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PRESENTACIÓN

Para el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), la

conmemoración del Bicentenario sigue expresando las voces y los

sentimientos para alcanzar la libertad en el marco del bienestar humano de

la población de Honduras y de Centroamérica.

La labor de los próceres por derivación natural a nuevas generaciones sigue

estando inconclusa. Esto refleja la oportunidad que tenemos para presentar

y poner en marcha todos los esfuerzos e iniciativas necesarias para construir

un estado libre y en convivencia con la justicia. En tal sentido, con la

responsabilidad contributiva de nuestra institución presentamos a la

comunidad nacional e internacional el documento: 

La Iniciativa del Bicentenario del FOSDEH. Elementos de
Diagnóstico y Lineamientos de Propuesta para un Plan de
Reconversión Económica , Social y Política de Honduras frente al
colapso sanitario, político y de corrupción.
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Con el objetivo de reconfigurar políticas capaces de incentivar la capacidad

nacional de producir bienes y materias primas, así como apoyar la creación

de proyectos de inversión pública que generen empleo, ingresos y mejor

calidad de vida para las mayorías. Lo que ofrecemos a través de este

documento, en general, es una base para iniciar el debate y facilitar construir

entre las autoridades públicas y la ciudadanía relaciones de colaboración y

diálogo a partir de una agenda específica de acción.

Es importante destacar que nuestra propuesta estará siempre abierta al

diálogo a nuevas incorporaciones y naturalmente a las correcciones que

sean necesarias.

Es oportuno agradecer las

contribuciones institucionales

realizadas por: El Ing. Pedro Barquero,

a través de la Cámara de Comercio e

Industrias de Cortés; el Equipo de

Reflexión, Investigación y

Comunicación (ERIC); el Colegio de

Profesionales Forestales de Honduras

(COLPROFORH); al Lic. Delmer

Argueta y al Dr. Lenin Rigoberto

Quesada Brizuela.

A nuestra familia del FOSDEH: Lic,

Carmen Gálvez, Lic. Emily Flores, Lic.

Obed García, Lic. Jorge Henríquez,

Joel Aleman. A las pasantes de carrera

universitaria María José Moncada y

Nahomi Cruz.

Y en memoria de nuestros amigos y

amigas: Raf Flores Ponce, Gladis

Lanza Ochoa, Bertha Cáceres.

Con afecto a toda la sociedad

hondureña.
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BANADESA
BANHPROVI
BCIE
BCH
BID
BM
CCIC
CEPAL
CNA
CNBS
COPECO
FAO
FFAA
FMI
FONAC
FOSDEH
IDH
IED
IHMA
IHSS
IMAE
INAM
INE
INVESTH
M
MEDE
ODS
OFIs/IFIs
OIT
OMM
ONU
OTAN
PEA
PGR
PIB
PNUD
PYMES
RD-CAFTA

SAG
SEFIN
TPM
TSC
UN DESA
UE
USA
WEO
WHO/OMS
X

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Central de Honduras
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Cámara de Comercio e Industrias de Cortes
Comisión Económica para América Latina
Concejo Nacional Anticorrupción
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Permanente de Contingencias
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fuerzas Armadas de Honduras
Fondo Monetario Internacional
Foro Nacional de Convergencia
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
Índice de Desarrollo Humano
Inversión Extranjera Directa
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola
Instituto Hondureño de Seguridad Social
Índice Mensual de Actividad Económica
Instituto Nacional de la Mujer
Instituto Nacional de Estadísticas
Inversiones Estratégicas de Honduras
Importaciones
Mecanismo Europeo de Estabilización
Objetivo de Desarrollo Sostenible
Oficinas de Financiamiento Internacionales
Organización Internacional del Trabajo
Oficina Municipal de la Mujer
Organización de las Naciones Unidas
Organización del Tratado del Atlántico Norte
Población Económicamente Activa
Presupuesto General de la República
Producto Interno Bruto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pequeña y Medianas Empresas
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Tasa de Política Monetaria
Tribunal Superior de Cuentas
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
Unión Europea
Estados Unidos de Norte América
Panorama Económico Mundial
Organización Mundial de la Salud
Exportaciones

Siglas
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[1] World Health Organization (WHO). (2020). Recuperado de:

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---29-december-2020 

[2] Ver más detalles: Weekly epidemiological update on COVID-19 - 4 May 2021 (who.int)

La pandemia denominada COVID-19 ha impactado más de 190 países, al cierre

de 2020 se reportó a nivel global más de 79.2 millones de casos confirmados y

1.7 millones de muertes , las cifras siguieron aumentando, a más de un año de

pandemia (19 de septiembre 2021) hasta alcanzar aproximadamente 228

millones de casos confirmados, 4.6 millones de muertes y 2,510 millones de

personas con ambas dosis 5,980 millones de vacunas administradas . Y con la

propagación de las nuevas variantes, que seguramente seguirán avanzando

hasta cubrir todos los rincones del mundo. Esta certidumbre, de muy fácil

aceptación, representa un inminente colapso de escala planetaria de todos los

sistemas socioeconómicos incluyendo los propios sistemas de salud pública. La

vida y la socioeconomía como se ha conocido hasta ahora tendrá,

necesariamente, que abandonar las creencias en “equilibrios automáticos”

provistos por la economía de mercado.

1

2

JUSTIFICACIÓN

Figura 1. Países, territorios o áreas con reporte de casos
confirmados de covid-19, 19 de septiembre 2021.

Fuente: COVID-19 Weekly Epidemiological Update, World Health Organization. (2021)
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El cambio climático también supone una amenaza para los países más

vulnerables como Honduras, de acuerdo con el Índice de Riesgo Climático

Global elaborado por la organización Germanwatch, los países en desarrollo se

ven particularmente afectados por los efectos del cambio climático porque son

más vulnerables a los efectos perjudiciales y tienen una menor capacidad para

hacerle frente. El paso de la tormenta Eta y el huracán Iota en noviembre del

año 2020, dejaron fuertes impactos socioeconómicos; aproximadamente 437

mil afectados directos, 3.9 millones de afectados indirectos y un impacto

económico de USD$ 2,700 millones. Los efectos se concentraron en el sector

productivo, 68%, seguido por el sector social, 18%. Los subsectores productivos

más afectados fueron comercio e industria, con 78% de los daños y 62% de las

pérdidas, y agricultura con 18% y 27%, respectivamente. Los daños y las

pérdidas en estos subsectores fueron estrictamente privados. En el caso del

sector social, el subsector vivienda concentró el 74% de los daños. Estos

resultados permiten configurar un perfil de la dimensión humana del evento:

fueron afectadas las fuentes de ingreso de las familias y el sitio donde habitan.

Por otro lado, la naturaleza de las crisis propias de la globalización supone

buscar y afianzar el paso sobre otros caminos. El premio Nóbel Robert J Shiller

afirma: “Un efecto a largo plazo de esta experiencia podría involucrar

instituciones económicas y políticas más redistributivas: de los ricos hacia los

pobres, y con mayor preocupación por los marginados sociales y los ancianos” .

Una pista más concreta proviene de Jean Pierre Chevenement quien ha

establecido recientemente: “Esta pandemia revela las dependencias y

fragilidades que hemos dejado acumular durante 3 décadas de mundialización.

Naturalmente estas dependencias y fragilidades son el resultado de la

aplicación de la filosofía económica de Friedrich Hayek y Milton Friedman, que

consideraban que se debía permitir a cada actor individual optimizar sus

cálculos económicos y que ello resultaría en el mayor crecimiento económico a

nivel mundial...(más adelante puntualiza): Ningún país puede basar su futuro en

especializaciones demasiado estrechas. Y depende de cada Estado hacer todo

lo posible para preservar su tejido industrial o reconstruirlo cuando lo ha dejado

deshilacharse”

3

[3] Evaluación de los Efectos e Impactos causados por la tormenta tropical ETA y el huracán IOTA en

Honduras. (2021). Pág. 20. Recuperado de:

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46853/S2100044_es.pdf 

[4] García Vega Miguel Angel, Así Será la Economía que vendrá tras el Virus. El País, 12 de abril 2020. Ver

más en: www.elpaís.com/economía/negocios 

[5] Chevenement, J.P. (2020 abril 6). “Tendremos que reconstruir Europa como en 1945. Requiere Dinero y

Deuda a largo Plazo.”(Entrevista). El Confidencial. www.elconfidencial.com/mundo/europa. 

4

5
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En el caso de Honduras, frente a inevitables estallidos sociales por hambre y

desatención que ya han tenido lugar, no es posible pensar que simplemente

bastará en accionar el interruptor para que el sistema productivo vuelva a

reconstituir las conexiones perdidas. 

Una razón básica de la imposibilidad es que los más de los 190 países estarán

también reconfigurando y alterando sus segmentados aparatos productivos. Al

menos el ritmo de la globalización perderá vértigo mientras los países,

principalmente las economías más hegemónicas, reconvierten /cancelan sus

segmentos fabriles con China y con innumerables países del tercer mundo.  La

ciudadanía de los países hegemónicos exigirá nuevos pactos sociolaborales

que incluyan sistemas públicos de salud con mayores capacidades resolutivas.

Para muchos países de aguda especialización como Honduras, significa un

cambio dictado por los propios países hegemónicos: no continuar debilitando

las estructuras socio productivas locales. Pero, además; este cambio sustantivo

representa poder lidiar con volatilidad y creciente incertidumbre en los

mercados internacionales. 

Este es el sentido básico de la presente propuesta: fundamentar

contextualmente un plan de reactivación y conversión productiva tras las

cuarentenas y aislamientos, aperturas económicas y repunte de casos, el paso

de dos fenómenos tropicales, todo esto que ya está modificando las decisiones

de los inversionistas locales y de aquellos externos con operaciones dentro del

país y de países del Tercer Mundo similares a Honduras. Igualmente, la

desaparición de industrias como las variedades de maquila existentes en el

Valle de Sula o en Amarateca implicará: desmantelamientos y traslados a

manera de un recentramiento, opuesto a la deslocalización de segmentos

industriales que comenzó en la década de los años ochenta.

La caída en las importaciones fue explicada por la disminución en la demanda

de bienes de transformación y una caída en el consumo de las familias.

Adicionalmente una caída relacionada a la demanda de combustibles.  Cabe

mencionar que, el comportamiento favorable de las reservas internacionales

netas, gracias a las remesas familiares, los desembolsos externos y las

donaciones, permitieron abarcar un periodo de importación de bienes y

servicios mayor que el proyectado con una cobertura de 8.8 meses,  . Sin

embargo, los daños ocasionados por los desastres naturales supondrán volver

la vista al millón de hectáreas planas con riego que el país dispone y que usa

muy poco; ya que, ha quedado en evidencia la fragilidad del sector primario

que presentó una reducción del 6.3%, debido a la contracción económica

mundial.

6

7

[6] Boletín de prensa No. 23/2021 el banco central de honduras aprueba el programa monetario 2021-2022. 

[7] Boletín de prensa No. 23/2021 el banco central de honduras aprueba el programa monetario 2021-2022. 
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El supuesto vigor de la

economía hondureña

tendrá que basarse, en

adelante, en los recursos

internos y mucho menos

en lo externo, incluidas las

remesas.

El tradicional asistencialismo gubernamental,

con transferencias o con bolsas de alimentos, no

tendrá forma de ser financiado en pocas

semanas con los exiguos ingresos fiscales. El

supuesto vigor de la economía hondureña tendrá

que basarse, en adelante, en los recursos

internos y mucho menos en lo externo incluidas

las remesas (aunque las remesas han repuntado

en 2020 y 2021 y el principal beneficio es para

los receptores y para el sistema financiero

hondureño y del país de dónde se remiten).

El mundo que se acerca, rápidamente, a países como Honduras trae la impronta

de la autarquía, véase nacionalismos, porque las ciudadanías organizadas

exigirán lo afirmado por J.P. Chevenement: “hacer todo lo posible para

preservar su tejido industrial”. Esto, de la misma manera, supone un nuevo

orden de cooperación internacional.  

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH ha apuntado

varios elementos de corto plazo pero que conciernen fundamentalmente a las

capacidades y decisiones atinentes a las responsabilidades de la autoridad

política.

Estas instituciones y la Presidencia de la República continúan con las

perspectivas optimistas que no les deja ver los escenarios desfavorables

existentes y los que devendrán tanto para la economía como para la sociedad y

las perspectivas fiscales tras el COVID-19, la tormenta ETA y huracán IOTA. Ante

este panorama sombrío un poco más intenso, nuevamente nos preguntamos,

¿Con la actual crisis, no debemos repensar esas proyecciones? Debido que

también, trastocaron las proyecciones de ingresos fiscales, y, por ende, el gasto

público y el Presupuesto General. 

De manera general, la formulación y aprobación del presupuesto general de la

Republica para el año 2021, representó un incremento de L. 6,952.51 millones

con respecto al año anterior. En este sentido es necesario verificar cuáles serán

los medios de recaudación del monto establecido, si este requiere de un

replanteamiento de la meta de recaudación para este año, considerando que la

presión tributaria ha recaído en los sectores más vulnerables; y la gestión del

gasto público durante la pandemia ha sido inoperante aunado al impacto

generado por la tormenta Eta y el huracán Iota. Cabe entonces preguntarse,

¿Cuál ha sido el espacio fiscal para atender estos periodos de crisis y

emergencia nacional?  8

[8] FOSDEH, ¿De cuánto es el Espacio Fiscal de Honduras para atender la epidemia del Covid19? Segunda

Parte. 7 de abril 2020. Pg. 3. 
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El presupuesto aprobado de 289 mil millones de Lempiras en 2021 ahora se ha

proyectado a 308,197.00 millones para 2022 y cualquier ciudadano, con

sentido común, se preguntará ¿de dónde saldrá el dinero? Lo expresado por

SEFIN es que el 80% será financiado por los impuestos, tasas, sanciones

(Ingresos Corrientes) y recursos propios.  No obstante, es importante recalcar

que la Administración Central y la Descentralizada requerirá de un

endeudamiento adicional interno y externo equivalente a 56,476.6 millones de

lempiras.  Se señala también pequeños montos de apoyo presupuestario

externo, transferencias y donaciones externas. Y ahora, bajo tal contexto, todo

el equipo de técnicos y pensadores estratégicos de FOSDEH, advertimos que

son más profundas y de mayor duración las transformaciones que se avecinan.

Gráfico 1. Presupuesto de ingresos de la Administración
Central 2022.

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con datos de la Secretaría de Finanzas (2022)
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El mundo conocido cambiará drásticamente tras las arrolladoras y catastróficas

olas de una pandemia que no se deja controlar como el ébola, el H1N1 o una

simple influenza. Así, la cuarentena mundial durante el 2020 y una apertura

económica acompañada de un manejo inadecuado de la crisis sanitaria de parte

de las autoridades incapaces de controlar el aumento de casos por COVID-19,

que ha dejado extraordinariamente frágil al sector externo del país y;  además,

con deuda pública y privada superior al 100% del PIB dejará,

desafortunadamente, al país en estado de calamidad. 

Los países del hemisferio norte no advirtieron que se aproximaba un cisne

negro . En Honduras se señala, apenas, que la crisis actual puede simplemente

enfrentarse con reasignaciones presupuestarias y un repentino mayor

endeudamiento: se trata como una crisis pasajera que servirá para aprovechar

las lluvias de mayo para sembrar más granos básicos en tierras marginales:

nacionales o ejidales. Es muy corta la mirada pues no se advierten los

“cortocircuitos” en la economía internacional. Sin embargo, FOSDEH advirtió de

las diversas consecuencias de la epidemia:

9

Gráfico 2. Presupuesto de Ingresos de la Administración
Descentralizada 

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con datos de la Secretaría de Finanzas (2022)
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[9] Un “cisne negro” según Nicholas Taleb lo define como un hecho fortuito que satisface estas tres

propiedades: gran repercusión, probabilidades imposibles de calcular y efecto sorpresa. En primer lugar, su

incidencia produce un efecto desproporcionadamente grande. En segundo lugar, tiene una pequeña

probabilidad, pero imposible de calcular en base a la información disponible antes de ser percibido el

hecho. En tercer lugar, una propiedad nociva es su efecto sorpresa. Cfr. Taleb Nicholas Nassim. El Cisne

Negro. El Impacto de lo Altamente Improbable. Booket. 2007. Ramdom House. ( se subraya el elemento de lo

desproporcionadamente grande. Ver más en: https://jmonzo.blogspot.com/2008/03/el-cisne-negro-de-

nassim-nicholas-taleb.html. (El texto sobre la descripción de un “Cisne Negro” pertenece a jmonzo.blogspot) 
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“El impacto económico fue reforzado con la aplicación del Decreto Ejecutivo

PCM-121-2020, donde el Gobierno de Honduras en Consejo de Secretarios de

Estado, acordó la suspensión de las garantías constitucionales  establecidas  en  

los  Artículos  69,  71,  72,  78,  81,  84,  93,  99  y  103  de  la  Constitución  de  la  

República,  relativos  a  la  libertad  personal,  libertad  de  asociación,  reunión 

 y  de  circulación  durante 7 días en algunos municipios del país, disposición

que se vio extendida en tiempo y espacio, posteriormente. Esta medida se llevó

a cabo para procurar la contención y mitigación de los impactos negativos en la

salud de la población, causados por el COVID19.  Naturalmente, estas medidas

han venido a causar un impacto en las relaciones comerciales, laborales y

económicas del país, por lo que se debe considerar un plan para garantizar los

ingresos, en concepto de sueldos y salarios (ingresos monetarios) de los

ciudadanos”.10

Aclarando que, realmente FOSDEH se dirige específicamente a la seria

problemática del gran desajuste productivo que ha desatado la pandemia. 

[10] FOSDEH. Análisis y Propuestas Socioeconómicas frente a la crisis del Coronavirus. 26 de marzo, 2020

Pg.2 
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FOSDEH   no   tiene   capacidades   técnicas   especiales   como   para 

prescribir/recomendar   aspectos   propiamente   sanitarios   o  

epidemiológicos.   Sin   embargo, el   examen   de   lo   que   recomiendan  

organizaciones internacionales como la OMS permite proponer algunas

indicaciones propias de lo que, creemos, aún no se ha concretado en Honduras.    





P R O P U E S T A S  E N  E L  S E C T O R
S A L U D :   E S F U E R Z O S  Y

C A P A C I D A D E S  N E C E S A R I A S
P A R A  E N F R E N T A R  L A  P A N D E M I A

C A P Í T U L O  I



La rápida capacitación de médicos y enfermeras del sector público en
cuidados específicos de los afectados por Covid19 y bajo normas
estrictas de bioseguridad.

Las características de la epidemia implican disponer de conocimientos

actualizados, destrezas y habilidades específicas para médicos generales y

especialistas. El quehacer cotidiano debe dar paso a 2 horas diarias de

capacitación sobre cuidados para tomar muestras, terapéutica electiva,

bioseguridad del personal (más allá de mascarillas y guantes) y lo concerniente

a protocolos de bioseguridad. La pérdida de varios médicos, enfermeras y otras

personas directamente atendiendo pacientes ha sido, sin ninguna duda, en

parte explicado por la ausencia de equipo adecuado y suficiente para asegurar

la vida del universo del personal de la Secretaría de Salud y del IHSS.

Permitir la ampliación de la oferta formativa académica, al aumentar los centros

de entrenamiento para trabajadores de la salud. Ya que en salud la formación

del recurso humano debe ser priorizada por el sistema, mas no desarrollada por

él; el desarrollo del recurso humano en áreas específicas del conocimiento

médico o del sector salud es una función inherente a los sistemas de educación

superior; donde el sistema de salud solo indica que necesita y para donde lo

necesita, y la oferta académica debe de ser desarrollada por las facultades o

universidades.

Organizar cambios inmediatos en las instalaciones hospitalarias del
sector público: antesalas de emergencia, emergencias,
Triage/Cribado, UCI, etc.

Readecuación de la red hospitalaria para generar y/o desarrollar otros centros

de resolución o de concentración de capacidades que permita a las diferentes

redes de servicios de salud del primer nivel de atención, acortar distancias en

tiempos de acceso y a su vez, en términos de complejidades, brindar las

atenciones según cartera de servicios. Lo que acercará aún más la salud a la

población postergada, y nos permitiría una mejor inversión en salud y en

tecnología. 

PROPUESTAS EN EL SECTOR SALUD:  ESFUERZOS Y

CAPACIDADES NECESARIAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
11

[11] FOSDEH. Análisis y Propuesta para la Salud Pública en Honduras. La Eficiencia Presupuestaria de la

SESAL en Tiempos de COVID 19. Agosto 2021.
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Disponer la adopción masiva de pruebas rápidas y PCR para detección de
asintomáticos y trazar sus contactos.

Es crucial acercarse a barrios y colonias para impulsar búsquedas activas de

asintomáticos y sintomáticos y actuar de conformidad en cuanto a aislamiento y

búsqueda de contactos potencialmente contagiados. Las respuestas

laboratoriales de detección han sido insuficientes para generar un número

apropiado de pruebas como exigencia fundamental para controlar el avance de

la Pandemia.

Activar Equipos de Investigación con Tratamientos Alternativos en
instalaciones apropiadas de las Universidades.

Invertir en investigación básica en salud en lo referente a Covid19: Retrovirales,

Interferón, fuentes de Interferón de origen natural, Hivermectina, Cloroquina,

Remdesivir, Dióxido de Cloro, etc. Respetando los protocolos y los

procedimientos científicos de validación existentes al respecto.

Organizar equipo especializado de Compra Internacional de Insumos.

La compra transparente de medicamentos, equipo e insumos de calidad es

imprescindible no solo para proteger la vida de todo el personal de salud; sino,

para fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Las compras

realizadas, específicamente las realizadas por INVEST-H y COPECO, han violado

de manera flagrante la normativa legal existente. Es obvio, que las prácticas

corruptas sin ningún tipo de control acarrearán desórdenes sociales de diversa

índole. Los propios flujos de cooperación internacional podrían ser afectados

en perjuicio de la población más pobre y necesitada.
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La crítica de los hondureños capacitados y de reconocida experiencia en

materia de salud pública aseguran que los propios procesos de vacunación han

sido afectados por la improvisación y la ausencia de criterios básicos de

inclusión de todos los sectores.

Un modelo que garantice la compra transparente de medicamentos, equipo e

insumos de calidad, lo que es imprescindible no solo para proteger la vida de

todo el personal de salud; sino, para fomentar una cultura de transparencia y

rendición de cuentas. 

Organizar ayudas Alimentarias bajo criterios no político-partidarios.

El fortalecimiento no politizado de los hogares más necesitados pasa por

organizar nuevos lazos comunitarios exentos del activismo político. Igual este

nivel de organización comunitarias ayudaría a generar obstáculos y barreras

estrictas en lugares con menos y mayor incidencia de casos. Las propias

pruebas rápidas serían facilitadas por las organizaciones de base a nivel de

barrios y colonias.

Alineamiento de la Cooperación Externa en términos de Políticas Públicas

viables que generen el mayor nivel de bienestar social para el país. 

Atención de la salud mental como efecto de la pandemia.

Aumento de la capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atención, en términos

de servicios de apoyo y terapéutica. 

Nadie duda del efecto psicológico y social que la pandemia dejará en la mayoría

de la población del país y del mundo. Si bien ya existían muchas personas que

en Honduras padecían de enfermedades psicológico-mentales, de conformidad

con múltiples declaraciones de profesionales del ramo, la pandemia en general

ha agudizado su situación, al mismo tiempo de generar nuevos pacientes (no se

puede identificar cuántos en estos temas). El confinamiento, la ausencia de

control real del Covid-19 y las consecuencias económicas asociadas, al parecer

del FOSDEH obligan un abordaje profesional e inmediato a la salud mental y

emocional en el marco del corto, mediano y largo plazo.  En un análisis

elaborado por CARE en conjunto con la ONU mujeres, detallan que en Honduras

aproximadamente un 30% de hondureños han sufrido trastornos psiquiátricos

por la pandemia, es por ello que el Estado hondureño debe realizar las

inversiones necesarias teniendo presente el impacto de la Covid-19 en la salud

mental de la población hondureña.12

[12] CARE Honduras, ONU mujeres, Análisis Rápido de Género en Honduras. 21 de febrero de 2021. Pg. 29
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Considerando algunas investigaciones internacionales (existen muy pocas a la

luz pública), destacamos a continuación la realizada en España de marzo a

mayo 2020, bajo la coordinación de la Universidad del País Vasco, Universidad

de Barcelona, Universidad de Murcia, Universidad Miguel Hernández,

Universidad de Granada y, la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Las principales conclusiones de la investigación “Las Consecuencias

Psicológicas de la Covid-19 y el Confinamiento”, ...permiten comprobar que el

malestar psicológico ha aumentado en todos los grupos considerados. Si se

atiende a la dimensión de ansiedad/miedo, destacan particularmente tres ítems

en los que el incremento de la proporción de personas que han empeorado es

realmente muy elevado: la incertidumbre, la preocupación por padecer o

contraer una enfermedad grave (COVID-19 u otras), y la preocupación por

perder seres queridos. (Ver Anexo 1)

Todas estas acciones no son, sino indicaciones ilustrativas de lo que

corresponde a la antes mencionada “sala de Comandos” o Estado Mayor de

Científicos a cargo de definir las estrategias frente al avance de la enfermedad.

Esto es esencialmente para sustituir al conjunto de recursos humanos

inapropiados que actualmente están enfrente de la gestión de las múltiples y

especializadas facetas de la Pandemia: bioquímicas de bioseguridad,

terapéutica, epidemiología, pruebas rápidas, instalaciones sanitarias, etc. Una

vez dispuesto y funcionado la estructura propuesta, cabría entonces dirigir la

atención a aquellos problemas económicos internacionales que directamente e

indirectamente han incidido en la desactivación de las capacidades naturales,

los recursos, que existen para que una sociedad como la hondureña se

encuentra hoy al borde de una crisis humanitaria que irá cobrando más realidad

en la medida que los propios países desarrollados expresen, ellos mismos, la

interrupción duradera de sus sistemas productivos.

Se anticipa, por tanto, la emergencia de graves problemas globales con fuerte

repercusión en la reproducción económica y social del país.

PÁG INA  22





L A  D E S L O C A L I Z A C I Ó N
P R O D U C T I V A  C O M O  O R I G E N  D E L

P R O B L E M A  A L I M E N T A R I O

C A P Í T U L O  I I



A principios de la década de los años ochenta, la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) publicaba el avance de la deslocalización industrial, señalando

que varios segmentos de una misma industria se trasladaban a países con mano

de obra barata. 

Casi 40 años después, los propios estados de bienestar de los países

hegemónicos comenzaron a deteriorarse con tasas de desempleo superiores a

10%. Con la crisis de 2008 tal situación fue aún mayor y las tasas de crecimiento

se situaron alrededor de 2% mientras China, “la Fábrica del Mundo”, alcanzaba

tasas de 8 a 12%. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea exacerbaron

aún más la dispersión y segmentación al no imponer códigos de conducta a las

empresas multinacionales ávidas de ganancias. 

Ahora, bajo el contexto del COVID 19, la misma OIT señala que las

perturbaciones de empleo para el año 2020 obtuvieron alturas inimaginables: 

Asimismo, la OIT reflexiona: 

“En un escenario tan complejo, es posible que la recuperación demore

más de lo previsto, y que incluya un aumento importante de la tasa de

desocupación cuando retornen a la fuerza de trabajo los millones de

personas que por ahora han dejado de participar en la fuerza laboral. La

búsqueda de una mejor normalidad va a requerir de acciones

ambiciosas para recuperarnos de los retrocesos en el mundo del

trabajo.

“Nuevas estimaciones anuales ponen de manifiesto que los mercados

de trabajo de todo el mundo se vieron afectados adversamente en 2020

de una forma que no tiene precedentes a nivel histórico. En 2020 se

perdió el 8,8 por ciento de las horas de trabajo a nivel mundial con

respecto al cuarto trimestre de 2019, equivales a 255 millones de

empleos a tiempo completo. La pérdida de horas de trabajo fue

particularmente elevada en América Latina y el Caribe, Europa y Asia

meridionales. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue

aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis

financiera mundial de 2009.” 13

LA DESLOCALIZACIÓN PRODUCTIVA COMO ORIGEN DEL

PROBLEMA ALIMENTARIO

[13] OIT. El COVID-19 y el mundo del trabajo Estimaciones actualizadas y análisis. Observatorio de la OIT, 25

de enero de 2021, pág. 1.
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Además, enfrentamos el desafío de potenciar oportunidades

relacionadas con la transición digital, con el aumento de la

formalización y productividad. El diálogo social y la construcción de

nuevos consensos, pactos o acuerdos son más relevantes que nunca

para abordar políticas de promoción del empleo digno y productivo,

extensión de la protección social y respeto a los derechos laborales.”  

Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos

y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA, 2021), la economía

mundial se contraería un 4,3% en 2020, siendo su peor contracción

económica desde la década de 1930. 

[14] OIT. Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2021. Transitando la crisis laboral por la

pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas, abril 2021. Pág. 18. 

[15] OIT. Cita extraída del plan: OIT. El COVID-19 y el mundo del trabajo Estimaciones actualizadas y análisis.

Observatorio de la OIT, 7 de abril de 2020. Pg.2.

[16] CEPAL, América Latina y el Caribe ante la Pandemia del COVID-19: Efectos económicos y sociales. 3 de

abril de 2020. Pg.1

De acuerdo con la OIT a escala global, el 93 por ciento de los trabajadores

residen en países en los que se aplicó algún tipo de medida de cierre de lugares

de trabajo a comienzos de enero de 2021. Estas medidas de intervención

afectan gravemente a muchas actividades del sector de los servicios (servicios

de alojamiento y de servicio de comidas, comercio al por menor, etc.),

provocando perturbaciones a lo largo de las cadenas de suministro (por

ejemplo, el sector del automóvil) y fuertes descensos en la demanda de bienes.

Este fenómeno supuso desatar otras perturbaciones a nivel de los flujos de

Comercio Internacional.

1. Dispersión y Pérdida sin Precedentes del Comercio Internacional

Para un país como Honduras con un considerable grado de apertura de la

economía ((X+M)/PIB), ya superior al 100%, significa que una contracción

grande del comercio internacional dio como resultante una fuerte caída de gran

parte de la actividad económica, sobre todo las que dependen de la

importación de bienes de capital, traduciéndose en una significativa caída del

empleo. La Comisión Económica para América Latina CEPAL advirtió claramente

de una recesión económica que podría extenderse en el tiempo:

15

14

“En 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde

2009, con una tasa de crecimiento de sólo un 2,5%. Ya antes de la

pandemia, las previsiones de crecimiento del PIB mundial para 2020 se

habían revisado a la baja. Las estimaciones más optimistas luego del

estallido del COVID-19 preveían que la tasa de crecimiento de la

economía mundial disminuiría al 1,0% o menos.”16
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Estados Unidos reportó una contracción del 3,5%, inferior a la caída

promedio de las economías desarrolladas (5,6%), mientras, en los países

de la Unión Europea sufrió una reducción promedio del 7,8%.

No puede exceptuarse de una recesión económica el impacto en el

marco del comercio internacional: se suponía que los principales países

compradores de materias primas como las producidas por Honduras, se

comprarían menos o cesarían de comprar y, además, países como

Estados Unidos reaccionaría con un consecuente apartamiento, de

hecho, de la letra de los tratados de libre comercio:

“El comercio mundial ya se estaba desacelerando antes del brote del

coronavirus. En 2019, el volumen del comercio mundial de bienes cayó

un 0,4%, su primera disminución desde la crisis financiera mundial de

2008/2009. En gran medida, ello se debió a la progresiva acumulación

de barreras comerciales desde principios de 2018 (principalmente

entre los Estados Unidos y China) y su efecto dominó en las cadenas

globales de valor altamente interconectadas.”

[17] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance preliminar de las economías de

Centroamérica y la República Dominicana en 2020 y perspectivas para 2021: febrero de 2021

(LC/MEX/TS.2021/2), Ciudad de México, 2021. 

[18] CEPAL, Op. Cit. Pg.4. (el segmento subrayado alude a una paradoja: mientras países como Estados

Unidos y China aumentan y acumulan barreras comerciales, países como Honduras aumentan las facilidades

de Libre comercio. Esto último representa ampliar, aún más, el impacto de la recesión económica mundial

tras el COVID19).

17

Concretamente para Honduras, la CEPAL estimó una caída del PIB (febrero,

2021) de 8.1% para el año 2020 y una proyección del crecimiento del PIB del

4.5%.

Las cadenas globales de valor altamente interconectadas aluden directamente

a la industria de la maquila hondureña (Textil, insumos automotrices, servicios

de atención a clientes y equipos varios) y su epicentro de impacto sería

principalmente el Valle de Sula donde; precisamente, ha persistido la mayor

incidencia de casos de COVID19, a la par de Francisco Morazán. Es, por tanto,

inminente el cese de la actividad fabril no solamente en Valle de Sula y

Amarateca. La pérdida aproximada de más de 842 mil empleos directos y una

cantidad similar de empleos indirectos, lo cual augura problemas sociales que

desbordan las capacidades financieras de sostener empleos sin la existencia de

pedidos.

Pero el desequilibrio productivo más inquietante proviene de la especialización

productiva iniciada con los tratados de Libre Comercio. La superficie de

siembra de cultivos y la misma producción agropecuaria se trastocó

notablemente como se verá en la sección siguiente.

18

PÁG INA  27



El poder de dirigir la inversión productiva hacia determinadas regiones de un

país, en el caso particular de Honduras, depende esencialmente de la

planeación indicativa del sector público y de las decisiones de inversionistas

privados incluyendo los bancos. También pertenece al ámbito del sector

público impulsar políticas públicas para auspiciar el desarrollo de las regiones

del país con mayor fertilidad y potencial para los fines de asegurar que los

pobladores de dichas regiones accedan a empleo y generación de ingresos.

Igualmente, la adopción de esquemas de libre comercio eventualmente ha

impactado y obstaculizado las decisiones de siembra e inversiones conexas al

proceso agropecuario. Las decisiones de importar alimentos han acarreado el

empobrecimiento de varias regiones del país donde en el pasado reciente se

producían lo que ahora se importa, libre de impuestos, de Estados Unidos y de

otros países. La geopolítica resultante es una lógica en contra del desarrollo

agrícola de los 31 valles con que cuenta el país. Las políticas que

implícitamente han producido pobreza en el medio rural estarían siendo

apoyadas por políticas de especialización productiva con ínfimas posibilidades

de “derrame” si se trata de cultivos que no sean intensivos en mano de obra.

2. Resultados del Libre Comercio para Honduras
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La caña de azúcar, las hortalizas orientales, melones y sandías, mangos y

guayabas, todas juntas no superan la masa de empleos generados por el café,

tampoco superan cultivos como: maíz, frijoles y arroz. De tal forma que las

políticas públicas atinentes al libre comercio significan, sustituir bienes

generadores de considerable empleo por bienes a exportar, por bienes de

escasa generación de empleo. Desde otra perspectiva, también significa

despreciar los objetivos de disminuir la pobreza privilegiando objetivos de

modernización globalizante pero implícitamente generadores de pobreza por la

generación de bajos niveles de empleo e ingresos.

En la lógica de la geopolítica productiva los inversionistas transnacionales del

“agrobussines” y algunos inversionistas nacionales exigirán, adicionalmente,

tanto la devaluación continua del Lempira para mantenerse “competitivos” en

aquellos mercados de destino adonde acuden países como China, Vietnam del

Sur, Corea del Sur y otros centroamericanos, como extensos y duraderos

programas de exoneración fiscal para “concretar” la nueva inserción productiva.

Asimismo, tales políticas públicas sustituir/abandonar la soberanía alimentaria

por una frágil seguridad alimentaria basada en la disponibilidad de alimentos

procedentes de potencias mundiales del agrobusiness. Con la Pandemia de

Covid19 emergió la enorme incertidumbre de si tales potencias estuviesen

dispuestas para suministrar, con agilidad, los alimentos básicos para sustentar a

unas poblaciones sin ingresos en sus bolsillos debido al cierre productivo del

país. Al final, las potencias Las perspectivas productivas del mundo, según lo

analizado en la sección anterior, son muy inciertas porque la propia

disponibilidad de mano de obra se ha tornado un insumo crítico.

PÁG INA  29

3. La Política de Importar Alimentos de Países Desarrollados

El otrora “granero de Centroamérica” ha caído en la categoría de países con una

gran posibilidad de enfrentar escasez de maíz, frijoles, arroz, leche y carnes y;

también, hasta el extremo de experimentar impredecibles episodios de hambre

en la medida que, ni han variado las políticas de despreciar las facilidades

productivas nacionales ni tampoco se ha planeado enfrentar las venideras crisis

alimentarias mediante políticas alternas que impulsen una verdadera

transformación productiva de los 31 valles del país.

La pandemia con más de un año supone que las autoridades del sector público

han adoptado la cuestionable postura del “Laissez Faire,Laissez Passer” 

 consistente en confiar, ciegamente, que el mercado arreglará cualquier

desequilibrio que sobrevenga entre oferta y demanda de bienes alimentarios.

Veamos las consecuencias, valoremos cuanto totaliza el impacto de importar

alimentos que anteriormente se producían en el país:

19

[19] La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar»;

una práctica caracterizada por una abstención de dirección o interferencia especialmente con la libertad

individual de elección y acción; una doctrina que se opone a la injerencia gubernamental en asuntos

económicos, permitiendo así la supuesta asignación más eficiente de recursos en una economía, y las únicas

regulaciones gubernamentales que existan serán para proteger los derechos individuales de la persona,

derechos de propiedad y nada más. Tomado textualmente de Wikipedia. Consultado 28/06/2020.
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Si contemplamos y analizamos detenidamente lo acaecido tras la “inundación”

de alimentos importados bajo las políticas de Libre Comercio, forzosamente

admitiremos que tales importaciones de alimentos han, paradójicamente,

alimentado la pobreza, la migración, las caravanas y el incremento sin

precedentes de la violencia social. El libre comercio para un país muy pobre

significa arrebatar las opciones de sobrevivencia no solo en el medio rural sino

también en un medio urbano cada vez más saturado de pobladores rurales

buscando vivir. Ya sea ofreciendo algún servicio o integrando su fuerza de

trabajo en actividades propias de la informalidad.

La significativa cifra de 5,996 millones de dólares que equivalen a L 130 mil

millones al cierre de 2020 podría financiar el trabajo de 1 millón de personas

durante un año. El Libre Comercio roba los empleos en que tradicionalmente se

ganaban la vida miles de trabajadores de campo y ciudad. Ahora, si observamos

las cifras por grupo de alimentos probablemente nos sorprendamos sabiendo

que 627 millones de dólares de importaciones corresponden a la importación

de solamente Frutas.

Una cifra mayor, de 3400 millones de dólares corresponden a importaciones de

cereales incluidos maíz, arroz, frijoles y sorgo. En tercer lugar, siguiendo las

cifras del cuadro provistas por el BCH, suman 954 millones de dólares incluidos

carnes (porcina, vacuna y aves) y esa cifra global precisa aclarar que el 71% del

total corresponde a importaciones de carne de cerdo. Finalmente, el grupo de

lácteos -leche fluida y en polvo, quesos y mantequillas, que suman 370 millones

de dólares. ¿No hay suficiente ganado en Honduras para cubrir la demanda de

lácteos?

Ahora, volviendo al cuadro, observe que, en 2007, año en que comienza la

vigencia del RD-CAFTA, todas las cifras de ese año fueron casi duplicadas

según lo importado en los años subsiguientes hasta el final de 2020. Este

crecimiento constante de las importaciones respalda lo arriba indicado sobre el

“laissez faire...”. El dejar hacer que el mercado provea los factores para corregir

los desequilibrios sociales aportados por el libre comercio. Esta “racionalidad”

gubernamental supone que los grupos oligopólicos importadores estarían

dictando lo que debe hacerse para paliar la pobreza: “seguir importando, seguir

devaluando el Lempira, seguir reclamando exoneraciones fiscales”.

Parece muy pertinente, y de alguna utilidad, advertir la importancia de proveer

protagonismo al sector público en similares términos a los recomendados por

CEPAL:

19

El Libre Comercio roba los empleos en que

tradicionalmente se ganaban la vida miles de

trabajadores de campo y ciudad.
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“El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las

condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda.

Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de

política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas

de cada país, buscando preservar las capacidades instaladas”
20

[20] CEPAL, Op Cit. Pg. 5 (Se advierten problemas, no solamente de mantener las instalaciones en

condiciones de poder ser reiniciadas, sino en lo referente a los compromisos de esta industria maquiladora

con el Sistema Financiero y; por supuesto, con el hecho de asegurar una renta básica a los empleados en

situación de cesantía).

El gobierno de Honduras canceló el sistema de planificación en 2014,

abandonó el Plan de Nación-Visión de País, y tal responsabilidad recaería, en

adelante, sobre iniciativas variadas y pocos sostenibles como el Plan 2020,

incluyendo los consejos de ministros con el titular del Ejecutivo, los cuales,

creemos, aún no han tratado seriamente la inminente problemática de masivo

desempleo en el Valle de Sula y en todo el país con gran parte de otros cultivos

y actividades de exportación en situación de paralización.
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1.- El Endeudamiento a nivel de la Economía Mundial

La opción del endeudamiento de los países, antes de Covid19, ya era muy difícil

en la mayoría de los países industrializados y hegemónicos. Varios países de la

Unión Europea UE, Grecia, Portugal, España e Italia habrían llegado a niveles sin

precedentes de endeudamiento y restricciones comunitarias debido;

principalmente, a las repercusiones de la Crisis Financiera de 2008. Los niveles

de endeudamiento de Estados Unidos de Norte América serían, igualmente, los

más cuantiosos a nivel mundial. Estas afirmaciones sobre los problemas

financieros a escala internacional complican las posibles salidas ante una crisis

duradera de caída pronunciada del Comercio Internacional: 

“Parte de la magnitud de los impactos en los mercados financieros se

explica por vulnerabilidades presentes desde hace años. La

acumulación de deuda ha superado el crecimiento del ingreso

mundial y alcanzado niveles sin precedentes: en el tercer trimestre de

2019, la deuda mundial alcanzó los 253 billones de dólares, o el 322%

del PIB mundial y en el primer trimestre de 2020 alcanzó el 322% del

PIB.”
21

[21] CEPAL. Op Cit. Pg.5

[22] China y Estados Unidos, un matrimonio con tensiones donde el Divorcio es Inviable.

Cfr.https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190702/463275430098/estados-unidos-china-

matrimonio-tensiones-divorcio-inviable.html. Julio 2019. (Consultado el 11de abril 2020)

“Parte de la magnitud de los impactos en los mercados financieros se

explica por vulnerabilidades presentes desde hace años. La

acumulación de deuda ha superado el crecimiento del ingreso

mundial y alcanzado niveles sin precedentes: en el tercer trimestre de

2019, la deuda mundial alcanzó los 253 billones de dólares, o el 322%

del PIB mundial y en el primer trimestre de 2020 alcanzó el 322% del

PIB.”

En este marco específico China sería el principal acreedor en unas relaciones cada vez

más asimétricas: “China es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos y su inversión

directa saliente a Estados Unidos crece con rapidez (unos 20.000 millones de dólares y

empleos para 120.000 estadounidenses en el 2016). China es el mayor país exportador

del mundo y Estados Unidos es el mayor importador” 22

PLANES OPCIONALES PARA ANTICIPAR HECHOS ADVERSOS
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Los niveles de descoordinación aún en países modelos de coordinación y cooperación

es aún materia pendiente de aprobación. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula

Von der Leyen, recientemente llamó la atención al individualismo de los países y a la falta

de solidaridad ante los problemas financieros desatados por COVID19. Uno de los

parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español PSOE exhortó a encontrar una

salida al grave problema financiero:

2.- La nueva Incertidumbre como espiral a Escala Geopolítica

Nadie tiene la capacidad de auscultar el futuro y concluir que la complejidad sanitaria y
geopolítica cesará en una fecha ya programada. Hay quienes aseguran que pronto todo
vuelve a la “normalidad”. Sin embargo, y de acuerdo con la CEPAL “cualquier proyección
de crecimiento llevará la huella de la incertidumbre del momento actual. Los brotes ya
están obligando a nuevas medidas de contención en algunos países, sobre todo donde
las cepas más contagiosas están ganando terreno. Además, lo preocupante es que las
vacunas actuales pueden ser menos efectivas contra las mutaciones del virus. 

Esta nueva fase de endeudamiento internacional, provocada por el COVID19, abarcará

también a Honduras como se analizará más adelante.

[23] El Diario. (11 de abril 2020). Recuperado de:  https://www.eldiario.es/politica/Von-Leyen-egoismo-

solidarios-COVID-19_0_1009999428.html 

[24] Comisión Europea, Plan de recuperación para Europa. Recuperado de: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es 

“En cuanto a la respuesta europea ante la pandemia, reclamó en

nombre de su grupo un “Plan Marshall” europeo financiado con un

instrumento de deuda común que contemple la emisión de eurobonos,

y la activación del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilización) con

una línea específica de crédito sin condiciones macroeconómicas

adicionales”. 23

Para atender a la pandemia y el efecto negativo que ésta ha tenido, la

Unión Europea cuenta con un mecanismo temporal creado para

impulsar la recuperación de Europa denominado “Next Generation EU”,

con aproximadamente 1.8 billones de euros que se destinarán para

reconstruir Europa posterior al COVID-19. El 17 de diciembre de 2020

se llegó a la última etapa de la adopción del próximo presupuesto a

largo plazo de la UE. 24
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"DEBIDO A LA PANDEMIA, CUALQUIER
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO LLEVARÁ

LA HUELLA DE LA INCERTIDUMBRE"

CEPAL

[25] BID. (2021). Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021. Pág. 156. 

En un escenario negativo, con una segunda ola de virus en Estados Unidos y Europa,

combinada con un retraso en la vacunación, América Latina y el Caribe se vería

gravemente afectada. El crecimiento sería considerablemente más bajo que el

proyectado en el escenario de base en 2021 y, en 2022, podría caer aún más, lo que

implica un escenario de doble caída o una recuperación en forma de W” . Varios

portaviones de Estados Unidos han sido inmovilizados debido al problema de algunos

segmentos de la tripulación que han resultado contagiados. Es obligado pensar que en

los próximos días, semanas y meses estaremos contemplando no una respuesta única

como se espera del conjunto de ciencias que constituyen la epidemiología, sino un

espectro amplio de respuestas debido a necesidades de: reactivación económica, otras

motivadas por razones electorales y otras interesadas en afianzar nuevas formas

internacionales de solidaridad y cooperación.

25
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[26] El Papa Francisco ha expresado ciertos cuestionamientos: “Como es costumbre en el representante de

la Iglesia Católica, no solo se abstuvo de hablar de temas políticos y sociales. El Pontífice exhortó al

empresariado en no caer en las medidas extremas para sobrellevar esta crisis. “En este momento, más que

despedir, hay que acoger, hacer sentir que somos una sociedad solidaria. Son los grandes gestos... los que

necesita ahora”. Cfr. https://depor.com/off-side/coronavirus-papa-francisco-sobre-el-covid-19-todos-

pecamos-de-subvaluar-el-problema-noticia/. 22 de marzo 2020. Consultado 11 de abril 2020. 

Países como China, Rusia, Cuba, Italia, Irán, etc., estarían interpelando a organizaciones

de la Talla de la ONU, UE, OTAN, FMI, BM, para superar barreras ideológicas que impiden

actuar ante crisis humanitarias  y hasta lograr, incluso, proscribir los denominados

“embargos” o formas de castigo a ciertos países que se apartan o tratan de apartarse de

las órdenes emanadas de países poderosos. El Covid19 trajo consigo un severo

cuestionamiento a las formas de cooperación internacional. Trajo consigo apelar a la

racionalidad de simplemente esperar que estos países poderosos, caso de Estados

Unidos, ofrezcan los alimentos amparados en los tratados de libre comercio. Cuestionar,

ahora en el marco de la pandemia, la capacidad de alimentar a gran parte de países en

vías de desarrollo como Honduras, abre nuevas de políticas públicas que conduzcan a

incrementar la producción de alimentos. Como es muy evidente que la pandemia

incrementa la espiral de incertidumbre y ello; por supuesto, incide en el desempeño de

economías abiertas como la hondureña, se requiere el acompañamiento de la

cooperación internacional.

3.- Necesidad de instrumentalizar el futuro: hacia un nuevo orden de cooperación

internacional

Evidentemente no se puede instrumentalizar eventos que aún no han ocurrido, pero es

muy evidente de la incontrolable letalidad asociada al Covid19 y; también, la resultante

directa de un agudo empobrecimiento de millones de personas en todos los países.

Abarca, igualmente, la destrucción de la agenda de privatización del sector salud que ha

sido, no solo en Honduras, fuente de inmensurable sufrimiento porque ha colapsado

rápidamente la frágil capacidad de la red de establecimientos públicos de salud.

Gran parte de los establecimientos privados de salud han cerrado sus puertas a

pacientes de Covid19 si no son portadores de medio millón de Lempiras en efectivo o en

cheques como requisito de entrada. Ahora, los mismos organismos han variado sus

propias prescripciones. Estas instancias, como el FMI, BM y BID, han prescrito tres

prioridades que no pueden ser seguidas fácilmente por los gobiernos donde ha sido

notable el apoyo de tales organismos para fortalecer el sistema privado de salud:

26

“Si bien existe incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria, es

importante considerar las prioridades de política y la secuenciación

adecuada. La primera prioridad debería ser detener la propagación del

virus, evitar que el sector de salud se vea desbordado, garantizar que

cuente con los recursos adecuados y salvar vidas. 

PÁG INA  39



[27] BID, Políticas para Enfrentar la Pandemia. Abril 2020. Pg. 54

[28] CEPAL, Óp. Cit. Pg. 32.

Una segunda prioridad debería ser proporcionar alivio a los hogares

más vulnerables que han perdido sus fuentes de ingresos como

resultado del distanciamiento social y otras medidas. Y una tercera

prioridad debería ser apoyar a las empresas para reducir al mínimo el

aumento del desempleo, tratar de evitar la separación entre las

empresas y sus empleados y las costosas quiebras y liquidaciones. La

estrecha vigilancia del sector financiero debería ser una prioridad

adicional para garantizar la estabilidad financiera y permitir que los

bancos comerciales ayuden a las empresas y los hogares.” 27

El BID ignora y omite considerar la enorme magnitud del sector informal que suele no ser

bancable, se refieren exclusivamente a las empresas del sector formal. Agrega la

importancia de vigilar al sector financiero para que no preste dinero a no sujetos de

crédito, para que se mantenga una banca estable. Tampoco refiere nada sobre la banca

estatal para que los principales generadores de empleo no quiebren. Tampoco en las

recomendaciones se explicita que hay que fortalecer los sistemas públicos de salud. No

existe un abordaje claro sobre incentivos para aumentar la capacidad productiva de los

pequeños productores de bienes alimentarios. Por tanto, al hablar de instrumentalizar el

futuro es evidente que la creciente exposición de los hogares a severos problemas de

hambre representa una prioridad insoslayable. Ahora, y probablemente hasta el mes de

octubre puede reestablecerse el comercio internacional de alimentos.

Otra importante prioridad, señalada por CEPAL, parte de considerar el rol imprescindible

de la mujer con una carga desproporcionada a nivel de los cuidados de salud en los

hogares:

Bajo este mismo precepto, puntualizamos los roles de género, uno de los principales

impactos del COVID-19 para las mujeres y niñas es con relación al aumento del trabajo

doméstico y del cuidado no remunerado. Especialmente, se ha incrementado el trabajo

doméstico como consecuencia del apoyo en jornadas escolares en casa, la no

disponibilidad de apoyo doméstico (especialmente para mujeres que trabajan o podían

acceder a este servicio), más dedicación en tareas de limpieza e higiene, y la

concentración de la familia en el hogar durante todo el día. (CARE – ONU Mujeres, 2020).

28

“La crisis sanitaria pone en evidencia la injusta organización social de

los cuidados en la región donde es considerada una externalidad y no

un componente fundamental para el desarrollo. Las respuestas a las

necesidades de cuidados deben ser pensadas desde un enfoque de

género pues son las mujeres quienes de forma remunerada o no

remunerada absorben la mayor carga de cuidados.”
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[29] Ver el anexo sobre este tipo de problemáticas ya identificadas en países como España.

[30] FOSDEH, Honduras: Acuerdos y Desacuerdos con el Convenio FMI. Noviembre 2019

Por último, creemos importante considerar otra epidemia como efecto colateral de las

incertidumbres asociadas al COVID19; nos referimos a la epidemia de angustia y

trastornos mentales  que ya desbordan los neuropsiquiátricos a pesar de las

cuarentenas. La vulnerabilidad psicológica ya está afectando a gran parte de hogares

considerados como vulnerables por razones de pobreza material y reelaboraciones

catastróficas de la epidemia. 

4.Renegociar el Acuerdo Vigente con el Fondo Monetario Internacional

A lo largo de la historia nacional, no podemos dejar de reconocer que las políticas

públicas de Honduras se concentran en los acuerdos vigentes y no vigentes con el

Fondo Monetario Internacional, muchos sectores hemos venido coincidiendo que los

acuerdos con dicho organismo sintetizan las políticas más relevantes de los gobiernos

de Honduras.

En tal sentido el FOSDEH ya adelantó a este organismo su propuesta de ajustar o

renegociar el acuerdo vigente, de frente a la imposibilidad de poder cumplir con el

mismo. Adicionalmente se considera pertinente ubicar en un apartado especial, nuestros

principales hallazgos y propuestas del documento “Honduras: Acuerdos y Desacuerdos

con el Convenio FMI-2019” 

En aproximadamente 30 años de negociaciones y cumplimientos “intermitentes” con el

FMI, hay nueve acuerdos; no obstante, la situación socioeconómica y política de

Honduras sigue dando resultados insatisfactorios. El deterioro institucional, la

improvisación, la mala administración de los recursos económicos y de funcionamiento

han permitido que el FMI realice (“nuevo” rol): el Monitoreo de la Gestión Pública. 

El objetivo principal del Acuerdo 2019 (con una segunda evaluación favorable por el FMI

publicada en junio 2020), consiste en mantener la estabilidad macroeconómica

mediante la aprobación y ejecución de reformas económicas e institucionales, para

lograr, entre otras cosas, el crecimiento económico, mejoras en la gobernabilidad y un

mejor entorno para la actividad empresarial.

29
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[31] BCH, Memoria Anual 2020 

La política fiscal de Honduras se guiará por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Los

desafíos relacionados con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mediante un

proceso gradual de reforma estructural del mercado de la electricidad. Mantener la

creciente recaudación de los ingresos a través de la consolidación de la política

tributaria. Además, de medidas para contener el crecimiento del gasto corriente y

expandir el gasto social e infraestructura.

En el marco de la política monetaria y operatividad del Banco Central de Honduras

(BCH), se propone: presentar una nueva ley del BCH al Congreso Nacional de la

República. Un tipo de cambio flexible, liberalizando el mercado de divisas. Durante el

2020 el BCH redujo los requerimientos de entrega de divisas por parte de los agentes

cambiarios del 60 al 30 %, siendo que, al final del 2020, dichos agentes podían retener el

70 % de las divisas ,  lo cual les dio una mayor capacidad de negociación en el mercado

internacional. Cambio de año base, sumado a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares en septiembre de 2020 con el objetivo de publicar un nuevo Índice de

Precios al Consumidor (IPC) en diciembre de 2021. 

Para las políticas sociales, se ampliará el programa de transferencias monetarias “Bono

Vida Mejor” para reducir las altas tasas de pobreza y migración. Fortalecer un ambiente

de negocios, bajo la simplificación administrativa.

El respaldo del Acuerdo 2019 proviene principalmente de fuentes externas, en particular:

(BID), (BCIE) y (BM). Se espera alrededor de US $1,200 millones en 2019-2021. Una

cantidad que hasta junio 2020 ya ha sido aprobada y superada en el marco de la

Pandemia Covid-19.

31
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PROPUESTAS

1. Para el mejor cumplimiento de este o cualquier otro

Acuerdo, así como para enfrentar las consecuencias del

Covid-19, es fundamental la viabilidad política del Convenio

con el FMI. En tanto que la actividad social y económica, entre

otras, requieren de una persistente, continua y sostenible

estabilidad política en el país. 

2. Revisar el impacto y eventual renegociación del CAFTA-RD,

especialmente por el desmontaje del aparato productivo, tal

como ya ha sido expresado anteriormente para potenciar la

producción nacional y contener los déficits esperados en la

Balanza Comercial.

3. Abordar el problema de la pobreza de manera integral

acentuada por la pandemia, para rescatar y actualizar la

Estrategia de Reducción a la Pobreza, orientando el

Presupuesto Nacional y los esfuerzos del Estado en generar

empleo, ingreso y bienestar socioeconómico para la

población de Honduras.

4. Diseñar y poner en marcha una Política Migratoria Integral

centrada en resolver las verdaderas causas de la migración

externa, mediante un plan y una estrategia que generen

condiciones nacionales que las contengan y aseguren su

reinserción social y productiva.

5. Abordar el problema del cambio climático como una

constante que afecta la actividad productiva y la

sobrevivencia humana y demás seres vivos del país. Las

previsiones presupuestarias y los ajustes con la cooperación

internacional se tornan cada vez más indispensables y

prioritarios en este tema. De igual manera se recomienda

poner en marcha los instrumentos vigentes de ordenamiento

territorial.
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PROPUESTAS

6. Abordar el problema de la corrupción (como ya se ha

planteado) previendo el mayor nivel técnico para diseñar y

ejecutar las políticas públicas y, de manera muy concreta, en

lo que concierne al diseño, aprobación y ejecución del

presupuesto público y sus disposiciones generales.

7. Desarrollar una estrategia y un proceso de rescate de

BANADESA, para recuperar su sostenibilidad y frenar las

irregularidades que contribuyen a procesos de corrupción. 

8. Junto con la estrategia de exportación, se debe contar con

una estrategia y plan de acción para la sostenibilidad

alimentaria nacional, tomando en cuenta los efectos vigentes

del cambio climático en Honduras. Se expresa este mismo

tema en otros ítems de la presente propuesta.

9. Iniciar un plan para revertir el proceso de regresividad fiscal

instaurado en Honduras. 

10. Iniciar un plan para sustituir la programación continua de

la devaluación del Lempira por un sistema que siga el

estándar de América Latina. 

El FOSDEH considera que no se dispense ningún debate

dentro del Congreso Nacional para aprobar el

Presupuesto General de la República y se efectúen las

audiencias públicas dentro de los plazos y fechas

programadas. 

No omitir en el anteproyecto del presupuesto ningún

elemento de las Disposiciones Generales del Presupuesto

y colocar el texto completo de cada artículo, sin obviar su

discusión.

11.  Recuperar el rumbo del Estado nacional con el aporte del

Presupuesto del país. 
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PROPUESTAS

Antes de aprobar el Presupuesto General de la República

del siguiente año, se debe presentar para aprobación de

los diputados, la liquidación de ingresos y gastos con

datos de al menos diez u once meses de ejecución

presupuestaria del año en curso.

12. Frente al incremento desmesurado de la deuda de las

familias, rediseñar la Política Monetaria y Crediticia, que

incluye el abordaje equilibrado del abuso del sistema

financiero nacional. 

13. Iniciar un plan para revertir el proceso de regresividad del

sistema de seguridad social de Honduras. 

14. Abordar el problema de las remuneraciones al trabajo en

Honduras, más allá del control inflacionario, procurando una

canasta básica accesible y el reconocimiento del mérito en la

clase trabajadora.

15. Definir la ruta del país que deseamos mediante un Plan de

Rescate Socioeconómico y Político del Estado Nacional, con

amplia participación de la ciudadanía.
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C A M B I O  I N E L U D I B L E  E N  L A S
P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S :  D E L

S E S G O  E X T E R I O R  A  U N A  N U E V A
F A S E  D E  C R E C I M I E N T O  H A C I A

D E N T R O .

C A P Í T U L O  I V



La paralización en la actividad económica durante el periodo de confinamiento

estuvo acompañada por un alto nivel de endeudamiento que para el primer

trimestre 2021, presentó un incremento de $ 37.9 millones con respecto al

cierre del año 2020. Esto también se vio reflejado en la reducción interanual de

las exportaciones en un 12.9%.  Es así, como los indicadores reflejan las

condiciones de calamidad previstas por la caída en los niveles de importaciones

en un 5.2%, aun con las facilidades de compra y venta de mercancías generales

que ofrecen los 12 tratados de Libre Comercio vigentes.

A comienzos de la pandemia, asumíamos que pronto escasearía el trigo, maíz,

arroz, medicinas, materias primas, repuestos, etc., debido a que en los países

estarían paralizadas, total o parcialmente, fábricas y sistemas de cultivo. La

duración del cierre y cuarentena de los países anticipaba una gradual escasez

de estos elementos imprescindibles para el desenvolvimiento normal del país.

Un déficit gigantesco en Cuenta Corriente ya no podría financiarse con las

divisas provenientes de remesas y exportaciones. Siguiendo con este análisis,

los resultados al cierre del año 2020, fue una escasez de alimentos como el

trigo, maíz, arroz, medicinas y materias primas agudizada por el impacto de los

dos huracanes en el mes de noviembre, que afectaron la producción agrícola

postrera; incrementando los precios de bienes de la canasta básica como el

frijol rojo a partir de noviembre 2020. También la disminución de las

importaciones dio como resultado un superávit en la Cuenta Corriente de 2.9%

en comparación con el año 2020; histórico luego de tres décadas de períodos

deficitarios continuos.

Al comienzo de la pandemia la CEPAL señalaba, una contracción económica y la

depresión de las economías latinoamericanas como consecuencia de las

medidas de control ante la pandemia de Covid-19, proyectando el desequilibrio

en los indicadores macroeconómicos, el choque de oferta y el impacto en la

demanda agregada por la vía del consumo de bienes y servicios. 
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CAMBIO INELUDIBLE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: DEL SESGO

EXTERIOR A UNA NUEVA FASE DE CRECIMIENTO HACIA DENTRO

[32] Banco Central de Honduras (BCH); BOLETÍN DE PRENSA No.19/2021.
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Para el cierre del 2020, después de dos fenómenos inesperados como los

huracanes Eta y Iota, estas predicciones fueron validadas, de acuerdo con la

evaluación realizada por la CEPAL;  la disminución en la oferta de bienes y

servicios se tradujo en el incremento de los niveles de precios. Y considerando

la caída de la masa salarial, el peso recayó principalmente en los hogares

hondureños que se vieron altamente afectados por la crisis laboral durante el

periodo de confinamiento obligatorio.  Ante esto, el sector primario de la

economía gracias a su fragilidad en los periodos de deterioro económico; es

punto de discusión permanente cuando se habla de desarrollo en momentos de

incertidumbre económica.

En lo que concierne a la producción de granos, la CEPAL ha estimado para el

año 2021:
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[33] CEPAL; Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras;

diciembre 2020.

[34] CEPAL; Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras;

diciembre 2020

[35] FOSDEH, ¿De cuánto es el Espacio Fiscal de Honduras para atender la epidemia del Covid19? Segunda

Parte. 7 de abril 2020. Pg. 5.
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“En el caso específico de la producción de frijol, cultivo con la mayor

estimación en pérdidas por reducción en superficie, el 24% de la

superficie sembrada anualmente fue totalmente destruida por el

impacto de los desastres naturales. La SAG ha confirmado que la

posibilidad de escasez en este producto por afectaciones de estos

eventos es muy baja, pero la oferta anual del producto se contraerá en

proporción a las hectáreas perdidas y tendrá que ser balanceada con

los stocks nacionales de este grano”.

  

Estas instituciones y la Presidencia de la República continúan con las

perspectivas optimistas que no les deja ver los escenarios desfavorables

que devendrán tanto para la economía como para la sociedad y las

perspectivas fiscales tras el COVID-19. Ante estos panoramas, nos

preguntamos, ¿Con la actual crisis, no debemos repensar esas

proyecciones? Debido que también, trastocarán las proyecciones de

ingresos fiscales, y, por ende, el gasto público y el Presupuesto General

2021.
35

Surge la evidente necesidad de reconfigurar el cuerpo de políticas capaces de

sustituir el crecimiento hacia afuera -en situación de invalidez- por políticas que

reenfocan los sistemas productivos locales y se tornan a activar las capacidades

locales para producir bienes y materias primas necesarias para nuevas cadenas

de agregación de valor que produzcan empleo, ingresos y una canasta

creciente de mercancías que sustituyan a las corrientemente importadas antes

del Covid-19.
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Las políticas se expresan a nivel espacial o geográfico y los pobladores suelen

advertir que por alguna razón aquello que funcionaba muy bien fue sustituido

por algo de escasa eficiencia social. Así, exactamente, podríamos decir que ha

sido la trágica historia del abandono de la seguridad alimentaria en Honduras y;

al mismo tiempo, la gran pérdida, deliberada, de distribuir bienestar en el medio

rural.

Estas valoraciones plantean la necesidad de reconstruir una política de

recuperación estructural del sector agroalimentario, expuesto a nuevos rezagos

en la productividad agrícola del país.

Refiramos lo que pasó en el cambio de roles del IHMA como entidad encargada

de controlar las importaciones y exportaciones de granos básicos y de regular el

mercado interviniendo en procesos de compraventa mediante el recurso a

precios de garantía. Esta institución, en sus mejores tiempos, logró en pocos

años asegurar el funcionamiento de 26 silos de almacenamiento localizados en

puntos estratégicos del territorio nacional.

Surge la evidente

necesidad de reconfigurar

el cuerpo de políticas

capaces de sustituir el

crecimiento hacia afuera

por políticas que

reenfocan los sistemas

productivos locales.

Estructura de abastecimiento IHMA
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La utilización del mecanismo de banda de precios fue siempre en pro de los

productores locales y una medida destinada a regular las grandes

importaciones de un limitado número de agroindustrias como la avícola. Estas

determinaciones gubernamentales eran consistentes con el objetivo estratégico

de asegurar que el país dispusiese de seguridad alimentaria. Las intervenciones

del IHMA buscaban perfeccionar los mercados y evitar que miles de pequeños

productores fuesen afectados por la intermediación y los grandes importadores

de maíz y arroz. No existía un “mercado libre de granos básicos” porque este

mercado representaba arruinar a miles de pequeños productores locales.

Por otra parte, estos almacenes fiscales de granos básicos funcionaron, en su

gran mayoría, como instancias de compraventa de granos y donde los

pequeños campesinos y cooperativas agrarias podrían acudir para vender sus

productos evadiendo la capa de intermediarios. El mapa muestra las

capacidades cerealeras regionales los silos del IHMA que funcionaron en la

década de los años ochenta y cuya localización geográfica representó una clara

ventaja no solamente para los pequeños agricultores, también para la oferta

permanente de cereales a nivel urbano y rural. De persistir tal situación hoy, no

habría casi ningún riesgo de que una Pandemia como el Covid-19 implicase la

posibilidad de escasez súbita de cereales.

Mapa No.1: Silos rurales del IHMA en la década de los ochenta

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con información oficial del IHMA

La estructura de recolección, almacenamiento y abastecimiento adoptada por el

IHMA permitió el auge de los mercados de cereales aunado a la creciente

producción gracias a los incentivos que recibían los pequeños, medianos y

grandes agricultores. La situación de almacenamiento de granos básicos no

solamente contaba con los silos del IHMA representados en el mapa 1, pues la

Secretaría de Agricultura también contribuía con los denominados CRA (Centros

Rurales de Almacenamiento) con menor capacidad, pero localizados en sitios

con potencial productor.
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Este escenario favorable a miles de pequeños productores cambiará, no

obstante, sobre todo a partir de la aprobación de la Ley de Modernización del

Sector Agrícola LMDSA en 1992, dado que será notable una marcada

disminución en la capacidad de almacenamiento: al pasar de 2.3 millones de

quintales a una cantidad bastante menor al 3% del consumo nacional, según

reza el Artículo No. 15 del Acuerdo No.972 el cual establece: “Cuando la

Reserva Estratégica de granos básicos se constituya mediante un inventario

físico, su nivel máximo ascenderá a un 3% del consumo total nacional de maíz y

frijol.”22 Es claro que allí se concretó el final de la seguridad alimentaria. Ver

mapa 2 sobre capacidad actual de almacenamiento.

El propósito de lograr la seguridad alimentaria estará ahora limitado a los

recursos presupuestarias que puedan destinarse para una “supuesta” reserva

estratégica. Ahora apenas pueda almacenarse en los 3 silos los 60 mil quintales

de maíz y 60 mil quintales de frijoles: Tegucigalpa, San Pedro Sula y Danlí. 

Mapa No.2: Silos rurales del IHMA en el presente

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con información oficial del IHMA

Ahora: miles de pequeños productores de granos básicos estarán más a merced

de las importaciones libres de pago de impuestos, a partir de 2007, y de la

nueva intermediación comercial que anteriormente se intentaba regular y

controlar en los años ochenta.

Más de la mitad de los 114 CRA, construidos en la anterior década, serán en la

siguiente década de los años noventa declarados como: inactivos,

abandonados y hasta convertidos en salones de baile/discoteca. La

“modernización” significó en este caso la destrucción de superficies locales de

almacenamiento de granos básicos y de las pequeñas empresas comunitarias

de acopio de cereales esenciales para la dieta de los pobladores rurales. La

comercialización volvió a manos de los intermediarios y los precios relativos de

los granos como el maíz, arroz y frijoles caerán de manera consistente durante

toda la década e implicando con ello incentivos negativos para seguir

produciendo. 
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Ante los retrocesos en materia agroalimentaria, y considerando los efectos que

actualmente ha ocasionado la pandemia por COVID-19 y los huracanes Eta e

Iota a finales del año 2020. El FOSDEH, ha diseñado una serie de propuestas

encaminadas a la construcción de un país fortalecido, tomando como punto de

partida la inseguridad alimentaria a la que se expone actualmente Honduras.

1. Reenfocar políticas públicas de crecimiento hacia adentro: cambios ante

una economía muy abierta como la hondureña

Para el mes de agosto, las condiciones debido a la paralización de los mercados

productivos ya mostraban una situación bastante vulnerable de las compañías

meloneras ante el comercio internacional. Sin embargo, para el mes de

noviembre el clima desfavorable para las cosechas producto de las catástrofes,

no solamente tuvo repercusiones en este y otros sectores productivos.

FOSDEH ha propuesto a la comunidad nacional, el 28 y 29 de mayo de 2020, un

conjunto de medidas que denominamos: de transformación productiva y que se

dirigen a lograr la restauración de los tejidos sociales logrando que los

hondureños produzcan sus propios alimentos, al menos durante tres años, a los

fines de generar miles de empleo y alimentos que necesita la población para

enfrentar los avatares de una Pandemia que estará por meses y, probablemente

años, para iniciar una nueva normalidad.

En la sección anterior valoramos lo que realmente está aconteciendo en los

propios sistemas productivos del mundo y ahora, parece ser, la oportunidad

inesperada y única donde Honduras puede, no solamente corregir los

profundos desequilibrios sociales generando más empleo e ingresos, sino hasta

acercarse a recuperar aquella imagen histórica de “granero de Centro América”

intercambiando excedentes con los países de la región y; sobre todo, utilizando

más de un millón de hectáreas de tierras fértiles existentes en los 31 valles más

importantes del país.

Esta propuesta de FOSDEH, muy afín al vigente pero abandonado Plan de

Nación-Visión de País, cubre los 4 puntos cardinales del territorio nacional y

contiene el potencial de equilibrar el desarrollo social y geográfico del país.

Implica revalorizar la trascendental importancia de promover la protección de

las cuencas hidrográficas y; además, supone un mejor arraigo para los

pobladores que; en los últimos años prefieren abordar la peligrosa y hasta letal

“ruta de la muerte” abandonando el país para intentar llegar a Estados Unidos

de N.A. No hacerlo significa optar por seguir importando alimentos de varios

países como: U.S.A., Argentina, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y muchos

más.
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La seguridad alimentaria de Honduras, antes y durante la Pandemia, descansa

en una incipiente reserva estratégica del IHMA y en la confianza de disponer de

las divisas para pagar las importaciones de alimentos como los descritos en el

cuadro. El presente año 2020 el IHMA ha asegurado poder comprar 60 mil

quintales de maíz, aunque se reconoce que se necesitan 8 millones de

quintales. La reserva estratégica es menos del 1% de las necesidades

nacionales. En la ejecución eventual de la transformación productiva propuesta

por FOSDEH, es muy evidente que el IHMA debe recobrar la capacidad de

almacenamiento a nivel departamental y; a su vez, la Secretaría de Agricultura

debe retomar el camino de reconstruir y ampliar los Centros Regionales de

Almacenamiento.

2. Papel trascendental de los gobiernos locales

Es en los gobiernos locales de Honduras, los municipios que integran los 31

valles de mayor fertilidad, donde todavía es posible responder con políticas

municipales donde sea más factible concertar con los agentes locales la

necesidad de aumentar las superficies de siembra de alimentos, tanto cereales

como carnes, lácteos, frutas y vegetales, mediante procesos de búsqueda de

consensos básicos con agentes productivos y contingentes de mano de obra.

La inclusión de parte del mapa de municipios de Honduras ilustra la importante

cantidad de municipios que podrían intervenir en sus propias transformaciones

productivas, aumentando la disponibilidad de alimentos. Así, procesando los

linderos del universo de municipios, se establece que 218 municipios podrían

integrar Mesas Urgentes de Producción Agropecuaria simplemente

estableciendo consensos básicos sobre cuáles cultivos elegir dependiendo de

la historia productiva de cada valle.

Mapa No.3: Silos rurales del IHMA en el presente

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con información oficial del IHMA
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Se ha incluido, a título ilustrativo, el listado de 4 Valles -Sensenti, Catacamas,

Aguán y Sula-, indicando los esfuerzos de comunicación conjunta que deberán

realizarse, entre municipalidades, en caso de que el gobierno central decida no

participar en la Transformación Productiva de las tierras/suelos más fértiles del

país. El disponer de agua, suelos, carreteras y cooperativas de producción y

empresarios experimentados en determinados rubros productivos, es la garantía

de incrementar la disponibilidad de alimentos en el nivel local y no simplemente

confiar en una reserva estratégica de granos de menos del 1% de las

necesidades.

Si se observa en el cuadro siguiente los valles integran municipios de diferente

grado de desarrollo relativo y justamente, los esfuerzos de transformación

productiva podrían contribuir a reducir las brechas de bienestar al impulsar el

almacenamiento de granos en municipios que habrían perdido estas facilidades

a partir de los años noventa con la modernización agrícola.

Igualmente, aún hoy en 2020 la gran mayoría de municipios no cuentan con

mercado en la cabecera municipal y tampoco con ninguna agencia bancaria. La

transformación productiva podría facilitar la apertura de mercados y propiciar

cierta homogeneidad social, económica y productiva.

Otros municipios con escasa población podrían recobrar el atractivo de arraigo

poblacional si existen mayores facilidades productivas: infraestructura de riego,

incremento de la frontera agrícola, empleo y generación de ingresos. Esto

supone alinear, para el caso, los bonos productivos gestionados por las

municipalidades que podrían incitar la aglutinación de estos bonos para uso

exclusivo en las tierras con mayor potencial.

La creación de mancomunidades productivas también puede ser una opción de

política pública que tampoco descarta la unión intermunicipal que pueda

ejecutarse bajo el liderazgo de una o más municipalidades.
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Por otra parte, la mezcla deliberada de municipios donde prevalecen suelos

montañosos y escasas secciones de suelos planos, caso de San Antonio de

Cortés, con otros municipios del Valle de Sula podrían impulsar procesos de

encadenamiento de valor donde los recursos forestales propiamente de

municipios predominantemente montañosos podrían integrarse a los recursos

más abundantes en San Manuel o San Pedro Sula.

Antes de la Pandemia ha prevalecido una suerte de automatización del

desarrollo local sin considerar el potencial de municipios aledaños. Cada

municipio se libra a sus propias posibilidades. Ahora, dada la extensión y el

avance de la enfermedad por Coronavirus se exige una mayor integración y

entrelazamiento de los potenciales productivos existentes en cada municipio.
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Las indicaciones del diagrama permiten establecer que la ventana de

oportunidades de los meses de mayo y junio se ha perdido ya. Será

imprescindible que una sola entidad coordine las acciones correspondientes en

los meses posterior a los períodos de la canícula.

Nota Importante sobre viabilidad de sembrar y cosechar en 2020.

La ejecución de todas las acciones para un proceso de transformación

productiva, debe partir de una programación que tome en consideración el

historial productivo de las diferentes regiones. El consignar el calendario

estacional para fines de sembrar en el marco de la pandemia. Lo que ahora

parece viable es dar inicio en la preparación de suelos para la siembra de

postrera.
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a) Valle de Sensenti

Este valle, ubicado en el Occidente del país, observa porciones

ínfimas de agricultura tecnificada. Y prevalecen más los pastos con

potencial para producir cereales. Se requiere, sin embargo, las

señales apropiadas que provienen de políticas públicas para

convertir a los municipios constituyentes en verdaderos productores

de cereales, hortalizas y diversas especies animales bajo la modalidad

extensiva o intensiva. No basta con producir, es forzoso disponer de

las barreras arancelarias temporales para que lo sembrado y

cosechado pueda realizarse en los mercados regionales o en las

principales plazas del mercado nacional. La proximidad con

Guatemala y El Salvador constituye una oportunidad de intercambiar

excedentes.
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a) Valle de Catacamas

Este valle ubicado en el Departamento de Olancho observa fracciones

ínfimas de agricultura tecnificada y más bien, prevalecen suelos con

pastos cultivados asociados a explotaciones ganaderas bajo la

modalidad extensiva. Se considera uno de los valles con mayor

potencial productivo que puede, fácilmente, aumentar rápidamente la

disponibilidad de cereales básicos y de frutas, lácteos y carnes.  Las

posibilidades del Valle de Catacamas son prometedoras y es

fácilmente integrable con las principales plazas del litoral atlántico y

con el centro-oriente del país. De nuevo, para lograr la transformación

productiva se requiere: asistencia técnica y crediticia, integración de

cadenas de valor agregado y precios de garantía para provocar

círculos de prosperidad que generen arraigo entre los pobladores. Si

cada uno de los 31 valles logra cambios rápidos en materia de

generación de empleo e ingresos, probablemente ello contribuirá a

que no se sigan fugando los jóvenes hacia países del Norte.
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c) Valle del Aguán

Las llanuras del Aguán observan un enorme potencial que actualmente se limita

a explotaciones de Palma Africana, cítricos y ganadería. Esta especialización

productiva no está exenta de problemas de naturaleza hídrica debido a que la

alta concentración de Palma Africana ha generado una merma importante en el

caudal de los ríos. Un mejor balance productivo podría generar no solamente

una oferta más diversificada de otros bienes sino, además, propiciar la

formación de cadenas de agregación de valor orientadas hacia afuera y hacia

los mercados internos. Cabe recordar el éxito de la colonización agrícola de los

años 70 que todavía sobresale respecto de otras regiones donde prevalece el

latifundio y donde, además, el nivel de ocio de los suelos es considerable. El

valle del Aguán es la región más exitosa por la conjugación de políticas

públicas de redistribución de las tierras y de donde emergen la gran capacidad

empresarial de campesinos organizados. No puede ignorarse, en el marco de

una nueva política de transformación productiva, todas las grandes lecciones

de colonización agrícola que transformaron plazas como Tocoa, Sonaguera, etc.

d) Valle de Sula 

Bajo una mirada muy desde lo alto, podríamos afirmar que el Valle de Sula es el

valle del país de mayor orientación hacia los mercados externos. En efecto, este

valle es sede de: Bananos, Piñas, Caña de Azúcar, Palma Africana y grandes

extensiones ganaderas. Sobresale la considerable disposición de espacios de

agricultura tecnificada. Y; no obstante, también el Valle de Sula puede producir

cacao, frutas y cereales para consumo interno. No se plantea eliminación o

sustitución de cultivos permanentes por cereales de ciclo corto, más bien se

plantea la complementación por 3 años de aquellos cultivos y actividades de

exportación para hacer que valles fértiles como el valle de sula y otros

aumentan la disponibilidad de bienes de consumo nacional.

La situación económica de Honduras, dado el fuerte sesgo de la producción

agrícola de exportación, no ha sido muy promisoria en cuanto a cereales

básicos para sustentar las necesidades alimentarias más básicas de la

población. Gran parte de las mejores tierras, tierras planas con riego, habrían

sido dedicadas a frutas y hortalizas de exportación y; además, a Palma Africana

en las planicies de la Costa Atlántica -Valle de Sula y del Aguán-. Estos cambios

en la especialización de los suelos necesariamente tendrán una expresión en

cuanto a disponibilidad en el país. Del informe anual de FAO hemos dejado en

negritas lo que cobra importantes significados en el marco de la epidemia de

Covid19 y los huracanes Eta e Iota:
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[36] FAO, Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria. Marzo 2021, pág. 32

Cuadro 3. Producción de cereales en América Latina y El Caribe

Fuente: Elaboración de FOSDEH, en base a datos de la FAO. Marzo 2021. 

Si la disminución o no crecimiento de las superficies de siembra y cosecha, que

es, precisamente, lo que ha venido ocurriendo en el agro hondureño, provocará

que cada vez sea menor la dedicación de tierras para maíz y frijoles y una

constante inquietante en el caso del arroz. Sobresale el hecho de que El

Salvador, con bastantes menos suelos y menor población produce 1 millón de

toneladas de cereales y Honduras solamente 600 mil toneladas. Esa es la razón

principal, creemos, para que la FAO destaque que Honduras ha alcanzado un

máximo histórico de necesidades de importación. 

En el marco de las nuevas condiciones impuestas por la epidemia Covid-19,

está necesidad de importar adquiere signos de alarma en cuanto se plantea

como factible una mayor paralización del comercio internacional. Si la

disminución o no crecimiento de las superficies de siembra y cosecha, que es,

precisamente, lo que ha venido ocurriendo en el agro hondureño, provocará

que cada vez sea menor la dedicación de tierras para maíz y frijoles y una

constante inquietante en el caso del arroz. Sobresale el hecho de que El

Salvador, con bastantes menos suelos y menor población produce 1 millón de

toneladas de cereales y Honduras solamente 600 mil toneladas. 

Esa es la razón principal, creemos, para que la FAO destaque que Honduras ha

alcanzado un máximo histórico de necesidades de importación. En el marco de

las nuevas condiciones impuestas por la epidemia Covid-19, está necesidad de

importar adquiere signos de alarma en cuanto se plantea como factible una

mayor paralización del comercio internacional.

“En otros lugares, la producción de la temporada principal fue superior

a la media debido… a las amplias plantaciones y a los excelentes

rendimientos alcanzados, gracias a unas condiciones meteorológicas

favorables. Sin embargo, los dos huracanes consecutivos de principios

de noviembre de 2020 afectaron a las cosechas de la temporada

secundaria en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En El Salvador, donde

el impacto de los huracanes fue mínimo, la producción de maíz se

estima oficialmente en un nivel muy superior a la media, con 886 000

toneladas”.36
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La producción para el caso de Honduras no muestra detrimentos significativos,

pero su producción muestra claras señales de reconstruir el sistema productivo

dados los escasos valores en cosecha de cereales que ha estimado la FAO.

La disminución o no crecimiento de las superficies de siembra y cosecha, que

es, precisamente, lo que ha venido ocurriendo en el agro hondureño, provocará

que cada vez sea menor la dedicación de tierras para maíz y frijoles y una

constante inquietante en el caso del arroz. Sobresale el hecho de que El

Salvador, con bastantes menos suelos y menor población produce 1 millón de

toneladas de cereales y Honduras solamente 600 mil toneladas. Esa es la razón

principal, creemos, para que la FAO destaque que Honduras ha alcanzado un

máximo histórico de necesidades de importación. En el marco de las nuevas

condiciones impuestas por la epidemia Covid-19, está necesidad de importar

adquiere signos de alarma en cuanto se plantea como factible una mayor

paralización del comercio internacional.

Mientras persista la incertidumbre sobre la reapertura de la economía

internacional, es imperativo tomar medidas y políticas que puedan subsanar el

problema de la rápida desaparición de los cereales almacenados hasta antes de

la paralización de la economía estadounidense.  
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[37] Política Agrícola Común, PAC

3. Lecciones recientes por considerar: Un llamado firme a las Autoridades

hondureña.

La propuesta de Transformación productiva del país no es algo

extraordinariamente inalcanzable o revolucionario como para asumir que no

habrá acompañamiento de la comunidad internacional o; incluso, que los

principales grupos económicos del país estarán radicalmente opuestos a que

exista una capacidad interna de producir alimentos básicos para la población.

Es impensable (así debiera ser) que tales fuerzas optarán por el hambre del

pueblo con tal que todo siga igual y continué el desierto productivo en que se

han convertido los 31 valles más importantes del país.

Por la importancia que puede revestir para las personas sensatas de Honduras,

presentamos a continuación algunas disposiciones, tomadas recientemente, en

diferentes regiones del mundo. Si esos tomadores de decisión han llegado a dar

un giro a las políticas sobre producción de alimentos, al menos los políticos

hondureños podrían admitir que cabe la posibilidad de que se hayan apartado

de la racionalidad general que prevalece sobre la faz de la tierra.

a) Respuesta de la Unión Europea a la problemática alimentaria

Hay medidas serias tomadas por UE que podrían servir de guía a países pobres

e inseguros no solamente en temas alimentarios. Aun sabiendo que se trata de

una potencia agrícola que subsidia la gran mayoría de productos agropecuarios

mediante la PAC , es menester valorar la rapidez de actuación a los fines de

fortalecer, aún más, el apoyo al sector alimentario y por ello apelan a activar

reservas de crisis para sectores agrícolas en dificultades.

En este sentido apelando a la iniciativa planteada por la Unión Europea en

mayo del año 2020, denominada “De la granja a la mesa” promoviendo la

evolución en la producción de alimentos; tomando como prioritarios

elementos como la inocuidad y la seguridad alimentaria; este organismo

plantea la necesidad de reorientar la producción agrícola desde una

perspectiva sostenible y promoviendo el cultivo de suficientes alimentos y

que sean asequibles y nutritivos.

El apoyo monetario directo y dotado de flexibilidad para otorgar créditos en

condiciones favorables:

“Entre las medidas están la reasignación de fondos agrícolas no utilizados para

combatir los efectos de la crisis en las zonas rurales. Un fondo agrícola europeo

más flexible y simplificado para el desarrollo rural permitirá préstamos o garantías

en condiciones favorables para cubrir los costes operativos de hasta 200.000

euros.”
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[38] https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81231/covid-19-mas-ayudas-para-

los-agricultores-del-fondo-de-desarrollo-rural

[39] https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-medidas-

para-ayudar-a-los-agricultores-y-pescadores-de-la-ue. Llama la atención el título de este artículo: “COVID-19:

medidas de emergencia para ayudar a los agricultoresy pescadores de la UE” publicado el 23 de junio de

2020, principalmente por el hecho de que existe, claramente, una percepción de emergencia para la

agricultura europea.

De abril a junio, los eurodiputados han estado prestos para ampliar los apoyos a

aquellas PyMES más afectadas:

Los europeos no han perdido de vista a la masa de trabajadores que son

imprescindibles para sembrar y cosechar. Ello incluye facilitar la apertura de las

fronteras para que estos trabajadores (incluyendo los ilegales) lleguen hasta los

campos de siembra y cultivo:

La UE está cubriendo casi todas las eventualidades ante un agravamiento que

implique, de nuevo, cierres absolutos de fronteras por la emergencia de nuevos

casos. No parecen imaginar una Europa hambrienta por no tomar las

previsiones necesarias. En cambio, en países como Honduras, las autoridades

se confían que habrá suministro internacional de alimentos incluyendo

donaciones a los países más pobres. Todo esto guarda una extraña similitud

con los avestruces.

b) Respuesta de los países africanos a los desafíos de la pandemia

Primero, podría afirmarse que todos los países del tercer mundo han iniciado un

proceso de generación de medidas dirigidas a enfrentar los efectos colaterales

de la paralización económica acarreada por la Pandemia. Esto se desprende de

varias fuentes consultadas:

“El 19 de junio, los eurodiputados aumentaron el apoyo a la crisis. Los

países de la UE podrán pagar a los agricultores y las pymes

agroalimentarias más afectadas por el fondo de desarrollo rural de la

UE. Los agricultores podrían recibir hasta 7.000 euros, mientras que las

pymes agroalimentarias podrían recibir hasta 50.000 euros. Los

Estados miembros también tendrán más tiempo para liberar las

ayudas.”

“Con respecto a los trabajadores temporeros, que son cruciales para la

siembra, el cuidado y la cosecha, se alienta a los países de la UE a

tratarlos como trabajadores críticos, intercambiar información sobre

sus necesidades y garantizar su paso sin problemas a través de las

fronteras.”
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[40] https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/pandemic-driven-food-crisis-africa-prevented-

20041916618759.html. Esta es una perspectiva de los expertos sobre África. Consultado el 28 de junio 2020.

No solamente se busca ver y actuar contra las manifestaciones inmediatas en el

plano de la disponibilidad de alimentos. Realmente, la percepción de los

riesgos y amenazas más allá del corto plazo ha comenzado a plantearse a nivel

de instancias como el Banco Mundial:

Esta misma institución financiera internacional, Banco Mundial, enfatiza lo que

están haciendo algunos países como la República Democrática del Congo

(RDC) a los fines de que otros gobiernos emprendan acciones similares:

“Los países africanos centran actualmente sus esfuerzos en bloquear

la transmisión de COVID-19, pero también deben pensar en cómo sus

acciones afectan la seguridad alimentaria hoy y en el futuro. Esta crisis

está afectando a la fuerza laboral, los sistemas de transporte y las

cadenas de suministro, la base de cómo nuestra comida llega del

campo a la mesa.”

“Acabamos de empezar a ver las consecuencias de largo alcance de la

pandemia de COVID-19 en todo el mundo. La principal de ellas es la

amenaza de una crisis alimentaria de una magnitud sin precedentes. A

menos que se tomen medidas rápidamente para mantener operativas

las cadenas mundiales de suministro de alimentos y para mitigar los

impactos de la pandemia en todo el sistema alimentario, veremos un

rápido aumento del hambre, particularmente en los países de bajos

ingresos del África subsahariana y el sur de Asia.”

“En países africanos como la RDC, los gobiernos están tratando de

garantizar la continuidad del suministro de alimentos durante la

pandemia siguiendo algunas de estas lecciones aprendidas. Si los

gobiernos pueden mantenerse a la vanguardia, implementando

rápidamente políticas y programas monitoreando el comercio de

alimentos, los suministros de alimentos, los precios de los alimentos, y

cuidando la próxima temporada de cultivos para garantizar que se

evite / acorte la brecha de hambre (período de vida), el riesgo de una

crisis alimentaria puede reducirse”.
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[41] https://blogs.worldbank.org/nasikiliza/keeping-africas-food-supplies-strong-during-covid-19-lessons-

past-crises. Este fragmento corresponde a una publicación del Banco Mundial. Consultado el 28 de junio

2020.

A mediano y largo plazo, los países africanos deberán implementar políticas de

desarrollo económico e inversiones para reiniciar las empresas, porque incluso

los hogares rurales que dependen de su propia producción agrícola para

alimentar a sus familias pueden ser consumidores netos de alimentos y , por lo

tanto, dependen de otras fuentes complementarias de ingresos. 

Se espera que la RDC pueda estabilizar la situación actual de interrupción de

los alimentos, reabrir las cadenas de suministro de alimentos durante la

pandemia y luego volver a centrarse en inversiones a mediano y largo plazo,

como el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola, que está en preparación e

incluye la provincia de Kwilu en una fase inicial.

Llama la atención que, para países de África, el Banco Mundial alienta la

formulación y ejecución de Programas Nacionales de Desarrollo Agrícola y, en

el caso hondureño o centroamericano no se menciona este tipo de acciones de

incuestionable racionalidad. ¿Aquello que es laudable hacer en países de África

es omitido/prohibido en países pobres como Honduras?  La respuesta podría

relacionarse directamente a la geopolítica norteamericana sobre el istmo

centroamericano. Países soberanos en términos alimentarios serían, en la lógica

de dominación vigente, menos dóciles y con mayores márgenes de actuación a

nivel internacional. Habría que valorar si una prolongada crisis de alimentos en

U.S.A. no tendrá repercusiones inmediatas en Honduras.

c) Respuesta de Asia a los desafíos alimentarios de la pandemia

Al momento de valorar el impacto a nivel de la disponibilidad de alimentos

pareciera que varios países de Asia no perciben en el horizonte carestías críticas

de alimentos si la Pandemia no se prolonga en el tiempo:

“La pandemia tendrá consecuencias especialmente graves para las personas de

ingresos bajos, y, en particular, para los trabajadores informales de los sectores

de la hostelería, el comercio minorista y el transporte, cuyo acceso a la atención

sanitaria o a las redes de protección social es limitado o nulo. El informe señala

que la crisis de la COVID 19 probablemente agravará la desigualdad en Asia

meridional. Como ha sucedido en toda la región, la pérdida repentina y en gran

escala de empleos mal remunerados ha provocado un éxodo masivo de

trabajadores migrantes de las ciudades a las zonas rurales, lo que hace temer

que muchos de ellos vuelvan a caer en la pobreza. Aunque todavía no hay

indicios de una escasez de alimentos generalizada, la publicación advierte que

una crisis prolongada del nuevo coronavirus puede amenazar la seguridad

alimentaria, especialmente para los más vulnerables.”

41

PÁG INA  67



La invalidez de los incentivos fiscales y las facilidades de exportación

constituyen la oportunidad de lograr un sólido crecimiento basado en el

consumo de bienes fabricados con materias primas locales. Incentivar el

crecimiento hacia adentro representa orientar al empresariado para cambiar el

destino de la producción.

Igualmente, las cooperativas de producción de aceites vegetales transitarían

hacia la producción de otros productos de consumo diario y; además, las

superficies de cultivos permanentes -café, cítricos, cacao, marañón, etc.,

estarían generando facilidades de colocación en los países vecinos. O, incluso,

generar trueque para evitar el rápido consumo de divisas. Se trata, por tanto, de

paliar las fuertes caídas del empleo ante la dificultad de exportar. Las propias

cadenas de comercialización podrían intervenir con crédito y otras facilidades

para asegurar la relativa abundancia de bienes y servicios.  

No obstante, es imprescindible contar con un ámbito internacional favorable,

sobre todo, en el tratamiento de los problemas esenciales que enfrentan países

pobres. Las crisis alimentarias ya se anticipan a nivel de los países, pero;

paradójicamente, gobiernos como el hondureño no alcanzan a percibir la

gravedad creciente de este problema.

d) Otras respuestas procedentes del ámbito internacional frente a la

pandemia

Desde menciones diversas a graves amenazas a la seguridad alimentaria,

pasando incluso por indicar que existen altas probabilidades que varios países

no puedan asegurar los alimentos esenciales para sustentar la vida, la Pandemia

va ampliando su espectro de amenaza en la medida que todavía no existe

ningún país que haya declarado que ya ha parado la transmisión del virus.

Tampoco existe una previsión de corto plazo para disponer de una vacuna. 

Sin empleos y sin ingresos las reservas gubernamentales de alimentos, caso

específico de Honduras, no alcanzarán sino apenas para unas pocas semanas.

Cierto optimismo que emana de instancias como FAO procede de la confianza

que los mercados son tan inteligentes como para saber qué hacer para

suministrar alimentos suficientes a todos los países del mundo.

Existen, sin embargo, voces que apelan a profundizar las restricciones en

materia de comercio, producción y transporte y esto es consistente con las

declaraciones de la OMS indicando que “estamos lejos de controlar la

Pandemia” y por ello mismo se subraya el hecho de una profundización de

parálisis de la economía mundial: 
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[42] https://www.infocampo.com.ar/estados-unidos-define-la-siembra-en-momentos-de-pandemia/.

Consultado el 28 de Junio 2020

“Frente al avance del virus, los gobiernos han optado por profundizar

la aplicación de medidas de distanciamiento social y las restricciones

al comercio, la producción y el transporte, ante el temor de un colapso

sanitario (tal como ha acontecido en zonas de España e Italia). Este

accionar ha desatado una profunda parálisis en la economía mundial y

ha puesto en jaque su devenir futuro. Este shock atípico, ha tenido

lugar en un mundo que gozaba de buenos signos vitales en materia

económica, en principales países (crecimiento global, desempleo en

mínimos históricos en EE. UU., etc.). En tanto, para intentar paliar los

efectos negativos, principales gobiernos y bancos centrales lanzaron

una batería de medidas.”

No puede argumentarse, por tanto, que en medio de una crisis

profunda de la economía mundial las autoridades hondureñas no

hacen, ni parece harán, nada relevante que sustituya a seguir, de

manera infantil e ingenua, confiando que se podrán adquirir los

alimentos diversos en los mercados internacionales. 

Veamos otras reacciones de algunas organizaciones, regiones y países

más comedidos y cautelosos ante la gravedad de la Pandemia.
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4. Enfrentar la Intensidad del Desequilibrio a Nivel de Demanda y Oferta

Agregada

La fuente principal de desequilibrio a nivel de demanda agregada es la

demanda externa (exportaciones netas) incluyendo el colapso de la inversión

privada en rubros de exportación e importación. Queda solamente el tramo de

demanda interna con capacidades dinámicas (consumo interno, inversión

privada y gasto público) y por ello, se trata de enfrentar la caída del flujo de

divisas de las exportaciones por producción nacional sustitutiva que impida el

despido masivo de empleos.

Los incentivos a la oferta de bienes para el consumo nacional y regional

representan transformar la oferta exportable de melones y sandías por

producción de frijoles y maíz con garantía gubernamental de precios mientras

dura el ciclo de anormalidad en los circuitos de comercio internacional.

Asimismo, reactivar la producción de arroz ante el cese de las importaciones de

este grano.



[43] Honduras ya cuenta con la experiencia de administrar incentivos para la sustitución de importaciones

industriales. Durante el Mercado Común Centro Americano y aún con otras facilidades financieras como

CONADI, y científicas como COMRAD, etc.

El inicio de la temporada de lluvias en mayo representa la oportunidad de que

donde existen facilidades productivas allí mismo se inicie el nuevo ciclo de

siembras aprovechando la existencia de mano de obra con habilidades y

destrezas apropiadas como por ejemplo el uso de maquinaria, sistemas de riego,

uso apropiado de pesticidas, cosechadoras y otras facilidades de transporte.

El gasto público deberá de ser reorientado para facilitar almacenaje, envase y

distribución de alimentos. Hay que asegurar que todas las cosechadoras de

agua funcionen y que las municipalidades generen, igualmente, facilidades para

la producción de alimentos (no solamente bono tecnológico sino facilitar la

contratación de extensionistas agrícolas que orienten a los productores locales)

y disposición de espacios para almacenamiento de granos básicos.

5. Búsqueda y Definición de Nuevas Reglas Fiscales: Enfrentando la

Inminencia de Niveles de Endeudamiento Público y Privado por encima del

PIB

La epidemia del COVID19 que ha paralizado la globalización de los

intercambios, el turismo, la maquila y las actividades de pesca y acuicultura,

implica el cese temporal de los incentivos fiscales y los propios parámetros de

contención del gasto y endeudamiento público, supone la apertura de un

período temporal – asumamos de 1 año- de redefinición de nuevas reglas

fiscales. Las exigibilidades de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre

Ventas (ISV) no tienen razón de ser pues de lo que se trata es impedir la caída

total en la generación de ingresos. Igualmente se invalida el régimen pretoriano

de autorización para la generación de facturas pues en gran medida, se ha

desarticulado todo el aparato de producción de bienes y servicios.

El fisco debe cambiar, en el período indicado, para verdaderamente facilitar y no

impedir la nueva masa de transacciones. Se trata, por ahora, de generar

incentivos y facilidades para lograr la sustitución de importaciones   por

producción interna y, creemos, que la gran mayoría de esa producción interna

deberá estar libre de gravámenes. La masa salarial del Sector Público deberá

financiarse, en gran medida, con las Reservas Internacionales convertidas a

Lempiras. (Se da por sentado que los organismos internacionales facilitarán el

no pago del servicio de la deuda durante la epidemia).
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Claramente, los individuos y las comunidades no estarán congelados

esperando que haya suficientes alimentos disponibles y accesibles en

cuanto a precios y calidades. Igualmente, habrá múltiples protestas y

estallidos de violencia, pillaje y vandalismo. Esta certeza supone

organizar rápidamente la emergencia de un nuevo orden social. 

La crisis económica de Honduras, que se ha agudizado con la

pandemia de COVID-19, podría provocó una caída del 21.18% de la

recaudación tributaria en 2020 cuya meta establecida era de 110,021

millones de lempiras (4,418 millones de dólares) y un mayor

endeudamiento del país para financiar en parte el gasto público.

Conforme información oficial, los ingresos de Honduras por

recaudación fiscal hasta diciembre pasado disminuyeron un 20%, lo

que representa L 20,959.83 millones (846.73 millones de dólares)

menos con relación al Presupuesto (4,432.51 millones de dólares). 
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 La sociedad hondureña, por las características propias del capitalismo, es más

una sociedad de individuos y menos de comunidades organizadas. Para las

élites es más fácil lidiar con individuos que con comunidades organizadas. Los

partidos políticos también han contribuido a la atomización social ya que

funcionan con un representante del partido que funciona a la vez, como

“agente proveedor” de ayudas gubernamentales a individuos. Las sedes de los

partidos de oposición, generalmente en casas de habitación, no representan

ningún atractivo en tanto no ofrezcan nada que repartir. El “clientelismo” es la

receta de las organizaciones políticas.

Las redes de solidaridad comunitaria, frecuentemente asociadas a los

patronatos, prácticamente no existen porque también las Juntas directivas de

estas entidades han sido colonizadas por partidos clientelistas. Un “sálvese

quien pueda” de naturaleza político existe en barrios y colonias y en aldeas y

caseríos. Prácticamente no existen tejidos socio-productivos ni organizaciones

bajo principios cooperativos.

La pobreza se vive en los suburbios con más banderas bajo la cama: se saca la

que corresponde para asistir a manifestaciones partidarias y en última instancia,

también pueden funcionar como fuerzas de choque. Prevalece una suerte de

pobreza organizacional que facilita el verticalismo partidario y viceversa. Pues

ahora, no obstante, la epidemia de Covid-19 apela a nuevas formas de

organización social...a fines de evitar que el hambre discrimine unos hogares de

otros, que unos resulten más expuestos al salir a las calles, a las barricadas, para

lograr que el resto de la población les provea de dinero o alimentos.

1. Superar el proyecto fallido de privatizar el bienestar

La propuesta vigente de hacer desaparecer el estado mínimo de bienestar,

provisto por el sector público, ha implicado que los “individuos” no defiendan

sus centros de salud ni sus escuelas, tampoco los hospitales y sus farmacias de

despacho. Han sufrido estoicamente, el deterioro progresivo de

establecimientos de salud y educación. No existen suficientes organizaciones

comunitarias para fortalecer centros de salud y escuelas. Han proliferado miles

de farmacias de tres grupos, cuyos propietarios también son dueños de bancos,

hospitales privados, generadores privados de energía y controladores de la

mayoría de los diputados en el Parlamento/Congreso.

NUEVO ORDEN SOCIAL Y NUEVOS MODELOS DE BIENESTAR

SOCIAL.
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[44] Caso del Hospital de San Lorenzo, Valle, de donde proviene la actual Ministra

de Salud.(de profesión Pedagoga)

Los organismos internacionales y gran parte de la cooperación

internacional también han influido para que sea el sector

privado el encargado de ofrecer servicios de salud y

educación. Igual tratamiento por parte del IHSS que opera con

servicios subrogados a clínicas y hospitales privados en 21

ciudades a excepción de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Instituciones financieras como el BID promueven la

contratación de entes privados en materia de salud, realizan

cuantiosas donaciones temporales a hospitales que ya han

sido entregadas a fundaciones privadas. Estos proyectos

entrañan un forzado diseño arquitectónico de la sociedad

hondureña. No se les ha consultado a los pobladores si

prefieren una red de hospitales privados a una red de

hospitales y centros de salud públicos. Se ha impuesto un

modelo de bienestar social basado en las leyes del mercado,

mejor dicho, de quienes gobiernan el mercado. Aparece la

epidemia de Covid-19 y encuentra un verdadero estado de

desnudez a aquellos establecimientos que habrían sido

abandonados por los políticos, los empresarios (en realidad

negociantes) y buena parte de los cooperantes

internacionales.

Debido a que no existen insumos ni equipamiento aprovechan

a realizar compras directas a precios muy elevados y se

designa a COPECO e INVEST-H para que realicen las compras. 

 Bajo este modelo, de menosprecio del personal médico y

administrativo y de los propios organismos de auditoría y

control, no puede dejar de mostrarse las múltiples fallas y

corrupción inherente al modelo. Se requiere instalar la utopía

de un estado de bienestar hondureño y no la distopía de un

estado de bienestar controlado/maniobrado por una clase con

ropaje empresarial esencialmente corrupta y coludida con la

nomenclatura de agentes políticos tradicionales igualmente

corruptos. Un nuevo esquema gubernamental y un nuevo

sector público resulta imperativo.
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2. Desestructuración de la corrupción y la impunidad en Honduras.

La corrupción y el sistema político imperante en Honduras, sin importar el signo

ideológico de cada gobierno, no son fenómenos que se obstaculizan entre sí,

sino más bien se complementan en una “simbiosis” que beneficia a sus

protagonistas y genera “derrames colaterales” al sistema judicial y al sistema de

control gubernamental. 

Esta capacidad metamórfica de la corrupción precisa, por tanto, de enfoques

permanentes de vigilancia y propuesta popular para que coadyuven en la

transformación de los códigos de conducta a nivel de líderes partidarios y de la

ciudadanía.

La investigación del CNA-FOSDEH titulado “Estimación del Impacto

Macroeconómico de la Corrupción en Honduras” (febrero 2020), indica que

para los ciudadanos hondureños que todavía permanecen confiados en el

territorio nacional y, asimismo, para instituciones de sociedad civil interesados

en erradicar de forma gradual el flagelo de la corrupción, se presentan las

siguientes conclusiones a la luz de los hallazgos de esta investigación.

a) Considerable peso de la Corrupción respecto del PIB

Las proporciones estimadas del peso de la corrupción, entre 10% y 12.5% del

PIB en el período 2014-2018, indican que no se trata de una magnitud marginal

sin capacidad real de alterar la generación presente y futura de valor.

Realmente, esta magnitud creciente supone un verdadero obstáculo para los

fines de edificar un Estado de Bienestar capaz de producir beneficios,

facilidades y oportunidades sociales que aseguren un clima socioeconómico y

político distendido en los próximos años.

b) Corrupción que produce creciente malestar social

Las estimaciones realizadas de corrupción son, en su gran mayoría sustentadas

en encarecer elementos claves para reproducir de manera sustentable la vida

de grandes segmentos de la población hondureña. La escasez de

medicamentos e insumos en el sector sanitario, hospitales y centros de salud (a

pesar de la pandemia y las continuas denuncias), el costo creciente de la

energía y servicios públicos que en el pasado reciente eran gratuitos, tal es el

caso del uso de carreteras, seguridad y transporte, más todo lo interviniente en

el pago de extorsión a nivel habitacional, representa un verdadero obstáculo

para producir bienestar social.
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c) Corrupción que condiciona y favorece el crecimiento de la pobreza

Tanto la corrupción tradicional como la corrupción que se apropia del futuro

supone la existencia de barreras para fomentar el ascenso social. Hoy,

pertenecer al negocio político y participar de la corrupción es la garantía

ficcional de poder superar la pobreza. La política aparece como una instancia

total, totalitaria, de la que los ciudadanos no pueden abstraerse de insertarse en

espacios políticos que se caracterizan por promover la idea de que no se

necesitan méritos técnicos o profesionales para triunfar. Esta es la variedad de

política partidaria que promueve el clientelismo y que, por poca fortuna, se

afianza en prácticas corruptas para lograr beneficios de la política social.

d) Corrupción que favorece y propicia la migración forzada.

La ciudadanía de los estratos sociales medios y bajos, se encuentra atrapada

entre los grandes actores que promueven y se benefician de la corrupción.

Perciben como un verdadero avatar el poder encontrar suficientes satisfactores

a sus crecientes necesidades. La solución percibida por gran parte de la

población joven y adulta reside en abandonar un país donde: la falta estructural

de empleos, la violencia, la inseguridad, la pobreza y los altos niveles de

impunidad e injusticia, son los elementos con los que se convive a diario y; en

tiempo posterior, se convierten en factores detonantes para acumular

suficientes energías y abandonar el país. Reforzando esta premisa, las

corporaciones municipales al no administrar los fondos con transparencia,

responsabilidad y eficiencia limitan el crecimiento económico, por ende, el

desarrollo municipal provoca que la comunidad opte por otros destinos con

mejores niveles de calidad de vida.  

Por su parte, también es importante indicar que, en la migración, las mujeres y

las niñas enfrentan adversidades particulares, tales como la discriminación, la

exclusión social, la violencia machista y la falta de respuesta de un Estado

patriarcal y religioso que invisibiliza sus demandas. Como consecuencia, la

emigración se feminiza progresivamente hasta representar 59% del flujo

migratorio (9% más que la tasa mundial), 52% de los inmigrantes en EUA y 70%

en España.   

[45] CNA. Observatorio de Política Anticorrupción (OPCA). (2021). El impacto de la corrupción como factor

determinante para la migración. Pág. 78. Recuperado de: https://opca.cna.hn/wp-

content/uploads/2021/01/INFORME-MIGRACION-CNA.pdf 

[46] FOSDEH. (2020). Cultura del Destierro, Causas y consecuencias de la migración hondureña (1980-

2020). Recuperado de: https://fosdeh.com/wp-

content/uploads/2020/10/2020_fosdeh_oxfam_cultura_del_destierro_migracion.pdf
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e) Corrupción que fomenta la apariencia de que todo está bien y que se está

avanzando: que solo hay que tener un poco de paciencia o de optimismo.

Los gobiernos recientemente pagan onerosas campañas publicitarias para

impedir que la población siga abandonando el país. El argumento oficial es que

todo está bien, que hay crecimiento macroeconómico y ya se ha desistido de

privatizar los sectores de educación y salud. Pero, todo lo contrario, es la

corrupción la que sigue muy bien y no hay todavía la evidencia de que grandes

actores, políticos, empresarios y delincuentes de gran talla, están siendo

marginados y aislados de seguir interviniendo en el país.
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Propuestas

a. Considerado el obstáculo, Honduras debe dar los pasos necesarios con fines

de edificar un Estado de bienestar capaz de producir beneficios, facilidades y

oportunidades sociales que aseguren un clima socioeconómico y político

sostenible en el tiempo.

b. Transformar las políticas que inciden en el encarecimiento y calidad vida

sustentable de grandes segmentos de la población hondureña.

c. Realizar las estrategias y acciones necesarias para al menos atenuar la

escasez relativa de medicamentos e insumos en el sector salud. Solucionar los

problemas en el costo creciente de la energía y servicios públicos que en el

pasado reciente eran gratuitos, tal es el caso del uso de carreteras, seguridad y

transporte, más todo lo interviniente en el pago de extorsión a nivel

habitacional, para producir bienestar social.

d. Realizar un proceso inverso que desmitifique la idea que pertenecer al

negocio político y participar de la corrupción es la garantía ficcional de poder

superar la pobreza. La política aparece como una instancia total, de la que los

ciudadanos no se pueden abstener de insertarse en espacios políticos que

discriminen los méritos técnicos o profesionales para triunfar.

e. En tal sentido es necesario definir políticas migratorias para interceptar la

solución percibida por gran parte de la población joven y adulta, de abandonar

un país donde: la falta estructural de empleos, la violencia, la inseguridad, la

pobreza y los altos niveles de impunidad e injusticia, son los elementos con los

que se convive a diario.

f. Como todos sabemos, lamentablemente en Honduras operan todas las formas

de corrupción. Su cronología está en el pasado y sin duda en el presente, pero

el hallazgo y conclusión fundamental de las Investigaciones realizadas por el

Consejo Nacional Anticorrupción y el FOSDEH, es que ya está también la

planificada y estructurada para los próximos 30 años. Por tal razón la propuesta

central es desestructurar su sistema operativo o perderemos el país.
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3. Reconversión de la democracia hondureña al servicio del pueblo

La mayor parte de la población, incluidos muchos sectores ciudadanos como el

FOSDEH, no podemos dejar de manifestar que las verdaderas reformas

electorales siguen confinadas por los portadores del virus que destruye nuestro

endeble proceso electoral y democrático. El pueblo y los partidos políticos

tienen el antídoto para evitar que nuestra frágil democracia sea puesta para

siempre (por intereses indignos) en la unidad de cuidados intensivos. Los más

recientes procesos electorales, pusieron nuevamente en evidencia la necesidad

de la denominada reforma electoral, nuestro país debe al menos resolver de una

vez, todo lo relacionado con la reelección presidencial, la equidad de género, el

voto electrónico, la puesta en marcha de la segunda vuelta, la composición de

las mesas electorales, el mandato revocatorio, los datos y su manejo honesto y,

el financiamiento público de las campañas.

A pesar de haberse aprobado en el Congreso Nacional la nueva ley electoral el

pasado 26 de mayo del 2021, Honduras aún requiere des confinar las

verdaderas reformas electorales esenciales, al mismo tiempo que confinar para

siempre toda la “cosmetología” electoral aplicada con el impulso de “estilistas”

nacionales e internacionales que propugnan intereses indebidos e

incompatibles con las necesidades del país. Para lograr este objetivo hay que

rescatar de las profundidades de la integridad hondureña, todo el pudor

político requerido y que también pareciera, se encuentra en animación

suspendida o en peligro de extinción.

El FOSDEH debe indicar que el Estado hondureño debe invertir en democracia,

en el entendido que presupuestariamente la democracia es carísima cuando la

rentabilidad es para el beneficio personal o familiar. Cuando la rentabilidad es

social, es un gran negocio, eso sí, para las grandes mayorías, para el pueblo.

4. Horizonte de fortalecimiento del sector público y no de su debilitamiento

traspasando lo público al sector privado.

Es imprescindible parar la entrega, sin transparencia ni rendición de cuentas, de

carreteras, ríos, tierras, bosques, minerales, puertos, aeropuertos, empresas

públicas de energía y agua. Es de capital importancia prohibir los fideicomisos

público-privados por el hecho de promover la opacidad de lo público. Es

impostergable parar la entrega de hipotecas de lo público a los bancos

privados. Igualmente, cancelar los contratos de generación privada de energía

con un reducido grupo de conglomerados empresariales. Es fundamental

fortalecer el sistema de justicia y parar la impunidad. El combate eficaz del

grave problema de corrupción es clave.
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5. Ordenar y reorientar el rol del sector informal de la economía 

El sector informal de la economía es el espacio económico organizado por los

pobres y parte de la clase media para asegurar la sobrevivencia de más del 60%

de la PEA ocupada (INE, 2020). La falta de planes y políticas de ordenamiento

del sector ha propiciado que el sector funcione, principalmente la informalidad

comercial, bajo organización espontánea y/o improvisada: miles y miles de

pequeños comerciantes en situación extrema de hacinamiento  (Mercado

Colón, Mercado San Isidro, quinta avenida, Zonal Belén, etc.) y también en San

Pedro Sula, Ceiba, Choloma, La Entrada Copán, etc. y a todos estos agentes que

les es imprescindible vender porque su subsistencia depende de lo que puedan

agenciarse diariamente. Bajo la epidemia de Covid19 la tasa de transmisión del

Virus será muy rápida y al mismo tiempo, se propagará en barrios y colonias

populares.

No obstante, vale considerar los vacíos existentes en Honduras donde nunca

han existido políticas específicas   para reorganizar ni la informalidad comercial

ni otros sectores de actividad económica que operan como unidades de

autoempleo. También aquí, los gobiernos locales han propiciado la entrega de

estos espacios a manos privadas y/o han construido mercados bajo la

modalidad de fideicomisos público/privados a precios cinco veces mayores a lo

establecido por el Colegio de Ingenieros de Honduras.

6. Reconvertir el modelo extractivista en Honduras.

El modelo económico y de consumo que se ha aplicado en Honduras hace

necesarios los materiales extraídos y a la energía eléctrica como un recurso

estratégico. Los argumentos de incrementar el empleo, reducir la pobreza y

atraer la inversión prácticamente han fracasado, al igual que la aplicación del

principio filosófico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. El

concesionamiento minero y de generación de energía no están alcanzando

elementos mínimos de desarrollo que aporten los medios para contribuir a la

satisfacción de diversos objetivos especialmente de los y las hondureñas, así

como los posibles riesgos en los territorios colindantes con las actividades

mineras y energéticas.

[47] Ante la epidemia del COVID-19 en Guatemala se han trasladado gran parte de los puestos de comercio

informal a los estadios de fútbol para minimizar la proximidad y aumentar la distancia entre puestos.

[48] Adjuntamos un fragmento clave para valorar la puesta en práctica de políticas de fortalecimiento y

ordenamiento del sector informal de Perú -la sexta economía del mundo por la magnitud de su sector

informal- lea atentamente: “La puesta en marcha del GMML (Gran Mercado Mayorista de Lima) constituye

una de las principales reformas obradas en la Capital, pues responde a una antigua demanda

de sus pobladores, que, sin embargo, fue largamente postergada. El GMML alberga 701 puestos

permanentes y 399 temporales de 16 y 32 m2, en 4 grandes pabellones, y 6 pabellones provisionales;

comercializa diariamente un promedio de 5 mil toneladas de alimentos, de más de 40 giros y una variedad

de cerca de 300 productos”. Testimonial: Gran Mercado Mayorista de Lima. Pg. 15.
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[49] https://territoriosenriesgo.unah.edu.hn/

Derivado de lo anterior, el concesionamiento y aprobación de proyectos

requiere establecer una moratoria minera y en la contratación de generadores

de energía. En la minería se trata de un alto de por lo menos cinco años para

abrir la participación de las comunidades, evaluar los daños y desarrollar los

marcos técnicos y de políticas públicas que faciliten el desempeño del rol

garante de los derechos humanos del Estado de Honduras en la vigilancia de

los procesos de exploración y explotación minera.

En el campo de generación de energía, se trata de una moratoria de por lo

menos un año y que aborde prioritariamente la crisis y problemas centrales de

la ENEE en su relacionamiento con las empresas generadoras y paralelamente

se realice una revisión y ajuste, especialmente de los privilegios fiscales y

garantías de mercado de las empresas generadoras de energía. 

Por lo descrito, es necesario revisar las salvaguardas de derechos humanos de

los Organismos Financieros Internacionales (OFI ́s) que invierten en la

generación de energía, las cuales deben ajustarse a los estándares

internacionales de los derechos humanos en lo relativo a: participación

ciudadana y consulta previa, libre e informada y protección ambiental.

En la última década se han realizado reiterados intentos de reglamentar a través

de una ley, la consulta previa libre e informada. Se han presentado hasta la

fecha un total de cuatro anteproyectos de ley, todos estos intentos han sido

objeto de oposición por parte de las organizaciones y movimientos defensores

de los derechos de los pueblos indígenas por las falencias en su proceso de

creación y en el contenido de la ley.  La Relatoría Especial de Pueblos Indígenas

y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos

Humanos, también han realizado recomendaciones orientadas a la revisión del

actual anteproyecto y valorar si el contexto nacional cumple con las

condiciones de confianza entre los actores para la implementación de este

marco normativo (aún en proceso de aprobación en el Congreso Nacional).

Como FOSDEH proponemos que se debe detener el proceso legislativo de

aprobación de la ley y, paralelo al acondicionamiento del contexto, se debe

promover la creación de protocolos autónomos para cada pueblo.  
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7. Reconversión tributaria respetuosa de los derechos humanos

Los privilegios tributarios utilizados como incentivos para la Inversión

Extranjera Directa en un modelo extractivista significan un sacrificio fiscal que

debilita la economía y el presupuesto del país, impidiendo cumplir con su

función constitucional de garante de derechos, altos índices de conflictividad y

violaciones a los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y

ambientales.

Igualmente, se debe impulsar la justicia fiscal con la implementación de

propuestas tributarias progresivas, de transparencia y de control del poder

corporativo transnacional, además de fomentar propuestas de institucionalidad

internacional que las posibiliten en un marco legal global que permita al país

tomar decisiones que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y la

disminución de la pobreza y desigualdades.  
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1. Reactivar la colonización agrícola: nuevos segmentos urbanos

Los procesos de colonización agrícola de los años setenta se interpretan ahora

como esfuerzos gubernamentales de contribuir a disminuir la desigualdad y las

considerables brechas de ingreso cuando existían niveles muy elevados de

concentración de la tierra. La reactivación de estos procesos, incluyendo tierras

planas de Gracias a Dios puede, eventualmente, funcionar como válvula de

escape para localizar hogares y personas en extrema pobreza de ciudades y del

medio rural.

Ya se cuenta con la experiencia exitosa que dejó más de 1,500 empresas

campesinas que permitieron un verdadero enriquecimiento de los participantes

y muchos de los cuales son, actualmente, propietarios productores y

exportadores de cítricos, palma africana, cacao, ganado y otras especies

comestibles como bananos, plátanos, rambután, etc. Gran parte de la población

urbana en extrema pobreza vive en bordos de los ríos que atraviesan ciudades

como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Es imprescindible su relocalización.

Igualmente, se advierte que la actual coyuntura abre oportunidades a nuevos

procesos de sustitución de importaciones.

2. La nueva industrialización sustitutiva para enfrentar los agudos
problemas de desempleo urbano 

Los escenarios de la globalización y el libre comercio fueron, desde inicios de la

década de los años noventa, órdenes procedentes de los principales países

industrializados de disminuir drásticamente los aranceles de productos

terminados. La argumentación principal consistía en afirmar que países como

los centroamericanos nunca tendrían la oportunidad de ser competitivos debido

a las bajas escalas de producción. Se impuso la idea de hacer que nuestros

países siguiesen exportando materias primas como: café, bananos, madera,

broza mineral y algunos textiles aprovechando el costo bajo de la mano de obra.

Los mismos países que recomendaron la industrialización sustitutiva de

importaciones, a través de la CEPAL, ahora parecieran declarar que habían

cometido un gran error y que era necesario enmendarlo.

Siguiendo lo expuesto arriba por J.P. Chevenement: reconstruir los tejidos

socio-productivos y apartarse de los dictados de la globalización. En Honduras,

para el caso, en la presente coyuntura de la Covid-19, se habla de producir

algún tipo de equipo médico en base a las capacidades productivas en las

maquilas de ensamble de equipo automotriz y otros. No se trata de comenzar de

cero, se trata de enfrentar la incertidumbre y evitar un shock demasiado

catastrófico en lo concerniente a los mercados de empleo.

ALGUNOS ESCENARIOS -COMPLEMENTARIOS- DE

REACTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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3. Complementación productiva en los espacios de producción exportable

Es muy factible que muchas empresas de exportación cierren, se declaren en

quiebra u opten por la suspensión mientras se restablece una normalidad que

puede durar meses o años.   Seis meses o un año sin capacidad de exportar es, a

no dudar, una gran catástrofe económica y social. Dos años y medio de

detención total o parcial, aunque fuese un restablecimiento gradual siempre

implicará un evento de cierre masivo de miles de empresas en Honduras. Sin

embargo, la complementación productiva significa que, al lado de cultivos

como la caña de azúcar, melones, hortalizas y otros bienes de exportación

podría sembrarse los granos básicos que el país necesita para sustentar las

necesidades alimentarias e; inclusive, para intercambiar excedentes con países

de la región centroamericana.

Igual tratamiento para establecimientos industriales de exportación que podrían

complementarse con otros bienes de difícil obtención en países como USA,

China o en Europa. Esto indica la elaboración de planes de reconversión

industrial con las cámaras de industria y comercio de las principales ciudades.

Igualmente, el aprovechamiento artesanal o de pequeñas industrias de las

materias primas que el país ya produce, representa generar miles de empleo

que actualmente resultan inviables.

[50] En: debate.com.mx se afirma lo siguiente: “según un grupo de expertos en enfermedades...es posible

que aún se necesite cierto grado de distanciamiento social en los E.E.U.U. hasta 2022 para prevenir

grandes brotes de coronavirus Consultado el 17 de abril 2020.(Se refiere a investigadores de la

Universidad de Harvard)
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[51] Banco Mundial. Liberando el Potencial a nivel Sectorial: Análisis de Cadenas de Valor Agregado. 2012.

Pg. 53.En este documento se especifica la no funcionalidad de las cadenas de valor agregado,

exceptuando los productos dirigidos hacia U.S.A.: “La falta de procesamiento con valor agregado hace que

Honduras se limite al segmento de compradores del mercado de los Estados Unidos y la Unión Europea

que prefiere sus camarones en un estado más natural, para su posterior procesamiento. Como se ilustra... a

continuación, los productos con valor agregado podrían ser mucho más rentables; sin embargo, las

inversiones necesarias en investigación de mercado y adaptaciones de la línea de producción afectarían la

rentabilidad en el corto y mediano plazo, y por lo tanto sólo unos pocos productores han seguido una

estrategia de diversificación/diferenciación de productos”(Subrayado Nuestro)

4. Reconfiguración de nuevos enlaces a nivel de cadenas de valor agregado

En los últimos años diversas administraciones de gobierno habrían lanzado y

promovido la constitución de cadenas de valor agregado. Hoy, ciertamente,

muy pocas son las que funcionan efectivamente, pero se cuenta con las

plataformas que puedan de nuevo encadenar procesos de agregación de valor    

para el mercado nacional y regional. El interés de los grandes exportadores ha

hecho que funcionen los encadenamientos de valor agregado. El resto de los

productores no advierten la importancia estratégica de mantener procesos de

encadenamiento y prefieren actuar de manera aislada, el aumento del comercio

implica la diversificación estratégica y un mayor valor agregado. 

En la actual coyuntura el camino no es descender en las escalas de calidad;

sino, sobre todo, avanzar para afianzar una efectiva sustitución de

importaciones y propiciar que sea relativamente fácil colocar excedentes en los

países de la región. Reactivar los procesos de agregación de valor representa,

igualmente, prepararse para competir cuando se restablezca plenamente los

intercambios de la economía internacional. 
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Cabe señalar que la naturaleza de la problemática económica y de comercio

internacional amerita reasignar recursos del Presupuesto Público al menos para

los años 2020, 2021 y 2022 para evitar males mayores. La definición de roles no

tan dispares a Secretarías como la de Agricultura y Ganadería o incluso, crear

unidades ejecutoras en instancias como relativamente afines a lo que

actualmente se ejecuta a través de proyectos. Es preciso considerar al menos

dos elementos infaltables:

1. Nueva plataforma para financiar la recuperación económica y social de
Honduras

La constitución y clara delimitación de una Plataforma de Financiamiento y

Recuperación Económica y Social, equivale a generar una nueva instancia con

personal ya existente de SAG e INVEST-H mediante procesos de depuración

para ejemplo, lo cual supone la rápida disposición de una ley y reglamentos

operativos para convocar a los actores económicos y sociales de mayor

pertinencia y propiciar el surgimiento de un conjunto de procedimientos que

aseguren rapidez y un marco logístico claro y sencillo para acceder a

facilidades crediticias.

La determinación de déficits productivos en un conjunto delimitado de bienes y

servicios para subsanar siguiendo esquemas de organización y métodos que

haga disponer de diagramas de procedimientos relativamente libres de

excesivos procesos decisionales. (Los canales de distribución y los mercados

internos y regionales deben asegurarse antes de distribuir recursos en donación

o préstamos). Esto se orienta de la forma descrita al darnos cuenta de los

alcances de las dos grandes medidas gubernamentales de financiamiento de la

reactivación.

2. Análisis del Fondo de Garantía para MIPYMES por el Banco Hondureño de
la Producción y la Vivienda BANHPROVI. 

El Gobierno de la República a través del Banco Central de Honduras BCH, ha

destinado L. 2,500 millones, obtenidos a través de un financiamiento, para la

constitución de un Fideicomiso de Garantía en el Banco Hondureño de la

Producción y la Vivienda, BANHPROVI, quien funge como el Banco Fiduciario,

llamándose Fondo de Garantía BANHPROVI-BCH-MIPYME, para la reactivación

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

ALGUNOS APUNTES HACIA EL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE

REACTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA
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[52] IFI

Ofreciendo cobertura de garantía para obtener financiamiento para Capital de

Trabajo de la Mediana y Pequeña Empresa e impulsar la producción agrícola,

turismo, industria manufacturera agrícola y no agrícola, construcción, comercio,

transporte, servicios de salud y cualquier otra actividad que ha sido afectada

por el Covid-19, garantizando hasta en un 90% el valor del financiamiento

otorgado por las Instituciones Financieras Internacionales IFIs.

El Fondo de Garantía es el producto de reuniones de trabajo entre los meses de

marzo y abril de 2020 entre el Banco Central de Honduras, BCH, la Comisión

Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, Banco Hondureño de la Producción y la

Vivienda BANHPROVI, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias

AHIBA,  consultores internacionales de Chile, se estima que recibirá hasta un

total 300 mil y Lineamiento de Propuesta solicitudes a través de la banca y

cooperativas de aquellas MIPYMES que tienen buen historial crediticio,

potenciando la posibilidad de promover hasta L. 20,000 millones en

financiamientos, ofreciendo hasta 6 meses de periodo de gracia de capital e

intereses, 12 meses de periodo de gracia de capital, un plazo del financiamiento

hasta de 48 meses, para lo cual la IFI cobrara la tasa de interés promedio con

que atiende al sector y rebajara 2 puntos de la tasa.

La emisión de la garantía será tramitada en cualquiera de las instituciones

bancarias y cooperativas autorizadas, a un costo de un 1% por una única vez,

calculado sobre el monto del financiamiento a garantizar, para lo cual las

MIPYMES se comprometen a mantener los empleos durante el periodo de

hibernación.  El rango de cobertura de la garantía está en función al monto a

garantizar.

La pandemia por Covid-19, sugirió la regulación de medidas que

correspondieran al estado de las MIYMES. En este sentido, el fondo de

cobertura tuvo una reducción establecida en el mes de agosto de 2020, para la

generación de un nuevo incentivo sin dependencia a gran escala del

apalancamiento; es así como se busca analizar el proceso de recuperación y los

alcances del fondo de cobertura durante la pandemia.52

Fuente: BANHPROVI, Circular PE-40/2020. 
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El esquema para obtener la cobertura de la garantía es el siguiente:

a. La MIPYME se presenta a una IFI a solicitar el financiamiento.

b. La IFI analiza si la MIPYME tiene o no capacidad de pago, en caso

positivo, evalúa la opción de requerir la garantía la cual es solicitada al

Fondo de Garantía de forma electrónica a través de la plataforma.

c. El Fondo de garantía será operado a través de la Plataforma de Confianza

(Sociedad administradora de Fondos de Garantía en Honduras) quien se

convierte en el operador del Fideicomiso de Garantías según contrato

firmado por una plazo inicial de 18 meses, quien será el encargado de

procesar, registrar, cancelar, actualizar, readecuar, calcular primas,

periodos de gracia, avisos de cobro, recuperación, donde el Fideicomiso en

BANHPROVI se encargara de la emisión de la Garantía y en el caso de una

ejecución de la garantía, procederá a honrar la deuda conforme lo pactado. 

d. La IFI recibe virtualmente el Certificado de Garantía respaldada con el

patrimonio del Fideicomiso BANHPROVI-BCH MIPYME para garantizar el

financiamiento.

e. La IFI procede a desembolsar a favor de la MIPYME.

[53] El Heraldo. (18 de junio de 2018). BANHPROVI ha colocado 2282.8 millones de lempiras en 2018. 

 Recuperado de: https://www.elheraldo.hn/economia/1189067-466/banhprovi-ha-colocado-22828-

millones-de-lempiras-en-2018 

“Estamos apostando a nuevos esquemas de crédito, repotenciamos como

banco de desarrollo a BANHPROVI, para generar espacios a los sectores

estratégicos que contribuyen en la Honduras que avanza” expresó Juan

Orlando Hernández Alvarado .

De acuerdo con Mayra Falck, el análisis se efectuó a partir de las personas y

empresas que se encuentran en categorías I, II y III en la Central de Riesgos de

la CNBS.

Análisis de lo anterior: Partiendo de la premisa establecida por el Fondo de

Garantía constituido en BANHPROVI por el Banco Central de Honduras, serán

aquellas MIPYMES que ya están constituidas, que tienen un buen récord

crediticio las que podrán acceder a la cobertura de una Garantía de este Fondo,

los demás que estén calificados en categorías bajas como la 3 o la 4,

difícilmente podrán tener este beneficio, mucho menos aquellas MIPYMES

emprendedoras que están iniciando, pues no cuentan con un experticia  de

negocios, ni cuentan con una récord crediticio, están condenadas.

La misma situación crediticia actual de las MIPYMES en el país se ha deteriorado

y sigue deteriorándose, ya que de momento la pandemia sigue con una curva

en pleno crecimiento y no sabemos cuándo vendrá en descenso y mucho

menos cuando saldremos de ella como para estar listos y volver a la actividad

cotidiana, es decir cuando la MIPYME esté lista para reiniciar sus operaciones,

probablemente muchas de ellas estén sumidas en una situación calamitosa, con

indicadores de crédito diezmados. 
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PROPUESTA
a. El Fondo de Garantía BANHPROVI-BCH

MIPYME debe ser más inclusivo, con aquellas

MIPYMES que nacerán a raíz de la cantidad de

personas que han o van a perder su empleo,

buscando en el establecimiento de una

MIPYME la oportunidad de seguir ganándose la

vida, pero sin poder tener acceso a este tipo de

Garantías que le vendría bien, para impulsar su

empresa, teniendo que enfrentar más

dificultades que otras entidades.

b. También debemos pensar en facilitarle

Asistencia Técnica y Capacitación gratuita,

profesional y oportuna, ayudarle en la

elaboración del Plan de Negocios y

Presupuesto, con énfasis en identificar el

posible mercado meta.

c. La propuesta del FOSDEH, adquiere mucha

fuerza y atractivo, al proponer la creación de

un Sistema Financiero bajo normas especiales

y sin la participación de la banca comercial,

dirigido por una Junta de Notables con

experiencia en el sector crediticio, proceso que

debe ser acompañado de un programa integral

de Asistencia Técnica, Garantías, Capacitación

y Organización.
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3. Consideraciones al Programa 8.7% impulsado por el Banco Hondureño de
la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). 

Nos encontramos en el desarrollo pleno de la pandemia del coronavirus, sin

vislumbrar en qué momento la curva de contagios empezara a ceder y en algún

momento comenzará su descenso, dando visos de que la expansión del virus,

llega a su final, a fin de permitirle a todo el país volver a sus actividades

cotidianas y por ende se reactive la actividad económica de Honduras y del

resto del planeta, momento en que podremos medir puntualmente las

consecuencias económicas y sociales de la pandemia en todos nuestros

indicadores macroeconómicos, particularmente su impacto en el incremento de

la pobreza y extrema pobreza, siendo el momento oportuno de construir los

planes estratégicos, enfilar todos los recursos y esfuerzos en la reactivación de

nuestra economía la cual demanda un empuje provocado por el esfuerzo

conjunto de todos los medios productivos con que cuenta el país así como del

estímulo de la inversión extranjera directa que podamos atraer y la Cooperación

de Gobiernos amigos la cual es de gran ayuda.

Para antes de la llegada de la pandemia al país, ya veníamos sufriendo un

proceso aletargado de crecimiento de la economía hondureña y regional,

registrando un crecimiento histórico mundial de 2.9% para 2019 y con las

previsiones de crecer un 3.3% mundial y un 3.5% para Honduras en 2020, sin

embargo, la pandemia ha cambiado toda previsión posible, sin haber visto el

final del despliegue e impacto del coronavirus, ya se estiman niveles de

decrecimiento muy profundos que van desde -5.2% mundial y un -4.8% hasta un

-9% para Honduras para 2020, según el Instituto Centroamericano de Estudios

Fiscales, ICEFI, quienes han estimado indicadores para Centroamérica de una

caída en el Turismo de un -20% a -30%, una reducción de las remesas en un

-20%, considerando un impacto fuerte en Honduras, ya que en 2019 recibió más

5 mil millones de dólares, también se estima una caída de las exportaciones en

un 20%, previendo una caída de la demanda total en la región Centroamericana

de un -8.3% , siendo Honduras uno de los países más afectados por su alta

dependencia a las remesas que son el renglón más importante de la entrada de

divisas al país seguido de los ingresos por exportaciones.   

El Gobierno al igual que el sector privado y demás sectores de la sociedad

deben unir esfuerzos para reactivar la economía del país, mediante la

implementación y despliegue de un plan nacional siendo un elemento

primordial de este proceso, el financiamiento en condiciones atractivas y

factibles que  permitan poner a disposición de los diversos sectores de la

economía aquellos recursos financieros necesarios acompañados de esquemas

de asistencia técnica, fondos de garantía y sin faltar la flexibilización de las

condiciones crediticias reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y

Seguros, CNBS, que garantice el acceso a estos recursos a fin de ser utilizados

en el reinicio de las actividades económicas, impulsando una verdadera

reactivación de la economía del país, siendo el actor principal del proceso, el 
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Gobierno de la República, quien a través de una política expansionista de economía

hacia adentro, pueda obtener los recursos necesarios para apoyar este plan, ya sea

mediante financiamiento  externo e interno, paralelamente promoviendo un proceso de

atraer a la mayor brevedad posible toda la inversión extranjera directa.

Hacemos un análisis de una de las alternativas financieras que pone a disposición el

Gobierno de la República, siendo el Programa 8.7% promovido por el Banco Hondureño

de la Producción, BANHPROVI, que dispone de L. 3,000 millones para el financiamiento

de la producción agrícola y pecuarias como ser caficultura, hortalizas, palma aceitera,

cacao, marañón, aguacate, cítricos, plátano, bananos, musáceas, granos básicos maíz,

frijol, arroz, sorgo, financiando a la agroindustria, maquinaria agrícola, genética pecuaria,

sistema de riego y estructuras protegidas, servicios de asistencia técnica agroalimentaria,

centros de acopio y agro-mercados, prestadores de servicios agroalimentarios.

A fin de viabilizar las diversas solicitudes de crédito para impulsar la actividad

agropecuaria, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, flexibilizó las

condiciones bajo las cuales se hacen los análisis a los solicitantes del financiamiento,

ampliando los plazos en días de las categorías en que se califican los créditos y

reduciendo el valor de las reservas a constituir:

Capital de Inversión (Activos

fijos productivos) desde 5 a 15

millones de Lempiras, en

plazos que van desde 5 a 10

años, con periodo de gracia de

capital de 1 a 3 años.

El programa podrá financiar hasta el

100% del monto del proyecto de

acuerdo con el Plan de Inversión y

presupuesto; así mismo el programa

8.7% incluye la cobertura de una

garantía emitida por el Fondo de

Garantía (L. 525 mil millones) que

garantiza hasta el 70% del

financiamiento otorgado por las IFIs

Capital de Trabajo se disponen

desde 3, 5 y hasta 10 millones

de Lempiras, en plazos que van

desde 2, 3 y hasta 5 años, con

períodos de gracia de capital

de 9, 12, 18 y hasta 24 meses.

En el caso de la Asistencia Técnica, las

Instituciones Financieras y una entidad

del gobierno (por definir) identificaran,

contrataran y supervisaran la asistencia

técnica, previendo en este proceso el

acompañamiento y apoyo de

COMRURAL, INVEST-H, FINTRAC una

empresa de consultoría con sede en

EEUU. 

I (CRÉDITOS BUENOS) Antes 0 a 30 días, ahora 0 a 60 días 0%

0%

(25%) 15%

(60%) 40%

60% y 100%

Antes 31 a 90 días, ahora 61 a 120 días

Antes 91 a 180 días, ahora 121 a 270 días

Antes 180 a 360 días, ahora 271 a 360 días

Antes + de 360 días, ahora igual

CATEGORÍA

II (CRÉDITOS MENCIONADOS)

III (CRÉDITOS BAJO NORMA)

IV (DUDOSA RECUPERACIÓN)

V (PÉRDIDA)
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Análisis de lo antes expuesto: Tomando en cuenta que el proceso de financiamiento a las

diversas actividades económicas del país, es fundamental como parte del proceso de

reactivación de la economía hondureña, analizamos el programa 8.7%, el cual fue

elaborado por el Gobierno de la República con el acompañamiento de consultores

internacionales, en tiempos antes de la llegada de la pandemia, razón por la cual, el

programa no fue construido en respuesta a la actual situación de crisis que se vive, por

tal razón, no responde a las necesidades y condiciones de financiamiento que se

demandan y se demandaran después de la pandemia, pues aún y cuando las

condiciones mismas del financiamiento son atractivas, la flexibilización de las

condiciones que deben cumplir los solicitantes de créditos no es suficiente como para

facilitar el acceso a esos recursos financieros, ya que una buena cantidad de productores

se encuentra en mora no de días o semanas, si no de meses y años, por lo que, la

flexibilización no los beneficia, siguen sin ser sujetos de crédito, encontrándonos con la

posibilidad de un fracaso del programa 8.7%, aún y cuando saben de la crisis económica

y social que ya vivimos, no han procedido a flexibilizar lo suficientemente esas

condiciones impuestas por el regulador CNBS.

Ante la situación derivada del análisis del Programa 8.7% impulsada por

BANHPROVI, la propuesta elaborada y presentada por el Foro Social de la Deuda

Externa, FOSDEH, como Lineamientos Económicos y Sociales, adquiere mucha

fuerza y atractivo, al proponer en uno de sus puntos, la creación de un Sistema

Financiero bajo normas especiales y sin la participación de la banca comercial,

dirigido por una Junta de Notables con experiencia en el sector crediticio, proceso

que debe ser acompañado de una programa integral de Asistencia Técnica

gratuita, profesional y oportuna, como ya se vivió en tiempos pasados cuando nos

ganamos el título de Granero de Centroamérica, además, reorientando las políticas

públicas de crecimiento hacia adentro (desarrollismo), promoviendo el

aprovechamiento de unas 400 mil hectáreas actas para actividades agropecuarias. 

Propuesta: 
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Lo anterior toma fuerza pues partimos de la premisa que vemos bastante difícil que la

CNBS flexibilice más allá de lo indicado las condiciones para el otorgamiento de créditos,

pues lo atan los principios de Basilea II, evitando exponer a sistema financiero, teniendo

como resultado a inicios de 2020 una flexibilización de las condiciones para otorgar

créditos, pero no es suficiente. 

4. Nuevo marco de políticas crediticias y de asistencia técnica sin exclusión social

La garantía de no exclusión social representa no solamente un elemento central para

evitar los recurrentes, como argumentados estallidos sociales y protestas por no

participar en los nuevos procesos de recuperación y reactivación. Este ingrediente es de

dimensión estratégica para impedir que solamente se permita la participación de

aquellos que demuestren una adscripción a determinado partido político. Aunque exista

relativa preferencia por predefinir suelos planos con acceso a riego, ya muchos

espacios/población cuentan con suficiente experiencia productiva en municipios y

aldeas aledañas a las principales ciudades (Lepaterique, Valle de Ángeles, Tatumbla,

Soroguara, El Tablón, etc.). Cuentan con pequeños productores que incluso operan bajo

agricultura de contrato y; por supuesto, grupos organizados de campesinos con poca o

ninguna tierra también podrán acceder a generar bienes agrícolas, avícolas, porcinos,

etc.

PÁG INA  98





N U E V O  P A C T O  S O C I A L  P A R A
C O N S T R U I R  U N  P A Í S

I N C L U Y E N T E

C A P Í T U L O  V I I I



Por último, se considera que el Plan de Reactivación y Recuperación precisa de

un Pacto Social que siga siempre directrices de inclusión social en todas las

fases de los procesos productivos. Debe asegurarse que la vigencia de dicho

pacto sea de al menos 3 años y que se especifique una participación igualitaria

de hombres y mujeres.

Para realizar este esfuerzo es necesario instalar el Sistema Nacional de

Planificación. La propuesta de reinstalar el Sistema Nacional de Planificación se

basa en la necesidad de maximizar el uso de los recursos nacionales para el

bienestar de la sociedad hondureña. La planificación debe responder a las

realidades y potencialidades regionales. Esto significa un cambio drástico con

el modelo sectorial centralizado vigente, que ha demostrado su incapacidad

para resolver los problemas básicos de la población. Existe legalmente el

Sistema Nacional de Planificación y las razones por las que pudo ser dejado de

lado, han sido superadas. Se trata de movilizar el potencial económico

disponible en cada región, buscando aprovechar las ventajas comparativas a fin

de impulsar el crecimiento económico mediante la ampliación del espacio de

intervención:

NUEVO PACTO SOCIAL PARA CONSTRUIR UN PAÍS INCLUYENTE
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a. Incorporando el aparato público en la gestión territorial con base al

ordenamiento territorial moderno.

b. Mejorando la interacción, cooperación e intercambio inter e intra

regional y de estos con el exterior, esta última mediante el desarrollo de las

cadenas de valor que pueden generarse en cada espacio geográfico.

c. Definir o confirmar regiones de planificación o futuros gobiernos

regionales, en tanto se pueden constituir espacios subnacionales de

planificación, con objetivos y metas específicas, consistentes con los

intereses y brechas regionales y locales.

d. Es indispensable establecer un sistema técnico-institucional

descentralizado de planificación, programación y administración del

desarrollo y un aparato político – administrativo complementario al

esquema de planificación. En el mismo sentido, es preciso compartir

funciones administrativas y de toma de decisiones para fortalecer el

carácter democrático y de dirección de la organización político –

administrativo del país.

e. Homogenizar y simplificar los procesos administrativos y de control:

seguimiento, monitoreo, evaluación y auditoría central, social y privada.

f. Reafirmar la cuenca hidrográfica como la unidad geográfica y de

planificación, en lugar de la delimitación basada en departamentos y

municipios, los cuales en su mayoría fueron definidos en función a

intereses políticos y no a su problemática.

g. Establecer la coherencia o correspondencia entre objetivos de desarrollo

y programación operativa (presupuesto y acciones) a fin de garantizar el

logro de resultados en términos de agregados de desarrollo.

h. Incorporar el criterio de trato diferenciado a las regiones de acuerdo con

su diverso grado de desarrollo, a fin de disminuir el desbalance existente.

i. Potenciar el manejo sostenible de la región en armonía con las buenas

prácticas ambientales.
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¿ E S  U R G E N T E  P E N S A R  E N  U N
G R A N  N U E V O  P A C T O  S O C I A L

P A R A  C O N S T R U I R  U N  P A Í S
I N C L U Y E N T E ?

C A P Í T U L O  I X



Sí, es urgente. Hemos ido a elecciones generales para seleccionar

democráticamente los líderes que el país necesita para enfrentar los grandes

problemas que lo agobian. Aunque unos están contentos (y la mayoría

descontentos) con los resultados electorales. Sin embargo, nos guste o no,

estamos frente a hechos prácticamente consumados. Como dijo un líder

sindical, hay que ir dándole vuelta a esta página y veamos las cosas con

mentalidad prospectiva.

Es necesario propiciar un gran diálogo nacional entre las distintas fuerzas

sociales y políticas del país para negociar un pacto social de acuerdos mínimos

que permitan impulsar la gobernabilidad democrática del país. Sin embargo,

hay que estar claros que no basta con lograr y firmar acuerdos. Es necesario

buscar los mecanismos para que se realicen efectivamente y que haya personas

notables de nuestra sociedad que los puedan monitorear y darles seguimiento.

Existe en nuestra sociedad personas notables pertenecientes a distintos

sectores sociales que puedan vigilar los acuerdos mínimos a que se llegue y

velar por su realización efectiva. A pesar de personas hondureñas siguen siendo

parte de la reserva moral de nuestra sociedad, como lo son hombres de la

estatura moral de Jorge Bueso Arias, entre otros.

Es también necesario facilitar la participación de los sectores sociales, sobre

todo, los no organizados, que no han tenido voz en las grandes decisiones

nacionales. 

Para que todas las voces sean escuchadas y se debate en torno a sus

planteamientos, deberían ser parte de la agenda pública aspectos como los

siguientes:

¿ES URGENTE PENSAR EN UN GRAN NUEVO PACTO SOCIAL PARA
CONSTRUIR UN PAÍS INCLUYENTE?

a) Ampliar los canales de participación de la

ciudadanía a través de todo tipo de iniciativas

organizadas que les permitan colocar en la

agenda pública sus propias necesidades y

aspiraciones. 

c) Definir mecanismos que permitan disminuir el

desencanto y frustración creciente con la

democracia representativa.

b) Diseñar mecanismos de monitoreo y

evaluación efectivos para lograr superar la

desconfianza en la capacidad de resolución de

problemas de los partidos políticos hechos

gobierno.

d) Crear las condiciones requeridas para la

renovación de liderazgos políticos y sociales
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Las últimas elecciones generales han puesto en la agenda nacional de corto

plazo un conjunto de medidas adicionales urgentes:

a. Reformar el sistema político electoral, democratizar y lograr que se

asuma la importancia de la integración de la agenda territorial a la agenda

nacional. Esto implica (tal como se indicó antes) introducir la dimensión

territorial/ regional en la agenda de los actores y fuerzas políticas

nacionales para que se entienda mejor la importancia nacional que tiene el

desarrollo de los territorios/regiones. Los actores locales

(territoriales/regionales) y los actores centrales deben comprender que su

articulación es indispensable para afrontar mejor los desafíos y ampliar sus

propias capacidades internas y de gestión de desarrollo.

b. Se recomienda ver adicionalmente el apartado anterior denominado

“Reconversión de la Democracia hondureña al servicio del Pueblo”, en el

que se incluyen temas como la Segunda Vuelta, entre otros.

c. Cambiar la lógica de la centralidad política a favor de una

descentralización política. Nadie en público se opone a la

descentralización, pero los logros hasta ahora no han sido muy notables,

en un país con profundos y dramáticos desequilibrios regionales y

territoriales. De acuerdo con la lógica actual de la centralidad política, la

descentralización, influida notablemente por el elemento político partidista

sectario, termina siendo de territorios ganadores y territorios perdedores.

d. Precisar una agenda de reforma del Estado que parta de lo social, pero

involucrando el mercado, los actores políticos y la globalización, con una

perspectiva de integración nacional y centroamericana. Esto implica

estructurar una visión de mediano y largo plazo que pueda enfrentar la

influencia nociva del libre mercado desgobernado en la región.

e. Identificar los temas prioritarios de esa agenda, evitar su dispersión y

promover desde la ciudadanía un cambio de cultura y de prácticas en

todos los actores políticos. La definición de temas implica ligar el

desarrollo, la gestión pública y el desarrollo local/territorial/regional a una

nueva cultura política y administrativa.
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La igualdad de género es un tema que está cada vez más presente en diversos

países, sin embargo, en Honduras aún existen muchas brechas de desigualdad

de género. Las mujeres y las niñas representan el 51% de la población del país. 

LOS RETOS PARA LAS MUJERES Y LAS NUEVAS IMPLICACIONES
LABORALES

[54] PNUD, Sin igualdad de género no hay respeto.(diciembre, 2018) recuperado de:  

 https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/stories/sin-igualdad-de-genero.html

[55] PNUD, Sin igualdad de género no hay respeto,

https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/stories/sin-igualdad-de-genero.html 

[56] El Impacto económico del COVID-19 en las mujeres de América Latina y el Caribe. Doc. ONU MUJERES

“Honduras es uno de los tres países de América Latina y el Caribe con

mayores brechas de género en tasa de participación laboral: por cada

hombre desocupado laboralmente, hay dos mujeres. Y se registra una baja

participación de las mujeres en espacio de toma de decisiones, tanto en el

ámbito político como en el ámbito empresarial.”54

Por lo que se necesita reforzar y generar nuevos enfoques en cuanto a la

realidad de la igualdad de género en el país implementando más

oportunidades, eliminando barreras de desigualdad y fomentando la inclusión

total e igualitaria del género femenino. Hacemos énfasis al ODS 5 que menciona

la ONU “Sin Igualdad de género, no hay respeto” Si no se debaten las

desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres y las niñas, se

obstaculizará o peor aún se dificultará el logro de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

En Honduras para reducir la desigualdad y la exclusión, se creó la Comisión

Nacional de la Agenda 2030 para la implementación de los ODS. Es por ello que

el FOSDEH hace la siguiente propuesta de genero para incrementar la igualdad

de género apoyando y promoviendo propuestas que plantean otras entidades

que luchan y velan por los derechos de la mujer.

Cabe mencionar a las mujeres indígenas que siempre forman parte de las luchas

de sus pueblos y juegan un papel crucial, ya sea a nivel nacional o

internacional, Según el INE la composición de los pueblos originarios y garífuna

representan el 9 % del total de la población de Honduras, Las mujeres indígenas

realizan sus actividades productivas confrontando desigualdades que hacen

que laboren de manera informal y una sobrecarga de tareas domésticas no

pagadas en sus hogares, las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes se

enfrentan a obstáculos para acceder a recursos productivos como el agua, la

tierra, insumos agrícolas, financiamiento, seguros, capacitación, entre otros; a

esto se suman diversas barreras que les dificultan comercializar sus productos

en los mercados. 
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[57] FOSDEH: El abandono tiene rostro y consecuencias. (Julio 2020) Pag.44 de: https://fosdeh.com/wp-

content/uploads/2020/08/2020_fosdeh_el_abandono_tiene_rostro.pdf

Las mujeres indígenas en Honduras han ejercido un liderazgo importante

promoviendo espacios de intercambio entre los pueblos de estos saberes para

enfrentar el Coronavirus. De igual manera han adoptado estrategias como la

elaboración de mascarillas. 

El objetivo de la siguiente propuesta de prioridad de genero está orientada para

impulsar la implementación de leyes para fomentar la igualdad de género y la

inclusión de las mujeres indígenas, de igual manera, que se disponga un campo

laboral más amplio para las mujeres, es decir, que la igualdad de género sea

cada día más pronunciada en el país. 
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La aplicación del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer que se

viene dando desde el año 2014 hasta la actualidad con la continuidad del

INAM.

Que se realice el apoyo técnico y fortalecimiento institucional que el PNUD

ha brindado, capacitando al personal de las OMM en distintos municipios

del país. Las OMM brindan acompañamiento, asesoría, y representación

legal a mujeres que son víctimas de violencia.

1. Generar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para fomentar

la igualdad de género

Para ello se necesitaría el apoyo de las instituciones ya sean públicas, privadas,

nacionales o extranjeras para que las mismas contribuyan a la disminución de la

violencia contra las mujeres en Honduras y reforzar las leyes para la defensa de

estas y la igualdad de género. Ya que, en cuanto a la región latinoamericana,

Honduras encabeza la lista de países con mayores tasas de muertes violentas

de mujeres  y un 15% de las mujeres  entre 15 y 49 años manifestaron haber

experimentado violencia alguna vez en su vida, (17% en áreas urbanas y 12%, en

el área rural) .

Retomando los objetivos que plantea el plan sobre la mujer sobre la voluntad

política del estado que debe contribuir a la disminución paulatina de la

violencia contra las mujeres, el FOSDEH en función de la eliminación de todas

las formas de discriminación contra las mujeres propone el cumplimiento y

prevalencia de:

2. Hacer valer los derechos y eliminar la discriminación y exclusión de las

mujeres y niñas 

El órgano estatal se vuelve un actor clave para el desarrollo colectivo, y

sustancial para la prevención y defensa de los derechos fundamentales; la

exposición a los riesgos sistémicos que hoy en día viven las mujeres las

posiciona como uno de los grupos que mayor protección requieren en el

contexto de la pandemia. 

PROPUESTAS

[58] PNUD: Sin igualdad de género, no hay desarrollo (diciembre,2018) Recuperado de:

https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/stories/sin-igualdad-de-genero.html

[59] Plan Nacional Contra la violencia Hacia la Mujer 2014-2022 pág. 13
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Proponer un esquema legislativo que promueva la participación y garantía de la

atención a los temas relacionados con la violencia de género y sus

implicaciones en la evolución de los distintos sectores en los que se hace

visible la prevalencia de las leyes; nos lleva a la valoración de la normativa

nacional. 

En Honduras, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en el Artículo

105, establece que al menos 30% de los cargos en la contienda electoral deben

ser ocupados por mujeres. 

[60] PNUD: Participación de la mujer para el desarrollo de Honduras. Recuperado de:

https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/stories/participacion-de-la-mujer-para-el-desarrollo-

de-honduras.html

[61] El Impacto económico del COVID-19 en las mujeres de América Latina y el Caribe (ONU Mujeres)

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/11/impacto-economico-covid-19-mujeres-

america-latina-y-el-caribe

60

61

3. Creación de microemprendimientos que empoderen y den inclusión a la

mujer indígena del país.

Para las mujeres indígenas la lucha contra la exclusión es más presente. Es por

ello que en su mayoría de las mujeres indígenas su campo laboral es realizando

productos artesanales o trabajo no remunerado en el hogar, por la pandemia la

situación para muchos negocios de personas indígenas y emprendimientos de

mujeres se han visto afectadas. Un alto porcentaje de empresas pequeñas y

grandes está desapareciendo y con ellas ha caído la posibilidad de generar

ingresos para muchos y muchas emprendedoras indígenas.  
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Es por ello que se propone en colaboración con otras entidades que velen por

los derechos y la igualdad de la mujer se pueda brindar capacitaciones, y de ser

posible un capital semilla para las mujeres indígenas tengan oportunidad de

emprender y tener un ingreso, en cuestión de la creación de

microemprendimientos y fomentar en este caso su cultura.

La inclusión en los sectores laborales en los que ellas se puedan desempeñar

de la mejor manera, respetando su cultura y creencias sólo se puede alcanzar si

las propias comunidades indígenas participan activamente en el proceso para

comunicar sus dificultades y aspiraciones.

4. Ampliar y disponer un campo laboral para las mujeres

En relación con dicha propuesta se presentan los siguientes datos de la

situación laboral de las mujeres en Honduras. Se puede observar los alcances

que han tenido las mujeres en el desarrollo económico del país que demuestran

que son un engranaje para el sector laboral informal del país. 

Gráfico 3. Mujeres Según Rama de Actividad año 2019 

Fuente: Elaboración del FOSDEH, en base a datos del INE.
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[62] Instituto Nacional de estadística, Características de las mujeres 2020

En el año 2019 según el INE se detalla que un 30.5% de las mujeres se

encuentran trabajando en actividades de alojamiento y servicios de comida

constituyendo una de las principales actividades en las que se ocupan.

También desarrollan, en pequeña y mediana escala, agroindustrias caseras y

artesanales como las panaderías, pastelerías, tortillerías, elaboración de

productos lácteos, contribuyendo así a la producción y al incremento del

ingreso del hogar. 16.5% en la industria, un 30.5% en actividades de alojamiento

y servicio de comida y un 7.8% en la agricultura. Estas ramas de actividad

concentran más del 70% de las mujeres.

 

En el año 2020 las mujeres ocupadas muestran que el 45.0% de las mujeres en

Honduras trabajan como cuenta propia, el 46.6% son asalariadas y el 8.27% no

declaran ingreso. Y en el sector privado se concentra el 82.3% de las mujeres

asalariadas, el 12.6% en el público y el 5.1% doméstico.
62

Gráfico 4. Mujeres Asalariadas por Sector

Fuente: Elaboración del FOSDEH, en base a datos del INE.
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[64] Honduras tiene nombre de mujer. Pag.20 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/17231.pdf

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/17231.pdf

Para lograr dicho objetivo  se debe tomar en cuenta la propuesta del FMI de

garantizar la flexibilización de los mercados laborales y por los rubros de

producción que se están desarrollando en el país, maquila, agro-exportación

y turismo que se logra con la feminización de la fuerza de trabajo garantizar

la flexibilización de los mercados laborales y por los rubros de producción

que se están desarrollando en el país, maquila, agro-exportación y turismo

que se logra con la feminización de la fuerza de trabajo.  

Convenio de la OTI y sus recomendaciones sobre el trabajo decente para las

trabajadoras y trabajadores domésticos.  

La organización de las Naciones unidas hizo la siguiente propuesta; Aplicar

medidas para combatir las violaciones de los derechos de la mujer en el

mercado laboral y reducir la disparidad salarial entre hombres y mujeres.

Implementar más oportunidades en todos los sectores laborales para el

género femenino, como ser el sector agrícola, impartir capacitación técnica

para que las mujeres tengan más oportunidades y más visión en todos los

campos laborales. 

En este sentido se debe retomar sobre cuál es el rol de las mujeres y poder

plantear un esquema, que establezca propuestas de ley, que prioricen la

estabilidad laboral femenina.

64

Gráfico 5. Mujeres Asalariadas por Categoría Ocupacional

No Declara Ingresos

8.27% 46.60% 45%

Asalariadas Cueta Propia

Fuente: Elaboración del FOSDEH, en base a datos del INE.
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En relación con dicha propuesta, se muestra la diferencia que hay en la Tasa de

participación laboral, en donde, se nota claramente la desigualdad de género

ya que los indicadores muestran un porcentaje inferior para el género femenino,

con una diferencia en el año 2020 de 25.50% en la TPL, es por ello que el

FOSDEH propone ampliar y disponer un campo laboral más extenso para el

género femenino, que se tenga la misma oportunidad para ambos géneros en

colaboración con  las demás propuestas realizadas con otras entidades.

Gráfico 6. Tasa de Participación Laboral por Género 

Periodo 2018-2020

(Cifras porcentuales)

 

Fuente: Elaboración del FOSDEH, en base a datos del INE.
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El Banco Mundial (BM), a sabiendas de la enorme importancia que representan

las remesas en los países del tercer mundo, declaró que en el 2020 las remesas

caerían cerca de un 20% en todo el mundo, especialmente por las pérdidas de

empleo y la caída de los salarios de las personas en condición de migrantes.

Textualmente señala el BM, que “Según las previsiones, las remesas que se

envían a los países de ingreso bajo y mediano caerán un 19,7% hasta ubicarse

en los USD 445,000 millones, lo que representa la pérdida de un flujo de

financiamiento vital para muchos hogares vulnerables. Sin embargo, al 9 de

septiembre de 2022, según los datos del Banco Central de Honduras el stock de

divisas que ingresan al país por remesas recibidas del exterior suma 4,921

millones de dólares, esto es el 86 % del saldo al cierre 2020 (5,736.6), por lo que

se puede decir que es altamente probable que las remesas al cierre 2021

superen los $7,000 millones.

“Las remesas son una fuente de ingresos vital para los países en desarrollo. La

recesión económica actual provocada por la COVID-19 está afectando

gravemente la capacidad de enviar dinero a los hogares de origen y por eso es

aún más urgente que acortemos el tiempo que llevará la recuperación para las

economías avanzadas”, sostuvo David Malpass, presidente del Grupo Banco

Mundial. 

APUNTES SOBRE REMESAS
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En este sentido es necesario elaborar un Plan de Aprovechamiento

Apropiado de las Remesas. Tomando en cuenta que la principal fuente de

divisas se origina en los migrantes hondureños, es importante definir un Plan

de Aprovechamiento de las Remesas que pueda vigorizar la actividad

económica orientada a la creación de patrimonio productivo para la

población remesante.

Por otra parte, es importante considerar que el plan puede ser aprovechado

para convertirse paulatinamente en un instrumento de retorno de la

población económicamente activa que a partir de su estancia en el exterior

puede potenciar la actividad económica incorporando capital junto con

nuevas destrezas, relaciones y conocimientos.

El plan puede incluir un Fondo Multipartito en el que se puede incluir el

aporte de los gobiernos y organizaciones de sociedad civil de los principales

países en donde residen emigrantes hondureños. Adicionalmente, se debe

incorporar el aporte del gobierno nacional y el local, así como el de los

propios remesadores. No se descarta que organizaciones financieras

internacionales puedan contribuir con sus aportes, por ejemplo, el BID.

La experiencia concreta indica que son diversas las acciones que las

personas residentes en el extranjero realizan en Honduras a título individual

o de empresas, relacionadas con el patrimonio de los migrantes, lo cual

marca una tendencia importante para ser considerada. Por ejemplo, la

orientación de importantes recursos para mejora o compra de bienes raíces,

fincas y ganaderías, algunas pequeñas industrias o servicios debe ser

apoyada.

Históricamente FOSDEH ha propuesto el diseño y vigencia de una adecuada

política migratoria que proteja a la población que se ve forzada a salir del país o

por la conveniencia de aprovechar oportunidades externas. Auspiciando la

creación de las mejores condiciones de retorno a Honduras, fructificando lo

bueno que ha sido aprendido durante esta experiencia y facilitando apertura

socioeconómica, que pueda incluir el establecimiento de un Fondo de

Desarrollo e Integración para la Población Migrante.

PROPUESTA
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ENTORNO PROPOSITIVO NACIONAL

[65] Frente a Frente. [ 24 de febrero de 2021]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?

v=fIPA3EIeoME 

[66] Pedro Barquero. Tres Pilares para el Desarrollo Económico en Honduras. [Facebook Live]. Facebook.  

 Recuperado el 18 de marzo de 2021 de https://www.facebook.com/pjbarquero/videos/262740151500320 

1. CÁMARA DE COMERCIO DE CORTÉS (CCIC) 

  

La propuesta presentada por la Cámara de Comercio e industrias de Cortés está

planteada bajo tres (3) pilares fundamentales para el desarrollo económico y

social de Honduras: el primero es el fortalecimiento del Estado de Derecho,

segundo la Política Tributaria Competitiva y tercero la Simplificación

Administrativa. 

Bajo el precepto de Fortalecimiento de Estado de Derecho, la CCIC propone

alcanzarlo a través de la lucha contra la corrupción e impunidad, fortalecer las

instituciones públicas y una verdadera separación de los Poderes del Estado. La

corrupción, es un elemento que marca la diferencia en las posibilidades de éxito

o fracaso en manejar un país. En Honduras, el Índice de Percepción de

Corrupción de Transparencia Internacional nos muestra que empeoramos 46

posiciones desde 2015 a 2020, ubicándose en la posición 157 en el año 2020,

reflejando el deterioro de la transparencia y el aumento de la corrupción que

impactan en el debilitamiento del Estado de Derecho. El CNA y FOSDEH,

estiman la magnitud de la corrupción entre los años 2014 y 2018 en L 64,886.78

millones, cifra que representa un 12.5% del PIB del país. 

La corrupción, es un elemento que marca la diferencia en las posibilidades de

éxito o fracaso en manejar un país. En Honduras, el Índice de Percepción de

Corrupción de Transparencia Internacional nos muestra que empeoramos 46

posiciones desde 2015 a 2020, ubicándose en la posición 157 en el año 2020,

reflejando el deterioro de la transparencia y el aumento de la corrupción que

impactan en el debilitamiento del Estado de Derecho. El CNA y FOSDEH,

estiman la magnitud de la corrupción entre los años 2014 y 2018 en L 64,886.78

millones, cifra que representa un 12.5% del PIB del país. 
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Un tema también referente al Estado de Derecho son los procesos electorales

en donde el Índice de Percepción Electoral elaborado por el Integrity Project,

que mide el desempeño de los procesos electorales, Honduras tiene la

evaluación más baja de toda Centroamérica con 37 puntos, esto trae una serie

de implicaciones en cuanto a la paz social, la estabilidad política, la

gobernabilidad, la credibilidad del gobierno y también el nivel de confianza en

la democracia de un país. 

El Índice Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidades

(PNUD) muestra que Honduras ocupa la posición 132 de 189, siendo esta una

mala posición comparado con países de la subregión como Costa rica y Panamá

que se ubican en el puesto 67 y 68, respectivamente. 

Existe una relación directa entre la calidad de vida de los ciudadanos, la

fortaleza del Estado de Derecho y la percepción de corrupción de un país, es

decir, los países que tienen un Estado de Derecho más fuerte son percibidos

como menos corruptos y obtienen mejores índices de desarrollo humano. Por lo

tanto, las propuestas deben ir encaminadas a fortalecer el Estado Derecho, la

lucha contra la corrupción y la impunidad, la institucionalidad y una verdadera

separación de los Poderes del Estado.

Por otro lado, para lograr una Política Tributaria Competitiva es preciso

encontrar ahorros en el Presupuesto General de la República (PGR) teniendo

eficiencia y transparencia. Manejando el presupuesto con honradez se puede

ahorrar miles de millones de lempiras y destinarlos a inversión social, para

mejorar la salud y el sistema de educación, reducir los impuestos a las personas

y a las empresas, estimulando el consumo para una reactivación de la economía

a través de la inversión, la generación de empleos y finalmente la reducción de

la pobreza. 

“En la medida que ha aumentado el monto del dinero de lo que se ha

perdido en corrupción en el país, también ha aumentado lo que es el

Índice de Percepción de Corrupción, por lo tanto, se tiene una

relación directa entre la percepción y la realidad”.

Pedro Barquero, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
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Desde el punto de vista de la carga tributaria, la tabla siguiente muestra un

escenario de reducción tributaria, para reducir los impuestos en un plazo de 5

años, esto conlleva a disminuir un 1% anual el Impuesto Sobre la Renta (ISR),

Impuesto solidario y de dividendos, hasta lograr la carga tributaria de

Guatemala.

El 71% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza; 

La tasa de desempleo se ha abierto alrededor del 6%; 

Pérdida de más de 110,000 empleos; el subempleo es de alrededor del 60%

de la Población Económicamente Activa (PEA); el 96.0 % de la población

tiene ingresos menos o iguales a 2 salarios mínimos (INE, 2019), es decir, la

población que gana más L 20,000.00 forman parte del 4% más rico del país. 

La economía ha presentado un retroceso, según el Índice Mensual de

Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Honduras (BCH). Esto

también se ve reflejado en el crecimiento económico, en el año 2017

crecimos alrededor de 4.7% en el 2018 alrededor de 3.7% y en el 2019

menos del 3%. Para el año 2020 un crecimiento del -9%, influenciado por la

llegada de la Covid19.

Los resultados de la estrategia gubernamental de estar drenando una enorme

cantidad de recursos y llevarlos al gobierno (Corrupción), han sido: 

“A partir de los años 2009- 2010 se empieza a ver un aumento de la

recaudación tributaria hace 10 años, que era alrededor de 40,000

millones de lempiras, hoy en día son más de 110,000 millones de

lempiras, es decir ha crecido más de 3 veces la recaudación tributaria y

la deuda pública hace 10 años era de 3,500 millones de dólares y hoy en

día son más de 13,000 millones de dólares esto quiere decir que la

deuda pública ha aumentado prácticamente 4 veces”.

Pedro Barquero, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés

Cuadro 4: Propuesta de la CCIC para la Reducción Tributaria 

Fuente: Frente a Frente. [ 24 de febrero de 2021]. Recuperado de:

https://www.youtube.com/watch?v=fIPA3EIeoME
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Independientemente de la pandemia, la tendencia que venimos arrastrando

desde algunos años a la fecha era una tendencia de retroceso que continuaría

deteriorando nuestra economía. Es evidente que se deben bajar los niveles

enormes de pobreza y aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La simplificación administrativa es imperativa para mejorar la competitividad del

país, es decir, la facilidad para efectuar tramites en las dependencias del estado.  

El Doing Business que mide la competitividad de un país, en el caso de

Honduras entre los años 2015 al 2020 retrocedió su competitividad 29

posiciones, actualmente se encuentra en la posición 133. La comparación entre

el Doing Business que empeoro 29 posiciones y el Índice de Percepción de

Corrupción que empeoro 46 posiciones desde el 2015, nos indican que a

medida que aumenta la corrupción se va perdiendo la competitividad y la

Inversión Extranjera Directa (IED), está última tuvo una caída del 20% en el 2018

y del 50% en el 2019. Es necesario fomentar la inversión interna y extranjera. 

2. EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN (ERIC). 

• ABC hondureño (Acuerdos Básicos Compartidos)

Ante el descuido y ausencia de previsión, el gran ausente gobierno, una

sociedad rota, desconfianza y despolitización, migraciones masivas, más

miserables que pobres, archipiélagos en mar de calamidades, ausencia de

prevención, etc. El ERIC retoma una propuesta institucional y cultural de

prevención llamada “ABC para Honduras”, es decir, Acuerdos Básicos

Compartidos. 

Tiene como punto de partida, poner en marcha un proceso de propuestas que

rompa con la lógica de política excluyente, es la aceptación consensuada de

que el país está tan resquebrajado que, en el corto plazo y mediano plazo, no

estaremos en capacidad de impulsar una propuesta buscando “máximos

consensos”, sencillamente porque la realidad no ofrece esas posibilidades.

(ERIC, 2020)

“Los “máximos” que podemos alcanzar se encuentran en los “mínimos” que

pueden sentar las bases para iniciar un auténtico proceso hacia la construcción

de democracia y Estado de Derecho”.
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Los mínimos son lo que han de estar representados en lo que llaman el “ABC

hondureño”, es decir, los “Acuerdos Básicos Compartidos”. Estos se deben

concretar en contenidos y temas nacionales en los cuales se encuentren

identificados los diversos sectores y estratos de la sociedad hondureña, que

podrían significar una respuesta para enfrentar las tentaciones a las respuestas

fáciles y carentes de ciudadanía en el contexto de una sociedad humana, ética,

social e institucionalmente deteriorada como la nuestra. (ERIC, 2020)

La convocatoria y el proceso deberán estar bajo la responsabilidad de

instancias que involucren tanto a actores nacionales del más alto

reconocimiento, como a representaciones internacionales. El gobierno actual

no puede estar entre los convocantes. Deben incluirse las iglesias; el

empresariado; los diversos sectores políticos y del movimiento popular; y un

componente convocador internacional que podría estar ligado a la defensa de

los derechos humanos. (ERIC, 2020)  

a) Acuerdos socioeconómicos y ambientales

b) Acuerdos sociopolíticos

c) Categoría de lo político-institucional-jurídica

Como la tenencia de la tierra y políticas agrarias; la protección y manejo

de los recursos naturales y la vulnerabilidad ambiental; empleo y

producción; educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda, política

fiscal. Es decir, con el rumbo de un nuevo modelo de desarrollo y de

inversiones que rompa con la galopante inequidad, factor decisivo de la

violencia y la inestabilidad. 

como el respeto de los derechos humanos, la defensa de las comunidades

y sus territorios, los derechos étnicos, relaciones de género, libertad de

expresión y derecho de acceso a la información y los derechos culturales.

Tiene que ver con el derecho a la organización y participación en la toma

de decisiones, con una institucionalidad que garantiza la democracia

representativa, participativa y directa; la transformación del sistema de

justicia, la reconfiguración del Congreso Nacional, de las Fuerzas

Armadas, los organismos contralores del Estado, el Consejo Nacional

Electoral y Tribunal de Justicia Electoral y las Leyes Electorales y, en

general, el diseño de una institucionalidad capaz de responder a las

transformaciones contenidas en las dos primeras categorías.

Categoría de acuerdos:
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Los acuerdos mínimos en torno al empleo y la producción se vinculan con

acuerdos que se han de establecer en torno a la legislación que regula el

empleo, como es el caso del Código del Trabajo, hasta lograr un acuerdo

mínimo de estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores. De igual

manera, si se buscan acuerdos básicos compartidos en torno al empleo, se

deberá establecer el vínculo con acuerdos relacionados con la defensa de los

derechos humanos laborales de miles de obreras y obreros en toda la industria

como las maquilas. (ERIC, 2020)

De entre todos estos temas habría que definir los prioritarios, por cuál orden

comenzar su tratamiento y el proceso y mecanismos para su implementación.

Un ABC de Honduras de esta naturaleza debería orientarse finalmente a su

ratificación en una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva

Constitución Política.  (ERIC, 2020)

Debe ser una propuesta aglutinadora que no siga la misma lógica de exclusión.

Y será necesario que existan acuerdos previos entre sectores con formas de

pensar e intereses afines, y que sea dentro de estos sectores afines donde se

deberá practicar la inclusión y la democracia participativa, con el fin de que el

clima de confrontación se comience a superar a partir de quienes son parecidos

en concepciones e intereses. (ERIC, 2020)

Trabajar una propuesta de modelo de desarrollo que rompa con el actual

modelo neoliberal productor de desigualdades.

Impulsar una propuesta que revierta el deterioro y la degradación ambiental

y ecológica, provocados por la industria extractiva y la extracción infinita de

bienes de la naturaleza y de la fuerza de trabajo de la población trabajadora.

Impulsar una propuesta que rompa con la institucionalidad política y jurídica

destartalada, y con la dinámica concentradora de poder en reducidos

grupos, que avanzan en la consolidación de autoritarismos y dictaduras.

Desafíos:

PÁG INA  1 28



La primera vertiente es la crisis de la desigualdad; La pandemia y otros

fenómenos socio-naturales y políticos, desnudaron un modelo organizado

para ahondar estructuralmente las desigualdades. Se debe abordar de frente

esta crisis con una propuesta de un nuevo modelo económico, fiscal,

educativo, salud y de producción.  De no ser así la actual crisis nos

conducirá a un deterioro permanente e irreversible. 

La segunda vertiente de esta crisis se expresa en el deterioro creciente del

ambiente y de la ecología, a un ritmo que se está conduciendo a su

irreversibilidad, y que se expresa en el aumento de los desastres cuando se

presentan fenómenos naturales y en los cambios de clima que afecta la

producción.  Se debe proponer una propuesta de desarrollo que garantice la

regeneración de los recursos que se usan para la producción, como el agua,

los bosques y la tierra. 

La tercera vertiente de la crisis humanitaria hondureña es el colapso de la

institucionalidad del Estado que dejo de ser de derecho para convertirse en

servidora de intereses de grupos, y para responder al imperio de la ley de los

fuertes. Esta institucionalidad está en la base de corrupción, la impunidad y

violación de los derechos humanos. 

La pandemia del Coronavirus que desnudó y a su vez profundizó la crisis

humanitaria, el paso de los huracanes y el colapso de la institucionalidad del

Estado tras una docena de años en manos de una mafia organizada para

convertir al Estado para favorecer negocios particulares y cruzados por

prácticas ilícitas, dejo las siguientes tres grandes vertientes de crisis. 

Se debe poner en marcha una propuesta orientada a recuperar el sistema

administrador de justicia, el sistema democrático electoral, los aparatos

responsables de auditar los bienes públicos y un sistema de participación

ciudadano que vele por la transparencia ya que cualquier decisión se enfrentará

con un sistema institucional de corrupción e impunidad. 

“Vamos a la Milpa” no tiene que ver con la producción para subsistencia. El

término “La Milpa” ha sido entendida como el reducto del campesinado que lo

condena al empobrecimiento, se entiende como un proceso que, partiendo de

las condiciones de la población campesina, avance hacia la soberanía

productiva, alimentaria, ambiental, cultural, territorial, orgánica, en el mediano y

largo plazo. En este sentido, se desarrollan las siguientes propuestas: 

Propuesta “Vamos a la MILPA”
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Se busca recuperar la producción orgánica que mejore la salud e

ingresos de las familias. La milpa aportara por recuperar semillas criollas,

la producción de fertilizantes, así como recuperar la relación de las

familias con la producción. 

Vamos a la Milpa y la comunidad van de la mano con la organización

local, regional e internacional. Ya que para avanzar en un modelo

económico se debe no solo cuidar y defender las montañas y los ríos

también hay que dignificar el trabajo, por eso Vamos a la Milpa

promoverá la articulación de campesinos, con obreros, académicos y

centros de investigaciones, y defensoras del ambiente; se trata

establecer lazos solidos entre comunidades campesinas-productoras,

con comunidades consumidoras, con obreros, establecer unos vínculos

mejora la calidad de vida de la gente, se cuidan los bienes naturales y se

fortalece la institucionalidad.

Se necesita un papel del Estado en “Vamos a la Milpa”, por eso mismo,

las luchas y propuestas han de unir el derecho a la tierra y a la

producción con una institucionalidad publica que proteja e incentive las

iniciativas productivas tanto en el campo como en las zonas urbanas. 

a) Potenciar la estructura productiva comunitaria. 

b) Una educación que siembre las bases para la participación en la defensa

de los bienes públicos y de los presupuestos municipales. 

c) Un sistema de salud que ayude a prevenir las enfermedades e implementa

la medicina natural. 

Un proceso de recuperación del poder político de las comunidades. Para ello

buscara impulsar en las comunidades tres dinámicas; 

Acceso a la tierra

La propuesta implica animar a que la gente produzca desde los

huertos familiares en las casas, hasta producción de parcelas

grandes, tanto a nivel individual como colectivo.   Y resolver la

conflictividad agraria del país. 
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3. Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH)

En la aplicación de la legislación vigente e instrumentos conexos en temas de

suelo, bosque y agua no se han logrado los objetivos propuestos por las

autoridades competentes. 

La reconstrucción debe estar basada principalmente en el Rendimiento

Sostenible de los recursos forestales del país.  Es por ello se propone lo

siguiente:

[67] Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH). Propuesta al proceso de

reconstrucción del país por los daños causados por las tormentas Eta e Iota. 

67

Evaluar las áreas forestales y áreas protegidas para sensibilizar a toda la

sociedad sobre el rol que estos espacios juegan, en la contención de

huracanes y especialmente el papel que desempeñaron en los dos

últimos fenómenos. 

Fortalecer un proceso de ordenamiento territorial, donde el manejo

forestal, sea fundamental y la producción agrícola y pecuaria este

estrechamente relacionado con la protección del bosque.  

Iniciar un proceso masivo de reforestación, recuperación y protección de

áreas degradadas donde pueda participar la iniciativa privada, el

gobierno y los pobladores de las comunidades, para lo cual el estado y

la comunidad deben aportar recursos invirtiendo para generar empleo

agroforestal mediante la protección de estas áreas. Este proceso debe

ser objeto de una planificación que evite que la emotividad y la

improvisación generen resultados contraproducentes en lo social,

ambiental y económico. 

La construcción de las represas debe estar basada en parámetros, como

ser la elaboración de planes de manejo de cuencas debidamente

aprobadas y con mecanismos de monitoreos adecuados, se debe

asegurar el financiamiento para la ejecución de estos planes. 

Manejar de manera descentralizada y a través de las alcaldías

municipales, las acciones de reconstrucción basadas    en los

diagnósticos locales donde los profesionales forestales y de otras

disciplinas afines puedan participar y aportar. 
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4. Primer Propuesta Alternativa desde Sociedad Civil

Para el FOSDEH, la situación actual es como una experiencia de un escenario ya

vivido como el devastador impacto del Huracán Mitch en 1998. De nuevo, como

entonces, el peso de enfrentar la crisis ha recaído en la misma sociedad. La

población se las ingenia para apoyarse entre familiares y amigos, mientras que

tres de cada cuatro empresas están adoptando cambios en sus modelos de

gestión y negocios para sobrevivir, pero en ambos casos se sabe que esas

opciones no serán suficiente tomando en cuenta que a la pandemia se sumó el

impacto devastador de dos huracanes (Eta e Iota) que sucedieron uno tras otro,

a fines de año 2020. Los daños provocados por los fenómenos meteorológicos

que golpearon al país entre los días 4 y 16 de noviembre del 2020 dejaron 3,5

millones de personas afectadas y desplazadas, miles de hectáreas de cultivos

destruidas y fuertes daños estructurales.  

Las regiones más golpeadas por las crecidas de los ríos han sido el valle de Sula

y los departamentos de la zona del noroeste del país, que concentran gran parte

de la producción agrícola, así como ganadera e industrial. De hecho, el

aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula, principal vía para la exportación de

bienes se reactivó hasta mediados o fines del primer trimestre del 2021 debido

a que el agua inundó pistas e instalaciones. En total, Eta e Iota a su paso por

Honduras dejaron pérdidas valoradas en 250,000 millones de lempiras (10,000

millones de dólares).
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Ante el mega desastre, el gobierno presidido por Juan Orlando Hernández

propuso un plan general de reactivación económica y reconstrucción, que

incluye la readecuación de cartera de las MiPymes, bajar la tasa de interés

bancario para la vivienda social, reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) de

3.75% a 3%, ampliar el fideicomiso para créditos agrícolas y gestionar más

deuda externa e interna para un programa masivo de rehabilitación de obras de

infraestructura destruida.

Sobre el qué hacer, como siempre, surgen las discrepancias. En un extremo

están quienes proponen un poco más de lo mismo, es decir, concentrarse en la

rehabilitación del país y a partir de ahí articular propuestas de políticas futuras

de reactivación. Y, en el otro, están quienes adversan el modelo, pero no

ofrecen propuestas viables que escapen al maniqueísmo político e ideológico.

Sustrayendo el debate de una polarización que tiene trasfondo electoral, lo

indudable es que la labor que queda por delante es “monumental” y que se

requerirá de unidad y esfuerzo conjunto a nivel nacional para salir adelante. En

nuestra opinión, enfrentar la emergencia sólo desde la perspectiva de la

“reconstrucción” o “rehabilitación” sin “transformación” del país es un error,

como ocurrió en 1998 luego del huracán Mitch. 

A partir de la Primer Propuesta presentada por el Foro Social de Deuda Externa y

Desarrollo de Honduras FOSDEH en mayo 2020, esta institución con otros

sectores de sociedad civil y del empresariado, se aprestan a elaborar y poner en

marcha los Lineamientos de un Plan para la Reconversión y Reconstrucción

Nacional, para que sean considerados por toda la población, la Comunidad

Internacional y los Partidos Políticos en contienda electoral.

1. Establecimiento de alianzas con organizaciones y/o redes de sociedad

civil con expertis en tema de análisis y propuestas de Desarrollo y Políticas

Públicas.

2. Concertar un gran pacto socioeconómico y político que antepone los

intereses nacionales a los corporativos o político partidistas, con dos

objetivos claves:  i) enfrentar la crisis social, con énfasis en la salud,

educación y seguridad alimentaria; ii) implementar mecanismos efectivos de

transparencia y rendición de cuentas como eje transversal en el manejo de

recursos públicos, así como fomentar una participación ciudadana activa en

asuntos de gestión pública que derive en la exigencia a las autoridades

gubernamentales de garantizar acceso a información pública oportuna y

detallada. Y mantener mecanismos de denuncia ciudadana, con el fin de

promover una cultura de prevención y lucha contra la corrupción. 

Para lograr este propósito se considera importante lo siguiente: 
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3. Elaborar una propuesta orientada a promover reformas en el ámbito

jurídico de la política fiscal que incluya medidas de alivio o reactivación del

sector informal de la economía, y fortalecer las capacidades de diferentes

actores sociales; la reconversión socioeconómica, partiendo desde abajo, es

decir, desde la pequeña y mediana empresa hasta los grandes

contribuyentes. 

4. Realizar acciones de incidencia orientadas a respaldar la Reconstrucción

Nacional; estableciendo directrices para elaborar una planificación a corto y

largo plazo con un enfoque de base comunitaria, en donde la población

afectada y las organizaciones comunitarias  con el apoyo de organizaciones

de sociedad civil (Comisiones ciudadanas de transparencia, fuerzas vivas,

etc.) participen directamente en el proceso de toma de decisiones y las

labores de reconstrucción en su comunidad y municipio; facilitando de esta

manera que se fortalezcan tanto el tejido social como los procesos de

veeduría y vigilancia social en la ejecución de programas y proyectos de

reconstrucción. 

Alcance Preliminar del Plan de Reconversión a Propuesta de Sociedad Civil
de Honduras 

A continuación, se propone a la comunidad nacional e internacional, un

conjunto de recomendaciones técnicas relacionadas al diálogo y diseño de

Políticas Públicas para construir los Lineamientos Preliminares de un Plan de

Reconversión a Propuesta de Sociedad Civil de Honduras, a saber: 

1. El proyecto aspira iniciar un proceso consensuado de generación de

medidas dirigidas a enfrentar los efectos colaterales de la paralización

económica acarreada por la pandemia y de la confrontación política

derivada de la lucha por el poder. No obstante, en lo inmediato dos son las

prioridades insoslayables de atender: la crisis sanitaria y la disponibilidad de

alimentos. Ambas son manifestaciones inmediatas de la crisis. 

2. Simultáneamente, se debe considerar la enorme magnitud del sector

informal que suele no ser bancable y que requiere programas de apoyo y

acompañamiento, con el propósito de reiniciar su capacidad productiva,

tanto en los centros urbanos como rurales. 

3. Considerar el rol imprescindible de la mujer con una carga

desproporcionada a nivel de los cuidados de salud en los hogares. Basta ya

de considerar las políticas de género como secundarias. Sin el aporte de las

mujeres, en condiciones igualitarias de acceso a bienes y servicios, será

imposible que el país pueda salir bien librado de esta emergencia. Nada

justifica que la política económica y social margine a la mujer.
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4. Abordar el problema del cambio climático como una constante que afecta

la actividad productiva y la sobrevivencia humana y demás seres vivos del

país (priorizando las regiones más afectadas). 

5. Fortalecer en lugar de debilitar la “democracia” hondureña, expuesto a un

nuevo desafío electoral.  La aprobación de reformas electorales que den

credibilidad a un proceso en el que ya nadie cree. Resolver de una vez todo

lo relacionado con la reelección presidencial, la equidad de género, el voto

electrónico, la puesta en marcha de la segunda vuelta, la composición de

las mesas electorales, el mandato revocatorio, los datos y su manejo

honesto y, el financiamiento público de las campañas. 

6. El Estado hondureño debe invertir en democracia, en el entendido que

presupuestariamente la democracia es carísima cuando la rentabilidad es

para el beneficio personal o familiar. Cuando la rentabilidad es social,

entonces sí  ́genera beneficios para las grandes mayorías.

7. Vale subrayar, en otro orden de prioridades, que ninguna propuesta de

reconversión y reconstrucción económica y social será sostenible mientras

persista la impunidad a la corrupción. Se debe comprender que el país no

será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Todos debemos

ajustarnos a la legalidad y a reglas claras. Sin justicia y equidad no habrá

garantía de seguridad, tranquilidad y paz social. 

8. La intervención del proyecto tiene efecto a nivel micro y macro, ya que

establece acciones a nivel de estructuras de base en las comunidades, a

nivel regional y transmite sus procesos de transformación en las políticas

públicas y leyes a nivel nacional.  Además, se extiende su incidencia hacia el

Estado para el reconocimiento e implementación de los lineamientos del

plan de reconversión y reconstrucción nacional; así como a los organismos

internacionales para coordinar los esfuerzos entre gobierno y sectores no

gubernamentales en todas las fases de la respuesta a la crisis actual, en

particular la armonización del seguimiento y la evaluación de las

repercusiones, el diseño de las medidas en materia de políticas, la

prestación y la orientación de la asistencia a las personas más vulnerables, y

las campañas de comunicación y sensibilización.
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Principios Estratégicos Generales del Plan de Reconversión a propuesta de
Sociedad Civil de Honduras 

1. En términos muy concretos, se puede aspirar poner en marcha un Gran

Acuerdo (Pacto) Nacional. Para construirlo y ponerlo en vigencia se requiere

una base mínima de credibilidad y legitimidad a partir de las siguientes

prioridades:

2. Máxima transparencia y rendición de cuentas, así como el establecimiento

de altos estándares éticos en la gestión y uso de los recursos financieros del

Estado. En el marco de un proceso que vaya fortaleciendo y recuperando

gradualmente las capacidades de las instituciones públicas. Con un

enfoque en los mecanismos desde los procesos de selección del personal

en los diferentes puestos, sobre todo aquellos cargos de toma de

decisiones, para contribuir a eliminar el nepotismo que se da en la

administración pública. Fortalecimiento de capacidades a funcionarios

públicos en temas de ética y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

Realizar acercamiento o coordinación directa para el desarrollo de las

capacitaciones a nivel de altos funcionarios, para asegurar su participación.

 

3. Adicionalmente, se requieren esfuerzos sostenidos en coordinación con

diferentes sectores representativos de la sociedad (creando sinergias) sobre

diversas temáticas como transparencia, crecimiento económico, pobreza

entre otras que permitan comparar la calidad y veracidad de la información

oficial con el propósito de conocer la realidad nacional como resultado de la

implementación de políticas y programas para generar bienestar social en la

población hondureña. Impulsa desde sociedad civil las políticas públicas

orientadas a la adopción de un modelo de gestión a través de datos abiertos

por parte de las instituciones públicas.

4. Como parte del proceso promover la derogación de la Ley de

Clasificación de Documentos Públicos para la Seguridad Nacional (Ley de

secretos), así como la propuesta de reforma al Código Procesal Penal. Esto

incluye la Presentación de una iniciativa ciudadana, para la aprobación de

un decreto legislativo orientado a implementar dentro de la currícula

nacional de todo el sistema educativo una clase de educación en valores,

cultura de transparencia y anticorrupción. 
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Breves Apuntes Técnicos de la Propuesta de Reconversión Socioeconómica
y Política de Honduras 

1. Como indicamos antes, es fundamental concertar un Gran Pacto

Socioeconómico y Político que anteponga los intereses nacionales a los

corporativos o político partidistas, con dos objetivos claves:  i) enfrentar la

crisis social, con énfasis en la atención sanitaria y de la salud mental como

efecto de la pandemia, educación y seguridad alimentaria; ii) implementar

mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas como eje

transversal en el manejo de recursos públicos, así como fomentar una

participación ciudadana activa en asuntos de gestión pública que derive en

la exigencia a las autoridades gubernamentales de garantizar acceso a

información pública oportuna y detallada. Y mantener mecanismos de

denuncia ciudadana, con el fin de promover una cultura de prevención y

lucha contra la corrupción. 

2. En congruencia con lo anterior, se plantea la necesidad de esfuerzos

orientados a promover reformas en el ámbito jurídico de la política fiscal que

incluya medidas de alivio o reactivación del sector informal de la economía,

y fortalecer las capacidades de diferentes actores sociales; la reconversión

socioeconómica, partiendo desde abajo, es decir, desde la pequeña y

mediana empresa hasta los grandes contribuyentes. 

3. Realizar acciones de incidencia orientadas a respaldar la Reconstrucción

Nacional; estableciendo directrices para elaborar una planificación a corto y

largo plazo con un enfoque de base comunitaria, en donde la población

afectada y las organizaciones comunitarias  con el apoyo de organizaciones

de sociedad civil (Comisiones ciudadanas de transparencia, fuerzas vivas,

etc.) participen directamente en el proceso de toma de decisiones y las

labores de reconstrucción en su comunidad y municipio; facilitando de esta

manera que se fortalezcan tanto el tejido social como los procesos de

veeduría y vigilancia social en la ejecución de programas y proyectos de

reconstrucción.  

4. Enfrentar realmente la corrupción pública/privada, empezando por

rectificar los “beneficios” que le otorga a la impunidad el nuevo Código

Penal.  Priorizar el combate a la corrupción pública (como ya se ha

planteado) previendo el mayor nivel técnico para diseñar y ejecutar las

políticas públicas y, de manera muy concreta, en lo que concierne al diseño,

aprobación y ejecución del presupuesto público y sus disposiciones

generales. 
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5. Desestructurar el sistema operativo de la corrupción. Lamentablemente

en Honduras operan “todas” las formas de corrupción. Su Cronología está

en el pasado y sin duda sobre marcada en el presente. La corrupción está

planificada y estructurada para los próximos 30 años; por tal razón, es

sustancial desestructurar también desde ya, su sistema operativo… o

perderemos el país. 

6. Transformación Productiva de los 31 principales Valles del País para los

fines de aprovechar integralmente su potencial y sustentar las necesidades

de la población.  Adoptar políticas y realizar inversiones encaminadas a

respaldar la producción agrícola y atener las cadenas de suministro

esenciales, al tiempo que garantizar la protección de las personas más

vulnerables, en particular mediante la ampliación de las redes de seguridad

en zonas rurales y urbanas.

7. Fortalecer en lugar de debilitar la “democracia” hondureña, expuesto a un

nuevo desafío electoral.  El Estado hondureño debe invertir en democracia,

en el entendido que presupuestariamente la democracia es carísima cuando

la rentabilidad es para el beneficio personal o familiar. Cuando la

rentabilidad es social, entonces sí  ́ genera beneficios para las grandes

mayorías. La aprobación de reformas electorales que den credibilidad a un

proceso en el que ya nadie cree. Resolver de una vez todo lo relacionado

con la reelección presidencial, la equidad de género, el voto electrónico, la

puesta en marcha de la segunda vuelta, la composición de las mesas

electorales, el mandato revocatorio, los datos y su manejo honesto y, el

financiamiento público de las campañas.

8. A la par del financiamiento del proceso electoral 2021 se debe garantizar

la transparencia y rendición de cuentas, así como un sistema de

planificación-acción de alta calidad.

9. Es necesario amplios espacios de debate público entorno a la aprobación

del Presupuesto General de la República. Priorizando los gastos vinculados

a superar los daños dejados por la Pandemia COVID19 y los huracanes Eta e

Iota.

10. Creación de un Nuevo Sistema Financiero Alternativo (adicional) bajo

normas especiales, para atender los sectores que no pueden acceder al

sistema vigente y que en parte se ha ido desarrollando en el país con

múltiples experiencias de éxito. Es importante aclarar, que esta iniciativa no

está proponiendo desaparecer o sustituir al modelo que actualmente está

en funcionamiento en Honduras.
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11. Establecer una Tasa Antropocena (Tasa de Descompresión Planetaria) a

través de; Transferencia de subsidios, precios reales retornables y fijación

de un ¨precio para el carbono, exigiendo su cumplimiento, aboliendo las

leyes que marginan o no tienen en cuenta a determinados grupos… —

respaldados por inversiones públicas— proclives a la innovación. De la

mano de la responsabilidad y la rendición de cuentas.” Todo esto

construido en alusión y aplicación al Informe de Desarrollo Humano 2020.

La próxima frontera: Desarrollo humano en el Antropoceno.

12. Se propone que el monitoreo a los organismos multilaterales mantenga

los mismos ejes del monitoreo a realizar a otras instituciones (organismos

estatales que combaten la corrupción y las instituciones estales más

grandes) referidos a la transparencia, anticorrupción y no impunidad,

preguntándose por los esfuerzos que realizan estos organismos para

transparentar sus procesos en tiempo real    así como por el cumplimiento

de sus propias salvaguardas y de la normativa internacional en materia de

transparencia, anticorrupción e impunidad durante todo el ciclo de los

proyectos. Lo anterior en la búsqueda de proveer objetividad al monitoreo.

Los paramentos propuestos para el monitoreo serían los que establecen las

propias salvaguardas de los organismos multilaterales y los que se definen

en la normativa internacional alrededor de los ejes señalados.

La existencia de un Plan de Nación-Visión del País con vigencia 2010-2038

no puede ser garantía de tener un país ordenado que sigue los grandes

lineamientos contenidos en ese documento oficial que, hasta ahora, no ha

sido derogado. Y no puede ser garantía porque ha sido abandonado

completamente junto con el sistema de Planificación que fue eliminado en

los primeros meses de 2014.

La observación de la deriva sin precedentes del país, alimentando sueños

como las Zonas Especiales de Desarrollo, el Plan 2020 y promesas de

convertir a Honduras en centro logístico del Continente Americano

funcionaron, en la práctica como estratagema para privatizar el país y hacer

desaparecer las competencias de un sector público sumamente debilitado

que; además, ha permitido la usurpación de funciones y competencias. La

Pandemia de COVID19 ha evidenciado como se apartó a la Secretaría de

Salud en el manejo y le fueron entregados a COPECO, INVEST-H, etc.,

atribuciones y recursos para compra de equipo biomédico y bajo

disposiciones administrativas de no rendir cuentas.

Algunos lineamientos operativos para concretar el Plan de Reactivación y
Transformación (Resumen de propuestas)

[68] Banco Mundial y BID anunciaron que compartirían el mismo mecanismo para compartir la información

sobre sus proyectos en tiempo real y que la misma estaría abierto a la ciudadanía, organizaciones,

academia, y gobiernos de la región.

68
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Igualmente, a la SAG se le mutilaron sus competencias y ahora no juega

ningún rol en aquello que sería considerado como urgente y muy necesario.

Por ejemplo: Planes Productivos de Emergencia puesto que los recursos

fueron y seguirán siendo transferidos a las FFAA. Este esquema

gubernamental ha producido más de una docena de PCM y leyes que

desvirtúan el verdadero significado de la Democracia y de una economía

ordenada para el servicio de la ciudadanía en general.

Debido a esto se puede fácilmente constatar que todas disposiciones

legales emergentes han construido, al parecer deliberadamente, un sistema

de entrega masiva de bienes y de todos los recursos públicos. El Estado así

construido no es el pensado por Adán Smith, Hobbes, Rousseau, Valle,

Morazán y Montesquieu. Ahora es un consorcio de intereses privados

predominantes bajo una débil capa de institucionalidad y fachadas de

partidos políticos que; al final, solamente aseguran que los conductos de

transporte de la riqueza se mantengan lo más dilatados posible. Que se crea

siempre que la forma particular del mercado en Honduras no es perfectible,

que es el mejor invento de la humanidad a pesar de generar miseria y

pobreza y que, además, persuadan de que no es necesario planificar sino

generar acciones reactivas desde un Ejecutivo y Legislativo siempre

funcional a las capas hegemónicas que deciden en el país. 

FOSDEH como instancia que salvaguarda los intereses de la ciudadanía en

general se ha esforzado por presentar ideas y acciones alternativas ante los

grandes problemas sociales y económicos que han impactado a la sociedad

entera. Hoy bajo las múltiples amenazas de la Pandemia del Covid-19, se

hace necesario considerar varios lineamientos operativos que parten de los

propios principios del Plan de Nación y que se basaban en conceder

importancia capital a las Cuencas Hidrográficas.
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1. Transformación Productiva de los 31 principales Valles del País para los

fines de aprovechar integralmente su potencial y sustentar las necesidades

de la población 

Los Valles en todas partes del mundo son los espacios de primera elección para

producir los cereales básicos, los lácteos y las carnes y verduras para mantener

la población. Honduras cuenta con más de un millón de hectáreas y más de 400

mil hectáreas poseen sistemas de riego permanente. Estos Valles cubren todos

los puntos cardinales y pueden fortalecer las poblaciones de las mismas

regiones definidas dentro del Plan de Nación-Visión de País.

Aunque se hayan hecho algunos esfuerzos para aprovechar los recursos

hídricos del país lo que realmente prevalece es utilizar una pequeña parte de

los 31 valles para cultivos de exportación (Bananos, Palma Africana, Tabaco,

frutas y algunas verduras orientales y como tierras de pastoreo para,

esencialmente, suplir las cuotas de carne vacuna de Estados Unidos).

Estas tierras planas y con riego han adquirido un sesgo exportador y muy poco

uso para cubrir las necesidades alimentarias de la población. Así, las

necesidades alimentarias son relativamente cubiertas y pagadas con los dólares

de los hondureños y hondureñas que han salido huyendo de la extrema

desigualdad. Para recuperar estas tierras y sean puestas al servicio de la

población general se sugieren las medidas siguientes:

a) Las mejores tierras al servicio de la población general durante al

menos tres años.

Las tierras planas, con riego y sin riego, se declaran en estado de

emergencia nacional, sin expropiación, pero agregando mecanismos

alternativos de acceso por compra de tierras planas en situación total o

parcial de ociosidad. Esto no significa descombrar y erradicar los cultivos

permanentes, pero sí liberar espacios actualmente cubiertos por la maleza y

promoviendo la sustitución de ganadería extensiva por la modalidad

intensiva.

Las compras de tierras podrán ser pagadas con fondos de cooperación

internacional, bonos y, eventualmente, facilitar a los beneficiarios con

hipotecas a 20, 30 y 40 años de plazo en función de los niveles de

rentabilidad de los cultivos que se asignen a los beneficiarios. 

Lo anterior presupone un mecanismo de restitución porque la Ley vigente

de Modernización permitió la compraventa de tierra de más de 300 mil

hectáreas que habían sido adjudicadas por la ley de Reforma Agraria de

1974. Las tierras que no entren en esquemas de compra/venta estarán

siendo administradas por grupos campesinos organizados exclusivamente

en los espacios negociados para uso por tres años.
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Posteriormente, al término de tres años, los grupos campesinos podrán

optar por tierras nacionales y/o acceso al mecanismo de compra de tierras.

Durante todo el período de 3 años los grupos campesinos que opten por el

mecanismo de compra de tierras gozarán de un período de gracia de 5 años

para proceder al pago de las hipotecas.

b) Ampliación de la Frontera Agrícola en los Suelos Planos y semiplanos

de Gracias a Dios, Colón y Departamentos Costeros.

Existen vastas extensiones de tierra con probada eficacia para el cultivo de

arroz y otros cultivos cerealeros y; además, como sede de proyectos de

acuicultura en Gracias a Dios, Colón y otros Departamentos del Atlántico y

Pacífico. En el pacífico y en Lagos como el Lago de Yojoa existen amplias

posibilidades de ampliar la producción de peces de variedades diversas:

tilapia, basa y otros. Los niveles de ociosidad probablemente aumentarán

ante una detención de más largo plazo del comercio internacional y ante la

posibilidad de generar excedentes que pudieran ser realizados en los países

de la región centroamericana.

El objetivo de ampliar la frontera agrícola implica, necesariamente,

inversiones en infraestructura productiva incluyendo: centrales de acopio,

instalaciones de almacenaje, carreteras y conectividad con otros segmentos

agroindustriales. Departamentos como Islas de la Bahía, bajo una sustancial

caída del flujo de turistas podrían ser parte de la cadena de suministros a las

poblaciones y mercados de los restantes 17 departamentos. La ampliación

de la frontera agrícola no implicará traspasar los espacios de reservas y

parques forestales actualmente existentes. Pero si implicará procesos de

colonización agrícola, de manera permanente, en los espacios resultantes

de la ampliación de la Frontera Agrícola.

c) Aseguramiento del retorno al Extensionismo Agrícola de forma

permanente.  

Honduras ya ha tenido experiencias valiosas en lo referente al

asistencialismo técnico agrícola y productivo. Asegurar el retorno significa

dotar de técnicos agrícolas calificados para que, de forma preferente,

mantengan un contacto sostenido en todas las zonas que sean identificados

como partes del Plan de Fortalecimiento y transformación productiva. En

este caso no se trata solamente de asistencia productiva, sino que se

incluya la capacitación en almacenaje, comercialización y participación en

cadenas de valor agregado. ¿Cómo asegurar la realización de la nueva

producción resultante?
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d) Suspensión por tres años la entrada de Granos básicos, Carnes y

Lácteos amparados por los Tratados de Libre Comercio 

Se considera impostergable declarar una moratoria o suspensión temporal

en la importación masiva de alimentos y dietas para animales.

Específicamente en parte del 2020 y en los 3 años subsiguientes. Las

importaciones para asegurar las dietas de la industria avícola en 2020 serán

autorizadas mientras no exista la producción nacional disponible. Esta

moratoria implica la elaboración de una lista de bienes alimentarios

importados de varios países del mundo: Estados Unidos, Unión Europea,

Chile y otros países que exportan lácteos, tubérculos, frutas y vegetales.

Igualmente, se declara la suspensión de bienes suntuarios (caviar, agua

potable importada, etc.) con la finalidad de ahorrar el uso de divisas.

e) Restitución de Competencias al sector público agrícola y al Sistema

de Salud Pública.  

El reordenamiento del sector público, particularmente el sanitario y el

agrícola, supone igualmente abandonar las prácticas de usurpar

competencias y funciones para que lo público quede bajo esquemas de

bajísima confiabilidad como los fideicomisos, donde los recursos públicos

pierden transparencia y sostenibilidad. Se trata de fortalecer las

capacidades de los segmentos públicos más aptos para enfrentar la

Pandemia actual y otras que puedan surgir, (debe recordarse que hay varios

países, hoy en mayo de 2020, experimentan repuntes/recidivas de nuevos

casos y amplios segmentos de nuevos contagios).

Por tanto, un sector de salud con nueva infraestructura sanitaria es vital para

asegurar una cobertura mínima de protección primaria, secundaria y

terciaria. Colocar a los recursos técnicos al frente de estas instancias pues

no se le puede pedir peras al árbol conocido como Alcornoque.

Los mejores médicos al frente de la Secretaría de Salud, los mejores

especialistas agropecuarios al frente de las entidades que conforman el

Sector Salud.
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f) Creación de un Nuevo Sistema Financiero bajo normas especiales y sin

la participación de la Banca Comercial. 

Es impostergable un sistema financiero alternativo desconcentrado del

poder ejecutivo y gerenciado por una junta de notables con experiencia en

el campo crediticio. Es importante que durante los tres años que se han

descrito se logre una plataforma crediticia que opere con promotores de

crédito, de similar forma como operan ODEF, Hermandad Honduras y otras,

que logran efectivamente levantar a los que no son sujetos de crédito desde

la óptica y regulaciones de la banca comercial. Es imperativo liquidar las

experiencias bancarias politizadas y corruptas, caso de BANADESA y otros, y

abrir espacio a plataformas especializadas para atender las necesidades

crediticias de personas naturales y de pequeñas empresas.

Este tipo de población es la que, en el Plan de Transformación Productiva,

es la población-objetivo por excelencia. Existen innumerables experiencias

en el mundo y los dirigentes de estas plataformas no son elegidos ni

sugeridos por políticos. Al término del período especial de tres años la

plataforma alternativa de financiamiento podrá consolidarse para asegurar

que Honduras sea un país más de propietarios que de proletarios.

Desposeídos sin esperanza que suelen tener la opción solamente de huir a

otros países.

g) Reactivación de las Cadenas de Valor agregado Agroindustrial

El abandono de las cadenas de valor agregado se debe al hecho de estos

procesos de agregación de valor suelen, en la mayoría de los casos, implicar

inversiones en equipo y conocimientos técnicos para garantizar inocuidad

en todos los eslabones de una cadena. Al final solamente los segmentos

exportadores, con más recursos, mantienen la conectividad y cooperación

entre segmentos.

La mayoría de los productores para el mercado nacional no prosiguieron

porque los mismos actores gubernamentales dejaron caer los procesos.

Reactivación, en el marco del Plan de Transformación Productiva, significa

dirigir recursos públicos para reestablecer procesos diligentes, con base

científica, que coronen hasta llegar a los consumidores finales. Bajo el

marco de la Pandemia es fundamental reposicionar el prestigio y

confiabilidad de los productores nacionales de pequeña y mediana escala.
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De nuevo, corresponde a un sector público agrícola diligente y

completamente despolitizado que corresponde levantar y hacer funcionar

las cadenas de valor agregado. Las instancias de Metrología son vitales para

ordenar las características básicas de los productos antes de ser entregados

a sus compradores finales.

2. Fortalecimiento de las Entidades de Vigilancia del uso Correcto de los

Fondos Públicos y de Cooperación Internacional

Todas las instancias de control del uso apropiado y decente de los fondos

públicos necesitan ser refundados. Cambiar sus marcos legales para que sus

cuerpos directivos procedan de la elección que realicen los pobladores y no por

el arbitrio de los políticos. Las declaraciones patrimoniales de los políticos y de

los mismos dirigentes de control y transparencia deben ser públicas y

actualizadas cada año.

La pandemia ha demostrado decenas de fallas, robos y fugas sin fin de fondos

públicos donde se coluden otros protagonistas del sector privado. El marco

legal actual permite que sean activistas políticos los que dirigen el TSC, FONAC,

Ministerio Público, Proveeduría, etc., y estos, en su gran mayoría, siguen

directrices para ocultar los masivos saqueos al erario público. Esta pandemia

debe generar cambios impostergables para no seguir endeudando el país y

generando recursos para ganar elecciones comprando votos y equipos

sofisticados que garanticen la permanencia en el poder de determinada

organización política.
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ENTORNO PROPOSITIVO INTERNACIONAL

Además de contribuir con algunos indicios orientados a caracterizar la situación

COVID-19, sectores influyentes de la Comunidad Internacional han presentado

propuestas, que requieren acuerpamiento de la institucionalidad mundial y que

por su apropiada pertinencia en Honduras consideramos oportuno sintetizar a

continuación. 

Un Resumen Ejecutivo fechado el 14 de abril 2020 en ocasión de las

importantes Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y

el Banco Mundial (BM) indica, en dos de sus párrafos, textualmente lo siguiente:

1) De las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y

el Banco Mundial (BM) (y actualizaciones).

“Como resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial

sufra una brusca contracción de -3% en 2020, mucho peor que la registrada

durante la crisis financiera de 2008–09. En el escenario base, en el que se

supone que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y que las

medidas de contención pueden ser replegadas gradualmente, se proyecta

que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, conforme la actividad

económica se normalice gracias al apoyo brindado por las políticas”. 

“Las importantes medidas adoptadas por los principales bancos centrales

en las últimas semanas comprenden estímulos monetarios y servicios de

liquidez para reducir la tensión sistémica. Estas medidas han apuntalado la

confianza y han contribuido a mitigar la amplificación del shock,

asegurando así que la economía esté en mejores condiciones para

recuperarse. Si se sincronizan, las medidas pueden tener un efecto

potenciado en las economías individuales, y además ayudaran a generar el

espacio que les permitirá a las economías de mercados emergentes y en

desarrollo recurrir a la política monetaria para responder a las condiciones

internas cíclicas. Los supervisores también deben alentar a los bancos a

renegociar los préstamos concedidos a hogares y empresas que atraviesan

dificultades, sin dejar de llevar a cabo evaluaciones transparentes del riesgo

de crédito”. 
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En términos Latinoamericanos y en el marco de la misma Reunión, se prevé una

fuerte caída generalizada de las economías durante este año, pero se augura en

calidad de pronóstico una recuperación parcial de Latinoamérica en 2021, año

en el que su economía avanzará un 3,4 %, según sus cálculos.

En el caso de Honduras y de conformidad al Cuadro subsiguiente preparado por

el FMI se plantea un PIB de -2.4 para el año 2020 y un PIB de 4.1 para el año

2021, aunque se ignora la construcción metodológica que fundamenta dicho

decrecimiento y recuperación. En todo caso se trata de proyecciones con una

alta propensión de error en la estimación.

Cuadro 5: Economías de mercados emergentes y en

desarrollo: PIB real

Fuente: Policy Responses To COVID-19. FMI

En el documento “Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial”,

presentado por el Fondo Monetario Internacional (después del presentado en la

Reuniones de Primavera de abril 2020), señala:

“El impacto en el mercado laboral ha sido particularmente fuerte en el caso

de los trabajadores poco calificados que no tienen la opción de trabajar

desde casa. Las pérdidas de ingresos también parecen haber sido

desiguales según el género: entre los grupos de ingreso más bajo, las

mujeres se vieron más perjudicadas en algunos países. La Organización

Internacional del Trabajo calcula que casi el 80% de los aproximadamente

2.000 millones de personas que están empleadas en el sector informal a

nivel mundial se han visto afectadas significativamente.”
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“Como se analizó en el informe WEO de abril de 2020, estos objetivos de las

políticas.... algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo ya

entraron en esta crisis con un margen limitado para la adopción de políticas.

Por lo tanto, el apoyo externo y una firme cooperación multilateral son

esenciales para ayudar a estos países afectados por restricciones

financieras a combatir la crisis. Esto reviste especial importancia en el caso

de los países de bajo ingreso. Muchos de ellos tienen altos niveles de

deuda, y algunos ya atraviesan precarias situaciones de seguridad en las

que escasean los alimentos y las medicinas. Por lo tanto, su capacidad para

desplegar las medidas de política necesarias para evitar costos humanos

devastadores y secuelas a largo plazo en los medios de vida depende en

forma crítica del alivio de la deuda, las donaciones y el financiamiento

concesionario provenientes de la comunidad internacional…”

Respecto a la deuda y los déficits públicos, “...la fuerte contracción del

producto y la consiguiente caída de los ingresos, junto con un considerable

apoyo discrecional, han provocado un aumento de la deuda y los déficits

públicos, véase en el siguiente gráfico. En el escenario base, se prevé que la

deuda pública mundial alcance un máximo histórico que supera 101% del

PIB en 2020–21, un aumento de 19 puntos porcentuales con respecto a

hace un año. Además, se prevé que el déficit fiscal global promedio

aumente al 14% del PIB en 2020, 10 puntos porcentuales más que el año

pasado”.
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En lo que concierne a lo fiscal se plantea lo siguiente:

Actualizaciones abril 2021, sobre las Reuniones de Primavera del Fondo

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también alertó de que los altos niveles

de endeudamiento de los países pueden volverse “incontrolables” y

desencadenar una oleada de “insolvencias” que ponga a prueba la “resistencia

de los bancos” en medio de la aguda crisis económica provocada por la

pandemia del coronavirus.

“Altos niveles de deuda pueden volverse incontrolables para algunos

prestatarios, y las pérdidas resultantes de las insolvencias pueden poner a

prueba la resistencia en algunos países”, indicó el Fondo en su informe de

“Estabilidad Financiera Global”.

El resumen ejecutivo del abril de 2021, posterior a las Reuniones de Primavera

del FMI, nos indica una mejora de las perspectivas:

“En las economías de mercados emergentes, la respuesta fiscal promedio a

la pandemia se estima ahora en 5% del PIB, nivel considerable pero inferior a

la de las economías avanzadas. No obstante, se proyecta que los déficits

fiscales aumenten marcadamente, al 101⁄2% del PIB en promedio en 2020,

más del doble del nivel registrado el año pasado. Esto refleja la expansión

fiscal, la fuerte contracción del producto, la caída de los ingresos

procedentes de las materias primas y el aumento de los costos de

endeudamiento externo, dado que las condiciones financieras mundiales se

mantienen más restrictivas que en el período anterior a la crisis a pesar de la

reciente distensión ...Se proyecta ahora que la deuda pública promediará el

63% del PIB en 2020, continuando su tendencia al alza con un aumento de

10 puntos porcentuales con respecto a un año atrás...”

“Tras una contracción estimada de –3,3% en 2020, se proyecta que la

economía mundial registrará un crecimiento de 6% en 2021, que se

moderaría a 4,4% en 2022. La contracción de 2020 es 1,1 puntos

porcentuales más pequeña que lo proyectado en la edición de octubre de

2020 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO); esa mejora

refleja un nivel de crecimiento superior al previsto durante el segundo

semestre del año en la mayoría de las regiones gracias al desconfinamiento

y a la adaptación de las economías a nuevas formas de trabajar”.
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Se prevén impactos divergentes, a pesar de que la recesión provocada por la

Covid-19 se espera deje menos cicatrices que la crisis financiera internacional

de 2008: 

Las perspectivas mundiales siguen siendo de incertidumbre, la evolución de la

situación dependerá de la trayectoria que siga la crisis sanitaria, incluido el

hecho de que las nuevas cepas del virus de la COVID-19 sean susceptibles a las

vacunas o prolonguen la pandemia: 

Asimismo, el FMI señala que la comunidad internacional también debe

colaborar para que las economías con limitaciones financieras dispongan de

acceso adecuado a liquidez internacional y puedan mantener así el gasto

sanitario y el gasto en otras necesidades sociales y en infraestructura que

requieren para el desarrollo y la convergencia hacia niveles de ingreso per

cápita más elevados. Los países también deben colaborar estrechamente para

redoblar los esfuerzos de mitigación del cambio climático. 

“Las pérdidas del producto han sido particularmente pronunciadas en los

países que dependen del turismo y de la exportación de materias primas, así

como en aquellos con un limitado margen de maniobra para la aplicación de

políticas”.

“Ante la aguda incertidumbre que rodea las perspectivas, las autoridades

deberían priorizar políticas que serían prudentes más allá de la situación

mundial imperante; por ejemplo, reforzando la protección social mediante la

ampliación del seguro de desempleo a fin de incluir a los trabajadores

autónomos y a los trabajadores del sector informal (véase el capítulo 2 del

informe WEO de abril de 2020); garantizar recursos adecuados para la

atención de la salud, los programas de desarrollo de la primera infancia, la

educación y la formación profesional; e invertir en infraestructura verde para

acelerar la transición hacia una menor dependencia del carbono. Además,

como lo señalan los capítulos 2 y 3, deberían estar preparadas para ajustar

las políticas de apoyo con flexibilidad; por ejemplo, pasando de líneas de

salvataje a mecanismos de reasignación a medida que evolucione la

pandemia, y según mejore la actividad, y salvaguardando al mismo tiempo

el gasto social y evitando perpetuar gastos ineficientes. Es importante

anclar el respaldo a corto plazo en marcos a mediano plazo creíbles (véase

el Monitor Fiscal de abril de 2021). En los casos en que los elevados niveles

de deuda limiten el margen de maniobra, correspondería esforzarse por

crearlo mediante una mayor recaudación impositiva (menos exenciones,

mejor cobertura de los registros y transición a impuestos al valor agregado

mejor diseñados), mayor progresividad tributaria y reducción de subsidios

improductivos.”
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La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL afirmó recientemente que el mundo

enfrenta un mal público en salud similar al cambio climático. Por ello, propone

“̈una reformulación radical de las relaciones Norte-Sur y a transitar a un nuevo

multilateralismo, más democrático, que realmente responda a esta crisis y al

escenario post pandemia del COVID-19”.

Textualmente la titular de la CEPAL expresó sobre este particular y propuso lo

siguiente:

2. Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

... “La multilateralidad existente es insuficiente porque plantea las

soluciones de siempre, ofrece respuestas bilaterales y no una solución

verdaderamente colectiva. Mi llamado es, ...a que haya una paralización de

la deuda para todos los países, especialmente los de renta media, porque la

mayoría no tiene las espaldas para hacerle frente”.

Adicionalmente propuso que ... los países deben asegurar que la gente

tenga un ingreso básico ciudadano universal que, si fuera equivalente a una

línea de la pobreza extrema, no costaría más del 2% del PIB. Si se apunta un

poco más alto y se piensa en un ingreso equivalente a una línea de pobreza,

el costo alcanzaría a 4,7% del PIB, una cifra menor al 6,3% del PIB que

representa la evasión fiscal en la región”.

También propuso que ... “Hay que cambiar el esquema de la fiscalidad del

Estado, dirijamos los recursos públicos a apuntalar los ingresos. Lo más

importante de abordar en la emergencia es proteger el ingreso, hay que

proteger a las y los trabajadores y a los más vulnerables, entre ellas, las

mujeres, que representan el 71% de los trabajadores del sector salud”.

Adicionalmente propuso... la integración regional como la gran opción para

enfrentar la crisis a través de la creación de redes de producción, la

diversificación de los proveedores en términos de países y empresas,

privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados de consumo, y

relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos en la

región.

“Después de la crisis habrá una economía mundial regionalizada con tres

polos: Europa, América del Norte y Asia. América Latina y el Caribe no puede

seguir dependiendo de Estados Unidos en un momento en que ese país no

está en modo cooperación. Somos casi 650 millones de habitantes y

podemos asegurarnos entre nosotros para poder hacer frente a las

perturbaciones externas que vive la región, viabilizar nuevas industrias,

promover redes de producción y de investigación tecnológica entre países y

subregiones”. 
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El plan aprobado por la Unión Europea tiene dos pilares: 1. el presupuesto

plurianual para el periodo 2021-2027, que estará dotado con 1,074 billones de

euros, y 2. un fondo de recuperación que contará con 750.000 millones de

euros para conceder ayudas a los veintisiete países miembros entre 2021 y

2023. Para financiar el fondo, la Comisión Europea emitirá deuda en los

mercados con el respaldo del presupuesto comunitario, para lo que se elevará

temporalmente el techo de recursos propios de las cuentas europeas.

“De los 750.000 millones de euros, 390.000 millones se distribuirán en

subvenciones a fondo perdido y 360.000 millones como préstamos. La mayor

parte del dinero se desembolsará a través del Instrumento para la Recuperación

y la Resiliencia, en concreto 672.500 millones de euros, 312.500 de ellos como

transferencias directas y 360.000 como créditos.

Estas ayudas servirán para financiar programas de reformas e inversiones en los

países más afectados por la pandemia. El resto se utilizará para financiar otras

partidas que; sin embargo, han visto recortada su dotación con respecto a la

propuesta inicial de la Comisión, víctimas de la rebaja en el nivel de

subvenciones. Bruselas pedía 500.000 millones en subvenciones y 250.000

millones en préstamos”. 

“Para el reparto se dividirá el fondo en dos franjas: el 70% del dinero se

comprometerá entre 2021 y 2022 y el 30% restante hasta el final de 2023. La

primera franja se repartirá entre los países teniendo en cuenta la población, el

PIB y el nivel de paro entre 2015 y 2019 de cada Estado, siguiendo así la clave

de reparto propuesta por la Comisión Europea que dejaba a Italia, España y

Polonia como principales beneficiarios.

Para asignar la segunda, el indicador del paro se sustituirá por la caída

registrada en el PIB acumulada en 2020 y 2021, de modo que el reparto se

calculará en 2022.”

¿Cuáles son las condiciones para acceder a las ayudas? “Los países tendrán

que presentar planes de reformas e inversiones a la Comisión Europea, que

evaluará si estos cumplen con sus recomendaciones económicas anuales,

refuerzan el potencial de crecimiento o la creación de empleo, o favorecen la

transición ecológica y digital. Estos planes tendrán que ser aprobados por

mayoría cualificada en el Consejo (al menos quince Estados miembros que

representen el 65% de toda la población de la UE).

3. Plan de Recuperación de la Unión Europea

¿Cómo se distribuirá entre países?
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El desembolso de cada tramo de ayuda dependerá después de que se confirme

que están cumpliendo las metas pactadas, para lo que la Comisión pedirá la

opinión de los Veintisiete a nivel técnico. Si uno o varios países consideran que

hay incumplimientos, podrán elevar el asunto a una cumbre de líderes

comunitarios, con lo que la aprobación del pago se paralizará hasta que

aborden la cuestión.

Este sistema, conocido como “freno de emergencia”, se ha introducido para

contentar a Holanda, que pedía derecho de veto sobre las reformas propuestas

por otros países, algo a lo que se negaban el resto de los Veintisiete.”

“La UE empezará a devolver la deuda con que se financiará el fondo ya en el

período 2021-2027, aunque no se fija fecha exacta para hacerlo, y terminará

como tarde en 2058". Para costear el reembolso se crearán nuevas fuentes de

ingresos propios para el presupuesto europeo, empezando por la introducción

ya en 2021 de un gravamen sobre el plástico no reciclado que deberán pagar

los Estados.

En 2021, la Comisión propondrá una tasa digital y un sistema de ajuste de

carbono en frontera -que permita igualar el precio de importaciones desde

países con estándares medioambientales más laxos al de la producción

europea- con vistas a aplicarlos desde 2023.

Además, los líderes le piden una propuesta para ampliar al sector marítimo y de

aviación el sistema europeo de comercio de derechos de emisión y estudiarán

en los próximos siete años otros posibles recursos, incluida una tasa a las

transacciones financieras.”

“El acuerdo introduce por primera vez medidas para vincular la recepción de

ayudas comunitarias a que se respete el Estado de Derecho, algo propuesto a

raíz de los problemas en los últimos años con Hungría y Polonia.

La versión final del texto, que se rebajó por la oposición de estos dos Estados,

prevé la introducción de un “régimen de condicionalidad” para “proteger” el

presupuesto y el fondo, para lo que la Comisión “propondrá medidas en caso de

infracciones” para que las adopte el Consejo por mayoría cualificada.

Sin embargo, no proporciona más detalles sobre ello e indica que el Consejo

Europeo volverá sobre el asunto.

Por otra parte, se introduce por primera vez la meta de que el 30% del gasto del

presupuesto y el fondo de recuperación se destine a objetivos climáticos y se

estipula que los fondos europeos no podrán usarse para fijes que perjudiquen

las metas climáticas que la UE se ha marcado en el Nuevo Pacto Verde.”

Nuevas condiciones para acceder a los fondos
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¿Cuándo entrará en vigor el plan?

“El plan debería empezar a funcionar en 2021, pero para ello antes es necesario

que la Eurocámara dé su visto bueno y que varios parlamentos nacionales

ratifiquen la legislación que permitirá emitir deuda común, lo que ocurrirá en los

próximas semanas o meses.” 

4. OXFAM Internacional

Es importante destacar que la Organización Internacional OXFAM planteó ... “un

plan de rescate económico universal a la altura de la crisis, movilizando un

mínimo de 2,5 billones de dólares con el fin de abordar la pandemia e impedir el

colapso económico mundial. Este plan prioriza la ayuda directa a las personas a

través de subvenciones en efectivo para quienes lo necesiten. Esto puede

financiarse mediante la suspensión inmediata del pago de la deuda externa de

los países pobres combinada con un estímulo económico excepcional

proporcionado por el FMI, así como un incremento de la ayuda y de los

impuestos.

El Plan de Rescate Económico Universal que propone Oxfam incorpora seis

medidas concretas se copian textualmente a continuación:

[69] https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678530/07/20/En-que-consiste-el-plan-de-

recuperacion-tras-la-pandemia-acordado-por-la-UE.html

69

1) Conceder subvenciones en efectivo a aquellas personas que las

necesiten. Los países deben priorizar el refuerzo masivo de las prestaciones

sociales, proporcionando un gran número de subvenciones en efectivo que

permitan a las personas sobrevivir, así como subsidios a los trabajadores y

trabajadoras para así mantener las empresas a flote.

2) Rescatar a empresas de una manera responsable. Se debe dar prioridad a

las pequeñas empresas, ya que tienen más dificultades para hacer frente a

la crisis. El rescate de las grandes empresas debeń estar sujeto a medidas

que defiendan los intereses de los trabajadores y trabajadoras, agricultores

y agricultoras y contribuyentes, y construir un futuro sostenible.

3) Suspender y condonar deudas. Todos los pagos de la deuda externa de

los países en desarrollo deberán suspenderse durante un año y, cuando sea

preciso, dichas deudas deberían ser condonadas.

4) Emitir derechos especiales de giro. El FMI debe destinar un billón de

dólares a derechos especiales de giro como estímulo excepcional para la

economía global.
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[69] https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678530/07/20/En-que-consiste-el-plan-de-

recuperacion-tras-la-pandemia-acordado-por-la-UE.html

5) Incrementar inmediatamente la dotación de la ayuda. Los Estados ricos

deben incrementar inmediatamente la dotación de su ayuda para apoyar a

los Estados más pobres y cumplir su compromiso de destinar a este fin el

0,7% de su PIB, incluyendo la parte que les corresponde justamente para el

Plan de Respuesta Humanitaria Global ante el COVID-19.

6) Aplicar impuestos solidarios de emergencia. Movilizar la mayor cantidad

posible de ingresos gravando beneficios extraordinarios, la riqueza de las

personas más ricas, productos financieros de carácter especulativo y

actividades que generen un impacto negativo en el medio ambiente.

La gran mayoría de estas medidas no calzan apropiadamente a la situación

particular de Honduras con más del 80% de la población rural en pobreza y

pobreza extrema. La pérdida de la soberanía alimentaria ha sido consecuencia

de los tratados de libre comercio que; simplemente, significan la creación

masiva de desempleo en el campo y en las ciudades.
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ANEXOS

Anexo 1. 

La salud mental es un afecto de la pandemia que debemos atender

debidamente como país

Nadie duda del efecto psicológico y social que la pandemia dejará en la mayoría

de la población del país y del mundo. Si bien ya existían muchas personas que

en Honduras padecían de enfermedades sicológico-mentales, de conformidad

con múltiples declaraciones de profesionales del ramo, la pandemia en general

ha agudizado su situación, al mismo tiempo de generar nuevos pacientes (no se

puede identificar cuántos) en estos temas. El confinamiento, la ausencia de

control real del Covid-19 y las consecuencias económicas asociadas, al parecer

del FOSDEH obligan un abordaje profesional e inmediato, a la salud mental y

emocional en el marco del corto, mediano y largo plazo.

Considerando algunas investigaciones internacionales (existen muy pocas a la

luz pública), destacamos a continuación la realizada en España de Marzo a

Mayo 2020, bajo la coordinación de la Universidad del País Vasco, Universidad

de Barcelona, Universidad de Murcia, Universidad Miguel Hernández,

Universidad de Granada y, la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Las principales conclusiones de la investigación ¨LAS CONSECUENCIAS

PSICOLÓGICAS DE LA COVID-19 Y EL CONFINAMIENTO¨

, …permiten comprobar que el malestar psicológico ha aumentado en todos los

grupos considerados. Si se atiende a la dimensión de ansiedad/miedo, destacan

particularmente tres ítems en los que el incremento de la pro- porción de

personas que han empeorado es realmente muy elevado: la incertidumbre, la

preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave (COVID-19 u

otras), y la preocupación por perder seres queridos. 

[70] ¨LAS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA COVID-19 Y EL CONFINAMIENTO¨  realizada en España.  

Marzo a Mayo 2020.

70
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La investigación demuestra que ……las variables del espectro depresivo, los

sentimientos pesimistas o de desesperanza, y soledad presentan un cambio

porcentual para tener en cuenta... Esta tendencia de cambio es mayor cuando

consideramos a aquellos encuestados que tienen síntomas o han sido

diagnosticados de la COVID-19, para aquellos que están pasando el

confinamiento solos, en mujeres y conforme disminuye la edad, el nivel

socioeconómico y la estabilidad laboral. 

….Los sentimientos de culpa siguen la misma dirección, pero de forma menos

marcada….En general, los sentimientos de confianza y optimismo disminuyeron,

siendo esta disminución mayor en mujeres, en las personas en las que ha

empeorado la situación laboral y en los que han tenido sintomatología o

diagnóstico de la COVID-19 .….En general, se ha observado un aumento de los

sentimientos de irritabilidad y enfado, siendo este aumento ligeramente mayor

en los grupos de menor edad, en las mujeres y en quienes tienen síntomas o

diagnóstico de COVID-19. 

Ansiedad, depresión e ira son componentes fundamentales de la dimensión de

estabilidad emocional ….

…En relación con los problemas de salud física asociados al diagnóstico de una

enfermedad física o agravamiento de una ya existente se aprecia que se

sufrieron empeoramientos con carácter general, siendo mayor en las mujeres y

en quienes viven solos y, ligeramente, en función de la estabilidad laboral. 

En cuanto a hábitos y conductas de consumo se ha encontrado durante el

confinamiento un aumento del uso de redes sociales y de mayor tiempo viendo

la TV, un incremento del uso de videojuegos en los más jóvenes, así  ́ como un

mayor consumo de alimentos hipercalóricos y un mayor porcentaje de

encuestados que han disminuido la realización de ejercicio físico frente a

aquellos que han aumentado el mismo a pesar del confinamiento…

Recomendaciones de la Investigación que también pueden ser aplicadas en

Honduras.

Por su importancia y la posibilidad real de aplicarse en Honduras se someten a

consideración las recomendaciones de la investigación siguientes:

Las recomendaciones de carácter fundamentalmente psicológico se formulan

para dos escenarios: a) población general en el contexto de la pandemia que se

está́ viviendo y la situación de confinamiento derivada; y b) los efectos

psicológico a largo plazo derivados de esta situación y su posible prevención…. 
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A. Recomendaciones generales en situación de confinamiento 

B. Para los efectos psicológico a largo plazo derivados de esta situación y su

posible prevención.  Para atender a esta situación, a partir de los datos

encontrados la Investigación propone: 

1. Manejo de la información. Es …bueno mantenerse informado, pero

evitando la sobreexposición …que le altera emocionalmente …. 

2. Aceptación. Entender que las reacciones emocionales disfóricas

(ansiedad, preocupación, desesperanza, incertidumbre, irritabilidad etc.)

entran dentro de lo esperable ... Solo si son demasiado intensas…. quizá́
requieran de ayuda de profesionales sanitarios. 

3. Recibir apoyo social. Mantenerse en contacto con las personas queridas y

de confianza, de las que se recibe apoyo (familiares, amigos, etc.)…. Mejor si,

para ello, se utilizan medios que permiten una comunicación cara a cara

(videollamada). 

4. Dar apoyo social. A su vez, puede resultar de interés brindar apoyo a otras

personas que lo necesitan Rutinas.

5. Mantener rutinas en la medida de lo posible y establecer otras nuevas…

constituyen unas excelentes estrategias para regular las emociones y el

cuerpo. 

6. Compensación. Se puede utilizar este tiempo para cumplir deseos

pendientes. 

7. Comida y bebida. Procurar comer sano y equilibrado. 

a. Se recomienda elaborar planes integrales de actuación que den

coherencia a las actividades preventivas, frente a acciones descoordinadas

que puedan ofertarse desde distintos agentes y que pueden llegar a tener

efectos iatrogénicos. 

b. Es recomendable realizar campañas informativas dirigidas al conjunto de

la población, destinadas a enseñar a identificar señales que puedan indicar

la necesidad de ayuda psicológico profesional. 

c. Se aconseja la realización de estudios de seguimiento de casos de riesgo

que proporcionen información sobre la evolución temporal del malestar

emocional y de los síntomas específicos. 

d. Se recomienda implementar acciones preventivas del agravamiento

psicológico de la sintomatología que se ha detectado en este estudio. Se

considera que las mejores opciones metodológicas para estas acciones

preventivas son los programas de prevención secundaria y terciaria,

dirigidos a población que pre- santa indicadores de un deterioro

psicológico, por su eficiencia en este contexto respecto a la prevención

primaria. Los ámbitos de prevención han de abarcar el contexto

comunitario, detectando focos de actuación dentro de la red social de los

ciudadanos. 
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e. Se aconseja la integración de servicios y recursos del sistema sanitario

especializado en salud mental junto a equipos de los centros de

investigación, que proporcionen sinergias en la combinación de

metodología y asistencia clínica. 

f. Es recomendable dotar de más personal para la atención psicológico

cualificada en lugares críticos donde se prevé́ que exista en el futuro

próximo mayor necesidad de apoyo psicológico: centros geriátricos,

unidades de cuidados intensivos, centros de atención peri- maría, y centros

escolares, entre otros. 

a. Personas con familiares fallecidos…. Se recomienda: a) informar a la

población sobre el proceso de duelo, b) detectar casos de mayor riesgo, c)

facilitar pautas para realizar este proceso de duelo y d) ofertar ayuda

profesional en los casos complicados. 

b. Personal sanitario: el alto estrés experimentado en poco tiempo. Se

recomienda por lo tanto hacer un seguimiento del personal sanitario y

ofertar recursos terapéuticos específicos. 

c. Población infantil: por su maduración cognitiva y capacidad de

afrontamiento, los niños y adolescentes son una población con mayor

vulnerabilidad. Puede afectarles de manera particular todas las anomalías

derivadas de la pandemia, y más directamente el estrés familiar y los

cambios en la escolaridad, en lo concerniente a su formación y a su

socialización. 

d. Otros colectivos que han tenido un papel activo y de alta demanda

durante el confinamiento deben también ser objeto de seguimiento de su

estabilidad emocional, incluyendo fuerzas de seguridad, personal de

emergencias y aquellos que por su ocupación han debido permanecer

especialmente activos y enfrentarse a una importante dosis de estrés

durante la crisis sanitaria. 

a. …se recomienda diseñar e implementar planes de formación continua

dirigidos a profesionales que han de atender a las personas que presenten

demandas de asistencia en los meses siguientes al confinamiento. 

b. … Es recomendable que médicos y resto de personal de atención primaria

reciba formación específica para la detección de problemas emocionales

derivados de la pandemia, que pueden presentarse con síntomas difusos en

forma de malestar general o problemas somáticos inespecíficos. 

Medidas específicas para grupos de mayor vulnerabilidad:

Medidas específicas para grupos de mayor vulnerabilidad:
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Poder dirigir la inversión productiva hacia determinadas regiones de Honduras,

depende esencialmente de la planeación indicativa del sector público y de las

decisiones de inversionistas privados incluyendo los bancos. También

pertenece al ámbito del sector público impulsar políticas públicas para

auspiciar el desarrollo de las regiones del país con mayor fertilidad y potencial

para los fines de asegurar que los pobladores de dichas regiones accedan a

empleo y generación de ingresos. Igualmente, la adopción de esquemas de

libre comercio eventualmente ha impactado y obstaculizado las decisiones de

siembra e inversiones conexas al proceso agropecuario. 

Las decisiones de importar alimentos ha, por tanto, acarreado el

empobrecimiento de varias regiones del país donde en el pasado reciente se

producían lo que ahora se importa, libre de impuestos, de Estados Unidos de

N.A. y de otros países. La geopolítica resultante es una lógica en contra del

desarrollo agrícola de los 31 valles con que cuenta el país. Políticas que

implícitamente han producido pobreza en el medio rural estarían siendo

apoyadas por políticas de especialización productiva con ínfimas posibilidades

de “derrame” si se trata de cultivos que no sean intensivos en mano de obra. 

La caña de azúcar, las hortalizas orientales, melones y sandías, mangos y

guayabas, todas juntas no superan la masa de empleos generados por el café,

tampoco superan cultivos como: maíz, frijoles, arroz. De tal forma que las

políticas públicas atinentes al libre comercio significan, llanamente, sustituir

bienes generadores de considerable empleo por bienes, a exportar, por bienes

de escasa generación de empleo. Desde otra perspectiva, también significa

despreciar los objetivos de disminuir la pobreza privilegiando objetivos de

modernización globalizante pero implícitamente generadores de pobreza por

bajos niveles de empleo e ingresos.

Para el FOSDEH, las reflexiones y propuestas anteriores pueden contribuir con

la atención de una variable fundamental en la vida de las personas, pero

insuficientemente reconocida y atendida hasta ahora en Honduras.

Reconociendo que es del ámbito en el que regularmente se desempeña nuestra

institución, deseamos contribuir con los especialistas del tema al debate

propositivo que aquí planteamos.

Anexo 2

Geopolítica Productiva de Honduras
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Pero en la lógica de la geopolítica productiva los inversionistas transnacionales

del “agrobussines” y algunos inversionistas nacionales exigirán,

adicionalmente, tanto la devaluación continua del Lempira para mantenerse

“competitivos”  en aquellos mercados de destino adonde acuden países como

China, Vietnam del Sur, Corea del Sur y otros centroamericanos, como extensos

y duraderos programas de exoneración fiscal para “concretar” la nueva

inserción productiva. Asimismo, tales políticas públicas suponen abandonar la

soberanía alimentaria por una frágil seguridad alimentaria basada en la

disponibilidad de alimentos que se erigen y se han erigido en potencias

mundiales del agrobusiness. 

Con la Pandemia de Covid19 emerge, justamente, la enorme incertidumbre de si

tales potencias estarán dispuestas para suministrar, con agilidad, los alimentos

básicos para sustentar a unas poblaciones sin ingresos en sus bolsillos debido

al cierre productivo del país. Las perspectivas productivas del mundo, según lo

analizado en la sección anterior, son muy inciertas porque la propia

disponibilidad de mano de obra se ha tornado un insumo crítico.

La Política de Importar Alimentos de Países Desarrollados

El otrora “granero de Centro América” ha caído en la categoría de países con

una gran posibilidad de enfrentar escaseces de maíz, frijoles, arroz, leche y

carnes y; también, impredecibles episodios de hambre en la medida que, ni han

variado las políticas de despreciar las facilidades productivas nacionales ni

tampoco se ha planeado enfrentar las venideras crisis alimentarias mediante

políticas alternas que impulsen una verdadera transformación productiva de los

31 valles del país. 

La Pandemia, con más de 120 días de paralización del país, supone que las

autoridades del sector público han adoptado la cuestionable postura del

“Laissez Faire,Laissez Passer”  consistente en confiar, ciegamente, que el

mercado arreglará cualquier desequilibrio que sobrevenga entre oferta y

demanda de bienes alimentarios. Veamos las consecuencias. Valoremos cuanto

podrá ser el impacto de importar alimentos que anteriormente se producían en

el país.

[71] La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen

pasar»; una práctica caracterizada por una abstención de dirección o interferencia especialmente con la

libertad individual de elección y acción; una doctrina que se opone a la injerencia gubernamental en

asuntos económicos, permitiendo así la supuesta asignación más eficiente de recursos en una economía, y

las únicas regulaciones gubernamentales que existan serán para proteger los derechos individuales de la

persona, derechos de propiedad y nada más. Tomado textualmente de Wikipedia. Consultado 28/06/2020

71
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Si contemplamos y analizamos detenidamente lo acaecido tras la “inundación”

de alimentos importados bajo las políticas de Libre Comercio, forzosamente

admitiremos que tales importaciones de alimentos han, paradójicamente,

alimentado la pobreza, la migración sin cesar, las caravanas y el incremento sin

precedentes de la violencia social. El libre comercio para un país muy pobre

significa arrebatar las opciones de sobrevivencia no solo en el medio rural sino

también en un medio urbano cada vez más saturado de pobladores rurales

buscando vivir. Ya sea ofreciendo algún servicio o integrando su fuerza de

trabajo en actividades propias de la informalidad. 

La cifra de 6 mil millones de dólares equivale a 145 mil millones de Lempiras

que podrían financiar el trabajo de 1.2 millones de personas durante un año. El

Libre Comercio roba los empleos en que tradicionalmente se ganaban la vida

miles de trabajadores de campo y ciudad. Ahora, si observamos las cifras por

grupo de alimentos probablemente nos sorprendamos sabiendo que 2,800

millones de dólares de importaciones corresponden a: Frutas y Vegetales.

Una cifra levemente inferior, 2 400 millones de dólares, corresponden a

importaciones de maíz, arroz, frijoles y sorgo. En tercer lugar, siguiendo las

cifras del cuadro provistas por el BCH, suman 625 millones de dólares en carnes

(porcina, vacuna y aves) y esa cifra global precisa aclarar que el 71% del total

corresponde a importaciones de carne de cerdo. Finalmente, el grupo de

lácteos -leche fluida y en polvo, quesos y mantequillas, que suman 370 millones

de dólares. ¿No hay suficiente ganado en Honduras para cubrir la demanda de

lácteos?

Ahora, volviendo al cuadro, observe que, en 2007, año en comienza la vigencia

del CAFTA, todas las cifras de ese año fueron casi duplicadas según lo

importado en 2019.Este hecho, crecimiento constante de las importaciones,

respalda lo arriba dicho sobre el “laissez faire…”. El dejar hacer que el mercado

provea los factores para corregir los desequilibrios sociales aportados por el

libre comercio. Esta “racionalidad” gubernamental supone que los grupos

oligopólicos importadores estarían dictando lo que debe hacerse para paliar la

pobreza: “seguir importando, seguir devaluando el Lempira, seguir reclamando

exoneraciones fiscales”.

71
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Al irrumpir la Pandemia, desde inicios de Marzo 2020, el gobierno simplemente

ha procedido a generar un endeudamiento, externo e interno, sin precedentes y

ofrecer, como novedad, un programa de crédito, de 3,000 millones denominado

Programa 8.7 y un Fondo de Garantía de 2 mil quinientos millones de Lempiras

para reactivar las Mipymes. -ver análisis SUPRA-. En ningún caso se alude al

cambio de las políticas públicas asociadas a Soberanía Alimentaria o Seguridad

Alimentaria. Por supuesto, ello implica asumir que la Pandemia no afectará las

capacidades productivas de las potencias mundiales del “agrobussines”.

Honduras seguirá el gran peso de la factura social importando más alimentos

sin importar precios ni el enorme desempleo creado.

Hoy, finales de julio de 2020, los campos meloneros, los miles de hectáreas

dedicadas a caña de azúcar y otros productos agrícolas de exportación están

literalmente paralizados esperando que cese la incertidumbre y que se reanude

el comercio internacional.

FOSDEH propuso el 28 y 29 de mayo de 2020, un conjunto de medidas que

denominamos Transformación productiva y que se dirigen a lograr la

restauración de los tejidos sociales logrando que los hondureños produzcan

sus propios alimentos, al menos durante tres años, a los fines de generar miles

de empleo y alimentos que necesita la población para enfrentar los avatares de

una Pandemia que estará por varios meses, probablemente años, para iniciar

una nueva normalidad. 

En la sección anterior valoramos lo que realmente está aconteciendo en los

propios sistemas productivos del mundo y ahora, parece ser, la oportunidad

inesperada y única donde Honduras puede, no solamente corregir los

profundos desequilibrios sociales generando más empleo e ingresos, sino hasta

acercarse a recuperar aquella imagen histórica de “granero de Centro América”

intercambiando excedentes con los países de la región y; sobre todo, utilizando

más de un millón de hectáreas de tierras fértiles existentes en los 31 valles más

importantes del país.
71
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NUEVA YORK – Aunque ya parece historia antigua, no pasó tanto tiempo desde

que las economías de todo el mundo comenzaron a cerrarse en respuesta a la

pandemia de COVID 19. Al principio de la crisis, casi todos anticipaban una

recuperación rápida en forma de V; esto se basaba en suponer que una breve

interrupción de la economía sería suficiente, y que, tras dos meses de amorosos

cuidados y montones de dinero, retomaría donde había dejado. 

Era una idea atractiva. Pero ya estamos en julio, y la recuperación en forma de V

es probablemente una fantasía. La economía postpandemia será casi con

certeza anémica, no sólo en los países que no consiguieron controlar el virus

(en concreto, Estados Unidos), sino también en los que se las apañaron bien. El

Fondo Monetario Internacional prevé que a fines de 2021, la economía mundial

apenas habrá crecido respecto de fines de 2019, y que las economías de

Estados Unidos y Europa se habrán achicado alrededor del 4%.

El panorama económico actual puede analizarse en dos niveles. La

macroeconomía nos dice que el gasto se reducirá, por el deterioro de los

balances de empresas y hogares, una oleada de quiebras que destruirá capital

organizacional e informacional, y una fuerte conducta precautoria inducida por

la incertidumbre respecto del desarrollo de la pandemia y las respuestas

oficiales. Al mismo tiempo, la microeconomía nos dice que el virus actúa como

un impuesto a aquellas actividades que implican contacto humano cercano;

como tal, seguirá impulsando grandes cambios en las pautas de consumo y

producción, que a su vez provocarán una transformación estructural más

amplia.

Por la teoría económica y por la historia, sabemos que los mercados por sí solos

no pueden manejar bien una transición de esta naturaleza, sobre todo con lo

repentina que fue. No hay un modo fácil de convertir empleados de aerolíneas

en técnicos de Zoom. E incluso si se pudiera, los sectores que ahora están

creciendo se basan menos en la mano de obra y más en el conocimiento

especializado que aquellos a los que reemplazan.

También sabemos que las grandes transformaciones estructurales suelen crear

un problema tradicional keynesiano, por aquello que los economistas llaman

«efecto ingresos» y «efecto sustitución». Aunque los sectores no dependientes

del contacto humano estén creciendo al mejorar su atractivo relativo, el

incremento de gasto asociado no compensará la disminución del gasto

derivada de la pérdida de ingresos en los sectores que se contraen.

Anexo 3

Prioridades para la economía de la COVID 19.  

Jul 1, 2020 JOSEPH E. STIGLITZ

PÁG INA  1 6 7



Además, en el caso de la pandemia habrá un tercer efecto: el aumento de la

desigualdad. Como las máquinas no pueden contagiarse el virus, crecerá su

atractivo relativo para los empleadores, en particular en los sectores en

contracción que usan mano de obra relativamente menos cualificada. Y como

las personas de bajos ingresos gastan en bienes básicos una proporción mayor

de lo que ganan que las más pudientes, cualquier aumento que la

automatización induzca en la desigualdad será contractivo.

A todos estos problemas se suman otros dos motivos para el pesimismo. En

primer lugar, la política monetaria puede ayudar a algunas empresas a enfrentar

restricciones de liquidez temporales (como sucedió durante la Gran Recesión

de 2008 09), pero no puede corregir problemas de solvencia ni estimular la

economía cuando los tipos de interés ya están cerca de cero.

Además, en Estados Unidos y algunos otros países, el necesario estímulo fiscal

chocará con las objeciones de los «conservadores» al aumento del déficit y del

endeudamiento. Claro que es la misma gente que estuvo muy dispuesta a

reducir impuestos para ultra millonarios y corporaciones en 2017, rescatar a

Wall Street en 2008 y echar una mano a megaempresas este año. Pero extender

el seguro de desempleo, la atención médica y ayuda adicional a los más

vulnerables es otra cosa.

Las prioridades inmediatas están claras desde el principio de la crisis. La más

evidente es la necesidad de encarar la emergencia sanitaria (por ejemplo,

garantizar un suministro adecuado de equipos de protección personal y

capacidad hospitalaria), porque no puede haber recuperación económica hasta

que se haya contenido el virus. Al mismo tiempo, para asegurar la rapidez de la

recuperación llegado el momento, es esencial implementar políticas que

protejan a los más necesitados, provean liquidez para evitar quiebras

innecesarias y mantengan los vínculos entre trabajadores y empresas.

Pero incluso acordadas estas necesidades obvias, hay decisiones difíciles que

tomar. No debemos rescatar empresas (por ejemplo, tiendas minoristas

tradicionales) que ya venían mal antes de la crisis, ya que eso sólo serviría para

crear «zombis» y limitar en última instancia el dinamismo y el crecimiento.

Tampoco empresas que ya estaban demasiado endeudadas para soportar

cualquier shock. Puede decirse casi con certeza que la decisión de la Reserva

Federal de los Estados Unidos de dar apoyo al mercado de bonos basura con su

programa de compra de activos es un error. De hecho, estamos ante un caso

donde la preocupación por el riesgo moral es realmente relevante: los

gobiernos no deberían proteger a empresas de su propia temeridad.
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Como parece improbable que la COVID 19 desaparezca en el corto plazo, hay

tiempo suficiente para adecuar el gasto a nuestras prioridades. La pandemia

encontró a la sociedad estadounidense atravesada por desigualdades raciales y

económicas, deterioro de los niveles de salud y una dependencia destructiva de

los combustibles fósiles. Ahora que se lanzan programas de gasto público a

gran escala, la ciudadanía tiene derecho a exigir que las empresas que reciban

ayudas contribuyan a la justicia social y racial, la mejora de la salud y la

transición hacia una economía más ecológica y basada en el conocimiento.

Estos valores deben verse reflejados no sólo en el modo en que asignemos el

dinero del erario, sino también en las condiciones que impongamos a los

receptores.

Como varios colegas y yo señalamos en un estudio reciente, el gasto público

bien dirigido, en particular la inversión en la transición a una economía verde,

puede ser oportuno, muy demandante de mano de obra (lo que ayudará a

resolver el problema del desempleo en alza) y sumamente estimulante; es decir,

su relación costo beneficio es mucho mejor que, por ejemplo, la de una rebaja

impositiva. No hay ninguna razón económica que impida a los países (incluido

Estados Unidos) adoptar grandes programas de recuperación sostenidos que

refuercen (o ayuden a hacer realidad) el tipo de sociedad que dicen ser.

Traducción: Esteban Flamini
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