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INTRODUCCION 

El presente informe es fruto de la segunda fase de una Mision de Pro
yecto empezada en septiembre de 1983 y concluida a la f echa actual 
(fin marzo 1984). La primera fase se concluyo con la presentacion de 
un documento proyectual, presentado en diciembre de 1983, conteniente 
propuestas para la iaplementacion de un Plan Nacional de Oesarrollo 
Integral del Sector Agroindustrial, denominado PIDA, Cualquier tenga 
la oportunidad de comparar el contenido del presente informe con el 
del informe precedente se dara inmediatamente cuenta de la falta de -
continuidad metodologica existente entre los dos, 

His adelante, en el capitulo sobre los antecedentes que caracteriza -
ron las fases previas a esta segunda y conclusiva etapa del proyecto, 
:ratare de analizar las razones que llevaron a tales inr.ongruencias. 

Por simplicidad expositiva y redaccional el presente informe ha sido 
dividido en dos partes: una primera en la cual se exponen considera
ciones de caracter general sobre la situacion y las perspectivas del 
sector agroindustrial de Honduras, y una segunda en la cual se for
mulan propuestas para la implementacion de un programa de desarrollo 
agroindustrial integrado, articulado en varios proyectos puntuales -
de ~esarrollc. 

Completan el informe las Conclusiones y las Recomendaciones. 
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Antecedent es 

Los antecedentes del Proyecto se relacianan a la actividad desarra
llada en la primera mitad del 1983 par el experto Jose Maria Uribe, 
Asesor de la ONUDI en CONSUPLA.l~E sabre problemas de Planificacion -
del Sector Industrial. Tal Experto, con el cual tuve oportunidad -
de conversar sabre a~pectas de agroindustria en la circunstancia de 
una antecedente Mision de corto plazo en Honduras, en diciembre de 
1983, identificaba en la preparacion de un Plan Nacioral de Desarr£_ 
llo Agroindustrial Integrado el objetivo y el instrumento basico pa 
ra la formulacion de la Estrategia del Desarralla Industrial en el 
largo plaza del pais. 

En el anexo Na 0 l, se favorece copia del documento proyectual presen
tada en enero de 1983, con el cual se formula tal sugerencia, 

Por efecto del trabajo de planificacion realizado por CONSUPLANE y 
de las sugerencias farmuladas por el experto mencionado, se finali
zo el pedido a ONUDI de un Planif icador Agroindustrial, a raiz del 
cual me entere de las actividades de proyecto en septiembre de 1983, 
bajo los Terminas de Referencia que se propor~ionan en el Anexa No,2. 

El objetivo primario de la Mision, en la base de los Teriuinos de Re
ferencia a tal prop6sito formuladcs~ asi como de las ~ecesidades -
reales averiguadas en el pais por efecto de las platicas prelimina
res con la contraparte de CONSUPLANE, se definio en la preparacion 
de un Plan Nacional de Des&rrollo Agroindustrial Integrado, Por lo 
tanto, todas las actividades de asta fase de Mision, de la duracion 
de tres meses, se concentraron sobre la preparacion del documento 
de propuesta eel plano, denominado PIDA 0 El documento fue finaliza
do con la aprobacion y el apoyo de CONSl':'U...),{E, posteriormente se pi
dio a la ONUDI extender el plazo de la Mision, de ~anera a poder en
frentar inmediatamente las primeras iases de implementacion ~el pro
~rama: la de promocion y la de puesta en marcha de la:; actividades 
iniciales de estudio de los modelos de desarrollo integral propuestos 
por el Plan, 

Por efecto de las solicitudes de CONSUPLANE, la ONUDI acordo en un 
primer momenta extender de 3 semanas, y sucesi.vamente de 3 meses mas, 
el plazo de la Mision, 
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Detalles mas especificos sobre las actividades que caracteriza
ron las varias fases de la Mision son favorecidos en el capiLu
lo II (Actividades del Proyecto) del documento interno proyec
tual dirigido a la Of icina ONUDI de Tegucigalpa a inicio~ de 
febrero de 1984. A las hojas 5 y 6 de tal documento se describe 
el cambio que se produjo en la actit•!d de CO~SUPLANE respecto -
al PIDA y sus sugerencias por efecto del cual se necesito reo -
rientar las actividades de proyecto. La soluciSn en tal sentido 
fue facilitad~ por la Of icina ONUDI en Tegucigalpa la cual sugi
rio desarrollar proyectos agroindustriales puntuales. en colabo
racion con el Progr~ma de Desarrollo Agroindustrial del Banco -
Central, denominado PROHDAI. 

El documento interno enviado a la oficina de la ONUDI por efec
to de las nue7as orientaciones le proyecto. hace mencion de tal 
evolucion v favorece detalles sabre los proyectos puntuales a 
desarrollar (Vease Anexo No.3) 

El contenido del presente informe y especificamente las propues
tas puntuales formuladas en la segunda parte del mismo, represe.!!_ 
tan el fruto de las activ:.dades de Mision nor efecto de las nue
vas nrientaciones del proyecto. 

' 
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Pr.IMERA PARTE 

DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA DE HONDURAS (~ARCO 
GENERAL) 
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1.1 La situacion actual 

1.1.1 Caracteristicas de base de la agroindustria hondurena 

La importancia socioeconomica del sector agroinciustrial en 
Hondt~ras se desprende de los datos del Cuadro No.l, que de
fine la consistencia absoluta y relativa del sector en ter
minos de valor agregado, niimero de establecimientos y fuer
za laboral. 

Cuadro No. I 

La Agroindustria en Honduras 
(1975) 

No.de 
Descripcion Estableci-

mientos Em:eleo 

1. Productos Alimenticios 93 6,501 
2. Industria de Bebidas 18 2,272 
3. Industria de Tabaco 8 2,039 
4. Industria de Textiles 9 1,796 
5. Industria de Madera 99 6,178 
6. Otros 12 667 

Total 239 19,453 

Por Cientos 

1. Productos Alimenticios 39 
2. Industria de Bebidas 8 
3. Industria de Tabaco 3 
4. Industria de Textiles 4 
5. Iodustria de Madera 41 
6. Otros 5 

Total 100 

VBP: Valor Bruto de la Produccion 
VAB: Valor Agregado Bruto 
pm : Precio de Mercado. 

33 
12 
10 
9 

32 
4 

100 

En Miles 

VEP 
pm 

258,499.3 
101, 724.0 
35,905.4 
46,038.6 
64,424.0 
19 2790.2 

526,381.5 

49 
19 
7 
9 

12 
4 

100 

de Lem2iras 

VAB 
pm 

63,377.8 
68,677 .1 
20,646.7 
10,723.9 
21,238.5 
51096.1 

189,7EO.l 

33 
36 
11 
6 

11 
3 

100 

Fuente: Departamento de Planificacion Industrial, CONSUPLANE, 1982 

Valor de 
Activos 
Fijos 

162,614.3 
49,548.2 
13,167.8 
34, 901.4 
54,593.4 
6 2 762.0 

321,587.1 

51 
15 
4 

11 
17 
2 

100 

1 



Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Cuero 
Madera 
Textiles 
Productos 
Articulos 
sos 2/. 

A. Total 

5 

La importancia de la actividad agroindustrial en la balan
za comercial del p~is se desprende del Cuadro No.2. En el 
rubro de alimentos, la participaci6n mas importante se de
be a los sectores de la came, del azucar, de la pesca, 
asi como al sector tradicional del cafe; por otr~ lado, el 
pais importa cantidades importantes de productos lacteos, 
cereales y derivados. 

Se desprende que en terminos absolutos, la balanza de pago 
del sector agroindustrial resulta en activo; sin embargo, 
en terminos relativos, la disminucion de la disminucion . ...,,_ ~ .... -.1.l~~~ 
del sector en el total de las exportaciones nacionales ec 
el periodo comprendido entre 1975 y 1979 ~a sido importante. 

Cuadro No.2 

Importaciones y Exportaciones de Bienes Agroindustriales 
seg\in Rama de Actividad 

(1975-1980) 

lmportaciones 
1975 1980 

51,046.7 118,598.6 
2,245.4 6,837.8 

269.4 360.3 
861.6 1,099.2 

16,356.3 43,493.5 
43,079.5 72,416.0 

Quimicos Diversos 1/ 2,291.2 3,544.6 
Manufacturados Diver-

631. 9 1,198.6 

Agroindustria 116, 782.4 247,548.8 

Exportaciones 
1975 1980 

168,656.6 
136.4 

3,926.6 
530.7 

80,274.7 
18,576.5 

7,552.3 

5.6 

279,657.4 

268,494.4 
25.4 

10, 351. 3 
7 ,427. 9 

91,158.0 
54,428.0 

1,457.1 

63.0 

433,410. l 

B. Total ~neral 808,562.2 2.017 ,378.9 586,525.4 1.627,661.8 

A/B% de Participacior de Agro-
industria/Total General. 14.4 12.2 47.6 26.6 

1/ lncluye almidones, feculas y dextrinas, gluten y harina de gluten, case1na, al
buminas y gelatinas, colas, aprestos. 

2/ lncluye art1culos de cester1a o trabajos de mimbre, bejuco, bambu, escobas, ce
pillos, pinceles, ~rochas. 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior-Direccion General de Estad1stic& y Censos. 
Departamento de Programacion Industrial, CONSTJ?LANE. 
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En el mercado interior, el papel de la agroindustria nacio
nal es relativamente poco importante y se evidencia en par
ticular en los sectores de la indu~tria moliuera y arrocera, 
de las grasas vegetales, de la leche, de la avicultura. la 
produccion interior se caracteriza en general por los precios 
elevados en particular si referidos al poder adquisitivo de 
la poblacion, consecuencia directa del costo de las materias 
primas y de los demas insumos, as1 como por la falta de mode
los originales de produccion agroindustrial. La demanda de pro
ductos agroindustriales se origina, por consecuenci~, a nivel 
de los estratos poblacionales de mas alto ingrcso. En el cam
po alimentar, sin duda el mas funcamental en el aspecto so
cioeconomico, la gran mayor1a del consume nacional se dirige 
a lo~ productos no transforr.iados elaborados en la casa; este 
mismc consumo se alimenta en proporcion muy considerable por 
el fenomeno del autoabastecimiento, que interesa la casi to
talidad de la poblacion rural. 

A nivel nutricional, la situaci5n de carencia generalizada 
evidsnciada por multiples encuestas especializadas evidencia 
el limitaao impacto social del sector agroindustrial nacional, 
particularmente en relacion al aspecto de obvia prioridad e 
importanr.ia representado por la alimentacion de la infancia. 

En el Anexo No.7 se favorecen elementos bibliograficos de ba
se que permiten alcanzar !..111 nivel aceptable de diagnostico de 
los sectores de la produccion agr1cola, ganadera y agroindus
trial, as1 como de la situacion alimentaria y nutricional de 
Honduras. 
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1.1.2 Problemas estructurales de la agroindustria de Honduras 

Los problemas estructurales de la agroindustria hondurena 
son a la base de la situacion de crisis que revelan algu
n~s empresas del sector. Estas empresas actualmente enfa
tizan el aspecto coyuntural de la crisis. Si bien no se 
puede descartar que la coyuntura internacional contribuya 
a £mpeorar la situacion interna, sin embargo, los aspectos 
estructurales y en particular la falta de una completa in
tegracion vertical, representan ur.a limitante perman~nte a 
cargo de la agroindustria del pais. Tal condic~on solo se 
pnede soluci:mar a traves de t.2mbios graduales 'y orienta
dos hacia la superacion d~ los actuales problemas y dese
quilibrios con la adopcion de ~uevos criterios y objetivcs 
que a continuacion se mencionan: 

Solucion de los problemas de integracion vertica~ agri
cultura-industria a traves del d~sarrollo de la produc
cion primaria, la organizacion y la incorporacion de los 
productores agropecuarios a las fases de comercializacion 
y transformacion de los productos, el desarrollo armCinico 
e integral de las estructuras de producci~:1 y de las in
fraestructuras de base, la erradicacion de los factores 
limitantes que condicionan actualmente el mercadc (iuter
mediarismo especulativo, situaciones de monopolio y de 
oligopolio que penalizan la produccion a cada nivel de 
la cadena agroindustrial). 

- Rechazo en linea general de las soluciones productivas 
desequilibradas en el aspecto de la armonizaci6n de los 
varios componentes que integran la cadena agroindustrial. 
A t1tulo de ejemplo, de las orientaciones c._aramente 
"market-oriented", cuando no sear. en la misma medida 
orientadas hacia el solucionamiento de los problemas de 
produccion y de aprovechamiento de las materias primas. 

- A nivel mas general, de i.;na estrategia global del desa·· 
rrollo de la agroindustria nacional, la proposicion ante
rior corresponde a la :irmonizaci.on de las acciones diri
gidas hacia la expansion del mercado exterior y del mer
cado interno. La expansion del me~cado interior, en la 
realidad, necesariamente corresponde a una revision de 
la tendenr.ia "market-oriented" actual, representada pvr 
el mercado de alto poder adquisitivo (el mercado de ex
portacion y un limitado sector del mercado nacional), en 
la reorientacion de las actividades de produccion hacia 
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la satisfaccion de las necesidades basicas y en la valo
rizacion, en condiciones socioeconomicas conformes a la 
realidad nacion:1l, del potencial i:rodtJctivo. 

Lo anterior lleva a defi~ir uu ulterior criteria de base: 
la necesidad de estudiar e identificar el modclo mas adop
tado para el desarrollo de la agroindustria nacional, a 
trave~ de la elaboracion de elementos propio~ del pars y 
la adopcion de elementos externos susceptibles de incor
porarse al proceso de generacion del modelc • 

.A continuacion se favorecen ultetlorer elementos de carac
ter conceptual y metodologico a sustentac~on de la teor1a 
de los modelos y de su aplicabilidad a las condiciones de 
Hondur:o..>. 

1.1.3 El Plan Nacional de Desarrollo: 

En el Anexo No. 4 se favorece el Programa Agroindustrial 
dei Plan Nacional de Desarrollo del Sector Iniustrial pre
parado por CONSUPLANE, del C'ual se desprende que en el 
CJntexto actual solo se han formulado propuestas dL p~ogra
ma concernientes al sector de los medicamentos de origen 
vegetal. En la espera de un trabajo profundizado y efectivo 
de definicion y sistematizacion sectorial, se ql· ·_dan sin 
programa los sectores (vitales para la actividad socioeco-
1.~mic~ del pa!s) de los alimentos, de la madera y de las 
fibras textiles. 

En el caso de los planteamientos q~ en materia de agroin
dustria presenta el Plan Agropecuario 1982-86, de SU ana
lisis se desprenden las siguientes conclusiones: 

La identificacion de las iniciativas de Jesarrollo agro
industrial mas que nada obedece a la necesidad coyuntural 
de dar salida a una produccion agropecuaria que requiere 

una transformacion previa para ser comercializada y/o 
que presenta excedentes para los cuales es neces~rio bu3-
car una alternativa industrial. 

Por otra parte, es evidente quc la identificacion y la se
leccion de las iniciativas de desarrollo agroindustrial 
no esta enmarcada dentro de una estrategia definida e in
tegral de desarrollo para este sector; 
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La definicion de progr~s de produccion de materias pri
mas utilizables por la agroindustria no es fruto de una 
programacion coordinada e integral de las 1ctividades a 
nivel de producci6n primaria y de transformacion indus
trial, de ma~era que se apresentan en muchos casos pro
blemas de escasez v otras veces excedentes ce materias 
primas. 

- Por otro lado, falta la definicion de los objetivos de 
mercado dirigida a la satisf accion de las necesidades 
socioecon6micas mas fundamentales del pais, de tal ma
nera que se persiguen preferentemente programas de des
arrollo del ~ercad~ e~"terior. Por efe~to de tal opcion, 
la agroindustria nacional se vincula de una manera peli
grosa al mercado internacional descuidando el mercado 
interior, cuyo desarrollo representa un ob~etivo de impor
tancia fundamental para el paf s en el aspecto tanto so
cial (por las posibilid~des implicitas de mejoramier.to 
de las condiciones de vida de la ?oblacion) como e~ono
mico (por la posibilidad de mejorar la balanza comercial 
del pais a traves de un efecto de reduccion y sustitu
cion de l~s importaciones, asf como por la alternativa 
comercial ofrecida a la producciGn agroindustrial nacio
nal en caso de situacion coyuntural desfavorable del mer
cado internacional). 
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1.2 Un mcdelc de referencia p3ra el desarrollo agroindustrial 

En la optica de la elabor3cion de un esquema estrategico origi
nal del desarrollo de la 3sroindustria nacional un modelo de 
referencia representativo es el que se adapta al sector produc
tivo mas fundamental del pais en el aspecto socioeconomico: el 
sector ~e los alimentos b5sicos. 

En el caso especifico, la metodologia de desarrollo del modelo 
se puede articular y programar en las tres fases siguientes: la 
primera de definicion y c~racterizacion del macro-modelo general 
de referencia a nivel nacional, ia segunda de µrofundizaci5r1 y 
~untualizacion del modelo a nivel de areas homogeneas (o sea de 
definicion de lfneas estrategicas de desarrol !.<• sectorial en un 
marco territori2l ban defj_nido y caracterizado) .• la tercera en 
fin, de elab:>racion de medidas especificas de de5arrollo y, en 
particular, de identificacion y ca~acterizacion de iniciativas 
puntuales de implementacion. 

A continuacion se discuten algunos factores basicos, generales 
o especf ficos de la situacion hondurena, cuya presencia puede 
afectar sensiblemente las posibilidades de desarrollo de un mo
delo de referencia no suficientemente experimentado. 

A. Documentacion de basel 

Una primera orden de dificultad en la aplicacion de la meto
dologia antes dicha se encuentra en la imposibilidad de con
tar con una do.::u:::entacion de base suficiente por causa de la 
incompleta informacion disponiblc sobre la totalidad de! t~
rritorio nacional. 

A titulo de ejemplo, la evaluacion del potencial agricola y 
ganadero no se puede realizar sino parcialmente por efecto de 
la falta de informacion completa de tipo esLadistico y carto
grafico en lo referente a los aspectos geoclimaticos, pedo
logicos, hidrologicos, productivos, etc •• 

Tal def iciencia hace necesario limitar las investigaciones 
a contextos territoriales documentados, los que muy a menudo 
coinciden con situaciones locales de desarrollo adelantado si 
referidas al contexto nacional. Result~ ~rtlGc 1l~;~r a una 
vision del potencial del desarrollo nacional con un grado de 
correlacion y globalidad suficiente. Una primera re~omendacion 
se puedP. suserir con respecto a la necesidad primaria de com
pletar la investigacion basica del territorio nacional, uni
formindola a la disponible para las regiones de mayor desarro
llo (Valle de Sula, Valle de Comayagua, etc.). 

, 
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B. Uso de la tierra 

Concentrando la atencion sobre el aspecto del uso de la tierra, 
se evidencian dos tipologias basicas de la produccion: 

a) Actividades agropecuarias practicadas en areas marginales, 
en condiciones que estan fuera de los conceptos normalmen
te aceptados de rentabilidad tecnico-economica. 

b) Produccion practicada en condiciones mas o menos economi
cas y con grado mayor o menor de tecnificacion, en areas 
que se adaptan a la actividad agropecuaria intensiva de 
tipo comercial. 

Es evidente que una estrategia tendiente a or~entar el desa
rrollo cacional en el sentido de 12 realiz~cion de las condi
ciones propias de! pun to b) anterior, tie•1e que enfocarse pre
viamente en la consideracion de la actual situacion de la te
nencia, congruentemente con las posibilidades originadas por 
el estudio de las vocaciones y de los potenciales territoria
les (aspecto este que enfatiza la mencionada necesidad de con
tar con una documentacion de base suficiente). 

C. Econom.ia de la produccion primaria 

Si se toman en consideracion las condiciones tecnico-economi
cas que caracterizan la produccion agricola y ganadera en 
SU conjunto, 3 cualquier nivel de tecnificacion sea esta prac
ticada, se evidencian como factores limitantes de caracter 
general los costos elevados de produccion si referidos a los 
parametros internacionales. Tales niveles se justifican a 
raiz de la interferencia de distintos factores que son pro
pios de la agricultura y ganaderia de Honduras: falta de in
fraestru~tura de base, nivel inadecuado de capacitacion, con
diciones insuficientes de los Servicios de apoyo del Estado, 
etc. Sin embargo, es util evidenciar otro aspecto espec1fi
co que juega un papel determinante en la situacion ilustrada: 
el pr~cio ~xcesivo de los insumos a nivel de! productor. 

La disponibilidad de insun:os en condiciones economicas es 
condicion improrrogable para el solucionamiento de los proble
mas que afectan actualmente la produccion primaria determinan
do los costos elevados de produccion que la caracterizan. Por 
efecto de la reduccion de! precio de los insumos, se pueden 
hipotizar los efectos positivos siguientes a corto y mediano 
plazo: 
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Disminucion de los costos de produccion, y adecuacion de los 
precios de los productos hondurenos a los precios interna
cionales. 

Constitucion de excedentes de produccion disponibles para 
la exportacion y el aorovechamiento agroindustrial, como 
respuesta a la intensificacion del uso de insumos y como 
reflejo del lllejoramiento generalizado de los rendimientos 
y de la viabilidad de la produccion agricola-ganadera. 

D. Mercado. de los productos de base 

Otro aspecto importante en la determinacion de la situacion 
actual del pais en la produccion de alimentos basicos (maiz, 
frijol, y arroz en particular).~ no es realmente estimulant~ 
para el productor siendo que muy pocas veces le llega por 
efecto de la lejania de los centros de almacenamiento y reco
leccion de las areas productoras. Como resultado, el precio 
de garantia es lo mas frecuentemente oercibido por los trans
portistas, los cuales gozan de una posicion de privilegio vis 
a vis de los productores. Estos ultia.~~ son obligados a perci
bir el precio ofrecido per el transportista, generalmente muy 
por debajo del precio oficial. 

En cuanto a la industria se refiere, ella no tiene ningfui pr~
blema en ofrecer un precio de la materia prima igual al precio 
de garantia (generalmcote ligeramente infetior), dado que pue
de aplicar a los productos acabados, que en su totalidad se 
destinan al mercado nacional, los precios que quiPre por efec
to de la posicion del monopolio detenida. 

E. La agroindustria de los alimentos basicos 

Si la condicion antes mencionada garantiza la sobrevivencia 
en condiciones aceptables de la agroindustria de los alimentos 
basi:os (molinos de trigo y de maiz, beneficios de arroz, em
pacadoras de carne etc.), sin embargo, no representa un fac
tor estimulante para un desarrollo importante del sector a 
beneficio de la produccion pcimaria y del conjunto de la cade
na agroindustrial, y en particular para la expansion de! mer
cado nacional, cuyo potencial solo se puede realizar a traves 
de una disminucion significativa de los precios al consumo. 

* Es la situacion del mercado. SE observa que el precio de garantia 
pagddo por el Estado a traves del ~IDiA (Instituto Hondureno de 
Merc.adeo Agricola). 
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La situacion del mercado es de suma importancia en la evalua
cion del grado de viabilidad del sector agroindustrial, sien
do ella misma el re!lejo de la capacidad productiva del sec
tor y al mismo tiempo factor decisivo en la determinacion de 
los patrones de vida y de bienestar de un pa1s. 

F. El mercado de los productos transformados 

Considerando la situacion a~tual de la agroindustria de Hon
duras, resulta evidente la posicion estatica que la misma man
tiene sobre los asuntos de mercado, posicion que refleja prin
cipalmente la preocupacion de conservar los niveles de venta. 

Tal preocupacion, que determina una actitud marcadamente co
mercial pero en el sentido conservative de la palabra, se j11s
tifica por la condicion de inseguridad e inquietud de la in
dustria en relacion del* esta misma, determinada por la au
sencia de excedentes disponibles en forma permanente para la 
transformacion industrial, asi como por la competencia repre
sentada por el mercado de autoabastecimiento, determinando en 
el mismo tiempo una actitud de desconfianza en cuanto a las 
posibilidades de expansion a ~orto plazo del mercado de consu
mo. A raiz de lo antedicho, tal actitud determina que las ca
pacidades instaladas de produccion mas se conforman a las di
mensiones del Mercado de consumo, reales o hipoteticas que ~ean, 
que no a las disponibilidades de materia prima las cuales, 
como se ha visto, son fluctuantes y no permanentes. 

Paradojamente para un pais eminentemente agricola y ganadero, 
se importan materias primas para uso agroindustrial, lo que 
confirma la preocupacion de los industriales de mantener una 
capacidad minima de venta. Condiciones del tipo mencionado 
acaban por encerrar la agroindustria en un esquema altamente 
rigido en el cual interfieren, por un !ado la condicion del 
mercado de las materias primas, al respecto del cual, como se 
ha visto, la industria se manifiesta inquieta, (y por esto 
necesita la intervencion del Estado a garantia del precio y 
de la disponibilidad de materia prima), y por otro lado, del 
mercado de los productos acabados, que la industria maneja 
mas seguramente, pero en el cual, necesariamente tiene que 
mantener una actitud de prudencia pocc favorable al desarro
llo. 

* Suministro de mater;.as primas, 
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1.3 Objetivos del desarrollo de la agroindustria de base: 

Se considera que una agroindustria sana tenga que ser compet1t1-
va en los mercados internacionales, as1 como contribuir a la sa
tisfaccion de las n~cesidades basicas de la poblacion (en campo 
alimenticio principalmente) beneficiando al desarrollo y a la 

:· consolidacion de la produccion primaria. 

El objetivo antecedente se puede lograr a traves de \lll mecanismo 
de accion que permita: 

1. Eliminar los cuellos de botella o sea los factores limitantes 
qce impiden con su presencia e interferencia el proceso de 
desarrollo. 

2. Aplicar medidas de recuperacion y desarrollo de l1s sectores 
socioeconomicos involucrados en la produccion agroindustrial. 

Cualquier entiende que el logro del objetivo 2 no se puede alcan
zar sin la definicior. y la aplicacion previa de la estrategia 
propia del objetivo 1, o sea, el solucionamiento de los factores 
limitantes del desarrollo. 

Como en la actividad agrfcola hay que preparar previamente el te
rr~"n oara la siembra 

, asl'. el desarrollo de la agroin
dus t ria presupone lllla accion preliminar de eliminacii5n de facto-
res limitantes, que obstaculizan la puesta en marcha y la opera
cion del proceso. 

1.4 Recomendaciones para la recuperacii5n y el desarrollo del sector 
agroindustrie.l: 

La presencia de modelos previamente logrados del exterior obsta
culiza, en la actual coylllltura, el verdadero progreso del sector 
agroindustrial nacional, en particular minimizando la capacidad 
de identiiicacion y caracterizacion de las limitantes y de las 
oportWlidades de desarrollo, y esto por la indisponibilidad de 
un marco adecuado y original de referencia. Sin embargo, el pre
cedente diagnostico del sector de los alimentos basicos de Hon
duras, aunque m·.J~' preliminar y esencialmente ~ualitativo, penli
te identificar el cuadro de las principales limitantes que se 
apresentan a lo largo de la cadena agroindustrial y de formular 
al respecto algunas recomendaciones. 
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Como se ha vista, una primera limitante es representada por la 
falta de una documentacion de base completa, principalmente en 11· 
referente a las estadisticas y a la cartografia. Por lo tanto, es 
recomendable que se incre~enten los recurses para el lo~ro exhaus
tive de la docu=entacion de base a la mayor brevedad. 

Otra limitante importante es representada por la actual situacion 
de la tenencia, ya precedentemente comentada, lo que rep~rcute 
directareente sabre el uso de la tierra. Como se ha visto, el pro
blema se caracteriza par la coexistencia de algunas formas de 
produccion marginal practicadas en tierras que no son adaptadas ; 
a la explotacion agricola, y de otras practicadas en tierras 
adaptadas, pero en su mayoria subaprovechadas. Ambos aspectos se 
relacionan Wlo con otro y traen su origen de la irracional si
tuacion de la tenencia, con cousecuencias bien evidentes de tipo 
economico-social. En lo referente a la produc~ion primaria, tal 
situacion repercute negativamente sabre la misma por efecto de 
la condicion general de descapitalizacion de! campo que se ori
gina principalmente en la ausencia de lll1 modelo base racional y 
viable de referencia en el aspecto socioeconomico (tamano de la 
empresa agricola) y de la orientacion tecnico-productiva (nivel 
de tecnificacion, organizacion de las cultivos, estructuras de 
produccion, etc.). 

A raiz de lo anterior, se crean condicionas desfavorables para 
el desarrollo agroindustrial del pais, que, muy sinteticamente, 
se pueden identificar como: a) la falta de un excedente constan
te a destinarse para la transformacion agroindustrial; b) precios 
de las materias prim.as demasiadc elevados para permitir la expan
sion de los mercados internos y la competitividad en los mercados 
internacionales. 

Se puede recomendar a la atencion del Gobierno que la accion d~ 
la reforma agraria actualmeuce ~n curso considere en primer lu
gar la necesidad de solucionar el pr~blema de la ag=icultura mar
ginal para lograr el objetivo socioeconomico de su incorporacion 
al proceso economico productive, condicion indispensable para la 
dinamizacion de la actividad agr1cola-ganadera en benef icio del 
sector agroindustrial. 

Sin la necesaria tecnificacion, siempre la produccion agropecua
ria hondurena se quedara al mzrgen de la rentabilidad economica. 
Condicion primaria para el mejoramiento del grado da tecnifica
cion es, aparte d~ otros incentivos de varia naturaleza que com
plementan las medidas de desarrollo en el ambito de la estrategia 
adoptada, la disponibilidad de los insumos a precios y condicio
nes accesibles a los agricultores. 
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Si los precios internacionales de los insmnos fueran demasiado 
elevados para el agricultor hendureno, el Estade deberia direc
tamente intervenir (opcion industrial de importancia prim.aria} 
en la produccion de instDDos (fertilizantes, desinfectantes, anti
parasitarios) des~rrollando el sector en una direccion marcada
mente socioeconomica al servicio de la producrion. Una medida 
inmediata de gran impacto, sin espe~ar el logro de una capacidad 
industrial autonoma del pais en la fabricacion de insumos, podria 
ser constituida par la liberalizacion efectiva del mercado in
terno solucienando la situacion actual de monopolie que penaliza 
pesantemente la agricultura y la ganaderia del pais. Seria i~su
ficiente establecer una importadora-comercializadora de insumc5, 
manejada directamente por el Estado o alternativamente por las 
mismas cooperativas agricolas,·organizada y estructurada para 
suministrar a los agricultores insumos en la calidad y cantidad 
requerida, y a los precios del mercado internacional. 

El logro de los puntos antecedentes representaria una condicion 
sumamente incentivante para la produccion agricola, per la eper
tunidad de elevar los rendimientes disminuyendo al mismo tiempe 
los costos de produccion unitarios. Sin embargo, para que el re
sultado de tal evolucion beneficie efectivamente al productor, 
se necesita que el precio de garantia sea por un lado remunerati
vo y que. por otro !ado llegue efectivamente al mismo. Como se ha 
visto, no es tal la actual situacion en la cu.al el IHMA actGa 
marginalmente cemo elemento regulador del mercado. Como es cono
cido, los precios de garantia son demasiado elevados si referi
dos a los precios internacionales. Una estrategia dirigida a ba
jar los costos de produccion de los productos agricolas permitiri1 
reducir paralelamente los precios de garantia al nivel de los 
precios internacionales, siempre que se llegue a disminuir los 
costos de produccion abajo de este nivel. Por efecto de tuia tal 
orientacion de politica economica se realizaran distintos objeti
vos de importancia prioaria entre los cuales destacan: 

Expansion de la produccion per instaurarse condicienes mas in
teresantes ,ara el agricultor enlo referente a la utilizacion 
de insumos, a los niveles de produccion y de remuneracion glo
bal alcanzada. 

Creacion de excedentes a precios interesantes y disponibles 
para el ulterior aprovechamiento comercial; expansion del mer
cado irterior y de la exportacion de los productos agricolas, 
aprovechamiento industrial para la comercializacion en el mer
cado interior y para la exportacion. Es evidence que tal estra
tegia presupone la consolidacion estructural del IHMA y el 
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finan.-:iamicnto adec<.1ado de sus operaciones. Especi:ficamente, 
se necesita f~rtalecer la red de almacenes a nivel de departa
mentos y municipios productores, aumentando al mismo tiempo la 
capacidad del lnstitu-:.o para inten.·enir tempestivamentt."! en la 
recoleccion del producto y en la remuneracion d~l productor en 
tiempo de cosecha. 

Como es conocido, ~a disponibilidad y el precio de la materia 
prima es condicion imp~escindible para una produccion agroin
dustrial que sea no solamente rentable, sino tambien de efecti
va utilidad e impacto social. Para que el mercado interno se ! 
expanda a cubrir las necesidades potenciales en cantid2~ y ca
lidad, se necesita que los precios de los productos aca~ados 
sean al alcance de la poblacion. Este objetivo se puede lograr 
a traves del mejoramiento de las condiciones de produccion y 
comercializacion de las materias pri!llas, la adopcion de tecno
logi:as adecuadas a las condiciones del pais, la expansion y la 
diversificacion de la produccion agroindustrial, el aumento de 
los volfuoenes facturados (los cuales permiten disminuir los 
margenes unitarios de ganancia en beneficio del resultado eco
oomico global de las empresas) y por ende la disminucion de los 
precios de los productos acabados. 

1.5 Propuestas a CONSUPLA.'iE: 

1.5 .1 Institucion de un servicio para la planificacion del des-
arrollo agroindustrial 

En vista de la solucion de las necesidades del pa1s en lo 
referente a la accion de planificacion d~l desarrollo se 
propane que en primer lugar se resuelva al interior d~ 
CONSUPL&~E la actual situacion de descoordinacion ex.isten
te entre los Departamentos de Programacion Industrial y 
Agricola, instituyendo, por efecto de una coordinacion 
programatica y operacional entre los Departamentos antes di
chos, \!Il servicio especificamente dedicado a la planifica
cion agroindustrial. El servicio as1 institui:do tendra que 
estructurarse hasta alcanzar una capacidad autonoma de pro
duccion y coordinacion de programas de desarrollo secto
rial. A nivel interno, el servicio ten~~a que coordinarse 
muy estrechamente con los servicios de :'IUtricion, (por la 
importante funcion social que la agroindustria tendra que 
explicar en la satisfaccion de las necesidades basicas del 
pai:s en el campo alimentario y nutricional), y con el De
partamento de Ciencia y Tecnolog1a (a ra1z del papel de 
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primaria importancia desarrollado por la tecnologia en la 
orientacion y la aceleraci~n de las actividades sectoria
les). en fin ccn el Departamento de Comercio Exterior (por 
el impacto que las estrategias de mercado eje~cen en la 
definicion de los modelos posibles de desarrollo sectorial). 
Con tal proposito, es necesario que venga previamente ins
tituido en CONSUPLA..~E un servicio de trogramacion del mer
cado interior, cuya importancia en el caso especifico de la 
agroindustria se relaciona a las mencionadas necesidades 
de desarrollo del mercado nacional. 

Las primeras y fundamentales tareas a desempenarse por el 
Servicio de Planificacion Agroindustrial interno a 
CONSUPLANE seran: 

a) La definicion de las bases necesarias de coordinacion 
interinstitucional e intersectorial para la efectiva in
tegracion de los sectores publicos y privados involucra
dos en la actividad agroindustrial. 

b) La realizacion de los estudios de basP. tendientes a ca
racterizar y cuantificar la situacion actual del sector, 
asi como las posibilidades de desarrollo a corto, media
no y largo plazo. 

c) La elaboracion de la estrategia general de desarrollo 
del sector en la base de una participacion interdisci
plinaria ampliamente constitu1da con el objetivo prima
rio de conjugar al interno de un esquema univoco bien 
articulado e iutegrado, las distintas expectativas de 
caracter economico-social, comercial y politico que pre
sionan para el establecimiento de un marco de referen
cia del desarrollo sectorial que sea de real interes y 
de practica implementabilidad para el pais. 

1.5.2 Reactivacion de SAPLAN 

Un adecuado nivel de atencion se reservo por parte de 
CONSUPLANE, durante el periodo 1975-82, al papel fundamen
tal desempenado por la agroindustria en los aspectos so
ciales, en particular en lo referente a los problemas ali
mentarios y nutricionales que af ectan a la mayoria de la 
poblacion hondurena. 

Durante este periodo funciono activamente el SAPLAN (S~s
tema de Analisis y Planificacion de la Alimentacion y 
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Nutricion), fiTtanciaclo con fondos externos de AID y con con
tribuciones episodicas del gobierno Aleman. Por efecto de 
la actividad de este servicio se pudo elaborar, en 1982, el 

"Proyecto de Desarrollo de las Estrategias Alimentarias v Nu
tricionales para Honduras", documento de gran interes que 
coastituye un importante marco de referencia para la plani
ficacion del sector agroindustrial del pa1s. Las activida
des de SAPLAN se interrurnpieron en 1982 por efecto del cor
te de fondos contribuidos por AID, as1 que esta tan merece
dora y fundamental iniciativa de CONSUPLA:.~E se enco~tro pa
rada y sin posibil~dade~ de generar instct'T"ilentos politicos 
y 11neas practicas de implementacion del de5arr~llo. 

Seria sumamente importante para el futuro socioeconomico 
del pais reactiv3r tempestivamente este servicio, o un ser
vicio analogo oportunamente reestructurado, de manera a 
restituir ~l problema alimentario y nutricional el grado 
de consideracion que le pertenece. Se recomienda tambien 
a la atencion de CONSUPLANE que el servicio asi reactivado, 
sea pul!sto en condici611 de coordinarse estrechamente con el 
! ervicio para la planificacion del desarrollo agroindustrial 
ya propuesto. 

1.5.3 Creacion de un comite tecnologico interinstitucional 

La identjficacion y la caracterizacion de un oportuno mode
lo de desarrollo para la agroindustria nacional necesaria
mente implica la constitucion de una capacidad de estudio, 
de evaluacion y de generacion de tecnologia, con el fin de 
proporcionar esq uell\C'.s tecnologicos conformes al modelo es-
cogido. 

Principalmente en las fases de definicion y de puesta en 
marcha del modelo, los objetivos y los instruir.entos de la 
planificacion seran muy cercanos de los de la investi~acion 
tecnologica, siendo que las opciones de desarrollo inme
diatamente podr~n generar temas de investigacion tecnologi
ca y viceversa, la tecnologia podra informar directamente 
los esquemas y las estrategias de: desarrollo constituyen
dose en elemento integrante y fundamental de ellos. 

Por esta ra~on, y con el objetivo fundamental de solucionar 
la actual descoordinacion interinstitucional e intersecto
rial, se recomienda a CONSUPLANE, como primer fruto genera
do por la institucionalizacion del servicio interno d~ pla
nificacion del sector agroindustrial, la creacion de un 
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Comite Tecnologico lnterinstitucional en el cual, bajo la su
pervision del mismo CO,SUPLA.~E, sean presentes todos los 
sectcres directamente o indirectamente relacionados con los 
problemas del desarrollo de la ar=oindustria,tales como: 
Ministerio de Recursos Naturales, lnstituto Nacional Agra
rio, Ministerio de Economi'.a, Centro de Desarrollo Indus
trial, Corporacion Nacional de Inversiones, Consejo Hondu
reno de la Empresa Privada y demas representaciones del 
sector publico y privado. 
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SEGUNDA PARTE 

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL INTEGRADO 
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2. EL PROGRAMA DE DES&.\RR.OLLO AGROINDUSTRIAL INTEGRADO (lra. FASE) 

En consideracion de ias objetivas dificultades de llevar a cabo 
los planteamientos originales del PIDA, tales como se ban des
crito en el Capitulo I, en la Segunda Parte del Informe se ~ro
pone la realizaci5n de un programa alternative reducido (deno
minado Programa de Desarrollo Agroindustrial Integrado), suscep
tible de generar, sin embargo, el diseno y la constitucion d~ 
modelos originales especificos a caracter sectorial y por lo 
tanto constituirse en elemento prima~ de un proceso original 
del desarrollo agroindustrial del pais. 

La propuesta que se formula a continuacion interesa solamente la 
la. fase de un programa de mas largo plazo, cuyo objetivo final 
sera representado por la implementacion del macro-modelo gene
ral de referencia para el sector agroindustrial a nivel nacio
nal. 

El programa de la la. fase se articulara alrededor de un pro
yecto de desarrollo tecnologico (denominado proyecto de tecnolo
gia) y se completara con la realizacion de proyectos puntuales 
de desarrollo agroindustrial cuyos criterios de identificacion 
son ilustrados por los memos, que con tal proposito se redacta
ron, de los anexos 3 y 5. 
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2.1 PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL 

Organizacion beneficiaria del 
proyecto CONSUPi..Ai."iE o alternativamente una or

ganizacion inte~institucional nueva, a 
constituirse con el objetivo de manejar 
autonomamente los varies aspectos del 
desar•ollo agroindustrial. 

PartiJipacion en el proyecto 

Por parte de Honduras CONSUPLANE/Banco Central/CONADI/CDI 

Contribucion internacional ONUDI 

2.1.1 Objetivos del proyecto: 

- Promover un modelo original y autonomo de desarrollo tecnolo
gico del pa1s en el sector agroindustrial. 

Incrementar el grado de conoc~:iri.ento de las materias primas 
producidas en el pa1s en vista de su aprovechamiento agro~n
dustrial. 

- Incrementar la capacidad de las institucior.es del Estado en 
asesorar a la agroindustria en asuntos de tecnolog1as de pro
duccion y de calidad tanto de las materias primas utilizadas 
co'llO de los productos acabados. 

- Ayudar en la diversificacion y en la especializacion de la 
produccion agroindustrial a traves de la investigar.ion orien
tada a la elaboracion de esquemas tecnologiccs adaptados al 
procesamiento de las materias primas nacionales, colaborando 
en la bU.squeda de soluciones industriales interesantes en el 
aspecto socioeconomico y de la rentabilidad financiera. 

- Desarrollar la capacidad estructural y humana ~el pais en el 
campo tecnologico a traves de la incorporacion de nuevas capa
cidades estructural~s (planta piloto, equipo de laboratorio, 
etc.) y la capacitacion profesio•Lal de personal hondur2no. 

- Constituir un grupo de trabajo capacitado en el campo tecnolo
gico para asesorar a CONSUPLANE y demas instituciones del Esta
do en asuntos de planificacion y desarrollo del sector agroin
dustrial. 
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2.1.2 Situacion actual: 

Las capacidades tecnologicas del pais en el campo agroindustrial 
se limitan a pocos l3boratorios: el del Departamento de lnvesti
gacion Industrial d~l Banco Central y el del Centro de Investi
gacion y Desarrollo de la CONADI ubicado en el Centro CONRAD. 
Estos laboratorios, se dedican principalmente a aspectos de con
trol y de investigacion tecnologic2. Ademas el Servicio de Con
trol de Alimentos y la Universidad Central se dedican tambien 
a problemas de investigacion, control de ~alidad e higiene de ali
mentos. Se puede observar que todos estos servicios O?eran auto
nomamente, sin ninguna coordinaci0n entre ellos. El nivel de ca
pacidad operacional queen ellos se aprecia es_limitado, y con
dicionado en particular por los recursos financieros insuficien
tes y la dotacion mu~ reducida en equipamientos, material y en 
personal especializado. Centralizando las capacidades actuales 
bajo un esquema organizativo unitario y fortaleciendolas con una 
oportuna dotacion en terminos de equipamientos y de asistencia 
tecnica se puede mejorar la situacion actual y, en particular, 
lograr un nivel superior de efectividad en la generacion de tec
nologias y en prestacion de servicios, en beneficio de la indus
tria y de los consumidores. 

Una consideracion especial merece, en lo referente a las capaci
dades tecnologicas, la industria privada. Su dotacion es gene
ralmente muy insuficiente; carente ea el aspecto del control de 
la produccion y de los productos acabados e ineficaz en cuanto 
a desarrollo y generacion tecnologica siendo la industria priva
da totalmente dependiente, en este respecto, del exterior. En 
estas condiciones, mas todavia se justifica una accion de coor
dinacion central de fortalecimiento de las capacidades publicas. 

Otra consideracion importante deriva de la observacion de la fal
ta de ·.ma estrategia original univoca de desarrollo agroindus
trial del pais y, consecuentemente, de la ausencia de un crite
ria planificador de base de las iniciativas especificas de desa
rrollo tecnologico. 

•. 
A esta situacion ~ontribuyen tambien las organizaciones 
internacionales y las mismas Naciones Unidas a traves de progra
mas puntuales de poco impacto en el aspecto tecnico y economico
social y de dudosa validez en el aspecto de la sistematizacion 
de la accion de asistencia otorgada al sector agroindustrial. 
Lo anterior ~nfatiza la necesidad de coordinar los esf uerzos en 
un programa centralizado de desarrollo tecnologico, que se pro
pane a la atencion de CONSUPLANE para que esta institucion pueda 
dar inicio a una accion oportWla de promocion y consolidacion 
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interinstitucional capaz de sentar bases concretas para su rea
lizacion. 

Un tal programa, sin lo cual cualquiera otra accion individual 
de desarrollo quedaria sensiblemente disminuida de significacion, 
necesita contar con la asistencia tecnica internacional. Lo propo
nemos a la atencion de la O~UDI por su importancia en relacion 
de la posibilidad de contribuir a la superacion de los menciona
dos problemas del pais en materia de coordinacion y fundamenta
cion de la accion de desarrollo tecnologico. 

2.1.3 Metodolog1a: 

La metodolog1a para la impleaentacion del proyecto se inspira en 
la necesidad de asegurar, por un lado, la globalidad, la integra
lidad y la congruencia de las acciones de desarrollo especificas 
propuestas y por otro en la necesidad de asegurar un enfoque 
sistematico y especializado a las diferentcs actividades de bas~ 
consideradas en SU ambito, CUJOS programas a COntinuacion Se de-
tallan: 

2.1.3.l Investigacion tecnologica 

Objetivos principales de la actividad de este programa se
ran: 

a) Asegurar la respondencia de las actividades de investi
gacion tecnologica a las necesidades y a las priorida
des del desarrollo agroindustrial, ellas mismas a defi
nirse en el ambito de un proceso de identificacion y 
seleccion generado por una oficina especializada de la 
cual se auspicia la constitucion en el ambito de 
CONSUPLA.~E. 

b) Estimular la capacidad de generacion de soluciones tec
nologicas en vista de la satisfaccion de las necesida
des potenciales de desarrollo del pais. 

c) Asegurar la congruencia de las actividades de investi
gacion tecnologica agroindustrial a lo~ demas programas 
interrelacionados o interrelacionables con ellas en el 
marco de un esquema integral interinstitucional e inter
disciplinario en beneficio de la globalidad de los sec
tores agropecuario, forestal y pesquero. 
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En vista de la realizacion de los objetivos antedichos se fi
nalizaran las actividades de proyecto siguientes: 

Actividades de base, con el fin de profundizar aspectos de 
tecnologia de procesamiento <~roindustrial ck: prod~ctos 
basicos en el aspecto socioeconomico: granos basicos (maiz, 
arroz, frijol, sorgo); azucar, aceites vegetales (palma 
africana, ajonjoli, cacahuate, semilla de algodon); cafe, 
came y leche, algodon fibra, madera. 

Los terminos de referencia de las activirlades de investi
gacion tecnologica en los renglones basicos mencionados 
tendran preferencialmente que originarsc como resultado 
de una accion previa de estudio de modelos de desarrollo 
agroindustrial integrado. 

Ademas, tendrian que uniformarse a una vision y a un~ ac-
cion global de investigacion tecnologica compartida por 

la totalidad de los sectores participantes en las activi
dades integradas agroindustriales: sector de la produc
cion primaria, de la comercializacion y almacenacri.ento de 
las materias primas, de la transformacion industrial y de 
la comercializacion de los productos transformados. 

- Actividades de inv~stigacion en respuesta a problemas es
pecif icos de tecnologia sobre aspectos de produccion o de 
desarrollo de iniciativas agroindustriales. Un ejemplo 
tipico de estas actividades es representado por la inves
tigacion tecnologica que se propane mas adelante en el 
ambito del proyecto de aprovechamiento integrado agroin
dus trial del maranon. 

Con el fin de facilitar la coordinacion necesaria para lle
var a cabo iniciativas int~grales de desarrollo tecnologico 
se propane que, en ligacion con la oficina especializada a 
crearse en CONSUPLANE para la planificacion del desarrollo 
del sector, se institucionalice un Comite Interinstitucio
nal de Tecnologia, que cuente con la participacion de las 
varias instituciones involucradas: Ministerio de Recursos 
Naturales, Institute Nacional Agrario, Centro de Desarrollo 
Industrial, Banco Central, Ministerio de Economia, Corpora
cion Nacional de Inversiones, Instituto de Formacion Profe
sional y otras eventuales. 
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2.1.3.2 Capacitacion tecnico-prefesienal 

En vista del establecimiente de una adecuada cualificacion 
tecnice-profesienal del personal nacional y de su habili
tacion en las actividades didacticas de investigacion y de 
produccion en el campo de las agroindustrias, se desarro
llaran programas del tipo siguiente: 

Actividades de especializacion y/e de "training" practi
ce en laboraterio o en planta piloto, eventualmente en 
las industrias por efecte de acu.!rdos previameote cen
cordados con las mismas. 

Cursos de capacitacion intensiva sobre aspectos basices 
de la tecnolegia agroindustrial, a realizarse en Honduras 
con la participacion de especialistas y academices inter-
nacionales. 

Becas de especializacion y/e t~a1n1ng practices para es
tudiantes y tecnices a realizarse en el exterior en ins
titutes especializados e en plantas agreindustriales. 

Los detalles de los programas antes mencionados seran de
f inidos por el responsable del proyecto en la base de las 
oportunicades y de las necesidades que se presentaran per 
efecto de la puesta en marcha del proyecte mismo de tecno-
logia. 

2.1.3.3 Fortalecimiento de las capacidades estructurales 

Como se ha visto, el pa1s cuenta con dos laboratorios ca
pacitados para el desarrello de investigaciones tecnologi
cas en el sector agreindustrial: el laboratorio del Banco 
Central y el del Centro CONRAD. En la perspectiva del for
talecimiento y de la especializacion de estas infraestruc
turas, el proyecto definira las carencias en materia de 
equipamientos, material de laboratorio, material didactico 
y bibliografico, etc., de tal manera que se pueda comple
mentar su actual detacion con la compra y el suministro 
del material faltante. 

Ademas, el proyecto se dedic;.ra al estudio de una plan ta 
piloto, para la instalacion de la cual se recomienda uti
lizar las facilidades del Centro CO~RAD. Tal sugerencia se 
justifica con la disponibilidad de espacio y la posicion 
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2.1.4 Requeri!:lientos del proyecto: 

El proyecto de desarrollo tecnolcgico tendra una duracion 
de un aoo correspondiente a la primera fase del programa 
del Desarrollo Agroindustrial Integrado. 

En el cuadro No·. 3 se aprecian los requerimientos del 
proyecto en terminos de personal. La contribucion interna
cional propor-:ionar? un tecnologo agroindustrial con buena 
experiencia en la supervision y la planificacion de activi
dades de desarrollo tecnologico y cientifico. El personal 
a favorecer par la administraci6n hondurena consiste de un 
coordinador nacional a tiempo completo (12 meses), un in
geniero industrial a tiempo parcial (3 meses) quien se de
dicara a actividades de diseno de instalaciones agroindus
triales (de la planta piloto en particular), personal de 
apoyo a tiempo completo (un conductor de auto, una secre
taria) y \lll dibujante industrial a tiempo parcial. 

En el cuadro No. 4 se proporciona la estimacion del cos
to del proyecto de tecnologia. Aparte del gasto representa
do por el personal, se ban considerado los siguientes gas
tos ulteriores, divididos entre ellos, segun que sean to
mados en carga par la contribucion internacional o por la 
administracion nacional, coma sigue: 

a) La contribucion internacional proporcionara el equipo 
siguiente: \lll automovil, material y equipo de oficina, 
la planta piloto y equipo de laboratorio. La planta pi
loto ha sido, asr coma las otros gastos, estimada aproxi
madamente. Ademas, se preve: gastos adicionales por pa
sajes y viajes, justificados por la necesidad de reali
zar contactos directos en el exterior con institutos de 
investigacion, productores de equipamientos para la 
agroindustria, sociedades de consultoria participando 
ademas a eventos internacionales de particular relevan
cia tecnologica (exposiciones de maquinarias para el 
sector agroindustrial, ferias internacionales). Un gasto 
ulterior importante es representado por el programa de 
Capacitacion Tecnico-profesional para lo cual se consi
dera de utilizar, en el curso del ano, cuatro doccntes 
de disciplinas agroindustriales en el suministro de cur
sos intensivos (de 2-3 semanas) en Honduras; el programa 
preve ademas el suministro de cuatro becas para cursos 
ae especializacion teorico-practica en el exterior (6 
meses ae duracion cada Wla). 
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b) La administracion hondurena contribuira al presupuesto 
de proyecto cubriendo el costo del personal nacional, 
los gastos de oficina y de redaccion y los gastos de 
movilizacion interior (viajes en el interior del pais, 
gasolina, reparaciones mecanicas, etc.). 

Cuadro No. 3 

Proyecto tecnologia: Utilizacion del personal 1/ 

Coordinador nacional 
Tecnologo agroindustrial 
Ingeniero industrial 
Personal de apoyo 
Dibujante industrial 

T o t a l 

Meses-hombre 
Unidades Exterior Local 

1 
1 
1 
2 
1 

6 

12 

12 

12 

3 
24 

2 

41 

1/ No se considera el personal puesto a disposicion por la con
traparte para los program.as especificos de desarrollo tecno
logico. Esta considerado solamente el personal dedicado a la 
supervision y el manejo de las actividades generales del pro
yecto. 
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Cuadro No. 4 

Estimacion del costo del proyecto 
(Lempiras) 

Personal 

Compra de equipo: 
- Autom<ivil 
- Mater~al y equipo de oficina 
- Planta piloto y equipo de laboratorio 

Gastos de of icina y redaccion 
Pasajes y gastos de viaje en el exterior 
Gastos de movilizacion interna 
Capacitacion tecnico-profesional: 

- Docentes externos 
- Becas en el exterior 

Varias y contingencias (10%) 

Total parcial 
Total general 

Exterior 

198,000 

20,000 
10,000 

600,000 

15,000 

48,000 
78,000 

96.700 

1.063, 700 

Local 

64,000 

20,000 

8,000 

9,200 

101,200 
1.164 ,900 
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2.2. PROYECfO DE APROVECHA..~ENTO AGROINDUSTRIAL L''TEGRADO DE CITRIC05 

Organizacion bene:iciaria del proyecto: Asociacion Nacional de Citricul
Lutes de Honduras (A..~ACIHO) con 
sede en San Pedro Sula. 

Participacion en el proyecto 

Por;parte de Honduras : CONSUPLANE/Banco Central 

Contribucion internacional ONUDI/FAO 

2.2.1 Objetivos del proyecto: 

- Promover el desarrollo integral de la citricultura nacional 
en vista del aprovechamiento comercial de la produccion, ac
tualmente en su mayoria subaprovechada. 

- Contribuir en el solucionamiento de los actuales problemas 
tecnico-organizativos que afectan la citricultura nacional y 
la viabilidad de las actividades economicas a nivel de produc
cion primaria, de aprovechamiento y de comercializacion. 

Promover el desarrollo de las capacidades profesionales a ni
vel de la asociacion de los citricultores y de los grupos afi
liados con el fin de mejorar el nivel tecnico-organizativo y 
por ende asegurar a la asociacion la capacidad de negociacion 
suficiente para lograr un mejoramiento sustancial de las expor
taciones y una expansion de las oportunidades en el mercado 
nacional. 

- Asesorar a la ANACIHO sobre problemas puntuales de caracter 
tecnico-economico, organizativo y de mercado indicando las me
didas de caracter teorico y practico necesarias para SU solu-
cion. 

- Evaluar la factibilidad economica de las iniciativas de imple
mentacion mas urgentes propuestas en el marco del esquema de 
desarrollo integral del sector. 
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La situacion actual: 

La situacion actual de la citricultura hondurena se caracteriza 
principalmente por la condicion de inseguridad que afecta a los 
productores en lo referente a la valorizacion comercial '-'e los 
productos. 

Esta condicion de inseguridad repercute negativamente sobre la 
produccion primaria y el conjtm.to de las acLividades integradas 
que desde ella se desprenden. Por otro lado, la situacion coyur.
tural se demuestra en este momento particularmente favorable, 
principalmente considerando la posibilidad de una expansion de 
las exportaciones hacia los Estados Unidos por efecto las facili
dades ofrecidas por el Plan de la Cuenca del Caribe y de la con
traccion de la produccion norteamericana a r•1z de las adversida 
des atmosfericas de la presente temporada, 

Los problemas mas graves y que necesitan urgente solucion son: 

a) A nivel de produccion primaria: 

La falta generalizada de un patron cualitativo constante y 
elevado en lo ref erP-nte a sus posibilidades de comercializa
cion. La actual produccion es representada principalmente por 
naranjas, toronjas y limones; las mandarinas, aunqu~ de exce-

lente c.alidad, son producidas en pequena cantidad. 

Se necesita urgentemente una accion de censo y control de la 
~roduccion, de mejoramiento en cuanto a sistemas de manejo, 
de modernizacion y reestructuracion de las plantaciones, en 
fin de diversificacion y expansion de las mismas. 

La secuencia y la naturaleza de tales 1n1c1ativas, asi como el 
esquema organizativo necesario para su realizacion, nece~itan 
enmarcarse dentro de un plano integral de desarrollo sectorial 
que defina objetivos, metodos y tiempos de la accion de imple
mentacion. 

En cuanto a las variedades cultivadas se precisa modificar el 
cuadro actual sustituyendo las naranjas de tipo Pina con el 
tipo Valencia que encuentra mayor aceptacion en el mercado de 
exportacion. Analogamente, las indicaciones proporcionadas por 
las encuestas de mercado tendran que proporcionar las solucio
nes para la realiz~cion de las intervenciones de desarrollo 
que pretenden cumplir con las metas comerciales escogidas 
(elevados porcentajes de frutas de primera en las producciones 
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destinadas a la exportacion en fresco; rendimientos elev~dos 
en jugo en ·caso de destinacion industrial). 

b) A nivel de empaque y comercializacion de las frutas: 

Actualmente, es bajo el porcentaje de frutas que cumple con el 
estandar de calidad requerido (tamano y regularidad, sanidad 
y col~r, etc.). 

Esta situacion no se debe solo a las cona1c1ones mencionadas 
de produccion, sino tambien a los metodos de empaque aplica
dos, a menudo bien rudimentarios aunque ingeniosos. 

A pesar de la situacion favorable de la demanda en los merca
dos internacionale~. el producto es rechazado y se desperdicia 
con frecuencia. Adeuas, la capacidad actualment~ instalada no 
permite trabajar la tctalidacl de la produccion prevista para 
la p~oxima temporada (mas d~ 1 millon de cajas de naranja). 

Con urgencia, se necesita instalar en las proximos meses dos 
nuevas empacadoras mecanicas; mas adelante, se necesitara sus
tituir las empacadoras manuales existentes, y que son altamen
te antieconomicas (por efectc del ni'.':mero de per~onal emplea
do), con empacaGoras mecanicas. Finalmente, el plazo de imple
mentacion de las empacadoras se finalizara en funcicn de los 
pragramas de exportacion, congruentemente con las estrategias 
generales de desarrollo sectorial elaboradas en el mediano y 
largo plaza. 

La ANACIHO manifiesta en la actual coyuntura la necesidad de 
una asesoria urgente sobre los problemas de empaque y de co
mercializacion de las frutas. La pasibilidad principal de 
una tal asesoria consiste en esturliar y proporcionar: 

- Sistemas practices y economicos de empaque, siendo que el 
precio actual del empaque incide de manera e.xcesiva sobre 
los costas de produccion. 

- Metodos de comercializacion efectivos, que permitan por un 
lado tener conocimiento en cada momenta <.t las condiciones 
de los varies mercadas internacionales y por otro lado res
ponder tempestivamente y de manera adecuada (precios, eslan
dar de calidad, medias de transporte, faci:idad de suminis
tro, etc.) a las demandas. 
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c) A nivel de aprovechamiento industrial y mercado de los pro
ducto~ tr~nsformados: 

El producto que no cumple con el estandar requerido para la 
exportacion corresponde actualmente a un 60-70% de la produc
cion. Este volumen encuentra colocacion en el mercado nacio
nal o en pa1ses vecinos en condiciones ~e aprovechamiento co
mercial que son altamente insatisfactorias para los producto
res, a causa del monopolio constituido de facto por los inter
mediaries transportistas. 

La falta de una reguJarizacion del mercado de los productos de 
rechazo, consecuencia directa de la ausencia de estructuras 
de conservacion y transformacion, asi como de la falta de or
ganizacion por parte de los productores, los hace sumamente 
dependientes de las condiciones ofrecidas por los intermedia
rios. 

Se necesita por lo tanto asegurar a estos volumenes de produc
rion el aprovechamiento comercial, y con esta finalidad se pro
cura instalar una capacidad de transformacion industrial ade
cuada. 

En el aspec~o puramente comercial, la transfol'lllacion indus
trial permitiria realizar el doble objetivo de sustituir las 
actuales importaciones y de lograr nuevas oportunidades de 
exportacion a traves de los productos elaborados. 

Las opciones industriales actualmente exploradas son represen
tadas por la produccion de jugo natural congelado y la produc
cion de jugos de toronja congelados. Tambien se ~iscute la po
sibilidad de aprovechar mejor las capacidades industriales a 
instalarse agregando al procesamiento de los citricos el de 
otras materias primas tales como las frutas tropicales (mango, 
guayaba, papaya, etc.). Esta solucion presentaria la ventaja 
adicional de permitir cubrir el periodo ·vacio que interesa las 
actividades productivas de los citricos desde enero hasta mayo. 

Naturalmente las opciones industriales a proponerse para la 
implementacion tendran que reflejar las orientaciones sugeri
das por las encuestas sabre la produccion primaria y el mer
cado, armonizandose dentro del esquema general de aprovecha
miento de los citricos e~ lo ref erente principalmente a las 
capacidades instalada~ de procesamiento y a la tipologia de 
los productos industrializados. 
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Actualmente Honduras, importa jugos de citricos para satisfa
cer sus necesidades de produccion de refrescos industriales. 
Esta es una absurdidad economica, en un pais que tiene un ex
cedente constante de produccion de citricos. La transformacion 
industrial de la produccion de citricos que no cumple con el 
estandar necesaric para la exportacion de las frutas frescas 
represeqia una opcior. c~:-nercial interesante no solamente en 
relacioo de la~ posibilidades ofrecidas de sustitucioo de la 
cuota actual de importacion coo un producto de origen nacio
nal, sino tambien por la posibilidad de exportacion de este 
productq en un mercado tal como el actual mercado interoacio
nal, muy dioamico y receptive y en continua expansion. Las 
opLiones tecnologicas propuestas en la formulacion de los es
quemas de procesamiento industrial de los citricos teodran 
que reflejar las tendencias actuales de los mercados ioterna
cionales en lo ref ereote a la calidad y al tipo de productos 
requeridos (productos acabados o semi-acabados: concentrados, 
deshidratados o congelados). Una opcicn tecnologica de iote
res particular, considerando la experiencia reciente que ha 
favorecido las exportaciones de Brasil hasta hacer de este 
pa.1s el primer exportador mundial de jugo de oaranja, es re
presentada por la produccion de jugos congelados, por la po
sibilidad que tal solucion favorece de of recer un producto 
de buena calidad y a un precio interesante. 

d) A nivel de organizacion de la produccion y del mercado: 

La Asociacion Nacional de Citricultores de Honduras (ANACIHO) 
se encueotra actualmente en una fase de edificacion y expan
sion de sus capacidades organizativas y estructurales. 

A un desarrollo interno de la citricultura en los ultimas anos 
no ha correspondido igual consolidacion de las capacidades 
organizativas y tecnico-comerciales a nivel de los grupos pro
ductores y de su representacion central, de manera que hoy dia 
esta manifiesta preocupacion con respecto a la capacidad de 
enfr~ntar y solucionar las necesidades futuras. 

Los aspectos en los cuales la Asociacion mayormente manifiesta 
interes urgente en recibir asesoria especializada son los si-

guientes: 

Capacitacion y organizacion en asuntos de administracion y 
contahilidad empresarial. 

Organizacion y perfeccionamiento de los sistemas de marketing, 
con referencia particular a los aspectos de empaque de los 
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productos en fresco, de promocion de la produccion nacional 
en lo£ mercados cxteriores, de asistencia en la fase de ne
gociacion y manejo de los contratos de exportacion. 

- Estructuracion y organizacion de la oficina central de la 
Asociacion. 

Metodologia del proyecto 

El proyecta se campane de tma serie de pragramas especificas co
rrespandientes a las niveles ya identificados que componen la ca
dena del sistema agraindustrial de los citricos. Los programas se 
desarrollaran autonamamente y en forma especializada, si bien se
ran interrelacianados entre ello~. A cantinuacion se detallan las 
aspectos puntuales de las intervencianes del prayecto previstas 
dentra de cada una de las programas especificos. 

2.2.3.1 Programa de produccion primaria: 

- Revision de la dacum~ntacion disponible en lo referente 
a: 

Localizacion y tipa de las plantaciones de citricos . 
• Caracteristicas productivas de las plantaciones (ren

dimiento, tipas de productos, nivel de tecnificacion, 
economia de produccion, organizacion sacioeconomica 
de la produccion primaria). 

Es necesario que la doclliDentaciou puesta a disposicion 
del equipo de proyecta permita alcanzar tm grade acepta
ble de caracterizacion de la produccion de citricas a 
nivel nacianal. 

- Ampliacion y actualizacion de la informacion dispanible 
a tr~ves de las actividades de campo. 

Las visitas de campo permitiran controlar la atendibili
dad y la actualidad de la informacion disponible, y de 
adquirir elementos practices de informacion para la iden
tificacion de los objetivos, la elaboracion de los esque
mas de desarrollo a corto, mediano y largo plaza a nivel 
de produccion primaria. 

Permitiran ademas de definir renglones caracteristicos 
de la produccion primaria definidos a continuacion sec
tores: sector no tecnificado, sector semitecnificado, 
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sector tecnificado. Por cada uno de estos sectores se 
definiran las condiciones socioeconomicas y tecnico-or
ganizativas que le corresponden: tamano y caracterfsti
cas tecnico-economicas de la produccion, nivel de ingre
so y de desarrollo social y orga~izativo alcanzado por 
los productores, situacion estructural e infraestructu
r~l, servicios pUblicos, etc •. 

Por cada uno de los sectores analizados se Jef inira un 
contexto modular lo que permitira de agilizar a traves 
de la uniformacion de! marco de rcferencia el estudio de 
~as caracteristicas actuales de la proJuccion y de las 
relativas estrategias de desarrollo. En particular, en 
relacion a la necesidad de definir un precio remunerati
vo de la produccion primaria se evaluaran los costos de 
produccion correspondientes a las condiciones producti
vas que se presentan a nivel de los distintos sectores. 

Una vez elaborado el contexto modular de referencia en 
las condiciones actuales, se identificara el correspon
diente en el corto plazo o sea el contexto modular de 
referencia a alcanzar por efecto de una accion de mejoria 
y de desarrollo aplicable en lo inmediato.· La determina
cion del costo de produccion ~ y por ende 
del precio remunerative al productor, representara un 
parametro economico de la maxi.ma importancia para la de
terminacion de las condi~iones de comercializacion alcan
zadas por efecto de la accion de desarrollo propuesta. 

La necesidad de especializar la produccion de citricos 
en vist~ del alcance de un mayor nivel de rentabilidad 
economica y de una valorizacion comercial superior sugie
re la oportunidad de formular objetivos y esquemas de de
sarrollo de la produccion a mediano y largo plazo. En la 
formulacion de tales esquemas no solo se utilizara la in
formacion disponible sobre las caracteristicas de la pro
duccion primaria sino que tambien se tomaran en cuenta 
las sugerencias proporcionadas por los estudios de merca
do que mas adelante se detallaran. 

Los esquemas de desarrollo a mediano y largo plazo cons
tituiran el marco global de referencia dentro de! cual se 
identificaran y planificaran las medidas de caracter tec
nico y organizativo as1 como las acciones de implementa
c1on sugeridas para el alcance de los objetivos plantea
dos. Las acciones de implementacion en apoyo a la produc
cion primaria( programas de saneamiento, planes de 
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reconversion y expansion de las plantaciones, obras de 
rie~o y drenaje, servicios de asistencia tecnica, etc.) 
seran identificados y cuantificados en forma preliminar. 

2.2.3.2 Progratila de mercado 

Tendra que def inir las caracteristicas del mercado nacio
nal y de los mercados internacionales tanto de los pro
ductos en fresco como de los productos de la transforma
cion industrial, asi como identificar y cuantificar las 
finalidades de desarrollo comercial de la produccion na-. , 
ciona-. 

El analisis del mercado nacional def inira las caracteris
ticas de la demanda actual y poteµcial, presente y futu-
ra, examinando en particular: ' 

- Las caracteristicas de los circuitos comerciales de los 
productos frescos (precios de recol~ccion de la produc
cion primaria, precios de venta al consumidor, inciden
cia del sector intermediario, cantidades comercializa
das, etc.), en vista de la evaluacion de la demanda in
terna y de s\JS posibilidades de expansion. 

- La potencialidad interna del mercado de los productos 
industrializados por efecto de la substitucion de los 
productos actualmente importados (jugos concentrados en 
polvo, otros) con productos nacionales. 

Esta encuesta se concentrara principalmente sobre la de
terminacion de los voli'imenes actuales y futuros requeri
dos por la industria utilizadora, las precios y los es
tandares de calidad asi coma las modalidades de empaque 
de los productos. 

A nivel de mercado internacional las encuestas se concen
traran sobre los siguientes aGpectos sobresalientes: 

Comercializacion de los productos en fresco en los pai
ses limitrofes (principalmente en El Salvador). Deter
minacion de las caracteristicas cualitativas y cuanti
tativas de estos circuitos comerciales. 

- Comercializacion de los productos en fresco hacia otros 
mercados (Estados Unidos, Europa) cuyas posibilidades 
de expansion se relacionan a la capacidad de Honduras 
de incrementar su nivel de organizacion comercial asi 
como de ~ejorar la 1egularidad del suministro y la ca
lidad de los productos ofrecidos. Se profundizara el 
grado actual de conocimiento de los estandares requeridos 



40 

por tales mercados (tamano, aspecto y color de las fru
tas, con~icione~ de empaque), asi como se definiran las 
voliimenes de exportacion y los precios alcanzables en 
la actualidad y en proyeccion futura, tomando en cuenta 
tambien los regimenes arancelarios aplicados por los 
mercados ~studiados. Ademas se estudiaran las posibi
lidades y la~ condiciones of~ecidas por 111\"?rcados r.ue
vos, act:ualmente no prospect:~·. a la exportacion de 
los produ~t:os industrializados de los c1tricos, en lo 
referente a: 

a) Tipo de product:os (jugos concent:rados evaporado£ o 
en pol~o. jugos nat:urales congelados, !iofilizados, 
jugos congelados, etc.). 

b) Est:a~dares de calidad requeridos por cada uno de 
los nroductos considerados y t:ipos de empaque. 

c) Flujos comerciales y principales mercados de impor
tacion( precios de compra y aranceles aplicados a 
la importacion, etc.). 

d) Potencial de expansion de los mercados estcdiados. 

Determinacion de la produccion primaria nacional no 
aprovechada comercialment:e como resulta~o de la compa
racion entre los volfunenes globales estimzdos de pro
duccion y los volGmenes t:otales comercializados en los 
mercados nacionales y en el exterior. 

Elaboracion de un programa general de desarrollo del 
aprovechamiento comercial de la produccion c1tricola 
nacional fijando objetivos a corto, mediano y largo 
plaza, instrumentos de caracter comercial para la rea
lizacion de tales objetivos (actividades de promocion 
comercial, estruct:uracion tecnico-organizativa, etc.) 
y volfunenes a destinarse segfui el t:ipo de aprovechamien
to considerado: 

A) Comercializacion en fresco en el mercado interior. 

B) Comercializacion en fresco en el mercado exterior. 

C) Transformacion industrial para el mercado interior 
y para exportacion. 
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2.2.3.3 Prograaa de industrializacion 

El programa de industrializacion camprendera la evalua
cion de las capacidades estructurales y arganizativas 
a implementarse para hacer frente a las pragramas de 
aprovechamiento comercial. 

Las estructuras.industrializadas estudiadas seran repre
sentadas principalmen~e por: empacadoras, eventuales cen
tros de almacenamiento y plantas procesadoras de c1tri
cos. 

Se profundizaran y desarrallaran en particular los as
pectas siguientes: 

Caracterizacion y evaluacion de las capacidades exis
tentes de empaque de las citricos destinados a la ex
portacion, a la luz de las necesidades actuales y de 
las posibilidades de expansion de las exportaciones. 

- Definicion de un progra:ua a corta, mediano y largo pla
za para la reestructuracion y la expansion de las ca
p~cidades de empaque, definienda lacalizacion y carac
teristicaj de las plantas y programas ?untuales de im
plementacion cangruentes ~on el pragrama general pra
pues to, procurando englabar las iniciativas estableci
das y que desde ahara ya estan prograiaadas para una 
implementacion inminente. 

- Evaluacion del interes en desarrollar una capacidad na
cianal de almacenamienta y maduracion de las c1tricas 
en funcion de las necesidades de aprovechamiento co
mercial en las mercados nacianal e internacional, y 
eventualmente farmulacion de un pragrama de desarro
lla a carte, mediano y largo plazo de tales capacida
des de almacenamiento. 

- Estudio y revision eventual de los proyectos elaboradas 
de pracesamienta industrial de las c1tricos, adaptando 
la documentacion dispanible y co~pletandola con nuevos 
elementos elaboradas de manera a satisfacer las necesi
dades f ormuladas por el programa de aprovechamiento 
camercial de los c1tricos. 

Se disenaran capacidades industriales adaptadas para so
lucionar los prablemas de subaprovechamiento actual de 
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la produccion, respondiendo en el I'lismo tiempo a las po
sibilidac ~s de e~-pa.~sion a mas largo plazo de la produc
cion y a las posibilidades de comercializacion hipotiza-
das. 

Considerando la posibilidad de establecer unidades modu
lares para el empaque, el almacenamiento eventual y la trans

formacion industrial de los citricos, se realizaran estu-
dios de factibilidad tecnico-economica por cada unidad 
modular escogida. 

2.2.3.4 Program~ de organizacion 

El programa que aqui se describe tendra que def inir las 
medidas de caracter organizativo necesarias, a nivel de 
Asoci2cion de Citricultores.y de los varios centros de 
produccion, a asegurar el apoyo necesario para asegurar 
el exita de las iniciativas de desarrolla propuestas par 
las demas programas, as1 corro el control y el manejo ra
cianal de las actividades aperacianales a nivel central 
y periferico. Se mencionan a continuacion las aspectos 
mas importantes que el programa tendra que solucionar: 

- Organizacion de los praductores a nivel de grupos y a 
nivel de asociacion, en un esquema gerencial centrali
zado que organice y consolide las actividades de los 
productores de citricas en la produccion, la venta y la 
transfarmacion de los productos. 

En particular se desarrollaran las actividades siguien
tes: 

A nivel de mercado interior, programas que permitan 
salucionar las condicianes de dependencia de los pro
ductores por efecto del mercado intermediario a traves 
de la organizacion y la estructuracion de capacidades 
autonou:.as de comercializacion. 

- A nivel de mercado exterior, programas de promacion, 
desarrollo y existencia de las actividades comerciales, 
dotados de las facilidades necesarias a asegurar un ser
vicio efectivo y tempestit;io a los e~portadores. 

- A nivel de produccion primaria, servicios que facili
ten a los citricultores asistencia tecnica, material 
de :m~rlho· certificado e insumos de varios tipos y en 
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condiciones economicamente favorables, credito y otras 
ademas facilidades de base. 

- A nivel de almacenamiento, conservacion, embalaje, y 
procesamiento industrial de la materia prima, esquemas 
tecnicos y gerenciales que def inen y f aciliten las ope
raciones de clasificacion, de calificacion y de venta 
de las materias primas, organizando asimismo el conjun
to de las actividades de aprovechamiento de los produc
tos en funcion de su destinacion comercial. 

- A nivel de las actividades centrales de la Asociacion, 
organiza.cicn de servicios sociales de administracion y 
contabilidad. 

- En fin, consolidacion de las capacidades humanas reque
ridas para el manejo tecnico-gerencial de las varias 
iniciativas de proyecto, a traves de programas, de ca
racter general y especifico, para la capacitacion y la 
fonnaci6n ciel personal tecnico y administrativo. 
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2.2.4 Requerimientos del Proyecto 

El Proyecto tendra ur .. duracion de seis meses, en el curse 
de los cuales sera empleado personal internacional y ;:ondu
reno segiin las necesidades que se evaluan en el Cuadro No.5 
El Programa detallado de las actividades de proyecto, asi 
CODO las atribuciones especificas de Cada experto, seran a 
cargo del supervisor del grupo de asistencia tecnica. Este 
supervisor sera el mismo tecnologo agroindustrial conside
rado en el proyecto de tecnologia; a este proyecto corres
ponde, par lo tanto, el gasto por la utilizacion a tiempo 
parcial del experto. 

La ulterior contribucion internacional al Proyecto en perso
nal especializado preve: un agronomo experto en problemas de 
produccion de citricos, un experto de mercado con particular 
experiencia en el mercado de los citricos (frutas y productos 
transformados), un tecnologo agroindustrial con eA-periencia 
en tecnicas de conservacion, y procesamiento de citricos y 
frutas en general, un especialista en organizacion y metodo~ 
para contribuir en la solucion de los problemas organizativos 
y gerenciales a nivel de la asociacion de citricultores y gru
pos afiliados; en fin un experto de packaging con experiencia 
en el embalaje de citricos y otras frutas. 

En el Cuadro No. 6 se aprecia el presupuesto estimado ?ara la 
realizacion del proyecto. Los gastos a cubrir por la contri
bucion internacional corresponde al personal externo, a los 
pasajes internacionales y gastos de viaje, previstos por la 
necesidad de tomar contacto directo con firmas proveedoras 
de equipos y tecnologias de procesamiento. A la administra
cion hondurena corresponderan los gastos por el personal lo
cal, por la movilizacion local del per~0nal del proyecto; en 
fin los gastos de oficina y de redaccion de los documentos 
proyectuales. 
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Cuadro No. 5 

PROYECTO CITRICOS: CUADRO DE UTILIZACION DEL PERSONAL 

Coordinado r Nacional 
Supervisor Grupo de Asistencia 
Tecnica I/ 
E~-perto Produccion de Citricos 
Agroeconomista 
E~-perto de Mercado 
Especialista Problemas Macroeco
nomicos y Mercado. 
Tenologo Agroindustrial 
Ingeniero Industrial 
Economista Industrial 
Socioeconomista 
Experto Organizacion y Metodos 
Experto Packaging 
Encuestadores 
Personal le Apoyo 
Dibujantes 

TOTAL 

Unidades 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

1/ Favorecido por el Proyecto de Tecnologia. 

Meses-Hombre 
Exterior Local 

2 
2 

2 

2 

2 

2 
1 

13 

6 

2 

2 

2 

2 

6 
12 

2 

36 
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.Cuadro No. 6 

ESTIMACION DEL COSTO DEL PROYECTO 
(Lempiras) 

Personal 
Movilizacion Interna 
Oficina y Gastos de Redaccion 
Pasajes Internacionales y Gastos 
de Viaje. 
Varias y contingencias (10%) 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL GENERAL 

Exterior 

176,000 

20,000 
19,600 

215,600 

320,650 

Local 

68,000 
7,500 

20,000 

9,550 

105 ,050 



47 

2,3. PROYECfO DE APROVEC~llENTO AGROINDUSTRIAL INTEGRADO DEL CACAO 

Organizacion benef iciaria del 
proyecto La Asociacion Nacional de Productores 

de C3cao (APROCACAHO), con sede en San 
Pedro Sula. 

Participacion en el proyecto 

Por parte de Honduras : CONSUPLk~E/Banco Central/INA/M.RR.NN. 

Contribucion internacional O~UDI/FAO 

2.3.1 Objetivos del proyecto: 

- Promover el desarrollo integral del sector cacaotero nacional 
en vista del mejoramiento del aprovechamiento comercial de la 
produccion, actualmente subaprovechada en este respecto. 

Contribuir en el solucionamiento de los pr~blemas tecnico-or
ganizativos que en el contexto actual afectan al ~ector cacao
tero nacional y al desarrollo de las actividades economicas a 
nivel de produccion primaria, de aprovechamien~o industrial y 
de comercializacion. 

Promover la libre asociacion y organizacion de los productores 
de cacao, proporcionando esquemas de desarrollo susceptibles 
de mejorar sensiblemente, a traves de las activiJades del sec
tor cacaotero, los patrones socioeconomicos de los mismos y 
con particular referencia a los productores del sector refor
mado. 

- Promover el desarrollo de las capacidades profesionales, tec
nicas y administrativas a nivel de los productores de cacao y 
de la Asociacion que los representa con el fin de mejorar el 
nivel cualitativo y cuantitativo de la produccion, las capaci
dades de almacenamiento y procesamiento industrial y por ende, 
asegurar a los misxaos prod~ctores la capacidad de negociacion 
suficiente para lograr el mejoramiento sustancial de las expor
taciones y la expansion de las oportunidades comerciales en el 
mercado nacional. 

- Contribuir a la eliminacion del intermediarismo especulativo 
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~t~ actU3.lmente afecta al merc3do del cacao penalizando el pro
ducto con respecto a sus posibilidades de valorizacion comer
cial. 

- Asesorar a ia APROCACAHO sobre problemas pun(u3les de caracter 
tecnico-economico, organizativo y de mercado indicando las me
didas de caracte°r teorico y practico necesarias para SU solucion. 

Evaluar la factibilidad economica de las iniciativas de inver
sion propuestas en el marco del csquema de desarrollo global 
del sector. 

Antecedentes: 

En la epoca moderna el interes de los productores nacionales ha
cia el cultivo del cacao, se origina hace 25 anos. Sucesivamente, 
un nuevo interes para el cultivo se despierta en 1978. De las pri
meras plantaciones quedan actualmente solo 20 hectareas que fue
ron constituidas con semilla de variedades clonales traidas de 
Costa Rica. 

Las posibilidades de expansion del cacao en Honduras fueron por 
primera vez evaluadas en forma sistematica por un estudio de la 
FAO de 1972, intitulado: "Proyecto para el fomento del cultivo 
del cacao". 

En 1978 fue impulsado, con la asistencia del INA, un plan piloto 
de desarrollo del cacao en La Masica, con el proposito de promo
ver el cultivo entre los grupos campesinos del sector reformado 
presentes en la zona. Fue constituido Wl viv~ro con una capaciC:1d 
de produccion de 300 ,000 plantas, de 18 diferentes variedades clo·· 
nales, de las cuales solo 100,000 fueron trasplantadas. 

Situacion actual: 

En los ultimos anos las siembras de cacao en la zona Norte, favo
recidas por las condiciones climaticas y de los suelos, se han 
incrementado notablemente. En la ausencia de un censo actualiza
do y exhaustivo del cultivo a nivel nacional, se consideraran 
como atendibles las actuales estimaciones, que evaluan en c~.si 
1,400 hectareas la extension total d~l cacao, de los ~uales cer
ca de 360 estan en plena produccion. Las areas mas importantes de 
produccion son: La Ceiba incluyendo La Masica, San Juau, Cuyamel 
y Valle de Sula. 
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La situac1on actual de la produccion cacaotera se caracteriza 
principalmente por la falta de un nivel adecuado de organizacion 
de la produccion y de !Rs actividades de ap":"ovechamiento comer
cial del cacao. Se necesita un~ accion global de estudio, promo
cion y desar~ollo de las actividades integradas ligadas ai cul
tivo del cacao, de manera a levantar el sector del nivel actual 
a un nivel superior de profesionalidad. 

A continuacicn se examina de una manera integral la problemati
ca del sector cacaotero. 

a) A nivel de produccion primaria: 

Como se ha mencionado anteriormente, de las 1,400 hectareas 
en plantacion, se estima que solo 360 hectareas se encuentran 
en produccion. Las demas superficies han sido sembradas con 
cacao solo en fecha reciente, y por lo tanto no ban todavia 
empezado a dar fruto. Segun las estimaciones, los productores 
han en parte de&cuidado de utilizar en las siembras semilla se
leccionada y garantizada, utilizando simplemente para las s~em
bras la sem:illa disponible de su propia produccion. 

Esta situacion, que afecta acerca del 50% de las plantaciones 
recien constituidas, llevara a un efecto de degeneracion y de 
disminucion de los rendimientos unitarios. Se necesita una ac
cion de censo de las plantaciones, con el fin de circunscribir 
el fenomeno en vista de una recuperacion y reestructuracion 
de las plantaciones, y con el fin de promover la especializa
cion y la racionalizacion de los cultivos a traves de progra
mas oportunos de control y de asistencia a las siembras. 

En particular, se necesita establecer la funcionalidaJ del jar
d1n clonal de La Masica, eventualmente ampliando la capacidad 
de produccion de material genetico certif icado y productivo 
con la constitucion de nuevos viveros. Es util mencionar que 
el IBCAFE ha constituido un jardin clonal en Cuyamel, en don
de el mismo Instituto promueve un programa de sustitucion del 
cultivo del cafe (af ectado con efectos desastrosos por la ro
ya) con el cacao. Los problemas a nivel de produccion primaria 
no se limitan al aspecto mencionado, sino que en ganeral inte
resan el conjunto de las actividades productivas por efecto de 
la insuficiente profesionalidad de los productores, ya lamen-

tada. 

La totalidad de algunas de las plantaciones manejadas por los 
agricultores del sector reformado se encuentran en condiciones 
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de descuido generalizado por falta de la oportuna asistencia 
lecni~a y financiera, y tambien las plantaciones mas grandes 
de propiedad de los empresarios agricolas de mayor capacidad 
tecnice y financiera necesitan, con la excepcion de unas po
cas, una accion importante de reestructuracion. La falta de 
un patron cualitativo consta.Ttte } elevado en lo referente a las 
posibilidades de valorizacion del cacao, asi como la necesidad 
de elevar la rentabilidad economica de las plantaciones a tra
ves de un mejoramiento general de las rendimientos de produc
cion, sugieren de implementar urgentemente una accion de de
sarrollo articulada como sigue: 

- Censo y control de la produccion actual. 

Fortalecimiento de las operaciones de manejo (con particu
lar respecto a las aspectos de proteccion fitosanitaria, de 
fertilizacion, de limpieza y de poda de las plantaciones). 

- Perfeccionamiento de las estructuras productivas (sistemas 
de drenaje y de riego, viabilidad interna, proteccicn con 
cercas de las plantaciones, mecanizacion), en fin 

- Expansion y reorientacion de los cultivos en relacion de las 
vocaciones productivas acertadas de las zonas de produccion. 

Lo antecedente presupune un importante esfuerzo de capitaliza
cion y elevacion del nivel tecnologico de los cultivos, para 
el logro del cual se necesita contar con el adecuado apoyo 
a nivel nacional e internacional. 

b) A nivel de mercado de la semilla de cacao y de beneficiamien
to: 

Las cnndiciones de mercado de la semilla de cacao no son como 
se ha visto atractivas como podrian se·Llo, por el hecho de no 
exi.stir una demanda nacional de esta materia prima. La mayoria 
de la produccion es vendida, luego de un beneficiamiento na
tural al sol, a los intermediarios que la transportan princi
palmente hacia El Salvador, en donde la semilla se consume 
para la produccion dz una bebida de uso popular. 

Al beneficio del IHCAFE de CuyameJ.,la \mica estructura organi
zada para vender cacao en el mercodo internacional, la semilla 
se vende en verde al precio de 0.60 centavos la libra; vale la 
pena de estudiar la posfoilidad de mejorar la situacion actual 
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a traves de la constitucion de benefici0s oportunamente loca
lizados y manejados por los mismos productores, de manera que 
se pueda dar a la semilla de cacao el tratamiento adecuado 
para alcanzar los niveles de calidad requeridos por los mer
cados internacionales, y por ende asegurar al producto buenas 
oportunidades de colocacion y el niv~l adecuado .. de remunera
cion. 

c) A nivel de procesamiento industrial: 

La factibilidad de u.,a planta procesadora para la produccion 
de cacao en polvo y de manteca ya ha sido evaluada en el marco 
de un estudio realizado por el Banco Central. Sin embargo, para 
que se pueda pensar en instalar una cualquiera capacidad de 
procesamiento industr:al en el pais, es necesario que se re
suelva previamente el aspecto del beneficiamiento de la mate
ria prima, ademas de los aspectos de organizacion y especia
lizacion de la produccion primaria en vista de realizar los 
voliimenes y las calidades de producto necesarias. 

d) A nivel de organizacion de la produccion: 

C~mo se ha visto, en el momenta actual la produccion cacaote
ra suf re una total desorganizacion. Los productores de cacao 
no son bien organizados entre ellos, lo que los hace sumamen
te debiles en el campo comercial en relacion de la especula
cion ejerci<la por los intermediaries. La falta de organiza
cion refleja tambien a los niveles ant~dichos de produccion 
primaria y de beneficiamiento, determinando condiciones de 
retraso tecnologico, de rentabilidad insuficiente de los cul
tivos y de descoordinacion en el manejo de los problemas sec
toriales. 

Metodologia del proyecto: 

El proyecto se compone de una serie de programas especif icos co
rrespondientes a los niveles ya identificados que componen la 
cadena del sistema agroindustrial del cacao. Los programas se de
sarrollaran autonomamente y en forma especializada, si bien seran 
interrelacionados entre ellos en el marco de la estrategia glo
bal de desarrollo sectorial que se definira en el curso del pro
yecto. 

A continuacion se detallan los aspectos puntuales de las inter
venciones de proyecto previstas dentro de cada uno de los progra
mas espec1ficos. 
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2.3.4.1 Programa de produccion primaria: 

.· 

- Revision de la documentacion disponible (censo de la pro
duccion cacaotera) puesta a disposicion del proyecto por 
la APROCA.CAHO, localizacio~ y taraano de las plantaciones, 
caracteristicas productivas (rendimientos y calidad del 
cacao, nivel de tecnificacion, economia de la produccion), 
condiciones socioeconOm.icas de los grupos campesinos invo
lucrados en la produccion del cacao. 

Ampliacion y actualizacion de la informacion disponible 
con los elementos recolectados a traves de las activida
des de campo • 

- Produccion de la cartografia (escala 1:25.000 o inferior) 
y de la documentacion de base necesaria para el desarro
llo de las actividades de proyecto, y en particular para: 

• La caracterizacion general de las areas del proyecto 
en cuanto a meteorologia, hidrografia, ped0logia, 
tenencia y uso de la tierra • 

• La ilustracion de las areas actuales y potenciales 
de distribucion de los cultivos por efecto de la im
plementacion de los programas de desarrollo a nivel 
de produccion primaria • 

• La localizacion de las plancaciones y de lcs asenta
mientos campesinos dedicados al cultivo del cacao, 
de las estructuras de produccion y de las infraes
tructuras mas importantes. 

- Identificacion y formulacion de los esquemas de desarro
llo a corto, mediano y largo plazo a nivel de la produc
cion primari:i. 

Se def iniran renglones caracteristicos de la produccion 
primaria en lo referente al nivel de tecnificacion, al 
tamano de las plantaciones y al nivel socioeconomico de 
los productores, i<lentificados en tres sectores: sector 
no tecnificado (gru~os campesinos del sector reformado), 
sector semitecnific;.do, sector tecnificado. Por cada uno 
de los sectores analizados se definira un contexto modu
lar caracteristico, lo que permitira de agilizar, a traves 
de uniformizacion del marco de referencia, la evaluacion 
de las condiciones actuales de la produccion y de las re
la ti vas estrategias de desarrollo. 
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En particular. en relacion a la necesidad de definir un 
precio minima rcmun.erativo de referencia de la sernilla 
de cacao verde, se estimaran los costos de produccion 
correspondientes n las condiciones productivas que se pre
sentan en los distintos sectores en las condiciones vi
gentes y por efecto de las actividades de desarrollo su
geridas. 

La necesidad de esp.ecializar definitivamente el cultivo 
del cacao en vista de la realizacion de un nivel superior 
de rentabilidad economica y del alcance de condiciones 
optimas para la valorizacion comercial del producto cons
tituyer el objetivo hacia el cual se orientara el esque
ma de aesarrollo y eA-pansion del cultivo a mediano y 
largo plazo. En el marco de tal esquema las acciones de 
inplementacion sugeridas en apoyo a la produccion prioa
ria (programas de rehabilitacion, reestructuracion y ex
pansion de cultivos, de experimentacion y extension tec
nologica. de rehabilitacion de viveros, d~ asistencia 
tecnica y financiera, de consolidacion y expansion de las 
estr11cturas productivas, etc.) seran descritas y cuanti
ficadas preliminarmente dentro de los · contextos modu
lares identificados. 

2.).4.2 Programa de mercado: 

Tendra que definir y caracterizar las condiciones de los 
mercados internacionales para la semilla y los productos 
ae procesamiento industrial del cacao (polvo y manteca de 
cacao), asi como, una vez caracterizados los actuales cir
cuitos comerciales a nivel nacional, evaluar las posibili
dades de expansion del consume interno por efecto de la ac
cion de desarrollo sectorial. Los objetivos especificos 
del programa seran: 

a) Profundizar el conocimiento del mercado internacional 
de la semilla d~l cacao (principales mercados, caracte
risticas de la demanda internacional en cuanto a precios, 
estandares de calidad, volfuoenes comercializados, en vis
ta de asegurar al producto nacional condiciones para una 
salida hacia el exterior). 

b) Evaluar las causas de la actual condicion de subordina
cion de los productores al mercado intermediario; con el 
fin de estudiar y promover programas que permitan solu
cionar tales condiciones, en el mismo tiempo sentando 
bases concretas para una valorizacion comercial optima 
del cacao. 
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c) D.eterminar las posibilidades de expansion del mercado 
n3cional y de los mercados limf trofes centroamericanos 
por efecto del aprovechamiento industrial del cacao. 

En el contexto actual, se puede hipotizar un esquema de 
desarrollo comercial que, en primera instancia, permi.tira 
llegar al p~-rfeccionamiento del nivel cualitativo y de las 
posibilidades comerciales de la semilla de cacao en los 
mercados internacionales y despu~s, en una segunda etapa, 
enfrentar un program.a de valorizacion comercial del produc
~o a traves. de la transformacion industrial . . 

2,3.4.3 Programa de beneficiamiento primario y de aprovechamiento 
industrial: 

Como se ha visto, actualmente la semilla de cacao se bene
ficia en la gran mzyoria secandola al sol en la finca. La 
capacidad de beneficiamiento, si se excluye el beneficio 
de propiedad del IHCAFE en Cuyamel, es practicamente nula, 
lo que naturalmente repercute sobre la c:,:.idad y la unifor
midad de la semilla del cacao y reduce las posibilidades 
comerciales de la produccion. 

En vista d~l solucionamiento del problema se estudiara, en 
base a los resultados proporcionados por los programas de 
desarrollo de la produccion primaria y por el programa de 
mercado, el esquema general de implementacion de las capa
cidades de beneficiamiento. 

El tipo, el tamano, la localizacion cie los beneficios se 
determinaran en funcion de la consistencia y de la distri
bucion ce la produccion cacaotera, tratando de encontrar 
soluciones constructivas modulares, implementables rapida
mente y economicamente, haciendo USO de 1!13terial local. En 
lo referente a los aspectos industriales, estos, como se 
ha visto se relacionaran a wta seglD'lda fase de implementa
cion, o sea a la fase en que se podra contar con wt sumi
nistro m1nit:10 de cacao beneficiado de la calidad requerida. 

En detalle, las actividades proyectadas en el fui:bito del 
programa son: 

- Estudio y diseno de una instalacion modular para el bene
ficiamiento del cacao que responda a las necesidades lo
cal~s. en particular en lo referente a los aspectos si
guientes: capacidad de pror ~samien to, economia de inver-. 
sion y de funcionamiento, i mplicidad y funcionalidad de 
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manejo en -~lacion a los rendimientos cuanti-cualitati
vos de pr0~ucci6n, posibilidad de utilizacion de mane de 

obra. 

Evaluacion de la rentabilidad economica de la instala~ion 
modular antecedente. 

Formulacion de un programa general de implementacion de 
las estructuras de beneficiamiento y aprovechamiento in
dustrial congruente en sus objetivos coo los planes de 
desarrollo de la produccion primaria y del mercado, deter
minando la localizacion de las plantas (benef icios y plan
tas procesadoras y fijando plazas y modalidades de imple-

mentacion. 

Analisis del proyecto de factibilidad tecnico-economica 
de una planta procesadora de cacao realizada por el Ban
co Cent~al y eventual revision y ampliacion del mismo a 
raiz de la necesidad de remodelarlo en funcion de los ob
jetivos de ejecucion establecidos por el programa general 
de implementacion. 

Eventual diseno de nuevas estructuras industriales estu
diadas en funcion del doble objetivo de asegurar la nece
saria economia de escala, la congruencia con los progra
mas de comercializacion para el ~ercado interno e inter
nacional, la funcionalidad tecnico-operacional, la econo
micidad de la produccion, la uniformidad y el nivel cua
litativo de las productos. 

En relacion a lo antedicho, eventual evaluacion adicional 
de la rentabilidad economica de las estructuras de proce
samiento industrial sugeridas. 

2.3.4.4 Programa de organizacion. 

Como se ha vista, el nivel de organizacion alcanzado por 
los productores de cacao en la planificacion, el <1esarrollo 
y el manejo de las actividades sectoriales es muy defici
tario. El mayor esfuerzo en el periodo inmediato sera re
presentado por el logro del nivel requerido de participa
cion de los productores en las gestiones sociales de la 
Asociacion y en la puesta en marcha de los esquemas organi
zativos necesarios para asegurar la capacidad operacional 

• adecuada a los programas de desarrollo en los varios ren
glones de la actividad cacaotcra. En particular, se advier
te la neccsidad de fortalecer las capacidades estructurales 
y operacionales en los siguientes renglones organizativos: 
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Mercado, a traves de esquemas que permitan solucionar 
las condiciones de dependencia de los productores en be
neficio de los intermediarios, institcyendo comites de 
comercializacion maP~jados a nivel central y capaces de 
asegurar al productlr precios minimos reounerativos. 

Produccion prirr~ria: a traves de programas que faciliter. 
a los productores asistencia tecnica, material de siembra 
e insumos de varios tipos, Credito y otros demas Servicios 
de base. 

I 

Beneficiamiento y aprovechamiento industrial, a traves 
de esquemas que definan y faciliten las operaciones de 
venta y de calificacion de las materias primas, asi como 
organicen el conjunto de las actividades de aprovecha
miento de la materia prima. 

Ademas, a traves de programas de promocion y de desarro
llo de las posibilidades comerciales en el mercado inte
rior y en los mercados internacionales. 

Administracion y contabilidad, a traves de servicios cen
tralizados, proporcionados a los socios. 

Capacitacion y fonnacion tecnica y administrativa. 
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2.3.5 Requerimientos del proyecto: 

El Proyecto tendra una duracion de cinco meses, en el cur
so de los cuales seran e~pleado personal internacional y 
hondureno segun las necesidades que se evaluan en el cua
dro No. 7 . El Programa detallado de las actividades de 
proyecto, asi como las atribuciones especificas de carla 
experto seran a cargo del supervisor del grupo de asisten
cia tecnica. Este supervisor sera el mismo tecnologo agro
industrial considerado en el proyecto de t~~nologia; a tal 
proyecto corresponde, por lo tanto, el g3$l~ por la utili
zaci6n a tiempo parcial del e~-perto. La Contribucion Inter
nacional a la dotaci6n del proyecto en personal especiali
zado preve: un eA-perto en el cultivo del cacao, un espe
cialista en el benef iciamiento primario del cacao (tecno
logo con experiencia en la implementacion y manejo tecnico 
de benef icios de cacao) y un experto en el procesamiento 
industrial del cacao, tam.bien con experiencia de inplemen
taci6n y manejo tecnico. 

En el cuadro No. 8 se aprecia el presupuesto estimado para 
la realizacion del proyecto. 

Los gastos a cubrir por la Contribucion Internacional co
rresponden al personal exterior, a los pasajes internacio
nales y a los gastos de viaje previstos por la necesidad 
de tomar contacto directo con firmas proveedoras de equi
pos y tecnologias de procesamiento. 

A la Administracion Hondurena corresponderan los gastos por 
el personal local, por la movilizacion local del personal 
del proyecto, en fin los gastos de oficina y de redaccio.1 
de los documentos proyectnales. 
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Cuadro No. 7 

Proyecto Cacao: Utilizacion del personal 

Meses - hombre 
Unidades Exterior Local 

Coordinador nacional 1 2 s 
Supervisor asistencia tecnica 1/ 1 2 

Experto en cultivo de cacao 1 2 

Agro-economista 1 2 

Experto en beneficiamiento de cacao 1 2 

Experto en procesamiento industrial 
del cacao 1 2 

Economista industrial 1 2 

Ingeniero industrial 1 2 

Encuestadores de campo 2 4 

Personal de apoyo 1 2 

Dibujantes 1 2 

8 25 

1/ Favorecido por el proyecto de tecnologfa. 
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Cuadr::i l\o. 8 
I 

Pro~ecto Cacao: Estimacion del costo del proyecto 

Personal 1/ 
Movilizacion interna 
Oficina y gastos de redaccion 
Pasajes internacionales y gastos de viaje 
Varias y contingencias (107.) 

Total parcial 
Total general 

Exterior 

56,000 

15,000 
11, 100 

Local 

49,000 
5,000 

20,000 

7.400 

122,100 81.400 
203,500 

1/ El superv·tsor coordinador de la asistencia tecnica exterior es favo
recido p0r el proyecto de tecnologia y por lo tanto no se lo con
sidera a la carga de este proyecto. 
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2. 4. PROYECTO DE APROVECHANIENTO AGRor:-;ouSTRIAL INTEGRADO DEL }l.\R:\:~ON 

Area del proyecto La zona cubierta por el proyecto San 
Bernardo, correspondiente a los secto
res productivos siguientes: San Bernar
do, Santa Rosa, Namasigue, El Centro 
(departamento de Choluteca) y Nacaome 
(departamento de Valle). 

Beneficiarios del proyecto Los grupos productores del sector refor
mado (en total ~03 grupos) part1c1pan
tes en el proyecto San Bernardo, asisti
dos por el INA. 

Participacion en el proyecto 

Por parte de Honduras CONSUPLA.~E/INA/Banco Central de Hondu
ras, contTibucii5n_·internacional·: O~UDI{ 

-:PAO:. 

Contribucion Internacional ONUDI/FAO 

2. 4 .1 Objeti~os del provecto: 

- Contribuir al desarrollo integral del proyecto a traves del me
joramiento de las condiciones actuales de producci6n, alma~ena
miento, transformacion y comercializacion del maranon. 

- Contribuir en el solucionamiento de los probl~mas socioeconomi
cos que actualmente afectan los grupos productores a traves del 
desarrollo de las actividades_productivas y comerciales y la 
organizacion tecnico-administrativa de los productores. 

- Mejorar el nivel tecnologico y las capacidades profesionales de 
los grupos productores y promover el desarrollo de actividades 
complementarias relacionadas al cultivo del maranon y suscepti
bles de contribuir en solucionar los problemas actuales de desempleo 
y subempleo. 

- Asesorar a los grupos productores sobre problemas de caracter 
tecnico-economico, organizativo y de mercado indicando las medi
das de caracter ·teorico y practico para solucioriarlos. 

Evaluar la f actibilidad tecnica y econ6mica de las 1n1ciativas 
de implementacion propuestas en el marco del esquema de desarro
llo integral del sector. 
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Antecedentes: 

La implantacion del cultivo del maraiion en la zona del proyecto 
empezo en 1975 por efecto de un prestamo otorgado por el Banco 
Centroamericano de Integracion Economica para el desarrollo del 
cultivo. Los objetivos originales del proyecto eran de sembrar 
7,000 hectareas; sucesivamente en 1980, se hizo una reprograma
cion reduciendo los objetivos originarios acerca de 4,000 hec
tareas. 

A continuacion se ilustra e} programa de las siembras realizado 
y por realizar, segU!1 el planteamiento de 1980. 

Programa de siembra del maraiion 1978-1984 
(Proyecto San Bernardo) 

Aiio Hectareas 
sembradas 

1978 316 
1979 316 
1980 400 
1981 659 
1982 696 
1983 1,662 
1984 368 

Total 3,973 

Situacion actual: 

Siendo que el maraiion entra en produccion en el tercer aiio de 
implantacion y que la produccion maxima se alcanza solamente al 
septimo aiio, despues del cual se mantiene medianamente constan
te hasta el 200, aiio, actualmente solo se encuentran en produc
cion las plantaciones sembradas en los aiios 1978, 1979 y 1980. 
Habra que esperar el ano 1985 para que entren en su produccion 
maxi.ma las plantaciones r.ias viejas y el aiio 1991 para que se 
alcance la produccion maxima del conjunto de las plantaciones 
del proyecto. En la fase actual, los ~rupos productores (103 en 
la totalidad) se encuentran en grandes dificultades debido a la 
escasa rentabilidad del cultivo del maraiion, como consecuencia 
de tres aspectos sobresalientes: (a) el general descuido en el 
manejo de las plantaciones; (b) l~ falta de condiciones de mer
cado atractivas; (c) las cargas financieras asumidas. 
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Con el fin de solucionar la actual situacion, se necesita una ac
cion global de estudio y de prococion de las actividades ligadas 
al cultivo del maranon. A continuacion se enumeran de una manera 
global e integrada en sus varios niveles la problematica a la cual 
se enf rentan los productores del proyecto San Bernardo en la ac-
tual coyuntura. ,· 

a) Nivel tle produccion primaria: 

Las condiciones del cultivo del maranon, tales como se pudo 
apreciar en una visita de campo, testimonian del descuido ge
neral reservadn a las plantaciones, el mismo o~iginado par 
multiples causas que mas adelante se analizaran. En particu
lar, los problemas siguie~tes se despre~den: la ausencia de 
cercas de delimitacion y protecciPn de las plantaciones hace 
que el ganado pueda penetrar en ellas provocando danos a las 
ramas y a las partes inferiores de las plantas. La falta de 
un equipamiento adect~ado para los tratamientos fitosanitarios 
ha~e que este aspecto fundamental de manejo y control de la 
produccion se quede pvr la mayor1a irresuelto. Analogamente 
insuf icientes se revelan las atenciones dedicadas a otros a~
pectos fundamentales de manejo tales como: limpieza, podas y 
fertilizacion, si bien se haya demostrado su importancia en 
la determinacion de las niveles de produccion. En fin, falta 
un control adecuado sobre la uniformidad y la estandarizacion 
varietal de las plantas, coma revela la irregularidad de for
ma y de ..:oJ.or de las frutas por efecto de los fenoruenos 
frecuentes de polinizacion cruzada. 

El descuido de las plantaciones por parte de los productores 
se origina en diferentes causas, entre las cuales se mencio
nan las principales: 

- El cultivo de mara~on no se revela interesante en el actual 
contexto socioeconomico de los grupos productores, siendo 
que no representa una fuente significativa de ingreso ni 
tampoco de empleo por las razones que mas adelante se deta
llaran relacionadas a las condiciones de aprovechamiento y 
comercializacion del producto. 

Los productores carecen de la necesaria asistencia tecnico
organizati va y financiera para llevar a cabo con exito un 
programa coordinado de euvergadura tal como el de maranon. 
Por efecto de las causas antecedentes los productores des
cuidan tendencialmente el cultivo del maranon para dedicar
se a las producciones basicas mas fundamentlles en el aspec
to de la satisfaccion de las necesidades familiarcs 0 mas 
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importantes en relacion a la posibilidad de ingres0: ma1z c 
maicillo, ajonjoli, etc •• Se necesita un esquema de desarro
llo que ademas de proporcionar indicaciones para el mejora
oiento ~e las condi~iones tecnico-organizativas de la pro
duccion primaria, ofrezca solucion al problema de la compa
tibilizacion y armonizacion de la opcion productiva del ma
ranon dentro de los patrones socioeconomicos actuales y fu
turos propios de l~s grupos productores. 

b) Nivel de almacenamiento y de aprovechamiento de la produccion 
primaria: 

En el momento actual, la mayoria del falso fruto de! maranon 
se desperdicia dejandolo arruinar en el campo. La parte de 
produccion aprovechada es vendida a intermediarios que compran 
el fruto completo (compuesto de false frJto y semilla). Ade
mas, la semilla restante se vende a las pequenas plantitas 
privadas existentes para la extraccion y el proces~miento de 
la almendra o tambien los productores directamente procesan 
las almendras para venderlas en el mercado. 

Los sistemas adoptados para el aprovechamient0 de la almendra 
son totalmente primjtivo~ y realizados a nivel artesanal. A 
escala experimental, el CDI instalo un homo para la extrac
cion y el secaJo de la nuez, pero sus resultados hasta la fe
cha no han sido satisfactorios. 

Como se sabe, los productos aprovechables del maranon son 
tres: de la semilla se extrae la aJ.mendra y el aceite (CNSL), 
el falso fruto es aprovechable por entero para preparar toda 
una serie de productos derivados (jugos, aceite, pasas, ja
leas, etc.), aunque su valorizacion comercial no sea econom1-
camente tan interesante como la de la almendra y del aceite 
de maranon. Se puede concluir que el grado actua: de aprove
chamiento del maranon por parte de los productores es muy de
ficitario, contribuyendo definitivamente al bajo nivel de va
lorizacion comercial que penaliza la produccion. Se justifica 
por lo tanto la necesidad de estudiar un esquema de 
aprovechamiento integral de la produccion, que pueda propor
cionar soluciones racionales para la valorizacion ya sea de 
la semilla como del £also fruto del maranon, contribuyendo 
en el mejoramiento del nivel socioeconomico de los productores 
y en la creacion de nuevas oport..midades de empleo. 

El INA, con el fin de evaluar la posibilidad de industrializa
cion <le la semilla del maranon, ha contratado recientemente 
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al grupo consultor COFINSA-IDC para la realizacion de un es
tudio de factibilidad. Sin embargo, muchas son las incertidum
bres que se tienen sobre la viabilidad de una solucion marca
damente industrial; considerado los altos costos de in:ersion 
que a tal solucion se relacionan, por efecto de los alt~~ ni
veles de mecanizacion y de la necesidad de importar la totali
dad del paquete tecnologico producido en el exterior. Por lo 
tanto, se manifiesta el interes en investigar alternativas 
intermedias, probablemente semimecanizadas, capaces a la vez 
de reducir los costos y de favorecer soluciones originales e 
interesantes en el aspecto de la tecnolog1a y de la capacidad 
de generar empleo. En lo referente al falso fruto, analoga
mente se manifiesta el interes en prospectar y profundizar el 
estudio de las condiciones de aprovechamiento de esta materia 
prima. 

En 11nea generai, se puede afirmar que Honduras actualmente no 
tiene el grade suf iciente de capacidad tecnologica para la bus
queda y la implementacion de las soluciones tecnicas para el 
aprovechamieuto ideal de la produccion del maranon, siendo 
que hace falta hasta el necesario conocimiento de la materia 
prima que se va a aprovechar. Por consecuencia, seria necesa
rio profundizar el estudio de la materia prima y desarrollar 
p=oyectos de investigacion aplicada tendientes a fortalecer 
ias capacidades tecnologicas nacionales en los aspectos de 
procesamiento del rroducto. 

c) Nivel de mercado: 

Como se ha visto, las condiciones de comercializacion se pre
sentan muy poco atractivas para los productores de maranon, 
que se v~n obligados a vender a los intermediarios a precios 
muy por debajo del precio de mercado. Ademas, se puede decir 
que no existe un verdadero mercado nacional siendo que el Gni
co existente es marcadamente estacional, correspondiendo al 
periodo de cosecha y orientado al consumidor del producto fres
co (vendido como fruto complete de falso fruto y semilla). La 
falta de capacidades significativas de procesamiento limitan 
las posibilidades comerciales del producto tanto en el inte
rior como en el exterior, siendo que el mercado internacional 
solo recibe productcs de transformacion industrial: 14s al
mPndras se~adas y to~tada.!.Y el aceite de maranon (CNSL). Es 
interesante observar que unos pequenos vollimenes de almendras 

de maranon, directamente procesada~ y empacadas por los produc
tores, ban encontrado colocacion en el mercado norteamericano 
por efecto de la asistencia brindada por la organizacion 
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"People to People", lo que dernuestra que este mercado puede 
ser accesible a la condicion que se llegue a suministrar un 
producto de buena calidad. El precio pagado al lll3yorea par la 
almendra de maranon en los Estados Unidos, se sitiia en las 
US$2.5-3.0 par libra. 

Una primera medida de segura utilidad puede consistir en fi
nanciar los grupas productares en las opciones de recaleccion 
y almacenamiento de la produccion (la semilla se puede conser
var y almacenar sin ninglin problema), lo que pe!"Dlitiria por lo 
menos sustraer la produccion a la especulacion estacional par 
parte de los intermediarios, y programar con tranquilidad las 
opciones de aprovechamiento y venta del producto en el curso 
del ano. Sin embargo, es evidente que una solucion definitiva 
y satisfactoria para la valorizacion comercial de la produccion 
solo se podra alcanzar el d1a en el cual se constituyan las ca
pacidades estructurales y operacionales adecuadas para el apro
vechamiento integral ya sea de la semilla como de! falso fruto 
del maranon. 

d) Nivel de organizacion y capacitacion de los grupos productores: 

Al U.A compete la responsabilidad en cuanto a la asistencia 
a las productores de! sector reformado-Por tanto, con referen
cia al proyecto San Bernardo, el INA tiene que hacerse cargo 
de la prococion y extension de las actividades de desarrollo 
propuestas para un exito satisfactorio de la iniciativa. En 
consideracion de la situacion particularmente insatisfactoria 
del proyecto en lo referente a las aspectos de organizacion, 
se estima conveniente elaborar un esquema nuevo que >olu:ione 
las actuales deficiencias y las necesidades futuras por ·!fec
to de un programa de accion fundamentado en el desarroll< del 
nivel de ca9acitacion tecnica y administrativa en la progra
macion y la gestion de las actividades de produccion, de trans
formacion y de marketing. 

Metodolog1a de! proyecto: 

El proyecto sc compone de una serie de programas espec1ficos co
rrespondientes a los distintos niveles ya identificados que ca
racterizan la cadena del siste:na agroindustrial del maranon. Los 
programas se desarrollaran en forma especializada y desfasada en 
el tiempo, si bien scrin interrelacionados entre ellos. La nece
sidad de lograr resultados concretos en el corto p~azo ha suge
rido la oportunidad de adelantar algunas actividades de proyecto, 
tal como el programa de tecnolog1a. 
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A continuacion se detallan los aspectos pertinentes de las inter
venciones previstas dentro de cada uno de los programas del pro
yecto. 

2.4.4.1 Programa de produccion primaria: 

Analisis y revision de la documentacion de base, amplia
da y actualizada con los elementos de informacion reco
lectados a traves de las actividades de campo. 

En particular, se definitan: 

a) Las condiciones generales del area de proyecto: meteo
rologia, hidrografia, pedolog1a, tenencia y uso de la 
tierra, situacion de las estructuras economico-produc
tivas y de las infraestructuras sociales, demografia 
y situlcion socioeconomica a nivel regional. 

b) Las condiciones socioeconomicas de los asentamientos 
campesinos involucrados en el proyecto San Bernardo de 
cultivo del maranon: localizacion y tamano de los gru
pos, estructuras familiares, actividades socioec~n6mi
cas, niveles de ingreso y de ocupacion, grado de alfa
betizacion, sit~acion sanitaria y nutricional. 

c) Caracter1sticas de la produccion primaria,con parti
cular referencia al cultivo del maranon: localizacion 
y tamano de las plantaciones, edad, rendimientos y 
condiciones generales de las plantaciones, nivel de 
tecnificacion y condiciones de manejo del cultivo del 
maranon y de los cultivos alternativos (ma1z, maici
llo, ajonjol1, etc.), economia de la produccion del 
maranon y de los mas importantes cultivos alternatives, 
grado de organizacion social a nivel de produccion pri
m.aria. 

- Produccion de la cartografia de base (escala 1:25,000 o 
inferior) necesaria para el desarrollo de las activida
des del proyecto, y en particular para la ilustracion 
de: 

a) La distribucicn actual y potencial de los cultivos 
por efecto de los programas de siembra del maranon. 

b) Localizacion de los asentamientos, de las estructuras 
de produccion y de las principales infraestructuras. 
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- ldentificacion de los objetivos y formulaci6n de los 
programas de d~sarrollo a corto plazo a nivel de produc
cion primaria, tomando en cuenta principalmente las ne
cesidades de: 

a) Mejorar y estandarizar las condiciones de manejo Je 
las planta~iones. 

b) Mejorar las ·producciones eu el aspecto de las cantida
des producidas procurando tarnbien mejorar la calidad 
y la unifopaidad de los productos. 

' 
c) Optimizar la rentabilidad econ6mica absoluta de los 

cultivos del maran6n, asi como en lo referente a los 
demas cultivos alternativos practicados por los pro
ductores. 

- Elaboracion del esquema general de desarrollo de la pro
d uccion primaria a Qediano y largo plazo, congruentemen
te con las posibilidades y con los objetivos de desarro
llo sugeridos por los demas programas que a continuacion 
se detallan. 

2.4.4.2 Programa de tecnolog1a: 

Este programa se dedicara al estudio y a la elaboracion de 
tecnologias para la conservacion, e~ almacenamiento y la 
transformacion de los productos del maran6n (semilla y fal
so fruto). En consideraci6n de la urgencia y por otro !ado 
de la dificultad de lograr en este renglon soluciones de 
corto plazo que sean satisfactorias para el proyecto, se 
ha decirlido anticipar las actividades del programa con res
pecto a las demas actividades del proyecto. 

Por lo tanto, el presente programa se iniciara inmediata
mente bajo la responsabilidad del Banco Central, aprovechan
do los recursos humanos y las instalaciones del Departamen
to ie Investigacion Industrial de! mismo. 

De tal manera, al comienzo de las actividades oficiales de! 
proyecto ya se podra contar con indicaciones, fruto de las 
actividades de analisis e investigacion de laboratorio y a 
nivel piloto, susceptibles de inspirar soluciones prEcticas 
de implementacion en lo ref erente al procesamiento del ma
ranon. 
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La investigacion se orientara hacia la bi'.isqueda de esque
mas tecnologicos de aprovechamiento agroindustrial que res
pondan a las necesidades locales. En la fase actual, se es
tima que un esquema semi-mecanizado, susceptible de apro
vechar al maxi.mo la mano de obra disponible garantizando ~1 
mismo tiempo condiciones estandar y efectivas de procesa
miento de la materia pri~a, pueda representer la solucion 
mas indicada. 

En el Anexo No.6 se presentan los Terminos de Referencia de 
detalle del trabajo de investigacion. 

2.4.4.3 Programa de industrializacion: 

Como se ha visto, uno de los problemas sobresalientes que 
afectan a los grupos campesinos involucraiJs en la~ activi
dades de produccion dPl maranon del proyecto San Bernardo 
es representado por la ;falta de l!Ila satisfactoria valori
zacion comercial de la produccion, consecuencia de la falta 
de capacidades estructurales y tecnico-organizativas para 
la conservacion, el almacenamiento y la transformacion de 
los productos. 

Se espera que el programa de tecnolog1a estara en condicion 
de proporcionar soluciones interesantes en vista de la for
mulacion del programa de industrializacion, y espec1f ica
menle de proporcionar elementos tecnicos a utilizarse en 
el diseno de la estructura por implementarse. 

El objetivo principal del programa consistira en transferir 
a nivel practico o sea de un programa de implementacion 
industrial, las indicaciones formuladas por los demas pro
gramas (y en particular, como se hA visto, per el programa 
de tecnolog1a) con las finalidades de: asegurar el aprove
chamiento global de la produccion primaria, proporcionar 
soluciones de aprovechamienlo que sean viables tantc en el 
asper.to tecnic0 como de la economia de los procesos aplica
dos, ademas que en el aspecto de la valorizacicn comercial 
de los productos, contribuir al solucionamiento de proble
mas ocupacionales que actualmente afectan los grupos cam
pesinos. 

Por lo tanto, las soluciones propuestas podran ser mas o 
menos mecanizadas en relacion de la posibilidad por ellas 
ofrecidas de corresponder a las finalidades antes mencio
nadas. Sin embargo, desde ahora se puede anticipar que 
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una solucicn que implique un cierto nivel de mecanizaci6n, 
tendra necesariamente que ser considerada en el procesa
miento de la semilla del maran6n, mientras qu~ para el pro
cesamiento del falso fruto se adoptara una solucion de tipo 
artesanal, con nivel de mecanizacion minimo. Las principa
les actividades de programa comprenderan: 

- Formulaci6n de un esquema general integrado de aprovecha
miento agroindustrial del maran6n (falso fruto y semilla), 
para la produccion de almendras, de aceite (CNSL) y dt 
productos de transforrnacion del falso fruto; definicion 
de un esquema general de implantacion de las estructuras 
a realizarse en relacion de las soluciones tecnologicas 
y organizativas escogidas y d~ las capacidades de proce
samiento a instalarse a corto, mediano y largo plazo. 

- Estudio y evaluacion del proyecto de f actibilidad tecnico
economico realizado por la COFINSA-IDC, y analisis de 
compatibilizacion de las soluciones propuestas por el t::i.s
mo con el esquemR general antecedc~te. 

- Di3eno preliminar de estructuras nuevas o eventualmente 
compleffientarias a las propuestas por el proyecto COFL~SA
IDC en relacion al procesamiento de la semilla de mara
non, con el criterio de optimizar lcs re;ultados tecnico
economicos a traves de la optimiza~i6r. de los rendimien
tos cuanto-cualitativos, la minimizacion de los costos 
de inversion y operacionales, la utilizacion racional 
de los subproductos (cascara residual para uso c0mbusti
b le, cascarilla para alimentacion de ganado) y el dosaje 
inteligente de las operaciones mecanicas y manuales. 

- En relacion al procesamient~ del falso fruto, estudio y 
diseno de instalaciones para la d~shidratacion, la con
servacion y el almacenamiento del producto realizables a 
nivel de finca. Estudio y diseno de instalaciones de pro
cesamiento del falso fruto para la ?roduccion de produc
tos variados tales como: jugos, jaleas, pasas, vino y 
vinagre. 

Se tratara de enfatizar en la medida de lo posible el as
pe~to de la modularidad de las soluciones tccnicas pro
puestas con la finalidad de simplificar y ve:ificar las 
opciones de implementJcion y de manejo de las mismas. 

- Formulacior. de un programa de implementacion y evalua
cion de la rentabilidad economica de las iniciacivas de 
implementacion propuestas. 

I I I I 
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2.4.4.4 Programa de mercado: 

En consideracion de la necesidad de asegurar a los produc
tos del maranon la oportt.ma valorizacion comercial se ana
lizaran las posibilidades ofrecidas a ellos t2nto en el 
mercado nacional como internacional. En 11nea general, se 
con~idera que los productos derivados del procesamiento de 
la semilla del maranon (almendra y CNSL) se destinaran pre
ferericialmente a la exportacion, mientras que los produccos 
derivados del falso fruto se destinaran al mercado nacio
na~, cuanto menos en la fase inicial de promocion del con
sunio de tales productos. 

A nivel del mercado internacional y espec1ficamente del mer
cado norteamericano se estudiaran: 

Los circuitos comerciales de la almendra y del aceite de 
maranon; los precios y los volfunenes comercializados, los 
estandares requeridos por estos mercados en cuanto a la 
calidad de los productos y a los tipos de empaque o de 
envase. 

En lo referente a la almendra del maranon se evaluaran 
las posibilidades y las condiciones de venta tanto del 
producto 1ntegro como de las quebraduras, cuantificando 
objetivos concretos alcanzables a corto, mediano y largo 
p.iazo. 

Con respecto del aceite de maranon (CNSL), analogamente 
se estudiaran las posibilidades comerciales que se rela
cionan a las distintas utilizaciones industriales del 
producto. En cuanto a los ~roductos de transformacion de! 
falso fruto se analizaran P.n particular las posibilidades 
of recidas por el mercado nacional no solamente como re
sul tado de la creacion de un nuevo mercado por efe~to de 
una accion de promocion comercial de estos productos, 
sino tambien como efecto de una accion de ~ustitucion de 
prvductos importados (jugos, bebidas fermentadas, frutas, 
confite3, jaleas, etc.). 

2.4.4.S Programa de organizacion: 

El programa tendra que asesorar al INA (que es encargada 
de la asistencia a los grupos campesinos)y_alos productores 
mismos sobre los programas espec1ficos a desarrollarse en 
el ambito de un esquemd global, organizado centralmente y 
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perifericamente, del conjunto de las actividades a nivel de 
produccion prirnaria, transfarr:iacion industrial y marketing 
del maranon. En pa~ticular, se estudiaran programas espe
cificos de administracion y de gestion contable, y progra
mas de apoyo (de capacitacion tecnica y administrativa) 
en vista del fortalecimiento de las capacidades autonamas 
de los grupas frente a los objetivos de desarrollo formu
lados par la estrategia general del prayecto. 

Se estudiara un nuevo esquema organizativo rnanejado cen
tralmente y con la participacion de la totalidad de las 
campesinos, a concretarse en forma de empresa o de asocia
cion de productore~, fortaleciendo en el mismo tierapo el 
nivel de representath-idad y el poder de negoc~acion de 
los grupos. 
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2.4.5 Requerimientos del Proyecto 

El Proyecto tendra una duracion de cinco meses, en el curso 
de los cuales sera empleado personal internacional y hondu
reno segiin las necesidades que se evaluan en el Cuadro No. 9 
El programa detallado de las actividades de proyecto, asi 
como las atribuciones especificas de cada experto, seran a 
cargo del supervisor de! grupo de asistencia tecnica. Este 
supervisor sera el mismo tecnologo agroindustrial conside
rado en el proyecto de tecnologia; a tal proyecto correspon
de, por lo tanto, el gasto por la utilizacion a tiempo par
cial del experto. 

La Contribucion Internacional a la dotacion del proyecto en 
personal especializado preve: un Agronomo experto en la pro
duccion de maranon, un especialista de mercado con experien
cia en aspectos de comercializacion de los productos del ma
ranon, un tecnologo agroindustrial, un especialista (socioeco
nomista o agroeconomista preferencialmente) con experiencia 
en problemas organizativos y sociales de grupos campesinos de 
la reforma agraria; en fin un economista industrial. 

En el Cuadro No. 10 se aprecia el presupuesto estimado para 
la realizacion del proyecto, Los gastos a cubrir po· la con
tribucion Internacional corresponden al personal externo, a 
los pasajes internacionales y a los gastos de vi~je previstos 
por la necesidad de tomar contacto directo con las finnas 
fornecedoras de equipos y tecnologias de procesamiento. 

A la Administracion Hondurena corresponderan los gastos por 
el personal local,por la movilizacion local del personal del 
proyecto, en fin los gastos de ofic~na y de redaccion de los 
documentos proyectuales, 
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Cuadro No. 9 

PROYECTO NARA.~ON 

IITILIZACIOK DEL PERSONAL 

Coordinador Nacional 
Supervisor Grupo de Asistencia 
Tecnica l/. 
Experto Produccion de Maranan 
Agroeconomista 
Socioeconomista 
Especialista de Mercado 
Tecnologo Agroindustrial 
Ingenier~ Industrial 
Experto en Organizacion de Produc-
tores. 
Economista Industrial 
Encuestadores 
Personal de Apoyo 
Dibujantes 

TOTAL 

Unidades 

1 

I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 

1/ Favorecido por el Proyecto de Tecnolog1a. 

Meses-Hombre 
Exterior Local 

2 
1 

1 
2 

2 
2 

10 

5 

I 
2 

2 

4 
2 

10 
2 

24 
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Cuadro No. 10 

PROYECTO ~L\RA.i.~0~; ESTI~1ACIO~ DEL COSTO DEL PROYECTO 

Personal 
Movilizacion Interna • 
Oficina y Gastos de Redaccion 
Pasajes Internacionales y Gastos 
de Viaje. 
Varias y Contingencias (10%) 

TCYf AL PAR CI AL 

TOT AL GENERAL 

Exterior 

128,000 

15,000 
14' 300 

157,300 

233,200 

Local 

44,000 
5,000 

20,000 

6,900 

75,900 
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2.5 Sintesis de las actividades de la primera fase 

Las actividades de la primera fase del programa de desarrollo 
agroindustrial integrado son sintetizadas en el Cronograma del 
Cuad10 No, 11 . Se desprende :iue, considerando necesario un lap
so de 4 meses para que se concluyan lo~ trfunites necesarios a 
dar inicio a las actividades operacionales del programa, el mis
mo empezari con el proyecto de tecnolog{a, lo cual se adelantari 
de un mes respecto al inicio de las actividaces del proyecto de 
aprovechamiento del ffiaranon. Seguiran, oportunamente desfasados, 
los proyectos de aprovechamiento agroindustrial de los c!triccs 
y del cacao. 

2.5.1 Contribucion internacional 

Se sugiere que la contribucion internacional a asegurar 
programa en tern.ir.os de asistencia tecnica y equipamientos 
sea lograda por efecto de una colaboracion entre FAG y 
ONUDI. Albunos renglones del prcgrama, tales coLJO las que 
se refieren a las problemas tecnico-orga~izativos de la 
produccion primaria y a los contextos socioeconomicos del 
sector rural son evider.temente propios de la esfera d~ ec
pecializacion y de com?etencia Je la FAO. Otros renglones, 
ta.les como la tecnolog{a de aprovec1'"miento y procesaruien
to industrial debs procuctos, la organizacion y admi~is
tracion empre~arial, el Marketing de los productos indus
trializados, son mas especificos de la esfera de competen
cia de la ONUDI. Por lo tanto, se justific.a pleuamente la 
i:iiciativa de cclaboracion ante dicha, que rccomendarnos 
nuevame.1te a la atencion del PNUD ccn el objetivo de lo
grar la integralidad y la necesaria coor~inacicn de las ~c
tividades del programa. 

2.5.2 lontribucion nar.ional 

Analogo esfuerzo de colaboracion en la realizacion d~l pro
grama tendr~ que ser asegur?do por la Administraci6n Nacio
nal a travis de la integracion efectiva y equilibr~da de 
p~rLonal y de las demas contribu~iones a prop~rcicnrll por 
la .:ontrdpan:e (cor.stituida por CONSUPLJNE, Ba:-iC'o Central, 
!~T.A., CON.'J>I, CDI y otras eventuales instituciones). 

Muy importante, en este aspecto, se rcvelara la accion de 
supervision y de c~ordinJcion asegurad~ pot CONSUPLANE, por 
le cudl s~ reitera la recome~dacion ya f~rmulad3, de proce
~er lo m~s pronto posible a la constituci6~ d~ un servicio 
intern~ pa~a la olani£icaciE~ Jel d~sarn>!lo r~roindustrial. 
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2.5.3 Presupuesto del Programa 

El Cu::idro No. 12 reline los presu~uestos ya presentados por 
cada proyecto individual sugerido, as1 como el monto total 
de inversion previsto para el conjmito del programa. 

El costo global del programa ha sido evaluado en 1.922,950 
lempiras, dividida~ entre 1.558,700 lempiras correspondien
tes a la contribucion internacional y 363,550 lempiras co
rrespondientes a la Admini»tracion Hondurena. 

Proyecto 
Proyecto 
Proyecto 
Proyecto 

Cuadro No. 12 

I 
I 

Sintesis del Costa Global de los Proyectos 

Exterior Local 

de Tecnologia 1.063,700 101,200 
Citricos 215,600 105,050 
Cacao 122,100 81,400 
Mar anon 157,300 75,900 

TOTAL 1. 558, 700 363,550 

TotaJ 

1. 164, 900 
320 ,650 
203,500 
233,200 

1. 922 ,250 
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3. CONCLUSIO~ES Y REC0~·1ENDACIONES 

La agroindustria de Honduras se orienta preferentemente h~cia la 
produccion de bienes para la expartacion. Su impartancia er. la 
balauza de pagas es, par esas razones, notable. A nivel de merca
do interior, la actividad agroind11strial, con la excepcion de al
gurios sectores (industria molinera y arrocera, aceites y grasas 
vegetales) revela una condicion de acent~ado subdesarrollo, descui
dando las necesidades de los estratos poblacionales mas numerosos 
y de mas limitado ingreso, que justificarian ur.a accion planifi
cada de desarrollo nutricional, haciendo entasis en los alimen-
tos basicos y en los alimentos para la ninez. 

Influyen sensiblernente sabre las actuales •structuras de la agro
industria hondurena las influencia del mercado (con predominio 
del mercad0 exterior) y la falta de · .. 1 modelo original de desa
rrollo. Los efectos mas evidentes de tal situacion son represen
tados por problemas de tipo estructural, actualmente acentuados 
por la crisis economica internacionai, tales coma: 

- Falta de un nivel adecuada de integracion vertical agricultura
industria, a causa de la concepcion desequilib~ada de la acti
vidad agroindustrial, por efecto del enfasis exagerado puest~ 
en los aspectos de rnercado, descuidando la importancia del sec
tor agricola-ganadero en la generacion y en la sustentacion 
del proceso pr~ductiva agroindustrial. 

- Por efecta de lo anterior, las posibilidades de desarrolla de 
la actividad agroindustrial en direccicn socioeconomica son ac
tualmente ~uy limitadas. El termino de empresa privada eufemisti
camente utilizado esconde en la realidad un ~onopolio consti
tuido por grupos muy bien identificados que controlan las acti
vidades economicas, comerciales e industriales a cada nivel de 
la cadena agroindustrial, originando condiciones de inercia 
permanente, obviamente poco favorables al desarrollo. 

- Lo anterior, n0 es compensado por un nivel adecuauo de la ac
tividad de planificacion y control por parte del Estado, cuyas 
capacidades 31 respecto son limitadas y ademas faltantes del 
grado necesario de coordinacion. El Plan Nacional d~ Desarro
llo no representa un instrumento adecuado para el soluciona
miento de los problemas estructurales de la agroindustria hon
durena, debido a que no ha elaborado elementos Je estrategia 
ni tampoco un rn.:>delo de referencia para el desarrollo sectorial. 
Evidentemente, l~s priorid3des y los objetivos de desarrollo se 
quedan aislados y no oporrunamente fundam~ntados por falta de 
una vision global y de un esquema metodologico coherente. 
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- En CONSUPLAl~E, la situacion antedicha es evidenciada por la 
tlescoordinacion existente entre los sectores de la planifica
cion agricola e industrial, los cuales proceden seglin lfneas 
y orientaciones autonoma~ e independientes. 

- A nivel de tecnologias la falta de un mcdelo de referencia o=i
ginal, de una accion coordinada y sistematica de planificacion, 
y la condicion de absoluta dependencia de! exterior constituyen 
una limitante al desarrollo del potencial y de las capacidades 
nacionales, con efectos bien evidentes sobre la calidad de la 
produccion y los rendimientos industriales, ya sea tecnicos 
como economicos. 

La situacion precedente, muy esquematicamente simplificada, ne
cesita una intervencion inmediata funjamentada en una correcta 
e imparcial capacidad de analisis de las pr_oblel!l.3s sectoriales. 

Siendo CONSUPLA:.~E la instit:ucion del Estado capacitada para 
la coordinacicin y la supervision de las actividades de estudio 
y de implement~cion del desarrollo socioeconomico a nivel na
cional y local, a ella, ya su Direccion, se formulan las reco
mer1daciones siguientes, tendientes a priorizar y definir lfneas 
ftm.damentales de intervencion: 

- Es absolutamente vital para el pafs enfrentar con seriedad 
de intentos y capacidad tecnico-organizativa el problema de 
la programa.cion sec to rial, sin dej ar la iniciativa al monopo
lio ind•Js trial y comercial pri vado, el mis mo incapaz de en-
f rentar soluciones por efecLo de la crisis cstruct~ral en la 
cual se debate; la importan~ia de esta tarea radica en los 
aspectos socioeconomicos irresultos ya mencionados que afec
tcln a la poblacion hond11rena en general y, en particular, a 
la poblacion rural. 

- A tal fin, la accion de estructuracion de una adecuada capa
cidad de estudio y de programacion sectorial tendra que ini
ciarse en la misma Secretaria Tecnica de CONSUPLAi~E con la 
institucion de un servicio para la planificacion agroindus
trial. Otras medidas sugeridas, de importancia fundament~l, 
son representadas por la reactivacion de SAPLAN (Sistema de 
Analisis y Planificacion de la Alimentacion y Nutricion) 
y por la constitucion de un Comite Tecnologico Inte=institu
cional coordinado por CONSUPLA.~E. 
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Con el fin de dar inicio a una actividad permanente, y no epi
sodica, de desarrollo del sector agroindustrial, se propone a 
la ONUDI de brindar asistencia a CONSUPLANE en la puesta en mar
cha de un proyecto de tecnolog1a de largo plazo, cuya primera 
fase tendra la duracion de un ano, tendiente a sentar bases para 
la estructuracion y la capacitacion de recursos f1sicos y huma
nos nacionales en el campo tan fundamental de las tecnolog1as 
agroindustriales. La asistencia de ONUDI se concentrara basi
camente en el sl.ll!linistro de personal y equiparniento tecnico. 

Ademas, se proponen a la atencion de ONUDI tres ,proyectos pun
tuales de desarrollo agroindustrial, cuya importancia se rela
ciona a la necesidad de dar respuesta urgente a los proble~as 
de subutilizacion de una produccion agr1cola ya disponible. 

Una Ultima recomendacion se foil:lula a la atencion J~l PNUD de 
Tegucigalpa. No por. el hecho de ser el cuadro actual de las 
acciones de desarrollo del pa1s f ragmentario y desprovisto de 
la coordinacion oportuna, necesariamente la asistencia tecnica 
brindada por las Naciones Unidas tendra que conformarse a las 
mismos patrones. 

Por el contrario, mas urgente se hace en estas condiciones la 
necesidad de brindar asistencia en forma coordinada y permanen
te. 

Por lo tanto,se recomienda al P~UD de vincular la asistencia 
tecnica a CO~SUPLA.~E a la aceptacion de un programa coordina-
do de largo plazo en el campo agroir.dustrial. Con el mismo es
p1ritu se recomienda que la asistencia internacional brindada 
sea ella misma el fruto de una colaboracion interna entre las 
difere~tes Agencias de las Naciones Unidas: me refiero en par
ticular a la colaboracion entre FAO y ONUDI, vital para la opor
tunidad impl1cita de ofrecer una asistencia tecnica completa 
e integral al sector agroindustrial de Honduras lo cual, como 
se ha visto, de soluciones integrale3 necesita con sumo grade 
de urgencia. 
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ANEXO No. I 
Docw;ie::.to No.3 

PLn""TOS ESTRAIEGICOS EN LOS QUE DEBERIA CE:rr~..RSE LA 
ASISTENCIA DE ONt.'DI AL DLJ'ARTA..'-fl::?ITO D£ ~IDUSTRIA DI: 

LA SEC?.ETA..'lllA TECUCA DEL CO~iS~'P~<E A TRA \TES DF.:L 
PR1YECTO H0~/82/019 

Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A. 

Enero 1983 
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Las presentes notas fueron redactadas cuando, debido a una re

duccion en el presupuesto dei Proyecto HON/82/019, se planteo 

la posibilidad de revisar las actividades del mismo. 
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1. Estructuracion e i:npleoentadon de i...a Sistema Institucional Inte-

grado de Planificacion Industrial. 

Dentro de este punto seria nece.sario realizar las si:~uientes acti-

vidades: 

a) Fijar l~s caracteristicas basicas y los objetivos del Siste:nd. 

b) Determinar las unidades intrainstitucionales COU?Onentes del 

Siste:na. 

c) Fijar los objetivos y funciones de cada unidad. 

d) Definir las estructuras internas de cada unidad. 

e) Definir lcs puestos de caca unidad y los requerimi.entos en el 

personal que los ocupe. 

f) Determinar el sistema de coordinacion a ~stablecer. 

;J... g) Elaborar el instrumento juridico que norme y consolide la coor-
' 

dinacion de todas las unidades de p~aoificacion del Sistema. 

h) Poner en funcionnmiento el Sistena. 

La asistencia de 0-:-nJDI en este punto podria darse 

1) A traves de un cxperto en Organ~zacion y Metodos contratado por 

el Proyecto. 

2) A traves de un expertc en Organizacioc y Metodos negociado por 

el Proyecto y proporcionado por otra entidad. 

Tambien se puece pensar en que el Proyecto a traves del Planif ica-

dor Industrial hiciera un perfil de lo qu~ podria ser el Sistema 
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Institucional Integrado de Planificaci.On Industrial y que el de-

sarrollo y puesta en marcha del ~ismo fuera respo~sabilidad de 

la Secretaria T_ecnica del CONSUPL.ANE la cual lo podria efectuar 

por si o por medio de consultores especializedos cacionales o 

proporcionados por agencias internacionales. 

2. Estructuracion e in·lle!'lentacion de un Sistei::a Institucional Inte-

grado de Estad!sticcs para la Planificacion Industrial. 

Dentro de este punto serl:a necesario realizar las siguientes acti-

vidades: 

a) Definir las necesidad~s de inforuacion estadistica sabre el 

sector indust~ial ce la unidad de Planif icacion de cada insti~ 

tucion. 

b) Determinar las instituciones que recaban o deben recabar esa 

informacion directar..ente de la industria; analizsr los proce-

di.mientos utilizadoe en la recopilacion, proccsamiento y sumi-

nistro. Proponer medidas correctoras o perfeccionadoras e im-

plementarlas. 

c) Detenninar los vacio3 existentes en la recoleccion de informa-

cion. En caso de que estos fuesen grandes, elaborar un proyec-

to para obtener esta informacion el cual puedc negociarse con 

alguna institucion nacional o con alguna agencia interna:ional. 

En caso de que fuesen pequenos, suplirlos. 
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d) Disenar el Sistem~. Yijar los objetivos del Siste!ll.a y las fun

cionea de las unidades participantes en el mis:no. 

e) Diseiiar los formatos para el sUI:J.inistro permanente 4e infor:::ia-

cion. 

f) Estr~cturar un Co:!lite de Coordinacion. Fijar los objetivos y 

funcion del Comite. 

g) Preparar el Regla::iento Juridico que non:ie actuaciones del Co-

La asiste~cia de O!WDI en este punto podria darse: 

A traves de un expe=to en Estadisticas Industriales contrata

do por el Proyecto. 

- A traves de un experto en Estadisticas Industriales nego~ia-

do por el Proyecto y proporcionado por otra entidad. 

Tambi"fut se puede pensar en que el Proyecto: (a) a traves de un ex

per~o en Estadisticas Industriales analice las actividades indica

das en las literales b) y c) de este numeral; (b) a traves del Pla

nif icador Industrial, coordinador del proyecto, realice las acti

vidades a) yd) y c). La Secretaria del CONSUPLANE quedaria res

ponsabilizada en el diseno ·~1 Comite y en la preparacion del Re

glamento Juridico que le de forma y norme sus actuaciones. 

3. Enriquecimiento de la Unidad Central del Sistema IntegraJo de Pla

nificacion Industrial, DepartatJento de Progr8r.1acion Industrial, de 

la Secretaria Tecnica del CONSUPLANE, con los siguientes documentos: 
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1. Estrate&ia de Desarrollo Industrial en el largo plazo. 

~ 2. Plan Nacional a largo plaza de Desarrollo Agroindustrial Integra

do. 

3. Planes Nacionales a largo plaza de Desarrollo lntegrado de la 

lndustria Quimica basica de la lndustria Metalmccanica y de la 

Industria de Minerales Mstalicos y de la Industria de ¥~crales 

no Metilicos. 

La Estrategia de Desarrollo Industrial en el largo plaza ec::n~rca-

r:la toda la investigacion. Pocria ser elaborada por el Planif ica-

dor Industrial y coordinador del Proyecto. Si se la quiere car mas 

importancia se podria contratar un consulter mas especializado. El 

Plan Agroindustria.1 es el documento basico. Deberian elaborarse --..._ ____ 
los ter::iinos de referencia, dentro del proyecto, para un consul-

tor especializado e.11 desarrollo agroindustrial integrado • .Poste-

riormente estos terminos de referencia podr1a~ ser n~3ociados ror 

el Gobierno con algun pa1s de los que asignen fondos en sus presu-

puestos con esta finalidad. Al hablar de este estudio se esta ha-

blando de algo totalizante, Los otros cuatro estudios debeu ser 

efectuados con posterioridad y te~iendo en cuenta el plan elabora-

do para agroindustria y la aceptacion dada al mismo por el Gobier-

no. Podr1an ser realizados por consultores de corto plazo. 

Debe puntualizarse que en una sociedad c01:10 la hondurena y en cual-

quier sociedad donde hay o puede haber alternancia frecuente en 
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el Gobierno, todo plan a largo plazo debe tener una bondad interna 

'OUY grande y al l:lib-oo tiem.po debe tener una difusion extensa y pro-

funda si se quiere qne sea permanentemente operativo durnnte :::uchos 

aiios. 

I 

4. Flaboracion de un documento oue integre a nivel institucional y a 

nivel sectorial en subproyectos, proyectos, subprogr81!las y progra-

aas todas las actividades, de las instituciones gue formarian el 

Sisteoa lnstitucional Integrado de Pl.auificacion Ir1dustrial. 

:E::l doc•JI11ento serviria at Departamento de Programacion Industrial 

de la Secretari.R Tecnica del CONSUPLANE, para poder introducir ac-

ciones de coordinacion en todo el Sistema, tanto de unas institu-

cion~s como de todas con respecto al plan sectorial. Tambien para 

c.valuar las actividades de las instituciones y del sector pi'iblico 

en relacion con au impacto en el aect~r industrial y en relacion 

con lo que las preceptue su Ley. Adicionalmente, el marco en que 

se realizaria el estudio seria el de un Plan y, por tanto, ese mar-

co podria ser valiosisimo en la elaboracion del p1oxir.io plan. 

En realidad habr1a que elaborar un plan eectorial integrado de De-

sarrollo Industrial. De becho el Plan ya esta elaborado y has~a 

1985 uo se elaborara otro. Se propone una solucion para que la ase-

sor!a tenga efecto y este ef ecto sea ya aprovechable por el Depar-

tamento de Programacion Industrial de la Secretar1a Tecuica del 

CONSUPLANE. Un docu::umto con marco de plan en el que se dice todo 

lo quc se esta hacienda y al rnisoo tietlpo, se evalua. 



89 

La& princi?ales actividades a realizar dentro de este punto son: 

1. Analisis de las actividades principales realizadas por cada ins

tituciOn. Agrupacion de las actividades en proyecto y/o subpro

yectos. 

2. Asigoacion de objetivos y metas de cada prograi:ia, subprograma, 

proyecto o subproyecto. 

3. Globalizacion de pro&ra::ias a nivel sectorial. 

4. Evaluacion de cada progrm::.a institucional y sectorial e:i si mis

mo y en su impacto en el desarrollo industrial y/o zonal del 

pa!s. 

5. Propuesta de un siste:na de infor.nacion interinstituciona.l que 

sirva de base a las actuaciones del comite de coordinacion in

terinstitucional del quP- se habla lmplicita::iente en el literal 

g) del nur.ieral 1 de estas notas o de cualquier otro instrw:iento 

de coordinacion que se proponga. 

Todos los trabajos aqui descritos ser!an responsabilidad del 

planificador industrial. 

5. Elaborr~ion de un Diagnostico del Sector Industrial por R81:1as eva

luando las posibilidades de desarrollo del mis:no y las Dedidas a 

tomar para gue de hecho se de ese desarrollo. 

£1 documento &P.rviria de base a la Secretaria Tec~ica del CONSUPLANE 

para sus actuaciones en el corto y mediano plazo, con respecto al 
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sector industrial y eeria valido mientra~ no se elaboren los pla

nes a largo plazo. 

Los ~iagnoaticos por ram.as ser1an ef ectuad3s por conaultores in

teruacionales o n.acionales segU:i los casos y teniendo en cuenta 

los terminos de referencia de su con~rato. El coordinador del Pro

yecto debera val.er:porque los consultores al cocienzar au trabajo 

tengan rlisponible 1) la informacion estadistica pertinente. 2) los 

estudios reali~ados nasta :a fecha sobre el mis:no te::a y 3) todos 

los estudios ref erentes a op~rtunidades de inversio~ detectadas 

en el aree de interes. 

6. Elaboracion de un Dian£ostico sobre !as Politicas utili~adas por 

el sector publico para promocionar el desarrollo del sector in

dustrial; en concrete analiais y evaluacion de a) la pol{tica de 

financiaiaiento, b) la pol1tica de incentivos Iiscales, c) la pol{

tica de promocion de exportaciones no tradicionales, d) la politi

ca de capacitacion, c) la pol!tica de asistencia tecnica y d) la 

pol{tica de promocion de formas asociativas. 

Principales actividades en este punto se.ian: 

1) Re~opilacion de legislacion. 

2) kecopilacion de i.nfonaacion cuantitativa y cualitativa. 

3) Anilisis de los instrumentos nor::aa:ivo• y de su impacto. 

4) Evalu.acion y rccomeudacione&. 
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Todas las actividades ref erentes a e~te punto aer:Lan ef ectuadas 

por el Planificador Industrial y Coor~inador del Proyecto. 
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NACIONES UZ'\IDAS 

OllGA:-=JzACIO:"\ DE L-'1.S ~-\CIO:-.:Es t::"IDAS rAR.!\ EL DES,\RRO:..Lo 1::-.:01..:snu.,r_ 

Tl1 110 c!d pucsto 

Prop6si10 c!cl p•O\·c::to 

Funcionu 

o.:-..·un1 

DESCRIPCfQ;\; DEL Pu=sTo 

DP/!lO:i/32/019/ll-IJ)/JL2 ./\ R::'V2 

CO:t!.nl !.or- ;:a:-e. :.s~sor3.• en Pro;;rz.:::!..eio::i ce D~sz.rrollo l.r,.ro
indu:;tria1 

3 r.cses 

Lo antes rosiblc 

Tccuoi&alpa 

--As i~tir ?.l ~ep~r~~~~~o !:idcs~rial ~~ le Dircccio:i cc Sectores 
Produc!ivos cc la Sc:re~z.:-!oi. ?cc::ica de co:IS!..?::..;,:;:;, C:l ?.::!i·.ri
dades r~lacion~cz.s con la ~osr~"":acio:i !r.~~s~riz.! y Fr~=ocicn 
de Pro,cc!.os eel Secto~. 

I:!. C •·'• &.-~~~;.~-' .. •.--• ... - ........ • "\ ... r , l 9:isw..&. ... OT ... ---~ ..... z.. co .. .--.. ~-~ ..... e c-:i:: c_ Jc.c 7 ~::-::::::-::?. ... rlc 
nepur~~-=-c~~o r~c~s~~i~~ ; c~c~t:~~~i cs~~s ac:i·~~~~es cc~ cl 
Dir~c~or ce !a ~irecc:s~ CZ ~~c~rrc~ ~~o~~c!ivo~. Sus ~u.~cione~ 
p~inci;.?.lcs se~$.~ l~~ s!~ui~~~=~= 

1.- }.scsora.r al te;:a:-t.a...oo:c::i~o i!:'.!·.:s~:-ial ~~ CC:iS!..?L".::::: en cl 
o.n~li$is :i :.c~;:.:-:;~::!:.~~!~;i C! c;:>!"!.~"'!!Cc.C.e-s Ce ir.ve:-~!O:i 
en cl ~cc~or ~~:"oir.c~s:rial. 

2.- Asc$or~ en le c!cfir.icic~ de l~s bases y for=ulc::ion de u:-. 
pro£ra.-..a de '-Cci6n 2.f::·oir.;!:.:strfa..l.. 

3.- ldcn!i!ic::.r j c~r ~ricricac! 2. los ~rir.=ir~l~:; ;.ro~lc::.~s qcc 
.cst2'.n a~c::!<?.r.:c cl. c!cs::r:-ollo de l~ 11.~:-c.i:,:..i~~r:i~, :i::-oro
nicndo :;o!~~ioncs s::r~ cllos. 

··- J\cvi::c:- y :··:.j ::~a.r lo~ rreycc~os '''.!:-ci:iuu:-.trinl.c:; yo. ~o:-r:u
lndos, ~:~~~~cci:nec ~:io!·i~~dc~ c:1~~c cllo~. 

El c:'.j'C :-lo .;r·~.:::: t~.:::~if:-. ?n·r:i.:-:::- i;:, iu!"o~c fin:i.l cm -cl quc 
expo::(::\ l~: cc:-.~·..:.:.~o:'\cs c:!c ~u :::i :!6:l y !90:7.".t:.l.e rcco:-J~:1e:icio!'".c~ 
o.l Co!iic:-nC'\ c::>'::··c 1;1:; c=tlic1.~:; 11.!.:0.::rio:-_c~ C!\lC sc. i:--:>dri'::~ :.ci~.::r: ••• / .. 

~· ,., :, ! 

.. , ~ -..... , '·· ~ .: ('"' ' .. 
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Pro!esionnl u..~iver~itario.con c...~plin expcricncin ec activicadc= 
·de progrn=incio:l y e.nalisis de proyectos ar;roindu~triales. 

Espanol con cc~o=i~ientos de ingles. 

El Plan NacionaJ.. de Desarrollo 1979-1983 eel pafs, fija co~o 
objetivo priorita:::-io establece:r los lbe~ien'!:os de la :t:olf
tica industrial del sector Fara el pefiodo 1979-1983> al nis=o 
tiC!!loo cue dar a conoccr al Sector Piiblico y a le.s en~ic~~es 
de i~iciativa: privaca, indicadores del posible co~po~~iento 
de variables .vincul~cGs al sector ir.dustrial, tales cc~o los 
niveles de consu.~o, de producci6n , i~portaciones, exportacio
nes, inversion bruta fija y ocupaci6n a nivcl de r~~es indus
triales. L~ es~rate~ia eel desarrollo industrial del ~afs nlan
tea como objetivos continU?.r selectivc.::ente el proces~ de -
sustituci6n de i=~rt~ciones diversificGndo la producci6n 
nacional y ~cjcrando el g;-ado de integraci6n de la incustria 
y de su interrelaci6n con otros sectores de la eco~o~f a. 

Teniendo en cuenta las r:ietes establecidas en el Plan :r;e.cional 
de Dcsarrollo, se plantea la conveniencia de ~ue la iJ:iple=en
tacion del ~is~o sea !ortalecida en are2.S especfficas por ~edio 
~e un proyecto de cooperacion tecnica. L!l particular, el p~esent~ 
proyect~ se~a dirizido a fortalecer la pianificaci6n incust~ial 
con rcspecto a la creacion de la estructu~a industrial nacional 
en-los ~ect~res prioriiarios de ali~ento, text.iles, vestuario y 
cal.zado, oadera y :etal~ecanica. 

El. -proyecto coorcina:::-a SUS acti vi dad es con c:.t::-os proyectos de 
cooperacicn tccnica i~?le~e~tados ~or O:ili"DI y otras ~&encias 
de lns .fa.cio:?es Unidas con eJ. objetiV'o de asc{;urar la e.finidad 
de las ~ctividaces de csos prcyectcs con los objetivos de la 
planificaci6n indu~trial • 

• 
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A.~EXO 3 

COLA:BOXACI<!i CON BANCO CXMTRAL SOBR! PROYEC'IOS DE DESARROU.O 

-- AGB.ODU>USTRIAI. IN'i'.EGRAOO. 

La colaboraciOn COil el Banco Central (PROBDAI), ini.ciac".a recientemente. 
empieu a producir result.ados concretos- Se ha ident:i.ficado la posibi
lidad de colaboracim sobre tres proyectos p·.mtual.es de. desarrollo agl."'o
industrial, cuya urgencia ae relaciona a la uecesidad de asegurar apro
vechamiento a la mayor brevedad posibl.e a tm8' produccifu primaria ya 
disponible. 

Los proyectos identificados son los siguient'.4!.:": 

- Aprovechamiento agrcindustrial de los c!trfeos: (institucian benefi
ciaria la Asociacifu Nacional de Citricultores). 

- Aprovechami.ento agroindustrlal iel cacao (institucifu beneficiari.a la 
Asociacifu Hacional de Productoi:es de Cacao). 

- Aprovecha:miento agroindustri..tl del m.araiifu (beneficiarioa los grupoa 
campe1dnos de San Bernardo. asiatidos por el IHA). 

A cmtinuacifu &e fa\'."oreceu detalle& sobre los proyectos. asi: como so
bre la marcba de las converAaciones con los productores. 

A. Ay;:ovechami.ento agroinduscrial de c!tricos: 

La probl.ematica de desarrollo del sector:en vista del aprovechaU.en
to de la mat.era prim.a. se si tiia en cliatintos ni ~I.es. sugiriendo 
la fonmlacim de un proyecto integrado. 

A Divel de la producci.&i prim.aria, se aprecia la necesidad de una 
asesoria exhaustiva y DO epiaoclica en aateria de orgenizaci0n y 
tecnologia de cultlvo, fonmlando programas ~ corto. mediano y lar
go plazo pan la rehabilitacion. la explaDSi.On y la diveraificac:i.Oa. 
de las plan tad.mes en relaci&i del destino com.ercia.1 que ee pre
tenda asegurar a la produccim. 

Bn la accual coyuntura, la Asod.aci&i es incliuada a aumentar la 
capacidad de empaque con la couatruccian de 4 pl.antas empacador&!J 
siuevu y la upauiao de 2 plantas exisLentea (Cortes y Bajo Aguin). 
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A ninl de transformaci&i industrial, la Asociaci&i Hacional de Ci
tricultor:ea ya dispcne de1 estudio de factibilidad de mu:. pl.ant& 
productora de jugo natural, el.aborado por el Banco Central. Se es
tiaa conveniente revisar el proyecto, ana1izandolo en el marco de 
ana :iJrftstigaci6n globa1 previa de 1a citricultl:ra nacional. 

Otra perapectiva ~ · · sugerida es la producciOo. industrial de 
jugoa cmgelados; y tampoco se puede de~conocer la poeibilidad de 
integrad.'On de1 procasamiento industrial de los c:i:tricos C01 lo de 
otras aaterlaa prim.as cuya produccifu se puede eatimular en vista 
de la u;portacifu (frutas tropicales para producciCin de p..-:lpa coo.ge
lada. otras altemativas). Ta1 opci0n permit;_ria llenar el periodo 
vac!o que se produce en la activiclad de la citricultura hoodurena 
entre enero y mayo. Las opciones mencioo.adas timen que ser confir
ll&das por mi estuclio complet.:> de las posibilidades de mercado (a ni
'V'e.1 narimal e internacional). El interi!s en investigar el aercado 
a.acimal se relaciona a la posibilidad de sustituci.On de lAs iDapo~ 
tacicmes actuales de jQgos cm. productos nacionale&; el' el campo 
internacional, el inter& (tanto en el c::ampo del frescu como del 
transforaado) se relaciona a la situacifu coyuntural por efecto de 
las recientes heladas que afectarm a la produccifu ncrteamerir..ana 
(Florida y Califomia) determinando una general cont.racci0n de la 
ofert.a a Divel amdia.1. 

In. lo refereute a la produccion de Honduras. el inter& en dar ini
cio a un esquema de aprovechamimto industrial de los c1cricos se 
jastifica por ~1 insuficiente desarrollo de.l mercado, mismo que 
detemilu& m:ia -con_aj.:c\oq, ·.de parcial o tota1 deaperdicio de los 
·productoa de rechazo que no cumplen eon los eatand•rds intP-macio
nales (se eval.Ua en 55-60% del total la parte de producci6n actual.
IM!:llte aubaprovechada en el aspecto comercial). 

tlua buena solucifu parece .· l.a utilizaci6n de las narzijas de recha
zo pan la producci6a de j ago natural congelado para exportaci0n • 
aigui.endo el ejemplo de Brasil que, usando tal tecnolog!a. ha coa
quiatado el mercado convirtiendose en el primer exportador amclial 
de jago de naranja. 

El proyecto. una vez definido el cuadro global de las posibilidades 
y de las opciones, tendra que establecer c:onsecuentemeute el esque
.. general de aprovechamiento comercial, detallando y cumtificando 
las •tas de la comercializacion en f reaco y de la tran.sfomaci6n 
industrial. 
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Congruentemente. se detallaran y cuantificarin las iniciativas de 
implementaci&i cro e1 critarlo de proporcionar por un lado aoluci~ 
nes original.ea, practic:as '1 econ5111icas, y por otro lado aolucionea 
modulares y por lo tanto auaceptibler. . .a-.;_ap~c·iiia bajo coudiciones 
de unifona:izaci6n de las iniciativaa de imp1ementaci&i previstas por 
el program.a mia1110 cl.e desarrollo integral de1 sector. 

Ademas de evaluar la nntabilidad economca y el interes social de 
las iniciati vu de imple111e11taci&i propuestas , se inclicaran las con
cliciones de financiamiento a ell.as aplicables, y se prestara aten
ci6n particular a los aspectos de aolicitaci'On • garan.t!a y adminis
tracien de los creditos. En fin, ae cJetermi.naran y cuantificarin 
las necesidades de asistencia tecnica y capacitacifu profesion.al a 
todos los niveles, fo'IlllUlando progrm:aas especificos de apoyo en 
estoe renglones. 

En dos aspectos particu1ares la ANACIBO manifesto un inter& espe
cial en recibir asesoria en forma caiti~ua y de caracter emiuente
mente practico: en tecnolog!a y organizacifu de los sistemas de em
paque y aarketing de los productos frescos, asl'.: cano en la organiza
ci6n y sistematizaciOo. de las actividac!es n:U-1.tipl.es que se desarro
llarin a nivel de la asociacioo y de sus afiliados. 

· Luego de una::ii:hlera reun:i&i en San Pedro Sul.a el dia 21 de febrero 
en l.a aede actual de la ANACIBO, ~1 grupo de trabajo COliSUPLANE/ 
Banco Central/ONUDI • se xeun.i.o nuevamente con 1os citricultorea el 
d1a 24 de febrero en la aede de 00.NSUPLA.>.fE COil el objeto cit: llegar 
a una definicioo p~liminar de loa teriid.nos de referencia del pro
yecto. ·Con el objetivo de fiaalizar la preparacioo de ellos, ae ha 
fij ado la proxima remiion para el S de aarzo en la sede de A.'iACmo 
en San Pedro Sula. . Se considera necesario contar, des de eate prOxi
ao encuentro, con la presencia de los rcsponsables de la FNJ, cuya 
cmtribucian en los problemas tecnico-organizativos relacic ados a 
la produccioo primaria resultaria de i.mportancia fundamental para 
el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

B. ~rovechaai.ento agroindustrial del ca~: 

La primera reuni.On con los productores de cacao tuvo lugar en San 
Pedro Sula en la sede de la Asociaci.Oo, el pas ado 21 de febrero. 

Los probleaas de los cacaoteros son de natu:--aleza anaj.og&..:.a los de 
los citrlcultores. con el agravio de uoa situacifu particularmente 
i.Jlsatisfactoria a nivel de producc.i&i pd.maria. 
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La .Asociacion eatl actltalmente llevando a cabo un c:e.irao de la pro
duccifu cacaotera. en la base del cual se estara en condicion de bien 
evaluar la situacifu actual y las necesidades de intl!rvencian par.a lm.a 
accioo de rehabilitacioo. aodemizaci.On y e::zpansi.On de los cultivos. 
Parece que u:i problema base sea represe:ntado por la degeneracioo de las 
plantacioned. debido a la falta generalizada de1 uso de semi.lla certi
ficada por parte de los productorea. 

A nivel de beneficiamiento la mayoda de la producciCin se procesa ac
tual.JDe:ite de foma artesa:ia1 Pn la finca, lo que lleva a problemas de 
calidad y estandarlzacioo del producto que obvia:ient~ no son compatibles 
con las requiaitt>s de una produccien para uso industrial o destinado al 
mercado in teruaci.on.e.l. 

Las posihilidades de:. aprovechamiento integral del cacao merecen de ser 
investigados ulteriormente DY.::uante el estudio de uoa fase suc:esiva de 
industrializaci.On para la produccifui de manteca y de cacao en polvo. 
El estu.dio de factibilidad de esta i.niciativa ya ha sido realizado por 
el Banco Central, pero necesita enmarcame dentro de un esquellla general 
de cfesarrollo del sector que presente un pl2.uo integral de acci&i. cou
gruente en sus distintos niveks y entre las varias fases de i'Clpl.ementa
cioo previstas. 

Como se puede obb.:.;:-.ar, en este proyecto hay gran necesidad de una ase
aor!a tecnica cod>inada ONUDI/FNJ. La pr6xi.tu reamifu COil las cacaot.e
ros, durante la cual se discuti::-an los tercai.nos de :referencia del proyec
to, se ha fijado en San Pedro Sula en la sede de la asociaci0n para 4!1 

It.mes S de ~~· 

En el aomento actual, la asociacioo. todavia esta comprometida en reali
.zar la participaciiin de la totalldad de los productores de cacao, lo que 
obviamente le·_ otorgar!a autorldad y representatividad suficiente para 
enfrentar dignuente los problem.as de planificaci0n y de organiz.acion 
clel sector. 

c. Aprovecha.miento agroindustrial del maranou: 

Desde tiempo el I!iA se esta esforzando de organizar un total de 110 gru
pos campesinos del settor reformado, en vista dr. solucionar el problem.a 
del insatisfactorlo aprovechami.ento del maraii0n producido en San Bernar
do. 

Por f alta de una orga:iizacion adecuada, los product..,res no aacan del 
producto el beneficio econOmico que lea com;>ite. Se necesita un proyec
to de aprc.vecham:i.ento integral del producto, de manera que ae puedan 
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program.ar las .:tcc!.onu de desarrollo e imple1Zentaci0n ~ los niveles 
de produeci.fu primaria, transfor.nacion y comercializacion, as1 como 
aoluci.onar los act;.iales problem.as de organiuciau y co•. participacifu 
de los grupos en una ini.c:int:i'"Ta global orientada hacia la valorlza
d&i comercial de la producci6n. Recientemente, el INA ha c.ontrata
do al grup'l COFINSA IJ!l<. para que elabore el ea tudio de factibili.dL.d 
de una plant.a industrial de procesamiento de la s~n:il.l.a de maranon 
(para produc.cifu de aceite y de almendru). 

Sfo em.'largo, el mismo Instituto mani.fiesta perplejidades so1>re el 
enfoque ma.rc.adamente industrial que se quiere dar al aprovecham.i,en
to de la produccioo, m.anifestaadose en prlncipio i::3s partidaria ·de 
una solucioo a nivel artesanal o de pequeiia indus!::.ria. A este pt'>
pooito, es util mcncionar la pres encia en la zona del CDI qua a 
tr.ives del programa del PTR esta experimentancl.o un tipo de homo 
de pequeiia capacidad para la producc.i~ del aceite y de la almendra 
de maraii0n. 

Durante u:ia visita realizada en San Bernardo los clias 27 y 28 de 
febrero se ha podido averiguar que se guedan por solucionar varios 
Jroblemas tec:nologicos en lo referente al procesamiento de::i. produc
to, sobi-e :~Qdo en relaciiiu a la utilizaci6n racional ae la mc:no de 
obra ) a la ob tencifu de rendimientos aceptables :, _.:: o el aspecto de 
la csntida.d y de la calidad comercial del producto. 

Ademas de los ~roble1D2s tecn,llogicos mencionados, hay qu2 considerar 
los aspect:os de investigaciao que se relaci.onau n las posibilidades 
d£. utilizatlfu comercial del falso f ruto. 

Actuall:iente, esta prociucci0n se desperdicia en su gran 111ayoria. 

Lo anterior sugiere la oportmidad ~ duarrollar, en el imbito ie-1 
proyecto integrado, un programa espec!fico de tecnologia de procesa
miento del maran0n (semi.Ila y fals9 fruto) con el proposito de lo
grar en la base de la infonnaci0n extra!da por la literatura inter
nac.:!.ooal y asi como de las experienciaa nuevas y originales realiza
das por el prograaa, esquemas ecooOmicoe y . .acimales de aprovecha
miento cl.al producto ··on la excepcifu dcl programa de tecnologl:a, 
el proyecco de aprovechami.ento industrial del maranon DO Se diferen
ciana sustancialmente, en cuan t:O a metodolog!a, ,de los proyectos . 
mtecedentes, siendo que al:..::.:.."'ara los aspectos dei mejoramiento y 
desarrollo de la producci.0n prim.aria, de tt'ansformaci6n integral del 
producto, de comercializacioo de los productos acabados, as1 como 
los aspectoe de organizaci6c e iiaplementaci.&i del esquema integrado 
de desarrollo. 
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En loa proximos dias se definiran con el INA y con el Banco Central 
los t~rmi.nos de refere.:ida detallados del prcyecto, en el c-ua1 s~ 
auspid~ la p_artici.paci&i activa de la FAO .. en:·.J.o.~ referente A las 
apectos de producci.00. pri.naaria y de .organi.iac:ion sod.oecoatxdca 
de las acti vidades de producci'On. 

En cwm.to al programa de tecnolog!a se r.?fiert, se tratai:a ~ apr,,_ 
vechar de la disponibilidad actual de aaterla prim.a (la cosech~ de 
terminara al final de abri.l) para adelantPr algunas t.Xperienc.ias .. 
de procesami.ento de1 falso fruto en co1sboa:acian ccn los u512os pro
ductores. 

- - ~-. 
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ANEXO No.4 
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A.~EXO No,4 

PROG~"fA AGROINDUSTRIAL 

A . 
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INTRODUCCION 
:· 

Programa Nacional de Investigaci6n y Desarrollo de Medicamentos B&sicos 

Como parte de! Programa Agroindustrial que se encuentra fonnuLmdo la 
Secrctaria Tecnica de! Consejo St,tpe_rior de Planificaci6n Econ6mica, cl. 

traves del Departamento Industriai y que tiene como principales compo
nentes: 

a) Programa de Alimentos . , 
b) Programa de MeJicamentos 
c) Prograrna de Fuentes Aliernas de Energia. 

Se presenta a continuacion. el Programa Nacional de Inyestigacion y De
sarrollo de Medicamentos; el cual consiste en la investiga_c1on y dcsa
rrol!C' de tecnologias, y la producci6n de medir::anicntos de origcri ve6e
tal y ae otros recursp3 na~urales. 

Capitulo I 

DIAGNOSTICO 

Nuestro pais se enfrenta actualmenie a la falta de mcdicamentos debido 
a la escasez de divisas para importarlas y a la ca~i inexistcncia de 
una induscria farma~eutica b~sica. Aunque sc cucnt.a con algunas alter
nativas para resolver el problema, como es una ab~ndante flora y fauna 
unida al conocim;~nto autoctono que nos ha sido legado par nucstros 
antepasados los tfayas; no es conocido con precision todo el recurso 
biologic.a que existe p0r falta de un · estudio sistematico de los mis
r.ios.' Mientras tanto; el consumo aparente de medic·amcnfos paso de LSO 
millones en 1980 a L53 millorie,:; en 1981, y ·1a demanda int~rna poten
cial de medicamentos es aiin mucho mayor, ya que existc mi estrato so
cioeconoruico que np consume medicamentos patentados, porque no cucnla 
con recursos econ6mjcos suficientes para paga~los. 

En lo que"se refiere a los laboratories nacionales, los mismos se han 
dedicado principalmcnte a la dosif icaciori y envas'ado de dcrtos niedi
camentos, ~ara cuya prnducci5n se importa en la mayorfa de los caso& 
la m:itcria primn hasica y los proch1ctos intermcclios. Si a e1>to r.e agrc>
c:i <!UC: la nl<llJUinarja ,:?Xistente CO las laboratorior, no ~S utilizncla en 
tod;i EU capacJuacl, podcmos tencr 1111.1 im:ii~cn mils o nicnos co111pl <!la dp la 
situncion tic la iililm:trfa f:irni:ice!11Lic:i n:idonaL 
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r todas las razones nntes aducidas, es neccsario fomcntar el dcsa
rrollo de la industria fannaceutica nacional, con base.en l• utiliza-

cion de materias primas locales. 

Cap1.t.ulo 11 

OBJETIVOS 
"; 

Sustituir importaciones de rnedicamentos y abaratar los cos to:! de 

adquisicion de los mismo~. 
Desarrollar y fortalecer ~a industria farmaceutica nacional. 

Incre.~entar las exportaciones de sustancias y productos medici

nales. 
Obtener rnaterias primas par~ la f~bricacion de medicamentos, usan
do cot:10 fuentes de abastecimiento, recurses proveni~nt~s de la 

flora na~ional. 

Generar nuevas fuentes de empleo. 

Capitulo Ill 

MEDICS A EHPLEAR 

1. Realizar la clasificacion de·la~ especies 
vegetales en base a condicio~es ~cologicas 
generales. 

2. Realizar la investigacion de soporte bota
nica y agronomica complement.aria, para la 
conservacion de especies autoctonas de im-
portancia comercial. 

Responsables 

CONSUPLANE 
c.1.n. 
E.A.'P. 

C. I.D. 
CONSUPLANE 
U,N.A.H, 

I 
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J. lnvcstigacion de las especies seleccionadas. 
a traves de las diferent~s fases que compren
de el proceso de fabricacion de materias pri~ 
mas basicas para la produccion de medicamen
tos (actividad que se realizara en una prime
ra et~pa, a nivel experL~ental). 

4. Produccion de los productos a nivel de plan
ta P.iloto. 

5. Realizacion de estudios para determinar la 
factibilidad economica e identificar los 
mercados para los productos que se elaboren. 

6. Prograrnacion de la prodi.;ccion de las varie
d:::.d(>c: !"i>1 .. rr5".''"!?.(I"!", ~~r:> $U r-r;insformacion 
a escala industrial. 

7. Produccion a nivel industrial de materias pri
mas basicas, para la fabricacion de medica
mentos. 

8. Fabricacion de medic~~entos. 

9. Creacion de un Banco de Datos 

10. Establecimiento de ~n Jardin Botanico de Es~ 
pecies Medicinale~. 

11. Elaboracion de un Formulario Nacional de Me
dicamentos. 

Responsables 

C.l.D. 

C. l.D. 

C.1.D. 
CONSUPl..A'{E . 
Ministerio de Eco
nomfa y Comcrcio. 

C.l.D. 
CONS UP LANE 
Ministerio de Re~ 
cursos Naturales. 
l.N.A. 

C.l.D. · 

C.l,D. 
Laboratorios Na
cionales • 

C.l.D. 

C. l.D. 
E.A.P. 

C. I.D. 
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Capi:tulo IV 

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 

Organizacion Institucional 

La realizacion del presente programa requiere de una adecuada y ef ec
tiva coordinacion tanto a nivel de entes piibfic;os como privados para 
la realizacion de las diferentes actividades que se.realicen. 

Las principales instituciones partisipantes seran: 

a) El Centro de lnvestigacion y Desarrollo (C.I.D.), cuya par~ici
pacion estara encaminada a coordinar, dirigir y ejecutar las 
principales actividades del programa en mencion. 

b) La Universidad Nacional Autonoma de Honduras (U.N.A.H.) la cual 
a traves de sus organismos especializados, colaborara en algunas 
actividades de soporte basicas par.a las investigacicnes que se 
tiene contemplado realizar. 

c) La Secretaria Tecnicl de Planifica~ior Economica (CONSUPLANE), 
brindara colaboracion en la pla1dficacion de las actividades, 
seguimiento de las mis~as y tramitacion de la cooperacion tecni
ca requer1da; asi como en la identificacion de las posibles fu~n
tes de financiamiento y formulacion de e::.tudios q•1e sean necesa-. 
rios. 

Otras instituciones participantes seran: Ministerio de R?cursos Natu
rales, Inst~tuto Nacional Agrario (I.N.A.)~ Ministerio de Economia, 
asi como el M:nisterio de Salud, Institute Hondureno de Seguridad So
cial (l.H.S.S.), Patronato Nacional de la Infancia (P.A.N.I.) y la Es
cuela Agricola Panamericana (E.A.P.) 
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AN.EXO No.5 

14 de febrero de 1984 

NCTA INTERNA DE INFORMACION 

De Antinori a Efrain Rodrrguez 
y Rebeca Santos. 

La necesidad de ideatificar iniciativas de inversion en el ambito del 

PIDA nace de la preocupaci6n de presentar propuestas de asistencia ; 

tecnica a los 3 niveles siguie~tes: 

a) Planificacion general del sector agroindustridl. 

b) E3tudios de desarrollo a caracter sectorial o territorial (modelos 

de desarrollo agroindustrial integrado). 

c) IniciGtivas p~~tuales. 

:videnteoente, el enfoque mencionado altera sensiblemente el principio 

metodologico original del proyecto consistente en la generacion de prc

yectos puntuales de inversion corr.o resultado de la accion previa de pla

nificacion y desarrollo. Sin embargo, no se puede excluir q1!e existan 

en el pa1s condiciones tales que permitan en algunos casos particulares 

~e anticipar la fase c). Tales condiciones, que nos permit~ran identifi

car y seleccionar iniciativas puntuales a proponer en el ambito del 

PinA seran: 

1. Presencia de problemas de caracter tecnico-organizativo y de mercado 

relacionados a actividades de producci6n agroindustrial en fase ope

racional (rehabilitacion de empresas, intervenciones de caracter es

pecifico sobre problemas de producci6n, de control de los productos, 

de ';~7a de proceso•, de capacitacion etc.) 

2. Presencia de problemas urgentes que piden de ser solucionados a cor

to plazo por efecto de: 

Falta de aprovechamiento o subaprovechamiento de una producci6n dis

ponible; 
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Presencia de condiciones de base (socio-ecoaomicas, de mercado, in

fraestructurales etc.) favorables para la implementacion a corto 

plazo de iniciativas agroindustriales; 

Inadecuado nivel de capacitacion profesional en el ambito de inicia

tivas puntuales de desarrollo agroindustrial bien identificad<ts J ya 

adelantadas en la fase de implementacion (a nivel de estudio y de 

ejecucion). 
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A.'iEXO 6 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA Di INVESTiGACION TECNOLOGICA 

A. Semilla del Maranan 

El esquema teJrico de procesamiento que a continuacion se ilustra 
constituye el marco de referencia al cual se arlaptara la entera 
accion de investigacion. 

I 

• 
De dicho esquema se desprende que se estudiari eli1llinar la fase 
preliminar de f reidura o de coccion de la nuez us~. ~ente adopta
da, concentrando la atencion sobre la fase de descascarado, para 
lo c~al se tratara de encontrar soluciones que permitan garantizar 
la calidad de la produccion. Otro aspecto importante sera represen
tado por la separacion mecanica de la cascarilla de la almendra, 
luego de la separacion de la cascara. Para facilitar el proceso, 
se experimentara la efectividad de un bano de la almendra en agua 
o en solucion ~daptada, seguido de un proceso de secado y tostado. 

Esquem~ Tecnologico Teorico de Procesamiento de la Semilla de Maranan: 

Semilla de Maranan 

i . 
Almacenamien to 

"' ., - -Seleccion segun Tamano 

t 
Descascarado ~~~~~~~~~~~~~ Cascaras 

Al~ndra en Cascarilla Molid~ y Prensado 
~ I 

Bano en Agua o Solucion Apropiada Bagazr-re Cascara 

se!..do y Tostado ~ Combustibl.J ! 
Cascarilla < Sep\racion de la Cascarilla . Aceite (CNSL) 

Quebraduras ~ Sel~ccion Final seglin Tama~ao l 
y Rechazo I 

f Almacenamiento y 
Envasado 

Empaque 

t . 
Almacenam1ento 
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Determinaciones de ~~~oratorio; 

- Determinacion del peso y del tamano (largo. ancho y espescr) de 
por lo men~s 1,000 semillas, dividiendo por categorias de peso 
y tamano, y calculando por cada c~tegorra establecida, el por
centaje de se1:1illas que le corresponde. 

- Descascarado manual <le las semillas. 

- Determinacion de los rechazos por ser las almendras inadaptadas 
al consume (porcPntaje de almenaras rechazadas). 

Dete-minacion de! peso y de! tamano de las almendras con cascari
lla, dividiendo por categorias de peso y tamano, y calc~lando por 
cada categoria establecida el porcentaje de almendras que le co
rresponde. 

Ensayo de interrelacion entre peso y tamano de la alrnendra en 
cascarilla y peso y tamano de la semilla. 

- Determinacion del peso global de la cascara (l,000 semillas). 

- Luego de la operacion de molido de la cascara y extraccion del 
aceite de la cascara (CNSL) con solvente hexano las determinacio
nes siguientes: 

- Peso de la cascara residual (bagazo); 

- Poder calorico de la cascara residual; 

- Peso del aceite extraido; 

- Determinacion de los rendimientos promedios con respecto al pe
so de 1,000 semillas del aceite y de la cascara. 

- Deterwinacion de la humedad de la almendra en cascarilla antes 
del bano en agua. 

- Determinacion de la h1J111edad de las alrnendras en cascarilla des
pues del bano en agua correspondientemente a tiempos variables 
de permanencia de las almendras en el bano. 

- Luego de la operacion de secado y tostado de la almendra en cas
carilla, y de la separacion mecanica de la cascarilla, determina
cion de la humedad optimal de la almendra secada y descascarilla
da en relacion a los parametros siguientes: 

a) Facilidad de la operacion de descascarillado; 
b) Calidad del producto final (color, gusto, etc.). 
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- Determinacion del peso y del tamano de las almendras secadas y 
descascarilladas segun los estandares internacionales, y ensayo 
de interrelacion con el peso y el tamano de las almendras en cas
carilla y de las semillas correspondientes. 

- Determinacion de rendimientos promedios (incluyendo en el calculo 
los rechazos calculados segun instruccion anteceaente) en almen
dras secadas y descascarilladas a partir de la semilla. 

Determinacion de los rendimientos promedios en peso de cascarilla. 

- Determinacion del tiempo de estabilidad de las almendras secadas y 
desca3carilladas en las condiciones del laboratorio (calor, ranci
dez, presencia de insectos, etc.). 

N.B. En el proceso de secado de las almendras en cascarilla, luEgo 
del bano en agua, se determinaran los tiempos de exposicion, 
las temperaturas y las humedades relativas del aire. 

Las condiciones tentativas del secado seran las siguientes: 
~5-50°C hasta alcanzar en las almendras un2 humedad del 25%; 
incremento gradual sucesivo de la temperatura hasLa 75-80°C. 
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B. Falso Fruto del Maranon 

El programa de investigacion Jobre el falso fruto del mara~on se 
concentrari principalmente sobre las dos posibilidades tecnolOgi
cas siguientes: 

a) Deshidratacion del falso fruto para la produccion <le pasas; 

b) Pr0duccion de vino por fermentacion del jugo del falso fruto. 

A la opc1on ~) mencionada corresponderan basicamente los esquemas 
tecnologicos teoricos Giguientes: 

Esouema No.I 
Fruto completo (falso fruto + semilla) 

I 

sef~ccion segun Tamano 

\ 
Lavado en agua o Solucion adoptada 

I 
~ 

Secado al Sol 
i 
\· 

Almacenamiento~~separacion de la Semilla-----

>Pic~do del f also fruto seco 

Ban6 en jarabe y coccion 
). 

Deshidratacion hasta 16% humedad 
.! 

Pas~ de maranon 

>Semilla 
I 

I I 

Proce~amieto 

Del esquema antecedente se desprende el interes en secar el f also 
fruto para asegurarle condiciones optimales de almacenamiento. 

L3 produccion de pasas se puede de tal manera programar en el cur
so del ano entero seglin las modalidades indicadas por el mismo es
quema. 

' ' 



116 

"Esquema No. 2 
-i;-r:ito completo 

+ Seleccion se~un tamano 

. 1 ... s ~ . ,. d- 1 · 1 Semil a,.~~-- eparacion . e a semi la 

Proce~amiento Bano ~' NaOH 1% • Coccion en agua hirviendo 

- . ,. Bano en agua f ria 

+ Picado del fruto 

- + . Ba no en J arabe 

~ 
Bano en agua caliente 

' Deshidratado hasta 16% humedad 

~ ,. 
Pasa de Maraiion 

Este segundo esquema, extraido de la literatura sobre la produc
cion de pasas de maranon, no permite un almacenamiento preliminar 
de la materia prima siendo que ella se destina directamente tal 
cual para el procesamiento. Soluciones optimales en el aspecto 
de la capacidad de almacenar la materia prima y de la calidad de 
la pasa obtenida se pueden inv~stigar como resultado de la combi-

nacion de los dos esquemas. 

A la opcion b) (produccion de vino) correspondera el esquema tec
nologico de referencia siguiente: 

·-
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Esquema No. 3 

Fruf o c~:pleto (f also 

Nuez 44r---- Sep'tracion de la nuez 

fruto + nuez) 

Procetamiento MoAdo y Prensado ------1 ..... Bagazo de falso fruto 

Ju~ de Maranan Lav~do v Prensado 

Alternativa No.1 

ClaJificacion con gelatina u 
otro Sistema 

i 
Jugo Clarificado 

i 
Ajuste del grado de azucar 

tl .... 1 d Ino~u acion con eva ura 

Fermtntacion 

+f .... Cent l. ugac1on 

Enf r!amiento y maduracion 

1 'ff. . ... f" 1 C ar1 1cac1on ina 

Emboillado 

~ - ., 
Fennentacion • Destilacion 

Alcthol de Maraiion 

Alternativa No.2 

I 
Ebullicion 

t 
Enf riamiento 

S t ., d d eparacion por grave a o 
Centifugacion 

+ •t• d Jugo Clari 1ca o 

Aj~te del grado de azucar 

11 .... 1 Inocu acion con e~adura 

F 
• ., 

ermentacion 

+. . ... Centl.fugacion 

E ft. . d .... n r1am1ento y ma uracion 

Cl ~-r· .... t· ar1 icacion inal 

Ecbttellado 
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Determinaciones de Laboratorio 

- Determinacion del peso y del tamano del falso fruto recien cose
chado (con semilla y sin semilla). 

- Determinacion del peso y de! tamano del falso fruto despu~s de l~ 
operacion de secado (con semilla y sin semilla). 

- Ensayo de relacionamiento del peso del f also f ruto con el peso de 
la semilla, par cada variedad de producto examinado. 

- Determinaciones a hacer sobre el jugo del falso fruto. 

- Rendim.iento promedio; 

- Gradacion Brix; 

- Acidez (pH); 

- Taninos totales (eventual); 

- Nitrogeno total; 

- Fosforo y magnesio. 

- Determinaciones a hacer en relacion al proceso de secado del fal
so fruto: 

- Humedad inicial y final; 

- Tiempo, humedad relativa y temperatura. 

~.B. Adeinds que en laboratorio, el proceso de secado del falso fru
to se puede rcalizar experimentalmente en las mismas fincas de 
los grupos productores, utilizando un secador solar de muy sim
ple concepcion, coustruido de manera a reali~ar el procesamien
to efectivo y la proteccion oportuna (contra insectos, agentes 
atmosfericos, etc,) de los falsos frutos del maranon. Las de
terminaciones a hacer en el curso del proceso de secado seran 
basicamente las mismas ya consideradas en el secado de labora
torio: tiempo, temperatura y humcdad relativa. El interes prin
cipal del ensayo consistira en investigar las czracteristicas y 
las posibilidades del secado al sol en las condiciones propias 
del area de proyecto (S. Bernardo). Sera oportuno, al fin de te
ner una serie historica atendible de referencia en cuanto a las 
caracteristicas climaticas, contar con los datos metereologicos 
de la region en los ultimos lJ anos. 
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Determinacion del tiempo, de la temperatura y de la concentracion 
optimal del bano de jarabe con el fin de realizar la condicion 
optimal de la pasa (en cuanto a palatabilidad y conservabilidad 
del producto). 

- Determinacion de las condiciones de deshidratacion del falso 
fruto ya tratado y cocido en jarabe; tiempo, tenperatura y hu
medad relativa. 

- Determinacion de los valores optimales de h~edad y de concentra
cion de azucar en el producto final (pasa de'maranon). 

- Determinacion de la estabilidad del producto acabado en las con
diciones del laboratorio. 

- Palatabilidad de la pasa del maranon. 

Determinacion en el jugo del grado sacarocetrico ideal en relacion 
a la calidad del producto final (vino) obtenido por fennentacion, 
con el fin de cuantificar el ajuste necesario. 

- Determinacion de las cnndiciones de ebullicion del jugo (tie~po 
e intensidad de la ebullicion), con el fin de optimizar la pre-
cipitacion de los taninos. 

- Determinaciones a hacer en el mosto en fermentacion: 

- Densidad especifica; 

- Tiempo y temperatura de fermentacion; 

- pH, N, rH y mg. 

- Determinaciones en el producto acabado (vino) 

- Alcohol 

- Azucar residual 

- Color 

- Acidez (pH) 

- Taninos totales 

- Palatabilidad 

- Estabilidad del producto 

- Poder oxido-reductivo (rH). 
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A.'liEXO No. 7 
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ANEXO No.8 



A. I.D. 

,\NACIHO 

APROCACAHO 

CDI 

CNSL 

CO HEP 

CONADI 

CCNSl'PLANE 

FAO 

IHCAFE 

IHMA 

INA 

ONUDI 

M.RR.NN. 

PIDA 

PROHDAI 

SAPIAN 
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EXPLICACION DE LAS SIGLAS 

.· 
Agencia Internacional para el Desarrollo 

Asociacion Nacional Citricultores de Honduras .. 
Asociacion Productores de Cacao de Honduras 

; 
Centro de Desarrollo Industrial 

Cashew Nut Shell Liquid 

Consejo Hondureno de la Empresa Privada 

Corporacioa Nacional de Inversiones 

Consejo Superior de Planificacion Ecouomica 

Food and Agriculture Organization 

Instituto Hondureno del Cafe 

Instituto Hondureno de Mercadeo Agr1cola 

Institute Nacional Agrario 

i . 
. ~f 

Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial. 

Ministerio de Recursos Naturales 

Plano Integrado de Desarrollo Agroindustrial 

Programa Hondureno de Desarrollo Agroindustrial 

Sistema de Analisis y Planif icacion de la Alimentacion y 

Nutricion. 
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