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I.INTRODUCCION 

Honduras es un pais del tercer mundo sujeto a drasticos 

cambios sociales, culturales y econom1cos. Este es un pais 

agricola por excelencia, en el que la exportacion de productos 

agropecuarios genera la mayoria de las divisas que entran, y 

que el pais necesita para poder solventar los problemas 

internes. Los productos baj o 

porcentaje de las divisas que 

exportaciones. 

estudio generan un alto 

entran por concepto de 

En Honduras existen muchos productos de exportacion; sin 

embargo, son unos pocos los que tienen verdadera importancia 

dentro del PIB tanto del sector como del PIB nacional. Estos 

productos son: madera y carne bovina. Sobre ellos no existen 

muchos estudios. De tal forma que este trabajo busca hacer un 

anal isis de precios y tratar de evaluar, en una primera 

aproximacion, el efecto de las politicas implementadas por el 

Gobierno en el periodo 1970-1989. 

La seleccion de este tema surgio de las exploraciones 

iniciales que se hicieron de la bibliografia sobre la 

actividad referida. Se comprobo que no existen trabajos sobre 

el mismo, a pesar de que estos renglones son importantes en la 

economia nacional, tanto por el alto grado de inversion y los 

elevados niveles de produccion, como por su contribucion a la 

balanza de pagos, el empleo y valor agregado que genera. 

El analisis se hizo con la informacion que se obtuvo de 

las empresas y de instituciones gubernamentales 

ver directa o indirectamente con la 

que tiene que 

problematica 
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agroindustrial. 

La informacion secundaria se logro principalmente en los 

Ministerios de Economia y Comercio, Hacienda y Credito 

PUblico, Recursos Naturales y Planificacion, Coordinacion y 

Presupuesto; El Banco Central de Honduras y el Banco Nacional 

de Desarrollo Agricola, Direccion General de Comercio 

Exterior, Direccion General de Estadisticas y Censos, 

Ministerio de Hacienda y Credito PUblico, Ministerio de 

Economia y Comercio, Direccion General de Integracion 

Economica Centroamericana, Corporacion Hondurefia de Desarrollo 

Forestal (COHDEFOR), Instituto de Investigaciones Economicas 

y Sociales (UNAH) , Asociacion Nacional de Exportadores de 

Honduras (ANEXHON), Asociacion Nacional de Industriales 

(ANDI) , Asociacion Nacional de Empacadoras de Carne (ANDEC) , 

Corporacion Hondurefia de la Empresa Privada, Secretaria de 

Recursos Naturales, Secretaria de planificacion y presupuesto 
(SECPLAN) . 

La informacion se recogio de revistas, 

publicaciones oficiales (La Gaceta), etc .. 
cuadros, 

I La informacion proveniente del Banco Central de Honduras 

se lleva registrada en el Departamento de Estudios Economicos, 

quienes hacen observaciones e investigaciones de campo. 

Los precios internacionales que se usaron para el 

anal isis son el precio FOB y el precio internacional, El 

precio FOB es el precio : "libre a bordo", representa el precio 

del producto al lade> del barco, puesto en puerto de salida. Es 

la suma de todos los factores nacionales que participan en la 

formacion del precio y sin relacion con el precio 
internacional. 

Este precio es reportado por COHDEFOR en el caso de la 
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madera y por las empacadoras en el caso de la carne al Banco 

Central de Honduras en cada exportaci6n que se efectua. 

Para la determinacion del precio internacional se utiliza 

la tasa de cambio oficial que hasta 1989 fue de dos L. por un 

d6lar, este precio tiene restado el costo de transporte, 

seguro y costos fiscales para evaluarlo frente al precio FOB 

registrado por el Banco Central, y los precios nacionales. 

Este precio y el precio FOB son dados en d6lares, en 

consecuencia, no se considera la perdida de valor del dolar 

frente al lempira y por lo tanto no se deflactaron. 

Los precios nacionales utilizados son el precio al 

mayorista y el precio al consumidor detallista, para la carne 

y el precio al distribuidor para el caso de la madera. Se 

deflacta utilizando el indice de precios agricolas al mayoreo, 

dado por el Banco Central de Honduras. 

El precio al detallista es el precio que el Estado fija 

para una libra de carne proveniente de rastros publicos. Es 

deflactado utilizando el indice de precios mensual al 

consumidor, que es dado por el Banco Central de Honduras. 

Esta informacion sirvio como complemento en el proceso 

investigative. 

Luego se evaluan las politicas referidas a la 

agroindustria de la carne y a la madera, asi como el aporte de 

las instituciones gubernamentales a estas actividades. 

Con la informacion recolectada se trato de analizar el 

comportamiento de los precios de estos productos, tanto en el 

mercado nacional como en el internacional, tratando de 

descubrir tendencias, variaciones estacionales y variaciones 

ciclicas e irregularidades. 
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La metodologia seguida trata de separar la serie temporal 

en dos o mas partes, basandonos en. el comportamiento y 

caracteristicas de la serie original. Como un segundo paso se 

separara esta serie en sus componentes, tanto en la serie 

original, como un todo, y en la serie partida. Cada vez que se 

separa un componente, se explicar si las variaciones se 
-debieron a efectos de las politicas, y se deternina la 

incidencia en las demas variables. 

El estudio se realize por el interes del proyecto EAP

Rep. Federal de Alemania en contribuir al conocimiento de la 

realidad nacional y por interes personal de cumplir el 

requisite para optar por el titulo de Ingeniero Agr6nomo. 

La principal limitaci6n del estudio radica en la escaza 

informacion existente para probar la confiabilidad de los 

datos. La agregaci6n que hacen las instituciones y la 

promediaci6n de los precios pueden llevar a conclusiones con 
poca fuerza de explicaci6n. 

A. Objetivos de la investigaci6n 

El obj eti vo general de esta investigaci6n es realizar un 

analisis de precios de carne bovina y madera en Honduras tanto 

en el mercado internacional como en el local de 1970 a 1989 

y encontrar en una primera aproximaci6n el efecto de las 
politicas para el mismo periodo. 

Los objetivos especificos: 

1.- Analizar los precios de: carne bovina y madera para el 

periodo 1970-1989. Sus tendencias y variaciones, tanto 

en el mercado interne como en el internacional. 
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2.- Analizar las causas que generan los movimientos de 

precios. Se analizaran los efectos de la demanda, la 

oferta y el mercadeo de tales productos. 

3.- Clarificar la relaci6n existente entre pol1ticas y 

movimiento de precios. 



II. REVISION DE LITERATURA 

A. Mercado '. 

Mercado es sencillamente la suma de todos los contactos 

entre compradores y vendedores de un producto o servicio. Los 

mercados pueden estar organizados de un modo formal y centrado 

geograficamente, o de ninguna de estas dos maneras. (Brandis, 
l962) . 

l. Tipos de mercados 
Hay varies tipos de mercados: 

a. Mercado perfecto 

En teoria econ6mica se emplea la figura del mercado 

perfecto, la cual, por supuesto, constituye una concepcion 
abstracta. 

de 
En este caso el mecanisme del mercado, 

la oferta y la demanda actuen sin 
o sea, la acci6n 

distorsiones ni 
resistencias de n,:Lngun tipo. El resultado es que en todo 

memento hay un solo precio unico que es valido para toda la 
influencia de un mercado, (Cohen, l960). 

Para que exista un mercado de competencia perfecta se 
supone que ocurran las siguientes condiciones: 

l.- un numero ilimitado de pequefias unidades de producci?n y 
de consume. 

2 . - todos los productores presentan al m.ercado un bien 
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homogeneo. 

3.- libre entrada y salida de firmas yjo productores al 

sector. 

4.- conocimiento de las condiciones de mercado por los 

interesados, 

5.- perfecta movilidad de los factores de producci6n~ 

6.- no intervenci6n del estado en la actividad econ6mica. 

b. Mercados imperfectos 

El mercado es imperfecto cuando se incumple cualesquiera de 

los supuestos del modelo anterior. Se distinguen entonces 

polipolios, oligopsonies y monopolies, (Ver Gonzales y Maza, 

1983; Castaneda, 1968; Guthrie, 1963). 

c. Mercados institucionalizados 

Dentro de la categoria de mercado en sentido restringido 

cabe distinguir los institucionalizados y los no 

institucionalizados. 

Entre los primeros existe una insti tuci6n formal que 

patrocina y reglamenta la forma de operar y que, ademas, en 

muchos casos es duefio de las instalaciones fisicas en las 

cuales opera. Dicha instituci6n puede ser estatal o privada. 

El hecho que exista un mercado institucionalizado no quiere 

decir que la totalidad de la producci6n se canalice por su 

intermedio. Un cierto porcentaje de la misma puede seguir 

canales descentralizados, o sea que elude el mercado de 

concentraci6n. 

Existen algunos productos agropecuarios para los cuales 

n:o existe un mercado institucionalizado. En este caso la 

etapa mayorista de la comercializaci6n se realiza fuera del 

marco de una instituci6n dada. Los consignataries, 

comisionistas y mayoristas operan a traves de contactos 

directos. No se cifien a un lugar y a una hora fij a de 
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reunion, e incluso no existe un lugar fijo de reunion , no 

existe un lugar fisico para ella ni un reglamento que dicte 

normas a las cuales deb en aj ustarse quienes operan estos 

rubros, (Guthrie, 1963). 

B. Precio 

En el sistema economico capitalista, en ausencia de un 

organismo central de planificacion, la solucion de los 

problemas economicos fundamentales de que producir, como 

producir, equilibria y crecimiento economico, etc .. se dejan 

al libre juego del mecanisme del precio (Gonzales y Maza, 

1976). 

La existencia de un mecanisme libre de precios que sirva 

de guia de la actividad economica es, precisamente, una de las 

caracteristicas inherentes a la organizacion economica 

capitalista (Brandis 1962). 

Dada la naturaleza de la organizacion economica 

capi talista, bas ada en la descentralizacion de las acti vidades 

economicas, el mecanisme del precio desempefia par lo menos 

cinco funciones importantes: 

1.- como regulador de la produccion. 

2.- como regulador del uso de los recursos economicos. 

3.- como regulador de la distribucion y el consume, y 

4.- como equilibrador del sistema economico (Coscia, 1976). 

1. Intervencion del Gobierno en los precios 

Baja condiciones normales, el mecanisme del precio logra 

ajustar la produccion a las necesidades del consume. En 

epocas de gran abundancia el precio tiende a bajar, 

permi tiendo asi a los consumidores adquirir una mayor cantidad 

----------
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de la producci6n con el ingreso monetario disponible. En 

epocas de baja producci6n el precio tiende a subir, obligando 

en esta forma a los consumidores a ajustar el consumo al 

ingreso disponible. Este ajuste automatico de la producci6n y 

el consumo presupone que el mecanismo del precio se 

desenvuelva libre de toda intervenci6n que, en alguna forma, 

pueda interferir con el libre juego de las fuerzas econ6micas. 

El mecanismo del precio no siempre logra con igual 

eficacia distribuir la producci6n entre los diferentes 

sectores de la poblaci6n. En epocas consideradas como 

anormales, el libre juego del mecanismo del precio puede crear 

una distribuci6n inadecuada de la producci6n. Cuando estas 

situaciones ocurren, se admite la intervenci6n del gobierno a 

fin de establecer aquellas regulaciones que ayuden al 

mecanismo del precio a lograr las funciones descritas 
anteriormente, (Brandis,. 1962). 

2. Precios Agropecuarios 

En agricultura el precio interesa desde distintos 

angulos. Es el factor decisivo, o par lo menos uno de los mas 
importantes, de: 

1.- el nivel de ingresos del productor 
2.- el volumen de producci6n de cad a rubro 
3.- el volumen de con sumo de cad a bien 
4.- el grad a de intensidad de los cultivos 
5.- el ritmo de la actividad econ6mica en su conjunto, 

etc .. (Coscia, 1976) . 

a. Precio de mercado y precio politico 

Segun quien lo determine o genere y como, el precio puede 

ser de mercado o politico. A continuaci6n se considera cada 
uno de ellos. 
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(1) Precio de mercado 

Es el que surge del libre accionar de la oferta y la 

demanda, y tiene la particularidad de equilibrar en un momenta 

dado la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. De acuerdo 

a la teorla de la o~erta y la demanda, en un mercado dado en 

cada momenta hay un precio y solamente un precio, que 

equilibra la oferta y la demanda. Mas adelante volveremos 

sabre el mecanisme de formaci6n del precio de mercado. 

Las fuerzas que actuan en un mercado dado pueden tener 

distinta estructura, y de acuerdo a esa estructura varla su 

comportamiento. Cuando esas fuerzas se presentan muy 

fragmentadas o atomizadas, se dan las condiciones para que el 

mercado opere en competencia perfecta. Esta es la situaci6n 

mas frecuente en la oferta de los productos agropecuarios, ya 

que estos son producidos par miles y miles de productores, y 

el hecho que uno de ellos se decida a variar su producci6n en 
nada habra de modificar el mercado. 

En cambia cuando la oferta o la demanda esta concentrada 

en pocas manos (oligopolio u oligopsonio) la actitud de cada 

uno de ellos puede modificar las condiciones en las que opera 
el mercado. 

En los productos agropecuarios esta situaci6n puede darse 
en los niveles intermedios de la comercializaci6n, 

especialmente en la etapa mayorista, en la cual con frecuencia 

unas pocas manos manejan un alto porcentaje de la 
comercializaci6n total (Coscia, 1976). 

(2) Precio polltico 

Es el que fija el Estado. En la practica pueden revestir 
formas distintas que dependen de: 

1.- El hecho de que el Estado actue en forma complementaria 

o correctora del mecanisme de mercado, pero sin 
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sustituirlo totalmente. 

2.- El hecho de que el Estado intervenga en sustituci6n del 

mercado. 

En la primera alternativa, a su vez, pueden darse 

variantes', tales como: precio maximo, se lo fij a normalmente 

en resguardo de los intereses de los consUlllidores. Y, precio 

minima, tiene por finalidad defender al productor de los 

riesgos del mercado. 

Los precios maximos y minimos consisten en disposiciones 

legales por las cuales no se pueden formalizar operaciones de 

compra -venta por encima o por debaj o de un precio determinado. 

Si bien el precio maximo y el minima en el corto plazo tienen 

por finalidad defender a una de las partes ( consUlllidor o 

productor), en el mediano plazo ejercen un efecto regulador de 

la producci6n, dado que, al evitar las subas o bajas 

excesivas, se contribuye tambien a evitar las fuertes 

expansiones o contracciones siguientes de la producci6n, con 

sus posteriores consecuencias negativas sobre los precios. 

Precio sosten, es el que esta dispuesto a pagar el Estado 

por un determinado producto. Se lo conoce tambien como precio 

de apoyo y en la practica consti tuye una especie de 

complemento del precio minima. La aplicaci6n de un precio 

sosten o de apoyo da garantia de efectividad y CUlllplimiento al 

precio minimo; en casi contrario este ultimo puede verse 

desvirtuado en los hechos. 

Cuando el Estado interviene en sustituci6n del mercado, 

en cambia, lo hace fijando un precio unico al cual compra toda 

la producci6n en forma monop6lica. 

Como es obvio, el hecho de que a los precios que fija el 

Estado se los conozca como politicos,no quiere decir que se 
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los fije con prescindencia de toda consideraci6n econ6mica. 

Por el contrario, la fijaci6n y administraci6n de los precios 

poli.ticos, para que sean eficaces y se puedan materializar por 

su intermedio los objetivos fijados por la poli.tica 

agropecuaria, deben ser realizadas sobre la base de un 

perfecto conocimiento de todas sus implicaciones econ6micas. 

En caso contrario puede caerse en el fracaso. (Coscia, 1976). 

b. Variaciones de los precios agropecuarios 

Los precios de los productos agropecuarios tienen muchas 

variaciones, estas variaciones atienden a diversos factores, 

en una serie de precios, se puede identificar claramente 

cuatro componentes principales: tendencia, estacionalidad, 
ciclo e irregularidades. 

c. Poli.tica agropecuaria 

Si la poli.tica es el arte de lo posible·, la poli.tica 

agraria, por l6gica, es el arte de lo posible en el campo 

agropecuario. La poli.tica que se defina debe ser realista y 

factible su concretaci6n o materializaci6n, caso ·contrario se 

corre el riesgo de caer en una posicion entre ut6pica e 

infantil, e incluso incursionar en el vicio poli.tico de la 
demagogia. (Coscia, 1976) 

Una poli.tica agropecuaria puede ser expli.cita o 

impli.ci ta. La primera es la que expone organicamente sus 

objetivos a traves de un instrumento de Gobierno mas o menos 

formal. A su vez puede ser parcial, cuando se refiere a una 

rama en particular o integral, cuando abarca toda la acti vidad 
agropecuaria. 

En cambio es impli.ci ta cuando sus obj eti vos no estan 
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dispuest·os de manera sistematica y hay que inferirlos a traves 

del accionar de organismos oficiales; esta segunda forma puede 

dar lugar, como es obvio, a una politica poco precisa e 
irracional. 

Por ultimo es necesario subrayar un aspecto muy 

importante de la politica agropecuaria, la necesidad de su 

continuidad o permanencia en el tiempo. Por el contrario, si 

es cambiante o erratil, necesariamente el logro de sus 

objetivos sera muy parcial o limitado. (Cohen, 1946). 

1. Intervenci6n del Estado 

Hist6ricamente, el Estado siempre ej erci6 en mayor o 

menor medida una cierta intervenci6n en este campo, 

especialmente en lo referente a la acti vidad agropecuaria. La 

intensidad o amplitud de esta intervenci6n experimento 

significativas variaciones a traves del tiempo. En plena 

apogeo de las ideas liberales la intervenci6n fue mucho menor 

e, incluso, en ciertos casos de mero tipo cuyuntural o 
pasajero .. "(Coscia, 1976). 

Las razones para la intervenci6n se pueden resumir en: 

1. La agricultura depende de un modo especial del suelo, y 

por eso los sistemas de propiedad de la tierra y 

legislaci6n sobre herencias tienen gran influencia. 

2. La empresa agricola es una industria en pequefia escala, 

lo cual imp ide al agricul tor organizar servicios de 

producci6n igual que la empresa a gran escala. 

3 . La agricul tura esta probablemente destinada a seguir 

siendo una industria deprimida relativamente, mientras 

suba el nivel de vida y se requiera una proporci6n cada 
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vez menor de la poblaci6n para producir art1culos 

alimenticios y mientras los factores de la producci6n 

sean relativamente inm6viles para pasar e la agricultura 
a la industria. 

4. Los precios y las ganancias de la agricultura fluctuan de 

un modo particularmente violento porque la oferta no se 

ajusta a la demanda en un plaza corto ( Cohen, 1943). 

2. Objetivos de la pol1tica agropecuaria 

Toda pol1 tica agropecuaria tiene su obj eti vo u obj eti vos. 

Estos pueden ser de distinta naturaleza: econ6micos, sociales, 

conservacionista, de defensa ode liberaci6n nacional, etc .. 

Los objetivos deben ser claramente definidos y, en lo posible, 

cuantificados; en caso contrario su instrumentaci6n se torna 

dif1cil e, incluso, pueden dilu1rse en el tiempo. 

a. Objetivos econ6micos 

Los principales objetivos econ6micos que pueden animar a 
una pol1tica agropecuaria son: 

1.- Aumentar la producci6n 

2.- Aumentar la productividad 

3.- Estabilizar los precios 

4.- Modificar la importancia relativa de algunos rubros 
5.- Introducir nuevas iubros 

6.- Abrir nuevas areas 0 aprovechar mas intensamente algunas 
de las existentes 

7.- Industrializar regionalmente la producci6n agropecuaria 

b. Objetivos sociales 

Los objetivos sociales apuntan directamente al hombre del 

media rural vinculado a la actividad agropecuaria. Desde hace 

varias decadas la cuesti6n social adquiri6 mayor 

preponderancia en la pol1tica agropecuaria de muchos pa1ses 

(Cohen, 1946). Los principales objetivos en este estudio 
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apuntan a: 

l.- Elevar o mantener el nivel de ingresos del hombre 
dedicado a la actividad agropecuaria. 

2.- Mejorar la distribuci6n de la riqueza y de los ingresos. 
3.- Arraigar al hombre en el media rural. 

4.- Elevar el nivel social y cultural de la poblaci6n rural. 

5.- Mejorar los servicios de asistencia y seguridad social. 

c. Objetivos conservacionistas 

"La conservaci6n de los recursos naturales es un aspecto 

que no puede estar ausente de ninguna politica agropecuaria 
encarada con inteligencia .. "(Coscia, l976). 

Estos objetivos se centran en la conservaci6n, y aun el 

acrecentamiento, de los distintos recursos naturales: suelo, 
agua, bosques, flora y fauna, (Brandis, l962). 

d. Objetivos de liberaci6n y defensa nacional 

En la formulaci6n de la politica agropecuaria de un pais 

gravitan tambien consideraciones relacionadas con la defensa 

y la liberaci6n nacional. Entre los principales obj etivos que 
puede apuntar a ella estan: 

l.- Desarrollar.una tecnologia propia. 

2.- Desarrollar variedades, hibridos y razas propias. 

3.- Articular un sistema de explotaci6n de la producci6n 

agropecuaria que prescinda o limite la acci6n de las 
empresas multinacionales. 

4.- Promover la producci6n interna de aquellos rubros del 

agro en los cuales se depende de la importaci6n. 

5.- Colonizaci6n de las zonas de fro~tera, (Coscia l976). 

e. Compatibilizaci6n de objetivos 

Normalmente en la formulaci6n de la politica agropecu~ria 
se establece una gama de objetivos.de distinta naturaleza .. 
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Pero algunos de estos objetivos pueden contraponerse en su 

alcance o en su instrumentaci6n, e incluso pueden 

neutralizarse entre si si no se adoptan recaudos o previsiones 

necesarias. Dicho en otros terminos, con suma frecuencia se 

hace necesaria su compatibilizaci6n o armonizaci6n antes de 

ponerlos en ejecuci6n, o sea en la etapa de su formulaci6n, 

(Coscia, 1976) . 

3. Instrumentaci6n de la politica agropecuaria 

Una vez que se han determinado el o los objetivos que 

configuran el proyecto ·a model a de agricul tura a que se 

aspira, comienza la etapa de su instrumentaci6n, o sea, 

expresado en otros terminos, la elecci6n de los medias o 

herramientas que mejor aseguren su materializaci6n (Coscia, 

1976) . 

En la elecci6n de los medias o instrumentos a emplear hay 

que tener en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos: 

1.- su mayor o menor idoneidad para el lagro del objetivo u 

objetivos que se persiguen; 

2.- El costa que supone su empleo; 

3 . - Los efectos secundarios o laterales que puede originar su 

empleo dentro del mismo sector u otros sectores; 

4.- La instituci6n que lo hara aplicar. 

Como es obvio, un objetivo dado puede instrumentarse en 

base a dos o mas medias actuando en forma arm6nica, de tal 

manera que no se excluyan entre ellos y, a la vez, apunten al 

mismo fin perseguido. (Cohen, 1946). 

Los principales medias o instrumentos para la 

concretaci6n de los distintos objetivos que pueden conformar 

una politica agropecuaria son: 
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1.- Precio de la producci6n. 

2.- Intervenci6n en el mercado. 

3.- Precio de insumos. 

4.- credito bancario. 

5.- Medidas impositivas. 

6. - Distr.ibuci6n y tenencia de la tierra. 

7.- Obras de infraestructura. 

D. Politica de precios 

La acci6n gubernamental para el sostenimiento de los 

precios agricolas tiene un doble enfoque, va dirigida a 

mejorar la distibuci6n del ingreso y la asignaci6n de recursos 

dentro de la agricultura, estimulando cambios en la 

producci6n. Esta acci6n gubernamental es la politica de 
precios (Schickele, 1962). 

1. Objetivos concretos 

Los estudios realizados por la FAO (1987) , confirm6 los 

s iguientes obj eti vos que condicionan las poli ticas de precios: 

1.- Estabilizaci6n y reducci6n de los precios de los 

alimentos al consumidor, limitaci6n de priovilegios en 

materia de precios para las zonas urbanas. 

2.- Suministro inintirrumpido de alimentos y seguridad 
alimentaria. 

3.- Estabilizaci6n de los precios al productor. 

4.- Creaci6n de ingresos para el erario. 

5.- Fomento de recursos para la industrializaci6n; 

establecimiento de una relaci6nde intercambio favorable 
en el sector manufacturero. 

La reducci6n al minimo de las fluctuaciones de los 

precios y la promoci6n de una mayor seguridad en los precios 
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es un objetivo basico en las pollticas de precios. El aumento 

de los ingresos fiscales es un objetivo de las pollticas de 

precios, principalmente en los palses en los palses en 

desarrollo que carecen de uan adecuada base para percibir 
impuestos directos, (FAO, l987). 

Schikele (l987), dice, que el objetivo de sostener los precios 

mas altos que los que producirla el mercado libre es un medic 

para llegar al fin superior de la paridad de ingresos con el 
sector indutrial. 

2. Medidas relativas a los precios agrlcolas 

Las medidas referentes a determinados productos 
constituyen el nillnero de los instrumentos de polltica de 

precios y en la mayorla de los casos se utilizan para 

influenciar o controlar el nivel y la estabilidad de los 
precios. 

Entre las muchas medidas que se pueden adoptar, a continuaci6n 
se mencionan las siguientes: 

l.- Precios mlnimos garantizados, compra y distribuci6n por 
parte del sector pUblico. 

2.- Precios fij os, compra y venta por · parte del sector 
pUblico .. 

3.- Precios oficiales obligatorios 
complementarios. 

4.- Pagos de compensaci6n 
5.- Gesti6n de oferta 

6.- Existencias de estabilizaci6n 

7.- Fondos de estabilizaci6n 

sin dispositivos 

8.- Derechos de exportaci6n, impuestos y gravamenes 
9.- Subvenciones a la exportaci6n 

lO.- Exportaciones de un monopolio parestatal con precios al 
productor administrados. 
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ll.- Aranceles, impuestos y gravamenes variables a la 
importaci6n. 

l2.- Precios al consumidor fij os o controlados y limi tes 
maximos de precios. 

l3.- Controles cambiarios 

3. Medidas.indirectas del Estado para la regulaci6n de 

precios. 

Ademas de la fijaci6n explicita de los precios politicos 

como medida directa, el Estado puede apelar a mediads mas o 

menos indirectas para actuar sobre los precios del mercado. 

Entre estas medidas pueden citarse las siguientes: 

l.- Gravamenes m6viles de importaci6n. 

2.- Gravamenes o retenciones m6viles ala exportaci6n. 

3.- Importaciones o exportaciones subsidiadas, efectuadas o 
no por el Estado. 

4.- Tipos de cambios multiples. 

5.- Compras del Estado para fomentar reservas. 

6.- Credi tos especiales de comercializaci6n para que los 

productores e intermediaries puedan retener parte de la 
producci6n. 

7.- Ampliaci6n de la capacidad de almacenaje. 

8.- Campafias promocionales oficiales (FAO l987). 

Por ultimo, cabe reiterar aqui, que el precio es una de 

las principales herramientas de poloitica agropecuaria. Por su 

intermedio pueden instrumentarse una gama muy amplia de la 
politica agropecuaria (Coscia, l976) . 

4. Vinculos Macroecon6micos de los precios agricolas 
Los vinculos econ6micos generales revisten gran 

importancia en los paises en desarrollo debido a uan serie de 

caracteristicas que son tipicas de sus economias: 
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1.- Gran parte de la producci6n nacional y del empleo 

corresponde al sector agricola. 

2.- La importancia de la agricultura para la obtenci6n y el 

ahorro de las divisas; 

3.- El grado en 

industrializaci6n 

que las 

dependen 

primeras 

de las 

fases 

materias 

de la 

primas 

agricolas para la elaboraci6n agricola y un mercado rural 

en expansion para muchos de los productos de la 

industria; 

4.- La elevada proporclon de ingresos por persona que se 

gasta en alimentos (FAO, 1987). 

Las variaciones de los precios en los sectores de la 

alimentaci6n y agricultura afectan, pues, directamente a los 

ingresos y a la producci6n, asi como la demanda en ese sector. 

Influyen asimismo, en los ingresos y gastos del sector publico 

y en las exportaciones e importaciones de productos agricolas. 

El aumento de los precios de los productos agricolas y de 

los ingresos rurales por actividades no agricolas tienen 

tambien egectos multiplicadores que pueden ser considerables. 

Los precios agricoals repercuten tambien en la evoluci6n de 

ptros sectores agricolas y viceversa. Las medidas de caracter 

normative sobre algunos aspectos generales de la economia 

pueden tener grandes consecuencias para la agricultura. 

Los tipos de cambia mantenidos a niveles artificiales con 

el consiguiente sesgo de los precios contra la agricultura, 

son un buen ej emplo de las repercusiones que tiene una 

politica macroecon6mica en la agri9ultura. Los precios 

agricolas al productor no suelen ser la consideraci6n 

principal que se tien en cuenta al adoptar decisiones para 

evitar que el tipo de cambia muestre plenamente el margen de 

diferencia de la inflaci6n interna (FAO, 1987). 
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E. Metodos de Analisis de Precios 

Una serie cronol6gica es un conjunto de datos que 

contienen los valores que experimenta una variable a traves 

del tiempo. Los perlodos de tiempo en que se han recogido 

tales datos puede referirse a un afio, semestre, trimestre, mes 

o, incluso perlodos de tiempo mas pequefios (Calvo l978). 

Una serie de tiempo reflej a, pues, las variaciones de una 

variable en el tiempo. Como todas las clases de conducta 

social, los movimientos de series de tiempo son generados por 

fuerzas sistematicas y escolasticas de la sociedad (Ya-Lu 

Chou, l977). 

Seglin Calvo (l978), la investigaci6n estadlstica de las 

series de tiempo, proporciona una utilidad doble: la 

interpretacion y la extrapolaci6n. Con la interpolaci6n se 

obtienen algunos datos que puedan faltar en la serie. La 

extrapolaci6n permi te prever o predecir val ores futures de una 

variable. Las predicciones no seran exactas en la realidad 

pero pueden tomarse como indicadores bastante aceptables de 

los valores futures que_alcanzara la variable. 

l. Modelos de series de tiempo 

El anal isis de una serie de tiempo, para estudiar un 

componente por derecho propio o para eliminar uno o mas 

componentes de la serie original, requieren la descomposici6n 

de la serie. Para descomponer una serie, debemos suponer que 

existe cierto tipo de relaci6n entre sus cuatro componentes. 

Generalmente, procedemos en le supuesto que una serie de 

tiempo este constitui.da por varios componentes aditivos o 

multiplicativos. Tendencias, ciclos y variaciones estacionales 

son considerados en cierto sentido como funciones de tiempo 

muy estables; los movimientos irregulares no lo son (Ya-Lu 

Chou, l9 7 8 ) . 
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El esquema adi ti vo supone que el valor de los datos 

originales es la suma de los cuatro componentes. Asi sean: 

Y= valor de la serie original 
T= valor de la tendencia 
C= valor del ciclo 
I= valor de la variaci6n irregular 
S= valor de la variaci6n estacional 

entonces el modele aditivo puede expresarse como: 

Y= T+S+C+I 

El modele mul tiplicati vo supone que el valor de los datos 

originales es el producto de los cuatro componentes. Es decir, 

Y= T*S*C*I 

Observese que el modele aditivo supone que los cuatro 

componentes son independientes unos de otros. Esto significa 

que los componentes individuales son los resultados de cuatro 
fuentes independientes de causas. 

El modele multiplicative sup one que los cuatro 
componentes se deben a diferentes causas, pero tambien que se 

desarrollan entre si. Este supuesto permite aislar 

convenientemente los componentes para una serie de di visiones. 

Puede arguirse tambien que los cuatro componentes no se deban 

a diferentes causas y no pueden ser aislados. Particularmente, 

puede sostenerse que las tendencias y los ciclos se hallan 

sujetos a menudo a muchos factores comunes, tales como ingreso 

nacional, poblaci6n y cambios de preferencia del consumidor 

(Ya-Lu Chou, l978) .La informacion utilizada es de tipo 

secundario, recopilada en centres de investigaci6n, insti tutos 
gubernamentales y semiautonomos. 
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2. Metodos de analisis 

a. Analisis del componente estacional 

Las variaciones de tipo estacional se originan en el 

heche de que la mayori.a de los productos del agro no se 

obtienen en forma regular durante todo el afio sino en una 

determinada epoca, en la cual la oferta es mayor. En 9anmio el 

consume (la demanda) normalmente es mayor durante todo el 

afio. (Coscia, 2976). 

La produccion, salvo en pecos productos, esta regulada 

por las estaciones del afio; de ahi. que las variaciones de 

precio que se originan por esta causa se conocen precisamente 

como estacionales. Este tipo de variacion de prec.io tiene un 

ciclo anual, (Brandis, 2962}. 

Segun Friedrich (2990), 

debida a: 

la variacion estacional es 

a.- Efectos de la demanda. Como ser fiestas especiales, 

epocas y condiciones climaticas que hagan necesario un 

producto. 

b.- Efectos de la oferta. Como ser clima, lluvia, precipita

cion, etc. 

Las variaciones estacionales en la serie de tiempo son de dos 

tipos: 

a.- aquella cuyo patron permanece estable algunos afios 

b.- aquella cuyo patron cambia gradualmente a traves de los 

afios. 

Un indice estacional consta de doce numeros, uno por cada 

roes del afio, y mues~ra el grade relative de actividad mensual 

por un afio, o un numero de afios. Observando variaciones 
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estacionales especificas puede determinarse si el patron 

estacional de una serie es estable o cambia gradualmente o 

abruptamente. 

El analisis de las variaciones estacionales utilizado fue 

el "Metoda de Descomposicion Census II", desarrollado -por la 

oficina de censos de el departamento de comercio de.Estados 

Unidos. El metoda se basa en el metoda de descomposicion por 

promedios moviles (Markidakis y Wheelwright, 1978). 

b. Analisis de tendencia secular 

Se entiende por variacion secular del precio la que tiene 

lugar a traves de un largo periodo de tiempo que normalmente 

abarca varias decadas (Coscia, 1976) • 

Puede deberse tanto a cambios graduales y sostenidos de 

la oferta como de la demanda, o bien a ambas. Tanto una como 

otra pueden estar sometidas a fuerzas que determinan un 

proceso gradual de expansion o contraccion; cuando no se opera 

una compensacion entre ambas se origina una modificaci6n 

gradual del nivel relative de los precios que puedan abarcar 

un largo periodo de afios (FAO, 1987). 

Segun Friedrich (1990), las causas de la tendencia 

secular son las siguientes: 

a.- Desarrollo de la poblaci6n. 

b.- Desarrollo tecnico y cientifico que ha permitido una 

mejor capacitacion y utilizacion de tecnologia moderna. 

c.- Impulses debidos a inversiones a largo plaza. 

d.- Situaciones culturales y politicas. 

Segun Calvo (1978), antes de comenzar a estudiar la 

tendencia secular, conviene comprobar si tal tendencia existe 

y si va acompafiada o no de variaciones periodicas. La 

comprobacion se puede hacer grafica o mediante un analisis de 
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los coeficientes de correlacion de los residuos de la variable 

donde valores altos de autocorrelacion que no varian mucho 

evidencian una tendencia muy fuerte. 

El grafico en coordenadas cartesianas, permite concluir 

si en la serie cronologica tiene lugar la tendencia secular y 

ademas alglin tipo de variacion periodica sea variacion 

estacional o sea variacion Clclica. 

Los metodos para ajustar tendencias a series de tiempo 

tienen el inconveniente que incluyen la variacion ciclica, 

pero sirven como un modelo descriptive de primera mano. 

Para la evaluacion del ajuste de tendencia existen varios 

indicadores de la eficiencia del ajuste, entre ellos estan: 

a.- Indice de R cuadrado, nos dice que tanto de la variacion 

de la variable se explica mediante el modelo de ajuste. 

b.~ Prueba de significacion estadistica de los valores, es 

una pueba F de los parametres calculados. 

Uno de los supuestos cruciales para modelos de regresion 

es la indepencia de los residuos. Cuando se viola este 

supuesto los errores residuales estan serialmente 

correlacionados. Con la presencia de correlacion serial, el 

metodo de minimos cuadrados no proporcionara estimadores 

insesgados de los coeficientes de regresion. 

Las series de precios comerciales contienen factores en 

su formaci on los cuales . no son descri tos por la variable 

tiempo. Ese comportamiento que no explicado por el tiempo 

queda en los residuos, en forma de un patron de comportamiento 

no aleatoric. Este patron de comportamiento es una 

aproximacion del ciclo. 
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Una prueba conveniente es la prueba d de Durbin-Watson. 

El coeficiente d de Durbin Watson varia de 0 a 4, cuando la 

correlacion de los residues es de cero, el valor d de la 

prueba es de 2. La distribucion exacta de la muestra depende 

del tamafio de la muestra y del nlimero de variables 

independientes en el analisis. 
~. 

El analisis considera que todo el comportamiento de la 

variable se suma en la variable tiempo. Debido a eso la 

prueba d de Durbin-Watson no resultara significativa hasta no 

incluir modelos autoregresivos u otras variables explicativas 

del precio. 

c. Analisis del componente ciclico 

Los precios de muchos productos agropecuarios presentan, 

ademas, un tipo de variacion que se conoce como ciclica. Si se 

analiza una serie de diez, quince o mas afios de precios medios 

anuales se observara en ellos un movimiento ciclico o 

recurrente que normalmente abarcara varios afios. Como todo 

ciclo, este se compone de dos fases: una ascendente y otra 

descendente, y de dos picos: uno de maxima y otro de minima 

(Coscia 1976) . 

SegU.n Friedrich (1990), el componente ciclico de los 

precios en general duran de 5 a 6 afios, conteniendo una 

porcion ascendente y otra descendente, que no necesariamente 

son de la misma duracion. El componente ciclico se debe a los 

siguientes puntos: 

a.- Factores multiplicativos de las inversiones a largo 

plazo. 

b.- Expansion 0 contracion de otras variables como ser 

credito. 

c.- Variaciones en el patron de consumo. 

d.- Espectativas en la economia, que pueden ser pesimistas y 
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optimistas. 

e.- Factores externos como ser clima, adelanto cientifico, 
crisis energeticas. 

f.- Oscilaci6n en el mercado mundial. 

e.- Revoluciones, guerras, reform.as fuertes. 

SegU.n Calvo (1978), son oscilaciones de las series 

cronol6gicas en las que el tiempo que el fen6meno tarda en 

repetirse es de larga duraci6n aunque no siempre de la misma 

am.plitud. Un ejemplo de las variaciones ciclicas son los 

llamados "ciclos" que constan de cuatro fases: prosperidad o 

intervale de maximo relative, depresi6n o minima relative, 

supertensi6n o paso del maximo al minima y reanimaci6n o paso 
del minima al maximo. 

La separaci6n del ciclo se hace mediante la division de 

la serie que contiene tendencia y ciclo por el j uste de 

tendencia. En esta ultima serie queda el ciclo y remanenetes 

de irregularidad debido a otras variable no includas en el 
modele. 

Para el analisis de ciclo se pueden usar variables 

ficticias, llamadas dummy, que sirven para ajustar la 
tendencia. 

SegU.n Maddala (1977), el supuesto implicito de las variables 

ficticias es que solo cambia la ordenada en el origen para 

cada grupo, pero no los coeficientes de pendiente, 

considerando que los diferentes periodos homogeneos que 

guardan un comportamiento diferente debido a variables no 
consideradas en el modele. 

El coeficiente de la variable ficticia mide el cambia en 

la ordenanda o intercepto entre los periodos separados. Los 

periodos separados mediante esta variable son indicadores del 
ciclo de la serie. 
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d. Analisis del componente irregular 

Bajo esa denominaci6n generica se engloban una serie de 

variaciones de precio no previsibles (las tres primeras lo son 

en buena medida) que se deben a muy diversos factores. Entre 

ellos pueden enumerarse: 

l. - Una producci6n bastante por encima o por debaj o de la 

normal. 

2.-

3.-

Una notoria variaci6n del precio 

internacional que se traslada al interno. 

Una huelga sostenida u otra causa que 

afluencia normal del producto al mercado. 

4.- Una conmoci6n interna. 

del mercado 

perturbe la 

5.- Variaciones sensibles de los precios de un producto de 

demanda sustitutiva o complementaria. 

6.- Variaciones pronunciadas en los tipos de cambia de los 

productos que se exportan o importan, etc .. 

La amplitud y duraci6n de estas variaciones de precio 

dependen tanto de la naturaleza de cada producto como del 

factor que determina (Coscia l976). 

Segun Calvo (l978) 1 estas variaciones accidentales suelen 

tener un corto intervalo de duraci6n pero pueden ser tan 

intensas y fuertes que originen una nueva tendencia o un nuevo 

ciclo. 

La separaci6n de la irregularidad se hara mediante el 

metoda Census II, que por media de un promedio movil de l5 

meses separa el componente irregular de la serie. 

La grafica de los componentes irregulares no deben de 

llevar ninguna tendencia o comportamiento que muestre que 

contiene un componente adicional al irregular. 



IV. MADERA 

A. Producci6n y oferta de madera 

De los 112,088 Km2 (kil6metros cuadrados) del territorio 

hondurefio el 62.9% esta constituido por suelos de vocaci6n 

forestal 1;, distribuidos de la siguiente forma: 

Superficie de pinos (conlferas)----- 27,388 Km2 
Superficie de Latifoliados ----- 40,122 Km2 

superficie total 70,488 Km2 

38.9% 
56.9% 

'100.0% 

Como puede apreciarse el mayor porcentaje de la 

superficie con vocaci6n forestal (56.9%), esta cubierto de 

bosques latifoliados que estan representados por una gran 

variedad de especies entre las que se destacan la Caoba, el 

Cedro, El San Juan y otras conocidas como especies productoras 

de maderas preciosas o de color. Las mayores extensiones con 

este tipo de maderas estan concentrados en los departamentos 

de Olancha, Gracias a Dios, Yoro y Atlantida. 

En la superficie cubierta por pinares se presentan 3 

especies de utilidad econ6mica son estas, Pinus caribaea, 

Pinus pseudostribus y Pinus oocarpa, con una masa homogenea 

facilitando, entre otros factores, su explotaci6n. 

1. Distribuci6n de la producci6n 

De 1974 a 1989 se produjo un promedio de 208.9 mm de P.T. 

1 - Mapa Forestal de Honduras, Proyecto de Inventario 
Forestal FAO, Roma, Italia 1985. 
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de madera aserrada, de esta el 79.9% se concentr6 en 5 

departamentos, a saber: Francisco Morazan (27.7%), Olancha 

(l4.6%), El Paraiso (l3.5%), Yoro (l2.4%) y Comayagua. (ll.7%); 

mientras el 2 0 .l% restante se produj o en 9 departamentos. 
(vease cuadro l) 2;. 

Esta concentraci6n no obedece necesariamente a la extension de 

cada departamento, ni tampoco a sus superficies boscosas, sino 

a las facilidades de acceso, pues en vista de la existencia de 

una amplia red de caminos en los departamentos de los que 

tradicionalmente se ha extraido la madera, estos requieren de 

menores inversiones y par ende generan . un mayor ni vel de 

rentabilidad a los propietarios de los medias de producci6n. 

2.- Los 4 departamentos 
Atlantida, Islas de la 
tres primeros no hubo 
producci6n fue menor de 

que se excluyen son: Valle, 
Bahia y Gracias a Dios; en los 
producci6n y en el ultimo su 
O.l mm de P.T. 



Cuadro 2. Distribucion geografica de la produccion (MILLONES DE P.T.) 

=========================================================:===========================================~=======================~ 

DEPARTAMENTOS 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL I PROM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francisco Morazan 60.3 74.9 74.7 82.2 64.4 56.7 56.1 54.3 49.8 46.6 50.5 41.2 44.9 39.3 38.0 833.9 26.68I 55.6 
El Paraiso 26.5 40.3 38.6 38.9 30.8 25.7 25.7 27.6 26.7 21.2 21.3 16.6 20.6 21.6 19.6 401.7 12.8~I 26.8 
01 ancho 27.8 35.9 39.2 36.7 37.9 38.2 42.2 22.3 24.9 20.7 23.4 25.3 37.7 34.4 34.2 480.8 15.39% 32.1 
Co1ayagua 31.9 30.3 28.0 24.3 27.0 29.0 24.7 27.5 22.5 16.5 14.0 12.4 11.1 10.1 10.2 319.5 10.22% 21.3 
Yoro 19.4 18.5 23.8 24.3 30.5 35.1 38.2 31.4 30.5 26.0 25.3 25.5 28.3 26.2 24.9 407,9 13.05% 27.2 
I tibuca 9.9 12.2 14.9 18.0 16.0 14.1 10.5 10.6 8.9 6.9 6.9 6.0 7.4 7.2 7.4 156.9 5.02% 10.5 
Santa Barbara 8.8 9.6 12.1 10.9 11.5 11.8 10.2 6.6 5. 7 5.9 7.4 8.0 8.2 7.1 6.8 131.6 4.21% 8.8 
Le1pira 5.7 6.8 8.2 8.9 7.4 6.1 5.6 5.1 5.1 5.0 4.8 5.2 5.7 5.2 5.0 89.8 2.87% 6.0 
La Paz 2.9 1.9 2.3 4.1 3.7 2.3 4.9 6.5 5.0 1.9 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 37.4 1.20% 2. 5 
Cortes 1.4 5.4 5.5 3.9 3.6 4.3 4.1 2.9 2.4 2.2 3.7 4.8 4.1 3.0 2.7 54.0 1.73% 3.6 
Choluteca 1.2 2.9 2.9 3.4 2.5 1.7 1.6 1.8 2.0 1.4 1.2 1.4 1.8 0.4 0.0 26.2 0.84% 1.7 
Ocotepeque 0.5 0.6 0.2 0.5 0.6 0.9 1.7 1.1 1.2 1.1 0.6 0.3 0.8 0.8 0.4 11.3 0.36% 0.8 
Atl Antida 0.2 0.2 0.0 o.o 0.0 0.0 0.4 o.ou 0.0 
Col6n 0.0 0.6 0.9 0.6 0.4 0.6 0.5 0.2 4.6 17.0 17.2 16.3 21.6 21.7 17.8 120.0 3.84% 8.0 
CopAn 6.2 6.3 7.5 4.4 4.1 3.6 3.9 3.3 2./;, 2.3 1.9 1.6 1.9 1.5 1.5 52.6 1.68% 3.5 
Gracias a Dios 0.0 0.1 0.2 0.2 o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.03% 0.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 202.7 246.4 258.8 261.1 240.4 231.1 230.0 201.4 192.1 174.7 178.6 165.0 194.5 179.1 169.1 312~.0 100.0%208.3 
===============================================================================================:=======================~=~==== 

*Para obtener el promedio anua lse dividi6 por los afios cuya producci6n fue •ayor a 0.1 sillones de P.r. 
Nota: 0.0 indica que la producci6n fue 1enor a una deci1a de 1ill6n. 
Fuente: COHDEFOR. Departamento de Producci6n 
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2. Tendencias de la producci6n 

La producci6n de madera nacional en los ultimos -16 afios 

ha mostrado una tendencia decreciente, siendo su reducci6n 

media anual de 1.62%, especialmente en el periodo de 1975-1989 

que bajo de 261.1 a 174.7 mm de P.T. (vease figura 1). 
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Figura 1 Producci6n de madera en millones de P.T. y 
tendencia de la producci6n para el periodo 1975-
1989. 

Las causas que han provocado este comportamiento son las 
siguientes: 
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Aprovechamiento irracional en los afios precedentes. 

Ademas de que los bosques aptos para ser aprovechados se 

encuentran alej ados de los centros procesadores ,· cuentan 

con el agravante de no poseer o ser muy escasa y 

deteriorada la infraestructura caminera. 

Su densidad comercial (m3jha.) es cada vez menor, lo que 

requiere de mayores desplazamientos en busqueda de la 

materia prima, y par ende de mayores costas. 

Ante la nula disposici6n de los empresarios forestales de 

renovar el equipo, la obsolecencia de las instalaciones 

industriales va cada vez en aumento, par lo que se 

desperdician altos volumenes de materia prima. 

El personal que opera las maquinas tiene un bajo nivel 

escolar y de entrenamiento, lo que contribuye a que su 

trabajo sea efectuado en forma mecanica y menos 

eficiente. 

A raiz de la politica de control de divisas impuesta par 

el BCH, se ha hecho dificil la obtenci6n de repuestos 

para la maquinaria de aserrio, especialmente para aquella 

mas sofisticada, lo que ha provocado algunas veces la 

paralizaci6n de la producci6n en algunos centros de 

aserrio. 

La madera aserrada ha sido producida basicamente en 

aserraderos que en su mayoria son de sierras circulares con 

bajos niveles de productividad y rendimiento y unos pocos con 

sierras multiples y de bandas con mediana y alta eficiencia 

productiva, constituyendo esta la industria forestal primaria 

existente en el pais. 

En cuanto a la industria secundaria de la madera, como 
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las muebler1as, fabricas de palos para escobas, palillos de 

dientes y otras, que le incorporan mayor valor agregado a las 

materias primas provenientes del bosque, han tenido muy poca 

representatividad en la formaci6n del producto nacional 

forestal pues a pesar del control de la producci6n ejercido 

par la COHDEFOR (Corpora cion Hondurefia de Desarrollo Forestal) 

a partir de 1974 no se ha alcanzado niveles considerables de 

industrializaci6n de la madera aserrada; puesto que esta se ha 

continuado exportando, en su mayor parte, sin un grado de 

elaboraci6n significative. 

En el afio de 1989 el pais contaba con 121 aserraderos 

agrupados par niveles y porcentajes de producci6n, los que se 

muestran en la siguiente distribuci6n 3;. 

Cuadra No. 2 Distribuci6n de aserraderos 
por niveles de producci6n. 

Niveles de producci6n No. de % de 
(Millones de pies tablares) aserraderos producci6n 

Menos de 3 
de 3 a 5 
de 5 a 10 
mas de 10 

Fuente: COHDEFOR 

101 
14 
5 
5 

32.9 
19.1 
20.5 
27.5 

La inversion total de la industria forestal se encontraba 

concentrada en mas del 60% en manos de extranjeros. 

Debido a que la mayoria de los aserraderos instalados en 

el pals han sido ineficientes en la utilizaci6n de sub

productos, se desperdiciaba una enorme cantidad de materia 

prima cuyo valor se calculaba en L. 5 millones par afio 4;. 

3 Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) . 

4 COHDEFOR: Dpto. de Basques. 
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Por otra parte, la escasa transformaci6n aplicada a los 

productos forestales hace que su contribuci6n al producto 

nacional sea bastante baja al rededor de 1.3 a 1.9% 5;. Mas 

aun, con las actuales circunstancias de control deficiente, 

resulta muy facil al empresario lograr un alto nivel de 

ocultaci6n de precios y niveles de inversion. 

3. Aprovechamiento por especie 

En lo que a aprovechamiento se refiere el comportamiento 

es diferente, pues de las producciones de 1974-1984 el 

promedio de participaci6n de especies latifoliadas fue del 2% 

(vease cuadro 3), siendo su mayor producci6n lade 1975 con 

7.9 mm P.T., la que represent6 el 4% de la producci6n total 

del afio, presentandose altibajos para los demas afios. 

Cuadro No.3 Producci6n Nacional de madera aserrada 
por especies 

ANO PINO COLOR TOTAL 
MILL P.T X MILL P. T. X MILL P. T. 

1974 283.0 99 . 23X 2.2 0.77X 285.2 
1975 194.8 96. 10X 7.9 3 .90X 202.7 
1976 238.7 97.03X 7.3 2.97% 246.0 
1977 253.3 97.91X 5. 4 2. 09X 258.7 
1978 256.3 98.16X 4.8 1.84X 261.1 
1979 237.6 98.59X 3.4 1.41% 241.0 
1980 226.5 98.05% 4.5 1.95% 231.0 
1981 226.5 98.48% 3.5 1.52% 230.0 
1982 200.0 99.50% 1.0 0.50% 201.0 
1983 190.7 99.32% 1.3 0.68% 192.0 
1984 173.4 99 . 26% 1.3 0.74% 174 . 7 
1985 177.2 99.22% 1.4 0.78% 178.6 
1986 163.5 99.09X 1.5 0.91% 165.0 
1987 192.4 98.92% 2.1 1.08% 194.5 
1988 176.1 98.32% 3.0 1.68% 179.1 
1989 166.0 98 . 17% 3.1 1.83% 169.1 

TOTAL 3190 98 . 46% 50 . 6 1.54% 3240.6 

Fuente: Reelaborado en base a datos proporcionados por 
el Depatamento de producci6n. COHDEFOR. 

5 .- BCH: Depto. de Estudios Econ6micos. 
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Si se hace una comparaci6n entre la producci6n de madera 

aserrada par especie latifoliada con la producci6n de pino 

obtenida en sierras palilleras 6; para 1984, se tiene que 

estas ultimas superaron en cinco veces la producci6n de las 

latifoliadas, de ahl que su representatividad sea poco 
significativa en el pals. 

En cuanto a aprovechamiento de pino en el mismo perlodo, 

se observa que estas han superado los 800,000 m3 de madera en 

rollos sin corteza par afio, siendo en 1979 el afios de mayor 

corte, ( 1.15 mm de m3) representando la media de la producci6n 
-del perlodo 0.99 mm de m3. 

Entre los factores que han determinado que en el pals se 

hayan generalizado las explotaciones de madera de pino se 
tiene: 

6 

7 -

La existencia de tres especies con caracterlsticas 
similares. 

Se presenta en masas boscosas continuas y extensas. 

Las operaciones de madereo 7 j son mas faciles y menos 

costosas que en los bosques latifoliados. 

Se posee cierta experiencia (relativa) en cuanto al 
mercadeo. 

La clasificaci6n de la madera es uniforme para las tres 
especies. 

El costa de la madera en el rollo(tronconaje) es inferior 
al de la madera latifoliada. 

Las sierras palilleras representan las unidades de 
producci6n mas pequefias del pais, se puede decir que 
realizan aprovechamientos marginales. 

Madereo: comprende las operaciones de corte, extracci6n 
y transporte de la madera en rolla . 

• 
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Los precios de venta al pUblico son inferiores, de all1 

que su demanda sea mayor que la de latifoliados. 

4. Estructura de la industria del aserr1o 

Durante mas de 55 afios se hab1a venido prefiriendo 

exportar los recursos forestales sin ningtin grado de 

transformaci6n y sin un analisis de estructura de precios en 

perjuicio de los intereses econ6micos del pa1s. La industria 

de la madera habia estado controlada por 7 compafi1as 

exportadoras, las qu·e controlaban, cada una, de 8 a l6 

aserraderos satE~lites. Las compafiias exportadoras financiaban 

a contratistas, quienes extra1an el recurso del bosque, y 

debido a esta relaci6n financiera se creaba una dependencia 

del contratista respecto al exportador. 

Como consecuencia de lo anterior, naci6 la necesidad de 

desarrollar una industria forestal que fuera capaz de utilizar 

las excelentes materias de los bosques del pa1s, que los 

transformara en productos de alto valor econ6mico y que . 

cumpliera una finalidad social para los hondurefios. 

en: 

Actualmente la industria forestal se encuentra dividida 

Industria primaria: aserraderos, plywood, recolecci6n y 

procesamiento de goma y resinas, y plantas de 

impregnaci6n de madera. 

Industria secundaria: muebles de madera y accesorios, 

envases, cajas de carton y articulos de pulpa. 

Entre l974 y l989 operaron un promedio de l22 aserraderos 

de los cuales 27 lo hicieron con sierras de banda y multiples 

(SB, M) y 95 con sierras circulares (S.C.), representando el 

22 y 78% respectivamente. La producci6n media anual del total 
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de aserraderos fue de 229.4 mm de P.T.; correspondiendole 
52.1% S.B. y M, y el 47.9% a S.C. (vease cuadro 4) . 

Cuadro 4. Producci6n anual de madera aserrada y nGmero de aserraderos 
por tipo de sierra. 

====================================================================== 
ANO. S.B. y M. S.C. S.B y M. % S.C. % TOTAL 

MILLONES % MILLONES % TOTAL # # 
----------------------------------------------------------------------

1974 147.5 51.7 137.7 48.3 285.2 27 23.1 90 76.9 117 
1975 105.1 51.9 97.6 48.1 202.7 20 15.5 109 84.5 129 
1976 117.7 46.7 134.3 53.3 252.0 22 19.6 90 80.4 112 
1977 128.5 49.7 130.2 50.3 258.7 25 21.2 93 78.8 118 
1978 136.6 52.3 124.5 47.7 261.1 25 20.8 95 79.2 120 
1979 126.7 52.7 113.7 47.3 240.4 26 21.3 96 78.7 122 
1980 130.9 56.6 100.2 43.4 231.1 29 24.2 91 75.8 120 
1981 120.8 52.5 109.3 47.5 230.1 30 24.6 92 75.4 122 
1982(1) 100.5 49.9 100.9 50.1 201.4 31 24.8 94 75.2 125 
1983(2) 103.9 54.1 88.2 45.9 192.1 29 22.7 99 77.3 128 
1984(3) 103.7 59.4 71.0 40.6 174.7 29 24.2 91 75.8 120 
1985 103.3 57.8 74.3 42.1 178.6 30 25.0 90 75.0 120 
1986 89.8 54.4 65.2 45.5 165.0 32 25.6 93 74.4 125 
1987 117.7 60.5 76.8 39.5 194.5 29 22.5 92 77.5 119 
1988 105.5 58.9 73.6 41.1 179.1 28 22.7 95 77.3 123 
1989 89.0 52.6 70.1 47.4 169.1 26 21.5 95 78.5 121 
===================================================================== 

FUENTE: Reelaborado de datos del Anuario Estadistico del Opto. de Producci6n. 
COHOE FOR. 

S.B Y M.: .Sierra de banda y mUltiple. 
S.C.: Sierra circular. 
(1) Incluye La produccion de 12 palilleras 
{2) Incluye La produccion de 22 palilleras 
(3) Incluye La produccion de 18 palilleras 

5. Capacidad Instalada (C.I.) 

La totalidad de empresas de aserrio del pais tienen una 

capacidad instalada para producir aproximadamente 490 mm de 

Pies tablares por afio, laborando 250 turnos de 8 horas para lo 

que requiere un abastecimiento de materias primas de 2 . 2 mm de 

m3 de madera en rollo sin corteza. 

De las estimaciones anteriores se han considerado que la 

capacidad instalada de las sierra de banda y multiple es de 

265 mm de P.T. (incluyendo a CORFINO), y de las sierras 

circulares de 225 mm de P.T. (vease cuadro 5); sin embargo, la 

producci6n media anual de 1974-1989 en mm de P. T. fue de 119. 6 

en las SB y M, de 109.8 en las SC, yen CORFINO de 16.9 mm de 
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P.T. (se separa la producci6n de esta empresa por no haber 

operado la mayor parte de los afios del periodo l974-l989). 

De lo anterior se deduce que la ociosidad de las SB y M 

ha sido de 54.8% mm de P.T. (3l%), de las SC de l30 mm de P.T. 

(58%) y lade CORFINO de 73.l mm de P.T. (8l.2%) en su primer 

afio de operaci6n normal, para la fecha en que se escribi6 este 

trabajo, CORFINO habia sido liquidada. 

En el pais existe un alto nlimero de aserraderos 

circulares (44 unidades) cuya producci6n individual no supera 

el mill6n de P.T.; pues en l989, 26 habian producido menos de 

0.5 mm de P.T. cada uno, siendo en su totalidad de 

inversionistas nacionales, los que ante la inexistencia de 

acumulaci6n de capital y las dificultades de obtener 

financiamiento no han podido renovar su maquinaria, lo que 

influye considerablemente en el hecho que el 58% de la C.I. se 

encuentre ociosa, asimismo influye la escasez de materias 

primas que tambien afecta a las SB y M. 

Cuadro 5 Capacidad instalada de los planteles de aserrfo 
============================================================================ 
TIPO DE ASERRADERO CAPACIDAD INSTALADA JPARA 250 TURNOS/ANO USO PROMEDIO 

Estacionarios de 
sierras de banda 
y multiples. 175 415000 31.2% 

Estacionarios y 
moviles de sierra 
circular. 225 531000 57.9% 

CORFINO (estacionario) 90 212000 81.2% 

TOT ALES 490 1158000 58.0% 
============================================================================ 
FUENTE: Reelaborado del cuadro de Quezada, Alonso. "Operacion 

y Mantenimiento de Sierras y Equipo de aserrio", 
Informe final del asesor en proceso -y disenos 
industriales, F.A.O. Agosto, 1986. Pag. 5. 

Al graficar los vollimenes cortados y las producciones 

obtenidas en los ll afios (l974-l984) se observa que se esta 

desperdiciando aproximadamente la mitad de las materias primas 




