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ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL: HERRAMIENTAS PARA LA 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE HONDURAS 

 

 

Hablar de competitividad conlleva a pensar en la 

capacidad que tienen las empresas para crear e 

implementar estrategias plausibles de generación de 

valor que permitan mantener o aumentar su cuota de 

producción o de mercado en el transcurso del tiempo, 

también, tiene que ver con las condiciones de una región 

o país para generar mejores tasas de crecimiento 

económico y de empleo que sean sostenibles, en las que 

impere la productividad empresarial y el bienestar de 

vida de su población.  

 

Conocer las condiciones de competitividad de un país a 

nivel regional constituye un elemento clave para su 

desarrollo, puesto que permite encausar los esfuerzos 

que destinan tanto el sector privado como público en la 

generación de oportunidades económicas y sociales, así 

como políticas públicas diferenciadas para las regiones, 

considerando sus distintas particularidades y 

potencialidades para promover dinámicas sostenibles. 

 

Contar con un Índice de Competitividad Regional (ICR) 

resulta imprescindible para medir avances o 

estancamientos en el desarrollo territorial de las 

regiones y así permitir plantear estrategias que las 

ubiquen en una posición favorable en el entorno 

nacional.  

 

Bajo este contexto, es importante señalar que Honduras 

ha sido un país marcado por altos niveles de pobreza y 

desigualdad económica, además, de serios desafíos 

sociales, políticos y económicos que han afectado 

significativamente el nivel y la calidad de vida de la 

población, y que, de cierta forma, han llegado a 

ralentizar el desarrollo económico y social a lo largo de 

los años. Es por este motivo que resulta importante 

contar con herramientas que permitan identificar los 

elementos diferenciadores de la competitividad de las 

diferentes regiones, mismos que apoyen los procesos de 

toma de decisiones que se toman tanto a nivel 

empresarial como, del sector público a nivel central y 

local.  

 

El contenido de este boletín está enmarcado en el Índice 

de Competitividad Regional de Honduras 2022, el cual 

es una investigación desarrollada por el Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras en conjunto con el Consejo Nacional de 

Inversiones (CNI), el Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (COHEP) y el proyecto 

Transformando Sistemas de Mercado de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo (TSM–USAID), 

mismo que toma como objeto de estudio cuatro grandes 

regiones del país que están conformadas por la Región 

Centro, Región Valle de Sula, Región Litoral Atlántico 

y Región Golfo de Fonseca; sustentado en cinco 

capitales de competitividad, siendo estos el capital 

financiero, capital infraestructura, capital natural, 

capital humano y social, y capital institucional. 
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Gráfico 1. Índice de Competitividad Regional, 2022 

 

Fuente: Índice de Competitividad Regional (2022). 

 

Los indicadores calculados posicionan a la Región 

Centro y la Región Valle de Sula como las que ostentan 

los mayores niveles de competitividad, dado que estas 

alcanzaron un índice del 62.63 y 62.50 respectivamente, 

sobrepasando la media global que es de 58.02, 

posiciones que se explican por la dinámica presentada 

en términos de infraestructura y financiación para la 

producción. En el caso de las regiones Golfo de Fonseca 

y Atlántica se presentan como las menos competitivas, 

con un índice del 53.65 y 53.29; esta ponderación se 

explica por la evaluación de 17 dimensiones, 27 

subdimensiones y 223 indicadores que son agrupados 

en los cinco capitales mencionados. 

 

El capital financiero cumple un rol importante en este 

índice, dado que refleja la cantidad de recursos e 

instrumentos financieros disponibles en cada región; los 

cuales sirven para impulsar y promover las diversas 

actividades de producción económica que se llevan a 

cabo en cada una ellas. Los datos muestran que, la 

región más competitiva en términos de dicho capital es 

la Región Centro, ya que cuenta con una ponderación de 

12.45 en una escala de 20; seguidamente se encuentra la 

Región Valle de Sula con 11.79, reflejando que ambas 

aprovechan medianamente sus recursos financieros en 

pro del mejoramiento de su competitividad. Por otra 

parte, la Región Golfo de Fonseca y Litoral Atlántico 

presentan un índice de 6.52 y 4.18, situándolas como las 

regiones menos competitivas de las cuatro estudiadas, 

asimismo, estas denotan que los recursos financieros o 

las estrategias implementadas no están dando el 

desempeño deseado. Por ende, es importante orientar a 

los tomadores de decisiones y actores participes, en el 

sentido que utilicen nuevas estrategias en desarrollo del 

referido capital, para así lograr mejores resultados en los 

siguientes años mejorando la competitividad. 

 

En lo que respecta al capital humano y social, este por 

su parte, muestra el efecto potencial de la sociedad en 

su conjunto, teniendo en cuenta las decisiones de la 

gobernanza, la coherencia de su estructura, así como su 

participación en términos de competitividad, debido a 
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que el factor de la productividad en una región está 

caracterizado por la participación ciudadana en distintas 

dimensiones. Los indicadores posicionan en primer 

lugar, a la Región Golfo de Fonseca con una puntuación 

de 17.24, seguido por la Región Centro con 17.11, 

Litoral Atlántico con 17.10 y Valle de Sula con 16.98, 

reflejando en todos estos niveles adecuados de capital 

humano. 

 

Gráfica 2. Índice de Competitividad por Regiones y Pilares, 2022 

 
Fuente: Índice de Competitividad Regional (2022). 
 

El capital natural refleja la dotación de recursos 

naturales con que cuentan las regiones, siendo estos 

medios indispensables para las distintas actividades 

productivas, las que se sustentan por la disponibilidad 

de recursos renovables y no renovables, incluyendo 

dentro de ellos, los espacios turísticos que forman parte 

de la producción competitiva de las regiones; vinculado 

por consiguiente, a las instituciones ambientales, en 

base a las disposiciones de planes de manejo de áreas de 

reservas, de parque nacionales, entre otros. En dicho 

sentido, la Región Litoral Atlántico lidera 

medianamente este capital, dado que se puntúa con un 

índice de 11.01 reflejando, que esta cuenta con una 

valiosa biodiversidad en recursos naturales. Por otro 

lado, en segundo lugar, se encuentra la Región Centro 

con 10.49, posteriormente sigue la Región Golfo de 

Fonseca con 9.48 y en último lugar se coloca en la 

Región Valle de Sula con un 9.34; sin embargo, dos de 

las cuatro regiones están por debajo del promedio del 

10.08, resultando oportuno mencionar, que dichos 

recursos cuentan con escasa valoración y 

reconocimiento por parte de la ciudadanía, pero, sobre 

todo, en la vinculación con el sector público y el 

privado. 

 

El capital de infraestructura abarca el capital fijo de 

origen público y privado que son utilizados para la 

provisión de bienes y servicios que permiten la 

movilidad e intercambio de los factores productivos. Es 

decir, que dentro de este pilar se cuantifica toda la 
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infraestructura que se utiliza para las actividades 

económicas, manifestándose en los servicios de energía 

eléctrica, telecomunicaciones, prestación de servicios 

públicos de las aduanas como puertos, aeropuertos, en 

los aspectos sociales de infraestructura de los centros de 

salud, educación, seguridad, el cual vincula 

directamente los aspectos productivos de las regiones.  

 

Tomando en consideración dichos aspectos, la Región 

Centro se ubica en primera posición con una puntuación 

de 11.89, debido a que, los municipios que la conforman 

cuentan con infraestructura competitiva que facilita el 

intercambio comercial y genera oportunidades 

económicas para su población. En segundo lugar, se 

encuentra la Región Valle de Sula, seguida por el Golfo 

de Fonseca y, por último, la Región Atlántica.  

 

El capital institucional se constituye de tres 

dimensiones, con el objetivo de evaluar la cohesión de 

la organización institucional como un factor 

determinante de la competitividad, el cual es medido a 

través de la planificación realizada por las instituciones, 

el índice de desarrollo municipal y la presencia que 

tienen las instituciones nacionales en la región. Por lo 

tanto, la Región Valle de Sula es la que muestra el 

mayor índice con 13.22, seguida por la Región Centro 

con 10.69, Litoral Atlántico con 10.68 y el Golfo de 

Fonseca con 9.40. Dichas cifras, denotan que se necesita 

más representación institucional. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante que se 

considere para un desarrollo adecuado del país, lo 

siguiente:  

 

▪ La investigación demuestra que las regiones 

estudiadas cuentan con fortalezas y potencialidades 

destacadas en los cinco capitales de competitividad 

analizados, los que pueden ser aprovechados para 

impulsar un proceso de desarrollo al interior de 

cada una de ellas, asimismo, presentan debilidades 

sustanciales, las que requieren de especial atención 

para tratar de superarlas y neutralizarlas en la 

búsqueda de un equilibrio sostenible, impulsando 

para ello los factores positivos con que cuentan. 

 

▪ El estudio cubre cuatro regiones que, aunque 

importantes sólo representan el 52% del territorio 

hondureño, por ello se hace necesario extenderlo al 

resto del país, de tal forma que permita conocer de 

manera integral la situación completa a nivel 

nacional, lo que permitirá contar con los insumos 

necesarios para sustentar un Plan de Desarrollo 

Nacional con enfoque territorial. 

 

▪ Una iniciativa como la planteada demanda altos 

niveles de planificación y de recursos económicos, 

siendo determinante para su consecución la 

participación de los diferentes actores del gobierno, 

empresa privada, academia y cooperación 

internacional relacionados con el desarrollo 

económico y social del país. 

 

En consecuencia, la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras manifiesta su mayor disposición de 

contribuir con la iniciativa sugerida, de tal manera que 

con el involucramiento de los diferentes actores sociales 

se avance en la senda del desarrollo humano sostenible 

para Honduras. 

 

Bibliografía 

 
Benzaquen , J., del Carpio , L. A., Zegarra, A. L., & Valdivia , C. A. (2010). "Un 

Índice Regional de Competitividad para un País". Revista CEPAL. 

Medeiros, V., Gonçalves Godoi, L., & Camargos Teixeira, E. (2019). "La 

competitividad y sus Factores Determinantes: Un Análisis Sistémico 

para Países en Desarrollo". CEPAL. 

Unión Europea. (2001). "Segundo Reporte Económico y de Cohesión Social". 

Bruselas. 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. (2022). "Resumen Ejecutivo 

Índice de Competitividad Regional, Honduras 2022".  


