversiones en este sector son un reflejo de la situacion expuesta antenormente. En el Anexo 5 se 
observa Que para 1989. un 44% de los talleres de calzado en la microempresa. tenian 1nvers1ones 
menores a los 5.000 Lemp1ras. La Pequei'ia empresa en un 50% se •Jb1caba dentro de este m1smo 
rango. solo un 4% tenian inversiones supenores a los 25.000 Lempiras 

3. 1.2 Estado actual del equipo 

Los talleres de la PIA en esta rama. d1sponen en su mayoria del eQuipo _as1co · rr ~quinas 1ndustnales 
para easer. pulidoras. maQu1nas de codo. compresores de aire y las hormas -. carec1endo por lo general 
de maQuina'.·1a espec1ahzada Por e1emplo. pocas de ellas poseen maQu1nas para fresar. asentar las 
costuras y para el cos1do de vivas laccesonos para adornol. La labor del montado es generalmente 
reahzada a mano. no contando con maQuinas para humedecer los cortes Ademas. hay una carenc!a 
en el mercado de hormas apropiadas para la producc16n de calzado de carte c!as1co. 

La maquinaria existente en un alto porcentaje esta totalmente depreciada y es operada manua1mente. 
Entre los microempresanos. el 62% reportan Que su maquinana se encuentra rezagada 
tecnol6gicamente yes menos productiva en relaci6n a su competencia. Los pequeiios productores se 
ubican en una si:uac16n similar a la de la micro en un 39%. en tanto Que un 50% opina que su 
maquinana esta equ1parada a la de su competencia (Ver Anexo 81. Cabe senalar que para la mayor 
parte de las micro y pequenos empresanos. su ~ompetencia se situa entre productores de sus m1smos 
estratos. Para la micro esto sucede en un 51 % y para la pequei'ia en un 54'!-c 1Anexo 91. 

3.2. EL PROCESO DE PRODUCCION 

3.2.1 Materia prima 

La mayor parte de los productores de calzado. adQuieren sus insumos y matenas primas de producci6n 
de diferentes abastecedores. En el case de las talleres de la Micro o artesania. estas los adqu1eren en 
un 43 % de pequenos establec1m1entos. lo Que se tra<Juce probablemente en mayores costos ya Que 
son generalmente com pr as al por menor. Solo un 34 % lo hace directamente de empresas comerciales 
grandes v un 23%. en cooperativas de abastecim1ento. Que de acuerdo a lo expresado en las 
entrevistas. venden las materia primas a 1gual prec10 tanto a sus afiliados como a particulares En el 
caso de la peQuenas 1ndustr1as. estas pref1eren abastecerse directamenre ·~n de empresas comerc1ales 
grandes. quizas deb1do a tener mayores oportun1dades de cr~dito Que l;;o; pequenas I Ver Anexo 101 

La mayor cantidad de las materia pnmas v las msumos de producci6n. son de origen nac1ona1. En e! 
caso de la Micro. esta dice abastecerse en un 84% de materiales nacionales. en tame Que la pequena. 
lo hace en un 76% (Anexo 111 El principal problema en lo Que a materia pnma se ref1ere. es que el 
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cuero nac1onal uuhzado para la elaborac1on del calzad;:i es de ba1a cahdad. presentando problemas de 
curt1embre v oo! acabado. Esta s1tuac1on t1ene el agra~·ante. de Que este mater1ar es adc.Jutr1do a prec1os 
£1evados. incrementando los costos de producc16n v reduc1endo los margenes ae ut1!1dad. va Que los 
productores del sector. deben de mCilntener prec1os compet•flvos para mantenerse en el mercado. 

Existen ofertas de cueros importados de me1or cahdad. espec1almente de Mexico v Colombia. los Que 
tienen un mayor precio. Para Que se genere i.;n3 rentab1hdad con estos cueros. estos deben de 
comprarse en cantidades Que estan por lo general fuera del alcance de las pos1b1hdades econ6m1cas 
de un productor individual. 

Otro problema aqui. es el de las hormas El pais cuenta solamente con una fabrica de hormas. las que 
son elaboradas de madera. Par lo general estas hormas presentan problemas de secado. lo que da lugar 
al encogimiento de estas una vez term1nadas o poco despues de haber s1do compradas Existe muv 
poca d1spor.ibihdad de hormas plasucas. las Que son mas e"actas. 

3.2.2 Control de calidad 

En las talleres artesanales v de la peQueria industna. no ha.,, un control espec1ar.zado en esta area. Los 
propietarios reahzan el control de cahdad pero no de manera profes1onal. basandose sobre todo en su 
experiencia. lo Que origina en muches cases problemas de cahdad v presentac1on del zapato. Los 
problemas mas ident1f1cables son: mala cahdad del troquelado. t•ntura defectuosa en las hordes. 
inexactitud de las costuras. montado f!ojo. v defic1enc1as en el raspado v encementado lo Que origina 
que con el uso. el zapato se deforme 

3.2.3 Planificacion y control de la produccion 

La mayoria de las micro v peQuenas cmpresas. adolecen de una talta de planif1cac1on adecuada. De 
acuerdo a las invest1gaciones reahzadas par ONUDI~. al efectuarse las ped1dos a estas empresas. estas 
no planifican con la debida antic1pac16n su producci6n. son muv pocas las empresas Que lo hacen. 
Ademas. el hecho de que la mayoria de estos negoc1os no llevan reg1stros de ventas les d1ficulta poder 
planear su producci6n. Esto es muy 1mportante para estos talleres. ya Que aprox1madamenr.e un 
promedio de 86.5% de estas. traba1an en base a encargos !Ver Anexo 1 31 En gran parte de estos 
talleres. no ex1sten controles sabre la materia pnma. •nanifestandose desperd1c1os ele• ados. 

3.2.4 Distribuci6n de la planta 

En general. las v1sitas efcctuadas a los talleres ev1denc1aron Que salvo raras exc..epc1ones. ex1ste una 
d1stribuc16n de planta no adecl.'ada. lo Que provoca maniobras exces1vas. que se traduc~n en perdidas 
de t1empo. 

3.2.S Diseno de productos 

Los est1los de caizado tabricados por estos talleres. se roman par lo general de rev1sras y catalogos. 
asi como por sugerenc1as de las m1smos chentes. No ex1ste personal espec1alizado en esta c\rea v son 
generalmente. las ahstadores o los prop1etarios qu1enes d1sponen sabre los modelos Que se producen. 
Es necesar10 Que se 1mparta capac1tac16n en d1seno para fartalecer este 1mportante aspecto de la 
producc16n. 

" Ver por e1emplo !'!I ~~hh1u, !.r,t1rr "!I ~arr:rn111 ,j,. 1.1 1orJlf•,fr1,1 dfl!'I Cdl/,11!1, •• , ~.,,, 111r-t·· r"'!',Jli/,t<S•1 p11r 

ONUOI en 1992. p S 
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4. MERCADEO 

las pequenas empresas productoras de calzado. venden su producci6n mayoritariamente a traves de 
intermediarios. Para el caso. las talleres artesanales v~nden en un 68% al comercio y·en un 32% al 
detalle. Los pequenos productores hacen un tanto. 65% para comercio y 22% al detalle I Ver Anexo 
131. 

5. CAPACITACION 

Muy poco del personal de las empresas ha tenido formaci6n tecnica de acuerdo a lo reportado par los 
propietarios de las talleres visitados. Siendo la tradici6n. que los obreros aprendan su trabajo en las 
talleres. recibiendo la instrucci6n de sus compar'leros. Es evidente la necesidad que tiene el subsector 
de capacitar sus operarios y preparar nuevos tecnicos. 

6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO PARA LA PIA 

6.1. DEBILIDADES 

La industria del calzado tiene una serie de problemas que imposibilitan un mayor desarrollo de su 
actividad, las que han sido presentadas en el presente diagn6stico. Cabe resaltar a manera de sintesis: 

- deficiencias en las materias primas. espec1almente el cuero y las hormas; 
· inadecuada organizaci6n de la producc16n. 
· rezago tecnol6gico; 
- baja especializacion de la mano de ohra; 
- limitado acceso a fuentes de financiam1ento; 
- un producto ba10 en calidad; 
· falta de innovaci6n en las disenos que hmitan su competitividad. 

6.2. FORTALEZAS 

En cuanto a sus fortalezas. la industria cuenta con potencialidades que explotadas adecuadamente 
deberian de contribu1r a la soluci6n de sus problemas. Los procesos productivos tiene un alto 
componente artesanal. por lo que deberia aprovecharse la creatividad y destreza manual de los 
operarios. Una nueva forma de organizac!on en su producci6n podria mejorar su productividad y 
eficiencia. 

- Existen nichos en el mercado nac1onal. hacia los cuales estos talleres podrian orientar su 
producci6n en me1ores cond1ciones que el zapato importado, el cual puede re .ultar 
excesivamente caro para ciertos estratos de la poblaci6n. 

· Existe entre los propietarios de los talleres entrev1stados. una apertura para organizarse bajo 
formas colectivas de trabajo. ya que reconocen que en la actualidad. no pueden salir adelante 
por si solos 

7. LAS EXPERIENCIAS DE ESPECIALIZACIQN FLEXIBLE EN LA INDUSTRIA HONDURENA DE 
CALZADO 

En el ario de 1992. la ANMPIH, en coordinaci6n con la ONUDl/ERCAC y el INFOP. valorando el 
desempei\o y el potencial de la PIA dentro de la industria del calzado, giro invitaciones a propietarios 
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de talleres ub1cados en estos sectores El ob1et1vo de d1cha inv1tac16n. era ponerlos al tanto de l<is 
nuevas tormas de organ1zac16n industrial de espec1al1zac16n flexible. Que han sido adoptac!as 
exitosamente en la industna del cai:ado en Italia. En estas experienc1as. pequenas industnas v talleres 
artesanales que han implementado d1chas estrateg1as en busqueda de una ef1c1enc1a colect1va. han 
log:ado niveles importantes oe crec1m1ento industrial. llegando a liderar en algunos casos el mercado 
nac1onal y el internac1onal. 

En Honduras se han gestado ya dos expenencias de este t•PO. const1tuida la pnmera por empresarios 
fabricantes de calzado para hombres y mas recientemente. con la tormac16n de un subsistema de 
calzado para damas. Estos grupos se reunen semanalmente para anahzar sus problemas en circulos de 
estudio. sostienen discusrones honzontales con insutuciones Que pueden bnndarles apoyo y ademas. 
siendo conscientes de sus hmitaciones como industrias indiv1duales. han dec1d1do const1tuirse en una 
organizaci6n colectiva. a la que han denominado el Grem10 de la lndustria del Calzado de Honduras 
!GREINCAHI. 

7 .1 SiNTESIS DEL PROYECTO 

En la formulaci6n del primer proyecto desarrollado por el grupo de empresar1os con el apovo tecnico 
de ONUOI 'ERCAC. se contemplaron las s1gu1entes acc1ones 

- la adopci6n de la filosotia organisat1va de espec1alrzaci6n flexible. come una estrategia para 
lograr incrementos en la prod•Jctiv1dad y calidad de los productos 

A navel interno de cada taller se buscara su transformac16n gradual. incorporando los 
pnncipios de adaptabihdad antercambiabili•1ad. estandarizac16n v flu10 pers1gu1endo una 
ef1c1enc1a product1va de desperdicios cero e inventanos cero En un med1ano plaza se propane 
la incorporaci6n de la espec1alizaci6n por procesos a la producc16n total de los talleres 

- lncrementar su producci6n actual en un 30% para el primer ano. para luego amplrarla hasta 
un 74%. basando esta expansi6n en una especializac16n por proceso para cuatro modelos de 
calzado clasico para hombre. Cada taller se especializara en una tase del proceso de 
producci6n, lo Que ha se determ1nado med1a1ri<: el analis1s de las venta1as comparattvas de cada 
taller participante. 

· Med1ante la part1cipacion colect1va. el grupo determrn6 el d1seno de las productos. asi coma 
la supervision def control de calidad. estrategias de mercadeo. comerc1al1zac16n v adquisici6n 
de materia prima. 

· Los objetivos a corto y med1ano plaza del grupo son en primer lugar. la conqu1sta de un n1cho 
del mercado nacional que ha s1do tradicionalmente cubierto por producto 1mportado, pero Que 
dado el alto precio que este ha alcanzado. crea un espac10 de competenc1a para productos 
nacionales de a!ta cahdad y menor precio En segundo fugar. se pretende el lanzam1ento de una 
linea de producto de excelente calidad para competlf en el mercado centroamerrcano 

7 .2. LOGROS ALCANZADOS 

· El Grem10 ha logrado la obtenc16n de su Personeria Jurid1ca, que lo habil1ta legalmente para 
actuar coma tal y asumir comprorr.1sos f1nanc1eros en forma colect1va 

- GREINCAH, esta actualmente en negoc1ac1ones con el Fonda Honduretio de lnvers16n Social 
para la obtenci6n de un prestamo Que servlfa para la e1ecuci6n def provecto 
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- El grupo ha hecho contacto con las peleterias nac1onales. mstandolas ha mejorar la cahdad 
del cuero. Ha presentado muestras de cueros que reunen las cond1c1ones requendas para la 
producci6n de calzado de alta cahdad. encontrandc recept1vidad par parte de las propietarios 
de estos negocios. Para las neces1dades especificas de GREINCAH. se ha negociado con estos 
el compromiso de producci6n exclus1va de un tipc de cuero. 

- Los miembros del GREINCAH. han comenzado a introducir en sus talleres las pnnc1pios de 
especiaiizaci6n par proceso. readecuando la d1spos:ci6n de sus pequenas plantas para elevar 
su productividad. 

8. CASO: CALZADO RENE 

El taller de Don Rene. inici6 operacior.es hace Quince anos v es en la actualidad. uno de las cinco 
talleres que conforman el gremio de la industna del calzado GREINCAH 

Para fundar su taller. Don rene el proµ1etano. comenz6 comprando hormds v una maquina industrial 
de costura mediante ahorros personales generados con su trabajo como ahstador en un taller de la 
ciudad. Con estos medias. aun le faltaba capital para la compra de matena pnma. por lo que solicit6 
un prestamo de quinientos lempiras en E:t mercado financ1ero informal y comenz6 a producir sus 
primeros pares de zapatos. 

En la actualidad. el taller de Don Rene cuenta con cuatro maqu1nas 1ndustnales y una maquina 
pegadora. produciendo alrededor de 2.520 pares de zapatos al ano. Su personal de planta lo 
constituyen 4 empleados; aunque hace dos anos contaba con 18 empleados. pero debido a la reseci6n 
econ6mica opt6 por despedirlos. La experienc1a de este pequeno negocio. r:onfirma la movilidad de 
la mano de obra Que prevalece dentro de la pequena industria del calzado. fen6meno Que se acentua 
cuando hay problemas econ6micos. par lo general se recurre al despido coma la via mas expedita para 
la subsistencia de la empresa. ya que dificilmente se puede recurnr a otras alternativas de soluci6n a 
los problemas. 

Este taller presenta problemas comunes inherentes al grem10. coma ser: escaso capital. materia prima 
de mala calidad e infraestructu~a product1va y tecnol6gica nc adecuadas. factores que inciden 
negativamente para alcanzar un grado de productiv1dad v competitiv1dad necesarios para lograr la 
eficiencia productiva. En cuanto a la comercializaci6n de su producc16n. no t1e11e gra~des problemas, 
debido a Que se mantienen contratos con tiendas de la c.iudad y su producci6n excedente la 
comercializa en un pequeiio local improvisado en su taller. 

Don Rene trabaja con 42 diseiios de zapatos. ubicados todos en la linea de calzado clasico para 
hombre. elaborando tambien - pero E:n menor escala-. botin v zap;.to para nino. Para el diseno del 
producto. el taller no hace uso de innovaciones propias. sino que se rem1te a catalogos v al gusto de 
los clientes. Aunque don Rene. le estampa su "toque personal". 

El taller cuenta con maquinaria sencilla que tiene muchos anos de uso. utilizando sabre todo tecnicas 
artesanales. El flujo del proceso de fabricaci6n de zapato. se reduce al alistado. montaje, ensuelado 
y acabado, habiendose reorganizado rec1entemente la distribuci6n de la planta. para agilizar el mismo. 
El producto terminado presenta problemas en el acabado, ocasionados sabre todo por la mala calidad 
del cuero y de las hormas utilizadas en la fabncaci6n. No hay estandanzaci6n del producto debido a 
la diversidad de modelos y la no utilizaci6n de moldes. Un solo trabajador cubre tres pasos del proccso 
a partir del montaje hasta llegar al acabado, par io Que se puede inferir que ex1ste adaptabilidad de la 
mane de obra para cambios en la producci6n. El taller no presenta el poblema de inventarios en 
proceso, porque la capacidad de producc16n es limitada v esta su1eta a ped1dos 
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El personal no t,.:;. rec1b1do capac1tac16n de ningun tipo. Sin embargo. la afd1ac16n de Don Rene al 
GREINCAH, lo ha mot1vado para inscribirse en un curso de allstado en el INFOP el Que drce serle de 
mucha utihdoll. 

Dentro del programa de especiahzac16n flexible de GREINCAH, el grupo producira cuatro modelos de 
calzado para var6n. la estrategia que se perseguira, es que cada taller se espec1alrzara en una fase del 
proceso de producci6n del zapato. El proceso asignado a este taller es el del alistado telaboraci6n de 
los cortesl debido a que se determine que es el que reune las mejores cond1c1ones para tal act•vidad 
productiva. El propietario del taller cree que la puesta en practica de las princ1p1os de adaptabilidad. 
estandarizaci6n y flujo le permitira meiorar la cantidad y calidad de la producc16n. lguatmente cree que 
la toma de decisiones en forma colect1va bajo una n".Jeva divisi6n de trabajo, sera de gran utilrdad para 
solucionar sus problemas y los de sus compai'ieros del gremio. 
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CASO 4: INDUSTRIA DE LA MADERA 

1. ESTRUCTURA 

La industria de la madera esta conformada por 200 empresas industriales v alrededor de 10.000 
unidades artesanales dedicadas a esta actividad (QNUDl/ERCAC; 1992 Cl. Esta 1ndustria es una fuente 
generadora de empleo ya que contribuye con aproximadamente el 10.2% del empleo industrial. La 
microempresa en conjunto con la artesania generaron en 1950. 6. 100 puestos de trabajo que significan 
el 48% del empleo total del subsector. En 1980. la industria de la madera contribuia en un 10% al 
valor agregado bruto del total de las industrias de bienes de consumo. sin embargo esta participaci6n 
decay6 a 5.4% en 1990 (Del Campo, A.; 1992:66). 

2. DESEMPENO RECIENTE 

A lo largo de la decada pasada esta industria experiment6 un decrecimiento en su valor agregado. 
situandose entre las industrias que reportaron indices bajos o negatives entrP, 1 .6"to y - 3.5 Ai (Del 
Campo, A. 1992.5). En cuanto al volumen de las exportaciones. se observa un leve incremento de 
4.2%. comparando lo exportado entre 1980 y 1990. Una deb1lidad del subsector es que las 
exportaciones en mayor grado tienen escaso valor agregado (madera en rollos. pahllos. entre otrosl. 
desaprovechando de esta manera las ventajas comparativas que la industria t1ene. 
La productividad media de la ma no de obra en 1990 alcanz6 las 1 7. 833 Lemp1ras. situandose por 
debajo del promedio del total fabril que es 24,523 Lempiras. El consume de productos industnales de 
este sector durante 1990 se estim6 en 244.6 millones de lempiras. 

3. DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR OE MADERA EN LA PIA 

3.1 NIVELES OE GANANCIA, INVERSIONES Y ESTADO ACTUAL DEL EOUIPO 

En el marco de lo Que es la micro y pequefia empresa en la industria de la madera. se aglutinan talleres 
con un bajo nivel de inversiones en equipo. Par otro lado, existen 1nstalaciones de micro v pequeiias 
empresas con un grado relativamente alto de inversiones en estructura fisica v productiva. Asi, de una 
muestra de micro v pequerios empresarios realizada en 1989. un 46% reportaba inversiones de hasta 
25.000 lempiras. un 25% de mas de 50,000 Lempiras y el 14% de ambos estratos tenia inversiones 
menores a los mil lempiras (ver Anexo 51. En lo que se refiere a los niveles de ganancia. estas 
empresas mostraban niveles muy bajos. asi solo u.1 10% de la micro v el 7% de las pequeiias 
reportaban gananc1as de mas de 3.000 lempiras. el resto tenia ingresos menores a este nivel Iver 
Anexo 71. 

3.2 ESTADO ACTUAL DEL EOUIPO 

Med1ante la informac16n recogida, se ha podido constatar la disparidad que ex1ste entre los talleres en 
relaci6n al equ1po. Por e1emplo. se han encontrado establecim1entos con predominio en el uso de 
herram1entas manuales v a la vez. la existencia de otros con un numero considerable de maquinas de 
uso general. Estas ultimas. pueden adaptarse para especializac16n. En cuanto al estado de la 
maquinana. esta varia de un taller a otro. Asi. existen talleres con maquinas en excelentes condiciones 
operat1vas. pero la mavoria de estos. tienen problemas con su maquinaric. ya sea por falta de 
manternm1ento o por que el equ1po es muy vie10. Sabre esta cond1c16n. la informaci6n recabada en 
1989 mostraba que un 62 % de los m1croempresarios. consideraban que su maquinaria era menos 
moderna que la de su competenc1a en tanto que los pequenos. un 59% cons1deraban que su 
maouinaria tenia el mismo nivel de condiciones. Solamente un 15% de estos ultimas. dijo que su 
maquinana era mas moderna I Ver Anexo 81. 
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4. EL PROCESO OE PROOUCCION 

4. 1. MA TERIA PRIMA 

Sin duda alguna. uno de los pranc1pales problemas Que afectan a la micro y pequefla empresa de esta 
industria. lo constituye la matena prima A pesar de que el pais todavia posee un area considerable de 
bosques maderables. la disponibilidad de madera de alta calidad es limitada. Esto se debe en parte a 
que no existe una infraestructura suf1crente para el secado de la madera. Que este a disposici6n de 
estos estratos. afectando senamente la competitividad de los talleres tanto a nivel nacional como 
internacional. 

En los mercados externos. se exige que los productos llenen una serie de requisites para que estos 
tengan aceptaci6n. Uno de estos. es que la madera tenga un porcentaje de humedad de 6% a 8%. lo 
que s61o ha sido tradic1onaimente posible para los grandes empresarios que poseen sus propios homos 
de secado. a los que eventualmente acuden los prop1etarios de pequei'ios taileres para solicitar los 
servicios de secado. Por lo general. estos quedan sujetos a la disponibilidad de los grandes talleres y 
el proceso puede tomas largos pe~iodos para la entrega de los pedidos. 

Otro serio problema a mediano y largo plazo. es el mane10 actual del recurso bosque. Este ha venido 
siendo explotado irrac1onalmente de forma tal. que algunas maderas finas com1enzan a escasear en el 
mercado v de continuar asi. el pais corre el riesgo de agotar sus reservas forestales maderables. 

4.2. CONTROL DE CALIDAO 

Esta practica no esta muy d1fund1da dentro de estas empresas. debido a la falta de capacitaci6n 
profesional; sin embargo, hay talleres con un cierto grado ~e industrializac16n Que reahzan un control 
de calidad. caracterizandose estos por ser poco especializados. El control lo reahzan los propietarios 
o supervisores; en muchos casos de1an pasar productos mal acabados por las perdidas Que representa 
el desecharlos. debido al alto costo de la materia prima. El grem10 esta consciente de la necesidad de 
capacitaci6n en esta practica. 

4.3. PLANIFICACIQN Y CONTROL DE PRODUCCION 

Estas empresas no se caracterizan por tener una planif1caci6I' y controles de producci6n adecuados. 
El hecho de trabajar por ped1dos debido a problemas que se han expuesto anteriormente. iunto a la 
carencia de controles de producci6n v registros de ventas les imposioihta poder realizar una 
planificaci6n de su producci6n de manera continua. El 91 % de los microempresarios v un 98% de los 
pequeflos solo trabajan por encargo (Ver Anexo 12 I. 

4.4. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

La mayor parte de estos talleres no tienen una distribuci6n 16gica de sus equ1pos. asociado a una 
evidente falta de pract1cas de orden v limpieza. No obstante existen talleres Que han organizado sus 
plantas bajo los principios de la especializaci6n por procesos. 

5. MERCADEO 

Estos talleres. reahzan sus ventas a traves de pedidos los que provienen de tiendas v mavoritariamente 
de clientes individuales Por otro lado. una proporci6n muy pequeiia de talleres t1enen sus propias salas 
de ventas. pero es muy poca la producci6n que comercializan por esta via deb1do a Que la situaci6n 
econ6mica existente ha provocado una reducc16n en sus ventas v es d1firil pagar el costo que implican 
los locales ubicados en areas comerciales con este fin. 
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La informaci6n recabada en 1989, mostr6 Que el 86'\, de las mrcroempresanos efectuaban sus ventas 
al detalle, un 7% vendia al comercio y solamente el 1 ~" traba1aba para indusmas par proceso. Las 
pequenas en un 56% vendian al detalle. v el 27% lo hacia al comerc10 !Ver Anexo 121. 

6. CAPACITACION 

La mayor parte los propietarios. expresan la necesidad de capacitar tecnicamente a su personal dado 
que consideran que anteriormente han hecho muy poco en este sent1do. la mavoria de los trabajadores 
de la madera se capacitan en los mismos talleres. Las mavores necesidades se presentan en: 
adiestramiento en el uso y el mantenimiento de la maqu1naria. d1seno. controles de calidad v 
comercializaci6n. 

7. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

7. 1. DEBILIDADES 

La industria gravita con varios problemas Que debilitan su actuaci6n. Se enumeran los sigu1entes. entre 
otros: 

- matena prima de baja calidad y de abastecimiento restnng1do; 
- def1ciente organizaci6n de la producc16n; 
- baja productividad por operario; 
- producto con problemas en el acabado. lo Que limita su competitividad; 
- falta de innovac16n en el diseno de productos; 
- limitado acceso a las fuentes de financiamiento. 

7.2 FORTALEZAS 

En lo Que concierne a sus fortalezas. la industria reune potencialidades que coadyuvando esfuerzos 
facilitarian su recuperaci6n. Esta industria goza de ventajas comparativas que industrias s1milares de 
otros paises no poseen v sin embargo estas estan mas desarrolladas. Por ejemplo. el pais cuenta con 
una riQueza forestal que explotada racionalmente bajo una politica conservacionista, le permit1ria cubrir 
las necesidades internas de recursos y acceder a otros mercados incorporando un mayor valor 
agregado a sus exportaciones. En este ultimo punto la industria nacional puede jugar un papel 
protag6nico. ya que el pais no debe seguir exportando madera en rollo. cuando existe un enorme 
potencial nacional para el procesamiento. Los artesanos hondurenos de la madera poseen dcstreza y 
habilidades reconocidas. Que explotadas racionalmente e incorporando nuevas formas de organizaci6n 
para la producci6n pueden contribuir a un nuevo desarrollo de la industna maderera. 

8. EXPERIENCIAS CON ESPECIALIZACION FLEXIBLE 

A mcdiados de 1992. 30 empresas de Tegucigalpa dedicadas a la elaboraci6n de muebles enfrentaban 
problemas que no podian solucionar en forma unilateral. de tal modo que alQunos propietarios estaban 
considerando cambiar de actividad. Bajo esta realidad, la ANMPIH en coordinaci6n con !a 
ONUOl/ERCAC. apoyaron reuniones conjuntas con las empresarios con !I fin de ident1ficar su 
problematica v asi mediante discusiones colectivas buscarle soluci6n. 

A: principio, no habia mucha motivaci6n de parte de algunos empresarios dadas sus experienc1as con 
otras experiencias fallidas. Con el tiempo, II empresarios del grupo original han tornado la des1::16n de 
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reumrse semanalmente v en ocas1ones extraord1nanas. Como resultado de estas reumones. nac16 la 
idea de const1tuirse en un grem10 al que denom1naron Grem•o de la lndustna de la TransrormaciOn de 
la Madera (GITRAMAI. 

El diseno de este proyecto. tiene como base filosotrca la teoria de la Espec1aiizac16n Flexible. que ha 
tenido mucho exito en Italia. donde la industna del mueble ha logrado crec1mientos altamente 
significativos. Con la adopci6n de esta f1losofia. la industna 1taliana. creci6 mas del 50% entre el 
periodo de 1978 y 1984 (Best. M .. 1992: 141. Una caracterist1ca 1nteresante de la experiencia italiana. 
ha sido el predominio de la peQuena empresa. Para el caso. Best senala Que en 1981 el 86% de las 
fabricas de muebles emplearon menos de 10 traba1adores 11992:141 l_a 1mportancia que reviste este 
hecho. es que el crecimiento de la industna no se apovo en el desarrollo de grandes empresas. sino en 
la estrategia adoptada por peQuenas empresas de aumentar su eficienc1a productiva mediante la 
espec1alizaci6n. Estas empresas se especiaiizaron en eslabones de producci6n en cadena. ofreciendo 
sus servicios a una gama de empresas. Asi. algunos de las fabncantes de muebles se especializaron 
en una sola actividad. coma por eJemplo. el torneado o er barn1zado. encontrandose Que adoptando 
este s1stema se reducian los inventanos dada la flex1b1itdad de los productores especializados. 
produc1endo series cortas a ba1a costo 

Con esta experiencia. los productores •tahanos han demostrado Que el tamaiio de la empresa no es 
cond1cionante para alcanzar el ex1to. Los integrantes de GITRAMA han valorado la misma y consideran 
Que adecuandola a su prop1a real;dad. estaran en capacrdod de soluc1onar sus proolemas de producci6n. 
calidad v comerciahzac16n 

Es asi Que los representantes de este grupo de industnas. han ya reconoc1do Que su problema 
fundamental es la condici6n de la madera. ya Que esta no reune el porcenta1e de humedad necesario 
para elaborar un producto de excelente calidad. Por esta raz6n. se han planteado la urgente necesidad 
de instalar conjuntamente una planta. Que contara con una bateria de homos 'i bnndara los servicios 
de rajado v cepillado. De esta manera se pueden soluc1anar no solamente sus problemas. sino Que 
tambien pueden vender sus serv1c1os a otros talleres pequenos v med1ano!: Que t1enen las mi.smas 
necesidades. 

La conformaci6n de GITRAMA v la instalaci6n de la planta en torma con1unta. son los pnmeros grandes 
pasos Que se han propuesto estos empresarios La segunda fase envuetve el lanzam1ento de una 
estrategia de mercado con1unta. Que 1mplicara la producc16n de determinados productos basados en 
una especializaci6n por procesos. Actualmente. el grupo de empresarios esta d1seiiando su estrategia 
de mercados. analizando en Que ripa de producros se espec•ahzaran v qu1enes se responsabilizaran en 
las distintas fases de su producci6n. basandose en el anahsis de las venta1as comparativas de cada 
taller. 

8.1. SINTESIS DEL PROVECTO 

Los servicios que prestara el comple10 industrial estaran hgadas tanto al procesam1ento coma a la 
circulaci6n de materia pnma. contemplando las act1v1dades s1gu1entes 

· adQuisici6n de madera de alta cahdad en forma de umber lmadera en trozosl. 
· proceso de rajado de la madera. reduciendo!a a las d1mens1ones reQuendas por la demanda 
de cada uno de las talleres para luego proceder a• proceso de cep1flado que consiste en 
desbastar todo el grueso superficial remanente del ra1ado. 
· proceso de presecado al aire libre. reduc1endo el porcen~aje de humedad de la madera hasta 
un 20%. para en segu1da someter la madera a un secado en hornos. donde se busca reduc1r 
el porcentaje de humedad hasta un 7°1o u 8% 
• finalmente se comerc1alizara matena prima de calidad Que sera ut1lizada por los talleres 
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8.2. LOGROS ALCANZADOS 

- El gremio ha logrado negoc1ar el t1nanc1am1ento para la puesta en ejecuci6n del provecto con 
el Fondo Hondureno de Inversion Social CFH!Sl. ofrec1endo como garantia los flujos de 
producci6n provectados. 

- Por otro lado. ha establecido circlilos de estud10 dirigidm. a elevar sus conocimientos a tra'-les 
de las nuevas fc;rmas de orgamzaci6n industrial v tratar sus problemas colectivamente. 

- Asimismo. integ1antes del grem10 han comen:lado a poner en prclictica en el interior de sus 
talleres las nuevas formas organisanvas. distribuyendo en un orden 16gico su equipo e 
introduciendo la especializaci6n por procesos. logrando incrementar su producci6n a traves de 
un aumento de la productividad del traba10 

- Otro logro lo constituye la sohdandad que ha logrado gestarse entre las pequenas empresas. 
manifestclindose esta a traves jet apoyo que se dan buscando enfrentar problemas de 
producci6n para lo cual se ha hecho comun el prestamo de equ1po e incluso apoyo d1recto en 
la producci6n. 

9. CASO: ARTEMA S.de R.l. 

Artesanias de Madera IARTEMAI. opera ba10 esta denominac16n desde el ano de 1 990. Esta es una 
empresa familiar. el padre del actual gerente. comenz6 comerc1ahzando artesanias de madera v junco 
a inicios de los anos sesenta en caracter de intermediario. Con el t1empo. este se vio obligado a 
involucrarse en la producci6n debido a los problemas Que tenia con el abastecimiento de los productos 
para cumplir con sus compromises. es asi Que en 1965 funda su propia empresa productora de 
artesanias. Para su suerte. el negoc10 prosper6 llegando a exportar al mercado europeo y 
estadounidense. Para el anode 1972 contaba con alrededor de 70 empteados. Sin embargo. luego de 
una serie de problemas laborales relac1onados con el sindicato, la administraciOn decid16 cerrar 
operaciones en 1973. 

Posteriormente. en el anode 1974 el prop1etano decidi6 montar otra empresa denominada JAVANA. 
esta vez dedicada exclusivamente a la transformac16n de la madera. La producci6n de es<a empresa 
se determ1n6 seria la fabricac16n de muebles para el mercado local y para el extemo. espec1ahzandose 
en algunos productos como ser marcos para camas de agua y ataudes. con un f.xito relative Para el 
aiio de 1978. el c1en por c1ento de su producc16n estaba destinada para la exportaci6n al mercado 
norteamericano. pero debido a la falta de experiencia y de informaci6n, no tuvo la oportunidad de 
comercializar directamente su producc16n. temendo que recurnr a intermediarios. Es prec1samente en 
los procesos de negociaci6n de precios con estos intermediaries. que surgen algunas diferencias y se 
rompen las relac1ones. Esta s1tuaci6n. coloca nuevamente a la empresa en una crisis. esta vez de 
indole financiero ya Que se tenian comprom1sos con dos bancos de la localidad. El cumplimiento de 
estos compromises. le ha costa'.10 ha la empresa varios anos de traba10 en cond1c1ones restringidas. 
logrando salir de la deuda hasta el ano de 1986. 

En 1990. la empresa toma un nuevo giro y se funda ARTEMA. tomando la conducciOn un hi10 del 
propietario Que es el actual gerente. En los ultimas dos anos. la empresa ha pasado por un lento 
proceso de reestructuraci6n establec1endose controles de costos Que antes no existian. se ha 
reorganizado la producci6n y se han reahzado ademas. estudios sobre los productos mas vendibles. La 
actual linea de producci6n la constituyen muebles para interiores. especialmente muebles de cocina, 
armarios. ventanas y puertas. Para esta nueva etapa. se contrataron inicialmente 16 empleados 
permanentes. los Que en un 70% se han ido formando en el seno de la empresa 
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Uno de los problemas princrpales Que uen.,_. esta empresa al 1gual Que otras d;; rarno. es Que la madera 
no reune las cond1c1ones de humedaa necesanas para su !ransformac1on. l..:> a...ie ademas restnnge sus 
pos1bilidades de fabricar productos de mejo; cahdad. Otro problema lo const•t'11e la escasel de capital. 
no porQue la empresa no cub'a las ex1genc1as del Sistema bancario. s1no Que en prim ,,o v dadas las 
exper1enc1as del pasado se ha adoptado como estrateg1a no recurrrr a la Bar..:a La em~:esa sostiene 
sus operac1ones ex19iendo sus clierites el pago antic1pado del cincuenta porcrento del valor de las 
ped1dos. El d1seno de los productos lo hace el gerente. va Que posee hab1haad para el d•bu;o v solo 
evPntualmente contrata las servrcios de un drsenador. Para la comerc1ahzacron es ta empresa ha ab1erto 
una taenda en un reconocido centro comercral de :a capital. pero solo comerc1ai1zan par esta via el 
treinta par ciento de su producci6n debrdo a que el restante setenta por crento se dest1na a sat1sfacer 
la demanda de pedidos. Sin embargo. tras estas nuevas expenen:::1as. ei gerente consrdera Que debe 
de drvers1ficar hacia otros productos. dado que los altos castos de pro:::lucc1on actuales de1an un 
margen de utihdad muv ba10. 

Reynaldo. el actual gerente. ha constatuido 1unto con otros propretanos de rr..Jusrrias de madera y con 
el apayo de ANMPHI. el Grem10 ~e la lndustna de Transformac16n ce la Mader.3 1G1TRAMAl. med1ante 
el cual se pretende buscar sclucianes con1untas a las prablemas comunes Je esta forma. el espera 
Qu~ algunos de los problemas de ARTEMA puedan ser solucionados Para e' caso el grupo t1ene 
contemplada entre otras provectos Que ccn el apoyo tecnico de 01\UDI. ERc;.. _:: se creara un compie1a 
ind;..istnal para secado de maderc; v serv1c1os agregados. sustentado £:5te en ...ina base frlos6f1ca Que 
promueve un Sistema de producc16n fleiuble basada en la caaperac16n inter e intra empresanal. El 
gerente de ART EMA opina Que con esto. podra solucionarse el problema del abastec1m1ento de matersa 
pnma de alta cahdad para poder estar en capacidad de t.:ompeur en el mercad.:. nacional e internacronal 
v se deiara de depender de los serv1c1os de las grandes aserrade~os para poder elaborar sus productos. 
Con la 1nstalac16n del comple10 se tendran las serv1c1os de secado. ra1ado ~· cep1llado de madera. Los 
agrem1ados podran tener a su d1sposici6n madera de alta cahdad en forma permanente. lo Que junta 
con lo otros pravectos Que contempla el grupo. Que 1ncluyen la praducci6n de orodu::tos espec1alrzados 
v estrateg1as de campra de ansumas y comercializaci6n con1unta. se podra drnam1zar la praducci6n de 
tados los talleres 

Re,,naldo ha comenzado a 1mplementar desde Enero de este ano. e1lgunos de las preceptos de la 
espec1al1zac16n flexible. Como pnmer paso. se han establecido en ARTEMA departamentos 
esnec1ai.zados de producc16n. delegandose func1ones dentro de cada f:-ov:10 v haciendose todos 
responsables dei control de cahdad en cada una de las p.ines del proceso de producc1on. lo Que perm1te 
reparar errores durante v no despues de la fabncac16n del producto Los res1..::aaos hasta el momento 
1!ustran ia reducc16n de los desperdrcios y un meior acabado de los productos La nue-..a estrareg1a ha 
lle ... ado a reduc1r el numero de empleados . ., la ehm1n2c16n del ant1guo supervisor. sin embargo se 
reporta Quela product1v1dad de la 1ndustrra ha aumentado asi coma su catioad Por el momenta. el 
representante de ARTEMA se siente mas seguro con res;:>ecto al futuro dei negocro v cons1dera de 
mucha 1mportanc1a su pertenenc1a ai grem10 



-45-

CASO 5: INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

1. ESTRUCTURA 

De acuerdo la informaci6n recabada. la industna metalmecanaca esta conformada ?<>! 11 5 
establecimientos registrados con predomimo df: la pequena empresa tSECPLAN. 1992). existiendo 
tam~ un nUf1lero no determinado de talleres. operando en el sector informal. 

Estos establecimientos dan empleo a aproximad.lmente 6.554 personas Que representan el 5.2% del 
personal ocupado en la industria manufacturera (Del Campo. 19921. Este sector est~ escasamente 
desarrollado, concentriindose su actividad en los dos principales centros urbanos del pais. La 
contribucioo a la formaci6n del valor agregado bruto de la industria manufacturera por parte de la 
metalmednica en 1990 fue de un 7.1% COel Campo. A .. 1992.31 

2. DESEMPENO RECIENTE 

La industria metalmecanica hondureiia. es may'lntariamente productora de bienes de capital y 
accesorios que requieren el uso de tecmcas sencillas de producc16n Este sector product1vo podria 
jugar un papel importante en la economia del pais. ya que con su desarrollo_ se podrian fortalecer otros 
sectores productivos artesanales e industriales. que no pueden modermzar sus operaciones debido a 
la falta de maquinaria asequible. 

Uno de los problernas de este subsector. es que requ1ere de un alto porcentaje de insumos 1mportados. 
lo que incidi6 en que a partir de 1990 y a raiz de las medidas del ~ a1uste estructurar. se experimentara 
una disminuci6n en su actividad. En 1980. esta industna representaba el 4 7 _4 % del total de 
importaciones de la industria manufacturera. bajando este ind1ce a 37.3% v 32. t % respectivamente 
en 1990 y i 991 _ En lo que se refiere a l::>s exportaciones. su porcentaje de participaci6n pas6 de ser 
un 3.3% en 1980 a un 2. 7% en 1 ~90. En 1990 se est1m6 que el consumo de bienes industriales para 
esta industria alcanz6 la suma de 1,570 miiiones (Del Campo. A .. 1992: 69L La prodl.'ctividad media 
fabril para esta industria en 1990 alcanz6 los 25. 768 Lempiras. superando el promedio industrial de 
24,523 Lempiras. 

3. OIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR DE INOUSTRIAS METALICAS BASICAS PARA LA PIA 

3.1. NIVEL OE GANANCIA. INVERSIONES Y ESTADO DEL EOUIPO 

Los micro y pequenos empresarios de la industria presentan niveles muy ba1os de ganancia. Esta 
situaci6n obedece en parte. a los altos costos de los 1nsumos que se encuentran adem~s 
monopolizados por los intermediaries. En 1989 la encuesta de la DGEC reportaba que una mayoria de 
los microempresarios tenian ganancias menores a ios 2.000 Lemparas mensuales y solo una pequefla 
minoria aparentaba recibir ganancias mayores a los 3.000 Lempiras. Para los pequeiios empresarios 
en su mavoria. su nivel de ganancias mensuales se situaba alrededor de los 2.000 Lempiras (Ver Anexo 
71. 

De igual forma, las inversiones observaban bajos niveles. Para el caso de la microempresa. 
aproximadamente un tercio de :os talleres reportaban inversiones menores a lo:> 5.000 Lempiras y otro 
tanto se situaba en inversiones de entre 10.000 a 24.999 Lempiras. En el caso de las pequenas 
empresas. la gran mayoria se situaba en este ultimo nivel 
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3.2. ESTAOO ACTUAL DEL EOUIPO 

Et eQuipo es uno de los problemas Que mas afecta a estes talleres En muches cases las cond~c•ones 
de seguridad en que operan tos empleades de estos talieres son deplorables. s1tuac16n Que se debe 
en parte a lo costoso del eQu1po. lo Que ha obhgado a muchos de estos empresanos a buscar 
tecnologias alternat1vas. creando ellos m1smos su prop1a maquinana v eQu1po para poder operar. Esto 
Quiz~s ha contribu1do para Que en la encuesta de la DGEC de 1989. la maycria de los m1croempresanos 
se expresaran en term1nos de Que su equ1po t1ene las m1smas caracterist1cas y n1veles de product1v1dad 
que su competencia. Soio en el caso de las pequenas. una mavoria decia s1tuarse en un mvel superior 
al de sus compet1dores. va Que su maqu1nana la cons1deran mas mcoerna o product1va. 

4. El PROCESO DE PRODUCCION 

4.l. MATERIA PRIMA 

Estos estratos de productores t•enen problemas con la matena pnma. esra mdustna es altamente 
dependiente de insumos 1mportados Que son expend1dos por grandes d1stnbu1dores con monopol.o del 
mercado. vendiendc los msumos a precios mu;· altos para las econom:as de estos empresanos 
Ademas. la cahdad v vanedad de la materia pnma Que se requ1ere. no se encuentra con tacihdad en 
el mercado y par lo general esta Queda en manos de los grandes productores Qu•enes pueden comprar 
.~·· por mayor para almacenarla 

4.2. CONTROL DE CAUDAO 

EL control de cahdad en los talleres de la PIA. es generalmente reahzado por las prop1etanos. sin mucho 
rigor tecn1co v basandose sabre todo en su experienc1a 

4.3. PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION 

Estos establecim1entos en su mayoria no planifo:an n1 observan controles de producc16n. Casi toda la 
produccion er1 estos talleres se reahza por encargo. de hecho de acuerdo a la 1nformac16'1 de la DGEC. 
el 100% de los m1croempresarios y el 89% de t0s peQuenos empresarios sc!o tr aba1aban por encargo 
!Ver Anexo 131 

4.4. OISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Una d1stribuc16n de planta adecuada, permite tener un mayor control sobre la producc1on. cond1c16n 
Que la mayoria de estos talleres no reune. Por lo general se observa una anarQuia en la d1stnbuc10n del 
esc:aso eQwpo Que poseen, ex1st1endo ademas muv pocas cond1c1ones de segundad para los 
trabajadores debido a tas caracterist1cas rud1mentanas de la maQuinana 

4.5. DISENO DE PRODUCTOS 

Algunos de los d1senos de los productos Que ofrecen estos talleres. son tomados de re111stas o 
cat~logos. o son 1m1rac1ones de modelos que ~·a eiusten en el mercado Sin embargo. los micro v 
pequenos empresaraos suelen incorporar innovaciones a estos modelos. dar.doles un toque personal. 
De acuerdo a la informac1on recabada. un buen nl.!mero de propietanos c1e estos talleres han rec1b1do 
cursos sabre d1bu10 U:cnico en el INFOP. 
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5. MERCADEO 

Dado el alto costo de los il"sumos v la matena pnma. las empresanas de la metalmecamca. traba1an 
mavoritariamente contra ped1do. Esto es entendib~e dado Que la maycria t1ene problemas para la 
compra de materia prima. debido a su insuhc1e'lte capital de traba10. ev1tando c;si correr nesgos en un 
mercado mseguro. No obstante. hay c1erto tipo de talleres Que producen excedentes en lineas 
especiales para la venta al detalle. para las c•1ales buscan un mercado med1ante la contrataci6n de 
vendedores ambulantes o a traves de peQuerios locales de expos1c16n y venta 

La encuesta de la DGEC de 1989. muestra Que aproximadamente un 85% de las micro y peQuenos 
empresarios venden al detalle. siendo estas ventas mavoritariamente por encargos Las ventas al 
comercio representan una minoria para estos negocios. to m1smo Que a las mdustnas por proceso. El 
trabajo de subcontrataci6n para otras empresas no comerciales. aparenta tener c1erta sigmf1canc1a, 7% 
para las micro y 11 % para las peQuef.os 

6. CAPACITACION 

El INFOP ofrece cursos en areas tales coma· administrac16n de talleres. d1bu10 tecn1co. ho1a!ateria. 
soldadura de gas y electrica. pero son muv pocos las talleres Que envian a sus traba1adores o las 
propietarios Que acuden a recib1rlos. por lo Que la mayoria de las talleres estan deb1les en este aspecto. 
La formac:16n de las traba1adores en estos talleres. se da generalmente sobre la marcha. ya Que el 
personal mas calificado pref1ere irse a la gran v mediana industna 

7. FORT ALEZAS Y DEBILIDAOES 

7. 1 DEBILIDAOES 

Esta industria tiene debilidades Que afectan el crecimiento de su act1vidad. entre estas cabe resaltar 
las siguientes: 

- falta de acceso a tuentes de f1nanciamiento 
· alta dependencia de insumos 1mportados 
- escasez de matena pnma. de cahdad y precios altos 
- deficiente organizaci6n de la producci6ri 
- falta de eQuipo v maQuinana 
- escaso capital de traba10 
· baja capacitaci6n v especiahzaci6n 
- escasez de mane de obra 
- 1alta de cohesion de las industnas del sector 

7 .2 FORT ALEZAS 

La fortaleza de este subsector reside en la naturaleza misma de la actividad. ya Que coma se menciono 
anteriormente. el desarrollo del gremio podria contribuir a fortalecer otros sectores producti·1os que 
tiene problemas estructurales, a los cuales estos talleres podrian servir med1ante la producci6n de 
bienes de capital. herramientas y repuesros Que estos reQuieren. 
Existe en la actualidad la posibi;;~~d <le desarrollar susbsistemas de empresas del sector. Que trabajen 
en forma conjunta para solucionar sus pr0blemas. 
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8. EXPERIENCIAS OE ESPECIALIZACION FLEXIBLE 

Durante el primer semestre de l 992. el iNFOP inv1t6 a vanos de las prc;p1etanos de talleres de 
soldadura y balconeria de Tegucigalpa. para reumrse con el fin de organizar a l~s propietanos del area 
de industrtas metalicas basicas y as1m1smo apoyarlos ofrec1endoles servic;ios de capacitaci6n En un 
1mc10. respondieron 30 empresanos. pero postenormente el numero se redu10 a 20. los que se 
orgamzaron en un grupo con la idea de solventar dos de sus principales problemas mediante el 
establecimiento de una t1enda comun para venta de matenales y asi aseguras su abastecimiento a 
precios razonables y la apertura de una sala para exhib1ci6n y venta de sus productos. Con estos 
objetivos. estuv1eron tratando de consegu1r financiamiento sin ningun exito. 

En octubre de 1992. se establec1eron relaciones con ONUDl/ERCAC, recibiendo de parte de estos 
cursos y charlas sobre especializac16n flexible en un ambiente participativo de discusi6n colectiva. 
nac1endo en el grupo el deseo de consrnuirse en ul'l subsistema de empresas. De esta iniciativa nace 
la Empresa Asoc1ada de lnoustrtas Metahcas IEMASIMl. Con la constituci6n del Gremio se persigue la 
busQueda conjunta de soluc1ones para los problemas de sus asoc1ados. manteniendose asi la idea 
original. Sin embargo, la nueva estrateg1a a segu1r es ia organizac16n de un programa de producc16n 
basado en los pnncip1os de la espec1al 1zac16n flexible. Este proyecto permit1ra a los talleres: 

- adquirir matena pnma en con1unto 
- tener acceso a serv1cios comunes 
- especiahzarse en lineas de producc16n 
- reorgamzar su producc16n para convertirlos en entes mas productivos y productores de 
mayor cahdad. 
- comerciahzar sus productos en comun desde una tienda de exposic16n y ventas. 

Los m1embros de EMA SIM. han analrzado la 1mportanc1a v repercusiones Que riene el desarrollo del 
gremio para la industria nac1onal. ya Que estos pueden aport<fr a la fabricaci6n de bienes intermedios 
y de capital. El grupo contempla la especializaci6n en cuatro areas, las que cubren: 

- balconeria 
- muebles y productos ornamentales 
- fabricacion de herramientas para la artesania 
- maquinaria especializada para la pequena v mediana industria en las areas de calzado v 

madera. asi coma maquinaria agricola y para la industria de la construcci6n 

8.1. LOGROS ALCANZADOS 

- El grupo se reline semanalmente para d1scut1r acerca de su problemat1ca y busqueda coniunta 
de soluciones. habiendose logrado una cohesi6n del mismo. Muy pronto el grupo obtendra 
su Personeria Juridica. que lo acred1tara como Gremio. 

- La formulaci6n del proyecto esta a punto de culminarse v se han inic1ado negociac1ones con 
el FHIS para obtener financiam1ento. 

- Los propietarios de los talleres han comenzado a poner en practica los princ1p1os organisat1vos 
de la especializaci6n flexible. 

9. CASO: INOUSTRIAS KAZAN 

Santos Dario Caste116n. es el prop1etario de un pequeno taller de metalmecamca. ub1cado en 1Jna 
colonia periferica de la ciudad capital. Hace ya aproximadamente 14 arios Que comenz6 a trabajar en 
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esta tirea. inic1almente lo hacia unicameme los fines de semana. va que con su formac16n bas1ca de 
mecanico automotnz habia logrado emplearse en una t:iependencia del Gob1erno. Sin embargo. como 
suele suceder en este tipo de puestos. un cambio de Gobierno. signific6 el desp1do para Santos y ante 
la escasez de fuentes de empleo v habiendose ya iniciado en las actividades de balconeria. decidi6 
lanzarse a mstalar su propio tailer. 

El comienzo fue dificil. ya que no contaba ni con la maquinaria, ni con el capital de trabajo. Es asi que 
decide fabncarse el mismo su primer equ1po. tal y como el expresa, aun en la actuahdad la mayor parte 
de esta es ·hechiza·. Su capital de trabajo inicial, no superaba las sesenta Lempiras 

El taller de Santos Dario, es un ejemplo vivo de que con voluntad todo se logra. En la actuahdad cuenta 
con siete empleados permanentes. lo Que no le impide seguir participando en el proceso productive. 
Para la fabricaci6n de estos productos cuenta con tres maquinas soldadoras. una troqueladora y una 
dobladora todas de fabricac16n artesanal. recientemente ha adquirido una maquina de ox1-acetileno de 
tipo industrial para soldadura y cortado. Hoy en dia su linea de producc16n se ha ampliado. 
produciendo: balcones. trocos. puertas y muebies metalicos. defensas para carros y escaleras 
plegables. siendo estos dos ultimas su especialidad. La mayor parte de estos productos. s1 bien no son 
diseiios ·exclusives· del taller. si tienen su "toque personal· coma el mismo aclara. 

En io refe~ente al fluio del traba10. el prop1etario explica que generalmente un solo empleado se encarga 
de hacer todo el proceso. el cual involucra el carte. moldeado. soldadura. troquelado y acabado. Sin 
embargo. para la linea de escaleras plegables. Santos ha implementado un flujo de traba10 por proceso. 
donde cada traba1ador es responsable de una parte del proceso de producc16n. lo que ha resuitado en 
un aumento de la productividad y la cahdad de este producto. 

Desde sus inicios el taller estuvo operando en la informalidad. dado que su escaso margen de utiiidades 
no le permitia cumphr con todas las exigencias de la ley, pero hace algunos meses v ante algunos 
problemas. como eran la impos1bihdad de instalar un r6tulo que 1dentificara y diera a conocer su 
negocio y el que talleres aledaiios le obstaculizaban el acceso. decidi6 declararse como comerciante 
individual y constituirse legalmente. Esto le ha permitido ademas. poner en practica su ingenio a traves 
del diseiio de sus estrategias de comercializaci6n y mercadeo. En la actualidad. Santos cuenta con un 
catalogo de fotografias de las productos que fabrica que sirve coma muestrario para sus futures 
clientes v ha impreso taqetas de presentaci6n y hojas volantes que rezan su slogan personal de 
"Industrias Kazan. donde sus probiemas se van". v recibe inclusive ordenes par telefono. Ademas de 
trabajar par pedidos. el busca un mercado para sus productos ofreciendolos en ferias artesanales v 
directamente al publico par mediu de vendedores ambulantes. De esta forma Santos se ha creado un 
espacio en le mercado, sus productos gozan de aceptaci6n en las pr ncipales almacenes de 
Tegucigalpa. yen otras c1udades del pais. 

Sin embargo. a pesar de todo su deseo de veneer obstaculos. su taller no escapa a los pnncipales 
prol>lemas que aquejan a este t1po de negocios. entre los cuales se le presentan los siguientes: 
escasez de capital de trabajo, la matena prima a precios prohibitivos. una organizacion de la producci6n 
y administraci6n def1c1ente. el dific1I acceso a tecnologias que le permitan incrementar su producci6n 
y escasez de mano de obra capacitada v ademas. tiene problemas para encontrar mas vendedores 
ambulantes para comerc1alizar sus productos. Para poder solventar algunos de sus problemas. el 
propietario ha recurndo a prestamos con algunas de las organizaciones de desarrollo IOPDl que apoyan 
a las pequeiios empresarios. ya que deb1do a la falta de garantias no ha tenido acceso a la banca 
formal. Sm embargo dada la lim1tada capac1dad crediticia de las OPD, las prestarnos recibidos no han 
contribuido de forma s1gnif1cativa para superar las problemas de su negocio. Santos considera que las 
pequeiios empresarios mas Que peQueiias invecciones para mantenerlos a flote. necesitan un tipo de 
apoyo que realmente se ajuste a sus neces1dades lo que hasta ahora, no habia podido encomrar. 
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Recientemente. Santos rec1b10 una inv1cac10n ae parte del l!\FOP parci reunirse 1unto con otros 
industriales de su ramo para poder d1scut1r acerca de sus problemas ).' buscarles soluc1ones con1untas. 
A estos esfuerzos se ha unido el apoyo de ONUDI ERCAC. de quienes el grupo ha rec1b1do las bases 
para la adopci6n de la nueva filosofia de producc16n de espec1ahzac16n fleioble Santos cons1dera Que 
su grupo se ha ido fortalec1endo con cada reunion y Que el conocer Que el no es el urnco Que lucha por 
salir adelante le da mas mot1vac16n. espec1almente por que ahora ve mas fact1ble que sus problemas 
puedan ser resueltos a traves del proyecto de espec1alizac16n. El proyecto perm1t1ra a los ralleres la 
adquisici6n de materia prima en conjunto. lo que se traduc1ra en la obtenc16n de precaos asequibles a 
las economias de los mismos. Tambien se contempla el acceso a serv1cios comunes. a traves de la 
compra de maquinaria especiahzada para uso comun. como ser maquinas de corte y doblado de 
laminas, doblado de tubos industnales y alquiler de soldadoras de campo. Los talleres ademas. podran 
especializarse en una linea de producci6n y comerc1ahzar sus productos en una tienda en comun donde 
se expondran v venderan los productos fabricados por los m1embros del grem10. Dentro del proyecto 
de especializaci6n flexible. el taller de Santos Dario se espec1alizara en la fabncac16n de: s1llas para 
salas de espera. escritonos para computadoras v secretanales. entendiendose que mantendra su 
producci6n actual, incrementando su producc16n en un 25'}v para la act1v1dad de la espec1ahzac16n por 
producto. El proyecto ce la espec1alizac1on flexab:e para Industrias Kazan. parece ser la via por la que 
sus propios problemas • ~e iran" 
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CASO 6: ARTESANiAS 

1. ESTRUCTURA 

No existe informaci6n reciente sobre el numero de establec1m1entos que mtegran el sector de las 
artesanias. El censo industrial y artesanal que levant6 en 1975 la Direcci6n General de Estadisticas 
y Censos. refleja que para ese ano existian 37.000 empresas artesanales. que empleaban 50, 137 
artesanos. Estimaciones recientes. indican que la ocupaci6n del sector artesanal, durante 1990. 
signific6 el 48.1 % del empleo industrial (Del Campo, A. 1992:741. 

2. DESEMPENO RECIENTE 

La participaci6n del sector artesanal en la producci6n nacional se concentra en la producc16n de biene::. 
de consume. tales coma textiles. prendas de vestir. calzado. ex1st1endo tamb1en en menor grado la 
producci6n de artesanias de madera. productos de cuero. fibras natu•3les y arcilla. 

La actividad de este sector. ult1mamente se ha visto dismmu1da por el 1mpacto de las medidas 
econ6micas dada su debilidad estructural, siencio quizas uno de los mas afectados pores ta causa. Esto 
reviste cierta gravedad ya que como se apunto anteriormente. este sector juega un papel importante 
en cuanto a la generaci6n de empleo dentro de la economia del pais. 

3. DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR ""ARTESANIAS"" EN LA PIA 

3.1. NIVELES DE GANANCIA E INVERSIONES 

Los niveles de ganancia de estos productos son bajos. En su mayoria no tienen acceso directo al 
mercado de artesanias por problemas de comercializaci6n, vendiendo sus productos a intermediarios. 
lo que reduce sus margenes de utilidad. 

En lo que se refiere a las inversiones. algunos de los productores de artesanias de madera. cuero v 
confecci6n, tienen un nivel de inversi6n relativamente 1 .s alto deb1do a que utilizan cierta maquinaria 
sencilla en sus procesos. Los alfareros y artesanos de fibras naturales por la naturaleza de su actividad 
y metodos de trabajo tradicionales tienen inversiones mas ba1as. En el case de este sector, las bajos 
niveles de inversi6n no son un factor tan importante. ya que es precisamente la naturaleza artesanal 
del trabajo lo que le imprime su valor. 

3.2. ESTADO ACTUAL DEL EOUIPO 

Es evidente que la fabricaci6n de artesanias tiene un alto componente manual. pero se hace necesario 
el uso de instrumentos que agilicen y faciliten el proceso de fabricaci6n. Las herramientas utilizadas 
por los artesanos son sencillas y en muchos casos elaboradas por ellos mismos. Por lo general, el 
equipo es escaso y en ocasiones no reune las condiciones adecuadas para l:i fabricaci6n de proc.iul:tos 
de mejor calidad o para producir mavores volumenes. 

4. PROCESO DE PRODUCCION 

4.1 MATERIA PRIMA 

Los problemas de abastecimiento de materia prima para los arte·sanos estan mas en funci6n de su 
disponibilidad econ6mica que de la escasez de los insumos utilizados 
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Los mayo~es problemas de escasez se presentan entre las artesanos de la madera dado Que las 
maderas de color han d1smrnu1do en el mercado. Los centros alfareros local1zados en zonas 
geol6g1carnente degradadas ultimamente han tenido problemas con el abastec1m1ento de la arc1lla. Las 
artesanias de fibras r.aturales y el cuero no t1enen problemas de escasez de matena pnma: para estos 
ultimas sus problemas estan mas relac1onados con la cahdad de las p1eles 

4.2. CONTROL DE CAUDAD 

El control cie calidad para las productos de artesania, esta bastante su1eta a la aprec1ac16n del artesano. 
Sm embargo, hace falta conocim1ento tecnico de los reQuerim1entos de cahdad de las mercados 
nacionales e internacionales. por lo Que se hace necesaria capac1tac16n en esta area. 

Dada la naturaleza de esta actividad es dificil establecer estandarizaci6n en la producc16n, ya que esto 
puede conllevar a la perdida de la ongmalidad y valor artist1co de las productos Sin embargo. para 
algunos productos es posible y hasta puede ser de conveniencia. la utr!izac16n de moldes Que aseguren 
las m1smos niveles de cahdad. el tamano y el estrlo unico del producto 

4.3. PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION 

Este es un aspecto escasamente difundido entre los diferentes grem1os artesanales Por lo general. los 
talleres artesanales carecen de controles de producci6n lo que les ocas1ona perd1das de trempo v 
desperd1cios de materias pnmas. La planif1cac16n y el control le cons1deran con frecuenc1a funcrones 
que corresponden unicamente a los grandes fabricantcs. 

4.4. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

La mayoria de los productares artesanales no cuentan con instalac1ones expresamente construidas para 
rnstalar sus talleres. Generalmente las talleres se acomodan en locales 1mprov1sados para realizar la 
actividad v la dismbucion del equipo suele ser anarqu1c:a. 

4 5 OISENO DE LOS PRODUCTOS 

Una gran mayoria de las artesanos presenta deb1lidades en el d1seno de sus productos. lo Que se refle1a 
tamo en el escaso numero de sus modelos coma en la presentac16n de los m1smos. Tai v como se 
menciono con respecto a la calldad, hace falta informaci6n acerca de los mercados. es necesario 
ademas mayor adiestramiento en diseno para ampllar el numero de modelos por taller y establecer 
diferencias entre un productor y otro. ya Que el mercado nacional se encuentra saturado de productos 
similares, que ofrecen pocas alternativas al comprador 

5. MERCADEO 

Las actividades de comerc1a!1zac16n para la artesania. son por lo genera' •eal1zadas a traves de tres vias: 
directamente en sus instalac1ones. a traves de intermed1anos o por subcontrato;; con centros de venta 
La estrategia de ventas por cons1gnac16n, o sea cediendo un porcenta1e del valor del producto tambren 
se da para esros estratos 

r:1 trato con los intermed1arios en muchos casos. ha resultado poco conducente para el desarrollo v 
expansion de los talleres. ya que algunas de sus pract1cas comerc1ales coma por e1emplo el pagarles 
su produccion de antemano y hasta proveerles de la mat:::r1a prima. hm1ta y su1eta al artesano 
afectando inclusive su creativ1dad. Nuevamente es necesario menc1onar la necesrdad Que t:stos t1enen 
de fuentes de informaci6n acerca de las mercados nac1onales e 1nternac1onales para la venta de 
artesanias. 
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6. CAPACITACION 

Un cierto numero de artesanos han rec1b1do capac1tac16n de parte de algunas instituciones nacionales 
e internacionales. pero la cobertura ha srdo muv baia. Entre las neces1dades de capaaitaci6n mc\s 
sentidas para los artesanos. podemos menc1onar: organizac16n. diseno. controles de calidad. 
administrac16n. mercadeo y comerc1ahzac16n. 

7. FORT ALEZAS Y OEBIUOAOES 

7. 1 OEBIUOAOES 

Las debilidades mc\s evidentes para este sector se puede resumir asi: 
- escasez de capital de trabajo 
- limitada infraestructura product1va 
· deficiente organizaci6n 
- falta dP capacitaci6n en d1seno 
· problemas de comerciali:zac16n 
· instalac1ones fisicas poco adecuadas 
- control de calidad 
- falta de i11formaci6n de mercados 

7.2. FORTALEZAS 

En cuento a sus fortalezas. las artesanias cuentan con particularidades Que potencian su crecimiento 
y desarrollo. Los artesanos conocen su oficio destacandose por su capacidad v habilidad en la 
elaboraci6n de sus productos. una mayor orientaci6n en cuanto a mercados. asi como capacitaci6n 
para reforzar areas claves como diseno v calidad. serian de gran apoyo para el sector La cohesi6n de 
los diferentes gremios de producci6n artesanal. podria ayudar a la busqueda de soluciones para estos 
problemas en forma conjunta. En la actua:idad ya existe una estructura orgamsativa de este tipo 
denominada 
la Asociaci6n Nacional de Artesanos de Honduras IANAHI. que esta rec1b1endo apoyo de la 
ONUDl/ERCAC con estos fines. 

8. EXPERIENCIAS CON ESPECIALIZACION FLEXIBLE 

La promoci6n de la especializaci6n flexible aplicada a la artesania. trata de organizar grupos de 
artesanos para definir estrategias de d9sarrollo en forma conjunta. 1ntentando contribuir a la soluci6n 
de sus diferentes problemas que abarcan desde la mejora y la diversificaci6n de disenos. control de 
calidad. capacitaci6n, producci6n. comerc1alizaci6n e investigaci6n e informaci6n de mercados. Entre 
los objetivos inmediatos. se busca la consolidaci6n de los miembros del gremio. el me1oramiento de la 
producci6n y la productividad de los miembros mediante la 1mplementac16n de las nuevas formas 
organisativas de producci6n y el establec1miento de servic1os comunes. en actividades como la compra 
de insumos v la comercializaci6n. 

9. CASO: GRUPO LA ARADA 

Este grupo artesanal esta ubicado en la aldea de La Arada. en una zona ecol6g1camente deprimida del 
sur del pals. La Arada es una comunidad muy pobre, la mayor parte de la actividad econ6mica gira en 
torno a la transformac16n de la arcilla en la que participan mujeres y hombres. produc1endo artesanias. 
teja y ladrillo. La otra actividad importante que se realiza en el lugar. es la agricola, pero esta solo 
comprende la epoca de lnvierno que son escasamente 2 o 3 meses. El trabajo de las mujeres en la 
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elaboraci6n de productos de ceram1ca. es muy importante para el sosrenimiento de las farnilias del lugar 
ya Que es SU producc16n la Que mas Se vende. 

la actividad alfarera de la zona ha venido realizandose durante generaciones. las tecniccts utilizadas han 
sido transferidas de madres a hijas. conservando muchas de las caracteristicas de la antigua alfareria 
lenca. la belleza de los productos. les ha valido el reconocimiento a nivel nacional e inclusive 
internacional. Sin embargo. el numero de familias dedicadas a esta actividad es bastante grande. 
compitiendo fuertemente entre unas y otras con productos muv similares. teniendo Que basar sus 
estrategias de venta en precios bajos. lo Que disminuve sus ya de por si reduc1dos margenes de 
Utilidad. 

Hace algunos anos. se present6 al lugar una voluntaria de un organismo de desarrollo internacional. 
interesada en conocer el aspec-to antropol6gico de la producci6n alfarera lenca. Es asi, que varias 
mujeres de la zona con el apoyo de la voluntana. conforman un grupo Que com1enza a reconstru1r su 
historia y a rescatar d1seiios de la antigua tradici6n. incorporando la flora y fauna de la regi6n en sus 
modelos. De estas experiencias. el grupo decide constituirse en un grem10 de producci6n. Para tac11itar 
el proceso de produccion las alfareras analizan entre ellas. en Que parte de proceso productivo es cada 
una de ellas mas ag1I. de esta forma se dividen el trabajo en una especializacior. por proceso. Como 
ellas mismas expresan "la p1eza lleva las manos de todas v cada una le pone .o me1or que le puede 
dar·. 

Las nuevas productoras de alfareria Lenca. siempre contando con el apovo de la mst1tuc16n 
internacional. comienzan a promocionar sus productos en ferias y exposic1ones. sus diseiios originales 
tienen una muy buena acogida en el me:cado. El trabajo de las alfareras t1ene no solamente un valor 
artistico. tambien es un aporte cultural va Que recoge la expresi6n de un pueblo que habia permanecido 
en el olvido. Los productos de este grupo de 15 mujeres. logran asi diferenciarse de los tradicionales 
de la regi6n donde ellas trabajan. habiendo logrado capturar un sector del mercado. 

En la actualidad. el grupo sigue trabajando unido v los lazos de confianza del grupo se han fortalecido 
despues de siete aiio.s Su pequeiio taller se encuentra ubicado en una vieja casa que apenas reline las 
condiciones para poder producir. alli mismo tienen una pequena secci6n de expos1ci6n v venta. Sin 
embargo, la mayoria de su producci6n la venden a intermediarios, por lo general tiendas de souvenirs 
en Tegucigalpa. aunque man1f1estan interes en abrir una tienda prop1a en la capita! del pais pues eso 
les evitaria estar depend1endo de terceros. 

Aparte de sus limitaciones para la comercializac16n. el grupo se debate en una sene de problemas. Su 
limitante mas significat1va es la escasez de capital. las pequenas utilidades no les alcanzan para cubrir 
sus necesidades basicas Ultimamente han tenido problemas con el abastecimiento de la materia prima 
tarcilla), debido a Que las areas de aprovisionamiento tradicionales, han sido cerradas por los 
terratenientes de la zona. Sus instrumentos de trabajo son sencillos v en su mayoria han sido 
elaborados por ellas m1smas. entre estos tienen p1edras de rio. olotes de maiz, cucharas de morro v 
otros Que no signif1can mas inversion que su esfuerzo para buscarlos. Para el secado de las piezas. 
cuentan con un ant1guo homo de panaderia. que si bien hasta ahora ha cumplido con su funci6n. 
tambi~n es una hmitante ya que este trabaja con energla vegetal que es cada vez mas escasa en la 
zona. la soluci6n a este ultimo prablema podria ser la adquisici6n de un horno electnco. pero este es 
caro y el grupo todavia no ha logrado acumular suficiente capital para reinvertirlo en equipo. 

A pesar de estos problemas. las alfareras dicen sentirse decididas a seguir luchando. Recientemente 
han iniciado contactos con la ONUDllERCAC. de quienes estan recibiendo apoyo t~cnico en aspectos 
de capacitaci6n y comercializaci6n. Asf, hace algunos meses el grupo recibi6 capacitaci6n en el ~rea 
de diserio impartida por dos reconocidos artistas nacionales de la escultura v pintura. Ademas. han 
tenido formaci6n contable ba1o el patroc1nio de la Asociacion Nacional de Artesanos de Honduras 
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IANAHI y han partic1pado en ferias artesanales. Actualmente se encuentran preparando una expos1c16n 
para el lanzam1ento de sus nuevos disenos. 

El grupo de alfareras de la Arada, ha ll)grado experiencias Que son un eiemplo de los beneticios de las 
formas organisacionales de especializac16n flexible. aun bajo cond1ciones restring1das Las asociadas 
mantienen un g;upo unido. donde se hace uso de la inteligenc1a colect1va para la producci6n de sus 
diseiios. hay adaptaci6n de las alfareras a los diferentes procesos de fabricac16n 't se ha establecido 
la rotaci6n de funciones para I.a promoc16n y comerciahzaci6n de !>us prod...:ctos El grupo, ha logrado 
traspasar la barrera de solo querer subsistir. existe fe en el fut'...!ro v en sus capac1d3des. lo que es 
evidente al escucharles hablar de sus planes. las Alfareras Ler1cas de La Arada. estan luchando por 
la sostenibilidad de su taller en forma conjunta y expresan su deseo de alcanzar en t•empo no muy 
lejano, mercados en el exterior. las primeros contactos y las primeras muestras de sus productos. van 
ya en camino. 
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ANEXO 1 

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME ICllU) DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA SELECCIONADAS 

311/312 Productos Alimenticios 

322 Sastreria v Costureras 

324 Calzado 

3311332 Madera v Productos de Madera 

381 Productos Metalicos Basicos 

391 Otros Productos Manufacturados v Artesanias 
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ANEXO 2 

TAMANO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA DE BOGARES DE LA DGEC, POR 
TAKAiiO DE LAS EHPRESAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOHICA 

SELECCIONADAS, TEGUCIGALPA, 1989 

CIUU 

TAMANO DE LAS EMPRESAS 

TOTAL MICRO 
(1-4) 

PEQUENAS % 
(5-9) 

------------------------------~--------------------------
TOTAL 647 372 57 275 43 

---------------------------------------------------------
Productos 
Alimenticios 311/312 62 32 52 30 48 

Sastreria y 
Costureras 322 184 94 51 90 49 

Calzado 324 141 95 67 46 33 

Madera y Prod. 
de Madera 331/332 164 105 64 59 36 

Prod. Metal. 
Basicos 381 84 39 46 45 54 

Otros Prod. 
Manufac. y 
Artesania 391 12 7 58 5 42 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos 
Multiples, DGEC, 1990./ Computo Propio. 
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ANE>~O 3 

FUERZA DE TR.ABAJO OCUP~A EN LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA POR 
CATEGORIA DE OCUPACION, SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

SELECCIONADAS TEGUCIGALPA, 1989 (EN PORCENTAJES) 

CATEGORIA OCUPACIONAL 

Patrono Socios Familiar Asalariado Asalariado 
No Remun. Temporal Permanente 

TOTAL M Y P 23 3 8 8 58 

MICRO 

Promedio 32 1 2 3 62 

311/312 38 62 

322 30 2 7 61 

324 33 2 2 63 

331/332 32 5 63 

381 31 4 4 4 57 

391 28 12 60 

PEQUENA 

Promedio 16 4 12 12 56 

311/312 13 3 12 13 59 

322 18 1 27 8 46 

324 16 1 7 11 65 

331/332 16 5 3 20 56 

381 16 11 11 62 

391 20 24 56 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos 
Multiples, DGEC, 1990. / Computo Propio. 
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ANEXO 4 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS POR FUENTE PRINCIP.Ar. DE · 
FINANCIAMIENTO 

SEGUN CLASIFICACION DE SUS EMPRESAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA SELECCIONADAS, TEGUCIGALPA, 1989 

FUENTE PRINCIPAL DE FIMANCIAMIENTO (EN PORCENTAJES) 

------------------------------------------------------------AHORROS APORT. APORT. PRESTAMO PRESTAMO OTROS 
PROPIOS SOCIOS FAMILIA BANCO COOP. 

------------------------------------------------------------
TOTAL M Y P 

MICRO 
Promedio 
311/312 
322 
324 
331/332 
381 
391 

PEQUENA 
Promedio 
311/312 
322 
324 
331/332 
381 
391 

69 

83 
50 
79 
93 
89 
84 
43 

52 
60 
12 
52 
85 
84 
40 

2 

4 

2 
2 
5 
9 

5 

3 

6 
8 

14 

8 
10 

2 
33 

7 

7 

4 
16 

6 

2 

43 

11 

23 
4 
7 

60 

17 

10 
34 
15 

7 
) 

8 

25 
30 
61 

9 
3 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos 
Multiples, DGEC, 1990./ Computo Propio. 
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ANEXO 5 

MICRO Y PEQUEHAS EMPRESAS POR VALOR ACTUAL DE LAS 
IllVERSIOHES EN LEMPIRAS DE 1989, SEGUH CLASIFICACIOH DE 

LAS EMPRESAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCIONADAS, 
TEGUCIGALPA, 1989 (EN PORCENTAJES) 

RAMA DE ACT. VALOR ACTUAL DE LAS INVERSIONES 
ECONOMICA <1000 1000- 2000- 5000- 10,000- 25,000- >50,000 

1999 4999 9999 24,999 ~9,999 

----------------------------------------------------------------
TOTAL 
My p 

MICRO 
Promedio 
3111:12 
322 
324 
331/332 
381 
391 

PEQUENA 
Promedio 
311/312 
322 
324 
311/332 
381 
391 

8 

11 

15 
19 

7 

4 

14 
7 

18 

14 

18 
17 

7 
33 

22 
17 
58 

12 

25 

36 
34 
48 
44 
31 

8 

10 

2 
50 

3 

11 

7 

10 
6 
6 

13 

17 
27 
28 
12 

13 
40 

27 

25 
50 

6 
12 
40 
36 
57 

29 
33 

) 

20 
46 
71 

4 

2 

3 

2 

43 

8 
7 
1 
4 

19 
4 

60 

7 

5 
16 

2 
7 

10 

10 
16 

8 

25 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990./ Computo Propio. 
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ANEXO 6 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS POR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL 
TRABAJO, SEGUN CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y RAMAS DE ACTlVIDAD 

ECONOMICA SELECCIONADAS, TEGUCIGALPA, 1989, (EN PORCENTAJES) 

-----------------------------------------------------------------
RAMA DE ACT. NIVELES DE PRODUCTIVIDAD (En Lempiras de 1989) 
ECONOMICA <500 501- 701- 801- 1001- 2001- >3000 

700 800 1000 2000 3000 

----------------------------------------------------------------
TOTAL M y p 3 2 

MICRO 
Promedio 6 4 
311/312 
322 15 ) 

324 6 6 2 
331/332 5 
381 
391 

PEQUENA 
Promedio 
311/312 
322 
324 
331/332 
381 
391 

1 24 

2 

6 
3 

39 
84 
46 
23 
38 
33 

4 

2 
2 

12 

28 

23 

27 
21 
27 
29 
14 

34 

74 
13 
12 
24 
60 

42 

26 
16 

3 
39 
30 
38 
86 

62 
100 

24 
85 
76 
76 
40 

-----------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta permanente de Hogares de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990. f Compute Propio. 
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ANEXO 7 

MICRO Y PEQUENA EMPRESAS POR NIVEL DE GANANCIA MENSUAL SEGUN 
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

SELECCIONADAS TEGUCIGALPA, 1989, (EN PORCENTAJES) 

----------------------------------------------------------------
RAMA DE ACT. NIVELES DE GANANCIA MENSUALES (LEMPIRAS DE 1989) 
ECONOMICA <300 301- 501- 701- 1001- 2001- >3000 

500 700 1000 2000 2999 
----------------------------------------------------------------
TOTAL M Y P 19 22 14 15 18 6 6 

MICRO 

Promedio 27 17 17 12 15 7 s 
311/312 16 68 16 

322 36 30 15 9 6 4 

324 41 8 6 13 7 19 6 

331/332 19 14 10 18 29 10 

381 8 26 28 27 8 3 

391 14 43 43 

PEOUENA 

Promedio 8 29 9 18 22 s 9 

311/312 7 13 7 17 17 13 26 

322 21 5 2 10 

324 13 23 18 28 6 6 6 

331/332 12 10 10 19 34 8 7 

381 9 6 18 67 

391 40 60 

----------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990./ Computo Propio. 
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ANEXO 8 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS POR CONDICION DE EFICIENCIA DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGUN CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y 

JUl.MAS DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCIONADAS, TEGUCIGALPA, 1989 (En 

Porcentajes) 

-----------------------------------------------------------------
RAMA DE ACT. 
ECONOMICA 

CONSIDERAN QUE SU MAQUINARIA CON RESPECTO A LA 
COMPETENCIA ES: 

- MODERNA 0 
PRODUCT IVA 

= DE MODERNA + MOOERNA NO SABE 
0 PRODUCTIVA 0 PRODL'CTIVA 

-----------------------------------------------------------------
TOTAL M Y P 39 46 15 

MICRO 

Promedio 50 34 15 1 

311/312 16 16 68 

322 45 52 3 

324 62 13 25 

331/332 69 26 1 

381 15 85 

391 14 43 

PEOUENA 

Promedio 24 61 15 

311/312 60 40 

322 6 91 J 

324 39 50 11 

331/332 26 59 15 

381 20 29 Sl 

391 60 40 

----------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990. / Compute propio. 
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ANEXO 9 

MICRO Y PEQUENA EKPRESA POR NIVEL DE COMPETENCIA PERCIBIDA, 
SEGUN CLASIFICACION DE LAS EKPRESAS Y RAKAS DE ACTIVIDAD 

ECONOKICA SELECCIONADAS 
TEGUCIGA~PA, 1989 (EN PORCENTAJES) 

RAMA DE ACT. SU COKPETENCIA PERCIVIDA PROVIENE DE: 
ECONOMICA FABRICAS PRODUCTOS NEGOCIOS GRAN NO PERCIBEN 

IND. LOCAL IMPORTADOS PEQUENOS COMERCIO COMPETENCIA 

TOTAL K Y P 6 8 46 2 38 

MICRO 

Promedio 6 12 42 l 39 

311/312 66 34 

322 18 40 10 32 

324 6 51 43 

331/332 7 1 41 3 48 

381 69 31 

391 100 

PEOUENA 

Promedio 6 3 51 3 37 

311/312 17 83 

322 2 2 25 3 68 

324 15 15 54 7 9 

331/332 3 44 53 

381 89 11 

391 60 40 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990./ Compute Propio. 
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ANEXO 10 

MICRO Y PEQUENA EMPRESA POR FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECLMIENTO 
DE INSUMOS Y MATERIA PRIMAS, SEGUN CLASIFICACION DE LAS 

EMPRESAS Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCIONADA, 
TEGUCIGALPA, 1989 (EN PORCEN~AJES) 

RAMA DE ACT. 
ECONOMICA 

FABRICAS 

PRINCIPAL PROVEEDOR: 
EMPRESAS PEQUENOS 
COMERCIALES ESTABLECI-
GRANDES MIENTOS 

COOP. DE 
ABASTECI
MIENTO. 

OT ROS 

----------------------------------------------------------------
TOTAL M y p s 37 34 10 14 

MICRO 

Promedio 6 22 42 13 17 

311/312 31 69 

322 3 7 37 25 28 

324 34 43 23 

331/:J32 17 18 45 20 

381 44 36 20 

391 100 

PEQUENA 

Promedio 5 57 24 5 9 

311/312 30 44 23 ) 

322 3 83 14 

324 54 11 28 7 

331/332 27 46 27 

381 67 33 

391 40 60 
----------------------------------------------------- ·-----------
Fuente: Encuesta Permanente de Hoga res de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990. /Compute Propio. 
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ANEXO 11 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS QUE UTILIZAN INSUMOS Y HATERIAS 
PRIMAS POR PORCENTAJE DE LOS MISMOS DE ORIGEN NACIONAL,.SEGUN 
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y RAHAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

SELECCIONADAS 
TFGUCIGALPA, 1989, (EN PORCENTAJES) 

RAMA DE ACT. PORCENTAJE DE MATERIA PRIMA DE PROCEDENCIA NACIONAL: 
ECONOMICA HASTA DE 41% A DE 61% A DE 81% A 

40% 60% 80% 100% 

TOTAL M Y P 2 7 6 85 

Promedio 3 8 8 81 

311/312 100 

3~2 ) 16 15 66 

324 9 7 84 

331/332 7 93 

381 20 15 65 

391 100 

PEQUENA 

Promedio l 5 2 92 

311/312 17 83 

322 2 98 

324 4 20 76 

331/332 lGO 

381 14 86 

391 100 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos MQltiples, 
DGEC, 1990./ Compute Propio. 
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ANEXO 12 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS POR DESTINO DE LAS VENTAS, SEGUN 
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 

SELECC10NADAS, TEGUCIGALPA, 1989, (EN PORCENTAJES) 

----------------- ----------------------------------------------
RAMA DE ACT. DESTINO DE LAS VENTAS: 
ECONOMICA AL DETALLE INDUSTRIAS POR COMERCIO OTROS 

PROCESO 

----------------------------------------------------------------
TOTAL M y p 65 26 9 

MICRO 

Promedio 66 1 24 9 

311/312 100 

322 60 16 24 

324 32 68 

331/332 86 1 7 6 

381 85 8 7 

391 86 14 

PEQUENA 

Promedio 63 28 9 

311/312 30 70 

322 87 10 3 

324 22 G5 3 

331/332 56 27 17 

381 85 4 11 

391 100 

--------------------------------------~-------------------------
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990./ Computo Propio. 
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ANEXO 13 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS POR ACUMULACION DE LA PRODUCCION Y/O 
REALIZACION DE TRABAJOS POR ENCARGO, SEGUN CLASIFICACION DE LAS 

EMPRESAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCION~DAS, 
TEGUCIGALPA, 1989 (EN PORCENTAJES) 

ACUMULA.DE PROD. Y/O REALIZACION DE ACT. POR ENCARGO 

RAMA DE TRABAJAN POR SOLO POR 
ACTIVIDAD ENCARGO Y ACUM. ENCARGO 
ECONOMICA PRODUCCION 

TOTAL M Y P 3 76 

MICRO 

Promedio 4 73 

311/312 16 

322 3 50 

324 88 

331/332 5 91 

381 100 

391 43 57 

PEOUENA 

Promedio 1 83 

311/312 47 

322 2 83 

324 2 85 

331/332 98 

381 89 

391 40 

SOLO ACUMULAN NO TRAB.POR 
PRODUCCION ENCARGO NI 

ACUMULAN PROD 

3 18 

23 

84 

47 

2 

4 

3 13 

53 

3 11 

2 

11 

60 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos M6ltiples, 
DGEC, 1990. / Compute Propio. 
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ANEXO 14 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS POR PARTICIPACION EN ALGONA 
ASOCIACION RELACIONADA CON EL NEGOCIO, SEGUN CLASIFICACION DE 

LAS EMPRESAS Y RAKAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCIONADAS, 
TEGUCIGALPA, 1989 
(EN PORCENTAJES) 

-----------------------------------------------------------------
RAMA 
ACT. 
ECON. 

TOTAL 
NO PERT. 

A 
NINGUNA 

TOTAL 
SI 

PERT. 

TIPO DE COOPERATIVA 0 ASOCIACION DE 
LOS QUE SI PERTENECEN: 
PRODUC- AHORRO 
CION COMERC. Y CRED. OTROS 

-----------------------------------------------------------------TOTAL 
M y p 81 19 18 35 18 29 

MICRO. 

Promedio 76 14 11 38 22 29 

311/312 100 

322 61 39 22 62 16 

324 80 20 10 53 32 5 

331/332 71 29 3 33 64 

381 92 8 100 

391 100 

PEQUENA 

Promedio 70 30 6 4 56 34 

311/312 80 20 67 33 

322 93 7 17 17 66 

324 72 28 69 8 23 

331/332 83 17 70 30 

381 96 4 100 

39.l 100 

----------------------------------------------------------------Fuente: Encuesta Permanente de Hoga res de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990. I Computo Propio. 
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ANEXO 15 

MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS POR PROBLEMAS DEL ESTABLECIMIENTO, 
SEGUN CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y RAMAS DE ACTIV!DAD 

ECONOHICA SELECCIONADAS 
TEGUCIGALPA, 1989, (EN PORCENTAJES) 

PROBLEMAS DEL ESTABLECIHIENTO: 
RAMA 
DE 
ACT. 
ECONO. 

PROBLEM. FALTA 
LEGALES CAP.DE 

TRABAJO 

FALTA 
MAQ.O 
HERRA. 

FALTA MUCHA LOCAL OTROS 
M.de 0. COMPE- NO 
CALIF!. TENCIA ADECU. 

TOTAL H Y P 31 82 53 41 68 29 4 

MICRO 

Promedio 4 80 59 37 60 37 5 

311/312 34 16 16 66 

322 82 36 29 66 27 7 

324 12 100 80 46 57 56 6 

331/332 5 73 70 35 51 33 

381 79 64 64 69 44 

391 15 57 14 86 86 

PEOUENA 

Promedio 3 86 46 46 79 18 3 

311/312 10 73 40 37 87 40 13 

322 89 9 37 88 2 

324 2 91 63 37 91 30 

331/332 3 75 46 53 49 29 

381 93 100 71 82 11 

391 40 40 100 40 100 40 40 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Prop6sitos Multiples, 
DGEC, 1990. / Computo Propio. 
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ANEXO 16 

USTA DE PERSONAS ENTREVISTAOAS 
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Consul tor 
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Oivisi6n c!e Planificac16n. 11\:FOP 
ANMPIH 
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Director de Proyecto PASl!FH!S 
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Subd1rector Proyecto PYME 
Oficia! de Creditos. FONDEI 
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lnvestigadora 
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lnvest1gador 
Depto. de Comercio Exterior. Minrsteno de Economia 
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PBQGRAMA DE AQTQ-!JALOACIQB PARA !ACILITAB ON PBQCESO DE 
RE!STRDCTORAQIOB tm. PROCgSO PRODUCTIYO 

l. Limpiezo v Orgon1zoc16n 

Nivel 1. Tierra J doapordicios en el· suolo, pasillos 
obatruidoe, salidaa bloquoadaa, ubicacionea de intorruptores 
de ener~ia y oquipo contra inoendioa sin seftal1zac16n. 
horramientae osparc1daa a trav6s de la f'brica, fal ta de 
tablero11 con 1nformaci6n actualizada. 

N 1 ve l 2 . Lo11 aspectos dol Ni vol 1 ban aido corregidos, l & 

extracc16n de pol vo func1ona, el piso esU 11mp1o no as i 
la11 paredea, loa paaadizos estan claramente marcadoe 
aunque hay inventarios en proceso, borramientas colocadal3 
cerca de las mAquinas. 

Niyel 3. Lineaa blancas marcan los pasillos, los pasillos se 
mant1enen libres, los inventarios se mantienen bi en 
organ1zadoa, trabaJo en pr0coso est6 claramonte seflalizado. el 
material puode fAcilmente sor transportado, la planta se 
mantiono limpia, las horramientas J Ji&s estan or&anizados, la 
maquinaria y equipo estj limpia, cada departamento controla y 
hace la limpieza de un Area determinada Por la cual es 
rellPonsable. 

Nivel 4. !nventarios y documentos (Por ejemplo: de 
mantonimieDto preventivo) aff encuontran ubicados en areas 
claramente softalizadao, ca!!a horram1ent4 y Jia ae encuentra en 
un lugar oapoc1f1co y aolo en 6ae.l~ar, diaaramas de control 
do calidad y tabl~ros con informac16n so ut111zan. 

Z. Ingen1er1a del Producto 

Nivel 1. El diaofto del producto y loa m6todos de !abr1cac16n 
Bon reap0nsabilidad de los trabajadorea; el enaamble a mane 
(hand titt1ni) predomina, poca estandar1zac16n, pocos "jigs· 
y "gaugea", no existon muoatraa o prActicas e&pecif icas de 
trabaJo, las boJas de ru~a (route sheets) no 8e adaptan al 
trabaJador, no oxiste una auditoria do la maquinaria. 
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Nivel 2, Los J~a y otroa ~dita.meDtoa no son utilizadoe para 
promovor la illtercambiabilidad, loa procruaa de ID8Jlten1miento 
son establecidos para laa m&quinas y cuchilloa para promover 
la exactitud en laa ~edidaa, laa hoJaa de ruta estan siendc 
convertidas ~ "flow charta•, loa m6todoa de fabricaci6n se 
comparan con loa JDOJoroa y un plan de acc16n ha s1do 
oatablecido para incrementar la etioienoia de. las maqu1nas y 
laa calif 1cac1ones de loa trabaJadores para 1nic1ar un proceso 
de trana1ci6n a moJorea modalidades de producc16n. 

Niyel 3. La8 meJorea pr6ct1caa do !abricac16n v1enen s1endo 
implementadas, OPdrac1ones eatAn aiondo analizadas 
permanentemente para roducir desperdic1oa, n1veles de 
tolerancia 80D establecidos con el fin de minimizar el ajuete 
manual, "'4'aU&es" ason empleadoa, ''flow charts" ason utilizados 
con el f1n de encontrar familias do partea para establecer 
celulas de producci6n o form.as afinos de or~anizac16n de la 
producc16n. 

Niyel 4. El aJuste manual (hand fittilla) es minimizado o en 
determinados casos eliJDinado, la8 calificacionea artesanalee 
son articuladaa con ol siatema de IDAquina haciendolas 
coherentea con los princ1pio8 de flujo, se persi~ue el 
principio de flujo, la eficiencia de la maquinaria es 
monitoreada por los trabajadores para facilitar el proceso de 
reducci6n de defectos. 

3. D1spos1ci6n de Planta · 

Niyel 1. Sistema artesanal - mecanico, la planta no ha sido 
orianizada ni siauiendo la l6aica funcional (maquinas 
agrupadas por func16n) o por producto (=Aquinas ordenadaa de 
acuerdo a una boja de ruta). 

H1yel 2, Una nueva dispos1c16n de planta so eatablece baaada 
en loa principios·de fluJo·oonaiatonto con una evoluc16n hac1a 
las c6lulas por produQto {la l6aica do producto contraria a la 
l6iica do proceso), loa cuollos de botella son atacados 
sistematicamcnte. 
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N1yol 3. La producoi6D se orsaniza en c6lulaa por produc~o 
quo ae derivan do loe an411a1a de loe flov charts de t.>doa los 
productoa, la oficiencta dol '"tb.rou&bPut• oe coaprondida 
(ratio entre ol tiompo d; P.roooAaiento al tiempo total) come 
el obJetivo principal do·producc16n. 

Niyel 4. La planta~ inoluyondo a loo trabaJadoree. es 
auficientemente flexible »ara puar do sorio a orde)D. Loe 
cicloa de tiempo s0n uaadoa para balancoar laa l1neas de 
acuerdo a las 6rdenoa do venta. Laa c6lulaa do producc16n 
puedea aer rediaoliadaa f6c1lmento a modida quo aparezcan 
nuevoa productos. 

4. ~ntrol de Producc16n Y Programac16n 

Niyel 1. El a1.1m1Diatro do loa productoa so hace &eneralmente 
tarde. El proa-rama do · produco16n no controla actividades 
1ntermedia8 en la planta I Jl0 oxieto UD proarama do 8Ulliniatr06 
internos, la producci6n 1 las 6rdenoa no concuerdan. 

Niyel 2. On tabioro do prosramac16n ea colocado en la planta 
quo contiene fechaa ~ las 6rdonoe, toohae do culm1nac16n. y 
tip.os de productoa. Exiaton puntc_ do choquoo para monitorear 
el avance y se realize rounionea somanaloa para bacor meJoras 
y aJuatea. Laa dificultadoa menaualea para cumplir con los 
pro~ramas se ban reduoido considorablemente. 

Niyel 3. Lo& fluJ.oa· de proceao doado la materia prims has ta 
el producto final ban aido oatand4rizadoe y publicadoa. Lo6 
fluJoa de proceao inoluyon el tiolllPO quo el material es 
procoaado ademaa dol tiempo doapord1o1ado ~n tranaporte, 
inventarioa, colaa con ol fin do qu6 pro~ra.Daa eatandarizados 
de producc16n pueden sor calculadoa. !n luaar de proaramae 
menauales, ratios de· fluJo doben aor colocadoa en la planta 

Niyel 4 I Dispoa1c16n de. ,planta oolular ha aido eatablocida 
alredodor do fam111~ do prochlotoe con r4p1dos cambios 
tecnol6a-1cos y manteniJDicm~ provontivo. Tiempos muortos han 
sido roducidoa draaticamonto con el fin do quo ol control del 
flujo reemplace al control do stocks. 11 a1atoma do coa~o8 se 
auatonta on el coateo baaado on la aot1v1dad y no on la mane 
de obra directa. 
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5. Reduclsmdo lnv,mtar101 (trabaJo en procoao) 

Niyel 1 . Ho hay un ~uer~ cOJicertado para reduc i !'" 

inventarioa, o un entendiaiento· olaro de las relaciones entre · 
inventarioa, tiemPoa de preparao16n para cubio de producci6r .. 
tiempoa muertos, coato y calidad. 

Niyel 2. La r~ucci6n de inventarioa ea un obJetivo de la 
Direccioo de la EmpNaa, rotac16n de inventarioa presentes y 
futuros ason eatablecidoa, la roducc16n de invontarios se liga 
a otraa !ormas de desperd1c1o como defectos, mobilidad 
innecesaria, capital de trabajo, tranaporte, .1D8los metodos de 
!abric8c16n. 

N1vel 3. La reducc16n do inventarioa como la el1m1nac16n de 
des~rdicios es comprend1da por toda la planta y los 
trabaJadores ban sido entrenadoa en la ilaportancia de reducir 
invontarios y loa motodos para hacerlo (por ejemplo: 
dispos1ci6.n de planta celular, produccionea en poquetios lotes. 
cambios rapidoo de producc16n). 

Hiyel 4. El control del fluJo reemplaza al control de stock 
Trab:iJo en proceao como obJet1vo oa roomplazado por materia 
Prima en procoso on ta.nto el control de 1.Dventarioe da paso al 
costeo en base a la acti vidad y la eticiencia del "throua-hpu t ·· 
roemplaza a la prcductividad do la mano do obra directs come 
obJotivo de la adm1n1atraci6n de coatos. 

6. Peguenos Grupoa de Acc16n, 

Hiyel 1. Loa trabajadorea no ban s1do entrenadoe en las 
tecnicas do soluc16n de problomaa, la coro.ncia percibe a los 
trabaJadorea como individuos en l~ar de miombros de un 
eq,uipo, no existen proiramaa do calidad. 

N!yel 2. E.xiate una aud1tor1a de laa calificacionea de loa 
· trabaJadores (inoluyondo au capacidad.para resolver problemas) 
asi COmO de 8US slOC08idadoa, 80 ostabloce OD 8CUe't'do con loe 
trabaJadorea un proirama para mojorar la capacidad de resolver 
problomas, entrenamiento multiakill ea promovido, pro~rama de 
capaci tac16n tecnica ea :eatablecido con inati tucionee de 
entrenamiento o con inatruotoros 1nternoa, loa principios del 
flujo do material y producoi6n oelular aon comprendidoe. 
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Niyel 3. Se oontorman srupos para eoluoionar problema6 ;· 
aumentar la cal1dad, oo •tablooe Wl e1steaa formal para el 
mejoram1ento cont~ u·· ~l eontexto de un eietema de 
incentivoa, autoridad y reap(>naabilidad que se 11aan a nlvel 
de arupo. 

Nivel 4. Los trabaJadoroa devionon act1vos en la 
1denti:ficaci6n y aolucH>n de loa problemaa. la empre6a ha 
eatablecido una cultura de aprendi~ajo. 

7. Remunerac16n 

Niyel 1. Exiete un aistema de sub-contrat8c16n en la cual los 
individuos o un poquofto arupo es P8.i"Ado por pieza o parte de 
una pie.za. El P8.i"O ao f~Ja en alaunoa cuoa arb1trar1amente. 
neaoc1ac16n, o trad1c16n b1at6r1ca. Ro se vislumbra meJoras 
en la calidad. 

Niyel 2, Base aalarial aarantizada (semanal o ~enaual) con 
fuerte relac16n con bonoa luadoa a la oalidad. MeJoramiento 
de la estructura de loa puestoa Ob utilizado para eatablecer 
el pa~o de base. 

Niyel S, laual que el Nivel 2 pero con bonoa a nivel de 
fabrica y una menor relac16n del paao con el volOmen de 
producc16n. 

Niyel 4. Iaual quo el Nivel ~ .pero con bonoa trimestraleB. 
semeatrales y .an&ialea. Kl p~ do buo so auatenta en la6 
~alificaciones individualea y la per!orJDADco. eatablocidoe en 
el marco de un proarama do moJoramionto 4o las ca11!icaciones 
de loa trabaJadores y'de Wl aiatema de evoluc16n. 

6. Capacidad para Promoyer Yinqulaciones Tendienteo a una Nueva 
Organizaq16n Industrial. 

ijiyel 1. La emp~eaa. ea paaiva en la obtenc16n de asietencia 
t6cn1ca para la aoluo16n de problems. CPrograma6 de 
capacitac16n, relaci6n con provoodorea). 

Niyel 2. Miembroa de la e.mpreaa part1cr1pan act1vamente en 
aeociacionea induatrialoa y &rupos do trabaJo. 
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Nivel 3. La &erencia identifica aws neceaidades de asiatencia 
tecnica y desarrolla Wl procrama para obtonerla, el cual se 
encuentra l~ado a wi plan de roeatruoturao16n. 

Nivel 4. La emproaa ha deaari-Qllado rolacionos de larao plazc 
con aua abaatecedorea para ~lver aua probleams, aai como 
con ~eiicias de sorvicioa para lo~rar un moJoramiento continue 
en aua capacidadea product1vaa. 

9. Control de Calidad 

Niyel l. El control do calidad es roap0naab111dad del 
trabajador. 

tUvel 2 . Se establecen pr4ot1caG e8t4ndarizadaa de trabaJo Y 
la calidad ea concebida CD ol producto y o.n ol proceao, laB 
illapeccionea no son oimplemonto deleaadaa a loa trabaJadoroa -

apoyo _auf iciente ea aiatematizado para producir productos de 
calidad. 

Niyel 8. Siatemaa preventivoa .de calidad GOD oatablecidos. 
medidaa de def ectoa &OD • roal1zada8_, aocionea correcti vas se 
llevan a cabo baaadaa en 1Dapeoo1onos eocuenc1alea o en 
inapeccionea en 2 puntos. 

Nivel 4. poka-Joke (prueba de errorea) ea comprend1do Y 
empleado en toda la planta. 

10. ObJetivos de Gerencia 

Nivel 1. Loa obJetivo8 Bon aonorales y DO SOD comprendidos 
por loa trabajadorea. 

Niyel 2. ObJetivos son espec1ficos, nivolea de performance 
aon establecidos, la v1s16n do la oomP4!11a es clariticada, 
~e~as de rao1onalizao16n son esta~locidae (rotac16n del 
capital, valor a&reiado por persona). 

tHyel 8. Autoridad y resp0nsab111dad SOD oatablecidoa por 
departamento o a nivel de c6lula, metaa SOD pro~ramadas.· 

H1vel 4, Se oatabloce una ~o.ronoia oomo oleaonto imp0rtante 
do lideraz&o y faoilitador. , 11 Staff como rocureo para loe 
operadores de linoa, la contab1114ad co.mo inatrU»ODto para 
lo~rar el meJoramiento continuo, se con'11bo al trabaJador. como 
un elemento central en la aoluc16n de probl~a y deviene 
parte do la cultura de la empresa . . . 

• 
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11. Hoguinaria. Eguipo Y Mog1;an1lqiento Preyentiyo. 

Niyel l. El UGO do la ~1.11Aar1a no ae aJuata al diGefio de la 
maquinaria, '"Ji&s .. Y otma·aditamentoa no son eaploado8 para 
facilitar el flujo Y la. exaot1tud, no so ha eatablecido un 
pro&rama eatandarizado de aanteD1m1uto. 

Hiyel 2. Ex1ate una aud1tor1a do la maquinaria,. el U8o de la 
maquinaria es consiatente con el disolio- ·de esta, la6 
especificaciones ·de las boJaa do ruta de la maquinaria son 
se&Uidas en forma conaistonto; un pro~rama de 1DaDte~imiento ha 
sido desarrollado, comprena16n por todoa loa que trabajan en 
la planta del rol do loa .. Ji&a"' y '""a~es.. en la 
1mplementac16n de 108 principios de 1ntercambiab111dad y 
flujo. 

Hiyel 3. Se determ1na.n los "ji&u" y otroa aditamentos 
necesarios para cada una de las actividados do maquinado, la 
prep~rac16n de las maquinaa 80 ha aimplif icado' loa tiempos de 
proparac16n de la maquinaria. so ban· roducido al distinguir 
entro ajustes externoa · o internos, las oporaciones de la 
maquinaria ban aido si:IDpliticadas para que puedan ser 
utilizadas por trabaJadoros auatitutoa, un pro"rama de 
ma!ltenimiento ha aido establecido para cada maquina y se esta 
implemt)ntando. 

, 

Niyel 4. Las actividadea tie las maquinas han sido 
sincronizadaa modiante Wl8 i,&uaI1zaci6n do 108 ciclos de 
tiompo, el programa ije ~tenimiento proventivo e8 parte de 
las practicas de trabajo do los oporadorea de maquina. 

12. An6lisi11 de valor <value Analysis) de las Operoc1one8 de 
Jfanqfagtura 

Niyel l. No existe 1ntor6a en el .analieis do valor (value 
analysis), no existe un enfoquo sistematico para 1ntroducir 
meJoras. 

Niyel z. Cada opo~ac16n es analizada como parte de· Wl todo, 
el mejoramiento sistematico de cada procoao ha sido 1n1ciado, 
se utiliza flujos de proc~o ·u bojaa de mejoramionto de lae 
operacionos . (hoJa de ruta ~e rompo por dePtortamentoe Y 
oporaaionea y todoo loa mQVim~entoa son claaif icadoa en dos 
cate~orias: aumentar valor o deaperd1a1o). 
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Niyel 3. HeJoraa aon 1Dtrod1.1cidu en fom aiatematica en 
cada proceso, los trabaJadorea eon entronadoa en el 11cso de las 
hoJas de ruta para moJorar ~aa operaoionea. 

N1y¢1 4. Una roduoc16a do aproxiJDada.monto 50~ (cincuenta por 
ciento) en los tiempos muertoa ha sido loarada. 

13. Seguridad. 

Hiyel 1. Carono1a de mod1daa de.aoa1.1ridad para el uso de la 
maquinaria, so '1t111z.an aditamentoo no aprop1adoa, ee emplea 
la mano en ciortaa operac1onos q1.10 doberian realizarfSe con 
ayuda de berramientaa adeouadas. No oxisto protecc16n para el 
ruido, existe deaperdic1o en el suolo, carencia de 
e.xting•1idores de incendio. 

Nivel 2, ExiaJto equipo de proteoo16n en la maqu1nar1a. el 
desperdicio es removido del auelo, exiato conciencia que la 
se5alizaci6n por si sola no crea un ambionte de seauridad. 

HJ.yel 3, La compafiia tieno un proarama de seauridad que 
incluye un proarama educativo y las pr4ct1cas aobre accidentes 
ban side estandarizadas. 

Nivel 4. Practicamente no exiaten acoidentes. 

14. Condiciones de Trabaio 

Niyel 1, Carencia de pro&ramas de 11mp1eza de la fabrica. 
se&uridad y orianizaci6n, oq,uipo do primeros auxilios y 
facilidadea para. mejorar loa nivoles de capacitaci6n no 
existen o se encuentran coD dificulta4. 

Hiyel 2, P@quefios ·arupoa. (small aroup activities) en la 
empress soD oraanizados para moJorar laa condiciones d~ 

· trabaJo, recursoa son pueatoa a d1apoaio16n do 6stos ~rupos 
para que implementon las moJoraa, ·pro~ramas de capacitac16n 
exieten. 

Hiyel S. Las aroao de trabajo ootan limpias, dXi&te un 
rostauranto para la plantA,·oPera un aietema de suaerencias, 
so ha d~sarrollado un ubiente de confianza entre 108 
trabajadorea y la ierencia. 

Niyel 4. Laa condicionea je trabaJo son reap<>Dsabili~ad de 
los trabaJadoros. 

' 
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