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EXTRACTO
 

Honduras se encuentra en medio de extensas reformas 
de las
 
politicas que gulan a su sector agricola. La recopilaci6n y el
 
an~lisis de los datos pertinentes son esenciales para el desarrollo
 
de mejores politicas para la agricultura. Se pidi6 al consultor que

hiciera recomendaciones para el mejoramiento de la recopilaci.6n y

el an~lisis de los datos, incluida la identificaci6n de la
 
capacitaci6n pertinente para el personal participante en el
 
Proyecto para la Ejecuci6n del Andlisis de las Pollticas de 
la
 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
 
(USAID). La responsabilidad para la recopilaci6n de los datos
 
agricolas se ha dividido entre diferentes agencias, las mds
 
importantes de las cuales, como por ejemplo el Banco Central, 
no
 
forman parte del sector agricola. No siempre hay claridad respecto
 
a los procedimientos seguidos para la recopilaci6n de algunas

series de datos muy importantes, no se recopilan en absoluto los
 
datos sobre la producci6n y los precios de algunos productos

bdsicos, y existe carencia de continuidad en la recopilaci6n de
 
algunas series claves. A medida que Honduras intenta cambiar la
 
administraci6n de su sistema econ6mico, alej~ndola del control
 
gubernamental centralizado y llevindola hacia una mayor dependencia

de la toma de decisiones descentralizada y orientada hacia el
 
mercado, serd importante disponer de datos mejores sobre la
 
producci6n y los precios agricolas, para que asi el gobierno pueda

mantener una vigilancia sobre los mercados y determinar cudn bien
 
estA funcionando el nuevo sistema, as. como serd tambien importante
 
que disponga de sugerencias respecto al programa correspondiente

de capacitaci6n para el personal de los sectores pablico y privado.
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RESUMEN EJECUTIVO
 

Honduras se encuentra en medio de rcformas extensas de las
politicas que gulan a su sector agricola, incluidas aqu4llas que
afectan la seguridad de los productos aiimentarios, los recursos

naturales, y el medio ambiente. Dichas reformas constituyen una
parte cave del programa econ6mico que estd promoviendo el gobierno
de Call-jas, quien se jurament6 a inicios de 1990. El 
objetivo es

el de alejar a Honduras de un sistema de control estatal
centralizado hacia uno que permita que las decisiones del mercado 

y
 

privado desempefien un papel mds importante.
 

La USAID/Honduras, 
a trav~s del Proyecto de Andlisis de las
Politicas Agricolas, Fase 2 (APAP II), 
solicit6 al consultor que
revisara el estado actual de la recopilaci6n y el an~lisis de datos
 
en Honduras, que recomendara medidas para mejorar la base de datos,
y que identificara las necesidades de capacitaci6n correspondientes

para el personal de los sectores pdblico y privado.
 

En general, Honduras sufre de una 
carencia de continuidad y
uniformidad en la recopilaci6n de los datos agricolas. Algurnas

importantes series de datos han 
sido recopiladas s6lo en forma
espor~dica o s6lo por un perlodo de tiempo, habiendo sido despu~s

interrumpidas. La responsabilidad de la recopilaci6n de algunas

series de datos, tales como los datos de producci6n y precios,

ha dividido entre diferentes 

se
 
agencias, siguiendo procedimientos


diferentes, y con grados distintos de confiabilidad. Las agencias

participantes no siempre han suministrado una buena explicaci6n de
 sus procedimientos. Ha habido renuencia por parte de algunas
agencias conocer datos los
en hacer sus a usuarios de otras.

Algunos datos importantes, como por ejemplo las 
tasas salariales
 para la mane de obra agricola contratada, no se han recopilado

sobre bases regulares.
 

Lo oportuno y la disponibilidad de 
los datos de mercado

plantean un problema no s6lo para los formuladores de las politicas, sino tambi~n para los agricultores y otros que participan en
el mercadeo de los productos agrlcolas b~sicos. Ahora que Honduras

tiene la intenci6n de depender en mayor medida de una toma de
decisiones orientada hacia el mercado, 
 adquiere particular

importancia el mejorar la informaci6n relativa al mismo.
 

Dos de las agencias claves, la Direcci6n General de Estadisticas y Censos 
(DGEC) y el Banco Central (BCH), son las que

recopilan la mayoria de los datos sobre la producci6n agricola. Los
datos del Banco aparecen al 
final de cada aflo pero s6lo incluyen

once de los principales cultivos. A pesar de que en 
las series de
producci6n agricola de la OGEC se incluyen mds de veinte cultivos,

normalmente esta organizaci6n sufre retrasos de m~s de dos aflos en
la publicaci6n de su "Anuario Estadistico". En la actualidad,

algunos cultivos nuevos de importancia, tales como los pepinos y
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las frutas perecederas, no son cubiertos en forma regular por

ninguna agencia.
 

La DGEC recopila datos sobre los granos b~sicos en su encuesta
"pron6stico" bianual. Dicha Direcci6n cubre a otros cultivos en su

Encuesta Agricola Nacional de Prop6sitos Maltiples, pero s6lo ha

logrado realizar dicha encuesta en forma esporddica y no anual
mente, tal y como se requerirla para establecer una serie uniforme
 
y confiable de la producci6n. De realizarse con regularidad sobre
 
una base anual, la Encuesta Agricola Nacional de Prop6sitos

Maltiples serviria como un instrumento flexible para la recopila
ci6n de diferentes datos ctiles para los que formulan las politi
cas, segin lo dictaran las necesidades en aspectos especificos de
 
las oliticas.
 

El BCH es la agencia principal en la recolecci6n de la

informaci6n de precios para productos 
alimentarios y agricolas,

siendo ademds la anica agencia que recopila y publica una serie

regular de los precios agricolas a nivel de finca. El Banco no ha

hechr. una buena labor 
en cuanto a explicar sus procedimientos de

recopilaci6n a los analistas de las politicas del sector agricola,

por lo cual se duda a menudo de la confiabilidad de sus datos.
 

La Unidad de Planificaci6n Sectorial Agricola (UPSA), que es
la 
secretaria tecnica del Consejo de Desarrollo Agricola (CODA),
 
es una agencia relativamente nueva 
con un personal y presupuesto

limitados. La UPSA no tiene la capacidad ni los recursos para

recopilar una amplia variedad 
de datos agricolas, pero puede

desempeflar un pape] i-mportante en el manejo de los datos recopila
dos por otras agencias y en el desarrollo de una mcs s6lida
 
capacidad analitica dentro del CODA.
 

La UPSA tiene la responsabilidad de recopilar la informaci6n

sobre los precios de los insumos para !as fincas y 
sobre los

precios al mayor y a?. detal de los productos agricolas bisicos. Si

diera a conocer la informaci6n sobre los precios al mayor por medio

de un programa de radio semanal (pr~ctica que se inici6 hace varios
 
aios y que se interrumpi6), la UPSA podria hacer una valiosa
 
contribuci6n en cuanto a lograr 
que los mercados agricolas

funcionaran en forma m~s eficaz.
 

El Proyecto de las Politicas Agricolas de Honduras (APAH),

patrocinado por la USAID a trav~s del PAIP, 
estc realizando un
 
andlisis de !as politicas que ha sido valioso como guia para los
 
once grupos de trabajo conjuntos de los sectores pablico y privado
 
que est~n elaborando las reformas de politicas que est& ejecutando

el nuevo gobierno. Por ejemplo 
el APAH ha realizado un an~lisis
 
de costos de 
los recursos internos para ayudar a identificar
 
aquellos cultivos en los que Honduras 
tiene la mayor ventaja

comparativa. Esos mismos estudios han proporcionado coeficientes
 
de protecci6n nominal y efectiva que brindan directrices para las

modificaciones en los tipos de 
cambio y en las politicas aran
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celarias. Adem~s, el APAH ha desarrollado dtiles Indices de
 
producci6n y de precios para los productos agricolas bAsicos.
 

A medida que comiencen a disminuir las demandas impuestas por

el proceso de reforma de las pollticas sobre el APAH, el proyecto

podrA dedicar mayor tiempo a la capacitaci6n del personal de la
 
UPSA y a transferir sus capacidades anallticas a la misma. Esto
 
serb esencial para desarrollar una capacidad continua para el
 
andlisis de pollticas dentro del gobierno hondurefio.
 

La responsabilidad de la recopilaci6n y el an~lisis de los
 
datos agricolas es compartida por una serie de agencias, varias de
 
las cuales no estdn dentro del sector agricola. AsI, se prev6 que

el programa de capacitaci6n a ser desarrollado por el PAIP
 
fomentard la participaci6n de todas dichas agencias.
 

En el informe se recomienda la capacitaci6n a varios niveles

diferentes. AllI donde sea posible, dicha capacitaci6n se or
ganizarla dentro del pals para brindar la oportunidad de que

participe un namero mayor de personas. Las principales recomen
daciones para la capacitaci6n son las siguientes:
 

- Un curso en "Conceptos b~sicos de la recopilaci6n y el
 
andlisis de datos", a ser organizado para unos 25 t~cnicos y

personal de oficina de las diferentes agencias. Por 16gica,

debiera ser el APAH quien dictara este curso.
 

- Capacitaci6n especializada en los "Mdtodos de muestreo y
encuestas", a ser proporcionado para tres o cuatro especialis
tas en estadisticas de la DGEC, y quizds del BCH o de la UPSA. 
Esta capacitaci6n se realizarla por medio de cursos dictados 
en forma regular por la Oficina del Censo de los EE.UU. o por
el Departamento de Agricultura de los EE.UU. 

- Un curso sobre el "Uso de microcomputadoras", a ser propor
cionado para unos treinta miembros del personal t~cnico, de
 
oficina, y de la alta gerencia. Este curso serla dictado por
 
una compafia de capacitaci6n en computadoras en Honduras.
 

- El APAH debiera organizar un taller de trabajo sobre el 
"Anflisis de costos de los recursos internos", a ser dictado 
para unos diez miembros del personal t6cnico y profesional de 
algunas agencias seleccionadas (en especial de la UPSA); dicho
 
taller de trabajo debiera ser organizado por el APAH o ser
 
dado en contrato a una agencia de capacitaci6n externa.
 

- Capacitaci6n en la "Administraci6n de mercados y en el 
an~lisis del desempeflo de los mismos", a ser proporcionado 
para tres o cuatro miembros del personal del sector pblico, 
en particular al personal de la UPSA quien trabajard en el
 
nuevo departamento para la reglamentaci6n del comercio de los
 
granos, y al personal del sector privado de las compailas que
 

iv
 



comercian en granos y que se organizardn bajo el nuevo
 
programa gubernamental para la privatizaci6n del comercio de

los granos. Es probable que se debieran organizar, por medio

de un contratista externo, varios 
tipos diferentes de
 
capacitaci6n relacionada con los mercados.
 

El informe contiene recomendaciones mcs detalladas y especificas para mejorar el sistema hondurafo de recopilaci6n y an~lisis
 
de los datos agricolas.
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LISTA DE SIGLAS
 

APAH 	 Proyecto de An~lisis de las Politicas Agricolas,
 
Honduras.
 

BANADESA 
 Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario.
 

BCH Banco Central de Honduras
 

CADESCA Comit6 de Apoyo para el Desarrollo Econ6mico y
 
Social de Centro America, CEE.
 

CODA Consejo de Desarrollo Agropecuario.
 

COHDEFOR Corporaci6n Hondurefia para el Desarrollo Forestal.
 

CONPPA Comit6 Nacional de Productores para la Politica
 
Agricola.
 

DGEC Direcci6n General de Estadisticas y Censos
 

(SECPLAN).
 

MOE Ministerio de Economla.
 

IHCAFE 	 Instituto Hondurefto del Caft.
 

IHMA Instituto Hondureflo de Mercadeo Agropecuario.
 

INA Instituto Nacional Agrario.
 

PAIP Proyecto de Andlisis y Ejecuci6n de Politicas
 
(USAID-H).
 

SECPLAN Secretarla de Planificaci6n.
 

SRN Secretaria de los Recursos Naturales.
 

UPSA Unidad de Planificaci6n Sectorial Agricola (CODA).
 

URPLA Unidad Regional de Planificaci6n Agricola (SRN).
 

UPI Unidad de Planificaci6n Institucional (SRN).
 

USAID 	 Agencia para el Desarrollo Internacional de los
 
EE.UU.
 

USDA 	 Departamento de Agricultura de los EE.UU.
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1.0 ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL TRABAJO
 

Honduras se encuentra en medio de reformas extensas de laspoliticas que gulan a su sector agricola, incluidas aqu6llas que
gulan la 
seguridad de los productos alimentarios, los recursos
 
naturales, y el medio ambiente. El Proyecto de An~lisis y Ejecuci6n

de Pollticas (PAIP) de la USAID-Honduras (No. 522-0325) proporciona

capacitaci6n y asistencia t~cnica al gobierno de Honduras para

fortalecer su capacidad en la formulaci6n y ejecuci6n de las
 
reformas administrativas y de los cambios requeridos 
en las
 
pollticas.
 

Honduras estA transformando el sistema por medio del cual se

administra su economla, de lo que puede describirse como una forma
 
centralizada y estatal de control gubernamental, a un sistema donde
 
se 
permitirA que desempefien un papel predominante las decisiones
 
descentralizadas del mercado privado. Por ende, el gobierno de
 
Honduras estd introduciendo en la actualidad 
un conjunto de

reformas organizativas y de pollticas de amplio alcance para lograr

la liberalizaci6n econ6mica.
 

A pasar de que, 
en general, se acepta que la liberalizaci6n
 
econ6mica es el t6nico que se requerird para aumentar la eficacia,

la eficiencia, y para estimular el crecimiento 
econ6mico, se
 
reconoce que es probable que, a corto plazo, los grupos desaven
tajados, tales como los pobres urbanos y los habitantes rurales que

no poseen tierras, sufran debido a las reformas. Mds afin, la

transformacidn se estA dando en un momento en que existen preocupa
ciones crecientes por la degradaci6n del medio ambiente y temores
 
de que se est6 agotando la base de los recursos naturales del pals.
 

La recopilaci6n y el andlisis de datos son esenciales para

desarrollar politicas agricolas y de los 
recursos naturales
 
s6lidas, asi como tambi6n para la vigilancia continua del desempeno

sectorial. Se solicit6 al consultor, a travds del PAIP, que

revisara el estado actual de la recopilaci6n y el an~lisis de datos
 
en Honduras, que recomendara medidas para mejorar la base de datos,
 
y que identificara las necesidades de capacitaci6n para el personal

de los sectores pablico y privado que participa en la recopilaci6n
 
y el an~lisis de los datos.
 

El consultor estuvo en Honduras desde el 19 de noviembre hasta

el 11 de diciembre de 1990. Esyableci6 contacto con el personal de
 
organizaciones claves del gobierno hondurefic 
y de organizaciones

privadas, asi como tambidn con el personal de la USAID y otros
 
relacionados con el proyecto (ver Ap~ndice A). 
Se hizo una revisi6n
 
de los datos disponibles, de los procedimientos para la recopila
ci6n y el andlisis de los datos, y de la organizaci6n y capacidades

de las agencias pertinentes. En el informe que sigue se presentan

los hallazgos y las recomendaciones del consultor.
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2.0 REQUISITOS ANALITICOS
 
PARA LA REFORMA DE LAS POLITICAS EN HONDURAS
 

Para la concepci6n y el disefto de politicas s6lidas que guien

la agricultura y otras Areas relacionadas (como por ejemplo, la
 
suficiencia nutricional), asi como tambi~n para mitigar los
 
impactos sobre el medio ambiente y sobre la base de los 
recursos
 
naturales, se requiere del an~lisis econ6mico. La 
necesidad de
 
dicho andlisis se hace aan mds importante cuando se estd cambiando
 
el sistema b~sico del gobierno para guiar a la economia, tal y como
 
estd sucediendo en la actualidad en Honduras. El andlisis continuo
 
y la vigilancia cuidadosa de los datos se requieren para evaluar
 
el desempefio agricola y para hacer ajustes peri6dicos 
en las
 
politicas.
 

Los principios econ6micos bdsicos son de ayuda en el diseho
 
y la concepci6n de la red de los sistemas para la recopilaci6n y

el andlisis de los datos. El valor de los datos y de su an&lisis
 
varian de acuerdo al valor de la informaci6n contenida en los
 
mismos, mientras que el costo de la recopilaci6n de los datos y el
 
costo para realizar el an~lisis varia en funci6n del tiempo y el
 
esfuerzo requeridos. Por ende, no todos los datos valen lo que
 
cuesta recopilarlos, ni todos los anclisis merecen el esfuerzo
 
requerido para realizarlo.
 

Los tipos mds atiles de an~lisis pueden lograrse por medio de
 
un uso cuidadosamente disefiado de indicadores sencillos, tales como
 
los indices de precios, de producci6n, de productividad, etc. A
 
menudo, lo que ayuda a los formuladores de politicas a comprender

lo que estl sucediendo y los cambios que se requieren es la
 
disponibilidad oportuna y la explicaci6n cuidadosa de dicha
 
informaci6n, m~s que procedimientos analiticos complejos.
 

Naturalmente, el tipo de andlisis econ6mico requerido para

diseftar politicas agricolas mejoradas depende del tipo especifico

de politica que se est6 considerando. La intenci6n manifiesta del
 
actual gobierno hondurefto es la introducci6n de cambios amplios de
 
politica que tendrian efectos de largo alcance sobre el sector. No
 
obstante, de primeras en la lista se encuentran aquellas politicas
 
que servirian para liberalizar los mercados y reducir o eliminar
 
las restricciones gubernamentales sobre el comercio, en un esfuerzo
 
por estimular la producci6n interna.
 

Con una mayor dependencia de los mercados para la toma de
 
decisiones directa, serd esencial que 
los mercados funcionen
 
apropiadamente. Esto significa que serd necesario que los produc
tores y los comercializadores tengan acceso a informaci6n correcta
 
y oportuna sobre los precios y el movimiento de los productos.

Ademds, se requerird una vigilancia continua del desempefio del
 
mercado para garantizar a los formuladores de politicas, a los
 
productores, y a las empresas agricolas pertinentes, que los
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mercados est~n de hecho funcionando bien. Para estos fines, podrian
 
ser fitiles varios tipos diferentes de an~lisis, incluidos estudios
 
sobre los mfrgenes y los costos del mercadeo, y sobre la estructura
 
de los mercados.
 

Una parte importante de las reformas planificadas por el
 
gobierno actual es la privatizaci6n de las instalaciones para el
 
mercadeo de los granos que han estado en manos del IHMA, la
 
organizaci6n paraestatal para el mercadeo de los granos. En vez de
 
participar directamente en el comercio de los granos, como se hizo
 
en el pasado, el gobierno tiene ahora la intenci6n de reglamentar

el mercado a trav6s del mantenimiento de un sistema de bandas de
 
precios para los granos bdsicos, por medio del uso de un sistema
 
de tasaci6n variable. Esto significa que las agencias gubernamen
tales tendr~n que desarrollar procedimientos competentes para

administrar dicho sistema, no s6lo por medio de la determinaci6n
 
de las bandas de precios basadas en el andlisis del movimiento
 
hist6rico e internacional de los precios, sino ademds establecien
do, en forma oportuna, tasaciones variables que sean comprensibles
 
y predecibles para los comerciantes.
 

El sector privado, al que se le habla impedido en los ditimos
 
aiios tomar en sus manos mucho del comercio interno de los granos
 
y participar en el comercio internacional de los mismos, tendra que

volve* a aprender gran parte de dicho comercio. Las compalas

privadas tendr~n que aprender a analizar los datos y a determinar
 
el momento oportuno para sus decisiones de mercadeo, asi como
 
tambidn tendrdn que aprender a financiar sus operaciones internas
 
e internacionales.
 

El tipo de andlisis que pueden realizar los analistas de las
 
politicas depende no s6lo de la calidad y la variedad de los datos
 
existentes sino ademds de las capacidades t~cnicas de los profesio
nales disponibles para realizar el trabajo. Las capacidades

organizativas de las agencias privadas y gubernamentales pertinen
tes representan tambien un importante factor para el andlisis de
 
las politicas, asi como tambien para determinar el tipo de datos
 
disponibles para el andlisis. Obvialnente, el tiempo a disposici6n
 
y los recursos presupuestarios para respaldar la recopilaci6n y el
 
an~lisis de los datos son tambi~n importantes.
 

De contarse con el tiempo requerido y con la disponibilidad

de personal suficiente con una capacitaci6n tdcnica s6lida, un pais

puede esperar, a la larga, desarrollar y mantener modelos econ6mi
cos bastante complejos, no s6lo para clarificar la estructura y el
 
desempefio de su sector agricola, sino tambi6n para modelar la
 
conducta de la economia nacional global. Dependiendo de las
 
circunstancias existentes, dichos modelos pueden ser modelos
 
econom6tricos grandes con ecuaciones miltiples, modelos multisec
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toriales modificados,1 modelos de insumos-salidas, o quizAs uno de
 
los pertenecientes a la variedad de los tal llamados modelos de
 
programaci6n (lineal, no lineal). Dichos modelos no se utilizan
 
siempre en los palses en desarrollo, no s6lo debido a las limita
ciones presupuestarias y de personal, sino tambi6n porque dichos
 
modelos son extremadamente exigentes en cuanto a los datos que

requieren y al esfuerzo continuo 
necesario para mantenerlos
 
actualizados.
 

Si bien a veces se han desarrollado modelos de programaci6n
 
y econom~tricos para segmentos limitados de la economla honduren-a,
 
en la actualidad el pals tiene una capacidad limitada para

desarrollar y mantener los modelos grandes que se requerirlan para
 
un andlisis sectorial global.
 

Durante el pasado afio, como parte del Proyecto de Andlisis de
 
las Politicas Agricolas (APAH), el cual esta siendo respaldado a
 
travds del PAIP, se realiz6 una serie extensa de estudios parciales

de prt.supuestaci6n, en los que se comparaban los costos y los
 
retornos para muchos productos agricolas diferentes, incluidos los
 
cultivos de importaci6n, de exportaci6n, y cultivos alimentarios
 
internos. Esto aparece descrito en un trabajo por Garcia y Norton.2
 

Si bien es en algo diferente en cuanto a la forma, el analisis
 
de Garcia-Norton es equivalente al sistema de evaluaci6n de Matriz
 
de An~lisis de Politicas (PAM, por sus siqlas en ingl~s) delineado
 
por Monke y Pearson en su reciente libro, y en otros contextos se
 
ha hecho en general referencia a este enfoque como Andlisis de
 
Costos de los Recursos Internos. Se trata de un enfoque que es
 
pr~ctico en el sentido de que puede ejecutarse en menos tiempo y
 
con un perscial y recursos mAs limitados que los enfoques mcs
 
complejos de elaboraci6n de modelos.
 

El Andlisis de Costos de los Recursos Internos proporciona la
 
base para determinar d6nde reside la ventaja comparativa de un
 

IVease por ejemplo, Braverman, Avishay, Jeffrey S. Hammer, y

Jonathan J. Morduch, "Wheat and Maize Price Policies in Hungary:

Tradeoffs between Foreign Exchange and Goverment Revenue",

Agricultural Economics, Vol. 1, pp. 273-290, 1987; vdase tambidn
 
Quezada, Norberto A., "Honduras Grain Trade Scenarios: A Multi
market Analysis", Sigma One Corporation, noviembre 1990.
 

2Garcia, Magdalena and Roger Norton, Tasas 
de protecci6n

efectiva y costo de los recursos domdsticos, USAID contrato No.
 
522-9103-0-00-9345-0, preparado por Ateneo de la Agroindustria
 
(ADAI), Tegucigalpa, mayo de 1990 (borrador).
 

3Monke, Eric A. y Scott R. Pearson, The Policy Analysis Matrix
 
for Agricultural Development, Ithaca, N.Y.: Cornell University
 
Press, 1989.
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pals, aun ante la presencia de tipos de cambio artificiales,

aranceles, controles gubernamentales, y otros factores que pudieran

servir para distorsionar los mercados internos. Los costos y los
 
retornos para productos alternativos y diferentes niveles de
 
tecnologla se elaboran, en primer lugar, a partir de presupuestos
 
que reflejan las condiciones reales de mercado enfrentadas por los
 
productores privados. Los mismos son entonces modificados para que

reflej~n los costos y retornos sociales (los que prevalecerian si
 
se 
permitiere el comercio en los mercados internacionales). Con
 
esta informaci6n es entonces posible estimar las tasas de protec
ci6n nominal y efectiva. Ademcs, es posible estimar los coefi
cientes de costos de los recursos internos (CRI), los cuales son
 
un indicador de la ventaja (o desventaja) comparativa del pals en
 
la producci6n de cada producto basico.
 

Con las indicaciones de la protecci6n y la ventaja com
parativa, obtenida por medio del Analisis de Costos de los Recursos
 
Internos, es posible entonces estimar el 
grado de distorsi6n
 
generado por las politicas prevalecientes y predecir los tipos de
 
cambio que probablemente serian provocados por las pollticas

vejoradas y las distorsiones reducidas. Es posible predecir los
 
cursos probables del cambio (cuales productos experimentardn
 
aumentos en la producci6n y cudles experimentardn reducciones),
 
pero no es posible estimar las magnitudes del cambio, como sl
 
podria hacerse con un modelo de programaci6n o economdtrico bien
 
formulado.
 

Si bien algiinos de los efectos mds importantes de la politica
 
que se estd ejecutando en la actualidad en Honduras tienen que ver
 
con los mercados, la determinaci6n de los precios, y el comercio
 
internacional, el de se estd
paquete reformas que discutiendo
 
actualmente tiene numerosas dimensiones, cuya formulaci6n y

vigilancia requerirdn de muchos tipos diferentes de informaci6n y

analisis. Otras Areas importantes incluyen las politicas salariales
 
y laborales, la seguridad alimentaria, la nutrici6n, el finan
ciamiento agricola, politica tenencia la la
la de de tierra,

politica del uso forestal, y el fomento de las exportaciones

agricolas y la industrializaci6n.
 

A menudo, las t~cnicas necesarias para el andlisis y la
 
vigilancia de las 
politicas en muchas de las areas mencionadas
 
arriba tienen que ser muy complejas. Con freceuencia pueden

conllevar un poco m~s que el andlisis de tendencias o el desarrollo
 
de Indices para medir las tasas de cambio en cosas 
tales como la
 
tasa salarial o el costo de una dieta de nutrici6n minima. No
 
obstante, hasta para los analisis mas sencillos tiene que haber
 
disponibilidad de datos apropiados, alguna organizaci6n tiene que

asumir la responsabilidad de analizar e interpretar los datos
 
disponibles, y los resultados deben transmitirse a los que toman
 
las decisiones en una forma que sea comprensible, con una inter
pretaci6n y recomendaciones que sean claras.
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3.0 ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN
 
EN LA RECOPILACION Y EL ANALISIS DE LOS DATOS
 

PARA EL SECTOR AGRICOLA
 

La Secretaria de Recursos Naturales 
(SRN) tiene una respon
sabilidad amplia sobre la agricultura y los recursos naturales,
 
pero hay muchas agencias diferentes que participan en actividades
 
relacionadas a la agricultura, en especial en 1o que se refiere a
 
la recopilaci6n y el andlisis de datos. Las 
mismas incluyen al
 
Instituto Hondureio del Caf6 (IHCAFE), el Instituto Hondurejo de
 
Mercadeo Agropecuario (IHMA), la Corporaci6n Hondurefia de Desarro
lo Forestal (COHDEFOR), y el Banco Nacional de Desarrollo
 
Agropecuario (BANADESA), 
todas las cuales son agencias aut6nomas
 
que caen bajo la coordinaci6n de la SNA. Sin embargo, la SRN no
 
tiene autoridad para coordinar las actividades del Instituto
 
Nacional Agrario (INA), a pesar de que las actividades del INA en
 
el sector de la reforma agraria ban tenido efectos amplios sobre
 
la agricultura y los recursos de tierras relacionados a la misma.
 

En 1988 se cre6 el Consejo para el Desarrollo Agropecuario

(CODA), el cual tiene como presidente al Ministro de los Recursos
 
Naturales y del cual son miembros las agencias antes mencionadas,
 
para coordinar las actividades relacionadas cor, el desarrollo de
 
todo el sector. La Unidad de Planificaci6n Sectorial Agricola

(UPSA), que es la secretaria t~cnica del CODA, tiene importantes

responsabilidades en el campo del andlisis de las politicas y de
 
la recopilaci6n de los datos pertinentes.
 

Tanto el Banco Central de Honduras (BCH) como la Secretaria
 
de Planificaci6n (SECPLAN) tienen responsabilidades de primera

importancia en el campo de la recopilaci6n y el andlisis de los
 
datos. El Ministerio de Economia (MOE) ha tenido la responsabilidad

de establecer los controles de precios que han afectado a los
 
productos agricolas. Sin embargo, el papel desempeflado por el MOE
 
en la politica agricola debiera disminuir a medida que desaparezcan
 
los controles de precios.
 

La SECPLAN es miembro del CODA, mientras que el BCH y el MOE
 
no lo son. No obstante, el Ministro de los Recursos Naturales es
 
miembro de la junta directiva del BCH, lo cual brinda una cierta
 
oportunidad para la coordinaci6n de la recopilaci6n de datos y de
 
los asuntos de politicas con esa organizaci6n.
 

3.1 La Unidad de Planificaci6n Sectorial Agricola (UPSA)
 

Respecto a la recopilaci6n y al andlisis de los datos
 
relacionados con la politica agricola, la UPSA pareciera tener un
 
importante papel que desempeflar a pesar de ser una organizaci6n

relativamente joven (habiendo sido creada junto con el CODA en
 
1988) y de tener un personal que es pequefio y por lo general, no
 
capacitado a cabalidad.
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Quiz~s debido a que es una organizaci6n nueva, la UPSA es adn
 
un poco inestable: ha sufrido una elevada rotaci6n de personal y
podria enfrentar recortes presupuestarios en el futuro cercano. Sus
 
jefes de departamentos, quienes son individuos capaces, han sido
 
empleados sobre bases contractuales, lo cual hace posible pagarles

honorarios m~s elevados; sin embargo, esto 3ignifica que son
 
contratados sobre una base anual, lo cual no conduce a una
 
estabilidad a largo plazo para la organizaci6n. Los sueldos del
 
personal que les sigue en nivel estdn limitados a las tasas
 
ordinarias gubernamentales para los funcionarios p(iblicos, las
 
cuales son, con frecuencia, inadecuadas para atraer y retener a
 
profesionales capacitados.
 

Una de las incertidumbres que enfrenta la UPSA es la naturale
za de su relaci6n futura con la Secretarla de Recursos Naturales
 
y con la Unidad de Planificaci6n Institucional (UPI) de dicno
 
ministerio. En principio, la UPI realizarla para el ministerio
 
muchas de las mismas actividades que la UPSA realiza, a travds del
 
CODA, para el sector agricola mAs amplio en su conjunto. En la
 
prdctica, con frecuencia resulta dificil establecer una linea
 
divisoria entre las actividades de las dos uridades, teniendo ambas
 
muchas necesidades administrativas en coman. Adn quedan por

establecer con claridad las directrices para la divisi6n de las
 
responsabilidades y para cubrir las necesidades administrativas
 
comunes de las dos unidades.
 

El Director Thcnico de la UPSA, Luis Zelaya, cuenta 
en su
 
haber con una buena capacitaci6n y experiencia como economista
 
agricola, pero en su calidad de director a menudo encuentra
se 

atareado con asuntos y reuniones administrativas, no disponiendo

de tiempo suficiente para conducir o dirigir todos los andlisis
 
que, de no ser asi, el CODA podria desear obtener de la UPSA.
 

El Departamento de Informacifn de la UPSA cuenta con ocho
 
personas. Gilberto Galvez, jefe de este departamerto, tiene una
 
maestria en estadisticas y es la anica persona de la UPSA con un
 
titulo en este campo. Dos de los otros miembros del personal de
 
este departamento son graduados en economia pero na tienen
 
capacitaci6n especifica en el andlisis de politicas.. El resto del
 
personal tiene muy poca o ninguna capacitaci6n forma, en agricul
tura, estadistica, economia, an~li.sis de politicas, operaci6n de
 
microcomputadoras, y otras dreas claves, aparte de la capacitaci6n
 
que han recibido en el trabajo. Galvez es un estadistico capacitado
 
y con destrezas, disponiendo ademcs de las habilidades y los
 
conocimientos necesarios para impartir una capacitaci6n adicional
 
en el trabajo al personal de la UPSA, cosa que sin duda seguirA

haciendo de ddrsele la oportunidad.
 

A pasar de que gran parte de los datos agricolas y de las
 
politicas correspondientes en Honduras provienen de otras fuentes,
 
el Departamento de Informaci6n de la UPSA realiza algunas importan
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tes actividades de recopilaci6n de datos. El mismo recopila y

publica datos anuales 
sobre los costos al mayor de los insumos
 
agricolas b&3icos.4 Adem~s, recopila precios mensuales al mayor y

al detal de los productos agricolas bAsicos.
 

Antes de la creaci6n de la UPSA, parte del personal del

Departamento de Informaci6n se ocupaba de proyectos de inves
tigaci6n en el campo de la SRN, tales como la investigaci6n de los
 
sistemas de fincas auspiciada por CADESCA (programa de seguridad

alimentaria para la regi6n centroamericana patrocinado por la
 
Comunidad Econ6mica Europea). Estos esfuerzos, que incluyeron

extensos trabajos en encuestas de fincas, produjeron informaci6n
 
sobre los sistemas de fincas para la producci6n de granos b~sicos
 
ayudando adem~s 
a producir presupuestos actualizados de fincas,

los cuales se usaron ampliamente en el reciente an~lisis de costos
 
de los recursos internos que se describi6 antes. Gran parte del
 
personal de campo para este trabajo de encuestas fue tomado de las
 
Unidades Regionales de Planificaci6n Agricola (URPLA) de la SRN,

las cuales estdn ubicadas en once regiones diferentes a lo largo
 
del pals.
 

Visto que el Departamento de Informaci~n no tiene personal

suficiente para realizar encuestas extensas para la recopilaci6n

de datos de campo, quiz~s seria posible, para realizar pequefias
 
encuestas 
de campo en el futuro, tomar prestado el personal

regional de las URPLA para este fin. Sin embargo, de hacerse esto,

las URPLA deberian incluirse en los programas de capacitaci6n para

la recopilaci6n de datos.
 

En general, el Departamento de Informaci6n no es lo suficien
temente grande como para esperar que recopile una parte importante

de los datos requeridos para el andlisis de las politicas agrico
las. Por ende, es probable que gran parte de los datos requeridos

tendrdn que seguiz proviniendo de otras agencias tales como el BCH
 
y la SECPLAN, asi como tambi6n de las agencias especializadas del
 
sector agricola, tales como el INA, el IHMA, el IHCAFE, y CODEFOR.
 
Sin embargo, el Departamento de Informaci6n puede desempenar 
un
 
papel de envergadura en el manejo de los datos recopilados por

otras agencias y en ponerlos a disposici6n dentro de la UPSA misma
 
y de otras organizaciones que est~n interesadas en vigilar el
 

4Por ejemplo, v~ase Secretaria de Recursos Naturales, Unidad
 
de Planificaci6n del Sector Agricola, Departamento de Informaci6n
 
Agricola, Boletirn Anual: Precios de insumos 
v mauinaria aQricola,
 
1990, Tegucigalpa, 1990.
 

5Vdase Secretaria de Recursos Naturales, Direcci6n de Planifi
caci6n Sectorial, CADESCA, An~lisis de la encuesta de costos e
 
ingresos de los Productores de granos bdsicos, Tegucigalpa, abril,
 
1989.
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desempefto del sector agrlcola y en encontrar 
mejores politicas

agricolas.
 

El Departamento de Informaci6n public6 recientemente un
 
compendio de estadisticas agricolas obtenidas de diferentes
 
fuentes,6 incluidas agencias ajenas al ministerio. En el pasado,
la SRN habia publicado compendios similares. Los documentos de este
 
tipo puedin ser muy valiosos para los formuladores de politicas

agricolas y otros. Sin dichos documentos se hace con frecuencia
 
necesario, para los investigadores y otros que necesitan de datos
 
agricolas, buscar por todas partes para lograr reunir los datos
 
provenientes de diferentes fuentes. Esto hace mAs lento el andlisis
 
de las politicas y las decisiones correspondientes. De public~rsele

'nualmente, el compendio podria ser muy valioso.
 

En principio, el Departamento de Politica Agricola de la UPSA
 
tiene la responsabilidad de preparar andlisis de politicas, pero
 
no tiene mucha capacidad para hacerlo. Todo su personal (cuatro

personas) tiene capacitaci6n universitaria en economia, pero sus
 
estudios no estuvieron relacionados con el Area de las politicas
 
en si. Hernando Palma, director de este departamento, estd
 
capacitado en planificaci6n econ6mica y tiene una excelente
 
experiencia administrativa. Los otros miembros de personal
su 

tienen capacitaci6n o experiencia en Areas tales como la seguridad

alimentaria, la planificaci6n econ6mica, y la investigaci6n de los
 
sistemas de fincas. No obstante, Palma y todo su personal podrian

beneficiarse de una capacitaci6n adicional que estuviera directa
mente relacionada con las necesidades del andlisis de politicas.
 

A pesar de ser joven y de carecer de suficiente experiencia
 
y capacidad para desempear el papel principal, la UPSA ha sido una
 
parte importante del proceso de reforma de la politica agricola que
 
se estd desarrollando en la actualidad en Honduras. En muchos
 
casos, se ha hecho un llamado a la UPSA para que proporcione los
 
datos bdsicos sobre los que se basan los planes de reforma. El
 
personal de la UPSA ha sido miembro de varios de los once 
grupos

de trabajo que han venido analizando los problemas sectoriales y

preparando propuestas para las reformas estructurales. Esto
 
representa un importante proceso de aprendizaje para la UPSA.
 

Se podrdn garantizar beneficios futuros a partir del proceso

de aprendizaje con los grupos de trabajo si el personal de la UPSA
 
desarrolla la capacidad para continuar o repetir los procedimientos

analiticos que han sido ejecutados por los grupos de trabajo.

Ejemplos especificos de ellos serian el andlisis de costos de los
 

6V6ase Secretaria de Recursos Naturales, Unidad de Planifica
ci6n del Sector Agricola, Departamento de Informaci6n Agricola,

Compendio Estadistico Agropecuario 1990, Tegucigalpa 1990.
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recursos internos y los Indices de producci6n y de precios que han
 
sido desarrollados para los grupos de trabajo por Norton y Garcia.7
 

Uno de los planes que estA surgiendo a partir del proceso

actual dR reforma es el de permitir a las compafilas del sector

privado que entren en el comercio de los granos bAsicos, de lo cual
 
ha estado a cargo, en los iltimos ai'os, una organizaci6n paraesta
tal: el IHMA. El plan requiere la reglamentaci6n del comercio de
 
los granos por medio de un sistema de bandas de precios, asi como

tambi6n del establecimiento de una existencia 
compensatoria

propiedad del gobierno que sea igual a un mes del ccnsumo nacional.
 
Para la administraci6n de dicho sistema, 
el plan requiere de la

creaci6n en la UPSA de una Unidad Tdcnica de Precios y Comer
cializaci6n de Granos Bdsicos.8
 

Si bien el plan para cambiar el sistema de comercializaci6n
 
de los granos b~sicos se encuentra aqn en su etapa de concepci6n,

de ser ejecutado, la UPSA heredarla una gran responsabilidad para

la cual su personal no estd bien preparado. En caso de que esto
 
ocurra, serd necesario asignar personal adicional a la UPSA para

ayudar a crear la unidad t~cnica y quiz~s proporcionarle al mismo
 
una capacitaci6n especial en la comercializaci6n de los granos, en
 
la operaci6n de los sistemas de bandas de precios, y en la adminis
traci6n de las existencias compensatorias. Parte del personal

profesional que se encontraba en el IHMA y que trabaj6 con 
el

sistema de recopilaci6n de datos para los granos b~sicos de dicho
 
instituto podria ser muy atil en la nueva unidad.
 

Recomendaciones:
 

- La UPSA podria fortalecerse para que adquiera la capacidad

de convertirse en la principal agencia coordinadora para la
 
recopilaci6n y el andlisis de datos agricolas.
 

- El Departamento de Informaci6n de la UPSA deberia desarro
llar la capacidad de publicar anualmente su "Compendio de
 
Datos Agricolas". No obstante, antes de proceder con esto, el
 
departamento deberia verificar ccn los usuarios y con los
 
usuarios potenciales para determinar cudles datos son los mds
 
valiosos y determinar asimismo el formato ms til para la
 
presentaci6n de dichos datos en el compendio.
 

- La mayoria de los datos incluidos en el compendio pueden
provenir de otras agencias recopiladoras de datos (por
ejemplo, la DGEC, el BCH, el IHMA), no teniendo que requerir 

on cit.
 

8Unidad T6cnica de Precios y Comercializaci6n de Granos
 
B~sicos.
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necasariamente esfuerzos primarios de recopilaci6n de datos
 
por parte de la UPSA.
 

- El compendio debiera incluir, entre otros, Indices de los
precios agricolas, de la producci6n agricola, y de la 
productividad agricola, los cuales pueden desarrollarse a

partir de los datos ya producidos por la DGEC y por el BCH,

siguiendo los proced".mientos ya establecidos en el APAH.
 

- El adiestramiento debiera organizarse a trav~s del PAIP y
garantizar que el personal de la UPSA adquiera la capacidad
de realizar los andlisis de costos de los recursos internos.

Basado en esto, la UPSA deberia publicar, en su compendio

anual, una serie regular de la protecci6n nominal, de la

protecci6n efectiva, y de los coeficientes de costos de los
 
recursos internos.
 

3.2 SECPLAN, Direcci6n General de Estadisticas y Censos
 

La Direcci6n General de Estadlsticas y Censos (DGEC), que

forma parte de la SECPLAN, recopila diferentes tipos de datos

relacionados con la agricultura y que son valiosos para el andlisis
 
de las politicas agrlcolas. La DGEC es la principal agencia en la

recopilaci6n y resumen de datos sobre el comercio internacional,

la producci6n de los granos b~sicos, y la matanza de reses. La DGEC

ha realizado peri6dicamente encuestas 
agricolas "de prop6sitos

mdltiples", las cuales cubren ura gama mds amplia de cultivos y la

producci6n de ganado, ademcis de otras 
caracteristicas de las
 
fincas.
 

Como organizaci6n, la DGEC ha recibido un apoyo sustancial,
 
en moneda local, en virtud de la P.L. 480 
(Ley Pdblica 480 de los
 
EE.UU.). Sin duda esto ha constituido una parte importante del
 
presupuesto de la agencia. No obstante, la DGEC sigue sufriendo de

problemas presupuestarios 
as£ como tambi~n de debilidades or
ganizativas y administrativas. Por ejemplo, existen problemas en

lograr el pago oportuno al personal bajo contrato para facilitar
 
el trabajo de campo. Si bien la agencia tiene recursos importantes

en equipos de computaci6n, incluidas 
tanto mini como microcom
putadoras, dicho equipo estd totalmente concentrado en un centro
 
de computaci6n centralizado que con frecuencia no cumple con 
las

expectativas de los usuarios. Como consecuencia, a veces se retrasa
 
la tabulaci6n y la publicaci6n de los datos, lo cual le resta mucho
 
al valor de los mismos.
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Una reciente evaluaci6n, hecha por personal de la Oficina del
 
Censo de los EE.UU.,9 sefiala los problemas existentes en la operaci6n de la DGEC. Estos incluyen: elevados niveles de rotaci6n de

personal; capacitaci6n profesional y en el trabajo insuficientes;

deficiencias en la verificaci6n de errores 
en los datos, tanto a
 
nivel de la recopilaci6n en el campo como a nivel de su alimen
taci6n a las computadoras; presupuestos limitados y retrasos en los
 
pagos; escasez de vehiculos para el trabajo de campo; y una
 
publicaci6n extremadamente lenta de los datos. La mayorla de los
 
problemas mencionados en el informe de la Oficina del Censo siguen

vigentes, no siendo claro si 
se han ejecutado muchas de las
 
acciones correctivas recomendadas en el informe.
 

La Secci6n de Encuestas Agricolas de la DGEC realiza, en forma
 
regular y dos veces al afio, encuestas "pron6stico" de los produc
tores de granos b~sicos,10 para estimar la superficie sembrada y la
 
producci6n esperada para el 
cultivo que estd apenas sembrandose,

logrando al mismo tiempo obtener una "ratificaci6n" de la produc
ci6n para el cultivo que se acaba de recolectar. Visto que hay dos
 
cosechas al aho en Honduras, la primera y la postrera, se realiza
 
una encuesta por temporada, cada una de las cuales incluye

normalmente unos 7.000 productores seleccionados en forma aleatoria
 
de una muestra marco estratificada de superficie. Adem~s de los

datos de producci6n y de superficie, las encuestas "pron6stico"

obtienen informaci6n del uso y la distribuci6n de los cultivos,

incluida la cantidad que se consume en los 
hogares, la cantidad
 
utilizada como alimento para 
el ganado, y la cantidad que se
 
comercializa en cada uno de los diferentes canales de mercadeo.
 

La Secci6n de Encuestas Agrlcolas tambi~n ha realizado
 
peri6dicamente 
una encuesta agricola de prop6sitos maitiples. La
 
primera de ellas fue realizada en 1984 y otra en 1989.11 En 1989,
 
se le combin6 con la encuesta "pron6stico" para la primera

temporada productiva e incluy6 cerca de 12.000 productores.
 

9Rowland, Sandra, 
Glenn Ferri y Graciela F. B. Valdez,

"Evaluaci6n de 
la Organizaci6n y Actividades Estadisticas de la
 
Direcci6n General de Estadisticas y Censos de Honduras", informe
 
preparado para la USAID bajo el PASA 36-22-83-77097-00-211, mayo
 
1989.
 

1°Por ejemplo, v~ase Repdblica de Honduras, Direcci6n General
 
de Estadisticas y Censos, Encuesta Pron6stico de Cosecha de Granos
 
Bdsicos, i,.gucigalpa, agosto 1990.
 

11V~ase Repdblica de 
Honduras, Secretaria de Planificaci6n,

Coordinaci6n y Presupuestos, Direcci6n General de Estadisticas y

Censos, Encuesta Agricola Nacional 
de Prop6sitos Mfiltiples, (3

tomos), Tegucigalpa, 1989.
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La encuesta de prop6sitos mdltiples fue ms detallada que la

de pron6stico, cubriendo informaci6n sobre otros cultivos aparte

de los granos b~sicos, asl como tambi~n algunas preguntas espe
ciales que eran de inter6s en el momento en que se hizo la
 
encuesta. Por ejemplo, se incluy6 una pregunta sobre la inclinaci6n
 
de la superficie cultivada.
 

La intenci6n de la DGEC y de la SRN es la 
de realizar
 
anualmente la encuesta de prop6sitos miltiples, aun cuando esto no
 
se cumpli6 en 1990. El disponer de una encuesta anual de prop6sitos

maltiples brindarla un medio regular para estimar la superficie y

la producci6n de muchos cultivos aparte de los granos 
b~sicos,

ademcs de que proporcionarla un formato mds flexible para la
 
recopilaci6n de datos sobre temas especiales.
 

La Secci6n de Encuestas Agricolas tiene un personal regular

de unas 40 personas, incluidos tres economistas y un economista
 
agricola a nivel profesional. Durante el perlodo en que se realizan

las encuestas en sl, se afiaden al personal otras 50 a 60 personas

bajo contrato. El trabajo de la secci6n se organiza a nivel
 
central, haciendo necesario que algunos miembros del personal de
 
la oficina de Tegucigalpa vayan a cada regi6n para supervisar el
 
trabajo de campo. Si bien en los itimos tiempos la 
agencia ha

podido alquilar autom6viles, las limitaciones de transporte siguen

representando un problema. Quizds serla mds efectivo, en cuanto al
 
costo, hacer la organizaci6n a nivel regional, debiendo analizarse
 
esta posibilidad.
 

La Secci6n de Encuestas de Hogares de la DGEC realiza
 
encuestas regulares anuales de los hogares todo el pals,
en 

incluidos los hogares rurales y agricolas. A partir de los informes
 
de estas encuestas es posible obtener informaci6n sobre la
 
distribuci6n del ingreso, el empleo, la educaci6n, y muchos otros
 
factores que son importantes para la agricultura y para otros
 
sectores. Por ejemplo, de analizdrsele apropiadamente, los datos
 
de distribuci6n del ingreso pueden brindar una 
base para estimar
 
el consumo de productos alimentarios para diferentes grupos de la
 
poblaci6n y en regiones diferentes. El andlisis de los cambios en
 
el empleo, de aflo en a-no, en las Areas rurales tambi~n podria

ayudar en el seguimiento de los efectos del actual programa de
 
reforma agricola.
 

La DGEC recopila informaci6n regular anual sobre la cantidad
 
y el valor de las exportaciones, publicando dichos datos por grupos

de productos b~sicos. Si bien los informes 
oficiales de la DGEC
 
sobre estos datos toman de tres a cuatro ahos para completarse, se
 
emiten informes preliminares aproximadamente dentro de los seis
 
meses siguientes al cierre del aho calendario. Evidentemente, es
 
sobre estos informes preliminares que el BCH basa su informaci6n
 
comercial. Los datos comerciales del BCH est~n basados los
en 

productos b~sicos individuales y no en los grupos de productos

bdsicos, pero sus cifras no siempre son congruentes con las de la
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DGEC. La raz6n de estas discrepancias adn no est&n claras pero

quiz~s tenga que ver con las correcciones que se hacen en los datos
 
entre el informe preliminar y el final de la DGEC.
 

Adem~s, la DGEC recopila y publica datos sobre la matanza de
 
reses, basados en los registros proporcionados por los mataderos.
 
Sin embargo, cabe sefialar que 6stos son los finicos datos sobre
 
ganado que la DGEC recopila sobre bases regulares, y son publicados
 
por si solos, sin referencia alguna a las poblaciones globales de
 
las manadas de ganado o a las caracteristicas de las fincas de
 
cria. Aparentemente, las series de matanza de reses s6lo represen
tan una parte de la producci6n nacional de ganado y no incluirian
 
los animales de menor importancia ni la matanza en las fincas. No
 
existe total claridad sobre la relaci6n existente entre los datos
 
de la matanza de reses de la DGEC y los datos sobre la producci6n

nacional total de ganado suministrada por el BCH.
 

La DGEC es la agencia oficialmente encargada de realizar el
 
censo agricola peri6dico. Visto que no se ha hecho ninguno desde
 
1974, existe una gran necesidad de un nuevo censo. Se habla
 
planificado comenzar con una versi6n piloto en 1991, a ser seguida
 
por un censo a escala completa en 1992. No obstante, pareciera que

el censo piloto no podrd iniciarse en 1991, lo cual arroja dudas
 
sobre la capacidad de lograr el esfuerzo global para 1992. Si se
 
hubieran realizado en forma regular las encuestas anuales de
 
prop6sitos maltiples quizds no habrla tanta urgencia de realizar
 
un nuevo censo. Sin embargo, segan est~n las cosas, se necesita con
 
toda urgencia un censo para lograr dirimir temas tales como los
 
patrones actuales de distribuci6n de la tierra y el uso de la
 
inisma, en especial respecto a los nuevos cultivos y a los cultivos
 
menores.
 

En el pasado, el personal profesional de la DGEC ha tenido
 
oportunidades de capacitaci6n especial en estadistica y en los
 
procedimientos pertinentes para la recopilaci6n de datos. Probable
mente se justificaria una capacitaci6n adicional.
 

Aparte de la DGEC, la SECPLAN tiene su propio Departamento de
 
Planificaci6n Agricola, el cual 
cuenta, segan los informes, con
 
unos seis profesionales entre su personal. En el pasado el
 
departamento era responsable de ciertos tipos de andlisis de
 
politicas. Por ejemplo, algunos miembros de esta agencia han
 
participado en los grupos de trabajo que estdn elaborando, en este
 
momento 
 el paquete de reformas agricolas del nuevo gobierno. En
 
la actualidad, existe incertidumbre sobre el futuro del Departamen
to de Planificaci6n Agricola. El mismo cuenta con cierto potencial
 
para continuar con su trabajo que complementaria al de la UPSA,

debi~ndose considerar la posibilidad de incluir al departamento en
 
las actividades de capacitaci6n del PAIP.
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Recomendaciones:
 

- La DGEC y la USAID debieran reconsiderar las recomendaciones
 
hechas en el informe de 1989 de la Oficina del Censo de los
 
EE.UU. Dichas recomendaciones debieran ejecutarse alli donde
 
sea posible, para asi mejorar el desempeho global de la DGEC.
 

- Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para que la 
Secci6n de Encuestas Agricolas de la DGEC haga anualmente la 
encuesta de prop6sitos maltiples. 

- Reconociendo que la recopilaci6n y la tabulaci6n de los
 
datos de las encuestas son costosas, se debiera establecer un
 
didlogo continuo entre la DGEC y las agencias usuarias (tales

como la UPSA y el BCH), para determinar y actualizar las dreas
 
a ser cubiertas por la encuesta, y para garantizar que los
 
componentes de cada encuesta individual no se repitan

innecesariamente.
 

- Se debiera considerar, en forma cuidadosa, cudles cultivos
 
tienen que ser cubiertos regularmente en pleno detalle
 
(superficie, rendimiento, producci6n) en la encuesta 
de
 
prop6sitos mitiples y curles precios deben recopilarse. En
 
forma similar, se debiera considerar el incluir peri6dicamente
 
preguntas sobre la disponibilidad y el uso de crdditos, la
 
disponibilidad de insumos tdcnicos modernos (tales 
como
 
productos quimicos y semillas mejoradas), etc.
 

- La DGEC debiera considerar la descentralizaci6n del personal 
para las encuestas de campo y el establecimiento de pequeias
oficinas regionales, en vez de depender totalmente de la 
oficina central en Tegucigalpa, para realizar todas las 
recopilaciones de los datos de campo. El andlisis de esta 
decisi6n debe tomar en cuenta los beneficios econ6micos y

administrativos, y los costos de la descentralizaci6n.
 

- Se debiera considerar la descentralizaci6n de algunas

instalaciones de computaci6n de la DGEC que se encuentran en
 
la sede de Tegucigalpa hacia las oficinas regionales, de
 
establecerse las mismas. Esto proporcionarla a los departamen
tos usuarios una mayor flexibilidad en la tabulaci6n de los
 
datos que ellos recopilan y ayudaria a acelerar la tabulaci6n
 
y publicaci6n de los resultados. Si el centro de computaci6n

de la DGEC no dispone de suficiente equipo de microcom
putadoras para compartirlo con otros departamentos, la USAID
 
debiera considerar el proporcionar dichos equipos, bien sea
 
a trav~s de la Ley Pablica 480 de los EE.UU., o del PAIP.
 

120 cit.
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- El personal de la DGEC debiera ser incluido en las partes

apropiadas de la capacitaci6n que se organice bajo el PAIP.
 
La capacitaci6n en el uso de las microcomputadoras pudiera ser
 
particularmente Ctil, en especial si el equipo de computaci6n

de la DGEC se descentraliza, tal y como se sugiere arriba.
 

- Adem~s, el personal de la DGEC debiera ser incluido en los
 
seminarios y talleres de trabajo que se organicen para

facilitar la comunicaci6n entre las agencias recopiladoras de
 
datos y los grupos de usuarios, tales como la UPSA, el APAH,
 
y el CONPPA.
 

3.3 El Banco Central de Honduras
 

El BCH desempefa un muy importante papel en la recopilaci6n

de los datos agricolas e inevitablemente, su trabajo tiene un
 
importante efecto sobre el anclisis de las politicas y en la
 
vigilancia del desempefto del sector agricola.
 

La secci6n fundamental del Banco respecto a la recopilaci6n

de datos agricolas es el Departamento de Estudios Econ6micos, el
 
cual publica indices de precios al consumidor y al mayor, asi como
 
tambidn datos sobre la producci6n agricola y sobre las cuentas
 
nacionales (producto interno bruto).
 

La mayorla de la informaci6n sobre precios al mayor y al detal
 
recopilada por el Banco estd 
basada en encuestas semanales de
 
mercado que parecen estar bien disehadas. Esto es publicado por el
 
Banco en sus documentos informales mensuales, mayormente bajo la
 
forma de Indices. Si bien el Banco presenta informes sobre sus
 
hallazgos respecto a los precios al detal para 31 articulos
 
alimentarios diferentes, se rehusa a difundir los precios al mayor
 
que recopila sobre cada producto bdsico individual. El Banco es la
 
lanica agencia que recopila regularmente datos al mayor sobre una
 
tan amplia variedad de productos agricolas bdsicos y el hecho de
 
que dicha informaci6n no se difunda constituye una grave deficien
cia en los datos que, de no ser asi, serian dtiles para el andlisis
 
de las politicas.
 

El BCH es la fnica agencia que recopila regularmente datos

sobre la producci6n agricola y la superficie para muchos cultivos,

tales como bananos, tabaco, y cafia de azficar, y publica dichos
 
datos tan pronto se cierra el afto cosecha.13 El BCH es la fnica
 
fuente de informaci6n sobre los precios a nivel de finca para la
 
mayorla de los cultivos. En forma similar, el Banco es la Cnica
 

13El BCH informa regularmente sobre 11 productos b~sicos
 
principales, incluidos el banano, los pldtanos, el caft, 
el maiz,

el sorgo, los frijoles y el arroz. Si bien la DGEC presenta

informes sobre 22 productos b~sicos, dichos informes toman varios
 
aflos en publicarse.
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fuente de informaci6n sobre la producci6n y los precios a nivel de
 
finca para la mayoria de los productos pecuarios. A pesar del hecho
 
que el BCH desempefia un papel fundamental en los datos sobre los
 
precios y la producci6n de las fincas, no siempre resultan claros
 
para los usuarios los procedimientos utilizados en la recopilaci6n
 
de dichos datos.
 

Segan el personal del Banco, ellos obtienen la mayoria de sus
 
datos a trav~s del contacto con grandes compaflas procesadoras y

exportadoras, y con grandes productores. Ellos hacen una estimaci6n
 
de la cantidad de producci6n que cae fuera de estos canales, pero

los procedimientos utilizados para ello no son f~cilmente compren
sibles para los usuarios. El personal del Banco sostiene que ellos
 
dependen de las estimaciones de la DGEC para la producci6n de los
 
granos bdsicos, pero que ellos tienen que ajustar las mismas para
 
que sean congruentes con los datos sobre las importaciones y las
 
exportaciones, y con sus estimaciones del consumo. No obstante,
 
resulta dificil reconciliar las cifras de producci6n del Banco con
 
las estimaciones de las encuestas de campo de la DGEC.
 

Algo que es bastante cierto respecto a los datos del Banco
 
sobre los precios y la producci6n de las fincas, es que los mismos
 
no est~n basados encuestas disehadas en
en forma cientifica. Es
 
indudable que las encuestas son 
la anica forma de obtener infor
maci6n competente. En algunos casos, las encuestas simplemente no
 
sirven (por ejemplo, cuando la producci6n estA controlada por unos
 
pocos productores grandes que no cooperan con los que recopilan los
 
datos). En otros casos puede ser mas eficiente utilizar m~todos que
 
no est~n basados en encuestas.
 

El BCH tambidn informa sobre datos cuantitativos y de valor
 
para la mayoria de las principales importaciones agricolas.

Potencialmente, estos datos son bastante valiosos ya que se
 
presentan sobre la base de productos b~sicos individuales, mientras
 
que los informes de la DGEC sobre sus datos comerciales se
 
presentan por grupos de productos b&sicos. Este es otro caso en que

serla atil que se clarificaran los procedimientos seguidos por el
 
Banco.
 

Recomendaciones:
 

- El BCH debiera poner a disposici6n de los otros usuarios 
(incluidos los productores), sobre bases mensuales regulares,
 
sus precios individuales al mayor.
 

- El Banco debiera realizar una mejor labor de informaci6n a
 
los usua,:ios de otras agencias sobre sus procedimientos para
 
la recopiiaci6n de datos.
 

- En vista dal papel crucial que desempefia el BCH en las 
estadisticas hondureflas sobre la producci6n agricola y los
 
precios a nivel de las fincas, la USAID debiera solicitar que
 

17
 



el Banco acepte recibir a un consultor externo para que revise
 
su sistema de recopilaci6n de dichos datos. Una persona del
 
Servicio de Estadisticas Agricolas del USDA seria apropiada
 
para este trabajo.
 

- El consultor podria ser de ayuda para el Banco haciendo 
comentarios sobre sus procedimientos para la recopilaci6n de
 
los datos, pudiendo al mismo tiempo ayudar a los usuarios
 
externos por medio de la elaboraci6n de un informe, preparadc
 
para cada producto b~sico por separado, que aclare los
 
procedimientos utilizados por el BCH.
 

- Un consultor externo podria tambidn contribuir al programa

de capacitaci6n esbozado en la secci6n 5 que sigue.
 

3.4 	 Agencias agricolas aut6nomas que participan en la recopilaci6n 
y el anflisis de los datos 

Son varias las agencias aut6nomas que participan en la
 
recopilaci6n y/o andlisis de los datos de importancia para el
 
proceso actual de reforma de las politicas. Hasta ahora, el
 
instituto de mercadeo (IHMA) ha tenido una fuerte participaci6n en
 
el comercio de los granos, habiendo por ende recopilado muchos
 
datos sobre el mercadeo interno y el comercio internacional de los
 
mismos. Los datos recopilados incluyen tanto los precios al mayor
 
como al detal de los granos b~sicos. Es posible que el IHMA haya

sido la anica agencia que tuviera informaci6n sobre la situaci6n
 
del grano en almacenamiento, a pesar de que aparentemente dicha
 
informaci6n se mantuvo en secreto para evitar actividades especula
tivas por parte de los comerciantes.
 

Si se reestructura y disminuye de tamao el IHMA, tal y como
 
estA previsto en los planes actuales, dicha agencia podria perder
 
su capacidad de recopilaci6n de datos. De ser asi, algunos aspectos

de esta recopilaci6n de datos tendr~n que ser transferidos a una
 
agencia como la UPSA, 14 ya que de otro modo, los que toman las 
decisiones, tant, a nivel pablico como privado y que son respon
sables de hacer que el nuevo sistema funcione, pueden no contar con
 
la informaci6n esencial para un eficiente comercio de los granos
 
orientado hacia el mercado.
 

El instituto del caft (IHCAFE) recopila mucha informaci6n Ctil
 
(producci6n, superficie, precios recibidos, costos de producci6n,
 
y caracteristicas sociales) sobre el caft a partir de sus encuestas
 
anuales de los productores de caft. La unidad de economia de la
 
organizaci6n analiza los precios y los costos de producci6n,

teniendo una comprensi6n bdsica de la operaci6n de los mercados del
 

14V6ase lo expuesto sobre el Departamento de Informaci6n de la
 
UPSA y de la propuesta Unidad T6cnica de Granos Bcsicos la
en 

anterior secci6n 3.1.
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caft y del comercio internacional de dicho producto. Ambas unidades
 
han recibido una amplia asistencia t6cnica por parte de la USAID.
 
En la actualidad, Clarence Dunkerley, un estadistico del USDA/PASA,

estd trabajando en la unidad de recopilaci6n de datos para reforzar
 
los mxtodos de encuesta y el andlisis. Ademds, Dunkerley propor
ciona asistencia t6cnica a la Secci6n de Encuestas Agricolas de la
 
DGEC.
 

No se sabe con certeza si el BCH y otras organizaciones

aprovechan a plenitud la recopilaci6n de datos y el sistema de
 
andlisis del 
IHCAFE, ni tampoco si existe algfin esfuerzo por

reconciliar 
los datos dados a conocer por otras agencias, tales
 
como 
los datos del BCH y los del IHCAFE. El sistema desarrollado
 
en el IHCAFE podria servir, en mAs de un sentido, como un modelo
 
atil para otras organizaciones.
 

Los planes actualss previstos bajo el programa de reestruc
turaci6n agricola pre'vn una reducci6n en el tamaio del Banco
 
Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA). El mismo se
 
reorganizard 
para que s6lo preste servicio a agricultores muy

pequenos. Anteriormente, las agencias regionales de 
BANADESA
 
recopilaban informaci6n 
sobre los costos de producci6n (presu
puestos de las fincas y costos de los insumos) para muchos cultivos
 
diferentes, habidndose utilizado en forma amplia estos presupuestos
 
en los andlisis de las politicas, como el realizado recientemente
 
por Garcia y Norton. La capacidad de BANADESA para recopilar y

mantener informaci6n sobre los costos de producci6n probablemente
 
se yea reducida en el proceso de reorganizaci6n, 1o cual podria

dejar una brecha en los datos requeridos para los an~lisis de las

politicas. Es posible que la UPSA tenga que considerar el desarro
lo de una capacidad adicional propia en este campo.
 

Las actividades comerciales de la Corporaci6n Hondurefia de
 
Desarrollo Forestal (CODEFOR) se pasardn al sector privado bajo la
 
nueva organizaci6n, y se reorganizar& a CODEFOR para que se
 
convierta estrictamente en una agencia de reglamentaci6n. Tal y

como ha operado en el pasado, CODEFOR ha sido la fuente principal
 
en Honduras de datos sobre los bosques. Ha recopilado con regulari
dad datos sobre la producci6n por especies, sobre los aserraderos
 
y otras industrias forestales pertinentes, y sobre la exportaci6n

de madera y de otros productos forestales. CODEFOR ha dado a
 
conocer la mayorl", de estos datos en su folleto anual de 
es15

tadisticas.


En su nueva condici6n, CODEFOR tendrA que recopilar los datos
 
y vigilar 
asuntos a los que se ha prestado poca atenci6n en el
 
pasado, adem~s de continuar con su vigilancia y supervisi6n de los
 

15Por ejemplo, v~ase Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo
 
Forestal, Estadisticas Forestales 1989, Boletin Estadistico No. 6,

Proyecto Hon/88/003 FAO-PNUD, Honduras junio 1990.
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datos relativos a la producci6n y el comercio forestal. De acuerdo
 
a como se le ha concebido, CODEFOR ahora dedicarA su atenci6n a
 
temas tales como la reforestaci6n, reducir la explotaci6n de
 
bosques para obtener lefia, y administrar un nuevo sistema en el que

los derechos pagados por la madera en pie vayan a las municipalida
des, alentandolas asl a que tengan un mayor interns 
en el man
tenimiento de los recursos forestales del pals.
 

El Instituto Nacional Agrario, el cual se ocupa de la
 
distribuci6n de las tierras dentro del marco de la ley de reforma
 
agraria del pals, es una fuente fundamental de informaci6n sobre
 
la distribuci6n de la tierra, los titulos de propiedad de la misma,
 
y el estado de la producci6n entre los pequefos agricultores, asl
 
como tambi~n sobre las actividades de las cooperativas agricolas.

En el pasado, el INA no siempre ha podido seguir el estado y el uso
 
de las tierras que han sido redistribuidas. En la actualidad, el
 
INA recibe asistencia tdcnica de la USAID en el campo de la
 
computaci6n y administraci6n de los datos, bajo la gula de Ibrahim
 
Medina.
 

Hay varios institutos y departamentos t~cnicos de la SRN,

tales como la Direcci6n de Recursos Hidrdulicos, que participan en
 
Areas que son criticas para el medio ambiente natural de Honduras.
 
El consultor logr6 aprender mucho sobre la naturaleza de los datos
 
que estas agencias podrian recopilar en campos tales como la
 
erosi6n de los suelos, la administraci6n de los suelos, patrones

de flujo de las corrientes y escurrimientos, disponibilidad de
 
agua, calidad del agua, etc. Se sabe que el mapa de los suelos de
 
Honduras no se ha actualizado desde 1955, siendo por ende limitada
 
la informaci6n geogr~fica actual sobre los problemas de los suelos.
 

Recomendaciones:
 

- Que el sistema del IHMA para la recopilaci6n de datos sobre
 
los granos bdsicos sea examinado a la luz de lo que sucederd
 
a medida que se modifique la agencia. Seg~in se requiera,

garantizar que la responsabilidad para la recopilaci6n de los
 
datos esenciales, que anteriormente estaban disponibles a
 
partir de este sistema, se transfiera a otra agencia, como por
 
ejemplo la UPSA.
 

- Que el personal del INA, CODEFOR, y los diferentes depar
tamentos de la SRN que recopilan datos referentes a los
 
recursos naturales sean incluidos, siempre que corresponda,
 
en la capacitaci6n sobre la recopilaci6n y el anclisis de
 
datos a ser proporcionada a trav~s del PAIP.
 

- Que la UPSA incluya los indicadores claves provenientes de
 
dichas agencias en su "Compendio de Estadisticas" anual, para
 
que asi se refleje el estado y las tendencias en los campos

de la reforma de la tierra, los tltulos de propiedad de la
 
tierra, el medio ambiente, y los recursos naturales.
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- La 	UPSA debiera examinar el tema relativo a lo que suceder&
 
con 	la disponibilidad de informaci6n sobre los costos de
 
producci6n a nivel de finca cuando se reorganice a BANADESA.
 
Es posible que la UPSA tenga que ampliar su propia capacidad
 
para 	desarrollar presupuestos de fincas, bien sea a partir de
 
encuestas o de paneles de agricultores versados en el tema.
 

3.5 	 Papel del sector privado en la recopilaci6n y el anilisis de
 
los datos
 

La participaci6n del sector privado en el dilogo sobre las
 
politicas y en el anAlisis de las mismas es esencial, ya que dicho
 
sector tiene a menudo acceso a informaci6n de la que no dispone el
 
gobierno y debido a que es necesario, para el desarrollo de 
una
 
s6lida politica agricola, disponer de una clara definici6n de las
 
necesidades e ideas del sector privado.
 

El sector privado ha desempefiado un importante papel en la
 
promoci6n del actual debate sobre la reforma de las politicas

agricolas y en propuestas relacionadas a las mismas para la
 
reorganizaci6n de las actividades gubernamentales en el campo de
 
la agricultura. En 1989, se constituy6 en el seno del sector
 
privado una nueva organizaci6n: el Comit6 Nacional de Productores
 
para la Politica Agricola (CONPPA).
 

El CONPPA fue la organizaci6n que sirvi6 para dar inicio al
 
didlogo actual sobre la reforma de politicas y los esfuerzos
 
relacionados con el mismo que culminaron en la creaci6n de once
 
grupos de trabajo sobre politicas que se han venido reuniendo
 
durante el pasado afio para lograr formular las recomendaciones
 
relativas a la reforma de las politicas agricolas.
 

A travs del CONPPA, un gran nmero de empresarios privados

contribuyeron su tiempo para trabajar con los funcionarios
 
gubernamentales y con personal del Proyecto de Andlisis de las
 
Politicas Agricolas Hondurehas (APAH), patrocinado por la USAID,
 
para elaborar el marco de referencia y las recomendaciones para la
 
reforma.
 

La intenci6n del CONPPA es convertirse en una organizaci6n
 
permanente que estard disponible para enunciar con claridad las
 
inquietudes del sector privado y, donde se requiera, para presentar
 
el andlisis del sector privado sobre los temas en discusi6n. El
 
CONPPA tiene pensado organizar una pequefia unidad t6cnica per
manente que podrd o bien analizar los temas de politica mismos o
 
estar a la disposici6n para coordinar los an~lisis de esta
 
naturaleza por parte de un contratista externo. La unidad t~cnica
 
tambi6n servird para comunicar a los miembros el estado o condici6n
 
de los temas actuales de politica.
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Dentro del proceso de contribuir, a trav~s de los grupos de
 
trabajo, a las propuestas sobre la reforma actual de las politicas,

el CONPPA ha desarrollado su propia base de datos agricolas,

teniendo la intenci6n de que la misma sea mantenida por la unidad
 
t~cnica para el futuro an~lisis y vigilancia de las politicas.
 

Recomendaciones:
 

- Que la USAID siga fomentando el desarrollo del CONPPA a 
travis del proyecto PAIP y con el continuo apoyo del APAH. 

- Donde corresponda, el personal del CONPPA debiera incluirse
 
en la capacitaci6n sobre la recopilaci6n de datos y el
 
andlisis de las politicas a ser organizada a trav6s del PAIP.
 

- Debe alentarse al CONPPA para que comparta datos con la UPSA 
y con otras agencias que participan en el andlisis de las
 
politicas.
 

3.6 Papel del Proyecto de An~lisis de las Politicas
 

El APAH es financiado por el proyecto PAIP. Bajo la direcci6n
 
de Roger Norton de los Estados Unidos, el APAH tiene un pequefio

personal constituido por 
economistas contratados a nivel local,

c6modas oficinas, un personal de oficina competente, y un buen
 
equipo de microcomputadoras para el andlisis los
de datos y el
 
procesamiento de palabras.
 

Norton y el personal del APAH han sido muy importantes y

atiles en la organizaci6n y ayuda a los grupos de trabajo dedicados
 
a proponer reformas de politicas al gobierno a trav6s del CODA y

en cooperaci6n con el CONPPA. Estos grupos de trabajo han incluido
 
a unos 100 diferentes funcionarios pablicos y empresarios privados.

Ya el proceso ha estado funcionando por mds de un afio, ha sido bien
 
recibido por el gobierno de Callejas (quien tom6 posesi6n en marzo
 
de 1990), algunas de las recomendaciones que emergieron de dicho
 
proceso ya han sido puestas en ejecuci6n, y se espera que el mismo
 
arroje como resultado el tener listo el proyecto de ley definitivo
 
a ser sometido al congreso hondurefio a inicios de 1992.
 

El proceso actual es extraordinario por su magnitud y por la

velocidad con la cual ha avanzado, sobre todo si 
se considera su
 
complejidad y amplio alcance. Bajo circunstancias "normales", se
 
hubiera podido esperar que la UPSA desempefiara el papel que en
 
cambio ha sido desarrollado por el APAH con la ayuda de la UPSA.
 
Pero la UPSA es aCn una organizaci6n muy joven y carece del nivel
 
y de la capacidad (tanto respecto al personal como a la experien
cia) que se requeriria para proporcionar el apoyo pleno que

necesita el CODA para la preparaci6n y ejecuci6n de los sig
nificativos cambios en las politicas agricolas dentro del gobierno.
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Recomendaciones:
 

-
Si bien la UPSA y su personal han obtenido obviamente una
 
gran cantidad de experiencia valiosa al trabajar con el APAH,
 
se deben mantener los esfuerzos por transferir las capacidades

desarrolladas por el APAH y su personal al personal de la

UPSA. Dichos esfuerzos debieran incluir los procedimientos
 
utilizados para realizar andlisis de costos de los 
recursos
 
internos, asi como tambi6n la gula y orientaci6n para

desarrollar un conjunto mds bdsico de indicadores de datos,

tales como los Indices de producci6n y de precio.
 

- El APAH ha desarrollado su propia base de datos com
putadorizada, mantenida bajo la forma de hojas-cuadro, para
 
su uso en el andlisis. Dicha base de datos debiera 
trans
ferirse a la UPSA para que se ocupe de su mantenimiento,

permitiendo asi que se incluyan los indicadores claves en el
 
compendio de estadisticas agricolas de la UPSA y para

garantizar su continua disponibilidad a los formuladores de
 
las politicas agricolas.
 

- El APAH tiene que desempeflar un papel importante en el 
disefto de las actividades de capacitaci6n a organizarse bajo
el PAIP. En algunos casos, se debiera pedir al personal del 
APAH que ayude en la elaboraci6n de los programas de estudio 
y en la presentaci6n de los talleres de trabajo para la 
capacitaci6n. AI donde corresponda, el personal del APAH 
tambi~n debiera participar en esta capacitaci6n.
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4.0 RESUMEN DE LOS PUNTOS FUERTES
 
Y DEBILES DE LOS DATOS
 

En las pAginas que preceden se han hecho repetidas referencias
 
a los datos recopilados por diferentes agencias y a los puntos

fuertes y d6biles de dichos datos. Aqul se resume gran parte de esa
 
informaci6n de acuerdo a los tipos de datos, afadi~ndose ulteriores
 
observaciones para ayudar a aclarar los puntos fuertes y d6biles
 
que existen, y para ayudar a definir las correcciones necesarias.
 
Para iniciar el tema, en el Cuadro 1 se resumen cada una de las
 
diferentes categorlas de datos de acuerdo a la(s) agencia(s) que
 

IHCAFE realiza encuestas para generar informaci6n similar sobre los
 

los recopilan. 

4.1 Datos de la producci6n agricola 

Son varias 
recopilaci6n de 

diferentes agencias 
los datos bdsicos de 

las que participan en 
la producci6n agricola. 

la 
El 

productores de caf6, y la gran cooperativa de productores de
 
algod6n (Cooperativa Algodonera del Sur) publica estimaciones sobre
 
la producci6n, la superficie, y los rendimientos algodoneros.
 

En la actualidad, el BCH es la Cinica agencia que publica en
 
forma regular datos sobre la mayoria de los principales cultivos.16
 

Asi, el Banco es la figura clave en lo que respecta a los datos de
 
la producci6n agricola, pero como ya se sefial6 anteriormente, la
 
agencia no explica adecuadamente los m~todos que utiliza para hacer
 
las estimaciones. Las estimaciones del BCH sobre la producci6n de
 
los granos b~sicos son a menudo diferentes a las estimaciones
 
obtenidas por la DGEC en su encuesta de campo anual. Esto plantea

dudas para el usuario sobre la calidad de los datos del BCH.
 

Con frecuencia, los funcionarios gubernamentales del sector
 
agricola cuestionan las estimaciunes del BCH sobre la contribuci6n
 
de la agricultura al Producto Interno Bruto (PIB), considerando que

el crecimiento de la producci6n agricola que se deriva de la serie
 
para el PIB agricola es demasiado bajo. De ser ciertas estas
 
quejas, es posible que el problema simplemente surja del hecho que

el Banco no incluye informaci6n sobre todos los cultivos y no toma
 
en consideraci6n la producci6n de los cultivos mds nuevos.
 

En su "Anuario Estadistico", la DGEC publica estimaciones de
 
la producci6n para varios de los cultivos importantes que no son
 

16La serie de producci6n para los 11 principales cultivos estd
 
contenida, por ejemplo, en: Banco Central de Honduras, Departamento

de Estudios Econ6micos, Indicadores Econ6micos de Honduras 1980
1989, Tegucigalpa. enero de 1990. Sin embargo, parece que los datos
 
relativos al rendimiento s6lo aparecen en los documentos mensuales
 
del Banco.
 

24
 

http:cultivos.16


CUADRO 1. Requerimientos y disponibilidad do datos agrioolas,
 
segfin la agencia responsable de su recopilaci6n.
 

Tipo de datos 


Datos de producci6n 

(superficie, rendimiento y 

producci6n) 


Datos de almacenamiento de los 

cultivos
 

Precios
 
Al detal 


Al mayor 


A nivel de fincas 


Comercio internacional
 
(importaciones, expor-

taciones; cantidad, valor) 


Nutrici6n humana 


UsO y distribuci6n de la tierra 


Recursos y medio ambiente 


Acencia responsable
 

DGEC, Departamento de Encuestas
 
Agricolas
 

DGEC, Anuario estadistico
 
BCH, Departamento de Estudios
 

Econ6micos (DEE)
 

IHMA (no dados a conocer)
 

BCH, DEE
 
IHMA, granos bAsicos
 
UPSA
 

BCH, DEE (no dados a conocer
 
para productos bdsicos
 
individuales)
 

IHMA, granos b~sicos
 
UPSA
 

BCH, DEE
 

DGEC
 
BCH, DEE
 

Encuesta de Presupuesto del Con
sumidor (1978)
 
Encuesta Nacional de Nutrici6n
 
(1987)
 

Censo Agricola (1978)
 
INA (Sector de Reforma)
 

COHDEFOR
 
SRN, Direcci6n de Recursos
 
Hidricos
 
Mapa de los Suelos (1955)
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cubiertos por el BCH. Estcs incluyen cultivos como 
el mel6n,
 
elajonjoli, el cardamomo, y otros. La DGEC genera datos sobre la
 
superficie, la producci6n, y los rendimientos de los granos basicos
 
(maiz, arroz, frijoles, y sorgo) a partir de sus encuestas
 
"pron6stico", pero los las
m~todos utilizados para estimaciones
 
relativas a otros cultivos no est~n muy claros. Mds adn, normal
mente a la DGEC le toma de dos a tres afios para publicar su
 
anuario.
 

Ain mfs problem~tico que las incertidumbres sobre c6mo el BCH
 
y la DGEC hacen sus est.maciones de la superficie y la producci6n,
 
o si estas estimaciones son congruentes entre si, es el hecho de
 
que existen muchos cultivos que aparentemente no est~n cubiertos
 
por ninguna agencia. Esto es cierto en particular para las frutas
 
perecederas y para algunos de los cultivos horticolas m&s nuevos,
 
tales como los pepinos. Algunos de los otros cultivos est~n
 
incluidos en la encuesta agricola de prop6sitos mdltiples de la
 
DGEC, pero la misma no se ha realizado en forma regular.
 

4.2 Datos de los precios
 

El BCH es la principal fuente de datos sobre los precios agri
colas. Recopila e informa sobre los precios al detal y al mayor por

regi6n. Los procedimientos de encuestas de mercados seguidos para

la recopilaci6n de esta informaci6n parecen estar bien fundamen
tados. No obstante, respecto a los precios al mayor, el BCH s6lo
 
informa sobre 
sus hallazgos en forma de indices, rehuscndose a
 
difundir los precios de cada producto bdsico individual.
 

Aparentemente, el BCH es la (nica agencia que actualmente
 
informa sobre los precios a nivel de finca. Es evidente que los
 
mismos se determinan a partir de informes sobre los precios pagados
 
por los exportadores y los procesadores, pudiendo estar basados
 
hasta un cierto punto en los informes de los precios recibidos por

lo6 productores grandes. En todo caso, esta cobertura s6lo abarca
 
los cultivos principales.
 

Con frecuencia, BANADESA ha recopilado informaci6n sobre los
 
precios a nivel de finca para los productos bdsicos claves en cada
 
una de las regiones donde opera, pero estos datos no han sido
 
recopilados en forma congruente cada afio ni se han difundido bajo

la forma de una serie regular de precios.
 

La UPSA recopila informaci6n regional sobre los precios en
 
una lista de productos agricolas bAsicos claves, tanto 
al mayor
 
como al detal. Si bien estos datos se ponen a disposici6n de las
 
oficinas regionales de la SRN y de otras agencias gubernamentales

cada mes, no son de f~cil acceso para los agricultores.
 

Adem~s de ser dtil para el andlisis de las politicas, seria
 
en extremo valioso para los agricultores el tener acceso a la
 
informaci6n actual sobre los precios al mayor de los productos
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bsicos individuales. Esto ayudaria a garantizar que no se les
 
coloque en una posici6n desventajosa en el mercado debido a la
 
carencia de informaci6n sobre los precios. Hace unos tres aflos, la
 
SRN [a trav6s de su Departamento de Planificaci6n Sectorial (DPS)
 
que fue posteriormente desmantelado], recopilaba informaci6n en una
 
larga lista de precios al mayor para productos agricolas en
 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estos se difundlan en forma regular
 
en un programa de radio semanal. Esto trajo como consecuencia
 
presiones politicas, supuestamente por parte de los comerciantes,
 
y el programa fue eliminado.
 

La UPSA tambi~n realiza una encuesta anual sobre los precios

al inayor de los insumos agricolas, la cual publica en su informe
 
anual. Sin embargo, no existe una reccpilaci6n regular dc la infor
maci6n sobre el costo de la mano de obra bajo contrato en las
 
fincas, ni sobre los costos de la tracci6n animal o mecdnica a
 
nivel de las mismas. El disponer de informaci6n confiable sobre
 
las tasas salariales para la mano de obra agricola bajo contrato
 
seria bastante valioso para los formuladores de politicas,

debi~ndose probablemente recopilar dicha informaci6n sobre bases
 
mensuales.
 

La informaci6n oportuna sobre los precios es absolutamente
 
esencial para que los productores y otras empresas puedan disponer

de la informaci6n que necesitan para tomar decisiones 
bien
 
fundamentadas en el mercado. La carencia de precios oportunos al
 
mayor y al detal en Honduras es una grave debilidad del sistema de
 
datos agricolas, adquiriendo una importancia particularmente

critica ahora cuando el gobierno est& tratando de eliminar los
 
controles gubernamentales y de depender mds de los mercados para

orientar la toma de decisiones.
 

4.3 Datos comerciales
 

Tal y como se sefal6 antes, los datos comerciales son
 
recopilados y publicados por el BCH. El problema principal con los
 
datos comerciales es que a menudo hay retrasos en su dis
ponibilidad. Seg~in se informa, hasta los resamenes anuales
 
preliminares toman seis meses o m~s para ser difundidos por la
 
DGEC. El procedimiento seguido por el BCH en la publicaci6n de los
 
datos comerciales (que supuestamente el Banco recibe de la DGEC)
 
no son claramente comprendidos por los analistas del sector
 
agricola. Especificamente, existen interrogantes sobre c6mo obtiene
 
el Banco sus precios de exportaci6n, sospech~ndose que los precios

puedan reflejar informes m~s bajos por parte de los exportadores
 
para evitar los impuestos.
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4.4 Dato do almacenamiento
 

En general, existen (de haberlos) pocos datos disponibles
sobre el almacenamiento de los principales productos bdsicos
hondurefios. Dichos datos podrian ser muy dtiles para los analistas

de politicas y los comerciantes que participan en el negocio de los
 granos b~sicos y de otros productos b~siccs almacenables, como el
caft 
y el azacar refinado. En algunos casos, los comerciantes que
poseen existencias no desean 
cooperar en la divulgaci6n de
informaci6n sobre el estado de las mismas. No obstante, lo normal

debiera ser de que se 
les exigiera por ley hacerlo, ya que dicha
informaci6n tenderla a hacer que los mercados 
funcionaran mis
eficientemente y ayudarla a los formuladores de politicas a tomar
mejores decisiones. AlI1 donde es obligatorio hacerlo, normalmente
 
se garantiza a los comerciantes la confidencialidad (anonimato),

para que asi no 
se divulguen las circunstancias relacionadas con
 
sus empresas individuales.
 

Antes el IRMA mantenia informaci6n sobre el almacenamiento de
los granos b~sicos (y puede continuar haci6ndolo), pero esto se
mantenla en secreto. Visto que los planes incluyen la privatizaci6n

de las instalaciones para el almacenamiento de los granos propiedad

del IHMA, con 
los silos en cada regi6n a ser adquiridos por las
compaias locales de mercadeo, el comercio de los granos funcionard

ahora sobre 
una base muy diferente, adquiriendo la informaci6n
sobre el almacenamiento una 
nueva relevancia. Quizds resulte mas
importante en el futuro, de lo que lo 
era en el pasado, disponer

de informaci6n precisa sobre las existencias de los granos.
 

4.5 Informaci6n sobre los costos de producci6n
 

La informaci6n sobre los costos de producci6n ha provenido de
toda una variedad de fuentes en Honduras. Durante los iltimos tres
aflos, la SRN obtuvo informaci6n sobre los costos de producci6n

(presupuestos de las fincas) para los granos bdsicos 
a partir de
encuestas patrocinadas por CADESCA. Dichos presupuestos tendran que
ser sometidos a revisi6n para mantenerlos actualizados y para que
reflejen los precios actuales, raz6n por la cual es importante que
la UPSA o alguna otra agencia desarrolle un mejor sistema para la
determinaci6n regular anual de los precios de los 
insumos de las
fincas, tales como la mano de obra y los servicios contratados de
 
maquinarias.
 

BAMADESA ha sido una de las principales agencias 
en la
recopilaci6n y mantenimiento de la informaci6n sobre los costos de
producci6n para otros cultivos, y otras agencias 
(INA, IHCAFE)
tambi~n han recopilado informaci6n de costos para ciertos produc
tos bdsicos. Los formatos en que se han recopilado los presupuestos

de las fincas han variado en forma considerable, y el detalle con
el que se ha recopilado o difundido dicha informaci6n a menudo no
ha sido adecuado para su uso en los procedimientos de an~lisis de
las politicas, tales 
como la determinaci6n de los costos de los
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recursos internos. Segin se informa, los presupuestos para el
 
ganado y la producci6n de leche sufren de debilidades conceptuales.

Ahora, con la reorganizaci6n de BANADESA, se perderd o se verl
 
seriamente reducida una de las principales fuentes de informaci6n
 
sobre los presupuestos.
 

4.6 La nutrici6n y la seguridad de los productos alimentarios
 

Si bien algunos analistas han tratado de definir la seguridad

de los productos alimentarios en t~rminos de la autosuficiencia
 
nacional en la producci6n, la mayoria de los economistas han
 
tendido a definir la seguridad de los productos alimentarios en
 
t~rminos de la capacidad del pals y del individuo de adquirir los
 
productos alimentarios necesarios para proporcionar una dieta
 
nutritiva minima, a pesar de que existen 
a menudo debates sobre
 
qu6 es lo que constituye una dieta de este tipo. En general, si el
 
pals o el individuo disponen de un ingreso suficiente para adquirir

la dieta minima, se considera adecuada la seguridad de los
 
productos alimentarios.
 

Los datos para indicar la situaci6n de la nutrici6n y de la

seguridad de los productos alimentarios se obtienen de diferentes
 
fuentes. En 1987 se 
realiz6 la mds reciente Encuesta Nacional de
 
Nutrici6n en Honduras, siendo por ende relativamente reciente. Esta
 
encuesta indic6 
que un 32% de los hondurefios sufrian de des
nutrici6n cr6nica.
 

Normalmente se requieren encuestas sobre los presupuestos de

los consumidores para determinar el consumo de
real productos

alimentarios y los patrones de gasto por nivel de ingreso, asi como
 
tambi~n para una mejor predicci6n de los efectos probables sobre
 
el consumo de los cambios en la economia nacional o de los cambios
 
propuestos en las politicas eccn6micas. La informaci6n actualizada
 
de encuestas sobre los presupuestos de los consumidores es tambi~n
 
importante para su uso en la estimaci6n del consumo nacional global

de productos alimentarios y de otros productos bdsicos a medida que

la economia nacional crece y cambia de afio en afio. Dicha infor
maci6n se utiliza, entre otros fines, para desarrollar un balance
 
general preciso de los productos alimentarios del pals.
 

El aitimo estudio sobre los presupuestos de los consumidores
 
en Honduras se realiz6 en 1987, siendo por ende obsoleto. Esto hace
 
dificil que el BCH y otras agencias hagan estimaciones precisas

sobre el consumo nacional de productos alimentarios y que formulen
 
politicas que resulten en una mejor 
condici6n nutritiva. En la
 
actualidad se requiere con toda urgencia una nueva encuesta sobre
 
los presupuestos de los consumidores. La Secci6n de Encuestas de
 
los Hogares de la DGEC es la agencia mejor preparada para realizar
 
dicha encuesta, aun cuando se requeriria de todos modos una
 
capacitaci6n especial.
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4.7 Datos sobre 01 uso y la disponibilidad do los recursos, y el
 
medio ambionte
 

El uso de los recursos y el medio ambiente se reconocen cada
 vez m~s como Areas en peligro en Honduras, al igual que en otras
 
partes, y se les debe prestar una consideraci6n cuidadosa al
formular la politica agricola, debido a la fuerte interrelaci6n
 
que tienen estos campos con la agricultura. A menudo, la situaci6n

de la recopilaci6n de datos sobre los recursos y el medio ambiente
 
no es muy avanzada, por lo que los analistas agricolas y los formuladores de politicas tienen que seguir trabajando pare desarro
llar las destrezas requeridas para adquirir y analizar los datos
 
relativos a estas &reas.
 

En Honduras son varias las agencias que recopilan datos sobre
los recursos y el medio ambiente, en especial CODEFOR y varios

departamentos t~cnicos de la SRN, tal y se sefial6 en la
como 

secci6n 3.4. El consultor no logr6 aprender mucho sobre las
capacidades para la recopilaci6n de datos o el personal de dichas
 
agencias. No obstante, en general, se sabe que existe la necesidad

de desarrollar mediciones adicionales sobre 
la situaci6n de los
 
recursos y del medio ambiente, asi como tambidn se sabe que los
formuladores de 
las politicas agricolas necesitarAn orientaci6n
 
para aprender c6mo incorporar en la forma mds eficaz las dimensiones del medio ambiente y de los recursos naturales a su proceso

de toma de decisiones.
 

Recomendaciones:
 

- Que se organice, a trav~s del APAH, un taller de trabajo (o

una serie de ellos) para discutir la situaci6n y los problemas

actuales de la recopilaci6n de datos y del an~lisis correspon
diente de las politicas agricolas.
 

- El taller de trabajo propuesto debiera incluir al personal

de todas las agencias claves a las que se hace referencia en
 este informe, incluidos el Departamento de Estudios Econ6mi
cos del BCH, la DGEC, 
el Departamento de Planificaci6n
 
Agricola de la SECPLAN, el IHCAFE, el INA, los departamentos

t~cnicos de la SRN, CODEFOR, y el Ministerio de Economia.
 

- El taller, que probablemente debiera durar varios dias, se

organizaria en modo tal que requiera la participaci6n activa
 
de todos los asistentes, y cada agencia:
 

-- Describiria en detalle los m6todos que utiliza para

la recopilaci6n de los datos agricolas y otros que se le
 
relacionen.
 

-- Describiria los tipos de andlisis y usos que normal
mente hace de sus 
propios datos y de los obtenidos de
 
otras agencias.
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-- Haria preguntas sobre, y resumirla, los problemas que

tiene con los datos provenientes de otras agencias.
 

-- Haria suqerencias sobre c6mo se podria mejorar el
c.istema para la recopilaci6n de los datos agricolas. 

- La UPSA o la SRN debieran establecer un medio que garantice

la recopilaci6n de -ina informaci6n mls completa sobre los

cultivos que en la actualidad no estdn cubiertos en la
 
recopilaci6n de las estadisticas 
de producci6n del BCH,

incluidos, en la medida de lo posible, los nuevos cultivos y

los cultivos Tienores. Esto podria lograrse por toda una

variedad de ,-,idJos, dependiendo de cada cultivo. En algunos

casos, esto podria conllevar el desarrollo de un sistema
 
propio para las encuestas de los comerciantes y de los que

minejan Yos cultivos, realizar sus propias encuestas de campo

ocasionales, o trabajar en conjunto con la DGEC para asegurar
ie que todo cultivo est6 adecuadamente cubierto en la Encuesta
 
de Prop6sitos Miltiples.
 

- Se debe hacer todo el esfuerzo necesario para convencer al

BCH a publicar, en forma oportuna, su informaci6n sobre los
 
precios a]. mayor de los productos agricolas individuales.
 

- La SRN o la UPSA debieran considerar el restablecimiento
 
del. sistema para la recopilaci6n y la difusi6n de los precios

al mayor en un programa de radio semaal.
 

--La SRN o la UPSA debieran estudiar el tema de los datos de
almacenamiento de los cultivos, con el prop6sito de determinar
 
lo que puede hacerse para que los comerciantes y los analistas
 
de politicas tengan a su disposici6n la informaci6n sobre las

existencias; esto revestird particular importancia en el nuevo
 
sistema para el mercadeo de los granos b~sicos.
 

- La SRN o la UPSA debieran estudiar la disporibilidad y
necesidades cambiantes de los datos relativos a los costos de
producci6n (presupuestos de fincas) y garantizar que se
 
adopten las disposiciones necesarias para mantener 
dichos
 
presupuestos disponibles y actualizados para 
su uso en la
determinaci6n de los costos de los recursos 
internos y otros
 
tipos de andlisis de politicas.
 

--La USAID debiera considerar el proporcionar a un consultor
 
a corto plazo en el campo de los presupuestos de fincas, para

ayudar a la SRN y a la UPSA en el estudio de sus necesidades,

recomendar procedimientos eficaces para la recopilaci6n de
 
datos sobre los diferentes cultivos, sugerir c6mo puede
se 

alcanzar una mayor uniformidad para que los presupuestos sean
 
m~s fitiles en el an~lisis de las politicas, y para definir las

t6cnicas apropiadas para desarrollar presupuestos pecuarios.
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- Se necesita en Honduras una nueva cncuesta sobre los
 
presupuestos de los hogares, y la USAID debiera apoyar la idea
 
de realizar dicha encuesta lo antes posible, quiz~s con fondos
 
de las ventas de los productos b&sicos contemplados bajo la
 
Ley Pgblica 480. La Secci6n de Encuestas de los Hogares de la
 
DGEC es probablemente la agencia m~s indicada para realizar
 
dicha encuesta.
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5.0 NECESIDADES DE CAPACITACION
 

Tomando en consideraci6n las diferentes necesidades, descritas
 
con anterioridad, de una mejor recopilaci6n y an~lisis de los
datos, se debiera proporcionar a trav~s del proyecto PAIP varios

tipos distintos de capacitaci6n. En 
el Cuadro 2 se presenta un
 
resumen de las actividades de capacitaci6n recomendadas. No

obstante, cabe sefialar que dicha lista no es exhaustiva y que muy

bien se podrian afladir otros temas a medida que evolucione el PAIP
 
y que las necesidades cambiantes asl 1o dicten.
 

Las necesidades enumeradas en 
el Cuadro 2 van desde la
capacitaci6n en los conceptos b~sicos de la recopilaci6n de datos
 
y en el uso de microcomputadoras para la tabulaci6n de los mismos,

la cual debiera proporcionarse a un namero relativamente grande del

personal, hasta la capacitaci6n en conceptos y procedimientos mas

complejos, que debiera limitarse a un n~imero 
mcs pequeio del
 
personal profesional.
 

Debido a que las actividades de recopilaci6n y andlisis de
los datos en Honduras son realizadas por una serie de diferentes
 
agencias gubernamentales y privadas, 
en principio la capacitaci6n

debiera estar abierta a todas ellas. No obstante, en la medida que
asi lo determinen las limitaciones de los recursos, las actividades
 
de capacitaci6n debieran concentrarse en el namero mds pequeio de

agencias (UPSA, DGEC, APAH, CONPPA, y BCH) que tienen respon
sabilidades fundamentales respecto al andlisis de los datos y a las

politicas agricolas. 
Dado el papel clave que esti destinada a

desempear la UPSA en el campo del andlisis de las politicas y de

la recopilaci6n de datos agricolas 
en el futuro, la capacitaci6n

debiera ser vista como 
un medio importante para fortalecer las
 
capacidades de dicha agencia.
 

Para la organizaci6n del programa de capacitaci6n tiene que

darse respuesta a dos preguntas importantes: ZD6nde debiera

celebrarse la capacitaci6n y qui~n debiera organizar y presentar

los diferentes componentes del programa? En principio, es preferi
ble realizar la capacitaci6n en Honduras, ya que es probable que

esto resulte menos costoso, ademds de que permitirla la asistencia
 
de un n~imero 
mayor de personas. En la prcctica, serd dificil

organizar algunas 
de las partes mas complejas del programa en

Honduras debido a las limitaciones de personal profesional docente,

asi como tambi~n a las limitaciones de tiempo que tienen

administradores de proyectos para 

los
 
desarrollar los programas de
 

estudio y hacer los arreglos logisticos.
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CUADRO 2. Principales Areas quo requieren capacitaci6n dentro del
 
marco del PAIP.
 

Tema 


1. Conceptos b~sicos de la reco-

pilaci6n y an~lisis de datos. 


Aspectos gererales de los 

m6todos de encuestas.
 
Uso de Indices, etc.
 

2. M~todos de muestreo y encues-

tas. 


3. Uso de las microcomputadoras. 

Conceptos generales. 

Procesamiento de pala-

bras.
 
Hojas-cuadros y bases de
 
datos.
 
Gr~ficos.
 

4. An~lisis de costo de los 

recursos internos. 


Protecci6n nominal y 

efectiva.
 
Conceptos relacionados de
 
politicas.
 

5. Andlisis avanzado de politi-

cas. 


Conceptos y t~cnicas. 


6. Mercadeo. 

Conceptos. 

Medici6n del rendimien-

to/desempeflo.
 
Thcnicas gerenciales.
 

7. Costos de producci6n. 

Presupuestos de fincas. 

Procedimientos alter
nativos.
 
Organizaci6n y mante
nimiento.
 

N1mero de participantes
 
Organizaci6n a carQo/duraci6n
 

25 + personac.
 
APAH.
 
2-3 semanas.
 

3-4 personas.
 
ESAYTEC 6 USDA.
 
2-7 meses.
 

30 + personas.
 
Contratista hondureflo.
 
1-2 semanas cada uno.
 

10 + personas.
 
APAH, IICA, 6 FRI.
 
2-3 semanas.
 

2-3 personas.
 
FRI 6 HIID.
 
4-5 semanas.
 

3-4 personas (sector pablico).
 
6 + personas (sector privado).
 
Contratista externo.
 

6-8 personas.
 
Contratista externo.
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La capacitaci6n disponible en el extranjero (v~ase el Ap~ndice
B) puede presentar algunas dificultades respecto al idioma, fechas,
y en cuanto a cubrir las necesidades especificas de Honduras. La
capacitaci6n a 
nivel 	regional, ofrecida por u organizada en
cooperaci6n con otras organizaciones de Centroam6rica, podria
ayudar a eliminar la mayorla de estos obstdculos, pero tambi~n

podria plantear desaflos administrativos.
 

Habria 	algunas ventajas evidentes si el personal del APAH organizara y presentara gran parte de la capacitaci6n aqul descrita.
Sin embargo, es necesario reconocer 
que el APAH estc muy comprometido 
con el diclogo que se estc desarrollando sobre las
politicas y es probable que siga ocupado en esta actividad por un
cierto tiempo. Por ende, se sugiere hacer un esfuerzo especial por
evitar 	comprometer al APAH en 
tantas actividades de capacitaci6n

que le impidan cumplir con sus otros compromisos.
 

5.1 	 Conceptos bfsicos de la recopilaci6n y el anilisis de los
 
datos
 

Obviamente, este tipo de capacitaci6n debiera realizarse en Honduras, ya que debiera brindarse a un ndmero bastante grande del
personal. Seria particularmente apropiada para el personal tdcnico,
y quiz~s incluso para el personal de oficina de alto nivel, de las
agencias quienes participan dia a 
dia en las actividades de
recopilaci6n de datos, pero que no han tenido nunca una capacita
ci6n formal en estadistica o economia.
 

Existe un namero importante de profesionales en Honduras, muchos
de los cuales han participado en el proceso de los 
grupos de
trabajo sobre politicas, y algunos ya trabajan bajo contrato para
el APAH. Probablemente seria apropiado que el APAH fuera la fuerza

organizadora que est6 a la base de este tipo de capacitaci6n, y una
de las necesidades fundamentales en este sentido seria la elaboraci6n cuidadosa de un programa de estudio detallado. En un trabajo

reciente por Norton se 
indican los puntos de partida atiles para

los temas a ser cubiertos en dicho programa de estudio.1
 

Los temas a ser cubiertos debieran incluir una visi6n general
de los procedimientos alternativos para la recopilaci6n de datos
(censos, encuestas de 
fincas, encuestas de mercados, entrevista3

empresariales, y estimaciones 
a partir de fuentes secundarias),

asi como tambi6n conceptos bAsicos para la tabulaci6n, ampliaci6n,

y resumen de los datos. Tambidn 
se dobiera prestar una cuidadosa
atenci6n al desarrollo y uso de los Indices de precios y de
producci6n. Asimismo, se 
debieran incluir los principios bAsicos
del desarrollo, uso, y actualizaci6n de los presupuestos de fincas.
 

Si bien el tiempo requerido para este curso dependeri del
desarrollo pleno del programa 
de estudio, se prev6 que serlan
 
suficientes de dos a cuatro seianas.
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5.2 Capacitaci6n on m6todou do encuestas y muestreo
 

Existe una necesidad continua de que algunos profesionales que
trabajan en agencias estadisticas claves reciban una capacitaci6n

avanzada en los m6todos de encuestas y muestreo y quiz~s tambi~n
 
en el procesamiento electr6nico avanzado de datos. Varios miembros

del personal de la DGEC ya han participado previamente en dichos
 
cursos, celebrados en los Estados Unidos y 
en Chile, asi como
 
tambi6n uno o dos miembros del personal clave de la UPSA y del

IHCAFE. Se debiera considerar el proporcionar este tipo de

capacitaci6n a varias personas adicionales a trav~s del PAIP, pero
se requiere ulterior investigaci6n para determinar con exactitud
 
cudles agencias y personas podrian beneficiarse con dicha capacita
ci6n.
 

Los cursos de esta naturaleza son ofrecidos en forma regular en

espahol por la Oficina del Censo de los EE.UU., a travds de su pro
grama ESAYTEC, en cooperaci6n con Mexico. Los cursos del ESAYTEC
 
toman siete meses, aun cuando es posible tomar subm6dulos de menor

duraci6n. La Oficina de Desarrollo y Cooperaci6n Internacional del

USDA ofrece cursos de encuestas y muestreo que son menos intensivos
 
y de menor 
duraci6n, y por medio de arreglos especiales, dichos
 
cursos pucden a menudo ser dictados en espahol en el pals donde se
 
requieren. Asi, si se determina que lo que se necesita es capacitar

a un ndmero mayor de personas a un nivel menos intensivo, el USDA
 
podria ser una opci6n factible.
 

5.3 Capacitaci6n en el uso do microcomputadoras
 

El uso de las microcomputadoras ha traldo consigo muchas mejoras

significativas en la recopilaci6n y el an~lisis de datos. El 
uso
 
de las microcomputadoras se estA difundiendo rdpidamente 
en las

organizaciones visitadas para 
este estudio por el consultor, y

algunas de estas agencias recibir~n mcs equipos de microcomputaci6n
 
a travs del proyecto PAIP. Es esencial brindar una capacitaci6n

adicional al personal de dichas agencias para lograr obtener o
 
alcanzar los beneficios plenos de esta tecnologla. La capacitaci6n

en microcomputadoras debiera incluir a la mayoria de las personas
 
que recibirdn la capacitaci6n bdsica en los conceptos de andlisis
 
y recopilaci6n de datos 
(vdase la secci6n 5.1 precedente), pero

ademds se le debiera proporcionar al personal de alto nivel que aan
 
no ha tenido la oportunidad de aprender a utilizar el equipo e

incluso a un grupo mds amplio del personal t~cnico y de oficina que

participard en el curso bdsico de datos.
 

La capacitaci6n en computaci6n debiera dividirse en varias
 
areas, incluidos el procesamiento de palabras, las tdcnicas de
 
manejo de los 
expedientes, operaci6n de las computadoras, las

hojas-cuadros, y los programas de manejo de las bases de datos. El
 curso debiera organizarse en modo tal que los componentes del mismo
 
se puedan tomar en forma selectiva dependiendo de las necesidades
 
de cada persona. Por ejemplo, s6lo un nfimero relativamente pequeio
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de personas necesitarla la capacitaci6n en el uso de programas

especializados de bases de datos, tales como el dBase III o

Paradox, pero la capacitaci6n en el procesamiento de palabras seria
 
aplicable a la mayorla de los participantes.
 

Segin se informa, existen compaftlas disponibles en Tegucigalpa

que reanen los requisitos para proporcionar la capacitaci6n bdsica
 
en microcomputadoras. No obstante, es importante que la compala
 
que dicte el curso sea escogida cuidadosamente y que la capacita
ci6n se organice en modo tal que se proporcione a los estudiantes
 
un acceso directo y prdctico a las computadoras. Lo m~s probable
 
es que esto requiera de instalaciones especiales. Mds afin, es

esencial que el programa de estudio que se dicte est6 cortado a la
 
medida de las necesidades especificas de la recopilaci6n y el

an~lisis de datos agricolas. Por ende, el PAIP y/o el APAH debieran
 
proporcionar muchas orientaci6n al contratista para el diseio y la
 
concepci6n del programa de estudio, el debiera
cual incluir
 
ejemplos especificos relacionados con el trabajo regular de los
 
participantes (por ejemplo, el uso de los 
Indices de precios, la

organizaci6n de cuadros de datos agricolas, resumen de los costos
 
en un presupuesto de finca).
 

5.4 	 Taller de trabajo sobre al anflisis de costos de los
 
recursos internos
 

Tal y como se seial6 anteriormente, los cdlculos de los costos

de los recursos internos y la estimaci6n pertinente de los
 
coeficientes de protecci6n nominal y efectiva, constituyen algunos

de los tipos m~s sencillos, pero mds dtiles, del andlisis de las

politicas agricolas que pueden utilizarse para una pequefia economia
 
abierta como lo es la de Honduras. Si bien ya existe un sistema
 
dentro del del para hacer dichos
proyecto APAH 	 c~lculos, esta

capacidad tiene que institucionalizarse dentro de la I.PSA y quiz~s
 
en otras agencias gubernamentales, existiendo asimismo la necesidad
 
de una comprensi6n mds amplia sobre c6mo la informaci6n resultante
 
debiera ser interpretada y utilizada por los que formulan 
las
 
politicas.
 

La capacitaci6n en este tema debiera ser recibida por personal

seleccionado 
t6cnico y profesional de la UPSA (Departamento de
 
Informaci6n y Departamento de Andlisis de Politicas), asi como de
 
otras agencias claves (BCH, SRN, y CONPPA, entre otras). Se espera
 
que hasta diez personas puedan beneficiarse de esta capacitaci6n,

la cual debe estar basada en microcomputadoras.
 

Es indudable que 
el APAH tiene todo lo que se requiere para

organizar esta capacitaci6n, si su tiempo lo permite. No
se 

obstante, este 
taller de trabajo tambi~n podria ser organizado

sobre bases regionales, incluyendo a personas de las agencias que

trabajan 
en el campo de las politicas agricolas en otras palses

centroamericanos, en caso podria dictado por un
cuyo 	 ser 
 centro
 
regional, como por ejemplo el IICA. Otra alternativa seria que este
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programa de estudio fuera presentado en espaftol en Honduras por el

Food Research Institute (Instituto de Investigaci6n Alimentaria;

FRI, por sus siglas en ingl6s) de la Universidad de Stanford, sobre

todo visto que este tipo de andlisis ya constituye una parte

fundamental del programa de estudio para el curso de verano sobre
 
"An~lisis de politicas agricolas", dictado cada afio por el FRI.
 

5.5 	 Capacitaci6n avanzada en el an~lisis de politicas
 

Normalmente, la capacitaci6n en 
las t6cnicas y conceptos m~s

avanzados utilizados por los analistas de politicas requiere de un
 
curso universitario de postgrado, el cual 
aparentemente no esta

disponible a travs del proyecto PAIP. Sin embargo, existen dos
 
cursos de verano que podrian resultar de ayuda en este sentido. Se
 
trata del curso del FRI de Stanford, ya mencionado anteriormente,
 
y de un curso ofrecido 
por el Instituto para el Desarrollo
 
Intern.-icnal de Harvard (HIID, por sus siglas en ingl~s), "Ajustes

macroecon6micos y politicas alimentarias/agricolas". El curso del

FRI, que se dicta normalmente en 
agosto, toma cuatro semanas; el
 curso del HIID, en julio/agosto, toma cinco semanas. Ambos cursos
 
requieren del conocimiento del idioma ingl~s. Dependiendo de 
la
disponibilidad de personas con conocimientos del ingl~s, se
 
recomienda que se envie a cada uno de estos cursos, en el pr6ximo

verano, a una persona a nivel gerencial alto. No obstante, quizas

una mejor alternativa serla hacer arreglos para que uno de estos
 
cursos sea dictado en Honduras o en Centroam6rica.
 

Existe 	adem~s un curso sobre politicas dictado por el INCAE en
Costa 
Rica, 	segin parece cada verano, que cubre las nociones
 
fundamentales de la concepci6n y el andlisis 
de politizas, pero

este curso estd m~s orientado hacia las macropoliticas y no parece

referirse, en profundidad, 
a los asuntos del sector agricola. De

investigarse ulteriormente, seria posible que el curso fuera de
 
mayor utilidad para los analistas de politicas agricolas de lo que
 
se indica en el folleto informativo.
 

5.6 	 Capacitaci6n en la administraci6n de mercados y en el
 
desempeno de los mismos
 

Los mercados son un Area que requerird de una atenci6n cuidadosa
bajo el nuevo enfoque de la politica agricola y de la organizaci6n

sectorial que estd intentando seguir el gobierno. Las compahlas del
 
sector privado, que ahora tomardn en sus manos el comercio de los
 
granos 
bdsicos, tendrdn que aprender las destrezas gerenciales

relacionadas al mismo; esto serd especialmente cierto para las

pequeflas compafias regionales contempladas en el plan

gubernamental. El personal de la Unidad T6cnica para la reglamen
taci6n de los mercados de granos, propuesta para la UPSA, tambi~n
 
tendrA que adquirir destrezas especificas. Y en sentido general,

los formuladores de politicas tendrAn que 
estar en capacidad de
 
seguir 	el desempefto de los mercados agricolas.
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Si se les considera en su totalidad, esto representa un conjunto

relativamente diverso de requerimientos de capacitaci6n, cuya

organizaci6n tomarl un 
cierto tiempo y que seria dificil satis
facerlos a cabalidad a partir de los recursos internos de Honduras.

Una alternativa seria confiar a un contratista externo (como quizas

el Proyecto para el An Aisis de las Politicas Agricolas II central
 
de la USAID), la administraci6n y organizaci6n de la elaboraci6n
 
de un programa de estudio para la capacitaci6n relacionada con los

mercados. El programa de estudio debiera incluir la 
capacitaci6n

sobre los conceptos te6ricos b~sicos relativos a los mercados, asi
 
como tambi~n los medios pr~cticos para medir el desempeflo de los

mercados e identificar las imperfecciones de los mismos. Una parte

especial del programa de estudio debiera estar relacionada con las

necesidades de los gerentes de las compaias comerciales de granos,

en especial las pequefias compalas regionales. Esta parte del
 
programa de estudio quizds tendria que presentarse por separado,

ya que es posible que transcurra un cierto tiempo antes de que el
comercio privado de los granos se haya organizado en forma eficaz,
 
o para que se pueda identificar al personal que requiere 
dicha
 
capacitaci6n.
 

Debe adem~s sefialarse que la Universidad de Illinois ofrece dos
 
cursos que brindan una capacitaci6n til para los analistas
 
gubernamentales de alto nivel y para el personal gerencial de las

companlas privadas que comercian en granos y que piensan participar

en el comercio internacional. Dichos cursos, que se ofrecen en
 
forma consecutiva en el 
verano de 1991, tienen una duraci6n cada
 
uno de tres semanas. Los mismos exigen conocimiento del ingl~s.
 

5.7 Capacitaci6n y apoyo t6cnico en el desarrollo y la ad
ministraci6n de los presupuestos de fincas
 

Hace varios aflos, la Universidad de Oklahoma proporcion6 capaci
taci6n y apoyo t6cnico a BANADESA y a otras agencias hondurehas en

el campo de la recopilaci6n de datos para estimar los 
costos de

producci6n. En forma peri6dica, BANADESA y la 
SRN han continuado
 
recopilando datos de los presupuestos de las fincas, pero existe
 
una necesidad 
continua de apoyo tfcnico y capacitaci6n en esta
 
Area.
 

Es necesario considerar c6mo se pueden recopilar, en forma
eficaz y sobre bases regulares, los presupuestos para una variedad
 
mds amplia de cultivos. Es probable que Honduras no pueda costear

el uso de t6cnicas de encuestas para todos los cultivos, siendo por
ende necesario gue se consideren medios alternativos. Tiene que

haber mds uniformidad en la manera en que se organiza y presenta

la informaci6n sobre los presupuestos. Tienen tambi~n que definir
se, con mayor claridad, los procedimientos para actualizar los
 
presupuestos a medida que transcurre el tiempo.
 

Inicialmente, el apoyo tdcnico y la capacitaci6n en esta Area

podrian ser proporcionados por un consultor externo con amplia
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experiencia en el trabajo con presupuestos. Es probable que el

consultor tendria que 
pasar de dos a tres semanas en Honduras,

visitando las agencias pertinentes, para comprender los problemas

que enfrentan tanto los que recopilan los datos como los usuarios
 
de los mismos, y para desarrollar materiales 
para una serie de
seminarios, con una duraci6n de dos a tres dias y medio, concebidos
 
para cubrir las necesidades e inquietudes que se identifiquen. Un

tiempo total de 
cuatro a cinco semanas debiera ser suficiente,

incluido el tiempo requerido para preparar un informe final y las
 
recomendaciones para acciones ulteriores.
 

5.8 Capacitaci6n para la encuesta sobre 
presupuestos de los
 
hogares
 

De realizarse una nueva encuesta sobre los presupuestos de los

hogares, tal y como se recomienda en la secci6n 4.6 anterior, se

requerird una capacitaci6n especial 
con este fin. Probablemente
 
serd necesario que una agencia externa realice dicha capacitaci6n,

siendo l6gico que para ello se 
piense en la Oficina del Censo de
 
los EE.UU., la cual incluye entre sus especialidades, las encuestas

sobre los presupuestos de los hogares. De haber suficientes fondos
 
disponibles del PAIP, la capacitaci6n para las encuestas sobre los
 
presupuestos serla un gasto mds que justificado.
 

Recomendaciones:
 

- Que el personal de la USAID/PAIP y del APAH considere y
discuta en detalle el programa b~sico de capacitaci6n sugerido

en el Cuadro 2, y que se amplie dicho resumen para que incluya

mds detalles sobre los temas, una mejor definici6n de la agencia
 
a cargo de la capacitaci6n, y las fechas probables.
 

- Que el resumen resultante del programa de estudio se
 
distribuya a los administradores de las agencias identificadas
 
en este informe, e
para obtener comentarios adicionales 

indicaciones sobre el interds en la participaci6n.
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APENDICE A
 

Personas y organizaciones visitadas
 
Noviembre 19 a diciembre 10, 1990
 

Roberto Villeda Toledo, Asesor del Ministerio de Recursos Naturales
 
y Director Ejecutivo Encargado del CODA.
 
Luis Zelaya, Director Tdcnico de la UPSA.
 
Roger Norton, Director, Proyecto de An~lisis Agricola Hondurefio,
 
APAH.
 
Magdalena Garcia Ugarte, Estadlstica Principal, personal del APAH.
 
Daniel Meza Palma, Director Gerente de Consultores SERFICE, y eco
nomista del APAH.
 
Gilberto Galvez, Director, Departamento de Informaci6n, UPSA.
 
Herdando Palma, Director, Departamento de Politicas Agricolas, UP-

SA.
 

Francisco Funes, exfuncionario del INA.
 
Orlando Ysaguirre, Director, Departamento de Estudios Econ6micos,
 
BCH.
 

Rene Soler, economista del APAH.
 

Ricardo Arias, Economista Principal, APAH.
 
Roberto Guevara, estadistico consultor del APAH y de la UPSA;

exdirector del Departamento de Encuestas Agricolas, DGEC.
 
Roger Martin, Presidente, Compafila de Inversiones COFINANSA y miem
bro de la Junta Directiva del CONPRA.
 
Robert Wilson, Gerente de Proyecto, Oficina de Desarrollo Rural,
 
USAID.
 

Guillermo Alvarado, APAIP, Funcionario de Enlace de Proyectos de
 
la USAID. 
Ruben Niaez, economista, Abt Associates Inc., exempleado del 
IHCAFE. 
Peter Hearne, Funcionario de Enlace de Proyectos de la USAID, 
Proyecto de Mejora de la Productividad y Uso de la Tierra.
 
Clarence Dunkerley, estadistico del USDA, consultor del IHCAFE y
 
la DGEC.
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APENDICE B
 

Curmos do capacitaci6n disponibles en otros paises.
 

ESAYTEC/Oficina del Censo (en espafol):
 

1) Estadisticas econ6micas. 
 Mayo 6 a dic. 13, 1991.
 

2) Sistemas de procesamiento

electr6nico de datos. 
 Mayo 6 a dic. 13, 1991.
 

(Ambos cursos comienzan en Washington y concluyen en M6xico;

ambos se dictan en 3 partes de duraci6n mds corta).
 

Universidad de Stanford, Instituto de Investigaci6n de Productos
 
Alimentarios:
 

Andlisis de politicas agricolas. Agosto 1991.
 
Universidad do Harvard, Instituto de Harvard 
para el Desarrollo
 
Internacional:
 

Ajuste macroecon6mico y politica
 
agricola/productos alimentarios. 
Julio-agosto 1991.
 

USDA, Oficina de Cooperaci6n y Desarrollo Internacional:
 

1) M~todos y estadisticas b6sicas
 
para encuestas agricolas
 
(Washington USDA/ASS)
 
(USDA TC 140-33) Sept.9 a oct. 18, 1991.
 

2) Aplicaciones de las micro
computadoras en el desarro
lo (Universidad Estatal de
 
Oklahoma) (USDA TC 140-35) Julio 24 a agos. 2, 1991.
 

3) Creaci6n de bases de datos
 
para la toma de decisiones
 
agricolas (USDA TC 140-26)
 
(Universidad Estatal de
 
Nuevo Mexico) Mayo 27 a Julio 19, 
1991.
 

4) Seminario de politicas agri
colas (USDA TC 140-1)

(USDA/ERS Washington, D.C.) Sept. 9 a oct. 4, 1991.
 

Univeksidad de Illinois, Departamento do Economia Agricola,

Programas Empresariales Internacionales:
 

1) Politica actual y temas
 
comerciales de interns
 
respecto a los productos
 
agricolas bAsicos. 
 Mayo 19 a junio 7, 1991.
 

42
 



2) Administraci6n de los mer
cados y planificaci6n es
trat6gica para la agroempre
sa. Junio 9 a junio 18, 1991.
 

American University (Washington, D.C.), 
Financiera en el Desarrollo: 

Centro do Ingenieria 

Privatizaci6n: organizaci6n, 
estructura, y ejecuci6n. Nov. 26 a dic. 7, 1991. 

INCAE, Centro de Politicas, (Alahuela, Costa Rica):
 

Programa de entrenamiento
 
econ6mico. 
 Julio 8 a julio 28, 1991.
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