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¡Cuesta mucho limpiar una hectárea a 
punta de hacha y machete¡ Hay mucha 
gente que pierde el ánimo en los trabajos 
de desmonte y deja sus tierras abando
nadas como si todo fuese un imposible.

Pero hay una herramienta efectiva 
contra la selva hostil. Los Bullddzeres 
Caterpillar se diseñan y construyen 
específicamente para trabajos pesados 
de desmontes: tumbar árboles, arrancar 
troncos, trozar los chaparrales bajos, 
amontonar la maraña y toda la palizada 
para prenderle fuego; y cuando todo esté 
limpio, con ellos se pueden construir 
zanjas y acequias, y más caminos.

Los Bulldozeres Caterpillar son:
• De hoja recta o de hoja angulable
• Con control de cable o con control 

hidráulico
• En 21 modelos diferentes
• Para Tractores Caterpillar de car

riles o de ruedas
¡Venga a vernos o llámenos! Podemos 
proporcionarle todas las informaciones 
hoy mismo.

CATERPILLAR
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Suscripción anual ............  5.00
Precio para el Extranjero 
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T T"> 1&/V MAQUINAS ELECTRICAS 
i  D  1V I  DE CONTABILIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS iBM

*  MAQUINAS ELECTRICAS DE ESCRIBIR
—De barras de tipos
—De elemento único de impresión

(una pequeña bola que contiene todos 
los caracteres siendo el carro inmóvil)

* MODERNOS EQUIPOS DE DICTAR
(Funcionan con corriente 110 o con pequeñas

baterías en el caso del equipo portátil)

* SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
DE CONTABILIDAD Y ESTADISTICA
—De registro visible o posteo, incluyendo 

lectura de información registrada mag
néticamente ya sea numérica o alfabética.

—Tarjetas perforadas. Desde un pequeño 
Equipo hasta los famosos Computadores 
que puede ahorrar hasta el 90% de las 
Electrónicos y con programa almacenado 
funciones del operador.

* OFICINA DE SERVICIO (SERVICE BUREAU)
— Con moderno Equipo IBM de Tarjetas Perforadas 

para realizar trabajos para aquellas Empresas que 
por su volumen no disponen de su propio equipo.

* SUMINISTROS DE INMEJORABLE CALIDAD
—Papel Carbón, Cintas de Carbón y Tela para 

Máquinas de Escribir, Cintas para máquinas IBM de 
Contabilidad, Cintas Magnéticas, Rollos de Papel 
para Máquinas IBM de Contabilidad, etc. etc.

IBM de Honduras, S. A.
2a. Avenida N9 802 Comayagüela, D C.
Apartado N? 310 Teléfono 2-0161
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Aportaciones déla Lotería Nacional
a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro

Se-rvicio Nacional de Alimentación y Asisten
cia del Niño ............................................  L,

Casa del Niño (Tegucigalpa, D. C.) ............  ”
Asilo de Niñas Santa Teresita (Tegucigalpa) ”
Hogar Infantil (Tegucigalpa, D- C.) ............  ”
Casa San Vicente de Paúl (Tegucigalpa, D. C.) ” 
Escuela para Ciegos Pilar Salinas (Tega.) ” 
Sociedad de Damas Voluntarias (Tega.) . ” 
Sociedad Pro-Comedores Infantiles (Tega.) ”
Sociedad Protectora de la Infancia (Coma- 

yagtiela, D. C.) ........................................  ”
Orfanato Bethania (San Pedro Sula) .......... ”
Asilo de Ancianos Perpetuo Socorro (Sara Pe 

dro Sula) .................................................. *»
Hogar Infantil “San José” (San Pedro Sula) ”
Sociedad Amparo (Santa Rosa de Copán) . .  ”
Comité Auxiliar “Cruz Roja” (La Ceiba) . .  ”
Dispensario Santa Marta (Tela) ................  ”
Comedor Infantil (Tela) ................................  ”
Comedor Infantil de Yoro (Yoro) ................  ”
Facultad de Ciencias Médicas (Enseñanza Pe

diátrica) ....................................................  ”
Escuela Pro-Vocacional de Menores (Traba

jadores) .................................................... »»
Asociación Hondureña Contra la Poliomielitis ”
Escuela de Educación para el H ogar............
Junta Nacional de Bienestar Social................
Comité Arquidiocesano “Caritas” ..............

Mensual Anual

2.000.00 L. 24.000-00
3.500.00 ” 42.000-00
1.500.00 ” 18.000.00
1 . 0 0 0 . 0 0  ” 12.000.00

800.00 ” 9.600.00
500.00 ” 6-000.00
200.00 ” 2.400.00
400 00 ” 4.800.00

400.00 ” 4.800-00
750.00 ” 9.000.00

250.00 ” 3.000-00
750.00 ” 9.000.00

1.500.00 ” 18.000.00
35000 ” 4.200.00
200.00 ” 2.400.00
200.00 ” 2.400.00
150.00 ” 1.800.00

500-00 ” 6.000.00

450.00 ” 5.400.00
300.00 ” 3-600.00

t f 6.000.00
f t 66.000.00

9 t 500.00

L. 260.900.00
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BANCO ATLANTIDA
(SU BANCO AMIGO)

Extiende sus servicios a cualnuier lugar del mundo y cuenta con la mayor red de 
Bancos corresponsales.

Y en Honduras; con la mayor red de Sucursales y Agencias para servirle mejor.
Nacido en la Costa Norte en 1913. Cuenta con:

MAS DE 10 MILLONES DE CAPITAL Y MAS DE 84 MILLONES DE RECURSOS.
PREFERIDO POR MILLARES DE CLIENTES POR EFICIENTE SERVICIO, 

AMPLIA EXPERIENCIA Y FUERTE RESFh l DO iXONOMICO.
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Relaciones Públicas Gubernamentales
Por el Lie. Arturo Pineda Leiva

La Administración Pública man
tiene relaciones permanentes u oca
sionales con personas y organismos 
de las más distintas categorías. Los 
contactos se establecen por los más 
diversos asuntos, algunas veces por 
iniciativa de la Administración Pú
blica, otras veces por otras personas 
o entidades y en la base de tales 
relaciones se encuentran las que se 
establecen entre empleados entre sí, 
y entre un organismo oficial con otro.

Relaciones Públicas, es la función 
administrativa que (1) facilita la 
comunicación e interpretación de la 
información de una organización pa
ra sus públicos y (2) la comunica
ción de a información, ideas y opi
niones de esos públicos para la or
ganización, de modo que resulte un 
sólido programa de acción que cuen
te con una completa comprensión, 
aceptación y apoyo del público.

Se debe notar en el anterior con
cepto el énfasis puesto en la relación 
en ambos sentidos entre una orga
nización y sus públicos. En la defi
nición, el aspecto número (1) sólo, 
es decir, sin el aspecto número (2), 
es una función que puede ser deno
minada en propiedad, “publicidad” 
que es apenas un aspecto de rela
ciones púbúcas.

La publicidad solamente compren
de la diseminación de información, 
tornan públicos los asuntos de una 
institución, organización o individuo.

En la práctica, las relaciones pú
blicas, son la continua interacción 
de guiar y ser guiado al mismo tiem
po, por la opinión pública, con el 
propósito de alcanzar los fines pro
puestos.

Las relaciones públicas guberna
mentales, comprenden el uso oficial 
y consciente, de métodos prácticos 
hábilmente aplicados para producir 
un bien informado, comprensivo y 
activo interés del ciudadano en la 
participación en asuntos guberna
mentales. La política de relaciones 
públicas de un gobierno, es un plan 
de acción oficialmente imaginado pa
ra simplificar la producción de la in
formación sobre el gobierno y hu
manizar la operación de las activi
dades departamentales, a fin de pro
mover la comprensión popular, así 
como el interés del ciudadano de 
actuar y participar.

Hay quienes piensan que las re
laciones públicas significan sólo pu
blicidad, o el rendimiento de infor
mes, sin prestar debida atención al 
gran número de contactos humanos 
cotidanos, que en esencia, constitu
yen su propia vida. El objetivo de 
las relaciones públicas es mejorar el 
entendimiento entre los ciudadanos 
y aquellos que administran los ser
vicios del gobierno. Aún cuando la 
publicación de declaraciones por me
dio de la prensa, y la redacción de 
informes constituyen aspectos im
portantes de las relaciones públi
cas, para que éstas sean eficientes 
deben abarcar todas las circunstan
cias, condiciones, propósitos y fac
tores que influyan la opinión públi
ca sobre el trabajo de administra
ción.

Deberá darse la debida importan
cia a aquellas pequeñas circunstan
cias casuales que constituyen el tra
bajo cotidiano. El barómetro de la 
actitud pública hacia la administra
ción, está influenciado por las con
versaciones telefónicas contactos
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directos, saludo, gusto en la selec
ción del mobiliario, arreglo de las 
oficinas, irreprochable limpieza de 
los diversos locales, la manera de 
vestir, la conducta de los empleados, 
y en general, el intangible pero real 
espíritu de compañerismo dentro de 
toda organización que posee una mo
ral bien fomentada.

Las relaciones públicas deberán 
mantenerse acordes con los senti
mientos de los ciudadanos, y esfor
zarse por satisfacerlos, y vale ase
gurar, que las relaciones personales 
son las más adecuadas; no es la ac
tividad del adulador que emplea el 
engaño, métodos tortuosos y el sub
terfugio lo que se necesita en este 
caso, ni consiste en tratar de apa
rentar un frente edificante, mientras 
que por otro lado se empican méto
dos dudoso sin que el público se 
percate de ellos. En otras palabras, 
las relaciones públicas no significan 
solicitar favore especiales o influen
ciar a funcionarios del gobierno pa
ra obtenr ciertas concesiones o in

troducir determinadas leyes. Las re
laciones públicas verdaderas deben 
estar caracterizadas por un fondo 
esencialmente amistoso, basado en 
el buen <msto y Ia cortesía. Por buen 
gusto no se quiere decir que haya 
que someterse a las reglas señala
das en los libros de etiqueta, o a las 
exigidas por la sociedad, sino las con
sideraciones que cada individuo debe 
guardar a los demás, las cuales son 
imprescindibles en cualquier parte 
del mundo, y en todas las activida
des de la vida.

Un programa de lasr elaciones pú
blicas debería interpretarse en el 
sentido de que no está dirigido so
lamente hacia una parte del público, 
sino que concierne a todos en ge
neral.

Debido a la impresión general, 
por errónea que sea, de que los ne
gocios públicos se llevan a cabo en 
un ambiente de soborno y corrup
ción, se hace obligatorio que cada 
empleado haga lo posible porque su 
conducta tienda adisipar ese concep-

SUPER GASOLINERA

“ S A I I U  R Y ”
LA MEJOR DE CENTRO AMERICA

OFRECE EL MEJOR SERVICIO,
ATENCION

Y

SURTIDO COMPLETO DE LO QUE UD.
DESEE Y NECESITE

Avenida La Paz Teléfono N? 2-0585
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to popular equivocado. Una manera 
de lograr ese alto propósito, es el 
de observar un comportamiento es
crupuloso con respecto a la acepta
bilidad de gratificaciones y propi
nas.

Un componente esencial de un pro
grama de buenas relaciones públi
cas, es la participación de funcio
narios y empleados en las activida
des de los grupos profesionales y so
ciales. Esto no quiere decir, que a 
largo plazo quizás sea mejor que 
procure cierta reserva en su trato 
con las gentes; pero es bueno que 
cultive sus amistades y estimule la 
confianza popular mediante su repu
tación de buen administrador, con 
competencia y probidad. Los buenos 
administradores generalmente, usan 
sus contactos con la gente para pul
sar la opinión pública o para hacer 
propaganda en favor de algún pro
grama gubernamental.

Está probado que los organismos 
gubernamentales tropiezan con la 
opinión pública adversa, debido a la 
incomprensión de sus públicos por 
falta de contacto adecuado con ellos; 
pero despedidas las incomprensiones 
y las medias-verdades, las relacio
nes públicas se convierten en la lla
ve mágica del Gobierno Un Go
bierno que no sabe vincularse con 
el pueblo, es apenas el pró ogo de 
una tragedia, porque sin el senti
miento público, nada puede tener 
buen suceso, con él, nada puede fra
casar.

El explicar “el por qué” al pueblo 
es tan importante, como explicar “ lo 
que” se hace. Los especialistas y 
administradores que se vuelven im
pacientes al tener que dar explica
ciones al pueblo, están a un paso 
de la sensación de superioridad, y 
ésta, de la irresponsabilidad o del 
despotismo y la irresponsabilidad o

el despotismo para con el pueblo, sea 
de parte de especialistas, de políti
cos o de administradores públicos, es 
una completa negación a la demo
cracia.

Las relaciones públicas deben ser 
positivas en el sentido de decir al 
pueblo lo que se va hacer y cómo se 
va hacer, antes que él haga una ver
sión deformada; y diciéndole lo que 
fue hecho, inclusive los errores, pe
ro sin olvidar que hay que contarle 
también cómo se corregirán los erro
res. Uno de los principales principios 
de relaciones públicas es la identifi
cación de los púb icos. Lo primordial 
es definir e identificar los grupos o 
públicos con los cuales entra en con
tacto la organización.

Es importante conocer los públi
cos que interesan a determinada ins
titución :

1) Porque no existe un público, 
sino varios públicos, todos con ca
racterísticas diversas.

2) Las relaciones de la organiza
ción con cada uno de esos públicos, 
son igualmente diferentes. El fraca
so de muchos programas de relacio
nes públicas se debe al hecho de no 
adaptarlos a las características es
peciales de los diversos públicos.

3) Es preciso conocer las dimen
siones de los programas y estable
cerlos de manera que abarquen los 
diversos público

De un manera general, los públi
cos pueden clasificarse en público in
terno y público externo, público or
ganizado y público desorganizado, 
público favorable y público desfavo
rable, público con influencia y pú
blico sin influencia.

Existen otros criterios de clasifi
cación que toman en cuenta el ta
maño, composición, edad, sexo, re
ligión, partidarismo, situación eco
nómica, distribución geográfica, etc.
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Los públicos que más interesan a 
las relaciones públicas gubernamen
tales son: El Interno y el Externo. 
El Interno, lo constituye el personal 
laborante de cada unidad adminis- 
trativa; los actos y actitudes de ca
da empleado público construyen o 
destruyen las buenas relaciones pú
blicas, puesto que son los que entran 
en contacto diario con el público, son 
en cierto sentido, los embajadores 
de las relaciones públicas de cual
quier agencia administrativa. Es 
preciso dar atención especial a este 
público, preparando y ejecutando 
buenos programas y teniendo cons
ciencia de sus manifestaciones y 
reacciones.

Forman el público externo: A) 
los parientes y amigos de los em
pleados públicos, se trata de un pú
blico de mucha importancia y direc
tamente relacionado con el interno.
B) los empleados de otras oficinas

públicas. C) los miembros dJ Poder 
Legis’ativo forman un público im
portante para cualquier institución 
gubernamental, inclusive para su so
brevivencia y para la fijación de 
las dotaciones presupuestarias. D) 
otro público externo importante es 
el que se rve de la unidad admi
nistrativa, por ejemplo, para el Mi
nisterio de Agricultura, el público lo 
formarán agricultores. E) El públi
co formado por los diversos medios 
de comunicación —prensa, radio, te- 
levisinó, etc.—  F) El público en ge
neral, o sea la masa anónima que 
abarca todos. los otros públicos. G) 
Teda clase de asociaciones humanas 
y H) los partidos políticos.

Las actividades de relaciones pú
blicas varían conforme la empresa 
para la cual se realizan; cada situa
ción pide un planeamiento, una se
lección de técnicas e instrumentos y 
un programa de ejecución especiales.

Para las Personas de Buen Gusto 
Hoteles de Alta Calidad

HOTEL PRADO HOTEL BOLIVAR
EN TEGUCIGALPA EN SAN PEDRO SULA

ATENCION ESMERADA
HABITACIONES ELEGANTES

ALIMENTACION EXQUISITA

T E L E F O N O S :

Tegucigalpa, D. C., N? 2-0121 — San Pedro Sula, N® 11-21
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Sin embargo, hay ciertas lormas ge
nerales de que se revisten la mayo
ría de los programas de relacibnes 
públicas.

En las grandes organizaciones, es 
usual que haya un departamento, 
división o sección de relaciones pú
blicas; en el Gobierno, este departa
mento podrá estar dirigido por un 
Jefe que tenga completa autoridad 
y sea responsable por todas las ac
tividades realizadas, con un cuerpo 
de auxiliares entendidos en relacio
nes públicas y que se encarguen de 
escribir, hablar en público, investi
gar y analizar la opinión pública, re
lacionarse con la prensa y tener con
tactos con los líderes en general.

Teda situación de relaciones pú
blicas comprende:
A) La institución u órgano guber

namental ;
B) El público o los públicos; y
C) Los puntos de contacto entre 

los dos.
A fin de descubrir las causas de 

malas relaciones públicas es necesa
rio analizar cada uno de los tres 
elementos en la situación de rela
ciones públicas.

Los aspectos institucionales o del 
órgano gubernamental que pueden 
ser causa de malas relaciones pú
blicas son:
A) Política de la institución u órga

no gubernamental;
B) El personal;
C) Los métodos de trabajo;
D) La Organización;
E) El aspecto físico; y
F) La historia y tradición de dicha 

institución u órgano guberna
mental.

Para saber si las causas de malas 
relaciones públicas están en el públi
co o en los públicos de alguna ins
titución u órgano del Gobierno, con
viene revisar:

A) El conocimiento que ese o esos 
públicos tienen de la institución 
u órgano;

B) Actitudes y opiniones del públi
cos o de los públicos correspon
dientes ;

C) Intereses de los mismos; y
D) La experiencia y la participación. 

El estado de las relaciones públi
cas es grandemente influenciado por 
las condiciones en los puntos de con
tacto entre la institución y los pú
blicos. Esos puntos de contacto son:
A) Relatorios y publicaciones de la 

institución;
B) Entrevistas colectivas con la 

prensa;
C) Discursos;
D) Comunicaciones a las masas (ra

dio y películas cinematográficas);
E) Teléfono;
F) Correspondencia; y
G) Contactos directos.

RELACIONES PUBLICAS 
Y PSICOLOGIA SOCIAL

De muchas maneras, el conoci
miento de la psicología sirve de base 
para los esfuerzos para influenciar 
la opinión pública, así como para 
comprender la motivación del grupo 
en general. La psicología es por con
siguiente una especie de llave para 
el suceso en el campo de las rela
ciones públicas.

Por tal motivo, conviene dar una 
ligera revisión a las nociones de la 
psicologí de las relaciones grupale 
y de la dinámica del grupo.

“Según la definición clásica, el 
hombre es un animal social. Esto 
significa que, de los tres mundos en 
que vive el hombre: El mundo físi
co, de las cosas u objetos; el mundo 
abstracto, de las ideas o conceptos, 
y el mundo social, de sus semejan
tes. En este último, el más impor- 
tanteñ Efectivamente, el hombre, de
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ser el Rey de la Creación, nace iner
me e inválido y moriría si no reci
biera a partir de ese momento, la 
atención, protección y el cuidado de 
sus semejantes. Se deduce entonces 
que todos nosotros, inclusive cuando 
imaginamos vivir aislados del mun
do, estamos viviendo en diálogo, o 
sea en comunicación social. Si no te
nemos con quien hablar y estable
cer relaciones, hablamos con noso
tros mismos y creamos un grupo 
imaginario de personas con las cua
les cambiamos nuestras opiniones y 
nuestros estados de ánimo (eso su
cede, por ejemplo, al leer un perió
dico, libro, al ver una cinta cinema
tográfica, al asistir a un juego de 
foot-ball, etc.)

Aunque parezca curioso, pero la 
psicología, hasta hace poco tiempo 
ignoraba esta verdad: Las reaccio 
nes de cualquier individuo no depen
den solamente de su modo de ser, 
pensar y sentir, sino que principal
mente, de la relación dinámica que 
se establece entre él y el grupo hu
mano en que actúa.

Es por esto que, la más moderna 
rama de la Psicología Experimental, 
la Psicología Social o Sociológica, se

preocupa en estudiar y describir los 
factores que regulan y ajustan la 
conducta del hombre en el seno de 
los diversos grupos en que convive. 
Tales grupos son principalmente: El 
familiar, el de los amigos, el de los 
compañero de trabajo y el etno- 
social formado por los compatriotas. 
La extensión y complejidad de esos 
grupos son sumamente diversas, co
mo diversas son las influencias re
cibidas por el individuo produciendo 
desajustes que se observan en la 
dinámica interna de cada uno de 
ellos.

Las fricciones entre el individuo y 
el grupo de compañeros de trabajo, 
pueden surgir por los siguientes mo
tivos :
A) El individuo diverge de la mi

sión atribuida al grupo y vive 
en actitud más o menos nega
tiva respecto a ella;

B) El individuo diverge de las tác
ticas o medios, para obtener de
terminados objetivos del grupo;

C) Diverge de algunos aspectos de 
la vida dentro del grupo;

D) Siente hostilidad por algún o 
algunos miembros del grupo;

E) Se siente inferior al valor del

Protegiendo la Industria Nacional, usted hace Patria. 

Compruebe la Alta Calidad de los Productos de la 

FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL

Convcrtidora Nacional de Papel y Cartón, S. i
(CONPACASA)

Colonia Country Club, Comayagüela Tel. 2-0378 y 2-1260
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erupo y eso lo lleva a tomar ac- 
t'tudes forzadas, que lo des
ajustan ;

F) Se cree mal visto en el grupo;
G) E’ grupo ccnsi-dera defectuoso 

o peligroso al individuo y lo re
pele ;

H) Rivalidades entre subgrupos en 
el grupo;

I) El grupo adopta ante otros gru
pos la diversidad de actitudes 
anómalas, que el individuo pue
de adoptar en él;

J) Varios o la totalidad del grupo 
chocan con el jefe; y

K) El jefe se siente inseguro ante 
la totalidad de sus subordinados.

Un grupo de compañeros de tra
bajo, cualquiera que sea su exten
sión y composición es compacto y efi
ciente, cuando: A) Posee elevado 
grado de cohesión interna; B) Exis
te distribución homogénea de sus va
lores individuales; C) Tiene un am
plio margen de información e inter
comunicación de sus problemas y 
m sienes genéricas; D) Se articula 
bien ccn los grupos congéneres.

Las mejores condiciones en la Di
námica de un grupo se puede obte
ner mediante una selección cuidado
sa de cada uno de sus miembros y 
colocándolo en el lugar que le co
rresponde de acuerdo con su apti

tud. También mediante una organi- 
ciente y coordinada.

En los grandes grupos de traba
jadores o empleados, surgen fre
cuentemente fricciones y conflictos 
que no son originados por la difi
cultad de adaptación entre un deter
minado individuo y la totalidad or
ganizada a que pertenece, sino por 
la falta de sintonía entre esa tota
lidad y las demá que con ella cons
tituyen la gran aérea nacional. Así, 
£or ejemplo, es tradicional, la anti
patía existente —de un modo más o 
menos encubierto—  entre los técni
cos y los empleados de las diversas 
organizaciones, entre el comercio y 
la industria, entre propietarios e in
quilinos, etc. Tales actitudes antagó
nicas llevan a los tipos de lucha glo
bal que son de consecuencia mucho 
más peligrosa que las que derivan 
de una falta de cohesión intra-gru- 
pal. Para su comprensión se nece
sita también de un trabajo de equipo 
(sociólogos, psicólogos, economistas 
y psicoanalistas) ; pudiéndose llegar 
a disminuir en gran parte la inten
sidad de tales fricciones, aun sin lle
gar a una plena comprensión de sus 
motivos, mediante la creación de 
comisiones o comités de enlace, esto 
es, de organizaciones mixtas que 
organicen el ajuste de la organi
zación.

REFRIGERADORAS “ PHILCO”  1967
Con FRIO INSTANTANEO, Economizador de Energía 

Fabricador Automático de Hielo. Sin Escarcha
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

YUDE CANAHUATI, S. de R. L.
TEGUCIGALPA, D. C. TELEFONO 2-9284
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¿Quiere redactar mejores informes?
Una buena redacción está al alcance 
de todos. Lo único que se necesita 
es un enfoque profesional para 
coordinar las ideas y evitar 
los excesos

Por AUREN URIS

Por mucha capacidad que tenga 
un eejcutivo, si no sabe expresarse 
bien por escrito, se encontrará impe
dido en el ejercicio de sus funcio
nes. Por el contrario, su habilidad 
en expresarse por escrito le provee 
un medio poderoso hacia el éxito de 
sus operaciones.

Usted puede constatar esto in 
mediatamente al recordar alguna 
carta memorándum o informe que 
haya recibido de un colega compe
tente, admitiendo que la facilidad de 
escribir es una ventaja extraordi
naria para los pocos ejecutivos que 
la tienen.

En pocas palabras, es importante 
que los ejecutivos dominen una téc
nica de redactar concisa y coordina
damente. Por suerte, no se trata de 
algo inasequible fuera del alcance 
de la mayoría.

La deficiencia en la redacción y 
estilo de muchos ejecutivos se debe 
mayormente a falta de preparación. 
Ni siquiera los escritores profesiona
les esperan que sus artículos salgan 
bien a la primera vez. Hay que poner 
las ideas en un papel, corregirlas, 
revisarlas y escribirlas de nuevo.

Por supuesto que usted no quiere 
ser escritor profesional. Pero es muy 
posible que en algunos casos se le 
facilitará obtener lo que se propone 
dándole un enfoque sistemático pro
fesional al análisis y presentación

de su asunto. Este enfoque compren
de cuatro etapas:

Preparar
Organizar
Escribir
Revisar

Naturalmente, vale la pena pena 
pensar un poco acerca de lo que se 
quiere decir y la forma en que deben 
enfocarse y coordinarse los distin
tos tópicos que comprenda.

Cuando uno tiene que escribir al
go, la tentación es lanzarse de lle
no a la tarea sin más consideracio
nes. Muy lógico, pero no lo haga, 
por favor.

Primero, fórmese una idea de lo 
que va a decir en la carta, memorán
dum o informe que sea. A manera 
de ejemplo citaremos el caso de un 
ejecutivo que quería preparar un 
informe confidencial a la junta di
rectiva sobre la necesidad de cons
truir una fábrica auxiliar para un 
nuevo producto. Su preparación con
sistió en tomar nota de una serie 
de puntos que quería traer a cola
ción. Los puntos de referencia fue
ron:

Tasa de producción del artículo.
Dificultades resultantes de la fal

ta de espacio.
Oportunidades de mercado del 

nuevo producto.
Metas de producción en los cinco
Niveles de rentabilidad obtenibles, 

años subsiguientes.
Estimados del área de piso nece

saria para lograr las metas de pro
ducción propugnadas.

Breve descripción de la instalación 
propuesta.

Costos.
Trabajadores que se necesitarían.
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Algunas personas saben definir 
concisamente las ideas o puntos a 
tratarse en un informe. Otros coor
dinan mejor si plasman cada idea en 
una oración completa.

Pero, cualquiera que sea el mé
todo empleado, lo importante es que 
las notas y datos resulten claros pa
ra qiuen los use.

¿Cuáles son las ventajas de rela
cionar los puntos a tratarse? La pri
mera es que se aclaran las ideas. 
Usted se concentra en lo que es per
tinente, eliminando lo superfluo. La 
segunda es que lo ayuda a pensar en 
otros asuntos que pudiera traer a 
colación y que de otro modo, pasaría 
por alto.

Haga una lista—La mejor mane
ra de cerciorarse de que se han in
cluido todos los puntos pertinentes 
es hacer una lista y revisarla varias 
veces En esta forma no se le esca
paría ningún factor importante La 
persona debe hacerse algunas pre
guntas básicas como las siguientes:

¿Quién? Aclare bien cuáles son las 
personas que tienen que ver con el 
asunto. ¿A  quién afecta — su supe
rior, otros ejecutivos, empleados, 
ponsable? ¿Quiénes saben ser con
clientes, proveedores? ¿Quién es res- 
sultados? ¿Quién puede facilitar más 
detalles?

¿Qué? Aquí debe considerar los 
hechos específicos de lo que sucedió 
o habrá de ocurrir — condiciones, cir
cunstancias, acontecimientos.

En forma semejante, usted puede 
llenar la lista de puntos preguntan
do ¿Por qué? ¿Por qué debe hacerse 
¿Dónde sería mejor hacer algo?; 
o evitarse ésto o aquello?; ¿Dónde? 
¿Cuando? ¿Cuándo sería la mejor 
ooprtunidad ?; ¿Cuánto? ¿Cuánto 
costaría el trabajo o proyecto?

Una vez que tenga hecha la lista, 
pase a la segunda etapa de relacio

narlos en forma lógica. Esta es la 
parte más difícil de escribir —hasta 
para un profesional.

En su autobiografía, el famoso no
velista W. Somerset Maugham, re
cién fallecido, da su fórmula “secre
ta” de cómo escribir bien:

“Adhiérase a un punto y siempre 
que pueda elimine lo sueprfluo. Lo 
primero exige una mente lógica. Muy 
pocos la tienen. Una idea sugiere 
otra; es muy agradable seguirla no 
se relacione directamente con el te
ma. Es muy humano dejarse llevar 
por la tendencia a divagar”

Bosqueje su mensaje—La solución 
es hacer un bosquejo de la comu
nicación antes de escribirla. Esto se 
hace examinando sistemáticamente 
los puntos relacionados en sus notas. 
Para ello, deben seguirse tres etapas:

1. Lea las notas para tener una 
impresión general de la conclusión 
que proveen. Note que algunos pun
tos son más importantes que otros. 
Algunos requieren una explicación 
detallada, otros apenas una o dos 
frases

2 Ahora pregúntese qué ilación 
tienen los puntos compilados en sus 
notas ¿Podría expresarlo todo en 
una idea general inclusiva? En el 
caso citado anteriormente, la fra
se unificadora pudiera ser: 

“Propongo la construcción de una 
nueva instalación para el Producto 
X para lograr mayor eficiencia, re
ducir los costos y mejorar las ope
raciones” .

El valor de una declaración su
cinta es que sirve de guía. Ahora 
puede darse cuenta de cualquier pun
to que debiera ser incluido y discer
nir su importancia en relación con 
el tópico principal.

3. Vuelva a ordenar los puntos si
guiendo una orientación lógica. Qui
zás parezca difícil pero no lo es.

Procesamiento Técnico Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



Busque un encabezamiento que de
fina un grupo de ideas expuestas co- 
rrelacionadamente.

Por ejemplo, al revisar la lista, 
usted pudiera concluir que los pun
tos caen dentro de un encabezamien
to como éstos: la propuesta; las 
condiciones que se mejorarían; fac
tibilidad de la propuesta; medidas 
que se tomarían posteriormente.

Es de esperar, por supuesto, que 
diferentes personas consideren dis
tos encabezamientos y escojan pala
bras distintas para definirlos. Pero, 
en cua'quier caso, usted debe orde
nar los puntos bajo los encabeza
mientos que le parezcan más lógicos.

Bajo un encabezamiento, usted pu
diera tener cuatro ideas. Entonces, 
la etapa siguiente sería en qué orden 
deben colocarse en su comunicación.

Ordene los puntos en la secuencia 
en que el ector los comprendería me
jor.

Pregnútese: “ Si yo no supiera na
da acerca de este asunto ¿qué ten

dría que saber primero? ¿y después? 
¿e inmediatamente después?”

Usando los encabezamientos y re
glas enunciadas, usted tendría un 
bosquejo que ilustraría cómo el asun
to podría ordenarse para formar un 
todo lógico.

La propuesta —cuándo, dónde, etc.
Las condiciones que subsanaría— 

falta de espacio, etc.
La factibilidad de la propuesta — 

potencial de ventas, rentabilidad, etc.
Medidas subsiguientes — financia- 

miento, mano de obra necesaria, etc.
El texto de la comunicación ha si

do definido. En la etapa siguiente 
habría que aañdir una introducción 
y una conclusión.

Despierte interés—Para la intro
ducción, escoja el punto más signifi
cativo que despierte el mayor inte
rés del lector. En el ejemplo, el pun
to que despertaría más interés es 
“ el aumento de las ganancias que 
se lograría” .

Para la cocnlusión, hay varias po-

COMPAÑIA AZUCARERA HONDURENA, S. A.
SAN PEDRO SULA

INGENIO ‘SAN JOSE” — INGENIO “ VILLANUEVA”
Capacidad de producción actual: 550.000 Quintales. 
Area cultivada de caña de la Compañía 2.042 manzanas, 

de los colonos 1.161 manzanas.
NUMERO DE TRABAJADORES

En tiempo muerto En tiempo de zafra
800 2.500

Por estos factores representa un gran esfuerzo de la iniciativa 
privada hondureña que contribuye poderosamente 

al bienestar de la Nación
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sibilidades. En informes prolonga
dos, la ocnclusión que se usa más 
frecuentemente —por su eficacia— 
es resumir el punto primordial. Por 
ejemplo:

“Espero que Ud. convenga conmi
go en que la propuesta de una nue
va instalación merece ser conside
rada seria y urgentemente. . . ”

Ahora que se ha hecho casi todo 
el trabajo, puede proceder rápida
mente con la redacción porque usted 
está bien empapado en lo que quiere 
decir y en la forma que debe expo
nerlo.

Recuerde que debe seguir el bos
quejo deta lando cada partida.

Observe su estilo—Ahora conside
remos la redacción propiamente di
cha.

El problema de la claridad se ha 
agravado a través de los años por 
las mismas reglas propuestas para 
resolverlo. La mayoría son válidas, 
pero hasta cierto punto nada más— 
“sea breve” , “no use un lenguaje 
apasionado” , “evite las frases ma
nidas y estereotipadas” , etc. He aquí 
cinco guías prácticas que lo ayuda
rán a cultivar un estilo eficaz y apro
piado:

1. Sea breve, ñero...
Hace unos años llegó a su apogeo 

el concepto de aue la brevedad era 
la panacea contra los defectos de 
redacción. Algunos expertos hasta 
midieron el largo de las frases y pá
rrafos para salvaguardar el buen es
tilo y comprensión de los escritos.

La novedad pronto cayó en desu
so cuando se hizo evidente que es
critores de la ta l̂a de Winston Chur- 
chill tendrían aue clasificarse entre 
los de estilo difícil o confuso de 
acuerdo con el concepto.

Trate de hacer más comprensibles 
sus escritos empleando palabras, fra

ses y párrafos cortos, pero no sa
crifique el estilo de exposición. Si 
el significado exige palabras o fra
ses más largas, úselas. Tómese el 
espacio que necesite para expresar 
lo que quiere significar.

2. Déle colorido
Para darle el carácter convenien

te a una carta o presentación, el au
tor debe percatarse del significado 
de las palabras que usa. Debe dis
poner de un vocabulario lo bastante 
amplio que le permita darle el matiz 
deseado a la idea que expresa reco
nociendo las palabras que contra
rrestarían el efecto propugnado.

No es tan difícil como suena. El 
principal prerrequisito es compene
trarse del valor de las palabras. Y 
mientras escriba póngase en el lu
gar de la persona que recibiría el 
escrito y la reacción que una pala
bra o expresión le producirían en 
una situación o circunstancia dada.

Por supuesto, no hay que insistir 
en que un buen vocabulario es de 
valor inestimable para cualquier es
critor.

Una solución tentadora que debe 
evitarse: el abuso de los abjetivos. 
Por ejemplo: “La aplicación de esta 
magnífica idea original habrá de 
redundar en cuantiosos ahorros sin 
precedentes” . El autor tendrí más 
éxito limitándose a decir: “La adop
ción de esta idea promete grandes 
ahorros” .

3. Use el lenguaje apropiado
Un gerente le mandó un informe 

a su jefe y para terminar utilizó la 
frase:

¿Le da risa? Sí, pero es una ex
presión vivida. La idea es bien clara, 
comprensible para todo el mundo. 
Pero nos damos cuenta de que la 
persona no domina su vocabulario.
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Sin quererlo nos ha revelado su ig
norancia usando palabras y expre
siones rimbombantes que no vienen 
al caso.

4. Dígalo en voz alta
De cuando en cuando, una idea 

puede ser sutil, compleja o vaga, 
siendo difícil expresarla en palabras, 
mental, use la solución del escritor

Si se le presentara este bloqueo 
profesional: diga en alta voz lo que 
significa.

Al expresar sus ideas oralmente 
puede descubrir la claridad y senci
llez que procura.

5. Termine el borrador
Muchos escritores, tanto profesio

nales como aficionados, notan una 
sensación constante de titubeo du
rante el procedimiento de escribir. 
En su afán de lograr que le salga 
bien la primera vez, el escritor pien
sa bien todas las palabras, se pasa 
varios minutos en una oración y 
poco a poco va sacando el trabajo.

Para algunas personas, esto crea 
una experiencia emocional muy des 
agradable y según ellos, prolonga el
trabaj o innecesariamente.

Este tipo de autocensura es un 
impedimento que exagera las difi
cultades tíe escribir.

La manera de contrarrestar este 
obstáculo es aceptar el hecho de que 
el primer borrador no será perfecto. 
Siga adelante, termine el borrador 
sin darle mucha importancia a los 
escollos que tenga. Piense quê  des
pués llenará los vacíos, pulirá  ̂ las 
asperezas y le dará más cohesión a 
todo el trabajo.

Un detalle material — deje un mar
gen ancho a ambos lados del papel 
para que se le facilite Ta revisión. 
Por ejemplo, deje espacio para aña
dir palabras, frases, etc. Esto se 
aplica igualmente a los borradores 
que se hagan a mano.

6. Revisión
Para convertir el borrador en un 

producto acabado, el ejecutivo debe

GRAN CALIDAD — ORAN TAMAÑO 
GRAN RENDIMIENTO 
ESO ES SU NUEVO

JABON FAMA
AHORA CON “ N1EVESOL”

Producto hondureño fabricado por

LA EQUITATIVA, S. A.
Tegucigalpa — Honduras 

Teléfono 2-0882
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asumir el papel del lector en vez del 
autor. Uno tiene que juzgar lo que 
se ha escrito — sin pensar en lo que 
se proponía escribir.

Primero, lea todo el memorándum 
para ver qué efecto le produce. Si 
algún punto no está lo suficiente
mente claro o bien expresado, no 
se detenga a cambiarlo — limítese a 
hacer una marca al margen.

En forma semejante, si omite al
go, nótelo brevemente a un lado y 
siga leyendo. Cuando lo haya leído 
todo, puede empezar con las correc
ciones.

Revise la introducción. Hágase es
tas. preguntas:

¿Dónde se le dijo al lector exac
tamente de qué se trataba? Mien
tras más prcnto mejor. En general, 
a nadie le gusta que lo dejen a os
curas.

¿Dónde se le reveló al lector la 
importancia del asunto? Aquí tam
bién, mientras más pronto mejor. 
Note también que “ importante” pue
de significar varias cosas. ¿Impor
tante para quién? ¿Para la compa
ñía ? ¿ Para otro grupo ? ¿ Para quién ?

Busque las repeticiones. Es muy 
probable que las haya. Pocas per
sonas pueden escribir sin repetirse.

Pero no presuponga que las repe
ticiones tienen que ser eliminadas 
automáticamente. Alguna veces 
ayudan a dar más énfasis o a aclarar 
un punto.

Busque las omisiones. ¿Se han 
omitido algunos puntos vitales? Ge
neralmente ocurren omisiones por
que el escritor está tan empapado 
en el asunto que supone que todo el 
mundo conoce los detalles. Entre 
los errores más corrientes en este 
sentido, tenemos los siguientes:

Dejar de identificar a las perso
nas que se mencionan.

Dejar de incluir definiciones de 
expresiones poco corrientes.

Dejar de describir equipos o pro
cedimientos.

Aplique la prueba de pertinencia. 
Al volver a leer el trabajo, el obje
tivo primordial debe ser reducir el 
texto lo más que se pueda. La cues
tión es qué es lo que se puede elimi
nar.

Respuesta: vaya a la frase de re
sumen empleada en el bosquejo. Si 
tiene dudas acerca de cualquier pun
to, pregúntese simplemente: ¿Es ne
cesario para expresar la idea prin
cipal ?

Pese la conclusión. Las personas 
tienden a recordar mejor lo último 
que oyeron o leyeron. La conclusión 
puede ser la última impresión.

¿Da énfasis a los puntos funda
mentales ?

¿Qué es lo que logra exactamente 
la cocnlusión?

Al examinar la conclusión, tenga 
presente el propósito fundamental 
que lo lleva a escribir. ¿Es informar 
. . .  pedir datos... o producir cierta 
acción ?

Los fines pueden ser tan variados 
como las personas. De cualquier ma
nera, la conclusión, directa o indi
rectamente, tiene que reflejar el fin 
que se persigue.

En general, el enfoque de las seis 
etapas —Preparar, Organiar, Escri
bir, Revisar— es muy apropiado pa
ra redactar trabajos especiales o de 
cierta extensión. Y, mientras más 
persona lo usen en una empresa, 
mejores serán las comunicaciones y 
comprensión en general, interna o 
externamente.
Fuente: International Management.
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La Agricultura y la Alimentación
LA CRISIS INMINENTE PRIORIDAD A LA AGRICULTURA

Hace todavía un año EL ESTADO 
MUNDIAL DE LA AGRICULTU
RA Y LA ALIMENTACION afir
maba que, entre 1955 y 1965, la pro
ducción de comestibles en los países 
desarrollo estaba en general aumen
tando, aunque no tanto como el nú
mero de habitantes de los mismos. 
El último número, recién publicado, 
de ese informe anual de la FAO, trae 
la noticia de que en el año agrícola 
1965/66 en Africa, América Latina 
y el Lejano Oriente disminuyó la 
producción de alimentos en un dos 
por ciento. Dicho de otro modo, el 
descenso de la producción de comes
tibles POR PERSONA fue del 4 al 
5 por ciento.

En un mundo donde más de la 
mitad de la población está hambrien
ta o mal nutrida, esta reducción de 
los abastos asume proporciones de 
crisis. Cierto que la culpa es de la 
sequía, pero en todos esos países en 
que siempre acecha el hambre, no 
hay margen para reveses meteoro
lógicos. Y de todos modos, ni cuando 
el tiempo es bueno están esos países 
impulsando la agricultura todo lo ne
cesario para satisfacer las necesi
dades de su población.

La situación era ya tan claramen
te crítica en el mes de julio pasado, 
que el Director General de la FAO 
pidió a las naciones más ricas que 
triplicasen su ayuda a la agricultura 
dando, no ya 500 millones de dóla
res, sino 1.500 millones. A continua
ción se relata cómo se desarrolló el 
correspondiente debate y se exponen 
otros aspectos importante de la in
minente crisis alimentaria.

El Director General de la FAO pi
dió “acción —desde ahora—  a todos 
los niveles” , y el Comité de Asisten
cia para el Desarrollo recomendó prio
ridad a la producción de alimentos.

Advirtiendo que “ las perspectivas 
son graves” , el Comité de Asistencia 
para el Desarrollo, de la Organiza
ción de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE)* cree indispen
sable tomar medidas dicisivas para 
aumentar la productividad agrícola 
de los países en desarrollo.

Más preocupado en el pasado por 
prob’emas de otro tipo, el Comité 
insistió por primera vez el pasado 
mes de julio en Washington en la 
importancia de la situación alimen
taria. En una resolución especial, re
comendó “que los Estados miembros 
den preferencia a la asistencia fi
nanciera y técnica, cuya finalidad 
sea. .. mejorar la productividad en 
el sector agrícola. . . ”

El Comité instó también a sus 
miembros a “esforzarse por prestar 
mientras tanto ayuda alimentaria 
en condiciones que estimulen a los 
gobiernos y a los agricultores de los 
países en desarrollo a tomar me

* El 90 por ciento de la asistencia eco
nómica y del capital privado que reciben 
los países en vías de desarrollo de todo 
el mundo procede de los 16 miembros del 
Comité: Australia (aunque no pertenece 
a la OCDE). Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, 
Francia, Italia, Japón, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido, República 
Federal de Alemania, Suecia y la Comisión 
de la Comunidad Económica Europea 
(CEE).
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didas capaces de incrementar su pro- 
prcductividad agrícola.”

La resolución advierte al termi
nar que el Comité “ solicita del Con
sejo de la OCDE y del Secretario 
General. . .  que consulte con los Es
tados miembros, con ios jefes de 
otros organismos internacionales y 
con los expertos en materia de agri
cultura . .. sobre la eficacia y coor- 
d nac ón de los programas bilatera- 
es e internacionales encaminados a 

aumentar la producción de comesti
bles y elevar el nivel de la alimenta
ción con vistas a aumentar al má
ximo su e fe cto ...”

El comité pub'icó también un co
municado de prensa en el que decía 
que “no basta la prcducción de ali
mentos para satisfacer las necesida
des nutricionales básicas del mundo, 
y el desequilibrio entre la oferta y 
la demanda es grave en aquellos paí
ses en desarrollo cuyo crecimiento 
demográfico es más rápido y donde 
de los esfuerzos para aumentar el 
r ndimiento de los cultivos han te
nido menos éxito. Los países en de
sarrollo, que hace poco más de una 
generación no eran exportadores ne
tos de alimentos, dependen cada vez 
más de las importaciones de alimen
tos de los países desarrollados, y el 
último año importaron unos 25 mi- 
mestibles. .. Pero ni aun estas hu
ilones de toneladas de cereales co- 
portaciones han resuelto los proble
mas del hambre y la malnutri- 
ción. . . ”

“El Comité recomendó que se die
ra más importancia a la agricultura 
en los programas de ayuda. . . ”

El Comité hizo sus recomendacio
nes tras de escuchar las demandas 
de acción hechas por el Vicepresiden
te de los Estados Unidos, Sr. Hubert 
H. Humphrey, y por el Director 
General de la FAO, Dr. B. R. Sen.

El Sr. Humphey indicó cuatro ele
mentos para una “estrategia victo
riosa en la guerra contra el hambre” .

* Hay que modernizar los siste
mas de comercialización para que 
el agricultor pueda vender su pro
ducto a un precio justo.

* Hay que iniciar un bien cimen
tado programa de desarrollo rural.

*Hay que educar a los agriculto
res capacitándolos para entender y 
asimilar los progresos técnicos.

* Hay que llevar a cabo amplios 
programas de sanidad rural.

Pidió a los países desarrollados que 
dieran máxima prioridad al desarro
llo agrícola en los programas de asis
tencia al exterior. “Es evidente — di
jo—  que hay que tomar medidas 
decisivas para acabar con el hambre 
en los países cuya población es más 
densa. Si continúan las actuales ten
dencias, dentro de un par de décadas 
la mitad de la humanidad tendrá que 
enfrentarse al hambre cada vez que 
haya una mala cosecha y a una gra
ve malnutrición en todo momento. 
En un mundo así ¿qué perspectivas 
hay para la paz?”

El Dr. Sen dio malas noticias al 
Comité. Las estimaciones prelimina
res de la FAO, dijo, indican que la 
prcducción alimentaria mundial no 
fue mayor en 1965/66 que en la tem
porada anteiror, en la que había 70 
millones menos de bocas que alimen
tar. . .  De hecho, se calcula que en 
cada una de las regiones en desarro
llo, exceptuando el Cercano Oriente, 
la producción alimentaria se ha re
ducido del 4 al 5 por ciento por ha
bitante.

Con objeto de hacer frente a lo 
que consideró “seguramente uno de 
los problemas más graves de todos 
la FAO dijo que las naciones desa- 
los tiempos” , el Diretcor General de 
rrolladas deberían triplicar su “asis
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tencia general a la agricultura”  ele
vándola del nivel actual de 500 mi
llones de dólares anuales, a 1.500 mi
llones de dólares, dedicando especial 
interése a los “programas que ten
gan un efecto inmediato y sustan
cial en la producción” .

Los envíos de cereales en gran es
cala con carácter urgente, principal
mente de América del Norte, conju
raron el desastre en la India v en 
otras regiones de sequías en 1965/66, 
recordó el Dr. Sen. Pero advirtió que 
los excedentes de los Estados Uni
dos casi han desaparecido ya por 
completo: “ La situación alimentaria 
mundial es ahora más precaria que 
nunca desde el período de aguda es
casez inmediatamente posterior a la 
segunda guerra mundial” .

Las tendencias registradas en los

ingresos procedentes de la exporta
ción de productos agrícolas de los 
países en desarrollo son igualmente 
desalentadoras, declaró el Dr. Sen. 
Dichos ingresos no aumentaron en 
1965 “como resultado, principalmen
te, de las tendencias adversas de los 
precios” .t

Por lo que se refiere al futuro, el 
nes de la FAO, según las cuales las 
Director General citó las proyeccio- 
necesidades de productos básicos ta
les como los cereales, el arroz, los 
productos lecheros, las grasas y los 
aceites aumentarán en espiral entre 
esta fecha y 1975. “La ayuda ali
mentaria —dijo— puede ser crucial 
durante los próximos diez o quince 
años, no sólo para contribuir al de
sarrollo en algunos de los países más 
adelantados, sino también para ha-

C A M ISA S

B O L I V A R
ORGULLO DE LA INDUSTRIA HONDUREÑA PARA 

CONFORT DEL PUEBLO CENTROAMERICANO, 

CALIDAD Y  ELEGANCIA CON SUS DISTINTIVOS 

MANUFACTURADAS POR: FABRICA BOLIVAR DE 

ELIAS J. KATTAN & CIA., SAN PEDRO SULA 

DE VENTA EN LAS TIENDAS DE MAYOR PRESTIGIO
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cer frente a las amenazas de ham
bre . . . ” Pero esta ayuda, añadió, de
berá considerarse esencialmente co
mo una medida de carácter interino 
por el período durante el cual se está 
elevando la productividad agrícola 
hasta alcanzar los nivele necesarios 
en los mismos países en desarrollo” .

Al tratar de las posibilidades de 
incrementar las existencias disponi
bles para la ayuda alimentaria, el 
Dr. Sen señaló que los Estados Uni
dos han autorizado el aumento de la 
superficie de cultivo de trigo y del 
arroz y elevado los precios de sus
tentación de la soja. También la le
gislación propuesta en los Estados 
Undos de “Alimentos para la paz” 
permitiría al Secretario de Agricul
tura compar, para su distribución 
en el extranjero, productos que no 
fueran excedentes.

Dijo el Dr. Sen que el forta eci- 
miento del Programa Mundial de 
Alimentos, particularmente si se le 
dota con mayor cantidad de fondos 
en efectivo, permite organizar mul
tilateralmente la compra de comes
tibles en los Estados Unidos y en 
cualesquiera otros países. El Direc
tor General de la FAO consideró tam
bién la ayuda en casos urgentes co
mo una parte en crecimiento del 
Programa Mundial de Alimentos 
(que actualmente se preocupa más 
en la ayuda para el desarrollo eco
nómico). “Los Estados Unidos, con 
los enormes excedentes de que dis- 
oonían en el pasado — dijo— han 
desempeñado hasta ahora el papel 
primordial en las operaciones urgen
tes de socorro, pero puede ser nece
sario un sistema más internacional 
en que se utilice para la distribución 
el Programa Mundial de Alimentos” .

La solución final del problema a i ? 
mentario la tienen, sin embargo, los 
países en desarrollo, dijo el Dr. Sen,

volviendo a un tema en que tanto 
ha insistido.

“La FAO atribuye gran importan
cia a la ayuda a los países de ingre
sos bajos para impulsar su agricul
tura en interés de toods. La indus
trialización es necesaria en los paí
ses en desarrollo, pera la experiencia 
demuestra que el éxito depende del 
fomento previo, o al menos paralelo, 
de la agricultura. Más del 70 por 
ciento de la población de los países 
en desarro lo está dedicado a la agri
cultura. Así pues, . . .  el aumento de 
la productividad agrícola es esencial 
para provocar un aumento en la ca- 
capacidad de compra y ahorro de la 
masa a fin de estimular y financiar 
la transformación de toda la econo
mía” .

Cada vez son más los países que 
se dan cuenta de que tienen que dar 
prioridad al desarrollo agrícola, co
mentó el Dr. Sen, pero necesitan 
ayuda del exterior. De los 1.500 mL 
llones de dólares que propuso como 
cifra para la asistencia anual a la 
agricultura, 1.000 millones “debe
rán destinarse a la expansión de la 
capacidad productiva. . .  principal
mente mediante proyectos de inver
sión de capital en la agricultura y 
en las industrias y servicios directa
mente re acionados con la misma” . 
Los 500 millones restantes se des
tinarían a los elementos necesarios 
para la producción de alimentos, ta
les como fertilizantes, pesticidas y 
maquinaria agrícola.

Son éstos los elementos que más 
probabilidades tienen de incremen
tar rápidamente el ritmo de la pro
ducción de alimentos, dijo el Dr. Sen 
al Comité. La mayor parte de la ayu
da de este tipo “se proporcionaría so
bre una base bilateral, en que los 
países desarrollados, todos los cuales 
son fabricantes de alguno de estos
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elementos necesarios para la produc
ción, prestarían asistencia a los paí
ses de ingresos bajos, principalmen
te en especie. De los 500 mil.ones de 
dólares, el sector bilateral podría ab- 
sober 450 millones anualmente, aun
que para llegar a dicha cifra sería 
necesario reorientar las políticas de 
ayuda de los países desarrollados. 
La FAO, con sus conocimientos mun
diales y su competencia técnica en 
la esfera de la agricultura y la ali
mentación, podría ayudar a la rea
lización de los estudios necesarios, a 
la formulación de proyectos realis
tas, de acuerdo con las prioridades 
nacionales, para el uso de estos ele- 
mtos de producción y, cuando fuera 
necesario, colaborar en la ejecución 
y supervisión de los proyectos...

Aunque el programa de desarro
llaría principalmente sobre una base 
bilateral, es conveniente que la FAO 
esté tambión en posición de prestar 
ayuda a los países sobre una base 
multilateral. Ciertos países. . .  han 
indicado su preferencia por el siste
ma multilateral. Por lo tanto, se 
propone que el programa multilate
ral de la FAO aumente a 50 millones 
de dólares anuales, o sea, el 10 por 
ciento del programa total propuesto.

Tanto la ayuda como los esfuer
zos y los recursos internos deberán 
calcularse en función de los planes 
nacionales e internacionales. “Si bien 
son los países mismos los que tienen 
que establecer las principales líneas 
y prioridades de su propio desarro
llo, dijo el Dr. Sen, los planes nacio-

j antes de decidir... Visítenos !

Cualquiera que sea su MAQUINAS DE E S C R I B I R ,  
SUMADORAS, ARCHIVADORAS,

negocio MAQUINAS DE CONTABILIDAD,
SISTEMAS DE CONTROL

REMINGTON RAND DE ARCHIVOS

Tiene el Sin compromiso para Ud. haremos 
un estudio de las necesidades de su 
Negocio. Recomendamos la Máquina 
y el Sistema más apropiado.

Equipo Adecuado

DISTRIBUIDOR
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nales» deben encuadrarse dentro de 
un marco internacional teniendo en 
cuenta las tendencias y perspectivas 
de la economai mundial. El Plan In
dicativo Mundial para el Desarrollo 
Agrícola que está preparando la FAÜ 
será ese marco de referenci Dicho 
Plan Indicativo Mundial propondrá 
objetivos y métodos para la produc
ción, el consumo y el comercio de 
productos agríco as conformes con 
los objetivos económicos generales. 
Señalará asimismo las políticas y 
medidas necesarias en los campos téc
nico y económico dentro de la esfera 
nacional, regional e internacional. 
Desde el punto de vista internacio
nal, especificará los tipos de reajus
te necesarios en las políticas de pro
ducción y comercio agrícolas para el 
desarrollo más rápido y equilibrado 
de la agricultura. Será, además, una 
guía para los países donantes y or
ganismos multilaterales que les ha
rá conocer las direcciones más nece
sarias y prometedoras del desarro
llo agrícola que se presten a la asis
tencia y a la inversión internacio
nales. Será, por lo tanto, útil desde 
el punto de vista práctico y ayudará 
a los países desarrollados a orientar 
sus políticas, tanto comerciales como 
de ayuda, tendientes a estimular un 
aumento más rápido de la produc
ción alimentaria.

El incremento de la participación 
de la industria privada en el desa
rrollo agrícola era considerado por 
el Dr. Sen como un elemento pro
metedor en e1 esfuerzo por elevar 
la producción alimentaria. Informó 
que la FAO había establecido rec’en- 
temente un programa de cooperación 
con la industria tendiente a (a) “au
mentar el caudal de inversiones in
ternacionales en la producción, ela
boración y comercialización dé ali
mentos; (b) facilitar una tecnología

más avanzada, especialmente en lo 
que se refiere a la elaboración de 
alimentos, y (c) establecer o ampliar 
las industrias orientadas hacia la 
agricultura, especialmente en lo que 
respecta a los elementos de produc
ción, tales como fertilizantes y ma
quinaria agrícola” .

Al terminar su mensaje ante esta 
reunión de representantes de alto ni
vel de las naciones más ricas, el Dr. 
Sen volvió a llamar la atención sobre 
el hecho de que el margen entre la 
vida y la muerte es cada día más 
estrecho en muchas regiones.

“La situación” dijo “exige ahora 
medidas urgentes de acción a todos 
los niveles. Ante todo, es necesario 
en los proios países en desarrollo. 
Sus esfuerzos para hacer salir a la 
agricultura del marasmo en que está, 
exigirán necesariamente mucha au
todisciplina, evaluación a fondo de 
las políticas, y la adopción de medi
das — administrativas y de otro ti
po— que hasta ahora se considera
ban imposibles. Tienen que moder
nizar su agricultura e imponerse to
das las renuncias que sean necesa
rias y posibles para lograr que au
mente la producción. Es alentador 
ver que los países se han enfrentado 
con el peligro están ya en condicio
nes de adoptar medidas de largo al
cance.

“Sin embargo, para que los es
fuerzos en esos países den resulta
dos tangibles en pocos años, tienen 
que contar con el apoyo de los países 
más adelantados Tienen éstos que 
ayudarlos técnica, financiera y ma
terialmente a mejorar su producti
vidad. La ayuda directa en forma de 
alimento^ será necesaria hasta que 
cada país pueda continuar por sí 
solo”
(Fuente: Noticiero de Economía — 
FAO)
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Función de la Reforma Agraria
ENRIQUE PEÑALOSA CAMARGO, GERENTE DEL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, PIENSA QUE ELLA 
DEBE SER HERRAMIENTA DEL DESARROLLO.

¿Cómo marcha la reforma agraria 
en Colombia?

Lo primero que debemos definir 
es qué se entiende por reforma agra
ria, ya que en América Latina se 
tienen las ideas más diversas sobre 
ella. Que se trata de procurar una 
mera redistribución de la tierra, pa
ra acabar con los latifundios, es la 
idea más simple y más primitiva, 
que hoy solo sostienen algunos téc
nicos de escritorio. Hace cincuenta 
o sesenta años la reforma agraria 
así concebida pudo ser una necesidad 
en México, ante todo una necesidad 
poltíica más que económica y social.

El problema que busca solucionar 
la reforma agraria en Colombia, país 
al que específicamente quiero refe
rirme, no es el de una situación crí
tica de tenencia de la tierra, sino 
el más complejo del desarrollo eco
nómico, es decir de la elevación del 
nivel de vida del campesino. La di
visión de la tierra es apenas una de 
las herramientas a utilizar en la lu
cha por elevar el nivel de vida na
cional. En a’gunas zonas podemos 
aprovecharla, en otras no.

¿Diifere la situación colombiana 
de la de otros países?

Los estudios del Instituto Nació 
nal de Reforma Agraria (INCORA) 
pueden haber sorprendido a más de 
un técnico de escritorio, al encontrar 
que la situación de México en 1917 
no es ni siquiera similar a la de

Colombia aunque no hemos tenido 
una revolución con un millón de 
muertos, tampoco tuvimos gigantes
cos latifundios, ni estos latifundios 
en manos extranjeras, con lo cual 
por procesos evolutivos las más de 
las veces, y excepcionalmente violen
tas otras, la situación agraria co
lombiana es muy diferente a aque
lla que se presenta con frecuencia 
en los comentarios de los teóricos 
o los demagogos.

Lo que esos estudios han indicado 
como característico del sector rural 
colombiano es el minifundio, la pe
queña y mediana propiedad. Cierta
mente hay latifundios pero lo pre
dominante es el minifundio, con un 
tipo de propietario descapitalizado y 
carente de técnica. La mayor parte 
de esos propietarios viven una eco
nomía de simple subsistencia.

En segundo lugar, esos estudios 
Colombia, como en otros países la- 
hacen énfasis en otra realidad. En 
tinoamericanos, habíamos tenido la 
idea, inculcaada desde los bancos de; 
la escuela, de que nuestros recursos 
naturales eran portentosos. Imbui
dos con esa mentalidad, hemos crea
do una economía de desperdicio. La 
realidad es que sólo del 3 al 3V&% 
de la tierra es apto en Colombia pa
ra una agricultura mecanizable e in
tensiva, con resultados competitivos 
para el mercado mundial. Tenemos» 
que convencemos de que somos po
bres en tierras de buena calidad.

En tercer lugar, nos enfrentamos 
a un problema que no existía hace
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cincuenta años, el del aumento ace
lerado de población. Tenemos hoy en 
Colombia más del doble de población 
que tuvo México en 1917 y dos ve
ces la densidad rural del México 
contemporáneo. Decimos contar con 
dos millones de familias en el sector 
rural, porque consideramos como ta
les las que derivan su subsistencia 
de ese sector, así vivan en la ciudad.

¿De qué modo influye el aumento 
de población sobre la reforma 
agraria?

Hoy están incorporadas a la eco
nomía colombiana de 30 a 35 millo
nes de hectáreas. Si las dividiéramos 
procurando que cada familia tenga 
en promedio un ingreso medio anual 
de US$ 50 a 600 podríamos acomo
dar entre 1.100.000 y 1.200.000 fa
milias, de modo que 800.000 familias 
quedarían sin tierra. Esto prescin
diendo, como simple planteamiento 
teórico, de los problemas de propie- 
práctica no pueden subestimarse, 
dad, recursos y mercados, que en la 
Baste con pensar que en muchos paí
ses latinoamericanos un aumento del 
10 al 15% de la producción quiebra 
los precios de los productos agríco
las, y esto significa quebrar al cam
pesino si la población urbana no ha 
adquirido mayor capacidad de com
pra.

Si dentro de un planteo teórico si
milar solo diéramos a cada familia 
la mitad del terreno antes propues
to, esto es, suficiente para asegurar
le un ingreso entre US$250 y 300 
anuales, tampoco solucionaríamos el 
problema, porque no puede descono 
cerse el incremento de población. En 
un plazo de 10 años habrá en Colom
bia 500.000 famiilas rurales más (el 
número total de familias rurales que 
hoy tiene Venezuela), estimando que

a los centros urbanos emigrarán ..  
30.000 familias por año, 300.000 en 
la década, y esa tasa de migración 
es bastante alta.

¿Qué vamos a hacer con las familias 
rurales de entonces?
hoy en el campo ni en forma aislada

El problema rural no se resuelve 
del desarrollo económico integral. 
Como dije anteriormente la reforma 
agraria es solo una herramienta del 
desarrollo económico. El parcelero al 
que esa reforma le entrega un título 
de propiedad por primera vez en su 
vida es tan sujeto de ella como el 
pequeño propietario actual, si no se 
piensa en función del individuo sino 
de la comunidad. Otra herramienta 
indispensable puede ser el riego, aun
que no se mencione en esquemas 
tradicionales.
¿Cómo se cumple la reforma?

Para el éxito de cualquier refor
ma agraria es indispensable contar 
con un organismo sufiicente desde 
el punto de vista técnico y adminis
trativo para vigilar y hacer cumplir 
las iniciativas aprobadas. Uno de los 
grandes logros de la reforma agra
ria en Colombia es que se haya crea
do ta lorganismo, el INCORA, que 
pensamos está a la cabeza de los de 
su tipo en América Latina y funcio
na en forma tan eficiente como los 
vado. El 81% de su personal traba- 
más eficientes dentro del sector pri- 
ja en el campo, no hay influencias 
políticas para su ingreso o ascenso, 
el personal directivo es de lo más ca
pacitado que en los distintos ramos 
tenga el país.

¿Cuántas tierras han repartido?
Hemos puesto en ejecución la Ley 

200 de 1936, que disponía el regreso
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al patrimonio nacional, sin compen
sación, de cualquier tierra no uti
lizada económicamente. La ley no se 
había cumplido antes y ahora se está 
aplicando sin protestas, quizás por
que siendo de hace 3 años resulta 
extraño discutirla. Gracias a esta 
ley y aunque ella exceptúa los pre
dios de hasta 300 hectáreas que sean 
patrimonio único (excepción que que
remos desaparezca) hemos expropia
do 1.800.00 hectáreas.

Contando con esas tierras, con las 
adquiridas y expropiadas conforme 
a la Ley 135 de la Reforma Agra
ria de 1961, y con otras que ya eran 
propiedad del estado, se han entre
gado 40.000 títulos. A los niveles re
volucionarios esta es una cifra mo
desta Pero el que estemos entregan
do 60 títulos diarios es una tarea 
seria y complicada, considerando to
dos los problemas que cada acción de 
entrega comporta.

¿Entregan estas propiedades aisla
damente o por grupos de vecindad?

Procuramos que las entregas se 
hagan dentro de las áreas geoeconó-

micas, en grupos cuando menos de 
100 familias. El área promedia de 
cada propiedad así repartida es de 
40 a 50 hectáreas. Pero no solo da
mos asistencia técnica y crédito a 
las 40.000 familias en referencia, si- 
establecidos en las mismas áreas, 
no a otras de pequeños propietarios

¿Puede estimarse que estas tierras 
estén aportando ya una suma de 
consideración a la producción 
agropecuaria de su país?

Se calcula que el incremento de 
producción agropecuaria en el país 
sólo en 1966 por efectos de la acción 
del INCORA será de 600 millones 
de pesos, sin incluir los cultivos de 
tardío rendimiento ni los múltiples 
beneficios indirectos que sus pro
gramas han ocasionado.

¿Cuáles beneficios?

Entre esos beneficios está el adies
tramiento de personal, haber hecho 
el primer inventario de la riqueza 
rural colombiana y haber empezado

(Pasa a la página 39)

HECTOR J. CRESPO
Comerciante y Ganadero 

espera las apreciables órdenes 
de su distinguida clientela

Trujillo, Depto. de Colón.
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Nociones de Contabilidad Pública
Adaptado al Programa Oficial de Estudios Comerciales 

por el P. M. Edmundo Sánchez Guevara
(CONTINUA)

Para el desarrollo de las operacio
nes de Caja se ha establecido el pro
cedimiento que en seguida explica
mos:

a) El único saldo que habrá en Ca
ja al comenzar el año fiscal debe ser 
igual al valor de los fondos de parti
culares mantenidos en depósito tran
sitorio, tales como los de Agentes 
Viajeros, Inmigrantes, etc.

b) Los ingresos diarios por rentas 
del Estado se cargarán en la columna 
“Banco Central” con crédito a las di
ferentes cuentas que los hayan moti
vado: “ Impuestos sobre el Consumo” , 
“Servicios” , “Establecimientos Gu
bernamentales” , “ Impuestos de Im
portación” , “Impuestos Varios” , etc.

c) Por el valor de los depósitos 
que se reciban durante la gestión ad
ministrativa, así como por el valor 
de los fondos reintegrables que la Se
cretaría de Economía y Hacienda ha
ya autorizado, será debitada la<cuen- 
cuenta de “Caja” llevando a las cuen
tas “Depósitos” y “Fondos Reinte
grables” el respectivo crédito.

d) Toda devolución de valores co
brados en exceso corre a cargo de la 
Tesorería General de la República, 
pero en el supuesto caso que tenga 
que hacerlo una Administración de 
Aduana y Rentas, se usará el fondo 
reintegrable solicitando oportunamen
te a la Secretaría de Economía y 
Hacienda la devolución de la canti

dad invertida. La operación contable 
en estos casos se describirá con un 
cargo a la cuenta de “Reintegrables 
Pendientes” y crédito a “Caja” ; se 
hará a la inversa este asiento cuando 
el Tesorero General haga los reinte
gros del caso. Este mismo procedi
miento de operación debe emplearse 
por cualquier gasto que se atienda 
con fondos reintegrables.
e) Cada 20 o 25 del mes, las Agen
cias Fiscales tienen que rendir cuen
tas ante el Administrador jurisdic
cional quien recibirá el valor de las 
especies realizadas operando en su 
libro de caja en la forma que hemos 
indicado en letra b).

f)  Para faciiltar las operaciones 
diarias de caja deben levarse los cua
dros auxiliares prescritos por las au
toridades del ramo hacéndario.

g) El libro de caja en lo referente 
a fondos públicos, consigna única
mente los ingresos fiscales, pues solo 
la Tesorería General de la República 
y las Tesorerías Especiales efectúan 
pagos directos conforme nomenclatu
ra de cuentas y asignaciones com
prendidas en el presupuesto general.

h) Al finalizar el período mensual 
de operaciones, se prepara resumen 
del movimiento de valores en Caja, 
y se incorpora al Diario General me
diante asiento que más adelante ex
plicaremos.
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f) Formas de operar en Diario

El Diario General es uno de los li
bros principales. Su destino es el de 
presentar un panorama fiel y com
pleto de las actividades económicas 
del organismo a que se refiere. Las 
anotaciones se efectúan en el orden 
acostumbrado y bajo la nomencla
tura de cuentas prestablecida. Du
rante las actividades diarias pueden 
surgir con regularidad los problemas 
que en seguida abordamos.

a) Al iniciarse las operaciones 
contables, el punto dep artida lo cons
tituye el inventario o relación deta
llada de los valores en dinero, espe
cies, bienes muebles y raíces, cuen
tas de cobro, créditos y toda clase 
de obligaciones a favor o contra del 
Erario Nacional. Suponiendo que el 
recuento de los bienes al comenzar el 
ciclo económico arrojará las cifras 
siguientes:

— Efectivo ajeno en depósito 
—Existencia de especies fiscales en:

L. 100.00

Agencia de Puerto Cortés L. 30,000.00
Agencia de Puerto Omoa 5,000.00
Depósito de la Aduana 

Muebles y enseres en poder de la
10,000.00 45,000.00

Administración y sus dependencias 15,900.00
—Equipo de transporte 12,000.00
— Equipo de almacén 6,000.00
—Terrenos para bodegas 60,000.00
—Terrenos para oficinas 7,000.00 67,000.00
—Edificios para bodegas 100,000.00
—Edificios para oficinas 
— Alcances a cargo del ex-agente

27,000.00 127,000.00

fiscal Juan Toledo 13,000.00 
L. 286,000.00

El asiento inicial quedaría redactado de la manera que a continuación 
exponemos:

Asiento N9 1
01—CAJA L. 100.00
21— AGENCIAS FISCALES 

Agencia Pto. Cortés L. 30,000.00— 
Agencia de Omoa 5,000.—

35,000.00

22—DEPOSITO CENTRAL 10,000.00
12— MUEBLES Y ENSERES 15,900.00
13— EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00
14— EQUIPO DE ALMACEN 6,000.00
11— BIENES RAICES 194,000.00
03— CUENTAS POR COBRAR 

Juan Toledo, ex-agente fiscal
13,000.00

de Omoa.
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100.0031—DEPOSITOS
W. Trujillo - Agente Viajero 

41— ESPECIES FISCALES 
71—HACIENDA PUBLICA

45,000.00
240,900.00

Obsérvese que el crédito a la cuenta de “Depósitos” coincide con el 
cargo a “Caja” y que el crédito a la cuenta “Especies Fiscales” es igual 
al débito hecho a las “ Agencias Fiscales” inc'uyendo el “Depósito Central” .

b) La Sección Fiscal del Banco Central de Honduras es quien surte 
de especies a las Administraciones y sus Agencias. Cuando esto sucede, 
la oficina receptora principal (Administración) hace el débito a la cuenta 
“ Agencias Fiscales” “ sub-cuenta” “Agencia de XX lugar” , verificando 
el correspondiente crédito a “ Especies Fiscales” per el valor de los tras
lados a las oficinas indi adas. Puede acontecer que les valores recib dos 
en especies no pasen directamente a los puestos de venta en tal supuesto, 
la cuenta deudora será “Depósito Central” , representativa del valor de 
las especies en peder directo del Administrador y quien las retendrá hasta 
que la demanda en las Agencias exija su distribución posterior. Ejemplo:

Asiento N9 2
21- ÁGENCIAS FISCALES 

Valor especies fiscales remitidas para 
su venta, a las sig.
Agencia de Puerto Cortés 15.000.—
Agencia de Omoa 5.000.—

22- DEPOSITO CENTRAL 
Valor de las especies que se dejan en 
reserva para posteriores remesas

41—ESPECIES FISCALES 
Banco Central-Teg.
Importe de remesas hechis por 
esta Institución según comprobante N9 1020

Si posteriormente el Administrador acuerda enviar a la Agencia de 
Omoa las especies mantenidas en su depósito, el asiento contable será:

L. 20.000.00 

10.000.00

L. 30.00000

Asiento N9 3
21— AGENCIAS FISCALES L. 10,000.00

Agencia de Omoa
Valor especies que se le remiten para 

su realización
22-DEPOSITO CENTRAL L. 10.000.00

En caso que las remesas provengan de otra? oficinas que no sea del 
Banco Central, la operación de Diario es igual a la N9 2 anteriormente 
tratada. Inversamente se procederá cuando haya que trasladar especies 
a otras oficinas de diferente jurisdicción, así:
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Asiento N9 4
41-ESPECIES FISCALES L. 5.000.00

Valor de las remitidas a la Aduana 
de La Ceiba, s/fact. N9 1617

21-AGENCIAS FISCALES L. 5.000.00
Agencia de Pto. Cortés 
Su remesa a la oficina anterior.

c) Las pérdidas y íaltantes en especies, sean o no reconocidas, darán 
origen a la operación de descargo para ajustar el saldo de las cuentas de 
control, a las existencias reales del momento. Ejemplo:

Asiento N9 5
41-ESPECIES FISCALES L. 3.000 00

21-AGENCIAS FISCALES L. 3.000.00
Agencia de Omoa
Ajuste que se hace a esta cuenta 
por el valor de las especies que hi
cieron falta en dicho puesto de venta, 
según consta en acta levantada por 
el Contador 39 Vista de la Aduana, 
así:
Pérdidas reconocidas L. 1,000.—
Pérdidas no reconoc. 2.000.—

La pérdida reconocida es asumida por el Estado, no así la segunda. 
Por esta última se responsabiliza al empleado, dejando constancia de ello 
mediante el siguiente asiento;

Asiento N9 6
03-CUENTAS POR COBRAR L. 2.000.00

Ricardo Santander 
Alcances

Valor que se le carga en cuenta por las 
especies que le faltaron en la Agencia 
de Omoa, según se hace constar en acta 
que levantó el Contador 39 Vista de esta 
Aduana el 15 de abril recién pasado.
71-HACIENDA PUBLICA L. 2.000.00

Partiendo del caso anterior, vamos a considerar que Ricardo Santan
der obligado al pago de la pérdida, cancela en efectivo su cuenta pendiente. 
Este hecho origina dos operaciones contables: la primera en Diario Ge
neral para desvanecer, con asiento inverso, el reparo anterior: la segunda 
operación se hará en Caja por débito a esta cuenta y crédito a las cuentas 
productoras de presupuesto. En el supuesto de que el deudor cancele su 
cuenta al siguiente ejercicio económico o en cualquier otra fecha que haga 
difícil determinar con exactitud que cuentas productoras se ha de llevar
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—Cuadro de realización de especies 
fiscales

—Cuadro de existencia de especies 
fiscales

— Cuadro de movimiento general de 
especies fiscales, y 

—Cuadro de movimiento de fondos 
reintegrables.
Los cuadros de liquidación de pó

lizas y de ingresos por talonario, en 
aquellas oficinas donde el movimien
to rentístico es considerable, se lle
van diariamente para dar facilidad 
a las operaciones en caja. Los de 
realización, existencia y movimiento 
general de especies tienen un raya
do columnar acomodado a la corres
pondiente clasificación ¡presupuesta
ria. Ver modelos adjuntos.

i) Informes diarios

Diariamente debe procederse al 
envío de un informe detallado de las 
rentas ingresadas y transferidas a 
la Tesorería General de la Repúbli
ca. El depósito debe comprobarse 
con la boleta extendida por la ofi
cina depositaría, la cual debe obte
nerse en original y cuatro copias de 
igual tenor. Además de este parte 
diario de Caja es bueno tener pre
sente que debe informarse a las au
toridades centrales de toda otra ges
tión administrativa que se presente 
en el curso de su labor. Esta corrien
te informativa es útil a las activida
des programáticas del gobierno, ade
más de ser necesaria para la vigilan
cia y estabilidad del proceso ejecu
tivo presupuestario.

j) Cierre y rendición de cuentas

En la contabilidad de la Hacienda 
Pública se conocen dos fechas para 
el cierre de las operaciones fiscales. 
En primer término el cierre se prac

tica mensualmente para dar lugar a 
que la Contaduría General de la Re
pública pueda reunir los datos indis
pensables a sus operaciones de cen
tralización, y para que la Contralo- 
ría General tenga a mano los ele
mentos necesarios a la glosa provi
sional de las cuentas del Estado.

Al finalizar el año se hace el úl
timo corte de cuentas. En esta épo
ca deben presentarse a la Contralo- 
ría General los resultados del ejer
cicio fenecido, para que este orga
nismo auditor haga la intervención 
de ley y juzgue los actos de cuenta
dante.

Para incorporar las operaciones a 
la contabilidad general, el cuenta
dante envía a la Contaduría Gene
ral, a más tardar diez días después 
de cada mes, y veinte días después 
de finalizado el año, dos copias de 
las operaciones descritas en los li
bros principales, más de dos cofias 
de los cuadros auxiliares indicados 
anteriormente.

k) Agencias Fiscales

1) Generalidades.

Las Agencias Fiscales son de
pendencias de las Administraciones 
de Rentas y de Aduana, a quienes 
deben subordinación y bajo cuya 
esfera administrativa actúan.

Las Agencias Fiscales fueron crea
das en el año de 1888, según circu
lar que a la letra dice:

“Tegucigalpa, 16 de enero de 1888. 
—Señores Administradores de Adua
na y Rentas. . .  1?—Establecerá en 
cada cabecera de círculo un depósito 
sucursal, si aún no lo hubiere, a car
go de un agente directamente de
pendiente de esa Administración, cu
yo empleado será el Receptor de 
Rentas del círculo, y recibirá del de
pósito central, o de los contratistas
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los artículos estancados y especies 
fiscales necesarios al consumo de su 
radio, por un trimestre a lo menos, 
a fin de que los casos imprevistos 
no sean causa bastante para la es
casez. Del Receptor dependerán los 
despachadores de todo el círculo, a 
quienes nombrará esa Administra
ción a propuesta del Receptor; ante 
él liquidarán la realización mensual 
y rendirán la cuenta del año, todo 
en conformidad con la ley del Ramo. 
—ROQUE J. MUÑOZ” .

El encargado del desempeño de las 
Agencias Fiscales, para garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones 
debe rendir fianza o caución ante 
el Administrador de su zona. Ren
dida la garantía estipulada en ley 
nombrado tomará posesión de su 
cargo, previa práctica de inventario 
y observancia de las demás forma
lidades reglamentarias.

Como estos colectores fiscales ma
nejan dineros del Erario, es eviden
te que les corresponde llevar conta
bilidad adecuada a las necesidades 
internas de su oficina. Dadas las 
características sencillas de los pro
blemas diarios de estas oficinas au
xiliares, la contabilidad se reduce a 
un libro en el cual se ha combinado 
el movimiento de Diario General con 
el de Caja. Su formato y manejo es 
sumamente simple, sin complic do
nes técnicas y altamente práctico 
para la brevedad de información.

2) Técnica contable
El registro de las operaciones de 

contabilidad se verifica en el dicho 
libro columnar, abriéndose solamen
te las cuentas de Caja y Especies 
Fiscales. Para operar en este libro 
se procede en la forma siguiente:

=  La caja no tendrá saldo al ini
ciarse cada ciclo mensual.

=  Por el valor de las especies fis

cales recibidas de la oficina inme
diata superior o de cualquier otra 
dependencia fiscal, el cargo se hará 
a la cuenta “Especies” , colocando en 
la columna destinada a la descrip- 
cipción, el nombre de la oficina re
mitente y el detalle de cada una de 
las especies recibidas.

=  El producto de la realización de 
especies debe cargarse diariamente 
a la cuenta de “Caja” , con crédito 
simultáneo a la cuenta de “Especies 
Fiscales” . Esta operación tiene la 
virtud de que al ingresar las rentas 
fiscales, se hace de inmediato el 
ajuste a las existencias por el valor 
de las entregadas al público consu
midor, llevándose así, en forma per
manente, el record de las especies 
no realizadas.

=  Los honorarios por expendio de 
especies, los fletes por transporte de 
las mismas y todo gasto que oca
sione la producción de renta serán 
pagados previo recibo firmado por 
el despachador del círculo o por el 
transportador autorizado. Estos re
cibos deben enviarse como efectivo 
a la Administración.

— Como auxiliar del libro de re
gistros contables, las Agencias tie
nen obligación de preparar un cua
dro de movimiento general de espe
cies que en tres copias se remitirán 
junto con las cuentas del mes, a la 
Administración respectiva, para que 
ésta involucre los resultados en sus 
libros generales.

=  El cierre de las operaciones se 
llevará a cabo remesando previamen
te los dineros recaudados durante 
el ejercicio mensual fenecido. El cie
rre se hará entre el 20 y 25 de cada 
mes, a fin de que haya tiempo de 
rendir cuentas* ante el Administra
dor, y para que éste pueda a su vez 
clausurar sus actividades mensua
les, dando cuenta de ellas a los orga
nismos centrales.
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3) Incorporación de las cuenta 
en la contabilidad general.

Al finalizar el período mensual de 
operaciones, los Agentes Fiscales 
tienen la obligación de enviar den
tro del plazo antes indicado, los com
probantes de cargo y data junto con 
una copia de las operaciones conta
bles a efecto de que el Administra
dor haga la incorporación en sus 
cuentas generales y pueda éste pre
sentar en forma completa los orga

nismos competentes, los informes ne
cesarios a la rendición, exámen y 
justificación de las operaciones.

Anualmente se envían a la Admi
nistración, para su glosa definitiva, 
los libros originales juntamente con 
un cuadro que demuestre el movi
miento general de especies habido 
en el año que se clausura, así como 
relato escrito de las motivaciones 
que causaron e lalza o la baja de las 
rentas.

Exposición de Asientos contables en una Agencia Fiscal 
DATOS PARA OPERAR EN LA AGENCIA DE PUERTO CORTES
1— Existencia anterior:

600 pliegos de papel sellado a L. 1.00 c/u
2000 timbres de contratación a 0.50 ”
500 boletas pecuarias a 2.00 ”

2— Se recibieron de la Admón. según comprobante.
1500 Timbres de Contratación a 5.00 ”
2000 tarjetas telegráficas a 0.20 ”
2000 Sellos postales a 0.10 ”
2000 timbres telegráficos a 0.40 ”

3— De la Agencia de Omoa se recibieron:
1500 timbres Deuda Interna 0.20 ”

4— El Inspector de Aduanas entregó a la Agencia
500 litros de alcohol decomisados a Carlos Babún.
eS cargan en libros a 5.06 ”

5— Segnú acta levantada por el Contador Primero Vista se ha 
constatado en esta Agencia la pérdida de las siguientes 
especies:
300 pliegos de papel sellado a 1.00 ”
100 boletas pecuarias a 2.00 ”
En este caso se declara responsable ai Agente por la pér
dida del papel sellado, habiéndolo solventado por el valor 
de las boletas pecuarias.

6— De orden de la Admón. se cobraron en concepto de multas 
j udiciales la suma de L. 50.00; y por reposición de papel 
sellado L. 25.00

7— La realización ascendió a las siguientes cantidades:
1000 timbres de contratación, a 5.00 ”
200 pliegos papel sellado, a 1.00 ”

1500 timbres de contratación, a 0.50 ”
1000 Tarjetas Telegráficas, a 0.20 ”
500 litros de alcohol, a 5.06 ”

8—Cierre de operaciones y formación del cuadro de movimiento de especies
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AGENCIA DE PUERTO CORTES

ESPECIES P.A.TA

Fecha DESCRIPCION
FISCALES

Debe Haber Debe Haber

Ener. 1 EXISTENCIA ANTERIOR
600 Plgs. papel sellado a

L. 1.00 c/u 600 • -
2000 Timb. Cont. a L. 0.50 1,000
500 Bol. Pecuarias a

L. 2.00 c/u 1,000
” 2 ADMINISTRACION DE ADUANA

Fact. N9 247, conteniendo: 
1500 Timb. Cont. a L 5.00 7,500
2000 T. Teleg. L 0.20 c/u 400
2000 Sellos Post. L 0.10 200
2000 Timb. Teleg. L 0.04 80

” 3 ADMINISTRACION DE ADUANA
valor que recibimos de la 
Agencia de Omoa, así: 
1500 Timb. D.I. a L 0.20 300

”  4 ADMINISTRACION DE ADUANA
500 litros de alcohol decomisados 
por el Insp. de Aduana al señor 
Carlos Babún, a L 5.00 c/u 2,530

”  5 ADMINISTRACION DE ADUANA
v. de las siguientes pérdidas ha
bidas en la Agencia, según acta 
100 Bol. Pee. a L 2.00 200
300 Plgs. P. Sellado a L 1.00 c/u 300 ..

”  6 ADMINISTRACION DE ADUANA
Cobro Tal N9 01/02 por multas 
judiciales. 50
y por reposición papel sellado 25 -

7 REALIZACIONES 
1000 Timb. Contratación 5,000 5,000
200 Plgs. Papel Sellado 200 200

1500 Timb. Contratación 750 750
1000 Tarj. Telegráficas 200 200

”  20
500 Litros Alcohol 

ADMINISTRACION DE ADUANA 2,530 2,530

Efvo. y documentos remitidos 
cta. realización mensual 8,755

”  20 EXISTENCIA FINAL 4 430

BALANCE ........................................ 13,610 8,755 8,755
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FUNCION DE LA REFO RM A-----

a crear una conciencia en el país de 
esta clase de problemas y soluciones. 
Por otra parte, hemos comenzado un 
vasto programa de adecuación de 
tierras, para incorporar a la produc- 
cción 300.000 hectáreas de las mejo
res tierras del país. Como la refor
ma agraria en Colombia se ha dedi
cado a las mejores tierras y no solo 
a los baldíos, ha producido mayores 
resistencias.

¿No tendrían también utilización 
deseable algunas de esas tierras 
baldías?

La política de aprovechamiento de 
tierras baldías solo es aplicable por
que se busaue aumentar la produc- 
cinó agrícola de un país, o porque se 
quiera dar ocupación a la población 
sin trabajo, aun cuando su activi
dad no afecte de modo considerable 
la producción rural. En el caso co
lombiano se puede demostrar que la 
tierra ya incorporada a la economía, 
explotada integralmente, es suficien
temente para abstecer al país, ahora 
y en el futuro previsible, en cuanto 
a alimentos y materias primas. En 
cuanto a la creación de empleos, casi 
siempre es mayor el costo requerido 
para llevar colonos a tierras vírge
nes (abriendo carreteras, haciendo 
urbanos, etc.), que para dar opor- 
desmontes, creando nuevos centros 
tunidades adicionales de empleo en 
los sectores no agropecuarios.

¿Cómo influye el problema de 
aumento de población sobre 
estas consideraciones?

La población no puede seguir cre
ciendo en Colombia a la tasa actual. 
Este es un problema ma temático,

La pluma fuenfe
con tanque de reservo

lapicero G oha outomóHco 

tinto G ib a  d e  calidad superior

OVIEDO Y RUSH
DISTRIBUIDORES 

Apdo. 59 Tegucigalpa

no de orden moral ni sentimental. 
Desde el arribo de los europeos has
ta 1800 nuestra población se man
tuvo a un mismo nivel. Durante to
do el siglo XIX pasamos de los dos 
a los cuatro millones de habitantes. 
Ahora aumentamos cuatro millones 
en solo ocho años. Nuestra población 
está duplicándose cada 23 años. De 
conservarse esta tasa de aumento, 
dentro de 200 años Colombia tendría 
dos veces la población actual de la 
tierra. Sin ir tan lejos, dentro de 
un siglo, época en que estarán vivos 
nuestros nietos, tendríamos 325 mi
llones de habitantes, o a fines de 
este siglo, 55 millones. El de la po
blación es el problema número uno 
del país.
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¿Cuenta Colombia con recursos 
externos adecuados para financiar 
sus programas de desarrollo?

Independientemente del factor de 
población, el otro factor clave del 
desarrollo nacional es el de los re
cursos externos. Colombia es uno de 
los países latinoamericanos que tie
ne menos recursos externos por ha
bitante. Escasamente llegamos al 
8% de lo que tiene en este sentido 
Venezuela. Para aumentar nuestros 
ingresos, las únicas posibilidades 
reales con que podemos contar son 
la mayor producción agropecuaria y 
de petróleo.

En el ramo agropecuario debemos 
procurar sustituir importacione (de 
oleaginosas, caucho, cacao y otios 
productos) y mediante un esfuerzo 
gigantesco llevar al mercado mun
dial algunos productos como carne y 
cítricos. La sustitución de importa
ciones puede ahorrar los US$ 50 o 
60 millones que el país gasta anual
mente en productos de origen agro
pecuario. En casi todos los renglo
nes, salvo en carne y banano, lo más 
posible es que solo pueda añadirse 
muy poco a las cifras de exportación, 
pero hay que buscar todos los cami
nos que lleven a incrementarlas glo
balmente. Los colombianos no pode-

P E U G E O T
LA CALIDAD QUE NO SE DISCUTE 

BERLINA GRAN TURISMO
404 5/6 PLAZAS — 4 PUERTAS

Vehículo de gran clase para uso en la Ciudad y en la carretera, 
Berlina 404 ofrece un confort silencioso y refinado, permitiendo 
mejores condiciones de seguridad, y economía que cualquier otro 
vehículo de su clase.

Distribuidores exclusivos para Honduras 
Walter Brothers Comayagüela 

Agencias en San Pedro Sula y La Ceiba

G R A N D  T O U R I S M B

RENSEIGNEMEKTS IT 
ESSAIS CHEZ VOTIE 
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mos olvidar nuestra posición geo
gráfica, favorable a la exportación, 
y que por ejemplo Barranquilla está 
más cerca de Nueva York que Los 
Angeles.
¿Puede ayudar a estos desarrollos 
la mecanización de la agricultura?

En países como Colombia es ab
surdo tratar de economizar mano de 
obra en el campo mediante la meca
nización excesiva de la agricultura. 
Desde luego hay procesos inevita
bles de tecnificación de los cultivos, 
que significan mayor utilización de 
máquinas yequipos. Pero en estos 
países el recurso más escaso son las 
divisas y en cambio es muy abun
dante la mano de obra.

Resulta inadecuado gastar en ex
ceso las divisas para importar ma
quinaria agrícola, que elimina ocu
pación y por ello mismo crea un pro
blema. No podemos tender ciega
mente a economizar mano de obra 
en la agricultura sin proveer otras 
actividades que puedan absorberla. 
Hay que desarrollar una política eco
nómica coherente, que estimule el 
avance en otros sectores de trabajo, 
si quiere eliminarse mano de obra 
del campo.
¿Cómo utiliza el INCORA la asis
tencia técnica internacional?

Preferimos el sistema de acuerdos 
bilaterales, como los que tiene ya 
Colombia con Israel, Holanda y otros

países, de donde hemos contratado 
expertos.
¿Hay problemas agudos por falta 
de medios de almacenamiento, o 
industria de alimentos poco 
desarrollada?

Estos problemas existen, pero no 
pueden calificarse de agudos. La in
dustria de alimentos enlatados, ya 
existente, progresará a medida que 
mejoren los niveles de vida urbanos. 
En cuanto a grandes facilidades de 
almacenamiento de granos, es uno 
de uos cuellos de botella de nuestra 
economía, pero ciertamente no tan 
crítico como en la India, donde se 
estima que los ratones devoran, por 
almacenamiento inadecuado, más ali
mentos que todos los recibidos de 
Estados Unidos.

¿Es usted optimista sobre el futuro 
inmediato del INCORA?

Naturalmente que sí. Un motivo 
para ese optimismo es que nuestro 
presupuesto, que ha llegado a ser de 
500 millones de pesos anuales al 
quinto año de existencia del Insti
tuto, pasará a los 1.000 millones 
en 1967. El aporte nacional aumen
tará para este efecto y además con
taremos con créditos ya negociados 
con el Banco Mundial, el Banco In- 
teramericano de Desarrollo y la 
Agencia para el desarrollo Interna
cional.

R E G I S
LA FARMACIA DE SUS RECETAS

TELEFONOS: 2-0102 y 2-0103 
Teguoigalpa, D. C. Honduras, C. A.
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Mejor trabajo de administración 
anticipando los problemas posibles

Hay que distinguir entre los proble
mas existentes y los posibles. Resul
ta más económico evitar los proble
mas que encararlos cuando se pre
senten, pero esto requiero un análisis 
y madurez poco común entre los 
gerentes

Por CHARLES H. KEPNER 
y BENJAMIN B. TREGOE

No hay duda que las medidas más 
provechosas para el gerente en su 
función administrativa de resolver 
problemas, son aquellas que le ase
guran cierta ventaja o protección.

¿Cómo se logra? De dos maneras: 
evitando que lleguen a producirse 
los problemas en ciernes o reducien
do al mínimo sus efectos si fueran 
inevitables y no pudiera contener
los.

El análisis sistemático de los pro
blemas potenciales es raro todavía. 
Pero es un hecho irrefutable que 
una onza de previsión vale más que 
una libra de remedios.

Siendo tan reducido el número de 
gerentes que aplican este axioma, 
cabe presumir que grandes obstácu
los se lo impiden. Uno es que a los 
gerentes les interesa más resolver 
los problemas de hoy que evitar o 
reducir al mínimo los de mañana.

Existe la tendencia de pasar por 
alto las consecuencias críticas de 
una acción si éstas son demasiado 
desagradables o amargas. Por otra 
parte, las consecuencias de una ac
ción pudieran ser completamente “in
visibles” . He aquí un ejemplo de las 
últimas:

Un gerente y su esposa inventaron 
un juego para niños. Lleno de entu
siasmo, el gerente lo discutió con va
rios colegas quienes decidieron cola
borar también para ofrecer el juego 
en el mercado.

Los socios con la ayuda de sus es
posas se abocaron a la tarea de per
feccionar modelos, verificar los cos
tos de producción y probar el inte
rés del juego con varios grupos de 
niños. Su entusiasmo fue en aumen
to hasta organizar una firma con un 
capital de L S$6.000 suministrado 
por los cinco.

Llegaron a producir 10.000 jue
gos enviando los 1.000 primeros a 
los comercios donde en su oninión 
tendrían mejor venta. Pero no hubo 
demanda y ninguno se vendió. Nin
guno de los inversionista se hizo la 
pregunta: “¿Por qué fracasó?”

De haberlo hecho, hubieran con
tado con una medida alterna, como 
verificar con una casa de pedidos 
por correo si el juego podría vender
se a través de sus canales de distri
bución o en ciertos mercados espe
ciales.

Casi un desastre—A continuación 
indicamos una consecuencia invisible 
que casi arruinó un plan de atraer 
más gente joven a formar parte de 
una fábrica de productos de alumi
nio.

La compañía decidió ofrecer una 
gira de la planta con guía a jóvenes 
de ambos sexos residentes en la lo
calidad tomándose toda clase de pre
cauciones para eliminar peligros.

La gira se desenvolvía admirable
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mente cuando un capataz notó que 
un joven había perdido la suela de 
un zapato. Inmediatamente se dio 
cuenta que el joven había pisado un 
lingote de aluminio lo bastante ca
liente para quemarle la suela del 
zapato

El peligro hagía permanecido in
visible... no sólo para los jóvenes 
sino también para los que trataron 
de evitar los peligros inherentes a 
la gira por la fábrica.

Bloqueo mental—Un obstáculo al 
análisis y prevención de problemas 
potenciales es la convicción de los 
gerentes y otros planificadores de 
que cualquier plan suyo es sumamen
te factible o no lo hubieran sugerido. 
Jamás se les ocurre pensar que algo 
pudiera salir mal.

En general, la gente tiende a pen
sar basándose en una impresión su
perficial de que comprenden cabal
mente todas las implicaciones del 
plan. Entonces, cuando empieza a 
ponerse en práctica, se dan cuenta 
por primera vez de que producirá 
efectos que no habían anticipado.

Para entonces, se ha pasado la 
oportunidad de tomar medidas pre
ventivas, encarándose un verdadero 
problema con todas sus consecuen
cias.

En cualquier plan, mientras más 
se aparte una acción de la órbita de 
las personas responsables, en tiem

po, distancia o cultura, más fácil re
sultará para cualquiera de ellos ver 
la operación del mismo según otro 
punto de vista.

El problema permanece en estado 
latene pero invisible hasta que una 
coyuntura específica le da forma 
y contenido.

Escollo invisible—Hace un tiempo 
se presentó un problema potencial 
invisible de esta clase en una fábri
ca de automóviles donde obreros y 
patronos habían adoptado un plan 
de repartición de ganancias. Según 
el plan, los empleados recibirían una 
parte de los aumentos en producti
vidad, acreditándose la parte de ca
da uno como acciones a un fondo 
central.

El plan dio el resultado esperado 
sin más complicaciones. Aumentó la 
productividad lográndose buenos 
ahorros. Pero, un empleado que ha
bía aumentado su producción y re
ducido los costos se vio necesitado 
de dinero para hacerle frente a una 
emergencia en su familia y le pidió 
a la empresa que le facilitara su par
te del fondo de ahorros acumulado.

La dirección rechazó su petición 
cuando las cláusulas del plan que 
impedían el retiro de fondos duran
te cierto número de años a contar de 
la fecha en que se hubieren acredi
tado. El plan no incluía cláusulas

Panadería “LA UNIVERSAL”
Fábrica de Pastas Alimenticias, Repostería, 

Galletas Finas y Pan de toda clase.
TELEFONO 2-8281

Comayagüela, D. C. Honduras, C. A.
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* Cuando se trata de algo nuevo 
complejo o poco frecuente;

* Cuando las fechas de ejecución 
están muy próximas;

* Cuando una secuencia es crítica 
o influye en otras;

* Cuando falta una atlernativa;
* Cuando el asunto no abarca más 

de una persona, función o departa
mento ;

* Cuando la responsabilidad es de 
difícil asignación o fuera de la es
fera del gerente.

No es de esperar que el gerente 
pueda “buscar una solución” a todos 
sus problemas potenciales. Tiene que 
identificar los riesgos menores y con
centrarse en los que constituyan una 
amenaza para sus planes. Por lo tan
to, ordena la prioridad de los proble

mas potenciales siguiendo dos crite
rios :

1. ¿Qué gravedad tendría?
2. ¿Qué probabilidades tiene de 

ocurrir?
Combina su respuesta a ambas 

preguntas para determinar el riesgo 
total del problema potencial.

Aquellos problemas que él consi
dere presentan mayores riesgos — 
los que son muy serios y con gran
des posibilidades de ocurrir—  pue
den ser fatales a su plan y tiene que 
buscar la manera de contrarrestar
los.

Los problemas que él considere 
menos serios y probables también 
pudieran suscitar dificultades. El 
también querría contrarrestarlos en

"POR MUCHOS AÑOS LA INDUSTRIA DEL BANANO 
HA SIDO LA FUENTE EFECTIVA DE NUESTRA 

ECONOMIA Y CONVIENE LUCHAR PORQUE 
HONDURAS, COMO PRODUCTOR DEL BANANO, 

VUELVA A OCUPAR SU POSICION CIMERA 
EN EL MUNDO.

CONTINUEMOS AUNANDO ESFUERZOS PARA 
HACER DE ESTA UNA REALIDAD.

La Standard Fiuit Company
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cierta forma y evitar que tomen 
fuerza.

Los demás problemas potenciales 
que signifiquen un pequeño riesgo 
seramente engorrosos. El puede acep
tarlos meramente como riesgos cal
culados.

A menudo, una medida preventiva 
puede representar apenas un cam- 
biode enfoque en cierto problema po
tencial. He aquí un ejemplo:

Un fabricante de comestibles ha
bía adquirido tres plantas en una 
pequeña firma panadera y se em
peñaba en reducir sus costos de 
acuerdo con las normas de la firma 
principal.

Dos de las plantas no presentaron 
problema pero en la tercera que ha
bía estado funcionando con un sis
tema paternalista, los costos seguían 
siendo elevados.

El gerente de la firma principal 
a cargo del programa de costos ha
bía decidido colocar a un ingeniero 
industrial en la planta para que fi
jara cuotas y ajustara las operacio
nes. Etonces, discutió el asunto con 
un grupo de gerentes que habían es
tudiado el análisis de problemas po
tenciales.

Los gerentes hicieron resaltar va
rios problemas potenciales. Señala
ron que el ingeniero industrial y sus 
métodos serían una amenaza verda

dera al gerente de la planta que to
dos consideran era una persona com
petente en técnicas de operaciones. 
Le sugirieron implantar tres clases 
de medidas preventivas:

1. Hablarle al gerente para hacer 
hincapié en que la empresa princi
pal no estaba criticando su trabajo 
sino que quería establecer normas 
parecidas en todas las plantas.

2. Investigar con él a qué se debía 
que los costos fueran más altos en 
su planta en comparación con las 
otras, haciéndole ver también que 
tenía que buscarle una solución al 
problema.

33. Tolerar por unos dos meses el 
costo excesivo de la planta hasta 
que los empleados comprendieran 
mejor por qué se hacían los estudios 
de tiempo y costos en ciertos tra
bajos.

Las tres medidas sugeridas no 
cambiaron los objetivos de la com
pañía, pero permitieron anticipar lo 
que podía hacerse en una situación 
delicada.

Cuando el gerente piense que un 
problema potencial es tan serio que 
él no puede deepnder de medidas 
preventivas para eliminar las cau
sas o reducir las probabilidades de 
que ocurra, debe preparar medidas 
contingente para el caso en que lle
gara a ocurir Esta clase de medida

USE CAMISAS

PRESIDENTE PAZ
“O L I M P I C A ”

LAS MEJORES EN CENTRO AMERICA
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para contrarrestar la falla viene a 
ser lo mismo que los botes en un bar
co a prueba de hudimiento.

Las medidas contingentes se apli
can en los casos en que las inversio
nes sean muy elevadas y exista el 
peligro de que una falla en un pun
to del programa haría fracasar irre
misiblemente toda la operación.

Un gerente de mercados en la ofi
cina principal de un fabricante de 
equipos grandes verificaba los deta
lles de un importante programa de 
promoción abarcando tres distritos 
de venta distintos. Aunque muchos 
hombres habían trabajado en el plan 
que iba a empezar a regir el lunes

siguiente, él descubrió que el perso
nal de la oficina, la agencia de publi
cidad y cada gerente de distrito y 
agencia conocía solamente parte del 
plan. El regente regional del este 
era la única persona que conocía bien

Por supuesto, si llegaba a enfer- 
la situación y coordinaba el trabajo, 
marse, se producirín un caos el lu
nes por la mañana. Por eso, el ge
rente de mercados lo llamó por te
léfono pidiéndole que le diera a un 
asistente todos los detalles del plan.

Ese fin de semana, el gerente su
frió un síncope cardíaco. La planifi
cación contingente encaró una c.on-

Déle Distinción a sus Fiestas
Con la Rubia. . .  Clara y

Deliciosamente suave:

CERVECERIA HONDUREÑA, S. A. 

San Pedro Sula
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tingeneia ytriunfó por haberse pre
parado.

En relación con las medidas con
tingentes, el gerente tiene que es
tablecer señales de aviso que lo aler
ten permitiéndole encarar el proble
ma.

Es útil arreglar los elementos de 
un problema potencial en forma de 
cuadro. Sin embargo, el análisis com
pleto de un problema potencial prin
cipal requiere muchos más detalles 
e informaciones suplementarias de 
las que se utilizan en un cuadro. 
Para indicar lo completo y la gran 
ayuda que puede prestar un análi
sis completo, examinemos el caso del 
gerente que encaró un trabajo difí
cil que tenía que ejecutarse en un 
fin de semana.

Tenía que disponer el traslado de 
los puebles de la oficina del tercer 
piso de un edificio al cuarto piso de 
otro nuevo en frente. El traslado em
pezaría a las 9 a. m. debiendo ter
minar antes de las 3 p. m. cuando 
el presidente de la empresa inspec
cionaría las nuevas oficinas.

Se le había hecho ver al gerente 
que todo dependía de él. Al presiden
te le disgustaría grandemente saber 
que había habido dificultades con 
la mudada y su horario.

Paso a paso—La primera medida 
del gerente fue formular un plan del 
traslado y ponerlo en práctica. Tuvo 
que concertar con una agencia de 
mudanzas que hiciera el trabajo em
pleando carretillas manuales por la 
poca distancia que recorrerían.

Después, hizo un análisis sistemá
tico de lose problemas potenciales 
que podrían ocurir. Estudió el QUE, 
DONDE, CUANDO y EXTENSION 
del proyecto pensando también en 
las dificultades que podrían presen
tarse el día de la mudada.

Hizo una lista de todas las cosas

que pudieran ocasionar problemas, 
dándole un porcentaje de probabili
dades a cada una. También tomó 
nota de las medidas que debía tomar 
en cada caso. Además, le asignó a 
cada causa una probabilidad residual 
después que se hubieran tomado las 
medidas preventivas que las contra
rrestarían.

Finalmente, determinó las medi
das contingente que podía tomar en 
apoyo de cada una de las medidas 
preventivas.

En la última semana antes del 
traslado de la oficina, el gerente em
pezó a implantar sus medidas pre
ventivas.

De las 19 causas posibles en su 
lista, ocho habaín ocurrido. El las 
fue acometiendo según se presenta
ron:

1. Al examinar los envases de la 
mudada, se encontró con que varios 
empleados estarían fuera en esa fe
cha. Tomó medidas para que otros 
empacaran sus pertenencias.

2. Cuando verificó al ascensor de 
que se había fijado su ajuste en 
carga del nuevo edificio le dijeron 
esa fecha. Habló para que éste se 
pospusiera.

3. Cuando investigó la cantina se 
enteró de que estaría cerrada. Logró 
que se proveyera un servicio de ca
rrito a la hora del almuerzo.

4. Al verificar las condiciones del 
tráfico, le informaron que los feli
greses de una iglesia vecina conges
tionaban la calle de las 10:30 a. m. 
a las 12. Consiguió que la policía 
impusiera una ruta alterna ese día.

5. Cuando verificó las zonas de 
desvío comprobó que nadie había da
do la orden de marcar la ruta. Hizo 
que se marcara con yeso y se pu
sieran los carteles necesarios.

6. Indagando más, se enteró de 
que alguien se iba a muda rese mis
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mo día. Logró que usaran otra en
trada.

7. Cuando verificó la ruta a se
guir se dio cuenta que había tres 
esquinas muy pronunciadas que difi
cultarían el pase de las carretillas. 
Hizo que se colocaran almoharones 
en las paredes.

8. Comprobó que en otras muda
das, algunos “descuideros” habían 
hurtado algunas cosas. Hizo que 
guardas uniformados vigilaran la 
mudada arrestando a los sospecho
sos.

Como resultado de estas medidas, 
la mudada se hizo sin dificultades.

El gerente estaba convencido de que 
hubiera fracaso de no haber a) ana
lizado sistemáticamente los proble
mas potenciales; b) hecho pregun
tas que revelaran causas posibles; 
y c) sugerido medidas para evitar 
contratiempos.

Piense primero—Fundamentalmen
te, el análisis sistemático de los pro
blemas potenciales es el procedimien- 
al logro de objetivos. Sin tal previ
to de aplicar un poco de previsión 
sión, los gerentes se limitan a en
carar dificultades que es lo que se 
hace cuando se analizan problemas 
existentes.

Fuente: International Management

VIAJANDO POR SAHSA

Contribuye al Progreso de Honduras
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LA URBANIZACION Y EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE AMERICA LATINA

Discurso pronunciado por el señor 
Felipe Herrera, Presidente del Ban
co Interamericano de Desarrollo, en 
la inauguración del Primer Congreso 
Interamericano de la Vivienda, or-

(Gontinúa)

En la concepción y ejecución de 
estas operaciones, nuestro Banco se 
ha atenido al principio de que su 
acción debe complementar los es
fuerzos nacionales y no sustituirlos. 
Se dirige principalmente, por lo tan
to, a fortalecer las capacidades na
cionales y sus mecanismos institu
cionales. Así se explica el hecho de 
que la masa de recursos puesta al 
servicio del desarrollo urbano haya 
sido facilitada, en su mayor parte, 
por medio de préstamos a empresas 
municipales, municipios u organis
mos financieros vinculados directa
mente a los gobiernos locales, a los 
institutos con jurisdicción regional 
y a organismos centrales de los di
ferentes gobiernos nacionales. Como 
dije en otra oportunidad, aspiramos 
a que nuestros préstamos actúen co
mo un elemento catalizador. No se 
pretende con ellos solucionar los an
gustiosos problemas sociales, sino 
más bien suscitar y fortalecer la 
acción de los gobiernos y de los ciu
dadanos para laborar ventajosamen
te en términos continuos y crecien
tes.

Consecuencia de esta política ha 
sido la creación de nuevas entidades 
destinadas a hacerse cargo de pro
gramas de vivienda y saneamiento. 
Varios de estos organismos son aho
ra centros de iniciativa, coordinación 
y financiamien'to de importantes

ganizado por la Federación Inter- 
americano de la Industria de la Cons
trucción y la Cámara de la Construc
ción de Chile. Santiago de Chile, 10 
de octubre de 1966.

programas nacionales. La eficiencia 
instituciones les ha permitido en mu- 
técnica y administrativa de estas 
chos casos ejercer un efectivo lide
razgo sobre las demás organizacio
nes pública y privadas de los países. 
En suma, el esfuerzo del BID en el 
sentido indicado, se tradujo en:

i. La formulación o readopción de 
planes nacionales de vivienda en 15 
países;

ii. La creación o reorganización de 
nuevos organismos de vivienda en 
4 países;

iii. La revisión de las prácticas 
operativas de instituciones de vi
vienda en 14 países; y

iv. La introducción o ampliación 
de sistemas de ahorro y préstamos 
en 9 países.

En el plano de la movilización de 
recursos nacionales, se ha logrado 
que los gobiernos de los países en 
los cuales operan los préstamos del 
Banco asignaran el equivalente de 
más de 315 millones de dólares a 
programas de vivienda, sin contar 
los recursos privados que, de una 
u otra forma, han entrado a engro
sar las disponibilidades aplicadas 
a este sector.

Tal vez no baste continuar apli
cando el esfuerzo en esta dirección 
solamente. Es posible que sea nece
sario introducir nuevas variantes en 
la forma en que el Banco y sus paí
ses miembros han de encarar un 
problema tan complejo y delicado.
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En todo caso, tal reorientación de
berá concebirse sobre la base de un 
triple marco de referencia. Los paí
ses deberán: en primer lugar, aten
der sus necesidades sociales por sí 
mismos, dentro de sus limitaciones 
y preferencias, auxiliados pero no 
sustiuidos por la cooperación inter
nacional; en segundo lugar, encua
drar las operaciones dentro de po
líticas nacionales definidas, relacio
nadas con el desarrolo económico y 
social del país, y en tercer lugar, am
pliar las operaciones con un enfoque 
global que busque integrar el con
junto de programas de viivenda, de 
servicios básicos, comunales y del 
desarrollo institucional, dentro del 
concepto de comunidad.

De acuerdo con esta línea gene
ral, la asistencia que el Banco se
guirá prestando procurará orientar
se hacia la ejecución de programas 
integrales de desarrollo urbano más

que al financiamiento aislado de pro
yectos de vivienda, saneamiento y 
otros servicios. No abandonaremos 
este tipo de operaciones, pero tra
taremos de que nuestras inversiones 
contribuyan, siempre que sea posi
ble, a ¡a ejecución de planes inte
grados de desarrollo urbano o cons
tituyan factor estimulante, así para 
su formulación como para el estable
cimiento de los mecanismos institu
cionales financieros y técnicos ̂  que 
los hagan viables. Aún más, será ne
cesario definir con mayor precisión 
el contenido de las políticas de desa
rrollo urbano que debieran integrar
se dentro de una visión continental 
para enfrentar la situación actual y 
contrarrestar su tendencia a agra
varse. con el ánimo de contribuir a 
esa definición, deseo hacer ciertas 
observaciones sobre algunos aspec
tos de la realidad urbana de Amé
rica Latina.

D I S T R I B U I D O R E S :
EN TEGUCIGALPA EN SAN PEDRO SULA

Compañía Distribuidora, S. A. Surtidora Internacional, S. A.
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El mundo urbano de América Latina

Cuando al empezar mencioné la 
transformación profunda por que 
atraviesa América Latina, no me re
fería sólo a cambios en la estructura 
física de las ciudades. Un intenso 
proceso está revolucionando tanto 
las estructuras sociales como mate
riales y afecta hondamente las cir
cunstancias económicas y políticas 
de la ciudad latinoamericana. Esta 
abandona ya su conformación tra
dicional para adoptar la complejidad 
de los modernos centros urbanos de 
todo el mundo. En este tránsito, las 
capitales latinoamericanas dejan de 
depender fundamentalmente de las 
activdades de grupos minoritarios 
de altos ingresos y se tornan cada 
vez más en asiento de nuevos y va
riados grupos sociales, cada uno con 
sus propios intereses y su propia 
dinámica social. En ellas se expre
san todos los trabajadores y también 
los grupos marginales; se mezclan 
sectores abigarrados y complejos, y 
se intercruzan las vías de movilidad 
social creando conflictos y tensiones 
que configuran un nuevo tipo de 
vida urbana.

Los diversos grupos sociales cre
cen con ritmo diferente. Entre todos, 
sobresalen los grupos marginales por 
la masa imponente de su número y 
por la velocidad de su crecimiento. 
Treinta y cinco millones en la ac
tualidad, ICO a 150 millones a fines 
de siglo, ellos llegarían a constituir, 
si no se logra cambiar el curso de 
los acontecimientos, la mayor parte 
de la población urbana y de modo 
inevitable determinarían profundos 
trastornos.

Por el momento, los grupos mar
ginales crecen dos veces más rápida
mente que el resto de la población 
urbana. Gran parte de la expansión

territorial de las ciudades ha sido 
resultado de radicaciones margina
les. Se calcula que la población de 
las favelas de Río de Janeiro au
mentó de 400.000 en 1947 a 900.000 
en 1961, año en que pasó a represen
tar el 38% de los habitantes de esa 
ciudad. En Chimbóte, Perú, de 80.000 
habitantes que tenía la ciudad en 
1960, sólo el 16% contaba con ser
vicios modernos, el 64% vivía en vi
viendas improvisadas, carentes de 
todo servicio, y el resto en barrios 
mejorados que muy pocos años ha
bían sido también asentamientos pre
carios. En la ciudad colombiana de 
Buenaventura, el 80% de la pobla
ción vive en extensas zonas de alo
jamientos improvisados con mate
riales de desecho y sin servicios pú
blicos. En Santiago de Chile, la pro
porción de callampas contra el total 
de viviendas urbanas aumentó del 
10% en 1952 al 14% en 1960, y en 
Lima, los barios marginales que en 
1940 albergaban al 10% de la po
blación pasaron a alojar al 21% de 
ella en 1961 Las nuevas ciudades de 
Brasilia y Santo Tomé de Guayana 
han nacido en medio de extensas zo
nas de viviendas precarias de igua
les características

También presenta dificultades la 
situación en la parte moderna e in
tegrada de las ciudades. La intensa 
transformación visible de Sao Pau
lo, Caracas, México, Santiago, Bo- 
botá o Lima corresponde a un cam
bio de las funciones urbanas. El di
namismo de la actividad moderna 
ha sustituido las antiguas estructu
ras económicas, creando problemas 
similares a los que afligen a las vie
jas ciudades europeas. El cuadro de 
congestión y deficiencia de los ser
vicios es cada vez más evidente por
que las limitaciones tanto de la po
blación para pagar mejores servi-
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cios como de los gobiernos para fi
nanciarlos, impiden una solución 
adecuada. El rápido proceso de mo
dernización urbana va acompañado 
del deterioro de extensas zonas don
de antiguos sectores residenciales se 
subdividen para ofrecer alojamien
tos inadecuados a la clase media de 
menores ingresos. Extensas áreas de 
tugurios de la peor calidad se en
clavan en el centro de las grandes 
ciudades de América Latina donde 
el alto valor de la tierra hace imprac
ticables los programas de remode
lación que serían necesarios.

Aún más, la falta de servicios y 
las dificultades del transporte que 
se derivan de la congestión tienden 
a reducir las ventajas económicas 
que en condiciones normales ofrece 
la localización urbana a la industria 
y al comercio. El fenómeno de reduc
ción de la eficiencia económica de 
las ciudades se combina con la ne
cesidad de de crear nuevos polos pa
ra el desarrollo de regiones con re
cursos insuficientemente explotados 
o para robustecer las economías de
clinantes de muchos centros urbanos 
secundarios. Si no se encuentra una 
solución eficaz para superar esta si

tuación, es probable que en el futuro 
nuestras ciudades sean, en lugar de 
armoniosos conjuntos, conglomera
dos heterogéneos de viviendas pre
carias y modernos edificios enmar
cados en estructuras obsoletas, en 
muy reducida escala compatibles con 
las necesidades de la vida humana.

No pretendo anunciar una visión 
pesimista, sino pedir que miremos 
al futuro con objetividad para bus
car las respuestas adecuadas y apre
ciar la magnitud de la tarea que nos 
aguarda. De otro modo, el divorcio 
entre lo ideal y lo posible que afecta 
nuestra vida colectiva podría des
truir nuestra capacidad de reacción 
frente a un mundo que, si bien pre 
senta muchos elementos negativos, 
contiene también la potencialidad y 
los elementos básicos de una recons
trucción social y material que no 
sólo evite el colapso de nuestras ciu
dades sino que, aún más, cree un 
mundo urbano estimulante y efi
ciente.

Desarrollo urbano y desarrollo 
socio-económico

Las ciudades han desempeñado 
tradicionalmente un papel importan-

RESERVADO PARA EL HOGAR

CASA UHLER S. A.
Ofrece a Usted:

Telas blancas y de colores de Damasco para manteles, molinos para 
moler carne v legumbres. Gran surtido de toallas de calidad superior. 
Preciosas alfombras de baño en vistosos colores. Planchas eléctricas 

marca ROWENDA. Modernos cochecitos para niños.
TELEFONOS: 2-5407, 2-5408 y 2-5409
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te como centros dinámicos del desa
rrollo. La historia de Occidente es 
en gran parte una historia urbana. 
La vida contemporánea y  aún más 
la civilización del futuro no pueden 
concebirse fuera de un contexto ur
bano. Sólo las ciudades proporcionan 
las condiciones indispensable para 
que la actividad económica pueda 
desarrollarse: concentración de mer
cados de consumo en la proximidad 
de los centros de producción; pre
sencia de mano de obra variada y 
abundante existencia de servicios de 
agua corriente, transportes y ener
gía; proximidad de instituciones po
líticas y financieras; servicios téc
nicos y posibilidades de información 
y de intercambio de conocimientos. 
Sin estos requisitos resulta difícil 
imaginar la acción de empresas pú
blicas y privadas y no es posible si
quiera concebir una organización ca
paz de sustituir todas las ventajas 
que ofrece la aglomeración urbana.

Hasta ahora, nuestros centros ur
banos han ofrecido las condiciones 
necesarias para apoyar el proceso de 
sustitución de importaciones, que 
por la insuficiente dimensión de los 
mercados nacionales, se ha visto en 
general limitada a la producción de 
bienes de consumo de manufactura 
más simple. La experiencia demues
tra que este proceso se agota rápi
damente. Es por eso previsible que 
en el futuro la sustitución de impor
taciones se orientará hacia la pro
consumo industrial, lo que a su vez 
ducción de bienes de capital y de 
exigirá la integración de los merca
dos nacionales yla explotación de 
nuevos recursos naturales. Este pro
ceso determinará un vasto movimien
to de integración del Continente en 
que el desarrollo, hasta ahora peri
férico, penetre hacia el interior, apo
yado en nuevos polos de crecimiento

estratégicamente diseminados en re
giones que la civilización práctica
mente no ha tocado todavía.

Una economía desarrollada, cual
quiera que sea el modelo que siga, 
ha de contar con mucho mayor nú
mero de centros urbanos de los que 
actualmente existen en América La
tina. Con una población similar, Es
tados Uniods contaba en 1960 con 
22 zonas metropolitanas de más de 
un millón de habitantes mientras 
que en el mismo año sólo 9 ciuda
des latinoamericanas tenían la mis
ma categoría.

La estructura física de América 
Latina corresponde, en realidad, más 
a un conjunto de islas económicas 
muy poco comunicadas entre sí que 
to, la mitad de toda nuestra pobla- 
a un continente integrado. En efec- 
ción vive en Sudamérica, dentro de 
una faja costera de no más de 250 
kilómetros de ancho; por otra parte, 
se concentra en un 2,6% de la su- 
perfiice de la región el 26,2% de la 
población total y en cambio sólo un 
5% de la misma habita en las in
mensas soledades que comprenden 
las selvas del Amazonas, los desier
tos del Norte de Chile de la Patago- 
nia, zonas que representan más de 
la mitad del territorio de América 
Latina.

Esta forma de asentamiento demo
gráfico es consecuencia, en parte del 
predominio de las actividades tradi
cionales de exportación de materias 
primas durante el largo período que 
precedió a la iniciación del desarro
llo industrial y, también en parte, 
de los efectos concentradores del pro
ceso de sustitución de importaciones 
de bienes de consumo. Las nuevas 
posibilidades de sustituir importa
ciones de bienes de capital y la ne
cesidad de utilizar nuevos recursos 
naturales pueden ofrecer oportuni
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dad para la creación de nuevos cen
tros motores, más allá de la actual 
frontera económica.

Pero esta vasta operación ha de 
demandar ingentes recursos que ten
drán que provenir principalmente del 
ahorro nacional, mediane nuevas for
mas de capitalización en las que el 
Estado ha de tomar necesariamente 
la iniciativa. La realización de este 
proceso que comprende todos los as
pectos del desarrollo económico y so
cial, exige que los limitados recur
sos disponibles se utilicen con má
xima eficiencia.

En el campo social, las decisiones 
de inversión deberán hacerse con un 
gran sentido de realismo, de modo 
de extremar al máximo el efecto de 
los recursos disponibles en la ab- 
sorción e integración de las pobla
ciones marginales. Esto implica se
lección cuidadosa de la localización 
de las inversiones para favorecer los 
centros donde sea más conveniente 
estimular la actividad económica y 
atraer a los grupos sociales que tie
nen mayor participación en el pro
ceso de desarrollo.

Hay qué tener en cuenta, sin em

bargo, al asignar los recursos, que 
ellos deben dirigirse principalmente 
a elevar la productividad en la agri
cultura y en las industrias. De otro 
modo sólo se extendería la pobreza 
del campo y se seguiría dependiendo 
del subsidio para atender las nece
sidades1 de servicios urbanos. Es im
portante para el buen éxito de las 
inversiones de infraestructura, la 
implantación de un sistema progre
sivo de redistribución del ingreso 
que asegure un aumento real de la 
capacidad de pago de la población y 
la posibilidad de transferir al con
sumidor los costos de los servicios 
básicos.

Las ciudades son centros en los 
duales se funde y amalgama la na
cionalidad y donde se crean las con
diciones sociales que estimulan y fa
cilitan el crecimientoñ Hay razones 
suficientes para pensar que el fenó
meno de concentración urbana en 
América Latina no lo acompaña un 
proceso concurrente de industrializa
ción. Así, por ejemplo, la forma en 
que la ocupación industrial se rela
ciona con el índice de urbanización. 
Aunque algunos países en América

COMPRE UN TELEVISOR

PHI LI PS
Solicite Demostraciones en:

“LA MODA DE PARIS”  o “EL LOUVRE”

Avenida Paz Baraona Apartado Postal N? 83
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Latina presentan niveles de concen
tración urbana comparables con los 
de Bélgica, Alemania Occidental, 
Francia o Italia, la proporción de su 
fuerza de trabajo ocupada por la 
industria es apenas la mitad y algu
nas veces la tercera parte de la que 
ocupan esos países europeos. Este 
hecho nos lleva a concluir que la 
ciudad latinoamericana tiende ahora 
a ser campo de crecientes concentra
ciones de población marginal en vez 
de núcleo dinámico de actividad eco
nómica nacional.

A esto hay que agregar la escasa 
participación social que las actuales 
to de la población en América Lati- 
colectivdades urbanas ofrecen al res- 
na. Apenas la educación, y en ciertos 
casos, algunos programas de_ salud 
llegan a la masa de población que 
vive fuera de las ciudades princi
pales o en las zonas marginales de 
su periferia. La participación polí
tica, las oportunidades de movilidad 
social, los sistemas de financiamien- 
to, los servicios urbanos en general, 
todavía permanecen alejados del 
grueso de la población, lo cual no 
puede menos que aumentar las ten
siones y crear actitudes negativas 
con relación a la producción y al con
sumo. Lo más importante de todo, 
la posibilidad de aumento de las opor
tunidades de trabajo, parece suma
mente dudosa si no cambian las ten 
dencias actuales. En efecto, se sabe 
que, de mantenerse las presentes 
circunstancias, sólo será posible dis
poner en 1980 de ocupaciones para 
el 60% de la fuerza de trabajo.

Importancia de los sectores 
marginales

No cabe duda alguna, en estas 
condiciones, acerca de la urgencia 
con que se precisa aumentar en

nuestras ciudades su capacidad ac
tual de absorber población y de in
tegrarla. Si bien esta capacidad de 
absorción depende fundamentalmen
te del poder generador de oportuni
dades de trabajo inherentes a la ac
tividad económica, es preciso reco
nocer que no se han creado condicio
nes conducentes al aprovechamiento 
adecuado de la gran contribución que 
los mismos grupos marginales pue
den hacer a la solución de los pro
blemas más graves que les afectan.

La población de las zonas perifé
ricas y marginales de las grandes 
ciudades de la America Latina plan
tea problemas inmediatos y angus
tiosos pero a la vez contiene en sí 
g r a n  potencialidad constructiva, 
hasta ahora desaprovechada. Esta 
población, generalmente considerada 
como sector residual e inerte de la 
sociedad, cuyas necesidades sólo pue
den atenderse mediante el subsi
dio público, es en realidad un seg- 
que drena del campo los elementos 
mentó dinámico. Es en gran medida 
el producto de una selección natural 
más» dinámicos y los pone a dispo
sición de la economía urbana, inca
paz todavía de aprovecharlos plena
mente.

Estos grupos marginaels han pro
porcionado muchos de los elementos 
sobre los cuales se construye el de- 
sarrolo moderno de America Latina. 
Ellos han puesto a disposición de la 
iniciativa económica gran parte de 
la mano de obra necesaria; han cons
truido viviendas y servicios, reem
plazando en gran parte a la inicia
tiva pública en la construcción de la 
infraestructura urbana; ellos han 
sustituido también al sector inte
grado de la sociedad en la creación 
de instituciones indispensables para 
la vida social. En Lima, por ejemplo, 
a 10 kilómetros del centro de la ciu-

Procesamiento Técnico Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



dad, grupos marginales han cons
truido por sí solos y en siete años 
una nueva ciudad que ha llegado a 
ser la tercera del Perú. En todos los 
países de América Latina, grupos 
semejantes están creando gran par
te de las estructuras urbanas. Si su 
a los deseos del sector integrado, es 
calidad tecnológica no corresponde 
porque éste no ha sabido proporcio
nar los elementos necesarios para 
una mejor utilización de esa capa
cidad constructiva.

Ante una situación que evidente
mente será muy difícil superar sólo 
con los recursos disponibles, es por 
demás lógico utilizar de la mejor ma
nera posible la potencialidad cons
tructiva demostrada por los grupos 
marginales. Para ello tendremos que 
empezar aceptando que, a falta de 
otra alternativa, esta forma de cre
cimiento urbano continuará por mu
cho tiempo. Tal vez lo único posible 
sea aprovechar la energía no utili
zada de estos grupos, contribuir al 
mejoramiento de la tecnología con 
la que emplean sus escasos recursos 
y ofrecerles un mayor sentido de 
participación social.

Señores:
Las observaciones que he hecho 

rica Latina, aún cuando esquemáti- 
en relación a las ciudades de Amé- 
cas e incompletas, bastan para se
ñalar las limitaciones de un enfoque 
parcial de la vivienda y aun del mis
mo desarrollo urbano, si no se ̂ con
ciben ' dentro de un planteamiento 
integral del desarrollo económico y 
el cambio social. Los efectos del fe
nómeno de la urbanización sobre el 
conjunto nacional y aún continental 
son tan importantes que no pueden 
quema de política económica _ y so
quedar al margen de cualquier es- 
cial.

No es tarea simple la de precisar 
una política integrada de desarrollo 
urbano. Para definirla y formularla 
se requiere seguramente más cono
cimiento del que posee aisladamente 
cada uno de nuestros países. Sin em
bargo, en éste como en muchos otros 
casos, se puede realizar en América 
Latina un esfuerzo conjunto.

Existen ya organismos destinados 
al estudio y solución de algunos de 
región. Tal vez sea tiempo de unir 
los problemas fundamentales de la
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nuestros esfuerzos mediante un sis
tema regional de asistencia a los 
países latinoamericanos para la solu
ción técnica, en términos continenta
les, de sus angustiosos problemas 
de desarrollo urbano. Es posible que 
con esa asistencia pudiera estable
cerse una acción coordinada en Amé
rica Latina, en los planos interna- 
cioal, nacional y local.

Los organismos nternacionales 
deben estar atentos a las iniciativas 
que se formulen y listos para encua
drarlas dentro de una perspectiva 
continental, proporcionar los medios 
complementarios y alentar las ope
raciones multinacionales que de ellas 
se deriven.

Todos los países deberán formu
lar políticas de desarrollo urbano que 
se relacionen con los planes de cre- 
E1 BID ha comenzado a estimular 
cimiento económico y cambio social, 
iniciativas nacionales de este tipo, 
como en el caso de Brasil, donde 
pronto se empezará un programa de 
estudios destinado a ofrecer al go
bierno de ese país la información 
necesaria para definir el criterio que 
orientará de modo integral su polí

tica de inversiones de infraestruc
tura.

Los municipios son los organis
mos locales que deben tomar la ini
ciativa, no sólo para pedir ayuda del 
gobierno central en la tarea de re
solver problemas emergentes de ne
cesidades sociales largamente inaten
didas, sino para organizar las fuer
zas locales en la búsqueda de ma
yores oportunidades de desarrollo 
económico y en la creación de las 
condiciones necesarias para que es
te desarrollo pueda ser atraído a 
determinadas ciudades, pueblos o zo
nas rurales.

La anterior asignación de respon
sabilidades y tareas, sólo describe y 
designa el alcance de un mecanismo 
cuya eficacia estará siempre deter
minada por la claridad coa que se 
comprenda que, en definitiva, los pro
blemas sociales son resultado de la 
falta de desarrollo y que, por con
siguiente, su solución depende de 
la voluntad y decisión que se pongan 
en promover un proceso continuado 
de desarrollo en el marco de una 
América Latina que tiende cada vez 
más hacia su integración.

Haga sus compras en el almacén más distinguido en la capitaL 
Artículos de alta calidad a los más bajos precios

AU BON MARCHE
TELEFONO N? 2-0534

Avenida Paz Baraona Tegucigalpa, D. C.
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PREVENCION DE ACCIDENTES 
EN LAS OFICINAS

En la oficina como en cualquier otro 
El empleado de oficina como ser humano al 
sitio de irabajo pueden ocurrir accidentes, 
fin puede distraerse, bromear o descuidarse 
y en esos momentos olvidar las reglas de 
seguridad. Los accidentes en la oficina 
han sido clasificados en varios grupos, a 
saber:
1 — Tropezones, resbalones y caídas.
2. — Colisiones y obstrucciones.
3. — Objetos que caen.
4. — Fuegos.
5. — Otros misceláneos.

Daremos a ustedes en orden de riesgos 
las medidas preventivas para que lodo tra
bajador pueda hacer su propia guerra a los 
accidentes del Irabajo.

En el primer grupo de riesgos que son 
los tropezones, resbalones y caídas se pue
den prevenir usando buena iluminación en 
el sitio de trabajo. También manteniendo los 
pisos limpios y secos. Los pisos que estén 
rotos deben ser reparados. Los enchufles de 
corriente, alambres o cables deben estar en 
buen estado o cambiarse aquellos que asi 
lo demanden. Las gavetas, escritorios y  ar
chivos deben estar cerradas cuando no se 
estén usando.

Para prevenir los riesgos causados por 
el equipo de oficina debemos tener bien pro
tegidas todas las máquinas. Las máquinas 
eléctricas deben tener sus conexiones a 
tierra. Las guardas de las mismas deben 
mantenerse puestas porque el operarlas con 
ellas fuera de lugar puede provocar acci
dentes.

Las colisiones y obstrucciones.— Podrían 
prevenirse orientando a los trabajadores pa
ra que caminen siempre por su derecha 
para evitar choques entre ellos. Los cristales 
transparentes deben ser rotulados para evi
tarse que las personas choquen contra ellos. 
Los tiestos, sillas y otros artefactos emplea
dos para decoración deben estar en sitios 
que no se conviertan en obstáculos.

Para eliminar los riesgos de los objetos 
que puedan caer sobre las personas se reco
mienda no colocar éstos sobre archivos o 
gabinetes. Los plafones, lámparas, cortinas 
y poleas deben ser inspeccionados para es
tar seguros de que están bien instalados 
y no ofrecen riesgo alguno.

Para prevenir incendios debe mantenerse 
orden y limpieza en los sitios de irabajo. 
Además evitar tirar fósforos o colillas en
cendidas en los canastos. No se deben alma
cenar líquidos inflamables en las oficinas. 
Tener los extinguidores en sitios visibles y 
asegurarse de que hay empleados que sepan 
manejarlos constituye otra medida de se
guridad.

Los riesgos misceláneos— Se pueden pre
venir teniendo en el lugar de trabajo: buena 
ventilación, espacio suficiente, iluminación 
adecuada, botiquines completos y buen equi
po de oficina. Se hace necesario eliminar 
las condiciones inseguras tales como fuegos, 
explosiones, emanaciones tóxicas y condi
ciones anibigténicas.

Compañero trabajador, trata de eliminar 
estos riesgos y podrás disfrutar a plenitud 
la vida en unión a los tuyos. Evita acciden
tes del Irabajo.
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¡ES NUEVA!
¡ES ELECTRONICA!
¡Y MULTIPLICA!

Contabilizadora-Compuíadora
Electrónica Burroughs 
E1000...a un precio 
increíblemente bajo!

La nueva E 1000 es una contabilizadora completa, Llame a su
aue cubre todas las fundones básicas e incluye una representante
computadora que multiplica con velocidad y preci
sión electrónica. ¡Es la forma más económica de 
modernizar su contabilidad! Para más información...

RIVERA Y COMPAÑIA
S A N  P E D R O  S U L A  L A  C E I B AT E G U C I G A L P A
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------ ESTUFAS ELECTRICAS

------ ESTUFAS PARA GAS VOLATIL

------ ESTUFAS PARA KEROSENE

EL SURTIDO MAS COMPLETO DE LA CAPITAL 

LES OFRECE

ALIX E. GARNIER
Teléfonos: 2-8354 2-8355
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TEXACO 
CARIBBEAN INC.

AL SERVICIO DE LA 
INDUSTRIA HONDUREÑA

Procesamiento Técnico Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



Trabaja Para Honduras

No es Internacional

Pero da todos los Servicios 

Internacionales

de un BANCO COMERCIAL

BANCO DE

El Banco que Enriquece a Honduras
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CFMENTOS DE HONDURAS, S. A.
FABRICANTES DE LOS PRODUCTOS

"  B I J  A  O  "

1. — CEMENTO “ BIJAO”

2. — LAMINAS DE ASBESTO-CEMENTO “BIJAO”

TIPOS:
a) ROMANAS
b) STANDARD
c) RURALES
d) LISAS

3. —TANQUES PARA AGUA

OFICINA PRINCIPAL:
3a. Ave. N.O. N9 40 

TELEFONOS: 19-49 y 16-39 
San Pedro Sula

OFICINA EN TEGUCIGALPA:
49 Piso, Banco Atlántida, N9 406 

TELEFONO: 2-2835

D I S T R I B U I D O R E S  

E N  T O D O  E L  P A I S
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