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PROLOGO 

En este documento intentamos escudriñar el rol del sector publico en 

la economía hondurena, se hace un rápido análisis de su aparecimien-

to como factor dual en el desarrollo nacional y el desenvolvimiento 

extensivo como intensivo qje le caracteriza. El comportamiento del sec-

tor publico es un factor que adquiere relevancia como resultado del 

pioceso de desarrollo que se gesta y en el cual interactua al mismo 

íifmpo. Manifestación, ésta ultima, que no se logra identificar como 

la rc'Rultante de una estrategia conscientemente escogida. Aunque a 

I-es se deHnc'fin épocas en que la acción pública fue deliberante. 

Nfi obstante esta discontinuidad temporal, el tamaño que adquiere el 

tiM.f.rn- público le impide resistir desempeñar un papel más activo para 

imi..ií Isar eJ proceso de desarrollo. 

Hna forma que ha venido escogiéndose para actuar en el sistema eco-

noitaco es 3a institución autónoma, algvinas de las cuales llaman por 

convencional í'̂ nios difundidos empresas públicas. Su emergencia y des-

aticllc no son ajenos, pues, a las tendencias registradas en el sec-

rur público cnmo elemento ejecutor del Estado. Es por ello que su 

análisis se hace dentro de ese contexto. 

Por otra parte, como ese movimiento ocurre en determinadas épocas, se 

hizo el esfueri-o para analizar el surgimiento de las empresas públi-

ras según correspondían a periodos de gobiernos. Esto se ha hecho 
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en forma descriptiva, apuntando las características principales. 

Finalmente, debo señalar que por la importancia que su creación sig-

nifica en la economía hondurena se trato de elaborar un pequeño estu-

dio de caso sobre la Corporacion Hondurena de Desarrollo Forestal, 

caso que seguirá siendo ampliado posteriormente. v 



I. INTRODUCCION 

1 o 1 Breve análisis del modelo de desarrollo pasado 

Al iniciar la década de los cincuenta. Honduras presentaba un 

modelo de desarrollo primario-exportador. Basado en el sector 

agrícola, el cual ofrecía la característica de dos tipce de agri-

cultura. De vm lado un subsector de exportación, dinámico, in-

novador, moderno y de gran capacidad de acumulación, pero no 

articulado con el resto de la economía hondurena. Sus interre-

laciones se circunscribían al área en que se cultivaba el bana-

no, al pago de salarios que hacía y a las divisas que repatria-

ba para el financiamiento de sus operaciones. Dentro del espacio 

economico en que operaba se configuró una economía de consumo 

imitadora de patrones internacionales, lo cual restringió aun. 

más cualquier efecto de derrame de la exportación del banano 

hacia el sector industrial y a la agricultura de consumo inter-

na. Por otra parte, la integración vertical de la explotación ba-

nanera y el control de la inversion por fuentes extemas impi-

dieron que la capacidad acumulativa que allí existía se volcara 

al desarrollo de otras áreas de la economía y propulsara el cre-

cimiento nacional. 

El otro subsector agrícola, el de consumo interno se orientaba 

fuertemente a la siembra de maíz y frijol. Artículos que cons-

tituyen la dieta básica del hondureno, pero que abastecen tm 



mercado de lento crecimiento, fraccionado geográficamente y con 

severas restricciones de transportación. Condiciones limitantes 

que mantuvieron el atraso tecnológico, determinaran escalas re-

ducidas de las explotaciones y le negaron dinamismo a este tipo 
% 

de agricultura y por consiguiente a la economía hondurena. Sig-

nificaba lógicamente, una seria limitación para un proceso de de- * 

sarroHo basado en el mercado nativo y en la diversificación de 

la base económica nacional. 

Tal esquema de desintegración económica, social y cultural fa-

voreció una estructura economica de intercambio. Intercambio que 

se especializaría en el comercio de importación y que se nutri-

ría con las divisas repatriadas por la operación bananera. Esto 

condicionó la política arancelaria nacional de tarifas bajas no 

proteccionistas y el mai tenimiento de convenios comerciales 

para importar mercaderías de Estados Unidos de America y otros 

países de la region. 

Como efecto de esta configuración de una base económica racio-

nal muy pobre, y de una base economica internacionalizada no », 

vinculada a la economía hondurena, se encuentra un estado finan-

cieramente muy débil para poder encauzar programas de capitali-

zación a fin de reducir 3a desintegración física nacional; y 

políticamente desarticulado de los intereses nacionales debido 



al enorme peso economico que el svibsector agroexportador —ba-

nanero— significaba y a la insuperable influencia que conlleva 

y que ejercía en el aparato político del Estado, negando la po-

sibilidad de integrarlo al proceso economico interno y emplear 

su vasta capacidad de acumulación para fundamentar la ampliación 
V 

y diversificacion de la econonaa l/. 

Como resultado encontramos un modelo de desarrollo en que el 

sector publico actuaba como el típico estado del liberalismo 

clásico —veinte años después que esta concepción había sido 

demolida—. 

Las pocas acciones efectuadas se limitaban a algunos edificios 

públicos y una que otra carretera en el interior y para el sec-

tor economico nacional. La dotación de economías extemas —in-

fraestructura y servicios básicos— para el comercio exterior 

eran proporcionados por las empiesas trasnacionales que domina-

ban la actividad bananera. La conducción, o gestión económica 

nacional se supeditaba a los movimientos que experimentaba dicha 
* 

actividad y propiciaba la administración de la misma. 

1/ Para un análisis más amplio aunque incompleto véase: 
CEPAL, Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de Hon-
duras, 1961. 
CDNSUPIANE, Plan Nacional de Desarrollo 1965-69-Tomo I Sector 
Global. 
CONSUPLANE, Imagen Socioeconómica y de Explotación de los Re-
cursos Naturales de Honduras, 1973. 



El desarrollo de la agricultura requiere que el Estado proporcio-

ne xma infraestructura institucional apropiada. 

Todos estos antecedentes de naturaleza internacional ocurren den-

tro de una atmosfera, de resquebrajamiento de imperios coloniales 

y una creciente manifestación de que el subdesarrollo estaba li-

gado a estructuras productivas primarias, no diversificadas y 

controladas por una inversion extranjera no articulada hacia el 

interior de los países y a la falta de la acción compensadora y 

orientadora del sector pííblico. 

1.2 Los cambios en las estructuras institucionales 

Todo esto no podía suceder sin que el país se viera afectado por 

dichos fenómenos, y con ello el proceso económico y el marco con-

textual interno en que este se desenvuelve. En efecto, a partir 

de 19 49 se inicia el ajuste de la estructura administrativa del 

Estado y se procura fortalecer su capacidad financiera, ambos 

elementos, considerados como básicos para una acción dinámica del 

sector público en el desarrollo nacional. Durante los años 19A9 

y 1950 se establece el sistema bancario nacional, cuando el Ban-

co Central y el Banco Nacional de Fomento, así como las leyes que 

devuelven al sector publico el control del proceso monetario y 

del crédito y operaciones bancarias. Asimismo, en 1949 se crea 

el impuesto global sobre la renta que gravará los ingresos de las 

'•ft; 



empresas extranjeras y aumentará su contribución a la economía 

interna= 

Estas condiciones no habían ocurrido en Honduras, pero tuvieron 

un efecto positivo raaando se produce el cambio de Gobierno ya 

señalado. En esta etapa regresan muchos hondurenos que estuvieron 

expuestos a tales cambios y perciben la oportunidad de promover 

proyectos similares. 

Además a al finaKzar la seg'onda guerra mundial se crearon el Fon-

do Monetario Internacional y el Banco Mundial de Reconstrucción 

y Fomentos de los cuales Bondisras era miembro. La participación 

activa en estos requiere de una cierta infraestructura institu-

cional financiera no existente, en esos momentos, en el país. 

Por otra partes la situación mundial de endurecimiento de las re-

laciones internacionales de sus dos bloques políticos mundiales 

incentiva el surgindentc del Programa del Punto IV del gobierno 

norteamericanos que lleva aparejado todo un esquema de asisten-

cia técnica para promover el mejoramiento de las condiciones eco-

nómicas y sociales de los países subdesarrollados y, con un fuer-

te énfasis en el sector agrícola. También en este sentido debe 

señalarse que durante ese periodo se establece la Organización 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de las Naciones 

Unidas, la cual surge como un esquema para fomentar el desarrollo 

agrícola. 



II. EL SECTOR PUBLICO DESARROLLISTA 

2.1 El surgimiento 

Al final de la década de los cincuenta, la conducción del Gobier-

no recae en manos de im nuevo equipo administrativo. La region 

centroamericana experimenta cambios en las estructuras políticas 

—Guatemala y Costa Rica—, cambios que repercutirán de una u 

otra forma en las actitudes de los gobernantes hondurenos. En 

efecto, en Guatemala se produce un intento de transformación de 

las estructuras economices y de reducción de las relaciones eco-

nómicas y de reducción de las relaciones de dependencia, que da 

lugar a una mayor intervención del Estado en el proceso econorai-

CO. En Costa Rica se plantea un esquema economico de líneas fun-

damentales distintas de aquél otro, pero conducente a una mayor 

acción del sector público y a la vinculación del sector fiscal 

con la explotación bananera — l a tributación a la renta—. 

Debido a la situación creada por la crisis económica de los años 

treinta, en otrop países de la región se habían intentado algu-

nas acciones del sector publico para apoyar la actividad econó-

mica privada —establecimiento de bancos— de crédito agrícola, 

de institutos de fomento, de ministerios de economía e indus-

trias y de agricultura y se habían creado los bancos centrales. 

2.2 El fomento del sector agrícola 

La debilidad de la base industrial nacional hacía suponer que 



debió iniciarse un proceso de sustitución de importaciones, sin 

embargo el proceso de desarrollo que se intenta promover se orien-

ta hacia el sector agrfcola. Por una parte^ la desintegración 

física del mercado nacional, su baja capacidad de adquisición, 

una actitud favorable al cambio de importación y un relativo de-

sarrollo de la estructura de intercambio de iiq5ortaciones que no 

favorecía el desarrollo de una clase empresarial que asumiera 

los riesgos de la actividad manufacturera, son todos los elemn-

tos que restringen un proceso de desarrollo manufacturero y en 

cambio alientan el desarrollo agrícola. Este desarrollo agrícola 

tiende a generarse alrededor del cultivo del cafe, de la produc-

ción de granos básicos —maíz, arroz y frijol—, de la producción 

pecuaria —ganado vacuno, porcino, y la avicultura—. La asis-

tencia técnica, el crédito agrícola tradicional, el crédaLO agrí-

cola supervisado, el suministro de implementos y materiales agrí-

colas, la dotación de servicios de almacenamiento, la importación 

de razas ganaderas y avícolas, la organización de colonias agrí-

colas fueron algunos de los instrumentos utilizados por el sector 

publico. La organización cjie primeramente lo manejo todo fué al 

Banco Nacional de Fomento, posteriormente se organiza el Ministe-

rio de Agricultura y una serie de servicios para el sector agrí-

cola en cooperación ron e] gobierno americano, modificando el es-

quema inicialmente planteado ron el crédito como instrumento fun-

damental de desarrollo. 



2.3 El sector público y la economía hondurena en general 

El gasto e inversion piáblica y el PIB 

El comportamiento del sector publico en la economía bondureña 

medido en su relación con el PIB (a costo de factores) revela 

una tendencia ascendente con tres subperiodos bastante marcados 

(véase gráfico No.1). En la década de los cincuenta se observa 

que el sector publico inicia su participación activa en la eco-

nomía. En la década de los sesenta se mira como el sector publi-

co continua sus esfuerzos y alcanza niveles de participación ma-

yores en un tercio a los niveles precedentes. Finalmente, es la 

década de los setenta donde llega a niveles que representan un 

cuarto del esfuerzo productivo interno y más que duplican los 

niveles con que inicia su actuación corno agente del desarrollo. 

Es el consumo del sector publico el que registra una mayor par-

ticipación durante todo el periodo 1950/78, con una tendencia 

ascendente, en general, y tres subperiodos bien diferenciados. 

Los tres primeros quinquenios registran una expansion sostenida 

que hace que la participación crezca al doble del inicio del pe-

riodo; seguidamente se presenta un periodo de estabilidad hasta 

los inicios de la década de los setenta, en la que durante el se-

guno quinquenio aumenta aceleradamente. (Véase gráfico No.2). 

Por el contrario .la inversion publica no registra ininterrumpi-

damente un coniportami ejito similar, mas bien es errática y es sino 



a partir del segundo quinquenio de la década de los sesenta que 

presenta una tendencia marcadamente ascendente (véase gráfico 

No.2)o 

La participación'del sector publico y otras variables puede obser-

varse como el mejoramiento del ahorro generado por el sector pu-

blico coincide con las participaciones elevadas de la inversion 

publicHo Asimismo debe señalarse como niveles muy altos de la cíí-

pacidad neta para importar significaron mayores coeficieates ds 

inversion publica. En estricto sentido todo el gasto píibiico 

parece depender del comportamiento de la capacidad neta para 

importar;, io cual no muestra sino el efecto de su estrecha vin-

culación con la estrategia y la política de financi ami ante dáT. 

Banco Central para ei sector gubemaraental-

2.. 4 El gast^ p^lixo _de_cqns_uiiro 

Este rengjon refleja el papel que el sector gubernamar-tsl cesani 

peña como demandante importante y creciente de la oferta de bie-

nes y servicios 5 pnpel que se ha fortalecido por el fuerte ê irí-

rau'io dado a las areas sociales del desarrollo —salud^ eductcldc. . 

seguridad social— así como el impacto que la creación de le 

fracBtrvict ura rconomira que se ha hecho a partir de 19485 ha prc-

dvicido eTí 1 (iñ ¡>-iRtf)n de operacion y mantenimiento de Jas mismasi 

y el pfocta jíetiprndor por la mayor demanda de servicios públicos 

qua requiere una poblarion creciente. 
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El sector publico es un gran empleador, cifras estimadas indican 

que el trabajo permanente que ha creado está en un orden de mag-

nitud de alrededor de 45 mil empleados. En tanto que la compra 

de bienes y servicios representa cerca del medio billón de lem-

piras corrientes. O sea, que se ha convertido en un factor de tal 

magnitud en la demanda interna, que su comportamiento ya no pue-

de pasar desapercibido para el desarrollo nacional, y se ha vuel-

to un agente que puede estabilizar o no. Es mas, es posible que 

aun no haya percibido la gran capacidad de negociación que ha 

adquirido para inducir acciones de progreso economico. 

2.5 El sector publico como agente dinámico del crecimiento 

Las cifras no dejan lugar a dudas de que en Honduras el sector 

público ha venido, en crecimiento, desempeñando un activo papel 

de promotor del crecimiento economico. No solo como comprador 

de bienes y servicios, y creador de un gran número de empleos, 

sino también como proveedor de requerimientos infraestructura-

Ies para crear condiciones propicias a la inversion privada. 

Estos hechos que se reflejan en los gráficos Nos. 1 y 2, han in-

cidido en la tasa de crecimiento de la economía. Del gráfico 

No.5 se percibe una clara marcada relación entre la participa-

ción estatal en el PJB y el crecimiento que éste registra, el 

sustancial desarrollo que experimenta el sector piÓblico ha con-

tribui.do a su vez al proceso de crecimiento del cual se nutre. 
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Por otra partes ese rol dinámico asumido- — a veces por la iner-

cia de su propio tamaño— le ha permitido actuar como agente com-

pensador de las fallas en el dinamismo de los sectores de expor-

tación que han impulsado parte del crecimiento de la economía 

hondureña. Acción que si ha sido algunas veces realizada cons-

cientemente,, aun cuando dentro de los parámetros que una políti-

ca para una economía pequeña abierta lo permite. Del gráfico No. 

4 se puede ver como la inversion privada no ha podido rebasar 

el coeficiente de 15 por ciento del PIB, en tanto la inversión 

publica ha aumentado su participación continuamente hasta llegar 

a un a relación cercana al 10 por ciento- Parte de esta situa-

ción se explica por la estrategia concentradora del Gobierno en 

acciones de dotación de infraestructura, pero el resto permite 

hipotetizar sobre la debilidad del sector empresarial para ele-

var su nivel de inversión continuamente. Esto explica la tenden-

cia de la ultima decada de una mayor inversión del sector publi-

co en inversiones en sectores productdvos. 

El comportamiento del sector publico^ tanto en su ensanchamiento 

cuantitativo como cualitativo ha estado vinculado a las actitu-

des que sobre el papel en la economía han tenido diferentes gru-

pos que llegaron ala administración del Gobierno, así como a 

las concepciones internacionales que sobre el desarrollo y duran-

te el periodo analizado se han aplicado y que favorecieron un 
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financiamiento ^fluido y creciente para la creación de economías 

externas que alentaron el proceso de inversion. Sin embargo, en 

la medida que el crecináeríto económico creo fuentes mayores de 

financiamiento interno y estos pudieron ser captados por el sec-

tor publico, se lograron mayores niveles de participación a tra-

vés del gasto y de la inversion (ver gráfico No.6). Caracterís-

tica que se aprecia mejor en el comportamiento de la inversion 

publica, a medida que el ahorro puede ser mayor porque los in-

gresos fiscales crecen sustancialmente la inversión logra más fá-

cilmente la asistencia financiera internacional (ver gráfico 

No. 7) . 

2.6 Las empresas publicas en la economía publica hondurena 

Anteriormente se ha señalado como la economía hondurena ha veni-

do registrando un proceso de crecimiento. Que éste ha estado vin-

culado a una activa participación del sector publico^ la cual 

se ha orientado a un esquema relativamente moderado de inversio-

nes que crece en los tres últimos quinquenios, y a una expansión 

de sus actividades de consumo que reflejan el nuevo papel que 

ha venido jugando como factor de demanda interna en la economía 

hond ureña. 

Parte de esta mayor proporción de act iv idades del sector publico 

se ha efectuado a través de ins t i tuc iones autónomas descentra l i -

zadas. En e f e c t o , entre un cuarto y mas de dos quintos de todo 
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el esfuerzo de inversión del sector publico se ha realizado por 

este tipo de instituciones. Mas baja ha sido su contribución re-

lativa al total de gastos de operacion del sector publico, a\m-

que la tendencia que presentan es creciente. Tanto la expansión 

de la inversión como del gasto corriente de operacion esta vin-

culado estrechamente al surgimiento de las instituciones autó-

nomas descentralizadas y a las estrategias ocasionales del Esta-

do de buscar una mayor intervención del sector publico en el pro-

ceso de desarrollo del país. 

2.6.1 Las instituciones autónomas descentralizadas 

Normalmente se estudia este rasgo de la estructuración del sec-

tor publico separando las instituciones en institutos, empresas 

publicas y empresas mixtas. La diferencia entre las dos primeras 

es el tipo de campo al que se orientan —social o económico— 

y al criterio de rentabilidad que se les imputa. En tanto que 

las ultimas se caracterizan porque la propiedad accionaria es 

compartida pero con el control de una mayoría reservada de par-

te del sector público; tambión se orientan hacia actividades del 

campo económico y operan ba jo e l criterio de rentabilidad 1/ de 

las empresas de pconcmia de mprrado. 

1/ Véase Secretar ía Tócnica, Manual de Organización y Funciones 
de los organismos <l('r;ccnt ral i zados , Consejo Superior de P la -
n i f i c a c i ó n Ec onómi ra ,Tpp,uc'i p.alpa ,Honduras 1977. 
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El crecimiento del sector público no solo ha ocurrido en los sec-

tores tradicionales y con las formas organizativas clásicas. Por 

el contrario, la expansión gubernamental se ha producido en sec-

tores de servicios y productivos, y ha utilizado el expediente 

de instituciones separadas del Gobierno Central tanto en su or-

ganización como en el funcionamiento. Estas organizaciones han 

desempeñado un papel activo en el proceso de inversion y consumo 

publico analizado en el caso hondureno. 

En su concepción más pura estas instituciones son unidades que 

pertenecen totalmente al sector publico y sus operaciones no se 

realizan conforme a las reglas de las empresas privadas. Empero, 

su administración se ha separado de los canales clásicos del Go-

bierno Central y no se rigen por las normas del presupuesto pu-

blico, tienen su propio patrimonio y generan sus propios ingresos 

y los asignan siguiendo sus esquemas de prioridades. 

Hay otro grupo de unidades que combinan recursos privados y pú-

blicos, pero en los cuales el control publico de la propiedad 

es casi absoluto, pero que operan bajo las regulaciones de las 

empresas privadas. Por el tamaño de la propiedad pública pueden 

considerarse como organizaciones publicas de funcionamiento es-

piral, algunos autores las llaman mixtas. Aquí analizaremos las 

instituciones que son de propiedad estatal y que operan bajo el 

principio del interés publico. 
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2.6.2 Algunas causas para su establecimiento 

Diferentes son los motivos que hacen surgir a este tipo de ins-

tituciones. El primero es la simple expansion de la actividad 

estatal, que se mueve de campos tradicionales como la defensa y 

seguridad, la educación y salud, hacia campos novedosos que plan-

tea el crecimiento de la economía, y que superan las formas de 

gestión conocidas. La característica de ser actividades estra-

tégicas para el desarrollo del pa£s y de requerir cuantiosas in-

versiones fijas cuya recuperación es lenta, es otra de las cau-

sas que da lugar al surgimiento de instituciones publicas autó-

nomas descentralizadas. La existencia de recursos naturales úni-

cos y de mercados internos reducidos puede conducir a la exis-

tencia de monopolios que no siempre coinciden con el interés 

publico, obligando a que el Estado realice su explotación con 

instituciones publicas descentralizadas. Cuando el consumo de 

los servicios o bienes debe hacerse en comunitariamente forzosa-

mente para poder obtener los mayores- logros posibles para la co-

lectividad, parece ser necesario que sean organizaciones estata-

les las que se encarguen de esas explotaciones. Igualmente, cu;in-

do los bienes o servicios pueden ser suministrados en forma indi 

vidualizada a cada rrmKumidor, pero el Estado considera que es 

de Ínteres pílblirci que su rcnisiiino sra generalizado, se obliga a 

producirlo y abastecerlo a travos de instituciones descentraliza-

das . 
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También, muchas instituciones públicas descentralizadas surgen 

porque el Estado considera que no hay capacidad en los grupos 

privados para hacerse cargo de iniciativas de producción y co-

mercialización, ademas, muchas veces no son más que el resulta-

do de efectos demostrativos del éxito de instituciones simila-

res en otros países. Igualmente parecidos son los casos en que 

las instituciones surgen porque responden a preferencias de or-

ganismos de financiamiento internacional, los cuales tienden a 

estandarizar y simplificar su gestión prestamista. 

Más aun, implícitamente hay una argumientacion que se ha utili-

zado con mucha regularidad y que parece común a todos los casos 

teoricos posibles de creación de instituciones descentralizadas, 

a saber, que la organización clásica del Gobierno Central es 

ineficiente para atender actividades distintas a las clásicas; 

que sus procedimientos son engorrosos y sus criterios de asig-

nación de recursos son limitativos a clientelas partidistas; que 

su ejecución no es suficiente en términos de costos y soii pro-

clives a la corrupción administrativa. Por el contrario, las ins-

tituciones descentralizadas eliminan la complejidad administrati-

va, reducen la injerencia política partidista y el riesgo de la 

corrupción administrativa se minimiza; al mismo tiempo que es 

más receptiva para adoptar procesos de gestión eficientes econó-

micamente, si bien esto último no es más que el reflejo de la fe 



17 

en la eficiencia de la empresa que se organiza y opera según 

normas del mercado indistintamente de si beneficia o no a la 

comunidad. 

Finalmentes, debe apuntarse otro argumento favorable a la crea-

ción de instituciones públicas descentralizadas cual es la no 

modernización y adecuación del sistema de administrativo publi-

co a las necesidades del proceso de desarrollo, la rigidez que 

crea un sector publico fosilizado y los obstáculos para su re-

forma incentivan a buscar salidas teóricamente justificables y 

políticamente mas fáciles de realizar. 
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SURGIMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

En este trabajo se hará un análisis del surgimiento de estas institu-
ciones sin diferenciarlas. 

II-1 EL PERIODO 1948- 1956 

Las instituciones descentralizadas hacen su aparecimiento,en el -
período 1948/54. Coincide con una modificación en las estructu -r ^ 

ras de poder nacionales, la separación del mundo en bloques ideo-
lógicainente homogéneos pero en coinportación, la consolidación del 
enfoque keynesiano de un mayor rol para el sector público en el -
proceso económico, y el paulatino reconocimiento de países que se 
mantenían a la zaga en el progreso económico que el desarrollo in 
dustrial capitalista y socialista estaban'generando. Empero, qui-
zás más importante eita el efecto del proceso revolucionario que -
había ocurrido al otro lado de la frontera occidental del país -
y más hacia el sur. Estos intentos de modificaciones de las estrüc 
turas políticas, de las productivas y de distribución del produc -
to económico incidió en Honduras, propiciando un clima favorable-
para iniciar un nuevo proceso de desarrollo económico, que se nu -
tre con los conocimientos e inquietudes de los hondureños que re -
gresan del exilio y desean repetir foráneas experiencias. Génesis-
que se fortalece con la asistencia de economistas extranjeros don-
de la reconstirucción económica se había impulsado mediante esque -
mas de incorporación de zonas subdesarrolladas como el mezzogior-
no italiano. Todas estas experiencias conducen a recomendar y a --
aceptar dos organismos financieros con control absoluto del estado. 
Entes que en los próximos treinta años iban a jugar un amplio y --
decisivo papel en la diversificación de las estructuras económicas 
y el proceso de crecimiento económico. 

N A C l O m DE _ FOMENÍO 

Así es coino surge el BnncQ Nacional de Fomento, mezcla de banco -
para el desarrollo, corjinrai. ion de fomento agrícola o industrial,-
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organismo de planeación económica; capacitado legalmente y en un -
inicio con recursos financieros blandos para eiiprender por sí mis-
mo o a través de otras empresas proyectos industriales y agrá*olas. 
Es así como se le visualiza, como una corporación de fomento a la -
chilena, tina nacional financiera a la mexicana y como un IRI a la-
italiara,. 

Muestra de su variado enfoque son sus programas de crédito agríco 
la supervisado que combinan la extensión agrícola con el uso guia 
do del crédito agrícola para el pequeño campesino. Su programa de-
abastecimiento de insumos, equipo e implemento agrícola, que cubre-
una amplia extensión de las zonas agrícolas y a precios bajos. Su-
programa de colonización y de granjas experimentales, la importa -
ción de y variedades agrícolas. Así como la diseminación de-
co.'jüL Lmientos a través de programas de capacitación por correo en 
campos como el avícola, ganadero y porcino. El Banco impulsa Ios-
cultivos de café y de arroz, y de granos básicos, mostrando un am-
plio progríMTia de inversiones en plantas beneficiadoras y sistemas 
de abastecimiento. Fué este organismo el que primeramente impulsó-
los programas de crédito a través de los almacenes generales de de 
pósito. Es en esta etapa que pone en marcha el cultivo del algodón 
y promueve el establecimiento de dos plantas industriales, únicas -
todavía en el caledescopio industrial nacional actual - la planta -
de cemento y la planta de leche en polvo. Sin embargo,siempre encon 
tro resistencias a su fujición de fomento de la producción.principal 
mente por la lenta o indirecta recuperación de las inversiones o el 
desconocimiento de una actividad prematuramente incorjDorada en el -
campo de acción pfblica, que no sienipre genera rentabilidades eleva 
das, que se recui L'ra en el largo plazo y conlleva un elevado nivel 
de riesgo. Por otra parte, entró a competir con una sólida estructu 
ra mercantil y banc aria que vió amenazadas sus intereses. 



- 2 ü -

Partc de ese Ímpetu que el Banco dá al desarrollo es el resultado -
del apoyo financiero que el gobierno central transfiere en los pri-
meros años, y que luego suprijne dejando al Banco sin recursos blan 
dos, en una economía poco monetizada y en un mundo financiero que -
todavía no comprendía la necesidad de apoyar estos esfuerzos de de-
sarrollo nacional. Su ijixportancia puede verificarse al observar que 
de un total de 22.4 -millones de lempiras en 1950/56, sea 13 por -
ciento de la inversion publica total, se hacía por este organismo-
(Véase Cuadro No. ) 

Es la decada siguiente de los síísenta ,que con el apoyo financiero -
del BID y del Gobierno Central el Banco vuelve a ojnpulsar campos -
nuevos de la economía agrícola, en una mezcla de acciones crediti -
cias y de fomentô '' Ibr im lado, el fomento de la ganadería de leche 
y de carne; el desarrollo de la actividad e industria avícola; la in 
trodiicción del tabaco y la vitalizacion de los programas de algo.dirai. 
Al;, mismo tiempo, que inicia las tareas de fomento industrial si --
bien con menos amplitud porque la ayuda internacional prefiere hacer 
lo a través de las Financieras Privadas. 

Es la labor del Banco la que puede señalarse como factor decisivo pa-
ra que esas actividades surgan, se expandan y consoliden. 

Sin embargo, el Banco nunca pudo generar una cartera sana y diversi-
ficada sustancial, capaz de hacerle frente a sus actividades de fo -
mentó sin incurrir en deficit de operaciones. Todo el período compren 
dido entre 1950 y 1969, el Banco presenta deficit en sus operaciones 
totales corrientes (Veáse registros estadísticos del Sector Publico,-
de Consuplane ). Además, se ha señalado que parte del problema fue -
su incapacidad para mantener una cartera sana y ujia estxnctura orga -
nizacional y administrativa ágil y eficaz para manejar un organismo -
con funciones tan amplias, en un proceso cambiante como el hondureno 
durante el período analizado. 
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E1 Raneo no pudo recuperar su potencial corno iiistruinento pü-
blico de desarrollo durante la década siguiente, en que se inten 
ta nuevamente su reorganizacjog.^otal. Ello se comprueba cuando-
en 1979 mostraba cifras de'̂ alrededor de 13.5 millones, mientras-
en 1978 era 12.9 millones (Véase situación Financiera Consolida 
da del Sector Público, Contaduría General de la República,Die.-
31, 1979.) Que indican una fuerte descapitalizacion. 

Parte de sus dificultades financieras fue la mora en que caye -
ron muchos de los créditos y el fuerte gasto que en servicios de 
personal el Banco incurría. 

El Banco se organizo como un organismo de propiedad pública,pero 
que operaba como una empresa privada bancaria. A la cual se le -
exigía que cumpliera bajo las mismas normas de economía del mer-
cado una serie de funciones de estricta naturaleza pública (Pro 
gramas de Fomento Agrícola e Industrial de lenta recuperaciónj -
elaboración de estudio? de preinversi6n no recuperables fácil -
mente, otorgamiento de Créditos subsidiados). 

Se había constituido en dos departamentos, uno de Crédito y 0pe 
raciones 'janearlos y otro de Fomento.Junta Directiva esta 

í rccG 
ba integrada por personas,seis representando al gobierno y-
siete al sector empresarial privado." La Junta la presidía un --
Presidente nombrado por el Poder ejecutivo. 

£1 Banco no pudo sobrevivir a los problemas financieros y al gi-
gantismo burocrático que le ocurría , y finalmente en - ,- - -
1 9 S Q _ se crea una nueva institución para reemplazarlo . 

II.2 PERIODO 1957 
Durante este año surgen cuatro organismos autónomos, dos de -
ellos responden a las necesidades de infraestructura que el de-
darrollo requiere, vivienda y energía eléctrica. Los otros res-
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ponden a la necesidad de atender problemas sociales de la niñez 
y de la maternidad y de la educación superiorr 

EL INVA. 

El Instituto Nacional de la Vivienda se crea para resolver pro-
blemas de vivienda urbana en momentos de la transición política 
de un nuevo gobierno y la necesidad de ofrecer empleo en la zo -
na más visible como es la capital,si bien su alcance es nacional. 
Por la magnitud de los recursos que se le transfieren y la concen 
tración de la población urbana en la capital, su labor se concen -
tra en esta zona, IIimitaciones financieras reducen su capacidad --
de actuación, así como su concepción inicial de constructor directo 
de viviendas lo encierran en un círculo vicioso; para constniir -
viviendas se requieren recursos y como no hay recursos no se cons -
truye y no se crece. Tampoco se enfrenta la situación de la vivien-
da como un conjunto de problemas que requieren soluciones integra -
das, y una acción pública más amplia. Surge cuando el país está --
iniciando sus programas de infraestructura económica-carreteras y -
energía^-y atraviesa por una etapa de transición gubernamental e ins 
titucional, que plantea un ordenamiento de prioridades que redúce-
los recursos disponibles para vivienda. Con el advenimiento del BID, 
el INVA recibe fondos para la construcción de viviendas, pero su -
estructura administrativa no está lista para absorter volúmenes in-
tensos de recursos, ni la industria de la construcción está preparada 
para ello. De allí que nunca pudo crecer hasta convertirse en el cen 
tro del desarrollo, habitacional , ni aún en la capital donde tiene-
su sede principal. 

De nuevo puede identificarse , que la escasez de recursos y una es-
tructura administrativa poco flexible a los cambios en el tienpo, -
espacio y recursos, dificultaron su consolidación y crecimiento. 
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Su organización es enteramente de naturaleza pública. Su Jun-
ta Directiva la preside el Ministro de Obras Públicas, son --
miembros de la misma los Ministros y un funcionario del Banco 
Central, hay además, dos representantes por el Colégio." de In 
genieros y Arquitectos. 

Su ijrportancia- como unidad de gasto e inversión se nlide : cuan 

do se anota que en el decenio 6Q/70 el total de su inversión — 
fue- ' 20.8 millones de lempiras, cifra similar se registra pa-
ra la década siguiente- 21.6 millones. 

LA ENEE 

La empresa de Energía Eléctrica surge como respuesta a la nece 
sidad de crear un ente con capacidad técnica y autoridad sufi -
ciente para emprender el proyecto de energía hidroeléctrica de 
Río Lindo. En ese entonces el proyecto más grande dé inversión 
que emprenderá el gobierno. Tanto el Banco Mundial como el go -
biemo militar de ese momento coinciden en que esa actividad -
debe ser manejada por una empresa pública. Así se crea la ENEE-
como una reacción a los directrices del BIRF y ante las inteñjr 
ciones disanovistas del gobierno. 

Se organiza con una Junta Directiva presidida por el Ministro -
de Obras Publicas, integrada por los Ministros de Recursos Natura 
les, de Planificación,un representante del Banco de Fomento y --
un miembro de la empresa privada de negocios. La administración 
estará a cargo de un gerente general ,especialista en el cangro -
hidroeléctrico, quien asiste pero no tiene voto. 
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La íjiiportancia de la empresa crece cuando logra absorber todo el 
sistema básico de energía existente en el país, adquiriendo --
los sistemas independientes que existían en otras localidades,-
y extiende su servicio a un porcentaje elevado a la comunidad -
hondurena. Su importancia como organismo inversionista se obser 
va cuando en la década de los 60/70 logró un monto de 91.4 mi-
llones de lempiras.Esto incidió en el rol de la inversión de las 
empresas públicas en los períodos 60/63 y 65/71 (Véase Cuadro -
No. 4 Para lo cual hizo uso de los recursos del BIRF y sus 
propios fondos obtenidos a través de un manejo apropiado de las-
tarifas del servicio. La empresa registra desde su inicio un su-
perávit de operaciones. Las tarifas tienden a cubrir sus necesi 
dades de amortización de su inversión fija y de pago de los prés 
tamos que adquiere. 

Las inversiones se realizan de conformidad con proyectos de in-
versión y la jprevinsion de necesidades por el crecimiento del -
consumo y conforme a su capacidad de recuperación de la inversión 
fija. Aunque no tiene un esquema de planeación de largo plazo que 
guie sus operaciones en nuevos proyectos y en la expansión del --
servicio a las diferentes comunidades del país. Los controles de 
la eficiencia de la ejecución de la en^íresa son contables y fi -
nancieros. Estos últimos se refieren a mantener cierta relación 
entre sus ingresos y los niveles de activos fijos y el grado de -
endeudamiento de la empresa. Criterios que son establecidos en --
sus contratos con el BIRF. 

A finales de 1979, la empresa presentaba activos totales por - --
51775 millones de Lempiras y un patrimonio de 291 millones. Sien-
do la primera empresa en cuanto a su tamaño financiero se refiere^ 
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La Enee se ha caracterizado por mantener un esquema de operaciones-

autofinanciable y capaz de generar recursos para atender las necesi 
dades de expansion^del sistema de distribución y otras inversiones-
para ampliar su capacidad de generación. En 1979 significó 25 por-
ciento de los ingresos por A)enta de bienes y servicios de las em-
presas públicas no financieras, o sea un total de 76.1 millones de 
lenpiras. 

Solamente en situaciones especiales como el de la construcción del 
Proyecto hidroeléctrico del Cajón, cuyo costo asciende a más de --
Mil Millones de Lempiras y la relación de ingresos respecto a los-
activos fijos ^ se reduciría por debajo de los límites establecí 
dos por el BIRF , es que ha sido necesario que el Gobierno Central 
acuda en su apoyo en la contratación y amortización de los présta-
mos. Esto revela no la incapacidad de la empresa sino su aíín limi 
tado desarrollo para iniciar proyectos de envergadura muy grande, y 
que la realización de vastos proyectos de energía eléctrica toda -
vía requerirán del apoyo del gobierno central. Indican además, que-
actividades como la generación de energía eléctrica debido a sus ele 
vados requerimientos de inversión fija^ de divisas y otros materia= 
les relacionados, seguirán siendo de naturaleza pública y aún más -
cuando su recuperación es lenta. En este caso se plantea la necesi-
dad de mayor interrelación con el gobierno central y del estableci-
miento de sistemas de criterios diferentes a los financieros para -
determinar la efectividad con que la empresa atiende los objetivos 
del desarrollo eléctrico y realiza sus programas de inversión. 

Debe señalarse otro aspecto, importante en el crecimiento de la em-

presa, el continuo apoyo técnico y financiero del BIRF, que obligó 
a considerar la enpresa como un proyecto que requiere un • elevado í i 
nivel y gran estabilidad administrativa^ limitando la intromisión par 

tidista . 
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EL PAÑI: 

Otro de los organisinos autónoinos que se organizan en este período-
es el Patronato Nacional de la Infancia. 

( 

Debido a la capacidad de financaamiento que tenía la Lotería Nacio-
nal de Beneficiencia se est inri ó necesario destinar; sus recursos al -
finaneiamiento de los programas materno infantiles del gobierno, en n 
especial las de los hospitales del gobierno que había enfrentado-
una seria crisis fiscal y económica en los años anteriores. La lote-
ría pasó bajo el control del PAÑI, el que a su vez estaba bajo el -
control del ministerio de Salud Publica A ctualmente,su Junta Di -
rectiva se ha modificado quedando totalmente bajo el control del --
gobierno. En efecto, hay seis altos funcionarios ministeriales y un-
solo representante del grtqío pediátrico hondureño. 

El PAÑI ha orientado, sus recursos hacía los programas de salud ;dado 
el control que el ministerio de este ramo tenía en la Junta Direc -
tiva inicialmente formada \ Sus recursos financian los programas-
de construcción de escuelas, de centros de salud, y el funcionamien 
to de los programas materno infantiles del estado y varios privados. 

Comúnmente ha actuado como un organismo financiero, no realiza pro-
yectos o programas directamente» aunque sus ingresos brutos suman-
cerca de 113 millones en 1979, sus utilidades netas son 12 millones. 
Debe indicarse que ha ijnpulsado un programa de fabricación de produc .como 
tos farmacéuticos,^medio para atender las necesidades de los pro -
gramas materno infantiles. 

Su organización intema se mejoró notablemente en la última decada, 
los controles contables fueron mas efectivos. Empero, aún sigue — 
operando sin una programación de mediano o largo plazo, y tampoco -
cuenta con un esquema de criterios para mediar la eficiencia en el 
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logro de los objetivos que el estado le ha asignado. 

11.3 PERIODO 1958/65 

Esta etapa del desarrollo hondureño se caracteriza por un cambio 
<>n la dirección política del gobierno, Eespués de cuatro lustros^ 
el Partido Liberal ogra el control del gobierno. 3s un partido-
de amplia base popular que intenta satisfacer reclamos de natura 
Jezg social que se ofrecieron al electorado-código de trabajo, se-
guridad social, mejores salarios, más salud y educación, paralela-
mente, a nivel .regional ha ocurrido la revolución cubana y el - -
aparecimiento .-de los esquemas intSnacionales de los programas de : 
ayuda de la Alianza para el Progreso , la creación del Banco Inte 
rainericajio de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración 
Económica y la incorporación de Honduras al proceso de integración^" 
proceso que se fundamenta en la sustitución de importaciones y la-
amp]iación del mercado interno. 

en 
Es en esta atmósfera que hacía^su aparecimiento seis nuevas institu 
ciones autónomasj y vuelve a darse apoyo al Banco de Fomento,creado 
en la década anterior . fer un lado ,se establecen en el área de las 
necesidades sociales populares el Instituto Hondureño de Seguridad -
Social (I.H.S.So) para atender los riesgos de salud de los trabaja 
dores 5 la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS) para impulsar el 
desarrollo social familiar en las núcleos de la comunidad rural y -
marginada urbana; eli-Servicio ,.Racional Autónomo de Acueductos y Ai -
cantarillados (SANAA) para manejar los programas de dotación de agua 
potable y de alcantarillado en las zonas urbanas y rurales. El Ins-
tituto Nacional Agrario, para atender los problemas de dotación de 
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tierra y reorganizar los esquemas de tenencia agraria. Como podrá ob-
servarse, la conjunción de ideas de mejoramiento social del nuevo -
equipo gobernante y las propósitos del esquema de la Alianza para-
el Progreso favorecen y estimulan la creación de esos organismos. 
Algunos de los cuales tienen impactos modestos a medida que la Alian 
za s®- desvanece y su apoyo financiero se reorienta. No obstante el -
ímpetu dado al proceso de industrialización Centroamericano no deja -
de ser raro que no surga un organismo especializado de fomento indus 
trial. En este sentido parece que predominaba la actitud que sería -
el mercado ampliado el que al brindar oportunidades para la inver -
sión estimularía al empresario a emprender la creación de nuevas em-
presas manufactureras y que eran los empresarios los llamados a apro 
vechar estas posibilidades. Que al gobierno correspondía promover -
los requerimientos complementarios para crear un buen clima de Inver-
sion. 1 / 

EL SANAA 

Este organismo se concibe como un ente constructor de sistemas de -
agua potable y alcantarillado. Administraría los sistemas que fue -
ra construyendo y que se le traspasaránn-. En ningún momento se le -
concibió como el responsable de todos los sistemas del país. En rea 
lidad más parece concebido para atender el sistema metropolitano de 
la capital, y manejar los fondos que para agua potable suministra-
ría el BID y la AID(como organismo carente de recursos propios depen 
día para su tarea de los recursos que el gobierno central le trans-
firiera,y esto era función de las prioridades que a la dotación de -
agua se fijara en la programación de la inversión pública. 

A — I Para un análisis de la sobre ejecutoria industrial de Hondu 
ras durante el proceso de integración, pueden verse Eduardo 
Lizano, La Integración Económica Centroamericana,Selección 
de Lecturas,Nol3 ,Vol. 14 R.F.C.E. México. 
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Su Jijnta Directiva se concibió más como un grupo interesado en los 
problemas de salud que en la gestión y financiamiento de los servi 
cios establecidos. Estaba integrada por dos Ministros de Estado,un 
profesional de la Ingeniería sanitaria y un representante de las -
municipalidades. Ha funcionado dinámicamente siempre que tiene re -
cursos financieros suministrados por el gobierno o por organismos -
internacionales, pára la construcción de sistemas. 

Las características del servicio en comunidades pobres plantea pro-
blemas complejoSs, así como el monto de las inversiones fijas para --
concentraciones urbanas grandes o con dificil acceso a fuentes de -
agua. Esto hace necesario meditar sobre la conveniencia de su fun -
cionamiento autónomo y su vinculación con el gobierno central. 

Aquí, de nuevojvuelve a plantearse la necesidad de establecer crite-
rios para medir la efectividad de lograr los objetivos a nivel na-
cional y la eficiencia de sus operaciones corrientes„ 

Su importancia la doícniiina el monto de inversión que en la década 
de los sesenta realizarí3'l9.4 millones^ la tercera en importancia de 
las instituciones autónomas. 'Importancia que aumenta en la decada si en 
guíente5 que cuenta con más apoyo gubernamental e internacional, y su 
función adquiere mayor prioridad en la programación estatal-79 millo-
nes de lempiras hasta 1979. 

Su capacidad financiera ha mejorado en la última década, en que ha lo 
grado generar superávit en sus operaciones (Véase Contaduría General-
de la Repúblicâ  op;'. cit), 

LA JNBS Y EL IHSS 
Estos organismos se crearon para atender problemas del desarrollo -
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social. Por una parte el IHSS solo abarca una parte de los tra-
bajadores Y el area de Tegucigalpa, D.C. y únicamente cubre los 
riesgos de enfermedad. Se financia con aportes de los patronos, 
obreros y estado, si bien este último ha mantenido un fuerte --
rezago en sus cuotas. El IHSS ha funcionado como un instrumento 
de reasignación de ingresos. Empero, al no avanzar a formas su-
periores de cobertura de riesgos como el de jubilación no pudo-
disponer de unarmayor capacidad financiera. Aún cuando ha logra 
do mantener su solvencia económica. 

r ' 
Se creo como enpresa pública autónoma porque el estado creyó su 

V obligación atendeT.-el bienester de los obreros, Porqué autónoma •? 
porque así permitía que otros grupos participaran en su dirección. 
En efecto,, su Junta Directiva está integrada por dos funcionarios 
públicos, uno es Ministro y el otro es el Director General quien la 
preside, los otros tres miembros son representantes de los módicos, 
potrones y obreros. 

LA JUNTA NACIONAL DE BIENESTAR SIXIAL 

Es un organismo especializado, greado para atender una función 
que puede ser realizada por el Gobierno, cual es la del desarro 
lio social de los grupos familiares al nivel de la comunidad. Al 
gunas veces su orientación ha sido la del desarrollo de la comuni 
dad bajo distintos esquemas. Su financiamiento proviene del gobier 
no centraj. o del PAÑI. Su autonomía tiene matices, más políticos 
que de efectividad para cumplir ios objetivos. En efecto, la di -
rectiva la preside la esposa del Jefe de Gobierno. 

Tanto la JNBS como el IHSS lo que aumentaron son los gastos corrien 

tes del sector público (Véase Cuadro N o . 1 9 7 9 , ambos or-
ganismos gastan 35 millones de lempiras, es decir caSi el ocho por 
ciento del total del sector público. 
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11.4 EL PERIODO 1965/71 

Este periodo se caracterizaren lo económicô por el intento de 
que la acción del gobierno siguiera los lineamientos de la planea 
ción.Todavía persistían algunos vestigios de las orientaciones de 
la Alianza para el Progreso, el fortalecimiento de los procesos de 
planificación. Ademáss la caída de la inversión a principios del-
período obligó a rxpptar la planeación como instrumento para salir 
del bache en que se había caído. La estrategia de desarrollo per-
seguida continuaba siendo similar a la anteriormente concebida-cons 
trucción de infraestructura económica y social y que la inversión -
productiva la hiciera la empresa privada. Esto hace que resulte prio 
ritarjo emprender un programa de mejoramiento portuario. El organis 
mo que financia estos proyectos considera que es mejor garantía de 
eficiencia confiar el programa a un organismo autónomo, organismo 
que iba a manejar ingresos del gobierno por servicios portuarios.-
Ue esta manera se estiriliza el programa de las debilidades politi-
co -part idistas e ineficicjicia administrativa "propios " del gobier 
no central. Así surge la Empresa Nacional Portuaria (ENP) encarga 
da de construirs, mantener, mejorar y administrar los puertos nació 
nales. Se crea una Junta Directiva presidida por el Ministro, e in-
tegrada por tres funcionarios de gobierno, un representante de las 
empresas navieras y otro del sindicato de trabajadores portuarios. 
Este último es una novedad en la integración de las Juntas Directi-
vas de los organismos autónomos. La administración la hece un Gereñ 
te General y tiene una estructura organizacional flexible. 

La Junta Directiva aprueba los programas de trabajo y presupuestos;-
pero su ejecución corresponde al Gerente, quien tiene amplia capaci-
dad de acción. 

Esta empresa ha realizado fuertes montos de inversión y maneja gran-
des sumas de ingresos corrientes. En el período sesenta efectuó 14.8 
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millones de lempiras de inversión o sea 6.5 por ciento de la -
inversión total del sector público. Mientras en la década sigiiien 
te la inversión alcanzo una cifra de 127 millones -17 por ciento-
de inversión del sector público. 

Desde el punto de vista de la inversión parece ser un organismo-
dinámico, y respecto al objetivo de crear servicios portuarios -
apropiados parece haber sido oportuno. Esta efectividad depende 
del contexto de política pública en que se desenvuelva, de la pía 
neación que el gobierno tenga y de los objetivos que se le impon-
gan en el mismo. Así como del contexto global socio político en -
que actué , si este se modifica afectará la efectividad y la efi-
ciencia con que aimpla sus programas de inversión y operación. 
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I I . S EL PERIODO 197Q/75 

Este es un periodo especial en el proceso de desarrollo hondureno. -
Se caracteriza por un esfuerzo del estado para acelerar el desarro -
lio del país5 modificando la estrategia de desarrollo seguida y le-
vantando el modelo de desarrollo logrado. 

Se procura promover una serie de transformaciones de la estructura -
producti-vaj social y de distribución^ se impulsa un proceso sustanti. 
vo de reforma agraria¡, de control y canibic; de la explotación del bos 
quCs de Formación del recursos humano y de fomento dei de5arrollo ma_ 
nufacturero. La debilidad empresarial que señala el modelo resultan-
te en los períodos pasados j, plantea un papel más activo para el sec-
tor pílblico y el sector decide ser actor consciente en el proceso de 
desarrollo. 

En esta situación coyuntural favorable surgen nuevas instituciones au-
tónomas ̂  tres en total, (^e darán lugar^ posteriormente al surgimien -
to de las empresas mixtas con predominio del control de propiedad por 
el sector público. Así surgen la Corporación Hondurefia de Desarrollo -
Forestáis COHDEFOR). La Corporación Nacional de Inversiones Püblicas -
(CONADI), la Financiera Nacional de la Vivienda CFINAVI}, 

Una idea de la magnitud de la CONADI la dá su balance a finales de --
19795 que maestra activos por im monto de 209 millones^de los cuales-
préstamos son 112 millones e inversiones 70 millones. Asi mismo, ha -
realizado operaciones con avales por un valor de 213 millones. Este -
volumen de operaciones parece satisfactorio si se toma en cuenta que 
su patrimonio llega a 25 millonesj, o sea que ha realizado préstamos -

y dado garantías a razón de 16 leirpiras por cada uno de sus propios -
recursos. 
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Este rápido crecimiento, que ocurre entre 1975 y 1979, dá miestras de su 
extraordinario dinamismo. Este dinamismo parece haberle traído dificul-
tades en los años 80/81, dificultades que se agudizan por la situación^-
socioeconómica, que atraviesa el area centroamericana. Así como porque-
su característica de empresa de fomento, que asme riesgos donde el em-
presaio privado los conseidera excesivas o su conpensación reducida ohli 
gaha a una prudencia mayor y a un manejo distinto que un banco comer --
cial que opera en areas de menor riesgo comercial y financiero. 

Posteriormente se hace un análisis mas amplio de dos de las empresas 
que se establecen en este período:la COHDEFÓR y . T a CONADI. 

REFLEXIONES. 

Las instituciones autónomas del sector público han adquirido una gran-
iJi5>ortancia en la economía hondureña, su participación en los gastos -
corrientes de operación subió de siete por ciento en 1950/54 a 33 por 
ciento en 1978. Las empresas publicas que al principio tenían la mayor 
proporción- 100^- al final aunque eran importantes habían reducido su-
importancia al 51 por ciento. 

Similar situación se dá con la inversión, pública. Las instituciones au-
tónomas participan con 13 por ciento en 1954/58 del total invertido -
por el sector público, llegando a 37 por eicnto en 1978. Es decir que 
el esfuerzo de inversión que ellas efectótúan son factor determinante-
para el dinamismo de la economía nacional, ya que la inversión pública 
representa 39 por ciento del total. Aquí, sin embargo son las empresas 
públicas las que realizan más de los cuatro quintos de la inversión. 

Parece inportante diseñar criterios para determinar la efectividad del 

cun^limiento de los objetivos estratégicos de las empresas públicas ,y 
la eficiencia de)las operaciones para lograr los objetivos operaciona 
les que se fijen. 
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Esto plantea la necesidad de formular esquemas para planifî  
car la acción de las enq̂ resas y orientar sus actividades en-
función de los grandes objetivos y estrategias del sector pú 
blico. 

Debe replantarse la tesis de mayor efectividad de los orga -
nismos autonomos y de su obligada independencia en seguir -
los lineamientos de política del gobierno central. 
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Cuadro 3 

HONDURAS: INVERSION PUBLICA TOTAL-RELACION CON LA 
INVERSION PRIVADA 

(Porcentajes) 

Inversion Inversion Inversión 
Años Total Publica Privada 
1950/54 lOOoO 18.8 81.2 
1955/56 100.0 21.5 78.5 
1957 100.0 21.9 78.1 
1958/59 100.0 18.9 81.1 
1960/63 100.0 25.3 74.7 
1964 100.0 16.1 83.9 
1965/71 100.0 25.0 75.0 
1972 100.0 20.8 79.2 
1973/75 100.0 33.1 66.9 
1976/77 100.0 40.7 59.3 
1978 100.0 38.8 61.2 
1979 100.0 - -

Fuente: Cuadro 1. 



Cuadro 3 

..HONDURAS : INVERSION REAL DEL SECTOR PUBLICO 

Institucio- Instituciones 
Sector nes Descen- Empresas Autónomas de 

Años Público tralizadas Publicas Servicio 
1950/54 94.2 12.7 12.0 0.7 
1955/56 44.7 9.7 9.4 0.3 
1957 25.5 6.4 6.2 0.2 
1958/59 36.9 11.7 9.5 2.2 
1960/63 117.5 48.4 34.4 14.0 
1964 22.6 1.8 1.1 0.7 
1965/71 357.5 168.7 115.7 53.0 
1972 41.2 11.0 9.8 1.2 
1973/75 265.2 114.0 96.9 17.1 
1976.77 266.7 127.4 109.7 19.7 
1978 162.3 60.1 50.5 9.6 
1979/80 - - - -

Fuente: Cálculos con base en cifras oficiales de: 
Compendio Estadístico 1950/62. CONSUPLANE. 
Anuario Estadístico 1960/68 Dirección General de Es-

tadística y Censos. 



Cuadro 3 

INSTITUCIONES AUTONOMAS; PARTICIPACION EN LA INVERSION PUBLICA 

Del Total lAS EP 
Porcentajes 

1950-54 13.5 5.4 94.6 
1955-56 21„7 3.0 97.0 
1957 25ol 2.8 97.2 
1958-59 31.7 19.1 80.9 
1960-63 Al.2 28.9 71.1 
196A 8.1 40.8 59.2 
1965-71 47.2 31.4 68.6 
1972 26.7 17.0 83.0 
1973-75 43.0 15.0 85.0 
1976-1977 47.8 15.5 84.5 
1978 37.0 16.0 84.0 
1979-80 

Fuente; Idem Cuadro h. 



Cuadro 3 

HONDURAS: GASTOS CORRIENTES DE OPERACION DEL SECTOR PUBLICO 
Millones de Lempiras Corrientes 

Instituciones Autono-
Sector Publico Empresas Publicas mas de Servicio 

1950/54 173.0 11.9 
1955/56 104.1 7.0 — 

1957 64.8 4.6 — 

1958/59 133.4 14.6 1.7 
1960/63 280.4 34,5 13.9 
1964 84.4 10.4 6.4 
1965/71 880.8 71.2 80.8 
1972 181.3 16.2 19.4 
1973/75 667.4 84.9 106.7 
1976/77 781.4 139.3 128.8 
1978 498.8 82.9 80.5 

Fuente: Cálculos basados en cifras de: 
Secretaría Técnica, CONSUPLANE, Compendio Estadístico 1950/62 

1960/68. 
y Censos, Anuario Estadístico 



Cuadro 3 

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS. GASTOS CORRIENTES DE 
OPERACION (GCO) í ¿U RELACION CON LOS DEL SECTOR PUBLICO 

(Porcentajes) 

GCO de lAS GCO de EP 
Respecto del Respecto del 

Del GCO Total Total Total 

1950-54 6.9 0 100.0 
1955-56 6.7 0 100.0 
1957 17.1 0 100.0 
1958-59 12.2 10.4 89.6 
1960-63 17.3 28.7 71.3 
196A 19.9 38.1 61.9 
1965-71 17.3 53.2 46.8 
1972 19.6 54.5 45.5 
1973-75 28.7 55.7 44.3 
1S76-77 34.3 48.0 52.0 
1978 32.8 49.3 50.7 

Fuente; Cuadro 6. 
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Cuadro 9 
ORDENAMIENTO SECTORIAL DE EMPRESAS PUBLICAS 

AÑO DE 
CREACION SECTORES OBJETIVOS GENERALES 

Productivo 
INGESA 

RESIHON 

FIAFSA 

ACANSA 

CORPINO 

Construcción 
INVA 

Energía Eléctrica 
ENEE 

HONDUTEL 

1978 Producir cemento y materiales de 
construcción. 

1975 Producir resinas y productos deri-
vados . 

1975 Establecer y operar complejo made-
rero o 

1975 Establecer y operar un ingenio 
azucarero, comercializar azúcar» 

1977 Explotar e industrial la Reserva 
Forestal de Olancho, montar aserra-
deros y una planta de pulpa y papel. 

1957 Promocion de la construcción de vi-
viendas y el mejoramiento de la vi-
vienda. 

1957 Promover el desarrollo de la elec-
trificación en el país. 

1976 Establecer y operar los servicios 
de telecomunicaciones. 

Transporte 
Ferrocarril Nacional 1958 

Empress Nacional Portuaria 1965 

Administrar el servicio del trans-
porte ferrocarrilero y el sistema 
nacional existente o que construya. 
Administrar y desarrollar los ser-
vicios portuarios nacionales. 

Financieros 
Banco Municipal Autónomo 

Banco Nacional de Desa-
rrollo Agrícola. 
CONADI 

EDUCREDITO 

FINAVI 

1961 Financiar el desenvolvimiento de 
las actividades municipales. 

1950 Fomentar el desarrollo agrícola a 
través del crédito. 

1974 Impulsar el desarrollo nacional pro-
moviendo la creación, ampliación y 
consolidación de empresas industria-
les. 

1976 Fomentar y financiar la capacitación 
de recursos humanos, 

1975 Financiar la construcción y mejora-
miento de la vivienda. 



Continuación: (2) 
ORDENAMIENTO SECTORIAL DE EMPRESAS PUBLICAS 

SECTORES AÑO DE 
CREACION OBJETIVOS GENERALES 

Comercialización 
IHCAFE 

COHBANA 

1970 Mejorar la caficultura nacional y 
administrar los programas de co-
mercialización. 

1975 Promover condiciones favorables de 
desarrollo del banano y una mayor 
participación en la producción y 
comercialización. 

Servicios Agua 
SANAA 1961 Promover el desarrollo de los sis-

temas de agua potable y alcantari-
llado. 

Multiples 
COHDEFOR 1974 Aprovechar al óptimo los recursos 

forestales nacionales industriali-
zando y comercializando la madera 
y sus derivados. 

Fuente: Manual de Organización y Funciones de los Organismos Descentraliza-
dos. CONSUPLANE, Tegucigalpa, D.C., Honduras, 1977. 



CUADRO No. 10 

HONDURAS. INSTITUCIONES AUTONOMAS DE SERVICIO 
GASTO TOTAL E INVERSION 
(Millones de Lempiras) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

DIFOCOOP 

Gasto Total 
Inversión Real 

0.-4 0.5 0.5 0.7 0.9 1.5 1.7 2.2 2.1 
0. 1 0 . 1 -

BANASUPRO 

Gasto Total 
Inversion Real 

4.6 4.0 4. 1 2.6 5. 1 4.8 
0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 

PAÑI 

Gasto Total 
Inversión Real 

13.7 11.5 11.3 11.0 11.2 12.8 15.4 17.9 21.4 
0.2 0.2 0.7 0.1 2.6 

UNAH 

Gasto Total 
Inversión Rkal 

8.3 9.6 11.9 13.7 17.7 20.6 24.4 27.0 31.5 
1.2 1.8 2.3 3.6 2.5 

IHSS 

Gasto Total 
Inversión Real 

9.2 17.8 25. 1 34.6 33.4 38.3 45. 7 53.6 56.9 
0. 7 0.6 1.1 1. 7 2.7 

INA 

Gasto Total 
Inversión Real 

6.9 8.6 11.6 19.9 17.7 27.2 42.8 43.5 52.4 
3.8 5.7 3.5 9.3 12.1 

INFOP 

Gasto Total 
Inversión Real 

2.6 6.0 5.2 5. 1 7.5 8.8 8.4 10.5 
0.3 0.8 1,0 2.9 1.3 -

JNBS 

Gasto Total 
Inversión Real 

4.1 5.2 6.4 9.4 9.4 10.6 10.7 14.3 12.8 
0.2 1.3 1.2 0.8 1.0 

IHCAFE 

Gasto Total 
Inversión Real 

4.1 2.6 2.5 34. 1 30.8 25.7 21.1 
0.1 0.2 - 2.5 0.7 



Continuación: (2) 
INSTITUCIONES AUTONOMAS DE SERVICIO 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES EMPLEADOS P. 

Gasto Total _ _ _ _ 9,4 12.6 19.5 21.9 28.4 
Inversion Real - - - - 0 . 1 0 . 1 -

I.H.A.H. 

Gasto Total _ _ _ - 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 
Inversión Real - - - - 0.2 0 . 1 -



CUADRO Nd.ll 

HONDURAS EMPRESAS PUBLICAS: INVERSIOISIES 
(Millones de Lempiras) 

1972 1973 197A 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 

Gasto Total 
Inversion Real 

15.7 21.6 27.3 
15.5 

22.0 
lA 

2 8 . 8 
14.5 

44.0 
21.9 

67.7 
?6.0 

71.0 
41.7 

86.2 

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 

Gasto Total 
Inversion Real 

8 . 8 6 . 8 
1 . 0 

6 . 8 
0.9 

6. i 
0.4 

6 . 2 
0.4 

7. 7 

HONDUTEL 

Gaste Total 
Inversión Real 

55. 3 
2 2 . J 

67.0 
28. 7 

53.6 
10.3 

66.8 

EN EE 

Gasto Total 
Inversión Real 

39.4 52.0 57.5 77.7 87.5 110,0 130.6 
10. 7 29.6 20.9 21.2 38.0 34.2 39.7 

H7.6 19-3.) 
65.7 

COHDEFOR 

Gasto Total 
Inversión Real 

32.9 
1.2 

31.2 
• 1 , 8 

57.3 
7.8 

54.8 
5.0 

68. 9 
5.6 

66.6 
6. 7 

63.4 

COHBANA 

Gasto Total 
Inversión Real 

5.9 
0.2 

28.0 
0.5 

20.9 
0.6 

14.6 
2 .2 

31. / 
1. 2 

yz.\ 

SANAA 

Gasto Total 
Inversión Real 

6.6 7.0 13. 1 
9.5 

19.0 
13.6 

20.0 
13.2 

24.5 
10. 7 

20.7 
13.4 

35.8 
18.6 

31.8 

INVA 

Gasto Total 
Inversión Real 

5. 1 
0 . 6 

3.6 
0.4 

7. 7 
4.5 

8.9 
3.2 

6.9 
1.9 

8.3 
3.9 

10. 1 
3.5 

6.0 
3.6 

18. 3 

Fuente: Estadísticas de la Unidad del Sector Público CONSUPLANE-Ronduras. 
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l l I . LA CORPORACION HONDURENA DE DESARROLLO FORESTAL„ 

1111 A n á l i s i s de un caso . 

I I I . C r i t e r i o s pa ra su I n c l u s i o n . 

La Cohdefor su rge en l a década de l o s s e t e n t a aunque no t i e n e una 

d u r a c i ó n t a n l a r g a como o t r a s empresas p u b l i c a s h o n d u r e n a s , s í o f r e -

ce una gama de a c t i v i d a d e s muy v a r i a d a s a l a vez que combina carac -

t e r í s t i c a s de empresas p u b l i c a s con d i f e r e n t e s causas p a r a su crea-

c i ó n , C o n s t i t u y e e j e m p l o de un p a p e l mas p a r t i c i p a t i v o d e l Es tado 

en e l p roceso económico n a c i o n a l . A l mismo t i empo se ha v i s t o some-

t i d a a d i v e r s a s c r í t i c a s normalmente e f e c t u a d a s a l a s empresas p u -

b l i c a s r e s p e c t o a su e f i c i e n c i a . Es d e c i r que p r e s e n t a d i v e r s o s 

rasgos que l a hacen un e j emp lo a p r o p i a d o p a r a e l e s t u d i o d e l p a p e l 

de l a empresa p u b l i c a en e l d e s a r r o l l o de Honduras . 

I I I . Í o 2 o Su S u r g i m i e n t o . 

A l a n a l i z a r l a s r e s t r i c c i o n e s y p o t e n c i a l i d a d e s d e l d e s a r r o l l o de 

Honduras se observa que e l r e c u r s o n a t u r a l de mayor vo lumen y v a -

l o r economico e x i s t e n t e es e l bosque de p i n o y de h o j a ancha con 

su v a l i o s a c a r a c t e r í s t i c a de se r un r e c u r s o r e n o v a b l e y s u s c e p t i -

b l e a l me jo ram ien to g e n é t i c o . Su e x p l o t a c i ó n no se e f e c t u a b a b a j o 

p r o c e d i m i e n t o s que g a r a n t i z a r a n su p e r p e t u i d a d ^ p o r e l c o n t r a r i o 

se d e t e r m i n ó que o c u r r í a un r á p i d o p roceso de e x t r a c c i ó n y una d e -

g e n e r a c i ó n d e l bosque j o v e n . La c u l t u r a a g r í c o l a t r a d i c i o n a l d e l 

c u l t i v o d e l maíz a f e c t a b a nega t i vamen te l a c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a -

m ien to d e l bosque, a l d e f o r e s t a r anua lmente grandes e x t e n s i o n e s 

de t e r r e n o s ap tos p a r a s i l v i c u l t u r a o pa ra una a g r i c u l t u r a de p r á c -

t i c a s modernas y no dependedora de l a poca capa v e g e t a l d e l s u e l o 
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b a l d e l r e c u r s o en d i v e r s a s e tapas y promover su i n c o r p o r a c i S n a 

una f a s e de i n d u s t r i a l i z a c i ó n más comp le ja y remuneradora . Esto 

i m p l i c a b a a d q u i r i r e l c o n t r o l de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a made-

r a , dé l a e x p l o t a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y me jo ram ien to d e l bosque y de 

l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s d e r i v a d o s d e l bosque. Es d e c i r , una 

empresa d e l Estado capaz de p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s y p a t r i m o n i o 

de l a comunidad n a c i o n a l y e x p l o t a r en su r e p r e s e n t a c i ó n y bene-

f i c i o e l r e c u r s o f o r e s t a l e x i s t e n t e . 

Además, l a r e c u p e r a c i ó n de l a e x p l o t a c i S n d e l bosque, p o d r í a ge-

n e r a r r e c u r s o s f i n a n c i e r o s pa ra a t e n d e r neces idades de l a r e f o r -

ma a g r a r i a y d e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a , o t r o de l o s campos p r i o r i t a -

r i o s escog idos po r e l Estado en ese p e r í o d o , V 

F ina lmen te ,debe s e ñ a l a r s e que e l c o n t r o l de l o s r e c u r s o s n a t u r a -

l e s para b e n e f i c i o n a c i o n a l y l a a s i g n a c i ó n de un mayor p a p e l d e l 

Estado en l a economía e r a n l i n e a m i e n t o s de l a e s t r a t e g i a y p o l í t i -

ca de d e s a r r o l l o , q u e se había escog ido por e l Estado pa ra a tende r 

l o s problemas de s u b d e s a r r o l l o hondureno , cond i c i onando a s í l a 

c r e a c i 6 n de l a Cohdefo r „ 

111 ,1 .3 . Rasgos de su Forma O r g a n i z a c i o n n l . 

La Cohdefor no es un en te autonomo como o t r o s e x i s t e n t e s en Hondu-

r a s , pues se l e c rea como semi -aut6nomo, s i b i e n se l e d o t a de 

p a t r i m o n i o p r o p i o y p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . Se t r a t a de e v i t a r que 

opere independ ien temente de i o s esquemas de p o l í t i c a y d i r e c t r i c e s 

2 / V e r : S e c r e t a r í a Técn ica Consup lann. 
Opciones E s t r a t é g i c a s pa ra e l D e s a r r o l l o N a c i o n a l . 
Honduras, 1973, 
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economicas d e l Gobierno C e n t r a l , r esponsab le u l t i m o de l a c o n d i -

c i 6 n de de l o s asun tos econéraicos e s t a t a l e s o sea que l a a u t o n o -

mía que se l e o t o r g a no es a b s o l u t a . La empresa t i e n e f i n a l i d á 

des e s p e c í f i c a s pe ro enmarcadas d e n t r o de un esquema de p rograma-

c i ó n economica pa ra t odo e l s e c t o r p ú b l i c o . 

Esa concepc i6n fundamenta l a i n t e g r a c i ó n de su cuerpo d i r e c t i v o , 

en e l que se i n t e n t a hacer p a r t i c i p a r d i f e r e n t e s i n t e r e s e s e s t a -

t a l e s a f i n de c r e a r un j u e g o de pesos y con t rapesos que o b l i g a -

r a n a l cump l im ien to e f i c i e n t e de l o s o b j e t i v o s que se l e as ignaban co-

mo . . e l e j é r c i t o e ra e l f a c t o r r esponsab le d e l p roceso de cambio 

que se i n t e n t a b a p romover , se c o n s i d e r o n e c e s a r i o que e l M i n i s -

t r o de Defensa f u e r a miembro de l a d i r e c c i ó n s u p e r i o r de l a em-

presa,, E l r e c u r s o es e l ü n i c o de g r a n v a l o r e s t r a t é g i c o que se 

conoce^ su uso adecuado es fundamen ta l pa ra e l p l a n de d e s a r r o l l o 

ap robado , n a d i e me jo r que e l J e f e de Estado pa ra g a r a n t i z a r una 

e f e c t i v a p r o c u r a c i ó n de l o s o b j e t i v o s seña lados a l o rgan ismo. Los 

i n t e r e s e s f i s c a l e s , de fomento i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l , de p o l í t i -

ca de d e s a r r o l l o , empleo y de p r o t e c c i ó n e c o l ó g i c a , d e b e r í a n e s t a r 

r ep resen tados en forma ba lanceada en su d i r e c c i ó n , po r e l l o se i n -

c o r p o r a n l o s M i n i s t r o s de Hac ienda , Economía, Recursos N a t u r a l e s 

y P l a n i f i c a c i ó n . E l P r e s i d e n t e de l a J u n t a es e l J e f e de Estado 

q u i e n nombra a l Gerente Gene ra l d e l o rgan i smo , e l c u a l r e p r e s e n -

t a l e g a l m e n t e a l a i n s t i t u c i ó n en todas sus o p e r a c i o n e s , p e r o no 

i n t e g r a l a J u n t a D i r e c t i v a como medida de e q u i l i b r a r sus f a c u l t a -

des e j e c u t i v a s . 
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Como puede o b s e r v a r s e , por l a i m p o r t a n c i a dada a l r e c u r s o en e l 

esquema de d e s a r r o l l o d e l p a í s , se c o n c i b i ó un organismo que r e u -

n i e r a l a s v e n t a j a s de a g i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a y de o r g a n i z a c i ó n 

que puede o f r e c e r l a empresa p r i v a d a de negoc ios en una economía 

de mercado. Empero dadas esas mismas j u s t i f i c a c i o n e s se p l a n t e a 

una semi -au tonomía , se da mayor b e l i g e r a n c i a d i r e c t i v a a su J u n -

t a y a l g e r e n t e se l e dan todas l a s f a c u l t a d e s a d m i n i s t r a t i v a s 

pero no se l e hace miembro de l a misma. Es ta se p l a n t e a como un 

M i n i s t e r i o d i r i g i d o en forma c o l e g i a d a . P a r t e de e s t o s enfoques 

se basan en ap rens iones fundadas en l a i n e f i c i e n c i a económica 

s o c i a l con que se hab ían manejado l o s r e c u r s o s f o r e s t a l e s y en e l 

temor de un organ ismo i n d e p e n d i e n t e que no c o n s i d e r a r a l o s i n t e -

reses de l a comunidad s i n o l a s de l a r e n t a b i l i d a d f i n a n c i e r a e x -

c l u s i v a m e n t e . 

I T I . 1 .4 .Las Func iones de l a Coíni<^efor 

Cua t ro son l a s grandes f u n c i o n e s que pueden i d e n t i f i c a r s e se l e 

a s i g n a r o n : E l mane jo , c o n s e r v a c i ó n d e l bosque, l a e x p l o t a c i ó n r a -

c i o n a l d e l TTiismo l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n p r o d u c t o s d e r i v a d o s de 

l o s bosques y l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a madera. 

Para e s t o r e a l i z a a c t i v i d a d e s de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a y t é c n i c a ; 

de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l d e l manejo y e x p l o t a c i ó n d e l bosque, de 

o r g a n i z a c i ó n de empresas para l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a madera, 

de r e g i s t r o y f i j a c i ó n de normas de o p e r a c i ó n , de c a p a c i t a c i ó n de 

r e c u r s o s humanos, de c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a madera y r e s i n a s de 

r e f o r e s t a c i ó n , de p r o t e c c i ó n de cuencas h i d r o g r á f i c a s , de r e g i s -

t r o y c o n t r o l de l a inversión extríuijera en l a s a c t i v i d a d e s f o r e s -
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to y c o n t r o l f o r e s t a l 5 po r l o c u a l l a empresa l a abso rb io» 

En e l cuadro s i g u i e n t e se p r e s e n t a una c l a s i f i c a c i ó n de l a cond i -

c i 6 n p u b l i c a de l a s f u n c i o n e s y a c t i v i d a d e s de l a empresa. 
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Como se i n f i e r e , l a Col idefor r e a l i z a c u a t r o a c t i v i d a d e s que pue-

den ser r e a l i z a d a s po r l a empresa p r i v a d a de n e g o c i o s , pe ro que 

por razones de i n t e r é s economico de l a comunidad n a c i o n a l son 

e f e c t u a d ^ por e l l a . 

En e s t e caso , no s o l o e l hecho de que e l r e c u r s o n a t u r a l es s u s -

c e p t i b l e de c r e a r c o n d i c i o n e s monopo l i cas que a f e c t e n e l i n t e r é s 

de l a comunidad ha dado l u g a r a l a empresa p u b l i c a . S i n o , además, 

e l que su magn i tud y c o n o c i m i e n t o p e r m i t a n p l a n t e a r una e s t r a t e -

g i a de d e s a r r o l l o n a c i o n a l u n i d a a su c a r a c t e r í s t i c a de p r o p i e d a d 

n a c i o n a l , son l o s argumentos fundamenta les p a r a que su c o n t r o l y 

uso se conceda a una empresa p u b l i c a , l a c u a l puede r e p r e s e n t a r 

me jo r l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . 

I I I . 1 . 5 . E l Func ionamien to de sus Operac iones . 

La Cohdefor deberá f i n a n c i a r sus ope rac iones con r e c u r s o s de t r e s 

grandes f u e n t e s : t r a n s f e r e n c i a s d e l Gobierno C e n t r a l , u t i l i d a d e s 

de sus i n v e r s i o n e s f i n a n c i e r a s , l a p a r t e de u t i l i d a d e s de sus ope-

r a c i o n e s de c o m e r c i a l i z a c i ó n que e l Gob ierno l e as igne y préstamos 

que c o n t r a t e - e x t e r n o s o i n t e r n o s . 

Las t r a n s f e r e n c i a s d e l g o b i e r n o s o l o f u e r o n e f e c t i v a s en é l comien-

zo de l a empresa. P o s t e r i o r m e n t e f u e l a empresa l a que t r a n s f i r i ó 

a l gob ie rno r e c u r s o s . 

De l o s i n g r e s o s r e c i b i d o s ha s i d o l a c o m e r c i a l i z a c i ó n l a que ha de-

j a d o una mayor p r o p o r c i ó n a l t o t a l (71% en 1978, 72% en 1979, 60% 

en 1980) . Los i n g r e s o s por préstamos han s i d o s u s t a n c i a l e s , h a s t a 

1980 ascend ían a 55 .4 m i l l o n e s de L e m p i r a s . Las u t i l i d a d e s po r i n -
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v e r s i o n e s en empresas han s i t i o mínimas deb ido a l a r e c i e n t e pues-

t a en marcha de l o s mismos - f i n a l e s de 1978 y de 1979, en t a n t o 

l a o t r a g ran i n v e r s i o n e s t a r á en ope rac iones h a s t a 1983 

Su capac idad f i n a n c i e r a depende en tonces de dos elementoss e l p r e -

c i o i n t e r n a c i o n a l de l a madera y l o s c o s t o s a que compra l a madera 

a l o s ase r rade ros n a c i o n a l e s „ Esto p l a n t e a l a neces idad de d i -

señar un s i s tema de p r e c i o s d i f e r e n t e s por zonas y c a l i d a d , q u e t r a -

b a j e au tomát icamente pí i ra e l r e a j u s t e an te l o s cambios i n t e r n a c i o -

n a l e s y pa ra promover l a e f i c i e n c i a en l o s c e n t r o s de c o r t e y ase -

r r í o p r i m a r i o o As imismo, r e q u i e r e que cuente con un s i s tema n a c i o -

n a l de acop io y rep rocesamien to de madera que l e p e r m i t a s e l e c c i o -

na r adecuadamente madera para l a expo r tac ión , , La e x i s t e n c i a p a r -

c i a l de es tos e lementos mencionados ha l i m i t a d o e l me jo ramien to en 

l o s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n y ha d i f i c u l t a d o e l aumento de e f i c i e n -

c i a en l o s aser raderos» 

Es d e c i r , l a Gohdefor e s t a o b l i g a d a a e s t a b l e c e r un esquema de mer -

cado s i m u l a d o , capaz de dar l a s seña les n e c e s a r i a s pa ra que no haya 

exceso de neces idades de a s e r r í o , n i se sobre e x t r a i g a madera d e l 

bosque, n i se e x p l o t e n bosques de d i áme t ros r e d u c i d o s y para me jo -

r a r l a t asa de c r e c i m i e n t o y c a l i d a d d e l bosque que se e x p l o t a . 

A l mismo t iempo se ve r e q u e r i d a a promover l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

de l a madera para a p r o p i a r s e de l o s mayores i n g r e s o s y d i v i s a s que 

es to i m p l i c a . 

S i n embargo, en c i n c o años de o p e r a c i ó n ha pod ido c o n t r o l a r ce rca 

d e l 60% de l a madera e x p o r t a d a en sus p r o p i o s c e n t r o s de acop io y 

manteniendo n i v e l e s a c e p t a b l e s de p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n , ha t r a n s -
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e r i d o c e r c a de 2 . 5 m i l l o n e s de l e m p i r a s a l Gob ierno C e n t r a l y ha 

pod ido f i n a n c i a r programas de o p e r a c i ó n que en 1980 ascend ían a 

v e i n t e y s e i s m i l l o n e s de l e m p i r a s y f i n a n c i a d o ope rac i ones de 

c r é d i t o maderero por montos de q u i n c e m i l l o n e s , en l o s ú l t i m o s 

t r e s años . 

I I I . í . 6 . C r i t e r i o s de E f i c i e n c i a o E f e c t i v i d a d . 

En sus e s t a t u t o s de o r g a n i z a c i 6 n no se e s t a b l e c e c r i t e r i o s pa ra 

d e t e r m i n a r s i l a Cohdefor opera e f i c i e n t e m e n t e o no . Lo más que 

puede hace rse a l r e s p e c t o . s o n a lgunas i n f e r e n c i a s . E l c r e c i m i e n -

t o de su p a t r i m o n i o , e l c u a l depende; de l a h a b i l i d a d de l a a d -

m i n i s t r a c i ó n y d i r e c c i 6 n pa ra hace r i n v e r s i o n e s f i n a n c i e r a s , p a r a 

o b t e n e r u t i l i d a d e s de sus i n v e r s i o n e s d i r e c t a s en ope rac i ones de 

c o m e r c i a l i z a c i ó n e i n d u s t r i a l i z a c i ó n , de su capac idad p a r a mante-

n e r b a j o l o s c o s t o s de o p e r a c i ó n en todas l a s f u n c i o n e s que r e a l i -

z a , a s í como de l o s esquemas y c r i t e r i o s de f i j a c i ó n y a s i g n a c i ó n 

de c o s t o s en l a s f u n c i o n e s puramente p ú b l i c a s - l a a d m i n i s t r a c i ó n 
I 

d e l bosque. 

Tampoco se s e ñ a l a n l o s i n c e n t i v o s que l a a d m i n i s t r a c i ó n t e n d r í a 

p a r a l o g r a r a l t o s n i v e l e s de u t i l i d a d e s , b a j o n i v e l e s de cos tos o 

t asas e l evadas de expans ión sana de l a s a c t i v i d a d e s de l a empresa. 

I g u a l m e n t e , nada d i c e sob re que l a empresa deberá g u i a r sus ope-

r a c i o n e s conforme a un p l a n a n u a l , n i í n d i c a l o s i n c e n t i v o s que 

se d a r í a n s i l o s o b j e t i v o s p l a n t e a d o s se a l c a n s a r e n . S i b i e n , a l 

i g u a l que en o t r o s e s t a t u t o s o r g a n i z a c i o n a l e s de empresas p ú b l i -

cas, se d i c e que debe p r e s e n t a r s e un p l a n anua l y un p resupues to 

po r p rogramas , pero no i n d i c a que e l f u n c i o n a m i e n t o se h a r á s i -
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guiendo sus l i n e a m i e t i t o s Y p rocu rando l o g r a r sus o b j e t i v o s » Es 

d e c i r , f a l t a imp lementa r e s t a s r e g u l a c i o n e s p a r a promover un e s -

quema e x p l í c i t o de e f i c i e n c i a de l a empresa, a f i n de c o n s o l i d a r 

sus é x i t o s i n i c i a l e s » 

Los c o n t r o l e s son l o s c l á s i c o s c o n t a b l e s , que po r s i s o l o s no 

c o n t r i b u y e n a m e j o r a r l a e f i c i e n c i a de l a a d m i n i s t r a c i ó n en l a 

e f e c t i v i d a d d e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s de l a empresa» 

I I I < , l ; 7 „ L a O r g a n i z a c i ó n A c t u a l » 

A p a r t e de l a J u n t a D i r e c t i v a que se reúne con l i m i t a d a f r e c u e n -

c i a , l a empresa se ha o r g a n i z a d o en c u a t r o g e r e n c i a s ; F i n a n z a s , 

P roducc iSn , C o m e r c i a l y Bosques; y una D i v i s i o n de E s t u d i o s Eco-

nómicos y P l a n i f i c a c i ó n , como u n i d a d de a s e s o r í a . También cuen ta 

con una un idad de c a p a c i t a c i ó n ; La Escue la N a c i o n a l de C i e n c i a s 

F o r e s t a l e s (ESNÁCIFOR)„ 

Es ta o r g a n i z a c i ó n es más p r o p i a de una empresa de s e r v i c i o s p ú -

b l i c o s que opera en una economía de mercado avanzada, y que se 

c o n c e n t r a en a c t i v i d a d e s de a s e r r í o , d imens ionamien to y e x p o r t a -

c i ó n . De a l l í e l escaso d e s a r r o l l o d e l s i s t e m a de mercadeo i n -

t e rno - de l a o r g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n p a r a l o s v á r i o s t i p o s de mer-

cado, l a g ran f u e r z a dada a l a u n i d a d f i n a n c i e r a y l a poca i m p o r -

t a n c i a a t r i b u i d a a l a s a c t i v i d a d e s de p l a n e a c i ó n . De a l l í l a c a -

r e n c i a de l a o r g a n i z a c i ó n de un s i s t e m a i n t e g r a d o de p laneamien to 

e s t r a t é g i c o o de l a r g o p l a z o como marco o r i e n t a d o r d e l p roceso de 

ope rac iones e i n v e r s i o n e s de l a empresa» 



C o i n c i d e e s t e r e p l a n t e a m i e n t o y adecuac ión o r g a n i z a c i o n a l y l a po-

ca u r g e n c i a p u e s t a en l a búsqueda de l o s o b j e t i v o s pa ra que se 

c r e a l a empresa, con l a r e v i s i ó n d e l p a p e l d e l s e c t o r p ú b l i c o en 

l a economía. E s t o , en p a r t e , e x p l i c a l a a u s e n c i a de una un idad es-

p e c i a l i z a d a en empresas y l a c r e a c i ó n de empresas m i x t a s donde l a 

Cohdefor es e l a c c i o n i s t a c a s i a b s o l u t o , en vez de montar a c t i v i d a -

des d i r e c t a m e n t e manejadas p o r l a empresa. 

I I I , 1 . 8 . L a C r e a c i ó n de Empresas M i x t a s . 

La l e y de Cohdefor e s t a b l e c e que e s t a puede o p e r a r d i r e c t a m e n t e 

o a t r a v é s de empresas m i x t a s o de c a p i t a l p r i v a d o . S i n embargo, 

se f i n a n c i ó l a f o r m a c i ó n de empresas en l a s c u a l e s l a Cohdefor 

ha p a r t i c i p a d o con c i f r a s cercanas a l 98%, o sea que son c l a r a -

mente de p r o p i e d a d p u b l i c a . , Su c r e a c i ó n se h i z o med ian te i n s t r u -

mentos e s p e c i a l e s y s i g u i e n d o l o s l i n e a m i e n t o s d e l cód igo mercan-

t i l hondureno sob re soc iedades anónimas, s i b i e n en a lgunos se 

m o d i f i c ó e l c o n t r o l d e l mayor a c c i o n i s t á - La Cohde fo r , rr̂  

En l a s empresas que l a Cohdefor ha apoyado, unas p a t r o c i n a d a s e x -

c l u s i v a m e n t e po r es ta " como C a s i s a , F i a f s a , C o r f i n o , ha c o n t r i -

b u i d o con 49 ,6 m i l l o n e s de l e m p i r a s o sea 68% de su p a t r i m o n i o . 

En s e i s de e l l a s se obse rva como e s t a p a r t i c i p a c i ó n es mayor d e l 

90%, o sea que son r e a l m e n t e empresas p u b l i c a s , (véase cuadro No. 
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ban a l a s d imens iones y c a r a c t e r í s t i c a s de l o s r e c u r s o s f o r e s t a -

l e s a o p e r a r , en o t r a s p a l a b r a s que l o s e s t u d i o s de f a c t i b i l i d a d 

no hab ían s i d o aprop iados» Una de l a s empresas comenzó o p e r a c i o -

nes a f i n a l e s de 1978 y o t r a l o h i z o a p r i n c i p i o s de 1980. No 

puede c o n c l u i r s e de dos años de o p e r a c i o n que l a s empresas han 

f r a c a s a d o , pe ro s i que puede se r n e c e s a r i o un r e a j u s t e a sus p ro -

gramas de o p e r a c i o n pa ra acomodarse a l a s nuevas c o n d i c i o n e s de 

l a o f e r t a de madera ase r rada y a l a s c a t a c t e r í s t i c a s d e l bosque, 

que no pa recen i n s u p e r a b l e s „ Debe ag regarse que e s t o s comp le jos 

e s t á n u n i d o s a l concepto de manejo moderno d e l bosque p a r a g a -

r a n t i z a r l a permanenc ia d e l r e c u r s o f o r e s t a l y a l a f u n c i S n de 

Cohdefor de m e j o r a r l a c a l i d a d d e l bosque. Por o t r a p a r t e , s i 

pa rece c l a r o que uno de l o s prob lemas que a f r o n t a l a empresa es 

l a ausenc ia de s u p e r v i s i ó n permanente p o r una u n i d a d de c o n t r o l 

de e f i c i e n c i a de l a s empresas, desde e l comienzo d e l p r o y e c t o 

h a s t a su o p e r a c i ó n . Lo c u a l e s t á l i g a d o a l a capac idad y o r g a -

n i z a c i ó n p a r a e v a l u a r l a v i a b i l i d a d de l o s p r o y e c t o s y a l p r o c e -

so de adopc ión de d e c i s i o n e s a d i f e r e n t e s e tapas de su e l a b o r a -

c i ó n . E l l o no r e f l e j a s i n o l a t r a d i c i o n a l a c t i t u d de que e l e s -

t u d i o de f a c t i b i l i d a d es un r e q u i s i t o pa ra o b t e n e r p r i s t a m o s y 

no pa ra med i r l a v i a b i l i d a d económica f i n a n c i e r a y s o c i a l pa ra 

l a d e c i s i ó n d e l p r e t a t a r i o que h a r á l a i n v e r s i ó n ^ espec ia lmen te 

cuando se t r a t a de un p r o d u c t o como e l f o r e s t a l , cuya g e s t a c i ó n 

es de muy l a r g o p l a z o y l a s p r o y e c c i o n e s p r e s e n t a n e levados g r a -

dos de i n c e r t i d u m b r e . Es to i m p l i c a que debe e x i s t i r un s i s t ema 

de p l a n e a c i ó n de l a r g o p l a z o , a l c u a l se a j u s t e n l a s i n v e r s i o n e s 
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Pud ie ron s u r g i r e s t a s empresks s i n l a p r e s e n c i a de Cohdefor? 

A f ü z g a r por su tamaño tío parece p o s i b l e que h u b i e r e n s i d o estará 

b l e c i d o s , espec ia lmen te l o s comple jos de a s e r r í o , que sobrepasan 

l a capac idad i n s t a l a d a de uno de l o s a s e r r a d e r o s p r i v a d o s de ma-

y o r capac idad (D iez m i l l o n e s de p i e s t a b l a r e s ) . Por o t r a p a r t e , 

e s t o s comp le jos no so l o son modernos en equ ipo s i n o que p e r m i t e n 

a p l i c a r l a p o l í t i c a de a d m i n i s t r a c i ó n d e l bosque que Cohdefor 

promueve, l a p r o d u c c i ó n no se l l e v a a l í m i t e s de e x t r a c c i ó n es?-

h a u s t i v o s d e l bosque n i se r e a l i z a en forma i n d i s c r i m i n a d a para 

e v i t a r su d e t e r i o ro.— Con l a o p e r a c i ó n de C o r f i n o , l a Cohdefor 

c o n t r o l a r á l a p r o d u c c i ó n de madera a s e r r a d a en más d e l 50%. 

En e l campo de p r o d u c c i ó n de r e s i n a s ha a d q u i r i d o e l c o n t r o l de 

l a empresa y programa su p r o d u c c i ó n para l o g r a r no s o l o aumentar 

l a p r o d u c c i ó n de r e s i n a s i n o i n c o r p o r a r un mayor v a l o r agregado 

y l o g r a r o t r o s p r o d u c t o s más comp le jos . 

La c r e a c i ó n de Cohdefor a b r i ó nuevas o p o r t u n i d a d e s pa ra l a i n d u s -

t r i a l i z a c i ó n de l a madera, a l o f r e c e r un s o c i o con r e c u r s o s f i n a n -

c i e r o s y c o n t r o l d e l bosque, a l a vez que c o n s t i t u í a un p r e s t a t a -

r i o con mayor s o l v e n c i a espec ia lmen te pa ra l a i n v e r s i ó n de l a r g o 

p l a z o , e s t o l e d i ó l a o p o r t u n i d a d de n e g o c i a r una s e r i e de p r é s t a -

mos p a r a a t e n d e r sus programas de d e s a r r o l l o y p r o t e c c i ó n d e l m i s -

mo. 

Rec ien temen te , l a s empresas de Cohdefor que e s t á n operando han s i -

do somet idas a una s e r i e de c r í t i c a s por c o n s i d e r a r l a s i n e f i c i e n -

t e s . S i n embargo, p a r t e de l a c r í t i c a se o r i e n t a a que no han 

generado u t i l i d a d e s , que l o s d i seños de l a s p l a n t a s no se a j u s t a -
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y no a l a s i t u a c i ó n c i r c u n s t a n c i a l d e l mercado. 
í 

111 ,1 .9=Operac iones de COHDEFOR. 

P roducc ión de Madera, 

COHDEFOR: PRODUCCION DE MADERA 

AÑOS MILLONES DE PIES TABLARES 

1972 256,0 

197A 285.2 

1975 203.0 

1976 246 .3 

1977 258.9 , 

1978 261 ,1 

1979 283 .0 

1980 282.5 

Fuen te : Cohde fo r , P lan O p e r a t i v o 1981 
T e g u c i g a l p a , D .C . ,Uonduras -1980 
S e c r e t a r í a Técn ica CONSUl'LANE, 
Imagen de l a e s t r u c t u r a Economica S o c i a l ' 
y E x p l o t a c i ó n de l o s Recursos N a t u r a l e s - 1 9 7 3 , 
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Como puede i n f e r i r s e de e s t e cuadro l a c r e a c i ó n de COHDEFOR no 

a f e c t o e l c r e c i m i e n t o de l a p r o d u c c i ó n como r e s u l t a d o de l a nue-

va forma de o r g a n i z a c i ó n d isminuyo pero ráp idamen te se r e c u p e r o , 

manten iendo una t endenc ia ascenden te . Desde e s t e punto de v i s t a 

l a c r e a c i ó n de Cohdefor no ha s i d o n e g a t i v a . Por e l c o n t r a r i o 

con e l f u n c i o n a m i e n t o de Cas isa y de F i a f s a , l a o f e r t a c r e c i ó en 

c e r c a de 20 m i l l o n e s de p i e s t a b l o n e s . 

Espor tac i ones 

Cohde fo r . 

AÑOS MILLONES DE DOLARES MILLONES PIES TABLARES 

1972 54 .2 . 
1974 80.6 194.2 

1975 ' 77 .0 

1976 81.5 

1977 94 .6 189.2 

1978 85.9 

1979 83.6 

1980 72.4 114.3 

F u e n t e : C o h d e f o r , O p . C i t . p . 3 0 
S e c r e t a r í a Técn ica Consuplane OP.CIT. p .238 
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Como se desprende d e l compor tamien to de l a s e x p o r t a c i o n e s e s t a s 

han c r e c i d o , pe ro l o mas i m p o r t a n t e es que e l p r e c i o o b t e n i d o 

es mas e levado y l a s d i v i s a s r e t o r n a n en su t o t a l i d a d a l pa í s ¿ o 

c u a l nó o c u r r í a a n t e r i o r m e n t e en i g u a l p r o p o r c i o n deb ido a l a 

p r o p i e d a d de l a s empresas e x p o r t a d o r a s <. 

Las e x p o r t a c i o n e s f o r e s t a l e s han mejorado su p a r t i c i p a c i ó n en 

e l t o t a l e x p o r t a d o , desde 1972-77% a 10.5 por c i e n t o en 1977, 

La e x i s t e n c i a de l a Cohdefor me jo ro l o s p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n . 

I I I . 1 . 1 0 . E m p l e o . 

E l empleo ha mejorado su t e n d e n c i a en e l s e c t o r f o r e s t á i s espe-

c i a l m e n t e en l a s a c t i v i d a d e s s i l v i c o l a s j donde se r e g i s t r o una 

t asa de c r e c i m i e n t o d e l o rden de 10% e n t r e 1974 y 1977. Debido 

a l o s programas de p r o t e c c i ó n d e l bosque y de e x p l o t a c i ó n l i g a -

dos con e l s i s t e m a s o c i a l f o r e s t a l de l a Cohde fo r . 
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I I I . 1 . 1 1 . L o s i n g r e s o s 

COHDEFOR: INGRESOS POR VENTA DE MADERA EN ROLLO 

1978 6 .5 

1979 5 . 2 

1980 5 . 5 

F u e n t e : Cohde fo r . I n f o r m e de l a b o r e s 1978/80 
T e g u c i g a l p a , D.C. 

S i se l e compara con l o s i n g r e s o s de l i c e n c i a s de o p e r a c i o n que 

pagaban a l Gobierno C e n t r a l , l o s que en 1973 a s c e n d i e r o n a 2 . 1 

m i l l o n e s de l e m p i r a s , l o s i n g r e s o s han me jo rado , s i b i e n no son 

una f u e n t e s u s t a n c i a l pa ra e l f i n a n c i a m i e n t o de l a empresa i n d i -

cando que aun puede dar más r e c u r s o s , s i se a p l i c a un esquema 

d i f e r e n c i a d o de t a r i f a s de t r o n c o n a j e y se a p l i c a n c r i t e r i o s de 

a c t u a l i z a c i ó n pa ra med i r e l c o s t o d e l r e c u r s o en su ocupac ion 

s o c i a l . P a r t e d e l c o s t o de l a madera se r e c u p e r a con l a ven ta 

a l mercado i n t e r n a c i o n a l , no a s í con l a s v e n t a s a l mercado l o c a l , 

donde l a s c i f r a s de 1978 a 1981 r e v e l a n una d i s m i n u c i ó n de madera 

pa ra p rocesamien to y e x p o r t a c i ó n que reduce no tab lemen te e l exce -

dente r e c u p e r a b l e . V 

La c o m e r c i a l i z a c i ó n l e p roduce i n g r e s o s p o r un monto de v e i n t e 

y c i n c o m i l l o n e s de l emp i ras y un n e t o de nueve m i l l o n e s . S i se 

a p l i c a n c r i t e r i o s es tándares de e f i c i e n c i a f i n a n c i e r a puede d a r -

se que su r e n t a b i l i d a d es b a j a , pe ro s i se r e c o b r a n l o s b e n e f i c i o s 

3 / Véase P l a n O p e r a t i v o Anua l 1981, 
Honduras - Anexo A , 
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s o c i a l e s que p r e s t e de sus o p e r a c i o n e s p roducen y e l esquema de p r e -

c i o s de compra de madera que t i e n e , l a r e n t a b i l i d a d s o c i a l s e r á l ó g i -

camente mayor . 

III.1.12oOtras a c t i v i d a d e s . 

De sus r e c u r s o s p r o p i o s l a Cohde fo r c o s t e a e l programa de c a p a c i t a c i ó n 

de r e c u r s o s humanos, que a s c i e n d e a un 20s to de 3 3 m i l l o n i s de Lempi -

r a s , donde se forma é l p e r s o n a l que mane ja ran e l bosque 5 su e x p l o t a c i S n 

y l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s p r o d u c t o s f o r e s t a l e s -

Ademas d e s t i n a c e r c a de 15 m i l l o n e s de l e m p i r a s anua lmente pa ra f i n a n -

c i a r ope rac iones de l a i n d u s t r i a de a s e r r i o e i n c r e m e n t a e n t r e ocho y 

d i e z m i l l o n e s en empresas f o r e s t a l e s . 

Estas a c t i v i d a d e s son p o s i b l e s porque e x i s t e l a empresa como c e n t r o d e l 

s u b s e c t o r forestar y s i l v í c o l a , f a c i l i t a n d o a c c i o n e s que a n t e s e ran 

l i m i t a d a s y a l t a m e n t e a tadas p a r a l o s r e c e p t o r e s , a d m i n i s t r a c i ó n d e l 

bosque . 

En cada a c t i v i d a d que t r a d i c i o n a l m e n t e a t e n d i ó e l Gob ie rno C e n t r a l , se 

ha concen t rado u n vo lumen de r e c u r s o mayor que a l que a s i g n a b a a l M i n i s -

t e r i o de Recursos N a t u r a l e s p a r a a tende r sus programas ds i n v e r s i o n . 

Es d e c i r , se ha dado más a t e n c i ó n a l a p r o t e c c i ó n y manejo d e l bosque . 

La f o c a l i z a c i o n que se hace s o b r e e l recurso con la Cohdefor p e r m i t e 

ob tene r con mas f a c i l i d a d r e c u r s o s p a r a a t e n d e r e s t a s a c t i v i d a d e s . 

I I I o á R e f l e x i o n e s F i n a l e s . o 

Con e l uso de i n d i c a d o r e s como l o s a n a l i z a d o s sn e s t e documento puede 

c o n c e b i r s e que l a Cohdefor ha s i d o e x i t o s a como empresa p u b l i c a de 
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o b j e t i v o s m u l t i p l e s . E s t a c a r a c t e r í s t i c a l a hace una empresa comp le ja 

en s u a d m i n i s t r a c i ó n y o b l i g a a emplear esquemas o r g a n i z a c i o n a l e s más 

novedosos, que combinen l a s normas de l a e s f e r a de a c c i ó n p u b l i c a y 

de l a e s f e r a p r i v a d a de n e g o c i o s . 

E l c r e c i m i e n t o de sus o p e r a c i o n e s , con a c t i v o s que sumen cerca de c i e n -

t o c u a r e n t a m i l l o n e s de l e m p i r a s , en 1980, en t a n t o que en 1978 e ran 

o c h e n t a y un m i l l o n e s son s imu lado res de s u enorme dinamismo y p o t e n -

c i a l mas grandes d e l p a í s . 

La moda l i dad i m p u l s a a su c r e a c i ó n , l a c o n v i e r t e en una forma de em-

p resa " h o l d i n g " capaz de u t i l i z a r t o d a su capac idad f i n a n c i e r a p a r a 

promover l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a madera y e s t a b l e c e r empresas 

p r o p i a s que aprovechen l a e s p e c i a l i z a c i o n a d m i n i s t r a t i v a , empleo, 

e l l o ag rega aGn mas a su c o m p l e j i d a d o r g a n i z a c i o n a l . 

La v a r i e d a d de o b j e t i v o s , su c o m p l e j i d a d a d m i n i s t r a t i v a y su poten-^ 

c i a l de c r e c i m i e n t o o b l i g a n a r e v i s a r l o s esquemas de p laneamien to de 

f i j a c i ó n de i n c e n t i v o s y seña les pa ra una expans ion y f u n c i o n a m i e n t o 

s i n p e r t u r b a c i o n e s , y a l d iseño de esquemas de c r i t e r i o s para medi r 

l a e f i c i e n c i a en l a o p e r a c i o n d i a r i a ( e f e c t i v i d a d ) y en e l l o g r o de 

l o s o b j e t i v o s de l a r g o p l a z o ( e f i c i e n c i a ) . 

C u b i e r t a s e s t a s apa ren tes d e b i l i d a d e s de un esquema como l a Cohdefor 

no cabe duda que l a empresa p íáb l ica puede c o n t r i b u i r e f i c i e n t e m e n t e 

a l d e s a r r o l l o n a c i o n a l , cuando l a c o y u n t u r a sea f a v o r a b l e a l o s ob-

j e t i v o s p ú b l i c o s i n s o s l a y a b l e s de toda comunidad. 
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I I I , 3 M CONADI, UN BREVE ANALISIS. 

Para r e a l i z a r l o s p royec tos manufacturados d i s t i n t o s de l o s de l a ma-

dera se c reo una Corpo rac ión e s p e c i a l i z a d a , l a Co rpo rac ion Nac iona l 

de I n v e r s i o n e s - CONADI= 

En l a c r e a c i ó n d e l organismo a l que se encargan es tas f unc i ones se ha -

ce p a r t i c i p a r a l a empresa p r i v a d a manu fac tu re ra y f i n a n c i e r a , en l a 

c o n s t i t u c i ó n de su f i n a n c i a m i e n t o y en su d i r e c c i ó n s u p e r i o r , 1.a Co r -

p o r a c i o n debe fomentar l a i n v e r s i o n f i j a en l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , 

e l t u r i s m o , l a c o n s t r u c c i ó n , m i n e r í a y a c t i v i d a d e s f o r e s t a l e s » No se 

seña lan l a s p r i o r i d a d e s y c r i t e r i o s para d e c i d i r cuando debe a c t u a r co-

mo e j e c u t o r de l o s p royec tos que e l p a í s r e q u i e r a y q I s e c t o r p u b l i c o 

apruebe, t i e n e por f u n c i ó n p r i n c i p a l c rea r nuevas empresas i n d u s t r i a » 

l e s , c o n s o l i d a r l a s e x i s t e n t e s o a n - p l i a r l a s . Para l o g r a r es te o b j e t i -

m puede r e a l i z a r todo t i p o de o p e r a c i d n f i n a n c i e r a y g e s t i o n a r l o s 

recu rsos i n t e r n o s y ex te rnos que neces i t e» Para e l fomento i n d u s t r i a l 

puede hacer pres tamos, o t o r g a r g a r a n t í a s a t e r c e r o s e i n v e r t i r d i r e c -

tamente en acc iones o t r o s v a l o r e s o por cuenta de t e r c e r o s . 

La CONADI comenzo sus f u n c i o n e s en 1974, a f i n a l e s de 1978 sus ope ra -

c iones en e l s e c t o r manu fac tu re ro ascendían a cerca de 55 m i l l o n e s 

de dS la res , con i n v e r s i o n e s d i r e c t a s a c c i o n a r i a s de 180 m i l l o n e s ^ 

prestamos por 36 m i l l o n e s y ava les por 41 .0 m i l l o n e s . Cerca de 67 

por c i e n t o de f i n a n c i a m i e n t o t o t a l se o r i e n t o a l a i n d u s t r i a manufac-

tu re ra ; , 44 por c i e n t o de l a s operac iones se h i c i e r o n h a c i a nuevas em-

p resas , e l r e s t o f u e para f i n a n c i a r c a p i t a l de t r a b a j o y para r e f i n a n -

c i am ien to de deudas de l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e t r a d i c i o n a l abso rb io 76 
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por c i e n t o d e l f i n a n c i a m i e n t o i n d u s t r i a l , l a mayor p a r t e de f a b r i c a -

c i ó n de a l i m e n t o s . Como puede o b s e r v a r s e su a c c i ó n como banco de -

d e s a r r o l l o es a p r e c i a b l e s i se compara con su l a b o r de promocion y 

c r e a c i ó n . De l o s nueve p r o y e c t o s m a n u f a c t u r e r o s en que OONADI t i e n e 

una p a r t i c i p a c i ó n m a y o r i t a r i a - n u e v e - so lamente c inco f u e r o n c o n c a b i -

dos y r e a l i z a d o s p o r e l o rgan ismo. En todos e l l o s t i e n e una mayor ía 

s u s t a n c i a l de acc iones y ha c o n t r i b u i d o a l f i n a n c i a m i e n t o de su c a p i -

t a l de o p e r a c i o n y f i j o , con prés tamos de mediano y l a r g o p l a z o . Uno 

de l o s p r o y e c t o s nuevos o rgan izados por CONADI de mas impac to y t a -

maño es un p l a n t a de cemento con una i n v e r s i o n cercana a l o s 60 m i l l o -

nes de d o l a r e s . 

E l r e s t o de l o s p r o y e c t o s f i n a n c i a d o s por l a C o r p o r a c i ó n f u e r o n con-

ceb idos y r e a l i z a d o s po r l o s empresar ios p r i v a d o s , CONADI p a r t i c i o 

como o r g a n i s n o b a n c a r i o de f i n a n c i a m i e n t o , ya sea con acc iones o con 

p res tamos , 

La f a l t a de un monto c r í t i c o de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a r e s p a l d a r 

l a a c c i 6 n c r e a d o r a de nuevas empresas ha l i m i t a d o e l p a p e l de l a Cor-

p o r a c i ó n como a c t o r p r i n c i p a l en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . La nece-

s i d a d de mantener un f l u j o de o p e r a c i o n e s que l a p rovean de i n g r e s o s 

c o r r i e n t e s pa ra f i n a n c i a r sus gas tos de o p e r a c i o n y pagar l o s i n t e r e -

ses f i j o s a l o s a c c i o n i s t a s p r i v a d o s , l a o b l i g o a a c t u a r como un ban-

co de d e s a r r o l l o y no como una empresa de i n v e r s i o n e s . La a u s e n c i a de 

un s i s t e m a de p l a n i f i c a c i ó n i n t e g r a d o p a r a e l s e c t o r i n d u s t r i a l d e b i -

l i t o s u p a p e l de r e a l i z a d o r porque no t e n í a i n d i c a d o r e s pa ra su p o l í -

t i c a de i n v e r s i o n e s , ya sea como banco de d e s a r r o l l o o como i n v e r s i o -
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n i s t a d i r e c t o o La C o r p o r a c i o n no ha contado de un esquema de i d e n -

t i f i c a c i ó n de o p o r t u n i d a d e s de i n v e r s i o n y de e l a b o r a c i ó n de p r o y e c -

t o s , s i n o h a s t a muy r e c i e n t e m e n t e reduc iendo l a e f i c a c i a de su a c c i ó n 

p romotora y c o n s o l i d a n d o e l p a p e l t r a d i c i o n a l de l a banca p a s i v a . 





CUADRO m 11 

HONDURAS 

INVERSIONES DIRECTAS DE LA CORPORACION IIÜNUUREÑA ÜE DESARROLLO 

FORESTAL HASTA 1978 

(en m i l l o n e s de Pesos Cent roamer icanos) 

C a p i t a l I n v e r s i 6 n P roducc ión V a l o r V a l o r Inc remento 
S o c i a l COHDEFOR F í s i c a Produc„ Agregado P roducc ión 

Empresas con p a r t i c i p a c i ó n 
M a y c r i t a r i a 

De fiBerríc 23.7 215 125.O^-^ 20 .2 3 .75 15Z 

De res inación 0.7 07 0.7 0.25 

Empresas con p a r t i c p a c i ó n 
m i n o r i t a r i a 2 .7 1.15 - - -

a / M i l l o n e s de p i e s t a b l a r e s 

M i l l o n e s de k i l og ramos 

' Fwente^ Con basa en i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a d e l s e c t o r F o r e s t a l , COHDEFOR y CONSUPLANE 

1979. 



CUADRO N2 12 

HONDUIUS 

OPERACIONES FINANCIEIUS DE LA CÜRPOlíAClON NACIONAL DE 
INVERSIONES imSTA 1978 

(en m i l l o n e s de Pesos Cent roamer icanos) 

F i nane iam ien to % d e l t o t a l I n v e r s i ó n Prestamos Avales 
T o t a l en acc iones 

I n d u s t r i a t r a d i o n a l $CA 72.2 70 13.6 24 .6 33.9 

I n d u s t r i a i n t e r m e d i a 15.6 16 4 . 0 6 ,8 4 .8 

I n d u s t r i a Meta lmecán ica 7.3 8 0 . 7 4 ,2 2.4 

T o t a l 9 5 . 1 100.0 18^3 35.6 41 .1 

Fuente : en base a i n f o r m a c i ó n CONADI, D i e . 1978. 
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