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PREFACIO

1. Oriaen de SOLIDARIOS

El Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS),
es una organizacion fundada en 1972 y compuesta de veinte fundaciones
privadas de desarrollo localizadas en quince paises de America Latina y el
Caribe. Sus principales objetivos consisten en servir de organizacion de
cobertura para su membresia, y la mobilizacion de recursos financie-os para
ser invertidos en programas de asistencia crediticia propiciados por sus
miembros y dirigidos hacia a una clientela compuesta de beneficiarios de
bajos ingresos pertenecientes al sector informal de la economia. La
secretarfa de SOLIDARIOS esta localizada desde 1976, en Santo Domingo,
Republica Dominicana.

2. La donac16n de USAID

La USAID autoriz6 la donacion No. AID/LAC-G-1291 por $4.000.000 a
SOLIDARIOS, de los cuiles $3.550.000 debfan ser utilizados para la capita-
lizacion del Fondo de Desarrollo de SOLIDARIOS. La cantidad restante estaba
dirigida al financiamiento de la asistencia t6cnica y administrativa a
SOLIDARIOS y sus miembros. La donacion fue incrementada a un lfmite de
$5.100.000 en 1983.

De acuerdo a los terminos de la donacion, los recursos financieros
proporcionados deberCan ser distribuidos por SOLIDARIOS a su membresia en la
forma de prestamos generadores de ingreso denominados en dolares. Por otro
lado, las fundaciones utilizan estos recursos para el establecimiento de
fondos rotativos de credito con el proposito de financiar actividades de
desarrollo productivo para beneficiarios de bajos ingresos.

3. Otras contribuciones financieras al fondo de desarrollo

Ademas de la donacion de AID, SOLIDARIOS tambien recibio autoriza-
ciones por $400.000 de PACT, $2.350.000 en moneda local del BID, y
$2.250.000 de la CEE entre 1977 y 1983 para el financiamiento del Fondo de
Desarrollo. Hasta el 31 de diciembre de 1984 SOLIDARIOS habia aprobado
prestamos a diez organizaciones participantes desembolsando $7.599.000 del
monto total. Las condiciones usuales de prestamo incluyen un 5% de interns
anual con un perrodo de gracia en el pago de la deuda principal de dos a
tres aflos y un perlodo de amortizacionr de seis a quince aflos.

4. La Crisis Econ6mica Latinoamericana v SOLIDARIOS

Las economras nacionales de muchas naciones, cuyas fundaciones han
recibidc cred'ito de SOLIDARIOS, se han visto afectadas en aftos recientes por
drasticas devaluaciones de la moneda local en terminos del d6lar nortea-
mericano.
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Es evidente que desde 1983 estas fundaciones se han visto ya sea
absolutamente imposibilitadas de pagar la deuda denominada en d6lares, o :i
los pagos se hacen, las fundaciones tendrn que reducir o eliminar servicios
crediticios a sus beneficiarios, ademas de descapitalizarse. Por 1o tanto,
muchas fundaciones han suspendido el pago de la deuda a SOLIDARIOS esperando
que los terminos de la deuda sean renegociados; mientras tanto, la demanda
por credito denominado en dolares ha bajado a cero en 1985.

Es muy claro que si SOLIDARIOS desea mantenerse como una organizacion
viable, y como un grupo de cobertura e intermcdiario financiero efectivo de
sus miembros, sus actividades requeririn ciertas modificaciones,

5. Necesidad de la Evaluacion

En respuesta al impase en que el movimiento de SOLIDARIOS se encuentra
actualmente, USAID/LAC/DP/SD comision6 a MIRANDA ASSOCIATES, INC. la reali-
zaci6n de una "Evaluacion de SOLIDARIOS y de un grupo selecto de Fundaciones
Nacionales de Desarrollo" durante el t'ltimo trimestre del ado calendario
1985. Las cinco fundaciones evaluadas fueron las siguientes:

- Fundaci'n Costarricense de Desarrollo (FUCODES) - Costa Rica

- Fundaci6n Dominicana de Desarrollo (FDD) - Rep'blica Dominicana

- Federaci6n Ecuatoriana de Desarrollo Zona Norte (FEDNORTE) Quito,
Ecuador

- Federaci6n Ecuatoriana de Desarrollo Zona Sur (FEDEQUIL)
Guayaquil, Ecuador

- Fundaci6n del Centavo (FUNDACEN) - Guatemala

El prop6sito de la evaluaci6n es:

1. determinar si la donaci6n de AID a SOLIDARIOS se ha cumplido,

2. estimar el impacto provocado por la donaci6n al nivel de las
fundaciones y de las capas populares; y,

3. emitir criterios acerca de la viabilidad de SOLIDARIOS en la
implementacion de futuros proyectos de AID. Incluyendo que
tipo de asistencia tecnica, si hay necesidad de ella, se
requerirg para incrementar la viabilidad de SOLIPARIOS.

La relaci6n de trabajo para la evaluaci6n esta inclulda en su
totalidad en el Apendice I de este informe.

El prop6sito de la donaci6n de AID, especificado en la carta de dona-
cion del 28 de agosto de 1978 que sirve de referencia basica para esta
evaluaci6n, esti inclufdo como Apendice II.
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6. Metodolo~fa de Evaluaci6n

La evaluacion se baso en visitas de campo, cada una con una duraci6n
promedjo de una semana .1/, realizadas a la oficina principal de SOLIDARIOS
en Santo Domingo, Republica Dominicana y a cada una de las cinco fundaciones
evaluadas.

Las visitas de campo se llevaron a cabo durante el perlodo comprendido
entre el 13 de octubre y el 23 de noviembre de 1985.

Un promedio de dos dfas por fundacion fueron dedicados a visitas do
campo y entrevistas oon beneficiarios en sus fincas o en sus lugares de
trabajo. Treinta reportes de visitas de campo sobre encuentros personales
con grupos de beneficiarios son inclu:dos en los anexos a los reportes de
evaluacion sobre cada fundacion. El resto de la informaci6n evaluativa
estuvc basada en entrevistas con el personal de las fundaciones y miembros
de organizaciones como USAID . las misiones nacionales del BID, las funda-
ciones donantes como el FPD, F-I y PACT, y en la revisi6n de la documentaci6n
disponible de cada fundaci6n.

7. Formato del Reorte

El Reporte de Evaluacion contiene un sumario ejecutivo y seis estudios
individuales de fundaciones. El formato para los estudios de las funda-
ciones responde a la preguntas B.2 a B.9 de la relacion de trabajo. El
formato de analisis de SOLIDARIOS responde a las preguntas A.1 a A.4 y B.1
de la relacion de trabajo.

El Sumario Ejecutivo presenta las conclusiones y recomendaciones ae la
evaluaci6n. Para facilitar su lectura, los Sumarios y Recomendaciones para
cada fundacion evaluada han sido incluldos en el Sumario Ejecutivo.

-----------------
1/ Un poco m~s de tiempo fue dedicado a SOLIDARIOS y FEDNORTE y menos a

FEDEQUIL debido a la relativa inactividad actual de esta dltima
organizaci6n.
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SUMARIO EJECUTIVO

La primera parte del Sumario Ejecutivo responde directamente al prope-
sito de la evaluact6n de acuerdo a la relac16n de trabajo. Las respuestas
estan basadas en la inforrmaci6n desarrollada en el analisis individual de
SOLIDARIOS y las cinco fundaciones evaluadas.

La segunda parte del Sumario Ejecutivo provee sumarios de la informa-
cion obtenida y recomendaciones especificas para cada una de las institu-
ciones evaluadas.

Prilmera Parte

1. Pr'oDosito de la Evaluacion

1.1. Se ha cumplido el prop6sito de la donaci6n de AID a SOLIDARIOS?

El proposito de la donacion de mejorar el acceso de grupos de baj~s
ingresos se ha cumplido. PracticamenLe todos los desembolsos de SOLIDARIOS
a las fundaciones por un total de $7.600.000, han sido distribuidos en
calidad de pr6stamos a los beneficiarios. Si se utiliza como cifra repre-
sentativa $750 por prestamo, encontramos que cerca de 5.000 beneficiarios
directos habrfan sido los recipientes de la primera fase de desembolso de
los $3.440.000 en prestamos provistos por la AID.

La situaci'n de pago del cre'dito provisto por las fundaciones a los
beneficiarios no debe ser confundida con las dificultades encontradas en el
pigo del cr~dito proporcionado por SOLIDARIOS a las mismas fundaciones.

La inminente cancelacion de una gran parte de la deuda denominada en
d~lares por parte de las fundaciones a SOLIDARIOS es principalmente el
resultado de circunstancias macroeconomicas y no debido al deficiente manejo
financiero de las fundaciones o de SOLIDARIOS. Los registros de cuentas y
las inspecciones de campo confirman que los rondos rotativos de las funda-
ciones evaluadas funcionan actualmente de una manera aceptable. La mora en
el paso de deudas por los beneficiarios va desde el nivel aceptable al
sumamente satisfactorio, dependlendo de la situaci6n de cada fundacion.

1.2 Cual es el impacto que la donacion ha producido a nivel de fundaciones
y de los sectores de base?

Este tema es extensamente desarrollado en cada una de las evaluaciones
individuales. En resumen, la donaci6n de AID en union de otros cr~ditos
provistos, y la asistencia tecnica proporcionada por SOLIDARIOS han asistido
a las fundaciones receptoras de crddito para que simultaneamente mejoren su
organizaci6n interna y amplien su cartera de credito. El ofrecimiento de
croedito por parte de SOLIDARIOS se ha convertido en un medio eficaz de
conseguir recursos adicionales para las fundaciones mas grandes y ya bien
establecidas como FUNDE (Nicaragua), FDD (Republica Dominicana) y FUNDACEN
(Guatemala). Su impacto relativo fue mucho mas significativo en el caso de
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las fundaciones mis pequeffas como FEDNORTE (Quito) y FUCODES (Costa Rica).
Estas organizaciones son muy efectivas y muy bien administradas. La escala
de sus operaciones • impacto serfan extremadamente limitados on la ausencia
de la asistencia de SOLIDARIOS El impacto a nivel de base es discutido on
0l Captulo 6 de cada evaluaci6n individual. Las principales actividades on
las quo se utiliz6 el cridito de SOLIDARIOS, y su impacto general, son las
siguientes:

- Financiamiento agrfcola: El impacto a nivel de empleo
es limitado, pero crea una pauta mas favorable de dis-
tribuci6n del ingreso hacia los beneficiarios productores;
el impacto debido a la generaci6n de ingresos varra consil-
derablemente.

- Microempresa productiva: El impacto generador de empleo o
ingresos es decididamente favorable debido a la situaci6n
satisfactoria de la demanda por sus productos en los mercados
naciorales.

- Compra de ganado; infraestructura agrfcola, etc.: Actividades
de pago a largo plazo y do mayor riesgo. Si son exitosas, estas
actividades pueden elevar significativamente el nivel de la acti-
vidad economica y do los ingresos de los beneficiarios.

- Cooperativas mercantiles: Las fallas mas notables fueron obser-
vadas en proyectos donde las fundaciones o los beneficiarios
trataron de intervenir directamente en la comercializaci6n de
productos agrfcolas y pecuarios. Su Gxperiencia por 1o general
desemboc6 en una contienda desigual con los competidores.

Por lo general las fundaciones han tenido mas exito en la utilizaci6n
de credito en actividades menos complejas y de menor riesgo como el finan-
ciamiento agrfcola. El ciclo do dificultades financieras quo la mayorla de
las fundaciones parecen atravezar en determinadas ocasiones durante los
primeros diez affos de operaciones es tal vez el resultado del envolvimiento
demasiado idealista en actividades muy complejas cuya exitosa implementacion
est9 mis all de las habilidades de los beneficiarios cuya preparaciorn os
bastante deficiente; aunque es mds bien provocado por calamidades naturales.

1.3 Criterio acerca de la viabilidad de SOLIDARIOS para implementar futuros
proyectos de AID; requerimientos de asistencia t6cnica

Tan solo unos pocos a'ios despud's de la capitalizaci6n de su Fondo de
Desarrollo y contando con personal sin previa experiencia on la administra-
ci6n de crerdito, SOLIDARIOS se ha desarrollado comenzando deade una pequena
oficina de coordinacion y deseminaci6n de informaci6n hasta ocupar el papel
actual de intermediario financiero encargado do administrar una cartera do
cerca do $8 millones y de proveor asistencia t6onica para el reforzamiento
Institucional quo permita la administracin de cre~dito.
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Aunque el lector podrfa cuestionar el acierto de los desembolsos en
d6lares hacia algunas fundaciones localizadas en parses cuyas monedas ban
sufrido continuas devaluaciones, se debe tomar en cuenta que:

- Las decisiones sobre el otorgamiento de credito fueron
basicamente acertadas. No fueron otorgados recursos financieros
a fundaciones sin la capacidad de absorci6n de las cantidades
aprobadas.

- La actual crisis sobre el pago de la deuda del sistema de
SOLIDARIOS es el producto de haber utilizado crrdito denomi-
nado en d6lares en un ambiente generalizado por monedas
d6biles. Por lo tanto no es el resultado de la iacompetencia
o la administracin deficiente de parte de las fundaciones o
de SOLIDARIOS .

- Las condiciones generales del cr~dito de SOLIDARIOS y el
requerimiento de que las transacciones se lleven a cabo en
dolares estadounidenses estin incluldas en la donacion de USAID.
Parece ser que la direccion de SOLIDARIOS tuvo muy poca parti-
cipacion en el disefo del proyecto, aunque muchos de ellos son
empresarios conocedores de las actividades de cr6dito en ambientes
generalizados por monedas debiles.

El futuro de SOLIDARIOS y el papel que USAID puede jugar en el, son
discutidos en la evaluacibn de la fundaci6n SOLIDARIOS.

Las consideraciones bajo las cuales debe estructurarse esta relaci6n
son:

Futuras obligaciones crediticias entre las fundaciones
y SOLIDARIOS deben denominarse, de ser posible, en moneda
local y no en d6lares. Renegociaciones de la deuda deben
basarse en esta premisa.

- Recursos financieros actualmente adjudicados cuyo uso se
encuentra congelado y otros recursos adicionales de USAID
pueden ser utilizados provechosamente por las fundaciones
cowo dep6sitos en garantfa para lneas de credito denomi-
nadas en moneda local. Pagos del principal de la deuda
actual ya renegociada en moneda local tambie' podrfan ser
depositados en un fondo rotativo comln con lrneas de
cr6dito garantizadas. La asignacion de garantlas crediticias
debe ser la responsabilidad del sistema SOLIDARIOS y no de
las instituciones donantes.

- El colectivo de las fundaciones se encuentra muy comprometido
con la continuaci6n de una organizaci6n latinoamericana de
cobertura capaz de atraer recursos financieros provistos por
donantes destinados a su membresfa. Dicha organizaci6n tambien
sirve como enlace entre las fundaciones y las organizaciones
donantes, permitiendo una mayor autonomia local y demandando
m~s responsabilidad en el desarrollo de programas a nivel de
las fundaciones.
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En virtud de la infraestructura establecida, del compromiso asumido
por su membresfa y de su experiencia on el manejo de crqdito a
nivel de fundaciones de desarrollo, SOLIDARIOS as el medjo mis
recomendable para continuar llevando a cabo esta obra y para admi-
nistrar el sistema de rondo de garantfas propuesto.

- Las finanzas de SOLIDARIOS est'n estructuradas de tal manera quo
pueden continuar financiando su presupuesto de operaciones con
fuentes de ingresos generadas internamente sin contar con el apoyo
directo de los donantes. Esto es posible solo si las fundaciones
receptoras de cridito pueden mantener los pagos de interns en los
balances de cr&ito existentes.

- La dependencia mutua existente entre el grupo de cobertura adminis-
trador del fondo (dependiendo de su clientela para apoyar directa-
mente su presupuesto ) y la membresfa (dependiente de un SOLIDARIOS
viable quo pueda canalizar recursos garantizados) debe ser mante-
tenida e incluso incentivada. El resultado de esta situaci6n puede
producir un mis efectivo espfritu de colaboraci6n entre el Secreta-
riado de SOLIDARIOS y las fundaciones, contribuyendo asi a aminorar
la tendencia a establecer relaciones jerarquicas manifestadas en
determinadas ocasiones desde el establecimiento del Fondo de
Desarrollo.

Teniendo en consideraci6n lo ya mencionado, se recomienda que USAID:

- Reconozca quo el mantenimiento del valor en d6lares de los fondos
donados ya distribu'dos en calidad de prfstamos no os factible
debido a circunstancias macroecondmicas mfis all de la posibilidad
de control por parte de SOLIDARIOS, y no a deficiencias internas
del sistema de organizaciones.

- Trabaje con SOLIDARIOS en el establecimiento de reglas de renego-
ciaci6n de los balances existentes basadas en pagos de principal on
moneda local, y de ser posible, pagos de interis en d6leres.

- Apoye a SOLIDARIOS en la provision de asistencia tecnica requerida
para facilitar la implementaci6n de lfneas de crtdito garantizadas
y de ser requerida, la reorganizaci6n financiera de ciertas
fundaciones. De acuerdo a la evaluaci6n de SOLIDARIOS, se requiere
lo siguiente:

* Un asesor bancario o de manejo de fundaciones experimentado que
pueda colaborar on la negociaci6n y elaboracian de acuerdos
sobre rondos de garantla;

* Un representante del personal de SOLIDARIOS capacitado en el
planeamiento y manejo financieros.

- Autorize el uso de $1.000.000, parte de la donaci6n original quo no
ha sido asignada, para el establecimiento de lfneas de cradito garan-
tizadas a nombre de fundaciones escogidas, y tambien para satisfa-
cer los requerimientos de la asistencia t6onica propuesta.
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De las cinco fundaciones examinadas por esta evaluaci6n, FUCODES
(Costa Rica) y FUNDACEN (Guatemala) son los candidatos que tienen ma s alta
prioridad de acceso a lineas de credito garantizadas. FEDNORTE es la
beneficiaria de una lfnea de cridito ya establecida. No es recomendable la
extension de cridito a la FDD (Republica Dominicana) sin antes realizar la
requerida reorganizacion financiera. Ademis la FDD debe demostrar su
habilidad para restablecer los pagos de la deuda actual. Extensi6n de
crddito a FEDEQUIL (Guayaquil, Ecuador) no es recomendable hasta que esta
fundacid-h resuelva positivamente sus deficiencias institucional y
pragmatica.

No se emiten criterios acerca de las prioridades del resto de las
fundaciones no inclufdas en esta evaluaci6n.
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Segunda Parte

Mmarlos y Deeoandalowsa do cada una do las
Fundaaeono Evaluadas

2.1 SOLIDARIOS

2.2 FUCODES (Costa Rica)

2.3 FDD (Republica Dominioana)

2.4 FEDEQUIL (Guayaquil, Ecuador)

2.5 FEDNORTE (Quito, Ecuador)

2.6 FUNDACEN (Guatemala)
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SOLIDIRIOS

Sumario v Recomendaciones

SOLIDARIOS es una organizacidn establecida en 1972 y actualmente cuenta
con quince miembros principales y cinco asociados. El objetivo inicial de
SOLIDARIOS consisti do en servir como organizaci6n de cobertura para la
coordinacio'n y promocidn del ideal de la fundacidn de desarrollo y de su
forma de operar. Desde el establecimiento del Fondo de Desaxerollo en 1977,
el papel principal desempefado por SOLIDARIOS ha consistido en servir como
intermediario financiero proporcionando precstamos a fundaciones miembros y
proveyendo asistencia t6onica auxiliar a nivel institucional para asegurarse
del uso efectivo del creaitG desembolsado.

La oficina central de SOLIDARIOS est9 localizada en Santo Domingo. El
personal asalariado de SOLIDARIOS estg compuesto de diez y ocho empleados
incluyendo su secretario general, el Lcdo. Enrique Fernandez. El presidente
de la organizacido para el perrodo 1985-1986 es el Lcdo. Walter Brusa de
IPRU (Uruguay). El representante regional para America Central se encuentra
localizado en Guatemala y el director de los servicios de consultorla radica
en la ciudad de Mexico. El resto del personal, incluyendo el representante
regional para America del Sur, estan basados en Santo Domingo. El comit4
ejecutivo de SOLIDARIOS esta compuesto de seis miembros representantes de
las fundaciones de diferentes palses, debido a lo cual la realizacion de
reuniones es costosa.

Las principales funciones de SOLIDARIOS son la administraci6n de su
fondo de desarrollo, la provisio-n a nivel institucional de servicio tecnico
en las ;reas de planeamiento, programacion, presupuesto, contabilidad y la
orgar izacio'n de servicios y diseminacion de publicaciones pertinentes al
moviLlento de fundaciones de desarrollo.

El fondo de desarrollo de SOLIDARIOS fue financiado entre 1978 y 1983
con donaciones de $400.000 de PACT, $4.500.000 de USAID, $2.250.000 de la
CEE y un pre'stamo en moneda local del BID por $2.350.000. El rondo ha
proporcionado prestamos a diez fundaciones miembros por un valor de
$7.250.000 y ha garantizado una l~nea de credito en moneda local; una de
ellas por $350.000 a finales de 1984. Aunque no existen estadIsticas
precisas para todas las fundaciones, se estima que entre 15.000 y 20.000
familias se han beneficiado debido a la disponibilidad de cr4dito. Tres
fundaciones -FMDR (Mexico), FUNDACEN (Guatemala) y FDD (Republica
Dominicana)- han recibido el 58% del cr6dito desembolsado. Exceptuando al
criedito en moneda local del BID, los otros prd'stamos han sido denominados en
d6lares estadounidenses a una tasa anual de interes del 5%, con un perfodo
de gracia de hasta tres afos, y un plazo de pago de entre seis a quince
aos.

La autorizacio'n para la utilizaci6n de fondos todav/a no adjudicados
del BID y la CEE por $842.000 expir6 en el mes de noviembre de 1984.
Todavfa no han sido asignados $1.060.000 de los fondos proporcionados por la
AID.

7



El balance neto de los prestamos todavfa pendientes realizados a las
fundaciones miembros fue de *5.890.000 a fines de 1984. El 14% del balance
neto consists de cuentas atrasadas, y un 58% adicional de cuentas ya venci-
das. La mayorfa de las fundaciones ban suspendido los pagos de principal e
interis deade 1983. La principal razon para la suspensi6n de pagos es la
imposibilidad de adquirir dOlares sin antes provocar una severa descapita-
lizaciSn de las fundaciones debido a la fuerte devaluaci'n sufrida deade
1982 por las monedas de la mayorfa de los pases latinoamericanos en refe-
rencia al d~lar.

SOLIDARIOS ha acordado la renegociacion de los te^minos de la deuda
con algunas fundaciones y tamb1ln continua conversaciones acerca de este
tema con el resto de organizaciones. Las condiciones generales de los
acuerdos incluyen el pago de principal en moneda local a una tasa de cambio
negociable, y, de ser posible, mantener el pago de interes en dolares
estadounidenses.

El balance general verificado de SOLIDARIOS al 31 de diciembre de 1984
muestra activos de $6'.895.000 de los cuales $997.000 son en dinero efectivo
incluyendo $500.000 en dinero de uso restringido y practicamente todo el
resto del balance ($5'.800.000) esta constitufdo por pristamos a pagarse.
La u-nica obligaci6n financiera considerable de SOLIDARIOS es el prestamo en
moneda local del BID por $1'.147.000. El balance general por lo tanto
podria asimilar la inminente cancelaci6n de una gran parte de la deuda
principal pendiente.

El anilisis de recientes declaraciones de ingresos muestra que
SOLIDARIOS ha sido capaz de sustentar sus gastos directos de operaci6n con
ingresos de interes generados internamente, inclusive durante los primeros
ocho meses de 1985 cuando no existieron ingresos por concepto de donaciones.
Si como resultado de las renegociaciones de la deuda se puede generar
suficientes ingresos por concepto de intereses, la oficina central de
SOLIDARIOS puede estar en capacidad de continuar operando sin perdidas.

Debido a la baja total en la demanda de cr6dito denominado en d6lares
por parte de las fundaciones, el papel mas obvio de SOLIDARIOS en el futuro
serfa 61 de servir mejor como negociador y garante de lineas de cr~dito en
moneda local para dichas instituciones. SOLIDARIOS podr~a convertirse en
una organizaci6n insignificante si es que no asume el papel de intermediario
financiero, creando una situaci6n perjudicial para la autonomla operativa de
las fundaciones miembros.

El criterio seguido por SOLIDARIOS en la aprobaci'n de cridito a las
fundaciones parece haber sido acertado. Aunque no parece haber sido tan
acertada la asignacion de $1'.106.000 a fundaciones en Bolivia, Republica
Dominicana y Nicaragua durante el perrodo de 1982 a 1984. No esta claro
cual fue exactamente el papel que jugaron, o no jugaron, las organizaciones
donantes en la asignacidn de estos recursos financieros, ni tampoco existe
ninguna indicaci6n de que las fundaciones beneficiadas tendieron a rehusar
las asignacionos monetarias.

8



Recomendaciones

Las recomendaciones acerca del papel que SOLIDARIOS desempefard en el
futuro estfn condicionadas por el nivel de importancia dado a las
fundaciones de desarrollo nacional privado como fuerza viable y Stil para el
desarrollo de America Latina.

SOLIDARIOS podrra facilmente desaparecer debido a la poca importancia
dada a su raz6n de ser, si simplemente se continua el congelamiento de
$1'.060.000 en fondos de la AID todavfa disponibles. Si SOLIDARIOS
desaparece como organizaci6n, cuyo papel unificador entre sus miembros no
debe ser desestimado, muchas fundaciones tambien podr~an desaparecer. Se
considera que esta situacidn rapidamente se convertirra en una tragedia y en
una capitulaci6n a opiniones que sugieren que el sector privado latinoameri-
cano es incapaz de asistir al sector informal en su evoluci6n hacia el area
productiva de la econom~a, y/o que el sector informal de 'sta no tiene
posibilidad de transformaci6n.

Si por el contrario se consideran como importantes la existencia de
SOLIDARIOS, ademis del papel que juegan sus miembros en las economfas
nacionales, la AID debe considerar llevar a cabo algunas de las siguientes
recomendaciones:

9 Autorizar el uso del resto de los fondos donados como garantla para
l~neas de cridito en moneda local que puedan ser efectivamente
utilizadas por las fundaciones miembros. Las siguientes son las
recomendaciones sobre este tema en relaci6n a las fundaciones
evaluadas:

a. FUCODES: el mas probable candidato. Posee un programa bien
estructurado y capitalizado, capaz de manejar mas credito
que el poseido, ademas de ser solvente.

b. FDD: no se la debe considerar hasta que no haya sido
completamente reorganizada.

c. FEDNORTE: la expansion mas alli de la actual l~nea de cridito
que la organizacion posee seria imprudente por lo menos hasta
que la actual vialidad financiera del Proyecto Pichincha haya
sido demostrada mas claramente.

d. FEDEQUIL: No es recomendable autorizarla debido a su debilidad
institucional.

e. FUNDACEN: es tambien un candidato muy probable debido a su
capacidad administrativa y responsabilidad financiera. Debido
a que la fundaci6n recibe fondos provenientes de otras fuentes
esta organizacion deberia ser previamente consultada acerca de
sus necesidades financieras.
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No so pueden emitir reconendaciones acerca do las otras fundaoiones
debido a la falta de conocimiento sobre 3u situaoi6n.

o Apoyo finanoiero para la adquisioi6n do servicioa de lo3 3iguiente
asosores nooesario3 para facilitar el establoeimionto do fondos
garantizado.

a. Asesor BanCarlo para quo asiata a SOLIDARIOS on la elaboraci6n
do acuordo y on negociaciones bancarias. El reolutamiento del
aaesor por SOLIDARIOS debe 3er confirmado por AID.

b. Adumnistrador Pinanoro a desompefiarse Como representanto de
SOLIDARIOS asesaorando a las fundaciones en el manejo y reestruc-
turaci6n financieras. Su reolutamiento tambign debe ser
confirmado por AID.

* Criditoa denomninados on d6lares no deberin 3er proporcionados al
sistema SOLIDARIOS en el futuro bajo ninguna circunstancia.
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FUCODES (Costa Rica)

Sumario v Recomendaciones

Sumario

FUCODES fue fundada en 1973 e inici 6 operaciones crediticias en 1977,
recibiendo una donacidn de $500.000 de USAID en 1978. Por algunos an5os sus
actividades prosperaron para luego declinar hasta llegar en 1982 a un estado
de casi completa desintegraci6n. Desde esa fecha se ha reurganizado y
restablecido como una fundacion de desarrollo solvente y economicamente
efectiva. Al 3 de septiembre de 1985, FUCODES posera una cartera compuesta
de 68 prestamos por un valor de $302.000, con tan solo un 3% de mora en su
balance actual, activos de $497.000 y un patrimonio neto de $302.000.
Setenta y cinco por ciento de la cartera ha sido destinado a la peque&a
industria y a la producciin artesanal, con solo un 12% dirigido al sector
agrrcola. La composicion de su cartera revela una marcada diferencia
respecto a la situacion de las otras fundaciones evaluadas.

La principal fuente de apoyo a FUCODES proviene de los prestamos
proporcionados por SOLIDARIOS (con desembolsos de $286.826 desde 1977) y las
contribuciones complementarias denominadas en colones provenientes de los
fondos de apoyo econo'iico de USAID canalizadas a travgs de CINDES
(Cooperacio'n de Iniciativas para el Desarrollo). FUCODES ha recibido
$15'.200.000 colones ($290.000) en donaciones de CINDES desde 1983 y
actualmente se encuentra esperando el desembolso de un prestamo adicional de
5 millones de colones ($95.000).

Tambiin han sido aprobados por USAID $85.000 en calidad de prestamo
denominado en do-lares a SOLIDARIOS, aunque su desembolso se ha postergado
hasta que SOLIDARIOS resuelva el problema de su deuda actual. En 1984
FUCODES recibi& $31.000 en ingresos por concepto de intereses mientras que
sus gastos de operacion fueron de $167.000; esta es una indicacidIn de que la
organizaci6n esta muy lejos de alcanzar autosuficiencia econ6mica basada en
fondos generados internamente. Parte del deficit es cubierto con donaciones
de PACT y otros recursos locales. A finales de 1984 la deuda pendiente
llegaba a los $153.000, la mayorfa consistiendo de cantidades a largo plazo
y sin ninguna mora.

FUCODES opera desde una sola oficina central localizada en San Jose y
cuenta con un personal administrativo compuesto de once empleados. Los
procedimientos de operaci6n internos, incluyendo evaluaci6n de crddito
preliminar y posterior, a nivel de personal, miembros y otras instituciones
cooperantes, es muy satisfactorio. Es muchas veces difCcil encontrar la
necesaria asesorfa tecnica especializada debido a la gran diversidad
tecnol6gica existente entre los beneficiarios pertenecientes a la pequewa
empresa. La administracion de la fundaci6n estima que podrfa administrar
efectivamente una cartera de pristamos dirigida a proporcionar recursos
financieros al doble del n~mero actual de beneficiarios manteniendo su
actual capacidad administrativa.
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FUCODES trabaja con frupos y negocios estableoidos deade hace por lo
menos dos alos y lo hace s6lo con aquellos diroctamento inmersos enactividades econoicas productivas. Por lo tanto no participa en dos
actividades de mucha iuportancia para los programas existentes en otrasfundaciones de desarrollo como son la promocioh social y el finanoiamiento
de vendedores ambulantes.

Treinta y seis por ciento (365) de la actual cartera de pristamos esfinanciado con fondos provenientes de SOLIDARIOS, mientras que 61% provienede rondos do CINDES. Las visitas realizadas a ocho beneficiarios indicaron
que el financiamiento para capital de trabajo y maquinaria tiene un impactodirecto en la Seneraci6n de empleo. Entre los beneficiarios visitados so
observ6 que un capital de apenas $400 a $800 es neceoario por cada nuevapersona empleada. Es aparente que los beneficiarios de FUCODES podriranbeneficiarse mucho ma- como resultado de la expansion de los actuales
programas de asistencia a la pquena empresa hacia las ireas de
comercializacidn de productos. La cantidad de conocimientos y experiencia
en las areas de mercade, compra y otran actividades similares debe serabundante entre las 265 compaffias afiliadas a la fundaci6n.

FUCODES actualmente mantiene relaciones amistosas con la oficina de
USAID en San Josi, SOLIDARIOS y CINDES. Tambien mantiene poco contactodirecto con el BID y esti tratando de negociar una lfnea de cr~dito por$1'.000.000 del fondo para pequefos negocios administrado por el BCIE.

La oficina de USAID en San Jose asigna a FUCODES un muy "alto nivel de
efectividad, competencia y responsabilidad fiscal.

Recomendanimne.a

En cooperac16n con grupos de apoyo como el ICRT (Instituto T~onico
Costarricense) e INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) la fundaci6h est.capacitada para proveer sus servicios a un mayor numero de beneficiarios
potenciales en las areas de la peque~a empresa y la industria domestica.Exists una limitacidn de capital necesario para la expansion del fondo
rotativo y para solventar los gastos de operacion. Por su parts lafundacidn ha implementado una direcci6n muy prudente desde que fue
reorganizada en 1982, y por lo tanto no ha tendido a extender sus funciones
mas alli de su actual capacidad administrativa.

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado so recomienda que USAID:

- Asegure el continuo apoyo financiero para la expansion de la
fundacidn en caso de que el apoyo financiero de CINDE no sea
renovado mis alli de 1986.

- Inicie una mi activa comunicacidn con SOLIDARIOS, FUCODES y las
fundaciones mads competentes con el objeto de desarrollar
alternativas reales para el desembolso de recursos finanoieros de
SOLIDARIOS, ya aprobados, disponibles, no denominados en d6lares y
cuyo valor real so mantenga.
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- Proporcionar a FUCODES un medio de transportacion adicional.

Aunque la fundacion no requiere asistencia teocnica directa a
nivel institucional u operativo, se recomienda sin embargo que AID
inicie conversaciones con FUCODES para explorar la posibilidad de
proveer apoyo temporal a esta organizacion en la forma de
asistencia teocnica especializada para levar a cabo evaluaciones
de solicitudes de cridito y proveer aiistencia a los beneficiarios.

SOLIDARIOS debe considerar a FUCODES como un candidato de muy alta
prioridad para el establecimiento de una linea de cridito denominada en
colones y garantizada por SOLIDARIOS/AID.
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FD (kepblica Dominlcans)

Sumario v Recomendaaiones

La Fundaci6n Dominicana de'Desarrollo (FDD) fue fundada en 1962 bajo
el nombre de Asociaci6n Pro-Blenestar Social. La organizaci6n asuMi6 su
nombre actual en 1966 y tambie"n inici( operac±ones on ese inismo aflo.

La FDD ha sido historicamente la mis grande fundaci6n miembro de
SOLIDARIOS en cuanto a sus activos, esfera de actividades, cartera de
cridito y personal. La naturaleza y clientela de sus actividades ha sido
exclusivamente rural, con la excepcidn de un programa de desarrollo de la
microempresa iniciado en 1981 y financiado por AID. En 1985 la FDD
proporcionJ 226 pristamos por un valor total de RD $2'.419.000 a 545
beneficiarios directos. El noventa por ciento de este valor rue utilizado
en el financiamiento de actividades productivas agrfcolas, mientras que el
resto fue dirigido a la microempresa y programas de desarrollo artesanal.

La FDD ha sido afectada adversamente por la devaluaci6n de la moneda,
viendose forzada a listar en su balance de credito para el afto fiscal 1985
una perdida neta en el cambio de moneda de RD $3'.000.000. Este ajuste
financiero dejo' a la fundaci6n con un activo total de RD $12'.808.000,
obligaciones por un monto de RD $15'1.256.000 y un valor neto Uegativo de RD
$2'.457.000. El balance actual de prestamos a los beneficiarios es de RD
8'.389.000 despue's de eliminar RD $3'.538.000 en deudas incolectables. La
deuda del FDD es de RD $12'.506.000, incluyendo $1'586.000 denominados en
dolares a una tasa de cambio de RD $3.15 por 1 dolar. Gran parte de la
deuda incolectable del FDD fue el resultado de desastres naturales imprede-
cibles durante 1978 y 1979 como el huracin David y la epidemia de fiebre
porcina que extermin6 completamente los criaderos porcinos del pars.

La FDD mantiene un personal de 100 empleados a tiempo completo.
Aproximadamente 50 empleados trabajan en la oficina central de Santo
Domingo, y el resto del personal se encuentra distribuldo en 20 localidades
diferentes alrededor del pafs. Los supervisores y coordinadores de campo
son principalmente agronomos y promotores sociales residentes en las zonas
rurales donde la fundacio'n es activa. Las actividades de la fundacidh estdh
basadas en una polftica de promocid-h social activa hacia los grupos
beneficiados. Todos los pre'stamos son concedidos irnicamente a grupos de
cinco o mas personas, exceptuando aquellos dirigidos al programa de
desarrollo empresarial. Aunque los beneficiarios rurales reciben los
prestamos en forma colectiva, el trabajo en sus tierras 1o realizan
individualmente.

Las actividades de campo de la FDD ester actualmente concentradas en
cuatro programas principales. Estos son: el programa de desarrollo rural
(mayormente el financiamiento de cultivos estacionales); el programa de
desarrollo empresarial que provee asistencia crediticia a la pequeffa
manufactura y a las empresas de servicios, ademds de capital de trabajo para
grupos de vendedores ambulantes y recolectores de basura; el programa de
desarrollo para la producci6n artesanal; y la operacidn del Centro de
Entrenamiento y Desarrollo (CENDE) localizado en Villa Mella a 13 kilSmetros
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de Santo Domingo. Entre los programas complementarios se incluyen: a) la
venta de numismaticos y de la produccion artesanal de los beneficiarios, las
cuales generan un ingreso secundario sustancial; b) la distribuciSn de
equipo meZico proporcionado por la Fundacioh Panamericana de Desarrollo
(FDD) a dispensarios del gobierno; y c) un programa de apoyo y distribucidn
de herramientas y equipo donado por FPD a institutos de entrenamiento
vocacional financiado por la Republica Federal Alemana.

La base financiera del FDD es muy amplia pero 6sta tambidn se
encuentra financiada en gran parte por empr~stitos. La fundacio es la ma's
grande organizacidn receptora de cr~edito proveniente de SOLIDARIOS, habiendo
recibido EU $1'.440.000 y RD $250.000 en prestamos desde 1978 hasta 1983.
Solamente $72.000 del monto total han sido cancelados. Pagos de principal e
intere's de la suma adeudada fueron suspendidos en 1983. El resto de la
deuda del FDD denominada en pesos dominicanos se origina en una variedad de
bancos privados y fuentes gubernamentales de cr~dito, con la excepci6n de
$195.000 adeudados a FPD. La colaboraci6n entre el sistema bancario
domestico, el gobierno y FDD es mas activa que en el caso de las otras
fundaciones evaluadas. FDD ha recibido donaciones por un monto de RD
$604.000 en 1984 y RD $491.000 en 1985 de las cuales RD $390 provienen de
organizaciones gubernamentales de la Republica Federal Alemana. El ingreso
total para 1985 fue de RD $1'.729.000, de los cuales RD $1'.237.000 son
ingresos generados internamente a trav6s de pagos de inter6s, venta de
numismaticos, etc. Los gastos de operaci6n, sin contar recargos
financieros, llegan a RD $1'.263.000, indicando que la fundacion es casi
autosuficiente al nivel actual de operaciones, excluyendo la deuda. Esta es
una situaci6n similar a la de FUNDACEN (Guatemala), y contrasta claramente
con la situaci6n de las otras tres fundaciones evaluadas, las cuales deben
depender de donaciones para cubrir inclusive los gastos de operacidn no
financieros. Debido a la pesada carga financiera y a la perdida cambiaria,
el dificit neto de operaciones para el ado fiscal 1985 (hasta el 30 de junio
de 1985) fue de RD $3'.205.000. El aumento en efectivo para el mismo ado
fue de RD $952.000 debido a la adquisici6n de un crfdito adicional de RD
$2'.859.000. La disminuci6n del efectivo antes de actividades financieras
fue de RD $1'.539.000. De una deuda total a plazo de RD $12.506.000, 28%
(o sea RD $3.457.000, incluyendo RD $1.955.000 ya en mora) debe pagarse
durante el ado fisccl 1986. La proporcidn de la deuda total en relaci6n con
los activos totales de la fundacion fue de 0.98 al 30 de junio de 1985.
Obviamente, la situaci6n financiera de la fundaci6n no es satisfactoria.

La deuda de la FDD a SOLIDARIOS al 30 de junio de 1985 incluye una
mora en los pagos de principal de US $135.000 y de US $ 136.000 por concepto
de interes. Adema's existe una mora de RD $21.000 en pagos de principal y de
RD $13,000 en intereses. Las deudas de US $1.323.000 y RD $229.000 todavra
no se han vencido. Los registros de SOLIDARIOS sealan que US $481.500
fueron desembolsados como prestamo a FDD durante 1983, siendo este el mismo
a~o durante el cual la FDD suspendi6 el pago de la deuda a SOLIDARIOS.

A pesar de que la fundacio'n ha recibido apoyo financiero adicional de
SOLIDARIOS en comparacidn con el efectuado a otras fundaciones, los activos
financiados con fondos provenientes de USAID y SOLIDARIOS constituyen solo
un pequeffo porcentaje de los activos totales de la fundaci'n.
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La ejecuci~n de las extensas operaciones de campo por parto do la FDD
parecen ser muy efectivas y competentes a pesar do los problemas financieros
de la fundaci6n. Debido a la situacidh de mora existente en los pagos
realizados por los beneficiarios, la politica prestrmista de la fundacidn ha
sido revisada y sus operaciones ban sido parc talmente consolidadas. Una
gran parte de los pre~tamos al sector agricola estfn concentrados on
actividades poco riesgosas come el financiamiento de cultivos comerciales y
de tracci6n animal. La fundaci6n no provee financiamiento para mecanizaoian
mayor y/o infraostructura de producci6n. Las estadfsticas indican quo la
asistencia tdcnica, entrenamiento y organizaci6n proporcionada a grupos de
beneficiarios es muy intensiva; esto os sin duda el resultado de la
aplicacidn de una polftica de trabajo a traves de los coordinadores sooiales
y agr.5oolas residentes on las zonas rurales quo la fundacion sirve, on lugar
de centralizar sus operaciones on la oficina principal de Santo Domingo.

La evaluaci6n social de grupo es muy extensa, y la evaluacion tenlca
y financiera previa al otorgamiento de credito es generalmente adecuada.
Los recursos humanos invertidos por la fundaci6n on la promoci6n social y
agronomfa son tambien satisfactorios. Hay indicaciones de quo la calidad de
las actividades de anilisis econ6mico podrran requerir cierto
fortalecimiento.

Se realizaron visitas de campo a ocho grupos de beneficiarios On el
sector agrlrcola. Los programas de desarrollo empresarial y artesanal no
fueron examinados. Cinco de los ocho grupos de beneficiarios han recibido
creoito para la producccidh agrfcola de caf', tabaco y habichuelas; el sexto
grupo recibid crddito para la construcoi6n de ranchos para secar tabaco; el
septimo grupo ha recibido crodito para la compra de bueyes y el octavo grupo
ha utilizado el pristamo otorgado para la compra de bombas de agua a ser
utilizadas on la irrigacion local on pequea escala. Se observoruna
efectividad y relevancia marcadamente positiva producida por el impacto de
la labor del FDD entre sus beneficiarios, y el grado de comunicacidh
existente entre ellos. El principal :Upacto economico observado consiste on
el incremento del monto de capital de trabajo disponible para los
beneficiaries de bajos ingresos con el objeto de mejorar la rentabilidad de
estos a traves de la reduccio'n de su dependencia hacia intermediarios
financieros. Ademas estos grupos han registrado incrementos de la
produccion relativamente modestos. La naturaleza de la actividad economica
financiada no se presta para la produccidn de incrementos significativos on
el nivel de empleo.

Las relaciones institucionales de la FDD con SOLIDARIOS se concentran
actualmente on la renegociaci6n de la deuda actual. Las relaciones de FDD
con la oficina de AID en Santo Domingo aparentemente no son muy extensas,
exceptuando el caso relacionado con la administracidn de la donaciohn para el
programa de desarrollo empresarial. Por otro lado no exsten relaciones
directas con el BID.

La Republica Dominicana posee una extensa tradici(n de actividades
relacionadas con fundaciones, incluyendo la participaci6n de los sectores
publico y privado en las mismas, desarrollada on los dltimos veinte aflos.
Esta situacidh ha causado distintas reacciones. Por un lado, la
disponibilidad de fondos ha permitido el financiamiento de programas muy
amplios de asistencia crediticia. Desafortunadamente esta condicidh os
tambieb responsable por la situaci6n inmanejable creada por la deuda actual.

16



Recomendaclones

La fundacion ha desarrollado un programa de campo muy experimentado,
extenso y generalmente efectivo. Sin embargo, el programa ha encontrado
serias dificultades en el repago de los prestamos por parte de sus
beneficiarios y por lo tanto mantiene una situacio% financiera practicamente
insostenible cuyo funcionamiento actual so debe principalmente a la buena
voluntad de sus acreedores.

Serfa necesario hacer un ana1isis m~s extenso del realizado en esta
evaluaci6n para estimar el papel jugado por los desastres naturales, la
desafortunada situaciln macroecondmica del pas y/o los melodos
cuestionables de manejo financiero en el desarrollo de la situaci6n actual
de la fundacio'n. Dado que la fundaci6n mantiene una fuerte base filosdfica
de accion social en favor de los sectores del pals, y tambi6n debido a que
hist6ricamente la fundacio-n ha poserdo un fcil acceso a crddito, es muy
comun la existencia de actitudes de "servicio primero y preocupaci6n pop la
situacioAn financiera despues" prevalecientes durante mucho tiempo dentro del
sector administrativo de la fundaci6n.

Teniendo en cuenta el estado actual de la fundaci6n, el problema
basico puede definirse asf: cual debe ser la posici6n y las recomendaciones
de SOLIDARIOS y AID respecto a la situaci6n actual de la fundacion? Las
siguientes sugerencias deben ser tomadas en cuenta en la bdsqueda de una
pronta solucion a los problemas de la fundacin'h:

- SOLIDARIOS: La renegociaci6n de la deuda pendiente de la funda-
cidn debe obviamente llevarse a cabo. Es recomendable que AID
y CEE permitan la extensi6n del plazo de la deuda denominada en
d6lares, y su conversion a pesos dominicanos a una tasa de cambio
basada en la tasa interna de inflacion existente durante el desem-
bolso del prestamo. Los ?agos por concepto de interes tambie-n
podrian ser realizados en pesos que SOLIDARIOS utilizaria para
financiar sus costos de operacion en pesos.

- Se recomienda a SOLIDARIOS no autorizar asignaciones o estructu-
rar fondos de garantia con la fundaci'n hasta que dsta lleve a
cabo una reestructuracioh financiera completa y tambie'n demuestre
su intencion de cancelar la deuda actual.

- La asistencia de AID a la fundaci6n debe darse en la forma de
donaciones o asistencia tecnica a programas especCficos. Si la
fundacion esta interesada en promover una filosofra de auto-
ayuda y responsabilidad fiscal entre sus beneficiarios,
sntonces tambie'n debe demostrar que ella misma, como institucidn,
puede ser tambi4n capaz de implementarla. Apoyo para su rescate
financiero global no motivarc a la fundaci6n a que mejore su
sistema financiero.

- La fundaci~n ha indicado que podrra utilizar asistencia tZeenica
en las greas de producci6n artesanal especializada y desarrollo
y usO de ayudas para el entrenamiento audio-visual. Ademds, si
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s 10 solicita, la fundacidn podrfa utilizar apoyo financiero
espeocTico para lograr mantener una esoala de salarios para sus
coordinadores de cam,'o y agronomistas compatible con la existente
dentro del sector puTolico nacional. Si la fundacidn lo solicita,
esta tambien podri& utilizar efectivamente los servicios de un
especialista financiero experimentado en fundaciones de desarro-
11o que pueda ayudar en la elaboraciIn de un plan de reorganizaco n
finanoiera para la fundaci6n.
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FEDEQUIL (Guayaquil, Ecuador)

Sumario v Recomendaciones

La Fundaciah Ecuatoriana de Desarrollo-Zona Sur (FEDEQUIL) esta
localizada en Guayaquil y opera en la provincia del Guayas y las regiones
Surorientales del Ecuador. Aunque es miembro de SOLIDARIOS la fundacidh
nunca se ha integrado al sistema operativo de SOLIDARIOS. La fundaciot por
lo tanto no ha recibido financiamiento de SOLIDARIOS. La (nica solicitud
de creaito presentada por la organizaci6n en 1979 tue negada debido a la
falla de esta en el cumplimiento de los requisitos necesarios a nivel
institucional y de desarrollo programatico.

FEDEQUIL actualmente mantiene tan solo un reducido personal y no posee
programas de campo. Sus mgs recientes actividades estgn aparentemente
dirigidas a la promocidh de programas a corto plazo basados en donaciones
para el bienestar social en lugar de auspiciar programas de desarrollo.
Esta situacih contrasta marcadamente con sus objetivos de proveer
asistencia a beneficiarios del sector informal para que estos lleguen a ser
econolicamente autosuficientes mediante el uso prudente de credito y
asistencia te'nica y administrativa dirigida hacia actividades de desarrollo
econotico.

La estructura interna de FEDEQUIL parece ser muy personalizada, dado
que pr'fcticamente todas las principales actividades diarias de la
organizacio, ademas de las decisiones de trabajo, se hallan bajo la
direccioh del presidente de la fundaci6n.

Aunque los personeros de la fundacio'n declararon que la reciente
reduccion de actividades experimentada por la organizacidn, pasara'a ser
reemplazada por un ambicioso programa de labores en 1986, fue muy diffail
encontrar indicaciones de que dicha transicio'n realmente va a llevarse a
cabo.

FEDEQUIL decidi6 no proporcionar informaci6n al evaluador sobre su
estado financiero. Pero si expres6 su reconocimiento acerca de la necesidad
de dicha informaci6n como condici6n previa para la cooperaci6n financiera
con posibles organzaciones donantes, indicando que esta situaci6n serra
rectificada en el futuro.

Los contactos de FEDEQUIL con AID, SOLIDARIOS y el BID son mfnimos.
Esta situacio'n tambien parece ser el resultado de sus propias decisiones ya
que, de acuerdo a criterios expresados por esta's instituciones, FEDEQUIL no
esta'preparado para manejar operaciones de cridito al nivel deseado.

FEDEQUIL despliega en general una situaci6n contradictoria. La
organizacio'n no posee un registro distinguido por actividades de desarrollo
econ Olico y su estructura institucional es delbil.

Existe sin embargo un perceptible y sincero deseo por parte de las
personas asociadas a la fundacion de querer "hacer el bien" a trave's del
concurso y asistencia del sector privado hacia el sector informal de la
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economia de la regio del Guayas. A pesar de ello parece ser que existe
renuencia de parte del liderazgo de la fundacion para percibir la necesidad
de establecer lazos con SOLIDARIOS o do procurar asistencia t~Onica del
exterior en las ireas de organizacidh institucional, desarrollo de programas
y administracidn interna.

Si se toma en cuenta la experiencia pasada de la organizaoi6n, dicha
asistencia es necesaria si la efectividad de la misma va a ser elevada a un
nivel comparable a la existente entre las otras fundaciones evaluadas.

Recomendaciones

En consideracidn a las circunstancias arriba mencionadas so reoomienda
que el mis apropiado curso a seguirse por parte de AID y SOLIDARIOS en
relaci6n a FEDEQUIL debe consistir en manifestar sus deseos de colaborar con
la fundaci6n pero solo si las siguientes condiciones se cumplen:

- FEDEQUIL elaborard sus propios objetivos, incluyendo sus requeri-
mientos de asistencia tfcnica y apoyo financiero necesarios para
cumplir con elbos.

- FEDEQUIL seffalard su disposici6n a aceptar asistencia externa y
a cumplir con los requirimientos mfnimos de organizaci6n y de
acceso a su documentacidn financiera necesarios para la utiliza-
cidh provechosa de dicho apoyo.

Ademfs de indicar su disposicih a proveer la ayuda necesaria, el
curso de accioi mab prudente que AID y SOLIDARIOS pueden tomar con respecto
a FEDEQUIL es el mantenimiento de una actitud estrictamente pasiva hasta que
dicha fundacio1 indique su disposici6n a cumplir con las condiciones
mencionadas anteriormente en este informe.
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FEDNORTE (Quito, Ecuador)

Sumario v Recomendaciones

La Federaci6n Ecuatoriana de Dejarrollo-Zona Norte (FEDNORTE o FED)
esta localizada en Quito. Fue fundada en 1968, al mismo tiempo que FED-Zona
Sur (FEDEQUIL) de Guayaquil, y bajo una misma acta de constitucidn. Las dos
organizaciones sin embargo funcionan separadamente y son miembros de
SOLIDARIOS, quien los considera como tales.

Durante los primeros diez agos de su existencia la FED fue una
organizaci6n pequefa. En 1978 la FED posefa una cartera de cradito de
S/2'.700.000 ($108.000) y un personal compuesto de diez personas. Desde
1981 la organizacidn ha experimentado un crecimiento muy acelerado. De
acuerdo a informaci6n del 10 de junio de 1985, el personal administrativo y
operacional consistfa de 55 personas y el balance pendiente de la cartera de
cridito era de S/34.733.000 ($385.000), distribufdos entre 175 prebtamos al
sector rural y 616 al urbano. El valor de cartera estaba dividido
aproximadamente en dos partes iguales entre ganaderi-h y desarrollo agrrcola
y el programa de cridito PRODEM dirigido a los vendedores ambulantes de
Quito y a las microempresas. En mayo de 1984 la FED habit desarrollado una
orientaci6n y clientela exclusivamente rurales con anterioridad a la
creaci6n de PRODEM.

La estructura organizativa de la FED es similar a la de las otras
fundaciones miembros de SOLIDARIOS, consistiendo de una asamblea general,
una junta de directores y un comitd ejecutivo nombrados a travs de
elecciones, y el personal encabezado por el director ejecutivo nombrado por
la organizaci5n. Ademfs de la oficina central de Quito, la organizaci6n
posee centros regionales en Guamote, provincia del Chimborazo, y el Centro
M5itiple de Capacitacio'n de Zona Subtropical, propiedad de la FED y
localizado en Uchugnahua, provincia de Pichincha.

Las actividades actuales de la FED estfn concentradas en las areas del
programa de desarrollo ganadero y el centro de entrenamiento localizados en
la zona noroccidente de la provincia de Pichincha a 120 kilo'etros de Quito,
y el programa PRODEM que incluye un sub-proyecto dedicado exclusivamente al
beneficio de mujeres vinculadas al sector productivo. Ademds, la FED opera
un Centro de Acopio y un programa de financiamiento de cultivos en la
provincia del Chimborazo, y provee credito a la Federaciah Shuar, que es una
organizaci6n de indfgenas de la regi6n amaz6nica, destinado a un programa de
compra de ganado. La FED prefiere trabajar con grupos de beneficiarios pero
si las condiciones 1o ameritan, tambidn puede colaborar con beneficiarios
individualmente.

El proyecto del Noroccidente de Pichincha estf compuesto de un extenso
programa de desarrollo ganadero cuyo resultado ha sido la transformaci'n de
lefadores y criadores de ganado de cruce provenientes de una economfa de
subsistencia a productores de leche y queso para el mercado de Quito. PRODEM
opera un fondo rotativo de crddito de $200.000. Este fondo, cuyo efecto ha
sido librar a los beneficiarios de su dependencia hacia los prestamistas,
tambidn ha generado 1000 empleos durante su primer afo de operaciones
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funcionando con una tasa de autosuficiencia econ6.ica del 78%. Uro de los
objetivos de PRODEM es demoatrar que un programa de cr6dito dirigido a
beneficiarios urbanos marginados eoondmicamente, a travdb de una
administraci6n correctat puede eventualmente llegar a ser autosuficiente.

La base financiera de la FED es muy reducida, consistiendo casi
exclusivamente de crefitos otorgados por SOLIDARIOS, 6sta incluye una
donacidn de $460.000 en fondos de la OPG por AID a PRODEM, y un aporte anual
de PACT. La organizaci6h ha regiatrado superavits en operaciones durante
los i1itimos cincos anos. El apoyo financiero local ha sido significativo en
afios recientes. Los ingresos generados internamente solo cubrieron cerca de
una tercera parte de los costos de operacidn para 1984. La FED ha recibido
$471.000 en desembolsos de part. de SOLIDARIOS deade 1980. La cantidad de
$351.000, que fue parte de la donaci6n de AID a SOLIDARIOS, ha sido
depositada en el Banco de America como garantia para una llnea de cr6dito
denominada en sucres a ser desembolsada a travfa del Banco Central del
Ecuador. Esta es hasta la fedha la Gnica lfnea do cr6dito en moneda local
perteneciente a una fundaci6n que ha sido asegurada con una garantfa
provista por SOLIDARIOS. Los activos de la FED son de S/49'300.000
($500.000) con un capital propio nero de S/.29'.000.000 ($330.000), de
acuerdo a datos del 30 de junio de 1985. La deuda denominada en dMlarea ha
sido sin embargo calculada utilizando una tasa de cambio de 27 sucres por
cada d6lar; mientras que la tasa de cambio actual (Diciembre de 1985) es de
125 sucres por un dolar. La FED tiene escasas reservas on efectivo en
relacio- al volumen y raipida expansidn de sus actividades crediticias, por
lo que realmente ha tenido que renegociar con SOLIDARIOS la deuda denominada
en d6lares con el objeto de realizar los pagos de principal en sucres.

Aparentemente han pasado muchos afos desde que las cuentas de la FED
han sido examinadas por un auditor independiente o que la fundacion haya
publicado un reporte anual.

Los procedimientos administrativos y contables internos de la FED
parecen ser generalmente satisfactorios. La contabilidad de la organizaci6n
es parcialmente computarizada y todos los estados financieros y datos de
contabilidad son emitidos mensualmente. La FED eati particularmente
capacitada en las aeas de diseffo, planeamiento, implementacidn y evaluaci6n
de proyectos. Los recursos humanos existentes son competentes, dedicados y
generalmente han recibido entrenamiento tecnico apropiado a sus funciones.
La fundaci6n asigna especial 6nfasis a la asistencia teonica, trabajo de
extensi6n, curses de entrenamiento y la publicaci6n de manuales y materiales
de entrenamiento.

Los pristamos para el proyecto del noroccidente de Pichincha son
destinados principalmente a la compr- ie ganado, construcci6n de establos y
la construcciohn de plantas de procesamiento do quesos. Los pr~stamos tionen
una duracion de cinco a siete aaos con un perlodo de gracia de dos alioa y un
inters anual do 15% a 19%.

Pricticamente todos los preltamoa recientes provienen de la lrnea
garantizada de cri'dito denominada en sucres.
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Los prestamos de PRODEM, cuyo financiamiento proviene de la donaci6n
de AID, son utilizados como capital de trabajo por vendedores ambulantes
para la compra de equipos y como capital de trabajo para microempresas
(carpinterras, zapaterras, meccnicas, etc.). Los plazos son cortos consis-
tiendo usualmente de dos semanas a cuatro meses. Las tasas de inter~s son
altas (4,5% mensual), inclusive teniendo en cuenta la actual economfa
inflacionaria (40% anual), aunque estas son mis bajas que las ofrecidas a
los beneficiarios por la unica alternativa posible de credito constitulda
por prestamistas del sector financiero informal.

El porcentaje de atraso en el pago de los pristamos por parte de los
grupos de vendedores ambulantes es de 3%, el porcentaje de atraso entre los
microproductores es de 15%. Los porcentaJes de atraso en el pago de la
deuda referidos a prestamos agrfcolas no fueron estimados durante la visita
realizada como parte de esta evaluacian. La revisi6n de los documentos con
informaci6n sobre los beneficiarios revela que la si.tuaci'n de atraso en el
pago de la deuda es controlable para el caso de loa programas del
Noroccidente de Pichincha y Shuar; pero la dituacion es algo problemitica en
el caso del programa del Chimborazo dorde los pagos de la deuda por parte de
los beneficiarios han sido suspeadios.

Actualmente la FED no estarrecibiendo ayuda directa de las oficinas de
AID1 o del BID en Quito, aunque ambas organizaciones acreditan la efectivi-
dad demostrada por la fundacion. La FED ha mantenido hasta la presente una
relacio'n muy estrecha con SOLIDARIOS.

Recomendaciones

FEDNORTE es una fundaci6n innovadora, orientada hacia la acci6n y con
una administracion competente. Sus proyectos elevan el nivel general de
actividades economicas y tambie-n generan empleo, adem5s de impactar
positivamente entre sus beneficiarios. El tnico problema potencial para la
fundacion se encuentra en el area de su estructura financiera cuya condicion
muestra sefales de sobrextendimiento debido a la rarpida expansioh de su
cartera, la existencia de un capital de base relativamente limitado, la
inflacion y la devaluaci6n de la moneda.

Las siguientes son las recomendaciones dirigidas a mejorar la
situacion de la fundacioh, al mismo tiempo que se la provee de asistencia en
su progreso hacia un eventual estado de autosuficiencia operacional.

- Investigar la posibilidad de donar fondos para la rehabilitacidn
fisica y para cubrir parte de los costos de operacion del Centro
Mdltiple de Capacitaci6n de la Zona Subtropical de Uchugnahua.
Esta es una empresa pertinente y meritoria para la fundaci6n,
aunque muy ambiciosa. La perspectiva de conseguir autosuficiencia
financiera a traves de operaciones agropecuarias y de los
honorarios por entrenamiento parecerla ser demasiado optimista.

- Continuar financiando los deTicits operacionales de PRODEM despuis
de que la donacio'n del primer perrodo de dos afos expire, hasta
conseguir su autosuficiencia. Inclusive ahora el deTicit opera-

1 Ademds de supervisar la donacidn a PRODEM
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cional es ufnimo en relaci6n al impacto social y eoon6mico del
programa. El hecho de que un programa finanoiado y administrado
por el sector publico pueda generar el mismo impacto a un oosto
efticiente es muy debatible.

- Insistir a travs de los canales de comunicaci6n mis apropiados
que la renegociaci6n de la deuda y las obligaciones del rondo do
garantfa sean cumplidas. Debido a que ebta es la primera funda-
ci6h que opera lMreas de credito en moneda local, la FED ie
convertirfa en el modelo do acuerdo al cual los sistemas bancarios
domisticos en otros pahes juzgardb la capacidad de operar sistemas
similares par part. de otras fundaciones asociadas a SOLIDARIOS.

- La FED puede utilizar asesorlra y/o apoyo en el desarrollo de un
plan efectivo do generacidn de rondos provenientes del sector
domistico necesarios para mejorar la base do capital de la
fundaoidn.

- Las fundaciones donantes y recipientes de recursos financieros
deben, por regla general cuando se trata de sistemas econduicos
con monedas dibiles, realizar la transferencia de recursos a trava
de instrumentos financieros que no incluyan la adquisicidn de
deudas denominadas en ddlares por parte de las fundaciones
recipientes.
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FUNDACEN (Guatemala)

Sumario v Recomendaciones

La Fundaci6n del Centavo, conocida comunmente como FUNDACEN, tue
fundada en 1962 y continua operando desde esa fecha. Esta fue la primera
organizaci6n de lo que ma's tarde asumi6 el nombre de fundacidh nacional de
desarrollo. Esta organizacio'n ue un miembro fundador de SOLIDARIOS en
1972.

Desde su fundacion FUNDACEN ha funcionado como una organizacidh
dirigida al sector rural. Actualmente todos sus programas y beneficiarios
pertenecen a este sector, muchos de los cuales est~n localizados en las
zonas altas y densamente pobladas de Guatemala.

La oficina central de FUNDACEN esta localizada en la ciudad de
Guatemala. Las oficinas regionales se encuentran en Juti -a, Chuquimulilla,
Chimaltenango y Quetzaltenango. El personal administrativo y de campo esta
compuesto de cuarenta y siete empleados.

Desde 1962 FUNDACEN ha distribuldo 2.364 prdstamos por un total de
Q9'.082.000. 143 grupos recibieron financiamiento de Q892.000 en 1984. A
finales de 1984 la fundaciof poseJra una cartera de cretlito pendiente de
Q1'.767.512 con activos de Q4.390.098 y un capital propio de Q1.856.438,
calculados a una tasa de camblo de Ql por EU$l.

Los programas de FUNDACEN actualmente en funcionamiento son el
programa de desarrollo agricola que provee crdito para el financiamiento de
cultivos y la compra de fertilizante, a agricultores pequeffos (con lotes de
tierra con un promedio de dos hectalreas de extension) productores de culti-
vos tradicionales como el marz, trigo y frijoles; el programa de necesidades
balicas de vivienda privee financiamiento para la compra de casas de concre-
to con un diseRo basico de dos habitaciones y el programa para agriculto-
res sin tierra concentrado en la compra de tierras y el desarrollo de culti-
vos comerciales. Este Ultimo programa estaCfinanciado con una donacion de
AID por $2.000.000.

La distribucioln de la cartera de crddito en 1984 es la siguiente: 60%
en agricultura, 30% en vivienda y 10% en compra de tierras. Hasta el 31 de
octubre de 1985 12% de los balances pendientes de los prestamos no habi'an
sido pagados desde hace ma's de un afto. Una parte del atraso en los pagos se
la puede atribuir a que algunos beneficiarios abandonaron sus tierras debido
a las dificultades polrticas al inicio de la de'cada de los ochenta; o debido
al nivel econ6mico basicamente precario de los beneficiarios. El finan-
ciamiento agrfoola ha sido siempre el programa principal de la organiza-
ci6n. El programa de vivienda se inicid en 1976 y el programa de compra
de tierras se iniclo en 1984. Se espera que este 9ltimo programa, cuyo
financiamiento por AID esta'ya comprometido, se expanda rdpidamente.

FUNDACEN tiene una base financiera muy diversificada. La organizaci6n
es la segunda mat grande recipiente de fondos de SOLIDARIOS, habiendo
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recibido $1.395.000 on prostamos entre 1978 y 1982. Ademws de la donacion
do AID para el programa de compra de tierras, la fundaci6n ha recibido
donaciones do la OEA, el gobierno de Guatemala y el sector privado. Tambiea
ha recibido pristamos del Banco de Desarrollo Agrfcola Nacional (BANDESA).
Los fondos provenientes de SOLIDARIOS representan un 40% de los activos de
la fundacron, y los fondos de AID representan el 14%. Los gastos de
FUNDACEN durante los primeros 10 meses de 1985, excluyendo el pago do
intereses, fueron de Q345.000, mientras que los ingresos no provenientes do
donaciones llegan a Q387.000, indicando la casi completa capacidad de la
fundaclbn para autofinanciar sus gastos con fondos generados internamente.

El efectivo en caja y bancos de FUNDACEN es casi igual a la extensa
deuda externa de $1.307.000 existento a finales de 1984. Debido a la
devaluacton del Quetzal en mfs de un 300% en 1985, FUNDACEN ha suspendido el
pago de la deuda denominada en d6lares, de la cual $969.000 son adeudados a
SOLIDARIOS. Sogtrn parece el pago de la deuda no se reanudarfa mientras no
se llegue a un acuerdo acerca de la tasa de cambio a utilizarse en la
calculac16n do la deuda. El cumplimiento de las cla-usulas sobre el
mantenimiento de valor de la deuda incluldas en el contrato de prostamo de
SOLIDARIOS descapitalizarfa severamente a la fundac16n.

La administracain interna y los procedimientos de operaci6n de
FUNDACEN, ademas de la calidad de los recursos humanos contenidos en su
personal, y las actividades de asistencia ticnica y promocional se pueden
considerar como satisfactorios. Las actividades de promoci6n son orientadas
hacia la provisiofi de asistencia a beneficiarios potenciales para que so
organicen en grupos legalmente constitu dos de diez o mis miembros; siendo
esta una condici6n necesaria para recibir cridito de la fundacin.

Las visitas de campo realizadas a beneficiarios de los programas de
financiamiento agrfcola y vivienda indicaron que las actividades de la
fundacion provocan en general un impacto beneficioso entre una clientela
compuesta en su mayorfa por personas con recursos extremadamente limitados.
Sin embargo, debido a la presio demogrffica y a la existencia de complejos
problemas estructurales, los esfuerzos realizados por FUNDACEN puedeenef el
mejor de los casos tan solo servir de paliativos al nivel de subsistencia de
la sociedad, en lugar de servir como capital de base para un real desarrollo
econolmico.

De acuerdo a las estadfsticas de FUNDACEN el beneficiario promedio del
programa de financiamiento agr~cola genera para su familia una cantidad
anual en efectivo de Q1.000 debido, en gran parte, a los prestamos otorgados
en un promedio de Q195. No existe una estimacidn quantitativa apropiada

acerca de la diferencia en efectivo con o sin el financiamiento de FUNDACEN
aunque su impacto parece ser ciertamente positivo.

La oficina de AID en Guatemala asigna a FUNDACEN una muy alta posicidh
por su relevancia, responsabilidad e impacto, los cuales obviamente
constituyen aspectos a ser considerados en el otorgamiento de aportes para
el programa de compra de tierras. FUNDACEN mantiene una estrecha relacidh
con SOLIDARIOS. El presidente do FUNDACEN, Sr. Aycinena, ocupa tambieh la
presidencia de SOLIDARIOS deade hace dos affos.
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Recomendaciones

El principal problema inmediato de FUNDACEN, que desde luego es
tambi6n el problema de una gran parte del movimiento de SOLIDARIOS, consiste
en identificar la forma de manejar la deuda denominada en d6lares en
condiciones de una devaluaci6n extrema de la moneda nacional en relaci6n al
d6lar ocurrida durante los 1lltimos afos.

Es obvio que inclusive fundaciones responsables y solventes como
FUNDACEN sufrirfan de una seria descapitalizacidn si cumplieran con las
cliusulas de mantenimiento de valor en d6lares existentes en el contrato de
prestamo bajo la actual tasa de cambio.

Por otro lado, la anulaci6n de la deuda a nivel de la fundaci6n no
servirla los intereses del orden financiero al interior del sistema de
SOLIDARIOS.

Se recomienda que, de acuerdo a la situaci6n actual, la AID,
conjuntamente con SOLIDARIOS y las fundaciones afectadas como FUNDACEN
intervengan activamente en la rapida celebraci6n de acuerdos sobre la deuda
con cada una do las fundaciones.

Segutn parece el principal elemento de un acuerdo serra la calculaci6n
de la deuda a gagarse en moneda local basada en la tasa de cambio existente
al tiempo de celebrarse los desembolsos y tomando en cuehta la inflaci6n
existente en el pafs desde esa epoca hasta la fecha.
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1. Aneednt

Los antecedentes y origen del Consejo de Fundaciones Americanas de
Desarrollo (SOLIDARIOS) han sido previamente detallados en el documento
titulado "Assessment of the Environment and Operational Outlook of Consejo
de Fundaciones Americanas de Desarrollo", preparado para SOLIDARIOS por la
Division del Sector Privado de la Oficina de Recursos para el Desarrollo,
AID/LAC en marzo de 1984.

SOLIDARIOS fue fundada en Guatemala en 1972 por veinticinco lfderes de
once Fundaciones Nacionales de Desarrollo localizadas en once parses
latinoamericanos. Este organismo fue creado en respuesta a la aparente
necesidad de mejorar la comunicaciol y coordinacio'n de actividadds entre un
grupo diverso de organizaciones privadas de desarrollo relativamente nuevas
existentes en Latinoamerica y el Caribe cuya creaci6n tuvo lugar en los affos
sesenta.

La principal motivacion para el establecimiento de SOLIDARIOS fue la
necesidad de desarrollar organizaciones nacionales capacitadas para proveer
asistencia para el desarrollo econ6mico y social a poblaciones pobres de los
sectores rural y urbano no calificadas para la obtencidn de crtdito a travds
de canales establecidos y/o que se encuentran usualmente fuera del alcance
de los programas gubernamentales de desarrollo.

De acuerdo a su carta de constituci6n, SOLIDARIOS tiene los siguientes
objetivos:

" Representar a organizaciones miembros en la realizaci6n de
actividades colectivas.

" La coordinaci6n y apoyo al programa de actividades de sus miembros.

" Diseminar informacidn y asistencia a las fundaciones miembros
con el objeto de ayudarlas a mejorar la calidad de sus operaciones.

" Promover y coordinar una filosoffa comifn de desarrollo y metas para
su membresia.

" Promover la participaci6n del sector privado en el desarrollo
social de los pafses latinoamericanos y del Caribe.

Durante sus primeros aos de existencia SOLIDARIOS fue una operaci6n
muy modesta, esencialmente enfrascada en la coordinacidn de actividades
contempladas en su carta de constitucion.

Se llegoa reconocer que SOLIDARIOS podria jugar un papel muy efectivo
entre su membresfa a travis de la adquisicidn y canalizaci6n de fondos
necesarios para la capitalizaci6n de cada uno de sus programas de asistencia
crediticia. Ya que las contribuciones locales en cada pafs habfan probado
ser insuficientes para tales prop6sitos, la carta de constituci6n de
SOLIDARIOS Cue revisada gn 1976 con la finalidad de inclufr un objetivo
adicional:
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* Administrar rondos para programas de desarrollo do su3 iiembroa
y llevar a cabo todas las actividades y funoiones necesarias para
el funcionamiento exitoso del rondo de desarrollo.

Habiendo incluldo este objetivo en su plan de aoidb, el Fondo de
Desarrollo SOLIDARIOS fue establecido y capitalizado durante 1977 Y 1983 con
aportes por un total de $7.350.000 provenientes de PACT, USAID y la CEE,
adem1s de un prestamo po- $2.350.000 del BID.

El establecimiento y capitalizacidn del Fondo de Desarrollo provooE la
aceleracioS de las actividades de SOLIDARIOS. La funcidn actual m9s
importante de SOLIDARIOS se inicid en 1979 con el recibimiento del primer
aporte de AID. Esta tunci6n consiste en servir de intermediario financiero
realizando empristitos a sus miembros y proveyendo asistencia tdonica
auxiliar a nivel institucional con el objeto de asegurar el uso efectivo del
credito.

La principal motivacid-h para el establecimiento de SOLIDARIOS junto a
su eventual transici6n hasta convertirse en intermediario financiero, ademNsde la experiencia acumulada per !as fundaciones, permiten la emisi6n de
algunos criterios que debieran tomarse en cuenta en el establecimiento de la
posicion de AID en relaci6n al tuturo del movimiento de SOLIDARIOS. Estos
son:

* SOLIDARIOS es una organizaci6n de cobertura creada para
satisfacer las necesidades de las fundaciones mierbros y
sus beneficiarios. Decisiones a tomarse respecto a
SOLIDARIOS deben tomar en cuenta el impacto que estas pro-
ducen entre los beneficiarios pertenecientes a las capas
populares de las fundaciones miembros.

o El prop6sito del movimiento SOLIDARIOS consiste en fomentar el
proceso de desarrollo a nivel de las fundaciones y de los bene-
ficiarios basado en el sector privado auto'nomo. La disponibi-
lidad de cridito proveniente de SOLIDARIOS permite a las
fundaciones el desarrollo de un calendario de programas relati-
vamente aut6nomo. Si al intermediario financiero se lo reemplaza
unicamente con el financiamiento directo de parte do AID y/o las
oficinas nacionales del BID, cuyos rondos contienen cl~Usulas
limitantes, no ser posible que el prop6sito principal del
movimiento haya sido comprometido?

o La historia nos sugiere que el papel desempefado por SOLIDARIOS
como una organizaci6n de cobertura proveedora de servicios
decaerfa a un nivel relativamente insignificante si sus
funciones de intermediario financiero son ya sea reducidas
significativamente o totalmente eliminadas.

o Aunque es muy posible que existan desacuerdoz dentro do la
membresta de SOLIDARIOS relacionados con el 6nfasis proporcionado
a la organizaci6n en su calidad de intermediario financiero y
proveedor do asistencia tfcnica, existO una opinain unnime y muy
decidida en el sentido de no permitir el abandono del concepto
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b~sico de SOLIDARIOS. De no existir un SOLIDARIOS viable, las
fundaciones miembros estarlan en las mismas condiciones existentes
a mediados de la d-cada de los sesenta. Se encontrarfan
descapitalizadas y en consecuencia forzadas a dedicar cantidades
excesivas de tiempo y recursos para la generacidn de fondos. Las
fundaciones estarfan sujetas a presiones impuestas a programas
propios de cada pals, ademis de no contar con un foro comd-n donde
se pueda intercambiar ideas y establecer un control de calidad
uniforme respecto a la organizaci6n y funcionamiento de los
programas en cada fundacidn.

Estruetura Organizativa

La actual estructura organizativa do SOLIDARIOS es detallada en el
Lagrama numero 1. La sigutente es una corta explicacidh del diagrama
,ganizativo:

" Asamblea General: compuesta por los representantes de las
quince fundaciones participantes de SOLIDARIOS en calidad de
miembros activos o asociados debidamente afiliados. La
principal funci6n de la asamblea es el establecimiento de los
lineamientos generales que dirigen a la organizaci6n.

La asamblea general sostiene una reuni6n anual en uno de los
paises miembros. La asamblea elige a los miembros del comiti
ejecutivo compuesto de seis personas. La lista de los miembros
activos y asociados estS inclufda en el diagrama 2.

* Comite Ejecutivo: este comite esti compuesto de representantes
de la membresfa electos por la asamblea general. El comitg eje-
cutivo es responsable por la formulacion de la direcci6n general
de SOLIDARIOS y el control de sus operaciones.

El comite ejecutivo es responsable por la toma de decisiones
acerca de las solicitudes de credito presentadas por las
fundaciones miembros.

Una de las caracterl'sticas principales de SOLIDARIOS es que
cada uno de los seis miembros pertenecientes al comit6 ejecutivo
representa y reside en un pars diferente. Las reuniones del
comitg son por 1o tanto costosas y en ocasiones diffciles de
organizar. Ademfs existen frecuentes demoras en la aprobacidn de
cr6dito y en la elaboraci6n de planes generales.

" El Secretario General: es el personero ejecutivo principal de
SOLIDARIOS con base en la oficina principal de Santo Domingo,
Repblica Dominicana. El secretario general es nombrado por el
comitg ejecutivo a cuyas necesidades y directivas responde direc-
tamente. El Secretario General es responsable por la ejecuci6n de
los lineamientos generales de SOLIDARIOS y la supervisi6n de sus
operaciones administrativas, t6cnicas y crediticias.
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El resultado prictico de las dificultades inherentes a la estruc-
tura organizativa del Comite Ejecutivo es quo el Secretario
General no solo posee considerable autonomua (otorgada a 4l) en
la ejecuci6n del plan de accion de SOLIDARIOS sno que tambiih so
ve forzado a crear su propio plan de accion con el objeto de
evitar demoras en la operaci6n de la organizacidn.

" Auditores: el auditor interno de SOLIDARIOS es responsable por
la realizaci6n de las auditorfas anuales y el control del credito
proporcionado a cada fundacio. Esta persona reporta directamente
al Secretario General.

* Administracidn y Finanza: esta posicio'n se encuentra bajo el
control operacional del Secretario General. Es responsable por
la contabilidad interna, los servicios generales y el control
de presupuesto y la administracion de SOLIDARIOS.

" Promocion: 1a secci6n de promocion de SOLIDARIOS es responsable
por las relaciones externas, la generac1in de rondos y los contac-
tos con otras organizaciones. Esta posicion reporta directamente
al Secretario General.

" Operaciones: el Jefe de Operaciones reporta al Secretario General
y supervisa el trabajo de los Representantes Regionales, las
operaciones de cr6ito, los servicios institucionales y el

recientemente formado servicio de consultorfa de SOLIDARIOS.

" Representantes Regionales: reportan directamente al Jefe de Opera-
ciones. Operan en tres areas geograticas: el area de Centroamerica
y Mxico con base de operaciones en Guatemala; America del Sur
inicialmente localizada en Cali, Colombia; y el Caribe con base de
operaciones en Santo Domingo. Los representantes regionales
mantienen contacto directo con las fundaciones miembros proporcio-
nando acistencia tecnica en las areas de planenmiento, contabili-
lidad, finanza, desarrollo organizacional y labores de enlace entre
organizaciones. El representante para Ameirica del Sur se especia-
liza en la evaluaci6n institucional, organizativa y de planeamien-
to; mientras que el representante pai'a America Central se especia-
liza en Contabilidad y Finanza.

El representante para el Caribe con base en Santo Domingo
solicito permiso en 1985 para continuar estudios de post-grado.

El representante radicado en Cali, Colombia se traslad6a
Santo Domingo en 1985 debido a problemas familiares y de salud.

SOLIDARIOS ha deocidido recientemente nombrar un tercer repre-
sentante. Esta persona compartirS el planeamiento, y trabajo
organizativo e institucional del &ea geogrgrica correspondiente
al recientemente relocalizado representante para America del Sur.
El representante radicado en Guatemala concentrara sus esfuerzos
niicamente en materias contables financieras, aunque estos servi-

cios cubririn los requerimientos de toda la membresfa.
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* Servicios Crediticios e Institucionales: esta posicidn se
encuentra bajo la responsabilidad del Jefe de Operaciones.
Se encarga de la coordinacion de los servicios ofrecidos a los
miembros, la administracion de redes de comunicacion, la realiza-
cion de evaluaciones socioeconomicas, el anaisis de aplicacio-
nes de credito del fondo rotativo y la publicacio-n de la revista
trimestral y los boletines.

* Servicio de Consultorfa de SOLIDARIOS: utilizando sus relaciones
con las fundaciones, organizaciones financieras internacionales
y otras instituciones, SOLIDARIOS ha adquirido a traves de los
anos algunos contactos con personas capaces de proveer asistencia
ticnica especializada en diferentes 'reas a las fundaciones.
Un banco computarizado de talento ha sido organizado con el objeto
de proveer especialistas en calidad de consultores a las funda-
ciones y otras instituciones relacionadas con SOLIDARIOS.

Estg por verse si este servicio se convierte finalmente en una
operaci6n financiera viable de acuerdo a los deseos de SOLIDARIOS. Laexperiencia pasada nos se~ala que las fundaciones miembros podrfan
resistirse a pagar facturas en moneda extranjera basadas en precios
internacionales por concepto de servicios de consultorfa provistos por
SOLIDARIOS; especialmente cuando los representantes regionales usualmente
provefan sus servicios a un costo unicamente basado en la cuota anual de
membresfa mas dinero en moneda local para sus gastos personales.

En Noviembre de 1985 SOLIDARIOS contaba con un personal compuesto de
18 empleados. Tanto el Secretario General como los dos RepresentantesRegionales y el Director de Servicios de Consultorla basado en la ciudad de
Mexico reciben salarios en ddlares.
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Diagrama 1: Esquem Organizativo de SOLIDARIOS

I As=blea General

Comit e Ejecutivo

Secretario GeneralJ

_ Auditorf-a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ie_ _a

A ALn. I  ME Operaciones 1 GTE Procmcidn

I-Contabilidad - Rep. Regionales _Sur

- Pre'stamos -Centro Pan Mex.

- Consultorfa -El Caribe
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Diagram 2: Lista de Fundaciones Nacionales de Desarrollo

Miembros Activos

1. Instituto de Desarrollo Social y Promoci6n Humana (INDES)--
Argentina

2. Centro para el Desarrollo Social y Economico (DESEC)--Bolivia

3. Fundaci6n Nacional para el Desarrollo Social (FUNDES)--
Colombia

4. Fundacidn Costarricense de Desarrollo (FUCODES)--Costa Rica

5. Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo (Sur)--(FEDED)--Ecuador

6. Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo (Norte)--(FEDED)--
Ecuador

7. Fundaci6n del Centavo (FUNDACEN)--Guatemala

8. Fondati6n Haitienne de Developpement (FHD)--Haiti

9. Fundaci6n Hondurefia de Desarrollo (FUNHDDESA)--Honduras

10. Instituto para el Desarrollo Hondurefio (IDH)--Honduras

11. Fundaci6n Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR)--Mixico

12. Fundaci6n Nicaraguense de Desarrollo (FUNDE)--Nicaragua

13. Fundaci6n Dominicana de Desarrollo (FDD)-- Republica Dominicam

14. Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE)-- Repiblica Dominicana

15. Instituto de Promoci'n Econ*mico Social del Uruguay (IPRU)--
Uruguay

Miembros Asociados

1. Central de Cooperativas Agrarias (CENCOA)--Colombia

2. Hogar y Desarrollo (HODE)--Guatemala

3. Grupo de Tecnologfa Apropiada (GTA)--Panama

4. Accion Comunitaria del Peru' (ACCION)--Perd

5. Central de Cr~dito Cooperativo del Peru' (CCCP)--Peri'
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3. Proaramas v Actividades

Los prinoipales servicios ofrecidos por SOLIDARIOS a su mebres a
±ncluyen la provisin de asistencia financiera a travel del fondo de
desarrollo ademas de proporcionar asistencia tecnica a sus miembros en las
areas de contabilidad, planeamiento, programaci'n, evaluaci6n, desarrollo
institucional y auditoria interna.

En su condici6n de organismo de cobertura SOLIDARIOS tambien organiza
seminarios y emite publicaciones sobre temas relacionados con el movimiento
de fundaciones de desarrollo.

Descripciones y evaluaciones de cada uno de los principales programas
de SOLIDARIOS son proporcionadas a continuaci6n.

3.1. Asistencia Tcnica

Los programas de asistencia t~cnica de SOLIDARIOS a su membresra han
estado dirigidos al reforzamiento institucional de las fundaciones.
SOLIDARIOS no proporciona a sus miembros asistencia ticnica para proyectos
especrficos. Las fundaciones generalmente dependen de los recursos
nacionales existentes en cada pafs para conseguir estos servicios tal como
se especifica en las evaluaciones individuales.

El componente principal de la asistencia tfcnica proporcionada por
SOLIDARIOS a nivel institucional es en las areas de contabilidad, planea-
miento, programaci6n y evaluaci6n y la preparaoi6n de propuestas para la
solicitud de prdstamos.

3.1.1. Contabilidad por Fondos

Contabilidad por Fondos es un mitodo contable utilizado por organiza-
ciones sin fines de lucro que reciben financiamiento limitado. Estr basado
en el mantenimiento de cuentas separadas para cada donaci6n y/o pristamo.

La implementacion de un sistema de contabilidad por fondos en todas
las fundaciones receptoras de cr~dito proveniente de SOLIDARIOS es la
muestra mas exitosa de los esfuerzos realizados por SOLIDARIOS en el area de
asistencia tebnica. La conversi4n al uso de este sistema por parte de las
fundaciones fue de hecho un condicionante para la recepci6n de crodito. La
implementacidb de este sistema entre las fundaciones acreedoras fue super-
visada por el Representante Regional de SOLIDARIOS para Amelica Central,
quien es un contador de profesi6n.

SOLIDARIOS publicdf en 1981 una gufa de contabilidad por fondos
titulada "Instituciones No Lucrativas: AdministraciAl, Contabilidad por
Fondos y Control Interno" escrita por Mariano A. Mella.
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3.1.2. Planeamiento, Programaci8n y Evaluaci6n.

SOLIDARIOS ha colaborado con sus miembros a travel de seminarios, dela publicaci6n en 1982 de la "Gufa de Planificacidn, Programacidn y
Evaluacion" y las visitas de sus representantes regionales con el objeto de
promover entre las fundaciones la importancia del proceso de planeamiento y
de los sistemas de planeamiento operacional, programacidh y evaluacidn.
Obviamente las fundaciones tambien han trabajado en estas areas por su
propia cuenta.

Planeamiento, programacion y evaluac16n (PPE) son mas bien procesos
intelectuales que tecnicas uniformes directas como la contabilidad porfondos. Por lo tanto el nivel de adaptaci6n de estos procedimientos por
parte de las fundaciones ha sido mns variado. Esta evaluaci6n no llev6 a
cabo una investigacion mis especefica en cada fundaci6n acerca de los
procesos PPE. Sin embargo, si- se emite un criterio acerca de los resultados
(la relevancia de los programas de campo llevados a cabo) encontrarfamos que
existen niveles efectivos de planeamiento y programaci6n al interior de cada
una de las cuatro fundaciones evaluadas. Si el diseio del proyecto es al
mismo tiempo relevante significarfa que la evaluaci6n de la experiencia
previa por medio de metodos formales e informales tambiln se ha llevado a
cabo. La revision de la documentacin sobre los proyectos nos muestra que
FEDNORTE y FUCODES utilizan procedimientos bien establecidos referentes al
control final del impacto socio-econ6mico generado por sus actividades. LaFDD enfatiza la evaluaci6n del impacto social y el potencial de pago de los
beneficiarios, mientras que asigna menos importancia al impacto econ6mico
producido como resultado de sus actividades. FUNDACEN ha sido algo lentaen la implementaci6n de actividades de evaluacion formal, de acuerdo a
opiniones vertidas por personeros de esta fundacion; aunque sus actividades
de programacio'n no podrian ser consideradas deficientes.

Como complemento al entrenamiento PPE, SOLIDARIOS tambien provee
asistencia tecnica a nivel de planeamiento institucional; es decir el
establecimiento de sistemas de planeamiento dirigido a actividades a corto
plazo y la elaboraci6n de un calendario de implementaci6'n por cada
departamento.

El evaluador, quien ha recibido entrenamiento en el area de
planeamiento, mantiene algunas dudas acerca de la importancia acordada a las
actividades PPE y al planeamiento institucional al interior del sistema
SOLIDARIOS . La revision de las actividades previas y de los reportes de
control para las organizaciones donantes indican la existencia de una
preocupacion casi obsesiva por parte de sus autores con el vocabulario y
estilo utilizados en PPE y en la producci6n de manuales de procedimiento
institucional, zomo si estos instrumentos constituyeran por si solos el
producto final.

Parece ser que existe al mismo tiempo una notable falta de Infasis
acerca de cual debe ser el producto final de estos procedimientos y la
identificaci6n del tipo de actividades que pueden ser transformadas enimportantes programas de campo a nivel tdcnico, social y econ6mico, teniendo
en cuenta el ambiente y el tipo de beneficiarios con los que la fundacion
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debe trabajar. Existen motivos para preguntarse si tal vez exists una
cierta confusion derivada de la necesidad de enfatizar los procedimientos de
programaci6n on detrimento del contenido del programa.

La asistencia tfonica proporcionada por SOLIDARIOS a sus anLembros es
implementada por los representantes regionales. La tabla 1 lista el nero
de visitas a fundaoiones mimbros por conoepto do asistencia tfonica
ocurridas entre 1978 y 1983. De acuerdo a los representantes regionales el
promedio de duracihn de las visitas es generalmente de una semana.

Tabla 1: Visitas do Asiatemnia Tgonioa a Agenoian NLmbros
1978-1983

1978 1979 1980 1981 1982 1983 Total

INDES/Argentina 1 3 4 4 1 13
DESEC/Bolivia 1 - 3 3 - 7
FUNDES/Colombia - 1 - - - 1 2
FUCODES/Costa Rica 1 4 2 1 2 1 11
FED/Guayaquil, Ecuador - 1 - - 1 - 2
FED/Quito, Ecuador - 1 3 3 1 2 10
FUNDACEN/Guatemala - 2 - 1 1 2 6
HODE/Guatemala - - - 1 3 4
FHD/Hait- - - - 1 - 1
FUNHDESA/Honduras 1 - - 1 1 3
IDH/Honduras - - - - - 2 2
FMDR/Mikxco - 2 1 1 2 1 7
FUNDE/Nicaragua - 1 2 1 1 2 7
IPRU/Uruguay - 1 2 4 2 1 10

Total 1 16 13 18 20 17 85

Fuente: SOLIDARIOS

La asistencia ticnica proporcionada por SOLIDARIOS en la etapa inicial
de expansioi del Fondo de Desarrollo, especialmente la relacionada con la
implementaci6n del sistema oontable por fondos, parecoe haber sido muy Itil
en el mejoramiento de las operaciones internas regulares de los miembros
hasta el punto do haber posibilitado la absoroidn efectiva del crdito pro-
veniente do SOLIDARIOS.

La dispersi6n geografica do las fundaciones, espeocialmote en Am6rica
del Sur, genera altos oostos do operaci6n. Serafh muy apropiado analizar .l
contenido y costo do la asistencia t6onica actual y futura durante la actual
etapa transitoria del movlmiento SOLIDARIOS. Exaotamente quo tipo do
impacto puede producir un representante regional realizando visitas con un
promedio do una a dos semanas al ano a cada fundaoidn?
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De acuerdo al modo de operaci6n del programa en affos recientes, parece
ser que su utilidad es mal efectiva en el mejoramiento de fundaciones con el
objeto de calificarlas para la recepc16n de cridito, que en la provisi6n de
asistencia a fundaciones recel .,.as de cridito ya establecidas.

3.1.3. Seminarios y Sesiones de Entrenamiento

Como un complemento a la asistencia tfcnica SOLIDARIOS ofrece periodi-
camente cursos de entrenamiento en la forma de seminarios, sesiones y visi-
tas de intercambia con el objeto de mejorar la capacidad de las fundaciones
en areas como auditorra, contabilidad por fondos, administracidon de pre-sta-
mos, generacila, evaluacio'n, ademas de otros to'picos relevantes a la opera-
raci~n de dichas instituciones de desarrollo.

En la tabla 1 del aneyo 2 (seminarios y publicaciones de SOLIDARIOS)
se incluye una lista de los seminarios, cursos y visitas de intercambio
realizadas bajo los auspicios de SOLIDARIOS.

3.1.4. Publicaciones

Una de las motivaciones originales no relacionadas con cridito para el
establecimiento de SOLIDARIOS fue la provisi6n de un foro comun donde los
participantes del hasta ese entonces bastante experimental modelo de
desarrollo (fundaci6n privada de desarrollo aut6nomo) puedan intercambiar
ideas y comparar experiencias. Las publicaciones auspiciadas por
SOLIDARIOS, incluyendo la revista trimestral y los libros, han jugado un
papel importante en este sentido.

Se ha inclufdo una lista de estas publicaciones en el Anexo 2. Una
suscinta revisidn de estos materiales mostrosu notable relevancia y
calidad.

3.1.5. Auditorfa Interna

Las fundaciones miembros deben someterse a auditorfas internas
llevadas a cabo por el auditor de SOLIDARIOS como condicion previa a la
recepci6n de crfdito. Las auditorias se realizan anualmente. Ademas de
servir como instrumentos de control de rondos, las auditoriras sirven tambign
como media de comunicacidn entre la oficina central de SOLIDARIOS y su
membresfa.

3.2 El Fondo de Desarrollo de SOLIDARIOS

3.2.1. Fuentes de Crdito

Las fundaciones reciben asistencia crediticia a travs del Fondo de
Desarrollo de SOLIDARIOS. El origen de los rondos del Fondo de Desarrollo
(establecido en 1973) estt listado en la Tabla No. 2.
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Tabla 2: Origen del Fondo do Dmn1rrollo do SOLIDABIOS

PACT $ 400,000 Abril 1977 Donacidh No. 0032
AID 1,700,000 Septiembre 1978 Donaci6n AID/LAC-G-1291
IDB 2,350,000 Febrero 1979 Prestamo 123/TF/RG
EEC 2,250,000 Febrero 1979 Donaci6n ATN/RG-0020

(NA-78/25)
TOTAL $ 9,700,000

Fuente: SOLIDARIOS

3.2.2. Destinacion del Cridito

Estos recursos son utilizados por SOLIDARIOS para el financiamiento de
programas de asistencia crediticia de las fundaciones quienes tambien
capitalizan sus propios rondos de desarrollo con recursos provenientes do
otras fuentes. Todos los pre'stamos son denominados en ddlares, ademNs de
contener cliusulas de mantenimiento de valor, exceptuando a los prgstamos
proporcionados por el BID, cuya denominaciln y pago so la realiza en moneda
local y que no contiene clausulas de mantenimiento de valor.

Los tdrminos del pre-stamo son holgados: 50% de intereb anual, un
perrodo de gracia de hasta 3 afios y un plazo de pago de 15 an'Hos. El tondo
CEE es administrado a travis del BID. Las cantidades proporcionadas a cada
fundaci6n varfan de acuerdo al tama-ho do su cartera y su capacidad de
absorci6n. Sin embargo, los tondos administrados por AID y el BID permiten
prestamos a fundaciones por -n mfximo de $500.000.

Los beneficiarios finales de estos reocursos son los seoctores pobres
del trea rural ocupados en labores agrfcolas y ganaderas (aproximadamente un
80% del volumen do pre'stamos); mientras que el resto se lo destina a
actividades urbanas de la pequekf epresa y el sector artesanal.

La mayorfa de las fundaciones proporcionan prdbtamos al sector rural a
travs de grupos de productores, mientras que los pristamos para la micro-
empresa son usualmente otorgados a dueIos de negocios y a grupos do
vendedores Pmbulantes. Cada uno de los reportes de las cinco fundaciones
evaluadas contienen informacidn mis detallada aoerca de 1,s tipos de
beneficiarios reoceptores de cridito.

SOLIDARIOS aprobd acuerdos de pristamos con 10 de sus miembros y
realiz6 desembolsos por $7.598.496 a dichas agencias hasta el 31 de
diciombre de 1984. La tabla 3 provee informacion mah detallada aoerca
do ostos prdstamos.
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Tabla 3: Deoembolso do Crteiito por Fondo y por Ao
Al 31 do diclembre de 1984

PACT AID IDB EEC TOTAL

1977 $70 s-0- -0- -0- $ 70
1978 230 -0- -0- -0- 230
1979 -0- 970 -0- -0- 970
1980 -0- 733 141 122 996
1981 -0- 251 942 374 1,567
1982 -0- 447 493 682 1,622
1983 47 788 176 182 1,192
1984 53 251 341 306 951

-- ---------------------------------------------
Total $399 $3,440 $2,092 $1,666 $7,i5.8

Por fondo 5% 45% 28% 22% 100%

Fuente: SOLIDARIOS

El porcentaje de distribucioln por fondo se-ala que un 45% de los
fondos recibidos proviene de AID. Notese que $1.486.000 de AID fueron
desembolsados en 1982-84, junto con $1.170.000 en Condos de la CEE.

La tabla 4 lista el desembolso de los prestamos por a-no, fuente de
financiamiento y su destinacion. Las cifras en pare'ntesis indican el a-o de
desembolso de cada prestamo.
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Tabla 4
Desembolsos por FED, Fondo y Afio

BID/ 1 6(LIDA % DEL TOTAL
FUNDACION/FONDO PACT AIDI PFPP(2) CE I BI0' AL POR FD

(78) (80-84)
=W&Vr.atm 40 -0- 20 -0- -0- 240

(82,83) (82,8 4)
/BoIjjya -0- 185 -0- 201 -0- 38 5%

(80,81) (81)
EU ES/Colammis -0- 144 85 -0- 229 3%

(78) (84) (81,83) (84)
F=E1JO Costa Rica 30 100 60 149 -0- 238 3%

(80) 1(82-M) (82, 84)
FED/n r-0- 536 159 77 1-0- 773 10%

_ _ _ _ I _ _ _ 1
(78) (79, 82) (81) (81, 82)

FUNDAEnWOtala 45 550 250 550 1,395 18%

(78) (80, 81) (81-814)
EMPJMmdoo 50 540 800 - -0- 11,390 18%

(77) (79) I(-83) (80, 84) (84)E IE -.cr 50 360 i 290 240 59 1,000 13%

(78) (79,80,83) (81,82) (82, 83)
EMD/pabli Dom:incarm 50 8140 250 550 1,690 22%

(84) (83)

IFM/MO , 39 185 -0- -0- -0- 225 3%

-=Alm 305 3,440 2,094 1,666 59 7,9 100%

1) Cifras en parentesis indican el aflo de desembolso.

2) El total desembolsado por AID incluye $350.000 depositados en el Banco de America
en garantla de una lfnea de cre'dito denominada en sucres del Banco Central del
Ecuador.

3) Denominaci6n y pago en moneda nacionao.. Cantidad principal m-ntienen su valor
al tiem o del desembolso.
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Las cifras arriba mencionadas indican que los mis grandes recipientes
de credito proveniente de SOLIDARIOS han sido la FDD (Repiblica Dominicana),
FUNDACEN (Guatemala) y la FMDR (Mexico) quienes recibieron 58% de todo el
credito otorgado. El cr~dito de FMDR fue desembolsado a una tasa de cambio
de 66 pesos por $1. Los cr6ditos a FDD y FUNDACEN se realizaron con un
valor de camblo igual al d6lar. La tasa de camblo actual en Mixico es
P400/$1, en la Repullica Dominicana es de RD3/$1 y en Guatemala equivale a
Q/$1.

Las cuatro fundaciones receptoras de cridito que fueron evaluadas
recibieron 53% del total de pr6stamos otorgados.

La cantidad de prestamos aprobados por SOLIDARIOS asciende a
$8.809.000 en comparacioh con $7.598.000 actualmente desembolsado.q. La
comparaci6n entre fondos aprobados y fondos desembolsados esta- inclurda en
la tabla 5.

Tabla 5: Comparacidn entre Pristaos Aprobados y
Pr~sta3,s Desebolsadoa

Ano/Fondo PACT AID PFPP CEE TOTAL

1977 340 ...... 215

1978 85 .-- -- 85

1979 -- 1,954 540 910 3,404

1980 .-- 1,560 690 2,250

1981 -- 370 95 405 870

1982 40 1,005 95 -- 1,140

1983 -- 785 60 -- 845

1984 -- -- --

TOTAL APROBADO 340 4,114 2,350 2,005 8,809

Desembolso 400 3,440 2,092 1,666 7,598

Pendiente -- 674 198 339 1,211

Fuente: SOLIDARIOS

La tabla No. 5 muestra que $537.000 en fondos administrados por el BID
(incluyendo la donacion de CEE) han sido aprobados pero no desembolsados.
Ademas, $305.000 en fondos administrados por el BID debidamente autorizados
nunca fueron aprobados para ser utilizados como cr~dito. Una de las
clausulas incluldas en el acuerdo entre SOLIDARIOS y el BID/CEE estipula que
la autorizacidon para el uso de fondos rue suspendida debido a la utilizacion
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de elloB hasta novimbre de 1984. Por lo tanto, $842.000 de la auna
original do $4.600.000 en fondos autorizados del BID/CEE no fueron
utilizados.

De una autorizaci6n total de $5.100.000 en tondos do AID, aproximada-
mente $600.000 fueron utilizados en la provisi6n de asistencia tionica,
mientras que $4.500.b00 fueron asignados al fondo do desarrollo. $3.440.000
do esta 'ltima cifra han sido desembolsados; dejando aproximadamente
$1.060.000 en fondos todavla no asignados.

3.2.3. Andlisis de Mora

El impacto producido por la crisis economica latinoamericana en las
operacioaes de cr4dito de SOLIDARIOS puede ser apreciado a travis do un
analisis do las cuontas de prestamos pendientes al 31 de diol-bre do 1984 y
al 31 de agosto de 1985.

De acuerdo al reporto anual auditado do SOLIDARIOS (p. 82) del 31 de
diciembre de 1984, la cuenta de pristamos pendientes (interns y principal)
llega a $5.800.188 comparada con $5.609.770 observadas al final do 1983.
Las listas no auditadas del 31 de agosto de 1985 mostraron un total de
$6.470.000. La tabla 6 muestra el balance pendiente por fundaci6n al 31
de diciembre de 1983 y 1984.

Tabla 6: Balance do Pristamon Pondientes:
31 do diciembre do 1984

($ooo8)

1984 1983

Fundaci6n Capital Inter6s Total Total

INDES - Argentina $ 207 $ 51 $ 242 $ 242
DESEC - Bolivia 386 20 406 296
FUNDES - Colombia 229 40 269 251
FUCODES - Costa Rica 111 3 114 71
FED - Ecuador 411 15 426 349
FUNDACEN - Guatemala 1 ,254 39 1 ,293 1,343
FMR - M6xico 1,340 83 1,423 1,123
FUNDE - Nicaragua 925 75 1 ,000 848
FUD - Rep. Dominicana 1,618 116 1,733 1,369
IPRU - Uruguay 225 2 226 31

---- ----

Total $6,706 $441 $7,148 $5,892

Ingresos por prestamos
incolectables (325) -- (335) (282)

Ajustes do tasa de cambio -
Fondo BID (945) (66) (1,011)

Total $5,425 *375 $5,800 $5,608
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La Tabla 7 reproduce los datos de SOLIDARIOS en relaci6n a los pagos de
prestamos e intereses atrazados.

Tabla 7: Anil1sla do los Pristamos de SLIDARIOS
31 do dlenbre do 1984

Cuentas en Mora Nlmero de pagos % Distr.
----------------------------

Capital Inter6s Capital Inters Total

1 a 30 dfas 7 20 $157 $130 $ 288
31 a 60 dias 3 6 66 35 101
61 a 90 dfas - 4 - 3 391 a 365 dfas 15 22 199 139 339
1 a 2 Aios 7 11 143 102 244 3%
Mas de 2 a-os 3 3 52 5 56 1%

Total de Pagos en Mora 36 66 $618 $414 $1,032 14%

Cantidad no Vencida
de Prgstamos con Mora
an los Pagos 3,981 22 4,003 56%

Total de la Cartera
Afectada 4,598 436 5,034 70%

Prestamos sin pagos en mora:
Actual 2,100 5 2,105 30%
Postergado 7 67 7
Renegociado - - -

-- - - - - - -- m-- --- -- m- m--

Total $6,705 $441 $7,147 100%

Fuente: SOLIDARIOS

La distribucidn de los porcentaJes muestran que mientras 14% del
balance vencido esta actualmente en more, el balance de cartera no vencido y
ya en mora de las fundaciones consiste en 56% de todos los prd'stamos
pendientes. Un total de por 1o menos 70% de la cartera total mantiene por
1o tanto atraso en los pagos.
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Si so comparan las cifras de cada fundacion con los montos iniciales
de los prdstamos, la informaci6n obtenida es mas reveladora. Esta informa-
ci6n es presentada en la Tabla 8.

Tabla 8: Anialals Comparmtivo do la Deuda Pondiento
31 do dioimbre do 1985

(80003)

Progreso
Orig. en
Prin. Balance Balance ocho
Desem- 31/12/84 31/18/85 meses
bolsado Prin. Int. Total Prin. Int. Total

INDES (Argentina) 240 207 51 248 207 124 331
Ninguno
DESEC (Bolivia) 386 386 20 406 386 35 421
Ninguno
FUNDES (Colombia) 229 229 40 269 229 16 245

Cifras de
intereses
en dudaFUCODES (Costa Rica) 237 111 2 113 212 8 220

FEDNORTE (Ecuador) 779 411 15 426 623 30 653
FUNDACEN (Guatemala) 1395 1254 39 1293 1198 66 1264 Pagos de

$56,000
de
Prin.FMDR (Mdxico) 1390 1340 83 1423 1340 95 1435 Ninguno

FUNDE (Nicaragua) 1000 926 74 1000 926 104 1030 Ninguno
FDD (Rep. Dominicana) 1690 1618 116 1734 1618 175 1793 Ninguno
IPRU (Uruguay) 225 225 2 227 220 9 229 Pagos de

$5000 de
Princ.

------------------------------

Total 7571 6707 442 7147 6959 662 7621

Menos el Ajuste por
la Tasa de Cambio -- (945) (66) (1009) (945) (60) (1005)

---------------------------- ------ ------

Total $7571 5762 376 6138 6014 602 6016

En 1985 no so llevaron a cabo otorgamientos ni desembolsos de pre'sta-
mos. Debido a la expiracion do la autorizaci6n del BID/CEE en noviembre de
1984, la unica fuente de crqdito existente ya autorizada es la donaci6n de
AID. El desembolso do los recursos financieros ya autorizados por AID ha
sido congelado. El monto en cuestidh es de $1.060.000.
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Al tiempo de la evaluacion (Octubre de 1985), los personeros de AID se
encontraban laborando con SOLIDARIOS en el desarrollo de un acuerdo para el
establecimiento de lfneas garantizadas de crddito.

SOLIDARIOS mientras tanto ha continuado las renegociaciones con lasfundaciones acreedoras. La situacidh de las negociaciones s. encuentra
sumarizada en la Tabla 9.

Tabla 9: Mm arIo de las lenegoolaclones do los Prdstanos
do SOLAIDARIOS a sus Nienbros

(octubre do 1985)

Tasa de Cambio
Principal Al tiempo del Actual Observa-

Fundaci6n Pendiente Desembolso (Enero/86) ciones

FMDR (Mexico) $540,00 23.75 400 Nota (1)
FUNDES (Colombia) 144,040 49.70 171 Nota (2)FEDNORTE (Quito-Ecuador) 174,222 29.05 125 Nota (3)
DESEC (Bolivia) 185,000 181 100,000+ Nota (4)FUNDE (Nicaragua) 360,000 10 28 Nota (5)FDD (Rep. Dominicana) 517,500 1 3 Nota (4)

Notas:

(1) En marzo de 1985 la FMDR acord6 pagar el pr6stamo, inclufdo el
interis, en pesos mexicanos de acuerdo a una tasa de cambio de 23,75
pesos por 1 d6lar.

(2) En Julio de 1985 FUNDES acordo- pagar en pesos colombianos su deuda en
d6lares a una tasa de cambio de PC77/$1.

(3) En Julio de 1985 FEDNORTE y SOLIDARIOS celebraron un acuerdo de pago
baJo el cual se realizaran pagos de principal.

(4) DESEC y la FDD todavfa no ban llegado a un acuerdo con SOLIDARIOS
acerca de los nuevos tdrminos de pago.

(5) Debido a los problemas internos de Nicaragua todavfa no se ha llegado
a ningun acuerdo en relacion a la transferencia de moneda extranjera y
la tasa de cambio a utilizarse.

Fuente: SOLIDARIOS.
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El cuidadoso eacrutinio de las cifras proporcionadas muestra que solo
dos fundaciones realizaron pagos do la deuda durante los primeros ocho aeas
de 1985; 6stas fueron IPRU (Uruguay) y FUNDACEN (Guatemala). Aotualmente
parece ser quo solo FUCODES poses las condiciones necesarias, oomo son una
tasa de cambio relativamente eatable y el mantenimiento de valor do la deuda
original para encontrarse en posici6n de realizar pagoa do su deuda denomi-
nada en d6lares.

3.2.4. Situacidh Actual del Fondo de Desarrollo

Como resultado de la crisis en el pago de la deuda en d6lares, cuyo
efecto ha sido sentido en las actividades del Fondo de Desarrollo, las soli-
citudes de cridito y los desembolsos ya aprobados de las fundaciones
miembros ban sido suspendidos completamente. Los desembolsos de pr-stamoa
previamente autorizados durante 1984 llegaron a un total do $95.000 y solo
dos solicitudes de pristamo por un total de $112.000 fueron recibidas y
aprobadas. Estos pre'stamos so encuentran inclufdos en los $951.000 dese.-
bolsados en 1984.

4. Estructura Financtera

4.1. Estado Financiero

4.1.1. Balance General

El balance general por fondo de SOLIDARIOS auditado al 31 de diciombre
de 1984 esti inclufdo en la tabla 1 del anexo 1 bajo el t~tulo de Estado Fi-
nanciero de Solidarios. Los estados financieros son denominados en pesos
dominicanos (RD$) con el mismo valor del dolar estadounidense.

Los activos totales al final de 1984 fueron de *6.893.000 versus
*6.468.000 existentes a finales de 1983. Los pasivos llegan a $1.230.000
con un balance de fondos de $4.700.000.

Los activos estan compuestos casi totalmente de (98,6* por reocursos en
efectivo ($997.000) y el balance neto do pr~stamos pendientes de $5.800.000.

La cuenta pendiente del balance noto de pr6stamos ya incluye una can-
celacidh del 5% por concepto de no reocuperables, y $1.011.000 debido a la
pelrdida del valor del d6lar del fondo do pr6stamos del BID en moneda local.
No se ha inclu:dbo en esta cifra el valor estimado de la porcicIn do los pr6s-
tamos pendientes que podrfan ser no recuperables. SOLIDARIOS no puede
estimar la cantidad precisa de la deuda a ser cancelada hasta quo las nego-
ciaciones sobre los pr~stamos con las fundaciones hayan conclurdo.

Sin embargo se conoce que como resultado de las negociaciones ya
completadas, loas $540.000 adoudados por la FMDR (Mfxico) y los $174.000 in-
clufdos en la negociaci6n con FEDNORTE pueden efeotivamente ser eliminados
de la deuda en d6lares. Lo mismo so puede deocir con cierta seguridad acerca
del balance de $385.000 adeudado por DESEC (Bolivia); tambin so incluyen
los $625.000 adeudados por FUNDE, ademis de $1.000.000 adeudados por
FUNDACEN (Guatemala) y una citfra igual por la FDD (Republica Dominicana).
Estas fundaciones serin acreedoras a la cancelaoin do la douda por un valor
de $3.725.000.
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De un balance en efectivo de $997.000, $351.000 es el dep6sito en
garantla por la linea de crfdito de FEDNORTE y $150.000 son depdsitos de los
empleados

El 93%, o $1.147.093 del pasivo total consiste de un prdstamo a ser
pagado por SOLIDARIOS al BID. Los pagos sobre este prdstamo sin interEs
comenzardn en 1989 hasta el a~o 2000, distribufdos en 22 pagos iguales. El
valor del prestamo al tiempo de desembolso rue de $2.093.000. El pago del
prestamo se realizari en montos de moneda local de acuerdo a los desembolsos
realizados por el BID a las fundaciones. Este prestamo por lo tanto
continuarra listado como a pagarse con un balance en dolares constantemente
decreciendo.

Debido a que los activos de SOLIDARIOS consisten de donaciones, y
siendo su mayor obligacion financiera (el pre'tamo del BID) realmente
insignificante, su balance general podrra sobrevivir la cancelaci6n de una
gran parte de la actual cartera de pre-stamos. El principal problema
resultante de la eliminaciodn de la deuda serfa sin embargo medido en
t61rminos de la peirdida de credibilidad que afectarra posibles donaciones
provocando efectos negativos en los niveles futuros de efectivo para su
presupuesto de operaci6n y otras operaciones crediticias. Estos factores
son examinados en la proxima secciodn.

4.1.2. Estado de Ingresos y Gastos

El ingreso de SOLIDARIOS durante 1984 fue de $1.716719 provenientes
de:

- De.embolso de la donacidon al fondo de pristamos $1.053.000
- Ircer's de prestamos y dep~sitos 496.000
- Otros ingresos (ganancia neta por cambio de moneda) 145.000

- Cuotas de membresla 23.000

$1.717.000

Los gastos de operaci6n para 1984 llegaron a $753.000 incluyendo una
pdrdida en prestamos en moneda extranjera de $234.000. Teniendo como
resultado final un superdvit neto en operaciones de $964.000.

Transformando en valores netos las cifras por concepto de reservas de
moneda extranjera y prErstamos, los gastos directos de operacidoh llegaron a
$460.000, de los cuales $147.000 fueron por concepto de salarios. Los
ingresos de intereses generados internamente llegaron a $496.000, mostrando
un superavit en los gastos de operacidn financiados con fondos generados
internamente.

En 1983 se tuvo un ingreso total de $749.000, incluyendo solamente
$270,000 como desembolsos de donaciones. Los gastos de operacioln para ese
alTo fueron de $465.000, resultando en un superivit de $284.000. Ingresos
por intereses fueron de $389.000, comparados con los costos directos de
operacion de $387.000.

El futuro financiero de SOLIDARIOS a corto plazo se comenzf a
vislumbrar en 1985. El ingreso total durante los primeros ocho meses del
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alo fue do $369.000 do los cuales $310.000 fueron en inter-6 ($116.000 dolos pr4otamos del BID sujetos a un ajuste oambiario, y $115.000 do losprdbtamos tinanciados por AID). No existieron donaciones o desembolson alfoodo do prd'stamos. Los gastos totales durante los priMeros ocho Measfueron do $350.000 incluyendo $100.000 on pirdidaa amnbiarias. So presumequo la gran parts do las pErdidas fueron componsadas con el ingresoproveniento do interoses del prebtamo del BID. No so ha inolufdo en estasaifras los preatamos no recuperables. Si so descuenta tanto el ingreao deinterehs proveniente del pr6atamo del BID y como la pirdida cambiaria, elresultado neto muestra un ingreso do $242.000 y gastos do $247.000, indi-cando que los ingresos generados internamente fueron casi sufiojentes para
cubrir los gastos en efeotivo.

4.2. Perspectiva Financiera a Corto Plazo.

El examen del estado de ingresos y gastos sugiereo 10 sguOnte:

- El presupuesto do operaciones do SOLIDARIOS esti estructurado de
tal manera quo, inclusive en la ausencia de ingresos de donacio-ns, pueden mantener su nivel actual do operaoiones sin mostrarganancias o pe-rdidas, si es quo los pagos do intere-a denominadosen dolares provenientes de las fundaciones acreedoras so mantienenal nivel reciente (1984 y 1985). Si esta fuente do ingresos esreducida o eliminada SOLIDARIOS qe verfa forzado a utilizar susreservas en efectivo o los recursos dirigidos a apoyar los costosde operacidn. Las reservas libres en efeotivo representanactualmente gastos directos de operacidn de entre 6 y 12 mosos.

Los gastos direCtos de operacidh para 1985, excluyendo lasa
reservas para la pedldida en preftamos y la asignacion debido apordidas cambiarias, fueron de $395.000. $95.000 do estos gastosfueron presupuestados para la realizacion de seminarios yreuniones, $175.000 por concepto de salarios y otros beneficios
laborales, $55.000 dedicados a viajes internacionales y el resto,
$65.000, por concepto de gastos generales. Se espera que elpresupuesto para 1986 sea de la misma magnitud, a no ser que seanecesario real izar reducciones mayores.

- La cuenta en efectivo al 31 de Agosto consistfa de $985.000.
$351.000 do esta cuenta son roservados como garantfa do la l:heade creaito en sucres de FEDNORTE, y $150.000 son depdsitos de losempleados. La donacioa de AID tiene un balance do $275.000 y lacuenta de trabajo de SOLIDARIOS (secretarfa general) es de$402.000. Basandose en los requirimientos do capital de trabajoestimados en $200.000, so estima quo aproximadamente $200.000 a
$300.000 de balance en efeotivo no estan comprometidoas.

- Los fondos do AID actualmente autorizados pero no desembolsados
y sin designacidn llegan aproximadamente a $1.060.000.

- Si los montos exactos son verificados y si SOLIDARIOS mantiene
p tdidas o gananoias en su operaoidh interna, pareoerf sor quofondos de $1.000.00 a $1.300-00 estarfan disponibles para serutilizados en el establocimiento do un fondo do reserva para elfinanciamiento do lfneas garantizadas do cridito.
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- Adema's de esa fuente potencial de recursos, el pago del principal
en moneda local realizado por las fundaciones podrra contribuir-
se como fondos rotativos hacia las m1smas instituciones.

4.3 Sumario y Recomendaciones.

Basandose en la realidad economica existente en los parses donde
funcionan las fundaciones nacionales, y tambiben en la estructura financiera
interna de SOLIDARIOS mencionada anteriormente, las principales caracters-
ticas de la reestructuracion financiera de SOLIDARIOS, en la ausencia de
donaciones adicionales, incluirfa:

- La renegociacidh de la deuda mantenida por las fundaciones
acreedoras incluyendo el pago del principal en moneda local a una
tasa de cambio basada en la inflaci6n interna; mientras que los
pagos de interes se mantendrran de ser posible en do'ares.

- Basandose en una evaluacion detallada de las necesidades y
capacidad financiera de cada una de las fundaciones, se deben
realizar negociaciones con banqueros nacionales para arreglar el
establecimiento de lrneas garantizadas de credito en moneda local.

- La autorizacidn para el uso de fondos de AID no asignados y
disponibles como garanta de lrneas de cred'ito.

- El ingreso proveniente del interds de las garantfas podrfa ser
utilizado por SOLIDARIOS en la subvencion de costos de operacion y
el financiamiento de cualquier tipo de asistencia tecnica
requerida en la organizacion de los fondos de garantfa.

5. Anilisis de Ooeraciones

5.1. Procedimientos Administrativos y de Contabilidad.

Las operaciones internas de administraci6n y contabilidad de
SOLIDARIOS son bien organizadas y parecen funcionar de una manera eficiente.
La oficina cuenta con una computadora IBM-PC utilizada para la contabilidad;
tambie'n se estan desarrollando otras aplicaciones para la misma.

SOLIDARIOS ha preparado manuales de lineamientos y procedimientos
para gran parte de sus funciones incluyendo las operaciones de credito,
contabilidad, administraci6n y operaciones, servicios tocnicos, y auditorfa.
El calendario anual de operaciones es preparado en el mes de noviembre del
afo anterior.

5.2. Asistencia Tecnica.

Opiniones concernientes al futuro del programa de asistencia ticnica
de SOLIDARIOS ya han sido vertidas en la secci6n 3.1.

Los requerimientos de asistencia tecnica que podrfan ser utilizados
por SOLIDARIOS son los siguientes:
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- Una persona quo asesore a SOLIDARIOS y a las fundaciones en laestructuraci~n de irneas de cridito en moneda local garantizadas
por esta M1sma organizaci±n, y tambiin para que assta on lanegociaciones quo se requieran con bancos locales. Esta persona
de ser posible deberfa ser alguien con provia experiencia bancaria
en America Latina; adeub de poseer, de sor posible, alguna
experionoia en relacidn al movimiento do fundaciones nacionales do
dosarrollo.

- Las ramas profesionalos do los dos representantos rogionales do
SOLIDARIOS, ouyas posi1iones son financiadas parcialmente con
rondos provenientes do la donaci6n do AID, son la contabilidad
(Amifrica Central) y planeamiento econdmico (America del Sur). El
tercer repr0sentante, cuya posii6n sor creada por SOLIDARIOS,
podrfa se una persona con una s6'ida experiencia en administra-
cion financiera para se utilizada en el asesoraciento a las
fundaciones acerea do la necesidad do una reestruaturac16n finan-ciera requerida on el futuro si es quo so quiere aprovechar laslneas de credito garantizadas y denominadas en moneda local.

5.3. Analisis de Credito y Desembolso do Prestamos.

A medida que SOLIDARIOS se transformo en una gran operaci6n deintermediacidn financiera administrando una cartera de cenca de $8.000.000,la demanda por servicios de personal en el drea de andl1sis de crn~dito se
expandid rapidamente.

El cathcter do esta evaluaci6n es tal que no permite el anaisis
detallado de los procedimientos utilizados en el manejo de cr6dito. Sinembargo existen rumbos divergentes ouyo descubrimiento es inmediato cuando
se realiza el andlisis de la cartera actual. Estas posiciones so refieren ala evaluacidn de la habilidad de las fundaciones miembros a nivel microe-
conomico para desarrol lar y administrar programas de erdito para susbeneficiarios, adema- de tomar en cuenta consideraciones maoroeconnicas que
afectan la capacidad de pago de la deuda por parte de las fundaciones,
incluyendo en cuestiones como el tiempo apropiado de desembolso.

Las decisiones microeconomicas referentes a quo tundacidin recibidcrAdito, pon qu ' cantidad, y cuales no lo recibieron fueron generalmente
correoctas. Las cuatro fundacionos evaluadas que recibieron el 53% delcredito de SOLIDARIOS son ciertamente capaces de administrar los programas
de crelaito y de campo en los cuales estos recurses son utilizados, ademas decumplir satisfactoriamente con el pago do sus obligaciones siempre y cuando
no existan erunstancias imprevistas. La FUNDES (Nicaragua) y FMDR(Mkico) rocibieron conjuntamente el 31% del credito total desembolsado.
Aunque estas Oltimas fundaciones no fueron visitadas durante el curso do laevaluaci6n, 6stas constituyen, junto con la FDD, las organizaciones mas
grandes cuya admintstraci6n ha sido siempre muy competente de acuerdo a
observadores.

Las deCisiones macroecondmicas referentes a cuando y porque sorealizaron los deseabolsos do oredito en d6lares fueron, desde el punto dovista de 1985, menod apropiadas. La tabla 4 indica quo $1.170.000 do
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los rondos de la CEE mas $1.486.000 en rondos de AID, o sea 52% de los
desembolsos totales provenientes de las dos cuentas denominadas en ddlares,
fueron distribufdos durante el perfodo comprendido entre 1982 y 1984. DESEC
de Bolivia recibi6 $386.000, la FDD (Republica Dominicana) recibio $602.000
y FUNDE de Nicaragua recibid $118.000. Es obvio que las tasas oficiales de
cambio enl cs tres pahes tueron completamente diferentes de las tasas del
mercado libre y, por lo tanto, se espera que ocurran severas devaluaciones
de la moneda local.

Si es el caso de que SOLIDARIOS ha sido utilizada como medio para la
transferencia de recursos financieros baJo el tftulo de prestamos, cuando
estos fueron ticitamente considerados como donaciones, evidentemente esa
informaci6n no fue proporcionada al evaluador.

Si por otro lado existia la intencion de que estos recursos sean
eventualmente pagados en d6lares por las fundaciones recipientes, el tiempo
apropiado para el desembolso de estas cantidades debe ser cuestionado.
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ANEXO 1

Reportes Financieros de SMIDARIOS
1983-1984
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AhEXO 2

5jflija.ja5 y Publicaciones do SOLIDARIOS
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LU a dSeininaros. Cursos y Visitas de Tnterambno durante 10B78-84.

1.- "Cooperacioh, Extensilh y Desarrollo", 1974, Santo Domingo, Republica
Dominicana.

2.- "La Promociln de Organizaciones Autosuficientes por Agencias de
Desarrollo", 1975, Bonn, Aachen, Bruselas, La Haya, Berlin Occidental,
Viena.

3.- "La Promocidn de Formas Alternas de Producci6n en Areas Rurales", 1976,
La Catalina, San Jose', Costa Rica.

4.- "Las Relaciones entre Produccidon, Mercadeo y Financiamiento de
Organizaciones Campesinas", 1977, Tegucigalpa, Honduras y Managua,
Nicaragua.

5.- "Organizacicn Autosuficiente y Centros de Servicio", 1978, Asuncion,
Paraguay y La Paz, Bolivia.

6.- "Visita de Intercambio-Programa de Colecci6n", 1978, Santo Domingo,
Republica Dominicana.

7.- "Visita de Intercambio-Programa de Generacidn de Fondos", 1978,
Ciudad de Mexico, Mexico.

8.- "Curso de Contabilidad por Fondos para Agencias sin Fines de Lucro",
1978, Quito, Ecuador.

9.- "Organizaciones Autosuficientes como Base para el Desarrollo
Rural: Conceptos y Posibilidades de Promocifn en Amdrica Latina",
1979, MedellAh, Colombia.

10.- "Cre'ito para Grupos Marginales", 1979, Quito, y Punta Carnero,
Ecuador.

11 .- "Visita de Intercambio-Mercadeo de Productos Agrfcolas", 1979, Ciudad
de Guatemala, Guatemala.

12.- "Cursos de Sistemas Contables para Agencias sin Fines de Lucro",

1979, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

13.- "Seminario de Fondo de Desarrollo", 1979, Cali, Colombia.

14.- "Primera Sesion de Entrenamiento en Programacion, Planeamiento y
Evaluacion", 1979, San Jose, Costa Rica.

15.- "Segunda Sesion de Entrenamiento en Programaci6n, Planeamiento y
Evaluaci6n", 1979, Cali, Colombia.

16.- "Tercera Sesio'n de Entrenamiento en Programacidon, Planeamiento y
Evaluacion", 1979, Antigua, Guatemala.
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17.- "Curso do Auditorra y Controles Internos para Agencias sin Fines de
Luorow, 1979, San Jose, Costa Rica.

18.- "Visita do Interoambio - Educaci6n y Entrenamiento, 1979, Ciudad do
Mixico, M4;xico.

19.- "Cuarta Sesi6n de Entrenamiento en Programaoid n, Planeamiento y
Evaluaoo h", 1980, Cali, Colombia.

20.- "Planeamiento, Financiamiento e Implementaci6n do Programas do
Vivienda de Bajo Costo en Barrios Harginales de America Latina",
1980, Berlin Occidental.

21.- "Visita de Intercambio - El Balance Social", 1980, Coral Gables,
Florida.

22.- "Visita de .ntercambio - Administraoi6n de Pr6stamos", 1980, Ciudad
de Panama, Panami.

23.- "Alternativas do Cr6dito para Grupos Marginales", 1981, Berlin
Occidental y Bonn.

24.- "Evaluaci6n de los Efectos Sociales de Proyeotos Generadores de
Ingreso", 1982, Lima, Peru.

25.- "Financiamiento de Proyectos de Desarrollo Pequefos", 1982, Buenos
Aires y Corrientes, Argentina.

26.- "Seminario sobre Generaci6n de Fondos", 1982, Washington, D.C.

27.- "Alternativas de Credito para Grupos Marginales", 1983, Ciudad de
Panama', Panami.

28.- "Financiamiento de Vivienda en Areas de BaJos Ingresos en America
Latina", 1983, Berlin Occidental y Viena.

29.- "Promocidn, Educacion y Transferencia de Tecnologla en el
Financiamiento de Pequenos Proyectos", 1983, Cocoyoc, Mexico.

30.- "El Tercer Sector: un Motodo de Desarrollo en America Latina y el
Caribe", 1984, Puerto Principe, Haitf, y Santo Domingo, Repufblica
Dominicana.

31.- "Primera Reunion Latinoamericana y del Caribe del Consorcio sin Fines
de Lucro", 1984, Santo Domingo, Republica Dominicana.
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PUBLICACIOMES DE SOLIDARIOS

El Curso Corto de Entrenamiento para el Desarrollo, Por: David
Maca.ov, Ph. D. y Gershon Franklin, B. Sc., 1974.

La Empresa Ejidal, Por: Ram6n Fernandez, 1978.

Una Polrtica para el Desarrollo (AGOTADO), Por: Rodolfo Martinez
Ferrate, 1978.

Instituciones No Lucrativas: Administraci6n, Contabilidad por Fondos
y Control Interno, Por: Mariano A. Mella, 1981.

Planificaci6n, Programaci6n y Evaluaci6n: Gufa para Instituciones No
Lucrativas, 1981.

Catailogo de Instituciones de Desarrollo sin Fines de Lucro de Amorica
Latina y el Caribe, 1984.

Fundacion Mexicana para el Desarrollo Rural: Una Experiencia en el
Campo Mexicano, Por: Arturo Espinosa, 1982.

I Reunion de Consorcios sin Fines de Lucro en America Latina y el
Caribe, 1985.

Revista Trimestral SOLIDARIOS.
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FUNDACIdI COSTARICENCE DE DMROLLO
FUCODES
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1. Informaclon Preltminar

La Fundacio-n Costarricense de Desarrollo (FUCODES) rue fundada en
1973 por un grupo de diecisiete profesionales y hombres de negocios. El
objetivo principal adoptado tue de promover el desarrollo del sector infor-
mal de la economra a trave's de la provisi6n de asistencia financiera,
te-nica y administrativa al sector privado del parCs.

Durante los primeros cuatro a-os de existencia FUCODES realmente no
tue mucho mgs que una idea unida a una incipiente organizaciA. La organi-
zacion no realizaba actividades de campo y solamente recibira apoyo finan-
ciero en la forma de donaciones provenientes del Club de Leones, el Club
Rotario y la Fundacion Panamericana de Desarrollo (FPD). FUCODES fue decla-
rada en 1977 una institucion de utilidad publica mediante decreto ejecutivo
G-6044; tambie-n establecio como sus primeros miembros a companfas y organ-
ciones proveedora de recursos, ademas de utilizar sus contribuciones de
operaciones.

Durante el perfodo 1977-79 FUCODES continuosu desarrollo institucio-
nal y operativo culminando en-la creaci6n de una estructura compuesta de una
asamblea general, Junta de directores, director ejecutivo y cuatro departa-
mentos de trabajo: administracion, generacio'n de rondos, promocicIn y
desarrollo empresarial, y creaito y entrenamiento. La fundaci6n recibi6o los
primeros aportes financieros de PACT, FI y AID, ademas de la asistencia
tecnica proporcionada por SOLIDARIOS. FUCODES tambien estableci6 los
primeros programas de gran significacion en las areas de credito y
promoci6n. Para 1979 FUCODES contaba ya con una membresla de 62 empresas
participantes, y habfa establecido 30 operaciones de credito con una cartera
de prestamos de $125.000 distribuirdos principalmente entre los sectores
agrfcola, de la pequena industria, artesanal y pesquero. Poco despu6s
FUCODES recibic una donaci6n de $500.000 provenientes de AID; ademas de
recibir pr~stamos de $10.000 de la FPD y de $30.000 proveniente de
SOLIDARIOS. Tambie'n se incrementaron las donaciones provenientes de
organizaciones y grupos locales. La cartera de cr6dito lle 6 a $250.000
dirigida a 60 grupos de beneficiarios. Los activos totales de la fundaci6n
fueron incrementados desde $41.000 en 1977 a $248.000 en 1982.

Sin embargo, en 1980 se di6 inicio a una grave crisis inst!tucional
ocasionada por deficiencias organizativas que afecto'negativamente a las
operaciones de FUCODES. La situacion se agrav6 mas todavfa debido a la
severa devaluacion (de C/.8,60/$I a C/. 42/$1) y a un nivel inflacionario
altrsimo que tuvo lugar en Costa Rica en 1981-82, resultando en la severa
descapitalizacio6n de la fundacion con la consecuente incapacidad de sta de
pagar su deuda denominada en d6lares.

En 1981, un 80% de los grupos de beneficiarios sufrieron atrasos en
el pago de los pr4'stamos, llegando a un valor de $85.000, gran parte del
cual lleg6 a ser eventualmente incobrable. Los desembolsos de la donacioh
de AID y de los pristamos de PACT y SOLIDARIOS fueron tambieh suspendidos en
1981. En 1982 el personal de la fundaci6n fue reducido de 28 empleados a
cinco; treinta companfas retiraron su apoyo financiero y las actividades de
cr6dito de la fundacio'n fueron suspendid;,.
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La reorganizacidh do FUCODES se inici6 con el nombramiento del actualdirector ejecutivo, Ing. Julio Gonzalez, en Julio de 1982. Tambifn so ros-tablecieron relaciones do trabaJo con organizaoiones donantes y prestatariascomo SOLIDARIOS, AID, PACT y FI, ademia de iniciar el desarrollo coherent.de lineamientos y procedimientos de operaci'n. Una serie de acuerdos deapoyo finanioero y teonico fueron firmados con organizaciones nacionales einternacionales en 1983; adema so restablecieron las operaciones de credito
de la organizacion.

En septiembre de 1985 FUCODES contaba con una oartera de prestamos do$290.000 con 68 beneficiarios y un activo programa do asistencia administra-tiva para loa beneficiarios. Los actiVOs totales llegaron a $497.000 con uncapital propio de $302.00, mientras que los pre-3tamos en mora apenasllegaban al 3% del valor de la cartera.

Per lo tanto, en un por~odo de seis aos, FUCODES ha atravezado unciclo complete que comenzo desde haber side una organizacidon activa yefectiva en 1979, para luego pasar per su casi total desintegracifn en 1982,hasta convertirse otra vez en una fundacidn de desarrollo muy efectiva.

2. Estructursa Oryanli ativa

La actual estruotura organizativa de FUCODES estX incluida en el
diagrama 1 (Estructura Organizativa de FUCODES, 1985).

La asamblea general esti compuesta por representantes de lasorganizaciones contribuyentos asociadas a FUCODES y los personeros de la
fundacion.

La junta directiva estA compuesta de doce miembros electos paraservir a la fundac±6n sin percibir remuneraci6n. La junta es responsable perel desarrollo de los lineamientos generales de FUCODE, sujetos a la aproba-cion do la asamblea general. La Junta directiva so reune aproximadamentecada dos semanas. Existen tambiin cuatro comit4s compuestos per miembrosde la Junta directiva y altos personeres del sector administrative de lafundacion. Los comitfs son: el comit6 eJecutivo, el comitd de credito, elcomite de relaciones publicas y generacidn de recursos, y el comiti devigilancia. El comite mas active es el de crEdito cuya principal actividades la revision de las solicitudes de pr1stamo. El actual presidente deFUCODES e3 el Sr. Silvestre Alonso Matanzo.

El mas alto personero asalariado de FUCODES es el director eJecutivo.Esta persona es asistida per un personal compuesto de 10 empleados a tiempocomplete de los cuales cuatro son personal de campo, cuatro laboran enactividades administrativas y contables y dos so desempelian come personal deapoyo. El nu-mero actual del personal es mucho menor quo el nivel miximoalcanzado antes de haber realizado la reorganizacidn do la institucin,debido principalmente a la eliminac±in do las oficinas regionalos y do lospromotores de grupo. Todas las operaciones de la fundacidh so realizanactualmente desde la oficina central en San Jose, y de acuerdo a la direc-c14n actual de la fundao16n, data trabaJa solo con grupos o empresas organi-zadas previamente. Este dltimo requerimiento es algo diferente al encontra-do entre las otras fundaciones evaluadas ya quo efeotivamente elimina lanecesidad de utilizar promotores de campo ademts de reducir el costo do
operaciones.
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3. Llneamientoa. Prolramaa v Aotlvdda

3.1. Objetivos y Lineamientos

El objetivo bisico de FUCODES as similar al do laa otras fundaoionos
temlbron do SOLIDARIOS. Estos consiston on la utilizaci6n do los recursos

finanie~ros, eoon icos y t6onicoa provenientes do los sootoros zaas
proaperos del area privada costarriconco, implmontados con la ooporao16n
proporcionada por inatituciones nacionales e internacionalea, para la
provisi6n do asstencia an el dosarrollo eoon6nico do poquenos agrioultoros
y improsarios do Costa Rica quo s encuontran diroctamente relacionados on
actividades econ6icas produotivas.

La cllusula "directamento productiva" es una estipulaci6n primordial
para FUCODES Entre los tipos do aotividades productivas quo FMCODES apoya
so encuentran:

- Agricultura y Ganaderfa
- Pequelfa Industria y Actividades Artesanales
- Agroindustria
- Servicios conaiderados cozo importantes para la naci 6 n
- Cualquier otra aotividad produotiva cuyo principal objetivo sea

elevar el nivel do vida do los soctores de bajos ingresos.

Las siguiente3 son las actividades que so encuentran explfcitamente
excluldas do las areas de asistencia de FUCODES, de anuordo a la
estipulacidn de apoyo al sector productivo:

- Compra de tiorras
- Construccio'n de edificios
- Compra do veh iculos
- Donaciones por parte de prestamistas
- Compra de valores
- Actividades relacionadas con el coercio, recreacidn y

transportacidn

Ya que FUCODES no so encuentra ocupada en la organizaoidn o promoci6n de
grupos, la asistencia proporcionada por sta a beneficiarios potenciales (ya
sea a grupos o a peque~os negocios) sera' considerada solazente si estos ban
sido organizados, o han realizado actividades de negocios per dos o m2s alfos
previos a la fecha de aplicaci6n a la fundaci6n.

3.2. Programas y Actividades

Los tres prograaa blsicos en los quo FMCODES actta son:

- Crudito
- Entrenamiento y Asistencia T~enica
- Desarrollo do la Pequea bprosa

La principal actividad do FUCODES os la adainistraci6n del programa
do cridito rotativo. Los programas do entrenamiento, asistencia tgcnica y
dearrollo ampresarial so encuentran directamente relacionados con el
prograna do aridito ya quo eotdb apoyando aotividades diseoladas para
aaegurar l dxito do los proyoctos auspiciados por los boneficiarios.
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La composicio-n Ce la cartera de pristamos de FUCODES es algo dife-
rente de la encontrada en las otras fundaciones evaluadas. Esto es tal vez
un reflejo de la diferencia existente entre la estructura econdmica de la
meseta central de Costa Rica, donde esta' localizados un gran porcentaje de
sus beneficiarios, y la situaci 6 n existente en las Xreas remotas de la
Republica Dominicana, Ecuador y Guatemala donde son activas las otras fun-
daciones. Por lo tanto este producto no constituye la desviacidn del
concepto bisico de SOLIDARIOS de trabajar con beneficiarios del sector
informal de la sociedad de cada pars.

El volumen promedio de los pr-stamos tiende a ser m9s alto en rela-
cion a los encontrados en las otras fundaciones; mientras que el ntmero de
beneficiarios directos es mis pequego ademis de que un alto porcentaje de su
cartera se orienta hacia las pequeias empresas manufactureras.

Al final de 1984 solo un 12% de la cartera de prfstamos estaba en
manos de grupos de agricultores, mientras que el 75% de los prestamos se
hallaban en manos del sector manufacturero. Esta situacion contrasta con la
existente en FUNDACEN (Guatemala) y en la FDD (Republica Dominicana) donde
un 100% y un 90% (respectivamente), de los pre'stamos estan dirigidos hacia el
sector agrrcola.

Una idea m~s detallada de las actividades crediticias de FUCODES es
proporcionada en la seccion 5.4 de este reporte.

FUCODES coopera muy cercanamente con muchas instituciones del sector
gubernamental y educacional de Costa Rica cuya actividad principal se
desarrolla en las areas de entrenamiento y asistencia ticnica. Entre ellas
se encuentran el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto
Tecnologico de Costa Rica (ITCR), el Colegio Universitario de Puntarenas
(CUP) y el Fondo de Asistencia Tecnica (CINDE).

Los programas han sido diseflados para complementar las actividades de
credito, como es evidente por la lista de seminarios y cursos realizados
bajo el auspicio de FUCODES en 1984 y durante la primera mitad de 1985.

iNimero A& Participantos

1. Cursos
Integraci6n del agricultor costarricence
en la economfa nacional. 38

Administracion basica de la pequena empresa 12

Contabilidad basica de la pequefa empresa 22

Principios basicos de tecnicas de

administracion 8

2. Programa de entrenamiento de cuatro meses
al Grupo de Agricultores de San Cayetano en
el uso de fertilizantes, herbicidas, tecnicas
de siembra y control de producci6n
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3. DieQisiete reunionee can pequeffa
emprosas y grupos para explicar loa
objetivoe do los programaa do
FUCODES On las areas do asi1tencia
tonioa y financiera

14. Estruetura FinangaerA

4.1. Origen de los rondos.

Ademe del efeotivo generado internamento par la3 operaoiongS do are'
dito y oone ingresos do intereses, el financiaioento do FUCODES consiste on:

- Predstamos proveniontes do varios ondos do SOLIDARIOS.

- Contribuciones paralelas do los fondos do apoyo econ6mico do la AID
denominados on colones y canalizados a travis do la Coalici6n
Costarriconse de Iniciativas do Dosarrollo (CINDES).

- Cuotas anuales do membreafa provOnientOs do las compaglas aooiadas
oon FUCODES. Estas contribuciones s realizan en efectivo o an
servicios.

- Donaciones en efectivo y en servico do otras fuentes a nivel
nacional.

- Donaciones del extranjero.

4 .1. SOLIDARIOS

El apoyo financiero proporcionado par SOLIDARIOS a la fundaci6n deale
su inicio eata inclufdo en la Tabla 1.

Tab Aa 1: Desmbolsos do SOLIDARIOS A FUCDES
(on d6laree)

Fecha do Desem-
Desem- Desem- bolso

FONDO Aprabado bolso bolsa Pend. Condicionos

SOL/AID V859000 $100,000 1984 85,000 5%/$EU/a pagarse On
cuotas iguales entre
1984 y 1999SOL/FFPS/BID 60,000 59,226 1980,82,83 7741 5W/en colones/a pagarse
on 24 pagos entre 1984 y
1986SOL/CEE/BID 147,000 47,600 1984 99,4001 5%/EU/ 24 pages iguales
entre 1987 y 1999SOL/PACT 30,000 30,000 1977 - 3%/anual on $EU/a pagarse
en 10 ouotas seianuales

Total 286,826 85,000

1 La autorizaoi6n expir6 on Noviembre do 1984
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Todas las cifras descritas en la Tabla 1 son prestamos y son donomina-
dos en dolares, con la excepcio'n del prestamo otorgado por SOL/FFPS/BID que
es denominaeo en colones. Debido a la actual incertidumbre respecto al pago
de los prdStamos en doi ares, el desembolso de $85,000 pertenecientes al
preUtamo de SOL/AID no se ha realizado. La autorizaci6n para el uso de Con-
dos del BID y la CEE expir6 en noviembre de 1984.

De acuerdo a las condiciones normales, todos los recursos monetarios
proporcionados por SOLIDARIOS son utilizados para el financiamiento de
proyectos y no para gastos de administracion.

4.1.2. Fondos de Apoyo Econ6mico CINDES.

CINDES es una creaci6n conjunta de los gobiernos de Costa Rica y los
Estados Unidos, con el proposito de administrar las contribuciones paralelas
denominadas en colones de los fondos de apoyo econ6umico de la AID. La irnea
total de crddito a disposicioln de CINDES durante el perrodo 1983-1986 fue de
$7 millones de d6lares. 10,2 millones de colones, parte de la suma anterior
($195.000 a la tasa de cambio de noviembre de 1985), fueron donados a FUCODES
para ser utilizados en la provisi6n de crqdito, asistencia tcnica y el en-
trenamiento de los beneficiarios pertenecientes al sector de pequefia empre-
sa. El desembolso de estos recursos debfan realizarse entre 1983 y 1985.
La composicion de la donacidn de acuerdo a su uso es la siguiente:

C/7,4 millones: establecimiento del fondo rotativo de pre'stamos.

2,4 millones: entrenamiento y asistencia tebnica para los beneficiarios.

0,4 millones: pago a consultores para el reforzamiento institucional.

Una donacioon adicional de C/5 millones fue desembolsada en 1985,
mientras que el desembolso de un prestamo de C/5 millones se encuentra
pendiente hasta el momento de la preparacion de este reporte (Diciembre
de 1985).

4.1.3. Donaciones Nacionales

La membresia de FUCODES aumento desde 148 compalras asociadas en 1983
a 200 empresas a finales de 1984. Para noviembre de 1985 el nIimero de
miembros sobrepaso los 250. En 1984, 162 compallas contribuyeron C/949.000
($20.000 aproximadamente) en efectivo, mientras que fueron donados servicios
por parte de 38 miembros (por ejemplo: anuncios comerciales por radio y
television) por un valor aproximado de C/2.168.000 ($43.000). El total de
donaciones del sector domestico para 1985 esta proyectado en C/2.5 millones.
Otras donaciones provenientes de otras fuentes nacionales tambiden son
recibidas de tiempo en tiempo.

4.1.4. Donaciones del Extranjero

FUCODES ha recibido durante los U'ltimos afos una donaci6n anual en
dolares proveniente de PACT con el proposito de ayudar en el pago de
salarios y otros gastos adminstrativos relacionados con la operaci6n del
rondo rotativo. El monto para 1984 fue de $16.500.
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FUCODES eati negociando la adquisici6n do un pr6stamo do $50.000 con
la Fundaoid'n Interamericana para s.r utilizado on un fondo rotativo al
servioio do la eapresa rural. Tambiin osti negociando la asignacion do
donaciones provenientes do PACT, por $26.000, destinados a gastos de
operacio'h, y de la Camara Interamericana de Comercio de Washington, D.C. por
$20.000 para se utilizados en una oampaFa do reclutamiento de miombros.

4.2. Estado Finanojero

4.2.1. Balance General

Un analisis comparativo del balance general en d~lares fechado el 31
de diciaebre de los afios 1978, 1983 y 1984, es proporcionado en la Tabla 1
del Anexo 1 (Estado Finanoiero).

Los activos totales en dolares fueron esencialmente constantos en 1978
y 1983, pero so incrementaron desde $1b&000 al final do 1983 a $348.000 on
1984. El capital previo so incremento desde $134.000 a $249.000. Las
figuras correspondientes al 30 de septiembre de 1985 son do $497.000 on
activos totales y de $302.000 en capital propio. El incremento rapido d.l
capital propio so debe a la existencia do un lineamiento general comuln a
todas las fundaciones miembros de SOLIDARIOS quo indica la reinversi6n del
superavit de operaciones on actividades de credito.

El balance general por fondos y expresado on colones al 30 de septiem-
bre de 1985 esta-incluldo on la Tabla 2 del Anexo 1. El examen del balance
general Muestra quo los cuatro fondos provenientes de SOLIDARIOS representan
el 35% de los activos totales de FUCODES, mientras quo los dos fondos prove-
nientes de CINDES constituyen el 41% de los activos totales. La participa-
pacidn de la AID en la coMposicion de los activos totales, quo consistirran
del Condo de SOLIDARIOS/AID y de los dos fondos de CINDES, representan el
62%.

El nivel del efectivo existente en FUCODES al 30 de septiembre os
bastante alto. 6ste llega a un monto de C/138.000 on cuenta corriente, y
los dePositos a tiempo llean a C/9,05 millones do los cuales el 95%, o sea
$172.447, son denominados en ddlares.

Los estados do cuentas mustran claramente quo FUCODES se encuentra almomento bion capitalizado, con un capital propio suficiente para cubrir los
prostamos par pagar y a cobrar.

4.2.2. Estado do Ingresos y Gastos

Los estados comparativos do ingresos y gastos para 1983 y 1984 s
incluyen on la Tabla 3 del Anexo 1. Los ingresos netos aumentaron desde una
poasicid equivalent. con los gastos en 1983 hasta un monto do $140.000 an
1984. Esta ultima cifra as principalmente el resultado do los pr6stamos do
SOL/AID y SOL/CEE, por un monto total do $147.600. La Tabla 3 tambien
demuestra quo los coatos do operaci6n para 1984 fueron do $167.000, mientras
quo los ingresos por concepto do intereses fueron $31.000; indicando quo la
Kundacidn oati muy lejos do llegar a cubrir sus gastos de operacidn con
fondos generados internament.
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El presupuesto Qe operaciones para 1985 proyect6 ingresos de C/16,8
millones ($320.000) y gastos de operaciones de C/10.1 millones ($193.000).
Las cifras realizadas para los primeros nueve meses de 1985 incluyen ingre-
sos de C/11,8 millones ($226.000) y gastos de C/7,9 millones ($150.000), o
un superavit en operaciones de C/3,9 millones ($74.000). Este superavit
fue efectivamente canalizado hacia las operaciones de credito. Desembolsos
por concepto de prestamos durante los primeros nueve meses de 1985 fueron de
C/5,2 millones ($99.000).

Se debe selalar que las donaciones internacionales durante los prime-
ros nueve meses del mismo ano fueron de C/3,4 millones en relacion a la
suma presupu6stada de C/6,9 millones.

4.3. Analisis Financiero

El ana lisis del balance general de FUCODES al 31 de diciembre de 1984
indica las siguientes relaciones:

Relacidn actual Activos = C/I0.417.000 = 19.7
Pasivos C/ 523.000

Relacidin de liquide' Activos menos inventario = C(22,0M = 17.6
Pasivos C/ 532.000

Relacio'n de la deuda Deuda total =C/ 4.209000 0.25
Activos C/16.557.000

Las relaciones correspondientes al 30 de septiembre de 1985 fueron de

29.5, 27.6 y 0.36. Estas reflejan un balance general muy satisfactorio.

4.4. Estructura de la Deuda

El balance general al 31 de diciembre de 1984 lista un nivel de la
deuda a corto plazo de C/255.000, con una deuda a largo plazo de C/3,95 mi-
llones. La deuda a largo plazo denominada en do'lares fue subsequentemente
calculada tomando en cuenta la devaluacidn del colon. La deuda pendiente de
FUCODES a SOLIDARIOS al 30 de septiembre de 1985 se incluye en la Tabla 2.

Tabla 2: Deuda Pendiente on Dolares ($KU)

Fondo ($EU) Colones (000's)

SOL/PACT 6,392 242

SOL/BID - 1 583

SOL/CEE 46,200 2,423

SOL/AID 100,000 5,245

Total $153,132 C/9,493
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De la informaci6n proporcionada en esta tabla, todos los prestaaos,

con excepcio'n del pre'stamo de PACT, son oonsiderados a largo plazo.

4.5. • Sumario

La posiciOrn financiera de F JCODES puede ser swuarizada como bion
capitalizada, con mucha liquidiz, bien administrada y con ura deuda quo so
encuentra perfectamente dentro del alcanoe y capaoidades administrativas do
la fundacidh. El irnico aspecto negativo encontrado es quo FUCODES continua
siendo muy dependiente del financiamiento externo para cubrir sus gastos do
operac16n, a pesar de que el personal ha sido conservado a un nivel absolu-
tamente nrnimo consistente con la expansio dJ su cartera de prestamos. SO
espera que debido al ixito de sus experiencias durante los ultimos aos, la
combinacion de una cartera de prestamos creciente junto a las contribuoio-
ciones realizadas a tiempo permitiran el mantenimiento de una condicion
financiera viable dentro de FUCODES.

5. Analisis do Onerapiones

5.1. Procedimientos Internos

Las operaciones administrativas internas de FUCODES parecen estar Muy
bien organizadas. Existen manuales de instruccidn para todas las principa-
les ramas de actividad, incluyendo los procedimientos administrativos, ope-
raciones de crdiito, contabilidad y evaluacidn. Tambido se utiliza el
sistema do contabilidad por tondos y cada a5o se lleva a cabo una auditorfa
general de la organizaci6n. La contabilidad es realizada manualmente,
aunque ya se cuenta con una computadora IBM cuyo usa sera gradualmente in-
corporado al funcionamiento de la oficina.

El director ejecutivo opina que la actual cartera de prestamos podrfa
ser doblemente incrementada en t'rminos de su valor y del niinero de
beneficiarios a servirse sin necesidad de alterar el nivel existente do
personal. Estas opiniones parecerran reflejar un punto de vista demasado
optimista, de acuerdo a la opinion de este evaluador, par 1o menos en
terminos de lograr un mantenimiento del nivel de contacto entre el personal
de campo y los beneficiarios.

La fundacion tiene actualmente un solo vehfculo a su disposici6n.
1ste es un jeep Suzuki a tracci6n de cuatro ruedas. FUCODES definitvamento
podrfa utilizar par lo menos otro vehiculo.

5.2. Recursos Humanos

La calidad de los recursos humanos existentes a nivel de personal y do
otros sectores parece ser muy adecuada al prop6sito do la fundaci6n.
Existen descripciones y requerimientos completos para cada una de las
posiciones del personal y cuya aplicacidh es mantenida regularmente. El
director ejecutivo es un ingeniero agrdhomo do profesidh, coma tanbidh lo
son el jefe del departamento do desarrollo y uno de las promotores. El
departamento de contabilidad funciona do manera competente. El examen do
algunas solicitudes de creiidto muestra quo existe una muy detallada rGvisiorn
de las solicitudes de proestamo provenientes do los seotores agr:reola y do la
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pequena empresa. En general este proceso es adecuado si los par~metros
tecnicos ban sido bien especificados.

El director ejecutivo manifest6 que debido a la diversidad de las
operaciones existentes entre los solicitantes a nivel de la pequeffa
industria y manufactura, hace falta en muchas ocasiones la experiencia
tecnica necesaria para evaluar dichas solicitudes de una manera mis efec-
tiva. Esta es obviamente una situaci6n diftcil de resolver de una manera
satisfactoria; sin embargo existen en Costa Rica instituciones como la
INA y el ICTR, ademis de existir una larga tradici6n de cooperacion entre
los sectores p6blico y privado, cuya utilizacion podrCa resultar en la
formaci6n de una real alternativa para la provisi6n de la asistencia te'anica
requerida.

5.3. Promocion y Asistencia Te'anica

Las actividades del promoci6n de FUCODES son algo diferentes a las
encontradas en las otras fundaciones evaluadas. FMCODES urnicamente trabaja
en grupos de campesinos ya constitu:dos o con pequeias empresas privadas ya
establecidas. 9sto se debe en parte al nivel relativamente alto de organi-
zaci6n social encontrado en la meseta central de Costa Rica. La promoci6n
social, que es un elemento crucial de las actividades de otras fundaciones
como FUNDACEN (Guatemala), no es utilizada en las operaciones de FUCODES.
El contacto inicial con FUCODES usualmente ocurre debido a la iniciativa
tomada por los beneficiarios potenciales como resultado de campa-as comer-
ciales a traves de radio y television, donadas por instituciones afiliadas
a FUCODES.

De acuerdo a FUCODES, el significado de promoci6n esta relacionado con
la asistencia proporcionada por su personal en la preparacio'n de solicitudes
de crLdito y la coordinaci6n de la asistencia t~cnica requerida para trans-
formar una solicitud de cr6dito en un proyecto real.

La asistencia tecnica proporcionada por FUCODES se limita a sectores
en los cuales es tecnicamente competente, como las operaciones agrrcolas y
ganaderas.

La asistencia t'cnica especializada para la pequeta empresa se obtiene
por los medios antes mencionados, de tal manera que FUCODES puede normalmen-
te organizar sus propios seminarios sobre la pequelia empresa con la ayuda
proporcionada por sus miembros.

5.4. Operaciones de Cr~dito

Como se indicd en la secci6n 3 de este reporte, la cartera de prestamo
de FUCODES es distinta de la existente en otras fundaciones ya que solo de-
dica el 12% del valor de sus pr~stamos a financiar grupos agrfcolas, mien-
tras que el 75% es dedicado al financiamiento de peque'os negocios y la
agroindustria. La fundacio'n excluye especiicamente el financiamiento de
actividades comerciales. Esta seccidn describira'en m~s detalle la estruc-
tura de las operaciones de creddito de FUCODES.
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5.4.1. Reglaento do Creiito

El reglamento do cr6dito preparado on 1985 oontione las oonsideraoio-
ns generales y regulaciones qua gobiernan las operaciones do orgtito do
FUCODES. Los prinoipales temas inolufdoa on ests reglamento son los
siguientes:

Capftulo I.- Beneficiarios do los sorvicios do cridito.

- Los beneficiarios son poquotas empresas, grupos o individuos
inmersos en actividades agr:fcolas, industriales, artesanales o de
ioertos servicios.

- Las pequeflas mpresas son aquellas que poseen aproximadamente 10
empleados, un nivel de ventas de menos C/3,5 millaes
(aproximadamente $70.000 anuales), y con un capital propio no mayor
de C/500.000 ($10.000 aproximadamente).

- Para quo los beneficiarios potenciales puedan ser conaiderados como
tales, deben demostrar que:

-- ellos poseen par lo menos dos aWoas de experienoia en las
actividades a financiarse.

ya poseen un lugur de trabajo, a terrenos (si es un proyeoto
agrfocla).

si es una pequena empresa, ista debe perteneoer a un sector
productivo con una neoesidad mfi'ma de inversion en
infraestructura de apoyo.

-- el proyecto es viable deade el punto do vista econdmico y
financiero.

-- exists un mercado para su producto.

debido a su condicion econoinca, no poseen acceso a fuentes
institucionales de ereiito, ya sean pufllioas o privadas.

grupos con un minimo de 5 miembros pueden recibir oriodito par
un maGizmo do C/1,5 millones.

-- microempresas pueden slicitar creidito de hasta C/300.000.

-- el monte mnnimo de eremite solicitado es de C/25.000.

Capitulo II.- Utilizaoion del eremlite:

- E1 crudita proporcionado par FUCODES puedo sor utilizado par

beneficiarios comO:
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-- capital de trabajo: hasta por tres meses de operaciones, para la
acumulacion de inventario, y para cubrir salarios y otros gastos
de operacion encontrados en el ciclo productivo normal.

-- activos fijos: para la compra de maquinaria, expansidn de las
instalaciones y otros usos similares, exceptuando vehfculos. Se
puede utilizar un ma'ximo de 25% del monto total de crddito en la
expansi6n de las construcciones.

-- pago de la deuda previa: hasta el 40% del total del cridito
otorgado a sex garantizado por una hipoteca o colateral.

Captulos III y IV.- Condiciones de pr6stamo.

- Las condiciones de cr~dito son especificadas pox el comiti de cre-
dito de acuerdo a las caondiciones econ6micas actuales.

Las condiciones de prestamo aplicadas recientemente (1985) son:

Plazo: Capital de trabajo: hasta 36 meses. Activos
fijos: hasta 60 meses. Prestamos para cultivos:
hasta 36 meses.

Perlodo de Gracia: hasta 6 meses; generalmente 3 meses.

Tasa de Interes: 15% a 18% anual; generalmente 15% en agricultura
y 18% en industria.

Capftulo V.- Garantfas.

FUCODES puede solicitar cualquiera de las siguientes garantlas:

- Solidaridad (solo para grupos)

- Colateral por un 80% del valor comercial de la produccidn.

- Hipoteca

- Otro tipo de garantfa, a discrecirn del comit de credito.

Las regulaciones de crfdito de FUCODES, aunque simples, son en general
algo exigentes si se las compara con las otras fundaciones evaluadas. 9sto
parecerfa ser el resultado del caracter avanzado de las actividades
econ6micas de los beneftciarios, como tambign serla una reacci6n contra el
caos en el que se encontraban las operaciones de cr~dito de FUCODES durante
el periodo de 1980 a 1982.

5.4.2. Composici6n de la cartera de pr6stamos.

Desde la reiniciaci~n de las actividades de cridito en 1983, la
cartera de prestamos de FUCODES ha crecido rapidamente. La siguiente
informaci6n (Tablas 3 y 4), extractada del reporte anual de FUCODES para
1984, provee un indicativo del tamano y composici6n de su cartera.
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Table 3

AngAl in Camperstivo do la Carters do Prit~mo, 1983-84

Predatanoa pendientes 34 57Prdstanos oorriente 32 53Aocon legal por mora 2 40
Aprobacion do nuevos pretamoa 8
Prestamoa pagados 6 21
Valor do pre'stamos aprobados duranto
el ai'o ($EU) $ 54.000 $187.000

Valor do preltamos aprobados,
cartera corriente 171•000 272.000

Balance de la cartera corriente 123.000 196.000Balance on mora ($) 4.400 4.500Balance on mora (M) 3.4% 2.2%

Do los pre'stauos pendientes al 31 do diciembre de 1984, su composicioln por

sector es la siguiente:

Tabla 4

CamposlaobAn Seotorial do FUCODIS
Cartera do preatmon - 31 Diolembre 198I

SECTOR No. de 5 Valor del % por valor
pr e stamos pre stamo aprobado

Peque.a Industria 28 53% $104.000 38%
Artesanal 7 13% 78.000 29%
Agricultura/Ganaderra 15 9% 32.000 12%
Pesquero 5 9% 21.000 8%Servicios 5 9% 19.000 7%
Agroindustrll 3 7% 17.000 6%

TOTALES 53 100% $273.000 100%

1) El valor del prstafo on *EU a una tasa do cambio de C/52,45/$EU1
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Un indicativo a traves del cual se puede apreciar la concentracidn
geograftrca de las actividades de FUCODES on la Meseta Central 0s al
siguiente:

Provincias de la Nuiero de Otras provincias Numero de
Meseta Central pre-stamos prestamos

San Jose' 27 Limon 3
Alajuela 6 Guanacaste 3
Cartago 4 Punta Arenas 7
Heredia 3

40 13

Setenta y cinco por ciento de los pristamos corrientes estan colocados a no
ma3 de dos horas de distancia de la oficina principal de FUCODES.

5.4.3. Cartera de pre'stamos por origen del cr4dito.

La cartera de FUCODES al 30 de diciembre de 1985 se ha expandido a 69
prestamos por un valor de C/15.2 millones ($290.000).

Tabla 5

Cartersq de Prestamos do FUCODES por Origen de Crardito
30 do septimbre do 1985

Valor Total de
Pre'tamos

# de % del Cantidad pro-
FONDO Pr~s- C/(000's) $ Total medio de cada

tamos pristamo

FONDO GENERAL DE 4 C/ 457 $ 8.719 3% $2.180

SOLIDARIOS/AID 10 1.430 27.258 9% 2.725

SOLIDARIOS/BID 1 2.579 49.175 17% 49.175

SOLIDALRIOS/CEE 4 1.588 30.270 10% 7.568

CINDE/FUCODES 35 6.294 120.000 42% 3.430

CINDE/FOCODES II 15 2.885 55.012 19% 3.670

69 C/15.233 $290.434 100%
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Las cifras indican quo lan contribuciones paralelas del Fondo do Apoyo
Eoon6.ioo do la AID (CINDE/FUCODES) financian el 61S do la cartera do
preatamos, mientras quo un 9% as finanoiado par l tondo SOLIDARIOS/AID.
Por lo tanto el dinero de AID financia, dirocta o indirectanente, un 70% do
la cartera do pristamos. Otros rondos do SOLIDARIOS proveen 27% do la
cartera. Solamente un 3% de la cartera as financiada par fuentes no
relaoionadas con AID y/o SOLIDARIOS.

Todos loa recursos financiados par CINDES y SOLIDARIOS/AID son
dedicados a bnetficiarios del sector de microempresas. Los beneficiarios
del pristamo do SOLIDARIOS/BID par un valor de $49.175 son ,iembros do un
grupo de poscadores de la costa del Pac:fl'co.

En t'reminos do 3u valor individual los 60 pristaaos financiados par
AID van desde C/9.636 ($183) a C/436.740 ($8.330).

Si 97% de la cartera de FUCODES as financiada con dinero proveniente
do AID y/o SOLIDARIOS, la implicaci6n m:s obvia as quo si par alguna raz6n
so interrumpe su finanoiamiento, onto causarfa un problema serio y quien
sabe hasta eliminarfa completamente la capacitaci6n do FUCODES de expandir
su cartera do pr4stamos.

5.4.4. AnalLisis de prestafos on mora.

La situacion de mora do los 68 pr'stamos corrientes, al 30 do
septiembre do 1985, est nclufrda an la Tabla 6.

Tabla 6

A.ilisis de Nora on Ion Pristamos: 30 do diol.embre do 1985
(000's do oolonms)

Prestamos Aprobados C/. 17,719

Deseibol sos 17,065

Balance Pendiente 111,3941 % del balance
pendiente

Preltamos an Mora (0-90 dram) 104 2.8%

Prostamos an Mora (a&s do 90 dfas) 100 0.7%

Pagaon do Inter&s an Mora 308 2.1%
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A pesar del nivel bajo de mora de la cartera actual, el balance
general de la fundaci6rn todavla muestra algunos efectos de la crisis
financiera de 1980-82, como lo indican las siguientes cifras extrafdas del
balance general del 30 de septiembre de 1985.

Concesi6n por prestamos
incolectables C/.1.011.528 (6,6% de los

pristamos actua-
les pendientes)

Concesi61n por pristamos a
pagarse a travs de
procesos legales C/. 832.428 (todavfa consi-

derados como
activos)

La recaudacion de pre tamos a traveS de procesos legales consiste en
C/707.000 por concepto de tres prestamos (uno por C/659.000) realizados a
tres grupos pesqueros de la costa del Pac~rfico, y un pr~stamo con un balance
de C/125.000 realizado a un fabricante de ropa. Inclusive si estos prista-
mos son completamente perdonados, el monto de estos apenas llegarra a un
3,2% de los activos totales.

6. Evaluaci6n del Tmoacto de la Fundaol6n entre sus Beneficiaros

El objetivo de esta seccion de la evaluacion do cada fundacion consis-
ti6 en extraer ciertas observaciones acerca del impacto economico y social
que las actividades de las fundaciones generan a nivel de los beneficiarios.
El metodo utilizado consistio en:

- una serie de visitas/entrevistas realizadas por el evaluador a los
beneficiarios en au lugar de trabajo. Como se podra apreciar, los
juicios vertidos acerca de estas actividades son basados principal-
mente en impresiones. Sin embargo, el contacto directo con los
beneficiarios en su propio ambiente provee una mejor idea acerca de
la naturaleza de sus problemas y tambiln permite medir el nivel de
efectividad y relevancia de las actividades realizadas por la
fundacidn.

- el examen de otras evaluaciones (si es que existen), especialmente
si estas poseen indicadores cuantitativos del cara'bter del objeto
evaluado.
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6.1. Reporte do la visita do campo

El dfa miercolea, 18 do noviembre do 1985, eate evaluador viaito ooho
beneficiarios acompanado del jefe do departamento y un miembro del personal
de cr6dito de FUCODES. Los ocho beneficiarios oonstituyen aproximadamente
un 12% do los prestamos actuales (69 on total). El valor combinado do los
prdstamos a los beneficiarios contactados es de C/1,9 millones, o el 14% do
la cartera de pr4stamos.

Cinoo de los ocho beneficiarios son peque'as empresas individuales,
mientras quo los otros tres estin constitufdos por grupos. Dos grupos estan
localizados cerca de Cartago, on las faldas del volcae Irazu, aproximadamen-
te a 40 Km. de San Jose' Los otros seia beneficiarios estin localizados on
el aiea metropolitana. La diversidad do las actividades financiadas por
FUCODES puede ser realmente apreciada cuando se examinan las actividades
productivas realizadas p~r estos beneficiarios. Dos de los ocho beneficia-
rios son fabricantes de ropa, otros dos trabajan on mueblerra, otro benefi-
ciario produce utensil los de madera para cocina, un beneficiarlo produce
osos de peluche, mientras quo un grupo produce vegetales y el octavo benefi-
ciario produce manzanilla.

En el Anexo 2 se ha inclufdo informacion acerca de los ocho benefi-
ciarios ademas de las observaciones hechas por el evaluador.

El impacto producido por la polftica de preistamos de FUCODES hacia los
sectores productivos, ademas de la capacidad demostrada en la generaci6n de
empleo on industrias peque-nas, es muy aparente entre los ocho beneficiario.
Tambi n es obvio quo las condiciones de infraesatructura social y asistencia
tdcnica, ademus de la larga tradici6n quo poser la pequerha eipresa en Costa
Rica, hacen posible el relativo exito del programa de microempresas de
FUCODES; pero este mismo resultado podrira ser difibil de repetir on las
condiciones de trabajo de otras fundaciones nacionales de desarrollo.

La siguiente os una peque-na estimaci6n del impacto causado por FUCODES
a nivel do empleo entre los ocho beneficiarios (Tabla 7):
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Tabla 7

Impacto btimado on Empleo; Ocbo Benefioiarioa

Impacto en
empleo rela-

Beneficiarios Actividad Valor del prestamo cionado al
C/.000's) (SEU) financiamiento

1. Grupo San Cayetano Produccion de Indirecto;
Vegetales $450 $8,500 financiamiento

de cultivos

2. Asso. Cipreses Fabrica de ropa 150 2,860 De 10 a 20
trabajadoras

3. M.M. Fernandez Fatrica de osos
de peluche 200 3,800 De 3 por 3

meses a 6
a tiempo
completo

4. Textiles Rivera Farica de ropa
de mujer 260 4,960 De 2 a 12

trabajadoras

5. J.B. Camacho Secado de
Manzanilla 175 3,350 Hasta 10

durante la
estacion

6. Grupo Bamboo Falbrica do muebles
de bamboo 420 8,000 Seis artesanos

7. Mueblerira Infantil Fatrica de muebles
para ni1fos 105 2,000 Talvez 2

personas

8. S.C. Flores Fabrica de
utensillos de
cocina 140 2,700 5 m1s

Las cifras mencionadas en la Tabla 7 demuestran quo un empleado a
tiempo completo as el resultado do una inversion de C/20.000 a C/40.000
($400 - $800) como capital de trabajo proporcionado a las actividades de la
pequena industria.
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Como as do esperarse, as maa ditfcil eatimar cuantitativamente ya sea
el empleo generadoo el nivel de produccioin agr~cola como resultado delcrfito proporcionado a eate sector sin antes realizar una evaluaci6n mis
detallada.

6.2 Otras ovaluaciones.

En mayo de 1985 la uiSi~n del BID en Costa Rica realizouna evaluacnon
del impacto producido como resultado do los prestamos otorgados por estaorganizacion y SOLIDARIOS a FUCODES. Al misamo tiapo SOLIDARIOS preparo undiagnocstico institucional do las operaciones de FUCODES.

El propdsito de las dos evaluaciones fue analizar la condici6n finan-
ciera/institucional de FUCODES. No existio por lo tanto contaoto directocon los beneficiarios, n tampoco so sstimd el grado do impacto producido al
nivel de los beneficiarios.

La informaciTh proporcionada por estaa dos evaluaciones, adeias do lainformacioh contenida en ol sumario y reportes financieros de FMCODES, hansido utilizadas on la elaboraci6n do eats reports.

6.3. Conclusi6n.

El programa de cridito para la peque51a empresa, complementado con al
apoyo adminstrativo y de preparacion de proyectos provenientes de otrasfuentes asaociadas a FUCODES, esta realmente produciendo un impacto positivoen las esferas social y economica do la regid-. Este impaoto se aprociaespecialmente on el nivel de empleo e ingrosos, y muy espocialmonte on eldesarrollo do la capacidad productiva de artesanos y emprosarioa de modestosrecursos econc"icos. Sin embargo, una de las caracterfsticas mis comunesobservadas entre los beneficiarios es su falta do "sentido mrcantil". Muypocos beneficiarios parecen estar utilizando al miximo las oportunidadsexistentes inclusive a nivel de sus modostos recursos. Esto so debo alhecho de quo el camino usual seguido por los beneficiarios consist. onadquirir primero un oficio u ocupaciofn quo serviri de base para la futuraempresa, en lugar de desempearse como un pequeso emprssario orientado porlas condiciones del mercado.

FUCODES podrfa oantribuir mucho mas on esta Zrea a travs de la orga-nizacion de seminarios baicos de mercadeo y la coordinaciodn de la asisten-
cia t4cnica on casaos espec:rficos.

7. Relallonaf Instupionalep

7.1. Con AID

La oficina do la AID en Costa Rica colabora con FUCODES a travels doCINDES quien airve de intermedi rio on las contribuciones paralelas a
FUCODES.

Los personeros do la AID consideran quo FUCODES as una organizaacinrelevante y bien adminiastrada con una esfera potsncial muy grande deinfluencia quo podriCa beneficiarse do sus servicios sl el capital adicionalnecoesario es proporcionado a la fundacion. Actualmente no exists apoyo
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directo de la oficina de AID a la fundac16n, aunque si se da un nivel
considerable de contacto informal entre estas dos organizaciones.

7.2. Con CINDES.

Como ya se ha visto, CINDES constituye una fuente primaria directa de
financiamiento para las operaciones de credito de FUCODES. El presdente de
FUCODES, Sr. Silvestre Alonso Matanzo, es tambin miembro del consejo asesor
de CINDES. Las relaciones existentes entre las dos organizaciones son muy
cercanas y obviamente existe un alto nivel de coordinaci6n entre las mismas
y la oficina de AID.

7.3. Con el BID.

De acuerdo a los lineamientos actuales 1 el programa de pequenos
proyectos no provee apoyo directo a FUCODES, ademi's de existir contactos
oficiales muy limitados entre la oficina del BID en Costa Rica y la funda-
cion; exceptuando deade luego la reciente evaluaci6n realizada.

7.4. Con el BCIE (Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6iica).

El BCIE posee un programa de ayuda a la pequega y mediana industrias
que canaliza fondos proporcionados por la CEE a beneficiarios a travs de
intermediarios financieros certificados por el BCIE. FUCODES ha iniciado
una serie de discusiones exploratorias cor el BC"IE acerca del posible uso de
dichos fondos. Ninguna accidh ha sido tomada por el BCIE. Debe tomarse en
centa que el tipo de beneficiario considerado por el BCIE es definido en
tdrminos muy similares a aquellos utilizados por FUCODES en la determinaci6n
de la capacidad de crddito de los beneficiarios potenciales.

7.5. Con SOLIDARIOS.

FUCODES es un miembro efectivo de SOLIDARIOS. Su actual presidente
serS el proximo vicepresidente de SOLIDARIOS. El representante de
SOLIDARIOS para Amrica Central ha trabajado con FUCODES durante la fase de
reorganizaci6n de 1982, aspecialmente en la implementaci6n del actual sis-
tema de contabilidad por fondos.

Los siguientes son los principales cambios propuestos por FUCODES
respecto a SOLIDARIOS:

- Una mayor participaci6n de parte de SOLIDARIOS y una m~s estrecha
cooperaci6n de (sta con las fundaciones nacionales de desarrollo con el
prop6sito de realizar acuerdos para la provisi6n de garantlas necesarias
para generar capital en moneda nacional.

- Una intervencidn mfs activa de parte de la junta directiva de SOLIDARIOS
en las operaciones de la misma.

1 La directiva actual del BID a nivel del financiamiento de pequeios
proyectos consiste en canalizar todo su apoyo a las fundaciones
nacionales de desarrollo a trav6s de SOLIDARIOS.
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FMCODES

Anexo 1

Reportes Financieros
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Tabla 1

FUCODES

BALINCE OmHnEAL COMPARADO
(O000's EU)

Activos 1978 1983 1984

Corto Plazo
Efectivo y dep6sitos de ahorro 54 17 84
Notas bancarias e interis por cobrar 34 94 107
Inventario neto 63 14 24
Otros 4 1 1

155 126 217

Largo Plazo
Notas bancarias 26 52 114
Otros 17

Valor Neto 26 52 131

Activos Totales 181 178 348

Pasivos
Corto Plazo 103 4 11

Cuentas por pagar 5 - -
Cuentas por pagar, materiales 3 3 -

111 7 11

Largo Plazo
Pr'stamos para empleados no recuperables - 3 5
Prestamos 25 34 83

Total Pasivo 136 44 99

Patrimonio
Fondos para prestamos 40 134 -
Supera'vit - - 5
Donaciones 5 - 244

Total Patrimonio 45 134 249

Total Pasivo mas Patrimonio 181 178 348

Tasa de Cambio Promedio (C/ $EU) 8.6 42 45
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ANEXO 1, TABLA 2
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Tabla 3

Estado de Ingresos y Gastos para 1983 y 1984

Ingresos: 1984 1983

Donaciones Locales $ 69.000 $ 22.000
Donaciones Internacionales 197.000 ---
Intereses y Prestamos 31.000 30.000
Otros Intereses Inclufdos 11.000 5.000
Otros Ingresos 7.000 500

Total $315.000 $ 58.000

Ventas:

Venta de mumismiticos 4,.00

Menos:

Costo de Venta --- 1.000
Ingreso por Venta de Munismaticos --- 3.000

Total Ingresos 315.000 61.000

Gastos:

Generales y Administrativos 167.000 57.000
Perdida en el Cambio de Moneda 6.000 1.000
Pago de Intereses 4.000 2.000

Subtotal 176.000 61.000

Otros Gastos --- 1.000
Ajustes --- 1.000

Total Gastos 176.000 60.000

Excedente Neto $140.000 $ 300
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FUCODES

Anozo 2

Deportee do 1. vislta do eampo

1. Agroindustria: San Cayetano

2. Peque-na empreaa fabricante do ropa

3. Compa'Ra productora de osos de peluche

4. Textiles Rivera

5. Agroindustria de semillas de manzanilla

6. Grupos de Bamboo, S.A.

7. Huebles artesanales para nios

8. Pequeana empresa productora de artfbculos de madera.
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hgoindustria - San Cayetano, Cot, Ca.,tago

Informac16n General

Nombre del beneficiario: Agricultores de San Cayetano.

Actividad: Producci6n de vegetales.

Localidad: Fincas en San Cayetano, Cot de Cartago.

Beneficiarios directos: 20 agricultors pequeios.

Pr6stamo aprobado: C/450.000 del rondo SOL/CEE.

Condiciones: 36 meses a 15% anual/un desembolso inicial/
4 pagos, cada dos a~os/perfodo de gracia: un a'o.

Informaci6n Preliminar

El monto mencionado anteriormente se compone de C/606.515 en capital
de trabajo para el perfodo de cultivos durante 1985/86, C/35.000 como
contingencia y el componente de refinanciamiento por un valor de C/292.025.
Este Ultimo se debi6 principalmente a la imposibilidad de cancelar el
pr~stamo previo debido al da o ocasionado en los cultivos por las fuertes
lluvias y humedad prolongada acaecidas en 1984/85. Estas condiciones
climaticas ocurren muy usualmente en el grea donde Cartago estd situado
(laderas del volcn Irazu).

Descrici6n del Provecto

El proyecto consiste en el financiamiento para el cultivo de un total
de nueve hectareas de hortalizas, principalmente cebolla, zanahoria, patatas
y remolacha, y para la compra de dos vacas por parte de uno de los benefi-
ciarios.

FUCODES ha colaborado con este grupo por cuatro aaos. Los beneficia-
rios tambien han recibido entrenamiento del Instituto Tecnol6gico de Costa
Rica (ITCR).

Observaciones de Cam o.

- Muchos miembros del grupo este alo sufririn perdidas en sus cosechas
debido al mal tiempo y al bajo precio en el mercado de cebolla.

- El problema de comercializaci6n parece ser estructural ya que hasta
ahora no existe planeamiento en la produccio'h, gufas para el cultivo
o cuotas establecidas por el Ministerio de Agricultura para los
productos en cuesti6n.

- El continuo da'o de los cultivos debido a las condiciones demasiado
hdmedas del area permite el cuestionamiento del tipo y variedad de
productos que son cultivados por este grupo de agricultores.
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Actualmente so estin realizando algunas investigaciones an la zona
do Cartago, pero al problema ss complicado por la extrema variaci6n
do clima on el area.

- Aunque los mitunbros de eate grupo estin muy lejos do ser
conaiderados coo afluentes, y teniendo on consideracidh al hecho do
quo su oondiio6n econdlica es probablemente representativa do la
condicion general do los pequefos agrioultores on Costa Rioa, estos
parecen disfrutar do un major nivel do vida quo los benefioiarios do
la FDD (Repi'blica Dominicana), FEDNORTE (Quito), y FUNDACEN (Guate-
mala). Por eJemplo 3 do los 20 mIebros del grupo posoon vehfoulos.
Eota situacil refleja mas el nivel eoon6iico superior del sector
rural costarricense, en comparaci6n con l enoontrado en otros
pafsesa, quo un criterio de selocci6n de benefioiarios marcadamente
diferente del utilizado por las otras fundaciones evaluadas.

Poqueia bapresa Fabricante do Uopa

Informaniv Ceneral

Nombre del Beneficiario: Asociaci6n para el desarrollo do la Comunidad de

Los Cipreses.

Actividad: Pequefa empresa comunitaria fabricante de
vestidos.

Localidad: Cipreses, Oreamuno, Cartago.

Beneficiarios Indirectos: Comunidad Los C'preses.

Prdstamo Aprobado: C/450.000/18$ anual/36 meses/perfodo de gracia

de 3 meses/dos desembolsos/33 pagos a C/1T.412.

Informani6n Prellminar:

Los Cipreses s una comunidad modelo quo trata do resolver los
problemas socio-econmicoa de sus habitantes a travis de la participacidn
comunitaria on el desarrollo do proyectos. Entre los proyeotos implemen-
tados por la comurdad se encuentran:

- Conatruccin do viviendas de bajo costo

- Programas de venta de insunos agr:roolas y alimenticio.

- Desarrollo industrial (ftbrica do ropa).
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Descrlioci6n del Provecto

El primer pr~stamo de FUCODES a la empresa fue destinado a la compra
de equipo despues de que esta habIa iniciado actividades de producci6n y
mercadeo. Sin embargo, la empresa necesitaba urgentemente recursos para
capital de trabajo con el objeto de continuar operando. Enterada de sus
necesidades y de la capacidad de sus l1deres, FUCODES proporcion6 a la
empresa un prestamo de C/450.000 de los cuales C/286.500 fueron utilizados
como capital de trabajo mientras que C/163.500 se utilizaron para adquirir
maquinaria, especfficamente una mdquina cortadora y una planchadora comercial.

La fibrica cuenta actualmente con un total de 22 empleados, 14 de
ellos son operadores en dos turnos y 8 son empleados a nivel administrativo
y de mercadeo. La mayorra de los trabajadores son mujeres, exceptuando uno
de ellos.

Observaciones de Campo:

- El nivel de la organizaci6n y liderazgo comunitarios, cuya parti-
cipacion ha hecho posible la implementaci6n de un programa de vi-
vienda, la organizaci6n de un pequeno super-mercado, de una tienda
de venta de productos agrfcolas y de una fdbrica de ropa, es impre-
sionante.

- El 6-ito de este grupo no podrra ser posible sin la existencia en
Costa Rica de una extensa red de infraestructura social, entrena-
namiento y asistencia tecnica. Ejemplo de esta situacio'n es el
apoyo conseguido por la Comunidad Los Cipreces del Instituto Tec-
nol6gico de Costa Rica (ITCR) y del Instituto Nacional de Apren-
dizaje (INA) cuando el grupo apenas si ten:a la idea general del
proyecto generador de empleo entre la poblacion femenina de la
comunidad. El ITCH preparo un diserno completo del proyecto y rea-
liz6 un anilisis de viabilidad; estos estudios sirvieron de jase
para la asignaci6n de crddito. El INA entren" a los operarios de
la fabrica, mientras que CARITAS de Costa Rica proporciono entrena-
miento en manejo de finanzas y administracion.

- El numero total de empleados generados por la empresa ha subido a
22 ya que existen dos jornadas de trabajo. Parece ser que su
principal limitaci6 n es a nivel de produccidn y no de mercado. Las
ventas se realizan a traved' de un solo agente que opera bajo un 10%
de comisi6n del valor colectado.

- Este proyecto es un ejemplo cl~sico del planeamiento desde la base,
siendo un objetivo mucho mis diftcil de conseguir cuando es apli-
cado directamente a actividades productivas an lugar de aplicarse
a trabajos de infraestructura social. La combinaci6n de un buen
liderazgo comunitario y una efectiva administraci6n de la ftbrica,
junto a la ayuda proporcionada por el financiamiento de FUCODES,
asegurarg el continuo 6xito del prcyecto.
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CowpaK~a Produatora do Gaon do Poluohe

Inforuani General:

Nombre del Beneficiario: Harfa Mayela Vargas Hernandez.

Actividad: CompaWa productora do osos do peluche.

Localidad: Barrio Pinto do Montes do Oca

Beneficiarios indireoctos: 2

Numero de Empleados: 6

Experiencia: 12 afos

Pristamo Aprobado: C/200.000/18% anual/36 .eses/perfodo do gracia
de 3 moses terminando en Mayo de 1985. Dos
desembolsos/33 pagos @o/7.752.

Foneio: CINDES/FUCODES

Informagt6n Prellminar

La solicitud de cridito fue presentada el 18 do marzo do 1985 y fue
aprobada por el comiti de crefdito el 22 do marzo do 1985, par una suma de
C/200.000 que Tue invertida en la compra do maquinaria y materia prima para
la producci6n de animales de peluche do diferentes tamahlos y do algunas
prendas de vestir como delantales, baberos, paluelos y otros artrculos
pintados a mano. Parte del preltamo Tue utilizado para la remodelacidn del
lugar de trabajo.

Descrinei6n del Provecto

La compafa existe desde 1980. Antes de conseguir el prestamo esta
empresa tenia tan poco capital do trabajo quo algunas veces no pudo satis-
facer ordenes, peor todavfa tuvo capacidad de expandir sus operaciones para
satisfacer el mercado potencial. Su maquinaria era desgastada y deficients.

Actualmente, y gracias al credito proporcionado por FUCODES, la empre-
sa ha adquirido nuevas maquinas de coser que ban contriburdo a mejorar la
calidad y cantidad de. producoi6n; y tambi n el incremento del capital de
trabajo ha permitido satisfacer la demanda de un mercado en expansi1.

Observaoiones do Camno

- El producto por si solo no es esencial a la economga. Sin embargo,
el funcionamiento exitoso do la pequea industria area las condi-
ciones balsicas para la futura expansidin de la exportacicOn do
artfculos no tradicionales, ademns do crear un solido mercado
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interno para bienes no esenciales de consumo. Estas dos caracte-
rfsticas contribuyen a la generacin de empleo y al incremento
productivo de la economra.

- El financiamiento de este proyecto ha permitido la expans6n de la

produccidn desde tan solo 3 meses previos a la Navidad hasta el
funcionamiento regular durante todo el afo, empleando de 6 a 8
trabajadores.

- Existe un problema de salud y seguridad en el proceso de relleno de
los osos. Las personas encargadas de este proceso trabaJan todo el
dra sentadob en un gran recipiente lleno de styrofoam teniendo
solamente una protecci6n mfnima proporcionada por filtros para la
nariz y boca.

- El analisis de factibilidad y cuentas que sirvi6 de base para el
otorgamiento del prestamo es muy completo y extenso.

Textiles Rivera

Informaci6n General:

Nombre del Beneficiario: Alfredo Rivera Rivera

Actividad: Producci6n de blusas y sacos tejidos para

mujer

Localidad: Sabanilla de Montes de Oca

Beneficiarios Indirectos: 3

Experiencia: 7 a'-os

Prdstamo Aprobado: C/260.000/18% anual/36 meses/ perfodo de
gracia de 3 meses/3 desembolsos/33 pagos
mensuales.

Informaci'n Preljminar

En Julio de 1984 el Sr. Alfredo Rivera R. present6 una solicitud de
prdstamo a FUCODES para la compra de 3 maquinas de teJer y necesidades de
capital de trabaJo de su peque~a empresa. El pr6stamo fue aprobado el 17 de
agosto de 1984. La empresa posea anteriormente dos empleados, pero como
resultado del pr6stamo se aumentaron 5 empleados mis, contandose con la
posibilidad de incrementar a 10 el ndmero de empleados con la introducci6n
de una segunda Jornada de trabajo.

El pre'tamo permitioel aumento del numero de maquinas de teJer de dos
a cinco, las cuales son utilizadas a tiempo completo.

Observaciones de CamDo

- La gran demanda de ropa existente en Costa Rica.
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- Las condiciones extremadamente reducidas baJo las cuales es posible
hacer funcionar exitosamente a la industria textil local.

- Las condiciones do trabaJo dejan mucho quo desear; e-ste as uno do
los problemas actuales eXistentes on poqueWas industrias do baJos
recursos.

Agroinduatria do S..illas do anzanilla

Tnforma1in aeneral:

Nombre del Beneficiario: Jorge Bermudes Camacho

Aotividad: Cultivo y seaado de manzanilla

Localidal: San Ramon de Tres Rros

Beneficiarios Indireetos: 5

Experiencja: 8 aos

Prestamo Aprobado: C/175.000/19$ anual/perrodo de gracia de 3
meaes/finaliza en Junio de 1985/desembolso/
21 pages @ C/9.821.

Informanl6n Prelimi=na

La empresa recibi6 su primer pr6stamo de C/175.000 el 31 do Julio de
1984. Recientemente ha presentado una nueva solicitud por C/300.000 que ha
sido aprobada por el comit6 de cridito y cuva ratificaci6n per0 la junta
directiva esti pendiente. En ambos cases el crfdito recibido sera- utilizado
en el mejoramiento del proceso de produccion de la manzanilla per el mismo
beneficiario.

Deserini6n del Provecto

La empresa opera desde mayo de 1980. La siembra, cultivo, seoado y
molido de la manzanilla so realizan en el mismo lugar. La manzanilla es
luego vendida a otra compaMla donde e empacada y comercializada en bolsitas
de te en el meroado nacional.

El Sr. Bermudez proceaa y vende 19 quintales de manzanilla al mes y
cuenta con 4 empleados.

El propietario espera utilizar el pr'stamo en el mejoramiento de la
operacion de secado. Este es su principal problema debido a que no ha sido
posible generar condiciones Jptimas en la labor de socado de la manzanilla
ya que el procese toma demasiado tiempo y la oalidad es inferior.

Para resolver estas deficiencias so ha planeado la onstrucoi6n de dos
barracas para el secado natural de la manzanilla a un eosto de C/200.000.
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Observaciones de Cam o

- Debido a que la empresa posee activos de $9.000 (c/450.000), el
estimado de sus ventas es de $20.000 (C/i millon) anuales, y ademas
posee un tractor y utiliza otros vehfculos, se podrfa cuestionar:

o porque no le es posible obtener financiamiento para capital de

trabajo por medio del sistema bancario regular.

o si el beneficiario se encuentra realmente en un nvel econdmico
bajo de acuerdo a las condiciones de la cartera de pristamos de
FUCODES.

- Actualmente se realizan negociantones preliminares para conseguir
la exportaci6n del producto.

Grupo Bambil, SeA.

Informaci6n General:

Nombres de los Beneficiarios: Jose Miguel Coto Gomez
Gilbert Martin Coto Gomez

Jorge Soto Chacon
Walter MeJfa Zuniga
Melvin Sanchez Chavarria
Luis Rogelio Montero Flores

Actividad: Manufactura de muebles de bambur

Localidad: San Jerdnimo de Moravia

Beneficiarios Indirectos: 13

Experiencia: 3 a-nos

Suma Aprobada: C/240.000/19% anual/36 meses/3 meses
perfodo de gracia finaliza mayo de 1984

C/169.000/19% anual/31 meses/sin perfodo
de gracia en agosto de 1985/31 cuotas
mensuales.

Informacidn Preliminar

Los beneficiarios presentaron una solicitud de pr~stamo en noviembre
de 1983; 6sta fue aprobada a principios de 1984. El pristamo fue utilizado
para la compra de maquinaria y para capital de trabajo. Los beneficiarios
se encuentran actualmente organizados como compafra. Los selores Josi
Miguel Coto Gomez y Gilberto Martin Coto Gomez participaron en el curso de
fabricacio'n de muebles de Bambt auspiciado por JAPDEVA y MIDEPLAN y dictado
por la Misidn Tdcnica Artesanal de Bambf de la Repdblica de China. Las
tgcnicas adquiridas en este curso han sido utilizadas en la ense6anza a los
otros miembros del grupo.
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La Oompaifa ha atravezado por algunos problemas administrativos do
organizaio6n causando dificultades en la produooi6n y comeroializao±in.
Sogtrn parece estos problemas ban sido resueltos satisfactoriamente por lo
cual ha sido posible conoederle un segundo prdstamo.

Observaclones de CaDo

- Los beneficiarios producoen muebles y tejidos de bambW do excelento
calidad. Debido a lo ditfdoil do la teonioa utilizada y a los
problemas ocasionados por la falta do materia prima, los problemas
de produccibn son bastantes ditflciles do resolver. Por lo tanto la
empresa solo produce a base do pedidos 6nicamente para el meroado
domistico.

- Existe un potencial cierto do realizar ventas a turistas. La
empresa desconocra estas posibilidados, probablemente porque la
demanda local asimila ficilmente su capacidad actual de produccidn.

- Este proyecto es un ejemplo do como la combinLii6n do financia-
miento provisto por FUCODES con el entrenamienuo proporcionado por
el gobierno puede ayudar y posiblemente expandir la capacidad de
la pequeia industria haata el punto de jugar un papal baztante
significativo en el desarrollo de la exportaci6n de productos no
tradicionales.

- Este proyeoto provee tambi6n una ilustracian del tipo do asistencia
que FUCODES puede generar a traves do su extenso sistema de organi-
zaciones afiliadas; esta asistencia podrfa tambifn inclurr la pro-
v1si6n de asistencia ticnica en las Areas de comercializaci6n de
los productos y aprovisionamiento de materias primas.

Informancidhn General:

Nombre del Benefiojario: Mueblerfa Infantil Guadalupe de San Marcos

Montenegro Chacon

Actividad: Fabrica de muebles para niIfos

Localidad: Guadalupe de San Marcos

Beneficiarios Indirectos: 4

Experiencia: 10 aos

Pr~stamo Aprobado: C/105.000/18%/2 a3os para capital do trabajo/
perfodo do gracia do 3 moses/ 2 desembolsos/
21 pagos.
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Informacaicn Preliminar:

Esta es una empresa de familia que produce cunas, otros muebles
diferentes y otros productos de madera destinados al mercado domestico.
Ademis del cridito proveniente de FUCODES, que rue utilizado como capital
de trabajo, la empresa consigui6 un prestamo hipotecario por $650.000 con
un inters de 23% en septiembre de 1984 para financiar la compra de sus
instalaciones.

Observaciones de Campo:

- El beneficiario produce muebles por pedido; pero algunas partes
son elaboradas sin orden especffica.

- El monto aproximado de venta es C/110.000. Los gastos son de
C/54.000.

- El prostamo de FUCODES permitird el incremento de la producci6n.
FUCODES tambiin recomend6 a los propietarios de la empresa su
asistencia a un seminario para pequelios empresarios.

PeoueW- Ipresa Produetoma de Artfaulos de Madera

Informani6n General:

Nombre del Beneficiario: Sonia Cortes Flores

Actividad: Producci6rn de utensillos de cocina

Localidad: Barrio Las Vegas, Concepci6n de Alajuelita

Beneficiarios Indirectos: 7

Experiencia: 14 aos

Principales Productos: Productos de madera como armadores, tablas de
cortar came, cucharas, etc.

Prestamo Aprobado: C/141- 245/19% anual/30 meses/perrodo de
gracia de tres meses, termina en Junio de
1984/27 pagos mensuales

Informaci6n Preliminar:

La Sra. Sonia Cortes Flores se entero de la existencia de FUCODES en
diciembre de 1983 a travels de un anuncio en la television. Los comienzos de
su pequea industria ocurrieron hace 14 a-os. Estg situada en el area
central de la zona sur de la capital. El nuinero de empleados subi6 de tres
a ocho desde la aprobaci6n del prfstamo. La solicitud se present6 en abril
de 1984 y fue aprobada el 6 de junio de 1984.
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Oba&rvagIones do Cmo:

Loa benefticiarios pertenecen a la olass do artesanos do modestos
reourao eoon6.io con un potencial muy grande do maojorar 3us
nogoclos con la ayuda financiera do FUCODES para oubrir su3
nocesidades do capital de trabajo. Estos reoursos no pueden sor
obtonidos do otra fuonte.

- El control dol polvo on el lugar do trabajo actualmonto doja mucho
quo desear y podrra ser mejorado modiante una simple reorganiza-
oion del local.
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1. Tnformaci6n Prelimlnar

La Fundaci6n Dominicana de Desarrollo (FDD) fue fundada en 1962 bajo
el nombre de Asociaci6n Pro-Bienestar Soci-, como una organizaci6n privada
y sin fines de lucro, con el prop6sito de estimular la participaci6n del
sector privado en la soluci~n de los problemas bisicos de las clases pobres,
especialmente aquellas del sector rural del pairs. El nombre de la organi-
zaci6n fue cambiado a Federaci6n Dominicana de Desarrollo (FDD) en 1966, el
allo en el cual la FDD comenzd a operar. La FDD es por lo tanto una de las
Fundaciones Nacionales de Desarrollo (FDD) mas antiguas, ademas de ser miem-
bro fundador de SOLIDARIOS en 1972.

La FDD ha sido, desde el punto de vista hist6rico, una de las mas
grandes fundaciones integrantes del movimiento SOLIDARIOS en terminos de
activos, esfera de actividades, cartera de pr4stamos y personal. Una activa
promocidn social ha sido siempre un aspecto central de las actividades de la
FDD, y su clientela proviene mayormente del sector rural, exceptuando al
programa de microempresas orientado al sector urbano que tue inaugurado en
1981.

Cifras comparativas de 19781 muestran que la FDD poseCa activos tota-
les por un monto de $7.770.000 y una cartera de pre-tamos de $5.604.000. Si
estas cifras son comparadas con el valor de la cartera de las fundaciones
evaluadas durante el mismo perrodo:

FUNDACEN (Guatemala) $1.177.000
FEDNORTE (Quito) $ 108.000
FUCODES (Costa Rica) $ 26.000
FEDEQUIL (Guayaquil) $ 69.000

Durante este tiempo la FDD trabaj6 con 212 grupos con un total de
4.668 miembros. La FDD ha trabajado hasta con 393 grupos (en 1974) y con
6.923 beneficiarios en un solo a-o (1973).

La informacidon mi's reciente indica que durante 1985 la FDD trabajo con
226 grupos y con 2.545 beneficiarios.

La FDD se ha visto afectada por la devaluaci6n del peso dominicano.
Hasta 1984 la contabilidad de los activos y pasivos denominados en dolares
en pesos dominicanos (RD$) se realiz6 a la tasa oficial de cambio de
RD$1/EU$1. En 1985 la tasa de cambio fue unificada a la tasa del mercado
libre (un promedio de RD$3/EU$1). Como resultado de esto la FDD redefini6
su posici6n financiera incluyendo RD$3.000.000 en p5rdidas cambiarias netas,
debido principalmente a la restituci6n de la deuda pendiente denominada en
ddlares.

Este ajuste de J6 a la FDD el 30 de junio de 1985 con activos totales
de RD $12.808.149, un pasivo de RD $15.264.967 y un deficit neto de
(RD$2.456.819).

1 Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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2. Estructura Funnional

La estructura funcional do la FDD hasta el nivel del director
eJeocutivo es similar a la de las otras fundaciones miembros do SOLIDARIOS.
9sta consiste de una Asamblea General do Asociados y un Consejo Ejecutivo
coupuesto de 19 miembros elegIdos. El consejo incluye al presidente, el
vicepresidente, seoretario, subsecretario, tesorero y vicetesorero. Cada
miembro del consejo presta servicios por dos aEos y puede ser reelegido,
pero no en perfodos sucesivos. El Consejo Ejecutivo nombra al director
ejecutivo y es responsable por la elaborac16n del programa y direoci6n de
las operaciones de la fundaci6n.

La estructura interna de la FDD se incluye en el Diagrama 1. La FDD
posee una estructura administrativa mas compleja de la existente en las
otras fundaoiones mIs pequefas. La organizaci6n cuenta con dos directores
ejecutivos adjuntos, uno para finanzas y administracio'n y otro para servi-
C0o sociales, dependiendo ambos directamente del Director Ejecutivo. La
organizacidn tiene ademds 11 jefes de departamento. Para el mes de febrero
de 1985 la organizaci6n contaba con un personal a tiempo completo compuesto
de 99 empleados los cuales trabajan bajo la direccidn del Director Ejecuti-
vo.

El Director Ejecutivo de la FDD es el Sr. Bolfvar Baez, y el Director
Ejecutivo Adjunto el Sr. Rafael S. Abren mientras que la otra posci6n ad-
junta se encuentra vacante. El presidente de la fundacion durante el actual'J

perrCodo de dos anos es el Sr. Jose Vitines.

La oficina central del FDD esti localizada en Santo Domingo, aunque
sue actividades y personal de campo se hallan dispersas en las zonas central
y occidental del pa:s, especialmente en las areas mas remotas cercanas a la
frontera con Haitf donde no existe un buen servicio por parte de los progra-
maes publicos. Los supervisores regionales residen en Bani (Sur), Mao (Noro-
este), y Salcedo (Norte), Doce coordinadores del Programa de Desarrollo
Rural son residentes en regiones donde la FDD tiene beneficiarios, incluyen-
do la regi6n norte (Bano, Moca, Salcedo, San Francisco de Macoris), la re-
gi6n sur (Agua, Bani, Vicente-Noble-Tamayo), la region noroeste (Los Matos
de Farfan, San Juan, El Cercado, El Fano), y la regi6n noroeste (Mao, Guaya-
bin, Dajabin, Santiago Rodriguez). Ademis, la oficina del programa PLANARTE
esti localizada en Puerto Plata mientras que el proyecto de microempresas
basado en Santo Domingo cuenta con su propia oficina; ademis la fundaci6n
opera un centro de entrenamiento en Villa Mella, cerca a Santo Domingo. El
Diagrama 2 muestra la distribucion regional de las actividades de la funda-
ci6n a trav4s del pafs.
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3. Lineamientos. Programas v Actividades

3.1. Objetivos y Lineamientos

Los objetivos de la FDD de acuerdo a sus documentos de trabajo son:

- Promover la participacidn del sector privado en la b5squeda de
soluciones al problema de la pobreza en el pars.

- Desarrollar entre la juventud una actitud positiva hacia el trabajo
y el entrenamiento practico adem's de apreciar el valor de la
educaci6n y la cultura en general.

- Asistir a los sectores econ6micamente marginados de la sociedad
dominicana a que desarrollen habilidades que les permita proveerse
de sus necesidades b~sicas, con el objeto de elevar su nivel de
vida e integrarse a la economla productiva de sus comunidades.

- Participar en la implementaci6n de proyectos en los cuales los
beneficiarios mismos provean una parte de los recursos requeridos,
aunque 6stos solo esten basados en el trabajo, mediante el
ofrecimiento a estos de la oportunidad deseada y no de caridad.

- Promover y reforzar las actividades de las asociaciones de pequeyos
y medianos productores agrfcolas, quienes no tienen acceso a
sistemas establecidos de aslstencia crediticia e institucional, a
travis de la provisi6n de asistencia social, tdcnica y financiera
con el objetivo de posibilitarles incrementos de su ingreso
productivo y de su nivel de vida.

Implicito en estos objetivos encontramos el enfasis puesto por la FDD
en la promocion social y la conciencia de grupo en su trabajo de campo entre
los beneficiarios actuales y potenciales. La fundacion posee lineamientos
muy definidos acerca de la provision de crfdito agrrcola rnicamente a travs
de grupos, compuestos de por lo menos seis miembros que trabajen la tierra
de manera individual.

3.2. Programa y Actividades

Las actividades de la FDD pueden ser clasificadas en dos categorfas
basicas: programas de asistencia en el desarrollo y programas de servicios
complementarios. A nivel de los programas de asistencia para el desarrollo,
los participantes reciben entrenamiento basico en organizaci6n y funciona-
miento en grupo, asistencia tecnica especializada, entrenamiento en adminis-
traci6n, gerencia y mercadeo, y credito para el financiamiento de activida-
des productivas.

Los programas complementarios facilitan el apoyo del sector privado a
las actividades del sector p~blico consideradas como importantes en relaci6n
a los beneficiarios o ya sea que generan ingresos secundarios para la
fundaci6n.
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3.2.1. Programas ksistenciales do Desarrollo

Los cuatro principales programs do asstencia do la FDD so encuentran
aotualmento ooncentrados en las ireas do desarrollo agrfcola, desrrollo do
microempresas, producci6n artesanal y el Centro do Entronamiento para el
Desarrollo (CEDE).

La importancia relativa de los progrmas on rolaoi6n a la d1stribucidn
de oridito y a su osfera de actividades puedo sor apreciada en la
informaci6n proporoionada en la Tabla 1.

Tabla 1

DistribuoI6n par Progrma del Cr6dito do FDD:
Ala fismal 1985

NtLmero Ntfero Prstaos % do distribuoi6n
de de del cridito por
Presta- Benefi- (RD$O00s) programa

Programa M03 ciarios

Desarrollo Agrfcola 100 1,972 1,877 78%

Desarrollo de
Microempresas 109 465 175 7%

Centro de Entrenamiento
para el Desarrollo 10 10 298 12%

PLANARTE (Desarrollo
Artesanal) 7 98 69 3%

Totales 226 2,545 2,119 100%

Fuente: FDD

Se puede observar que el programa agrfcola y CEDE, que tambiin es un
programa orientado al sector agrfcola, representan conjuntamente el 90% do
la d1stribuci6n de or6dito por prog,-ama, el 78% del total do los beneficia-
rios direoctos de los programas de la, FDD, mientras quo los programas de
desarrollo de empresas y artesanal recibieron el 10% del crddito otorgado
por la fundaci6h. La d1stribuciO de la cartera de cridito de la fundacidn
ha sufrido muy poca variaoidn duranto los laitimos a&os. A oontinuaaidn se
proporcionan descripoiones suscintas de cada programa.
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3.2.1.1. Desarrollo Agrfcola

La FDD ha participado a travis de los aftos en varias actividades
relacionadas con los beneficiarios como el financiamiento de cultivos,
mecanizaci6n, compra de ganado, infraestructura, y capital de trabajo para
la producci6n porcina y el desarrollo de sistemas de irrigaci6n en pequea
escala.

Los beneficiarios consisten generalmente de pequeos agricultores con
derechos legales o tradicionales a la tierra que trabajan, pero que al no
poseer el tftulo de propiedad no pueden proporcionar las garantras requeri-
das por las fuentes comerciales y gobernamentales de cridito rural.

Como resultadc de las fuertes perdidas en prestamos causadas princi-
palmente por da'os producidos por el huracin David en 1979 Y por la plaga
de fiebre porcina ocurrida en 1978-79 que elimin6 completamente la crra
porcina del pars, en anos recientes la FDD ha llevado a cabo cierta consoli-
dacion de sus actividades ademas de haber adoptado reglas de cr~dito mas
estrictas. Debido a esto, los emprestitos al sector agrrcola estan ahora
restringidos a actividades de relativamente bajo riesgo como el financia-
ciamiento ce cultivos comerciales para la exportaci6n de tabaco y caf5,
cultivos de alimentos tradicionales como arroz, frijol, marz y platano para
la exportacion; la compra de bueyes para la preparaci6n de terrenos de
cultivo; y tambien para el financiamiento de simples mejoras como la cons-
truccion de tinglados para el secado de tabaco. Algunos proyectos de meca-
nizacion como la compra de equipos de transporte y agrCcola, o la construc-
cion de infraestructura, ambos financiados con plazos de pago demasiado
largos, ya no son considerados por el programa de financiamiento agrfcola.

El tama~o promedio de las tierras en posesion de cada uno de los bene-
ficiarios es bastante peque~io. La solicitud de prestamo del mes de marzo de
1985, dirigida a SOLIDARIOS con el prop6sito de financiar un fondo rotativo
adicional dedicado al financiamiento de cultivos tradicionales y ia compra
de bueyes, indica que el tama~o de la poblacion a ser inclulda en este sub-
proyecto consiste de 41 grupos compuestos de 767 personas actualmente tra-
bajando en 13.895 tareas de tierra (1 hect~rea = 15,6 tareas). La extensi6n
de tierra por cada beneficiario llego a un promedio de 18,1 tareas (cerca de
1,2 hectaleas) por familia; esta cantidad es similar a la encontrada en
posesi'n de los beneficiarios entrevistados durante la realizacion de las
visitas de campo.

La FDD habrfa financiado la producci6n de 2.300 hect4reas, aproximada-
mente, durante el aio fiscal 1985, si es que se utilizan los mismos prome-
dios mencionados anteriormente.

3.2.1.2. Programa de Desarrollo Empresarial

Este programa, orientado al sector urbano, inici6 sus actividades en
1981. Su diseio es similar al existente en el programa administrado por
FEDNORTE de Quito, Ecuador. El programa es financiado con un aporte de la
AID, y la asistencia t'cnica es proporcionada por AITEC bajo contrato con
AID. Existen tres tipos de clientes: peque'nas empresas con un activo fijo
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no mayor do RD$100.000 y con una inversion do hasta RD$10.000 por cada
plaza de trabajo creada; microemprosas con un activo fijo no mayor de
RD$10.000 y no m1s do seis empleados; y vendedores ambulantes Y coleotores
de basura organizados en grupos de cinco a ooho miembros.

El principal objetivo del programa e3 la provision de cr~dito, y
asistencia t~cnica y de gerencia a microemprosas, ademis do capital do tra-
bajo para los grupos de vendedores ambulantes y coleotores de basura. El
objetivo final del programa para el caso del sector de la pequela empresa os
el mejoramiento del modo do operar de estos negocios hasta oolocarlos en un
nivel tal que los permita calificar como posibles receptore de cridito pro-
veniente del Fondo do Inversiones para el Desarrollo Econ6mico (FIDE) del
Banco Central ofrecido a traves de intermediarios finanioeros convenciona-
les.

El programa ha proporcionado 247 prestamos a empresas, 204 para la
producoon y 43 para servicios con un valor total de RD$519.000 durante los
tres aEos iniciales de funcionamiento. Las pr6stamos para produccion fueron
dirigidos a la fabricacion do ropa (70), trabaJos en madera (50), produccion
de calzado y maletas (17) y panaderlas (15). Los pre-stamos al sector de
servicios estuvieron principalmente dirigidos a establecimientos de equipo y
mantenimiento automotriz.

Trescientos setenta y tres grupos solidarios integrados par 2.167
beneficiarios individuales recibieron crddito por RD$60.700 durante el mismo
per:odo.

Ochenta por ciento de ls prestamos en las dos categorlas fueron
otorgadas a empresas Y grupos localizados en Santo Domingo, mientras que el
resto se hallan distribuCdos entre ciudades como La Vega, San Cristobal,
Salcedo y Catui.

3.2.1.3. Centro de Entrenamiento para el Desarrollo (CEDE)

Esta'localizado en Villa Mella, a 13 kil6metros de Santo Domingo. El
centro organiza cursos, seminarios e intercambios de promocidh y entrena-
miento. Adema's prowe espacio en sus instalacionos a organizaciones del
sector pulico y/o privado orientadas hacia la agricultura y con propdsitos
siMilares. El centro tambien opera una granJa de producc1on lechera cuyo
proposito es entrenar y proveer de experiencia prictica a los beneficiarios
del programa.

3.2.1.4. Desarrollo Artesanal (PLANARTE)

Este programa fue iniciado en 1976. Esta dirigido principalmente a
beneficiarios del sector rural organizados en grupos, aunque en casos espe-
ciales tambiin se as13te a individuo. El programa ofreco servicios en las
areas de asistencia teonica especializada, promocidon social, entrenamiento
de gerencia y mercadeo, y asstenqia crediticia, a beneficiarios ocupados
en la produccion de ceramica, artioulos do cuero, Juguetes Y Joyas.
Noventa y ocho boneficiarios individualos recibieron sieto pristamos par un
valor total de RD$69.000 durants el afo fiscal 1985.
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3.2.2. Programas Complementarios

3.2.2.1. Circulo de Colecocionistas

Este programa cumple la doble funcidn de promover el arte y la cultura
dominicanas al mismo tiempo que genera ingresos suplementarios a travs de
la venta de numismiticos y otros artrCculos de colecco6n. En 1984 la funda-
cio'n recibi6 RD$160.000 en ingresos generados por este programa. La produc-
cion artesanal de los beneficiarios es tambie'n comercializada a travis de
los mismos canales.

3.2.2.2. Medicinas y Equipo MHdico

Este es un programa encargado de la d1stribuci6n de maquinaria y
equipos merdicos dirigidos a hospitales, dispensarios y clInicas rurales
donados por la FPF. El programa es operado por el Ministerio de Salud
PuKblica y Asistencia Social.

3.2.2.3. Programa de Becas

El programa esti a cargo de la distribucion de recursos donados por
ciudadanos de la Republica Federal Alemana. Tambi'n coordina programas
dirigidos a proteger, alimentar y educar a niffos huerfanos y abandonados en
todo el paiC%.

3.2.2.4. Maquinaria para la Educacion Te'cnica

Se encarga de coordinar la distribucio'n de herramientas y equipo
donado por la FPD entre las escuelas te'cnicas y vocacionales de todo el
pars.

3.2.2.5. Construccion de Vivienda - Fondo Negro

Ochenta y siete casas estan actualmente siendo construidas en toda el
area con recursos donados por el gobierno de la Repblica Federal Alemana.

4. Estructura Finanniera

4.1. Fuente de Financiamiento

La FDD posee una mas amplia base financiera que el resto de las funda-
ciones debido a ser la organizaci6n mas grande, ademis de ser la ma's antigua
dentro del sistema SOLIDARIOS. La fundacion tambien ha sido receptora de la
mayor cantidad de recursos financieros provenientes de SOLIDARIOS, habiendo
recibido $1.90.000 equivalentes al 22% del valor total de los desembolsos
realizados por el Fondo de Desarrollo $7.598.000 entre 1977 y 1984).

4.1.1. Desembolsos de SOLIDARIOS

La Tabla 2 muestra en detalle el financiamiento recibido por la FDD
proveniente de SOLIDARIOS durante el periodo 1977-1984.
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Tabla 2

Deumholaos do SMLIDARIOS a la Fumlaoi6n Dc.±nioana do D arollo

1977 - 1984 (M$)

Monto Monto Feocha
Aprobado Dese.- de Condiciones

FONDO bolsado Desem- do Prebtamo
bolso

PACT $ 50.000 $ 50.000 1978

SOL/AID 540.000 425.000 1979 5% - EU$; 24
pagos semianuales
12/82 - 6/94

115.000 1980

300.000 1983 5% - EU$; 24
paros semianuales
2/88 - 8/97

SOL/CEE 550.000 187.000 1981 5% - EU$; 24
pagos semianuales
5/85 - 11/96

181.400 1982

181.500 1983

SOLID/BID 250.000 167.500 1981 5% - a pagarse on
82-500 1982 pesos RD$; 24

pagos semianuales

TOTALES $1.6 W .000 $1.690.000

Todos los pristamos, deben pagaes. en dolares estadounidenses, con la

exoepoi6n do los recursos provenientes do SOL/BID quo deben pagarse en pesos
dominicanos.

4.1.2. Otras Fuentes do Financiamiento

Ademas do los prestamos proporcionados por SOLIDARIOS, la FDD tiene
otras fuentes do financisiento. Estas son:
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- Acciones de capital; el valor de las acciones a finales del ago
fiscal 1985 fue de RD$70.500.

- Cuotas anuales de membresla: RD$106.700 en 1985 y RD$105.830 en
1984.

- Donaciones: la FDD recibid RD$491.000 en donaciones para cuatro
proyectos espec1ficos durante 1985; tambidn recibio RD$604.000 en
1984 destinados a seis proyectos. A continuaci6n se detalla el
tipo de proyectos, el monto y origen de las donaciones recibidas en
1985.

Provecto Monto RD$) Donante

Programa de Microempresas; Fondos de Apoyo
Entrenamiento y Apoyo de Econ6mico de la
Gerencta $ 42.000 AID a traves del

B1anco de Reservas
de la Republica
Dominicana

Desarrollo Rural Integral Gobierno de la
Zona Fondo Negro 390.000 Republica Federal

Alemana

Fondo de Promocion de
Microempresas - Cotui 40.000 Minas Rosario, SA

Miscelaneos 19.000 Varios

- Prestamos: en vista de que la FDD es la mls grande organization en
te'rminos de activos, ademas de ser la m-as antigua, localizada en un
pars relativamente pequefo (6.000.000 de habitantes) con amplia
tradici6n de apoyo estatal al sector agricola y cuyo sector privado
ha demostrado su constante intereb en las actividades de las funda-
ciones de desarrollo, la fundacidn tiene la capacidad de absorber
un numero mayor de recursos provenientes de fuentes locales de
credito que el resto de fundaciones evaluadas. Ademis de los cr'-
ditos prevenientes de SOLIDARIOS, la FDD ha recibido 12 prestamos
adicionales, 11 de los cuales se originan en el sector domuestico.
La situacion actual de la deuda de la FDD seri analizada mas deta-
lladamente en la seccion 4.4.

- Otras fuentes de ingreso: inter4s de los prerstamos (RD$723.000),
ganancias en la venta de numisma'ticos y ventas de artesanias
(RD$185.000) y otros ingresos (RD$224.000). Las cifras en
pare'ntesis corresponden al periodo fiscal 1985.
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4.2. Estado Financiero

4.2.1. Balance General

El balance general comparado de la FDD para los perlodos que terminan
el 30 de junio de 1984 y 1985 son proporcionados en el Anexo 1.

Como se especific6 anteriormente, debido al ajuste realizado en la
tasa de cambio por un monto de RD$3.000.000 como resultado principalmente
del incremento en el valor de la deuda denominada en d6lares, los activos de
la FDD al 30 de Junio de 1985 fueron de RD$12.808.000, con un pasivo de
RD$15,264.000, produciendo un balance neto negativo de RD$2.457.000. El
monto por concepto de pristamos o intereses por cobrar es de RD$8.388.878
despuis de eliminar el balance de RD$3.581.000 on recursos no recuperables.
Una gran parte del balance no recuperable pertenece a grupos quo se desinte-
graron o proyeatos quo sufrieron daflos enormes debido a los efectos de la
fiebre porcina y el huracin David.

Copias de los estados financieros por rondos no estuvieron disponibles
durante la visita de evaluaci6n, aunque la FDD si utiliza este sistema con-
table. Desde luego es muy claro que, teniendo en cuenta el valor de los
recursos proporcionados por SOLIDARIOS y la ayuda directa del AID al Progra-
ma de Desarrollo Empresarial en relaci6n al valor total de los activos,
estos recursos no juegan un papal dominante on l composicidn financiera de
la fundaci6n como en el caso do FEDNORTE (Quito, Ecuador) o FUCODES (Co3ta
Rica).

4.2.2. Estado de Ingresos y Gastos

El estado de ingresos y gastos para los perfodos fiscales de 1984 y
1985 son tambion incluldos en el Anexo 1.

El ingreso para 1985 tue de RD$1.T29.000 versus RD$1.789.000 en 1984.
La reducci6n en ingresos es el resultado del nivel menor de ventas de
numismfticos y artesanfas, ademNs do haber recibido menores cantidades por
concepto de donaciones. Los gastos durante 1985 fueron de RD$1.683.000. El
incremento en gastos os el resultado de perdidas a nLivel de operaciones
durante 1985 por un monto de RD$3.205.000 comparado con un superivit an
operaciones de $105.000 para 1984.

En 1985, los ingresos generados internamente llegaron a RD$1.237.000
equivalentes al 72% del ingreso total, mientras quo los gastos por concepto
de salarios y costos directos de operaciSn llegan a RD$1.263.000. El total
en gastos directos, incluyendo los pagos de intere's y la deprecacipn, tue
de RD$1.933.000.

La FDD, por lo tanto, financi6 sus gastos de operacion, sin tomar en
cuenta la carga financiera, con recursos internos. Esta es una situacian
similar a la observada en FUNDACEN (Guatemala). Posteriormente so verl quo
tanto FUCODES como FEDNORTE son actualmente incapaces de tinanciar sus
gastos do operacion sin contar con donaciones.
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El presupuesto de operaciones para el perlodo fiscal 1986 sera aproxi-
ximadamente RD$1.758.000, incluyendo RD$407.000 por concepto de pagos de in-
tere de la deuda. Los gastos relacionados con salarios se proyectan a
RD$662.000, mientras que la cifra para 1985 es de RD$715.000. Los gastos
generales y administrativos para 1986 se proyectan en un monto de RD$571.000
comparados con los gastos incurridos en 1985 que llegan a RD$548.000.

Los ingresos proyectados para 1986 son de RD$1.960.000 en comparaci'n
a RD$1.728.000 para 1985.

El origen y i'so de los fondos, 1984-85 incluido en la Tabla 3 del
Anexo 1 indica que a pesar de los RD$3.O00.000 en pe-rdidas cambiarias, la
FDD logr6un balance neto en efectivo positivo de RD$952.000 en 1985. Esta
cifra es sin embargo bastante ilusoria ya que se la obtuvo mediante la con-
tratacion de nuevas deudas por un valor de RD$2.859.000. El efectivo en
operaciones por si solo rue negativo (RD$1.539.000).

4.3. Analisis Financiero

El anilisis del balance general de la FDD con fecha 30 de junio de
1985 demuestra los siguientes resultados (en miles de pesos dominicanos).

Relacio-n= Actvos 8-0 - 5.7
Actual Pasivos 1.400 (est.)

Relacion de = Activos-inventario = 7,50. 5,35
Liquidez Pasivo 1.400

Relacion de = D = 12,509 =0,98
la Deuda Total en Activos 12.808

La relacion de la deuda de 0,98 refleja el balance neto negativo
mencionado anteriormente. Obviamente esta es una situacion negativa a las
finanzas de cualquier organizaciod. Aunque el balance neto negativo es el
resultado de la perdida cambiaria de RD$3.000.000 acaecida en 1985, la
relacion de la deuda era ya alta con anterioridad a la devaluacio n, como
se puede observar en la siguiente calculaci6n basada en cifras del 30 de
junio de 1984:

Relacidn de la Deuda = D= .1a= 0,64
Activos Totales 11.259
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4.4. Estructura de la Deuda

4.4.1. Monto Total do la Deuda

La deuda pondiente do la FOD al 30 do junio do 1985 es do
RD$12.505.918 compuesta de los siguientes emprestitos:

Mouto Pnd2nt

- Prestamos garantizados con el patrimonio
de la FDD. 4% a 6%; 1-5 afios do graoia;
a pagars entre 1986 y 1989 RD$3.651.430

- Doe. por ciento a pagarse en 1986 150.000

- Pr6stamos garantizados por el Banco
Central mediante una reserva do 33% a
50% del monte del prestamo; 4% a 6%;
3 afios de gracia; a pagarse entre
1990 y 1996 3.471.566

- Prestamos no asegurados: 2-1/2 a 5%;
1 a 10 ao-s do gracia; a pagarse entre
1986 y 1996. Tambien inoluye prgstamo
ooncedido en 1985 por EU$1.586.000 a
una tasa de cambio de RD$3,1/EU$1 5,242Z22

Total RD$12.505.918

Fuente: Estado Financiero del Reporte Anual de 1985, Nota 6.

La gran parte del crdito fue proporojonado a tasas de inter~s y pla-
zos concsionarios, exoeptuando un pristamo de RD$150.000. Adema's, el cr6-
dito provino do fuentes domesticas, exceptuando los aportes de SOLIDARIOS y
los EU$194.000 proporcionados por la FPD. Aunque la situacion do la douda
viestra que la fundaoi'n se ha extendido finanoioranente, las cifras ilus-
tran la muy cercana relaci6n existente entre la FDD y las fuentes doMSstioas
de crdito.

Cuando la deuda es distriburda anualmente, como lo demuestra la Tabla
3, se puede obsorvar qua un 28% o RD$3.457.000, inoluyndo RD$1.955-000 ya
en mora, debfa ser cancoelado an el perfodo fisoal correspondiente a 1986
(7/1/85 a 6/30/86/).
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Tabla 3

Distriblmaon Anual do la Deuda Total do la FDD
(en mlles do R$)

ANO Monto (en miles do Dd Tal

1986 (incluyendo una mora de RD$ 3.457 28%
RD$1 .995.000)

1987 917 7%

1988 807 6%

1989 1.110 9%

1990 1.143 9%

1991-99 5.072 41%

Totales RD$12,506 100%

Fuente: Reporte Anual FDD, 1985, Estado Financiero, Nota 6.

Debido a la magnitud de los recursos, especialmente cuando se los
compara a aquellos generados internamente por la fundaoion, ademafs del
deseo expresado por algunos acreedores en el sentido de no contraer mucho
el actual nivel de operaciones de la fundaci6n, es muy claro que no existe
otra alternativa mas que la de renegociar los plazos de pago de la deuda.

4.4.2. La Deuda de la FDD a SOLIDARIOS

El monto de la deuda contrafda con SOLIDARIOS esta' inclurdo en la
Tabla 4:
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Tabla q

Deuda do la FDD a SOLIDARIS a pagaoe 4l 30 do Jun1o do 1985
(Em mles do 5$)

PRINCIPAL INTERES

Monte Todavfa
Prista- Dese- no von- Per Atra- Atra-
ma bolsado Balance aido Mora Balance Pagarse sado sado

PACT 50 - - -

AID/02 540 518 405 112 77 - 60 17

BID/029 250' 250' 229' 210 140 10 6' 70

CEE/02 550 550 527 23 58 2 41 15

AID/16 300 300 300 - 10 7 - 3

Totales 1.690 1.618 1.461 156 159 10 107 42

* Denominado en Pesos

Fuente: SOLIDARIOS

El balance del principal en la Tabla 4 demuestra quo so realize un
pago do amortizacion de $22.000 on rolacion al prestamo AID/02 en diioembre
de 1982. La FDD no ha realizado pagos come part. do la douda do $1.640.000
desembolsados par SOLIDARIOS entre 1979 y 1983. El monte total en mora al
30 de Junjo de 1985 tue de EU$135.000 en prin1n1al v EU$136.000 par ooncoepto
de intereses, ademas do RD$21.000 en principal y RD$13.000 en intereses.

Si es quo los pagos iniciales de la deuda adquirida par medio do los
prestamos BID/02 y CEE/02 no pueden realizarse, serfa my razonable pregun-
tars si os quo exists alguna probabilidad de pagar la deuda do aouordo a
las condicionos originalos y teniendo on ouenta la situaoi6n finaiora
actual do la fundacion.

Tambiin sorra rocomondablo preguntarso si as que la sma do EU$850.000
desembolsados entre 1981 y 1983 par SOLIDARIOS fue roalmonto porcibida coma
un pr;stano quo realmonte dobfa pagarso; o tal vez oxisti6 un ontondimiento
de parts do SOLIDARIOS, la FDD y el BID en el sontido de quo ostos recursos
oran realmonto donacionos.
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Es importante sefalar que ni la inflaci6n financiera de la FDD, como
tampoco la crisis cambiaria del peso dominicano ocurrieron de la noche a la
magana. Una cuidadosa evaluacidn de la situaci6n financiera de la FDD
posterior a 1980 permite observar que situaciones como el alto porcentaje de
incumplimiento en los pagos de los beneficiarios como consecuencia de
desastres naturales, el deseo de la fundaci6n de continuar ayudando a las
vtctimas de desastres, la necesidad de extraer mis recursos financieros del
sector domdstico necesarios para continuar este apoyo, ademis de mantener un
nivel artificial respecto al dolar en la tasa oficial de camblo (RD1 = $1),
permitirfan llegar a la conclusion de que los prestamos denominados en
dolares serian muy diffciles de pagar, inclusive si estos contienen perrodos
de gracia.

Si se tiene on cuenta los objetivos de las fundaciones de desarrollo
ademas de las necesidades de los sectores de la poblaci6n a beneficiarse de
sus actividades, ningun partidarlo de las actividades de la fundacion, y
menos ain aquellas instituciones quo proporcionaron asistencia inicial como
la AID, desearfa ver reducidas las actividades de la fundacidn si 0s que
todavla existen los fondos necesarios para subvencionarlas. Sin embargo, la
idea de quo sistemas rotativos de cr~dito economicamente viables y dirigidos
a beneficiarios de bajos ingresos puedan ser operados exitosamente por
organizaciones privadas, autosuficientes y no lucrativas todavla no ha sido
cabalmente demostrada, e inclusive existen algunas personas esc6pticas.

El continuo desembolso de credito denominado en d6lares a fundaciones
de quienes se pueden esperar problemas on el pago de la deuda ha hecho muy
difrcil de justificar el futuro financiamiento de los fondos rotativos al
nivel de SOLIDARIOS y de las fundaciones.

Es razonable preguntarse si las organizaciones proveedoras de fondos a
SOLIDARIOS como el BID, la AID y la CEE fueron alertadas acerca de esta
situaci6n antes de realizar los desembolsos posteriores a 1980 y desde luego
con anterioridad a 1983. Analizando la situaci6n en 1985, parecerfa ser que
los intentos de renegociar la deuda del Fondo de Desarrollo de SOLIDARIOS,
con la intenci6n de convertirla en donaci6n o transformar sus pagos a
transacciones on moneda nacional, con anterioridad a la realizaci6n de los
nuevos desembolsos podr~a haber sido ma's efectiva polfticamente quo la
actual situaci-n donde hasta podrian existir incumplimientos on el pago de
la deuda.

4.5. Sumario

La situaci6n financiera de la fundaci6n puede ser resumida de la
siguiente manera:

- Una gran parte de la deuda previa a nivel de los beneficiarios debe
ser clasificada como no recuperable. El cumplimiento de los pagos
de la deuda actual parece ser satisfactorio.

- La FDD os tdcnicamente insolvente ya quo posee un balance negativo
on su estado financiero. La estructura de la deuda, en relaci6n a
los recursos on efectivo de la fundacidn, os insostenible.
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- El funcionamiento do la FDD en 1985 fue posible debido a la
adquisicidon de nuevas deudas.

- Si es necesario continuar el funcionamiento del programa de caupo
de la fundacidn al nivel actual de aetividades, es necesario
realizar una completa reestructurac16n financiera do data
incluyendo la eliminaci6n de la deuda externa y/o la introduccidn
de grandes cantidades en efectivo en la forma do dornaciones.

5. dAnJ1 1min Alneraennes

5.1. Procedimientos Internos

La coordinacion del personal y actividades de la fundac16n es mucho
mas compleja que la encontrada en las otras fundaciones evaluadas debido a
que posee veinte oficinas y personal residente en distintos lugares del
pa:s. El sistema de comunicacidn y transporte entre Santo Domingo y los
lugares donde las oficinas de la fundaci6n se hallan ubicadas es satisfacto-
rio. Parece ser que el funcionamiento de la FDD no seve entorpecido por
problemas do esta naturaleza.

Los procedimientos administrativos y contables de la FDD parecen ser
bastante adecuados. La contabilidad por fondos es utilizada regularmente;
ademis se realizan auditorfas anuales, y las operaciones contables y servi-
cios de informaci6n son procesados con la ayuda de una computadora IBM-PC.
La falta de informacidn acerca de las finanzas per fondo de la fundacio'n y
necesaria para la realizacidn de la evaluaci6n, rue atribulda a la ausencia
de una persona que pudiera operar la computadora y no a deficiencias del
del sistema.

La fundacin posee manuales y gufas para el funcionamiento de sus
operaciones administrativas y de campo; publicaciones sobre temas de cre.
dito, promocio-n y evaluaci6n de proyectos son bien detalladas, en un
estilo claro y relevante. El examen de la documentacidh referente a los
beneficiarios permite establecer el nivel adecuado del sistema utilizado y
la informacidn recopilada necesario para la toma de decisiones acerca de la
asignacio-n de credito.

Las necesidades de transporte de la fundaoi6n son extensas. Una gran
parte del personal pesee motocicletas y la fundaci6n tambidh tiene algunos
vehculos de doble tracc16n. El reciente incremento en la tasa de inflacion
a nivel de los precios de petroleo y repuestos unidos a la restriccienen el
presupuesto de operaciones para 1986 seguramente crearan mas problemas do
transportaci'n entre el personal do campo, a no ser que so realizen los
ajustes necesarios. La efectividad del programa de desarrollo rural depende
directamente de la capacidad de mobilizarse del personal de campo.

5.2. Recursos Humanos

La FDD cuenta con cien empleados de los cuales aproximadamente 50
(incliyendo el personal auxiliar) trabajan en la oficina central mientras
que el resto se halla diapersado en distintas zonas del pars. No tue
posible realizar una evaluacion mayormente significativa acerca de la
capacidad y relevancia del personal en el lapso de una semana.
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La FDD emplea un nu-mero considerable de ingenieros agr6nomos y
personal especializado en promocion social y agronomfa. La capacidad
teenica de las personas con las que el evaluador mantuvo contacto es
satisfactoria.

Se indic6 la posible existencia de dificultades en la retenci6n y
reclutamiento de coordinadores de campo competentes para los programas de
desarrollo agrfcola. El salario mfnimo para agr6homos recientemente emplea-
dos en el sector ptblico rue incrementado en 1985 a RD$600 mensuales mas
RD$200 mensuales para gastos de transportaci6n. Este nivel de salarios es
mucho m~s alto que el ofrecido por la FDD cuya escala de salarios para 1986
fue congelada al mismo nivel de 1985.

5.3. Promocion, Entrenamiento, Asistencia Teoanica y Evaluacidoh

5.3.1. Promoci6n

La promoci6n social y organizaci6n de los grupos beneficiarios
constituye el punto principal de las actividades de campo de la FDD. El
enfasis dado a este metodo de trabajo esta basado en dos caracterfsticas
b~sicas del sector rural dominicano:

- el sector agricola posee una tradici'n de trabajo comunal y
cooperativo, a pesar de que los terrenos son cultivados de manera
individual.

- el tamano reducido de los lotes de terreno y la escasez de capital
en el sector rural obliga a que algunas actividades como la
preparaci6n de terrenos sea financiada de manera colectiva con el
objeto de obtener economias de escala.

Un indicador del papel ejercido por la promoci6n social en el
funcionamiento de la FDD es la distincidn realizada entre coordinadores
sociales y coordinadores agr:colas que, aunque usualmente trabajan
conjuntamente, tienen diferentes responsabilidades. El activo enfoque dado
a la promoci6n de grupos puede ser apreciado a traves de la siguiente
descripcio-n de las funciones de los coordinadores sociales:

- Identificar a lfderes potenciales y entrenadores en el ejercicio
democratico de la accion de grupo; y,

- Servir como canal de comunicaci6n entre los grupos, la FDD y otros
sectores agriCcolas.

Es bastante evidente que la importancia asignada a la promocidh social
no puede ser repetida en el resto de las fundaciones, ya que esta requiere
de un ambiente polflico receptivo al concepto de organizaciones campesinas
necesarias para la promocioin de sus fines economicos, sociales y algunas
veces hasta polilicos.
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5.3.2. Entrenamiento

Las actividades do entrenamiento do la FDD estan conoentradaa en las
Zureas de organizaoi6n social y demooratizacin del trabajo on grupo,
gerencia y administracin de actividades do grupo, y la provision do
t~enicas produotivas apropiadas en las A.reas do agrioultura y ganaderia.

Existen tres tipos do programas do entronamiento:

- Aquellos proporcionados por coordinadores sociales y agricolaa, ad a
del personal de apoyo teenico, durante las reuniones del grupo.

- Los cursos dictados en el Centro do Entrenamiento para el Dosarrollo
(CEDE) y operados por Promooidn Humana y Programa do Financiamiento en
Villa Mella.

- La aplicaci6n del programa do promoc16n humana, gerencia y finanzas
de la FDD a los beneficiarios del programa de microempresas y a los
grupos do solidaridad por los coordinadores del programa do micro-
empresas.

El Diagrama 1 del Anexo 3 prove. informacion estadiostica do las acti-
vidades de entrenamiento del programa de desarrollo rural para el periodo
fiscal 1985, adems provee una lista de los temas tratados por los tres
programas babicos de entrenamiento. Estos son:

- Entrenamiento Bisico en Operaciones de Grupo (Formacion Social

Ersaoa).

- Gerencia y Administraci6n.

- Entrenamiento en Teonicas Agrfoolas.

Haciendo referencia a la Tabla 1 de la Seccidn 3.2., 3e reocordard que
100 pristamos fueron desembolsados en el area del programa de desarrollo
rural durante el perlodo fisoal 1985. Aunque no so conocoe la cantidad do
grupos que no recibieron pristamos e inclusive si se asume quo la FDD tra-
bajo eon 150 grupos rurales, la cobertura del entrenamiento proprocionado
es muy alta; representando un promedjo do 10 encuentros por grupo cada ajo
y 26 visitas equivalentes a una visita por grupo cada dos semanas.

5.3.3. Asstencia Teocnica

La asistencia tionica proporcionada por la FDD se contra en el mejo-
ramiento do las tGonicaa do producc16n entro sus beneficiarios agrfoolas,
y el diseflo y producci6n de artosarnas a travis del programa PLANARTE.

La asistencia teonica para los sctorOs agrfcola y ganadero pareoce sor
manejada adecuadamente por el personal del Programa do Desarrollo Rural. La
coordinaci6n y el desarrollo do programas es la responsabilidad do la
Divisi6n do Asistencia T7cnica y Mercadeo.
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La gerencia de FDD indic6 la necesidad de obtener recursos adicionales
de asistencia tdcnica para el programa de produccion artesanal y para la
preparaci6n y uso de materiales didacticos audiovisuales en todos los
programas.

5.3.4. Actividades de Evaluaci6n

Las actividades de evaluaciln son organizadas alrededor de las acti-
vidades de promoc16n social enfatizadas por la fundaci6n. Cada grupo con el
que la fundacin piensa colaborar debe sujetarse a una extensa evaluacin
social basada en cuestionarios. El objetivo principal de la evaluacion con-
siste en conocer el grado de solidaridad e integraci~n del grupo, su res-
ponsabilidad individual y colectiva, la estratificacion social y econolmica
de los miembros del grupo, etc. Esta informacion es particularmente impor-
tante ya qua mientras la FDD provee un prestamo al grupo, este es responsa-
ble de la distribucion y coleccion de estos recursos entre sus miembros.

Se revisaron algunos cuestionarios y resultados de grupos a quienes
el evaluador visito. La informacion contenida en estos documentos es
suficiente para proporcionar una idea satisfactoria del grupo y de que se
puede esperar de iste durante el contacto inicial.

La evaluacion econo-mica de las solicitudes de prdstamo consiste de
procedimientos de uso mas o menos regular como el anglisis de costo y
beneficio. En lo referente a los prfrstamos para el financiamiento de
cultivos la informaci6n y evaluaciones requeridas son adecuadas. Tambien
fueron examinadas algunas solicitudes de credito que requieren de un
analisis econdmico mas especifico, como en el caso de la instalacio'h de
bombas de irrigacio'n y la compra de bueyes. La informacio'n contenida en
estas solicitudes no parece haber sido bien documentada, y por lo tanto nos
indica que talvez no se tomaron muy en cuenta todos los costos a incurrirse
en estas operaciones.

Ya que los analisis presupuestarios de gran parte de las solicitudes
de credito del sector rural son preparados por los coordinadores agrnolas
quienes poseen muy poca preparacion en el area econ6 mica, parece ser que el
analisis economico de las solicitudes de crg~dito de naturaleza m6 compleja
que aquell-as presentadas para el financiamiento agrfcola (tracci6n animal,
produccion ganadera, infraestructura, compra de equipo) deberra ser mas
completo que el realizado hasta el momento.

La evaluacion de grupo es un proceso continuo llevado a cabo dos veces
al afio. El prop6sito de esta evaluaci6n consiste en servir de base para el
planeamientode los programas semanales y mensuales de coordinadores en cada
region, ademas de ayudar en la formulacion de las actividades del Programa
de Educacion Participativw..

El diagrama 2 del Anexo 3 ilustra las formas y procedimientos
utilizados en el proceso de evaluacion de grupos.

5.4. Operaciones de Credito

Las operaciones de credito de la FDD son mas grandes en terminos de
volumen monetario, numero de beneficiarios y nivel de actividades en
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comparacidn a las otras fundaciones evaluadas. Aproximadamente un 90% do
todo el cre'dito otorgado esti dirigido a pequegos propietarios del sector
rural. El examen de las operaciones de credito do la FDD so concentra en
las actividades de estos beneficiarios.

5.4.1. Sistema de Cridito

Como una muestra del nivel de sus actividades crediticias la FDD posse
un manual muy detallado de sus sistemas de promooi6n, cridito y procedi-
miento (Manual de Promocion y Financiamiento de la FDD). Las siguientes son
las principales caracterrsticas del sistema do credito utilizado:

- Todas las actividades areditioias exceptuando aquellas provenientes
de los programas empresariales, son cr-nalizadas a travs de Sal=
formales e informales compuestos de por lo menos seis productores.

- Los benefliarlon notenntales deben demostrar quo el credito a
obtenerse no puede ser conseguido bajo tdrminos razonables do otra
fuente A grAdito.

- No se otorgaran nuevos crditos a grupos cuyos prestamos actuales se
encuentran en mora sin que exista una justificacion especial.

- Se otorgarin preostamos para los siguientes prop6sitos: producciorn
agr~cola y ganadera, compra de equipos, insumos tecnicos, costos de
mercadeo, capital de trabajo y mejoras de capital.

- No se otorcrardn nrnstamos a grupos con propositos polrticos y
culturales; como tampoco so proporcionarin recursos a organ±zaciones
gubernamentales, o se utilizaran en el pago de dividendos.

- Garantias: La FDD proporcionari cr~dito basandose drnicamente an
garantfas de buena re, pero podrfa, si las condiciones asi 1o
requieren, solicitar un colateral.

-plazos v Condiciones:

- Para activos fijos: hasta por un 90% de su valor y hasta 20 aios.

- Para mejoras de capital: hasta por 80% del valor y con un plazo do
acuerdo a su vida productiva.

- Financiamiento do cultivos: hasta pr un 80% del costo de produccln

por cada ciclo productivo.

- Mercadeo: 85% del valor de la producci6n anual.

- Capital de Trabajo: 100% del valor de los materiales hasta por 5
ajios.

- Tasas do interis: do acuerdo a la determinacion del comits do
prdstamos; no puede exceder los limites legales establecidos por el
gobierno. El interis para 1985 rue de 9 a 13%.
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- Cantidad ma~iima: RD$25.000 como primer prtstamo de la FDD.

- Requerimientos para la aprobacidn:

Monto Aprobagin

i) hasta RD$2.499 Contralor, Jefes de las divisiones
de finanza o promocidn.

ii) hasta RD$49.999 por no mis
de 24 meses; hasta RD$24,999
si es por mis de 24 meses Comit5 regular: Director Ejecutivo

Adjunto, Jefe de finanzas,
contralor.

iii) mas de RD$50.000 o mis de
RD$25.000 si es por un
periodo mayor de 24 moses Dos miembros de la Junta de

Directores y el Director
Ejecutivo.

Ademis del sistema mencionado anteriormente, el manual de cr~dito
contiene instrucciones explfcitas acerca del procesamiento, desembolso y
coleccidn de los pristamos.

Basandose en el tipo de beneficiarios con los que el evaluador mantuvo
contacto, es casi seguro que la FDD se encuentra sirviendo a personas y
grupos con muy limitados recursos econ6micos y niveles de educacidn muy
modestos.

5.4.2. Composicid~I de la Cartera do Pr6stamos

5.4.3. Aniiisis de Mora

La composici6n de la cartera de cridito proporcionada durante el
perfodo fiscal 1985 tue especificada en la Tabla 1, secclon 3.2. de este
reporte. Han sido aprobados doscientos veinte y seis (226) prestamos
dirigidos a 2.545 beneficiarios y con un valor total de RD$2.419.000.

La nota 2 de los estados financieros para 1985 (Anexo 1) incluye el
balance de prestamos pendientes por programa con un valor total (antes de
cancelaciones) de RD$11.970.330.

No se pudieron evaluar las cifras correspondientes a los prestamos en
mora durante la visita de evaluacion debido a no encontrarse disponibles.
Sin embargo, se calcula que existe un serio problema en la recuperacion de
la deuda ya que la relacln entre los pre'stamos a pagarse y los prestamos
dosembolsados fue do 4.95/1 en 1985; ta-bien se debe tomar en cuenta que
durante el mismo a-o so eliminaron RD$2.890.00 equivalentes al 25% de una
cartera valorada en RD$11.560.039. A pesar de la falta de estadrsticas, el
examen de la informacion acerca de los beneficiarios activos deja la impre-
sidh de que la situacion de mora entre el grupo actual de prestatarios es
mucho mas controlable que la existente hace ya algunos anos.
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Ya SOLIDARIOS habia examinado en 1985 la situacion do mora do los
beneficiarios de FDD e incluyo en el reports financiero de 1984 10 siguiente
(Nota 5):

"La FDD no ha completado todavra un ar1flslis detallado do la situacion do
mora. La informaci6n obtenida apenas da una idea general acerca do la
cartera de la FDD. Do acuerdo a esta informaci6n, aproximadamente un 20%
de su cartera sufre atrasos en los pagos."

La gerencia de la FDD afirmo que el actual nivel do mora del programa
do microempresas va de 5 a 10%.

5.4.4. Cartera de Pristamos por Fuente de Cridito

No so pudo disponer de informacion referents a la cartera de pristamos
por fuente de crdito. Sin embargo so puede anumir que $1.690.000 en
desembolsos de SOLIDARIOS a la FDD fueron convertidos en pesos a una tasa de
cambio en paridad con el d6lar. Si so comparan los fondos provistos por
SOLIDARIOS con el naivel de la cartera de prestamos de la FDD, encontramos
que estos fondos han financiado tan solo una pequea porci6n de la cartera
total a diferencia de lo sucedido en las otras fundaciones evaluadas donde
el nivel de financiamiento es superior.

El programa de microempresas es financiado con fondos de la AID. Los
prestamos pendientes de este programa a finales do 1985 fueron de RD$493000
equivalentes al 4% de la cartera.

6. Evaluaal6n del Imiaato de la Fundani6n entre los Beneflciarios

El objetivo de esta fase de la evaluac1in de cada fundac1ln es la exa-
minacion del impacto econ6mico y social causado por las fundaciones entre
sus beneficiarios. Los siguientes procedimientos fueron utilizados:

- una serie de visitas/entrevistas realizadas por el evaluador a los
beneficiarios en sus lugares de trabajo. Como so podra apreociar mas
adelante, Los juicios vertidos acerca do los beneficiarios tan solo
pueden ser muy superficiales. Sin embargo, el contacto direoto con el
ambiente donde los beneficiarios trabajan efectivamente proveen una
ruy buena idea acerca del tipo de problemas quo ellos confrontan,
ademi3s de proveer una medida de la efectividad y relevancia do Las
actividades de la fundacidn.

- el examen do los resultados do otras evaluaciones, si so las puede
conseguir, particularmente si estas poseen indicadores cuantitativos
de su efectividad.

6.1. Reports do Las Visitas de Campo

Las visitas do campo so llevaron a cabo duranto el perrodo comprendido
entre el22 y el 24 do octubre do 1985. Se esoogieron tres areas
agroecologicas distintas donde la FDD realiza sus actividades:

22 do octubre - Agricultores cafetaleros do las zonas altas
do la costa sur de la provincia do Peravia.
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23 de octubre - Agricultores tabacaleros del fdrtil valle
del rio Yaque del Norte.

23/24 de octubre - Agricultores productores de alimentos tra-
dicionales en las areas semiaridas de la
provincia de Dajabon, cerca a la frontera
noroccidental con Haitr.

Se realizaron visitas a un total de ocho grupos: dos en Peravia, dos
en el area del rro Yaque y cuatro en la zona semiarida noroccidental. Todos
los grupos visitados se mantienen basicamente al dfa en sus obligaciones
financieras con la FDD.

El contacto directo y la interaccion con los beneficiarios fueron
positivos. Esto puede ser el resultado de haber informado a los beneficia-
rios acerca de la visita del e'valuador, o tambiin podrfa deberse a la mayor
concentracidn de poblacidn en el sector rural y la tendencia generalizada
entre los agricultores a dedicarse exclusivamente a las actividades agrfco-
las. Por lo tanto ellos no estan separados de sus tierras de cultivo.
Esta situacid'n contrasta con aquella prevalenciente entre los beneficiarios
de FUNDACEN (Guatemala).

La descripciohn y observaciones acerca de los grupos visitados esta
inclurda en el Anexo 2.

Aunque existen grandes diferencias en las caracterfsticas de los
beneficiarios, el disefio del programa de desarrollo rural de la FDD es
similar al de FUNDACEN (Guatemala) y consiste principalmente en el
financiamiento de cultivos dirigido a beneficiarios tradicionalmente
poseedores y cultivadores de pequeRas parcelas de tierra. Ademas de
financiar los insumos tecnicos, la FDD tambi-n financia costos de trabajo.
El monto de financiamiento puede ser de hasta 80% del costo total de
producciorn, en contraste con un miximo de 50% ofrecido por FUNDACEN.

Los agricultores cafetaleros de Peravia y otras provincias surelas
cultivan pequeEas parcelas con variedades tradicionales de cafe en areas
montafosas relativamente remotas (una a tres hect~reas por familia). Estos
agricultores usualmente residen parte del ao en los pueblos localizados en
las tierras bajas, mientras que durante la estacion de cosecha ellos viven
en la montana en condiciones basicamente rusticas. Los beneficiarios
localizados en esta regi6n sufrieron fuertes dafos como resultado de la
accion del huracan David.

Se conoce que no se ha utilizado cr~dito de la FDD para incrementar
el cultivo de tabaco. Aparentemente no existe informaci6n precisa acerca de
los niveles de producci6n alcanzados con y sin la ayuda del credito provisto
por la FDD. Es muy posible que los incrementos en la productividad no son
significantes debido al potencial limitado para el mejoramiento de la pro-
duccid'n, inclusive teniendo en cuenta la utilizaci6n eficiente y econ6mica
de los insumos.
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U1 resultado del principal impacto positivo de las actividades
crediticias de la FDD (tales como condiciones razonables para el pago de
insumos y salarios) es la independencia proporcionada a los agrioultores
respecto de los intermediarios financieros y comerciales quienes ciertamente
no estan interesados en defender los mejores interosos do los beneficiarios.
Un beneficio reciente • inesperado e3 el resultado do la devaluacion del
peso dominicano. Ya quo los agricultores no nec8sitan tratar con interme-
diarios, estos pueden por si solos adquirir directamente licencias do expor-
tat±6n que los capacita para recibir los beneficios netos de negocios reali-
zados en moneda extranjera (doscontando naturalmente los impuestos do impor-
tacion).

El impacto a nivel productivo es similar en el caso de agricultores
de la zona noroccidental productores de tabaco y Cultivos tradicionales,
aunque no es definido claramente al nivel do mercadeo do productos.

De acuerdo a los beneficiarios, y teniendo en cuenta su condici6n de
agricultores de productos estacionales, el cr6dito proporcionado por la FDD
unido al acceso a sistemas de irrigacidh recientemente instalados han
contribufdo a la expansifn de las Xreas de cultivo e incrementado el nivel
de produccid'n. En la opini6n de otros beneficiarios el ar~dito provisto por
la FDD viene a llenar un vacro creado por la falta de atenoicn del sector
plablico hacia la regi6n.

Un aspecto positivo no cuantitativo observado a nivel de los benefi-
ciarios se refiere a que estos consideran a la FDD como a un amigo dispuesto
a ayudarlos, y asistir a los grupos en la bdsqueda do sluciones a sus pro-
blemas. Las sigulentes son las impresiones de los beneficiarios acerca de
los servlcios proporcionados par el sector publico:

Slas v1sitas realizadas por los agentes de extensi6n son infre-
cuentes, impersonales, y de poca duraci6n y uso, debido princi-
cipalmente a la cantidad de casos que deben resolver.

* inclusive cuando una persona posee las calificaciones necesarias
para recibir crodito, el tiempo a invertirse en viajes y otras
diligencias, como tambi~n las gastos incurridos y S1 caracter
impersonal da las transacciones, contribuyen a disuadir al inte-
resado de cualquier intento de establecer relaciones con el
Banco Agrfcola.

6.2 Otras Evaluaciones

No so dispuso de informaci6n sobre otras evaluaciones realizadas a
nivel institucional o de los beneficiarios durante la realizaci6n de esta
evaluaci6n.

6.3. Conclusi6n

Las visitas do campo no goneraron informacidn cuantitativa necosaria
para estimar el impacto do la FDD ontre los beneficiarios. Pero si so uti-
lizan las estimaciones do costo, ventas e ingrosos producidas por la FDD
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en colaborac16n con los beneficiarios, se puede observar acerca del nivel
economico de estos 6ltimos. Las siguientes cifras pueden ser ccnsideradas
como estimaciones seguras acerca de las condiciones de producci6n durante un
periodo normal de cultivos, sin tomar en cuenta desastres naturales o comer-
ciales.

Agricultores cafetaleros - el nivel de ventas de ambos grupos ests
basado en un promedio de producci6n do 6,25 quintales (625 libras)
por hectirea a un precio de venta de RD$90 por quintal m9s un 48%
como recompensa por la devaluaci6n de la moneda. El tama5o prome-
dio de los predios del grupo de Santa Cruz es de 3,4 hect~reas por
familia, con un promedio de ingresos de RD$910 por familia. El
tamano promedio de los predios propiedad del grupo de El Recodo es
de 1,55 hectareas por familia, con un promedio de ingresos de
RD$440 por cada familia.

Como indicador del nivel econdmico de estas familias se debe tomar en
cuenta que estas son cafetaleras y por lo tanto gran parte del consmo
alimenticio debe ser adquirido con dinero fruto de los ingresos.

" Agricultores tabacaleros (Piloto Cubano) - el nivel de ventas esti
basado en un precio de RD$95 por quintal, con un nivel de produc-
cion de 31 quintales por hectarea. El tamaho promedio de los pre-
dios es de 1,5 hectareas por familia, con un ingreso promedio de
RD$1.850 por cada familia.

" Habichuelas - las ventas estin basadas en un precio de RD$50 por
qui:ital con una produccidn de 39 quintales por hect-rea. El
tamalo promedio de los predios es de 1,6 hect'reas, con un ingreso
promedio de RD$1,830 por cada familia.

Las cifras indicadas anteriormente se"alan que inclusive si se incluyen las
bonificaciones recibidas por motivo de la devaluaci6n, los agricultores
cafetaleros se encuentran en un nivel de pobreza mayor que el de los agri-
cultores productores de cultivos estacionales de la zona noroccidental.
Inclusive si los agricultores cuentan con la ayuda econo-iica de la funda-
ci6n, los agricultores se encuentran en una situaci6n verdaderamente margi-
nal debido entre otras cosas al tamaho de sus predios y a la incapacidad de
las condiciones de la tierra para aceptar cultivos diferentes del cafi. El
nivel econ6mico de los beneficiarios en la zona noroccidental es obviamente
diferente, aunque todavla estg muy lejano al nivel de prosperidad cuando se
considera el tamafo promedio de cinco a seis personas por familia.

Aunque el nivel actual y potencial de ingresos es superior al de los
agricultores cafetaleros, la cruda realidad sedala que, bajo las mejores
condiciones, el tamago promedio de los predios trabajados por los benefi-
ciarios de la FDD no facilitara' la generacidn de suficientes ingresos nece-
sarios para elevar el nivel econbmico de los beneficiarios mls alll de los
niveles de pobreza, cualquiera sea la definicifn de istos.

La siguiente conclusi6n, aunque basada en las visitas de campo rea-
lizadas, realmente concierne mas a la FDD que a los beneficiarios. La
preocupaci-n constante con los problemas actuales en la administracibn
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financiera de la fundacion y con la desafortunada historia de problemas
asociados con el pago de la deuda debido a la grave situaoidn causada por
los desastres naturales ocurridos hace algunos aioes no debe distorcionar
la formaci6n de oriterios acerca do la calidad de las aotividades de campo
de la FDD. El programa de desarrol lo rural esti siondo ejeoutado competen-
temente a medida do lo posible. Los beneficiarios etan on mejores condi-
ciones como resultado de las labores de la fundaclon de lo quo estarfan sin
ellas.

So puede considerar que la FDD contribuye on terminos maoroeconmicos
a incrementar la oferta total de creUito disponible en el sector rural, 31
so tiene en cuenta la naturaleza informal de la tenencia de tierra entre los
beneficiarios, ademiS de la incapacidad general, aunque no total, de poder
recibir orudito del sector pdblico (Banco Agrfola). Se estima que la FDD
es responsable por la provisi6n de aproximadamente 1% del cro~dito agricola
en el pais, produciendo un impacto relativamente Mas grande que el observado
en las otras fundaciones evaluadas.

7. Relaclones Tnat1tuelonnles

7.1. Con AID

La Repulblica Dominicana es la recipiente de fondos de apoyo econdoico
provenientes do la AID. En 1985 la FDD recibid un pr4stamo como contrapar-
tida de RD$500.O00 de la Secretara Tecnica do la Presidencia. La miisidn de
AID tambien esta financiando el programa de microempresas. Los personeros
de AID, a quienes se solicitaron opiniones acerca de la fundaci6n manifeeta-
ron que sue operaciones de campo son competentemente administradas, pero
tambien expresaron su preocupacion acerca de la situaci6n financiera de la
FDD.

7.2. Con el BID

De acuerdo a las actuales regulaciones, en referencia a las fundacio-
ciones miembros de SOLIDARIOS, el BID no provee apoyo financiero a la FDD a
traves de su unidad de pequenos proyetos. La FDD ha recibido un pristamo
denominado en pesos dominicanos proveniente del BID pero a travis de
SOLIDARIOS.

La misi6n del BID en Santo Domingo sirve como punto de contacto entre
el BID y SOLIDARIOS, y esta informalmente familiarizada con las aotividades
de la FDD debido a su localizaci6n.

7.3. Con SOLIDARIOS

Los lazos y relaoiones formales e informales entre la FDD y
SOLIDARIOS son muy estrechas, ya que ambas organizaciones se encuentran
localizadas en Santo Domingo. Debido a la imposibilidad de llegar a un
acuerdo sobre la renegociaci6n do la deuda, existG cierta tensi6n on las
relaciones entre ambas organizaciones (en el mes do noviembre de 1985).

7.4. Con otras organizaciones

El movimiento do fundaciones de desarrollo cuenta con una aceptaci6n
*uy grande entre los niveles do los sectores publlico y privado do la
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Reprublica Dominicana que la encontrada en otros paoses. Existe otra
fundac16n en la Repuollica Dominicana que tambi6n es miembro de SOLIDARIOS;
su nombre es Mujeres Dominicanas en Desarrollo (MUDE).

Debido aparentemente a la gran visibilidad disfrutada por la FDD, y
al apoyo recibido por esta del sector bancario dominicano, esta fundaci6n
estarfa en condiciones de renegociar su situaci6n financiera sin ocasionar
una severa reducci6n en las actividades de su programa de campo.
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FUIIDACION DONI.ICANA DE DESARIOLLO, INC.

ANEXO 1

Ratadoe Financiezo,
Perfodo Fiscal 1983-1984
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TABLA 1

FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.

BALANCES GENERALES

30 de junio
1985 1984

Ac t ivo s
Efectivo, incluvendo US$223,141 en1985 y US$71,408 en 1984, a las
asas de cambio de cierre RD$ 1,189,852 RD$ 237552Prdstamos e intereses por cobrar " ,(Notas 2 y 10) 

8,388,878 8,669,762Cuenas por cobrar (Noca 3) 373501 47103Inentarios de articuos para la 3 ,venta (Noca 4) 
555,706 480,264Proyecto de vivien-as para !aventa, en proceso (Noca 12) 915,084 163,487Inyers ones 

7,423 7,423Propiedades, muebles v equip.s neto(Nocas 5 yi 6) 
1,248,184 1,144,189Oros ac:jvos 
.129,521 109,781

RDS12,803,14 9 RDSI1,259,561

Pasivos v oar-imonio
Pr~scamos a plazo (N'oca 6) RD$12,505918 RD$ 7191394Cuentas, incereses y gaszos acumu- R R ,lados por pagar 1,108544 466774
Avance para Centro-Taller Artesanal 1 ,(Noca 1.) 

340,727 340,727

13,955,189 _7,998,895Fondos en adminiscraci6n (Noca 10) 1,309,778 2,513,279

Patrimonio:
Cercificados de asocjaci6n emicidos
(Noca 8) 70,500 69 300(Ddficit) ingresos acumulados (2.527,318) 678,087

(2,456,818) 747,387

RDS12,808.149 RDS1l,259,561
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TABLA 2

FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.

ESTADOS DE INGRESOS, GASTOS Y (DEFICIT) INGRESOS ACUMULADOS

Ado terminado
30 de Junio

1985 1984

Ingresos:
Donaciones (Nora 7) RD$ 491,017 RD$ 604,324rncereses sabre prdscamos 722,662 614,33Ganancia br tca en venta de medallas,
artesania y acros 184,590 240,282Cuocas de asociados 106,700 105,830Ocros ingresos 223.613 223,560

1.728.582 1.788,327

Gascos:
Sueldos y servicios personales 714,526 719,525Otros gastos generales y administra-civos 548,396 355,152Prdscamos de dudoso cobra 16.354 7,243Pdrdida en cambio 2,999,324 -Incereses 563,249 315,426Depreciaci6n 92.138 86.108

(Deficiencia) exceso de ingresos 4,933,987 1.683,454
sabre gascos (3.205.405) 104,873
Ingresos acumulados al principio del

Seg(in fueron previamente reporcados 678,087 573.214
Menos - Ajuste al escimado para pris-
camos e inrereses de dudoso cobra
(Nocas 2 y 10) 1,203.501 989.595
Ms - Fondas en adminiscraci6n usados
en el ajusre al esrimado para pr~s-
ramos e inrereses de dudoso cobra(Notas 2 y 10) 1,203,501 989,595

Modificadoi* 678,087 573,214
(DAficir) ingresos acumu1ados al finaldel ado RD$(2.527.318) RDS 678.087
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TABLA 3

FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO. INC.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

Afto cerminado
30 de junio

1985 1984

Fuentes del efectivo:-
(Deficiencia) exceso de ingresos
sobre gastos RD$(3,205,405) RD$ 104,873
MAs (menos) - Partidas que no
requirieron (proveyeron) efec-
tivo:
Cuentas de dudoso cobro 16,354 7,243
Depreciaci~n 92,138 86,108
Cuentas y gastos acumulados
por pagar 23,295 17,493
Inventarios de articulos para
la venca (75,442) 62,251
Intereses sobre pr~s:amos (722,662) (609,024)
Intereses sobre prdstamos por
pagar 433,907 51,171

P~rdida en cambio 2.999.324

Efectivo usado en operaciones (438,491) (279,885)
Cobro de pr~scamos 1.465.526 1.213.354

1.027.035 933.469

Usos del efectivo:
Pr~stamos desembolsados 1,655,366 1,142,658
Cuentas por cobrar (57,248) 65,533
Proyecto de viviendas p.:ra la
venta, en proceso 751,597 163,487
Propiedades, muebles y equipos 196.133 253,235
Otros activos 19,740 20,485
Inversiones 5,000

2,565,588 1,650,398
Disminuci6n del efecrivo antes de
actividades financieras (1.538.553) (716,929)

Actividades financieras:
Avances para Centro-Taller Artesanal 230,117
Pr~stamos obtenidos 2,828,751 961,995
Prdstamos pagados (328,981) (411,115)
Prfstamos eliminados contra la reserva 487,838
Aumento del estimado para prdstamos
e intereses de dudoso cobro con
fondos en administraci6n 705,546 989,595

Ventas de certificados de asociaci6n 1,200 1,300
Fondoq en administraci6n (1,203,501) (979,595)

2,490,853 792.297

Aumeno del efectivo RDS 952.300 RDS 75,368
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FUNDACION DUWEICANA DR DESAELLO

LIUKO 2

BDportes do las Tlsitas do Campo

1. Aaociaci6n de Cafeoultores Santa Cruz

2. Asooiaai6n de Cafecultores El Recodo

3. Asooiaci6n Agrfoola El Progreso

4. Asociacidn Agrfrola Porfino Antonio Gomez

5. Asooiacidn Agrfcola San Rafael

6. Asociaci6n Agrrcola San Antonio

7. Asooiaci6n Agrfcola La Clavellina

8. Associaoron Agrfcola Talanquera
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Cao No. 1: 22 do octubre do 1983

1. Proyecto No. 4569

2. Nombre del Grupo: Associaci6n de Cafecultores Santa Cruz

3. Localidad: El Recodo, Bani, Provincia de Peravia

4. Fecha de formaci6n: 15 de marzo de 1975

5. Ndmero de miembros: 30, veinte y ocho de los cuales son participantes

6. An-os trabajando con
la FDD: Primer prdstamo

7. Prop6sito del prdstamo: Financiamiento de la cosecha de 592 quintales
de cafe en 1480 tareas (95 hectareas). Valor
estimado de venta es RD$52.280.
Ingresos estimados: RD$17.000 ms de 48% en
utilidades derivados del cambio de moneda

8. Monto del prebtamo es RD$24.568; por 8 meses a 11,5% de interes y con
una deuda total de $26.451 a cancelarse el 27/7/85.

9. Situaci6n del prestamo al tiempo de la visita: El pr6stamo ha sido
cancelado.

10. Personas presentes durante la entrevista:
Supervisor del area de Bani: Sr. Hector Soto
Director de Desarrollo Rural: Sr. Bienvenido Molina
Personero de SOLIDARIOS: Srta. Vanessa Saladin, Presidente del grupo y
supervisor del Centro de Acopio.

11. Observaciones de Campo:

" Debido a que los miembros recibieron el prestamo de la FDD no es
necesario comercializar el producto a travs de intermediarios como
tampoco es necesario solicitar cr-dito do los mismos. El resultado
final se expresa en incrementos en los ingresos netos de las
familias.

" No es posible aseverar la existencia de incrementos en la
produccion.

" Los costos de transportacion no parecen presentar oblemas. Los
costos por quintal son fijos, dependiendo de la localidad.

" Ya que todos los costos de produccion, exceptuando el de los
fertilizantes, son denominados en pesos, los beneficiarios se han
beneficiado enormemente de la tasa de cambio en el mercado libre a
pesar de pagar un costo adicional del 36% en impuestos a la
exportaci6n luego de la devaluaci6n.
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* La tasa de interia del preatamo de la FDD a do 12%; la tasa do
interi's del Banco Agrfcola as do 16%. Algunoe .iebros do la
asociacidn ban recibido anteriormonte prestauos del Banco Agrfbola;
pero el pretamo do la FDD ae ol 6nioo recibido por toda la
aeociacidn.

" La bodega do la asociaci6n rue finanoiada con un 50% por parte del
gobierno pero 4ste no ha demandado el pago do eetoe recursos,
efectivamente oonvirtiondolos on una donaoidn.

" El financiaziento do cosechas do caf4 as un tipo do cridito
relativamente seguro exoeptuando los casos do desastres naturalee
como el huraogh David on 1979. El objeto principal del credito
proporcionado os posibilitar la retencidn por parte de los
beneficiarios de una mayor porcidh do sus ingreos debido a haber
evitado el conseguir financianiento a travs de intermediarios.

" Los sistemas do produocion y fertilizaci6n son tradicionales.
Parece ser quo la asistencia tdanica proporcionada por la FDD no ha
producido un impacto significativo a nivel de produocion; pero si
ha facilitado un major control del media ambiente por parte de los
beneficiarios.

Caso No. 2:

1. Proyecto No. 1512

2. Nombre del Grupo: Associacion de Cafecultores El Reodo

3. Localidad: El Recodo, Ban.

4. Fecha do formacidn: 16 de agosto de 1980

5. Numero de miembros: 118

6. Afios trabajando con
la FDD: 3

7. Propo'sito del prdstaao: Financiamiento do una oseoha de caft de 809
quintales, distrbuido entre 84 mieubros. Un valor do ventas de
RD$72.810; costos do producodin estimados en RD$48.217, y un ingreso
nero do RD$24.593. El area de cultivo es de 2.022 tareas (130
hectareas).

8. Valor del Pres'tano/Teirminos: RD$43.281 por ocho mses; 13% anual.
lonto total do la deuda RD$6.744.

9. Situacion actual: El pr6stamo tue completamente pagado ol 28 do mayo
do 1985. La asociaciin ha presentado una nueva solicitud do cridito
para el financianiento de la osoecha do este afto.

10. Personas presontoa durante la entrevista:
Las misuas personas del caso no. 1 mas al Sr. Pedro Bernabe, presidente
do la asooiaci6n y otros miombros.
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11. Observaciones de campo:

- Igual a las del caso no. 1

- DeberfA acomodarse el calendario escolar local de acuerdo al perjodo
de cosechas.

- El liderazgo de la asociaci~n esti compuesto de personas muy
astutas.

Case No. 3: 23 do octubre do 1985

1. Proyecto No. 4548

2. Nombre del grupo: Asociaci6n Agri'cola El Progreso

3. Localidad: Maizal; Esperanza; Provincia de Mao (30
kil~metros al occidente de Santiago)

4. Fecha de formacirn: 21 de diciembre de 1978

5. Miembros: 32; 24 participan en el proyecto

6. Ahos de trabajo con
la FDD: 6; 6 prestamos previos ya cancelados

7. Prop'sito del pr~stamo: Financiamiento de cultivos en 558 tareas (36
hectareas) con aproximadamente 1.116 quintales de produccidn de la
variedad de tabaco Piloto Cubano. Valor estimado de venta es
RD$106.000 (RD$95 por quintal). El costo estimado de producci6n es
$64.147, con un beneficio neto de $41.873.

8. Monto del prestamo/terminos: RD$53.064 por 9 meses, con un 12% de
interns anual.

9. Situaci6n del prestamo: el monto total del prestamo de $59.829 a
pagarse el 30 de Julio de 1985, tiene un saldo de RD$375 al 20 de
septiembre de 1985.

10. Personas presentes durante la entrevista:
Evaluador
Calixto Castillo, FDD
Juan Fernandez, FDD
Teofilo Rosario, miembro de la asociaci'n a cargo de salud.

11. Observaciones de campo:

La inauguracion de un sistema publico de irrigaciln por gravedad,
cuyos servicios son aprovechados por todos los miembros de la
asociacion, en combinaci6n con la disponibilidad de credito de la
FDD han contribufdo a la reduccidn de riesgos asociados con el
cultivo de tabaco y a la expansion del area de cultivo.
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" La disponibilidad de cr6dito permite la compra do cantidades
neoesarias do fertilizante, fungicidas y herbicidas cuyo valor
representa el 35% de los costos do produccin. Estos insumos son
importados.

" Aparentemente existe una escasez de maquinaria agrrcola en esta
zona, por lo quo los costos de arriendo son muy altos. Aunque
debido a quo las tiorras do la asociaoidb •stan localizadas en una
zona plana de cultivaoidn intensa, el costo del cambio a traoci6n
animal no ser±ra justificado.

" El resultado do la colaboracion ontre la asociaci6n y la FDD,
ademas de la disponibilidad de crdito durante los iltaOS 5-eis
anos, ha consistido en reducir el riesgo asociado con lo& cultivos,
expandir el irea de cultivo del tabaco y tambien incrementar el
nivel de la producc16n.

" La comercializaci6n del tabaco en las zonas noroccidental y del
Cibao es mi s complicada que la del cafr. La asociaci6n continua
vendiendo su produccion a inte rmediarios quienes luego la venden a
la Cooperativa de Productore Tabacaleros. La asociaci6n nocesi-
tarva establecer una relacion formal con la cooperativa para poder
venderle su produccion direoctamente. Esta relacion formal conta-
rra con ciertas condiciones como: construrCr espacio adicional do
secado y almacoenaje, mantener una produccin minima de 1.000 quin-
tales al aflo, etc. Todas estas condiciones se perciben como
riesgosas ademas de conllevar mayores obligaciones financieras,
las cuales no son atractivas entre los miembros de la asociacion.

" Los prestamos para el cultivo de tabaco estin de acuerdo con los
lineamientos de la FDD respecto a la consolidaci-n y concentrac16n
de sus actividades de credito en pristamos de bajo riesgo a grupos
y/o asociaciones de reconocido rendimiento previo.

Cano No. 4: 23 do ootubre do 1985

1. Proyecto No. 4549

2. Nombre del grupo: Asooiaci6n Agrfcola Porfino Antonio Campos

3. Localidad: Ojo de Agua, Guayacames, Esperanza, Valverde
(30 kil6metros al oeste de Santiago)

4. Fecha de formaci6n: 12 de abril de 1979

5. Ndmero de miembros: 25, 21 participantes en el prdstamo

6. Aos colaborando con
la FDD: 3; cuatro pr~stamos previos

7. Propdsito del pr6stamo: Cultivo de 516 tareas (33 heottroas) do tabaco
(aproximadamente 1.032 quintales do producoi6n) do la variedad do
Piloto Cubano. El valor estimado de venta es do RD$98.040; costos do
producci6n de RD$53.788, con un ingreso neto estimado do RD$40.192.
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8. Monto del pr6stamo/tirminos: RD$47.080 por 9 meses con un interns
anual del 12%. El total de la deuda es de RD$51.317.

9. Situaci6n del pr4stamo: el prestamo fue cancelado el 9 de Julio de
1985.

10. Personas presentes en la entrevista:
Evaluador
Calixto Castillo
Juan Fernandez
Cerca de 10 miembros

11. Observaeiones de campo:

e Como resultado del prestamo otorgado para la construccion de
ranchos, ademis del acceso al sistema de irrigaci6n recientemente
construfdo y el incremnnto de insumos debido a la disponbilidad de
cridito, la asociaci6n posee mayores cultivos de tabaco y ha incre-
mentado sus niveles productivos (los miembros entrevistados afirma-
ron que el nivel de producci6n es el doble del anterior, pero esta
cifra no parece ser exacta).

9 En contraste con el grupo de El Progreso, esta asociacidn ha vendi-
do su producto directamente a la Cooperativa Tabacalera, aunque con
pocos resultados positivos, ya que la cooperativa ha demorado los
pagos por un aho y tambi6n existen atrazos en el pesaje. Los
intermediarios del Irea efectuan el pesaje y los pagos en efectivo
inmediatamente.

Caso No. 5: 23 de octubre de 1985

1. Proyecto No. 4610

2. Nombre del grupo: Asociacidn Agricola San Rafael

3. Localidad: Puerto Rico, Sabana Cruz, Guabin, provincia de
Montecristo (95 kildmetros al noroeste de
Santiago)

4. Fecha de formacion: 29 de enero de 1983

5. Numero de miembros: 22; todos participan en el proyecto

6. Aflos trabajando con
la FDD: 2, con cuatro prestamos previos por un total de

RD$65.000

7. Prop6sito del prestamo: construcci6n de 21 ranchos; por un costo total
estimado en RD$14.900

8. Monto del pre'itamo/tlrminos: RD$6.174 @ 9% por tres a~os en tres pagos
anuales, costo total RD$7.285
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9. Situaoi6n del pristamo: el primer pago debe realizarse 61 3 do enero do
1986. Los preatamos previos han sido canoelados puntualmonte.

10. Personas presentes durante la entrevista:
Evaluador
C. Carrillo y Fernandez
Cuatro o cinco miembros y otras personas.

11. Observaciones do campo:

" La asociaci6n cultiva aproximadamente un total do 900 tareas loa.
lizadas en una zona aislada do ditfcil acceso y con un volumen do
precipitaci6n bajo e irregular. Los prinoipales cultivos son
tabaco criollo de baja calidad y habichuelas. El potencial agri-
cola de la zona es limitado y no exists la posibilidad do imple-
mentar un sistema de irrigaon economicamente posible.

" La asociacidn se encuentra en la primera etapa de su organizaoidh
pero es conaiderada como muy efeotiva por la FDD.

" La FDD tradicionalmente ha financiado las actividades productivas
de las asociaciones tabacaleras con prdstamos para. la construocidn
de ranchos. Estas son estructuras de bajo costo construfdas con
materiales locales cuyo costo es apenas un pequefo porcentaje del
ingreso anual anticipado. El mejoramiento del sistema de secado de
tabaco debe producir precios do venta mfs altos.

" La asociaci6n so enauentra completamente a merced de intermediarios
debido a 3u aislamiento y falta de medics de transports.

" La asociaci6n califica dentro del lineamiento general de la FDD de
trabajar con grupos localizados en areas aisladas fuera del alcance
de las agencias gubernamentales. La asociaci6n si ha cumplido con
sus obligaciones financieras previas.

" La efectividad del sistema utilizado por la FDD de enviar a sus
coordinadores de campo al lugar de trabajo do las asociaciones con
el objato de procoesar las solicitudes do cridlito presentadas por
istos es muy apreciada por el grupo; eapecialmente cuando gate so
encuentra localizado a 20 Kms. de la carretera pavimentada mds
cercana. Si la aaociaci6n solicitara cridito del Banco Agrfoola,
miembros de ista tendrran que rzalizar varias visitas a la sucursal
del banco mas cercana ocasionando mayores costos adem&s de la
pirdida de tiempo asociado con estas diligencias.

Caso No. 6: 23 do ootubre do 1985

1. Proyeato No. 1572

2. Nombre del grupo: Aaooiacidn Agricola San Antonio

3. Localidad: Carnero, Guayabin, Montecristo (20 kildometros
al noroeste de Dajabon)
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4. Fecha de formaci6n: 9 de abril de 1981

5. Nuiero de miembros: 39, de los cuales 29 participan en el proyecto

6. Afios de trabajo con
la FDD: 3; seis prfstamos previos ya cancelados

7. Prop'sito del prestamo: el financiamiento de la siembra de 717 tareas
(46 hectdreas) de habichuelas (produccidn estimada de 1.792 quintales).
Nivel estimado de ventas: RD$89.625; costo de producci-n: RD$36.472;
ingresos netos: RD$53.154. La asociacidin tambien ha presentado solici-
tudes de prdstamo para la producci6n de tabaco (#4575 por RD$20.755) y
para la construcci6n de ranchos (#4571 por RD$4.156).

8. Monto del prdstamo/condiciones: RD$29.132 al 12% por cinco meses.

9. Situacicon del prdstamo: no disponible. Probablemente aceptable, espe-
cialmente si la asociacidn estd siendo aprobada para recibir nuevos
pr6stamos.

10. Personas presentes durante la entrevista:
Evaluador
C. Carrillo
J. Fernandez
El evaluador visit6 a la asociaci6n cuando realizaba su reunion semanal
sin que esta haya recibido previo aviso.

11. Observaciones de campo:

* La asociacin posee buenas tierras aunque la zona tiene un nivel
irregular de precipitaci6n.

e Parece ser que el financiamoento de la FDD ha generado incrementos
en el uso de insumos tecnicos.

e Se desconoce si los mas altos niveles de producci6n observados son
el resultado del financiamiento provisto por la FDD.

* Este proyecto es otro ejemplo de la nueva direccidn tomada por la
FDD de proporcionar pr6stamos de bajo riesgo a grupos financiera-
mente viables.

* Las habichuelas tienen un mercado domdstico seguro.

Caso No. 7: 24 de octubre do 1985

1. Proyecto No. 4604

2. Nombre del grupo: Asociaci6n Agrfcola La Clavellina

3. Localidad: Clavellina, Cayuco, Dajabon (15 kilometros al
este de Dajab6n)
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4. Fecha de formacidn: 13 de abril do 1985

5. Ntkero do miembros: 39, do los cuales 9 partioipan en el prdstamo

6. Aieos trabajando con
la FDD: 5, un pristamo previo similar estl siendo

cancelado a tiempo

7. Propsito del pristamo: finanoiamiento para la compra do ocho yuntaa do
bueyes.

8. Monto del pr1stamo/condiciones: RD$8.000 por tres altos @9%. Monto
total de RD$9.260 a sor pagado en ses cuotas.

9. Personas presentes durante la entrev1sta:
Evaluador
C. Carrillo, FDD
Alfonso Fernandez Bute, FDD
Aproximadamente cinco o seis miembros de la asociacidh.

10. Observaciones de campo:

9 Los 29 miembros de la asociaci6n cultivan aproximadamente 900
tareas (58 hectareas) de yuca, matz, papas y maaf localizadas en
una grea de preoipitaci6n irregular.

e Debido a la existencia de zonas montafiosas irnicamente utilizadas
como paste, el costo de mantenimiento do los bueyes es muy bajo.

9 El arriendo de un tractor para el arado de la tierra cuesta
RD$13.50 per tarea, mientras que el costo de arriendo do los
bueyes es do RD$6 por tarea. Si los bueyes son propiedad de la
asociaoion los costos serin indudablemente mis bajos. Adem1s
existe una demanda en el arriendo de los bueyes de la asociaci6n
en zonas aledaias por un precio do 50 pesos al dla.

o La asocac16n dedica 130 tareas de tierra con riego al trabajo
comunal. Este terreno comunal sea utilizado para el cultivo do
habichuelas y berenjena para la exportac16n.

o La represa tue construlda por el gobierno. Las bombas de agua
fueron donadas por el gobierno do la Ripublica Federal Alemana.
Los costos de operacidn son la responsabilidad de la asooiaoi6n.

o La existencia do condiciones econdmicas favorables al reemplazo do
maquinaria agrIcola con sistemas do tracci6n animal generalmente no
recibe la atenci6n quo deberfa tenor.

147



Caso No. 8: 24 do octubre do 1985

1. Proyecto No. 4604

2. Nombre del grupo: Asociacidn Agrfcola Talanquera

3. Localidad: Talanquera, Sabana Larga, Dajab6n (20
kilometros al noroeste de Dajab6n)

4. Fecha de formaci6n: 1 de septiembre de 1974

5. Nimero de miembros: 22, de los cuales 3 estan inclufdos en el
prestamo

6. Afos trabajando con
la FDD: 5, cuatro pristamos previos cancelados a tiempo

7. Proporito del pre'stamo: financiamiento de tres bombas de agua a ser
adquiridas por tres miembros de la asociaci6n, y para ser utilizadas en
irrigaciohn de 300 tareas (19 hectareas).

8. Monto del prLstamo/condiciones: RD$20.000 al 9% por 3 afos. La asocia-
cidh tambieh ha presentado solicitudes para el financiamiento de culti-
vos de habichuelas (RD$4.861) y tabaco (RD$25.145). La suma total de
los prestamos para la adquisici6n de bombas de agua es de RD$23,623;
o sea RD$7.875 por cada propietario. Cada uno de los tres miembros
pagara aproximadamente RD$2.625 anuales.

9. La situacioin del prestamo: las bombas han sido adquiridas. Los
primeros pagos se efectuaran el 1 de abril de 1986.

10. Personas presentes durante la entrevista:
Evaluador
C. Carrillo
B. Fernandez
La esposa de uno de los propietarios de las bombas de agua.

11. Observaciones de campo:

• Las bombas de agua seron utilizadas individualmente por los tres
miembros quienes pagaran los prestamos a la asociaci6n. Las bombas,
que funcionan a diesel, servirin para irrigar un total de 300
tareas de tierra.

* La irrigacioin prevendraola pe'rdida de los cultivos, y hara posible
la cultivacio'n de marz y habichuela en una zona grida.

e Se puede cuestionar el tipo de andlisis tdcnico en el que se basd
la decisidh de aprobar el prebtamo; ademab se desconoce el nivel de
entrenamiento obtenido en mdtodos de planeamiento e irrigacidn de
cultivos necesario para el dxito del programa. Si se realizaron
estimaciones de costo y beneficio marginal asociadas con el uso de
la bomba de agua, estas no se encontraron en los documentos sobre
el pre'stamo.
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* Las oondioiones do pago para lob tres msiebros son bastanto fuertes
a1 se tione on cuenta la situaoi6n eoon6.ioa do la rogi~n. Sinembargo es obvio quo el nivel do responsabilidad individual do los
propetarios ser" un estnuulo para el buen .antenimiento do lasbombas do agua. La FDD y muobas otras organizaciones eostin oon-
ciente do la ripida deterioraci6n sutrida par la maquinaria y
equipos do propiedad oomunal.
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TABLA I

CUADRO RESUMEN ACtIVIDADES DE CAPACITACION REALIZADAS
POR REGION PERIODO JULIO 1984-JUNIO 1985,

GERENCIA DE DESARROLLO RURAL

ACTIVIDADES REGIONES NO. PART.

SUR SUROESTE NORTE NOROESTE TOTAL

Charlas 238 222 118 389 967 18,519

Jornadas 58 66 17 83 224 5,068

Cursos 2 2 3 40 47 1,085

Talleres 13 51 15 1 80 1,446

Demostraciones 7 30 36 61 134 2,435

Circulos de Estudio 20 15 31 1 67 1,387

Encuentros 2 1 1 6 10 1,228

Intercambios - 1 1 5 7 373

Conferencias - - 2 2 200

TOTALES 340 388 222 588 1,538 31,741



TABLA 2

FDD: FORMAS Y PROCEDIHIENTOS DE EVALUACION DE GRUPO

C U A D R 0

CPA Ut 2Et.IIFTf RESPONSABLE FRECUENCIA OBJETLI V.

1. Coordinador Anual Doterminar a Informar

acerca do los grupos
que Integran irea.

2. Coordinador 1. Cada reunl6n asistida Evaluar reunlones do

2. Blmensual los, grupos y determinar

3. Dlscreclonal pr6xlma actividad.

1. Coordinador

3. 2. Supervisor Quincenal Pro~gramacl6n do Activida-

3. Encargado Dlvlsi6n 
des..

1. Coordinador

4. Supervisor Semestral Planear visitas a grupos

3. Encargado Divisi6n dueante perfodo progra -
__mani

1. Supervisor Cada accl6n de super - Informar actividades

2. Encargado Dlvisl6n visi6n ,eJ.cutadas.

Coordlnador Diario Iniormar actividades
diarias.

Supervisor Quincenal Reportar datos e infor-

maclaones, do actividades

eJacutadas y programadas
y atros aspectos do intei

8 Coordinador Anual Reloger resultados eva-
- luac!6n de los grupos.
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1. 'nformacign Preliminar

La Federacidn Ecuatoriana de Desarrollo - Guayaquil (FEDED -Zona Sur)
o FEDEQUIL fue fundada el 3 de Julio de 1968 junto con FEDED Zona Norte (FED
Norte-Quito). Aunque las dos federaciones fueron constituldas legalmente
como una sola organizacin, Jstas efectivamente actulan como dos institucjo-
nes independientes. FEDEQUIL y FEDENORTE son tambiin consideradas como tal
por SOLIDARIOS y por la Fundacidin Panamericana de Desarrollo, organizaciones
con las cuales son afiliadas. En terminos practicos, las dos instituciones
mantienen contacto mutuo en pocas ocasiones.

FEDEQUIL actualmente mantiene un nivel reducido de actividades. La
organizacio'n cuenta con un personal compuesto dnicamente de dos profesiona-
les y no realiza operaciones de creCdito. FEDEQUIL no ha recibido nigan
tipo de ayuda financiera de SOLIDARIOS. Una solicitud de prestamo por un
valor de $185.000 fue presentada a SOLIDARIOS en septiembre de 1979. La
solicitud rue negada debido a que, en la opinion de SOLIDARIOS, FEDEQUIL
no posela la necesaria estructura institucional, como tampoco habrCa desa-
rrollado un programa adecuado de actividades de desarrollo que justificase
el otorgamiento de cre'dito. Esta situaci6n se mantiene igual; como lo pue-
de constatar la visita de evaluacift realizada en noviembre de 1985.

2. Estructura Organizativa

De acuerdo a sus documentos, FEDEQUIL esta organizada de la misma
manera que las otras fundaciones; contando con un Consejo Ejecutivo, una
Junta de Directores, el Director Ejecutivo, personal asalariado y
voluntario, y aparentemente un grupo integrado por mas de 100 profesionales
a quienes la fundacio'n puede solicitar ayuda voluntaria para la ejecuci6n y
apoyo de sus actividades.

La fundacidn opera en las provincias de Manabf, Guayas, Los Rros, El
Oro, Azuay, Caiar y Loja; las cuales se hallan localizadas en las regiones
de la provincia del Guayas y las zonas del sur, noroeste y este del Ecuador.

El presidente de la fundacidh desde 1980 es el Sr. Josg D. Feraud,
quien es un empresario guayaquilefio. La posici6n de Director Ejecutivo se
encuentra actualmente vacante, debido a la renuncia del Oltimo director
ocurrida hace aigunas meses. El Director Ejecutivo encargado es el Ing.
Fernando Marino G., quien es miembro del personal asalariado de la
fundacion. El Director de Programas y el Coordinador Administrativo son
empleados voluntarios que trabaJan a medio tiempo. El resto del personal
asalariado se compone de un promotor social, dos secretarias y varios
conserjes.

El promotor social ha estado asociado a la fundacio'n desde sus inicios
en 1968; actualmente se desempeia como contador de la institucion. La
estructura organizativa de la fundacio'n es bastante informal y parece estar
dominada por su presidente, quien aparentemente es la principal fuente de
apoyo financiero que tiene la organizacio'n. Esta situaci6n esta reflejada
en la ausencia de delegacion de autoridad, responsabilidad o capacidad de
decisi6n dentro de la organizaci6n.
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En el pasado la fundacidb mantuvo un programa de credito muy activo.
De acuerdo a la informaci6n proporcionada por el BID, 0l 30 do Junio do 1978
FEDEQUIL contaba con un personal compuesto do sietO empleados, una cartera
do pri(stamos valorada en $69.000 (detinada principalmente al ftinanciamiento
de microempresas en el sector urbano), un total en activoas do $154.000, con
un balance neto de $61.000 y petdidaa a nivel do operaciones durante el pa-
sado afo par un monto do $11.000. Las actividades recientee de la funda-
cid fueron drgsticamente reducidas como reaultado de numerosas ditficultades
ftinanciera. La estruotura y actividades do la fundacidn reflejan su casi
moribunda condiciob. La organizaciOn apenas s1 pece un nivel mfni±o de
personal y su estructura directiva es muy contralizada, y hasta cierto punto
paternalista.

El presidente de la fundacion expresa que se encuentra conciente
acerca do la relativa inmobilidad do la organizacin observada durante los
ultimos alios; pero al imismo tiempo expresa quo actualmente so eeti preparan-
do para 1986 un programa do actividades muy ambicioso.

3. Llneamientos. ProggraM. v AetivLdadan

3.1. Objetivos y Lineamientos.

El objetivo bifsico de FEDEQUIL, de acuerdo a follets publicitarios,
es el siguiente:

"Proveer oportunidad en lugar de caridad, a ecuatorianos de recursos
econoiicos limitados, para que estos puedan desarrollar su potencial hasta
un nivel apropiado que lea permita integrarse a las actividades del sector
economico organizado del pafss.

Los lineamientos generales de FEDEQUIL, de acuerdo al Sr. Feraud,
especifican que gran parte de las recursos ftinancieros, t~cnicos y do
gerencia deben provenir principalmente del sector privado do Guayaquil. La
asistencia financiera proporcionada por la fundacion debe ser en la forma de
credito y no de donaciones, para asr contribu:r a la independencia de las
organizaciones receptoras de credito.

El objetivo principal de FEDEQUIL consists en asistir a beneficiarios
del sector inrormal de la econcma tales coma pequefos agricultores, vende-
dores de mercado, meegnicos, carpinteros, etc. para que mejoren su condicidn
econdbmia hasta colocarlos en un nivel que les permita integrarse al sector
formal de la econcmfa y calificar como receptorea de cre ito proveniente
do instituciones financieras regulares.

3.2. Programas y Actividades

3.2.1. Programas Previos (1968-1985)

La siguiente descripcion de las actividades previas a la fundaci6n es
extrairda directamente de los folletos informativoas de FEDEQUIL. Las activi-
dades de FEDEQUIL no ban sido evaluadas par ScLIDARIOS, el BID o la misidh
de la AID, par lo que no existe informacidh acerca de su funcionamiento pro-
veniente de sectores independientes.
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Asistencia a Microempresarios.

* La FED estableci6 un rondo de or~dito rotativo acompalado de
asistencia te4cnica y administrativa destinados a microempresarios
cuya situaoi6n no les permite ser acreedores a cridito proveniente
de otras fuentes. El programa financi6 un total de 2.758 pristamos
por un valor de 25,1 millones de sucres I .

La distribucin de los beneficiarios de acuerdo al tipo de actividad y
a los montos de pristamo se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1: Actividades do Crddito del Programa do Kicroompresas
do FEDBQUIL

Negoojo o Actividad Ncmero de Pristamos Cantidad del
Pr~stamo en
sucres

Mejoramiento de Vivienda 603 $ 4,867
Artesanos 238 3,875
Pequeios Negocios 160 1,898
Sastres, Costureras 198 1,216
Carnicerfas 80 343
Restaurantes, Careterras 111 739
Salones de belleza, Faruacias 93 940
Proyectos comunitarios 76 2,157
Zapaterfas 102 785
Panader ras 622 3,960
Empleados de la Fundacidn 475 4,383
Miembros

Total 2,758 $25,163

Aparentemente este es el programa dirigido a la pequefia industria y las
actividades comerciales mencionando en la informaci6n del BID para 1978. El
programa suspendio sus actividades poco tiempo despueb ya que actualmente no
existe.

- Herramientas y maquinaria para la educaci6n.

FEDEQUIL y la Fundaci6n Panamericana de Desarrollo distribuyeron
equipo y maquinaria donado por el sector privado de los Estados
Unidos a instituciones de instrucci6n t6onica no lucrativas.
Maquinaria por un valor de dos millones de sucres (aproximadamente
$50.000) tue donada a dos universidades, 8 colegios y una escuela
vocacional.

Tasas de cambio: 1968 = $1/25 sucres, 1982 = $1/33 sucres,
noviembre 1985 = $1/117 sucres
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- Operacidh Niflez.

Trace escuelas pblicas y privadas de la region del Guayas recibieron
donaciones do la fundaoi6n de mejoramiento frsico.

- Hedicinas y Programa Hospitalario.

FEDEQUIL distribuyf vitaminas, medicinas y equipo midico a docoe
dispensarios midicos localizados en Guayaquil.

- Asistencia a Pequelos Agricultores.

Entre los proyeotos que la fundaoiOn ha financiado so encuentran
sistemas do irrigacidh; tambidh hA realizado donaciones do equipo
para su funcionamiento. No so dispone de cifra3 aoerca del ndmero
de personas beneficiadas, el monto del financiamiento o extensi6n
del sector favoreoido.

- Programa do Cirugfa Piastica en Machala y Santa Rosa.

En un programa reciente ilevado a cabo a comienzos do 1985 FEDEQUIL
organizT y proporcon6 financiamiento para la organizaci6n de un
sistema de consultas y cirugia plistica dirigido a pacientes de
escasos recursos econ6micos con problemas mdicos como quemaduras,
labios liperinos, y otras desfiguracionos. Se realizaron m~s de 80
operaciones en dos hospitales localizados junto a Santa Rosa y
Machala.

Aunque FEDEQUIL se considera como una tundacidn do desarrollo, el
tipo de actividades realizadas por sus programas son mis bien orien-
tados al servicio social, con la utilizaci6n do recursos donados
por la fundacidn y no a traves de financiamiento.

3.2.2. Programas Actuales y Futuros

El personal de FEDEQUIL indic6 quo actualmente no so esti' realizando
ninguna actividad directamente relacionada con beneficiarios. Sin embargo
la fundaci6n produjo una larga lista do programas ouyo d1selfo so encuentra
en varias etapas do terminacion. La siguiente es una descripcion suscinta
do los programas:

FEDEQUIL: Programas do Aoi6n 1985.

Desarrollo Rural.

- Pequona industria on asentamientos rurales.

- Dise3ao y construoolcn de viviendas do bajo costo en zonas rurales y
en colonizacion.

- Diseno y producoi-n de maquinaria y herramientas agrfcolas.

- La transferenoia do tebnicas do salud modernas a meidicos trabajando
On 01 sector rural.
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Desarrollo Urbano.

- Centro de entrenamiento profesional alrededor de actividades
generadoras de empleo.

- Desarrollo de sistemas de procesamiento de alimentos de bajo costo y
altamente nutritivos.

- Hogares juveniles.

- Asistencia profesional y tebnica para pequenos empresarios.

- Transferencia de tecnologla en industrias con potencial de
exportacidh.

- Crfdito para la pequena empresa y otros negocios.

- Organizacion cooperativa y social.

- Dispensarios m6dicos en regiones aisladas.

- Organizacidh de un programa de asistencia teonica y gerencia
mediante la utilizaci6n de personas retiradas.

El director ejecutivo interino se encuentra realizando algunas investi-
gaciones preliminares en las freas de tecnologla de alimentos y el programa
de microempresas. Ademas de estas investigaciones existe muy poca evidencia
acerca de otras actividades realizadas en relaci'n a los programas menciona-
dos anteriormente. El evaluador no recibi6 ninguna indicaci6n acerca del
nivel de participacidn de los trabajadores voluntarios en el planeamiento y
dise'ho de estos programas.

4. Estructura Financiera.

FEDEQUIL no proporcion6 ning n tipo de informaci6n cuantitativa en
referencia a su actual condici6n financiera.

El presidente de la fundacion indict que estaba conciente de la
necesidad de contar con estados financieros debidamente auditados como
condicion previa a la iniciacion de discusiones con organismos internacio-
nales; ademas indico que reconocfa las deficiencias existentes dentro de
la organizacion relacionadas con este asunto. El Sr. Feraud manifest6 que
estas deficiencias serian rectificadas en 1986.

5. Analisis de Oneraciones

5.1. Procedimientos Internos.

Los procedimlentos internos de la fundacidn parecen ser bastante
informales. La informaci6n obtenida a traves de conversaciones con el
promotor social/contador indican que FEDEQUIL no utiliza el sistema de con-
tabilidad por fondos practicado por SOLIDARIOS y las otras fundaciones
evaluadas. La contabilidad es realizada manualmente.
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5.2. Operaciones do Cridito.

El evaluador no recibio ninguna indicaci6n acerca do la situaoidn
actual do los programas de cridito.

5.3. Promocidn y Aastencia Tdbnica.

No existe un plan debidamente estructurado aoerca do la promoci6n y
organizacion do boneficiarios potenoiales. La asistencia teronica propor-
cionada por el grupo do voluntarios tambi4n parece estar organizada
informalmente.

FEDEQUIL puede beneficiarse mucho del tipo do asistencia ticnica para
el desarrollo institucional y organizativo provisto por SOLIDARIOS, FPD, FI
y otras organizacioniis. Sin embargo la provisi6n de asstencia tecnica a
FEDEQUIL podria ser bastante problemitica a no ser que 6sta sea especifica-
mente solicitada por la fundaoidh.

5.4. Recursos Humanos.

Como se menciono anteriormente, FEDEQUIL cuenta con un personal com-
puesto de dos personas. El director ejecutivo interino es un ingeniero
qur(mico. El promotor social se desempena como contador debido a la falta
de actividades en esa area.

5.5. Sumario.

El ambiente dentro de la fundaci6n e3 muy contradiotorio. Por un lado
parece ser que existe una muy buena disposici6n do parte de todo el perso-
nal, inolu:rdo el presiden*e, hacia la idea del "desarrollo" y mejoramiento
de las condiciones de vida de la poblaci6n de pocos reocursos de la regi6n
del Guayas. Pero al mismo tiempo la fundaci6n ha sido incapaz o no tiene
el deseo de desarrollar la estruotura instituoional, los recursos humanos,
ademal de desarrollar los programas de financiamiento viables de la organi-
zacidb Es por esto quo no existe indioaci6n alguna acerca de la naturaleza
de los camb1os oourridos, exceptuando el caso de las opiniones vertidas por
el presidente de la fundacidn.

6. Rvaluapi6n de la Antidad de Camo

No se realizaron visitas de campo ya que, de acuerdo al director
ejecutivo interino, la fundac16n no posee actividades de campo (en noviembre
de 1985).

7. Relanones Tnatitunionaloa

7.1. Con AID

La informaoi4n obtenida a travi's de oonversaciones con la oficina do la
AID en Quito y con el Consul General do los Estados Unidos en Guayaquil
indica quo la AID mantiono un contacto m*nimo con FEDEQUIL y no exists
ningun plan do financiamiento. AID ha seleocionado a la fundacidh Eugenio
Espojo como la roceptora do reoursos necsarios para la implementaoi6n do un
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programa de microempresas en la ciudad de Guayaquil; este es un proyecto

similar al programa PRODEM actualmente administrado por FEDNORTE en Quito.

7.2. Con el BID

FEDEQUIL no ha recibido financiamiento de ninguna clase proveniente del
BID. Es bastante dirrcil que esta situaci6n cambie en las circunstancias
actuales.

7.3. Con SOLIDARIOS

FEDEQUIL mantiene un mlnimo contacto con SOLIDARIOS . De acuerdo a
informaci6n proporcionada por SOLIDARIOS, inicamente se han realizado dosevaluaciones de FEDEQUIL en 1978 Y 1983. Esta situaci6n contrasta mucho con
las 10 visitas realizadas a FEDNORTE durante el mismo perfodo. El represen-
tante de SOLIDARIOS para la zona manifesto que si no fuera porque existen
limitaciones legales referidas a la carta de constituci6n de FEDEQUIL y
FEDNORTE, FEDEQUIL probablemente dejarfa de ser miembro de SOLIDARIOS.

El presidente de FEDEQUIL manifesto muy poco interes en expandir los
contactos con SOLIDARIOS. Esta es una actitud consistente con los grandes
deseos de independencia ooservados al interior de esta fundacio-n.
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1. Informanion Prellminar

La Federacio% Ecuatoriana de Desarrollo fue tundada el 26 de abril de
1968 por un grupo de empresarios privados de Quito y Guayaquil. La tunda-
cio'n fue estructurada en dos divisiones: la zona sur localizada en Guayaquil
(FEDEQUIL), y la zona norte localizada en Quito (FEDNORTE o la FED). Ambas
organizaciones continuan tuncionando de manera aut6noma, ademis de ser con-
sideradas como tales por SOLIDARIOS, de quien son miembros separadamente.

La FED se mantuvo como una organizacidn relativamente pequena durante
los primeros diez aWos de su existencia. En 1978 la FED contaba con un per-
sonal de 10 empleados, una cartera de prestamos de $108.000 ($2.500.00) y su
orientaci6n era exclusivamente rural. La cartera de prestamos usualmente
posefa una alta tasa de incumplimiento en los pagos, debido principalmento a
una serie de perfodos de sequfa ocurridos en la zona noroccidental de
Pichincha, como tambien a una politica de pristamos que no tom6 en conside-
raci6n las posibilidades reales de los proyectos a tinanciarseI .

La polftica de prfstamos de la FED tue revisada en 1978/79, donde se
di6 alta prioridad a la viabilidad economica y tinanciera de los proyectos a
tinanciarse.

El actual Director Ejecutivo de la fundaci6n es el Ing. Agr. Sergio
Guevara quien asumi6 esta posici6n en 1979. La FED recibi6 los primeros
aportes tinancieros de SOLIDARIOS en 1980. Tambi'n inici6 una estrecha
colaboracio'n con SOLIDARIOS en las ireas de organizaci6n institucional,
planeamiento de proyectos, metodologla de evaluaci6n y la implementacidn
del sistema de contabilidad por rondos.

La FED ha experimentado una expansi6n muy significativa de sus activi-
dades desde 1979. El monto de prestamos pendientes se incrementh desde
S/3.1 millones ($130.000) en 1979 a S/6.2 millones ($248O000) en 1980, S/12
millones ($273.000) en 1983 y S/27.3 millones ($345.000) en 1984. Durante
el mismo perfodo el nivel del personal se increment6 desde 10 a 50 emplea-
dos. Las actividades de la FED continuaron siendo totalmente dirigidas al
sector rural hasta 1984 cuando se inicid el programa de PRODEM destinado a
la provision de credito y asistencia administrativa a vendedores ambulantes
Y microempresarios residentes en Quito. PRODEM estf financiado con un apor-
te OPG de la AID por un valor de $460.000 por dos a7os.

En junio de 1985 los activos totales de la FED llegan a S/49.3 millones
($550.000), con prestamos pendientes de S/4.7 millones ($385.000) y un pa-
trimonio neto de S/30 millones ($330.000).

1 Fuente de informacio'n: Evaluac16n del Pr6stamo de SOLIDARIOS
por el BID.
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2. Estruatura Or anirava

La actual estructura organizativa do FEDNORTE esti detallada en el
Diagrama 1.

La asamblea regional do socios esti oompuesta por todos los mieabroa
aotivos do la fundaci6n. Estos oontribuyen una cantidad do dinero comao
donacion inioial ademas do los pagos anuales de membresra. La asamblea so
reune una vez al a~io.

El Consejo Direotivo Regional estf compuesto de quince miembros elegi-
dos cada dos anon por la asamblea. El Director Ejocutivo e3 el principal
personero del sector administrativo do la fundacidn y es responsable por
las operaciones administrativas do la fundacio'h.

La oficina central do FEDNORTE so encuentra localizada en Quito. Esta
incluye los diferentes departmentos, la oficina do contabilidad y la oficina
de PRODEM. La fundaci6n cuenta con una oficina regional en Guamote, provin-
cia do Chimborazo; ademus do contar con personal basado en el Centro de En-
trenamiento localizado en Uchugnahua para el proyecto del area noroccidental
de Pichincha. La planilla de pagos incluye 55 empleados, seis de los cuales
esttn localizados en Guamote y quince personas trabajan en el proyeoto del
rea noroocidental de Pichincha localizado en Uchugnahua. Dieciseis de los

34 empleados de la oficina principal trabajan exclusivamente en el proyecto
PRODEM. Sus costos de operaciol., son financiados a travis del contrato do
implementaciAo AID/AITEC.
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3. Lineamintos. ProtrAman v AetivLdade-

3.1. ObJetivos y Lineaientos

El objetivo de FEDNORTE, do acuerdo a su carta do constituci6n, conas-
te en:

Elevar el nivel do vida del sector informal mediante la canalizaio6n do
recursos a proyeotos domostrativos e innovadores en las areas do promo-
c±6n, organizaci6n, entronamiento y asistencia t6cnica, quo posibilita-
ra a los beneficiarios la toma do control do sus propio desarrollo
econ6mico, social y cultural.

Para conseguir este objetivo la FED realiza numerosas actividades,
algunas de las cuales son:

- Promoci6n y organizacion do grupos.

- Cursos do entrenamiento y seminarios.

- Asistencia tecnica individual y en grupo.

- Asistencia en la comercializaci6n de la producci6n.

- Programas de cr6dito rotativo y a largo plazo.

- Planeamiento, programaci6n y evaluaci6n do actividades presentes
y futuras.

FEDNORTE es una fundaci6n orientada hacia la acci6n cuyos lineamientos
generales poseen flexibilidad y pueden ser adaptados de acuerdo a cualquier
oportunidad que so presents en la implementaci6n do su objetivo. La FED no
posee lineamientos especfficos en el rea do promocidn. Aunque la organiza-
c16n prefiere trabajar con grupos, tambir lo puede hacer con individuos
provenientes de areas rurales donde exists muy poca tradicion do organiza-
ci'n social, como tambien lo hace en el caso de PRODEM fruto do las carac-
terrsticas del aporte para su financiamiento. PRODEM cuenta con un subpro-
yecto quo es el programa ICEW orientado exclusivamente a beneficiarias.

3.2. Programas y Actividades

FEDNORTE es activa en tres zonas rurales: el Noroccidente do Pichincha,
cercano a Quito; la provincia do Chimborazo en la zona central del pals; y
la provincia do Morona Santiago en la zona tropical del Amazonas al oriente
del pals. Otro proyecto rural, localizado en la provincia del Carchi, al
norte del pals, bajo el nombre de Cooperativa do Sembradores de Papa del
Carchi, fue terminado hace algunos aos debido a irregularidades financieras
entre sus bonefciiarios.

PRODEM as el inico proyecto urbano do la fundaci6n.

La otra actividad principal do la fundacion tambiin localizada en la
zona noroeccidental do Pichincha 03 el Centro Miltiple do Capacitaoi6n do la
Zona Subtropical en Uchuguahua.
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3.2.1. Proyectos Rurale:n

Los proyectos ruralos de la FED tienden a tener una base m6s amplia de
actividades que la encontrada en las otras fundaciones evaluadas. Estos
incluyen no solo el financiamiento de cultivos y de trabajos relacionados
con extensidn dirigidos a productores ya activos, como tambie'n el financia-
miento de actividades completamente nuevas, asistencia en mercadeo, y de un
programa muy activo de entrenamiento ticnico. A continuacion se provee des-
cripciones de cada uno de los proyectos.

3.2.1.1. Proyecto Noroccidental de Pichincha

El area del proyecto se encuentra localizada en una zona poco poblada y
montanosa con un potencial agrroola bastante limitado, a una distancia de
110 a 150 kil6metros de Quito. La poblaci6n esta compuesta predominantemen-
te de mestizos la mayorra de los cuales son colonos asentados en la zona du-
rante la uiltima generacidn, cuya principal actividad es el corte de madera,
agricultura de desmonte y quema y la produccion de ganado criollo. Como in-
dicacioh del bajo nivel productivo y el caracter intensivo de las acti';ida-
des de subsistencia del -rea en cuesti6n se puede mencionar que el promedio
de extension de tierra en posesion de los beneficiarios de la FED se encuen-
tra entre 15 y 30 hectareas de tierra monta'nosa y pastos no mejorados.

Sin embargo, la construcci6n de la carretera a la zona, aunque todavfa
no ha sido pavimentada, unrida a la provisi6n de energra ele'ctrica, ocurridas
en anos recientes, han brindado muchas ventajas a la zona que tan solo se
encuentra a tres horas de Quito, la capital del pafs con una poblaci6n mayor
a 1.000.000 de habitantes, y con un mercado de productos licteos cuya deman-
da ha sobrepasado ampliamente a la oferta en aIos recientes.

La FED inici6 sus actividades en la zona en 1980. Desde esta fecha la
fundaci6n ha establecido un amplio programa de cridito, asistencia t6cnica y
entrenamiento cuyo resultado ha sido la transformacion de la mayorfa de
beneficiarios desde situaciones de mera subsistencia hasta convertirse en
productores de ganado y productos lcteos dirigidos al mercado de Quito.
Los siguientes son los principales componentes del programa:

- Subproveeto de compra de fanado: la fundacion ha financiado la
compra de ganado y la construccio'n de establos por parte de grupos e
individuos.

Debido a que la mayor parte de los beneficiarios tiene muy poca
experiencia en ganaderrla y produccio'n la'ctea comerciales o en el
mejoramiento de los pastos, la asistencia tecnica en las areas de
comercializaci6n y trabajos de extension son aspectos muy importan-
tea del programa. Cincuenta y una fincas se ban beneficiado de este
programa hasta mediados de 1985. Inicialmente se dio enfasis al
desarrollo de mayor experiencia en la crfa de ganado criollo al ni-
vel de subsistencia; particularmente en la introducci6n de un hora-
rio de dos recolecciones de leche por d1a, en lugar de una, y cuya
implementacidrn realmente no requiere de costos adicionales pero si
es dificil en cuanto a que su aplicacidrn implica la modificaci6n de
una prictica muy tradicional. La FED tambi6n ha introducido un
programa de inseminaci6n artificial con el objeto de mejorar la
calidad del ganado.
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Un importante aspecto organizativo del aubproyeoto de ganaderra ha
sido el estableoimiento de la Asociacidn de Agrioultore3 y anaderos
de Noroccidente (AGANOR) a travel do la oolaboraoidh estableocida
entre la FED y la Cooperativa Santa Elena. AGANOR ha heoho posible
el establecimiento de cuatro tanqu0s de distribuoidh do molaza y
sei almaoenes de produotos agrfoolas en la regi6n; adems, los
miembros de la asooiacioln han rocibido la asistencia t6cnica de un
grupo procedente de Suiza, y tambieh han contado con la asistencia
de un veterinarlo voluntario procedente de Austria.

Proacsmento de leohe v oroduooidn do gueso: aproveohando la opor-
tunidad creada per la provision de energla eleoctrica y la colabora-
ci6n td'onica del grupo suizo, so han construldo cinco plantas prooe-
sadoras de queso abasteocidas con 3.100 litros diarios de loche pro-
ducidon per 95 ganaderos. La leohe es prooesada y convertida en
quoso natural de tipo mozarella, el cual es comercializado en
Quito. Una de las plantas looalizada en la cooperativa Santa Elena
tambitn producoe quesos de tipo gruyere adenis de otras variedade.
Lo ma sorprendente de este programa de producci6n queera es que la
mayorra de los productores de loche ni siquiera habran comoenzado la
crra de ganado en 1980, y, las plantas prooesadoras funcionan en
forma coooperativa. Actualmente so ha invertido man de S/9 millones
(ma3 de $100.000) en ete programa. Esta cifra entar compuesta de
crudito proporcionado por la FED por un valor de S/5.7 millones,
adem~s do S/1 millon en crudito bancario y S/2 millones en capital de
los miembros de la asooiacidh.

- Produaoidh norgine: la FED provee cridito para la compra do ganado
porcino y distribuye crfas a familias de beneficiarios, con la
intencio-n de elevar la cantidad y calidad de la produccion porcina
de la zona. 210 animales fueron distribuldos entre 58 familias
quienes adema3 recibieron 161 visitas de asistencia tenica en 1984.

- Prorama ayhola: la FED financia y promueve la venta de ayes de
cr~a a familias residentes en dicha zona. El objetivo de este
programa es elevar el nivel nutricional del a'ea, ademfs de estabi-
lizar los precios locales de ayes y huevos.

- Desarrol1o agrfgola: este es un componente similar al financia-
miento de oultivos encontrados en otras fundaciones. Trece
proestamos ft3ron asignados en 1985 para la compra de mejores varie-
dades de malrz, frojoles, soya y semillas de vegetales.

Prouam. da alim~nton balannsados: la FED financia la venta de
alimentos balancoeados a beneficiarios de los programas avfaola,
porcino y ganadero. Se espera que en el futuro el Centro de
Entrenamiento estara en capacidad do mazolar y empacar los
alimentos.

Fuentms alternativaa do anerj1: la FED ha d1seNado, financiado a
instalado dos goneradores a biogas alimentados con desechos de
animales cuya produoci6n do gas metanol 0s utilizada como combusti-
ble do cocina y para la iluminaoi6n. Aunque estos goneradores no
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son muy rentables econ-Micamente en un ambiente caracterizado por
el bajo costo de la energra como es el Ecuador, si ban demostrado
su rentabilidad operacional y por lo tanto ofrecen un buen poten-
cial de uao en ireas aisladas. La FED tambiin ha financiado y pro-
porcionado el uso de la "bomba arrieta" (ver anexo 2) que consiste
de una bomba hidraulica con capacidad para transportar agua a nive-
les superiores al lugar de abastecimiento sin utilizar fuentes
externas de energla.

- Reforestatidn: la FED se encuentra actualmente planeando un pro-
grama de reforestaci6n y producciob de combustibles vegetales a
implementarse en una Irea seriamente desforestada.

3.2.1.2. La Federac16n Shuar (Provincia de Morona Santiago)

Los Shuaras son poblaciones indfgenas de la zona del Amazonas locali-
zada al oriente del pals. Los centros Shuar compuestos de numerosas fami-
lias han desmontado extensiones de tierra para ser utilizada en la ganaderia
y hasta cierto punto en la agricultura. La Federaci6n Shuar, que cuenta con
una oficina en Quito, es una organizaci6n de cobertura de los centros Shuar.
Er, 1981 la FED financio la compra de 238 cabezas de ganado por 12 centros
compuestos de 182 familias. El monto de los prestamos fue de $3.000.000,
financiado con fondos provenientes de SOLIDARIOS/AID. En 1985 se realizo' la
asignaci6n de un prdstamo adicional de $1.935.000.

Debido a las barreras de lenguage, cultura y distancia existentes entre
la FED y los Shuaras, la fundaci6n unicamente proporciona crfdito mientras
que la Federacion Shuar se encarga de la organizaci6n y asistencia tdcnica.

3.2.1.3. Proyectos de la Provincia del Chimborazo

Desde 1979 la FED ha realizado actividades en siete comunidades de la
provincia del Chimborazo. La mayorfa de sus beneficiarios provienen de
culturas indfgenas andinas.

Las principales actividades incluyen la promoci6n y organizaci6n de
grupos, asistencia tebnica, la provision de crIdito para el desarrollo
agrfcola y ganadero, la operaci6n de almacenes comunitarios y la asistencia
en el mercadeo de productos. En diciembre de 1984 el balance pendiente de
prestamos a 45 grupos fue de $3,6 millones. Como respuesta a la peticiones
de beneficiarios en el sentido de establecer un centro de comercializacicn
del producto con el objeto de reducir las ventas a travis de intermediarios,
la FED establec16 un Centro de Acopio en Guamote. El centro cuenta con las
siguientes facilidades:

- Bodega para maiz, trigo, patatas, vegetales, etc., a travs de la
cual los beneficiarios comercializan sus productos directamente al
co nsumidor.

- Bodega de implementos agrfcolas utilizada en la distribuci6n de
fertilizanteos, fungicidas, insecticidas y herramientas agr1colas.
La asistencia t6cnica apropiada es proporcionada por el personal de
la FED.
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- Almaon oounitario - implomentos do oonsumo blsico.

- Centro do entrenamiento - lugar do clasos.

- Centro do finanoiamiento - establocimiento do un fondo rotativo do
ortdito con capital praporcionado par la FED, depositos de ahorro do
los mio bros y fuentes internaoionales do asistencia.

- Centra do soamiento solar de granos.

- Baaos solares.

- Casa campesina do huespedes - lugar dondo pueden permanooor los
beneficiarios on un ambiente hospitalario y a precios moderados
mientras real izan sus negooios on Guamote. Las condioione do etos
aposentos son marcadamente diferentes a la encontradas on stoas
centros comerciales.

3.2.2. Programas Urbanos

3.2.2.1. Programa de Desarrollo do Hicroempresas (PRODEH)

El programa tue iniciado en mayo de 1984 mediante la utilizacion do
rondos proveniontes do AID. Este as el primer programa do orientacidn urba-
na iniciado par la FED. Do acuerdo a la descripcioh inclu da on el dooumon-
to de AID en relation al proyecto, el propdsito del programa es:

el establocimiento do un programa do desarrollo do microempresas
compuesto do asistencia t~cnica dirigida a posibilitar la expansidn
de actividades productivas y comerciales do los vendedores
ambulantes y microompresarios, con el objeto de incrementar la
productividad y sus ingresos, generar fuentes de empleo y reforzar
las ya existentes.

otro objetivo relacionado con el primero as la demostraci6n de
mocanismos a tra'ves do los cuales el otorgamiento de cr~dito al
sector urbano informal puede ser una actividad viable desde el
punto do vista financiero y eocon6mico.

El presupuesto para los dos primeros a0os do operaciones es do
$460.000, de los cuales $206.000 son utilizados en el establecimiento do un
fondo rotativo do crddito, $82.000 as utilizan on satisfaoer las nocesida-
dos de personal do PRODEM ademis do otros gastos do operacion; y $172.000
forman parto del contrato de anistoncia teonica con AITEC, quien esti a
cargo do implementar el proyocto.

Existen dos clases do beneficiarios: vondodores ambulantos organizadoa
on "grupos do solidaridad" y las microempresas. Los beneficiarios rocibon
inicialmente crudite on cantidades pequefas a corte plazo (par ejomplo un
nes), para sor utilizadas como capital do trabajo; posterioruento ests
beneficiarias estan calificados para reocibir un aridito mayor y a plazos mas
largos. El propdsitz dol programa es conseguir que los beneficiarios puedan
eventualmente llegar a calificarse para obtenor orddito dol sistema finan
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ciero formal, adem~s de conseguir la autosuficienca del programa en un pla-
zo de dos a~ios. Esta Ufltima condici6n podri obtenerse mediante el recargo
de tasas de inters bastante altas, aunque 5stas seran considerablemente mis
reducidas que las utilizadas por los prestamistas tradicionales.

Durante el primer ai[o de operaciones (1 de mayo de 1984 al 30 de abril
de 1985) de PRODEM, 2.067 pr6stamos fueron otorgados a 574 microempresarios
por un valor total de S/41.981.000 ($470.000 aproximadamente) a 370 grupos
de solidaridad integrados por 2.024 personas. Hasta abril de 1985 el pro-
grama ya habra alcanzado un nivel de autosuficiencia del 78%.

3.3. Centro Mitiple de Capacitaci6n de la Zona Subtropical

Inmediatamente despufs de haber anunciado la iniciacidn de actividades
en el area noroccidental de Pichincha, la FED estableci6 un centro rural en
Santa Elena, junto a la planta de procesamiento de queso y leche de la
Cooperativa Santa Elena. El centro inicialmente sirvi6 como lugar de
descanso para miembros del personal de FEDNORTE, para luego pasar a ser
utilizado gradualmente como lugar de realizacion de sesiones de entrenamien-
to y demostraciones agrrcolas y ganaderas. La demanda de servicio de la FED
sobrepaso' la capacidad del local en Santa Elena en 1983. La FED decidi&o
adquirir una finca en la zona con el objeto de establecer un centro de
entrenamiento y demostracio-n permanente. Por 1o tanto, en 1984 la FED cerro
el centro de Santa Elena y consolid6 sus operaciones en el Centro Multiple
de Capacitacion de la Zona Subtropical de Uchugnahua.

El centro de Uchugnahua esta localizado en la propiedad de la FED con
una extensidn de 370 hecta'reas. Los siguientes son los objetivos del centro
de entrenamiento:

- El establecimiento de un centro de entrenamiento pribtico en
cuestiones agrrcolas y ganaderas dirigido a granjeros y trabajadores
de la zona.

- El establecimiento de una colonia agrfcola y de crCa de animales
dirigida hacia jovenes de la zona de hasta 21 anos. Cada joven sera
responsable por el funcionamiento de una de las actividades de la
finca, recibiendo ademis entrenamiento y asistencia te'enica del
personal residente de la FED y compartiendo tambie'n en las ganan-
cias.

- La creacion de centros de demostraci6n agrrcola y ganadera para los
granjeros de la zona, donde e'stos puedan recibir instruccidn acerca
de nuevas tecnicas a ser adotadas en sus propiedades.

- El establecimiento de un vivero de vegetales, frutas y arboles para
la reforestacidn.

- El establecimiento de un centro de entrenamiento para la realizacion
de experimentos practicos dirigido a estudiantes de agronomfa a
nivel profesional.
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Las operaciones del contro do entrenamiento serifn financiadaa con las
ganancias producidas por las siguientes actividades realizadas on la
propiedad donde se halla ubicado el contro:

-- el procesamiento y produccidin do leohe y queso.

-- mezla y empaque do alimentos balanceados para aninales.

-- criadero y produocidn do porainos destinados al meroado do Quito.

-- produooidn do huevos y manteca.

-- ventas del vivero.

La infraestructura necesaria para el funcionamiento do las actividades
mencionadas anteriormente so encuentra on gran parte ya onstiturda y parte
de sus operaciones so hal lan funcionando regularmente. Aotualmento so estan
construyendo la escuela y el centra de alojamiento do visitantes. El coentra
fue financiado hasta fechas reoientes con capital do la FED, pero deade 1985
tambien so estin utilizando los reocursos de 1 lnea do cridito garantizada
por el prestamo de la AID.

4. Estructura Finanniera

4.1. Origen do los Fondos

Las fuentes do financiamiento do FEDNORTE en los Iltimos anos ban
consistido de:

- Ingresos acumulados internamente a traves del interes generado por
los pre'stamos a beneficiarios y pot la inverso3in de los balances en
efectivo de la fundaci6n, adem6s de ingresos por concoepto de las
actividades de otros proyectos.

- El aporte anual do Partners of the America/Collaborating Together
(PACT) utilizado como parte de los gastos do adinistraci(n y
salarios relacionados con la implementacidh do proyectos.

- Pre stamos provenientes do SOLIDARIOS y el tondo garantizado por el
prestamo do SOLIDARIOS/AID.

- El aporte de AID para PRODEM.

- Donaciones locales y cuotas do membresira.

La tabla 1 especifica los dosembolsaos do crdUito proporcionados por
SOLIDARIOS a FEDNORTE, el primoro de los cuales fue realizado en 1980.
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Tabla 1: Prista=os do SOLIDARIOS a F NORTp Quito
1980 - 19P. ($IJ)

Aproba- Desem- Aio de Desem- Condicio-
cihon bolso Desem- bolsos nes de

Fondo bolso Pendientes Preostamo

SOLD/AID-06 $185.000 $170.000 1980 5%, 20 pagos,
8/83 - 2/92

15.000 1982 ---
SOLD/AID1  350.960 100.000 1983 --- 1)

250.960 1984 --- 1)SOLD/BID2  95.000 63.650 1982 --- 2) 5%, 22 pgs.
SOLD/BID3  95.000 62.700 1983 --- 2) 5%, 22 pgs.

6/87 - 12/97SOLD/BID 32.300 1984 31,350
SOLD/CEE 105.000 35.000 1982 5%, 22 pagos

12/85 - 6/96
41.474 1984 27,826

Totales $830,960 $771,784

1 Representa una garantfa en d6Jlares depositada en el Banco de Amdrica en
Miami. FEDNORTE retira cantidades en sucres de una lrnea de cr6dito en
en el Banco Central del Ecuador garantizada por el depsito en Miami.

2 Denominado en sucres a la tasa de cambio prevaleciente al tiempo de
desembolso; pagadero en sucres, con el principal en sucres valuados al
tiempo de desembolso.

3 La autorizacion expiro" en noviembre de 1984.

La tabla 5 del anexo 1 ("Evaluaci6n de los Recursos Conseguidos")
muestra las fuentes de ingreso de la FED por categorla y en sucres durante
el periCodo de 1979 - 1984, ademas de la tasa de nambio promedio para cada
ado. Se puede percibir que las donaciones de origen local se han visto
reducidas drdsticamente como porcentaje del total de los recursos, y que la
reciente expansion de actividads de la FED ha sido exclusivamente
financiada con donaciones y crqrdito proveniente del sector extranjero.

La tabla 1 muestra que los prestamos SOL/CEE y SOL/AID-06 fueron
denominados y debieron pagarse en dolares. Estas condiciones han sido
renegociadas posibilitando el pago do la suma principal en sucres a ser
depositados en un fondo rotativo denominado en sucres, mientras que los
pagos de intere's a SOLIDARIOS continuaran realizandose on ddlares. El
prestamo de SOL/BID fue desembolsado en sucres a la tasa do cambio del dalar
prevalociente durante ee tiempo. La suma principal se mantendri al mismo
nivel de sucres sin tomar en cuenta los a4uste cambiarios posteriores.
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El orddito do SOL/AID por $350.960 ha sido depositado por SOLIDARIOS en
el Banco do haeI'ioa do Miai comao garantla para el establecimiento do una
1Cnea do orifdito en suores con el Banco Central del Ecuador. El intere's do
la ouenta as pagado a SOLIDA.RIOS. Do aouerdo al oonvenio estableoido, esta,
lrnea do r:dito p6dra ser usada Trnioamente por .l subproyecto ganadero del
noroccidento do Pichincha.

l.2. Estados Financieros

4.2.1. Balance General

El balance general por rondos do la FED (31 do diciembre de 19811 y 30
do junio do 1985) esta inclufdo on las tablas 1 y 2 del anexo 1. Los aoti-
vos totales do la FED, evaluadas a una tasa do cambio do S/80/$1 al 30 do
do diciembre do 1984, ilegan a S/46.500.000 ($580-000), con un patrimonio
noto do S/15.700.000 ($197.000).

La Tabla 2 muestra la distribuoidh do los aotivos por fondo.

Tabla 2: Distribuoion do lon Lotivos do la, FED por Foudo:
Dloleambre 31, 1964

Fondo Aotivos % del Total
(SI x 106)

SOL/AID 2.1 5%

SOL/CEE/BID 11.0 24%

PRODEM 13.7 30%

ICRW 2.7 6%

Desarrollo de FED
(Patrimonio) 8.2 17%

OTROS (IAF, eto.) 8.7 18%

Total 46.4 100%

Los reoursos proporcionados por SOLIDARIOS y AID repreaentan el 65% do
los aotivos totales, exoluyendo los prestafos del fondo do garantfa a
pagarse.

El fondo SOL/AID paree estar bastante doscapltalizado, a ponar do
estar denominado on sucros. El oridito do SOL/AID por $185.000 representaba
un valor on suores do 8/4.615.000 al tiempo del desembolso, mientras quo los
activos totalos al 30 do dicimabro do 1984 llegan a 3/2.112.102, desoontando
S/183.000 en pr~staaos no recuperables do los proyaotos del Carobi y Shuar,
adeoa" do S/26 100 on doereoiaoid aoumulada do los vobloulos. El balance
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del prestamo proporcionado por SOLIDARIOS es de $174.222 o sea S/3.846.000
al 30 de junio de 1985.

Los pre'tamos pendientes girados a la cuenta de la lfnea de cridito
garantizada por el fondo de AID con un valor de S/15-600-000 fueron incor-
porados a la cuenta SOL/AID, de tal manera que los activos al 31 de agosto
de 1985 fueron de S/17.980.000.

4.2.2. Estado de Ptrdidas y Ganancias

Los estados de pirdidas y ganancias para 1984 y para el perfodo com-
prendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1985 estan inclurdos en
las tablas 3 y 4 del anexo 1.

Los ingresos totales para 1984, incluyendo los recursos proporcionados
por SOLIDARIOS y otros aportes, fueron de S/36.000.000 y el total en gastos
fue de S/21.190.000 con una ganancia a nivel de operaciones de S/14.810.000.
Otros ingresos, sin contar los aportes mencionados anteriormente, llegan a
S/6.790.000 representando el 32% de los gastos de operaciones; indicando por
lo tanto que la fundacifn estc muy leJos de alcanzar autosuficiencia a
travs de ingresos generados internamente.

El presupuesto de 1985 (Tabla 6, anexo 1) proyecta un ingreso total de
S/41.200.000 y gastos por un valor de S/19.170.000 produciendo un superavit
de S/22.000.000. Las cifras actuales para el perfodo del 1 de enero al 30
de Junio de 1985 incluyen ingresos por S/16.200.000 y costos de operaio6n
por S/9.150.000. El superfvit aparentemente fue usado para la expansion de la
cartera de prfstamos cuyo balance actual aumentr de S/26.400.000 a
S/34.700.000 durante el perfodo de seis meses. Una gran parte de esta
expansio tuvo lugar en la cartera de PRODEM que registrd un incremento de
S/16.900.000 a S/21.460.000. La cartera proveniente del BID/CEE aument6 de
S/4.800.000 a S/7.900.000.

4.3. Annlisis Financiero

El analisis del balance general de la FED con fecha 31 de diciembre de
1984 indica las siguientes relaciones:

Relacirn de activos = a orrienvo S = 3,65
a pasivos corrientes pasivo corriente 5.459.000

Relaci6n de actlvo eorriente menos inventario = SLI320tflD = 2,76
liquidez pasivo corriente 5.549.000

Relaci(Tn de la deuda = djd total = 1.76. = 0,36
total activos 46.385.487

La relacio'n de activos a panivos corrientes y la relacidn de liquidez
indican que el balance general de la FED posee un nivel adecuado de liquidez
a corto plazo, aunque tambieh cuenta con relaciones menores que las encon-
encontradas en otras fundaciones evaluadas.
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La relation do la douda do 0,36 indica un nivol controlable para al
case do una fundaoi6n sin fines luorativos. La douda donominada on d6lares
ha side sin embargo ospeoificada a una tasa do eaabio provaleoento a la
focha do desombolso y no a la tasa do cambioe existento al tiampo do la
realizaoion del balance general. Si so calcula la deuda denominada on
dlares basandose en la tasa do camblo actual 1p la posioi6n finanioera de
la FED cambia considerablemmte, factor oste a tenere nuy on cuenta on la
renegociaci6n del acuerdo.

4.4. Estructura de la Deuda

La deuda actual do FEDNORTE al 30 do junio do 1985 estS inolufda on la
tabla 3.

Tabla 3: Balanc, do la Deuda Aotual: FEDOTE
30 do Junlo 1985 - 30 do agoato 1985

Deuda Actual Per Atra- Comen-
Fondo en sucres en d6lares pagarse sada tario

SOL/AID-06 3.846.458 174.2201 143.889 30.833 Denomi-
nada on
sucres

SOL/BID-09 3.379.767 Denominada 3.379.767 lr. page
en sucres 12/85

SOL/BID-10 3.644.000 3.644.000 ler. pago
12/87

SOL/CEE 2.941.085 77.169 77.269 Denemi-
nada an
sucres a
una tasa
de camblo
do 38/1

Garantfa do 16.985.6162 Denominada -- 30 de
Pristamos on sucres agosto/85

Totales $251.491 $221.158 $30.833

1 El valor promedio do la tasa do camblo do la douda actual on d6lares,
denominada on sucres os do S/271*1. ($251.491 equivalente a 3/6.787.543).

1 El prozedio do la tasa do eambie on ddlares durante los dltinos a'nos
0 ol siuiente:

1979 - 24/1 1983 - 44/1
1980 - 25/1 1984 - 80/1
1981 - 26/1 1985 - 95/1
1982 - 31/1 Enero 1986 - 125/1

2 Al 30 do agosto do 1985.
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Los pristamos de SOL/BID son reembolsables on sucres y on cuotas semi-
anuales comenezando en diciembre de 1985 y diciembre de 1987 respectivamente
El 5% de interes anual sobre la deuda al 30 de junio equivale a S/318.000
cuyo pago esti en mora. El monto principal de la deuda cuya fecha de cance-
celacio' no se vence todavra y la cantidad es de S/7.023.777 a pagarse on 12
ainos. El monto total de la deuda en dolares a SOLIDARIOS al 30 de junio de
1985 se compone de $221.158 on principal a pagarse, $30.833 en cuentas atra-
sadas y $14.756 on pagos de intereses atrasados.

El anali'sis conjunto del balance general del 30 de junio de 1985 y el
estado financiero de SOLIDARIOS en referencia a la deuda de la FED durante
el m1smo periodo indica quo el valor del balance de la deuda on d6lares rue
calculado on sucres a una tasa de cambio promedio de S/27/$1, S/85/$1. El
sucre ha sufrido mas devaluaciones hasta llegar a S/125/$1 en diciembre de
1985.

El impacto de la devaluaci'n en las finanzas de la FED puede ser
apreciado a travs del an~lisis del balance general de la fundaci6n con
fecha 30 de junio de 1985, quo arroja los siguientes resultados:

Activo total S/49.351.307

Pasivo total S/29.801.399 de los cuales S/23.013.856 no son
denominados on d6lares

Deuda en dOlares
@ 27/1 S/6.787.543

Patrimonio S/19,549,908

Si el balance general es modificado con la calculacion do la deuda en
dolares a la tasa de cambio de S/85/$1 se obtendri'an las siguientes cifras:

Acti i Pasivo v valor neto

S/50.000.000 (estimado) Pasivo denominado en dolares S/23.014.000

Deuda en dolares calculada a
una tasa de cambio de S/85/$1 21.368.000

Pasivo total 44.382.000

Patrimonio 5.618.000

S/50.000.000 S/50.000.000

Despue1s de haber modificado el balance de la deuda en colares, el
patrimonio neto de la FED so reduce de S/19.550.000 a S/5-618.000 o sea
$66.100.

Continuando el anilisis del estado financiero de la FED encontramos quo
la cartera de pr4stamos a pagarse tue incrementada a S/7.300.000 entre el 31
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do diciembre do 1984 y el 30 do Junio de 1985 y que la cantidad en efeotivo
fue deade un nivel ya baJo de 3/367.753 a un sobregiro do S/4.030.381. Los
activos invertidos so mantuvieron on S/5.011.082 equivalentes al 14% de los
prestaMos pendientes. Estas cifras indican que el nivel do reservas an
efectivo es muy baJo si se tiene en cuenta el volumen de sus operaciones.

El baJo nivel do reservas en efectivo unido a las continuas devaluacio-
nes estfn provocando una descapitalizaci6n muy rpida de la FED en tirminos
del d6lar, provocando por lo tanto la virtual imposibilidad do satiafacer
sus obligaciones financieras denominadas on d6lares inclusive si las
operaciones do la fundacion son dristicamente reducidas.

El reconocimiento de la gravedad do la situacion por parte del Comite
Ejecutivo do SOLIDARIOS determin6 la aprobac16n del acuerdo de renegociaci'n
en Julio de 1985. Descapitalizaciones similares estin ocurriendo en todas
las fundaciones cuyos palses ban sufrido severas devaluaciones.

4.5. Sumario

La condicio financiera de la FED se encuentra en una situacidn mas
maneJable como resultado de la renegociaci6n de la deuda, ya que la anica
obligaci6n financiera denominada en d6lares consiste en los pagos anuales de
intergs por un valor de $16.500 (S/2,05 millones al cambio actual). Debido
a que la FED es el fnico miembro de SOLIDARIOS que posee un sistema garan-
tizado de pr6stamos, as muy importante que estas obligaciones crediticias
se cumplan puntualmente. La viabilidad futura del movimiento SOLIDARIOS de-
pende en gran parte de la habilidad de esta organizaci6n en mantenerse como
un medie efectivo a travds del cual so canalizen recursos sin relac16n a
proyectos especfficos a cada una do las fundaciones. El concepto de pres-
tamos garantizados es uno do los poces instrumentos mediante el cual
SOLIDARIOS podrS mantenerse como organizacion efectiva en un mundo financie-
ro plagado de devaluaciones. Para que SOLIDARIOS pueda establecer lineas do
cr6dito adicionales en otros parses se necesta percibir a FEDNORTE como
ejemplo de una fundacibn capaz do maneJar respensablemente este sistema ga-
rantizado de prastamos al mismo tiempo que e'sta cumple con sus obligaciones
finanoieras. El fracaso do este sistema no harfa otra cosa quo enviar
se15alea negativas a los sistemas bancarios de los dem s passes donde existen
fundaciones do desarrollo.

5. Anflisim do Oneranlones

5.1. Procedimientos Internos

5.1.1. Nivel de los Programas

El exitoso establocimiento do sistemas do desarrollo integral generado-
res de actividades econ6micas nuevas en lugares donde Estas oasi no existlan
anteriomente, comao en el caso do la provincia do Pichincha, adeus del
establecimiento del centro do entrenamiento do Uohugnahua y la ripida imple-
mentacioh del programa do PRODEMp 31rven como testimonio do la habilida
demostrada por la FED en la organizacion a implementacifn do proyectos rela-
tivamente complicados on condiciones econdicas bastante limtadas. TodL
las actividades do la FED proveen evidencia do la capacidad de planeamionto,
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imaginacion, innovaci6n y la habilidad para responder ante situaciones
bastante inconsistentes con flexibilidad y rapidez demostradas por la
fundaci6n.

La FED opera en base a un plan quinquenal de desarrollo constantemente
revisado y a planes anuales de operacioh. Como parte integral do su metodo-
logla operativa y actividades de programaci6n, el personal de la FED realiza
actividades de evaluaci6n participatoria. Estas actividades, unidas al
sistema participatorio y descentralizado de toma de decisiones, son los
elementos principales del enfoque innovativo y flexible de desarrollo imple-
mentado por FEDNORTE.

El examen de las aplicaciones para pr~stamos y otros documentos
indicaron el nivel generalmente satisfactorio del anaisis tecnico-financie-
ro de las solicitudes de cridito. La participaci6ln frecuentemente de la
gerencia de la FED a nivel de asistencia tecnica y promoc16n ha resultado en
la aprobaci6n de un numero muy reducido de preostamos en la provincia de
Pichincha donde los personeros provinciales de la organizacidoh no hayan
previamente establecido contactos personales con los beneficiarios.

5.1 .2. Administracion

La FED ha estado utilizando el sistema de contabilidad por fondos desde
1980. Los procedimientos contables son algo mas complejos que los
encontrados en otras fundaciones evaluadas, ademis de poseer un ndumero
superior de personal en su departamento de contabilidad, debido principal-
mente al caracter relativamente complejo y descentralizado de sus proyectos
rurales, y al alto numero y corto plazo de los prestamos de PRODEM. El
sistema contable se encuentra parcialmente computarizado. Los estados
financieros y el sistema de cuentas son preparados y emitidos mensualmente.

El sector que aparentemente requiere mayor atenci6n es el area de
auditora. Los reportes anuales no han sido preparados durante los 61timos
aios, y no estuvo muy claro si se han realizado o no auditorlas externas
independientes ademgs de la efectuada por SOLIDARIOS.

5.2. Recursos Humanos

Algunas de las caracterfsticas positivas Mts facilmente identificables
de la FED constituyen el alto nivel moral, dedicaci6n y preparaci6n profe-
sional de su personal. De las 55 personas integrantes del personal, 31pertenecen a niveles de gerencia, t6cnicos y de campo; 20 personas forman
parte del personal de apoyo y cuatro empleados son miembros del Cuerpo de
Paz o de otro organismo internacional de voluntarios.

El programa PRODEM cuenta con los servicios de un director de proyecto
con bastante experiencia proporcionado par AITEC de Cambridge, Massachusetts
como parte del componente de asistencia t6cnica del contrato de
implementaci6n de la AID.

5.3. Promoci6n, Asistencia Tdcnica y Entrenamiento
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5.3 .1 . Promocidn

El sistema do organizar camposinoas n grupos legalmento constituldos no
es muy comun on Ecuador comoa on el caso do los otros tres pasoes visitados.
La ausencia do grupos organizados os inclusive As pronunciada on la zona
noroocidetal de la provincia de Pichincha, debido principalmente al bajo
nivel poblacional y a la falta de una fuerte tradicidn agrfcola. La FED sin
embargo ha tenido mucho 6xito on sus esfuerzos do promocidn, como lo ilustra
el caso do las pre-cooperativas organizadas alrededor do las plantas do
prooesamiento de quesos y el estableocimiento de AGANOR.

La FED no utiliza promotoros sociales cuya sola funciOn consiste on
"concientizarw grupos on los proyectos rurales. Los toCnicos do campo y
demas personal real izan una labor do promocion de manera practica mdianto
la ilustraci'n a beneficiarios potenciales bastanto escepticos acerca del
valor eocono1co y agrcnomico do los servicios proporcionados par la FED.

El procoedimiento es algo diferento on el caso de PRODEM. La funcidn
basica de los 10 promotores consiste on disominar informacioln acerca de la
existencia de credito y de los requerimientos necesarios para ingresar al
programa, ademas do organizar grupos de sal idaridad compuestos de benefi-
ciarios potenciales. Los promotores tambian organizan pequ6nos cursos
de contabilidad entre los boneficiarios. Las estadfsticas para el primer
ano de operaciones del programa muestran quo fueron organizados 574 micro-
empresarios y 370 grupos do solidaridad; demostrando con esto la capacidad
institucional y la energra utilizada par al programa. Esto os cierto on ol
casa de los "grupos solidarios" si so considera quo la mora en los pagos as
monor a 3% a posar de su extrema condici6n marginal.

5.3.2. Asistencia Ticnica, Entrenamiento y Publicaciones

La FED cuenta con un programa compuesto de cursos y asistencia tdcnica
dirigidos a beneficiarios rurales. 436 beneficiarios asistieron a 31 cursos
en 1984. Los topicos incluldos fueron: inseminaci6n artificial, control do
enfermedades, producciocn do quesos, produccidin de huevos, proesamiento do
carne do res y porcina, y procesamiento y mercadeo de la producoicon vogetal.

La FED mantiene estrecha colaboraci6n con el gobierno an las Xreas do
asstencia teocnica y entrenamiento, coordinando sus programas con los
programas do investigaoidn conducidos par el gobierno on la mi3sa regien.

FEDNORTE tambie'n ha recibido apoyo, especialmente para sus programas On
la provincla de Pichincha, del Instituto Interamericano para la Cooperaci6n
Agrrcola (IICA), do veterinarios austriacos voluntarios, la cooperacion
teonica Suiza on el diseno de la planta de prooesamiento de leohe y quoso, y
del Cuerpo do Paz. La tabl : 4 indica el nivel do asistoncia trhonica provis-
ta on la zona de la provincia de Pichincha medido on tirainos del numero do
visitas realizadas por el personal t6cnico do la FED a los beneficiarios
durante 1983 y 1984.
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Tabla 4: Vsitas do haitenoia Tionica do la FD
a los Beonefalarlos del Norooeidente do la Provinola do Plobinba

(1983 - 1981)

Tipo de Proyectos Nimero de Visitas
1983 1984

Ganaderi a 355 588
Avicultura 72 393
Produccidn Porcina 201 161
Produccin Agrfcola 71 50
Energra no Convencional 25 44
Reforestac16n 12 1U-

Total 736 1.240

Fuente: SOLIDARIOS

Es bastante claro que el nivel de asistencia t6cnica proporcionado no
puede ser medido utilizando el niikero de visitas realizadas como ifnico cri-
terio. Sin embargo, cuando una persona tiene la oportunidad de probar que-
so fresco de mozarella en el lugar de produccln localizado en un remotopueblo rural donde existe una planta de procesamiento completamente equipa-
da con tanques procesadores de acero, ademas de constatar que los prestamos
utilizados para su construcci6n estifn siendo pagados a tiempo, que la planta
y los productores de leche se encuentran operando con ganancias, y luego si
se toma en cuenta que hace tan solo cinco ailos los miembros de la coopera-
tiva eran cortadores de madera con apenas pequelos ingresos para subsistir,
entonces si es digno de admiracidon el nivel sumamente efectivo de transfe-
rencia de tecnologfa que la FED esta llevando a cabo a trav6s de estas
visitas.

La intensidad y el impacto producido por la asistencia tdcnica propor-
cionada por la FED se verin muy pronto intensificados cuando el Centro Mdfl-
tiple de Capacitaci6n de la zona subtropical de Uchugnahua comiense a ope-
rar con todo su potencial.

Adem~s del trabajo de extension y los cursos de entrenamiento realiza-
dos verbalmente, la FED produce expresiones mas tangiles del nivel de la
asistencia tecnica proporcionada como los manuales de entrenamiento publica-
dos para ser distribuidos a los beneficiarios y a otras personas interesadas
y cuyo contenido, variedad y relevancia son muy significativos. El Anexo 2
contiene un ndice de publicaciones producidas por la FED entre 1979 Y 1984.
Varias publicaciones tituladas "Gilda, Mi Vaca Lechera" fueron examinadas
por el evaluador. Su tono y estilo son muy apropiados para la circulaci6n
dentro de una poblaci6n mayoritariamente campesina.

5.4. Operaciones de Crodito

5.4.1. Sistemas de Crddito

Debido a la variedad de programas ofrecidos por la FED los tdrminos y
condiciones de crddito varran con cada programa. El sstema b;sico de
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ore ito para los prograzas localizados on la provinola do Pichinoha, in-
clu~do el programa PRODEM9 y quo representan mis del 90% de la cartera do
prestauos, as ol sguientS:

5.4.1.1. PRODEI

- Grupos do solidaridad: vendedore ambulantes organizados en grupos
de cuatro a ocho personas. Prestamos de S/2.000 a S/9.000 a cada
mi mbro con una durac16n de dos a cuatro semanas y para 3or
utilizado como capital de trabajo. Los pristamos son proporciona-
dos a una tasa do interia del 4,5% monsual (inoluyendo costos).

- Microproductores: con activos no superiores a S/725.000. Pristamos
de S/5.000 a S/100.000 con una durac1on de dos somanas a cuatro
meses. La tasa de interns, incluyendo los costos do procesamiento,
es de 4,5% monsual.

5.4.1.2. Proyeoto del Noroccidento de Pichincha

Los tirminos y condiciones de crddito varfan en cierta manera, depen-
diendo del tipo do proyecto a ser financiado. Los profstamos pueden ser
otorgados a individuos y/o grupos. La examinacion casual de la documentaoi6n
demuestra quo los pristamos mas representativos son aquellos destinados a la
compra de ganado y la construccidn do establos. Un ejemplo de las condi-
ciones do los pristamos es:

Plazo de interdl: aumenta con la inflaci6n deade 1983 (13% a 15%); 15%
a 19% en 1985.

En todos los casoa las tasas de interifa son negativas (con un nivel
inflacionario actual de aproximadamente 40% anual). El interds combinado
con el perrodo de gracia y el largo plazo de pago de los prtsamos
norualmente resultarfan en la descapitalizacion del fondo de prd'stamos
cuando estos son mortizados. Los nuevos pr6stamos son sin embargo
financiados en sucres como parts de la lnea de crodito garantizada, por lo
que no existe el poligro de la pordida de valor de los pristamos.

5.4.2. Coposicidn de la Cartera de Pristauos

5.4-.3. Fuente do Cridito

La FED produce hojas do balance de los pristamos pendientes por
prestamo individual y por proyecto para cada fondo de donde proviene el
credito.

La tabla 5 suariza la composici6n do la cartera do prfstaaos y esti
basada en cifras del fondo garantizado del 31 do agosto do 1985P y cifras
par& todos los rondos del 31 do diciebre do 1984.
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Tabla 5: Coiposloion do la Cwtera do Pr.aitaos por Proyeoto
y por Origen do 103 Fondos: 31 do doiiembro do 1985

NtImero de Balance Promedjo
prestamos a pagarse de prels-
(sucres) (sucres) tamos

Fondo Proyecto (sucres) Comentario

SOL/AID CARCHI 2 123.000 61.326 No recuperable
SOL/AID FEDERACION SHUAR 3 1.435.000 478.000
SOL/CEE N.O. PICHINCHA 22 1.716.000 78.070
SOL/BID N.O. PICHINCHA 47 3.095.000 65.850
PRESTAMOS
GARANTIZADOS N.O. PICHINCHA 55 916.000 16.650

1. Subtotal N.O. PICHINCHA 124 5.727.000

2. PRODEM MICROEMPRESA 249 9.126.000 36.650

3. PRODEM GRUPO SOLIDARIDAD 367 7.782.000 21.204 (grupos con un

promedio de
6,2 personas)

FONDO INTER- BOLIVAR
AMERICANO (CHIMBORAZO) 19 1.595.000 84.000 17 pre-stamos a

grupos

CANADIAN GUAMOTE
HUNGER (CHIMBORAZO) 27 2.074.000 76.000 todos a grupos

4. Subtotal Chimborazo 46 3.669.000

5. Totales

Rural 175 10.954.000 ---

Urbano PRODEM 616 16.908.000 ---

6. Total Cartera 791 27.908.000 ---

7. Fondo garan-
tizado de
pre'tamos N.O. PHICHINCHA 71 15.652.000 220.450 al 31 de

agosto/1985

Fuente: FED
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Las citfras on la tabla 5 demueatran las siguientes tendencias:

- Despuefs de apenas de 8 meses de operacio'n el credito proporcionado

por PRODEM represent 6 el 60% de la cartera de una organizaoi6n quo

durante los primeros 16 aho. do su existencia poaefa una cartera de

orientaoidn 100% rural.

- Durante los primeros ocho meas de 1985, la cartera del fondo
garantizado de prostamos creoio desde $916.000 a $15.652.000. Una

gran parte del balance consisti6 an refinanciamiento a beneficia-
rios previos ocasionado por el aumento do los precios de ganado.
S/6.846.000 fueron destinados a varios componentes del complejo de
la escuela do Uchugnahua.

- Los nuevos pre'tamos estaln siondo financiados por AID y SOLIDARIOS.

- El cr6dito proporcionado por la FED esti siendo gradualmente
concentrado en loa programas do PRODEM y el noroccidente do
Piohincha.

5.4.4. Anliss de Prdatamos en Mora

La informaci6n obtenida concerniente a la situaci6n de mora de varios
proyectos os la siguiente:

Carchi: Se distribuy6 un total de $855.000 entre 1980 y 1983. So
pagaron $732.000. El resto, o sea $123.000, es conside-
rado comO no recuperable.

Federacidn Shuar: El balance do los rondos provenientos de SOL/AID al 31 do
diciembre de 1984 tue do S/1.385.000. Para el 30 do junio
el balance decreci6 a S/1.170.152. Se ha creado una re-
serva de S/60.000 destinada a satisfacer las necesidades
do los prestamos no colectables. Un nuevn pristamo do
S/1.935.000 fue proporcionado en 1985, indicando que no
existe una situaci6n de mora.

Chinborazo: El balance pendiente del proyeoto Bollvar (S/1.595.000),
las reservas para priatafos no colectables (S/185.000) y
el balance atrasado potencialmente recuperable (S/398.000)

no sufrieron cambio alguno durante un perfodo do seis
oses. El balance (s/2.074.000) y la reserva (a/234.000)

del proyecto Guamote tambien se mantuvieron constantes
duranto 0l perlodo de eeis meses. La situaci6n de
estancauiento podrfa indicar la oxistencia do problerA
an al pago de la douda MUy significativos. Esto podrta

ser verificado ftailmente con la utilizacifn do datoe
contables generadoa norualmente.

PRODM: El sistema PRODEM es estructurado do tal manera quo no so
pueden proporcionar nuevoe pr~etamos sin antes cancelar
el prdbtamo ofeotuado anterioruente. El nivel de mora
encontrado entre los vendedores ambulantea ha sido do 2%

a 3% durante la existencia del programa. Es obvio que la

preai6n de grupo combinada con los telvinos extromadanen-
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te cortos de las prEbtamos son factores efectivos en el
reducido nivel de mora. La situaci6n de los prestamos a
los micro-productores es menos satisfactoria; existiendo
un nivel de mora del 14% a finales del primer aflo de
operaciones. La FED estima que esta situacidn se debe a
problemas crclicos del mercado, pero tambign expresa que
algunos beneficiarios desaparecen despuds de recibir el
primer pr~stamo.

Noroccidente de Pichincha: Serfa diffcil estimar cifras acertadas debido a
la reciente expansidn de la cartera de pristamos, como
tambidh debido a los dos ahos do gracia inclufdos en este
tipo de crrdito. La FED estima que la tasa de mora serf
mantenida a un nvel satisfactorio debido a la estrecha
colaboracidn existente entre el personal y los
beneficiarios, los bajos costos de operacion de la
mayorla de productores y la cercanfa del mercado de Quito
para sus productos. El nivel del efectivo relacionado
con el rondo garantizado de la FED tendri que ser contro-
lado detenidamente, debido a la existencia del perlodo de
gracia de dos ados en gran parte de este tipo de credito.
La reserva para prestamos no colectables se mantuvo sin
ningun cambio entre el 31 de diciembre de 1984 y el 31 de
junio de 1985 a un nivel de S/2.781.000. Esta cifra
equivale al 10,5% del valor de la cartera al final de
1984, y al 8% al 30 de junio de 1985.

Se debe enfatizar que, a pesar de haber presentado tan solo cifras
aproximadas para este caso, los sistemas de contabilidad, no solo de la FED
pero tambien del resto de las fundaciones evaluadas (exceptuando a
FEDEQUIL), si producen informacio'n actual acerca del nivel de mora en los
prostamos entre los beneficiarios.

6. Evaluacidn de la Influencia de la Fundacidn entre sus Beneficiarlas

El objetivo de esta fase de la evaluaci6n consiste en obtener
informacion acerca del caracter del impacto econdiico y social que la
fundacion provoca entre sus beneficiarios. El melodo utilizado consiste de:

- una serie de visitas y entrevistas realizadas por el evaluador a los
beneficiarios en sus lugares de trabajo. Como se podri apreciar,
las opiniones vertidas acerca de estas actividades son solamente
basadas en impresiones. Sin embargo, el contacto directo con el
medio ambiente donde los beneficiarios realizan sus actividades si
provee inforeacio'n acerca del tipo y naturaleza de loa problemas
existentes, ademas de proporcionar una buena medida de la
efectividad y relevancia de las actividades de la fundacion.

- el examen de otras evaluaciones realizadas, si es que estas existen,
particularmente si poseen indicadores cuantitativos acerca del
impacto producido por las actividadei de la fundaci6n entre sus
beneficiarios.
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6.1. Reporte de las Visitas de Campo

La inspeoooi'n do campo do FEDNORTE so llev a cabo los dfas 4 y 5 do
noviembre do 1985 y estuvo concentrada an el proyecto del noroocidente do
Pichinoha.

La base de las operaciones do FEDENORTE en la regidh se encuentra
localizada en el Centro Mdltiple de Capaitaci6n do la zona subtropical do
Uohugnahua.

Deade Uchugnahua so real izaron una sris de viitas a beneficiarios de
la regidn. El contacto personal con los beneficiarios tue M9s limitado quo
en el caso de la visitas realizadas a los beneficiarios de la FED y FUCODES
debido principalmente a lo inaccesible do la zona y a la dispersi6n
eX1stente entre los beneficiarios.

Ademis de la visita realizada a la eacuela de Uchugnahua, tambign so

realizaron visitas a los siguientes proyectos y beneficiarios:

- Oueserfa Nuevos Horlznt&a de Parafso:

Esta es una pre-cooperativa cuyos mieibros iniciaron la producci6n
de leche y queso ayudados por el financiamiento proporcionado por la
fundaci6n.

El grupo ha sido el receptor de dos prdstamos:

$4.905.000 por 7 afos y con un periodo de gracia de dos afos y una
tasa anual cde ntere's del 14%. Utilizado en el financiamiento do la
compra de ganado y la construcci6n de establos.

$1.425.000 por 5 aflos, con un perrodo do gracia de dos anos y una
tasa anual de inter's del 19%. Utilizado en la contruoci6n de una
fabrica de queso.

Se realiz6 una visita a la fabrica do queso. Esta todavra so
encuentra en construccion aunque ya ha comenzado a producir queso
natural y mozarella. El funcionamiento de la fibrica de queso so
hizo posible como resultado del financiamiento proporcionado por el
grupo para la instalacion de 1irnas do transwision de energia
electrica hasta el lugar donde esti localizada la fabrica efectuada
en las ultimos ocho moses. El prestamo original fue de $6.330.000;
el balance actual es de $3.200.000 y las pagos so han realizado a
tiempo.

- Gerardo Alvarado

El Sr. Alvarado posee un pequeRo sistema productivo compuesto do una
hectarea y media do caba do azucar y la producc16n do aguardiente.
Este negoco no ha sido financiado por la fundacitn.

El beneficiario tambien posse un negocio do ganaderla el cual
tue parcialmente financiado con un pristauo do la fundaci6n, aunque
este ya ha sido pagado conipletamente. El aspeocto mis importante do
esta visita tuo la demostrac16n del funcionaaiento do la Obomba
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Arrieta" realizada por el Sr. Alvarado, qui6n ha instalado este
dispositivo en su propiedad. Por medio de un principio de fuerza
hidraulica, la bomba transporta agua de un nivel bajo a uno mis alto
sin utilizar ninguna fuente externa de energra. Este dispositivo
representa una soluci6n tecnol6gica muy apropiada al problema de la
falta de agua en muchas zonas rurales. Su potencial apenas si ha
sido utilizado. Se ha inclufdo una hoja informativa acerca de la
bomba Arrieta en el anexo 2 de esta evaluaci6n.

- Cooperativa Santa Elena

Se encuentra localizada en el mismo lugar donde se encontraba el
primer centro de entrenamiento de FEDNORTE. La cooperativa esta
integrada por varios centenares de miembros productores de leche y
se encarga de la producci6n de una extensa variedad de quesos
incluyendo variedades como el queso gruyere. La cooperativa
colabora con FEDNORTE y AGANOR en la organizacidn de ferias mercan-
tiles y la provision de asistencia trcnica.

Un beneficiario de la FED radicado junto a la fabrica Santa Elena
posee un generador de biogas metano operado con estiercol. Este
generador fue disebado e instalado por FEDNORTE y es utilizado para
la produccio'n de combustible para la cocina y la iluminacion a
travels de lamparas de gas.

- Quesera Pueblo Nuevo

Esta es una pre-cooperativa compuesta de 13 productores de leche.
La fundacion financi6o la compra de ganado y la construccidh de la
fabrica de queso. El grupo opera una tienda localizada en la
carretera principal de la localidad y que muy pronto serapavimen-
tada , y a travis de la cual gran parte de la producci6n de queso es
vendida. Se calcula que la tienda obtiene un nivel de ventas cercano
a S/30.000 durante los fines de semana. Esta cifra es bastante alta
a nivel regional.

- P

El Sr. Ortiz es un miembro de la pre-cooperativa Pueblo Nuevo. Sus
tierras se encuentran localizadas en una zona irnicamente acoesible a
pie o a cabal lo. El beneficiario ha recibido financiamiento de
$305.000 en 1983 por un perfodo de 5 aflos y al 14,7% de interes con
un periodo de gracia de dos allos. El prestamo fue utilizado para la
construccion de un establo y para lo cual todos los materiales
tuvieron que ser transportados por medio de animales de carga.

6.1 .1. Observaciones de Campo

De todos los proyectos observados en la evaluacion de las cinco funda-
ciones, el programa de noroccidente de Pichincha representa un proyecto en
donde las actividades de la fundacioan han resultado en la generacion de
nuevas actividades econoiicas en una zona donde apenas si existlan esquemas
productivos previos.
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El caracter montaftoso y marginal do gran parte del terreno de la zona
hae muy dificil la produocidn agrcola comercial. Este es un factor
principal quo ha provocado el ntaais prestado por los residentes del area a
la producoci6n lechera, porcina y avrcola. Los incrementos iniciales en la
produocidnb lechera han sido obtenidos a un bajo aosto marginal a travis do
la produoci6n de tecnologJa muy bsica y procedlnientos modificados para su
manejo. Mayoros incrementos en el nivel de producci6n requriran sain
embargo el mejoramiento do la calidad del ganado, y de su sistema nutritivo.
Estas mejoraa requeririn una mas extensa inversi6n en capital fijo y costos
do operacidon.

Debildo al rtpido crecimiento poblacional de la ciudad do Quito y al
mejoramiento de la vra de acceso a la zona, cuya pavimentacioh deberi
realizarse en dos ai'os, las posibilidades futuras de meroado para los
productos del area parecen ser optimas.

Las siguientes son algunas de las posibles dificultades que podrran
presentarse en el futuro:

- el rgpido inoremento de los preoios de compra de ganado podrra
reducir las posibilidades eoondmicas de la industria la'cta.

- la imposibilidad de que el Centro de Entrenamiento pueda cubrir sus
costos de operacidn con tondos generados internamente. Pero si las
actividades del Centro son exitosas, es muy posible que este adquie-
ra fondos provenientes de organizaciones donantes para subvencionar
sus costos de operaciln.

6.2. Otras Evaluaciones

Se localizaron dos evaluaciones cuyo contenido incluye estimaciones
cuantitativas del impacto de las actividades de la FED entre sus
beneficiarios. El primer estudio consiste de una evaluaci'n del proyecto
del noroccidente de Pichincha basada en una encuesta realizada por la FED y
efectuada por el representante de SOLIDARIOS para Latinoame-ica. El segundo
estudio es un reporte sobre el primer alo de operaciones del proyecto
PRODEM. Este reporte fue preparado por la FED y es un buen ejemplo do la
capacidad do "autoevaluacidn" existente en la organizacid-h en sentido
opuesto a la autopromoci6n. Las principales conclusiones de cada una de las
dos evaluacionee estaln listadas a continuacio'h:

6.2.1. Evaluaci6n del Proyecto de la Zona Noroccidental de Pichineha
efectuada por SOLIDARIOS

- Esta evaluacion fue llevada a cabo a principios de 1985.

Programa de compra de ganado: las siguientes cifras fueron
obtenidas de un grupo de 21 beneficiarios seleccionados al azar.
Estas cantidades representan las condiciones anteriores a la inicia-
cidn del proyecto y la situaci6n existento al 30 de noviembre de
1984.

El ndmero de cabezas de ganado en paosidn de los 21 benefi-
ficiarios so incrementd de 296 a 538. Mientras que el nilero do
vacas lecheras aument6 de 76 a 114. La produccioin mensual de lehe
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subio de 13.600 litros a 21.600 litros. La venta de ganado aument6
de 6 a 68 cabezas. El irea do pastos se incrementd de 244 a 443
hecttreas. El ingreso total anual de los 21 beneficiarios tambiin
tue incrementado de S/2.060.000 a S/5.400.000.

En febrero de 1985 la FED real.:o una encuesta de 19 benefi-
ciarios de los subproyeotos av cola, porcino y ganadero. Algunos de
los resultados son incluldos en la tabla 6; estos reflejan la
situaci6n existente antes y despuis de la realizacidh del proyeeto.

Tabla 6: Resultados do la Encuesta do la FED Realizada entre
19 Beneficiarios del Proyeoto del loroocidente do Piohineba

(Nota: las cifras reflejan cambios antes y despues
de realizado el proyecto)

Proyeato Proyeeto Proyeato

Avlcola Porcino Ganadero

Indicadores Econormieos (5 familias) (3 familias) (11 familias)

1. Hectareas de paste + 8 0 + 79
2. Hectareas paste mejorado + 2 0 + 43
3. Hectareas cultivos + 2.7 + I + 11
4. Construcciones nuevas 6 cooperativas 3 unid. produc. 11 establos

1 casa 4 casas
5. Inversiones en

Herramientas y equipo =S/112.000 +S/12.500 +S/167.000
6. Ahorros monsuales + 1.400 + 1.000 + 7.650
7. Inversion en animales + 701.000 +100.000 + 3.234.000

Indicadores Sociales

1. Nifios Trabajando Niios Estudiando
Antes 15 14
Despues 9 38

2. Participacion en Organizaciones

Nivel de participacidn Antes Despuds

Ninguna 95% 5%
Pequena 5% 32%
Moderada -- 26%
Alta -- 37%

Fuente: SOLIDARIOS
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6.2.2. Autoevaluacion del Primer Alo do Operaciones do PRODEM

El primer ago do operaciones do PRODEM, qua es un programa compl"ta-
mente nuevo para la organizaoidh y para l Ecuador, so llevw a cabo deedo el
1 do mayo do 1984 al 30 do abril do 1985. La tabla 7 suariza las cifras
generales acerca do las actividades a nivol do los aloroproductores y los
grupos do solidaridad integrados por vendedores ambulantes. Las actividados
eoonchicas mas comunes do los mioroproduotores son: zapaterfa, modisterfa,
carpinteri', panaderfa y mecarnica.

La FED expresa que, a posar do la rotacidh r(pida do los pr~stamos, y
el reducido valor de ostos, los costos do operaci6n fueron do 6 contavos por
cada suore.

Tabla 7: Boneftoiarios do PRODUI: Imeoto General del
Prlimr Abo do Operaoione

(198I-1985)

Grupos do
Solidaridad

Micropro- de Vendedo-
Indicadores duotores res Ambulan-

tes

1. Beneficiarios directos - oredito 574 2.024
2. Beneficiarios direotos - credito y

entrenamlento 568 N.D.
3. Valor del crddito desembolsado S/42.714.000 S/49.981.000
4. Valor promedio de los prestamos 20.664 4.707

por grupo
5. Empleo generado 749 185
6. Valor promedio de los activos fijos

antes del programa / 148.000 N.D.
7. Porcentaje de participacidn femenina 35% 65%
8. Porcentaje de pr4stamos en mora 14% 3%
9. Porcentaje de autosuficiencia

finanoiera (programs) 75% 82%
10. Cartera aotiva S/I 1.920.000 S/11.879.000
11. Otros indicadores del impacto

- Inversiones de activo fLijo 53% N.D.
- Gastos en salarios 8% N.D.
- Compra de materia prima 39% 100%

(cap. trabajo)
- Ahorros generados S/ 7.584.000 S/ 4.176.000

12. Cursos (Contabilidad, Planeamiento
de la produooi6n) 30 --

13. Reuniones (motivaci6n, gufa) 1k 24
14. Evaluacionos 8 8

Puente: FED
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Con el objeto de ilustrar mejor el caracter del lmpacto causado por el
proyecto PRODEM a nivel de los beneficiarios, la FED proporciono las
estadfsticas necesarias para examinar el caso de dos mi nroproductores y dos
grupos de solidaridad en condiciones previas y posteriores a la recepci6n
del cridito.

Caso 1: Microproductora/carpintero (mujer)
Nu'mero de pristamos - 7; monto del prdstamo actual S/45.000

Antes del Despuds del
Crddito Crfdito

Ventas S/75.000 S/250.000
Capital 25.000 125.000
Ganancia 7.600 50.000
Nimero de empleados 2 5
Ahorros -- 13.300

Caso 2: Microproductor/zapatero (hombre)
Nuimero de prestamos - 7;
monto del prLstamo Ectual S/35.000

Ventas $85.000 $250.000
Capital 60.000 180.000
Ganancia 100 30.000
Ahorros -- 38.700
Numero de empleados 1 6

Caso 3: Grupo de Solidaridad/vendedores ambulantes
Nu-ero de prestamos - 8;
monto del prestamo actual s/72.000

Ventas diarias $ 800 $ 1.800
Capital propio de trabajo 25% 70%
Dependencia de los prestamistas 50% --
Ahorros -- 39-100

Caso 4: GTupo de Solidaridad/vendedores ambulantes
Numero de prestamos - 7;
monto del prestamo actual S/72.000

Ventas diarias $ 600 $ 800
Capital propio 33% 50%
Dependencia de los prestamistas 80% --
Ahorros -- $ 8.000
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6.3. Conolusiones

Las observaciones do campo realizadas en la zona noroccidental do
Pichincha provocan conclusiones obvias quo se von corroboradas por las
estimaciones cuantitativas de SOLIDARIOS y la FED. Debido a cirounstanoias
fortuitas relacionadas con el relativamente ficil acceso do un gran mercado
a una zona poco poblada, la FED ha sido capaz do iniciar un proceso do
generation directa de actividades econ6micas on un lugar donde 6etas no
existieron anteriormente. El caracter del lapacto produoido necosita sor
diferenciado de aquel producido por el :inanciamiento agrfoola on areas ya
cultivadas. El finanoiamiento agricola produce una major distribuci6n del
ingreso entre los productores a travis de la eliminaci6n do interu .diarios,
pero al mismo tismpo talvez produce un impacto menor on relaci6n a
incrementos de la produccion. Los resultados de la evaluaci6n do los
microproductores realizada por PRODEM son semejantes a aquellos producidos
por la evaluacion de FUCODES. Estos indican la existencia de un fuerte
potencial de generacion de empleo creado como resultado de las disponibili-
dad de cantidades modestas de creaito al interior de la peque-na industria y
el comercio. Las cifras en el caso de PRODEM indican quo se goner6 una nueva
plaza de empleo por cada $600 de credito proporcionado, ademi's de generar
1,3 empleados nuevos por cada beneficiario, si os quo las eifras reportadas
son razonablemente realfstas.

Las cifras para el programa de asistencia a vendedores ambulantes muos-
tran algunos resultados sorprendentes. Serra razonable esperar resultados
similares a aquellos oanseguidos por el financiamiento de cultivos en rela-
cion a la distribuci6n de ingresos; pero no se espera obtener resultados
positivos on cuanto al potencial generador de empleos. En este caso se
genera un empleo por cada once beneficiarios o sea un empleo por cada dos
grupos.

El hecho de poder disponer de estas estimaciones cuantitativas tambign
demuestra el esfuerzo realizado por la FED on la realizacidn de evaluaciones
posteriores a la ejecuci6n del proyecto.

7. Relagiones Instltuc~ionales

7.1. Con AID

La actual relacio directa existente entre la AD y FEDNORTE se la
realiza a trav6s del aporte financiero a PRODEM. El acuerdo del fondo de
prestamo garantizado por AID fue instalado por SOLIDARIOS, FEDNORTE y el
Banco Central del Ecuador.

La mision de la AID en Quito no se encuentra al momento apoyando
ninguno do los programas de la FED, pero si la califica como una
organizacidn competente, y bion administrada. La AID est5 d1spuesta a
trabajar con la FED on cualquier programa quo so situi dentro do la
estrategia de pristamos do la FED.
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7.2. Con el BID

La u-nica relacion existente entre el BID y FEDNORTE se realiza v travel
de los crqditos proporcionados por SOLIDARIOS y extraldos del fondo SOL/BID.
La misidh del BID en Quito expresa que estarfa dispuesta a trabajar
directamente con la seccioh de pequeftos proyectos no gubernamentales de laFED pero que lamentablemente existen ciertos lineamientos de funcionamiento
de las misiones del BID que no permiten a bste el trabajo directo con
fundaciones miem':.os de SOLIDARIOS.

7.3. Con SOLIDARIOS

FEDNORTE es un miembro de SOLIDARIOS. El Sr. Jorge Landivar, quien esel presidente de FEDNORTE, es tambie- miembro del proiximo Consejo Ejecutivo
de SCLIDARIOS. Como indicacil de la estrecha relacidn existente entre laFED y SOLIDARIOS se puede mencionar el establecimiento del Fondo Garantizado
de pre'stamos, ademas de la colaboracion entre el personal de SOLIDARIOS y laFED en el establecimiento del sistema de contabilidad por fondoe y los
sistemas de planeamiento y evaluacidn del programa.

7.4. Con Donantes Dome'sticos

Aunsue no existe informaci n especrfica acerca de la bituaci6n actual
en esta area, la tendencia manifestada en la tabla 5 del anexo 1 parecerfa
indicar que FEDNORTE no se encuentra realizando los esfuerzos necesarios
para generar recursos del sector domestico, como tampoco parece preocuparse
por mejorar las relaciones pilblicas al interior del pals. La expansidn de
actividades de la fundacidn ocurrida recientemente ha sido financiada
completamente con recursos financieros provenientes del exterior.
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TABLA 5, ANEXO 1

Recursos consequidos

EVOLION I LM RECUSOS C NM O

NOMBRE DE LA

Donaciones

Locales 1,063.821 506,689 357.432 501.044 987.215 114.964

Rendimientos 460.759 1,496.829 2,041.173 2,094.744 6,690.767 8,339.545

Doraciones
Internac. 2,305.309 753.944 486.557 2,716.554 3,794.417 27,422.314

Prestamos
Internacion.
Desembolsados 0 4,232.221 383.529 2,961.750 6,711.882 9,919.489

TOTAL 3,829.889 6,989.683 3,269.691 8,274.092 18,184.281 45,796.312

Average
Annual Dollar
Exchange Rate 24/1 25/1 26/1 31/1 44/1 80/1
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TABIA 6

FU N OAC 0 N ECU ATOR IANA DE O ESARROLLO "FED"

PROFOR4A PRESUPESTARIA ARO DE 1985

SUELOOS 5'900.000
PRESTACIONES SOCIALES Z'500.000
SERVICIOS PROFESIONALES 1'000.000
VIAJES Y OIETAS EXTERIOR 30.000
VIAJES Y OIETAS LOCALES 1'700.000
ALQUILERES Y ARRIENDOS 600.000
AGUA Y LUZ 100.000
TELEFONOS 180.000
ATENCIONES Y REPRESENTACIONES 180.900MANTENIMIENTO OFICINAS 90.000
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE EQUIPOS DE
TRANSPORTE 11200.000
IMPRESOS Y COPIAS 150.000
CARGOS BANCARIOS 100.000
INTERESES SOBRE PRESTA4OS 2'800.000
MATERIALES Y UTILES OE OFICINA 700.000
APORTE PERSONAL 620.000
CORREOS Y CABLES 50.000
GASTOS VARIOS 500.000
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 180.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS 100.000
CURSOS PRODEM 120.000
GASTOS JUOICIALES 200.000
SEGUROS 50.000
EQUIPOS Y MATERIAL OE APOYO 120.000

T 0 T A L 19'170.000
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ANEXO 1, TABLA 6 CONT.

e-- --
7 zc : :::UATOR!AINA~c DEARO

r ZaMA MCTIRy
GUYG& 149.6 V O4*7E - TELJS. 5T!447-570CO4 - AT'AMZTAC 2'52i - CABLE FTEAD

INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AAO 1985

DE LA F E 0

FmoIDO OPERAC ION PRESTAMOS

I DONACIONES NACIONALES 130.000
I-P DONACIONES INTERNACIONALES PACT 7'221.900

12 ICRW 525.000 3'150.000
11 AITEC/AID 6'000.000 6'000.000

INTERESES SOGRE PRESTAMOS11 URBANOS 3'800.000
1 FP RURALES 700.000

I-FP OIVIDENDO SORE ACCIONES 800.000
1-FP VENTA DE MANUALES 100.000
1-FP-11 CURSOS 150.000
1-5 CONSULTORIAS 200.000

9 PRESTAMO/SOLIDARIOS/AID (RURAL) 1V00.OOC
1. PRESTAMO IIZ 500.000

19'626.900 21'650.000

Aprozimadamente.
*-El 50% se recibe en Acciones Liberadas, que sirven para incrementar

nuestra contrapartida de Avales.
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AEEZO 2

LA BCIIBA ARRIETA

Lista do Manualea y Publicaciones
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1. Informaci6n Preliminar

La Fundacion del Centavo (FUNDACEN) rue fundada en septiembre de 1962.
Cincuenta hombres de negocios establecieron un capital de base con contribu-
ciones individuales de Q1.000 I . FUNDACEN fue la primera organizaci6n de lo
que luego pas6 a denominarse como fundacion nacional de desarrollo.

La carta de constitucion de FUNDACEN menciona que 6sta es una organiza-
cion sin fines de lucro encargada de la promoci6n de asistencia mutua basada
en la filosoffa de pooibilitar la autosuficiencia de los habitantes de la
zona rural.

Al inicio de sus funciones la primera actividad de la fundaci6n consis-
tio on proveer financiamiento para la construcci6n de letrinas, sistemas de
agua y clInlcas en las zonas rurales de Guatemala. Durante los siguientes
22 arios de su existercia e'ta ha contado con la participaci6n de miles de
beneficiarios rurales en los numerosos programas auspiciados par FUNDACEN.
El 6nfasis de los programas ha cambiado gradualmente desde el apoyo a la
infraestructura ffsica y social a la provisi6n de asistencia crediticia
dirigida a actividades productivas.

Los beneficiarios de FUNDACEN han pertenecido siempre al sector rural
del pars. Ciento cuarenta y tres grupos recibieron financiamiento por un
total de Q892.000 en 1984. La fundaci6n ha proporcionado 2.364 prdstamos
por un valor de Q9.082.000 desde 1962. Al final de 1984 la fundacidh
contaba con una cartera de pre'stamos de Q1.767.512 con activos de Q4.390.098
y un patrimonio neto de Q1.856.438.

2. Estructura Organlzativa

FUNDACEN estar organizada de la misma manera que el resto de las funda-
ciones miembros de SOLIDARIOS. Cuenta con una asamblea general y una junta
de directores compuesta de voluntarios, ademis de un personal a cargo del
sector administrativo. La asamblea general cuenta con 350 miembros que son
ya sea individuos o compafras privadas. La junta de directores esti com-
puesta de nueve miembros. El actual presidente es el Sr. Antonio Aycinena
Arrivil laga el cual tambie-n fue presidente de SOLIDARIOS durante el perfodo
1981-1985.

El personal de FUNDACEN esta dirlgido por el gerente general Ing.
Hernan Quan Berducido. Bajo su direccion se encuentran los directores de
los tres departamentos: Programas de Apoyo, Programas de Desarrollo y la
Seccio'n Financiera Administrativa. La oficina central de FUNDACEN se
encuentra localizada en la ciudad de Guatemala. Las oficinas regionales
esta'n localizadas en Chinaltenango y Quetzaltenango en las zonas altas del
occidente, Jutiapa en las zonas altas del oriente y Chuquimulilla localizada
en la zona costanera del suroeste.

1 Hasta 1985 la tasa de cambio del Quetzal (Q) estaba a la par con el do6lar
(EU$). Actualmente la relacioh cambiaria es muy variable. Una tasa
cambiaria representativa al tiempo de la evaluacidn (Noviembre de 1985)
es de Q3/EU$1.
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El personal do FUNDACEN esti compuesto do 22 personas localizadas on la
oficina central, ocho residen en Chinaltenango, ooho en Quetzaltenango,
stete en Jutiapa y dos on Chuquimullla, con un total do 47 personas. Cada
una do las oficinas regionales cuenta con coordinadores regionales, teionioos
do campo y una secretaria. Gran parts del contacto personal con lo
beneficiarios so realiza a traves del personal dq las oficinas regionales.

Las caracter~sticas do los benfioiarios do la zona ocoidental son
diferentes a las exiatentes en otros lugares ya quo la mayorfa de ellos son
indfgenas pertenecientes a la oultura Maya. Por lo tanto el personal de las
oficinas de Chinaltenango y Quetzaltenango debe ser bilingue en quich6 y
espalol.

El organigrama eatructural do FUNDACEN esta especificado en el diagrama
1.
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3. Lineamientos. Programas v Actividades

3.1. Lineamientos

La filosoffa bi'sica de FUNDACEN se encuentra sumarizada en la siguiente
expresion: "ayuda para quienes quieren ayudarse". De acuerdo a esta
filosofa FUNDACEN demanda un alto nivel de participacion de los grupos en
los programas para los que provee financiamiento. La fundaci6n solamente
colabora con grupos constituldos legalmente compuestos de 10 o mis benefi-
ciarios y tambien asiste en la organizacidn de los beneficiarios.

3.2. Programas y Actividades

FUNDACEN realiza dos tipos ba~sicos de actividades:

- creidito, promociol y asistencia t1cnica para la poblaci6n rural
pobre en una variedad de programas bajo la direcci6n del
departamento de desarrolJc econo&imco.

- programas de apoyo disefados para la generaci6n de fondos e ingresos
bajo la direccio'n del departamento de programas de apoyo.

Los programas de desarrollo econo-mico actualmente activos son el de
cre~dito agricola y piscicultura, vivienda b'sica, y compra de tierras. Los
programas de apoyo son informacian y relaciones p5blicas, generacioin de
fondos y numismtica.

Cada uno de estos programas es descrito en mfs detalle a continuacion.

3.2.1. Programa de Desarrollo Econ6mico

3.2.1.1. Programas de Desarrollo Agrfcola

La principal actividad de este programa consiste en la provisi6n de
cr~dito agrfcola a grupos de pequeios agricultores que trabajan sus tierras
individualmente. La fundaci6n dnicamente provee financiamiento para la
compra de insumos t'cnicos (fertilizantes, pesticidas, etc.). FUNDACEN no
provee financiamiento para el pago de salarios durante la siembra y cosecha
de productos. Los siguientes son los principales tipos de cultivos que
reciben financiamiento: ma:z, trigo y frijoles, seguidos en importancia pop
sorgo, patatas, ajo, cebolla y otros vegetales. En 1984 la fundaci6n
financi6 los cultivos de 2.951 beneficiarios agrupados en 125 asociaciones
por un valor total de Q570.000. Esta cantidad constituye aproximadamente el
20% de los costos de produccioln estimados; el resto de los costos estin
compuestos por trabajo y/o inversiones en efectivo realizadas por los bene-
ficiarios y sus familias. El bajo porcentaje de los costos que constituye
el financiamiento proporcionado por la fundacion refleja su filosoffa basica
de promover la utilizaci6n al miximo de los propios recursos de los
beneficiarios en lugar de generar la dependencia de los recursos de la
fundacion.

Ademfs del finanoiamiento de cultivos, la fundaci6n provee asistencia
en la organizacion y operacion de grupos adema's de la asistencia tecnica
agron6mica. Indicativo del nivel econ6mico de los beneficiarios es la
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extensi6n de tierras cultivadas por los 2.951 beneficiarios compuesta de
8.542 manzanas (5.980 hectareas), con un promedio de 2,9 manzanas (2
hectireas) por familia. El porcentaje del tipo de cultivo por extensi6n do
tierra cultivada e3: maAh con 55%, trigo con 23%, frijol con 17% y vegetales
con 5%. El pristamo promedio por familia es Q195. La magnitud de estas
cifras indican claramente que el beneficiario tfpico do este programa so
encuentra a un nivel un poco mas alto que el de subsistencia en sociedades
rurales.

- Piscicultura

Este programa consiste en el financiamiento de la construcci6n de 32
fincas piscicultoras operadas por familias (tamado promedio de 130 m2)
localizadas en los municipios de Quezada, Mojuta y Cenguaco en el
departamento de Jutapa. Las especies de pescado fueron proporcionadas por

el gobierno y la asistencia ticnica por voluntarios del Cuerpo de Paz.

3.2.1.2. Vivienda Bisica

El programa de vivienda bisica es actualmente el de m6s actividad
crediticia, despue6s del programa de financiamiento agrfoola. Esti
financiado con recursos provenientes de la Organizaci6n de los Estados
Americanos (OEA). FUNDACEN provee financiamiento y realiza contratos para
la construcci6n de viviendas basicas en dos disefos. Las viviendas cuentan

con dos habitaciones en una superficie de 31,8 m2 y unp terraza cubierta de
7m2. Las paredes son construfdas de bloques de concreto. El techo es
construldo con lminas de Zinc; el piso es de concreto y la casa tiene dos
ventanas y dos puertas.

El diseffo no incluye el servicio de agua o letrinas. La casa esti
construlda a prueba de terremotos y esta disefada para subsequentes
expansiones. Los beneficiarios elegibles son aquellos organizados en grupos
que viven en comunidades rurales y cuya situaci6n econ6mica no les permite
calificar para participar en el mercado formal de vivienda o para financiar
por si solos la construcci6n de la misma. El costo de la casa es de Q1.300
a ser pagados en 10 cuotas anuales de Q130 cada una, sin existir recargos e

intereses. Al final de 1984 se habfan construldo 209 casas destinadas a 14
grupos localizados en los departamentos de Baja Vera Paz, Santa Rosa y
Jutiapa. Muchos de los participantes on este programs tambi~n estan dentro
del programa de financiamiento de cultivos.

Deade el punto de vista de FUNDACEN los principales objetivos de este
programa son:

- servir como proyecto demostrativo con el objeto de conseguir que
otros miembros de la comunidad mejoren sus viviendas.

- el reemplazo de los pisos de tierra por pisos de concreto produce el
mejoramiento inmediato do las condiciones sanitarias de los
beneficiarios.

3.2.1.3. Compra de Tierras

El programa de compra de tierras es un programa piloto encargado de la

distribuci6n do la tierra a travs del sector privado.
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El objetivo en dise~ar este programa ha sido motivado por el fracaso
de los programas gubernamentales de reforma agraria en Centroamdrica, debido
a diferentes razones, ya sean estas polfticas, econ6micas o sociales. El
programa es financiado por los Estados Unidos con fondos de la mis6in de la
AID.

El objetivo del programa es' la compra de propiedades agr1colas en el
mercado abierto para luego ser vendidas a los beneficiarios. Estos luego
utilizan estas tierras para la producci&n de cultivos comerciales no tradi-
cionales qua, segin se calcula, generar- suficientes ingresos para cubrir
los gastos de la hipoteca de la tierra y el financiamiento de los cultivos.

La fundaci6n adquiere tierras por un 50% del valor de dstas en efectivo
y el resto con un certificado de garantla de 5 alos. La fundaci6n luego
revende estas tierras a los beneficiarios por un valor a pagarse con 10% en
efectivo y el resto financiado con una hipoteca de 12 andos.

FUNDACEN espera generar un mercado secundario de hipotecas para asl
financiar la compra adicional de tierras.

Este programa apenas si comenz6 en 1984 y a fines de este afto fueron
adquiridas solamente dos fincas con una extensi6n de 73 manzanas para ser
distribuidas entre 25 beneficiarios. La mision de la AID en Guatemala
proporcionari recursos de hasta dos millones de ddlares en calidad de
donaciones a la fundaci6n destinados a la compra de tierras. La fundaci6n
sin embargo estg procediendo con mucha cautela en la implementaci6n del
programa debido a la complejidad relativa de este y a la necesidad de
asegurarse del exito del primer proyecto de demostraci6n.

3.2.2. Programas de Apoyo

AdemIs de las relaciones pu-blicas y la promoci6n de actividades
relacionadas con la generaci6n de fondos, la fundaci6n mantiene un programa
muy activo de venta de numismiticos. Este programa gener6 Q73.000 en
ingresos netos durante 1983.

4. Estructura Financiera

4.1. Origen de los Fondos

FUNDACEN se ha mantenido operando continuamente por 22 anos y durante
este perfodo ha recibido apoyo financiero de los sectores publico y privado,
domestico e internacional.

Habiendo sido uno de los fundadores de SOLIDARIOS, adamds de haber
contado con un muy buen nivel organizativo, FUNDACEN ha recibido mayores
cantidades de financiamiento proveniente de SOLIDARIOS, exceptuando a la
FED. FUNDACEN ha recibido $1.395.000 hasta la fecha (la FED ha recibido
$1 .690.000).

La tabla 1 describe los desembolsos de SOLIDARIOS por fondo.

El ultimo desembolso de fondos provenientes de SOLIDARIOS tuvo lugar en
1982. La fundacion no ha recibido recursos financieros durante los Uitimos
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alos debido a la restriocidn existente en los rondos de la AID y el BID con
un mlimo de $550.000 a cada fundaci6n, y a posar de que 0l quetzal no
comenz6 a ser devaluado hasta 1985.

Las otras fuentes de recursos finanioeros do la fundaci6n so encuentran
inolufdas en la tabla 2.

Tabla 1: Dese~olaos do SMLIDARIOS a FUUDACM
1978 - 1982 (31$)

Monto Monto Afo de Tkminos del
Fuente Aprobado Doseabolsado Desembolso Prd'stamo

PACT S/ 43.300 S/ 43.300 1978

SOL/AID 185.000 185.000 1979 5%/3 afos de gracia/
14 pagos semianuales
12/82 a 6/89

SOL/AID II 365.000 365.000 1982 5%/2 aflos de gracia/
8 pagos semianuales
6/84 a

BID/FFFS 250.000 250.0002 1981 5%/3 alos de gracia/
24 pages semianuales
10/84 a 4/96

BID/CEE 550.000 185.000 1981 5%/3 agos de gracia/
24 pagos semianuales
11/84 a 5/96

Totales S/1.395.300 S/1.395.300

1 Do acuerdo a los tirminos originales, todos los prfstamos, exoeptuando a
aquellos provenientes del rondo BID/FFPS deben ser amortizados en ddlares.
Estos pristamos deben ser convertidos a quetzales a una tasa de cambio de
EU$1/Q1. La amortizacdn de estos prstauos a la tasa de cambio actual
requerirgn la compra de dM1ares on el mercado libre a una tasa de 3 a 4
quetzales por cada d6lar.

2 Denominados en quetzales a una tasa do cmbio do Q1/EU$1.

Fuente: SOLIDARIOS
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Tabla 2: Otras Fuentes do Apoyo a la Opraoloas
do FUNDACU: 1985

FUENTE MONTO USO

1. Misi6n de la AID $2 milliones Donac16n para el programa de compra de
tierras. $200,000 de la donacidn se
utilizan en programas tradicionales.

2. OEA Q500.000 Unica donaci6n a ser utilizada en el
programa de vivienda bgsica.

3. OEA Q325.000 Igual al anterior. Desembolsado a traves
del gobierno de Guatemala.

4. OEA Q350.000 Unica donacion para el programa de
vivienda basica.

5. Gobierno de Contribuci6n anual para los gastos de
Guatemala Q 50.000 operaci(n.

6. Sector Privado Promedlo anual de apoyo a los gastos de
de Guatemala Q 50.000 operaci0rn.

7. Otras Donacions Q600.000 Total de otras donaciones adicionales
entre 1976 y 1985.

Fuente: FUNDACEN

4.2. Estado Financiero

4.2.1. Balance General

Los balances generales comparados de FUNDACEN para el 31 de diciembre
de 1983 y 1984 esta-n calculados en quetzales a una tasa de cambio de Q1/EU$1
y se incluyen en la tabla 1 del anexo 1. los activos totales llegaron a
Q4.390.098 en 1984 y a Q4.233.600 en 1983. El patrimonlo consiste de
Q1.752.159 a finales de 1983 y Q1.856.438 al final de 1984.

El 31 de octubre de 1985 los prrstamos del extranjero por pagarse
fueron recalculados a una tasa de cambio de Q2/EU$1, incrementando por lo
tanto sus obligaciones desde Q1.009.881 al 31 de diciembre de 1984 a
Q2.803.145 al 31 de octubre de 1985. Los activos han aumentado a
Q6.308.897, debido tambi6n a la nueva tasa de cambio utilizada para la
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oaloulaoi6n do las reaervas denominadas en dclares. El patrimonjo netoaument6 a 2.421.180 en parte debido al superavit do operaciones de Q564.000durante los prineros 10 moses de 1985.1 Sin eMbargo, sI las finanzaa sonoalouladas en d6lares usando la tasa cambiaria do Q2/EU$1 on lugar de lataa del meroado paralolo do Q3,25/EU$1 (20 do novlembre do 1985), ladesoapitalizacoij on dolares do la fundaci6n eas bion clara, espocialmentocuando so la compara con la situaci6n de aios atras, comi lo demuestra la
tabla 3.

Tabla 3: Impeote do li Doevaluao!" "a la SiLus Cdh Flnanaleaa
de FUDACU (on lles do Q) (an miles do 31$)

a una tans do camblo do Q2/ZU$1

Situacion Financiera Situacidon Financiera
al 31 de diciembre al 31 de octubre
do 1984 de 1985

Quetzales EU$ Quetzales EU$

Total ACtivos 4.390 4.390 6.309 3.155

Total Pasivos 2.533 2.533 3.888 1.944

Patrimonlo 1.856 1.856 2.241 1.211

Pristamos del Extranjorc
a largo plazo 1.009 1,009 2.830 1,415

--------------------------

Las cifraa demuestran quo si los activos son denominados en ddlaresestos se reducoen de $4,390.000 al 31 de dicimebre de 1984 a $3,155,000 al 31do ootubre de 1985, mientras quo la deuda denominada en d6lares ha subido de$1,089,000 a $1,415,000 durante el mismo perrodo. Si los pr'stamos delextranjoro fueron calculados a una tasa de caibio de Q3/EU$1, la deuda alargo plazo en quetzales aumentarfa a Q4.245.000, o sea qua es un incrementode ouatro vecoes mayor en un plazo de 10 meses deade Q1.009.000 del 31 dediciembre do 1984. Si so tiene en cuenta quo los fnicos ingresos en d6laresgenerados internamente provienen del interels sobre los depositos on dolares,l impacto negativo do la devaluacion sobre la estructura financiera de la
tundacion es evidente.

1 Ver tabla 2, Anoxo 1 (balance general do 30/10/85)
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El porcentaje de los rondos proporcionados por SOLIDARIOS llega a 40%
de los activos totales de la fundaci6n valuados en Q6.309.000 al 31 de
octubre de 1985, como lo demuestra la tabla 4.

Tabla 4: Foodos do SOLIDARIOS como Proporc16n del Total
de Aotivos do FNDACD: 31 do ootubre do 1985

(en miles)

% del total Prestamos
Fondo Activos de Activos Efectivo Pendientes

SOLIDARIOS/AID 288 5%

SOLIDALRIOS/AID II 571 9% 566 8

SOLIDARIOS/CEE 1 .329 21% 904 396

TOTAL SOLIDARIOS 2.478 40%

TOTAL FUNDACEN 6.309 100%

Fuente: Balance General de FUNDACEN

El ana-lisis de los balances generales de cada fondo demuestra que una
gran parte del balance en efectivo de la fundaci'n esti denominado en
dolares y proviene de los fondos de AID II y CEE.

4.2.2. Estado de Resultados

La informaci6n mas reciente para el perfodo entre el 1 de enero y el 31
de octubre de 1985 estl inclufda en la tabla 3 del anexo 1. Ingresos duran-
to el perfodo de 10 meses llegaron a Q1.020.872. Los costos de operacin
llegan a Q428.855, los costos de ventas de numismaticos 3on de Q16.755
y Q1 1.509 por concepto de ajustes cambiarios; dejando un superavit neto en
operaciones de Q563.752. Una gran parte de este superaVit rue utilizado en
la expansioi de la cartera de prestamos desde Q1.767.000 pendientes al 31
de diciembre de 1984 a Q2.280.000 al 31 de octubre de 1985. Los ingresos
por concepto de interns llegan a Q230.400, mientras que otros ingresos pro-
venientes de otras fuentes (sin inclufr las donaciones) son calculados en
Q157.500, con un total de Q387.900 provenientes de ingresos fuera de dona-
ciones. Del total de gastos de operaci6n de Q440.000, el interns sobre los
pr6stamos llega a Q95.000, mientras que el rosto esta compuesto de Q345.000,
indicando por lo tanto que la fundaci6n actualmente es capaz de financiar
sus operaciones con ingresos generados internamente si no se toman en cuenta
las donaciones y los pagos de la deuda.
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El presupuesto do operaciones do FUNDACEN para 1985 esti inolufdo on la
tabla 4 del anexo 1. Tanto los ingresos actuales coma la expansi6n do
cartera sufrieron retraso respeocto al presupuesto.

4.3. Anilisis Financiero

El anilisis finanoiero del balance general do FUNDACEN con fecha 31 do
diciembre de 1984 indica las siguientes relaciones: (on miles de quetzales)

Relaci6n actual = zao = 14.18Q = 5,8
Pasivos 549

Relaoi6n de Liquidez activos menos inventarlo 1,048 = 5,6
Pasivos 549

Relacion do la Deuda deuda total = 1.QO 0,45
Activos 4.390

La relac16n de la deuda a una tasa do eatbie de Q2/EU$1 (31 de octubre

de 1985) equivalente a 0,51.

4.4. Estructura de la Deuda

4,4.1. Deuda Total

El balance general al 31 do diciembre de 1984 inoluye las siguientes
deudas (en miles de quetzales):

Corte Plazo:

Pristamos del extranjero Q299
Bonos del extranjero 21

Total 320

Larg P azo:

Bonos y notas bancarios 662
Pristamos del extranjero 1.008

Total Q1.670

Todos los pr-stamos del extranjero fueron denominados a una tasa do
cambio de Q1/US$1.

El balance del 31 de octubre de 1985 lista las siguientea deudas: (on
miles de quetzales)

Notas a Largo Plazo Q379
Pr6stamoa a Pagarse 2.830

Q3.209
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El componente de la deuda proveniente del extranjero fue calculada a

una tasa de cambio de Q2/EU$1.

4.4.2. Deuda de FUNDACEN a SOLIDARIOS

La tabla 1 indica que el calendario de pagos para uno de los pr6stamos
de SOLIDARIOS comenz6 en 1982; mientras que el pago de los otros tres
prostamos comenz6 en 1984 (no se ha incluldo el prestamo de PACT). El
prestamo de SOLIDARI0S/BID fue denominado en quotzales, mientras que los
otros prestamos se realizaron, y serd-n pagados, en d(lares. El personal de
FUNDACEN expreso que debido a la devaluacidn del quetzal, los pagos de los
prestamos denominados en d6lares han sido suspendidos basta que no se rea-
lize alg'n tipo de renegociacidn de la deuda. FUNDACEN indico que si a la
tasa de cambio actual existente en el mercado libre (noviembre de 1985), Be
le incluyen comisiones e impuestos, un d6lar costarfa 3,70 quetzales.

La tabla 5 sumariza el estado actual de la deuda de FUNDACEN a
SOLIDARIOS.

Tabla 5: Deuda de FUNDACHE a SOLIDARIOS:
(31 de octubre de 1985)

Fondo

TOTAL
PRESTAMOS
DENOMINADOS SOL/BID

SOL/AID SOL/AID II SOL/CEE EN DOLARES (QOOO's)
---- ------------ ----------------------------- -----------

Valor del
Prestamo $185 $365 $550 $1,100 Q251

Amorjzaci~n 40 91 -- 131 31

Balance 145 274 550 969 219

Mora 40 46 69 155 --

Deuda no vencida 105 128 481 814 21

La tabla 5 demuestra que de los desembolsos por $1,100.00O solamente se
han amortizado $131.000 de los pagos vencidos de $286.000. Por lo tanto,
del monto total desembolsado, 12% ha sido amortizado, 14% estaren mora,
mientras que el resto (74%) todavra no se encuentra vencido. El pago del
prdstamo SOL/BID denominado en quetzales continuarl de acuerdo a lo
planeado.
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4.5. Sumario

FUNDACEN mantuvo un buen nivel de capitalizaci6n con anterioridar a la
devaluacioh de 1985, llegando inclusive al punto de cubrir sus costos de
operacion con fondos generados internamente, ademas de contar con suficien-
te liquidez para cumplir con los pagos de la deuda. La situacion ha cambiado
dramiticamente durante el 6ltimo ano debido a la devaluaci6n en m~s de 300%
del quetzal, dejando a la fundacion en una situaci6n tal que el mantenimien-
to de los pagos en d6lares arruinarla financieramente a la fundaci6n,
forzandole a reducir dristicamente sus actividades crediticias.

Esta situacion deja ver claramente el dilema creado por las grandes
devaluaciones de monedas nacionales entre las fundaciones nacionales de
desarrollo y SOLIDARIOS cuya raz6n de ser es, y esto debe tomarse muy en
cuenta, el proveer servicio de cobertura para estas fundaciones.

Por un lado estS SOLIDARIOS que tiene la responsabilidad hacia las
organizaciones donantes y prestamistas de operar un fondo rotativo de
desarrollo en forma responsable, al mismo tiempo que intenta generar fondos
suficientes a nivel interno a trav6s de los pagos de inter6s, para
subvencionar su presupuesto de operaciones.

Por otro lado estin las fundaciones nacionales de desarrollo. La idea
original para el establecimiento del fondo de desarrollo de SOLIDARIOS
consisti6 en canalizar el cridito a las fundaciones miembros a trav6s de su
grupo de cobertura, para ser utilizado en proyectos rentables cuya selecci6n
es determinada por la fundaci6n y no por las organizaciones donantes. Las
fundaciones han utilizado estos recursos de manera responsable, pero al
mismo tiempo han sido victimas de las dificultades macroecon6micas particu-
lares a cada pals y sobre las cuales las fundaciones no tienen ningcfn
control.

Debido a las actuales circunstancias econ6micas la cuesti6n principal
radica en la razdn o proposito a servirse mediante de la existencia de
cl-usulas de mantenimiento del valor en dolares para pr~stamos realizados a
las fundaciones, cuando su pago o cumplimiento provocarra la eliminacidn de
los servicios crediticios proporcionados por las fundaciones a sus
beneficiarios.

Bajo las actuales circunstancias la mejor solucidon de compromiso podrra
consistir en la autorizacion de AID a SOLIDARIOS para que elimine la deuda
denominada en d6lares y autorize renegociaciones basadas en el pago de
principal en moneda local.

5. Anailisis de Oneraelones

5.1. Procedimientos Internos

Los procedimientos internos, administrativos y de contabilidad parecen,
funcionar de manera adecuada. Se utiliza el sistema de contabilidad por
fondos; ademas se realizan auditorras anuales y las operaciones contables e
informativas son efectuadas con la ayuda de una computadora IBM-PC. La
organizaci6n cuenta con manuales de contabilidad y procedimientos adminis-
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trativos; como tambien existe un manual de instrucciones para los supervi-
sores de campo. FUNDACEN produce un plan general de actividades de campo
varias veces al affo. No existe un manual de credito pero la organizaci6n
cuenta con un sistema bien delineado de prestamos cuyo contenido es bien
conocido por las personas encargadas de sus operaciones.

El evaluador tiene una vaga idea acerca de los procedimientos utiliza-
dos en el disefo de programas y la generacioin de lineamientos. Sin embargo,
el funcionamiento de los programas es adecuado. Es muy claro que la admi-
nistracion de la fundaci6n es parcial en beneficio de la accidh y no de la
produccion de grandes cantidades de directivas por escrito. La historia de
sus 22 alos de funcionamiento sugiere que la efectividad de la organizaciodh
no se ha visto reducida debido a lo que otras evaluaciones previas habrian
denominado como falta de etnfasis en la preparaci6n de manuales de operacidn.
No se debe olvidar que los manuales no constituyen por si mismos el objetivo
principal de las actividades de la fundacin.

Por otro lado parece ser que existe cierta falta de anglisis acerca del
impacto economico causado por las actividades de credito entre los
beneficiarios. La fundacion reconoce la existencia de este problema y, de
acuerdo al Director de programas de desarrollo, FUNDACEN estl planeando la
realizacion de una evaluacio'n bastante detallada a llevarse a cabo durante
el primer trimestre de 1986.

La organizacion tiene mucha necesidad de medios de transportacion
debido a la dispersion geografica de sus actividade.. La oficina central
cuenta con varios vehfculos de tracci6n a cuatro ruedas ademis de tres o
cuatro motocicletas. Cada supervisor de campo y tecnico tiene una
motocicleta. La mala condicion de la mayoria de las vfas de comunicacidn y
el alto costo de los repuestos han afectado la calidad y funcionamiento de
las motocicletas de la fundacion. Al mismo tiempo se puede observar que el
nivel de operaciones de la fundacid'n no se ve seriamente afectado por la
falta de medios de transporte adecuados. Se debe tomar en cuenta sin
embargo que el 6xito de los programas rurales depende directamente de la
capacidad de mobilizacihn de los tdcnicos de campo.

5.2. Recursos Humanos

Cualquier tipo de evaluaci6n acerca de la calidad de los recursos
humanos existentes en FUNDACEN debe tomar en cuenta primeramente las
diff'ciles circunstancias bajo las cuales ha tenido que trabajar el personal
de la fundacidh. Debido al caracter rural de sus actividades y a la
naturaleza especrfica de los conflictos polfticos ocurridos en Guatemala
desde hace muchos anos, el personal y la directiva de la organizacih se han
visto muchas veces obligados a trabajar en condiciones donde los atentados a
la integridad frsica constituyen una posibilidad real. La dedicacidh
demostrada por el personal de la fundaci6n en el sentido de ayudar a "los de
abajo" a que se ayuden a ellos mismos constituye una de sus principales
cualidades.

La composicidn profesional de la directiva de FUNDACEN es muy relevante
para sus actividades. El presidente es un banquero, el director ejecutivo
es un ingeniero agr6nomo, el director de programas de desarrollo es un
socidlogo rural y el director administrativo es un contador. Estas personas
han estado relacionadas con la fundaci6n desde hace muchos afos.
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La composicj6n profesional del personal do campo no parece ser muyconvencional. El personal de agr6nomos estin conoentrados en el programa decompra de tierras debido a la neesidad del programe de contar con personalexperimentado en la clasificaci6n do tierras. Al m4smo tiempo, casi ningunode los supervisores regionales y te onicos encargados de implementar elprograma de finanoiamiento agrfcola tienen entrenamiento en agricultura.Aunque la mayoria de estas personas provienen del sector rural, casi todosson profesores de escuela primaria. La directiva de la fundaci6n manifest6que, debido a la naturaleza tradicional del sistema agrfcola, la abundanciade materiales de instrucci6n y seminarios producidos por distribuidores defertilizantes y pesticidas, y el origen rural de la mayorra del personal, elentrenamiento formal en la rama do agronomAa no es necesario para la exitosa
implementacion del programa.

A pesar de estas aseveraciones, el evaluador sospecha que tal vez lafundacion inconcientemente ha aceptado los bajos requerimientos agronimicos
demandados por su clientela.

Seria diffcil comprender que inclusive en un ambiente tradicional desubsistencia no se podr~an utilizar los servicios de agronomistas que puedanproveer asistencia te-cnica mMs efectiva que la proporcionada por el personal
actual.

5.3. Promocion y Asistencia Tcnica

Las aitividades de promocidn de FUNDACEN estgn concentradas en laorganizac±6n de grupos de beneficiarios y en la asistencia para el manteni-miento de la cohesi6n de grupo. La asistencia t-cnica en el programa definanciamiento agrIcola se lleva a cabo simulta-neamente con la promocion acargo de los tecnicos de campo. No se examinaron las caracterfsticas yfuncionamiento de la asistencia te'nica en los programas de vivienda basica
y compra de tierras.

La promoci6n y asistencia t6 cnica a los beneficiarios indfgenas por lasoficinas regionales de Chinaltenango y Quetzaltenango tienen dificultadeslingufsticas y culturales especfficas. Estas dificultades son menores debi-do al requerimiento de proficiencia en la lengua Quiche entre el personal dodichas oficinas. Las oficinas de Jutiapa y Chiquimulilla funcionan en unambiente mestizo similar al existente en El Salvador y Honduras y por 1o
tanto solo utilizan el idioma espanlol.

5.4. Operaciones do Cridito

FUNDACEN opera tres programas de cridito como s indic6 en la secci6n 3de este reporte. Estos son: financiamiento agricola, vivionda rural ycompra de tierras. Esta seccidon esti dedicada al analisis del sistema de
cridito de FUNDACEN.

5.4.1. Sistema de Cr6dito

Se mencion6 anteriormente que FUNDACEN no cuenta con un manual deoperaciones de cridito, pero que 63stas son bien definidas y conocidas portodos. Las principales caracter~rticas del sistema de cridito en
funcionamiento son las siguientes:
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5. 4 .1.1. Desarrollo Agrfcola (Financiamiento de Cultivos)

- los beneficiarios deben componerse de grupos de 10 o mifs miembros
legalmente constitufdos.

- los beneficiarios no deben contar con otra fuente de credito.

- el proyecto a ser financiado debe ser rentable desde el punto de
vista econdbico y financiero.

- la zona debe ser fcilmente accesible (-sta es una definici6n muy

relativa).

- los beneficiarios deben ser residentes rurales.

- el grupo de beneficiarios debe proveer 50% de los costos del
proyecto (generalmente el trabajo).

Los terminos de los pre'stamos consisten generalmente de un plazo de
nueve a diez meses, 10% de interds, una comisi6n de 3,5%, y cualquier costo
legal del grupo corre a cargo de los beneficiarios.

No se han tomado decisiones acerca de los cambios en la tasa de interns
para el pro'ximo aho ya que los niveles actuales de la inflaci'n son los mal
altos que se han observado en los udItimos tiempos.

5.4.1.2. Programa de Vivienda BHdsica

El programa de vivienda bdsica opera sin el cargo de interds, ya que el
costo de la vivienda (Q1.300) es calculado en 10 pagos anuales.

La elegibilidad del programa es generalmente similar a la del programa
de financiamiento agr Icola, y por cierto muchos beneficiarios son
favorecidos por los dos programas.

5.4.1.3. Programa de Compra de Tierras

Los requerimientos principales son:

- ser guatemalteco de nacimiento, y de padres tambien guatemaltecos de
nacimiento.

- por lo menos un 75% de los ingresos del beneficiario deben provenir
de actividades agricolas.

- el beneficiario no debe poseer tierras, y si este es propietario de
alguna extensidn de tierra esta debe ser insuficiente para abastecer
sus necesidades y las de su familia.

- el beneficiario debe trabajar la tierra adquirida personalmente.

- el beneficiario debe tener un nivel de ingresos menor al nivel
minimo de salarios en el sector rural.
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- el benefioiario debo ser el jefe do familia o al prinoipal generador

do ingresos.

5.4.2. Couposicidn do la Cartera do PrdstaMos

La tabla 6 speoffica la coMposicidn do la cartera do prestamos para al
afo 1984.

Tabla 6: Cmpoalai6n do la Cartera do Prgatuou do
FMIWACg, 1984

% distribuido
N(Iero de Nftero de Monto por Valor de

Programas Pr6staos Familias (QOO's) los Prestamos

1. Desarrollo Agrioola 125 2.951 570 62%

2. Construccion de

Vivienda 12 209 277 30%

3. Mejoras 2 32 13 2%

4. Compra de Tierras 2 25 71 8%

Total 139 3.217 931 100%

El personal do FUNDACEN indica quo el programa do copra de tierras,
para el quo el finanoianiento so encuentra asegurado, ser* expandido on el
futuro. La expansion do los programas de vivienda y agrfcola so llevari a
cabo de acuerdo a la disposici6n de fondos.

5.4.3. Cartera de Prestamos por Fuente do Cr~dito

5.4.4. And1isis do Prdstamoas n Hora

Eatos dos aapectos son analizados simultineamente utilizando Como
referencia la informaci~n aoerca do los prdbtamos por rondos del 31 de
octubre de 1985. gata informaoin so encuentra sumarizada an la Tabla 7.
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Tabla 7: Cartera de Prvatanoa do FUNDACER por Fuente do
Cr~dito y Pristanos en Mora al 31 do ootubre do 1985

# de Fuente de Monto % Distri- Prista- Mora % de
Pre's- los Fondos (QOOO's) buidos mos 1 o Prista-
tamos del To- Pen- mas ruesFondo tal dientes a7os Pend.en

Mora

Fondo General 4 Fundaci6n 16 1% 11 4 41%

BANDESA AID 29 Prestamos del 154 5% 116 23 20%
Banco de Desa-
rrollo Agrfcola

BANDESA AID 84 " 503 15% 360 25 7%

Vivienda Rural 376 OEA/Donaciones 674 21% 419 103 25%

SOL/AID 14 SOL/AID 57 2% 22 22 100%

SOL/BID 49 SOL/BID 218 7% 180 32 18%

Compra de Donaci6n del
Tierras 35 Gobierno 102 3% 53 12 22%

SOL/CEE 89 SOL/CEE 447 14% 396 42 11%

Vivienda
CRN/PACT 486 OEA/PACT 597 18% 428 6 1%

SOL/AID II 7 SOL/AID 27 1% 8 8 100%

Vivienda 277 Donacion 360 11% 321 - 0
Pfiblica y
Privada

Compra de Misiob de
Tierras 2 AID 62 2% 62 0

Total 1.452 Q3.217 100% 2.3676 277 100%

De acuerdo a las tres primeras columnas do la Tabla 7 se puede apreciar
que los fondos SOL/AID representan solo el 3% de la cartera actual; los
fondos de SOL/BID representan un 7% Y los de SOL/CEE un 14%, a sea que un
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total de 21% proviene do los fondos de SOLIDARIOS. La cartera do prfstamoa
do FUNDACEN no depends mayormente do los fondos proporcionados por
SOLIDARIOS, y por lo general utiliza diversas fuentes do ingresos. La
comparacion do la Tabla 7 con la Tabla 4 muostra quo la mayorfa do los
desembolsos del prestamo AID II mai un torcio del desembolso de SOL/CEE se
mantiene como reservas en efeotivo denominadas en dolares, cuyo valor on
quetzales se basa en una tasa do cambio do Q2/EU$1.

Las tres iltimas columnas do la Tabla 7 proveen informaoi6n aoerca do
los pr6stamos pendientes y en mora por cada cuenta. Se puede observar quo
un 12% do los pristamos pendientes, o sea Q277.000 estgh an mora deeds hace
mNs de un aio. Del total de los prestamos pendientes, un 4% o sea Q96.000
han sido clasificados como coleoatables.

Aunque la situaci~n de mora parece ser muy alta a primera vista, se
debe recordar que:

- el nivel econhaico de los grupos de beneficiarios es generalmente
preocario.

- los bancs de cr6dito agrfcola que sirven a una clientela un poco
mis afluente registran niveles de mora mis altos en toda la regi6'n.

- un alto porcentaje de los beneficiarios de ciertas zonas del occi-
dents huyeron de sus tierras y vivienda3 debido a los disturbios
ocurridos a comienzos de la dicada de los ochenta.

6. Evaluaoidn do la Influeneia de la Fundaoi6n entre sus Benefiniarios

El objetivo de esta fase de la evaluaci6n consists en estimar el
impacto social y econdmico causado por las actividades de la fundacidn entre
sus beneficiarios. El m4todo utilizado es el siguiente:

- una serie de visitas/entrevistas realizadas por el evaluador a los
beneficiarios en sus lugares de trabajo. Como so podrd apreciar,
las opiniones vertidas son generalmente basadas en impresiones. Sin
embargo, el contacto con el ambiente de los beneficiarios si proves
una buena idea acerca do la naturaleza do los problemas existentes y
proporciona una buena medida de la efectividad y relevancia do las
actividades de la fundacidh.

- el analisis de otras evaluaciones, si las hay, particularmento
aquellas que cuentan con indicadores cuantitativos.

6.1. Reporte de la Visita do Campo

El 20 do noviembre so realizd una visita a la oficina regional do
Jutiapa en la zona alta del este del pals, a 50 kildhetros do la frontera
con El Salvador y a grupos do beneficiarios habitantes do la zona
fronteriza. Las siguientes personas acompaliaron al evaluador:

Anibal Menchu Gramajo, Director do Programas do Desarrollo.
Juan Jose Salvador Esquivel, Supervisor do la oficina de Jutiapa.
Jaime David Montoya, Tdbnico, Oficina do Jutiapa (Programa do Vivionda).
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Esta region, que comienza en la zona de la ciudad de Guatemala y se
extiende hasta las fronteras con El Salvador y Honduras, es compuesta de una
poblacion completamente mestiza cuyo idioma es el espalhol.

Las actividades principales de la fundaci6n en las a&eas visitadas
consisten del financiamiento de cultivos de malrz, frijoles, sorgo y
vegetales como cebolla y tomates, ademas del programa de construccidn de
vivienda. Los pre~stamos agrIcolas son proporcionados a grupos organizados
cuyos miembros trabajan sus tierras de manera individual.

Debido a que las tierras se encuentran distantes de sus viviendas (a 45
minutos, naminando) y a las actividades de cosechas que se llevan a cabo
actualmente, no se pudo establecoer contacto personal con los beneficiarios,
especialmente porque no fue posible realizar arreglos previos a la visita.
Se debe mencionar tambien que los campesinos de Guatemala son mucho mas
reservados en su comunicacin con extrabos en comparacioh a pobladores
rurales de los otros palses visitados (Republica Dominicana, Ecuador, Costa
Rica).

De los siete grupos visitados apenas si se pudo contactar a un
beneficiario en cuatro grupos. La informacion se incluye en el Anexo 2 de
este reporte.

El 21 de noviembre se realiz6 una visita a la oficina regional de
Quetzaltenango, localizada a 210 kilo-etros de la ciudad de Guatemala, y a
varjos grupos campesinos del area. Los Srs. Menchu y Mateo Aparicio Pu Sim,
el ultimo un tecnico con conocimiento del idioma Quiche asignado a la
oficina regional, acompafdaron al evaluador en esta visita.

Las caracterinticas de los beneficiarios de la region son considera-
blemente diferentes a las existentes en la regi6n de Jutiapa. Los benefi-
ciarios pertenecen casi exclusivamente a la cultura Quiche; aunque todos
hablan espalol, la fundacioh sin embargo ha llegado a la conclusi6n de que
la utilizaci6n de tecnicos de habla Quich'e es la manera mcs efectiva de
comunicarse con los beneficiarios.

Las actividades consisten primordialmente del financiamiento de
cultivos de mai'z y trigo, aunque si existe cierta actividad relacionada con
el programa de vivienda. El cultivo de trigo es indicativo del clima
imperante en la regi6n. Aunque la zona es mucho mas humeda que la del drea
occidental del pars. Debido a las bajas temperaturas y a las heladas
durante la noche que generalmente ocurren en el perfodo de diciembre a
febrero de cada abo, solo se puede realizar un cultivo anual en esta zona.

Los beneficiarios generalmente cultivan marz para el consumo familiar y
trigo para la venta. El ingreso familiar es sumplementado en muchos casos
con actividades itinerarias de venta realizadas por miembros de la familia.
Estas ventas usualmente consisten de la reventa de ropa previamente
adquirida en mercados piiblicos. Otros integrantes de familias de beneficia-
rios realizan migraciones periddicas a la costa del Pacffico para trabajar
en las cosechas de caf6, ca7a de azdcar y algodon.

Debido a estas circunstancias, el contacto con los beneficiarios de la
zona resulto mas diffcil de realizar. La informacio'n acerca de los grupos
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contactados tambiin esti inclulda on el anexo 2 de este reporte. Es impor-
tante anotar quo ninguno de los beneficiarios entrovistados on la zona occi-
dental pudieron producir suficiente malz para oubrir el consumo familiar.

6.1.1. Evaluaion de la Visita de Campo

El sistema quo mantiene FUNDACEN consiste on inicamente financiar la
compra do insumos t~onicos como fertilizantes, pesticidas, fungicidas, etc.
El costo de trabajo no es financiado. Los beneficiarios han cultivado sus
tierras desde hacoe tiempo, por 1o tanto no se puede decir quo el orddito
proporcionado por la fundaoi6n esti expandiendo el area de tierra cultivada
y/o el nivel de empleo on la zona. El impacto eoon6dmico como resultado de
la disponibilidad de crdito so traduce en incrementos on la producoi6n de
cultivos debido a la existencia do insumos tecnicos como los fertilizantes.

Fue difrcil inclusive estimar 0l impacto producido por la fundaoi6n
entre los beneficiarios. Los miembros de las asociaciones Flor de Marz y
San Jose de la regi6n de Jutiapa indicaron quo la produccifn do malz on sus
terrenos compuestos de suelos on no muy buenas condiciones ha aumentado do 6
a 15 quintales por manzana hasta una producci6n de 40 a 50 quintales, debido
a la utilizaci6n de fertilizante. Otros benefioiarios indicaron tenor poco
conocimiento de aIgUb cambio en el nivel de producci6n.

El principal impacto social del financiamiento de los cultivos de mafz
en la zona alta del occidente del pafs consiste en posibilitar a los campe-
sinos el alimentarse con un producto producido por ellos mismos en lugar de
adquirirlo a precios de mercado.

Los tc1 aicos de FUNDACEN para el programa de financiamiento agricola
realizan un anilisis completo de los costos de producci6n e ingresos para
cada solicitud de prestamo.

Las solicitudes de cr~dito no son aprobadas si os quo no producen un
fndice de rentabilidad del 20% ya quo el cre~dito constituye tan solo una
pequeha porci6n del costo total de producci6n, el nvel de ingresos es mas
quo suficiente para cubrir los costos de la deuda, inclusive si se tieno en
cuenta cambios imprevistos en los precios.

Ninguno de los beneficiarios entrevistados ha rocibido crtrdito del
sistema bancario, aunjae algunos si han recibido asistencia proveniente de
distribuidores de fertilizantes.

Se inspoccionaron algunas viviendas financiadas por la fundaci6n.
FUNDACEN no so hace ilusiones acerca de la completa autosuficiencia quo
pueda aicanzar este programa. Los pisos de concreto son definitivamente una
mejora en te'minos de salud si se la compara con las condiciones del resto
do las vivienoas.

6.2. Otras Evaluaciones

La dnica evaluacion disponible fue un diagndstico institucional
realizado por el representante do SOLIDARIOS on Guatemala. El objetivo de
la evaluacioh es institucional y financiero, y no se realizaron estimaciones
ouantitativas al nivel de los boneficiarios.
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6.3. Conclusidh

6.3.1. Cuantitativa

Lamentablemente se obtuvo muy poca informacidh cuantitativa acerca del
impacto de las actividades de FUNDACEN entre los beneficiarios durante la
visita de campo. Las estimaciones de FUNDACEN acerca del impacto producido
por el programa de financiamiento agrfcola para 1984 estfn basadas en las
cifras inclurdas en las solicitudes de crodito. Estas son:

Numero de Pristamos 125
Familias Beneficiadas 2.951
Financiamiento de FUNDACEN Q 570,000
Valor Total de Ventas de los
Cultivos Financiados 3.620.000

Costo Total de Producci6 •n 2.728.000

Ingreso Neto Q892.000 o Q300 por familia

Incluyendo el valor monetario del trabajo proporcionado por los
propios beneficiarios.

El nivel promedio de efectivo por familia serra mayor a Q300 ya que
el costo de producci6n incluye la estimacion monetaria del valor del trabajo
proporcionado por la propia familia. En general los costos en efetivo
financiados por FUNDACEN llegan al 20% del costo total estimado de la
produccion.

De acuerdo a este criterio el promedio efectivo por familia seria
aproximadamente de Q1.000 para ,.. lote de terreno con un promedjo de dos
hectareas. El tamaflo promedio de las familias es de 6 a 7 personas. Si no
existen circunstancias desafortunadas, las estimaciones producidas por la
fundacio son suficientemente detalladas y realistas. Lo que falta, en
cuanto a informaciSn que permita medir con certeza la situacio'n imperante
antes y despues de proporcionar el creaito, es 1o siguiente:

- Cual serfa el nivel de produccion y ventas si no existiera el
credito proporcionado por FUNDACEN?

Se ha planeado realizar una evaluaci6n del primer grupo de cifras
provenientes de los cultivos realizados en 1985 durante el primer trimestre
de 1986. Serfa diffcil estimar el segundo grupo de cifras, de acuerdo a las
entrevistas sostenidas por el evaluador. Podrian realizarse estimaciones
indirectas a trav6s de la utilizaci6n de la diferencia en los niveles de
insumos tdcnicos, principalmente fertilizantes. No existe ninguna duda de
que en la ausencia de financiamiento de FUNDACEN, el consumo de fertilizan-
tea entre los beneficiarios serfa mucho menor, y, probablemente, el efecto
de su aplicaci6n incorrecta es mayor. Tambi4n esti fuera de toda duda el
aumento de credito disponible en lugar de la mera substituci6n.
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Los beneficios del programa do vivienda tienden a ser indirect;o y
dilrroiles do medir. Aunque parece quo el programa ha producido un ambiente
sanitario saludable quo so ha traducido en mejores condiciones de vida entre
los beneficiarios.

6.3.2. Cualitativa

A nivel cualitativo es floil apreciar la fustraoi6n expresada por el
presidents de FUNDACEN en el sentido do la incapacidad do esta organizaoion
do generar un real proceso eocon6mico, definido como un incramento soatenido
del nivel de vida, como resultado de la acei6n do los programas de
finanoiamiento agr:fcola y do vivienda bsica. Es muy claro quo aunque estos
programas son eocon6micamente nocesarios y satisfacoen necesidades humanas, el
potencial eocon6mico de la mayorfa de los beneficiarios estr limitado per la
presi6n demogrifica y el caracter de la relacin agrfoola existente entre
los beneficiarios y sus tierras on la zona alta de Guatemala. A pesar do la
asistencia proporcionada per FUNDACEN, la mayoria do beneficiarios vivirlan
en condiciones do subsistencia si no tuvieran otras fuentes do ingresos. Es
precisamente esta situaci6n quo provoca la buequeda de fuentes de ingreso
entre los beneficiarios. El reconocimiento do estas limitaciones motiva la
implementaci6n por parts do FUNDACEN y la AID do programas mas innovativos y
arriesgados como la compra de tierras y el desarrollo de cultivos
comerciales.

7. Relaclones Institucionales

7.1. Con AID

La misidn do la AID on Guatemala proporciona una ayuda de 2 millones do
dolares para el programa do compra de tierras de FUNDACEN. El programa es
administrado por la oficina de desarrollo economico do la misi6n. En la
opinion de la m1sid'n de la AID, FUNDACEN es una organizaci6n viable y digna
do recibir el continuo apoyo do la agencia.

7.2. Con el BID

El evaluador no tuvo la oportunidad do hacer contacto con la misio'n del
BID en Guatemala. De acuerdo a lineamientos del BID, esta organizaci6n no
mantiene contacto directo con FUNDACEN.

El lnico apoyo recibido por FUNDACEN consists do un pr6stamo autorizado
a travis do SOLIDARIOS. El BID reocientemente realiza' una evaluaci6n de
FUNDACEN en relaoibn a este prlstamo, poro Gsta no pudo ser analizada por el
evaluador.

7.3. Con SOLIDARIOS

Los lazos entre SOLIDARIOS y FUNDACEN son Muy estrohos y antiguos.
FUNDACEN fue una do las organizaciones fundadoras do SOLIDARIOS. La oficina
central do SOLIDARIOS estuvo localizada en la ciudad do Guatemala entre 1972
y 1976. La oficina del representante de SOLIDARIOS para Controamirica esti
localizada en la ofioina do FUNDACEN, y el Sr. Aycinena 0s el presidents
saliente do SOLIDARIOS habiendo cumplido su perlodo do dos as.
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AIEZO 1

Eatados Finmojeros do FUNDACEI

Tabla 1. Balance General
31 de diciembre de 1983 y 1984

Tabla 2. Estado de Resultados
1 de enero al 31 de octubre de 1985

Tabla 3. Balance General
31 de octubre de 1985

Tabla 4. Proyecto de Presupuesto 1985
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ANEXO 1

TABLA 1

FUNDACION DEL CENTAVO
(Fundaci6n Guatemalteca para el Desarrollo)

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 de diciembre de 1984 y 1983

(en quetzales)

ACTIVO

1984 1983

Circulante
Efectivo en caja y bancos 1,775,355 1,334,807
Prdstamos 1,123,428 751,629
Deudores varios 117,532 113,751
I nventarios 140,763 163,000
Gastos anticipados 5,853 7,119
Inversi6n en valores 25,800 800,000

3,188,731 3,170,306

Otros activos
Deudores varios a largo plazo 43,982 52,989
Prestamos a largo plazo 644,084 534,500
Terrenos en fincas rsticas 349,126 297,530
Inversiones en bonos 4,000 5,500
Construcciones en proceso 35,614 15,568
Otros 2,545 4,627

1,079,351 910,714

Inmuebles y equipo
Costo 208,513 236,523
Depreciaci6n acumulada (86,497) (83,943)

122,016 152,580

4,390,098 4,233,600
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TABLA 1
(ot') FUNDACION DEL CENTAVO

(Fundaci6n Guatemalteca para el Desarrollo)

ESTADO DE ACTIVOS Y PASlVOS
Al 31 de diciemre de 1984 y 1983

(en quetzales)

PASIVO

1984 1983

Obligaaioneu a corto plaza
Prestamos de entidades del exterior 298,586 173,085
Prestamos bancarios 13,332 13,332
Documentos por pagar 8,000 3,000
Anticipos sobre ventas de terrenos
en fincas rtsticas 159,748 129,489
Cuentas varias por pagar 69,796 47,045

549,462 365,951

Obligaciones a largo plazo
Documentos por pagar 8,000 -
Prestamos de entidades del exterior 1,008,881 1,212,496
Prdstamos bancarios 653,338 666,670
Fondo de desarrollo social 112,220 112.220

1,782,439 1,991,386

Otros pasivos
Ingresos por realizar 83,940 22,539
Provisi6n para indemnizaciones 62,614 56,671
Provisi6n seguro de vida 55,205 44,894

201,759 124,104
Suma pasivo 2,533,660 2,481,441

FONDO SOCIAL

Fondo social al inicio del argo 1,752,159 1,716,665
Excedente de ingresos sobre
gastos del perf'odo 104,279 35,494

1,856,438 1,752,159

4,390,098 4,233,600
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ANEXO 1

TABLA 2

Estados do Resultados al. 31/10/85
(Quetzales)

Medallas 1,400 7,700
Platos Commemorativ Porcelana 3,920 29,400
Ventas 5,320 37,100
Locales 6,250 273,333
Ord inarias 797 7,867
Del Exterior 200,000 433,565
Donaciones 207,047 714,767
Intereses Sobre Prestamos 2,440 80,033
Intereses Sobre Prestamos 2,440 80,033
Prestacion As1stencia Teanica 1,200 31,475
Prestacion Asistencia Tecnica 1,200 31,475
Intereses P/Dep. Cta. de Ahorro 1,444 44,812
Recuperaciones 69 3,300
Diversos 10 3,269
Ganancia Relaiz en Ventas -- 136
Intereses P/Depos. A Plazo Fijo 4,058 90,054
Int. P/Inversiones Transitorias 622 15,519
Productos Porcela Fundacen 401 401
Otros Ingresos 6,606 157,494
Ingresos 222,615 1020,871
Medallas 813 4,347
Platos de Porcelana 1,654 12,408
Costo de Ventas 2,467 16,755
Costos 2,467 16,755
Ingresos Brutos 220,147 1004,116
Sueldos 14,590 113,567
Indemnizaciones 1,215 9,444
Aguinaldo 279
Servicios Profesionales 3,110 7,028
Gtos D/Viaje Viaticos Exterior 9,013
Gtos D/Viaje Viaticos Locales 2,400 21,889
Alquileres D/Vehiculos y Otros 35 217
Agua y Luz 66 688
Telefono 1 ,478
Atenciones y Representaciones 1,255 4,826
Mantenimiento Equipo D/Oficina 21 674
Mantenimiento de Vehiculos 1,858 10,679
Combustible y Lubricantes 1,547 12,230
Cargos Bancarios 25
Intereses Sobre Prestamos 11,441 95,129
Materiales y Utiles de Oficina 445 5,745
Seguros 765 3,506
Correo y Cables 17 166
Cuotas y Contribuciones 14 4,703
Promocion y Publicidad 55 2,314
Impuestos Fiscales 274 2,732
Impuestos Municipales 43 437
Comisiones Sobre Ventas 306
Adiestramianto de personal 3,207
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TABLA 2

(coont')

Hantenimiento d/Instalao FiJas 85 308
Gastos Generales do Los Proveo 7,862 93,076
Vacaciones 105
Diversos 59 1,866
Alquiler do Edificios 50 410
Reparacion do Viviendas 12
Perdida en Baja do Activos 547
Gastos Plates navidad Guate/84 136 2,132
Int. S/Certificados do Garantia I,561 7,151
Materialos Equipo I.B.M. 530
Gastos do Movilizacion 38 100

Gtos. Paroelas Fundacen 468 1,018
Gastos 50,898 428,855

Gastos 50,898 428,855

Diferencia an Cambio 28,758
Diferencia en Cambio 28,758
Variaciones do Costos 40,267
Variaciones do Costos 40,267
Variaciones costos y otros 11,509

Total 169,249 563,752
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R JN,)CION DEL CMAVO TABLA 4

PROYETO DE PRESJNESTO 1985

Cntereses sobre prestamos Q. 73,000
0ntereses cuentas de ahorro 170,000
?restac-6n asistencia t6cnica 20,000
Venta medallas y platos (directo) 40,000
Donaciones para gastos 100,000
Donaciones para inversi6n 1,100,000
Otros ingresos 15000

1,118,000

EGRESOS
M183,120
IGSS e IRTRA 18,860
Agu.:naldos 1S,260
Servicios profesionales 10,000
Vidzicos al interior 39,600
Agu y lu: I ,SOO
Teldfono 2,000
Atenciones y representaciones 4,000
Manzenimiento de equipo de oficina 900
Mantenimiento de vehiculos 7,600
Canbustibles y lubricantes 17,560Materiales de oficina 5,000
Seguros 3,870
Cor.eos v cables 1,150
Cuotas : contribuciones 4,780
Publicidad 3,S00
tmnuestos fiscales 2,170
Dmpuestos municipales SZ5
Alquiler de edificios 5,880
Pasajes y vilticos al exterior 2,000
Mantenniento instalaciones fijas 600
Gas-os por venta de medallas y platos 1 ,000
[nt,2reses sobre pr6stamos 83,800
Diversoi 3 , 500

3UB -TOTAL ,1 8,17i

CAPROS E, LIBROS
Inamnnizaciones 1S,260
Depreciaciones 30,000
Cuentas dudosas 40 000

TOTAL GASTOS 03,435

INVESIN DE DONACIONES DEL AMO
Canpra de tierra S00,000
Gastos legales, topogr-ficos, estudios e impts. 40,000
Fi- nc. para producci6n y Asis.Tkc. Prog. Tierra 320,000
Construccidn de viviendas Z40 000

TOTAL NVI, 10000

RESUJMEN
Ingresos totales 1 ,518,000
Menr s:
Inversidn de donaciones del afo 1,100,000

SUB-TO'AL 418,000
Menms: Gastos en efectivo 418 175

SUB-TOTAL (t175)
Mens: Carzos en libros 8S,260

RESULTADO ESPERADO (85,,35)
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hXO 2

Dipolte do la VisAta do Cimpo

Ortolna Reglomal do Jutlapa

1. Asooiacion de Agricultores Flor de Mafz

2. Asociaci6n Agrfoola San Joas, Buena Vista

3. Comite Agrfcola Barrio El Turco

4. Grupo Agrroola La F6

Ofloina Regional do Quetzaltenango

1. Asociaci6n do Agrioultores Flor de Mafz

2. Asooiaci6n de Agricultores Espiga do Trijo

3. Asociaci6n de Agricultores Uni6n Chuanoj
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Ofloina Regional do Jutiapa

1. Nombre del Grupo: Asociaio6n de Agricultores Flor de Matz.

2. Localidad: Canton San Jose, Buena Vista, Jutiapa

3. Numero de Miembros: 21, 19 participan en el prestamo.

4. Ahos Trabajando con
FUNDACEN Grupo nuevo

5. Extensidn de Tierra Cultivada Parte del Financiamiento

Rendimiento Producci6n
Estimado Total
(qq/Mz) (qq)

Hafz: 48 Hz 15 720

Frijol: 23 Mz 15 345

Maicillo: 47 Mz 22 1.034

6. Costo Estimado de la Producci6n Q22.170, Ventas Estimadas
Q30.235; Neto Q7.965

7. Prop6sito del Prestamo:

Financiar la Compra de 124 qq 16-20-0 fertilizantes

84 qq fertilizante de urea

1 fumigador de insecticida

8. Monto del Prfstamo/Condiciones: Q3.875 or Q204 por miembro; 9
meses/lpago/10% de interds en el balance

9. Observaciones de Campo:

- Un miembro del grupo contactado report6 un rendimiento de malz
de 60 qq/mz lo cual es dudoso ya que el rendimiento del a-do
anterior fue de 6 qq/mz.

- Localizado a 12 Km. de Jutiapa. Prefiere vender el malz a
intermediarios en lugar de a INDICA (entidad comercial del
gobierno), ya que 63sta Iltima mantiene requerimientos mucho
mifs extrictos en cuanto a la calidad del producto.

Nota: 1 manzana (Mz) = 0.7 heat-reas

1 quintal = 100 libras
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Ofloina Dagiouml do Jutlape

1. Nombre del Grupo: Asociacion Agricola, San Josi, Buena Vista

2. Localidad: Cant6n San Jose, Buena Vista, Jutiapa

3. N~ero do Mieobros: 24 do los cuales 16 participan en el prifstamo

4. Aos Trabajando con
FUNDACEN: 1; previo or&lito en 1984 do Q3.491 con un

balance de Q147, debido al retiro do uno de
miembros.

5. Extensi6n do Tierra Inolufda en el Financiamiento:

Rendimiento Produoci6n
Estimado Total
(qq/Hz) (qq)

Mafz 79 Mz 40 3.160

Frijol 79 Mz 6 474

Maicillo 79 Mz 18 1.1122

6. Ingreso Estimado:

Ventas: Q40.290 Costos: 30.410 Neto: 9.880

7. Prop6sito del Prstamo:

Para financiar la compra do 178 qq fertilizante 16-20-0
112 qq fertilizante do urea

8. M9todo del Pristamo/Condiciones:

Q5.727 o Q220/iatmbro

9. Observaciones do Campo:

- Contaoto con el presidents do la aaooiaoi6n

- Rendimiento osperado de 40-50 qq/Mz .atz; rendimiento sin
fertilizante ha sido do 10-15 qq/Hz.

- Recibe Q9/qq por la venta a intermediarios an al terrenop y
Q10,50/qq do INDECA on su ofioina. El transports ouesta 30
aentavos/qq pero preftieren negociar con el meroado privado
para evitar el control do calidad de INDECA.

- Han tenido problomas de babosa e nsecto.
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Ofloina Regional do Jutlapa

1. Nombre del Grupo: Comite Agrfcola Barrio El Turco

2. Localidad: San Cristobal Frontera, Jutiapa

3. Nimero do Miembros: 10, de los cuales 9 participan en el prestamo

4. A~os Trabajando con
FUNDACEN: Grupo nuevo

5. Extensi6n de tierra inclurda en el financiamiento:

Rendimiento Producc16n
Estimado Total
(qq/Hz) (qq)

Mafz: 18 1/4 Mz 50 913

Frijol: 6 45 Hz 16 109

6. Ingreso Estimado:

Ventas: Q9.810; Costos: Q7.340; Neto: Q2.470

7. Proposito del Prestamo: compra de fertilizante, pesticida y
fumigadores

8. Monto del Prostamo/Condiciones:

Q2.138 o Q237/miembro - 9 meses/1 pago/ 10% de interes

9. Observaciones de Campo:

- contacto con solo un miembro no muy comunicativo del grupo.

- dice que el compraba fertilizante a mejores precios (3-5%
interes) en el sector privado.

- no rue especffico acerca de las proyecciones de cultivos. Falta
de especificacion quizis se debe a que el grupo se encuentra
localizado junto a la frontera con El Salvador, y el mercado de
productos probablemente se realiza en El Salvador.

- los documentos de la fundacion indican que el grupo no tiene
problemas en relaci6n al pago del pr6stamo.
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rlona Bional do Jutlapa

1. Nombre del Grupo: Grupo Agrfoola La Ff

2. Localidad: Guevara - Asociaoion Hita, Jutiapa

3. Nulero do Hiembros: 29 do los cuales todos participan en 0l
pratamo

4. Alios Trabajando con FUNDACEN: Grupo nuevo

5. Extension do Tierra Inolurda en el Financiamiento:

Rendimiento Producc16n
Eatimado Total

(qq/Mz) (qq)

Haft 39,5 Mz 18 qq 711 qq
Frijol 39,5 Mz 12 qq 474 qq
Tomato 7,5 Mz 160 oajas 1.200 cajas
Cebolla 1 ,5 Hz 160.000 cebollas 249.000 cebollas
Maicillo 39,5 Mz 25 qq 987 qq

6. Ingreso Estimado:
Ventas: Q98.000; Costs: Q7.585; Nto: Q30.415

7. Propisito del Prstamo: Compra de fertilizante, posticida y
fumigadores

8. Monto del Prgstamo/Condiciones:

Q6.596 o Q227/miembro - 9 moses/un pago/10% do interis

9. Observaciones de Campo:

- Algunos miembros del grupo son tambiin boneficiarios del plan de
vivienda.

- Contacto con ouatro miembros. Los terrenos sembrados con tomato y
cobolla de dos do los miembros est-an localizados a 3-4 horas do sus
viviondas.

- Un miembro piensa quo 3u fortilizante ha sido adulterado o daniado.
El dujo quo no vefa ninguna diferencia on sus cultivos ontre antes
y doepuis do recibir al cr~dito.

- El grupo esti situado junto a la carrotera principal por lo quo so
haoe muy faltil la comercializacian do los produotos. Gran parts do
4fstos van a El Salvador y Honduras.

- EX1stO escasez do agua potable on l frea.

- Dobido a un reciente inoidente de pole a machete y bala entre las
tamllias do doe miembros, FUNDACEN opina quo el grupo asti muy
corcano a dividirse on grupos mis poquefhos.
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Oficina Regional de Quetzaltenango

1. Nombre del Grupo: Asociaci6n de Agricultores Flor de Mafz

2. Localidad: Pasaje Choestancia, Aldea Pitzal, Momestenango,
T otonicapan

3. Niimero de Miembros: 16 participantes en el prestamo

4. Ahos Trabajando con FUNDACEN: Grupo nuevo

5. Extensi6n de Tierra Inclurda en el Financiamiento

Rendimiento Producci6n
Estimado Total

(qq/Hz) (qq)

Marz 21.4 Mz (sembradas
simultaneamente) 48 qq 400 qq

Frijol 21.7 Mz " 8 qq 100 qq

6. Ingreso Estimado:

Ventas: Q7.200 Costos: Q1.014 Efectivo Disponible Q5.586

7. Prop6sito del Pre'stamo: Compra de fertilizante y fungicida

8. Prestamo/Monto/Condicones:

Q1.872 or Q117/miembro; 11 meses/1 pago/10% interis

9. Observaciones de Campo:

- Contacto realizado durante una reuniol de la asociacion con un
tcnico de FUNDACEN, siete miembros presentes. Necesidad de
traducci-n del Quichi al espalfol.

- Los miembros contestan de acuerdo a lo que ellos piensan que el
evaluador y FUNDACEN quieren oirr. Respuestas ambiguas en cuanto
a rendimiento y a otras estimaciones.

- Todos los miembros presentes son ya sea vendedores ambulantes o
trabajadores migrantes durante la estaci6n de cosecha en la
Costa del Pacfico. La mayorfa de los vendedores ambulantes
dicen que utilizan su propio capital para la compra de
mercaderia.

- La producci6n de mafz del grupo no satisface los requerimientos
de consumo anual familiar. El deficit es comprado en el mercado
local.
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Mloima Deonl do Qmtzaltenango

1. Nombre del Grupo: Asooiaoion do Agrioultores Eapiga do Trigo

2. Localidad: Pesajo Chonimaaac, San Antonio Pasojoc, Homoatenango,

Totonicapan

3. Namero do Hiambros: 18 participantes

4. Anoa Trabajando con FUNDACEN: Grupo nuovo

5. Extonsi6'n do Tierra inolurda an el Financiamiento:

Rondimiento Produocirn
Eatimado Total

(qq/Mz) (qq)

MaAz: 12,7 Mz 48 qq 610 qq

Trigo 10 Mz 32 qq 320 qq

6. Ingreso Estinado:

Nota: solo el tr.Lgo es vendido; el mafz so consume intornamente

7. Prop6sito del Prestamo: compra de fertilizante

8. Monto del Prestano/Condicionea:

24135 o Q152/miembro - 10 moses/1 pago/10% on interis

9. Obsorvacionos do Campo:

- Contacto con un miembro do la aaociaoi6n quo trabaja vondiendo
cubrecanas durante 6 moses al alo.

- Dice quo antes do recibir el cridito do la fundaoidb, el utili-
zaba aproxiadsmonte la mitad del fortilizanto utilizado actual-
monte.

- No so pudo obtener inforuacidn significativa do part. del
boneficiario acerea del impacto relacionado con el zerdito.
Este fue ontrevistado en Quichi.
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Oficina Regional do Quetzaltenango

1. Nombre del Grupo: Asociaci6n de Agricultores Uni6n Chuanoj

2. Localidad: Cant6n Chuanoj, Totanicapan

3. Numero de Participantes: 36

4. A-nos Trabajando con FUNDACEN: 13, nunca ha tenido problemas en el
pago de los pr6stamos

5. Extension de Tierra Inclu:da en el Financiamiento:

Rendimiento Producoi6n
Estimado Total

(qq/Mz) (qq)

Marz: 49 Mz 48 qq 2.350 qq

Trigo: 118,6 Mz 32 qq 3.800 qq

6. Ingreso Estimado:

Ventas: Q74.257 Costos: Q14.000 Ingreso Neto en efectivo: Q60.257

7. Proposito del Prestamo/Condiciones:

21.335 o Q593/participante

9. Observaciones de Campo:

- Este es uno de los grupos mal antiguos con el que FUNDACEN ha
trabajado, y es el pristamo mIs grande concedido dentro de su
cartera.

- Contacto con el hijo del presidente de la asociaci~n quien
trabaja en un programa de ense-anza del espaMol a nillos Quiche',
este es un prerequisito para el ingreso a la escuela primaria.

- No fue posible obtener informaci6n respecto al impacto obtenido
con el cr~dito proporcionado por FUNDACEN.
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