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ESTUDIOS SECTORIALES DEL SECTOR 
AGROAUMENTARIO, DE LA 

TRANSFORMACION DE LA MADERA Y EL 
SECTOR METAL MECANICO EN HONDURAS 

1.INTRODUCCION 

La economia de Honduras depcnde en gran medida del sector agro-forestal que aporta 
alrededor del 30% de la producci6n de bicncs y scrvicios, el 80% de las exportaciones, y 
contribuye ccrca dcl 54% del empleo total. Sin embargo, cl sector agro-forestal no ha estado 
integrado a un proccso dimimico de industriali7..aci6n por falta de estrategias de dcsarrollo, 
objctivos y politicas definidas para integrar cl agro a la producci6n de biencs y scrvicios 
manufacturados. 

La industria manufacturera que represcnta aproximadamentc un 15% dcl Producto lntemo 
Bruto ha venido disminuyendo su tas;1 de crecimicnto anual y para 1990 se espera u11 

decrecimiento de un 3% en su contribuci6n a la producci6n de bicncs y scrvicios. 

El dcsarrollo :!gro-forcstal, productor de matcrias primas, ha estado rczagado en los ultimos 
diez afios, siendo su producci6n insuiiciente para abasteccr rcgularmentc las neccsidades 
agro-industrialcs. 

La vinculaci6n intersectorial cntrc la agricultura y la industria manufacturcra es mas cvidente 
en la industria de alimentos; pcro en Honduras, por falta de politicas econ6micas adecuadas, 
se ha tenido quc importar hasta maiz y soya para producir alimentos conccntrados, pucsto 
quc era mas barato importar maiz y frijol de soya quc producirlos en Honduras. 

Como ha sido reconocido en difcrentes estudios, la cconomia hondurefia padcce graves 
problemas estructurales que incluycn un ineficien:e sector publico con un ,· .:ficit fiscal 
creciente; un sector exportador depcndicntc de muy i>'JCOS productos de exportaci6n con 
altos costos relativos de producci6n; un auf?'ento crcciente en la tasa de descmpleo; una 
contracci6n en la inversi6n privada que esta virtualmentc paralizada a niveles in'eriores a 
los de la decada de 1970 y un sistema incficientc de intcrrncdiaci6n financicra que "'1ntribuye 
a una baja tasa de ahorro intemo para la formaci6n de capital. 



- 2 -

Estc diagn6stico del dcsarrollo econ6mico y social de Hood~ y de la Pcqueiia y Mcdiana 
Emprcsa en particular confirma que la cconomia hondurciia oo ha logrado consolidar una 
estructura autonoma de crecimiento, cs muy vulnerable a las fluctuacioncs extemas de la 
dcmanda y frcnte al rcordcnamiento cstructural de la coonomia hacc falta una cstrategia quc 
pcrmita un crecimiento de la pcquciia y mcdiana cmpresa, cspccialmente en cl circa de 
agro-alimentos, de la industria de la madera y mctal-mc:ccinica 

Los precios rclativos en la cconomia distorsionados hasta principios de 1990 por la 
sobrcvaluaci6n dcl tipo de cambio afect6 la compctitividad de las exportacioncs y 
ocasionaron dcscquilibrios en la balanza de pagos con una disminuci6n en la producci6n 
adicional per capita. 

El acclcrado crccimicnto de lei poblaci6n, conjuntamente con los problcmas politicos dcl 
area ccntroamcricana, durantc la dCcada de los 80, generaron mayores problemas sociales 
y plantcaron la ncccsidad de rcoricntar cl modclo tradicional de dcsarrollo. 

A pcsar de los problcmas socialcs, las prcsioncs sobrc los scrvicios publicos y la falta de 
oportunidadcs de cmplco, Honduras ticnc rccursos naturalcs y humanos para obtcncr un 
mayor crccimicnto ccon6mico mcdiantc una libcrali7.ad6n de la cconomia con accioncs y 
mcdidas para movilizar cl ahorro y promovcr la inversion privada. 

En paiscs como cl Jap6n, Corea dcl Sur, y la Rcpublica de China en FoltlOSa, la pcquciia y 
mediana cmpr~ ban jugado un rol muy importante en cl proccso de dcsarrollo industrial, 
proporcionando fuentcs de emplco y contribuyendo en forma significativa al crccimicnto 
de las exportacioncs. 

Como sc dcmucstra en libros y cstudios claborados por COFINSA, ~sto sc ha logrado 
fundamcntalmcntc en sus inicios mcdiantc cl dcsarrollo de la producci6n agro-alimentaria 
para cl mcrcado intemo y cl dcsarrollo de las cxportacioncs de articulos manufacturados con 
una tccnologia trabajo-intcnsiva dcntro de una cstrategia de crecimiento hacia afucra. 

En cstos paiscs dcl sudcste asiatico, al intcgrarse cl desarrollo agro-industrial para cubrir las 
ncccsidadcs basicas de sus rcspcctivas poblacioncs, las pcquciias y mcdianas cmprcsas 
aprovccharon postcriormcntc las economias de escala del mercadco internacional 
producicndo para grandcs cmprcsas quc dcspucs comcrcializ.an sus productos en cl exterior. 

En cstc scntido, cl cjcmplo de lal\ trading companies japoncsas dcmucstrn como las pcquefl3S 
y mcdianas cmprcsas pucdcn beneficiarse tambicn de las vcntajas comparativas en cl 
comercio intcrnacional. 

Al producir riqucza, proporcionar cmplcos y obtcncr ganancias, la pcqucna y mcdiana 
cmprcsa cumplc su principal funci6n social al a.l\ignar racionalmcntc los rccu~. gcncrando 
un rr.ayor valor agrcgado,pagando impucstos al F~~tadc y dandolc a la comunidad mfts bicncs 
y scrvicios. 
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El Dr. Rodrigo Varela. Ascsor Tccnico principal del Proyccto HON/86/003 ONUDUCDI, 
al analizar las rclaciones que cxistcn cntrc cl dcsarrollo socio-ccon6mico y cl cspiritu 
cmprcsarial dcmostr6, durantc varias confcrcncias dictadas en Honduras, que cl factor 
fundamental dcl dcsarrollo reside en cl rol de emprcsarios acativos, honcstos, innovadorcs, 
visionarios, capacitados para supcrar el sub-dcsarrollo y motivados para satisfaccr sus mctas 
pcrsonalcs dcntro del sistcma de la librc cmprcsa. 

En cualquicr actividad ccon6mica, la formaci6n de capital rcquicrc movili7.ar cl ahorro hacia 
la invcrsi6n, sacrificando los gastos de consumo, y fomcntando los conocimientos, mcdios 
y proccdimicntos ncccsarios para producir con tccnologias cficientcs dcntro de un dima de 
scguridad y cstabilidad politica. 

El mcjoramicnto de la eficiencia exige un mayor dominio de la tccnologia apropiada como 
elemento clave para combinar y usar los factorcs productivos, disminuir la dcpcndcncia 
frentc al exterior y crcar un mercado de trabajo para los recursos humanos dcl pais. 

En cste contcxto, la transformaci6n de la socicdad hondurcfia rcquicrc cambios conccptualcs 
a fin de crear un sistema educacional orientado hacia cl trabajo y cl aumento de la 
productividad de la cconomia en su con111nto. 

Atendiendo las rccomendacioncs dcl Dr. Varela, hay que iniciar un proccso de dcsarrollo 
emprcsarial, no s6lo para los emprcsarios ya existentcs, sino que tambien para la promoci6n 
de una nueva clasc empresarial con igualdad de oportunidadcs para las pcque~ medianac; 
y grandcs emprcsas. 

El dcsarrollo emprc.c;arial sc ha vuelto un verdadero reto por las condicioncs cambiantcs de 
la cconomia y los requerimientos de divisas ncccsarias para la obtenci6n de materias prima.c;, 
materiales y otros bienes y scrvicios quc son indispensables para continuar opcrando un 
ncgocio en forma eficientc. 

Como todo pais en proccso de dcsarrollo, Honduras sufrc serios problemas ccon6micos y 
socialcs vinculados a un medio cuyas bases institucionalcs no cstan predispucstas o iDO!n
tivadas para impulsar los cambios rcqucridos en cl ajuste estructural dcntro de una nucva 
cstratcgia de dcsarrollo. 

Las solucioncs a cstos problcmas no scran facilcs; ni scrin encontradas a travcs de medios 
ya agotados. La mcjor y mas sana soluci,)n para cnfrcntar cl rcto dcl dcsarrollo de la pcqueiia 
y mcdiana cmprcsa, cs un adccuado amhicntc para invcrsio~. que favorczca cl nacimicnto 
y fortalccimiento de nucva.c; cmprcsas, dcnlro de una politica econ6mica quc pcrmita cl ajustc 
cstructural de la cconomia hondurcfia con igualdad de oportunidadcs. 

De no implemcntarsc csc program:.. de ajustc estructural para rcducir el deficit fiscal dcl 
sector publico y corrcgir las distorsioncs en los prccL»S rclativos y los dcscquilibrios en la 
balanza de pagos, la cconomia hondurcria continuara dctcriorandose y sin pcrspcctivas de 
un crecimicnto ccon6mico ~ostcnido. 
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Es nc.ccsario recupcrnr la crcdibilidad de la librc emprcsa y lograr una conccrtaci6n social, 
para que dentro de una estratcgia de dcsarrollo planificada, sc implcmenten accioncs y 
medi<fas para promovcr la inveiSi6n y las exportacim1cs, proporcionando empleo con 
crcatividad a traves de un csfucrzo conjunto y cl balance de los factorcs de la producci6n. 

La falta de solucioncs a los principalcs problcmas e::on6mioos y socialcs de Honduras, como 
cl dcscmplco y los dcscquilibrios financicros, conjuntamcntc con cl c:umento en cl tamaiio 
dcl Estado, cl irrcspcto a la iniciativa privada, los subsidios y la protccci6n cxccsiva, 
contribuyeron a gcnerar una profunda crisis cron6mica caractcriz.ada por cl alto deficit fiscal, 
las prcsioncs inflacionarias y la falta de divisas quc afccta toda la cstructura de producci6n. 

La reorientaci6n dcl proccso de dcsarrollo agro-industrial rcquier\; mejornr la eficiencia y 
productividad, racionalizar la estructura arancelaria, actualizar los inccntivos a la 
exportaci6n, dcsarrollar una tccnologia apropiada y dcfinir politicas financicras para inccn
tivar cl capital de riesgo. Hay que climinar la blJrocracia y cl cstatismo y la distribuci6n 
incficicnte y distorsionaoa de los recursos rcalcs y financir.ros que af cctan la estructura de 
:a producci6n nacional. 

Con cstc documento, prcparado por COFINSA mcdiante contrato con la ONUDI, dcscamos 
contribuir al amilisis de la politica economica para la libcralizaci6n de la cconomia y al • cstudio de los problcmas del desarrollo ccon6mico y social de Honduras, dcstacando la 
neccsidad de mcjorar las pcrspcctivas econ6micas con una cstrategia quc promueva la 
cficiencia en las Pequeiias y Mcdianali Emprcsas, fomcntando cl ahorro y la invcrsi6n. 

Las pcrspcctivas de las medianas y pcqueiias emprcsas en los scctores agro-alimentario, de 
la madcra y mctal-mccanico depcnde de los ajustcs que se hagan en la politica ccon6mica. 
Dcntro de cstc contexto, la politica industrial, monetaria, crcditicia, cambiaria, financiera, 
y de comercio, debcn scr formuladas c implemcntadas de acuerdo con lo cstablccido en la 
Constituci6n de la Rcpublica y la Ley de Planificaci6n de Honduras. La politica ccon6mica 
de ajuste cstructural debcra formularsc en funci6n de los grandcs objetivos nacionalcs, para 
quc con una visi6n de largo plazo, sc encuentren posiblcs solucioncs a la crisis ccon6mica, 
a fin de racionalizar las actividadcs del sector publico y promover las exportacioncs y la 
inversi6n privada, cspccialmcntc en pcqueiias y mcdianas emprcsas. 
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2.PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIO-ECONOMICOS DE 
HONDURAS Y ANAUSIS DEL DESARROLLO DEL SECTOR 
AGRO-AUMENTARIO Y DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

ECONOMICAS. 

Los principalcs problcmas ccon6micos y socialcs de Hon<iuras, cstcin asociados al dcsc
quilibrio en la balanza de pagos y al aumcnto dcl deficit fiscal dcl sector piiblico quc 
conjuntamcnte ban gcnerado prcsioncs inflacionarias muy grandes frcntc al roordenamicnto 
cstructural de la cconomia iniciado por cl gobicmo a principios de 1990. 

En los iiltimos 20 aiios cl sector pliblico ha crccido sustancialmcntc en Honduras. y cl deficit 
fiscal ha vcnido aumcntando. Los gastos dcl sector piibliro ron rclaci6n al producto intcmo 
bruto (PIB) aumcntaron de un 17% en cl pcriodo 1972-1973 a un 35% dcl PIB en el pcriodo 
1987-1990. 

A partir de 1980 los gastos corricntcs comcnzaron a aumcntar sostcnidamcntc dcbido a los 
ajustcs salarialcs de los cmplcados dcl sector piiblico. Para 1982 cl deficit ncto dcl sector 
piiblico aumcnt6 a un 13% dcl PIB y dcsdc csc aiio, los gastos corricntcs son supcriorcs a 
los ingrc.~ corricntcs oca.~ionando un ahorro ncgativo en la cucnta corricntc dcl Gobicrno 
Central. 

Por cllo, dcbido al aumcnto de salarios dcl Gobicmo Centtal, los mayorcs pagos por intcrcscs 
de Ia dcuda y las transf crcncias al rcsto dcl sector plibliro, cl dCficit fiscal siguc constituycndo 
cl principal pcligro para la cstabilidad rinancicra <lei pals. 

Dcntro de los problcmas de la burocracia y cl cstatismo, siguicndo cl camino de la dcuda, 
en vcz de la formaci6n intcrna de capital, la situaci6n del Gobiemo Central, sc ha carac
tcrizado por cl aumcnto en los gastos corricntcs, la disminuci6n de la inversi6n real, cl 
crccimicnto sostcnido en las transf crcncias de capi!al y una oonsiderable roncesi6n ncta de 
prestamos al rcsm del sector publico para cubrir cl deficit fiscal. 

Como cl Gobierno gasta mas que lo quc recibc en ingresos y produce menos de lo que 
consume, el crccimicnto ccon6mico no cs . uficiente para satisfacci las condicioncs basicas 
de la poblaci6n por cl alto consumo dcl sector publico. 

Dcntro de csas condicioncs de patcrnalismo cstatal y falta de adccuacfo-: ~oluciones a la crisis 
ccon6mica, todavia pcrsiste en Honduras un elcvado porcentaje de familias con ingrcsos 
infcriorc.~ al nivel de subsistencia, un scgmcnto considerable de fuem de trabajo en situaci6n 
de analfabctismo, altas tasas de dc.~rci6n en cl sistema educacional, dcficiente calidad de 
la atcnci6n mCdica en las areas ruralcs y marginalcs urbanas, deficit crccicnte de vivicnda~. 
y falta de una planificaci6n de los ascntamicntos en condicioncs de marginalidad. 
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Aun cuando cl prcsupucsto dcl Gobicmo Central para !a cducaci6n aumcnt6 un 60% de 
1980 a 1989, la cstructura dcl mismo obscrva una disminuci6n dcl monto dcstinado 
propiamcntc a invcrsi6n real, un alto porr.:cntajc de sueldos mantcnidos a mas dcl 60% de 
los gastos totalcs y una disminuci6n y baja proporci6n de rccursos dcstinados a carrcras 
tccnica.4' oricntadas hacia cl dcsarrollo de los scctorcs productivos. 

Por otra partc, frcntc al rcto dcl cambio dcl sistcma cducativo, los problcmas ccon6micos 
rcpcrcutcn en la salud de la poblaci6n, quc csta condicionada por la dcsnutrici6n quc sufrc 
aproximadamcntc cl 75% de los mcnorcs de 5 aiim, por el defJcicntc sancamicnto dcl mcdio 
rural y la disminuci6n de la producci6n de aHmcntos. Existc un gran porccntaje de la 
pobla ... ;6n quc no ticnc acccso a los scrvicios de salud y utilizan todavia la automcdicacion 
::><>r los sistcmas tradicionalcs de salud. 

El sector privado de la salud, cubrc solo a un 3% de la poblaci6n total, cspccialmente las 
familias ubicadas en las ciudadcs de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros ccntros urbanos 
sccundarios. El Ministcrio de Salud Publica y otras institucioncs de scguridad social, tiencn 
la mayor rcsponsabilidad en cl sector salud. El porccntaje de la poblaci6n total dcl pais 
cubicrta por cl lnstituto Hondurciio de Scguridad Social, cs aproximadamcntc un 8% y sc 
conccntra en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en lo que rcspccta a la atcnci6n mcdica. 

Dcntro dcl sector publico, cxisten varios rcgimenes de scguridad ~ocial en cuanto a 
jubilacioncs y prestacioncs quc careccn de coordinaci6n y cucntan con lcgislaci6n y gcsti6n 
administrativa indcpcndicntc. Esto trac consigo cl aumcnto en cl costo de la administraci6n 
de la scguridad social, la cmisi6n de J>f1liticas distintas y grandcs difercncias en los nivclcs 
de las prcstacioncs y jubilacioncs. 

Como consccucncia de la crisis cconomica dcl pais, cl dcsemplco abicrto ha aumcntado 
dramaticamcntc de aproximadamcnte un 9% a fines de los 70, a una tasa cstimada del 20% 
para 199J. La tasa de dcscmplco total quc incluyc cl sub-cmplco u ocupaci6n disfrazada cs 
de mas de un 32% de la poblaci6n. 

Si considcramos quc un 55% de los ocupados pucdcn calificarsc como sub-cmplcados por 
ingrcso o actividad, cl problcma dcl sub-cmplco en Hondura.~ cs aun ma~ grave y SC conccntra 
en cl campo dondc vive cl 60% de la poblaci6n hondurciia. 

Por cl cfccto combinado dcl lento crccimicnto ccon6mico y la caida de las principalcs 
actividadcs productivas, gcncradoras de cmplco, cl problcma ocupacional sc ha vcnido 
agravando en 105 ultimos aiios. 

Es ncccsario mcjorar la calidad de la fucrza de trabajo a trav:S de una cducaci6n y formaci6n 
profcsional quc pcrmita clcvar la productividad y coordinar l:is accioncs de capacitaci6n en 
las difcrcntcs institucioncs oricntadas a la formaci6n de Ins rccursos humanos como cl 
principal factor dcl dcsarrollo cconomico y social. 
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1';11;1 din. sc rcyuil·tc lk u:1a pnlilica ccnnomic;1 y so,·i;1I '-JUl" 1mpub.: ci 1..1n.;1ri,1ii.. nm 

i~u;tldad de opo1llmida1.k~ ~ tirnda hacia cl birn comun. H;:~ lfUC Jdin11 nuc\a.'i com:cp
ciunc' cmpre-.;iriak.., qur ticnd;m al camhio a lravC..<; de la conce!"l;aci<m !oot>e:ial. 

2.1 A!'.;ALJSIS UEI. Dt:SARROLl .. O DEl.SECl.OR A.<;RO-ALll\U."\TARIO Y DE 
I.AS PRINCIPAi.ES VARIABLES ECONOMICAS 

En los Uhimos 40 aiios, a partir de 1950, la cstruaura socio-c0>oomica de HondurcL'i ha 
exp::rimcntado una 1ransformaci6n tanto cuantitati\a como cualitativa. En los arms 
postcriorcs a la Scgunda Guerra Mundial, la c:conomia hondurcna mostro un crccimicn· 
to acclcrado y una rclativa divcrsificaci6n dcl sector agro-cxportador dc'k!rrollandosc 
un procc-.n i!lcipicn1e de industrializac11m y cxpandienJo~ la infracsiruct11r;1 foica y 
social. 

Sin embargo, 11'klav1a la cconomia hondurcna no ha logrado consoiida1 un;s cstructurJ 
au16noma de crccimicnto y cs muy vulnerable a las fluctuacioncs cxternas de la 
dcmanda y de los prccios de sus principalcs productos de cxportacion cnntll lo son cl 
oanano y cl care. 

El dcsarrollo a~!rn·alimentario de Honduras csta cara..:tcrizado por una baja produc-
1ivid:1J y la fa:1:1 de .1pr11vcchamicnt11 de los rccurso~ naturalcs def p:1is. 

,\ partir de I Y~O cl dcs;irrollo agro-alimcntario, er. tenninos de la prnducd<>:; Jc grano~ 
h:isicos, ha disminuiJo su tasa de crccimicnto micntras cl peso de los factmcs cstruc
lurnlcs y coyunturalcs sc han acumulado rc.~tringicndo la'i pcrspcctiva.~ def sector a corto 
plazo y sus 11ltcrnafr .. as de dcsarrollo a mcdiano y largo plazo. 

Los indices de productividad agricola per capita. de acucrdo con cstimacioncs Jc la 
Oficina en Honduras def lnstitulo lntcrnmcricano Jc Cx>pcr;1cion para la Agricultura 
(llCA), en base a las cstadisticas oficialcs disponihlcs, muestran un dcterioro cm.:icnlc 
"f sistcmatico a partir dcl ano 1970. 

Estc dctcrioro, cs mas acclcrado a partir de 1980 y cs motivado cspccialmentc por cl 
alto crccimicnto de la poblaci6n quc ha aumcntado a tasas muy supcriorcs a las dcl 
dcsarrollo dcl agro, cspccialmcntc en lo rcfcrcnlr a la producci6n de grarn>S hasicos 
como maiz, arn>z y frijolc.4'. 

ANOS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 198b 1989 

-Poblaci6n 3.5 3.b 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.6 

(Millones Hab.) 

-Maiz (Mills 
9.0 10.9 Quintales) 8.9 9.0 9.5 9. l 9.1 8.4 

-Frijol (Mills. 
1.0 1.0 1.0 Quintales) 1.1 1. 2 1.1 1.1 Ll 

-Ar.roz (Mills. 
1. 4 Quintales) 0.8 0. <j 0.8 0.7 0.9 1. 4 1. 4 
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Por otra partc, la migrnci6n dcl campo a la ciudad ha modificado cl proccso de dcsmollo 
agro-alimcntario al aumentar la poblaci6n urbana casi cl doble que la poblaci6a rural 
durante las ultimas dccadas, convirticndosc los productorcs en consumidorcs ncms. 

Entrc 1974 y 1988, fcchas de los ultimos ccnsos de Poblaci6.t y Vivienda, la poblaci6n 
crcci6 un 58% pasando de 2.6 milloncs en 1974 a 4.6 milloncs en 1989. Este alto 
crecimiento dcmografico plantca la neccsidad de promovcr un proccso de dcsanollo 
ccon6mico y social quc pcrmita clcvar cl nivcl de vida de la poblaci6n y proporciooar 
fuentcs de trahajo a las pcrsonas que sc incorporan a la fuc17.3 laboral. 

En la dccada de 1980, como cl crccimicnto de la poblaci6n ha sido muy superior a la 
tasa de crccimiento ccon6mico, cl ingrcso por habitantc ha disminuido a nivelcs iguales 
a los de 1974. Por ello, sc ha considcrado la prcsentc dCcada como una dCcada perdida. 

El crccimicnto acclcrado de la poblaci6n plantca problemas ccon6micos, socialcs} 
politicos y rcprcsentan un verdadero desafio, pucsto que resulta dificil supcrar los 
deficits de alimcntaci6n, salud, cducaci6n, vivienda y cmplco al crecer la poblaci6n mas 
rapida que cl ingrcso nacional. 

El analisis dcl dcsarrollo ccon6mico y social C:c Honduras, pcrmitc dcstacar quc en la 
dccada de 1980, la poblaci6n ha cri.;cido m{Llii quc la producci6i1 de alimcntos en tcnninos 
dcl producto interno bruto (PIB). 

El deficit de la producci6n dcl consumo int~mo se ha cubicrto con importacioncs de 
maiz, frijol, arroz y trigo. Solo las importacioncs de maiz en los ultimos 6 ailos fucron 
casi de 100 mil tonclada.lii mclri<:$. Por ello, cs inconccbible que un pais como Honduras, 
quc pudiera scr el grancro de Ccntroamcrica tcnga que importar maiz, frijolcs, arroz, 
lcche, trigo, accitcs, etc. 

Por otra partc, como la economia hondureiia es muy abierta al exterior, la 
descstabilizaci6n ccon6mica sc ha manif cstado en la ultima decada en un exceso del 
gasto sobrc el ingrcso nacional, puesto .quc la demanda de bienes y scrvicios cs mayor 
quc la ofcrta. Este cxccso de dcmanda sc manifiesta en un incremento dcl deficit de la 
balanza de pagos como sc muestra a continuaci6n en el siguicnte cuadro elaboradocon 
cifras oficialcs del Banco Central de Honduras en milloncs de Lempiras a prccios 
corricntes. 
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E INCIDENCIA EN EL DEFICIT DE LA BALAllZA DE PAGOS 

1980 1981 1982_ 198J_l984 _ _l_9Q5 1986 1987 __ J,_98JJ 

-Consumo Na-
cional 4241 4793 5095 5381 5694 6079 6681 7223 7954 

-Inversion 1248 !151 __ _776_ 891 1231 l)_§_~ 1,07_~ 1.)H_ 111) 

-Gas to Nacio-
nal 5489 5q44 5871 6278 6925 7343 7756 8417 9127 

-Ingreso Na-
cional 4813 528_~ 5~7_1 ~751 §154 §~43 714~ 119JJ ~~__]_3 

-Exceso de 
Gas to 
Deficit Ba-
lanza de Pa-
gos. 676 660 494 527 771 700 661 712 794 

FUENTE: Cifras oficiales del Banco Central de Honduras. 



I 
I 
I 
I 

- 10 -

El diagnostico dcl dcsarrollo cconomico y social plantea quc los principalcs problcmas 
de Honduras son cstructuralcs mas quc coyunturalcs y quc cs ncccsario promovcr las 
condicioncs monctaria'i, crcditicia"' cambiarias y fiscalcs mas favorables al dcsarrollo 
de la Pcqueiia y Mcdiana Emprcsa a fin de encontrar posibles solucioncs a los 
principales problcmas ccon6micos y socialcs del pais mcdiantc un :ncjor 
aprovcchamiento de sus rccursos y el aumcnto de la producci6n y las exportacioncs 
dcntro de un programa de ajustc cstructural. 

El analisis dcl dcsarrollo dcl sector agroalimcntario y de las principalcs variables 
econ6micas dcmucstra quc cl sector agroalimcntario ticnc una baja productividad y no 
ha logrado cubrir cl consumo nacional de alimcntos. 

2.2 EL SECTOR AGRO-ALIMENT ARIO 

El sector agroalimcntario (SAA) sc define como el conjunto de rccursos y actividadcs 
agricolas c industrialcs involucradas en la producci6n y prOCCSGmicnto de alimcntos. 
Incluyc la producci6n alimcntaria provcnicntc de los subsectorcs agricultura, ganadcria, 
avicultura, apicultura, caza y pcsca, y los bicncs industrialcs de las rama4' 311 y 312 de 
la clasificaci6n intcmacional industrial unificada (matanza de ganado y prcparaci6n de 
camcs; fabricaci6n de productos lactcos; cnvasado y conservaci6n de f rutas y 
legumbrcs; elaboraci6n de pcscado, crustaccos y otros productos marinos; fabricaci6n 
de aceites y grasas vegctalcs; productos de molincria; fabricaci6n de productos de 
panaderia, fabricacion y rcfinaci6n de azucar; fabricaci6n de cacao, chocolate y 
articulos de confiteria; claboraci6n de productos alimenticios diversos; y elaboraci6n 
de alimcntos prcparados pan. animates. 

El SAA ticne un peso rclativamcntc alto en cl valor de la producci6n agricola-industrial 
global. A inicios de la dccada de los ochcnta aport6 el 55 por cicnto de ese valor y su 
importancia ha crecido al paso de los aiios. En 1988 csa proporci6n habia asccndido al 
67.9 por cicnto. 

La crecientc contribuci6n dcl SAA al producto agricola-industrial csta asociada a su 
dinamica. Durante cl pcriodo analizado su tasa de crccimicnto anual acumulativa fue 
dcl 2.8 por cicnto, y sc coloc6 por encima del nivcl al quc aument6 en promedio cl 
sector agricola-industrial (2.1 %). Esto significa quc los scctores no alimentarios de la 
industria y la agricultura sc expandieron a un ritmo inferior y quc en consccuencia el 
SAA poscc una activa capacidad de crccimicnto, comparativamentc. En cl mismo lapso 
la cconomia crcci6 al 2.3 por cicnto. 

El componcntc agricola dcl SAA cs cl quc mayor aportc hacc al valor agrcgado dcl 
sector, 84 por cicnto en cl aflo 1988. Sin embargo, las actividadcs industrialcs 
agroalimcntarias ban vcnido comportando una tcndcncia asccndentc en la contribuci6n 
a esc valor durantc cl pcriodo en cstudio. En 1980 era dcl 12.7 por cicnto, en cambio, 
en 1988 habia llcgado ya al 15.6 por cicnto. 
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La rclaci6n intcrscctorial cxistcntc cntrc cl componente agricola c industrial dcl SAA 
cs muy fucrtc. La informaci6n disponiblc, no muy recicntc (1975), indica quc, a 
cxccpci6n de los productos de molincria, cl rcsto de los grupos corrcspondicntcs a la 
industria agro-alimento.ria (IAA) utilizaban insumos nacionalcs en un rango que va 
dcsdc cl 58.9 por ciento (fabricaci6n de accitcs y grasas vcgetalcs y animalcs) hasta cl 
99.6 por ciento (matanza de ganado y preparaci6n de camcs). No cxistcn cvidcncias de 
quc csta situaci6n sc haya modificado sustancialmentc en cl transcurso de los ochcnta. 
Por cl contrario, ban surgido nucvas cmprcsas, por cjcmplo en la linca de accitcs 
vcgctalcs, en las que la rclaci6n intcrscctorial ha quedado intcmalizada bajo la forma 
de intcgraci6n vertical de las distintas fascs de la cadcna alimcntaria. 

De otro modo, lo anterior cvidcncia quc la IAA cs un componcntc dcl SAA en cl quc 
cl uso de insumos no nacionalcs ticnc una importancia rclativa rcducida, y que por tanto 
la estructura de sus costos y su abastecimicnto tiene grados de autonomia rcspccto a 
factores ex6gcnos, supcriorcs ·· los de otras ramas industriales, a exccpci6n de la 
industrfa de la maucra y de fab~ .caci6n de productos minerales no mctilicos. 

La vclocidad de crccimicnto de la IAA (5.4% durante el pcriodo estudiado), su crccicntc 
contribuci6n al valor agregado dcl SAA y su estrccha intcgraci6n interscctorial con la~ 
actividadcs agricola" alimcntarias muestra que posec un potcncial de cncadcnamicnto 
y arrastre significativamcntc amplio. 

La importancia dcl SAA en la actividad agricola-industrial no es gratuita Su alto peso 
relativo tienc quc vcr con los nivelcs de ingrcso de la poblaci6n que, como ya ha sido 
seiialado en otra parte de cste estudio, cs acusadarr.cntc bajo. En consecuencia, no cs 
inclusive neccsario dcmostrar que la participaci6n oc los alimcntos en la estructura de 
los gastos en consumo cs definitivamcnte crucial, sobre todo para aquella poblaci6n 
cuyos ingresos cstan por debajo dcl promcdio, la quc, por dcmas, es la mayoria. 

En tcrminos de relacion causal, la estructura de los gmtos en consumo esra dctcrminando 
la composici6n de la actividad y la producci6n agricola-industrial, en la que lo 
alimentario guarda una significaci6n marcadamente alta. Evidentemcnte otro hccho 
tambicn influyente cs quc la ofcrta exportable de las actividadcs del sector agricola, 
cuya dinamica obcdccc a dcmanda cxtema, tiene un enfatico scsgo alimentario. 

Con todo, tratcse de una u otra de estas razoncs o de la acci6n conjunta de ambas, lo 
cicrto cs que el ritmo de expansi6n del SAA ha seguido una traycctoria positiva en cl 
dccenio de los ochcnta. En la actual coyuntura econ6mica, las mcdidas de ajustc 
estructural, particularmente la devaluaci6n, cstan dando origcn a un clima que prob
ablemcnte expanda la oferta alimcntaria exportable y otorguc mayor fucrza al compor
tamiento mostrado por cl SAA. Por otra parte, cs tambicn factible quc la ejccuci6n de 
csc conjunto de poli1icas rcfuercc la rclaci6n sefialada entre la c.~tructura de los gaor;tos 
en consumo (con peso significativo del componente alimentos) y la consccucntc 
importancia p~rticipativa de la.~ actividadcs y productos alimentarios en la cstructura 
de la agricultura y la industria. 
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Las cxportacioncs de productos alimcnticios lcrminados dcl SAA son fundamcntal
mcntc bicncs agricolas tal como podria cspcrcusc. El potcncial productivo y capacidad 
de crccimicnto de la IAA csta volcado hacia cl mercado intcmo. basicamente. A su vcz, 
la composici6n de las exportacioncs agricolas cst3 signada por los bicncs tradicionalcs, 
aunquc ban irrumpido nucvos productos (hortal~ rai~ y lcgumbrcs y frutas, nucccs 
y florcs) dcsdc mcdiados de la dCcada de los sctcnta. 

Entrc 1980 y 1987 !as cxportacioncs dcl SAA crccicron a un ritmo anual acumulativo 
de 1.5 por cicnto. Esta cxpansi6n cstuvo dctenninada por problcmas asociados a la 
dcmanda extcma y los prccios intemacionalcs quc afcctaron a muchos de los productos 
tradicionalcs, dado cl contexto rc~ivo de la cconomia intcmacionaL 

No obstantc, algunos de ellos tuvicron tasas bastantc altas. Los pcscados y mariscos 
aumcntaron a una vclocidad dcl 12.2 por cicnto anual. El banano y plc!tano lo hicicron 
al 5.1 por cicnto. El grupo de frutas, florcs y nucccs, conformado por bicncs no 
tradicionalcs, crcci6 a una tasa dcl 5.6 por cicnto. El rcsto de productos sc colocaron 
por debajo de estos nivcles e inclusive algunos tuvieron negativos. Esto ultimo cs cl 
caso dcl grupo hortalizas, rai~ y lcgumbrcs, tambicn productos no tradicionalcs, que 
ha.Cita 1983 habian manif cstado un comportamiento positivo. 

Durante cl mismo pcriodo la cxportaci6n de frutas en conscrva (componente dcl IAA) 
tuvo una conducta tendencialmcnte creciente, aunque en 1987 su valor sc rcdujo a 
nivelcs inf criorcs a los de inicio de la dCcada. 

Las importaciones de productos alimenticios tcnninados del SAA se contrajeron 
palpablcmente y su valor en 1987.alcanz6 una cuantia similar a la de 1980. En general 
asi sucedi6 con todos sus componentcs a exccpci6n de los grupos frutas, nueces y fl ores, 
alimentos preparados para animalcs y accitcs vcgetalcs, vinagrcs y scmillas oleaginosas, 
de los cuales los dos ultimos pcrtencccn al ambito de biencs similares producidos por 
la IAA. 

La balanza comercial cxterna de SAA comport6 una tendencia asociada a las 
variaciones acontccidas con la4i exportacioncs e importacioncs corrcspondicntcs. En los 
cxtremos dcl periodo 1980/87 cl saldo (positivo en todos los aiios) aument6. Sin 
embargo, tuvo una caida en cl intcrin. Esto sc cxplica en lo fundamental por la conducta 
scguida por las exportacioncs. 

En csencia, las pcrspcctivas de un crecicntc saldo positivo de la balan7.a comcrcial 
cxterna del SAA csta mas bicn ligadas a las exportacioncs tradicionalcs del sector 
agricola y en menor mcdida a las no tradicionalcs. No sc obscrva u.1 posiblc potencial 
cxportador en la llA, a exccpci6n de algunos rubros como las f rutas en conscrva. 
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El balance de matcrias primas dcl SAA prcscnta la dificultad de podcr prccisar quc 
proporci6n de cllas cstan orientadas cspccific:amentc hacia las actividadcs que involuaa 
cl sector. En general lo que sc aprccia es quc los insumos importados con dcstino hacia 
la agricultura y la industria ban prcscntado una tendencia de alza, lo que refleja 
aproximadamcntc quc pucdc cstar pasando con cl saldo de la balanza del SAA. En lo 
escncial, el saldo de los insumos utilizados en la produccion agroalimentaria scgura
mcnte cs ncgativo, pucsto quc las cxportaciones del SAA son fundamcntalmentc bicnes 
tcrminados. 
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3.ANALISIS DEL DESARROLLO DE LA PEQUENA Y MEDIANA 
EMPRESA EN LOS TRES SUB-SECTORES (lndustria 

Agro-Alimentara, de la Transformaci6n de la Madera y 
Metal-mecanica). 

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES Y DESARROL ..... O RECIENTE DEL 
SECTOR MANUFACTURERO 

La caracterizaci6n usual que sc ha hecho dcl sector manufactcrcro hondurei'io sci'iala 
que cl dcsarrollo industrial dcl pais sc ha sustentado en una ~cgia de sustituci6n de 
importaciones con marcada orientaci6n hacia cl mercado intcmo. Esta cstrategia ha 
dado lugar a una industria con cscasa capacidad de crccimicnto y absorci6n de emplco, 
altamente dependiente de insumos importados y en consccuencia consumidora y no 
generadora de divisa.4i, y con dificultades y costos crecicntcs para rcalizar un csfuerzo 
cada vez mayor de diversificaci6n. 

En general, cstas caracteristicas dcl proccso de industrializaci6n sc encuentr.m validada4i 
por informacion de caractcr muy agregado. En cfecto, la pronunciada dcpcndcncia de 
matcrias primas importadas que muestra la industria nacional sc constata por cl hecho 
de que cl 57 por ciento de los insumos utilizados proviene dcl exterior. 

Sin embargo, un amilisis mas dcsagregado lleva a conclusioncs un tanto distinta.4i. La.4i 
trcs ramas industrialcs mas imponantcs de la economia nacional, la 31 (product<>S 
alimenticios, bcbida y tabaco), la 32 (industria madcrera y productos de madcra) y la 
36 (fabricaci6n de productc>S mincralcs no mctalicos), quc gcncran cl 72 por cicnto dcl 
Valor Agrcgado Neto Industrial ticncn un uso minimo de insumos externos. En 
promcdio, cstas trcs ramas solamente importan cl 24 por cicnto de sus matcrias prima.". 

En rcalidad, la afirmaci6n relativa a la prcscncia en Honduras de una industria quc utiliz.a 
intensivamcntc insumos importados sc reduce a las rcstantcs ramas (32, 34, 35, 37, 38 
y 39), quc aunquc son numcrosas, solamentc rcprcscntan cl 28 por cicnto dcl Valor 
Agregado Neto Industrial. En cstc grupo unicamcntc cl 11 por cicnto de las materias 
prima" usadas ticncn proccdencia local. 

Asi, dos de las ramali industrialcs quc son ohjeto de arnilisis en cstc capitulo, la industria 
de alimentos y la industria de la madera, sc caracterizan por la utilizaci6n inten.liiva de 
insumos nacionalcs, en una proporci<'m del 74 y 90 por ciento, respcctivamcntc. En 
consccucncia, estas ramas poscen un potencial de crccimiento con integraci6n interscr,
torial y por tanto su desarrollo no encontraria una limitante scvcra en cuanto al acccso 
de divisas para la importaci6n de insumos, cs dccir, disponcn de un grado de autonomia 
relativamentc amplio rcspccto al abastccimicnto extemo de materia4i prima.~. 
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En cfccto, dcl total de los insumos nacionalcs con'iumidos por la industria nacional, cl 
85 por cicnto fuc captado por las trcs ramas mcncio~ Por cl contrario, las rcstantcs 
ramas industrialcs absorbicron casi cl 80 por cicnto de las matcrias primas importadas. 

No cxistcn cvidcncias muy fuertcs de quc cl proceso de industrializaci6n por sustitucion 
de importaciones haya sido la caractcristica central en las trcs ramas que mayor peso 
t:Cncn en cl valor agrcgado ncto industrial. Esta modalidad de desarrollo mas bicn 
aparccc como cl rasgo basico dcl rcsto de la industria nacional que genera cl 28 por 
cicnto de csc valor agrcgado. 

El crccimicnto de la producci6n provenicntc de las trcs principalcs ramas industrialcs 
sc ha dado por dcsplazamicnto de la producci6n artesanal de origcn local. Esta 
afirmaci6n cs tanto mas valida para la rama 31. En la industria de came de polio y 
hucvos la rclaci6n de sustituci6n ha sido marcadamente cvidcntc. 

En tcrminos de pcrspcctiva y de formulaci6n de polfticas industrialcs cstas dos 
caractcristicas fundamcntalcs dcl dcsarrollo de las tres n.mas mcncionadas dcbcn 
tomarsc en cucnta por dos razoncs. Por una parte, porque la coyuntura actual apunta 
hacia la ncccsidad de un uso mas intcnsivo de los rccursos de proccdcncia dom~ica y 
de una ma}or gcncraci6n de valor agrcgado. Por otra, porquc en tcrmir.os de cmplco 
hay quc considcrar cl cfccto ncto dcl balance que rcsulta de la rclaci6n de sustituci6n 
producci6n fabril y producci6n artcsanal. Como ya sc apunt6, tanto la rama alimcntar.i 
como la industrial de la madcra, en las cualc:s sc dfra un intcrcs particular en cstc 
analisis, posccn los ra~gos basicos anotados. 

Durante los ultimos aiios, la industria nacional ha crccido pr.icticamcntc al mismo ritmo 
quc cl Producto lntcmo Bruh>, su dinamismo ha cstado condicionado por la vclocidad 
de cxpansi6n dcl mcrcado intcrno. En cl segundo quinquenio de los sctenta, cl 
crccimicnto mcdio de la producci6n industrial fue dcl 8.6 por cicntc, en tanto la ta~ 
promcdio dcl P.l.B. alcan7..6 cl 8.4 por cicnto. 

Sin embargo, en la dccada dcl 80, como sc ha apuntado con antclaci6n, cl p•oceso de 
industrializaci6n sc dcsacelcra, pucsto que cl crccimicnto dcl producto industrial 
manufacturcro fuc inferior al crecimicnto dcl producto intcmo bruto (PIB). 

3.2 COMPOSICION Y DESCRIPCION GENERAL DE I.A INDUSTRIA AGRO
ALIMEl''TARIA, DE I.A INDUSTRIA DE I.A MADERA Y METAL MECANICA 

La industria agro-alimcntaria (IAA) sc define como el conjunto de recursos y ac
tividadcs quc participan en cl proccsamicnt<' de alimentos, cuyos in.~mos son de origen 
agricola. La industria agro-alimcntaria hondurefia corrcsponde a las sub-ramas 311 y 
312 de la Clasificaci6n Internacional Industrial Uniformc (C.1.1.U.). De acucrdo a la 
informaci6n disponiblc, junto a la industria del caucho y plastico, la industria agro
alimcntaria, fuc cl grupo industrial que cntrc 1975 y 1986 may~r dinamismo mostr6 dcl 
conjunto de actividadcs industrialcs oricntadas hacia la producci6n de bicncs de 
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consumo. En cl primcro de los aiios cnunciados la participaci6n de cstc grupo industrial 
fuc dcl 25.7 en cl Valor Bruto de la Producci6n Industrial, en realidad cl grupo mas 
importantc de la industria domestica Para 1986 su contn0uci6n habia asccndido al 30.8 
por cicnto. Esto significa quc su tasa de crecimicnto fue superior a la del promedio 
industrial. 

Ello cs razonablc, los alimcntos ticncn un peso crucial en los gastos en consumo de la 
poblaci6n hondurciia y su dcmanda csta cstrcchamcnte vinculada al <.ICcimiento de la 
poblaci6n. Como productos ncccsarios la dcmanda de alimcntos rcspccto a variacioncs 
ncgativas en cl ingrcso y a aumcntos en los prccios cs rclativamcntc inclastica. Estas 
condicioncs son las quc sustcntan cl dinamismo de la industria agroalimcntaria nacional. 

La matanza de ganado, prcparaci6n y conscrvoci6n de cames, que ir.voluaa la actividad 
avicola (3111); los productos de molincria (3116); la fabricaci6n de accitcs y grasas 
vcgctalcs y animalcs (3115); la fabricaci6n de productos de panadcria (3117) y las 
f abricas y refincrias de a.zUcar (3118), son los grupos mas importantcs de la industria 
agroalimentaria hondurciia. Ellos gencran ccrca de la4' tn-s cuartas partcs del Valor Bruto 
de la Producci6n Industrial Agroalimentaria (VBPIA) 

En la agroindustria alimentaria nacional prcdomina, en general la grandc y mediana 
emprcsa. Los cspacios que ocupa la pcqueiia industria sc reduce practicamente a los 
grupos de productos de panaderia y claboraci6n de productos alimenticios divcrsos, en 
los quc tambien cxiste prcscncia de la mcdiana cmprcsa. 

En matanza de ganado vacuno cl proceso agroindustrial conlleva opcracioncs de 
dcstacc, cortc, congclamicnto y cmpacado. En cste grupo las grandcs cmprcsa.~ orientan 
su producci6n hacia cl mcrcado cxtcmo. Ticncn incorporada la actividad de cngorde 
de ganado y sc ahastcccn a partir de una divcrsidad de finca.~ agropccuaria4' localiz.ada.4' 
en sus radios de acci6n correspondir.ntcs. Esta modalidad de abastccimicnto no cxcluyc 
la actividad de crianza dirccta. Cucntan con grandcs pastizalcs para cste prop6sito. 

La of crta de came para cl mcrcado intcmo proviene dcl dcscarte de ganad'l de un gran 
numero de pcqucnas y medianas fincas agrcpecuarias que envian sus rcscs para scr 
bcneficiadas en rastros municipalcs de tamaiio variado, au:ique la mayoria son 
pcquciios. Los mas grandcs SC localizan en las principalcs ciudadcs dcl pais (Tegucigal
pa y San Pedro Sula). 

El grupo alimcntario matanza de ganado y conscrvaci6n de carnc ticnc la mas alta 
participaci6n en cl VBPIA, un quinto de csc valor. 

La actividad avicola forma parte de cstc grupo. Hacia· mcdiados de los ochcnta, 7 
emprcsas del sector moderno cran las responsablcs de practicamcnte toda la demanda 
nacional de carne de polio. 4 de ellas gencraban cerca del 95 por ciento de la oferta 
corrcspondicntc, 2 localizadas en Tegucigalpa y 2 en San Pedro Sula. 

La dispcrsi6n cs mayor en la producci6n de hucvos. Aproximadamentc dos tcrcios de 
la ofcrta domcstica provcnia de cmprcsas tamano pclJucno y mcdiano. 
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El crccim:cnto de la industria de ganado vacuno en la decada de los ochcnta ha tcnido 
un comportamicnto ncgativo. Su alta dcpcndcncia de la dcmanda cxtcma la afcct6 
scvcramcntc al rcducirsc las cuotas de cxportaci6n en Estados Unidos, principal 
mcrcado de dcstino de la producci6n de cstas cmpresas. 

La avicultura ha tenido un dcsarrollo muy acclerado a partir de 1970, dcbido al 
surgimiento de cmprcsas que trabajan a gran cscala y con alta tccnologia tanto en la 
producci6n como en la distribuci6n de came de polio y hucvo. Son emprcsas quc 
prcscntan un alto grado de intcgraci6n vertical. La producci6n avicola en los ochcnta, 
a diferencia de la industria bobina, tuvo una dimimica satisfactoria. Los bicncs quc 
produce csa agroindustria alimcntaria son muy importantcs en la dicta de los habitantcs 
dcl pais, y cxistc un alto grado de correlaci6n cntrc cl crccimiento de la poblaci6n 
nacional, espccialmentc la urbana y la demanda de csos productos. De csto dcriva cl 
comportamicnto dimimico de la actividad avicola. A futuro cs muy probable que su 
dinamica sc mantcnga. 

El dcsarrollo de la avicultura en Honduras ha corrido paralclo al dcsplazamiento de la 
producci6n artcsanal. El proceso de industrializaci6n en cstc campo sc ha dado bajo la 
modalidad de la sustituci6n de las cmprcsas de caracter artcsanal y no tanto por la via 
de la sustituci6n de importacioncr.. 

En la fabricaci6n de productos lactcos aproximadamente 15 emprcsas producen el 5 
por ciento dcl VBP A. La producci6n de lcchc es insuficicntc para cubrir la demanda 
nacional y cl pals ha venido importando cantidadcs crecientcs de lcchc en polvo. Para 
abastcccr cl consumo nacional agroindustria lcchcra rehidrata la lechc en polvo impor
tada. No obstante, la capacidad de la'i plantas proccsadoras solamente sc utiliza un poco 
mas del 50 por cicn.o. 

La insuficicncia de abastccimicnto de la lcchc cst3 asociada a probl~ de alimcntaci6n 
dcl ganado, sanidad y mancjo. Ade~ la productividad del ganado aiollo es muy baja. 
La producci6n de lechc por vaca por aiio csta por dcbajo dcl nivcl de los dcmas paiscs 
ccntroamericanos. 

Una porci6n relativamcnte grande de la lcchc sc proccsa en forma artesanal (mantcquilla 
y qucso ). Este hccho sc explica por varias razoncs. Por un lado, dcbido al bajo prccio 
de la leche en relaci6n al prccio de los derivados. Por otra, porquc las importacioncs de 
lcche en polvo en pcriodos de abastecimiento plenc (inviemo) dcsc:..itimulan su cnvio a 
las plantas proccsadora'i. Y, a su vez, porque muchos de los pcqueiios productores se 
encucntran geograficamente dispersos y en puntos relativamentc lejanos de las 
empresas pasteurizadas. 

En el scgundo quinquenio de los ochenta la sccretaria de Recursos Naturalcs limit6 la.'i 
importaciones de lcche en polvo a los periodos de desabastccimiento estacional, como 
una medida para estimular la producci6n nacional. Esta disposici6n ha alcntado a los 
ganadcros del pais. 
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Las pcrspcctivas actualcs en cste rubro son favorables. Los precios han sido ajustados 
recicntemente, en parte como una forma de rcvertir cl deterioro de los tcrminos de 
intercambio campo-ciudad, en parte como una mcdida para compcnsar la actual 
cstructura de costos. Existen posibilidadcs de cxportaci6n a los paises cuyos precios 
intcmos constituyen un cstimulo particularmcnte de los derivados lactcos. 

El grupo alimcntario de los aceitcs y grasas vcgctalcs ocupa la cuarta posici6n en 
importancia en cl VBPIA (13.1 % ). En cste c.ampo operan cmprcsas de gran tamaiio con 
tecnologias intcnsiva4i en capital. 

La palma africana constituye la principal fucnte de materia prima para la producci6n 
de aceites y grasas vcgctales. Una proporcion mcnor cs aportada por la semilla de 
a!god6n y el coco. 

La produccion c industrializaci6n de la palma africana muestra un alto grado de 
intcgraci6n vertical. La.., emprcsas cubrcn todas las fascs desde la producci6n hasta la 
comercializacion al por mayor. 

Hasta cl segundo quinquenio de los setenta la totalidad de la producci6n de palma 
africana era autoabastecida por las propias emprcsas accitcras. Posteriormentc sc ha 
incorporado la produccion de grupos dcl Sector Rcformado (COAPALMA Y HON
DUPALMA), las que a su vez disponen de plantas proccsadoras de materia prima y 
productoras de aceite crudo. Estos grupos produccn no mcnos una cuarta partc de la 
producci6n nacional de palma africana. 

El consumo de accite y grasa veget~t en la decada de los ochenta ha comportado un 
aumento constante. Son bienes que fo1 man partc de la dicta basica de la poblaci6n 
nacional. Al pasc de la urbanizaci6n crcciente del pais, las tendcncias mas rccicntes 
apuntan hacia una sustituci6n de la grasa vegetal por el accite en la pauta del con~mo 
domcstico. 

En pcriodos pasados, la tendcncia dominante fuc cl dcsplazamiento de la gra~ animal 
de procedencia artcsanal por la g:a4ia vegetal de origen fabril. El proccso de urbanizaci6n 
tambicn estuvo en la base de este fen6meno. La reproducci6n de los patrones de 
consumo urbano en la~ areas ruralcs dif undi6 su uso en cstas ultima..,. 

Los productos de molincria aportan cl 15.l por ciento del VBPIA. Dcspues de los grupos 
3111 y 3118 cs cl tcrcero en importancia. El proccsamiento del trigo importado cs!a 
control ado por dos grandcs cmpresas establccidas en las dos principalcs ciudadcs dcl 
pals. 

El trigo cs cl scgundo grano, dcspucs del mafz, quc m3.4i sc consume en Hondura4i. La 
dcmanda de trigo crcci6 activamcntc en cl deccnio de los ochcnta. Estc crccimiento 
cstuvo fuertcmcnte cstimulado por los prcstamos que durante la decada recibi6 el pais 
bajo la modalidad de ayuda alimcntaria a travcs de la Ley PUblica 480 de Estados Unidos 
(PL-480). Los fondos rccibidos por csta via sirvieron para financiar hasta ccrca de un 
tcrcio dcl presupucsto dcl Ministcrio de Agrkultura, pcro scgun divcrsos cstudios, la 
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importaci6n de trigo asociada a csta asistencia financicra afcct6 cl prccio intcmo dcl 
maiz y agrav6 la asimctrica rclaci6n de intercambio campo-ciudad, dcsestimulando aun 
mas a los productorcs nacionalcs. 

A dif crcncia dcl pasado, rccicntcmcntc la imponaci6n de trigo sc ha cstado hacienda a 
la tasa de cambio vigcntc y cl prccio rclativo harina-maiz sc ha rcajustado. 

Aunquc no sc dispone de cvidencias cstadisticas, al pareccr podria estar aconteciendo 
en la actualidad una contraccion de la demanda de los bicnes provenientcs de la4; f3bricas 
de productos de panadcria (grupo alimcntario 3117) debido al incremento de sus 
prccios, a su vcz, dcrivado de la tcndcncia alcista de los costos de los insumos que 
interviencn en su procesamiento. Esto probablcmcnte csta gencrando un cicrre de 
empresas, espccialmcnte de la micro y la industria artcsanal, en uno de los grupos 
alimcnticios donde la prcscncia de unidadcs de tamaiio mcdio y pcquci'io cs mayor quc 
en los rcstantcs. 

Las fabricas y rcfinerias de azucar (grupo alimentario 3118) tienec una participaci6n 
dcstacada en 1'1 gcneraci6n dcl VBPIA, alredcdor de un 15 por ciento. 

La dimimica de la producci6n de cstc grupo ha cstado dcterminada por la demanda 
cxtcma, dada su cnfatica oricntaci6n hacia las exportaciones. 

En la dccada de los sctcnta sc incorporaron nuevos ingcnios a la producci6n de cste 
rubro. Las pcrspcctiva4i de crccimicnto en csa epoca sc visualizaban favorables. En el 
dcccnio de los ochenta, sin embargo, la industria entra en crisis dcbido a la contraccion 
dcl consumo externo y al bajo nivel de los prccios en cl mercado intemacional, muy 
por debajo de los costos de producci6n nacional. 

Las posibilidadcs de crecimicnto de la industria azucarcra cstan mas asociadas a la 
expansion dcl mcrcado intcrno quc al aumento de la demanda extema. En Estados 
Unidos, principal mercado de dcstino de las exportacioncs dcl pais, poco mas dcl 40 
por ciento de la dema:1da de edulcorantcs csta cubierta por cl azucar de maiz, y la 
tendencia que sc pcrdbc cs hacia una sustitucion acclerada dcl a.zUcar de cai'ia. El uso 
de edulcorantcs de elaboraci6n sintctica y bajo poder calorico csta tambien ganando 
cspacio en la demanda cxtcrna. Por otra parte los procesos de claboracion del amcar de 
maiz son mucho mas cficicntcs que los dcl azucar proveniente de la cana. La relacion 
de compctcncia via prccios en cl mcrcado mundial es en consccucncia desfavorablc a 
csta ultima. 

La demanda intcrna del azuear en cl dccenio ochenta ha mantenido un ritmo de 
crccimiento dctcrminado por cl consumo humano directo y la demanda industrial. 

En sf, la expansion de la dcmanda de origcn local ha comportado un ritmo mas quc 
satisfactorio y obviamcntc superior al de las exportacioncs. Sc ha cstudiado la 
posibilidad de haccr adaptacioncs a las plantas procesadoras a fin de quc pucda 
divcrsificarsc la producci6n de bicncs obtcnidos a partir de la materia prima cana. El 
costo de csta divcrsificaci6n cs alto. sin embargo, habria quc evaluar los bcncficios 
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derivados de la reducci6n de la depcndencia de la industria del azucar de un solo 
producto b3sico. 

El grupo alimentario 3114, claboracion de pcscado, crustaceos y otros productos 
marin~ aporta cl 8.3 por ciento del VBPIA y ocupa la scxta posici6n en importancia. 
La totalidad de las cmpr~ quc opcran en csta actividad son grandcs y su producci6n 
tienc como dcstino fundamental cl mercado extemo. Ei abastecimiento intemo corrc 
por cuenta de pcscadorcs artcsanalcs de pcqueiia dimcmi6n. 

Los productos mas importantcs en este grupo son los camaroncs y las langostas. La 
producci6n de Q.10S biencs ha cstado en la dCcada de los ochcnta sujeta a las visicitudcs 
de la dcmanda extema. Las medidas de ajustc cstructural aplicadas durante cl aro 1990 
ban crcado sin embargo, un ambientc de cstimulo que ban motivado la expansion de 
las areas de cultivo del camar6n en cl Golfo de Fonseca. Asi lo mucstra una 
investigaci6n realizada recicnt~ por la Sccretaria de Planificaci6n, Coordinaci6n y 
Prcsupucsto (SECPI.AN) oricntada a com>ecr las expcctativas de producci6n en 1991. 

El grupo 3121, elaboraci6n de productos alimenticios diversos, cs el antcpcnultimo en 
importancia dcntro dcl VBPIA. Aparccc en las cifras cstadisticas a inicios de los sctcnta 
y dcsdc cntonces ha venido ganando cada vez mayor importancia. 

El 3 por ciento dcl VBPIA cs gcncrado por el grupo alimentario cnvasado y 
conscrvaci6n de frutas y lcgumbrcs. En los ultimos aiios sc ha visto la irrupci6n de 
pcquciias cmprcsas en csta actividad, lo cual podria scr evidcncia de quc cxistcn 
cspacios de invcrsi6n y pcrspcctivas de crccimicnto de la demanda corrcspondicnte. 

El grupo 3122, alimcntos prcparados para animalcs, csta controlado unicamentc por 
dos cmprcsas grandcs, las cualcs inclusive sc cncuentran vinculadas financicramcntc 
cntrc si y asociadas a otras dos cmprcsas de gra!l envergadura quc ticncn una 
participaci6n crucial en la ofcrta de came de aves dcl pais. 

La producci6n de las dos cmprcsas de alimentos concentrados cs funci6n de la demanda 
de las unidadcs industrialcs asociadas y de una variedad relativamentc grandc de 
pcquciios cstablccimicntos avicolas productorcs de huevos. Es razonable dcducir quc 
cl crccimicnto de la producci6n en cl rubro alimentario 3122 sc cncucntra intimamcntc 
ligado a la dinamica de la industria avicola. En consccuencia, sus pcrspcctivas a futuro 
scguiran la misma traycctoria de las cmprcsas de huevos y came de polio, cs dccir un 
comportamiento cxpansivo. 

Otras caractcristicas de la IAA han sido sciial~ en cl capitulo anterior. Convicnc, sin 
embargo, enfatizar quc poscc una clcvada integraci6n intcrscctorial con la agricultura 
de dondc provicncn la mayoria de los insumos quc procesan. En contrapartida, su 
dcpcndcncia, de los insumos importados, cs minima; lo que cs cxtrcmadamcntc impor
tante, pucsto quc la escascz de divisa.~ que ha venido acontcciendo en cl pais, ha frcnado 
cicrtamcntc la cxpansi6n de la industria en general, cspccialmcntc en aquclla.~ emprcr,.-is 
quc no pcrtcncccn a algunos de los complejos agro cxportadorcs - industrialcs -
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mercantilcs, quc tienen la posibilidad de auto abastcccrsc de d61arcs para sus propias 
importacioncs de materias primas. 

Otro elemento cs su enormc capacidad de arrastrc, dcbido al cslabonamiento con la 
agricultura, de car.icter alimentario, con la cual forma cl conjunto quc ha sido llamado 
sector agro-alimentario (SAA). 

En la dccada de los ochenta, la IAA ha evidenciado una tasa de crecimicnto anual 
acumulativa del 5.4 por ciento, superior al promcdio de los scctorcs agricola e industrial, 
y al ritmo expansivo de la economia en su conjunto. Esto sciiala un dinamismo y 
potencial pcrspectivo creciente de la IAA 

La industria de la madera sc define como la cstructura constituida por la interrelaci6n 
entre rccursos y activ!dadcs que participan en la producci6n de una diversidad de biencs, 
a partir de la madcra. Como corn:sponde a la rama 33 (industria de la madera y productos 
de la madera, incluidos mueblcs) de la CIIU. 

Esta constituida por los grupos industrialcs siguientcs: aserraderos, talleres de accpil
ladura, y otros tallercs para trabajar la madcra (3311); fabricaci6n de envascs de madcra 
y de caiia, y articulos menudos de caiia (3312); fabricaci6n de productos de madera y 
de corcho n.e.p. (3319); y la fabricaci6n de mucblcs y acccsorios excepto los quc son 
principalmcnte metalicos (3320). 

De acuerdo a la informaci6n disponible, la mayor partc de los establccimientos de csta 
rama industrial sc localiza en los grupos 3311 y 3320. Conjuntamente, su cuantia es la 
que mayor peso absoluto y relativo ticne dentro de la industria de la madera. 

En general, cs en cl grupo de ascrradero, tallen:s de accpillaciura, donde prcdominan las 
empresas de gran embCrgadura. En los rcstantcs grupos existe prcscncia de la mcdiana 
emprcsa, y en menor medida de la pcqueiia. 

La industria metal mccanica corrcsponde a lo que en las cifras del ccnso industrial sc 
espccifica como ramas 37 y 38 de la CIIU. Su composici6n csta constituida por los 
grupos a saber: industria basica de metalcs no ferrosos, fabricaci6n de cuchilleria, 
herramientas manualcs y articulos generates de fcrreteria, y fabricaci~n de mueblcs y 
acccsorios (3720, 3811, y 3812); fabricaci6n de productos mctalicos, n.e.p. exccptuando 
maquinaria y cquipo (3819); construcci6n de maquinaria y cquipo para la agricultura; 
construcci6n de maquinaria y cquipo c.~pecial para I~ industrias, exccpto la maquinaria 
para trabajar los mctales y la madera (3822 y 3824); construcci6n de cquipos y aparatos 
de radio, televisi6n, y de comunicacioncs (3832); construcci6n de aparatos y 
suministros clcctricos n.c.p. (3839); fabricaci6n de vehiculos autom6bilcs y fabricaci6n 
de bicicletas y motoc1clctas (3843 y 3844); y, fabricaci6n de aparatos fotograficos e 
instrumcntos de 6ptica (3852). 

La mayor partc de los establccimicntos en csta rama industrial sc localizan en cl grupo 
de los productos mctalicos cstructuralcs, sin embargo, en tcrminos de gencraci611, de 
valor agrcgado, cs mayor cl peso dcl grupo 3819, fabricaci6n de productos mctalicos 
n.e.p., cxccptuando maquinarfa y cquipo. 
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En general, csta industria manificsta una dcpcndcncia muy fucrtc de los insumos 
importados, a dif ercncia de lo que acontccc con las ~ dos industrias cstudiada,. Esto 
la vuclve muy vulnerable en rclaci6n al abastccimiento de materias primas. Sin 
embargo, en muchos casos estc aba.~tccimiento sc logra a partir del rcciclamicnto de 
chatarra. 

De la capacidad y caracteristicas de crccimiento de la industria agro alimentaria se ha 
hecho ya referenda. No obstantc, es ncccsario induir su enormc capacidad de absorci6n 
de empleo. Segun los datos disponiblcs entrc 1975 y 1986 csa capacidad crcci6. Durante 
cl lapso la participaci6n en cl empleo industrial aument6 desde 23.5 al 25.l por cicnto. 

La industria de la madcra ha tendido mas bicn a decreccr. Entre estos mismos aiios su 
participaci6n en cl valor agregado industrial sc redujo del 9.3 al 9.0 por ciento y lo 
mismo sucedi6 en el campo de la ocupaci6n, dcl 21.1al20.7 por ciento rcspcctivamcntc. 
Esto significa que su crccimiento tuvo quc habcr estado muy por debajo dcl ritmo de 
expansion anual de la industria en gc:.ncral, cl que promedio la tasa del 3.5 por cicnto, 
aproximadamcntc. 

En cambio, la industria metal mccanica, al igual que la industria agro-alimentaria, acus6 
una expansion importantc en cl valor agregado, no asi en el emplco. Durante cl pcriodo 
cspccificado, su contribuci6n al valor industrial creci6 del 5.8 al 9.0 por cicnto. En 
contrnstc, la proporci6n dcl emplco sc rcdujo dcl 7.2 al 6.9. Esto significa quc la industria 
metal mccinica sc csta dcsarrollando bajo una modalidad poco intensiva en cl uso de 
mano de obra. 

3.3 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA PEQUENA Y MEDIANA IN· 
DUSTRIA AGROALIMENTARIA, DE IA MADERA Y METAL MECANICA. 

De acucrdo a la informaci6n posiblc de obtcncr y que pucde ofrcccr una imagcn nacional 
de los rasgos basicos de la pcqucna y mcdiana empresa en estas ramas industrialcs, la 
mayor partc dcl valor bruto de la producci6n de los pequeiios establecimicntos in
dustrialcs se localiza en la rama 31 (en rcalidad, los datos existcntcs se encucntran a 
cste nivcl de agrcgaci6n; esta rama incluye bebidas y tabaco, adcmas de los bicnes 
alimcnticios; considcramos que aun asi cl sesgo introducido en cl analisis no cs 
rclativamcntc muy alto). De aqui provicnc cl 51.3 por ciento dcl valor agrcgado de toda 
la pcquciia cmprcsa. Una proporci6n parccida de: la inversi6n bruta fija tambicn alli sc 
encucntra. Sin embargo, su aportc a la ocupaci6n total de estos establccimicntos cs 
apcnas dcl 31 por cicnto. Con!iidcrando csto lo que se aprecia es quc probablcmcntc 
estas unidadcs son mcnos intcnsivas en el uso de la mano de obra (valor 
agrcgado/trabajador) en csta rama quc en otras. En rcalidad no cs lo quc podria 
cspcrarse. 

Las proporcioncs de participaci6n de la rama 31 en cl valor agrcgado invcrsi6n bruta 
fija y cl cmplco total de las mcdianas industrias es rclativamente cquilibrado. Giran en 
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tomo al 28 por cicnto aproximadamcntc. Esta industria cs mas intcnsiva en cl cmplco 
quc las homologas ubicadas en la industria de la 1. iadcra y metal mccinica. 

El peso en cstos mismos aspcctos por cstrato de tamaiio indican quc la importancia en 
cl valor agrcgado de la pcquciia y mcdiana cmprcsa, en la rama de alimcntos, cs inferior 
a la quc le corrcspondc en la industria de la madera y metal mccanica. En ordcn 
dccrccicntc, cl peso mayor de las cmprcsas susodichas c:sta en la rama metal mccinica. 
scguida por la industria de la madcra. Esto signirica que la estructura de distribuci6n 
dcl valor agrcgado por cstratos de tamaiio en la rama agroalimentaria, esta mas 
con~ntrada, quc en cl caso de las otras dos ramas restantcs. En cfccto, la prcscncia de 
la gran cmprcsa en cl valor de la producci6n de alimcntos, cs rclativamcntc aha, casi 
trcs cuartos de csc valor. 

La participaci6n de la p:quciia y mcdiana emprcsa, en la ocupaci6n total de las industrias 
cstudiadas, reproduce cl mismo cuadro caractcristico dcl valor agrcgado. Las cmprcsa4i 
de cste tamaiio en la industria de la madcra, absorbe casi la mitad dcl cmpleo total 
correspondicnte. Comparativamentc, cs scguida por la industria metal mccanica, y en 
ultimo lugar, sc cncucntra la industria agro alimentaria. 

Este panorama no cs nada cxtraiio a lo quc las evidcncias cmpiricas anotan, ma~ alla de 
los aportcs cstadisticos quc sustentan cl amilisis. No cs dificil pcrcibir quc en la rama 
agroalimcntaria la~ grandcs cmprcsa.~ dominan no solo cl valor agrcgado y la ocupaci6n, 
tanto como la inversion bruta fija, sino quc cjercen un enorme podcr monop61ico con 
rcspecto a los consumidorcs y una gran capacidad oligops6nica, en matcria de los 
insumos que produccn, y quc ilcccsitan la~ ~queiias y medianas cmprcsas homologas 
para su desarrollo. Las invcstigaciones rcalizadas y el conocimiento cotidiano rcspcc
tivo, asi lo confirrna. 

El contexto ccon6mico de la dccaJa ochcnta, al parccer, ha sido dcsfavorablc para cl 
dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana industria En la invcstigaci6n rcaliz.ada por COFIN
SA, sc seiiala quc inclusive muchas de las cmpresas ya instaladas, han ccrrado sus 
opcraciones. Sin embargo, igualmcntc sc sciiala que un bucn grupo de cstablccimicntos 
agro alimcntarios, de la madcra y metal mccanicos, ha irrumpido en los ultimas quince 
aiios. Asi lo constatan otros cstudios. 

En general, sc advicrte que esa irrupci6n no ha cstado excnta de dificultadcs rcspccto 
al financiamicnto, cl mancjo administrativo, el abastecimiento de insumos, y la 
capacidad de penetrar otros mcrcados mas alla de los propiamentc locales. 

Como podria suponcrsc, un numcro mayor de cstablecimientos nucvos ha aparecido en 
la industria alimentaria, y en menor proporci6n en las industrias de la madera y metal 
mecanica. Esto ticnc que vcr fundamcntalmcnte con las caracteristicas que prcscn:a cl 
mcrcado intcrno que, como pucde deducirse, de la composici6n de los gastos de; 
consumo, ticnc enmarcado scsgo alimcntario. 

No obstante, ticnc una importancia especial cl suministro constante y cxpedito de 
materias prim as. En la ram a metal mecanica quc cs particularmentc f ucrte cl peso de 
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cstc factor. En ella, como sc apunto arriba, la depcndcncia de insumos importados cs 
significativa, no obstantc los proccsos de rcciclajc c invenci6n quc han venido 
introducicndosc paulatinamente en csta actividad. 

Las entrevistas rcalizadas durante la prcscntc invcstigaci6n apuntan hacia la prcscncia 
de emprcsarios visionarios, diligentcs, crcativos, y con un cnormc potencial de dcsar
rollo en csta industria, c inclusive con capacidad para solucionar lo:; problcmas y 
dificultadcs quc frccucntcmcntc cnf rcntan. 

La coyuntura ccon6mica de la decada de los ochcnta ha potcncializado cstc conjunto 
de caractcristicas, siempre quc la escascz de divisas ha obstaculizado las compras 
cxtcmas de rcpucstos, o scncillamcntc porquc Cstos sc ban tornado cada vcz mas caros 
en cl mcrcado nacional, bicn por los rcajustcs de tipo cambiario, bicn por cl elcmcnto 
de caracter espcculativo que sc prcscncia en una cstructura de mcrcado fucrtemcntc 
oligopolizada. 

La prcscncia de una compctencia oligop6lica/oligops6nica en la rama agro-industrial, 
ha inhibido cl dcsarrollo de la pcqueiia y mcdiana emprcsa, en condicioncs en que cl 
mercado cxistcntc prcscnta opcioncs favorables dcsde cl punto de vista de la demanda. 
Sin embargo, no ha sido obstaculo para quc hayan irrumpido cstablccimicntos nucvos. 
En cl caso de la industria avicola, particularmcntc de la came de polio, la mayor cantidad 
de pcquciias cmprcsas ahora cxistcntcs no dcbc llevar a la conclusi6n de que ha tcnido 
condicioncs rclativamentc mcjorcs quc en los otros campos de la actividad agro 
alimentaria, o lo otros ramos industrialcs en cstudio. Scncillamentc sc trata de 
situaciones en las quc sc ha cstablccido una modalidad de asociaci6n con las grandcs 
emprcsas quc dominan la actividad, y mcdiantc el cual son financiadas con capital de 
trabajo, abastecidas con insumos y productos vcterinarios a condici6n de garantizar 
vcnta exclusiva de sus productos al agentc quc los financia y proporciona suministros. 

Con todo, la visi6n general, cs que en los cspacios en los quc las actividadcs industrialcs 
no prescntan condiciones tan advcrsas, la irrupci6n de nucvas pcqueiias y mcdianas 
cmprcsas sc ha dado. No cs en absoluto dcsprcciablc, el hccho de quc la crcatividad y 
el ingenio emprcsarial, tiene una pondcraci6n crucial en aquellos ca.'i<>S; inclusive, en 
los factores rcstrictivos al dcsarrollo, han sido fucrtcs. 

En general los problcmas que al rcspccto prescntan las empresas en mcnci6n en las 
industrias cstudiadas, son comuncs. Estos estan rcfcridos a aspcctos de tecnologia, 
sobrcdimcnsionamicnto dcl equipo, ahastccimicnto de materia prima (costos y 
rcgularidad), baja calidad de los productos, condicioncs tccnicas, de higienc, y 
prcvenci6n contra accidcntcs de caractcr prccario, incxistentcs y pr3cticamcntc auscntcs 
sistcmas de programaci6n y conrro: de la producci6n, en la mayoria de los ca.'i<>S, y en 
todas las ramas. 

Adicionalmente, cl personal cucnta la mayoria de vcces con esca.~ capacitaci6n id6nca 
y apropiada para dcscmpeiiar sus actividadcs. Generalmentc son cntrcnados por los 
propios propictarios-ducnos. Estos inclusive carcccn de habilidad y conocimicnto para 
el mancjo de pcrwnal. 
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Por otrc1 partc los rccursos forcstalcs sc CSl3n acclcradamcntc rcducicndo por la actividaJ 
agropccuaria marginal de los campesinos sin ti~ las ncccsidadcs cncrgcticas dcl 
sector rural, las perdidas causadas por inccndios y la propia actividad de la industria 
forest al. 

Hay quc cambiar cl csquema de cxportar simplcmcntc madcra ascrrada buscando cl 
dcsarrollo de una industria pcqueiia y mcdiana sccundaria con asistcncia tecnica para 
cl disciio y control de calidad de los productos de la industria de la transformaci6n de 
la madcra. 

La industria de la madera cxpcrimenta graves problcmas cstructuralcs de mcrcados de 
insumos y de productos, falta de compctitividad y dcficicncia en la asignaci6n de 
rccursos, rcflcjandosc en un gran cxccso de capacidad instalada 

Considcrando la vocaci6n forcstal de Honduras y la abundancia de mano de obra con 
expcricncia en cl trabajo de la madera, Csta industria manufacturcra dcbcria constituir 
la base de la expansion de las actividadcs manufacturcras intcnsivas en rccursos 
naturalcs y mano de obra aprovechando las vcntajas comparativas del pais. 

Dcsdc 1978 la producci6n de madcra ascrrada ha vcnido disminuycndo sicndo actual
mcntc las cxportacioncs menos que la mitad de lo que fue hacc una decada. Lo quc cs 
mas grave cs que al ritmo actual de explotaci6n, de no adoptarsc medidas para la 
reforcstaci6n y conscrvaci6n de los bosqucs la rcscrvas explotablcs podrian agotarsc en 
un pcriodo de 20 aiios.EI dcsarrollo de la industria madcrcra hondurciia dcbc tr:msfor
marsc progrcsivamente de una actividad intensiva en rccursos naturalcs a otra mas 
intensiva en uso de mano de obra y otros factorcs de producci6n distintos al rccurso 
natural del bosquc. Esto implica quc los futuros aumcntos dcl valor de la producci6n 
dcl'r.rian gcncrarsc, hacicndo Un USO mas ~ficicnte de la f asc de ascrrio y dcsarrollando 
al maximo las fascs secundarias para la claboraci6n de madera y sus dcrivados 
aumcntando cl valor agrcgado por pie de madera cxportada. 

El rol de la pcqueiia y mcdiana cmprcsa, y las nucvas oportunidadcs de invcrsi6n 
aplicando talcnto emprcsarial, no podra aumentar sino sc adoptan algunas medidas de 
politicas de prccios y de comcrcializaci6n quc pcnnitan rorrcgir las distorsioncs crcadas 
en los mercados de insumos y de los productos en cstas actividadcs industrialcs de la 
industria de la madcra. 

En cste contexto la compctitividad de la industria de la madera en cl mcrcado exterior 
esta ligado a la politica cambiaria, a la politica arancclaria ya otras politica.4i industrialcs 
que pcrmit~n corregir las distorsioncs rn los prccios y cl regimen monop61ico de la 
exportaci6n de madera. 

Sc requieren grandes cambios en la cstructura y la calidad de la planta de la industria 
primaria y sccundaria de la madera. Varia4i pcquciias y mcdianas emprcsas ban dcjado 
de opcrar por falta de materia.4i primas, de financiamicnto ode mcm1do. 
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4.MEDIO AMBIENTE V CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO DE LA 
PEOUENA V MEDIANA EMPRESA 

El diagn6stico de la pcquciia y mcdiana cmprcsa en cstc cstudio sc fundamenta en la t&;nica 
de economia industrial conocida oomo ancilisis factorial y en cl ronocimicnto de las emprcsas 
y su rclaci6n con cl mcdio ambicntc. 

Las cmprcsas agro-alimcntarias, de la madcra y mctal-mccanica. como unidadcs socio
cconomicas obticncn insumos de su mcdio ambicnte, transformcindolos en produaos para 
satisfaccr las ncccsidadcs de los consumidorcs mcdiantc rccursos fisicos, humanos y 
organizacionalcs. 

El enf oquc de sistcmas y cl aruilisis faaorial cxplican la intcgraci6n y funcionamicnto de la 
emprcsa dcstacando la interdcpcndcncia cxistcntc cntrc Csta y su mcdio ambicntc. 

Dentro de cstc contcxto, las pcquciias y mcdianas cmprcsas para su dcsanollo guardan una 
estrecha rclaci6n con su mcdio ambicnte, pucsto quc cstan conformadas por sistcmas de 
producci6n, de financiamicnto, de rccursos humanos, y de administraci6n quc dcbcn 
funcionar en armonia y balance a fin de cumplir con sus objctivos. 

4.1 PERFIL AMBIENTAL DE HONDURAS 

La Rcpub~ica de Hondura.~ csta localizada cntrc los oc::Canos Atlantico y Pacifico y las 
Republicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Ocupando cl scgundo lugar en 
tamaiio cntrc los paiscs Ccntroamcricanos, ticnc una varicdad de rccursos naturalcs 
rcnovablcs, como bosqucs, rios, flora y fauna silvcstrc. 

Honduras csta dividida en 18 dcpartamcntos y 284 municipios. Las ciudades mas 
pobladas son la ciudad capital de Tegucigalpa y la ciudad industr.al de San Pedro Sula, 
las cualcs ticncn alrcdcdor de 700,000 y 400,000 habitantcs, rcspcctivamcntc. En ambas 
ciudadcs cstan localizadas mas de un 60% de las pcqueiias y mcdianas cmprcsas, pcro 
r.xistcn otra4i ciudades secundarias como La Cciba, Tocoa, Olanchito, Juticalpa, 
Catacamas, Tela, Progrc.4i0, Choloma, Santa Rosa de Copan, Comayagua, Siguatepc
que, Danli, Cholutcca y San Lorenzo, dondc tambicn cxistcn pcquciias y medianas 
cmpresas en cl area de agro-alimentos, industria de la madcra y mctal-mccanica. El 
futuro desarrollo de Honduras dcbcra orientarsc hacia cl aprovcchamicnto de sus 
rccursos humanos y naturalcs dcntro de un proccso de dc.4iarrollo sostenido. 

Con una extension territorial de 112,088 Kil6mctros cuadrados, y una poblaci6n 
cstimada de 4.6 milloncs de habitantcs, cl acclcrado crccimicnto poblacional dcl 3.3% 
anual, plantca la ncccsidad de promovcr un desarrollo sostcnido con igualdad de 
oportunidadcs para toda la poblacil)n. 
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Honduras ticnc un 36% de poblaci6n urbana y un 64% de poblaci6n rural. La tasa de 
analfabctismo cs de aproximadamcntc un 40% y la poblaci6n ccon6micamcntc acthra 
como porccntajc de la poblaciOn total, cs de un 29% dcstacando la baja tasa de actividad. 

Sus principalcs productos de cxportacion son cl banano, caf c, madcra, plomo zinc y 
plata, camar6n y langosta, azlicar, came, y otros productos industrialcs en mcnor cscala. 
Sus principalcs importacioncs son: combustibles y lubricantcs, maquinaria, vchiculos 
y productos quimicos, alimcntos, y otros articulos manufacturados. 

Honduras cs un pai!i. rico en rccursos humanos y naturalcs. Estos, sin embargo no ban 
sido aprovcchados durante las ultimas dCcadas, por falta de formaci6n profcsional y al 
no habcrsc implcmentado programas y politicas de dcsarrollo romo sc cstablccc en la 
Constituci6n de la ftcptiblica y en los planes quc sc ban clabo:ado. 

La composici6n scctorial de la produccion rcvcla cl sub-dcsarrollo y la baja produc
tividad de la cconomia hondurciia. Aunquc Honduras cs un pais de vocacion forcstal, 
cl sector agropccuario contribuyc a la mayor partc del emplco y la participaci6n en cl 
PIB. 

Sin embargo, la agricullura, quc cmplca !a gran mayoria de la poblaci6n 
ccon6micamcntc activa solo contribuyc con un 25% de la producci6n de bicnes y 
scrvicios. dcstacando la baja produdividad cxistcntc en los cultivos tradicionalcs de 
granos bcisicos para la alimcntaci6n como son cl maiz. los frijolcs y cl arroz. 

El sector industrial cs pcquciio y muy poco divcrsificado pucsto quc casi un 50% de la 
producci6n manufacturcra csta oricntada a la producci6n de alimentos, vcstuario e 
industrias de la madcra. La gran mayoria de emprcsas industriales son pcqueiias 
artcsaniac; quc cmplcan menos de cinco personae; en su proccso produdivo. 

La economia hondurciia no ha logrado consolidar una cs!ructura aut6noma de 
crccimiento y siguc sicndo vulnerable a las fluctuacioncs de los prccios y la dcmanda 
de sus principalc.c; produdos de cxportaci6n. 

Por otra partc, cl aumento dcl tamaiio dcl Estado y la baja productividad de la 
Administraci6n Publica, ha gcncrado un deficit fiscal crccicntc y un dcscquilibrio 
ccon6mico y financiero, al disminuir cl ahorro nacional y la inversion, asi como 
aumcntar los gastos corricn1es y cl proccso inflacionario. 

Frente a la crccicntc intcrvcnci6n dcl cstado en la cconomia y la ccntralizaci6n def podcr 
en cl Gobicmo Ccn1ral y las lnstitucioncs Aut6nomas, sc fuc dcbilitando la estructura 
y las funcioncs de la.c; Municipalidadcs dcl pais, dcspilfarr3ndose los rccursos nacionalcs 
dcntro de un seudo-capitalismo de cstado, fundamcntado en cl crccimiento de la deuda 
publica y en la distorsi6n de los precios rclativos de la cconomia hondurciia. 

El ingrcso por habitantc, frcntc al acclerado crccimicnto de la poblaci6n y cl cstan
camicnto de la producci6n, ha disminuido al nivcl de 1978 y cs aproximadamcnte de 
apcnas USS 500.00 anualc~. Por otra partc, la distribuci6n dcl ingrcso cs muy desc-
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quilibrada y la gran mayoria de la poblac.i6n ticnc ingrcsos infcriorcs a USS 300.00 
anualcs. 

El salario rural mas comun en cl pais cs de US S 1.20 diarios, y si considcramos que 
cada campcsino ticne cuatro o cinco depcndicntcs, cl ingrcso real por habitante dcl 
sector agricola rcsulta mcnor a los USS 100.00 anualcs, tomando en cucnta cl cambio 
real de la moncda, de Lps. 5.50 por d6lar, a la f ccha dcl prcscntc cstudi<>. 

Como rcsultado de cstos ingrcsos tan bajos, los habitos de consumo mas comuncs sc 
limitan a la provision alinicntaria minima, a unas pocas prcndas de vcstir por afio, a 
unos pocos mueblcs cascros dif"JCilmcnte rcnovados y a una divcrsiOn quc gira alredcdor 
dcl alcohol y la procrcacion familiar irrcsponsablc. 

El cine y la diversion sc limita a I~ lugarcs ccrcanos a las ciudadcs mas grandcs; los 
cspcctaculos dcportivos, artisticos y culturalcs, suclcn scr muy csponidicos. 

El turismo intemo, quc sc habia venido dcsanollando por la intcgraci6n f"JSica dcl pais, 
sc ha obstaculizado frente a la crisis del mcdio Oricntc y cl aumento cxccsivo en los 
combustibles y tubricantcs. 

La poblaci6n hondureiia, ha sido tradicionalmcntc rural, pcro csa tendencia sc ha 
invertido, dando paso a un proccso de urbaniz.aci6n, principalmcnte hacia Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Progreso, Choloma, Villanueva, Comayagua, Siguatepcquc, Tocoa, 
Juticalpa, Catacama'i. Danli, La Cciba, Cholutcca, Tela, y otras ciudadcs sccundarias 
dcl pals. 

Sin embargo, dcbido a la concentracion de la burocracia en Tegucigalpa, y la 
industrializacion en San Pedro Sula y zonas alcdaiias., cs en cstas ciudadcs donde hay 
mayor capacidad de cmpleo, mayor comercio de mercancias y vivercs, mas ccntros de 
educacion, de distracci6n, de salubridad y transportc, que consecuentemente las con
viertc en focos de atraccion, en oposicion a los municipios ruralcs. 

De acucrdo con las cif ra.-; del ultimo Ccn.~ de Poblaci6n, Choloma en cl Dcpartamcnto 
de Cortes y Tocoa en cl Dcpartamento de Col6n son las ciudadcs de mayor crccimicnto 
poblacional por la migraci6n dcl campo a la ciudad. La invcstigaci6n sobrc la pcqueiia 
y mcdiana emprcsa, rcalizada por COFINSA en varias ciudadcs sccundarias dcl pais 
pcrmiti6 dctcrminar un acclcrado crccimicnto de pequeiias y mcdianas cmprcsa'i en 
Choloma, Villanueva, Tocoa, San Lorenzo, Santa Rosa de Copan, Catacamas, 
Olanchito, Comayagua, Siguatepcquc, Tela, La Cciba, Progreso y Cholutcca. 

La migraci6n dcl campo a la ciudad y la falta de planes integrates para cl mancjo de los 
rccursos naturalcs y dcl mcdio ambicntc plantcan la ncccsidad de intcrprctar los 
pro '>lcmas ccol6gicos y su rclaci6n con cl accicrado crccimicnto dcmografico dcntro 
de k,s ccosistemas y cl pcrfil ambicntal de Honduras. 

Emigran no solo los pobrcs en busca de mcjorcs oportunidadcs, sino tamhitn los hijos 
de los cmpresari05 dcl agro, quiencs llcgan a cducarse principalmcntc a la ciudad capital, 
arrihando posteriormcntc sus padres y dcmas familiarcs, quicncs abandonan paulatina-
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mente cl agro, igualmente, dejando de producir alimentos y conviniCndosc de produc
torcs en consumidorcs. Dcsaparcccn asi los pcqueiios zgricultorcs, para dar paso a una 
que otra emprcsa agricola, convinicndosc cl campo en un factor de expulsion; cquilibrio 
que cs neccsario rcstablcccr para bcncficio de todos. 

La poblaci6n hondureiia padccc de manera cndCmica de cnfcrmedadcs gastro-intcs
tinalcr. y de la vias rcspiratorias, siendo Csta ultima la quc genera cl mayor numero de 
mucncs. 

La mortalidad infantil cs dcl 14% y las condicioncs sanitarias en general son mini~ 
aun en la ciudad capital de Tegucigalpa, quc ticnc los mayores problemas para cl 
dcsarrollo urbano integral debido a su dificil topogral1a. 

El dcsarrollo vial y la clcctrificaciOn. ban sido baManlc significativr ~ durantc los ultimos 
20 aiios. El scrvicio tclcfonico cs insuficicntc lo mismo quc cl sr rvicio de agua pc>Cablc, 
cl cual adcmas suclc scr de mala calidad, tanto para cl uso industrial como para cl 
humano. 

Solo cxistcn scis colcgios de cntrcnamicnto tecnico industrial a nivel mcdio. Durante 
los ultimos di~z aiios sc han crcado dos univcrsidadcs, adcmas de la Univcrsidad 
Nacional Aut6noma de Hondurao;, la cual ticnc carrcras tccnico administr.11ivao;, dcsdc 
hacc apcnas 20 aiios. 

Adcmci.o; dci mcdio ambicntc, en su contcxto socio-ccon6mico, cl ancilio;is factorial para 
cl pcrfil de la pcquciic; y mcdiana cmprcsa le concede importanci:i a otros factorcs 
rclacionados con la politica y dirccci6n, productos y proccsos, financiamicnto, mcdios 
de produccion, fucrza de trabajo, suministros, actividad productora, mcrcadco, con
tabilidad y rcgistros. 

El analisis de cstos factorcs pcrmiticron a los consulton:s de COANSA obtcncr, a traves 
de cncucstao; y cntrcvistas, con pcquciios y mcdianos cmpresarios, en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, y otras ciudadcs sccundarias dcl pais, cstablcc:-.er las intcrrelacioncs 
utilizadao; para la elaboraci6n dcl prcscntc diagn6stico sobrc la situaci6n dcl sector de 
la pcqueiia y mediana industria en las areas de agro-alimcntos, transformaci5n de la 
madcra, y metal-mccanica. 

Estc analisis factorial pcrmitc tambicn dctectar las fortalczas y dcbilidades de las 
pcquciias y medianas industrias en las areas mcncionadas, anali1.ando las politicas 
existcntcs de apoyo y aquella'i quc scan neccsarias para cl dcsarrollo de las pcquefias y 
medianas industrias en cada uno de los scctorcs mencionados. 

4.1 POLITICA Y DIRECCION. 

Los elcmcnlos de estc factor, a~umidos por cl Gobicmo de Honduras y relacionados 
con la politica de dcsarrollo de la pequeiia y mcdiana empresa, asi como con la 
organi1.aci<ln de las opcraciones y de la supcrvisi6n, rc.o;pcctivamcntc, han sido crcados 
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a travcs def Ministcrio de Economia, la Sccrctaria de Planificaci6n, Coordinacion y 
Prcsupucslo (SECPLAN), cl Banco Central de Honduras, cl lnstiluto Nacional de 
Formacion Profcsional (INFOP), la Univcrsidad Nacional Aut6noma de Honduras 
(UNAH) y otms institucioncs como cl Centro de Dcsarrollo Industrial (CDI), cl Fondo 
de Dcsarroll>l Industrial (FONDEI), cl Fondo de Prmamas para la Pcqucna y Mcdiana 
Emprcsa (FOPEME), cl Programa de Apoyo a la Pcqueiia y Mcdiana lndustria y de 
Agro-Empresas Ruralcs dcl Banco Ccntroamcricano de Intcgraci6n Econ6mica, la 
Financicra Industrial y Agropccuaria (FIA), la Fcdcraci6n Hondurcfia de O>opcrativas 
Industrialcs Llmitada (FEHOL), cl Programa de Pcquciia y Mcdiana Emprcsa (PYME) 
de la Asociacion Nacional de lndustrialcs y otras cntidadcs privadas de dcsarrollo. 

Asimismo, los Gobicmos de paiscs amigos c institucioncs privadas y p6blicas intcr
nacionalcs, ban ofrccido por mas de 25 aiios asistcncia tccnica y financicra para cl 
dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana cmprcsa. 

Dcsafortunadamcntc, talcs csfucrzos no ban fructificado en la mcdida de las 
ncccsidadcs, por divcrsas causas imponderables a las pcrsonas responsablcs y a las 
mismas institucioncs tanto nacionalcs como cxtranjcras. 

la politica y dircccion ticndc a idcntificar factorcs quc pcrjudican o bcncfician cl 
dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana cmprcsa. Dcntro de un univc.so intcgrcldo por una 
infinidad de sistcmas sc ticndc a buscar cl cquilibrio a traves dcl intcrcambio de insumos 
c informaci6n para apoyar los subsistcmas quc caractcrizan cl dcsarrollo cmprcsarial, 
armonizando los a.,pcctos def mcdio ambicntc. 

Las c..,tratcgia., de politica y dirccci6n ticndcn a idcntificar y aprovcchar la., fucrza.., para 
obtcncr productas de bucna alidad con tccnologm compctitivas, costas de producci6n 
y prccios por dcbajo de la compctcncia, c indices de productividad cficicntcs quc 
pcrmitan la opcraci6n y dcsarrollo de la cmprcsa en condicioncs favorables. 

La dirccci6n dcbc idcntificar los inccntivos y politicas ncccsarias para la cficicnte 
transformaci6n de los insumas en productos y scrvicios a fin de lograr su accptaci6n 
por los consumidorcs y cl logro cficicntc de los objctivas organizacionalcs dcntro de 
una rclaci6n arm6nica con cntidadcs rclcvantcs de !a socicdad modcma como son: cl 
gobicmo, los provccdorcs, compctidorcs, etc. 

El monitorco dcl mcdio ambicntc y las accioncs acordcs con una cstratcgia quc pcrmita 
diagnosticar la intcrdcpcndcncia cxistcr.~c cntrc las cmprcsas y cl gobicmo pcrmitir.in 
cl uso cficicntc de los rccursos y una rclaci6n ann6nica de las factorcs de la producci6n. 

Como fuc dc.l!itacado por cl Dr. Rodrigo Varela en cl documcnto "Hacia una Polirica de 
Dcsarrollo Emprcsarial", "cl gobicmo dcbc crcar inccntivos y no subsidios a la crcaci6n 
de nucvos nc:gocios y nucvas f ucntcs de cm pico". Para cllo, las planes de dcsarrollo con 
accioncs y mcdidal!i de politica ccon6mica quc pcrmitan coordinar la accion de varias 
cntidadcs para apoyar al dcsarrollo cmprc."3rial, "dcbcn incluir en forma difcrcnciada, 
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actividades para cl sector de la pcqueiia y mediana industria, difercnciado de la gran 
industria y de la industria artcsanal o familiar". 

43 PRODUCfOSYPROCESO& 

La distribuci6n por rama de actividad de la pcqueiia y mcdiana industria en Honduras 
sciiala quc la rama de alimcntos, madcra, vcstuario y cuero. conforman cl 70% dcl 
sector. 

El Mineral no mctalico (Construcci6n), Fibras naturalcs y sintcticas, Mctal-mecanico 
y o:ras, conforman apcnas cl 20%. 

Lo anterior indica quc,la pcquciia industria sc basa en almtccimicntos agropccuarios y 
forcstales. El 20% rcstantc, sc cstablcce con abastccimientos de matcrias primas 
importadas yen gran partc con productos scmi-claborados. 

Los productos no son nucvos, tampoco sc distingucn por la alta calidad y los prccios 
no son bajos, en comparaci6n con los productos importados. La falta de crcatividad e 
innovaci6n provoca una sobre-inversi6n en la rama y consccucntcmcntc la quicbra de 
muchos pcquciios ncgocios.Por ejcmplo Panadcrias, Tallcrcs de Costura, Sastreria.~ y 
otra~ mas quc SC clasifican como tradicionaics. 

Los procesos de producci6n, son gcncralmcntc por orden o bicn por volumcn ex
trcmadamentc pcqueiio. Este a~pccto, influyc grandcmcntc en cl aumento dcl oosto de 
producci6n y consccuentemcnte, en la poca capacidad de compctencia. 

Existen productos de calidad inferior que no cumplcn con normas o espccificacioncs 
tccnicas en su proccso productivo. Tecnologias obsoletas y mal aplicadas con costos 
de produccion y prccios por arriba de la compctcncia de cm;ncsas mas grandcs. 

Como rcsultado, los indices de productividad en la mayoria de los casos cstan por dcbajo 
dcl promcdio de las ramas industrialcs por falta de adccuadas tecnicas de producci6n y 
la brccha entre cl nivcl requcrido de conocimicntos para dirigir una empresa y la 
situaci6n cxistente en las areas de la pcqueiia emprcsa de agro-alimentos, 
transformaci6n de la madcra y metal mccanica. Por otra partc, cl diagn6stico idcntifica 
las necc.~idadcs de a~istencia tccnica, c-.apacitaci6n y financiamicnto. 

4.4 FINANCIAMIENTO. 

El sistema financiero de Honduras quc comprcndc cl Banco Central de Honduras y 15 
bancos comcrcialcs y financicra~ ha pre..~tado muy poca atenci6n al financiamicnto de 
la pcquciia y mediana cmprc.~. 
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El Banco Central, para fomentar los prCstamos de los bancos y financi~ a las empresas 
de pcquciia cscala, cstableci6 en 1971 un fondo de garantia para pristamos industrialcs 
en pcquciia cscala y un sistema de rcdcscuenlo para las cxportacioncs. 

En 1978 cl Banco Central crc6 cl FONDEI, instituci6n pcrmancnte de scgundo nivel 
cncargada de aportar una pa.rte de financiamiento de los prCstamos a plazo cf cctuados 
por otras institucioncs (bancos comcrciales y financicras), inclusive cl Centro de 
Dcsarrollo Industrial (CDI) y la Corporaci6n Hondurciia de Dcsarrollo Forcstal (COH
DEFOR). 

Esta ultima instituci6n, COHDEFOR. ha financiado opcracioncs forestalcs c indust~ 
primarias y de productos de madcra acabados, facilitando tambien capital de 
cxplotaci6n y crCdito a plazo para plantas de rcsincras de productos de madcra. 

El Centro de Dcsarrollo Industrial (CDI), como organismo de asistencia tccnica dcl 
gobicrno para la pcqueiia y mediana cmprcsa, fuc transformado por Icy en una 
instituci6n aut6noma en 1966. 

De acucrdo con su Ley de Crcacion, cl CDI facilita una scric de scrvicios de cxtcnsi6n 
y promoci6n, inclusive asistencia tccnica para claboraci6n y cjccuci6n de proycctos, 
asi como cl financiamicnto de pcquciias y mcdianas cmprcsas. Su cartera de prCstamo 
cs pcqucna y ha vcnido rccibicndo rccursos financicros dcl gobicmo para cubrir la 
mayor partc de sus gastos de opcraci6n y los Condos de contrapartida cxigidos por cl 
FONDEI para cl financiamicnto de proycctos agro-alimcntarios, de la industria de la 
madcra c industria mctal-mccinica 

Sc ban clasificado 49,300 industrias, quc dan trabajo dcsdc una a cincuenta persona~. 
De cstas, todo cl sistcma financicro dcl pais, ha dado asistcncia crcditicia durantc cl 
pcriodo de 1976-1986, a solo 956 cmpresas o sea cl 2.39% dcl total de pcqueiias y 
medianas industrias. De cstas, mas del 60% csta en mora con sus obligacioncs. 

La Fundaci6n para cl Dcsarrollo ASEPADE, durantc el pcriodo 1977-1987, ha finan
ciado a tr.ives de los programas de crCdito para pcquciios productores y distribuidorcs 
de la Fundaci6n Nacional de Desarrollo Hondurciio,a 500 bcncficiarios. La Fundaci6n 
Nacional de Dcsarrollo (FUNADEH) ha financiado en cl pcriodo 1985-88, 891 
prestamos por un total de Lps. 6.05 milloncs, cspccialmcnte para pcquciios es
tablccimicntos artcsanalcs. 

No sc disponen de las cif ras de los financiamicntos cfcctuados por cl sistcma bancario 
privado y la Financicra Industrial Agropccuaria (FIA) para la pcquciia y mcdiana 
emprcsa. Sin embargo, las cifras obtcnidas de la Mcmoria de FONDEI pcrmitcn 
destacar quc cstc fondo de scgundo piso cs la principal fuente para cl financiamicnto 
de la pcqucn1 y mcdiana cmprcsa en los scctorcs agro-alimcntarios, de la transformaci6n 
de la madcra c industria mctal-mccanica. 

Antes de la crcaci6n dcl FOND Ely dcl COi, cl Banco Central de Honduras, rcconocicn
do la importancia de fomcntar cl dcsarrollo de las pcqucnas y mcdianas cmprcsas, 

' 
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organiz6 su Departamento de Investigacioncs lndustrialcs y cstablcci6 redcscuentos 
con ccrtificados de garantia para crCditos de la pcquciia industria 

De 19n a 1981, cl Banco Central emiti6 473 ccrtificados de garantia para crCditos a la 
pcqueiia industria, hasta de Lps.6,000.00 en un 60% y hasta de Lps.2,000.00, en cl 40% 
rcstantcs. La cmisi6n de cstos ccrtificados, sc dctuvo dcbido a las dificultadcs en la 
rccupcraci6n de los creditos. 

Una invcstigaci6n de la cartcra de crCditos clasificados como irrccupcrablcs, dcntro 
dcl sistema bancario privado y principalmente de las institucioncs publicas de finan
ciamiento, como lo son BANAFON, ahora convertido en BANADESA, CONADI y 
BCIE, rcspectivamente, con toda scguridad que rcsultarian cstar constituidas por 
crcditos a empresas individualcs o familiarcs con una capacidad de producci6n muy 
pcquciia. 

Obviando la honcstidad de las pcrsonas, los hcchos antcriores revelan que las emprcsas 
pcqueiias o medianas de propicdad individuai o familiar dcben scr con~ideradas de alto 
riesgo; que las practicas de crCditos supcrvisados, de tasa de ricsgo mayor, de plazos 
de repago mayorcs, de certificados de garantia, no ban sido suficientcs para dcsarrollar 
el sector; y que la Banca Privada de bi era continuar financiando, pref crcntcmcnte, 
opcracioncs comercialcs o cl capital de trabajo de industrias s61idamcnte cstablccida~. 
Esto, lamentablcmcntc tambicn significa quc cl financiamicnto a las cmprcsas produc
tivas en Honduras no ha podido tcncr cxito. 

En Honduras las emprcsas pcqueiias y mcdianas no son una cxccpci6n cnlre las de otrus 
paises latinoamericanos, en el sentido de quc su tamaiio ha sido el principal factor 
limitativo de su acccso al financiamicnto particularmente a largo plazo. 

Las empresas industrialcs mas grandes ban disfrutado de un tratamiento crediticio 
relativarncntc prcfcrcncial a travcs de la Corporaci6n Nacional de Invcrsioncs (CON
ADI), quc actualmcntc sc csta liquidando por los mores cometidos en la administraci6n 
financicra de la misma. 

Ademas de financiamicnto a mcdiano y largo plam, las emp~ pcquciias y mcdianas 
ncccsitan, mas quc crcditos, obtener cl capital r!c ricsgo neccsario para impulsar su 
crecimiento. Esto fuc reconocido en cl estudio claborado por COFINSA para el 
Congreso Nacional de la Rcpublica con financiamicnto de la AID sobrc la crcaci6n de 
un banco de capital de ricsgo por la cmprcsa privada. 
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4.5 MEDIOS DE PRODUCCION. 

Las condicioncs de cstrcchcz dcl mcrcado domestico y las dificultadcs para obtencr 
abastccimientos locales, en los volumencs y calidadcs accptablcs, provoca trcs actitudes 
del cmprcsario potcncial: 

1) Buscar maquinaria y equipo pequeiio casi artesanal. 
2) Buscar cquipo vicjo, rcconstruido y barato de tal mancra quc pucda 
opcrarlo muy por dcbajo de la capacidad nonnal. 
3) Optar por industrias de cnvase o bien que requieran matcrias prim:''i 
scmi-claboradas, totalmcntc de origcn cxtranjcro. 

Las trcs altcmativas, provocan ricsgos de rcntabilidad comercial pequeiio, negativo, o 
ambos, tal como sc cxplica a continuaci6n. 

La maquinaria de capacidad pequciia casi artcsanal no cs fabricada por las empicsas 
que disponen tccnologfa y medios de fabricaci6n modcmos. Generalmcnte son 
fabricadas por tallcrcs quc no garantizan la calidad y el bajo costo de las opcracioncs. 
En cl mcdio sc conoccn como mciquinas hcchizas. con diseiios mccanicos y elcctricos 
pobrcs o simplemcntc armadas por la intuicion de un mcccinico practico y habit. Los 
equipos para la industrias de alimcntos, quc se fabrican normalmcnte en Estados Unidos, 
Europa y Jap6n, ticncn una capacidad minima de 5 toncladas mCtricas por dia. volumen 
quc no pucde scr absorbido por cl mcrcado domCstico. 

La segunda alternativa cs la mas rccurrida por muchos pequeiios invcrsionistas extran
jeros, quicnes comunmcnte sobrc-cvaluan el cquipo para asi incrcmcntar su 
participacion en cl capital de la cmprcsa. 

La terccra cs quil.3s la mas rccurrida por los invcrsionistas locales, quienes la prcfieren 
para cvitar problcmas de abastecimicnto, laborales, de rcpuestos y mantenimiento d: 
cquipo. Estc tipo de industria fuc la mas florcciente en los primeros anos del Mercaclo 
Comun Ccntroamericano y fue bautizada como "Industrias Golondrina", pucs sc 
trasladaban de pais a pals, cuando sc terminaba cl pcriodo de franquicias fiscales en 
cada uno. En los tiempos prcsentcs, sc le llama "Ocvoradoras de Divisas" surgidas a 
traves dcl protcccionismo y la ineficicncia. Con las nucvas medidas de rcordcnamicnto 
cstructural cstas industrias cstan condcnadas al cicrrc. 

4.6 FUERZA DE TRABAJO. 

Las cstadfsticas naciona!es indican, que hay alrededor de 450,000 pcrsonas 
descmplcada.~ y sub-empleadas en cl pals. 

Considerando csta cifrn como corrccta, mas el indicc de invcrsi6n promedio por cmpleo 
pcrmancntc, cl rcsultado de estos dos factorcs arroja la imprcsionante cantidad de Lps. 
4,500 milloncs; adcmas, la poblaci6n ccon6micamcntc activa de Hondura~. crece a una 
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tasa anual de 2.3% lo que significa que anualmente sc incorporan a la busqueda de 
trabajo setenta mil individuos y que la inversion anual requerida, scria de Lps.700 
milloncs. 

Dcbc considerarsc tambicn que la tasa de inflacion de los mcdios de producci6n, durante 
los ultimos cinco aiios, alcanz6 un promedio anual dcl 12.1%. Todos los factorcs 
mencionados indican que para resolver cl problema de dcsocupacion, en un pcriodo de 
20 aiios, debc haccrse una inversion anual de mas de Lps.1200 milloncs a partir de 1991. 

COFINSA oonsidera quc esta situaci6n no puedc scr ignorada o vista con indifcrcncia, 
plantcando la nccesidad de promovcr la pcqueiia y mcdiana cmprcsa para proporcionar 
cmplco a una poblaci6n econ6micamente activa crccicntc quc en su gran rnayoria csti 
dcscmplcada o subcmplcada en actividadcs con una productividad marginal de ccro o 
negativa. 

Como sc dijo anteriormentc en este capitulo del mcdio ambiente y contexto socio
econ6mico de la pcquciia y mcdiana cmprcsa, la poblaci6n hondureiia no ticnc un indicc 
adccuado de capaci:aci6n para las :areas industrialcs. Los graduados a nivcl tecnico, no 
alca0Z2n a sumar mil por aiio, o sea menos dcl 1.4% del incrcmcnto anual de la poblaci6n 
econ6micamente activa. La poblaci6n univcrsitaria cs menor de trcinta mil individuos, 
o sea cl .66% de la poblacion total. 

No obstante cl bajo nivel cultural y la deficicncia alimenticia de protcinac;, la poblaci6n 
hondurciia acusa una inteligencia natural para cl aprendizajc tccnico y ticnc una 
vocaci6n comunicativa, que la inclina a la soluci6n pacifica de sus problcmas S<Y.ialcs. 
La crcaci6n de varias coopcrativas, sindicatos y asociacioncs campcsina-; democratica.-; 
sc ha hecho scntir constantcmcntc en la vida nacional dc..lidc hacc varia'i dccadas de 
mancra positiva, dcstacandosc cstas por su actitud razonablcmentc rcspctuosa, hacia 
otros intcrescs difcrcntcs a los propios 

4.7 SUMINISTROS. 

Como ya sc d:ijo en los parrafos que antcccdcn, los suministros a la pcqueiia industria, 
vicnen del sector agropccuario y forestal en un 70%. Tanto los volumencs como la 
calidad de los mismos, son cxtrcmadamcnte fluctuantes c insuficicntes, y en nada 
contribuycn al crccimicnto de las unidades industrialcs, tanto pcquefias como mcdiana'i. 

La industria agro-alimcr.taria sufrc scrias fluctuaciones en los abastccimicntos de matcria-; 
primas y algunas veccs sc tiene que lmportar hasta maiz para producir conccntrado para la 
industria avicola y pc~uaria. 

La industria de la madera, que dcbiera scr mucho mas dcsarrollada, ha sufrido las 
consccucncias del abuso y de la corrupci6n, tan10 de las cmprcsas de a'ierrio privad:\.-;, 



I 
I 
I 
• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 36 -

como de los f uncionanos de las institucioncs dircctamcntc involucradas con cl sector 
forcstal. 

Las politicas agrarias practicadas en cl pais, ban sido contrarias a la crcaci6n de unidadcs 
de producci6n de tipo colcctivo, quc pcrmitan tanto la administraci6n como las tecnicas 
agricolas modcmas. Sc ha prcferido la creaci6n tie minifundios, que manticncn al 
campcsinado esclavizado a una agricultura de sobrevivcncia. 

No obstante quc cl rclativo desarrollo inrlustrial, en cl scntido vertical como en el 
horizontal, tanto en San Pedro Sula como en La Ceiba, se hicicron ~ible graciali a las 
grandcs cmprcsas banancras, no sc hicieron esfucrzos por seguir cse modclo en otras 
zonas del pais, bajo la dirccci6n de hondure~. 

Como sc mcncion6 c.n cl accipite de maquinaria, los equipos mas peqcefios para cl 
proccsamiento de productos agropccuarios, ticnen una capacidad minima de 5 y 10 
toncladas mctricas por jomada. Estos volumenes, ~ignifican produccioncs agricolas de 
3,000 a 10,000 manzanas. Las prcnsas modcmas para la fabricaci6n de cacao en polvo 
y grasas, tiencn una capacidad minima de 5 toncladas mctricas por dfa, quc rcquicrcn 
abastecimientos de 110 quintalcs diarios o sea, 30,800 quintalcs en 280 dias labornlcs, 
durantc un aflo. 

Considcrando un rcndimiento agricola de 15 quintales por manzana, sc rcqucririan 
entonccs 2,053 manzanas para abastccer a esta pcquefla planta. Alredcdor de csta, 
podrian crcarsc varias industrias chocolateras, igualmentc pequcflali, sicmprc y cuando 
cl mercado pudiera absorver cl producto tcrminado. 

Razonamicntos similarcs, pucdcn haccrse con otras producciones agricolali, por 
ejcmpio, fibra tcxtil de ramio, accitc de higucrilla, almid6n de yuca,etc. Un cjcmplo quc 
comprucba facilmcntc estas obscrvacioncs, cs cl caso de la produccion de tomate y pasta 
de tomatc de Comayagua. 

4.8 Al.llVIDAD PRODUCTORA • 

La pcquciia y mcdiana cmprcsa, en Honduras como en cualquier parte dcl mundo, sc 
caractcriza por la ejecuci6n y/o supervision dirccta dcl propietario, en toda.-; o la mayor 
parte de las funcioncs de mancjo, tales como contrataci6n y cntrcnamicnto de personal, 
finanzas, compra de los abastecimientos, producci6n y comcrcializacion. 

Como podra suponerse facilmcnte, la aglomcracion de trabajo es csclavizante y con 
mucha raz6n, en un pais dondc los servicios tecnicos y administrativos del cntomo, son 
cscasos o incxistentes. Las consccuencias 16gicas de todo cllo son la baja productividad 
y la cscasa rcntabilidad en la actividad productiva de las pcqucnas y mediana11 emprcsas. 

La actividad productora de una emprcsa puedc compararsc con la actividad biol6gica 
de un scr, cuya vida dcpende a los cstimulos del cntomo y del medio ambiente. Dicho 
en otra forma, la cmprcsa o cl capital que no crece, muere. 
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Esto implica que cl dcsarrollo dcl capital en un cntomo no muy cstimulantc, como cl 
de Honduras, cxigc un grado a:to de racionalizaci6n de la invcrsi6n y no rcstringir la 
libcrtad de gcsti6n, procurando cvitar tanto la sobrcinvcrsi6n como la mal invcrsi6n en 
cualquicr sector productivo. 

Es en la pcqueiia y mcdiana cn.presa, hacia donde van usualmcntc dirigidos los 
csfucrzos de los invcrsionistas de capital de ricsgo en paiscs industriali7.ados. Sin 
embargo, en paiscs como Honduras, la actividad productora de la pcquciia y mcdiana 
emprcsa, rcquicrc de capital de ricsgo entendiendose como tal aquel que involucra a un 
mayor ricsgo, mayorcs utilidadcs (venture capital). 

4.9MERCADEO. 

Los productos hcchos por cl pcquciio cmprcsario hondurciio, tambicn son vcndidos 
directamcntc por cl mismo. Las fcchas de cntrcga, los prccios y la calidad, sc pucden 
platicar a priori, pcro gcncralmentc son incumplidas. 

Las causas de esta informalidad institucionalizada radican en todos o casi todos los 
factorcs abordados anteriormente. En algunas ocasioncs, influyen unos masque otros, 
para cl caso, la demora de cntrcga de un mueble de madcra o de un port6n metalico, 
generalmente sc atribuyen a demoras en los abastecimicntos, ausencia de la mano de 
obra, falta de repucstos de una maquina, enfermedad del propietario o utilizaci6n del 
anticipo de pago para otros mcnestercs. 

Las emprcsas que trabajan con volumencs pcqueiios ticncn sus compradorcs, quiencs 
rcvenden los productos y q~iencs generalmente ganan mas quc los productores. 

Como los costos de producci6n y precios en la gran mayoria de las veces son altos, y 
no cxisten canales de distribuci6n bien organizados, cl mercadco no sigue tecnicas 
eficicntcs. Asimismo, la acci6n de los intermcdiarios en la venta de agro-alimentos, 
muebles de madcra, y productos mctal-mecinicos, son problcmas dcl mcrcadeo de las 
pcqueiias y mcdianas cmprcsas en las respcctivas areas de producci6n. 

El evitar este intermediario, fuc la idea original dcl mercado popular sabatino, prac
ticado en varias ciudades del pais, a fin de bcncficiar tanto al productor como al 
consumidor. Sin embargo, ios intermcdiarios, conocidos localmentc como "coyotes", 
se las ingeniaron con audacia para burlar cl prop6sito, con la complicidad de otr2s 
autoridadcs distintas a las quc rcgulan cl comcrcio interior de agro-alimcntos. 

Los mcrcados espccializados de artesanias de madcra y productos mctalicos, aparcntc
mcntc, han bcncficiado ma.~. tanto a los productorcs como a los consumidorcs. 

El contrabando de productos tambicn ha ocasionado compctencia desleal y hasta ha 
arruinado a muchas pcqueiias emprcsas, principalmcntc en agro-alimentos y productos 
metalicos. 
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Los tramitcs, licencias y pcrmisos largos y complicados tambicn obstaculizCJn cl 
mcrcadeo y sc constituyen en barrcras a la cxportaci6n de productos agro-alimcnlarios 
y de madcra. 

4.10 CONTABIUDAD Y REGISfROS. 

En las pequeiias y mcdianas emprcsas, la contabilidad cs una practica limitada para la 
gcsti6n bancaria o para la dcclaraci6n dcl impucsto sobrc la rcnta. Su funci6n de control 
cs casi dcsconocida, aun para cmprcsas mcdianas. 

La contabi!!dad va atrasada mas de trcs meses en la mayoria de los casos. Posiblcmcntc 
con la popularizaci6n de los computadorcs pcrsonalcs y los programas contablcs sc 
aumente la importancia de la contabilidad oomo un sistema de informaci6n y control. 

La contabilidad en las cmprc.sas pcqueiias sc difJCUlta todavia mcis por cl costo dcl pago 
de un contador. Por ello, scria importante la crcaci6n de catalogos de cuentas a nivel 
nacional, scgun la rama industrial y la capacitaci6n de los cmprcsarios en sistcmas de 
contabilidad y finanzas emprcsarialcs. Esto facilitaria los sistemas de informaci6n para 
las instituciones Snancieras y para la claboraci6n de cstadisticas nacionales. 

Por otra partc, existe en nucstro mcdio un rccclo extrcmo, rclacionado con la confidcn
cial idad de los registros contablcs, aun en empresas que no ticncn ningun sccrcto 
industrial, ni mucho mcnos. 

La pcquciia y mcdiana cmprcsa csta conformada por rccursos humanos y sistcmas de 
producci6n, administraci6n, contabilidad y finanzas quc dcben funcionar 
arm6nicamcntc a fin de lograr los objctivos y mctas del dcsanollo cmprcsarial modcmo. 

A fin de lograr esas metas en pcquciias y mcdianas cmpresas de agro-alimcntos, 
transformaci6n de la madcra c industria mctal-mecanica, sc rcquierc un cquilibrio quc 
pcrmita, a travcs de la informaci6n contable, balanccar, armonizar y relacionar cl 
subsistcma de administraci6n con el de producci6n para dcfinir cstratcgias quc permitan 
aprovcchar las vcntajas comparativas cxistcntes. 

La contabilidad y registros cstadisti'=OS son fundamentales para controlar la entrada de 
los insumos, transformar los insumos en productos, cntregar los productos al con
sumidor y lograr la retro-alimcntaci6n quc pcrmita mayor informaci6n y control. 
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5.ANAUSIS DE LAS POLmCAS EXISTENTES DE APOYO 
INSTITUCIONAL POUTICAS PARA LOS TRES SUB-SECTORES 

EN GENERAL Y PARA LAS PEQUENAS Y MEDIANAS 
INDUSTRIAS EN PARTICULAR. 

La falta de informaci6n cstadistica y la incxactitud y alto grado de gcncralidad de las 
cstadisticas existentcs no pcrmiten diagnosticar con cifras rcalcs y actualizadas, la impor
tancia de la pcqueiia y mcdiana industria en la cconomia hondurciia. 

Sin embargo, las cmprcsas de tamaiio pct1uciio y mcdiano jucgan un papcl prcdominantc en 
la industria agro-alimentaria, de transformaci6n de la madcra y mctal-mccanica, tanto en 
tcrminos de importancia actual para la cconomia nacional como de importancia potcncial 
en la soluci6n de la cscascz cr6nica de divisas y para proporcionar fucntcs de cmplco. 

Una gran mayoria de las cmprcsas hondurciias csta clasificada como mediana y pcquciia y 
en ella trabaja tambicn la mayor partc de la fucrza laboral activa. 

El Ccnso de Establccimicntos lndustrialcs y Artcsanalcs de 1975, igual quc cl Censo 
Agropccuario de 1974 son los ultimos ccn'iOS para diagnosticar la industria agro-alimcntaria, 
de la transformacion de la madcra, y metal-mccanica. El ccnso industrial de 1975 rcgistr6 
solo cinco firmas grandes, micntras que clasific6 a 95 como mcdianas y cl rcsto, 37, 722, 
como pcqucfias cmprcsas o micro-cmprcsas. VCasc: Anc:oco. 

Los nivelcs de capitalizaci6n y proclucci6n, como podia cspcrar.iC, eran mac; clcvados en las 
firmas de mayor tamaiio pero, dcbido a la falta de datos sobrc la producci6n de las 
micro-empresas artc..c;analcs, sc desconocia cual era la contribuci6n, por tamaiio de firma, a 
la producci6n nacional. El censo dcmostr6 que las cmprcsas mas pcqueiias formaban sin 
lugar a duda, la mayoria absoluta y brindaban las mayorcs oportunidadcs de cmplco. 

La Agcncia para cl Desarrollo Internacional {Al3) dcl Gobicmo de los Estados Unidos 
prcpar6 algunos calculos para 1982, ( vcasc Ancxo ) que confirman la informacion 
suministrada por cl Ccnso Industrial de 1975. 

De acuerdo con esos calculos, las firrnas pcqueiiac; y mcdianas constituian cl 96 por ciento 
de todos los ncgocios y empleaban cl 78 por ciento de la fucrza laboral en Honduras. 

Asimismo, otros cstudios elaborados postcriormcntc financiados por AID, sobrc cl cfecto 
de la politica en cl dcsarrollo de la pcqucila industria en Honduras pcrmiten detcrrninar la 
importancia de la pcqucna y mediana emprcsa y la falta de politicas econ6micas para su 
dcsarrollo cficientc. 

Como sc ha exprc.<i.1do con antclaci6n, n<> cxistc un ccnso de pcquciia.c; y mcdianas industria.~ 
que pcrmita cl analisis del desarrollo dcl sector agro-alimcntario, de la industria de la 



- 40 -

transformaci6n de la madcra, y de la industria mdal-mccinica durantc los ulti~ dicz afios. 

Por cllo, hasta ahora todos los cstudios sobrc la pcquciia y mcdiana emprcsa sc ban baskk> 
en cl Ccnso de Establccimicntos lndustrialcs y Artcsanalcs de 1975. 

Durante los meses de octubrc de 1988 a fcbrcro de 1989 cl C.cnso de Dcsarrollo Industrial 
(COi) y el Fondo Nacional de Dcsarrollo Industrial (FONDEI) con la colaboraci6n de la 
Sccrctari:J de Planificaci6n, C'.oordinaci6n y Prcsupucsto (SECPLAN) y cl Programa de las 
Nacioncs Unidti para cl dcsmollo (PNUD) efcctuaron una Encucsta Industrial quc gencr6 
una importantc base de datos. Como rcsultado de csc trabajo sc public6 cl documcnto 
• Analisis de la Encucsta Industrial 1987" quc sirvc como principal marco de rcfcrcncia para 
cstc diagn6stico, conjuntamcnte con la cncucsta y las invcstigacioncs de campo rcalizadas 
porCOANSA 

Asimismo, tampooo cxistc una idea dara de lo quc dcbc cntcndcrsc como pcqueiia y mcdiana 
indust1ia y csa distinci6n, la gran mayoria de vcccs, cs artificial, opcracional o fundamcntada 
en rasgos cuantitativos quc pucdcn variar de acucrdo con la situaci6n ccon6mica, social y 
politica de Honduras en cl contcxto dcl analisis industrial. 

La mayoria de las vcccs la dcfinici6n de pcqueiia y mcdiana industria sc cstablccc por cl 
monto de capital invcrtido en los cstablccimicntos fabrilcs, cl personal ocupado, las tecnicas 
de producci6n. cl valor de la produccion, la cantidad de vcntas anualcs y la4i formas que 
asumen las rclacioncs de producci6n con rcfcrcncia a la productividad de capital por pcr.;ona 
ocupada. 

En terminos de su contribuci6n al cmplco, al valor agregado de la producci6n, a las 
exportacioncs y al numcro de cstablccimicntos fabrilcs existcntcs en Hondura.4i, la pcquciia 
y mcdiana industria cs muy importante dcnrro de la cstructura ccon6mica dcl pais. 

5.1 ANAUSIS DE LAS POLITICAS EXISTENTES DEAPOYO INSTITUCIONAL 

Las politicas del gobicrno han fomcntado mas el desarrollo de grandcs emprcsas 
oricntadas hacia la sustituci6n de importacioncs mediantc inccntivos fiscales con
ccdidos a travcs de la politica de fomento industrial, iniciada con la Ley de Fomcnto 
Industrial de 1958 y cl Convcnio Ccntroamcricano de Incentivos Fiscalcs para cl 
Dcsarrollo Industrial. fate ultimo qued6 dcrogado al aprobarsc cl Dccrcto 18-90 quc 
conticnc la Ley de Reordcnamiento Estructural de la Economia. 

Como sc ha dcstacado en varios cstudios claborados por con4illltorcs de la ONUDI y de 
la AID, cl conjunto de mcdidas de caractcr institucional y legal implemcntadas por cl 
gobicmo han favorccido cl crcclmiento de industrias oricntadas hacia la sustituci6n de 
importacioncs en detrimcnto de la4i pcquciias y mcdianas cmprcsas agro-indusrrialcs. 



- 41 -

Considcrando quc las agro-industrias son cl mcdio principal para tramformar productos 
agricolas en bruto en productos acabado<; de consumo, y quc un pais cmincni:cmcntc 
agro-forcstal como Honduras ticnc en los productos ~industrialcs la fucntc principal 
para cl dcsarrollo de cxportacioncs y cl abastccimicnto dcl sistcma agro-alimcntario 
interno; la hip6tcsis principal de cstc cstudio ticndc hacia la fonnulaci6n de una nucva 
politica de fomcnto agro-industrial. 

Para cllo, sc hacc ncccsario una mayor coordinaci6n y cficicncia en las politicas dcl 
gobicrno de Honduras para la promoci6n, dcsarrollo y asistcncia a la pcqucfia y mcdiana 
industria. 

El Plan Nacional de Dcsarrollo 1987-1990 claborado por SECPI.AN cstabicci6 romo 
una de las prioridadcs cl dcsarrollo de la agro-industria pcro al igual que otros planes 
claborados en cl pasado, no ha cxistido hasta ahora una politica clara y dcfinida de 
dcsarrollo agro-industrial. 

La falta de apoyo tccnol6gico al sector ~industrial, la carcncia de n::cursos humanos 
calificados, la insuficiencia inf ra-cstrudura fisica, cspccialmcntc en ricgo, obstaculizan 
cl dcsarrollo dcl sector agro-alimcntario, y de la industria de la madcra y mctal
mccinica. Esto, conjuntamcntc con los obstciculos burocr.iticos de un mcdio cuyas bases 
ccon6micas, socialcs c institucionalcs no han cstado prcdispucstas para un proccso 
integral de dcsarrollo agro-industrial, son vcrdadcros obstciculos quc dcstacan cl rcto 
para cambiar la situaci6n actual. ~o rcquicre de nucvas mcdidas de politica ccon6mica 
para cl fomcnto de la pcquciics y mcdiana industria. 

El cxito logrado por las planta~ para cl cultivo y proccsamicnto dcl camar6n en la zona 
sur, cl aumcnto en las cxportacioncs de frutas como toronjas, pifias, mcloncs y sandias 
nos dcmucstra quc cs p<>Siblc cl dcsarrollo de la agro-industria en Honduras y lo quc 
hacc falta cs una mayor coordinaci6n y scguimicnto en la formulaci6n de la politica 
ccon6mica 

Como sc ha dcmostrado en otros cstudios y libros cditados por cl Fondo Editorial 
COFINSA, la cxpcricncia hist6rica en cl dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana cmprcsa 
en paiscs como la Rcpublica de China en Fotmsa, Corea dcl Sur y cl Jap6n, indican su 
importancia funcional dcntro de la cconomia, al convcrtirsc cstas cmprcsas en fucntcs 
gcncradoras de cmplco y en instrumcntos bci..~icos de dcsarrollo ccon6mico y para la 
formaci6n de los rccursos humanos. 

En cl caso de Hondura.li, como en otros paiscs de mcnor dc.~rrollo rclativo, cl proccso 
de industrializaci6n, con tccnicas de producci6n ahorradoras de mano de obra, quc 
limitan los alcanccs dcl cmplco en cl cstrato fabril, no ha pcrmitido cl aumcnto en la 
productividad ni la dcsccntralizacion de la industria manufacturcra como scria dcscablc. 

La tcndcncia basica de conccntraci6n de las actividadcs industrialcs en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula todavia sc manticnc y cs poco en rcalidad lo quc ha variado en cl CUBO 

de los ultimos diez aiios. Sin embargo, dcspucs de 1987, y como rcsultado de un mayor 
proccso de intcgraci6n nacional, pcquciias y mcdianas cmprcsas sc han crcado en 
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importantcs ciudadcs sccundarias del pais como La Cciba, Comayagua. Siguatcpcquc. 
Choloma. Tocoa. Juticalpa. Catacamas. San Lorenzo, Oiolutcca y Danli. 

La encucsta industrial e invcstigacioncs rcali7..adas por CORNSA en cstas ciudadcs 
sccundarias de Honduras plantcan la ncccsidad de nucvos enfoqucs en las politicas 
gubcmamentalcs para cl dcsarrollo de la pcqueiia y mcdiana cmprcsa industrial. Esto 
sc complcmcnta, con la ncccsidad de una mayor coordinaci6n de la asistcncia tCcnica 
y fin;.ncicra disponible de agcncias y organismos intemacionalcs de dcsarrollo, cspc
cialmcntc en cl contexto del Programa de Rcordcnamicnto Estructural de la Eoonomia 
Hondurciia quc sc cmpcz6 a implemcntar a traves del dccrcto No. 1890 de fccha 3 de 
Marzo de 1990. 

Este dccreto contiene disposicioncs quc pcrsigucn un nuevo ordcnamicnto de la 
cstructura ccon6mica dcl pais, deroga varios dccrctos quc crcaban impucstos o 
cstablccian cxoncracioncs a favor de persona._ naturalcs o juridica~ crcando nucvos 
impucstos, modificando otros, rcformando cl sistcma arancclario aduancro, y 
practicamcntc dcvalua la moncda nacional al cstabh:ccrsc un factor de valoraci6n 
aduancra. 

Las mcdidas y accioncs de politica ccon6mica para cl ajustc cstructural todavia no cstcin 
complctamcntc implcmcntadas y no hay una pcrspcctiva clara sobrc las opcioncs 
disponiblcs, pucsto quc la gran mayoria de los cmprcsarios no cstcin convcncidos sobrc 
la pcrmancncia dcl programa de ajustc. 

Por cllo, la nucva politiC3 de rcordcnamicnto cstructural de la cconomia ticnc quc 
Ct>mplcmcntarsc can otras mcdidas y accioncs de politica ccon6mica quc ticndan hacia 
cl dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana cmprcsa y al uso cficicntc de los rccursos para 
aumcntar la productividad de la cconomia y la producci6n hacia cl mcrcado intcmo y 
la~ cxportacioncs. 

En cstc contcxto, cl sector agro-alimcntario, la industrializaci6n de la madcra, y cl 
dcsarrollo dcl sector mctal-mccanico dcbc fundamcntarsc en un proccso cficicntc de 
planificaci6n quc pcrmita dcfinir cstratcgias para la rcconvcrsi6n industrial y la 
dcsccntralizaci6n dcl sector en zonas mas apartadas de los grandcs ccntros urbanos 
como son Tegucigalpa y San Pedro Sula para contribuir a la gcncraci6n de cmplco y la 
disminuci6n de la~ dcsigualdadcs rcgionalcs. 

Ahora quc sc csta liquidando la Corporaci6n Nacional de lnvcrsioncs (CONADI) y 
ccrrando cl Centro de Dcsarrollo Industrial (COi) se debc formular c implcmcntar una 
nucva cstratcgia de dcsarrollo para la pcqucna y mcdiana cmprcsa por pa.rte dcl gobicmo 
quc pcrmita una mcjor coordinaci6n de la~ accioncs y mc:didas de politica ccon6mica 
para su dcsarrollo. 

La Sccretaria de Economia, convcrtida en un Ministerio de industria y comercio, tcndria 
la principal rcsponsabilidad en la implemcnraci6n de las nucvas politicas dcl gobierno. 
La Sccrctaria de Planificaci6n, Coordinaci<ln y Prc."upucsto (SECPLAN), a traves del 
Conscjo Superior de Planificaci6n Econ6mica (CONSUPLANE) y cl Con~jo Nacional 
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de Planificaci6n (COt.i APLAN). formularia las politicas ccon6micas orientadas bacia 
cl desarrollo de la pcqueiia y mediana emprcsa. como sc establccc en cl estudio 
claborado por COFINSA para cl Congrcso Nacional, con apoyo del PNUD. que 
proporcion6 la fundamcntaci6n tecnica de la Ley de Planificaci6n. 

La Ley de Fomento de las Exportacioncs, la Ley de lmportaciOn Temporal, las n~ 
mcdidas arancclarias del Dccrcto 18-90 y las nucvas mcdidas de politica cambiaria son 
instrumcntos quc tienden a rcvertir cl scsgo sustitutivo de importacionc:s del sistcma de 
inccntivos y politicas de desarrollo industrial de Honduras. Sc rcquicren nucvas 
politicas y promovcr las condicioncs monctarias. crcditicias. cambiarias y fiscalcs 
adccuadas con critcrios de dcsarrollo. 

5.2 PRINCIPALF.S ENTIDADES DEAPOYO CON QUE CUENTA EL PEQUENO 
Y MEDIANO EMPRESARIO 

El Centro de Dcsarrollo Industrial (CDI). en los ultimos aiios, ha sido cl organismo 
rector y rcsponsablc del dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana industria, ofrccicndo 
asistcncia tccnica y financicra a los pcquciios y mcdianos cmprcsarios, mcdiante 
coopcraci6n de la ONUDI y otras institucioncs intcrnacionalcs y bilateralcs de finan
cfamicnto. 

El CDI sc ha limitado a dar asistcncia tecnica y financiamicnto a la producci6n artcsanal 
y a pcquciias cmprcsas manufactureras y agro-industrialcs. 

El principal cnfasis SC ha otorgado a las actividadcs transformadoras ruralcs, cspccial
mcntc en la~ rama~ de alimcntos, madera, vcstido y mctal-mcc3nica. 

Varias organizacioncs intcrnacionalcs proporcionaron apoyo para cl fortalccimicnto 
in.~titucional dcl CDI y contribuir al dcsarrollo de sus principalcs objctivos. 

Sin embargo, para quc las emprcsas pcqueiias y mcdianas utiliccn la mano de obra y cl 
capital en forma mas cficicntc, sc rcquicrc coordinar mcjor las funcioncs de las 
dif crcntcs cntidadcs de apoyo de naturalu.a pliblica o privada para cl pcquciio y mcdiano 
cmprcsario. 

Existc cicrta confusi6n sobrc la dirccci6n y cl nivcl de apoyo quc dcbc darsc a la pcquciia 
y mcdiana cmprcsa industrial. Por otra partc, la gran cantidad de organismos y cntidadcs 
de apoyo publicos y privados quc ticncn rclaci6n con la pcquciia y mcdiana cmprcsa 
ha rcsultado en dctrimcnto dcl uso cficicntc de los rccursos y un aumcnto de los c.ostos 
por la duplicaci6n de los scrvicios. 

La Organizaci6n de las Nacioncs Unidas para cl Dcsarrollo Industrial (ONUDI), la 
Agcncia Internacional para cl Dcsarrollo dcl gobicmo de los E.~ Uni~ (AID), cl 
Banco Mundial, cl Banco lntcramcricano de Dcsarrollo y otras fucntcs bilatcralcs y 
multilatcralcs han proporcionado a Honduras en los ultimos aiios, asistcncia tecnica y 
financicra para la pcquciia y mcdiana cmprc.~ industrial. 
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Sin embargo, como csta asistcncia tccnica y ccon6mica no ha sido dcbidamcntc 
coordinada dcntro de una cstratcgia global de dcsarrollo, no sc ha logrado un 
aprovcchamicnto 6ptimo de los rccursos humanos, tccnicos y financicros com
promctidos. 

Dcntro de la cstrudura gubcrnamental y las politicz sectorialcs dcl gobicmo, cl Centro 
de Dcsarrollo Industrial (COi) ticnc scrios problcmas quc ronduccn al posible cicrrc de 
sus opcracioncs como sc ha indicado por cl Ministcrio de Economia y Comcicio. 

De acucrdo con cl literal Il.b3 del documcnto de proyccto suscrito cntrc cl gobicmo de 
Honduras y cl rcprcscntantc de la Organi7.aci6n de Nacioncs Unidas para cl Dcsarrollo 
Industrial (ONUDI), los objctivos ticndcn a lograr quc d Centro de Dcsarrollo Industrial 
(CDI) dcsdc cl primer aiio de cjccuci6n dcl Proyccto actuc como unidad de apoyo para 
coordinar sus propios csfucrzos de asistcncia tecnica y financicra con otras cntidadcs 
nacionalcs. organizacioncs intemacionalcs y paiscs amigos. 

Sin embargo, al igual quc en otros convcnios quc sc ban suscrito con cl Banco Mundial, 
cl BID, la AID y otras cntidadcs internacionalcs hasta ahora, no sc ha logrado 
implementar en Honduras una cstrale~ia coordinada cficienlemente para cl dcsarrollo 
de la pcqucna y mcdiana industria 

El Banco Central de Honduras, a traves del Fondo de Dcsarrollo Industrial (FONDEI) 
y cl Programa de Rcactivaci6n Industrial (PRI) ha canalizado tambicn rea.rsos para :I 
financiamiento de la pcqucfia y mcdiana cmprcsa industrial. 

El crecimicnlo de la actividad financicra de FONDEI originado principalmcnte con 
fondos del Banco Mundial y de la AID a travcs dcl Fondo de Pcqueiios y Mcdianos 
Emprcsarios (FOPEME) ha proporcionado un apoyo al pcqucflo y mcdiano cmprr.sario 
industrial. 

De acuerdo con cl Informc de Laborcs de 1989 de FONDEI, durantc cstc ultimo aiio, 
la mcdiana emprcsa fuc la quc obtuvo la mayor participaci6n de los rccursos otorgados. 
Sin embargo, los principal~ proycctos financiados cstan ubicados en San Pedro Sula 
y Tegucigalpa. 

Por cllo, con cl ohjeto de ampliar su participaci6n financicra en la zona dcl litoral 
Atlantico de Honduras, en Scptiembre de 1989 cl FONDEI abri6 una oficina en la 
ciudad de La Cciba, mcdiantc la cual sc coordinarci cl financiamicnto de pcqucfias y 
m.!dianas cmpresa.~ ubicadas en csc importante polo de dcsarrollo. 

A~imismo, f uncionarios dcl FOND El ban rccorrido otras ciudadcs de Honduras dictan
do confcrcncias en difcrcntcs municipalidadcs, y camara.~ de Comcrcio c Industrias 
para promovcr cl nucvo programa de FOPEME. 

Para conmcmorar cl 10 Anivcrsario dcl FONDEI, se prcpar6 una memoria, un video, 
y sc instalaron cinco vallas publicitarias en las principalcs zona~ de Hondura~. Por cllo, 
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frcntc a ia liquidaci6n de CONADI y cl p<>siblc cicrrc dcl CD!, cl FONDEI sc ha 
convcrtido en la principal entidad de apoyo para cl pcquciio y mcdiano cmprcsario 
agro-industrial. 

Adema~ dcl FONDEI, cl PRI y cl COi, cxistcn otras entidadcs y organismos gubcr
namentalcs, aut6nomas, privados y cxtranjeros que ofrcccn asistencia y ap<>yo para la 
pc:quciia y mcdiana industria. Entrc otras podcmos mencionar las siguicntcs: 

• Ministcrio de Economia y_Comcrcio. 

• Ministcrio de Rccursos Naturalcs. 

• Dcpartamento de Invcstigacioncs lndustrialcs dcl Banco Central de Honduras 

• Sccrctaria de Planificai6n Coordinacion y Prcsupucsto(SEQ>l.AN). 

• Banco Ccntroamcricano de lntcgrncion Econ6mica (BCIE). 

• lnstituto Nacional Agrario (INA} 

• lnstituto Nacional de Formaci6n Profcsional (INFOP). 

• Univcrsidad Nacional Aut6noma de Honduras (UNAH}. 

• El Programa PYME de la A'i0Ciaci6n Nacional de lndustrialcs (ANDI). 

• Fundaci6n para la invcstigaci6n y Dcsarrollo Emprcsarial (FIDE). 

• Fcdcrac:on de Asociacioncs de Productorcs y Exponadorcs Agropccuario y 
Agro-lndustrialcs de Hondura~ (FEPROEXAH). 

• Fundacion Nacional para cl Dcsarrollo de Honduras (FUNADEH). 

• Federaci6n Hondurciia de Coopcrativa~ lndustrialcs de Honduras. 

• A'i0Ciaci6n de Mcdianos y Pcquciios lndustrialcs (AMPI) 

• Conscjo Hondurciio de la Emprcsa Privada (COHEP} 

• Asc.~rc.~ para cl Dc.~rrollo (ASEPADE) 

• Conscjo Mctropolitano dcl Distrito Central (CMDq 

• Municipalidad de San Pedro Sula 

• Municipalidad de La Cciba 

Asimismo, siguicndo cl ejcmplo de la Municipalidad de La Ceiba y la aimara de 
Comcrcio e Industrias de Atlanrida, orras Municipalidadcs como Cholutcca, Com
ayagua, Siguatcpcque, Danli, Progreso, Tela, Choloma, Tocoa, Juricalpa, Catacama~. 
San Lorenzo y Villanueva, en cl conrexro de la nueva Ley Municipal csran tratando de 
promover cl desarrollo de la pcqucna y mcdiana cmprcsa en fonn:4 coordinada con sus 
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finalidadcs para proporcionar fucntcs de cmplco y divcrsificar la cstructura produaiva 
intcma 

El dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana industria rcquicrc de una mcjor coordinacion de 
las politicas y actividadcs de las difcrcntcs cntidadcs de apoyo, pucsto quc los cstimulos 
c inccntivo~ espccialcs para su dcsarrollo no han logrado los rcsultados y objctivos 
cspcrados. 

5.3 LIMITANTES DE DESARROLLO Y POLITICAS NECESARIAS PARA EL 
FOMENTO DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSfRIA 

En los planes nacionales de desarrollo de Honduras, sc espcraba que si la pcquefia 
industria tendria cxito, SC transformaria postcriormente en industria mcdiana e incluso 
en industria de gran cscala. Salvo contadas excepciones, esto no ha succdido y las 
politicas sc orientaron hacia la sustituci6n de importacioncs y la protecci6n de las 
grandcs cmprcsas en dctrimento de las pcqueiias y mcdianas. 

En la practica, tampoco sc cumplieron los objetivos para la desccntralizaci6n industrial 
y ~es ~caci6n de oportunidadcs de emplco con tccnicas intensivas en cl uso de la mano 
de obra. 

No ha disminuido la migraci6n del campo a la ciudad y no cxisten incentivos para cl 
dcsarrollo agro-industrial que pcrmita aumcntar cl podcr de compra en cl sector rural. 

El dcsarrollo urbano industrial rcquierc, dcntro dcl rcordcnamicnto cstructural de la 
economia, no solo de un aumento en la productividad agricola, sino tambicn de 
comuaidadcs ruralcs pr6spcras, capascs de promovcr materias primas a la industria y 
consumir los bicncs de csta ultima. 

Por ello, las politicas para cl dcsarrollo de la pcqucfia y mcdiana industria tendran quc 
ccntraJSC en un dcsarrollo rural integrado en mayor mcdida a una cconomia de mcrcado 
eficicnte, con igualdad de oportunidadcs para todos los sectorcs. 

Es necesario cvaluar los programas de apoyo a la pcqueiia y mcdiana emprcsa y 
coordinar las accioncs de una scric de cntidadcs publicas y privadas para cvitar la 
duplicaci6n de csfucrzos en asistcncia tecnica y capacitaci6n. 

La Organizacion de las Naciones Unidas para cl Dcsarrollo Industrial (ONUDI), la 
Agencia Internacional para el Dcsarrollo (AID), cl Banco lntcramcricano de Dcsarrollo 
(BID), el Banco Mundial, el Banco Ccntroamcricano de Intcgraci6n Econ6mica y cl 
Instituto de Capacitaci6n c Invcstigaci6n para cl Desarrollo de Nacional Financicra de 
Mexico han claborado estudios y proycctos que convicnc implcmentar dcntro dcl 
rcordcnamicnto cstructural de la cconomia hondureiia. 

En matcria de capacitaci6n y asistcncia tccnica, cl Instituto Nacional de Formaci6n 
Profcsional (IN FOP), ticndc a contribuir tambicn con sus programa~. al aumcnto de la 
producci6n y la productividad de las pcquciias y medianas cmprcsas. 
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El INFOP, a travcs de la Divisi6n de Industrias tienc objctivos cspccificos para preparar 
mano de ohra calificada y scmi-calificada, ascsorar a las pcqueiias y mcdiana~ emprcsas 
para haccrle frcnte a sus problcmas de organizacion, producci6n y comcrcializ.aci6n y 
fortalcccr su dcsarrollo gcrcncial a traves de scminarios, confcrcncias, etc., de acuerdo 
a nucvas politicas cconomicas. 

Esa cstrdtegia de acci6n del INFOP ticndc a que Cste participc activamente en convenios 
y proycctos de asistencia tccnica al sector cmprcsarial, scan cstos promovidos por 
organismos privados, instituciones pliblicas o institucioncs rcgionalcs y cxtra
rcgionalcs de dcsarrollo. 

Dcntro de esc contcxto, para canalizar efcctivamentc los rccursos institucionalcs 
cxistcntcs, cs ncccsario coordinar y cvaluar esos programas con otros quc se cstan 
rcalizando mcdiantc asistcncia tecnica y financiera de la Agcncia Internacional para cl 
Dcsarrollo (AID). 

Estos programas son disciiados para crcar fuentcs de empleo en la pcquciia y mcdiana 
cmpresa y promovcr las exportacioncs. Sin embargo, la falta de coordinaci6n de la 
coopcraci6n intcrnacional en cl marco de los programas nacionalcs de desarrollo, 
aparcntcmcntc, no ha pcrmitido quc la asistcncia tccnica y la transfcrcncia de con
ocimientos, sc incorporcn a las cstratcgias de dcsarrollo a fin de reforzar la capacidad 
nacional en la formaci6n de los rccursos humanos. 

La asistencia bilateral y multilateral quc rccibe Honduras para cl desarrollo de la 
pcquciia y mcdiana cmprcsa dcbc coordinarsc mas eficientemente por la Secrctaria de 
Planificaci6n, Coordinaci6n y Prcsupucsto (SECPLAN). Esta cooperaci6n para cl 
dcsarrollo, ya sea asistencia tccnica o cooperaci6n financiera, rcembolsablc y no 
rcembolsablc debc oricntarsc con criterios tecnicos que eviten la duplicidad de fun
cioncs y pcrmitan la asignaci6n 6ptima de los rccursos. 

En cste contcxto, la ayuda alimentaria recibida por Honduras, tanto en volumcn como 
en valor, represcnta uno de los principalcs componcntcs de la coopcraci6n para cl 
dcsarrollo. 

Por cjcmplo, en cl diagn6stico del sector agro-alimcntario y de acuerdo con cl lnforme 
de SECPLAN Coopcraci6n Internacional Otorgada al Gobicrno de Honduras en 1988, 
Honduras ha rccit-:·Jo, en los ultimos 6 afios, mas de 252 mil toneladas de alimcntos 
distribuido.~ entre unos 15 principalcs productos, entrc los cualcs sohrcsalc maiz, trigo, 
frijol, arroz y lcchc. 
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3. POLITICAS DE SOPORTE NECESARIAS PARA EL 
POSTERIOR DESARROLLO DE LOS TRES SUB SECTORES. 

MEDIDAS Y ACCIONES DE POLITICA ECONOMICA. 

Partiendo dcl diagn6stico cf cctuado en los capitulos antcriorcs quc plantc6 cl bajo nivcl de 
industrializaci6n, la baja productividad y la depcndcncia extema en la industria metal 
meccinica, las politicas de soporte ncccsarias para cl posterior dcsarrollo de los tres sub 
scctorcs requicrc definir claramentc l~ objctivos y cstratcgias dcl dcsarrollo industrial. 

Para contribuir a lograr un crecimicnto aut'Snomo y sostcnido de la economia y apoyar los 
programas sociales y de desccntralizaci6n dcl cstado quc tienden a mejorar la calidad y 
condicioncs de vida de la poblaci6n cs ncccsario quc la industria manufacturcra crczca a un 
ritmo superior al de la cconomia en su conjunto. 

A fin de que la demanda intcma en los trcs subscctorcs sea canalizada hacia la producci6n 
nacional, tcndra quc protcgcrsc a la industria con un cstructura ara11cclaria racional para 
sustituir importacioncs mcdiantc cl uso de la capacidad instalada. 

Estc nucvo proccso de sustituci6n de importacioncs pcrmitir.i mcjorar la intcgracion 
intcrscctorial de la cconomia proporcionando asimismo un mayor uso de matcrias primas 
nacionalcs y proporcionar fuentcs de emplco mediante cl uso intcnsivo de mano de obr.t. 

En cl marco de los objctivos nacionalcs para cl dcsarrollo ccon6mico y social de Honduras 
un crccimicnto ccon6mico con igualdad de oportunidades debc pcrmitir la satisfacci6n de 
las ncccsidadcs vitalcs de la poblaci6n y un desarrollo territorial intcgrado para disminuir 
los dcscquilibrios rcgionalcs. 

Rcconocicndo la importancia dcl crecimiento econ6mico, cstc dcbc scrvir de base y 
sustcntaci6n al dcsarrollo social, mcdiantc una politica conccntrada y cquilibrada quc no 
sacrifique lo econ6mico en aras de lo social, pcro quc tampoco divorcic cl hccho ccon6mico 
de su dcbcr social colcctivo para proporcionar igualdad de oportunidadcs. 

Para mcjorar las condicioncs y la calidad de vida de los hondureflos se rcquierc promovcr 
cl crecimicnto ccon6mico y la efidcncia dcl aparato productivo con igualdad de opor
tunidadcs. 

Un crccimicnto ccon6mico sostcnido dcbc pcrmitir una mcjor distribuci6n dcl ingrcso, una 
cconomia o;dcnada racionalmcntc, austeridad en cl ~o ptlblico y limitar cl cndcudamicnto 
cxtcrno al financiamicnto de las invcrsionc.~. 

Hay quc promovcr las unidadcs de base de la pcqucfla y mcdiana industria en cl ambito 
municipal, regional o nacional para intcgrar a la pequcfla y mcdiana cmprcsa en cl contcxto 
de un dcsarrollo quc ticnda a proporcionar igilaldad de oportunidadcs dcntro de I: , : ';, 
cmprcsa aprovcchando cficicntr.mcntc los recursos naturalcs dcl pafs. 
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La promocion de un clima favorable de invcrsioncs para la pcquciia y mcdiana industria 
dcbc lograrsc mediantc la democratizacion dcl capital y una nucva filosofia en cuanto a las 
ganancias. Ganar no cs un dclito y la crcaci6n de riqucza ticnc que basarsc en un sistema de 
cconomia de mcrcado dondc los quc movilizan los rccursos, toman los ricsgos y trabajan 
duro, dcbcn ganarsc cl rcspcto por crcar cmplcos, bicncstar, riqucza y prospcridad. 

La politica de dcsarrollo de la pcquciia y mcdiana industria cs cl principal instrumento para 
la dcmocratizaci6n dcl capital y la crcaci6n de una clasc cmprcsarial quc contribuya a una 
mayor movilizaci6n social y a un arm6nico dcsarrollo de la industria manufacturcra, 
favorccicndo c incrcmcntando los nivclcs de producci6n, inversion y cmplco. 

Hay que climinar las dcsigualdadcs nacidas de los privilcgios cstatalcs ode la acumulaci6n 
dcl podcr cconomico en la sociedad hondureiia. Para cllo, la politica industrial dcbc 
contribuir al rcspcto de los intcrescs econ6micos de los grupos socialcs quc no pueden 
valcrsc por si mismos para def ender sus dercchos. 

Un alto grado de eficicncia en la administraci6n publica cs un objetivo fundamental de la 
politica de desarrollo de la pcquciia y mcdiana empresa a fin de quc sc promucvan las 
condicioncs ccon6micas, monctarias, crcditicias y cambiarias que scan m;is favorables para 
cl dcsarrollo de la economia nacional. 

Los objetivos de la politica ccon6mica dcbcn oricntarsc a resolver los problcmas coyun
turalcs y cstructuralcs gcnerados por la crisis ccon6mica a fin de lograr la cstabilidad 
ccon6mica y financicra quc pcrmita d normal dcscnvolvimicnto de las activ • ..ddcs produc
tivas para rcducir los dcscquilibrios fiscalcs y cl deficit cstructural de la balanza de pagos 
analizar.fo en cl Capitulo II de cstc cstudio. 

Hay quc rcvcrtir la tcndcncia dcclinantc dcl proccso de industriali7.aci6n de los Ultimos aiios 
a traves de accioncs y mcdidas de politica ccon6mica que ticndan a modificar y ampliar la 
estructura productiva, rar:ionalizar la explotaci6n de los rccursos naturalcs y aumcntar y 
divcrsificar la capacidad cxportadora, cspccialmente en la agro-industria. 

Para cllo, sc rcquicrc una mayor coordinaci6n de la politica ccon6mica planificada dcl 
Estado con la politica monetaria, crediticia y cambiaria dcl Banco Central de Hondura.~. tal 
como sc cstablccc en la Constituci6n de la Rcpublica y en la Ley de Planifica~i6n quc cntr6 
en vigcncia cl lo. de cncro de 1987 y quc todavia no sc ha aplicado en cl cspiritu dcl sistcma 
y proccso de planificacion incorporado en la misma. 

Dentro de csc contcxto, las mcdidas y acdoncs de politica ccon6mica para un crccimicnto 
sostcnido de los trcs subscctorcs, dcntro dcl rcordcnamicnto cstructural de la cconomia a~i 
como para satisfaccr sus ncccsidadcs mas aprcmiantcs dcJJcn rcstaurar cl cquilibrio cntrc Ins 
prccios rcl:ttivos de bicncs cxportabl-:s y no cxportablcs, rcducicndo las importacioncs no 
cscncialcs c incrcmcntando la transparcncia en cl mcrcado de divisa..,. 
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HJy quc rcducir las prcsioncs inflacionarias, modcrar cl crccimicnto de la base monctaria, 
m"11lcncr una disciplina fiscal razonablc y un tipo de cambio real disciiando una politica 
ecs.dbiarfa quc apuntc a mantcncr establc cl valor dcl tipo de cambio real dcl Lcmpira. 

Asimismo, mcdiantc cl dcsarrollo dcl mcrcado de valorcs, con mccanismos quc pcrmitan 
und cficicnte asignaci6n de los rccursos financicros, hay que promover las invcrsioncs en 
capital de ricsgo inccntivando la invcrsi6n dircc~a en actividades agro-industrialcs de 
pcqueiias y mcdianas cmprcsas. 

Sc rcquicrc de un marco legal e institucional para cl fomento dcl dcsarrollo scctorial quc 
pcrmita a los cmprcsarios planificar a mcdiano y largo plaza para cnfrcntar cl ajustc 
c~tructural dcl sector manufacturcro como punto de partida de un nucvo proccso de 
industrializaci6n en los tres subscctorcs. 

Para corrcgir las dcficicncias y cxplotar al maxima las ventajas comparativas, sc imponc 
una profunda rcvisi6n dcl proccso de industrializaci6n a fin de rcvcrtir el dctcrioro de la 
cstructura productiva. 

El nucvo proccso de industrializacion dcbc cstar fundamcntado en los siguicntcs factorcs: 

• Reforma arancelaria y aduancra que pcrmita cl uso del aranccl con criterios de 
dcsarrollo 

• Nucva lcgislaci6n y promoci6n para la rcorganizaci6n y racionalizaci6n de las 
ramas industriales dcclarada(i prioritaria(i 

• Regimen de cstimulo y dcducci6n fiscal a la invcrsi6n en actividadcs prioritaria(i. 

• Reconocimento de las pcrdidas de capital 

• Regimen de fomento para la pcquci'ia y mcdiana industtia. 

• Regimen de fomcnto para la(i artcsa!lias industriales. 

• Regimen de fomcnto para las invcrsioncs cxtranjcras, que debcn scr complcmcn
t1rias a la invcrsi6n nacional, gozando de las mismas condicioncs y obligaciones. 

• Una politica de credito, arm6nica, intcgrada, bicn instrumcntada; quc atienda al 
sector scgun SUS rerfiles, prioridadcs y nccesidadcs. 

• Rcorb'lnizacion dcl sector publico a cargo de la administraci6n dcl sector in
dustrial. Hay quc rehabilitar un Ministcrio cxclusivo para cl dcsarrollo industrial, 
convirticndo al Minis:erio de Economia en un Ministerio de lndustria y Comercio. 

• Adaptar urgentcmcnte las disposicioncs normativas e institucionalcs para im
plcmcntar la gesti6n de la calidad en la industria hondurciia. 

• Fortaleccr la planificaci6n y programaci6n sectorial, con sistcmas tccnicamente 
cfcctivos para la promoci6n de la pcquefla y mediana cmprcsa. 
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• Un uso eficicnte de la asistcncia tccnica y financicra intcmacional, mcdiante su 
apropiada planificaci6n, programaci6n y administraci6n. Prcstando atenci6n al 
dcsarrollo de las c.ontrapartcs nacionalcs, para aplic.ar las expcricncia'> adquiridas. 

• Una mcjor negociaci6n coordinaci6n y eficiencia en la cooperaci6n tccnica 
intemacional, intensificando el desarrollo de los recursos humanos y la 
implementaci6n de acciones de ascsoramicnto tccnico con la participaci6n de la 
Universidad Nacional Aut6noma de Honduras, cl INFOP, y otras institucioncs 
publicas y privadas. 

• Modemizacion y actualizacion dcl sistema de cstadisticas industrialcs. 

• Rcactivaci6n, racionalizaci6n y ordenamiento dcl proceso de reconversion in
dustrial. 

• Desarrollo y fortalecimicnto de Coopcrativas industrialcs de producci6n y scr
vicios multiples. 

• Apoyo tccnico para para la promoci6n de las exportacioncs, incluycndo mcrcadco, 
financiamicnto, etc. 
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7.0PORTUNIDADES DE NEGOCIOS EXISTENTES EN EL 
SECTOR DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA 

Las oportunidadcs de ncgocio vicncn dadas dcsdc dos ambitos. Por una partc, las 
caractcristicas dcl contcxto macroccon6mico, y, por otra, los rasgos cspccificos quc 
manificstan las pcquciias y mcdianas industrias cxistcntcs en cuanto a sus problemas y 
ncccsidadcs. 

Dcsde cl punto de vista macro importa la dcmanda y la dotaci6n de recursos y sus precios 
rclativos, asi como las condiciones generalcs de la producci6n y abastccimiento de insumos 
locales y cl suministro de los importados, tanto como las circunstancias globales de tip<> 
cambiario y de financiamicnto, quc son funci6n de las caracteristicas de la politica 
cconomica. 

En general, las mcdidas de tipo cambiario rccientcmentc opcradas han modificado la relaci6n 
de prccios con otros paises. Esto ha dado lugar a dos cosas. Por un lado, a quc sc hayan 
abicrto oportunidadcs de inversion en aqucllos campos en los quc hay posibilidadcs de 
cxportaci6n, capacidad compctitiva y vcntajas comparativas. Por otro, a un encarccimiento 
tanto de los bicncs intermcdios como de productos terminados. 

Mediantc la aplicaci6n del dccrcto 18-90, Icy de ordcnamiento cstructural de la cconomia, 
sc ha eliminado la mayoria de las excncioncs de tipo arancelario quc por rcgla general 
bcncficiaban a un pcqucno numcro de grandcs cmprcsa.4i y ponian a la4i mcdianac; y pcqueiias 
industrias en condiciones de dcsventaja. 

Ha sido demostrado quc cstos cstablccimicntos industrialcs ticncn una capacidad de cficicn
cia en cl uso de los rccursos, quc en la mayoria de los ca~. es superior a la de las grnndcs 
cmprcsas. La mcdidas de tipo arancclario ban climinado cl scsgo de la politic.1 ccon6mica 
manif cstado hacia las grandcs cmprcsac;. 

Si bicn sc ha roto la barrcra de caractcr arancclario quc protcgi6 y dio Jugar a la prcscncia 
y dcsarro!lo de grandcs cmprcsas ineficicntcs, quc opcraron con mcrcados cautivos, la 
dcvaluaci6n actual ha originado en la practica, una barrcra de tipo cambiario, via cn
carccimicnto de los insumos y bicncs finalc.c;. 

La igualdad arancclaria para todo tipo de cmpresac; y csta sucrtc de barrcra camhiaria ofrccc 
oportunidadcs de sustituir importacioncs en aqucllos cspacios ccon6micos en los quc cl pals 
poscc vcntajas comparativas dcsdc cl punto de vista de disponibilidart de rccur.i<>S, matcriac; 
primas y sus prccios rclativos. El caso m:Lc; notorio c.c; cl de la soya, utilizada en la producci6n 
de alimcntos conccntrados para animalc.c;. 
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En fin. los actualcs rasgos dcl contcxto ccom>mico son fa\·orablcs en una doblc via: la 
promocion de las cxportacioncs y cl fomcnto de la sustitucion de importacioncs. !'\o c. .. 
posiblc prcdccir cstadisticamcntc cstas dos pcrspcctivas quc sc prcscntan en la actualidad 
en cl pais, dcbido a quc las mcdidas de ajuste cstructural son de rccicntc data, pcro a trnn~s 
de las tendcncias de los saldos dcl comcrcio cxtcrno, pucdcn por lo mcros visualizarsc 
algunos espacios de inversion para las pcqueiias y mcdianas cmprcsa..'i, en aquellos rubros 
donde cs factiblc. En estc scntido, la sclccci6n y ccilculo de saldos comercialcs para los 
productos que aqui sc contcmplan, ha sido intcncionado. Una sclccci6n ma-. cxhaustiva ha 
cstado rcstringida por cl grado de agregaci6n de los datos. 

Dcbc obscrvarsc que las posibilidades de inversion como las pcrspcctivas de quc sc 
dcsarrollcn a mcdiano y largo plazo las cmprcsas de tamafio pcqueiio y mcdiano, quc alli sc 
localicen, deJX:nden tambicn en gran mcdida de la a'iistcncia tccnica y financicra, gubcr
namental y no gubcrnamental, quc sc lcs otorgue para quc sc pucdan remover los ohst;iculos 
intemos y atcnuar los prohlcmas prey post produccion (abastccimicnto y vcnta-.: suministro 
oligops6nico y compctcncia oligop6lica) que enfrentan. 

7.1 PROYECTOS AGRO-ALll\IENTARIOS. 

DE EXPORTACION 

• Camaroncs frescos, rcfrigcrados o congclados 

• Sardinas preparadas en salsa de tomate, cnvasadas hcrrncticamentc (actualmcntc, 
El Salvador csta producimdo cste bicn para cxportaci6n. lmporta la sardina dcl 
Peru y sc abastccc parcialmente de tomate en cl Valle de Comayagua de Hon
duras). 

• Frutas en conscrva y cncurtidos de lcgumbrcs cnvasados o no 

• Dcrivados de la lcchc (quesos) 

DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONF..S 

• Came de ccrdo, incluyc tocino, jam6n, scca, salada, ahumada 

• Salchichas y cmbutidos de to<la clasc, no cnvasados hcrmcticamcntc 

• f rutas secas, incluso las dcshidratadas artificialmcnte, cstcn o no cnva.'iad<L'> 

• Frutas congcladas en salmocra o conscrvadas en otra fonna 

• Papas, frutas y legumbres en otras formas de harinas y hojucl<L'i 

• Cacao en polvo, con o sin azucar 

• Chocolates en bomhoncs y confites 

• Chocolates en tahlctas, panes, harras y otras fonna-. 
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• Mayoncsa. 

• Accite de soya 

• Accite de scmilla de algod6n 

• Accite de palma 

DE CONSUMO INTERNO NO IMPORTADOS 

• Dcrivados de la lcchc (mantcquilla y qucso) 

• Polios y huevos 

• Concentrado y jugos de citricos y acido asoorbico 

• Alimentos macrobi6ticos y mcdicinas naturi~ 

7.2 PROYECTOS EN I.A INDUSfRIA DE I.A TRANSFORMACION DE I.A 
MADERA. 

DE EXPORTACION 

• Aguamis o cscncia de trementina 

• Puenas de madera 

• Maderas en chapas sobrepucstas (plywood) 

DE SUSflTUCION DE IMPORTACIONES 

• Regla~ de madera para uso cducacional 

DE CONSUMO INTERNO NO IMPORTADOS 

• Mueblcs en general 

7.JPROYECTOS EN LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA METAL 
l\f ECANICA. 

DE SUSflTUCION DE IMPORTACIONES 

• Machetes con o sin mango 

• Azadoncs, palos, picos, azadas, rastrillos, etc. con mango 

• Azadoncs, palos, picos, azadas, rastrillos, cct. sin mango 

• Hcrramicntas de mano para artcsanos 
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• Cuchillos de toda clasc, cxccpto par.i artcs y oficio y para mesa 

• Silos de metal armados o no 

• Cocinas - fogoncs - homm. cslufa'i y caldcr.i.~ 

• Trilladoras y dcsgranadorac: - incluso las dcsmontadoras de algod6n 

• Rcpucstos parn autom6hilcs (fabricacion y rcparaci6n) 

• Fabricacion de mol<b para claboracioo de bloqucs de ccmcnlo y ladrillos de lxtrro 

7.4 OTROS PROYECTOS A~RO-INDUSfRIALES 

7.5 FONDO DE CAPITAL DE RIESGO. 



CUADRO Ro. 

ROllDURIS PROPORCIOll DE IRSQHOS RACIOllALES E IJIPQRTADOS 
DTILIZADOS SEGUI U11A IKDUSTRI&L. 1975. 

{En Porcentajes) 

RAMA lllDUSTRIAL 

31 Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco. 

32 Textiles, prendas de vestir 
e industrias del cuero. 

33 Industrias de la madera y 
productos de la madera, in
cluidos muebles. 

34 Fabricaci6n de papel y pro
ductos de papel, imprentas 
y editoriales. 

35 Fabricaci6n de sustancias 
quimicos y de productos 
quimicos derivados del pe
tr6leo y del carb6n, de 
caucho y plastico. 

36 Fabricaci6n de productos 
minerales no metalicos, 
exceptuando los derivados 
del petr6leo y del carb6n. 

37 y 

38 Industrias metalicas ba
sicas, fabricaci6n de pro
ductos metalicos, maquina
ria y equipo. 

IRSUKOS 
llACIOll. 

73.8 

37.5 

89.8 

o.e 

5.3 

75.2 

6.9 

IBSOllOS 
IMPORT. 

26.2 

62.5 

10.2 

99.2 

94.7 

24.8 

93.7 

TOTAL 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 



39 Otras industrias manufac
tureras. 

T 0 T A L 

27.3 

42.8 

72.7 100.00 

57.2 100.00 

POEllTE: Elaborado con base en datos de Investigaci6n 
Industrial. 975. Direcci6n General de Estadisticas 
y Censos. 



CUADRO Ro. 

ROBDURAS VALOR AGREGADO llETO IllDUSTRIAL SEGUR RAllAS 

VALOR AGREGADO llETO 

RAM A MILES DE LBMPIRAS ' 
31 149,944.00 59.5 

33 21,436.00 8.5 

36 10,865.00 4.3 

SUB TOTAL 182.245.00 

32 22,703.00 9.0 

34 10,410.00 4.1 

35 20,903.00 8.3 

37 y 38 14,678.00 5.8 

39 1,254.00 0.5 

SUB TOTAL 69,948.00 Tl.1 

T 0 T A L 252.193.00 

PUENTE Elaborado con base en datos de Investi9aci6n 
Industrial. 1975. Direcci6n General de Estadisticas 
y Censos. 



CUADRO Ro. 

BOllDURAS VALOR DE Las llATIRIIS PllillAS C(llPRADAS POR LA 
IllDUSTRIA RACIOllAL SBGUll SO ORIGER GEOGRAFICO 
POR BLOOUIS DE QllAS. 1975. 

(En Miles de Lempiras) 

BLOQOES DE TOTAL DCIOllAL 

VALOR ' VALOR \ VALOR ' 
31,33 y 36 246,909.7 100.0 186,656.4 75.6 60,253.3 24.4 

32,34,35,37 
38 y 39 258,353.2 100.0 29,618.l 11.5 228,735.1 88.5 

T 0 TA L 505,262.9 100.0 216,274.5 42.8 288,988.4 57.2 

PUEICTE: Elaborado con base en datos de Investigaci6n 
Industrial. 1975. Direcci6n General de Estadisticas 
y Censos. 



CUADRO Ro. 

BOllDURAS PARTICIPACIOll DE BLOQUES DE RAllAS lllD08ftlALES Ell 
EL TOTAL DE IRSUMOS SEGUlf SU ORIGER GEOGRAPICO. 
1975. 

BLOQUES DE RAMAS 
IlfDUSTRIALES 

31,33 y 36 

32,34,35,37,38 
y 39 

T 0 T A L E S 

RACIOBAL IMPORTADA 

86.3 20.8 

13.7 79.2 

100.0 100.0 

FUERTE: Elaborado con base en datos de Investigaci6n 
Industrial. 1975. Direcci6n General de Estadisticas 
y Censos. 



CUADRO Bo. 

HOBDURAS PROCEDEllCIA DE LA PRODUCCIOll DE LA CARRE DE 
POLLO y BUEVOS SEGUR ESTIATO D LOS dos 
SELECCIOllADOS. 

{Porcentajes calculados sobre la proclucci6n fisica) 

PRODUCTO Y SECTOR 1960 - 62 1968 - 70 1977 -79 

CARNE DE POLLO 100.0 100.0 100.0 

Estrato artesanal 77. 5 40. 8 12 .1 

Estrato moderno ( fabri 1) 22. 5 60. 2 87. 9 

HUEVOS 100.0 100.0 100.0 

Estrato artesanal 90. 0 59. 2 20 .1 

Estrato moderno (fabril) 10.0 44.8 79.9 

PUEltTE Calculos con base en datos de la Direcci6n 
General de Estadisticas y Censos. 



CUADRO Ko. 

RORDURAS PARTICIPACIOK DE LOS Gr..UPOS ER EL VALOR BRUTO 
DE LAS SUB-RAMAS 311 Y 312 DE LA PRODUCCIOR DE 
LA AGROIKDUSTRIA ALIMERTARIA. 1975. 

(En Porcentajes) 

CLASIPICACIOR 0 KIVEL DE GRUPO 

3111 Matanza de ganado y preparaci6n y conservaci6n 

\ DEL 
VBP 

de carnes . AD.3 

3112 Fabricaci6n de productos licteos. ~2 

3113 Envasado y conservaci6n de frutas y legumbres. 3.0 

3114 Elaboraci6n de pescado, crusticeos y otros 
productos marinos. 

3115 Fabricaci6n de aceites y grasas vegetales y 
animal es. 

3116 Productos de marineria. 

3117 Fabricaci6n de productos de panaderia. 

3118 Fabricas y refinerias de azucar. 

3119 Fabricaci6n de cacao, chocolate y articulos 

8.3 

13.1 

15.1 

10.l 

15.2 

de confiteria. 1.5 

3121 Elaboraci6n de productos alimenticios diversos. ~6 

3122 Elaboraci6n de alimentos preparados para 
animal es. 

T 0 TA L 

2.6 

100.0 

POD TE Con base en datos del Censo Industrial. 1975. 
Direcci6n General de Estadisticas y Censos. 




