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FLUJOS REGIONALES DE FONDOS Y PRESTACION DE
 

SERVICIOS FINANCIEROS EN LAS ZONAS RURALES DE HONDURAS
 

la Divi;i6n del Trabajo
I. El Desarrollo Financiero 


Entre los principales mecanismos de progreso econ6mico
 

est6n la especializacifn y la divisi6n del trabajo, tanto
 

entre sectores de actividad econ6mica, como dentro de cada sec

tor. En economias predominantemente rurales, en particular, el
 

con
crecimiento y la transformaci6n estructural estAn asociados 


la especializaci6n entre productores agricolas, segan culti

vos, y con la transferencia a especialistas, en muchos casos
 

urbanos, de toda una gama de funciones hasta entonces emprendidas
 

por las empresas familiares rurales (que habian venido desem

pendndose como generalistas).!/ Esta mds amplia divisi6n del
 

trabajo hace posible un mayor uso de maquinaria y equipo y de
 

ctras formas de capital, una organizaci6n m~s eficiente de las
 

de tecnologias mAs productivas, que
empresas y la introducci6f 


permiten alcanzar rendimientos mayores de la tierra, el trabajo y
 

otros factores de la producci6n. Esta mayor divisi6n del tra

bajo no podria alcanzarse, sin embargo, sin la aparici6f y
 

expansion concomitante de los mercados que integran las activi

dades especializadas. Una parte fundamental de este proceso de
 

formaciOn de mercados estA vinculado al desarrollo financiero.
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las contribuciones pioneras de Shaw y de
 Recientemente, tras 


McKinnon, al dinero, el sistema financiero y las operacioes 
de
 

les ha atribuido una importancia mucho mayor 
que la
 

la banca se 


rmen te. / Estos autores des
que se les habia reconocido anteri

o
 

tacarcn la posici6n de gran influencia que los mercados finan

cieros tienen sobre los procesos de ahorro e inversi6n y, par

mercads de una
 
ticularmente, sobre la integraci6n de la red de 


debe a que el sector finan
econor6a. Esta posici6n clave se 


cuanto a la medida en que sus mercados, sus
 
ciero es nico en 


precies, sus instituciones e instrumentos y las politicas 
que 1o
 

resto de la economia. El dinero, el
 
regulan inciden sobre el 


mds importante de los activos financieros, es el (nico bien que
 

intercambia directa y universalmente por todos 
los demos
 

se 


tanto, en la mayoria de 

bienes y estA presente, por lo las
 

es probablemente el precio
transacciones. La tasa de interns 


relativo que afecta la mAs amplia y variada gama de decisiones
 

econ6micas.li Desde esta perspectiva, el sistema 
financiero
 

el aparato ciruulatorio: a trav6s del
 
podria ser comparado con 


recursos de ahorro e inversi6n y se
 sistema se movilizan los 


sistema
 
transfiere poder de compra de unos sectores 

a otros. El 


aparato nervioso,
comparado con el
financiero tambi~n podria ser 


trasmiten a 1o
 
en la medida que sus precios son senales que se 


largo de la economia, integrando las decisiones 
de asignaci6n
 

de recursos.
 

El desarrollo del sistema financiero y 
la divisi6n del
 

s.4/ La provisi6n de un
 trabajo estAn intimamente asociad
o
 

indispensable

medio de pagos universalmente aceptado (el dinero) es 


http:econ6micas.li
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para reducir los elevados costos de transacciones 
que caracterizan
 

la necesidad de lograr

al trueque. Estos costos, que resultan de 


una dotle coincidencia de intenciones de intercambio, 
restringen
 

los mercados de bienes, servicios y factores 
de la
 

el tamao de 


parte, los bajos niveles de productivien
producci6n y explican, 


una economia de subsistencia. Los costos del
 dad asociados con 


lo tanto, surgen no s6lo de la utilizaci6n de
 trueque, por 


la bOsqueda de oportunidades de intercambio, sino
 recursos en 


las p~rdidas de eficiencia resultantes de 
principalmente de 
la
 

su pequeo tamano.
 falta de intgraci6n de los mercados y de 


economia (la primera manifestaci
6n del
 

La monetizaci 6n de la 


desarrollo financiero) reduce estos costos 
de transacciones,
 

tamano de los mercados y de los flujos de comercio
 
aumenta el 


y, a travs de la especializaci6 n y la divisi6n del trabajo,
 

incrementa la prodactiviOad de la economia.
 

La prestaci6n de servicios de intermediaci6 n financiera
 

una nueva forma de especializaci6n: la divisi6n

hace posible 


del trabajo entre ahorrantes, intermediarios 
e inversionistas,
 

n del capital y mejorando su
 estimulando asi la acumulaci 6


asignaci6n. En condiciones de autofinanciamlento, 
toda inver

acto propio de ahorro y todo ahorro debe
 si6n requiere de un 


invertirse internamente. No existe ninguna 
raz6n, sin embargo,
 

un momento determinado tengan capapara suponer que quienes en 


cidad de ahorro sean necesariamente quienes 
en ese momento posean
 

las mejores oportunidades de inversi6n. Los interinediarios
 

financieros, al facilitar la divisi6n del trabajo entre
 

ahorrantes e inversionistas, hacen posible una 
mejor asignaci6n
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de los recursos, al canalizarlos desde unidades, actividades,
 

sectores y regiones con poco potencial de crecimiento, hacia
 

otros de mayor rentabilidad y mds amplias posibilidades de
 

expansi6n. Esto aumenta las oportunidades de cartera para
 

quienes acumulan riqueza, acelera el crecimirnto y mejora 
la
 

distribuci6n del ingreso.5 
/
 

Los paises relativamente pobres se caracterizan por la
 

sus mercados. Como resultado de tal segmentafragmentaci6n de 


ci6n, las unidades econ6micas se encuentran aisladas, se
 

a p-ecios diferentes de los bienes, servicios y facenfrentan 


tienen el mismo grado de acceso, en
 tores de la producci6n y no 


!a tecnologia y los
 
igualdad de condiciones, a los recursos, 


servicios p~blicos. Esta fragmentaci6n se manifiesta como una
 

amplia dispersi6n de las tasas marginales de rendimiento en la
 

economia, lo que refleja oportunidades de mejorar la asignaci6n
 

recursos que no est~n siendo explotados. En estas circunsde los 


tancias, 1o que interesa no es qnicamente la tasa a que se estA
 

tasa d, inversi6n), sino tambi~n
acumulando el capital (la 


(la

hacia qu6 actividades se estA canalizando la inversi6n 


Los servicios de intermediaci6n
acervo de capital).
calidad del 


financiera entre ahorrantes e inversionistas hacen 
posible la
 

eliminaci6f de usos inferiores de los recursos, al ofrecerle a
 

los ahorrantes oportunidades marginales superiores 
a las propias,
 

la forma de dep6sitos bancarios y otros activos 
financieros
 

en 

clue ofrecen rendimientos mys elevados que las formas de 
mantener 

la riqueza que se desea eliminar. A la vez, los recursos asi 

movilizados permiten el financiamiento de actividades 
productivas 
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ausencia de los prestallevarian adelante en
mejores, que no se 


mos del intermediario.
 

Desde esta perspectiva, los mercados financieros 
ofrecen
 

tanto servicios de dep6sito a los ahorrantes, 
como servicios de
 

pr~stamo a los inversionistas. A los primeros, 
les brinda la
 

sus dep6sitos financieros rendimienoportunidad de obtener con 


sus recursos. A
 usos alternativos de 
tos mAs elevados que con 


los segundos, les da la oportunidad de aprovechar oportunidades
 

suficientemente rentables, como para que les 
resulte posible pagar
 

uso de los fondos requeuna tasa de inter~s competitiva por el 


igualmente importantes, tanto
 ridos. Ambos tipos de servicio son 


desde el punto de vista privado de los clientes del sistema finan

ciero, como desde el punto de vista social de la eficiencia con
 

la economia.
 que se asignan los recursos en 


tercer lugar, el desarrollo financiero y la divisi6n del
 En 


trabajo estAn ligados a trav~s del funcionamiento 
de los inter

sector productivo separado. La
 
mediarios financieros como un 


especializaci6n entre los intermediarios financieros 
mismos
 

se le ofrecen a
 
aumenta la variedad de activos financieros que 


los ahorrantes y la diversidad de los servicios 
financieros pres

satisface mejor las preferencias diversas 
de
 

se
tados, con lo que 


cuanto a plazos, liquidez, riesgo, divisibililos ahorrantes en 


logra un mayor grado de
 dad, rendimiento, etc. Con esto se 


es decir, la acumulaci6n de
 "profundizaci6n financiera", 


t~rminos reales para descontar
 activos financieros, medidos en 


su valor nominal, a una tasa
 el irnacto de la iflaci6n sobre 


mayor que la acumulaci 6n de activos tangibles.
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6 crecimiento econ financiera" acelera el 
La "profundizaci


la medida en que proporciona incentivos 
para el
 

n6mico, en 


la medida en que reduce la fragmen
ahorro y la inversi6n y en 


taci6n de los mercados de bienes, servicios, 
fondos y factores
 

en la economia. Los procesos financieros cons
de la producci6f 


con lo
 
tituyen un instrumento poderoso 

para integrar mercados, 

que se promueve el intercambio, la divjsi6n del trabajo y la 

ampliar y diversificar los 
6n de los recursos. A1
reasignaci


6n de los proyectos de inver
se facilita la selecci
mercados, 


estimula la competencia y la
 .

si6n socialmente mds rentables, 


la adopci6n de combinaciones mAs
 
innovaci6n y se permite 


es una
resultado

factores de la producci6n. El 


eficientes de los 


mayor eficiencia y equidad.
 

Sesgo Urbano del Desarrollo Financiero
 II. El 

6n por el sesgo
preocupaci


Muchos autores han manifestado 
su 


crecimiento econ6mico de los
 
urbano que ha caracterizado al 


la mayoria de estos paises, las 
dis

paises en desarrollo. En 


el crecimiento y el bienestar urbano
 observan en
paridades que se 


injustas, sino ademds ineficientes. 
La
 

y el rural no s6lo son 


la ciudad y entre
el campo y en 
recursos en
asignaci6n de los 


con frecuencia han reflejado 
prioridades
 

los dos sectores 


urbanas, mds que consideraciones 
de eficiencia o de equidad. 

Las
 

disparidades resultantes persisten 
principalmente porque s6lo
 

n de la inversi6n interna se ha
 
una pequena proporci

6


6n entre las
 
canalizado hacia la agricultura. La proporci


tareas que apoyan al desar.ollo 
-doctores,
 

personas entrenadas en 
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- que operan en las Areas rurales es menor
 banqueros, ingenieros 


acn. Adem~s, los gobiernos han acentuado estas disparidades
 

la asignaci6n de los gastos pfiblirural-urbanas, a trav6s de 


a travs del deterioro de los t~rminos
 

precio de los productos industriales en comparacifl
el 


cos y de los impuestos, 

internos de dntercambio del sector rural (con medidas que elevan 

con los 

agricolas) y con otros estimulos para que los ahorros 
rurales
 

fluyan a financiar la inversion en manufacturas, en vista de que
 

ha vuelto
 
de una manera artificial la rentabilidad industrial se 


/
 
comparativamente mAs elevada.
 

los centros
La concentraciOn de la actividad econOmica en 


el sesgo urbano del progreso
paralelo en
urbanos ha tenido un 


desarrollo. La poca "profundizaci6n
financiero de los paises en 


muchos de estos paises refleja
observa en
financiera" que se 


recursos pobres, educaciOn limitada, falta de sofisticaciOn, 
el
 

aislamiento de las unidades econOmicas y la falta de integra

en

los mercados. Si lcs rendimientos de la inversi6n
ciOn de 


ahorro, la inversi6n y la
 capital fisico y humano son bajos, el 


acumulaci6n de activos financieros resultan poco atractivos. 
La
 

se ve obstaculizada por la
 "profundizaciOn financiera" tambi~n 


tamano reducido de las unidades econOmiincertidumbre, por el 


y por los altos costos de la informaciOn necesaria para
cas 


contratos rentables.
 reunir a los ahorrantes e inversionistas en 


Politicas de represiOn financiera han acentuado, 
en lugar de
 

corregir, la fragmentaci6n y la imperfecci6n de los mercados.
 

las dreas

Costos de 	transacc.,ones mucho mds elevados en 


las urbanas, debido a la falta de infraestructura
rurales que en 




y al menor tamao, heterogeneidad y dispersi6n 
geografica de
 

sesgo urbano del
 
las empresas rurales, explican buena parte 

del 


desarrollo tinanciero en los paises pobres. No s6lo son las
 

son m~s ele
transacciones m~s pequenas, sino que los 

riesgos 


escasa. Las instituciones finan
vados y la informaci6n m~s 


acerca de la clientela
 
cieras urbanas poseen poco conocimiento 


riesgos que perciben en
 
rural, lo que contribuye a acentuar los 


clientela rural
 
este tipo de transacciones. La diversidad de la 


la dispersi6n de las distribuciones de probabilidad

incrementa 


costos de diferenciar al respecto
de falta de pago y aumnenta los 


entre clase de deudores. Los costos de transacciones 
son, a la
 

vez, elevados para clientes potenciales 
que viven a distancias
 

care
las oficinas bancarias, para clientes que
considerables de 


su atenci6n requiere de un
 cen de experiencia bancaria o cuando 


elevados en 

esfuerzo burocrdtico excepcional. Los riesgos 

son la
 

vista del impacto crucial de elementos 
ex6genos,


en 


en el resultado de las
 

agricultura, 


como el cliima o las calamidades naturales, 


o politicos, que

actividades produztivas. Impedimentos sociales 


a pequanos productores

hacen dificil el cobro de los pr6stamos 


las p~rdidas por
aumentan el valor esperado de
agropecuarios, 


no

los pr~stamos. Muchos productores rurales 
falta de pago de 


las garantias adecuadas, ni un record previo.
poseen 


Politicas, regulaciones y procedimientos 
han acentuado el
 

sesgo urbano del desarrollo financiero. 
Programas de cr~dito
 

los pr6stadestino de 

supervisado y restricciones en cuanto 

al 


y uso de los fondos encarecen afin mrs los servicios de
 
mos 


cr~dito.Yi Horas de atenci6n inadecuadas, 
formalismo excesivo,
 

http:cr~dito.Yi


las necesarias, aumentan
 mas visitas a la oficina del banco de 


fondos para los deudores y reducen el rendimiento

el costo de los 


imponen restriccioneto de los ahorrantes. Las politicas que le 


tasas de interts, combinadas
 nes al nivel y estructura de las 


la diselevados 	costos de transacciones, reducen atn m~s 
con 


posi.ci6n de las instituciones financieras formales a operar en
 

contra de los prestamisla3 zonas rtirales. 8/ Los prejuicios en 


nuevas institu
tas informales y las restricciones a la entrada de 


los mercados formales tambi~n contribuyen a. sesgo
clones en 


urbano del desarrollo financiero. Las politicas de tipos de
 

cambio, 	a su vez, favorecen la fuga de los tondos hacia los
 

financieros internacionales.
centros 


La red de oficinas bancarias se ha concentrado en las zonas
 

una pequena proporci6n de la poblaci6n
urbanas. Asi, s6lo 


al cr~dito institucional, de parte de
rural ha tenido acceso 


a otorgar pr~stamos pero
instituciones que han estado preparadas 


formas de servicios financieros. Muy pocos han tenido
 no otras 


acreso a facilidades de dep6sito. Los fondos desembolsados han
 

provenido de los qobiernos, bancos centrales y agencias interna

cionales. Ur! grado limitado de intermediaci6n entre ahorrantes 
e
 

inversionistas locales ha dado origen a fuertes 
discrepancias en
 

tasas marginales de rendimiento de las inversiones 
rurales y


las 


entre estas y las urbanas. Instituciones incompletas, 
por otra
 

parte, han carecido de viabilidad financiera y han ofrenido 
un
 

servicio 	deficiente.
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En unos pocos paises en desarrollo, el gobierno ha promo

vido el establecimiento de bancos rurales o la expansi6n 
de la
 

(agencias y sucursales) de intermediarios
red de oficinas rurales 


o regional. Esto ha introducido un
 que operan a nivel nacional 


cierto que la expansL6n de
 nuevo dilema de politica. Si bien es 


acceso de la poblaci6n rural a los
la red bancaria aumenta el 


los ahorros que se mo
servicios financieros, aIgunos temen que 


inevitablemente canalizados
vilizan de esta manera van a ser 


mayor descapitaurbanas, contribuyendo a una
hacia inversiones 


la medida en que canalice recursos hacia
 lizaci6n del campo. En 


inLermediaci6f 
finanactividades mAs rentables, el proceso de 


recursos y facilita la
 ciera mejora la asignaci6n global de los 


en los frutodos (residentes y no residentes)
participaci6n de 


tos del crecimiento local. La intermediaci6n, sin embargo, po

las oportunidades

dra acentiar las disparidades regionales, si 


el espacio geogrdfico.
est.n distribuidas uniformemente en 
no 


Onicos objetivos
los mercados fueran perfectos y si los
Si 


(asignaci6n de recursos) y
 que interesaran fueran la eficiencia 


ingreso), la "profundizaci6n finanla equidad (distribuci6n del 


seria claramente deseable. Si existen imperfecciones
ciera rural" 


los mercados o politicas incorrectas, que introducen 
divergen

en 


cias entre los costos y beneficios privados y los sociales, 
la
 

la intermediaci6n
asignaci6n de los recursos que resulta de 


financiera no es 
persigue ciertosnecesariamente 6ptima. Si se 

objetivos no econ6micos, ademds, tales como un desarrollo re

gional balanceado o el crecimiento de polos particulares, 
los flu

no responder a estos intereses.
 jos financieros regionales podrian 
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presencia de tales imperfecciones,
El dilema de politica surge en 


econmicos.
 
externalidades, distorciones u objetivos 

no 


El Sistema Financiero Hondureno
III. 


segundo pass mts pobre del Hemisferio
el
Honduras es 


600 al afio. Es un
 
con un ingreso por capita de US$ 


Occidental, 


en el que mds de des terceras
 pais esencialmente agricola, 


zonas

trabajo se encuentra ocupada en las 
partes de La fuerza de 


se gene
un tercio del Producto Interno Bruto 
el que
rurales y en 


sector agropecuario. Las exportaciones 
agricolas contri

ra en el 


buyen cuatro quintas partes de las divisas qanadas por el pais.
 

con un ingreso
son particularmente pobres,
Las familias rurales 


100 al afo. Se caracterzar por su educaper cApita de US$ 


su elevada fertilidad y pobres condiciones 
de
 

ci6n limitada, 


vida. Con frecuencia viven aisladas 
en valles intermontanos o en
 

acceso a fuentes de salud, educaci6n, 
servi

regiones donde el 


cios financieros o insumos agricolas 
modernos es muy dificil.
 

son minifundios
 
por ciento de las explotaciones agricolas
El 67 


sobre la tierra que
 
y muchos productores no poseen titulo 

legal 


cultivan. La gran mayoria produce granos 
b~sicos. Menos del 10
 

por ciento de los productores agropecuarios 
recibe cr~dito
 

irstitucional y, aunque tienden a ahorrar 
un poco, especialmente
 

para hacerle frente a emergencias 
futuras, muy pocos poseen cuen

tas bancarias. 9/
 

El sistema financiero de Honduras estd 
dominado por 15
 

bancos comerciales privados y por 
cuatro bancos de desarrollo
 

(BANADESA) estA especializado en
 ptblicos, uno de los cual.es 
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cr~dito agropecuario y mantiene la mayor presencia institucional
 

las Areas rurales. Con excepci6n de las instituciones de
 en 


ahorro especializado, el pais cuenta con pocas 
instituciones
 

60
 
otros tipos. Durante las d~cadas de los anos 


financieras de 


sin embargo, Honduras experimert6 un proceso
y los afos 70, 


se
 
significativo y sostenido de ,profundizaci6n 

tinanciera", que 


los volrimenes de dep6sitos movilizados y 
de cr6di

reflej6 en 


se le3 mide en t6rminos reato otorgado por el sistema, cuando 


inst.tuciones, que han
 
les; en el establecimiento de numerosas 


en
 
proporcionado una variedad creciente de servi.cios financieros; 


la expans6n geogrAfica de la
 aumento de la competencia y en
el 


infraestructura bancaria.L
-0/
 

A pesar de este progreso, los mercados financieros 
hondu

pequena propor
refos son a(n muy fragmentados y s6lo una 


a los nuevos servicios
 ci6n de la poblaci6n ha tenido acceso 


financieros. Las carteras de cr~dito institucional 
han mostrado
 

entre aquellos pocos con
 elevado grado de concentraci6n:
un 


acceso a los pr~stamos formales, una pequena 
proporci6f (del
 

elevada proporse ha beneficiado con una
ncimero de clientes) 


ci6n de los montos prestados. AdemAs, costos de 
transacciones
 

mer
han impuesto a todos los participantes en 

el

le 


sesgo urbano del desarrollo financiero 
experi

elevados se 


cado, acentuando el 


mentado.- /
 

El sistema financiero hondureno ha sufri2" 
fuertemente el
 

crisis reciente. A partir de 1978 las magnitudes

impacto de la 


en los
t~rminos reales, y aunque
financieras se contrajeron, en 


no se han
 
dos Oltimos afos se han expandido de nuevo, 

atin 




el valor 	real del

niveles anteriores. Para 1981,
recuperado a sus 


flujo de pr~stamos nuevos otorgados por el sistema bancario
 

67 por ciento de su nivel en 1978,

habia disminuido a un 


nuevos pr~stamos agropecuarios se
 mientras que el flujo de 


47 por ciento de su valor en 1977. Al
 
habia contraido a un 


de los recursos movilizados y del
 mismo tiempo que el valor real 


ntmero de deudores de las
 
cr~dito otorgado se reducla, el 


instituciones de cr~dito disminuia, conforme 
a clientes mar

las Areas rurales. se les negaba de
 
ginales, 	principalmente en 


acceso a los pr6stamos. AdemAs, la proporci~n del
 nuevo el 


cr~dito total destinada a la agricultura disminuy6 
con el
 

mostrar las carteras de
 la represi6n financiera y, al
aumento de 


del cr&
cr~dito una concentracfn creciente, la proporci6f 


dito total recibida por los pequenos productores agropecuarios
 

Finalmente, varias instituciones financieras
 se redujo aOin ms. 


comenzaron a experimentar problemas de morosidad 
importantes.
 

Tanto el sesgo urbano ccmo otras de las deficiencias del sistema
 

han acentuado y el sector agropecuario y
financiero hondureno se 


la per
los clientes rurales han sufrido proporcionalmente 

m~s 


dida de acceso a los servicios financieros que 
ha acompanado a
 

la crisis.
 

La Expansi6n y Concentracifn de la Red Bancaria
IV. 


60 y los 	aflos 70, tanto el
 
Durante la d6cada de los aftos 


como el
 
nfmero de las instituciones que operan en el 

mercado, 


nidmero de oficinas bancarias, crecieron r~pidamente 
en
 

Honduras. Para 1970, once bancos comerciales 
privados y tres
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bancos de desarrollo ptblicos competian por 
los dep6sitos del
 

estos bancos comerciales, sin embargo,
poblico; s6lo cinca de 

habian sido establecidos antes de 1960. Hasta 1983, cinco bancos 

uno de se establecieron (mientras que
comerciales privados m~s 


axistentes quebr6) y un banco de desarrollo 
pOiblicc mAs
 

los 


n~ero de instituciones de
 rue creado. Entre 1970 y 1983, 	el 


una a siete. 

ahorro especializado creci6 

de 	
/
 

En el caso de los bancos comerciales y de BANADESA, la 
red
 

en
en 1971, hasta 244, 1983.
 
de oficinas aument6 desde 134, 


n~mero de oficinas de
 Mientras que durante este periodo el 


a 27, los bancos comerciales privados
BANADESA aument6 de 21 


el ncmero de cficinas de
 abrie~on 110 oficinas nuevas. Ademds, 


En
 
las instituCiones de ahorro especializado 

creci6 de una a 36. 


niamero de oficinas por banco privado pas6 
de
 

consecuencia, el 


en 1983,
en 1970, a un promedio de 14,5 

un promedio de 8,5 


mientras que el nOmero promedio de oficinas pcr instituci6n 
de
 

una a 5,1. (V6ase Cuadro 1).

ahorro especializado aument6 de 


El sesgc urbano de la expansifn de la red bancaria de
 

la proporci6n del. nimero de oficinas que
Honduras se refleja en 


los dos centros ur
corresponde a Tegucigalpa y San Pedro de 

Sula 


57 por ciento del ncimero de
Para 1971, ya el
banos principales). 


oficinas bancarias se habia establecido en estas dos ciudades.
 

(V~ase

Esta proporci6n aument6 al 62 por ciento para 1983. 


Cuadro 2).
 

el grado de concentracifn geogr~fica de
 Las variaci.ones en 


id red bancaria se pueden medir, tambi~n, 
por medio de los
 

suma de los cuadrados
 
indices de Herfindahl, que resultan de 

la 
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la red
 
de las participaciones relativas de cada regi6n 

en 


prop6sLto de computar indices de concentratotal.4_/ Con el 


red de oficinas bancarias, desde una
 ci6n de Herfindahl para la 


defini6 como regi6n uperacional
se
perspect-iva regional, 


la que ai menos una sucursal (oficina bancaria que
aquella en 


presta servicics completos, tanto de dep6sito 
como de cr~dito)
 

periodo bajo estudio. Luego,
oper6 en algn momento durante el 


estim6 con base en la participaci
6n relativa de
 

el indice se 


nximero total de oficinas en operaci6n. El
 
cada regi6n en el 


1971 hasta 2.097 para
indice resultante aurnent6 desde 1.862 en 


Esto indica que, desde la perspectiva

1983. kV~ase Cuadro 3). 


en cada regi6n, la distribu
del nfnirero de oficinas que operan 


Honduras estA altamente
 ci6r geogrdfica de la red bancaria en 


n aument6 durante el
 
concentrada y que el grado de concentraci

6
 

La mayor parte de este proceso de aumento
 periodo bajo estudio. 


en la concentraci6n tuvo lugar entre 1975 
y 1980.
 

El sistema bancario hondureno opera dos tipos 
de oficinas:
 

oficinas completas, autorizadas para ofrecer
 sucurples, que son 


tanto servicios de cr~dito como para movilizar 
dep6sitos, y
 

servicios limitado, que movilizan dep6siagencias, oficinas de 


las sucursales
 
tos pero no pueden otorgar pr~stamos. En 

1971, 


37 por ciento del nfamero total de oificinas,
representaban un 


pero su importancia relativa disminuy6 durante 
la d6cada, hasta
 

un 26 por ciento en 1983,conforne el nfmero de agencias se
 

nmemro de sucursales.
expandi6 mds aceleradamente que el 
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(V~ase Cuadro 2). Asi, la expansi6n de la red bancaria
 

(y captaci6n de
enfatiz6 la prestaci6n de servicios de 


acceso al cr~dito.
dep6sitos en las zonas urbanas, mAs que el 


Indices de Herfindahl fueon computados para estimar el
 

la red de sucursales por
grado de concentraci6n regional de 


la red de agencias. El grado de concentraci- ha

separado de 


menor en el caso de las sucursales que
sido consistentemente 
en
 

el caso de las agencias, pero se ha acentuado para ambos tipos de
 

en el caso de las suoficina a trav~s del tiempo. En efecto, 


en
en 1971 hasta 1.657
cursales, el indice aument6 desde 1.536 


este indice
1983. A principios de la d~cada de los afos 70, 


en el grado de
 m~s bien disminuy6 (reflejando una reducci6n 


concentraci6n geogrdfica de las sucursales), para luego aumen

caso de las agencias, el indice tambin disminuy6,
tar. En el 


1973, pe':o luego aument6 a
desde 2.154 en 1971, hasta 2.083 en 


en 1983, para quedar
2.318 	en 1979 y finalmente se redujo a 2.271 


(V~ase Cuadro 3). En ambos
 
a in por encima del nivel para 1971. 


indice es mds moderado que
casos, el ritmo de incremento del 


para la totalidad de la red de oficinas. Esto se debe a que,
 

ademds de ir aumentando el grado de concentraci6n de la red de
 

cada tipo de oficinas a trav~s del tiempo, la importancia rela

este caso
 
tiva de las agencias tambi~n iba aumentando, siendo en 


la concentraci6n mucho mayor.
 

Las diferencias en el grado de concentraci6f de la red de
 

cada uno de estos dos tipos de oficina reflejan la prolifera

las areas
ci6n de ventanillas para captar dep6sitos en 


aumento observado de la competencia por
urbanas. Es decir, el 
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mercados existentes
 
dep6sitos ha tenido ]ugar principalmente en 


los centros urbanos de
 y de acceso fAcil, particularmente en 


total
 
Tegucigalpa y San de Pedro Sula. La proporci6n del nfimero 


62
estas dos ciudades se mantuvo en un 

de agencias que operan en 


periodo. Como es de esperarse, los
 
por ciento a io largo del 


transacciones son comparativamente bajos tanto 
para los
 

costos de 


as zonas urbanas.
los intermediarios en
depositantes como para 


sido
 
Como resultado la p.estacifn de servicios de dep6sito ha 


las Areas rurales.
menos extensa en 


V. 	 Flulos Reaiofnales de Fondos: Metodologia
 

menos tres maneras clAsicas de definir regiones.
Existen al 


concepto de regi6n homogenea, que descansa
Una de ellas es el 


una serie de caractersticas unificaen la Identificacibn de 


la delimitaci6f

doras entre los elementos de la regi6n. Aunque 


de cada reqg6n resulta de observar rasgos comunes, este enfoque
 

a desconocer las interacciones intra-regionales. El conceptiende 


en cuenta estas interaccioen cambio, toma
to de regi6n nodal, 


nes y le da especial importancia a las dimensiones 
espaciales.
 

uno o mds nodos importantes y el enfoque
Cada regi6n tiene 


permite establecer relaciones de dominaci6n. 
La cohesi6n que
 

es el resultado de los flujos, contactos e
 define a cada regi6n 


tercer enfoque es el
 
interdependencias internos de la regi6n. Un 


de regi6n de planificaci6n. En este caso, Areas 
definidas ad
 

establecen para aplicar conjuntos de politicas, 
programas


hoc se 


o instrumentos particulares a un espacio geogrdfico 
especifico.
 

m~todo descansa sobre la noci6n de control politico,
Est 
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limites adminlisorigen a posibles discrepancias entre los
d&indo 


una region.L
4 /


limites econ6micos de
trativos y los 


El enfoque nodal de las regiones es el mAs apropiado 
para
 

flulos de fondos. La importancia de los flu
el anAlisis de los 


jos de fondos regionales reside en el impacto que 6stos tienen
 

cada regi6n y sobre
 sobre las actividades econ6micas dentro de 


En este
a sus diferentes eiementos.
los vinculos que ligan 


trabajo, las fronteras econ6micas de las regiones geogrAficas
 

la red de caminos de Honduras y
 
se han estabiecido con base en 


segan la distancia entre cada uno de los nodos de la region y
 

son localidades en las que opera al
 el nodo dominante. Los nodos 


menos una sucursal de alguna instituciOn financiera. 
El nodo
 

cada region es el centro donde se concentra la
 domiiante en 


region. Con base
 acti'vidad econOmica y el poder politico de la 


ser dividida en tres regiones
en estos criterios, Honduras Duede 


Sureste, donde el nodo dominante es
 claramente delinedas: el 


Sula es dorninante; y

Tegucigalpa; ei .oroeste, donde San Pedro de 


La Ceiba.
centro dominante es
el Noreste, donde el 


En vista de las limitaciones en la disponibilidad de los
 

datos, !a medici6n de los flujos -egionales de fondos se refiere
 

Onicamente a los bancos comerciales privedos, 
ya que las otras
 

instituciones no mantienen cuentas a nivel regional. 
El anAlisis
 

llev6 a cabo de dos maneras alterflujos de fondos se
de estos 


nativas. En primer lugar, ?ara identificar la direcci6n de los
 

balance de situaciOn uy simplificado. En
 1
flujos se utiliz6 un 


supone que los saldos de cr~dito observados en
 este caso, se 


los dep6sitos movilizados
cada regi6n estAn sustentados por 


http:region.L4
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en esa regi6n y por otras fuentes (ex6genas) complementarias 
de
 

a saber, el Banco Central de Honduras, bancos extranfondos, 


capital

jeros y agencias internacionales de cr~dito asi como el 


esta manera, resulta posiaportado por los duenos del banco. De 


ble identificar regiones deficitarias (cuando los saldos de
 

cr6dito exceden los dep6sitos movilizados) y regicnes superavi

tarias (cuando los dep6sitos superan a los pristamos). A nivel
 

agregado, fondos provenientes de las regiones superavitarias y de
 

excesos de

las fuertes complementarias sirven para satisfacer los 


demanda de cr~dito de las regiones deficitarias.
 

El segundo enfoque simplemente compara los volfmenes rela

tivos de cr~dito y de dep6sitos correspondientes a cada
 

cuenta las fuentes de fondos ex6genas a
regi6n, sin tomar en 


es que todos los fondos
las regiones. El supuesto implicito 


prestables se asignan regionalmente en la misma proporci6n que
 

las demandas de cr~dito observadas, independientemente 
de la
 

fuente de los fondos. (Este supuesto es compatible con el fen6

los fondos, que caracteriza a los
 meno de intercambiabilidad de 


mercados financieros.-L
5/ ) Este enfoque permite una estimaci6n de
 

entre

gradientes (flujos relativos netos) de los flujos de fondos 


los nodos de cada regi6n y entre regiones. Una gradiente se mide
 

por la diferencia entre la proporcifn de los pr~stamos totales
 

y la proporcifn de los dep6sitos totales correspondientes a
 

cada nodo.
 

La direcci6n y magnitud relativa de los flujos de fondos y
 

sus gradientes se representan mediante el m6todo de gr~fico
 

lineal. 1 6 / La estructura de los flujos regionales de fondos tiene
 

http:lineal.16
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los
 
tres componentes: los saldos dt cr~dito en cada regi6n, 


cada una y los fondos ex6genos
dep6sitos movilizados en 


utilizados. Esta estructura resulta 6e repre3entar 
simultdnea

de las
 
mente los balances de situacifn de cada nodo (i.e., 


oficinas bartcarias en el mismo). Asi, el volumen total de
 

suma del volumen total de
 cr~dito en la economia es igual a la 


dep6sitos movilizados y de los fondos de fuentes ex6genas
 

un grdfico lineal, los vertices (o cajas)
utilizados. En 


lineas apuntan en
nodos identificados y las
corresponden a los 


lineas se registra
lado de las
la direccifn de los flujos. Al 


el valor de los flujos o de las gradientes correspondientes. De
 

esta manera, el grdfico lineal proporciona una impresi6n visual
 

los flujos de rondos

de la direcci6n, magnitud y conexi6n de 


la estructura crediticia nacional.
implicitos en 


VI. Flujos Regionales de Fondos: Medici6n
 

En los cuadros 4, 5, y 6 se reportan los montos 
totales de
 

pre~stamos otorgados, dep6sitos movilizados y 
fondos de fuentes
 

ex6genas utilizados, respectivamente, en cada 
uno de los 17
 

nodos definidos paia caracterizar la economia hondurena, a! 30
 

cada aro, durante el periodo

de Juno y al 31 de diciembre de 


recursos
 
1978-82. El signo correspondiente a la utilizaci~f de 


ex6genos (al comparar pr~stamos con dep6sitos en cada nodo)
 

(+) y nodos superavitapermite distinguir nodos deficitarios 


centros urbanos importantes (Tagucigalpa, San 
Pedro
 

rios (-). Los 


que constituyen los
 
de Sula y, en menor magnitud, La Ceiba), 


regiones, representaron
cada una de las tres
nodos dominantes en 
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tambiin los focos deficitarios de mayor magnitud. 
Otros nodos
 

Santa Rosa de Cop~n, Siguatepeque, La
 son Danli,
deficitarios 


1979 y 1980). A
 Esperanza y Choluteca (este Oltimo salvo en 


ser defici-
Puerto Cort6s y Olanchito pasaron de 
partir de 1980, 


tarios a ser superavitarios. Lo mismo ocurri6 con El Progreso y
 

Por otra parte, Comayagua, Juticalpa,
 con Yoro, a partir de 1981. 


Santa BArbara, Tela y Trujillo siempre fueron 
superavitarios.
 

621 millones de Lempiras
A finales de Diciembre de 1982, los 


Tegucigalpa fueron financiados con 438
 
de cr-dito otorqadcs en 


esa ciudad y

millones provenientes de dep6sitos rncvilizados en 


Banco Central y otras fuentes
 

San Pedro de Sula fueron financiados con 


con 139 iillones de fondos del 

ex6genas. A esa misma fecha, los 434 millones de cr~dito 

297 millones 
otorgados en 


millones de rondos ex6genos. En el
 de dep6sitos locales y 137 


resto del pais, 112 millones de cr6dito fueron posibles
 

gracias a la movilizaci6n local de 79 millones 
de dep6sitos y a
 

centro superavitario mayor
ex~aanos. El
34 miillones de fondos 


6 

fue Tela, donde se moviliz 2,8 millones de Lempiras de dep6si

presto s6lo 0,7 millones, transfiri~ndose 2,1
 tos, pero se 


sistema.
millones al resto del 


Cuadro 7 se prebenta la proporci6n que los dep6sitos
En el 


los pr~stamos otorgados, en
 representan, en comparaci6n con 


100 por

de los nodos. Esta proporci6n es inferior al 
cada uno 


ciento para los nodos deficitarios y superior a! 100 por 
ciento
 

los nodos superavitarios. Como se puede observar, 
La Ceiba
 

para 


nodo particularmente deficitario a lo largo del
 ha constituido un 


menos de la mitad de los pr~stamos
periodo (ya que, en general, 
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otorgados se han financiado con dep6sitos locales). Sus nodos
 

tributarios, principalmente Tela v Trujillo en cambio, han sido
 

particularmente superavitarios, habiendo movilizado alrededor de
 

tres veces mrs dep6sitos que los montos otorgados en pr6stamo.
 

En t6rminos nominales, 1o0 montos de cr~dito otorgados en La
 

Ceiba se estancaron desde finales de 1978 (c.ayendo continuamente
 

en t~rminos reales), rieritrc3 que los dep6sitos han mostrado
 

una mayor variabi.idad.
 

Tegucigalpa ha financido con dep6sitcs locales una propor

ci6n creciente de los pr~stamos otorgados, que aument6 de 63,5
 

por ciento a mediados de 1978, hasta 7.,7 por ciento a finales de
 

1982. En su regi6n de influencia, Danli es el 6nico otro nodo
 

particularmente deficitario, a pesar de que ha disfrutado de
 

voldimenes decrecientes de cr~dj*-. La proporci6n de los cr1i

tos otorgados, financiada con dep6sitos propios, tambin ha
 

tendido a crecer, aunque menos sistemdticamente, en San Pedro de
 

Sula, donde esta proporci6n vari6 entre 48,8 por ciento a
 

mediados de 1980 v 73,6 por ciento a mediados de 1981. Entre los
 

nodos de esta regi6n, Santa BArbara a sido particularmente
 

superavitario, hablendo movilizado mAs de dos veces mAs dep6si

tos que los montos otorgados en pr~stamo, y La Esperanza ha sido
 

particularmente deficitario, habiendo financiado con dep6sitos
 

propios s6lo alrededor de la mitad de 3us pr~stamos. Santa Rosa
 

de Copdn ha sido tambi~n un nodo deficitarlo, atrayendo mds
 

fondos que los que genera. La situaci6n de Puerto Cort~s, El
 

Progreso y Yoro, por otra parte, cambi6 drdsticamente despu~s
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San Pedro de
 
de 1980, tras el estancamiento de los dep6sitos en 


en estos nodos perif~ricos.
Sula y la caida de la movilizaci6n 


El monto de los fondos provenientes de fuentes ex6genas
 

v disminuy6 drAsticamente
general, mds lentamente
creci6, en 


1981, ano en que los dep6sitos tuvieron que cubrir, para
en 


todo el sistema de bancos comerciales, mds del 70 por 
ciento de
 

los pr~stamos. Asi, est-a proporci6n aument6 desde 59,3 por 

hasta 73,6 por ciento a finales de ciento a mwdiados de 197B, 


1982. Esto refleja la meno: disponibilidad de recursos del extran
 

los bancos y,

jero, la desaceleraci6n en la capitalizaci6n de 


menor acceso de los bancos comerciales al cr6dito
 sobre todo, ei 


primero como resliltado del "estrujamiento"
del Banco Central, 


la rdpida expansi6n del cr~dito
 (crowding out) provocado por 


sector pfblico y luego como consecuencia de 
los limites a la
 

al 


expansi6n del cr~dito incorporados en los programas de estabili

zaci6r. As5, Iientras en t~rminos nominales, entre mediados de
 

duplic6
la cartera de cr~dito casi se 
1978 y finales de 1982, 


se
 
(creci6 1,9 veces) y la movilizacifn de dep6sitos 

m&s que 


duplic6 (creci6 2,3 veces), los fondos provenientes de fuentes
 

veces.
ex6genas crecieron s6lo 1,2 


los pr~stamos totales otorgados por los
 La proporci6n de 


cada nodo, la proporci6n de
 
bancos comercial's desembolsada en 


los dep6sitos movili2ados captada en cada nodo 
y la proporci6n
 

de los fondos ex6gencs usados asignada a cada 
nodo, correspon

se presentan en
 
dientes a los 10 semestres del periodo 1978-83, 


los cuadros 8, 9 y 10. En promedio, ms del 91 por ciento de los
 

tres nodos dominantes de las
 
dep6sitos fueron imovilizados en los 
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regiones definidas para efectos de este trabajo (Tegucigalpa,
 

San Pedro de Sula y La Ceiba). A su vez, en promedio, estos tres
 

nodos dominantes absorbieron mds del 93 por ciento de los montos
 

fuentes
de cr~dito y inms del 97 por ciento de los fondos de 


externas. E s3as cifras reflejan la poca penerraci6n del sistema
 

las "ILeas rurales de Honduras y la fragmentaci6n
firianciera en 


de su economia,
 

La proporci6n del cr~dito total otorgada en Tegucigalpa
 

ha aumentado, oscilando entre 47,3 por ciento a mediados de
 

1979 y 54,6 por ciento a mediados de 1982, comportamiento que
 

es compatible con la hip tesis de una mayor concentraci6n de la
 

cartera durante !a crisis. En promedio, la participaci6n de
 

de un
Tegucigalpa en el cr~dito rue 51,3 por ciento. En cambio,
 

en el monto
la participaci6n relativa de San Pedro de Sula 


total del cr~dito disminuy6 desde 40,9 por ciento a mediados
 

de 1979, hasta 5,0 por ciento a mediados de 1981 y se recuper6
 

parcialmente en periodos m~s recientes. En promedio, esta par

ticipac'6n fue de 37,6 por ciento. La proporci6n del cr~dito
 

recibido por La Ceiba disminuy6 desde 5,4 por ciento a mediados
 

de 10,78, hasta 3,6 por ciento a finales de 1982. En promedio,
 

esta participaci6n fue de 4,7 por ciento.
 

as
El comportamiento de las participaciones relativas de 


los montos totales de cr~dito ha reflejado
tres regiones er 


fundamentalmente la evolucifn de las participaciones del nodo
 

el aumento de !a importancia
dominante en cada regi6n. Asi, 


relativa de la regi6n sureste en la asignaci6n del cr~dito ha
 

reflejado el aumento de la participaci6n de Tegucigalpa, pero no
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el cr~dito total. La asignac16n
de los nodes perif~ricos, en 


50,1 par ciento del total
de cr~dito a esta reg16n aument6 de 


a 57,0 par ciento a mediados de 1982, para un
 a mediados de 1979, 


el periodo. La participaci6n de
promedio de 53,6 par ciento en 


la regi6n Noroeste, en cambio, disminuy6 de 44,8 par ciento a
 

a 39,0 par ciento a mediados de 1982, para un
mediados de 1979, 


el periodo. Finalmente, la parpromedio de 41,4 par ciento en 


en el cr~dito total tambi~n
ticipacifn de !a regi6n Noreste 


a 3,8 par ciento
 se redu:D, de 5,6 per ciento a finales de 1978, 


a finales de 1L982, para un promedio de 4,7 por ciento en el
 

case de estas filtimas dos regiones, la disminuperiodo. En el 


ci6n ocurrd6 tanto en el nodo dominante como en los nodos peri

f~ricoaa
 

En el Cuadro 11 se presentan las participaciones relativas
 

en el cr~dito otorgado, dep6sitos movilizados y fondos de
 

fuentes ex6genas utilizados, fnicamente para los nodes perif6

rices de cada regifn. Excluyendo a Tegucigalpa, la participa

ci6n de la regi6n Sureste en el cr~dito total disminuy6 desde
 

2,9 par ciento a finales de 1978, hasta 2,4 par ciento a finales
 

de 1982, para un promedia de 2,5 per ciento en el periodo.
 

Excluyendo a San Pedro de Sula, la participacifn de la regi6n
 

Noroeste en el. crdito total disminuy6 desde 4,2 par ciento a
 

hasta 3,1 par ciento a fir.a)es de 1982, para un
finales de 1978, 


el periodo. Excluyendo a la Ceiba,
promedie de 3,8 par ciento en 


se redujo de 0,4 par
la participaci6n de 	la regi6n Noreste 


1978, hasta 0,2 per ciento a finales de 1982,
ciento a finales de 


para un promedio de 0,2 par ciento en el. periodo.
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En la medida en que se puede interpretar que los nodos
 

perif~ricos de las tres regiones constituyen la infraestructura
 

bancaria rural de Honduras, lac cifras anteriores sugieren un
 

financiero en este
acentuamiento del sesgo urbano del desarrollo 


pais. La proporci6n del cr~dito total desembolsada en estos
 

nodos rurales disminuy6 desde 7,5 par ciento a finales de 1978,
 

hasta 5,7 por ciento a finales de 1982, para un promedio de 6,5
 

par ciento en el periodo. Este 	resultado reflej6 una reducci6n
 

en las tres regiones, en benefirelativa del acceso al cr~dito 


cio de Tegucigalpa.
 

La proporci6n de los dep6sitos totales de los bancos
 

comerciales movilizada en Tegucigalpa no tuvc un comportamiento
 

sostenido. Primero aument6, desde 52,4 par ciento a mediados de
 

1978, hasta 57,5 par ciento a mediados de 1980. Luego, esta pro

porci6n disminuy6, a 52,5 par ciento a mediados de i981, pero
 

volvi6 a aumentar, a 57,9 par ciento a mediados de 1982, para un
 

el periodo. El comportamiento de
promedio de 54,5 par ciento en 


la proporci6n de los dep6sitos movilizada en San Pedro de Sula
 

fue igualmente irregular. Esta proporci6n cay6 desde 36,1 par
 

ciento a mediados de 1978, hasta 30,9 par ciento a mediados de
 

1980 y aument6 a 34,6 par ciento a finales de 1982, para un
 

el periodo. La proporci6n de
promedio de 38,3 par ciento en 


dep6sitos movilizada en La Ceiba disminuy6 desde 3,6 par ciento
 

1982, para
a mediados de 1979, hasta 2,2 par ciento a finales de 


en el periodo. E). comportamiento
un promedio de 3,1 par ciento 


cerca la evoluci6n del
de las regicnes, a suvez, sigui6 de 


respectivo nodo dominante, coma se puede apreciar en el cuadro 9.
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Excluyendo a Tegucigalpa, los dep6sitos movilizados en la
 

reqi6n Sureste representaron entre el 2,5 par ciento (Junio de
 

1979) y 4,0 por ciento (Diciembre de 1979) del total, con una
 

p.omedio de 3,3
tendencia a disminuir a trav~s del periodo y un 


semestre, sin embargo, la proporci6n de
par ciento. Salvo en un 


los dep6sitos captada en los nodos perif~ricos de la regi6n
 

fue siempre mayor que la proporcion del cr~dito recibida. La
 

proporci6n de los dep6sitos movilizada en la regi6n Noroeste,
 

con excepci~n de San Pedro de Sula, aument6 hasta 5,8 par cien

to a mediados de 1980, para lut-go disminuir hasta 2,8 por ciento
 

a finales de 1982, para un promedio de 4,5 por ciento en el
 

periodo. De nuevo, la participaci6n de estos nodos perif6

ricos en 13 movilizaci~n de los dep6sitos del piblico fue
 

siempre proporcionalmente mayor que su participaci6n en la
 

repartici6n del cr~dito. Finalmente, la proporci6n de los
 

dep6sitos capatada en la regi6n Noreste, con exclusi6n de La
 

Ceiba, aument6 hasta 1,2 por ciento a finales de 1980 y luego
 

cay6, para un promedio de 0,8 por ciento en 'l periodo. En la
 

zonas
medida en que estos nodos perif~ricos representan las 


rurales de Honduras, su impoiltancia relativa en la movilizaci6n
 

1978) hasta
de dep6sitos crec16 de 8,1 por ciento (Junio de 


9,6 por ciento (Diciembre de 1980) y declin6 luego a 6,7 por
 

ciento (Diciembre de 1982), para un promedio de 8,6 por
 

ciento, como se indica en el Cuadro 11.
 

la utilizaci6n de fon-
La participacifn de Tegucigalpa en 


dos de fuentes ex6genas aument6 con la crisis, de 35,0 por
 

a 56,9 por ciento (Junio de 1981), para un
ciento (Junio de 1979) 
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promedio de 45,1 par ciento en el periodo. Lo contrario ocurri6
 

con la participaci6n de San Pedro de VuLa, que disminuy6 de
 

54,4 por ciento (Junio de 1979) a 34,0 por ciento (Junio de
 

1981), para un promedio de 44,? par ciento en el periodo. La
 

participaci6n de La Ceiba muestra una tendencia menos definida,
 

y tuvo un promedlo de 7,4 por ciento en el periodo, como se
 

aprecia en el Cuadro 10. Tanto en la reqi6n Noroeste como en la
 

regi6n Noreste, la participaci6n en el uso de fondos ex~genos
 

es mayor que la participaci6n en la movilizaci6n de dep6sitos
 

o en la reparticifn del cr~dito. Lo contrario ocurre, desde
 

luego, en la regi6n Sureste.
 

Cuando se excluye a los t:odo3 dominantes, la participaci6n
 

de la regi6n Noroeste en el uso de fondos de fuentes ex6genas
 

aumenta, aunque cada ano menos. Esta participaci6n tuvo un pro

medio de 2,5 por ciento. El signo negativo asociado con las par

ticipaciones de la regi6n Noreste en el uso de estos fondos
 

(Cuadro 11) indica que sus nodos perif6ricos fueron superavi

tarios. Es decir, con exclusi6n de La Ceiba, esta regi6n no
 

s6lo no particip6 en la utilizaci6n de fondos ex6genos, sino
 

que contribuy6 con dep6sitos locales al financiamiento de
 

pr~stamos en otras localidades. La participaci6n de las zonas
 

el empleo de estos fondos fue muy errdtica, sugirienrurales en 


do un comportamiento residual.
 

Los cuadros 8, 9 y 10 tambi6n muestran los indices semes

trales de Herfindahi para las magnitudes correspondientes. Como
 

resultado de la predominancia exagerada de Tegucigalpa y San
 

Pedro de Sula, estos indices son excepcionalmente elevados,
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refle"&-_; la enorme concentraci6n urbana del sistema financiero
 

hondureno. En el caso del cr~dito, la evoluci6n de los in

dices muestra una tendencia hacia una mayor concentracifn geo

grdfi.ca (urbana), al pasar de 3.883 (diciembre de 1978) a 4.276
 

(junio de 1982). La tendencia hacia una mayor concentraci6f
 

geogr~fica de los dep6sitos es inenos pronunciada que en el caso
 

del cr~dito, salvo en 1982, ano al final del cual el indice
 

en
correspondiente a los dep6sitos alcanz6 4.367, comparaci6n
 

con el valor de 4.015 alcanzado a finales de 1978. Finalmente, la
 

concentraci6n espacial de los fondos ex6genos usados aument6
 

primero, a! pasar el indice respectivo de 3.875 (diciembre de
 

1978) a 4.494 (junio de 1981), pero luego ditminuy6 un poco. La
 

comparaci6n del promedio de los indices sumestrales para estas
 

tres magnitudes refleja una mayor concentraci6n en al caso de
 

uso de fonla movilizaci6n de dep6sitos (4.133) que en el del 


dos ex6genos (4.102) y en el del ctorgumiento del cr~dito
 

(4.0"73). Sin embargo, el grado de concentraci6n ez en todos los
 

caso, tan acentuado, que estas diferencias resultan insignifi

cantes.
 

Cuando se hace caso omiso de las fuentes ex6genas de fondos
 

y se estiman las gradientes de los flujos de fondos (definidas
 

como la diferencia entre la proporcifn del cr~dito otorgada en
 

cada nodo y la proporci6n de los dep6sitos movilizada en el
 

mismo nodo), se observa un movimiento neto de fondos (con pocas
 

no s6lo desde los nodos perif6ricos correspondienexcepci.ones) 


tes hacia los nodos dominarites en cada reqi6n, sino tambi~n
 

desde la regi6n Sureste hacia las regiones Ncroeste y Noreste.
 

http:grdfi.ca
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Los valores de estas gradientes eliminan el impacto de las di

ferencias en el tamao de los nodos. Asi, si bjen Tegucigalpa
 

otorqa una proporci6n muy elevada del cr~dito y moviliza una
 

proporci6n muy elevada de los dep6sitos, esta segunaa propor

ci6n es mayor que la primera y, en este sentido, la gradiente
 

apunta hacia afuera de !a ciiudad capital. Estas gradientes se
 

presentan en el Cuadro 12 y 1udirecci6n y magnitud se repre

sentan en los Grdficos del 1 al 10, utilizando el m~todo del
 

gr~fico lineal.
 

Las gradientec reflejan la tendencia de ciertos nodos y
 

regiones a absorber fondos y de otrcs nodos y regiories a liberar

los. Como se indic6, Tegucigalpa y, en general, ia regi6n
 

Sureste movilizaron proporcionalmente mas fondos (dep6sitos)
 

que los que utilizaron (pr~stamos). Esta tendei-cia fue especial

mente marcada durante 1979 y !a primera mitad de 1980, pero se
 

interrumpi6 con el recrudecimiento de la crisis en 1981. Para
 

finales de 1982 no se habia alcanzado de nuevo los niveles de
 

1978. En esta regi6n, s6lo Danl{ atrajo fondos, proporcional

mente, en algunos de los periodos. La regi6n Noroeste, por el
 

contrario, mostr6 proporcionalmente una vocaci6n neta a atraer
 

fondos, especialmente durante 1979 y principios de 1980. De
 

nuevo, esta tendencia se interrumpi6 sobre todo en la primera
 

mitad de 1981, cuando !a regi6n se convirti6, por inica vez,
 

recursos en
en un suplidor neto de fondos. Los nodos que atraen 


esta regi6n son bdsicamente San Pedro de Sula y La Esperanza.
 

Los otros nodos, salvo Puerto Cortes que es un suplidor
 

proporcional neto de fondos, atraen y liberan fondos en
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Santa Rosa de Cop~n, por ejemplc, un
diferentes momentos. 


fondos la mayor parte del periodo, los absorsuplidor neto de 


La regifn Noreste tamb16 en 1980 y la primera mitad de 198i. 


biLn constituy6, proporcionalmente, demandante ncto de fonun 

foco 	de atracci6n 1o

dos, salvo en la primera mitad de 19J2. El 


son
los
constituye La Ceiba, ya que tres nodos perif~r cos 

suplidores necs de torcos. 

,, Dilemas de PoliticaVII. 	 Conclusiones 

Las tres caracteristicas mns acentuadas de la evoluci6n
 

del sistema financiec hondureno en el e3pacio geogrAfico son: 

primero, la ruy elevada concentrac.6n,, de los flujos totales en 

Sula; segundo,los centi-os urbanos de Tegucigalpa y San Pedro de 


el flujo de loE fondos en cada regi6n, proporcionalmente, desde
 

los nudos perifCricos trurales) hacia los nodos Oominantes (urba

nos); y tercero, el flujo de los fondos, proporcionalmente, de
 

a Norte. Las dos primeras caracteristicas, al menos, parecen
Sur 


el tiempo (y con la crisis).
haberse acentuado con 


estos flujos de fondos refleja,
La direcci6n y magnitud de 


en primer lugar, diferenclas en !a rentabilidad relativa (priva

en cada regi6n.
da) de las inversiones y actividades productivas 


Es probable, en efecto, que en las regiones Noroeste y Noreste
 

se
en
existan oportunidades mAs rentables que el Sireste, 1o que 


ha reflejado en el mas r~iido crecimiento de las primeras du

rante el periodo. En la medida en que, efectivamente, en esas re

rentables, como
giones existan oporcunidades de inversi6n rras 


rns amplias y/o menoB riesgos,
resultado de opciones de cartera 


http:concentrac.6n
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el sistema financiero estd contribuyendo a una mejor asignaci6n
 

de los recursos. En la medida en que La concentraci6n urbana de
 

la actividad financiera y los patrones observados de los flujos
 

de fondos reflejan distorsiones, se plantea un dilema de poli

tica. Ooortunidades privadamente incs atractivas en las zonas
 

urbanas que en las rurales no necesariamete reflejan verdaderos 

costos y beneficios soziales. Dadas las politicas proteccionis

tas implicitas en Ia estrategia "e desarrollo adoptada por Hon

duras, probablernente esta discrcpancia se da en muchos casos. La 

protecci6n arancelaria elevada y no uniforme al sector manufac

turero ha acentuado ei sesgo urbano del crecimiento econ6mico.
 

Un tipo de cambio que sobrevalia el Lempira y otros impuestos a
 

Las exportaciones han penalizado la producc76n agricola de
 

productos tradicionales y no tradicionales, reduciendo las ven

tajas comparativas del pais. El control de los precios de cier

tos alimentos bdsicos v la importaci6n subsidiada de otros
 

(incluyendo las amparadas a la Ley PL-480)) tambi~n han reduci

do la rentabilidad de las inversi.onesi rurales.
 

Una evaluaci6n rdpida de las politicas adoptadas por
 

Honduras y de sus corsecuencias sobre los precios y la renta

bilidad relativa de las distintas actividades permite concluir
 

urbana de la actividad financiera y los
que la concentraci6r 


flujos de fondos del campo a las ciudades en buena medida re

flejan las distorsiones introducidas por esas pcliticas. Los
 

flujos de cr~dito, sin embargo, no pueden compensar a los agri

sus
cultores por el bajo rendimiento de sus inversiones o por 


balos ingresos, ni siquiera cuando lcs pr~stamos se otorgan a
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tasas de interns subsidiadas o preferenciales. Ni el crdito en
 

si mismo, ni el subsidio implicito, remueven la causa origi

falta de coca rentabilinante de la rentabilidad.1L/ Dada esta 

dad, mas bien, los deudores intentarin evitar el uso compara

ia "intercambiabilidad"tivamente pobre de sus recursos y, dada 

de los fondos, canalizarAn !a liquidiz adicional que les pro

porcionan los pr(stamos hacia usos mds atracviVOo> 
/ sin co

rregir la distorsi6n, el subsidio a! crdito mAs bien empeora
 

viabilidad financiera de
la distribuc;i6n del ingreso y reduce la 

otorgan.19 / las instituciones que lo 


Dados los precios relativos y los incentivos que prevalecen
 

en ]a economia hondurena, la mayoria de los ahorrantes rurales
 

inversiones agropecuarias.
reciben iendimientos bajos por sus 


en instituciones
Mejores oportunidades para depositar sus ahorros 


financieras aumentarian sus ingresos, al permitirles participnr
 

en los frutos de otras inversiones, en otros lugares. Este es un 

si acentuara las disparidades regionales.resultado deseable, aun 


ausen-
Las actuales politicas reprimen los ingresos rurales; la 


cia de facilidades para depositar los reduce ain mns. Si las
 

sistema
distcrsiones eistentes no han de ser corregidas, el 


financiero podria por lo menos proporcionar servicios valiosos
 

de dep6sito a la poblaci6n rural y recompensarla (via tasas de
 

inter~s atractivas) con alguna participaci6n en los rendimien

las inversiones urbanas. El
tos (artificialmente aumentados) de 


enfoque 6ptimo seria, desde luego, atacar a las distorsiones en
 

sistema de precios mAs realista y
su fuente, a travis de un 


flexible, un tipo de cambio de equilibrio y una reducci6n en la
 

http:otorgan.19
http:rentabilidad.1L


- 34 

magnitud y dispersion del aparato proteccionista y por medio de
 

mayores inversiones pfiblicas y progreso tecnol6gico en las
 

zonas rurales. Cuando esto ocurra, el sistema financiero podria
 

entonces contribuir mejor a la asignaci6n eficiente de los re

cursos, tanto Jesde la perspectiva social como de !a privada.
 

La concentra.:i6n urbana de 
la actividad .'inanciera en Hondu
 

ras tambIln reieja costos de transacciones no uniformes. Estos
 

costos son, en general, m~s elevados en las zonas rurales que en
 

las urbanas. Ademds, los costos e transacciones asociados con
 

m~s bajos que los relacionala movilizaci6n de dep6sitos son 


dos con el otorgamiento de Pr!stamos. Por otra parte, la compete
 

cia por dep6sit:os entre lus bancos comerciales hon durenos ha
 

tenido lugar principalmente? a travs de la creacion de numero

sas oficinas bancari.s, mds convenlentemente ublcadas.2 
/
 

La expansi6n mAs acelerada de la red bancaria ha sido en la
 

forma de agencias (no de sucursales), que movilizan dep6sitos
 

pero no otorgan cr6dito, con lo que se ha reducido los costos de
 

transaccioles s6lo para los ahorrantes, pero no para los presta

tarios. Esto aceritia el flujo d2 fondos hacia las ciudades,
 

donde se encuentran las sucursales. Por otra parte, los limites
 

a las tasas de interns que se cobran por los pr~stamos, que
 

su nivel de equilibrio,
frecuentemente las colocan por debajo de 


han generado excesos de demanda de cr§dito, que han hecho
 

necesarios mecanismos administrativos de racionamiento. Un
 

aumento de los costos de endeudarse para el deudor, adicionales a
 

la tasa de inter~s, han constituido uno de los mecanismoa
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preferidos de racionamiento. Esto= cestos han aumentado mAs que
 

el caso de clientes rurales marginales,
proporcionalmente en 


acentuando la concentraci6r de las carteras de cr~dito.21/
 

En resumen, poltJc s comerciales y macroecon6nicas ina

decuadas, restricciones al nivel y estructura de las tasas de
 

interds y otras fcrmnas de regu.aci6n financiera han acentuado
 

la actividad financiera. Durante la
ia concentracibn urbana de 


crisis reciente, conforme la represi6n financiera ha aumentado,
 

"ley del hierro
este sesgo se ha incrementado, como Io predice la 

de las resnricciones a las tasas de inter6s".22/ La proporci5n 

del cr~dito zotal otorgada en Tegucigalpa aument6 de 48 par 

1982, mientras que la proporciento en 1978, a 53 pcr ciento en 

ci6n del cr~ddto otorgada en los tres nodos (urbanos) domi

nantes aument6 de 92 a 94 por ciento en el mismo periodo. La 

proporci6n de los cepbsitos movilizada en Tegucigalpa aument6 

de 53 por ciento en 1978 a 56 por ciento en 1982, mientras que la 

proporci6n movilizada por los tres nodos dominantes aument6 de 

91 a 93 por ciento in el mismo periodo. Finalmente, la propor

ci6n de los fontos de fuentes ex6genas capturada por Teguci

galpa aument6 de 44 por ciento en 1978 a 51 por ciento en 1981,
 

mientras que ia proporci6n asignada a los nodos dominantes au

ment6 de 93 a 98 po ciento en el periodo. Este sesgo urbano no
 

nivel de disperpodrd removerse hasta tanto no se reduzca el 


si6n de los costos de transacciones, se flexibilice la estruc

tura de tasas de interns, se liberalice las oegulaciones finan

cieras y se modifiquen las politicas y estrategias que reprimen
 

la rentabilidad de las inversiones rurales.
 

http:inter6s".22
http:cr~dito.21
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Grafico 1: Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondcs entre Nodos y entre Recjiones, Jurio, 1978. 
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Grafico 2. Honduras: 
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Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodos y Regiones. 
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Graf'ico 3. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodos y Regiones. Junio, 
1979.
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Grafico 4. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodos y Regiones. Diciembre, 1979.
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Grafico 5. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodos y Regiones. Junio, 1980.
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Grafico 6. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodos y R~egiones. Diciamnbre, 1980.
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Grafico 7. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodes y Begiroes. Junio, 1981. 
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Grafico B. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodos y Regiones. Diciemabre, 1981.
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Regiones. Junio, 1982.
 
Grafico 9. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos 

entre Nodos y 
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Grafico 10. Honduras: Gradientes de los Flujos de Fondos entre Nodos y PFgiones. Diciembre, 1982. 
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FINANC.RAS,lE ,,ISTMTI.'CES
CUADRO DE OFICINA PORNU!MFRIRO1. IIONDURAS: lNSTITICIO',

' NUEvRO PROMEOIODE OFICPASNIMERO 
1970-63.

POR TIPOS DE INSTI~tCION. 

r C. :. ....
IFF I.. 

NUNERO DE INSTITUCION'ES 
NUMEP. ) L 

R=AADF.0 

BANCoSBE INSTITUCIONESBANCOS 

C'F CI\I.ES 
BANCOS 

DE AHORROCOMER(I ALESDE AMIORROt;SAR IIO
COMERCIALESANO 

8.51
21
94
1
1 10.1
11 4
1970 21
113
3
3 11.5
11 5
1971 21
126
3
3 12.5
11 
 5
1972 22
137
3
3 11.7
It 
 5
1973 
 22
152
3
3 12.3
13 
 6
1974 22
160
4
4 13.2
13 
 9
1975 
 22
172
4
4 13.8 


1976 13 
179 26 It) 


5
4 14.6
13 12
1977 27
190
7
4 14.4
13 19
1978 27
201
7
4 15.6
14 28
1979 27
219
7
4 14.5
14 33
1980 27
217

217 27 36 14.5
1982 15 44 77


15
1981 

36 14.5


7 217 27 

1983 15 4 


DE LA 'I:IEJDA TIENEN 
Y El, INSTITtTOCONADIDESARRO1.!O.

NOT: ---ENTRE LOS BANCOS DE 
O .O TiENE ly)S OiIPCINAS. 

Y EL BANCO MUNICIPAL AUTON M'!
UNA OFICINA CADA ',O 

DE LOS AUlTORES.COMpI"IOSSIN PUBLICAR.
INFORMESE O-DIrPAS.BANCO CENTRAl.FUENTE: 

ICSTITUCION 

1:sT I TIC ONI 


....
 

1.0 

1.1
 

1.7
 

1.7 

1.7 

1.5
 

2.3
 

2.0
 

1.7
 

2.7
 

4.0
 

4.7
 

5.1
 

5.1
 



CUADRO 2. HONDURAS: PROPORCION DE SUCIURSALES Y DE AGENCIAS 

RESPECUO AL NUMERO TOTAL DE uFTCINAS BANCARIAS-

Y PROPORCION DE OFICINAS BANCARIAS EN LAS ZONAS 

URBANAS Y RURALES2-/(PORCENTAJES). 1971-83. 

ANO SUCURSALES AGENCIAS URBANAS RURALES 

1971 37 63 57 43 

1972 35 65 57 43 

1973 33 67 56 44 

1974 32 68 58 42 

1975 31 69 58 42 

1976 30 70 58 42 

1977 29 71 60 40 

1978 28 72 61 39 

1979 27 73 61 39 

1980 26 74 62 38 

1981 26 74 62 38 

1982 26 76 62 38 

1983 26 74 62 38 

NOTAS: I. SE REFIERE A LOS BANCOS COMERCIALES Y BANCOS 

DE DESAPROLLO 

2. URBANO SE DEFINE COMO TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO 

DE SULA. EL RESTO ES RURAL. 

FUENTE: COMPUTADO POR LOS AUTORES CON BASE EN DATOS SIN 

PUBLICAR DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. 



INDICES DE 	CONCENTRACION DE HERFINDAHL
 CUADRO 3. 	HONDURAS: 

PARA EL NUMERO DE OFICINAS DE BANADESA Y LOS 

BANCOS
 

COMERCIALES, SEGUN LA PARTICIPACION DE CADA 
BANCO Y
 

DE CADA REGION. 1971-83.
 

REGIONES
INSTITUCIONES 


OFICINAS SUCURSALES AGENCIAS

ANO 	 OFICINAS 


2.154

1971 1.635 1.862 1.536 


2.155

1972 1.645 1.867 1.488 


2.083

1973 1.621 1.833 1.442 


2.124

1974 1.482 1.887 1.461 


2.106
1.885 1.447
1975 1.490 


2.122
 
1976 1.424 1.91L 1.507 


2.221
 
1977 1.361 2.011 1.575 


1978 1.337 2.053 1.575 2.265
 

2.081 1.607 2.318

1,)79 1.273 


1980 1.194 2.093 1.638 2.276
 

1981 1.271 
 2.097 1.657 2.271
 

1982 1.248 
 2.097 1.657 2.271
 

1983 1.248 2.097 1.657 2.271
 

FUENTE: 	 COMPUTADO POR LOS AUTORES, CON BASE EN DATOS SIN
 

PUBLICAR DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.
 



OTAL.ES DE LOS PESFAOS OTORGADOS PUR LOS BANCOS COMERCIALESUADRO 4. !ONDI)UKAS: MO.[OS 
EN CADA :Dt. SAI.DOS AL. riNAL DEL PFRIODO, LN MILLONES DE IESPIRAS PUR 

S[.I LsiRES. 1978-1982. 

1982
1980 1981
1978 1979 


- c I einbr,- -- .h mi, - Dcclembre -e-iembre- _ uni. 0ec ..... io -- -- - - Dec iembre
NOI)OS - - Junic 

REGION SURESTE: 
461.? 498.5 501.9 541.7 602.6 621.4
 

TegucigalFa 302.8 400.0 427.8 460.4 

1.5 1.6 0.9 1.7 2.0 


Comayagua 1.0 1.5 1.2 1.3 2.5
 

5A1 5.7
6.7 5.3 6.4 5.7 6.2 
,luticalpa 4.- 5.9 6.3 


6.4 6.47.5 6.2 7.4 6.9 b.0
Danlf 5.3 7.1 7.2 

7.5 9. 10.1 11.0 12.4 14.41O.6 7.7Choluteca 4.1 9.4 

REGION NORESiE:3 
335.4 353.7 3A. 362.1 394.2 434.4
 

Puerto Cort6s 1.5 5.7 5.9 5.4 3.9 4.5 5.2 5.9 4.6 5.9

San Pedro Sula 244.5 320.5 369.3 355.4 


1.2 .22.7 2.2 2.4 1.5 .4
El Progreso -- 3.3 3.4 

0.8 0.2 0.5 0.6 0.4
 
-- 1.2 0.8 0.7 0.8
Noro 


22.2 22.1 23.2
20.0 22.0 21.5 22.4 22.3
Santa Rusa !6.0 17.5 

0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 


Santa Bdrbara 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
 

2.2 2.5 2.4 3.1 2.8
 
Siguatepeque 1.2 3.7 1.3 2.8 2.1 

4.1 3.8
3.9 3.9 4.0

La Esperanza 2.5 2.9 2.9 4.0 4.1 


REGION NORESTE:
 
43.4 44.1 42.0 42.0
41.6 40.2 43.0
La Ceiba 33.3 42.7 43.0 


0.8 0.7 0.7
 
-- 1.8 1.6 1.4 1.1 1.1 0.9


Tela 

0.3 0.5
 

Trujillo -- 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 

1.3 1.3 1.4 1.3
 
Olanchito 0.9 1.9 1.8 1.9 1.5 1.3 


934.5 1,012.3 1,103.2 1,167.1

TOTAl. 618.2 825.9 903.9 922.2 895.7 959.2 

de Honduras. Procesados por los autores.,'.ente: Datos sin publicar del Banco Central 



CUADRO 5. ttONDURAS: MONTOS 3OTAIES )E LOS DEPOSIiOS, ,0%TI.!';ADOS POR 

EN CADA NODO. SALDOS Al, FiNLL DEI PERIODO, FN'IIIIONES DE 
1,05 BANCOS COMERCIALES 

II'PIRAS, POR 

S IESTRES. 1978-82 

1978 1979 1980 1981 8 

NODOSREGION SURESTE: Junio Deciembre Junio Deciembre uni Deciembre Junio Deciembre Jun - .73 De jembre2. 

Regucigal pa 192.3 295.9 322.3 314.1 321.5 340.5 357.2 387.7 437.3 482.7 

Comayagua 

Juticalpa 
Dan] 
Choluteca 

1.3 
5.2 

3.4 
2.3 

1.5 
5.5 
4.0 
8.7 

1.5 
6.S 

4.7 
8.4 

1.6 
7.2 

5.3 
9.2 

1.9 
6.4 

.5 
8.1 

1.9 
6.5 

4.2 
9.5 

2.0 
6.0 

3.6 
9.6 

2.5 
6.3 

3.9 
9.4 

2.3 
5.4 

3.2 
9.9 

2.6 
5.q 

' . 5 
10.8 

REGION NOROESTL: 

San Pedro Sula 

Puerto Cortes 

El Progreso 

Yoro 
Santa Pwoa 

Santa Barbara 
Siguatepeque 
La Esperanza 

132.6 
0.3 

--
--

12.4 

0 7 
1.3 
1.8 

194.4 
4.6 

1.9 
0.6 

13.0 

0.5 
1.9 
1.6 

205.3 
4.8 

2.0 
0.5 

15.5 

0.9 
1.3 
1.8 

189.5 
4.2 

1.9 
0.5 

14.2 

0.8 
1.6 
1.8 

172.5 
4.4 

2.1 
(.5 

13.6 

1.1 

1.6 
1.7 

212.4 
10.4 

2.3 
0.6 

13.4 

0.9 

1.3 
2.0 

240.7 
14.4 

1.8 
0.6 

14.5 

1.2 

1.4 
2.0 

246.8 
6.0 

2.0 
1.0 

17.5 

1.2 

1.8 
1.9 

239.1 
4.9 

1.6 
0.5 

15.6 

1.0 

1 .7 
1.4 

27.4 
5.3 

1.9 
0.8 

16.5 

1.2 

1.9 
1.9 

REGION NORESTE: 
La Ceiba 

Tela 
Trujillo 
Olanchito 

12.3 

--
--

0.6 

19.7 

4.3 
0.7 
1.5 

21.8 

2.9 
0.8 
1.5 

19.3 

2.5 
0.9 

1.5 

15.2 

2.0 
0.8 

1.2 

21.9 

5.3 
C.9 
1.7 

21.3 

1.5 
1.2 

1.5 

19.5 

2.6 
1.0 

1.5 

22.6 

5.9 
0.9 

1.4 

1Y
.2 

2.8 
1.1 

2.2 

TOTAL 366.5 560.3 602.8 576.1 559.1 636.0 680.5 712.6 754.7 83, 

F11ente : Datos sin publicar del Banco Central de Ilonduran, Procesadc-; pot los autoree. 



CUADRO 6: 	 HONDURAS: -ONTOS DE FONI)(S DE FUENTES EXOWE"NAS UTILIZADOS PU(R IOS BANCOS COMERCIALES 

EN CADA NOW. SAI.DOS AL. FINAL DEL PERIODO. EN MI.LLONES DE LEMI'1RAS, POR 

SEESTRES. 1978-82. 

197 1979 19-0 1981 1982 

i .unio DJec mbr_ lunio Decien' re lunio DeciembreNODOS Junio Declembre .0un0 Deciembre 

REGION SURESTE: 

Tegucigalpa 110.4 104.1 105.5 146.2 140.3 157.8 144.7 154.0 165.4 138.7
 

Comayagua 	 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -. i -0.7 -0.3 -0.2
 

-0.2
Juticalpa 	 -0.6 u.5 -0.4 -0.5 -1.1 -0.1 -0.3 --0.1 -0.4 

3.2 1.9
DanlI 1.9 3.1 2.5 2.2 1.7 3.2 3.3 2.1 

Chuiut,ca 1.8 0.8 2.2 -1.5 -0.6 -0.3 0.5 1.5 2.5 3.6 

REGION NOROESTE:
 
San Pedro Sula 111.8 126.1 164.0 166.0 163.0 141.2 86.4 115.2 
 ,55.1 137.0
 

Puerto Cortis 1.2 1.1 
 1.1 1.2 -0.4 -6.u -0,.0 -0.1 -0.3 0.6
 

0.8 0.1 0.2 -0.3 -0.6 -0.4 -0.6
El Progreso -- 1.4 1.4 
0.2 -0.4 -0.5 0.1 -0.3
Yoro 	 -- 0.6 0.3 0.2 0.3 


4.0 6.5 6.7
Santa Rosa 3.5 4.5 4.6 7.8 7.9 9.0 7.8 

-0.3 -0.8 -0.3 -0.7 -0.6 -0.6 -0.8Santa Barbara -0.2 0.0 -0.4 

1.1 0.7 1.4 0.7Siguatepeque -0.1 1.8 0.1 1.2 0.4 0.9 

1.9 1.9 2.1 2.6
La Esperauza 0.7 1.3 1.1 2.2 2.4 	 2.0
 

REGION NORESTE
 

La Ceiba 20.9 23.1 21.1 
 22.3 25.0 21.1 22.1 24.6 19.4 22.8
 

-1.4 -. ! -0.9 -4.2 -0.6 -1.9 -5.2 -2.1

Tela -- -2.5 


Trujillo --
 -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.9 -0.6 -0.5 -0.6 

0.2 	 -0.1; -0.1 -0.2 0.0 -0.11Olanchito 	 0.4 0.3 0.3 0.4 


254.4 299.6 348.5 309.1

TOTAl. 	 251.4 265.7 301.4 346.2 336.5 323.3 


Fuente: Datos sin publicar del Banco Central de Honduras. Procesados por los Antores.
 



CUADRO 7. IIONDURAS: PROPORCION DE LOS SALDOS DF CREDITO FINANCIADOS T'OR LOS BANCOS COMERCTALES 

CON DEPOSITOS LOCALES EN CADA NODO, A], FINAL DE CADA PERIODO, POR SEmESTRES. 

(PORCENTA IES). 1978-82 

1978 199 1980 1981 1982 Pr-edic, 

NODOS Junio Diciembre Junto Dicleobre Tunio Diclembre Junio Diclembre_ Io ... Declemb-re . Simpl---

REGION SURES'rE: 

Tegucigalpa 63.5 74.0 75.3 68.2 69.6 68.4 71.2 71.6 72.6 77.7 71.2 

Comayagua 130.0 100.0 125.0 123.1 126.6 118.8 222.2 1.7.1 115.0 104.0 131.2 

Juticalpa 113.0 93.2 107.9 107.5 135.8 101.6 105.3 101.6 109.9 103.5 107.5 

Danl 64.2 56.3 65.3 70.7 85.5 56.8 52.2 65.0 50.0 70.3 63.6 

Choluteca 56.1 92.6 79.2 110.5 122.7 104.4 q5.0 85.5 79.8 75.0 01.0 

REGION NOROESTE: 

San Pedro Sula 54.2 60.7 55.6 53.3 48.8 60.0 73.6 68.2 60.7 68.5 60.4 

Puerto Cortes 20.0 80.7 81.4 77.8 1i2.8 231.1 276.9 101.7 106.5 89.8 117.9 

El Prcgreso -- 57.6 58.8 i0.4 95.5 95.8 120.0 142.9 133.3 158.3 103.6 

Yoro -- 50.0 62.5 71.4 62.5 75.0 300.0 200.0 83.3 200.0 122.7 

Sapta Rosa 77.5 74.3 77.5 66.5 63.3 59.8 65.0 78.8 70.6 65.5 69.7 

Santa Barbara 140.0 100.0 180.0 20('.0 366.7 150.0 300.0 200.0 250.0 240.0 212.7 

Siguatepeque 108.3 51.4 100.0 57.1 76.2 59.1 72.0 75.0 54.8 75.0 72.9 

La Esperanza 72.0 55.2 62.1 45.0 41.5 51.3 50.0 47.5 34.1 50.0 50.9 

REGION NORESTE: 

La Ceiba 36.9 50.7 50.7 46.4 37.8 50.9 49.1 44.2 53.8 45.7 46.6 

Tela -- 181.3 181.3 178.6 181.8 481.8 166.7 325.0 842.9 400.0 32h.6 

Trujillo 
Olanchito 

--

66.7 
233.3 
78.9 

266.7 
83.3 

300.0 
78.9 

400.0 
80.0 

300.0 
130.8 

400.0 
115.4 

250.0 
115.4 

300.0 
100.0 

220.0 
169.2 

296.7 
101.9 

TOTAL 59.3 67.8 66.7 62.5 62.4 58.3 72.8 70.4 68.4 73.6 66.2 

RAZON CREDITO 

A DEPOSItOS 1.68 I.47 1.50 1..60 . 11.60 .... 1.72. . . 1. ..37.14 . .... - 1.46 1.36 . . .. 1.5l 

I/ P'omedfo simple de Ios I~rcentajes correspondientes a los 10 semestres. 

Fuente: Datos sin pibllcar del Banco Central de Honduras, Procesados por los autores. 



MONTO TOI'AL DEI. CREDITO OTORGADO POR LOS BANCOS
CIJARDRO 8. HIONDURAS: 	 PROPORCION DEL 

COMMIERC1A1.ES DESEMBOLSADA i-: CAIDA :,O[O, E :I)ICES DE HERFINI)AIII.,
 

POR SEMESTRES. (PORCENTAJES). 1978-1982
 

1978 	 1979 1980 1981 1982
 

NOHOS Junio Diciembre Jun1o )iciermbre Junto [ic r Junto Dici.:ubre Junio Diciembre Pruniedin 

52.3 53.9 54. 56.2 56.0 57.0 55.6 53.8 
REGION SURESTE: 51.5 51.3 50.1 	 51.3
54.6 53.2
52.0 53.7 	 53.549.9 51.6
48.4 47.3
Teguclgalpa 49.0 	 0.'2 0.2 0.2


0. 2 o.1 	 u.2
0.1 0.2 

Comayagua 0.2 0.2 0.1 	

0. 7 0.o 0.6 0. 5 U.5 1.6 
0.7 0.7 0.6 

.uticalpa 0.7 0.7 	
0.6 0.6 0.5 0. 1 

0.7 0.8 	 0.7

0.9 0.8 0.8

Danl1 0.9 	 1.1 1.2 I1.1
0.9 1.1 

Cholutec 0.7 1.1 1.2 
 C.8 0.8 

39.0 4u.340.b 38.9 39.4
42.6 41.2 

REGION NOROESTE: 43.1 43.0 44.8 	

35.8 35.7 37.2
36.9 35.0
40.9 38.5 37.4 

San Pedro Sula 39.6 38.8 	 o.5
0.6 0.4
0.4 0.5 	 0.6
0.7 0.6
Puerto Cortes 0.2 0.7 


0.1 0.1
 
El Progreso -- 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 
 0.2 0.1 


0.1 0.00.0 0.0
0.1 0.1 0.1
0.1 0.1
Yoro --
 2.
2.0 2.0
2.4 2.2
2.4 2.3
2.2 2.4
Santa Rosa 2.6 2.1 
 ..
0.0 0.0
0.0 0.1
0.0 0.1
0.1 0.0
Santa Barbara 0.1 0.1 	 0.2 0.0.2 0.3
0.2 0.2 	 0.3

0.4 0.1 0.3
Sigudtepeque 0.2 	 0.4,
0.4 0.3
0.4 0.4
0.4 0.5 0.4 


La Esperanza 0.4 0.4 0.3 


4.8 4.6 	 4.0 3.8 4_7
 
4.9 4.8 -. 7
5.6 5.2
REGION ORESTE*: 5.5 	 4.5
4.6 4.4 	 3.8 3.6 
4.5 4.5 4.5 


La Ceiba 5.4 5.2 4.8 	 0.10.1
0.1 0.1
0.1 0.1 

-- 6.2 0.2 0.2 0.1 

Tela 	 0.0 0.00.0 0.00.0 0.0 	 0.0
0.0 0.0 0.0Trujillo --	 0.10.1 0.1 	 0.1 o.1

0.2 0.2 0.1
Olanchito 0.1 0.2 0.2 

100.0.7 100.0 100.0 	 100.0100.0 100.0 	 ,'

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
INDICE DE 
HERFINDAL 4.007 3.883 3.941 4.001 4.089 4.094 4.138 4.171 4.276 4.233 4.073
 

Fuente: Datos sin publicar del Banco Central de Eoi-.duras, Procesados pot los autores. 

http:COMMIERC1A1.ES


0VILIZADOS POR LOS BANCOS
CUADRO 9. HONDURAS- PROPORCION DEL MONTO TO-Al. DE DEPOSITOS 


NODO E INDICES DE ItERFINDAI!L, POR SEHESTRES.CO.ORC1ALES CAPTADA EN CADA 

(PORCENTA.ES). 1978-82 

1982
1980 1981
1979 

Junio Diclembre Junlo Diclembre Promed io


1978 

Diciembre Junio Dlcie:7bre Junko Diciembre
NODOS Junjo 


57.6 60.6 59.0 57.8
 
57.0 58.5 61.2 57.1 55.6 


REGION SURESTE: 55.7 56.4 

54.3
54.4 5759 56.2
5!4.5 57.5 53.6 52.5 


Tegucigalpa 52.4 52.8 53.5 

0.3 0.4 o.3 0.3 0.3 

0.2 0.3 0.3 0.3

Comayagua 0.4 0.3 0.7 1 .r,0.9 0.9 0.71.2 1.0
i.1 1.2
.ut fcal pa 1.4 1.0 


(.3 0.6 ').4 0.5 ).
0.8 0.7
0.7 0.8 0.9
DanlI 0.9 
 1.31.4 1.3 1.3 1.3

1.4 1.6 1.4 1.5
Choluteca 0.6 1.6 


37.9 38.3 
REGION NOROESTE: t;( .7 39.1 40.7 39.0 35.238.5 37.2 35.4 38.3 


34.6 33.8
33.4 35.4 34.6 31.1 

San Pedro Sula 361 34.7 34.1 32.9 30.9 

0.8 0.6 0.6 0.9
 
Puerto Cortes O.i 0.8 0.8 0.7 0.8 -.6 2.1 

0.3
0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 

El Progreso -- 0.3 0.3 0.3 0.4 


0.1 10.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 

Yoro -- 0.1 0.1 0.1 

2.1 2.5 2.1 1.9 2." 
Santa Rosa 3.4 2,3 2.6 2.5 2.4 2.1 


0.2
0.1 0.1
0.2 0.2 0.2 0.2 

Santa Baibara 0.2 0.1 0.1 0.1 

0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
0.3 0.3Siguatepejue 0.4 0.3 0.2 

0.3
0.3 0.3 0.2 0.2

0.3 0.3 0.3 0.3


La Esperanza 0.5 0.3 


3.4 4.1 2.8 3.9
 
4.3 3.4 4.6 3.7 


REGION NORESTE: 3.6 4.7 4.5 

3.1 2.7 3.0 2.2 


-. 5 3.6 3.4 2.7 3.4 3.1
 
La Ceiba 3.4 0.5
0.8 0.3
0.4 0.8 0.2 0.4 


-- 0.8 0.5 0.4Tela 
 0.1 

Trujillo --


0.2 0.1 0.1 

0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
 

0.3 0.2
 
0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 

0.3 0.2
Olanchlito 0.2 


I0t;.0
 
TOTAL 100.0 


100.0 100.0 100.0 

100.0 i00.0 100.0 100.0 00.0 100.0 

INDICES DE
 4.367 4.i33
4.174 4.337 

HERFINDAHL 4.076 4.015 4.050 
 .076 4.280 4.012 4.031 


Banco Central de Honduras. Procesados por los autores.
 Fuente: Datos sin publicar del 


http:PORCENTA.ES


CUADRO 10. HONDURAS: PROPORCION DEL MON'O DE FOND1OS DE FUENTES 

EXtJ(,L:AS USADIO; P)R LOS PANCOS COMERCI.AIS ASI ;NAIA 

A LADA Non L 1. [)ICLS DL HERFINDAHL, POR SEMSTRES. 

kPORCLNTA.IES). 1978-83. 

NODOS -uniGj 

REGION SURESTE: 
Tegucigalpa 
Conayagia 
Juticalpa 
Danhi 
Choluteca 

4-.-
43.9 

- 0.1 

- 0.2 
0.8 

0.7 

1978 
Diciembre 

40.9 
39.2 
0.0 

0.2 
1.2 

0.3 

Junio 
36.3 
35.0 

- 0.1 
- 0.1 

0.8 

0.7 

1979 
Diciembre-

4f.; 
42.2 

- 0.1 
- 0.1 

0.6 

- t. 

1980 

J.n.o. -----.Jccbr. 
4.-
41i>i 

- 0. 1 
- 0.3 

0.5 
- 0.2 

-9.6 
48.8 

- (.I 

0.0 
L.U 

- 0.1 

h 
57.9 
56.9 

- 0.4 
- 0.1 

1.3 
0. 

1981 
iciure 

52,.4 

51.4 
0.2 
0.0 
(1.7 
0.5 

Junio 
48.9 
47.5 

- 0.1 
- 0.1 

0.9 
0.7 

1982 

Diciembre 
46.5 

*4.9 
- 0.1 
- 0.1 

0.6 
1.2 

Promedlo 
46.0 

45.1 
- 0.1 
- 0.1 

0.7 
0.4 

REGION NOROESIE: 
San Pedro Sula 

Puerto Cortes 
El Pro.'reso 
Yoro 
Santa Rosa 
Santa Barbara 

Siguatepequ-

La Esperanza 

46.6 
44.5 
0.5 

--
1.4 
0.1 
0.0 
0.3 

51.5 
47.5 
0.4 
0.3 
O2 
1.7 
0.0 
0.7 
).5 

56.4 
5-
0.. 
0.5 
0.1 
1.5 

- 0.1 
0.0 
0.-

5l.b 
7.9 
0.3 
0.2 
0.1 
2.1 

- 0.1 

0.3 
0.6 

51.3 
484 

- 0.1 
0.0 
0.1 
2.3 

- 0.2 
0.1 
0.7 

45.5 
43.1 

-

0.1 
0.1 
2.8 

- 0.1 
0.3 
0.6 

4.1 
j., 

5-I.5 

- (. 
- 0.2 

3.1 
- 0.3 

0. 4 
0.7 

40.4 
34.5 

. 
- .2 
-(0.2 

1.6 
- 0.2 

0.2 
0.7 

4/._1 
44.5 

- 0.1 
-0 .1 

.0 
1.9 

- 0.2 
0.4 
0.7 

.0.9 
44.1 

0.2 
-0.2 
- 0.1 

2.2 
- 0.3 

o.2 
0.6 

47.3 
44.8 

- 0.4 
0.1 
0.0 
2.1 
0.2 
0.3 
0.6 

REGION :-:ORESTE: 
La CAiba 
ela 

Trui11lo 
Olanchito 

8.5 
8.3 
--
--
0.2 

-
-

7.7 
8.7 
0.9 

0.2 

0.1 

-
-

6.5 

. 
0.5 
0.1 
-.1 

6.0 

6.4 
- 0.3 
-0.2 

0.1 

-

-

7.0 

7-.4 
,. 

0.. 
0.1 

4.9 
6.5 

- 1.3 

-1 0.2 
- 0.1 

-

8.1 
8.7 
0.2 

0.. 
0.O0 

-

-
-

7.3 
8.2 
0.6 
0.2 
0.1 

4.0 
5.6 
1.5 

0.1 
0.0 

-
-

b.3 

7.4 
0.7 

0.2 
0. 0 

-

-

6.4 

7.4 
0.6 
0.2 
U. 0 

TOTAL 100.0 i00.0 100.0 100.0 1O0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10O.O 

INDICES DE 

IIERFINDAHI. 3.980 3.875 4.238 4.123 4. 1*. 4.348 4.494 4.196 4.276 4. 041 ,.102 

Fuente: Datos sin publicar dJl Banco Central de llondurasz procesados por los autores. 



CUADRO I1. IIOND)URAS: PROPORCIONES 
EXOGENAS Ur 11I7ADOS POR 

DEL 
LOS 

CREDIlO OTOR AI)O, 
NlDOS FERIFERICOS 

DEPOSITOS MOVIIIZADOS Y FONDOS 

(Z \AS RURALES), FOR SEMESTRES. 
DE FUENTES 

(P0RCEN1AIES). 1978-83. 

REGICNES .hunio 

1978 
Dtciembre Junio 

1q79 
DiciOe2bre lunic 

190 
Diclembre 

i99!.. 
LunIo___ ic!embre Junl o 

A2 
Diciembre Pre'medlo 

PRESTAIMOS: 
Sureste 
Noroeste 

Noreste 
Zona Rural 

2.5 
3.5 

0.1 

.1 

2.9 
4.2 

0.4 

7.5 

2.8 
3.9 

0. 
7.1 

0 

2.4 
4.1 

.4 
6.9 

2.3 
3.8 

0.3 
6.4 

2.6 
3.9 

0.2 
6.7 

2.5 
3.9 
0.2 
6.6 

-5 
3.6 

0.2 
.3 

2.4 
3.3 
0.2 

5"9 

2.4 
3.1 

0.2 

57 

2.5 
1.8 
0.2 

6.5 

DEPOSIIOS: 
Sureste 

Noroeste 

Noreste 
Zona Rural 

3.3 
4.6 

0.2 
8.17.8 

3.6 
4.4 

0.8 

2.5 
4.4 

0.9 

4.0 
4.3 

0.9 

9.2 

3.7 
4.5 

0.7 
8.9 

3.5 
4.9 

1.2 
9.6 

3.1 
5.3 

0.6 
9.0 

3.2 
4.4 

0.7 
8.3 

2.7 
4.1 

1.1 
7.9 

2.8 
3.3 

0.6 
6.7 

3.3 

4.5 

0. 
8.6 

FUENTES EXOGENAS: 

Sureste 
Noroeste
N~reste 

1.2 
2.1 
0.2 

1.7 
4.0 

-1.0 

1.3 
2.0 

-0.5 

0.0 
3.7 

-0.4 

-0.1 
2.9 

-0.4 

0.8 
1.9 

-1.6 

1.0 
0.1 

-0.6 

1.0 
2.9 

-0.9 

1.4 
2.6 

-1.6 

1.6 
2.6 

-1.1 

0.9 
2.5 

-1. 

Zona Rural 354n.: 7 2.8-ut3d24 11 e0.5 3.0 2.4 3.1 

Fuente: Computado por ins Autores Con Base en dhtos sin publIcar del Banco Central de Honduras. 



I- / ,
FOINDOS E.3RE NODOS *oR SELMS'IRES. 1978-82.CUADRO 12. ItONDURAS: GRADIIENIES E LOS FLUAOS DE 

1978 1979 1980 1981 1982 
)icl t.mbr u . in[o 1ciI nlo re _b )viclembre. .. Promedio

tl)t)Si.]nio DlcIenb.e Junlo -- L iciemj-re .1u i o 

RECION SURESTE: -4.2 -5.1 -6.9 -6.2 -7.3 -2.5 O0. -1.6 -3.6 -3.4 -4.0 
regtctgalpa -3.4 -4.4 -. 2 -4.6 -5.9 -1.6 1.2 -0.9 -3.3 -3.0 -3.2 

-0.1 -0.1 -0.1-0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2
Comayagua -0.2 -0.1 -0.1 

-0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 
Iv icaipa -0.7 -L,. 3 -0.4 -0.5 -0.6 -0. 1 

0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 O.( 0.0 
DJan 1 0.0 0.2 -0.3-0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 
Choluteca 0.1 -0.5 -0.2 -0.8 -0.6 

5.8 2.5 -1.8 0.4 3.8 2.4 3.1 
REGION NOtRIESIE: 2.4 3.9 6.3 5.4 3.8-0.4 1.2 4.6 2.66.8 5.6 6.5 3.5San Pedro Sula 3.5 4.1 

-0.2 -0.1 -0.-4-1.1 -1.5 -0.2
Puerto Cortes 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 

-0.1 -0.1

0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1


El Progruso -- 0.1 
-0.1 --O.1 0.0 -0.1 0.00.0 0.0fort) -- 0.0 0.0 0.0 

0.2 0.3 -0.3 -0.1 0.1 -0.1-0.1 0.0Santa Rosa -0.8 -0.2 -0.4 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1

0.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2
Santa Barbara -0.1 0.0 

-0.10.0 0.0 -0.1 0.1 0.0
0.1 -0.1 0.0 -0.1Siguatepeque -0.2 


0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.2 
La Esperan:a -0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 

1.1 1.2 -0.1 1.0 0.8
0.7 0.6 1.4 0.1REGION NORESTE: 1.9 0.9 

1.1 1.5 1.7 0.8 1.4 
LaCeiba 2.0 1.7 1.2 1-1 1.8 1.4 

-0.7 -0.2 -0.4-0.3 -0.7 -0.1 -0.3 
-- -0.6 -0.3 -0.2Tola 

-0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
"rui.illo -- -0.1 -0.1 

0.0 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1
-0.1 -0.1Ol:;Ichitu -0.1 -0.1 

cridito total otorgada y la proporcidn de los deporsitos totales
 NOTA: 1. Diferencia entr !a proporcin del 


movilizada en cada ndo. 

FUENTE: Computado con base un 1,is datos de los cuadros 9 y 10. 


