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PREFACIO
 

Esta evaluacidn del Fondo de Desarrollo Urbano (FDU) administrado por
 
el Banco Industrial del Per (BIP) se llevd a cabo por un equipo de tres
 
personas de Development Alternatives, Inc. (DAI) durante un periodo de seis
 
semanas en enero-febrero de 1985. Durante la primera semana se Ilevaron a
 
cabo las entrevistas en la oficina central eel BIP, probando de antemano el
 
cuestionario y seleccionando una muestra. Las tres semanas siguientes el
 
equipo de tres de DAI, con la ayuda de dos profesionales del personal del
 
BIP, se dedicaron a entrevistar a los subprestatarios y a revisar sus
 
archivos. En las 6ltimas dos semanas se hizo un analisis del comportamiento
 
financiero del fondo del FDU y de los datos de la encuesta. Se presentd un
 
borrador del informe a la AID/Per, y se presentaron informes verbales de
 
vuelta de misidn al BIP y a la AID/PerO antes de la salida del equipo.
 
Miembros del equipo llevaron a cabo andlisis adicionales en Washington, e
 
incorporaron modificaciones al informe definitivo.
 

Cada miembro del equipo se responsabiliz6 por distintas secciones del
 
borrador del informe. Jean-Jacques Deschamps se enfocd en la administracidn
 
del BIP del fondo del FDU y analiz6 su comportamiento financiero y
 
viabilidad (Caprtulo Uno). Raundi Halvorson llevd a cabo el andlisis
 
inicial de los datos de la encuesta y participd en la redaccidn del Capitulo
 
Dos sobre el impacto del pr4stamo sobre los subprestatarios. Susan Goldmark
 
analizd el impacto econdmico del proyecto (Capitulo Tres) e investigd
 
proyectos futuros que pueda tomar en cuenta la AID/Perdi (Capitulo Cuatro).
 
Despu4s de su regreso a Washington, Susan Goldmark y Jean-Jacques Deschamps
 
revisaron todos los datos de la encuesta, calcularon de nuevo los beneficios
 
financieros a los subprestatarios, y llevaron a cabo un andlisis mas
 
detallado del impacto econdmico del proyecto.
 

El equipo desea agradecer a esas personas que hicieron pcsible esta
 
evaluacidn. No se pudiera haber llevado a cabo esta evaluacidn sin la ayuda
 
y cooperacidn bondadosa del personal del BIP. Jorge Ponce, el Presidente
 
del BIP, asegurd que el equipo tuviera acceso a todo el personal y a todos
 
los datos necesarios. Hay que agradecer especialmente a Nestor Corbetto,
 
director de la oficina de relaciones piblicas, consejero a la Divisidn
 
Internacional, y gerente del proyecto del FDU, quien estuvo a la libre
 
dispocidn del equipo. Jorge Alvarado y Sonia Obregon de la Divisidn
 
Internacional recogieron diligentemene datos financieros detallados
 
necesarios para la preparacidn de la encuesta. Finalmente, Susy Arce y Jose
 
Luis Rodo trabajaron muchas horas entrevistando a los subprestatarios bajo
 
condicidnes a veces muy dificiles, y ayudaron a codificar y entrar datos a
 
la computadora.
 

Agradecemos tambi~n a la misidn de [a AID/Perd por su apoyo. John
 
Sanbrailo, Director de la AID/Per, George Hill, Vicedirector de la misi6n
 
de la AID/Perd, y George Wachtenheim, Director de la Oficina de Recursos
 
para el Desarrollo, apoyaron esta evaluacidn y proporcionaron comentarios
 
jtiles. Mark Johnson, funcionario del Sector Privado AID/Perd supervisd
 
esta evaluacidn y ofrecid consejos y apoyo cuando fuera necesario.
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RESUMEN EJECUTIVO 

RESULTADOS PRINCIPALES
 

El Fondo de Desarrollo Urbano (FDU), implementado por el Banco
 
Industrial del Perd (BIP) y financiado por el gobierno del Perd (GDP) y por
 
la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional en Lima
 
(AID/Perd), ha generado beneficios econdmicos considerables en cuanto al
 
valor agregado, directo e indirecto, y un aumento en el nivel de empleo en
 
los pueblos jovenes. El proyecto lievd adelante la institucionalizaci6n de
 
programas de pL-4stamos para pequenas empresas dentro del BIP, y ast
 
contribuy$ a la creacin de una base firme para iniciativas futuras. A
 
pesar de beneficios impresionantes por parte de ciertas empresas, sin
 
embargo, el comportamiento financiero promedio de los subprestatarios de la
 
muestra ha deteriorado desde recibir el pr~stamo.
 

En la operacidn y administracidn del FDU el BIP sacd provecho a sus
 
affos de experiencia previa con programas de prdstamos semejantes,
 
principalmente con el Fondo de Desarrollo 
 Rural (FDR), el cual fuc
 
implementado de la ddcada de 1970 hasta el principio de 
la d~cada de 1980 en
 
las montaffas y las areas elevadas de selva del pars. Al contrario del FDR,
 
el FDU se manejd como parte del programa de pr~stamos generales del banco,
 
sin crear una celda aparte al nivel de la sucursal. Esta manera de proceder
 
se ha dmostrado satisfactoria y ha facilitado la integracidn del proyecto a
 
las actividades de pr4stamos generales de las sucursales que participan. El
 
proyecto recibio un tratamiento especial solamente-en la oficina principal,
 
con el propdsito de controlar e informar.
 

La administracidn del FDU por parte del BIP es recomendable. 
 El
 
proyecto a proporcionado pr~stamos a un nuevo grupo objetivo, el cual
 
carecra previamente de acceso a fuentes institucionales de cr~dito. Adems,
 
el proyecto del FDU le ha permitido al BID ofrecer programas de ahorros que

benefician a clientes de bajos ingresos localizados cerca de oficinas
 
locales. Se proporcionaron cincuenta cursos de capacitacidn a 1,250
 
subprestatarios actuales o potenciales del FDU en 1984. 
 El proyecto, sin
 
embargo, se ha quedado atrs en algunas dreas:
 

0 El conjunto de las actividades de prdstamos durante los primeros
 
17 meses del proyecto estuvieron muy por debajo de la meta
 
establecida porque 
no se hizo un gran esfuerzo de promocidn.
 
Desembolsos totales ya han alcanzado el nivel de las proyecciones,
 
todos los fondos acreedores deben de estar desembolsados para el
 
principio de 1986 a m1s tardar.
 

* Las actividades de prdstamos se centraron sobre todo en el drea de
 
Lima durante el primer affo del proyecto. Las oficinas de Lima
 
representaron el 93 por ciento de todos los prdstamos hechos hasta
 
septiembre de 1983. Posteriormente, el BIP lanzd una campaffa de
 
promocidn recomendable y efectiva para aumentar los prestamos
 
fuera del drea de Lima. Durante julio-noviembre de 1984,
 
colocaciones desembolsos fuera del drea de Lima formaron el 66 por
 
ciento de todos los nuevos pr~stamos.
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* Programas 
 internos de capacitacidn del personal del BIP
 
involucrado 
 en las actividades 
 det FDU 
 no se han dado
practicamente hasta la 
fecha. Se ha organizado un curso solamente
 
desde el inicio del proyectc.
 

0 Con frecuencia la administracidn de 
los pr~stamos es ineficiente,
 
segun observaciones del equipo de evaluacidn y comentarios 
 de los

clientes. 
 Retrasos significantes ocurren con la
frecuencia desde 

solicitud del 
prdstamo hasta el desembolso.
 

El problema 
m~s serio que afecta 
 el proyecto es la decapitalizaci6n

rzpida del fondo del 
 prdstamo porque el banco cobra una 
 tasa de interns
efectiva negativa. 
 El BIP no ha promovido jamds 
 el uso de las tasas de
interns ligadas a un 
 indice, lo cual es 
 un componente principal del
proyecto, diseffado para mantener el 
 valor real del fondo. Desde el
comienzo del fondo 
 las tasas de 
 interns efectivas cobradas 
 a los
subprestatarios 
 del FDU se han quedado atrAs del nivel 
 de inflacidn
continuamente, con 
 tasas de 
 interns efectivas actuales fluctuando entre el
70 y el 87 por cienLo mientras que la inflaci6n estd muy por encima 
 del 100
por ciento. Los c lculos demuestran que a finales de noviembre de 1984 el
fondo se habia decapitdlizado ya por la cantidad de 26 por ciento de los
fondos contribuidos 
 por la AID y el BIP, 
es decir, $1.33 millones de $5.2
millones. Mis impoetante que 
 esto son las proyecciones de cinco afios de
plazo basadas en c'lculos bastante conservadores 
 de la tasa de inflaci6n
futura (120 por 
ciento), el rendimiento promedio efectivo 
 de pr~stamos (85
por ciento), 
 y las deudas irrecuperables 
 (10 por ciento de desembolsos
anuales), las cuales demuestran que el 
fondo caeria a $4.6 millones, o el 35
por ciento de su valor 
 original, para finales de 
1989. Datos iniciales
indican que el nivel de 
deudas irrecuperables puede 
 ser mucho mds alto que
proyectado anteriormente 
 en este documento, lo cual 
 llevaria a una

decapitalizaci6n del 
fondo de prdstamo ain m~s rdpida.
 

Bajo el Convenio de Pr~stamo entre AID/Perl y 
el GDP, el BIP prometid
mantener el 
valor de dolares del FDU durante el El
periodo de amortizacidn.

BIP 
no ha hecho ninguna contribucidn para compensar 
 las pdrdidas en el
valor, ni 
 estd en una posici6n financiera para poder hacerlo 
en el futuro
 
proximo.
 

Descripcidn de los Subprestatarios y Impacto del 
Prstamo del FDU
 

Para analizar el impacto 
 de los pr~stamos 
 del FDU sobre los
subprestatarios el 
 equipo de evaluacidn 
 llevd a cabo entrevistas extensas
de 84 empresas localizadas en Chiclayo, Chimbote, Lima, 
 y Trujillo, durante
 
un periodo de tres semanas. Los datos sobre 
las empresas beneficiarias
fueron recogidos con el propdsito de 
analizar sus situaciones financieras y
socioecon6micas antes (en el caso de 
 empresas establecidas) tanto 
como
 
despuds de recibir el prdstamo de FDU.
 

Los datos recogidos manifestaron que 
la mayoLta de las empresas en la
muestra eran relativamente jovenes. 
 M~s del 50 por ciento habian comenzado
 sus operaciones solamente desde 
1980; el 28 por ciento de las empresas en la
muestra usaron 
 los fondos del 
 FDU para iniciar nuevos negocios o nuevas
 



Ifneas de productos. Estas empresas beneficiarias obviamente se encuentran
 
dentro de la categoria de empresas pequeflas: el promedio de las ventas y los
 
activos, ponderado para poder reflejar la composicidn de la cartera, fue de
 
m~s o menos $41,000 y $16,000, respectivamente. El tamafo promedio del
 
prdstamo del FDU fue de $3,500. El plazo promedio del pr~stamo fue de 2.3
 
affos, sin un periodo de gracia permitido a ningun grupo de la muestra. El
 
propdsito del pr~stamo, ponderado para poder reflejar la composicidrn de la
 
cactera, fue el 47 por ciento para el capital de trabajo, el 41 por ciento
 
para adquirir activos fijos, y lo demds fue para cubrir los pagos de
 
antemano de interds y refinanciacidn de pr~stamos.
 

La metodologta escogida por el equipo de evaluacidn afecta la 
interpretacidn de la condicidn financiera de las empresas en la muestra. Se 
revalorizaron los activos segun los precios actuales, mientras que los 
pr~stamos se quedaron en tdrminos nominales. Esto condujo a una reduccidn 
de los coeficientes de endeudamiento. Los resultados de la encuesta 
demues t ran: 

* 	 El valor neto aumentd por una tasa promedia compuesta anualmente
 
del 34 por ciento (el 39 por ciento, industria; el 25 por ciento,
 
servicios; el 18 por ciento comercio). Se explica la diferencia
 
entre los sectores por el hecho que las empresas comerciales
 
recibieron principalmente pr~stamos de capital de trabajo los
 
cuales no generaron utilidades a los niveles que se esperaban,
 
mientras que las industrias y los servicios adquirieron activos
 
fijos que subieron en valor.
 

" 	 El coeficiente de endeudamiento promedio fue una cifra moderada de
 
29 por ciento. Los servicios tenian el coeficiente de
 
endeudamiento m~s alto de 47 por ciento, el siguiente fue el de la
 
industria de 30 por ciento, y despu4s el del comercio de 19 por
 
ciento.
 

Se puede resumir el impacto directo de los pr~stamos del FDU sobre la
 
rentabilidad de los subprestatarios en la muestra de tal forma, con todo los
 
valores convertidos a soles constantes:
 

0 	 Las ventas aumentaron a una tasa promedia compuesta anualmente de
 
38 por ciento. La mayora de este cambio dindmico fue el
 
resultado del comportamiento de la industria ( crecimiento anual
 
de 43 por ciento) y de los servicios ( 35 por ciento). El tndice
 
de ventas de empresas comerciales aument de forma m~s moderada al
 
18 por ciento por afo.
 

* 	 La utilidad operativa aumentd a una tasa promedia compuesta
 
anualmente de solan.,nte 8 por ciento (el 8 por ciento, industria;
 
el I1 por ciento, servicios; eL 6 por ciento, comercio), lo cual
 
indica que la utilidad operativa no aumentd tan rdpido como las
 
ventas.
 

& 	 Los indicadores de la rentabilidad decaeron dramaticamente cuando
 
se compard el comportamiento imediatamente antes de recibir el
 
pr~stamo a ese durante la 6poca de la evaluacidn. La relacidn
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beneficios brutos y utilidad operativa a las ventas bajd un poco
 
para las industrias (del 45 al 40 por ciento y de 34 a 25 por
 
ciento, respectivamente), se mantuvo constante para las empresas

comerciales (del 27 al 23 por ciento y 
del 25 al 21 por ciento,
 
respectivamente), y caeron repentinamente para los 
servicios (del

51 al 31 por ciento y del 29 al 9 por ciento respectivamente).
 

La carga del servicio de la deuda ( la capacidad de efectuar los pagos

de inter~s) era manejable por aproximadamente las tres cuartos de las
 
empresas en la muestra. La carga de amortizacidn de la deuda (la capacidad

de efectuar los pagos del principal y del inter4s), sin embargo, varid
 
bastante entre las empresas en la muestra. Aproximadamente el 46 por ciento
 
tenia una carga de amortizacidn de la deuda aceptable (por debajo del 35 por

ciento), el 20 por ciento tenia cargas de amortizacidn de la deuda pesadas

(35-64 
 por ciento), y el 34 por ciento tenian cargas inaceptables (por

encima del 65 por ciento o negativo). Como a la utilidad operativa no se It

deduce el ingreso de los duefos y los familiares, es dificil saber hasta
 
qug punto las empieyas podrtan lagar con tasas de interds m~s altas. De
 
todas maneras, las empresas que no 
pueden correr con tasas de inter~s reales
 
positivas significan malas inversiones; haciendo prdstamos a estas empresas

resulta en el uso economicamente ineficiente de fondos con costos de
 
sustituci6n muy altos.
 

Impacto Econmico
 

El proyecto del FDU ha generado un impacto 
 econdmico significativo

hasta la fecha en los pueblos jovenes. Los resultados de la enctiesta
 
indican que la empresa industrial promedia cred dos nuevos trabajos a un
 
costo promedio 
 de pr&3tamo de $2,000 por trabajo. En comparacidh, el costo
 
de creer un zrabajo en el sector moderno industrial Peruano es $34,500,
 
aproximadamente. La empresa promedia de servicics cre6 1.3 trabajos a un
 
costo de pr~stamo de $4,500 por trabajo, mientras 
 que las empresas

comerciales crearon solamente 0.4 trabajos por empresa costo mucho m's
a un 

alto de pr~stamo, de $7,800 por 
 trabajo. Se dieron porcentajes altos de
 
trabajos nuevos en industria y comercio 
 (40 por ciento y 64 por ciento,

respectivamente) a familiares, mientras que los servicios tendtan a emplear
 
personas que no eran familia (solo el 9 porciento de los trabajos nuevos se
 
dieron a familiares). Si se extrapola 
 estas cifras usando supociciones

optimistas de los desembolsos de los pr~stamos (tasa de interds efectiva de
 
85 por ciento, inflacidn anual de 120 por ciento, 
 y tasa de deudas
 
irrecuperables de 
 10 por ciento) hasta 1989, el proyecto debe crear
 
aproximadamente 9,000 nuevos trabajos, de los cuales el 40 por ciento seran
 
para mujeres.
 

Otros indicadores del impacto econdmico del 
proyecto manifiestan que:
 

* 
 Cada sol gener6 1.49 soles de valor agregado entre las industrias,
 
1.44 soles entre las empresas de servicios, y 1.40 entre las
 
empresas comerciales. Extrapolando estos resultados, bajo

condiciones dptimas, 
 indica que empresas recibiendo asistencia
 
deben generar aproximadamente $42 millones en valor agregado hasta
 
1989.
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* 	 Cada sol generd 3.08, 4.39, y 1.77 soles de aumentos en compras de
 

materia prima hechas por las industrias, las empresas comerciales
 

y las de servicios, respectivamente. Extrapolando estos
 

resultados, bajo condiciones dptimas, indica que el proyecto debe
 

de generar aproximadamente $36 millones en valor agregado
 

indirecto.
 

* 	 El impacto del proyecto en cuanto a las divisas ha sido
 

insignificante.
 

* 	 Los beneficios a los consumidores han sido en terminos
 

cualitativos en lugar de en terminos cuantitativos. El proyecto
 
del FDU ha aumentado el numero de servicios y la variedad de
 

bienes disponibles en las greas elegidas como objetivo, los
 

pueblos jovenes. Cualquier cambio de precios fue el resultado de
 

fenomenos macroecdnomicos mayores, no del proyecto.
 

El proyecto Ciene una razdn de beneficio-costo alta bajo suposiciones
 

del caso maximo tanto como suposiciones del caso minimo. Bajo el caso
 

mIximo extrapolando los resultadus de la encuesta a la cartera entera del
 

pr&stamo hasta 1989 y usando un factor de descuento de 15 por ciento rinde
 

una raz5n de beneficio-costo de 4.1 y un valor neto de $32 millones. El
 

caso mrnimo, basado en un fondo de pr~stamos que deteriora mds rapidamente,
 

tiene una razdn de beneficio-costo de 2.2 y un valor neto actual de $10
 

millones.
 

RECOMENDACIONES
 

El equipo de evaluacidn recomienda las acciones siguientes (ver el
 

Cuadro Ex.l):
 

a 	 La AID/PerO deberta eximir al BIP de la obligacidn de
 
recapitalizar el FDU anualmente. A cambio de esto la AID/Peri
 

debera insistir que el BIP aumente las tasas de interns para los
 

prdstamos hasta las tasas mdximas del BCR (banco central), con la
 

excepcidn de los artesanos, quienes podrtan seguir recibiendo
 

condiciones concesionarias. Estos aumentos deberan ser
 

acompaffados por un mejoramiento en la eficacia de !a
 

administracidn, desembolso y colecta de los prdstamos del FDU.
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CUADRO EJ.l
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES Y LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION
 

Resultados Principales Recomendaciones Principales 
Una decapitalizacidn rdpida Eximir al BIP de la obligacidn de recapita
del fondo de pr~stamos estd lizar el FDU anualmente. A cambio de esto la 
ocurriendo a las tasas de AID/Pert! debera insistir que el BIP suba 
interns actuales. El BIP no las tasas de interns hasta la tasa mdxima 
ha hecho ninguna contribucidn del BCR y acompaaar esto por un mejoramiento
 
para compensar la p~rdidas 

en valor del fondo, ni se 

encuentra en una posici6n
 
financiera para hacerlo en
 

el futuro proximo.
 

Algunas sucursales del BIP 

tienen un historial de una 

colecta de prtstamos no 

favorable. 


El andlisis interno del BIP 

y su control del funciona-

miento del proyecto del FDU 

son inadecuados. 


Las actividades de inspec-

cidn y control interno son 

insuficientes. 


El comportamiento finan-

ciero promedio de las 

empresas en la muestra 

deterior6; el 54% tenian
 
cargas pesadas o inacepta
bles de amortizacidn de la
 
deuda.
 

Las industrias y Las empre-

sas de servicios crean m~s 

trabajos a costos mds bajos 


en la eficacia de la administratidn, desembol
so y colecta de los pr~stamos.
 

Controlar mis el funcionamiento de la colecta
 
de prdstamos e implementar medidas fuertes
 
para asegurar la colecta oportuna de los
 
pr6stamos.
 

Andlisis de los desembolsos (por sector y por
 
tamado del pr~stamo) se deberran presentar en
 
soles constantes (o en dolares). Informes
 
trimestrales deber an incluir datos sobre
 

coLectas de pr~stamos y deberian proveer una
 
lista de Los pr6stamos en mora con el tiempo
 
de atraso indicado.
 

Se deberran de intensificar Las inspecciones
 
internas del BIP y reforzar un mejor control
 
interno.
 

El BIP deberia seleccionar sus clientes con
 
mds cuidado, deberia usar suposiciones mis
 
realistas para los estudios de factibilidad.
 

Para aumentar el nivel de empleo programas
 
futuros de pr~stamos debertan enfatizar Las
 
empresas de servicios y las industrias en que
 

que las empresas de comercio. en luga de las empresas de comercio.
 

El proyecto FDU tiene una 

razn de beneficio-costo 


alta, bajo suposiciones del 

caso m1ximo y minimo. 


AID/Pertl debera examinar la posibilidad de
 
financiar un proyecto de pr~stamos para el
 
pars entero promoviendo pequeaas empresas que
 
incluye un proyecto piloto de prestamos al
 
sector informal.
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* 	 El BIP deberta controlar ms el funcionamiento de su colecta de
 

prdstamos e implementar medidas fuertes para asegurar la colecta
 

oportuna de los pr~stamos. El BIP tambidn deberra incluir datos
 

sobre la colecta de los pr6stamos del FDU en sus andlisis
 
estadisticos y en sus informes a la AID/Perd.
 

* 	 Los datos estadisticos sobre pr~stamos del FDU y otras actividades
 

presentadas trimestralmente a la AID/Perd se debertan preparar en
 
soles constantes o en su equivalente en dolares E.U. para que
 
estos datos sean ams significativos.
 

* 	 Estudios de factibilidad preparados para solicitantes al FDU se
 
debertan basar en suposiciones realistas de niveles de produccidn
 
futuros y la capacidad de utilizacidn que resulta de la inversidn
 
propuesta.
 

* 	 Se debertan intensificar las inspecciones internas del BIP y
 
reforzar un mejor control interno para asegurar la eficacia de la
 
administraciSn de los prdstamos y la integridad de los
 
procedimientos de aprobacidn y desembolso. Estas inspecciones en
 
el campo debertan incluir entrevistas de un muestreo al azar de
 
los clientes del FDU.
 

" 	 El BIP deberta implementar su programa interno de capacitacin
 
dirigido al personal del programa del FDU; esto asegurard que
 

habran algunos beneficios de capacitacidn antes de desembolsar
 

todos los fondos del FDU.
 

* 	 El BIP deberia examinar a fondo las limitaciones que han impedido
 
a algunas oficinas del FDU que hagan prdstamos (Ica,
 
particularmente).
 
Se deber'an proponer soluciones apropiadas lo ms pronto posible
 
para asegurar que los fondos de los pr~stamos se pongan a la
 
disposocidn de esas Areas antes de desembolsar todo el capital del
 
pr~stamo.
 

* 	 Actividades futuras de prdstamo deberian concentrarse ns en las
 
industrias y las empresas de servicios que en las empresas de
 
comercio, en vista de su potencial mayor de generar un impacto
 
econdmico positivo.
 

La AID/PerO debera investigar con mucho cuidado los proyectos futuros
 
siguientes:
 

0 	 Fondo de Desarrollo de Empresas para proporcionar prdstamos a
 
pequefas empresas situadas en Areas pobres por todo el Per6 que
 
carecen de acceso a fuentes formales de cr~dito alternativas.
 
Para poder maximizar el impacto econdmico de recursos escasos de
 
prdstamo, el proyecto debera enfocarse en las empresas que usan
 
pr~stamos para aumentar la productividad de activos existentes .
 
para comprar nuevo equipo cuando hay suficiente demanda. Los
 
resultados del proyecto FDU indican que este proyecto deberta
 
excluir empresas comerciales que usan prdstamos de capital de
 
trabajo exclusivamente para acaparar articulos con precios
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controlados. Se deberta llevar a cabo 
 un andlisis administrativo
 
y financiero minucioso 
 de las instituciones de descuento
 
potenciales antes de escribir 
 el Documento de Implementacidn del
 
Proyecto;
 

a Proyecto Piloto de Crddito para el Sector Informal para

proporcionar cr~dito y asistencia t~cnica apropiada 
 a pequeias
 
empresas del sector informal. Este proyecto se deberia basar en
 
las lecciones aprendidas por proyectos semejantes en el Perd y en

el mundo entero. Hay que estudiar cuidadosamente antes del diseflo
 
del proyecto las ventajas y desventajas de los organismos de
 
ejecucidn potenciales, 
tomando en cuenta principalmente los costos
 
de reproduccidn. Se pudiera incorporar este 
 proyecto piloto como
 
una actividad independiente bajo el 
Fondo Peruano de Desarrollo de
 
Empresas; y
 

Proyecto de Andlisis de Poltica de 
 Pequefias y Medianas Empresas
 
para analizar las limitaciones polrticas de las pequefias empresas
 
y su potencial de crecimiento. Este proyecto podra 
formar parte

del Proyecto de Planificacidn de Polttica para el 
Sector Privado y

Desarrollo Institucional propuesto 
por la AID/Perd, y podra

recurrir a los recursos 
 del Proyecto de Andlisis de Politica de
 
Empleo y Empresas de la Oficina para La 
Ciencia y La Tecnologfa.
 



CAPITULO UNO
 

ANALISIS DEL FONDO DE DESARROLLO URBANO
 

OBJETIVOS Y RAZON DEL PROYECTO
 

El Proyecto Fondo de Desarrollo Urbano (FDU) fue diseffado a principios
 

de 1982 para duplicar el Proyecto Fondo de Desarrollo Rural (FDR) en Areas
 

urbanas de la costa del Perd. Se habta fundado el 
 FDR a mediados de la
 

ddcada de 1970 para poner el cr~dito a la disposicidn de los pequeffos
 

empresarios en las montafas y en las Areas elevadas de selva. El proyecto
 

se realizd a trav~s del Banco Industrial del Perd (BIP) y recibid insumos de
 

capital de la AID/Perd desde su inicio hasta principios de la d4cada de
 

1980. Como este proyecto fue muy bien administrado por el BIP y tuvo un
 

impacto econ6mico y social positivo en Areas elegidas como objetivo, la
 

AID/Perd decidid duplicar este 
 modelo en otras Areas economicamente
 

atrasadas del pals.
 

Como el objetivo del proyecto fue Ilegar a empresarios existentes o
 

potenciales que vivian en Areas econdmicamente marginadas y sin acceso al
 

cr~dito institucionalizado, se seleccionarou 
los pueblos jdvenes como Areas
 

beneficiarias. Los pueblus jdvenes geieralmente rodean ciudades costeffas
 

grandes, cuyos habitantes son personas que se trasladaron de las Areas
 

montaflosas y se establecieron en los iltimos veinte affos. Mientras que el
 

prop6sito del FDR fue aumentar las oportunidades de trabajo y mejorar el
 

nivel de vida, y de tal manera reducir la migraci6n hacia las Areas urbanas,
 

el FDU fue creado para proporcionar nuevas oportunidades econdmicas a los
 

habitantes urbanos marginados quienes habtan emigrado ya a las ciudades en
 

las decadas 1960 y 1970.
 

Como se explicd en el Documento del Proyecto, el prop6sito del FDU fue
 
"institucionalizar, a 
 travds de nuevas politicas e iniciativas
 

operacionales, un programa de crddito y asistencia tdcnica que se mantuviera
 

a si mismo para pequefias empresas urbanas. Esto se pretendra lograr
 

fortaleciendo la viabilidad financiera 
 a largo plazo del BIP y apoyando el
 

cambio seguido de enfoque principal de pr~stamos del BIP, de iddustrias
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tradicionales grandes y medianas, a 
PEs (pequeFas empresas), particularmente
 

las mds pequeffas dentro de este dltimo grupo 
 objetivo. Estos objetivos 
se
 

lograrian cada 
uno a su vez a travs de los siguientes productos finales del
 

proyecto: (1) el establecimiento de un 
Fondo Urbano para el Desarrollo de
 

Pequeffas Empresas dentro del BIP 
 con indiciacidn y alternativas de tasa de
 

interds nominal fija; (2) a programa de mobilizacidn de ahorros 
en las zonas
 

del proyecto; 
(3) expansidn de cobertura del BIP a las dreas de pueblo joven
 

actualmente sin servicios del BIP; y 
(4) un plan de asistencia t~cnica para
 

el personal 
local del ,IP y para los subprestatarios."[l]
 

RESUMEN DEL BANCO INDUSTRIAL
 

Funcionamiento y Situacidn Financiera Global
 

El Banco Industrial del 
 Fer6 es un banco de desarrollo fundado por el
 

gobierno del Per 
 (GDP) para promover desarrollo industrial 
 a travs del
 

crddito, la asistencia t~cnica, y los 
servicios relacionados al desarrollo.
 

Como demuestra el 
Cuadro I.1, sus activos totales llegaron a 1.33 mil
 

millones de soles a finales de 1983 
o aproximadamente $536 millones al 
tipo
 

de cambio de final de ado. 
 Su estructura financiera 
 ha evolucionado
 

considerablemente durante los 6ltimos dos 
affos porque ha estado dependiendo
 

cada vez 
 m~s de recursos prestados, de fuentes nacionales tanto como
 

internacionales. 
 Como consecuencia 
 su razcn de endeudamiento ( r~zon de
 

deuda-valor neto) aumentd repentinamente de 6.9 en 
 1981 a 13.4 en 1983
 

(fines de affos), llegando a un nivel muy alto para 
un banco de desarrollo.
 

Adem~s, como el 
 GDP ya no se encuentra en una posicidn para poder
 

suministrar nuevos recursos de capital 
 para las actividades de prdstamo
 

actuales del banco, el BIP s,. 
 ha enfrentado a una grave y repentina 
escasez
 

de efectivo. Como consequencia su r~zon de liquidez bajd a 
 .9 al 30 de
 

noviembre de 1984.
 

Aunque el equipo no llevd a cabo 
una evaluacidn global del banco, 
su
 

baja r~zon de liquidez parece resultar, por 
lo menos en parte, de su enfoque
 

tradicional en desembolsos 
 en lugar de en colecLas. Para competir
 

exitosamente bajo nuevas condiciones del mercado, el 
BIP tendrd que mejorar
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CUADRO I.1 - BALANCES CONSOLTDADOS DEL BIP 
(en millones de soles)
 

12/31/82 12/31/83 11/30/84
 
(Interin, no
 
revi sado)
 

ACTIVOS 
Efectivo y bancos 
 31,109 102,000 209,245
 
Prestamos a Corto Plazo 
 177,791 429,003 (1) 701,086
 
Otros Activos Corrientes 261016 159,803 654,722

Total Activos Corrientes 
 234,916 690,806 1,565,053

Prestamos a Largo Plazo 
 238,262 589,577 (1)1,512,556

Otros Activos No Corrientes 
 19)606 50,064 108,551

Total Activos 
 492,784 1,330,447 3,186,160
 

?ASIVO Y CAPITAL 
Der6sitos en soles 21,899 74,212 173,647 
Dep6sitos en moneda extranjera 17,077 74,887 217,809
Deudas a corto plazo con bancos 138,266 292,523 569 332 
Otro pasivo corriente 36,966 174,999 775,228

Total pasivo :!orriente 
 .214,208 616,621 1,736,016

Bonos 
 4 2 2 
Deuda a largo plazo 158,622 447,467 790,284
Otro pasivo a plazo 75,514 173,846 336,896
Total pasivo 
 448,348 1,237,936 2,863,198
 
Canital 
 44,436 92,511 322,962
Total Pas.vo y Capital 492,784 1,330,447 3,186,160 

RAZON DE:
 
Endeudamiento 10.1 13.4 (2) 8.9 
Liauidez 
 1.10 1.12 0.90 

Totas:
 

1) No incluye las provisiones cara deudas irrecuperables nara 198h.
 
2) Raz'n de endeudamiento seria 13.3 si las provisiones cara deudas irrecuoerables
 

-.eran equivaien-es a las orovisiones de 1983 como 'orcntaje de !a cartera
71i;Sen- e. 

3) 7alor neto estar'a reducido a S/.206.7 nil millcnes si provisiones 
eauivalentes a !as orovisiones de 1983 como 2orcentaje de la
un 

cartera vigente estuvieran constituidas.
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bastante el funcionamiento de su colecta de 
 pr~stamos para evitar una
 

reduccidn repentina de sus operaciones de pr~stamo. La calidad de la
 

cartera de pr~stamo del BIP es mediocre en 
el mejor de los casos. El 30 de
 
junio de 1984 el 27.7 por ciento de la cartera de prdstamos vigentes estaba
 
moroso y otro 11.4 por 
 ciento consta de futuros plazos de rembolso de
 
pr~stamos que son parcialmente morosos. Asi 
que un total de 39.1 por ciento
 

de la cartera estaba en 
 manos de clientes completamente o parcialmente
 
morosos. Sin embargo, las 
 reservas de fondos acumulados 
en caso de deudas
 
irrecuperables para 
 esa fecha eran de solamente el 26 por ciento de los
 
prdstamos morosos 
 y el 17 por ciento del total de prdstamos vigentes en
 

manos de clientes morosos. 
 Este porcentaje 
 bajo es un resultado de la
 
manera laxa de proceder del banco en 
cuanto al constituir reservas para
 
deudas irrecuperables. Como el 
BIP solo crea tal reservas para la parte no
 

garantizada de un prdstamo, de tal forma supone que 
podrd realizar los
 
activos garantizados de los clientes al 
 total de su valor tasado, io cual
 
ocurre muy rara vez. Si 
 el banco constituiera reservas 
 para deudas
 
irrectperables segun criterios 
 ms realistas, su 
 valor neto estara
 

gravemente perjudicado.
 

El Cuadro 1.2 es un resumen de los estados de ingresos y gastos del BIP
 
desde 1982. La utilidad antes de impuesto la
fue de 1.3 por ciento de 


cartera de pr~stamo promedia 
en 1982 y el 1.5 por ciento en 1983. De nuevo,
 
hay que analizar la politica del banco con 
 respecto a las reservas anuales
 

para deudas irrecuperables 
 antes de evaluar su rentabilidad, como un
 
politica ms normal reducirica bastante la utilidad declarada. Los ingresos
 
de interds eran de 23 por ciento de 
 la cartera promedia en 1982 y 25 por
 

ciento en 1983. Estos rendimientos de prdstamo mucho nrs bajos que la
son 


tasa de inflacidn par esos 
affos, Io cual refleja las subvencidnes continuas
 

de las tasas de interns por parte del banco.
 

Experiencia con otros Programas de Pequeifas Empresas
 

El BIP se ha involucrado en programas de PE 
desde 1974, cuando fue el
 
organismo de ejecucidn del FDR. 
 El banco se ha involucrado recientemente en
 

varios otros programas de pequenas empresas. 
 Estos incluven el PROPEM
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CURADRO 1.2 - ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BIP 
(en millones de soles)
 

1 Ene. 1984 
a 

1982 1983 30 Nov. 1984
 
(1) 

INGRESOS 

Interes 69,352 182,410 318,299 
Comisiones 7,095 10,723 
 16,117
 
Otro 
 5,305 21,567 115,936
 
Ingresos extraordinarios 917 3,630 
 9,075 
Ajustes del aho previo 788 8,749 
'otal 83,457 227,079 459,427 

GASTOS
 

Intergs 43,606 128,229 293,743
 
Honorari os 
 344 463 796
 
Salarios 10,186 20,059 38,551
 
Gastos administrativos 3,800 7,910 
 17,109
 
Impuestos 1,541 2,944 4,759
 
Reservas y Depreciaci6n 20,191 56,439 63,759
 
Gastos extraordinarios 23 3 -

Total 79,691 216,047 418,717
 

UTILIDAD NETA 3,766 11,032 (2) 40)710 

Impuestos sobre utilidad 1,696 7,796
 

UTLIDAD 2TA 3,236 -

RAZON DE 
ingresos de interes como % de la cartera 23.5% 25.4% (3) 21.5% 

promedia 
Utilidad antes de impuesto como % de la 1.3% 1.5% (4) 
cartera prcmedia 

(1) Interin, no revisado 
(2) No incluye las provisiones para las deudas irrecuDerables 
(3) Adjustado a una base anual 
(4) No calculado, como la utilidad antes de impuesto cara el perlodo no 

incluye provisiones para las deudas irrecuperables
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financiado por el BIRD, el cual 
 cubre la adquisicidn exclusiva de activos
 

fijos, y el 99-IC-PE, financiado por el BIP, el cual tambi~n puede financiar
 

capital de trabajo a travds de la contribucidn de contraparte del BIP (ver
 

el Cuadro 1.3 para un resumen de las Irneas de PE administradas por el
 

BIP). Aunque es mas caro que el PROPEM y otras lIneas semejantes, el FDU
 

esta llamando m~s la atencidn y actualmente desembolsa prdstamos a un indice
 

mzs alto que las lIneas que le hacen competencia, principalmente por la
 

flexibilidad de la lnea del FDU. 
 El PROPEM requiere una aprobacidn previa
 

de COFIDE (una rama del banco central) antes de desembolsar cada pr~stamo.
 

Adem~s, el BIP solo recibe ingresos de interds en forma de un margen de
 

varios puntos del interns total, Io demds es para COFIDE, y adicionalmente,
 

PROPEM proporciona fondos al BIP en forma de pr~stamo mientras que los
 

fondos del FDU de la AID se vuelven parte del activo neto. La Itnea del BIP
 

no estuvo disponible para pr~stamos de 
 capital de trabajo exclusivamente.
 

El resultado fue que las dos i neas han sido descuidadas por los sucursales
 

locales del BIP. Sin embargo, el BIP ha estado haciendo desembolsos de
 

cantidades bastante grandes de 
 pr~stamo a PEs bajo otros programas de
 

pr~stamo financiados 
con sus propios recursos de capital, incluyendo al
 

FONART (Fondo Artesanal), bajo el cual se desembolsd el equivalente de $2
 

millones en 1983. Tambi~n 
una parte de los prdstamos desembolsados bajo el
 

FENT (Fondo de Exportaciones No Tradicionales) tanto como otros programas
 

beneficiaron a las PEs directamente.
 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE DESARROLLO URBANO
 

Ubicacidn del FDU dentro de la Estructura Organizativa del BIP
 

Como demuestra la Figura I.A, la responsabilidad total de la
 

administracidn del FDU estJ en la 
Divisidn Internacional del BIP, la cual es
 

parte del Departamento de Finanza del banco. El consejero del director de
 

la divisin es el gerente del programa (del punto de vista del banco se
 

refiere al FDU como un programa y del punto de vista de la AID/Per6 como un
 

proyecto). El consejero solo dedica una pequefta parte de su 
tiempo a la
 

administracidn del FDU, sin embargo, porque desde abril de 1984 61 es
 

tambidn el director de la Oficina de Relaciones Pdblicas y 61 se comunica
 



CUADRO.I.3 PROGRAMAS DEL BIP QUE BENEFICIAN A PEQUENAS EMP[IESAS 

Monto 
por putesto 

(Coant ribuci6 
do Orgarismos 

Nombre 
(siglas) 

Organismo 
Donante 

doantes) 
(000s) Limitaciones/Prop6sito General 

Ambito del 
Pr~stamo 

Proposito del 
Prs tmno Tasa de Inter6s 

UDF AID/ $ 13,000 Ayudar a ]as I'Es en industria, max: $60,000 Capital de trobajo 8 millones 

efeetiva: 

soles: 66.68 
Peru ($9,500) comercio y servicios en 

pueblos Jovenes urbanos 
los 
en 

y activos fijos 100 millones soles: 
360 millions soles: 

814.95 
iih.56 

Ia costa. 

BID-GG-
IC-PE 

BID $ 100,000 
($hl,O00) 

Promover artesanfa, 
y In indu:tria de Ia 

industrias 
pesca, 

min: $10,000 
max BIP: 

Capital de trabajo 
y activos fijos 

66 + 3.5 comisiones 

transporte y pequefios hoteles. $2,500,000 

max 1DB: 
$3,500,000 

BID-377-

OC 

BID $ Y0,000 

($30,000) 

Finacmiar instalaciones y 

ampliar la manufactura, la 

max: 

$1,000,000 

Solo activos fijos 66 + 3.5 comisiones 

industria pesquera y minera. 

PROPE4N BIRD $ 35,250 

($25,250) 
Para instalaciones y la 
expanci6n de pe(lueias 

max: $200,000 Capital de trabajo 

y activos fijos 

66 + 3.6 comisiones 

empresas privades con activos 
'i.os por debajo de $350,000, 

ventas minximas de $750,000 y 
tamaho del proyeeto por debajo 
de $.00,000. 

GEAR BID $1,850,0oo Generar empileo en 6reas rurales Determinado por los hh 
a trav -s de trabajo con resultados del 
asociaciones do personas de aWrlisis del pr6stamo 
bajos i nrgresos. 

FRAI AID/ 
Peru 

$ 19,600 
($111,700) 

Promover 
pequefils 

negocios agricolas 
y medialios 

max: $750,000 Capital 
activos 

de trabsjo y 
fijos 

FONICAP BCRP $ 5,000 Promover la producci6n de min: $10,000 Activos rijos 
bienes domsticos max: 

$2,000,000 



FIGURA I.A - TABTA ORGANIZACIONAL DEL HIP 
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directamente con el gerente general. De hecho el gerente del programa
 

promueve el programa, supervisa !as actividades conjuntas del programa, y
 

mantiene Las relaciones con la AID/Per6, la agencia donante. Control diario
 

de prdstamos y otras actividades estln en manos de la Seccidn Bancaria de
 

Desarrollo de la Divisidn Internacional, la cual se encarga de todos los
 

programas financiados por agencias donantes extranjeras, principalmente el
 

FDU de la AID, el PROPEM del BIRD, y el 99-IC-PE del BIP, y el proyecto de
 

bosques de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional.
 

El director de la Seccidn Bancaria de Desarrollo, el individuo quien
 

se responsabiliza pcr los programas de desarrollo dentro de esa seccidn,
 

estd involucrado en el control diario del FDU, tanto como una docena de
 

profesionales menores que ejecutan tareas estadisticas y otras tareas. En
 

este caso tambi~n los miembros del personal solo dedican una parte limitada
 

de su tiempo al FDU, como solamente es uno de varios programas supervisados
 

por esta seccidn.
 

Caractertsticas Especiales del FDU dentro del BIP
 

El BIP ha considerado el FDU como un programa de prdstamo separado
 

hasta tal punto que ha nombrado un gerente del proyecto (el consejero
 

tdcnico de la Divisidn Internacional) y ha instalado sistemas de control y
 

estadistica apartes para supervisar las actividades del proyecto y tener la
 

AID/Per al corriente. Estos sistemas incluyen:
 

0 	 Procedimientos especiales par el manejo del crddito, los cuales
 
estan resumidos en el manual de crddito del FDU y tienen el
 
propdsito de cumplir con el convenio con la AID/Perd;
 

0 Terminos especiales y condiciones que se aplican a los
 
subprdstamos del FDU que incluyen tasas de interns y honorarios,
 
el periodo del pr~stamo y el periodo de gracia, y la documentacidn
 
y las garantias;
 

* 	 Una identidad individual para todos los pr~stamos del FDU por
 
medio del cual reciben un codigo especial al nivel de la sucursal
 
y eso permite que sean clasificados de tal manera ,n la
 
contabilidad, el control del cr~dito y otros fines semejantes.
 

* 	 Actividades de capacitacidn adaptadas individualmente a Las
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necesidades del personal del banco y de 
los prestatarios actuales
 
y potenciales.; y
 

Estadtsticas apartes para aprobaciones de prdstamos, desembolsos
 
por sector econdmico (industria, artesanos, comercio y servicios),
 
tamaflo del pr~stamo, y de la sucursal y otras categorias.
 

Pero el FDU, al contrario de su antecesor el FDR, no se 
ha administrado
 

como una actividad aparte que recibe tratamiento especial por parte de las
 

sucursales. 
 En el caso del FDR, se nombrd un supervisor para cac a sucursal
 

que participaba para promover el 
programa y administrar la cartera. En el
 

caso del FDU el banco decidid poner en manos de los funcionarios de crddito
 

existentes la administracidn del FDU y unirlo a la administracidn de los
 

otros pr~stamos para integrar mejor las actividades del FDU al programa
 

general de pr~stamo. Esta nueva manera de proceder 
parece haber funcionado
 

bien y ha podido evitar los peligros potenciales de aplicar pol ticas de
 

revisidn, aprobacidn y colecta de pr6stamo aparte a un 
programa de pr~stamo
 

espectfico. En un caso tal los 
funcionarios de cr~dito responsables de 
un
 
programa que se trata aparte 
 pueden, como resultado de su relativa
 

independencia dentro de la sucursal, volverse mIs 
laxos en sus andlisis de
 

la factibilidad de una inversidn propuesta, al asegurar garanttas adecuadas
 

o en la aplicacidn de procedimientos rigurosos en la colecta.
 

Sin embargo, la nueva polttica del BiP de 
 poner en manos de
 
funcionarios de pr~stamo locales la administracidn de los prdstamos del FDU
 

como parte integral de su 
cartera general puede funcionar eficazmente solo
 
si estos funcionarios reciben capacitacidn especial 
 diseffada para
 

familiarizarles completamente 
 con los objetivos del programa, con los
 

criterios que hay que 
usar durante el proceso de revisidn del pr6stamo, y
 

con todos los otros requisitos 
 previos. Tambi~n hay que capacitar los
 

funcionarios de 
cr~dito y el personal profesional de las sucursales para
 

promover el programa 
 para asegurar su dxito al largo plazo.
 

Desgraciadamente, el programa de capacitacidn interno del BIP para el FDU se
 

ha atrazado bastante, y por lo tanto pone el programa en peligro. Hasta la
 

fecha no ha sido un problema prestar los 
 fondos del FDU porque, como
 

resultado de la actual 
 escasez repentina de efectivo, los responsables de
 

prdstamo del 
BIP no han tenido otra alternativa 
 que usar esta i nea. De
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hecho, la abrumadora mayorta de nuevas actividades de pr~stamo en las
 

sucursales que participan en el FDU son con fondos del FDU. Pero se
 

requiere definitivamente una capacitacidn intensiva del personal de las
 

sucursales para conservar el caracter y la solidez b~sica del FDU.
 

ADMINISTRACION DIARIA DEL FDU
 

Administraci5n Central
 

El consejero del personal de la DivisiSn Internacional administra el
 

FDU, 	mientras que la supervisidn diaria de las actividades del FDU es la
 

responsabilidad de la Seccidn Bancaria de Desarrollo de la divisidn. Estas
 

tareas asignadas corresponden esencialmente a funciones de control y
 

reportaje, sin embargo, porque cada pr~stamo del FDU se administra de la
 

misma forma que cualquier otro pr~stamo del BIP. De tal manera todo
 

departamento operacional central tiene algo que ven con la administracidn
 

del programa FDU. Estos departamentos incluyen lo siguiente:
 

* 	 Unidad de Contabilidad, la cual se mantiene al corriente
 
mensualmente de los desembolsos, cantidades vigentes, interns
 
vencido o cobrado, rembolsos morosos si existen;
 

* 	 Departamento de Cr~dito, el cuaL revisa Los prdstamos m~s grandes
 
que la autoridad de aprobacidn de los gerentes de sucursales y los
 
directores regionales;
 

* 	 Divisidn de Promocidn y Desarrollo, la cual se encarga de
 
capacitaciSn interna y asistencia t~cnica a los subprestatarios y
 
de llevar a cabo actividades de promocidn.
 

* 	 Divisidn de Pequef.:., Empresas y Artesanos, la cual de hecho
 
desembolsa y administra pr~stamos del FDU en Areas adecuadas donde
 
no hay sucursales del BIP;
 

* 	 Divisidn de Red de Sucursales, la cual tiene la responsabilidad de
 
planificar la creacidn de nuevas sucursales y asegurar que las
 
sucursales tengan el personal adecuado;
 

" 	 Departamento de Finanza, el cual establece nuevas tasas de interns
 
y otras condiciones de prdstamo segun las poltticas el BCR (banco
 
central); y
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Oficina de Control Interno, la cual estg bajo la supervisidn de la
 
Junta y tiene la responsabilidad de examinar si 
 son adecuados son
 
el FDU y otros programas como parte de sus inspecciones rutinarias
 
sobre el terreno.
 

Administracidn de las Sucursales
 

Desde la decentralizacidn de las operaciones del banco 
a principios de
 

la decada de 1980, la responsabilidad b~sica de las actividades de pr4stamo
 

y otras actividades del banco esta en manos de las 
 sucursales. Elias
 

representan el eslabon critico en la implementacidn exitosa del programa
 

FDU. Esta decentralizacidn 
 tuvo como resultado la delegacidn de unos
 

niveles de autoridad bastante altos a los gerentes locales en la revisdn y
 
aprobacidn de prdstamos, io cual implicaba que habia que 
 nombrar
 

profesionales capaces y con experiencia a estos puestos de gerencia y con
 

poder de toma de decisiSn." 
Como resultado de la decentralizacidn tambidn
 

fue esencial establecer controles internos fuertes 
para supervisar el uso de
 

fondos en el terreno.
 

La Figura I B demuestra la tabla organizacional t.pica de una sucursal
 
del BIP. El reparto de responsabilidades dentro de la sucursal esta muy
 

claro y no requiere ningun comentario particular. De hecho, la Seccidn de
 

Cr~dito tiene la responsabilidad 
 de revisar y analizar las solicitudes de
 

pr~stamo presentadas al banco y presentarlas a la autoridad de aprobacidn
 

apropiada. Ya cuando se ha desembolsado el prdstamo, este se encuentra bajo
 

los auspicios de la Unidad de Administracidn de Crddito dentro de 
la Seccidn
 

de Operaciones, el cual administra y controla el 
cr~dito. Esta separacidn
 

de la revisidn del cr4dito y las tareas de administracidn de la cartera es
 

basicamente adecuada, con tal de que 
 se identifica claramente la
 

responsabilidad de la colecta -- esta deberra 
estar en manos de la
 

administracidn de cr~dito. 
 La colecta de pr~stamos es el punto flaco del
 

BIP, aunque por 
ser nuevo el programa FDU no se ha evaluado rigurosamente al
 

respecto. Una evaluacidn de ta eficacia de 
la colecta de prdstamos de las
 

sucursales no se 
podrd hacer antes de desembolsar la mayoria de fondos
 

disponibles. Las sucursales principales tienen tambi~n una Unidad de
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FIGURA I.B 

ORGANIGRAMA DE UNA SUCURSAL TIPICA DEL BIP 
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Supervisidn y Control 
 que estd bajo la supervisidn del Gerente de la
 

Sucursal.
 

Sistemas de Informacidn de la Gerencia
 

Segun la informacidn que 
 prov~e la Unidad de Contabilidad, la Seccidn
 

Bancaria de Desarrollo de la Divisidn 
 Internacional ha un
hecho labor
 

recomendable de supervisar las actividades del FDU aparte de 
otros programas
 
del BIP. Se proporcion6 informaci6n hasta 
la fecha al equipo de evaluacidn
 

sobre el total 
 de pr~stamos hechos, distribuidos por sector (industria,
 

artesanos, comercio, y servicios), el tamaffo del Drdstamo 
y por sucursal,
 
tanto como informacidn sobre otras actividades del proyecto. Tambi~n se le
 

puso a la disposicidn una lista 
completa de los pr4stamos aprobados o
 

desembolsados por cada sucursal 
a partir del final de septiembre de 1984, Io
 
cual facilitd en 
gran medida el proceso de seleccionar un muestreo al azar
 

de las 
 empresas que serfan entrevistadas por el equipo. Las listas de
 

algunas sucursales, 
sin embargo contenan errores o informacidn redundante.
 

Se presenta todas las cifras agregadas en terminos nominales del sol.
 
Dado los niveles de inflacidn actuales mayores a 100 por ciento, estas
 

estadisticas son diftciles de analizar o no 
son pertinentes. La tabla que
 
demuestra la distribucidn de los prdstamos por tamaffo, por ejemplo, pone
 

juntos dos prdstamos de digamos 6 millones de soles, aunque se
uno puede
 
haber hecho en enero de 1983 y el otro en enero de 1985. 
 En terminos
 

constantes del sol, sin embargo, el primero es 
de hecho 4.75 veces mayor que
 
el segundo. Por Io tanto, se recomienda firmemente 
que se conviertan toda
 

las estadisticas a soles constantes, usando el indice 
 de precios al
 

consumidor u 
otro tndice m~s preciso o que se conviertan a dolares al tipo
 

de cambio actual.
 

El FDU ha tenido un sistema de informacidn de la gerencia aparte
 
practicamente desde 
 el inicio del programa, lo cual permitp que la gerencia
 

del banco y del programa 
 controle el progreso y proporcione informaci6n
 

oportuna a la AID/Per6. Sin embargo, es 
probable que el proyecto padesca de
 

los problemas que obstaculan el sistema global de informacidn de la gerencia
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del BIP, principalmente en contabilidad. El sistema de contabilidad estd
 

obviamente en un periodo de transicidn y desorden. Algunas sucursales ya
 

han pasado a la computadora sus sistemas de contabilidad, mientras que otras
 

todavia hacen sus tareas de contabilidad a mano. En algunos casos se usan
 

los dos sistemas, y aparecen discrepancias entre los dos grupos de cifras.
 

Entre las sucursales del FDU, Chiclayo y Trujillo tienen una minicomputadora
 

y tambidn deben recibir una microcomputadora financiada por el proyecto en
 

1985. Se financiard una tercera microcomputadora para las agencias de Comas
 

y de San Juan de Miraflores. Entre otras sucursales del FDU las sucursales
 

de Chimbote, Ica, Piura, y Tumbes ya funcionan a base de sus
 

microcomputadoras, mientras que la del Callao no. La gerencia del banco
 

misma reconoce estos problemas de sistemas de contabilidad, y ha sefalado
 

que el Area de contabilidad serd un enfoque principal bajo el prdstamo del
 

BIP de $300,000 al BIP para actividades que fortalezcan la institucidn.
 

Hay un proyecto de un affo actualmente para revisar y reparar el sistema
 

entero, con la ayuda de la "Information for Investment Decisions" y Price
 

Waterhouse basada en los Estados Unidos.
 

Cumplimiento de la gerencia
 

En tdrminos amplios, el FDU ha pasado por dos etapas distintas. Entre
 

noviembre de 1982 y marzo de 1984, habia muy poca actividad de prdstamo, con
 

un promedio muy por debajo de $120,000 por mes durante ese periodo de 17
 

meses, o menos $1.5 millones anualmente. Aunque factores tales como la
 

falta de capacitacidn o orientacidn del personal del BIP o la falta de
 

conocimiento del programa por parte de los subprestatarios puede haber
 

contribuido a un comienzo lento, parece que el factor especifico principal
 

fue la falta de un promotor real para el FDU: El gerente nombrado para el
 

FDU tomd una licencia de un affo para recibir una capacitacidn especializada
 

en los Estados Unidos. Este gerente del FDU, como antiguo gerente del
 

programa antecesor, el FDR, tenia experiencia pertinente dentro del banco
 

para administrar el programa. Por lo tanto, 61 hubiera sido particularmente
 

dtil como promotor durante las primeras etapas del proyecto. Despuds que 4l
 

regresd en enero de 1984, la actividad de prdstamo comenzd a crecer y llegd
 

a niveles satisfactorios a partir de junio de 1984.
 



16
 

El funcionamiento del BIP en la administracidn del fondo desde la
 

oficina central ha sido recomendable, tomando en cuenta los problemas que
 

existen, tales como las deficiencias en el sistema global de contabilidad
 

del banco. El funcionamiento ha sido desparejo entre las diferentes Ireas,
 

sin embargo, con atrasos serios en el diseffo 
 y la implementacidn del
 

programa de capacitacidn interno en particular. El funcionamiento al nivel
 

de las sucursales en llevar a cabo 
 las actividades del FDU ha sido
 

desparejo; algunas de las sucursales, tal como Ica, han estado 
 muy por
 

debajo de otras en cuanto a actividades de pr~stamo. En tales casos, las
 

causas principales parecen ser problema de gerencia al nivel de la sucursal
 

(Ica), muy poco personal en la sucursal, o una falta de capacitacidn
 

relacionada a las necesidades especificas del 
 programa FDU (Chiclayo en
 

particular).
 

Actividades de Promocidn
 

Eran esenciales al dxito del programa FDU las actividades de promocidn
 

apropiadas diseiladas para venderlo a los administradores y funcionarios
 

locales del BIP por un lado, y para que los subprestatarios potenciales se
 

enteren del programa por 
otro lado. La poca cantidad de actividades de
 
pr~stamo durante los primeros 17 meses del programa sirve de prueba que no
 

se hicieron esfuerzos serios de promocidn hasta 1984. Desde entonces, el
 

FDU se ha expuesto ms ampliamente aunque su atractivo y su 4xito deben
 

mucho a sus atract.ivas caractertsticas financieras y administrativas y
 

tambidn a !a escasez de efectivo del BIP. Se llevaron a cabo actividades
 

de promocidn espectficas para la campaffa de mcbilizacidn de ahorros, para la
 

cual el BIP ha estado haciendo publicidad a los servicios ofrecidos por el
 

banco y a las tasas 
de interds para los depdsitos, particularmente despuds
 

de los ajustes de las tasas. Para la fecha de la evaluacidn el programa
 

parecia ser muy conocido por los pequeffos empresarios en las dreas objetivas
 

del proyecto. En Chiclayo, por ejemplo, numerosos 
solicitantes potenciales
 

buscando informaci5n visitaron la 
sucursal local recientemente.
 

No ha sido dificil promover el programa al personal local a causa de
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las restricciones severas sobre los programas de prdstamo financiados con
 

los propios recursos del banco. Como ha habido una escasez de los propios
 

recursos del banco y como los funcionarios locales prefieren usar los fondos
 

del FDU que los fondos del BIRD o el BID que son disponibles con fines
 

semejantes, los gerentes de las sucursales han estado deseosos de extender
 

el crddito del FDU, una actitud que probablemente no cambiara en el futuro
 

cercano. Un caso espectfico de esto es el de San Juan de Miraflores donde
 

los prdstamos del FDU fueron el 75.9 por ciento del total de desembolsos y
 

48.2 por ciento en el caso de Comas durante los primeros nueve meses de
 

1984. Otras cifras eran el 26.7 por ciento en Trujillo, 23.8 por ciento en
 

Chimbote, 9.6 por ciento en Ica, 6.2 por ciento en Callao, y 4.9 por ciento
 

en Chiclayo y Tumbes.
 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
 

Procedimientos de Revisidn de Pr4stamos
 

La documentacidn que se requiere de los solicitantes al FDU es la misma
 

que se requiere bajo el programa general de pr~stamo del banco. La
 

documentacidn bgsica que se requiere normalmente de cada solicitante
 

incluye:
 

* 	 Solicitud de crddito (dos copias);
 

" 	 Registro como industria o artesano, o prueba que se ha hecho esa
 
solicitud;
 

* 	 Licencia municipal
 

" 	 Para individuos: c~dula para elecciones e impuestos, certificado
 
de buen conducto entregado por la polica, certificado de
 
direccidn personal, 6ltimo comprobante relacionado al
 
arrendamiento de un local de negocios o prueba de propiedad, plan
 
del taller;
 

Para entidades registradas: libreta de impuestos de la empresa,
 
prueba de la constituci5n legal de la empresa, documento que da
 
prueba del acuerdo de los accionistas de solicitar cr~dito, copia
 
original del registro, prueba de cambios posteriores en el
 
capital, los accionistas o cualquier otro (si existe);
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* 	 Balance hasta la fecha;
 

* 	 Las dltimas dos series de estados 
 financieros presentados a las
 
autoridades de impuestos;
 

* 	 Facturas pro forma para las maquinas y equipos que hay que
 
financiar;
 

* 	 Presupuesto anticipado para el trabajo que se llevard a cabo;
 

* 	 Cualquier otra documentacidn que el banco considere necesaria.
 

El manual de cr~dito interno del banco que introduce el programa FDU no
 

impone ninguna restriccidn particular o exencidn que se aplica a los
 

prestatarios del FDU. En vista del 
 numero limitado y la falta de
 

sofisticacidn de los prestatarios del FDU, los funcionarios de 
crddito
 

tienden a ser m9s flexibles en aplicar los requisitos de documentacidn, y a
 

veces administran y aprueban prestamos antes de obtener licencias y otros
 

documentos. Sin embargo, la mayorta de los prestatarios que fueron
 

entrevistados se quejaron, y parece ser buen motivo, de exceso de
con 


documentacidn requerida para obtener un pr~stamo.
 

Requisitos de Garantta
 

El solicitante de pr~stamo del FDU debe tener una garantta adecuada
 

aceptable al banco. En este 
caso el manual de cr~dito del FDU tampoco alivia
 

los requisitos del banco al respecto. Pero la aplicacidn de esos requisitos
 

por parte de los funcionarios locales es un poco mAs flexible en el caso de
 

pequeflos empresarios incluyendo a los clientes del FDU. Por ejemplo, Los
 

funcionarios locales aceptan el valor declarado de los activos fijos que se
 

ofrecen de garanta sin cuestionar mucho. Activos semejantes ofrecidos por
 

empresas ms grandes tienden a ser valorados a un descuento agudo. Tambi~n
 

la enmienda al manual de crddito original (preparado el 9 de noviembre de
 

1983) limita los requisitos para la garanta en el caso de empresas muy
 

pequedas porque especifica que los pr~stamos de menos de un milldn de soles
 

deberian tener garanttas "compatible con la situacidn de emergencia en el
 

drea", de tal manera implica un alivio considerable de la garantra requerida
 

de las empresas en esa categora. Todos los activos garantizados tienen que
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estar asegurados por los subprestatarios; tal seguro es obtenible en el
 

banco bajo un convenio para todo el pats con una compa~ia de seguro a un
 

costo de .7 por ciento, aunque los subprestatarios tienen la alternativa de
 

ser asegurados aparte.
 

El banco ve las garanttas principalmente como una manera de asegurar
 

que el subprestatario no se mude a otro sito, mds 
 que como una manera de
 

realmente cubrir el riesgo. Generalmente, garantias reales (o si faltan,
 

garanttas personales) requeridas de los subprestatarios son importantes para
 

el BIP en la medida que le dan al banco una influencia sicoldgica sobre el
 

pequefo empresario en el caso de no recuperacidn del prdstamo. En la
 

mayorta de los casos, activos personales como la vivienda, televisores y
 

refrigeradoras fueron presentadas como garantia, lo cual daba otra
le 


ventaja al banco para hacer cumplir la recuperacidn. Se debe mantener este
 

requisito de garantia de una forma u otra como un 
criterio importante en la
 

revisidn de pr~stamos.
 

Segun el disefo inicial del proyecto, el BIP debta aprovechar el uso
 

del FOGAPI (Fondo de Garantta para la Pequeda Industria) y del Fondo de
 

Garantta Artesanal para llenar el vacio de la falta anticipada de garantra a
 

la dispocisidn del pequeffo empresario. El BIP no ha usado estos 
fondos
 

crediticios de una manera significativa bajo el programa. Una cantidad
 

limitada de garantras fueron proporcionadas por el FOGAPI solo en los casos
 

en los cuales los subprestatarios no tentan ni activos reales a ofrecer como
 

garantta ni un tttulo de propiedad a su hogar. Sin embargo, los gerentes
 

del BIP no sienten que el convenio del banco con el FOGAPI es
 

suficientemente flexible para usarlo de una manera durante las
comoda 


actividades continuas de pr~stamo, un sentimiento que parecen compartir 
en 

general Las instituciones financieras del PerO. Y el Fondo de Garantta 

ArtesanaL no estd establecido todavra. 

Andlisis del Cr~dito
 

Reflejando la asimilacidn del FDU al programa global de pr~stamo del
 

banco, el andlisis de los prdstamos del FDU generalmente sigid el criterio
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existente de revisidn de prdstamos. Se encontraron estudios de factibilidad
 

definitivos sobre inversiones propuestas en la mayoria 
de los archivos
 

revisados, incluyendo proyecciones sencillas, basadas en el nuevo nivel de
 

produccidn, que se logrartan de la maquinaria y la 
materia prima que se
 

financiara. Estas proyecciones generalmente 
 eran poco realistas, sin
 

embargo, porque en la mayoria de 
los casos se basaban en la suposicidn que
 

la empresa operaria al 100 por ciento de su capacidad durante todo el aflo.
 

Por lo tanto las empresas en la 
muestra demostraron un funcionamiento por
 
debajo de las proyecciones. 
 En el futuro el BIP debe proporcionar unas
 

directrices ms realistas 
 a sus funcionarios locales 
 para preparar
 

proyecciones de ventas y de flujo de caja.
 

Aprobacidn y Desembolso de Pr6stamo
 

La cantidad del prdstamo del programa FDU se decide segun los dos
 
siguientes criterios. 
 Primero, se puede financiar hasta el 90 por ciento
 

del costo total del proyecto, y hasta 100 por ciento del costo de la
 

maquinaria, si el 
empresario contribuye el 20 por ciento del valor del
 

pr~stamo para 
 el capital de trabajo. Segundo, los prdstamos pueden Ilegar
 

al 100 por ciento del valor de la garantia proporcionada, frente al 80 por
 

ciento bajo el programa general de prdstamo del 
BID. Segun el convenio de
 
pr4stamo con el GDP, los 
prdstamos del FDU que tienen componentes de activos
 

fijos no pueden Ilegar 
 a m4s que $60,000 y pr4stamos exclusivamente para
 

capital de trabajo pueden Ilegar al limite mdximo 
 de $10,000. Este ultimo
 

se puede proveer solo en casos donde el componente de capital de trabajo
 

tiene una 
capacidad comprobada para acrecentar la capacidad de utilizacidn.
 

Los plazos de los pr~stamos pueden 
 ser de hasta seis aaos incluyendo un
 

periodo de gracia de dos affos 
cuando hay activos fijos, y de hasta tres affos
 

con un periodo de gracia de un 
 affo cuando solo se financia capital de
 

trabajo.
 

Como consecuencia de la decentralizacidn del BIP, la abrumadora mayora
 
de los pr~stamos del FDU se aprueban en 
las sucursales. El Cuadro 1.4
 

demuestra los niveles de autoridad de aprobacidn otorgados a los gerentes de
 

las sucursales y otros gerentes 
Locales. Gerentes de sucursales mds grandes
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CUADRO 1.4 - AUTORIDAD DE APROBACION DE PRESTAMOS FDU
 
(en Dolares E.U.)
 

PREST.MOS PREST.AMOS DESCUENTO SERVICIOS 
COMPLETAIENTE SIN DE DE 
GARANTIZADOS GARAITIA EXIGIBLES DESCUBIERTO 

Gerente de Sucursal/Agencia
 

- Agencias (1) 1,500 - 500 
- Sucursales "B" (2) 3,000 - 1,000 500 
- Sucursales "A" (3) 7,500 - 2,500 1,000 

Comites de Crdito (h)
 

- Agencias y Sucursales "B" 7,500 - 2,500 1,000 
- Sucursales "A" i,000 - 3,000 1,500 

Comite Decentralizado (5)
 

- Sucursales "B" 10,000 3,000- 1,500 
- Sucursales 20,000 3,500"A"  3,500
 

Directores Regionales
 

- Oficinas regionales "3" 20,000 - 3P500 3,500 
- Oficinas regionaies "A" 35,000 - 7,500 5,000 
Director de la Div. de Sucursales 50,000 - 10,000 10,000 
Sub-Com. de Prsst. la Sucursal (6) 60,000 10,000 10,000 7,500 
Director Div. Peque ias Emporesas 75,000 - 15,000 15,000 
Comitg de Crgdito de 125,000 30,000 30,000 

Pe-uefias Emoresas 
Gerente G.eneral 300,000 30,000 25,000-
Comit de Crgdito 1,000,000 500,000 100,000 -

Comite Ej.cut.o 1,500,000 750,000 200,000
 
junta Mas de $1.5M Mas de $.75M 'Ia s de $.2M
 

:oz as
 

! San Juan de Miraflores
 
2 ica, Chimrborc, Callao y Comas (esta 'I!.ima es una agencia con el nivel de
 

autoridad de aprbic..n de.ura sucursal" 
3 Trujillo, ,hiclayo, ?i'ara 
L Consta del gerente de la sucursal, el d de !a secci6n de cr"dito-irec'or 

y un funcionario legal. 
5 Consta de los miebros del ccmitg de Cre'di o indicado arriba mas 2 o 3 

ciudadanos locales rescetados de afuera del banclo. 
6 Consta del Director de !a Divisi6n ie Red de Sucursales y el Director 

Regional. 
7 Consta de rniembros del Sub-Comite indicado arriba ms el Director de la 

Division de Pequefias Empresas. 
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que fueron otorgados la condicidn 
 "A" pueden aprobar pr~stamos de hasta
 

$7,500, y gerentes de sucursales "B" ms pequefios pueden aprobar pr~stamos
 

de hasta $3,000. Como el prdstamo promedio del FDU ha sido de $3,500 es
 

obvio que la mayoria de los pr~stamos se aprueban en las sucursales, o a to
 

mis, por comitds de crddito o 
comit~s de cr~oito decentralizados, de tal
 

manera que se elimina las revisiones de prdstamos largas en la oficina
 

central. De las dos oficinas involucradas en el programa que no tienen la
 

condicron 
de sucursal, solamente San Juan de Miraflores no tiene la
 

autoridad requerida para aprobar la mayorta de pr~stamos del FDU. Aunque
 

Comas tambi~n tiene la condicidn de agencia, la antigudad de su gerente
 

permite que sea designada la condicidn de sucursal 
"B" para su autoridad de
 

aprobacidn.
 

Los procedimientos de aprobaci5n de prdstamo varian segun el 
propdsito
 

del pr~stamo. Para pr~scamos otorgados para adquirir 
 activos fijos, los
 

fondos se desembolsarian generalmente directamente al proveedor a base de
 

una factura pro forma. 
 En el caso de un pr~stamo de capital de trabajo, los
 

fondos 
 se ponen a la disposicidn del empresario generalmente, aunque el
 

banco tambi~n requereria 
facturas pro forma como parte de la docurLentacidn
 

del prdstamo.
 

Eficacia de la Administracidn de Pr~stamos
 

No se a podido determinar el numero promedio de dras que requiere la
 

administracidn de un pr6stamo ttpico del 
 FDU de la fecha de presentacidn
 

hasta la fecha de desembolso, porque muchas de las solicitudes de prdstamo
 

todava estaban sin acabar para la fecha indicada en los archivos de los
 

clientes y requerran una presentacidn de nuevo a otra fecha mds tarde.
 

Sin embargo, segun los comentarios de los beneficiaros de la muestra y las
 

observaciones hechas en el terreno, los servicios que se ponen a la
 

disposicidn de 
 los clientes del FDU no parecen satisfacer los requisitos.
 

Muchos clientes se quejaron de 
los retrazos largos en la administracidn y
 

aprobacidn de los pr~stamos. Se ha notado 
una diferencia considerable entre
 

las sucursales; algunas son menos eficazes que 
otras.
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Control Interno
 

Para renforzar la eficacia e independencia de la supervisidn interna, 

el banco ha creado una Unidad de Control Interno aparte bajo la supervisidn 

de la junta. Aunque este paso es recomendable, los funcionarios del banco 

mismos seffalaron problemas serios de personal que han causado un atrazo
 

serio de la unidad en llevar a cabo su programa de inspeccidn.
 

Recientemente, no ha sido posible Ilevar a cabo una inspeccidn completa de
 

cada oficina por lo menos una vez al affo --lo cual es un requisito mtnimo
 

para mantenerse al tanto de las operaciones de la sucursal y resolver
 

problemas de personal y otros problemas al inicio. Por lo tanto se
 

reccmienda que la Unidad de Control Interno del BIP tenga el personal
 

adecuado y que se lieve a cabo la inspeccidn apropiada con regularidad; esto
 

incluye entrevistas al azar con los clientes.
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ACTIVIDAD DE PRESTAMO
 

Resumen de la Actividad del Fondo de Prestamo
 

El cuadro siguiente presenta los detalles del total de transferencias
 

de fondos de la AID/Perd al fondo de cr~dito a partir de la fecha del 31 de
 

diciembre 1984.
 

CUADRO 1.5 - TRANSFERENCIAS NETAS De la AID/Perd AL FONDO DE CREDITO
 
(a fin de ado de 1984)
 

Fecha Cantidad en Dolares 
 Tipo de Cambio Cantidad de Soles
 

04-30-83 1,117,890.71 
 1347 1,506,000,000
 
05-18-83 377,068.71 1456 
 549,012,045

02-06-84 373,379.83 2678 1,000,000,000
 
05-18-84 304,414.00 3285 1,000,000,000

06-21-84 
 291,545.19 3430 1,000,000,000
 
09-05-84 615,763.55 4060 2,500,000,000

10-03-84 714,285.71 4200 3,000,000,000

12-04-84 
 332,754.00 5685 1,891,706,490
 

Total 4,127,101.70 12,446,718,535
 

A mediados 
 de enero de 1985, la AID/Perd hizo una transferencia
 

adicional de S.3,108,293,510 al fondo de cr~dito. Actualmente solo se pagan
 

adelantos a base de los desembolsos del BIP. Como el fondo debe, segun el
 

Convenio del Proyecto, ingresar las colectas de intereses cada ceis meses 
y
 

eventualmente las recuperacidnes (colectas de prdstamo) la AID/Per debe
 
ingresar estas cantidades al fondo antes de que el BIP determina el nivel de
 

disminucidn del fondo y pide reabastecimiento.
 

El Cuadro 1.6 demuestra las entradas y salidas del cr~dito del FDU
 
desde su inicio hasta el 30 de noviembre de 1984. A partir de esa fecha,
 

segun las cifras sobre intereses devengados y colectas de prdstamos que el
 

BIP puso a nuestra disposicidn, el fondo tenia un cr~dito neto (fondos de
 

prdstamo no desembolsados) de aproximadamente 1.4 mil millones de soles.
 

Esta cifra refleja el acuerdo entre la AID/Perd y el BIP que la AID/Perd
 

http:4,127,101.70
http:332,754.00
http:714,285.71
http:615,763.55
http:291,545.19
http:304,414.00
http:373,379.83
http:377,068.71
http:1,117,890.71
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efectivamente, mantendrta un crddito neto en el fondo, y de tal modo
 

ayudarta aliviar la restricciSn actual de efectivo del BIP.
 

CUADRO 1.6 - FUENTES Y APLICACION DE FONDOS DEL FDU
 
(Al 30 de noviembre, 1984, en Soles)
 

FUENTES DE FONDOS
 

Contribuciones de la AID 10,555,012,045 
Contribuciones del BIP 3,903,908,563 
Colectas de Prdstamos a ingresar al Fondo 539,931,167 
Interds vencido a ingresar al Fondo 1,996,050,327 
Fuentes Totales 16,994,902,102 

APLICACION DE FONDOS
 

Prdstamos Desembolsados 15,553,246,000
 

Aplicaciones Totales 15,553,246,000
 

CREDITO NETO DEL FDU A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE,1984 1,441,656,102
 

Andlisis de los Desembolsos del FDU
 

El Cuadro 1.7 demuestra las actividades de pr~stamo totales desde el
 

inicio del programa en octubre de 1982 hasta el 31 de diciembre de 1984.
 

Los pr~stam-os otorgados durante el periodo ascendieron a 19,032 millones de
 

soles. Pero si se agregan todos los prdstamos durante el periodo a su valor
 

nominal en soles esto no indica verdaderamente la cantidad efectiva de
 

pr~stamo, porque la inflacidn acumulada entre noviembre de 1982 y enero de
 

1985 se calculd a 434 por ciento. Por lo tanto, el Cuadro 1.7 tambidn
 

indica los desembolsos mensuales convertidos a soles constantes de enero de
 

1985, tanto como el equivalente en dolares de esos pr~stamos al tipo de
 

cambio del mes correspondiente. El programa empezd lentamente y durante el
 

periodo de 17 meses de octubre de 1982 hasta febrero de 1984, se
 

desembolsaron pr~stamos a una tasa promedia mensual de solamente $121,754
 

(tales niveles de desembolso todavta estaban de acuerdo con el plan inicial
 

del proyecto). Las actividades de pr~stamo aceleraron considerablemente
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CUADRO 1.7 - ANALISIS DE DESEMBOLSOS DEL FDU DURANTE EL PERIODO 

(Oct. 1982 a Dic. 1984)
 

Pr6stamos 
del FDU 

Prgstamos Desembolsados Tipo de 
del FDU en Terminoj Cambio de Valor en 

Mes Desembolsados* Constantes (22* Dolares Dolares(2) 

Oct. 82 49,331 275,267 854 57,765

Nov. 82 162,656 868,583 911 178,547
 
Dic. 82 201,128 1,027,764 992 202,750
 
Ene. 83 130,426 619,523 1,064 122,581
 
Feb. 83 68,910 303,893 1,135 60,714
 
Mar. 83 139,620 559,876 1,242 112,415

Abril 83 175,199 651,741 1,347 130,066

Mayo 83 180,062 635,620 	 1,464 122,993
 
Junio83 164,209 538,604 
 1,590 103,276
 
Julio83 275,928 836,062 1,732 159,312
Ago. 83 131,785 366,363 1,970 66,896 
Sept. 83 130,213 339,855 2,046 63,643 
Oct. 83 196,305 486,837 2,124 92,422
Nov. 83 370,127 877,200 2,200 168,240
Dic. 83 486,388 1,104,102 2,277 213,609 
Ene. 84 272,043 576,730 2,324 117,058 
Feb. 84 236,914 461,983 2,429 97,536 
Mar. 84 422,160 772,553 2,590 162,996
Abril 84 651,758 1,127,541 2,801 232,688
Mayo 84 856,583 1,396,230 3,030 282,701 
Junio 84 1,230,455 1,894,900 3,242 379,536
Julio 84 1,011,337 1,486,666 3,461 292,209
Ago. 84 1,492,077 2,044,146 3,701 403,155 
Sept. 84 2,077,474 2,700,716 4,067 510,812 
Oct. 84 2,310,908 2,842,416 4,445 519,889
Nov. 84 2,129,250 2,448,637 4,824 441,387
Dic. 84 3,478)672 3,722,179 5 696 610,722 

TOTAL S.19,031,918 
 - 5,905,918 

En millones de soles
 

(1) 	 En tirminos de enero de 1985, usando el fndice de precics al 
consumidor como el coeficiente de deflaci6n. 

(2) ?r~stamos del FDU Desembolsados nominalmente dividido Por el tino 
de cambio. 
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durante 1984, y a fin de afo los desembolsos totales llegaron a $5.9 milldn,
 

de los cuales se desembolsd el 69 por ciento solamente durante 1984. El
 

Cuadro 1.8 compara los desembolsos verdaderos a las proyecciones iniciales
 

de octubre de 1982 a diciembre de 1984.
 

CUADRO 1.8 - COMPARACION DE DESEMBOLOS DEL FDU REALES
 
Y PROYECTADOS OCTUBRE 1982-DICLEMBRE 1984
 

(en Colares)
 

Ao 1 Ado 2 Ado 3 Total 
(1) 

Desembolsos Actuales 1,380,958 2,952,962 1,571,998 5,905,918 
Desembolsos Pro
yectados 1,370,000 3,420,000 1,197,500 5,987,500 
Real a Proyectado 101% 86% 131% 99% 

Nota:
 

(1) Prorrateo segun el numero de meses transcurridos a fin de ado de 1984.
 

El programa de tal manera ha seguido el rumbo previsto en cuanto al
 

total de desembolsos. Las proyecciones del BIP demuestran que se deben
 

desembolsar practicamente todos los fondos para fines de 1985, o 3.25 ados
 

despuds del inicio del proyecto, en lugar de los 4 ados que se proyectaron
 

inicialmente. A Los niveles de prdstamo mensuales actuales, es muy
 

probable que la mayorta de Los fondos que quedan en el fondo de crddito
 

serdn desembolsados antes de fin de ado de 1985 (La Fecha de Conclusidn del
 

Proyecto es junio de 1986).
 

Andlisis de la Actividad de Pr~stamo
 

Las actividades totales de pr~stamo fueron pocas durante los primeros
 

17 meses del proyecto (octubre de 1982 a febrero de 1984) pero han aumentado
 

considerablemente desde ese entonces. Cuadro 1.9 muestra
El Los desembolsos
 

del FDU por sucursal u oficina del BIP trimestralmente desde el inicio del
 

proyecto. La actividad de pr~stamo se centrd en la Area de Lima por el
 

primer ado del proyecto (93 por ciento del total). Entonces los pr4stamos
 

aumentaron considerablemente en Trujillo (y en menor grado en Chimbote), de
 



CUADRO 1.9 - DESEMOISO DE PRESTAMOS DEL FDU POR SUCURSAL U OFICIIIA - DE OCr/ 1982 A 30 DE NOV/ 198h 

(en millones de soles) 

40 T. 

1982 

10 T. 

1983 

20 T. 

1983 

3 T. 

1983 

4 T. 

1983 

i 
° 

T. 

1984 

2 T. 

1984 

3 ° 
T. 

1984 

Oct/Nov. 

1984 

Total 

Desembolses 

FDU 

% 

Total 

de % de Total en 

Trminos 
Constantes 

oficinas de Lima 
San Juan de M. 

Comas 

Callao 

Of'icina-; FuEra de Lima 
c-

Chlimbote 

•rujiilo 

Chiclayo 

Tumbes 

Oficina Principal 

233 

373 

-

7 

-

-

-

101 

309 

20 

-

20 

-

-

13 

111 

309 

-

7 

11 

20 

-

-

125 

78 

96 

3 

4 

13 

44 

-

-

4 

164 

525 

3 

10 

226 

183 

28 

-

34 

164 

484 

51 

48 

73 

101 

19 

-

40 

212 

716 

128 

131 

196 

1,427 

163 

-

31 

422 

1,099 

50 

161 

180 

2,328 

105 

10 

213 

269 

692 

47 

135 

336 

2,267 

271 

-

212 

1,754 

4,603 

302 

496 

1,062 

6,370 

586 

10 

672 

11% 

29% 

2% 

3% 

7% 

40% 

4% 

-

4% 

14% 

35% 

2% 

3% 

6% 

30% 

3% 

-

4% 

o 

TOTAL 613 463 583 242 1,173 980 3,004 4,568 4,229 15,855 100% 100 

(1) Obtenido al convertir desemolsos noinales para cada trimestre en t~rminos Constantes de enero 1985. 
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tal manera que Trujillo se volvid, a partir del segundo trimestre de 1984,
 

facilmente la oficina mis importante de prdstamos del FDU -- una posicidn
 

que ocupa hasta la fecha. De manera acumulativa, a partir del 30 de
 

noviembre de 1984, Trujillo ha desembolsado tanto como el 40 por ciento de
 

todos los prdstamos del FDU (pero solo 30 por ciento en soles constantes a
 

causa de su comienzo relativamente atrazado comparado con las agencias de
 

Lima), anterior a Comas (29 por ciento) y San Juan de Miraflores (11 por
 

ciento), las dos del drea de Lima. Affadiendo Callao y la oficina principal
 

a las dos 6ltimas agencias, Lima todavia vino un pcco antes de Trujillo con
 

el 46 por ciento de todos los desembolsos (55 por ciento del total en
 

t~rminos constantes). Aparte de Trujillo el funcionamiento de las otras
 

sucursales no de Lima ha sido algo decepcionante, con el total de
 

desembolsos agregados de Chiclayo, Chimbote e Ica a penas llegando a 2.1 mil
 

millones de soles. Piura, Sullana, Talara, y Tumbes se incluyeron en el
 

programa en noviembre de 1983, pero la actividad de pr~stamo en estas
 

oficinas ha sido muy limitada hasta la fecha.
 

El Cuadro I.10 indica la distribucidn de pr~stamos del FDU por sector
 

econ6mico, en tdrminos nominales y constantes. La industria (incluyendo a
 

los artesanos) representaba el 68 por ciento de todos los pr~stamos
 

desembolsados (el 75 por ciento en t~rminos constantes, la diferencia de 7
 

por ciento indica que Los pr~stamos a la industria comenzaron antes que a
 

otros sectores), mientras que los pr~stamos a las empresas comerciales
 

llegaron al 21 por ciento (17 por ciento en tdrmninos constantes), y
 

pr~stamos a las empresas de servicios fueron de solo el 15 por ciento (8 por
 

ciento en t~rminos constantes). A fines de 1984, el BIP amplid el Ambito
 

del proyecto para incluir a mddicos que se estableclian en dreas marginadas.
 

Tambidn se pusieron a la disposicidn fondos para financiar la adquisicidn de
 

edificios para la instalacidn de talleres en la ciudad satelite de Santa
 

Rosa. Finalmente, las sucursales del FDU, debfan tomar en cuenta
 

especialmente a los solicitantes femeninos, aunque no fue posible determinar
 

hasta que punto esto sucedid verdaderamente.
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CUADRO 1.10 - DISTRIBUCION DE PRESTAMOS DEL FDU POR SECTOR 

Octubre 1982 - Septiembre 1984 

(en millones de soles) 

Industria y Artesanos 
(porcenta e) 

Solds Nominales 

61688)562 
(68) 

Soles Constantes 

1611639698 
(75) 

Comerceio 
(porcentaje) 

2'073,939 
(21) 

3'638,602 
(17) 

Se(ricio 
(porcentaje) 

1'034,984 
(15) 

1'791,137 
(8) 

TOTAL 9'797,487 

(100) 
211593,438 

(100) 
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FUNCIONAMIENTO FINANCIERO
 

Tasa de Interds y Otras Condiciones de Pr~stamo
 

El Cuadro I.11 hace un resumen de los cambios en tasas de interds
 

nominales aplicables a los prestatarios del FDU, que han sucedido desde el
 

inicio del proyecto. Tambi~n demuestra la evolucidn de las tasas efectivas,
 

definidas por el rendimiento verdadero al bai:cc despu~s de tomar en cuenta
 

el peri'odo de colecta de intereses y los honorarios adicionales cobrados, y
 

las tasas de inter~s reales, definidas por el margen entre la tasa efectiva
 

y la tasa de inflaci6n local durante el perodo.
 

El programa de prdstamo empez6 con tasas de interds nominales de 40.5
 

por ciento (artesanos) a 44 por ciento (prestatarios mayores). Entre
 

noviembre de 1982 y septiembre de 1983, las tasas de inter~s efectivas
 

cobradas a los clientes del FDU (incluyendo el honorario anual de 2 por
 

ciento) variaron entre el 51.8 por ciento y el 63 por ciento. Como la
 

inflacidn durante el perrodo corria a una tasa compuesta anualmente de 136.1
 

por ciento (basada en el 'ndice de precios al consumidor), el costo de
 

pr~stamo en t~rminos reales varid entre un 73 por ciento negativo y un 84
 

por ciento negativo en el caso de los artesanos, lo cual refleja un nivel
 

enorme de subvencidn por parte del banco.
 

Se aumentaron las tasas de inter~s nominales del FDU a 46.5-51.5 por
 

ciento en septiembre de 1983, lo cual resultd en unas tasas de rendimiento
 

efectivas al banco de 60.9-77.6 por ciento. Como la inflacidn entre 

septiembre de 1983 y diciembre de 1984 (la fecha de la proxima serie de 

aumentos en tasas nominales) fue de 105.3 por ciento, tasas de inter~s 

reales durante ese nismo periodo variaron entre un 27.7 por ciento negativo
 

y un 44.4 por cientc negativo, lo cual todavia refleja un nivel de
 

subvencidn que no se puede sostener. Se aumentaron de nuevo las tasas
 

nominales el 15 de diciembre de 1984 a 52.5-56 por ciento, lo cual result6
 

en tasas anuales efectivas de 70.4-87.1 por ciento.[21 Suponiendo que la
 

inflacidn estd todavia al nivel de 105.3 por ciento registrado durante el
 

pertodo previo (hay prueba de que la inflacion a acelerado un tanto a partir
 



CUADRO I.11 - EVOLUCTON DE LAS TASAS DE INTERES NOMINALES, EFECTIVAS Y 
REALES DEL FDU Y OTRAS CONDICIONES DE PRESTAMO 

Nov. 1982 a Ene. 1985
 

(cifras en poreentajes)
 

TASAS DE INTERES NOMINALES I RENDIMIENTO EFECTIVO (1) I RENDIMIENTO EN TERMINOS REALESI 	 I(2)
INov.'82 ISept.'83 ISince INov. '82 ISept. '83 ISince I Nov. '82 I Sept. '83 I 

_ 

Since II To I To I Dec. 15 I To I To I Dec. 151 To I To I Dec. 15 I1 Sept '831 Dec.15 '841 '84 I Sept.'83 1Dec. 15 '841 '84 ISept. '83 I Dec.15 '841 '84 I 

Artesanos (3) 	 40.51 46.5 52.5 51.8 60.9 70.4 (84.3) (44.4) (34.9)1Pequefias Empresas 
 I 

- Provincias 
I 

" 0-15,000,000 Soles 42 48 55 59.4 70.6 85.0 (76.7) (34.7) (20.3)1." 15-100,000,000 SolesI 44 50 55 63.0 74.6 85.0 (73.1) (30.7) (20.3)1
- Lima/Callao I(7.1) 0 I 
" 0-15,000,000 Soles 1 44 50 56 63.0 74.6 87.115-100,000,000 Soles' 44 51.5 56 63.0 77.6 	

(73.1) (30.7) (18.2)1
87.1 (73.1) (27.7) (18.2)1


Pequefia Eiipresa M16 I 52 60 66 78.6 1 84.8 114.6 (57.5) (20.5) 9.3 1 
Grande de por tncima de 
100,000,000 Soles 

Nutas: 

(W) 	Incluyendo honorarios de pr6
stamo anuales de 2% (salvo 3% para la pequeiia empresa mas grande a
 
partir de septiembre 1983 y 3.5% desde el 15 dic. 
19814).


(2) 	Basado en tasas de interns anuales compuestas de 136.1% entre nov. 1982 y Sept. 1983 105.3%
 
desde Sept. 1983 (basado en el Indice de Precios al Consumidor)


(3) 	Fueron clasificados como artesanos subprestatarios recibiendo pr
6 stamos de hasta S.3 millones

(Nov. 1982-Sept. 1983), S.5 millones (Sept. 1983-Dic. 1984) o S.8 millones (desde Dic. 1984).
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de enero de 1985), el nivel actual de subvencidn de la tasa de interds
 

variarta entre el 18.2 por ciento y el 34.9 por ciento.
 

Sin embargo, como consecuencia del aumento de 6 por ciento en el Itmite
 

m~ximo de interns del banco central, que debe empezar en febrero o marzo de
 

1985, el FDU tanto como otras tasas del BIP se estdn aumentado tambidn a 6
 

por ciento en todas las dreas. La tabla siguiente muestra las tasas
 

nominales y efectivas que resultan.
 

Tasa Nominal Tasa Efectiva [a]
 

Artesanos (0-8 millones de soles) 58.5% 
 80.4%
 

Pequeffas Empresas
 

* Sucursales (8-100 millones) 61.0% 98.5%
 

* Lima/Callao ( " " ) 62.0% 100.9% 

* m~s de 100 millones de soles 72.0% 130.9%
 

a Incluyendo un honorario de 2% para pr4stamos a artesanos y otros
 

prdstamos por debajo de 100 millones de soles y 3.5% por mIs de 
esa
 

cantidad.
 

Por supuesto, tasas de interds reales depender~n de los niveles de
 

inflacidn en el futuro. Si se puede contener la inflacidn a aproximadamente
 

120 por ciento, el prondstico del GDP en 1985, el nivel de subvencidn del
 

interns estard en el dmbito de 20-25 por ciento, comparable a su nivel en
 

1984. Si, por lo contrario, la inflacin acelera considerablemente, segun
 

el prondstico de varios economistas del sector privado, entonces el nivel de
 

subsidio llegara a unos niveles alarmantes y conducira a la
 

decapitalizacidn rdpida del fondo, a menos que el banco central ajuste los
 

lmites mzximos como corresponde.
 

El Convenio Sobre el Proyecto declar6 que el BIP promueveria
 

agresivamente las tasas de interns ligadas a un tndice para los
 

subprestatarios. Como las tasas de interds ligadas a un indice estdn
 

enclavijadas a la inflacidn, su uso impediria que el fondo se decapitalize.
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Sin embargo, este plan no se ha usado en 
el FDU, ni en los otros programas
 

de pr~stamo del banco, porque no 
se ha visto como algo atractivo ni para el
 
banco ni para sus clientes. Del punto de vista del banco, en 
 el contexto
 
Peruano la forma en que se aplican las tasas a un
ligadas indice implica un
 
flujo de caja (recuperaciones) no favorables 
 durante los primeros afios del
 
pr~stamo. Para el subprestatario, aceptar estas tasas implica una gran
 
inseguridad en cuanto al 
costo del pr~stamo varios affos adelante. Por estas
 
razones se las ligadas
aplicardn tasas 
 a un tndice solamente si es
 
compulsorio para 
 ciertas categoras de clientes. Sin indiciacidn estd
 
prevista la rapida decapitalizacidn del fondo de pr6stamo.
 

Calidad de la Cartera de Pr~stamo del FDU
 

Como la mayorifa de los pr6stamos vigentes del FDU se desembolsaron
 
durante 1984, todava es muy temprano para evaluar la calidad de la cartera
 
de pr~stamo del FDU a base del funcionamiento de la colecta del BIP.
 
Tipicamente, demora varios affos un
para que proyecto irrealizable Ileve al
 
prestatario a incumplimiento de pagos del pr~stamo, especialmente 
 cuando se
 
ha usado el pr~stamo para financiar la adquisicidn de activos fijos.
 

El Cuadro 1.12 muestra el funcionamiento de la colecta hasta la fecha
 
medido por 
la tasa de recuperacidn (porcentaje de vencimientos principales
 
debidos que fueron verdaderamente colectados) tanto como 
el porcentaje de la
 
cartera del FDU constituido por pr4stamos morosos partir
a del 30 de
 
noviembre, 1984. 
 Para esa fecha la tasa de recuperacidn agregada desde el
 
inicio del programa fue de 43.2 por ciento, 
una cifra baja dada la juventud
 
del programa. Aproximadamente el 14 por ciento de la cartera de 
pr~stamo
 
vigente del FDU estaba constituida por cantidades morosas, comparado con el
 

23 por ciento para el 
banco entero. Sin embargo, el equipo de evaluacidn no
 
pudo determinar la gravedad del problema de colecta, 
 como no se indicd los
 
affos de mora de los prdstamos. Pr~stamos en mora de un dia nada mIs 
se
 

consideraban morosos.
 

Hasta este punto no se 
puede predecir si la tasa de prdstamos morosos
 
bajo el programa FDU aumentard poco 
a poco hasta llegar a niveles semejantes
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CUADRO 1.12
 

CUMPLIMIENTO DE LA RECUPERACION DE PRESTAMOS DEL FDU ILASTA EL 30 DE NOV. 1984
 
(en millones de soles)
 

Capital de
 
Total Vencimiento Prestamo % de la
 
Prestamos de Capital de Realmente 
 Tasa de Cartera
 
Desembolsados Prestamos Recuperado Recuperacion Moroso
 

(1) (2) 
 (3) (3)-(2) (2-3)-(!-3)
 

LIMA
 

Oficina Principal 633,150 74,137 43,803 59.1% 
 5.1%
Callao 253,171 117,261 20,696 17.6% 41.5%
 
Comas 4,188,738 875,624 606,587 69.3% 
 7.5%
 
San Juan de
 
Miraflores 1,780,015 314,083 225,349 71.7% 
 5.7%
 

PROVINCIAS
 

Chiclayo 570,550 65,634 23,602 36.0% 7.7%
 
Chimbote 1,488,944 875,667 184,098 21.0% 53.0%
 
Ica 458,705 78,407 62,561 79.8% 4.0%
 
Piura 446,358 148,221 125,577 84.7% 7.1%
 
Trujillo 6,716,396 1,234,228 341,782 27.7% 
 14.0%
 

TOTAL 16,536,027 3,783,262 1,634,055 43.2% 14.4%
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a los de otros programas del banco o si se quedard dentro de los 
Itmites
 

aceptables. El funcionamiento de la colecta de los pr~stamos del FDU no es
 

alentador porque las tasas de recuperacidn deben estar altas a esta etapa
 

preliminar del proyecto. Eventualmente, la colecta satisfactoria dependerd
 

del cuidado del banco en seleccionar los subprestatarios y revisar la
 

factibilidad de los proyectos presentados, y de 
la eficacia de las poltticas
 

de colecta del banco. En este sentido, el BIP ha sido tradicionalmente laxo
 

en hacer cumplir la amortizacidn de sus pr4stamos, como la 6nica presidn que
 

ejerce el banco es la imposicidn de un recargo sobre los pr~stamos morosos
 

de 3-5 por ciento affadido al inter4s. Se requiere un 
cambio de actitud y de
 

enfoque por parte de la gerencia, incluyendo un cambio al nivel de las
 

sucursales, para que el 
proyecto FDU tenga 6xito eventualmente.
 

El equipo de evaluacidn cree firmemente que el 6xito del proyecto 
no se
 
debe medir solamente a trav4s del 
 impacto econdmico y financiero de los
 

pr~stamos del FDU pero tambi~n por la viabilidad financiera del 
programa de
 

pr~stamo. El funcionamiento de la colecta del BIP medido por 
 la tasa de
 

recuperacidn se debe controlar con mucho cuidado en el futuro y se debe
 

incluir como un criterio principal para determinar el 6xito del programa.
 

Para que esto sea posible el banco debe crear un 
sistema para controlar el
 

funcionamiento de la colecta de pr4stamos del FDU segun un formato semejante
 

al que muestra el 
 Anexo 3, Cuadros 2, 3, y 4, e incluir tales datos en los
 

informes trimestrales presentados a la AID/Per6.
 

Viabilidad Financiera del Fondo
 

Como los prAstamos del FDU forman solamente una parte del programa
 

global de pr~stamo del BIP, y no se cre6 una 
unidad especial para el
 

programa ni en la oficina principal ni en las sucursales, no es posible
 

calcular los verdaderos costos administrativos del programa, lo cual es un
 

paso necesario para determinar la viabilidad del 
fondo. Por ejemplo, no es
 

posible precisar que porcentaje del tiempo de los funcionarios de crddito
 

locales se gasta analizando los archivos del FDU como parte 
 del costo del
 

programa. Lo mismo se aplica a !a mayorta de los otros costos de este
 

programa incluyendo los gastos de 
personal en la oficina principal y en las
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sucursales, el transporte, la comunicacidn, el control interno entre
 

otros. Al tratar de analizar la viabilidad del Fondo, el equipo de
 

evaluaci6n, por eso, solo pudo trabajar a base de suposicidnes deducidas de
 

los costos promedios del BIP en llevar a cabo sus negocios.
 

En conjunto, los costos operacionales del BIP fueron aproximadamente el
 

4.3 por ciento de la cartera de pr~stamo promedia en 1983. Como los
 

prdstamos del FDU son mucho ngs pequeffos que La mayoria de pr~stamos
 

administrados por el banco uno puede suponer con toda seguridad que el costo
 

de administrar los prdstamos del FDU es considerablemente mds alto. El 8
 

por ciento de la cartera es un estimado cdIculo del costo verdadero de
 

administrar los prdstamos del FDU. Este costo sera ms bajo, sobre la
 

margen, si uno tomara en cuenta solo los gastos adicionales contraidos por
 

el BIP como resultado del programa. Por el lado de los ingresos, solo se
 

pueden considerar Los honorarios de prdstamos como ingresos verdaderos para
 

el fondo, como Los ingresos de inter~s se tratan como recuperaciones con la
 

intencidn de compensar por la inflacidn y ayudar a mantener el valor del
 

fondo [3]. Basado en esa cifra de 8 por ciento, un ejemplo de los ingresos
 

y los gastos del BIP para un pr~stamo de S.100 sigue.
 

Cartera del prestamo 109 

Ingresos (honorarios) 2 

Gastos 

Gastos operacionales 8 

Deudas irrecuperables (estimadas) 10 

Gastos totales 18 

P~rdidas de explotaci5n (16) 

Por esto parece que el fondo no es viable financiaLmente bajo las
 

condiciones actuates. Ademds, la p~rdida de 16 por ciento no toma en cuenta
 

la decapitalizacidn del fondo a causa de una tasa de inter~s efectiva
 

considerablemente mIs baja que la infLacidn, un problema que se analizard
 

aparte.
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Capacidad de Mantener el Fondo a Largo Plazo
 

Para 	determinar la capacidad de mantener el fondo 
 a largo plazo, se
 

desarrolld un modelo financiero, usando el programa Supercalc 2, para
 

determinar hasta que putnto se va a decapitalizar el Fondo en los anos que
 

vienen, como consecuencia de la subvencidn actual de las tasas de 
interds
 

por el BIP. Se hicieron varias suposicidnes para analizar la
 

decapitalizacidn 
del fondo durante el periodo de 1985-1989. Al terminar
 

este andlisis del caso 
 base, se llevd a cabo un andlisis de sensibilidad
 

modificando ciertas variables claves tales como 
 la tasa de inflacidn, la
 

tasa de interds efectiva cobrada por el banco, 
 y la tasa de prdstamos
 

irrecuperables para poder determinar que impacto estos cambios tendrtan
 

realmente sobre el nivel de decapitalizacidn del Fondo.
 

Se hicieron las siguientes suposiciones en el caso base:
 

* 	 La tasa de inflaci-In tanto como la devaluacidn del sol contra el
 
dolar se mantendrIn a 120 por ciento durante 
todo el periodo, una
 
suposicidn conservadora basada en la tasa actual;
 

* 	 El rendimiento efectivo (tasa de interns) 
 serd 85 por ciento,
 
siguiendo la estructura de tasas de interns y honorario que se
 
aplica actualmente por el BIP (ver el 
Cuadro I.11); y
 

* 	 La tasa de prdstamos irrecuperables registrada cada afo bajo el
 
programa serd 10 por ciento de los desembolsos totales cada afo,
 
lo cual es probablemente una subestimacidn en vista del nivel 
bajo
 
de cumplimiento de la colecta global del banco.
 

Basado en estas suposiciones, el modelo produjo unas proyecciones hasta
 

el 1989 las cuales estan resumidas en 
el Cuadro 1.13. Como es aparente, el
 

fondo padeceria de una decapitalizacidn rdpida y dram~tica, cayendo de 
su
 

valor inicial de $13 millones en octubre de 1982 
a $4.6 millones a fines del
 

affo 1989, una p~rdida del 65 por ciento 
 de su valor original. El Cuadro
 

1.14 	muestra la decapitalizacidn 
 anual del fondo basado en unas series
 

diferentes de variables adoptadas para el perodo. 
La suposicidn #2 analiza
 

el efecto de una tasa de inflacidn de 200 por ciento, junto 
a un aumento del
 

rendimiento efectivo del pr~stamo 
 al banco hasta el 120 por ciento. Se
 

3upone que si la inflacidn acelera dramaticamente, el BCR permitird que las
 



CUADRO 1. 13 - I)ECAPITAIZACIOD PROYECTADA DEL FDU 
1985-1989 

Nov30'84 

Dic30 '84 
1985 1986 1987 1988 1989 

1. Cartera FDU (en millones) 

I. . Cartera Inicial 
1.2.Pr-st. Vencidos Durvnte Afio 
1.3.unevos Prtstamos(1) 
1. 4 . Desembolsos Iotales 
1.5.Prstatnos Irrecuperables(2) 
1.6.CarLera Final (3) 
1.7. [Lter6s Cubrado (11) 
1. 8 .13alance del Fondu a Fini de 

Afio( 5 ) 
2 .Vlor cn [Julares del Fondo 

15013 
6029 

3479 
9508 

951 
17541 

1084 
18625 

18625 
7480 

48666 
56146 

5615 
61677 
34128 
95';05 

95805 

38476 

49363 
87839 

8784 
136384 
98680 

235064 

235064 

9*4403 

0 
94403 

9440 
225624 

195793 
421416 

421416 
169244 

0 
169244 

16924 
404492 

351011 
755503 

755503 

303415 

0 
303415 
30341 

725162 
629283 
1354444 

0 

0 
0 

0 
0 

2. l. Tipu dte Canbio(6) 
2.2. Equiv. en D)oIarui del Balance 

dul Fondo a Fin de Adia2 . 3 . PaIrte rko Utilizada('I) 
2.4. Valur Ajustado d'l Foido(8) 

5696 
3270 

8130 
11400 

12531 
7645 

2462 
10107 

27569 
8527 

0 
8527 

60651 
6948 

0 
6948 

133432 
5662 

0 
5662 

293551 
4614 

0 
4614 

[lotas : 
(I) Segun Proyecciunt-s del BIP 

(2) 10% de d uibol.;os totales 
(3) 1.1 + 1. h - 1.5 
(4) Cartera Iromedia (1.1 + 1.6)12 x 85 % 
(5) 1.6 + 1.7 
(6) Basado en unit dtcvaluaci6n anual dcl Sol de 120 por ciento 
(7) E.3 igual al balance inicial del fondo ($8.7 millones en 11/84)
(8) Es igual a 2.2 t 2.3 

- 1.3 
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tasas queden hasta m1s por debajo de la 
inflacidn que Io estdn actualmente,
 

y de tal manera conducird a un aumento en el 
nive! de subvencidn de la tasa
 
de interds. Lo que se estudid seguido fue el efecto de un 
aumento 6n la
 
tasa de deudas irrecuperables al 
20 por ciento y despuds al 30 por ciento
 

(suposiciones #3 y 4). Despuds se contemplaron una variedad de cambios,
 
aumentando la tasa de inflacidn al 
 150 por ciento y la tasa de deudas
 
irrecuperables al 20 por ciento, esta 6ltima siendo 
un marco hipotdtico
 
probable para esta fecha. Un marco 
 hipotdtico (pero realistico) del peor
 
caso se adoptS, con una tasa de inflacidn de 200 por ciento y una tasa de
 
deudas irrecuperables de 30 por ciento.
 

Cuadro 1.14 
- SENSIBILIDAD DE LA DECAPITALIZACION DEL FDU 
A CAMBIOS EN VARIABLES (1985-1989)

(las cifras representan el valor residual del fondo en miles de $ E.U.) 

Porcentaje 
de valor 

Suposicidn 
(Tasa de 

1985 1986 1987 1988 1989 
original
del FDU 
(1) 

Inflacidn/Tasa 
de Inter4s Efec-

tiva/Tasa de Deudas
 
Irrecuperables)
 

1. 120/85/10 (2) 10107 8527 35%
6948 5662 4614 


2. 200/120/10 8891 5963 4245 
 3022 2152 17%
 

3. 120/85/20 9333 7461 
 5886 4644 3663 
 28%
 

4. 120/85/30 8567 6444 4916 3750 
 2861 22%
 

5. 150/100/20 8892 6498 4885 
 3673 2761 21%
 

6. 200/120/30 7609 4522 3026 2024 
 1354 10%
 

Notas:
 

1 Valor original del fondo: $13 millones.
 
2 La primera suposicidn representa el caso b~sico.
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Como se ve, el valor del fondo es particularmente sensible al margen
 

entre el rendimiento efectivo (tasa de interds) de los pr~stamos y el nivel
 

de inflacidn. El fondo se disminuye a 35 por ciento de su valor original
 

cuando el margen es de solo 35 por ciento (#); cae al 10 por ciento de su
 

valor original cuando el margen es de 80 por ciento y la tasa de deudas
 

irrecuperables es de 30 por ciento (#6).
 

Bajo el Convenio del Proyecto encre la AID/Perd y el GDP, se estipul6
 

claramente que el BIP "mantendrta el valor del FDU durante el pertodo de
 

amortizacidn de pr~stamo (25 ados) a una cantidad de Soles equivalente al
 

valor en dolares E.U. del Fondo al inicio de las actividades, y harta
 

contribuciones anuales de capital al Fondo para compensar cualesquiera
 

pdrdidas en valor durante el ado previo." Sin embargo, el BIP ni ha hecho
 

tales contribuciones a fines de los afiob 1983 y 1984, ni estd en una
 

posicidn para hacer tales contribuciones en el futuro prdximo.
 

Efectivamente, el banco tiene la intencidn de obtener una exencidn de esa
 

cldusula particular.
 

Parece que la manera de proceder m~s pr~ctica es efectivamente que la
 

AID/Perd otorgue esa exencidn. Como un aumento en las tasas de interds es
 

la dnica alternativa para reducir parcialmente la decapitalizaciln del fondo
 

a largo plazo, el equipo de evaluacidn recomienda que a cambio de esta
 

exencidn el BIP acepte aumentar las tasas de inter~s nominales que se
 

aplican a los clientes del FDU a las tasas mximas autorizadas por el BCR
 

(con excepcidn de los artesanos quienes todava se beneficiaran de una tasa
 

de interds m~s baja de un .5-3.5 por ciento comparado con otros 

subprestatarios del FDU). De tal manera se tomaria en cuenta la 6ltima 

serie de aumentos en las tasas mdximas del BCR que se estan implementando 

ahora. A todos los clientes del FDU que no son artesanos se les cobrarta
 

tasas de interds nominales de 72 por ciento (tasa efectiva de 130.9 por
 

ciento) y a los artesanos tasas nominales de posiblemente 69 por ciento
 

(tasa efectiva de solo 95.6 por ciento, como el inter&s no se cobra de
 

antemano).
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Sin embargo, tal aumento en 
las tasas de interns debe ser acompafiado
 

por una disminucidn de los 
 costos ocultos de transaccidn de los
 

prestatarios. El costo verdadero de los prdstamos del 
 FDU es sin duda
 

considerablemente ms alto que 
 las tasas de interds efectivas que el BIP
 
cobra ahora affadido del impuesto de 8 por ciento del 
 GDP sobre los
 
intereses. A este costo declarado hay que affadir el 
costo oculto de varios
 

viajes a la sucursal del BIP y de retrazos posiblemente largos para aprobar
 

el pr~stamo, to cual resulta en 
una incertidumbre de negocio, incrementos en
 

el 
costo del equipo financiado, disponibilidad itnoportuna de fondos y asi
 
sucesivamente. Por lo tanto, si se van 
a aumentar las tasas de interns
 

nominales, este aumento 
debe ir acompaffado de un alivio considerable de los
 

requisitos de prdstamo y un mejoramiento en la eficacia en 
la administracidn
 

y aprobacidn de las solicitudes de pr4stamo, 
 y en los procedimientos de
 

desembolso y colecta. No 
 se logrard esta meta facilmente ni rapidamente,
 

pero debe ser una parte tntegra de la estrategia del BIP y la AID/Per6 para
 

que el programa se 
mantenga atractivo para los subprestatarios del FDU.
 

MOBILIZACION DE AHORROS
 

Raz6n del Programa
 

Antes del inicio del 
 proyecto, el BIP habia concentrado sus esfuerzos
 

en la mobilizacron de d~positos a plazo. Como 
no tenta un red de sucursales
 

en e. drea de Lima, el BIP no pensaba que podia poner a la disposicidn de
 
los clientes los servicios requeridos por los titulares de cuentas de
 
ahorros. Como el proyecto del FDU implicaba la creacidn de oficinas del BIP
 

en los pueblos jdvenes, se qupona que el banco 
 podra ofrecer servicios
 

adecuados a titulares potenciales 
 en el drea. Adem1s, como servicios
 
bancarios a PEs en dreas objetivas del proyecto 
 eran escasos, cualquier
 

ahorros que el BIP mobilizara representarran nuevos recursos captados por el
 

sistema financiero. (En distritos de 
negocios tradicionales por io menos
 
una porcidn de los ahorros nuevos son mobilizados a costa de otros bancos).
 

Finalmente se decidid hacer 
 una campafa de mobilizacidn de ahorros
 

relacionada al 
 proyecto para contribuir a la base 
 global de recursos del
 

BIP, y asr permitirle financiar 
su FDU y otros programas de pr~stamo.
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Esfuerzos de Promocidn e Incentivos
 

Los esfuerzos principales de promocidn del BIP con respecto a la
 

mobilizacidn de ahorros enfatizaron las tasas 
 y los rendimientos altos
 

ofrecidos por el banco a los cuentacorrentistas potenciales. Como un banco
 

que busca agresivamente nuevos depdsitos, el BIP ha estado ofreciendo las
 

tasas ms altas que permite la ley para ahorros y casi el mIximo para
 

depdsitos a plazo. En diciembre de 1984 el BCR aumentd las 
tasas de interns
 

mIximas para todo tipo de dep6sito al 66 por ciento. El BIP aumentd
 

entonces sus tasas nominales a 66 por ciento para los ahorros corrientes y
 

los otros tipos de ahorros, a 61.5 por ciento para depdsitos de 90-179 dias,
 

y a 51.9 por ciento para dep5sitos de 180 das y mis. El interns estaba
 

compuesto diariamente para los ahorros corrientes, sin embargo, y era pagado
 

respectivamente tres y 12 meses de antemano para depositos de 90-179 y de
 

m~s de 180 dRas.
 

A principios de febrero de 1985 el BCR anuncid su intencidn de aumentar
 

sus tasas m~ximas al 68 por ciento para ahorros corrientes y 72 por ciento
 

para otros ahorros y d~positos a plazo. Pero como el banco pensd que las
 

tasas efectivas ofrecidas a los cuentacorrentistas a plazo estaran
 

demasiados altas y expondrian peligrosamente a los bancos en el caso de un
 

cambio en condiciones locales, el BCR tambidn cambid las reglas existentes
 

que se aplicaban al cdlculo del interns compuesto. Segun nuevas reglas, el
 

interds sobre los ahorros solo serd compuesto mensualmente, Io cual cuando
 

se acompafla de un aumento en las tasas nominales dejard la tasa efectiva
 

basicamente igual a 93.8 por ciento. El interds sobre depdsitos a plazo
 

solo puede ser compuesto diariamente (en lugar de ser exigible de antemano),
 

Io cual reduce la tasa efectiva a 103.3 por ciento para dep5sitos de 90-179
 

dias y a 105.3 por ciento para depdsitos de m~s de 180 dRas.
 

El banco ha estado promoviendo las tasas ofrecidas a cuentacorrentistas
 

por todo el pais a travds del radio, la prensa, y otros medios de
 

comunicacidn. En su campaaa en los pueblos jdvenes el banco ha estado
 

promoviendo los servicios ofrecidos a cuentacorrentistas a travs de
 

volantes y charlas con subprestatarios. Se han hecho esfuerzos para abrir
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secciones de ahorros 
en agencias recien abiertas en Comas y San Juan de
 

Miraflores y para dar a los cuentacorrentistas un 
 sentido de seguridad de
 

sus depdsitos. 
 Es el avaldo del equipo, sin embargo, que el funcionamiento
 

del banco al respecto ha sido desparejo; algunas de las oficinas son
 

considerablemente m~s sensibles 
o mejor organizadas para servir sus clientes
 

que otras.
 

Exito hasta la fecha
 

En conjunto, el BIP ha tenido 
 bastante 4xito en mobilizar ahorros y
 

otros depdsitos d~urante los dltimos aiTos. 
 A fin de affo de 1982, el BIP
 
tenta solo 6 por ciento del total de depdsitos de ahorros del sistema
 

financiero entero y 4.9 por ciento para depc5sitos a plazo. Mientras que 
su
 

parte de dep5sitos a plazo se mantuvo basicamente igual (4.9 por ciento a
 
finales de 1983 y 4.4 por ciento el 30 de septiembre de 1984), su parte del
 

mercado de ahorros aumentd considerablemente a 2.9 por ciento en 1983 y a 5
 

por ciento el 30 de septiembre de 1984. El conjunto de depdsitos en soles
 

aumentaron por un porcentaje impresionante de 101.7 en t~rminos reales entre
 

el 31 de diciembre de 1982 y el 30 de septiembre de 1984, o sea una tasa
 

anual compuesta de 49 po: ciento.
 

En cuanto al dxito del BIP en dreas objetivas del FDU, el Cuadro 1.15
 

muestra los montos particulares mobilizados por 
 las varias sucursales que
 

participaron en el proyecto. 
 A partir del 30 de septiembre de 1984, las
 

sucursales del FDU tentan 
 un total de 36,319 cuentas de depdsito o de
 

ahorros 
 con un balance acumulativo 
 de 40.7 mil millones de soles
 

(aproximadamente $10 milldn). 
 Las sucursales del FDU representaron para esa
 

fecha el 30 por ciento de las cuentas que tenta el BIP por todo el pats y el
 

26 por ciento de la cantidad total depcsitada. No hay prueba que el
 
proyecto FDU tuvo impacto significativo alguno sobre los 
ahorros mobilizados
 

por el BIP, como estos porcentajes eran realmente mds bajos que 
a fin de aflo
 

de 1982. [4] En conjunto, 
los ahorros y los otros depdsitos mobilizados por
 

las sucursales 
 del FDU haban aumentado 212 por ciento en t~rminos de
 

dolar2s entre fin de a~o de 1982 y septiembre 1984. Entre las sucursales
 

del FDU, Trujillo habta mobilizado la 
 cantidad mds grande de depdsitos a
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CUADRO 1.15
 

AHORROS MOBILIZADOS POR LAS SUCURSALES DEL FDU (1)
 
(en millones de soles)
 

31 Did! 1982 31 Dic. 1983 30 Sept. 1984
 
Cuentas Monto # Cuentas Monto # Cuentas Monto
 

Oficina de Lima
 
San Juan de M. 476 11.3 2,220 838 3,303 1,662
 
Comas 647 183 2,225 727 3,101 1,884

Callao 
 441 393 2'8O 3,788 3,815 6,767

Oficinas Fuera de Lima
 
Ica 466 206 3,014 1,403 4,910 3,895
 
Chimbote 
 749 501 ,.567 1,664 3,668 6,408

Trujillo 
 723 271 3,138 1,504 6,353 7,467
 
Chiclavo 
 943 637 2,555 1,938 3,386 3,797

Tumbes 	 467 348 1,782 1,059 
 3,155 2,372
 
Piura 
 787 522 2,797 2,689 4,628 6,405

Total de las 5,699 3,174 21,878 15,610 36,319 40,657
 

Sucur l-es del FDU
 
T3.AL BIP 	 18,248 11,400 72,698 57,824 120,723 155,525

Sucursales FDU como
 
"odel total 31.2% 27.8% 30.1% 27.0% 30.1% 26.1%
 

(1) 	Incluyenda dep6sitos a la vista, ahorros, dep6sitos a plazo y
 
dep6sitos en moneda estranjera.
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partir de septiembre de 1984 y habta aumentado sus depdsitos diez veces
 

desde 1982. Otras oficinas que tuvieron un 6xito parcial eran Callao,
 

Chimbote, y Piura.
 

Implicaciones Financieras para el BIP
 

A pesar del aumento considerable de dep6sitos registrados por el BIP
 

desde 1982, todavia representaban 
 solo el 12 por ciento de sus recursos
 

totales a partir del 30 de septiembre de 1984. El impacto de los depdsitos
 

sobre el programa de prdstamo del banco, por 
lo tanto, es bastante limitado
 

y debe quedarse asi en el futuro pr6ximo. Ademds, estos 
 recursos son caros
 

para el banco. Ademds de los costos de inter~s, el banco estd sujeto a una
 

reserva obligatoria de 
15 por ciento para los ahorros y dep6sitos de menos
 

de 30 das, y de 6 por ciento para mds de 30 dtas. Estas reservas que
 

'S
llevan una tasa de inter~s d,, por ciento, en realidad aumentan el costo
 

al banco de esos recursos 
de uno a tres puntos segun la clase de depdsito.
 

Basado en la estructura de dep6sitos el 30 de septiembre de 
 1984 y en
 

nuevas tasas efectivas pagadas a los cuentacorrentistas, el costo ponderado
 

de los dep6sitos del BIP (excluyendo a los depdsitos de divisas) se ha 

calculado a 98.4 por ciento. Como la tasa efectiva cobrada por el banco 

sobre sus pr~stamos del FDU estg en el dmbito del 80 por ciento, la 

viabilidad de una campada de mobilizaci6n de ahorros vinculada al 
proyecto
 

es a lo ms algo dudable.
 

ASISTENCIA TECNICA
 

Resumen de Gastcs
 

Conjunrt al 
fondo de crddito de $9.5 millones, la AID/Perd proporciond
 

al BIP $500,000 en fondos de donaci6n para asistencia tdcnica y otras
 

actividades. !a tabla siguiente, en miles 
 de dolares E.U., demuestra la
 

distribucidn proyectada.
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Actividad 	 Afo 1 
 Afro 2 Ano 3 Aflo 4 Total
 

Capacitacidn personal BIP 10 20 15 
 0 45
 
Capacitacidn subprestatarios 30 90 120 50 290
 
Evaluacidn 0 10 
 0 15 25
 
Asist. tdcnica a corto plazo 20 10 0 0 30
 
Equipo 
 110 0 0 0 110
 
(vehrculos/equipo de oficina)-
 - -

TOTAL 
 170 130 135 65 500
 

En octubre de 1984 el BIP le pidid a la AID/Peril que aumentara los
 

fondos disponibles para varias actividades especificas. Los cambios
 

siguientes fueron aceptados por la AID/Perd:
 

" 	 Se aumentartan los fondos disponibles para asistencia t~cnica para
 
los subprestatarios de $290,000 a $443,600;
 

" 	 Se aumentartan los fondos para la evaluaciSn del proyecto de
 
$25,000 a $95,000 para la conclusidn de una evaluacidn global a
 
mitad del plazo del proyecto; y
 

" 	 Se pondria a la disposicidn del BIP aproximadamente $90,000 para
 
la adquisicidn de computadores para varias sucursales del FDU.
 

Los fondos del proyecto desembolsados realmente por la AID/Perd hasta
 
la fecha son los siguientes:
 

* 	 $27,053.92 para 10 viajes de observacidn -- tres a Mexico, cuatro
 
al Brazil, y tres a la Repdblica Dominicana y a Espafia concluidos
 
en 1983;
 

* 	 $7,290 para cubrir los costos de un seminario y un estudio
 
llevados a cabo por el Centro Internacional para Investigacidn
 
sobre la Mujer; y
 

a $107,250.92 para la adquisicidn de ocho Chevrolet Malibus en 

y dos Ford Club-wagons en 1984.
 

Adicionalmente, el banco ha pedido el 
rembolso de u - suma de 9,656,216
 

soles (aproximadamente $1,500) para un curso de capacitacidn organizadu en
 

Lima 	para el personal del BIP en noviembre de 1984.
 

1983 

http:107,250.92
http:27,053.92
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Programa t'e Capacituzidn Interno
 

El BIP ze ha atrazado bastante en la implementacidn de su programa
 

disefado para proveer capacitacidn especial a los funcionarios locales
 

involucrados en el programa FDU. Una 
raz6n es que la Divisidn de Promocidn
 

y Desarrollo del banco decidid 
muy tarde diseffar de nuevo el plan de
 

capacitacidn concebido originalmente por el centro interno de capacitacidn.
 

Segun el 
plan nuevo, primero el banco debe capacitar funcionarios locales de
 

las sucursales con un exceso de capacidad de 
 personal que no fueron
 

incluidas en el proyecto; 
 entonces estos funcionarios estarian designados
 

temporalmente a las sucursales del FDU, y eso 
 permitiera a las sucursales
 

mandar sus agentes involucrados en las actividades del 
FDU a un programa de
 

capacitaci'on intensivo en Lima. Desafortunadamente, no se ha implementado
 

este plan todavia, como solamente se ha organizado un curso de dos semanas
 

hasta la fecha, principalmente para los funcionarios de las sucursales con
 

un exceso de capacidad de personal. Como la mayori'a de los fondos de
 

crddito habran sido desembolsados para fines de 
 1985, el programa de
 

capacitacidn interno desafortunadamente seguirl en
 

lugar de anteceder el programa de pr4stamo FDU.
 

Asistencia T~cnica a los Subprestatarios
 

A fin de afro de 1984, el BIP habia ayudado en la capacitacidn de, segun
 
sus 
propios cdlculos, 1.250 pequeffos empresarios existentes o potenciales,
 

con la organizacidn de 50 cursos a corto plazo en todas las dreas del
 

proyecto. En general, estos cursos 
fueron organizados por el SENATI del GDP 

con la participaci5n del banco. Pero porque falta coordinaci6n entre los 

departamentos del banco, no se ha informado a la unidad del proyecto FDU de
 

los gastos verdaderos y por lo tanto esta unidad no 
ha podido reclamarlos de
 

la AID/PerE. El banco introducird un sistema de control ms 
estricto este
 

affo, por el 
cual ningun gasto relacionado al proyecto serd comprometido por
 

ninguna divisidn sin una aprobacidn previa de la unidad del proyecto. En
 

1985 el banco tiene de nuevo la intencidn de capacitar pequeffos empresarios 

existentes y potenciales junto al SENATI. Los cursos se enfocarzn en la
 

adquisicidn de tdcnicas de administracidn y de mercadeo por parte de
 

pequeffos empresarios, proporcion.ndoles herramientas para planear una nueva 
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inversidit o en el caso de empresarios potenciales, la posibilidad de
 

comenzar nuevas operaciones. Hasta el 1983 el 6nfasis de la 
 Divisidn de
 

Promocidn y Desarrollo del BIP fue la capacitacidn de empresarios
 

potenciales, con la esperanza de crear una clase de empresarios en las Areas
 

marginadas del pais. Desde entonces, el enfoque ha cambiado hacia la
 

capacitacidn de empresarios existentes, siguiendo el aval~o del 
 BIP que la 

asistencia t~cnica generalmente era mas efectiva en el caso de un negocio 

establecido comparado con un negocio recidn creado. Tambi~n el BIP pensd
 

que algunos sectores tradicionales donde estaba proporcionando cursos de
 

capacitaci5n estaban casi saturados.
 

Asistencia Thcnica al Proyecto a Corto Plazo
 

Tambi~n se incluyd en el proyecto fondos para proveer asistencla
 

t~cnica de fuera del banco. La mobilizacidn de ahorros ($25,000) y la
 

implementacidn de una tasa de interns 
 ligada a un rndice para pr~stamos
 

($5,000) eran las dos Areas identificadas especificamente para recibir tal
 

asistencia. Ninguna de estas consultortas se ha planeado o llevado a cabo
 

hasta la fecha. Como el proyecto enfrenta problemas mas inmediatos que el
 

de mobilizar ahorros en los pueblos jdvenes, el equipo 
 de evaluacidn
 

recomienda que se elimine de la agenda el plan de 
contratar un especialista
 

en la mobilizacidn de ahorros. Sin embargo, la aplicaci5n de una tasa de
 

interds ligada a un rndice a los pr~stamos del FDU tendra un valor
 

particular en vista de la decapitalizacidn del fondo alarmante proyectada, y
 

una consultoria especializada en esta Area vale la pena estudiar.
 

Vehiculos y Equipo
 

Se comprd un total de 10 vehtculos para el proyecto. De estos se
 

compraron ocho Chevrolet Malibus en 1983. Desafortunadamente, a su llegada
 

era claro quL los carros no eran apropiados para las condiciones dificiles
 

de las calles en los publos jdvenes, y se mandaron vartios a sucursales del
 

BIP con mejores caminos mientras que se mandaron vehtculos mds viejos de
 

tracci5n detantera y trasera 
 del proyecto anterior, FDR, a las sucursales
 

del FDU. Se informa que los otros dos vehiculos (dos Ford Club-wagons)
 

fueron asignados desde su llegada a la oficina principal 
 y no se estdn
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utilizando en el proyetco. Tal seleccidn equivocada 
o asignacidn equivocada
 

de vehtculos del proyecto es contraproductiva, y por lo menos dos de las 

oicinas que el equipo de evaluacidn visitd (uno de las cuales habia sido 

asignada verdaderamente un Malibu) se quejaron de una falta de vehiculos
 

adecuados.
 

Se pudieran haber evitado tales problemas con una selecci6n mds
 

cuidadosa de vehiculos para el proyecto. El equipo de evaluacidn recomienda
 

que se seleccionen vehfculos livianos, econdmicos en cuanto a gasolina y de
 

traccidn delantera y trasera que 
sean apropiados para condiciones locales
 

para tales actividades en el futuro, y que la AID/PerE entonces 
tenga mds
 

control de su distribucidn.
 

De acuerdo al nuevo aumento de los 
fondos de donacidn para proyectos,
 

la AID/PerE tambi6n financiarl la adquisicidn de dos micro computadoras para
 

las sucursales de Trujillo y de Chiclayo, y una tercera que las oficinas de
 

San Juan de Miraflores y Comas compartirdn. Este equipo debe ayudar el 

banco a acabar de poner computadoras en todas sus oficinas locales y 

contribuir a la administracidn eficaz de las oficinas del FDU, 

particularmete con relacidn a contabilidad. 

INFORMES Y EVALUACION
 

La Divisidn Internacional del BIP ha funcionado bien generalmente en
 

tener al corriente la AID/PerE de las actividades y los gastos del
 

proyecto. Se enviaron informes trimestriales bastante extensos a la
 

AID/PerE, incluyendo datos estadisticos sobre desembolsos de pr~stamos
 

distribuidos por oficina, sector, 
 y tamao de prdstamo. En el futuro el
 

equipo de evaluacidn recomienda 
 que los informes trimestrales del BIP
 

incluyan datos sobre:
 

* 	 Un resumen de las entradas y salidas de capital tanto como de
 
colectas de interds del FDU (Anexo 3, Cuadro 1);
 

* 	 Cumplimiento de la colecta con relacidn 
 a las recuperaciones de
 
principal (Cuadro 2);
 

* 	 Cumplimiento le la colecta con 
relacidn a las recuperaciones de
 
principal e interns (Cuadro 3);
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0 	 Una indicacidn del atrazo de prdstamos morosos (Cuadro 4); y
 

* 	 Una distribucidn de desembolsos por tamago de pr~stamo y actividad
 
en soles constantes (Cuadro 5).
 

Aunque el BIP ha expresado inter~s en hacer evaluaciones internas del
 

impacto del FDU y otros programas de pr~stamo en las empresas beneficiarias,
 

no ha desarrollado tal capacidad hasta la fecha. Como el BIP es un
 

recipiente regular de fondos de pr~stamo de la AID/Per£ y otras agencias
 

donantes, parece que seria apropiado que el BIP Ileve a cabo tales
 

investigaciones en el futuro, usando posiblemente una metodologa y
 

cuestionarios semejantes a los que se usaron en esta evaluacidn. Este
 

ejercicio le daria al banco retroinformacidn continua sobre su forma de
 

trabajar y ayudarta a sensibilizar al personal de las oficinas locales y
 

principal acerca de las oportunidades y limitaciones caracteristicas de la
 

pequea empresa Peruana.
 

NOTAS
 

I 	 Documento del Proyecto de Desarrollo de la Empresa Urbana, AID/PerE.
 

2 	 La gama es mis amplia pa-a tasas efectivas que para tasas nominales
 
porque a los artesanos s les cobra intereses mensuales y ya debidos,
 
lo cual disminuye el costo efectivo del prdstamo comparado con otros
 
prdstamos donde el interds es exigible de antemano trimestralmente.
 

3 	 El ocho por ciento de la cartera es el costo real estimado de
 
adminstrar los pr~stamos del FDU. Tal costo serfa mis bajo de un punto
 
de vista marginal, si uno tomara en cuenta solo los costos adicionales
 
contraidos por el BIP como resultado del programa.
 

4 	 En ese entonces, las sucursales del FDU representaban por encima del 31
 
por 	 ciento del numero de cuentas y casi el 28 por ciento de las
 
cantidades depositadas.
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CAPITULO DOS
 

EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE LOS SUBPRESTATARIOS
 

METODOLOGIA DE ENCUESTA
 

Para evaluar los efectos cualitativos y cuantitativos del programa FDU
 

existente sobre los prestatarios de las empresas pequefias, se sac6 una
 

muestra de la cartera de pr~stamos y se realizaron entrevistas integrales
 

con cada una de las empresas seleccionadas. Las empresas se seleccionaron
 

al azar de tres sectores representados en la cartera (industria, comercio y
 

servicios) y de cuatro zonas geogr9ficas (Chiclayo, Chimbote, Lima y
 

Trujillo). Se necesit6 un mnimo de 25 empresas para cada sector a fin de
 

que los resultados pudieran extrapolarse a la cartera. Adem~s, las
 

empresas seleccionadas se limitaron a aqullas que habfan recibido pr~sta

mos al mes de enero de 1984. Este criterio ayud6 a asegurar que los datos
 

reflejarfan el efecto a largo plazo del pr6stamo m~s bien que su impulso
 

inicial. Estas restricciones tambi~n limitaron el namero de empresas de
 

servicios disponibles para la muestra, puesto que un ndmero relativamente
 

reducido habfa recibido pr~stamos con anterioridad al mes de enero de 1984.
 

La encuesta incluy6 84 empresas: 33 industrias, 26 empresas comerciales y
 

25 servicios.
 

Se elabor6 un cuestionario de nueve p~ginas (v~ase el Anexo Dos) para 

recopilar datos sobre la actuaci6n financiera y operativa de cada empresa 

asf como informaci6n general de fondo, las limitaciones percibidas por el 

empresario, las necesidades de asistencia t~cnica, el historial de cr~di

tos, los cambios cualitativos, la politica de precios, el efecto sobre el 

empleo y los costos y beneficios en divisas. Las preguntas se redactaron 

de forma que fueran claras y literales, y se introdujeron pesos y contrape

sos en la corriente de entrevistas para verificar las respuestas preceden

tes. 

Las hojas de balance y las declaraciones de ingresos actuales y antes 

del pr~stamo se reconstruyeron partiendo de ia informaci6n obtenida de los 

expedientes de cr~dito y durante la entrevista, utilizando cuadrantes 
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incorporados en el cuestionario para cuantificar los gastos de producci6n y
 

el producto. Todas las cifras se convirtieron a soles constantes
 

utilizando un factor de inflaci6n fundamentado en el indice de precios al
 

consumidor. Aunque la inflaci6n afecta a cada sector y regi6n de forma
 

diferente, el equipo de evaluaci6n considera que el indice de precios al
 

consumidor fue el mejor factor de inflaci6n disponible para evaluar los
 

cambios en el desempefio financiero de las empresas urhanas entrevistadas
 

(vganse los indices mensuales en el Anexo 1). El valor del activo fijo se
 

calcul6 determinando su precio de compra, la fecha aproximada de compra y
 

la vida 5til de operaci6n. El activo fijo se reevalu6 entonces a soles
 

constantes (enero de 1985) y se depreci6 utilizando el m~todo de linea
 

recta. Este m~todo puede haber resultado en una exageraci6n del valor
 

verdadero del activo fijo pero puesto que muchos empresarios no conocian el
 

valor actual de venta de sus acLivos, fue la 5nica medida practica y
 

homoggnea.
 

Dos profesionales del BIP ayudaron a los tres miembros del equipo a
 

recoger datos de las empresas. El equipo primero someti6 a prueba y
 

revisi6n el cuestionario y luego realiz6 las entrevistas durante las tres
 

semanas siguientes. Los cuestionarios completados fueron cotejados por los
 

miembros del equipo para establecer resultados homog6neos y uniformes. Se
 

tuvo gran cuidado con asegurar la integridad de los datos financieros,
 

dadas las restricciones encontradas. En unos cuantos casos por ejemplo,
 

los archivos del BIP carecian de datos financieros sobre los
 

subprestamistas y las empresas seleccionadas rara vez mantenlan registros
 

financieros. En tales casos, la actuaci6n financiera pasada se reconstruy6
 

durante entrevistas con los propietarios de las empresas.
 

Las entrevistas comenzaron en las dos entidades establecidas conforme
 

a las condiciones del convenio de pr6stamo en los conos norte y sur de Lima
 

(Comas y San Juan de Miraflores), a las que, entre ambas, correspondi6 49
 

por ciento de los pr6stamos desembolsados al mes de noviembre de 1984 (en
 

t~rminos constantes). A los agentes de pr~stamos se les proporcion6 una
 

lista de empresas seleccionadas y un calendario aproximado y se les pidi6
 

que informaran a los propietarios de las empresas acerca de la visita
 

inminente al menos con un dia de antelaci6n. Debido a la dispersi6n
 



geogr~fica de las empresas seleccionadas 3y a las limitaciones logfsticas,
 

cada miembro del equipo visit6 diariamente un promedio de dos empresas.
 

Los agentes de pr~stamos del Banco acompanaron a los entrevistadores al
 

lugar de la empresa y, antes de marcharse, explicaron la finalidad de la
 

visita. Los miembros del equipo de evaluaci6n consideraron decididamente
 

que, para celebrar un diglogo franco de la condici6n de la empresa, era
 

necesario que los agentes de pr6stamos no estuvieran presentes.
 

Al regreso a Lima, se codificaron e introdujeron en una computadora
 

las respuestas a los cuestionarios. Luego se agregaron y analizaron los
 

datos por sector. Los resultados por sector se han ponderado de acuerdo
 

con su proporci6n en la cartera, permitiendo a los resultados de la
 

encuesta aproximar las caracterfsticas reales y la actuaci6n de las empre

sas participantes en todo el programa FDU. Todas las cifras se expresan en
 

soles de enero de 1985 (o en d6lares), a menos que se indique lo contrario.
 

DESCRIPCION DE LAS EMPRESAS FDU
 

La gran mayorfa de las empresas de la muestra eran administradas real

mente en propiedad por el individuo que solicit6 inicialmente el cr~dito
 

FDU. Los activos totales oscilaban entre $9.000 y $34.000, con una dimen

si6n del activo total promedio, ponderada para reflejar la composici6n de
 

la cartera, de unos $16.000. El valor neto tal como se indica en el Cuadro
 

II.1 fue de unos $14.000 sustancialmente mayor que la cuantla dcl pr6stamo
 

promedio. Las ventas anuales totales promedio en 1985 (efectuando una
 

extrapolaci6n y ponderando los resultados de enero de 1985) se estimaron en
 

unos $41.000 y los gastos de explotaci6n (ventas menos materias primas,
 

suministros, salarios, sueldos pagados, alquiler, depreciaci6n y cargos por
 

intereses) en unos $10.600. Las utilidades de explotaci6n, o el rendi

miento para los miembros de la familia, fueron m~s bajas entre las empresas
 

comerciales ($6.200) y m~s elevadas entre las industrias ($11.636).
 

La mayorla de las empresas encuestadas se hablan introducido en una
 

fecha relativamente reciente en el mercado: M~s de la mitad (53 por ciento)
 

hablan estado operando desde 1980 y 37 por ciento habfan sido establecidas
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CUADRO II.1 

PREFIL PRESENTE DE EFVPRESAS DE LA MUESTRA 

Promedio 
Industria Comercio Servicios Ponderado 

Activos 14,713 21,807 15,612 15,991 

Valor Neto 13,097 19,932 12,498 14,211 

Ventas 40,819 43,665 32,579 40,644 

Utilidad 
Operativa 11,636 6,203 9,765 10,563 

Tipo de Cambio: 6,000 Soles por dolar EUU 
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dentro de los 5itimos tres anos. Dieciocho por ciento de la muestra (15
 

empresas) utiliz6 los pr~stamos como ayuda para iniciar nuevas empresas, 11
 

por ciento agreg6 nuevas lfneas de productos y 71 por ciento ampli6 la
 

producci6n, servicios o inventarios existentes.
 

Un 60 por ciento, aproximadamente, de los propietarios de empresas
 

dijeron que hablan sido empleados por otras compafilas antes de comenzar sus
 

propias empresas. Al contrario de lo que esperaban los miembros del
 

equipo, pocos pr~stamos fueron recibidos por individuos que se habfan dedi

cado a actividades agrfcolas (s6lo 6 por ciento de la muestra total).
 

Quizgs los recursos personales y requisitos legales para una solicitud
 

eficaz de pr~stamo evitaban la participaci6n de emigrantes recientemente 

l.egados del campo. Un 30 por ciento de los propietarios de la muestra 

inscribieron a sus empresas, pasando as! del sector informal al formal, 

para recibir fondos FDU. Cinco empresas no estaban legalmente constitufdas 

en el momento de celebrarse la entrevista. 

Muchas de las empresas operaban en las viviendas de los propietarios y
 

casi todas utilizaban a los miembros de la familia para satisfacer sus
 

necesidades de mano de obra: los maridos y las esposas compartfan frecuen

temente la carga gerencial, mientras que otros miembros de la familia inme

diata o extendida ayudaban con dedicaci6n parcial o total. Puesto que de
 

ordinario los miembros de la familia no reciblan ingresos, dichos arreglos
 

contribufan a aumentar el ingreso neto de las empresas.
 

La dimensi6n de la familia promedio era de 6,8 individuos, m~s de la
 

mitad de los cuales eran adultos (3,7 por empresa). Si bien 47 por ciento
 

de la muestra indic6 que al menos un adulto en la familia trabajaba en
 

otras actividades generadoras de ingresos, 82 por ciento indic6 que el
 

ingreso recibido de la empresa beneficiaria era la fuente m~s importante de
 

ingresos de la familia. Cor.io promedio, una persona que trabajase en la
 

unidad de la familia mantenia a 2,6 miembros de la familia, un indice de
 

dependencia relativa bastante bajo.
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DETALLES ESPECIFICOS DE LOS PRESTAMOS FDU
 

De las 84 empresas de la muestra, 22 recibieron dos pr6stamos al
 

amparo del programa y una recibi6 un tercer pr~stamo por un total de 107
 

pr~stamos que ascendieron a $370.633 y alcanzaron un promedio de $3.464 por
 

pr~stamo. La empresa promedio (ponderada para reflejar la composici6n de
 

la cartera) recibi6 $4.038 en fondos de pr6stamo FDU.
 

Un anglisis de las diferencias entre los pr~stamos iniciales y los
 

segundos pr~stamos pone de manifiesto variaciones entre los sectores en
 

cuanto a necesidades de financiaci6n e indica tendencias generales que
 

pueden esperarse ocurran a medida que el FDU sigue proporcionando pr6stamos
 

a las empresas pequefias en los pueblos j6venes. El pr6stamo inicial
 

promedio recibido por las empresas de la muestra fue de $3.550; 45 por
 

ciento de los pr~stamos se utiliz6 para capital de explotaci6n y un porcen

taje igual para activos fijos y edificios (v~ase el Cuadro 11.2). El resto
 

se utiliz6 para sufragar los pagos del interns, seguro y otros articulos
 

varios. No es de sorprender que las empresas comerciales utilizaran prin

cipalmente pr~stamos iniciales para proporcionar el capital de explotaci6n,
 

mientras que las empresas industriales y de servicio eran m~s propensas a
 

adquirir activos fijos acoinpafiados de capital de explotaci6n.
 

Sin embargo, la inflaci6n y la menor demanda entretanto, quizgs trans

formara lo que hubiera podido ser una inversi6n permanente en el capital de
 

explotaci6n, en una infusi6n transitoria de capital que, en la mayor'a de
 

los casos, se esfum6 rpidamente. Considerando la carga de la deuda del
 

pr~stamo FDU sobre las empresas comerciales en particular y la amplia satu

raci6n del mercado en el sector comercial en su conjunto, no sorprende que
 

los empresarios en el sector comercial est~n experimentando restricciones
 

en su crecimiento. Ciertamente, debido a los problemas de amortizaci6n de
 

la deuda en relaci6n con su primer pr6stamo, s6lo 2 de los 22 prestatarios
 

repetidos provenlan del sector comercial. Los pr6btamos para capital de
 

explotaci6n del proyecto ten:an un perodo de vencimiento menor y una amor

tizaci6n efectiva inicial m~s elevada, con lo que se exarcerbada el dilema
 

del sector comercial.
 



CUADRO 11.2 

PROPOSITO DEL PRESTAI-1O 

(cifras 

PARA LAS Ef.Ir'RESAS 

en porcentaJes) 

DE TA MUESTRA 

Industria Coinercio Servicios Promedio Ponderado 

Equipo 

Edificios 

Capital de Trabajo 

agos de Ijtreses 

Refinaliciayriento 

Otro 

Primer 
Prgstamo

(n=33) 

49 

1 

39 

7 

1 

2 

Pr&st amos 
Sigiiientes
(n=9) ( 

26 

0 

51 

9 

14 

0 

Primer 'r stainos 
Promedjo Pr6stwno Sig-uietes

r (n=26) (n=27) Promed o 
Porideredo)( potderaoJ) 

44 1 42 4 

1 6 0 6 

42 81 45 78 

7 9 13 9 

4 3 0 3 

2 1 0 1 

Primer 
Pr~stamo 
(n=25) 

47 

6 

37 

10 

0 

1 

Pr6stamos 
Siguientes Promedio 
(n= ) (ondrado) 

41 45 

20 10 

15 30 

11 10 

12 4 

0 1 

Primur 
Protstamo 

41 

2 

46 

8 

1 

2 

Pr6stamos 
Sigui,-ntes Promedio 

(ponderado) 

30 39 

2 2 

47 46 

10 8 

11 3 

0 2 W 

Total 

Periodo Proinedio 
d e P ,rs t oi o 

99(1) 

2. 
ados 

100 

-

100 101(1) 

1.9 
aflos 

100 

-
-

101(1) 101(1) 

2.5 
arios 

99 

-

100 

-2.4 

100 

afios 

100 

-

101(1) 



60
 

Puesto que los segundos pr~stamos tenfan como promedio s6lo ocho meses
 

de longevidad y el tamafio de la muestra de los pr6stamos repetidos (22) es
 

reducido, es diffcil hacer generalizaciones con confianza. Sin embargo,
 

las conversaciones celebradas con los empresarios y vcn anglisis de los
 

datos indican que han ocurrido algunos cambios que pueden sefialar
 

tendencias futuras. La mayorla de los pr6stamos repetidos en la muestra
 

fueron entregados a servicios (11 de 22) e industrias (9 empresas). Si
 

bien los servicios utilizaron un porcentaje m~s elevado de pr~stamos
 

repetidos para compras de equipo y construcci6n (61 por ciento), las
 

industrias han comenzado a tratar de obtener cantidades mayores de capital
 

de exrplotaci6n, sin duda como ayuda para paliar su creciente falta de
 

liquidez. El capital de explotaci6n esti consumiendo el 50 por ciento de
 

los pr6stamos industriales repetidos como promedio, la financiaci5n del
 

activo fijo ha descendido 26 por ciento y la refinanciaci6n de pr~stamos
 

anteriores consume 14 por ciento de todos los pr~stamos como promedio.
 

Los pr6stamos iniciales de los prestatarios de la muestra FDU tenlan
 

condiciones de amortizaci6n de 2,5 afios, con perfodos de vencimiento m~s
 

cortos para las empresas comerciales (1,9 allos) y perfodos mis largos para
 

las industrias y servicios (2,6 y 2,5 afios respectivamente). El perfodo
 

mis corto y la porci6n m~s elevada de capital de explotaci6n de los pr~sta

mos a las empresas comerciales denotaba una tendencia generalizada a espe

cular en valores. Las tiendas de abarrotes, por ejemplo, solfan comprar
 

artfculos b~sicos a precios controlados y almacenarlos hacta que hubieran
 

subido los precios de venta controlados. El perlodo de vencimien. prome

dio para la industria se ha visto reducido desde entonces como reflejo de
 

un cambio en la adquisici6n de activos fijos a pr~stamos de capital de
 

explotaci6n, descendiendo de 2,6 afios para el primer pr~stamo a 2,1 afios
 

para el segundo.
 

Estos resultados indican que, a medida que envejece el programa FDU y
 

un mayor nimero de pr~stamos se otorgan a prestatarios repetidos, puede
 

esperarse que un mayor porcentaje de valor del pr~stamo sea utilizado para
 

capital de explotaci6n. La ventaja de esta tendencia para el BIP seria la
 

de que los pr~stamos tendrian un movimiento m~s r~pido. En la medida en
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que se g,neren reflujos sustanciales como resultado de altas tasas de
 

cobro, un mayor nmero de empresarios deberia estar recibiendo pr~stamos en
 

un futuro.
 

El BIP no concedi6 perfodos de gracia. Esto puede haber creado pro

blemas de liquidez para las empresas, principalmente para las industrias,
 

que financian la adquisici6n de activos fijos con los consiguientes retra

sos en la corriente de efectivo de las nuevas inversiones. En un ambiente
 

caracterizado por una alta inflaci6n, !as amortizaciones iniciales por los
 

prestatarios son mucho m~s onerosas en t~rminos reales. Los prestatarios
 

que no se benefician de un perlodo de gracia se ven obligados a amortizar
 

el grueso de su pr~stamo precisamente en el momento en que pueden estar
 

menos capacitados para efectuar dichos pagos elevados. Los mecanismos
 

financieros para abordar este problema --tales como la capitalizaci6n del
 

intergs y la extensi6n de los perlodos de gracia-- merecen consideraci6n
 

para asegurar que los prestatarios tienen una liquidez inicial suficiente
 

para evitar un grave extrangulamiento de fondos.
 

Las tasas de morosidad para la muestra fueron elevadas, lo que indica
 

que el BIP deberla adoptar medidas para mejorar el desempeio en materia de
 

cobroF-. Sesenta por ciento de los prestatarios de la muestra hablan incum

plido al menos un pago; 26 por ciento habla estado en mora al menos una vez
 

y 34 por ciento habla incumplido dos o m~s pagos. De 6stos, casi 12 por
 

ciento indic6 una incapacidad repetida para pagar sus mensualidades;
 

oscilaban entre 4 y 6 pagos en mora. El sector de servicio tuvo el mejor
 

resultado, con s6lo 12 por ciento en mora por m9s de dos pagos, mientras
 

que la industria present6 la tendencia mayor a la morosidad, con 27 por
 

ciento del total en mora m~s de dos pagos.
 

La mayorfa de los prestatarios no cumplieron con sus pagos debido a
 

problemas de corrientes de fondos; sin embargo, algunos se quejaron de los
 

largos retrasos encontrados al tratar de efectuar los pagos. Estos
 

prestatarios dijeron que no podlan permitirse abandonar el negocio tanto
 

tiempo durante la estaci6n alta. A menudo, los prestatarios declararon que
 

tenfan que esperar varias horas haciendo colas en ciertas sucursales del
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BIP. Estos retrasos representan un costo encubierto, pero a veces elevado,
 

para los beneficiarios de los prgstamos.
 

HISTORTAL DE CREDITOS NO FDU
 

La decisi6n de financiar inversiones con capital prestado en las eta

pas iniciales del desarrollo de una pequefia empresa es sin duda diffcil.
 

La incapacidad o renuencia a obtener financiamiento exterior puede ser un
 

importante impedimento para el crecimiento y el 6xito. Mgs de 32 por
 

ciento de las empresas no hubieran solicitado cr~ditos en otros lugares y
 

hubieran sido incapaces de seguir adelante con su inversi6n tal como hablan
 

planificado. Entre las empresas que hubieran buscado otras posibles fuen

tes de financiamiento (45 por ciento), la mayorla tenlan la confianza de
 

que pudieran haber recibido financiamiento en otro banco. Sin embargo, los
 

funcionarios de pr~stamos del BIP tenlan dudas de si lo
acerca hubieran
 

conseguido.
 

El historial de crgdito del grupo de la muestra, tal como sa indica en
 

el Cuadro 11.3, ilustra que pocos hablan recibido cr~ditos de fuentes ofi

ciales u extraoficiales no FDU. La mayorla de los prestatarios con histo

rial de cr~ditos (55 por ciento de la muestra) hablan obtenido pr~stamos de
 

miembros de la familia con un costo nulo 
o cero por concepto de intereses
 

(17 por ciento de la muestra total). Un nimero bastante elevado (14 por
 

ciento) habla tenido que recurrir a las uniones de cr6dito cooperativas,
 

resultado del programa operativo del Gobierno de Velisquez en la d~cada de
 

1970. Diez por ciento habtan recibido pr~stamos a corto plazo con tipos de
 

intergs anuales efectivos elevados (uno registr6 un tipo de intergs
 

compuesto anual de 672 por ciento) de prestamistas en el mercado monetario
 

privado. S61o 6 por ciento habla obtenido pr6stamos de instituciones ban

carias, en contra de la confianza anterior expresada por muchos de poder
 

entrar en los mercados financieros oficiales.
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CUADRO 11.3
 

EXPERIENCIA DE CREDITO DE EMPRESAS DEL FDU DE LA MUESTRA
 

Fuente de Crgdito Nunero de Recipientes de Porcentaje de Recipientes a
 
que no sea el FDU Credito No del FDU la muestra de la encuesta (i)
 

Familia 14 17
 

Ccoperativa 12 14
 

Prestamista 8 10
 

Otro Banco 5 6
 

Otro (amigos) 5 6
 

Notas
 

(1) 	 Representa el porcentaje del total de empresarios en la encuesta
 
quienes realmente han tenido acceso a esta fuente particular de
 
credito.
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UTILIZACION DE LA CAPACIDAD
 

La utilizaci6n de la capacidad a nivel de pequefia empresa no puede
 

compararse con las cifras de utilizaci6n de capacidad de la industria a
 

escala media y grande. Los niveles de utilizaci6n de la capacidad de las
 

empresas en pequefia escala son generalmente m~s bajos debido a sus menores
 

cambios operativos y a su ifmite inferior de experiencia y capacidad
 

tgcnica, asf como a las restricciones relacionadas con la infraestructura
 

de comercializaci6n y el capital de explotaci6n. Para los fines de la
 

encuesta, la cifras sobre la utilizaci6n de capital s6lo se incluyeron para
 

el sector industrial donde las cifras de producci6n 6ptima pueden obtenerse
 

ostensiblemente de las especificaciones para la maquinaria. incluso en
 

este caso, otras restricciones interfieren tlpicamente con el producto
 

6ptimo en tal ambiente (leyes laborales, normas sociales y culturales,
 

falta de infraestructura) y hacen que una definici6n de libro de texto o
 

manual de maquinaria carezca de pertinencia.
 

Por consiguiente, en las entrevistas con los prestatarios se trat6
 

primero de definir la cantidad de producci6n posible para una compafila si
 

no tuviera limitaciones de mercados o capital de explotaci6n. Despugs de
 

escablecer una cifra para las condiciones 6ptimas, se pregunt6 al empresa

rio acerca de los niveles actuales de operaci6n. La raz6n entre estas dos
 

cifras estableci6 asf una aproximaci6n general de la utilizaci6n de la
 

capacidad.
 

Los resultados indican que el sector industrial de las empresas
 

pequefas estg operando con niveles de producci6n notablemente por
 

debajo de los niveles 6ptimos. Si bien s6lo una industria de la muestra
 

habfa dejado de producir --en contraposici6n a 12 empresas comerciales y de
 

servicios que habfan suspendido las operaciones (15 por ciento de la
 

muestra total)-- se constat6 que 15 estaban operando a un 50 por ciento
 

menos de su capacidad instalada. Dicho porcentaje elevado (45 por ciento
 

de las industrias de la muestra) indica que las compras de equipo nuevo
 

pueden no haber sido una inversi6n 16gica para muchas de ellas.
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En los sectores comerciales y de servicio, se obtuvo una cifra susti

tutiva para la utilizaci6n de la capacidad comparando las cifras de ventas
 

proyectadas por los agentes de pr~stamos del BIP para el anglisis del
 

pr~stamo y las ventas reales. Es evidente que los agentes de pr~stamos
 

tendfan a ser mgs optimistas acerca de la actuaci6n de la empresa que lo
 

que demuestran los datos estadfsticos reales. Los resultados indican que
 

las ventas proyectadas en el sector comercial y de servicios estaban, como
 

promedio, 25 y 32 por ciento por encima de la actuaci6n real.
 

Preocupa ms la evidente saturaci6n excesiva en los sectores con menos
 

barreras de entrada, tales como las tiendas de abarrotes en las vecindades,
 

las zapaterfas, las imprentas y las panaderlas. No se encontr6 pruebas que
 

indicasen que se supervise la selecci6n de la actividad econ6mica dentro de
 

unos sectores y, mucho menos, que estg dirigida (mediante fuerza de promo

ci6n) hacia actividades que llenan lagunas o satisfacen necesidades en la
 

economfa en su conjunto.
 

El BIP deberra adoptar un enfoque m~s discriminatorio hacia la evalua

ci6n de pr6stamos para mejorar la distribuci6n y calidad de la cartera FDU.
 

Ciertamente, en t~rminos econ6micos, el costo de sustituci6n de entregar
 

cr6dito a sectores sobresaturados es elevado cuando se compara con otras
 

posibles actividades productivas.
 

RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS PEQUENAS EMPRESAS
 

Los empresarios son una fuerza catalftica para el desarrollo econ6

mico, transformando materiales y proporcionando servicios que satisfacen
 

las necesidades de la sociedad. Sus productos generan ingresos para sf
 

mismos, para sus proveedores y para sus compradores, que incorporan dichos
 

productos en otros g6neros. El Peri tiene un fondo de empresarios
 

residuales que aparecer~n espontgneamente con tin mfnimo de incentivos. El
 

origen de la mayorfa de los empresarios estg en pequeno nivel, y en los
 

parses en desarrollo --donde las empresas grandes que generan mucho empleo
 

a costos de inversi6n bajos son relativamente ascasas-- su contribuci6n al
 

bienestar econ6mico local es palpable.
 



Los miembros del equipo elaboraron una porci6n del cuestionario para
 

determinar qug restricciones existen en la producci6n de los encuestaoos.
 

La muestra no representa a la mayorfa de las pequefias empresas del Per6
 

puesto que estuvo constitulda por individuos que ya hablan pasado las
 

dificultades iniciales del 6xito empresarial. Ciertamente, las restriccio

nes que normalmente limitan la actividad empresarial inicial (por ejemplo,
 

la experiencia en cuestiones jurfdicas, el deseo de aceptar riesgos, el
 

papeleo y tiempo requerido para pasar al sector oficial y la falta de cono

cimientos tecnol6gicos) parecla haber surtido poco efecto en disuadir a los
 

empresarios entrevistados. Quizgs el mayor reto psicol6gico para el
 

pequefio empresario --adoptar una obligaci6n financiera con todos los ries

gos consiguientes-- habla sido ya abordado por estos individuos, aunque
 

muchos experimentaban todavla la ansiedad de haberlo hecho.
 

El resultado de la muestra parecen afirmar la presencia de restriccio

nes que son reproducidas en la mayorfa de los parses en desarrollo. La
 

abrumadora mayorfa de la muestra indic6 la falta de cr~dito (76 por ciento)
 

y de capital de explotaci6n (82 por ciento) como los impedimentos que se
 

interponfan al crecimiento, cosa que no debe sorprender puesto que son
 

restricciones criticas que limitan a las empresas pequefas en todo el
 

mundo. La contribuci6n del FDU al sector de las empresas pequefas del Peril
 

ha sido importante puesto que es una de las pocas lfneas de cr6dito
 

disponibles para financiar las necesidades de capital de explotaci6n de las
 

empresas a escala mas pequena.
 

Una fuerte competencia fue la restricci6n siguiente entre las m~s
 

frecuentemente citadas (52 ciento del total),
por especialmente elpara 

sector industrial (56 por ciento), seguida del comercio (50 por ciento) y 

los servicios (40 por ciento). Las empresas industriales parecen estar 

compitiendo con grandes compa~fas que gozan de economfas de escala y de una
 

mayor penetraci6n en el mercado, mientras que el comercio y las empresas de
 

servicios estgn haciendo frente a los efectos combinados de los controles
 

de precios y la sobresaturaci6n debido a una facilidad de entrada relativa.
 

La demanda deprimida afecta a 46 por ciento de la muestra, encabezada por
 

el sector de servicios (54 por ciento), que quizgs est6 sufriendo por
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motivo de su juventud relativa en general y los problemas asociados con la
 

initiaci6n de operaciones en medio de una profunda recesi6n de principios
 

de la dgcada de 1980. Casi la mitad de las empresas industriales son
 

afectadas asimismo por falta de demanda y 36 por ciento de las empresas
 

comerciales tambign tenfan este problema. Las condiciones de la demanda
 

comparativamente m~s favorables indicadas por el comercio pueden deberse a
 

que la mayorfa de sus productos son bien artfculos b~sicos (leche, pastas,
 

azicar, harina) o productos que gozan de una fuerte demanda (refrescos,
 

cerveza, cigarrillos). Otros problemas citados por los clientes fueron la
 

falta de aptitudes de comercializaci6n, de conocimientos t~cnicos
 

financieros y, para algunos, la ignorancia de los procedimientos b~sicos de
 

mantenimiento de registros.
 

Otras restricciones posibles abarcadas en el cuestionario fueron refu

tadas claramente por la mayorfa de los empresarios. Ochenta y nueve por
 

ciento declar6 que no tenfan problemas con la tecnologfa o la maquinaria, y
 

85 por ciento dijo que las reparaciones no constitufan un problema, lo que
 

concuerda totalmente con las definiciones gen~ricas de los empresarios como
 

innovadores y hibiles. Las mayoria est~n familiarizados con las etapas del
 

proceso productivo y han aprendido a reparar y mantener su equipo para
 

reducir los gastos y el tiempo de improducci6n por averfas. Adem~s, puesto
 

que el equipo adquirido con pr~stamos era relativamente nuevo, era de espe

rar que surgieran en esta etapa pocos problemas de producci6n.
 

La localizaci6n de mano de obra calificada presentaba problemas s'61o
 

en 17 por ciento de la muestra, debido a los bajos niveles de tecnologfa
 

tfpicos de las empresas en pequefia escala. Los insumos eran relativamente
 

f~ciles de obtener (81 por ciento estuvo de acuerdo con esta opini6n) ya
 

que la mayorfa eran de origen local. Parecfa que una infraestructura
 

inadecuada afectaba a las operaciones de 27 por cirnto de la muestra,
 

aunque la mayorfa de los sitios parecfan estar ubicados en pueblos j6venes
 

que estaban muy avanzados en t6rminos de organizaci6n de la comunidad y
 

provisi6n de servicios b~sicos, tales como agua potable, electricidad, red 

de carreteras y un polo establecido de actividad comercial. Las 

ineficiencias de transporte fueron citadas por 21 por ciento de los 
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encuestados, sin duda debido a mantenimiento inadecuado, tiempos de entrega
 

err~ticos y compafilas de transporte poco confiables.
 

NECESIDADES DE ASISTENCIA TECNICA
 

La asistencia t~cnica, aunque estipulada en el Convenio de Pr~stamo,
 

se ha promovido desigualmente hasta la fecha. Algunas sucursales han ofre

cido asesoramiento ad hoc en relaci6n con distintos aspectos del anglisis
 

financiero y mantenimiento de 
registros, pero los programas de divulgaci6n
 

a la comunidad han sido todavla tentativos y selectivos. La supervisi6n
 

del pr~stamo a nivel de sucursal es, a lo m9s, superficial, espoleada, de
 

ordinario, por morosidad constante 
en la cuenta del cliente, y no incluye
 

generalmente un examen general de las operaciones del cliente. Deberfa
 

emprenderse un anglisis de este problema ya que puede 
afectar a los
 

clientes presentes y futuros del FDU.
 

Las empresas de la muestra indicaron interns en rccibir asistencia
 

t~cnica -49 por ciento indic6 la necesidad de asistencia en comercializa

ci6n, 45 por ciento indic6 que quisieran aprender m~s acerca de c6mo
 

planificar futuros proyectos de inversiones y 43 por ciento expres6 
un
 

deseo de recibir asistencia en finanzas y contabilidad. Aproximadamente la
 

misma proporci6n de 
la muestra indic6 deseo de pagar la asistencia t~cnica
 

recibida (44 por ciento) y otro 
 15 por ciento manifest6 que estaban
 

dispuestos a pagar 
parte del costo. Las pruebas obtenidas en otros
 

proyectos han demostrado que los empresarios que pagan la asistencia
 

t~cnica estn m~s inclinados 
a integrar realmente este nuevo conocimiento
 

en sus procedimientos de operaciones.
 

CANTIDAD Y VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS
 

La elevada porci6n de utilidades del pr~stamo asignadas a capital de
 

explotaci6n (43 por ciento del total de 
los pr~stamos) se utiliz6 para
 

contrarrestar, quizgs s6lo temporalmente, el efecto ruinoso de la inflaci6n
 

sobre la corriente de fondos de muchas empresas pequefias. Las compras de
 

materias primas aumentaron para 73 
 por ciento de los encuestados
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y 95 por ciento de los encuestadcs que dieron respuestas afirmativas indi

caron que el cambio estaba directamente relacionado con el pr~stamo reci

bido. Anglogamente, la producci6n total aument6 para 65 por ciento de la
 

muestra (principalmente del sector industrial), 98 por ciento de los 

cuales, a su vez, indicaron que los resultados estaban vinculados con el 

pr~stamo (v6ase el Cuadro 11.4). 

La variedad de los productos aument6 para 53 por ciento y la calidad
 

de los productos aumcnt6 para 40 por ciento de los encuestados. La gran
 

mayorla (82 a 96 por ciento) cit6 los fondos del pr~stamo como raz6n funda

mental para estos incrementos. Estos porcentajes algo m~s bajos emanan de
 

la naturaleza de los sectores afectados. El comercio y el sector de los
 

servicios no fueron afectados por estas medidas cualitativas en el mismo
 

grado y n6mero que el sector industrial. La calidad de los productos, por
 

ejemplo, no cambi6 para 49 por ciento de los encuestados; un porcentaje
 

ligeramente inferior de encuestados que indicaron que no hablan tenido
 

cambio en la variedad del producto (37 por ciento) se debi6 probablemente a
 

la influencia de empresas comerciales puesto que los establecimientos de
 

alimentos y equipo almacenaban lineas de productos nuevos con las utili

dades de los pr~stamos. La competici6n aument6 para 56 por ciento de los
 

encuestados, pero s6lo 10 por ciento consider6 que se debia al proyecto de
 

pr6stamos FDU.
 

ACTUACION FINANCIERA DE LOS PRESTATARIOS
 

Introducci6n
 

La economfa del Per estg experimentando el tercer afio consecutivo de
 

la peor recesi6n registrada en su historia. Las empresas pequefias no han
 

salido ilesas. La economfa estg operando a niveles muy por debajo de su
 

capacidad, los niveles de desempleo son los m~s altos registrados en quince
 

afios, el ingreso real por persona estg actualmente un 10 por ciento por
 

debajo del nivel de 1970 y la devaluaci6n del sol ha llevado a la inflaci6n
 

a cifras de tres digitos. Los costos en t~rminos de consumo perdido, de
 

condiciones de demanda deprimida, de m~rgenes de utilidad m~s bajos y de
 



CUARDO II.4 - Cambios en Indicadores Claves desde antes del
 
Pr~stamo del FDU hasta despu6s (1)
 

Variable 	 No Se
Aunento Igual Disminuci6n Aplica Total 


Adquisici6n de Materia 
 73% 12% 
 15% 	  100% 

Prima 

Producci6n Total 
 65% 18% 
 13% 	 4% 
 100% 


Calidad de Producto 40% 
 49% 
 1% 10% 100% 


Variedad de Producto 53% 37% 10% 
 - 100% 

Numero de Clientes 73% 17% 10% 
 - 100% 

Capacidad de Utilizacion 58% 24% 04% 
 14% 100% 


Nivel de Competencia 56% 
 37% 04% 
 3% 100% 


Notas 

(1) 	Cifras indican el porcentaje de empresarios que declararon que esevariable particular habia am entado, disminuido o quedado igual (o ese 
variable no era pertinente)
 

(2) 	 Porceitaje de empresarios que vieron un aumento y declararon que este
awunento era debido directamente al pe-estaino del FDU 

Aumento Debido a
Prestamo del FDU (2)
 

95%
 

98%
 

827.
 

89%0
 

82%
 

96%
 

10%
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falta de liquidez han sido elevados para los negocios que tratan de
 

mantenerse solventes.
 

El anglisis siguiente de la actuaci6n financiera de los prestatarios
 

se basa en datos desagregados por sectores. No fue posible analizar la
 

actuaci6n por actividad econ6mica de los subsectores ya que la muestra fue
 

demasiado pequefia. Sin embargo, no hay duda de que la actuaci6n fue
 

diversa, en algunos grados muy diversa, de un subsector a otro. Por tanto,
 

las conclusiones que se saquen del anglisis de un sector en particular
 

(servicios, por ejemplo) no deber~n ser aceptadas ciegamente como aplica

bles a subsectores especificos (por ejemplo, restaurantes o talleres de
 

reparaci6n).
 

Indices de crecimiento
 

Las empresas de la muestra han gozado en general de altos Indices de
 

crecimiento anuales en sus activos, valor neto y ventas, creciendo respec

tivamente a una tasa promedio anual compuesta de 35 por ciento, 34 por
 

ciento y 38 por ciento (v~ase el Cuadro 11.5). Luego, parte del incremento
 

en los dos primeros indicadores puede deberse al m~todo utilizado por el
 

grupo de evaluaci6n para revalorar el equipo en soles constantes. Dicha
 

revaloraci6n se bas6 en el incremento del fndice en el precio al consumi

dor, un m~todo que puede dar resultado en una determinaci6n exagerada del
 

valor verdadero de activos fijos m~s viejos. Sin embargo, el valor agre

gado (las ventas menos las materias primas y el combustible) y las utili

dades de explotaci6n pueden no haberse mantenido a la altura de los
 

incrementos en las ventas lo que corrabora la queja expresada por muchos
 

empresarios en el sentido de que no pueden pasar los incrementos en los
 

precios de las materias primas a sus clientes debido a una baja demanda.
 

Tal como se ilustra en el Cuadro 11.5, dos terceras partes aproximada

mente de las industrias de la muestra aumentaron sus utilidades totales,
 

valor neto y ventas, y una tercera parte de ellas logr6 altos incrementos
 

anuales compuestos de m~s del 50 por ciento.
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CUADRO 11.5
 

CAMBIOS ANUALES CCiv2UESTOS DE INDICADORES CLAVES 
DE CRECIMIENTO DE LA MUESTRA DEL FDU
 

(distribucion por tramo y cambio promedio por sector,
 
basado en Soles constantes) 

Cambios Netos en Industria Comercio Servicios Total 
porcentaje (# de empresas en parntesis) 

Activos Totales 

-100<TA<-75 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
-75.<TA<-50 
-50<A<-25 
-25,<TA<0 

0<TA<25 

0%(0) 
13% (4) 
19%(6) 
23%(7) 

0%(0) 
4% (l) 

28%(7) 
24%(6) 

0%(0) 
8% (2) 

20%(5) 
16%(4) 

0%(0) 
9% (7) 

22%(18) 
21%(17) 

25<TA<50 
50<TA<75 

13%k4) 
6%(2) 

12%(3) 
8%(2) 

16%(4) 
12%(3) 

14% (11) 
9%(7) 

75.<TA<100 
100<TA<250 

10%(3) 
13%(4) 

0%(0) 
12%(3) 

4%(l) 
24%(6) 

5%(4) 
16%(13) 

200<TA 3%(l) 12%(3) 0%(0) 5%(4) 

Total 100%(31) 100%(25) 100%(25) 100%(81) 

Cambio Dromedio 35% 28% 54% 35%** 

Valor Neto 

-l00<NW<-75 
-754NW<-50 
-50.<NW<-25 
-25<W<0 

04<1W<25 
25<NW<50 
50qW<75 
75,<NW<l00 

0%(0) 
10% (3) 
7%(2) 
20%(6) 
24%(7) 
3%(l) 

10%(3) 
3% (1) 

0%(0) 
0%(0) 

12%(3) 
40%(10) 
8%(2) 

12%(3) 
4%(l) 
4% (1) 

0%(0) 
4%(l) 

13%(3) 
29%(7) 
8%(2) 

13%(3) 
13%(3) 

4% (1) 

0%(0) 
5%(4) 

10%(8) 
29%(23) 
14% (11) 
9%(7) 
9%(7) 
4% (3) 

100<NW<250 
250<<N 

14%(4) 
7%(2) 

8%(2) 
12%(3) 

8%(2) 
8%(2) 

10%(8) 
9%(7) 

Total 98%*(29) 100%(25) 100%(24) 99%(78) 

Cambio promedio 39% 18% 25% 34%** 
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CUADRO 11.5 (Continuado)
 

Cambios Nekos en Industria Comercio Servicios Total
 
porcentaje (# de empresas en parenthesis)
 

Ventas(s)
 

-100<S<-75 	 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0)
 
-75,<S<-50 4% (l) 13% (3) 5%(l) 7%(5)
-50<S<25 7%(2) 13%(3) 14%(3) ll%(8) 
-25.<S<0 22%(6) 8%(2) 10%(2) 14%(10)

0\<S<25 	 19%(5) 21%(5) 19%(4) 19%(14) 
25.<S<50 ll%(3) 4%(l) 10%(2) 8% 6 
50<S<75 7%(2) 17%(4) 14%(3) 13% 9 
75<S<100 7% (2.) 0% (0) 0% (0) 3% 2 

100.,S<250 15%(4) 8%(2) 19%(4) 14% 10 
250<S 7% (2) 17%(4) 10%(2) 11% 8 

Total 	 99%+(27) 98%*(24) 101%*(21) 100%(72)
 

Cambio promedio 43% 18% 35% 38%**
 

* 	 Discrepancia debida a un error en redondear. 

** 	 Cambio Dromedio e! la columna "Total" est6 ponderado segun la 
distribucion de la cartera del FDU. 
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Las empresas comerciales, como promedio, experilentaron un crecimiento
 

m~s modesto en los indicadores de la actuaci6n que las industrias o los
 

servicios. Como promedio, los activos aumentaron en 28 por ciento y el
 
valor neto y las ventas en 18 por ciento por ano; el ingreso bruto (id~n

tico al va.lor agregado para las empresas comerciales) permaneci6 estancado
 

en t6rminos constantes y las utilidades de explotaci6, aumentaron s6lo en 6 

por ciento por afio. Algunas empr,:"is comerciales dijern que habfan susti

tuido la mano de obra exterior por mano de obra familiar mejorando as! las 

utilidades de explotaci6n de la empresa. Al analizar los cambios compues

tos por frocci6n, se observa que las empresas comerciales sufrieron
 

descensos en el valor neto (52 por ciento), las vents (34 por ciento), las
 

utilidades brutas (46 por ciento) y las utilidades de explotaci6n (41 por
 

ciento). Muchas parecen haber utilizado el pr~stamo como una infusi6n de
 

capital unica. Sin embargo, no pudo mantenerse el consiguiente fmpetu
 

inicial y la actuaci6n de muchos prestatarios comerciales empeor6 o
 

permaneci6 estancada. Adem5s, la fuerte competencia entre las tiendas de
 

abarrotes en las vecindades que dominaban al sector comercial objeto de la
 

muestra limitaba sus ventas y utilidades.
 

El sector servicios parece haber utilizado los fondos de los pr~stamos
 

en ventaja propia con algo mis de 6xito que otros sectores en lo que
 

respecta al crecimiento, obteniendo un elevado indice compuesto de
 

crecimiento anual de 54 por ciento n activos totales y una tasa de ventas
 

respetable 
de 35 por ciento. Al analizar los cambios por fracci6n, se
 

observa que un 30 por ciento experiment6 descensos reales en las ventas.
 

Sin embargo, ciertas actividades en el sector servicios demuestran fuertes
 

posibilidades de crecimiento, incluvendo 
los talleres de reparaci6n de
 

autom6viles y las actividades de reparaci6n de prendas de vestir y calzado,
 

lo que quizas indique la cendencia de los consumidores a reparar en vez de
 

sustituir los artfculos durante las recesiones. Servicios que venden lujos
 

en vez de prestaciones b~sicas --restaurantes y salones de belleza, por
 

cjemplo-- hallan que es m~s diffcil sobrevivir durante periodos de
 

contracci6n.
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Rentabilidad
 

En vista de la naturaleza de las empresas entrevistadas, el equipo de
 

evaluaci6n no trat6 de estimar el ingreso pagado a los propietarios y los
 

miembros de la familia; otras encuestas han demostrado que esta cifra estg
 

t~picamente sujeta a una gran distorsi6n. Los propietarios sacan lo que
 

necesitan, cuando pueden, en vez de pagarse un sueldo fijo. As!, el equipo
 

no pudo estimar una verdadera cifra de utilidades netas para las empresas
 

entrevistadas. En vez de una cifra neta de utilidades de explotaci6n (lla

mada a continuaci6n utilidades de explotaci6n), se utiliz6 una estimaci6n
 

del rendimiento para los propietarios; 9ste se defini6 como ventas menos el
 

costo de los bienes vendidos, el combustible, los salarios de la mano de
 

obra, la depreciaci6n y los pagos por concepto de intereses. La deprecia

ci6n se rest6 de forma que se valoraran los gastos encubiertos e importan

tes de utilizar el equipo. Por consiguiente, las utilidades de explotaci6n
 

son m~s bajas que los fondos reales disponibles para el propietario.
 

Como promedio, los indices de rentabilidad clave descendieron para los
 

cres sectores. Los resultados de la muestra indican que las empresas no
 

pudieron aumentar los precios con la misma rapidez que aument6 el costo de
 

sus materias primas. El estrangulamiento de precios fue especialmente
 

notable en las actividades en las que existe una fuerte competencia, una
 

falta de demanda y en la que los precios son controiados por el gobierno
 

(por ejemplo, las tiendas de comestibles, panaderlas, zapaterfas,
 

imprenta). Las cordiciones de la demanda favorecen la politica de precios
 

de ciertas otras actividades (reparaci6n de autom6viles, servicios de
 

llantas o cubiertas de automovil, artesanlas, ciertas actividades
 

relacionadas con la construcci6n y reparaci6n de la maquinaria). A6n as!,
 

otras actividades est~n m~s libres para aumentar los precios debido a una
 

oferta inadecuada, a la calidad del producto y a la singularidad (por
 

ejemplo, la vestimenta y la construcci6n de muebles).
 

Entre los tres sectores, los servicios sufrieron las bajas mayores.
 

El valor agregado (las ventas menos las compras de materias primas y com

bustible) y las utilidades de explotaci6n s6lo aumentaron en 24 por ciento
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y 11 por ciento, respectivamente, sobre una base anual 
compuesta (v~ase el
 
Cuadro 11.6). Adem~s, 
los mrgenes brutos promedio descendierin de 51 por
 
ciento a 31 por ciento de 
las ventas, y mis gravemente, el rendimiento de
 
las ventas descendi6 de 29 por ciento a 9 por ciento (v~ase 2i 
Cuadro
 
11.7). Aunque el tamafo de la muestra para el servicio con informaci6n
 

satisfactoria sobre utilidades de explotaci6n 
antes y despu~s del pr~stamo
 
es demasiado 
reducido para sacar conclusiones importantes, una elevada
 
proporci6n (42 por ciento) no 
ha logrado mantener niveles de utilidades en
 

t~rminos reales.
 

Los descensos 
en estos fndices, aunque siguen siendo perturbadores, no
 
fueron tan espectaculares entre las 
industrias y las empresas comerciales.
 
Entre las industrias, una mitad de lr muestra sufri6 
un descenso en el
 
valor agregado y utilidades de explotaci6n, lo que refleja una rentabilidad
 
menor a niveles mis elevados de actividad posterior al pr~stamo. Las
 
empresas que tuvieron 6xito aumentaron el promedio general para las indus
trias, por lo que el valor agregado y las utilidades de explotaci6n experi
mentaron un incremento del 31 
por ciento y 8 por ciento, respectivamente,
 

sobre una 
base anual compuesta (Cuadro 11.6). La calda precipitosa de la
 
industria en el rendimiento del capital socipl (2,8 
a 1,8) y el rendimiento
 

de los activos (2,2 
a 1,4) puede explicarse, al menos parcialmente, por la
 
utilizaci6n por las industrias de pr~stamos para comprar activos fijos, que
 
el equipo de evaluaci6n revalor6 ascendentemente para reflejar soles 
cons
tantes (este m~todo de revalorizaci6n ayud6 a aumentar el capital social y
 
los activos. As! pues, el descenso en las utilidades s6lo explic6 parte de
 

ese cambio.
 

La raz6n del rendimiento sobre el capital social y los activos tambi6n
 
han descendido progresivamente para las empresas comerciales, 
de 1,36 a
 
0,66 y 1,13 a 0,55, respectivamente, lo que indica que las relaciones de
 
movimiento para el sector comercial estgn por debajo de niveles aceptables,
 
que la inflaci6n ha erosionado no s6lo los m~rgenes de utilidad sino tam
bign 5ltimamente el capital social. 
La mayorfa de las empresas comerciales
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CITADRO II. 6 

CAMBIOS ANUALES COMPUESTOS DE INDICADORES CLAVES 
RENTABILIDAD DE LOS SUBPRESTATARIOS DE LA MUESTRA 
(di.stribuci6n por tramo y cambio promedio por sector, 

basados en Soles constantes) 

Cambios Netos en Industria Comercio Servicios Total
 
porcentaje (# de empresas en parenthesis)
 

Valcr Agregado
 

-100VA<-75 0%(0) 13%(3) 0%(0) 4%(3)
-75<VA<-50 7%(2) 8%(2) 11% (2) 9%(6)
-50.,VA<-25 15% (4) 17%(4) 21%(4) 17%(12)
-25<VA<0 26%(7) 8%(2) 0%(0) 13%(9)

O VA<25 7%(2) 8%(2) 21%(4) 11%1(8)
25 MA<50 11% (3) 0%(0) 5%(1) 6%(4)
504VA<75 7%(2) 21%(5) ll%(2) 13%(9)
754VA<100 0% (0) 4%(1) 5%(1) 3%(2)

100<VA<250 19%(5) 4%(l) l1%(2) ll%(8)
250<VA 7%(2) 17%(4) 16%(3) 13%(9) 

Total 99%*(27) 100%(24) 101%*(19) 100%(70) 

Cambio promedio 31% 0% 24% 25%** 

Utilidad Oerativa 

-100,<OP<-75 4%(1) 9%(2) 7%(l) 7% (4)
-75<0P<-50 17%(4) 9%(2) 0%(0) 10%(6)
-5040P<-25 13%(3) 18%(4) 21%(3) 17%(i0)
-25<0P<0 17%(4) 5%(l) 14%(2) 12%(7)

040P<25 4%(l) 14%(3) 21%(3) 12%(7) 
25<0P<50 13%(3) 5%(l) 7%(l) 8%(5)
50K<0P<75 8%(2) 18%(4) 7%(l) 12%(7) 
7540P<100 0%(0) 0%(0) 7%(1) 2%(l)
10040P<250 8%(2) 9%(2) 7%(l)/ 8%(5) 
250<0P 17%(4) 14%(3) 7%(l) 13%(8) 

Total 101%*(24) 101%*(22) 98%*(14) 101%*(60)
 

Cambio promedio 8% 6% 11% 8% 

Discrepancia debida a tun error en redondear.
 

** Cambio promedio el la columna "Total" est6 ponderado segun la 
iistribuci6n de la cartera del FDU. 
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CUADRO 11.7
 

RAZON DE RENTABILIDAD CLAVE ACTUAL Y ANTES DEL PRESTAMO 
DE SUBPRESTATARIOS DE LA MUESTRA FDU 

Industria Comercio Servicios 

1. Ventas-Materia Primai 

Prima/Ventas 
2. Valor Agregado/Ventas 

3 Valor Agregado/Activos 

Antes del 
Prestamo 

.45 

.45 

2.69 

Actual 

.40 

.38 

2.20 

Antes del 
Prestamo 

.27 

.25 

1.33 

Actual 

.23 

.21 

.65 

Antes del 
Pr~stamo 

.51 

.47 

2.07 

Actual 

.31 

.28 

1.60 

4. Rendimiento sobre Ventas 
(Utilidad Operativa/, 
Ventas) .34 .25 .16 .16 .29 .09 

5. Rendimiento sobre Activo 
Neto (Utilidad Opera
tiva/Valor Nero) 2.80 1.83 1.36 .66 1.15 1.65 

6. Remdimiento sobre 
Activos (Utilidad 
Operativa/Activos) 2.16 1.36 1.13 .55 1.58 1.18 

Numero de observaciones: 

- industria: 27 para lineas 1, 2, 3 y 4, 25 para los otros 

- comercio: 23 

- servicios: 21 
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invirtieron en valores para superar la inflaci6n pero la competencia ha 

evitado que recuperen los costos cuando los valores fueron agotados 

nuevamente y el inventario tuvo que ser reconstitufdo. La baja ren

tabilidad del sector comercial puede preverse que se deteriore adn ms a
 

medida que una falta de liquidez creciente impide a los empresarios reabas

tecer su inventario para, a su vez, aumentar las ventas.
 

La cafda pronunciada de la industria en lo que respecta al rendimiento
 

del capital social (2,8 a 1,8) y el rendimiento sobre los activos (2,2 a
 

1,4) quizgs explique activamente el hecho de que las industrias utilizaran
 

pr~stamos para adquirir activos fijos, que el equipo de evaluaci6n
 

reevalor6 hacia arriba para reflejar soles constantes. Asf pues, los des

censos en las utilidades quizgs no tuvieran en cuenta la mayor parte de
 

este cambio.
 

Endeudamiento y capacidad del servicio de la deuda
 

Tfpicamente, las empresas pequeias han tenido bajos niveles le
 

endeudamiento debido a su incapacidad de obtener cr~dito, al miedo de que
 

una futura insolvencia pudiera amenazar su capacidad de amortizaci6n y a la
 

ignorancia respecto a los beneficios que pueden obtenerse mediante el
 

financiamiento de la deuda. Puesto que el cr6dito FDU fue el primer pr~s

tamo que la mayorfa de las empresas de la muestc'a habla recibido, las rela

ciones de deuda-capital social antes del pr6stamo carecerfan del signifi

cado. Anglogamente, las relaciones de liquidez tuvieron poco valor compa

rativo, ya que s6lo 33 por ciento de la muestra habfa tenido deuda a corto
 

plazo antes del cr6dito FDU. Puesto que la deuda no institucional a corto
 

plazo es tan costosa, pocas empresas pequefias son capaces de financiarla
 

dadas las condicioes existentes del mercado.
 

La raz6n de deuda a capital social son bajas para el sector comercial
 

(15 por cientu), en vista de que el comercio financia principalmente el
 

inventario, y son ligeramente m~s elevadas para la industria (18 por
 

ciento), que invierte proporcionalmente m~s capital en activos fijos (v~ase
 

el Cuadro 11.7). La raz6n promedio para el sector servicios fue mas
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elevada con un 45 por ciento, lo que refleja el hecho de que este sector 

estg invirtiendo mns fuertemente en activos fijos o en mejoras de construc

ci6n. La juventud relativa de las empresas de servicios tambi~n puede 

explicar la raz6n m~s elevada de deuda a capital social en los servicios 

frente a la industria. Los activos fijos de las empresas establecidas 

fueron revalorados por el equipo de evaluaci6n para reflejar el valor 

descendiente del sol peruano mientras que la deuda sigue fija en t~rminos 

nominales. Por tanto, en el curso del tiempo la inflaci6n elevada reduci

rfa autom~ticamente la relaci6n de endeudamiento si todos los demos fac

tores son iguales. Las empresas nuevas --tales como las del sector servi

cios-- no reflejarlan esta situaci6n en el grado en que lo harlan las 

empresas mis antiguas. 

Aunque las relaciones de deuda a capital social son bastante bajas, un
 

anlisis de la carga de amortizaci6n de la deuda, que refleja la capacidad
 

de las empresas para efectuar los pagos del interns y del principal con el
 

ingreso de efectivo (relaci6n de pagos del pr~stamo, del intergs y el prin

cipal a utilidad de explotaci6n m~s depreciaci6n e intereses) indica que
 

una elevada proporci6n de empresas encuentran dificil efectuar los pagos
 

del pr~stamo con su ingreso de efectivo. Tal como se ilustra en el Cuadro
 

11.8, la capacidad de amortizaci6n de la deuda fue elevada o inaceptable

mente elevada para un 44 por ciento, aproximadamente, de las empresas
 

(ponderada segn la distribuci6n de la cartera FDU). Las empresas 

comerciales y de servicios parecen tener la proporci6n mis elevada de 

entidades que experimentan dificultades en la amortizaci6n de los 

pr~stamos, pero 30 por ciento de las industrias tambi~n figuran en esta
 

categorla. El hecho de si las utilidades de las empresas podr9n sostener
 

esta carga de efectivo es diflcil de determinar puesto que muchas de las
 

empresas de la muestra, especialmente las del sector servicios (60 por
 

ciento) tienen menos de tres afios de antigedad y, sin duda, todavla estgn
 

en la etapa de iniciaci6n de sus operaciones. Puesto que muchas de ellas
 

tienen m~s de una fuente de ingresos para mantener una familia (43 por
 

ciento de la muestra total tienen miembros de la familia que trabajan fuera
 

de la empresa), el ingreso exterior es muy probable que sea utilizado para
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CUADRO 11.8 - COEFICIENTE DE ENDEUDAM41ENTO, DE AMORTIZACION DE LA 

DEUDA Y DE SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS SUBPRESTATARIOS DEL FDU 

Coeficiente de endeudamiento
 

Industria Comercio Servicios
 

.18' .15 .45
 

Carga de Amortizaciorn de la Deuda
 

I iI I
 
IComercio I Industria I Servicios I Promedio PonderadoI I
 

I I I
 

1 -34Z (Normal) 8 (38%) l.16 (49%) 10 (42%) 46%
 
5Z-64% (Alto) 3 (14%) 7 (21.) 5 (21%) 20% I
 
nas de 65% (Inaceptable) 9 (43%) 10 (30%) 6 (25%) 32Z I
 
legativo (Inacentable) I1 (5%) 0 (0%a 3 (12%) 2Z I
 

T 0 T A L 21 (100Z) 33 (100%) 24 (100%) 100% 

Carga de Servicio de la Deuda
 

Comercio I Industria I Servicios I Promedio Ponderado'I I I II
 

-25% (Normal) 14 (67%) 25 (76%) 15 (62%) 73%
 
6Z-50% (Alto) 5 (23%) 3 (9%) 4 (17%) 12r
 
ias de 50% (Invceptable) 1 (5) 5 (15%) 2 (3Z) 13% I
 
Tegativo (Ina-2eptable) 1 (5%) 0 (0%) 3 (13w) 2ZI
 

T 0 T A L 21 (100%) 33 (100%) 24 (100:) .100% 

Ponderado por distribucion de cartera total del FDU por sector
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ayudar a efectuar los pagos del pr~stamo. Sin embargo, un buen pr~stamo
 
deberla generar ingresos suficientes para efectuar esta amortizaci6n, como
 
minimo, no ocurre
cosa que para una elcvada proporci6n de los
 

subprestamistas FDU.
 

La carga del servicio de la deuda, o la capacidad de las empresas para
 
hacer frente a los pagos del inter6s con su efectivo, se determin6
 
calculando la raz6n de pagos de los intereses del pr~stamo a utilidades de
 
explotaci6n, intere-es y depreciaci6n. Esta raz6n fue moderada para unas
 
tres cuartas partes de las empresas. El ingreso generado por las empresas
 

de la muestra parecen proporcionar fondos suficientes 
a corto plazo para
 
permitir a los empresarios pagar los intereses y mantener sus 
familias.
 

Puesto que las cifras de las utilidades de explotaci6n utilizadas para
 
calcular la capacidad de amortizaci6n de la deuda incluyen los ingresos a
 
las familias, es diffcil saber el grado en que 
las impresas podrfan sopor
tar tipos de inter6s m9s elevados. Claramente, muchas experimentan ya pro
blemas con los tipos de interns existentes. Para otras, los cargos m~s
 
elevados por concepto de intereses reducirlan el nivel de vida de la fami

lia y afectarlan a la viabilidad 
futura de la empresa. Sin embargo, el
 
equipo de evaluaci6n considera que las empresas 
que no pueden soportar
 
tipos de interns reales positivos son malas inversiones. El pr,stamo a
 
dichas empresas resulta en un uso econ6micamente ineficaz de los fondos con
 
costos de sustituci6n sumamente elevados. As! pues, la soluci6n para la
 
cuesti6n del tipo de interns no es subvencionar los tipos de interns a fin
 
de mantener en operaci6n empresas que de 
otra forma serfan inviables, sino
 
en seleccionar cuidadosamente a los subprestatarios asegur~ndose de que,
 
sobre la base de proyecciones pragm~ticas, estargn en situaci6n de soportar
 
las obligaciones 
de la deuda a tipos de inter~s no subvencionados. El
 
equipo de evaluaci6n considera decididamente que esta selecci6n es posible
 
entre 
un fondo mucho mayor de subprestamlstas potenciales cuyas necesidades
 
de cr~dito no han sido satisfechas todavfa y que es sumamente deseable,
 
puesto que dichos pr6stamos generarlan un mayor valor agregado y, por ende,
 

mayores beneficios econ6micos en general.
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CONCLUSION
 

El proyecto FDU fue lanzado en medio de la peor recesi6n de la histo

ria del Per5. Una demanda del mercado deprimida junto con una inflaci6n de
 

tres digitos no son razones favorables para el desarrollo empresarial. No
 

es especialmente sorprendente, por tanto, que muchos clientes del FDU estgn
 

experimentando dificultades.
 

Aunque los subprestatarios de la muestra, como promedio, experimenta

ron fndices de crecimiento sustanciales en activos, valor neto, ventas y
 

(en menor grado) utilidades de explotaci6n, todos los indicadores de la
 

rentabilidad han descendido desde la recepci6n del pr6stamo. M9s de la
 

mitad de las industrias de la muestra y 40 por ciento de las empresas
 

comerciales y de servicio sufrieron descensos en las utilidades netas de
 

explotaci6n.
 

Puesto que el equipo de evaluaci6n no pudo comparar la actuaci6n de 

los subprestatarios del FDU con empresas de la misma dimensi6n y actividad 

que tic recibieron esos pr~stamos, no es posible determinar si estos sub

prestatarios estuvieron en mejores condicionas que si no hubieran tenido 

acceso al cr~dito BIP. Sin embargo, los resultados de la encuesta indican 

que, en algunos casos, las inversiones se efectuaron para ampliar la capa

cidad sin una demanda adecuada de los productos. Los tipos de intergs real 

negativos indujeron a muchas empresas pequefias con inversiones deficientes 

a acudir al BIP. Desafortunadamente, los anglisis del BIP son generalmente 

bastante superficiales y no excluyen adecuadamente pr6stamos a empresas que 

tratan de ampliar sus operaciones en subsectores ya saturados. Pero muchos 

pr~stamos FDU s! ayudaron a establecer algunos negocios pr6speros y a 

mejorar la actuaci6n financiera de las empresas de la muestra. Dichos 

pr~stamos FDU proporcionaron una fuente importante de capital de trabajo y
 

de financiamiento de activos fijos que, de otra forma, no hubieran estado
 

al alcance de muchas de las empresas beneficiarias.
 

EL sector industrial parece sufrir de una falta de liquidez y defi

ciencias de la producci6n debido a las condiciones de la demanda, pero se
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espera que la mayor'a de las empresas de ese sector perseveren y salgan de
 
estos tiempos dificiles. Algunas ompresas de servicios 
(por ejemplo, los
 
talleres de reparaci6n) presentan fndices de crecimiento elevado puesto
 
que sirven necesidades b~sicas; otras, que venden articulos de lujo (por
 
ejemplo, los restaurantes), tienen un futuro 
m~s sombrdo si continua la
 

recesi6n. El sector comercial, aunque proporciona ingresos y empleo nece
sarios a los propietarios, adolece de una fuerte competencia y erosi6n en
 

la base de su capital social. Las empresas comerciales estgn destinadas a
 
experimentar mayores dificultades si los precios de venta controlados no 
se
 
mantienen a la altura de los precios controlados de las materias primas.
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CAPITULO TRES
 

EFECTOS ECONOMICOS DEL PROYECTO FDU
 

OBJETIVOS ECONOMICOS DEL FDU
 

El establecimiento del proyecto FDU en los centros urbanos tuvo por
 

finalidad principal proporcionar un medio eficaz en funci6n del costo para
 

crear empleo y mejorar las condiciones socioecon6micas de los segmentos
 

pobres de la poblaci6n urbana. Fueron medios para lograr esa finalidad el
 

fortalecimiento institucional del BIP y las mejoras en la actuaci6n finan

ciera de las empresas pequefias a las qu4 se proporcion6 asistencia. Si
 

bien en capftulos anteriores hemos analizado estos dos grupos desde el
 

punto de vista de los intereses financieros del banco y los receptores de
 

los pr~stamos, respectivamente, el anglisis econ6mico se concentra en las
 

ventajas y p~rdidas para la sociedad en su conjunto. Las ventajas para un
 

grupo --empresas pequefas-- por ejemplo, pueden contrarrestar las p~rdidas
 

para otro: el BIP.
 

Entre los principales beneficios econ6micos posibles del proyecto
 

pueden figurar la creaci6n de puestos de trabajo, aumentos netcs en el
 

valor agregado directo e indirecto, beneficios para el consumidor, ahorros
 

o ganancias netas de divisas. Cabe advertir que los beneficios econ6micos
 

pueden tener poca similitud con la rentabilidad financiera; sin embargo,
 

sin utilidades, no pueden mantenerse los beneficios.
 

PRODUCCION DE EMPLEO
 

Los resultados de las encuestas indican que los pr~stamc= FDU han
 

ayudado hasta la fecha a producir un nmero importante de puestos de tra

bajo nuevos. Tal como se indica en el Cuadro III.1, las industrias y ser

vicios en pequefia escala crearon muchos m~s puestos de trabajo que las
 

empresas comerciales. La empresa industrial promedio cre6 dos nuevos pues

tos de trabajo a un costo de pr6stamo promedio de aproximadamente $2.000
 

por puesto de trabajo nuevo. El servicio promedio cre6 1,3 puestos de
 

trabajo a un costo del pr~stamo de $4.500 cada puesto, mientras que la
 



CUADRO III.1
 

Resultados de la Encuesta 
NI'mero de Puestos Trabajo Nuevos Creados ppr los 

(n = 84) 

Industria Comercie 
(n=33) 

Hombres Mujeres Total 
(n=2 5) 

Hombres Mujeres 

Pror:ietario 2 1.5 3.5 1 0 

Miembros de la 15.5 6.75 22.25 2.25 4.75 
faillilia 

Traoajadores 23.5 17 40.5 0 3 
Asalariados 

Tiempo Parcial 1/ .5 2 _2.2 0 0 

TOTAL 
 41.5 27.25 68.75 
 3.25 7.75 

Promedio de puestos 1.26 .73 1.99 .13 .31 

de trabajo nuevo" 

Pr6stapor
nosempresa

n U3$ por empresa 3(978 

US$ por puesto de trabajo 1,999 

iota: 1/ en equivalentes de puesto de trabajo a tiempo completo
 

PrestaRLos FDU
 

Servicios 

Total 
(n=2 6) 

Hombres Mujeres Total 

1 2.5 (1) 1.5 

7.00 1 2 3 

3 20.5 2.6 23.1 

0 5.5 .5 6 

Ii 
 30 4.6 34.6
 

.44 1.15 .18 1.33
 

3,482 
 5,915
 

7,777 4,447
 



87
 

empresa comercial promedio s6lo cre6 0,44 puestos de trabajo a un costo
 

mucho mgs elevado de $7.800. (Todos los puestos de trabajo se han conver

tido a equivalentes de puestos de trabajos a tiempo completo).
 

Este costo por puesto de trabajo se compara favorablemente con el
 

costo de inversi6n de crear un puesto de trabajo en las empresas grandes
 

del Peri. El costo de crear un puesto de trabajo en el sector industrial
 

moderno del Per5 se ha estimado en unos $36.500, y el costo promedio para
 

toda la economfa se ha estimado en unos $22.000. (1) Sin embargo, las
 

comparaciones con el sector industrial moderno han de tomar en cuenta el
 

hecho de que muchos puestos de trabajo creados por los prestatarios del FDU
 

fueron a miembros de la familia que pueden estar subempleados en su actual
 

capacidad.
 

Los resultados de la encuesta tambi~n se comparan favorablemente con
 

el costo de crear un puesto de trabajo en el sector de las empresas
 

peque~as, tanto dentro como fuera del Peru. En 1981, el Ministerio de
 

Industrias estim6 que el costo de crear un puesto de trabajo en una nueva
 

empresa pequefia era de $2.015, pero esa cifra aument6 a $13.100 cuando se
 

financi6 la inversi6n en el marco de una empresa pequefia existente: el
 

grueso de los prestatarios del FDU. El costo de los activos fijos de crear
 

puestos de trabajos entre las empresas pequeaas de Colombia y M~xico fue de
 

$3.000 y $3.700, respectivamente, en 1978. (2)
 

Grandes porcentajes de los nuevos puestos de trabajo en la industria y
 

el comercio (40 y 67 por ciento, respectivamente) fueron a miembros de la
 

familia. Los servicios fueron m~s susceptibles de contratar a personas
 

fuera de la familia (solo 9 por ciento de los puestos de trabajo nuevos
 

fueron a miembros de la familia). Aunque al comercio no correspondieron
 

muchos puestos de trabajo nuevos en t6rminos absolutos, s! tuvo la mayor
 

proporci6n de puestos de trabajo nuevos para las mujeres (70 por ciento).
 

Le si ui6 la industria, con un 40 por ciento de puestos de trabajo nuevos
 

ocupados por mujeres, mientras que los servicios --dominados por las esta

ciones de reparaci6n de autom6biles, las imprentas y los restaurantes-
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emplearon a un ndmero relativamente menor de mujeres nuevas (13 por
 

ciento).
 

Extrapolando estos resultados a todo el fondo de pr~stamos de $13
 

millones (sin incluir los reflujos), el proyecto deberfa crear unos 5.400
 

puestos de trabajo nuevos dc cuya cifra 40 por ciento ser9n ocupados por
 

mujeres. Puesto que se espera que las industrias reciban 75 por ciento de
 

los fondos del pr~stamo y tengan un mayor indice de creaci6n de puestos de
 

trabajo por d6lar del pr6stamo que otros sectores, al sector industrial en
 

peque~a escala corresponderi el grueso de los nuevos puestos de trabajo
 

(4.877), generando el comercio y los servicios 284 y 234 puestos de tra

bajo, respectivamente.
 

Si se incluyen los reflujos al fondo de pr~stamos conforme a las hip6

tesis del mejor de los casos, entonces para 1989 el proyecto crearg 9.000
 

puestos de trabajo. Suponiendo un Indice de inflaci6n de 120 por ciento,
 

un tipo de intergs efectivo de 85 por ciento y un fndice de morosidad del
 

10 por ciento en los desembolsos, se espera que el total de pr~stamos
 

desembolsados a la industria, el comercio y los servicios ascienda a
 

$16.315.000, $3.698.000 y $1.740.000, respectivamente. En vista del costo
 

por puesto de trabajo calculado mediante los resultados de la encuesta
 

(1.999, $7.777 y $4.447 por sector), puede esperarse que las industrias, el
 

comercio y los servicios generen unas 8.162, 476 y 391 puestos de trabajo,
 

respectivamente, o un total de 9.029 puestos de trabajo nuevos. Con hip6

tesis menos optimistas, se crearfan unos 6.300 puestos de trabajo. Supo

niendo un indice de inflaci6n de 200 por ciento, un rendimiento efectivo de
 

120 por ciento y un Indice de morosidad de 30 por ciento en los desembol

sos, se espera que el total de pr~stamos desembolsados a la industria, el
 

comercio y los servicios ascienda a $11.374.000, $2.578.000 y $1.213.000.
 

Utilizando la raz6n de creaci6n de puestos de trabajo a d6lares del pr~s

tamo calculada a partir de los resultados de la encuesta, las industria, el
 

comercio y los servicios generarlan 5.690, 331 y 273 puestos de trabajo,
 

respectivamente.
 



89
 

Estas cifras se comparan favorablemente con las proyecciones efectua

das en el documento del proyecto. En esa oportunidad se previ6 que el FDU
 

crearla unos 3.570 puestos de trabajo nuevos.
 

Estos resultados indican que, si la generaci6n de empleo es una consi

deraci6n principal del disefio de proyectos futuros, deberla reducirse al
 

minimo la participaci6n de las empresas comerciales. Los fondos del pres

tamo al comercio ayudargn a mantener puestos de trabajo pero no surtirgi, un
 

efecto notable sobre la creaci6n de puestos de trabajo nuevos.
 

El eq-ipo encargado de la encuesta no trat6 de estimar los sueldos
 

pagados a los propietarios y miembros de la familia. A menudo, estos suel

dos varlan enormemente con el efectivo disponible y son cifras sujetas a
 

gran distors!6ii. En t~rminos del ingreso para los empleados exteriores,
 

los resultados de la encuesta indican que los sueldos a los einpleados de
 

las empresas comerciales descendieron en t6rminos reales (v~ase el Cuadro
 

111.2). Las entrevistas con algunos comerciantes pequefios indicaron que
 

hablan sustituido a empleados exteriores por miembros de la familia para
 

reducir costos. Otra explicaci6n es la de que los salarios simplemente no
 

se mantienen a la par de la inflaci6n para los empleados en los comercios,
 

muchos de los cuales estgn experimentando dificultades financieras.
 

El fondo de pr6stamos de $13 millones deberia generar una cifra apro

ximada de $1,6 millones en pagos salariales nuevos (v~ase el Cuadro 111.2).
 

Sin embargo, muchos de los empleados nuevos que reciben los sueldos hubie

ran estado de otra forma empleados. Por ejemplo, la demanda de mec~nicos
 

calificados es muy alta. Pero, muchos trabajadores no calificados quizgs
 

tengan pocas alternativas; algunos hubieran estado desempleados sin los
 

for.dos del pr~stamo. Tomando como base las entrevistas efectuadas con los
 

clientes encuestados y los datos estadfsticos sobre desempleo para los
 

pueblos j6venes, el equipo de evaluaci6n estima que un 50 por ciento de los
 

sueldos representan una ganancia econ6mica neta para la sociedad, o aproxi

madamente $800.000.
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CUADRO 111.2
 
CAMBIO NETO EN LOS PAGOS SALARIALES EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS
 

(en d6lares EEUU)
 

Cambio neto 
por empresa 

Industria 808 

Comercio (652) 

Servicios 310 

TOTAL 

Cuantla 

promedio 

del pr6stamo 


3,978 


3,422 


5,915 


Tipo de cambio al, mes de enero de 1985 

Sueldo/ 

tamano del 

prestamo 


.20 


(.19) 


.05 


-,614
 

= S.6.000 = 

Sueldos generados por el fondo
 
de prestamos de $13 millones,
 
en miles de d6lares
 

1,980
 

(421)
 

55
 

US$1,O0 
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VALOR AGREGADO
 

Definici6n
 

La suma del valor agregado generada por todas las unidades de produc

ci6n del Per5 constituye, aproximadamente, el producto interno bruto del
 

Perid. Asf pues, el valor agregado generado por este proyecto es una medida
 

importante de su contribuci6n al crecimiento nacional. El valor agregado
 

se define como el valor de la producci6n de una empresa menos el valor de
 

los insumos adquiridos externamente. Lo que queda es el rendimiento para
 

los factores de producci6n de la empresa: capital, mano de obra y terreno.
 

Valor agregado directo
 

El valor agregado de las empresas encuestadas se defini6 como las
 

ventas menos el costo de sus insumos de materia prima, suministros y com

bustible (electricidad, gasolina, gas). Por tanto, es igual al ingreso
 

para el propietario y los empleados m~s los pagos por concepto de intere

ses, alquiler, depreciaci6n e impuestos. En vista de esta definici6n,
 

ciertos sectores tienen naturalmente un valor agregado elevado. Los servi

cios que tienen pocos insuiros adquiridos fuera de la empresa generan tradi

cionalmente una valor agregado elevado, mientras que el comercio es tlpica

mente una fuente de poco valor agregado.
 

Los resultados de la encuesta que aparecen en el Cuadro 111.3 indican
 

que la industria gener6 la mayor cantidad de valor agregado por sol pres

tado; cada sol prestado a la industria produjo 1,49 soles de valor agre

gado, seguido de 1.40 soles al comercio y L,44 soles a los servicios. (Cal

culado restando el valor agregado antes del pr~stamo en tgrminos constantes
 

del valor agregado actual para cada empresa para la que se dispuso de
 

informaci6n para ambos periodos, sin excluir los valores muy alejados del
 

promedio. El valor agregado para el comercio no aument6 sobre una base
 

compuesta anual, tal como se indic6 en el Capftulo Dos, debido a que se
 

hablan eliminado estos valores muy alejados del promedio).
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CUADRO 111.3
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE VALOR AGREGADO Y EXTRAPOLACIONES GENERALES
 
(en d6lares EEUU) 

Valor agregado Generado por
 
Cuantia promedio de $13 Fondo 

Cambio promedio del prestamo Valor agregado de Prestamos El Caso El Caso 
Sector Der emDresa oor empresa orestamo millones Maximo mfnimo 

(en miles de US$) 

Industria 5,917 3,978 1.49 14,528 33,362 27,174
 

Comercio 4,800 3,422 
 1.40 3,094 5,013 1,780
 

Ser-icios 8,514 5,915 1.44 1,496 
 3,340 2,471
 

TOTAL  - 41,715 31,426 

Tipo de cambio al ries de enero de 1985: S.6000 = US $i,oo
 



93
 

Extrapolando estos resultados aproximadamente a la cartera de pr~sta

mos de US$13 millones, (de los cuales $9.750.000, $2.210.000 y $1.040.000
 

se espera que vayan a la industria, el comercio y los servicios, respecti

vamente), esto significa que las empresas beneficiarias deberfan generar
 

unos $19 millones en valor agregado.
 

De acuerdo con las hip6tesis favorables utilizadas para el caso m~ximo
 

del anglisis de costos y beneficios tratado al final de este capftulo, se
 

espera que el proyecto genere unos $42 millones en valor neto agregado para
 

1989. Conforme a las hip6tesis del caso mfnimo (que se esbozan en la sec

ci6n sobre costos y beneficios), el proyecto generarg unos $15 millones en
 

valor agregado.
 

Valor a-regado indirecto
 

El t~rmino valor agregado indirecto se refiere al cambio neto en el
 

valor agregado de los encadenamientos hacia atrs y hacia adelante para las
 

empresas en pequefia escala. Los encadenamientos hacia atrs se refieren al
 

nuevo valor agregado creado por las empresas que suministran los insumos
 

adquiridos de las empresas beneficiarias. Los encadenamientos hacia
 

adelante incluyen el valor neto agregado generado por las empresas que
 

adquieren los productos de las empresas beneficiarias. Puesto que la gran
 

mayorfa de las empresas vendieron directamente a! p6blico, el proyecto no
 

gener6 encadenamientos hacia adelante importantes a otras emprosas.
 

El grupo de la encuesta no tuvo tiempo suficiente para cuantificar los
 

cambios entre los proveedores de insumos a las empresas beneficiarias. Sin
 

embargo, la capacidad ociosa demostrada por las empresas beneficiarias
 

proporciona un fuerte argumento en el sentido de que sus mayores compras de
 

materias primas s! generaron beneficios indirectos.
 

El cuadro 111.4 demuestra que los pr~stamos tuvieron su mayor efecto
 

en las compras de materias primas por las empresas comerciales, 1C) que
 

refleja el hecho de que 80 por ciento de los pr6stamos a las empresas
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CUADRO III.4 

RESITLTADOS INDIRECTOS DE LA ENCUESTA DE VALOR 
A'IREGADO Y EXTRAPOLACIONES GENTERALES 

(en d6lares EEUTJ) 

Compras de Materias primas
 
Generadas por


Aumento neto en Cuantla promedio el Fondo de 
las compras de del pr~stamo Incremento/ Pr6stamos de El caso 

Sector materias Drimas nor emnresa Prestamno $13 millones ma.ximo 
(en miles de d6lares) 

Industria 12,246 3,978 
 3.08 30,030 34,363 

Comercio 15,008 3,)L22 4.39 -

Servicios lo,484 5,915 1.77 
 1,843 2,054
 

TOTAL 
 - 31,873 36,417
 

0 
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comerciales se destin6 a capital de explotaci6n para reconstituir reservas.
 

Cada d6lar del pr9stamo al comercio gener6 $4,39 de g~neros adquiridos; en
 

la industria y Xos servicios, las relaciones fueron de 3,08 y 1,77, respec

tivamente.
 

Para estimar el valor agregado regresivo, se han excluido las compras
 

de materias primas efectuadas por empresas comerciales ya que no es proba

ble que dichas empresas ocasionaran un incremento neto en el valor agregado
 

de sus proveedores. Si las tiendas de abarrotes locales no hubieran
 

recibido fondos del pr6stamo FDU (productos b5sicos, cigarrillos, bebidas
 

carbonadas), otras tiendas hubieran adquirido estos artrculos. La enorme
 

competencia en este campo indica que los mayoristas hubieran hecho de todas
 

formas esas ventas. La cantidad total de compras de materias primas nuevas
 

realizadas por las empresas beneficiarias del proyecto, excluyendo las
 

empresas comerciales y extrapolando del fondo de pr~stamos de $13 millones,
 

es de unos $32 millones. Aunque esta cifra representa el cambio neto en
 

las ventas a los proveedores de materias primas, ms que un cambio neto en
 

el valor agregado, puede estar justificado incluir toda esta suma si se
 

supone un efecto reflejado, es decir, el proceso de crear valor agregado
 

contlin6a ad infinitum, y la suma se aproxima a los $32 millones.
 

Una hip6tesis m~s conservadora serfa la de que algunos proveedores
 

estaban operando al m~ximo de su capacidad. Las compras adicionales de las
 

empresas beneficiarias del proyecto no producen, en este caso, aumentos
 

netos en el valor agregado. As! pues, un enfoque m~s cauteloso descontarfa
 

el valor indirecto agregado en un 50 por ciento. De acuerdo con este enfo

que, el fondo de pr~stamos de $13 millones producirla unos $16 millones.
 

Se supuso que, en el caso m~ximo presentado en el anglisis de costos y
 

beneficios del FDU, s6lo 50 por ciento de las compras de materias primas
 

mayores efectuadas durante 1982-1989 produjeron adiciones netas al valor
 

agregado indirecto. La otra hip6tesis importante del caso mximo (aparte
 

de las hip6tesis del caso m~iximo standard sobre los desembolsos del pr~s

tamo, que se citan bajo generaci6n de empleo), fue la de que los beneficios
 

continuarlan por tres afios despugs de desembolsados los fondos del pr6stamo
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(v~anse los detalles especfficos en la secci6n de costos y beneficios). En
 

las hip6tesis del caso m~ximo, el proyecto generarg unos $36,4 millones en
 

valor agregado indirecto.
 

El caso mifnimo presupone que el proyecto no generarg aumentos en el
 

valor agregado indirecto, es decir, los proveedores no aumentargn su valor
 

agregado debido a compras mayores por las empresas beneficiarias de FDU;
 

los proveedores habrian vendido su producci6n a otros en vez de ellas.
 

EFECTOS SOBRE LAS DIVISAS
 

El Proyecto FDU ha surtido un efecto insignificante sobre los ingresos
 

y costos en divisas para la economfa peruana. S61o dos de las 84 empresas
 

incluidas en la muestra vendi6 m~s del 50 por ciento de sus productos a
 

turistas, obteniendo as! divisas. Ambas de estas empresas se dedicaban a
 

la producci6n de pequeios objetos artesanales. Una cifra adicional de ocho
 

empresas dijeron que vend:an menos del diez por ciento de sus artfculos a
 

los turistas o la exportaci6n.
 

Las empresas no estaban compitiendo directamente con los artfculos
 

importados, sino mis bien con empresas nacionales mayores. Asf pues, se
 

consider6 que el efecto de sustituci6n de las importaciones del proyecto
 

era sumamente bajo, y no se tom6 en cuenta.
 

BENEFICIOS PARA LOS CONSUMIDORES
 

El efecto del proyecto FDU ha sido ampliar el nimero de servicios y la
 

variedad de g~neros disponibles a las zonas de pueblos j6venes. Asf pues,
 

un efecto intangible importante para los consumidores ha sido aumentar la
 

comodidad de sus compras y el suministro de artfculos. Sin embargo, en
 

vista del nimero de empresas que participan en estas actividades en ciu

dades grandes en relaci6n con la reducida cuantfa del fondo de pr6stamos,
 

este proyecto no ha resultado en una reducci6n en los precios al consumi

dor. Los cambios en los precios se debieron a fuerzas macroecon6micas
 

mayores en acci6n y no se han incluido como beneficios del proyecto.
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Muchos de los productos bgsicos importantes vendidos por los estable

cimientos comerciales estin sujetos a control de precios. Asr pues, a
 

menudo se utilizan pr~stamos para adquirir g~neros que son acumulados o
 

acaparados luego hasta que ocurren aumentos en el precio oficial. Esta
 

pr~ctica tiene pocos beneficios econ6micos para la sociedad.
 

La obtenci6n de beneficios importantes para los consumidores, tales
 

como superivit para el consumidor, serfa m~s probable si los fondos del
 

pr~stamo se destinasen a las empresas rurales. En tales casos, los fondos
 

del pr~stamo pudieran aumentar la competencia entre las empresas y quizis
 

producir una reducci6n en los precios.
 

ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS
 

Se realizaron dos anglisis de costos y beneficios para este proyecto: 

un caso mgximo que adopt6 hip6tesis bastante favorables y un caso mrnimo 

que utiliz6 hip6tesis m~s estrictas. Puesto que ninguno de los casos 

adopt6 hip6tesis muy optimistas o pesimistas, reflejan dos polos a lo largo 

de una trayectoria moderada. 

A continuaci6n presentamos las hip6tesis principales para ambos casos.
 

* 	 Los resultados de la encuesta de los efectos del proyecto son repre
sentaciones v~lidas de toda la cartera de pr~stamos.
 

* 	 El efecto se debi6 al pr~stamo y no a factores ex6genos.
 

* 	 La distribuci6n futura de los fondos totales del pr4stamo por sector
 
se aproximarg a '.a actuaci6n pasada.
 

* 	 Los costos administrativos representan el ocho por ciento de la car
tera anual promedio.
 

* 	 Cada pr~stamo a las industrias y servicios generarg beneficios de
 
valor agregado directo e indirecto por tres afios despu~s del desem
bolso de los fondos del pr6stamo, subiendo y descendiendo paulatina
mente de acuerdo con las hip6tesis siguientes:
 

--	 Se requerir~n seis meses para que las inversiones del pr6stamo 
alcancen todo su potencial; as! pues, los beneficios aumentargn de 
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0 en el mes 0 a 100 por ciento de los beneficios mwximos en el mes
 
6.
 

--	 Cien por ciento de los beneficios se obtendr~n durante un perlodo 
de nueve meses (entre el mes 6 y el mes 15). 

--	 Los beneficios disminuir n de 100 por ciento a 50 por ciento de 
los beneficios miximos durante el perlodo semestral siguiente 
(entre el mes 15 y el mes 21). 

--	 Se obtendrg cincuenta por ciento de los beneficios m9ximos durante 
nueve meses (mes 21 al 30). 

--	 Los beneficios disminuirgn de 50 por ciento a cero en forma 
lineal durante los seis meses finales de beneficios (mes 30 a 36). 

Luego se calcularon para cada afo las relaciones de beneficios:
 
tomando como base la duraci6n promedio del tiempo entre el desembolso
 
de los fondos del pr6stamo al grupo que constituy6 la muestra y apli
cado a los desembolsos proyectados.
 

Cada pr~stamo a las empresas comerciales generarg valor agregado
 
directo por dos afos, dividido por igual entre los dos afios (puesto
 
que el movimiento es substancialmente m9s r~pido que entre las indus
trias y servicios), sin valor agregado indirecto.
 

Los c~lculos se basaron en desembolsos promedio del pr~stamo y se
 
trataron como si todos hubieran sido desembolsados a mediados de ado;
 
asf pues, los beneficios para los pr~stamos desembolsados para 1985
 
continan hasta 1988, inclusive.
 

Adem~s, el caso m~ximo t±ene las hip6tesis siguientes:
 

" 	 La inflaci6n aumentari en 120 por ciento por aio, el rendimiento 
efectivo de los pr~stamos serg de 85 por ciento y las deudas moro
sas constituirgn 10 por ciento de los desembolsos anuales. 

* 	 Como reflejo de las hip6tesis que anteceden y del perfodo de pr~s
tamo promedio transcurrido en el momento de efectuarse la
 
encuesta, el valor agregado directo generado por las industrias es
 
de 0,27, 1.05, 0,65 y 0,31 para la cantidad del pr6stamo durante
 
cada afo en el curso de cuatro anos. S6lo se incluye 50 por
 
ciento del valor agregado indirecto calculado sobre la base de los
 
resultados de la encuesta. El valor agregado indirecto es de
 
0,28, 1,09, 0,67 y 0,32 del valor del pr~stamo en el curso de los
 
cuatro afios.
 

* 	 El valor agregado directo generado por empresas comerciales es de
 
0,70 del valor del pr~stamo durante el primer aiio y 0,70 durante
 
el segundo ailo despugs del desembolso del pr~stamo. Las empresas
 
comerciales no generaron valor agregado indirecto.
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* 	 El valor agregado directo generado por los servicios es de 0,26,
 
1,02, 0,56 y 0,30 de la cantidad del pr~stamo cada afio durante los
 
cuatro afios. El valor agregado indirecto es es 0,16, 0,63, 0,34 y
 
0,18 a travs del perrodo de cuatro afios.
 

* 	 El costo de oportunidad de los sueldos de los propietarios y miem
bros de la familia es de un 50 por ciento del salario mfnimo
 
(aproximadamente S.220.000 6 $37 por mes).
 

* 	 El costo de oportunidad de la mano de obra asalariada es de 50 por
 
ciento de los nuevos costos salariales generados por los pr~sta
mos. 

Tal como se indica en el cuadro 111.5, estas hip6tesis bastante opti

mistas resultan en una raz6n de costos y beneficios sumamente elevados de
 

4,1 y en un valor actual neto de $32 millones utilizando un factor de
 

descuento de i5 por ciento. Los beneficios son an impresionantes con un
 

factor de descuento del 20 por ciento.
 

Las 	hip6tesis del caso mfnimo son las siguientes.
 

* 	 Un Indice de inflaci6n de 200 por ciento, un rendimiento efectivo
 
de 120 por ciento sobre los pr~stamos y un Indice de morosidad de
 
30 por cipnto sobre los desembolsos de los pr~stamos nuevos.
 

0 	 S61o se incluye el 50 por ciento del valor del caso m5ximo agre
gado para las empresas comerciales, y 

* 	 Ningn sector genera valor agregado indirecto.
 

Incluso con estas hip6tesis estrictas, se estima que el proyecto
 

tendri una relaci6n de costos y beneficios de 2,2 y un valor descontado
 

neto de unos $10 millones, utilizando un indice de descuento de 15 por
 

ciento (v~ase el cuadro 111.6). El Indice de costos y beneficios es s6lo
 

ligeramente m~s bajo cuando se aplica un factor de descuento del 20 por
 

ciento.
 

Aunque estos datos estadfsticos econ6micos son impresionantes, no
 

debieran eclipsar los resultados del anglisis financiero. Una empresa que
 

est6 al borde de la bancarrota y sea capaz de hacer frente a los gastos 

elevados de la amortizaci6n de un pr~stamo podrg ain, desde un punto de 

vista econ6mico, generar beneficios saludables. Sin embargo, cuando haya 

desaparecido la empresa, los beneficios econ6micos terminaran. As! pues, 



ANAL, IS]S DE COSTOS 

10/82-12/83 


BEREFICIOS
 

VALOR AGREGADO DIRECTO 
INDUSTRIA 378.56 
COMERCIO 221.17 
SERVICIOS 39.08 
SUMA 638.81 

VALOR AGREGADO F.;uIRECIPO
 
INDUSTHIA 389.92 
COMEHC O .00 
s;RVICIOS 24.03 
SUMA 	 413.95 


BEHEFICIOS TOrALES 1052.76 

COSTOS 
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(en d6lares ERA) 

1984 1985 1986 


2293.56 5365.65 8168.17 
703.75 1216.66 1255.52 
236.76 543.49 820.49 


3234.06 7125.80 10244.18 

2362.36 5526.62 8413.22 
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1.35 3.38 5.26 

65.19 150.42 237.76 
7.12 	 16.67 26.38 
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9387.86 


8071.98 
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CUADHO iiu.6 AVALISIS DE COSTOG Y BENEFICIOS DEL PROYECFO FDU: CASO MINIMO 
(en d6lares EUA) 

10/82-12/83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

BENEFICIOS 

VALOH ACREGADO 
INDUSTR[A 
COMERCIO 
SERVICIOS 

DIRECIO 

378.56 
110.37 
39.08 

3058.07 
351.41 
236.76 

6799.98 
530.16 
516.07 

6750.38 
436.56 
674.14 

5445.40 
201.46 
534.90 

3166.50 
90.18 

312.99 

1575.25 
60.3 

757.52 
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SUMA 528.01 3646.24 7846.21 7861.08 6181.76 3569.67 1793.11 31426.08 
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INDUSTRIA 
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SERVICIOS 
StIA 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

BENEFICIOS TOTALES 528.01 3646.24 7846.21 7861.08 6181.76 3569.67 1793.11 

COSTOS 
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INDUS'RIA 
COIEDCIO 
SERVICTOS 
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85.33 
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18.70 C) 
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SERVI COS 

COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA 

8.08 
.81 
.32 
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1.35 
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3.12 

103.69 
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4.48 
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SEIRVECIOS 
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1.70 
.19 

65.19 
7.12 
.81 

139.48 
15.45 
1.87 

199.90 
22.24 
2.69 

226.88 
25.51 

3.19 

238.87 
26.99 

3.43 

247.12 
27.95 
26.36 

COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA HANO DE OBRA 
riNDSrtI A 
SEVICTOS 

25.74 
.70 

207.95 
4.26 

462.40 
9.29 

459.03 
12.13 

370.29 
9.63 

215.32 
5.63 

107.12 
2.84 

SUBTUIFAI, DE SUELD(OS 53.14 323.89 711.32 814.74 770.66 632.72 596.81 

A)M1NIS1'i'ACION DEL B11' 74.20 238.26 468.42 485.24 301.92 202.00 135.12 

AOISFENCIA TECNICA 134.31 340.00 340.00 75.00 75.00 75.00 75.00 
SUBPRESTAI.I STA, VEII CULO, 
COMPUTADuRAS, VfAJES, E1-C. 

TOTAL DE COSTOS 1036.59 2594.50 3549.75 2410.13 1526.92 1163.53 976.74 

BENEFICfO ANUIAL NETO -508.58 1051.74 4296.46 5450.95 4654.84 2406.14 816.37 

BEIIEFICIO/CtGTO a 15% 2.21 
VALOR ACPIJALIZADO IETO 9956.04 

BEIIEFICIO/COSTO a 20% 2.16 
VALOR ACTUALIZADO NErO 8326.00 
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este 	anglisis econ6mico no deberia crear un sentido de complacencia; las
 

emp-esas que estgn en peligro financiero pondr~n en peligro los beneficios
 

futuros del proyecto.
 

NOTAS
 

1 	 Per6, Major Development Policy Issues and Recommendations,
 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, junio de
 
1981, p. 30.
 

2 	 Employment and Development of Small Enterprises, Sector Policy
 
Paper, Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, febrero
 
de 1978, p.64.
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CAPITULO CUATRO
 

INICIATIVAS FUTURAS DEL PROYECTO PARA LA AID/PERU
 

EXAMEN GENERAL
 

Los resultados de la evaluaci6n del FDU han sido 5tiles para identifi

car tres posibles iniciativas para nuevos proyectos. Estas incluyen un
 

proyecto de cr~ditos para empresas pequeas de todo el Perd, un proyecto de
 

asistencia al sector informal y un proyecto de anglisis normativo que
 

entraiaa estudios y diglogo en materia de polftica Para analizar y abordar
 

los problemas que afronta el sector de las empresas privadas de escala
 

pequefia y media.
 

Los esbozos siguientes de los disefios de proyectos posibles se basan
 

en un examen r~pido de las cuestiones pertinentes. Cada una de ellas
 

requiere un anglisis m~s a fondo antes de que la AID/Per5 pueda emprender
 

acci6n. Asi pues, cada descripci6n concluye con sugerencias en cuanto al
 

alcance de la labor de los estudics de seguimiento ulterior y las califica

ciones requeridas de los anaiistas apropiados.
 

FONDO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DEL PERU
 

Raz6n fundamental
 

Una dependencia exclusiva en los sectores tradicionales del Peri --la
 

agricultura y la minerfa-- no producirg a corto plazo un crecimiento sufi

ciente y los puestos de trabajo requeridos por la economfa. La experiencia
 

y las posibilidades del resto del sector irdustrial son ambivalentes.
 

Empresas p6blicas ineficaces siguen absorbiendo recursos de las arcas
 

gubernamentales, empleando a un gran nmero de personas a niveles bajos de
 

eficacia. El sector industrial privado se estg recuperando del duro golpe
 

proporcionado por la recesi6n de 1983; el proyecto FRI de $60 millones de
 

la AID/Per estg dedicado a reactivar a estas empresas mayores. Quizgs la
 

porci6n m~s dingmica de la economia sea el sector de empresas pequefias.
 

Las empresas pequefias del Peri, en su conjunto, han resultado m~s flexibles
 

que las empresas mayores durante la recesi6n econ6mica. Generan ingresos
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y empleo a costos de inversi6n m~s bajos y mejoran el nivel de vida de los
 

grupos de ingresos m~s bajos de la poblaci6n.
 

En la 5itima d~cada, la AID ha financiado proyectos innovadores de
 

desarrollo de empresas pequefias con resultados impresionantes. Las evalu.

ciones del Fondo de Desarrollo Rural de la AID (1974-1982) y el Fondo de
 

Desarrollo Urbano (1982-1985) han demostrado que estos proyectos:
 

" 	 Introujeron e institucionalizaron programas de cr~ditos a las 
empresas pequefias dentro del BIP. 

* 	 Contribuyeron a la descentralizaci6n de los procedimientos del 
BIP, aumentando la eficacia de las operaciones bancarias en gene
ral. 

* 	 Crearon un compromiso y capacidad internas para administrar futu
ros proyectos de empresas pequefias.
 

* 	 Generaron aumentos importantes, como promedio, en el valor agre
gado de las empresas beneficiarias del proyecto y el ingreso para
 
los propietar4.os, y
 

" 	 Crearon un nmero relativamente grande de puestos de trabajo nue
vos a un bajo costo de inversi6n. 

Sin embargo, tipos de intergs efectivos muy negativos han ocasionado
 

una r~pida descapitalizaci6n de ambos fondos. Quedan pocos recursos en el
 

FDR y se prev6 que la cartera del FDU de $13 millones quedarg reducida a
 

$4,6 millones para 1989, utilizando estimaciones conservadoras (v~ase la
 

secci6n sobre actuaci6n financiera). El proyecto PROPEM financiado por el
 

Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento no llena este vacio puesto
 

que sirve a empresas mayores, con un tamafio de pr~stamo promedio de unos
 

$50.000. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el tamafio del prgs

tamo promedio para el FDU, en comparaci6n, es de unos $3.500.
 

La demanda de cr~dito entre las empresas pequefias sigue siendo fuerte.
 

En la actualidad, los prestatarios solventes pueden clasificarse en tres
 

grupos:
 

* 	 Prestatarios nuevos que tratan de obtener pr~stamos en su regi6n
 
donde ahora estgn agotados los fondos del RDF.
 

http:propietar4.os


1Uj 

a 	 Prestatarios pasadog del FDR que fueron introducidos al sector 
financiero oficial mediante estos pr6stamos de la AID, efectuaron 

una ampliaci6n y, de esta forma, adquirieron la necesidad de 

financiamiento adicional, y 

0 	 Empresas pequefias situadab en zonas no abarcadas por los fondos 

FDR 	o FDU, por ejemplo la ciudad de Arequipa, o zonas que no son
 
de pueblos j6venes en las ciudades costeras beneficiarias del FDU.
 

A medida que se agota la cartera FDU en t6rminos reales, los prestata

rios de empresas pequefas nuevos y existentes que tratan de obtener nuevos
 

cr~ditos pasargn a engrosar las filas de este grupo.
 

En vista de este escenario, el equipo de evaluaci6n de DAI recomienda
 

decididamente que la AID/Per i considere la financiaci6n de un nuevo pro

yecto que proporcionarfa crgditos a las empresas pequefias del Per5. La
 

necesidad es inmediata, la demanda es elevada y se espera que el efecto
 

econ6mico positivo sea importante.
 

Meta y finalidad del proyecto
 

La meta de un futuro proyecto nacional de cr~ditos a las pequenas
 

empresas deberg ser la de aumentar la productividad, el ingreso y el empleo
 

de las empresas beneficiarias. La finalidad del proyecto deberg ser la
 

institucionalizaci6n de programas eficaces de cr6ditos a las empresas
 

pequefias dentro de bancos de desarrollo, financieras y/o bancos comerciales
 

seleccionados de todo el Peri.
 

Grupo beneficiario
 

Deber~n ser elegibles para recibir los pr6stamos las pequenas empresas
 

situadas en zonas desventajadas del Per6 que carecen de icceso a otras
 

fuentes de cr6dito oficial. Para aumentar al m9ximo el efecto econ6mico de
 

los recursos crediticios escasos, el proyecto deberg concentrarse en empre

sas que:
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* 	 Utilicen los pr~stamos para aumentar la productividad de los
 
recursos existentes o adquieran equipos nuevos para aumentar la
 
producci6n cuando exista demanda suficiente.
 

* 	 Demuestren fuertes encadenamientos hacia atr~s y hacia adelante
 
dentro de la economia, y
 

* 	 Tengan grandes posibilidades de producci6n de empleo directo o
 
indirecto.
 

Entre los sectores a los que hay que dar prioridad pudieran figurar
 

las empresas familiares (as' como los artesanos), las industrias en pequena
 

escala, la agroindustria, la pesquerra, los servicios y las empresas comer

ciales situadas en zonas rurales. Los resultados de la evaluaci6n FDU
 

indican que si va a ser un objetivo importante la producci6n de empleo, el
 

nuevo proyecto deberg excluir las tiendas de abarrotes de las zonas urba

nas; se constat6 que los pr~stamos a dichas tiendas producen pocos benefi

cios econ6micos para la sociedad.
 

Sugerencias para el disefio del proyecto
 

Servicio de descuento
 

El equipo de evaluaci6n consider6 dos opciones posibles para la ejecu

ci6n del proyecto. La primera consisti6 en establecer un servicio de
 

descuento dentro de una instituci6n financiera existente 
para efectuar
 

pr~stamos a instituciones crediticias intermediarias (ICI). La segunda
 

alternativa fue proporcionar fondos directamente a las ICI.
 

La ventaja de trabajar a trav~s de un mecanismo de descuento al
 

servicio de toda una serie de ICI es la de que 
los fondos se asignan de
 

acuerdo con la demanda. Los fondos descontados pueden proporcionar una
 

gesti6n centralizada de los fondos y permitir a la AID/Peri tratar s6lo con
 

una instituci6n en vez de con varias. La desventaja de establecer un meca

nismo de descuento es la de que, a menos que las ICI adelanten sus propios
 

fondos y no esperen refinanciaci6n, pueden producirse retrasos consi

derables antes del desembolso de los fondos del pr~stamo. Otra considera

ci6n es la de que la relaci6n entre los establecimientos de fondos al por
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mayor y al por menor en el Per5 ha estado !lena de conflictos en otros
 

proyectos. Sin embargo, el equipo no pudo identificar un mecanismo jurl

dico apropiado y un sistema administrativo eficaz mediante el que la
 

AID/Per6 pudiera trabajar directamente con las ICI. La AID/Perii desea 

explorar esta opci6n a fondo, si parece factible. En esta secci6n se deta

lia un concepto posible para la primera opci6n. 

Los dos candidatos obvios para servir como dispositivo de descuento
 

son el BIP y COFIDE. Se requiere un anglisis adicional a fondo para
 

determinar cu9l serla la instituci6n mrs apropiada. La exreriencia del BIP
 

con el proyecto de FRI indica que la instituci6n bancaria al por mayor no
 

deber'a servir como establecimiento al por menor para sus pr9stamos. El
 

establecimiento de una unidad aut6noma que no depende principalmente de su
 

base en la sede es algo mis f~cil en la teorfa que en la pr~ctica. El
 

personal de la unidad de descuento puede verse sometido a presiones para
 

conceder preferencia a la financiaci6n de las peticiones presentadas por la
 

misma instituci6n, para contrariedad y en detrimento de los otros
 

establecimientos al por menor.
 

La unidad de descuento deberfa establecerse como una unidad separada
 

bien en el seno del BIP, de COFIDE o directamente del BCR, consagrada a
 

promover el uso de los fondos de las empresas pequefias entre las ICI.
 

Podrfa descontarse un 80-90 por ciento de cada subpr~stamo, seg5n los
 

resultados del anglisis ulterior, de forma que las ICI tambign comprometan
 

parte de sus propios fondos al proyecto. Tambi6n puede requerirse
 

asistencia t~cnica a corto y/o largo plazo a la unidad de descuento.
 

El mecanismo de descuento para los pr6stamos a las pequenas empresas
 

del tamafio FDR/FDU, s6lo puede funcionar bien si se tramitan y desembolsan
 

con eficacia las peticiones de refinanciamiento. El personal en el fondo
 

de descuento no tiene que estudiar detalladamente la solvencia de cada
 

subpr~stamo; las instituciones crediticias se limitarfan a enviar una lista
 

de los subpr~stamos aprobados incluyendo la conformidad de los datos con
 

los criterios del proyecto (ubicaci6n, sector, cuantfa y clase de prds

tamo). El personal del fondo de descuento podrfa efectuar verificaciones
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peri6dicas de las ICI y comprobar con los subprestatarios para verificar
 

esta informaci6n y determinar si los subpr~stamos estgn contribuyendo a
 

alcanzar las metas 'el proyecto.
 

Instituciones crediticias intermediarias
 

Hace diez afios la AID estableci6 un proyecto que transform6 al BIP de
 

un prestamista exclusivamente de empresas de tamafio medio y grande, en la
 

5nica fuente institucional de pr~stamos a empresas muy pequefias del Peru.
 

Este proyecto deberg tratar de ampliar la gama de instituciones que ofrecen
 

pr~stamos a las empresas pequefias. Las ICI posibles deberfan incluir ban

cos de desarrollo, financieras y bancos comerciales. Puesto que quizgs sea
 

necesario animar a estos dos itimos grupos a prestar a esta nueva clien

tela, el proyecto tendrg que ofrecer incentivos apropiados para inducirles
 

a participar. En particular, tendrg que tratar de cambiar los criterios de
 

aprobaci6n de pr~stamos de estas instituciones, haciendo que, en vez de
 

depender exclusivamente de una garantla, pasen a depender del anglisis de
 

la validez de los subproyectos y la capacidad de amortizaci6n de la deuda.
 

Las objeciones principales que las ICI pueden tener a los proyectos de
 

pr~stamos a las empresas pequefias, a la escala del FDU, son las de que
 

entrafian fuertes costos administrativos y un riesgo excesivo. El margen
 

ofrecido a las ICI, por tanto, ha de abarcar como minimo los costos admi

nistrativos estimados. La adversi6n al riesgo puede superarse mediante uno
 

de dos mecanismos:
 

* 	 El establecimiento de un mecanismo aut6nomo de garantfa de pr~sta
mos que cubra parcialmente el riesgo de las ICI.
 

* 	 Aumento en el rendimiento de los pr6stamos a las ICI.
 

La ventaja de un fondo de garantfas de pr6stamos que tenga la con

fianza de las ICI esti en que reducirg su riesgo a niveles aceptables. Sin
 

embargo, tambi6n afiadirla otro nivel m~s en el proceso de aprobaci6n de los
 

pr~stamos y, de esta forma, retrasarfa el desembolso de los pr~stamos. La
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los pr~stamos a las empresas pequefias, FOGAPI, puede exigir la reestructu

raci6n para servir como fondo de garantla eficaz y aut6nomo.
 

La segunda opci6n, la de aumentar el margen de las ICI, tiene la ven

taja de eliminar a terceros en el proceso de aprobaci6n de pr~stamos. Se
 

necesitarfa un estudlo a fondo para determinar el indice de morosidad pro

bable, tomando como base programas anglogos, as! como las expectativas en
 

cuanto a riesgo y rendimiento de las ICI. Se desconoce ain si un margen
 

generoso puede calmar las preocupaciones de las ICI en cuanto a efectuar
 

pr~stamos a las empresas pequefas.
 

Cuantla del fondo de cr6ditos y duraci6n del proyecto
 

Se espera que la demanda de pr~stamos de las empresas pequeias sea
 

elevada si se lanza un programa nacional. El equipo de evaluaci6n estima
 

que este proyecto podr'a absorber f~cilmente $15-20 millones. Sin embargo,
 

se necesita un anglisis de la demanda para determinar cu~l puede ser la
 

demanda real de crgditos a distintos niveles de tipo de interns para los
 

subpr~stamos.
 

En vista de la naturaleza innovadora de este proyecto y del deseo de
 

cambiar los procedimientos de pr~stamos de los bancos comerciales, es de
 

esperar que este proyecto tenga un comienzo lento hasta que est6n institu'

dos sistemas administrativos eficaces. La evaluaci6n del FDR puso de mani

fiesto, por ejemplo, que el BIP no comienza a promover su linea a las
 

empresas pequefias rurales activamente hasta dos afios despu6s de la inicia

ci6n del proyecto. AsT pues, este proyecto deberla tener un marco cronol6

gico minimo de cinco afios para asegurar que la capacidad institucional
 

tiene tiempo suficiente para desarrollarse.
 

Asistencia t6cnica
 

La experiencia FDR/FDU ha demostrado que las instituciones ejecutoras
 

se muestran reacias a aceptar asistencia t6cnica a corto y largo plazos.
 

Sin embargo, el equipo de evaluaci6n recomienda decididamente que dicha
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asistencia t~cnica sea una parte importante no negociable del disefo del
 

proyecto. Para asegurar la utilizaci6n real de la asistencia t~cnica, la
 

AID/Per puede exigir que dichos contratos formen parte de las condiciones
 

previas al pr6stamo.
 

Si se selecciona al BIP como mecanismo de descuento (impidiendo asT
 

que desembolsen los pr~stamos directamente a los subprestatarios), entonces
 

deberg proporcionarse asistencia t6cnica para ayudar al establecimiento de
 

una unidad eficaz de gesti6n del proyecto. Esta unidad requerira la
 

presencia de asistencia t~cnica a largo plazo.
 

Si el BIP es una de las ICI, entonces se requerirg asistencia t~cnica
 

a largo plazo para:
 

* 	 Cambiar su concentraci6n de desembolso, a cobro de pr~stamos.
 

* 	 Mejorar la eficacia de sus operaciones de tramitaci6n y desembolso
 
de pr~stamos, y
 

' 	 Fortalecer su funci6n de auditorfa interna.
 

Tambign deberia incluirse la asistencia t~cnica a otras ICI partici

pantes. Un fin serfa ayudar a las instituciones de pr6stamos comerciales a
 

mejorar las t~cnicas de evaluaci6n de proyectos aplicadas a las empresas
 

pequefias.
 

Adem~s, la asistencia t~cnica deberg estructurarse cuidadosamente para
 

satisfacer las necesidades de los subprestatarios. En vez de que la insti

tuci6n de descuento o las ICI proporcionen esta asistencia, la AID/Peru
 

quizgs desee considerar la contrataci6n de estos servicios a instituciones
 

que se dedican a proporcionar asistencia t~cnica a las empresas en pequefia
 

escala. La eficacia de esta asistencia depende no s6lo de la materia en
 

cuesti6n sino tambign de la capacidad de comunicarse efectivamente con los
 

subprestatarios.
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Descripci6n de los subpr~stamos
 

Las recomendaciones siguientes se basan en los resultados de las eva

luaciones FDR y FDU, y requieren un anglisis adicional.
 

Cuantfa del pr~stamo: Para aumentar al maximo el niimero de empresas
 

pequefias que puedan beneficierse con este proyecto y atender sus
 

necesidades de cr~dito, el equipo de evaluaci6n estima que la cuant'a
 

m~xima del pr~stamo quizgs debiera ser de $100.000.
 

Tipos de intergs: Para evitar la descapitalizaci6n del fondo para
 

pr~stamos y asegurar un uso eficaz de los recursos del pr~stamo, la
 

AID/Peri quizgs opte por indexar el intergs sobre los pr~stamos que excedan
 

una cuantla determinada ($15.000 por ejemplo). El m~todo de indexaci6n
 

propuesto en el documento del Proyecto de FDU pudiera servir de modelo para
 

este proyecto. La indexaci6n es preferible para subprestatarios frente al
 

m~todo de actualizar el intergs para aumentar el tipo de intergs efectivo
 

puesto que permite a los prestatarios efectuar pr~stamos menores durante
 

los primeros afios del pr~stamo cuando los ingresos de las empresas pueden
 

ser m~s bajos. Sin embargo, la AID/Perfi debiera esperar una fuerte resis

tencia a esta idea, y ha de estar preparada a permanecer firme. De lo con

trario, este fondo nacional para las empresas pequefias tambign se evaporara
 

en cuesti6n de unos anos.
 

Para introducir lentamente este concepto, los pr~stamos por debajo de
 

cierta cuantla pudieran manejarse de acuerdo con las pr~cticas actuales.
 

Sin embargo, la AID/Peri debiera insistir en que en dichos pr~stamos se
 

carguen los tipos m~ximos del BCR m~s gastos administrativos. El intergs
 

deberg cobrarse de acuerdo con los m6todos de descuento vigentes para
 

aumentar el tipo de intergs efectivo. Las instituciones crediticias
 

deber~n concertar acuerdos legales con los subprestatarios que les permitan
 

aumentar sus tipos de intergs durante la vida de cada pr6stamo de acuerdo
 

con los niveles del BCR.
 

Plazo de los pr~stamos: La experiencia de FDR/FDU indica que los
 

pr~stamos podr~n tener un plazo de uno a seis aios.
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Finalidad de los pristamos: La evaluaci6n del FDU indica que casi
 

todas las empresas estgn trabajando muy por debajo de los niveles de 
su
 

capacidad. Aunque una falta de demanda suficiente es la 
causa entre cier

tas actividades saturadas (las panaderfas y zapaterfas, por ejemplo), en
 

muchos casos esto se debe a un capital de explotaci6n insuficiente. Asf
 

pues, este proyecto deberfa proporcionar:
 

* 	 Prgstamos permanentes para capital de explotaci6n a fin de ampliar
 
la producci6n, aumentar la utilizaci6n de la capacidad y reparar
 
equipo viejo y adquirir piezas de repuesto, y
 

* 	 Pr6stamos de inversi6n a largo plazo para adquirir equipo usado y
 
nuevo para las empresas que demuestren una fuerte demanda para sus
 
productos.
 

Perfodo de gracia: Deberg ofrecerse un perfodo de gracia en los 

pr~stamos, seg6n consideren apropiados las instituciones crediticias. 

Estudio del documento de ejecuci6n previo a] proyecto
 

Todas las sugerencias ofrecidas arriba deber9n estar sujetas a un
 

escrutinio culdadoso. Inicialmente, un equipo integrado por tres personas
 

deberg analizar la capacidad administrativa y financiera de los posibles
 

mecanismos de actualizaci6n, BIP y COFIDE; el interns y la capacidad de las
 

financieras y bancos comerciales para participar en el proyecto, y la
 

demanda de cr~dito entre los diferentes sectores y emplazamientos de las
 

empresas en pequefia escala. Estos estudios deber9n formar una parte inte

gral del disefio del proyecto inicial y requerir unas cinco semanas del
 

calendario cada uno.
 

An~lisio financiero y ddministrativo del mecanismo de descuento
 

Este estudio realizarfa una revisi6n de los posibles mecanismos efi

caces de ejecuci6n de proyectos con el BCR, COFIDE, BIP, las financieras y
 

los bancos comerciales. Este anilisis tendrg por resultado recomendaciones
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en cuanto al canal apropiado para administrar los fondos y actividades del
 

proyecto. El analista asignado tambi6n deberg emprender un anglisis inte

gral del BCR, COFIDE y BIP desde un punto de vista tanto administrativo
 

como financiero y determinar si es apropiado utilizar a cada una de estas
 

entidades como instituci6n financiera al por mayor o al por menor. El
 

anglisis administrativo deberg analizar las necesidades de asistencia t6c

nica del BIP y proponer un plan para fortalecer a esa instituci6n.
 

Las calificaciones del especialista en banca deber~n incluir experien

cia bancaria amplia, conocimiento de los mecanismos de descuento aplicados
 

a los programas de desarrollo, familiarizaci6n con los bancos comerciales y
 

experiencia con proyectos de desarrollo de empresas pequeaas.
 

Anilisis de las ICI posibles
 

Este anglisis examinarg el intergs de las ICI y su capacidad para
 

administrar una cartera de pr~stamos a las empresas pequefias. El analista
 

deberg indicar qu6 instituciones muestran interns en el proyecto, su
 

capacidad para proporcionar pr~stamos a grupos beneficiarios en vista de
 

los procedimientos actuales y sus expectativas. El estudio deberg analizar
 

cuidadosamente el margen requerido para superar la aversi6n al riesgo de
 

las ICI y efectuar un cambio a hacer pr~stamos a las empresas pequefias.
 

Tambi~n deber~n identificarse las necesidades de asistencia t~cnica de las
 

ICI. Finalmente, el analista deberg investigar la idea de reorganizar
 

FOGAPI o establecer un fondo de garantfa nuevo para cubrir parcialmente el
 

riesgo de las ICI.
 

El estudio deberg ser realizado por un segundo analista financiero en
 

banca que trabaje paralelamente con el primero.
 

Anglisis econ6mico
 

El tercer estudio requerido para preparar el disefio de un proyecto es
 

un anilisis de la demanda de cr~dito por las empresas pequefias a distintos
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tipos de intergs, incluyendo tipos positivos reales y una determinaci6n de
 

si deberg darse prioridad o debergn excluirse algunos sectores. El econo

mista deberg analizar los datos secundarios existentes y efectuar una
 

encuesta r~pida informal 
para identificar el grupo beneficiario del
 

proyecto en t~rminos del sector econ6mico, el emplazamiento geogr~fico, la
 

escala y los posibles beneficios financieros y econ6micos. Este anglisis
 

deberg estudiar tambign las restricciones que limitan a las empresas
 

pequefas e identificar los fines y cuantla de los cr6ditos. Estos
 

resultados debergn extrapolarse para dar una idea de la demanda de cr6dito
 

y la cuantfa del fondo de pr6stamo. Tambi6n debergn investigarse las nece

sidades de asistencia t~cnica y el hecho de si los empresarios estgn dis

puestos a pagar dicha asistencia. El analista deberg ser un economista
 

experimentado en formulaci6n de proyectos de pr~stamos a las empresas
 

pequefias y analizar la actuaci6n financiera y econ6mica de las empresas
 

pequefias.
 

PROYECTO DE PRESTAMOS AL SECTOR INFORMAL
 

Descripci6n del sector informal y la raz6n fundamental del proyecto
 

Una amplia definici6n del sector informal comprende empresas
 

comerciales, industriales y de servicios que no tstgn legalmente constitul

das. Las empresas del sector informal del Per5 operan en mercados
 

altamente competitivos y predominan en actividades caracterizadas por una
 

f~cil entrada con costos de capital de iniciaci6n bajos. Puesto que no
 

tienen acceso a pr6stamos baratos, financiados por donantes, y no estgn
 

sujetas a un salario mfnimo legislado, al seguro social y a otros benefi

cios a los empleados, son trpicamente empresas de alta densidad d mano de
 

obra. A menudo, producen bienes baratos destinados a las clases m9s bajas,
 

dependiendo as! de insumos nacionales. Los estudios realizados en otros
 

parses han demostrado que el 
sector informal prospera a menudo durante los
 

perlodos de recesi6n a medida que los consumidores cambian de las
 

importaciones y productos del sector formal a productos m~s baratos, a
 

veces inferiores, producidos por el sector informal. Existen 
vfnculos
 

fuertes entre las empresas formales e informales, siendo estas 5Itimas
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las que a menudo producen los insumos de mayor densidad de mano de obra
 

utilizados por las primeras.
 

La gama de empresas del sector informal del Per es sumamente diversa,
 

tal como lo analiz6 el Instituto para la Libertad y Democracia (ILD). Las
 

empresas del sector informal oscilan ent-e vendedores que deambulan por las
 

calles ofreciendo sus productos y empresas en una escala bastante grande
 

que montan autom6biles, camiones, motores, bicicletas, equipo de minerfa,
 

hornos e incluso instrumentos para la fuerza a6rea del Per5 [1].
 

Las empresas del sector informal dependen de los ahorros personales y
 

de prestamistas para financiar sus iniciativas. Estos 5itimos cargan
 

intergs de aproximadamente 30 por ciento por mes, dependiendo principal

mente del cargcter del empresario que recibe el pr~stamo. Puesto que s6lo
 

10 por ciento de las fmpresas del sector informal tienen un tftulo de
 

propiedad en Lima, a meriudo pueden ofrecer pocas garantlas realmente reco

nocidas. Adem~s, la falta de una condici6n jurfdica tambign inhibe su
 

capacidad de obtener contratos m~s grandes.
 

Estudios recientes indican que ese sector es una parte sumamente 

importante en la economia urbana del Per6. De acuerdo con el ILD, se 

afirma que el sector informal produce 65 por ciento del producto interno 

bruto de Lima con un fuerte dominio en ciertas actividades. Se informa que
 

le corresponde aproximadamente 65 por ciento de la construcci6n en Lima. 

Por ejemplo, en los afios 1950 a 1982, el sector informal construy6
 

viviendas para 2,7 millones de personas a un costo de US$47,2 millones,
 

unas 20 veces las construidas por el sector pblico. Las empresas del
 

sector informal tambi~n fueron responsables de construir 196 mercados
 

publicos en Lima, proporcionando infraestructura y seguridad para quienes
 

anteriormente vendlan sus artfculos en las calles. Se informa que producen
 

85 por ciento de las prendas de vestir en Lima, un 74 por ciento del cal

zado y 78 por ciento de los muebles. Adem9s, se declara que 85 por ciento
 

del transporte de autob6s y 95 por ciento del transporte p~iblico total est6
 

en manos del sector informal. Mientras que el servicio de autobs
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administrado por el gobierno funciona con pordida, los operados por el
 

sector informal tienen ping~ies utilidades.
 

La importancia de este sector para los centros urbanos, su vitalidad
 

en una economfa caracterizada por una actuaci6n deficiente en afios recien

tes y su elevada capacidad de generaci6n de empleo le hacen un blanco apro

piado de la asistencia exterior. La AID/Peri ha reconocido ya este hecho
 

proporcionando una subvenci6n a Acci6n Comunitaria del Per que otorga
 

pr~stamos pequefios para actividades del sector informal. Pero, la
 

necesidad de asistencia es mucho mayor.
 

Opciones del proyecto
 

Existen dos opciones fundamentales para el proyecto. La primera serfa
 

concentrarse en cambiar la politica y las limitaciones burocr9ticas que
 

impiden la legalizaci6n de las empresas del sector informal. El proyecto
 

tambign podria financiar estudios para determinar la importancia econ6mica
 

del sector informal y sus necesidades especificas. La AID ha financiado ya
 

al ILD para que trabaje a este nivel. Sin embargo, se espera que dichos
 

cambios de polftica lleven varios a-nos, especialmente si entrafian cambios
 

en la serie de beneficios de los empleados en el sector oficial. Se
 

necesita alguna asistencia a este sector para que se efectiien dichos
 

cambios.
 

La segunda opci6n para el proyecto serfa la de proporcionar cr~dito y
 

asistencia t~cnica apropiada al sector informal. Esta actividad deberra
 

ser un proyecto piloto experimental que proporcione fondos de subvenci6n a
 

la instituci6n ejecutora para captar intergs y desarrollar su capacidad en
 

hacer frente a este sector de forma flexible. Probablemente el proyecto no
 

deberla pasar de $2 millones al principio y pudiera ser un componente del
 

Fondo de Desarrollo de las Empresas Peruanas anterior ya descrito. Una vez
 

que este proyecto ha obtenido aceptaci6n y se ha institucionalizado, la
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AID/Peri, si procede, deberi proporcionar adiciones futuras sobre una base
 

de pr~stamos.
 

La AID ha tenido una experiencia importante en la ejecuci6n de estas
 

clases de proyectos en todo el mundo. Puesto que la experiencia en los
 

proyectos ha sido ambivalente, un requisito fundamental seria incorporar
 

las lecciones aprendidas en otros lugares, as! como en el Per. A tftulo
 

de ilustraci6n, un ejemplo eficaz e interesante es el proyecto de pr6stamos
 

a las microempresas de Badan Kredit Kecamatan financiado por la AID en
 

Indonesia.
 

Meta y finalidad del proyecto
 

La meta de un proyecto de cr~ditos al sector informal deberla ser
 

aumentar la productividad, los ingresos y el empleo de las empresas y
 

fomentar su entrada al sector oficial. El fin del proyecto deberfa ser
 

identificar un m6todo eficaz en funci6n del costo para proporcionar cr~dito
 

y asistencia t6cnica apropiada a las empresas del sector informal que les
 

permita asegurar su continuaci6n e independencia financieras.
 

Disefo del proyecto de cr~ditos al sector informal
 

Posibles instituciones ejecutoras
 

Tres posibles instituciones pudieran servir como medios de ejecuci6n
 

del proyecto: el Banco Industrial del Peril, Acci6n Comunitaria del Peril y
 

las Empresas Administradoras para los Fondos Piblicos. Un examen
 

superficial de estas entidades indica que cada una de ellas tiene ventajas
 

y desventajas claras que debergn someterse a un estudio ulterior.
 

Banco Industrial del Peril
 

Puesto que el BIP es la instituci6n financiera encargada de los prgs

tamos a las empresas pequefias, es una posible agencia ejecutora l6gica. Su
 

amplia infraestructura de sucursales y personal situados en distintos
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puntos del Per i proporciona la seguridad de que, si tiene 6xito, el
 

proyecto pudiera reproducirse a un costo marginal relativamente bajo. Este
 

proyecto pudiera ser una nueva parte importante de las operaciones del BIP,
 

con un efecto anglogo al proyecto RDF hace 10 afios. Las lecciones 

aprendidas con el proyecto piloto indicaron que los cambios en los 

procedimientos de anglisis, aprobaci6n, desembolso y cobro de los 

pr~stamos, por ejemplo, tambi~n pudieran mejorar la eficacia del bakco en
 

los pr~stamos al sector formal. Adem~s, la estipulaci6n de cargar tipos de
 

inter6s reales positivos pudiera inducir su adopci6n para otras lfneas de
 

cr~dito. Ciertamente, este proyecto piloto pudiera formar parte del
 

proyecto nacional de pr~stamos a las pequefias empresas descrito en la
 

secci6n anterior.
 

Sin embargo, la operaci6n a travis del BIP pudiera tener varias limi

taciones claras. Primero, no estg claro si la gerencia del BIP est real

mente interesada en realizar un proyecto de pr~stamos al sector informal.
 

Segundo, los procedimientos burocr~ticos y criterios para los pr~stamos
 

utilizados para los proyectos FDR y FDU son inapropiados para un proyecto
 

de pr~stamos al sector informal. El BIP tendrfa que crear una unidad
 

aut6noma dotada de un gerente familiarizado con los pr~stamos al sector
 

informal y de profesionales en banca que crean en ese concepto. Esta
 

unidad tambi6n deberg estar complementada quizgs por dos asesores en asis

tencia t6cnica a largo plazo que han trabajado en proyectos de pr~stamos al
 

sector informal. El personal de proyecto deberg comenzar leyendo las
 

evaluaciones realizadas de los proyectos de pr~stamo al sector informal y,
 

luego, deberg visitar proyectos anglogos en el Per5 y otros parses de la
 

Am~rica Latina. El proyecto deberi comenzar en una oficina sucursal de
 

forma experimental y ampliarse lentamente sobre la base de una ejecuci6n
 

eficaz.
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Acci6n Comunitaria del Per6
 

Para enero de 1985, ACP habla proporcionado de 1.000 a 1.500 pr6stamos
 

a las microindustrias y operaciones comerciales, respectivamente. Los
 

pr~stamos oscilan entre $13 (S.100.000) y un mgximo de $1.300 (S.10 millo

nes) por persona. Se informa que la cartera comercial, que carga tipos
 

positivos reales de intergs, tiene un fndice de morosidad inferior al 1 por
 

ciento (pr~stamos en mora por m~s de una semana incluyendo el intergs y el
 

principal) mientras que la cartera de la microindustria tienen un Indice de
 

morosidad de aproximadamente 20 por ciento (pr6stamos en mora por 60 d1as o
 

mis). Los pr~stamos al comercio son para un perfodo de ocho semanas y son
 

pagaderos semanalmente, mientras que los pr~stamos a !a industria son por
 

un perfodo de seis meses y son pagaderos mensualmente. Los prestatarios
 

han de formar grupos solidarios integrados por cinco prestatarios que
 

garantizan el reembolso del pr9stamo. Este m~todo, aplicado con 9xito por
 

otros proyectos de pr6stamos al sector informal en otros parses, reduce los
 

costos administrativos y nejora la actividad de cobro. Casi todos los
 

pr~stamos son para capital de explotaci6n.
 

ACP tiene una ventaja clara debido al hecho de que ha demostrado capa

cidad en esta clase de programa y estg muy deseoso de ampliar sus opera

ciones m~s all de la zona de Lima. La desventaja de utilizar a csta orga

nizaci6n sin fines de lucro es la de que el costo marginal de ampliar el
 

proyecto a otras zonas es elevado debido a la falta de una infraestructura
 

existente. Adem~s, la AID/Per6 quizgs no desee crear una instituci6n no
 

financiera paralela que compita con el sector de pr9stamos financieros
 

oficial, especialmente una instituci6n que dependa de fondos de subvenci6n.
 

En cualquier caso, la AID/Peru ya ha otorgado una subvenci6n de contrapar

tida a la ACP.
 

En vez de utilizar la ACP como fuente de cr6dito para este proyecto 

piloto, la AID/Per quizgs pudiera considerar utilizar el personal de la 

ACP y otros consultores exteriores para proporcionar asistencia t~cnica a
 

los subprestatarios.
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Empresas Administradoras para los Fondos P~blicos
 

El equipo de evaluaci6n no pudo investigar la posibilidad de trabajar
 

con esta instituci6n. Ha sido constituida para trabajar 
con el sector
 

extraoficial y da cuenta a CONASEV en el Ministerio de Economfa y Finanzas.
 

Actualmente organiza loterfas entre empresas 
del sector informal para
 

recaudar fondos, pero estg instituida a fin de proporcionar toda una serie
 

de servicios incluyendo, segn se informa, los de cr~dito.
 

La ventaja de esta instituci6n es la de que estg familiarizada con el
 

sector informal. Sin embargo, una fuerte desventaja es la de que no tiene
 

experiencia con estos proyectos de pr~stamos y se 
concentra en actividades
 

de beneficencia.
 

Caracterfsticas de los grupos prestamistas y subprestatarios
 

Debido a los recursos limitados disponibles, el equipo de evaluaci6n
 

recomienda que los pr6stamos 
se limiten a empresas productivas. Estas
 

empresas tienen las mayores posibilidades de generar importantes beneficios
 

econ6micos, tales como 
un mayor valor agregado y empleo, y los pr6stamos a
 

las empresas comerciales tendr~n un efecto limitado fuera de la familia
 

inmediata de los empresarios. Las microempresas deber~n unirse en grupo
 

(grupos de cinco miembros como los utiliza ACP) que tengan una responsa

bilidad jurfdica y legal para amortizar los pr~stamos. Los miembros de los
 

grupos no han de proceder necesariamente del mismo sector, pero deber~n
 

proceder de la misma comunidad y conocerse mutuamente antes del proceso del
 

pr~stamo.
 

Proceso de solicitud, aprobaci6n y desembolso de los pr~stamos
 

El proyecto ha de establecer un mecanismo eficaz de cr~dito 
para
 

atraer a empresarios del sector informal, que entrafie la utilizaci6n de un
 

formulario simple de solicitud de pr~stamo para los prestatarios en el
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que se indiquen sus necesidades y el personal disponible y los recursos de
 

la empresa (utilizado m~s por razones psicol6gicas que de garantfa real).
 

La profundidad del anglisis del pr~stamo variarfa mucho segin la cuantfa
 

del pr6stamo; los pr~stamos muy pequefios no merecerfan dicho an~lisis. El
 

desembolso del pr~stamo ocurrirfa r~pidamente despugs de la solicitud de
 

pr~stamo, lo que significa que la autoridad de aprobaci6n del pr6stamo ha
 

de delegarse totalmente a la oficina sucursal ejecutora.
 

Tipos de inter6s
 

La experiencia obtenida en otros lugares ha demostrado que las empre

sas informales estgn dispuestas a pagar tipos de intergs positivos elevados
 

si los costos de la transacci6n para los prestatarios son bajos. Esto
 

significa que los pr9stamos han de desembolsarse r~pidamente sin mucho
 

papeleo, quie la oficina de pr~stamos ha de estar convenientemente situada
 

cerca de los prestatarios y que los procedimientos de amortizaci6n deber5n
 

ser ggiles y simples. Si se satisfacen estos requisitos, entonces el
 

proyecto de pr6stamo al sector informal debera cargar tipos de intergs
 

adecuados para sufragar los gastos administrativo. los impagos y la
 

inflaci6n. Aunque los fondos del proyecto tendrfan forma de subvenci6n,
 

los ingresos de los cobros del intergs debergn a6n ser suficientes para
 

pagar los sueldos, otros gastos y deudas incobrables.
 

Cuantfa de los pr~stamos
 

Otros proyectos de pr6stamo al sector informal han indicado que un
 

factor importante para las tasas elevadas de amortizaci6n es la expectativa
 

de recibir otro pr6stamo mayor. As! pues, la agencia de pr~stamos pudiera
 

comenzar efectuando pr~stamos pequefios a los grupos nuevos para limitar su
 

riesgo y luego efectuar pr~stamos mayores a estos clientes. Aunque se
 

necesita un estudio adicional, el equipo de evaluaci6n sugiere una cuantfa
 

minima de pr~stamo de $150 por persona (o $750 por grupo) y una cuantla
 

maxima de pr~stamo de $5.000 por persona (o $25.000 por grupo). Cada miem

bro del grupo no tendria que recibir necesariamente un pr6stamo de tamafio
 

igual.
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Mgs allg de cierta cuantla del pr~stamo o despugs de haber recibido
 

dos pr~stamos, los miembros del grupo pudieran tener que entrar en el 
sec

tor oficial para seguir recibiendo cr~ditos. Deber analizarse cuidadosa

mente esta idea antes de su incorporaci6n al diseio del proyecto para
 

determinar si las condiciones del pr~stamo proporcionarian moLivaci6i sufi

ciente para entrar en el sector formal, y no peligra la actuaci6n en la
 

amortizaci6n de los pr~stamos.
 

Finalidad del pr~stamo
 

Una ventaja comparativa de las empresas informales es la de que hacen
 

un uso ingenioso de equipo viejo y la naturaleza de alta densidad de mano
 

de obra de sus productos. Los pr~stamos no deberfan utilizarse para
 

distorsionar estas caracterfsticas. Asf pues, deberfan ofrecerse pr~stamos
 

para reparar equipo y comprar motores, piezas de repuesto y equipo usado;
 

los pr6stamos para equipo nuevo s6lo deberfan fomentarse cuando sean apro

piados. Los pr~stamos para capital de explotaci6n deberlan formar una
 

parte importante de la cartera.
 

Plazos de los pr~stamos
 

La experiencia obtenida en otros proyectos indica que los pr~stamos
 

utilizados exclusivamente para capital de explotaci6n deberfan por
ser un
 

m~ximo de un afio. Los pr6stamos que entrafian activos fijos (m9s capital de
 

explotaci6n) debergn tener un plazo m~ximo de tres anos.
 

Asistencia t6cnica a los subprestatarios
 

Los proyectos de asistencia t~cnica al sector informal estin 
carac

terizados por tener fndices elevados de eficacia en funci6n del costo. A
 

menudo, la agencia de asistencia tecnica proporciona la asistencia que su
 

personal considera necesaria y los prestatarios aceptan esa asistencia como
 

una intrusi6n inevitable que deben soportar para recibir financiamiento.
 

Despugs de haber reembolsado sus pr~stamos, se ignora a menudo el asesora

miento t~cnico.
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Para evitar este escenario comn, la AID/Per5 deberg investigar aten

tamente la clase de asistencia t~cnica requerida in situ por los miembros
 

del sector informal. La asistencia t~cnica no deberg ser una condici6n
 

obligatoria para recibir el pr~stamo y los empresarios debergn pagar dicha
 

asistencia. As!, se asegurarg que la asistencia tgcnica corresponde a las
 

necesidades del cliente.
 

La agencia que administra el fondo de cr~ditos no tiene que ser nece

sariamente la que proporciona la asistencia t6cnica. Ciertamente, puede
 

ser m~s eficaz hacer que estas funciones estun separadas en vista de las
 

aptitudes distintas que se requieren. Debergn poderse utilizar fondos para
 

contratar a consultores exteriores que proporcionen asesoramiento sobre
 

t~cnicas de producci6n o asuntos jurfdicos.
 

He aquI algunos ejemplos de posibles actividades de asistencia tgc

nica:
 

* 	 Para facilitar la formaci6n de un grupo a fin de obtener pres
tamos;
 

* 	 Para ayudar a los miembros del grupo a adquirir materias primas a
 
granel y comercializar sus productos en comin;
 

" 	 Para proporcionar asesoramiento sobre c6mo introducirse en el 
sector oficial; 

* 	 Para explicar c6mo analizar los costos de producci6n y establecer
 
precios; y
 

* 	 Para analizar los problemas de producci6n y recomendar tecnologfa
 
apropiada.
 

Otros estudios requeridos para documentar la ejecuci6n previa al Proyecto
 

Se requiere un anglisis adicional antes de disefiar el proyecto. Los
 

dos elementos fundamentales de un estudio futuro incluyen un examen del
 

mecanismo institucional que deberi utilizarse para ejecutar el proyecto v
 

un anglisis de las limitaciones sobre las empresas del sector informal y Su
 

demanda de cr6dito a tipos de intergs reales positivos.
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Anglisis institucional y disefio del fondo de crgditos
 

Este anglisis entrafiaria la evaluaci6n de la capacidad administrativa
 

y financiera de las posibles agencias ejecutoras del proyecto y recomenda

ci6n del dispositivo mis apropiado. 
Asf pues, el analista asignado a esta
 

tarea deber5 especificar las caracterfsticas fundamentales de la unidad del
 

proyecto requerida para administrar el proyecto: C6mo deberg interactuar
 

con su 
instituci6n matriz, el personal profesional y administrativo reque

rido para administrar la cartera de pr6stamos, las necesidades de asisten

cia tLcnica a largo y corto plazo y una estimaci6n de la dimensi6n 6ptima
 

de la cartera para un proyecto piloto que tenga en cuenta las limitaciones
 

administrativas. El analista deberg analizar qug tipo de interns se reque

rirfa para sufragar los gastos administrativos de la unidad del proyecto,
 

el impago de pr6stamos y la inflaci6n. Finalmente, el analista deberg 

identificar un mecanismo para proporcionar asistencia t6cnica a los sub

prestatarios. 

Se espera que este anglisis requiera cinco sermanas-persona y deber5
 

ser realizado por un especialista en cr6dito familiarizado con los proyec

tos de pr6stamos a microempresas.
 

Limitaciones del sector informal y demanda de cr~dito 

El presente estudio entraarla un examen a fondo de las limitaciones
 

del sector informal, e indicarfa qu6 sectores econ6micos deberran recibir
 

los fondos tomando como base su actuaci6n financiera y sus posibles efectos
 

econ6micos. La demanda del sector 
informal para cr6dito deberg analizarse
 

en cuanto a la cuantla del pr6stamo, la finalidad y la capacidad de pagar
 

tipos de intergs real positivos. Deberg analizarse el costo del cr~dito al
 

sector informal puesto a disposici6n por los prestamis.as, los proveedores
 

de materias primas y otras fuentes, incluyendo los costos de la transacci6n
 

para los prestatarios. Deberg investigarse 
si los posibles prestatarios
 

estgn dispuestos a formar grupos de cr~dito, curles son sus 
necesidades
 

http:prestamis.as
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de asistencia t~cnica y si existe un mecanismo eficaz de asistencia
 

t~cnica. Finalmente, el analista deberg tratar de estimar los beneficios
 

econ6micos --valor agregado, empleo-- de este proyecto. Este estudio
 

deberg requerir de unas cinco semanas por un economista familiarizado con
 

las cuestiones de pol'tica y los proyectos del sector informal.
 

PROYECTO DE ANALISIS DE LA POLITICA PARA LAS EMPRESAS
 

DE DIMENSION PEQUENA Y MEDIA
 

Raz6n fundamental
 

El establecimiento de un gobierno nuevo a mediados de 1985 proporciona
 

una oportunidad para que la AID/Perii emprenda un diglogo sobre el papel
 

futuro de la empresa privada y la economfa del Per5. En vista de las
 

grandes posibilidades de empleo y los beneficios en materia de ingresos que
 

estas empresas pequefias generan para los grupos de ingresos m~s bajos, la
 

AID/Per5 quizgs desee subrayar esta parte de su estrategia para el sector
 

privado. Sin embargo, antes de iniciar ese diglogo sobre polftica, se
 

necesita mejor informaci6n sobre la limitaciones de pol'tica que inhiben,
 

!a actuaci6n de las empresas pequenas.
 

La AID de Peru estg en vfas de elaborar un proyecto de desarrollo
 

institucional y planificaci6n de polltica para el sector privado. El
 

equipo de evaluaci6n recomienda incluir en el proyecto un anglisis a fondo
 

del sector de la empresa pequefia: tanto formal como informal. Adem~s, la
 

Oficina de Ciencia y Tecnologfa de la AID ha iniciado recientemente un
 

Proyecto mundial de anglisis de la politica de empleo y empresarial cuyos
 

recursos pudieran utilizarse para completar la financiaci6n por la
 

AID/Per5.
 

Descripci6n del proyecto
 

Se recon1±enda que el proyecto de anglisis de las empresas pequefas
 

tenga tres componentes:
 



IZb
 

Estudios a corto plazo destinados a identificar los problemas y
 
las entidades de contrapartida y definir una orden del dfa para la
 
investigaci6n m~s a fondo;
 

* 	 Investigaci6n a largo plazo sobre unas cuantas cuestiones funda
mentales realizada por economistas radicados en el seno de la
 
unidad de anglisis de polftica del Peru; y
 

* 	 Capacitaci6n acad6mica en los Estados Unidos para personal peruano
 
con posibilidades de trabajar en proporcionar orientaci6n en mate
ria de polftica.
 

Los 	estudios a corto plazo deber~n identificar cuestiones para estudio
 

adicional, pero tambign deber~n proporcionar orientaci6n sobre cuestiones
 

especfficas vitales para un diglogo sobre poliftica con el gobierno del
 

Peru. Entre los ejemplos figuran los siguientes:
 

* 	 El efecto de la poiftica comercial sobre el crecimiento de las
 
empresas en pequena escale;
 

0 	 Los costos y beneficios econ6micos de la politica de precios del 
gobierno; 

* 	 Efecto sobre el empleo de proporcionar cr~dito subvencionado a las
 
empresas pequefias y medias y el grado en que los tipos de inter6s
 
negativos promueven la tecnologfa de alta densidad de capital;
 

* 	 Capacidad de las empresas pequefias prestatarias para pagar tipos
 
de interns reales positivos;
 

* 	 La liquidez de los mercados financieros del Peril y sus problemas
 
consiguientes, y
 

* 	 El efecto de la crisis industrial sobre la vitalidad de las insti
tuciones financieras, especialmente los bancos de desarrollo.
 

Los 	estudios a plazo m~s largo deber~n concebirse cuidadosamente de
 

forma que respondan a las necesidades expresadas por el gobierno del Peru.
 

Esta actividad de investigaci6n deber utilizar a economistas externos
 

especializados en polftica macroecon6mica y sus efectos sobre las empresas
 

pequefias. Sin embargo, ese personal exterior deberg incorporarse
 

cuidadosamente a un grupo de economistas peruanos que preferiblemente tra

bajen en la unidad de polftica del gobierno en vez de una universidad.
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La experiencia ha demostrado que los medios mis eficaces, aunque a
 

largo plazo, para influir en la polftica consisten en participar en la
 

capacitaci6n a largo plazo de los futuros dirigentes y analistas de
 

polLica del pals. Los resultados pueden no dejarse sentir por algdn
 

tiempo y son algo dificiles de pronosticar, pero esta capacitaci6n tiene
 

resultados tangibles si se estructura cuidadosamente.
 

Estudios adicionales de diseno del provecto
 

El anglisis de esta idea del proyecto pudiera incorporarse al Docu

mento del Proyecto para el proyecto de desarrollo institucional y planifi

caci6n de polltica del sector privado de la AID/Peri. Estas cuestiones 

deber~n ser examinadas por analistas de la polftica macroecon6mica, econo

mistas de comercio internacional, especialistas de mercados financieros,
 

microeconomistas, analistas de la polftica para las pequeias empresas y
 

economistas laborales. Para identificar los estudios de planificaci6n de
 

polltica se requerir~n de tres a cuatro semanas, aproximadamente, de tiempo
 

de cada experto.
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ANEX0 1 

INDICE DE DEFLACION (i)
 

(utilizado para efectuar la conversi6n de soles nominales
 
a soles constantes) 

Base: 1,0 para enero de 1985 

Multiulicador 

Dic. 79 24.54 Ago. 83 : 2.78 

Dic. 80 15.27 Sept. 83 2.61 

Junio 81 10.95 Oct. 83 2.48 

Dic. 81 : 8.84 Nov. 83 : 2.37 

Junio 82 : 6.81 Dic. 83 : 2.27 

Julio 82 : 6.53 Ene. 84 2.12 

Ago. 82 : 6.25 Feb. 84 1.95 

Sept. 82 5.97 Mar. 84 1.83 

Oct. 82 : 5.58 Abril 84 1.73 

Nov. 82 : 5.34 Mayo 84 : 1.63 

Dic. 82 5.11 Junio 84 : 1.54 

Ene. 83 : 4.75 Julio 84 1. '7 

Feb. 83 4.41 Ago. 84 1.37 

'Mar. 83 4.01 Sent. 84 1.30 

Abril 83 : 3.72 Oct. 84 : 1.23 
Mayo 83 3.53 Nov. 84 1.15 

Junio 83 3.28 Dic. 84 1.07 

Julio 83 : 3.03 Ene. 85 1.00 

() 	 Sobre !a base del '-ndice de precios al consumidor publicado
mensualmente para el Banco Central de Reserva. 



ANEXO 2
 

CUESTONARIO UTILIZADO
 
PARA LA iMUESTRA 



I:u. lcI (Uk it i..ri . . 
Direccion: 


No. del Pr6stamo:2-3 
Nombre de la Empresa:
 

Fecha:
 
Por:
 
Otros:
 

SOBRE LA EMPRESA Y EL 	 EMPRESARIO:1., 1I1FOWIACIOU 

1. Sucursal: 

2. San Juan de Miraflores
1. Comas 


3. Callao 4. Trujillo
 

5. Chimbote 6. Chiclayo
 

2. Sector/Actividad 

Servicios
Industria y Artesania 


Si Talleres de mcchnica
19 Textiles
Ii Panaderfaa 
 6
 
Tallado de Piedras S2 Reparacl n radios


12 Carpinterias 110 


13 Confecciones 11 Velas y ceras
 
S3 Talleres de lmpresi6n


14 Zapaterias 112 Alfombras 

S4 Hostales
113 Joyeria 

S5 Talleres Bicicletas
 

15 Talleres Maquinas 


16 Fabric.Tejas 114 Tallados 

S6 Restaurantes
115 Construccion 

S7 Sas,erias
 

17 uebleria 

I.1 Fabrics Hetallica I11 Orros 


S8 Otrt s_
 

Otra Actividad
Comercio 

01
C2 Bodegas
Cl Farmacias 


Abarrotes C4 Prod.Agrlcolas
 

C5 Ferreterias 

C3 


C6 Otros
 

3. Quien es el ducio de esta empresa? 
1. Yo
 

2. Otro
 

En que ago inici6 la empresa?
4. 


6 

se constituy la empresa legalmente:
5. Por que 

1. Para conseguir el prastamo del DIP
 

2. Para aprovechar otras ventajas del Gobierno
 

Otras razones_
3. 


6 

6. Para qu6 se us el pr6stamo del Banco:
 

1. 	 Para iniciar esta empresa
 
nueva linea de productos (o servicios)
2. Para iniciar una 


producci6n
3. Para incrementar 	el nivel de 


tener este negocio?
7. Qud hacia el duelo antes de 


1. Trabajaba en un negocio familiar
 

2. Tenia otro negocic
 

3. Trabajaba en otra empresa
 

4. Era agricultor
 

5. Otro
 

En caso de No. 4 (agrcultor), era:
8. 

tierra 2. arrendatarlo
1. propietarlo de la 

4. otro
3. obrero 




-------------- ----------------------------

-- - -- 
------------------------------------------------------

- ------ -------------- --------------------

-------------------------------------------------

-2

9. a. Cu~ntas personas viven en su 
Casa (empresarlo incluido)? 
" Cuantjs-- ofnadultos? 
ii Cufnto's son menores? 

L10. De las personas que vlven en su casa:
 
Cufintas trabajan?


.L) b. Cuantastrabajan en su 
empresa?
 
c. 
 Cu~ntas trabajan fuera? 

05 11. Cu91 es la fuente de Ingresos mns importante para su familla?
 

1. 	 Esta empresa
 
2. 	 Trabajo afuera
 

3. 	 Igual
 

II. 	INFPORJACION SOBRE LOS PRESTAIIOS 
DEL BANCO INDUSTRIAL:
 

12. Cu.ntos pr6s.tamor. recibi6 Ud. 
del Banco Industrial?
 

Primpro Segundo Tercero Cuarto
 

13. Cual fue la fecha del desembolso
 

T4. Cual fug la tasa de interes? ! 

15. Para cugntos affos fue el pr6stamor 2]
 
" ---- Ye-fl'dJ--e gracia) -.  - - 031 

16. 	Cugnto fuE el monto del pr~stamo? 2,:j
 

(total miles):
 

1. Activos Fijos?
 

2. Capital de Trabajo. 	 ...
 

3. Edificjo 
 . . . ------ ----- 9 --

4. Intereses 	 j L2I I . 

5. Refinanciamiento 
de otro prestamo
 

6. Otro 

7. TOTAL 2i 

17. Cu~ntas veces no ha podido pagar a tiempo sus 
amortizactones (pagos) del pr~stamo BIP?
 

"-
 .. . . .. . . . . .
 

18. En caso de corosidad, cu5les son las causas de la mora? 

19. Ia tenido que sacar Ud. un pr~stamo fuera del Banco para poder pagar al 
Banco Industrial.
 

1. Si 2. No 
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111. OTRAS FUENTES DE CREDITO 

20. Sin el (los) pr~atamo(s) del Banco Industrial, qug habrfa hecho?
 

l.liabria pedido un prgatamo a otra fuente.
 
2.No habria hecho la nueva inversi6n.
 
3.0tro
 

21.En caso de No. 1, cugl hubiera sido esta otra fuente?
 
1 14-4~L~ 3. AP-"1/drn1S/c S -VF. 

22. Ha recibido un pr~stamo de: Cnot 1k- de l.) 

Fuente rOCugnto Cugrnto Periodo del Intergs Ventajas de
 
recibi6? reembols6? Pr6stamo Efectivo esta Fuente
 

- (4/0's " II Ver C6dtRo 

Familia
 
- CLA -T.....Otto Ban~o ' --- I-------------
-
Prestamist 


-

Proveedore ----

Cooperativ. 

Otros 

cODIGO:
 

1. Hfs cerca de su casa; 

2. Nga rfipido
 
3. No se neces.ta documentos 
4. fi/stiempo para repagar
 
5. No tuve alternativa
 
6. NIs barato 

IV. CAPACIDAD DE.PRODUCCION DEL ESTABLECINIENTO
 

ILENAR EL CUADRO PARA INDUSTRIAS Y SERVICIOS:
 

23. Cufiles son sus principales lIneas de producci6n?
 
24. Cuil es su producc16n en un dia/mes normal?
 
25. En caso de f6brica: 

Si pudiera vender todo lo que produce, cuinto podria producir al dfa (mes)
 
con Is maquinaria existente?
 

(23) A (24) B (25) AXB
 
Lined de Producc16n Producc16n Actual Producci6n
 

Unidades Cd/t4
 

http:neces.ta
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26. Cu~lea son los prohlemas que restrlngen la producc16n de su empresa? 
1. Si 2. Nu
 

a. 	 lay falla de cr~ditu?
 

b. 	 Ilay falta de capital de trabaju? JOPI 
(dinero) /o_0
 

c. 	 flay falia de mnuterla prima?
 
d. 'llay falta de repueurou? 	 ____ 

e. 	 Ilay probcmaa tcnicos con el equipo? ;JI
 
f. 	 flay falta de t~cnlcoe capacitados? JtJ
 
g. 	 flay prublemas de infraestructura? to5i
 
h. 	 flay problemas de tranbporte? IW?
 
i. 	 flay falia de demanda? 007-I
 
j. flay demaslada competencia? ______
 

. k. Otrao causaG:
 

1. Descripci6n de lom problemas:
 

V. 	 DEOLANDA DE ASISTENCIA TECNICA
 

27. 	 flecesata Ud. asistencia t~cnica en:
 

1. SI 2. No . /
 

vi a. 	 Contabilidad 

b. 	 fiercadeo avd
 
c. 	 Procean de fabricacl6n WJ
 
d. 	 Planificacion de nuevo inversion jpi
a. 	 Otro
 

28. Podria Ud. analisar au aituaciop financlera? 16
 

I. Si 2. No
 

29. 	 Pagarns Ud. par asistencia t6cnIca? bii 

1. 	 St
 
2. 	 Una parts
 

3. 	 Ho
 

VI. 	 IZIPACTO SORE EHPLEO 

30. C6ao cambi6 el nt~mero de sue empleados a tiempo completo? _J
 
1. Disminuido 2. Quedado Igual 3. Aumentado 

31.' 	En consecuencia del cr~dito del BIP?
 
1. Si ___ 2. No . . ,,V'-', -. 

32. 	 C6mn cambi6 el n6mero de sus eupleadoa a tiempo partial? ljt/
 
1. Disminuido 2. Quedado igual 3. Aumentado
 

33. 	 En consecuencla del cridito del 6iP? 1. SI 2. No
 

3 A, '~'C 
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34.• 	Nrmero de empleados de su empresa:
 

Dueffo Hiembros de la - Asalariados Trabajadores de. Total 
Familia Aprendizaje I

i F H H 
_______I U HUH

Actualmente
 

Al tiempo de
 
solicitud
 

Dif.
 

1 - I affo 

35. 	Cu91 es el salario que los nuevos empleados reciben
 
por mea? tV
 

36. 	 Cuil fue el salario que ellos recibieron antes de trabajar para Ud?
 

I. Henos que ahora 	 a. Monto
 
2. 	 Igual b. Ano
 
3. 	 ?Iga
 

VII 	 IlIPACTO SOBRE INGRESO
 

37. 	 Desde que Ud. recibI6 su pr~stamo En consequencia de su prestamo?
 
del BIP, c6mo cambi6?
 

1. Disminufdo 1. Si 3.'tOadICA' 
2. Quedado igual 2. No
 
3. Aumenrado 4.A/.
 

tyj 	 J2J 
a. el volumen de materia prima
 
b. la producci6n total LIN 	 
c. la calidad del producto 	 t w 
d. la variedad de sus productos
 
e. el ntuuero de sus compradorea 	 W-T 
f. la capacidad de utilizaci6n 	 1 
g. la competencla 	 Laiw ____ 

38. 	 Si otro empresario quistera empe:;ar el mismo tipo de empresa en esta
 
firea, podria vender sus productos?
 

1. Sf 2. No 3. No s6
 

-- .39. ~ Podrfa Ud. vender mws, si quisiera hacerlo?
 

1. S1 2. No 3. No s6
 

Lb0 40. Cual es el preclo de su producto
 
I principal en este momento?
 

""41. Cual era el precio del
 

mismo producto en Julio 1984?
 

(o otro fecha mas confiable) (Hes: )
 

42. 	 Cual es el precio de su insumo
 
principal en este momento?
 

43. 	 Cual era el preclo del
 
mismo insumo en Julio 1984?
 
(o otro fecha mas confiable) (Mes: )
 

1 
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44. En el ultimo ano, ha comprado los siguentes articulos con 
aus
 
propios recuraos?
 

1. Si 2. No

1. 	 Equipo para esta empresa 6D
 
2. 	 Equipo para otra empresa
 
3. 	 Inversion en au casa (techo, cuarto, etc.)g
 
4. 	 Compra de televisi6n, refrigerador, radio)741
 
5. Otro 	4J 

45. 	a. Cu~l es el porcentaje de ventas que hace fuera
 
del Perfi o a turistas? I$J
 

b. Cdlel4aA-r de etasventast' (es) 

46. 	a. Cu9l es el porcentaje de materlas primas y suministroa
 
importados de otros palses?!._D
 

b. 	 Cul o el valor de las materias primas 001 
importadas? (411 

47. Costos de Produccion Actuales
 

Para 	producir 
 Insumo requirido

Prooucto Cantidad Producto 
 Cantidad Precio/ Gastos
 

unidad Totales
 

48. Produccion Actual y Antes del Prestamo del .Projucto Principal
 

a. Produccion Proyectada par el BIP (mes): 
 _____=_ 
(unididades/industrias; ventas/serviclos y comercio)
 

b. Cual es su volume de produccion del producto principal:
(ventas para servicios y comercio)
 

Producto Numero de meses 
 Produccion por mes Total
 

PARA 	 INDUSTRIAS: 

c. Antes del prestamo, cual fue 
su volume de producclon

del producto principal: (solamente industrias)
 

Producto Numero de meses Produccion par mes Total
 



------------------------------------------ 

----

----------

----- ---

-------- --
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49.
 
INGRESOS Y GASTOS
 

(en miles de soles)
 

(BIP FILE) 
 EN LA ACTUALIDAD 
 TOTAL
ANTES DEL PRESTANO 
 Hesps Meses 
 ARO

Por Hes Total Buen Tiempo Hal Tempo 
 I 

No.: onto Total. No. iHonto Total
 
iHes !Cada ies Cada
 

nes 
 M
Hes
 

GASTJS 	 SI Led 

A.Costo hate
ria Prima
 

-


B.Costo Suni
niatros I I
 

C.Costo Elec
tricidad,Ga
solina 
 -Il 

I ISUBTOTAL:.. 
 . . . .
 
-- -a r o- --.  ..--


D.Slarios I j 

----------.----- -
E. Renra 	 .... ....... -
II 

rI 
 "i--

F. 	Intergs
 

Pugado
 

G. Depreciacion 

I.. -------

-
TOTAL GASTOS: ----------

UT--- D- ETA" 
 ..........--.--------------------


VMUTAS I I 
UTILIDAD ETA: I 
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50. 

BALANCE GENERAL 

(en miles de soles) 

Affo de Ia(Anoa solicitud Presenteles___ 
ACTIVOS: 

CaJa
 
Cuentas a cobrar
 

Inventario
 

Total Activos a
 
Corto Plazo: 

Activos Fijos:
 
(Si quisiera venderlos) 

Equipo
 
Edificios
 
Tierra
 

Total Activos Fijos: 
. . 

TOTAL ACTIVOS 
 .2J5 

PASIVOS:
 

Corriente
 

Cuentas a pagar 

Total a corto plazo:
 

Dauda a largo plazo
 
Rnnco lDF 
Otro 

Total Pasi-vo a largo plazo:x - I 

TOTAL PASIVO 1- .
 

PATRUIION 10 

51. Si Ud. quisiera vender su 
empresa hoy, por cuanto podria venderla?
 

EQUIPO: 
Tipo Affo Comprado Preclo Aflos de 

Vida 
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52. Cual es el nombre y direcc$on de su competencia principal (lucal)?
 

Nombre 
 Direccion
 

53. Si tiene un distribuidor de sus productoo, cual es 
eu nombre y direccion?
 

Nombre 
 Direccion
 

54. Comentarlos adicionales y observaciones:
 



ANEXO 3
 

FORMULARIOS DE DECLARACION PROPUESTOS DEL BIP 
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ANEXO 3 

CUADRO 1 - RESUMEN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL FDU (2 

Ult imo Acumulativo 
trimestre hasta la fecha 

SALIDAS (Desembolsos del pr6stamo FDU)
 

ENTRADAS
 

Cantidades recibidas de la USAID
 

Aporte de contrapartida del BIP (2)
 

Principal cobrado 

Interns cobrado
 

Entradas totales
 

DEUDA NETA (Credito)
 

(1) 	Todas las cantidades en t~rminos nominales (reales), Fondo de
 
cr-dito solamente).
 

(2) 	27 cor ciento de los desembolsos del prestamo.
 



CUADRO 2 - ACTUACTON DE COBHOS DEL FDU/PRENCIPAI, SOLAMENTE 
(las cifras se aplican solainente a pr6stamos FDU) 

Sucursal u Oficina 

VencimienLtos 
del Princi pal 

del Pr~stamo 

Durante el 
Trimestre 

(A) 

Veciumititos 
del Principal 

del 1 r6stamo 

Duirante c 
Triiaestre ( 1) 

(13) 

Venctjmieritos 
del Principal 

,\cumulados Desde 

el Comienzo del 
Proyccto 

(C) 

Cobros del 
Principal 

Acumulados Desde 

el Comienzo del 
Proyecto 

(D) 

Tasa de 

Amortizaci6n 

,ara el Tri-
inestre Pasado 

(13/A) 

Tasa de 

Amortizaci6n 
General 

(D/C) 

Total
 

(1) Excluyendo el principal cobrado de los pr~stamos debidos pendientes de triniestres anteriores. 



CIIAH(O - ACTUACION DE COBOS DEL FDU INCLIJYENDO EL PRINCIPAL E rIrTEES 
(la fi'ras se aplican sol amente a los prestanos FDU) 

Vent rimientos Vec i I i (c,1t us Vene i mi eit ton Cobro del 
del Principal del Princi pal del Principal Principal 'asa de
del lPrstnmo dci P'i6-tumun Acumulados 6D';de Acumulados lesde Ainortizaci n Tasa deDurante el Durunte el l C,,minzo del el Corienzo del para el 'ri- Amortizaci6nSucursal u Ofjicina Trinenstre Triitestre (1) Proyecto Proyecto mestre Pa:;ado General 

(A(')B) 
 () (I) (13/A) (D/C) 

In 

Total 

(1) Exciuyeiido e) principal cobrado do Ion lJrestaos debidos pendientes de trinestre:; anterioren. 
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CUADRO 4 - ANALISIS DE CALIDAD DE LA CARTERA FDU
 
(al mes de )
 

Edad de los Prestamos Pendientes
 

Pr~stamos pendientes: (i) Cantidad
 

0-i mes
 

1-3 meses
 

3-6 meses
 

6-12 meses
 

12-24 meses
 

24-36 meses
 

Mas de 36 meses
 

Total adeudado
 

Calidad de la cartera 

Total de prestamos FDU pendientes - - -

Total adeudado como porcentaje del total pendiente - - - % 

(1) principal solamente
 



CIJADRO 5 - DETALLE lIE LOS DESEI-BOLSOS DEL PRESTA'O FDU POR CUANT1A DEL PRESTAMO 

TR1IESTRE: de a (en soles constantes de octubre de 1982) 

Cuantia del 
Total para Total


Prstano (1) Artesanos Industria 
 Comercio Servicios Este 'Trimestre Acumulativo(en soles Oct. 1982) Cantidad(l) 0A'r6st.amos Cantidad(l) #Pr6stanos Cantidad (1) #Pr6stamos Cantidad(1) IPrstznos Cantidad(1) #Pr6stawnos Cantidad(1) #Pr6stamos 

Fracci6n No.
 

1 (0-1 mill6n)
 

2 (1-5 mill6n)
 

3 (5-10 mill6n)
 

hi (10-15 wi ll6n) 

5 (15-20 mill~n)
 

6 (Mis de 20 millones)
 

Total
 

(1) En soles de octubro do 1982, utilizantdo el indice promedio depreclos al consumidor para cada trimestre como deflactor.
 

For ejem[)lo: Puesto que Al CPI promudio paru el 
 GLtimo trimestre de 198h fue hI,0 veces el CPI de octubre do 1982, Ias fracciones
 
on Ia cuarntja dul pr6tamo hubiuran sido las siguientes:
 

0 - h.7 WINl6r (parua lracci6n du 0-I mill6n) 
4.7 - 23.5 mill6ni (pars la tracei6n de 1-5 millones) 

23.5 - 1hY.I miln 
6 
n (pars Ia tracci6n do 5-10 millones)

6
h. I - 70.6 miil (pars Ia t1'acei6 de 10-15 millones)
 
6
7a.6 - 9h .2 Ai 11 1 (i ara I traccir, ,du. 15-20 ci Iloaes)
 

por encima do 91,2 millonus (paa Ia fracci6n por enicima 
 do 20 millornes) 

Nota: La misma metodologia pudiera utilizarse parl desembolsos por sucursales u oficinas y todos los demis anilisis de
 
la actividad de pr6stanos FDU.
 


