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PREFACIO

El objeto de este estudio fue examinar el impacto de las políticas del

gobierno de Honduras sobre las empresas micro y peque11as en el sector de

la manufactura (ver Anexo B para la descripción del alcance del proyecto>'

La Dirección de Programas para el Sector Privado de la USAID/Honduras

solicitó este estudio para ayudar a disenar un proyecto de desarrollo de la

peque11a empresa. Adicionalmente, el proceso de recolección de datos

permitió al equipo examinar la capacidad de las agencias públicas y privadas

para recolectar y analizar información necesaria para la formulación poltticas

firmes. También, estos datos se utilizaron en la preparación de otro proyecto

de la USAID/Honduras, cuyo objeto es el mejoramiento del análsis de la

pol1tica macroeconómica hondurefl.a.

Se contrató a la compa11ia Development Alternatives, Inc. (DAI, lnc) para

dirigir este estudio bajo el patronicio del Proyecto de Análisis de Política de

Empleo y Empresa (EEPA), un proyecto de cinco afias financiado por La

División de Empleo y Empresa (EED) de la Agencia de Ciencia y Tecnologta,

una división de la AID/Washington. En este proyecto DA! y Michigan State

University actuaron como subcontratistas del Institute for International

Developlment. De este modo, la investigaci6n realizada en Honduras se

integra al proyecto mundial de EEPA, cuyo alcance es la determinación del

impacto que las politicas macroeconómicas principales tienen sobre la

estructura industrial, el crecimiento y el empleo del paíS. El estudio fue

patronizado por USAID/Honduras y S&T/RD/EED.

{
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El equipo de DAI se compuso de cuatro consultores extranjeros y dos

asistentes de investigación hondurel1os. El jefe del equipo y miembro

principal del personal de EEPA, Susan Goldmark, tuvo las responsibilidades

siguientes: llevar a cabo el repaso del funcionamiento económico hondureno y

sus pol1ticas (Capitulo Uno), el analisis de los procedimientos regulatorios

(Capitulo Seis) y ayudar en la elaboración de la sección sobre la politica

comercial. Otro miembro principal de DAI/EEPA, jean-jacques Deschamps,

examinó la pol1tica de mercados financieros del pa1s (Capitulo Dos) que

forma parte de la misión mas general que tiene DAI de analizar el efecto de

tales politicas sobre el desarrollo industrial en los paises en desarrollo.

William Glade analizó la polttica hondurena del mercado laboral y las poBticas

fiscales (Capitulo Tres y Cuatro), y Maria Willumsen analizó la politica

comercial (Capitulo Cinco). Ana Cristina Mejla ayudó en la recolección de

datos en bruto y de la información bésica sob~e la polltica comercial

hondurena, en tanto que Maria Concepción López examinó el problema de la

burocracia hondurena.

Las investicaciones de campo se realizaron del 29 de junio hasta el 24

de julio de 1987. El jefe de equipo y el especialista de polttica laborallfiscal

pasaron todo el tiempo en Honduras y los que tentan la responsabilidad

sobre las secciones referentes a la pol1tica financeria y comercial, estuvieron

·por casi tres semanas en Honduras para recoleccionar los datos. El estudio

final se completó en Washington.

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las

personas que contribuyeron con su tiempo al éxito de este estudio y muchas

veces con sus documentos y datos que nos facilitaron tan generosamente. En

primer lugar, tenemos que agradecer al personal de la misión de la

AID/Honduras, quién nos facilitó mucha de la información basica para el

estudio y que nos estimuló con ideas. Entre ellos, hay que agradecer a Joho

Sanbrailo, el Director de Misión USAID/Honduras, lerome La Pittus, el jefe de

ii



la Dirección de Pol1tica Económica y Análisis (EPA), Juan Buttari (EPA), Jorge

Luttech (PSP), Danilo Cruz (Dirección de Desarrollo Financiero) y Alan Lessik

(PSP). Queremos agradecer a Mary Likar y Margaret Membrano de PSP

quienes disefiaron este estudio, contrataron a nuestros asistentes de

investigación tan competentes, y nos proporcionaron su apoyo cada vez que

se necesitaba.

Además, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a las

docenas de personas en los diferentes ministerios, bancos, agencias de

asistencia técnica, empresas privadas en Honduras quienes nos han ayudado a

comprender la ejecución de las políticas económicas hondurenas. Queremos

agradecer particularmente al personal de ASEPADE y ANMPI quienes nos han

ayudado a encontrar las micro y pequenas empresas necesarias para nuestra

encuesta. En conclusión, queremos agradecer a Car! Liedholm quien

amablemente revisó el borrador de este informe y Michael Farbman y

Hobert Young de S&T/RD/EED por su apoyo en esta labor.
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RESUMEN EJECUTIVO

Durante toda esta década; el sector industrial hondureno se ha

mantenido en un estado de recesión. Si· bien las iniciativas de distintos

proyectos pueden ayudar a reactivar la economía; es muy dificil que estas

puedan igualar el impacto que se lograrfa por medio de ajustes apropiados en

las poltticas macroeconómicas. Los proyectos pueden beneficiar a un número

limitado de empresas; en tanto que los ajustes de polltica afectan a todas.

Honduras ha emprendido un gran esfuerzo de promoción industrial, sin

embargo creemos que este prodla fortalecerse si se emprendiera ademas un

analisis profundo sobre el efecto que tienen las pol1ticas financieras; laborales

y comerciales en el desarrollo industrial.

Nuestra conclusión principal es que la polttica económica honduren.a y

las regulaciones administrativas favorecen m~s a las empresas grandes que a
las pequefias. Otra conclusion que se desprende de los datos empiricos es

que las empresas medianas y pequéf'las en Honduras son económicamente

m~s eficientes que las empresas grandes. De esto se desprende que sea

conveniente que los polfticas otorguen mayor énfasis en las empresas

medianas y pequenas.

Al examinarse la distribución por tamafio de las empresas; se observo

que el sector industrial se compone de unas pocas empresas grandes

dominantes y una multitud de microempresas, indicando una polarización. Y
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l· si las empresas medianas y grandes son relativamente escasas, cabe

preguntarse, ¿por qué las empresas pequefias tienen tanta dificultad para

crecer?

La respuesta es complicada y difiere segun el sector y la empresa en

particular de que se trate. Si bien la falta de experiencia administrativa y

técnica, aunada a la escasez del crédito y a la falta de esplritu empresarial,

son algunos de los factores que han desalentado el crecimiento de la pequefia

empresa, en el fondo, esta situación se puede atribuir a la influencia

generalizada que las pol1ticas y regulaciones macroeconómicas han tenido en

detrimento del crecimiento de la pequefia empresa.

Las pol1ticas financieras imponen un tope máximo a la tasa de interéS,

lo cual desincentiva a la banca a otorgar préstamos a sus clientes más

pequef1os. La mayoría de las empresas pequef1as solamente tienen acceso al

crédito informal con tasas de interés mucho más elevadas que las

prevalecientes en el sistema bancario. Por otra parte, la polltica cambiaría

fomenta un lempira sobrevaluado, 10 que a su vez beneficia primordialmente

a las empresas grandes que tienen acceso a las divisas a la tasa de cambio

oficial. En contraste, las empresas pequefias se ven obligadas a adquirir

insumos importados a través de distribuidores quienes elevan el precio, ya

que con frecuencia no tienen acceso a las divisas por los canales oficiales y

anaden su margen de utilidad. En efecto, tanto las pollticas financieras como

cambiarias disminuyen el costo del capital para las empresas grandes en

detrimento de la posición competitiva que presentan las empresas pequefias.

Otro aspecto menos impllcito asociado con la polltica comercial

hondurefia y que también afecta negativamente a las empresas pequenas es el

contrabando de mercadertas. La enorme cantidad de bienes importados que

entran al pais está destruyendo a empresas en la rama del calzado, textil, y

de la confección, siendo éstos sectores predominantemente dominados por la

pequefia empresa. Asimismo, el costo impuesto por la legislación laboral
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progresiva hondurena también afecta en forma desproporcionada a sus

medios financieros más a las empresas pequenas intensivas en mano de obra.

La implantación de estas pol1ticas se ha visto afectada por la lentitud

con que se llevan a cabo los tra.mites burocráticos. La consecución de

Ittra.miteslt minan los recursos de las empresas inhibiendo en particular el

progreso de la empresa pequeila. El proceso es 10 suficientemente

complicado y costoso como para desanimar a las empresas pequenas a

siquiera intentar recibir los beneficios amparados bajo la ley de incentivos

industriales, a importar productos directamente, y en menor grado, a exportar.

Si bien es ilegal no estar registrado, el costo de la legalización implica pagar

todos los impuestos atrasados desde que la empresa inició sus operaciones.

ASf, las microempresas no registradas deben superar una alta barrera de

costos para poder asimilarse al grupo de las empresas que forman el sector

formal y en última instancia crecer.

Nuestro enfoque no parte del supuesto de que la polftica debe

pronunciarse en favor de la pequena empresa, ni mucho menos que deba

inclinarse hacia la dirección opuesta. Hemos buscado examinar la diferencia

en el impacto que la pohtica puede tener sobre la empresa pequena, mediana

y grande a fin de determinar que tan neutral, es este impacto segun sea el

tamaflo de la empresa. Con nuestro estudio hemos descubierto que no lo es

que se da un desequilibrio. De all1 que nuestras recomendaciones de politica

se dirijan a corregir este desequilibrio. La recomendación general que

sustenta a nuestro conjunto de recomendaciones plantea que el Gobierno de

Honduras mantenga una disciplina fiscal y monetaria. En particular.

recomendamos 10 siguiente:

Políticas financieras:

• Consideramos conveniente que se elimine el tope del 17 por
ciento en las tasas de interéS activa, y que se reduzca el
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•

•

•

requisito de 32 por ciento de encaje legal. Por lo menos,
creemos que la AI.D podrta permitir que la Financiera
Industrial y Agropecuaria (FIA) eleve sus tasas de interés
sobre el nivel maximo del 17 por ciento vigente, dado que
la FIA no esta sujeta a otorgar préstamos a tasa maximas
de 17 por ciento como lo establece el Banco Central.

Recomendamos que se dé apoyo constante a las
instituciones de crédito especializadas del sector privado
tales como FIA, Asesores para el Desarrollo (ASEPADE), y
la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras
(FUNDADEH) en la medida en que mantengan un
desempefio financiero y tasas pasivas adecuadas. De ser
posible, estas instituciones de crédito deberfan también
movilizar el ahorro de sus clientes.

Sugerimos que se limite el alcance de los programas de
redescuento orientados hacia los sectores prioritarios -
incluyendo tanto a la mediana como a la pequena .
empresa -- ya que dichos programas introducen
distorciones en los mercados financieros y crean
desincentivos para movilizar el ahorro. Dichos
lineamientos podrfan reorientarse hacia la promoción de
crédito para la inversión y combinarse con politicas que
alienten a los bancos a movilizar recursos a plazos.
Asimismo, se podrta disefiar un programa especial de
crédito a la pequena empresa patrocinado por el Banco de
Occidente, como un ejemplo único y alentador sobre lo que
un banco comercial puede hacer para asistir a la pequefla
empresa.

Consideramos importante que se establezcan los intereses
sobre los bonos gubernamentales a los niveles dictados por
el mercado, fijandolos de ser posible, mediante un sistema
de subasta.

Políticas laborales

• Un importante aspecto es que se lleve a cabo una revisión
del Código de Trabajo con el objeto de: O) ampliar el
pertodo de prueba de empleo de dos a seis u ocho meses;
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(2) eximir a los miembros de una familia que están
trabajando "de jure" de todas las condiciones establecidas
en el código salvo de las relacionadas con salud y
seguridad personal, (3) eximir durante varios anos. a la
pequetia empresa de las obligaciones financieras y de otro
tipo establecidas en el Código de Trabajo.

• Recomendamos que se restrinjan los salarios y la
contratación de nuevos empleados en el sector pOblico y
que se insista en promover el programa de privatización.

• Examinar y fortalecer los programas de entrenamiento de
recursos humanos en las areas de educación al trabajador
y gerencia es otra de nuestra sugerencias.

Poiíticas Fiscales

• Recomendamos que se considere la posibilidad de reformar
el sistema tributario a fin de que las empresas puedan
constituir reservas de su pasivo laboral contingente en
forma anual. Este cambio contable podr1a resultar en una
descripción mas realista de su situación financiera y reducir
el ingreso sujeto a pago de impuestos sobre la renta.

• Sugerimos que se sustituya la polttica de clasificar a
empresas que reciben excenciones impositivas especiales
por otra que brinde un trato más equitativo entre las
empresas pequenas y grandes.

• También creemos que seria conveniente introducir
disposiciones que permitan el traslado de pérdidas, de
manera que las empresas puedan transladar sus perdidas
operativas al siguiente ano a fin de compensar los pasivos
impositivos en el afio subsiguiente y as1 reducir el efecto
de descapitalización del actual sistema impositivo.

• Sugerimos que se aumente la categoria de cero impuesto en
la estructura del impuesto al ingreso en una proporción de
su nivel presente a tin de mejorar las posibilidades de
acumulación de capital para las empresas pequenas.
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Política Comercial

• Recomendamos que se realice un analisis profundo e
independiente del efecto que puede tener la sobrevaluación
del tipo de cambio en la economJa hondurena. De as!
indicarlo los resultados del estudio, entonces se podria
considerar devaluar el Iempira al nivel del mercado a fin
de aumentar el grado de competitividad de las
exportaciones hondudrenas no tradicionales.

• Sugerimos que se revice la polJtica comercial a fin de ver
la conveniencia de disminuir los niveles de protección a fin
de que se promueva mayor eficiencia en la utilización de
recursos.

• Es importante que se tomen las medidas necesarias para
controlar la entrada de mercaderías de contrabando al pais.

Procedimientos Regulatarios

• Como un aliciente para las empresas pequenas, pensamos
que se podrian eliminar las sanciones impuestas a las
empresas cuando estas se registran para integrarse al
sector formal.

• Finalmente, creemos que otra forma de ayudar a la
pequena empresa es mediante, la simplificación de los
tramites gubernamentales requeridos para registrar a una
empresa, valuar y recaudar impuestos, clasificar a una
empresa y para importar o exportar productos. El
gobierno no debería requerir que las empresas contraten a
un abogado para conducir estos tramites.

Otra limitante crucial para la formulación de poltticas sólidas es la

escasez de economistas de alto nivel tanto en el sector püblico como privado.

Asimismo, existe el problema de que algunas de las funciones entre los

diferentes ministerios se traslapan, ademas de que se siguen pollticas

contradictorias y que se vean afectados por la frecuente rotación del

personal derivada de las influencias poltticas. Por su parte, los grupos de
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representación del sector privado tambien carecen de la experiencia para

analizar el efecto que la politica y las pra.cticas económicas tienen sobre los

intereses de sus socios. Otro aspecto que merece considerarse como de

primera prioridad es la formación de la capacidad tecnica entre los recursos

humanos para analizar y formular la politica económicaJ el cual es un proceso

de largo plazo. Si bien la asistencia técnica puede ayudar a .aliviar este

problema en el corto plazoJ no es en si un sustituto para el largo proceso

que toma entrenar a hondurenos en el extranjero a fin de que obtengan el

alto grado academico deseado.

x



CAPITULO 1. RESENA SOBRE EL DESEMPENO DE LA ECONOMIA
HONDURENA, SU ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y SU POUTICA

Desempeño Económico Reciente

Durante lo que va de la decada de los ochenta, la economia hondurefia

ha permanecido en un estado de recesión. Las tasas de crecimiento del 7

por ciento alcanzadas a finales de los setenta se debieron a los altos niveles

de gasto público, a los atractivos precios internacionales del cafe y al

aumento en la producción doméstica de manufacturas estimulada por las altas

barreras de protección. En los ochenta la tasa de crecimiento promedio

decayó a menos del 1 por ciento, dándose un crecimiento negativo en 1982 y

1983. De 1980 a 1983, el producto por habitante disminuuyó en diez por

ciento, en tanto que la inversión bruta doméstica bajó del 26 al 16 por ciento

del producto interno bruto (PIB) debido a la caida del 50 por ciento en la

inversión privada.

Honduras ha experimentado una recuperación modesta entre 1984 y

1986, mostrando un crecimiento promedio anual del PIB del 2.8 por ciento.

Este aumento fue insuficiente para mantenerse a un ritmo compatible con el

crecimiento de la población, la cual crece a una tasa del 3.1 al 3.5 por ciento

anual. De allí que el ingreso promedio por habitante haya disminUido en un

13.5 porciento en el periodo 1979-1986. La inversión en general descendió

nuevamente en 12 por ciento en 1986, principalmente debido a la calda en las

nuevas inversiones del sector público y a la terminación de un gran proyecto

hidroeléctrico. La inversión privada permaneció a los bajos niveles de
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mediados de los ochenta, de tal forma que la capaéidad instalada por

trabajador en 1986 fue la mis"ma que la registrada en la década anterior.

Los altos niveles de subempleo y desempleo son vistos como uno de

los problemas criticos que enfrenta el gobierno. Se estima que los niveles de

subempleo y desempleo llegaron a subir a niveles tan altos hasta representar

un cuarto de la población económicamente activa, equivalentes a casi el doble

de las tasas de 1974. El Gobierno de Honduras estima que para 1986

anualmente unos 30,000 trabajadores ingresan a la fuerza laboral en tanto que

solo se crean 10,000 trabajos nuevos al a110. Este problema se ha visto

todavia más agravado con el gran número de refugiados que entran a

Honduras de los paises vecinos.

Importaciones, Exportaciones y Balaza de Pagos

Hacia finales de los setenta, Honduras revirtió su estrategia de

desarrollo alejándose de la sustitución de importaciones para en cambio

favorecer el crecimiento promovido por la exportacion Alentada por las

promesas de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, Honduras se ha lanzado a

inscursionar en el área de las exportaciones no tradicionales hacia los

Estados Unidos. Sin embargo, dado su marco de polltica, como se describirá

en forma más detallada en el Capitulo S, no se da el apoyo lo suficientemente

agresivo a la exportación de bienes no tradicionales. Las poltticas fiscales y

comerciales emprendidas durante los anos de sustitución de importaciones

fomentaron el desarrollo de industrias relativamente ineficientes que no

pueden competir en los mercados internacionales. AdemáS, la polltica

hondurena de mantener una moneda local sobrevaluada afecta seriamente su

capacidad para competir contra otros productores centroamericanos cuyos

paises han devaluado su moneda a mediados de los ochenta. Durante setenta

a110s Honduras ha mantenido una paridad cambiaria frente al dólar de 2 a 1;
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siendo que la paridad cambiaría en el mercado paralelo tolerada por el

gobierno varlo entre 2.6 y 3 lempiras por dolar en 1987.

El banano y el cafe siguen representando más de la mitad del valor de

las exportaciones de Honduras (ver Cuadro 1.1). En consecuencia, su

prosperidad depende de los precios internacionales de dichos productos. Al

igual que lo que le ha sucedido a otros paises exportadores de cafe, el auge

de finales de los setenta se ve como una bendicion ambivalente, pensando

que los precios se mantendrtan al1os, el gobierno de Honduras procedio a

aumentar su gasto público contribuyendo, desde entonces, a elevar el deficit

fiscal. Los precios del café cayeron en un 30 por ciento entre 1980-1981 y no

volvieron a alcanzar los altos niveles previamente registrados sino hasta 1986.

Así, los ingresos generados por el total de las exportaciones tradicionales,

igualmente, cayeron a principios de la decada de los ochenta y sólo lograron

recuperarse plenamente hasta 1986.

A las exportaciones no tradicionales tampoco han presentado una

evolucion tan favorable en los ochenta. A pesar de que el gobierno

honduretlo ha establecido incentivos fiscales y dos agencias de promoción de

exportaciones no tradicionales, la Fundación para la Investigación y el

Desarrollo Empresarial (PIDE) y la Federacion de Productores y Exportadores

Agrlcolas de Honduras (FEPROEXAAH), el valor de dichos productos cayo en

un 20 por ciento en terminas nominales durante el perlodo 1980-1985 (ver

Cuadro 1.1). De continuar esta tentencia, seguramente van a surgir inquietudes

acerca de si es a certado el uso de incentivos fiscales y campatlas de

promocion en vez de modificaciones en la tasa de cambio como medios para

alentar la exportacion de productos no tradicionales.

Aún cuando casi la mitad del total de las exportaciones se envlan a los

Estados Unidos. Honduras ha comenzado a diversificar sus mercados a partir

de la decada pasada. En 1975, cerca del 20 porciento de las exportaciones

tentan como destino Europa y 4 por ciento se mandaban a Japón; para 1985



Cuadro 1.1
Honduras: Valor, Volumen y Unidad de Valor de las Principales

Exportaciones (1970-1985)
(valor en milllones de U.S. dolares. volumen en toneladas metricas, y unidad de valor en U.S. dolares)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 <a)

Exportaclone.
tradlclonale., valor 145.8 169.4 180.7 226.1 224.2 229.2 325.6 427.3 494.1 594 617.3 599.2 535.9 ~.3 683.7 643.1

Banana
Valor 76.3 95.7 90.7 94.0 79.7 61.5 106.7 130.2 141.1 200.0 228.0 213.3 218.3 283.1 231.0 273.5

Vo1urnen 730.5 969.6 816.6 846.6 641.8 362.9 600.6 700.6 716.7 892.7 861.5 766.0 812.2 637.2 740.4 846.2

Unidad de valor 102.0 98.7 107.1 111.0 124.2 169.5 177.7 103.7 196.9 224.0 264.7 278.2 268.2 318.7 308.7 323.2

cate
Valor 25.9 23.3 27.3 47.0 44.0 56.9 100.3 168.2 211.0 196.9 204.1 172.9 153.1 151.2 179.1 185.2
Voh.men 25.4 25.1 32.7 39.0 30.9 48.5 43.3 35.9 57.5 66.1 66.0 68.0 57.4 74.3 67.0 71.5
Unidad de valor 1019.7 928.3 834.9 1201.0 1423.9 1173.2 2316.4 4685.2 3669.6 2978.8 3593.3 2542.6 2667.2 2035.0 2641.6 2590.2

Mader.
Valor 16.2 19.2 27.1 39.1 40.7 38.5 48.8 47.2 42.3 42.1 36.2 43.2 44.7 40.4 34.9 31.9
VohMnen 369.0 393.0 491.0 591.0 479.0 455.0 430.0 445.0 358.0 36.0 2q9.0 292.0 301.0 262.8 231.0 213.0
Unidad de valor 43.9 48.9 55.2 66.2 85.0 94.6 94.9 106.1 118.2 125.3 134.6 147.9 118.5 154.2 151.1 149.8

carne
Valor 9.7 12.6 16.0 21.8 16.0 18.3 25.6 21.7 38.0 60.0 60.0 46.6 33.9 31.4 21.2 18.2
Volumen 12.3 15.3 17.9 19.6 12.9 16.7 28.7 17.6 22.8 30.0 28.8 23.0 16.2 15.5 9.5 8.6
Unidad de valor 788.8 817.0 893.9 1117.9 1302.3 1895.8 1236.7 1233.0 1716.0 2026.7 2125.9 1953.0 2892.6 2025.8 2231.6 2110.5

Azua.,
Valor 1.2 1.6 2.0 0.0 4.5 7.0 2.2 3.8 5.5 13.3 29.4 46.6 21.6 27.9 25.7 21.7
Volt.rnen 9.0 18.0 12.1 O.Ó 7.5 10.1 G.7 19.7 22.6 55.2 81.5 83.1 87.5 106.2 89.7 119.3
Unidad de valor 122.4 160.0 165.3 0.0 680.0 693.1 328.4 192.9 243.4 240.9 360.7 568.8 246.9 262.7 206.5 181.9

camaron y langos"
Valor U 3.S 2.3 2.2 4.1 10.3 12.3 15.2 15.6 24.3 23.4 26.0 28 36.0 49.0 41.0

Vokmen 1.2 2.2 2.6 2.3 1.6 2.6 2.5 3.3 2.5 3.7 3.3 3.6 3.G 4.3 4.0 3.5
U11dad de valor 1166.7 1600.0 020.0 966.6 2562.5 4120.0 4920.0 4606.1 6240.0 6567.6 7870.0 7444.0 7777.8 8372.1 12450.0 11714.3

Tabaco
Valor 2.3 2.1 2.2 2.9 4.3 5.6 5.9 9.1 9.0 12.4 13.7 13.4 10.0 10.0 8.4 0.7
Volumen 2.2 0.9 1.0 1.4 2.4 2.7 3.2 4.6 4.0 4.5 4.6 4.6 3.2 3.1 2.5 2.3
Unidad de valor 1045.5 2333.3 2200.0 2071.4 1791.7 2074.1 1843.8 2022.2 2045.S 2688.9 2978.3 29n.8 3375.0 3483.9 3360.0 3782.6

Platl!
Valor 5.8 4.3 5.2 6.9 13.1 11.0 13.3 11.0 10.9 17.1 31.0 15.8 9.3 17.6 15.5 16.0
Volumon (onu troy) 3.3 2.0 3.5 3.1 3.6 2.6 3.4 2.7 2.1 2.6 1.6 1.6 1.2 1.6 2.0 2.0
Unidad de valor 1.7 1.5 1.5 2.2 3.7 4.2 4.0 4.4 5.2 6.0 19.9 9.9 7.8 11.0 7.0 5.7

Plomo
VaIof 4.0 2.5 4.1 4.1 8.6 4.0 8.4 7.3 8.4 16.5 10.0 8.4 4.3 4.7 6.3 72
Volumen ~bru) 31.5 26.1 41.3 31M 44.6 30.2 47.8 41.4 31.6 43.7 26.9 26.S 19.0 25.5 30.4 41.7
Unidad de valor 8.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

Zinc
Valor 4.2 4.9 3.0 7.3 10.5 16.1 11.9 12.8 13.5 10.9 10.0 12.3 12.0 20.2 31.8 39.7
Volumen ~b'aa) 32.0 37.8 27.7 44.9 40.5 49.1 37.3 42.2 51.5 38.7 32.3 33.2 32.4 51.1 60.9 184.5

~.
Unidad de valor 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 4.0 0.4 0.5 0.4



Cuadro 1.1
Honduras: Valor, Volumen y Unidad de Valor de las Principales

Exportaciones (1970-1985)
(valor en milliones de U.S. dolares, volumen en toneladas metricas. y unidad de valor en U.S. dolares)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19n 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 (8)

~portaclones no
tradicionales, valor 37.7 26.9 31.4 48.5 76.1 80.5 86.1 102.6 133.5 162.5 203 184.7 140.6 155." 142.1 162.1

Total del valor de las
exportaciones de
mercancla. (fOB) 183.5 196.4 212.1 266.6 300.3 309.7 411.7 529.9 627.6 756.5 850.3 783 676.5 698.7 745.7 805.1

(a) Preliminar
fuente: Banco Central

~--
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•estos porcentajes crecieron al 34 y 6 porciento respectivamente (ver Cuadro

1.2). y según las cifras oficiales, Honduras actualmente está importando

porcentajes más altos de bienes procedentes de otros paises latinoamericanos

en vez de los Estados Unidos (ver Cuadro 1.3).

La Figura 1.1 muestra que el deficit comercial se amplio

dramáticamente a finales de los setenta y que no ha disminuido desde

entonces. La caida en las importaciones que se dio en el penodo 1980-1982

debido a 1as restricciones impuestas por el gobierno vino aparejada también

con una caída en las exportaciones. Sin embargo. estas restricciones

propiciaron un mejoramiento temporal en la balaza en cuenta corriente que

duró entre 1980 y 1982, pero que se vió posteriormente deteriorado en 1984 y

1985.

El mejoramiento en la cuenta corriente de Honduras en 1985 y 1986

(que pasó de -L,776 millones en 1984 a L. 557) en buena medida. es un reflejo

de los altos precios del café y los bajos precios del petróleo. En 1986 el

valor total de las exportaciones aumentó en 12 por ciento, en tanto que las

demás exportaciones cayeron en un 7 por ciento. Las importaciones

aumentaron sólo en un 3 por ciento, pero si se excluyen los combustible y

lubricantes que fueron cotizados a bajos precios, entonces el valor de las

importaciones en realidad creció en un 12 por ciento}

A pesar de la mejor1a en el déficit de la cuenta corriente, el deficit

global de la balanza de pagos se amplió en 1985 y 1986 debido al bajo nivel

del flujo del capital neto que entró al pats. Si bien el apoyo del Programa

de Estabailización y Recuperación Económica de los Estados Unidos aumento

de L,Il8 millones en 1984 a L.274 millones en 1986, las entradas de capital de

otras fuentes - donantes internacionales, instituciones financieras y capital

1. Fuente: Honduras - Programa de Estabilización y Recuperación
Económica PAAD, USAID/Honduras (Mayo 28, 1987).
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centralmente administrados tales. como los impuestos aduanales, que tratar de

alcanzar fines similares, en una forma igualmente atenuada, pero mediante

medidas vinculadas a los .impuestos a las ventas. Si el gobierno esta

preparado para dar, ex-ante, exenciones a un gran grupo de productos

por ejemplo, a toda la materia prima, combustibles y bienes de capital 

entonces proporcionaria un fuerte incentivo para aquellos que los utilizan

como insumas. Sin embargo, en este caso los beneficiarios principales serian

los usuarios. En principio, se podrian emplear las exenciones selectivas al

impuesto sobre ventas, como conceciones de excepción, (por ejemplo, como

para eximir del pago de este impuesto a las compras de las agencias

püblicas) y las rebajas selectivas (por ejemplo, la devolución del impuesto al

valor agregado a los turistas extranjeros que salen del pais). Pero

normaL:mente estas medidas son muy difjciles de administrar, y en algunos -t

casos, dan pie a que se susciten los abusos. Esto sucede particularmente

cuando se conoce el conjunto de necesidades, que atanen. por ejemplo, a las

empresas grandes, pero que en el momento de realizar el diagnóstico y el

estudio de la situación de otros negocios es menos claro. En Honduras. las

rebajas selectivas han sido motivo de frustración mas que una ayuda para los

negocios que las han recibido. Se dan largas demoras en obtener la

devolución de su dinero. MáS aün, la estructura global del sistema tributario

hondureno, como el de la mayoria de los paises en desarrollo. inhibe el uso

de concesiones relacionadas con los impuestos indirectos como un

instrumento promocional debido al efecto de perdida en los ingresos que se

generan.

En el caso de Honduras, se da otra complicación adicional relacionada

con el diseno de las politicas, muy similar a otras situaciones paralelas que se

han dado en la experiencia de muchos otros paises. Las conceciones que

usualmente se otorgan sobre los impuestos directos, con frecuencia. hacen

muy poco por las empresas pequenas y microempresas cuya obJigacion fiscal

efectiva es cero. Pero tambien se dan dificultades por el lado de los

impuestos sobre las ventas. aún en un sistema como el de Honduras que
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privado - disminuyeron. A su vez, la fuga de capitales, supuestamente

menor que la que se dio a principios de los anos SO, también continuó

minando los recursos de la economla El resultado neto ha sido un deterioro

de la cuenta de capital que paso de L.690 millones en 1984 a L.458 en 1986

(ver Cuadro 1.4).

Honduras está dependiendo peligrosamente de los Fondos de Apoyo

Economico (FAE) de los Estados Unidos. En 1986, dichos fondos eran

equivalentes al 22 por ciento del déficit fiscal y al 39 por ciento del déficit

de la cuenta corriente. Para 1987, la asistencia económica de los Estados

Unidos aumentará a máS de U.S.$200 millones - una cantidad sumamente alta

para un paíS con sólo cuatro millones de habitantes. Estos fondos sirven

para disfrazar el efecto del deficit comercial, y de los otros desequilibrios.

En consecuencia, esto podría producir demoras en la implantación de cambios

de política, dificiles pero necesarios, para restablecer la economla Si se

evitan tales cambios, es probable que Honduras se vea en una posición

extremadamente vulnerable, una vez que la asistencia de los Estados Unidos

y los precios del cafe vuelvan a sus niveles históricos más bajos. Por

consiguiente, el estudio apoya la política de la misión de la USAID en

Honduras en cuanto a la necesidad de vincular los flujos financieros a un

programa de estabilización económica.

Estructura de la Economía

Por Sector

El sector agrlcola sigue siendo el sector dominante en la economta

hondurena. En 1986, dicho sector generó alrededor de un cuarto del pm del

pais y empleó a casi la mitad de la fuerza laboral (ver Cuadro 1.3). Sin

embargo, la Encuesta Agrícola Nacional de 1980 mostró que cerca del 90 por

ciento de los trabajadores agrlcolas son contratados únicamente en forma



Figura 1.1
Honduras: Exportaciones e Importaciones (1950-1986)

(milJiones de U.S. dolares)
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Cuodro lÁ

Honduras: Balanza de Pagos (t984-1987)
(...-o.-.~..)

Activo Pasivo saldo .Activo Pasivo Saldo Activo Pasivo Saldo Activo PasIvo Saldo

CUENTA CORRIENTE ·775.0 .e2.0 -45&$ ~71.5

Bienes y servicios 172$.3 ~S -7Ge.5 1M7.7 2544.3 .$7e.2 2Oll3.1I 2ll44.4 ~I 2013.& 2$72.1 ~

ecn-do eH mercanclu FOB 1474.1 17&0.1 ~s 1110.1 175U ·148.2 1801.1 la0e.2 4.A 1751.5 1177.7 .7U
FlelHy~ 14.7 140.4 -134.7 11$.1 1~1 ·13:2.3 11$.' 151.0. ·1310 11.5 1S4.A ·1.0

Vl+' 47.4 <10.3 ~ <10.0 311 .....0. 52.1 eo.8 -4.0. 5S.5 eo..o -lU
IrvMO pct lnv«IIoner_ 0.0 113..1 ·113..1 0.0 11U ·111.0 0.0 1315.ll ·135.0 0.0 1040.0 ·1040.0
InI«.... YcIvIdM1doI 27.7 273..1 ~1 25.! 2M.0 ~73..1 22.0 323.3 -301.3 20.1 10ll.0 -35.0.
ow.~~amen!&IH 2&.1 0.3 10..1 2Q.0 ta.I 10..0 sa.o 17.0 1&.0 30.0 11.0 11$.0

0!r0I~ ptlv..m y lr-...porte 134.3 1Sll.1 4'3.1 13l1.e lee.' -22.0 141.8 leo.O .:10..0 141.0 112.0 -22.0
M~:bI_y~ 117&.ll 2135.0. ..c31.3 1B042.2 212U ..a7.7 2041.ll :ti3&.1 ·14&3 lQ93..5 222ll.1 ~$

Transferencias 38.0 17Á 21.4 42.4 11$.' 24.1 45.0 10..8 ~ 28.0 52.0 20.0 ~o

CUENTA DE CAPITAL ellO.l S42..2 45U 481.0

Transferencias Oflclakls 1711.11 S,II 113.0 272..2 5..8 2lla.4 ~7 8.0 2Po.7 257.0 8.0 251.0

0.1.. cual••, A)"da eH U.s.A. 151.1 0.0 15U 222.3 0.0 222.3 273.7 0.0 273..7 232S 8.0 232.5

~ESF 110.1 0.0 110.0. 171l.1 0.0 178.1 215.0 0.0 215..0 172.5 0.0 172.5

OonadonOA 2e.4 0.0 2M 37.4 0.0 37Á 31.5 0.0 31.5 54.0 0.0 54.0

00n4lCl0n Pl~ 7.2 0.0 7.2 8.S 0.0 1$.1 7.2 0.0 7.2 &.0 0.0 ll.O

01ru trarwflBl1Cl.. 27.0 5.11 21.4 <10.0 5.8 44.1 23.0 1.0 17.0 245 0.0 11.$

CapllalPrlvado -3l1.2 ~o .z.o S2.S

Invwolond_ 48.0. 55.0 llO.8 eo.o

Pr..wno. ele rnecfla,n., YIar;o plazo 4.2 115..1 -U1.1 U $4.7 .a.s 7.1 7·4.1 -fIT.0 10.0 27.2 -17.2

~ cH <:ol1t> plazo (2) 12&.7 8{1.2 31.3 0.4.1 158.3 ~ 113.1 10&.0 5..8 100.0 M.O 10.0

Capllal Oficial 500.0 412.7 209.7 218.0

GovItmOe-.I 5041.1 472 4lI4.4 423.0 7lI..7 343.3 322.3 SU 241.5 372.5 111.S 2llo.0

RMto deI;oviemo~ 0.0 0.2 ~.2 0.0 1.S .1.8 0.0 1.1 -1.1 0..0 1.5 -1.5
AlÁ> del _ publico 128.1 402 BB.4 114.1 42.0. 71.2 2&.2 SO.P -30..7 35.7 78.2 -4:Z..$

Sistema Financiero 47.7 ·1'" lU -$1.1

a.ncoe-.. 118.5 3lI.4 74.1 145 135.s 7.7 148.1 104.9 U2 $t.3 ~4 -34.0

Ofroab~ 0&1.. a.e 3U as 0.0 32.1 -31.0 0.0 23.7 a7 0.0 23.1 4'3.1

Banooa plivldol • b1l1u1lcnH cH ahom 3.1 3.., ~.S ,....1 4.1 11.2 1&.4 13.1 -3..5 5.0 4.0 -1.0

Transacciones con agencias
Monetarias Internacionales -3.0 0.0 ~ 0.0

Aslgnaclon de DEG -4.e 0.0 0.0 0..0

Errores y omisiones, netos ..72 -104.0 ~o 0.0

BALANZA TOTAL ~ -1lll1.2 ..e -1$4.1



Curdo1A

Honduras: Balanza de Pago. (1984-1987)
(1l'Ilb.... dalemplr..)

Activo Pasivo Saldo Activo Pallvo saldo Activo Pasivo saldo Activo Pasivo Saldo

A/u.la en lot pulYoe lr.".ferlbl.. de
corto plazo del Banco Central de
l&eou.J..: -as.e -4« -100.5 ·tOO.1
.. FMI -3A -3&.0 ·~00.s ·100.0
b. OIroe 0.1 ·~"'4 0.0 o.e

FINANCIAMIENTO REQUERIDO 10.2 153,8 1K.1 2$U

Brecha de financiamiento 811.2 153.& 1".1 214.8

1. Cambio neto en olr.. raeerv..

.hlemaclonaJe. del Banoa Central
(aumemo.: .) de tu ouaIH: 22.3 13.2 103.11 100.0
Camblo en relNNu bnrtu o3I.e 41.2 -17A 0.0
Cambio lKl obllglldonee de cor1o plazo -7.7 34..4 SU 0.0

2. Alruoe lKl el pago de la deuda
a><lema

P~nclplll 83.3 13..& 7&.2 37.e
lnter.... 3.4 ll.4 14.0 0.0

3. Pulvoe de corto pIaz:o dal Bt.nOO

C.mr.J re.truclurado. III mediano plazo 0.0 llI.2 11.0 1lO.4

4. Obllgaelon.. de me<Ianc> plazo da!
Banco Central ...truclu.ad. 0.0 0.0 0.0 3ll.11

Cambio en lu .alNN.. lnternaclo~

netu del Banco Canlrlll (excluya

cIa¡>o1ho. por w*,") 1&.0 -31.2 3,.4 0.0

(1) A1u.lada para incluir pago. porWuot

(2) Incluya oltea e.""'" t.JM como le"'" de eracIb
(3) Supone la que 1.. adopelon del progr_ de e.lablllzacion ganero rnt>dlcl... fl~.. Ymone~.. que mantlanan la preolon confoIma a. _ ...rio

(4) Aju.u.do paralnckJlr 1M pulvo. de corto plazo reprograrnado... mediano pluo

I~
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temporal y que no perciben el s~lario anual necesario como para satisfacer

sus necesidades primordiales.2 El gobierno de Honduras considera que la

expansión de las oportunidades de trabajo productivo en el sector industrial

es crucial para poder absorber a los trabajadores agrlcolas subempleados.

A pesar de que la participación del sector manufacturero en el Pffi y el

empleo se han incrementado en los ultimas quince afios - representando

cerca del 10 y mas del 12 por ciento del PIB en 1970 y 1986. respectivamente

- el sector ha tenido un comportamiento poco alentador. La producción

manufecturera creció a una tasa promedio razonable del 5.6 por ciento anual

en terminos reales durante los a110s 70; pero disminuyó en un 25 por ciento

anual durante 1981-85. Una limitante; frecuentemente mencionado y que afecta

al crecimiento del sector manufacturero, es el tama110 tan peque110 del

mercado interno; siendo la población de Honduras de sólo 4.1 millones. De

igual importancia es el bajo nivel del poder adquisitivo de la mayorIa de la

población hondure11a debido a los altos niveles de desempleo; baja

productividad y bajos salarios - el ingreso por habitante promedio se estima

en $730; siendo el segundo mas bajo en America Latina. Estas condiciones se

agravaron a principios de los anos 80 con el deterioro de la economla

mundial; la escasez de divisas; la apreciación del Lempira. y las restricciones

comerciales impuestas por los socios comerciales regionales.

Tal como sucede con otros paIses en desarrollo, el subsector que ha

experimentado el mayor auge durante los ultimos quince a110s ha sido el de

la administración publica y defensa. Durante 1970-80, este subsector creció en

un promedio de casi un 8 por ciento anual (a precios constantes; ver Cuadro

1.5). Sólo al comienzo de 1980, la tasa de crecimiento disminuyó

significativamente debido a la adopción de medidas de austeridad. Todo el

2. El Plan Nacional de Desarrollo estima que se requieren de L31.40 por
mes para cubrir las necesidades basicas en las areas rurales.
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Cuadro 1.5
Honduras: Producto Interno Bruto por sector

(milliones de Iempiras de 1966)

11170 11171 11112 11173 1117~ 11175 11178 ll1n 11178 111711 11l8O 11181 ll1a2 11\83 11lS4 'NS (a)

~Ion fll1rMriII 0433.0 <tU.0 ~75.0 50-4.0 ~7"'0 422.0 0453.0 ~7II.0 522.0 561.0 5n.0 su.0 51l1.0 &Oe.O e2e.0 11311.O

AgIIcuIlura ~.O ~.O «11.0 ~70.0 42l.0 3811.0 425.0 «11.0 ~.O 518.0 5311.0 548.0 552.0 567.0 5&4.0 5l1li.0

MlnerIa 2tI.0 24.0 26.0 34.0 04S.0 33.0 28.0 30.0 37.0 <13.0 3&.0 3&.0 :n.O :n.O 042.0 ~.O

l'focIuooIon 8eoundarIa 226.0 23&0 2~.0 258.0 2tI1.0 272.0 2lI4.0 322.0 352.0 383.0 403.0 ~O 3811.0 3711.0 389.0 385.0

Manutaeuu 170.0 178.0 185.0 1112.0 1110.0 1l15.0 215.0 23&.0 250.0 280.0 2lI5.0 2M.0 :271M 28&.0 274.0 28&.0
ConoINCdon 042.0 ~O 45.0 ~7.0 52.0 ~.O 56.0 M.O 87.0 72.0 74.0 71.0 74.0 7s.o 78.0 78.0
~Publlca. 14.0 14.0 16.0 111.0 111.0 23.0 23.0 22.0 26.0 31.0 34.0 37.0 38.0 3&.0 37.0 311.0

8emGIoe 513.0 537.0 573.0 606.0 82~.0 6111.0 654.0 733.0 804.0 836.0 850.0 863.0 ~.O 84e.0 857.0 8lIS.0

Trwwpon. '/ ComunIctlclonea 81.0 85.0 lI2.0 100.0 101.0 117.0 011.0 107.0 115.0 120.0 120.0 125.0 126.0 123.0 127.0 130.0

ComatcIo 1~.0 1043.0 1"-0 161.0 1M.O 153.0 164.0 201.0 221.0 222.0 230.0 232.0 22M 220.0 227.0 237.0

e.ne.. 8aguroa ,/81..-1WoM 31.0 3$.0 38.0 042.0 ~.O 50.0 53.0 63.0 71.0 73.0 7-4.0 73.0 60.0 68.0 6$.0 n.O
\IhIlenda 88.0 lI2.0 M.O 101.0 106.0 111.0 117.0 123.0 132.0 136.0 1043.0 1042.0 1042.0 1~1.0 1~'.0 104S.0
AdrnInIaIndon Publica 'J Defwwa ~.O ~O 5-4.0 ~.O 45.0 45.0 54.0 80.0 68.0 83.0 M.O 110.0 03.0 03.0 M.O ll6.0
S.rvIdo8 PerllOn.... 133.0 136.0 147.0 1~.0 157.0 163.0 187.0 1711.0 107.0 202.0 206.0 201.0 208.0 201.0 loe.O 205.0

Pl8 • preolo... t.otor 1172.0 12~1.0 12l14.0 1368.0 13511.0 1313.0 1~1.O 153-4.0 1678.0 1780.0 18311.0 1851.0 184e.0 1831.0 1872.0 lllOl1.0

~alndl__ 1IMooa 125.0 126.0 128.0 134.0 1~1.0 1042.0 171.0 218.0 204.0 230.0 226.0 23&0 :!M.O 215.0 227.0 251.0

PIIl • Pl*'lOa deol'lMl'C*lo 1207.0 lM7.0 1422.0 1502.0 1508.0 145-4.5 IS72.~ 1752.3 1882.0 201M 206S.0 208e.0 2OS2.0 204e.0 20lIO.0 2180.0

(.)~

Fu.m.: Banco c.nnl
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sector dé los servicios crecio en una tasa del S.3 por ciento entre los al10s

de 1970-80 y después decayo a un 0.6 por ciento por ano de 1980-85.

Por Sub-Sectores Industriales

El procesamiento de alimentos. bebidas. tabaco y textiles han sido

tradicionalmente los subsectores industriales más importantes de Honduras.

En 1986. estos subsectores en conjunto generaron casi la mitad del valor de

la produccioll industrial y un 45 por ciento del valor agregado industrial y del

empleo (ver Cuadros 1.6 y 1.7). Por orden de importancia, los siguientes

subsectores, productos de cuero. procesamiento de madera y fabricacion de

papel, constituyeron aproximadamente el 20 por ciento de la produccion

industrial.

Tal como se muestra en el Cuadro 1.8, la produccion industrial en casi

todos los subsectores cayO en el periodo 1984-85, pero muchos empezaron a

recuperarse al siguiente atto. De acuerdo a estimados oficiales. los productos

de cuero y goma sufrieron el impacto mas fuerte. En 1987, hay indicios de

que los textiles, la confeccion, los cosméticos. las destilerias y el calzado de

cuero y sinteticos sufriran una baja en las ventas debido a su incapacidad

para competir con los productos importados mas baratos provenientes de

otros paises de America Central. De acuerdo a los resultados que arrojan las

encuestas de DA! (ver el Anexo A para la explicacion sobre la metodologta),

las empresas entrevistadas en los sectores de ropa y calzado reportaron una

baja de un 30-50 por ciento en las ventas durante 1987. debido al

considerable contrabando de articulos procedentes de El Salvador. Guatemala.

Panama. Nicaragua y Mexico. Las compal1tas mas pequenas han respondido

reduciendo su capacidad y el número de los empleados; algunas empresas

mas grandes estan intentando atraer compradores extranjeros. Dado que las

estadlsticas sobre el número de negocios en quiebra o las cifras de ventas
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Cuadro 1.6. Honduras: Composición del Valor Agregado Industrial
0974, 1984, 1986)

(Clasificación ¡SIC)
(en porcentajes)

Sector/Afios 1974* 1984 1985 1986

Procesamiento de alimentos,
bebidas, tabaco, textiles 47.7 44.0 44.9 44.9

Industria del cuero/calzado . 12.3 15.0 14.9 14.8

Industria de la madera 13.8 10.9 10.1 10.0

Fabricación de papel,
impresiones y publicaciones 55 3.0 3.1 2.9

Productos qufmicos y productos
del aceite y hule 7.7 13.1 12.9 13.3

Productos minerales no metálicos
a excepción de productos del
aceite 5.8 6.8 72 7.1

Industrias básicas metálicas 2.5 5.2 5.1 5.0

Productos metálicos,
maquinaria y equipo 4.4 0.9 0.8 0.9

Otras industrias manufactureras 0.6 1.1 1.0 1.1

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

·Promedio 1972,' 1973, 1974.
Fuente: Cálculos preparados por el equipo de estudio, basándose en

información del GDH.

lb



Cuadro 1.7. Honduras: Distribución del Empleo Industrial
por Sectores (1974, 1984-86)

(Clasificación ISIC)
(en porcentajes)

Sector/Afios 1974- 1984 1985 1986

Procesamiento de alimentos,
bebidas, tabaco, textiles 34.2 44.1 445 44.2

Industria del cuero/calzado 16.8 20.0 19.9 19.7

Industria de la madera 21.7 10.9 11.0 10.9

Fabricación de papel,
impresiones y publicaciones 6.8 3.9 4.1 4.2

Productos qutmicos y productos
del aceite y hule 82 5.1 5.3 5.3

Productos minerales no metálicos
a excepción de productos del
aceite 4.9 4.8 5.1 5.0

Industrias básicas metálicas 2.1 6.2 5.9 6.1

Productos metalicos, maquinaria
y equipo 45 2.0 1.8 2.0

Otras industrias manufacturadas 0.8 3.0 2.4 2.6

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

·Promedio 1972, 1973, 1974.
Fuente: Cálculos preparados por el equipo de estudio, basados en datos

del Cuadro 1.6.

11



Cuadro 1.8
Honduras: Sector Industrial: Valor Bruto de la Produccion (1984-1987)

(en miles de Lempiras, 1966)
Tasa de Crecimiento

ISIC Subsector Economico 1984 1985 1986 1987 1984/85 1985/86 1986/87
A. Industrias tradicionales 721,953.2 718,835.7 711,213.2 719,150.3 -0.5 -1.0 1.1

3111 Destace de Ganado, preparacion
de Carne 53,870.0 53,540.0 51,733.8 52,386.7 -0.6 -3.4 1.3

3114 Preparacion de Pescado y Mariscos 14,328.6 15,150.1 15,376.8 15,607.5 5.7 1.5 1.5
3118 Procesamiento de Azucar 74,816.0 73,992.0 70,822.3 69,529.3 -1.1 -4.3 -1.8

Otros productos alimenticios 280,437.7 279,822.5 280,061.6 280,952.0 -0.2 0.1 0.3
313 Bebidas 72,421.5 71,454.2 70,531.7 71,968.0 -1.3 -1.3 2.0
314 Tabaco 17,615.4 19,143.9 18,197.5 18,379.5 8.7 -4.9 1.0
321 Textiles 72,834.5 72,763.1 70,778.8 72,635.2 -0.1 -2.7 2.6
322 Ropa 20,669.6 20,506.0 20,958.8 21,730.5 -0.8 2.2 3.7
323 Productos de Cuero 5,832.0 4,120.2 4,331.0 4,568.6 -29.4 5.1 5.5
324 Zapatos de Cuero 8,854.7 8,900.3 9,051.5 9,723.3 0.5 1.7 7.4
331 Productos de madera 69,602.3 69,261.0 69,607.3 70,651.5 -0.5 0.5 1.5
332 Muebles de madera 9,668.5 9,087.2 9,215.5 9,676.8 -6.0 1.4 5.0
342 Impresos 11,620.1 11,910.6 11,978.0 12,680.6 2.5 0.6 5.9
390 Otros 9,382.3 8,884.6 8,568.6 8,660.8 -5.3 -3.6 1.1

B. Bienes Intermedios 237,134.1 2n,181.4 231,959.0 238,587.4 -4.7 2.1 2.9
341 Productos del papel 29,662.2 28,807.0 29,670.0 30,829.2 -2.9 3.0 3.9
355 5,819.4 4,927.5 5,233.3 5,555.6 -15.3 6.2 6.2
351-2-6 Productos Químicos 117,869.4 111,245.6 112,375.1 114,622.4 -5.6 1.0 2.0
353-4 Refinamiento del Petroleo 26,906.5 25,606.0 26,953.0 28,342.0 -4.8 5.3 5.2
361-2-9 Minerales no Metalicos 56,876.5 56,595.3 57,727.6 59,238.2 -0.5 2.0 2.6

C. Bienes de Produccion y no Duraderos 38,520.6 40,000.0 41,204.8 42,645.2 3.8 3.0 3.5

37 &38 Productos basicos metalicos
Bienes mecanicos 38,520.6 40,000.0 41,204.8 42,645.2 3.8 3.0 3.5

TOTAL 997,607.9 985,717.1 984,377.0 1,000,382.9 -1.2 -0.1 1.6
Fuente: Secretaria de Planificacion, Coordinacion y Presupuesto.

li-
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por linea de producto no estaban disponibles, fue imposible cuantificar la

magnitud del problema.

Distribución Regional

Cerca del 75 por ciento de las industrias registradas estan ubicadas en

dos zonas del pais - cerca de la ciudad capital de Tegucigalpa y en San

Pedro Sula (ver Cuadro 1.9). En forma méS general, gran parte de la

actividad económica se realiza dentro del corredor que va de La Ceiba hasta

el complejo de Puerto Cortés/San Pedro Sula en el norte y luego pasa por el

centro del pais incluyendo a Comayaguela, hasta el otro complejo de

Tegucigalpa/Camayagua en el sur. Estas areas esta.n equipadas con la

infraestructura que necesitan las empresas grandes - agua, electricidad y

carreteras. La pol1tica industrial, mediante el establecimiento de la zona libre

industrial y la próxima zona de porcesamiento de exportaciones, intenta

concentrar a la industria en estas areas contenidas.

El estudio de la Universidad del Estado de Michigan, sin embargo,

revela que las empresas rurales pequefias se encuentran desperdigadas por

todo el pais. No se encontró una información precisa disponible sobre la

distribución de dichas empresas no registradas.

Distribución por Tamaño de la Empresa

Industria Hondureña

El censo muestra que la estructura industrial de Honduras esta

dominada por microempresas, con relativamente pocas empresas pequenas,

medianas y grandes. Casi el 98 por ciento de las firmas hondurefias estan

dentro de la categoria de la microempresa (menos de 5 empleados) de

acuerdo al Censo Industrial de 1974 (ver Cuadro 1.10). Las encuestas de la
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Cuadro 1.9. Distribución Regional de las Industrias (1986)

No. Total
Departamentos de Firmas %

Atlantida 136 4.39
Colón 8 0.25
Comayagua 62 2.00
Copán 49 1.58
Cortes 1,073 34.61
Choluteca 110 3.55
El Para1so 55 1.77
Francisco Morazán 1,241 40.03
Gracias a Dios 1 0.03
Intibuca 10 0.30
Islas de la Bahia 21 0.68
La Paz 14 0.45
Lempira 136 4.39
Ocotepeque 18 0.58
Olancho 86 2.77
Santa Bárbara 58 1.87
Valle 36 1.16
Yoro 95 3.06

TOTAL 3,209 100.00

Fuente: Directorio Nacional de Establecimientos Industriales, Dirección
de Estadistica - Septiembe 1986.
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Cuadro 1.10. Distribución de las Empresas Industriales por Tamano (1975)

Número de Porcentaje Porcentaje Valor Porcentaje Porcentaje
Firmas del Total Empleo del Total Bruto del Total Producto del Total

Artesano 36,973 97.8 50,137 57.1 59 0.0
(1-4)

Pequefto 476 1.3 4,606 5.3 17,166 7.1 60,473 6.1
(5~19)

Mediano 292 0.8 13,012 14.8 79,769 33.2 397,396 40.3
(20-99)

Grande 81 0.2 19,975 22.8 143,485 59.7 528,219 53.6
(Mas de 100
empleados)

TOTAL 37,822 100.0 87,730 100.0 240,479 100.0 986,088 100.0

Fuente: Stallman, judith & Pease, James "Programas y Poltticas de Industrialización Rural en
Honduras: Una Investigación Preliminar" Oficina Internacional de Trabajo, Ginebra.
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Industria Rural realizadas por la Universidad del Estado de Michigan en 1979

demuestran una subestimación en el número de pequenas empresas rurales

por lo que el porcentaje podria ser ligeramente más alto. Esta encuesta

también mostró que el 60 por ciento eran establecimientos de un solo

operario - la más pequefla de las pequenas. Un 35 por ciento adicional

tenfa de 2 a 5 trabajadores.3

Tal como se muestra gráficamente en la Figura 1.2, las micro y grandes

empresas contribuyen en mayor proporción al empleo, mientras que la

contribución de las empresas pequenas es relativamente menor. Sin embargo,

a comienzos de los aflos 70, las firmas medianas y grandes produjeron cerca

del 90 por ciento del valor agregado y producto industrial. Los niveles de

empleo fueron utilizados por el Censo Industrial de 1974 para clasificar las

firmas. Las empresas micro. pequenas. medianas y grandes fueron definidas.

respectivamente, como las que tienen de 1-4. 5-19, 20-99 Y más de 99

empleados. La definición utilizada para clasificar a las empresas para

obtener beneficios industriales y la que usó el equipo encuestador se basan

en el valor de la inversión en maquinaria y equipo de la empresa. De

acuerdo a esta definición. las micro, pequenas y medianas empresas no

pueden exceder de L.I0.0DO, L50,000 y L.400.000 respectivamente. en cuanto al

valor del equipo. Las dos definiciones son complementarias y normalmente

se traslapan.

El Censo Industrial de 1974 provee la información disponible más

reciente sobre la distribución por tamat10 de las empresas en Honduras.

Esto demuestra una preocupante falta de empresas de pequena y mediana

escala. En conversaciones sostenidas con los gerentes de los cuatro

subsectores seleccionados por el equipo para hacer una investigación

3. Fuente: "Industrias de Pequena Escala en Paises en Desarrollo:
Evidencia empírica e implicación de pohticas" Borrador, CarlLiedholm y
Donald Mead. Universidad del Estado de Michigan, Diciembre de 1986.



Figura 1.2
Distribucion por Tamanos de las Empresas Industriales

por el Numero de Empresas, Empleo, y Valor Bruto Agregado (1985)
(porcentaje del total)
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exhaustiva (ver la explicación de la Metodologta en el Anexo A) - las

industrias procesadores de alimentos, de ropa, producción de calzado y de

muebles de madera - indican que la situación no ha cambiado en los

últimos quince anos. Estos subsectores aún están dominados por una

multitud de microempresas, muchas de las cuales están operando

informalmente, ademas de unas pocas empresas grandes. Existen

relativamente pocas empresas pequenas (particularmente las que estan

primero en esa categorial o empresas de mediana escala.

Distribución por Tamaño de las Empresas
Industriales en Otros Países

Para efectos comparativos, las gráficas de la Figura 1.3 muestran la

distribución por tamano de las empresas en otros paises.

Los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Checoslovaquia presentan

patrones muy similares que reflejan un predominio de las grandes empresas.

La situación de Korea se asemeja a este patrón en mucho mayor medida que

la de otros patses de Asia, tales como Japón y Hong Kong que tienen

relativamente igual distribución de pequenas, medianas y grandes empresas.

En el caso de Honduras, la distribución por tamano se asemeja a la de los

paises menos desarrollados. incluyendo a Turquia, y que se caracteriza por

presentar dos concentraciones, una en cada extremo de la escala de

distribución por tamano con unas cuantas empresas en el medio.

La investigación llevada a cabo bajo el Proyecto de Ana.lisis de Pol1ticas

de Empleo y Empresas sugiere que parece existir una fuerte relación entre

paises con empresas dinámicas de pequefla y mediana escala y las elevadas

tasas de crecimiento económico. De la misma forma, los paises que adoptan

politicas que restringen el crecimiento de las empresas más pequeflas se

caracterizan por tener unas pocas compaflias grandes, relativamente

ineficientes pero politicamente influyentes en cada subsector. Se desarrolló



Figura 1.3
Distribucion de Empleo por Tamano de la Planta
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un sistema de polfticas para proteger la posición que ocupan dichas

companias grandes, que generalmente incluye pollticas de protección

comercial, exención de impuestos, acceso preferencial a importaciones y

financiamiento subsidiado. Estas poltticas protegen a las empresas grandes de

la competencia extranjera y de las empresas nacionales de pequena escala.

Las microempresas prosperan porque las mismas evaden el pago de los

impuestos y desacatan las regulaciones de las leyes laborales, las que a su

vez constituyen un fuerte desincentivo para crecer y entrar al sector formal.

Distribución por Tamaño de las Empresas
con Clasificación Industrial

El GDH otorga beneficios fiscales a las empresas que son clasificadas

como elegibles bajo el Decreto 49 (para empresas grandes) o Decreto 681

(para empresas pequef\as y medianas). Los beneficios son substanciales para

. las empresas clasificadas: propiamente incluyen la exoneración de impuestos

a la importación (hasta 12 anos), de impuestos sobre ventas sobre equipos

importados y, para las pequef'las empresas la exoneración del impuesto sobre

la renta (ver Cuadro 1.18 en donde se resumen los beneficios proporcionados

a las firmas clasificadas).

En contraste con la distribución por tamano de las empresas

industriales en Honduras, tal como se muestra en la Figura 1,4, en 1985 la

mayoria de las 216 empresas que califican para recibir los beneficios riscales

eran de gran escala. Más del 77 por ciento de las firmas clasificadas son

grandes, con solamente un 14 y 18 por ciento en las categorlas medianas y

pequef\as, respectivamente (ver Cuadro 1.11). Aunque el Decreto 681 fue

disenado para promover el desarrollo de la pequet'la y mediana empresa, el

proceso y los costos requeridos para poder clasificar, tal como se analiza en

el Capitulo 6, han desalentado a la mayorla de empresas pequefias. AdemáS,

como la mayoria de las empresas pequenas no tienen los recursos para

proceder a importar equipo directamente y dependen de los distribuidores,



Figura 1.4
Distribucion por Tamanos de las Empresas por Numero de

Empresas, Empleo, y Valor Agregado (1985)
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Cuadro 1.11. Características de las Empresas Clasificadas (1985)

k ..

'-.

No de Porcentaje
Firmas del Total

No. de Porcentaje
Empleados del Total

Salarios
Totales

(Lempiras)

Porcentaje Valor
del Total Agregado

(Lempiras)

Porcentaje
del Total

Pequena 18

Mediana 31

Grande 167

8.33

14.35

77.31

282

1,073

17,099

1.53

5.81

92.66

1,142,639

5,077,224

98,917,254

1.09

4.83

94.08

2,174,440

8,785,685

203,027,025

1.02

4.11

94.88

~p

Fuente: Cálculos preparados por el equipo de estudio, baSándose en información del GDH.
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se ven imposibilitadas de aprovechar la exensión de impuestos de

importación. Estos factores, sumados al hecho de que la mayoría de las

microempresas no están registradas, han provocado que se excluya a estas

empresas de participar en el sistema de clasificación.

Características y Eficiencia Económica de las Empresas
de Acuerdo a su Tamaño

Si la polHica se orien~ara hacia las empresas más eficientes generadoras

de empleo productivo, entonces la politica serta consistente con los objetivos

establecidos por el GDH. Sin embargo, al examinarse las caracterlsticas de

las empresas clasificadas se observa que las empresas grandes son menos

eficientes y generan menos empleo que las pequefias. De alll que se concluya

que la polltica de clasificación no promueve los dos objetivos principales del

GDH y que son incrementar el empleo y el crecimiento.

Como se muestra en el Cuadro 1.12, la brecha entre las compaf\las

pequenas y medianas y las compalUas grandes es mucho mas grande que la

diferencia que se da entre las categorlas pequenas y medianas. Las ..'

empresas clasificadas como de mediana escala tiene en promedio el doble de

empleados, de ventas y de inversiones que los que tienen las empresas

pequefias. Las empresas grandes, en contraste, tienen más de seis veces el

volumen de ventas y diez veces mas la inversión que presentan los negocios

medianos.

Siendo aSi, no es de sorprender que las empresas grandes clasificadas

presenten una estructura de producción mas intensiva en el uso de capital

que la estructura de las empresas medianas y pequenas. El hecho de que las

companlas mas pequenas sean más intensivas en mano de obra hace que la

participación de su valor agregado respecto al valor de la produccion

(aproximadamente del 37 por ciento para las pequenas y medianas) sea mas

alto que la relacion que se da en las empresas más grandes (27 por ciento)
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Cuadro 1.12. Características de las Empresas Clasificadas (l985)

Empleado
por

empresa

Ventas
por

empresa

Inversión!
empresa
(en Lps.)

Valor Agregado!
Valor de la
Producción

%

Salarios/
Valor

Agregado
%

Pequeña 15.7 337,833 152,764 37.05 52.55

Mediana 34.6 741,636 310,731 36.84 57.79

Grande 102.4 4,621,537 3,217,171 27.25 48.72

TOTAL 85.4 3,707,724 2,544,676 27.62 49.13

Fuente: Calculos preparados por el equipo de estudio, basándose en
información del GDH.
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(ver Cuadro 1.12). La inversión por puesto de trabajo para las empresas

grandes, medianas y peque1'las respectivamente, es de L.31A21, L.8,977 Y L.9,151

(ver Cuadro 1.13). Una razón de la alta inversión de capital por trabajador

entre las grandes firmas es el bajo uso de la capacidad instalada que

prevaleció durante 1985.

Es interesante el hecho de que las empresas de mediana escala

muestren los niveles más bajos en la razón de capital/mano de obra y los

niveles mas altos en la rázon de producto/capital y valor agregado/capital que

los registrados en las otras categorfas. Estas cifras de productividad de

capital son consistentes con los resultados de los estudios de campo

realizados por la Universidad del Estado de Michigan que demuestran que la

relación valor agregado/capital fue la más elevada entre las empresas de

mediana escala (4.38) seguida por las pequefías (357) y finalmente las

empresas grandes <.28).4

Mientras que los indicadores de eficiencia parciales antes mencionadas

sefíalan los méritos de las empresas peque1'1as respecto a las grandes, también

se calcularon los parámetros de eficiencia que examinan la productividad

total de los factores de producción. Tal como se muestra en el Cuadro 1.14,

a las peque1'1as y medianas empresas les va mejor que a las grandes cuando

se utilizan los indicadores corno factor total de la productividad. Estos

cálculos suponen que el precio sombra de la mano de obra es de .SEP
mientras que para el de capital es de 15 a 20 por ciento. (El limite legal de

las tasas de interéS sobre préstamos. o los costos privados del capital, a

mediados de 1987, fue de un 17 por ciento.) Los precios internos fueron

utitizados para la producción y los insumos.

4. Fuente: Liedholm y Meade, op. cit.
5. Ver Cuadro 1.14 para el método de calculo. El precio sombra de .85

para la mano de obra no calificada es el utilizado por la misión de USAID en
Honduras.



Cuadro 1.13. Indicadores Económicos de las Empresas Clasificadas (1985)

Capital! Producto Valor
Trabajador Capital/ Producto/ Mano de Agregado/
(Lempiras) Salarios Capital Obra Capital

Pequeña 9,751 2.41 2.13 5.14 0.79

Mediana 8,971 1.90 2.48 4.70 0.91

Grande 31,421 5.43 1.39 753 0.38

TOTAL 29,785 5.23 1.41 7.37 0.39

Fuente: Cálculos preparados por el equipo de estudio, basándose en
información del GDH.



Cuadro 1.14. Indicadores Económicos de Eficiencia de
las Empresas Clasificadas (1985)

Ganancia Ganancia Ganancia
Neta Neta sobre Neta sobre Beneficio Beneficio

sobre Mano de Mano de Costol Costol
Capital Obra Obra Social Social

(%) (%) (%)
(l) (2) (3) (4) (5)

Pequeña 4251 142.17 154.20 1.40 153

Mediana 44.82 135.10 144.58 1.37 1.49

Grande 2159 96.62 123.78 1.04 1.21

TOTAL 22.10 98.97 125.11 1.06 1.22

(1) NRK = (VA-RsK), donde WS se calcula asumiendo que el 80% y 20% de
la mano de obra empleada por las empresas es calificada y no calificada,
respectivamente. Se asume que el precio sombra para la mano de obra no

- calificada es .85 y para la calificada es 1. Ws = .88.
(2) NRL = (VA-RsK)/L, donde se asume que el precio sombra para el

capital es 20%.
(3) NRL = (VA-RsK)/L, donde se asume que el precio sombra para el

capital es 15%.
(4) SBC = (VA=/(RsK+WsL), donde Rs =20%.
(5) SBC = (VA)/(RsK+WsL), donde Rs = 15%.

Fuente: Calculos preparados por el equipo de estudio basados en
información del GDH.
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La relación de beneficio/costo social, calculada con un precio sombra

de capital del 20 porciento, muestra que mientras las empresas de todos los

tamanos mantienen una proporción mayor que uno, las mas grandes apenas

satisfacen este criterio. Las relaciones beneficio-costo/social se incrementan

conforme disminuye el tamano de la empresa notandose muy poca diferencia

en la eficiencia entre las empresas de pequena y mediana escala. Las

relaciones beneficio-costo/social calculados por la Universidad del Estado de

Michigan justifican estas conclusiones a nivel de subsector (ver Cuadro 1.15).

Las empresas a nivel de pequena y mediana escala (que se refieren a las de

pequena escala en el cuadro, pero que se refieren a empresas con menos de

50 empleados) tenían relaciones beneficio-costo/social mas elevados que las

empresas grandes en los subsectores del calzado, muebles y productos de

metal. Solamente en la industria de la confección de ropa las empresas

grandes muestran algunas ventajas.

Por otra parte, los datos que la Universidad del Estado de Michigan

presenta para Honduras, indican que el rendimiento neto por hora de la

mano de obra familiar entre las pequenas y medianas empresas exceda la

tasa salarial sombra, y que la utilidad económica fue positiva en todos los

subsectores, excepto en el caso de los textiles, y especlficamente en la

confección de ropa (ver Cuadro 1.16). Sin embargo, otros resultados

muestran que el rendimiento de la mano de obra familiar está directamente

relacionado con el tamano de la empresa. Los rendimientos por hora son los

más bajos para las empresas de un solo operario - no solamente en

Honduras, sino que en los cuatros paises con datos disponibles. En efecto,

en 1979 el rendimiento por hora de la mano de obra familiar en las empresas

con un operario era menor que el supuesto salario sombra (ver Cuadro 1.17).

El rendimiento neto de la mano de obra familiar se eleva para las

microempresas con dos a cinco trabajadores y luego aumenta más de seis

veces para las empresas en la categorla de pequefia escala con seis a nueve

operarios. Los rendimientos bajan ligeramente para las empresas con 10-49



Cuadro 1.15. Pr?porción del Beneficio Costo-Social (Precios
Domesticos> para Varios Grupos Industriales de la
Pequena y Gran Escala en Arríca y Latinoamerica

Pats/Grupo Empresarial
Pequena2

Escala
Gran3

Escala

Africa:
Sierra Leona (1974-75)

Panaderías
Ropa
Calzado
Muebles
Productos Metálicos

Latinoamérica:
Honduras (l979)

Ropa
Calzado
Muebles
Productos Metálicos

Iamaica (1979)
Ropa
Muebles
Productos Metálicos

3.43 1.03
1.93 053
2.73 2.00
1.83 0.87
1.75 1.61

0.82 0.89
1.27 0.54
1.44 0.84
1.21 0.74

1.13 1.79
2.74 1.36
1.92 1.58

Información de Sierra Leona, una empresa de pequeña escala, obtenida en
la investigación 1974-75 reportada en Chuta y Leidholm (1985); información
de empresas de gran escala de las hojas de trabajo usadas para obtener las
cantidades del Censo de Manufactura de la Unidad Central de Planificación
del Gobierno de Sierra Leona, 1974-75. Información de las empresa de
pequeña escala de Honduras obtenida de la investigación de cuatro regiones

1. Los valores de al producción bruta y de los insumos comprados usados
para obtener el valor agregado (numerador) son evaluados en base a precios
actuales (domésticos); mano de obra empleada evaluada a los salarios actuales
pagados a la pequena y en base a 0.8 de los salarios actuales para la grande.
Familiares no remunerados (incluyendo al propietario) evaluadas en base a
una tasa de salarios calificados para la industria de pequeña escala en cada
pais (Le. 016 p/hr. en Sierra Leona, Lm. 0.71 p/hr. en Honduras y J$ 1.50 p/hr.
en Jamaica). El capital fue evaluado en base a una tasa de interes
sombradel 20% en cada pais. Para una proporción para estas tasas sombra
particulares, ver Haggblade, Liedholm, y Mead (1986).

2. Las firmas de pequena escala emplean menos de 50 personas.
3. Las firmas de gran escala emplean 50 personas o más. Con una

excepción, estas firmas están localizadas en grandes áreas urbanas.



----------_._----_.__...------_.__._.__...._,,_.._.

en 1979 reportada en Stallman (1983); información de la industria de gran
escala tomada de las hojas de trabajo usadas para obtener el Censo de la
Industria de 1975. Jamaica: la información de las empresas de pequena
escala obtenida de la investigación de 1979 reportada en Fisseha (1982);
información de las empresas de gran escala obtenida de las hojas de
trabajo utilizadas por la Agencia de Planificación Nacional para su
investigación sobre la industria en 1977.



.4/,

Cuadro 1.16
Gananela Neta por Hora de la Mano d& Obra FamlUar y Gananclas Economlcas en la E"1""esas paquenas (U.S. $Ihr.)

Jamaica Honduras egipto Sierra L.&one Bangladesh

Industria Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia

porHr. Econom. porHr. Econom. por Hr. Econom. por Hr. Econom. por Hr. Econom.

Comida (31) 0.50 - 0.64 + 0.48 + 0.81 + 0.15 +
Panaderla 2.34 + 0.64 + NA 21 NA 0.81 + 0.45 +
Otro -0.42 - NA NA 0.48 + NA NA 0.11

Teldlles (32) 1.14 + 0.21 - 0.22 + 0.52 + 0.10

Salltrerla 0.92 + 0.78 + 0.65 + 0.50 + 0.21 +
Confecdon NA NA 0.09 - 0.18 O 1.02 + 0.10

Z8paJ0s 1.85 + 0.57 + 0.53 + 0.59 + NA NA
Esteras NA NA NA NA 0.11 - NA NA 0.05

Madera (33) 3.68 + 0.60 + 0.39 + 0.63 + 0.16 +
Muebles 4.55 + 0.60 + 0.96 + 0.63 + 0.16 +
ManuaJldades 0.21 . NA NA 0.04 - NA NA NA NA

MInerales no Metallcos (36) 5.98 + 1.58 + 9.87 + NA NA NA NA
Azulejos 5.98 + 4.96 + 9.87 + NA NA NA NA
Otro NA NA 0.00 - NA NA NA NA NA NA

Metales (37) 3.86 + 0.67 + 0.59 + 0.42 + 0.25 +

Reparaciones 5.40 + 2.54 + NA NA 1.45 + NA NA
Todo SSI 2.71 + 0.51 + 0.38 + 0.57 + 0.16 +

Salarlo SotrD'a 31 0.84 0.36 0.18 0.17 0.12

lnformaolon de la Inves1l¡}l.don MSU. Note: La ganancia neta plhr. de la mano de obra familiar fue ealculada reatando loa costo. de oontratadon del"
valor 1lgl'8gIldo, ... oomo tamblen el valor anual del capital de &aMolos. una tan de InteleS sombra (e.g., faetor capital de reouperaclon). Lu
tasa. de InIere. sombra ull8dal fueron: 20% en Jamaica, 20% en Hondura., 10% en egipto, 20% en Sierra Leone y 20% en Bangladeah. "El
numerador tu. dividido entre el total de hor.. de todos los trabajadores de la familia. La cantidad resultante por hora puede ser oo"ll'arada
con 101 pl'eolol sombra de la mano de obra, reflejando su valor eacaso. SI la ganancia exc9do al precio sombra de la mano de obra

entonces la actividad puede sor considerada economlcamente viable. La ganancia economlca pU9dG ser obtenida restando el valor de los

Insumos lamUlares de las ganancias netas familiares, valorados a su precio sombra. Una actJvldad marginal generarla cero ganancias

economlcaa.

21 NA. no " aplica (no hay firmas en celda)
31 Los aaIartos sombra reftojan la tasa de salarlo plhr para loa trabajadores de la Industria de pequena escalo.

Fuente: LIedholm &Mead, op cit.
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Cuadro 1.17. Ganancias Netas por Hora de la Mano de Obra Familiar y Ganancias
Económicas por el Número de Trabajadores en SSI

1 Trabajador 2-5 Trabajadores 6-9 Trabajadores 10-49 Trabajadores
Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia
Por Hr. Econom. Por Hr. Econom. Por Hr. Econom. Por Hr. Econom.

Jamaica··· 0.83 O 3.68 + 7.85 + NA NA
(n=56) (n=63) (n=13)

Honduras··- 0.17 - 0.98 + 6.41 + 5.00 +
(n=132) (n=86) (n=14) (n=3)

Egipto-·- O.U - 0.61 + 2.81 + NA NA
(n=107) (n=231) (n=22)

Sierra
Leona!,MIf 0.51 + 0.59 + 2.03 + 2.17 +

(n=55) (n=49) (n=6) (n=2)

Información de la Investigacio del Pats MSU.
Notas:
1. ··-Las diferencias en tamano de grupo dentro de cada pats son significativas para el nivel
del 1% (F-test).
2. n = número de empresas escogidas al azar.
3. NA = no aplicable - no se aplicaron empresas al azar.

Fuente: Liedholm & Mead, op. cito
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operarios. El estudio de la Universidad del Estadó de Michigan tambien

muestra que los rendimientos económicos son mucho mayores para las

empresas pequefias que emplean' trabajadores asalariados, que para aquellas

que dependen exclusivamente de la mano de obra familiar. El rendimiento

por hora del trabajo familiar para a'quenas que solamente utilizan mano de

obra familiar fue de US$0.18 (la mitad del salario sombra, el cual se estimó

en ser US$O.36) y las ganancias económicas fueron negativas. El rendimiento

del trabajo familiar entre las empresas que emplearon mano de obra

asalariada fue de U5$2.35 y las ganancias económicas fueron positivas.

Las implicaciones de estas conclusiones son claras: dado que las

empresas pequenas económicamente son mas eficientes que las empresas

grandes, es recomendable que el gobierno se aleje de las pollticas que en la

practica actúan en contra de las pequenas empresas y favorecen a las

grandes. como lo hace el sistema de clasificación actual. Con frecuencia

cuando se otorgan beneficios fiscales principalmente a las empresas grandes

se mejora su posición competitiva en relación con las pequefias que tienen

acceso limitado a dichos beneficios. De este modo, la palltica contribuye al

mantenimiento de un sector industrial ineficiente.

Recomendaciones

1. Pensamos que seria muy difIcil modificar el sistema de
clasificación para evitar una descriminacion en contra de las
empresas pequenas. En consecuencia, se recomienda que
se considere la opción de suplantar al sistema de
clasificación por políticas cuyo efecto no descrimine en
base al tamano de la empresa.

2. Las empresas grandes son las que se benefician
principalmente de las demás pollticas que el GDH disena
para promover el desarrollo industrial y las exportaciones
(ver la siguiente sección para una descripción). Se
recomienda que el GDH lleve a cabo un analisis a fondo
del impacto de estas pollticas y de encontrarse que '
efectivamente dichas pollticas fomentan la proliferación de
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las empresas grandes ineficientes, entonces recomendamos
que se considere la opción de sustituir dichas politicas por
otras cuyo efecto sea mas neutral con respecto al tamano
de las empresas.

3. Consideramos que serta conveniente que la AI.D. concentre
su esfuerzo en aquellas empresas que sean económicamente
eficientes y que tengan un gran potencial de crecimiento.
Se recomienda que los programas sean mas bien selectivos
en vez de que se dirijan a asistir a la mayorla de las
microempresas, puesto que según lo set'lalan los datos de la
Universidad del Estado de Michigan, hay un alto porcentaje
de microempresas (particularmente empresas de un solo
operario y que dependen exclusivamente del trabajo
familiar) que quiZá no sean económicamente eficientes.

Resumen de las leyes de Desarrollo Industrial

Honduras no cuenta con una detallada estrategia de desarrollo industrial

con sus correspondientes politicas. Las politicas de desarrollo han

evolucionado con el tiempo y se han compilado en una serie de leyes. El

Cuadro 1.18 resume las estipulaciones de estas leyes que a continuación se

explican:

Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales
para el Desarrollo Industrial (Decreto ley No.
49 del 21 de Junio de 1973)

Esta Ley de Incentivos Industriales clasifica a las grandes industrias en

tres grupos de acuerdo a la proporción de materia prima centroamericana

utilizada y su contribución a la región. Como se muestra en el Cuadro 1.18,

los beneficios fiscales varian de acuerdo al grupo. En general, los beneficios

potenciales incluyen:

• Exención total de impuestos de importación sobre
maquinaria y equipo, materia prima, productos terminados,
materiales de empaque, combustible y lubricantes; (excepto
gasolina); y



Cuadro 1.16
Resumen de los Incentivos Fiscales (Exoneraciones)

Otorgadas a las Industrias

$//

Instrumentos
legales

Exoneraci6n

Derechos
aduaneros y
consulares;
importación de
equipos,
herram¡enlas,
repuestos, y
accesorios

Acuerdo
Controamericano
de Incentivos
Fiscales para el
Desarrollo
Industrial Decreto
No. 49, 21 de
junio de 1973

21 de junio de
1973

Grupos:
A: (nuevos):
100% para 10
al"los.
A: (exislentes):
100% para 6 años.
B: (nuevos):
100% para 6 al"los.
B: (existentes):
100% para 5 años.
C: 100% para 3
ailos

ley para
desarrollar
pequeñas y
medianas empresas
industriales y
artesanías

Grupos:
1. 100% para
12 años.
11. 100% para 10
años.
111. 100% para 5
años.

ley de Importación
Provis¡ooa1,
Decreto No. 37
20/12/84 Decreto
No. 190-a6.
31/10/86

100 % si las
importaciones se
usan exlusivamentc
para transformar,
modificar o
producir artículos
para exportación
fuera de América
Central

Decreto No. 49,
30 de abril de
1985

~OO% para
empresas
insudtriales que (1)
usan por lo menos
el 50% de
materias primas,
productos
semiprocesados y
contendedores de
origen nacional, (2)
el valor relativo
incorporado del
origen
nacionaVvalor de
la produccl6n es
40% y (3) las
empresas que no
incrementan su
capacidad
productiva y tienen
un exceso de
produccl6n para
aquéllos para los
cuales por lo
menos el valor de
producción es de
origen nacional,

ley de Promoción
a Exportación de
noviembre de
1963

(conlínúa)
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Cuardo 1.18 (continuación)

Derechos
aduaneros y
consulares;
importaciones de
materias primas,
bienes
semiprocesados y
contenedores

Derechos
aduaneros y
consulares;
impuestos al
consumo;
importaciones de
conbustible y
lubricantes excepto
gasolina.

Grupos:
A: 100% por 5
años, 60% por 3
años, y 40% por 2
años.
A: Equiparación
con empresas
hondureñas
similares.
B: 100% por 3
años, 50% por 2
años.
B: Equiparación
con empresas
hondureñas
similares.
C: Equiparación
con empresas
hondureñas
similares.
Reintegros de
derechos de
aduana: 100% so
están incorporados
a productos
exportados a
América Central.

Grupos:
100% por 5 años
A: Equiparación
con empresas
hondureñas
similares.
B: 100% por 3
años y 50% por 2
años.
B: Equiparación
con empresas.
C: Equiparación
con empresas
similares.

Grupos:
l. 100% por 8
años.
11. 100% por 8
años.

l. 100% por 8
años.
11. 100% por 8
años.

100% si se usan
para productos que
se exportarán fuera
de América
Central.

(conlinúa)
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Cuadro 1.18 (Continuaci6n)

Decreto No. 54
(5%) 30 de abril
de 1981

Decreto No. 59
(20%) 28 de julio
de 1982

Decreto No. 85
(5%) 24 de mayo
de 1984

Impueslro sobre las
exportaciones

Exoneración para
insumos adquiridos
por la industria
farmacéutica.
Decreto No. 654.

Exoneración Exoneración

Exoneraci6n de
insumos
importados para
productos
exportados a
países fuera de
América Cenlral.

Exoneraci6n

Exoneración de
insumos
importados para
productos
exportado a pa~es

fuera de América
Central.

Exoneración de
maquinaria y
equipo importado
de acuerdo con las
condiciones

I previamente
establecidas.

Exoneracl6n de
maquinaria y
equipo importado
de acuerdo con las
condiciones
previamente
establecidas.

Exoneración para
exportaciones
trad leionales

(continúa)
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Cuadro 1.18 (Continuación)

Impuestro sobre el
ingreso

Impuesto a las
ventas

Impuesto indirecto

Exoneración
revocada mediante
el Decreto 125, 31
de diciembre de
1981 Y Decreto
No. 56, 26 de
julio de 1982.

Exoneración para
insumas adquiridos
por las industria
farmacéutica.
Decreto No. 653,
4 de octubre de
1985.

Revocada para
empresas de
mediana escala
mediante el
Decreto No. 125,
del 31 de
diciembre de
1981; Decreto No.
56, 16 de julio de
1982. Para
pequeñas empresas
y artesanos:
1. 100% por 5
años y 50% por 5
años.
11. 100% por 4
años y 50% por 4
años.

100% exoneración
por 10 años de
agriinduslrias e
industrias que
producen
exportaciones no
tradicionales y
emplean un
mínimo de 25
personas.

Exoneración de
insumas
importados para
productos
exportados fuera
de América
Central.

Exoneraci6n para
maquinaria y
equipos importados
de acuerdo a las
cond ¡ciones
previamente
establecidas.

CEFEX Categoría I
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• Credito para impuestos por la reinversión de utilidades en
equipo y maquinaria que aumente la capacidad de
producción.

ley para el Fomento y Promocion de la
Pequeña y Mediana Industña y Artesanía
(Decreto ley No. 681 del 12 de Octubre
de 1978)

Define a las empresas pequenas como aquéllas que operan

principalmente con maquinaria y que producen, empacan o enlatan materia

prima, productos semi-elaborados, materiales de empaque o bienes de capital

y de consumo y cuya inversión, excluyendo terrenos y edificios, no excede

los US$50,OOO. Las empresas de mediana escala son aqUéllas cuya inversión

en equipo y maquinaria es mas de US$25,OOO pero menos de US$200,OOO.

Los artesanos se definen como aquéllos que mantienen su autenticidad

creativa y artistica en la producción de articulos donde predomina el uso de

la mano de obra.

Las empresas que satisfacen este criterio se clasifican en tres grupos

con sus beneficios correspondientes:

Grupo 1:

Incluyen a las empresas que producen bienes y que por lo menos un 50

por ciento de su valor comprende materia prima local o regional, materiales

de empaque y productos semi-acabados. Los beneficios son:

1.1 Cien por ciento de exención del impuesto de importación o
franquicia a la importación durante 12 anos. sobre
maquinaria, equipo, herramientas y repuestos y otros bienes
de capital necesarios para la instalación u operación de la
industria, excluyendo a los vehículos;
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1.2 Cien por ciento de exención de impuestos de importación
durante 8 anos sobre la materia prima, productos
semi-acabados, productos empacados o enlatados,
combustible (excepto gasolina) y lubricantes;

1.3 Cien por ciento de exención durante cinco anos y SO por
ciento de exención durante los subsiguientes cinco anos de
impuestos sobre la renta para las empresas pequefias o
artesanos.

Grupo 1/:

Incluye a empresas que producen articulos que incorporan al menos un

30 por ciento de su valor en materia primal local o regional, materiales de

empaque y productos semi-acabados. Los beneficios son:

2.1 Cien por ciento de la franquicia a la importación sobre
ciertos productos (ver 1.1 ) durante 10 afios;

2.2 Cien por ciento de la franquicia a la importación sobre
ciertos articulos durante 8 afios (ver 1.2), excepto
combustible y lubricantes, los cuales recibir1an la franquicia
por 6 anos;

2.3 Cien por ciento de exención durante cuatro afios y SO por
ciento de exención por los subsiguientes cuatro afios del
impuesto sobre la renta para las empresas pequeflas o
artesanas.

Grupo 11/:

Incluye a las empresas que no se clasifican dentro de los dos grupos

anteriores junto con aquellas que solo ensamblan, enlatan, empacan, mezclan. o

llevan a cabo la etapa final de los productos. Tienen derecho a la franquicia

de importación durante cinco anos por la adquisición de los productos

detallados en el Cuadro 1.1.
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Promoción de la Inversión para las
Industrias que Procesan Materia
Prima de Origen Nacional en Gran
Escala (Decreto No. 49-85 del
30 de Abril de 1985)

Esta ley exonera a las empresas que califican del pago de impuestos

de importación y otros derechos aduanales (con excepción del pago del 50

por ciento del impuesto de la administración de aduanas sobre maquinaria y

equipo industriaD. Para poder calificar, se necesita que por lo menos la

mitad del valor de la materia prima, del empaque, y productos semi-acabados

sean de origen hondureno, que el valor agregado nacional sea por 10 menos

de un 40 porciento del total del valor de la producción y que las inversiones

no aumenten la capacidad ociosa de la empresa

Decreto Ley No. 125 de Didembre de 1981

Esta ley concede una reducción hasta de un 50 por ciento del impuesto

sobre la renta a las empresas que califican. Los requisitos son que la.:

inversión, excluyendo terrenos y edificios, pase de los US$SOO,OO, que la

empresa emplee por 10 menos a 75 trabajadores hondurenos, que fabriquen

bienes de capital, productos semi-elaborados o materias primas, productos

envasados o bienes de consumo (si el 35 por ciento de la materia prima es

hondurena o si el 60 por ciento es de origen centroamericano) y que

exporten por 10 menos el 25 por ciento de su producción.

Las leyes que han sido disenadas para promover las exportaciones

incluyen:
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Ley de Promoción de Exportaciones (Decreto
No. 220-83 del 17 de Diciembre de 1983

Esta ley se diseno para promover las exportaciones no tradicionales.

El componente clave de esta leyes el establecimiento de un certificado de

promoción de exportacion, válido por tres anos - Certificado de Fomento a

las Exportaciones (CEFEX) - que concede rebajas sobre el impuesto iguales

a un 10 y 15 por ciento del valor f.o.b. de las exportaciones no tradicionales,

dependiendo del grado del valor agregado nacional del producto de

exportación. Esta ley también exime a ciertos productos no tradicionales de

los impuestos de exportacion establecidos en el Decreto No. 873.

Ley de Importación Temparal (Decreto
No. 37 del 20 de Diciembre de 1984
Y Decreto No. 190 del 31 de Odubre
de 1986)

Esta ley exime del pago de impuestos de importación a las empresas

que exportan el 100 por ciento de su producción fuera de Centro América.

Las empresas que han creado 25 nuevos puestos de trabajo y producen

exportaciones no tradiconales también pueden calificar para una exención del

pago del impuesto sobre la renta durante 10 anos. También se les puede

conceder una dispensa del pago del impuesto sobre venta en las compras de

insumos.

Zonas para el Procesamiento de la
Exportación (ZPE) (Decreto No. 37-87)

Esta ley crea las zonas de procesamiento de exportaciones cuyo

propósito principal es generar empleo. Las empresas que se localizan dentro

de las ZPE están exentas de todos impuestos nacionales y municipales

durante un periodo de 20 y 10 anos, respectivamente. No existe, un l1mite
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maximo de vencimiento para las exenciones' de impuestos de importación.

Las empresas elegibles deben tener una inversión de por lo menos L 2

millones de lempiras y estar de acuerdo en crear un minimo de 5.000 del

empleos nuevos.

Capacidad Institucional para Analizar Políticas

Dadas las limitantes que Honduras tiene de recursos humanos altamente

calificados. las instituciones del sector publico y privado se ven restringidas

para conducir una sólida investigación sobre la palltica industrial. Dos

importantes obstaculos que impiden una formulación de polttica actualizada

son la falta de datos adecuados y confiables y la escasez de economistas

capacitados para recopilar y analizar dicha información. Honduras tiene

menos de media docena de economistas con doctorado trabajando en el paIs.

Por consiguiente, el desarrollo de la capacidad analItica debe incluir

estrategias tanto de corto como de largo plazo. La asistencia tecnica y los

cursos cortos de entrenamiento deben verse como parte de una estrategia a

corto plazo; reconociendo que estos no pueden ser un sustituto de.~la ardua

tarea que implica desarrollar una amplia gama de economistas honduretios.

preferiblemente entrenados en el extranjero.

Existen otros problemas en las instituciones del sector- público

encargadas de la formulación e implementación de la polHica industrial. En

algunos casos, las funciones ministeriales se traslapan y, las pol1ticas

adoptadas por un ministerio pueden contradecir a las de otro. Por otro lado,

estA el problema de la politización de los puestos que afecta a algunas

-institutciones públicas mas que a otras. Con frecuencia el partido ganador

despide a los empleados de gobierno que pertenecen al partido contrario.

Esta practica ha ocasionado una elevada rotación de personal que a su vez

ha afectado la capacidad de ciertos ministerios para llevar a cabo el analisis

de polItica.
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El equipo de DAI no analizó formalmente la capacidad técnica de los

organismos públicos y privados encargados de la formulación de pol1ticas.

Más bien las conclusiones y recomendaciones que se presentan en el Cuadro

1.19 se basan en impresiones formadas durante la recopilación de la

información. En este sentido se recomienda ampliamente que

USAID/Honduras conduzca un análisis a fondo sobre la capacidad técnica y

las necesidades de las instituciones del sector público y privado como parte

de la preparación del futuro Proyecto de AnAlisis de Políticas de la Pequefla

Empresa.

Invertimos bastante tiempo tratando de encontrar datos confiables y

actualizados que pudieran ayudarnos a analizar el impacto de la polltica según

el tamaflo de la empresa. Sin embargo, pese al gran esfuerzo realizado, no

existe información reciente sobre la distribución por tamaflo de las empresas,

las tendencias de producción y otras caractertsticas relacionadas con el

tamaflo de la companla y del subsector. Si bien el Censo Industrial de 1974

contiene la información más reciente sobre la distribución por tamafio de las

empresas, esta fuente no presenta un desgloce de acuerdo al tamafio de la

empresa.

Asimismo, fue nuestro deseo analizar el efecto potencial que el

contrabando puede tener en los ingresos del gobierno (medido en términos

de impuestos que dejan de percibirse), en las ventas y en el empleo y para

lo cual examinamos una serie de estadisticas sobre lineas de productos

especificas durante los últimos cinco afias. Esta información no se ha

definido. A todo esto cabe set1alar la considerable discrepancia entre las

cifras sobre los mismos indicadores básicos según el organismo que las

publica sea el gobierno de Honduras, el Banco Mundial, El Fondo Monetario

Internacional y las publicaciones de la AI.D./Honduras.



Cuadro 1.19

Resumen de las Funciones de Analisis de Politica, Restricciones y Necesidades de Incrementación
de la Capacidad de las Instituciones del Sector Público y Privado

que Participan del Analisis de la Politica Industrial

óí

Institución

Pública

Función

1. Formulación de una
estrategia a largo plazo
cada 4 aftoso

Restricciones

1. Falta de poder para
recaudar, procesar,
organizar y codificar
datos.

Recomendaciones

1. Asistencia técnica a
corto y largo plazo
proporcionada para
entrenar personal en
los siguientes temas:

a. Recaudación y
procesamiento de
datos.

b. Sistematización,
organización, y
almacenaje de datos.

c. Ciencias bibliotecarias
d. Analisis de datos

estadfsticos.
e. Econometr1a
f. Formulación de planes

económicos
g. Administración

(continua)



Cuadro 1.19 (Continuación>

Institución Función Restricciones Recomendaciones

iJ'Y,

2. Supervisión del proceso de
planificación -
formulación de estrategias
a corto y largo plazo,
control y ajuste de
politicas como sea
nesados.

3. Procesamiento y
compilación de toda la
información estad1stica
derivada de todos los
sectores económicos
(División de Censos y
Estadistica).

4. Formulación del
Presupuesto Anual
Hondureno de Ingresos y
Expensas.

2. Escasez de capacidad
analitica y técnica entre
el personal.

3. Inadecuada administración
y politización de los
cargos del personal;
cambios frecuentes del
personal capacitado en
base a consideraciones
pol1ticas.

4. Falta de autoridad para
la toma de decisiones
necesaria para llevar a
cabo la planificación
económica.

2. El personal actual
sera reforzado con
expertos en el analisis
macroeconómico y
sectoral, y expertos
en finanzas públicas.

3. Proporcionar
seguridad en el
empleo para técnicos
capacitados.

4. Aumentar la
participación de
SECPLAN en la torna
de decisiones y
coordinación una vez
que se haya
incrementado su
capacidad.

(continú



Cuadro 1.19 (Continuación)

Institución Función Restricciones Recomendaciones

Ministerio de
Económia y
Comercio

5. Establecer el rol y
responsabilidad de cada
institución pública y la
aprobación de los planes
de inversión.

6. Anélisis del impacto
macroeconómico de las
politicas económicas y la
formulación de las
accio"nes correctivas
cuando sea necesarias.

1. Administración de las
poltticas domésticas
relacionadas con la
producción, comercio, y
desarrollo industrial.

1. Procedimientos costosos.
largos y poco eficientes,
y subempleo de cierto
personal.

.-------------------------
1. Realizar una auditorla

de administración
para determinar cómo
mejorar los
procedimientos
administrativos y
aumentar la eficacia
del personal;
establecer centros
únicos para facilatar
los procedimientos de
importación.
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(continúa)



Cuadro 1.19 (Continuación)

Institución Función Restricciones Recomendaciones

sy

Ministerio de
Economia y
Comercio

5. Establecer el rol y
responsabilidad de cada
institución pública y la
aprobación de los planes
de inversión.

6. Análisis del impacto
macroeconómico de las
pol1ticas económicas y la
formulación de las
acciones correctivas
cuando sean necesarias.

1. Administración de las
poltticas domesticas
relacionadas con la
producción, comercio, y
desarrollo industrial.

1. Procedimientos costosos,
largos y poco eficientes,
y subempleo de cierto
personal.

1.

•
i
¡

¡
¡

I
I
I
í

Realizar una auditorla i
de administración i
para determinar cómol
mejorar los I
procedimientos
administrativos y
aumentar la eficacia
del personal;
establecer centros
únicos para facilatar
los procedimientos de
importación.

(continúa1
;



Cuadro 1.19 (Continuación)

Institución Función Restricciones Recomendaciones

J:J

2. Reglamentación de los
mercados internos para los
productos domésticos.

3. Provisión de orientación
de politicas a otros
organismos que participan
en el desarrollo industrial,
como eDI, COHBANA,
CONDADI, etc.

2. Falta de personal para
asegurar control de
calidad de los productos
domésticos.

3. Nivel bajo de destrezas
técnicas y capacidad
anélitica.

2. Crear un
departamento de
control de calidad
para examinar pesos,
medidas, etiquetas,
calidad, etc.

3. Proporcionar
asistencia técnica y
reforzar al personal
en los aspectos
siguientes:

8. Formulación de la
politica industrial.

b. Politica comercial.
c. Politica fiscal.



Cuadro 1.19 (Continuación)

Institución Función Restricciones Recomendaciones

Ministerio de
Finanzas

,02

1. Administración de finanzas
publicas

2. Formulación y ejecución
de politicas fiscales y de
financiamiento externo.

1. Procedimientos
inadecuados para el
control de la recaudación
inpositiva y
administración de
aduanas.

2. Escasez de habilidades
tecnicas en el analisis
macroeconómico.

1. Realizar un examen
completo de los
procedimientos
actuales en la
administración
impositiva y aduanera;
reformar el sistema
completo y restringir
la administración
aduanera, aumentar
los recursos humanos
y financieros
utilizados por la
administractión de
aduanas.



Cuadro 1.19 (Continuacion)

Institución Función Restricciones Recomendaciones

Ministerio de
Recursos Naturales

1. Administración y
reglamentación de pol1ticas
relacionados con la
explotación de los
recursos naturales.

2. Formulación de poltticas y
supervisión de
agroindustrias.

1. Estructra normativa y
orientación insuficiente
para guiar la acción.

2. Limitada capacidad para
analizar las politicas
agroindustriales.

1.

2.

Examinar y analizar
el impacto de la
legislación que
gobierna la
explotación de
recursos naturales;
formulación de una
estrategia coherente
y consistente.

Proporcionar
entrenamiento a
corto y largo plazo,
en los siguiente~'

campos:

Jr7

a. Evaluación de
proyectos

b. Planificación de la
explotación de
recursos- naturales.

c. Tierras debiles.



Cuadro 1.19 (Continuación)

Institución

Banco Central de
Honduras

Privado

Función

1. Formulación y ejecución
de las politicas monetarias,
cambiara, y mercados
financieros.

2. Supervisión de las
instituciones financieras.

Restricciones Recomendaciones

2. Capacidad/personal 1. Proporción de
insuficiente para analizar asistencia técnica a
los efectos de la tasa de corto y largo plazo y
cambio y las politicas de supervisión de la
la tasa de interéS; capacitación del
sobreposición personal en el anélisis
considerable de sus de:
estudios con aquéllos
responsabilidad de otros a. Politica del cambiaria.
ministerios. b. Política de los

mercados financieros.

2. Necesidad de personal de 2. Perfeccionamiento de
supervisión adicional y de la sección de
perfeccionamiento de las supervision.
habilidades.

COHEP

a

1. Aboga por y representa
los intereses de empresas
grandes y privados.

1. Insuficiente personal con
capacidad para analizar el
impacto de las poltticas y
formular alternativas
basadas en un estudio
cuidadoso.

1. Proporcionar fondos 8

COHEP para contratar
expertos técnicos a
corto y largo plazo
para analizar politicas
de interéS a la
comunidad
empresarial.



Cuadro 1.19 <Continuación)

Institución Funcion Restricciones Recomendaciones

2. Sirve en la Junta de
Directores de todas las
instituciones autónomas, el
Banco Central, y el
Consejo de Planificación
Nacional.

2. Bajo nivel de influencia
parcialmente debido a la
incapacidad de analizar el
impacto normativo.

2. Realizar estudios de
las cuestiones que
están sujetas al .
dialogo politico entre
el· sector público y

.. privado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Camara de
Comercio e
Industria
<Tegucigalpa y San
Pedro Sula)

st'

1. Aboga en favor de las
empresas privadas grandes
y medianas de Honduras,
y trata de analizar el
impacto de las politicas
del Gobierno hondureno
sobre las empresas de
Honduras.

1. Falta de personal con
capacidad para analizar el
impacto de la pol1tica y
formular alternativas.

1. Proporcionar fondos
para que la Cámara
de Comercio contrate
los expertos
necesarios -
especialistas en
comercio, economistas,

. ecc. -- para realizar
estudios a corto plazo.
Aumentar la
capacidad interna
para controlar las
necesidades y el
comportamiento de
los miembros.
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Recomendaciones

1. Consideramos que el proyecto que USAID/Honduras tiene
pensado emprender con el objeto de fortalecer la
capacidad de las instituciones públicas y privadas para
conducir un análisis macroeconómico es extremadamente
importante y oportuno. Sin embargo, creemos que antes de
iniciar el proyecto, seria conveniente que la Misión llevara a
cabo un estudio evaluatorio sobre las fortalezas y
debilidades de las instituciones que participan en la
formulación y negociación de politicas. AS1, se recomienda
que el proyecto incluya: (1) un componente de asistencia
técnica a largo plazo, (2) otro de asistencia técnica a corto
plazo y (3) un tercer componente que contemple dar
entrenamiento a economistas hondurenos en el extranjero.
Las áreas objeto de este estudio podrlan incluir: politica
comercial y cambiaria, administración aduanera, polltica
fiscal, estadística, biblioteconomia y gerencia.

2. Sugerimos tambien que se forme una comisión
interminesterial integrada por funcionarios hondurenos de
los ministerios, asi como por economistas y especialistas en
estadística extranjeros, cuya mision seria coordinar entre s1
las funciones de cada ministerio, y cotejar la calidad y
cantidad de los datos de que ellos disponen para efectos
de formular y tomar decisiones de pol1tica bien
fundamentadas. Este análisis podr1a servir de base para
plantear más adelante la posible reorganización y
simplificación del proceso de recopilación y análisis de
datos dentro de las instituciones del sector público. Por
otro lado, tambien se podrian presentar recomendaciones
respecto a cOmo mejorar el problema de la frecuente
rotación del personal.

3. Una vez que la comisión haya levantado un inventario de
los datos disponibles, se sugiere que se prepare una lista
de prioridades. Entre los estudios potenciales podrian
considerarse los siguientes:

• El inicio de un nuevo Censo Industrial. (Se informa
que se está planificando un censo);

• La actualización de la encuesta sobre el Empleo de la
Familia, tal como se planificó originalmente;
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• Un análisis del impacto economico potencial que
podrla suscitarse con una reforma cambiaría;

• Una evaluación estadistica a fondo sobre el efecto
que los articulos de contrabando tienen sobre la
economla.

En especial, recomendamos que estos estudios sean disen.ados y
ejecutados por el personal honduretio de los ministerios con la
asistencia de asesores extranjeros expertos en estadística y
economía
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CAPITULO 2. POUTICAS DEL MERCADO FINANCIERO

Panorama del Sector Financiero

Descripción del Sistema Financiero

El sector financiero de Honduras esta compuesto por un total de 14

bancos comerciales, dos bancos de desarrollo, una corporación financiera

industrial y 8 instituciones de ahorro y crédito (ver Cuadro 2.1). Existen

aproximadamente 300 sucursales de instituciones financieras en todo el pals

concentradas en su mayoría en los centros urbanos.

El sistema financiero esta dominado por la banca comercial, la que _

responde por el 62 por ciento del total de activos, el 64 por ciento del total

del crédito, y el 82 por ciento de los depósitos. Con la excepción del Banco

de las Fuerzas Armadas, todos los bancos comerciales son privados, y dos de

los catorce son propiedad de extranjeros (Banco de Honduras por Citibank y

el Banco de Londres y Montreal por Lloyds>'

Los dos bancos de desarrollo que pertencen al gobierno son: El Banco

Nacional de Desarrollo Agrlcola (BANADESA), que, financia la producción

agrlcola, y el Banco Municipal Autónomo (BANMA), el cual fomenta el

financiamiento a los gobiernos municipales. La Corporación Nacional de

Inversiones (CONADI), la institución financiera más grande del pats en

términos de activos en libros, proporcionó crédito a largo plazo y
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Cuadro 2.1

Composición del Sistema Financiero (al 30 de Noviembre de 1966)
(Millones de lempiras)

Total de Activos Préstamos Reservas para Reservas de Depósitos Adelantos Apalancamlento
(1) (2) Préstamos Malos Capital Totales del BCH(3) (4)

Bancos Comerciales(5)

,. Atl~ntfda 429.8 201.2 10.9 21.0 319.2 '6.6 19.5
2. Capitalizadora Hondurei'lo 324.9 169.1 9.3 '2.4 230.9 '4.6 25.2
3. El Ahorro Hondurel'\o 257.9 146.9 9.0 10.8 206.2 '0.6 22.8
4. Occidente 279.7 156.3 8.6 11.3 205.8 26.6 23.6
5. Fuerzas Armadas 189.6 90.2 4.7 12.4 155.9 6.3 14.3
6. Sogerln 197.0 118.1 3.7 9.1 119.3 41.8 20.6
7. Trabajadores 160.9 106.0 5.8 15.2 108.6 15.6 9.6
8. Financiera Centroamericana 123.1 75.J 3.6 8.6 93.' 9.0 13.3
9. Hondurei'lo del Café 156.6 66.5 8.8 38.1 75.4 3.9 3.1
'0. Honduras 89.5 39.0 3.0 5.5 70.3 0.5 15.3
11. Mercantil 84.6 49.3 1.8 7.3 62.4 8.5 10.7
, 2. londras y Montreal 84.7 43.1 1.0 4.4 62.0 1.7 18.4
13. Comercio 138.7 61.9 5.7 15.6 61.9 4.4 7.9
14. Continental 143.1 85.0 5.0 19.1 61.2 27.4 6.S
Total de Bancos Comerciales 2660.1 1409.9 80.9 190.8 1832.2 187.5 12.9
(% del sector privado) 61.9 64.0 42.7 43.9 82.3 36.7

Bancos de Desarrollo

,. BANADESA 676.4 307.9 101.7 75.6 156.8 311.7 7.9
2. Municipal Autónomo 128.3 66.8 3,1 52.5 21.9 1.0 1.4
Total de Bancos de Desarrollo 804,7 374.7 104.8 , 28.1 180.7 312.7 5.3
(% del seclor financlero) 18.7 17.0 55.4 29.5 8.' 61.2

CONADI 551.5 165.9 0.9 92.5 50.7 0.0 5.0

'~situtciones Financieras Especiales 276.7 251.7 2.7 23.5 163.5 10.5 10.9

Tolal del Sistema Financiero 4295.0 2202.2 189.3 434.9 2227.1 510.7 6.9

(l) Excluye pasivos contigenies'
._-_._--_.

(2) Incluye préstamos redescontados
(3) Incluye préstamos redescontados y otros adelantos
(4) Ral.Ón del total de pasivos al capital y las reservas
(5) Ordenados por dep6sitos lotales
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financia.miento para inversiones en capital de las empresas industriales, hasta

que tuvo problemas financieros y se suspendieron sus operaciones en 1982.

Las instituciones de ahorro y crédito se especializan en financiamiento

_hipotecario.

Ambiente Regulatorio

El sistema financiero está regulado por el Banco Central de Honduras

(BCH), el eual fue establecido en 1950. El monitoreo de las actividades de

los bancos es llevado a cabo por la Superintendencia de Bancos. Parece ser

que con el tiempo la Superintendencia tuvo dificultades para darse abasto

dado el rápido ritmo de crecimiento del sector bancario, y las auditorías

realizadas fueron básicamente oficiales. En los últimos dos anos, se ha

fortalecido la Superintendencia con lo cual ha intensificado su actividad de

supervisión sobre las prácticas que los bancos siguen al otorgar prestamos y

garantías de préstamos, sobre la calidad de la cartera de préstamo y los

procedimientos contables que realizan.

A pesar de estos controles, los bancos comerciales operan en un

ambiente regulatorio relativamente libre establecido por la Ley Bancaria de

1955. Teóricamente tienen libertad para disponer de sus recursos segun su

conveniencia. Sin -embargo, el requisito de mantener altos niveles de encaje

legal, actualmente del 32 por ciento del total de los depósitos, limita

considerablemente el poder discrecional que los bancos tienen para disponer

de sus recursos. La última vez que el BCH aumento el encaje legal fue en

1984. Con esta medida el BCH no solo pudo absorber el exceso de liquidez

que prevalecta en el sistema, sino que la dispocicion ademáS permitió al BCH

allegarse los recursos necesarios para financiar el creciente déficit público.

Para cumplir con el requisito de reserva los bancos podían mantener una

combinación de saldos en efectivo, depósitos libres de interéS en el BCH y

tenencia de bonos del gobierno libres de impuesto, que actualmente perciben
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el 4 por ciento anual y son redimibles a la vista. Para julio de 1987. estos

bonos fueron el instrumento que preferentamente seleccionaban los bancos,

quienes mantuvieron un promedio de 24 por ciento del total de depósitos en

bonos gubernamentales, el 8 por ciento restante del encaje legal se mantuvo

en efectivo y depósitos.

Hasta 1981 el BeR reguló tanto las tasas de interes sobre préstamos

(activa) y depósitos (pasiva). En ese afiO. se liberaron las tasas sobre

depósitos, mientras que la tasa maxiffia de interes del 19 por ciento sobre

prestamos introducida en 1980 se mantuvo vigente. En marzo de 1987 el BCH

bajó a un 17 por ciento el tope maximo en tasa máxima de interés sobre

préstamos (el efecto de este tope autorizado se analiza separadamente en la

sección sobre la pol1tica de las tasas de interés). Sin embargo. en algunos

casos se encontró. que efectivamente los bancos cobraban tasas más elevadas

que el l1mite establecido a traves de la imposición de balances

compensatorios (depósitos que el prestatario esta obligado a mantener y que

pueden ser libres de interes o pueden llevar a una tasa menor que las tasas

normales usualmente pagadas por el banco). El BCH declaró que los

requisitos de balance compensatorio eran legales solamente para préstamos

menores de 1. 10,000, Y actualmente esta revisando el tema sobre las tasas

de interes por debajo del nivel del mercado que actualmente se pagan sobre

dichos balances.

Con la idea de disminuir la vulnerabilidad de los bancos. también se

limita a prestar como maximo un 20 por ciento del capital o de sus reservas

a un solo cliente o grupo industrial (Articulo 42 de la Ley Bancaria)J con el

fin de proteger la solvencia del banco en caso de incumplimiento o falta de

pago de dicho cliente. Asimismo. se establece que los bancos solo pueden

conceder hasta el 30 por ciento de su credito total para préstamos

comerciales destinados al consumo.
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Las regulaciones sobre el financiamiento del comercio actualmente

permiten a los bancos comerciales retener una parte substancial de Jos

ingresos en divisas originados por las exportaciones de sus clientes. Por

mucho tiempo dicha porción se mantuvo al 60 por ciento, pero se redujo a

un 40 por ciento en junio de 1987, para los bancos comerciales y un 60 por

ciento restante para el BCH. Los bancos no estén autorizados para transferir

fondos del extranjero sin previa aprobación del BCH.

Marco Macroeconómico

La evolución de los mercados financieros se ha visto substancialmente

afectada en los últimos quince anos por el comportamiento económico global

del pals y por las pol1ticas macroeconómicas no financieras que ha seguido el

gobierno. En lo que a las finanzas públicas se refiere, la década del 70, se

caracracterizó por generar ahorro público positivo (ingresos corrientes menos

gastos corrientes) acampanado por un crecimiento simultáneo en los gastos de

capital, que crecieron a una tasa promedio anual de 30.3 por ciento en el

periodo 1972-80, como una consecuencia del aumento de los préstamos

concedidos a organismos públicos autónomos. Para 1980, el sector público

estaba recibiendo un 28.1 por ciento del total del credito interno, contra el

15.1 por ciento que se dió en 1969. El deficit público aumentó a niveles muy

aitos a principios de los anos 80, llegando a representar el 115 por ciento del

PIB en 1982 y el 125 por ciento del PIB en 1983 (ver Cuadro 2.2),

A pesar de que, aproximadamente la mitad de ese déficit se financió

con fondos externos (42 por ciento y 52 por ciento en 1982 y 1983,

respectivamente), el gobierno se vió obligado a depender fuertemente del

sistema bancario, el cual financió el 40 por ciento de ese deficit en 1982 y el

28 por ciento en 1983 (ver Cuadro 2.2).
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Cuadro 2.2. Honduras: Tendencias Macroeconómicas

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Inversión interna bruta

Valor nominal 1,291.3 1,090.1 806.0 930.0 1,255.0 1,163.0
% producto interno bruto 26.0 20.6 14.4 15.8 19.9 17.3
Privado 15.2 11.3 7.8 7.8 7.3 7.4

Público 9.3 7.9 9.1 lOA 11.7 10.1
Cambios en los

inventarios 1.4 0.4) (25) (2.4) 0.9
Ahorros nacionales brutos

(% de PIB) 18.5 13.9 11.4 12.0 14.5 13.0
Financiamiento del
gobierno

Déficit del gobierno
central 140.2 144.5 379.6 370.4 279.8 386.6
(% def··PIB) 2.8 2.8 7.5 7.3 5.4 7.2

Déficit del sector
público no financiero -- -- 643.0 736.0 723.0 622.0 516.0
(% del PIB) -- -- 11.5 125 11.5 9.3 7.1

Financiamiento del
deficit del sector
público
Financiamiento externo -- -- 270.0 386.0 606.0 423.0 183.0
Ayuda extranjera -- -- O 34.0 68.0 115.0 125.0
Sistema de ]a banca

nacional -- -- 256.0 209.0 87.0 40.0 34.0
Otros -- -- 117.0 107.0 (38.0) 44.0 174.0

PIS - Producto Interno Bruto.
Fuentes: Memorandum del Banco Mundial en Honduras y Reporte del Personal de FMI.

"
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Desde el punto de vista bancario, el sector público recibió un 29.3 por

ciento del total del crédito bancario interno en 1982, un 32.7 por ciento en

1983 y un 32.4 por ciento en 1984 (ver Cuadro 2.3). Unicamente durante los

oltimos dos anos, la participación disminuyó como consecuencia de un lento

crecimiento en el gasto público, y una mayor disciplina fiscal y monetaria (el

30.8 por ciento en 1985 y un estimado del 30.4 por, ciento en 1986).

La necesidad de financiar un déficit creciente en el sector público llevó

a un rápido incremento en los agregados monetarios durante el periodo de

1981-83, de manera que MI (moneda más demanda de depósitos) creció en un

12.6 por ciento en 1981 y 1982, Y en un 13.7 por ciento en 1983. Hasta

entonces el BCH adoptó una postura monetaria' más conservadora de manera

que el crecimiento del MI bajó a un 3.8 por ciento en 1984 y un 1.2 por ciento

en 1985 (7.1 por ciento en 1986).

A pesar de este incremento en la proporción de préstamos que se

otorgaron al sector público, no hay evidencia de que el sector público haya

desplazado al sector privado dejándolo fuera del mercado de crédito durante

el periodo de 1980-87. Son dos las razones fundamentales que explican

porque la demanda de créditos en el sector privado continuó siendo

satisfecha:

• Durante el periodo de elevados déficit públicos que tuvo
lugar a principios de 1980, la rapida expansión de la oferta
monetaria y la fuerte expansión en los depósitos (15.6 por
ciento promedio compuesto anual en 1980-84) permitieron
que los bancos expandieran el total de creditos otorgados
al sector privado, aunque su evolución fue a un ritmo
menor que el del crédito al secwr público: 12.8 por ciento
en 1982 y 8.5 por ciento en 1983.

6. Un factor clave de la fuerte movilización de ahorros de los bancos
parece haber sido la creciente escasez de divisas en el pals, la cual obligó a
los clientes a guardar sus recursos excedentes en lempiras en vez de
comprar el equipo y repuestos necesarios del exterior.
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Cuadro 2.3. Honduras: Resumen del Sistema Bancario
(Cantidades en millones de lempiras)

Banco Central 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986-
-_._-------

i

Crédito al gobierno 275.6 455.4 508.6 442.4 592.5 664.4 622.9
Crédito a los gobiernos
locales 66.0 65.9 60.9 64.7 69.0 66.7 64.4

Crédito a los bancos
comerciales 140.4 152.2 161.3 161.9 236.5 412.6 510.4

Crédito a otras insti-
tuciones financieras 94.7 147.4 192.8 234.3 279.0 301.3 327.9

,

Sistema bancario
consolidado

Crédito al sector público - 648.9 748.2 957.4 1,044.0 1,083.9 1,118.0
(Cambio porcental anuaO - - 15.3 28.0 9.0 3.8 3.1
(% del credito totaO - 28.9 29.3 32.7 32.4 30.8 30.4
(% del PIB) - 11.7 13.0 15.9 16.2 15.6 15.0

Crédito al sector privado - 1,598.0 1,802.6 1,966.4 2,177.9 2,429.8 2,562.4
(Cambio porcentual anuaO - - 12.8 9.1 10.8 11.6 5.5
(% del credito totaO - 71.1 70.7 67.3 67.6 69.6 69.6
(% del PIB) - 28.8 31.3 32.6 33.7 34.9 34.3

PIS - Producto Interno Bruto.
Fuentes: IMF Estadlsticas Financieras Internacionales y Reporte del Personal.

,
,-
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• La demanda de credito en el sector privado ha estado
debil, particularmente durante los ultimos dos anos como
consecuencia de la desacelaración en la actividad
económica; y la inversión domestica bruta que de hecho
cayó en un promedio del 2.7 por ciento anual entre 198O-85t
en contraste con el aumento anual del 16.6% que se dió en
los cinco aflos anteriores.

Consecuencias de la Intermediación Financiera y su Intensidad

Intermediación Financiera

El deterioro de la situación económica a principios de la decada de

1980 tuvo consecuenias adversas en la operación y eficiencia de los mercados

financieros. La aceleración de la inflación en 1980-81 llevó a que se

ofrecieran tasas de interés negativas sobre los depósitos, que junto con la

creciente fuga de capitales, llevó a una caida en la intermediación financiera.

El Banco Mundial ha calculado que durante 198O-1984t los depósitos en el

extranjero de los residentes honduret'1os se incrementaron en $336 millones,

representando el 40 por ciento de toda la deuda externa nueva contraida por

Honduras durante ese periodo. Al mismo tiempot la rentabilidad de los

bancos disminuyó, y la calidad de su cartera de préstamos se vió

deteriorada. La confianza publica en el sistema bancario decayó despuéS de

la quiebra de un banco comercial (1980) y la suspensión temporal del banco

agrlcola. Se puede identificar una serie de factores que contribuyeron al

reestablecimiento del crecimiento en los mercados financieros despues de

1982: O) las tasas de interes reales regresaron a niveles positivos; (2) se

impusieron nuevos controles de cambio y restricciones a las importaciones; y

(3) el BCH compensó completamente a los depositantes afectados por el

fracaso bancario de 1980.
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Intensidad Financiera

El concepto de intensidad financiera constituye un criterio util para

medir los cambios en la intermediacion financiera descrita anteriormente. Por

definicion, la intensidad financiera ocurre cuando los mercados rmancieros se

expanden a una tasa mayor que la de la actividad económica global. El

proceso de intensidad financiera normalmente ocurre conforme los paises

alcanzan altos niveles de desarrollo. Los paises industrializados presentan

una relación de intensidad financiera (medida normalmente por la razón M2 u

oferta monetaria al PIB) más elevada que los paises con ingreso medió, los

cuales a su vez tienen una mayor intensidad financiera que los paises en vias

de desarrollo.

Se han llevado a cabo muchas investigaciones para determinar si el

proceso de intensidad financiera estimula el desarrollo economico global, o

por el contrario si el desarrollo economico conduce a una mayor demanda de

activos financieros y de esta manera a más intensidad financiera. En

conjunto la evidencia es poco concluyente: en su investigación de 56 paises de

varios niveles de desarrollo, el Sr. jung encontró una debil relación de

causalidad entre la intensidad financiera y el crecimiento en el caso de los

paises menos desarrollados, mientras que las economías más desarrolladas la

dirección de la causalidad fue a la inversa.

Por otro lado, es indiscutible que se puede acelerar la intensidad

financiera mediante la implantación de pol1ticas macroeconómicas y financieras

adecuadas o por el contrario, se puede desacelerar a traves de la "represión"

de los mercados financieros. El cuadro 2.4 nos da un panorama sobre los

acontecimientos macroecon6micos en cuatro paises de America Latina muestra

que los cuatro paises sufren de un mercado financiero incipiente. Costa Rica,

que tiene la relaci6n M2 a pm promedio más alta de los cuatro, sufrio una

dramática disminución en la intensidad financiera de su mercado durante la
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Cuadro 2.4
Comparacion de Indicadores Macroeconomicos seleccionados

Honduras, Costa Rica, Guatemala, y Pero

HondurM Coñi RIOII a....... .,...,
1ndIcadoI'..M_lIlmIcoe

Selecdor\lldDe '"' ,- '813 ,IIM '181
,. '08' ,- '883 IBM 1085 ,. ,.., 1882 1883 1184 1885

,.
1881 l. 1'"

,. ,. l.
GUID publloo como~ deo' PIS 15.8 18.8 11l.8 10.0 20.8 NO 21.0 18.0 22.0 23.0 22.0 NO 16.1 14.8 12.8 NO NO NO 22.7 21.5 23.1 20.8 20.3 NO

DoIIcI1"cal come> paroenlele del PIS U 8.1 1.1 4.3 5.5 NO 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 NO 8.2 4.8 3.5 NO ND NO 4.8 3.8 8.8 s.s 2.4 NO

T...dt aedmlemo cIeI eNCIto ..

-publico 32.2 25.1 52.0 11.8 0.11 1.1 12.0 8.0 114.0 15.0 0.0 33.0 124.4 3U 15.2 2U U -27.0 86.4 57.1 251.3 10.3 34JI a:s.7

T.... creclmlenk> del eNCIto ..
Mt*r privado 4.0 10.4 1405 12.8 14.3 10.8 8.0 43.0 54.0 1..0 17.0 18.0 13.5 8.2 12.1 11.5 8.8 « 123.1 115.1 111.3 82.8 118..1 50.1

T... deo aeclmenlo del cte<Ito e:w
Mdor publico como paroenIeje cIeI
cte<Ito tD1III 33.2 36.2 38.7 38.5 S6.5 34.3 53.0 46.0 SS.O 54.0 SO.O 53.0 21.7 SS.4 41.2 44.1 .t5.0 35.3 38.1 37.0 40.1 41.1 31., su

PIofundIdrod flNncI_ (Nzcome>
~deIPIB) 22.1 25.1 211.7 28.6 26.8 27..4 57.0 -42.0 44.0 34.0 30.0 38.0 22.1 25.1 23.8 2S.5 NO NO 24..0 25.4 27.8 21.4 27.7 NO

InfI......... deo loe precloe 8.4 8.8 8.3 4.7 3.3 4.3 637.0 00.0 33.0 12.0 15.0 12.0 11.4 0.0 "-5 3.4 18.7 36.0 75..4 64.4 111.1 110.2 113.4 177.8

T... deo creclmlenlO en el PiS .... 1.5 ·1.l1 .ll.3 2.1 2.8 3.0 -2.0 ·7.3 3.0 8.0 1.0 4.0 0.7 -33.5 -2.7 NO NO NO 3.0 0.8 ·12.0 4..7 1.' NO

NO _ no cllponble

Fuenle: calculoe r..nz.doe par el~ con bQe en lnIorrnM del FMI.junIo 1887
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década de los 80. La inflación a1canzó un promedio del 90 por ciento en

1982 antes de establecerse a niveles bajos de dos digitos en 1984-1986. La

inflación a menudo tiene el efecto de volver las tasas de interéS pasivas

(sobre depósito) 'negativas en términos realesJ desalentando ast el ahorro

interno y disminuyendo la intensidad financiera

En contraste, Honduras ha experimentado un modesto aumento en la

intensidad financiera entre 1981 y 1986. Aún cuando el comportamiento

económico durante ese periodo fue desfavorable (dándose crecimiento

negativo en dos de seis anos), los mercados financieros evolucionaron en

forma positiva, dándose una reducción en el déficit fiscal como porcentaje

del PIB, un crecimiento en el crédito al sector privado (a pesar de que el

credito para el sector público creció), ast como una calda en el nivel de

inflación.

Aunque los mercados financieros aún estaban débiles, en Guatemala y

Perú también se suscitó cierta intensidad financiera La tendencia en

Guatemala no es tan clara. En el caso de PeruJ el efecto de las tasas

pasivas negativas en las cuentas de moneda local fue atenuado por dos tipos

de pol1ticas: (1) una expansión de la red de sucursales bancarias y la

promoción de una campana agresiva de mobiliacion de ahorros, especialmente

en las zonas de bajos ingresos y (2) el establecimiento de cuentas en dolares

que ofrecieron ganancias reales y altas hasta 1985.

Sin embargo, en los cuatro paises la cobertura superficial del sistema

financiero puede ligarse al relativamente alto porcentaje del crédito total que

se destina al sector publico. La evidencia histórica es que los paises que

han experimentado mayor penetración de los sistemas financieros son

aquéllos donde el sector público solamente ha hecho demandas modestas en

los mercados de credito sin desplazar (crowding-out) al sector privado.
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Prácticas y Procedimientos del Sector Bancario

Situad6n Finandero y Rentabilidad

Con base en las balances presentados al BCH en noviembre 30, 1986,

los bancos comerciales hondurenos parecen presentar niveles de capitalización

acordes con las practicas bancarias normales; los cuatro bancos mayoritarios

del pais tienen indices de apalancamiento - cuantificado por la relación

deuda-capital - que van de 19.5 y 25.2:1 (ver Cuadro 2.0. Sin embargo, tales

niveles de endeudamiento son aceptables solamente en la medida en que la

calidad del activo sea satisfactoria. Este no parece ser el caso general en

Honduras. Algunos bancos se ven obstaculizados por los atrasos, 10 que los

ha hecho dependientes de las lineas de crédito del Banco Central para hacer

frente a sus obligaciones. Como ya se ha mencionado, el' BCH durante los

últimos dos afios habia sido menos estricto en superviar en que medida los

bancos mantenian sus reservas para cubrir sus prestamos dudosos; aún

cuando en otros afios el BCH ha sido más estricto en este respecto, es de

suponer que han de pasar varios afios para que los bancos con un porcentaje

alto de préstamos problematicos mantengan los niveles de reservas

adecuadas. Las leyes no proporcionan incentivos para que los bancos

aceleren la formación de tales reservas. En el caso en que al elevarse los

niveles de reservas se incurre en perdidas netas para un periodo dado,

dichas pérdidas no podrian trasladarse a los afios subsiguientes.

Se advierte que cuando se tiene un nivel de reservas inadecuado para

cubrir deudas incobrables, también se afecta la rentabilidad de los sistemas

bancarios. El BCH reporta una ganancia neta sobre capital consolidado que

es adecuada para los bancos comerciales de un 23 por ciento en 1985, y de

un 16-17 por ciento en 1986. Sin embargo, los ingresos bancarios son muy

sensibles a los niveles de deudas incobrables, como se muestra en. el

siguiente ejemplo; si un banco tiene una cartera de préstamo de 100, un
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rendimiento en su cartera de 15 por ciento. un costo de financiamiento de 8

por ciento y gastos de operación de un 2 por ciento; un aumento de uno por

ciento en sus reservas por deudas incobrables (es decir de 2 a 3 por ciento

de la cartera) reducira las utilidades brutas en más de una tercera parte (L.

3 a L. 2). mientras que una tasa de deudas incobrables de un 5 por ciento

suprimira todos sus ingresos. En vista de que no se pudo contar con los

estados de ingresos ni con la información sobre atrasos P3fa cada banco. no

es posible establecer el nivel verdadero de rentabilidad y solvencia del

sistema bancario. Posteriormente, esto deberla ser objeto de otro análisis.

Prácticas y Políticas Bancarias

Con un total de 14 bancos comerciales, Honduras ofrece una

distribución de recursos con una dispersión moderada para un pats de su

tamafiO: el banco más grande en el pafS (Banco Atlantida) solamente ostenta

un 17.4 por ciento del total de depósitos en los bancos comerciales, en tanto

que los cinco bancos mas grandes ostentan todavla un porcentaje razonable

del 61.0 por ciento de esos depósitos.

Por otra parte, la competencia global en el sector financiero esta

restringida por los vinculos existentes entre los bancos y los grandes grupos

industriales o inversionistas; en muchos casos, los accionistas principales en

algunos de los bancos también tienen control sobre los grupos industriales

que son financiados por estos bancos. Bajo tales condiciones, la

independencia de los gerentes y oficiales bancarios para analizar la

adecuación de esos préstamos. desde el punto de vista de los banCOs, puede

ser sospechosa. No obstante estas limitaciones. los bancos compiten

activamente por oportunidades para expandir su actividad y su participación

en el mercado; debido a que los mercados financieros se han vuelto cada

vez més liquidos en los aftos SO, la competencia ha tendido a pasar de

depOsitos hacia nuevos prestatarios.
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Como es caracteristico de los bancos comerciales en paises en

desarrollo, el credito que otorgan los bancos hondurenos se basa en un flujo

de activos y rara vez en los flujos de caja; una garantia subsidial de 100-200

por ciento es requerido, normalmente en la forma de gravámenes o retención

sobre predios y edificios urbanos, secundariamente en la forma de inventario,

y menos común en la forma de maquinaria y equipo. Por supuesto tales

prácticas conservadoras para prestar tienden a descalificar a la mayoria de

las pequenas empresas que no ofrecen ni el tipo apropiado de garanUa, ni

aval u otras garanUas de buena fe aceptables para el banco. De las 47

empresas encuestadas en el curso de este estudio, 20 indicaron que la falta

de acceso al credito fue un importante obstáculo. Sin embargo, la proporción

fue sustancialmente alta para las empresas más pequefias: siete microempresas

de 11 encontraron que el crédito constituye una limitante y siete de 17

pequefias empresas aseveraron lo mismo, con excepción de tres de 10

empresas de mediano tamano y tres de 12 empresas grandes. Por otra parte,

los porcentajes ciertamente serian más altos si las empresas más pequefias no

hubiesen sido seleccionadas a partir de listas preparadas por la Asociación

Nacional de la Mediana y Pequenas Industria (ANMPIH) y de ASEPADE y en

cambio hubiesen sido seleccionadas al azar del universo entero de empresas.

No obstante la actitud generalmente conservadora de la banca comercial

en Honduras, algunos bancos si otorgan prestamos a las empresas más

pequefias. Los bancos que más se mencionan en este sentido son la

Capitalizadora Hondurena, el Banco de los Trabajadores. el Banco Hondurefio

del Cafe y sobre todo, el Banco de Occidente. El Banco de Occidente se

fundó en 1951 con la intención especifica de proporcionar credito y otros

servicios al pequefio empresario.

El Banco de Occidente ha con~inuado brindando préstamos a las

empresas más pequefias. Esto le ha ayudado a convertirse en el tercer

banco más grande de Honduras, casi al mismo nivel del Banco de Ahorro
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Hondurefio. El Banco de Occidente es en si un ejemplo único de como un

"banco comercial con visión puede ayudar a la pequefia y mediana empresa

de los paises en desarrollo." De acuerdo a lo expresado por su Presidente.

el banco toma 10 que puede como colateral. y en algunos casos es posible

que no tome colateral." La aprobación de prestamos se basa en un

cuidadoso análisis del historial crediticio del solicitante. asi como en la

reputación del mismo (pero muy poco en una costosa revisión del proyecto).

La actividad crediticia poco común emprendida por este banco trae como

consecuencia. altos niveles de morosidad (5-6 por ciento entre las pequefias y

medianas empresas contra un 2 por ciento en las grandes empresas) y por

consiguiente. una rentabilidad más baja (16 por ciento de ganancia al capital).

Por otro lado. la actividad crediticia le ha permitido al banco contribuir

activamente al desarrollo económico y social del pais. adquiriendo también

una sólida reputación entre los grupos de ingresos más bajos.

El Papel del Mercado de Crédito Infonnal

Como sucede en la mayoria de los paises en desarrollo. los

prestamistas informales parecen juegar un papel importante en dar apoyo al

pequefio empresario. De las 47 empresas entrevistadas durante la elaboración

de este estudio. solo cinco tuvieron verdaderamente que recurrir a los

prestamistas informales para obtener credito. la proporción fue

sustancialmente más elevada para las empresas pequeftas, 1 de 10 para las

empresas medianas sin que se registrara ninguna entre las 12 empresas

grandes (ver Capitulo 1 para la definición del tamano de las empresas

entrevistadas). Además, el credito de los proveedores habia sido utilizado

por un total de 4 empresas. entre las cuales habia una micro-empresa que

tambien utilizo un prestamista, 2 pequenas y UDa mediana.

No es sorprendente saber que el crédito informal es utilizado

principalmente por las micro-empresas. (Otra vez. el porcentaje de las
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empresas que recurren a este tipo de prestamistas, pudo haber sido

subestimado en el estudio ya que la muestra fue constituida mayormente por

empresas que estan recibiendo crédito de grupos privados y autónomos). El

crédito informal fluctúa entre 1. 100-15,000 Y los plazos varian de un mes a

dos anos. En dos casos, el promedio de interés que fue reportado es de 1.5

por ciento mensual (tasa anual de interés compuesto de un 19.6 por ciento),

en otro caso fue del 2 por ciento al mes, y en otro caso, del 10 por ciento

por 50 dias (100.5 por ciento de la tasa anual). El préstamo grande a dos

afios (1. 15,000.00) tiene un interés mensual de 1. 200 más un 5 por ciento de

comisión para el intermediario.

Los prestatarios están satisfechos con los servicios proporcionados por

los prestamistas, particularmente con la rapidez con que se tiene acceso al

efectivo que necesitan. Sin embargo, el crédito informal no puede ser visto

como un substituto del crédito formal, ya que comunmente se usa para

satisfacer necesidades de liquidez en el muy corto plazo, asi como para casos

de emergencia.

Resumen

Desde hace quince anos, los mercados financieros han sido afectados

substancialmente por el comportamiento de la economía y por las pollticas

macroeconómicas no financieras, adoptadas por el gobierno. La

intermediación financiera disminuyo a principios de la decada de los 80 como

resultado de la aparicion de las tasas de interés negativas reales sobre los

depósitos, la fuga masiva de capital y la pérdida de confianza del público en

el sistema bancario.

El proceso de fortalecimiento financiero que se nevO a cabo en la

decada de los 70 se mantuvo hasta 1982 como consecuencia del

restablecimiento de las tasas de interés pasivas reales, niveles mayores de



79

ayuda extranjera y la compensación a los depositantes de un banco comercial

que sufrió una quiebra en 1980. Tambien. la imposición de nuevos controles

de cambio y restricciones a la importación asf como la creciente escasez de

divisas obligó a los individuos, al igual que a las empresas, a utilizar el

Lempira como reposo de valor para sus ahorros. A pesar de tal progreso,

los mercados financieros todavJa están debiles, reflejando el moderado nivel

de desarrollo del pafs. Además, una aguda calda en la inversión desde 1980

ha llevado a una disminución de la demanda de crédito en el sector privado

y a tHl exceso de liquidez en el sistema.

Sin embargo. Upicamente los pequenos empresarios no tienen acceso al

crédito en los bancos comerciales. excepto al credito del Banco de Occidente

y en menor grado, al crédito que ofrecen otros bancos cuando se trata de

empresas viables.

El gobierno ha hecho uso creciente de la facilidad de redescuento para

dirigir el crédito a la pequetia y mediana empresa y hacia otros sectores

prioritarios. (Ver la siguiente sección sobre Potiticas de Asignación de

Crédito).

Recomendaciones:

1. Considerando que los mercados financieros sólo pueden
tener un auge en un ambiente de disciplina fiscal y
monetaria. sentimos que la promoción de una disciplina
fiscal y monetaria debe seguir siendo una parte integral de
la agenda macroeconómica de USAID.

2. Tomando en cuenta que para restablecer la demanda de
crédito en el sector privado. y disminuir la fuga de
capitales se necesita un clima favorable para la inversión.
recomendamos que la promoción de la inversión en el
sector privado ocupe una posición prioritaria dentro de las
prioridades de la Misión.

....
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Políticas de Asignación de Crédito a Favor de la Pequena Empresa

Propósito

.Por políticas de asignación de crédito se entienden todas aquellas

poltticas cuyo propósito es dirigir el crédito hacia los sectores económicos

prioritarios. El fundamento que sustenta la adopción de tales pol1ticas,

comunmente es que los beneficios económico/sociales asociados a cierto tipo

de inversiones pueden ser diferentes de los beneficios financieros (privados)

para el prestamista. Naturalmente, el prestamista tenderá a ver

exclusivamente por su propio beneficio, en este caso la ganancia esperada

sobre el préstamo, as! como el riesgo de la falta de pago correspondiente.

Por el contrario, probablemente los gobiernos se preocupan sobre todo, por

el logro de objectivos económicos más amplios, tales como una elevada

productividad. La intervención de parte del gobierno (u otra entidad

interesada) es necesaria para compensar la diferencia en los objetivos que

por un lado, demandan las instituciones prestamistas, y por el otro, los que

demanda el gobierno.

El otorgamiento de crédito a la pequef1a empresa es un buen ejemplo

para ilustrar el caso en donde los beneficios privados y sociales difieren.

Los bancos comerciales normalmente tienen pocos incentivos para prestar a

la pequef1a y mediana empresa debido al alto costo de administrar una

cartera de préstamos pequef1os, ast como por la falta de garantias reales

disponibles y un nivel de alto de riesgo. Por su parte, los gobiernos con

frecuencia consideran que las empresas pequef1as generan importantes

beneficios económicos y sociales, tales como un alza en el empleo por unidad

invertida mucho mayor que la que generan las grandes empresas; una alta

productividad en las industrias intensivas en mano de obra, la gran
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flexibilidad que ofrecen a las grandes empresas para establecerse como'

subcontractistasJ y otras ventajas més.

El argumento para la aplicación de pol1ticas de asignación de credito ha

sido visto, tanto entre los gobiernos de paises industrializados como de los

paises en desarrollo, como un importante argumento a favor de la

intervención en los mercados financieros. Como se describe más adelante.

Honduras ha intervenido activamente durante anos en los mercados locales

de credito, usando sus propios recursos y los que le han proporcionado las

agencias internacionales.

Descripción

Los gobiernos generalmente recurren a dos tipos de interverción para

dirigir el credito a los sectores económicos especlficos o propósitos: (1) la

creación de instituciones financieras especializadas, usualmente controladas por

el gobierno¡ y (2) canalización, a traves del sector bancario, de fondos

destinados para el grupo de beneficiarios o propósito comunmente a traves

de la apertura de refinanciamiento o ventanas de redescuento en el Banco

Central.

Ambos tipos de estrategias se han aplicado en Honduras. Se han

creado dos bancos de desarrollo gubernamentales, uno para promover la

agricultura y atender las necesidades particulares de los campesinos, y el otro

para proporcionar financiamiento a los gobiernos municipales. Una serie de

instituciones o unidades financieras no bancarias tambien fueron creadas.

algunas propiedad del Gobierno de Honduras, tales como el Fondo Nacional

de Desarrollo Industrial (FONDEI. una unidad rmanciera mayorista dentro del

BCH) y el Centro de Desarrollo Industrial (COn, otras més promovidas por

organizaciones internacionales, tales como la Corporación Financiera Industrial

y Agropecuaria (FIA)¡ u organizaciones no gubernamentales y sin rmes de
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lucrot que participan en los programas de crédito. En cuanto al segundo tipo

de intervenciont se ha puesto a la disposición del sector bancario, un

financiamiento especial que se es canalizado principalmente a través de

facilidades de refinanciamiento con el BCH. Un analisis de los diversos tipos

de intervención bajo estas dos categorlas generales nos dará una mejor

comprensión sobre como las poltticas del mercado financiero afectan la

capacidad de las empresas, particularmente de las empresas más pequenas,

para satisfacer sus necesidades de financiamiento externo.

Comportamiento de las Instituciones
Financieras Especializadas

Aparte de las instituciones que proporcionan financiamiento para la

industria de la construcción y la vivienda t las principales instituciones de

crédito especializadas en Honduras son:

• Los dos bancos de desarrollo, propiedad del gobierno:
BANADESA y BANMA;

• CDlt una institución pública creada para proporcionar
asistencia técnica y financiera a la pequefia y mediana
empresa;

• FIA, una institución financiera privada financiada con fondos
de la AI.D., apoyada por cinco bancos comerciales, también
con el propósito de proveer crédito a la pequena y
mediana empresa.

En vista de que este estudio cubre la industria privadat estos bancos

no serán analizados en este informe.

• Organizaciones voluntarias privadas, tales como ASEPADE y
FUNADEHt apoyadas por varias. agencias intenacionales.



83

El Centro de Desarrollo Industrial (COI)

El eDI fue establecido en noviembre de 1978 como una institución

pública semi-autónoma disetlada para proporcionar asistencia tecnica y

financiera a la pequetla y mediana industria' y al sector artesanal. Además de

su capitalización original, el eDI recibió un prestamo por un millón de

lempiras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1980, y tiene acceso

a fondos de descuento del Banco Mundial (BIRF) a traves de FONDE!. Los

montos de los prestamos varian entre L. 500 a L. lOO,<X>Q (ra institución está

autorizada para otorgar prestamos hasta L. 300,000 usando sus propios

recursos pero normalmente no lo hace debido a la escasez de los mismos).

Los prestamos pueden ser tanto para capital de trabajo (hasta 2 atlas, con un

periodo de gracia de 6-12 meses) y para inversión fija (hasta 5 afias por

prestamos del BID con un periodo de gracia de un afia); y hasta los 15 a1\os

que uslualmente se establecen cuando se hace uso de fondos de

FONDEIIBIRF.

El eDI es flexible en sus requisitos de garantía. Opuestamente a las

prácticas de los bancos comerciales, el CID acepta normalmente como

garantta por sus prestamos inventarios y avales. Entre 1979 y 86, el eDI

proporcionó un total de L 9.1 millones de crédito a 956 empresas (segun

informes, estos prestamos ayudaron a crear 2,235 posiciones de trabajo

nuevas y a sostuvieron otros 2,650 empleos existentes). El Cuadro 2.5 muestra

un desglose de los prestamos por subsector. El 31 de marzo de 1987, la

cartera vigente sumaba L 3.7 millones, de los cuales 15 millón se originaron

en una linea de crédito del BID, L 1.3 millones de FONDEI y L 0.8 millones

de los recursos propios del eDI.

El Comportamiento del eDI hasta la fecha se puede resumir como

sigue:
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Cuadro 25. Centro de Desarrollo Industrial: Préstamos por Sector (1979-86)

Número de Cantidad
Subsector prestamos (Lempiras) Por ciento

Alimentos 190 2,609,529 29
Madera 179 1,573,525 17
Ropa 202 1,363,301 15
Cuero 166 1,164,153 13
Metal mecánica 73 1,016,732 11
Productos no metalicos 77 709,447 8
Fibra sintética y natural 29 316,900 4
Otros 40 300,500 3

Total 956 9,054,087 100
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Crupo Obiet.ivo.· El volumen promedio de prestamos normal (L 9,470)

durante el periodo y"L. 10;513 por los 182 prestamos otorgados en 1986)

parece confirmar que el eDI en efecto, atiende las necesidades de credito del

pequeno empresario que no tiene acceso al crédito comercial.

Calidad de la Cartera de Préstamos. El CDI ha enfrentado serios

problemas con respecto a préstamos morosos, los cuales representaron hasta

un 40 por ciento de la cartera vigente en 1984. -En 1985, el CDI adopto

medidas para mejorar tanto el proceso de revision y aprobaciOn de

préstamos, as! como el proceso de supervision y recuperación de los mismos.

Estas medidas se han logrado con un éxito muy limitado, y a finales de 1986

un 29.8 por ciento de la cartera todavia correspond!a a préstamos vencidos y

morosos.

Capacidad Técnica. Existe la preocupación acerca de la capacidad del

CDI para analizar proyectos y realizar estudios de factibilidad.

Eficiencia Administrativa. El proceso de aprobación de préstamos puede

durar un ano, aunque algunas de estas demoras pueden deberse a la falta de

fondos disponibles para crédito.

Financiera Industrial Agropecuaria (FlA)

FIA se iniciO en junio de 1984 con un capital participativo accionarío de

1 millon de lempiras (desde entonces ha aumentado a un L 15 millón) al cual

contribuyeron cinco bancos comerciales (Banco de Occidente, Banco de los

Trabajadores, Banco Mercantil, Banco Hondureno del Cafe y Financiera

Centroamericana). FIA también, tuvo acceso a un fondo de L 8 millones

establecido por el BCH en moneda nacional con la asistencia de Fondos de

Apoyo Económico, FIA puede retirar recursos contra este fondo para
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descontar sus subprestamos a un tasa de interes promedio del 9 por ciento,

y volver a prestar a un 17 por ciento (abajo del 24 por ciento previo>'

FIA fue creada para proporcionar credito a las pequel1as y medianas

empresas que no tuviesen acceso al credito comercial; su objetivo principal

es mantener un balance de por 10 menos un 40 por ciento disponible para las

empresas pequenas (hasta L. 250,000 en activos fijos) contra un 60 por ciento

para las empresas medianas (L. 250,000-2,000,000 en activos fijos). Al igual que

el eDI, FIA aceptara garanttas sobre el inventario y la maquinaria disponible.

Los limites de los prestamos son L. 10,000-250,000. Los prestamos pueden ser

para capital de trabajo (hasta 4 al1os, incluyendo un a110 de gracia) o para la

adquisición de activos fijos (hasta 9 afios con dos anos de gracia, aunque los

terminos normalmente no exceden de 5 anos), o una combinación de ambos.

Se debe hacer notar que bajo el concepto original del proyecto, los

prestatarios de FIA recibirian tambien asistencia teecnica y capacitación por

parte de la Asociación Nacional de Industriales (ANDn. Sin embargo, cuando

se realizó la evaluación de 1986 se propuso que FIA obtuviera control directo

sobre los recursos del proyecto asignados para la asistencia tecnica. Los

prestatarios no deberían pagar por ninguna asistencia técnica que les fuese

provista por FIA, pero deberían reembolsar el costo de tal asistencia, en el

caso en que dicha asistencia hubiera sido contratada fuera de FIA

Actividad Crediticia. Hasta finales de 1985 la aprobación y el desembolso

de crédito ha sido lento. Durante este tiempo, FIA afrontó una gran demanda

de crédito (para junio de 1985 se habían recibido solicitudes de crédito por

un valor de L. 8.7 millones), que provenian, sin embargo, de proyectos Que

generalmente eran de mala calidad o que no satisfacian los criterios de

préstamos. En efecto, muchos de estos proyectos habían sido rechazados

por otros bancos. La actividad crediticia se mejoró en 1986 y posteriormente

se aceleró en el primer semestre de 1987 y para principios de junio de 1987,

se hizo el desembolso de 37 préstamos por un total de L. 4.8 millones
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(tamat1o promedio de préstamo: L. 129,832). De esa monto, L. 2.8 millones se

destinaron a capital de trabajo (59 por ciento), y 2.0 millones para activos

fijos (41" por ciento). Actualmente, el saldo actual de la cartera es de L 3.85

millones. ".

Calidad de la Cartera de Préstamos:. A julio de 1987, Oos registros de

FIA indicaban que los prestamos en mora representaban el 4.5 por ciento de

la cartera, y ademas hablan L 110,000 (2.9 por ciento de la cartera) que

hablan estado en mora pero se les habla restructurado el plazo. En esta

etapa inicial, aunque el saldo de préstamos en mora ha sido relativamente

pequet'1o, el comportamiento de la recuperación de cartera debe ser

monitoreado de cerca por la AI.D. a lo largo de la vida del proyecto.

Eficiencia Administrativa. DespUéS de haber reportado una pérdida inicial

de L. 106.000 en 1985, FIA mostró una ganancia bruta de L 34.000 en 1986.

Los costos administrativos aun son bajos y el costo del prestamo en 1986

fueron aceptables siendo del orden de L. 0.083 por Lempira prestado. Los

costos administrativos durante los primeros seis meses de 1987 se

mantuvieron en linea con los niveles de 1986.

Organizaciones Voluntarias Privadas:

Varias organizaciones voluntarias han emprendido programas de credito

que cubren préstamos a corto plazo, para capital de trabajo destinados

principaimente a la microempresa tanto del sector formal, como del informal.

Las principales organizaciones son Asesores para el Desarrollo (ASEPADE), la

Fundación Nacional de Desarrollo (FPNADEH) (ambas parcialmente financiadas

por la AI.D.), el Instituto Honduret1o jde Desarrollo y Consejeros para el

Desarrollo de Honduras. A continuación se analizan dos de estas

organizaciones.



88

ASEPADE

ASEPADE recibió una donación de L. 650,000 de USAID (a travéS de

ACCION/AITEC en Boston) para financiar durante la vida del Proyecto de

Desarrollo de la Microempresa {julio 1986 - mayo 1988>' Del total, se destinó

un monto de L. 145,000 para la creación de un fondo de crédito rotatorio, que

al sumarse a10s demas fondos, por ejemplo los $500,000 proporcionados por

el BID, le permitieron a la institución otorgar préstamos hasta por L. 3

millones durante los ultimos dos anos. Los préstamos son del orden de L.

400 - 2,000, Y tienen tasas de interés del 2 y 25 por ciento mensuales para

las microempresas y los vendedores ambulantes, respectivamente. Las tasas

de interés sobre préstamos futuros financiados por el BID para la adquisición

de activos fijos será de un 15 por ciento anual. A julio de 1987, se habtan

otorgado unos 1,200 préstamos con recursos del fondo del orden de L. 400 a

1,000. El saldo de la cartera del fondo a mayo de 1987 fue de L. 435,400

lempiras. Los préstamos morosos constituyen un problema serio para la

oficina de Tegucigalpa, precisamente en el que fuera el sitio en donde

ASEPADE iniciara su actividad crediticia. Los prestamos morosos representan

un 20% del saldo de la cartera en la oficina de la ciudad capital (34 por

ciento del porcentaje anterior) en tanto que en San Pedro Sula solo

representan el 5.6 por ciento y en Choluteca el 2.3 por ciento. Al respecto, se

ve la necesidad de que se mantenga una supervisión cercana con el propósito

de evitar que los problemas de Tegucigalpa no se repitan en otras oficinas.

El costo del préstamo es de L. 0.15 por lempira prestado que puede

considerarse aceptable dado el tamano tan pequeno de los préstamos

concedidos. Una caracter1stica que llama la atención del programa de

ASEPADE es la estrategia que ha emprendido para movilizar los ahorros en

relación con las otras actividades que desarrolla. A marzo de 1987 se ha

movilizado un total de L. 76,400 en ahorro.
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La Fundación' Nacional para el Desarrollo de Honduras

La Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)

inició su programa de prestamos a principios de 1985 un capital de con L

300,000 proporcionados por la AI.D. y desde entonces ha recibido fondos

de la Fundación Interamericana de Desarrollo. El limite de prestamos es de

L. 5OtOOO. A la fecha se han concedido 73 prestamos por un total de L

8)450 cuyo tamafio promedio es de L. 7,102. De esta cantidad, L 347,646 (67

por ciento ) se 11a destinado a capital de trabajo, y L. 170;804 (33 por ciento)

para la inversión. Para el primer trimestre de 1987, se reportó un costo de

los prestamos de L. 0.18 por Lempira prestado.

El Impacto de los Programas de Crédito Dedicados a Fines Específicos

Durante los últimos afios, el BCH ha utilizado deliberadamente estos

programas de crédito como una fuente para aumentar la disponibildad de

financiamiento del sistema bancario. Estos programas de credito se han

convertido en la fuente principal de nuevo credito para los intermediarios

financieros quienes los consideran su tipo de financiamiento preferido. El

Banco Mundial reportó que del aumento neto de L. 193 millones crédito para

el sector privado en 1984, el 61 por ciento se financo a traves de las

llamadas lineas de redescuento que ofrece el BCH, tendencia que hasta la

fecha parece persistir. Los fondos que se obtuvieren a través de las

ventanilJas de redescuento del BCH, por naturaleza de corto plazo, han sido

complementados por los programas financiados por donantes, que ponen a

disposición del sistema bancario recursos a plazo.

El Cuadro 2.6 detalla el conjunto de programas de crédito dirigidos al

sector industrial, y aquellos destinados a promover el comercio exterior.
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Cuadro 2.6
Programas Crediticios Dirigidos a la Industria,

los Servicios y el Comercio O)

Programa Propósito/tipo de Mecanis- Monto total Interés
préstamo mo de

canaliza-
ción

Capital de Hasta un afio BCH a L. 10 15%
Explotación bancos millones
para la comer-
industria ciales

FONDEI L. 10.000-4.000.000 Bancos, L. 71,6 M 16%
para capital de eDI (BIRF)
explotación e L. 21,6 M 17%
inversiones 05 (BCH)
afios) c/e:3 O) L.12,6 (IFI)

PHI Préstamos de 1-2 $30M (BID) 17%
anos a la $7,5 M
industria (BCH)

Fondo de L,1 millón y 2 Bancos L, 52,4 M 17%
Capital de anos maximo (ALD.)
Explotación para SMES y
para SMES coop. agro

Respaldo a Préstamos hasta 1 Bancos L. 21 M 15%
la industria afio para los
de la carne ganaderos

Exporta- Préstamos de Bancos 10%
ciones no hasta 6 m. para
tradicionales exportaciones no

tradicionales

Pre- Préstamo de Bancos L. 10 M 17%
exporta- hasta 6 m para (Lloyd's)
ción/ex- exportaciones no
portación tradicionales
de
productos
agrícolas
tradicionales

(continuación)



Cuadro 2.6 (Continuación)

Programa

Exporta
ciones no
tradicionales

EKporta
ciones no
tradicionales

Desarrollo
de la
exportación
y servicios

PropOsito/tipo de
préstamo

Leyes de hasta 6
m. para
exportadores no
tradicionales

Hasta $1 M Y 1
afio (capital de
explotación) y 7
a. (capital fijo)

Hasta LIM 18 M
(c.e.) y 7 a.
(capital fijo)

Mecanis
mo de
canaliza
ción

Bancos

Bancos y
FONDEI

Bancos,
FHIA,
FONDEI

Monto total Interes

$2M (BID) 15%

$10M (AI.DJ 17%

L.48M 17%
(A1D.)

Transporte Bancos L.18,5M 12%

Desarrollo
de
pequefias
empresas

L.10-250.000, hasta
3 y (c.e.)/7 afios
(inversiones)

FIA L8M (AIo.) 24%

FUNADEH

Programa
de micro
empresas

Hasta L50.000
para la industria
y servicios San
Pedro Sula

L.400-2.000 para
microempresas
estructuradas y
no estructuradas

ASEPADE

L. 300.000
(AI.DJ

L 500.000
(BID) L.
165.000
(AID.)

17%

15%

(1) Se excluyen de la lista: programas crediticios para la producción
agrfcola, ganadera, pesquerias, agroindustrias rurales, desarrollo
municipal rural, vivienda de desarrollo de rcursos sectoriales, e
importación de bienes y servicios de paises especificos.

Fuente: Walter Gómez, Compilación de Programas Crediticios de AI.D.

'f\



92

El BCH estableció dos fondos específicamente dirigidos a promover el

desarrollo de la pequetla y mediana empresa: O) un fondo de crédito para

efectos de capital de trabajo e inversión, operado por FONDEI y financiado a

través de L. 71.6 millones proporcionados por el Banco Mundial bajo el

Tercer Proyecto de Credito Industrial7 y un fondo para capital de trabajo

dentro del BCH y que se integró con las L. 52.4 millones del Fondo de Apoyo

Económico (FAE) de la AlD. En los siguientes párrafos se analiza cada uno

de dichos fondos.

El Fondo Nacional de Desarrollo Industrial (FONDEI)

FONDEI fue creado como una unidad semi-autónoma anexada al Banco

Central. y disefiada para manejar fondos de redescuento del GDH y del

Banco Mundial. Actualmente, FONDEI maneja tres fondos: (1) un fondo del

BIRF con L. 71.6 millones para financiamiento de capital de trabajo y

financimiento a la inversión de la empresa pequefl.a y mediana: (2) un

pequefio fondo del BCH solo para financiamiento de capital de trabajo; y (3)

un fondo para financiamiento de la industria hotelera. La Itnea del BIRF es

la única que se dirige especificamente a las empresas pequetlas y medianas.

El fondo del BIRF está disponible para el redescuento de préstamos

concedidos por los bancos comerciales a las empresas micro, pequefl.as y

medianas por montos entre los 1. 10,000 Y L. 4.000,000. Los sub-prestamos

pueden otorgarse para capital de trabajo como para activos fijos y se otorgan

por un plazo de 3 atlos con un atlo de gracia y 15 afios con 3 anos de gracia.

En el cuadro 2.7 se describe en general los prestamos redescontados bajo las

tres lineas del Banco Mundial a abril de 1987. Como se muestra. desde 1979

7. La primera linea del BIRF fue ampliada en marzo de 1979 por U5$15
millones, y la segunda en mayo de 1982 por US$30 millones.



Cuadro 2.7

Composición del Fondo de FONDEIIBIRF por Tipo de Banco
y Actvidad Económica (A abril de 1987)

(Miles de Lempiras)

Intermediario 1ª Linea Del BIRF 2ª Linea Del BIRF 3a Linea Del BIRF Total
Financeriero Número Monto % Número Monto % Número Monto % Número Monto %

Por Intermediario

Banco Del Ahorro 6 411.0 1 22 8,801.0 12 1 991.0 4 29 10,209.0 8
Banco Atlé.ntida 15 3,842.0 10 8 3,422.0 5 1 100.0 3 24 1,964.0 6
Banco Mercantil 3 685.0 2 4 1,542.0 5 5 1,096.0 5 12 3,323.0 3
Banco de la Capitalizadora

Hondurefta 25 4,794.0 13 22 10,116.0 14 4 2,203.0 9 51 17,113.0 3
Banco de las Fuerzas

Armadas 1 256.0 1 4 1,266.0 2 1 304.0 1 6 1,826.0 1
Banco Hondurefto del Cafe 2 1,33.0 2 2 1,696.0 7 4 3,029.0 1
Centro de Desarrollo Industrial 30 924.0 2 26 1,082.0 2 10 428.0 2 66 2,434.0 2
Banco del Comercio 19 3,018.0 8 5 2,137.0 3 1 136.0 1 25 5,291.0 4
Banco Continental 2 556.0 2 37 16,652.0 23 13 6,751.0 28 52 23,959.0 19
Banco Financiera Centro-

americana 5 1,126.0 3 9 6,313.0 9 2 2,150.0 9 16 7$89.0 7
Banco de Occidente 51 9,745.0 27 32 11,333.0 16 5 1,844.0 8 88 22,922.0 17
Banco Sogerin 41 6,877.0 19 13 2,423.0 3 3 1,268.0 5 57 10,568.0 8
Banco de Los Trabajadores 3 1,337.0 4 8 3,471.0 5 2 4,474.0 18 13 9,282.0 7
Banco de America 3 805.0 2 2 302.0 5 1,107.0 1
Banco de Honduras 1 265.0 1 1 1,268.0 2 2 1,533.0 1
Corporación Nacional de

Inversiones 1 1,500.0 4 1 1,500.0 1
Corporación de Desarrollo

Forestal 1 214.0 1 1 274.0
~~._, ._-'._."---~-'----'--~-~'._-----' -'=-'--

<continua)

f-3
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Cuadro 2.7 (Continuación)

Intermediario 1ª Linea Del BIRF 2ª Linea Del BIRF 3ª Linea Del BIRF Total
Financeriero . Número Monto % Número Monto % Número Monto % Número Monto %

Pro Actividad Económia

Prod. alimento bebidas
y tabaco 52 10,078.0 28 51 24,077.0 34 10 6,099.0 25 113 40,254.0 31

Textiles prendas de vestir e
indo cuero 37 5,398.0 15 31 7.618.0 11 6 1,733.0 7 74 14,749.0 11

Industria de madera y
derivados 27 3,179.0 9 11 1,362.0 2 5 3,333.0 14 43 7,874.0 6

Imprentas y editoriales 11 2,411.0 7 14 5,818.0 8 8 2,155.0 9 33 10,384.0 8
Industria quimica y afines 25 6,176.0 17 26 11,464.0 16 6 2,592.0 11 57 20,232.0 15
Productos minerales no

metálicos 21 4,036.0 11 21 6,441.0 9 4 1,599.0 7 46 12,076.0 9
Productos metálicos maq.

y equipo 27 4,359.0 11 37 13,925.0 19 10 6,465.0 27 74, 24,749.0 19
Otras industrias 7 784.0 2 4 756.0 1 1 65.0 12 1,605.0 1
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se descontó un total de 452 préstamos cuyo montó total asciende a los L

131.9 millones representando un monto promedio de L. 291,865. Bajo la

tercera Unea, la actividad crediticia sólo fue de 50 préstamos refinanciados

por un monto total de L. 24.0 millones, o un promedio refinanciado de L

480,820 lempiras por préstamo.

Los bancos comerciales que mostraron mayor actividad desde el

comienzo del programa fueron el Banco de Occidente (88 préstamos

redescontados), el Banco Sogerin (57), el Banco Contintmtal (52) y la

Capitalizadora Hondurena (51). Tambien, el CDI participó activamente en el

programa, otorgando 66 prestamos, sin embargo, el monto de su participación

fue substancialmente más pequetio que el de los bancos comerciales; de tal

forma que su promedio de descuento de préstamos de L. 36,879 es casi 10

veces menor que los L. 332,591 operados por los bancos. Los principales

sub-sectores refinanciados fueron: la industria alimenticia, bebidas y tabaco

(31 por ciento), maquinaria, equipo y productos metalicos (19 por ciento),

productos quimico (15 por ciento), y la industria textil, de confección y de

cuero (11 por ciento).

El desgloce por tamano de los prestamos de la empresa muestra que,

durante 1985 y hasta los primeros cinco meses de 1986, se redescontaron 79

prestamos, de los cuales 20 habian sido otorgados a microempresas, 18 a

empresas pequetias y 41 a empresas medianas. Sin embargo, en vista de Que

la cantidad promedio redescontada fue de L. 136,250 para las microempresas

y L. 237,718 para empresas pequetias, (dado que sólo el 90 por ciento de los

prestamos puede redescontarse por la cantidad de sub-préstamOs, es bastante

alta), se puede pensar que los prestamos bajo la categorJa de micro son de

hecho prestamos a empresas medianas, mientras que los Que se clasificaron

dentro de la categorfa de empresas pequenas, son más bien prestamos a

empresas medianas o grandes. Los prestamos en la categorfa mediana (con

un descuento promedio de L. 1,235,780) apenas se consideraran como de

mediana escala dentro de las definiciones tanto de la ALD. como del GDH.
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FONDEI define a la microempresa como aquéllas con activos fijos menores a

L. 100)000; a las empresas pequenas) como las que estaD dentro de la

categoria de L. 100-400,000, Y a las empresas medianas) como aquéllas con

activos fijos arriba de L. 400)000, pero dentro de UD maxhno de préstamos

de L. 4 millones. El GDH define a las pequenas y medianas empresas como

aquéllas con menos de L. 50,000 Y L. 400,000 en equipo, respectivamente.

Cabe senalar que algunos intermediarios financieros participantes) se

quejan de las prolongadas demoras que les toma obtener la aprobación de

FONDE! sobre el financiamiento de subpréstamos especificos (a menudo de

1-3 meses). Las demoras constituyen un fuerte desincentivo para que los

bancos participen en el programa.

El Fondo para Capital de Trabajo del BCH/A/.D.

El fondo para capital de trabajo) financiado a través del Fondo de

Apoyo Económico generado localmente, es un fondo al que los bancos

comerciales pueden recurrir para el redescuento de préstamos concedidos a

empresas pequenas y medianas y a las cooperativas agropecuarias hasta por

1 millón de lempiras. El plazo máximo es de dos afios. Desde que el fondo

se estableció en 1983, los recursos préstados se han recuperado y reinventido

varias veces, de tal forma que esta rotación registró un saldo de cartera de

L. 43 millones en septiembre de 1984, esto es, el nivel de aprovechamiento

correspond1a al 90 por ciento cuando se refiere a los L. 48 millones

disponibles en ese momento. El monto total refinanciado ha sido L. 256.3

millones (una rotación de más de cinco veces) el saldo de la cartera al 31 de

marzo de 1987 fue de L. 34.7 millones.

Tal como se muestra en el Cuadro 2.8, los bancos más activos dentro

q,el programa son el Banco de Occidente (saldos de la cartera disponibles de

L. 105 millones), Banco Continental (L. 6.9 millones») Banco Sogerin (1. 4.4
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Cuadro 2.8. Desgloce de Fondos de Capital Circulante de Préstamos
Redescontados por Banco y por Tamano del Préstamo

(Hasta el 31 de Marzo de 1987)
(Miles de Lempiras)

Préstamos descontados pendientes
por cantidades

Mas pequenosl
Sobre Iqual a

Banco participante L50.0 % L50.0 % Total

Honduras 25.0 11.1 200.0 88.9 225.0
Atlantida 198.1 12.9 1,331.9 87.1 1,530.0
Ahorro Hondureno 5.0 6.1 77.0

,
93.9 82.0

Occidente 1,823.2 17.4 8,629.2 82.6 10,452.4
Capitalizadora Hondurena 91.9 6.0 1,440.2 94.0 1,532.1
Los Trabajadores 48.8 6.9 656.2 93.1 705.0
Comercio 37.9 3.4 1,075.0 96.6 1,112.9
Londres y Montreal
Sogerin 1,537.6 34.9 2,871.2 65.1 4,408.8
Continental 1,011.6 14.6 5,916.4 85.4 6,928.0
Financiera Centroamericana 749.5 17.6 3,520.5 82.4 4,270.0
Fuerzas Armadas 2.1 3.6 57.0 96.4 59.1
Mercantil 494.9 14.5 2,906.9 855 3,401.8
Hondureno del Cafe

TOTAL 6,025.6 17.4 28,681.5 82.6 34,707.1
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millones} y Financiera Centroamericana (L. 4.3 millones). En contraste con el

programa FONDEI-BIRF, este fondo para capital de trabajo beneficia

directamente a las empresas pequet\as y medianas; además, el 82.6 por ciento

del saldo de la cartera incluye prestamos menores o iguales a L. 50,000 que el

tamaflo promedio de los préstamos otorgados por estos tres bancos es de L.

70,650 (siendo 14 de los 26 préstamos menores de L. 50,000).

Fondo de Garantía

En 1979, el BCH estableció un fondo de garanUa para cubrir hasta un

60 por ciento del riesgo en que incurren los bancos particantes al otorgar

préstamos a las empresas pequefias y representan un incentivo mayor para

los bancos comerciales que utilizan el redescuento, y otras facilidades a su

disposición. La razón que típicamente se da para justificar el establecimiento

de un fondo de garantía, es que al cubrir parte del riesgo de prestar

incurrido por los bancos participantes (normalmente entre el 60-70 por ciento),

se fomenta que bajen los requisitos de garanUa que normalmente solicitan,

facilitando aS1, el acceso al crédito comercial al grupo objectivo. Sin

embargo, el fondo de garanUa del BCH no ha sido utilizado hasta la fecha

por la banca comercial, debido a su preocupación y a las dificultades que

surgen para cumplir con los requisitos burocráticos del fondo.

La experiencia mundial en relación a los fondos de garanUa ha sido

extremadamente desalentadora. Por las mismas razones expuestas por los

bancos hondurenos, los bancos tradicionalmente imponen los Upicos requisitos

de garanUa normales para tramitar solicitudes de crédito, además de

beneficiarse de la garanUa, la cual no mejora el acceso al crédito para las

empresas pequenas y por supuesto anula el verdadero propósito del esquema

de garanUa. El Banco Mundial está analizando el fondo manejado por el BCH

y espera plantear un conjunto de recomendaciones para hacerlo más

operarativo en el futuro.
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Financiamiento pará la Exportación

El BCH maneja dos ltneas de financiamiento para las exportaciones con

fines generales: (1) una linea de L. 2 millones financiada por el BCH; (2) una

linea de L 4 millones financiada por el BID. Estas lineas se limitan a dar

financiamiento de corto plazo (hasta por seis meses). y no fueron utilizadas

durante los primeros seis meses de 1986. El Banco también. maneja otras

dos ltneas de financiamiento de la AI.D. para las exportaciones de productos

no tradicionales y que son:

• Un fondo revolvente de US$IO millones para el redescuento
de préstamos para importacion que cubre préstamos para
capital de trabajo y compra de materia prima hasta por un
afio y por $1 millon de dolares; y (2) préstamos para la
adquisicion de activos fijos hasta por $2 millones de
dOlares y con plazo máximo de 7 afios (3 afios para la
agricultura) con dos afios de gracia.

• Una linea de crédito de L. 48 millones para refinanciar
préstamos para gastos locales de fabricantes de
manufacturas y/o exportadores de productos no
tradicionales; esto puede cubrir capital de trabajo hasta por
L 1 millon y con un plazo de 18 meses. y activos fijos por
L 1 millon a un plazo de 7 anos (tres anos para la
agricultura) incluyendo dos afios de gracia.

Estos programas piden que el banco del exportador solicite el

redescuento al BCH a través de FIDE. en el caso de exportaciones

manufacturadas. o a través de FEPROEXMH. en el caso de exportaciones

agrícolas. Estas instituciones se encargan de los proyectos presentados por

los intermediarios financieros (bancos comerciales y FW y si el proyecto

resulta téCnicamente factible. se remite al BCH. La tasa de interes sobre los

sub-préstamos se fija a la discreción de las instituciones de préstamos pero

respetando el techo máximo aprobado por el BCH. El costo de los fondos

para el intermediario financiero es la tasa normal aplicable al financiamiento
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de la pre-exportación y la exportación (actualmente un 8 por ciento) para el

financiamiento en dólares ast como el fondo de moneda nacional por una

proporción del riesgo que asume el banco (40 por ciento como minimo).

El riesgo que se cubre por el 60 por ciento del monto de sub

préstamos ha sido establecido un costo de los fonods a un 3 por ciento

abajo de la tasa del sub-préstamo.

Desde su establecimiento en 1985, la linea en dólares nunca ha sido

utilizada. Los bancos participantes han tenido muy poco incentivo para el

redescuento de sus préstamos a través de FIDE, ya que bajo el convenio

orginal con el BCH, el exportador mantenia un 20 por ciento de las divisas

generadas por las exportaciones, mientras el que 80 por ciento restante se

regresaba al BCH y el banco no recibía nada. Por el contrario, las

regulaciones sobre las divisas permitlan a los bancos mantener un sesenta por

ciento del valor de las exportaciones en los casos en que se financiara al

exportador con fondos propios (hasta el 40 por ciento en junio de 1987). En

junio de 1987, se formalizó un nuevo convenio que autorizaba a los bancos a

mantener un 20 por ciento de las divisas de exportación para su uso libre y

propio, mientras que el 60 por ciento restante deberia destinarse para

financiar proyectos futuros de exportaciones de productos no tradicionales.

A julio de 1987, los bancos habian usado Lps. 8.8 millones de la linea de

crédito en lempiras. Asimismo se introdujeron incentivos nuevos para

promover que los bancos comerciales utilicen esta linea, permitiendo que el

40 por ciento de las divisas generadas por las exportaciones puedan ser

utilizadas para cubrir las necesidades del banco, en tanto que el 40 por

ciento se retiene para cubrir las necesidades futuras de sus clientes.

Cabe mencionar que el BCH tiene a su disposición ltneas de

financiamiento para importación con el Eximbank, México, ~olombia, Argentina

y Venezuela para cubrir las importaciones de paises patrocinadores.
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Resumen

El Gobierno de Honduras ha adoptado un número de pol1ticas

disertadas para dirigir el crédito hacia los sectores económicos prioritarios•.y

particularmente a las empresas pequenas. Estas poltticas de asignación de

crédito han implicado. tanto la creación de instituciones de crédito

especializadas como el financiamiento de fondos de crédito con finalidad

especifica y el establecimiento de facilidades de refinanciamiento a

disposición del sector bancario.

Se ha establecido una red de instituciones financieras especializadas

con el apoyo del gobierno y/o agencias internacionales, cuyo fin es poner en

contacto a la banca comercial con las empresas que no tienen acceso al

crédito bancario debido a su tamano, la falta de garanttas o por los términos

del crédito solicitado Oa renuencia de los bancos a extender crédito a plazo),

Tal como sucede frecuentemente con las instituciones financieras del sector

público dedicadas a apoyar a la pequena y mediana empresa, el eDI se ha

visto también afectado por las ineficiencias del proceso de revisión y

aprobación.

En especial, se ha observado que el CDI no ha podido eliminar los

proyectos que no son viables y que le han generado altos niveles de

préstamos morosos.

La USAID ha buscado alternativas para ese modelo. al ayudar a

establecer la FIA en colaboración con cinco bancos del sector privado.

Parece ser que a la fecha FIA ha tenido bastante cuidado al seleccionar a

sus clientes. y ha sido lenta en otorgar prestamos. habiendo otorgado 37

préstamos a junio de 1987. Sin embargo, hay que reconocer que constituir

una cartera de préstamos saludable para la pequena y mediana empresa lleva

un tiempo. La AI.D. tambien ha brindado apoyo a varias organizaciones
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voluntarias privadas que conceden crédito no bancario a las microempresas

ubicadas en regiones geográficas no bien definidas.

Estas instituciones especializadas en crédito para el sector privado son

muy útiles ya que ayudan a superar algunos de los obstáculos confrontados

por las pequenas y micro empresas. Especlficamentet permiten que la

economta disponga del capital de inversión que los bancos no están

dispuestos a proporcionar debido al riesgo implicadot y a la estructura de

corto plazo de sus recursos. Por otro lado, el alcance y la cobertura de

estas instituciones especializadas son limitados, ya que en conjuntot el eDI,

FIA, las OVPs y otras instituciones seleccionadas probablemente dan servicio

a menos del 5 por ciento de las 40,000 empresas micro y pequefias que se

estima existen en Honduras. Sin embargo, hay que reconocer que solamente

un porcentaje limitado de micro y pequeflas empresas representan opciones

viables desde el punto de vista crediticio, es decir, en el sentido de que se

administran con dinamismo y que presentan el potencial para generar

ganancias substanciales. Al respecto, se cree conveniente que los proyectos

deberlan enfocarse hacia aquellas empresas capaces de generar un margen

importante de utilidades.

Uno de los objetivos que en el fondo se persigue con estos programas

es el de conferir a los prestatarios exitosos la oportunidad de que se les

considere sujetos de crédito bancario comercial una vez que ellos hayan

establecido un historial de crédito. Sin embargot tales casos son la excepción

a la regla. Una forma más efectiva para clasificar completamente a las

empresas pequefias como sujeto merecedor de crédito comercial serta la de

incentivar la formación de préstamos sindicados entre instituciones

especializadas y bancos comerciales para dar financiamiento a los proyectos

más prometedores. Para convencer a los bancos a establecer dicha alianza,

se podrta establecer que una agencia especializada como FIA adoptara una

posición subordinada al banco, de modo que el pago de la cuota del banco

M:rmsr e
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participante tuviera prioridad sobre la cuóta de FIA Así. el banco obtendrta

la experiencia directa sobre el cliente. y a la alarga estarta dispuesto a

proporcionar un credito· comercial en el caso de tener exito. Este equipo

consultor no tiene conocimiento de que tal esquema haya sido probado con

anterioridad; sin embargo, considera que puede recomendar a la AID. que 10

tome en cuenta en el diseno de proyectos futuros. y que se plantee esta

posibilidad a los bancos locales mas progresivos. particularmente al Banco de

Occidente.

Los programas de crédito dedicados a fines especIficos representan

otra estrategia para dar mayor acceso a grupos especIficos. y en especial a

las empresas pequenas. El GDH ha establecido dos ventanillas de

redescuento con fondos de agencias internacionales, el que maneja FONDEI se

ha financiado con fondos del BIRF. esta destinado a financiar capital de

trabajo e inversión¡ el otro fondo de L 53.4 millones, financiado por la AlD.•

solamente se aplica para financiar capital de trabajo. Ambos fondos le

permiten a los bancos redescontar subpréstamos concedidos a las empresas

pequenas y medianas.

Con estos programas se busca atraer a los bancos comerciales para

que concedan credito a un grupo objetivo al que normalmente no le prestan.

En este respecto cabe preguntarse: si los bancos tienen la suficiente liquidez

como para financiar estas actividades con sus propios fondos (como es el

caso de Honduras). y si asumen todo el riesgo del empréstito (que debe ser

el caso ya que no se recurre al fondo de garantía del BCH) entonces ¿cual

serta el motivo que induciría a los bancos a utilizar las ventanillas de

redescuento que tienen disponibles? Existen dos razones por las cuales ellos

las utilizarlan: (1) si la tasa de interes cobrada sobre prestamos

redescontados es mas baja que el costo de oportunidad de sus propios

recursos; o (2) si por medio del redescuento pueden tener acceso a fondos

con plazos de vencimiento mas largos que los de sus propios recursos, de
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modo que les permita enfrentar los vencimientos de sus recursos con los de

sus prestamos.

Con relación al costo de los recursos, los bancos tienen cierto incentivo

para utilizar la linea para capital de trabajo financiada por la AlD., bajo la

cual tienen acceso a los fondos al 8 por ciento y pueden prestarlos

nuevamente a un máximo de un 17 por ciento de intereso El incentivo es

menor con la linea de FONDEI/BIRF, bajo la cual tienen acceso a fondos al

10-12 por ciento (lO para microempresas, 11 por ciento para empresas

pequenas y 12 por ciento para las empresas medianas), y pueden prestarlos

nuevamente a sólo un 15 por ciento. Con frecuencia se ha observado que los

bancos prefieren utilizar sus propios fondos en vez de recurrir al FONDEI

para el redescuento de subpréstamos. En este sentido, si las agencias

internacionales quieren motivar a los bancos comerciales para que les

concedan préstamos a la pequet'la empresa, seria conveniente que les

ofrecieran rangos en la tasa de interes saludables (ver la siguiente sección

sobre tasas de interés). Por otro lado, como la linea financiada por la AlD.

solamente cubre préstamos para capital de trabajo, a través de ésta es dtficil

que se pueda mejorar la estructura a plazos de los recursos de los bancos

participantes. Dado que los bancos locales tienen suficiente liquidez, el único

incentivo que necesitan para usar la linea de credito es el acceso a recursos

adicionales. Es posible que esto no sea de beneficio directo para la

economta en su totalidad: la investigación realizada por la Universidad del

Estado de Ohio sobre los mercados financieros rurales, asl como otras

investigaciones, han demostrado la medida en que se ha hecho mayor uso de

las lineas de redescuento por los bancos centrales, que representa un 12 por

ciento de los recursos bancarios en Honduras, se han distorcionado los

mercados financieros, y en especial se le ha quitado el incentivo que tenian

los bancos para movilizar sus depósitos hacia el otorgamiento de credito.



Recomendaciones

1. Consideramos importante que la USAlD apoye a las
instituciones del sector privado especializadas en crédito.
tales como FIA. ASEPADE Y FUNADEH, en la medida en
que as1 10 demuestre su viabilidad (FIA), y en el caso del
crédito a la microempresa, en la medida en que pueda
mantener una buena recuperación de sus préstamos, esto es
una cartera con un máximo de 10 por ciento de créditos
morosos.

2. Recomendamos que la USAID considere los préstamos
sindicados para ayudar a acelerar el proceso de
establecimiento de las empresas como sujetos acredores del
cred.ito comercial.

3. De ser posible, recomendamos que estas instituciones de
crédito también hagan un esfuerzo para movilizar el ahorro
de sus clientes (siguiendo el ejemplo de ASEPADE), con 10
cuál podr1an ayudarles a acumular capital para inversiones
futuras.
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4. A menos de que los mercados financieros tengan una
elevada iliquidez. recomendamos que los programas de
redescuento sean considerados con cautela. y que se dirijan
a promover el crédito para la inversión: siendo as!,
creemos que podr1a mejorarse el acceso del banco para
adquirir recursos a plazo y se ampliarla su incentivo para
conceder prestamos a largo y mediano plazo. Al mismo
tiempo, vemos la conveniencia de que se emprendan
poltticas que incentiven a los bancos a movilizar recursos a
plazo.

5. En el caso de los préstamos pequefios menores a los L.
25.000, recomendamos que la USAID considere la sustitución
de los complicados procedimientos de redescuento por la
institución de lineas directas de credito a disposición de los
bancos más progresivos.

6. En la medida en que se disponga de nuevo financiamiento
para dar crédito a la pequet'la empresa y según sea el
monto. sugerimos que se diset'le un programa especial como
el del Banco de Occidente, que es un ejemplo unico y
alentador sobre lo que un banco comercial puede hacer
para ayudar a las empresas más pequenas.
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Política sobre Tasas de Interés

Políticas y Comportamiento

Desde 1984, en términos reales, las tasas de interés en Honduras

generalmente han permanecido a niveles muy elevados. En tanto que la

inflación interna cayó de 8.9 por ciento en 1982 y 8.3 por ciento en 1983 a

menos del 5 por ciento en el periodo 1984-1986 (4.7, 3.3 Y 4.3 por ciento en

1984, 1985 Y 1986 respectivamente), la tasa activa promedio en el sector

bancario se mantuvo por arriba del 16 por ciento, mientras que la tasa pasiva

de la mayor1a de las cuentas de ahorro y depósitos a plazo continuaron por

arriba del 10 por ciento (ver Cuadro 2.9),

Requisitos de Reserva: Partiendo de la base de que un banco cumple

con mantener el 32 por ciento de sus fondos como encaje legal, (68 por

ciento de los fondos quedan disponibles para préstamos) colocando 4 por

ciento en bonos gubernamentales libres de impuestos y suponiendo que se

impone un impuesto bancario del 46 por ciento, entonces el costo efectivo de

un depósito con rendimiento del 10 por ciento estaria dado por la fOrmula

siguiente:

.68xC +. 32x.04/(l-46) = .10

en donde:

C representa el verdadero costo actual de los fondos;

x representa los fondos diponibles para préstamos,

por lo tanto el costo de los fondos (C) seria 11.2 por ciento.

AsJ, el encaje legal impuesto a los bancos tiene el efecto de un

aumento promedio de uno por ciento sobre costo de los recursos.



Cuadro 2.9. Estructura de la Tasa de Interés
(Tasas efectivas en por ciento anua])*

1982 1983 1984 1985 1986

Tasa activa 16.5 16.1 16.2 16.3 16.1

Tasa pasiva
Depósitos en ahorro** 7.5 7.1 7.2 7.1 7.3
Depósitos a plazo 10.6 11.3 10.3 9.9 9.6
Certificados de depósito 12.7 12.4 11.8 11.7 115

*Promedio ponderado de las tasas de interéS pagadas y cobradas por
todos los intermediarios financieros. La cifra de 1986 corresponde solo aP
primer trimestre.

**Como se pagan primas sustanciales sobre los impuestos que se dejan en
la cuenta por más de 30 dias, la mayoria de las cuentas de ahorro tienen
rendimientos más altos.

Fuente: World Bank Country Memorandum.

{di



108

Bonos del Gobierno libre de Impuestos: Mientras el encaje legal se

puede cumplir solamente mediante la compra de bonos gubernamentales que

son de bajo rendimiento, el Gobierno de Honduras pone a disposición del

público bonos con rendimientos hasta de un 10 por ciento neto. Hasta hace

poco, la tasa máxima sobre tales bonos era del 13 por ciento. Dichas tasas

artificialmente tan altas ejercen una fuerte presión al alza sobre las tasas de

interes del mercado, ya que los bancos comerciales se ven obligados a

ofrecer tasas sobre depósitos competitivas respecto a los bonos. para atraer a

los depositantes. La distorción producida por estos bonos del gobierno con

altas tasas de interes se complica aún más por el hecho de que estos bonos

son redimibles a la vista, es decir que representan un instrumento totalmente

liquido para los inversionistas y como los depósitos bancarios a plazo no son

completamente liquidos, los bancos tienen que seguir pagando tasas mucho

más altas para atraer depósitos.

Si los bonos gubernamentales dejaran de ser redimibles a la vista, los

bancos podr1an aumentar el volumen de sus recursos a plazo, recursos que

tanto necesitan. En este sentido, los bonos de caja recientemente disponibles

en los bancos y cuyo término de vencimiento es de cinco afios, constituyen

un paso en la dirección correcta, pero podr1an no producir el impacto

anticipado si tienen que competir con los bonos del gobierno que ya no sean

redimibles a la vista.

Tope Máximo Permitido a las Tasa de Interés Activa: No obstante que el

17 por ciento que se permite cobrar como máximo sobre prestamos es

bastante alto en terminos reales 02.6 por ciento basado en el 4.4 por ciento

de inflación de 1986), aún sigue siendo un obstáculo en el sector bancario. El

costo de financimiento promedio para los bancos comerciales fluctúa entre

8.25 y 9.5 por ciento, según 10 indica la encuesta del Banco Central de

Honduras de mayo 1987. Sin embargo, si se incluye costo financiero impl1cito
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que se deriva del encaje legal, el costo marginal de'los fondos para los

bancos podrta acercarse más bien al 11 por ciento. El 17 por ciento máximo

permitido dejarta entonces a los bancos con un 6 por ciento de margen para

cubrir el costo de administración, riesgo del prestamo y utilidades. Aun

cuando dicho margen es considerado· apropriado al tratarse de un cliente

grande y establecido. en el caso de las empresas pequet'las podrla ser visto

como un desincentivo debido a que las empresas son consideradas por los

bancos como clientes de alto riesgo.

La gerencia del Banco de Occidente estimó que, aun siguiendo los

procedimientos que tan eficientemente has sidos adoptados por esta

institución. los prestamos a las pequefias empresas tienen un costo de

administración de un 2 por ciento de los prestamos vigentes y que las

deudas incobrables representan aproximadamente 4-5 por ciento de la cartera,

siendo asl, se estima que para producir un margen neto adicional para el

banco, seria necesario un margen total de 7-8 por ciento. Aunque seria

demasiado optimista pensar que los bancos prestarlan más dinero a las

empresas pequenas y medianas de eliminarse el tope del 17 por ciento. hay

que reconocer que este techo representa un obstáculo adicional para que los

bancos desarrollen sus actividades de credito, y que finalmente consituye una

limitante que afecta más las empresas pequefias.

Las cifras anteriores sobre los costos de administración de una cartera

de pequefios prestamos permiten concluir que los programas de crédito

diseftados especialmente para inducir a los bancos comerciales a otorgar

prestamos a la pequet'la empresa, como es el caso de ventanillas de

redescuento, tienen que tomar en cuenta la conveniencia de ofrecer, a los

bancos participantes, margenes 10 suficientemente amplios como para que sean

vistos como un incentivo financiero para otorgar credito. Los mérgenes de 5

puntos debertan considerarse como un mlnimo, sin descartar margenes de 6-7

por ciento se descarten en el caso de los prestamos para la pequeOa

empresa.
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Finalmente, se debe mencionar que las tres distorciones en las tasas de

interés analizadas anteriormente también representan un desincentivo para que

los bancos movilicen los depósitos. Los altos requisitos de reserva

incrementan el costo actual de los fondos para Jos bancos, de manera que al

combinarse con las tasas máximas de interés, llevan a reducir los márgenes

de ganancia y desalientan la expansión de las operaciones de préstamo.

También es evidente que los altos rendimientos de los bonos gubernamentales

libres de impuestos ejercen presión a que suban las tasas de interés, que

pueden llegar al punto en que los bancos dejen de interesarse en trabajar

con recursos tan costosos. En efecto, parece ser que actualmente algunos

bancos no recomiendan a sus clientes que adquieran depósitos a corto plazo.

Recomendaciones

1. Recomendamos que en la medida de lo posible, se elimine
el tope del 17 por ciento de las tasas de interés de activos,
y que se reduzca el encaje legal del 32 por ciento dejando
actuar a las fuerzas del mercado. Advertimos la
conveniencia de que esta medida forme parte de la agenda
de la polftica global de la Misión, especfficamente porque
consideramos que la Misión podr1a permitir a FIA, la cual
no esta sujeta a las tasas máximas sobre préstamos que
impone el BCH, que eleve sus tasas de interéS por encima
del actual nivel del 17 por ciento.

2. Vemos conveniente que el GDH considere la alternativa de
fijar sus tasas de interéS sobre Jos bonos gubernamentales
de acuerdo a los niveles que dicta el mercado,
posiblemente por medio de un sistema de subasta como
sugirió el Banco Mundial. Asimismo, consideramos que
dichos bonos podrfan dejar de ser redimibles a la vista.

3. Finalmente, para los proyectos de la AI.D. que surjan en el
futuro, sugerimos que se ofrezca a las instituciones
financieras, mArgenes 10 suficientemente altos como para ser
un atractivo para participar. Dichos mágenes podr1an ser
de un mfnimo de 5 puntos para las empresas grandes y
hasta de 6-7 puntos para las pequefias.



CAPITULO 3. POLlTICAS LABORALES

Las leyes laborales y las condiciones de trabajo, junto con otras

condiciones en el mercado laboral tales como el sindicalismo militante y la

escasez de mano de obra calificada, son algunos de los obstáculos que

afectan el crecimiento de las empresas pequenas y de las microempresas. En

mayor medida de lo que hicieron Asia y Africa desde las fases iniciales de

su desarrollo económico, los paises latinoamericanos establecieron códigos

legales y doctrinas dirigidas a mejorar la situación de los trabajadores. Sus

gobiernos introdujeron disposiciones sobre derechos laborales y seguridad

social que originalmente hablan sido desarrolladas en paises industrializados.

Para un pais como Honduras, que tiene el ingreso per capita segundo más

bajo en America Latina, se nota una fuerte disparidad potencial entre las

normas reguladoras importadas y la capacidad del pais para asumir los

costos implicitos de las mismas.

Los sindicatos latinoamericanos con frecuencia han caldo en un proceso

de negociación pol1tica que puede ser excesivamente perturbador para la

continuidad productiva de las empresas individuales. La propensión a

emplazar a huelgas tiende a estar más relacionada con asuntos ajenos al lugar

de trabajo que con agravios propiamente laborales. Cuando este tipo de

huelgas ocurre, los costos del conflicto polftico recae más fuertemente sobre

las companlas pequenas que son a la vez mas vulnerables. Por ejemplo,

estas se ven afectadas, por los incrementos salariales generales resultantes de

un ajuste de politiea.
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Cuando una situación de relaciones obrero-patronales conflictivas tiene

su origen en un sector exportador altamente productivo y de propiedad

extranjera, como sucede en Honduras, la escena se complica todaVía mas. A

menudo, la negociación sindical recurre a la maxima del nacionalismo, dando

lugar a que se establezca un patrón de demandas agresivas y otorgamiento

de concesiones que solo con dificultad podrIa extenderse a las relaciones

entre los empleadores locales y su fuerza laboral.

A esta situación hay que anadir la complejidad impuesta por la ley

administrativa hispana tradicional, la cual establece preceptos y prohibiciones

detalladas a partir principios o axiomas primarios de tipo politico/legal, y no

de los resultados de las negociaciones y de arreglos mutuos. En donde este

esquema domina las relaciones obrero-patronales, la resolución de diferencias

plantea un problema terrible para las empresas con recursos financieros

limitados. De hecho, ha sido para evadir este problema y otras imposiciones

fiscales y legales lo que ha ocacionado que una buena parte de la economia

de Perú - y de otros paises en condición similar - se haya transformado

en una economía informal.

Finalmente, hay otros criterios que hacen suponer que el ambiente
1

laboral de las empresas en Honduras se ve afectado por varios problemas.

A diferencia de lo ocurrido en los primeros paises que se industrializaron,

que pudieron capacitar a su fuerza laboral en el sitio de trabajo y en donde

se contaba con el apoyo de los sistemas educacionales que fomentaban el

alfabetismo y con una base minima de conocimientos técnicos, Honduras debe

tratar de acomodar su fuerza laboral, aún carente de educación y sin ~,

experiencia dentro de una estructura global industrial tecnológicamente

avanzada. Aunque esta situación hace que las empresas paguen los costos del

aprendizaje en el trabajo relativamente B:ltos, también les impone el reto de

buscar industrias en las cuales el ciclo de producción ha producido una

cierta cantidad de descalificación de empleos. El tema central de este
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capitulo es determinar hasta que punto las pequefias compatHas y las

microempresas honduretlas se ven afectadas por estas circunstancias, que a

su vez podrían mejorarse con un ajuste de pelitica.

leyes laborales y su Implantación

A diferencia de los códigos laborales de algunos otros patse~ el Código

Laboral de Honduras, promulgado por primera vez en julio de 1958, se aplica

formalmente a todos los patronos, excepto al gobierno y a las empresas

agropecuarias con menos de 10 empleados permanentes. Aún en estos casos,

el salario mlnimo se aplica, y ninguna de las provisiones del Código puede

ser derogada por un contrato entre los obreros y sus patronos. Por esta

razón, todo contrato verbal o informal entre los dos se considera que se ha

establecido una relación contractual sujeta a las provisiones del Código. De

a111 la necesidad de examinar dichas provisiones. que en principio. afectan en

mayor escala el ambiente operacional de las empresas micro y pequetlas.

El Código de Trabajo establece el tiempo permisible de los horarios o

jornadas de trabajo, limita las horas de las jornadas nocturnas y jornadas

mixtas, establece las bases para efectos de calcular el diferencial salarial en

las jornadas nocturnas y jornadas mixtas, y especifica que categorlas de

trabajo (administrativo. trabajadoras domesticas y trabajo a destajo) no

necesitan someterse a los estatuos establecidos por la ley durante el dJa

laboral. Tanto el formato para los contratos de trabajo escritos como

verbales esta especificado. Se establecen limites especiales en cuanto a

trabajo y tiempo extraordinario para aquellos operarios que tienen menos de

16 atlos pero que son mayores de 14; se han establecido varios dtas feriados

con remuneracion, y un calendario fija los dtas de vacaciones pagadas que

debe recibir un operario por cada afto que ha prestado sus servicios en la

empresa. No se permite trabajar a los menores de 14 aftos. Aquellas

personas comprendidas dentro de las edades de 14-16 anos, cuando trabajan,
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debera.n ser anotados en un registro especial; y las mujeres esta.n protegidas

de igual forma por cla.usulas especiales que el Codigo establece. Se pretende

formalmente que la aplicabilidad de estas restricciones sea de caracter

universal, pero en la pra.ctica puede resultar diferente, especialmente en el

caso de las microempresas, en las cuales la mano de obra de los mienbros

de la familia representa un aspecto importante.

En Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, todos los trabajadores

- a excepción de aquellos en el servicio domestico, los que trabajan en casa,

y los empleados eventuales - son cubiertos por un programa de seguridad

social, financiado por los impuestos a la nómina (2.5 por ciento de los salarios

de los trabajadores, 25 por ciento como una contribución gubernamental, y 7

por ciento como una contribución del empleador), que cubre seguro por

enfermedad, maternidad y accidentes ocurridos en el trabajo y enfermedades

que se derivadan del trabajo. Ninguna de las excepciones ni las provisiones

variables están hechas para acomodarse al tamano de la empresa. Lo mismo

sucede para otras estipulaciones del Código. Por ejemplo, con s610 una

excepción (los sirvientes domésticos e independientemente del tipo de

trabajo) el periodo de prueba se limita a dos semanas. Para los sirvientes

domésticos, el periodo de prueba es de dos semanas. Después del periodo

probatorio, la terminación de un contrato normalmente implicaria incurrir en

penalizaciones financieras significativas para el empleador, y aún el derecho

para despedir a una persona por causa justa (como en el caso de robo) en

la práctica está circunscrita. No se permiten los periodos de prueba más

largos que permitan que el trabajador muestre su capacidad para realizar

trabajos cada vez más complicados o difierentes trabajos o para permitir que

una empresa nueva o pequet1a pueda determinar su necesidad de

trabajadores.

Cuando un trabajador es despedido tiene derecho a recibir un pago de

indemnización combinado que incluye un pago por preaviso y por prestación

social. En conjunto estos constituyen un pasivo laboral substancial, o un
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pasivo contingente que, sin embargo, nó aparece en los libros de la empresa

bajo la ley actual a pesar de que aumenta en la medida en que aumenta el

salario del trabajador. Este pago de preaviso varia de un pago por 24 horas

para un trabajador que ha trabajado por un lapso menor a tres meses hasta

un pago por dos meses 'que corresponde al pago del trabajador que ha

prestado sus servicios por más de dos anos. El rango de la prestación social

fluctúa de 10 d1as de salario para el servicio entre 3 y 6 meses hasta un mes

de pago por cada allo de empleo entre 1 y 8 atlos. En efecto, la

indemnización máxima es de 10 meses (2 por concepto de preaviso y 8 por

prestación social) y se alcanza cuando el trabajador ha laborado por mas de

8 allos. Formalmente, se puede reclamar esta indemnización como un arreglo

de tipo de suma alzada, aún cuando la empresa en circunstancias dificiles

esté tratando de reducir sus costos variables mediante reducciones en la

n6mina. También debe setlalarse que bajo las leyes hondurefias las

obligaciones que se desprenden de los preavisos y prestaciones socials son

similares a los mecanismos de retención de la jurisprudencia de los Estados

Unidos, de manera que se sienta un precedente sobre otros reclamos en los

activos de la empresa en el caso de que se declare en bancarrota En

ningún caso son un contingente en la posición financiera de la empresa

Se establece un salario rnlnimo que varia según el caso dependiendo

del campo del empleo y para ciertas ocupaciones según el trabajo se ubique

en Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula, u otra ciudad. Los

trabajadores del ferrocarril, la industria de exportación de bananos, los que

trabajan en el refinamiento y tuberia del petróleo, y aquéllos que tienen que

ver con el comercio maritimo gozan de los salarios mas altos, actualmente de

L 7.10 al dia. Pero los empleados en las empresas manufactureras, comercios

y hoteles y restaurantes con seis o más trabajadores, los trabajadores del

transporte, de las bodegas y de las instituciones financieras forman la

siguiente categor1a de salario minimo más alto. correspondiente a L 6.60 al

dia, se se ubican en una de las tres ciudades mas grandes. El mismo salario

mínimo se aplica a los empleados mineros en todo el país. Los operarios de
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empresas manufactureras pequenas (1-5 empleados) y los artesanos tienen

derecho a un salario m1nimo de L. 5.30 por dla. en dondequiera que esten

ubicados. Los salarios a destajo, la forma mas comunamente usada entre las

empresas que el equipo de estudio encuestó. deben por 10 menos igualar el

salario mtnimo diario. (Los salarios diarios son una segunda forma de

remuneración entre tales empresas. unas pocas de las cuales pagaban salarios

por hora).

De cualquier modo. antes de que el Código fuera modificado. la

remuneración y la semana de trabajo normal eran de 48 horas de salario por

44 horas de trabajo. Las jornadas nocturnas y mixtas, as! como el

sobretiempo, llevan sobrecargo. Por supuesto, se puede establecer un nivel

de remuneración al trabajador y de beneficios mas arriba de lo que

establece el C6digo en los contratos colectivos o si as! es la política del

empleador, como es el caso en la mayorta de las empresas grandes y

medianas. En octubre de 1982, el gobierno decretó que todos los

trabajadores contratados por hora o por dta tendrtan derecho a recibir un

salario cubriendo siete dias por seis de trabajo (esto es, tendrtan derecho a

recibir remuneración por los domingos) el cual se calcularta conforme al

salario diario percibido normalmente por el trabajador. Para los trabajadores

a destajo se calcularía su salario conforme a su ingreso diario promedio,

mientras que los trabajadores cuyo ingreso tiene un componente fijo y otro

variable. el septimo dta se calcularía solamente sobre la porción fija. (Los

empleados con salario semanal o mensual se les considera como que ya han

estado recibiendo el Séptimo dla de pago). Por consiguiente. las bases

normales de pago han sido 56 horas de pago por 44 horas de trabajo.

El mismo decreto autoriza a todos los empleados permanentes a recibir

13 meses de pago por 12 meses de trabajo, el llamado aguinaldo o bono de '.

fin de ano. Para proporcionar un poco de alivio a las empresas pequefias. el

aguinaldo puede ser calculado en base al salario mlnimo oficial del

trabajador. Fuera de ésta, no se permite ninguna otra excepción por el
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tamaflo o condición financiera de la empresa. No es sorprendente, que este

decreto laboral a nivel global, junto con sus implicaciones para el pasivo

laboral, haya afectado financieramente a la pequena y la mediana empresa, y

aun. a la microempresa que no necesariamente depende del trabajo familiar.

El Congreso de Honduras aprobó la legislación de 1982 manteniendo

que el incremento salarial para el septimo dfa/decimotercer mes era una

forma de compensación por los anos de elevada inflación que hablan

erosionado el valor real del ingreso del trabajador. Aunque aparentemente

pasó·a un segundo plano el hecho de si el enfoque seleccionado era la forma

mas efectiva para incrementar el bienestar del trabajador. Su posible

impacto sobre las pequenas empresas fue ignorado hasta que el Ministerio de

Trabajo emitió la modificación posterior. Ni tampoco se cuestionó como esta

medida podrla afectar a los miles de trabajadores marginales.

Una concesión que se da al patrón es que el Código si autoriza la

suspensión temporal de contratos de trabajo bajo ciertas circunstancias.

Algunas se asocian con la adversidad en el medio ambiente empresarial ~

por ejemplo, una inesperada interrupción en el abastecimiento de materia

prima o energía electrica, condiciones de fuerza mayor, producción en exceso,

la imposibilidad de operar la empresa con una ganacia mlnima razonable, y la

falta de capital de trabajo. Sin embargo, la suspensión elimina el derecho de

los trabajadores de volver a sus puestos de trabajo o de recibir sus

indemnizaciones y prestaciones. Mas aun, para que pueda entrar en efecto

una suspensión de contrato se requieren 30 dlas de aviso previo en todos los

casos anteriores, excepto en el caso de fuerza mayor. Ademas se requiere la

aprobación por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo. En

muchos casos, las empresas mas pequenas son incapaces de cumplir con el

requisito de notificación. De las 33 solicitudes de suspensión que el

ministerio recibió en el 1986, ano de prolongada crisis económica, solamente

se aprobaron cuatro solicitudes.
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El Código de Trabajo contiene muchas otras provisiones detalladas,

pero quiZás solamente un punto adicional necesita ser destacado - el

derecho a formar organizaciones. El sindicato de una planta puede estar

formado por un m1nimo de 30 trabajadores de la misma empresa, pero en la

medida en que los empleados estén en la libertad de unirse a sindicatos

industriales o de artesanos, hay posibilidad de que el sindicalismo pueda

afectar a la pequefia y hasta a la micro empresa. En la practica, en el caso

de las pequefias empresas la posibilidad de que surja el sindicalismo, mas

que el hecho, afecta de una manera negativa las relaciones obrero-patronales.

Todas las empresas deben ajustarse a las estipulaciones del Código de

Trabajo. A medida en que se acaten los reglamentos del Código, las

empresas pierden flexibilidad para adaptarse a las condiciones económicas

cambiantes. Una compat11a al borde de la quiebra en un clima económico

adverso, espec1ficamente una pequena o nueva empresa, podria ser inducida

hacia la insolvencia por el limitado margen de acción que le proporciona el

Código. Al mismo tiempo, la expansión del empleo durante los tiempos más

prósperos posiblemente seria atenuada por el probable aumento en el pasivo

contingente que podrla resultar del incremento en la nómina de pagos.

El efecto a largo plazo de nóminas infladas debido a las primas

mayores que deben pagarse como pasivo de prestaciones contingentes debido

al mayor riesgo (otros cargos sociales son relativamente modestos en el caso

de Honduras) sin lugar a dudas tiene el efecto de promover una combinación

de factores hacia una mayor intensidad de capital cuando se combina con la

tasa sobrevaluada de cambio. En el caso de que los sindicatos industriales

llegasen a tener éxito en su impulso por hacer el Código Laboral aún mas

severo, los desempleados y los sub-empleados estarlan en peores condiciones

que las actuales. Mortunadamente, a pesar de la postura pol1tica que se

detecta en el Congreso, en favor de una legislación laboral aún mas estricta y

onerosa, no existe entusiasmo generalizado por emprender dichas medidas.
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Debido al limitado acatamiento de las leyes del Código de Trabajo

entre las empresas en las cuales concentramos nuestra atención, la situación

laboral no emergió en la encuesta como una fuente significativa de

descontento por parte del empleador. probablemente debido a que los

problemas laborales se desvanecen cuando se comparan con las dificultades

que plantea la falta de acceso al crédito. las elevadas tasas de interéS, la

competencia creada por el contrabando. elevados impuestos sobre materias

primas y materiales importados, as1 como la gran despreocupación en cuanto

a la- perdida de tiempo que es caracteristico de la burocracia estatal. Es

posible que otros factores tambien puedan estar en juego.

Por diversas razones. los resultados de la encuesta del grupo de

trabajo realizada en 47 empresas en cuatro ramas de la actividad industrial,

no nos permitieron emprender un an::llisis estadistico. El tamano de la

muestra era muy pequeno. por 10 que no fue posible hacer una investigación

preliminar, y faItas por parte de los entrevistadores disminuyeron la cantidad

de información. Sin embargo, los resultados de la encuesta, combinados con

el intercambio de opiniones de personas locales versadas en la materi51.

ayudaron al equipo de trabajo a comprender los problemas en esta area

especifica. A continuación se presentan los resultados empezando por los

problemas de menor importancia.

Resultados de la Encuesta

Los sindicatos de obreros se revelaron como un problema para

cualquier empresa. En una de las empresas mas grandes un intento reciente

de organizarse fue contenido al reemplazar cerca de la mitad de los

trabajadores y prometiéndole al resto mejores beneficios que los que los

sindicalistas hubieran conseguido. Los empleados de otra empresa grande

estuvieron discutiendo la formación de su sindicato. el propietario les

convenció de que en vez de formar un sindicato formaran una cooperativa
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de crédito. argumentando que sus contribuciones a sindicatos simplemente

ayudarla a los oficales del sindicato a vivir bien. MáS tarde. el Ministerio de

Trabajo alabó la labor de dicho empleador. Una empresa mediana informó

que una vez tuvo un sindicato pero que el grupo finalmente se disolvió.

mientras que dos empresas puequenas también habfan tenido roces con la

sindicalización. En un caso. los trabajadores nunca tuvieron éxito en sus

esfuerzos de tener un sindicato. mientras que en el otro incidente (en 1975),

Jos empleados fueron despedidos. Por consiguiente, la organización sindical

no tiene la importancia que el Código pudiera sugerir.

De hecho, solamente dos empresas grandes han informado tener

sindicatos. El sindicato no fue considerado como una fuente de problemas

en ambos casos. Una tercera empresa grande tiene una a.sociación de

empleados, con la cual la gerencia mantiene buenas relaciones. El requisito

minimo de 30 empleados para formar un sindicato de planta parece haber

resguardado a la mayorla de las micro y pequefias empresas de la

sindicalización. Sin embargo, como los trabajadores pueden afiliarse con un

sindicato artesanal, otros factores deben estar en juego. Por ejemplo. entre

las microempresas. el predominio de la mano de obra familiar puede ser una

influencia importante.

En forma mas general, el bajo nivel educacional, la precaria situación

económica y el medio esencialmente rural de la fuerza laboral hondurena

hacen que el sindicalismo ocupe una posición menos importante dentro de las

necesidades de los empleados. De acuerdo a la encuesta familiar de 1985.

por ejemplo. un 13 por ciento de los trabajadores en Tegucigalpa vienen de

lugares aledanos a la capital y un 36 por ciento son inmigrantes de otras

partes. En San Pedro Sula, un 9 por ciento provienen de lugares aledanos y

un 51 por ciento han migrado de otras zonas. De la fuerza laboral de

Tegucigalpa. el 8 por ciento no ha recibid~ ninguna educación y un 43 por

ciento ha completado solamente la primaria. En San Pedro Sula. los

porcentajes correspondientes son 8 y 49 por ciento. La mayor1a de los

M:
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emigrantes vienen de pueblos pequenos y de comunidades rurales en do'nde

las instituciones son decididamente inferiores.

La dificultad para retener a los buenos empleados· no ha sido problema

importante. En la medida en que los empleadores tienen que promover la

formación de capital humano de sus empresas a través de la capacitación y

experiencia en el trabajo, tienen una inversión importante en sus empleados.

Varias compatUas, por ejemplo, mencionaron que sus empleados más

productivos eran los que tenian cinco o más anos de trabajar con ellos. Err

una sociedad en la cual el trabajo calificado es escaso, es de suponer que se

de una mayor cotización de estos empleados con experiencia. Cerca de la

mitad de las empresas que formaron la encuesta, 25 de las 47, incluyeron

entre los principales obstáculos para el crecimiento de las empresas 1a

dificultad en encontrar mano de obra calificada". De hecho, todas las

empresas están de acuerdo en ello. El cincuenta por ciento de las empresas

medianas estan de acuerdo en que este es un obstaculo importante para su

crecimiento, mientras que una ligera mayorla (seis a cuatro) de las

microempresas dijeron que no ha constituido una barrera importante para su

crecimiento. Sin embargo, tanto para las empresas grandes como para las

pequenas, una mayorla (lO a 7 para las pequenas, y 7 a 5 para las grandes)

manifiestan que entre los obstaculos importantes para su crecimiento esta la

dificultad de encontrar trabajadores calificados.

El hecho de que mantener al personal bien calificado no fue visto

como un gran reto, tiene su origen en el elevado nivel de desempleo. Aún

cuando las empresas puedan considerar la escasez de mano de obra

calificada como un problema en el largo plazo, dada la capacidad ociosa de

hoy en dla, es probable que estas no persigan a los trabajadores calificados

porque no estan en posición de utilzarlos. Solamente siete de las empresas

encuestadas indicaron que la retención laboral es un problema, aunque otras

dos, ambas en la industria del calzado, no repondieron (o a lo mejor no les

preguntaron), Una de las que no respondió era una micro y la otra una
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empresa grande. Ninguna de las 10 empresas en la industria de

procesamiento de alimentos informó tener dificultad alguna en retener a sus

mejores empleados, y solamente una de las once empresas en la industria de

la madera y de la fabricación de muebles repondió afirmativamente.

Los problemas de retención eran más severos en ]a industria de

elaboración de calzado (3 de las nueve empresas respondieron a esta

pregunta), seguidas por la confección de ropa (3 de 15 empresas).

La incidencia del problema según el tamarlo de la empresa es de cierto

intereso Ninguna de las nueve empresas dentro de la categorla de micro

empresa informó sobre esta dificultad, quiZáS poque se apoyan principalmente

en la mano de obra familiar. De las 11 empresas en la categorla de grandes

empresas, solamente una en la industria de la confecci6n sefia16 la existencia

de problemas de retención, los cuales se pueden atribuir a los mejores

terminos y condiciones de empleo que ofrecen otras empresas más grandes.

Por consiguiente, los problemas de ,retención se concentran en las categorlas

peque11as y medianas, en cada una de las cuales tres empresas mencionaron

esta dificultad.

Con relación a este punto, la única empresa grande que respondió

afirmativamente, hablo de la retención de buenos operarios como un

problema general, y no como uno especifico a su empresa que es

relativamente nueva ya que se habla enfrentado a este problema en otra

compania antigua de su propiedad. Según esta persona, en los buenos

tiempos los trabajadores que habían alcanzado el máximo de sus derechos

de preaviso y de prestaciones sociales se aprovechaban para cobrar los

fondos a su favor, cambiando de empleador, y empezando de nuevo el

proceso de acumulación. Para evitar en parte esta situación, ciertas grandes

compantas han decidido compensar a sus mejores empleados pagándoles las

sumas de indemnización a medida que se van generando, en vez de dejar

que se acumulen. Las empresas pequefias y medianas son menos propensas
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a afrontar este problema, de tal forma que no es 'sorprendente que seis de

ellas informaran tener en cambio problemas para competir y mantener a los

obreros con habilidades valiosas¡ Muchos de los que respondieron,

voluntariamente informaron que no tentan problemas de retención ya que

ofrec!an salarios altos u otros beneficios superiores, incluyendo estabilidad

laboral, pero solamente una empresa pequet\a se quejó de este problema.

Otra empresa pequet1a atribuyó la falta de problemas de retención a la

lealtad de sus trabajadores.

Dos empresas indicaron que no tentan problemas de retención porque

los buenos trabajadores pueden ser fácilmente sustituidos. Sin embargo, los

malos tiempos pueden omitir ambas soluciones, y la falta de dinamismo de la

economla también disminuye la demanda de los productos de una empresa.

En consecuencia, por lo menos una empresa informó sobre la dificultad para

retener a los mejores empleados durante los tiempos de poco trabajo. Una

empresa mencionó un factor especial que vale la pena mencionar por lo que

indica le puede ocurrir a las pequet\as empresas cada vez que desean entrar

en el comercio de exportación. Este informante, que maneja una erppresa

bien administrada pero relativamente nueva que exporta a los Estados Unidos

amparada en el convenio 807, se ha enfrentado con la repetida dificultad de

mantener la continuidad en su producción debido a la irregularidad en las

entregas de la carga áerea de telas importadas. Esto le ha ocasionado

costosas suspenciones de trabajo, y algunos de los mejores operarios se han

desanimado con relación al futuro económico de la empresa por lo que han

cambiado de trabajo. Las quejas generalizadas con relación a los costos de

transporte (aéreo y maritmo) as! como la informalidad (del transporte de

carga aéreo) revelan un serio problema. Los PeQuet\os transportistas, en

especial, rutinariamente pueden tener problemas para lograr que la compat'Ha

de transporte de carga aereo maneje sus embarques de una forma exacta o

conveniente.
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La contratación de mano de obra calificada es el siguiente problema de

la serie de problemas laborales que plantearon las empresas pero será

discutido posteriormente.

El ausentismo es un problema muy generalizado que afecta a las

empresas de todas las categortas y que está presente en cada una de las

ramas de la industria. En la industria de procesamiento de alimentos, el

ausentismo es considerado como un problema para cuatro empresas y no

siéndolo para seis. En las empresas fabricantes de la elaboración de zapatos

y muebles, las cifras respectivas fueron de cuatro y siete. En la confección

de ropa, siete establecimientos 10 juzgaron como un problema mientras que

en ocho de ellas el ausentismo no les pareció un problema. No obstante el

ausentismo se menciona muy frecuentemente como un factor que puede

'convertirse en una seria preocupación debido a su efecto en la productividad.

Ninguna industria ha sido capaz de solucionar este problema, y cuando la

economia se recupere otra vez y exista más presión sobre los horarios de

producción, el ausentismo probablemente podrta ser mucho más problemático.

Al analizar el problema según el tamano de la empresa, el ausentismo

representa más problema para las compañlas grandes y las microempresas

que para las medianas y pequenas. Entre las compantas medianas, solamente

dos informaron tener problemas de ausentismo, mientras que seis

manifestaron no tenerlo. La misma relación casi se obtuvo entre los

establecimientos pequenos, cuatro de cuales tentan el problema mientras que

13 no lo tuvieron. Algunas microempresas que dependen de la mano de obra

familiar no se enfrentan con este problema. En tres de las microempresas

que no tentan problema de ausentismo, casi todos sus operarios eran

miembros de la familia. En una empresa que reportó problemas de

ausentismo, dos de las cinco personas empleadas no eran de la familia. En

otra empresa con cinco empleados, el propietario. empleo en su tienda

personas que no eran miembros de su familia. No obstante, una empresa que

está formada completamente por familiares indicó problemas de ausentismo.
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Dos empresas informaron que rutinariamente despiden a los empleados

que faltan-dos dtas consecutivos al trabajo. una sanción que es permitida por

el Código dél Trabajo cuando el empleado no tiene una excusa legalmente

aceptable. Uria tercera mencionó que impone sanciones que se fijan en el

reglamento de la empresa. Ninguna de estas tres empresas tiene problema

de ausentismo. QUiZáS han aprendido. como dijo un empresario grande. que

es mejor contratar empleados que tienen como mtnimo 25 anos de edad. ya

que tienden a ser más estables JI responsables. Posiblemente, tambien, los

empleadores aprenden a vivir con el ausentismo. ya que si la companta ha

invertido en el entrenamiento de su personal. no están dispuestos a

despojarse de sus activos de capital humano despidiendo a sus empleados

que faltan. En consultas posteriores se encontró que al menos ciertos

empleadores dudan en despedir a un empleado que ha faltado al trabajo un

par de dtas debido a la probabilidad que pudiera convertirse en una disputa

en el Ministerio del Trabajo. El aspecto de la indemnización por cesanUa

tambien juega un papel importante.

La excusa legal que los empleados utilizan con más frecuencia para

justificar el ausentismo es declararse enfermos. Bajo las estipulaciones del

Código de Trabajo. tienen derecho de recibir atención medica en el seguro

social (IHSS), donde una visita puede tomar todo un dla Es evidente,

conociendo la lentitud y perdida de todo un dfa en las c1lnicas del rnss, que

generalmente se justifique la ausencia de estos trabajadores de acuerdo al

Código Laboral. Dada la frecuencia con que las clinicas del seguro social

justifican el ausentismo debido a enfermedad, hace pensar que algunos

empleados del IHSS venden los justificantes. Es sorprendente que la

ebriedad fue mencionada expltcitamente solo por una empresa. Una situación

fuera de lo común con respecto al ausentismo fue informada por una

empresa grande ubicada en el sector rural. quien mencionó que cuando llega

a la estación lluvia es de esperar que muchos empleados se tomen varios

dtas libres para sembrar sus propios cultivos.
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': Debido a que el ausentismo es mucho más elevado en las empresas

grandes, bien puede haber una relación entre esta dificultad y el número de

informantes que han mencionado el Código del Trabajo entre los obstáculos

para el crecimiento de las empresas. A este respecto, la carga financiera y el

impedimento a la disciplina laboral que proviene de las prestaciones sociales

podrta considerarse como parte de los defectos del Código de Trabajo tal

como 10 ven los empleadores.

Sin embargo, sólo una minor1a de empresas clasificaron al Código del

Trabajo entre los obstáculos más importantes a su crecimiento. Diecisiete

compafHas respondieron negativamente, pero 30 no 10 consideraron como un

obstáculo importante. Diez empresas grandes opiniaron que el C6digo de

Trabjo es el principal obstáculo en tanto que ocho no 10 juzgaron asf. Cuatro

empresas medianas consideraron al C6digo de Trabajo 10 suficientemente

negativo como para mencionarlo. pero las otras de la misma categoria 10

consideraron de otro modo. Siete compafHas pequefias clasifican al Código

como un obstáculo significativo, en cambio las otras ocho no 10 vieron como

un 6bstáculo.

Parece ser que esta situaci6n se debe a la combinación de varios

factores. Las microempresas hasta cierto punto han amortiguado los efectos

del Código Laboral gracias al elemento familiar que compone su fuerza de

trabajo, caractertstica que se observa en una forma más atenuada en las

empresas pequenas. Por ejemplo. veintitres empresas de nuestra encuesta

tentan 11 o menos trabajadores, para un total de 145 puestos de trabajo.

Sesenta y tres de estos puestos fueron ocupados por los mismos

empleadores o miembros de su familia. En las 20 empresas con 10 a menos

trabajadores, 55 empleos de los 112 estaban ocupados por la familia Por

consiguiente, a una institución más antigua que el Código de Trabajo goza de

una excensión parcial respecto a su aplicaci6n. en 20 - 23 de los 47 casos.
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•Ademas, la mayor parte del resto de la fuerza laboral se compone de

trabajadores pobres con un bajo nivel de educación, que en términos

generales, no esta instruida en cuanto a la complejidad del Código de

Trabajo. Por lo tanto, muchas micro y pequenas empresas podrian

simplemente ignorar el Código del Trabajo. Fuera de Tegucigalpa,

Comayagüela y San Pedro Sula, una gran parte de la población industrial aun

ignora el Código. Aun donde los trabajadores están mucho más al tanto de

sus derechos por despido y de prestaciones, parece que el Código de

Trabajo HO se aplica siempre en la forma en que está prescrito.

Comunmente, las prestaciones que se pagan son menores a la cantidad que

por derecho les corresponde, debido a negociaciones privadas entre el

empleador y el trabajador. La razón de esto puede ser porque su compafHa

no puede pagar la cantidad total. y asi se evitan incurrir en demoras al

entrar en procedimientos formales de disputa. En 1985, el último a~o para el

cual existen registros completos disponibles, 18,788 conflictos laborales, a nivel

industrial, entraron en negociación.

Niveles Salariales e Impuestos sobre la Nómina

La politica laboral nacional ha intervenido para elevar el nivel de pago

a los trabajadores, comenzando con el aumento original del Código de

Trabajo del 9 por ciento en los costos salariales y estipulando que 48 horas

de pago deben ser otorgadas· por 44 horas de trabajo. Los niveles de salario

mfnimo han sido establecidos y ocasionalmente se han elevado. DespuéS de

un periodo de inflación mas elevado que lo normal, el alza salarial oficial

continuó en 1982 con un incremento compuesto del 16.6 por ciento para el

Séptimo dia de pago y un 8.3 para el aguinaldo. Otros tres aspectos

modifican el impacto del régimen formal de la regulación de la administración

laboral sobre los niveles salariales.
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En primer lugar, está el punto de vista generalizado entre los grandes

empresarios, de que aun con los ajustes en los salarios de 1982, el costo

monetario de la mano de obra hondurena permanece relativamente bajo. En

comparación con los paises latinoamericanos más grandes y con algunos

paises vecinos de Honduras, los recargos sociales sobre la nómina

empresarial son relativamente moderados. El impuesto sobre la nómina para

financiar el INFOP, el programa de capacitación laboral a nivel nacional, es

por ejemplo, solo del 1 por Ciento del total de la nomina, sin limite, y el

impuesto del empleador para el seguro social es del 7 por ciento por cada

salario hasta un nivel salarial máximo de L. 600 mensuales. No se pudo

verificar que tan acertada es la percepción de que el empleador tiene de que

el salario es bajo. No obstante, antes de que se hicieron los ajustes salariales

de 1982, al menos para las empresas grandes habia cierto espacio para

maniobrar.

Por ejemplo, en 1979, el salario por hora en Honduras se calculaba a

0.08 del salario por hora de EEUU en la industria de manufacturas

electrónicas, mientras que las fracciones correspondientes para la mayoria de

los demas paises en la Cuenca del Caribe, eran significativamente más altos:

Colombia (0.06), República Dominicana (0.14), El Salvador (0.12), Guatemala

(OJO), Jamaica (0.26) y Venezuela (0.17).8 Con relación a los efectos de la

inflaciOn solamente la tasa de aumento en los salarios y precios en la mayoria

de estos paises durante la decada de los 80 han sido marcadamente más

altas que las de Honduras. Aun cuando mucho de este incremento ha sido

compensado por la depreciaciOn de la moneda, es probable que los salarios

hondurenos relativamente no hayan subido substancialmente desde finales de

la decada de los setenta. Estos cálculos comparativos sOlamente son

representativos de los niveles reales de remuneración prevalecientes en los

8. Suarez-Villa, Luis, Industrial Export Enclaves and Manufacturing Change,
Irvine, University of California Program in Social Ecology, documento sin
publicarI 1983.
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paises mencionados anteriormente y se basan en tasas salariales más altas

que el salario minimo. No obstante, pueden tomarse como indicativo de que

en Honduras hubo, al inicio de la decada, cierto plazo para efectuar ajustes

en los sueldos y salarios hondureflos antes de que los niveles pagados

estuvieran totalmente fuera de linea con respecto al grupo de referencia

Por supuesto, las circunstancias fueron diferentes y uno necesitaría

realizar ciertos ajustes por las diferencias en la productividad del trabajador

para poder traducir estas diferencias salariales a los costos de mano de obra.

De haberse hecho los ajustes, el margen para los incrementos salariales en

Honduras se habrfa reducido, ya que sobre esto parece haber un consenso

de que la mano de obra hondurena está muy resagada en comparación con la

de sus contrapartes guatemaltecos, salvadoreños y costarricenses en cuanto a

lo que a productividad se refiere. Aún asf, cualquiera que fuese el efecto de

la política laboral, se ha dado pie al surgimiento de una inflación sustancial

en los costos laborales relativos de Honduras debido a que el gobierno se ha

apegado a politicas cambiarías que sobrevalúan al lempira

Un segundo factor que afecta la interpretación de las poJiticas laborales,

es la creencia predominante de que la legislación laboral hondurefla,

incluyendo los ajustes salariales promulgados, puede afrontar tanto los

.beneficios sociales como los costos sociales, y de manera que en conjunto, se

obtiene un balance positivo. Las empresas grandes parecen estar dispuestas

a cumplir con el Código de Trabajo y sus enmiendas, y pasar por alto el tipo

de infracciones al Código en que incurren negocios pequenas. Ellas actuén de

esta manera en reconocimiento a la relativa paz social que ellos creen que el

Código y las instituciones relacionadas al desarrollo han propiciado. El grado

de conflicto social que tienen Guatemala, El Salvador y Nicaragua no tiene,

afortunadamente, una contraparte en la historia reciente de Honduras. El

exito de las poItticas laborales hondureflas en estructurar las relaciones

obrero-patronales para generar "buena voluntad industrial" hace que sus

costos sean menores en comparación con los costos extensos, y que no
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puedan contabilizarse, que resultan cuando la base social de un paSs empieza

a fragmentarse. Se inclinan a sugerir la importancia que tienen reconocer el

costo que la politica laboral nacional puede tener sobre los niveles de

salarios, - tal como sucede cuando se examina la eficiencia de la asignación

de recursos.

Finalmente, la aceptación general del Código del Trabajo. puede a su

vez atribuirse a otra opinión que prevalece entre la comunidad empresarial,

quien considera que los otros factores que afectan al nivel salarial son el

motivo de mayor tensión para las empresas nacionales y en especial para las

empresas pequertas. Esto hace pensar que tanto el alza en el salario y los

decretos promulgados hace unos anos ya han sido digeridos por el sistema y

asimilados dentro de la estructura general de costos y precios. De hecho.

parece ser que el nivel de salarios promedio en la vasta mayoria de las

empresas que entrevistamos es mayor que el salario minimo establecido.

aunque nuestra información estaba frangmentada. Sólo unas pocas veces el

nivel salarial promedio de las empresas entrevistadas parecia acercarse al

salario minimo, o estar por abajo del mismo. Por consiguiente, otros factores

ajenos a la politica salarial, estan haciendo que los salarios suban mucho mas

rapido de 10 que aumenta la productividad.

Otro tema de discusión es el conocido efecto de la propagación de los

aumentos salariales. Podemos hipotetizar que durante tres decadas. la

estructura salarial fue gesUmdose, si bien con cierto retraso, a traves de los

contratos salariales negociados en aquellas industrias que por mucho tiempo

han estado dominadas por el capital extranjeroi como es el caso de las

companias bananeras, ferrocarrileras. mineras y las instalaciones portuarias. A

medida que pasa el tiempo, los objetivos laborales alcanzados en estos

sectores se propagarlan en una forma atenuada a otros sectores de la

economla. Sin embargo. en estos sectores, la capacidad para la presionar a

que suban los salarios por medio de los aumentos sobre la productividad ha

sido mas limitada. Mientras tanto, la reorganización de la industria bananera.
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que se llevó a cabo hace varios anos y, mas recientemente, el retiro de la

Rosario Minin~ dan cierta credibilidad a la hipótesis de que los sectores

controlados por extranjeros han sido presionados para ser la vanguardia en

la estrategia laboral desde mediados de la década de 1950. Evidentementet

este fue un rol que ella estaba renuente a desempenar, aunque como lo

indica el Cuadro 3.1t la industria bananera y la minera orientadas a la

exportación, aún juegan un importante papel dentro de la economia

hondurena.

De mayor relevancia para la economiat es el papel desempenado por el

sector público y las paraestatalest que según la encuesta, representan otra

fuente importante que presiona al alza salarial. El sector hondureño definido

como el cuerpo de la administración pública y defensa - ha aumentado su

participación en el PIE desde 1980, como se refleja en el Cuadro 3.2.

El sector paraestatal ha crecido, y en términos absolutos, es mucho mas

grande que el sector público, como lo muestra el Cuadro 3.2. Varios

entrevistados opinaron que el gobierno ha sido un empleador demasiado

generoso, que ha aceptado demandas salariales y permitido un exceso de

trabajadores a fin de minimizar las fricciones políticas. Considerando su

importante peso en la economía, se opina que el sector público ha ayudado a

apoyar la estructura salarial mucho máS que las agrupaciones relacionadas

con el pequeño sector trasnacional aunque emiten comentarios referentes a

las dificultades administrativas por las que ha pasado CONADI. A todo esto,

se aprecia que generalmente se ha optado por permitir que aumente el déficit

fiscal frente a la alternativa de imponer una disciplina mayor en el sector

laboral y o incurrir en otros costos.

En combinación con el gasto de las companias mineras, bananeras y de

la Tela Railway, la demanda agregada del sector público representa un 30 por

ciento del PIB. Este volumen de consumo tiene gran influencia sobre Jos

niveles salariales en los mercados laborales de Honduras, independiente de
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Cuadro 3.1. Porcentaje del PIB Representado por las Industrias
de Banano y Mineras

Bananas Minerla Total

1980 6.7 2.1 8.8

1981 5.8 1.9 7.7

1982 4.8 2.2 7.0

1983 5.2 2.2 7.4

1984 5.2 2.2 7.4

Fuente: Banco Central de Honduras, Dpto. de Estudios Economicos, Cuentas
Nacionales de Honduras, 1975-1984. Varios cuadros.



Cuadro 3.2. Porcentaje del PIB Representado por
el Sector Público

Administración Sector Sector Público
., pública paraestatallf expandido

1980 4.8 15.7 205

1981 5.3 15.6 20.9

1982 5.2 16.7 21.9

1983 5.2 17.7 22.9

1984 5.4 17.6 23.0

* El sector paraestatal incluye las operaciones gubernamentales en:
transporte y comunicaciones; electricidad; gasolina yagua; servicios
financieros; educacion e investigación; salud pública; servicios agropecuarios;
beneficios sociales; construcción; comercio; y fabricación.

Fuente: Banco Central de Honduras, Dpto. de Estudios Económicos. Cuentas
Nacionales de Honduras, 1975-1984. Varios cuadros.
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las del mercado y del papel que juegue el salario mínimo. En este respecto

cabe senalar que la encuesta familiar de 1985 mostró que el 80 por ciento o

más de los asalariados encuestados en Tegucigalpa y San Pedro Sula

reportaron ingresos por arriba del salario mínimo o que eran trabajadores

familiares no remunerados. Esto ocurría aún tomando en cuenta las

condiciones de mercado laboral segmentado que son características de los

paises como Honduras. Por]o tanto, a pesar de que no hay datos

disponibles sobre los salarios para probar estas relaciones hipoteticas, hay

motivos para creer que la politica laboral, debe tomar en cuenta a otros

factores que afectan el precio de la oferta laboral, en especial para cuando

se quieren hacer comparaciones internacionales.

Fina]mente, un elemento substancial en e] cuadro salarial que no se

revela en los libros contables de las empresas hondureflas, es el costo

implicito impuesto por el Código de Trabajo: en sus claúsulas referentes al

pago de compensación por preaviso y prestación social. El salario base para

calcular ambos es el salario del trabajador en el momento de su separación.

En la medida en que este pasivo contingente varIa de compaflIa a compai'Ha

dependiendo del nivel de pago y del tiempo de servicio del trabajador, no se

puede determinar una cifra global que especifique el porcentaje dentro de la

planilla que es necesario reservar para hacer frente a este pasivo. Sin

embargo. cualquier compartfa en particular, podría calcular la cantidad

necesaria para cubrir el total de pasivo contingente con un microcomputador,

y en principio deberta ser posible desarrollar una base de probabilidad de

riesgo para determinar la cantidad adecuada para que cada firma haga su

reserva, en la misma forma en que se calculan las provisiones por prestamos

bancarios.

Por consiguiente, podrta obtenerse un esquema máS realista de los

costos salariales y de l~ posición financiera de las empresas si el costo

implicito del preaviso y prestaciones sociales se hiciera explicito. En cuanto

al estado de pérdidas y ganancias, una representación más exacta podrta
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reducir las utilidades sobreestimadas que genera el actual sistema, y con ello

reducir el impuesto sobre el ingreso a niveles más acordes para mantener la

salud financiera de la empresa. Con relación a los balances financieros, un

cambio de esta naturaleza permiterla determinar más claramente los pasivos

que el gobierno ha impuesto al sector empresarial por medio del Código de

Trabajo y la forma como estos pasivos y sus costos correspondientes se

distribuyen de acuerdo con su capcidad de pago.

De hacerse .estos cambios, las personas que toman las decisiones tanto

en el sector publico como en el privado, tendrian una mejor idea de como

las politicas püblicas han conformado el perfil de los costos relativos de los

factores t de manera que se pudiera emitir un juicio social mejor informado

para la formulación de una serie de pollticas de particular interes para la

comunidad de micro y pequenas empresas. Por ejemplo. al hacer que estos

costos impl1citos sean explicitos. se destacarlan plenamente hasta que punto el

precio de la oferta laboral ha sido incrementado en relación con el costo de

capital de las empresas que operan en el sector formal. AsI se podrta

establecer una base más sólida para comparar el grado de compatibilidad de

la política salarial con la polttica de empleo. Del mismo modo. los cambios

contables contemplados tambien ayudarlan a aclarar la relación entre las

pol1ticas que confian fuertemente en las pequefias empresas para la

generación y expansión de empleos, pero que a la vez aumentan el costo de

dichos empleos. Debido a que las empresas pequenas tienden a mantener

una estructura de producción más intensiva en mano de obrat este grupo de

empresas, al menos legalmente, tiene una responsabilidad mayor para

promover un esquema de financiamiento que busque conservar el poder

adquisitivo de la clase trabajadora.



-"'"-------------,._----------_._._------_._---_.__ ....

136

Sindicatos y relaciones industriales

La evidencia sugiere que raras veces hay sindicatos activos en el sector

de la peque11a empresa. Segun el Censo Industrial de 1975, los talleres

artesanales y las empresas pequenas, definidas como las que tienen de 1-4 y

5-19 empleados respectivamente, son responsables del 6.2 por ciento de la

fuerza laboral industrial. Sin embargo, la membresia de los sindicatos

industriales cuenta con, aproximadamente 300,000 afiliados de una fuerza

laboral que en 1986 se estimó en 1526 millones. De estos, 833,000 estaban

empleados en la agricultura, dejando una fuerza laboral no agrtcola de 693,000.

Del total de la membresia de los sindicatos industriales, se puede descontarar

los 160,000 trabajadores agrlcolas que se dice pertenecen a las afiliaciones

campesinas de las dos centrales obreras más grandes, la CTH y CCT, ambas

orientadas hacia la democracia consideradas entre los grupos más fuertes y

de mayor militancia en Centro América. A este número hay que reducir otros

los 15,000 afiliados que corresponden a la federación obrera marxista, FUTH.

Si además se descuentan 35,000, por concepto de la membresla reclamada por

las dos grandes centrales obreras y as! se corrige el tamano exagerado como

comunmente sucede en los paises en desarrollo, se tendrla una cifra del total

de la membresla del sindicato no agrícola del orden de los 90,000, como

estimación bastante conservadora equivalente a aproximadamente al 13 por

ciento de la fuerza laboral no agrícola. Tomando en cuenta que una gran

proporción de esta población sindical, a su vez, está compuesta de

trabajadores mineros, de los hospitales, de la industria electrica, de las obras

hidrálicas, de la universidad, de la comunicación y transporte y de los

puertos, además de los maestros; las cifras sobre la membresla sindical en la

manufactura en su conjunto parece ser consistente con el muy modesto perfil

que los sindicatos han mostrado en nuestra muestra.

El pasado ano fue un intervalo de rela~iva paz laboral. Ni la CTH ni la

CCT se involucraron en la actividad polttica, pero la participación de ambas
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para asegurar una transición ordenada de una administración civil a otra

muestra que la dimensión polftica no es censurable. Más aún. hay que dar

crédito a la CTH y la CGT por su contribución al fomento de la relativa

.tranquilidad social que distingue a Honduras de sus vecinos. El problema

polftico descansa mayormente en la tendencia algunas veces no constructiva o

anU-democrática de algunas organizaciones. las cuales a pesar de ser

pequef1as. ejercen control sobre los trabajadores en algunas áreas claves de

la economfa.

Recientemente se dió un paso potencialmente importante cuando se

nombró una comisión tripartita para recabar la opinión de los grupos más

importantes y hacer recomendaciones sobre polHicas laborales futuras. Como

aún se encuentra en proceso de sondear los diferentes puntos de vista de los

distintos grupos. este podrfa ser el tiempo especialmente propicio para traer

a colación otros temas. Por ejemplo, se podrla solicitar el respaldo de la

CTH y la CGT. para emprender un programa de capacitación téCnica y

vocacional de gran alcance y sustancialmente bien fundamentado. Por

consiguiente, es de esperar que se de una relación indirecta entre un seétor

laboral sindacalizado y las micro y pequet'las empresas, por algún tiempci: Sin

embargo, se ha demostrado que comparten el interes de mejorar los recursos

humanos y un entendimiento sobre la importancia y el por qué se hace

necesario hacer Ciertas revisiones relativamente secundarias al Codigo del

Trabajo para adecuarlas al contexto dentro del cual operan las micro y las

pequetlas empresas. En la medida en que se promueva el mejoramiento de

la calidad de la calificación de la mano de obra y en que crecimiento del

sector de la pequetla empresa mitigue el problema del desempleo. todos se

verían beneficiados. Asimismo. en la medida en que las empresas en su

conjunto crezcan. las oportunidades para la CTH y la CGT de incrementar su

membresla se ampllan.
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Calidad de los Recursos Humanos y la Asistencia Técnica

Resultados de la Encuesta

La calidad de la mano de obra no fue considerada como un obstáculo

importante para el crecimiento. Pero debido a que la escasez de mano de

obra calificada impone costos de capacitación a las empresas. se mencionó

con la suficiente frecuencia como para verse como una preocupación seria.

Prácticamente, la calidad de la mano de obra es un problema que atane a

todas las empresas.

El Recurso Humano en la Exportación

La calidad del recurso humano afecta sustancialmente el potencial para

el desarrollo de las exportaciones. En la industria alimenticia, el problema

del recurso humano en la exportación escasamente fueron mencionados.

Sólamente dos empresas, ambas grandes, que estaban exportando sus

productos, manifestaron estar satisfechas con la calidad de su fuerza laboral

que ellos mismos habían capacitado. Ninguna de estas dos empresas tenia

problemas significativos para encontrar la tecnologta mejorada requerida para

producir articulos de exportación de calidad y ninguna consideró el costo de

la tecnologta mejorada como un obstáculo. En este sentido. ninguna habia

considerado la calidad de la materia prima local como una barrera en sus

actividades de exportación.

Las otras empresas procesadoras de alimentos no estaban exportando,

en algunos casos debido a la naturaleza perecedera de sus productos, y no

enfrentaban directamente el problema de como sus recursos humanos podrian

afectar su competitividad internacional. Otros mencionaron la confiabilidad en

el empleado y el costo de la capacitación como una dificultad general.
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La industria de] calzado es una rama de la manufactura en la que no

encontramos empresas que estuvieron exportando. aún cuando existen algunas

fuera de nuestra muestra que si ]0 hacen. Platicamos con un especialista en

]a industria que está explorando las posibilidades de traer productos

semi-acabados bajo ]a Ley Temporal de Importación y terminarlos para ser

exportados a una compatl1a en los Estados Unidos. que ha expresado interéS

en este tipo de arreglo. En este proyecto. la fuerza laboral serta capacitada

mientras estuviera produciendo para el consumo local y solamente hasta que

los trabajadores fueran más calificados se iniciaría el proceso de exportación.

De todas las empresas contempladas en nuestra muestra¡ solamente una dijo

que la mano de obra no calificada serta uno de los obstaculos que tendrta

que vencer o de decidirse a exportar. Sin embargol cuatro empresas

subrayaron que la calidad de la materia prima es inferior a los estandares

del comercio de exportación y que el problema de ]a calidad de los insumos

seria el problema a vencer para promover las exportaciones. Fueron muchas

las quejas con relación a ]a calidad de la materia prima disponible para

satisfacer el mercado nacional de calzado, con ocho empresas en todas las

categorías manifestando insatisfacción y solamente dos, una micro y una

peque1'1a empresa, no lo consideraron como un obstáculo al crecimiento.

En la industria de transformación de madera¡ se realiza la exportación

(cinco empresas de todos los tamanos) con más frecuencia que en las dos

ramas anteriormente mencionadas. De las exportadoras, dos empresas (una

micro y una mediana) consideraron a la razOn costos de mano de

obra/productividad como un obstáculo al crecimiento de las exportaciones,

mientras que tres (una mediana y dos grandes) setlalaron a la mano de obra

no calificada como un gran problema que hay que resolver para lograr éxito

en la exportación. La mayoria de los no exportadores no se refirieron a

problemas laborales dentro de este contexto, aun cuando una empresa grande

informó no tener ya más problemas con la productividad laboral y una micro

consideró que la mano de obra no calificada no seria un problema.



=-- ••MIi! • .....-mt&ttctt9Lw.t.W-.....~, ...... ._,__ ".,.

140

f·

En la industria de la confección de ropa, en donde prevalece la

exportación (seis exportadores, de ellos 5 grandes y una mediana), dos de las

4 empresas pequef'ias no exportadoras manifestaron su interés por hacer

ventas al exterior. Las tres microempresas en la industria de la ropa

tampoco no son exportadoras. Solamente una de las companlas pequefias y

una grande mencionaron la productividad laboral como el principal obstaculo

para la producción orientada a la exportación, o para la producción en gran

escala en el caso de la firma grande. Pero las dos exportadoras grandes

habian obtenido previamente ayuda substancial extranjera para la capacitación

de los trabajadores.

La capacitación intensiva que se dió al trabajador contribuira

directamente a obtener un mayor éxito de exportación en la rama de

muebles y confección de ropa. Sin embargo, para las micro y pequefias

empresas en estas dos ramas, la mano de obra calificada es al menos un

aspecto importante en la producción para el mercado interno. Para las

procesadoras de alimentos y fabricación de calzado, entre las empresas micro

y pequef'ias, se asigna gran importancia a los trabajadores calificados dada su

contribución a la producción para las ventas locales.

la Calidad del Recurso Humano

La mano de obra sub-calificada puede ser un problema mucho más

generalizado en la industrialización de Honduras de lo que este análisis

podrla sugerir, y siendo indirectamente un problema para muchas de las

empresas en nuestra muestra. Entre los fabricantes de calzado, se notó una

insatisfacción con respecto a la calidad de los materiales semi-acabados con

los cuales ellos tienen que trabajar.

No. se puede imputar a la calidad de la mano de obra todas las

imperfecciones en las condiciones de la materia prima o del suministro de
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productos intermedios. 'En los casos en que hay componentes de importación,

especialmente en muchas de las fabricas de ropa orientadas a la exportación,

las quejas se enfocaron tanto a la inflación en los precios de los inswnos

ocasionados por los impuestos de importación y al flete; como a la

irregularidad y falta de confiabilidad en las compatHas de transporte para la

entrega de las importaciones semi-elaborados. En el caso de los productos

de madera, las dificultades a menudo tienen que ver con deficiencias en el

funcionamiento de CODEFOR, la empresa pública que controla el

abastecimiento local de madera, y que opera con fallas o frecuentes demoras

en la entrega de la madera. Los obstaculos burocraticos para obtener las

divisas necesarias para el pago de la materia prima importada y productos

intermedios, llegan a representar constantemente un gran problema, como ya

se senaló que también es el caso de los repuestos. Mas aún, el papeleo y,

algunas veces deficiencias en el proceso aduanero se suman a las dificultades

de los que dependen de los materiales importados.

Aparte de estas dificultades especiales, los problemas de calidad que

son atribuibles parcialmente a las habilidades gerenciales y laborales, se
,-

destacan ampliamente en el abastecimiento local de textiles y madera, as!

como en cuero y otros materiales necesarios para la fabricación del calzado.

Las deficiencias laborales (y gerenciales), en otras palabras, crean

frecuentemente deficiencias materiaies para aquellas industrias procesadoras.

En menor grado, la calidad de la materia prima era un problema en la

industria alimenticia. Si bien la capacitación técnica es indispensable para

mejorar la calidad de la mano de obra, pero que, por si sóla no es suficiente

para corregir las demas deficiencias, si merece que se le considere de

primera prioridad dado el efecto de propagación de las externalidades

relacionadas con estas relaciones ínter-industriales. Dado que es mas factible

que las empresas grandes cuenten con sus propios sistemas para solucionar

los problemas de calidad de mano de obra (entrenamiento interno. inspección

estricta de los materiales para insumos, mayor acceso a importaciones de
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calidad, etc.), las pequenas empresas serian las que más se beneficarfan de un

esfuerzo nacional por mejorar la calidad del recurso humano.

Calificaci6n del Recurso Humano a Nivel Gerencial

Otro aspecto final relacionado con el desarrollo de los recursos

humanos fue sugerido por los exportadores de alimentos procesados que no

tienen dificultad en identificar y ubicar la mejor tecnologia para incrementar

su capacidad de producción. Este grupo senaló que tanto la identificación e

instalación efectiva y uso de la alta tecnologta, como la resolución de los

problemas de control de calidad y de mejoramiento de la calidad de mano

de obra y el ausentismo, dependen en buena medida de la calificación de los

recursos humanos de alto nivel, es decir, de la calidad del personal gerencial.

La tarea de detectar cuales empresas han tenido acceso a la asistencia

técnica, de donde y como es considerada, nos lleva a examinar con más

detalle el tema de la formación de capital humano, que es el objectivo

central de esta sección. Por otro lado, cuando se plantean los problemas de

acceso encontramos una linea divisoria entre las empresas grandes y

medianas y entre las micro y pequeflas empresas.

En la confección de ropa, dos de las empresas grandes no habtan

buscado o recibido asistencia técnica en un sentido formal, pero los

propietarios viajan frecuentemente al exterior y han examinado las formas de

mejorar sus operaciones. El adelanto tecnológico adicional se realizó a través

de contactos con proveedores de maquinaria. Dos de las otras tres

empresas, recurrieron a FIDE, para solicitar la asesoría y servicios de

capacitación de la compafl1a Kurt Salmon, l1der mundial en esta área.

También dos han sido ayudadas por compafUas extranjeras con las cuales

realizaban negocios. Otra compania mediana habia recibido ayuda técnica

tanto del eDI y el INFOP, califiCándola como provechosa. Esta compatUa
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también recibió asistencia técnica de FIDE y dijo que se habia beneficiado

grandemente de la asesoria que le brindara un especialista de IESC. Otra

compania pequena en esta rama, con un gerente educado en el exterior, habla

obtenido cierta ayuda por medio de PYME, mientras que otra manifestó que

por medio de FUNADEH habla recibido algun "tipo de asistencia técnica del

IESC" pero que la habia aprovechado muy poco. Las otras tres pequenas

empresas no habian recibido asistencia técnica al igual que las microempresas.

En la fabricación de muebles y tranformación de madera, una empresa

grande senaló que para efectos de detectar muevos disetlos de los productos

como nuevos metodos de producción que podria adoptar su empresa,

recurrla principalmente a los viajes al extranjero y los contactos de su

propietario, quien también habia estudiado en el extranjero. El tomar

prestada la tecnologla no ha sido una labor facil, informó, ya que la mayoria

de la maquinaria mas nueva dentro del campo de interes es computarizada y

esta fuera del alcance de la capacidad de programación local. Por

consiguiente, es necesario tratar de encontrar la tecnologia incorporando

mejores maquinas de procesamiento automatico. La otra empresa grande en

esta rama industrial tuvo muy buena experiencia con un especialista de IESe

proporcionado por FIDE, que a su vez lo llevó a contratar a un equipo de

tres especialistas extranjeros, incluyendo al consultor inicial de IESe, para que

realizara un trabajo mas adelante. Un especialista en asistencia tecnica de

·ONUnI que contrataron no resultó ser muy provechoso. El mismo gerente de

producción era un especialista extranjero, residente en Honduras por varios

atlos. Otra compatUa mediana en esta rama, cuyo dueno tiene varios anos de

experiencia, conf1a principalmente en los viajes y contactos que su dueno

tiene en el exterior. Sin embargo, las dos companias medianas informaron no

haber recibido asistencia téCnica, ni tampoco las tres pequetlas empresas, y

una de las micro. Una empesa pequena recibe aparentemente cierta

asistencia técnica no especificada que no se caracterizó como útil, y una

micro ha sido asistida por INFOP y ANMPL
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-Una de las empresas grandes del calzado buscó mejoramientos

tecnológicos y de producción en sus viajes regulares a New York, pero no

tenemos información de la otra, excepto que informó sobre la necesidad

especial de localizar maquinaria simple, ya que el equipo complicado que se

utiliza actualmente en los Estados Unidos y Europa no se puede reparar en

Honduras. Un fabricante mediano de calzado encontró valiosa la ayuda de

INFOP y del INCAE, pero para la otra no se tiene información. Sin embargo,

fue en esta rama que se observó una mejor reacción por parte de las

empresas más pequet'l.as de la categoría de pequena empresa. No obstante,

una empresa pequefla y dos roicros no han recibido asistencia técnica alguna,

dos empresas pequet'l.as han sido ayudadas por FECHCIL e INFOP. Una

microempresa manifestó que ha recibido asistencia técnica de ASEPADE.

En la industria alimenticia. se obtuvieron comentarios muy parecidos a

los anteriores. Las tres grandes empresas han estado involucradas

intensamente en el mejoramiento técnico y han buscado activamente formas

para mejorar. Una empresa hizo lo mismo hace varios anos, gracias a que la

AI.D. le proporcionó un especialista, con quien la empresa ha mantenido

contacto cuando compra equipo y maquinaria. Obtuvo también asistencia de

Cele, el antecesor del COI, y el dueno espera que la AI.D. le ayude a

conseguir otro especialista. Otra empresa grande se mostró entusiasmada

respecto a la asistencia técnica del proyecto SUSTAIN de la AI.D., y durante

varios aflos el propietario, que estudió en los Estados Unidos, ha establecido

contacto con algunos de los mejores procesadores de alimentos en los

Estados Unidos para obtener asesoria sobre diferentes productos. La tercer

empresa grande procesadora de alimentos había obtenido ayuda en anos

anteriores, de especialistas de una organización de servicios de ejecutivos

retirados procedentes de Canadá, y por INFOP, pero ahora tiene acceso

directo a todos Jos expertos técnicos y cienUficos de la corporación más

grande de los Estados Unidos de Norteamérica que recientemente compró

esta empresa. La única empresa mediana en esta rama, sin embargo, no ha

recibido asistencia técnica y encuentra dificil ubicar tecnologia mejorada,
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especialmente en lo referente a adelantos tecnicos accesibles. Ninguna de las

microempresas en esta categoría ha recibido asistencia técnica, lo que también

se aplica para tres de las cuatro empresas pequefias que entrevistamos. La
única excepción fue una compatUa pequetia que dijo haber recibido valiosa

ayuda de cierta entidad llamada Proyectos TéCnicos. y la asistencia del CDI

que califico como "eficiente".

En forma general. quizas no sea sorprendente observar que siete de

once empresas en la categoría micro dijeran no tener problemas en la

identificación de tecnología mejorada. y que la mitad de las empresas

pequefías hayan contestado lo mismo. Hubo una microempresa que informó

conocer el tipo de maquinaria que necesitaba pero reconoció que era incapaz

de obtenerla. La mayorla de las otras simplemente no tentan conciencia de

las alternativas del producto y de la producción, ni tampoco sobre los

métodos mejorados gerenciales y de comercialización. Como]o manifestó un

prospero inversionista: "Las empresas pequenas no crecen porque no se

interesan en probar diferentes estilos y materiales; sino que venden lo que

hacen en vez de hacer 10 que pueden vender".

El poco conocimiento sobre los aspectos técnicos de distribución y

programacion de ]a producción, en el control de calidad y en la necesidad de

poder cumplir con las fechas establecidas, es una caracterlstica que

predomina entre la gerencia de las micro y pequefias empresas. Todos estos

son obstáculos que reducen directamente la productividad y la generación de

utilidades. Asimismo constituyen otro obstáculo para las relaciones de

subcontrataciOn con las empresas grandes. Existen también otros obstáculos,

que se refieren a la insuficiencia de capital de trabajo para poder responder

de inmediato a los pedidos de las empresas grandes. a la dispocición de

tecnologta inadecuada para cumplir con las especificaciones de los productos

o para producir el volumen requerido. Por otra parte, la lentitud en los

pagos por parte de las empresas grandes también desalienta el interéS de

algunas de las empresas más pequenas para entablar subcontratos. Otra
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dificultad se deriva de la situación macroeconómica y de la propia capacidad

osciosa de la empresa grande que las ha llevado 8. que en ocaciones, no se

interesen por subcontrar 8 las empresas más pequet\as. Sin embargo.

comunmente se expresó que las limitantes administrativas en la organización

de la pequef\a empresa representan el principal factor que afecta el uso

efectivo de los subcontratos.

Estrechamente ligada a esta situación. está la falta de experencia en la

comercialización prevaleciente entre las micro y pequenas empresas. que

como en el caso de la deficiencia en otros aspectos gerenciales, es un

problema relacionado con la falta de acceso de la empresa a otras formas de

comercialización para mejorar su competencia en el mercado. Nuestro

cuestionario puso en evidencia la existencia de problemas para aprender

cuales son las preferencias que prevalecen en los mercados internos y

especialmente en el extranjero y como descubrir los canales para llegar a los

mercados· extranjeros. En muchos casos se observa que ni el diseno ni la

presentación del producto no corresponden a lo demandado en el mercado,

dando como resultado una recepción desfavorable por parte de los

consumidores. El caso que mejor ilustra esta situación es la acumulación de

inventarios de productos artesanales, los cuales tendrán problemas para salir

al mercado exterior a menos que se puedan colocar a través de los

especialistas de Atlantic City. El hecho de que personas con escasos

recursos hayan sido mal aconsejadas, llevándolos a malgastar su esfuerzo y

su talento lleva implicito un elevado costo marginal para los propios artesanos

(aunque en el corto plazo parezca que el costo de oportunidad social no es

muy grande).

En resumen, el nivel actual de inversión social en capacitación gerencial

y laboral no involucra costos que se distribuyen al azar por todo el espectro

empresarial, ya que en en el extremo mayor de la escala, la inversión privada

cubre la brecha de una forma efectivamente razonable. En cambio, es en el
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caso de las empresas de la categoria micro y pequefla en donde la

subinversión en recursos humanos impone costos onerosos.

Resumen y Recomendaciones

El Marco de las Relaciones Industriales

Aunque el Código de Trabajo de Honduras y sus pol1ticas no son

- óptimos para un pais en desarrollo, hay que reconocer que si han hecho

importantes contribuciones más radIes de identificar en el presente que hace

unos 15 o 20 anos. Estas contribuciones y las dos confederaciones

democráticas de trabajadores. la CTH y la CGT han ayudado a diseflar un

panorama en el cual las diferencias obrero-patronales pueden discutirse y

negociarse a un nivel normal de presión y conflicto. Vale la pena destacar

que el Código de Trabajo ha tenido una aceptación global entre las empresas

medianas y grandes, las cuales también han aceptado la legitimidad y el valor

social de los sindicatos industriales. Se ha desarrollado una consolidación

social impl1cita que ha vinculando al gobierno. al grupo del movimiento

sindical. y a las grandes empresas del comercio. El que uno pueda dar el
mérito a estos logros al marco de las poHticas, es en parte un asunto de

tiempo y en parte un asunto relacionado con la forma como los reglamentos

son aplicados.

Las medidas que desde el punto de vista económico no fueron

calculadas adecuadamente en la época en se promulgaron, hace mucho que

han sido digeridas por el sistema y se han integrado a la estructura de

costos con la cual las empresas han apreqdido a convivir. El caso de la

estructura del salario mlnimo, que afortunadamente para el sector de la

pequefla empresa no se ha sujetado a revisiones de aumento frecuentes

,.' gracias a la moderada tasa de inflación de Honduras. constituye una buen

ejemplo. .El decreto que concedió el Séptimo dla y el treceavo mes de
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salario, pero que a la vez dio pie a la aparición de diftciles problemas de

ajuste especialmente para el sector de la pequena industria, es otro ejemplo.

Pero si ninguna de estas poltticas de salario representan un problema en la

actualidad, es de esperar que el Gobierno trate de evitar este tipo de

remedios en el futuro y en vez opte por las medidas dirirgidas directamente

a brindar ayuda a los segmentos de la población trabajadora mas necesitada.

En general, actualmente se cumplen las estipulaciones del Código de

Trabajo hasta un punto razonable. Parece que entre las empresas grandes es

practica común respetar y cumplir con el Código. Sin embargo, hasta donde

se observa, muchas de las estipulaciones limitantes y onorosas del Código no

se imponen a los pequefios empresarios, para quienes son menos apropriadas.

Quizas, exista una forma de estabilizar el ambiente de la pol1tica laboral para

la pequefia y micro empresa. El simb6lico valor social de varias de las

estipulaciones del Codigo es tal, que tratar de cambiarlas o anularlas

formalmente, con el objeto de adaptarlo a las circunstancias de la pequef'ía

empresa, probablemente no justificaría el costo social implicado. Hay una

alternativa, pero que propondría que el Gobierno adoptara una posición activa

y no de reacción en el disen.o y formulación de la politica laboral, de manera

que, idealmente con la ayuda de una nueva comisión tripartita formada por

representantes del sector privado, laboral y gubernamental, se procediera a

formular, el conjunto de lineamientos y directrices de la pol1tica laboral.

A travéS de los afios, las clases obreras y, de facto, las empresas

grandes y medianas han recibido bastante atención politica. No tanto para el

sector de pequefias empresas, que hasta cierto punto se han sentido (y han

sido) agobiadas por los tres actores principales representados en la comisión.

Por consiguiente, la comisión podría asumir un rol importante y prometedor,

en el desarrollo de un nuevo marco de politica de relaciones industriales

para el sector de la peque~a empresa. -
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Recomendaciones

1. Para emprender las acciones necesari:;¡s, recomendamos que el
gobierno tome en cuenta y divulgue que el hacer cumplir el
Código de Trabajo no es en si una actividad gratuita Los
recursos que el gobierno tiene que dedicar a esta labor son
limitados y es probable que permanezcan as! en el futuro
previsible. Por consiguiente, el costo de oportunidad que
representa que el gobierno se involucre en asuntos relacionados
con violaciones ocasionales por la pequefla y micro empresa a las
estipulaciones sobre el salario mfnimo, deducciones por ausencias,
las notificaciones previas de despido o suspención, y hasta ~n las
discrepancias sobre el pago por terminación, es tan alto que no
justifica ningún cambio en las actividades ·actuales. De ser asf, se
pondrla a la discreción administrativa a considerar que se
establezca una actitud más relajada sobre el cumplimiento de la
ley laboral en el caso de las empresas pequef'las y micro.

2. Vemos la necesidad de que los recursos que el gobierno tiene
disponibles para fines de protección y bienestar sean
preferentemente destinados a satisfacer aspectos prioritarios tales
como el constituir reservas para el sistema del seguro social y
que gradualmente se extiendan hacia los servicios de salud y
hacia las regulaciones de seguridad minima para la gran parte de
población que aún no ha recibido estos servicios.

3. Sugerimos que las metas de polttica laboral sean presentadas al
público en forma realista. en lo que se refiere a las concesiones
y al efecto que las políticas podrtan tener en el bienestar
económico del pais. Como parte de este esfuerzo de educación
pública, consideramos conveniente que el Gobierno y la comisión
tripartita destaque el papel que juegan la pequena y micro
empresa en la generación de empleos, en el aumento de la
productividad nacional, y en la distribución de la riqueza. Las
oportunidades de exito se aumentarlan en la medida en que el
gobierno obtenga desde su inicio, el apoyo de las confederaciones
más grandes para esta inciativa, ya que su cooperación es
claramente crucial para mejorar el marco de las relaciones
industriales dentro del cual opera el sector de la pequeña
empresa.

4. Una modificación que podria hacerse al Codigo de Trabajo es
que se vea la posibilidad de ampliar el periodo de prueba para
un trabajo de dos a seis u ocho meses. Esto le daria a la
empresa suficiente tiempo para determinar cuales trabajadores no
son capaces de ejecutar trabajos cada vez más complicados.
Como medida complementaria, podrla recurrirse a la discreción
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administrativa del Minsterio del Trabajo para ratificar el grado de
acatamiento de las regulaciones de trabajo internas diset1adas
para cumplir con estándares de trabajo mejorados.

5. También consideramos que se podrla reformar el Código de
Trabajo de modo que se exima a los miembros de una familia
que trabaja "de jure" de cumplir con todas la estipulaciones del
Código, salvo aqUéllas que tienen que ver con la salud y la
seguridad personal. Prácticamente con este cambio se tratarla de
formalizar lo que ya se da en la realidad en muchos casos, sin
que signifique una erosión al papel que desempena el Código
como una carta de los derechos laborales.

6. Otra modificación que consideramos conveniente es que durante
varios atlos se exima a las empresas cuyo tamatlo este por
debajo de cierta categoria, del pago de las obligaciones
financieras y de otras obligaciones del Código de Trabajo. La
recientemente propuesta "Ley de Emergencia para Combatir la
Desocupación" de COHEP es un primer paso en este proceso. La
propuesta de COHEP propugna porque se exima a las nuevas
contrataciones temporales, del requisito de preaviso y prestación
social, permite nuevos contratos bilaterales entre la empresa y
empleados temporales, pero los excluye, según el caso, de
participar en los contratos colectivos existentes y de ser
miembros de sindicatos cuando una planta ha sido organizada.
Sin embargo, otras caracteristicas de la propuesta necesitan
meditarse. El periodo de prueba del COHEP de un ano, por
ejemplo, es un intervalo muy corto, para probar la efectividad de
la estrategia dado el papel de la demanda agregada en el
desempleo, por lo que, no seria aconsejable fijar un limite de un
afto a los trabajadores así empleados. Consideramos que es más
conveniente que se permita que la contratación del trabajador sea
por un intervalo de tres a cuatro afios, con la posibilidad de una
extensión por la duración del experimento.

Tambien habri8 que reconsiderar la reglamentación que estipula
que el número de trabajadores temporales no debe ser mayor al
10 por ciento de la fuerza laboral de la empresa, ya que con esta
restricción se excluye a todas las micros y muchas empresas
pequenas con nueve o menos empleados de participar en el
experimento, y en el caso de las empresas más grandes, las
cuales son las que generan la mayor proporción del empleo en la
economla, se les limita a un máximo de un trabajador temporal
(1.9 trabajador) por empresa. Por ejemplo, un esquema
alternativo que podria funcionar más eficientemente serta el de
permitir a todas las empresas con 10 o menos trabajadores
contratar hasta dos empleados temporales, a todas las empresas
con 11-19 trabajadores contratar hasta tres trabajadores
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tempbrales, y a todas las empresas con 20-30 trabajadores.
contratar hasta cuatro. De 31-SO se les podrla permitir hasta 5
trabajadores temporales, y hasta seis en el caso en que tienen de
51-69 empleados. El limite de COHEP del 10 por ciento podrta
entonces ser aplicado a las empresas con 70 o más empleados
permanentes. Siendo as!. una distribución como la que se ha
ejemplificado podrla tener mayor efecto que como originalmente
COHEP ha tratado de incrementar las posibilidades de empleo en
la pequena y mediana empresa. en donde predomina la mano de
obra

Se puede senalar también que la propuesta de COHEP excluye a
los trabajadores temporales de participar en el IHSS (Instituto
Hondureno de Seguridad Social) y de los programas de INFOP
<capacitación laboran. La necesidad de mejorar la calidad de la
mano de obra es tal, que consideramos que es importante que
también se de oportunidad a los trabajadores temporales para
que reciban algún entrenamiento mientras trabajan. Siendo asl,
ellos podrlan tener más oportunidades de empleo despUéS de que
termine el experimento. Creemos que no hay razón para suponer
que el programa de trabajo temporal podría recargar la
capacidad del IHSS. ya que la perspectiva macroeconómica es tal,
que a 10 sumo el anhelado aumento en el empleo tendrla a
ocurrir en forma gradual - de aUl que se considere que el
periodo de prueba de un ano establecido por COHEP sea muy
corto.

Los sindicatos, que no operan dentro de la microempresa podrían
ver que este enfoque es ventajoso. dado que la medida tiende, al
menos, a estimular la absorción de una parte de la mano de obra
excedente del mercado de trabajo. El cambio servirla de base
para reconocer que han de pasar varios anos antes de que la
econom1a de Honduras pueda ofrecer compensación de
desempleo a muchos de los desempleados, y que mientras esto
sucede. al menos puede ofrecer algo en la forma de trabajo
temporal. En ninguna parte la ley propuesta impide a los
patronos que ofrezcan mayores beneficios a los empleados
temporales, ni tampoco afecta los arreglos ya convenidos con los
empleados.

Políticas Salariales Nacionales

Los niveles de salario no se han visto tan afectados por los impuestos

sobre la nómina y. en ausencia de ajustes en la estructura del salario mlnimo



"""""__............. .Uallol.I.&iI:Ii:I==~....__•__.__.__ ,__ ._. __...

152

o de decretos confiriendo bonos adicionales manteniendo todo 10 demas

constante, tienden a presentar una configuración basada en las fuerzas del

mercado. Los principales disturbios institucionales que afectan el equilibrio

del mercado vendr1an a ser los efectos producidos por las negociaciones

colectivas en algunas industrias, los efectos de salarios diversificados

generados por los arreglos politicos en el sector de la industria extranjera

(históricamente, la mayoria de los exportadores de bananos, companias

ferrocarrileras, y mineras), y los efectos de la diversificación salarial que

surgen de otros arreglos politicos conducidos en el sector público.

Se puede justificar al primer distrubio desde varios puntos de vista ya

que una estructura sindical industrial fuerte y democraticamente orientada

puede generar importantes externalidades a la sociedad y aún beneficiar a las

industrias organizadas. El segundo disturbio parece estar disminuyendo,

primero por la reorganización en la estructura de producción bananera y mas

recientemente, por la anunciada partida de la Rosario Mining. Existe una

remota posibilidad de que las principales inversiones extranjeras nuevas,

espec1ficamente las del sector primario que se dirigen al mercado de

exportación, seguiran presentes en Honduras, no obstante el pequefio conflicto

de intereses que recientemente se ha suscitado entre algunas propiedades

mineras. Ademas, es claro que los mercados para las exportaciones

tradicionales de Honduras se han vuelto mas competitivos de lo que fueron

en el pasado. Honduras ya no disfruta de una ventaja en la diferenciación

de producto y cada vez en menor grado, la mano de obra puede demandar

generosos arreglos de salarios a las corporaciones extranjeras. Por 10 tanto,

cada vez mas, los arreglos salariales en el sector de capital extranjero se ven

limitados por los mismos factores que afectan a otras negociaciones del

sector privado: es decir, las consecuencias por las ventas en mercados locales

y el impacto en la competitividad en un mercado extranjero intensamente

competitivo.
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La tercera fuente de distorción salarial - los acuerdos laborales

negociados politicamente (y las poltticas laborales redundantes) van a

continuar distorcionando la guia del mercado en la distribución de recursos

labores y la determinación de la estructura de salarios debido a sus efectos

generalizados sobre los salarios. (Se llega a esta conclusión. por supuesto.

aun sin tener en cuenta los efectos indirectos pero muy revelantes de las

altas tarifas arancelarias proteccionistas y de otros problemas estructurales en

el sector internacional).

Recomendaciones

1. La esperanza de que el problema del salario pueda mejorarse
esta en función del grado con que se lleve a cabo la austeridad
fiscal planteada por el programa de ajuste estructural.
Recomendamos entonces que la AI.D. y los principales
cooperantes internacionales sigan trabajando con el gobierno de
Honduras para encontrar formas de fortalecer razonablemente
tanto las restricciones de aumento en el empleo como de los
salarios, en el sector publico. Las implicaciones de estas medidas
para el crecimiento a largo plazo y los objetivos de empleo.
incluyendo su nexo con el sector de la pequena industria,
necesitan ser parte del programa de educación al publico.
Actualmente. hace falta ampliar el entendimiento de estos
programas entre el público.

El Papel de la. Política de Recursos Humanos

Nuestro estudio y nuestras extensas entrevistas nos han llevado a

confirmar 10 que es del dominio público: que la inversión social debe asignar

un lugar prioritario al mejoramiento de los recursos humanos, pero de forma

que se obtenga un rapido resultado en términos de productividad. La

capacitación laboral es parte del reto; no menos importante es la necesidad

de mejorar los recursos gerenciales. Ambas deben ir de la mano y son

fundamentales para el desarrolJo de la pequena empresa. ya que son muy

pocas las excepciones de los gerentes de las pequenas y micro empresas que

pueden aprovechar las ventajas de contar con educación extranjera
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especializada y obtener conocimiento sobre los productos, tecnologías, y

mercados extranjeros como se hace en las empresas grandes mediante viajes

y contactos en el extranjero. Los empresarios en el sector de la pequena

empresa crecen utilizando los recursos en casa y su oportunidad para crecer

depende del crecimiento profesional que se ofrece a nivel nacional. En

mayor grado, y a diferencia de las empresas grandes que recurren a la

asistencia tecnica cuando necesitan ayuda, las empresas pequenas dependen

de si mismas cuando se trata de dotar a sus trabajadores con mejores

destrezas, hábitos de trabajo y mejor comprensión general de la producción.

Sin embargo, el aprendizaje en el trabajo no le dará a estas empresas las

normas de competitividad internacional. Al contrario, un conciente esfuerzo

para dominar la tecnologla y poder desarrollar una estrategia tecnológica, así

como para invertir los recursos apropiados para acumular capacidad

tecnológica, es la única forma para inducir a las empresas a que se

encaminen hacia un ambiente de gerencia avanzada.

La lucha por ganarse la vida entre los niveles más bajos de la

estructura industrial lleva aparejada encuentros constantes con la adversidad.

Los materiales de producción cuando están disponibles localmente, son a

menudo de baja calidad, cuando se compran en el extranjero están sujetos a

una cantidad de impuestos aduanales, costos de flete, y aumento de precios

que elevan los costos de la materia prima y del capital muy por encima de

los precios internacionales. Muy pocas empresas (micros y pequenas) son

capaces de calificar para entrar dentro de los varios esquemas de incentivos

que sus grandes contrapartes obtienen.

En muchos casos, las empresas pequefias probablemente no tienen un

panorama claro sobre su posición financiera ni tienen una idea sobre otros

tipos de estrategias, fuera de las que emprenden para sobrevivir, que podrían

hacer prosperar a sus negocios. La capacitación ~erencial en distribución y

gerencia de producción, en administración financiera y procedimientos

crediticios, y en manejo de personal son áreas en las que hay mucho por
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realizar, si las empresas han de adquirir la capacidad explicita para

administrar el cambio tecnológico, que según nuestra investigación, es esencial

para la madurez industrial. Por otra parte, aun cuando actualmente se hace

mucha mención sobre la comercialización en los circulas oficiales de

desarrollo, hallamos muy poca evidencia de que los pequeftos productores

entiendan como el conocimiento sobre tecnicas de comercialización podrian

mejorar sus operaciones y ayudarles a absorber su excesiva capacidad de

producción. En consecuencia, la tarea para desarrollar la capacidad gerencial

debe incluir un componente sobre habilidades en el análisis de mercado,

disefto y presentación de productos, subcontratación, etc.

Suponiendo que los limitados recursos de capital puedan ponerse a

disposición de este sector más o menos durante la siguiente década, la

principal tarea serta aprovechar 10 mejor posible los recursos que ya se

tienen, y que, en el caso de estas empresas, son sus recursos humanos. En

este sentido la pieza central de un programa dirigido a cultivar el potencial

de estos recursos, debe desarrollarse enfatizado, tanto a nivel de polftica

como dentro de las instituciones ejecutoras, la capacitación del empleado y el

desarrollo gerencial. Realisticamente, si las empresas pequeftas han de

conseguir el capital que necesitan, ellas tendran que generarlo por si mismas

a partir de sus propias operaciones, lo cual significa empezar con el capital

principal que ya tienen.

Recomendaciones

1. Con todo y que el esfuerzo por educar al trabajador emprendido
por INFOP no recibió la acogida universal que merece, hay que
reconocer que es la única institución en el pa1S con la
oportunidad de hacer algo a nivel nacional. Lo que creemos
conveniente es que se redisenen los programas de entrenamiento
que ofrece INFOP y que se fortalezca su capacidad para hacer
que la educación tecnica se instituya en un sistema efectivo.
Desafortunadamente aún falta mucho para que se establezca
exactamente cual deber1a ser su producto. Por muchos anos se
ha desacreditado a la educación vocacional, ya sea en América
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Latina o en los Estados Unidos. Sin embargo, por fortuna parece
que varios paises han hecho una buena labor en cuanto a dar
entrenamiento a su fuerza de trabajo, y quizáS Honduras, con la
ayuda de la AI.D. podria acercarse a estos paises para obtener
asesoria en cuanto al diseno y asistencia para llevar los
programas a la práctica Korea, Taiwan, Jap6n, Brasil, Israel,
Alemania y los paises en la Unión N6rdica tienen algo que
ofrecer. Como estrategia, se recomienda que se ensayen varios
enfoques, no solamente a través del INFOP, sino que igualmente
con fondos públicos, también 10 hagan el CTH, la CGT y las
organizaciones voluntarias privadas agrupadas alrededor de
FOPRIOEH. QUiZáS lo que más convendria en esta etapa es que
se aproveche toda la experiencia disponible a fin de desarrollar
diversas estrategias experimentales que puedan ser supervisadas
en cuanto a su eficiencia dentro del medio hondureflo.

2. Para ofrecer la educaci6n complementaria en desarrollo gerencial
que consideramos igualmente necesaria para revitalizar al sector
de la pequefla y micro empresa, consideramos que es importante
contar con el esfuerzo de la AlD. similar al descrito
anteriormente e igualmente plural1stico en cuanto a su
composici6n. A falta del conocimiento profundo sobre las
distintas circunstancias administrativas que se dan en el sector de
la pequef'1a empresa, un conjunto de enfoques sobre c6mo
conducir el entrenamiento para desarrollar la capacidad gerencial
podria ser una manera apropiada para usar los recursos nuevos,
tanto para este prop6sito como para la educaci6n del trabajador.
El CDI podria ser el instrumento escogido dentro del sector
poblico tal cual, con sus vinculos con la universidad nacional y
con una estructura que podría ser más fácil de acomodar que de
modificarse. Las evaluaciones que ha recibido el COI de las
bases han sido tan diversas como las que recibi6 INFOP, pero
hay indicaciones de que se ha etado haciendo un esfuerzo serio
para rehabilitar su programa de asistencia técnica y sus directivos
parecen estár comprometidos a mejorar la efectividad del COI.

Como en el caso de INFOP, se han oido quejas relacionadas con
lo abstracto y excesivamente académico del enfoque que el COI
ha dado a su asistencia técnica, de allt que seria recomendable
que ambas instituciones hicieran un esfuerzo por adoptar una
orientación más práctica. Al respecto, sugerimos que la AlD.
canalice una parte importante de sus fondos a través de
organizaciones no gubernamentales tales como FONADEH, los
afiliados de FOPRIOEH, otras organizaciones voluntatias privadas,
el INCAE, UNITEC y demáS organizaciones capaces de ofrecer
programas innovadores con un enfoque práctico más aUa. de los
que académicamente se ofrecen.
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Aconsejamos que se ponga cuidado en que los programas de
desarrollo gerencial enfaticen no solo la simplificación en las
formas de producción, la gestión financiera y la contabilidad
administrativa. sino que tambien promuevan la administración de
la mercadotecnia o comercialización. Consideramos que el éxito
de la industrialización global de Honduras esta en función de la
medida en que se encuentren nichos en el mercado apropiados
dentro del sistema global de producción. ya sea en los mercados
de la región centroamericana, o en los mercados de Norte
América o en otros mercados extranjeros. Lo mismo se puede
decir en relación a la pequefta y micro empresa y el mercado
nacional. Tal como 10 describe el concepto de "comercialización",
de no darse. un vinculo con el mercado, se puede anular la
posibilidad de obtener tasas de retorno positivas sobre la
inversión en la formación de capital humano, o hasta en otras
formas de la formación material de capital. Quizas en mayor
medida que como sucede con otros aspectos del desarrollo
gerencial, es recomendable hacer un esfuerzo por atraer a los
profesionales exitosos a que formen parte del grupo de recursos
del programa de administración de la mercadotecnia.



CAPITULO 4. LA POUTICA FISCAL

El Punto de Vista Empresarial sobre el Sistema Tributario

La creencia de que los negocios peque110s pagan pocos impuestos si

acaso 10 hacen no podría estar más alejada de la verdad. De hecho, aün la

informalidad que caracteriza a muchas de las microempresas, no ofrece una

escapatoria del recaudador de impuestos. Muchas de las empresas pequeflas,

independientemente de que se den cuenta de ello o no, pagan una gran

cantidad de impuestos. No obstante que los pequeflos empresarios puedan

evadir los impuestos sobre sus propias ventas, escasamente es posible que se

puedan retraer a un mundo libre de impuestos en 10 que respecta al pago de

impuestos sobre los insumos. Parte de la materia prima, de los componentes

semi-elaborados, herramientas simples y suministros de energía que utilizan

son de origen nacional y se compran en el mercado local. Los impuestos

indirectos y los incrementos en los precios se van dando conforme los bienes

pasan por las diferentes etapas de los canales de comercialización. Mientras

la materia prima está excenta del impuesto nacional a las ventas, una buena

parte de la materia prima y la mayorla de la maquinaria y de las

herramientas de trabajo que usan las empresas son importadas y estan

sujetas a pagar los correspondientes impuestos por importación y al aumento

de precio de las mercaderías. Debido a que el equipo de estudio no

encontró ninguna empresa pequefla o micro calificada para recibir las

excenciones del pago de impuestos sobre sus importaciones directas de que
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gozan las empresas grandes, con frecuencia las empresas pequenas no pueden

eludir pagar en su totalidad los impuestos establecidos por los agentes

aduanales sobre sus insumos importados.

De nuestras entrevistas con la microempresa se desprenden tres

resultados. Primero. encontramos que una mayorla de las microempresas no

pagan impuestos sobre el ingreso quiZáS por no generar suficientemente

ingreso gravable (mas de L 5.000). Segundo. se encontró que en especial los

negocios pequefios estan concientes de que pagan elevados impuestos sobre

las ventas. en tanto que en el caso de las microempresas están menos

concientes de ellos y del hecho de que también pagan impuestos a la

importación sustanciales en parte de su materia prima y en la mayorfa de sus

herramientas y equipo. Por ejemplo. por la materia prima se impone un

impuesto de al menos 20 por ciento. Finalmente. el tercer resultado. es que

todo lo anterior es relativo. ya que para muchas de estas empresas la carga

de los impuestos se ve opacada por otros problemas mas inminentes.

Ninguna de las microempresas que visitamos consideró que la

complejidad del sistema tributario fuera un obstaculo para su crecimiento.

Solamente un grupo pequefio mencionó que la carga tributaria es un obstáculo

importante comparado con otros problemas mas severos con los que tiene

que lidear. Cuando se les pregunto més directamente sobre los impuestos a

las ventas y al impuesto sobre los ingresos como tales. aumento el número

de los que opinaron lo contrario. pero sin que la mayorta llegara a

consideralos como una carga significativa Mas de la mitad de las

microempresas. sin embargo, consideraron que no se vejan afectas por el

impuesto al ingreso porque de hecho no lo pagaban.

La reacc~on entre las empresas de la siguiente categona de tamatio fue

totalmente diferente. de tal modo que entre las empresas pequetias
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predominó el comentario de que mientras mé.s creció una empresa pequerta.

mé.s frecuente fue su encuentro con los recaudadores de impuestos. Entre

estas. cuyo perfil en general es mas fé.ci1mente identificable por el fisco. la

mayorta opinó que tanto la complejidad como 10 oneroso del sistema

tributario constitutan obsté.culos para su crecimiento. Muchas de las empresas

consideraron que el hecho de que tanto la municipalidad como el gobierno

nacional impongan impuestos sobre las ventas como una característica

objetable del sistema. particularmente porque consideraron que los impuestos

del gobierno nacionnal no tienen relación ninguna con las utilidades de la

empresa. El hecho de que en realidad el impuesto nacional sobre las ventas

se calcule como un impuesto al valor agregado puede representar una ligera

consolación para muchas de las microempresas y de los negocios pequenos.

A parte del impuesto sobre las ventas y sobre la propiedad. que las

autoridades municipales se esfuerzan para recaudar de todas las empresas, el

plan de arbitrios de cada municipalidad taambién incluye una serie de

impuestos locales, como por ejemplo, el impuesto para la recolección de

basura y los impuestos sobre los anuncios. Varias de las empresas en ambas

categorlas se quejaron del impuesto sobre la recolección de la basura, ya sea

porque 10 ven muy alto o porque las empresas no estaban recibiendo un

servicio satisfactorio y se oponian a la existencia de este servicio.

La noción de que las empresas no tienen nada que mostrar respecto a

sus impuestos se puede relacionar en parte con los bajos niveles de servicios

públicos recibidos, tales como el caso de la recolección de basura inadecuada

y la falla de las autoridades municipales para mejorar las calles en donde

esté.n ubicadas muchas de las empresas pequefias y micro. Inclusive. una

empresa grande declaró que tuvo que asociarse con los establecimientos

vecinos para organizarse y pagar la pavimentación de las calles en el barrio.
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También se comento acerca del capital captado por los gobierno y sobre otro

tipo de mal uso de los ingresos tributarios.

Las empresas medianas y grandes respondieron en forma diferente a lo

que contesto su contraparte más pequena Respecto a la complejidad de los

impuestosJ se notó una división por igual entre las que opinaron Que el

sistema no es complejo una vez Que se le conoceJ y las otras Que

consideraron que sus contadores parectan lidear con el sistema sin dificultad.

La misma división se notó cuando se cuestionó sobre si el sistema tributario

en su totalidad deberla considerarse oneroso. Entre las empresas medianas

las opiniones fueron de 5 a 3 en lo que se refiere a los dos temas,

inclinándose hacia la opinión de que los impuestos representan un obstáculo

para el crecimiento del negocio. Respecto a las diferentes reacciones que se

suscitaron sobre los impuestos al ingresos y a las ventasJ solo una companta

grande expresó su insatisfacción con el impuesto al ingreso, y tomado como

un tema por separadoJ solo cuatro consideraron que los impuestos sobre

ventas son una carga. La misma división de opinión se dió entre las

empresas medianas cuando se refirieron a otras cuestiones impositivas, 5 a 3

respecto a los impuestos sobre las ventas y sobre los ingresos.

AUn en los casos cuando las empresas gozan de los incentivos de la

franquicaJ los impuestos sobre la importación constituyen el mayor obstáculo

para las empresas grandes y para las medianas también. La mayorta de

estas empresas esta.n dolorosamente concientes de Que la suma del conjunto

de sobre-cargaJ de los impuestos aduanales, y demáS gravámenes, es excesiva

en comparación con 10 que los competidores en Guatemala, El Salvador y

Panama pagan Y ellos entienden que los impuestos gubernamentales que

pagan sobre las importacionesJ independientemente de la exoneración que

muchos de ellos han recibido dentro de los programas de incentivos.

representan una limitante para la exportaciónJ as! como un factor que induce
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a que los precios se mantengan altos en el mercado doméstico. Las

microempresas y los negocios pequenos tienen conciencia sobre los problemas

que les crea el contrabando, pero con meneos frecuencia como sucede con

las empresas medianas y grandes, no hacen la conección de que el problema

está relacionado con los impuestos a la importación, que por lo general pagan

más que las empresas grandes, y mucho menos lo relacionan con la pol1tica

cambiaría.

Con el paso de los afios. el gobierno de Honduras, como la mayoria de

los otros gobiernos, ha tratado de usar el sistema fiscal para impulsar y

atraer a los inversionistas locales hacia el desarrollo industrial. El gobierno

tenia esperanza de que con los incentivos especiales se podr1a fomentar el

desarrollo y parcialmente compensar la mayorla de las dificultades del medio

ambiente que se derivan del hecho de que la economia de Honduras sea la

economia relativamente menos desarrollada de las economias de Centro

América. La parte de la politica fiscal relacionada con el gasto se ha incluido

también en este esfuerzo, dándose atención a la inversión en infraestructura.

a los gastos indirectos de capital para fines sociales, y para 10 que terminó

siendo una inscursión desastroza en empresas que normalmente son

clasificadas como inversión productiva directa - esto es, el episodio de

CONAD!.

Respecto a los gastos, las empresas pequefias y micronegocios han

recibido algunas ventajas derivadas del esfuerzo del gobierno para corregir

las limitaciones del medio. Sin embargo. estas empresas no reciben las

tarifas concesionarias en la electricidad, servicio que también fue ampliamente

considerado como mucho más costoso en Honduras que en los paises

competidores. Tampoco se obtiene una mayor proporción de beneficios de

otros gastos públicos. En 10 que se refiere a los incentivos fiscales, hay que

senalar que han sido prácticamente excluidas, aunque se puede argumentar
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que la falta de cohersiOn en la recaudaciOn del impuestó sobre el ingreso

entre los contribuyentes de las categortas menores es una forma informal de

dar un incentivo fiscal. Asimismo reflejaria el bajo costo de efectividad de

los esfuerzos de recaudación dentro de' dicho grupo de contribuyentes. En

cuanto a las concesiones tributarias y los 'programas de incentivos formale8t

se encontró que ninguna de las empresas pequenas ni de las microempresas

tiene acceso a dichos alicientes hacia la inversión. A pesar de que dos

empresas de mediano tamaflo respondieron no haber participado en ninguno

de los programas de incentivos, el resto de las pertenecientes a esta

categorla respondió que si lo habian hecho, y cada una de las empresas

grandes seflaló que habia gozado de los beneficios tributarios atribuibles a

distintas leyes.

Una vez mas, el problema emerge como un problema de acceso cuando

el tema se considera desde la perspectiva de la pequena y la microempresa.

Algunos de estos negocios informaron que no calificaban. es decir que no

estaban registrados o clasificados para recibir los incentivos, o contestaron

que ninguno de los incentivos se aplicaba a las compaflias pequenas. Otras

senalaron que nunca hablan solicitado un incentivo o que el gobieno nunca

los habia ofrecido. Algunas confesaron su ignorancia respecto a la existencia

. de incentivos disponibles. Otra mencionó que su empresa no habia recibido

incentivos por falta de orientación. Varios empresarios expresaron opiniones

negativas respecto al gobierno.

Para poder aprovechar los incentivos que promueve la legislación se

incurre en tiempo. papeleo y otros gastos, sobretodo en el caso de que se

quiera exportar o importar. La Ley de Importación Temporal, la Ley de

Promoción de las Exportaciones que establece el sistema CEFEX. las zonas

industriales de producción o parques industriales de procesamiento de

exportaciones e incluso la Ley de Promoción Industrial se llevan a efecto
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implicando procedimientos complicados y que consumen mucho tiempo. (Ver

Capitulo seis). Para la mayorla de los microempresarios y para muchos de

los pequeflos empresarios, todo este tramite les resulta dificil de entender,

costoso, y 10 consideran como un factor que podria reducir su flujo de

efectivo o crearles problemas. En el caso de las importaciones, aún cuando

son adquiridas bajo el sistema de incentivos, excepto cuando son amparadas

por la ley de importación temporal o por las zonas industriales de

procesamiento (que en ninguna de éstas no se incluye a las empresas

pequeflas), incorporan un conjunto complejo de sobretasas y cuotas que

facilmente podrian desorientar a los empresarios menos sofisticados. Por

otra parte, las empresas pequenas tendrian poca posibilidad de obtener

divisas a la tasa oficial sin que se vean en la necesidad de aguantar una

larga espera. Como resultado de que se les excluye de los programas de

incentivos, las empresas pequenas por lo general se ven obligadas no sólo a

pagar los impuestos en su totalidad sobre sus insumos importados, sino que

ademas se les niega el acceso a las divisas a la tasa oficial subsidiada; ambos

factores, aunados a las diferencias en la tasa de interés, reducen el costo del

capital para las empresas grandes. Para exportar cualquier producto, hasta la

microempresa tiene que contratar a un abogado y pagar por una licencia.

Es muy probable que al estructurar su programa de incentivos, el

gobierno se haya basado en la infomación disponible y que haya recurrido a

la sabiduria convencional en este campo. Para cuando Honduras empezó a

promover el crecimiento industrial, la comunidad encargada de formular la

pol1tica de desarrollo de la región estaba familiarizada con el conjunto normal

de instrumentos de politica. Una practica común en el diserto de programas

de incentivo también seria buscar el consejo de las partes interesadas a fin

de mejor aprender cuales podrian se las medidas que podrian estimularlos a

entrar al campo de la producción de manufacturas. En otras palabras, asi

como ha sucedido en otros paises, la polltica pública en Honduras
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simplemente ha dado respuesta a los intereses promovidos mas activamente.

A pesar de que el sistema es esencialmente pluralistico. el gobierno ha

prestado más bien atención a aquellos grupos tales como ANDI. las Cámaras

de comercio e industria. COHEP. de empresarios privados en demanda de

credito bancario. la CTH y ELCGTT. en tanto que prestan menos atención a

los intereses de las asociaciones y grupos tales como ANMPI. la Federación

Hondurefla de Cooperativas Industriales. Ltda (FFEHCIL) y la desorganizada

clientela del CDI. En el extremo pequeflo del espectro industrial. la

estructura atomatizada de la manufactura, la debilidad con que las

asociaciones están dotadas de personal. los problemas de comunicacion entre

las empresas y sin dejar atrás a la escasez de datos para el diagnostico y los

propósitos de representación contribuyen a silenciar la voz de la pequena

empresa en el foro de la púBlica pública.

El Problema del Diseño de la Política

El diseno de las poltticas es otra faceta del problema. Es máS fácil

disefiar y administrar programas de incentivos que pueden estar ligados, en

forma selectiva. a la estructura de los ingresos tributarios o a otros procesos

centralmente administrados tales como los impuestos aduanales. que tratar de

alcanzar fines similares, en una forma igualmente atenuada, pero mediante

medidas vinculadas a los impuestos sobre las ventas. Si el gobierno está

preparado para dar. ex ante. dar exenciones a una gran grupo de productos

- por ejemplo. a toda la materia prima. combustibles y bienes de capital 

entonces proporcionarla un fuerte incentivo para aquellos que los utilizan

como insumos. Sin embargo. en este caso los beneficiarios principales serian
>1-

los usuarios. En principio, se podrlan emplear las excenciones selectivas al

impuesto sobre ventas. como conceciones de excepción. (por ejemplo como

para eximir del pago de este impuesto a las compras de las agencias

públicas) y las rebajas selectivas (por ejemplo. la devolución del impuesto al
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valor agregado a los turistas extranjeros que salen del pa1s). Pero

normalemente estas medidas son muy complicadas de administrar, y en

algunos casos, dan pie a que se susciten los abusos. Esto sucede

particularmente cuando se conoce un conjunto de necesidades, que atanen por

ejemplo a las empresas grandes, pero que en el momento de realizar el

diagnóstico y el estudio de la situación de otros negocios es menos claro. En

Honduras, las rebajas selectivas han sido motivo de frustración mas que una

ayuda para los negocios que las han recibido. Se dan largas demoras en

obtener la devolución de su dinero. M~s aún, la estructura global del sistema

tributario hondureno, como el de la mayor1a de los paises en desarrollo.

inhibe el uso de concesiones relacionadas con los impuestos indirectos como

un instrumento promocional debido al efecto de pérdida en los ingresos que

se genera.

En el caso de Honduras, se da otra complicación. adicional relacionada

con el diseno de· las pol1ticas, muy similar a otras situaciones paralelas que se

han dado en la experiencia de muchos otros paises. Las conseciones que

usualmente se otorgan sobre los impuestos directos con frecuencia hacen muy

poco por las empresas pequenas y microempresas cuya responsabilidad

efectiva en el pago de impuestos es nula. Pero también se dan dificultades

por el lado de los impuestos sobre las ventas, aún en un sistema como el de

Honduras que intenta ser un regimen tributario basado en el impuesto al

valor agregado. En cualquier caso, los beneficios que se relacionan con el

pago de impuestos hacen muy poco o casi nada por el segmento de la

población que no tiene suficientes ingresos netos.

Otro factor importante está relacionado con las caracterlsticas de la

población de la empresa. El registro contable en libros no es un fuerte del

sector de la pequena empresa. Con frecuencia, las microempresas no

mantienen un registro formal de sus activos, pasivos, ventas o gastos. No hay

rt
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documentación básica y los registros que llevan algunas de las empresas

pequenas no están en orden. Este estado tan desordenado se puede atribuir

parcialmente al analfabetismo, parte a la convicción de que la improvisación

diaria ha funcionado bien. y parte al gran miedo que se tiene de que se les

incluya dentro del sistema tributario, incluyendo al IHSS. Por otro Jado. una

gran proporción de las empresas pequenas y micro se localizan en zonas

remotas, en donde el registro oficial no tiene ninguna consecuencia, (si es que

acaso se tiene conocimiento del requisito); a donde no llega el sistema de

administración tributaria y a donde los propietarios iletrados no cuentan con

la posibilidad de recurrir a un especialista que les ofrezca este servicio. La

contabilidad es vista, en el mejor de los casos, como un gasto innecesario

que se hace al contratar a un contador que prestara servicios con poco valor

para el empresario, y en el peor de los casos, como un ejercicio que facilita

el trabajo del fisco. Asimismo. se entiende muy poco la noción de que llevar

la contabilidad puede servir como una inversión en información para

administrar mejor la toma de decisiones. De cualquier forma, existe un serio

problema de regularización y de rectificación de registros que interfiere con

el registro oficial de las empresas y con la posibilidad de mantenerlas fuera

de problemas riscales y administrativos. 9

En los casos en que se utilizaban los libros de contabilidad prescritos

por la ley, era con fines de preparación de impuestos más no como para dar

apoyo a la administración financiera. En consecuencia, ]a mayorla de los

microempresarios y un gran número de pequeOas empresas no saben a

9. El Estudio de Meschrod sobre la pequet1a empresa realizado a fmales
de 1970 encontró que sólo el 21 por ciento de las empresas cubiertas
por esta encuesta mantentan libros de contabilidad oficiales en la forma
prescrita por las autoriddes públicas, y que otras pocas mantenian
registro sobre la nómina. las ventas o libros de doble entrada aun en
libretas encuadernadas. Los que mantenían recibos por adquisiciones o
sobre diversos gastos rara vez los anotaban en un registro.
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ciencia cierta cual es la relativa rentabilidad de los diferentes componentes

de sus lineas de producción, cual es el nivel de retorno que podrían derivar

de su capital, o cuales resultados podrian obtenerse de posibles alternativas

de inversión. Algunas ni siquiera son capaces de especificar cual es

exactamente el costo de la mano de obra para la empresa o de separar las

finanzas del negocio de las finanzas del hogar. Y si acaso conocen estos

asuntos, por razones históricas no están dispuestos a divulgar esta

información a los extrafios, especialmente mucho menos informar a los

representantes del fisco.

Ninguno de estos argumentos tiene' la intención de desacreditar la

pericia ni la sagacidad empírica de los micro-empresarios, cuyo poder de

permanencia es bien conocido y cuya habilidad para desarrollar estrategias

de supervivencia ha venido a ser cada vez máS apreciada a ultimas fechas.

Esto s1 significa, sin embargo, que se enfrentarán dificultades reales en el

diseno de instrumentos tributarios que mejor puedan ayudar a estas empresas

no solamente a subsistir sino también a crecer.

En resumen, aunque por el lado tributario de la política fiscal algunas

medidas pueden asistir a la pequet1a y microempresa, es más probable que el

mayor beneficio provenga del lado de los gastos. Este argumento presupone

que se ha dado respuesta al por que hace sentido que se canalicen los

recursos hacia estas empresas en vez de hacia las grandes. En otras

palabras, la estrategia se concreta a aseguar que el sistema tributario no

impida el progreso de las empresas que utilizan eficientemente los recursos

de que disponen y que ni mucho menos les quite su sustento para sobrevivir,

pero que en cambio haga uso de una combinación juiciosa de gastos publicos

para proporcionarles los recursos adicionales y de la calidad diferente que se

requieren para promover la expansión de estas empresas.

, ,
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Estructura Tributaria

Transformar a un sistema tributario "dentro de un ambiente económico

lejos de la prosperidad no es trabajo fácil. "En Honduras, las perspectivas

macroeconómicas y el programa de restructuración permiten poco margen de

acción. Sin embargo, desde el punto de vista del sector de la peque1\a

empresa, se pueden hacer algunas mejoras. Algunos de los problemas que el

pais debe combatir se ilustran el los Cuadros 4.1, 4.2 Y 4.3.

Como se indica en el Cuadro 4.1, la estructura de los ingresos del

gobierno depende de los impuestos indirectos, incluyendo a aquellos que son

más onerosos para la empresa pequena y que aumentan los costos de

producción. Asíl por la via de la reforma tributaria se deberJa buscar que se

resplacen los impuestos indirectos por los impuestos directos, por supuesto

con la cautela requerida para evitar perdidas en el ingreso. El dejar de

percibir un ingreso no será fácil, sobretodo ahora que los gastos como

proporción del producto interno bruto registran un porcentaje

sorprendentemente alto y que sobrepasa por mucho la proporción de los

impuestos respecto al PIB. Dada la existencia de un déficit fiscal que, de

haberse saturado la ventanilla de redescuento ya habria tenido un efecto de

desplazamiento de la inversión privada (crowding-out), hay que reconocer el

riesgo de que una reforma tributaria pueda hacer que se reduzca el flujo de

ingresos y que se empeore el deficit. Como una estrategia alternativa para

reducir los requerimientos de endeudamiento del sector püblico. un recorte

en los gastos podrJa parecer deseable, particularmente si esto ocurre a traves

de un programa de privatización. Seria bastante deseable. tambien, como una

manera para reducir el efecto de la diferencia salarial Sin embargo, no esta.

claro si el gobierno puede emprender dicho programa. Existe también cierto

riesgo de que con el recorte en el gasto del gobierno se pueda debilitar a. la

demanda agregada, que para empezar no es muy vigorosa.



Cuadro 4.1. Ingresos del Sector Público Consolidado (1984)
(Millones de lempiras)

Ingresos corrientes

Impuestos tributarios

Impuestos directos

Impuesto al ingreso personal
Impuesto al ingreso de las empresas
Impuestos a la propiedad
Impuestos sobre herencias, regalos. etc.

Impuestos indirectos

Impuestos a la importación
Impuestos a la exportación (banano, café)
Impuesto al consumo (cerveza, alcohol, licor, cigarros)
Impuesto sobre productos petroleros
Impuesto sobre ventas
Otros

879.0

242.1

82.1
151.8

6.6
1.6

636.9

256.5
79.6

101.8
17.1

116.0
58.0

Fuente: Banco Central de Honduras, Depto. de Estudios Económicos.

"'J1°'



Cuadro 4.2. Carga Tributaria en Paises Seleccionados de America Central

1981 1983 1985

Honduras 13.1 12.1 14.7
Costa Rica 12.1 16.2 145
Guatemala 7.6 6.4 62
El Salvador 11.2 10.6 11.8

Fuente: Edmundo Valladares, "Las Crisis y las Pol1ticas de Estabilización y
Ajuste en Honduras," Tegucigalpa: Banco Central de Honduras, 6 de agosto
de 1986.
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Cuadro 4.3. Gastos Gubernamentales como Porcentaje del Producto
Interno Bruto para Paises Seleccionados de América Central

1981 1983 1985

Honduras 22.0 23.6 25.5
Costa Rica 16.0 19.9 17.8
Guatemala 15.5 11.2 9.7
El Salvador 20.8 20.8 18.8

Fuente: Edmundo Valladarest "Las Crisis y las Poltticas de Estabilización y
Ajuste en Honduras/' Tegucigalpa: Banco Central de Hondurast 6 de agosto
de 1986.

~ /1)..'
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El equipo de trabajo reconoce las dificultades que se suscitan para

reorientar (más no aumentar) los gastos hacia la materializacion de nuevas e

importántes inversiones públicas, particularmente hoy en dia cuando el gasto

.jI- total del gobierno debe ser reducido. También está condente de que un alza

general en los impuestos directos por encima del nivel necesario para

contrarrestar las reducciones en los impuestos indirectos seria una meta muy

dificil de alcanzar. En este sentido, un aumento en los impuestos podría ser

percibido como un relativo empeoramiento en el ambiente de la inversion en

Honduras si se compara con Costa Rica y Guatemala Además, un aumento

en los impuestos podr1a tomarse como otro factor negativo que vendrta a

sumarse a la falta de dinamismo de la demanda doméstica, a las limitadas

perspectivas inmediatas para el crecimiento de la exportacion y a la gran

capacidad ociosa en la produccion.

Antes de presentar nuestras recomendaciones para reformar la pol1tica

fiscal, podria ser útil examinar como opera el sistema tributario desde el

punto de vista de la empresa. Los impuestos locales incluyen una variedad

de cargas presentadas en el plan de arbitrios de cada municipalidad, un

impuesto a la propiedad que representa un 0.5 por ciento del valor de la

propiedad en Tegucigalpa (y que es diferente en otros lugares), y un impuesto

sobre el valor bruto de las ventas, que se calcula conforme a una tasa

variable (las tasas aplicables en Tegucigalpa difieren de las que se aplican en

el resto del pa1s). El último impuesto que se mencionO se aplica a las ventas

brutas de una empresa independientemente de que sea rentable o no.

A nivel nacional, los principales impuestos son aquellos gravados sobre

las exportaciones y las importaciones, (particularmente complicados para las

importaciones), un número especifico ~e impuestos sobre la produccion de

varios bienes y sobre el consumo de los productos petroleros, y un impuesto
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sobre la renta nacional progresivo que se aplica a los empresarios e

individuos. Aquellos con ingresos por debajo de los L. 5,000 no están

obligados a presentar una declaración de impuestos, pero si 10 hacen, el

impuesto correspondiente hasta los 1. 5,000 es de 3 por ciento. A partir de

los 1. 5,000 se aplica una tasa marginal de 5 por ciento para los ingresos'

entre 1. 5,000.01 Y 10,000, de 9 por ciento para los ingresos de 1. 10,000.01 a

los 20,000 y asf sucesivamente, la tasa marginal progresivamente llega a ser

del 34 por ciento cuando se alcanza el nivel entre 500,000.01 y 1 millón de

lempiras. Más allá de un millón de lempiras se aplica el 40 por ciento

adicional. Además se aplican sobretasas al sobrepasar los L. 100,000.00, de

manera que se impone un 10 por ciento adicional para los ingresos entre 1.

100,001-500,000 Y 15 por ciento para los ingresos mayores al medio millón de

lempiras. También se tiene el 5 por ciento de impuesto nacional a las ventas,

que grava a las ventas anuales por encima de los L. 12,000 Y que se

contabiliza en la misma forma como se calcula el impuesto al valor agregado,

esto es, tomando en cuenta los impuestos que se han pagado sobre las ventas

y los insumos no se incluyen dentro del impuesto sobre la venta de la

producción de la empresa. Dependiendo del nivel del volumen anual de

ventas esté por arriba o no llegue a los L. 36,000, entonces se declara o no el

impuesto, el cual se puede pagar en forma anual o mensual en la misma

oficina que maneja el impuesto sobre la renta para efectos de facilitar la

confirmación de la información. La constancia de pago de estos impuestos es

un prerrequisito para poder tener acceso a varios de los servicios públicos.

Es en este momento que podrlan surgir las dificultades para las

microempresas y para muchas de las pequefias empresas, las incipientes

prácticas contables de estas empresas también contribuyen a que se dificulte

aún más el cálculo preciso del monto de impuestos que están obligados a

pagar por concepto de ventas o de ingreso. AdemáS de dificultar cualquir
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casó de reclamo; la falta de documentación apropiada expone a las empresas

a que se les aplique una carga determinada unilateralmente por el fisco.

Aunque la ley de impuestos hondurefia es simple comparada con la de

los Estados Unidos. muchos otros decretos afectan el nivel de impuestos que

los individuos y las empresas estan obligados a pagar; por ejemplo; las

exensiones personales; impuestos sobre retención de dividendos, impuestos

sobre transferencias de propiedad; e impuestos especiales sobre patentes y

marcas. De a1l1 que las cooperativas no paguen impuestos sobre ventas sobre

los artículos que compren ni tampoco sobre importaciones, pero s1 se les

cobra un impuesto sobre su propia producción. Bajo el amparo del conjunto

de condiciones dirigidas a dar incentivos, se puede eximir parcialmente del

pago de derechos de importación durante diferentes periodos, y bajo el

amparo de la Ley Temporal de Importación y el programa de zonas de

procesamiento industrial; la exension es en su totalidad. Tambien se abona

como crédito para el pago de impuestos sobre las utilidades que han sido

reinvertidas en equipo e en maquinaria. Con ciertas restricciones. se concede

una dispensa la obligación de pagar impuesto sobre ventas y las sobretasas a

las empresas que utilizan materias primas y productos semi-elaborados cuyo

origen. por lo menos en un SO por ciento, es hondureno y que anaden un

costo de procesamiento igual o mayor al 40 por ciento del costo total de

procesamiento. Las empresas que reunen los requisitos estipulados por la

Ley para la Promoción a ]a Pequena y Mediana Empresa Industrial y

Artesanal tienen derecho al goce de diversas reducciones en los impuestos

aduanuales. de producción y de consumo, as1 como otros derechos sobre

inversiones (ver Capitulo uno para la descripción>' Ademas, algunas industrias

pequenas y empresas artesanales pueden gozar de la total exension del

impuesto sobre la renta por un período de cinco afios y media exensión por

otros cinco aftos; o por cuatro anos en cada caso, si el uso de materia prima

local y el valor agregado local es menor. Desafortunadamente, el proceso
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para calificar es tan complicado, que para finales de 1985, solo 86 industrias

pequenas y cinco empresas artesanales o micro solicitaron los beneficios que

este decreto de 1978 otorga. Finalmente, hay otros incentivos fiscales

asociados con el turismot la agroindustria, la inversiOn 8 gran escala, la

inversión en trasporte, en pesca y en miner1a.

Resumen y Recomendaciones

Resumen

Mucho se puede decir en cuanto a las ventajas que presenta el

impuesto sobre el ingreso como un instrumento para hacer que un sistema

fiscal sea congruente con la realidad y que de ayuda a las empresas

pequenas. En particular, este es el caso, si la protección que se ofrezca a

estas empresas contra los peligros que las acedian, se hace de una forma en

que la recompensa sea la eficiencia. Al mismo tiempo. se observa que

algunas de las medidas de ayuda fiscal propuestas para ayudar a las

empresas pequenas pueden tambien beneficiar a las empresas grandes.

Aunque es posible dar una ayuda significativa por medio de los

impuestos, especialmente a través del impuesto sobre la renta, en cierta

forma el sector de la pequena empresa puede ser ayudado más

efectivamente con una politica fiscal basada en los gastos. Si bien la

exoneracion de impuestos puede dejar a las empresas con un ingreso neto

mayor para usos productivos, los problemas principales de las empresas se

derivan más bien de la insuficiencia de recursos que trasciende sus ingresos

brutos antes del pago de impuestos y que se relaciona con el acceso a los

recursos criticos que normalmente están fuera de su alcance.
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Gracias a su organización interna de recursos, las empresas grandes en

Honduras son capaces de ver sus perspectivas a escala internacional (aunque

no global) en 10 que se refiere a innovaciones en el diseno del producto, en

105 metodos de producción y en las oportunidades de comercialización

Cuando ellas vislumbran una situación ventajosa, ellas pueden comprar los

insumos (materiales. conocimiento tecnico y conocimiento del mercado) de

empresas ubicadas en puntos distantes. En casa, ellas pueden todavia más

capitalizar estas ventajas al conseguir acceso preferencial sobre los prestamos

de capital (que en ocaciones es casi uña transacción semi-interna, dados los

vinculos de propiedad con las instituciones de prestamos). Más aÜll. debido a

su capacidad interna, que para una serie de actividades mantienen costos de

coordinación por debajo de los costos por transacciones, pueden cumplir los

trámites implicados por el Código de Trabajo, el sistema tributario. y las

frustaciones por el regimen de control cambiario, complementando los

recursos internos de la empresa con transacciones dentro de la empresa en

los casos en que sea necesario.

En cambio, las empresas pequenas y las microempresas funcionan

dentro de un espacio económico mucho más delimitado. El propósito de las

recomendaciones sobre gastos es el de proporcionarles algunas externalidades

que puedan servir como sustitutos temporales de la· falta de internalidades,

esto es, de la internalización de las capacidades de las empresas grandes.

Las medidas atenuadoras de impuestos tienen el objeto de mejorar la

disponibilidad de recursos para que las empresas pequenas puedan aumentar

su competencia interna y para responder a las externalidades a su favor.

Sobre todo, estas recomendaciones se plantean con el fin de permitir que

estas empresas puedan relacionarse en forma más constructiva con sus

mercados y moverse hacia la maduración haciendo un esfuerzo explicito para

hacer el cambio tecnológico. Las reformas por el lado de los impuestos

podrfan ayudar a otorgar a las empresas pequenas mayores posibilidades de
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acumulacion. y mediante el fortalecimiento de su posicion financiera.

permitirles responder, mejor 8 las vicisitudes de la economJa hondurena.

Recomendaciones

1-. La actual ley laboral impone costos implicitos y pasivos
contingentes sobre todas las empresas. el pasivo laboral que no
aparece en la contabilidad de las empresas. Debido a esto, con
frecuencia se sobrestiman los activos netos, las utilidades y los
impuestos que deben pagarse. y se subestiman los costos y Jos
pasivos. La excepción ocurre cuando, como lo hacen algunas
empresas grandes. las obligaciones de preaviso y prestación social
son pagadas al mismo tiempo con su salarios como una
recompensa adicional y por adelantado por su trabajo. Con ello
se busca evitar que se acumule un pasivo y proporcionar una
inmediata recompensa extraordinaria a los buenos trabajadores
como medio de retención del trabajador. Solo en estos casos,
sin embargo, se muestra la posición financiera precisa de la
empresa y se reduce la responsabilidad tributaria a su nivel
apropiado. Desafortunadamente esta es una estrategia que las
empresas pequef!as muy pocas veces pueden emprender. y
paradójicamente estas son las empresas que por su estructura de
producción relativamente mas intensiva en mano de obra,
confrontan el problema en una forma mas exagerada. De a111 que
sean sus ganancias las que esten particularmente sobreestimadas y
sobregravadas, y justamente son estas las empresas que continúan
siendo mas vulnerables a situaciones en que el pasivo contingente
puede conviertirse directamente en un pasivo real.

En este sentido. a fin de colocar a las empresas en una posición
mas firme, consideramos que en un lapso de tres a cuatro anos
se podrJa introducir un sistema nuevo en el que se pueda
acumular una provisión para el pasivo laboral contingente y se
permita que el ingreso gravable se reduzca, asJ como los bancos
pueden acumular reservas para perdidas por prestamos malos.
Para facilitar el proceso. se podria permitir que las empresas
pequef!as y microempresas utilicen esta reserva acumulada Para
contrarrestar sus obligaciones por concepto de impuesto sobre
ventas hasta el punto en que la reserva llegue al nivel de
seguridad determinado por los actuarios. A la larga, las empresas
estarlan mejor preparadas Para solventar sus pagos por
prestaciones laborales y a la vez reducir su nómina para .hacer
frente a situaciones adversas. Asimismo, podrJan mejorar su
capacidad de endeudamiento gracias a la posición de mayor
liquidez d"e sus activos. La acumulación de reservas, digamos. en
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valores gubernamentales con rendimiento del 10 por ciento libres
de impuestos, proporcionarla un mejoramiento adicional en sus
ingresos.

Al llevarse a cabo este cambio contable, tambien se podrla
obtener un logro a largo plazo en la definición de la política. En
igual medida, las personas encargadas de formular la polltica y
los gerentes empresariales podrlan ver las implicaciones de la
politica actual en el manejo de la carga social como 10 que es:
esencialmente un sistema de conservación del ingreso de los
trabajadores. En particular, el ajuste permitirla ver con más
claridad como se distribuyen los costos sociales entre las
empresas de diferente tamano. Siendo asl, quienes formulan la
polItica estartan más concientes sobre cuanto del costo social ha
sido impuesto mediante la ley al sector de la pequena empresa
intesivo en mano de obra. Se espera, que esto conducirta a que
se buscaran otras alternativas para distribuir los costos, otros
modos alternativos quiZáS mas acordes con el principio de las
"posibilidades de pago". Actualmente el sistema vigente ofusca los
aspectos crltícos de la politica.

2. Las leyes tributarias de Honduras no toman provisiones para el
traslado de pérdidas. Esta situación recae sobre el sector de la
pequefla empresa dado que sus ingresos son mas propensos a las
variaciones, en contraste con 10 que sucede con aquellas
empresas con una gama de centros generadores de ganancia mas
diversificada. MáS aún, las empresas pequenas normalmente
tienen reservas más reducidas con las cuales pueden amortiguar
los efectos de los ingresos variables. Bajo estas circunstancias, y
tomando en cuenta que el impuesto que se adeuda por concepto
de ventas y propiedad es independiente de las utilidades, el
régimen tributario con el tiempo podria convertirse en un
instrumento de descapitalización.

Para remover este efecto, consideramos que seria conveniente
que se modifique la ley tributaria a fin de permitir el traslado de
perdidas, y brindar la opción a las empresas pequenas de utilizar
una fracción de sus pérdidas corrientes para compensar el pago
del impuesto sobre ventas de la municipalidad.

3. La responsabilidad de pagar impuestos sobre los ingresos surte
efecto a partir de niveles de ingresos bajos, con 10 cual se
dificulta la posibilidad de acumulación en las dificiles etapas
iniciales del desarrollo de las empresas. A fin de permitir un
mejor comienzo a las empresas, ya sea como comerciante
individual o como comerciante social, recomendamos que se
amplie el rango de la categorla que no está obligada a pagar
impuestos.
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La ampliacion del rango de la categorta de pago nulo de
impuestos a un nivel que no interfiera con la etapa inicial de
acumulacion tendrfa dos ventajas. Por un lado. podrla ayudar a
que el sistema tributario se adecue 8 una situación de racto que
posiblemente ha de persistir por algun tiempo y que se refiere a
la incapacidad de muchas de las empresas més pequeflas para
establecer con exactitud a cuanto asciende su correspondiente
monto de impuestos que deben pagar. Por el otro. reconocerta
cuan poco probable es que un esfuerzo agresivo en la
recaudacion de impuestos entre las empresas de ingresos ma.s
bajos sea el menos costoso y efectivo. y de que se reconozca la

_ posibilidad de que puedan llegar a ser arbitrarios. Al aumentar
el umbral del pago de impuestos. por 10 menos para el impuesto
al ingreso. se podrla dar a las microempresas ma.s tiempo para
aprender a sobrellevar los requerimientos implicados por la
implantacion de métodos de contabilidad apropiados.

4. Honduras tiene una gran necesidad de expandir su esfuerzo de
capacitacion laboral y de desarrollo gerencial. y de hacerlo a
través de una estrategia pluralista que ofrezca las ventajas de la
diversificación de cartera. Aunque se han comprometido tanto
fondos del gobierno de Honduras como de la USAID para el
desarrollo de los recursos humanos. serta conveninete que entre
los ciudadanos con ma.s fortuna se fomentara la nocion de que el
desarrollo de los recursos humanos deberta ser considerada
como una inversión de primera prioridad para ellos mismos y
para sus negocios. Las organizaciones voluntarias privadas para
el desarrollo. en particular. tienen gran necesidad de asistencia
financiera (y de otro tipo) que pueden ofrecer tanto los
individuos como las empresas. pero las actuales leyes tributarias
no permiten que las contribuciones a estas organizaciones sin fin
de lucro sean deducibles de impuestos como se permite para el
caso de las donaCiones a organizaciones de caridad y religiosas.

De 8111 que sugiramos que la ley tributaria sea revisada a fin de
que se permita hacer contribuciones deducibles de impuestos. ya
sea en moneda o en servicios personales. a las orgnizaciones de
desarrollo sin fines de tucro que preparan y administran los
programas de entrenamiento laboral o de desarrollo gerencial
para el beneficio de las empresas pequenas. Por su parte. el
gobierno podrla otorgar a estas organizaciones una exención
categórica del pago del impuesto sobre ventas en las compras
que ellos hagan. del mismo modo como se ha otorgado al
FEHCIL y las organizaciones cooperativas. En este sentido.
consideramos que el otorgamiento de la exencion sea
~uidadosamente restringido en este caso. a la vez que se procure
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que tampoco complique el sistema de administración tributaria ni
que dé pie a Jos abusos.

5. El desarrollo de mercados es vital para las empresas comerciales
ya que es de los mercados que en última instancia las empresas
deben extraer los recursos necesarios para su crecimiento. La
mayor parte de este proceso se ubica principalmente en el sector
privado, pero el gobierno podrla tomar medidas para ayudar.

Una medida podrla ser que el sector pobJico en sI se convirtiera
en un mercado mas accesible para las pequenas empresas. Tal
como lo indica el Cuadro 4.3, una gran parte de Jos gastos
agregados de la economfa hondurena fluyen a través de las arcas
del Estado. Mediante procedimientos de adquisicion
descentralizados, pero estandarizados (y monitoreados
centralmente), se podrla dirigir una parte significativa de las
compras del Estado, a través de un sistema de licitaciones sobre
pedidos pequenos, hacia la capacidad productiva del sector de la
pequeOa empresa. Por ejemplo, no se necesita que el Ejercito
Hondureno tenga que involucrarse en la confecciOn de sus
uniformes y botas cuando que éstos articulos podrian bien ser
provistos por el sector civil. Y a pesar de que en el fondo se
reconozca la intención detras de las restricciones gubernamentales
para llevar a cabo la subcontratacion en el caso de los contratos
gubernamentales que se adjudican, consideramos que estas
limitaciones podrían reducirse a fin de poder dar a la empresa
pequef'la mayor acceso al mercado representado por los grandes
proyectos del sector público.

Creemos que hasta el programa de privatización podr1a incluirse
como parte de este esfuerzo. Al respecto, se podrlan examinar
las empresas que han de ser privatizadas con miras a determinar
hasta que punto podr1a ser factible subdividir en unidades más
pequenas aquellas empresas a disposición del programa, y
promover las licitaciones de empresarios que organicen paquetes
dentro de los cuales se incluyan subcontratos como parte de sus
ofertas. En general, la experiencia en otros paises indica que los
contratos del sector público pueden fomentar ]a iniciativa y la
acumulación en el sector privado.



CAPITULO 5. POllTlCA COMERCIAL

Durante la década pasada, Honduras ha experimentado cambios

significativos que han desalentado la liberalización del comercio. La polltica

comercial no se ha establecido sobre una base de objetivos a largo plazo

vinculados con el desarrollo del sector externo. Por el contrario, la politica

comercial ha surgido como resultado de leyes discrecionales que han sido

decretadas para responder a problemas inmediatos. La crisis fiscal de los

anos ochenta. la necesidad de generar mejores incentivos para algunas de las

actividades de producción y la situación del mercado Centro Americano

fueron los factores determinantes en las decisiones sobre la politica

comercial.

La pol1tica comercial de Honduras esta contenida en un grupo de leyes

cuyos principales objetivos son: (a) protección contra importaciones; (b)

promoción de exportaciones; y. (e) apoyo del sistema cambiado y de varios

mecanismos de control.

Como se discutiera en capitulos anteriores, el marco de politicas del

pais no ha creado un entorno favorable para el crecimiento de las empresas

pequenas. La polttica comercial restringida ha afectado en varias formas las

perspectivas de los productores pequet'los y medianos. Los puntos criticos

mencionados en la polttica comercial actual pueden ser agrupados en cuatro

~ategorfas. DespuéS de proporcionar una perspectiva histórica y un estudio

de la pollUca comercial, este capitulo explorara sus efectos en:
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• El mercado de materia prima y equipo (insumos);

• Ventas locales y exportaciones (mercado externo);

• Tasa de cambio; y

• La administración de aduanas y sistemas de control.

Antecedentes Hist6ricos y Panorama de la Política Comercial

El fundamento de la actual poI1tica comercial de Honduras data del

establecimiento de un sindicato regional de aduanas en 1956 y de cuando se

firmó el Tratado General de Integración Económica Centro Americana en 1962.

Estos dos sucesos dieron por resultado la formación del Mercado Común

Centroamericano, el cual incluyó a Guatema)s, Costa Rica. Nicaragua, El

Salvador y Honduras.

Este Mercado Común representó un paso hacia la integración económica

de la región. Ademas de promover el libre comercio dentro de la región,

estandarizó las tarifas con paises terceros e instituyó un programa de

incentivos y tarifas de protección para las empresas regionales. Las tarifas

de protección y los incentivos fiscales condujeron a la creación de algunos

monopolios regionales mientras que la eliminación de tarifas de las

importaciones centroamericanas causaron una baja en los ingresos/rentas

gubernamentales de los paises miembros.

Sin embargo. dichos efectos no ocurrieron en forma similar entre los

paises miembros. Honduras. que era el menos industrializado de los paises

centroamericanos y que nunca habia implantado su Ley de Desarrollo

Industrial (Decreto 57/1958) para estimular la industrialización, no pudo

competir con los otros paises ceIitroamericanos. Una calda en los ingresos

del Gobierno de Honduras y un empeoramiento en los problemas económicos
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condujeron a que el gobierno buscara un trato preferencial dentro del grupo.

El Protocolo de San JOSé de 1968 fue diset)ado para compensar algunos de

los desequilibrios creados por el Mercado Comun. Asi se dio comienzo a un

programa industrial regional, se asignó ciertas industrias b~sicas a los paises

menor desarrollo relativo y se instituyó un sistema de tarifa preferencial para

Honduras.

El conflicto Honduras-El Salvador en 1969 perjudicó a la economía de

Honduras y causO que sus lideres intentaran nuevamente negociar un~ trato

preferencial dentro del grupo. Ya que no se pudo llegar a un acuerdo.

Honduras se retiro del Mercado Común a finales de 1969 y comenzó a

adoptar una posicion proteccionista.

Sin embargo. Honduras ha mantenido hasta hoy la Nomenclatura

Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA). la cual está formada por dos

componentes:

• La tarifa especifica. que se calcula sobre una base de
cantidad del articulo importado; y

• La tarifa al valor agregado, que se basa en el valor del
total de importaciones.

La crisis del petroleo y la inflacion internacional causaron una

disminucion en los ingresos generados por la tarifa especial durante los anos

setenta. En lugar de revisar los ascensos de la tarifa ad valorem. el gobierno

opto por imponer nuevas sobretasas a las importaciones para mantener los

ingresos fiscales. También, Honduras empezó a modificar el sistema de

aranceles usado por el Mercado Común, particularmente en aquellas secciones

relacionadas con las transacciones comerciales entre Honduras y otros paIses

de la región. Algunos instrumentos fueron utilizados para desalentar las

importaciones y promover las exportaciones. Los· más importantes fueron;
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• El sistema de aranceles y las restricciones cuantitativas
sobre las importaciones. las cuales son parte de una
estrategia comercial de substitución de importaciones;

• La imposición de impuestos y/o el otorgamiento de
incentivos fiscales a la exportación para promover la
estrategia comercial de "substitución de exportaciones..;10 y

• Mantenimiento de la tasa de cambio al nivel que ha
conservado durante setenta anos. como un instrumento
complementario para las dos estrategias de comercio.

Estos instrumentos fueron utilizados a pesar de la ausencia de un

comercio coherente o de un marco de poIitica de industrialización. El uso

indiscriminado de estos instrumentos ha generado muchas distorciones en la

economla, como se discute en la siguiente sección.

Substitución de Importaciones

Teoría General

El primer paso de una estrategia de substitución de importaciones

consiste típicamente en identificar un mercado nacional grande para ciertos

articulas importados. En seguida. el gobierno debe asegurarse de que los

productores locales puedan fabricar estos mismos articulos o que los

inversionistas extranjeros estén dispuestos a proporcionar la tecnología,

administración y/o capital para la producción. Después de que este requisito

haya sido cumplido, el gobierno impone medidas de protección tales como

tarifas o cuotas de importación para permitir que las industrias nacionales

10. Gustav Ranis ha denominado esta estrategia "substitución de
exportaciones," en el sentido de que las exportaciones de manufacturas
intensivas en mano de obra sustituyan a las exportaciones de productos
agrícolas intensivas en mano de obra. Otros autores la han denominado
como una estrategia "vista hacia afuera" en contraste con la estrategia "vista
hacia adentro" de la substitución de importaciones.
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compitan con las importaciones mas baratas. Los artlculos de consumo 

alimentos procesados. bebidas. ropa. calzado - son usualmente el primer

blanco de una estrategia de substitución de importaciones. Una razOn es que

se cree que 16s consumidores pueden solventar los precios altos de los

articulos de lujo producidos nacionalmente sin perturbar el desarrollo

economico.

Los aranceles y las cuotas forman el núcleo de una estrategia de

substitución de importaciones. Un tipo de cambio sobrevaluado también

contribuye al sostenimiento de la eslrategia. Aunque con frecuencia criticados.

existen argumentos validos que favorecen el uso de tarifas y cuotas como un

instrumento de desarrollo. Tales argumentos enfocan la necesidad de

proteger a las industrias nacientes para permitirles madurar. Estas industrias

tienen el cometido de diversificar la economía hacia una nueva y mas

eficiente estructura en el largo plazo.

Para justificar tal protección o un subsidio. una industria naciente a la

larga debe ser capaz de competir en contra de las importaciones dentro del

mercado nacional o servir como un exportador (no obstante. un criterio más

dificit). Esto sugiere que los aranceles deben ser una medida temporal y que

deben ir desapareciendo a medida que la productividad de las industrias

nacionales aumente y los costos disminuyan. Sin embargo. aún un arancel

temporal se justifica solamente si los beneficios que podrian percibirse de la

creación de una industria naciente exceden los costos de protección. Los

subsidios tienen la ventaja de identificar claramente los costos de iniciar una

nueva industria. pero tienen la desventaja de imponer una carga adicional en

el sistema de ingresos gubernamentales. La mayorla de los gobiernos

encuentran que es mas racil imponer aranceles. 10 cual hace que los

consumidores nacionales reciban el costo de la estrategia de substitución de

jmportacio~es.
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Los aranceles proteccionistas sobre las importaciones de artlculos de

consumo tienen dos efectos significativos. Primero, aumentan el precio local

de dichos artlculos sobre el precio mundial Un productor nacional, por lo

tanto, puede cobrar cualquier cantidad que no pase del precio del arancel

nacional y aún todavía puede competir con las importaciones, asumiendo que

su calidad es comparable y que los consumidores nacionales no prefieren las

importaciones simplemente porque son productos extranjeros. Segundo, los

aranceles no son impuestos usualmente en forma imparcial sobre los insumos

importados y los productos terminados. El margen entre el arancel sobre un

articulo terminado y el que se impone sobre los insumos para producir este

articulo es llamado la tarifa efectiva de protección (TEP) sobre este producto.

Esto indica cuan protegido está el sector.

Para medir la tarifa de protección efectiva se comparan dos márgenes:

los precios nacionales de insumos y productos determinados por las tarifas

arancelarias, o el valor agregado a precios domestico (VA)i Y el mismo

margen, pero medido en precios mundiales (o CIF), el cual es llamado valor

agregado a precios mundiales. La fracción por la cual el primer margen

excede al segundo es la TEP e indica que tanto la producción nacional se ve

protegida contra las importaciones. Entre más alta es la TEP, mayor es el

nivel de protección. Si los productores nacionales aprovechan la ventaja de

una protección proporcionada por la estructura de tarifas arancelarias, ellos

pueden obtener ganancias extremadamente altas, pagar sueldos altos y/o

simplemente acomodarse alas ineficiencias y costos substancialmente arriba

de los competidores extranjeros. Sin embargo, entre más alta sea la

protección efectiva, mayor sera el potencial de ineficiencias, y mas altos los

costos de insumos y las utilidades. Estos últimos factores incrementan la

probabilidad de que se establezca la industria.

Una estrategia de substitución de importación frecuentemente prese~ta

una serie de efectos relacionados entre s1 que, a largo plazo, refuerzan la

dependencia y retrasan el cambio estructural necesario para el crecimiento
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auto-sostenido. Detr~s de esta estrategia est~ un conjunto de incentivos que

recompensan m~s la astucia polltica que la competencia económica Los

derechos de protección se convierten en los determinantes de las ganancias

de los productores. El argumento de la industria naciente no se cumple y en

.vez de que la protección vaya disminuyendo con el tiempo. el empresario

puede advertir una protección creciente en el futuro. En este ambiente de

intervención gubernamental. los empresarios con m~s éxito son aquéllos que

poseen la habilidad polltica. aquéIlos que pueden negociar efectivamente con

los que administran las cuotas o aranceles. o los que tienen relaciones

.estrechas con la elite pollUca y burocr~tica. Debido a que las industrias de

substitución de importacion producen ttpicamente altos costos, tienen poco

potencial para entrar en el mercado de exportación en ausencia de los

subsidios.

Los subsidios han formado parte de algunos de los programas de

substitución de importación. Ante la presencia de fuertes incentivos para que

se produzca para el mercado nacional. dichos incentivos han tenido poco

impacto en las exportaciones. Los subsidios muchas veces perjudican la

agricultura y desalientan a esta fuente de exportación tan importante.

especialmente en los paises en vlas de desarrollo.

La substitución de· importación frecuentemente conduce a una mala

asignación de recursos. De estas. la m~s seria es la sobrevaluacion del tipo

de cambio. que a su vez fomenta las importaciones. Si los usuarios tienen

menos incentivos para adoptar una tecnologta mas apropiada. las escasas

divisas podrlan ser malgastadas. Cuando la substitución de importación se

enfoca hacia los bienes de producción. se fomenta que la inversión sea m~s

intensiva en capital de lo que se desea, elevando as! la razón capital/trabajo.

Si se usa capital excesivamente. entonces la tasa de empleo no aumenta tan

rápidamente como debiera hacerlo.
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Las estrategias de substitución 'de importación también podrJan acentuar

la tendencia a empeorar en la distribución del ingreso, especialmente durante

las primeras etapas del desarrollo. Los problemas de distribución del ingreso

no pueden ser resueltos solamente por medio de una estrategia comercial.

La distribución de la tierra y de otros bienes son un factor mas importante

para determinar la distribución del ingreso que el régimen de comercio. Sin

embargo, la estrategia de comercio puede jugar un papel importante en

cuanto a que puede exacerbar la desigualdad del ingreso. Por 10 tanto, este

equipo de investigación cree que una forma menos teórica de substitución de

importación promovida por politicas de precios mas moderadas y orientadas

mas hacia el mercado, bien podr1a ser un modo exitoso para el desarrollo

futuro.11

El Sistema Arancelario Hondureño

El sistema arancelario hondureno es basicamente el que ha sido

utilizado por el Mercado Común Centroamericano hasta 1985. El Decretro

97/1970 fue la primera y mas importante modificación adoptada por Honduras

cuando se retiró del Mercado Común. Este decreto terminó el libre comercio

entre Honduras y el resto de Centro America, anuló el Protocolo de San

Jose, y autorizó la negociación de otros convenios bilaterales. Los convenios

y leyes posteriores (Convenios 107/1971; 196/1971; 104/1972; 112/1974; 358/1976)

complementan este documento basico.

La proliferación de diferentes regulaciones de importación ha dado

lugar a un sistema muy complejo. Por ejemplo, en 1984, habian 29 sistemas

diferentes de importación. Como se muestra en el Cuadro 5.1, tres sistemas

- sistema 01 (articulos sujetos a impuestos), sistema 02 (artículos libres de

impuestos), y sistema 23 (incentivos fiscales para la industria) 

representaron ~l 66 por ciento del valor total de importaciones. Este cuadro

11. Ver Bruton (1970) y Power (1966).



Cuadro 5.1

ComposiciOn de las Importaciones Honduret'1as de Acuerdo
al Régimen y Tipo de Producto (984)

.. Valor de las

Regimenb Tipo de productoa
importaciones
(en miles de

O 1 2 3 4 5 6 7 8 lempiras)

01 0.0 2.3 0.0 20.9 4.3 14.1 32.4 1.2 24.7 441,139
02 0.8 0.7 36.1 34.1 0.0 5.8 18.6 1.0 2.8 264.676
21 0.0 0.0 0.0 0.7 4.1 16.8 14.7 0.0 63.7 80
22 0.0 1.7 0.0 5.9 0.1 0.9 74.2 0.1 171 105,933
23 0.0 8.0 0.0 13.3 2.3 3.8 58.6 11 12.8 362.198
24 0.0 45 0.0 4.1 1.7 2.2 59.1 1.7 26.6 9.797
25 0.0 0.0 0.0 49.2 61 0.0 23.1 0.0 21.6 393
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 14
31 0.0 0.0 0.0 4.2 0.8 0.0 36.4 0.7 57.9 10,672
32 1.8 0.0 0.0 0.6 13.2 1.6 75.8 0.0 7.1 7,622
33 0.0 0.0 0.0 4.7 0.6 745 2.2 0.0 17.0 3,292
34 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 3.9 76.7 0.0 17.8 1,673
35 0.0 2.1 0.7 5.1 0.0 31.3 44.3 0.6 15.8 2.747
36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.9 29.7 0.1 65.3 12.438
37 0.7 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 3.7 0.1 74.0 121
42 0.0 77.5 0.0 2.8 01 0.0 1.8 0.0 17.8 407
51 0.0 0.0 0.0 1.5 0.9 0.0 1.3 0.0 96.3 83
61 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0 0.0 76.7 0.0 0.0
71 0.0 5.7 0.0 342 1.1 0.0 50.7 23 5.8 126.918
76 0.0 0.0 0.0 26.9 60.5 0.0 6.5 0.0 6.0 1,397
81 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 91.2 0.0 15 1,462
82 0.0 0.0 0.0 0.2 5.6 0.0 0.8 0.0 93.4 37
83 0.0 0.9 57.1 12.3 4.1 0.4 2.3 0.2 22.7 12.926
84 0.0 0.0 33.3 62 11.3 0.0 1.5 0.0 47.7 176
91 0.0 2.3 0.0 23.9 6.4 4.8 23.7 0.0 39.0 55.745
92 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 6.8 24.2 0.0 68.2 1,442
93 0.0 10.0 0.0 9.2 15.9 1.0 231 0.1 40.6 136,614
94 0.0 0.0 0.0 8.7 15 0.8 755 0.0 13.6 3.351
95 0.0 0.0 0.0 1.9 1.7 25 41.6 0.6 51.7 65,432

Total 0.1 4.0 6.3 19.1 3.6 6.3 39.6 1.0 19.8 1.628.785

a. Tipo de producto: O. micelaneos; 1, agricultura: 2. minerla; 3, no
duraderos; 4, duraderos; S, combustibles y lubricantes; 6. materia prima y
bienes intermedios; 7 materiales de construcciOn; y bienes de capital y equipo
de transporte.

..........

b. Regimen: 1, gravado; 2. exento de impuestos; 21. pesca Y caza; 22
agricultura; 23, industria (incentivos fiscales); 24, pequena industria: 25. turismo:
26, reintegro; 31 ley de minerla; 32 ley de libre penamiento; 33. ley de
aerollneas; 34, ley de cooperativas; 35, ley del petroleo; 36. ley del transporte;
37, importaciones temporales; 42, importaciones para usos personales: 51
embajadas y consulados; 61, acuerdo general; 71 acuerdos bilaterales: 76,
exenciones a la ley de aduanas articulo 76; 81, donaciones; 82. instituciones
privadas; 83. exenciOn para instituciones privadas; 84, iglesias; 91, gobierno
central: 93, instituciones no finacieras decentralizadas o autOnomas; 94,
instituciones financieras decentralizadas o autónomas; y, 95, contratistas que
trabajan para el gobierno.

Ifl)
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tambien muestra que, por ejemplo. el volumen de articulos importados sujetos

a impuestos (sistema 01, primera linea) son articulos no duraderos (columna

3); materia prima (columna 6); y bienes para la producción (columna 8).

El hecho de que el sistema arancelario este compuesto por una serie

de impuestos especlficos y ad valorern. y que el total de impuestos sea

calculado sobre una base de precios promedio de importación genera algunos

problemas. La reducción en el los ingresos públicos (en terminos reales)

recaudados a traves de los impuestos especificos y que se dió cuando los

precios de las importaciones subieron debido a la inflación, fue un problema

crucial. Como se muestra en el Cuadro 5.2, la razón de las tarifas especIficas

respecto al total de tarifas es mayor para las combustibles y lubricantes (83

por ciento), en seguida para los articulos no duraderos (70 por ciento), las

materiales de construcción para la industria (70 por ciento), y en menor

propoción para la materia prima y bienes intermedios para la industria (63

por ciento). El impuesto especIfico representa solamente el 7.2 por ciento del

valor del total de tarifas gravadas a bienes para la producción y equipo de

transporte.

Como se muestra en el Cuadro 5.3, en 1972 el arancel era equivalentes

a casi el 12 por ciento del valor de las importaciones; esta proporción bajó

solamente al 5 por ciento en 1984 debido a la erosión de fondos provocada

por el impuesto especIfico. Cuando se comparan entre SI las dos situaciones

(1972 y 1981), se debe considerar tambien que la definición de esta medida

cambió. Las cifras de 1972 incluyen solamente el valor de las importaciones

regionales, mientras que las cifras de 1984 incluyen a todas las importaciones.

Otro factor que debe ser considerado es que la composición de las

importaciones cambia a través del tiempo, lo cual también afecta su propio

valor. El Cuadro 5.4 muestra el cambio en el porcentaje del arancel a la #--'.

importación ocurrido entre 1983-85.
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Cuadro 5.2

Porcentaje de Aranceles EspeClficos con Respecto
a los Aranceles Totales de las Importaciones (1972)

O. Misceláneos 25.0
1. Agricultura
2. Mineria
3. Bienes no duraderos 69.8
4. Bienes duraderos 45.3
5. Combustibles y lubricantes 82.8
6. Materias primas y

bienes intermedios 62.9
7. Materiales de construcción

Agricultura 0.0
Industria 70.0

8. Bienes de capital y equipo
de transporte 7.2
Agricultura 0.0
Industria 8.8
Equipo de transporte 6.6

Promeido 60.6

Fuente: Berlinski. 1986.



Cuadro 5.3

Aranceles Pagados Sobre las Importaciones
(1972 y 1984)

(porcentajes)

1972 1984
(1)a (2)b

O. Misceláneos 05 1.9 30.3
1. Agricultura 2.8 18.0
2. Miner1a 185
3. Bienes no duraderos 28.1 8.4 28.3
4. Bienes duraderos 19.7 10.3 31.4
5. Combustibles y lubricantes 7.1 5.0 8.2
6. Materias primas y

bienes intermedios 95 4.0 18.0
7. Materiales de construcción 13.8 6.0 18.4
8. Bienes de capital

y equipo de transporte 4.3 4.3 12.6

Promedio 11.7 4.9 18.1

Fuente: Berlinski, 1986.



Cuadro 5.4

Araceles Sobre las Importaciones

(Miles de Lempiras)

Aranceles
Valor de las Aranceles Totales

AfIo importaciones Vencidos Pagados Excentos (%)

1983 1,645,905 222,470 65,345 157,125 3.97
1984 1,625,617 239,256 80,960 158,296 4.98
198sa 1,069,831 122,643 46,577 76,066 4.35

a. Enero-julio.
Fuente: Luttich. Jorge, 1986
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El deterioro en los ingresos gubernamentales por concepto de tarifas al

comercio exterior provocó que el gobierno estableciera impuestos adicionales

sobre las importaciones. La primera ley fue firmada en 1981 (Decreto

54/1981) e impuso un 10 por ciento adicional sobre el valor CIF de todos los

articulos importados, a excepción de medicinas, fertilizantes y leche: y

solamente un 5 por ciento para equipo. materia prima y articulos intermedios,

a excepción de semillas y semen. El Decreto 59/1982, aprobado en 1982.

estableciG un impuesto del 20 por ciento sobre todas las importaciones,

excluyendo a los articulas arriba mencionados. ademM de aceite, artículos

importados con fondos de prestamos internacionales y ciertos articulas

centroamericanos. A medida que los ingresos gubernamentales iban

-decayendo, el Decreto 85/1984 fue firmado; esto sumO otro impuesto del 5 por

ciento sobre el valor eIF. Este impuesto, disefiado para pagar los servicios

aduanales, grava a todos los articulos, con excepciones solamente de las

importaciones del gobierno, donaciones autorizadas por el gobierno y

educación. El Convenio 35/84 incluye exenciones para medicinas. leche,

pesticidas y fertilizantes. La importancia de los impuestos adicionales como

una fuente de ingresos aumentó gradualmente durante los afias SO, como se

puede observar en el Cuadro 55.

La porción de impuestos adicionales del total de ingresos aumentó de

cero en 1980 a 69 por ciento en 1985. Durante esos anos, los niveles del

arancel permanecieron virtualmente intactos. del 3.97 a 4.35 por ciento del

valor de las importaciones totales. Sin embargo, el total de las tarifas

arancelarias(1as tarifas mas los impuestos adicionales) aumentaron

dramaticamente del 12.39 al 175 por ciento en 1983-85 (ver Cuadro 5.6).

Ya que los productos no se vieron afectados en forma similar por

estos ~mpuestos adicionales, se introdujeron mas distorciones al sistema. Otra

fuente importante de distorción se debe a los convenios bilaterales

establecidos con ciertos paises centroamericanos que, en algunos casos. han



Cuadro 55

· Composición del Ingreso Tributanio por Importaciones:
Aranceles y Sobretasas

(Porcentajes)

1981 1982 1983 1984 1985

1. Composición de los
aranceles e impuestos

Aranceles - 57.7 46.1 37.0 34.2 30.7
Sobretasa 42.3 53.9 63.0 65.8 69.3

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2. Composición de la sobretasa
en las importaciones

8% derechos consulares 185 10.4 12.6 8.9 9.8
12% otros derechos 6.5 4.1 3.1 3.6 4.3
Decreto 14-54 75.0 74.6 59.3 44.3 38.2
Decreto 59 10.9 25.0 27.6 19.7
Decreto 85-84 15.6 28.0

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Directión General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y
Credito Público de Honduras.



Cuadro 5.6. Aranceles Totales e Importaciones en Honduras
(Miles de Lempiras)

Descripción/ano 1983 1984 1985

1. Importaciones 1,645,905 1,625,617 1,833,825

2. Cargos totales 203,995 262,011 320,733

3. Aranceles totales (2/1) 12.39% 16.12% 17.49%

Fuente: EPA/LuHich (1986).



Cuadro 5.7. Estimaciones de la Tasa de Protección Nominal y Efectiva

Tasa de protección (%)
Nominal

Tipo de bien Producto Insumo Efectiva

1. Bienes no duraderos 41.2 18.9 88.8

2. Bienes duraderos 53.1 17.4 114.2

3. Combustibles y lubricantes 36.8 13.7 79.0

4. Materia prima y bienes intermedios 36.1 113 79.6

5. Materiales de construcción 18.6 155 21.9

6. Bienes de capital y equipo
de transporte 15.6 8.1 23.6

Promedio 39.9 17.2 855

Fuente: Berlinski 1986.

't' ...
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su distribución de frecuencias entre los sectores y de esta medida entre los

sectores. El calculó la tasa efectiva de protección para varias actividades y

evaluó el impacto de los aranceles l impuestos adicionales y exenciones sobre

el nivel de protección. También estimó el impacto en la tasa efectiva de

protección que podría obtenerse al utilizar diferentes hipótesis alternas sobre

los siguientes valores:

• Los precios promedio de los articulos que reciben
incentivos fiscales (hipótesis 1);

• El valor promedio de las importaciones sujetas a impuestos
(hipótesis 2);

• El valor promedio de las importaciones totales (hipótesis 3);
y

• El valor de las exportaciones tradicionales, las cuales son
bananos, carne, ganadol azúcar, café, minerales y madera
(hipótesis 5).

Berlinski puso a prueba la sensibilidad de las tarifas arancelarias

básicas ante tales cambios hipotéticos; los resultados se muestran en el

Cuadro 5.8. El llega a la conclusión de que los mayores cambios se dan

entre los articulos no duraderos. Por ejemplo, otras industrias dentro de la

categor1a de articulos no duraderos cambian de un valor agregado negativo a

positivo.

Los resultados de Berlinski muestran un sesgo fuerte en contra de los

insumos y bienes intermedios. Esto afecta principalmente al comportamiento

de los exportadores honduretios de productos no tradicionales. El identifica

el sesgo en contra de las exportaciones a dos niveles: absoluto y relativo.

El sesgo absoluto se refiere a la falta de competitividad debido a los altos

costos (demasiada protección a insumos) lo que resulta en una tasa efectiva

de protección 8 exportaciones negativa (ver Cuadro 5.9). El sesgo relativo

ocurre cuando algunas industrias locales que compiten con las importaciones

FFiEVIOUS PAGE BLANK



Cuadro 5.8
Analisis de Sensitividad del Coeficiente Efectivo de Protección

Estimado por Tipo de Producto

Tipo de producto Coeficiente efectivo de protección

Hipótesis

(1) (2) (3) (4)

1. Bienes no duraderso 88.8 882 71.9 88.7
31 Comestibles, bebidas, tabaco 82.6 83.3 60.9 82.6
32 Productos textiles, vestimenta

y cuero 202.9 177.3 183.9 202.9
34 Productos de papel 915 93.1 100.4 915
35 Productos qulmcos 81.8 85.3 113.3 81.9
30 Otros 1,136.9 78.7 186.4 Ll36.9

2. Bienes duraderos 114.2 94.7 97.9 116.7
33 Productos de madera 99.8 99.7 106.8 105.1
38 Productos de metal y maquinara 122.0 92.3 93.8 122.8

3. Combustibles y lubricantes 79.0 55.6 60.8 79.0

4. Materias primas y bienes intermedios 79.6 74.9 85.3 83.0

5. Materiales de construcción 21.9 225 45.6 21.9

6. Bienes de capital y equipo de transporte 23.6 28.6 27.7 23.6

Promedio 855 83.4 74.8 86.4

Fuente: Berlinski, 1986.
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Cuadro 5.9
Estimados de La Protección Efectiva para las Exportaciones Hondurenas (1981)

(por tipo y sector ISIC)

Tipo de bien e ISIC Coeficiente efectivo de protección
(hipótesis)

(4) (6)

1. Bienes no duraderos -17.6 -15.7
31 Alimentos procesados, bebidas y tabaco -18.8 -16.4
32 Productos textiles, vestimenta y cuero -13.3 -13.5
34 Papel, productos de papel, imprenta

editoriales -6.5 -6.5
35 Productos qUlmicos, pretróleo, goma,

carbón y plástico -12.7 -12.6
39 Otras manufacturas -12.8 -12.8

2. Bienes duraderos -12.2 -11.8
33 Madera y muebles de madera -11.5 -10.5
38 Productos metélicos maquinarias

y equipos -12.6 -125

3. Combustible y lubricantes -12.2 -12.2
35 Productos qUlmicos, petróleo, goma,

carbón y plásticos -12.2 -12.2

4. Materias primas y bienes intermedios -9.9 -9.0
32 Textiles, vesitmenta y cuero -8.9 -8.9
33 Madera y muebles de madera -15.0 -5.9
34 Papel, productos de papel, imprenta

y editoriales -13.1 -13.1
35 Productos quimicos, pertóleo, goma,

carbon y productos plésticos -8.7 -8.7
36 Productos minerales no metalicos -6.8 -6.8
37 Industrias metalicas bésicas -13.0 -13.0
38 Productos metalicos, maquinaria y

equipos -7.7 -7.7

5. Material de construcción -11.8 -11.8
Productos minerales no metalicos -11.8 -11.8

6. Bienes de captial equipo de transporte -6.6 -6.6
38 Productos metálicos, manquinaria,

y equipo -6.6 -6.6

Promedio -15.7 -14.0

Fuente: Berlinski, 1986.
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poseen una ventaja considerable por el sencillo hecho de que venden a los

mercados locales. Esto aún se aplica a algunas industrias que venden a los

mercados centroamericanos que estan amparados por los convenios

preferenciales. Berlinski conCluye que un sesgo relativo existe en casi todas

las actividades y que se debe principalmente a la alta protección

porporcionada a los insumas y bienes intermedios.

Las negociaciones de 1985 acerca de una tasa arancelaria mas alta entre

paises vecinos de Centra América empeoró el efebto de las distorciones

creadas por la polttica comercial de Honduras. Dado que estos paises han

reducido los niveles de protección, como se muestra en el Cuadro 5.10, la

competitividad de algunos articulos hondurenos en el mercado internacional

ha decaído. Este nuevo sistema arancelario, con una nomenclatura moderna y

una base uniforme para los impuestos (solamente ad valorem), no alteró la

posición tradicional de varias categorlas (bienes de consumo, bienes

intermedios y bienes de producción). Pero sI occurio una reducción

significativa en los niveles de protección dentro de cada categoria Por

ejemplo, en promedio la tasa efectiva de protección para todos los sectores

disminuyó de un 44 por ciento a un 36 por ciento para cada país excepto

para Guatemala, en donde se registró un promedio de tasa efectiva de

protecci6n del 39 por ciento. En algunos sectores, tales como textiles.

Guatemala ha tratado de obtener un margen competitivo en relaci6n a los

aranceles de sus vecinos. Y, tal como se muestra claramente en el Cuadro

5.10, Honduras se ha vuelto menos competitivo cuando se compara con los

demas paIses de la región.

Para agravar mas estos sesgos, se tiene la apreciación del Lempira en

contra de las otras monedas centroamericanas, que actoa como un factor que

ha debilitado la capacidad competitiva de las empresas hondurenas. Esta

apreciación de la moneda también ha estimulado el contrabando proveniente

de los paises vecinos.
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Cuadro 5.10
Aranceles Efectivos de 1981 de Honduras y Guatemala Comparados con

los Aranceles Negociados en el M.C.C.A de 1985 para Productos Seleccionados

Negociados 1985 Aranceles 1981

Tipo de bienes e ISIC (I y II) Honduras Guatemala

1. Bienes no duraderos 40 46 47
31 Alimentos procesadost bebidas,

y tabaco 33 43 44
32 Textiles, vestimenta, y cuero 87 72 62

2. Materias primas y bienes intermedios 31 40 31
32 Textiles, vestimenta, y cuero 47 49 44
33 Madera y muebles de madera 10 49 68
34 Papel, productos de papel,

imprenta y editoriales 35 32 38
35 Productos quimico, subproductos

petroleros, carbón, goma, y plástico 20 14 16
36 Productos minerales, no metálicos 24 93 29
37 Industricas metálicas básicas 18 23 21
38 Productos meltálicos, manquinaria

y equipo 22 17 20

3. Materiales de construcción 30 19 20
36 Productos no metálicos 30 19 20

4. Bienes de captial y equipo de transporte 24 10 17
38 Productos metálicos, maquinaria y

equipo 24 10 17

Promedio 36 44 39

Fuente: Berlinski, 1986.
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Otra consecuencia de dicha protección es que se dan menos incentivos

para la inversión en bienes de producción que los que se dan a otros

articulos manufacturados. Por consiguiente, el crecimiento del primer sector

se mantendrá resagado de los demás sectores tales como bienes de consumo

duraderos, los cuales han sido altamente protegidos. Sin embargo, en la

medida en que la producción de bienes de consumo dependa del sector de

bienes de capital, este tipo de estrategia no tendra exito porque generara una

- dependencia indirecta de los bienes de consumo respecto a los bienes de

capital importados. En efecto, la substitución de importación no siempre ha

reducido la dependencia de las importaciones.

La proliferación de las franquicia a la importación (exención al pago

del arancel) aprobada durante los anos ochenta ha resultado en un sistema

con problemas13 (ver Cuadro 5.11), Para el ano 1985, el sistema tenia las

siguientes características:

• 68 por ciento de las importaciones totales estaban exentas
del arancel. mientras que solamente un 27 por ciento de los
articulos importados pagaron impuestos;

• 27 por ciento de las importaciones generaron un 98.6 por
ciento de los ingresos del gobierno generados por los
impuestos a las importacines; y

• La combinación de aranceles e impuestos resultaron en un
impuesto total de 17.49 por ciento mientras que las tarifas
arancelarias por si mismas representaron solamente el 4.35
por ciento del valor de las importaciones.

13. Un buen análisis de la relación entre el valor de las importaciones y
los ingresos del gobierno es presentado por Luttich (1986).
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Cuadro 5.11

Aranceles por Régimen de Importación (1983-85)

(Miles de Lempiras)

1983 1984 1985a

Descripción Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje

1. Importaciones 1,645,902 100.00 1,625,617 100.00 1,069,731 100.00
Gravados 100% 363,838 22.11 440,181 27.08 287,804 26.90
Acuerdos

bilaterales 162,829 9.89 126,749 7.80 53,288 4.98
Otros

reg1menes 1,119,235 68.00 1,058,687 65~12 728,639 68.12

2. Aranceles
pagados 65,345 100.00 80,960 100.00 46,577 100.00

Gravados 100% 63,468 97.13 79,501 98.20 45,921 98.60
Acuerdos

bilaterales 1,878 2.87 1,460 1.80 656 1.40
Otros regímenes

3. Arancel total 3.97 4.98 4.35
Gravados 100% 17.44 18.06 15.96
Acuerdos bilaterales 1.15 1.15 1.23
Otros reg1menes

a. . Enero a julio.
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos.
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Restricciones Cuantitativas

La principal ventaja de utilizar las restricciones cuantitativas o cuotas

es que se permite que solamente una cantidad predeterminada y conocida de

importaciones entre al pais. Con las tarifas arancelarias, la cantidad de

importaciones depende de la elasticidad de la oferta y la demanda, las cuales

no se conocen de antemano. Una cuota que limita las importaciones al mismo

nivel que 10 hace una tarifa, tiene el mismo efecto que la tarifa.

Las tarifas arancelarias, sin embargo, difieren de las restricciones

cuantitativas en dos aspectos. Primero, las tarifas generan ingresos para el

gobierno, mientras que las restricciones no, a menos que el gobierno ponga

en subasta las licencias para importar. El GDH normalmente no lleva a cabo

una subasta; en cambio estas licencias de importación son dadas a un número

limitado de importadores sin costo alguno.

Segundo, las restricciones cuantitativas con frecuencia fomentan los

monopolios. Los importadores pueden obtener ganancias inesperadas por las

ventas de sus articulos protegidos. Dicha ganancia puede ser substancial,

haciendo que las licencias de importación se vuelvan muy valiosas para sus

. receptores. Dados estos altos beneficios, la cuota de importación se vuelve

vulnerable a transacciones para las que no fueron creados o malos usos. La

distribución administrativa de importaciones puede dar lugar al favoritismo,

de manera que sólo una parte de los productores, con más influencias

podrian tener ventajas sobre los demáS. Al suceder esto se diluye la

competencia y el sistema puede transformarse en un mecanismo de

protección para los miembros máS poderosos de la comunidad empresarial.

La principal implicación de las cuotas es que disminuyen la importancia

y eficiencia de las tarifas arancelarias. Si otro instrumento no es usado, una .

tarifa puede ser utilizada para ajustar los precios relativos. Si otros
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mecanismos son también usados, entonces se vuelve necesario evaluar el

impacto que cada uno de estos instrumentos tiene sobre las importaciones, de

10 contrario se podrian distorcionar los precios. La magnitud de esta

distorción deberta ser examinada si uno quiere evaluar el impacto de tales

restricciones, las cuales pueden generar una tarifa implicita que no es

consistente con la meta deseada manifestada expI1citamente por los que

elaboran las poltticas.

. Las problemas de la balanza de pagos ocasionaron que en 1981 el

Banco Central creara un sistema de cuotas de importación para establecer el

sistema de esencialidad. Este sistema clasifica a las importaciones en cinco

categortas de acuerdo con la importancia que tienen para el pats; los artículos

más prioritarios reciben divisas más ~ápidamente que las que tienen menor

orden de prioridad (ver Resoluciones 327/1981 y 38/1982). Bajo este sistema,

la autorización de importación se vuelve el instrumento clave para controlar

las importaciones.

El Cuadro 5.12 presenta una lista de cinco categorlas prioritarias y

muestra que mientras los insumos y la materia prima representan una gran

proporción de las importaciones, según este orden de prioridades, sólo

ocupan el tercer lugar.

Varios factores forzaron a que el gobierno buscara otras estrategias

como alternativas para mejorar los problemas de producción causados por la

escasez de materia prima y otros insumos que resultaron del sistema de

esencialidad. En 1983, el Banco Central institucionalizó el mecanismo de

autofinanciamiento, el cual permitió que los importadores compraran divisas

en el mercado paralelo para financiar las importaciones fuera de la región

centroamericana. El Banco Central aprobó autorizaciones para las

importaciones compradas con divisas no obtenidas por medio del Banco

Central dentro de 15 dlas. Las personas que se requerlan divisas del Banco

Central tuvieron que esperar hasta un ano para recibir tal autorización.



Cuadro 5.12. Composición de las Importaciones por Orden de Prioridad

Impuestos Pagados
Orden de Prioridad Porcentaje (porcentaje)

1. Consumo básicot salud, educación 13.6 5.1
2. Combustibles y lubricantes 23.0 2.0
3. Insumos y materias primas 385 32
4. Bienes de capital 145 2.9
5. Otros bienes y servicios 10.4 13.3

TOTAL 100.0 42
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En 1985, con el objeto de facilitar las transacciones entre Honduras y

los otros paises Centroamericanos, el Banco Central dio autorización a los

hondurenos que exportan a Centro America de vender divisas (bajo controD

a los que importan de otros paises Centroamericanos. El Banco Central

permitió a estos comerciantes usar una tasa de cambio que diferla de la

oficial. La incorporación de una tasa de cambio semi-oficial significa que

existen generalmente tres tasas de cambio dentro del pais.

Promoción de Exportaciones

Teoría General

El punto de vista mas tradicional de la promoción de exportaciones se

basa en la substitución de exportaciones de productos agrlcolas intensivos en

de mano de obra por productos manufacturados intensivos en mano de obra.

Otra meta general es la promoción de productos no tradicionalesl ya sean

intensivos en mano de obra o en el uso de la tierra. El objetivo comun es

el de exportar productos en los que el pats tiene una ventaja comparativa

potencial. La caracterfstica particular de una estrategia de promoción de

exportaciones es el uso de polfticas de precios que refleja estrechamente los

precios del mercado mundial y la escasez de bienes de producción

nacionales.

Un breve lineamiento para una política de promoción de exportaciones

es que se haga todo 10 que es evitado por la estrategia de substitución de

importaciones. En resumen, una substitución de exportaciones bésicamente

busca:

• Promover el crecimiento de nuevas exportaciones. Para
lograr esto, es condición necesaria que se mantenga una
tasa de cambio que ayude a que la venta de los productos
sea rentable para los productores nacionales. El país que
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aplique la substitución de exportaciones debe llevar a cabo
devaluaciones periódicas. para lograr inicialmente una tasa
de cambio equilibrada y subsecuentemente mantener esa
tasa de cambio en linea con la inflación de los precios y
costos nacionales.

• Subsidiar algunas exportaciones para inducir a los
productores a invertir en ese sector. Para el mercado
nacional. entrar en el mercado de exportaciones implica un
mayor riesgo que producir bajo las barreras proteccionistas.
La competitividad de los costos es mayor. las normas de
calidad más altas. y el mercado es mucho más demandante.
Una vez que el productor .aprenda a vencer estos factores.
puede beneficiarse de un mercado productivo. La
compensación puede hacerse en forma de exención de
impuestos. rebajas en impuestos de importación. tasas de
interéS reducidas. pagos en efectivo, o tomar otra forma
que haga más atractivo para un exportador potencial el
vencer las primeras barreras. Estos subsidios a la
exportación son análogos al argumento de que la industria
naciente tiene necesidad de tarifas proteccionistas. Una
ventaja del subsidio es que el costo es cubierto por el
presupuesto del gobierno y por lo tanto las presiones
fiscales limitarán el tamaf10 y duración del subsidio. que en
principio deben ser temporales.

• Mejorar el atractivo relativo de producir para el mercado
mundial. Esto implica usualmente una reducción de las
tarifas altas de protección para las industrias favorecidas y
que se eviten restricciones cuantitativas a las importaciones.

Dado que para que la estategia pueda tener éxito se necesita que los

productores nacionales sean eficientes de acuerdo con los estándares

mundiales, la estrategia no es consistente con el establecimiento/mantenimiento

o expansión de industrias a hase de altas tarifas o cuotas de protección. En

vista de que es de esperar que los inversionistas busquen la oportunidad más

ventajosa. es recomendable que las ganacias por substitución de importación

se mantengan al nivel de las obtenidas por concepto de la exportación. Esto

significa que la tarifa de protección no debe ser más alta que la del subsidio

de exportación y que además sea uniforme para todos los articulos de

consumo. Se considera recomendable entonces que el sesgo en ]a protección
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efectiva, como se describió en las subsecciones anteriores de este capitulo,

sea reducida o de ser posible que se elimine.

Cuando un pals sigue una estrategia multiple, una manera de medir el

efecto de incentivo combinado por todos los instrumentos (tasas de cambio,

subsidios, tarifas y primas por cuotas) es calcular la tasa de cambio efectiva

(TCE). Esta medida corrige la tasa de cambio nominal (es decir la oficial) y

permite expresar la cantidad real de ,moneda local que ha sido pagada por el

valor en dólar de la importación, o recibida por el valor en dólar de la

exportación, permitiendo asi incluir los impuestos promedios, subsidios y

primas por cuotas. Desafortunadamente, el tiempo asignado para este estudio

no nos permitió obtener la información necesaria para calcular el efecto de

los incentivos combinados en diferentes articulos del sector productivo. Para

ser eficiente en la substitución de exportaciones, un exportador debe recibir

en divisas más moneda nacional por dólar que lo que un importador debe

pagar. No es suficiente ofrecer un sesgo pro-exportador en el tipo de

cambio efectivo durante periodos cortos. La inversión en exportaciones

dependerán de la disposición que muestre el gobierno para mantener

incentivos orientados hacia la exportación a través de periodos largos, a

pesar de la inflación nacional y el surgimiento de posibles crisis.

Una forma de juzgar el comportamiento del tipo de cambio efectivo es

el de monitorearlo periódicamente. La diferencia entre los precios mundiales

y los precios nacionales indica una sobrevaluación o subvaluación del tipo de

cambio. Los paises que han tenido exito en la substitución de exportaciones,

han mantenido, por periodos largos, niveles de importación y exportación

bastante estables.14 Para que un sistema de promoción hacia el exterior

funcione, es necesario mantener los precios relativos de los factores

nacionales de producción a niveles que reflejen su escasez. El esfuerzo que

14. Este es el caso especialmente de Korea del Sur y Brasil. Ver Kin y
Roemer (1979) asi como tambien Tyler (1979) para más detalles.
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el gobierno hace por diversificar las exportaciones muy rara vez depende

exclusivamente de los precios del mercado como medio para cumplir con su

cometido. Los paises que han tenido éxito con las exportaciones

generalmente tienen gobiernos que intervienen en el mercado. Esta

intervención, sin embargo, no es indiscriminada y comprende ba.sicamente:

• Ayudar a los exportadores inexpertos a encontrar mercados
y empujar a los productores hacia los mercados mundiales
proporciona.ndoles información sobre los mercados, y hasta
cierto punto, acceso al mercado mediante el establecimiento
de oficinas en el extranjero;

• Dar alta prioridad a las facilidades portuarias, sistema de
transportación y comunicaciones; y

• Alentar a los bancos para que favorezcan a los
exportadores con sus pollticas de crédito.

Las politicas de promoción de exportaciones han tenido algunas veces

un éxito notable, especialmente en los paises pequenos de Asia, estimulando

el crecimiento de nuevos exportadores y del ingreso nacional. Tambien han

tenido éxito en cuanto a distribuir ampliamente los beneficios del drecimiento

mediante la creación de empleos, salarios reales crecientes y precios

agricolas. La promoción de exportaciones es una estrategia prometedora para

Honduras por las mismas razones que llevo a algunos paises asiaticos

(Taiwan, Korea del Sur, Hong Kong y Singapur) a ponerla en pra.ctica Asi

como Honduras, ellos tuvieron pocas alternativas. Debido a la escasez de

recursos y la incapacidad de alimentarse (excepto Taiwan> y reconociendo las

limitaciones de sus mercados nacionales, estos paises tuvieron que volverse

hacia la generación de un crecimiento propio.

Una estrategia que promueve la exportación de productos agrícolas

puede proporcionar los mismos beneficios que una que se basa en los

productos industriales. La clave, sin embargo, es que las exportaciones

deben derivarse de pequet\os productores y no de grandes plantaciones y
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que los eslabones hacia adelante y hacia atrás sean fuertes. Esta tarea es

más dificil cuando estas condiciones no existen y se debe acompat1ar con una

intervención fuerte y sostenida del gobierno para canalizar ingresos hacia

aquellas inversiones que aumentan la productividad de la economfa.

Apenas hace poco, el GDH ha adoptado la promoción de exportaciones.

Dos instrumentos importantes han sido utilizados para promover

exportaciones. El primero es un impuesto sobre las exportaciones

tradicionales y el segundo es la creación de varios incentivos para promover

las exportaciones no tradicionales.

Impuestos sobre Exportaciones Tradicionales

Los impuestos sobre exportaciones tradicionales son aplicados cuando

se cree que existe una demanda inelástica por tales productos. El Gobierno

de Honduras aprobo un decreto en 1979 (Decreto 873/1979) el cual aplica el

uno por ciento al valor de las exportaciones tradicionales de Honduras. Las

exportaciones más importantes de Honduras - café, banano, carne, ganado,

azúcar y minerales - están exentas de este impuesto. Se cobra un impuesto

de un lempira por cada caja de bananos; un impuesto progresivo de 10-20

por ciento (de acuerdo con el precio mundial> se aplica a las exportaciones

de café y un 4-5 por ciento de impuesto es gravado a las exportaciones de

mineral (Decreto 287/1975).

En general, los impuestos sobre las exportaciones tradicionales han

aumentado durante los anos pasados. De acuerdo con los estimados de

Berlinskit el promedio de impuestos· sobre las exportaciones tradicionales ha

aumentado del 3 por ciento en 1972 hasta el 5 por ciento en 1984.
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Promoción de Exportaciones no Tradicionales

Los incentivos del GDH para promover las exportaciones no

tradicionales fueron introducidos Por primera vez en 1983 (Decreto 220/1983) y

ejecutados en 1984 (Convenio 722). ·Esta ley establece los certificados de

exportación (CEFEX), que establece una prima sobre las exportaciones no

tradicionales negociable en moneda nacional y valida por tres anoS. El

certificado CEFEX se otorga de acuerdo al valor agregado (VAl generado por

la actividad, y proporciona una devolución del 10 por-ciento del valor FOB si

el valor agregado ·se encuentra entre el 20-50 por ciento, y del 15 por ciento

si el valor agregado es mayor que el 50 por ciento (ver Capitulo 1 para

mayor información).

En un esfuerzo por fortalecer mas al sector de exportaciones no

tradicionales, se aprobó la Ley de Importación Temporal (sistema de rebaja)

en 1984 y entró en vigor en 1985. Su principal objetivo es el de exentar a

todas las importaciones destinadas a la producción de bienes para la

exportación. Las firmas involucradas en las exportaciones estan exentas 'pe

todos los cargos e impuestos. incluyendo impuestos sobre ventas de insumos

y maquinaria. En 1986. la unión del Decreto 37/1984 y un nuevo Decreto

190/1986, bajo ciertas condiciones, exento a las firmas exportadoras del pago

del impuesto sobre la renta. La Ley de Importación Temporal protege no

solamente a las nuevas empresas creadas exclusivamente para producir para

exportar sino también a aquellas que producen en parte para el mercado

nacional. Finalmente, en 1987 una nueva ley (Decreto 37/1987) fue creada para

las zonas industriales de procesamiento de exportaciones (ZIP), cuyo principal

objetivo es el de promover las industrias manufacturas y de servicios

orientadas exclusivamente hacia la exportación Las empresas que se

encuentran dentro de la ZIP no pagan impuestos o cargos.
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Cambiar de una estrategia de substitución de importación a una de

substitución de exportación no es tarea f~cil. Frecuentemente involucra

grandes costos económicos, sociales y polificos. El cambio en precios

relativos de importaciones versus exportaciones, productos agricolas versus

productos manufacturados o aun entre diferentes sub-sectores, el ampliado

acceso a importaciones y crédito, el aumento en tasas de interés, son todos

en si factores que afectan a los grupos de la sociedad que han tenido m~s

éxito en obtener mejores ingresos. Los beneficiarios potenciales - pequefios

agricultores, trabajadores, pequenos productores y los desempleados - son

generalemnte políticamente impotentes para demandar mejor participación en

el ingreso.

Combinado con estas dificultades, hay un resago de varios meses a

varios afios antes de que las ventajas de politicas de liberalización externa se

hagan evidentes. Tomar~ algún tiempo para que los inversionistas se adapten

a las nuevas condiciones. Hasta que esto ocurra, podria ser necesario

mantener algún control sobre las importaciones. Ademas, los primeros

precios más altos de importaciones ocasionados por la devaluación pueden

ser elevados solamente despUés de que las cuotas sean suspendidas y las

importaciones incrementadas. Mientras tanto, los precios más altos de las

importaciones pueden provocar una psicolOgía inflacionaria, la cual es dificil

de controlar.

Tipo de Cambio

Un tipo de cambio sobrevaluado es un instrumento valioso utilizado por

los paises que tratan de promover la substitución de importación. Cuando el

valor del dolar en moneda nacional es muy bajo, la demanda de

importaciones es alta y el suministro de exportaciones es bajo, y se crea un

o.éficit potencial en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para reducir
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estos déficit, los gobiernos pueden recurrir a las tarifas y a las cuotas de

importación.

El alterar el tipo de cambio implica frecuentemente cambiar ]a riqueza

relativa de los sectores de la población con influencia La devaluación causa

que los precios relativos de las importaciones aumenten; ya que los sectores

políticamente poderosos son frecuentemente afectados por esta clase de

medida, los gobiernos en general se resisten a emprender una devaluación.

En consecuencia, existe una clara tendencia a que las tasas de cambio se

sobrevalúen en los países en vías de desarrollo.

Cuando las ganancias por exportaciones disminuyen debido a un tipo de

cambio sobrevaluado, el efecto neto es un descenso en el ingreso, empleo y

en el déficit comercial. Para restablecer el empleo a los niveles anteriores y

mejorar la balanza comercial, la economía nacional debe competir en forma

más efectiva en el mercado de exportaciones y competir en contra de los

productos importados. Para restablecer el nivel competitivo. los costos y

precios nacionales tienen que bajar respecto a los bienes importados. Es~~

ajuste podría ser llevado a cabo en dos formas. a través de:

• La reducción de los costos y precios nacionales
manteniendo una tasa de cambio sobrevaluada; o

• Bajando la tasa de cambio, pero manteniendo los costos y
precios nacionales al mismo nivel.

El primer ajuste reduciría los salarios y precios nacionales lo cual, a su

vez con el tiempo, reducirla los costos y precios nacionales comparados con

los precios de los bienes importados. DespUéS de algún tiempo, el pals

volverá a recuperar su competitividad en los mercados mundiales y entonces

sus ganancias por las exportaciones y el empleo mejorarian. La segunda

estrategia tiene la yentaja de que no requiere de una recesión prolongada

para reducir los costos nacionales. Los ajustes son hechos mediante la
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devaluación de la moneda. Como efecto se provocarla una alza en los

precios de los articulos importados. Esto en cambio provocarla un

incremento en la demanda de articulos nacionales y una reducción en la

demanda de bienes importados.

Un argumento en contra de la devaluación es que los cambios en los

precios relativost que resultan de una devaluaciónt pueden hacer que la

balanza comercial' empeore. Primero, si el volumen de las importaciones no

cambia, su valor medido en moneda local aumenta debido a los precios mas

altos. Los precios mas altos se traducen en un incremento en los gastos por

importaciones y de este modo se empeora la balanza comercial. Segundo, si

la demanda de exportaciones honduenas es bastante inelástica, entonces al

bajar los precios en moneda local servirla solamente para reducir las

ganancias netas. Bajo estos supuestos. los costos por importaciones

aumentarían mientras que las ganancias obtenidas por las exportaciones

bajarían.

Otro argumento utilizado por los que se oponen a la devaluación es que

esta medida afecta a la cIase pobre, quien se beneficia de los articulos

baratos importados. Algunos oficiales hondureflos también hacen mención a

las experiencias de Guatemala y El Salvador, ellos aseguran que la balanza

comercial de estos paises no mejoró despUéS de la devaluación. Otros

también creen que la devaluación jugó un papel importante como estimulo

para la lucha social en estos paises - una experiencia de la cual Honduras

está orgullosa de haber evitado.

Sin embargo, existen razones precisas que indican que la devaluación

podria tener un efecto beneficioso sobre la economia hondurena. La

evidencia empírica de otros paises muestra que a corto plazo, digamos

algunos meses o un a~o, los efectos del volumen son bastantes pequenos y
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por lo tanto no exceden al efecto del precio.15 Sin embargo. los efectos a

largo plazo son considerablemente sustanciales y Jo suficientemente fuertes

como para hacer que la balanza comercial responda a los precios relativos

de una forma normal. Los efectos del volumen a corto y largo plazo

dependen del tiempo que los consumidores y productores tomen para

adaptarse a los cambios en los precios relativos. Algunos ajustes pueden

ocurrir en los meses subsiguientes, mientras que otros pueden requerir de

más tiempo.

Honduras ha mantenido desde 1918 la misma paridad cambiaria frente

al dólar de 2 lempiras por 1 dólar. Esta estabilidad se ha logrado mediante

el uso de aranceles, cuotas de importación, impuestos, incentivos fiscales y

otros medios. En 1918 el Banco Central tomó formalmente el control sobre

todas las operaciones de cambio de divisas; anunció que todo cambio de

divisas obtenido por las exportaciones debla ser vendido al Banco Central.

Otra sección de este medida requiere que los importadores soliciten la

aprobacion del Banco Central para comprar divisas.

En 1983, la provisión 16/83 del Banco Central exigió que todos los

bancos entregaran al Banco Central un 30 por ciento de sus divisas, más el

100 por ciento de 10 obtenido mediante financiamiento extranjero. La

provisión 19183 autorizO que el gremio de exportadores utilizara sus divisas

para la importación de insumos y materia prima. En 1985 se firmó una nueva

resolución y se estableció el sistema de autofinanciamiento. Finalmente, en

1985 el Banco Central emitió la provisión 11/85, la cual permite que los

exportadores a Centro America vendan sus divisas obtenidas por las

exportaciones en esta región, a los importadores de Centro America a una

tasa más alta que la oficiaL

15. Ver Deepler y Ripley (1978) y Ripley (1980) para evidencias emplricas
sobre estos efectos.
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El principal problema del sistema cambiario actual es que éste ha

creado varias tasas de cambio impllcitas, que operan en el pais. Estas varian

desde la tasa ofrecida por el sistema oficial bancario (2:1) hasta la tasa

paralela ofrecida fuera del sistema oficial (tan alta como 3:1). Esto crea

muchas distorciones e incertidumbre que han causado problemas económicos.

Recommendaciones

1. Consideramos que se debe estudiar detenidamente la
devaluación de la moneda nacional, en vista que el costo de
mantener una tasa artificial sobrevaluada está aumentando,
no sólo en terminos económicos sino tambien en términos
sociales.

2. Recomendamos que se emprenda un analisis cuantitativo del
efecto potencial que la devaluación puede tener sobre la
econom1a de Honduras. Este podrta incluir un análisis de
la elasticidad de la demanda de exportaciones tradicionales
y no tradicionales, asi como también un analisis del sobre
el efecto potencial que la devaluación podria tener sobre
las importaciones legales y el contrabando. Este estudio se
emprenderia con el propósito de dar respuesta a la
afirmación que sostiene el Banco Central en cuanto a que
los beneficios que se desprenden de la sobrevaluación
exceden a los costos de su mantenimiento.

3. Es aconsejable emprender una reforma del sistema
arancelario tan pronto como sea posible, a fin de
contrarrestar los efectos internos y la propagación de
distorciones que han afectado negativamente a la economia
de Honduras.

4. Proponemos también que se reduzca el sesgo en contra de
las exportaciones no tradicionales y que actualmente
caracteriza al sistema arancelario. Esta medida es clave
para el éxito de la estrategia de promoción de
exportaciones que el GDH planea emprender.

5. Para fomentar que el pais se vuelva mas competitivo en el
mercado mundial, consideramos primordial que se reduzcan
los niveles de protección, particularmente en los insumos y
bienes intermedios.
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Impacto de la Política Comercial en la Pequei\a y Mediana Empresa

Impacto en el Mercado de Insumos

Las pollticas comerciales vigentes han dado pie al surgimento de varias

dificultades relacionadas con la adquisición de insumos intermedios, y de los

cuales la producción es altamente dependiente. Los retrasos para obtener

permisos realmente afectan a las pequefias empresas a tasas

proporcionalmente más altas que las normales. La falta de rtcontactos"

adecuados para asegurar un trato prioritario en el desembolso de divisas.

impone a las pequenas empresas restricciones adicionales en la adquisición de

insumos.

De acuerdo a los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas

por el equipo, es evidente que el acceso a los insumos importados es una

seria restricción para el crecimiento de la pequena empresa. Su única

alternativa es obtener de un vendedor al menudeo la materia prima y equipo

necesario. Dado que estos proveedores están sujetos a pagar impuestos de

importación, a los pequenos productores se les grava una protección efectiva

negativa. Este recargo es muy significativo para Honduras dado que la tarifa

sobre insumos es cerca del 36 por ciento.

La descriminación en contra de las pequefias empresas es

particularmente importante respecto a la importaciOn de maquinaria. Como a

estas empresas se les impide importar directamente su equipo, se ven

obligadas a comprar dicha maquinaria en el mercado local, donde se venden

como articulos de consumo. Al hacer esto. no solo incurren en impuestos de

importacion sino también en los aranceles más altos que son aplicadas a los

articulos de consumo (comparados con los bienes de producción). AdemáS,

las pequenas empresas deben cubrir los costos del intermediario que de otra

forma no tendrJan que pagar. El Cuadro 5.13 presenta algunos ejemplos de



Cuadro 5.13. Comparación de Impuestos sobre Articulos Industriales
Versus Articulos de Consumo

Impuestos sobre
Articulos Industriales

Impuestos sobre
ArtIculos de Consumo

Refrigeradores 10-20% 40%
Maquinaria en general 5% 40%
Calentadores de agua,
estufas, hornos, y otro
equipo para hornear 5% 10-30%

Planchas y maquinaria
para ropa 5-10% 30-40%
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impuestos que los productores tienen que pagar cuanao compran equipo en el

mercado local en lugar de adquirirlos como bienes de capital.

Cuando los productores compran bienes de producción a travéS del

sistema oficial de importación pagan aranceles mucho mas bajos. Ademas.

estos ejemplos no toman en cuenta las exenciones que reciben la mayor1a de

las empresas grandes como beneficios fiscales. Estos beneficios deben ser

agregados como cargos adicionales que las pequenas empresas tienen que

pagar por no poder tener acceso directo a los insumos importados y bienes

de capital.

El equipo de trabajo utilizó información bruta sobre la clasificación de

las empresas para hacer el calculo de las tasas efectivas de protección de las

empresas pequeftas y grandes en las areas de procesamiento de alimentos,

ropa, calzado de cuero y muebles de madera. La tasa efectiva de protección

obtenida para estos subsectores fue calculada utilizando su definición clasica

y que formalmente se expresa as1:

donde:

e es la tasa efectiva de protección para cada producto;

ta es la tarifa arancelaria (la cual incluye tarifas e
impuestos adicionales) para el producto final;

ts son tarifas arancelarias (tarifas totales) sobre insumos;

Ps es el precio internacional de insumes;

a es la cantidad de insumos usados y

v es el valor agregado de los precios mundiales.
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La conveniencia de esta formula es que permite hacer una serie de

observaciones. Primero, si el producto no utiliza bienes intermedios (a=O),

entonces la tasa efectiva es igual a la tasa nominal (ea=ta). Esto es lo que

uno esperarla en el caso de que el precio total de los productos rinales se

sume al valor agregado (v>. Segundo, si a todos los articulos se las aplica la

misma tarifa 0a=ts)' entonces la tasa efectiva será igual a la tasa nominal.

Consecuentemente, los cálculos de la tasa efectiva se vuelven importantes

cuando las tarifas difieren entre productos. Tercero, si la tarifa sobre el

producto final excede a la del producto intermedio (t? ts)' entonces la tasa

efectiva excede a la tasa nominal (e?,ta). Finalmente, cuanto más importante

sean los productos intermedios en la producción de un articulo final (esto es,

mientras mayor sea Psa con respecto a v), mayor será la diferencia entre las

tasas efectiva y nominal. Otra observación importante se refiere al tipo de

información utilizada para estimar las tasas efectiva de protección (TEP). En

este caso, las TEP fueron calculadas con informacion reciente de manera que

la protección no es una proteccion potencial sino más bien se refiere a la

observada.

Como se muestra en el Cuadro 5.14, las tasas efectivas de proteccion

calculadas para las cuatro llreas estudiadas, corroboran la existencia de una

protección efectiva mayor para las grandes empresas que para las pequenas.

Para la mayorla de los sectores, las grandes empresas muestran una

tasa de protección efectiva mayor. Este es el caso del procesamiento de

carne, productos la.cteos, panaderla y reposterla, otros productos alimenticios

y procesamiento de madera. La TEP es muy similar para las más grandes y

pequeflas empresas en las ramas de ropa y calzado de cuero. La única rama

en la cual las pequeflas empresas reciben mayor protecciOn efectiva es en la

de vegetales y frutas. Las distorciones que se dan en el mercado de

insumos han afectado el comportamento de las pequenas empresas las cuales,

a pesar de estos problemas, aun muestran una eficiencia económica más alta

que la de las grandes empresas, como se discute en el Capitulo 1.



Cuadro 5.14. Tasa Efectiva de Protección para las Pequenas
y Grandes Empresas en las Areas de Procesamiento de

Alimentos, Ropa. Zapatos de Cuero, y
Muebles de Madera (l985)

Pequef'lal
Areas ti t2 Mediana Grande

Procesamiento de carne (3111) 32.7 15.8 36.4 41.1
Productos Lacteos (3112) 29.6 14.6 32.2 50.2
Vegetales/Frutas
Procesadas (3113) 33.4 155 58.7 38.2

Panaderia y Reposteria (3114) 34.8 16.6 35.9 375
Otros Productos
Alimenticios (3121) 34.6 265 41.0

Ropa (3220) 34.7 13.7 56.3 555
Calzado de Cuero (3240) 17.6 17.4 58.7 55.3
Procesamiento de
Madera (3320) 16.7 17.3 20.2 45.4

Donde: ti es la tarifa nominal sobre productos terminados y t2 es la tarifa
nominal sobre insumas.

Fuente: Cálculos del equipo de estudio.
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Recommendationes

1. Consideramos que al establecerse un nuevo sistema
arancelario se procure otorgar una protección más
equitativa entre las empresas grandes y pequer.tas.

2. Recomendamos que se.proceda a eliminar las distorciones
en el mercado de insumos tan pronto como sea posible.
En particular, es importante que se tomen medidas para
extender el acceso de las pequenas empresas a los insumos
directamente importados. También, como una medida clave
para eliminar estas distorciones, creemos que es urgente
hacer todo esfuerzo posible para acelerar la reforma del
programa arancelario.

Impacto sobre el Mercado de los Produdos Finales

Uno de los problemas caracterlsticos que enfrentan las pequenas

empresas es la dificultad para encontrar un mercado. Cuando se trata de

mercados de exportación, esta desventaja se acentúa aún mas. Aunque los

resultados de las entrevistas indicaron que las pequer.tas empresas saben poco

acerca de los mercados de exportación, están interesadas en exportar, ya que

se dan cuenta que las limitaciones del mercado nacional son una barrera

importante que las ha forzado a operar a muy bajos niveles de uso de su

capacidad instalada (aproximadamente 45 por ciento como promedio). Las

pequer.tas empresas son las que presentan las tasas de uso de su capacidad

instalada más bajas. De acuerdo a la información obtenida por el equipo de

trabajo, el uso de la capacidad instalada para la pequefia empresa varia entre

el 30 y 40 por ciento, mientras que la mediana empresa presenta una tasa de

utilización entre el 40-50 por ciento. Aun las empresas grandes muestran

tasas muy bajas de capacidad de utilización, las cuales varian del 45-55 por

ciento.
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Las poltticas de comercio actuales actúan en contra de la pequena y

mediana empresa en varias formas. Proveen incentivos para promover el

crecimiento de las industrias grandes intensivas en capital en lugar de las

intensivas en mano de obra. Y descriminan en contra del sector de

exportaciones no tradicionales donde las empresas pequen8s y medianas

potencialmente podrían entrar al mercado.

Un ejemplo del tal descriminacion es la reciente ley <Decreto 37/87) en

donde se establecen las zonas industriales de procesamiento (ZIP). Esta ley

establece que las empresas deben tener como mínimo un capital de dos

millones de lempiras para poder ser elegibles para operar en estas zonas.

Otro ejemplo de descriminación en contra de las pequenas empresas es la

reciente Ley de Importación Temporal (Decreto 190-86), la cual estabalece que

las empresas elegibles generen como mfnimo 25 empleos directos.

Recomendaciones

1. Consideramos importante que el GDH haga una evaluac!ón
en la que se sopesen las implicaciones de usar el sistema
arancelario como un instrumento de poUtica alterno al .
ajuste de la tasa de cambio. Desde el punto de vista de la
pequena empresa, los costos de una polftica comercial
restrictiva se extienden m~s all~ de las implicaciones de
una combinación sectorial de productos. Recomendamos
que se acelere la implantación de la reforma arancelaria.
para 10 cual es necesario que se apruebe el nuevo proyecto
arancelario.

2. Creemos que el presente sistema arancelario es
incompatible con los esfuerzos del GDH para estimular las
exportaciones en general y las exportaciones no
tradicionales en particular. De aHí que veamos la necesidad
de que se tomen las medidas para corregir el sesgo en
contra de las actividades no tradicionales tales como para
el procesamiento de alimentos, ropa. calzado y el
procesamiento de la madera, considerados subsectores en
donde se utiliza una tecnologta mas intensiva en mano de
obra y se incorpora a un mayor número de pequenas
empresas.
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3. Sugerimos también que las medidas de protección en contra
de la competencia de importación se aplique en forma
selectiva, de manera que se enfoque hacia un pequefio
número de productos. BAsicamente. consideramos que debe
restringirse a los sectores en donde Honduras tiene una
ventaja comparativa <industrias intensivas en mano de obra)..
Asimismo. recomendamos que esta protección se ofrezca a
los suhsectores que permanecen abiertos para la entrada de
nuevas empresas pequefias. .

4. Recomendamos que se conduza un estudio para evaluar la
estrategia de crecimiento promovido por las exportaciones,
con el propósito de investigar su impacto en el crecimiento
de la economía nacional (especialmente en términos del
aumento de los productos finales y generación de empleo).
Consideramos que este estudio es de vital importancia para
obtener una mejor comprensión sobre como opera la
economía hondurena, en vista de que hasta el momento se
desconoce el vinculo entre el sector exportador y otros
sectores de la economla. Es conveniente que este estudio
también examine el tema de los vinculas entre el sector
formal e informal de la econom1a a fin de contar con mAs
elementos de juicio para disenar politicas de
industrialización y comercio más acordes con la realidad
del pais.

5. Finalmente, consideramos que una vez que se concluya el
estudio arriba mencionado, seria conveniente establecer y
poner en práctica una clara pobtica comercial que sea
consistente con una pol1tica de industrialización. Sugerimos
que esta politica contemple no sólo la promoción de
exportaciones sino también un proceso de la substitución
de importación gradual y cuidadoso dentro de un ambiente
de politica neutral.

lipa de Cambio

Como dijimos al prinCIpIO, la pol1tica cambiaria vigente ha afectado a la

industria en su totalidad y a las empresas pequefias en particular. La

existencia de varias tasas de cambio y de una rigida pol1tica dirigida a

mantener la paridad del Lempira frente al dólar ha generado una serie de

distorciones en la economia de Honduras. En este sentido se observa que la
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existencia de aranceles altos y el tipo de Cambio sobrevaluado han

proporcionado grandes incentivos para el contrabando, actividad que pudiera

haber aumentado durante los últimos at10s y afectado principalmente a los

productores tradicionales. Aunque no se conoce claramente la dimención de

esta actividad, en los últimos al10s sus efectos se han percibido fuertemente

en la economía.

íe estima que para mediados de 1986 dicho

contrabando alcanzaba más de los L. 700,000 a] ano, generando una pérdida en

ingresos fiscales de más de L. 300.000. Este documento hace mención sobre

]a perdida de empleos a causa de esta actividad ilegal, y plantea algunas

medidas que podrfan tomarse para reducir los niveles de] contrabando.

Los resultados de la investigación indican que el contrabando es un

problema serio para la economfa. Los gerentes de las empresas de

confección de ropa y calzado calificaron al contrabando como el principal

problema que enfrentan. En muchos casos. las importaciones de contrabando

han reducido sus ventas en un 30-50 por ciento. La información sobre ventas

y empleo de las empresas honduret1as se exhibe en el Cuadro 5.15. el cual

muestra, en promedio una enorme reducción en las ventas durante los últimos

cuatro atlos. Considerando que estas ventas deben aumentar por lo menos al

mismo ritmo que la población, la ca1da en ventas y empleo mostradas en el

Cuadro es un indicativo de los grandes problemas en estos subsectores. El

único momento en el cual se vió un incremento en el número de empleados

fue en la empresa de industria de ropa número 2. cuyo empleo aumentó de

77 a 95. En este caso. sin embargo. dada la disminución en el nivel de

productos finales en este sector, el aumento en el número de empleos pudo

haberse debido al aumento de trabajadores a medio tiempo.
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Cuadro 5.15. Cantidades de Ventas en Lempiras y Empleo de Empresas Hondurenas
Afectadas por el Contrabando (1983-86)

1983 1984 1985 1986

Destilerta
Empresa 2:1

Ventas 18,007,936 20,155,538 19,879,954 19,167,716
Empleados 121 124 133 96

Empresa .:t.:.2
Ventas 820,631 833,692 603,242 544,925
Empleo 27 25 23 18

Ropa
Empresa .:ti

Ventas 1,926,993 1,683,475 1,166,488 546,641
Empleo 40 42 30 22

Empresa !2
Ventas 3,600,292 3,713,355 3,694,551 1,987,265
Empleo 77 83 110 95

Cosmeticos
Empresa .:tI

Ventas 1,231,000 1,015,376 1,245,000 1,199,000
Empleo 26 16 18 16

Empresa .:t2
Ventas 4,364,911 3,301,627 1,916,900 2,061,116

Vendedor de Insumos
Agrícolas al por Mayor
Ventas 6,691,994 7,288,740 6,640,711 6,078,881
Empleados 73 69 64 61

Fuente: Cámara de Comercio Hondurena.
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De acuerdo con las entrevistas realizadas, la incapacidad de las

empresas hondurenas de competir con las importaciones de contrabando,

empezó tan sólo hace tres a1'10s y ha empeorado desde principios de 1987.

En estos casos, por lo tanto, no se debió a que las fábricas de otros paises

eran más eficientes que las de Honduras. Aún los gerentes de las empresas

multinacionales se quejaron de que ellos ya no podian competir con los

mismos articulas producidos por las fa.bricas de El Salvador, Guatemala y

México. Por ejemplo, la industria licorera de Honduras ya no puede

competir en contra de las importaciones provenientes de Nicaragua, las cuales

tienen una tasa de cambio increiblemente sobrevaluada. En julio de 1987, la

tasa de cambio oficial de Nicaragua era de 70 Cordobas por Dólar; en el

mercado paralelo era de 8,000 por Dólar.

Es necesario hacer mención de otro aspecto relacionado con la polttica

cambiaria emprendida por este gobierno. Las distorciones generadas por el

sistema de autofinanciamiento son muy significativas. De hecho, este sistema

que permite a los importadores pasar por alto la tasa de cambio oficial, se

ha desarrollado significativamente desde su establecimiento. En 1986,

representó casi el 30 por ciento de las importaciones totales. El Cuadro 5.16

muestra como se distribuye la autorización de importaciones entre los grupos

por orden de prioridad y revela que durante este periodo las autorizaciones

han aumentado solamente para los grupos prioritatios 1 a 5. Las otras

categorias han experimentado una baja en la aprobación de autorizaciones.

Debido a la falta de inCormación, Cue imposible desglozar por categorla el

número total de importaciones autofinanciadas. Con esta inCormación se

habrla podido identificar los usuarios del sistema.

Durante los últimos atlos ha surgido otra distorción importante en el

sistema de autofinanciamiento. Tales prácticas funcionan de la siguiente

manera: el importador solicita autorización para importar dentro del sistema

de autoCinanciamiento: asimismo solicita autorización para importar utilizando
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Cuadro 5.16. Autorización de Importaciones por Grupo Prioritario
(FOS en millones de Lempiras)

1984 1985 1986

Prioridad 1 241.2 16.3 240.6 17.6 262.4 18.1
Prioridad 2* 34.5 2.3 31.5 2.3 26.7 1.8
Prioridad 3 643.3 43.3 589.6 43.2 598.4 42.3
Prioridad 4 448.0 30.2 360.5 26.4 383.5 26.4
Prioridad 5 117.6 7.9 141.4 10.5 181.2 12.5

TOTAL lA84.6 100.0 1,363.6 100.0 1,452.2 100.0

Con divisas 1,144.5 77.1 984.2 72.1 1,041.0 71.7

Auto-
financiados 340.1 22.9 379.4 27.9 411.2 28.3

*No incluye aceite.
Fuente: Banco Central de Honduras.
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la tasa de cambio oficial del sistema bancario. Una vez aprobada la

autorizacion para la importación autofinanciada (cinco dlas), el importador

compra los dólares en el mercado paralelo para comprar el producto en el

exterior. Con la autorización del Banco Central, él puede introducir la

mercancla al país. Mientras tanto, ya que también ha solicitado la

autorizacion para importar con dolares del sistema bancario oficial, cuando su

solicitud es aprobada, el importador inicia "oficialmentelf la operación y se le

reembolsa con dólares del sistema bancario oficiaL Estos dólares reponen

los que el importador habta obtenido en el mercado negro.

En este caso, el sistema de autofinanciamiento se. usa solamente como

un medio para agilizar el lento proceso que toma obtener la mercaderla

importada a traVés del sistema de cambio oficial. El único costo que el

importador debe cubrir es el interéS perdido por el periodo de tiempo que

él ha invertido en obtener los dólares en el mercado negro para agilizar el

proceso de importacion. A pesar de ello, sus ingresos son aItos, ya que este

procedimiento le permite continuar produciendo sin interrupción, y por lo

tanto, incrementar sus ganancias. Para la economía como un todo y

específicamente para las pequenas empresas que carecen de conocimiento y

"contactos" adecuados para seguir el mismo procedimiento, esta práctica se

vuelve descriminatoria.

Recomendaciones

1. Recomendamos que se lleve a cabo un estudio minucioso
sobre el impacto de la sobrevaluacion del Lempira en la
economla nacional a fin de llegar· a un consenso en cuanto
a sus consecuencias. Actualmente, el Gobierno de Honduras
cree que la devaluación tendrla un impacto negativo en la
economla Por su parte, el Banco Central se opone
firmemente a cualquier medida que altere la paridad del
Lempira respecto al dólar baSándose en el supuesto de que
las exportaciones de Honduras son inelásticas y las
importaciones elásticas.
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Consideramos que una devaluación reforzarla el
funcionamiento del sector empresarial y evitarla el
contrabando. que de no detenerse en el futuro cercano.
podrla provocar que Honduras sufra grandes perdidas en
su producción, ingresos y empleo. De no hacerse menos
atractivo el contrabando. podrla hacerse muy dificil eliminar
este problema. Una manera para contrarestrar el
contrabando es devaluando el Lempira. Al principio la
eliminación de los articulos baratos introducidos por el
contrabando afectaría a la población de bajos recursos,
pero en un mediano plazo el resurgimiento de la actividad
de la industria nacional compensaria tales pérdidas. En
este caso, el exceso de capacidad productiva en la
economla es un factor positivo que permitiria al sector
productivo desarrollarse en el corto plazo sin requerir de
una inversión adicional.

2. Se recomienda hacer un estudio sobre la actividad del
contrabando. El propósito de este estudio seria el de
investigar la dimensión e impacto de esta actividad en la
economía. Desde el punto de vista del gobierno habría que
medir la perdida de ingresos fiscales. Otro aspecto que
podrla examinarse es el costo de implantar diferentes
metodos alternativos para contrarrestar las actividades del
contrabando. La devaluación por si sóla no podrfa eliminar
totalmente el contrabando, por 10 que consideramos que si
se efectuara una devaluación, esta se lleve a cabo en
combinación con otras medidas. Sugerimos que la
devaluación del Lempira vaya aCQmpanada de un plan de
estabilización disenado para encaminar a la econom1a de
Honduras hacia el proceso de autocrecimiento.

3. También se recomienda un estudio sobre el funcionamiento
del sistema de control de importaciones. La asignación de
permisos de importación para autofinanciamiento, por
grupos prioritarios, revelarfa interesantes resultados y darfa
la luz sobre el debate acerca del impacto negativo que la
devaluación puede tener en las importaciones.

Administración de Aduanas y Sistema de Control

Los articulos eléctricos y de lujo que vienen de los Estados Unidos y

Asia entran por Puerto CortéS vfa la zona libre de Panamá. El ron

nicaranguense es introducido libremente por la frontera a traves del "punto
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ciego"; y diariamente docenas de camiones con ropa y calzado Salvadoreno y

Guatemalteco entran al pats. Esta situación hace suponer que el contrabando

es parte de la vida cotidiana de Honduras.

Por otra parte, la administración de Aduanas de Honduras concede

demasiada autoridad a los oficiales de bajo rango. Se cree que algunos de

estos oficiales cometen abusos que dan origen al atraso y al cobro excesivo

para "acelerar" el proceso de aduanas. El peso de este sistema recae

nuevamente, y en forma desproporcionada, sobre las pequenas empresas con

menos información y contactos, las cuales no tienen los recursos para

contratar a un personal especial que pueda tratar con estos problemas. Los

bajos niveles salariales para los oficiales de aduanas hacen que este sistema

sea vulnerable al tipo de abusos indicado arriba.

Recommendadones

1. Se considera que es urgente actuar para contrarrestar las
actividades de contrabando. Dada la magnitud de esta
actividad, es posible presuponer que de eliminarse el
contrabando, el potencial aduanero y los ingresos por
impuestos podrtan cubrir los altos costos de supervisión o
aumentar los salarios para los oficiales de aduanas.
Asimismo, recomendamos que se reorganice la
administración de aduanas y que se establezca un sistema
eficiente de auditorla para monitorear su funcionamiento.
EspeCíficamente, AI.D y el GDH podrtan examinar la
posibilidad de contratar a una empresa privada que se
encargue de supervisar la administración de aduanas. Otros
patses en vías de desarrollo que confrontan problemas de
aduanas han tenido resultados muy positivos al adoptar esta
medida.
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CAPITULO 6: PROCEDIMIENTOS DE REGULACION y PAPELEO

Panorama

La burocracia es una de las principales limitantes que afectan el

desarrollo de la pequef'Ja empresa en Honduras. Si bien, en general este

papeleo o tramites minan los recursos de todas las empresas, en especial

afectan el progreso de las pequetias empresas ya que las desalienta en su

intento por recibir beneficios fiscales, importar o exportar. Las empresas

grandes generalmente tienen, ya sea los "contactos" que les permiten tramitar

sus asuntos en forma más accesible, o pueden contratar gestores que se

encarguen de realizar los trámites. En contraste, las empresas pequenas no

tienen ni los contactos ni el tiempo para tratar con la burocracia. Los

microempresarios evitan al gobierno por completo al permanecer sin

registrarse, mientras que las pequenas empresas tienden a evitar cualquier

contacto innecesario, aún cuando a la empresa, a la larga, le convenga solicitar

los beneficios.

El costo impUcito en que incurren las empresas honduret'las al entablar

tratos con el gobierno es una forma de grávamen invisible. Al igual que la

tarifa de impuesto al usuario, los impuestos "administrativos" se imponen

como recargo siempre que el pagador de impuestos trata de obtener

servicios gubernamentales. Normalmente, tales costos podrlan cubrise con

contribuciones tributarias explicitas. Sin embargo, a diferencia de la tarifa

del usuario, los impuestos administrativos son mas capciosos debido a la
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forma que toman - encubierta fundamentalmente por la gran cantidad de

tiempo que pierde el pagador de impuestos debido al papeleo, la inversión

que se hace en asesoria legal y gestores, la contratación de economistas para

llevar a cabo estudios económicos, y el costo del transporte por las

numerosas visitas para tratar su caso.

En la siguiente sección se presenta el estudio sobre diversas

actividades para demostrar cuan extraordinario es el papeleo que debe

realizarse para efectuar funciones normales de: O) registro de empresas,

(2) clasificación de empresas para recibir beneficios fiscales, y (3) los

trámites requeridos para importar y (4) exportar productos. Se obtuvo

información de las autoridades nacionales y municipales pertinentes, de

abogados y de empresarios. Los costos citados en cada categoría no incluyen

las tarifas informales que algunas veces se pagaron para facilitar los trámites.

El Proceso de Registro de Empresas

Todas las empresas, independientemente de su tamano deben estar

registradas para operar legalmente. Sin embargo, las microempresas, no

tienen incentivos positivos para registrarse y asimilarse al sector formal. Una

vez reconocidas por el gobierno, deben de pagar impuestos sobre ventas y

municipales y, para aqUéllas que tengan que ver con el procesamiento de

alimentos, cumplir con las regulaciones de salud. Por ejemplo, los

procesadores de alimentos deben de ser inspeccionados por el Ministerio de

Salud para operar legalmente. El lugar de su negocio debe tener piso

enladrillado, agua potable, ventilación adecuada, una habitacion separada

dedicada exclusivamente a las operaciones del mismo, y los empleados deben

llevar vestuario especial. Debido a que la mayorla de los procesadores de

alimentos no cumplen con estos requisitos, ni con la tarifa anual de L 100,150

que se debe de pagar, pasan por alto a la ley y optan por operar bajo la

licencia de una empresa más grande (generalmente una tienda de abarrotes)
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que ya tiene un número de registro del Ministerio de Salud. A cambio de la

oportunidad de trabajar bajo la licencia. la microempresa generalmente

conviene en compararle todos los insumos de materia prima a la empresa

más grande. Este arreglo monopólico generalmente resulta en precios más

altos para los microempresarios.

El grado de acatamiento a este estatuto que establece el requisito del

registro de todas las empresas varia de municipalidad a municipalidad. En

Tegucigalpa es bastante flexible. San Pedro Sula tiene una municipalidad más

eficiente, que cuenta con inspectores que constantemente andan en busca de

empresas ilegales. Si algún empresario es sorprendido ilegalmente. entonces

debe pagar todos los impuestos municipales sobre ventas que debió haber

pagado desde que la empresa inició sus operaciones.

El proceso de registro varia segun la municipalidad y el tamafio de la

empresa. En Tegucigalpa, las empresas con un capital de inversión mayor de

L. 5,000 deben de contratar un abogado para que les facilite el proceso de

registro; las empresas más pequenas de Tegucigalpa asi como también todas

las empresas en San Pedro Sula no necesitan de un abogado. Las tarifas

legales fácilmente pueden agregar L. 5.000 al costo de procesar el registro.

Los Cuadros 6.1 y 6.2 describen el proceso de registro en Tegucigalpa y San

Pedro Sula. En Tegucigalpa, el costo del proceso de registro para pequefias

empresas (con L. 5,000 de inversión) va de L. 62 a L. 362 Y toma de 9 a 29

dias. Este proceso es más tardado y es ma.s costoso para las empresas ma.s

grandes: por lo menos L. 552 (esto no incluye los impuestos por bienes

inmuebles y por negocios. los cuales varian) y tarda de 36 dias a 68 dias. El

costo para registrar una empresa en San Pedro Sula es muchisimo más bajo

solamente L. 3 - Y toma de 13 a 54 dias. Sin embargo. se dice que las

regulaciones de zonificación son más estrictas en San Pedro Sula que en

Tegucigalpa; por lo tanto, para los microempresarios que no cumplen con los

reglamentos municipales, es más dificil operar legalmente.



Pasos Requeridos para Clasificar a una Empresa para que Reciba los

Beneficios que Otorgan las Leyes de Incentivo Industrial 49 y 681
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Cuadro 6.1
Pasos Necesarios Para Registrar Una Pequefia Empresa en Tegucigalpa

, Francisco Morazón

Pasos Tiempo
Aproximado

Costo

1. Para Industrias con un capital de inversión menos de L.5,OOO

1. El empresario presenta una solicitud
para operar su negocio en papel sellado
(de primera clase) o en un papel que
tenga el mismo valor en estampillas.

2. Si el empresario es proprietario de la
casa en donde opera el negocio, debe
pagar impuestos por bienes inmuebles.
Estos impuestos son establecidos por la
Municipalidad de acuerdo a las regalas de
la zona.

1

1

1.2 (papel sellado)

Los impuestos
varian de L.25
lOO/al afio
dependiendo del
local.

3. Después de pagar este impuesto, el 1
empresario debe ir al Departamento de
Cartografía para obtener su código
Catastral sellado y firmado.

4. Si el negocio está ubicado en un área 1
marginal en donde las viviendas aún no
han sido inspeccionadas porelGDH, el
empresario debe de ir a la oficina de
Trabajo Social la cual es parte del
gobierno Municipal. Esta oficina emite
una nota que declara que el empresario
es dueño de la propriedad. Luego la
lleva a la Oficina de Ejidios para recibir
su código catastral.

5. Una vez que obtiene el Código
Catastral, el empresario debe ir a donde
está el cajero de la Municipalidad y
comprar 2 certificados de L5 cada uno
(uno para zonificación y otro para el
Código Catastral).

1 L.10

(continúa)



Cuadro 6.1 (Continuación)

6. Luego lleva ambos certificados y
comprobante de que ha pagado todos los
impuestos municipales a la Sección de
Planificación de la Municipalidad para
obtener un permiso para operar su
negocio durante 2 meses. El empresario
no tiene que pagar impuestos sobre
ventas durante este periodo de dos
meses. Al cominezo del tercer mes el
empresario debe pagar sus impuestos del
S por ciento sobre ventas; después de
que el comienza a pagar sus impuestos
sobre ventas, se le emite su permiso para
operar legalmente.

7. Si el negocio es de procesamiento o
preparación de alimentos, el proprietario
debe llevar una muestra de su producto
para que el Departamento de Control de
Alimentos del Ministerio de Salud haga un
análisis del mismo. Los oficiales de
Salud deben inspeccionar el lugar del
negocio; para que pueda ser aprobada la
empresa debe cumplir con los siguientes
requisitos sanitarios: piso enladrillado,
agua potable, una habitación únicamente
para las actividades de preparación de
alimentos, ropa especial para que los
empleados la usen durante el trabajo,
ventilación y limpieza general. Una vez
que el negocio es aprobado, debe
solicitar un número de registro en papel
sellado (de primera clase) y pagar una
tarifa de L.I00-1S0 (o máS) para obtener
un número de registro.

TOTAL

5-10

10-15

9-29

L.l00-150

L.IOO-IS0

62-362

n. Para las Industrias con una Inversión de Capital Mayor de L.S,OOO

1. El empresario debe contractar a un
abogado y darle una carta poder para
presentar la colicitud (en papel sellado de
primera clase) para abrir su negocio.

1-3 L500
L.2 (papel sellado)

(continúa)
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Cuadro 6.1 (Continuación)

2. Si el empresario es dueno de la
propriedad en donde opera su negocio.
debe de pagar el impuesto sobre bienes
inmuebles correspondiente a la tesoreria
municipal. como se establece en el "Plan
de Arbitrios" y la Regulación de
Zonificación.

3. Despues de pagar este impuesto. el
abogado debe ir al Departamento de
Cartografía para obtener el código
Catastral Tespectivo firmado y sellado.

4. Luego debe de ir al Departamento de
Financiero a pagar por el derecho de
colocar un rótulo frente al negocio asi
como también un impuesto por el mismo
negocio.

5. Luego de pagar estas tarifas e
impuestos. el empresario debe ir a la
tesoreria de la Municipalidad a pagar el
impuesto Municipal y comprar dos
certificados (uno para zonificación y otro
para un código Catastral).

1

1

1

1

varia

L.I0 e impuestos
por el negocio

LolO

6. Después de pagar 10 anterior, el 1
empresario debe de llevar los
comprobantes de que el ha pagado todos
los impuestos al Departamento de
Planificación. Entonces recibe un permiso
para poder operar.

7. Luego de recibir su permiso, el 30-60
propietario debe de organizar su sistema
de contabilidad e ir al Departamento de
Tributación del Ministerio de Hacienda y
a la Municipalidad para que le autoricen
sus libros contables. . Cada página de los
libros mayores deben ser sellados por la
autoridad perintente.

TOTAL 36-68 L.522 más los
impuestos
estatales y de
negocios.



Cuadro 62

Pasos a Seguir para Poder Registrar una Pequena Empresa en San Pedro Sula

Tiempo
Pasos Aproximado

1. El empresario recibe un formulario de 1
solicitud de parte de la División de
Rentas de la Municipalidad. Despues de
llenarlo, el debe de comprar una
estampilla de L.1 y un certificado de L.2.

2. Luego presenta el formulario al 1-2
secretario Municipal para revisión.

3. El secretario Municipal envía el 1-2
formulario al Departamento de Control de
Impuestos de la municipalidad. Este
último inscribe el negocio en su lista y
determina si la empresa debe impuestos
anteriores desde el comienzo de sus
operaciones.

4. El Departamento de Impuestos envía la 3-5
solicitud a la "Vocalia de Policta" para
inspeccionar el establecimiento. Si no
cumple con los requisitos o utiliza el
negocio para otros fines entonces el
departamento puede negar la solicitud de
registro. Luego la solicitud es enviada al
Departamento de Control de Impuestos.

5. Si los resultados de la inspección son 3-5
positivos entonces envian la solicitud al
Departamento de Planificación Urbana.
Este Departamento envfa oficiales a
inspeccionar el negocio para determinar si
esta. conforme con las regulaciones de
zonificación. Si no. la solicitud es
denegada.

Costo

L3

(continua)
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Cuadro 6.2 (Continuatión)

6. Despues de que la Planificación
Urbana aprueba la solicitud, va a la
comisión de Trabajos Publicos y
Planificación Poblacional para las últimas
recomendaciones y criterios.

7. Si todo es favorable, la Cororacion 1-15
Municipal discute y analiza las
recomendaciones en una sesión que se
lleva a cabo cada seis meses. La
Corporación está autorizada para dar su
aprobación final.

8. La solicitud es referida al secretaria 1-2
Municipal para su certificación.

9. La secretaria envla la solicitud 2-3
certificada a la división de Control de
Ingresos la cual prepara una lista que
detalla el valor de los impuestos y
cuando se deben pagar.

10. Un mes despues de haber sido
registrado el empresario paga los
impuestos siguientes: impuesto Municipal,
tren de aseo, impuesto sobre bienes
inmuebles (en caso de tener propiedades)
e impuesto sobre ventas.

11. Si el negocio involucra procesamiento 15-20
de alimentos, entonces el empresario
debe de obtener un permiso de
Ministerio de Salud.

TOTAL 13-54 L.3 mas impuestos



Figura 6.2
Procedimiento Oficial para Importar Productos
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Figura 6.3
Procedimiento para Clasificar y Calificar a los

Productos Bajo la Ley de Promocion de Exportación
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El Proceso de Clasificación

Teóricamente, el GDH otorga beneficios de impuestos a los artesanos.

pequena y mediana empresa a traves del Decreto 681. Pero en realidad. muy

pocas empresas pequenas (solamente 18 en 1985) disponen del tiempo y el

dinero para poder cumplir con todo lo que se requiere para poder

aprovechar tales beneficios (ver Figura 6.0. Se requiere un estimado de 93

181 días L. 3.100-3,600 para que una empresa pequena o mediana sea

clasificada para recibir exoneraciones de impuestos (ver Cuadro 6.3). Para

las empresas grandes el mismo proceso cuesta un mfnimo de L. 7,600.

El ser clasificada solamente confiere a la empresa el derecho de

solicitar los beneficios. La solicitud toma mas tiempo y dinero. Se necesitan

unos 11 a 20 d1as más y L. 47 para empresas pequenas (L. 52 para las

grandes) para poder recibir la aprobación para en efecto recibir los

beneficios. El proceso entero de clasificación y aprobacion. por lo tanto,

toma de 104-204 dfas y cuesta entre L. 3.147 Y 3,647 para las empresas

pequenas y más de 1. 7,652 para las empresas grandes.

Una vez clasificada, cada afio la empresa tiene que volver a solicitar

que le renueven los beneficios y privilegios que le corresponden Esto

requiere que se presente al gobierno una información extremadamente

detallada de las operaciones de la empresa (casi 30 paginas de formularios

para una empresa de mediana escala) - un proceso extremadamente tedioso

y consumidor de tiempo.

Al conversar con los gerentes de las empresas que han pasado por

este complicado proceso. éstos senalan que los beneficios no son tan grandes

como ellos esperaban. Los Cuadros 6.4 y 65 reproducen dos recibos que

fueron pagados por dos empresas clasificadas para no pagar ill.lpuestos de

importación. En el primer caso. el empresario estaba exento de pagar el 24



Cuadro 6.3
Pasos Necesarios para Oasificar una Empresa para que Pueda

Recibir los Beneficios de la Leyes de Incentivos Industriales 49 y 681

asos

arte 1: Procedimiento para Clasificación

El empresario contacta a un
economista y a un abogado
para iniciar el proceso de
"trámites- y prepara un
estudio socio-e<:onómico que
se presentará para su
elasifkación

los economistas preparan un
estudio socio-e<:onómico que
reuna los requisitos
establecidos en los Decretos
49 y 681. Se debe de
presentar un original y tres
copias

El abogado prepara una carta
poder para presentarse con
un estudio socio-económico
y una "escritura publica- así
como una certificación
debidamente registrada en el
"Registro de la Propiedad."

El abogado presenta los
documentos requeridos por
los Decretos 49 y 691 a la
"Oficialía Mayor" en el
Ministerio de Economía para
recibir un número de
registro.

Una vez registrado en la
"Oficialía Mayor," los
documentos son enviados a
la Sección de Control e
información de la División de
Dirección de Industrias (DGI)
para ser registrada y se
archiva una fotocopia de
cada domcumento.

Después de ser archivados,
los documentos se envían al
Departamento de Incentivos
Industriales para ser
analizados y evaluados.

Numero Aproximado
de Oías Necesario

3~60

días

8-10

10 a 20

Costo para la
Pequeña y Medina

Empresa

L. 1,000

L 1,5~

L. 2,000 (tarifa
de economista)

L. 1,500 (este
cargo cubre los
costos que
incurren en los
pasos como todo
lo que sigue
hasta la solicitud
es concedida

Costo
para la Grande

Empresa

(continúa)



Cuadro 6.3 (Conlinuación)

7. Si el Departamento de
Incentivos Industriales solicita
más información, lo cuál
ocurre en algunos casos,
entonces el empresario y el
economista deben brindar los
datos adicionales y hacer fos
ajustes necesarios.

8. Después de ser archivados,
los documentos se envían al
Departamento de Incentivos
Industriales para ser
analizados y evaluados.

9. Si la Comisión está de
acuerdo en clasificar a la
empresa, entonces el Director
de Industrias toma la
resolución de transferir el
caso a la Oficialía Mayor y
al DCI.

10. Una vez que la resolución
está firmada, el abogado
tiene que notificar
oficialmente a la ·Oficialía
Mayor· y al DGI.

11. Enlonces el abogado recibe
una copia de la resolución y
de todos los documentos Que
respaldan el archivo de DCI.

12. La resolución es publicada
en La Gaceta, la gaceta
oficial del gobierno.

Subtolal

Parte 11: Procedimiento para Recibir Beneficios

1. Después de que el
empresario ha recibido copias
de la resolución, debe
presentar una solicitud para
la exoneración de impuestos
en los articulos necesarios.
Un abogado debe manejar
este asunto.

10 a 20

10 a 20

15 a 20

2

10

93-181
días

L. 100

lo 3,1 ()().3,600

lo 45
L. 2 (Papel
sellado de
Primera Oase)
(Incluye todos los
pasos hasta Que
la resolución de
exoneración de
impuestos llega
del Ministerio de
Ecomomia)

1.100

loSO
lo 2 (Papel
sellado,
de Primera
Oase)

(continúa)
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Cuadro 6.3 (Continuaci6n)

2. El abogado presenta la
solicitud en papel sellado
(Primera Clase) y debe incluir
una descripci6n de las
órdenes y ocho copias de la
factura proforma. A cambio
la Oficialía Mayor emite un
recibo de reclamo.

3. la Oficialía Mayor pasa esta 3
solicitud a la Sección de
control de informaci6n del
DGI para que la registre. A
cambio, ellos envían la
solicitud al departamento de
exoneración de impuestos
para su análisis.

4. Si el departamento de 1-5
exoneración de impuestos
favorece la solicitud, los
documentos pasan al Director
Ejectivo para que los firme.

5. luego de ser fimados, fas 2-4
documentos van de nuevo a
la Sección de Control de
Información para ser
registrados. luego son
enviados a la Oficialía
Mayor.

6. la Oficialía Mayor del 2-4
Ministerio de Economía
transfiere los documentos a fa
Oficialía MayorlDepartmento
de Exoneración de Impuestos
en el Ministerio de Finanzas
para la resolución final.

7. El empresaio recibe la
resolución final.

Subtotal 11: 11-20 L. 47 lo52

Total de TiempcWFondos 104-201 l 3,147-3,647 lo 7,652
Requeridos para Poder ser días en adelante
Clasificado y Recibir
Beneficios.



Cuadro 6.4. Ejemplo de los Cargos Adicionales y Cuotas Pagadas
por una Firma Clasificada que Importa Levadura

Valor de la Factura de Embarque (CIF) =$30,660

Exención de Impuestos Aduanales: L.14,948

Cargos Gubernamentales Adicionales: (en Lempiras)

Derechos Arancelarios
Dec.54
Dec.59
Servicio Consular
Servicio de Administración
Fomento Industrial
CONADI
Servicio ENP
Papeleria
Servicio y Registro Aduanal

Total de Cargos Gubernamentales

Impuestos Aduanales:

Caricom
Fotocopias
Redestino
-Custodia
Mozos Descarga
Formulario ARCA
Acta. Constancia de Averia
Permiso Recursos Naturales
Extra Aduana
Extra Control Alimento
Otros
Comisión

Total de Cargos Aduanales

TOTAL

995.14
3,066.00

763.87
6.06

3,066.00
896.88

1,494.81
833.29

30.00
240.16

60.0
3.00

24.00
150.00
80.00
13.00

100.00
25.00

150.00
10.00
20.00

456.60

11,392.21

1,091.60

12.483.81



Cuadro 65. Ejemplo de los Cargos Adicionales y Cuotas Pagadas
por una Firma Clasificada que Importa Propionato de Calcio

Valor de la Factura de Embarque (CIF) =$5,190.00

Exencion de Impuestos Aduanales:
Impuesto ad valorem
Impuesto especifico

Exención Total

L.l,557.00
66.36

1,623.36

Cargos Gubernamentales Adicionales: (en Lempiras)

Dec.54
Servicio Consular
Acarreo y Estiba
Servicio de Administración
Fomento Industrial
CONADI
Papeleria
Supervicion y Registro Aduanal

Total de Impuestos Gubernamentales

Cargos Aduanales Adicionales:

Transporte
Fotocopias
Formulario ARCA
Examen Preliminar
Permiso Recursos Naturales
Otros Gastos
Comisión

Total de Impuestos Aduanales

TOTAL

519.00
6.06

33.18
519.00

97.40
162.34
30.00

116.36

101.36
2.00

13.00
30.00
25.00
20.00

143.80

1.483.39

335.161

1.818.50



Tabla 6.6

Procedimientos NacesaQos para Importar Productos

1.

2.

3.

Pasos

El importador representado por su
representate legal, debe solicitar
una licencia de importación de
CENTREX si el valor del importe
excede a L. 5,000.

Esta solicitud debe de ir en papel
sellado (de Primera Oase) Y debe
de contener tocios [os formularios
relevantes. Además una fotocopia.
de la membresía de la empresa en
la Cámara de Comercio o una
Asociación Industrial, un testimonio
de incorporación, y un certificado
de pago de impueslos (impueslo
municipal y sobre rentas) deben
presentarse también.

El empresario debe entonces pagar
una tarifa a la Oficina de
Administración de Ingresos en la
Tesorería General del Gobierno
para obtener la licencia de
importación. Esta tarifa varia entre
L. 25 Y L. 200, de acuerdo al
capital de inversión de la empresa.

Una vez que el empresario
(importador) tiene su propia
licencia de importación, pide a su
proveedor en el exterior una
factura proforma. Esta factura se
solicita para recibir un permiso de
importación O para solicitar
exenciones de impuestos. El
último caso ocurre si el importador
es clasificado para poder recibir
beneficios del GDH.

Tiempo
Aproximado

(en días)

1 - 2

lS - 20

Coslo para la
Pequeña y Mediana

Empresa

L 100
(en abogado)
L2
(papel sellado de
primera clase)
LSO
(em estampillas)

L 2S • 100

Costo para Grandes
Empresas

l. 100
(en abogado)
L2
(papel sellado de
primera clase)
L.SO
(en estampillas)

L200

4. El importador lleva su factura
proforma a DERFE (Departamento
Regulador de Financiamiento
Exterior) al Banco Central para
solicitar divisas/permiso de
importación. Este permiso tiene un
período de vigencia de nueve
meses.

(continued)
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Tabla 6.6 (Continued)

5.

Pasos

DERfE analiza la solicitud de
permiso de importación utiliz,ando
una lista que clasifica la prioridad
de los artículos de importación. Si
la solicitud es denegada el
importador debe de esperar por lo
menos 15 días antes de someter
una nueva solicitud a DERFE.

Tiempo
Aproximado

(en días)

15 - 20

Costo para la
Pequeña y Mediana

Empresa
Costo para Grandes

Empresas

PARA ARTICULaS CLASIFICADOS 1, 2, o
],

6. Si DEFRE concede el permiso
entonces los documentos SOn
enviados a DCI. DCI analiza la
solicitud y determina si el artículo
importado es producido
domésticamente. Si hay exceso de
abastecimiento de producción
doméstica, entonces la solicitud de
importación es denegada. Si no,
entonces DGI fallará a favor del
importador.

15 - 20

7.

8.

DCI envía su dictamen a DEFRE
para que este último lo apruebe.
El tiempo requerido para recibir un
permiso de importación vada de
30-180 días, dependiendo de la
clasificación en cuanto a la
prioridad del producto. los
productos con la prioridad más
baja (15) pueden necesitar un año
para ser aprobados o nunca llegar
a ser aprobados o ser oficialmente
denegados. El permiso de divisas
es válido por solo 90 días. Si el
importador no utiliza el permiso en
90 días, entonces debe de volver a
aplicar a DERFE y se repiten los
pasos del 4-7.

Luego el empresario lleva el
permiso de importación al banco
comercial. El banco solicita divisas
al Departamento de divisas del
Banco Central.

30 - 160

1S - 30

(continued)



Tabla 6.6 (Continued)

Tiempo Costo para la
Aproximado Pequ~a y Mediana Costo para Grandes

Pasos (en días) Empresa Empresas

9. Una vez que las divisas han sido 10.
efectuadas por el Banco Central (o
el importador deposita divisas
obtenidas por otros métodos), el
banco comercial abre una carta de
crédito o giro a la vista (sight
draft). El importador puede recibir
financiamiento del banco comercial
o planes especiales de
financiamiento para exportación.

10. luego de notificar al banco del 30 - 90
proveedor de la apertura del giro a (hasta que !le ga
la vista/CDC, el proveedor procede el producto)
a exportar la mercadería.

11. Luego de que la mercadería S • 10 Estos cargos suman
importada llega a Aduanas de casi el 75% de los
Honduras el empresario debe viajar impuestos
al puerto de entrada a presentar exonerados.
todos los documentos y pagar
todos los cargos.

12. Si el valor de la mercadería citada
en la factura actual difiere del
valor citado en el permiso de
importación, entonces el
importador bebe regresar a DEFRE
para ajustar la cantidad en el
permiso de importación.

13. La mercadería es recibida u
transportada a la empresa.

TOTAL 126 - 388 l 277·352
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por ciento de un impúesto ad valorem (L. 14,948) por un embarque de

. levadura con un costo de $300,660. Sin embargo, de todos modos tuvo que

. pagar derechos por L. 11,690 a el GDH incluyendo una carga substancial de

apoyo. a CONAD! (un banco de desarrollo industrial que se encuentra en

bancarrota), más L. 1,091 para el agente de aduanas. Entre los otros cargos

posteriores se tuvo que pagar una tarifa adicional de L. 150, para que la

compania pudiera obtener la entrega directa de mercancfas de fácil

descomposición en vez de que fueran almacenardas en la bodega de aduanas.

y una comisión para el agente de aduanas de L. 456.60. El total de las tarifas

pagadas fue de cerca del 20 por ciento del valor del embarque. En el

segundo caso (Cuadro 6.5) el valor de las tarifas pagadas (L. 1,818.50)

excedían a la cantidad de la exensión del importe de derechos de aduanas.

Procedimientos de (mportación

El proceso para la importación de productos es extraordiariamente

complicado. Se requiere un estimado de 126-388 dfas para que un importador

atraviese por el proceso oficial (ver Figura 6.2 y el Cuadro 6.6). Gran parte

de este atraso se origina en el Banco Central, el cuál puede atrasar la

obtención de divisas hasta por un an.o (o negar el permiso). Por ejemplo, los

repuestos ocupan el cuarto lugar en la lista de las cinco categorlas

principales; por eso, los empresarios que desean pasar por el proceso oficial

pueden verse en la necesidad de tener que esperar hasta seis meses para

recibir un permiso de importación.

Debido a que las empresas pequenas no disponen del tiempo ni de los

costos que se requieren para importar directamente los productos. se ven

obligadas a recurrir a los comerciantes importadores locales. En nuestro

estudio, algunas empresas pequenas se quejaron de que ésto significa que

tienen que conformarse con aceptar productos de calidad inferior. Las

empresas grandes, que no pueden darse el lujo de parar su planta mientras



Cuadro 6.7
Procedimientos Necesarios para Recibir los Beneficios

de la Ley Temporal de Importaciones

Pasos

1. Una empresa industrial
o agroindustrial con 25
trabajadores por lo
nnenos que produce
productos no
tradicionales y est~

interesada en recibir
beneficios de la Ley
Temporal de
Importaciones, debe
preparar una solicitud
en papel sellado (de
primera clase) y
adjuntar una fotocopia
de su testimonio de
incorporación.

2. El empresario debe
contactar a un abogado
para preparar una carta
poder y presentar la
solicitud a la Oficialía
Mayor en el Ministerio
de Econom1a.

3. La Oficialía Mayor del
Ministerio de Econom1a
recibe la solicitud y la
refiere a la sección de
Control e Información
de la Dirección de
Industria para que sea
registrada.

Tiempo Aproximado
Requerido

(en días)

3 - 6

2 - 3

1

Costo

1. 4 (papel sellado)

1. 500

(Continúa)
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Cua.dro 6.7 (Continuaci6n)

4. Luego que ha sido 5 - 10
registrada en la secci6n
de Control e
Infromaci6n, el
documento pasa al
Departamento de
Regulaciones y
Exoneraciones para su
dictAmen.

5. Luego que se ha hecho 2 - 3
el dictAmen, los papeles
son enviados al Director
de Industrias para una
resolución final.

6. La resolución final es 2 - 3
referida a la Ofidalia
Mayor en el MInisterio
de Economía para
obtener la firma del
Ministro. Los
documentos regresan a
la Oficialia Mayor, la
cual notifica al abogado.

7. Luego de que el 1 - 3
empresario obtiene la
resolución la debe de
publicar en el periódico
oficial del gobierno en
un periodo de 10 dtas
despues de que ha sido
firmada.

TOTAL 16 - 29 L. 504



ANEXO A: METODOLOGIA



___tift_·__· ...........-l/Ji:UII~~..... .__~ ._

256

esperan a que lleguen las importaciones, evaden el sistema viajando al pais

del proveedor. pagando por adelantado con moneda adquirida a precios muy

altos en el mercado paralelo o haciendo sus depósitos en el exterior. y luego

esperan a que el embarque con su mercaderia llegue a Honduras. Si los

productos importados son pocos, los lleva al pais como parte de su equipaje.

De igual forma tienen que esperar un tiempo para recibir un permiso de

importación, pero el tiempo se reduce considerablemente si pueden recurrir a

su propia fuente de obtención de divisas.

Las compaOlas que producen exportaciones no tradicionales y emplean

por 10 menos a 25 trabajadores pueden presentar su solicitud para recibir los

beneficios bajo la Ley de Importación Temporal. Estos beneficios incluyen

una franquicia ° exención de impuestos a la importación, impuestos sobre

ventas de insumos. y en algunos casos, impuestos sobre la renta. El proceso

para solicitar los beneficios requiere de los servicios de un abogado, 10 que

implica un costo de casi L. 600 Y toma de 16-29 dias (ver Cuadro 6.7 y

Cuadro 6.8).

Procedimientos de Exportación

Los procedimientos para exportar productos no-tradicionales se han

simplifcado significamente desde que se estableció el Centro de Tramites de

Exportación (CENTREX). Este centro único maneja todo el papeleo necesario

para la exportación de productos. El proceso puede tomar tan solo cinco

dias y costar L. 155-168. Pero aún as.. se dan grandes demoras en las

aduanas de Honduras donde los productos tienen que, previamente a su

exportación, ser certificados. Un exportador. por ejemplo, se quejó de que

su embarque habia sido demorado un mes en aduanas, lo que le ocasionó la

pérdida del plazo de su embarque, y que su importador cancelara el pedido.



Cuadro 6.8
Procedimientos Necesarios para Exportar Productos

Pasos

1. El exportador,
representado por su
apoderado legal, solicita
su licencia de CENTREX
(Centro de Tramites de
Esportación) presentando
su solicitud en papel
sellado (primera clase) el
cual debe de contener
toda la información que
CENTREX solicita. Debe
de incluir una fotocopia
de su membresia en la
Camara de Comercio o
asociación industrial,
testimonio de
incorporación y
certificado del pago de
impuestos.

2. SI el exportador va a
exportar animales vivos,
productos agrtcolas,
mariscos o ganado, debe
de obtener permiso
especial del Ministerio de
Recursos Naturales. Debe
de completar un
formulario especial hecho
por CENTREX para
recibir un juicio favorable
de la Dirección de
Comercio Interior en el
Ministerio de Economla.

Tiempo Aproximado
Requerido
(# de dlas)

1

1

Costo

L. 100 (Abogado)
L. 2 (papel senado)
L. 50 (sellos)

L. 3 (papel sellado)
Exportación de
productos agrícolas
L. 1 (papel sellos)
L. 1 (sellos)

(continua)
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r Cuadro 6.8 (Continuación)I
f

3. Si el exportador está 1 L. 2 (papel sellado)
enviando comida L. 3 (certificado de
envasaday/o bebidas, las origen)
cuales son reguladas por
el Departamento de
Control de Alimentos en
el Ministerio de Salud
Pública, debe solicitar un
permiso del Departamento
de Control de Alimentos.
Debe incluir el permiso
de operación de su
fábrica junto con su
solicitud.

4. Si el prpoducto 1 L. 2 (papel sellado)
exportado está amparado L. 3 (certificado de
bajo el "Sistema General origen)
de Preferencia," SGP~ el
exportador debe tener el
certificado original
emitido por el Ministerio
de Economía.

5. Luego de obtener los 1 L. 1.50 (fotocopias)
permisos especiales que
arriba mencionamos, el
exportador debe llenar
una declaración de
exportación que recibirá
de una División de Banco
Central estacionada en
CENTREX. Debe de
enviar esto más una
copia del testimonio de
incorporación, el original
y una copia de la licencia
de exportación y una
copia de su tarjeta de
registro de impuestos
para poder obener una
autorización de
exportación de DEFRE.



Cuadro 6.8 (Contiuación)

6. Depués de obtener
permiso del Banco
Central, el exportador o
su apoderado legal deben
presentar todos los
documentos necesarios a
una división de Ministerio
de Hacienda estacionada
en el CENTREX. Esto
incluye todos los papeles
de exportación, facturas
comerciah~s, conocimiento
de embarque, declaración
de exportación autorizada
por' el Banco Central,
certificado de origen, etc.
El personal autorizado
del Ministerio de
Hacienda provee un
certificado que debe ser
presentado en aduanas.

7. El exportador debe
presentar en el puerto de
salida todos los
documentos descritos
previamente.

1

1

L. 2 (papeles de
exportación)



Cuadro 6.9
Procedimientos Necesarios para Clasificar Productos

no Tradicionales bajo la Ley de Promoción
de Exportación: Mecanismo de CEFEX

Tiempo Aproximado
Requerido

Pasos (en dfas) Costo

1. Un empresario que 2-3
produce productos no-
tradicionales y desea
recibir beneficios
amparados por la Ley
de Promoción de
Exportación debe pedir
la clasificación de sus
productos.

2. El empresario contacta a 1-2 L. 300 - SOO
un abogado para que L. 2 (papel
prepare una carta poder sellado)
y para que presente su L. 50 (sellos)
solicitud.

3. El abogado presenta la 2-3
solicitud a la Oficialia
Mayor del Ministerio de
Economfa y recibe un
numero de registro.

4. La Oficiaba Mayor del 3-4
Ministerio de Economía
envía los documentos a
la Secretaria Tecnica
para ser analizados y
evaluados.

(continúa)



Cuadro 6.9 (Continuación)

5. La Secretaria Tecnica 2-2
de COPEX env(a los
resultados de este
analisis a COPEX para
un "Dictamen"; COPEX
determina si el producto
va en la categorja del
10 o 15% de acuerdo a
varios criterios.

6. El dictamen. ya sea que 3-5
haya sido favorable o
desfavorable, vuelve al
Ministerio de Economia
para emitir una
resolución y clasificar el
producto. -,

7. Si es favorable, El 2-3
Ministerio emite una
resolución que concede
un CEFEX (Certificado
de Promoción de
Exportación). Este es
luego transferido a la
OficiaBa Mayor del
Ministerio de Hacienda.

8. La Oficial1a Mayor del 1-2
Ministerio de Hacienda
remite la resolución a la
Secretaria de Ingresos
en ]a Oficina Central de
Aduanas.

9. Aduanas prepara el 3-4
CEFEX y luego de eso
el empresario solicita al
Ministerio de Hacienda
la emisión de una
declaración que muestre
que el individuo ha
pagado los impuestos
pertinentes.

(continüa)
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Cuadro 6.9 (Continuación)

10. Antes de emitir el 8-10
CEFEX el Ministerio de
Hacienda consulta con el
Ministerio de Economla
para determinar la salud
financiera el negocio del
empresario.

11. Si se considera que ]a 3-4
empresa es capaz de
sobrevivir, el Ministerio
de Hacienda autoriza un
CEFEX para que le
tramiten una
exoneración de
impuestos.

12. Si el CEFEX es 1-1 - ~

solamente parcialmente
utilizado, se le devuelve
al empresario a fin de
que 10 pueda utilizar de
nuevo.

13. Sí el CEFEX es utilizado
completamente, entonces
se cancela y el
empresario debe hacer
una nueva solicitud
despuéS de seIs meses
de acuerdo al paso
detallado anteriormente.

TOTAL 31-43 L. 353-552



la Universidad del Estado de Michigan, porque son las que predominan entre

las empresas rurales.

La tercera fuente de información fue la recolectada por un equipo.

Entrevistamos 47 micro, pequena, mediana, y grandes empresas en los cuatro

subsectores que mencionamos anteriormente. El analista de polHica

laboral/fiscal y el ltder del equipo disenaron e hicieron un examen previo del

cuestionario (ver el cuestionario en el Anexo C). Los miembros de este

equipo y los dos asistentes de investigacion entrevistaron despues a empresas

de una lista que proporciono ASEPADE, ANMPI u otras organizaciones. Unas

cuantas empresas fueron seleccionadas al azar, pero dada ]a dificultad para

encontrar dichas empresas, aunada a la renuencia de los empresarios para

hablar con extranos, fue mejor ser presentado por el representante de una

agencia. Este proceso de selección causó naturalmente algunos efectos en los

resultados de la investigación - a diferencia de la mayorta de las

ffiicroempresas, muchas de las entrevistadas tentan acceso al credito.

Tomamos en cuenta estos efectos al analizar los resultados.

Contratamos tres entrevistadores mas que acababan de terminar de

trabajar en una investigación rural. Debido a nuestro tiempo limitado,

recibieron solamente un dta de entrenamiento y luego fueron enviados a las

empresas seleccionadas. Desafortunamente, algunos gerentes de las empresas

de pequena escala se negaron a hablar con los investigadores; sin embargo,

cuando los miembros del equipo de investigación regresaron para llevar a

cabo las mismas entrevistas, fueron bien recibidos y contestaron todas sus

preguntas. Se determinó rapidamente que muchos de los gerentes de las

empresas grandes se sintieron incómodos al hablar con entrevistadores

jóvenes (de aproximadamente 20 anos). Por lo tanto, estos entrevistadores

fueron destituidos despuéS de tres dfas y el equipo completo su investigación

en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Recibimos asistencia del Sr. AJan Lessik,

un contratista temporal de la Oficina del Sector Privado de la

USAID/Honduras.
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Los exportadores de productos no-tradicionales que desean obtener

rebajas de impuestos bajo el programa de CEFEX deben de seguir el proceso

que muestra la figura 6.3. Los procedimientos son relativamente simples,

aunque requieren de los servicios de un abogado y toman de 31-43 dias (ver

Cuadro 6.9). El costo oscila entre L. 353-552.

Recomendaciones

1. En el caso de las microempresas no registradas, se ve la
conveniencia de que el GDH perdone las sanciones (en este caso
obligar a que se haga el pago de impuestos no declarados en el
pasado) como una medida para incrementar el incentivo para que
se afilien al sector formal.

2. Sugerimos que el gobierno considere la posibilidad de
simplificar los trámites y documentos para que los
empresarios no tengan que utilizar los servicios de
abogados para efectuar un registro, clasificacion o
iniciar un proceso de importación o exportación.

3. Serta conveniente también que el gobierno simplifique
los procedimientos actuales a fin de reducir
significativamente el tiempo de espera. En principio,
se podrían establecer oficinas especializadas en donde
pudiera hacerse todo el trámite para registrar a la
empresa, avaluos y recaudacion de impuestos
nacionales, manejar todos los impuestos locales y
certificaciones.

4. Recomendamos que el sistema de clasificacion se
revoque a favor de una potitica que no descrimine en
contra de una empresa segun su tamano o acceso a
privilegios especiales.

5. Dada la dependencia que las empresas honduretlas
tienen de materia prima, equipo y repuestos
importados, consideramos que seria conveniente que
el gobierno de Honduras estableciera una sola unidad
similar al CENTREX para facilitar la importación de
tales articulos. El Banco Central podria reclasificar
estos articulos de manera que se les asigne un lugar
prioritario en la distribución de permisos de
importación.



MITODOlOGIA

Tres fuentes de información basicas fueron utilizadas para analizar el

ambiente de la política en Honduras. La primera la constituye la información

proporcionada por expertos -hondurenos del Ministerio de Economia,

SECPLAN, el Banco Central, Ministerio del Trabajo, la comunidad donante,

bancos privados, organizaciones privadas sin fines de lucro, lideres
- t

industriales y grupos de representación con quienes sostuvimos una serie de

entrevistas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La segunda fuente de información proviene de datos brutos sobre 216

empresas Hondurei'las clasificadas en 1985. Todas las empresas clasificadas

deben completar formularios largos y complicados que detallen sus

operaciones. En estos formularios, de mas de 30 hojas, se solicita

información sobre ventas (cantidad, destino), materia prima (cantidad. costo y

fuente), empleo (cantidad, tipo, costo), combustible y lubricantes, y todos los

dernas costos. El valor agregado fue calculado para cada empresa. Usamos

cifras agregadas para calcular los indicadores de eficiencia económica

discutidos en el capitulo uno. Un subconjunto de 140 empresas clasificadas

fueron seleccionadas para calcular la efectividad de las tarifas de protección.

Esto incluía toda las empresas clasificadas en los subsectores de

procesamiento de alimentos, ropa, calzado de cuero, y de muebles de madera.

Estos subsectores fueron escogidos por ser grandes contribuyentes al valor

agregado industrial y al empleo, porque incluyen a empresas de todas las

escalas y, de acuerdo a la información del estudio que en 1979 llevó a cabo
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La información de las empresas clasificadas fue analizada utilizando el

Programa LOTUS 123, mientras que la de la investigación fue hecha a mano.
•

Los resultados de la investigación fueron usados principalmente para obtener

una idea sobre cuales politicas afectaban a las empresas y en qué forma. El

tamarlO pequeno de la muestra, mas el sesgo arriba mencionado, impidieron

llevar a cabo un estudio estad1stico completo.
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HONDURAS

l. SCOPE OF WORK

l. PURPOSE

. To pro~ide t~chnical assistance under the Employment and Enterprise Policy
Analysls ProJect (EE~A) to carry out a study of the policy framework in which
Honduran smal1 and mlcroenterprises operate.

•

2. BACKCROUND •
"

o,

'o

The !'flu10n '1nteM. to cOlIplelent 1u pcó.teéc 1ntet"f'e:ntlona Co atrengthen the
Sala11 and MIeroentet'prhe (SME) se;:tor vlt!\ 'L~clon. 4t the po1ic:y dialogue
1. ev el. At 8uch leve! che MiuIon vould sedt reton.. In the lIacroccOQoolc: and
institutional ,ettIng so as to at1=ulate entrepreneurlal act1v1t1es aod the
effictent .llocation of reaourees. The Miasion, theorefore. needa to decenll1ne
eh e pol ley and 1 ega! eonstra1nts ..,h1ch are adve1"ae1y ~ff e:::.t1ng che eff1c: lent

,grO'lth and esublish.llent of'SMES and the rd.at1ve 1l1port&nee of .uch
constralnts.

Ear1y in 1981. che tilu10n. aulsted by a t eall eontracted und el" che ARIES
proj ect. began tht> first phase ln developlng a nC'l .trategy to gulde !uture
USAID!H actlvlt h. in support of SME deve1opzamt. Are.n' cov ero! vere:
defInit10n of thf, ch."raeter1atlcl ol che SME uctor; prel1mln.ary
1d~nt1flc&c1on ol c:oQstralnta to grQlolch of SliES: d~elo~ent of a rationale"
tor sU'pportlng the sector: aurvq of donorl and or8.Q1.z.tlon~ currently
support lng $HE sector; aod !l r~ lew of the Mlsa1on' s current Htrategy and
re:::oauDendatlons for a nC\l strategy.

J. SPECIFIC TASXS

A. The Contractor shall systeutlcaUy Clt4Ullne the pol1<:y t:aV lronment 10
\lh Ieh Hon¿ urao Sñ¿S opee.te: and vUl aoalyt e che lIIp4ct on SMES of s pe::: 1f te
pollcles, 10cludlag cho.e indleace1 be1ow. The contractor sncill:

(1) Heasure the 1JIpsct 011 SMES ol dlre:::.t regulatory coatrols. llluttlclpc..l lava
and regulatloQ8, zoalng. ltc:e1&1og and reghtutloa. An 1aportant aapect la
thh c:onaectloQ 18 det«1lltnlng to vh.at" cxt eat th~ cost of .etClag up- aa
enterpt"1ae' ln Hooour.s dUlpena ,~trepr~eu.rhldrlves.11 &n 1J:Ilportant So~ce
of reaouree gl8411oeatlon, penal1%e.s SIiU11 entrepreneut'a aot1 ke-eps thea in th~

-infonaa.1 eectoc-. ;

(2) Analy%e the 1JapllCt oa SK!S of the'cucrent ayate- of iQtU'~t' rate
cenings, crcd1t allocatlod. througtl apeclalut-d l1ae$ of ccedlt." subatantl.al
real rat~ of intef'eflt, and beLlklng regu1atlotLa. 111 -uch c:ootext the
contractor sha114tteape to anS'fU' che quelilltlona of bOll woula the elt.ln.ttloa

of Interese c'eUlasa affe:t the flOll af cred1t to ~!S. Likew1ee tbq are to
ana1yze the resaoa_ SMlS h.-ve dlfflculty in atceu1a& fonau croUt .0urCd•.

, "
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aut<f oa chis anal)'sls and cheir 1c.nowltdg~ of SME progra=s dseuhere. the
cOQcraetor v1l1 aasesa ~he f easlb1l1ty oE reac:h!ng the SHES tbrough Che
fOf1lal bank1D8 s)'sCe:lt and pr<N'lde gu1dellnes, .8 co hou chIs mlght be ach1eved.

(3) !valuate bCN 'preseat trade ~ar1fta. che syatea of &11ocat10n of 1rIpot"t
pet'1l1t.; .nd forelgn ecehange pr~et1ces aft ec:t smal1 enterpr1ses.

(4) A.usa h~ che tax and fiscal locelltlves syst CIII 1.1IIpllct8 on small
edU'epuneurs.

,

(S) Seudy the etlect oa SMES of leg1alatlon «ad regu1.ations cover1ng vagc.,
friage beneiitll. aeYeranc:e payo unloQ ac:~lv.Icie. and industrial r~gul.atlona.

> •

and vor~1.ag cond1t10ns. • • '

l. To the e:xtene possible. based 0'12 4Va11abl~ data, the Contractor shall
.tt .pt to quantify eh~ efE ee:cs of poliey ancl regulatlons, and palie)' reform
la che .hove Dcntioned ~reas. The Kisdon h 'Cllost lntcreste:! ln caasurlng che
eflec:t on che aUoc:atlon oE resourees ln the Honduran ecO<101SY and oa che
eff1clenc:y of 'Goall enterpr1ses.

.
C. Tbe Contractor shall re::OftIend pelle)' reton.. th.t are 111tel1 to have the
_Ole fa~orable impac:t on- SMES ln Honduru. !he sU88esced refot'1lls ahould be
c:oudscmt v1th the H1ulon-. aaacroec:onodc pollcy dialogue .ud che ec:o~omic

refor. .usures belng 8upported under the econodc: .t.blltzacloa peosr...
Such pol1cles 1nclude encoueag1nl ende l1bera1tzat10n and resource al toeaclon
thre~lJa C:OlIpet1t1~e ,market forces. In chis l1ghe, the Contractor shall
re'CCICtaICDd the acrat egy ehe "Hulon should follow ln the SME polley reton.
rroeeu.

D. the Contractor sha11 r e::Ol:IIaend vhat .upport USAID _lght prO" 1de for che
d eote1opunt of locd e-rabi! fe les for po1f.ey analysia both ln the pr lvne .and.
publlc uctor. espec:1ally as lt relat el to tbe SME .ector.

'". UPO&1'S. Tbe Contractor shall prcrdde an"ora1 debr1eflD& to the Minion
ando • ~raft repace ln !ngl1sh c:over1ag the polnta outllae:f ahO"le three vorking
da." búo~e dtpartlng Honduras. Tbe repart v111 lac:lude an execuclve .uaa.ry •
••jor Uadlag., eonelus1on., .ad recaaendatIoa.. The fInal repare should be
4e1.1.,.cred to the l'fha101l vlth1n tvo veek. ol the c eal" departure frc.
Bonduru.

•
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CUESTIONARIO: PEOUANAS EMPRESAS

Ne. del Cuestionario
Fecha

b. Prop leta r lo _

2. ü;~e~e1on _

------.._--------

5. Cual es su opinlon con respecto af a~blente ~c~nc~:ce
eMpre~arial y COMO este afecta a su negoclo?

6. Cc~o siente Vd. Que el sect~r privado esta Manejando la crlsis
econO~1CO actual?

7. C~~o considera V:. Que el ~~t~erno pu~iera contri~uir al
~eJc~a~len~~ oe esta situa~.vr.~

-.
a. Cual es e~ n~~ero ~a,-iMO ce ~~:leados que ~u c~~;~~;a ~~ :vr.:ré~aac

en' CUalQUler tle~~o durante 105 UltlMOS seis ~eses.

a. C¡,,¡e:;o(s}

~. ~ano de obra ca11~icaéa

d. Otro (desc~1ba)

Tv~al

MlePloros
de la FaMllia

Otr;j

9. Cuar.tos ~e los trabajadores ~ue no son ~ieMbros ~e su fó~íl¡~ ~on

~iabajado ;ara usted ~enos ~e des ~eses For un ano~

Dos Anos"

10. A. Cuanto es el pre~edio Qwe ~d ~a~a en su planilla se~ar.al? Esta
lnclulco en ~ste planea 5~ salarlO?

s. Co~o se ~~ntrata al trabaJarlor~

P~l'" obra
Fe,.. hora
Por dia
Por se~ana __

11. Cuantas ho~as a la 5e~ana t r 6baja 'u eOMpanie?

12. Co~o se co~paran estas hora~ ecn las Que tenia hüce ~¿:s
~eses? un anc'
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a. Auser.tisMO~ 5¡ No __ Ex~ll .. ue:

b. Hay s¡ndlcato en su e~D~ea5? Sl Nc __

1. Si hay 51ndicato, es el ~lS~C u~a fue~te de confllct~s'
Si _ No__ E.~:lHl;Je:

:. SI no hay 5~r.élcatc. ~!~ ~~r.~andc 3U! tr~~a~!~:~e~ ~,-~=~ ~no

o adher¡rse o ~r.a vr;á~~sacicn si~dical~
SI Nc____ EA~l~~~e: o

c. Ha tenido proble~a$ d! ~a~~er.er en Su e~presa sus ·~!jO~!!
trabajadores?

Si Nc____ ExpliQue:

14. Si Vd es dueno de lo, bienes 5iQl.ieroies. c ...anío ei5- e¡ caoita: de 50;;
co~pan~a invertido en~

Tiarra:
EdHi·:10S:
t':aQuinar-ia:

TOTAL:

15. Si Vd. alQuila al~unos de ell~~. cuanto pagc

T1erra:
Edificios:
MaQuil"'.aria:

TOTAL:

l •.
vO

16. Cuanto tieMPO han sido usadas la ~aQui~ario Y eQUlpC ~as

¡M~ortante de su cOMpania' Oe la ~~:~~~aria ~ !~u:pc li5:;dc5,
~nd¡~ue cuales estaban nuevas y cuales UEidas =~5ndc la tc~;an¡~

las COMpro.

Tipo de MaQuinaria
e EqulpO NUMero Anos Usado

rJwevo c..c;'"ldc
c,:.:<:prc

17. Oe la ~dQuinarla y equipo nuevo listado, cuales fuero~ fabricadas
en el extranjero?

18. Ha tenido proble~as en la dQuislclon de repuestas i~portados?
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!s. ~. ~~scr~~~ lo! p~ln: ~a!~! ~a~e~leles (produc~o Mater;a ~r~~o

e lr.te~~e~~OI cue o eMc~e5a ~~11~;o para prod~Clr

cant1cad de produc o? ----

Áh~e de
ate~¡,i Vn;dad Valor/unl~ad

Producto el)

Producto (2 i

TOTAL
CPUs)

~. Cual es la cantidad ée C3G6 producto que Vd. ve~de en un
:-:e5 c~rr¡ente?

Froducto (1) Car.ti¿ad ~or ~e~
Precio ~~~ c3nt¡dac
Total

~rcduc;o {2} Cantiéac por Me~
PreClO ~cr cant~daé

Tetal

TOiAL

t"ace do! anos

Ha~e tres anos

2!. Antl~l~~ Vd. Que su prccuCClon en 1957 sera

o 1Qt;al
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.. .,
6. ... AnticIpa Vd. que su produCC10n en 19se sera

Mayor _ ",enos o igual

Que durante el ano 19871

23. Cual es el ~a~lxc Que Vd. pudiera producir de su or¡nc:~al o~:=~~~c

con su capacldac instalada?

., ......
~s. C~alei son 105 a~tlculos p~ln~l~ale: vend.Cos d~~3~~e U~ ~es

ec,r-"letite'?

~~c.:",brl

Prcducto
Cantt dad V~lor

2S. Cuales son los obstaculos para el creci~ier.to de !U co~pa~¡a:

\

a. Dificul~5des en
centrando ~ano de
obra calificada.

b. Los requisitos del
codiQO de trabajo.

e. La co~plejldad del
Sls:e~a C~ i~~üe5to5.

d. Las exiQer.cia de
il'lpuestos.

e. El no acceso a cre
di tos de tanco.

f. La alta tarifa de
lr.tereses cobrada
por los bancos.

g. La alta tarifa de
inte~ese5 cobrada
por otras fuentes
de pre$taMQ5.

h. Tral'lltes COMplica
dos iMpuesto sobre
105 n~Qcclo5 por
la Munlcipalidad.

1. TraMite5 cOMpllca
des 1~puesto sobre
los ne~oclo5 por
el gobi.erno.
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;. C=n:el~l~~~O! lnsu
~~=len~es del ~e~

caoo.

k. ConoCiMientos tnsu
ficlente5 de prac
tlces de negocio
(contab111d~~. ge
rencu)

l. Conocl~iento5 insu
ficientes de las
leye.s.

~. La intensidad de
c~ft\petenc1ol cer..
otros C"·,duCt05
r.aelon~le5.

n. COM~etenc;a5 cen
los C¡er.es 1~pcr
tados.

o. Oificultad encon
trando Mejor
tecnologia.

p. Coste para eo~orar

~ejor tecnolo~¡a.

~. Froble~a5 obtenien
dO ~a~e"lol prl~a.

r. Otros obs~aculo5 i~
portantes. (especif.
Q¡;e)

a. Si, f~e~ue~te~ent!
b. 51. ocas¡enal~ente
c. No

ol. "'.;)1 b. No

c. SI SU CO~?AN¡A HA SIDO SU5CCNTRATA~A CCASI0~AL~E~~~~ e ~: ~~

SIDO:

28. A. Ha recibido $U c"Mpar.ia algunos ;n~entivos es;;ec:a!es del
~cbie:-no? .

a. 51 b. No

B. Si Su res¡)l,¡esta es .. ~ .. ;:lescrlbalo5'? (De cual pr;;;-aM,a/ ley)
~.. .

C. 51 su ,..espues~a es -No· • porque n01



... :.. _.
a.

;1..;'" .... ~- j, ; _ •• : "'-e.
0;1 .......... ...,_

..... .

e-s

No

3C. Cuales son 105 ~ayc~es obiaculos pa~a la exportaclon te pare
e~portar ~a5} de 5~= produc~cs?

a. Ne conoce 13s ne:esidades de~ ~e~~ao~ e~t~anje~o.

c. Nuestro! ~reclos son MUY alt~s para venjerle al
ext:-ar:Jero.

~..
Q.

h.

,...
j.

El costo de la l"'.ater¡a C-:':'PI~ :.:r.~~~;ao~ ero :"lUr a1tc.

El cosio de la I'lateria ;;~il'lc lec al es :I'luy alteo

La ca 11 dad de la !Flaterla pri~a local es /l':uy ;j<!Ja e
nc es conflable.

Nuestros trabaj~dores nc son lo 5~flCle~t=~~r.te e~~eric~
e Oler. Callf¡codos.

k. Es dificil obi=¡~e;-- per¡or¡i:o ;.to. a exOO:-~3t""

otras r~º~lacione~ aO~l e~ Hc~=_~~s.

1. Lo! costos de tl=~sp~fi! ~a~a l:=;a~ a l~s ~=~=ad~3
eAtra~jercs sc~ ~~1 al~~!.

~. Altos ¡~puesics car~edos por el ~ob¡e¡r.cs ~QU¡ ero
H·~nduia5 •

n. Es =ificil cbt:ne~ la! c:s~~~sas c~e el ;~~~é~n~~ cf~:c!
para la expQr:aclon.

o. Otros (liste)

31. Enc~entra Vd. una ~~rga

irr.;:ü!stcs:
Sobre \..!e .. t.!s?

ExpliQue:

..
~¡ -

Sobre la Re;;ta'? t: ,... No

32. Paga Vd. iMpuestos sobre la r~~ia?

33. A. Ha reclbido Vd. asi5tencia t~cnic~ de alQyr.a a~énC¡o pri.:Óa o
Qoberr.a:"lental?

51 N0 _

8. En caso de si, de cual cr~dnlsation' Fue ~uy util o no le
servio?
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34. Ha re::Cl~; U~ o~estaMv de:

Fuer.h C\.ó ..n~o
reclbie

Fal'l11ia

Banco

OVP

Otros

coorso:

C...ar.ic
r-eero;~olse

Perlcdc
del prestal'lo

Ir.hr-u
Efe:t1vo

Va:-:~a.l'!! ~e
eita r".~r:~!

(ve" c~.:;~c;

. J.

l. ~as cer-:a de su casa
2. ~as r'~;ld:;

No se ~ece5ita doc ...~ento5
4. ~a5 ti!M~C ~ara repagar
5. No tuve alte~:-:at¡.a

S .. M~5 ~c~¡~O

C~C¡~S $v~ lo~ ~:~:~e5 ~~ !as ~~:~cra!. ~~~;anas y w~anée!

~~~~!SCS ~~e c~nst~~~:~~ Su ~~~:~~c~cla1
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CUESTIONARIO: MEDIANAS/GRANDES EMPRESAS

No. del CuestionarioFecha _ -
1. a. NOMbre de la COl"lpania :-- _

b. Prop iehrl0· . _

2. Oirecc 10n _

3. Seetor/Aet 1\( idad, _

4. En que ano inicio la eMpresa? _

5. Cual es su opinion con respecto al aMbiente econoMico
eMpresarial y COMO este afecta a su negocio?

7. COMO considera Vd. Que el gobierno pudiera contribuir al
MejoraMiento de esta 5ituation1

S. Cual es el nUMero MaxiMo de eMpleados que su cCflIpania ha cont~at?do

en cualquier tlel"lpo durante 10$ ultiMOS seis Meses.

Tofal

a. Oueno(s)
b. Hano de ebra no calificada
c. Mano de obra calificada
d. Otro (describa)

Total

9. Cuantos de los trabajadores han trabajado para usted ~enos de
dos Meses Hasta un ano? Hasta dos Anos?

Mas de dos Anos? __

10. A. Cuanto es el proMedio Que Vd paga en su planilla seManal?

B. COMO se contrata al trabajador?

Por obra
Por hora
Por diaPor seMand __

11. Cuantas horas a la seMana trabaja su cOMpan!a?

12. COMO se COMparan estas horas con las que tenia hace un ano?

13. Cuales de los siQuentes li~itante5 laborales afectan su eMpresa?

a. AusentisMo? Si No____ Expli~ue:

b. Hay 51nd1cato en su eMpreas? Si No____ E..:plíQue:

1. Si hay sindicato, es el MiSMO una fuente de ccntlictos? ~~1
Si No E~pll~ue: v



C-12

2. Si no hay sindicato. han pensando sus trabajadores for~ar uno
O adherirse a una organisacion sindical?

Si No____ Explique:

c. Ha tenido probleMas de ~antener en su eMpresa sus ~ejore5
trabajadores? .

51 No____ Expl1Que:

14. Cuanto es el capital de su cOMpan1e invertido en:

Tierra:
Edificios:
Maquinaria:

TOTAL:

15. 51 Vd. alquila algunos de ellos. cuanto pago Vd por Mes?

TUrra:
Edificios:
Maquinaria:

TOTAL:

16. Cuantos MaQuinas aproxiMadaMente se usan en su ceMpania?
Cuanto tieMpO han sldo usadas la Maquinaria y equipo ~a3

l~portante de su caMpan!a (5 o 6)1 De la ~aQulnaria y eQU¡~O
listados. indique cuales estaban nuevas y cuales usadas cuando
la COMpanta las COMpro.

Tipo de Maquinaria
o Equipo NUl'lero Anos Usado

Nuevo cuar.do
COMpro

17. Oe la ~aQuinaria Y equipo listado. cuales fueron fabr¡ca~as
en el eAtranjero?

1S. Ha tenido probleMas en la aquisicion de repuestos ¡MPortódcs~

19. a. Oescriba los prinCipales Materlales (producto Materla ~r¡Ma
e interMedio) Que la e~p,.esa utill:o para prodUCir __
productos durante un ~e5 O un ano?

Colase de
Materul

VALOR
TOTAL De O~nde

(Pa 1$)



----~~~-----------------------_._._... __....

C-13

b. Cuanta cuesta por unidad para producir sus prod~~tos

principales?

Producto Costo/unidad

l'lenos

COPlpar 130n cen
pequenas eMpresas
(Plas.Plenos. iQüal)

que durante el ano 19867

22. Anticipa Vd. que su produccion en 1988 sera

/!layor _ Plenos o i gua 1

que durante el ano 1987?

23. Cual es el ~al'lixo que Vd. pudiera producir de su prlncipal prvd~~tc

con su capacidad instalada?

24. Que prccentaje de su capacidad lnstalada esta s¡endo aprCvechada 1

:5. Cuales son los articulos princlpales vendld05 durante un Mes
corriente?

NO:"1bre
Producto

•

Cantidad
Vendida

Pre-:io ~)~ lor
T.:.!al
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26. Cuales son 105 obstaculos para el creci~iento de su co~pania:

a. Dificultades en
cont~ando ~ano de
obra cali f 1cada.

b. Los requisitos del
codigo de trabajo.

c. La co~plejidad del
4isteMa de l~puesto5.

d. las eXigencia de
l1'1puestos.

e. El no acceso a cre
dUos de banco.

f. La alta tarifa de
intereses cobrada
por los bancos.

g. la alta tarifa de
intereses cobrada
po~ otras fuentes
de pres tal'lOS •

h. Tra"'ites cOl'lplica
dos l1'1puesto sobre
los negocios por
la ~un1cipalidad.

1. T~a"ites COMplica
dos IMpuesto sobre
los negocios por
el gobierno.

j. ConociMientos insu
ficientes del ~er

cado.

k. Conocil'lientos insu
ficientes de prac
ticas de negociO
<contabilidad, ge
renci.)

-l. Conoci~ientos lnsu
fic1entes de las
leye.s.

~. La intensidad de
COMpetencia con
otros productos
nacionales.

n. COMpetencias con
105 bienes i",por
tados.

o. Dificultad encon
trando l'IeJor
tecnologia.

p. Costo para cCl'lprar
~ejor tecnologia.

Q. Proble~as obtenten
do IIIaterla prl~a.

r. Otros obstaculcs lM
por~ante5. (especifi-

IMPortante $1" t",oortancta
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27. A. Ha Vd. sub~ontratado con otras e~pre5a5 para pr~~~c~r al;:
per Su cOMpanla?

a. 51, frequenteMente
b. Si, ocaslonalMente _
c. No

C. SI SU COMPANIA HA SUBCONTRATADA OCASIONALMENTE O NO LO HA
HECHO:

que 10 previene para utiL1:ar Mas la subcontrat3clon?

28. A. Ha reCibido su cOMpanía al~uno~ incentivos es;e~iales de~
gobierno?

a. Si b. No

8. S1 su respuesta es MS i ·, descrlbalos'? <De cual pro;ra:"lai ~!~.,

C. Si su respuesta es -No·. porque no?

29. A. Produce Vd. articulos para exportacion?

a. Si b. No

B. S1 su respuesta es ·5i", describalos

30. Cuales son los Mayores obtaculos para la expcrtac¡cr. (o para
exportar Mas) de sus productos?

a. No conoce las necesidades del Mercado eAtranjero.

b. No se produce lo que deManda el Mercado extranjero.

c. Nuestros precios son ~uy altos para venderlo al
extranjero.

d. No sabe COMO COMunicarse con clientes eÁtranJeres.

e. Se puede .ender todo el exced~nte de prcducclon en el ~ais.

f. El costo de la Materia priMa iMportado en ~uy alte.

Q. El costo de la Materia pri~a local es MUy alto.

h. La calidad de la Materia priMa lcc~l es MUY baja o
no es confiable.

i. Nuestra Mano de obra es MUY cara.

J. Nuestros trabajadores no son lo su'ieiénte~ente eApér~os
o bien califleado5.

k. Es dificil obtener perMlso para e~portar y CUMplir con
otras reQulaciones aQui en Honduras.

l. 'Lo! costos de transporte para Llegar a los ~ercadcs
extranjeros son MUY altos.

~. Altos iMpuestos carQados ppr el Qcblernos aqul en
Honduras.

n. Es difiCil obtener las dispensas que el gcblernos ofrece
para la e~portaclon.

"VI
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,
31. Encuentra Vd. una carga MUY fuerte para su eMpresa el pa~ar les

iMPUestoS: .
Sobre Ventas? 51 No

ExpliQue:

Sobre la" Renta? 51___ No

Expl1Que:

33. A. Ha recibido Vd. asistencia tecn1ca de al~una agencia privada o
~obernal'lenial?

Si __ No _

B. En caso de 51, de cual organisatlon? Fue MUY util o no le
servío?

34. Ha recibido un prestaMo de:

Fuente

FaMília

Banco

Sanco

ProveedCr"'es

OVP

Cooper"'ati .... a

Otros

X de prestaMOS total Periodo
del prestaMo

Interes
Efectivo



D-1

ANNEX D

LIST OF PERSONS INTERVIEWED



us. Gonrument

Victor Paz

Maria Isabel Martel

Benjamin Vi11anueva

Jerome La Pittus

Michael Conners

Gonrumtnt oC Honduras

Mercedes Sevilla

Gustavo ViJlela.

Salvador Melgar.

Gloria Reyes.

Gui¡¡ermo Maradiaga
Andino

Mina Gonzales

Douglas Ramirez

Guillermo Hernandez

Lillana de Morales
y

Norman Caldera
Cardinal
Exterior

Cristiana de Figueroa

Miguel Calix Suazo

Maria Castejon de
Shindo

Victoria Beltrand
de lzaguirre
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LIST OF INTERVIEWED PERSONS

Private Sector Programs. USAID/Honduras

Private Sector Programs, USAID/Honduras

Rural Development Programs. USAID/Honduras

Ec:onomic Policy ADaIysis. USAID/Honduras

Labor Attache. US. EmbassY/Honduras

Head of International RelatioDS, Ministry oí Work

Technica1 Assistant. Ministry oC EcoDomy

Director oí Industries, Ministry of Economy

Director, Ceosus and Statistics

Executive Director, Centro de Desarrollo
Industrial (eDI)

Technical Assistant, CDI

Head oC Technical Assistance and Projects. CDI

Head oC Finance and Technical·Assistance Department. COI

Director of Productive Sectors, Secretaria de Planificación
Presupuesto

Senior Export Development Adviser. International Trade
Center, UNCTAD/GAIT, Dirección General de Comercio

Head, Economic Studies. Ministry oC Finance

Head, Department oC Economic Studies. Central Bank of
Honduras

Head, Department of Industrial· Studies,
Central Bank of Honduras

Director, CENTREX
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Raul Medina

Daniel Figueroa

Fernando Vega

Daniel Ramos.
Virgilio Caceres
Pineda

Rene Rodriguez

Oiga de Sosa

Prhate Organlzattons

Guillermo Bueso

Ramo~ Argueta

Felipe Arguello

Armando Barnica

Leonidas Rosa Bautista

Reynaldo Rodriguez

Jorge Bueso Arias

Digna Luna de
Valladares

Sergio Zelaya

Norman Garela

C. G. Morlacchi R.

Marlen de Salazar

RodotCo Gradiz

Ramiro ¡rabien

Wilfredo Modenessy

Jorge Torres

Deputy General Manager, Central Bank oC Hondur:l$

Deputy Director, Department oC Industrial Studies, Central
Bank oC Honduras

Superintendency oC Banks, Central Bank oC Honduras

Assistant Director. FUNDEI

Head. Project Deparnnent. FONDEI

Assistant Manager, Cambios, Central Bank oC Honduras

Head. Department oC Credit, Central Bank oC Honduras

General Manager, Banco Atlanticla

Presideot. ANMPI .

President. Chamber oC Commerce and Industry.
San Pedro Sula

Peat, Marwick. MitcheU

Lawyer

Price Waterhouse

President, Banco de Occidente

Sub-Manager, Banco Continental

Manager of Institutional Support. FIDE

Deputy Executive $ecretary, FIDE

Financial Manager, Foundation for Business Research and
Development

General Manager. FEHCIL

Executive Director. IDH

Executive Director. FOPRIDE

Manager. FIA

Head of Credit Supervision. FIA



luan Ramon Martinez

Rafael Cruz

Doreas GonzaJes,

¡oaquín LUDa Mejia;

Roberto Membreno

Ranulfo Lizardo
Industrial

Others

Magdalena de Savarain

0-5

Director, ASEPADE

Former President, ANMPI

Executive Secretary, Asociación Nacional de Industriales,

Exeeutive Director, Consejo Hondureno de Empresa

FUNADEH

Head, Unidad Ejecutora, Programa de Reactivación

Senior Industrial DeveJopment Field Advisor, UNIDO
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ACRONYMNS

ANOI

ANMPI

ASEPADE

BANADESA

BANMA

BCH

CDI

CENTREX

CEFEX

CONADI

EED

EEPA

EER

EPA

EPZ

ERP

ESF

FEHCIL

FEPROEXAAH

FIA

FIA

FIDE

FONDEI

FUNADEH

National Industrial Association

National Association of Small and Medium Industrialists

private sector credit iostitution

National Agricultural Development Bank

Autonomous Municipal Bank

Central Bank of Honduras

Industrial Oevelopment Center

Centro de Tramites de Exportación

Certificado de Fomento a las Exportaciones

National Industrial Development Corporation

Employment and Enterprise Division of the Bureau for 5cience
and Technology

Employment and Enterprise Poliey Analysis Projeet

effective exehange rate

Office of Economic Poliey and Analysis

export processing industrial zones

effective rate of protectioa

Economic Stabilization Facility

Federación Honduréna de Cooperativas Industriales, Ltd.

Federal of Agricultural Producers and Exporters

Industrial and Agricultural Finance Corporaríon

Agricultural Finance Corporarian

Foundation ror Private Sector Research

Narional Industrial Devetopment Fund

National Development Foundation



FUTH

GDP

GOH

IDB

IESC

JHSS

INFOP

MSU

NAUCA

NGOs

PSP

PVOs

S&T

VA

ZIP
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Marxist labor federation

groS! domestic product

Government oC Honduras

Interamerican DevelopmentBank

International Exeeutive Service Corps

social security

worker training

Miehigan State University

.Common Market's Unifonn Tariff Nomenc1ature Cor Central
America

nonproCit organizatioDS

Office oC Private Sector Programs

private voluntary organizations

Bureau Cor Science and Teehnology

value added

special export-processing parks known as industrial processing
zones


