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I. RESUMEN
 

PIO/T pidi6 que se hiciera un hincapi6 especial en la gesti6n de la documentaci6n
 

y toma de decisiones practicas orientadas al campo, y en las necesidades de dota

ci6n de personal y capacitaci6n pr~ctica. No fue dificil para el especialista en
 

prestaciones de cr6dito, incluso en el tiempo limitado disponible y en las dif 

ciles condiciones de trabajo que se analizan en la Secci6n TT, descubrir muchas
 

debilidades en los sistemas decisorios y gerenciales establecidos en el campo.
 

Sus resultados y recommendaciones constituyen el grueso de las Secciones VI y VII
 

de este informe. El economista en cr6ditos, por el contrario, en su visi6n 

general del cr6dito agropecuario en el Peru'y de las realidades econ6micas de !a 

regi6n del Alto Huallaga, propugna que las debilidades, ineficiencias y falta de 

vinculos observables en el campe non el reflejo de un narco normativo 

que seria dificil de canbiar al nivel del PEAH. Debido a la gravedad de
 

este resultado y a la naturaleza radical de reestructurar el componente de cr6dito
 

implieito en esta conclusi6n, en las Secciones III, IV y V se desarrollan en cierto
 

nivel de detalle los argumentos econ6micos.
 

Existe una falta de continuidad estructural entre la primera y segunda mitades
 

del informe. La segunda mitad del informe, esencialmente, trata de responder
 

a las cuestiones espocificas que se pidi6 que abordara el equipo en relaci6n
 

con la toma de decisiones orientadas al campo, la gesti6n de la documentaci6n,
 

las necesidades de dotaci6n de personal y cauacitaci6n pr~ctica, etc. Esencial

mente, la primera mitad desarrolia la premisa de que estos problemas especfficos 

observables en el campo son efectos, no causas, y que las metas del Proyecto no 

pueden loirarse con el fondo para cr6ditos tal como est6 actualmente estructurado. 
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La conclusi6n principal de este informe es la de que la meta del Proyecto de
 

estimular le actividad agropecuaria en campos tales como una alternativa a la
 

producci6n de coca se lograrfa 6ptimamente utilizando una parte del fondo para
 

cr6ditos PEA para financiar proyectos agro-industriales viables en el Valle
 

que satisfagan ciertos criterios de generaci6n de empleo.
 

A continuaci6n se presentan los resultados especificos y recomendaciones afines
 

para proporcionar una visi6n general de los resultados de la misi6n. Cada punto
 

indicado se ha referenciado con la p~gina o p~ginas del texto del informe donde
 

puede encontrarse informaci6n m~s detallada sobre el resultado o rocomendaci6n.
 

Los puntos uro a ocho guardan relaci6n con un cambio en el hincapi6 del compo

nente de cr~dito hacia proyectos concebidos para aumentar la demanda micro

econ6mica de productos lepftimos del valle. Este cambio recomendado se basa
 

en el hecho de que (1) la demanda de cr6dito de loj agricultores individuales
 

ha descendido notablemente en estos 5ltimos tres afios (v6ase el cuadro 1,
 

pigina '5) y (2) el enjuiciamiento profesional del equipo de MASI en el sentido
 

de que estimular la demanda del mercado de cultivos es la f6rmula m~s productiva
 

y eficiente para generar producci6n e ingresos adicionales para los residentes
 

del valle. En el tiempo limitado posible para trabajos de campo por el equipo
 

en la zona del proyecto, la posibilidad m s evidente identificada que servir'a
 

de vehiculo para estimular esta demanda microecon6mica estuvo constituido por
 

las distyintas propuestas de agroelaboraci6n y comercializaci6n formuladas por 

la Cooporatva CAS Naraniji li. Pueden existir muy bien en el valle otros pro

yecto: ;u. rondiist, ri n e:; 0 rnfr,:'-:-Lri onsider!e6n. Sin embargo, su identifi

caciOn y recomendaci6n tendr, quo utstfrar necosariamente una mayor investigaci6n 

en una actividad separada. El nunto nueve se basa en los traba,,os de clmpo que 

incluyen entrevistas con funcionarios locales dte 1 inv,oliwradosPdel i ro.tYii2.e 
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en 	la administraci6n de pr6ftamos indexados. El puril-D diez es una conclusi6n
 

relativa a la combinaci6n de asistencia t6cnica que se necesitarla para los
 

ocho primeros puntos as! como los puntos 12 a 17.
 

Los 	puntos 11 a 1( estin concebidos para rroporcionar soluciones pr~cticas al
 

problema de coordinaci6n identificado entre el BAP y otros agentes inctitu

cionales en ia zona del proyecto. La premisa m~s importante para avanzar estas
 

recomendaciones es el Convenio de Entendimiento del 7 de junio de 1984 para
 

promover una mejor coordinaci6n de las prestaciones de cr6ditos y asistencia
 

t6cnica suscrito por el Ministerio de Agricultura, el INTPA y el BAP. Estos
 

pasos especfficos incluidos en esta secci6n se basan en una identificaci6n de
 

las 	restricciones administrativas mediante conversaciones minuciosas con el
 

personal de las distintas instituciones que trabajan en el Alto Huallaga.
 

Los 	puntos 18 a 20 responden a preguntas espeefficas dirigidas al equipo de
 

MASI en relaci6n con la administraci6n del proyecto y un mecanismo de credito
 

en especie recien propuesto. Las recomendaciones correspondientes guardan
 

relaci6n con un exwnen a fondo de la docementaci6n pertinente asi como con
 

entrevistas con el personal local afectado, principalmente el personal del
 

BAP.
 

1. Toda actividad que tuviera como consecuencia un aumento en la demanda
 

microecon6mica Para cualquiera do los posibles sustitutos de la coca 

en el Valle deher'a considerarsez oara financiaci6n al amparo del PEiI, 

ya que tendrin un efecto inmediato sobre la producci6n (v6ase la p6gina 

31). 

2. 	 La planto de eIaboraci6n (le cacao es el prototipo de la clase de acti

vidad que deleri-a financiarse con los fondos del PEAH. Ia IJSATD deberia 
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prestar su apoyo total a la planta de elaboraci6n de cacao para asegurar
 

que comienza a operar en la fecha m6s pronta posible (vease la pa'gina 36).
 

3. 	La Cooperativa Naranjillo tiene planes en distintas etapas de finalizaci6n
 

para otros proyectos agro-industriales que duplicarlan el potencial de su
 

planta de elaboraci6n de cacao para estimular !a producci6n agrlcola en
 

la regi6n del Alto Huallaga, tales como los siguientes:
 

-	 la posibilidad de construir una planta de tostado y envase de cafe
 

-	 la posibilidad de una planta de harina de pl~tano
 

-
 un 	estudio de viabilidad de una planta de elaboraci6n de agrios
 

(veanse]as p~ginas 38-39).
 

4. 	Otros proyectos agro-industriales que pueden merecer consideraci6n son
 

los 	siguientes:
 

- un proyecto de comercializaci6n o elaboraci6n de te que aumentaria 

el precio del mercado local para el te sin el.e.borar. 

otros proyectos que se identificar6n en el Estudio de Agrocome!rcio
 

y Comercializaci6n de noviembre de 1984 (v'ase la pagina 39 ).
 

5. 	 Ios criterios por los quoc los proyectos agro-industriales considerados 

para financiaci6n por el PEAH deberlan juzgarse son de dos clases 

generales: 

a. ning~n proyecto agro-industrial deberia financiarse si no tiene al
 

menos una posibilidad razonable de ser 
viable en terminos reales a
 

largo p.azo.
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b. los proyectos agro-industriales seleccionados deberlan tener
 

posibilidades de estimular la actividad econ6mica en el valle en
 

sustituci6n del cultivo de coca (v6anse las p~ginas hl-42). 

6. 	Para comenzar 
el proceso de seleccionar los proyectos agro-industriales
 

para financiaci6n, la USAID y el PEAH deberlan contratar a la Coopera

tiva 	Naranjillo para que le proporcionara un plan de acci6n para la
 

agro-industria en la Regi6n del Alto Huallaga (v6ase la pa'gina 42).
 

7. 	Para complementar y equilibrar las propuestas solicitadas de la Coopera

tiva Naranjillo, la UJSATD deber'a promover a nivel tanto local como 

nacional el hecho de que est6 dispuesta a financiar proyectos agro

industriales en la regi6n del Alto Huallaga que satisfagan ciertos 

criterios de gencraci6n de empleo (v 6 an:;e las piginas l12-43). 

8. 	Si la USAID y el. PEAH deciden financiar proyectos agro-industriales, se
 

recomienda utilizar al PAP como instituci6n principal para administrar
 

los fondos a trav6s de los bancos comerciales y el Bancoop. La incor

poraci6n de los bancos comerciales en el programa de cr6ditos ayudara a
 

evitar la expcrtaci6n fuera de la regi~i 
de algunos de'los fondos. Este 

programa necesitar6 mis elaboraci6n. El programa de desarrollo agro

industrial de la AID en Jamaica es un modelo que debera'estudiarse (v6anse
 

las 	p1igirias 43-104). 

9. 	 Hast~a que la indexaci6n de pr6stamOs pase a set unn polftica nacional del 

sistema bancario, las posibilidades para uti]zarla en c] BAP , y mucho 

menos en solo una pequefla parte del BAP ta]. como la zona del Proyecto, 

son practicamente nulas. La indcxaci6n deber.a seguir estando disponible 
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para el BAP como una de las epcioner, que puede ofrecer a sus 

prestatarios, pero no deberla ser una condici6rn para un prestamo solo 

en la zona del proyecto (v6ase la pagina 46). 

10. 	 Con respecto a la futura necesidad y a]cance del trabajo de la asistencia 

tecnica requerida para el proyecto, se recomierida emplear a consultores 

intermitentes en vez de un solo rsesor en cr6dito a tiempo completo. Las 

categorfas recomendadas de especialista requeridas serlan las siguiente: 

- Especialista en estrategia de cr6dito/economista
 

- Especialista en sistemas de pertinencia de cr6ditos
 

- Especialista en elaboraci6n de alimentos
 

- Especialista en almacenamiento, manipulaci6n y distribuci6n de
 

productos agricolas
 

- Analista financiero (v6anse las p~ginas 86-87).
 

21. 	 Cada una de las tres oficinas del RAP en la zona del proyecto deberla
 

recibir al rienos un agr6nomo nuevo nermanente cuya funci6n principal 

seria la de trabajar con posibles clientes nuevos. Estos agr6nomos 

deberlan trabajar directamente con agentes del INIPA en el campo de forma 

qne las solicitudes de pr6stamos y evaluaciones t6cnicas puedan efectuarse 

en el lugar de la finca. reberlan proporcionarse vehfculos adicionales a
 

estos agr6nomos para aumentar al miximo su mobilidad. El PEAH deberla
 

costear este refuerzo de personal y vehiculos a trav6s de una subvenci6n 

directa a] RAI' (viase la rgl ina' 58). 

12. 	 Aunque el PEA}{ deberia considerLr la nosibilidad de dirigir su componente 

de credito a ]a agro-indu-0tria, .1herian apoyarse las actividades credit

icias del BA!'. El UTNAS, -i :4ini.:t,,ro d, Alyricultura, el INIPA y 01 RAP 
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deber~a emprender un esfuerzo para facilitar un servicio coordinado a
 

los clientes agricultores. Deberia emprenderse una actividad de forma

ci6n institucional para abordar las cuestiones normativas, program6ticas
 

y recursos que requieren eJecuci6n. El convenio del 7 do junio de 1984
 

entre el Ministerio de Agricultura, el THTPA y el BAP, que traza un pro

grama para la realizaci6n de actividades conjuntas en el sector agricola,
 

deberla servir de base legal para el establecimiento de una relaci6n de
 

trabajo efectiva entre estas instituciones para proporcionar credito
 

apropiado. ET PFAH deberia tomar la iniciativa para convertir este
 

documento a un plan de acci6n para el Valle del Alto Huallaga (vgase la
 

p gina 51). 

13. 	 Paraque los agentes del INIPA sean participantes activos en el otorga

miento de cr6ditos agrarios, entonces tienen que poseer un profundo
 

conocimiento prctico del sistema del BAP y, mientras que se 
hallan en 

el campo, han de actuar como vfnculo de comunicaciones entre el cliente 

agricultor y e] banco. El PEA deberfa organizar un programa para pro

porcionar adiestramiento en capacitaci6n a agerites de INIPA tanto en 

forma de grupos de estudio como de ori,?ntaci6n y pr~ctica sobre el 

terreno. Se recomienda encarecidamente que la Univervidad Nacional de
 

Agricultura Tropical (UNAS) se convierta en el ndcleo alrededor del
 

cual so organice esta capacitaci6n. Se sugiere la contrataci6n de con

sultores para preparar y presentar un prupo de estudio inicial que se
 

coneentraria en: 

a. los elementos pricticos de preparar un plan de inversi6n para un
 

agricultor sobre la base de los datos t6cnicos disponibles per

tinentes para la regi6n;
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b. vias posibles de comercializaci6n para los diferentes cultivos
 

incluyendo eleborac i6n agro-industrial;
 

c. la lisponibilidad y costo de la financiaci6n requerida para poner
 

en prictica el plan de inversi6n (v~ase ]a pilgina 53).
 

l4. 	 Deberlan elaborarse m6dulos de capacitaci6n especializada en colaboraci6n
 

con la Universidad Nacional de Agricultura Tropical (UNAS) para el personal
 

del 13AP en la zona del proyecto. En dicha capaeitaci6n deberia hacerse
 

hincapi6 en impartir aptitudes para preparar y utilizar modelos de presu

puestos est6ndar paralelamente al desarrollo yuso de series de medidas
 

tecnol6gicas. El objetivo de esta capacitaci6n deberla ser traducir la
 

terminologla y procedimientos bastante formales e inflexibles del banco 

a una forma que sea f~cilmente comprendida por el agricultor promedio 

(v6ase la p6gina 58). 

15. 	 Para alcanzar el objetivo inmediato del Proyecto de fomentar otros
 

posibles usos de la tierra, los especialistas en divulgaci6n del PEAH
 

e investigadores financiados deberlan transferir los datos acumulados
 

sobre la disponibilidad y aplicabilidad de los recursos disponibles que
 

han sido recopilados por las Estaciones de Investigaci6n y el UNAS de
 

los estantes de las bibliotecas a la vida real en la finca. Un primer
 

paso pr~ctico en esta direcci6n seria aplicar la capacidad de an6lisis
 

de suelos a los canmpos de los posibles clientes dI cr6dito, utilizando 

la. infraestructura del INIPA comio cauce principal (vi-ase ]a plgina 59). 
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16. 	 El PEAH deberia establecer un rrupo especial para proporcionar recursos
 

adecuados para estudios cetastrales a fin de acelerar el proceso de
 

otorgar Certificados de Posesi6n por el !Ainisterio de Agricultura en
 

lufgar de tftulos de la tierra. 2i se con.tata ue el preslipuesto 

original para esta actividad no es adeciiado para realizar esta labor 

de forma expedita, entonces deberla reforzarse seg~n sea necesaric (63).
 

17. 	 En tanto se realiza un esfuerzo mayor para completar los datos catastrales,
 

el BAP deberla considerar la posibilidad de relajar los requisitos para
 

el certificado de forma excepcional en el caso de que los servicios
 

catastrales no mantengan el mismo ritmo que la actividad de erradicaci6n.
 

Un simple formulario firmado por un agente del INIPA pudiera servir como
 

certificado temporal para fines de otorgamiento de pr6stamos (vease la
 

pfgina 63). 

18. 	 A fin de documentar los giros contra los fondos de la USAID para financiar
 

la actividad de nuevos pr~stamos para el fondo rotativo del PEAII, deber'an
 

utilizarse los estados contables que presentan un resumen de las transac

ciones reconciliadas dara las aprobaciones de pr~stamos, desembolsos,
 

cancelaciones y caducaciones. La AID puede tener la seguridad de que
 

esta informaci6n emana del sistema contable normal, sujeta a controles
 

internos, reconciliaciones y auditorla del Banco Agrario (v6ase la pagina
 

70 ). 

19. 	 Para los fines de los giros por el Proyecto, la USATD d lberla estar satis

fecha primero de que los giros acumuiativos previos, son utilizados por e 

BAP con sujeci6n a la condici6n del fondo rotativo del convenio entre el 

PEAJI y el BAP. Para ello se nrcesita informaci6n sobre una base global 

relativa a la corriente de capital y parf-e dc interes al flAP de su cartera 



10
 

6
de pr stamos pendientes. Estos datos se obtienen a trav~s del sistema
 

contable ordinario y figuran 
en los estados financieros mensuales
 

ordinarios del BAP (v6ase la pggina 70).
 

20. El mecanismo de cr~dito en 
especie para proyectos de medio o largo
 

plazo deberia someterse a prueba sobre una base experimental bien con
 

el Bancoop o los bancos comerciales. Si pudieran establecerse garantlas
 

apropiadas para la instituci6n financiera, tal como precios minimos
 

garantizados para el cultivo en cuesti6n, entonces el sistema pudiera
 

ser viable (v'ase la pagina 79).
 

IT. INTRODUCCION
 

El 24 de junio de 198, un 
equipo de evaluacon destacado por Multinational
 

Agribusiness Systems Tnc. (MAST), Arlington, Virginia lleg6 a Lima a ayudar
 

a la Misi6n de USAID y el Gobierno del Per6 a determinar la forma ma's eficaz,
 

eficiente y pr~ctica de administrar los fondos de cr6ditos disponibles para
 

el Proyecto Especial del Alto Huallaga, el PEA{. F1 equipo de campo estaba
 

integrado por el 
jefe del equipo, Sr. John F. Gadway, economista en creditos,
 

y el Sr. Paul Stroh, especialista en prestaciones de cr6dito. Sus t6rminos
 

de referencia se incluyen como Ap6ndice A a este Informe. 
 El Director del
 

Proyecto en la Sede de MASI fue el Sr. Carl Metzger que edit6 el informe
 

integral y contribuy6 a las secciones de conclusiones y recomendaciones del
 

in forme. 

La Exposiei6n del Trabajo pedla una labor de camno considerable en la esfera 

del Proyecto. 
 Despu~s de varios dfas de an£1isis de los documentos y realiza

ci6n de las entrevistas necesarias en irima, el equipo se dispuso a partir para 

la iRegi6n del Alto }u'Lllaga. Debido a un incremento en la actividad terrorista 
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en la zona y a la llegada de un fin de semana largo, empero, el Director del 

Proyecto, Sr. Ram6n A. CorneJo Saavedra, les indic6 que retrasaran su viaje 

del jueves al lunes. Para comenzar el trabajo de campo el lunes, el equipo 

se traslad6 a Tingo Maria el domingo, da 30 de junio. La labor fue interrum

pida de nuevo unos cuantcs dias despu6s por iun fuerte ataque terrorista contra 

la sede del Proyecto y otros objetivos en Aucayacu. Murieron rechazando este 

ataque ocho defensores peruanos. El elevado nivel de actividad terrorista en el 

valle hizo una de las tareas especificas esbozadas en ).a Exposici6n del TrabaJo 

(reuni6n con los agricultores beneficia'ios) Jprticamente imposible. 

El regreso a Lima fue retrasado por la interrupci6n del servicio a6reo program

ado entre Tingo Maria y Lima en relaci6n con las actividades terroristas, De 

regreso en Lima, el viernes, 6 en julio, uno de los miembros del equipo, el 

economista en cr6ditos, respondi6 a una petici6n urgente de la Nision para 

ayudar en otra cuesti6n y estuvo fuera del Proyecto hasta el viernes, dia 13, 

de la semana siguiente. Ainbos miembros del equipo acordaron en permanecer en 

el Peru uinos cuantos dfas ma's p-tra recuperar el tiempo perdido, pero debido a 

la reducci6n del servicio a6reo con motivo de -a disputa entre Eastelrn Air 

Lines/Aero Perr y del aumento en la demanda de pasajes debido al comienzo de 

los juegos olimpicos en Los Angeles, no fue posible obtener otras reservas. 

Finalmente, como si se tratara de una conspiraci6n para robar al equipo el poco 

tiempo que le quedaba, Aero Pcri. adelant6 la hora de salida del vuelo en el que 

el equipo habla hecho las reservas de las 9:15 a.m. del 19 de Julio a un minuto 

antes de la media noche, lo que signific6 que tuvieron que hacer el equipaje y 

salir de sus hoteles el dfa 18, en realidad, un dia antes de lc previsto. Antes 

de la salida solo se presentaron informes individuales.
 

Asi, pi.es, por razones totalmente fuera del control de MASI o del equipo de 

evaluaci6n, el tiempo efectivo disponibie para los consultores en el Peru' fue 
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mucho m~s corto que el previsto en los T6rminos de Desempego de PTO/T, y no
 

se present6 un informe integral ni fue objeto de critica por la AID antes
 

de la salida del equipo. Para corregir este d6ficit en la medida de lo posible,
 

ambos miembros del equipo realizaron trabajo adicional en sus respectivas
 

oficinas en Miami y Arlington durante la segunda mitad de julio y se reunieron
 

durante 10 dias/persona mas de 
trabajo en la sede de MAST en Arlington en agosto.
 

Un proyecto de informe finra fue analizado por la Misi6n y se enviaron comen

tarios a MAST/Arlington en septiembre. 
Los miembros del equipo analizaron los
 

comentarios y trataron de responder a dichos comentarios en la versi6n final
 

del Informe Final, y actuar de acuerdo con ellos.
 

El Apendice B es el itinerario en el Peru'.
 

TIT. CREDITO AGROPECUARTO EN EL PERU
 

A. 	Marco normativo e institucional: El papel central de BAP
 

1. 	Examen general
 

E1 cr~dito agropecuario en el Peri est' dominado por la presencia del
 

Banco Agrario Nacional del Peru', 
 el BAP, que es un banco de desarrollo
 

que sigue la vieja linea observada en la mayor'a de los pafses tercer

mundistas. Este banco debe su posici6n dominante en el sector agro

peeuario en forma no pequefia a su estructura de tipos de interns, que
 

puede ser caracterizada primero como muy negativa en t6rminos reales
 

para todos los pr6stamos efectuados en soles, debido a los efectos de
 

la inflaci6n y seundo, como marcadamente perversa, en el sentido de 

que los tipos diferenciales varTan inversamente con el costo para el 

banco de proporcionar las distintas clases de servicio en su 	cartera.
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El tipo efectivo en terminos de la moneda nacional oscila entre una
 

baJa de 48,1h para los pr .stamos hechos a los pequefios agricultores
 

para ciertos fines y ciertas zonas geograficas, y una m5xima de 174,55%
 

para pr6stamos grandes a corto plazo efectuados en d6lares. Esta
 

estructura de tipos de inter6s ha tenido distIntos efectos adversos
 

sobre el sector agropecuario peruano y sobre la operaci6n del propio
 

BAP, entre los cuales el mas evidente e incontrovertido es la r~pida
 

descapitalizaci6n del banco agropecuario.
 

Los 6rganos normativos peruanos comprenden claramente que la actual 

estructura de tipos de inter6s ]levari a la descapitalizaci6n del BAP. 

Sin embargo, no esta claro si comprenden la rapidez con que tendra,
 

lugar esta descapitalizaci6n o, en realidad, si consideran siquiera la
 

descapitalizati6n del banco de desarrollo en t6rminos estrictamente
 

negativos. Si lo consideran en t6rminos negativos, no est. claro que
 

la descapitalizaci6n les parezca algo m~s alarnente que un hecho nece

sario de la vida en las condiciones actuales. La afirmaci6n que hay
 

que hacer algo r~pidamente para ayudar al sector agropecuario domina
 

el ana'lisis econ6mico.
 

La estructura actual del cr6dito muy subvencionado para el sector agro

pecuario tiene como consecuencia inmediata la pronunciada reducci6n en
 

la cantidad total de credito disponible para el sector. Como efecto
 

concomitante, esta estructura hace que el cr6dito que contin6a fluyendo 

al sector se aparte de lo productores que puede argumentase qvie tienen 

la mayor necesidi(lu do alr :a forma de subvenc i6n, hacia aquel1]; cyae 

situaci6n econ6mica les dar'a acceso a cr6ditos de los bancos comerciales.
 

Entre los efectos adicionales figuran el impacto negativo bien conocido
 



sobre la funci6n de producci6n agregada del sector debido a la distorsi6n
 

de las sehales del mercado en cuanto el costo real de los recursos asl
 

como el despilfarro de recursos reales en un intenuo por obtener la
 

subvenci6n, por un lado, y de racionarla, por el otro. Finalmente, puede
 

decirse que, debido a que los costos de Ii transacciones aumentan en 

t6mrinos porcentuales a mediia que disminuye el ta nao do los pr6stamos,
 

existe para cada tipo de inter6s un tamaflo de pr6stamo mlnimo por debajo
 

del cual no existe subvenci6n real. Por tanto, nos queda el sentimiento
 

perturbador de que el sistema actual pudiera en realidad proporcionar
 

subvenci6n s6lo a los grandes prestatarios y que el resto de la supuesta
 

subvenci6n a los prestttEilos pequefios es absorbido por la operaci6n del
 

propio sistema torpe do racionamiento de las subvenciones.
 

Aunque hay argumentos econ6micos poderosos contra la actual politica de
 

tipos de inter6s del BAP, los politi.cos que han establecido esta normativa
 

quizas comprendan el sistema mejor que los economistas, versados como
 

esta'n en su utilidad como medio de conferir los beneficios a sus constitu

yentes. En tal caso, los argumentos econ6micos no serian aplicables al
 

ser, a lo ma's, s6lo una repetici6n de lo evidente. Sin embargo, un tal
 

an'lisis pesimista quiz's no est6 justificado. Por un lado, las verdades
 

de las ciencias econ6micas distan frecuentemente de ser evicentes y
 

muchos de sus principios fundamentales tienen un sabor antiintuitivo. Y
 

lo que es mas importante, la mayorla do los 6rganos de decisi6n son
 

claramente sinceros en su deseo de contribuir al bienestar general de 

su pais, aunmue hay quo aclarar que tienden a ver el bierestar general a 

trav6s del cristal de sus propios constituyentes. En el andlisis quo 

presentamos a continuaci5n, se hari un esfuerzo por demonstrar de forma 

inequ'voca el costo enorme par',i '. soetr Tgrvcec'Oi'iruano de la 

actual politica crediticii supuestamonte concebida para su beneficio. 
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2. La descapitalizaci6n del BAP 

De acuerde con un anglisis de la estructura de tipos de interers del
 

BAP, realizado por su propio Departamento de Planificaci6n el 11 de
 

junio de 1984, el Banco esti operando actualmente con un d6ficit en 

la cuenta de gastos sobre ingresos que asciende a 21,33%. Es decir,
 

el banco est6 perdiendo capital incluso antes de sufrir el efecto de
 

la inflaci6n sobre el valor de sur cartera en cuenta. Utilizando las
 

mismas hip6tesis relativas a la inflaci6n y desvalorizaci6n del tipo 

de cambio empleadas por el Departamento de Planificaic6n del BAP se 

llega a la conclusi6n inquietante de que el banco esti perdiendo 

capital al ritmo sorprendente de 8 % por mes, lo que daria al valor 

de su cartera una media vida de siete a nueve meses, aproximadamente. 

Las cifras son tan elocuentes que serla inocente suponer que los 

6rganos normativos en los niveles m~s altos no est~n conscientes de 

ello. En otras palabras, el indicar el hecho de que el banco esta 

siendo descapitalizado no va a cambiar muchos votos, aunque la rapidez 

del actual proceso puede ser inquietante para algunos. 

3. Una forma m~s 5til de mirar al BAP
 

Hay en realidad una forma m6s util de mirar lo que esta ocurriendo al 

Banco Agrario del Per6, forma que corresponde m~s estrechamente al
 

modo en que el proceso es considerado por los propios peruanos. En
 

opini6n de los peruanos, si el BAP esti perdiendo capital a un ritmo
 

tan acelerado, entonccs eso piuede ser una dif'rencia de grado, no de
 

ca ilad , de Io quf, ha ,stado ocurrioenlo durante afios. Despu6s de todo, 

conformo a este criterio, e] bftnr e: continuamente recapitalizado por 

el gobierno central, y el RAP, despu6s de todo, no es realmente un 

banco sine ms bien un banco de desarrollo, que se espera pierda capital 

como parte (del precio que el pals est, dispuesto a pap.ar por el desarrollo. 
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En vez de concentrarnos en la descapitalizaci6n del BAP, es m6s instruc

tivo considerar al banco agropecuario como una instituci6n que, de alguna
 

forma, ha de hacer frente a enormes cambios pendulares en su liquidez.
 

Largos periodos dc sequia aterrativamente con inundaciones repentinas:
 

un reflejo apropiado y quizis no independiente del ecosistema de la 

costa peruana donde se concentran la mayorla de los pr6stamos del BAP. 

La misma instituci6n, con la misma planta f1sica, el mismo personal y 

las mismas politicas que en un determinado momento ha de seguir las
 

practicas de racionamiento m~s severas, puede en el caso siguiente
 

hallarse tratando de administrar la colocaci6n racional de enormes
 

recursos. Muchas politicas y procedimientos que aisladamente pueden
 

parecer irracionales o carentes de fundamento pueden explicarse como
 

una reacci6n y ajuste institucional a esta realidad.
 

En tanto que el BAP est6 limitado por consideracioneo pollticas en el
 

uso de los mecanismos del mercado para la asignaci6n do recursos a otros
 

posibles usos, u,err4 difciil eliminar las ineficiencias inherentes en su
 

estructura administrativa. Las ineficiencias que no se tolerarian en
 

un banco comercial en el Per6 se explican en t6rminos que guardan poca
 

o ninguna relaci6n con su verdadera justificaci6n econ6mica. Los
 

requisitos y procedimientos especiales que frecuentemente se explican
 

con referencia a la falta de "sofisticaci6n" por parte de los pequehos
 

agricultores prestatarios del Banco encuentran su verdadera justifica

ci6n econ6mca como soiuci6ri al problema de racionamiento. Por lo
 

demas forman paeigualonte del sistema de racionamiento necesario
 

apartamientos inexplicables de las pr~icticas bancarias estindar que son 

la causa de un gran nidmero de criticas y recriminaciones por parte del 

personal fuera de la instituci6n. 
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B. 	Las actividades crediticias del BAP en contraste con 
el comportamiento de
 

los bancos comerciales: efectos normativos imprevistos
 

1. 	La importancia de la politica de tipos de inter6s en explicar el compor

ta'iiento del banco
 

Para apreciar la validez de este anili:lis es necesario contemplar
 

por un momento lo que ocurrirla con el mejor banco comercial en
 

el Peru' si pudihramos de alguna forma exigir que operara con una estruc

tura de tipos de interns notablemente inferiores a los de sus competidores.
 

Casi instant6neamente este banco se hallaria inmerso en una crisis de
 

liquidez de proporciones totalmente incontrolables. Su departamento de
 

cr6ditos se verla inundado de peticiones de pr6stamos, mientras que afuera,
 

se formarlan largas colas de depositantes que trataban de cerrar sus
 

cuentas y transferir sus fondos a instituciones que pagaran el tipo de
 

interns vigente. El banco se verfa obligado a cerrar. 
Pero si de alguna
 

forma se pudiera exigir que el banco no cerrara sus puertas, quizas con
 

la debil promesa de ayudarle ocasionalmente con transfusiones de capital,
 

Iqu6 clase de cambios observarlamos en la operaci6n de esta instituci6n
 

antes bien administrada? En primer lugar, el departamento de ahorros,
 

que en el pasado pudo servir a un elevado nuMero de clientes con efi

ciencia y prontitud, pronto, despues de haber anainado el tumulto de
 

depositantes del banco, comenzarla a desaparecer por falta
 

de uso. La moral descender'a y los majores empleados comenzarlan a
 

buscar otras oportunidades. El departamento de prestamos, por el con

trario, pronto aprenderia a protegerse de la avalancha de solicitudes de
 

pr 6 stamo erigiendo una ne .t,1o2 CHerieaur tendrif Cl 

efecto de elevar el costo y redueir e valor del cr6dito hasta que se 

encontrara otra clase de equilibrio entre la ofertr. y la demanda, el 

precio y el valor. Por supuesto, este equilibrio seria a un nivel
 

mucho m~s bajo y la calidad del servicio ofrecido a. p iblico serla muy 



inferior. Habria poco incentivo para aumentar la eficiencia tanto en 

el lado de los ahorros, debido al exceso de capacidad instituido como, 

cosa mas importante, en el lado del credito, debido al hecho doloroso 

do que un aumento en la eficiencia en esta esfera pronto echarla por 

tierra las barreras apresuradamente erigidas. En realidad, cualquier 

aumento en la eficiencia t,.rier'fa a -;er iutado por la creaci6n 

de nuevos obstiqiCifos en estas esferas. D. ineficiencia se 

institucionalizarla en un intermediario financiero obligado a trabajar
 

con tipos de inter6s que no responden al mercado y, en realidad, la
 

ineficiencia serfa esencial para su supervivencia.
 

Un banco comercial obligado a operar con la estructura de tipos de
 

interns del BAP pronto presentar'a las caracteristicas preocupantemente
 

familiares de los bancos de desarrollo subcapitalizados del tercer mundo.
 

2. El desvIo del cr6dito apart~ndolo de Jos prestatarios conbiderados para
 

las subvenciones
 

El ejemplo de lo que ocurrirfa a un banco comercial si se viera obligado
 

a trabajar con la estructura de tipos de inter6s impuesta al PAP da una
 

6
idea sobre c mo considerar algunas de las otras distorsiones introducidas
 

por tipos de inter6s que no responden al mercado. Supongamos que se
 

pudiera exigir no solo que la instituci6n mantuviera todos los tipos
 

de inter6s por debajo del nive] del mercado sino que, al mismo tiempo,
 

en el ]ado del cr6dito, que la ostructura de tipos de inter~s estuviera
 

inversamnente relacionada con los costos do la instituci6n do proporcionar 

los distintos servicios de cr6dito en su cartera. Esta instituci6n, con

frontada como lo esta con una descapitalizaci6n y problemas de liquidez 

perennes, estara colocando tanto dinero como pudiera en sus pr6stamos de 

bajo cos;to y aito rendimiento. Esta cs exactamento la situaci6n en la 
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que se halla el Banco Agrario del Per5 y es 
exactamente el comportamiento
 

que observamos en el bAP. 
Mis del 60 por ciento de los fondos del banco
 

se prestan a sus tipos ordinarios de inter6s, que oscilan en realidad
 

entre 79,52 y 174,53%, segin el anlisis raalizado el 11 de junio de
 

1984, suministrado por el departwnento de planificaci6n del banco. Adem~s,
 

dentro de esta categorla de tipos ordinarios de inter6s, menos del 1% de
 

los fondos del banco se 
colocan en el extremo inferior de la gama, al
 

tipo efectivo de inter6s de 79,51%, coloacndose la mayorfa al tipo ma's
 

alto de interns disponible para el banco 
en pr6stamos denominados en soles,
 

96,14%. 
En contraste con el 60 por ciento colocado a los tipos ordinarios
 

de interns, solo 21,98% de los fondos del banco se colocan a 
su tipo m6s
 

promocional de 48,14%.
 

Esta marcada tendencia por parte del 
BAP a dirigir el cr6dito hacia los
 

prestamistas que pagan tipos de inter6s ma's elevados se observa en todos
 

los niveles de la estructura de tipos de interns. 
 Por ejemplo, en la
 

categoria general de pr'stamos de capitalizaci6n, hay dos tipos dife

rentes de inter6s, 60,89 y 70,38%. El banco coloca 11,52 veces la canti

dad al tipo ma's elevado que al m~s bajo, es decir, una diferencia de mil
 

ciento cincuenta y dos por ciento. Anlogamente, bajo la categorla
 

general de comercializaci6n en moneda nacional, hay dos tipos preferen

ciales de interns, 82,81 y 91,57%. 
Dentro de esta categor'a el banco
 

coloca 17,35 veces m6s al tipo de inter6s m6s elevado que al tipo de
 

inter6s mis bajo, es decir, mil setecientos treinta y cinoo por ciento
 

mas.
 

Puesto que los tipos de interns ma's bajos estan uniformemente asociados 

con los prestatarios a quienes los 6rganos decisorios juzgan especial

mente necesitados o merecedores de subvenci6n, el comportamiento del 
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banco es contraproducente para los objetivos de su politica. Al desviar
 

los fondos de la porci6n de costo elevado y rendimiento baJo de su cartera,
 

el banco niega cr6dito, y no digamos nada del cr6dito subvencionado,
 

exactamente al grupo al que se desea subvencionar. Cabe citar, empero,
 

en defensa del BAP que no tiene opci6n real alguna en esta cuesti6n.
 

Incluso tomando todas las precauciones que puede en la actual estructura 

de tipos de inter's, se est6 descapitalizando a un ritmo impresionante. 

Si fuera a dirigir una mayor parte de sus prestamos L prea tamos de m6s 

largo plazo, menor rendimiento y un costo mas elevado-es decir, al grupo 

beneficiario-se descapicalizaria incluso a un ritmo mis acelerad., y, lo 

que quiz~s sea m6s significativo, tendrfa que reducir el nivel y calidad 

de 	su servicio aiin mis, debido a los graves problemas de liquidez que
 

resultarfan.
 

3. 	Desvio del cr~dito apart6ndolo del sector agropecuario
 

El marcado desv~o de credito apartandolo de los grupos a los que se desea
 

proporcionar subvenci6n que observamos en el sector agropecuario es una
 

respuesta natural a la perversa estructura de tipos de interns impuesta
 

sobre el. BAP que refleja lo que est6 ocurriendo en el sector agropecuario
 

en su conjunto dentro del contexto mis amplio de la economia peruana.
 

Antes de que la inflaci6n hiciera la estructura de tipos de interns del
 

BAP marcadamente negativa durante mediados y fines de los afios setenta,
 

los bancos comerciales* propurc-ionaban hasta 25 por ciento lel. credito 

para la producci6n agropecuaria en el 'eri. Pero, a medida que los 

* 	 Esta cifra y este proceso fueron citados por un Iparticiparite en el Grupo de 
Estudio sobre Politica en cl Per-6 que se celebr6 en el Hotel Crill6n, Lima, 
el lunes, d~a 9 de Julio de 1.984, pero la cifra no ha sido confirmada inde
pendientemente. Para los afios 1.978-81, la cifra estuvo entre el 6 y el 9%, 
y 	ha oscilado alrededor del 11% durante 1982 y 1983.
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bancos comerciales romnzaron a elevar sus tipos nominales de inter6s
 

en un esfuerzo por mantenerse a la altura de la inflaci6n, los grandes
 

productores agropecuarios comenzaron a recurrir al Banco Agrario como
 

fuente mas barata de fondos. EBl AP, por su parte, por las razones de
 

autoconservaci6n que hemos analizado ya, comenz6 a servir a estos refu

giados del sector comercial a expensas de su clientela tradicional. Los
 

bancos comerciales, por el contrario, no estaban dispuestos a servir a
 

los pequefios agricultores abandonados del extremo de elevado costo y
 

bajo rendimiento de la cartera del BAP. AsT, pues, como resultado directo
 

de la polltica de tipos de inter6s preferenciales del BAP, observamos no
 

solo un desvio del credito en el sector apartgndolo de los pequefios pro

ductores a los que se destina la subvenci6n, sino tambien un apartamiento
 

del sector en su conjunto.
 

14. Sistema Ahorre-Pagando: Un apartamiento adicional de fondos del sector
 

agropecuario
 

El Ministro de Agricultura Juan Carlos Hurtado Miller anunci6 reciente

mente un plan de credito con el tftulo evocador Sistema Ahorre-Pagando.
 

Aunque este nombre parece sugerir, con la exhortaci6r. 'ahorre', que el
 

prestatario crear6 un saldo de ahorros a medida que paga su prestamo,
 

no hay en realidad disposici6n especial para una cuenta de ahorro del
 

prestatario con este sistema. Los 'ahorros' vienen, como antes, en
 

forma de credito subvencionado al sector agropecuario y, como antes,
 

van aco1 :ipaiados de un apartamiento de fondos de este sector. Pero
 

mientras que, en el pasado, el apartarnento de fondos del sector agro

pecuario parecla quizis un efect, seciurlarin imprevisto do las politicas 

de tipos de interns concesionarios relativamente encubiertas por los 

procesos cotidianos del sist:ria hancario, el Sistema Ahorre-Pagando 

aclara al menos parte do e:;l ap:rt ,miio y u1na parte central del 

funcionamiento del BAP.
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El Sistema Ahorre-Pagando representa un esfuerzo por parte del
 

inistro de Africultura para apac igimr las inquietudes de 

que el BAP aumente (l rendimiento efectivo en su cartera sin 

abandonar la conflictiva politica del pobierno del Per5 de ofrecer cr6

dito subvencionado al sector agropecuario. Tal como explic6 el Director 

General del Departamento de Planificaci6n del BAP,* se decidi6 que podria
 

concertarse un compromiso satisfactorio entre estos objetivos conflictivos
 

mediante el desvio de un porcentaje de fondos del Banco directamente a
 

cuentas dominadas en d6lares en 
el sistema de bancos comerciales. Puesto
 

que las cuentas en d6lares obtienen un rendimiento sumamente elevado en
 

soles debido al hecho de que el tipo de cambio se est' desvalorizando a
 

un ritmo a'n ma's acelerado que la tasa de inflaci6n, esta estrategema
 

permite al BAP obtener un rendimiento promedio sobre los bienes considera

mente m~s elevado que el rendimiento promedio sobre los prestarnos
 

efectuados al sector agropecuario en su conjunto.
 

Para fines contables, los fondos der-iados a las cuentas en d6lares se
 

originan como prociones descontadas de prestamos efectuados por el BAP a
 

los prestatarios del sector agropecuario. La decisi6n de cuanto actualizar
 

estos pr6stamos v'e adopt6 despu6s de examinar los resultados de mas de 600
 

simulaciones por computadora quc incorporaban distintas hip6tesis tales
 

como tipos de inter6s nominales y efectivos y el valor del multiplicador
 

utilizado para indexa- pr6stamos de plazo m6s largo. La f6rmula que ha
 

sido provisionalmente seleccionada para aplicaci6n entrafia mantener 11%
 

del valor nominal de los pr6:.tnamos para dep6sito en cuentas en d6lares,
 

con un ajuste anual del 30% del saldo de los pr6stnnos en soles, lo que 

produce un tipo de inter s efectivo para el prestatario de un 57% 

* 	 En el ApD'dicu- C q o.-ote iril'mo so presenta un esbozo de esta explicaci6n del 
siste-ma propuesto. 
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fuertemente negativo en terminos reales en el ambiente actual - y un
 

rendimiento promedio efectivo para el BAP de aproximadamente 85%, tam

bi6n un tipo de interns fuertemente negativo en terminos reales en las
 

condiciones actuales.
 

El apartamiento explicito de fondos del sector agropecuario por el
 

Sistema Ahorre-Pagando peude explicarse adecuadltiente en t6rminos
 

econ6micos racionales como un dispositivo muy necesario para frenar el
 

ritmo al que se esta'descapitalizando el Banco agrario, o quizas con
 

mayor precisi6n, como otro dispositivo para amortiguar las amplias
 

oscilaciones pendulares en la liquidez del banco a que aludimos anterior

mente. Los fondos desviados a las cuentas en d6lares boy estardn
 

disponibles para otorgar pr6stamos al sector agropecuario mafiana. Desde 

el punto de vista de los gerentes del banco, el Sistema Ahorre-Pagando 

es una estrategia rezonable. 
Sin embargo, hay algo vagamente perturbador
 

acerca de este plan qile suscita las cuestiones de economfa polftica antes
 

citadas. El hecho de qie 
se realizaran cientos de simulaciones por com

putadora antes de seleccionar -', f6rmula politicamente aceptable indica 

que los 6rganos de-Isorios estaban claramente conscientes de la permuta 

entre la cantidad de subvenci6n que puede d.rigirse a los prestamistas 

individuales en el sector agropccuario y la cantidad total de cr6dito que 

puede asignarse al sector en su conjunto. En otras palabras, los 6rganos
 

normativos parecen estar bastante conscientes de lo que est~n haciendo.
 

Aparentemente estin dispuestos a sacrificar ei 
sector n su conjunto para 

beneficiar a una porci6n de mismo. 

El sentimiento de inquietud acerca del Sistema Ahorre-Pagando no se tran-

Iliza con la observaci6n de que este apartamiento de un porcentaje de 

los fondos del Banco Mundial a ciiertas en d6lares asegura al BAP que 



podra'servir a sus clientes establecidos por cierto tiempo despu6s de
 

que el grueso de la liquidez haya pasado a trav4s del sistema hasta los
 

bancos comerciales del Peru'. Despu6s de todo, estos clientes estable

cidos, estos re fii jalos del sector de Lancos ,omerciales- una minoria 

clara dentro de] inwiverso de )os los, clientes ,]e1 BA1- , nieden ser 

los 5nicos beneficiarios verdaderos de ]a subvle rion administrada por 

el 	banco agrario.
 

C. 	Otras distorsiones introducidas por el uso de tipos de inter6s que no
 

concuerdan con el mercado
 

Aunque el anilisis precedente deberfa bastar de 'oor si para que los 6rganos norma

tivos tuvieran graves reservas en cuanto a los bene:'icios de la estructura de
 

tipos de inter6s actualmente impuesta al BAP, no agota en modo alguno el catg

logo de distorsiones, ineficiencies y resultados contraprodu-erites que fomenta
 

esta politica. Citaremos solo dos ma's de tales ejemplos.
 

1. 	Impacto negativo sobre los cobros
 

Es de alguna importancia para la operaci6n del BAP el efecto sobre los
 

cobros. Los estudios recientes sobre el credito agropecuario han demos

trado bastante concluyentemente que la morosidad en el pago de los
 

pr6stamos est4 inversamente relacionada con la calidad del servicio
 

ofrecido por la instituci6n prestamista. En el grado en que la actual
 

estructura de tipos de inter6s ha ocasionado y seguira ocasionando una
 

reducci6n en la calidad (Ie] servicio (INu piuede proporcionar 

el RAP, hay una r']aci6n clara (aunque ai]g.5 indirecta) eritre Ta actual 

politica de tipos de inter6s y cualesquiera problemas de cobro que 

pueda tener el banco. 
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En este contexto, cabe advertir que ]a cifra oficial que utiliza el
 

BAP para la tasa de morosidad quizas subestime el problema espectacu

larmente. Esta subestimaci6n pudiera tener lugar, per un ]aYo, a]. no
 

tomar en cuenta la refinanciaci6n de pr6stamos lentos y, por el otro,
 

al utilizar soles viejos en el numerador y soles nuevos en el deno

minador al efectuar el c6lculc do esta relaci6n.
 

2. 	Impacto negativo sobre la selecci6n de proyectos 

Quiz6s lo que es mis importante para el Perd, el uso de tipos reales 

negativos de inter6s hace la tarea de identificar y encauzar los recursos 

hacia los proyectos m6s rentables mucho m6s dificil, asegurando que si 

bien se financian muchos proyectos marginales, muchas empresas rentables 

en 	potencia quedan sin fondos. En un ambiente de tipos reales de interns
 

positivos, solo aquellos proyectos que pueden apoyar tipos reales posi

tivos son considerados. En un ambiente de tipos reales negativos, empero,
 

estos proyectos merecedores - merecedores en el sentido importante de
 

presentar rendimientos reales superiores a los costos reales - han de
 

competir con toda suerte de proyectos marginales de financiaci6n. Si el
 

proponente o propietario de un proyecto rentable resulta ser un pequeho
 

agricultor, el sistema actual garantiza pricticamente que este proyecto
 

no seri financiado.
 

D. 	 Una nota iiltima: La iitil.izaci6n del. cr6dito Tor los usuarios 

El duro onjucirniento de la secci6n anterior queda corroborado cuando considera

mrc ]a ver(la, poco conocida, nunque evidente, do que el crdito, en general, se 

uitiliza para financiar proyectos marginalos. T.s ajricultores no dedican su 

propin energfa y recursos a proyectos marinales primero, manteniendo en reserva 

sus meJoros proyectos para el caso incierto de que se ofrezean, a trav6s del 
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cr dito, recursos adicionales. Fmprenden cierta actividad econ6mica se
 

disponga o no de credito, comenzando con las actividades que parecen mis
 

vitales para la supervivencia y mas prometedoras. Se se dispone de recursos
 

adicionales a trav6s de creditos, pueden emprenderse los proyectos que habian
 

parecido menos vitales o menos prometedores, es decir, los proyectos marginales.
 

El u'nico caso en el que puede utilizarse el credito para financiar un proyecto
 

que es, en potencia, m6s rentable que el proyecto que de todas formas emprenderia
 

el prestatario - un proyecto no marginal --es el caso en que dicho proyecto es
 

extenso en t6rminos de los recursos totales a la disposic16n del productor. El
 

cr6dito puede utilizarse para emprender aquellos proyectos que, debido a una
 

calidad de indivisibilidad, han de realizarse completa o totalmente de inmediato,
 

o no realizarse en absoluto. Para que un agricultor emprenda un tal proyecto,
 

empero, ha de considerarlo como en potericia sumamente rentable. Los proyectos
 

grandes de una rentabilidad que solo es marginal no se emprendera'n con el credito
 

porque, con la influencia ejercida, pequefios reveses o inversiones en el mercado
 

pueden llevar al productor a la bancarrota. Cabe advertir aqui, como si los
 

argumentos contra el uso del credito barato no fueran ya innumerables, que no
 

seria necesario utilizar una subvenci6n para llevar a un productor a emprender
 

un tal proyecto. Solo habria que darle acceso al credito.
 

Puesto que las pautas del BAP para los prestamos a los pequefios agricultores 

proh'ben prestamos que son grandes en t6rminos de los recursos totales de un 

agricultor, parece que el grueso do sus cr6ditos so destinan a costear proyectos 

marginales. Por zupuesto, estas pautas para pr~stamos forman parte del 

sisteina de racionamiento del cr6dito requerido por el uso de tipos de interns 

que no responden a los del mercado.
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IV. LA ECONOMIA DEL ALTO HUALLAGA
 

El anglisis de la Secci6n III parece haber adoptado un enfoque largo para nuestra
 

materia, pero es necesario poder formarse una idea al principio de lo que puede
 

lograrse, lo que no puede lograrse, y lo que podemos esperar razonablemente del
 

componente de cr6dito del PEAH. La primera conclusi6n general que emerge es 
la
 

de que, si el PEA{ ha de trabajar dentro de la estructura de tipos de interns
 

impuesta por el BAP, la eliminaci6n de las restricciones administrativas en la
 

provisi6n del credito resultaran dificiles ya que dichas restricciones forman
 

parte del sistema de racionamiento no relacionado con los precios y la demanda
 

de cr6dito por los pequefios agricultores ha disminuido rotablemente (veanse las
 

p6ginas 47-51 donde se dan datos adicionales y un mayor an6lisis sobre este
 

aspecto). La falta de demanda entre los pequefios agricultores para la clase
 

de cr6dito proporcionado prr el BAP es evidente. Puede esperarse que descienda
 

aun m6s a medida que disminuye la capacidad de endeudamiento de los pequeffos
 

agricultores al progresar el proyecto de erradicaci6n de la coca tal como se
 

tratara'nuevainente en las paginas 33 y 74. 
 Por el contrario, los funcionarios
 

del BAP en el Valle del Alto Huallaga bar. indicado al equipo consultor que estain
 

dispuestos a cooperar tanto con el PEAH como con el Servicio de Divulgaci6n para
 

hallar soluciones a los problemas que se interponen a la corriente crediticia.
 

El grado en que las condiciones especiales y recursos adicionales disponibles en
 

la zona del PEAH pueden permitir relajar este sistema de racionamiento se
 

analizar en is Secci6n VI, donde se hard hincapi6 eh los vinculos entre el
 

cr~dito, las actividades de divulgaci6n y el uso apropiado de la tier-a. En la
 

presente secci6n analizamos las condiciones econ6micas especiales que imperan
 

en la zona del proyecto. Er, la Secci6n V estudiamos las sugerencias para
 

restructurar el componente de credito del PEAH, con un an£1isis especial de los
 

problemas del credito a plazos intermedio y largo en una economia inflacionaria,
 

y las posibilidades para utilizar la indexaci6n dentro del PEAH.
 



Conforme a todos lo recuentos, eI crodito contribuy6 T,acro a]. estahlecimiento 

del cultivo de la coca en la regi6n del Alto Hualla'a en el Peril. Aurique, a 

veces, se escucha que los compradores de coca pueden haber financiado la pro

ducci6n para asegurarse un suministro adecuado de la materia prima, esta 

explicaci6n para la ripida propar,:aci6n del ru]tivo do esta ianta no concuerda 

con lo que sahemos acerca de los tratos en ,] mimirdo d las', drogas, donde las 

transacciones tienden a ser intercambios r,pidos de dinero nor bienes. Pero, 

incluso si se hubiera concedido alg~n cr6dito a algunos productores en las
 

primeras etapas de desarrollo de la regi6n, as evidente que el cr6dito no fue
 

esencial para el r~pido incremento del cultivo de la coca. El cultivo fue tan 

rentable que e- pequefio agricultor pudo aumentar ripidamente el 6rea plantada 

cada aio mediante el uso de las fanancias retenidas.
 

Los agricultores de todo el mundo han demonstrado una y otra vez que, cuando se
 

yen confrontados por un mercado fuerte para un producto que prospera en su
 

regi6n, llevar~n e.:e producto al mercado en cantidades cada vez mayores. Su
 

capacidad de aumentar la producci6n en respuesta a un mercado fuerte es, en
 

realidad, tan marcada que su propia productividad les perjudica frecuentemente,
 

periodos de excedentes que alternan con periodos de excasez en el mercado. Este
 

es el famoso teorema de la tela de arafla de la teor~a econ6mica que es corroborado
 

por la observaci6n m6s casual de los mercados agr'colas. Aunque con frecuencia
 

se ha argumentado que los agricultores necesitan cr6dito subvencionado para
 

inducirles a correr cl riesgo de adquirir tecnologfa nueva y mis productiva, esta
 

afirnaci6n no se ha demostrado en la pr~ct.ca y, en realidad, es bastante 

dudosa sobre una base estrictamente teorica. Lc que los afrioultores desean, lo 

que exilgen cukrido orean tacones on ]as crrotoras, ,,or In q1i -,o Orfganiman y 

por lo que luchan y a aveces matan, es un mercado fuerto parat :;,i:; productos. E1 

productor clandestino lo bebidas alcoh6licas en las montafia; de West Virginia o 

Tennessee no rn,."es. la 'r'dito subvencionado o una seric- de mdidas tocnoi6ficas 

para operar. Necesit6 la D6cimo Novena Enmienda que creo un fuerte mercado para 

http:pr~ct.ca


29
 

lit belpidt del mafz. Ninuna cantidad de cr(,iito subvencionado o'asitencia 

t6cnica resucitar6 la industria clandestina y que el mercado esti muerto. Pudiera
 

ser posible que los nietos del productor clandestino asumieran una cierta cantidad
 

de deuda poco costosa, pero no seria posible volverlos a llevar a las montafias
 

de antao. Los aspectos econ6micos de esta cuesti6n son bastante evidentes:
 

IA actividad econ6mica sigue a los preciosz y ]a:.; utilidades, y a veces,
 

reaciamente, al decreto. El cr6dito, tambi6n sigue a io- precios. Aunque es
 

posible dirigir una subvenci6n a un individuo mediante C uso df r dito sub

vencionado, el sistema bancario no puede realizar esta tarea muy eficientemente.
 

Adem,.s, no es posible, en general, dirigir el comportamiento econ6mico con el
 

cr6dito subvencionado. Es decir, no es posible hqcer que un individuo emprenda
 

una actividad econ6mica continua que no estuviera ya preparado o inclinado a 

emprender en ausencia de la subvenci6n. Se trata de una tarea separada que
 

puede intentarse con un sistema separado agreg-ado al sistema de prestaciones
 

crediticias, y con un presupuesto separado.
 

Si los aspectos econ6micos de esta cuesti6n no estuvieran ya bastante claros,
 

las cii'cunstancias sui generis de la regi6n del Alto Huallaga proporcionarlan
 

un laboratorio excelente en el que probar esta teorla. En contraste con la
 

mayor parte del resto de las regiones rurales del PerG, esta regi6n abunda en
 

efectivo o, al menos, lo ha tenido hasta la reciente escalada de actividad
 

terrorista. La regi6n, en realidad, ha sido un exportador neto fuerte de
 

fondos a otras reFiones del pass. Los seis bancos comerciales que mantienen
 

sucursales, en Tingo Marla tienen dep6sitos que "iproximadamente son iguales al
 

0O0% de,'sils pr6'tamos en la regi6n, seg-in inforna un banquero local. Tncluso 

la (--r:viiTingo del BA tiene una abundancia de efectivo relativaen Marla 

mente, frande. Conforme a un portavoz del banco, mientras que la sucursal de 

Tinigo M.9rf puede ser la 6ltima de todas las sucursales en el sistema del BAP 

en turmino.; de pr6stauno7, -:;la primera en t6rminos do dep6sitos, los cuales, 

segun el director general de dicha sucursal, ascienden a 1.600" de los pr6stamos. 
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El anglisis de esta secci6n, y de las secciones precendentes, parece dejar poco
 

espacio para el cr6dito en el PEAH. Puesto que todos los bancos que funcionan
 

en la zona, incluyendo el BAP, parecen ser fuertes exportadores netos de cr6dito,
 

la falta de fondos no parece ser una restricci6n real a inversiones alternativas
 

en la refi6n. Sin embargo, de hecho, hay aparentemente proyectos merecedores
 

que languidecen por falta de fondos. Hay espacio (y ciertnente uria demanda)
 

para mis cr6dito en el Valle del Alto Huallaga, especialmente de una clase
 

diferente que el proporcionado actualmente por el BAP a trav~s de sus sucursales
 

rurales. Un ejemplo es una planta de elaboraci6n de cacao deseada por la
 

CoopTcrat'va de Naranjillo. 
 La ejecuci6n del proyecto ha quedado paralizada por
 

falta de fondos incluso a pesar del hecho de que los bancos comerciales exportan
 

cr~dito de lt regfi6n debido al elevado grado de represi6n financiera existente 

en la economfa peruana y a la correspondiente ausencia de un mercado de capital
 

a largo plazo. Los bancos exportan cr6dito a corto plazo; los proyectos requieren
 

financiaci6n a plazos intermedio o largo, tal como se tratar6 de nuevo en las
 

p6ginas 41 y 42. Este es un efecto bien comprendido de la represi6n financiera
 

inducida, comin en muchos palses en desarrollo, especialmente hoy en la Am6rica
 

Latina.
 

El hecho econ6mico en el Valle es la falta de un mercado fuerte y constante para
 

los productos agrfcolas de la regi6n distintos de la coca y probablemente del
 

arroz y el cacao. Sin embargo, muchos productos del agro parecen prosperar en
 

la regiri. EI caF6 y el t6 parecen estar especialmente adaptados a las condi

ciones naturales que imperan en la refgion, al ifual que los pltanos, agrios y 

otrons trupos. Pareron habor cond icinnn,; razor 'ibl -monto,buena.- par las ayes de 

corral y ]a ganaderfa, e incluso acn para Ii roducci6r de leche. Puede haber' 

otros productos que prosperen en la regi6n desconocidos para personal externo 

y no familiarizado con la agricultura. Lo que es necesario e.s el potencial de 

producei6n de la regi6n, para construir las in:talaciones de distribuci6n y 
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elaboraci6n como mercados para ]a producci6n de los arricuitores y para crear 

demanda, mediante el mecanismo de precios. A menos que los agricultores del 

Alto Huallaga sean diferentes de los agricultores en todo el resto del mundo, no 

20 I :;*ritru WrI( ']j jm f!iy-1' I,. r (rumu:;:tI I &iI:; Ii]' ~li tarl r 1 ali.L 

Por eI contrario, traern al mercado iinv. cantidal de prr(lIJctos c ,]a ve7. mayor. 

Si ello significa endeudarse, irin al mereado financi-r, y ar.eptaran el precio 

del cr6dito hasta el punto en que sea igual al valor que tiene para 61. Se 

formarn cooperativas entre los pequeios productores para ayudarles a resolver
 

las indivisibilidades que encuentren. 

Esta defensa a]go IIrica de la capacidad del pequieo agricultor sugiere, empero, 

una opci6n real dr- paoI.tica para el uso del cr6dito en el PEAII. En prim2r 

lugar, permitasenos advertir que no estamos hablando de una clase de demanda 

agregada generalizada conocida como macroeconoma. M~io bion ostamos hablando 

de una demarida microecon6mica: un cierto )roducto conforrie a ciertas especi

ficaciones y calidad por un determinado precio.
 

Recomendaci 6n 

Cualquier actividad que tenga como consecuencia un aumento en esta clase de 

demanda para cualquiera de los posibles sustitutos de la coca en el Valle 

deherfa considerarse para financiaci6n al amparo del PEAR, ya que tendria un 

efecto inmediato sobre la producci6n.
 

Volveremos a este tema con mayor nivel de detalle en la secci6n siguiente de 

]a reestructurac6n del. cr6dito en el PEAII. 
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V. REESTIMCTURACTON DEL CHEDTTO EN Er, PEAK 

A. Uso del cr6dito para estimular la demanda de sustitutos de la coca
 

La regi6n del Alto Huallaga contiene un ejemplo excelente de la debilidad relativa
 

del cr~dito comn factor para determinar el comportamiento de los pequefos agricul

tores en comparaci6n con otras consideraciones tales como la fortaleza y estabi

lidad del mercado para sus productos. La regic5n tambhin na:; proporciona un
 

ejemplo excelente, con 1q planta de eleboraci6n de cacao parada de la cooperativa 

Naranjillo, dfil poder del crefdito, cuando se corta, para estrangular una actividad 

econ6mica rentable en potencia. 

La Dlanta de elaboraci6n de cacao es un ejemplo clasico del proyecto potencial

mente rentable y eficaz que es incapaz de atraer fondos suficientes en una
 

economia financieramente deprimida, es decir, una economia caracterizada por
 

mercados financieros obligados a trabajar con tipos de inter6s reales negativos
 

sobre los instrumentos financieros. Dura:- e 15 meses, desde mayo de 1983 hasta
 

agosto de 1984, maquinaria por valor de un mill6n de d6lares ha permanecido
 

paralizada en las cajas de madera de e).pedici6n en el suelo de la planta de
 

elaboraci6n reci6n construida. En el transcurso de ese tiempo, mientras que se
 

debatfan fondos adicionales para este proyecto, las oficinas locales del
 

proyecto del BAP perdieron capital en su operaci6n de administraci6n
 

de subvenciones (es decir, actividades de pr6stamos) de un orden de magnitud
 

suficiente para completar la planta y ponerla en funcionamiento.
 

Si bien la planta de eaboraci6n de cacao es, en potencia, rentable bajo ciertas 

hip6tesis y condicioanes, Ia pregunta diffcil de si puede esperarse razonablemente 

quo esta p].anta atienda 71 servicio de su deuda y obtonga un berieficio a largo 

plaa,n no puede resolverse afirmativamente con cierto grado de certeza en vista 

de 1.as imponderables quo hay que inrluir ,'nla ecuaci6n. Fsta prerunta eminente

mente Trctiea ,y razctlz t1,,Un,:: .;irve ma], -,,ip,.ro, al apartarno:; de a pregunta 
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mas oinificativa que puede formularse en t6rminos de tan m,-ta:2 del proyecto. La
 

progunta mis pertinente es: En vista de la peculiar economna y realidades insti

tucionales de la regi6n del Alto Huallaga, Mhay otro proyecto igualmente viable 

que tenna mqyores posibilidades do alcanzar Ins metan del proyoeto o, a in inversa, 

hay otto !jrwyoecto con un potencial irual para promover la:; meta: del proyecto que 

sea potencialmento m6s viable que la planta de eleboraci6n de w:acao? 

En realidad, la planta de elaboraci6n de cacao responde a las metas del proyecto 

m~s directamente que cualquier actividad emprendida o financiada por el PEAH. 

Mientras que el proyecto trata de promover actividades distintas del cultivo 

de l.a coca Iel lad,, de la. aferta mediante I a mana 1 iac i on do 

las subvenciones, la cooperativa aborda el problema mis positivamente desde el 

lado de la demanda. La forma de hacer que una persona se convierta en un agri

cuitor de cacao no es darle semillas de cacao (enfoque del ,rooyecto), sino lo 

opuesto, prometerie que se lo va a quitar el cacao do as manrion (enfoque de l.a 

cooperativa). Incluso al darle al agricultor las semillas de cacao e impartirle 

instruccion en el cultivo de este producto y cr6dito subvencionado no bastarn 

para que so dedique seriamente a la producci6n de cacao si existo un enorme 

anuncio en la localidad (la planta de elaboraci6n do cacao parada) que pone en
 

duda la fortaleza del mercado de cacao.
 

tin problema pniblo para la planta de elahoraci6n do cacao es el relacionado 

con la disponibilidad de materia prima (haba; do cacao) en canvidad suficiente 

para permitir a npracion de a] meno:; don tandas. Mi In r,.'i,-i del Alto 

Ifuni1 a]a no t L,- <l!uricifma e .tacar i e ]ltiv pr, ,rmit ir - n Inen 1 po':ivi do 

olanl.ta ai con tandn s araveonn n ,.] factibilidi'admono don pondri a -t rli'r-, In 

ocon6mica de In planta do elaboraci6n. Sin embargo, Io quo apurece como un 

probiom, Und. 1o 4 s de in factibilidY conmica a cortoIn persj'cctiva m entrocha 

http:olanl.ta


plazo, aparece como u a soluei~n iesrie ia perspectiva ms amplia do Ian metas 

del proyecto. El proyecto aspira a estimular In actividad econ6mica quo susti

tuir6 al cultivo do la coca. Si hubiera y'a cacao suficiente en cultiwy para
 

garantizar un suminintrn ci de In materia prima para la planta
cufi ntor d, ela

boracien, 6sta narec era min vi alo Udo ,un nun to de vista financiern , pero
 

mucho menes atractiva al conid,-rr:;,*ladesd, ]a perspcetiva 
 de entimular Ia
 

actividad econ 6mica distinta del cultivo de la 
coca. Es ciertam.ente el propio
 

hecho de que la produccicn de cacao en e] valle no basta en la actualidad para
 

garantizar la operadc&n continua 
He Ia panta de elaboracin 1o quo han a este 

proyecto intorn:sritt. Ki habiera ya cacao sufi ciente en cultivo, la planta
 

solo tendria un efee'to margi nal ia esfera
en de sutituci 6 n de Ia coca. Es
 

ironico qu, un consultor anterior citarn el hecho 
 mismo quo hace interesante a
 

la planta de elaboraci6n en thrminos 
 de las metas del proyecto como una raz6n 

posible para no financiaria. 

la ironla es reforzada cuando consideramos las actividades marginales financiadas 

por el RAP y el PEAE on la regi6n del Alto Hluallaga. El BAP, por su parte, dis

tribuye una subvenci6n (pi.*rde capital) en In regi6n a raz6n de aproximadamente 

6un mll n de dMlaros por aho. El TTA!, p-r nu parte, ha finanei'do; activi ad.'., 

quo habrian tenid WOL&cit,ai en pasar la priieba a In que ha sido nornet It']ia 

plant He ediaboraci6n de cacao. Por eAjempla, mientras que el actual eq iino 

lo ovaluacion ne hal] aba en el trryno, so nun en funcionamiento la mQina 

tritura nir'a de pidr't sumi nitrad nor 'ettibnnu International de Cedar Rapids, 

fnwa. Esta excolent, miqinsu'nersan :, dice on ,c quefia con Form, a a

norman do ia i rmis t lr'iv, tW on, ,nn','idnt 'x"! i a'- . 1(y) aim ,t.oi I'"Me 

Lri turada per hra. E'n 60 minutos de n:ora ciSoI ,,d- t uit~urar 'on 52i1 ,ntc 

nara ilenar los doce camiones de volquete di:sponible s ahora a quo p.uedan 

ad qiir p , parm ei Proyocto. En otras inlaras, caia hora de ap]? mi, i D 



p]anta hn do eorrarso o comenzar a almacenar la roca Grituraida a on ritmo 

prodirioso. El desequilibrio entre la capacidad de osta miQu ina y In cap;cidad 

de la repi6n del Alto Huallaga para absorber so produeni n do, forma onn6mica 

es eev:ada, poro Ps :.ustifi cabe prororcionar roca tritur da ,'ra. el manteni

compl,_en suela Irmrarit o via l neceqa ino y onion s del (atrci] lla) ua.r ro'*d" a acidez 

lei :tlo y neutralizar el conteonido de aluminin ria. ihiht Ina n!rudiaii do 

cosechas. Puede ser que todavfa queden cuestiones pendientoo de viahilidad y 

factibilidad financiera para la planta de cacao. Puede ser que deban explorarse 

mas mimciosamonte otras o.ciones par la elaboraci6n del ('ac'no cultivado local

mrnt'; -i plantas existenV>s . Sin embargo, tambi6n rPude a rqurnentarse que el 

equino de In planta usthi ya alM. La Cooperativa Haran]jilo estW integrada 

prinoipalmente pnr oqu ens agricuitores y se esta en forzando por crear mercados 

pnra sus miembros. Si bien la planta es propiedad do los agricuitores mayores 

on proporeion a so co)nL, rihuc 6 n de capital, tolos ins productores miembros de 

In oooperativa serin proveedores y so beneficiarin de ella. Fn vista de las 

dificultades de promover alternativas a la producci6n de coca por otros sistemas 

do cr6dito, In inversi6n de los fondos del "EAH para hacer uso de bienes fijos 

que ormanocen ociosos puede ser en estos momentos al menos tan econ6mnicamente 

viible como In planta de trituraci6n de roca. 

l;t forma 1nns eficaz, m~is positiva y ma's directa de estimular y aumentar la 

producci6n del agro es mediante la creaci6n de una demanda mis fuerte y estable 

pra ] mrou eiV es 1ol Aqr. La pnanta do elaboraci{n do car'n pndria lograr 

.eto f' in m,,jnr ,li, i il,0uier otre iro y on horin' ,t] .1 cto o onLtp Val.l La 

('<oDIatI.j Vi I Nfr'Ly i] '; 'li:; ').000 t'aMii 1 q'5 e e imbrnr. De1 esta 

cA rra, qcai,[s h0%, n) ann:; 2. )0 tn irim an, prolo'n uat-N.lml' - al munns ani:n 

cacao en In zoria del poyecto. Estas familia.< comenionirian Cod<tdas na t ra i1mente 

a aumontar so ronduccikn de cacao si 1In plantn do odbor':M do cacan, ,sousa 

(I' imoa t.,'r a p Frinl., cornei: nira a .'lirn- -0.-ti r ,'- I -i t", -L-!' ' 11 a oi i '1i . 



Para colocar esta ciFra de 2.000 familias en par:spectivu, durante 398 4 el BAP 

ojecut6 un total do 1.2 0 prestamos en sus tres oficinas do la zona del proyecto. 

_
Puesto quo alpunos apri cultores reci hen mis de un prhtamo por afio, el nrmero
 

tWtal d. ranii ian a lao que ileg6 -1 PAP puede haber e tMado mis cerca do 1.000.
 

En otrns .qltbran, tr):ajando con on pr,[sier; to) mucho mayor q.,e el proyctado 

par' Ia pl'nta de eaborac i6n do cacao, durqni,,t 1'93 el BAP ecrui6 un efecto 

d6bil, momentineo e indirecto en la actividad econ6mica de unas 1000 familias. 

La planta de elaboraci6n de cacao, en contraste, trabajando con un presupuesto 

min pequeWo, tendria un efecto inmediato, directo y continuo on la actividad
 

econ6mica del doble d, familias. 

Recomendac i 6n 

La planta de e]aboraci6n de cacao es el prototipo para la clase de actividad
 

que deber~a financiarso con fondcs del PFAI. Debo proporcionarse finan

ciaci6n completa de forma que la planta de elaboraci6n de cacao pueda comenzar
 

a operar cuanto antes. Se recomienda tambi6n que l.a USATD y el PEAR eviten
 

cualquier disposici6n de que la Cooperativa sunervise la erradicaci6n de la
 

producci6n do coca por sus miembros. En vez de ello, deberia hacerse hincapiA 

en desarrollar sistemas de producci6n do cacao y otros posibles sistemas de 

cul Livon/wcuarios, epecialmente en lo que respecta a morcados. 

La recomendaci6n que antecede quarda relaci6n en parte con un problema de
 

imagen. In ISATI)y el PEA! icberfan evitar nalabras a acciones manifiestas
 

ou' fortal,:'ncan InpTerion.phlnica de que. el operaci6n de
l a PEA! y in 

erradicavin W, con." l", mr.nma cost. ideal,':. non Ia si.tuaci6n desde el
 

rntc, de vi:titn do l a AT)D, serga ]a de quc el pilbi.ico eonn d(,r'ar"la ia operaci6n 

drp * rr'djionacin de in coca como acto de fuerza mayor, como una pI aga de 

la:inrosta n'i Mue on, PEA! aparezca ,,lunie 1 de una organion" ii' ei en 

zac i n W i vv -,! e:antre. En Ia itun lidnd, In I y "1 "'EAI iD12AII) sn 



asoci 'iro; "n Ia mentP rrbhleacon el desastre, no con el alivio, y, por esta 

raz6n, tienen "na imagon increiblemente mala en el Vall , del Alto Huallaga. 

En ]a ,ctualidad, "l fAH ha de .opnrtar Ia carga no solo de la rorturbacion 

en(lnW N vn:;ioreraa poar lam oi':racones poaitivas do err~H ic'cia, qunoi yaI se
 

han r,,ii iisidn, n timb iOn clamor .ornnidsd ,J a
Kinf por al de In 1hid, nV <-, inlsornoes 

ai s].'adw lo'5' Is0'XO (0, !"r part de Ios destacamento s arnado. ,'I'r'ado:; do Ta 

operacirn forzada de erradicaci6n. Si el TEA subraya el desarrollo positivo 

de instalaciones de elaboraci6n y salidas de morcados para a.ternativas a la
 

coca r,,duciri al mnimo 1aIpreocupaci6n del p6laico do quo el PEA e.s una 

ouerz nativa y una amenaza para el hienestar econ6mico de los peqieaos 

agricull t ,e:. 

La planta de elaboraci6n de cacao es meramente un ejemplo de la clase de acti

vidad quoe deberia financiarse con el fondo de crditos del PFAH. Es un ejerrmplo 

do un nroyecto potencialmento rentable, no marginal que puede emprenderse sin 

crdito a plazo .nter-edio o largo. Es un n-yecto que pudiera tener un e~ecto 

directo n inmediato sobre la actividad econ6mica en el valle mea nte el 

fortu1enimiento del moroado local para un producto aqrrcoia que prospera on la 

regi6n. Tieno IN venta.a adicional de estar en una etapa relativamente avan

zada do conclu<sin. El edificio principal so ha construido; Ia maquinaria, 

rnIunquo, todivia osta on las cajas de envase, algunas do Prandes dimensiones, ha 

sido entreQIb. El inters y entusiasmo en la comunidad par el proyecto, 

allriqii5* ha per tantos meses de inactividad, es todavia Nievado.no reducido 

Pro hay otros proyectos no marglinales quo tambi6n deberlan considerarse para 

in n ' a' Co . 

:'in emibarro nnevamente, el] impetu viene de Naranjiilo. El. Presidente del 

Con<s.j AdmnisItrativo, Felipe A. Paucar Mariu uz , tiene planes en distintas 

e;aia do zacri ,ari ')trns prn ol' rtrn(.-illduls.tri..l quo dup] icarfanr inmal o .,' 



el potencia] do ou planta de elaboraci6n de cacao para est:imu]ar 1a producci6r 

4rfcola de la regi6n del Alto IHuallara. Bajo su lirecci6n, li cooperativa 

ha analizado la posibilidad de construir una planta de care ]iofilizado o 

instant~ioo en el Vall. Descubriendo qu, un plan tan ambi.ioso no era viable 

en Ias condlciones: actuales, redujeron nu proyct., de e(1 para incluir mnoramente 

una planta de tostado y envase, que eonw;ideran viable ,ii eirtis cond1ci one. 

razonables. la cooperativa ha comenzado a estudiar la posibilidad do construir 

una planta de carne de plitano, que pudiera ayudar a estabilizar el mercado para 

el platano en la regi6n, porturbado peri6dicamente por una inundaci6n de pro

ducto del Ecuador. Puesto quo los p]itanos forman parte do la :;erie de medidas 

tecnologicas adoptadas para el cafr. y el cacao, este proyecto, fortaleciendo el 

meriado para los plitanos localmente, tendria efectos secundarios positivos 

sobre la produn:ci6n de cafK y cacao "estimulando y aumentando la producci6n 

aqricola en Las zonas como alternativa a la producci6n ilicita de coca. La 

cooperativa tambiin Ka analizado la ractibiiAad de construir una planta de 

elabopqci6n do agrios quo estimular'a la producci6n de otro producto como 

alternativa a la coca en la regi6n. 

Adem6s de los proyectos agro-industriales que se est~n considerando en la
 

cooperutiva, existen muchos otros quo merecen estudio. El. to, por ejemplo, 

Pro'c.ra al parecer de forma excepcional en la reri6n. Un proyecto de comer

cial]:.acin n enboracJn de to quo espee+acularmente aumentara el precio en 

Ion a rrido0 1oncal ,vra -l1to bruto pudiera nr un impetu importanto a estr 

activid'. El cultivo del anc, el cacao, Ins p t,annos y los awrios e2tsi ya 

" thl ic' iido,' I '."l ii y,r c xi t,nrl m.i a. l., con Inur'c; : quoi' ;o' pro

yect, Prradiear, Ki el equipo do erra carci ha rro 1Ia zona 11l como ,: t ione 

proyectado y el mercado de coca en el valle queda realmente prturbado, il. 

nrequ efin agricu]ior so pregiin taK d6nde v' a poder obtt0110 V 11n DS'O2 tl o rto 



y quo Va a podor proiucir ahora. Estai' buscando claros indi:ios do un mercado 

fuerte para sustituir al que ha sido destruido. Si ve que la planta de ela

boraci 6 n do cacao esti finalmente comenzando a comprar cacao, se sentira 

animado u p1an tar mks :.;eimillas do crcan y a ta ar Ion Arbol e0 viejos que ha 

descuidado Wimaf.qnt . M ve quo mail antq d, arr, de plt'uA:_ adqlli.re la 

fruta rgju armente, 20 mostrar6 dispuesto a aument;ar 21 produci6n de pllLanos, 

ye que 6stos proporcionarin sombra a sus plantones de cacao. Si tambi~n ve 

que una planta de elaboraci6n de caf6 y un. planta de elaboraci6n de agrios 

estan ambas on vias de construcci6n, sentirK confianza suficiente en su futura 

situaci6n econ6mica Para obtener pr6stamos que le permitan amnpiar ,u producci6n. 

Recomendac i6n 

Acelerar y ampliar el estudio de proyectos agro-comerciales y agro-industriales 

en la reg2.n para dar una mayor asistencia t6cnica a la organizaci6n, tales 

como 
cooperativas, y a intereses empresariales locales. Se sugiere, adem~s, 

que una empresa del tipo comercial, de gesti6n operativa, en vez de una empresa 

consultora, una organizaci6n sin fines de lucro o una entidad voluntaria pri

vada, realice el estudio ya quo posiblemente la compaila seleccionada pudiera 

ayudar a desarrollar oportunidades de exportaci6n y desempeiar un papel de 

gesti6n do las exportaciones. (La mayor parte del tiempo, los estudios agro

comerciales do la ATID hoy realizan empresas que no tienen experiencia operativa 

o una politica para desempeiar tal papel.) 

IL financ'jc i 6n do proyw~eLoas agro-i ndustriales puede aumentar la demanda de 

crod'itos Prarn produlcer in a iivel del pequen o produictor. Afortunadamente, el. 

RAP Mstark en una mneA or situaci6n en In que queda In 19oI y dihrante 1985 para 

tender esta demanda, en comparaci6n con el afio anterior, debid principalmente 

a ln mayor disponi ihidad de Condos del Rnnco Mundial y el Banco Tnteramer eano 
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de Desarrollo. '0 ol 
captulo siuiente se analiza la cue.ti6rOn UI ,nmn puede 

e."PEA!H ayudar al BHAP a administrar estos fondos no relacionados con proyectos. 

Por el momento, cahe advertir, primero, que la mayor disponibilidad do Condos 

de otrus fuentes reduce la urgencia de ,ti'liz.r los Condos del PEAH como se 

nrn.,u.o orig:inalmente rara financiar directamente a los p,,ouerio:; a(-ricultores.
 

no d-.orramos olvidar qua los nequefos agricultores, al igual que
 

Luc hombre. e negocios en eualqi.-
 parte del mundo, adquieren pr6stamos en
 

respuesta a w6mo perciben lWh oportunidades econ6micas, lo que, en gran medida,
 

se traduce a su percepci6n de la fortaleza del mercado para su producci6n. Si
 

esperan un 
mercado fuerte y tiempos mejores en el futuro, so mostrar.n m'.s
 

dispucstos a contraer deuda hoy. Lo opuesto es 
cierto, a fortiori. Si los
 

airicultores ven un mercado d6bil y tiempos dificiles 
en el futuro, no estarn
 

inclinados a sobrecargarse con obligaciones financieras.
 

El anverso do la primera de estas declaraciones correlativas no es cierto. Es
 

decir, los agricultores en general no enprenden una actividad econ6mica en
 

respuesta al ofrecimiento de cr6ditos, aunque sean cr6ditos baratos. 
 En otras
 

palabras, a medida que las posibilidades econ6micas del Valle se desvanecen
 

con la operacn6r: de erradicadi6n de la coca, podemos hallar que la demanda de
 

crdito para producci6n desciende realmente en vez de aumentar tal como se prev6
 

en el diseo del PEAR!. Para contrarrestar esta tendencia, puede ser necesario
 

desviar una parte del Condo para cr6ditos do $Id de los fondos directos de la
 

producion do los pequeifos agricultores hicia actividades n s positivas y
 

fortaleced ras de la demanda de la chase air(-industria] para crear demanda 

per parte de los ,equhos a ricultoros para al resto do o:;nos fondos para 

crditos. Con:siderando 1a mayor disponibilidad de Condos para la financiaci6n 

directa de los pequiios aricultores a trav6s del BAP, no deberfa establecerse 

a nrioi ] mite altonr) sobre e] porcentajc de este Condo que pudicra desviarse 



6
a costoar la producci n aro-industria]. en el valle. !'or e] contrario, si ia 

meta del proyecto do estimular la producci6n del agro en la region cono alter

nativa a la producci~n illcita de coca sique siendo una prioridad elevada, la
 

II2A[Y dOera cons ilderar alunntar el fondo para cr6ditos pnr encim. d" los 

$4,8 millnnes ,uriwino]ev Ai esta cifra, resultm ina,tn:tita rar't atenler l.a 

demanda de cr6dito menerada por los proyeetos aano--i r:Illtria] 'i5 ]u region 

que satisfacen ciertos criterios relacionaaos con las metas.
 

Los criterios contra los cuales deber~an juzgarse los proyectos agro-industriales
 

considerados para financiacion por el PEAH son de dos clases generales. En
 

primer lugar, no deberia financiarse ninpin proyecto industrial que no tenga
 

al menos una posibilidad razonable de ser viable on t6rminos reales a largo
 

plazo. Cabe subrayar aqu! "viable a largo plazo". La ATD no deberfa preocu

parse de la posibilidad de importantes d.ficit operativos a corto plazo si 

existe un fundamento razonable para esperar que las p6rdidas se conviertan en
 

utilidades en el futuro previsible. Esto es cierto, a fortiori, si las p6rdidas
 

operativas a corto Nlazo estin rolacionadas con suministros temporalmente
 

inadecuados de nroductos locales utilizados como 
insumos para la planta. Es 

una de las caracterfsticas perturbadoras de las economias inflacionarias y 

financieramente deprimidas que precisoamente tiende a no financiarse esta clase 

de proyecto potencialmente viable debido a su limitada capacidad para atender 

la deuda a corto plazo. La USATD no deborla utilizar los fondos para cr6ditos 

del PEAH Ni fin de duldicar la clase de credito a corto plazo ya disponible en 

]% economi a, sinn mas bien para atender, en la medid, de Io posible, ]a demanda 

insatisfe,ha do cr.dito d !,]aze in.terme o y larrh, tal como el que requieren
 

los proycctos agro-industriales.
 

El. segundo criterio por el que deberfan juzgarse los proyectos agro-industriales
 

onnsiderados paru financiaci6n npr el PA1 ruarda relacin con su potenecial pr!t 



estimular la actividid econ6micQ en el Valle que sustituira al cultivo de coca. 

Este potencial ticnh, dos componentes, el primero de los cuales es el nmero de 

agricultnr- ,s nctijil mnte dedicados a la pruducc ,n le coca quo cn potencia son 

afectados por el r nyectn aro-industria ain consid ra'ie . El serundo compo

nenL to s" r, ir:' ilaa rado do]r I no , ostimlj] parA A;u]:iti,'- d- ur acti

vidad econemicn qup generari a el proy(' tn. F1 proy"eto trm-NArri ail ideal, 

desde el punto de vista de las metas del PEAJI, serna uno que es potencialmente 

muy rentable a ]argo plazo y que darfa un fuerte estimulo econ6mico a un gran 

numero de faillas que actualmente se dedican al cultivo do la coca. 

Recomendaci6n
 

Para comenzar el procoso de seleccAon de proyectos agro-industriales para finan

cmaci6n, ia USAID y el PEAH podrian contratar a la Cooperativa de Naranjiiio 

para que sumini strara un plan de acci6n Para la agro-industria en la repi6n del 

Alto Hyahi a. El Plan deberia contener dos secciones, siondo !a primera un 

anlisis de los problemas oconomicos y el potencial econ6mico del va]le. La 

segunda se cion dehera contener cierto numero do pronuestas especificas para 

los proyectos aro-industriales quo deberin financiarse. Serfa apropiado que 

una empresa do contrataci6n con experiencia en procesamiento y otros conocimientos 

tcnicos avudara a l~a CeneratiVL IM 'vo in segunda secciku ti'epista deberia 

contener uno o mis estudios de viabilidad. Nuevamente, se suaiere seleccionar 

unn ompresan consuitora con capacidad operativa y do gesti6n de ia.ita. 

W'O O1ffe{ I1tOnQ I O connuI :orot. 

I'nra comp]omentar y equilibrar Wns propues.tas so]icitadas d- l a Cooperativa 

iaranA illo, la UrATD deberfa promover, tanto loeaimente come aLnivel nacional, 

el hecho do que esta dispuosta fi nanch pnroy e tos agro-01 ustri ales on iat 



rein del Alto Huall'aga si :;atis facen ciertos criterios de ,roducci 6 n de 

empleo. Un tal anuncio tendria un efecto positivo inmediato sobre la imagen de 

la USAID y el PEAH en lan rCin y en el pals, y ai:]ark a In nooperativa de 

cuaiuier .;wpec ha do quo O mrv, i TWAY) n V r W- . L. a :intnia tamhi.n 

t h , vr" r, d ,, nh t M' ::d :.,.::: ,-,C, ener d' 

]Ia ';T+" i !, i,':t . trr,W;t:; t.. :; que so Mt.enryn e2 ta 2 p i. ldu ciones
 

abiertas deberman ,juzgarse contra los mismos criterios esbozados arriba.
 

B. Posible pape] de los bancos comerciales en proporcionar el cr6dito del PEAR 

Si la IJSAID y el PEAH deciden finarciar un important proyecto apro-industrial, 

sera neesario seeccionar una instituci6n financiera para administrar el 

pr~stamo. Puesto que el PAP ha proporcionado la financiaci6n principal para 

la planta de elaboraci6n de cacao, probablemente deberia recibir la primera 

vnayid. ri rM orI: par. twhien "rias 21 iC:ne2 . I.,as. v ; c:,n;id:rar i ,,i.; I 

ofichirias loecales del BAP no est in ahora organi -adau (pern pudieran cPtarlo) 

par- atonder .restamos del tamaio y complejidad quc exigen los proyectos agro

industrialos do la indole ce ridernda on este informe. Los baneos comerciales, 

per el contrario, parocen tener mas exrerienciN en movilizar dep6sitos que en 

otort'ar cr6dito en la regin. Considerando In, postura r-lativamente fuerte de 

los bancos comerciales en Tingn ,.rfAn, la USATI) pudiera obtener Fran cantidad 

de influencia con un sistema de inc-ntives debidamente concebido. Por ejemplo, 

la 1tSAID pudier Farrtntizar un !restamo de un bane comercial a un proyecto 

ia] onti t', criterion 

del int.er s:: 1;re , prest.n, durante In eMay, de iniria"icen A"! yr.- ecte a 

'anhin do orerophe a ci tn (nIn daU d' ]a proluec inn. El WrPMliu ,drma 

arro-nld t' qrii ar n.a eiertos e, inclun , c n 2ortar el pago 

oj cra t, rso on oialqli er momno l] futuro enando seeopere que el proyecto 

spa rentable y estQ en situaci6n do eaneelar su obligaci6n. Dicho enfoque 

tendria Ia ventaja de orintar el banco comerrial hacia, la economia local, 



con el pnr:;ible ef(,ctordi jeional de (uie se reinvertirfa en ]1a,, in un mayor por

centaje dOe los dep6sitos movilizados localmente. Por supuesto, si la operaci6n 

de erradicaci~n de la coca es efic. .z, los bancos locales tendrin oscasez de
 

&fectivr 1,a a I1SATD, v0 t. ima de su nropio 6xito, puede verse oli 
 ada a surnin

istrar los l'ondoll, a:; como los 
inc nt ivos y las garant as. 

La cuesti6n de qu6 papel pudiera desempefiar Bancoop es muy dificil de resol.ver. 

Por un lado, Bancoop es la 6nica instituci6n distinta del RAP que ha demostrado
 

mucho intoros en admini:strar los fondos lra cr6ditos del PEAH con la concepci6n 

orifririal de]. PraytcLo. Pancoop estri de:;cosa de marti ci mar en cualquier activi

dad con 
 el PEA!! por la simple ra.,zAn (le que tiene grandes necesidades de efectivo. 

Sin emb.r.r(r, har:, razonc; Para prcocuparse de que, a media que Bancoop comienza a 

mostrar sintomas de recuperaci6n, los antiguos depositantes, naturalmente resen

tidos de toer :-,s aharros congelados en la forma de acciones de Bancoop, 

comi dI ac,1(,eri nuovo exigir la devoluci6n de sus ahorros. Bancoop se trata de 

nuevo en la Secci6n VIT (F). 

Otra posibilidad consiste en 
hacer participar al PAP como instituci6n central
 

nara el cr6dito at7ro-industrial, con particiiaci6n de los btncos comerciales y
 

Bancoop. 1,a USATP prestaria al BAP quien a su vez canalizarla los fondos a 

trav6e de los bancos comerciales y de Bancoop pare operaciones agro-comerciales 

exist ente., d(-; doe i.rnversi6n para identificar proyectos nuevos, servicios 

(if, tros - , "pac ta' an de] pnr-on-] dcl Lanco. E! RAP pudiera administrar 

11 ;lr~oualr:':~ 1 r,',sta no /, .,. cor at manco. ra credito q medilo-largo 
P1 ' 15,' 1(15Z0 . s;arifls, 11105. mI!', lit u IIj i'i s f'rnd Q.....i ; '~ ;llr:' t,: r]io s 1 l Oal.t 

acudir~iri !|] tlr'wr de su prefereur ini. Fse banco, hat,,,n i ido un manunl 

de ,r-(oiito del PAP con los pormenoros sobre requisitos do elegihilldad y otrans 

critorious, ,t'.i,iirran .i (,] suhresl atario necesitn rn syuda (como, mar e,1,omm 10 

e;tdj IM ) . El liyni ,,! i, r'l)i I . AP ninr .'elloufvr ('Irale05111era noe,- d.ulos. 
[I U,.ATP e:st,:i cnrs'lyarrd, h',,' .st,, ,r;fI ,i ,. ,,i ,Pu.r:ia . 



I
Un eomionente ,,woreial del sistcernr qua antere(o1' s n ann ci:;tcrieI ril'a ena 

yesti6n de Ia ,roducei6n, anlisis financi :ro, alatur.ci An de alimentos y 

d(Itribucin l]e a:]imentos. Ls :;uhnrenStatar2 as y unra. nuevj tinidad le desarrollo 

~Fr-inidsthr' iion "i HAP Iorn coordinar a] prorroun ,', arain porsonal 

extier menit.'to on ao[ravi lones agro-.ndu:;tri ales. Q; uidd jhn I: tener ayida. 

El proqrama, someramente esbozado arriba, requiere mis estudio sobre a forma 

en que podria adaptarse a Ias condiciones del Alto Huallaga. Entre las carac

terfsticas dol comercio agricola local existente que hay que determinar figuran 

las siruientes: 

- Cateporias y ndmero de empresas existentes 

- Limitaciones de las expresas existentes tales como ausencia de mercado, 

escasez de equipo importado, escasez de piezas de repuesto, falta de
 

credito a largo plazo, falta de disponibilidad de materia prima,
 

equipo anticuado o ineficiente. 

Rec omendac i6n 

El nuevo estudio agro-comercia] planificado para noviembre de 198h deberfa 

incluir una evaluaci6n de !as empresas existentes y sus necesidades y nece

sidades de cr6dito Droyeetadas para financiaci6n por la USATD. Se recomienda, 

adem s, quo la USAID considere un estudio separado para el citado programa de 

crkdito arro-industrial centrado en el BAK y la vinculaci6n con los bancos 

comera:ia]es y Bancoop para la rei6n del Alto Html-'nqa. Este ,studio se 

orientari a a identifi car un prorrama do: darrollo i ns. itueional para el BAP 

y la ,rm i,.I:a. ,ancaria on cant raposicik Nt I s oc.jetivow: de identificaci6n 

de prnductos/proyeetos del Ettudio Agracomereial do riavirmbre de 198h. 
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C'. !'0[ow f bi I idad5" t rat rafl i' Iecluir fndexaci 6 on }IF't{u I a n eli 

HastaL qie la inde xari an de pr6stamos pas a ser una voltica nacional del sistema 

bancario, las nousihili lade: pair ut,ilizarl a en el BAP, y mnchn menos en solo una 

pqu.fia tarte ,,l ,A t.AL coma ia zana d Proyeeto, son prActi'icamente nulas. Q 

ind,'*xacion d e:rf a sji-i,ir est ando dispon 1ble para el RAP coma una le lai.: opciones 

que pinede o frecer a su: prstatarios , ppro no deberfa .ar u nna can id lCi 6 para. un 

pr6stamo solo en la znna del proyeeta. 'or ,] corltr:tri , no i'S real i'. La ,:n;prar 

que el BAP coloque m6s que un reducido porcentaje de sus fondos de largo plaza 

en soles. Uno de los hechos perturbadores de la inflacion es el de que destruye 

a los mercados de capital a largo plazo. Ciertamente, a rnedida que el valor 

futuro del dinero aunenta con la tasa de inflaci6n y la duraci6n del horizonte 

del tioempo, hace cad;i vez mns dificil para los prestatarios y prestanistas liegar 

a un acuerdo sabre condiciones de un contrato expresadas en t6rminos de la
 

moneda sujeta a inflacin. Par esta raz6n, no existe prictica ncnte ning6n 

cr6dito a largo plazo en la economia peruana salvo en los hancos de desarrollo, 

e incluso estas instituciones estin hacienda todo lo que pueden par colocar lo
 

menos posible en esta categorfa, como cuesti6n de autoconservaci6n. No podemos 

esperar que las oficinas del RAP en la zona del proyecto vayan contra esta 

fuerte tendencia nacional.
 

Cabe advertir que el Sistema Ahorre-Pagando propuesto proporciona una clase de 

indexaci6n en sus pr6stamos de capitalizaci6n. (Vase la parte posterior de la 

Secc(:i, TIT y la Secci6n VTT donde se analiza esta cuesti6n.) 

Nn l rrado en quc el BAY pueda set ,onsiderado come 'na organ izci6n de gesti6n 

dI subvenciones, pupde haber un Impel mayor para esta institucIn a medida que 

• rmenta la nerturbaci6n econ6mica ocnsionada par el programa de erradicaci6n de 

ina coe. E'n oars nNtabr-qs, aunque ins analistnio econ6micos vat iinan una 

ro'dcani en In d'manlo 1, , itn i tar" rou'e rr ronL a pit,,'r'i cion:-; enaOnAicas 
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cada vez peores, on el fwrado on quo ,l RAP puede ser considerado coma una 

6operaci n de gesti6n de subwvncines, quizAs haya un aumento en 
LI demanda
 

para sus pr6stamos a mdida 
que prnigiue In erradicaci6n de la coca, ta 
 ceomo 

ne contempla en 
el disero ori 'inal deol ProyQicto. No es posibl.e decir a priori 

q r6 tendencia pr,-va],ocera. 

Las suerencias contenidas en 
la Secci6n VIT para mejorar los vinculos entre el 

Cr6dito y las Actividades de Divulgaci6n deberlan, pues, entenderse en el 

eontxto de moorar a ,anacid:aq dl PAP ara ue ionar como una clase de
 

organizaci6n de alivio.
 

VT. TNSTTIJCTONES ESPECTFTCAS EN EL PEAH 

A. Tntroducci6n
 

Los autores do este informe han sugerido una reestructuraci6n del componente de
 

cr6dito del PFAH hacia proyectos agro-industriales. Sin embargo, se reconoce
 

que el PAP es una inntituci6n importante en 
el campo del cr6dito agropecuario y
 

que, hasta la fecha en quo la politica general del Fobierno cambie hacia la
 

adopci6n de tios de inter6s reales 
on trminon economicos, es conveniente tratar
 

de minimizar las barreras e ineficiencias que puedan existir. Este reconoci

miento adquiere un significado adicional en 
el contexto de las realidades
 

ffsicas y sociales de la zona del proyecto considerando el plan de erradicaci6n
 

zonal que CORAH ].levari a cabo en un futuro pr6ximo, el cual es probable perturbe
 

la; oconomlas y estilo do vida de un 
extenso crupo de pohlaci6n. El BAP es el
 

6nico vnhiculo de cr6ditos viablp -"',a
ayudar n oston aricultores desplazados: 

con 1In as i stone ia crediticia quo pudan necesitar. 

Por consiguiente, an si los rondos del PEA{ para el cr6dito agrario pueden muy 

bien canalizare d irecta:mnt, W] prnyecto a.ro-industrial de Ia Cooperativa a 

travon do i.rstit io,ones d.t insa d-l RAP, r-,rrda err intors d.l ryecto en 



su czjuntt :orditiar Was aperaciones del HAP e int.rar1a:; "on lo: distintos 

component,.; adicion,; dul Proyeeto. Ina concesi6n de fandos para crd.ditas 

DKAI! al ha de ser unT dejalt incentivo para elo:; -s"pecialmente ante el
 

hfchf) flt fT . ]on Codt on: de ah,]c, I Ir,dia] T)1, 
 ,]en a. corto p anos ;,r ,airantizados 

totalmente por el Mirnisterao de Economb Vy Mnira y; sr ,torra.toadw ii HAlR como 

cantribuciin a]. capital. El incentivo ,:;tart,. pu ra I HA!'P sera la ruecepcion 

de Condos del PEAH para fortalecer y apoyar su planta f~sica y recursos de 

personal. Utilizando esta clase de incentivo con el BAP, el proyecto satisfari 

dos requisitos clave para mejores prestacions de cr6dito: (1) Ias arencias del 

HAP tendran mayor capacidad para responder al elevado aumento a corto plazo en 

peticiones de pr~stamos resuitantes de la erradicaci6n en blaque de la coca y 

(2) el personal del RAP deberla estar ms predispunirt, a trabajar de forma m~s
 

estrecha con las otras instituciones clave en la zona (UNAs, Ministro de Agri

cultura e INTPA) que ya estin recibiendo una asistencia presupuestaria 

considerable del PEA!. 

Por tanto, es en este contexto en el que deberlan considerarse el anilisis y 

recornendaciones que presentaros en o']resto de este capitulo. No suterimos 

reformar ninguno de los agentes institucionales sino, mas bien, tratar de 

presentar ideas a estos participantes para facilitar on servicio coordinado 

al eliente agricultor que requiera y solicite asistencia. 

B. Vinculos entre las actividades de cr6dito y d divwd]gaci6n 

1 . Ambionte operat vw 

Ins dos 
prinivals aientes institnciona]er:; cltys a,'tividdon hay que 

vi nu lar srn ,1 RA'y el. TNTPA. Hasta la fecha, estas dos instituciones 

no han trahrjodn juntas muy hien. El papel del PEAH en producir esta 

coordinacion ,r, trO ;tn dos institueiones no ha recibido en el pasado 

u "ici,?nt.,,:0 3,,','u ."-w.,.t,,, . E'l :odus ocrundi resul tanty ha silo el 



do( 'jqe (YL'' minPde 1q trues inlt tue105c :;irue son ornw rut in:[:
 

Aderns de no coordinar sus 
es(asos recur:;o:; do t)(r:;ri I ari proporeiunar 

un enfoque inteegral a Ia asista ti.a c reditic y ni,, u vaces hanl 

trtihajado Ia una on contra do In otra. Durant" -, curs" do esta evalua

]'0 !r': "munp cam'. ri I q 'uc r#iii "I"i t. i.'.'nn n i A ida: : contra las 

n . -'s t.r:; uriot ,rasin:;t i w2um,.Cuto e*jeiru n.de , ,orriont r ton cit.tr: 

- Administrador del BAP en Aucayacu: La serie de medidas t6 cnicas para 

las plantaciones de cacao fueron elaboradas el 21 de marzo de 198h 

conjiuntamente par INIPA, I'EAH y PAP. El banco esta disnuesto a des

viar dinero para el cacao, pero ni PEAH ni INIPA han presentado un
 

solo solicitante do pr6stano.
 

- BAP Tingo Maria: La lista de posibles clientes proporcionada por 

INIPA en el pasado ha sido initi] ya que casi todos son inelegibles
 

para el cr6dito debido a que actualmente tenlai cr6ditos del BAP y/o
 

acusaban morosidad en prr6stamos previos, estaban dedicados al cultivo
 

de coca, etc. Continian rcmitiendo listas de las mismas personas
 

inelegibles.
 

- Agentes de divulgaci6n del TNTPA (en el campo): El personal t6cnico 

del BAP contradice a menudo consejos previos dados a los agriultores 

par los agentes do TNTPA, inforrman a los agricultores que el conseJo 

do TNIPA P'st, equivocado.
 

- Agentes do d:ivulgaci 6 n de] THI]PA: rO:n rm or] iientos bancarios son 

demasiado complicados y consumen demasiado tiempo. Los agricultores 

so muestran frustrados por el proceso y prefiren no hacor el esfutr'rzo 

de trit.r ,','n 'l PIAP. 



Y()
 

Estos breves vomernenario.; "yudan a ilustrar dos puntos de vista diametralrnmente 

diferentes. Cada una do las criticas fue defendida por el otto lado lo que con

tribuy6 s6o a confirrnar qu' ro oxistia comuncacion real entre el TNTPA y el
 

BAP. Las autoro Ie ,. iostWOrme
f supusiron estaque el I'EAI ayvdaria a el2minar 

falta de comunieacion. En i oro F'rado ]o ban beche. El p,:rsonal ,t1l IPEAl ou 

alabado por el BAP par sus esfuerzos par resolver atascos en In tramitAci6n del 

cr6dito a los grupos dedicados al cultivo de arroz en campos inundados en las
 

zonas 
 de Tocache y Morada. Sin embargo, el PEAH es tambi6n a veces culpable de
 

Ia faita do comunicacin.
 

Par ejemplo, el I de ,Julio de 1984, el equipo consultor recibi6 una lista de
 

6
pr stamos aprobados por la agencia en Tocache del BAP para el 
mes de junio de
 

1981h. La lista fue onviada a la Oficina de Zona del PEA! 
en Tocache con un 

memorando fechado 2 do iulio do 1.984 (v6ase el ap6ndice B). El memorando fue
 

firmado al pie come recibido par la 
Oficina del Proyecto y fechado 3 de Julio.
 

Como puede verse en 
el texto del momorando, el BAP pide cordialmente al PEA{ que
 

informe al 
TNTPA de In listn de forma quo puedan proporcionar la asistencia t 6 cnica 

apropiada. En una reuni6n coniunta ontre 
TNTPA, BAP y PEA{ celebrada el 9 de Julio 

en Tingo Maria, el Inpeniero Sto, Jefe de Divulgaci6n del TNTPA para Tocache, 

declar6 quo no podia facilitar datos estadisticos sobre la asistencia t6cnica pro

porcionada a los ollentes del RAP en esta regi6n porque el RAP no habia entregado a 

su o'icina Ins listas correspondientos dwrante lOs 61timos echo meses. El Ingeniero 

Carlos Ar6valos pudo eonfi rmar qun, ,on ro-alidad, el PRAH Labfa estado re' ibiendo 

Inns is tas del. RAP do t> rma mi,,ni ii1 r,-ulr, porn, pnr alnu:i razn dlonennoidn, 

ei ,Tt> d. Zona del PEAH no ]as WKiba es;t idn olrogandl a l 'i'incina del FNIPA. 

INIPA y PEAH comparten ,PI mismo edifiria on Tocuche. Ias oficinas de los dos 

Jerfes renpeetivn ons t n 1. me,ton Jo ist. inchi la una de I.n otra! 
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Par tanto, eota f:ta d1o coordinaci6n entrafia algo quo tranciende do 1a dificul

tades lo isticas. Entraia actitudes, falta do respeto institutional y falta do 

':nmprerl n do Ingw ,.plns <womp]ementarios en prnporcionar un servici integral 

7t ],):. ,',rou I f , n, ,n [ r i.6n. La inverviSn d" erta .-ndnri a ro u,-de efec-

Mrs'."'. W A nooh}- a l'iMina y no nuo lorars- sin *fnuro. I)o.rtt ompren

derse "na "p' ividad de formaei6n institucional que abordo ]a= o:uestiones norma

tivas, proramiticas y de recursos necesarios para la ejecuci6n.
 

2. Poitica
 

El P3 do noviembre de 1983 se fir6 un acuerdO entre el Ministerio de 

Aqricultura, el TNTPA y,,el RAP para la realizaci6n de actividades conjuntas 

en el sector apricultura. El 7 de junio de 1984, se adoptaron los corres

pondientes procedimientos operativos para llevar a efecto cl acuerdo. Este 

dociunento, euyas copias fueron proporcionadas por los consultores tanto a 

la AID como al TEAH, deberia servir como la base juridica para establecer 

una relaci6n do trabajo eficaz entre el TNTPA y el BAP. Proporciona 

instrucciones cluras ] PAP para inteprar el asesoramiento thcnico del 

TINIPA en sus procedimientos y, a la inversa, para que el INIPA ayude a los 

agricultores on la fw-riulaci6n y prcsentaci6n do las peticiones de cr6dito 

al RAP. Este acuerdo reciento on un documento sumamente vaiioso que pro

porciona pautas doctrinales ausentes hasta la fecha. 

Reenindac i 6n 

El PEAHi deberfa apprnvech:r la oportunidad y tomar ]a iniciativa en la zona 

del Prn',yo2 to tara crnvertir este ioenumento a a eei6n. Para el]o, so nocosita 

1,1 mpo y aciencia. Fn primer ]u:ar, deberia formularse un plan deliberado 

para avntu-ar .nsl olementns '.*iti,,,o:w y minimi:zar los neativos entr: el TNPA 

y el H'AP. 



Pror rna
 

El equipo consultor asistio a una reuni6n conjunta de ejec(-1tA s del INIPA,
 

el RAP y eI PEAH en Tingo Maria el 9 de julio de 198h. El fin de esa
 

reunion fPoe cl. de que cada uno de los tres grupos jresentara la situaci6n
 

actna. do :u (loFros y fraeasos) y aireara sus quejas y dudas
sus rnqrnqs 

on relaci6n con :;un pcie c fomplementar o:0. [os re p.ctivo:; diroectores 

fomentaron conversaciones y comentarios libres y Crancos, y ol di'logo de 

ocho horas resultante proporcion6 buenos conocimientos en cuanto a las 

bases en las que podrfan cimentarse mejores relaciones. Los anilisis 

siguientes y las recomendaciones resultantes se basan en las conversaciones 

celebradas durante osta reuni6n y en las entrevistas y observaciones
 

celebrada.; durante las visitas de campo en 
Tingo Maria, Aucayacu y 

Tocache. 

a. 	INIPA
 

La presentaci6n del BAP al grupo se hizo utilizando cuadros de hojas
 

movibles. Se observ6 que, durante esta presentaci6n bastante prolongada 

de las normas, procedimientos y politica de pr6star:os e inter6s del 

BAP, la mayoria de los jefes de divulFaci6n del INIPA tomaron amplias 

notas. Fue evidente para el observador que el personal del [NIPA no 

tenia los hechos sobre las operaciones del PAP en detalles suficientes 

para ayudar a sus clientes a reducir al minimo las frustraciones de
 

presentrtr sol icitudes de pr6stamon. Durante los debates del dia, se 

puso do reliev(e que los arontes tendian a defender el punto do vista 

prevaleciente do su s ciontes los agri cWnros de Tie ,w'ra dificil tra

tar 	con ce BA', do que el banco era burocrt,icn, tc. Si on e] futuro 

se espera que los aFentes del INIPA sean participantes activos on el 

otorgainiento de cr6ditos agrarion, entonces tienen que poseer un pro

findo 0 Oran-mi" nto :or',uet,ic,-( dl Kistema l)ancarino y, mientras que so 



ha ITat on e I rwIIpn , Ivtn do ac tuar como v frnloInoIt, 0I,Iftr Ci,(! i r s entre 

el cliente agricultor y el hanco. :i un prc3statario tene' ura queja 

legfrtima contra (A BAP , el atento de diviilgaci6n (leberia estar en uria 

posici6n nctra, y bien informada pare ,pydar a ]rillar uia soluci6n. 

Recomendc i6n 

El PEAt[ deberfa organizar un programa para proporcionar adiestramiento en capaci-

Laci6n a agentes do TNTPA en 
forma de grupos de estudio y orientaci6n y pra'ctica
 

sobre el ttrreno. Se recomienda encarecidamente que la Universidad Nacional de 

Agricultura Tropical (JUNAS) se convierta en el ncleo sirededor del cual se 

origanice esta capacitaci6n. La institucionalizaci6n de la capacitaci6n en los
 

sistemas de prestaciones de cr6ditos proporcionar6 un dep6sito de conocimientos
 

y experiencias que podr6 ofrecerse al ciclo siguiente de especialistas en divul

gaci6n. La participaci6n activa del personal de operaciones del BAP on 
estos
 

ejercicios do capacitaci6n/practica es absolutanente necesaria pare que el
 

esfuerzo se aproxime io m~s posible a las situaciones de la vida real.
 

Pars lograr este objetivo se sugiere la contrataci6n de consultores para preparar 

y presentar un grupo de estudio inicial que se concentrarla en (a) los elementos 

prdcticos de preparar un plan de inversi6n para un agricultor sobre la base de 

los datos t6cnicos disponibles pertinentes pare la regi6n (simientes, fertili

zantes, pesticidas, necmrizaci6n, etc.), (b) v.as posibles de comercializaci6n
 

para los iferentes cultivos (agencias do comercializacion el ebtado, uso de
" 


intormediarios on finca, venta directn 
 al merrado, eleboraci6n agro-industrial 

t~a] cnma lan- instaleiones coonoratives do CAS Naranjillo, etc.) y (c) la dis

ponihilidad y costo de ]a finaciac 6n requerida para poner en pr6ctica eI plIn 

de inversi6n. Estos 7omponentes pudieran presentarse por periodos de corto y 

medio plazos con hincapi6 en los do iodio plazo. 



Un objetivo primordial de esta actividad inicial es el de formar personal de 

ccntraparte en el UNAS que pueda continuar las aetividades de capaeitaci6n 

durante la ausencia de la asistencia tcnica directa. Es absolutwnente riecesario 

disponer en el UNAS do personal de cnntraparte adocuado. Si la dotaci6n actual 

de personal no lo permite, -I PE AH! debVria pr-Pmrcnmnar Condos para establecer 

tal ca;,go o cargos. Una vez Se proporcionen los fondos, -I proyecto puede y 

debe costear una serie de servicios intermitentes de consultores para ampliar
 

awn mis los resultados del grupo de estudio inicial. 
 El uso eficaz de asistencia
 

t6cnica intermitente de esta fndole 
se fundamenta en la identificaci6n de objeti

vos espeefficos que puedan formularse antes de la siguien'.e visita programada 

del experto o expertos. De esta forma, los profesionales locales participan
 

directamente en la pi.anificaci6n y realizaci6n de la capacitaci6n y, asf, obtienen
 

un sentido de propiedad en el 
producto final. Dicho compromiso local es esericial
 

para. asegurar que los insumos de capaeitaci6n se 
adaptan a la realidad operativa
 

local.
 

A plazo ma's largo, es ideal que los expertos seleccionados para proporcionar este
 

diagn6stizo inicial y asistencia en capacitaci6n puedan agregarse a una institu

ci6n que proporcione capaeitaci6n y formaci6n a un nivel mas 
elevado por mayor
 

dura-i6n. Deberla ser una meta la colocaci6n de personal. del UNAS en cursos y
 

programas que otorguen grados en institucionez docentes de ultramar. 
Sin embargo,
 

debido a las limitaciones de tiempo de nuestra labor, no 
es posible ser especf

ficos en cuanto al ca]endario de esa otapa. 

b. BAP
 

El Banco Agrario presenta una imagen do una operaci6n eficiente y muy 

controlada. En el Alto iluallaga tienen una elevada tasa de recupera

cion de prDol.arnos. Dpenden 6ni"amente do su personal t6cnico interno 



Para ovaluar la facltihilidad eenn6mi n de los planes do 
inversi6n (1e
 

los prestatarios y propor(.iorlan visitas de seguimiento ulterior para
 

supervisar su ejecuci6n. Si 
s6lo mtls clientes calificados presentaran 

peticiones do pr6stamo en sun tres oficinas de Tingo Maria, Aucayacu y
 

Tocache, dclaran que el 
ianco t.ione 1-, maquinaria administrativa 

instalad, para tramitar pri.stamo adiei,)nale,. Pro los clientes no
 

llegan y el volumen do pr6stamos ha ostado descendiendo.
 

Para poner en cierta perspectiva las operaciones del BAP en el Alto Huallaga,
 

es 
conveniente analizar tres clases de datos estadisticos: el volumen de
 

p' stamos otorgados en el 
curso de los 6 1timos aos, la capacidad del personal
 

del banco para efectuar visitas de campo on 
la zona del proyecto y el Rxito en
 

llegar al grupo de agricultores al 
que se pretende beneficiar.
 

VOLT-1.N DE PRESTAMOS 

CANTTDADES EN MLLONES DE SOLES
 

Capital de trabajo Caitalizaci6n 
 Total
Ejercicio 
 No. Cantidad 
 No. Cantidad 
 No. Cantidad 

1980 2.201 S/J.467 6 
1981 

S/231 2.262 s/1.698

2.596 1.951 
 1 10 2.597 1.961

1982 2.025 2.379 
 8 560 2.033 2.939

198A 1.283 3.312 
 IF 70 
 1.290 3.382
 

Considerando la tasa de inflaci6n, el 
valor monetario de los prsstamos en t6 rminos
 

reales ha estado descendiendo. 
 De acuerdo con lor datos estadisticos proporcion

ados por PI antiquo ascgor on cr6ditos adlunto al urorarun-±, ., nquivalente nominal 

del vnlumen de prstamoz do ]9 91 (S/]. 0(].*n r. 0) :;derfa de S/5.302.78,.000 en
 

193. !-in *cnhargo, -1 BA" aprnii5 rrss2 Inr,': :-l ror 2 /'.2,2..O00, io que 
re;reernta una disminuci6n del (%. Trum1,n,, Ql 'nomero Wi pr6stamos anrobados 

descerdi6 de 2.597 en 1991 a 1.290 en 19RA in que representa una disminuei6n del.
 

5n,. Los prestamos a plano:; mliano y ]ar.o han 
sido insignificantes on estos 

tres ul]timos anos. 



El serundo dato s;tadi'stic importante es el rel vtiwal p,.r:;onal ttnico dis

ponible par" el A> n el Alto Huallaga. El numero de agronomos en el BAP que 

tiene resnonsabil]a.d Oe proporcionar evaluaciones teenicas de ins peticiones de 

pr'stsamo y de sup,-rvisar I-n ejenci n de los planes de inversi6n en el campo es
 

el siguieinte:
 

Tingo Maria 
 4 

Aucayacu 
 3
 

Tocache 
 3
 

TOTAL 
 10
 

Con un promedlo anual de 2.000 aprobado en 
la zona del proyecto, cada t6cnico
 

seria responsable de unos 200 clientes. 
 Considerando que este mismo personal
 

del banco tiene responsabilidad del cobro de los pr~stamos en 
el terreno, la
 

visita promedio a un cliente individual solo puede, a lo mis, ser superficial.
 

En tercer lugar, debera examinarse la cuesti6n de la eficacia de llegar al 

grupo de agricultores al que se 
pretende beneficiar. Los datos proporcionados
 

a los consultores al respecto fueron menos que satisfactorios debidos a la
 

amenaza real de violencia fisica en la 
zona del proyecto durante el periodo de
 

la misi6n. Ki bien se visitaron todas las tres oficinas del 
RAP on la regi6n, 

el alto nivei de tensi6n y la necesidad do volver a nuestra sede antes de la 

nocho cnda Ilja , 1 Wirntifirandement, In pohibilidad de obtener los datos que 

norma ment- so lhi h an snlicit adn. en imynto debido a fNita de seFruridad, no 

rue ponibl,, entvinWrs t ninlos agricultrecc henericarios y pns iblye s ,oneficiarios 

de Ins ,otiv idan., crnditicias costead:- pon ;1 r,-yrt,o. (Wno resultrdo, este 

inform no propo,'eion" informaci6n especi fica sobre el esta~io economico y social 

de aquellnn:, i mdi'idnin. na han estnlo recibiendo prjstnoms ,do!t PAP. 



In ernbar() , .e hap ohtenid, aiginos daten 6ti es que umM1en utii ar:e como base 

para inve:;tigacionc:s adicionales por los administradores do! proyecto. Un indica

dor qu revela rIn en relaci6n con Ia clase de cliente que Mensc cr6dito del BAP 

n.,"I q, 85% de Ins 1r s son clite.,:; 

[M, a , han ,:onldcinnes 

h-, apirox iruduentt statari anterjores del 

. D,,idn quo (5t os s]i:re' ,at iS'echo ant,.ri mrmtIt , 

admirist.raivas del BAP, reciben un servicio rapido y , fici, ut, dlel BAP. No so 

determinA cual era la informaci6n relativa a los antecodentes y condici6n del 

15% restante, que representa a clientes nuevos del banco, pero aparentemente 

una buena narte de eth grupo estaba representado por agricultores relativamente 

importants quo- unpliaban ;sus operaciones de cultivo de arroz (-n campos inunda

dos en las zonas de orada y Tocache. 

Lo que est claro en las estadisticas es el hecho de que el nmero total de 

amricultrM; al que se sirve ha descendido espectacularmente, en un 505, desde 

la ci fra mixma regstrada en 1981 de 2.597 a ]200 'in 1 ],' infornsuoILa 


proporcionada pnr Ions jefes de zona de TNIPA indica que solo una porci6n muy 

pequefia de sus clientes reciben cr6dito del BAP. Cada una de as nueve zonas 

sirve aproximada:nent, a 200 auricultores. Se recibieron datos de siete de las 

nueve zonas, a saber: 

No. de agricultores
 
6
Zona con pr stamos
 

Rio WIchlisa 19
 
WiI i :'a 0
 
Wa Niorada h3
 
Auncaacnr 17
 

'oro.sn 15
 
Ti C1go "arfa 1.5
 
Va: lnirto 12
 

TOTA 1, 121 

En otrmas ,alnbras, 121 de los IhO clientes de TNTPA para los que se buscaba 

cr6dito, o un 95, son roe ipiente de pr6stamos del BAP al mes de lunio de 198h. 



Heeompnd no i ini 

Cada na de las tres oficinas de] BAP en la zona del proyecto deberfy reeihir 

a menos un agr6nomo nuevo permanonte cuya funci6n principal serfa in de traba-

Jar con poieles clientes nuevos. Estos ar6nomos deberfan trala jar directa

mente con apentr¢t: W:1 TNIPA en el campo do forna que ]a:"s',l icitude:r d
 

prtmns y nvalua inn :; t,:nicas pundan ef'cctqrsn an -1 uair doa 
 a finca. 

Deberfan proporcionarse veh culos adicionales a estos ar6mu,:: par aunmentar 

al mximo su mobilidad. El PEAI deberia costear este refuerzo de personal y
 

vehiculos a trav6s de ina sobveician directa al BAP.
 

Recomendac i 6n
 

Deber~an eahorarwe m
 6dulos de capacitaci6n especializada en colaboraci6n con
 

la Universidad Nacional de Agricultura Tropical (UNAS) para el personal del
 

BAP en la zona del proyecto. En dicha capacitaci6n deeria hacerse hincapie
 

en impartir aptitudes para preparar y utilizar modelos de 
 Presupuestos est6ndar
 

paralelamente A. desarrollo y uso 
de series de medidas tecnol6gicas. El objetivo
 

de esta canacitaci6n deberia ser traducir la terminolocia y procedimientos
 

bastante formales e inflexibies del banco a una forma que 
sea ficilmente compren

dida nor ,Q! agricultor promedio. Esta asistencia en capacitaci6n t6cnica deberla
 

constituir el componente (c) de los objetivos del 
prorama do capacitaci6n
 

lescritos en In secci6n 3.a, supra.
 

C. V im,.lla ii '1 , crk1ito con un uso apropiado de la tierra 

EA P nra, A u]:; aprn..iaa de A tierra es alr, que tpnder6 a cambiar en el
 

cursn ,, tjUem,,; nn s ed,. ,.teinrarn:; a pririar por un clrternminado periodo de 

tiempo :;in r, feroncia a 1an neces'5ida a.S y d,;sea: cubiant d In ] ".;ociedad y la 

dispnnibilidad (escasez a abundariia relativa) de otros recursna;, tales como el 

agua, fertilizantes, maquinaria, mano de obra, capital humnano, ae. Ha K consi

derars-, Ia infnrm,c irn snbrp ot tr,. aspretnas, y actuarse sohre '4ls, :nte.sn 

de que 1Ia propi a infnrm:ac i n nirda actmlaidad. 



En tOrmhno-; del objetivo inmediato del 1royeeto, de fomenntar otros posibles usos 

Lerrado ]a tI dA Ia que va a erradicarse el cultivo de coca, los espe:nialistas en 

divul1rwien 1el fve.s finaniado. 


tAva. In:s dates aclmu]Nj dos .;obrr In di:v;,m 1ibildad y at. i,,i 1 1ilidad du Ios
 

1FAH . , lerador,s d oern pro porcirmavr 1a inicia

reir so, di.s ponibles qu:o han si d rocoila.dos por 1lam Mtrieter,s de Inve,-sti vMtci6n 

y l IJHAS deberian transferirse de osoestantes de ]as bibliotecas a Ia vida real 

en la finca. n primer paso pr~ctico en esta direcci6n serla aplicar la capacidad 

do anlisis de suelos a los campos do los posibles clientes del cr6dito, utili

zando Ia infraestructura del TNTPA como cauce principal. Los resultados del 

ankisis de suelos pudieran integrarse f6cilmente en el documento de evaluaci6n 

t 6 cnica quo es un requisito para obten.r cr6dito del BAP. Tal como se dijo en 

la secci6n anterior, se espera poder establecer una fuerte relaci6n de trabajo
 

entre Ion apentes de divulpaci6n del TNTPA y una dotaci6n de personal t6cnico 

reforzada on el seno del Banco Agrario.
 

Sin ,alero , i los a!7ricul-tores en la zona solo puede animarseles a 

hacer 
un cierto uso de la tierra y agua de que disponen. La decisi6n 6Itima
 

sobre el. usc apropiado de esos recursos habr6n de hacerla ellos. 
 La meta del 

proyecto deberla ser la de proporcionar informaci6n actualizada suficiente en 

cuanto a las mejores alternativas do forma que el agricultor pueda adoptar una 

decisi6n inteligente y hien informada. 

En esa decisi6n influir.in en grin medida las condiciones del mereado que existan 

para un determinado producto. Por tanto, adem~s de ayudar a los agricultores a 

adoptar ouenas decisiones en cuanto al uso de la tierra fundlamentadas en los 

m6ri Los tMcnicos de los recursos locales, el proyeeto deberia estar en situaci6n 

de respaldar los mecanismos existontp.s de comercializacidn (ECABA, ENCI, CAS 

http:influir.in
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Naranjilin, etc.) para proporcionar incentivos para producir un 	 producto sobre 

cualquier otro. Tal como se detalla en 
las secciones IV y V, la disponibilidad 

de crgdito del proyecto para fortaleeer los sistemas de comercializaci6n es tan 

importunj T....',mnjf,]proporcinnar cr6lito. a Ins agricultores individuales.
 

1). I,,-tricciones administrativas en la provisi6n df- e(1lto 

BANCOOP ha estado inacwivo con respecto a la provisi6n de pr6stamos a los clientes
 

agrarios en la zona del proyecto durante los 
iltimos 20 meses y por tanto no 
se
 

dispuso de experiencia empirica que pudiera evaluarse. 
 Como resultado, el
 

anlisis T)resentado en esta secci6n 
se fundamenta en las polifticas y procedimientos
 

administrativos del Banco Agrario en el Per6 (BAP).
 

1. 	Pr6stamos para cultivos a corto plazo
 

El volumen de papeleo requerido por el BAP para pr6stamos de Corto plazo
 

hasta una cantidad no superior a 5/20.000.000, cantidad muy por encima
 

del pr6stamo promedio de S/5-6 millones, es relativamente reducido. Los
 

impresos son cortos y relativwuente f6ciles de completar. 
 Sin embargo,
 

ls documentos complementarios requeridos pueden ser 
barreras importantes
 

para el acceso al cr6dito. Se analiz6 un 
ejemplo de una petici6n de
 

6
pr	stamo completada recibida de la agencia del 
BAP en Aucayacu. Ia
 

solicitud prototipo tiene un total de 11 pginas, tres de las cuales ha
 

de llenar el prestatario y las 8 restantes a llenar por el personal del
 

banco.
 

Mas tres piginas de datos que ha de stun inistrar el prestatario son las
 

siguientes:
 

a. 11agina 1 del impreso de Solicitud de Prestamo que incluye cuatro
 

secc ione(::
 



- Datos personales y ubicaci6n de la actividad agricola prevista
 

- Breve descripci6n del fin del pr6stamo
 

- Exposici6n de cr6ditos previos obtenidos del banco
 

- Lista de documentaci6n complementaria
 

b. Copia del certificado de posesi6n emitida por el Ministerio de Agricultura
 

c. Declaraci6n jurada de que el prestatario no participa en forma alguna en
 

actividades relacionadas con la coca.
 

Estos dos rltimos documentos representan un obstaculo en la el:1,oraci6n de las
 

peticiones de pr' staino, que pueden interpretarse como mecanismos para racionamiento
 

del credito. El Certificado de Posesi6n es un mecanismo especillmente bueno
 

desde el punto de vista del Banco, puesto que su posesi6n esta'muy correla

cionada con la calidad del prestatario.
 

En primer lugar, muchos individuos se niegan o al menos estain reacios a firmar
 

una declaraci6n que diga que no participan en el comercio de coca debido a
 

miedo general de amenazas de la mayor'a de los agricultores en el valle que se
 

dedican a cultivar y vender coca y a los traficantes de coca. Este impedimento
 

sera resuelto parcialmente una vez que el plan de erradicaci6n de ios campos de
 

coca en la zona entre en efecto.
 

Segundo, el proceso de obtener un Certificado de Posesi6n del Ministerio de
 

Agricultura puede requerir mucho tiempo y frustraciones para los prestatarios
 

que acuden al banco por primera vez. A menudo, se necesitan varias visi-as con
 

recorridos relativamente largos y costos de viaje elevados para presentar la
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petici6n al Ministerio, hacer que un top6grafo visite la finca y para recoger
 

finalmente el certificado ejecutado. Un factor restrictivo adicional es el de
 

que aunque un agricultor puede poseer diez hectareas, por ejemplo, pero s6lo
 

planta activamente seis hect~reas, el certificado s6lo se otorgar6 por seis.
 

Si el agricultor desea en una fecha posterior ampliar la producci6n a las diez
 

hect~reas, deber. emitirse un certificado nuevo repitiendo todo el proceso
 

administrativo. Todos los nueve jefes de divulgaci6n de la zona del INIPA
 

citaron este proceso de obtenci6n de Certificados de Posesi6n como la principal
 

restricci6n administrativa que afrontaban los posibles clientes nuevos del
 

programa de creditos del BAP. 
Cabe advertir que con la asistencia del personal
 

del PEA}{ en Aucayacu, se han obtenido excepciones a este proceso fraccionario
 

de certificaci6n. Sin embargo, esto 
se hace sobre una base ad hoc mientras que
 

la gran mayorla de los pequefios agricultores est~n todavla sujetos a esta
 

restricci6n considerable.
 

2. Pr6stamos de plazo mediano y largo
 

Los solicitantes de prestamos a plazo mediano y largo completan el mismo
 

impreso que se utiliza para el credito a corto plazo y han de propor

cionar los mismos dos anexos citados en la subsecci6n 1, supra. Ademas,
 

se requieren dos documentos m(s que los agricultores estCn reacios a
 

proporcionar, o son incapaces de proporcionar. Estos son:
 

a. Balance y recibo fiscal asociado
 

b. Declaraci6n de bienes ra'ces municipal y recibo fiscal affn.
 

Aunque no se obtuvieron copias de estos documentos, el administrador del BAP en
 

Aucayacu indic6 que son requisitos relativamente simples y que un contable local
 

puede ayudar a prepararlos por un cargo modesto. Sin embargo, los posibles
 

prestatarios temen este requisito porque, de ordinario, solicitan el pr6stamo
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por vez primera y las autoridades fiscales tratan de cobrar impuestos (ma's
 

penalizaciones e intereses) por las cantidades no pagadas en afios previos. Aunque
 

no se justifica esta pr6ctica comun de evasi6n fiscal, este 1.cho real en la
 

zona del proyecto representa una restricci6n real para el cr6dito a plazo mediano
 

y largo y, por esta reaz6n, lo resegamos aqui.
 

Recomendaci6n
 

Que el PEAJI establezca un grupo especial para proporcionar recursos adecuados
 

para estudios catastrales a fin de acelerar el proceso de otorgar Certificados
 

de Posesi6n por el Ministerio de Agricultura en lugar de titu.os de la tierra.
 

Se ha advertido que, en el Documento del Proyecto original para el Desarrollo
 

Agropecuario del Alto Huallaga, se ha presupuestado una cantidad de US$656.000
 

en un rubro titulado "Desarrollo e interpretaci6n de informaci6n sobre recursos".
 

Dentro de este rubro se contemplan varias actividades entre las que figura un
 

estudio catastral para "proporcionar la base para mantener los registros
 

actuales de propiedad de la tierra" juntamente con el Ministerio de Agricultura.
 

Debido al hecho de que la ausencia de Certificados de Posesi6n es una importante
 

restricci6n no solo en el tr~mite del componente de credito del PEAH deberfan
 

prestar una atenci6n prioritaria al componente de recursos del proyecto. Si se
 

constata que el presupuesto original para esta actividad no es adecuado para
 

realizar esta labor de forma expedita, entonces deber'a reforzarse segun sea
 

necesario.
 

En tanto so realiza un esfuerzo mayor para completar los datos catastrales, el
 

BAP deberia considerar la posibilidad de relajar los requisitos para el certi

ficado de forma excepcional en el caso de que los servicios catastrales no
 

mantengan el mismo ritmo que la actividad de erradicaci6n. Un simple formulario
 

firmado por un agente del TNTPA pudiera servir como certificado temporal para
 



fines de otorgamiento do pr6stamos. El 
equipo consultor erntiende que este
 

Certificado de Posesi6n no tiene fin alguno sino el de satisfacer lcs criterios
 

del BAP. El BAP deberla considerar ser mas flexible en aquellos casos en que
 

el posible prestamo se estg, financiando con recursos del PEA}{.
 

VII. CUESTIONES ESPECIFICAS
 

A. Introducci6n
 

Esta secci6n aboaa cuestiones espec~ficas suscitadas por el personal de la AID
 

y el PEAH durante la misi6n de campo. Los seis 
temas tratados a continuaci6n
 

son:
 

A. Informes de contabilidad por el BAP al PEAH en apoyo de
 
utilizaci6n de fondos adicionales para pr6stamos
 

B. Sistema propuesto por el BAP para prestamos de capitalizaci6n
 
AHORRE-PAGANDO
 

C. El llamado mecanismo deflactor del Banco Mundial para evaluar
 
los subpr6stamos
 

D. El mecanismo de credito en especie para prestamos de mediano
 
y largo plazos.
 

E. Indexaci6n de nr6stamos
 

F. Instituciones financieras distintas del Banco Agrario
 

El primer tema trata de proporcionar algunos datos contables basicos y procedi

mientos afines que seran utiles principalmente para el personal supervisor del
 

proyecto de la USAID. Los temas B, C y D presentan descripciones resumidas
 

de los distintos procedimientos bancarios, instituidos o propuestos por el BAP.
 

El equipo consultor no considera que ninguno de los tres procedimientos vaya a 

tenor un efecto importante en el componente de cr6dito del proyecto. El sistema 

Ahorre-Pagando y el mecanismo deflactor del Banco Mundial son bisicamente medios 

de presentar el cr6dito del BAP de forma mas aceptable para los prestatarios. El
 

mecanismo de cr6dito en especie, si bien es atractivo por 
su simplicidad para el
 

agricultor, es potencialmente una pesadilla contable para el 
RAP y solo deberla
 

considerarse sobre una base experimental.
 



65
 

B. 	Informes del Banco Agrario a]. PEAH
 

1. 	Datos mensuales sobre pr6stamos ejecutados
 

El 19 de diciembre de 1983, el PEAH dirigi6 una carta al Administrador
 

del BAP en Tingo Maria indicando que la USAID estaba exigiendo documen

taci6n complementaria en sus peticiones de giros de pr&stamos que
 

indicarian los desembolsos progresivos contra cada pr&stamo aprobado.
 

El. Banco Agrario ha contestado que este nivel de detalle impondria una
 

carga adicional indebida sobre su personal contable y que si el PEAH
 

necesitaba realmente la informaci6n, ellos o representantes de la USAID
 

pudieran tener acceso a sus registros en cualquier momento.
 

Se pidi6 al equipo consultor que examinara la cuesti6n durante su visita
 

al campo para efectuar una evaluaci6n de cuanto trabajo adicional entra

flarla proporcionar la informaci6n solicitada.
 

Sobre la base de las entrevistas celebradas con el Ingeniero Roberto
 

Merino, Subdirector de Credito del BAP y de la inspecci6n de los
 

registros contables en el BAP, Oficina de Tingo Maria, se constat6 que
 

la fuente de 5nformaci6n para la preparaci6n de las listas mensuales 

enviadas al PEAH, tituladas "Cuadro Estadistico de Prestamos Otorgados 

con Fondos del PEAH Ejecutados en el mes de " no es el 

registro subsidiario individual para cada prestamo, sino que ma's bien 

emana de un libro de notas encuadernado en el que se hacen anotaciones 

auxiliares fuera de la corriente contable ordinaria. En est', libro solo 

se asienta la cantidad nominal de los pr6stamos y por tanto de esta fuente 

no pueden obtenerse los datos sobre desembolsos y los subtotales corrientes. 
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Para fines de ilustraci6n, se ha desarrollado un caso hipot6tico de un
 

prestamo solicitado y aprc.bado por Si10 con desembolsos programados de
 

S/4, 4 y 2. El proceso de asentar los registros contablFs para los dos 

primeros desembolsos se 
ilustra en forma de cuadro de movimiento (Docu

mento 1). La 
secuencia de actividades se ha simplificado de forma que
 

el flujo sea evidente. El paso clave es la actividad No. 9 en la que el
 

libro auxiliar se asienta para S/10 sobre la base de un informe recibido
 

del cajero de un desembolso de S/4. En el punto de desembolso (oara
 

cualquier cantidad) el va-r nominal del 
pr6stamo queda "Ejecutado" y
 

entra en los registros formales por primera vez. 
 La Secci6n Contable se
 

abre con una tarJeta de libro auxiliar individual y asienta el compromiso
 

de S/10 y el primer desembolso de S/h en el paso No. 10.
 

En el paso 11 cuando el agricultor solicita el degundo desembolso pro

gramado, la Secci6n de Contabilidiad verifica la disponibilidad de la
 

cuenta y autoriza los pagos a Caja. 
Sobre la base de la transacci6n de
 

desembolso, la tarjeta de libro mayor se asienta debidamente.
 

Si el fin del mes ocurriera entre los pasos 10 y ll, el informe al
 

PEPI presentaria un relaci6n de un prestamo "Ejecutado" al agricultor.
 

por S/10 mientras que los registros contables indicar'an un pr6stamo
 

aprobado de S/10 y un desembolso de S/h. Los registros no estin
 

sincronizados y nunca lo estara'n.
 

La conclus36n evidente que 
se saca de esta circunstancia es la de que
 

la lista preparada para declaraci6n al PEAH es un documento no 
contable
 

inconcluyente. Para que el BAP proporcione pagos progresivos y balances
 

de prestamos abiertos por clientes individuales del PEAI del BAP, deber6
 



MANTEHIMIENTO DE REGISTROS DE PRESTAMOS DEL BAP - ALTO HUALLAGA 

} _________ BANCO DELAGRARIG PERU
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cobron 
______ 

Sec-,i An 

!, 
Seccj6n 

ticncfla 

Conisj6n de 

;ristamos 

Contabjlida.d 

Ob ads 

8. Agricultor solicita -.- s =Molsa, desemsbolso efectuado S/k. 
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1k4. Cheque emitido,. cue?.tas asentAdas_______________ _____ _____________ 

T TA L E S L___ / 

/8 Sf8 
___ 

S/10 
_______ _____ _______ 

S/1sio S& 0 

0 



68
 

proporcionarse acceso a los registros contables en 
la Secci6n de Conta

bilidad. 
 Tendrfa que crearse una lista separada de cuentas de pr'stamos
 

con saldos no desembolsados, una para Tingo Maria, otra para Aucayacu y
 

otra para Tocache, y asentarse mensualmente hasta que el saldo de cada
 

prestamo individual llegara a cero. Entonces, se 
sacar'a de la lista.
 

Aunque este procedimiento no se utiliza en 
la actualidad, pudiera real

mente utilizarse. 
 Sin embargo, utilizar una base no computarizada, cosa
 

que ocurre en las tres oficinas del BAP en cuesti6n, seria una considera

ble carga de trabajo para el BAP, condiderando que durante la estaci6n
 

de siembra el nu'mero de prestamos en la lista llegarla a centenares.
 

Serfa incluso m6s dificil para el personal del PEAH preparar las listas
 

ya que tendrfan que trasladarse mensualmente a cada una de las tres
 

oficinas del BAP para extraer los datos requeridos.
 

2. Declaraciones contables del BAP y giros del pr6
 stano
 

Pai-a verificar independientemente que los registros contables se asientan
 

de forma diferente del libro de prestamos auxiliar del PEATI, 
se trat6 de
 

efectuar una reconciliaci6n de ambos para un mes representativo. El
 

programa en la pagina siguiente (Documento 2) se prepar6 utilizando estos
 

datos de las declaraciones contables de mayo y J'inio de 1983 elaboradas
 

por la oficina del BAP en Tingo Maria (Apendice D). La parte A presenta
 

el saldo pendiente de los prestamos no desembolsados pasados del 31 de
 

mayo de 1983, la actividad correspndiente a junio de 1983 y el saldo
 

final de prestamos no desembolsados al 30 de junio de 1983. 
 La Parte B
 

presenta un resumen de las listas por pr6stamo individual proporcionado
 

al PEAH papa el mes de junio de 1983. 
Adviertase que las cantidades en
 

la Parte B no son identificables por separado en el detalle de la Parte A.
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DOCUMENTO 2
 

Declaraci6n por BAP Tingo Maria al PEAH
 

Reconciliaci6n entre el estado de cuentas y la lista de pr6stamos nuevos
 

para el mes de junio de 1983
 

A. Estados de cuentas del BAP
 

Saldo pasado al 31 de mayo de 1983
 
Pr6stamos aprobados a ejecutar S/ 65,000.000
 
Prestamos ejecutados a desembolsar 88.713.106
 

S/153.713.106
 

Actividad de junio de 1983:
 
Pr6stamos aprobados en Junio de 1983 18.920.000
 
Pr6stamos desembolsados en junio de 1983 (51.848.5h4) (1)

Pr6stamos cancelados (19.000.000)
 
Saldos de pr6stamos vencidos (510.000)
 

(52.438-547)
 

Saldo al 30 de junio de 1983 S/101.274.562
 

(1) Representa desembolsos contra compromisos de prestamos de meses anteriores
 
ademas de los primeros desembolsos de prestamos del mes actual.
 

B. Programa estadfstico de pr6stamos del BAP presentado al PEAH
 

Titulado "Ejecutado en el mes de junio"
 
Pr6stamos a corto plazo:
 

Tingo Maria S1 5.890.000
 
Aucayacu 
 12.500.000
 
Tocache 
 14.48o.000
 

32.870.000
 
Prestamos a plazos medio y largo 14.000.000
 

TOTAL s/ 46.870.000 (1)
 

(1) Incluye los pr6stamos contra los cuales se efectu6 el primer desembolso
 
durante el mes de junio de 3.983. La cantidad es por el valor nominal total
 
del prestamo incluso para aqu6llos que solo fueron objeto de un desembolso
 
parcial en junio.
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Conforme a los actuales procedimientos del BAP, tal como se describe
 

arriba, la informaci6n proporcionada en la Parte B s6lo es v6lida para
 

el mes actual en el que se prepar6 debido a ajustes posteriores, tales
 

como cancelaciones de pr6stamos o cantidades de pr6stamos caducadas que
 

nunca se asientan. Las cantidades presentadas en esta lista deberlan
 

por tanto utilizarse s6).o como datos estadfsticos pars prestamos que
 

han llegado a su etapa de ejecuci6n. Pudiera crearse una base de datos
 

computarizados utilizando esta informaci6n para mantener un registro de
 

is cuantia de los prestamos, el producto, el nombre de los beneficiarios,
 

la ubicaci6n de la finca, etc., 
pero esto no deberla ser un sustituto
 

de los datos contables producidos de forms regular,
 

Recomendaci6n
 

A fin de documentar los giros contra los fondos de la USAID pars financiar
 

la actividad de nuevos prestamos para el fondo rotativo del PEAH, deberlan
 

utilizarse los estados coaLa!Iies que presentan un resumen de las transacciones
 

reconciliadas para las aprobaciones de pr~sta-zlos, desembolsos, cancelaciones y
 

caducaciones. 
 La AID puede tener la seguridad de que esta infurm'v'i6n emana
 

del sistema contable normal, sujeta a controles internos, reconciliaciones y
 

auditoria del Banco Agrario.
 

Recomendaci6n
 

Para los fines de los giros por el Proyecto, la USAID deber~a estar satisfecha
 

primero de que los giros acumulativos previos son utilizados por el BAP con
 

sujeci6n a la condici6n del fondo rotativo del convenio entre el PEAH y el BAP.
 

Para ello se necesita informaci6n sobre una base global relativa a la corriente
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de capital y pagos del interns al BAP de su cartera de prestamos pendientes.
 

Estos datos se obtienen a travs del sistema contable ordinario y figuran en
 

los estados financieros mensuales ordinarios del BAP. Por supuesto, esta
 

informaci6n no podria obtenerse de los registros del libro mayor y las listas
 

de prestamos individuales.
 

C. Banco Agrario del Peru'- Sistema Ahorre-Pagando para pr6stamos de capitalizaci6n
 

Sobre la base de la informaci6n recibida del Sr. R6mulo Grados, Director de Plani

ficaci6n de la Sede del BAP, se presenta a continuaci6n un breve ana'lisis del
 

sistema de cr6dito reci~n concebido conocido como "Ahorre-Pagando":
 

La l6gica en la que se basa este sistema consiste en reducir (o estabilizar) el
 

tipo de inter6s efectivo pagado por los pr6stamos a plazo medio/largo para capitali

za,-i6n en tanto se proporciona un rendimiento sustancialmente superior al BAP. El
 

medio a travs del cual se consigue este resultado es el establecimiento de una
 

cuenta de inversiones en plica, en d6lares de los EUA, por el plazo del prestamo.
 

En el ejemplo proporcionado por el banco, que apraece en la pagina siguiente, en
 

el caso I.1.A., el tipo de interns efectivo al agricultor es de 58,7% mientras
 

que la tasa efectiva de rendimiento para el BAP es de 87,0%.
 

El sistema act6a fundamentalmente de la manera siguiente: 11 por ciento del valor
 

nominal del prestamo lo retiene el banco en el punto de desembolso. Esta cantidad
 

recibe el distintivo de iI . Durante la vida del prestamo, la porci6n del interns
 

de la amortizaci6n trimestral, denominada i2 , se agregL a la cuenta de plica en
 

d6lares EUA.
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AP (Ahorre-Pagando) = i + i2 1% $100 (Cantidad
Ar a-del prestamo) 

Suponiendo: CB (Costo para el banco) = 

Cuenta - stTrimeytre 
Cp (Costo para el productor) plica EUA-

B + AP Banco - 3rd " 

comercial 2 

Por tanto: C 
P 

C - 4th " 

Genera etc. 
Porque: AP > 0 "AP" 

Estimaci6n AP para el primer afio
 
es EUA $15.000.000
 

La verdad simple en esta ecuaci6n es la de que AP contrarresta el costo total para
 

el agricultor y asi reduce su tipo de interns efectivo. 
En el ejemplo citado
 

arriba, el rubro I.l.A., la ecuaci6n equivalente es la siguiente:
 

CB = Cp
 

o 87.0% = 87.0% 

CB = Cl +AP 

o 87% = 58.7% + 28.3
 

La descripci6n precedente est6 
expresada en forma simplificada debido a falta de
 

tiempo para investigar completamente la mecganica. Para referencia futura, la
 

USAID deberfa ponerse en contacto con el Sr. Luis Gavindo del Banco Popular que
 

concibi6 el plan. Entendemos que :sta f6rmula fue elaborada y sometida a prueba
 

utilizando modelos de computadora y que se han formulado varias variantes de la
 

misma.
 



LcjLr-l Ur. LKtIJLI: A1OHKHE - PAGANDO 
• AHORRE EN t (11%) 
* RETENCION 10 + 1 AL INICIO 
• 30% DE RFAJUSTE ANUAL DE LA CUOTA 

MODULO: S/. 1'000,000 

TASA DE INTERES 

AL PRODUCTOR 
NOMINAL EFECTIVA 

TASA EFECTIVA 

AL BAP 

PRIMERA CUOTA 

S/. 

MENSUAL 

% 

CARTERA PROPUES 

TA 
S/. Z 

,. CAPITALIZACION I: 

lo.A. EN 5 AROS SIN AROS DE ,RACIA 

(SEMESTRE VENCIDO) 

43.5% 58.7% 87.0% 24,827 2.8% 78.0 

2o.A. EN 6 AROS 1 ASO DE GRACIA 

(TRIMESTRE VENCIDO) 

43.5% 56.6% 82.9% 42,792 4.8% 

TRACTORES -IMPLEMENTOS - EQUIPO - MOTORES - BOMBAS 
SEMBRADORAS , COSECHADORAS Y TRILLADORAS PARA SE.LV. 
TRILLADORAS PARA SIERRA 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
VEHICULOS 
MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE TIERRAS 
MOLINOS 

- HERRAMIENTAS 

I CAPITALIZACION II: TRIMESTRE VENCIDO 

lo.A. EN 10 AROS CON 4 AROS DE GRACIA 43.5% 53.8% 81.9% 131,347 14.8% 20.0 

2o.A. EN 10 AROS CON 2 AROS DE GRACIA 43.5% 54.5% 84.7% 48,857 5.5% 

GANADO DE LECHE, DE CARNE Y DE TRABAJO 
CULTIVOS PERMANENTES: FRUTALES Y PASTOS 
SISTEMAS TECNIFICADOS DE RIEGO 
PRIDI. 

I. CAPITALIZACION III: SEMESTRE VENCIDO 

lo.A. EN 5 AROS SIN AROS DE CRACIA. 63.5% 83.5% 101.6% 82,005 9.2% 2.0 

SEMBRADORAS - COSECHADORAS 

ORDERADORAS MECANICAS 

- TRILLADORAS 

80.59 - 81.56 
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D. Deflector del Banco Mundial
 

El mecanismo deflator utilizado en relaci6n con los prestamos financiados por el
 

Banco Mundial otorgados por el BAP es meraxente un dispositivo para evaluar la
 

rentabilidad de una inversi6n propuesta en el agro presentada para aprobaci6n
 

del cr6dito. El indice deflactor se calcula mediante la f6zinula siguiente:
 

Indice = 1 dande R = la tasa de inflacio'n y
 

1 + R n = el nmero deafos.
 

El indice deflactor se aplica solo a la amortizaci6n a largo plazo y el gasto de
 

intereses correspondiente a trav6s de la vida del prestamo.
 

En las tres paginas siguientes se presenta una solicitud de prestamo utilizando
 

el m6todo deflactor.
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MECANI5MO DEFLACTOR DEL BANCO MUNDIAL
 

Caso proporcionado por el BAP - Tocache
 

Pr6stamo para producci6n de caf6 - Villarica, Chanchamayo
 

Credito combinado a largo y corto plazos
 

Utilizaci6n del producto del pr'stamo
 

A. Inversi6n fija
 

Equipo generador de electricidad 

Unidad de calefacci6n 

Secadora y planta 


Varios 


Coritribuci6n del cliente 10% 

Cantidad del prestamo del BAP 


B. Credito a corot plazo 

1. Capital de operaci6n a S/55.000.000/por afo 

2. Capitalizaci6n del 
interns a corto plazo 
primeros tres atos S/76.936.000 

Tasa actual de inflaci6n conforme al BCR = 70%
 

Tipos de inter6s:
 
Largo plazo = 54 + 3%
 
Corto plazo = 60 + 2%
 

S/24.000.000
 
10.500.000
 
52.472.200
 
86.972.200
 
13.027.800
 

100.000.000
 
(lO.000.000)


S/90.000.000
 



CREDITO INTEGRAL DEL BAP UTILIZANDO EL MECANIGO DEFLACTOR 

DEL BIRF -PRESTMO DE SEIS AROS PARA PRODUCCION DE CAFE 

En miles de soles 

Aflo 0 1 2 3 4 5 6 TOLAI 

A. Ventas 135;000 135,000 135,000 135,000 135.000 135.000 810.000 
B. Gastos 

Inversi6n tijaInumos de cultivos 

C. Beneficio neto antes de costosde financiaci6n 

D. Financiaci6n 
1. Contribuci6n del cliente 
2. Pr6stamo a largo plazo3. Prstamo a corto plazo 
4. Intergs capitalizado 

E. Amortizaciones + cuentas pagar 

100 000 

10,000 
90,000 

00 

ao,000 

55,000 
27,477 

55.000 

80,000 

55,000 
27,477 

55,000 

80,000 

55,000 
21,982 

55.000 

80,000 

55.000 

55.000 

80,000 

55,000 

55,000 

80,0 0 

55,000 

330,000 

480.000 

330,000 

76.936 

1. Pr6stemo a largo plazo (NV) 
Pr6stamo a largo plazo (DV) 

2. Pr6stamo a corto plazoCapital 
Inter6s capitalizado 

3. Otras obligaciones (NV) 
Otras obligaciones (DV) 

F. Gastos por concepto de intereses 

1. A largo plazo (NV)
A largo plaza (DV) 

-
-

55,000 
27,477 

3,000 
1,764 

33.481 
19,687 

18,000 
6,228 

55.000 
27,477 

1,850 
640 

20,520 
7,100 

18,000 
3,654 

55,000 
21,982 

1,100 
223 

15,390 
3,121 

18,000 
2.142 

55,000 

1,300 
155 

25,650 
3,052 

18.000 
1,260 

55,000 

1,400 
98 

15,390 
1,077 

18.000 
738 

55,000 

800 
74 

7,695 
315 

90.000 
14,022 

330,000 

76.936 

10.450 
2,954 

118,126 
34,355 

G. 

2. A corto plazo 
3. Otrs pr~astas del BAP'(NV) 

Otros pr~stamos del BAP (CV) 

Beneficia neta 

41,800 

6,583
3,870 

12,879 

41,00 

4,694
1,624 

22.608 

41,800 

3.528 
716 

30.483 

41,800 

2,835
337 

32514 

41,800 

2,016
141 

35.624 

41.800 

1,134
46 

37.027 

250,800 

20,790
6,734 

171.135 

H. Iodice deflactor .588 .346 .203 .119 .070 .041 

NV = Valor nominal 
DV = Valor de deflacci6n 
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INDICE DEFLACTOR DEL BANCO MIJNDIAL 

Tasa de inflaci6n: 
 70% conforme al Banco Central, junio de 1984
 

Formula:( 
 + Tasa ie nflacion ) n do n d e n d e a i O s= No. 

Aflo
 

1 
 = 0.5882 

2 I____= 0.3460
 

1 + .7
 

3 i 
 3 
 = 0.2035
 

4 I = 0.1197 

1 + .7
 

5 1____ = 0.0704 

6 + .0
 

66 1. = 0.0410 

1I+.7
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En el ejemplo, la cantidad nominal de S/90 millones del prestamo otorgado en
 

el afgo 
0 se deflacta a trav6s de los seis af.,s siguientes produciendo un
 

reembolso acurnulativo de solo S/14 millones. Anglogamente, el desembolso
 

nominal de intereses de S/118.126.000 se deflacta a S/34.355.000. Se deflactan
 

an'logamente 	otras cantidades y obligaciones pagaderas a largo plazo. 
 Los
 

cuatro rubros afectados del programa de ingresos y gastos pueden resumirse de
 

la manera siguiente:
 

(en Millones 	S)
 

Valor Valor
 
Rubro Descripci6n 
 nominal 	 deflactado Diferencia
 

E.1 Amortizaci6n del capital 90 	 14 
 76
 

F.1 Gasto por concepto de intereses 118 34 	 84
 

F.3 Otros pr~stamos del BAP 21 	 7 
 14
 

E.3 	 Otras Obligaciones 10 3 7
 

TOTAL 239 58 181
 

La linea final "Beneficio neto" de S/171 millones acumulativos a trav6s del aflo
 

6 se calcula 	utilizando los valores deflactados. En t~rminos de valor nominal,
 

la lnea final presentarla una p6rdida de S/10 millones (S/171 millones menos la
 

reducci6n de las cantidades nominales por S/181 millones mediante la deflacci6n),
 

tal como se indica en el programa siguiente:
 
(en millones S)
 

Descripci6n 
 Valor Nominal Valor deflactado
 
Soles 
 810 	 810
 
Tnsumo de cultivos (330) (330)

Beneficio neto antes de costos de financiaci6n 7 7-0
 
Amortizaci6n - Pr6 stao a largo plazo 
 (90) 	 Ti]T)

Otras obligaciones 
 (10) 	 (3)

Gastos de intereses - largo plazo 	 (118) 
 (34)

Gastos de intereses - corto plazo (251) (251)
0tros pr6stamos del flAP (21) 	 (7)
 

( nI0) (309) 
Beneficia (p6rdida) neta a inenudo financ costos .0-0) 171 
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El m6todo deflactor es un medio de presentar el proyecto como rentable y, as ,
 

de aumentar sus posibilidades de financiaci6n. Sin embargo, tal como puede
 

verse en el programa, las ventas proyectadas y los costos de insumoas de las
 

cosechas se expresan en precios actuales del primer aho, ni deflactados ni
 

inflados. El result-ido es una combinaci6n de criterios que casi ciertamente
 

producir6 resultados favorables proyectados. Un resultado analogo pudiera
 

obtenerse f~cilmente ajustando tanto las ventas como el costo de los insumos
 

por una tasa ana'loga de inflaci6n (indexaci6n) y delando el servicio de la deuda
 

en terminos nominales. Cualquiera de estos m6todos es aceptable en este caso,
 

no debido a la precisi6n y facilidad de predicci6n de los c6lculos sino m6s bien
 

debido al elevado margen bruto de 59% entre las ventas de S/135.000.000 por afto
 

y costos de producci6n de S/55.000.000.
 

Al aceptaci6n delmetodo deflactor se basa en parte en (1) su facilidad de
 

aplicaci6n-trata solo de los costos de financiaci6n y evita la tarea dificil
 

de pronosticar los precios de los cultivos y los costos de los insumos por
 

varios afios- y (2) un tipo de inter6s constante durante el plazo del prestamo.
 

E. Mecanismo de cr6dito en especie
 

El concepto de extender credito para proyectos de plazo mediano y largo expre

sando el valor nominal del prestamo en cantidades equivalentes de producci6n
 

agropecuaria es innovador y potencialmente 5til en la promoci6n del credito en
 

el Alto Huallaga.
 

El documento adjunto (Ap6ndice E) fue preparado por la oficina del BAP en Tingo
 

Maria y presentado a su Sede en Lima para an6lisis. En la fecha de la misi6n
 

de MASI al Peru, este documento no habia sido revisado por los funcionarios de
 

la Sede del BAP en Lima, ni hab~an 6stos expresado una opini6n al respecto, y
 

por tanto parece que el tema tiene una prioridad muy baja en el banco. Sin
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embargo, el documento demuestra que es posible negociar y administrar un pr6s

tamo expresado totalmente en denominaciones en especie.
 

Sin embargo, el concepto deberla someterse a prueba de forma experimental, si
 

es que se va a someter a prueba, bien por el BAP o por alguna otra instituci6n
 

financiera. Al contrario del caso de indexaci6n de pr6stamos, parece que el
 

cr6dito en especie no puede perJudicar al prestatario y que es bueno. Es la
 

instituci6n financiera la que corre el riesgo ya que su reembolso se basa en
 

un precio de productos futuros dificil de pronosticar y a veces controlado.
 

Si pudieran establecerse garantlas apropiadas para la instituci6n financiera,
 

tal como precios mlnimos garantizados para el cultivo en cuesti6n, 'ntonces el
 

sistema pudiera ser viable.
 

Recomendaci6n
 

El equipo consultor recomienda que el PEAH prosiga con este concepto en una base
 

experimental bien con el BANCOOP o con los bancos comerciales para determinar si
 

son mas receptivos a la idea de lo que es aparentemente el BAP. Si se obtienen
 

respuestas favorables, se deber'an tratar de obtener pr~stamos experimentales,
 

especialmente para inversiones de capital a plazo medio.
 

F. Indexaci6n de pr6stamos
 

El sistema de indexaci6n consistente en revalorizar la porci6n de capital del
 

cr6dito a plazo medio vinculado a la tasa de inflaci6n nacional deberfa
 

abandonarse como condici6n Para el cr6dito de la USAID a este proyecto. Si
 

bien el concepto de indexaci6n tiene m6ritos desde el punto de vista de pro

teger los recursos de capital del banco y racionar el cr6dito para aquellos
 

proyectos que tierxn mayores posibilidades econ6micas, su aplicaci6n en el
 

sector comercial peruano no ha tenido un apoyo significativo y ha sido un fracaso.
 



A falta de la adopci6n nacional de un sistema bancario de indexaci6n, las
 

posibilidades futuras de utilizarlo con 6xito en el BAP, mucho menos en solo
 

una 	parte pequea del BAP como la zona del Alto Huallaga, son practicamente
 

nulas. Adem~s, la experiencia prictica de los pocos pr6stamos a plazo medi4
 

aprobados con el componente de indexaci6n es suamente nevativa. Durante la
 

visita de inspecci6n a Tocache el 4 de Julio, se recogi6 informaci6n sobre
 

dos 	pr6stamos sujetos a indexaci6n, uno otorgado al Sr. Mariano Pinares Sa'nchez,
 

y el otro, al Sr. Julio Brunner Jaggli. Ambos cancelaron sus pr6stamos dentro
 

del 	primer afto de la financiaci6n y actualmente estan liquidando sus bienes
 

disponibles para pagar el capital lo ma's pronto posible. La experiencia nega

tiva de estos dos casos es un hecho ampliamente conocido en todo el valle y,
 

ass, los prestamos sujetos a indexaci6n se Van puesto efectivamente en la
 

lista negra. El Administrador de la sucursal del BAP en Tocache declar6
 

taJantemente que se negarla a efectuar prestamos sujetos a indexaci6n en su
 

zona.
 

No es probable que otras instituciones bancarias como el Bancoop o otros bancos
 

comerciales puedan promover con 6xito la reintroducci6n del sistema de indexa

ci6n en la Regi6n del Proyecto. Deben explorarse otros m6todos de proporcionar
 

tipos de interns reales o casi reales a Bancoop o los bancos comerciales que en
 

potencia sirvan de conductos para el cr6dito. La indexaci6n no funcionar£.a
 

menos que haya un descenso espectacular en la tasa de inflaci6n nacional y una
 

proyecci6n para estabilidad a plazo medio en los mercados financieros del Peru'.
 

G. 	Instituciones financieras distinta.3 del Banco Agraro
 

1. 	Bancoop
 

Debido a la inactividad de Bancoop como instituci6n financiera viable
 

en el curso de estos f.timos 20 meses, no fue posible durante esta
 

nisi6n realizar una evaluaci6n de sus operaciones. El equipo consultor
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entrevist6 al personal de Bancoop en su Sede de Lima y sus oficinas de
 

campo en Tingo Maria, Aucayacu y Tocache. Sobre la base de estas entre

vistas y otra informaci6n ofrecida sobre el estado actual de Bancoop, se
 

supo que pront,) va a reactivar sus funciones tanto al nivel nacional
 

como en la zona del Proyecto. Se tienen asignados unos S/4OO millones
 

de sus nuevas fuentes de fondos para credi'os en el Alto Huallaga.
 

Bancoop ha decl.radD que las peticiones de prestamos en mano, listas
 

para aprobaci6n (al 5 de julio de 1983), ascienden a unos S/150 millones
 

(us$48,000) de la zona del Proyecto.
 

Debido a largo intervalo en que el Bancoop ha estado inactivo y al hecho
 

de que los depositantes fueron incapaces de retirar sus fondos de sus
 

cuentas de ahorros, la reputaci6n y prestigio de la instituci6n ha
 

sufrido un duro golpe. Esta'haciendo un esfuerzo decidido por revivir y,
 

aparentemente, cuenta con un fuerte apoyo de sus miembros que esperan ver
 

prosperar de nuevo sus institucion. Sin embargo, es un proceso lento a
 

lo mas y es dudoso que la instituci6n rueda movilizar importantes dep6sitos
 

de ahorros nuevos a corto plazo. Por tanto, los consultores rccomiendan
 

que el Proyecto explore cauces distintos para costear el credito agrlcola
 

en el Alto Huallaga hasta que Bancoop pueda demostrar una nueva solidez
 

financiera.
 

2. 	Bancos comerciales
 

En el curso de la misi6n se hicieron indagaciones sobre la pnoibilidad
 

de encauzar los fondos del Proyecto a trav6s del sistema de bancos
 

comerciales. Los consultores entrevistaron al Admnistrador del Banco
 

Amaz6nico para ver si reciblan bien la idea y para evaluar su capacidad
 

para hacer frente a]. cr6dito agricola. En la actualidad, el Banco
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Amaz6nico no presta directamente a los agricultores y no tiene demanda
 

de prestamos en el sector comerial mas a116 de un plazo de r" dias
 

debido a su necesidad de carpar tipos de interns lo mas cercanos posibles
 

a los reales que Dermite la ley. No tienen una oficina en Aucayacu ni
 

tienen agr6nomos o tecnicos agricolas en su personal.
 

Sin embargo, demostraron inter6s en una posible relaci6n con el Proyecto
 

si pueden negociarse los incentivos adecuados. El Administradcr en
 

Tingo Maria indic6 que consultaria a su sede sobre la posibilidiad de
 

financiar una relaci6n con el Proyecto.
 

Adem's, se supo que los funcionarios del PEAI han celebrado conversa

ciones previas con el Banco de Credito en relaci6n con una posible
 

relaci6n financiera. En realidad, se hab'a preparado un proyecto de
 

convenio y 6ste esta en archivo en la oficina del Proyecto.
 

Los consultores opinan que estas conversaciones deberlan seguir adelante
 

a fin de construir una alternativa viable al programs del Banco Agrario.
 

Si el tipo de inflaci6n sigue descendiendo y alcanza un nivel razonable
 

(por debajo del 50%) entonces el sistema de bancos comerciales puede muy
 

bien estar en situaci6n de colocar credito a plazos medio y largo.
 

VIII. CONCLUSION
 

El disefio del proyecto previ6 un aumento en la demanda de cr6ditos de producci6n
 

de los pequefios agricultores a medida que continuaba en el valle la erradicaci6n
 

de la coca. El anilisis del equipo de MASI sugiere una disminuci6n en Ta
 

demanda (o tolerancia) para deuda a medida que empeoran las posibilidades
 

econ6micas. Una forma de considerar esta situaci6n es Ta de que el proyecto ve
 



el fondo para cr6ditos ma's o menos en t6rminos de un fondo de alivio en caso de
 

desastre. Despu6s de un desastre natural, tal como la inundaci6n en la costa,
 

hay, ciertamente, un aumento en la demanda de cr6dito. Pero en el caso de un
 

desastre natural, existe un "despu~s" claramente definido. La erradicaci6n de
 

la ccca, par el contrario, es una tormenta carla vez m6s fuerte. Confrontados 

con un futuro incierto, pudi6ramos esperar que los pn~queios agricultores est6n 

dispuestos a tomar sobre s5 menores obligaciones, en vez de mayores, especial

mente si el cultivo de coca ha servido de fuente complementaria de ingresos para
 

atender sus obligaciones en general, incluidas las obligaciones pars con el BAP.
 

Incluso si la erradicaci6n de la coca fuera a ocurrir de inmediato en una amplia
 

zona, la analogla con un fondo de alivio para casos de desastre serfa equivoca,
 

puesto que en este caso, aunque habria un "despues" ings claramente definido,
 

tambi6n habrfa un "despues" bastante diferente, con una reducci6n permanente del
 

ingreso posilie de los pequefios rgricultores que tambi6n eran productores de
 

coca. Vemos que act6an aqui dos tendencias conflictivas. Por un lado, la
 

necesidad de "alivio en caso de desastre" puede hacer que aumente la demanda de
 

fondos para creditos del PEAH. Por el otro, el menor potencia]. de ingresos de
 

los pequeios agricultores puede hacerles mostrarse m6s reacios a endeudarse. Es
 

dificil determinar a priori qu6 tendencia seri la n.,.s fuerte. Hay al menos 50%
 

de certeza de que la demanda par. el cr6dito del BAP en el valle esta negativa

mente correlacionada con el 6xito de la erradicaci6n de la coca.
 

Se lleg6 a la principal conclusi6n de este informe- que para lograr ]a meta del 

proyecto una parte sustancial del fondo para cr6ditos del PEAH ha de dirigirse 

a proyectos agro-industriales que satisfaan ciertos criterios de producci6n de 

empleo-al considerar el sistema de prestaciones de cr6ditos y la debilidad 

relativa del cr6dito como medio para orientar ia actividad econ6mica individual. 

Este breve an6.isis de la demanda de cr6dito en la regi6n del PFA}{ tiende a
 

corroborar esta conclusi6n.
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IX. ASISTENCIA TECNICA
 

A. Evaluaci6n
 

Durante estos dos 61timos aflos, 
el PEAH ha tenido un asesor en creditos a
 

tiempo cempleto estacionado en Lima. Tal coio se dijo anteriormente en el
 

informe, el equipo de MASI ha llegado a la conclusi6n de que los servicios
 

crediticios prestados exclusivamente a los productores han s)do ineficientes
 

e inefectivos dentro del actual sistema de prestaciones crediticias. Un cy:xbio
 

de una porci6n importante del credito para promover el desarroic y la inversi6n
 

en instalaciones y servicios relativos a ampliar los mercadcs para la producci6n
 

de los agricultores probablemente resultarla en un mejor uso de los fondos del
 

proyecto. Esta estrategia crediticia mixta de mercado y productor requiere una
 

capacidad de asistencia tecnica difcrcnte y ma's amplia que la originalnmente
 

contemplada en el Documento del Proyecto (el asesor 6nico en credito a largo
 

plazo, experimentado principalmente en sistemas de prestaciones crediticias para
 

los productores). El proyecto puede beneficiarse 6ptimamente del uso de una
 

serie de consultores intermitentes que puedan abordar problemas especificos y
 

formular nuevas politicas y procedimientos, segun sea necesario. Es de esperar
 

que ia futura asistencia t6cnica en asesoramiento en creditos tenga lugar
 

principalmente en la zona del proyeeto en vez de en Lima. Deber'a hacerse
 

tambien hincapie en hallar soluciones pricticas a los problemas encontrados en
 

el campo, muchos de los cuales se identificaron en secciones previas de este
 

informe.
 

Hay planificado en el PEAH un Estudio 
Agrocomercial y de Comercializaci6n para
 

noviembre de 198h;. 
 Seri 6til analizar este material y el Estudio Agrocomercial
 

y de Comercializaci6n del PEAH antes de que quede cristalizada y concluida una
 

estrategia de cr6dito para la vida restante del proyecto (PEAH), especialmente
 

con respecto a las necesidades de asistencia tecnica.
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B. 	Recomendaciones
 

Se recomienda considerar las siguientes clases de asistencia t~enica como servi

cios intermitentes de consultores mas que como los de un solo asesor un credito
 

a tiempo completo; las actividades que se sugieren se esbozan para cada
 

especialista:
 

1. Especialista en estrategia de credito/Economista (seis semanas por aflo)
 

- Evaluaciones para determinar el efecto econ6mico del programa de
 

reditos
 

2. 	Especialista en sistemas de prestaciones crediticias (un mes, tres veces
 

por afilo)
 

- Evaluaciones para determinar el progreso de los procedimientos en
 

el logro de la estrategia de cr6ditos
 

- Impartir capacitaci6n especializada en sistemas de prestaciones
 

de creditos coordinados a traves de UNAS-Tingo Maria, tal como se
 

enumera en la secci6n VI del presente informe
 

- Proporcionar asesoramiento sobre el establecimiento de relaciones
 

institucionales para encauzar los fondos para el credito a plazos
 

mediano y 'argo
 

3. 	Especialista en elaboraci6n de alimentos (un mes, semestralmente)*
 

- Disefio y evaluaciones de necesidades t&cnicas para un sistema de
 

identificaci6n y supervisi6n de cr6ditos para proyectos de
 

elaboraci6n de alimentos en pequefia y mediana escalas
 

* V6ase el Ap6ndice F donde se dan m6s detalles de las responsabilidades 

propuestas. 
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4. Especialista en almacenamiento, manipulaci6n y distribuci6n de
 

productos del agro (un mes, semestralmente)*
 

- Diseo y evaluaciones de necesidades t6cnicas para un sistema
 

de identificaci6n y supervisi6n de cr6ditos para proyectos do
 

almacenamiento, manipulaci6n y distribuci6n do productos del
 

agro en pequea y mediana escalas
 

5. 	Analista financiero (un mes, semestralmente)*
 

- Diseio y evaluaciones de sistemas de analisis financiero, micro

econ6micos, para empresas/proyectos en pequeila a mediana escala
 

presentados a las instituciones financieras en el programa de
 

cr6ditos
 

C. Candidatos
 

Los terminos de referencia piden a MASI que sugiera candidatos para la
 

asistencia tecnica propuesta. En el Apendice G se da una lista de posibles
 

consultores en comercializaci6n financiera rural (junio de 1.983) recopilada
 

por la Universidad Estatal de Ohio. Casi todos estos consultores figuran
 

actualmente en el Registro de Profesionales eat Desarrollo Internacional de
 

MASI. Estos especialistas re6nen las condiciones necesarias para set
 

incluidos en las categorfas de economista en creditos o especialista en
 

sistemas de prestaciones de creditos.
 

* Vease el Ap6ndice F donde se dan ma's detalles de las responsabilidades
 

propuestas.
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A continuaci6n citamos candidatos adicionales para los otros cargos:
 

Especialista en elaboraci6n de alimentos 
 Fred Wing
 

Richard LaCroix
 

Frank Masson
 

Robert Reed
 

Especialista en almacenamiento, manipulaci6n
 
y distribuci6n de productos del agro James Wimberly
 

William Bl- *k
 

Jack Ross
 

Analista financiero 
 Donovan Rudisuhle
 

Charles Wilding-White
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A. 	Terminos de referencia, Orden de TrabaJo de MASI, Contrato
 
#PDC-l4o6-i-oo-lo9h-oo 
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D. 	Mayo y Junio de 1983 Declaraciones contables, B.A.P., Tingo Maria
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APENDICE A
 

Terminos de referencia 

Orden de Trabajo de MAST, Contrato #PDC -l406-T-OO-lo91 4-O 



Background
 

The USAID/Peru-Government of Peru (GOP) funded Upper Huallaga
 
Area Development Project includes complex credit activities which
 
are functioninq ineffectively or not at all. The Project is an
 
integrated development activity in the high jungle area of Peru.
 
Credit activities range from in-kind credit (crops and livestock)
 
to short and medium-term agricultural credit. Problems are based
 
in leading policies, practical questions of management,
 
institutional weaknesses of the Project itself and in-sufficient
 
experience and/or expertise in the implementation of credit
 
activities - particularly in-kind credit - proposed under the
 
Project.
 

CA\
 



ARTICLE I - TITLE
 

High Jungle Project Credit Advisory Services
 
(Project No. 527-0244)
 

ARTICLE II - OBJECTIVE
 

The objective of this technical advisory service is to assist the
 
Mission and the GOP to determine the most effective, efficient,
 
and practical way to manage the credit funds available to Project
 
beneficiaries through the Upper Huallaga Area Development Project.
 

Special emphasis will be placed on practical, field-oriented
 
decision makinc and documentation management as well as staffing
 
and 	practical training requirements as appropriate. Detailed,
 
specific steps to implement each recommendation should be
 
provided and these recommendations must be made in the light of
 
the 	present physical, social, logistical, and institutional
 
realities prevalent in the Project Area.
 

The 	following issues will be addressed:
 

(a) 	Identification of administrative constraints in provision of
 
credit.
 

(b) Study future prospects for including indexation as part of
 
the project activity.
 

(c) 	Evaluation of linkages or lack of linkages between credit and
 
extension activities.
 

(d) 	Mechanisms for linking receipt of credit 
(both from Agrarian
 
Bank & credit in-kind fund) to appropriate land use, with
 
reference both to carrying capacity of the land and to the
 
use 
of marginal lands presently under coca cultivation.
 

(e) 	Assess utilization of credit by users and future credit needs
 
of project.
 

Finally, the Contractor shall evaluate the long and short-term TA
 
needs of the Project and, assuming a need, will prepare a
 
detailed scope of work for an advisor -or advisors- who will work
 
with the Project. Advice will also be provided to the Mission on
 
identifying candidates to fill the TA position(s).
 

ARTICLE III - STATEMENT OF WORK
 

General:
 

The Contractor shall provide technical guidance, sufficiently
 

detailed and specific, to permit informed judgements by the
 



Mission and GOP on credit matters which need to be addressed in
 
the short-term. Additionally, the Contractor shall provide a
 

scope(s) of work for a long and/or short-term, field-oriented
 
technical advisor(s) to work with the Project in the management
 
of Project credit activities. Finally, the Contractor shall
 
assist the Mission to identify suitable candidates for the
 
long-term position(s).
 

Specific:
 

The Contractor shall review all relevant Project documents to
 
ascertain the scope and intent of all credit activities
 
envisioned under the project. The Contractor shall interview
 
appropriate Mission personnel - including Project Manager, Office
 
Chief, and Senior Mission Management - and GOP Project
 
headquarters and field staff as well as contract technical
 
advisory staff and Agrarian Bank Officials. Finally, the
 
Contractor shall meet with farmer beneficiaries and would-be
 
beneficiaries of Project funded credit activities.
 

The Contractor shall then advise the Mission and the GOP on
 
specific steps to take in the short-term to address areas of
 
concern in the project.
 

ARTICLE IV - REPORTS
 

The Contractor shall submit one report with two distinct sections
 
which will cover, respectively, the issues (cited in Article III
 
above) relevant to the Upper Huallaga Project, and the need for
 
and (presuming a need) scope or scopes of work for technical
 
assistance required by the Project.
 

A draft report covering both Sections, or separate drafts each
 
covering a specific section, must be submitted to the Mission by
 
two weeks before the team's departure from Peru. A second,
 
combined draft, responding to any Mission or GOP comments on the
 
first draft, must be submitted before the team's departure from
 
Peru. The final reDort, responding to any Mission comments
 
cabled to AID/Washington within 10 days of the team's departure,
 
must be submitted to the Mission within a month of the team's
 
departure from Peru. Eight copies of each draft and fifteen
 
copies each in English and Spanish languages of the final report
 
will be required. Reports will be submitted to the AID Project
 
Manager for the Upper Huallaga Area Development Project who will
 
make distribution to the GOP.
 



ARTICLE V -
 RELATIONSHIPS AND RESPONSIBILITIES
 

Technical guidance will be provided to 
the Contractor by the AID
 
Project Manager of the Upper Huallaga Area Development Project.
 

ARTICLE VI - TERN OF PERFORMANCE 

The effective date of this work order is June 22, 1984 and the estimate.d 
completion date is August 30, 1904.
 

Subject to the written approval of the Project Manager (see block
 
5 on the Cover Page), the estimated completion date of this work

order may be extended provided that such extension does not cause
 
the elapsed time for completion of the work, including furnishing

of all deliverables, to extend beyond 30 calendar days from the

original estimated completion date. The contractor shall attach
 
a copy of the Project Manager's approval for any extension of the
 
term of this order to the final voucher submitted for payment.
 

It is the contractor's responsibility to ensure that the Project

Manager-approved adjustments to the original estimated completion

date do not result in costs to the GojErnment which exceed the
 
total amount obligated for the performance of the work. Under no
 
circumstances shall such adjustments authorize the contractor to

be paid any sum in 
excess of the total amount obligated in this
 
order for the performance of the work.
 

Adjustments which will cause the elapsed time for completion of
 
the work to exceed the original estimated completion date by more
 
than 30 days must be approved in advance by the Contracting
 
Officer.
 

ARTICLE VII - LEVEL OF EFFORT
 

Burdened Daily

Position 
 Fixed Rate Person Days Total
 

Sr. Rural Development
 
Specialist (Credit

Economist) 
 25
 

Sr. Rural Development
 
Specialist (Credit
 
Delivery Specialist) 25
 

Sr. Rural Development
 
Specialist 
 2
 

Secretary 
 15 . 

TOTAL ESTIMATED LEVEL OF EFFORT .................... $28,657.80
 
Rounded to t28,658.00
 

http:t28,658.00
http:28,657.80


Subject to the prior written approval of the Project Manager (see

Block No. 5 on the Cover Page), contractor is authorized to
 
adjust the number of days actually employed in the performance of
 
the work by each position specified in this order. Contractor
 
shall attach a copy of the Project Manager's approval to the
 
final voucher submitted for payment.
 

It is the contractor's responsibility to ensure that Project
 
Manaqer-approved adjustments to 
the work days ordered for each
 
position do not result in costs to the Government which exceed
 
the total amount obligated for the performance of the work.
 
Under no circumstances shall such adjustments authorize the
 
contractor to be paid any sum in excess of the total amount
 
obligated in this order for the performance of the '.ork.
 

ARTICLE VIII - TOTAL OBLIGATED AMOUNT AND BUDGET
 

A. 	 Total Obligated Amount
 

The 	total amount obligated for the performance of this order
 
is $35,732.00. The contractor shall not be paid any sum in
 
excess of the total amount obligated.
 

B. 	 Budget
 

For 	Total Work Days Ordered ........................ $28,658.00
 
For Other Direct Costs 	(includes travel, per diem,
 

translation, copying, communi
cations/medical exams, DBA).. 7,074.00
 

WORK ORDER TOTAL ............................. $35,732.00
 

ARTICLE IX - USE OF GOVERNMENT FACILITIES O' 
PERSONNEL
 

A. 	 The Contractor and any employee or consultant of the
 
Contractor is prohibited from using U.S. Government
 
facilities (such as office space or equipment) or U.S.
 
Government clerical or 
technical personnel in the performance
 
of the services specified in the Contract, unless the use of
 
Government facilities or personnel is specifically authorized
 
in the Contract, or is authorized in advance, in writing, by
 
the Contracting Officer.
 

B. 	 If at any time it is determined that the Contractor, or any
 
of its employees or consultants have used U.S. Government
 
facilities or personnel without authorization either in the
 
contract itself, or in advance, in writing, by the
 
Contracting Officer, then the amount payable under the
 
Contract shall be reduced by an amount equal to the value of
 
the U.S. Government facilities or personnel used by the
 
Contractor, as determined by the Contracting Officer.
 

http:35,732.00
http:7,074.00
http:28,658.00
http:35,732.00


to agree on 	a, adjustment made pursuant
C. 	 If the parties fail 

it shall be considered a "dispute" and shall
 

to this clause, 

the 	terms of the "Disputes" clause of the
 

be dealt with under 


Contract.
 

EMERGENCY LOCATOR INFORMATION
ARTICLE X 

agrees t, provide the 	following information to the
 
The 	contractor 


or before the arrival 	in the
 
Mission Administrative Officer on 


every contract employee or dependent:
host country of 


A. 	 The individual's full name, home address, and telephone
 

number.
 

name and number of the contract, and whether 
the
 

B. 	 The 

is an employee or dependent.
individual 


home office 	address, and telephone
C. 	 The contractor's name, 
 and
 
number, including any 	after-hours emergency number(s), 


the name of the contractor's home office staff member 
having
 

for the contract.
administrative 	responsibility 


address, and telephone number(s) of each

D. 	 The name, 


cf kin.
individual's next 


emergency situations
 E. 	 Any special instructions pertaining to 


power of attorney designees or alternate contact
such as 

persons.
 

ARTICLE XI - LOGISTIC 	SUPPORT
 

in LAC/DR in
 
Background information will be availabie 


AID/Washington and at post, USAID/Peru will provide use of
 

and 	office equipment, medical
 official vehicles, 	office space 

to the U.S. Embassy Health Room, and
facilities limited 


commissary privileges dependent on the approval of the Commissary
 
air line
travel arrangements 	(e.g.,
Board. Assistance with local 


provided although actual purchase of
 
reservations) will 	be 


contractor.
tickets will be the 	responsibility of the 


ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
ARTICLE XII 	-


None
 

ARTICLE XIII - DUTY 	POST
 

Lima, and the Upper 	Huallaga Project Area
 



ARTICLE XIV - WORK WEEK
 

The Contractor is authorized up to a six-day work week with no
 
premium pay.
 

ARTICIJE XV - LANGUAGE REQUIREMENT
 

Spanish at the S3/R3 level is required.
 



APENDICE B
 

Ttinerario (1c] Equipo 

Itinerary - Credit Delivery Specialist 

June 24 

June 25 

Travel to Lima from United States 

Initial briefings with ATD supervisory staff: 

Mr. Jack Rosholt, Project Manager, USAID, Lima 

Mr. David Bathrick, Director, OARD, USAID, Lima 

Mr. Mark Silverman 

June 26 Initial interview with Executive Director of PEAH, Ing. Ramon Cornejo 

Saavedra at Project Headquarters in Lima. 

June 26 Attend presentation given by Dr. Gustavo Gomez (USAID Consultant) to 

the senior advisory staff of the Ministry of Agriculture in Lima 

concerning methodology for increasing efficiency of agricultural 

credit through the B.A.P. 

June 27 With the assistance of Ing. Enrique Olivares of PEAH interviewed 

the following individuals in Lima: 

Banco Agrario del Peru 

Ing. Salcedo, Director of Department of Special Credits from 
Earmarked Accounts 

Ing. Andres Castro M., Deputy Director of the Department of 
Special Credits from Earmarked Accounts 

Mr. Miguel A. Pinedo R., Deputy Director of Financial Studies 
and Anauy:;is 

Bancoop 

Ms. Betty Alviar Calle, Deputy Director of Finance and Credit 

Mr. Miguel Toquilla 0., Deputy Director of Administration 

Mr. Espinosa, Accounting. Department 



June 28-30 Review all project documentation provided by USAID and PEAH and
 

assemble photographic copies of relevant data.
 

July 1 	 Travel from Lima to Tingo Maria
 

July 2 	 Interview B.A.P. personnel in Tingo Maria: Ing. Roberto Narvette
 

and Ing. Roberto Merino, Administration and Deputy Administrator
 

respectively.
 

Interview Mr. Javier Soto, Administrator of BANCOOP.
 

Visit the CAS Naranjillo Cooperative to inspect facilities and
 

review organization.
 

Visit the 	CAS Naranjillo cacao plant under construction.
 

July 3 	 Interview B.A.P. personnel in Aucayacu: Ing. Julio Montoya, Administrator.
 

Meet with 	Ing. Carios Arevalos of PFAH at the project field headquarters
 

in Aucayacu, to review additional files related to the ag credit
 

component.
 

Visit the 	BANCOOP office in Aucayacu.
 

July 4 	 Travel to Tocache from Tingo Maria for purpose of interviewing Ing.
 

Nelson Aguillar, Administratrator of B.A.P. in Tocache. Visit made
 

to PEA} zonal office outside Tocache.
 

(j-.k 



July 4 Suffer guerilla attack while being housed at PEAH headquarters in
 

Aucayacu.
 

July 5 Return to Tingo Maria, meet with: 

Ing. Manuel Custedio, Director of INTPA for the Alto Huallaga 
area. 

Mr. Roger Perez, Administrator of Banco Amazonico of Tingo 
Maria. Possible relationship between PFAH and this commer
cial bank were explored. 

July 6 Travel from Tingo Maria to Lima. 

July 7 Report drafting. 

July 8 Travel from Lima to Tingo Maria (P. Stroh only) 

July 9 Attend meeting in Tingo Maria organized by INIPA and attended by 

senior B.A.P. personnel from the Area, senior PEAH officials from 

both Aucayacu and Lima, and senior INIPA agents from all nine zones 

within the Project Area. 

July 10 Meet with Ing. Roberto Merino of B.A.P. Tingo Maria for purpose of 

gathering data to flowchart the process of administering loans to 

farmer beneficiaries. 

Exit interview with B.A.P. Administrator. 

Exit interview with Director of INIPA. 

Travel from Tingo Maria to Lima.
 

July 11 Meet with Mr. Jack Rosholt and Ing. Carlos Arevalos to review progress
 

to date.
 



July 12 Report Drafting.
 

July 13 Meet with Ing. Ramon Cornejo, Ing. Carlos Arevalos of PEAR and Mr.
 

Jack Rosholt of USAID to discuss major findings of work done so far.
 

July i4 Report Drafting. 

July 15 Sunday. 

July 16 Report Drafting. 

July 17 Meet with Ing. Romulo Grodos, Direct of Programming and Planning 

Department of B.A.P. in Lima. 

July 18 Meet with Mr. Luis F. Zuniga Aguila, Director General of Bancoop in 

Lima to be iiformed on most recent developments in their reactivation 

strategy. 

July 18 Discuss preliminary draft report with Messrs. J. Rosholt, D. Himmelfarb, 

and M. Silverman of USAID and Mr. P. Duffield of IRI. Receive detail 

feedback from Mr. D. Himmelfarb in second meeting. 

July 19 Travel from Lima to United States. 

NOTE: 	 John Gadway, Credit Economist, was off the project at USAID's request for
 
almost one week but otherwise was on the Credit Delivery Specialist's
 
schedule. Critically the one week off occurred when integration of the
 
report in Peru was intended in the Terms of Reference. Integration had
 
to be done in Washington after the team's departure from Peru.
 



;TITUTO NAC:CNAL DE DESARROLLO ". 

)royocto Espocial Alto Hluallaga APE!DI]CE C 

OFICIO No 020-84-PEAR-DT.
 

Aucayacu, 17 de Enero de 1984.
 

ING. ROBERTO NAVARRETE GUZMAN
Seor 

Sub-Gerente Administrador del
 

Banco Agrario de Tingo Maria
 

Asunto : Explicaci 6 n del 6% a cobrarse
 

on los pristamos por productos
 

Ref. : NO 03/84-TEC-STM-EFC-98/56
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en 

relacibn al documento de la referencia pars manifestarle 
que el 

cobro del 6% quo se aplicara bajo el sistema de 
cobros en pro-

en el cultivo do arroz a su equivalente en soles, es do 
ductos 


trata del cobro del equivalente de un bien actual
 bido a que se 

producto, siendo el importe de descapitalino en soles sino en 


zaci'n wodificado, por que el bien actual va 
subir aproximada-

el arroz es un
 
relacion a la inflacion, mientras quo
mento en 


la infla-
producto de precio controlado que no sube tanto 

come 


tanto estamos dispuestos aceptar este tipo de
 cion y que per lo 

y que si el Gobierno no permite subir el pre
descapitalizaci

6 n 

subir sin ninguin control por decisio-cio del arroz tanto como 


nee politics, quienes sufren las consecuencias son las institu
 

ciones gabernamentales (PEAH-BAP), y no el agricultor.
 

Revisando datos de historia econo'mica 

se encuentra, quo desde mucho tiempo atras, la tasa 
de intor&n

del dinero cuando no existe inflareal que so cobra por el uso 


ci6n ou del 6%.
 

Esperando que Csta explicacion sustento
 

la ocasion para expresarle las mueseslo solicitado, propicia 


tras de mi consideracin y estima.
 

Atentamenhe,
 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARPOLLO
 
Proyccto Especial Alto Hual.aga
 

Ing. Rau'l Palacios Rojau
 

Director T~cnico
 

/t f 
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BANCO AGRARIO DEL PERU
 
SOLICITUD N9 .... J, DAJ ......... 	 PRESTAMO N' - -----


LIQUIDACION FINAL 

IO
 
-Condicidn------POSESIONA1R 

Avio _-GI A..
 

. .
Fundo--	 Cultivo bajo . .,- -.. . 

" " 	 Perito Ing.J. I.J:IZL.---9 ,C i,0,.'ARTmT ,Ge 	 . ..

Ubicacidn TU C,,- .-. ----- -- -- -. o 

Has. Fecha de visita_12-.Q.Ji1L--------------Extensi6n Total 

Extensi6,i cuftivada 10 Has. Fecha fe informe_1?a.-,J.A.------- ---.--

Plan inversiones S/. 15'O00,OO0.oo (27,675.28 Klo.arroz) 

Disminuciones o aumentos 

Plan final SI. 15'OOOOOO.oo (27,675.26 Klso.rroz) 

nGarantias 	 Prenda Agricola sobre Ia producci
6
 

estimada obtener en los 4 31os do 

140,OOO Kis.
duraci6 n del avio: Arroz 

rienos: 

Gastos de explotaci6f :70,175 Kls.arroz 
3,653 Kls.arroz
Intereses pte.avlo 	 94,881 K,2. :Ints.Ptij,o~sostenim. 21,O50 Klsoarroz 

45,119 Kls.-
S4ldo neto disponible 


a!,62% 	 27,973.78 -ls.
27,973.78 Kls.arroz 


TOTAL S1. 27,973.79 Kl.warroz 

Prdstamo total S/. 15'000,000.oo ( 27,675.28 Ilsr.Aroz) 

En cl contrato debe figurar el plan de reembolso 

de 19___4 y termi,
El plan de inversiones principia el"-e de- - -- E1 ? 

AG0OVT
FBRO( _,c d, 19_ 8_0 - el avio terntina el---2P- del--------- -------- c19-8-7 

l,-


Naturaleza de la explotdci6n: AGRICOLA 

Nombie de lor fundos afector: 

pcdodoPrfrodo dePeriodo dc y extensiones)Seinenterns(clfses 	 podn cosechsiem bra(DI:y e :-tei:On s0.nL;k(2A11 J. .. ,,.O
 
200.o8)c; * 8 ,9 .Ii 7 1(3s.
*0 

"6. ),.7020. 0'5 
20.03.86 7,610,70

20 , -07.
 

http:20.03.86
http:27,675.28
http:15'000,000.oo
http:27,973.79
http:27,973.78
http:27,973.78
http:27,675.26
http:15'OOOOOO.oo
http:27,675.28
http:15'O00,OO0.oo


--- - ----- ---- ------

in tcrL.;tdo d,.bu cainpu uir que Ioapn ido t-l arren himie to hnst.. -

lus contribuciones hasta - ... 

. . . . . . . . ,las cuotas do agua hasta 

ci plnr de invrsiones se considera una partida de __ para In compra 

i objeto de este pr6stamo es: 

Compra de un miotocultor y accecorioImprevisto s 
2'00,000.200,00..-

Monto Total SJ 15'000,000a-
Equivalencia en arroz 27,675.28 Kls. 

BSERVACIONES: 
Factura 

1. Ln partida serS girada previa presentaciof:de.la proformade 
Factura, o 

cancelada que acredite 1a.compra.e. 

2. Se Constituira Garantia'saboidiari& do la'msquinaria pof,' adquirir.
 
el Plan de Reemboio do 

.de un credito del ProgrAma Experimental, 
tocavr reembolel c lculo dl' vialo quearroz por lo quepinntem robre kilos dn 6 n 

estar& do acuerdo al valor oficial del producto 
a la fecha de cancclci


sar 

de la cuota.1 

prasta,.o de Bostnimien
4. Z1 presenth P.vlo constituye un cr'dito integral con 

un 

nivel de la autono 

que podr. Bartodificado a 
to estimado en '; OtOO,000o, el 

m{sa correspondiente, si fuera necesario.
 

5. El. Anexo quo contihne el Plan 
df. Entregas del pr&stamo, constituye 

parte confor
 

de la presente L.quidacibn final, el 
cual ser& suscrito por el recurrenteo
 

rnznte 


Ii:,C/lad. 

- - - ...........
; acompana------------ ---- hojas con los inventarios de-
-E"Fecha --------- AAB 1 -Qf-

Secci6n t6cnica,iquidado por 

j- c_- Ancxo 
Ver situaci6n dc cr6dito al---

SECCIO", LEGALt 

http:presentaciof:de.la


BANCO AGRARIO DEL PERU
 

. Jr. Carabaya 543, Lima 

ANEXO NO 1 A LIQUIDACIOH FIIAL 

Solicitud : PE. DAH
 
1Nembre 
Funds
 
Zena TINGO !MARIA 

TOTAL TIESES P.DIRECTA P.INDIRECTA COUCEPTO 

1984 
Exere/Feb. 4'00Q,eO.-
,w4, 00o,oo.- 8,3 retocultor
 

,;14'8r,le. a 14,8oelooo.

2f"5,8__.- Imprevistes 

PERUBANCO AGRARIO DEL 
- TINGO MIARIASUCUI4SA 

.......
(,2 


In AN 4CAMOVAPAIA 
j+(c dc cci6n T6cn;"k 

lad.
 

//
 



BANCO AGRARIO DEL PERU
 

I ,"--.Jr. Carubaya 543, Lima 1 

DETALLE PLAN DE AI!TREGAS 

Seiicitud: PE. DA1
 
vembre
 
Fund . 

I. UAQUINA-1IA 

- Cempra de un retoculter KUBOTA y 
sus Accecories 14'SOOe.-

Imptevistos 

Equivalencia segun el precis actual
 
de acepie del Arrez ("'542.-/kile) %1279675.28 Kls.
 

BANCO ACRARIO DEL PERU 
SU(CUH;AJ.. rINOO MARIA 

Ing-. MA NU. LjLIP;0A..E A A 

Jtfc de Secc;6A 6&nica 

iLd.
 

http:279675.28


BANCO AGRARIO DEL PERU 

Jr. Carabaya 543, Lima 1 

ANZEXO NQ 2
 

II. A. PROGRAMA DE PRODUCCIONZ3 E IGREGOS
 

1. Rubro Agricola Proyectado
 

Selicitud: PE. DAN.
 

Nembre
 
Funde
 
Zen : TINGO MARIA
 

V.B.P.

AREA (HAS.) Pred.Estimada(3) 


ozCult ivos O -ultives Arroz 

Permanent. temperales
 

ARROZ KIs.
 

14 35,O 19'950,
1 

10 35,e39 19'950,
2 

3 10 35,000 19'950, 
4 10 t,- 1 9,0 I0- ,#3t% 

4e 14,.so 7'0ooei 


I. Area total de cultivo
 

2. Area tetal er preduccien
 
3. Area eoi crcimicnt
 

Rendimicnte/Hio Precios Unitarios
 

PRECIO
A fO S
AOS HAS. 

URITANI
2 3 4 


Cultivos anuales
 

Arraz 10 3,506 3,500 3,509 3,500 V 570.-


DEL PERUBANCO ,,GRASIO 
£3U[.CUfl . . "1" rN OO MAI A 

Jd,: d,Stcc,6' 1 &Di~CSl d. 




ABANCO 	 AGRARIO DEL PERU 

Jr. Carabayn 543, Lima 1 

ANEXO 1O 2 

II. A. 	 PROGRAIIA DF PRODUCCIONES E INGRrSOS 

1. Rubre Agkicola Proyectado
 

Solicitud: P.. DAlI.
 
Nombre
 
Funds
 
Zena : TINGO I,.AIA
 

AROS 
AREk ( HAS.) 

Cultivos Cultives 
PROD. &STIvi. 

(3) V.B.P. 

Permanento Temperales Arroz Kls. 

Arrez 

1 20 70,006 39'903v 
2 20 7zeoe 39'900. 

"3 20 70,O.-O 3 9 '9o0, 

TOTAL 	 6* 210,002 119'700,
 

1. Area total de cultivo
 
2. Area tet.-J. de produciien
 
3. Area en crecimiento
 

Precie
IAS. AROS 

3 UfIITARIO
1 2 


Cultivos anuaL-es
 

Arrez Is 3,5@0 3,500 3,503 . 570.,.
 

Nota.-	 Se est! asumiende quo actualmente se sembrar& 2 campauias do
 

Arrez.
 

BANCO 	 AGCRARIO DEL PERU 
8UCUIW[AI, jrINGO MARIA 

.. ... 	 ..............
 

In.~rU~ 	 jPAA A ACMO 
JI, de Srcci 6n TLcnlca 

l.d.
 



ANEXO jj: II. P'lI--:A DE IRVT-:IOIS 
2. Prestames de Sostenimiento. 

Solicitud: PE.DAH.
 
N,)mbre
 

Zona : TIW30 IARIA
 

AUB.1O AGICOLA 
.mOfla@ de Leyes Insuns RUBRO PLCITAPIO 
0 

SUB-TOTAL GASeS GTOS. TOTAL(Stnsu.) ADm. GE PRzCiLC. . ERESOSG
Obra Soc. T'cnicss Obra Sec. 
 T cn .
 
PARA.: G:LC. 

1 5'6C.,a?41, 20468S2 
 20'05:) 6' .vo
2 5'6e09 14,4o-t 
 20'oee° 
 20'e3o, 6'10-2Ol
 

16'8oc, 
 43'2zc., 
 6otwe 2 
 63'"n a'I .'*z'? I 

BANCO "-.'RARIO flF: PE-0.'SUCumsi., TINOMAIA 

jcfc de Sccci6n T&i--a 



2. 2r~stwios de -osteir, e" 

elicitud: PD.DA{. 
:Xo:_bre 

Funda 
Zoza : TINC iZkiIA 

RUWqO ACU2ICCLA RUBRO PECUARIO Sub-Total Gtos. Gtos. Total Preca'lc. 2 a 

A05 t rano de Lyes Insuros riano Leyes Insum. (sosten.) Adq. Gen. EgreOOs It.Car- Gast3 

Obra Soc. Tgcnices Obra Sec. T cn. paia 30% -:1p.1t. 

1 2' " 7'200, lO'©CO 10'1GOO 31O,I 

2 2t809 7'25Q, O'' O, 10180Q, 3000 1., 

3 2'3O, 7'2009 1O.,. 1O'@90, 3'Oe ' 

4 2'80, 7'2009 1'0, iG'COO, 3'00039 131 

111208,9 2388*,4'9@ 4atoaz, 1210-09, 52'0:16, 

BANCO ,..RARIO DEL PERU 
sUCuu.sL%I r1.ON 0MARIA. 

1Id. '. MANiLCAMO 

Jtle de S.tcci6m l6CIG1s 



ANEXO 


RESU11EH D:Z SALDCj 

Solicitud: PE. DAH
 
NIembre 
Fund* 
Z~na :TINGO I.ARIA 

ARO INGr'SOS 

1 19'950, 

2 19'950, 

3 19'950, 

4 I9 MI 

d 79'8z a , 4 

Jr. Corabaya 543, Lima 1 

iiQ 4 

DIZPOjiIBL.;3 PARA 1I EIBOLO 

SALDO SALDO DI:;POIJ;BLEEGRESOS 
DISPOIBLE COV;.TIDO 

13'U@, L 6'950, U 12,193 Kls. 

13'O B 6'953, 12,193.K13s 

13,00, 6'950, 12,193 Kls. 

13l2 " 6'25-. 12,193 Kls. 

52':pO, Z. 27'18e, 48,772 Kls. 

DEL PERUBANCO AGRARIO 
SUc RSAl. rI1NO MARIA 

T" i"aJcfe Ile Sccci6i) 



______ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IANCO AGRARIO DEL VERU 
-< 
 <-ESTUDiO ECONOMICO PROBABLE 

\P.. vLCIZ')L- CtLTIVO: ARCZ PT.O. PRINC. S. 1510,00O.- VENCIMIENTO: 1-..01.870 PERITO: IM. ZAPA', 
-
; 1. L IIECTAREAS: PTS O. TOTAL S/. 1.300OCOo P'LAZO: Al iLC FECHA:
 

_I TE S 
 6 INNTEESS R E SALLO DISPONIIILE R E E M B 0 L S 0 S ]SALOO PARA PROXIMA CAMPANA 1SALDO A FAV0R 
E-4EL_& ] CUMULA" 0 E EsOT T ii~r~~o CAPITAL - INTERES I CAPITAL ]I TE S DOELPUSETATA3:[i

I - 3 81. 15,000 7,,44, 

E5.... ... 23 9 741 ... 493 4,6N0 916 714 19,843 , 

- 7.1a
23,759 - 35,0 2 ____-7 12,19.3 3,:__ 0_52___ ____61____ , -' 1 

5,14 1 ,q19 35,00 2,1 1 9 5,473 5,314 59CA ,q ,CZ.= o-~I i a~' ca II 
.... . .. ~~~~ = - -= - -- ~~~ - - -=-1=I --= - -- - = - - - - - - - - - - = 

I ' I I 

"
 
SI 
 I ...=.,1 I =,i 

c7, -394
 
= - MARLA 

... --.. ... . _ __-__ d. c... 

_____________ _______ ________ i~~ _____ _______ _____-., I 1 
-- _ __ L ANC 

... . - ~ - - -_ __ _ _ _ PE 



_ _ _ _ _ _ 

CO AC-RAR:O CIE", PERU 
OFCI.X[,-KUOAIAESTUDIO ECONOMCO PROBABLE zKrrm 
3ci~ l~.lA.CULTIVO: rTMO1. F'RINC S1. VENCIMIFNTO: PERITO: 

.F. IICAREAS. PTO1. TOTAL SIl. PLAZO: FCA 
-r NTRE INTPE SALDO DISPONIBLE R L. E %'t 0 L 5 0 S rSALDO PARA PROXIMA CAMPARA SAMD AFAVC9'ANA -- -- INGRESGS EGRESCIS 

EN L M AU!~'LAO OTA (2 PPA ~~oso APIAL INTERES r CAPITA!. 1 NTERES DEL PRLSTATA91C 

27,67'.3 2,?3LI~~ .6 

L487jZ- 31 328~.765aL36 

a to a~ est d2 F1 d adzc- 1 e kios ne b a a 2Am_ oo daos lP.LAnj_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

t- par ont. tipc de p.o'taoa imtnt.1,aem &I doLa ~A C~~jD':--1j1 E u -___ _ 
"1 

-- - -jol- ---- rl.-----------d ts-?J -------- .- ~ --- cc=--- _ % 

-IAM q~dn k aa-) _ t I____c~o a~dr., - __ __ 



______ 9 
TARJETA D', CUENTA CORRIENTE PRESTAMOSANCO AGRARIO 

DEL PERU T T 
____ 

TroPSAM 

r_ Vs A ONTO S.---Z_. G2 -6'5 PNUsITAM 
u P 

A91ASTRE S'. i 
CUENTA 

* TCmIZACIO.N %-n%rz 
rOTAL 

'31A-cZ 
S/..27_673 
. ______ -

ZO 
ZOJ'D 

VENCTO 

INTERESES [ % 

• CHA VALUTA T - 0E ACUYULACION S A L D O S 

: ,:e. 4 
J-. 84 

Co o.EEoDEBS 

,4 27,675
27 1 

HABER CITERESES CAP!TAL 
27,675 
27,675 

'ICMISION :1ER'S 

830. 

GENEQA 
27 675 
28,505 

19 830 
120 3,916 23,7f9 - 23,759 

S85 27 714237974443 
714 

J.l. 85 
20 
27 595 

3,916 19,843 
19,843 

-
595 

19,843 
20438 

6e86 
20 
27 
19 

457 

595 
4,60, 

457 

15,235 
15,235 

-
457 

15,235 
15,692 

Jul. 86 20 
27 319 

4,608 10 627 
10,627 -

319 
10,627
10,946 

19 319 

-;ne. 87 27 159 5,314 1.59 5,473 

19 159 
20 5,314 - _ 

REFERENCIAS: 

> 

10.- S e" 
2 T,,-,-,eC; ALo ot 

'2- A!o-ir -c78$ 

25.- Adef.a,,n 

2S.- N.esia er,:tgi 
27.. Intere$e v C.- nom';t 

D.,erenii dc Csnrbi3 

29.- G. , 'I. Inclr.lenctclciy V;giIlnc. 

30'.. Gamtoi Novarial", y OtrO, 
31.- Teh-.fo-. --TPlel. 
32., Paq',sCe FIle:,strp..bheol 

32.- S..,o, 

34.. 
35., 

36.-

37.-

Devaluecc n do Chertles 
Dvo.c,6, de Satdi 

Tranecen~ci3 do Cargo' 
C.rgcs cartos 

FA T EF 



B,-CO AGR ,,TAR:ETA DE CUENTA CORRIENTE PRESTAMO
 
. DEL PERUJ e
 

PRESTATARIONumEPU 

-,4ICIA 	 oNo s,--27,675.28_ii . PfESTAMO 
" 	 I ARRA.STRE S/. -J:A2RRM, 

-~ A~ A T RE S/ - A ;~ . R ~ --. . - --. --C U E N T A L ii D 
r-recio Bare 5 542.-/kg DIRECCION 

AUTORIZACION. MONTO 

TOTAL s, 27,675.28 kle UO 	 VENCTO. 

GARANTIAS S/. _73_NA INTERESES
 

R F( E ENEIdAMOVIMIENTOA ACUMULACION 

UTA C.-,,o Cc. . E HABER INTrRESES CAPITAL COMISICN INTERES GENERALI L------	 I_________ _____-I 

±.ne. 84 24 	 27,675.28 kin 27,675.28 27,675.28
.ne.L 85 271 1,660 	 27,675.28 1,660.- 29,335.28

1
91 1,660
 
20 81994.47 18,680.81 18,680.81
* 	 nc. 86 27 1,121 18,680.81 1,121.- 19,801.81
19 1.121,20 7,610.7( 11,070.11 	 111070.11


I1987 27 664 664,	 11,070.11 664.- 11,734.11 

20 7,610.7( 3,459.41 3,459.11

88 27 208 3,459.41 208.- 3,667.41
~19 	 .. 208. 

20 3,459.4" 	 

ii 

, 0 5 n~q!2 Nott,aI ewtrq. 30.- G.nyosNot.,iaril. y Owroil 34.. Devo!ue,6n d. C' .IqJ.:I_________ 

. I Ttnsflrrencia Abomo$ 27.- Intoire$ v Comisionell 31,- Telffono -T1elex 5-Deouin t 1dP35. A i. f e o- $ l TSl I, d o 
27.- Abonot ea.os 28.- Diferencia cleCambo 32.- Pagnsde Reg~strn p~.bko, 36.. TW'dfeesncis de Ca,got 

http:3,667.41
http:3,459.41
http:3,459.11
http:3,459.41
http:11,734.11
http:11,070.11
http:111070.11
http:11,070.11
http:19,801.81
http:18,680.81
http:18,680.81
http:18,680.81
http:81994.47
http:29,335.28
http:27,675.28
http:27,675.28
http:27,675.28
http:27,675.28
http:27,675.28


r. "BI%,~NO AGRAR1ON0 AGARIOTARJETA DE CUENTA" CORRIENTE PRESTAMO -


DEL PERUEAO 
. !IN j '.0NT ,. P E TA 

I ARRASTRS S/. 
l n.Atl 
f _ DIRECCiON LIIIDTAPrecio Dan-- V 542.- -:)E 

" _ _C,

A.AJTCNRZACION: ,OT O _ M_ 

• TOTAL S,'.151000_ - _ _ _ _ _ __O0, C _ 

' GARIoAS S1. ZONAENESEL I ' 
 '~NTERESE$S%;"
 

F EERCHIA MOVI!MIENPTO ACLIULACION _ S______SA LO 0Sfl 
FECaHA VALUTA .
 - DEBE HABER 0 CAPITAL COMISION INTERES GENERAL 

8 4 2 4.' o - _ 1 5 'O 0 0 ,0 0.- 1 5 0 0 0 ,O0.1 5 '0 0 0 .0 0 0 .


TC.6 Precio Base 550./.-cg
Julio 84 
 15'221,250.-
 15'221,250.-
 15'221,250.27 456,500.-
 15'221,250.-
- 456,500.- 15'677,750.119 456,500
D.
 
20 2'153,dOO.- 13'067,450.-
 13'067,450.

I ~ 85 TC.6 Preclo base 560/kg. 13'0,40.
-I 13'305,040.- 13'305,40.-Enro 85 13 '305,040.-

9 399,840.- 13'305,040.- 399,840.- 13'704,880.
20 2'192,960.-
i 1;'112,080.-
TC.0 Precio Baae 570/*k. 11'112,080.-


Julio 85 
 11 '310,510.-
 11'310,510.-
 11'310,510.
27 339,150.-

19 3339,1.-11'310,510.- 1'1,1. 339,150.- 11'649,660.
20 2'626,560.- 8'683,950.-
 8'683,950.

TC.6 Precio Base 580/kg.
Enero 86 
 8'836,300.-
 8'836,300.-
 8'836,300.127 265,060.-
 8'836,30O.-
 265,O60.- 9'101,360.
19 265,060.-1

20 2'672,6.0.-
 6'163,66o.-
 6'163,660.TC.6 Precio ba3e 590/kg.Jlulio 86 
 6'2691930.-
 6'269,930.-
 6269,930.
'27 188,210.- 6'269,930.- 188,210.- 6' i., i 0.

20 3'134,670.-
 3'135,260.-
 3'135,260.
TC.6 Precio base 6OO/kg.


F-ero 87 
 3'188,400.-
 3'188,4OO.-
 3'188,400.
127 95,49.- 53'188,400.-
119 95,400. 95,400.- 3'283,800.
20 31188,400.-
 ..

'I I 
REF C.0ENCIAS.
 

-0 --, e,",..-,, 26. N? ri",,a.4.l 
I 

.10., G o, Nota..'., y Otrot 34.- ODvo'uci6n do Chtleuts2...',l,,c' ci Abono, 27. Irtevrss v Comiiones :11. T0Ltoo - T.Iex 35., Devovuci6n de Saido2?.. AO so ." 23.. Oferencia de C..b:o21.A..'al .10A m---? . e - A.1,17 - 2?.- P.,gF:do peg-stro pcjLicos 38.- T,umfeoncia de oCrgos 



BANO AGRARIO 
DELPERU 

/ 

TARJETA 

5FCCINA0 .-

DE CUENTA CORRIENTE PRESTAMO 

PRESTAVO 

"RETATARO 

AflF~STRE I* -CUENTA r 

;-,,TOHIZACION: 

P.DE 

, 

Base 5 -.. (DECCION VENCTO. 
VENCTO. 

e~,,,8: 5'o(5,0.- - 50ooo, . .. 15'o00,000.-

Enero ?.5 

! T.C.6 PREcIo BASE.560/%cg, 

1 15,493,1-57.-
27 9129,6OO,-
19 , 929,600.-20 s 5'036,903--

AATI'Srei Bas g.E 

15'498,157.-
15'498,157.-

o4124-l46,5
1 6 -0 

92),600.-

NT H 

15:498,157
16'427,7.57. 

SEnero 86 
I 

( 

87 
S 

27 

1 9 
20 

27 
19 

20 

10'834,870.-
650,180.-

65oji8o.
4'414,206.-

TC.6 Precio base 6OO/kg.5'Oeo6'642,066.-

398,400.-
398,400-

4'5G6,4202o.-

10'834,870.-
10'8349870.-

6'42o,664.-
61642,066.-

6'642,o66.-

650,180.-

398,400.-

10'834,870. 
111'485,050.

6'420,664.

6'642,066.

70410,466.
4'566,420.-

4'566,,20.

86 
raero 88 27 

19
20 

TC.6 Precio base 620/kg.
0'82144,834.-

128,960.-

128 960.
2'144834.-

2'844,834.-
2'144,834.-

"--

12,960.-
o144,874"
2'273,794.

' -

I 
IS 

II 

.- Sle,834 0.-GeoNwasv pr 3 14..83e-:u66d4,8hown 
I 

. //-" R EREN.CIAS: 

' "22.. S.JVT rVol 26.- Nus., rltlentrega . 30.- G.'., Not~rialei v (ilros 314..O:evohuc;6Snde Checo'le, 

21 - T Aowo, 2.- In! ,, V C3 
-

i 31.- Telfr.,no - Tell. 

. P. , 1 flen-r'o cpboicc%3 
3E.- Oevouc.,n de Saldo 

6, Tra~jlo-r~c.&m e C*,"



AGRAR) 0 DEL PER",
 
A] ; T1T1G0 MARIA PROCfIA-1A flt PRUIO INAj, ALTO HUALLAGA MI A Y 3 , 9
 

,3tfado Finnrncieto &1 31-10 .83 

1It CU!RS05 	 Blanco hF~ti, el 30.04.83&Ib~frd 

"rI!id t!&nco &1. 02.05.83 


- 483 62 18 3 4,44l.

:n ~ cl560,767 145.3.- 123 6ol,894.-

A- !-~Id3 a 1 4.3t9 	 6'591,433.
1: . *L'A 2'568 . 9 '048,277.-

i-IJ F!.ondG al 31-05-83 

C0!MPW~PIZSG I 

i'r~lt.mo~j "Prebuidof3 par Ejecutar 65'oco,O0o. 

rotw-r:on ej-cu tudom rpz&r Girur 88730.15315'115,l6. 

Dimnuiiibil4diad piru nu~vas aprobmcionoee 

NIACIflNFINANCT-i'A: 	 Aunignkdo Recibido F30A,P, liar Rtecibir 

V .SA. U.S.A. 9 51___ __1.5._A.__ 

irte. AID 527-T-('7? It 	'ooc-000 145,6358.8? 150-0001 0O0. Ant) 

(a) 74t627.26 lOO'ooo0,o00 (2.5.83) 3177q97332? Ce) 

.;, Idoapar' flu'iv-a3 Aprab ac ioar, e (a 

ceirnbfI. do ( fijo me I-# mitye) ?T1,)0 61&ur U.S.Ae-' 

Tin a H ri 	 21 de Julie de 1983 

GR1ARIO ]'17:. PFRU 
0 AL 

Out) 

150'0001,.
100 1COO nfl'. 

2?50 C.CC',000.

______ ,6?. 

139'1446, 1V81.

( 1'266,72,.)
 

5,064IS842,'58?.
 

http:74t627.26
http:02.05.83
http:30.04.83


Ar:,'AVIO DEL PERU 
hALT711GO MA.RIA P'OIA.A D I)FSAq'.LLO 

COWIVE*lIO3 AID-

UC1RAL T!OI.C ,skRIA 

Anrobado3 Ejicutadvs Caduc. Diuia. 
NO Montc H!O NOf,nto 	 Mmntc 

99374, 54 751229, 3 14'345, 

IO I' 5P;5, 9 1iW 3)B , 7'000,9 

2?>"V5-, 14? 21.'1l4, 4 ?1'345, 

Tingo 

A.[. A,VAII. 

KP Fe: L 

Tt!'(1TOAI. ALTO MIALLNGAI 

527-T-077 

12ST AEIfITICA DE PTMOS AL; 29.05.83 

Etmos parEjec. Sumas Sumw3 no tmob.rjrco !rmhbcl. 
NO Monte Cri r, d. Utilizads per Cirmr- Cpit. 

5 9'80o, 62'834441 299, 12'095,559. 6'591,3 

2)1 65'000, 60',76,453 - 1B'7] 3, 1)-. 2 -45(,814 4 

6 65'oo, 123'6100,891' 99, 8'7 ., 

la 1 e Julio do 1983 

RARIO P.Ft PFRI 

.:-	 tIt,'* . Ut , ..- .- -:',
 

-MCC),
 

http:29.05.83


AL: TWfIGO I!ART.A PROGTi'14P. DF, DES-APHOLLO IEGI0UAL ALTO HTUALLAGA 	 Jv ~/~ 

C011VENIOAID-527-T-077 

Eat&d. Fintnciaro al. 30.06.83 

O:; DEL FONDO! 

!tS1CLURSOS :Tra3f-ritio n" BAnce hasta 31.05.83 	 2501000,000.-

EGR!ESOS i 	Girada Sub-Prgtamoo 

Aciumli!Uvd al. 30-05.83 12316011894,-
Ehn Junia 1.983 5 1,84395 44,+. 
Cbrniu1.-ir; Banco 2#415,118.- )77'865,556.9 

1 3! EZ ' 	 ltetmbal5iosSub-Pre'Itimos
 

Ac i I.",la d -f3 al 3).C,5. 9'048,277.
Capit'i1 Junio 	 1983 71167,672.-

Saido deli Fonda al 30.06.83 	 91 "833,866.-

Ptmas aprob~ido par Ejacuter 	 18 '050,0001-
p'tr.taC.. !4dutf.JO por Girar 	 8312?214,,. 1-011274,562.-

Dinijnbjiidad parn nuevne aprobacienes C 9 1L40,696/-) 

'nis FINANIC15'!A Aeignada Racibids !3.A.P. Par Hecibir 

U.SA U.S.A.9 .SA
 

A ID- 5 L)'-T-000 220,266.73 * 35012o'4,2' 6.5?p79732' (0)
 

Siop:rp. nuevas aprobacienes 	 6,009 '435,723. 30 

cambin ie(FJijo rmel Juii) 1,589.91.- Dhlar U.S."'
 
1n\o I L t 21 dev Julio die 1983
 

C ACOZRIlO DEL. PERU 

-A

http:1,589.91
http:220,266.73
http:4dutf.JO
http:30.06.83
http:30-05.83
http:31.05.83
http:30.06.83


-- -- --------------------------------------------- ----- - --- -- -- -- --

kr:.6 ramL PE.RU 

"IrIGOMAR.IA P.CIOPAMA DE Vl:PA'lRoLD', T EIONA, ALTO IUAILAGA 

CON' iIC AID-. 77T-07? 

CURSAL TPIG3 NAW1A E5'PAT)l3TICA DE PRESTAHOS AL 3o.b6.,3 

ubud Eecut&dmi Caduc. Desis. ltuae -o r EJfc. Sumas SumAs no Ptmos Ejoc. Renmbal. 

Monte No Hot to !IQ ints NO Manto Girada Utiliza. per girftr CApi. Inter. 
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~ ~fj ~~ jr. (gj~'u543, Limm~ I 

Tocuaolo, 02 do Jul-io do 1.984 

:z-oyoovo Esp)ocial Alto Huallaga 
Iiruccidn Zornl Tocacho 

PU2'AY/,C I 

Do mi corzidraci.6n 
Dwido cumpLimionto al convenio 

susCrito, ontro, lauctras Iniotituoiones, a.dihnto lea hago 
liogar la rolrvoi6n, porrncnrizada do Ptimoo. oJowitadua 

con Londoo del rroyooto oz-, ol -ioii d1o Junia. 

Por otro laclo, L1.radoccr6 dar

ial cJiotoricia t6criica roeivoctiva a loti a -icultorua 

ro1E3ciona10i w., c~orij.uiacin con al paroiai do IrIPA,, 
a fir, do mantonor Lin buor dooux.-3o dei cr6dito. 

Ifloitcrtidooio mi osponial duo
roioiu :ao iocr-ivo 

Atuau-acnte. 

Arcivo.
 
VAIA/rgr.-

http:corzidraci.6n
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APENDT CE F
 

Responsabilidades propuestas para ]os srcali 2tas agroindustriales 

1. 	 Responsabilidades del especialista en elaboraci6n de alimertos 

-	 Desarrollar m6todos y procedimifntos para evaluar los aspectos t6cnicos 

de los p-oyectos y preparar ]a., seccioneis del manual de cr ditos 

pertenecientes a Ia evalivaci6ri e los asp(-oto ; t6cricos de los proyec

tos de elaboraci6n de alimentos. 

-	Evaluar los aspectos t6cnicos de los proyectos prototipo propuestos.
 

- Proporcionar asistencia a determinados prestatarios en la identifica

ci6n de las necesidades de equipo y resoluci6n de problemas de
 

producc i6n.
 

- Capacitar al personal de PEAH y de las instituciones asociadas en la
 

evaluaci6n de los aspectos t6cnicos de los proyectos y en las activi

dades de seguimiento ulterior.
 

- Evaluar las capacidades del personal local y los consilitores para
 

proporcionar asistencia t6cnica diaria a los prestatarios.
 

2. 	 Responsabilidades del especialista en almacenomiento, manipulaci6n y 

distribuci6n ag,ropecuarias 

- Desarrollar m6todos y procedimientos para evaluar los aspectos t6cnicos 

de los proyectos y la Preparaci6n de las secciones del manual de 

cr6ditos relativas a Ia evaluaci6n de los aspectos t6cnicos de los 

proyectos para el transporte, almacenaniento, manipulaci6n y distribu

ci6n de la producci6n de las fincas, especialmente de productos frescos.
 



- Evaluar los aspectos de asistericia t6cnica de los proyectis 

prototipo propuestos para los sistemas de transporte, almacena

miento, manipulaci6n y distribuci6n. 

- Proporcionar asistencia a detcrminadom pre:;tatarios en la identi

ficaei6n de las necesidades de equipo y la resoluci6n de problemas 

para el transporte, almacenamiento, manipulaci6n y distribuci6n. 

- Capaeitar al personal del PEAII e instituciones asociadas en la
 

evaluaci6n de los aspectos t6cnicos de los proyectos y en las
 

aetivilades de seguimiento ulterior para el transporte, almacena

miento, manipulaci6n y distribuci6n.
 

- Evaluar las capacidades del personal local y los consultores para
 

proporcionar asistencia t6cnica diaria a los prestanistas para los
 

proyectos de transporte, almacenamiento, manipulaei6n y distribuci6n.
 

3. Responsabilidades del analista financiero
 

- Desarrollar m6todos y procedimientos para evaluar los aspeetos 

t6cnicos de los proyeetos y preparar las secciones del manual de 

cr6ditos relativas a la evaluaci6n de los aspectos econ6micos/ 

financieros de los proyectos agro-industriales. 

- Evaluar los aspectos financieros/econ6micos de los proyectos proto

tipo propuestos.
 

- Proporcionar asistancia en evaluaci6n financiera/econ6mica a deter

minados prestatarios.
 



--

- Capacitar al personal del PEAE e instituciones asociadas en la 

evaluaci6n de los aspectos financieros/econ6micos de los proyectos 

y las activi-lades de seguimiento ulterior. 

- Evaluar las capacidades del personal local y los consultores para
 

proporcionar asistencia financiera/econ6mica diaria a los prestatarios.
 

Se sugiere que todos los especialistas arriba citados ayuden en el desarrollo de
 

informaci6n normalizada sobre posibles prestatarios agro-industriales. Se pre

senta a continuaci 6n un ejemplo de los posibles formularios. Cada vez que sea
 

posible, serla ftil proporcionar fotograflas y tit',Ths para las descripciones de
 

las instalaciones agro-industriales. A continuaci6n de dan ejemplos despuas de
 

los formularios.
 



CPEiv'fRXS AUDI] DlN3)N(X1 I(C LV/d-thTI,,f 

S CODE J DESCRIP'1'ION 7
 

PRDDUCT
 

I'E & ADDRESS
 

OWER NAIE ____ 

ADDI ESS
 

KEY PERSONNEL 

GROSS ANNUAL 
 ___I 

DIST=BUrION DOMESTIC 

FINNCIAL ANALYSIS-------


CO)ST OF RAW MATERIAL L I][ II 
OPERATIONS PAYROIL OWNER 

GENEAL 14ANAGER_ 
OFFICE
 

SUPERVISION
 

HOURLY 

UITLITY OST 
SUPPLIES
 
MISC. OTHERS
 

14%DTIJENCE SANITATION 
ASSETS CURREN VALIE LAND 

BLDG 

EQUIP
 
TOTAL
 

I 



PHYSICAL OPERATIONS AALYSIS
 

PHYSICAL OPERATIONS ARE RATED ON A PROGRESSIVE SCALE 

1 
POOR 

2 3 4 
FAIR 

5 6 
GOOD 
7 8 

EXCEL= 
9 10 

LO) HI LO HI 
POOR 

M1) HI 
FAIR 

_O HI 
GOOD XC . 

INSPECTrION AREA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Land (Terrain) Appearance 

Drainage 

Building 
Location 
Appearance 

Structure 

Water Supply 
Roofing 

Electricity Transforners 
Wiring 

Motor Controls 

Refrigeration 
Auxiliary Pxo 
Compressors 

Evaporators 

Condensors 
Air CirculatiL 

Heat Power Boilers 
Fuel Storage 

Equipment Trucks 

Lift Trucks 

Conveyors 

Ovens/Cookers 
Work Tables 

Retorts 
Packaging Equip 

Filling Equip 
Other Process 

Sanitation External 
Internal 

Maintenance Building 

ServicesEquipmnt 4 

'MEALS i I I IJlDIifl f! -
OVERALL PHYSICAL RATING = 	 31 categories (less the number of areas not 

required for the operation C* (4) *(3)J or 
others not used) 



ANALYSIS OF THE OPERATION REQUI A PlUTIGIAPHIC RES OF HE FACILITY AND SPECTFICPO1FIONS OF THE OPERATION. TO P IDr TIS, F'iE AREAS OF THE FACILY HAVE BEEN SELECTED 
TO DEVELOP THE INRJP4AON NEEDED. 

1. EYtERNAL VEM OF THE BUILDI AND GROUNDS - (2) REQ'D 
2. PHOGAPHS OF SERVICE EQUIPME - (2) REQ'D 
3. PHOTORXAPHS OF PROCESS EQUIP - (3) REQ'D 
4. PICTORIAL REPRESENTATION OF SANION - (2) REQ'D 
5. PHQITX7APHS OF PROU= MFACTURED - (2) REQ'D 

THESE ARE TO BE INUDED AS AN DN RkL PART OF THE DIAGNOSTIC EVALUATION. 

V 





Tkopic Roo LTD 
f5(,3 13RENTFORo RD (S) 
KiNrpsToN SAMAICA 

MeARO~elk HhIALTON OW MeRt 
PACKER1 OF SAUCES-CATSUP 

CHILIE'S - .FELLIIES 

Top- STODARt -SVL fSPOUT 
VOLUV~t:TAIC PISTOW~ FILUtR 
MFG.UiJ WIOwWCD01ION 
FAIR.
 
AT LEFT SIWJGI. iel l!
 

Ar RIGHTr GneojSlmt 
A KL--n%. Cooy-en Foft spucI 

ANDJ CATSUP. 

* 	 jDOLJ - GRoePj (eT~TX WITH 

Lir.MTMWCj. M~tv AA0t1t6 

STEAM 'ACRTeO KLATTLeS 

(301 LVO LOC Al%10OUT-&110tF. 

GOMP - SivWGE IiCAO &AevIJ 

l'jPE Cj'PPel - r. 
UVJKWk- CoNITo~.J FAIPA 

if*f"" I'. 	 C-oi'met A~o 0 , -i~tAimL 

POIZA1LLJ PU~kCt4iAe US'e 

CO MftIT 10 W- FAR 
SAMI TAIIOJ -FAIRt

Iw.tI~ Lkp( - IFAIVA, SomFi 
CAIJG6~ SHOULD Of~ 

MADe To PpktvBNJT 

CMORT OUT$D Lu'To
 
VPOR Aj%(T IOI W HIu 

COOkeI. SAVC163. 



/Dei%/OPAAVON 


Toft - 11tF
 
TRopic FboCne LtD.
 

GwemCIAILI PepPtekR 
EV04fIt! PICY-1IJ&i STCeM~L 

~~FROM~ CHILV PRIOR TO PUrrINa, 

IN ACt:TIC PAC.1IO CVINe(,AIq) FOA 

Ttie-f LENVIE Thiem ON TMC- SMALL 
TAGLL IN4 TtiE~ PICWR6$'S. 

Wowt: 	16 Tme~i NAC'iAE THIs 
PAOi~itcr 34' THil KILOoit 
LG., ir WILL OP.ky. 

TO PAFtVeNT WIGHI'T kog 
Ir 3mow..o Gie 

IN. A CO9JTAIP&Rf WflIH 
THOL Acto PICKLINGC 
COK40ueoja T~$', LWOLe. 
PPtVET WL4169T LOCS 

THRiOU611 D*tHY iOAATW9J. 

THIE Wjey W%5haiT LAWS IIJ SCm 6$ 

COUNT iel (LLQ.AMJ O'rnrh STAlte 
7HAT CONTUI&r WC-6Ka' CAMN9oT 
INCLUOe ThtF LIQUeIO. Ttie'cmI~ck 
THIS 134 OPAwiw(PJC oFF ALL LUQV'DS 
Awo 	 weIc ?1JC tliE COWT EN*T' TO'I G 
C~ect< AGAIMST THE S7T#IITElD L1t.L 

W'$ZIGHT. SOAK~fAG PROVOUCT ATITIR 
STEM PICt'N.., LJILL. Pl~IPwT 

ANO pepv%T FAVOR 

To ItETIE TMF PRo,~ucr. 



--------

__ 

-' 
 TOP~ NORi OF Ktwr.S&Tmw 
VIEVJ FqOM R~OAD IWJOMATES 
CArlLE FARM PROUABL4 
OAIR'I. NO LIV%.FTOcv, r-EeD 
Pt'Mn NOTE0. 

t7 	

POuLTvkY G~ow OUT FARM 
4 -HOUSES APPA0. 20,000 
131RDS TOTAL, RAIVVAT 

500 e.At" . Us IPC, AW~ 
Itw! e x F-Eil O CT CViC. E 

- Z' PROOLLEw: FMeSOAGE 
CAPACIT'I :5DAI -SUPPLI3 
No LvAL-jk~jCf FEUD SUPPLYf 

SUG~STIOjA7 DAVi CAPACITY 
WiTHi 0AOER POIPT~3 ON A 

5OAV C4 CALC 

FAR~M WAS CLEAN AM WELL 

eoanCA - - 5AWMAICA O~L~ LTD 
I Iit. &TONJ 

wws.r O~ip.~ P~okssoR 
ON TIHe VSLAIWJ0 
SLAUrotiltFCAPACrr'.3 AT 

- 336,000- 40t,0O0 /QA'I 
-rAwiIL9O (W#Jk' 

* 	 LGu~pPJT RE ATIVLtd ijew) 

PUR~jiS?, OUT OF HOLkLAMJ 
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Lista de posibles consultores en comercializaci6n financiara rural
 



Version 4 9 
Jun 1983 

J O.iLSTER OF POTENTIAL RURAL FINANCIAL 
MARKET CONSULTANTS
 

A'isembIed by 

W Adams and Douglas H. Graham
 
•-.-Department of Agricultural
 
Economics and Rural Sociology
 
The Ohio State University
 
:Columbus, Ohio 43210
 
-Phone: (614) .422-8014
 

For
 
Office of Multi-Sectoral Development
 
Bureau for Science and Technology
 

Agency for International Development
 
Washi'ngton, D.C. 20523
 



DIRECTORY FORMAT 

(1) Last Name, First Name 
" '(2) Permanent Address 

(3) Home Phone Number (H)
 
S .'.< ,..'.(4) Business Phone Number (B),X Country Experiencej 

4. 

L n u q Capabilities-..' .. '.. , " .. .' ,"'.5. ' 

V-., -7 '.-Financial. Market Interests..... ', ' , . . : .. .. . .
 

n-t •r .,,.oh,, . e. .. -. .. . . :A. fa, .. 
X1gner, Oa Q 'Badger Daniel D.* 

. _ 

nte rank~l"AfirT- r, 
1 

-601 '.North Skyline Lane, V
,'DFarm Cred t.. -ministrai-, " Stillwater,'OK 74074 . . 
..9 3-011" ,.,,.... r377" 730.. ... '' 

';ig ~C olnibia, Hohdurais"2Nicaragua,
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