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Nota Explicativa 

Valor del Lempira. 

Durante la misi6n presente el valor oficial de la moneda de Honduras era: 1 

Lempira = 0.5 dolares de EE.UU. 

Abreviaciones. 

AB CHO 

ABDI 

ABMPI 

CCI (U?fCTAD/GATT) 

CD! 

CO HEP 

CONADI 

CONSUPLAdE 

ECCA 

FAO 

Im:>P 

OIT 

ONUDI 

Asociaci6n Nacional. de Curtidores de Honduras. 

Asociaci6n Nacional. de Industrial.es. 

Asociaci6n Nacional de Medianas y Pequeiias Industrias. 

Centre de Comercio Internacional.. 

·centro de Desarrollo Industrial. 

: Consejo Hondureiio de la Empresa Privada. 

Corporacion Nacional de Inversiones. 

Consejo Superior de Planificacion Econ6mica. 

:Empresa de Curtidos Centroamericana, S.A. 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentacl.6n. 

Institu~o Nacional de Formaci6n Protesional. 

Organizacion Internacional. del Trabajo. 

Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Ind\lstrial. 



ii 

Unidades de Medici6n. 

En las curtiembres produciendo cueros para oscarias, se em.plea para la ~edi

cion del 8.rea del. cuero el pie cuadrado internacional of'icial de doce pulga

das , equi Valente a 0. 092903 zi ( 30. 48 cm x 30. ~8 cm) • 

Para el peso se util.iza frecuentemente la libra inglesa de 0.4536 Kg. Para 

la medicion del. volumen se util.iza el galen americano de 3.7852 litros. 

Nota La ref'erencia (Ref'.) signif'ica el nUm.ero correspondiente dentro del 

Anexo 25. 

.. 
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Resumen. 

Este informe corresponde a una mision de dos meses de duracicn con el proposito 

de estudiar la situacion que presentan las indust .. rias correspondie:ntes a las ra

mas industrial.es de Cuero, Calzado de Cuero y Otros Productos de Cuero y de p::-e

sentar recomendaciones adecuadas que permitan que estas industrias crezcan en 

f'orma ordenada y en condiciones favorables para $U des&rrollo. 

La mision se desarrollo desde el 14 de octubre hasta el 13 de diciembre de 1984, 

como parte del Proyecto PBUD/OBUDI, DP/HOlf/82/019, Promocion Industrial., coordi

nado por la Direccion de Sectores Productivos de CONSUPLANE. 

Las principal.es recanendaciones son las siguientes: 

- Reducir la actual exportN:ion de cueros crudos, y to:mar medidas ad.ecuadas pa

ra procesarlos en el pa!s. 

- Adoptar medidas concretas para relacionar el precio de la mate~ia prima con 

su calidad real y cuantificar la perdida economica por varios defectos en 

los cueros crudos. 

- Mejoramiento de los cueros crudes bovinos. 

Continuar e intensificar la asistencia tecni~a a la industria del cuero, in

cluyendo becas. 

- Adoptar medidas financieras para facilitar la. compra de maquin'lria e insumos 

qu!micos para las curtiembres pequeftas. 

Considerar el establecimiento de una nueva curtiembre con una capacidad. pro

ductiva de 120,000 cueros al s.ao. 

Considerar la pcsibilidad de crear un pequeilo laboratorio de control ae cali

dad de cueros. 

Intensificar ~os esf'uerzos emprendidos para mejorar la formacion del personal 

a tod" n1 vel del sec-t.or calzad.o, incley-endo equipo part0. el taller del Ir.FOP, 

Decas y expe.rtos especializados de mision breve. 
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Solicitar los servicios .le un experto en la f'abricaci6n de calzado baJo 

condiciones de tallere~ y f&bricas pequei'Ia.s, para un perlodo prolongado. 

Adoptar medidas f'inancieras para :facilitar la co:npra de algunas m&quinas 

manuales e$encia.L~~ para tnll.eres de calzado. 

F.stablecer nuevas unidades para la :fabricaci6n de varios ccmponentes para 

Calzado. 

Simpllf'icar los tr8mites necesarios para realizar la exportaci6n de cuero 

y productos manu:fa--turados de cuero, incluyendo el aprovisionamiento regu

lar de insumos esenciales. 

Mejorar los datos estad1sticos del sector cuero. 

Crear canites especiales para los subsectores respectivos para considerar 

medidas practicas a tanar y para mejorar la coordinacion y cooperacion en

tre organismos publicos y pri vados y r•?presentantes de las industrias res

pectivas. 
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Introduce ion 

Dentro ce un Proyecto de PBUD/ONUDI, DP/HON/82/019, Pranocion Industrial, coor

dinado por laDireccion de Sectores Productivos del Consejo Superior de Plani

ficacion Economi.ca, CO'NSUPLANE, el Gobierno de Honduras solicit5 la asesor!a de 

expertos especializados para realizar investigaciones par ram.d.S indt.Striales. 

Entre las ramas industriales seleccionadas eran las ramas industriales de Cuero 

y Calzado. 

Un Experto en Programacion y Racionalizacion en las ramas industriales de Cuero 

y Calzcldo efectu0 una Mision en Honduras de dos meses de duracion, desde el 14 

de octubre hasta el 13 de diciembre de 1984. El propesito de este Proyecto espe

c!fico fue de estudiar la situacion que presentan las industrias correspondien

tes a las ramas e.e Cuero y Ce.J.zado de Cuero, y determinar y proponer las organi

zaciones y estrategias adecuadas que permitan q'.le las mismas crezcan en forma 

adecuada y en condiciones favorables para su desarrollo. 

La descripcion detallada del puesto se presenta en el Anexo I. 

Se decidio incluir en estas investigaciones tambien las industrias y talleres 

que manufacturan varies productos de cuero (otros que calzado}, como guantes 

de cuero, monturas, art!cul.os de maroquiner!a, ~tc. para obtener una vista in

tegral de todo el sector cuero y productos manufacturados de cuero. 
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I. ACTIVID.ADE::> 

Las actividades del Experto incluyeron visitas a 15 curtiembres (Vease .Anexo 9} 

a las cuatro fabricas de calzado grand.es que e.xisten en el pa!s, a una ~brica 

de calzado mediana como as! tambiEn a cuatro fabri.cas de calzado pequeiias, en 

San Pedro Sula. (Anexo 10}. 

Tambien se realizaron reuniones con las Juntas Directivas de las dos cooperati

vas de talleres de calzado e.xistentes en Tegucigalpa, inclu!do visitas a sus 

almacenes centrales de cuero respectivos y a al.gunos de los talleres de calzado 

asociados. Otras empresas visit&das fueron: una empacadora, dos ~bricas de 

guantes de cuero, una ~brica grande de art!culos de maroquiner!a (no cuero), 

una embutidora de came de cerdo y algunos talleres m.anuf'acturanC.o varios art!

culos de cuero. El Experto particip0 en una reunion de la Asociacion de Coneje

ros en San Pedro Sula, que tiene interes en desarrollar la curticion de pieles 

de conejos. 

Se establecio contactos con varios organis::ios publicos competentes en materias 

relacionadas con las actividades de las ramas industriales de cuero y calzado, 

ccmo as! tambien con asociaciones industriales privadas vinculadas con este 

sector, para obtener inf1Jrmacion sobre su.s actividades y proyectos espec!ficos 

com.a as! tambien para obtener datos estad!sticos actualizados. 

Los siguientes organism.as publicos :f'ueron contactados: 

- Ministerio de Econom.!a y Comercio, varios departamentos. 

- Banco Central de Honduras , Departamento de Investigaciones Industriales. 

- Corporacion Nacional de Inversiones, CON.ADI. 

- Centro de Desarrollo Industrial, CDI. 

Institute Nacional de Formaci6n Profesional, IBFOP. 

- Secretar!a de Recurses Natural.es. 
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Las asociaciones privadas consultadas incluyeron: 

- Asociaci5n Nacional. ~e Industriales ~ J\lIDI. 

Consejr.. llondurefio de la Em:presa Privada, COHEP. 

- Asociaci1~n Nacional c.e ~-iedianas y Pequeiias Industrias, ANMPI. 

Durante tod.as las visitas efectuadas a organismos p\iblicos y a asociaciones 

privadas como as! tambien a varias fabricas en el area de Tegucigalpa el ex

perto rue acompaiiado por su contraparte del COBSUPLARE, Licenciada. Lourdes 

Bustillo, del Departamento Ind~tstrial. En las visitas efec"t.uadas a las cur

tiembres y a otras f'&bricas en el interior del pa!s , en San Pedro Sula y en 

los Departamentos de Choluteca y Valle, le acompaiiaron al experto el Volun

tario de las Baciones ~idas, especialista en tecnolog:fa del cuero, senor 

Jorge Yi Yacila {del Proyecto PNUD/ONUDI - DP/HOB/82/017) y su contraparte 

hondureila Sri ta. Miriam Aguilar del CD!. 

Dentro del Programa de un Seminario-Taller sobre la Industria del Cuero, Cal

zado y Otros Productcs de Cuero, organizado por CONSUPLANE, ANDI y ONUDI, y 

que se efectu5 el 2 de diciembre de 1984, el experto presento los resultados 

prelil;dnare~ del Diagn0stico de la Industria realizado por ONUDI/CONSUPLMJE, 

a los industriales del Cuero y Calzado de Cuero. Participaron en este Semina

rio-Taller casi 60 personas, de la industria como as! tambien de organismos 

µublicos y asociaciones privadas. {.Anexos 21 y 22). 
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II. OBSERVACIO:rm> 

A. Disponibilidad de Cueros Crudos en Honduras. 

Los datos estad!sticos disponibles indican que la ex:istencia genadera en Hon

duras, en el aiio 1982, era de al menos 2.5 millones de .. :>vinos. La encuesta 

ganadera llega hasta a una cif'ra m.ey cerca de 2. 7 mi.llones de cabezas. {Vea.lie 

.Anexos 2~ 3 y 4). 

El destsce anual var!a algo de un aiio a otro, pero el promedi~ anual de los 

cinco aiios 1978-1982 esta en 395,000. cueros crndos producidos, equivalente a 

una tas:: de destace de aproximadamente 15% {Anexo 5). 

La filsponibilidad de ganado vacuno, expresada en cabezas por habitante esta 

de o. 67 cab. /hab., el cual es igual al !ndice correspondiente para Latinoame

rica, de 0.67 cab./hab.' pero mas del doble del !ndice mundial que es de so

lamente 0.32 cab./hab. {Anexo 2). 

En el futuro, sin embargo, la disponibilidad de ganado vacuno, expresada en 

cabezas :por habitante, va a ir disminuyendose, debido al hecho de que la po

blacion human& va a crecer considerablemente m'5 rapido que las existencias 

ganaderas. Se estima que en el aiio 2000 la poblacion humana en Honduras seri 

de aproximadamente 7 millones de habitantes, determinando un crecimiento des 

de 1982 de 75%. 

Los pronosticos hecbos para existencias ganaderas y d.isponibilidad de cueros 

crudos, sin embargo, var!an bastante, seg(in el criterio utilizado. 

1.- Pron6stico Sobre la Disponibilidad de Cueros Crudos en el Afto 2000.{Ref. 7) 

Pronosticos generales determ:f.r.an las tasas de crecimiento probables rela

tivas a la produccion y el consumo de came y productos l&c~ . .:>s, conse

cuentemente tambi'n de la disponibilidad de cueros crudos. 
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Estos pronosticos est&n m8s bien conservadores, bas&n.dose en &sumpciones 

sabre las relaciones f'uturas entre el precio de came vacun& y el grano, 

cano as! tambien entre came vacuna y otras clases de .::arnf: competitivas. 

Parece, sin embargo, que las posibilidades de aumentar la produccion de 

came vacuna quedan bastante limitadas, no obstante que en puses en v!a. 

de desarrollo existen posibilidades pa:a. intensificar la produccion gana.

dera. can.a as! tambien mejorar l.a tasa. de destace del stock ganadero exis

tente. En real.idad el mejorami c?nto de la. productividad influye en grado 

decisivo en el pronostica.do incremento de produccion de cueros crudes. 

Los pronosticos sabre la. produccion de cueros crudos bovinos se basan en 

las proyecciones de la FAD y del Banco Mundial con respecto a. la. produc

cion de came vacuna. El pronostico sabre la produccion de cuero curtido 

se limits. a. estar consistente con la. produccion de cueros crud.as. Para 

Latinoam.erica se pronostica. que la produccion de cueros crudos bovinos 

en el aiio 2000 Sera de unos 870 mil.es de toneladr.s, peso Salado, lo que 

equivale unos 44 mil.lanes de unidades (cueros crud.as). 

Villa en su estudio sobre Latinoam~rica. (Ref. 4), cree que no va a. aume!!. 

tar sino muy lentamente por varia.s rs.zones, ni en La.tinoamerica., ni en 

un pa!s espec!fico. El estima. que el stock bovino en Honduras en el ai'lo 

2000 no ser& mas que 2. 7 mil.lanes de ca.bezas, lo que corresponde a. unos 

460 ,000. cueros. La. encuesta ganadera. en 1984 considers. sin embargo, que 

la. cifra. probable para. el a.iio 2000 puede estar a.lrededor de los 3.5 mi

ll.ones de ca.beza.s bovina.s, lo que equivale a una disponibilidad de o.50 

cab. /hab. :Ro se estima que la tasa de matanza. va. a cambia.r mucho, y con 

una tasa estimada. de 17 ~ el destace anua.l ( cueros bovinos) en el ai'lo 2000 

puede estimarse a. aproximadamente 600,000. cueros al maxi.mo. 

.. 
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Eutre •st .. cif'ras nn probablemente a situarse las cif'ras reaie"' Eh to

do caso la diSPonibUidad gllll'1dera, e:rpresada en Cabezas por habitante, 

va air dismin1\YEDdose en 1os ai!os V-deros. Esto significa q,,.. 1a ~ 
da del cuero va a ir aumentandose. 

2.- La Ca.1.idad 1.el Cuero Crudo (Piel Cruda) de Bovinos. 

En real.idad la pie1 cruda es un s.ibproducto de la industria de la carne. 

Pero oo debe trataria c- un subproduc';o, porque es una matecia Prima 

b&sica de •1\Y grande illlportancia par~ todo el sector cuero. La calidad 

ef'ectiva de esta materia Prima es muy illlportante. Es eVidente, sin emb"!: 

go, que en Honduras las pieles de res tienen muchos def'ectos que las de
precian considerablemente. 

Estos def'ectos resultan de una variedad de causas: 

- En el anU.'!J. vivo bs,y dai!os Pl"OVOcodos por parlsitos (t6rsaJ.o, garra.
·pata y gusano del buey) , como as! tambien def'ectos mec8nicos ( ra.yas 

y hericias provocadas por alambres de pua, aguiJadas, cornadas, arbus

tos espinosos, etc) y marcas de hierro, que son muy f'recuentes y es

pecia.Imente da.6osas porque est&n impresas en la Parte de mayor valor 
de la piel, el lomo. 

Desp~s de la matanza del anima.l: Las pie1es provenientes de los ras
tros municipal.es estan generalmente muy daftadas. Cortes, &guJeros e 

irregularidad del per!metro de la piel son ~et'ectos que se producen 

durante el desuelJo por el descuido de los matarif'es. Estos daflos dis

min11Yen mucho el Valor de la pie1 y del caero curtido porque result.., 

en desperdicios considerables cuando se recortan los cueros en las f'B.
bricas y talleres de ca.1.zado y otros art!eulos de cuero. 
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Las pieles producid.as en :'I.as empacadoras son de mucho mejor cal.idad, par

que en ellos se tra't>aja con extracto~s de piel mec8nicas, que no provo

can estos daiios de desuello. 

En adicion hay defectos de putrefaccion por falta de conservacion adecua

da par sal.ado (o secado). Esto ocurre si las pieles quedan d'?Jll&Siado lar

go tifDP(> sin salado o durante el almacenaje en locales inadecuados con 

~em.peratura y/o humedad alta y con ventilacion insu.ficiente. Los defectos 

de conservacic5n son menos corrientes, pero existen, sobre todo en rastros 

pequefios en el pats. Las empacadoras y saladeros mas grandes salan bien 

las pieles, para venta local o para exportacion. 

Existen siete empacadoras en Honduras, con una capacidad diaria de matan

za de entre 100 y 350 cabezas. Hay numerosos rastros pUblicos y tambien 

hay destace clandestino. La mayor!a ~e la produccion de cueros es propor

cionada par las empacadoras. (Anexo 6) • 

3.- Perdida F.con6mica para la Econom!a Nacional por Defectos en las Cueros 
Crudos Bovinos, en Honduras. 

Es de impartancia notar la perdida eccLomica relacionada con defectos en 

los cueros crudos, ~orque es signif'ican'\.e. 

Para comparacion se puede citar un estudio detallado efectuado por la Di

vision de Curtidos de la Cooperativa Montecillos en Costa Rica en el ano 

1983 (estudio efectuado en colaboracion con el Centro de Tecnolog!a del 

Cu.ero, CETEC, Universidad de Costa Rica). Se estimO en este estudio que 

se estan perdiendo a.,ualmente m'8 de 90 millones de colones ( aproximada

mente 2 millones de dolares de EE.tn.J.) par defectos que podr!an evitarse. 

(Anexo 7). 
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Costa Rica tiene aproximademente un stock ganadero va.:uno y un destace 

igual a los de Honduras. Por simple comparaci~n se puede entonces esti

m.ar que en Honduras la perdida econ6mi.ca por def'ectos en la materia pri

ma cueros crudos puede ser de apro:ximada:nente 4 millones de Lempiras 

anual.mente. Si se calcula sobre la base de cueros curtidos, esta perdi

da se elevara &Un m'5. (Ref'.5). 

B. Situacion de la Industria de Cuero. 

'Exi.sten en Honduras un total de unas veinte curtiembres (Vease·Anexo 9) de las 

cuales una curtiembre (curticion al cro:mo) es relativamente grande, con mas de 

100 empleados, tres curtiembres (curticion al cromo) son medianas y las otras 

son pequenas hasta muy pequenas curtiembres (curticion al vegetal). En total 

las curtiembres tienen 280 personas empleadas, y una produccion anual estimada 

a aproximadamente 240,000. cueros curtidos. No hay datos muy exactos sobre la 

produccion de cuero, y ta:nbien hay ciertas variaciones durante el afio, debido 

a disponi bilidad de materias primas, a temporadas, etc. La estimacion se ha h.!t 

cho basado en las inf'ormaciones obtenidas durante las visitas ef'ectuadas a la 

mayor!a de estas curtiembres. 

Se estima que la curtiembre mas grande produce un 46% de la produccion total 

de cuero curtido en el pa!s, las tres ~urtiembres medianas de curtici6n al 

cro:mo juntan un 32% y las restantes curtiembres (vegetal) un 22%. 

Existe una Asociacion Nacional de Curtidores de Honduras, AiiCHO, que reune las 

principales curtienbres del pa!s. 
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La curtiembre mas grande tiene todas las maquinarias (y equipo) que se utilizan 

en una curtiembre de produccion moderna. Las tres medianas est&.n bastante bien 

equipadas y utilizan procesos de f'abricacion usuales hnsta bastante avanzados, 

pero hace f'alta algunas m&quinas para que tengan el mism.o nivel de f'abricacion 

que la m.8.s grande. Las j?equeiias curtiembres, sin embargo, solamente tienen pi

las' be.tanes' y una m~uina planchadora y muy pocos equipos mas. 

1.- Antiguedad de las C''4l"tiembres y Modalidad del Crecimiento,. 

La curtiembre mas grande, ECCA, :file fundada en 1964; dos de las curtiem

bres medianas de curticion al cromo empezaron como curtiembres de curti

cion vegetal, y se desarrollaron en curtiembres de cuero para oscarias 

a.Dos atr&s y sus producciones aumentaron considerablemente. Una de ellas 

:file reconstru1da despues de un incendio en 1983. La tercera curtiem.bre 

mediana, Comercial La Flor, se estableci6 en 1980 solamente, y tiene ya 

una producci6n signif'icante. 

Las curtiembres tradicionales, de curticion vegetal, en su mayor!a son 

bast ante viej as, con poc1:1.s excepciones. La pequei'ia curtiembre, Bonilla, 

se establecio en mayo de 1984. 

En El Progreso, se nos inf'orm6 de una nueva curtiembre, pequeiia, de 

curticion vegetal, esta en constrt.t~~ion y puede posiblemente iniciar su 

prod~ccion en 1985. 

Una de las curtiembres de curticion vegetal esta produciendo tambien ca!!. 

tidades limitadas de cueros al crom.o, para m.onturas, arneses, etc. pero 

la calidad de estos cueros no ha alcanzado e.Un el nivel deseable, en par 

te por falta de experiencia y de instalaciones adecuadas para la termin.! 

cion del cuero al crOJDo. 
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Otras curtiembres han indicado interes en introducir la curticion al cromo, . . 

y experiments.dos al respecto est&n en curse, con la ayuda de CDI/ONUDI. Sin 

embargo, sin al menos un m!nimo de maquinaria adecuada para esta produccion, 

no se puede esperar de obtener una calidad de cuero al cromo muy buena. Las 

cantidades anticipad&; de este tipo de cuero en las pequenas curtiem.bres 

tambien quedaran muy limitadas. 

2.- Clasificacion de Cueros Crudos Bovines. 

En el -nercado danestico, se informo, las pieles de res se venden al peso 

(o por unidad) sin clasificacion ninguna por rango de peso, sexo, edad o 

defectos. Este sistema represent& una diferencia esenci&.1 de lo que nor

malmente se practica en los pa.!ses que tienen una industria del cuero 

bien desarrollada. En Honduras, en consecuencia, no existe suficiente in

centivo economico, ni a los ganaderos ni a los que producen cueros crudos, 

para tomar medidas eficientes visando a mejorar la calidad de esta mate

ria prima, ni en el animal vivo y tampoco durante el desu>llo en los ras

tros. 

Los lotes de cueros crudes que llegan a las curtiembres, en consecuencia, 

no est&n uniformes, en peso o en tame.no. Una clasificacion en la curtiem

bre misma, es necesaria para asegurar una produccion de cueros curtidos 

de calidad uniforme y reproducible. 

Sobre todo los utilizadores del cuero curtido, ~bricas de calzado, zapa

ter!as, etc., tienen muchas quejas sobre la calidad de cueros curtidos, 

para oscaria como as! tambi~n para suela. No es sorprendente que la uti

li zacion de productos sinteticos (cuerina y otros) ha aumentado conside

rablemente. P'>r ejemplo, en calzado para mujeres no hay produccion signi

ficante de calzado de cuero en el pa!s, la mayor!a lo constituye calzado 

de materiales sinteticos. 
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3.- Utilizacion en el Pa!s de los Cueros Crudos que .Ahora se Exp<>rtan como 
Materia Prima. 

El destace anual es de aproximadamente 400,000. cueros. La exportacion de 

cueros crudos (promedio del per{odo 1980-83) era de 150:000 cueros (.Anexo 

12). Esto confirma que la produccion de cuero curtido, promedio, equivale 

a unos 250,000. cueros. 

Asumiendo que esta cantidad de 150 ,000. cueros ( ahora exportada) pueda CU£ 

tirse en el pa!s, esto representar!a una cantidad de aproxi.ma.damente 4. 5 

millones de pies cuadrados (30 pie~2/cuero) de cuero para oscaria. 

Con un promedio de 2.2 pies2 por par de calzado de cuero esta caL.tidad po

dr!a convertirse en aproximadamente 2 millones de pares de calzado de cue

ro adicionales, de produccion nacional. 

Si las r.ondiciones de calidad y tipo de cuero fueran conforme a los reque

rimientos de las fabricas de calzado y zapater{as, no ser!a necesario im

portar una cantidad tan importante de calzado de cuero que actualmente: se 

import a. 

Tambien las necesidades para calzar a una poblacion rapidamente crecien

te podr!an ser satisfechas. 

Se debe considerar atentamente en que forma podr!a ser obtenida esta meta. 

0 bien instalar una curtiembre grande adicional, o bien aumentar la produ.£. 

cion en curtiembres existentes, o las dos posibilidades paralelamente. 

4.- Produccion de Suela Vegetal. 

Todas las curtiembres pequeflas y muy pequeflas producen c1lero de curticion 
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vegetal para ha.cer suela para cal.zado y cuero vegetal para artesanos tala

barteros y repujidores. Las curtiembres medianas tambien producen cit..rta 

cantidad de cuero vegetal, utilizando para eso cueros de baja calidad, que 

no son convenientes para fabric&?' cueros para oscarias. 

Los procesos utilizados en la curticion vegetal vari:an algo de una curti~ 

bre a otra, pero en .general se puede constatar que la mayori:a de las cur

timbres medianas y pequeiias utilizan extracto dP. curtientes importadas 

( castaiio, mimosa o quebracho). Las curtiembres muy pequeiias, en su mayor!a 

utilizan procesos tradicionales, curtiendo con corteza de mangle y/o fru

tos vegetales (nacascolo o divi-divi), lo que im.plica una curticion muy 

lenta, resultando un producto de cuero de mediana calidad solamente. 

Tambien la maquinaria utilizada en las curtiembres vegetales es deficiente 

y no permite obtener un& suela de muy buena calidad. 

Un program& intensive de asistencia tecnica de CDI/ONUDI esta desarrollan

dose actualmente para ayudar especialmente a. las curtiembres vegetales. 

Sin embargo, un cambio en la mentalidad tradicional de estos cu....-tidores, 

no es r'acil obtener en un plazo corto, necesita mucho tiempo y un trabajo 

seguido durante un per!odo de tiempo bastante largo. 

5.- . Mejoramiento de la Calidad del Cuero Curtido al Vegeta.l. para Suelas y 
Otros Usos. 

Debe consider8.':"se efectuar una mejor seleccion de los cueros crudos (o 

de los cueros en proceso) para obtener cueros :urtidos mas adecuados pa

ra. el uso espec!tico al cual sera destinado. Para ~~ela se debe seleccio

nar cueros de un espesor suficiente y lo mas uniforme posible. Cueros pe

quefl.os u livianos serin mas adecuados para otros usos (talaba.rter!a, ma

roquiner!a, etc.), y no necesitan una curticion tan prolongada que el cue 

ro para suela. 
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El. uso de extractof, curtientes va a facilitar la curtici6n y reducir el 

tiempo requerido pa.ta obtener el cuero terminado deseado. Sin embargo, 

las curtiembres pequenas no necesitan una cantidad de extracto curtien

te muy importante cad.a una. Por eso, es di:r!cil para una em.presa peque

iia obtener los extractos curtientes, que tienen que ser importados, 7 en 

cfl'"ltidades bastante grandes. 

Para sol~cioLar este problem& que tambien es un problema de financiamien 

to, se ht. pensado en una ccmpra centralizada para todas las pequeiias em

presas interesa.das, por ejemplo por medio del CD!. La creacion de una 

especie 1le Fondo de Rotaciou puede considerarse, en el cual participan 

las empresas interesa.das como as! tambien un organismo nacional adecuado 

como lo es el CDI. Se debe en todo caso, tratar de hallar una solucion 

practica y realizable de este problema. 

6.- Problemas de las J\guas Residuales de Curtiembres. 

Las muy pequeiias c~iembres, que utilizan solamente cal y curtientes 

vegetales, no parecen tener ningGn problems. con las aguas residuales, 

pues algunos tienen pozbs para sedimentacion. 

Las curtiembres medianas y pequeflas, curticion vegetal principa.lmente, 

hasta ahora no tratan sus aguas residuales. Los que contemplan utilizar 

o que ya utilizan sales de crane para la curtici6n, y tambien sulfuro de 

sodio para el encalado, estan conscientes de este problema, y algunos ya 

tienen un tratamiento sim.plifica.do. 

Las curtiembres medianas de curtici6n al crano, ya tienen alguna y otra 

forma para evitar los problemas, pero ninguna de estas curtiembres efec

tG.a un tratamiento sistematico de sus aguas residuEtJ.es. 
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La curtiembre la m'5 grande tiene un sistema de tratamiento primario, pe

ro hast a ahora ningtln tratamiento secundario. 

En general, en un pa!s como Honduras, con mu.chos r!os relativamente gran

des que llevan bastante agua, no parece ser un problema de gran importan

cia, el tratamiento (o la f'alta del mismo) de aguas residuales de curtiem 

bres. 

Si los planes para el establecimiento de una nueva curtiembre (400 cueros/ 

d!a) ser8n realizados, sin embargo, entonces sera necesario considerar la 

instalacion de una planta especial para el tratamiento dP. sus aguas resi

duales. (Ref.12). 

7.- Pieles y Cueros No Vacunos. 

La casi totalidad de los cueros curtidos en las curtiembres en Honduras , 

o exportado en estada salado, provienen del ganado vacuno. Existe tambien 

otros recursos de materias p1·imas, aunque en cantidades muy limi tadas, de 

caprinos, equinos, porcinos, reptiles, conejos y de al.gunos animales no 

danesticos (ovinos practicamente no hay). 

Cueros Caprinos. 

Segiln informacion de la Secretar!a de Recursos Natural.es, se estima que 

Honduras tiene una existencia ganadera caprina. de 25,000. cabras. Las pi_! 

les de cabras producidas, esti.'ll.ado a una cantidad de al menos 10 ,000. pi_! 

les, son bien desolladas y de buena calidad, se venden en estado seco, P.! 

ro en forma no sistematica. Con esta cantidad limitada no parece justifi

cado considerar una curticion especializada. Varias curtiembres curten 
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de vez en cuando pequeilas cantidades de cueros ie cabra, al vegetal o al 

crano, cuando esta m.ateria prima est~ disponible a la region donde est& 

localizada la curtiembre. . La mqor!a de las cabras parecen hallarse en 

los Departamentos del Sur: Choluteca y Valle. El cuero de cabra se use. 

para varios art!culos de maroquiner!a 11 para forro, etc. 

Cueros Porcinos. 

Tambien se curten cantidades limitadas de cueros de cerdo, sabre todo en 

el 5ur (Choluteca y Valle), en curtiembres existentes, la mayor!a curti

do al vegetal, para valijas, etc. Se estima que en el Sur se producen 

anualmente una cantidad de entre 10 ,000 y 15 ,COO pieles de cerdo. La ca

lidad no es tan buena que la de cueros de cabra, porque los cueros de 

cerdo frecuentemente estan dailados por descuido en el desuello, mostran

do a menudo dos o tres agujeros cad.a piel. 

Una embutidora de came de cerdo cerca de San Pedro Sula esta consideran

do la posibilidad de producir tambien pieles de cerdo, pero hay varios 

factores a considerar bien, cano precio de la carne contra el precio del 

cuero separado y tambien las cantidades que podr!an producirse, posible

mente ser!an demasiado limitadas para ser rentable. (Ref.13). 

La piel de cerdo, sin embargo, es una materia prima que no debe descar

tarse, su utilizacion para cuero (al vegetal o al cromo) para maroquine

r!a, para forro, para guantes, etc. puede representer un recurse adicio

nal sobre todo si la producci6n de pieles de cerdo puede a.umentarse lo 

suficiente. 
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Cu.eras de Ganado Equino. 

La 1118¥0r!a de estas pieles se exportan actualmente segiin se inf'orm.5. No 

hay datos exactos sobre la disponibilidad de esta clase de pieles, pero 

se esti.ma que est! alrededor de unas 5,000 pieles de caballos anualmen-

1.e. Estas pieles, sin embargo, pueden curtirse en el pa!s para obtener 

cueros pars. pantu:tla.s (al cromo) (parte delantera de la piel) y cueros 

de curticion com.binada al cromo/vegetal (parte de la culata) para calza

do de trabajo, por ejemplo. No es probable sin embargo, que la disponi

bilidad de esta cl.ase de materia pri.ma va a aumentar, posiblemente va a 

disminuir. 

Pieles de Reptiles. (Lagarto, piton, iguana, etc.). 

Pueden utilizarse estas pieles para la produccion de ~ueros de valor. ~

tualmente: se curten mcy pocos cueros de este tipo, por f'alta de disponi

bilidad. de pieles. El Ministerio de Recursos Natural.es est& estudiando un 

proyecto de posible cr!a de lagartos en la Zona Atl~tica, con el prop0s~

to de utilizar la came como as! tambien las pieles, pero haste. ahora nin

guna decision ha sido tom.ad.a al respecto. 

Pieles de Conejo, 

Una asociacion de conejeros en San Pedro Sula esta considerando la utili

zacion de las pieles de conejos que resultan disponibles como subproducto 

de la produccion de came de conejos que esta a escala bastante grande. 

Con la ayuda de un voluntario de las Naciones Unidas, especial.ista en 

curticion, y su contraparte hondurefla del CDI, estan actualmente experi

ment&lldo para determinar el mejor proceso de cu.rticion a adoptar para el 

curtido de pieles de conejo con pelo. Esto puede ser un recurse adicional 

valioso, que va a ser util para la fabricacion de varios tipos de art!cu

los de cuero. (Ref.22). 



16 

Pieles de Animal.es no Dom.~stic,,2!.. 

):I~ en Honduras varios anima..les de esta clase (tigre. hierw y otros) que 

of'recen algunas posibilidades para producci6n de pieles de valor. Sin em

bargo. por razones del clima tropical y de la demand& mey limitada de ta

les productos no parece tener un impacto importante. Actualmente =e prod~ 

cen algunas pieles con pelo, pero en f'orma espor&dica y en cantidades 

bien limitadas. 

Las cantidades limitadas disponibles actualmente y en el futuro no pare

cen justif'icar una producci6n de mayor alcance de esta clase de pieles. 

8.- Control de Calidad de Cueros Curtidos. 

Los siguientes son los requerimientos material.es para instalar un labora

torio de control de calidad de cueros en benef'icio de los curtidores, de 

los usuarios de sus productos (:fabricantes de art!culos de cuero) y de 

los consumidores: 

- .Adem&s de un personal especializado el laboratorio debe contar con ma

terial. y equipo para el an&lisis de los cueros y dP los ingredientes y 

aditivos qu!micos empleados en las industrias del cuero y del cal.zado. 

En lo que se ref'iere a los ens~os :f!sicos y de solidez mas signi:fica
t i vos pa.ra el cuero curtido al cromo, se necesitan aparatos muy espe-

cializados. El aparato m8.s importante y costoso de todos es el dinam0-

metro "Il'lSTROR" (ceyo costo es de alrededor de 20,000. d6lares de los 

EE. uu.). Otros aparatos especial.es para medir las principales propie

dades del cuero, se detallan en el Anexo 20, con tm costo total tam

bi~n de aproximadamente 20,000. d6lares de los EE.UU. 

• 
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a. ~todos de Ensa,yo. 

Los metodos de anfilsis qulldcos, ensayos f'!sicos y de soli.:l.t!Z, que 

sirven habitualmente como base a los metodos nacionales, son los pu

blicados por la Uni6n Internacional. de las Sociedades de Ingenieros 

Qu!micos y Tecnicos de las Industrias del Cuero. (Se ref'iere a la 

Ref.16). 

Estos metodos corresponden a las siglas: 

rue para los metodos qufm.i.cos de los cueros; 

IUP para los metodos f'!sicos de los cueros; 

IUF para los metodos de SC'lidez;de los cueros. 

b. An8.l.isis Qu!mico del Cuero y los Instm10s Qu!micos. 

El an'1isis qu!m.ico del cuero y de los instm10s qu!micos em.pleados 

en los trabajos de ribera, curticion al vegetal, curticion al cro

mo y engrase, se puede ef'ectuar por un laboratorio qu!mico cuyo 

equipo incluye entre otros: 

- Molino triturador "Wiley" para preparer las muestras rle cuero 

y taninos vegetales naturales; 

pH metros; 

- Aparatos Soxhlet para la determinacic5n de la cantidad de grasa 

en los cueros y productog de engrase. 

c. Fnsayos F!sicos y de Solidez de los Cueros. 

Por medio de los ensayos t!sicos se evalGa el comportamiento de 
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los cueros sanetidos a los esf'uerzos que experim.entarm durante el 

montaje de los cal.zados y otros art!culos, as£ como tambi~n a lo 

largo de su vH.a dtil. 

El dinam6metrc "llSTROB" permite llevar a cabo 5 ensayos b&sicos 

de los cueros: 

- Resistencia a la tracci6n (IUP-6); 

Porcentaje de alargamiento debido a una carga determinada (IUP-6) 

Porcentaje de alargamiento a la rotura (IUP-6); 

Resistencia al desgarre (IUP-8); 

Adherencia al acabado (IUF-470). 

Para llevar a cabo los dem&s ensayos b&sicos para medir las princi

pales propiedades basicas y de solidez del cuero, se requieren los 
siguientes apa.ratos especiales: 

Medidor de espesor (IUP-4); 

- Aparato Kll.belka para medir la absorcion de agua en condiciones 

est&ticas, principalmente para la suela (IUP-7); 

- Lastemetro para medir la distension y resistencia de la flor en 

el ensayo de estallido (IUP-9); 

- Flex5metro para medir la resistencia a la flexion de cueros li

geros (IUP-20), este aparato mide tambi~n la resistencia a la 

flexion del acabado superficial de los cueros al cromo. 

- Plast6metro (~asquete esterico) para medir la retencion de form.a 

en el ahorm Mio del calzado o de otros art!culos de cuero ( IUP-21) 

- Penetr6metro para medir la impermeabilidad de las oscarias en 

condiciones dinUiicas (IUP-10); 

- Aparato para la determinacion de la solidez al !rote del acabado 

del cuero en diterentes agentes (IUF-450); 

- La medicion de la temperatura de encogimiento de los cueros (IUP-16) 

se realiza con un aparato sencillo, t'acil de montar en laboratorio. 
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Los ensayos f!s5.cos y de solidez se efectuan sobre cueros en condiciones 
. + + . . 

de hulled.ad (65 - 2%) y temperatura (20 - 2°C) controladas. Este acondi-

cionamiento puede conseguirse en recipientes cerrados con mezclas de pro

ductos a.propiados. Sin embargo, la solucion m&s conveniente es la insta

laci6n de una sala debidamente acondicionada para los ensayos r!sicos, 

no solamente de los cceros, sino tambien de todos los material.es cu;yas 

propiedades f'!sica.s son infi.uenciadas por la humedad y la temperatura del 

media ambiente, tales como papel, carton y textiles. 

C. Estructura y Situaci6n de la Industria del Calzado. 

La industria del cal.zado es de considerable im.portancia y da la impresion de 

ser una industria din8mica y en r&pido desarrol.lo. Cuenta con 4 ftbricas 

grandes (mis de 100 personas empleadas en cad.a una) y bien equipadas con ma

quinaria adecuada, varias f"abricas medianas y pequeflas Centre 10 y 100 perso

nas empleadas) en parte con bastante equipo y ma.quinvia, y segGn Ref. 8, un 

nlimero muy importante, mis de 1,000. talleres de calzado (esta cifra no es mis 

que una indicaci6n muy aproximada. Algunas f'uentes (INF'JP, ARMPI) suponen que 

llega haste. mis de 2000 talleres), produciendo calzado manualmente con la ayu

da de muy pocas herramientas y m&quinas. 

El total de personas empleadas en el sector cuz·ado puede estimarse aproxima

damente en unas 7,000. personas (de las cuales 1,000 en f'abricas mecanizadas 

y 6,000 en talleres pequeilos). (Anexo 10). 

La produccion de calzado de toda clase, y de calzado de cuero en particular, 

dit!cilmente puede estimarse por ta.lta de datos de produccion correspondiente 

a las cantidades producidas. 
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U:>s datos estad!sticos disponib1es se ref'ieren normalmente al valor de la pro

ducci6n y de la venta pero no a las cautidades ( expresadas en pares de calzado) 

i'roducidas. Tampoco puede estim.arse con mucha certidJJd el porcentaJe de calzado 

de cuero de1 total de1 calzado producido. F.s evidente, sin embargo, que la ma

yor{a de las calzados de cuero manuf'acturados en el pa!s 1o constituyen calza~ 

dos para hombre y de trabaJo (botas, b=>tines, etc.). Calzado para mujeres y pa

ra niiios, en grado e1evado, se producen utilizando material.es sinteticos, cue

rina y otros para 1as partes superiores del calzado. 

1.- F&bricas de Calzado Mecanizadas. 

Todas 1as ~bricas grandes de calmdo han insta1ado varias maquinas moder

nas y hen &.dentado su capacidad de producci6n considerablemente durante 

1os Ultimas ailos. Varias d~ 1as r&bricas medianas y pequeiias, tambien han 

ido equipMdose en grado notable y tienen planes para desarro11ar su ca

pacidad de producciiSn atin mis. 

Una f'ibrica de ca1zado nueva, Industrias Bllrbieri, inicio su produccion 

de ca1zado de cuero f'ino para hombres recientemente, en agosto de 1984. 

Ha llegado ya a una produccion diaria de aproximadamente 200 pares, y 

tiene 1a intencion de producir hasta unos 400 pares diarios en marto de 

1985. 

Una curtiembre median&, Orellana, tiene planes avanzados para establecer 

cerca de la curtiembre su propia f''1>rica para la manuf'actura de calzado 

de trabaJo, utilizando selecciones especiales de su propia produccion de 

cueros {Suela y oscaria). 

' 
~· 
I 

I 
I 

I 
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2.- Talleres de Calzado. 

Los talleres de calzado estm, en gran parte, agrupados en cooperativas y 

tienen el apoyo de la Asociacion Nacional de Medianos y Pequeiios Indus

trial.es, (ABMPI). El Presidente del ANMPI, Sr. Rafael Cruz, es zapatero y 

dueiio de un taller de calzado. 

En Tegucigalpa h~ dos cooperativas para los tal.leres de cal.zado, una "La 

Fraternidad", tiene unos 230 asociados, la otra, "La Libertad", unos 80 

asociados. El tamaiio de los tal.leres var!a considerablemente, desde una o 

dos personas hasta un total de 20-25 personas empleadas. 

La Cooperativa "La Libertad" tiene su propia curtiembre pequeiia, para la 

fabricacion tie suela vegetal, esta situada en Pespire, Choluteca. Esta 

cooperativa tambien tiene varias m&quinas que estm al servicio Cle los ta

lleres asociados. 

La cooperati va "La Fraternidad", sin embargo, no tiene una ·curtiembre pro

pia, ni un centro de servicio para sus asociados. Quieren establecer su 

propia curtiembre y desean tambien obtener unas m&quinas simples manual.es 

que pueden utilizarse en coml'.in por sus asociados. Los rondos para financiar 

estos planes, sin embargo, no estan disponibles, y se inf'o?'!D? que el pro

blema basicamente reside en las exigencias con respecto a garant!as, sin 

las cual.es las entidades f'inancieras no otorgan los prestamos necesarios pa 

ra la compra de la maquinaria requerida. 

Las ~uinas esenciales para talleres de calzado pequefiqs son los siguienteft 

M'iquina de acabado y pulido (Pulidora); 

- Desvastadoras de cuero; 

Pegadorao de suela; 

Etnbrochadoras - puntas y talones del zapato. 
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Cada una de las cooperatives hace las compras de cuero. para todos sus 

asociados, y tiene almacenes central.izados situados cerca de las concen

traciones de talleres respectivas. 

Las sugerencias de las Juntas Directives para mejorar la situaci6n bien 

di:f!cil de los pequeiios talleres de calzado, pueden resumirse en la si

guiente forma: 

- Mejorar el cuero crudo y el. cuerc curtido, y facilitar el procuramien

to de tipos de cuero mas adecuados. 

- Posibilitar la can.pra de unas maquinas manu8.les para mejorar el pro

ducto de calzado terminado. 

Probl.emas en la comercializaci6n de los productos y las dificultades 

1"inancieras son obstacul.os muy serios para un desarroll.o ordenado de 

estos pequeilos tall.eres de calzado Please tambien Ref. 23) • 

3.- ProducciCSn, Importaci6n y Exportacion de Calzado de Cuero. 

La importacion de calza.d.o de cuero represent& cantidades y valores muy 

signiticantes (Anexos 13 11 14 y 15). En 1982 la importacion de calzado de 

cuero (de varios tipos) ten!a un valor de 3. 4 millones de Lempiras. E!l 

1983 el valor era de 1.9 millones de Lempiras. Sin embargo. la exporta

ci6n de calzado de cuero no era muy grande 11 en 1982 ten!a un valor de 

67 11 000. Lempiras, yen 1983 de 140,000. Lempiras. La mayor parte de la 

exportacion, un 95%, representaba el rubro de calzado para hombres. 

El Experto de la ONUDI en Produccion de Calzado de Cuero, Sr. Birkhaug, 

durante su mision a Honduras en 1981 (Ref. 2), estimo que la produce ion 

de calz31.do de cuero, en 1980, se elevo a aproximadamente 2.35 mill.ones 

de pares. 
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Por falta de datos cuantitativos al respecto es dir!cil estimar la pro

duccion de calzado de cuero en el pa!s, pero. parece justificado contar 
. -

con una produccion anual (1984) de aproximadamente 2.5 millones 0 mas 

de pares de calzado de cuero, lo que cor:-espon~a a una cantidad de cu~ 

ro curtido (para oscarias) de aproximadamente 5. 5 millones de pies cua

drad.os (utilizando un factor de 2.2 pies cuadrados por par). En cueros 

enteros (utilizando un factor de 30 pies cuadrados por cuero), esto re

presentara aproximadam.ente 180,000. cueros, lo que parece estar confor

me con la estimada produccion actual de cueros curtidos al cromo. 

Las r&bricas mecanizadas utilizan mey poca suela de cuero para los cal

zados que producen. Los talleres de calzado, sin embargo, utilizan sue

la de cuero en mayor grado para sus productos, pero no se conoce el po.!: 

centaje de suela de cuero que se utiliza en el pa1s. Las "suelas" vege

tales se utilizan para manufacturar monturas, sillas con asientos de 

cuero y otros art!culos. La exportacion registrada de suela vegetal (cor 

tad.a y no cortada) en 1982 ten!a un valor de 67,000. Lempiras yen 1983 

de 132,000. Lempiras. (Anexo 13). 

4.- Fabricacion de Componentes y Materiales Auxiliares en la Industria del 
Calzado. 

Existe un taller que produce hormas de madera para calzados, en form.a 8!:. 

tesanal. Por falta de equipo y maquinaria:las honnas fabricadas tienen 

irregularidades y pierden frecuentemente su forma origin'il, debido al i.!!, 

suf'iciente secado de la mad.era utilizada para su fabricacion. Las tabri

cas meca.nizadas importan hormas de plutico (de Espafla, Mexico, Italia., 

etc.). 
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En San Pedro Sula existe una ftbrica para la f'abricaciiSn de hule en hojas 

para suela de calzado, pero la calidad aUn. no ha alcanzado el ni vel de 

los materiales im:portados para este uso. 

Un taller mec8nico en San Pedro Sula produce troqueles , tambien para !&

bric~ de calzado y de otros productos de cuero (guantes, etc. ) • Pegamen

tos se producen en el pa.1'.s. 

Varios ornamentos met8.l.icos y otros materiales auxiliares se producen t8!!! 

bien, pero no son de una calidad que permit& competir con los importados. 

Existen posibilidades de establecer talleres o pequei'las f''bricas para la 

fabricacion de componentes que actualmente tienen que importarse, y estas 

posibilidades se exponen en mas detalles en un capi:tulo posterior. 

5.- Formacion Profesional en la Industria del Calzado. 

INFOP, el Instituto Nacional de Formacion Profesional, ha conducido y es

ta conduciel'ldo varios cursos de f'ormacion para el personal de zapater!as 

y fabricas de calzado (Ref'.17). Tiene dos talleres para formacion practi

ca, uno en San Felipe, Tegucigalpa, y el otro en San Pedro Sula. El pri

m.ero tiene 7 maquinas de costura, una esm.iriladora y una prensa para pe

gar suelas. El segundo esta ya mejor equipado (sin que se pueda especifi

car SU equipo). Durante el per!odo 1973-1983 INFOP realize mas de 100 

curso'", con 1470 participantes, al nivel de habilitacion (candidates sin 

e.x:periencia previa) y al ni vel de cursos de complementacion (para candi

dat "S que ya ten!an alguna experiencia en zapater!a). Durante el e.00 1983 

se realizaron 10 cursos en costo de produccion de calzado. alistado, en

sue:l.l:lodo y modelaje en Tegucigalpa, y 5 cursos en San Pedro Sula. en mode

laJe zapato i.abular, ensuelado y modelaje de zapatos para niilos y para 

seiloras. 
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En 1984 se llev6 a cabo 2 curses en Teguciga].pall en alistado y en prepa

racion y costura de zapatos ll y 3 en San Pedro Sula. modelaje de betas, 

botinesll ensuelad.o de zapato de trabajo va.rOn y chinela. 

El INFOP tambien realizo curses especiales en las r&bricas grandes de 

cal.zado f'ormando el personal de esta fibrica y utilizando las instal.a

ciones y maquinas existentes. En Tegucigalpa IBFOP tiene dos instructo

res para la industria del calz9.doll y en San Pedro Sula un instructorll 

todos con bastante experiencia practica y entrenados en escuelas de cal 
zado en Brasil y en Italia. 

D. Fabricacion de Productos de Cuero. 

(Otros ademas de Calzado) 

Las tres !'8.bricas mas grandes de maroquineri:a existentes, que hace algunos a.i'ios 

f'abricaban varies art!culos de maroquiner{a de cuero, hoy d{a no utiliza cuero 

en su producci6n. Todos los productos manufacturados por ellos actu6.lmente son 

de materiales sint~ticos y textiles. Cuando, en 1979-1980 el precio del cuero 

curtido subio sustancialmente, el cuero resulto demasiado caro, y ten!an que 

abandonar esta producci6n. 

Sin embargo, los talleres de maroquiner!a ll talabarter!a, etc. producen una va

ried.ad de art!culos de cuero, carteras, balsas de mano, monturas
11 

arneses, etc. 

La calidad de estos productos var!a bastante (y no alcanzan mucr . .;,s de Pllos una 

calidad bastante buena para fines de exportacion). Se venden en su mayor!a en 

el mercad.o domestico y tur!stico. 
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1.- Guantes de Cuero. 

Hay dos :r&bricas de tamano mediano, una en San Pedro Sula, la otra en Cho

luteca, que producen guantes de cuero (para trabajo) utilizando carnazas 

curtidos al crolll(', con equipos, maquinaria y proceso de produccion bien 

desarrjllado. Una de ellas produce tambien guantes ~-~ cuero, para deporte 

y para motoristas, utilizando cuero con flor entera, natural y en colores. 

Hay al.guna exportaci6n de guantes de cuero, sabre todo hacia otros pa!ses 

de Centroamerica. En 1982 el valor de esta exportacion fue de 56,000. Lem 

piras, en 1983 de 37,000. Lempiras. 

La Ref.14 informa sabre el disefio, la produccion y la comercializacion de 

varios tipos de guantes de cuero. 

E. Organismos PUblicos. 

1.- El Departamento de Investigaciones Industriales del Banco Central de Hon

duras tiene varies estudios en elaboracion que tienen relacion directa con 

el sector del cuero, a saber sobre: 

Fabrica de calzado fino de cuer\); 

Fabrica de pelotas de foot-ball; 

Curtiembre para pieles finas ; y 

Gra.nja de conejos para engorde y curtiembre de pieles. 

Estos proyectos posibl~s no han llegado ya a la etapa de estudio de pre

factibilidad, pero se inform6 que se ha identificado a personas i.nteresa

das en cada proyecto. Los estudios, hasta ahora, estan en estado prepara

torio solamente. 
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Al.gunos documentos relevantes a estos proyectos :fueron entregados al de

partamento encargado. (Ref. 14, 21, 22 y otros docum.entos). 

2.- La CONADI tiene un estudio de factibilidad t~nico y econOmico para la 

creacion de una curtiembre en Honduras, elaborado por el Grupo Ganadero 

Industrial en cooperacion con la Concer!a Zuliani S.p.A. de Italia. de 

fecha marzo 1981. 

Este estildio est& muy detallado e incluye un an&li.sis del mercado (sabre 

todo el de Centroamerica}, y presentacion de todos los aspectos tecnicos 

y de los aspectos economico-financiero del Proyecto. 

La capacidad prevista de la planta nueva era de unos 400 cueros diaries, 

o 120,000. cueros anuales, toda la producci6n prevista hasta cueros com

pletamente terminados. La participacion en el financiamiento tambien de 

dos grupos financieros extranjeros y de la CON.ADI era previsto. Sin em

bargo, al fin, este proyecto no se materializ~. 

3.- Comentario Sobre el Financiamiento en el Sector Cuero. 

Basado en las conversaciones efectue.das con representantes competentes de 

los diferentes organismos publicos que brindan atencion economica a todos 

los ni veles de esta industria, tales como el Banco Central de Honduras, 

el Fondo Nacional de Desarrollo Industrial (FONDEI) y el Centro de Desa

rrollo Industrial ( CDI) , as! como tambien con representantes de varias de 

las empresas que conforman esta rama, ya sean grande~ medianas y pequei'Ias, 

se pudo concluir lo siguiente: 

En realidad las medidas financieras existentes satisfacen parcialmente las 
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necesidades de esta Industria, en el sentido de que las empresas meyor 

beneficiadas son aquellas que est&.n. catal..ogadas como grandes y medianas; 

pero en la pr~tica dichss medidas no permiten que las empresas pequeiias 

y muy pequeiias (principalmente talleres artesan&l.es) puedan hacer uso de 

los rondos disponibles en esas f'uentes de financiamiento, debido a las 

siguientes causas: 

a.- A los rigurosos requisites que con relacion a las garant!as se les 

exige a los pequeiios empresarios para poder obtener prestamos. 

b.- Los prestamos se otorgan por medio de bancos intermediarios, evi

tando as! la institucion prestataria la adquisicion de riesgos, lo 

que ocasiona un aumento en la tasa de interes que tiene q-....e pagar 

el beneficiario. 

c.- ~eg(in la clasificacion hecha por el FONDEI de pequeiias y muy peque

iias empresas, la val..oracion de los activos fijos que necesitan po

seer para ser sujeto de credito es excesivamente al.ta. 

d.- La solicitud de credito debe ser acompafiada por un estudio de fac

tibilidad tecnico-economico adem8.s de una .iustificacion de las ga

rant!as, lo que implica costos extras para el pequeflo empresario, 

debido a que tiene que pagar un economista y un abogado para que le 

elaboren dichos documentos. 

En los cuadros siguientes pueden obse?"V'arse los prest&J1Ds otorgados ~ la 

industria de Cuero y Calzado por el CDI y el FONDEI respectivamente. En 

el primer cuadro se aprecia que en 1983 el CDI solo tuvo un 56.4% de eje

cucion respecto al monto programac\o, y en 1984 se ha estimado un ni vel 

de otorgamiento de 68.5%. 
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Otorgamiento de Creditos 
a Empresas de las Rem.as Cuero, Productos de Cuero y Calzado 

por el CDI 

Pro£em.&do EJecutado Porcentaje 
Mon to Monto de Ejecucion 

Aflos No. (En Lempiras) No. (En Lempiras} del Monte) 

19d3 26 236,200 19 133,300 56.4% 

1984 30 177,000 18* 121,200* 68.5% 

.Fuente : Centro de Desarrollo Industrial. 

* Los datos de lo ejecutado en 1984 son estimados. 

Fondo Nacional de Desarrollo Industrial (FONDEI) 
Prestamos Concedidos a la Industria de Cuero 

(En Miles de Lempiras) 

mimero de 
Aflos Prestamos Monte Total 

1982 3 935.5 

1983 3 397.6 

Fuente FONDEI 
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Control sobre la Inf'ormaci6n de las !mpresas Clasif'icadas. 

En este sentido, la Direcci6n General de Industrias se enf'renta con di

f'icultades al no recibir toda la inf'ormacion de parte de los empresarios 

en el tiempo requerido, debido a que un nlimero considerable de empresas 

no tienen contador de planta, y la Direccion no tiene personal. ni recur

ses financieros para hacer labores de inspeccion. Todo esto hace que las 

estad!siticas industriales no se encuentren actualizadas, obstaculizando 

las labores de control y planif'icacitin. 

4.- Marco Jur!dico Institucional.. 

Existe el Decreto Ley Bo.49 del 21 de junio de 1973 en el cual. se contem.

pla otorgar incentives fiscales a la industria manufacturera, de confor

m.idad a lo establecido en el Convenio Centroamericano de Incentives Fis

cal.es al Desarrollo Industrial. y su Protocolo. 

Para ayudar a la Pequena y Mediana Etupresa se convino en 81!lpliar el Deere 

to No.49, dictandose para ello el Decreto Ley No.681 del 23 de octubre de 

1980: "Ley de Fomento de la Pequena y Mediana Empresa Industrial y de la 

Artesan!a" , el CUal establece un Sistema simplif'icado y teoricamente mas 
favorable para las pequeilas y medianas empresas. 

Tanto el Decreto Ley No.49 como el Decreto Ley No.681 tienen sus ventajas 

y desventaJ as para la pequena empresa. 

Los incentives :f'iscales establecidos son ef'ectivos solamente para las em

presas que importan directamente su maquinaria y todo o parte de su mate

ria prima; poco se da el caso para l~ pequefta empresa, y muy espec-:Lalmen

te en la rama de cuero y calzado de cuero, que f'recuentemente compra su 

maquinaria de segunda mano y la materia prim&, a mayoristas, aU.n cuando 

esta es importada. 



31 

Asi.mismo, las excenciones de Impuesto Sobre la Renta son poco atractivas para 

aquellas empresas ceya rentabilidad es tan estrecha que son muy escasas las 

que tienen rentas gravables con tasas altas. 

Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo No.502-81 del 28 de diciembre 

de 1981 el cual contempla una modiricacion en la lista de productos sujetos a 

control de precios. En el Cap!tulo II: Materias Primas y Materiales, en el 

apartado B: Materias Primas y Materiales Exportables, aparecen las palabras 

cueros y suelas; pero en ninguno de los dos casos se encuentran especiricacio

nes de cueros y de suelas ni tampoco de precios. 

En la lista oricial de precios, que la Direccion General de Comercio Inte.-:ior 

publico en Julio de 1984 aparece el precio por libra de la suela (L.].00) y 

algunos precios por pie cuadrado de oscaria o cuero, q.1e oscilan desde L.2.00 

a L.2.92. Se considera necesario especificar un poco m&s dicha lista a fin de 

determ..; nar exactamente a que ti po de cuero y suela se reriere, y segG.n la clase, 

as! detallar el precio tanto para consumo interno como para exportacion, evi

tando as! la alteracion de precios de estos productos. Esto tambien ayudar!a 

a incentivar a las curtiembres, pues al establecerse un mejor precio para el 

cuero mas rino, tratar!an de mejorar la calidad del mismo. 
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F. Posibilidad de Fabricar en el Pais Comronentes a Base de Cuero 
para Ser Utilizados en la Industria del Calzado. (Ref'. 10) 

1.- Cuero TeJido. 

En el meres.do internacional, el calzado hecbo a base de empeines o cortes 

de cuero tejido es un producto bastante caro, y solo ocupa en el mercado 

un 1ugar relativamente modesto. En la :fabricacion de cuero tejido pueden 

lograrse e:fectos est~ticos mezclando diversos colores, utilizando diferen 

tes tipos de tejido, o cortando la l.8mina tejida de di:ferentes :formas. 

Dada la cantidad de materiales y de mano de obra necesarios, la :fabrica

cion de calzado con este tipo de material no resulta demasiado economica 

en los pa!ses industrialize.dos. La produccion de cuero tejido cortando el 

cuero en ba.ndas estrecbas permite "eliminar" los de:fectos super:ficiales 

mas evidentes del cuero utilizado. F.sta perspectiva hace que la :fabrica

cion de cuero tejido sea especialmente interesante para aquellos pa!ses 

en desarrollo donde la de:ficiente calidad de los cueros y pieles en bru

to localmente disponibles no permite :fabricar un cuero de muy buena cal! 

dad. 

Los pa!ses que deseen iniciar la :fabricaci6n de cuero tejido disponen de 

dos posibilidades ccmpletamente opuestas. Una de ellas no requiere maqu,i 

naria especial, pero necesita que el cuero utilizado tenga un espesf)r 

.:::onstante, y se necesitan conocimientos especializados basados en la 

existencia de un sector artesanal. 

La otra opci6n es la de introducir una unidad especial de :fabricacion ca

paz de cortar el cuero, aserrar las bandas y tejer el cuero. En este caso 

el equipo completo se ccmpone de: 

---- - ---- ----------------------------------
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- Una m&quina he1icoidal. para cortar el cuero en tr!as; 

Una mquina de adel.gaza.r cuero; 

- Una bobinadora, y 

Una mquina de tejer. 

pudiendose tam.bien pegar los extremos de las tires mediante una miquina 

especialmente concebida al ef'ecto. ~ Ref'.10 nos inf'orma sobre los cos

tos tecnoecon6micos de tal. unidad) • 

2.- Viras. 

Las viras no se utilizan solamente para la f'abricacion de sandalias y de 

cal.zado empalmillado a m&quina, sino que, ademas segiin las orientaciones 

de la moda, se pueden utilizer para la f'abricacion tradicional de calzado 

mediante encolado. El material basico si~ siendo el cuero autentico, ya 

que las viras de cloruro de polivinilo solo se utilizan para calzado de 

calidad inf'erior. 

Existe gran variedad de viras. Sin embargo, su tecnica de f'abricacion es 

casi exactemente la misma en todos los ca.sos. El proceso tecnologico abar 

ca operaciones como el cortado de la tire. (en ""Spiral), el rebajado, el 

f'estoneado, el ranurado y el cosido (en caso necesario). La capacidad de 

produccion de las m&quinas que realizan operaciones consecutivas en la 

fabricacion de viras var!a, sin embargo, considerablemente. 

3.- Suelas Completas Ensambladas. 

Para la f'abricacion de suelas completas ensambladas, de cuero curtido al 

vegetal y con tacones de plastico (para calzado de hombre) una unidad en 

pa.rte mecanizada, capaz de trabajar cuero autentico (o material de resi

na de caucho), sera lo !Us recomendable para los pa!ses en desarrollo. 
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Esta unidad deber!a tener las siguientes maquinas: 

Prensa de cortar.; 

M&qui.na de dividir/reducir; 

Maquina de recortar; 

M&qui.na de cepillar bordes de suelas; y 

Pistolas de pul.verizacion con extractor. 

4.- E!peines. 

En la industria del calzado, la f'abricacion de empeines continua siendo 

e!. proceso que exige m&¥Or intensidad de m.ano de obra, razon por la CUal 

se ha encarecido mucbo en los pa!ses industrializados. 

La posibilidad de f'abricar empeines para exportacion puede ser de interes 

considerar. Sin embargo, resulta bastante di:d'.cil en la practica, debido 

a l.as exigencias del mercado importador con respecto a la igualdad en la 

calidad de los productos y a los plazos -de entrega f'ijados. 

5.- Otros Componentes. 

Otros canponentes como palmillas y contra.f'uertes se f'abrican utilizando 

basicamente un cuero aglomerado, ccmpuesto normalmente de por lo menos 

un 6o% de f'ibras curtidas al vegetal. 

Para palmillas se utiliza tambien el carton de celulosa, y para contra

tuertes, f'ibras aglomeradas revestidas de resinas termop1'5ticas. 
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G. El Contrabando y sus Et"ectos. 

un volmen no precisado de ganado vivo se e:xporta de contrabando a pa!ses li

m!trofes, incentivado por la di:ferencias cambiarias actualmente existentes. 

Por las caracter!sticas de este tipo de operaciones resulta dif!cil su cuan

tificacion y evaluacion. Se puede, sin embargo, destacar :llgunos de s'.15 efec 

tos. 

Para la econom!a nacional resulta poco deseable, por falta de control del in

greso de las di visas, as! como la menor recaudacion impositiva frente a las 

alternativas legales de venta de ganado o came. En el mercado local se gene

ra lllla demanda de ~anado con meyor poder de compra, lo que f'avorece a los pr.£ 

ductores en detrimento de las empacadoras y del consumo interno. 

Existen evidentemente tambien exportaciones e importaciones no registradas con 

respecto a cueros crudos, a cueros curtidos (sobre todo suela vegetal) ya ca! 

zados de cuero y posiblemente a otros productos de cuero, pero no es posible 

estimar los volilmenes ni los valores aproximados de este comercio no registra

do. 

Parece acertado, sin embargo, que tiende a aumentar el nivel de los precios en 

el mercado local, por ejemplo del precio de cueros crudos, le que afecta nega

tivamente sobre todo a las curtiembres pequeftas. 

No es posi ble evaluar el efecto total del contrabando para el sector cuero en 

el pa!s, pero su impacto puede considerarse significante. 
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H. Mejoramiento de los Datos Estad!sticos Sobre Produccion, Canercio y 
Consumo de Cueros y Productos de Cuero. · 

Para la planif'icacion sectorial, a nivel nacional, una vision anal!tica clara 

del mercado interno y su evolucion probable es un requisito esencial. La ex

posicion de las tendencias historicas de la produccion del consume y de las 

corrientes canerciales de cueros y pieles en bruto, as! como de los productos 

f'abricados con ellos, es necesario para poder proyectar la. evolucion probable 

de precios y oportunidades comerciales. 

Para mejorar la base de los datos estad!sticos y consecuentemente la evalua-

ciOn cuantitativa de los factores econOmicos y tecnicos que determinan el mer-

cado de pieles, cueros y productos de cuero se recomienda lo siguiente: 

1. - La lista sobre empresas clasif'icadas, industria del cuero, elaborada por 

la Direccion General de Industrias, debe incluir tambien datos sobre el 

volumen de las producciones respectivas, a saber expresadas en pies cua

drados (pies2 ) para el cuero curtido al cromo (para oscaria), en kilos o libras 

para la suela vegetal y en pares de calzado producidos en el caso de fa
bricas de calzado y zapater!as. 

2.- En la lista, donde esta anotada la "actividad segtln acuerdo de clasif'i

cacion" se debe considerar la posibilidad de actualizar esta descripcion, 

para que sea conforme con la situacion real de estas empresas. Por ejem

plo, tres grandes fabricas de marroquiner!a actualmente no producen art!

culos de cuero, 1inicamente utilizan varies productos sinteticos y de tex

tiles para sua manufacturas. Otras empresas no tienen ninguna produce ion 

fabril. 
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3.- En la lista computerizada sobre las exportaciones de Honduras, bajo el 

grupo: Produccion Agropecuaria, h~ una contradiccion en la terminolo

g!a utilizada con respecto al producto espec!fico 211 01 00 51, "Cueros 

de Res Verdes,. Frescos o Crudos~ Salados o No". 

Por definicion, un cuero verde o fresco no est& salad.a. Si est& salad.a 

se le llama cuero crudo salado. Debe considerarse la posible correccion 

de este termo, y coordinar la formulae ion con la del producto 211 01 00 52. 

Ademas, no es f&cil imaginarse que bajo las condiciones de un clime. tro

pical. como las de Honduras, cueros verdes o frescos pueden exportarse en 

tal estado sin sufrir da.iios considerables. 

I. Sobre Documentacion Tecnica.-Economica. 

1.- Centro de Documentacion. 

No existe en Honduras ning(in centro de documentacion especializado en do

cumentacion t~cnica y econ6mica para las ramas industriales del cuero, 

del calzado y otros productos de cuero. El centro de documentacion del 

CDI tiene algunos documentos y libros tratando del tema, pero estos son 

bastante viejos y la coleccion esta muy limitada, no tiene revistas tec

nicas relacionadas con el sector. 

Las ~bricas grandes tienen sus propias tuentes de documentacion e in

formac ion, pero las empresas medianas y sobre todo las pequei'las empre

sas carecen de estas fuentes de in!ormacion tecnica y economica de con

siderable importancia para su futuro desarrollo. Los organismos pGblicos 

en su trabajo, frecuentemente necesitan documentacion especializada en 
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cuero, tratando de temas econOmi.cos coma as! tambien temas de caracter 

tecnologico. La demora en obtener la informacion deseada retarda consi

derablemente su trabajo. 

La Direccion General de Industrias del Ministerio de Econom!a y tambien 

el Banco Central de Honauras tienen bastante documentacion sabre todo 

de car&cter econemico. pero no muchos documentos relatives al sector 

cuero espec!ficamente. 

Para el Centro de Desarrollo Industrial la disponibilidad de docl.ll!lenta

cion tecnica actualizada y lo suf'iciente variada sera de gt-an valor, co

mo :f'Uente de tecnolog!a, de informacion sabre ma.quinaria y equipos, sa

bre el desarrollo del sector cuero en otros pa.!ses, etc. 

Par estas razones se considera importante procurar libros, revistas tec

nicas y otros documentos especiali~ados disponibles, sabre todo las que 

se publican en idioma espailol (Anexo 24) , para las ram.as industriales 

del cuero y calzado para completer lo que ya tiene el Centro de Documen 

tacion existente en el CDI, donde los interesados pueden consultarlos. 

(Ref'.15). 

2.- Fuentes de Tecnolos!a y Mag_uinaria. 

Informacion sabre FUentes de Tecnolog!a y Equipos se dejo con el Centro 

de Documentacion del CDI, donde pueden ser consultadas las siguientes 

revistas tecnicas: 

a.- Una copia de la revista inglesa "LEATHER", International. Journal of 

the Industry, septiembre de 1984, informando sabre tecnolog!a y 

equipo especializados para la industria del cuero, incluyendo infer 

mes sabre las empresas expositoras en la Semana Internacional del 

Cuero, en Par!s, septiembre de 1984. 
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b.- Una copia de la revista alemana "SCHUHTECHNIK + ABC", agosto de 1984 

(con al.gunos art!culos en ingles), sobre tecnolog{a y equipos espe

cial.izados para la industria del cal.zado. 

n 

c.- Una copia de la revista alemana "IEDER und HAUTE MARKT", agosto de 

1S34, con informes tecnicos de la Semana Internacional de Cuero, en 

Par!s, septiembre de 1984. 

J. Condiciones para un Desar:ollo Exitoso. 

En el estudio de ONUDI, 1984 (Ref.7), se identifico cuatro condiciones que ca

racterizan un e.xitoso desarrollo de las industrias del cuero y del calzado, 

que al mismo tiempo representa tambien fases de desarrollo: 

a.- El suministro de la materia prima disponible en condicion bien prese:rra

da y excento de defectos que puedan evitarse. 

b.- El desarrollo de las habilidades tecnologicas y de gerencia requeridas 

para producir un cuero de una cal.idad consistentemente buena a cad.a es

tado en que el cuero sera comercial.izado. Esto se efectua lo mas facil

mente cuando todos los insumos requeridos para la industria est&n dispo

nibles con solamente obstaculos m!nimos. (Esto se aplica a insumos dome.! 

ticos (por ejemplo agua y fuerza electrica) como as! ~ambien a insumos 

que tienen que importarse, (como maquinaria y productos qu!micos). 
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Debe notarse a este punto, que se necesita un grad.a mas alto de ha

bilidad tecnologica para producir, partiendo de un cuero crude de 

baja calidad, un cuero de calidad bu~na y unifonne con buen aspecto 

d,? superficie y un 8.rea ie cortar economicamente favorable, que de 

producir un cuero bueno utilizando una materia prima buena. 

c.- El desarrollo de habilidades en te~nolog!a y en aspectos gerencia

les requeridas para la produccion de productos de cuero terminados. 

En este caso, sin embargo, conocimiento y experiencia en comerciali

zacion tienen un lugar im.portante. Debe recordarse que el ambiente 

comercial general, excento de subsidies excesivos y otras interven

ciones en el mercado, esta esencial para permitir estas habilidades 

en desarrollarse. 

d.- La coordinacion eficaz a todas las fases de produccion. Par ejemplo, 

las curtiembres tienen que estar capaces de producir la clase de cu~ 

ro deseada, y en las volUm.enes requeridos, para servir sus clientes. 

Las dificultades, y las exitos, de las industrias del sector cuero 

en paises en v!a de desarrollo, pueden entenderse en terminos de 

estas cuatro condiciones. 

K. El Caso de Argentina. 

El diagrama en el Anexo 18, demuestra en forma muy infonnativa como se repar

tto en Arg~ntina, en eJ. per!odo desde 1954 hasta 1980, es decir un per!odo de 
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27 aiios, la utilizaci6n de los cueros vacunos, e:::tre consume de cueros curti

dos por el mercado interno, exportacionde cueros curtidos y exportacion de 

cueros crud.as. 

Se puede constatar que el consume local de cueros curtidos se ha mantenido a 

un nivel relativamente constante, de entre 2 y 3 millones de cueros. Unicamen

te en los aiios entre 1971 y 1975 este consume se elevo hasta un maxima de unos 
. . 

5 millones de cueros (en 1974), debido a que durante esa epoca Argentina ten!a 

una exportacion de calzado de cuero relati vamente significante, la que desapa

recio despues causado por la inflacion elevada y la inestabilidad de la econo

m.!a nacional. 

Sin embargo, desde 1965 Argentina ha aumentado considerablemente su produccion 

total dt ~ueros curtidos, debido al significante aumento de sus e4-portaciones 

de cueros curtidos (semi-terminados y terminados). La exportacion de cueros 

crudos ha disminuido gradualmente en grad.a mayor como consecuencia de este de 

sarrollo. La produccion total de cueros crud.as ha oscilado entre unos 10 y 14 

millones de cueros, con la excepcion del per!odo entre 1976 y 1979 cuando era 

hasta 17 millones de cueros. 

La exportacion de Argentina de cueros crudes vacunos que en 1970 era de 163,2 

miles de toneladas metricas en 1980 fue de 34,o miles de toneladas metricas 

solamente. (Ref.7, Addendum, Pag.43). Las cifras correspondientes de Latino

america en total eran de 219.2 (1970) y 48.o (1980) respectivamente. 

En Honduras, al contrario, seg(in la misma fuente, la.c; exportaciones de cueros 

crudes vacunos ha aumentado durante el mismo per!odo, a saber de 1,3 miles de 

toneladas metricas en 1970 hasta 5,6 miles de toneladas metricas en 1980, y 

parece que sigue creciendo en vez de disminuir como en otros pa!ses de Latino

america. Esto i11dica que consid~r~dolo desde el pun.to de vista de la econom!a 
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nacional Honduras no ha utilize.do la posibilidad de obtener mas valor agregado 

a sus materias primas existentes y consecuentemente crear mas empleo en el pats, 

pero ha preferi 'lo exportarlas. 

El caso de Argentina demuestra lo que se puede obtener curtiendo en el pa!s la 

mayor parte de la materia prima nacional, y puede indicu.r un camino posible a 

considerar para el desarrollo del sector cuero en Honduras, tambien. 

L. La Industria del Calz"ado de Cuero en Brasil, y sus 
Caracter!sticas_. 

En Brasil la industria del calzado de cuero ha tenido un desarrollo exitoso, y 

esta rama industrial ahora esta considerada como un contribuidor significante 

en obtener divisas para la econom!a nacional del pa!s. 

La industria del calzado en Brasil esta muy grande, con mas de 3,500 fabricas 

de cal.zado, y con una capacidad de produccion estimada a mas de 500 millones 

de pares anualmente. (Ref. 7). 

En los Ultimos aflos la produccion anual de calzado ha sido de aproximadamente 

350 millones de pares, de los cuales 165 millones de pares eran calzado de cu~ 

ro (en 1982). Aunque Brasil tiene materia prima cuero crudo en gran cantidad 

(nits de 10 millones de cueros anualmente), y una industria del cuero avanzada., 

el pa!s ti~"~ ~ue importar cueros curtidos (semi-terminados o terminados) en 

cantidades considerables, sobre todo de Argentina. 
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La exportacion de calzado de cuero ha subido constantemente en los Ultimas 

a.nos: En 1979 la exportacion alcanzo 45 millones de pares; en 198o 49 millo-- . 
nes de pares y en 1981 61 millones de pares. 

Es importante coma f'unciona en Brasil la comercializacion en el sector cal

zadot 

La Industria ha desarrollado sus instituciones propias de comercializacion, 

y estas funcionan muy eficazmente. Ferias com.erciales ce.lebradas en Brasil 

representan un factor importante. Campradores extranjeros est8.n invitados a 

estas ferias, lo que permite establecer una cooperacion direct& entre los fa

bricantes de calzado e importadores potencial.es. 

F..n mercados donde lamoda es significante, la industria esta en posicion de 

ofrecer calidad, diseiio y modelos comparable con las normas de Italia o de 

Espana, a menudo a ventajosos precios debido a las costos mas bajos (parti

cularmente los castes laborales). 

Sin embargo, no se debe menospreciar la importancia de las medidas gubername!! 

tales emprendidas en la ayuda de la industria. En el pasado, la asistencia 

del Gobierno ha inclu!do medidas coma: Patrocinamiento de exportadores aten

diendo ferias comerciales de mayor importancia en el exterior, financiamiento 

para exportaci6n e intereses bajos para prestamos a los fabricantes. 

Las dificultades economicas recientes de Brasil ha afectado practicamente to

dos los progremas del Gobierno, lo que seguramente ha inf'lu!do negativamente 

tambien la industria del ca,lzado. Sin embargo, hay evidencia de que Brasil e_!. 

ta recuperandose de estas dificultades, y la industria del calzado de Brasil 

tiene las capacidades tecnica y de comercializaci6n para quedar una fuerza de 

importancia en los mercados mundiales. 
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M. Mercados de Exportacion para Cueros Curtidos, Calzado de Cuero y Otros 
· Productos de Cuero. 

(Ref. 11 y 18 y .Anex:os 16 y 17) 

El mercado centroamericano es el que tiene mas i.m.portancia para el sector cue

ro de Honduras, est& regido por acuerdos bilaterales entre los pa!ses de la re 

gion, que facilitan el comercio respectivo. Teniendo en cuenta la situacion PQ 

H'.tica actual en el areas no puede hacerse pronosticos sobre el desarrollo f'u

turo de estos mere ados. Se estima, sin embargo 9 que en forma total el mercado 

de centroamerica va a continuar de ser el mercado de mayor importancia para 

Honduras, tambien en el sector cuero. 

El mercado de los Estados Unidos de America es el mercado mas amplio, en el 

sentido de que las restricciones que i.m.pone se li.m.itan a impuestos de exporta

cion y a cupos a ciertos art!culos. Este Ultimo punto es el que m&s debe ser 

tenido en cuenta pues las c8maras y asociaciones de productores norteameri~a

nos, cuando estiman que la importacion de un cierto art!culo de un cierto pa!s 

perjudica la produccion norteamericana de dicho art!culo recurren a la Reser

va Federal y al Congreso de los Estados Unidos. A fin de proteger la produccion 

norte'3mericana existen leyes espec!ficas en tal sentido. Si se verifica que tal 

importacion es considerada perjudicial, entonces se le aplican restricciones 

(cupos, impuestos 9 etc.). No obstante, se trata del mercado mas amplio y mas 
accesible 9 que compra toda clase de art!culos, y al mismo tiempo es un merca

do en donde, mas que en ning(in otro' se entra en base a "competencia". 

A menudo existe un criterio err6neo en cuanto al concepto de la "competibili

dad". Productos ·que estan aceptados sin mayores dificultades en el mercado lo

cal, se encuentran con problemas serios cwmdo salen al mercado exportador. 

Hay tres condiciones fundamental.es que rigen el mercado exportador, a saber: 

precio, calidad y tipo (o modelo). Cuando se atienden al meres.do local estas 

condiciones no son tan estr!ctas. 
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Si se quiere bacer marchar con exito y en forma cont!nua, el mercado exportador 

es necesario hacer el m8.i5.m.o de an&lisis del mercado contemplado y el m&ximo 

de esf'uei:zbs con respecto a los tres aspectos f'undamentales ya indicados. 

El mercado de Europa Occidental. igualm.ente es un mercado lllUY' importante, pero 

tambien muy restringi.do, pues compra en grado elevado en Europa misma. 

Sus porcentajes son los siguientes (1982): 

Cueros curtidos: 

Bovinos 77% en Europa 

Sue las 56% " 
Ovinos y c~rinos 57% n 

Calzado de cuero 87% " 
Art!culos de cuero 85% en Europa 

Para entrar en el mercado de Europa Occidental se tropieze con la pol!tica pro

teccionista practicada en esta region. 

B. Lista-Gu!a de Acuerdos Contractuales entre &npresas de Pa!ses Desarrollados 
y de Pa!ses en Desarrollo, para las Ramas Indus~·riales de la Curticion y de 

Calzado. 

La Segunda Consult a sobre la Industria del Cuero y los Productos de Cuero (Ref. 

5 y 6), celebrada en 1980 en RepGblica Federal Alemana llego a la conclusi6n de 

que exist!a "ambiguedad.respecto de lo que deber!a constituir un acuerdo con

tractual entre partes interesadas en el desarrollo internacional en la esfera 

de cuero y productos de cuero~ 
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Basado en esta recomendacion, la Secretar!a de la ONUDI en Viena (Austria) y 

:1u grupo sabre la Industria del Cuero y las productos de Cuero, elaboraron 

listas-guias independientes para la Industria de la curticion y la Industria 

del Calzado {en ingles, trances y espaiiol). (Ref. 8 y 9). 

Es~'Js documentos se han preparado a base de: 1.- La experiencia de la ORUDI 

en sus proyectos de asistencia tecnica en pa!ses en desarrollo; 2.- El an8.l.i

sis de algunos contratos concretos de estos dos sectores; y 3.- Los conoci

mientos especializados de la industria de expertos contratados par la ONUDI 

cano consultores para la preparacion de estas listas-guias. 

La Listn-Gu!a para el sector cal.zado trata de los temas siguientes: 

Consideraciones basicas en ma.teria de cooperacion internacional.. 

Aspectos a tener en cuenta para determinar el tipo de acuerdo de coopera

cion m8.s adecuada. 

Lista-Gu!a de acuerdos (de "Knov-hov", de licencias de "franchising" (con

cesion exclusiva), de representacion, de retrocompra, de participacion en 

capital. (empresas mixtas), y sabre modelos). 

La Lista-Gu!a para el sector de la curticion trata m&s especial.mente de los 

temas siguientes: 

Contratos de gestion. 

Proyectos llave en mano. 

Acuerdos de comercializacion "inversa", y 

"Leasing" internacional.. 

Estas listas-gu!as puedan ser de considerable interes para empresa.rios y para 

organismos pilblicos que est'n considerando una posible cooperacion en estos 

. ' 
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sectores con empresas de pa!ses desarrollados. Copias de las mismas est&n dis

ponibles, para un estudio m&s detallado, en CONSUPLABE. 

0. Grupo de Cuero y Productos de Cuero de la ONUDI. 

Desde 1978 exi.ste un comite de asesor!a, llamado Grupo de Cuero y Productos de 

Cuero, que asesora a la Secretar!a de la OBUDI, sobre las l!neas generales que 

deben guiar el desarrrollo :f'uturo de las industrias del cuero, calzado y otros 

productos de cuero a escala mundial. Este grupo se reune al menos una vez al 

aiio y esta com.puesto por representantes de la industria, del ccmercio, de en

tidades privadas y publicas, de organismos internacionales, de puses en desa

rrollo como as{ bien puses industrializados, representando todos los continen 

tes del mundo. 

Est&n representados por ejemplo, la Industria CUrtidora Argentina, la Indus

tria del Calzado de Brasil, el Centro de Cuero y Calzado de Leon, Mexico, el 

Presidente del Consejo de Curtidores de los Estados Unidos de .America, el Ase

sor Princi::;;>al del Director de la Compaii!a Bata Internacional en Canada, el Pr~ 

siden'te y el Secretario General del Consejo Internacional de Curtidores, con 

sede en Gran Bretaila, un representante de los Sindic~tos de Cuero y Calzado de 

Gran Bretaila, un representante de la Industria del Calzado de Alemania Federal, 

representantes de Polonia y Sungr!a, representantes del sector cuero de Egipto, 

Ethiop!a, Nigeria y Zimbabve, India, las Filipinas y la Corporacion del Cuero 

en Sbangai, Re~blica Popular de China. Representantes de organizaciones inte..£, 

nacionales incllJ1'en en adici<Sn a la OBUDI, tambien FAO, CCI, OIT y el Banco 

Mundial. 
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Los resultados obtenidos de las actividades de este grupo han sido muy posi

tivos, y han ayudado mucho a dar una orientaci6n realista y constructiva de 

las varias actividades de la ONUDI, relativas a estas ramas industriales. 

Se menciona un ejemplo solamente, el que se ref'iere a la elaboracion de dos 

listas-gu{as de acuerdos contractuales entre empresas de pa!ses industriali

zados y pa!ses en desarrollo, para la industria de la curtici6n y para la in

dustria del calzado. 

La razon por la cual. se ha elaborado tan.to sobre este tema es que se consi

dera que puede ser de interes para el :ruturo desarrollo de las ramas indus

triales de cuero y calzado en Honduras si se estableciera un Grupo de Cuero 

y Calzado en escal.a nacional para asesorar a la Secretar~a de CONSUP~ en 

cuestiones vitales para el desarrollo de este sector industrial. Debe incluir 

se en este Grupo representantes de las industrias respectivas, de las entida

des privadas y publicas competentes, institutos de financiamiento y otros 

grupos interesados. 

Esto puede contribuir a un mejor entendimiento de los problemas del Sector vi!_ 

to en forma integrada, porque todos las subsectores estan interrel~cionados y 

interdependientes tambien. Para asegurar un desarrollo ordenado y en condicio

nes favorables es de la mayor importanci& considerar los problemas desde el 

punto de vista integral. 



III. RECOHENDACIONES 

A continuacion se presentan las recomendaciones concretas que se consideran de 

importancia para llevar a cabo un desarrollo ordenado e integrado de las ramas 

industriales de Cuero, Calzado, y Productos de Cuero, tomando en cuenta la si

tuacion especi:fica de cada \lllO de los subsectores que compollen este sector in

dustrial. 

A.- Materia Prima, Cuero Crudo: 

1.- Efectuar -un estudio econOmico sobre la perdida real que resulta para 

la econom!a nacional por dailos en los cueros crudos, suf'ridos por el 

animal en vida, y los que ocurren despues de la matanza del animal. 

Un estudio similar al cual hecho en Costa Rica en 1983 va a cuanti

ficar la perdida total estimada por defectos que podr!an evitarse. 

Los resul.tados de este estndio deben publicarse ampliamente para dar 

a conocer a todas las ent idades y personas involucradas la magni tud 

de este problema, y lo que puede beneficiarse de un mejoramiento si_& 

nificante de la calidad de los cueros crudos. 

2.- .Adoptar medidas concretas para relacionar el precio de la materia 

prima con su calidad real. Un cuero con muchos daiios y defectos no 

t:Lene tanto valor como un cuero de buena calidad. Este hecho debe 

renejarse en el precio, para iniciar tambien a los productores de 

CUE·ros de mejorar la calidad del producto cuero crudo. 

3.- _ Considerar la posibilidad de efectuar cursos especializados en ma

teria de mejoramiento de los cueros, en el animal en vida, como 

as! tambien despues de la matanza del animal, y durante los proce

sos de conservacion de los cueros crudos. Estos cursos pueden rea-
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lizarse en colaboracion con una institucion agraria, por ejem.plo la 

Escuela Agr!cola Panamericana, en Zamorano, que tiene ganado de va

rias clases. Las instalaciones incleyen tambien un pequeiio rastro, 

con equipos bastante completos. Dem.ostraciones practicas en el de

suello correcto de animales de varias clases pueden realizarse all!. 

La asistencia de la FAO en este campo especial debe de considerarse. 

La sensibilizacion para estos oroblemas de las estudiantes de esta 
' -

institucion agraria puede a largo plazo, resultar muy beneficioso. 

4.- Reducir la actual exportacion de cueros .::rudos, y tomar medidas ade

cuadas para procesarlos en el pa.J:s. Desde el punto de vista de la 

econom!a nacional esto sera un paso importante para obtener mayor 

valor agregado a una materia prima disponible, y as! contribuir a 

crear mas empleo para la poblacion creciente. 

B.- Sector de la Industria del Cuero. 

l!- Continuar e intensificar la asistencia tecnica, que esta brindando 

CDI/ONUDI a las curtiem.bres pequeiias (de curticion vegetal), duran

te un per!odo de tiempo lo bastante prolongado como para asegurar 

que resultados reales pueden obtenerse con respecto a la calidad de 

los cueros curtidos como as! tambien a la productividad. Esta asis

tencia tecnica debe alargarse para incluir las curtiembres medianas 

(de curticion al cromo), si ellas tienen interes en recibir tal asis 
tencia. 

Considerar tambien la posible asistencia de un experto internacional 

especialista en la terminacion de cueros curtidos al cromo para os

carias, el cual debe tener experiencia larga y actualizada en tal ma-
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teria especial. La calidad optima del cuero terminado tiene tanta 

importancia para toda la industria del calzado y otros productos 

de cuero, que tal ayuda puede contribuir en forma significante a 

m.ejorar la calidad del cuero. 

2.- Crear un fondo de rotacion, en el cual participen pequeiias curtie~ 

bres i.nteresadas junto con una institucion nacional adecuada como 

puede serlo el CDI, para la compra de extractos curtientes y otros 

insumos qulldcos a importar. 

3.- Considerar medidas financieras concretas que puedan facilitar a 

las curtiembres pequeiias (de curticion vegetal) la compra de ma
quinas esenciales que ellas van a necesitar para poder mejorar la 

ca.lidad del cuero para suela y para racionalizar su produccion (Ma 
quinas adecuadas para cilindrar y· otras } • 

4.- Clasificar mejor los cueros utilizados en las pequeiias curtiembres 

(de curticion vegetal) para mejorar la calidad de las suelas pro

i~cidas, para las cuales de preferencia deben utilizarse los cue

ros gruesos y de tamano lo suficiente grande. Cueros pequenos y 

li vio.nos ser&n mas adaptados para la fabricacion de cueros para 

otros usos (talabarter!a, maroquiner:!a, etc.), y no necesitan una 

curticion tan prolongada como para suela. 

5.- Utilizar en el pa!s la mayor!a de los cueros crudos que actualmen

te se exportan como materia prima. Para obtener esta meta, hay va

rias alternativas a considerar: 
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a.- Aumentar la produccion actual de las curtiembres sobre todo de 

las medianas y la grande. 

b.- Establecer una nueva curtiembre grande de curticion al cromo 

para la produccion de cuero para oscarias, para e:xportaciOn y/o 

para el mercado local, con una produccion de unos 120,000. cue

ros al a.Do, como previsto en el estudio de factibilidad de fe

cha marzo de 1981 promovido por CON.ADI. En tal caso tiene que 

buscarse inversionistas nacionales y extranjeros que puedan te

ner interes en participar en este proyecto. Un estudio de fac

tibilidad actualizado tiene que elaborarse po~ los inversioni3-

tas potenciales. La A.sistencia de un experto intemacional, es

pecialista en evaluar proyectos para el establecimiento de cur

tiembres nuevas, puede ser de valor y debe considerarse. 

c.- A ..1..argo plazo ambas alternativas a. y b. pueden desarrollarse 

para1elmr.ente, bajo la condicion de que la exportacion de cue

ros crudos sea reducida a un m!nimo. 

6 .- Utilizar en mayor grad.a otros tipos de materia prima (no vacunos) 

para la fabricacion de varios tipos de cuero, para complementar el 

cuero vacuno y para posibilitar la produccion de una variedad mas 

grande de diversos productos de cuero. Se refiere a cueros curtidos 

utilizando pieles de cabra, de cerdo, de equinos, de reptiles, de 

conejos y de animales no domesticos. 

1.- Optimizar la utilizacion de curtientes vegetales de produccion na

cional (mangle y nacascolo (o di vi-di vi)). 
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8.- Considerar la produccion en el pa!s de aceites sulfonados utilizando . . 

aceites vegetal.es (o azilinal.es} disponibles, para sustituir en pa.rte 

la importacion de productos utilizados para el engrase de cierto::; ti

pos de cuero. 

9-- Solicitar fondos especial.mente para poder otorgar becas a dos candi

dates, seleccionados par el CDI, que ya tienen cierta experiencia en 

tecnolog{a del cuero para que puedan entrenarse durante un per!odo 

bastante prolongs.do en escuelas de curtidur!a en el extranjero (Bra

sil, Mexico, Costa Rica o Espana}. Despues de f'inal.izar las bee as, 

estos candidates deben tener la obligacion de trabajar cierto tiempo 

para el desarrollo del sector cuero del pa!s. 

10.- Considera.r la posibilidad de crear un pequeiio laboratorio para el 

control de la calidad de los cueros pr0ducidcs y de otros productos 

'l:tilizados par las industrias del cuero y de! cal.zado. Tiene que se

leccionarse un institute a.decuado para es~e fin, y despues proveerlo 

con el equipo y las recurses humanos requeridos para su funcionamie!!. 

to. A largo plazo esto va a contribuir al establecimiento de ciertas 

normas de calidad para estos productos. 

C.- Sector de la Industria d~l Calzado. 

1.- Intensificar las esfuerzos emprendidos para mejorar la formacion del 

personal a todo nivel del sector calzado. Fortalecer el taller de 

calza.do del INFOP existente en San Felipe, Tegucigalpa, en ta! medi

da que pueda brindar curses de formacion en varies campos especiali-



zados y de un nivel adecuado par& los talleres de calzado coma as! 

tembien para las :r&bricas de cal.zado mecani.zadas. 

Para este :fin se recomienda obtener varias m8.quinas y equipos esen

ciales para que el taller de calzado del INFOP pueda prestar una 

:formacion del personal con:for:ne con las necesidades reales del sec

tor. En el Anexo 19, se detalla las m8.quinas y los equipos que se 

considera esencial. obtener. 

2.- Dar entrenamiento complementario a las instructores del INFOP que 

conducen las cursos especialimdos para el sector calzado, por me

dia de cursos especiales breves conducidos por expertos internaci.2_ 

nales contratados para per!odos cortos. Se recomienda tambien con

s iderar otorgar becas de breve duraci6n a estos instructores para 

que puedan actualizar sus conocimientos especializados en institu

tes o escuelas de calzado en Brasil, Espana, Italia o Mexico. 

3.- Se recomienda muy especialmente solicit~r los servicios de un ex

perto internacional con extensa experiencia en la fabricaci6n de 

calzado bajo condiciones de talleres y fabricas pequefias, para as!. 

sorar a las cooperati vas de calzado y sus asociados coma as! tam

bien a las pequeflas ftbricas de calzado, en el mejoramiento y la 

racionali zac ion de sus operaciones t.:cnicas y organizatorias respe.£ 

tivas. Esta asistencia tecnica deber!a tener una dura.ci6n de dos 

ai'los, para asegurar que resultados duraderos pueden obtenerse. 

4.- Considerar medidas financieras concretas que pueden facilitar a 

las cooperativas de calzado la compra de algunas maquinas manuales 
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esencial.es que facilitar~an la producci~n en sus tal.leres asociados 

y al mism.o tiempo puede hacer posible una produccion mas variada que 

la actual. 

5.- Considerar medidas concretas para facilitar una produccion mejorada 

en las empresas ya e:xistentes para la fabricacion de algunos compo

nentes y auxil!.ares para el sector calzado (hoI'!DB.S, materiales sin

t~ticos para suelas y otras partes del calzado, etc. ) • 

6.- Estudiar la posibiliiiad de crear nuevas unidades para la fabricacio~ 

de varios otros componentes requeridos para el sector calzado y que 

actualmente no se producen en forma adecuada ( cueros tej idos, viras, 

suelas completas ensambladas, pal.millas, contrafuertes , etc. ) • 

D.- Industrias que Manufacturan otros Productos de Cuero. 

1.- Considerar una beca para un candidate, a seleccionar por el CDI, 

que ya tiene formacion y al.guna experiencia en la manufactura de 

art!culos de maroquiner!a. Se recomienda una estad!a de seis meses 

cie duracion en Bogota, Colombia, con el Servicio Nacional de ApreJl 

diz~Je- SE'JA, que tiene mucha experiencia en este campo especiali

zado. (Re:f.20). 

El cand.idato, despues de finalizar la beca, debe tener la obliga

cion de trabaJar cierto tiempo con un centro de adiestramiento ar

tesanal en Honduras, co::no por eJemplo el Centro de .Adiestremiento 

Artesanal. de Valle de Angeles, CAAVA. 



56 

E.- Para el Sector en General. 

1.- Tamar medidas para si.mplif'icar los tr&mites necesarios para realizar 

la exportacion de cueros, calzado y productos de cuero, incluyendo 

acciones para mejorar la coordinaci6n entre los varios organismos pu 
blicos involucrados en estos tr8mites. 

2.- Asegurar el aprovisionamiento regul..ar de insumos qu!micos, de maqui

naria y equipos requeridos, a fin de posibilitar un desarrollo de 

las exportaciones en f'orw.i. ~ont!nua y para evi tar un capital de tra

bajo demasiado elevado. Si no, es'tas exportaciones van a quedar en 

rorma espor&dica y difici•.lmente pueden desarrollarse en grad.a signi

ricante. 

3.- Tamar medidas apropiadas para mejorar los datos estad!sticos relati

vos a las ramas industrial es de cuero y calzado, y establecer un con 

tacto mas estrecho con centrOS de cuero y Calzado ya existentes, en 

otros pa!ses de la region, como as! tambien en pa!ses industrializa

dos. (Vease .Anexo 23 y Ref. 15). 

4.- Crear comites especiales para los subsectores respec~ivos con la 

participacion de representantes de la industria privada y de los or 

ganismos publicos relevantes, para considerar en detalle las medi

das practicas que deben de tomarse para racilitar un desarrollo or

denado del sector cuero y calzado. 



Problemas y sus Causas 

A.- Materias Primas 

1.- Perdida economica por dai'ios 
en cueros crudos bovines 

2.- Falta de incentives econ6-
mico para mejorar cueros 
crudos. 

3.- Daftos y defectos en cueros 
por descuido del animal en 
vida y en rastro. 

4.- Disponibilidad en el pa!s 
de cueros de buena cali
dad esta limitada por ex
portacion de cueros cru
dos buenos. 

B.- lndustria del Cuero. 

1.- Procesos de fabricacion 
no optimos por falta de 
conocimientos tecnolo
gi cos. 

2.- Falta de insumos qu{mi
cos en curtiembres pe
queftas por dificulta
des en su importacion. 

Recomendaciones 1 en Forma Reswnida. 

Soluciones 
Recomendadas 

Efectuar estudio eco
n0mico relevante. 

Relacionar precio con 
calidad real. 

Iniciar prograrnas de 
mejoramiento 

Reducir exportacion de 
cueros crudes y proce
sarlos en el pa{s. 

Continuar e intensifi
car asistencia t~cnica 
a curtiembres. 

Organismo PUblico 
a Tomar Iniciativa 

y Coordinar Acciones 

CONS UP LANE 

Min. Econom!a 

Recurses Naturales 

Miu. Econom{a 

CDI 

Crear Fondo de Rotacion CDI 
para su compra 

Con la Oolaboraci6n de 
Organismos 
Nacionales 

Publicos/Privados 

Min. Econom!a 
Recurses Naturales 

ANCHO 

Escuela Agr!cola 
Panamericana (por 
ejemplo). 

Banco Central 
ANCHO 

ANCHO 

ANCHC 

Organismos 
Internacionales 

FAO 

ONUDI 

V1 
-I 



Problemas y sue Causas 
Soluciones 

Recomendedas 

2 

Organismo PCiblico 
a Tamar Iniciativa 

y Coordinar Acciones 

3.- Falta de maquinas esenciales Facilitar fondos para CDI 
en curtiembres pequei'las por su compra 
razones financieras. 

4.- Cueros vegetales no unifor
me por falta de clasifica
cion de cueros. 

5.- Baja utilizaci6n en el pa{s 
de cueros crudos existentes 
actualmente exportados. 

6.- Baja utilizaci6n de cueros 
no vacunos por limitada 
disponibilidad. 

7 .- Utilizacion de curtie.ntes 
vegetales nacionales no 
optima por falta de pro
cesos adecuados. 

8.- Problemas con el engrase 
de cueros curtidos per 
falta de disponibilidad 
de productos adecuados. 

9.- Escasez de tecnicos espe
cializados por falta de 
entrenamiento adecuado. 

. ' 

Clasificar cueros an
tes o durante procesa
miento. 

Considerar estableci
miento de nueva cur
ti embre e:rande. 

Aumentar disponibili
dad y meJorar utiliza 
cion. -

Optimizar utilizacion 
meJorando extraccion 
de los curtientes dis 
ponibles (mangle y -
nacascolo). 

Considerar produccion 
nacional de aceites 
sulfonados. 

CON.AJ"! 

Recurses Naturales 

CDI 

CDI 

Considerar becas en es CDI 
cuelas de curtidur!a -
extranjeras para cand.!, 
datos a seleccionar • 

Con la Colaboracion de 
Organismos 
Nacionales 

PCiblicos/Privados 

Curtiembres 

Inversioni:stas 
privados. ANDI. 

CDI 

ANCHO 

Recursos Naturales 

Organismos 
Internacionales 

ONUDI 

ONUDI 

ONUDI 

ONUDI 

ONUDI 

ONUDI 

V1 
CD 



c.-

---

Problemas y sus Causas 

10.- Calidad de cueros curtidos 
no 6ptima y no uniforme 
por falta de control de la 
calidad. 

Industria del Calzado. 

1.- Formaci6n no suficient.e del 
personal por falta de posJ:. 
bilidades de fcrmacion ad!, 
cuadas. 

2.- Especializacion de los in.! 
tructores del INFOP no su-
ficientemente desarrollada 
por falta de entrenamiento 
actualitado. 

3.- Deficiencia en procesos de 
fabricacion en talleres de 
calzado por falta de cono-
cimientos tecnol6gicos ac-
tuali zados. 

4.- Metodos inadecuados de fa-
bricacion de calzado en ta 
lleres por falta de maqui:' 
nas manual.es esenciales. 

Soluciones 
Recomendadas 

3 

Organismo Pllblico 
a Tomar Iniciativa 

y Coordinar Acciones 

Considerar posibilidad A detenninar 
de establecer labora-
torio de control de C,! 
lidad de cueros. 

Intensificar activida- CONSUPLANE 
des de formaci6n, y 
obtener equipo adicio-
nal para taller del 
INFOP. 

Considerar becas para CONS UP LANE 
instructores del INFOP 
y cursos especializa-
dos en el pats condu-
cidos por expertos i.!l 
ternac ionales. 

Solicitar servlcios de CONSUPLANE 
un experto en fabrica-
cion de calzado para 
ayudar a talleres y pe 
queftaa fabric as. -

Facilitar fondos para CDI 
su compra 

Con la Colaboraci6n de 
Organismos 
Nacionales 

Pllblicos/Privados 

A detenninar 

INFOP 

INFOP 

AN?-iPI 

Organismos 
Internacionales 

ONUDI 
OEA 

ONUDI 

, 

ONUDI 

ONUDI 

VI 
\0 



Problemas y Causas 

5.- Insuficiente disponibilidad 
de componentes y auxiliares 
adecuados debido a calidad 
deficiente de ciertos pro
ductos. 

6.- Varies componentes y auxi
liares tienen que import&.!, 
se por falta de produccion 
nacional adecuada. 

D.- Industria de Maroguiner!a. 

1.- Insuficiente formacion del 
personal por falta de entr~ 
namiento actualizado. 

E.- Sector en General. 

1.- Tre.mites burocraticos com
plicados obstaculiz\m ex
portacion. 

2.- Aprovisionamlento irregular 
de insumos esencialed debi
do a los reglamentos vigen
tes. 

. . 

Soluciones 
Recomendadas 

Mejorar produccion de 
componentes y auxili.!!, 
res en unidades exis
tentes. 

Considerar establ~ci
miento de nuevas uni
dades para la fabrica 
cion de ciertos com-
ponentes adicionales. 

Considerar beca para 
candidate a seleccio-
nar. 

Simplificar tramites 
y mejorar coordina
cion. 

Considerar modifica
ciones adecuadas pa
ra asegurar aprovi
sionami ento regular. 

4 

Organismo Pdblico 
a Tomar Iniciativa 

y Coordinar Acciones 

CDI 

CDI 

CONSUPLANE 

Min. Econom!a 

Min. Econom!a 

Con la Colaboraci6n de 
Organismos 
Nacionales 

PUblicos/Privados 

ANMPI 

Min. Econom!a 

CDI 

Banco Cen ";ral 

Banco Central 

Organismos 
Internacionales 

ONUDI 

ONUDI 

ONUDI 

0\ 
0 



Problemas y Causas 

3.- Dificultades en la planifi
cacion del desarrollo sect2 
rial por insuficientes da
tos estad!sticos. 

4.- Coordinaci6n no 6ptima en
tre varios orga.nismos p~-
blicos y privados compete.n. 
tes. 

Soluciones 
Recomendadas 

MeJorar base para la 
obtencion de datos es 
tad!sticos actualiza:
dos sobre la produc
e ion real. 

Considerar la crea-
c ion de comit~s de 
trabajo especiales, y 
mejorar coordinaci6n. 

5 

Organismo PGblico 
a Tomar Iniciativa 

y Coordinar Acciones 

Min. Econom!a 

CONSUPT.ANE 

Con la Colaboraci6n de ------Organismos 
Nacionales 

PUblicos/Privados 

Varios organismos 
competentes. 

Organismos 
Internacionales 

0\ .... 
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TITULO DEL PUE3TO 

DURACIOH 

Anexo No. 1 

DE3CRIPCION DEL PUES'l'O 

DP/BON/82./019/11-03 - 31.2.A Rev.1 

Experto en Programacion y Racionalizacion en 
las ramas industrial.es de Cuero y Calzado. 

Dos meses. 

PROPOSI'l'O DEL PROYECTO F.studiar la situacion que presentan las in
dustrias correspondientes a las remas de Cue 
ro y Calzado de Cuero, y determinar y propo
ner las organizaciones y estrategias adecua
das que permitan que las mismas crezcan en 
forma ordenada y en condiciones favorables 
para su desarrollo. 

.. 

FUBCION&S Las 1"\mciones que deber& cumplir la persona 
experta para llevar a cabo los objetivos del 
proyecto ser&n las siguientes: 

- Efectuar una seleccion de industrias que 
por sus caracter!sticas sean muestra re
presentativa de los estratos de artesan!a; 
pequefla, mediana y grande empresa, a fin 
de investigar las condiciones econ6micas, 
t~cnicas y administrativas en que preva
lecen las industrias de cuero y calzado de 
cuero, conocer los problemas que encaran y 
las acciones emprendidas por los empresa
rios para tratar de darles solucion, -as! 
como los resultados obtenidos de tales ac
ciones. 
En el marco de este.s investigaciones t~ 
bien deben de considerarse las ventajas y 
potencial.idades con que cuentan las empre
sas ubicadas en cada estrato industrial.. 

Efectuar un an&lisis del marco jur!dico 
institucional que norma el establecimien
to de empresas industriales en el pa!s, a 
fin de determinar si los preceptos de la 
Ley est~ acordes a la realidad que refle
j en en las investigaciones las industrias 
de cuero y calzado de cuero existentes. 
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Visitar los organism.os publicos del pa!~ 
que dan atencion econemica a los niveles 
de la artesan!a; pequefia, mediana y gran
de empresa industrial, con el objeto de 
indagar los obstaculos que conf'rontan al
gunos proyectos y em:presas de cuero y c8:1, 
zado de cuero que :f'ueron financiados por 
tales entes de desarrollo, as! como las 
diligencias que han realizado tanto pres
t ami stas como prestatarios para superar 
los mismos. 

Basado en las investigaciones realizadas, 
el Experto en CUero y Calzado de CUero d~ 
bera formular programas estrategicos ma
cro y microecon.Omicos para corto y media
no plazo, incluyendo las respectivas me
didas que deben de ponerse en practica, 
los cuales d.eben de orientarse al logro 
de una racionalizacion efectiva para cada 
r8111.& industrial, cubriendo asimismo lo 
concerniente a mejoramiento de la capaci
dad productiva y de la productividad, di
versificacion de la produccion, mayor ~a 
do de elaboracion de los productos, f'Uen
tes de tecnolog!a y equipos apropiados a 
las necesidades mas urgentes en cada rama 
y los posibles mercados potenciales para 
la exportaci6n. Tambiai se deberan de en
marcar en esos programas las posibilida
des de desarrollo de las industrias del 
cuero y calzado a nivel de mediana y grB!!, 
de empresa. considere.ndo las limitaciones 
y ventajas reales que se manifiestan ac
tualmente y que pudieran servir de refe
rencia para el corto, mediaoo y largo pla 
zo. 



Poblacion 
humana 

(millones 
de habi tantes) 

Honduras 4 
Latinoamerica 405 
Mundo 4,420 

SITUACION DE LA INDUSTRIA DEL CUERO EN HONDURAS 
COMPARADO CON LA DE J,ATINOAMERICA Y. DEL MUNDO. 

(Estudio Villa) 

En el Ai1o 1982 

Stock 
ganado Disponibilidad 
bovine de ganado Dest ace Tasa de 

(millones (cabezas/ (miles de matanza 
de cabezas) habitante) cabezas) % 

2.7 0.6·7 400 15.0 
271 0.67 40,000 15.0 

1,417 0.32 234 ,ooo 16.5 

Producci6n Producci6n 
de cueros de calzado 
curtidos de cuero 
(miles de (millones 
cueros) de pares) 

240 aprox. 3 
34,400 440 

218,300 3,450 

Fuente : Estudio Villa, 1983 

Poblaci6n Humana 
(Millones de) 
habitantes) 

EVOLUCION ESTIMADA 
DEL AFIO 1980 HASTA EL AFIO 2000 

Stock 
ganadero bovine 

(Millones de cabezas) 

Disponibilidad 
de ganado 

(Cabeza/habitante) 

HONDURAS LATINOAMERICA HONDURAS LATINOAMERICA HONDURAS LATINOAMERICA 

1980 3,7 377 2,3 265,7 . 0.62. · ... 0.70. 
1982 4,o 405 2,7 1/ 271,5 1/ 0.67 1/ 0.67 1/ 
2000 7,0 6~0 2,7 - 285,0 - 0,39 - o.45 -

6 
3,5 :E./ 

6 
o. 50 :E./ 

!/ Estudio Villa, 1983 

£/ Encuesta Ganadera (1984). 

~ 
" ~ 
g; . 
I\) 



Habit antes 
(Millones) 

Honduras 4,015 
Panama 2,106 
Costa Rica 2,421 
Nicaragua 3,082 
El Salvador 5,451 
Guatemala 7,552 
Rep. Daninicana 6,832 
Mexico 77,757 
Latinoamerica 

Total 404,834 

CENTRO.UEU:CA 
1982 

BO VINOS 

Cabezas Cabezas 
bovinc..s bovina/ 

(Millones) habitante 

2.5 0.62 
1.7 0.81 
2.4 0.99 
2.3 0.75 
1.3 0.24 
1.8 0.24 
2.2 0.32 

32.5 o.42 

271.470 0.67 

Fuente Estudio Villa, 1983. 

CENTROAMERICA 
1983 

CAPRINOS 
(Cifras Provisorias) 

Anexo No. 3 

ProducciSn 
de came 
bovina Kg. Carne 

(Miles de bovina/ 
toneladas) habitante 

53.0 13.2 
41.0 19.5 
80.0 33.0 
38.0 12.3 
27.0 4.9 
96.o 12.7 
48.0 7.0 

601.0 7.7 

7,908.0 19.5 

Tasa de 
Stock Matanza Matanza 

(Miles de Cabezas} (Miles de Cabezas} (%} 

Honduras 25 8 32% 
Panama 6 
Costa Rica 1 
Nicazagua 6 
El Salvador 14 3 21% 
Guatemala 80 30 37% 
Lat inoamerica 

Total 35,269 10,216 29% 

Fuente : Estudio Villa, 1983. 



Anexo No. 4 

CUADRO 3.1-9 

DISTRIBUCION DE LAS EXISTENCIAS GANADERAS 

SUPERFICIE DENSIDAD 
TOTAL DE VACUNOS (Km.2) GANADERA 

DEPART.AMENTO CANTIDAD % TOTAL % (Cab/Km2) 

Atl~tida 113.963 4,3 4.251,2 3,8 26,8 

Colon 99.693 3,7 8.874,8 7,9 11,2 

Comayagua 246.734 9,2 5.196,4 4 ,7 47,5 

Copan 141,957 5,3 3.203,0 2,9 44,3 

Cortes 228.346 8,5 3. 954.,o 3,5 57,8 

Choluteca 236.046 8,8 4.211,0 3,8 56,1 

El Para!so 192-544 7,1 7.218 ,1 6 ,5 26,7 

Francisco Morazan 233-777 8,6 7.496,2 6,7 31,2 

Gracias a Dias 7.785 0,3 16.630.,0 14,9 o.,47 

Intibuca 84,229 3,1 3.072,2 2 ,8 27,4 

Islas de la Bah!a 8,342 0.,3 260:6 0,2 32,l 

La Paz 85,198 3,2 2.330,6 2,1 36,6 

Lempira 113 .. 597 4,2 -+.289,7 3 ,8 26,5 

Ocotepeque 67.855 2,5 1. 680 ,2 1,5 40,4 

Olancho 304.598 11,3 24.350,9 21,8 12,5 

Santa Barbara 207.388 7,7 5.115,3 4,6 40,5 

Valle 71.068 2,6 1. 564,6 1,4 45,4 

Yero 22i.6I5 2z3 I-23222 7zl 312I 
TOTAL 2.694.797 100,0 111.638,o 100,0 24,1 

Fuente Encuesta Ganadera, 1982. 



DEPAR'rAMENTO 

Atlantida 
Colon 
Comayagua 
Copan 
Cortes 
Choluteca 
El Para!so 
Francisco Morazan 
Gracias a Dios 
Intibuca 
Islas de la Bah!a 
La Paz'. 
Lempira 
Ocotepeque 
Olancho 
Santa Mrbara 
Valle 
Yoro 

TOTAL 

CUADRO 3.2-2 

HONDURAS, DESTACE ANUAL FOR DEPARTAMENTO 
1975/1981 

1975 1976 1977 1978 1979 

6.116 6.440 7,594 8. 319 9.117 
13.680 16.222 13.Al3 14.904 17.663 
7.540 6.930 5.390 11.055 13.116 
3.055 3. 530 3-338 3.674 4.710 

99.222 110.372 103.504 139.952 149.481 
41.115 46.396 58.985 73. 855 69.924 
23.834 20.298 18.698 26.479 32,510 
9.712 14.781 14.972 20.540 22.563 

268 140 71 288 377 
1. 943 2.177 1.604 2.644 2.653 

360 293 355 553 766 
2.717 2.H30 2. 349 3.955 5.851 
2.300 2.513 C30 3. 316 4.047 

926 979 622 1.052 1.517 
31.501 29.896 31. 440 41. 317 44.112 
4.li51 37.149 4.473 5.229 6.585 
8.002 4.645 2.695 10.945 12.769 
6.031 2.218 5.101 6.273 1·21l 

262. 778 211.422 212.540 312·020 402.612 

Fuente : Jireccion General de Estad!stica y Censos. 

1980 1981 

10.198 7.748 
19.904 14.409 
13.898 12.390 

5. '(46 4. 344 
156.472 149.304 ~ '(3. 305 72.173 11> 

34.389 45,726 ~ 
27.516 49.202 ti! 

0 
533 213 . 

3.446 3.281 V1 

1.100 575 
5,838 3,873 
4.462 3.110 
2.010 1.892 

48.248 26.836 
7,766 7,585 

14.980 8. 543 
10.123 2·230 

440.004 420.134 

-



Anexo No. 6 

CUADRO 3.3-2 

ESTIMACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE FAENA EN LAS EMPACADORAS 

CAPACIDAD DIARIA CAPACIDAD ANUAL MATANZA REAL PROMEDIO 
DE MATANZA DE MATANZA ANUAL 1978-82 

EMPACADORA (Cs.bezas) (Cabezas) Cabezas % Utilizado 

ALUS 350 98,ooo 53.600 55 
CORSA 275 77.000 51.080 66 
IGHSA 275 77.000 25.180 33 
CISA 200 56.000 31.560 56 
CARNILANDIA 150 42.coo 21. 760 52 
ORINSA 110 30.800 20.440 66 
DEL NORTE 100 28.000 10.500 38 

TOTAL 1.400 408.800 214.120 52 

NOTA : Se estimo que existen en el ailo, 280 d!as de trabajo: 
365 d!as - ( 52 domingos + 12 feriados + 21 sabados) = 
230 d!as. 

Fuente '. ~c:ucsta Ganadera, 1982 
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lt•s 11':.ta,l.:roj ha· 
c1.•n mal u~o ch:I cu· 
chlllo, traspasJndo 
las ric:lcs en lu s:u cs 
incom·c11lc11h:li. Ade· 
m3,, ~l no trnbajars-: 
con cfkicncill en cl 
cuidaJo dcl ti1anaJo, 
cnfrrmcc.l:111cs 11ue 
fi..:ilmc:1111: ~c pu\:dcn 
i:omhatir, como cl 
torsalo y J:s t:arrapa· 
ta, causan tamb1c11 
cnormcs rrdrdidas a 
l.1s pich:s. El toualo 
lll!U.icrca l:1s p1ch:s, 
dcjando una marca 
'allui;u, cua111lo cs Ca· 
cil de combatir me· 
c.li:mtc bai\os r!cula· 
n:s a los animalc:s, 
c:osa quc conoci:n lo· 
dos los crcadorcs de 
c:rnado. y la garrll· 
peta tambifo es ffi· 
cil de combatir. Pero 
como hay ccono· 
ni ias mal cntllndidas, 
los 11anadcros pii:n· 
~an que ahorran evl· 
tando c~tc cuidado, 

.1. 
i;U 3tli.IO, ).)• 1tU1.• ~Sf,'\ 
rro.lucicndo cs un 
un11rmc d:ll)I) al rr11is, 
y a ,.:i,\s mi~hio~. :\I 
scr recha7.3J:iio In 
l'i" I.is, 111111 estin un 
11111ln condic:loncs 
ror l11:si:u ido )' 111.'gll· 
I. .. ii, 

ulh:i.rkli 1.\'it~r '".tii 
;>crtiiJas. •nbra)•b. 

-· 

I 

~\ 
~ 

'· El ingeiiicro Fred.:Jy Brenes, IJlrcc-
tor de la Division de Cmtirlos de la 
Cooperativa Montccillos, <evrlo c:ue 
mediante estudios hechos por la ins· 
tituci6n, se ha determln3do que sees· 
tan perdienc!o mas cte C90 millones en 
la exportffcion de cueros, por di?fec· 
tos que podri&n evitarse. 

Estos ddec:tos en 
los cueros incluyen 
la nct:li1:11:n.::ia de 
quicncs ~.: 1.kdican al 

· trasiciio. rrer:uacion 
y cxportaci6n de 
piclcs. Un SOo/o de 
SU \'llOT SC ricrde 
por d:ii\os sufrLos 
por cl animal en \'i· · 
da. 

El Inc. IJrencs 

prutcrcrlas, y ccino· 
ccr como se dcbc 
actuu en cuanto a 
marcas de animalcs. 

Cicncralmcntc las re· 
scs son .mar.-~das en 
.lugares inconvcnicn· 
tcs. Adc:mas al trans-

. port;ir las rcscs sc 
c•usan dat'\os duran· 
le cl transportc, pues 
con los tornillos sa· 
lient.:s de h.>s camio
m:s llanadcros, se ras
pa la piel. Tambien 
los dci:olludores Jc · 

f.n cl caso de las 
marcas :ii pana1lo cn 
lu11a1cs no rccomen· 
dables, dijo cl Ing. 
Brenes, que los fun· 
clon:lrios banc::irios 
encaritados '.11: mar· 
cnr el 11anado dc:bian 
tcner c11id11do, y co·· 
nocer Jone.le no Jcbe 
marc11rse, F.s sabldo. 
dcinde 'I como dcbc:n 
marcarse los anima· 
lcs1 hay piclcs amil· 
nadas porquc sobrc 

,cl111 se hun colocado 
hasta una docena de 
marcas dlstintas. Y 
noc.lie c.la la voz de 
alarma, cuando ea 
dcbcr d,c organisrn~s 

ase~urb que Costa 
Rica rodia producir 
enonnes cantidades 
de cucro, para cl 
consumo intcrno y 
para la export:1ci6n, 
mucho mb que la 
produccion 4ul' sc 
realiza ac1ualmcnte. 

---------------------------...-·--.--

POSlfllLIDAOI ~ 

Pn.: a :ll\ r.:Mr .: 
cior:e~ qnu har ··n •: 
rncrcadi> n..irti: .. 11n.a 
can.:> par1 :in r1c:;:.;. 
h:1y m"rc: .. Jos an<i> 
sos de (;all r•rodui.to. 

Europa nta pc:rdien
do el dt>minio que 
tuvo en i:s.: rc:n11lon 
econbmico. Pr.:ro no
sotros no podcmos 
comrretir , con l~t 
procedlmientos y ne
sll11encias actuales . 
con paises como Ar· 
gcntlna y Uruguay, 
por cjcmplo, q1.1e 
cuidan mucho sus 
mcrcados con uc:o
lcntc calic.lad. 

I 
~ . 
~· 

f'. 

• .. 

~ 

i 



Anexo No. 8 

ESTRATOS INDUSTRIALES 

En el informe de Hubert Sainmont (Ref.3), de 1979, se explica que las esta
d!sticas del Censo divide el "Universe Industrial" en cinco estratos, a sa
ber: 

Artesan!a Has ta 4 trabaj adores 

Estrato Fabril I De 5 a 19 trabaj adores , Pequena Industria 

Estrato Fabril II De 20 a 49 trabaj adores , Mediana Industria 

Estrato Fabril III De 50 a 99 trabajadores, Mediana-Grande 

Estrato Fabril r1 De lJO y mas trabajadores, Grande Industria. 

Industrias del Sector Cuero y Calzado se reparte en la siguiente forma: 

Estrato Fabril 
Estrato No. Establecimientos 

artesanal I1f~r (No. de talleres) Total I IV 

3111 Matanza de ganado, preparacion 66 16 4 4 8 
y conservacion de carnes. 

3231 Curtidur!as y talleres de aca- 10 
bado. 

3232 Industria de la preparacion y 0 9 8 1 
teilidos de pieles. 

3233 Fabricacion de productos de 219 8 5 3 
cuero y sucedaneos de cuero, 
lexcepto el calzado y otras 
prendas de vestir). 

3240 Fabricacion de calzado (excep- 1,005 76 74 2 
to el de caucho vulcanizado, 
o moldeado o de plastico). 



Anexo No. 9 

LAS CURTIEMBRES EN HONDURAS, TAMAiro Y PRODUCCION ESTIMADA. 

CURTIEMBRE SITUADA EN 

PRODUCCION 
MENSUAL ESTIM. 

(Cueros) 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

ECCA 
Orellana 
Com. La Flor 
Larach 
La Paisana 
La Progreseiia. 
La Ideal 
Guillen 
La Libertad 
La Trinidad 
El Etlen 
Los Ranchos 
La Paz 
Israel Zavala 
Bonilla 
*Santa Rosa 
*Mendez Caste-
llon 

*LOpez 
*Santa Clara 
*Otras pequeiia.s 

* No visitadas. 

San Pedro Sula 
Siguatepeque 
El Carmen 
San Pedro Sula 
El Hatillo 
El Progreso 
San Antonio, Choluteca 
Comayagua 
Pespire 
Nacaome 
Agua Caliente 
Orocuina 
La Paz 
Comayagua 
Villa de San Antonio, Comayagua 
Copan 

La Masica 
Santa Cruz de Guayape 
Catacamas 

TOTAL 

11,000 
3,600 
3,000 
1,200 
1,000 

Boo 
Boo 
600 
400 
400 
200 
200 
100 
100 
100 

500 

24.ooo 

Fuente : Estimaciones elaboradas por el Experto Magne Nestvold. 

PERSON.AS :E){PLEADAS EN CADA RAMA INDUSTRIAL DEL SECTOR CUERO 
(Estimacion) 

En curtiembres 
- En fabricas de calzado, grandes (cuatro fabricas) 
- Fabricas de calzado, medianas y pequeiias 
- Talleres de calzado 

(Aprox. 1,000 talleres, promedio 6 personas) 
Fabricas de guantes de cuero 

- Talleres de otros productos de cuero 
(200 talleres, promedio 5 personas) 

Total Sector Cuero : 

Personas 
Empleadas 

2BO 
560 
440 

6,ooo 
60 

1,000 
8a34o 

F"~ente Estimaciones elaboradas por el Experto Magne Ne~tvold. 

106 
50 
30 
12 

9 
8 
9 
8 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
5 

16 
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Anexo No. 10 

FABRICAS DE CALZADO MECANIZADAS • 

PERSON.AS 
FABRICA SITU.ADA EN EM> LEAD AS 

CAPRISA, S.A.* Tegucigalpa 215 

GIRSA * Tegucigalpa 123 

Continental Romero • Tegucigalpa 120 
{Tiene dos r'abricas : 

Polimetanos de Tegucigalpa y 
Union Manufacturera) 

Paredes de Honduras • San Pedro Sula 112 

La Hondureiia Comayaguela 75 
Industric::.~ Barbieri • Tegucigalpa 70 

Arles Comayaguela 28 

Crisol Canay.gguela 27 

Corvasa 24 

Jair * San Pedro Sula 15 

Edna * San Pedro Sula 14 

Ben Hur * San Pedro Sula 14 

Mendoza * San Pedro Sula 12 

Espafta Tegucigalpa 12 

NOTA Esta lista no es completa, por fal.ta de informacion 
actual.izada. No incluye talleres de calzado, de 10s 
cuales algunos tienen cierte.s m&quine.s. 

* Fabrice.s visitad.e.s. 



Anexo No. 11 

PRECIO DEL CUERO Y DE CURTIENTES VEGErALES. 

Para ver la evolucion de los precios durante el per!odo 1980-1984 se hizo 
una c~paracion entre las precios indicados en el informe Dumoulin y los 
actuales. 

Cuero cruda 
bovino 

Suela vegetal 

Cuero para ascaria 

PRECIO EN LEMPIRAS 
JULIO 1980 NOVIEJo!BRE 1984 

0.40 - 0.50 L/libra 

2.00 - 2.60 L/libra 

1.80 - 2.20 L/pie
2

. 

0.60 L/libra - 1.00 L/libra 
o (Empacadoras) 

20.00 L/unidad 
(Rastros) 

2.80 L/libra - 3.50 L/libra 

2.60 L/pie2 
- 3.00 L/pie

2 

Curtientes Vegetales (Precios por tonelada) 

Mangle 

Nacascolo (divi-divi) 

Mimosa, extracto 

Quebracho, extracto 

90 L. 

110 L. 

1,340 L. 

1,500 L. 

140 L. 200 L. 

140 L. 200 L. 

140 L. la balsa (40 kilos) 
(Impcrtacion directa) 

y 
280-300 la bolsa \40 kilos) 

(Importacion comercio) 



1980 

1981 

1982 

1983 
Promedio de los 
4 a.iios 1980-1983 

Cantidad 

Anexo No. 12 

EXPORTACIONES DE 
CUEROS CRUDOS DE RES 

En peso Precio 
(En unidades, (Millones pranedio anual, 

= cueros) de libras) Lempira por Libra 

152,600 6,2 o.68 
120,000 4,9 0,56 

165,900 6,6 o,66 

1511700 611 0278 

147,600 6.,o 0.,67 

Valor total 
(En millones 

Lempiras) 

4,2 

2,7 
4,4 

418 

4,0 

Fuente Direccion General de Comercio Interior. Ministerio de Econan!a. 

EXPORTACION DE GANADO VACUNO VIVO 

1982 1983 
Peso Valor Peso Valor 

de 

(En Toneladas) (En Miles de Lempiras) (En Toneladas) (En Miles de Lempiras) 

17,5 45 327 1,124 

Fuente : Direccion General de Comercio Interior. Ministerio de Econom!a. 



EXPORTACIONES DE 
CUEROS Y PRODUCTOS DE CUERO 

(En Miles de Lempiras) 

1982 

Suela de Cuero 67 
(Cortado y no cortado) 

Cueros preparados. 
De bovinos 651 
De otros tipos 10 

Anexo No. 13 

1983 

132 

434 

140 Calzado de Cuero, 67 
(98% para hombres) (95% para hombres) 

Productos de Cuero 5 16 

Guantes de Cuero __2§. _ll 

Total Sector Cuero S56 759 

Fuente Direccion General de Estad!sticas 
y Censos. 
Ministerio de Econom!a 

(El 11% m8.s bajo en 1983 que en 1982). 

IMPORTACIONES DE CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO 
(MlU.es ie Lempiras) 

1982 1983 

Suela de Cuero 4 92 
(Cort ado y no cortado) 

Cueros preparados. 70 55 

Calzado de Cuero. 
Para hombres 1,213 770 
Para muj eres 1,319 810 
Para niflos 871 294 

Productos de Cuero 224 351 

Guantes de Cuero ~ 26 

Total Sector Cuero: 3,739 2,398 
--

Fuente Ministerio de Econom!a y Direc. 
General ~e Estad!sticas y Censos. 



Anexo No. 14 

VALOR NETO DE EXPORTACIONE:> E IMPORTACIONES EN EL SECTOR CUERO 
(En Miles de Lempiras) 

A.- Exportacion 
Cuero crudo 

Exportacion 
Cueros curtidos y productos 
de cuero. 

1982 1983 

3,581 4,489 

856 759 

Importaciones 3,739 2,398 
De cueros curtidos y productos 
de cuero. 

Valor reto de exportaciones 

B.- Exportacion 
Cuero crudo 

Importacion 
Calzado de cuero 

Diferencia 

Fuente Ministerio de Econom!a 

698 2,850 

178 2,615 

Direccion General de Estad!sticas y Censos 



RAM.AS INDUSTRIALES DEL CUERO Y DEL CALZADO 

DATOS RELATIVOS A LOS AAOS 1982-1985 (EXPRESADOS EN MILES DE LEMPIR.AS DE 1966) 

Rama de 1984 
Ac ti vi dad 1982 1983 (P.stimado) 

Valor Bruto de la Produccion 323 cuero y productos de cuero 6,902.3 6 ,286. 4 6,298.6 
324 calzado de cuero 8,941.0 8,549.8 8,558.3 

Valor Agregado Bruto a Costo de Factores 323 cuero y productos de cuero 2, 329.2 2,117.8 2,121,9 
324 calzado de cuero 3,473.8 3,271. 3 3,325.1 

Importaciones y Bienes Industriales 323 cuero y productos de cuero 265.5 373.6 375.0 
324 calzado de cuero 1,445. 8 1,446.9 1,598.6 

Exportaciones de Bienes Industriales 323 cuero y productos de cuero 183.5 279.7 293.4 
324 calzado de cuero 31.5 122 I 4 125 .1 

Fuente: Departamento de Programaci6n Industrial. 
Secretar{a Tecnica del CONSUPLANE. 

• 

1985 
(Proyectado) 

( 
~ . 
t-• 
\J1 

6,316.6 
8,609.7 

2,128.0 
3,345.1 

401.0 
1,780.2 

294.0 
126.0 



Anexo No. 16 
EL MERCADO EN LOS ESTADOS UNIOOS DE AMERICA 

Im:portacion de Cueros y Productos de Cuero en las EE.UU. ll 
1982 

Importacion de guantes 
Importacion de guantes de baseball 
Importacion de vestimenta de cuero 
Importacion de carteras y monederos 
Importacion de mal.etas y productos planos 
Importacion de varios otros productos de 
cuero. 
Importacion de calzado (no caucho) 

TOTAL 

1982 

Importacion de cueros terminados 
Cuero bovino 
Cuero caprino 
Cuero reptil 
Cuero ovino 
Cuero de becerro, etc. 
Otros cueros 

TOTAL 

CAli.ZAD.O DE CUERO 

91 mil:lon us$ 
43 " 

252 II 

410 II 

439 II 

164 
3,077 

II 

II 

4,476 mill6n us$ 

49 millon us$ 
23 II 

21 II 

9 II 

22 II 

20 II 

144 mill6n us$ 

El Mercado en las Est ados Unidos de .America de Calzado (No Caucho) £/ 
1982 

(Seglin Tanner's Council of .America) 

Total mercado de los EE.UU. 
Produccion Domestica 
Importacion 

804 millon~s de pares 
324 II 

480 millones de pares 

Las importaciones de algunos pa!ses alcanzaron estas cantidades: 

PAIS EXPORTADOR 

Taiwan 
Rep. de Korea 
Italia 
Brasil 
Espe.i'ia 
Estos 5 pa!ses en total 

MILLONES DE PARES 

183 
91 
57 
41 
22 

394 = 82% de la importacion total 

Fuentes 'J:./ Marketing Leather and Leather Products in the USA, 
Elinor Talmadge, UNIDO, 1984. 

g/ Estudio QNUDI, IS 442, 1984. 
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!MPORTACI~il MUNDIAL TOTAL 
(Anual) 

Anexo No. 17 

Cueros Curti.!os 
Bovinos (va;uetas en general y 't-ec~~rcs) 
E. Uni..ios 200 mi!l. a.61. 2\lO :llill. pies2 
Europa Occi..iental 700 " 650 " 
Europa Es~e y URSS 150 " 190 n 

Otros pa!ses industr. 15 " 13 " 
Latinoe::i. , Asia, Afr. lCC n Oi) " 

TOTA!. i ,165 J:li:a. <i'' O"- 1,143 mil1. pies2 

Sue las 
E. Uni dos 10 mill. d61 3 mill. Kg. 

Europa. Occ:!.~ental 130 " 37 n 

Europa Este y UBSS 10 n 4 n 

Otros :;;:a!ses industr. 20 n 5 n 

Latinol!.l:I. , Asia, Mr. 1 " 0.3 n 

TOTAL 171 mill.. d61 49.3 Cl~. Kg. 

Ovinos v Ca~rinos 
E. Uniios 45 mill. do1 35 mil1. pies2 
Europa Occidental 38o n 450 n 

Europa Este y URSS 20 " 20 " 
Otros pa!ses industr. 110 .. 100 n 

Latinoam., Asia, Mr. 5 n 3 n 

TOTA!. 560 mill. d5l 608 mill. pies2 

Calzado de Cuero 
E.Unidos 2,000 mill·. dol 200 mill. pares 
Europa Occidental 3,900 " 350 " 
Europa Este y URSS 2,000 " 300 " 
Otros pa!ses industr. 230 " 30 " 
Latinoam., Asia, M. 10 " 1 n 

TOTAL 8,140 mill. d61 881 mill. pares 

Art!culos de Cuero 
E. U::iid.os 100 mill. do1 5 mill. artic. 
Europa Occidental 2,500 " l.50 " 
Europa Este y t'RSS 30 " 2 n 

Otros pa!ses industr. 50 " 2 n 

Latinoam., Asia, Afr. 5 " 0.3 II 

TOT.t..L 2,685 mill. do1 l.59-3 mil1. artic. 

RESUMEN 

Cuero Curtido 
Bovina l,l.65 mill. do1 1,143 url'.ll. pies2 
Suelas 171 " 49.3 mi!l. Kg. 
Ovinos y caprinos ~60 " 608 mE.1. t>ies2 

1,895 mill. d61 l..751 :ni:.l. pies2+ 
49.3 mill. Kg. 

Cal~ado d~ C'..iero 8,140 mill. dol 881 mill. pares 

Art!culos de Cuero ·2.68~ cill. dol 1~2· ~ mi!l.. art!c. 

TOTAL GEHEML 12 , 720 mill. d61 

NOTA : Publicado por: CUERECON (Argen~ina) No.8, 1!;183, 
Las ci!ras indicadas son prc~edios orientativos 

·de los •1alores de 3 &flos (1~ao, 1981 y 1982) y 
sirven para orientar spbr~ la,dimensi6n del me.!: 
cado mun1ial. 

1.00 dol/;ie2 
1.08 .. 
0.79 .. 
l.15 " 
1.11 " 
1.02 dol/;-ie2 

-3.33 do1i:~. 
3.51 .. 
2.50 .. 
4.oo " 
3.33 " 
3.47 dOl/F-0. 

1.29 dol/:;;:ie2 
o.84 " 
1.00 .. 
1.10 .. 
1.67 n 

0.92 dol/Fie2 

10.00 do!/p~ 
11.14 " 

6.67 .. 
7.67 .. 

10.00 " 
9.24 dol1par 

20.00 da1/a.rt. 
16.67 " 
15.00 " 
25.00 " 
16.67 .. 
16.85 dol/art. 

L 02 dol/:;lie2 
3.41 do11::g. 
0.22 col/~ie2 

. 
9.24 dol/:;:ar 

16.8~ dol/art. 
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Anexo No. 19 

~UIPO PARA EL INFOP 
(Ccsto Estimado) 

Precio estimado, en 
Cantidad. M!qui.na dolares de EE.UU. 

1 Perforadora de motor 220 V, 1/2 tipo industrial 3,000.00 

2 Maquinas de columna, 2 agujas con mo'i;or electri 
co. 3,000.00 

1 Maquina plana de 2 agujas, con motor electrico 1,500.00 

1 Maquina bronera de 3 g:-upos, con motor electrico 5,000.00 

1 Troqueladora hidraulica con motor electrico y 
accesorios. 5,000.00 

1 Cizalla manual Modelo 3004, Marca MACH-NP 2550 500.00 

1 Ojeteadora electrica con accesorios. 3,000.00 

1 Pasadora 10,000.00 

1 Compresor electrico con tanque de 200 PSI 6,000.00 

1 Punteadora 4,ooo.oo 
1 Banco de acabados con cepillo conico de planta, 

lujadores, lija circular y de banda, fres!Ldora 
con distintos tipos de fresas, aspiradora de ase 
rr!n y demas accesorios. - 2,000.00 

5 Maquinas planas industriales de motor mono:r&sico 
110 de una aguja. 7 ,000.00 

+ 10% equipo expendable 
+ 10% para zosto del transporte 

TOTAL ••• 

50,000.00 

5,000.00 
5,000.00 

60,000.00 US$ 



.ANEXO No. 20 • 

COSTO APROXIMADO DE IDS APA.~ BASICOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL CUERO, 

NECE5ARIOS PARA Ull LAOORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. \SIN INCLUIR UN AP~ 

RATO TIPO "INSTRON" ) 

- Prensa para cortar probetas y sacabocados (por 
ejemplo Wallace Sl y S6) 

- Medidor de espesor (Wal.lace SLP 4) 

- 4 aparatos Kubellta 

- Lastometro (SATRA STD 190) 
(Un aparato mas sofisticado el SATRA STD 104 cuesta 
al.rededor de US$ 3,000.00). 

- Fle.x6metro y lupa con iluminador (Handsaeme Zults, 
Belgica). El aparato original Ball y cuesta al.rede
dor de US$ 6,000.00 

- Plastometro {SA.TR.A STD 110) 

- Penetremetro BALLY 

- Aparato ViSLIC para el !rote 

Mas : imprev::stos, tletes, intlaci6n {15%) 

Estimacion en 
dolares de los 

EE. UU. 

2,000.00 

600.00 

200.00 

1,000.00 

3,000.00 

600.00 

5,000.00 

5,000.00 

17,400.00 
2,600.00 

us$20,ooo.oo 



OBJETIVOS DEL SENII~ 

1.- Prcsen4:.a1· los resultados preli
~in~res del Diagn6st1co de la 
fodustria realhado por ONUDI/ 
COllSUPLANE, a lo:s induatrialea 
del cuero y calzado de cuero. 

2 - Presentar los aspectos mls so
bresali entes de la Cooperac16n 
Tecnic~ realizada por ONUDI/CDI 
a los industriales de ~uero. 

3.- Intercambiar intormaci6n rete
rente a la Industri& de Cuero y 
Calzado de Cuero, entre el Sector 
PUblico (CONSUPLAHE, MINa=ON, 
CDI y BANTRAL) y el Sector Pri
vado (ANDI, ANCHO y ANMPI). 

~.- IdentificGr los problemaa cr!ti
cos que efectan el desarrollo 
de dicha indust~ia, sus causas 
y alternativas ~e solucj6n. 

~. Obtener intom.aci6n para cl di
sef\o de actividades adicionales 
d~ asist~ncia a la lndustria de 
Cuero y Calza~o de Cuero. 

6.- APalizar la situaci6n orgar.iza
cional de la industric y propo
ner soluc~~nes institucionales 
p6ra facilitar la canalizaci6n 
·di! l..9. cooperaci6n y asistencia 
r.acia los industriales de ltt 
rama. 

-

IXPOSl'l'ORBB 

1.- "La Industria de Cuero en Honduras" 
• M. Nestvold, Experto OIUDI. 
• L. Bustillo, Depto. Industrial 

CONSUPLANE. 

2.- "Cooperaci6n T'cnica para la Indus
tria del Cuero" 

* M. Baillie/J. Yi, OlfUDI 
* M. Aguilar, CDI, 

3.- "Promoci6n de la Induatria de:t. 
Cuero" 

* J.C. Mendieta, DGI/MIR:SX::OH. 

"Comercializa~i6n del Cuero" 
* G. Moreno, DGCI/MIRECON. 

4.- "Apoyo Financiero y T&cnico brin
dado a la Ind~trir. '1el Cuero" 

• R. Freije, DII/BAllTRAL 
* R. Medina, DERll'E/BAHTRAL. 

5.- "Situaci6n Organizacional de la 
Industria del Cue:-o" 

• R. C1-uz I ANMPI. 
* M, Roca, ANCHO, 
• D. Gonz'1.ez 1 ANDI. 

0 

Planificaci6n, Coordlnac16n y Conducci6n 
' ' 

del Evento : 

L. Moralea/L, Urqu!a 
Direcci6n de Sectorea Productivos 

COHSUPLAIE 

c. Dextre, 

S~RETARIA TECNICA 
CONSEJO SUPERIOR DE PLAlf IFICACION O::ONOMICA 

(CONSUPLAHE) 

ASOCIACIOH NACIONAL DE INDUSTRIALES 
(AHDI) 

ORGANIZA.CION DE LAS NACIONES Ulf IDAS 
PARA EL ~ "!SA.RROLLO DfDUST!UAL 

(OHUDI) 

BEMINARIO TALLER 
SOB RE 

LA DfDUSTRIA DEL CUERO, 
CALZADO Y O'l'ROS PRODUCTOS 

DE CUERO 

DOMDfGO 2 DE DICIEMBRE DE 1984 

~ 
~ 
lOd 
0 . 
I\) 
~ 

Con la· colaboraci6n del lti.niaterio de 
Econom!a y Comercio, Cmnara de Comer
cio e Industrias de Tegucigalpa, Banco 
C~ntral de Honduras, Aaociaci6n Nacio
nal de Medianaa y Pequeftas Industrias, 
Centro de Desarrollo Industrial. 

?royecto DP/HON/82/019, Promoc16n Indu1trial 
PNUD/vtfUDI 

• 



lcc«.l para Ja realbaci6n del S•ina
io ha aido gentill:~~te tacilitado por 
a Caa&rP de Comerci~ • Induetriaa de 
eguciglllpa. trente .~ ed~ficio de HON
'-EL, Miraflores, 'l'e~cig&l~, D,C. 

e 10:00 a.m. a 8:00 p.a. 

U.t 

TRAL 
n 

ERFE 

MPI 

ConaeJo Superior de Plani
ficaci6n Econ&aica. 
Organizaci6n de las Hacio
nea Unidas para el Deaa
rro llo lnduatrift.1.. 
Centro de Deaarrollo 
Industrial 
Ministerio de Econom!a y 
Comercio. 
Direcci6n General de 
Industrias. 
Direcci6n General de 
Comercio Interior. 
Banco Central de "onduraa 
D~partaaento de lnveatiga
cionea lndustriales. 
Departamento de Regulaci6n 
y Financiamiento Externo. 
Asoc. Nae. de Medianaa y 
PequeAas Industrias. 
A~oc. Nae. de Curtidores de 
Honduras. 
Asociaci6n HPcional de 
lndustriales. 

PROGIWIA. DB 'l'RABAJO 

10:00 a.m. -Inauguraci6n del Evento (Lie. Daniel Meza Palma, Secretario EJecutivo 
de COlf SUPLAHE) • 

-In'.;roducci.6n (AHDI). 

-Intormaci6n General aobre el Evento (ONUDI) 

-Preaentaci6n de loa participantea. 

10:30 a,m. Preaentaci6n resumida del Diagn6atico Preliminar de la lndustria de 
Cuero y Calzado de Cuero (ONUDI/CONSUPLANE). 

11:30 a.m. Cooperaci6n T'cnica para Curtiembrea ofrecida a la Pequefta lndustria 
( OHUDI/CDI) , 

12: 30 m. Almuerzo (Cortea!a de At:OI). 

l: 30 p.m. Protecci6n y ~=--·omoci6n de la Indus~ ... ria de Cuero 
(DOI y DGCI/MIN~ON) ~ 

2:15 p.m. 

3:00 p.m. 

Apoyo Financiero y Tecnico brindado a la Industria. 
(DII y DERFE/BANTRA.L). 

Situaci6n Organizacional de la Industria y posibles soluciones 
institucionalizadas. (AN~I, ANCHO. y ANDI). 

3:45 p.m. Receso. 

4:00 p.m. Ident1ticaci6n de problemas cr!ticos que atectan el desarrollo de lu 
Induatria Jel Cuero, sue causas y alterna~ivas de solucion. TrubnJo 
de Grupos y Plenario. 

7:30 p.m. CJ.auaura del Evento. 
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Anexo Bo. 22 

Lista de Participantes 

SFMINARIO-TM.I.ER 
"INDUSTRIA DE CUERO, CALZADO Y OTROS PRODUCTOS DE CUERO" 

2 de diciembre de 1984. 

C8mara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, D.C. 

HO~ De 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

§!::.TOR PUBLICO 

No. DIRECCION 
DE y 

ORDEN HOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE DE INSTITUCION TELEFONO 

1 Roberto Zelaya S. INFOP ~ San Felipe, Tega. 
32-4728 

2 :J. Ricardo Ji'reije M. Banco Central de Honduras 22-3422 

3 Heberto G6mez 0. INiUP B2 San Felipe, Tega. 
32-4728 

4 Lilia de Morales CONSUPLANE F.d.if. Bco. Atlantida 
2 Piso, Calle Real, 
Comayaguela, 22-2261 
Ext. 260. 

5 Bayardo Ru!z CDI 32-405C 

6 Rosinda de D{az del Valle Banco Central de Honduras 22-2271, Ext. 363 

7 

8 

9 

Carlos Cano Fontech& 

Gladys Moreno Rodr!guez 

Efra!n Rodr!guez 

CON.ADI 33-2500, EAt. 153 

Direcci6n General de Co- 22-3592 
mercio Interior. Min~ste 
rio d~ Econom!a. 

C~NSUPLABE 22-2261, Ext. 234 

• 
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No. 
DE 

ORDER NOMBRE DEL PARTICIPANT'E: NOMBRE DE INSTl'TUCION 

10 Carlos N. Mej!a Banco Ce~tral de F.onduras 

11 Diana Mond.ragor CONSUPLANE 

12 Marta Dnilia Mej !a. Direccion Integracion Ee£. 
nOmica. Ministerio de Eco 

.# nonua. 

13 Delio Noel Lozano CDI 

14 Seyapa Andino Ministerio de Econom!a 

15 Julio Cesar Mendieta Direccion Generf3.l de In-
dustrias, Ministeric, de 
Econom!a. 

16 Luis A. Urqu!a CONS!JPLANE 

17 Suyapa Silvestrucci CONSUPLANE 

18 Lourdes B. ie USpez CONSUPLANE 

19 Miriam A6uilar CDI 

SECTOR PRIVADO. 

No. 
DE 

ORD EN NOMBRE DEL PART IC IP AN·IES 

1 Rot>erto Antonio Zamora 

2 Mario Sauchez GIU"c!a 

ANDI 

NOMBRE DE EMPRESA 
0 ASOCIACION 

Empresa particular 

DIRFCCION 
y 

TELEFONO 

22-2270, 79 

22-2261, Ext. 268 

32-4050, Ext. 233 

22-3592 

22-7048 

22-2261, Ext. 234 

22-2261, Ext. 234 

22-2261, Ext. 234 

32-4050 

DIRECCION 
y 

TELEFONO 

Col. Lara, 32-2221 

Lomas del Country 
Club. 33-2665. 
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DIRECCION 
NOMBRE DE EMPRESA y • 

ORD EN NOMBRE DEL PARTICIPABTE 0 .ASOCIACION TELEFONO 

3 Oscar H. Toledo Empresa Particular Lomas del Country 
Club. 33-2665. 

4 Israel Zavala Curtiembre Zavala Siguatepeque, Depto 
de Comayagua. 
73-2410. 

5 Angel de la Torre ECCA San Pedro Sula. 
54-3168. 

6 Rene Francisco Umana Fabrica de Calzado Plaza Miraf'lores, 
Milisi. Tega. 32-2543. 

7 Dorcas C. de Gcnz&l.ez· ANDI 32-2221 

8 Juan Rafael Cruz .ANMPI 32-5767 

9 Alfonso Urqu!a Quinta San Antonio Depto. de La Paz 
74-2397. 

10 Jorge A. Leal CAPRISA San Jose del Pedre-
gal. 33-1372 

11 Juan Ltyton Amaya C.APRISA San Jose del Pedre-
gal. 33-1372 

12 Vinicio Monterroso Particular 32-1866 

13 Mario Mahchi Particular 32-6149 

14 Miguel A. Roca ANCHO 22-3345 

15 Roberto Howell Calzado de Majestad ::2-1866 

16 Yuri Cardona Calzado de Majestad 22-7866 

17 German Contreras Guantes de C.A. 33-5060 

18 Jaime Dulcal Guantes de C.A. 82-0064 
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No. DIRECCION 
DE NOMBRE DE EMPRESA y 

ORD EN NOMBRE DEL PARTICIPANTE 0 ASOCIACION TELEFONO 

19 Zoila Ney de Alvarado Industrias Betania 32-3024, 22-0555 

20 Ricardo Zavala Leiva GUANTEGA 52-2636 

21 Porririo Orellana Curtiembre Orellana Siguatepeque. 
73-2215 

22 Miguel Angel NWlez Curtiembre la Ideal Choluteca. 22-1719 

23 Francisco NUilez A. Curtiembre La Ideal Choluteca. 22-1719 

24 Leoni Yu-Wey ANDI 32-2221. 

INSTITUl'O MILITAR DE LAS FUFRZAS .ARMADAS (IMFFAA). 

No. 
DE 

ORDEN NOMBRE DEL PARTICIPANTE DIRECCION Y TELEFONO 

l Jairo L. Rivera Las Tapias, Fco. Morazan. Tel. 33-3489 

2 Jos~ Antonio Alvarado " " " " " " 
3 Mel•rin Concepcion Sanchez " " " " " " 
4 Vicente GOmez " " " II II II 

5 Enrique Portillo " II II II II II 

6 Miguel Angel Mendoza " " " " II II 

7 C~sar Augusto Zald!v.ar " " " If II If 

8 Mario Nazar Herrera " If If If If If 
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ONUDI 

INSTITUCION DONDE PRESTA 
ORDEN HOMBRE DEL P.ARTICIP.ANTE SUS SERVICIOS TELEFONO 

1 Malcolm. Baillie CDI 

2 Stefano Tinari CONSUPLANE 

3 Carlos Dextre CONSUPLANE 
C.T.A. Project 
DP/HON/82/019 

4 Ulrich Seiles PNUD 

) Jorge Yi CDI 

~r. ?til.gne Nestv-ald:, Experto en Cuero y Calzado. ONUDI. 

Total General de Participantes 57 personas. 

32- 4050 

22- 2261 

22-2261 
Ext. 234 

32-4050 

• 

• 
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Argentina 

Brazil 

Costa Rica 

Guatemala 

Mexico 

Paraguay 

' 
Anexo No. 23 

LISTA DE IBSTITUl'OS DE CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO 
EXISTENTES EN LATmOAMERICA 

Centro de Investigacion de la Tecnolog!a de1 
Cuero ( CITEC) • 
Manuel B. Gonnet, Prov. de Buenos Aires. 

Escue1a de Curtidurl:a, Estancia Velha, R.S. 
(SENAI). 

Escuela Tecnica de Calzado, (SENAJ). Novo 
Hamburgo , R. S. 

Centro Tecno1ogico do Ccuro, Cal.cados e Afins 
Novo Hamburgo, R.S. 

Centro de Tecno1ogl:a del Cuero, CETEC. 
Universidad de Costa Rica, San Jose. 

ICAITI, Ciudad de Guatemala. 

Centro de Investigaciones y Asistencia Tecno
logica del Estado de Guanajuato, CI.ATEG. 
Leon, Gto. 

Instituto Nacional. de Tecno1ogia y Normal.iza
cion, Seccion Cuero, Asuncion. 

Republica Dominicana INDOTEC, Santo Domingo. 

Uruguay Laboratorio Tecnologico del Uruguay, LATU. 
Departamento de Cuero. Mc,ntevideo. 



Anexo No. 24 

LISTA DE PUBLICACIONES TECNIC.AS REIATIVAS AL SECTOR DEL CUERO Y DEL CALZADO. 
(En Espanol y en Italiano} 

1-- Calzado en Mexico. (Mexico} 

2.- Calzado y Tener!a. (Mexico} 

3-- Cue rec on. (Argentina) 

4.- Cuoio, Pelli , Materie Concia.."lti (Italia) 

5-- La Industria del Calzado (Argentina} 

6.- Maroquiner!a Espanola. (Espana) 

7-- Modapiel. (Espana) 

8.- Revista de la Piel. (Espada) 

9-- Tecnica del Calzado. (Espada) 

10.- Zapatos y Zapater!as. (Mexico) 

11.- Te~nica calzaturiera. (Italia) 

NOTA Para mas detalles, inclu!do sabre las direcciones exactas de los edi
tores ie estas publicaciones, vease la Referencia No.15. 

.. 

• 



Anexo No. 25 

LISTA DE PUBLICACIONE:> TECNIC.AS 

1.- Asistencia Tecnica a las Pequenas y Medianas C~iembres, Informe 
Final de V{ctor Dumoul.in, Experto en Curtiembres de la ONUDI. 
Viena, 1980 (DP /HON/78/00J/ll-02A). 

2.- Asistencia Tecnica a la InO.ustria de "Procesadora del Cuero", In
fcrme Final de Odd E. Birkhaug, Experto de la ONUDI. Viena, 1981 
(DP/HON/78/003-11-53). -

3.- Asociaci6n Nacional de Pequeilas Industrias, ANPI, Informe de Con 
sul.tor!a -de Hubert Sainmont, Ex:perto de la ONUDI, Viena (SI/HON/ 
79/801). 

4.- Estudio sobre la Industria del Cuero y Prod~ctos de Cuero en La
tinoamerica, por J. A. Villa, Consul tor de la ONUDI, Octubre de 
1983. . 

5.- Informe de la Segunda Reunion de Consul.ta sobre la Industria del 
Cuero y los Productos de Cuero, ONlJDI, 1980. (Colonia, Re~ublica 
Federal de Alemania). · 

6.- Informe de la Tercera Consul.ta sobre la Industria del Cuero y los 
Productos de Cuero, ONUDI, 1984. (Innsbruck, Austria). 

1.- The Leather and Leather Products Industry: Trends, Prospects and 
Strategies for Development. UNIDO Sectorial. Studies Series Nr .l 
Vol. l, 1984, with addendum: A stastistical diges. 

8.- Lista-Gu!a de Acuerdos Contratuales para el Sector de la Curticion 
entre J!DPresas de Pa!ses Desarrollados y de Pa!ses en Desarrollo. 
ONUDI, ID/WG.411/2, 1983. 

9.- Lista.-Gu!a de Acuerdos Contratuales para el Sector de Calzado, en
tre Empresas de Pa!ses Desarrollados y de Pa!ses en Desarrollo. 
ONUDI, ID/WG.411/l, 1983. 
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10.- Fabricacion de Componentes y Materiales Auxiliares en la Industria 
del Calzado y de otros Productos de Cuero en los Paises en Desarro
llo. Por Ferenc Scmael, Consultor de la OBUDI •. ID/WC.411/3, 1984. 

11.- Marketing Leather and Leather Products in.the United States of .Ame
rica, by Elinor Talmadge, llllIDO Consultant, ID/WG.411/8,1984. 

12.- Techno-economic study" on Measures to Mitigate the Envionmental Im
pact on the LP.ather Industry, Particularly in Developing Countries, 
by David Winters, UBIIX> Consultant, ID/WG.4ll/10, 1984. 

13.- Techno-economic Considerations for the Utilization of Pigskins as 
an Alternative Source of Rav Material for Leather and Leather Pro 
ducts, by David Winters, UBIDO Consultant, UNIDO/I0.420, 1981. -

14.- Technical Report: Design, Pattern Cutting, Grading, Packaging and 
Marketing of Leather Gloves of Different Categories, by R.W. Beeby, 
UNIDO Consultant, DP/ID/SER. A/539, 1984. 

15.- Information Sources on Leather and Leather Products Industries, 
UNIDO Guides to Information Sources, No.3 {Revised Edition), 
ID/226, 1979. 

16.- Niveles de Calidad Aceptables en la Indust!'ia del Cuero, UNIDO. Pu
blicacion ID/179, 1976. 

17.- Informe de Evaluaci6n del Program& de Forma.cion de Zapater!a, TJni
dad de Evaluaci6n, Instituto Nacional de Formacion p ... ofesional, 
INFOP. Tegu<!1galpa, septieubre 1983. · 

18.- Importaciones Mundiales {de Cueros Curtidos, Zapatos de Cuero y 
otros Art!culos de Cuero), Art!culo publicado por la Revista 
CUERECON, ·Argentina, No. 80, ~ · Bimestre 1983. { P~. 14-20. ) 

19.- Algunas Recomendaciones T'cnicas para la Pequeiia y Median& Industria 
Curtidora de Cuero Bovino ~ Ministerio de Desarrollo EconOmico. 
Colombia, 1979. 
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20.- Algunas Recomendaciones Tecnicas para la Industria de Maroquiner!a, 
Ministerio de Desarrollo EconOmico. Colombia, 1975. 

21.- Feasibility of Establishing Export-Orientated Leather Footwear In
dustries in Africa, Secretariat of UNIDO, UNIDO/IOD.230, 1978. 

22.- Preparation and Alum Dre$sing of Rabbit Pelts on a Small Scale, 
Tropical Products Institute, London, U.K. (G156), 1982. 

23.- Programa de Asistencia Tecnica para la Asociacion Nacional de Medi.!. 
nas y Pequeiias Industrias ( ANMPI ) , Industria del Calzado , Tes is , 
Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Facultad de Ciencias Eco
nomicas, Tegucigalpa, diciembre de 1984. 
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