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Evaluacidn final del Convenio AID - CClC 522-0363 

El presente reporte presenta la evaluaci6n final del Convenio entre AID-CCIC 522-0363  
para el period0 comprendido entre marzo de 1 9 8 9  y septiembre de 1994 .  Esta 
evaluaci6n e s t i  basada en la revisi6n de 10s documentos relevantes al Convenio (Ver 
Anexo No. 4), en entrevistas con 10s funcionarios de la CCIC, con empresarios del Grea 
de San Pedro Sula, funcionarios AID y consultores encargados de la elaboraci6n de 
estudios puntuales (Ver Anexo No. 5). Las entrevistas fueron realizadas en dos 
etapas, al comprender la evaluaci6n preliminar realizada entre enero y marzo de 1993, 
y la evaluaci6n final en septiembre de 1994,  cuando se hicieron las entrevistas 
complementarias correspondientes. 

En el Capitulo 1 se explican 10s prop6sitos por 10s cuales se realiza la presente 
evaluaci6n, en el Capitulo ll se destaca el context0 econ6mic0, politico y social que ha 
servido de entorno al proyecto. En el Capitulo Il l  se explica la Metodologia que ha 
servido de base para la realizaci6n de la evaluaci6n y el equipo de trabajo encargado 
de realizarla. En el Capitulo IV se presentan 10s Hallazgos de la evaluaci6n. Se revisa 
el desempeiio de la CCIC en relacibn a las Breas de trabajo que estGn estipuladas en 
10s acuerdos del Convenio de 1 9 7 9  y 1 9 8 2  y en sus enmiendas de extensi6n. En el 
Capitulo V se presenta un  resumen las Conclusiones del evaluador, que dan respuestas 
a 10s interrogantes planteadas en 10s Terminos de Referencia de la presente evaluaci6n. 
Finalmente, en el Capitulo V I  se presentan las Lecciones Aprendidas. 
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El presente estudio tiene como propdsito realizar la evaluacidn final del Convenio 522-0363 
entre la AID y la Cimara de Comercio e lndustrias de Cort6s (CCIC), que fue suscrito en 1989, 
para el period0 1989-92, el cual fue extendido a marzo de 1993 y finalrnente hasta septiembre 
de 1994. El monto a ser desembolsado bajo el Convenio fue de US$ 675,000. Existia un 
Convenio anterior 522-ESF-0302 suscrito en 1985, el cual no es objeto de la presente 
eva!uaci6n. ~ - - 

La CCIC es una organizaci6n del sector privado que fue creada en 1931. La Cimara agrupa 
todo tipo de empresas' que operan en el Departamento de CortBs, que es el i r ea  m6s 
industrializada de Honduras y tambi6n es una de las regiones m i s  din6micas de la economia 
nacional. La Cgmara funciona principalmente como un gremio, es decir, una organizaci6n de 
representacidn sectorial. Est5 involucrada en las discusiones para la aprobacibn de legislacidn 
y para la determinaci6n de politicas gubernamentales a nivel local y nacional, siempre en 
representacidn de 10s intereses colectivos de sus miembros, y es probablemente la 
organizaci6n privada con m5s poder'e influencia en la costa norte. La mernbresia, que es 
voluntaria, ascendia a 1054  socios a principios de 1989, siendo de 1352 para octubre de 
1994. 

., 

La CCIC est5 gobernada por una Junta Directiva de ocho rniembros y ocho suplentes, que son 
electos cada dos aFios2. La Junta Directiva nornbra una serie de consejos, cuyas tareas 
proporcionan una buena idea de la gran variedad de actividades que la C6mara tiene a su 
cargo. Los consejos se encargan de tratar asuntos relacionados con: membresias; relaciones 
gubernamentales; asuntos legales; enlaces con las compaiiias de luz y telefonos; educaci6n; 
relaciones laborales; protecci6n ambiental; EXPOCENTRO (con subcomit6s que se encargan 
de finanzas, mercadeo y administracidn); desarrollo de exportaciones; cornercio internacional 
y transporte; sistemas de c6mputo; aeropuerto de San Pedro Sula; desarrollo econbmico; 
relacianes con el Ban.cc! Centra! de Honduras (ECH) y c m  COHEP; ktegracid:: d e  
Centroam6rica y politica tarifaria; desarrollo social habitacional, y medioambiente. 

El Convenio 522-0363 nacid con el propdsito de prornover el desarrollo de la ernpresa privada 
y generar empleo productivo a travBs del otorgamiento de apoyo a las actividades de la CCIC, 
para que Bsta pueda expandir sus esfuerzos en las 6reas de cooperaci6n definidas. Con la 
extensidn del Convenio para 1993-94 se agregaron 10s propbsitos de fomentar una respuesta 
del sector privado a 10s retos infraestructurales, asociados con el r ipido crecimiento econ6mico 
del Valle de Sula, y actuar de agente en la mejora de las condiciones laborales en la zona. 

' La clasificacidn de la membresia por tipo de compaiiia en 1992 fue: industrial 26%, 
servicios 24%, agricultura 2%, comercial 4 4 %  y profesional 3%. 

Las elecciones son llevadas a cab0 una vez a1 afio, donde la mitad de las posiciones 
cambian anualmente. El Presidente y el Vicepresidente son eiectos en afios alternos. 
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lnteresa evaluar el grado de cumplimiento del prop6sito del Convenio y de 10s objetivos 
planteados en el mismo, 10s cuales han sido seiialados en forma de metas tanto las de 
resultados como las que valdria llamar metas de actividad o esfuerzo, para 10s temas de trabajo 
identificados en el Convenio y en sus respectivas enmiendas como lo son: autosuficiencia y 
fortalecimiento institucional, politicas de diAlogo, promocidn de inversiones y exportaciones, 
desarrollo de las Zonas de Procesamiento para Exportaci6r1, privatizaci6r1, desarrollo del 
mercado de capitales, desarrollo infraestructural (lo cual comprende basicamente la realizaci6n 
de estudios de prefactibilidad para el transporte de pasajeros y carga por ferrocarril para el 
corredor industrial de Cortes y sobre desechos industriales en San Pedro Sula y las 
comunidades industriales circundantes), y mejoramiento de las condiciones de 10s trabajadores. 

Adicionalmente, la evaluaci6n contempla la identificaci6n de las lecciones aprendidas en el 
transcurso del period0 de duraci6n del Convenio y la experiencia adquirida a medida se 
desarrollaban sus actividades, de mod0 que pueda orientar el disei7o y ejecucidn de otros 
proyectos de la AID. 
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I!. CONTEXT0 ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL A TRAVES DEL 
CUAL SE DESENVOLVIO EL CONVENIO 

La firma del primer Convenio AID-CCIC en 1985 se did en el marco de una aguda crisis politica 
en el grea centroamericana, cuando 10s procesos armados estaban en pleno apogeo y Honduras 
prestaba un apoyo importante a la estrategia de 10s EE.UU en la regibn, a traves de permitir 
la presencia en su frontera sureiia del ejercito "Contra" Nicaraguense. En este contexto, el 
esfuerzo de AID en Honduras se centraba en el fortalecimiento de la sociedad civil, como 
alternativo a la polarizacirjn entre grupos armados de derecha e izquierda que existian en 10s 
tres vecinos paises de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Dicha estrategia incluyd la 
promocidn del proceso democrstico-electoral y el fornento de un sector privado mejor 
organizado, capaz de promover la modernizacidn politica y econ6mica del pais. El apoyo 
brindado a la CCIC fue un elemento de dicha estrategia. 

La firma de un  nuevo Convenio para el periodo 1989-92, objeto de la presente evaluacidn, 
toma lugar en momentos cuando la situaci6n politica y militar en la regidn atravesaba una 
transformacidn importante. La guerra civil en Nicaragua se acercaba a su fin y el proceso de 
pacificaci6n regional estuvo en plena marcha, iniciado por el Grupo de Contadora e impulsado 
por el Plan Arias. En Honduras, la consolidacidn democritica, la cual fue iniciada por las 
eleccidn de-las administraciones del Partido Liberal de 10s presidentes Suazo C6rdova (en 
1981 ) y Azcona-Hoyo (en 1985) recibiria otro impulso importante con la eleccidn en noviembre 
1989 del Gobierno del Partido Nacional del Presidente Rafael Leonardo Callejas. 

En este contexto, la agenda de desarrollo del pais giraba cada vez m i s  en torno a la 
problem5tica de la economia. Los flujos de ayuda recibidos en 10s ochenta, motivados por 
consideraciones politico-estrategicas, tendian a bajar. Asirnismo, el proceso de ajuste 
macroecondmico y modernizaci6n insitucional de la economia, postergada por la crisis politica 
de la decada anterior, se perfilaba como la prioridad ncjmero uno. La administraci6n Azcona 
firm6 con la AID varios acuerdos pertinentes al mismo, vinculados con el desembolso de 
fondos ESF duranle la segunda quincena de Ins achenta, y e n  1988 firm6 el primer Prestamo 
de Ajuste Estructural PAE 1 con el Banco Mundial. Sin embargo durante 1989 las relaciones 
entre Honduras y la comunidad financiera international llegaron a un punto de crisis con la 
suspensi6n de desembolosos y la acumulacirin de fuertes atrasos-en el-servicicl de la deuda 
oficial externa. 

Para la administracidn Callejas, el cual asume el poder a principios de 1990, la prioridad fue 
reparar las relaciones econ6micas internacionales del pais y arrancar el postergado proceso de 
reforma econ6mica orientado a la estabilizaci6n y modernizaci6n de la economia hondurefia. 
En vista de esto, se diseiio y pus0 en ejecuci6n el Decreto Ley No. 18-90 "Ley de Ajuste 
Estructural de la Economia", el cual desarrolld un programa que cornprendid medidas de 
liberacidn comercial, de precios, cambiarias y fiscales, jugando un rol especial la disminucidn 
del deficit fiscal. 
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Despues de un  afio de estancamiento, ocasionado por 10s impactos del ajuste fiscal y la 
depreciacidn cambiaria implementados en 1990, el desempetio de la economia nacional tuvo 
un repunte a partir de 1991. A1 recobrarse la credibilidad financiera internacional del pais y por 
lo tanto recuperarse la elegibilidad para nuevos crBditos por parte de 10s organismos financieros 
internacionales, se mejor6 considerablemente el clima nacional de inversiones, se elimind el 
sesgo antiexportador existente hasta ese momento en la economia, marcindose un  especial 
desariolHo en las exportaciones de productos no tradicionales. Asimismo, se hizo una revisi6n 
de muchos campos de la legislacidn nacional, lo cual result6 en la promulgacidn de nuevas 
leyes entre las cuales se destacan: Ley de Modernizaci6n del Sector Agricola, Ley de 
lnversiones (ambas de 1992)  y las leyes sobre propiedad intelectual aprobadas en 1993.  Por 
otra parte, Honduras negoci6 su adhesidn a1 GATT a partir de 1992, logrando finalmente su 
adhesidn a ese acuerdo en 1994.  

En este-periodo_se aumentaron considarablernente las inversioms amparadas por 10s regimenes 
especiales para exportacidn, bajo las leyes de ZIP, Zonas Libres y del RBgimen de Importacidn 
Temporal (RIT), incrementindose grandemente el nlimero de parques industriales construidos 
y la cantidad de empresas dedicadas a la fabricacidn para la exportacidn en dichos parques. 
Ya que esta actividad esta concentrada en el Valle de Sula y ya que el Estado simult ineamente 
emprendi6 en la misma zona fuertes inversiones en infraestructura, el resultado fue u n  auge 
econ6mico regional m u y  importante en la costa norte, el cual generaba una serie de nuevos 
problemas y retos, surgidos del Bxito de la estrategia de crecimiento. 

Sin embargo, cabe destacar que 10s Bxitos de la costa norte no fueron reflejados plenamente 
en el cuadro de la economia nacional ya que hasta 1993, el patr6n global de ahorro e inversidn 
domestica todavia distd de registrar una transformacidn fundamental. Aparte de 10s sectores 
maquilador, camaronero y la producci6n de frutas no tradicionales, la inversidn privada total  
no mostrd una recuperaci6n significativa, rezagandose, asimismo, el ahorro domestico en 
relaci6n a1 externo. Estos hechos podrian ser atribuidos a la incertidumbre en cuanto a la 
permanencia del nuevo marco macroecon6mico, aunado a problemas sectoriales, la 
paralizacidn del programa de modernizacidn financiera y a la falta de progreso en la 
modernizacidn del sistema juridico. Estos asuntos quedaron pendientes para ser incluidos en 
la agenda de actividades de la nueva administracidn a ser elegida en noviembre de 1993.  

Vale mencionar tambien, que en el l i l t imo afio de la administraci6n del Presidente Callejas se 
registrd un  significative deterioro en las finanzas del Estado, a raiz del aumento desmedido en 
10s gastos de inversi6n y del deterioro de la cuenta corriente del sector pliblico, debido a 
gastos extrapresupuestarios y a la falta de ajuste en las tarifas de 10s servicios pliblicos frente 
a1 afio electoral. Por otra parte, a pesar de 10s incentivos contemplados en el Decreto 18-90, 
la situacidn de balanza de pagos no registr6 mejoras, ya que las exportaciones se estancaron 
debido a la caida en 10s precios internacionales del cafe y a las restricciones cuantitat ivas 
impuestas para el banano por la Unidn Europea, mientras que las importaciones crecieron 
marcadamente debido a la reducci6n de la proteccidn arancelaria. 

En enero de 1 9 9 4  se vuelve a verificar otra transmisidn democri t ica del poder, a1 asumir la 
Presidencia de la Repliblica el Dr. Carlos Roberto Reina, quien basa su gestidn en el 
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saneamiento moral de la admin is t rac ih  p6blica, buscando solucionar asimismo, 10s problemas 
generados por la crisis energetics (originada por el bajo regimen de Iluvias, la creciente 
demanda de energia y la deficiente planificacidn de la empresa el6ctrica) y por el desbalance 
fiscal heredado de la administracihn anterior al final de su periodo. Por otra parte, el Presidente 

L Reina ha sefialado su determinaci6n de atacar frontalmente el problema de la pobreza con 
miras a asegurar que 10s beneficios resultantes del ajuste econdmico Sean mejor distribuidos. 

i 
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La evaluaci6n final del Convenio AID-CCIC dar6 continuidad a la evaluaci6n realizada por ESA 
Consultores en marzo de 1993, en la cual se consideraron las diferentes 6reas de cooperaci6n 
estipuladas en el Convenio, y se elaboraron conclusiones sobre las mismas. Asimismo, se 
identificaron las lecciones aprendidas en el transcurso de la ejecuci6n de las actividades del 
Convenio entre 1 9 8 9  -1 992.  

Adicionalmente, en esta evaluacibn se incorporan 10s elementos contenidos en las enmiendas 
5 y 6 hechas a1 Convenio, en las cuales se incluyen 10s aspectos de realizaci6n de estudios en 
el campo de desarrollo infraestructural como lo son: un  estudio de prefactibilidad para el 
transporte de pasajeros y de carga para el ferrocarril en el corredor industrial del norte del pais, 
en el Departamento de CortBs; y un estudio sobre la descarga de desechos industriales en San 
Pedro Sula, asi como en las comunidades industriales aledaiias a esta ciudad. El otro elemento 
incluido en las enmiendas citadas lo constituyen las actividades necesarias para el 
mejoramiento de las condiciones de 10s trabajadores, y el seguimiento de la politica de dialog0 
en la Breas de mejoramiento del clima de inversi61-1, liberalizaci6n del comercio regional, 
liberalizaci6n financiera y pr ivat izac ih .  

La metodologia de la evaluaci6n parte de una reseiia de 10s documentos relevantes al Convenio 
(ver listado Anexo 4) y de entrevistas personales con 10s funcionarios actuales y anteriores de 
la CCIC, funcionarios de AID, y personas conocedores de las Breas de actividad estipuladas 
en 10s Convenios bajo estudio (ver Anexo 5 para una lista de las personas consultadas). Se 
analiz6 el proyecto utilizando la metodologia de "marco Idgico" para separar 10s diferentes 
niveles de la matriz del proyecto (actividades, resultados y metas). Luego se estableci6 en que 
grado la CCIC cumpli6 con las actividades estipluadas y en que grado dichas actividades dieron 
lugar a 10s resultados deseados. Finalmente, en base a 10s hallazgos reportados, se 
establecieron conclusiones referentes al diseiio y cumplirniento del proyecto y demBs 
interrogantes postuladas en 10s tBrminos de referencia de la evaluaci6n, y se destacaron las 
principales lecciones aprendidas. 

El equipo responsable de la presente evaluaci6n fue: Ian Walker, quien llev6 a cab0 la 
evaluaci6n preliminar en el periodo enero-rnarzo de 1993, y Miguel Ramos, quien fue el 
responsable de la actualizacidn del reporte para comprender el periodo 1993-94, ejecutado en 
septiembre-octubre de 1994.  
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IV. HALLAZGOS 

a) Convenio de ayuda de AID a la CClC 

Octubre de 1994 

En 10s Liltimos aiios, AID ha dado un importante apoyo econdmico a la CClC como parte de sus 
programas para apoyar al sector privado de Honduras. La donaci6n se hizo originalmente en 
1985, por la suma de US$ 675,000 (que entonces eran Lps. 1,350,000), para ser 
desembolsada en un periodo de cuatro afios (proyecto 522-ESF-0302). 

La donacidn no fue completamente gastada en el periodo de tiempo designado, y en marzo de 
1989 se firm6 un  nuevo Convenio 522-0363, una vez mds por US$ 675,000, para ser 
desembolsado en el periodo 1989-1 992. Este Convenio es el objeto de la presente evaluacibn. 
En 1992 se hizo una modificacidn para extender el Convenio hasta el 31  de marzo de 1993, 
sin alterar la cantidad que originalmente fue convenida; en 1993 se convino otra extensibn, 
hasta septiembre 1994, una vez mds con cero costo adicional. 

En el Cuadro No. 1 se muestra la cantidad presupuestada desglosada seglin el t ip0 de gasto; 
asimismo, se revela la cantidad desembolsada desde el 1 de abril de 1989 hasta agosto de 
1994, la cual asciende a US$ 607,448.89. Esta cantidad fue dividida de la siguiente rnanera: 
salarios y benficios US$ 235,638.43; viajes US$ 38,781.42; gastos de oficina US$ 
168,845.65; seminarios US$ 6,135.86; publicaciones US$ 13,300; auditorias y evaluaciones 
US$ 2,500; activos fijos US$ 74,171.78; y asistencia tkcnica US$ 68,075.75. 

Cuadro IV. 1 Estatus financiero del Convenio AID-CCIC 522-0363 

Ejecutado a 
Presupuestado agosto de 1994 

Concepto US$ U S  S 
Salarios y beneficios 240,000.00 235,638.43 
Viajes 38,500.00 38,781.42 
Gastos de oficina 175,000.00 168,845.65 
Seminario/taller 7,000.00 6,135.86 
Publicaciones 13,300.00 13,300.00 
Contribuciones 
Amortizaciones 
Auditorias/evaluaciones 13,842.00 2,500.00 
Activos fijos 86,450.00 74,171.78 
Asistencia tecnica 100,908.00 68,075.75 
Total 675,000.00 607,448.89 

Fuente: CClC 

Economia Sociedad y Ambiente, Consdrores 



Evaluaci6n final del Convenio AID - CClC 522-0363 Octubre de 1994 

b) Objetivos del Convenio entre AID y la CClC 

La donacidn a la CClC es concedida en blisqueda del logro del objetivo estrategico No. 2 de 
la misi6n de AID en Honduras: incrementar la inversi6n privada y el comercio; asimismo, la 
extensi6n del Convenio a travBs de la enmienda de 1993 apunta a1 logro del objetivo 
estratkgico No. 3 que se refiere mejorar la administracidn de recursos naturales, de manera que 
se asegure su sostenibilidad en el largo plazo (AID, Action Plan 1995). Estos puntos est6n 
claramente relacionados con 10s prop6sitos explicitos que tiene el Convenio para la CCIC, cuyo 
objetivo principal del Convenio original de 1985, era de fortalecer la estructura organizacional 
de la CCIC para asi incrementar la efectividad de su cabildeo en nombre de 10s intereses del 
sector privado a nivel local y nacional (CARANA, 1989: 2). El Convenio de 1989 identified seis 
i reas de trabajo (actividades) para ser apoyadas: 

1. Autosuficiencia y fortalecimiento institucional 
2. Politicas de dii logo 
3. Promoci6n de inversiones y exportaciones 
4. Desarrollo de las Zonas de Exportacibn (EPZ) 
5. Promocidn del proceso de privatizacidn 
6. Desarrollo del mercado de capitales 

Para cada una de estas actividades, se establecieron metas y objetivos especificos, contra 10s 
cuales se pudiera tasar el Bxito del Convenio. La modificacidn del Convenio de 1992, proveia 
una enmienda de plan de trabajo para el period0 de octubre de 1992 - marzo de 1993, la cual 
incluia otros objetivos especificos. 

En la extensi6n de marzo de 1993 considerando que las actividades comprendidas en las 8reas 
de trabajo anteriormente identificadas ya habian sido llevadas a cab0 con Bxito en muchos 
aspectos. Por lo tanto, se acordb realizar una reorientaci6n del trabajo de la CCIC auspiciado 
por el Convenio sostenido con AID. Para ello se determin6 concentrar 10s recursos todavia 
disponibles en dos nuevas actividades: 

7. Desarrollo de infraestructura en el Valle de Sula 
8. Mejoramiento de las condiciones de 10s trabajadores 

En lo que se refiere al desarrollo de infraestructura, se program6 la realizaci6n de dos estudios 
especificos, uno destinado a determinar la factibilidad de transportar pasajeros y carga a travBs 
del ferrocarril en el corredor industrial comprendido entre Potrerillos y Puerto CortBs; y el otro 
orientado a diagnosticar y recomendar soluciones a1 problema de 10s desechos industriales en 
San Pedro Sula y las comunidades industriales circundantes. 

Se acord6 tambien que la CCIC mantendria sus actividades en politicas de diilogo.en temas 
de relevancia corno lo son: mejoramiento del clima de inversibn, liberalizacion del comercio 
regional, Iiberalizacion financiera y privatizaci6n. Asimismo, se continuci proporcionando apoyo 
financier0 para la administracibn de la CCIC, de manera proporcional a1 esfuerzo estimado para 
llevar a cab0 estas actividades. 
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En las secciones siguientes, revisaremos cada Brea, comentando 10s logros de la CCIC, 
identificando 10s problemas donde existan y extrayendo las conclusiones seglin correspondan. 

c ) Autosuficiencia y Fortalecimiento lnstitucional 

La primera Brea de actividad especificada en el Convenio de 1989 es autosuficiencia financiera 
y fortalecimiento institucional. El prop6sito general de estas actividades es el de asegurar que 
la CClC salga de su relacidn con AID, fortalecida y no debilitada. 

i. Estruc tura A dministra tiva y Funcional 

Ya que la falta de una gerencia centralizada fue una debilidad institucional importante de la 
CClC identificada por el equipo a cargo del disefio del Convenio 522-0363, el rnisrno propuso 
la contratacidn de un Vicepresidente Ejecutivo que deberia funcionar como un Gerente General; 
y un  gerente para comunicaciones y membresias, asi como un  asesor legal a tiempo parcial. 
El Convenio tambien proveeria para la compra de equipo de cdmputo que fortaleceria la 
administracidn. 

En la evaluacidn preliminar hecha por ESA Consultores en rnarzo de 1993, se observ6 que el 
experiment0 con un vicepresidente ejecutivo no fue exitoso, asi es que la estructura gerencial 
se mantuvo centrada en un trio de gerentes de igual categoria. Sin embargo, tal corno fue 
recornendado en la evaluaci6n preliminar, a partir de 1 9 9 4  la CClC ha estado abocada a una 
reestructuraci6n adrninistrativa, la cual tiene corno objetivos tecnificar y sistematizar las 
operaciones de la organizacidn y lograr eficiencia operativa en 10s servicios prestados, a 
manera de atraer mayor membresia. Esta reestructuracidn ha llevado a una redefinici6n de la 
organizacidn funcional de la CBmara, para lo cual ha sido necesario un readecuarniento 
administrativo. Para ello, las funcione? fueron clasificadas en cuatro grandes Breas; a saber: 
relaciones internacionales, administracibn, centro de informacibn, y desarrollo institucional. 

Adrninistrativamente se cre6 una Direccion Ejecutiva, la cual proporciona un mando ljnico para 
la realizacidn de las actividades de la CBmara, eliminando asi 10s problemas de superposicidn 
de responsabilidades, actividades y de toma de decisiones que existian entre el antiguo trio de 
gerentes. El Director Ejecutivo es la msxirna autoridad ejecutiva de la C5rnara, teniendo entre 
sus responsabilidades la administracidn general de la organizaci6n, la ejecucidn de 10s planes 
de accidn, el control presupuestario y el seguimiento de las directrices emanadas de la Junta 
Directiva. 

El Area de Relaciones lnternacionales comprende las funciones resultantes de la fusi6n de la 
Gerencia de Relaciones Internacionales, la Gerencia de Negociacidn Cornercial Externa, y 
ciertas actividades de la Gerencia de Desarrollo Econ6mic0, operando a traves de una linica 
Gerencia de Relaciones Internacionales. El Area de lnformacidn es manejada por un Jefe del 
Centro de Informacidn (ver abajo) encargado del manejo del banco de datos, promoci6n y 
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mercadeo del Centro de lnformacidn y demis funciones relacionadas con el manejo del mismo. 
Las ireas de Administracidn y de Desarrollo lnstitucional son dirigidas por el Director Ejecutivo. 

El nlimero total de empleados asciende a 28 personas para 1994, incluyendo el Director 
Ejecutivo y el Gerente de Relaciones Internacionales. La reestructuracidn administrativa de la 
Camara ha dado como resultado que la cantidad presupuestada por concepto de salarios para 
1994 disminuya en Lps. 11 6,000 en relacidn a1 aiio anterior. La politica actual de la direcci6n 
de la Cgmara en este sentido, apunta a fortalecer el nljmero y la capacidad del personal 
intermedio en la organizacidn, para lograr mayor eficiencia en el trabajo tecnico de la misma. 
Se considera que la reestructuraci6n arriba descrita fortalecerfi la CClC tanto en lo que se 
refiere a su eficacia institutional como en lo que respecta a sus finanzas. 

2. Autosuficiencia 

Tal como lo establece el reporte sobre Autosuficiencia de la CCIC preparado en 1993 
(Richardson, 1993), las finanzas de la CClC se han visto fortalecidas en aiios recientes al 
incrementarse considerablemente la membresia de la organizacidn asi como 10s ingresos 
percibidos por tal concepto. Las metas de crecimiento de ingresos por concepto de membresia, 
dispuestas en el Convenio, fueron ampliamente superadas ya que estas estipulaban un 
crecimiento de 25%, es decir, un aumento de Lps. 720,000 en 1989 a Lps. 900,000 en 
1 99Z3. Sin embargo, 10s ingresos por membresia m i s  que duplicaron su monlo en 1992 en 
relacidn a 1990, al pasar de Lps. 744,000 a Lps. 1,667,000,esto provocd que la participacidn 
de 10s ingresos por membresia en 10s ingresos totales pasara de un 4 6 %  a un 68% para esos 
mismos aiios, este increment0 obedecid tanto al aumento del nlimero de afiliados a la Cimara 
como al increment0 verificado en las tarifas. 

No obstante, el ingreso por este mismo concepto se redujo en 1993, al registrar Lps. 
1,580,000 lo que se debid a la desaceleracidn en el aumento en la membresia y a la 
congelaci6n de las tarifas para ese aiio. Las expectativas de crecimiento de la membresia no 
son buenas debido al surgimiento de c6maras de comercio en otras comunidades del 
Departamento de Cortks que absorven empresas que antes se encontraban afiliadas a la CCIC 
y las de reciente creacidn en esas comunidades, por lo que es probable que la CClC tenga que 
seguir una politica de actualizacidn de sus tarifas de membresia en la cual contemple el 
mantenimiento de las mismas en tkrminos reales. 

La Cimara tambien reporta haber tenido problemas con la cobranza de las cuotas de 
membresia en 1994, a raiz del ma1 funcionamiento de un nuevo sistema de pagos direct0 a 
bancos en base a libretas. Algunos afiliados no han pagado puntualmente alegando problemas 
de flujo de caja a raiz de gastos asociados con la crisis energetics y 10s bancos han atrasado 

La Enrnienda de extensi6n del Convenio de 1993, no conternpl6 metas sobre el  terna para 
el period0 1993-94, por considerarse que el problema de ingresos por mernbresia ya estaba 
resuelto. 

Econornia Sociedad y Arnbiente, Consultores 1 1  



Evaluacidn final del Convenio AID - CClC 522-0363 Octubre de 1994 

la transferencia a la CBmara de 10s montos recibidos. Se plantea para 1995 abandonar el 
sistema de pago con libretas y ofrecer a 10s afiliados la opci6n de pagar adelantado el aiio 
entero con el incentivo de un descuento. Por otra parte se estB depurando la lista de afiliados 
para asegurar que todas las empresas e s t h  en la categoria adecuada a su tamaiio actual, 
estas actividades deberan resultar en un aumento en el monto recaudado. 

Por otra parte, las metas establecidas para 10s ingresos percibidos por la CBmara por concept0 
de servicios han sido cumplidas con creces, ya que 10s misrnos pasaron de Lps. 90,000 en 
1989 a Lps. 220,000 en 1993, registrando Lps. 3 1  1,000 a septiembre de 1 9 9 4  (estas cifras 
representan 7% y 8 %  de 10s ingresos totales para 1993  y 1 9 9 4  respectivamente). Estos 
servicios estBn constituidos principalmente por alquileres de oficinas a otras empresas e 
instituciones asi  como por el alquilqr de 10s salones de conferencias y la organizaci6n de 
seminarios, talleres y eventos diversos; asimismo, cobran cada vez mBs importancia 10s 
servicios prestados por el Centro de Informaci6nI sobre 10s cuales existen buenas expectativas 
de captaci6n de fondos en 10s prdximos aiios. 

No obstante el arnplio crecirniento registrado en 10s ingresos de la CCIC, 10s gastos han 
marcado tarnbien un rumbo ascendente a1 pasar de Lps. 1,332,000 en 1990 a Lps. 2,486,000 
en 1993 y a L.ps. 3,146,000 a septiembre de 1994. El increment0 en 10s gastos para el liltirno 
afio ha obedecido al reajuste salarial que estaba arin pendiente, a la compra de equipo de 
computaci6n para establecer el centro de informaci6n, la realizaci6n de 10s estudios tecnicos 
y a1 pago de las prestaciones sociales de 10s gerentes y empleados que ocurrieron en el marco 
de la reestructuraci6n. 

En el Cuadro No. 2, proporcionamos el estado de Perdidas y Ganancias de la CCIC para el 
periodo 1990-sept. 1994, identificando la parte que fue proporcionada por AID. El Convenio 
original estipulaba que AID cubriera 10s sueldos de dos de 10s tres gerentes, sus secretarias 
mss una porci6n de 10s gastos administrativos de la CCIC. En 1993 la cantidad desembolsada 
por AID ascend5 a Lps. 479,000, que representa el 1 5 %  del ingreso de la CCIC en ese aiio, 
mientras que de enero a septiembre de 1994, la cantidad desembolsada fue de Lps. 
1,629,000, lo que represent6 el 4 4 %  de 10s ingresos totales de la CBmara para ese periodo. 
Por el lado de 10s gastos, estos se incrementaron de manera importante at pasar de Lps. 
2,486,000 en 1993 a Lps. 3,146,000 para el periodo que va de enero a septiembre de 1994. 
Asi, 10s gastos financiados por 10s fondos de AID supusieron el 1 0 %  de 10s gastos totales en 
1993, mientras que en el periodo relevante de 1994  estos significaron el 4 7 %  de 10s gastos 
totales realizados por la CBmara. 

Sin embargo, este aumento no necesariamente representa una mayor dependencia financiera 
de la CCIC respecto a AID, ya que gran parte de estos fondos, exactamente Lps. 797,376.79 
(49% de 10s fondos cedidos por AID en este aAo) fueron destinados al pago de 10s contratos 
de asistencia t6cnica en 10s campos de saneamiento ambiental y transporte pliblico. Debido 
al alto crecimiento registrado en 10s egresos y a la desaceleraci6n mostrada por el crecimiento 
de 10s ingresos, durante 10s meses en consideraci6n para 1994, la diferencia neta entre estos 
dos conceptos (ganancia neta) se redujo al situarse en Lps. 580,000 comparados con Lps. 
8 13,000 de 1993 y Lps. 694,000 de 1992. 
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Cuadro IV. 2 Estado de perdidas y ganancias 

a sept. 

1. miles 1990 1991 1992 1993 1994 
lngresos 1605 1594 2459 3299 3726 

Membresia 744 999 1667 1580 1347 
Donaci6n AID 266 377 436 479 1629' 

Donaci6n tiempo y viajes directores 96 9 9 208 205 158 

Servicios y actividades 92 107 128 220 31 1 

Otros ingresos 407 12 20 81 5 28 1 
Gastos 1332 1510 1765 2486 3146 
Sueldos y honorarios pagados por AID 123 162 184 155 145 
Sueldos y honorarios pagados por CClC 402 43 9 51 6 709 706 
Horas hombre directores 9 2 95 180 180 135 
Subtotal 677 696 880 I044 986 
Gastos de administraci6n pagados por CClC 378 426 46 6 743 40 1 
Gastos de administraci6n pagados por AID 143 190 179 256 1484' 
Gastos de viaje directores 3 4 28 30 23 

Subtotal 524 620 673 1029 7908 
Contribuciones y donaciones pagadas 48 5 9 60 244 77 
Depreciaciones 123 132 151 139 124 

Otros gastos 2 0 3 1 3 0 5 1 
Subtotal 19 7 7 94 2 12 413 252 
Ganancia neta 273 84 694 813 580 

Notas: I /  lncluye 10s gastos en asistencia t6cnica para realizar 10s estudios sobre desechos industriales y transporte por 
ferrocarril, por un  total de Lps.797 mil. 

En el Cuadro No. 3 se presentan las cifras que perrniten determinar la capacidad de  f inanciar 
las actividades corrientes de  la CAmara por  s i  rnisrna, sin contar c o n  el  apoyo de  AID. En este 
cuadro, se han  separado 10s fondos de A I D  aplicados a gastos de capital y actividades 
extraordinarias de  consultoria, 10s cuales se designan "act ividades n o   continua^".^ Lo m i s m o  
permi te  estudiar el f inanciamiento del gasto e n  act ividades continuas, para ver s i  la C i m a r a  
cuenta  c o n  suficientes ingresos propios para rnantener sus act ividades actuales, a fa l ta  del 
f inanciamiento de  AID. 

AID financid a la CClC gastos en consultoria (asesoria t6cnica) Lps. 103 mil en 1993 y Lps. 
797 mil a septiembre de 1994, 10s cuales incluyen el pago de 10s estudios sobre transporte ferroviario 
y sobre desechos industriales. Adernis, 10s gastos extraordinarios comprenden la compra de bienes de 
capital (equip0 de cdmputo y un vehiculo), que registro montos de Lps. 71 mil y Lps. 21 1 mil para 
1993 y 1994 respectivamente. 
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Cuadro IV.3 EvaIuaci6n de autosostenibilidad de la CClC sin fondos de AID 

Concepto AID fondos AID fondos 
Total lngresos 479 2,615 3,094 1,629 1939 3,568 
Menos: Fondos de AID aplicados a 
gastos de capital y consultorias 174 174 1,008 1,008 
lngreso disponible para actividades 305 2,615 2,920 621 1,939 2.560 
continuas' 
Gastos en actividades continuas 292 1,865 2,157 474 1,359 1,833 

Sueldos y honorarios 155 709 864 145 706 85 1 
A dminis tracidn 137 743 880 329 40 1 730 
Otros (incluyendo depreciacidnl - 473 413 252 252 

Excedente de operaciones2 1 33 7 50 763 1 473 580 7 27 
Fuente: Nuestro c5lculo. en base a datos de la CClC 
Notas: 11 Para este an6lisis no se tornan en cuenta las donaciones en tiempo o especie por parte de 10s Directores. 

21 Si se agrega el rnonto asignado para la depreciacibn, el flujo de caja por operaciones contlnuas fue en cada atio 
mayor en aproximadarnente Lps. 130 mil, cornparado con la cifra aqui registrada. 
31 Hay una incoherencia entre 10s datos para ingresos y gastos corrientes atribuibles a AID, ya que deben ser iguales 
y no se deben registrar excedenfes por 10s rnisrnos. No se pudo aclarar este punto con el Depto. de Contabilidad. 

El cuadro demuestra que este es el caso, ya  que en 1993 la CClC utiliz6 L.292 mrn de fondos 
de AID para actividades continuas, apenas un 1 4 %  del total del gasto. En el mismo afio, la 
Cimara registr6 un  excedente de L.750 m m  de sus operaciones con fondos de otras fuentes, 
monto igual a 3 5 %  del gasto en actividades continuas y f ici lmente superior al financiamiento 
de AID. En 10s primeros 9 meses de 1994, la situacidn es menos favorable, ya que la 
dependencia en AID (relativa y absoluta) es mayor, con gastos corrientes de L.474 m m  
financiados por AID, representando u n  26% del total de gastos en actividades continuas. Sin 
embargo, hay un excedente de L.580 mm de ingresos provenientes de otras fuentes, monto 
igual a 3 2 %  del gasto en dichas actividades, y una vez m i s ,  suficiente para cubrir 10s gastos 
actualmente pagados por AID. 

Podemos concluir que la CClC todavia demuestra capacidad de autosuficiencia financiera, tal 
como demostr6 tambien el estudio de Richardson (1993). Sin embargo, es u n  tanto 
prepocupante registrar la reduccidn en ingresos de otras fuentes en 10s primeros 9 meses de 
1994, comparado con 1993. Si el ingreso del ljltimo trimestre se rnantiene a1 ritmo registrado 
hasta septiembre, el total anual sera L.2,585 comparado con L.2,615 en 1993. Ya que la 
inflacidn para 1 9 9 4  es proyectada en, aproximadamente, 30%, podemos concluir que el 
ingreso de otras fuentes se ha deteriorado fuertemente en terminos reales durante 1994. Es 
probable que esto sea en parte el product0 de la falta de necesidad de aumentar otros 
ingresos, por el auge en el uso de fondos de AID, provocado por el deseo de utilizar a. 
cabalidad el fondo disponible, frente al termino definitivo del Convenio. Sin embargo, se debe 
tambikn a las dificultades en la recaudacidn de cuotas de membresia, arriba mencionadas. En 
1995 la CClC tendr i  que fortalecer sus ingresos si quiere registrar un  excedente significativo 
de sus operaciones. 
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La capacidad de la Cimara de efectuar sus actividades corrientes de manera autosuficiente 
viene a demostrar que 10s fondos que AID ha proveido, han logrado fortalecer la organizacidn 
para realizar sus actividades de promocidn del desarrollo del sector privado de cara al futuro. 
Finalmente, cabe observar que 10s sistemas contables e la CClC son todavia poco flexibles para 
generar informaci6n de forrna Bgil y adecuada a 10s requerimientos gerenciales; por lo que el 
fortalecimiento de esta capacidad ayudaria grandemente a mejorar las actividades 
administrativo-financieras de la Cimara. 

3. EXPOCEN TRO 

Este centro, creado para la realizacidn de exhibiciones y ferias comerciales, es un proyecto que 
fue desarrollado por el sector privado a traves de la CCIC. Su construccidn fue finalizada en 
diciembre de 1990. Este proyecto ha sido administrado como una entidad separada de la CCIC; 
sin embargo, ha estado legalmente vinculado a la Cimara a traves de una responsabilidad 
financiera en la contratacidn de su deuda y en la administracidn de sus funciones. 

A diciembre de 1992, EXPOCENTRO presentaba una deuda bancaria de Lps. 5.0 millones, 10s 
cuales generaban una pesada carga en terminos de servicio de la misma, que 10s ingresos 
generados por sus actividades no alcanzaban a cubrir; la deuda fue contraida con cuatro 
bancos diferentes, 10s cuales cargan las tasas de inter& vigentes en el mercado; 
adicionalmente, presentaba deficit de operaci6n que ascendieron a Lps. 1.2 millones y Lps. 1.0 
millones para 1991 y 1992 respectivamente. Por lo tanto, en la evaluaci6n de 
autosostenibilidad de la CClC hecha en enero 1993 (Richardson, 1993), se serial6 la 
importancia de solventar este problema. 

De hecho, para septiembre 1994 el problema financier0 afrontado por EXPOCENTRO est5 en 
vias de solucidn, ya que la deuda de esa instituci6n ha sido reducida a Lps. 1.6 millones, lo 
cual ha sido logrado a trav6s de una donaci6n gubernamental por Lps. 4.0 millones, de 10s 
ingresos percibidos por la organizacidn de la conferencia mundial de inversiones, y de 10s 
ingresos obtenidos por 10s eventos montados en su local. 

4. El Cen fro de lnformacidn 

Durante 1993-94, con el apoyo de AID, la Cimara establecid una nueva i rea  de trabajo en el 
marco de su reestructuraci6n1 con la creacidn de un Centro de Informaci6n (CIN). Esta 
iniciativa se concibe para fortalecer el servicio que la C5mara ofrece a sus afiliados y adern&, 
generar ingresos. Para la creacidn del Centro de Informaci6n, la CClC realiz6 previamente un 
estudio que tenia por objeto: el disefio del CIN, el disefio de la unidad de investigaciones 
econdmicas, la definicidn de las funciones y orientaci6n del CIN; asi como perfilar lo que existe 
en terminos de sistemas de informacidn en el pais. 

Este Centro de lnformacidn e s t i  constituido por dos unidades: una base de datos y una 
biblioteca; 10s cuales disponen de informacidn econdmica y comercial de Honduras, 

Econornia Sociedad y Arnbiente, Consultores 15 



Evaluacidn final del Convenio AID - CClC 522-0363 Octubre de 1994 

Centroarnkrica y del resto del mundo. La biblioteca dispone d e  directorios comerciales d e  
diversos paises del mundo con 10s cuales Honduras mantiene alguna relaci6n econ6mica, posee 
a d e m i s  estudios realizados sobre temas  d e  inter& por parte d e  organizaciones d e  las 
Naciones Unidas, del Departamento de  Comercio d e  10s EEUU, Centro d e  Comercio 
Internacional, asi  corno de  organizaciones de  desarrollo d e  diversos paises. Adicionalmente 
cuenta con la inforrnacidn econ6mica generada por el Banco Central de  Honduras, la Direcci6n 
Nacional d e  Estadisticas y Censos, la Direcci6n d e  Gesti6n Empresarial del Ministerio de  
Economia y otras instituciones del pais. 

En base  d e  datos  computarizada s e  cuenta con informaci6n econ6mica y cornercial diversa 
originada en el BID, SIECA, BCH, FMI y otras instituciones internacionales (bisicarnente para 
el period0 1988-1993); asirnisrno, se cuenta con conecciones a bases  d e  datos  
internacionales. 

Los servicios d e  informaci6n del CIN son prestados a 10s afiliados a la Cirnara, a consultores, 
ernpresas internacionales y a1 pdblico en general. Existen planes para arnpliar 10s servicios 
prestados por el CIN a mod0 de  satisfacer las necesidades de  inforrnaci6n y d e  contactos d e  
10s afiliados y pliblico en general; asi corno para generar una buena fuente d e  ingresos para la 
Cimara.  Adicionalrnente, 10s planes comprenden la formacidn d e  una unidad d e  investigaci6n 
d e  rnercados que pueda satisfacer 10s requerimientos de  es ta  naturaleza que 10s ernpresarios 
puedan tener. 

El Centro d e  lnforrnacidn ha sido establecido con la compra d e  equipo de cdmputo consistente 
en t res  ordenadores personales, 10s cuales forman una pequefia red (administrada por un 
sistema operativo NOVELL), para lo cual uno de  10s cornputadores hace las veces de  servidor, 
contando adernas con fax-modem y una impresora (la descripci6n completa del equipo puede 
verse  en el Anexo No. 6). El personal que labora en el CIN e s t i  constituido por el jefe del 
Centro, un analista en sisternas de computaci6n y por una persona encargada d e  la biblioteca. 

Los ingresos generados por el CIN son todavia exiguos; sin embargo, la meta para 10s pr6ximos 
afios e s  volverlo completamente autosuficiente, en vista del potencial para la obteocibn de  
ingresos que tienen 10s servicios prestados por el Centro. 

dl Politicas de DiAogo 

Durante 10s afios 1989-94, la CCIC s e  ha mantenido corno firme representante de  10s intereses 
d e  s u s  miembros en el escenario de  la politica nacional. Asimismo, ha apoyado fuertemente 
varias de  rnetas d e  la Misi6n - AID referentes a1 fortalecimiento del sector privado. 
- - -  

Ademis  d e  responder a las peticiones d e  informaci6n y asesoria d e  10s miembros d e  la CCIC, 
mucho del trabajo de  10s dos  gerentes que  AID financiaba hasta marzo d e  1993 ,  estaba 
organizado alrededor de la necesidad de  responder a1 calendario legislative del Gobierno, y en 
ocasiones tratar de influir en este calendario con propuestas originadas en la CCIC. La CCIC 
ha participado en 10s procesos de  concertaci6n y discusidn de  diferentes anteproyectos de  ley, 
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reglamentos, acuerdos ejecutivos y otras acciones que han sido ideas que la misma Misidn AID 
ha prornovido, entre ellas se pueden citar: 

Ley de Municipalidades, 
Ley de Inversiones, 
Ley de Modernizaci6n Agricola, 

- Anteproyecto de Ley de Modernizacibn Financiera, 
- Adhesidn de Honduras al GATT, 

Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, 
Proyecto de Ley de Marcas y Patentes, 
Modernizacidn del IHSS. 

Adicionalmente, la Cimara ha participado fuerternente en el proceso de reformas al Cbdigo del 
Trabajo por medio de asesores legales especialistas en derecho laboral, en las discusiones para 
la implementacibn de un Cddigo Tributario, y en 10s procesos de negociaci6n de acuerdos de 
libre comercio con Centroarnkrica, Colombia-Venezuela y M6xico. La CClC tambien ha 
continuado dando su apoyo para el proceso de privatizaci6n (ver abajo). 

El Convenio de 1989 especificaba que la CClC tendria 12 reuniones formales a1 aKo con el 
GOH, con las autoridades locales y otros cuerpos del sector privado para tratar asuntos 
politicos; esta meta ha sido cumplida claramente. Asirnismo, la CClC se mantiene regularmente 
en contact0 con la Asociacidn Nacional de Exportadores de Honduras, FPX, COHEP, AND1 y 
la Asociacidn de Maquiladores. 

Tambien ha habido un dii logo estrecho con las autoridades locales de la ciudad y del 
Departamento, es asi que se han llevado a cab0 desayunos de trabajo entre el Alcalde de San 
Pedro Sula y la CClC y a traves de otros foros de comunicacidn para discutir temas de mutuo 
interks. Esto es congruente con el deseo que existe de incrementar la participacidn de 10s 
empresarios sanpedranos en el desarrollo del municipio. S e g h  la opini6n de la Direccibn 
Ejecutiva de la CCIC, el Consejo que la misrna ha establecido para tratar con 10s efluentes y 
desechos industriales es una muestra del crecimiento de la participacidn de la Cirnara en el 
desarrollo municipal. 

Las observaciones del alcalde de San Pedro Sula y la labor desempeiiada por la CClC en otros 
foros de concertacidn y discusidn de problemas nacionales y locales logran confirmar que la 
funcidn de la politica de dialog0 de la CClC ha sido ejecutada satisfactoriamente. 

Sin embargo, una advertencia es necesaria en este punto. La CClC ha apoyado algunas ideas 
que la AID no apoya, incluyendo la propuesta de Ley de la Autoridad del Valle de Sula 
(ADIVAS). De la misrna manera la Misi6n AID tenia reservas acerca del nuevo fondo 
habitacional del Gobierno, FOSOVI. ~e;o 10s gerentes de la CClC trabajaron en 1992 en la 
negociacibn para establecer un r6gimen especial para las contribuciones del sector privado a 
10s fondos que se originaron en el Valle de Sula. Mientras que no es nada sorprendente que 
no esten totalmente de acuerdo AID y la CCIC en algunos aspectos, si es sorpresivo encontrar 
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referencias explicitas que apoyan las negociaciones de ADIVAS y de RAP-FOSOVI en la agenda 
de actividades de politicas de didogo agregada a la extensidn del Convenio de 1992. 

De igual manera, se han ejecutado las tareas de dii logo a ser llevadas a cab0 por la Cimara 
durante 1993-94 bajo la extensi6n del Convenio, es asi que en materia de mejoramiento del 
clima de inversiones en el pais la CCIC ha tenido una participaci6n destacada en 10s procesos 
de elaboraci6n y concertaci6n de 10s anteproyectos de ley en materia de propiedad intelectual, 
para 10s cuales han sido llevados a cab0 seminarios de difusi6n del contenido de esa legislaci6n 
que fue aprobada en 1993 (10s cuales ademas han contado con cobertura periodistica). 

En materia laboral, la CClC no s61o ha participado en las discusiones para las reformas al 
Cddigo de Trabajo con un equipo de asesores legales, sino que ha trabajado estrechamente con 
otras instituciones en la solucidn de 10s problemas laborales surgidos en las ZPE y en la zona 
del Valle de Sula; asimismo, organiz6 en 1993, junto con la secretaria de Economia y Comercio 
una conferencia mundial de inversiones, a la cual asistieron inversionistas de todas partes del 
globo. Sin embargo, las autoridades de la CClC consideran que en la actualidad 10s esfuerzos 
que se hacen para atraer inversionistas no pueden ser muy fructiferos debido a la problem6tica 
por la cual est6 atravesando el pais, marcada mayormente por la aguda crisis energktica, la 
par6lisis de proyectos de infraestructura y la falta de disciplina macroecon6mica. 

La Enrnienda al Convenio hecha en 1993, tambien contempla entre las metas especificas, la 
participaci6n de la CClC en por lo menos ocho sesiones de negociaci6n para liberar el comercio 
en el marco de la consecuci6n de acuerdos regionales. Estas metas han sido ampliamente 
cumplidas con la participaci6n de la C6mara en 10s procesos de negociacibn, para la 
consecuci6n de una zona de libre comercio, que Honduras ha emprendido con MBxico, 
Colombia-Venezuela, y en las reuniones preparatorias que 10s paises centroamericanos o del 
"triiingulo norte" han llevado a cab0 para enfrentar esas negociaciones. En este campo la labor 
de la Ciimara ha consistido en participar en el proceso de fijacidn de las posiciones de 
negociaci6n en las diferentes mesas de trabajo, y ha participado en la celebraci6n de las 
negociaciones ya sea bajo la modalidad de cuarto adjunto o de forma directa en las mesas. 

En materia de liberalizaci6n financiera la CClC ha participado en el proceso de discusidn de las 
leyes que regu larh  el sector financier0 del pais; sin embargo, este proceso se ha visto 
paralizado debido a otros temas que ocupan un lugar prioritario en la agenda gubernamental 
y legislativa y en consecuencia no sf: organizd el seminario. 

Por otra parte tampoco se organizaron 10s seminarios conternplados referentes a la Empresa 
Nacional Portuaria y la privatizaci6n del Aeropuerto de San Pedro Sula. Sin embargo, respecto 
a este irltimo, habia progreso importante ya que en septiembre 1994  se fund6 (con fuerte 
apoyo de la CCIC) la Corporaci6n Aeropuertuaria del Norte S.A. y se han iniciado las gestiones 
para negociar con el Gobierno la transferencia de la adrninistraci6n del aeropuerto a la 
Corporacidn. 
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e ) Promocicin de lnversiones y Exportaciones, y Desarrollo de las ZPE5 

El Convenio de 1989 especifica que la CCIC debe trabajar muy de cerca con FIDE, FPX, FHlA 
y con el GOH para promover la inversi6n privada en Honduras y para realzar su imagen en el 
extranjero. Tambien especificaba que la CClC trabajaria para el desarrollo del sector privado 
de las Zonas de Procesamiento para Exportacidn (ZPE). 

Las metas a lograr por este trabajo e s t h  establecidas en tkrminos de la asistencia a las 
exposiciones de comercio en el extranjero y a organizar y promover misiones de inversi6n en 
el extranjero (lo que podriamos llamar "metas de actividad", ya que miden el esfuerzo de la 
CClC en una determinada direccidn); asi como seis nuevas compafiias que invertirian en 
Honduras, m6s seis compaAias hondurefias que empezarian a exportar, generando 1,500 
puestos de trabajo. Adicionalmente, deberian de establecerse dos nuevas ZPE operando por 
completo (comparativamante "rnetas de resultados"). En la extensidn de 1992, se especific6 
que la CClC estaria representada en la Conferencia de la Cuenca del Caribe en Miami y que 
enviaria una misibn de inversionistas a 10s EUA y a Europa durante el periodo de seis meses 
comprendido entre octubre de 1992 y rnarzo de 1993. 

En lo que respecta a las metas de resultado, est6 claro que estas han sido alcanzadas en todos 
sus aspectos. Para marzo de 1994 habian 73 empresas instaladas en 9 ZPE en operacibn, las 
que proporcionan 30,000 empleos directos en la zona del Valle de Sula6; mientras que las ZPE 
en la totalidad del pais generaron US$ 505 millones en exportaciones para 1993, del cual 
aproximadamente la tercera parte est6 constituida por valor agregado generado en territorio 
hondureAo, y alrededor de 42,000 puestos de trabajo. Es asi que este rubro se ha convertido 
en la tercer fuente m5s importante de generacidn de divisas para el pais, despuks del banano 
y el cafe, mostrando perspectivas de mayor crecimiento en el futuro. Los efectos 
extraordinarios que causa este progreso en 10s empleos e ingresos de las cornunidades 
cercanas estsn sintetizados en un estudio de base para medir el impacto de las ZPE encargado 
por AID en 1992, que ha sido actualizado en 1993 y 1994  (Price WaterhouseIESA 
Consultores). 

Es dificil estar seguro de la diferencia que causd la participaci6n de la CClC en lo que se 
consideraba un esfuerzo multi-institutional, per0 parece bastante claro que su contribucirjn m6s 
significativa se vi6 al principio de dicho esfuerzo, o sea durante el proceso de establecimiento 
legal de las ZPE. Sin embargo, debe reconocerse que la legislaci6n propia de las ZPE ya estaba 
en orden desde 1989, cuando el Convenio AID-CCIC fue extendido, y por tanto no es resultado 
del trabajo de la CClC durante el periodo de tiempo que el Convenio estipul6 y que es el que 
al presente se est6 evaluando. A partir de ese momento, la CClC se ha mantenido muy firme 
en su papel de realizar las visitas al exterior (delegaciones y asistencias a conferencias 

Agrupamos el tema de promoci6n de inversiones y exportaciones con el tema de desarrollo 
de las ZPE, ya que en la pr ic t ica existen Breas de trabajo comunes entre estos. 

Ver Actualizaci6n del Estudio de Base de las Zonas de Procesamiento para Exportacidn de 
Honduras (Price Waterhouse/ESA Consultores, 1994) 
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internacionales de negocios) y de ser anfitridn de las delegaciones visitantes, estos dos papeles 
han ayudado a mejorar la imagen de Honduras corno un sitio atractivo para la inversidn 
extranjera y ha sido complementaria a la conversidn estrategica de FIDE en la segunda mitad 
de 10s ochentas, con un Bnfasis en en la focalizacidn de la inversidn extranjera en el proceso 
de promocidn de exportaciones (FIDE, 1992). 

Por las razones expuestas, se puede concluir que la CClC operaba corno un cuerpo estrategico 
en las primeras etapas del esfuerzo de prornover la exportacidn, especialmente para la creacidn 
del proceso legislativo relacionado con las ZPE, per0 despuBs de eso ya no tuvo ninguna 
funcidn ejecutiva que fuera significativa. Sin embargo, durante el period0 1993-94 la CClC ha 
jugado un  papel muy irnportante en la solucidn de 10s problemas laborales que se han 
presentado en el sector, a trav6s de la promocidn del di i logo y la concertacidn entre.,los 
diferentes sectores involucrados. Este esfuerzo es de suma importancia, ya que la solucidn de 
estos problernas es clave para lograr un crecimiento continuo en el sector y para la posible 
inclusidn de Honduras en el Programa Comercial In.terino de 10s EEUU (si es que este fuese 
aprobado por el Congreso nortearnericano), y eventualmente para acceder al Tratado de Libre 
Cornercio de Norteamerica (NAFTA). 

En 10s liltimos afios tanto la CClC corno AID, han adoptado un nuevo papel para la CClC en lo 
que respecta al esfuerzo de promover la exportacidn: el prornover debates para buscar y 
encontrar soluciones a 10s problemas que se relacionen con el Bxito de las ZPE. Este papel es 
apropiado especialmente donde la solucidn a 10s problemas empieza con 10s cambios de politica 
gubernamental o de legislacidn, 10s cuales necesitan estar claramente definidos y ubicados, 
o donde se involucre el esfuerzo organizado del sector privado. 

Por otra parte, la CClC organizd misiones de negocios al extanjero para promover a Honduras 
corno sitio de inversidn, destacindose el papel que la CClC realiza al ser anfitridn de las 
delegaciones extranjeras. En 1993 la CAmara organizd junto con el Ministerio de Econornia y 
Comercio una conferencia mundial de inversiones, la cual contd con la presencia de 
inversionistas de diferentes partes del orbe. La Cirnara ha realizado estudios para investigar 
sobre el clima de inversiones en el pais y ha contribuido, proporcionando inforrnacidn en la 
realizacidn de diversos estudios nacionales o internacionales sobre la rnateria. Los gerentes de 
la  CClC le informaron a1 consultor que su relacidn operativa con FPX y la FHIA es 
insignificante. 

Sin embargo, e s t i  bastante claro que (con la excepcidn tan importante corno es la organizacidn 
de conferencias y delegaciones) el papel de la CClC en lo que se refiere a la promocidn de 
inversiones y exportaciones es mucho menos irnportante que el asumido por instituciones 
especializadas corno FIDE. Esto es asj debido a la limitada cantidad de recursos a d'isposicidn 
de la CClC y dada su naturaleza de "gremio". Una vez que el trabajo politico y legislativo es 
realizado, es natural que la CCIC se haga a un lado y deje que las instituciones especializadas 
y las compafiias privadas continuen el proceso. 
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f)  Privatizacibn 

El Convenio de 1989 especifica que la CClC organizars seis serninarios o talleres de trabajo 
para promover la privatizacidn. La extensidn del Convenio de 1992 programa varios seminarios 
de privatizaci6n para noviernbre de 1992 y varios cursos para enero de 1993; asimismo, en 
la enmienda de 1993 se contempla la necesidad de que la CClC apoye la privatizacidn de 
HONDUTEL, la ENEE, la adrninistracidn del aeropuerto de San Pedro Sula y el rnejoramiento de 
10s servicios de la ENP. 

El apoyo a la privatizacidn ha sido una gran prioridad de la CCIC, es asi que se ha promovido 
activamente la privatizacidn de Hondutel, la ENEE, el aeropuerto Ramdn Villeda Morales, el 
INFOP y algunos servicios prestados por las aduanas (una iniciativa nacida en el sen0 de la 
Cimara); este apoyo ha sido dado sobretodo a traves del poder de cabildeo de la CClC y de 
su capacidad de difusidn a trav6s de serninarios, conferencias de prensa y declaraciones 
evidenciando su posicidn ante la opinidn pljblica en 10s diferentes medios de comunicacibn. 
- 

De acuerdo con el oficial del Prograrna del sector Privado de AID encargado del Proyecto de 
Privatizacidn (entrevistado para la evaluacidn prelirninar en enero de 1993) la CClC no ha 
contribuido de forma prsctica a1 proceso de privatizacidn, por la sencilla razdn de que no ha 
sido necesario. Sin embargo, 81 Cree que puede jugar un papel de dar continuidad a la 
organizaci6n de seminarios, y especialrnente proporcionar apoyo politico para la privatizaci6n 
de HONDUTEL, actividad que pretende desarrollarse en 10s prdximos afios. 

g) Desarrollo del Mercado de Capitales 

El Convenio firmado en 1989 especifica que la CClC promover5 y dar5 apoyo logistico a1 
desarrollo de una bolsa de valores. Ninguna rneta especifica fue definida en el Convenio, per0 
de hecho, la Bolsa Hondurefia de Valores (BHV) fue establecida exitosarnente en San Pedro 
Sula en 1990. Actualmente la BHV cuenta con 77 empresas registradas, con un volumen de 
operaciones que ascendid a Lps. 626 millones en 1993, y que registra Lps. 791 millones a 
agosto de 1994; para hacer un total acurnulado de Lps. 1,629 millones desde su inicio de 
operaciones, en septiembre de 1990, hasta agosto del afio en curso. Asimismo, a trav6s de 
10s afios que lleva de funcionamiento se han diversificado 10s titulos valores que son objeto de 
operaci6n en la Bolsa, aumentando tambien en t8rminos de volumen y monto. 

Por otra parte, la CCIC est4 en condiciones de afirrnar que la BHV surgid de las reuniones de 
ernpresarios sostenidas en el sen0 de la CBmara, y que algunas figuras prominentes de la CClC 
(incluyendo al entonces Presidente Felipe Arguello) se convirtieron en directores de la BHV. 
S e g h  las palabras literates del gerente actual de la BHV, el Sr. Gustavo Raudales el apoyo de 
la CCIC fue "definitivo y contundente". No obstante, tambi8n dijo que para la BHV ya no es 
necesario recibir apoyo de la CCIC. 
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h) Desarrollo lnfraestructural 
- 

Con la extensidn del Convenio para 1993-94 se agreg6 a las actividades de la CClC a ser 
financiadas por AID, un esfuerzo hacia el desarrollo infraestructural - fisico y social - del Valle 

- de Sula. En cu in to  a la infraestructura fisica, se determin6 financiar estudios en 6reas en 
donde se consideraba posible una iniciativa del sector privado para enfrentar las necesidades 
infraestructurales identificados en el Estudio de Base del impact0 de 10s EPZ en la zona (Price 
Waterhouse, 1992). La idea fundamental era la de incentivar la movilizaci6n del sector privado 
para resolver 10s retos surgidos del Bxito de la estrategia de foment0 de 10s ZIPS. Para el sector 
transporte, se encarg6 un estudio para determinar la factibilidad de convertir el Ferrocaril 

- Nacional en el tramo entre Potrerillos y Choloma en un sistema de transporte masivo de 
obreros bajo la gesti6n privada. En el campo de manejo ambiental, se encarg6 un  estudio de 
10s desechos industriales de San Pedro Sula y opciones de tratamiento, una vez m6s con un  
enfasis en el rol del capital privado en la posible soluci6n del problema. 

AID consider6 que la CClC contaba con la capacidad gerencial para manejar dichos estudios, 
ya que uno de sus gerentes (el Ing. Luis F.Rivera) es un ingeniero civil con experiencia en 
consultorias. De hecho, a raiz de la muy necesaria reorganizaci6n del la Cgmara, iniciada en 
el mismo termino y arriba comentada, el Ing. Rivera se convirti6 en el Director Ejecutivo de la 
Csmara, asumiendo una amplia gama de responsabilidades, las cuales inevitablemente limitaron - .. 
el tiempo que 81 pudo dedicar personalmente a la  gesti6n de las consultorias en menci6n. For 
esta razdn, se recomienda que la futura delegaci6n a la CClC de responsabilidades de 
seguimiento y supervisi6n de estudios de consultoria, requeriri, ,d6neamente de la designacidn 
o contrataci6n de una persona que se encargase de estas labores a tiempo completo. 

Sin embargo, 10s dos estudios fueron ejecutados dentro del tBrmino acordado. En seguida, se 
presentan resumenes de sus conclusiones principales, con observaciones de la CClC y del 
evaluador sobre la calidad y 10s probables impactos del t r a b a j ~ . ~  

--. Transporte 

La extensi6n del Convenio para 1993-94 incorpor6 un estudio para determinar la factibilidad 
- tanto tBcnica como financiera para la construcci6n y operaci6n de un sistema de transporte 

privado por ferrocarril para carga y pasajeros, para el corredor industrial del Departamento de 
Cartes, comprendido entre Potrerillos y Puerto Cartes. El estudio se dividid en dos grandes 
sreas, la primera de las cuales consisti6 en la realizaci6n de un diagndstico del estado actual 
del transporte por carretera y del transporte por ferrocarril en la zona en consideracibn; la 
segunda se refirid a la factibilidad tecnica y financiera para rehabilitar y reconstruir la 
infraestructura y el equipo ferroviario. 

Se  debe rnantener en cuenta que uno de 10s estudios en rnencibn, el de  Desechos 
industriales, fue encargado a ESA Consulfores, la rnisrna organizacidn responsable de  la presente 
evaluacibn. En este caso no hacernos observaciones sobre la calidad del trabajo por ser parte 
interesada; sin embargo cornentarnos lo que creemos ser5 el impact0 del estudio. 
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El estudio fue realizado por la ingeniero de transporte Irma Lilliam Castillo, quien Ijderd a un 
grupo consultor constituido ademas1 por un lngeniero de ferrocarriles, un economista con 
orientaci6n en el Srea de transportes; 10s que contaron ademis con el apoyo de un asesor legal 
y un econornista adicional. El estudio di6 inicio en marzo de 1994, siendo entregado el reporte 
final en septiembre de este mismo afio. 

El anilisis econdmico encontr6 que 10s ingresos percibidos por concept0 de prestaci6n de sus 
servicios por parte del Ferrocarril Nacional (Lps. 0.23/ton-km), no alcanzan a cubrir 10s costos 
de operaci6n que ascienden a Lps. 0.83/ton-km. Asimismo, determin6 que las condiciones de 
las vias fkrreas y del equipo son deficientes, el equipo es obsoleto y no se presta un servicio 
de mantenimiento adecuado. Mientras tanto, el medio de transporte alternativo, que es el 
transporte carretero, es realizado (para la zona) a traves de 90.1 km. de vias de dos y tres 
canales en cada sentido, por las cuales circulan un promedio ponderado de 10,376 vehiculos 
por dia. 

El servicio de transporte de carga es prestado a traves de empresas comerciales, asociaciones 
cooperativas y transporte propio; sin embargo, ias empresas navieras o aduaneras muestran 
una creciente contrataci6n de 10s transportistas, como parte del mejoramiento de sus servicios 
integrados; la tarifa para el transporte de carga es de Lps. 4 a 5 por kildmetro. La demanda de 
este tip0 de transporte e s t i  determinada por las mercancias importadas o exportadas a trav6s 
de Puerto CortBs, las que ascendieron a 3.2 millones de toneladas metricas en 1993. Sin 
embargo, 10s volljmenes transportados por ferrocarril son cada vez menores, y estan 
constituidos principalmente (en el corredor en consideraci6n) por madera, trigo y alimentos. 

El transporte de pasajeros es prestado en el corredor en consideraci6n, por diez empresas que 
cuentan con 321 unidades con un promedio de 58 asientos; a partir de lo cual se estima una 
demanda ponderada de 20,081 viajes por dia. 

Se realiz6 una proyecci6n de la demanda tanto de transporte de carga como de pasajeros hasta 
el aAo 2020, determinhndose la asignacidn modal para 10s tipos de transporte existentes 
(ferrocarril y carretero). Posteriormente se consideraron posibles alternativas para satisfacer 
la demanda de transporte de pasajeros y carga. 

La alternativa de desarrollo ferroviario elegida para su anilisis de prefactibilidad en el estudio, 
consiste en la nivelacidn y alineamiento de la via, cambio de rieles, reparacidn del equipo de 
traccidn y remolque, rehabilitaci6n de la sub y superestructura de la linea fkrrea, rehabilitacibn 
del equipo ferroviario de mantenimiento, seiializacibn, y construcci6n de estaciones para 
pasajeros. Esta opcidn considera la compra del Ferrocarril Nacional de acuerdo a su valor en 
libros, parte del equipo disponible y de la linea ferrea; el costo total es de Lps. 46.8 millones, 
incluyendo imprevistos. 

El proyecto arroja una tasa interna de retorno nominal (TIR) de 13%, con un valor presente 
net0 de Lps. 4.2 millones; las tarifas reales encontradas (considerando una margen de utilidad 
del 20%) son de Lps. 0.1 5 por ton-km y 0.08 por pasajero-km, para carga y pasajeros 
respectivamente. La tarifa propuesta para el transporte de carga por ferrocarril seria menor que 
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la cobrada por el transporte carretero de carga; mientras que la tarifa propuesta para pasajeros 
es levemente mayor a las de 10s autobuses interurbanos; sin embargo, se considera que se 
puede ser competitivo en terminos de reduccidn de tiempos de viaje, cornodidad y seguridad 
en 10s horarios. 

Sin embargo, la TIR resultante es condicional al logro de un nlimero suficiente de usuarios y 
de un volumen suficiente de carga. El estudio encontrd que el transporte por ferrocarril es rn is  
car0 que el transporte por carreteras y que seria dificil cornpetir con este ljltimo medio, 
especialmente por la naturaleza de la carga que se utiliza en la zona. El principal usuario del 
ferrocarril en Honduras lo constituyen las compafiias bananeras, per0 el banano producido en 
la regidn es transportado por la via ferrea cubierta por la ruta El Progreso-Baracoa-Puerto 
CortBs, que es administrado por la Tela Railroad Company. En el corredor en consideracidn no 
existen plantaciones de esta fruta, por lo que 10s productos a transportar serian muy limitados 
(rnadera, trigo y alimentos) con volljmenes pequefios. 

De todas formas la tasa interna de retorno nominal encontrada para el proyecto de 13% se 
considera muy baja, considerando que [as tasas de inter& norninales se situan en el orden de 
27% anual. Debido a la estrechez de la rentabilidad obtenida, el estudio recornienda que la 
6nica alternativa para operar el proyecto seria realizar inversiones escalonadas, con montos 
reducidos atravds del alquiler de las vias ferreas y parte del equipo del Ferrocarril Nacional, 
negociando que las reparaciones que se realicen Sean parte del mismo alquiler. 

Estudio de transporte: observaciones del equ/;oo evaluador 

La CClC se expresa conforme con el trabajo realizado. Opina que el consultor cumplid 
responsablemente con 10s terminos de referencia y que el reporte es de calidad razonable 
considerando el nivel de esfuerzo acordado. Sin embargo, a criterio del equipo evaluador, 
existen varias debilidades en el estudio. 

i. Alcance del es tudio 

En primer lugar, el Convenio entre AID y la CClC especifica un estudio del corredor Puerto 
Cortes - Potrerillos. Sin embargo, la recomendacidn en el Estudio de Base (Price Waterhouse, 
1992) menciond una zona rn5s restringida, entre Choloma y Potrerillos, con una posible rarna 
hacia El Progreso. La razdn del mismo fuel que 10s gastos necesarios para reparar puentes al 
norte de Barracoa son fuertes, factor que habrii incidido negativamente en el TIR estimado por 
el consultor. Se debe recalcar, que no fue el consultor quien determind este parimetro del 
proyecto a estudiar; sin embargo dicha decisi6n habr i  incidido negativamente en la conclusicin 
relativa a la factibilidad del proyecto. 

ii. Servicio "metro" de transporte de pasajeros, versus servicio interurbano como adjunto de 
servico de carga 

El Bnfasis del estudio fue colocado en el transporte de carga, m5s que en el de pasajeros, lo 
cual es incongruente con 10s motivos que dieron nacimiento a la idea del estudio, 10s cuales 
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se referian a la necesidad de satisfacer la demanda de transporte de 10s trabajadores en la 
zona, especialmente de 10s que laboran en las ZPE (Price Waterhouse 1992) . 

Dentro de esta concepci6nt el estudio contempl6 un servicio interurbano de pasajeros, como 
un adjunto a1 servicio de carga. Por lo tanto el estimado de demanda parte de una medici6n del 
uso actual del transporte interurbano en la zona. Sin embargo la concepci6n original era otra. 
Se tratd de un servicio de "metro" regional para la zona metropolitanta extendiendo entre 
Choloma y Potrerillos con una rama a El Progreso (y posiblemente, La Lima), el cual representa 
una etapa intermedia entre urbano e interurbano. 

La diferencia es muy importante ya que un servicio tipo metro tendria un mayor frecuencia de 
paradas, especialmente dentro de la zona urbana y una parte de su mercado potencial seria 
para viajes dentro de las zona urbanas. T a m b i h  seria relevante para viajes cortos, desde las 
zonas residenciales de clase obrera en las afueras de las ciudades hacia lugares de trabajo 
ubicados afuera de la ciudad (p.ej. desde el sureste de San Pedro Sula hacia Blifalo). 

iii. Dernanda de 10s EPZ 

El estimado'de demanda se bas6 puramente en el trsfico actual de buses interurbanos, 
aplichdose el criterio de poder acaparar un 4 0 %  de dicha dernanda, de manera progresiva y 
llegandose a un total de 2 0  mil viajes por dia. Sin embargo, a1 tomarse en cuenta la posibilidad 
de demanda de transporte urbano, Bsta cifra seria m i s  alta. 

Ademis, es posible que la estimaci6n realizada subestime la demanda a futuro del sector EPZ. 
El consultor hizo encuestas en 10s EPZ, para determinar la posible demanda de este sector, 
deterrninando que entre 15 y 30% de 10s empleados hacen viajes interurbanos. Sin embargo, 
un  servicio "metro" no solamente ofrece cobertura interurbano. Cualquier trabajador con un 
tiempo significativo de viaje a trabajar podria optar por utilizar el metro para agilizar su viaje, 
ya que este pasaria muy cerca de la mayoria de 10s EPZs. Seg6n el estudio ESAIPrice 
Waterhouse (1  994), un 64% de trabajadores actualmente tarda rn is  de 3 0  minutos para llegar 
a su trabajo. Esto representa casi 40 mil viajes potenciales por dial cifra que aurnentaria con 
el futuro crecimiento del sector. Ademis, si hubiera un servicio de metro, el mismo tenderia 
a incidir en la proporci6n de trabajadores que viajan distancias mayores, ya que &to se volveria 
mds factible. Cabe mencionar, que lo mismo arrojaria externalidades importantes en cu in to  a 
la eficiencia del mercado de trabajo. 

iv. Precio de viajes 

El andisis de esta opci6n no incorpord la posibilidad de justificar un subsidio para el transporte 
ferroviario, con base en las externalidades positivas que podrian lograrse en terminos de la 
menor contaminaci6n generada en comparaci6n con 10s autobuses y mayor eficiencia del 
rnercado de .trabajo. Adicionalmente, merecia poner mayor atencihn, incluso para la 
cornparaci6n de tarifas, que el transporte urbano de pasajeros es subsidiado en un 50%, 
subsidio que probablernente desapareceri dentro del pr6ximo afio. Lo misrno elevaria el costo 
por viaje del bus urbano hasta L0.80 (ochenta centavos de lempira) el cual es su costo total 
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actual. Cabe sefialar que s e g h  ESAIPrice Waterhouse (1 994) u n  4 0 %  de trabajadores del 
sector ZPE actualmente gasta m i s  de L.2 por dia en su viaje a trabajar. En base a estas 
consideraciones, se podria considerar que existiria una demanda importante para viajes 
relativamente cortos en precios arriba de las de L.0.07 (siete centavos de lempira) por 
kilometro el cual utiliza el estudio de pre-factibilidad. 

v. Fuen tes de financiamien to 

Adicionalmente, no se identificaron la fuentes potenciales de financiamiento de un proyecto 
de esta naturaleza, consecuencia de no haber definido un  proyecto que pudiese resultar de 
inter& a inversionistas. 

En cierto modo, parece probable que algunas de 6stas debilidades en el estudio podrian ser 
atribuidas a1 no haber contratado un experto international con amplia experiencia en la 
privatizacidn de transporte ferroviario; asimismo, se carecid de u n  anilisis creativo para el 
disefio de posibles opciones para un  plan de accidn que pudiese hacer factible el transporte de 
pasajeros (especialmente de obreros), teniendo como punto de partida 10s recursos disponibles 
en manos del Ferrocarril National. 

En el i rea  de medioambiente se emprendi6 un estudio para "La Caracterizacidn y Medicidn de 
10s Desechos lndustriales en 10s Municipios de San Pedro Sula, Choloma y Villanueva", el cual 
tuvo por objeto establecer un  perfil de 10s desechos industriales y clasificar las diferentes 
industrias en terminos de requisitos de tratamiento. El estudio fue disefiado para obtener una 
estimacidn de la contaminacidn industrial de las zonas industriales de la ciudad de San Pedro 
Sula y de 10s municipios de Choloma y Villanueva. 

El estudio fue realizado por ESA Consultores, contando con un equipo de trabajo 
multidisciplinario que incluyb expertos hondurefios en el campo de la ingenieria ambiental, en 
combinaci6n con expertos internacionales en tratamientos industriales provenientes de 
ASHACT Ltd., empresa inglesa dedicada a1 diseiio de procesos, gerencia y administraci6n 
ambiental. La coordinacidn del trabajo fue Nevada a cab0 por Alison Thomas, cientista 
ambiental, participando asimismo, Rafael Dominguez especialista en hidr5ulica y saneamiento, 
el ingeniero quimico Lorenzo Balsiger, el economista y analista financier0 Ian Walker, todos 
pertenecientes a ESA Consultores; y David Hayward, ingeniero quimico de ASHACT Ltd. del 
Reino Unido. Este estudio did inicio en febrero de 1994, entregindose el borrador final en 
septiembre de este mismo afio. 

El estudio presenta informacidn sobre el context0 en que se ubica el proyecto, para ello 
describe y analiza aspectos tales como el sistema fluvial, sistema de alcantarillado y el marco 
legal que regula el funcionamiento del sector en la zona relevante para el estudio. 
Posteriormente se hace una caracterizaci6n del sector industrial en el i rea  de estudio, para ello 
se realiza una clasificacidn de las industrias segdn 10s desechos generados, se determina la 
magnitud del problema de la contaminacidn por medio del an6lisis por categoria industrial, la 

Economia Sociedad y Ambiente, Consultores 26 



Evaluacidn final del Convenio AID - CClC 522-0363 Octubre de 1994 

determinaci6n de la distribuci6n de la contaminacidn en el i rea, y resumiendo las 
concentraciones y caudales de desechos industriales. El estudio realiza una serie de 
recomendaciones tecnicas que tratan sobre el control de las descargas, se analizan las 
opciones para el tratamiento de aguas residuales por sector, se efectlia u n  disefio de esquemas 

i- de tratamiento para las aguas residuales para diferentes t ipos de industrias y se recomiendan 
medidas para la descarga adecuada de desechos sdlidos. Finalmente se consideran algunos 
aspectos organizativos y financieros para la solucidn del problema de generaci6n de desechos 

- industriales en la zona. 

Para lograr la caracterizaci6n y medici6n de 10s desechos industriales en la zona, se util izd el 
modelo predictivo INVENT8 (que es un  programa de ordenador desarrollado para la prediccidn 
de la produccidn de desechos industriales dentro de u n  6rea determinada con u n  minimo de 
acumulacidn de datos) y se realizd una auditoria detallada de 40 industrias; lo que permitid 
definir el marco general del problema y la identificacidn de las categorias industriales m6s 
problemiticas en terminos de generaci6n de desechos. 

. . Para identificar las necesidades de tratamiento de 10s desechos industriales fue necesario 
proponer dos juegos de normas, uno para la descarga a 10s rios y otra para la descarga al 
alcantarillado municipal. Las normas propuestas consisten en el establecimiento de limites 
m6ximos para la demanda quimica y bioquimica de oxfgeno, pH, temperatura, s6lidos, grasa 
y aceite y otras sustancias; segdn sea el destino de la descarga, por lo que las normas se 
hacen m8s exigentes cuando tienen como destino el rio. 

Se encontrd que el sector industrial en las localidades estudiadas ests de acuerdo con la 
promulgacidn de legislaci6n ambiental; asimismo, la mayor parte de 10s industriales 
reconocieron que es necesario resolver el problema que se est6 generando. Sin embargo, el 
estudio recomienda que 10s estindares que se establezcan por parte de las autoridades 
ambientales del pais, debersn estar basados tanto en la necesidad de controlar la 
contaminacidn como en la factibilidad de su cumplimiento por parte de la industria. 

En el estudio se hicieron estimaciones sobre 10s costos de inversidn en capital y 10s gastos 
corrientes en que se es necesario incurrir para construir y operar 10s sistemas de tratamiento, 
estas estimaciones fueron realizadas considerando el caudal promedio de efluentes seglin cada 
t ip0 de industria; Ambos tipos de costos fueron considerados seglin las opciones de descarga 
pertinentes. El anilisis incluyd opciones para la organizacidn y financiamiento de 10s sistemas 
de tratamiento y una breve evaluacidn de la capacidad local para disefiar y construir sistemas. 

Es importante destacar que el alcance del proyecto no fue determinar precisamente la calidad 
de descargas de todas las industrias en el i r e a  del estudio (un alcance asi estaria fuera del 
marco de u n  proyecto de esta escala). Hay que considerar este estudio como u n  proyecto 
preliminar para identificar la magnitud del problema y la necesidad de estudios futuros m i s  

El modelo INVENT fue desarrollado en lnglaterra por ASHACT Ltd. compafiia de ingenieria 
ambiental. El desarrollo y refinamiento del modelo fue financiado por el Banco Mundial. 
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enfocados en las categ0rias.y zonas geogrificas problematicas. Consecuentemente, hay que 
interpretar las estirnaciones de descargas de las industrias extrapoladas de la informaci6n de 
la auditoria con cuidado, siempre recordando la naturaleza global de 10s datos. 

La CClC tendr6 que jugar un importante papel en el proceso de elaboracidn y concertacidn de 
las normas que regulargn la descarga de desechos por parte de las autoridades competentes 
(la Secretaria del Arnbiente, la Municipalidad de SPS y otras instituciones involucradas). 
Asimismo, la C6mara tendr6 un carnpo de acci6n amplio para realizar cabildeos en favor de la 
obtenci6n de 10s recursos financieros para el establecirniento de 10s sistemas de tratamiento 
por parte de las empresas y para interceder con las autoridades gubernamentales para la 
obtenci6n de incentivos fiscales y tratamientos mas favorables para las actividades que 
apunten a la protecci6n del medioambiente, que Sean realizadas por las empresas. 

La CClC se expresa muy poisitivarnente sobre la calidad y utilidad del estudio de desechos 
industriales. Ya que el Equipo evaluador del Convenio es tarnbien de ESA Consultores, no 
procede hacer observaciones sobre la calidad de este estudio. Sin embargo, si es procedente 
observar que el Equipo concuerda que el estudio tendr6 una repercusi6n importante en cuanto 
aportari importantes elementos en la discusidn sobre la forma en que deberin resolverse 10s 
problemas generados por la descarga de desechos industriales en la zona. Es muy probable que 
a corto y mediano plazo las recomendaciones hechas en el marco del estudio Sean adoptadas 
o sirvan de base para la realizaci6n de estudios mas puntuales sobre las industrias en la zona; 
en todo caso la inminencia del establecirniento de regulaciones para la descarga de desechos 
industriales a ser 'realizadas por las instituciones gubernamentales correspondientes, 
proporcionan la garantia del aprovechamiento de 10s datos, hallazgos y recornendaciones 
hechos en el estudio. 

i 1 Mejoramiento de las Condiciones de 10s Trabajadores 

Las Enmiendas 5 y 6 del Convenio establecen como 6rea de trabajo para la CBmara para 1993- 
94 el mejoramiento de las condiciones de 10s trabajadores en terminos de habitaci61-1, cuidado 
de 10s niiios, educacidn y salud y derechos de 10s trabajadores. 

i. Vivienda 

En materia de vivienda la meta establecida fue: la terminaci6n de una nueva inciativa de 
vivienda obrera. Dicha meta fue cumplida ya que ZIP San Miguel ha desarrollado una iniciativa 
para dotar de vivienda a 10s trabajadores. Sin embargo, cabe dudar si hay una incidencia de 
la CCIC en este hecho. 

En esta i rea  la meta fue: el establecimiento de guarderias en 10 empresas, con un total de 200 
cupos. La concepci6n de este elemento del proyecto fue, que la Camara utilizaria su influencia 
para promover el desarrollo de este tipo de facilidades por parte de sus miembros. Sin 
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embargo, a falta de una respuesta de las empresas y en un a f i n  de cumplir con lo acordado 
con AID, la CClC logr6 obtener una donacidn de un terreno y 10s planos en Choloma para la 
construccidn de un jardin de infantes para 10s hijos de 10s trabajadores de las ZIP en esa 

i localidad. El montaje, administracidn y manejo del mismo se ha dejado en manos de la Sra. 
i - Julietta de Ka t t i n  quien tiene amplia experiencia de iniciativas similares, en el context0 del 

Parque lntegrado No. 2 en el Barrio Cabaiias de San Pedro Sula, donde se aplicaba una versi6n 
modificada de la metodologia "Montessori". 

- 
iii. Salud y Educacibn 

En el campo de la salud, se estableci6 la meta de contar con cuatro ZIPS o empresas suscritas 
al Sistema Medico de Empresa (SME) del IHSS. Este sistema consiste en la prestacidn de 
servicios mkdicos a 10s empleados de las empresas establecidas en las ZIPS. Los servicios 
mkdicos prestados comprenden medicina general, emergencias y el servcio de medicina 
especializada. Dicho regimen se considera valioso por introducir el servicio medico del IHSS 
a1 lugar de trabajo; sin embargo, representa mayor costo para el empleador ya que el tope de 
ingresos por prop6sito de cotizaciones es mucho mayor al normalmente aplicado en el IHSS. 
Dicha meta fue cumplida ya que para octubre 1994, s e g h  el IHSS, hay 5 EPZ suscritos al 
SME: ZIP Choloma, ZIP Villanueva; ZIP Buenavista; ZIP Bljfalo y ZIP San Miguel. Anteriormente 
solamente ZIP Choloma estaba suscrito a este r6gimen. 

Segrjn entrevistas con sus funcionarios, airn y cuando la CClC ha participado en las 
discusiones orientadas a modernizar el IHSS, la labor principal de la Cimara en materia de 
salud para 10s trabajadores se ha concentrado en la promoci6n de convenios entre clinicas 
privadas de la zona y las empresas radicadas en 10s parques industriales, es asi que se logrd 
que INHDELVA pudiese alcanzar un acuerdo con la Clinica Bendafia de San Pedro Sula en 
1993. 

En cu in to  a la educacidn, el Convenio de 1993-94 contempla un estudio de la educaci6n 
- .  primaria, actividad que no se lev6 a cab0 por considerarse ajena a 10s prop6sitos centrales de 

la C6mara. Lo que se hizo en el campo de educaci6n fue, una participacidn muy importante en 
la conformaci6n de la Empresa Universidad, ente constituido en octubre de 1994, despuks de 
una labor de cuatro meses, para fortalecer 10s vinculos entre la educacidn universitaria y el 
sector privado. Los participantes incluyen: CURN, UNITEC, la Universidad de San Pedro Sula; 
la Universidad Cat6lica, la Universidad Pedag6gica Nacional y por la empresa privada: CCIC, 
CIMIC, Empresas Juveniles y el Club Rofario. 

iv. Derechos de 10s Trabajadores 

En este campo, se determin6 la meta de establecer un sistema para monitorear y resolver 
violaciones de derechos laborales. Cabe preguntar si esto fue apropiado, cuando dicha 
responsabilidad debe corresponder al Ministerio de Trabajo. De todas maneras la meta no fue 
lograda ya que todavia no existe un sistema formal de esta indole. 
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Sin embargo, durante 1993-94, la CClC ha trabajado estrechamente con FlDE y la Asociaci6n 
de Maquiladores en buscar una soluci6n a la problem6tica laboral que se ha venido presentando 
especialmente en las Zonas de Procesamiento para Exportaci6n, para ello ha venido 
participando .en las reuniones tripartitas realizadas entre empleadores, 10s sindicatos y el 
Ministerio del Trabajo, con el objeto de identificar y resolver las diferencias que se han 
suscitado entre la patronal y 10s trabajadores. 

Asimismo, la C6mara ha organizado seminarios dirigidos a 10s empresarios y tecnicos asisticos, 
que buscan orientarlos en la comprensidn de la cultura nacional y de 10s trabajadores en 
particular, para familiarizarlos en la forma en que se desarrollan las relaciones obrero-patronales 
en el pais y concientizarlos de la necesidad de respetar las disposiciones laborales del pais. 
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V. CONCLUSIONES 

En la presente secci6n se presentan conclusiones con respecto a las preguntas hechas en 10s 
TBrminos de Referencia (TOR). Estas conclusiones siguen el orden de las preguntas 1 al 6 en 
Secci6n Ill de 10s TOR y se basan en 10s hallazgos arriba reportados. 

1. Las metas del proyecto: su disefio y cumplimiento 

a. Consideraciones generates 

Dentro de las metas de resultados principales disefiadas para este proyecto estan aquellas 
relacionadas directamente con las actividades de la Cimara y aquellas que se refieren a 10s 
impactos o resultados esperados de las actividades definidas. 

Para prop6sitos evaluativos es imporfante distinguir entre 10s dos tipos de metas ya que las 
relacionadas con la ejeccuci6n de actividades por la Cimara es t in  directamente bajo el control 
de la misma, mientras que el cumplimiento de metas de resultados no necesariamente lo es 
ya que depende de algrjn(os) supuesto(s) referentes al entorno de las actividades de la Cimara. 
Por otra parte tambien es posible que este tip0 de metas se cumpla sin que tenga nada que ver 
con la actividad de la Cgmara. 

Por esta raz6n es conveniente separar 10s dos tipos de meta ya que el incumplimiento del 
primer tip0 representa una falta por parte de la Cgrnara mientras que el incumplimiento del 
segundo tip0 no necesariamente refleja negativamente sobre la Cgmara, sino, puede ser 
atribuible al diseho y supuestos del proyecto. 

b. Metas de actividad 

En el Cuadro V . l  se resumen las metas referentes a actividades a ser emprendidas por la 
Cgmara bajo 10s tkrminos del Convenio. Se puede constatar que la CClC cumpli6 con la gran 
mayoria de las metas identificadas. Las reservas son: 

algunas de las actividades de dialog0 de politicas resultaron ser inapropiadas y se 
sustituyeron con otras actividades similares; 
el estudio de transporte ejecutado en 1994 tiene debilidades; y 
no se hizo el estudio sobre educaci6n primaria. 
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En el Cuadro V.2 s e  resumen las metas de resultados del proyecto, las cuales por su  naturaleza 
dependen no solarnente del esfuerzo de  la Cimara,  sino, inciden otros factores fuera del 
control de  la CBmara. 

Las metas establecidas en el Convenio referente a 1989-92 fueron cumplidas en s u  tb ta~idad .qf .  
6 '  Sin embargo a criterio del evaluador muchas d e  ellas (las sefialadas con *) tienen un enlace 
iJL?4 

poco direct0 con la actividad de  la Cimara y su  cumplimiento no s e  puede tomar como prueba \ ,: 
positiva del Bxito del Convenio. Por ejempio, e s  muy dificil creer en retrospectiva que, a falta \ 
del Convenio, no se habria dado durante 1989-92 por lo menos seis nuevas compafiias 
invertiendo en Honduras, 6 nuevas empresas hondurefias exportando, 1,500 nuevos trabajos 
en ZIPS o 2 nuevas ZIPS en pieno funcionamiento. Tal como s e  seiial6 en la seccidn d e  
hailazgos, el aporte mAs importante de  la CClC hacia el desarrollo de  10s ZIPS fue en la etapa 
legislativa, etapa cerrada antes de  empezar el Convenio en 1989. En es te  sentido, algunas d e  
las metas  d e  resultados en el Convenio correspondiente a 1989-92  fueron ma1 disecadas. 

La excepci6n a es te  punto son las metas de  resultados referentes a la autosuficiencia d e  la 
CCIC, ya que su  cumplimiento guarda una relaci6n bastante directa con actividades 
emprendidas por la CClC bajo el Convenio. Por lo tanto s e  puede concluir que  el Convenio 
ayud6 para fortalecer organizativamente a la CCIC. 

Por otra parte, las metas de resultados identificadas para 1993-94  bajo el rubro: "Mejorar las 
condiciones de 10s trabajadores" no fueron logrados en su  totalidad. Por el lado positivo, hub0 
progreso significativo con respecto a derechos laborales y la CClC jug6 un rol importante en 
el mismo. Tambien s e  estableci6 una inciativa de vivienda obrera vinculada con el ZIP San 
Miguel. Sin embargo dicha iniciativa ya estuvo en planeaci6n antes  d e  la extensi6n del 
Convenio y no hay un vinculo entre su  cumplimiento y la actividad de  la Cgmara. 

En el 5rea de  cuidado d e  nifios la CBmara hizo un esfuerzo importante para cumplir con lo 
acordado con USAID, con la formaci6n de una guarderia en Choloma. Sin embargo el evaluador 
tiene reservas sobre la conveniencia de irnpulsar la CClC hacia la provisi6n directa d e  este  tipo 
d e  servicios ya que e s  institucionalmente inapropriada. Lo id6neo seria que 10s ZIPS tomen este  
tip0 de  inciativas y que la Cimara lirnite su  actuar a la promoci6n d e  las mismas. 

En el 5rea de salud s e  quiso fortalecer el Sistema Medico de  Empresas (SME) del IHSS a traves 
d e  la suscripci6n a1 mismo de  m i s  ZIPS, cosa que se logr6 a traves d e  la incorporaci6n d e  5 
ZIPS dentro del SME para octubre 1994 .  Sin embargo no esti claro cual fue la incidencia de 
la Cimara en este  logro. La C6mara tambi6n promovi6 un convenio entre un parque industrial 
y una clinica privada que se supone es una alternativa a1 uso del SME. Si bien es cierto que 10s 
trabajadores son beneficiarios del servicio negociado, con es to  no s e  contribuye al 
fortalecimiento del sistema de  seguro social medico en  la zona. 

En cuanto a educaci6n s e  estipul6 la ejecuci6n de  un estudio de educaci6n primaria, el cual no 
s e  hizo. El evaluador Cree que la planificacidn de la educacidn bisica no cae  dentro de  la misidn . 
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apropiada de la CCIC, asi que la actividad fue ma1 concebida. . . A diferencia, la Camara tuvo una 
i. participaci6n importante en la formacibn de la Empresa Universidad en octubre 1994, ente 

dedicado a mejorar la cooperaci6n entre el sector privado y el sector universitario. La misma 

I representa una actividad en el sector educacibn, mucho m i s  afin con la misi6n de la Camara. 
L-. 

En conclusi6n, creemos que el diseAo del programa para 1993-94 referente a condiciones 
laborales tuvo algunos defectos. En general, las actividades y metas estipuladas en esta parte 

- de la reforma del Convenio tiene olor a un "listado de compras" en que se le requiere a la CClC 
que haga gestos en varios campos relevantes, sin considerar si esto constituye o no un rol 
relevante para la Cimara o como se compaginaria la actividad de la C6mara con la de otras 

.., instituciones. Este punto es especialmente claro con respecto a la asignaci6n de un estudio 
sobre la educacibn primaria per0 tambien es relevante a las metas especificadas en 10s campos 
de vivienda obrera y guarderias infantiles. 

- -< 

A diferencia, el Area de derechos laborales, es un campo en donde fue muy importante contar 
con una intervenci6n del sector privado en la negociaci6n con el sector laboral. La Camara 
puede presionar por el cumplimiento de las leyes y normas acordadas, abogando por el inter& 
de la colectividad de sus miembros, por encima de 10s intereses de cualquier empresa 
individual. Sin embargo no fue apropriado estipular que la Camara sea el ente que organise un 
sistema de monitoreo de abusos; esta es una labor del Ministerio de Trabajo. En cuanto a la 
promocicin del Sistema Medico de Empresas (SME) es apropriado que la Cimara promueva el 
uso del SME entre su membresia; sin embargo, a h  y cuando la meta de 4 ZIPS suscritos al 

. .- 
SME fue logrado, no esta claro que el mismo sea un resultado de las actividades de la Camara. 

2. Eficacia de la estrategia 

Los hallazgos reportados dejan sin lugar a dudas que el sector privado del Valle de Sula e s t i  
considerablemente m8s fuerte en 1994 que en 1989, tanto en terminos de su actividad 

.- econbmica como en tkrminos de su presencia en 10s debates en torno a la estrategia de 
desarrollo del pais. Tambien es palpable el fuerte crecimiento en el empleo en el Valle de Sula 
en el period0 en referencia. A criterio de 10s evaluadores, estos logros son en gran parte 

- - atribuibles al esfuerzo de la Misi6n de USAlD y su Programa del Sector Privado, del cual el 
Convenio con la CCIC forma parte. Lo que es mucho m i s  dificil determinar es, cual es el aporte 
especifico de 10s diferentes elementos de este programa a la totalidad. 

Si se fuera a atribuir todo este logro al proyecto con CCIC seria, posiblemente, el proyecto mas 
efectivo en terminos de costo - beneficio que la Misibn haya tenido en su historia. Sin embargo 
seria mas apropriado asignar el logro a la totalidad del programa de AID con el sector privado 
(con 10s otros elementos de COHEP y FIDE), junto con el esfuerzo de la oficina de Economic 
Policy Analysis y 10s condicionamientos de 10s desembolsos de 10s fondos ESF, junto con el 
impacto de las condicionalidades del FMI, Banco Mundial y BID. 

Por otra parte, es conveniente enfatizar que, en su condicibn de gremio del sector privado, 
dificilmente cabe dentro de la Misi6n de la CCIC "la generaci6n de empleo". La Misi6n de la 
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CClC es la de representar y fortalecer el Sector Priv.ado de la costa norte. Es perfectamente 
posible que esto resulte en m i s  empleo, per0 la estrategia en este sentido pertenece a AID y 
las dem6s agencias de desarrollo y no a la CClC como tal. Se debe rnantener una distinci6n 
clara entre la Misi6n de AID y la de sus contrapartes. 

3. Los beneficios del proyecto para la economia nacional 

Es imposible aislar 10s beneficios econ6micos del convenio con la CCIC del impacto de 10s 
dem6s proyectos relevantes a1 entorno. Lo que se puede constar con mucha seguridad es, que 
el efecto en su conjunto de todos 10s proyectos, tendientes a liberalizar la economia y 
promover la inversi6n privada, ha sido muy positivo para la economia nacional, por la 
generaci6n de empleo y de un flujo de divisas muy significativo. El sector rnaquila es ahora la 
fuente de m5s puestos de trabajo que el sector banano y es la tercera fuente mAs importante 
de divisas en la cuenta corriente de balanza de pagos. 

4. Los beneficios del proyecto para la economia del Valle de Sula 

Los beneficios para la economia regional del Valle de Sula de la estrategia de promocirjn de 10s 
ZPE han sido enormes, especialmente en lo que se refiere a la creaci6n de empleo para la mano 
de obra no capacitada. La gran mayoria de estos trabajos son para mujeres. El dinamismo de 
la inversi6n privada tambi6n incidi6 en la orientacidn hacia la zona de importantes inversiones 
pfiblicas en infraestructura. 

Por otra parte, cabe sefialar que el Convenio AID-CCIC ha sido muy relevante a la identificaci6n 
y correccidn de nuevos problemas surgidos del crecimiento econ6rnico. Fue a1 amparo de este 
proyecto que se encargaron 10s estudios del impacto del crecimiento de 10s ZPE y el estudio 
de efluentes industriales, el cual servirA de base para una inciativa para resolver este problema. 
En cuanto a1 estudio de opciones de transporte, el evaluador tiene reservas sobre la validez de 
las conclusiones establecidas en el mismo. 

La CClC ha sido muy activa en la resoluci6n de 10s problemas laborales de 10s ZPE y su 
autoridad dentro del sector privado es un factor importante a favor del establecimiento de un 
clima de respeto para 10s derechos laborales en la zona. Sin embargo la CClC no puede ni debe 
sustituir las funciones del Estado en este campo. 

Finalmente, existen dudas en cuanto a1 impacto de la actividad de la CCIC en la vivienda 
obrera, salud, educaci6n y cuidado para nifios. El evaluador considera que esta parte del 
prograrna fue ma1 concebida ya que muchas de las actividades prescritas no guardaron una 
relacirjn apropiada con la Misi6n de la C6mara. 
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5. Sostenibilidad de la CClC 

La Camara se ha reorganizado y ha fortalecido su capacidad de generar ingresos y el analisis 
financier0 demuestra que podr i  mantener sus actividades actuales al futuro, a pesar de dejar 
de recibir el apoyo de AID. En 1993, 10s fondos de AID pagaron apenas 14% de 10s gastos en 
actividades normales (continuas) de la CClC y habia un excedente de operaciones igual a 35% 
de dichos gastos. En 1994 (hasta septiembre) AID ha pagado 26% de 10s gastos normales y 
el excedente es de 32% de 10s mismos. Asi  que la CAmara ya cuenta con ingresos suficientes 
provenientes de otras fuentes para sustituir el ingreso recibido de AID. 

El Centro de Informaci6n (CIN) representa un nuevo intento de diversificar su base de ingresos 
a futuro; sus resultados estan por verse. La deuda de EXPOCENTRO ha sido liquidada en casi 
un 80%. 

La membresia se ha estabilizado y sere dificil crecer tan ripidamente a futuro debido a la 
formaci6n de nuevas csmaras en las ciudades vecinas de San Pedro Sula. La CAmara tehdr8 
que mantener un esfuerzo serio para fortalecer su recoleccidn de cuotas de membresia. 

Sin embargo, hay indicaciones que la membresia ha respondido muy positivamente a la 
profesionalizaci6n de la CBmara y al hecho de recibir servicios como son el estudio de 
desechos y el CIN. 

6. Rol frente a acuerdos de libre comercio 

La CClC ha continuado actuando a favor de la negociaci6n de 10s acuerdos de libre comercio 
a nivel regional. En cuanto a la posible accesi6n de Honduras al TLC o al PCI, las actividades 
de la Cdmara han anticipado 10s posibles problemas que Honduras enfrentara en cuanto a 
derechos laborales y politicas ambientales. No cabe duda que sus actividades han ayudado 
para alistar el sector privado para aceptar las consecuencias en las areas mencionadas de una 
futura negociaci6n con 10s EE.UU. Es rnuy importante que la Camara siga con estas actividades 
en el futuro, especialmente en cuanto a la modernizaci6n del Cddigo de Trabajo; y la 
reglamentacidn de la contaminaci6n industrial. Cabria pensar en cabildear una inciativa privada 
para formar empresas de servicios ambientales capaces de solventar el problema de la zona. 
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Cuadro V. l  Evaluacidn de las metas de actividad identificadas para la CClC en 10s Convenios de Donacidn USAID-CCIC, 1989-94 

Areda  c tivida d Meta Resultado 
acordada 

Politicas de Didogo 
Reuniones con GdH, rnunicipalidades y el sector privado, 1 2  por afio Cumplida 
1989-92 
Serninarios y conferencias de prensa relacionados con 3 Cumplida: se realizaron sesiones sobre propiedad intelectual, 1.a 
rnejoras en el clima de inversiones, 1993-94 modernizaci6n del Cddigo de Trabajo; y se organizd la Conferencia 

Mundial de Inversiones. 
Asistir en sesiones de negociaci6n relacionadas con 8 por afio Curnplida: la CClC participd en negociaciones con MBxico, Colombia y 
liberalizacidn cornercial regional, 1993-94 Venezuela y con el grupo del "tridngulo del norte". 
Seminariolconferencia de prensa sobre la liberalizaci6n 1 No cumplida, porque la legislacidn se estancd en el Congreso 'y no fue 
financiera, 1993-94 relevante organizar un seminario. 
Reuniones con HONDUTEL y ENEE para discutir trirnestral Curnplida, la CClC ha participado en las discusiones de privatiicacidn 
problemas para la privatizacidn de sus servicios, 1993- sobre arnbas empresas 
9 4 
Serninarios para promover la privatizacidn del aeropuerto 1 de cada uno No se celebraron 10s seminarios sobre estos ternas per0 se constituy6 
de SPS y reforrna de la Empresa Nacionai Porturaria, la Corporacidn Aeropuertuaria del Norte S.A. en septiembre 1994  y se 
1993-94 iniciaron las gestiones para asumir la adrninistracidn del aeropuerto. 
Promocidn de exportaciones e inversiones I 

Asistir en ferias comerciales y rnisiones de inversi61-1, 2 de cada uno Cumplida 
1992194 por afio 
Traer rnisiones de inversidn a Honduras, 1989192 5 en total Curnplida 
Privat izacih 
Organizar serninarios y talleres, 1989192 6 Cumplida 
Desarrollo infraestructural 
Estudio para un sistema privado de transporte 1 Curnpli'da, per0 el reporte tiene debilidades. 
ferroviario, 199314 
Estudio de contarninacidn industrial, 199314 1 Curnplida. 
Mejorar las condiciones de 10s trabajadores (1 993-94) 
Ejecutar estudio sobre necesidades de educaci6n 1 No se hizo; se consider6 inapropriado corno actividad de la C6rnara ya 
primaria y continua que no hay enlace con actividades del sector privado. Por otra parte la 

CClC participd en la formacidn de la Empresa Universidad, ente de 
cooperaci6n sector privado-universidades. 



Cuadro V.2 Evaluacidn de las metas de resultados identificados en 10s Convenios de Donacidn USAID-CCIC, 1989-94 

Meta Resultado/l 
Area / resultado a ser fogrado acorda da 
Auto-suficiencia (1 989-92) 
Nuevos rniernbros 400 378 
Crecirniento en cuotas de rnembresia2 25 % 131% 
Crecimiento en cuotas  or utilidad de3 servicios 17% 42 % 
Promoci6n de exportaciones, inversiones y ZPEs 
(1 989-92) 
Compaiiias nuevas invertiendo en Honduras 6 Curnplida * 
Compaiiias hondureiias ernpezando a exportar 6 Cumplida * 
Mantenirniento o creacidn de empleos 1500 Cumplida * -  
Zonas de procesarniento de exportaciones 2 Cumplida * 
totalrnente operativas 
Mejorar las condiciones de 10s trabajadores (1 993- 
94) 
Nueva iniciativa de vivienda para trabajadores I Proyecto de vivienda de ZIP San ~ i ~ u e l  en marcha. * 
terminada 
Ernpresas con guarderias 1 cupos totales 10 / 200 La CClC gestiond la donacidn de un terreno en Cholorna y planos 

para la construccibn. 
Ernpresas o ZIPS suscritas a SME 4 SME est6 establecido en ZIPS Cholorna, Buenavista, Villanueva, 

Bfifalo y San Miguel. Por otra parte la CClC facilitd la negociacidn 
entre el parque INHDELVA y la clinica privada BendaAa para ofrecer 
una cobertura hospitaliaria a 10s ernpleados. 

Establecimiento de sisterna para monitorear y 1 
resolver violaciones de derechos laborales 

Sin curnplir; sin embargo no es necesariamente apropiado que la 
CClC establezca este sisterna ya que corresponderia al Ministerio de 
Trabajo. Por otra parte la CClC ha estado rnuy activa en la 
identificacihn y resolucidn de problemas en este campo. 

Notas: 11 Cuando la actuacidn de la rneta estipulada no esta necesarrarnente relacronada con las actrvrdades de la CClC bajo el Convenio esto se seiiala con *.  
21 Los ingresos por rnernbresia aumentaron a Lps. 1.7 rnrllones a 1992; sin embargo, disminuyeron a Lps. 1.6 rnillones para 1993. 
31 Los ingresos por sewicios aumentaron de Lps. 9 0  mil en 1989 a Lps 128  mil en 1992; rnostrando a l in  un mayor crecirniento para 1993  al situarse en Lps. 2 2 0  mil, 
lo que representa un  aumento de 144% respecto a 1989. 



s e r i  tomado en cuenta para proponer cambios adecuados, de ser necesarios, en la 
legislaci6n o su reglamentaci6n. 

dl Ana'lisis de las capacidad asimilativa del sistema fluvial y de opciones de tratamiento 
existentes: El Consultor se informars de estudios existentes sobre la capacidad de 
carga de 10s rios y sobre las soluciones de tratarniento, existentes y propuestas 
(inclyendo las de DIMA) en la regi6n. 

el Catastro de lndustrias: El Consultor practicari un Catastro de lndustrias del i r ea  de 
cobertura del estudio, usando 10s archivos de censos a nivel nacional y 10s de la CCIC. 
Se creari  una base de datos que contenga la informaci6n siguiente para cada industria: 

- Ubicaci6n geogrifica 
- Nlimero de ernpleados 

Direcci6n postal 
- Caracteristicas de su producci6n 
- Lineas de producci6n y proyecciones de expansi6n a mediano y largo plazo 
- Caracteristicas de su sistema de rnanejo de desechos 

Se producir6 una hoja de informaci6n por cada f6brica. Esta informaci6n se mandari  a 
la industria relevante para sus comentarios, correciones y observaciones. Una vez 
confirmada la informaci6n, se insurniri a una base de datos computerizada. 

fl Primera corrida del modelo INVENT: Utlizando la informaci6n del Catastro de 
Industrias, El Consultor practicari una primera corrida dei modelo INVENT. Esta corrida 
proveers una estimaci6n de las descargas dentro de la zona bajo estudio y permitir6 la 
clasificaci6n de las industrias en forma preliminar. 

1.4 Fase 2 - Auditoria Detallada de 10s Desechos Industriales. 

Los resultados de la prirnera corrida del rnodelo identificarin las industrias, inicialmente 
clasificadas corno potencialmente contarninantes tanto corno las probablemente no 
contaminantes. En base a esta informaci6n se definiri una muestra de 40 industrias, 
estratificadas para representar 10s diferentes insumos, procesos y productos e 
incluyendo industrias clasificadas corno equivalentes a dom6sticos, cuyos desechos se 
podrian desgargar directamente a1 sistema municipal sin pre tratarniento; 10s 
probalemente contaminantes por alto DBO, cuyos desechos necesitan pre-tratamiento 

- - - -  antes de estar dexargados al sistema municipal; y 10s probablemente productores de 
desechos t6xicos, 10s cuales n? deben entrar el sistema municipal. Esta muestra estar i  
sujeta a estudios empiricos detallados de sus efluentes y sus desechos solidos. La 
muestra se concentrar6 en 10s tipos de industria rn is  probablemente contaminantes. El 
Consultor visi tar i  a cada una de las industrias en la muestra, trabajando con el 
ingeniero de planta o 10s ingenieros encargados de 10s procesos, para lograr un 
conocimiento de 10s procesos y establecer un balance material aproxirnado de sus 
insumos, productos y desechos. En base a esta informaci6n se diseiiari una 
metodologia para un rnuestreo fisico de 10s desechos de la planta para analizar 10s 
contenidos y caudales. En cada fibrica, El Consultor tomar i  muestras compuestas, 
disefiadas para ser representativas de 10s diferentes procesos ejecutados en la planta. 

- 



Dependiendo de la definici6n precisa de 10s problemas tecnicos de medicidn, se usaran 
equipos confiables ya sean manuales o automiiticos para recopilar las muestras y medir 
10s caudales de 10s desechos. El Consultor se encargari de indentificar 10s equipos 
necesarios y contratarsu uso para el tiempo necesario. A las muestras compuestas se 
les asignarii un  c6digo para preservar la confidencialidad antes de someterlas al anilisis 
del Laboratorio de M Q  en Tegucigalpa. En cada caso, se evaluarin las muestras para 
10s factores miis relevantes al tratamiento y disposicidn del efluente, considerandose 
las siguientes pruebas: 

- Demanda Bioquimica de Oxfgeno (DBO) 
- Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 
- Sdidos totales 
- Sdidos suspendidos 
- S6lidos volitiles, 
- pH 
- Metales 
- Componentes orginicos 
- Componentes t6xicos 

El anAlisis exacto a ejecutarse en cada caso se determinarii por El Consultor en base a 
informaci6n sobre el tip0 de proceso, las materias primas, 10s solventes, 10s reactivos, 
10s productos y sub-productos de la fiibrica. La informacidn derivada de este muestreo 
industrial, que sera confidencial, se ha de utilizar s6lamente para el estudio actual. 

1.5 Fase 3 - Analisis de desechos, calibraci6n del modelo INVENT y segunda corrida del 
modelo INVENT. 

En esta etapa el consultor calibrarii 10s parimetros del modelo INVENT para representar 
con mayor precisi6n la realidad de la industria, acorde a 10s resultados de 10s aniilisis 
de laboratorio y la auditoria de desechos industriales. Una segunda corrida del modelo 
se r i  realizada usando estos nuevos datos. Este ejercicio permitirii la preparaci6n de un 
perfil del origen de desechos industriales en el Area del estudio. El perfil describira la 
industria, su proceso industrial, el tipo de efluente producido, el volumen, contenido y 
concentracidn del efluente producido. A partir de este perfil las industrias seran 
clasificadas en t6rminos de sus probables patrones de desechos industriales y sus 
necesidades de tratamiento. Este perfil identificarii 3 tipos de industrias: las que 
producen desechos que no requieren tratamiento, o sea que pueden decargar sus 
desechos en el sistema de captaci6n municipal; aquellas que probablemente producen 
altos contenidos de DBO y requieren de tratamiento biol6gico secundario 
(pretratamiento) y aquellas industrias que probablemente producen efluentes t6xicos 
y requerirsn facilidades de tratamiento especial. 

- 

1.6 Fase 4 - Disefio de recomendaciones para opciones de soluci6n incluyendo aspectos 
t6cnicosI organizativos y financieros. 

Partiendo del andisis del perfil de desechos industriales, la locaiizacidn y dispersi6n de 
las industrias, el tip0 y caudal de efluente producidos y la capacidad natural de 10s 
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cuerpos de agua receptores diversos, El Consultor diseiiars opciones de tratamiento. 
Se har5n estimados del costo aproximado de las opciones y se proveeran diseiios 
preliminares para orientar 10s estudios de diseiio y factibilidad de soluciones definitivas. 
El Consultor har6 propuestas 'de posibles esquemas de la organizaci6n social y 
financimiento de las opciones de tratarniento identificadas, incluyendo opciones de 
cooperacidn bilateral y trilateral entre el sector privado hondurefio, el sector p6blico 
hondurefio (incluyendo la municipalidad de San Pedro Sula) y 10s Organismos 
lnternacionales Financieros del desarrollo. Se h a r h  proyecciones financieras que 
sefialaran 10s ingresos necesarios para financiar la inversi6n adecuada y que sirvieran 
de punto de referencia para el estimado del monto de subsidio que seria necesario para 
hacer factible el proyecto. 



TERMS OF ELEFEmNCE 
Final Evaluation of the 

Cort6s Cl~anlber of Co~nn~c rce  and. Industry (CCIC) Projcc': 
(522-0363) 

I. - BACKGROUND 

Foundcd in 1931, thc CCIC is thc oldcst, largcst m d  most ~ C S P C C I C C I  institution or  i:s !y?c i i i  

thc country. As a rcsult of a long standing tradition of i~wolvcmcnt in thc I i o ~ ~ t l u r ; ~ ~ i  
"'"!lCC sociocco~~ornic and political environrnc~~t, the Chalnbcr has cvolvcd into a powcrl'ul pr,.,, 

in national affairs, espccially in thc city of San Pedro Sula, whcrc thc CCIC is li>cn:c:I. :is 

well as in the surrounding Sula Vallcy rcgion, thc most in~portant cconorllic dc~.clopmcri: c: l i  :. 
in  I-Iondurns. 

Thc CCIC project has been part of a broader ~ ~ d ~ ~ / l - ~ o n d u r a s  cffort to support s~~i;!i::c,i 
ccononlic growth in Honduras. The cffort has focused on economic poliq. rcforms ai!--. .:,.! r:: 
incrcasing investment, production, and tradc; and encouraging a vigorous privatc-src!or 
rcsponsc to the improvcd policy cnvironmcnt. 

The god  of thc CCIC project is to incrcasc t l ~ c  priiea[c scctor's colitributici~i to cco;;~:,:: , . :  
growth, cmplopnent generation, ncw private invcstmcnt and incscascd csports. 7.iic  pi^;;;,^ 

of thc project is to ntlvnmc the dcvelopmc/rt of privotc c~ztcrpr-isc and  gt'rlcr-otc l)r.o(/::c.:i\ . 
entploymcnr by supporting aclivitics of thc CCIC. Its gcograpliic tasgcl is thc Sul:l T.;:!lic.. . 

Tllc project has supportcd CCIC cfiorts in thc followi~lg arcas: sclf-sufficiency aild 
institutional strengthening; policy dialogue; cxport and invcstmcnt promotion and :I:c 
dcvclopn~cnt of csport proccssing z o ~ ~ c s  (EPZs); privatization; and capital n~nrkcts 
dcvclopmcnt. 

Ti l r  r C T r  prnirct was rlividcd cqscntinllv t11.n n b i c r v .  f l ,p  . 

1992, in which CCIC focuscd prillcipally 011 thc policy crlvirorlrllcrll and csport and 
investmcnt~prornotion; and the pcriod from April 1992 to S C ~ C I X ~ C :  1994, 1~fw11ic1~ CCIC 
conductcd a series of studics to hclp dcvclop thc infrastructure, cnvironmcnt, and \vorkplacc 
conditions in the Sula Vallcy rcgion. Thc Outputs of thc projcct for tlicsc t\ro 1x1 i;)rls arc 
listed in Attnchnlent 13. 

A Grant Agrcemcnt was signcd bctwccn CCIC and USAID11 IO::.'.:;:I<; 011 !v::~i i i i  S. ! '111') T!:c 
Projcct Assistance Cornplction Datc (PACD) was cstablishcci .it : k : , i r c ; i  7. 1992 and !Ilc lifc o: 



projcct authorized funding at $675,000. Scvcral no-cost cxtcnsions wcrc approvcd during thc 
life of projcct. Thc ncw PACD is Scptcrnbcr 30, 1994. 

Thc  contractor will pcrforrn a final cvaluation of the CCIC projcct. The Contractor will 
evaluate the impact and sustainability of this projcct, as wcll as whcthcr i t  accomplisl~kd iis 
purpose. The Contractor will also idcntify lcssons lcarncd that may bc applicd to othcr Eutcrc 
USAID projects. 

J' 
/' 

SCOPE OF WORK 

Thc Contractor will addrcss thc qucstions that arc enunlcratcd in tllc scction bclosv. Thc 
cvaluation is to providc empirical findings (cvidcncc) to answcr the qucstions, co~lclasicms 
(i~ltcrprctatio~~s and judgc~ncnls) [ha[ arc bascd on tlic fi~idings, ;md I - C C O I I I I I I C I I ~ ; I L ~ O ~ ~ S  L~I:,cc~ 
on the assessment of thc rcsults of thc,cvaluation csercisc. Thc rcport is to providc lcssons 
lcarncd that may emcrge from the analysis. 

1. Project Tarrrets: Did thc project activities contribute to thc goa! of !iic 
project? Was the purpose achicvcd ("advance the dcvclopmc:~t o f  psivcl.ic 
enterprise" and "generate cmploymcnt"? Wcrc thc outputs acco~np!ishcd? 
Thcse qucstions should bc answcrcd both in quantitative and c1aalitz:ii~c icrliis 
and in tcrms of gcndcr whcrc appropriate (c.g. crnploymcnl). 'The C C I C ' s  
opiriim and point of view should bc included. 

If thc purposc and outputs wcrc not achicvcd in t l~cir cntircty, wlirtt is !i:c 
evaluator's opinion as to why not? What clddifio~~al actio~ls could 1ui.c I ~ c I ;  
takcn to cnsurc that thc projcct achicvcd its purposc and acconiplisI:cCJ. ik 

outputs? 

What factors (c.g., cconomic, political, social) tdcilitatcd and/or impcclcd 
projcct pcriormancc? WInt actio~is could havc been takcii to i:iip~.o;.c f)i:c::!!l 
proicct pcrformnncc~ 

2. Effectiveness of S t ra tep~:  What has bccn thc CCIC stratcgy to "nclva~~cc thc 
development of the privatc sector" and "gcncratc cmploynlcnt"? What C I ~ ~ I I ~ C S  
would thc evaluators rcconln~c~id to thc CCIC to incrcrtsc its C ~ ~ C C ~ ~ V C I ! C : ; S  

furthcr? 



3. Economic Benelits of  Project: What ccononlic bcncfits accrucd to thc 
cconomy as a wholc as a rcsult of thc activities accomplishcd undcr thc 
projcct? 

What measurable impact did the project havc rclatcd to new invcstmcnt, job 
crcation, improvcnlcnts to t l ~  overall i~lvcstmcnt climate, gcncration of forcign 
cxchangc, etc. 

Wcrc thcre any unplanned effects, both positivc and ncgativc? 

4. m a c t  on SuIa V a I l e ~  Economy: What wcrc the impacts, both positivc and 
ncgativc, produccd by CCIC1s invcstmcnt and EPZ promotion program? 111 

what ways did the projcct affcct patterns of labor allocation. illcolnc 
expenditures, status and labor conditions? (Disaggregate rcsponscs by gcridcr 
whcrc possible.) 

Did USAID-funded CCIC efforts havc a 110tab1c cffcct 011 wo~j .xr  I I ~ u s ~ I I ; ~ ,  
health and cducation, worker's rights and cstablishrncnt of child cnrc fxiliiics? 

What was or will bc the likcly impact of thc studics undcrk1l;c11 hy CCIC i!l thc 
arca of transportation and industrial pollution? 

Is CCIC sclf-sufficient whcn incomc versus cxpcnscs arc a ~ ~ a l ~ z c r l ?  iVil! 
CCIC bc ablc to sustain itsclf aftcr thc projcct c~ids? What is t i~c  pcrccniagc of 
total incomc gcncratcd from mcmbcrship fccs? I--[as CCIC dii.c~siiicd its 
income base as rccomrncndcd in thcTanuary 1993 Self-Slijficiolcy Sfucij-? Is 
CCIC still indcbtcd with EXPOCENTRO? 

Is CCIC mcmbcrship growing? Arc CCIC mcmbcrs satisiicil wi!l i  CCIC 
scrviccs? Why or why not? 

6 .  Role in  Promof i in!! ~ C C C S S ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ O - ~ I : C ~ C ~ ~ ~ ~ J ! J ! ; ~ ~ ! : ~ I ~ ~ ~ ~ ! ~  s; 2 0 ~ s  CC! C !:::ln.:: 

q 1 , " ; ,,.., 1 I . .  1 . . , .  I..' ... I - .  ' .. . ... ' 1. . .. : 

uncicr tllc projcct (during~t!lc. s c c o ~ r !  p l ~ ~ c )  co::l;ibi;lcd io i~icji:i:ig i iotrriuras - -~ 

closer to a frec-trade agrccmcnt? Altcr thc projcct ends, \rii:lt would tlic 
evaluators recomrncnd CCTC do (if an~rthing) in the arcas of lobor rig1,fs 
protcction, cnvironnlcntal protcction, and improvcn~cnt of Horduras' policy :!IKI 
Icgal framework to assist in this proccss? 

BESTAVAILABLE COPY 



TV. IIELIVERABLES AND REPORTS - - 
1. Work Plan: Within 3 working days of commencing work, thc contractor will 

I 

I 
prcscnt a work plan to USAID for its approval, including trawl schcdulc, 

L- principal intcrvicws and datcs of prcscntation of rcports. 

2. Evaluation Rcp- 
- 

The contractor's final rcport shall contain the following: 

- -  
Executive Summary: Containing the devclopmcnt objcctivcs of tllc 
projcct to bc cvaluatcd, purposc of thc cvaluation, study mcthods. 
findings, conclusio~~s, rccomn~cndations, lessons Icnr~lcd, and co:n~l:cn:s 
on dcvclopnlcnt impact. Thc Exccutivc Summary must bc a self- 
contained docu~ncnt and should not cxcccd five (5) pages. 

Projcct Idcntificatio~l Data Sllcct (Scc samplc in Attachn~crit  51 

Body of thc rcport (approximately 20-25 pr~gcs) wust incluc!~ II:z 
purpose of the evaluation; thc cconomic, political, and socia! co:!!c:.t (if 

thc projcct; team composition and study mcthods (onc p g c  111asi1;;a:c): 
findings of thc study conccrnir~g thc cvalualion questions (any c!c\ i:!ri~;!: 

from the scopc of work must bc cxplaincd); conclusions; 
rccon~n~cndations, in a scparatc section of the rcport; Icsso~~s: !cx  l::.-i 
and co~ i~mcn t s  on the dcvclopnlcnt impact. 

Lcssons lcarncd sllould dcscribc thc causal rclrl~ior~ship Iriclors t i ~ : ! t  
provcd critical to projcct succcss or failurc, includiag nccessrtr). 
political, policy, ccqnomic, s o ~ i a l  and bureaucratic prccorlditions.v;i:i~i!: 
thc host country and USAID. Thcsc should also includc a clisc~is\i! i ;  1 : ;  

the tcchniqucs or approaches which provcd most cffcctivc or h x !  !o  kc 
cllangcd, and why.  Lcssons rclating to rcplicnhi!it\ :!d s i ~ : ; t : l i ; : ~ ~ ' ~ i l ' ~ ~ ~  
n111qt  a l w  1 ) ~  r l i ~ r t ~ q ~ r r l  

Discussions of dcvelopmcnt impact must bc incll~dcd in a scpnratc 
scction of thc body of sthe rcport, and should clearly prcscnt th:: 
dcvcloprncnt bcncfits resulting from tlic projcct. 



3. Economic Benefits of  Project: What cconomic bcncfits accrucd to.t!ic 
economy as a whole as a result of the activities accon~plislicd undcr tlic 
projcct? 

What mcasurablc impact did the project havc rclatcd to new invcstnic~lt, job 
crcation, improvcmcnts to thc ovcrall invcstmcnt clinmtc, gcncration of forcigr: 
cxchangc, ctc. 

Wcrc thcrc any unplanncd effccts, both positive and ncgativc? 

4. m a c t  on Sula Valley Economy: What wcre the impacts, both p0siiii.c z d  
- 

ncgativc, produccd by CCIC's invcstmcnt and EPZ promotion program? ill 
what ways did thc projcct affcct pattcrns of labor allocation, inco~nc 
expenditures, status and labor conditions? (Disaggrcgatc rcsponscs h y  zcr-:::; 
whcrc possible.) 

Did USAID-fundcd CCIC efforts havc a notablc cfrcct 011 workcr Iio:~~in;!. 
hcalth and education, worker's rights and cstablishmcnt of cl~ild cnrc f;iciiiii~~': 

What was or will bc thc likclp inlpact of the studics undcrtakcn by CC!C i r :  :!I:. 
arca of transportation and industrial pollution? 

5. Sustninability: 

Is CCIC sclf-sufficient whcn incomc vcrsus cxpcnscs arc analyzccl? ?!'ill 
CCIC bc able to sustain itsclf aftcr the projcct crlds? What is Li~c pciccr.;.. .: , 
total inco~nc gcncratcd from mcnlbcrship fccs? Iias CCIC dic'crsi iicd i!!: 
incomc basc as rccornrncndcd in the January 1993 Sclf-Srrfficie~rc~~ St l l r j ! . '?  :: 
CCIC still indcbtcd with EXPOCEN'I'RO? 

Is CCIC nlcnibcrship growing? Arc CCIC 1ncn11)crs srltisficd urith CC! C 
scrviccs? Why or why not? 

undcr tllc projcct (during the second phasc) contributed to moving !ioi~cil!r:ls 
closer to a frce-trade agreement? Aftcr thc projcct cnds, w h t  ivoiild 1!1c 
evaluators recommcnd CCIC do (if anything) in thc areas of labor rigli!s 
protcction, cnvironmental protcction, and improvcincnt of I-Iol~duras' po!ic!r , ! ~ : c i  

lcgal frarncwork to assist in this proccss? 



The contractor will submit thc draft cvaluation rcport to thc USAID Pro-jcct 
Officcr and the CCIC. Thc Projcct Officcr will develop a composite 
USAIDICCIC response to the draft rcport and providc it  to thc contractor 
within tcn (10) working days. T11c contractor will submit thc final cvnluatioil 
report (a minimum of tcn (10) copics in Spanish or English--whichcvcr suits 
thc evaluator) to thc Projcct Officcr no latcr than thrcc (3) wccks aftcr thc 
Mission furnished the contractor with comments. 

Evaluation Summary: The contractor will submit a draft and a find of scctioi;~ 
"H" and "J" of thc Projcct Evaluation Surnn~tlry on USAID Form 1330-5 
(Attachment E). 

V. - TEAM QUALIFTCATIONS 

Contractor will providc scrviccs of onc individual with a busi~~css 11tl~k~sou1~d md C S ~ C I ~ ~ C I I C C  

with private scctor associations as wcll as with conducting cvtl!ua[io~~s, prcicrably for USAID. 
The cspcricncc and track record of the proposcd ckluator will bc thc primary critcria for 
contractor sclcction. 

I .  PERFORMANCE PERIOD 

Work will bcgin o/a August 1, 1994 for pcxiod of 1 G  days. A sis day xvork pcriod is 
p c n i  ttcd. 

ILLUSTRATIVE BUDGET 

Cost of the cvaluation is cstimatcd at $6,000. Scc Atlnchntcnt C for budgct brcakdol.~m. 

.4tt3chnients - - 

.~I\!taclimcnt A: Tcrnl.: r \ f  R r f c r r n c r  

At tacll~ncnt B: Projcct Outputs 
Attachment C: 11Iustrativc Budgct 
Attachmcnt D: Project Identification Data Shcct 
Attxhrncnt E: Evaluation Summary 
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PROJECT OUTPUTS 

The original grant agreement, signed March 8, 1989, spccified I1 major' outputs wl~ich wcrc 
to bc achieved under the USAID-funded program by the completion datc of March 7, 1992. 
Thcsc wcrc: 

Self-Sufficiency: 
a) 400 ncw members bctwccn 1989 and 1992 

b) 25% growth in rncmbcrship revcnucs from L.720,000 (1989) lo L.900,OOO (1991) 

c) 17% growth in fces for serviccs income from L.90,000 (1989) to L.lOS,OG'O (1991) 

Policy Dia lopc :  
I d) 1 2  rncctings with GOM, nlunicipalitics and privatc scctor to discuss policics. 

&port and Investment Promotion: 
c) 2 tradc fairs and 2 invcstmcnt missions abroad pcr ycar 

I f )  5 invcstmcnt missions to Honduras 
g) G ncw companics investing in Honduras 

11) G ncw Honduran conlpanics beginning to cxport 

i) 1500 jobs maintained or created 

a p o r t  Processine Zones: 

j) 2 fully operational export processing zones 

Privatization: 
k) 6 scrninars/worksl~ops rclating to 'privatization 

, Thc CCIC program continucd operating undcr thc originally agrccd upon iiidicators lislcd 
abovc until March 30, 1993 (following two projcct cxtcnsions). Grant I.\grcc:liclli . - .  
M~dif ic : l t io~~ No.  5 c~tcndccl tlic projcct by onc ycar, from March 31, 199? to :l:;~!.. 

~ 9 ~ 7 ,  d i , ~  L ~ L L I U I I S I I C L I  ii I ~ C \ V  SCL 01 I I I U I C ~ L O ~ S .  G ~ i i ~ l i  A I I ICI~UII ICI~L L \ O .  u ~ . ~ . ! ~ ~ i u ~ t i  L Z I C  . L , ~  

to Scplcnlbcr 30, 1994. In accordancc with t l~c  tcrnls of Amcndmcnt No. 5 (and No. 6) GI 
thc Grant, thc final ycar and a half of tIlc projcct was to achicvc thc following rcsulls: 

. . 
3) Transport: Co~nplction and pron~otion of a prc-fcasibiiity t.: ..1: : : ... c C:,:,:~.,::,,III!C:;: i j  

a privatc rail passcngcr transport and frcight scrvicc. 
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b) Environrncnt: Complction and promotion of a study of industrial pol lul io~~ in Lllc Sultl 
: Valley. 

h p r o v e  Worker Conditions: 

c) Housing: One new worker housing initiative completed 

d) Child Care: Ten busincss establishments, including EPZs, with nursery provision for 3 

total of approximatcly 200 children. 

c) Hcal thEducation: Four business establishments or EPZs: subscribcd to the Sistcma 
M6dico de Emprcsas (SME). Completion of a study of primary and continuing cducr?tior~ 
nceds. 

f) Workcrs' Rights: In collaboration with thc Ministry of Labor and thc San Pcdro Sula 
Office of thc American Lnstitu te for Frcd Labor Dcvclopnlcnt (AIFLD), the eslablisl~ntcnt 
and maintenance of a system to monitor reported worker rights abuses and thcir resolution. 

P o l i c ~  Dialopue 

g) Improved Investment climate: One scminar/prcss confcrcnce each on thc Labor Codc 
and intellectual property rights legislation. Onc scminar, linkcd to prcss covcragc, to 
dissc~ninatc thc rcsults of thc study of factors affecting thc con~pctitivcncss of the 
Honduran private scctor. 

h) Rcgional Tradc Libcralization: Attcnd cight negotiating scssions pcr ycar rclrttcd to rhc 
rcduction of tariff schcdulcs for thc "Nortllcrn Triangle" for thc Central America- 
Mexico Frcc Tradc Agrccmcnt and othcr proposcd tradc agrccr~tcnts. 

i) Financial Libcralization: At lcast onc scmirlar associated prcss co\.cragc carricd out 
during the Grant pcriod to support tllc proposcd Financial Modernization LAW. 

i) p c\%, . . , . I , .  ,,, . . .a ; ,>,>,. I .  . . I  I ; , I  ,.,, !if,, , , , , , I  ..,.,.,,I.. . ... ,- .,..,. ,,r ,.,,..... : ,.,. 

dciivcry rciatcd to thc privatization of I-IONDUTEL and ENEE Scminnrs with associntcd 
prcss covcrage to support the privatization of thc administration of tltc San Pedro Sul:l 
Airport and measurcs to improve the services of the National Port Authority. 



d The goal of the CCIC projcct is to increase thc private scctor's contributio~i to ccoiiomic 
growth, employment generation, new private investmcilt and incrcascd csports. B- 

- purpose of thc projcct is to advancc the devc lo~~ncn t  of private c n t c ~ p _ 6 i s ; c ~ n ~ ~ c ~ c  - 
productive cmploymcnt by supporting aclivitics of thc-aC. 'I'l~c pro.jcct 1i;is s::pportcd 
CCIC efforts in the follo\ving arcas: self-sufficiency and institutio~~nl strcn;;tli'cr!ii~~: 

- policy dialogue; csport and invcstmcnt promotion, dex-clopiiicnt of  csport procc:..:.i~ll; zo!l:s 
(EPZs); privatization and capital markets dcvclopn~cnt. 

Are thesc constraints major problcms that continue to bc gcrmanc to tlic C!C\.C!OI?::!::~:~ 
strategics currently supportcd by USAID in Honduras? 

.-b..;sL~c Thc CCIC projcct sccks to advai;ce the dcvclopnlc~l~ of priva[c cnrcrprisc ax1 
productive cmploynicnt by supporting activities of thc Cliambcr and srrc~igi!!::i~i::~: ... i :  as a n  
institution. 

C. Efficiency 

'IJle CCIC projcct Ius bccn inlplcnlcntcd throu'gh thc CCIC. 'I'lic CCiC is I w c J  iri i11c 
Dcpartrncnt of CortCs on the north coast, the kcy cconomic nrca of I-Iondi~ras. !:s tr::clilio!i 
of dcvclopmcnt-orjc~ltcd Icaticrship and conln~itrnent to thc p r i ~ ~ a t c  cntc:p:isc s~.sicii; Il:!:.c 

. . .  
niadc thc Chamber a forccful and highly respcctcd prcscncc in thc ccono11:ic a::J pO!ii!:i~;!I 
affairs of the country. 

I s , : , .  .! . , . . . I I .  . . \ f ; . : ,  .. . $ 1 .  . -,- 3 

at an acccptablc cost comparcd to altcrnativc approaclics to acconiplishing !llc s x n c  
objcctives? In thc evaluators judgement, what would hrwc bccn thc most cost c f l c c t i ~ . ~  
alternative? 

I). I ~ l l p ~ l c t  
I'IO/I' NO. 522-0.30-3- 
l ' . l ! , <  0 of  ', ;. !.;c.; 
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Sustainability 

Is CCIC sclf sufficient when incomc lrcrsus cspcnscs arc a i~dyzcd?  V'4113t will bc thc 
likcly futurc of thc organization? ' 

Future Direction 

Whilc tllcrc will bc no follow-on cffort,-thc ci.nlurilion rcsults may bc uscd to assist othcr 
USAID Mission in making a dccision on wlicllicr or iiot to rcplicritc this projcct. 

T o  what dcgrcc wcrc thc basic assumptions of llic project dcsigri valid and how did tlicy 
affcct projcct implcmcntation? 

Do thc evaluation findings provide souricl c~,iclc~icc of tlic valuc arlcl rclcvancc of  cfforls i n  
thc arcas of labor rights prokction, cnviro~imc~~tal  prorcction and ilnprovcnlcnt of 
Honduras' policy and lcgal framework to warrant continued USAID support? 

What changes in the design of the projcct would llavc/would incrcascd thc cffcctivcncss, 
cfficicncy, impact and sustainability of thc projcct? 

wTr. SPECIAL PROVISIONS 

- A. Duty Post. Thc duty post \ \ r i l l  bc S a ~ r  Pcclro S1iI;i (7 clays) and 'l 'cguziglpa ( 1  cIr;js), 
Honduras. 

8. Lnnguagc Requircmcnts. English and Spaliish flucncy (S-4, R-4) is rccli~ircd. 

C. Acccss to classified information is not rcquircd. 

D. Logistic Support. 

F. Work Weck. A seven day work week is autlmrizcd with no prcnliuni pay. 

BEST AVAILA BLE COPY 
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C O S T S  - I 
v v ~ a t i o n  C o s r s  
d ! 

1 .  Evaiuatlon Team Contract Number O R  
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~ r ~ o n - D a y s  (Esllrnntc) 1 S t s f l  P e r s o n - D a y s  ( E z r ~ r n a t c )  
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A.I.D. E\/ALUATION SIJMILIARY - PART I I  

S U M M A R Y  .-- 
J.  Summary of Evaluation Findlngs,  Conciuslons a n d  Rocornme~rdntlons (Try not to oxcocd the tliros i 3 )  p2G3s ;:;o'':cc~; 

I ' A d d r e s s  t h e  following I tems:  
P u r p o s e  of ovalua t lon  and methodology usod r prlnclpnl rocommonlo i lons  - 

r P u r p o s o  of acllvl ty(los)  ovnluatod o Lessons  loarned 
o Findings  a n d  conc lus ions  (relalo to questions) - 

! M l s s l o n  or Offlco: Date  This S,ummnry Praperod: ) ntle And Date  Of Full Evaluatloa Ropor!: 



I .  
This  form has two parts. P a n  I contains inforrnauo;l to  support luturc A. I .D.  managcn~enr aciion, a:ld 

3 ' to  process the evaluation into A.I.D.'s automa!ed "memory". Pan I I  is a self-contained summary of 
~ key  elements o f  r he  full evaluarion report;  it can  be distributed sejmralely to in~crcs ted  A.I .D.  s;;~ff.  

t J V I I A T  \\ 'ILL TII IS  F O R M  DE USED F O R ?  

o Record of the decisions reached by responsible officials, so  that tI1e principals involved in the 
activity or  activi~ies evaluated a r e  clear about 111?ir subsequent rc;sponsibilities, and so t t l a ~  
hcadquartcrs arc aware of anticipntcd actions by thc rcpcrrting unit. 

L 

0 Notification that a n  evaluation has been completed, either as planned in the currcnr Annuai 
1 
1 

Evaluation Plan o r  for ad hoc reasons. 

. - 
5 Summary of findings at the time of the evaluation, for use in answering queries and for directing 

interested readers to the full evaluation report.  
- 

. > o Sugges~ions about lessons learned for use in planning and  reviewing other activities of a similar 
nature. This form as well as the  full evalualion report are  processed by PPCICDIE into A.I .D. ' s  

.automated "memory" for later access by planricrs and  managers. 

IVHEN S H O U L D  T H E  FORh?  DE C O M P L E T E D  AND S U B h I I T T E D ?  After the h.Ii;;icn or 
A.I.D.I\V office. review of the evaluation, and  a f te r  the full repon  has been put into a final drnil !i.c.. 
all pertinent comments included). T h e  A. I .D.  ofliccr responsible [or the evaluation should carnpictc 
this form. Pan  of this [ask may be  assigned to others ( e . ~ . ,  the evalua~ion ream can be reqi!i;e.d :o 
complete the Abstract and  the Summary o f  Findings, Conclusions, and Recominendat io :~~) .  Tllc 
individual designated as the blission o r  A.I.D.1W evaluation officer is responslhle for ensuring :t:rrr !!I:: 
form is completed and  subrnitrcd in a timely fashion. 

JVHERE SHOULD THE F O R h ?  BE SENT? A copy of the Iorm and arrachment(z) ;hou!d bc scz: ro 
each  of the following t h r e e  places in A.I .D.Nfashington:  

- T h e  respective Bureau Evaluation Offica 

- PPC/CDIE/;CiI/Acquisitions, Room 209 SA-18 (Note: I f  word processor w a s  used to type forin, p l c ~ : ; ~  
attach floppy disk, labelled to indicate whether \V.VANG PC, W A N G  OIS or other disk :ryr:i~;ii.! 

- SERIhlOICPM, Room 13930 NS (please attach A.I.D. Form 5-18 or a 2-way memo  anc! request 
duplication and  srandard distribution of 10 copies). 

I-IO\V T O  ORDER A D D I T I O N A L  C O P I E S  O F  T H I S  FORM: Copies of [his form czn be ob~n ined  
by sending a "SupplieslEquipmen~lServices Requisition" (A.I .D.  5-7) to SER/h.IO/Rh.I, I?oorn 126: 
SA-14 in A.I.D./\\rnsl~ington. Indicare the till< 2nd number of this forrn ( " A . I . D .  E\.a!uniiar: 
Sumnlnry", A.I.13. 1330-5) nrlcl tllc qir;~r~iity nccdccl. 

A. R E P O R T I N G  A.I .D.  UNIT:  Identify the  Mission o r  A.I.D./W ofrice that initiated the eva l~~at ion  
( e . ~ . ,  U.S.A.I.D.lSenega1, S&TIH).  Missions and  ofrices which maintain a s c r i ~ l  numbering system for 
their evaluntion repons  can  use the next line for that purpose (e.g., ESW 8715). 

D. \\'AS EVALUATION S C H E D U L E D  IN  C U R R E N T  F Y  ANNUAL EVALUATION PLAN? I f  this 
form is being submitted close to the date  indicated in the current FY Annual E\~aluation Plan (or i f  tl!e 
final draft  of the full evaluation report was submitted close to  that date) ,  check "ycs". I f  i~ is beinr. 
submitted late o r  as c a ~ r i e d  over  from a previous year's plan, check "sl!ppcd". in  ci;hc,r c ; ! ; ~ ,  ;:!2;c;:;-: 
on  the  nes t  line t h e  F Y  and  Quarter  in which the evaluation was initrally planncd. I f  i t  i s  not inc:uclcd , 

in this year's o r  last year's p lan ,  check " ad  hoc". I 

/ 



C. EV/ lLUA'TION T I M I N G :  I T   his is a n  evaluation o f  a single project or program, cllcck tllc boxA 
most applicable to  t h e  t iming of the  evaluation relative to  the  anticipated lile o f  the project or  p iogiam.  
I f  (his  is the last' evaluation expected to inform a decision al)ou[ a subsequently phascd or folio\c-on 
p r o j e c ~ ,  c h e c k  "f inal" ,  even  f f z o u g f ~  file project may hovc o ycar or  more ro ruri belore its PACD.  1: illis 
is a n  evaluarion of m o r e  t h a n  a single project  o r  p'rogram, check  "other". 

D. ACTIVITY O R  A C T I V l T I E S  E V A L U A T E D :  F o r  a n  evaluation covcring more  than four  projects 
o r  p rograms ,  only  list t h e  title a n d  da te  of t h e  full evaluation report .  

E. A C T I O N  DECISIONS A P Y R O V E D  Dl' h?ISSIOI\: O R  A.I.D./ lV O F F I C E  DII IECTOX:  VJhat is 
the  hlission o r  office going t o  d o  based on  t h e  findings, conclusions, qnd recomrnendarions or  the  
evaluat ion;  w h e n  a r e  rhey going to d o  it; a n d  ivho will b e  responsible for rhe actions required?  List i r ~  
order of prior i fy  br importance t he  key  actions o r  decisions t o  b e  taken,  unresolved issues a n d  any items 
requiring f u n h e r  s ~ u d y .  Identify as appropr ia te  A.I.D. actions,  borrower/granree actions, a n d  actions 
requiring joint efforts. Indicate  any actions [ h a t  a re  preliminary pending furrher discussion o r  
n e g o t i a ~ i o n  with t h e  borrower lgrantee .  

F. D A T E  O F  M I S S I O N  OR A.I.D./lV O F F I C E  REVIE\V O F  EVALUATION:  D;l[e u.hcn the  
inrernal  hlission o r  office review w3s held  Qr comple ted .  

G .  A P P R O V A L S  O F  E V A L U A T I O N  S U M h l A R Y  A N D  A C T I O N S  DECISIONS:  As ~ p p r o p r i a r e ,  
t h e  r ank ing  representa t ive  of the  borrower lgrantce  can  sign beside the  A.I .D. Projcct or J'rcgrarn 
Officer.  

11. E V , \ L U r \ T I O N  ALISTJtACT: This  one-paragraph abstract will be  u:cd by PI 'C/SI>II~  to cnlcr  
informat ion a b o u t  t h e  evaluation into A.l .D. 's  au tomated  "memory" .  I t  sliould invite potentially 
in teres ted  r eade r s  to  t h e  longer summary in Par t  11 a n d  pe rhaps  ultimately to the lull e v a l r ~ ~ t i o n  report .  
I t  shou ld  in fo rm t h e  r e a d e r  a b o u ~  the  follo\ring: 

o I f  t h e  evaluated  activity o r  activities have characterist ics related to rlle reader ' s  intcrcsts 

o T h e  key  findings,  conclusions,  a n d  lessons. 

0 A n  idea  of t h e  r e sea rch  me thods  used a n d  t h e  nature/quali ty of [he data supporting findings. 

Previous abs t rac ts  have  o f t en  b e e n  deficient in o n e  of two ways: 

c Too m u c h  informar ion o n  project  design, implementa t ion problems, and  current project r:a:l;s 
d ~ s c o u r a g e s  r e a d e r s  be fo re  they can  de te rmine  if t he re  a r e  important  findings of Inrerest  to them.  

- 

o A " ~ . c n i o ~ c "  t o n c  o r  style prevents readcrs  form ~ c t r i n g  ;I real flavor or  ttlc activiry or ncri.:~!~c; 
cvnluntcd:  progrcss o r  lack of progress; a n d  ma jo r  rcasons as annlyzci  by l l ~ c  cv3lua:ion. 

I n  sequent ia l  s en tences ,  t h e  abstract  should convey:  

a A s u m m a r y  s t a t emen t  of t h e  overall achievements  o r  lack (hereof to dare;  

a A pic ture  of t h e  status of the  activities as disclosed in t h e  full evaluation rcporc; 

Q An idea  of t h e  r e sea rch  m e t h o d  a n d  types 01 data  sources used by the ev3luztors; 

o T h e  m o s t  impor tan t  findings a n d  conclusions;  a n d  key lessons learned.  

# . 
Avoid t h e  passive t ense  a n d  vaguc adjeci i \~es .  \?%ere ;;,,,;,ji;~,ite, usc hard numbers ( j a , i i  c.x;!:n;:ic o f  

a n  abs t r ac t  follo\vs; "bullets" m a y  be  used ro highligh: k c ?  pcrnts). 

BESTAUM ABLE COPY 



E X A h l P L E  O F  AN ABSTRACT 

T h e  project a ims 10 help t he  Government or  Zaire (GOZ) establish a-self-sustaining prirnary liealtl> 
ca r e  (PHC) system in 50 rural health zones (RHZ). T h e  project is being implemented by the  
C h u r c h  of Christ in Z a i r e  a n d  t he  GOZ's  P H C  Ofiice. This mid-term evaluation (8 /8  1-4/64) was 
conducted  by a GOZ-USAID/Z  team on  t he  basis of a review o r  project documenrs  (including n 
4 / 8 4  project activity r e p o n ) ,  visits to nine RHZ's ,  and  interviews with project pcrson,ncl. T h e  
purpose  was t o  clarify s o m e  uncertainties about the initial design a n d  se t  future priorities lor activi- 
ties. T h e  major  findings a n d  conclusions are: 

6 This  well-managed a n d  coordinated project s h o ~ l d  attain most objectives by its 19bG end  

Q Progress h i s  been  good in establishing RHZ's ,  convening dispensaries into heal th centers,  
installing latrines (over double t the  target), and  uaining medical zone chiefs,  nurses, a n d  auxiliary 
heal th workers.  Long-term training has lagged however, and family planning a n d  well construction I 
~ a r g e t s  have proven unviable. i 

l 
o T h e  initial assumption that  doctors and  'nurses can organize and  train village hcaltti conimiitces 
s eems  invalid. 

c User fees ar health centers a re  insufficient to  cover service costs. A . I . D . ' s  PRlCOR project is 
currently studying self-financing procedures. 

Q Because of t he  projecL's srrategic imponance  in Zaire's heal111 d e v e l o p n ~ e n t ,  it  is s~ rong ly  rcc- 
o m m e n d c d  to  cx tend  i t  4-5 years and  incrcasc R H Z  and  health cen te r  tar tc is ,  stressinc pilsirna- 
ccuiicnl/medical supplies dcvclopnlcnt and rcgional Training fo r  Trainers  Centcrs  for liurses. su-  
pervisors,  and  village health workers. 

T h e  evaluators no ted  t he  lollowing "lessons": 

o T h e  training of local leaders should begin as soon as the Projecr Identification Dccurnea: js 

agreed upon .  

o A n  annual  national health conference spurs policy dialogue a n d  development  o l  t ionoi  s ~ b -  
projects.  

Q T h e  project ' s  institution-building nature rather than directly service na ture  has helped prepare 
thousands  of Zsirois t o  work with others in large hcalth systems. 

L 

2 .  E V A L U A T I O N  COSTS: Costs o f  the evaluation arc prcscntcd in two wa;';. Tlic first a rc  t!lc cost 
o l  t he  work of t he  evaluation team pcr  se.  I l  h,lission o r  orfice s tal l  serve as members  cl :tic [earn, 
indicate  t he  n u m b e r  of person-days in the  third column. The  second a r e  t he  indirect cs~ir?ial.cd cus;s 
incur red  by invol\lernent of other  Mission/Olficc and  bor rowcr /gr~ntee  s ta l l  in the  b r o a i e r  cva!untion 
process ,  including time lor  preparations, logistical support, and reviews. 

J .  SUhIhJAi ' lY O F  E V A L U A T I O N  F I N D I N G S ,  CONCLUSIONS,  A N D  R E C O ~ 1 h . I E N D A T I O N S :  
T h e  following reflects a consensus among A.I.D. 's Bureaus on common elements  to  be  included in a 
summary  of any  evaluation. T h e  summary should not exceed the three pages provideci. I t  sliould be 
sel l -contained a n d  avoid "in-house" jargon. Spell out acronyms when iirsr used.  Avoid unnecessarily 
complicated explanat ions of t he  activity or  activities evaluated, or  of the evaluation mctliodology; the 
interesred r eade r  c a n  find this information in the  full evaluation report.  Get  all the  critical facts and  
findings in to  t he  summary  since a large proponion  of readers will go n o  fur ther .  Cover the lollov.ing 
e lements ,  preferably in t he  o rde r  given: 

1. f i l ~ 0 s e  o f  the  activity o r  act ivi t ie  eva lua ted .  i n a t  constraints o r  opponr::~::::; d z c s  the loan 
a n d / o r  grant  activity address;  whar is ir trying t o  d o  about the constraints? Spec,:,  : : $ c  iuoblcrn,  ttlerl 
specify tllc solution and  its rclarionsl~ip, il any, to  ovcrnll Mission o r  officc s t r a l c ~ j .  Sl;!tc logframe 
purpose  a n d  goal,  i f  applicable. 



. ,. ,',jl - , - Y L U I U U ~ ~ U I L L U ~ Q ~ ~ I ; I L  \V]iy \\,;IS tllc evxluntion ~ ~ n c l r i r ; ~ h c n ?  L : I ~ L . : I ; ;  
dc:;cribc rile types and  sourccs of cvidcncc used to asscss cllcctivcncss and i rnpac~.  * 

* 
3: a n d i p r s  a n d  c o n c l m  Discuss major findings and  intcrpreralions r c l ~ t c d  to the q u c s r ~ o n s ~ r i  

the Scope of Work .  Note any major assumptions about the activity that proved invalid, including policy 
related factors. Cile progress since any previous cvaluation. 

4 .  Principal r e c o m e  for this activity and  its offspring (in the  Mission country o r  in the 
olfice program).  Specify the pertinent conclusions lor A.I.D. in design and  management of the activity, 
a n d  for approval/disapproval and  lundamental ~ h a n g e s  in any Iollow-on activilies. Note any recorhrncn- 
da t ions  f rom a previous evaluaf ion that  are slill valid but were  no1 acted upon.  

5. Lessonr; learned (for other  activities and  for A.I.D. generally). This is a n  opportunity to give 
A. I .D.  colleagues advice about planning and irnplementarion strategies, i.e., how to  tackle a similar 
development  problem, key design factors, factors pertinent to  management  and  t o  evaluation itsell. 
T h e r e  may be  no  clear lessons. Don ' t  stretch the findings by presenting vague generalizations in an  
effort to  suggesc broadly applicable lessons. I1 items 3-4 above are  succincrly covered ;  rlic render ca* 
deri\:e perdnzn:  !es;ons; - On ihe  o ~ h e r  hand ,  don ' t  hold back clear lessons even when these may seem 
t r i ~ e  o r  naive. Address: 

-- Proiect Desisn Jm~l icar ions ,  Findings/conclusions about this activity that bear  on the design 
o r  management  of other  similar activities and  their assumptions. 

- - . . 
Drnad sction i m n l ~ c a ~ ~ o n s .  Elemencs which suggest action beyond the activi~y evaluated, 
and  which need to be considered in designing similar activities in other  contexts ( e . ~ . ,  
policy requirements,  f a c ~ o r s  in the country thal were particularly conslraining or  
supportive). 

N O T E :  T h e  above outline is identical Lo the outline recommended [or the Esecutivc Summary o: rile 
full evaluation report.  At the discretion of [he h-liision or  Office, the latter can he copied. 

k'. ATTACHMENTS: Always attach a copy o f  the full evaluation report .  A.J.D. assumes t h a ~  the 
bibliography of the  full r epon  will include all items considcrcd relcvanr l o  the cvalantion by the hlission 
o r  Olfice. NOTE:  i f  the Mission o r  Ollice has prcpnred documents  that (1) comment  in dctail on tlic 
full report  o r  (2) go into greater detail on matters requiring future A.I.D. action, thzse can be attnchcd 
to the A . I .D .  Evaluation Summary form or+submitted separately via memoranda  or cables. 

L. C O M M E N T S  B Y  MISSION,  AIDAV A N D  BORROJVER/GR.4NTEE:  This section summarizez 
the ccmrncnts  of the  Mission, AIDIIV Office, and  the borro\vcr/granlcc o n  the fuil e~;nlunlion rcpcrt.  it 
should enable  the reader  to  understand their respec~ive views about the usefulness and  quality cf the 
evaluation, and  why any recommendations may have been rejected. It can  cover the  lo!lotl.!ing: 

- T o  whnr cs tcn t  does the eva~unrion mcel  ttlc demands  of tllc scopc P F  x * ~ r k ?  Does the 
cvaluation provide answers to  the queslions posed? Does i~ surlncc un[orescen issues o l  
potential interest or  concern to  the Mission o r  Oflice? 

- 
-- - ~ i d  tlic c v n l ~ ~ a t o r s  spcnd sulficient lime in the Jicld to rully unclcrsland the activity, its impact;, 
a n d  the problems encountcrcd in managing the activity? 

- Did the evaluation employ innovative mcthods wliicli would bc applic;~ble 2nd usclul in 
evaluating orher  projects known to ~ h c  Mission o r  Ollicc? Nole the  development of pro?\y 
rncasurcs o f  impact o r  bencfil; cfforts ro consrrucr bnselinc da ta ;  t c c l ~ n i q ~ c s  t l i a l  \\,crc 
particularly ellective in isolating rhe elfecrs of the activity from o ther  concurrent  lncrors. 

- D o  the findings Bnd lessons learned Lhat are  cited in t he  report generally concur  with the 
conclusions reached by A.I .D.  stafl  and  well-informed host country officials? DO lorver 
p r io r~ ty  f ~ n d ~ n g s  in rhc evaluation warrant grcatcr emphasis? n 


