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Prefacic
 

Este informe final es el resultado de una evaluaciur de programas
 

de la AID para organizaciones de peque!.os agricultcres e2 Ecuador 

y Honduras. La evaluacion fue patrocinada por la Division de Pro

grwiuas para el Dsarrollo, dependiente de la Oficina para America 
Los estudios de Ecuador y Eonduras constituyen
Latina do la AID. 

on este infornmevohtmiene,; sepn'adns, a los quu se hace referencia 

jara rines de i]ustraciorn y explicaci6 n detallada. Los volnrenes
 

corresporndi ente:s a los palses estkn disponibles previo pedido a 

.aDivisn de Iro!-rmnas para ei Desarrollo. 

l ]'culo:ito d uC;ta Pva]uacion de organizaciones de pequetios agri

cultore'; I. si.', el tAeproporcionar una gufa para la planificaci6n 

do c ,;ty de ]a AID orientados hacia el desarrollo rural..,lar
nLu.Is 

In: Wermhonbar ' s nanada de sta evaluIc3On cthn sujetas a las
 

hrontes a toda inl,ento do hacer generalizaciones
I imitacnes i 
u
 on r de estudios de 


do ]" : mrtar.ions; de los lectore. con experiencia adicional
 
con iasp en{C)un casos. Se abriga in esperanza 

lop 


coy. ri irAL ' modificar algunas concusiones, cor'I'i mar otras y
 

q ,,.1(;?" ero aun otras son errcneas. Dade el nuire limitado
 

de cas : ti' t d,:, : e tratado de vrificar m impresiones en forma
 

consecute-c'ml 'oividol as con mi experiencia coq tales prmogramas
 

an otto:: pa',', a.; coro con trabajos putlicados sobro el tema.
 

('.uando ello L hecho referencia estas
'ur t. 'tle, he a otras experien

cia; en in; voldmunees correspondientes a ios dos palses, si bien
 

1 imitaco.Lune. ijmpuent:ta. por el tiempo disponible no me han permitido
 

citar in cantilad de trabajos que hubiera deseado. 

l~a invut igacin's y'la redacCl 6 1i de esta Pvalua'ci&o so hicieron
 

nro enhro de YK y julio de 19Y6c,. M; hicivron dos visitas de
 

.: "r,i & . rreno, cada una Q Ias de us mes duraci 6n.
de 


:,a prim,-ru *ito _ltas fue a Ecuador en ener, y Ia s gunda a Honduras
 

,, i."> stF do 1975. Durnie cst as dos vinki .ri acdiqu6 Ia mayor
 

parte do mi tiemlo a conversacianes con grurjios d[e peque. os agricul

tort" y con IA,; r'rsentanoiit sobre el torreno de 1ap erganizaciones 

qq, pr estan (grupos, y u oserv'ar la irloraccioll2mvi cius" a tales 
semanasentrt an,os. Para cada uno de Mo paes, past lilri 0 don 

ton Wa:. ingto para Iuscar la doceIuentauin correstpondu Lnte a los 

jv(mcy C I 0 y )w'aconVr(;ar cLn ;P msonal de a AID y con otras personas 

qi hsat. r'n;ct uado en los proyecetos ol,.e to d mi evalunci n. Tam)ijn 
,puara cada uno de lo uabSec, dod:iquo dos o ires teseS a la lectura
 

de In doctunctacL irA solre io; pr yc cFos y e otro:;, materiales, as].
 

on,, a tralajo:; con los datos referentcs a lous proyectu.. 

iv 
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I - Introducci6n
 

las determinacionvs y recomendaciones que se presentan a continuaci6n
 
so 
basan en los estudios de nueve programas de !a AID concernientes
 
a orranizaciones de pequefios agrimuitores en Ecuador y Honduras. Dos 
(to los projI.r'ma3 ; refieren a la organizacian do cooperativas do 
cr-dito y so.s fedraciones (FECOAC, FACACH). Tres constituyen pro
,rmu u rganizar do de cualespa- cooperativas comercializacdorn, los 
don incluyen la arcaci6n de una federaci6n de cooperativas particulares 
(PY'ACOOl'ARR, ,]CAGROII) y el tercero comprende la creaci6n de una 
oficina de asistenci.a a cooperativas en un organismo del sector 
pblico (Wc1,A). 

La ;t.xta de o rtL.actividades es un prograna con densidad do capital 
do aristeia ,I sector publico a las cooperauivas arroceras en 
!cuador, ods t ru.Io par una oficina creada por la AID en el Minis
tbriro do Agricultura (PPEA). El nuMceo del Trograma consistio en 
Ia :instalac:i6n de pequeos sistemas de riego, haciendo a la vez 
hincapi, ,n ia agricultura comunal (FPEA). Otros dos de proestos 

ran na ntryr an a instituciones de credito que sirven a grupos de
 

C;gripequaios ultoro:; Una de allas es el ianco Cooperativo del 
cuaidor (bCE) , una. instituci n del sector privado creada y capitali

zada por Ia Ali. La segunda es el Banco Nacional de Fomeinto de 
Hondura. (ld.'F), una instituci6n existente creada por el gobierno 
par conducto de ln cual la AID presta fondos para ereditos destinados
 
a pequem (s agricultores -- primero de acerdo con un programa do 
crdi Los a agricultores individuales y, en segundo trino, de con
Formi.dad con un 
prograna para grupw< do pc quencs agricu.tores. El 
5:o.undo doa lop prK tamos s p .rt, de un prgranm sectorial do la AID 
jrtra & apoyn do la reforma agrria lndure;. a (025), que es el ultinio 
do los nuevP [,rorr ias que so analizan cn In ovalsacion. 

'ara odes mruno" sio do estos programns, lu AIDI crc:6 de la nada no
 
,,tra,'itvar, tomben
sO] zrnoa s-inn lns oiuga Li.cons auxiiares. 

(El PfI"-Js 1Iniurn: ca ]a uxcepci (.) Nn dos do (a;tL canos, la 
orguni zacib ;:: iii r fur una oficina en el so no de una iistituci6n 
oxis t'nhLu el :eoctor pfilice (iiA , CHINA), tio Ia oficina fue 
vrcda jur "I Irorrama de la All). P! bien I i A inic6 su actua
ci (n Lr' a.] ido con coorerat ivas ya constitui a. ,In mIna;'orfa de 
lotu:; Wnn. m croladas par la AID on ei marec do un Irogramna
 

rv is., (Q]']I,U O A' ).
A 

o.:s pr ,j,rama: ,l (,L ,lAy dc. 'lA luero los anIico, ,uo ]a AID 
Lr ,jo von el sector p'bli co, lo cual refeja su preferencia par 

L1. 
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actuar con el sector privado en cuanto ataile a la organizaci6n de
 

grupog de peque.,os agricultores y la asistencia a los mismos. En
 

los casos estudiados, 21 programa de creditos para pequefios agricul

tores del Banco Na-cional de Fomento de Honduras (BNF) fiie el unico 

programa dentro de una instituci 6 n existente y que no entra!io la 

creacion de una oficina separada, lo cual es lino de ics motivos por 

los quo se incluy6 en la cvaluacion. 

Pn la medida do Ilo osible, tambi~n he hecho referencia a organiza
ciones de pcquei os aricultores que no hab~an sido financiadas por 

la AID o que solo hau1an sido finariciadas indirectamente por la 

misina: las asociaciones de usuarios de agua del Ecuador; los 

esfuerzos realizados para la oigariizaci 6 n de grupos por pequeias 
organizaciones viriuladas con la iglesia en ambos pafse.s; las 
cooperativas d ex-trabajadores bananeros en lionduras; los sindicatos 
de campesinos de Honduras y su asociacio'n ANACH, organizada pc.r el 

Fnstituto Nortcamericano para el Desarrollo del 2indicalismo Libre 
(A[FLD) y que es financiado por la All); y, traslapando en parte con 

los sindicatos de cainpesinos, los asentamieatos de Ilondras, creados 
como r isultado de los esfuerzos realizados en materiv. de reforma 
agraria durante los (iltimos cuatro aios en dicho pu.s. Estos grupos 

scv~alados en UItimio t 6 rmino snn los beneficiario. del prestamo 

!;ectoriaj de ]a AID que, en momentos de prepara,.rse es-:a evailuacion, 
aun no se hab~n comenzado a desembolsar. 

hos i'rograma-, 1vaiuauos 

ma dts ripcion 
t .iri,;titiciorie:s creados por Ta AiD. En l.os volulnenes correspondientes 

a cada pals, r , ectivamente, figpran descripciones ras detalladas. 

A continuacion tiguobreve de estos iueve programas 

l'd li""acnD:ci d . oo(7eratl"wV di.,,iorrc.y Cr~6ito del Ecuador
 

(tECOAC). La AlP f'inanci 6 la creaci'n y el desarroie de coopera
,ivas do uhorro oredito asi de su federacion,y .cuator.iLs,corme 

]a FCOAC, con nrtproraia de doat,ivo:; do as i s.,cia por un valor 

de 1,3 mi.]Ionois cl dToares durante oni perjouo do dcc, a:os entre 
T')P3 y iDY5. ~Parte de la as istoncia ont. -'<.6Ta croac i 6n de un pro
grnana dirigi do de cr6ditos agricola,, stwi.n'l ]:j Al!.ya To habma 

hecho con otrais lfaeraciones de conpierativa:; (.!- credito n la America 
I,at i na . 1mcJa I'i sos do 197 ); , 1-a I ( AAt' c , .1a J, cooler at ivas de 

alhorro y cr<di afil:iadas au ret'1c-,ontalan a ((jmiumbros , y 

conilaha eon un ,a)'ital aportado d( (I I. ]do illons)O(J mar 
ile dolarf: ,n c rI ; do aorrcs y ,?ii I' i),,cId i t laL.ro. one 
Ire:tdu:.o:; pen1Do(>lte: de 1_,o:, tes , rrsentanrenbol'(,o. agriii 
aprOxiritd.n-mei i, a on I,' p(r cieito d1e To s ., res dol s.stcma de la 
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o menos un 20 por ciento de los creditos otorgados.
FECOAC y mnas 
En 1975, la Federaci6n aun estaba considerablemente lejos de lograr 

la autosuficiencia financiera, meta esta que la AID habla fijado 

para 1972. 

programas financiados por la AID,
En contraste con muchos otros 
la FECOAC no haba recibido de la AID pristamos coincidentes para
 

En lugar de ello, los creditos
el represtamc a sus afiliados. 

de la AID se prestaron directamente a las cooperativas de cr'dito
 

por conducto del Banco Cooperativo creado por la AID.
 

(BCE). El Banco Cooperativo delEl Banco Cooperativo del Ecuador 

1965 con un prestamo de capitali-
Ecuador fue creado por la AID en 


zaci'n por valor do 1,2 millones de d6lares y donativos de asis-


En 1969 la AID extendi6 un segundo prestamo
tencia concoanitantes. 

n por igual valor y dicho prestazio habla sido
de capitalizaci6


En dicha fecha,
desembolsado en su totalidad hacia fines de 1974. 

el Banco tonla 299 cooperativas y asociaciones de credito como 

miembros, que representaban a 349.000 participantes, habiendo aprobado 
-uevos por la suma de 2,8 millones dedurante ese atio pr csnr 


d6lares. Los pr6stiios extendidos para cultivos y ganado represen

taron el 44 por ciento de esta suma.
 

L. decisi6n de la AID de crear y capitalizar al Banco como la insti

tucion por cuyo conducto se extender'an prestamos a las asociaciones
 

de credito, como asl tambien a las cooperativas, fue asimismo una 

docision do no capitalizar a un tal programa de prestamos por inter

medio de la federaci6n de cooperativas de cr6dito o el banco de
 

-- en con jue hecho en algunos
fomnto comparaci 6fn lo la Ail) hablta 


otrnz pa es . En consecuencia, e!] prograsa del Banco representa
 

una importante ci)ortunidad para tCines de comparaci 6 n con otros
 

la do evaluadosen~oqies institucionales de fintieiacin grupos en 

examinarlo en forma supere,te entudio. luesto que s6lo fue posille 

ficial on esta eva iuaci 6 n, deberla sur matria do un estudio separado 

por parte de la AID.
 

La Fderacion Nacional de Cooerativas,; Arrnoeras (FACOOPARE). La 

1Federacion flacional de Cooperativas Arroceras del Ecuador, FENACOOPARR, 

fu ' al de un programa donativo- de asistencia decreada amlparo de 
alos de 1968 a 1973. Los dos primeros al:osla AID que abarc 6 los 


de diclo program.i se dedicaron a la organizaci 6 n de las cooperativas,
 

seguida de la creacion de la Federacion en 1970. La asistencia 

mindiante donativos termin' prematrahente en 1973, cuando la Fdera
presuci(n ,;,egua dependicndo en un 85 por ciento de la asistoncia 


punetaria de la AID, debido a confilictos entre la Misi6n de la AID
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y la Federaci6n. Una vez terminada la asistencia presupuestaria
 

de la AID, la Federaci6n logr6 movilizar con algun 'xito capital
 

y apoyo do instituciones del sector plblico, inclusive un pr'stamo
 

de 600.000 d6lares provenientes de fondos de la AID en el Banco
 

Cooperativo. (Estos fondob hab~an sido designados para la
 

,ENACOOPARR en el prestamo a. Banco Cooperativo, antes de la rup

tura con la AID.)
 

En 1975, la FENACOOPARR ten~a 45 cooperativas miembros y trabajaba
 

con otras 25. Ambos grupos representaban, en conjunto, a h.600
 
pequeitos productores de arroz. En 1974, la Federacion produjo
 

6
 
y conercializC 10.800 toneladas de arroz pulido, lo cual represent


el 40 por ciento de la producci6n de las cooperativas con que
 

trabajaba y un 8 por ciento de la producci6n de arroz pulido del
 

Fcuador. En momentos de efectuarse la evaluaci
6 n, pareclan bastante
 

buenas las posibilidades de que la FENACOOPARR lograse sobreponerse
 

a la subita terminaci6 n de sus relaciones con la AID, dadas sus
 

relaciones cor ioS polticamente poderosos campesinos productores
 

do arroz y sus buenas r-lac-4ones con las instituciones financiereas
 

on eJ sector pfblico.
 

E1l Programa do Fromocion de Empresas Agr'colas del Ecuador (PPEA). 

E1 PI-A, cuyas operaciones se iniciaron en 1972 al amparo de un 

pr(Istamo do la AID por un valor de 3,6 !iiones de d61ares, es 

una derivaci6n del programa de la FIENACOOPARR. El PPEA, es de 

carIcLter singular entre los progrmnas evaluados puesto que es el 

6qfico programa on que: (1) un extenso componente de crudito para 

ia producci6n y las inversiones estaba directamente enlazado con 

un programa de donativos para ari.;tencia a cooperativas; (2) todo 

se rea] iz6 por conducto do instituciones del sector pqblico; (3) la 

agriCultura comunal fue un factor i, ortante, y (4) la oficina que 
de Agriadinistraba el progrimne si bien situada en el Ministerio 

eu- turrt, contaba con sus propios ingenieros, -_,gr6nomos y tenedores 

de libros. 1l] cr6dito, si bien sunuinistrado ]por la AID en el prestamo, 

se desembolss ba por conducto de una -instituci6n ajena, a saber, el 

Banco Nacionr] de. Fomento del Ecuador. 

flcia Vinvs de 1574, el IPKA contaia con 3i cooyerativas participantes 

con on total d- 1. 512 miembros , a los quo habla ctorgado cr ditos 

por 83i. 000 drlares para la instalaci'n de si.t.omvs de riego; 592.000 

d6.l .res"parn la (iujsicion de maquinarias y ",2 millones de d6lares]a 
para preoi amos deo producci on a piaz.o crio. Aim os prematuro sei;alar 

. Ltwldr. o no, liati.i.,. ha 


resultados slIimontO y V nto 

:1 :; iolu,)g'amm exit(. lero j(,rn 1jrodi.cilo 

nt, resantos or ]a Cc, continuar ob

!servandolo como pu.;i,] e modelo para programas futuros.
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El Centro de Reconversi6n del Austro (CREA) para el Ecuador. Los 

esfuerzos de la AID para organizar cooperativas de mercadeo en cl 
Sur de Ecuador por medio de un departament.o cooperativo creado 
por la AID en e CRTA, tambi~n representan una actividad singular 
como programa del sector pblbico. Estuvo en el punto opuesto de 
la escala do magnitud del esfuerzo del PIlA, puesto que s6oa entran6 
un donativo de asistencia de 385.000 d$lares -- la suma ms reducida 
de todos los programas estudiados. No hubo prestuamo coincidente 
de la AID para extender creditos a las cooperativas. (Las coopera
tivas del CREA, al igual que todas las demas, tionen acceso a creditos 
del Banco Cooperativo, si bien los prestamos concedidos por la AID 
al Banco no se hicieron para fines de este prograna.) La asistencia 
con donativos para Qi programa del CREA abarc6 el periodo de tiempo 
mas corto de todos los programas estudiados, o sea, de 1970 a 1972, 

debido, principaimente, al descontento de la AID con el contratista. 

A pesar de su escala reducida y de la temprana terminaci6n por parte 
do la AID, "i programa creado por la AID en el CRIA fue asumido por 
su instituci 6 n matriz y continu6 creciendo. A fines de 1974, el 
Departaniento de Cooperativas del CREA estala trabajando con 70 
cooperativa que representaban a 3.700 wiembrws, un 4O por ciento 
de los cuales, Ans o menos, eran de cara"cUr agricoin. En 1974 haba 
extendido ,040.000 doMares de credito a su nooptrativas, sea con 
rondos le terceros o con rondos prol;in.p' lara varias do sus coopera
tivas KbMn concert6 contratos de mercadeo con empresas de elaboraci6n 
de alimentos. 

,a 11'Fderaciok de .ioouerabivas de ' , tudKOW de liniduras (FACACH). 
La AID finnWci 6 PI desarrallo de ncperativn:v (e ahorro y cr~dito 
hnndurepas y do i fo.deraci6n, .I K. 2A2II , con 6147.000 Wo].ares de 

donat v", de as is..iencia duran, -1. -do du 1 6( a 1)72. Al fina
1i ,ar dicho perfoda, la Federacii : r a to : u' i entSo en un 100 por 

ci eno. Iacia finen de 197 , M 1,-.nruci ,nia 1I0 cooperativas 
de ahorro y crIitu afiliadas, con wn 'ep~ro.ntaciAn de 29.400 

mipmbros. Su activo tWe de 2,1 mi1lo eI de ,llrns, .os saldos de 

las cuunLas de ahiorra a fines du a: ascendlan a h,3 niillones, los 
:,aldos d las prjotamos pendi':nt .s d, ronl o.0 f'u-rn de 2,4 millones 

y ose a o se hablian otorgado creiitos fO,' valor du: Q millones de 
d6larus. s ricultores reosr:, cntaan vimas ( monos un 28 por 

cientn d, Ions mipmbros y recibieron aproxir:sdancnte un 33 por ciento 
de las ,urmas concedidas en prestamn. 

In unntbra:s p co l caso de In W,.eraclo mnciratina, ]a AID1 propor
orio n ]a cr' parm, lie ,stalrOj dACAC.I tdito, r ' omd(io de pres tano.' 

cojincid.ton:: de 'W0.OO0 y do 1,'5 mil.lones de d6ares, ruspctiva

ment, . IWstn permiti6 a In Federaci6n devengar ingres,. y ganarse 
Ia 1alMt do :;ur cooperativa, afiliadas. Asi m mo, en contraste 
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motivo de la asistencia 
con Ecuador, el prograina hondureito no fue 

para crear un programa de creditos agrlicolas. No obstante,
de la All) 

por actuar en mayor grado en el campo de los cr~ditos
 la FACACH acab6 

cooperativos para la agricultura que la FECOAC.
 

Ia lederacion de Cooperativas Agrlcolas O.e Honduras (FECOAGROH). A 

fines de la decada de 1960, la Mision de la AID en 
Honduras modifico 

un sisteia de cooperativas
el rumbo do su atenci
6 n del desarrollo de 


de credito a la organizaci
6 n de agricultores productores de cereales
 

n de rercadeo, la FECOAGROH.
 en cooperativas de mercadeo y una federaci
6
 

Durante el perfodo de 1967 a 1973 el programa recibi6 
965.000 d6lares
 

con caracter de donativos de asistencia y 1,5 millones 
de d6lares de
 

fondos en pre'stamo para creditos de producci6n y 
mercadeo, asl como
 

6 n de pequeias instalaciones para el almacenamiento
 para la construcci

de cereales.
 

demos programa3 estudiados puesto
La FECOAGHOI so distingue do los 

!,a Federacion,
que constitiiyo, el nriico caso de un fracaso total. 

a mediados de 1)73 cuando la AID prematura
formada on i97U, quebr 6 


ment, dio por t orrinada su asistencia debido a vraves casos de mora
 

Al igual quo en el caso
 
en 22 d su! 2) cnoperativas afiliadas. 


la AI) hab'ia sido canalizjade a la FederacirI

del PPFlA el credito de 

la FACACH, que
pol conducto de una institucion ajena, en este 	caso 


de la FCOAGROI.
 
no tuvo la deJda comprension de los prollenias 


la federaci 6 r arrocera ecuatoriafla, la

Ademas, en contrast, e con 

contaba con el apoyo de grupos I:- atlpe:ir, politics-
F'1CO)AGOIIG no 

del sectorcon instit.uciflOsmente imporLantes, ni ten~a conex ones 
ayuda do istas cuando sus 

pdblico y, en consecuencia, no recibi
6 


mora.cooperativas cayeron on 

El Banco 11acinnal de Fornento de iot d u'as (ioIt) . lii ](A) , i AID
 

dl.. aturco Foento

concedio en orestafno ,5 millones do UL do 


extensi6r cr'eijtor" indiv:iduales a pequet os
 
do Ionduras para l.a d(-, 

iu, prorama dc 8 millones
agricultores, D)ic'ho pristaro i'ue partL dc 

la ior dcnstru,h, instalaci ones 
de do'Jares part crEditos y pure 	 a pre,.t otros . 1I', A I)
par a ] a~l itsc,,t~u~eonto de c,.:r,-oao In 

ileartaur'iito d? Cooperativas
7,0 o.((Jut10d"!rr.:; para la crfosci 6n deI iin 


( ii .I-,n,.s U en aresLamb ,-ecto
en l 1Lanco. it 197 so aP1,gea ii 


rial do ]a All) por valor de 12 iiliotes d dc6Iur:; para quc el J3NF
 
a los asenta

oxtondi ese creditos a las cooperativas (2 millones) y 
1in] ,ritos (4i a I1oneos) 

un detallado 
]as r:LzaI Sc i a cootint.acl OnA [;i efctu6ilt se carts n 


,stud:o "lie la porcion crediticia del primer preztro de la AID al

P tr 
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BNF, aunque no abarcaba a grupos: (1) en todos los programas
 
estudiados, la forma en que se proporcionaba el credito constitula
 

un importante factor determinante del 6xito, tanto de los grupos
 

basicos coma de las instituciones que prestaban los servicios;
 

(2) el programa del J3NF ofrec~a una singular oportunidad para 
evaluar algunos aspectos importantes de los programas de la AID 

para creditos a pequelios agricultores, en particular la distribuci6n 

de los prestwnos y de los casos de mora segun la magnitud del prestamo, 
y (3) en 1.973 y en 197b la AID seleccion6 al BNF comce conducto ins

titucional para un importante programa de prestamos a grupos, que 
acababa de iniciar sus operaciones en mamentos de hacerse esta eva

luacion. La evaluacion del primer programa de crudita, juntamente 
con observaciones sobre el terreno de la asistencia extendida par 

el Banco a grupos, constituyeron una base para la consideraci6 n 
de diversos asunitos relativas a la disponibilidad de creditos para 
pequeilos agricultores par medio de este tipo de instituci6 n. 

El Programa para el -ector de la Agricultura en Honduras (025). El 
actual programa de la AID con el BNF constituye parte del pr6stamo 
de 12 millones de d6lares concedido par la AID para el sector de 

la agricultura en Honduras y que fuera autorizado en junio de 1974. 

El programa incluye 5,9 millones de d6lares para los grupos creados 
par el procoso de la reforma agraria hondureha, que coinenz6 con un 
decreto promulgado en diciembre de 1972, que disponla el "arrenda.
minto obligado". De esa suma, 4 millones son para fines de crudito 

y 1,9 millones para la construcci 6rn de caminos de acceso. El resto 
del pr6stamo es para cr6ditos a cooperativas (2,3 millones), ciencias 

agri.col.as (1,6 raillanes), educaci6n agricola (1,5 millones) y coordi

naci6 n y evaluaci6n (8oo mil). 

Si bien este programa au.n no estaba en pleno funcionamiento en momentos 
de mi visita, las negociaciones sobre el mismo se haboan estado llevando 

a cabo desde el coinienzo de la reforma agraria en 1972. La AID asi

mismo habla tornado parte en el proceso de la reforma por medio de 

convenis de asistencia tecnica quo se hablan concertado previamente 
con varias instituciones a cargo de ejecutar el plan de reforma

http:agri.col.as


II 	 - Grupos de Pcqueoios Aricultores 

.. Las organizaciones de pequeftos agricultores, inclusive aquellas
 

fomentadas por la AID, tienden a desenvolverse mejor en ciertos
 

aspectos que en otros. Esto acontece cuando:
 

* 	 se organizan en torno a una meta concreta, que puede lograrse 

en 	un perlodo de tiempo limitado y que no necesariamente re

querirla la organizaci
6 n una vez alcanzado ese objetivo. 

acceso a unEjemplos seran la adquisici'n de tierras o el 

sist~ma distribuci6n de agua (FENACOOPARR, PPEA). Si bien

sita dede d"Stiui ea 

la organizacion puede continuar funcionando y extenderse a 

otras actividades una vez lograda la meta concreta, los agri

cultores consideran haberse organizado para alcanzar esa meta 

espec~fica y no para crear una organizacilon; 

con 	varias a la vez, y/o
" 	coaienzan con una tarea y no 


llevarse a cabo con una estructura institucional
* 	 la tarea pued 

que ininimiza la necesidad de contar con pericias ajenas a !a 

agricultura, tales como la ternedur'a de libros. EJemplos serlan 

la construcci6 n de proyectos de infraestructura, ia solicitud
 

de cr~ditos como grupo, la distribuci6n de agua en pequefia
 

escala;
 

* se requiere la cooperaciorn para una tarea que no puede realizarse 

al nivel individual, es decir, ciertas clasus do riego, la cons

truccion de un camino de acceso, la obtenci6n de un cr6dito que
 

s 6 lo est. disponible para grupos. I,os ejemplos de tareas que 

nivelson probleinfticas porque pueden reaizarse tanto al de grupos 

como al nivel individual, son el mercradec (FECOAGROH, CREA, 

FENACOOPARR) y la agricultura corunal (MTEA); 

* 	 los grupos son pequeros y no cstan vinculados con otros grupos. 

El 6xito de grupos con frecuencia es atrir uible '0.car'acter 

rcducido d e] gruwo y a su aislarriento de otros grupos debido 

a que: (l) ]a rivalidad con olros ajenoi3 a] grupo es iiportante 

para lograr la formaci 6 n de aIgunos gru[ios; y para mantencrlos 

unidos; (2) I t< tamao reducido del griipo da ]ugar a presiones 
la delejercidas por los asociidos para inducir cohesi6n grupo 

y 	 .a lealtad al mismo, (3) cuando grupos tienien oxito, tienden 
a.ser excius, vi stas[:
 

2. 	 los prour;una de In Ail) para escablecer organizaciones de pequehos
 

agricuitores han tenido un impacto considerableinente menor de lo
 

quo 	 pudiera haber sido debido a que: 
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" 	mediante ellos se ha tendido a financiar unicamente a cooperativas
 
y asociaciones de credito que son las min's complicadas y dif~ciles
 

entre las formas de organizaciones de pequeinos agricultores y
 

porque no comparten las caracterfsticas tendientes a la pro;tici6n
 

de grupos quo acaban de describirse;
 

* 	solo en contadas ocasiones se han financiado con ellos estruc

turas institucionales que son mas sencillas que las coopera
tivas y las asociaciones de credito y que se desarrollan con 
base en formas locales existentes o de transicion. Una excep

cion es el pre:stano sectorial de ia AID a Honduras, que 

proporciona credito a los asentwnientos, de car"Icter ms 

sencillo y quiz's de transici6n. (La AID no financi6 la crea

ci6n de esto_, asentamientos.); 

* 	han tc. dido a concentrarse en la runcion de mercadeo, que cons

tituye una de las tareas dif~ciles y con a que los
-ms 


prograwna5- para las coo'erativas han tenido poco exito (CREA,
 
FECOAGROH, FENACOOPAR) ; 

" 	en estos programas con frecuencia se ha considerado que el 

vivo inter&,. de los agricultores, de organizarse para obtener 

tiorras c Dn tituy-e un facto- ncgativo m1s bien que positivo -
porque muctio:; pierden inter6 ,.;por (21 grupo una vez que se 

obttuvo i. t erra (E233-2)15). E's asf que Ia AIl no ha aprove

chado ui medida considerable usto podero,3o incentivo para la 

formacian de rupos, per lo mencs eln Ia medida en que podia 
haberlo hiceco. Don excepciones ,-.[programa para ia organizaci~u' 
do cooperativab arcoceras en Ecuador y ia Asoeiacion Nacional 

de Campes inos !'onduret.os, financiada por e] InsLituto 1'orteame

ricano rparIe:esarrollo del. Siiiicalismno Libre (AIFLD). (En 

las pap,)1nria; l6 y 1Y , mas adelante, :;e alude con mayores detalles 
a este punto.); 

" 	 Ia Ail) La :sulcontratado la ej cuci 6 n y conc opcon de sus pro
gramras de oran:izacion do poqu::os agricultores con tres 

contrat ist's, no)rteamericanoo< espoCtai.- ta.: ,, cooperativas, 
a :.-aber, .- A, AP I y CLJIUA. (('LIP. trab nJ iicamente con 
asociaeooes do credito. ) n,oscontat,istLas Ian oromovido la 
organizacion de cooperativas como un f'J,F1 !',I mismo y en 

(:ons;ecu,,nf't.a no h,: tenido la f'lexibiliidad Para responder a 
os atril,utos qe fomentan ]a organizac ion, a IoI que s en 
ti 	 . o-0
 

r i' va 	 a;:tC A:Jv. atrujfi to1l rnt , ( .' ral. mac (Tan. s , (.L ie1 

de coonr'bti v.:; on as',ocJ. tcones y f'oderaciot,5 (e las inismas, 
Ia AID ha convertido a un factor do prurmocio[n do grupos -

http:onduret.os
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--	 en una importante trabaoposicion a otros grupos y regiones 


a sus esfuerzos orientados a la organLzacilon de grupos. En
 

los programas que asisten a grupos sin requerir la cooperacion
 

entre los mismos, el tamafio reducido y oposici
6 n a otros han
 

a grupos individuales;
contribuido a desarrollar y fortalecer 


la asistencia extendida par la AID a cooperativas, inclusive 

la promoci 6n de legislaci6 n que favorece a grupos, inadverti

damente ha dado par resultado una discriminacibn relativa 

mis sencillas y organizaci.;nescontra forma de organizacion 
Ha .i.aculizado la prostacion de serlocales cxi stentes. 

a grupos al influir a los gobiernosvicios guber1avieutales 
en el sentido do que estos concentraran su atencion exclusi

vamente en la .)restaci6 n de servicios a peque'ios agricultores 

par medio do uria forma de agrupamiento quo es in5.s diflcll de 

lograr que otras. Excepcion de eulo es e programa para el 

sector auricola en Honduras, mediante el cual .a proporciona 

asistencia a la forma de organizacion mas simple conocida con
 

el 	nombre do "asentamiento". 

hincaple en el mercadeo3. 	 Los programnas de la AID en los que se hace 

despues do tropezar con dificul.tades muestran la tendencia de 

volver a la promoci 6 n de cooperativas o dc tiendas de asociaciones 
para elde cridito quo suinistran insumos agrcoi-as o articulos 

consumo domest. co (FECOAGROIL, (7}.A ,11ICOAJ) . Estas uLtimas acti

s, qu(- L1 ,iiorcadeo yvidades erntru: an tareas que son 5m t'rciis 
cooperativista. La nucusidad

practicamunte no requieren una actitud 
ode contar con pericias ajenas a la agriculf.urn se limita a una 

No obstante, la falta de par nas dc tenedur'a,dos personas. 
requieren hacontadur a y revis-ib. ae libros mue estas empresas 


sido el motivo del fracaso de muchas de ellas.
 



Recomendac iones
 

1. En lo que se refiere a la organizacion de pequeios agricultores,
 
la AID deber~a adoptar un enfoque que dc lugar a la misma paso
 
a paso o en forma evolutiva. Deberfa concentrar la atenci6n en
 

ciertas tareas de caracter organizativo, en lugar de hacer 
hincapie en clertas formas de organi7aciones, segun a.o na hecho
 
en el pasado. En primer termino, para tales organizaciones
 
deben elegirse tareas de acuerdo con el potencial organizativo
 
de las misiras y de acuerdo con la capacidad del grupo para dar 
cumplimiento a esas tareas, ms bien que de acuerdo con el cri

terio de quo si armonizan o no con un objetivo del programa, 
como lo podrla ser el logro de mejores precios o de una teono
logfa superior para la producci6n. Estas tareas son las que: 

* 	minimizan la demanda de una cabal actitud cooperativista;
 

* 	minimizan la necesidad de contar con pericias no agr~colas;
 

9 	dan por resultado bienes o servicios que no pueden ser produ
cidos individualmente por el agricultor;
 

* 	producen bienes o servicios por los cuales existe un deseo 
comprobado por parte de los pequei.os agricultores del caso; 

* 	pueden ser llevadas a cabo por formas estructurales relati

vamente oficiosas, poco comp]icadas y iamiliares. 

. ara acil itar cnfoque 	 !IF I71) d(,lcrla formular unt, ovolutiV, 
itcanismo iriediante el cual. se v( a ro1) i(adu a fofectuar uria evalua-

ci.oII a miedl adac do la Fj ecuco n (it. ;ia; prcagra-ras, du modo que 
pueda responder con rapidez y flexil]'jidad a soii u.e, de que un 

grupo est 4 en condiciones d asuinur ia. nukjrj tareu, o a seaales 

de que un grupa nc ocLJa ca:,.citado pa.r a dar cump.i ;a(nto a su 

comotido y debe dedicarse a un aii Estoohjetivn .; sencillo. 

resultado positl inente podria lagrarsc mod:aiitu
 

a 	 la financrtci'rn de 11rogramas a c rlaza (r2onlugar de financiar 
prograrias a plazo rediano o largo o quo scri facilmente reno
vables; y 

* 	 el estal-lec~imiento de un mecanismo permaneiit do, conrulta entre 

l.a 	 '4isJin I.1- la AlI y los grupos que oethi siendo organizados, 
oglln rron "gina h,iih adelanit .-las p 	 L'), 

Sa. 	 All) dci o.r a Ll,roVeelar en ma;yor grado a. intelr-; del ptqueilo 
aj.ricultor on nrganizars(, toraieonte !)arit lo0]rar ciertas 
recta,.; liniitada-,c y espec fTicaz, como s.r, por ejnpJc, Ta adqui
i;iciOln d(- ti .rra, la otnci 6 n d- accoso k, agaa a la construccion 

http:pequei.os


12
 

de una obra local de infraestructura. Los grupos que tienen 'xito
 

en el logro de una tal meta inicial, con frecuencia pasan a tener
 

una existencia mns permanente. 0 pasan al logro de otros propo

sitos, a pesar de la circunstancia de que nu alcanzaion la meta
 

inicial, o aln estan aguardando su logro. Si la organizacibn
 

fracasa despue's de que se hubiera alcanzado la meta, esto,
 
no obstante, puede ser compatible con el logro de un objetivo
 

del programs de la All).
 

4. 	 la AID dl'otritt apoyar programas en los que participan numerosos 

Erupos pequetios y no relacionados entre s cuundo ia situacion 

tiende a ello. No debe presionarse a tales grupos a que auenten 

de t maiio o a que se fusionen con otros en virtud de una mayor 

cobertura de la poliacion y de las econom'as de escala. Debe 

reconocerse la importancia de las deseconomnas de escala para 

este tipo de rtazlizacion. 

5. 	 Si grupos dt agricu±tores refieren no relacionarse ertre s', 

entonces podrlin prestarse mejores servicios a los mismos por 

medio do una entidad privada o del sector piblico que no requiere 

la unificaci6n de tales grupos como, por ejemplo, la oficina del 

PPKA y el departamento de cooperativas del CREA. 

6. 	 la AID de1borfa hacer menos hincapie en ia creacion de organizaciones 
ade pequeios agricultores y deberla prestar mayor atencion la 

busquei do formas que permitan establecer in nexo ontre f3rmas 

do organizacionoc oxistentes y las instituciones de servicio ya 

Deberfa financiar a tales instituciones para quecm.tablecidas,. 

f&!;ta.S puedan idntificar y servir a las prinieras.
 

7. 	 La AID solo dele proinover a organiizaciones de pequeos agricul

tores on ijiu region o pa~s despues do habcr, e informado acerca 

de las 1'nrmas que han tornado las organdz'acio nes locEdos ya exis

tentes. En Mnuchos casos, esta informacion rovclara que hay 

forniasrtis sencillas que las cooperativa., y la- asociaciones de 
comocrdito, quo permit!i'n que la tarea sea mas viable, tales 


las asociacioneS de usuarios du agua en cutdor (E219-223).
 

8. 	La All) deberla alr,ntar a los gohiurno; receitrors a que faciliten 

legalinnte y pri-Oton servicios a grupos, cualquiera sea la forma 

que estos han asumido, en lugar de favorecer 'nicamur.te a las 

cooperativa!7. 

'J. 	 ?'r~a convonJi nto quc en oportunidades osjoeca: la AID haga
 

arreg1os con contratistas especialistas en cooperativts para
 

http:nicamur.te
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quc dstos ayuden a solucionar problemas inconexos con los que ya

han tenido experiencia. Pero no deberla suscribir contratos para
 
programas 2ntegros dejandolos en manos de contratistas especia
listas en cooperativas, por las siguientes razones:
 

* 	Estos contrazistas se especializan cn la forma de organizacion
 
representada per las cooperativas y las asociaciones de crudito. 
Ki los prograwas han de responder en mayor grado a .1a7 formas 
de organizaclo'n locales, entonces tiene poca raz6n de ser la 
asistencia t6cnica extranjera especializada en formas de orga
nizacion que son at'picas en la localidad. 

* los cortratistas especializados en cooperativas promueven a la 
organizacin cuoperativista como un fin en si. Esto es incom
patible con el criterio de que un grupo de jeque:os agricul
tores: 
 (1) I cra su meta y luego quizns dea de existir;
 
(2) tiene dytqrminadas sus actividades do acuerdo con lo que
 
contribuira a que se conviorta en un 
grupo eficaz y no de
 
acuerdo con iiia modalidad general V]-In, naturalzn de tales 
grupo; (3) a vaces recibe todos sus harvicios de un programa 
del sector pjblico, ma's bien que de una federacion de coopera
tivan miembrow de la misma, y (4) se desenvuelve bien sin 
avu.cntar de tma..o, fusiorarse o asociarse con otras organiza
ciones de esa Tndolv. 

10. 	 I'ara In lormulaci(Ar" y ejeeuci n do !ius progru imn:(ie.tinados a 
peque,ov agricultores, la AID deberFa cornifar en: 

" 	grulos e ins; Ltuciones locales con experiencia en organizar y
 
prestar servicios a grupos loc,1,s existentes;
 

" 	ta.n insthtuciones on otros pahe: :- ia Avorica Latina; 

" 	unidades do as usoramiento creadas pur iu AID e integradas por
 
miembros de los propios grupos do campusi nos.
 

11. 	 Gi Lien Ins rooperativas y I; federaci,:n.r d. cooperativas supues-
Lmr ,nte dehr an .anal i'.ar las ]ref'ererc is 'o .us pequenos agricul
tores do alnjo hucia arriba, los ".cos .i.unltran que esto con 
rrecuencia no ocurre (tlECOAG]ROH!, "iXJAC)OWAKR). Por lo tano, la 
AFD, no puede depender exclusivamente de estns organizacioaes repre
sorntahivas o de O.; instituci nes do s;ervicio .ertenecientus al 
sector pfl O(, jura canalh tar d)0de In it.n U aa arriba obser-
V.uejoI P ii I puneradas o 'L.Iwo. icaE ,101 ]" is s'bre e , personal
do ]a i 6 ,e a AID caract.erfsticamerit.e tieri pocan oportunidades 
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para trasladarse al terreno, seg'n se comenta en la pagina 57,
 

mas adelante. En consecuencia, son pocas lan oportunidades
 

para que el personal regional se familiarice directanente con
 

La AID debe pro1o que est6 aconteciendo entre los grupos. 


porcionar un mecanismo par conducto del cual ei personal de
 

la Misi6n puede familiarizarse con lc que est. aconteciendo
 

en el terreno y quo, al mismo tiempo, de expresion a los
 

clientes de los programas de la AID. (En las pu'inas 59 y 6o,
 

detallada a esta propuesta.)
mas adelante, so alude en forma mas 


La AID deber'a aprovechar la inclinaci'n do agricultores campesi12. 

os proyectos de infraestructuranos a organi zaise en torno a peque 

o canales para el
 coma, par ejemplo, caminos de acceso, bombas 

riego, etc. Este tipo de insumo apcrtado por los participantes 

para los proyectos de ia AID destinadoses importanto no solo 
para sus 

a organizacion(':de pequefios agricuitores, sino tnfmbien 
Tal insumo podria (1) mejorarprogrmuas d' infraestrutura rural. 

el diseio de proyectos de infraestructura para quo devenguen 
a los pequeiosinayores it,:PLC..c3 para la comunidad; (2) conferir 

en sentir su influencia en deciagr..cultores experiencia hacer 
fuera de] grupo v quo ofectan a sussiones torLdas por otros 

-- importantes de los programaspropia vidas una de las motas 

de ]a All) par. cooperativas; (3) contrarrestar on los proyectos 

de infraest.ructura, la preferencia par dise o excesivos, la 

densidad de c'ipital y la falta de suficiencia para satisfacer 

sf-:rvir comi una f'ut rtte de contraavisocondiciones locales, y ()I) 
para La AID c.n cuarit,o al criterio de contratistas a cargo de la 

par lo general, tu:riiian por poseerCorimuiacin y ,Jecucion quL , 

de la informacion suministrada a la AID un monopul io o f'acto
(E,22)-2_32),
 

a 1.-s proyectos de infraestruclhasta alhora, ]i AID ha l'inanciado 
tura en forrva cati totalmente indelondiLte d, los progranias para 

considerable, resultadocooporativa,. Esta modalidad es, en nidida 

de Ia circun:;tancia de que los proyectos de infraestructura han 
gruposs ide t-1 camp,) de los ingenieros y de quo los proyectos para 

?ta' espocializados enhan side de la Inciimbercia de los cortrat 
de _o7 dos dru[r,: :o,tstdubra, o ha sidecooperativw:.".Niriguno 

a actividades.abligado, u jleiiicar proyectos quo aitni nj-ibas 
dc infraestructura se diseL.an enEn consecoricia, ios proy(,ctos 

y cn una tecnolog'a quo eiinilnan Ia posibilidad do la una escala 
ruios se forlnulanparticipaci<,n do 7rupos; y los proyectcs para 

,or part d, ;. orlganizacioneson torno ,i(c-vidade: en e,jeCuciOn 
qe [impld')1 activiJades temporales tales como lo!- ].royectos do in

soLrefraestructura. h'iesto lquo l.a Ali) ,jcrce control]. la 

http:diseL.an
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financiacion de tantos proyectos de infraestructura, tiene a su 

alcance el poder para reunir a ambos tipos de actividades en 
una forma que serfa sumamente beneficiosa tanto para el grupo 
meta como para la propia AID. (En un programa financiado por 
la AID para 2a construcci6n de caiminos secundarios para asenta

mientos en Honduras, se espera roder emplear a estos grupos 

en la constru .,Pi6 n y en el mantenimiento de los caminos, pero 

no en su diseiho.) 

3. 	 Puesto que el agua es un insumo en torno al cual los pequefios 

agricultores se organizan con 'xito y para el cual han demostrado 

estar dispuestos a pagar, la AID dCeberfa explorar las posibili

dades para financiar sistemas en pequela escala (o bombas) que 

han de servir a no mis de 20 a 50 familias. Los sistemas mas 

grandes pierden los beneficios inherentes a la formaci6n de grupos,
 

exigen pericia: administrativas cuya disponibilidad es muy limitada, 

crean serio!; probiemas administrativos y son mas costosos. Es 

mucho lo que puede aprenderse de las asociaciones ecuatorianas de
 

usuarios de agua :n cuanto a la formulacion de tales programas. 

Debe seiialarse que el agua, como centro de interns para la orga

nizacion, no necesariamente tiene que entrafiar la construccion
 

efectiva de un sistema de riego, o la instalacion de uns bomba. 
Un grupo puedo organizarse con la finalidad de ejercer presion 
sobre el gobierno para que le conceda acceso a agua de un proyecto 
bajo construcci6 n; puede organizarse para resolver quejas acerca 
de desvfo3 en la distribuci6n de agua; puede organizarse para traer 
on circunstancias crfticas agua de riego por modio de camiones
cisterna, etc. 

]. 	 Al igual que en el caso del agua, la AID deber.a tratar de enlazar 
suw programas do organizaci 6 n do peque;-os agricultores con los 
deseos de los campesinos de obtener tiorras. Este punto se con
sidera con mas detalles en las paginas 36 y ]7, mas adelante. 



III 	- Los Grupos y la Adguisici6n de Tierras
 

Algunos de los programas examinados ayudaron en medida importante
 

a grupos de pequefos agricultores a obtener tierras en el marco
 

de las leyes de reforma agraria existentes. Algunos tuvieron un
 

impacto indirecto sobre !a formuiaci6n y sanci'n de tales leyes.
 

T[ales resultados no siempre hablan side el foco de la intencion
 

original del programa y en realidad no se les ha conferido el
 

merito a qdo se han hecho acreedores.
 

1. 	Organizaciones financiadas par !a AID desempenaron papeles impor

tantes come agentes de grupos canpesinos que tratatan de obtener 

tierras al amparo de las leyes do reforma agraria come, por ejemplo, 

en el caso de la federaci6 n de cooperativas arrocaras en Ecuador 

y en el do la Asociacion Nacional de Campesinos Iond-renios, finan

ciada por el Instituto Norteamericano para el Decarrollo del Sindi

calismo Libre. 

2. 	 ~Las asociacioOes locales de crudite en Ecuador desempefkaron un 

pape] importante core intermediarios al reunir a pequeos agricul

tores con Lerratenientes interesados en vender sus tierras. Las 

asociaciones asimismo financiaron algunas de las ventas, sin tener 

que recurrir a creditos a largo plazo externos, aunque tal finan

ciacion no h"ba side intenci 6 n del programa dw la AID. Es ironico 

que los dos programas de la AID para la garant~a de ventas de tierras 

en Ecu .or y en Costa Rica -- creados para jugar un tal papel de 

ente intermediario en una forma mucho mas comprensiva -- fueron un 

fIracaso casi total. 

3. 	 En dos casas, programas apoyadon por in AID organizaron en forma 

directa a arupos do campesinos con cl expreso prophsito de satis

facer sus desoas de obtener tierras: ,i programa de cooperativas 

arroceras en Fcuador (FENACOOPARR) y la Asociaci6n Nlacional de 

Caimnpesinos iiondurafos (ANACH), financiado pnr la AIFLD. Los grupos 

forunLad s per esto5 dos programas a su vez se convirtieron en una 

Worwe politica je considerable magnilud ,ara demandar y olortuna

mentc lograr la sanci.n de lyes de r:.,torma agraria, m]y on especial 

en llondure,,-s. Estos dos cases son e] emil.os &e ias pocas veces en 

que la AID painlia una josicion sobre el terreno en el conflicto 

entre campesinos y terratenientes. 

lan. AID y lo:' gol i,.rnos receltores a vocw:; han dado muestras de 

r']ex~i i]idad on 5u lusqueda de manera, de poder poner creditos 

a disposiciin do grupos de campesinos antes de que se formalizaran 
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los tftulos por los que se les otorgaba posesi6n de las tierras.
 
Este proceso por lo general se facilitaha mediante el respaldo
 
del gobierno -- bien sea por estar dispuesto a garantizar el
 
credito propiamente dicho y/o por presiones ejercidas sobre los
 
bancos de fomento para que estos extiendan prestamos a tales
 
grupos.
 

a 	El frograma de Promoci6n de Enprtsas Agricolas (PPEA) entranaba
 
un arreglo por medio del cual se extend~an creditos de inver
sion y producci'n a grupos de agricultores que no tenian
 
tftulo de posesi6n de sus tierras. (La mayor'a de los grupos
 
prestatarios tenlan pendientes de tr.mite en el organismo de
 
re irma agraria las solicitudes de t'tulos de propiedad.)
 

9 	En Honduras, ei organismo de reforma agraria garantizaba los
 
cr6ditos para la producci n concedidos por el banco de fomento
 
a grupos de campesinos quo se encontraban en una situaci6n
 
similar. (En este caso no se trataba de creditos financiados
 
por !a AiD; en contraste con lo que hab'a hecho en Ecuador,
 
la AID no deseaba liberar creditos para estos grupos hasta
 
tanto se hubiere promulgado legislacion que aclarara la situa
cion de los mismos.)
 

Los arreglos que acaban de seiLalarse revistieron importancia porque
 
(1) permitierun el flujo de recursos y se-vicios a grupos reciente
mente establecidos y que hubieraLn terido quo hacer frente a serios 
obstaculos de tener que aguardar a quo se completen procedimientos 

burocraticos para el. otorgamniento de tftulos de propiedad; (2) 
aumentaron pram <tos grupos la probabilidad de que oportunamente 
se le concuderan sus tltulos do propiedad, al fonientar programas 
d2 cr dito qu,- e itimalan su Poesto que las demorasPo/ion. 
(,)eI ct,-ort7uwi nt,n de titulos d- p-,icd con frecuencia consti
luvon expr sI ons df, indecisi6on po].t.ica ric de la reforma 
agraria, asI como muestras d(- Ios iomrtos procesos burocraticos, este 
robustecimiento de las rclamaciones ini.ciales de un grupo a la 
poseon y,las my-didas para ingresos inr.iudiatos, son factores impor
tantes para determinar si tal.s grupos podrin sobrevivir. 
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1. 


2. 


3. 

}ecomendaciones
 

programas para grupos de agricultores,
En la formulaci6n de sus 


la AID deber~a aprovechar en mayor grado el desco de los pequenos
 

agricultores de organizarse para la obtenci6n de tierras y la
 

circunstancia de que la tierra y los servicios de intermediarios
 

pars su adquisicion son elementos por los cuales estlan dispuestos
 

a pagar.
 

La AID deber~a examinar en forma mis detenida la financiaci
6 n
 

de tierras por parte de asociaciones locales de credito en Ecuador
 

pars pequenos agricultores individuales o grupos de los mismos.
 

Noreste de Brasil sugiere
Evidencia obtenida en este caso y en el 

que una compra considerable de tierras por parte de pequehios agri

menos comprensivocultores puede producirse con un programs nuchc 


que el que se ensayara sin 4xito en los programas de garantlas
 
Un tal programs
pars la venta de tierras en Ecuador y Costa Rica.* 


permitirfa a la AID facilitar la distribuci6n de las riquezas en
 

el sector rural sin tener que aguardar en todos los casos a la
 

reforma agraria m~s rara y polticamente m,s dif'cil.
 

deberfa extender un mayor nxnero de prestamos a grupos que
La AID 
solo tienen titulo provisional, particularmente cuando estos
 

grupos se estain formando y asentando al amparo de leyes de reforma
 

caso de Honduras y de las zonas arroceras en
agraria, como un el 

clase de apoyo por parte dela regi6 n co,.stera de Ecuador. Esta 


fortsla AlI fI.,cilitarfa el estabiecimiento de los grupos nuevos, 


lecerfa sus reclamaciones de derecho a las tierras y los facultarla
 

a desempe ar un importante papel en las presiones ejercidas pars
 

la reforma. En consecuencia, en algunosmantener cl 5mpetu de 

la All) deberfa considerar ce e-l otorgamiento de tftulos de
 casos 


posesi6 n y la icgislaci 6 n para . reforma agraria son resultados
 
ndeseado:i do sus progranas y no constituyen neramente una condici 6 

previa. FEn otros casos, la insistencia do la AID de que se promulguen 

]eyes do re nrma agraria como condici6n previa al desembolso de un 

pr.st mo cuantioso, podr~a Vacilitar la sancion de tales leyes,
 

seg-n parece haher acontecido en 2i caso de a Iey de Reforma
 

Agraria de 1975 en Honduras.
 

relaciona con*La evidencis correspondiente al. Noreste d- Prasil se 

un proframa del Banco del lh'asil pars financiar ventas de tierras
 

a pequelos aparceros. Vbaso mi trabajo "Peasants, Poverty and
 

Bank!, in fortlra;t Prazil", Informe preparado para el Banco Mundial
 

:;obr, una Nlisi'n en el Noreste de Brasil en junio de 1974;
 

septiembre de 1971', p6ginas 62-78.
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• 	La AID puede tener un impacto significativamente mayor en el
 

desarrollo de pequefios agricultores si inequ'vocamente se
 

coloca de parte de los esfuerzos organizados de pequefos agri
cultores para lograr una mayor participacion en los ingresos y
 
recursos -- segun 1o ha hecho en el caso del programa de las
 

cooperativas arroceras en Ecuador y en el de los sindicatos
 
campesinos organizados por ei AIFLD en Honduras.
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IV - Las Federaciones y otras Organizaciones de
 
Asistencia a Grupaos
 

1. 	Las federaciones de cooperativas y las instituciones de asistencia
 

a grupos en el sector p~blico desevapehiaron un papel importante
 

para los grapos y conquistaron su lealtad cuando actuaban como
 

intermediarios o agentes entre los grupos y terceros. En algunos
 

casos, la instituci& de asistencia a grupos ayud6 a estos a
 

obtener un servicio o un insumo que la propia instituci6n deberia
 

haber producido de acuerdo con lo previsto en el programa de la
 

AID pero que, al fin y al cabo, no produjo. Este papel de agente
 

se jug6 con respecto a creditos, tierras, agua e intermediarios
 

particulares.
 

" 	De acuerdo con el programa de la AID, se hab~a previsto que
 

las coopovativas del CREA serfan cooperativas de mercadeo.
 

Si bien fracasaron en este sentido, su organizaci6n de ser

vicios, o sea, el departamento de cooperativas en el CREA
 

logr6 establecer contacto entre los grupos y las grandes
 

empresas de elaboraci6n de alimentos (E146-150).
 

* 	En el programa de la FECOAGROH, se habTa previsto que la
 

Federaci6n venderla insumos agrfcolas a sus cooperativas 

afiliadas, canalizarla hacia las mismas los creditos de la 

AID y comercializar'a sus productos. Sin embargo, lap 

cooperativas acabaron por ser mas eficaces on estos campos 

que la propia Foderaci6n, haciendo arreglos propios con 

terceros para ura porcibon importante do sus creditos e insumos 

(II/FGR i4-1i'1'). 2i bien esto significa que la Federaci6n no 

habha ]ofgrado cumlir las expectativas previstas en el programa, 

tambi 6'n ignit'ica quo la Federaci6n habla tenido exito en capa

cit,ar a las cooperativas para que 6stas pudieran hacer estas 

cosas por cuenta propia. 

" 	 FENACOOTAR13, la federacion de cooperativas arroceras, desempefO6 

un import-anto papel de intermediario para sus cooperativas al 
]ograr atilizar el. tra.mite en el organismo de reforma agraria 

de las solicitudes do tftulos de propiedad de tierras de dichas 
cooperativas (E67-69). 

" 	 Las asociaciones ecuatorianas de ahorro y cr(dito lograron reunir 
a pequcnos agricultores deseosos de comprar tierras corl terra-
Lonientes quo riseaban venderlas. El gerente do la asoclacion 
dec ahorr,, y credito o el do la i ederacion atestiguarfa oficiosa

mente ac,!rca do los mritos que reuna el comprador (E37-42). E1 

CREA tamlhi'n so desempeiio6 como intermediaria en arreglos de 

esta naturaleza. 
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La federaci6n ecuatoriana de asociaciones de ahorro y credito 
ayud6 a convencer a algunos de los gerentes de sucursales del 
Banco Pjacional de Fomento de que concedan creditos a grupos 
o a individuos afiliados quienes, por cuenta propia, no
 
podfan lograr acceso a creditos bancarios (E251-260).
 

2. 	 Dado que Ias federaciones fueron crgL.,izadas con 2.a meta de que 
se convertir'an en entidades autofinanciadas, la AID y el contra
tista determinaron los tipos de actividades a las que se dedicarfan, 
basandose en To que le producir'an ingresos. Esto por lo general 
significaba operaciones de mercadeo o de provisi6n de insumos, o 
exigir quo Ia federacion comenzase a cobrar por servicios que habfa 
prestado a las cooperativas en forma gratuita, en particular, asis
tencia en materia de tenedur~a y revisi"n de libras y sorvicias 
de extensi6n agr'cola. Este criterio de Ta obtencion de ingresos 
yjara elegir las actividades de una federaci6n y para determinar 
To que cobrarla par esos servicios, fue, en parte, causa del 
desempefio problematico de estas instituciones par los motivos 
siguientes: 

* 	 Lan actividades do Ta foderaci6n con frecuencia no eran aquellas 
deseadas con mayor inter~s par las cooperativas; esto dio par 
resultado una falta de lealtad hacia Ta federaci6n y en una 
falta de inter6s par los servicios de Ta misma o en una renuencia
 
a pagar par tales servicios.
 

* En iliguno:; caso;, las actividades do ia federacion no consti
tu'an lo quo I yropia 1ederacion desoab hacer, sino que 
represrntaban To que Ta AID y el contratista opinaban gene
rara in;rezos (FENACnOPAF R). Esta diferencia o bien evocaba 
confl]icto2; con la AID, o un cml)io par parte de Ta federacion 
h1acLa acLividades favorccidas par Ta AID y el contratista. 
Este u].,ino cant-n, a su vez, provoc6 desafecto entre las 
cooperativ,, (CJ)')-8 ) 

* 	1,os sorvicios siimdnistrado-s por la federacion con frucuencia 
eran aqaeilo, que proporcionaban en forma gratuita los prograinas 
del. -ector pid'lico, lo que causaba quo los grupos se resistfan 
a a rovisionslr y tenedurl'a do fibras son los 
pr nc i ,ale:s c.,vorplo c. 

9 	 La dcu;j-on de quo ia fod(oruciri1 cobrO, p],or Sus servicios nO 
so 1,f:;O ,n una, deWterinaci 6 n por parto de la AT!) rde quo tales 
• vI'lle].02 rerc art ( n. icr su s0 di zkdos, sqinn mi; bien en lo 

P1,11"o, 
mri:;f:, . i.-rrio, I a Ali incl uy6, 1, rovi : i.6 n gratuita do eso,; 
ml. s,., ,v .N p)roL;_- 1as en ;,.ccto" .r leio para 

(P ,. ,. ,uf 	 i. 0,. .11L F orucir6n. Al 

,OS sus cl 
Ia ::ist.ria I a V PqueCIs agriltorcs (P]}EA y CIA). 

http:vI'lle].02
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* 	 En los prograrnas do la AID formulados para federaciones de 
cooperativas y de asociaciones de ahorro y credi., se menos
preciaron en forma consecuente los servicios de revision de 
cuentas y de tenedurla de libros requeridos por los grupos 
al nivel de base. Esto fue consecuencia de que (1) se sobrees-
timara la capacidad de tales grupos para emprender tales 
actividades por su cuenta, y (2) la creencia de quo los grupos 
debfan p'iar por esos servicios. Cuando los grupos se mostraron 
renuentes a pagar, la AID y el contratista tendfan a cambiar 
e enfasis a otros servicios que ellos estimabau serfan remune

rativos como ser, pc. ejemplo, bienes de insumo o mercadeo 
(FENACOOPARR, FECOAGROF). Esta asisteacia para la revision de 
cuentas y la tenedurla de libros se disminuy6 a pesar de que 
estaba dando resultados positivos y su suministro gratuito por 
parte de ]a federaci6n era un factor importante para ganar la 
lealtad de los grupos al nivel de base (E183-193). 

" 	La All) y el contratista a veces obiigaban a las federaciones a
 
suministrar servicios que las cooperativas pod~i' proporcionar
 
eficazmcnte por su cuenta una vez que ia federacicn les hubiera
 
ayudado a organizarse y establecer contactos con intermediarios
 
existentes (FECOAGROH).
 

* 	La federaci6n con frecuenc'a no podia suministrar sus bienes
 
y servicios a precios que fueran competitivos con los de
 
proveedores existentes.
 

h. 	 En materia dc asistencia para las cooperativas, la AID y los contra
tistas cooperativistas prefer'an el enfoque de la federacion en el 
sector privado puesto que se consideraba que el enfoque del sector 
p~blico era "paternalista" y de "arriba hacia abajo". El enfoqae 
de la federacion result6 ser inenos "democratico" que muchos programas 
a cargo die]. sector pu1blico (FECOAGROH). Esto fue consecuencia 
de quo : 

e 	 Puesto quc la federaciorn fue organizada de viodo que para sus 
ingreso. dejl:ndla exclusivamtinte de las cooperativas, tomaba 
decisione; Fegf1n aquellos factores que contribuir~an a incre
inetar :mis ingreso,, segun ya se ha mencionado anteriormente. 
Esnte criterio con frecuencia estaba en conflicto con las intereses 
de las cooperativas individuales y de sus minembrcs, asi como con 
lo que los riismos deseahan. 

* 	 01ido qU Jf,.dinite -Lo-sproutramar; de la AD ins cooperativa, y ]as 
federacione ,;e orgarlizalan ca,;i al mismo tiempo, la federacion 
do ningt.11 inodo podia represntar un fruto dcl rnovinmiento coorera
tLvi:ta. 11:ra, jidis bien, una organizaci'n sobrepuesta a Jas 
cooperativas dul apcndice hacia abaJo. 

http:ningt.11
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* Mediahte los programas de la AID con frecuencia se organizaron
 
cooperativs y rederaciones miando habla resistencia o falta 
de 	 interns, con lo que asidismo se impedla la formulaci6n y 
ejecuio'n democra'ticas de decisiones.
 

5. La AID por lo general ha considerado que las federaciones deberlan
 
ser organizaciones de prop6sitos miltiples. Esto, usualmente
 
entrana operaciones demasiado complejas y complicadas para una
 
organizacion nuova que se desenvuelve en un ambiente diffcil. Por
 
ejemplo, en el caco de la FECOAC y de otras federaciones dc aso
ciaciones de ahorro y credito, la AID habla proyectado que la 
federacion prestase servicios de asistencia en nateria de extensibn 
agr~cola, adem's de sus funciones de financiamiento. Pero la 
federacion do asociaciones de ahorro y cr'dito que so iimit6 a las 
operaciones do credito result6 ser uno de los modestos exitos entre 
los casos evaluados, en parte debido a que se especializ6 en una 
sola funrion (FACACJI). 

6. La All) y os contratistas especializados en cooperativas han orga
ni.zado Iedcraciones de mercadeo partiendo de las siguientes
 
,rosuinciones que do ninguna manera se ajustan a la realidad
 
('a 	 'iO- 51, ; ,8L -2Ik, ; FECOAGROHI, FlNACOOPARR): 

* 	 quo intcrmcdirtrios particulares devengan utilidades excesivas, 
significando con ello que una federacion puede actuar en el 
cmipo del inercadeo (o del ibastecimiento de insumos) y pagar 
prcios MEL elevados (o colbrar precics mas bajos) a agricul
tores miembros, , al Tnismo tiempo, devengar ingresos que 
cubriran ei costo de sus operaciones. Pruebas empfircas tomadas 
do tra:.ajos publicados sugieren que los margenes e utilidades 
devengadas- del mercadeo c-n muchos rasos no son excesivos y las 
pr'leba' reunidas duranto este estudio indican quo las federaciones 
y la:; cooperativas no estFin en condiciones de cjercer las fun
ciones que cjercen los intermediarios y, mucho menos adn, ejer
cerlas mejor (1:150-154, FECOAGROH); 

* cue hay economi'ns de escala en el inercadeo y en el abastecimiento 
do insuiriw; al nivel de la federacion en comparacion con el nivel 
d In. cooiritivs, y a] nivel de la fcderacion en comparacion 
con c-. niv.] del agricultor individual. Las pruebas emanadas 
de esta evaiuaci6n indican quo hay importantes deseconomas de 
escala en aLgunas de etas actividades y que las cooperativas 
a voces o,; dc;senvuelven mejor en estas actividades quo sus fede
rae LoniL , (I'C:AGIwu, ,2i(-218 ) 



que los ingresos de una federaci
6n no ser'n vulnerables a
 

variaciones extremas en los precios ni al volumen de la
 

producci6n de los bienes que comercializa. Las grandes
 

oscilaciones de los precios y de la producci6n son caracte

rfsticas '" picas del ciclo de producci6n agricola en todcs 

los pafses. No obstante, tales variaciones han sido tratadas 

como si no se las hubiera anticipado, ya que a menudo se las 

que tropiezan
cita como explicacion de los problemas con los 


las federaciones y las cooperativas. Ademas, en los documentos
 

para la puesta en pr'ctica de los proyectos de la AID se presume
 

expl~citamente que el ailo agr~cola sera normal (FECOAGROH,
 

l/BNF 65-73).
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Recomendacione.s
 

1. 
La AID s6lo deberfa financiar la creaci6n de federaciones de
 
cooperativa'.. cuando las cooperativas que han de afiliarse estan
 
bien estr.l.ecidas.
 

2. 	La AID s6o deber~a financiar la formacion de asociaciones y

federaciones do cooperativas cuando la iniciativa, el capital
 
y el lidurazgo provienen de las propias cooperativas.
 

3. 	En toda propuesta de financiacion de una federaci6n de ccopera
tivas deberlan senalarse fehacientemente las razones per las
 
cuales los servicios propuestos no pueden ser prestados en forma
 
inas eficaz par organismos del sector publico o por organizaciones
 
voluntarias con igual financiaciorn por parte de la AID -- o las
 
razones par las cuales las cooperativas no pueden sumiistrarse
 
los s rvicios elias mismas, con la ayuda de un programa financiado
 
par 	la AID. La AID no deberfa depender del criterio de los contra
tistas cooperativistas en lo que se refiere a estas cuestiones,
 
puesto quo los contratistas estan consagrados al concepto de la
 
fedoraci("i. y son los que tejor lo conocen.
 

. n toda propuesta par la creanion de una organizacion autofinan
ciadn de cooperativas deber'a indicarse l.a 
forma on que la organi
zacion vomp-n.ark"un d6ficit, do precios c del volunen de In
 
produccion. M, AID s61o deberia apoyar organizaciones autofinan
ciadas cuandn las mismas stn estructuradas de forma que pueden 
tlacer frente a Ins grandes oscilaciones de precios y de la produc
cin, quo son caracteristicas tpicas del sector agrfcola. 

5. 	Lou servicio:: pcr los que se ha de cubrar deberfan 
ser aquellos
 
quo io:- peque os urricultores desean y quo en el pasado han demos.
trado uwstar dis purstos a pagar. En los casas estudiados aqu, 
este criterio inciuirla la adquisici6n de tierras, in concesion 
do crcditos y el abastecimiento do agua -- excluyendo la revisi6n 
y tenedurla d iilros, el morcadeo y, a veces, el suministro de
 
insunos.
 

I.. 	 [a AID der ra :i,' .nciar soio con sume cautela a ]as organizaciones 
establecidas parm servir prop6sitos m ltipies desde un principio -
a nun obligadas por sus programas a asumir tal carcter on una 
fechn futura. ic' elegirse una funci~n 6nica. Las decisiorns 
acerc:w d wa rr'm an que In organizacicn ha de crecer s6io deben 
Lomarsc on una .. posterior, pucsto que in in Iormaci6n ac,.'caam 


del. dine aproin al 'ra ft'ases.;,ucesiva:" W.cnarn te' ec t" dispo
iYhr desyus do ]a experiencin inicia. do la c "ganizac6n. Aun 
1(1;e: ,r vA2cnr i 'c.esrosteriores tienden a Per adoptados' 	 : para 
par 	 falta de otrow, en lungar de hacerse una minuciosa evaluaci6on a 
mxdiados de la ejecuci6n de los proyectos.
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7. 	 La AID deberfa tratar de aprovechar ventajosamente dos aspectos 
de sus progranas de dosarrollo de instituciones: (1) tales ins
tituciones con frecuencia pueden hacer mucho mas que meramente 
luchar -por sU supervivencia despu~s de que termina la asistencia 
de lI AID, y (2) tara algunos proyectos, podr~a ser mas eficaz 
obligar una cantidd sustancial de recursos en "n perlodo de 
tiempo breve -- segun 1o demuestra el programa para las cooperativas 
,rroceras on el ]]cuador (1110-113) -- aunque ello podria ser incom
patible ron una astrategia a largo plazo para el desarrollo de 
institucion-w. En otras palabras, la AID a veces deber'IR finaciar 
organizaciones que pueden lograr su meta en un perlodo de tiempo 
f:ijo y que, en consecuencia, pueden desintegrarse luego sin dejar 
perdidaE. La adquisici6n de agua, de tierras y de otros elementos 
de infraestructura son ejemplos de tales actividades de perlodo 
fijo. El 111JA ncEcuador concentr6 sus esfuerzos en asistir a los 
grupO; cwn.i n' a para que se iue; construyan sistemas de riego. 
i los grupos tienen vitalidad ai finalizar el programa, las metas 

de la AID posibleo.ente no sufrir6n efectos muy perjudiciales si 
In organizaci6n de asistencia su desintegra. 

8. 	 la AID deiuNa ajoyar a organizac/ones de asistencia para coopera
tivas qu, jucderi jutrar uin importante papel de intermediarias entre 
las cooperativas miemros y (i) importantes compradores y vendedores 
particulars, y (2) instituciones del sector publ~ico que ejercen 
considerale impacto sobre Ms peque.os agricuitores. Esto es 
muy distinto l concepto do !a federation de cooperativas, la que 
se -stablece para que ella misma proporcione tales servicios 
061t;-268).
 

). 	 la Ali is ,ber'fa justificar organizociones autofinanciadas con 
bas: un W,-prusunciones do qqe (1) do elevados mnrgenes de mercadeo 
so dewngan Wosna:3 utilikades; (2) exi sten econombhs de escala 
on tale'; o,,racioncs, y (3) tWeus organ:izaciones son ms democra
ticas; qu crs onfoques inst.itucionales. Taleo prosunciones han 
rmltad, r,.r faI] aces on ;muchc caos -- o meramente son conjeturas 
dada In circunrstancia de que otros factores por lo general impiden 
convertiria' enirealidad. 

http:peque.os
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V -	 Las Asociaciones de Ahorro y Cr6dito y sus Federaciones 

.	 En contrasts con las federacionez de cooperativas, !as asociaciones 
de ahorro y cr~dito y sus federaciones figuran entre los cases de 
mayor exito do los esfuerzos de la AID orientados hacia el desarrollo 
de 	 instituciones. Las razones han sido las siguientes (FACACH, 
FECOAC, F:246-250):
 

* 	concentran sus esfuerzos en una sola funci6n: el credito;
 

e 	la funci6n no es tan diflcil coma algunas de aquellas emprendidas
 
par las cooperativas agrlcolas y sus federaciones, coma lo es
 
par ejemplo el mercadeo;
 

9 	la funcir. no depunde en igual grado de la actitud de la coope
rativa como es el caso de las actividades de las cooperativas 
agricolas; 

* 	 la arociaci6n local de ahorro y crudite, para funcionar apropia
damonte, no requiere la participacion de los agricultores en el 
proceso de f'ormulacion de decisiones.
 

Fedrac 	 de han2. 	 1as oncs de asociacion(- ahorro y credito sido ma.s 
eficaces qui, otra; instituciones financieras en hacer llegar cr6ditos 
a pequo.os -i rqcultores puesto que: 

* 	 En un t-! sistoma las decisiones ro'lativas a la adjudicacion 
de creditos son surrnamente descentralizadas. 

* 	 La administrac'6n del sistema por parte de individuos destacados 
beneficia ,i: iiayor grade alW, stema que en el caso de los bancos 
porquo tales individuos son locales en lugar de ser de !a 
ciudad calpital (E1251-CO0). 

* 	 Los grarides agricultores tienen menos inter6s en los fondos dis
ponibles -n las asociaciones de ahorro y credi to !orque los 
monto:; e lcs prestamos caracteristicamnento ,on reducidos y las 
tasas uc. intere.: por lo fgeneral son un poco mas elevadas que 
las de los creditos concesionurios de los banco: de formento: 
un 12 .n comparaci6n con el (-) en los canos estudiados. 

* 	 Las; ascc . ion do ahcrro vr<dito re:duce-n cons id(,railumente 
el co:' o de lr':, prost'umo.s uo que pueden tra itar las soli
citud, do, credo.if,un ' .ra :ioas rail(r y r cui eren inoos gastos 
admini.itrat ivO; Cue: otras instituciones finar,ci eras. Es to es 
pos1e porquoi: (1) la oscala reducida de ia unidad local a 

http:credo.if
http:pequo.os
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cargo de la formulaci6rn de decisiones, lo cual permite que
 

las decisiones se tomen ra.pida y lo::aclm2nte; (2) el tamafio 

reducidc del pr(?stamo corrionte, lo cual. permite que la deci

sion re Pocto de la adjudicacion se tome al nivel local, y 

(3) la resultante dispersi6n geogr~fica del sistema dando
 

lugar a numerosas unidades pequenas quo tcman las decisiones. 

La AID con frecuencia ha considerado que esta altima caracterls

tica es ineficiente desde otros puntos de vista, por ejemplo,
 

el programa de la FECOAGROH.
 

" Los creditos de pequenos agricultores en mora con las asocia

ciones de ahorro y crudito ban tendido a ser menos numerosos 

que aquolloc do otras instituciones, en parte debido a que el 

n6niero do cases do mora entre los prestatarios de sumas impor

tantes es considerable en estas atimas instituciones. 

" 	Se exige que los federaciones de asociaciones de ahorro y 

credito rembolsen el capital y los intereses de los prestamos 

que recibieron de la AID, en contraste con algunas instituciones 

financiadas por la. AID que reciben su cr6dito de la AID en forma 

de aporte a1 capital. El hecho de que tienen que rembolsar los 

f'ondos, reduce la negligencia acerca de los casos de mora -- un 

problema comrmn en tales instituciones. 

" El monte do los creditos con el que trabajan las asociaciones 

do ahorro y credito es reducido, representando un porcentaje 
miuy redulcido del credito total en el sistema. Esto podr'a 

explicar la raz6 n per la cual las federaciones pueden seguir 

siendo ,,quei.as instituciones con personal reducido y a la 
vez contiriur funcionando come un sistema do nu-nerosas peque~ias 

unidadu's; indopendientes con considerable autonoma local. 

3. Los Si , i, h.ociaciones ahorro y cr ino han side 

particu1ar'1iPnte ,,xitosos on combinar los c"'rditos con la asis
tencia i<cnic; prma la agricuitura. (V'ase la pagina 32 

mas adelante. 

dot.in dOe 	 dito 

Los sistma.(r; do auociaciones de ahorro y credito no ban sido muy 

vigorosos en cuanto a la puosta en practica de prorramas de ahorro, 
a pOsar do quoe ciertos esfuerzos linitados han dado prueia do un 
potencial parI resultados notables (E199-205). El movimionto de 
las cooprtiva: do credito sostiene que± rio es pos-ible Ilevar a 
cUbM agro vc:: preranias rie alorro debido , los topes legales 
para las tmsas do intereses. Pero las asociaciones do ahorro y 

credito pueden obviar estos topes con la misma clase do tecnicas 
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qu emplean para obviar el tope para los intereses que cobran
 
para el cr'edito -- principalmente, cargos obligados de capi
talizaci6n y ahorros obligados. (Como otro ejemplo podrian
 
citarse los bancos comerciales quc circumvienen la ley sobre
 
topes para intereses al exigir saldos compensatorios.)
 

Es proabb, que oarte del descuido del aspecto de los ahorros
 
por parte de los sistemas de asociaciones de ahorro y credito
 
sea resultado do la relativamente f~cil disponibilidad de
 
fondos externos de prestamos de la AID y, en forma mas reciente,
 
de la COLAC. Este 61timo tipo de fondos puede obtenerse con
 
menos costo y esfuerzo institucional que una suma equivalente
 
do ahorros do los miembros. Esta disponibilidad disminuye las
 
utilidades relativas que los sistemas de asociaciones de ahorro
 y cr6dito podrfan devengar de un inter's m6s vigorasa en el
 

aspecto do los ahorros de sus miembros.
 

5. 	En los sistOras de cooperativas de cr'dito en los que los cre
ditos do la AID so canalizaron directamente a las asociaciones 
de ahorro y cr~dito desde otra instituci6n, en lugar de hacerlo 
por conducto de la federacion, hubo poca oportunidad para que 
la federacion devengue ingresos (E54-57). Los prestatarios se 
mostraron dispuestos a pagar una pequeina cantidad adicional a 
la instituci6n financiera intermediaria para obtener credito,
 
pero no estaban dispuestos a pagar a la federacion por otros 
servicios tales como !a revision de libros y la extensi6n
 
agrfcola.
 

b. 	Los ahorros forzados (mas o nienos un 33% del monto del pr6stamo)
 
y 1a capitalizaci6n forzada (aproximadamente un 10%), que se 
exigen P los prestatarios du !as asociaciones do ahorro y pres
tamo, dan liqrar a que su tasa real. de intereses 6ea considera
blemente mll; elevada que el 121 nominal que cobran. No obstante, 
los peque.los algricultores han demostrado estar dispuestos a 
tomar pre'st-mos do las cooperativas de cr6dito a estas tasas 
m's 	eievadas, principalmente debido a los costos mas bajos para
 
el prestatario, a los que se aludi6 anteriormente.
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Recomendacionus
 

1. 	 En sus pS:::twos a los sistemas de asociaciones de ahorro y 
cr6dito, la AID deberfa exigir que se lieven a cabo programas 
rurales de ahorros, a fin de crntrarrestar el caracter disuasivo 
para tales esfuerzos de la disponibilidad de fondos de la AID 
o de la COLAC. Pueden pagarse tasas reales de intereses mas 
atractivas por los dep6sitos de ahorro y los topes legales pueden 
circumvenirse concediendo bonos en efectivo o en especie por los 
ahorros. 

2. 	El modesto 'xito logrado por las asociaciones de ahorro y credito 
en la distribucion de creditos entre pequenos prestatarios en el 
agro no dobe interpretarse como que significa que tales asociaciones 
constituyen conductos deseables para grandes cantidades de cr'ditos 
para pequecos agricultores financiados por la AID. Podrfan perder 
sus caracter~sticas deseables, en particular el tamafio y n~imero 
reducidos do las unidades locales, si tienen que manejar un pro
grama que liis convierte en grandes e importantes. La AID deber'a 
experimntar con un sistema artes de considerar la extension general 
de pr6staunos.; a sistemas do asociaciones de ahorro y credito para 
pr,;tamos a pcque,os agricultores. Igualmente importante, la AID 
deberla determinar cuales elementos de su experiencia con las 

cooperativas do cr'dito pueden transfeiirse a sus programas de pres
tamos para pequeios agrfcultores en otros tipos de instituciones -
principalmente los costos ma.s bajos para los prestatarios y el 
menor numero de casos de mora. (En las paginas 39-41 , mas 
adelante, se alude a esta cuestion en forma mias detallada.) 

3. 	 En su programa de prestamos para pequeios agricultores, llevado 
a cabo con sistemas de asociaciones de ahorro y credito, la AID 
deberla hacor iiincapie en incromentar la capacidad de estas insti

tuciones par i. Lacer ilegar cr&dito puro a los poqueilos agricultores, 
do 	 onfas deen lugar hacer s on la expansi~n lI organizacion finan

ciera para que pusda desonvolverse en materia do extensi6n agr~cola 
y en otras actividales auxiliares. Segun se desprende de la insig
nif:icancia de los prestamos do las asociaciones de ahorro y credito 
en el cuadro total do los cr~ditos, aun es mucho 1o que debe 
lograrsc, en materia de la prostaci6n do servicios do credito 
exclusi Vairler t,,. 

4. 	 La Aif solo del),r~a financiar programas agtrfcolas integrado en
 
sislecm;a.,]e coorerat:ivas de cr'dito cuando tales orgranizaciones
 
ya 1han deic:trado estar capac itadas para iniciar y levar a la
 
prqctica tales programas por : u propia cuenta.
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. Puesto que son el tamai'o y el numero reducidos de las asociaciones 
locales de ahorro y pristamo los que han contribuido a reducir
 
en medida significativa los costos para los prestatarios, la AID
 
no deberfa financiar programas que tienden a consolidar a grupos
 
de asociaciones de ahorro y credito en ina sola entidad -- en
 

nombre de la eficiencia econolnmca y del crecimiento din'anico.
 
Esto s6lo debe hacerse cuando la formulacion de decisiones sobre
 
la adjudicaci6n de criditos queda al nivel local y sigue siendo
 
dispersa.
 

(. 	 La A[D debor'a canalizar sus prestainos a las cooperativas de credito 
por conducto de la federaci6n si es que desea que tal federacion 
se convierta en una instituci6n autofinanciada. 
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VI 	-- Los Programas de Cr~dito para Grupos de Pequeflos Agricultores
 

1. E1 aspecto de loo servicios de extensi6n de los programas supervisados 
do credito con frecuencia ha sido deficiente, cualquiera fuere el 
tipo do instituci6n involucrada en el p-ograma -- bancas de fomento, 
asociaciones de ahorro y crudito, federaciones de cooperativas. 
Ello es atribuible a que: 

9 	La fase de la asistencia t6cnica inherente a la funcion de
 
credito la cc'plica considerablemente.
 

* 	Los programas a menudo entrai~an la coordinacion con otros
 
organismos, en especial los servicios Jde extensi6n, y existen
 
rivalidades entre organismos que impiden la coordinaci6n
 
(FECOAC, FACACH, BNF). 

* 	Los agentes de los servicios de extensi'n noralmento trabajan 
con los agricultores ma's grandes de los que reciben un ingreso 
en especie, que constituye una porcion significativa de sus 
ingresos tot-ales. 'Substituir la clientela de graiures agricul
tores de ur agente con poquei os agricultores, significa que 
pierde una porci6n importante de sus ingresos reales, par cuya 
perdida no se Io recompensa (H/BNF 111-113). 

* 	Los gerentes de cooperativas y de asociaciones de ahorro y 
credito locals con frocuencia se apropian en forma exclusiva 
los s rvIcios do agrbnomos para emplearlos en tenedur'a de 
libros :' revisi6n de cuentas (FECOAC). A pesar de que el agri
cultor individual puede estar mas interesado en recibir asis
toncia de los servicios de extensi6n, los gerentes y empleados 
do una cooperativa estan en una posicion mejor que el agricultor 
para lograr que so satisfagan primero sus necesidades. 

0 Los peque.os tgricultores a menudo no necesitan o desean asis
tencia en materin de extensi 6 n en el mi;mno grado en que requieren 
credito, en parte porque la asociaci6n de ahorro y credito o la 
cooperat' va ya satisfacen esta necesidad al constituir el foco 
central 1,}ra iA transmisi6n oral de informacion sobre nuevas 
pr ctie'L: ;aqr colas. Las asociaciones rurales de ahorro y credito 
on :Cuad(,iC estaban dispuestas a recibir srvicios de extension, 
pero se ie,,aban a pagar, aunque s 6 lo fuera en parte, el salario 
de( 	ui ag ,ite do, extensi 6n (IECO)AC). 

2. wa; domoras (,n c] trnite du ian solicit udes de cr'dito de grupos 
de pequci on agricultores producen un importante impacto adverse 
sobre estos grupos y solre el exito de los programas de la AID 

http:peque.os
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para eilos. Tal es particularmente el caso cuando se trata de
 
creditos para inversiones como, por ejemplo, en el caso de las
 
cooperativas del PPEA en Ecuador (E102-10h). El problema de las
 
dernoras '.,s agravado por los pr'stamos de la AID, que equivalen 
a un considerable incremento del flujo crediticio de una insti
tuci6n, por lo general sin ef'ectuar la correspondiente modificaci6n 
en el regimen del personal. "inembargo, las demoras no consti
tuyen un problema exclusivo de las gerencias bancarias. Tambi'n
 
es un reflcjo de la renuencia de aigunas instituciones de extender 
pr6stwnos a grupos de pequefios agricultores. 

La demora en los desembolsos es, :n parte, un problema relacionado 
con el periodo do actividad maxima y que se vincula con el earacter 
agricoia de la demanda de credito que tiene la instituci6n. La 
instituci6n no puede sostener durante todo el afio el nivel de 
empleados que serlan necesarios para satisfacer las demandas de
 
credito que se aglomeran antes de la epoca de la siembra. En 
consecuencia, la demora sencillamente es consecuencia de la cir
cunstancia do que !a instituci6n trata de distribuir parte de las 
demandas do cr6dito que se actuniilan durante el perfodo de activi,'d 
Maxima entre los perlodos de menos actividad, a fin de ajustar 
las demanda-, al nivel de sus operaciones. Cuando la institucion 
reparte a lo largo do un perlodo el volumnen maximo de solicitudes 
recibidas a i tiempo, es de esperar que aquellos que menos poder
tionen -- los pequeiLos agricultores y sus grupos -- seran trans
1'eridos a porlodos de menos actividad. Este es el motivo por el 
que Ia propia institucion no considera que la demora constituye 
un problema. 

El problema du la demanda durante perlodos de actividad m6.-ima es 
mucho menor en el caso de las asociaciones de ahorro y credito 
puesLo luC ]a nyyorla de sus prestatarios no son agricultores y 
sus denianda:u; llegan a un maximo durante otras 6pocas del ai~o como 
nor, por (.jemplo, durante las fiestas de Navidad (E29-32). (Este 
caracter compementario de los niveles m'ximos de la deanda a 
un tiempr) e ; una vntaja que emana de la mezcla de prestatarios 
urbanos y aufrfcolas en las asociaciones de ahorro y cr6dito que 
sirvn a peque:!os agricultores.) Iuchas instituciones de credito 
extienden tantos prestaxnos al sector agrfcola que se ven imposi
bilitadas a reducir el margen cntre la demanda miaxima y la demanda
 

promed i o. 

3. 1: 6xito de grupos de pequeo2s agricultores depende en medida 
notable dc trato que reciben de ia instituci*n de la que obtienen 
cr*dit',, un especial cuando se atrasan en el rembolso del pr 6 stamo. 
Por ejel ilo: 
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La FACACH rue la acreedora de la FECOAGROH y sus cooperativas.
 

Su aversion por la FECOAGROH fue un factor importante en la
 

desaparicion de esta 6ltima organizacion cuando las coopera
tivas afiliadas a esta comenzaron a atrasarse en el rembolso
 

de sus creditos.
 

* 	 Tanto el Banco de Fouaento de Honduras como el del Ecuador 

recibieron instrucciones de sus respectivos gobiernos en 

el sentido de que deblan extender prestamos a grupos de agri

cultores creados como resultado de las leyes de reforma agraria. 

En ambos casos, la ambivalencia puesta de manifiesto por estas 

instituciones respecto de esta obligaci6n, dio por resultado 
un trato menos que comprensivo para estos grupos, con 1o que se 
trab6 el progreso del programa. 

h4. 	 Las instituciones financieras que cuentan con una clientela esta

blecida tienen varias razones para no querer aceptar a un nuevo
 
tipo de clicnte en forma de grupos de pequenos agricultores
 

(il/BNFl06-1OC, 1/AR 1-10). Aun cuando los gobiernos o la gerencia
 

superior se comprometen a consagrarse a programas dedicados a
 
peque ios agricultores -- con frecuencia como una de las condiciones
 

para obtcner fondos de la AID -- esta aversion producira un impor
tante impacto adverso sobre el programa. La aversi6n es conse

cuencia de:
 

* 	 conflictos de intereses que surgen de los servicios prestados 
a una clientela integrada por grandes y pequefios agricultores, y 

* 	 In existencia de incentivos profesionales e institucionales 
que emanan de los servicios prestados a grandes agricultores, 
en comparaci6 n con la falta de tales incentivos en el caso 
(le los servicios para pequei.os agricultores. 

5. 	 Los caso:r de mora en el. rembolso de los creditos fueron un problema 
importante en casi todos los programas estudiados -- tanto para 
cl 6xito de loz Frupos al nivel bisico, como para el de las ins

tituciones financieras. De los casos analizados se desprenden 

las siguientes determinaciones respecto de la mora en el rembolso 
(11/BNF 44-79) : 

* 	 Por diversas razones, los pequefios agricultores tienden a dar 

mcjor cumplimicnto al rembolso de s'is prestamo; que los grandes 
a1ricultore-, segun se informa en "Sprint Review of Agricul
tural Credit", de la AID, y seg~n lo ilustra una muestra de 

prestamos otorgados en el marco del progrna de creditos de 
la AID para pequenios agricultores en Honduras. Por otra parte, 

una cantidad considerable de los "creditos para pequerlos 

http:pequei.os
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agricultores" en realida& 
se otorga a los agricultores mas
 
grandes, especialmente en el caso de bancos que sirven a
 
este 'ltimo tipo de clientela. La mora excesivamente des
proporcionada en 
que incurren estos prestatarios mas grandes
 
es motivo de que el problema de las moras 
con las que tropieza
 
el programa sea mayor de lo que podria considerarse normal.
 
Es as 6
que la mora se ha llegado a catalogar err neamente
 
conio 
un problema de los peque~aos agricultores. A menudo sirve
 
de excusa para las instituciones que no desean conceder pr's
tamos a pequet os agricultores o que pretenden explicar fracasos
 
del programa que son atribuibles a otras causas.
 

* Mediante los programas de la AID destinados a extender asis
tencia tecnica a instituciones de credito agrfcola, se ha
 
tratado de mejorar los procedimientos de recaudaci6n de
 
tales instituciones que, con frecuencia, son inadecuados.
 
Pero en los casos en que la mora es ocasionada por algunos

de los grandes prestatarios, el mejoramiento de los procedi
mientos corrientes de recaudaci6n no mitigara'en medida
 
considerable el problema de las moras.
 

* 
La presion ejercida por la AID para que las instituciones
 
financieras mejoren sus procedimientos de recaudaci6n muy

posiblemente afectara' muy particularen a los grupos de
 
pequeiios agricultores. 
 Esto es, el beneficio derivado de
 
la recaudaci6n de rembolso. de pequeinos prestatarios indivi
duales 
no merece el esfuerzo y los prestatarios mas grandes
 
en morn posiblemente sean intocables. Esto s6lo deja a los
 
grupos de pequeios agricultores como blancos remunerativos
 
y viables do los esfuerzos de recaudacin.
 

" La AID emplea un sistema para iedir el 
grado de los casos de
 
mora que no proporciona la informaci6n quo se requiere para
vigilar el funcionamiento de un prograwa do crdito agr~cola.
En particular, no refleja la distribucin de Los casos de 
mora entre los diversos tipos de prestatarios, entre tipos de
 
actividades y entre diferentes per~odos de tiempo (H/BNF 73-79).
 

* Las cooperativas tienen un inotivo valido para coinponsar la 
morn de sus miembros con fondos de su propio capital puesto
 
que sus instituciones crediticias por lo general les suspenden

ulteriores crc!ditos si 
caen en mora con ellas. Por lo tanto,
 
el rembolso puntual por parte de una cooperativa puede encu
brir graves rioras de sus miembros y puede conducir 
a la
 
descapitalizacion de la cooperativa, como aoonteci6 en 
el caso
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de la FECOAGROH. La AID por lo general solo mide los casos
 
de mora de cooperativas con sus instituciones financieras y
 
no los casos de mora de miembros individuales de las cooperativas.
 

* Una gran parte del problema de las moras de pequenos agricul
tores en los prorraraas de credito de la AID es resultado de 
desastres agricolas como lo son las sequfas y las inundaciones.
 
No 	 obstante, en 1,L formulaci6n de sus programas la AID presume 
explfcitamente que el aiio agr~cola sera'normal, a pesar de
 
que oscilaciones extremas en los precios y en la producci6n
 
son caracterfsticas comunes de la agricultura. Como conse
cuencia, los grupos de pequelios agricultores y las instituciones
 
que participan en los programas de la AID sufren graves reveses
 
cuando se pzoducen sequfas o inundaciones, como ocurri6 con
 
las cooperativas de la FECOAGROH y del PPEA. 0, tales desastres
 
hasta pueden llegar a eliminarlas, como ocurri6 con la FECOAGROH
 
(/H/BNF 65-73). 

6. 	 Si bien la AID a menudo ha exigido que las instituciones de 
crFdito hagan mayores pr~stamos para ciertos grupos, para ciertos 
cultivos o para ciertas clases de actividades, no ha tenido 
mucho 6xito en lograr que las instituciones de cr~dito modifiquen 
considerablemente sus modalidades habituales en cuanto a la 
caicesiOn de prestanos. Po- ejemplo: 

" El Banco Cooperativo en Ecuador supuestamente debra utilizar
 
el 	prestwno que le extendi6 la AID para aumentar los creditos 
de producci6n, disminuyendo los creditos para consumo, pero
 
acab6 por hacer pr6stamos para estas actividades en propor
ciones mas o menos iguales.
 

" 	En el marco del pr6stamo recibido de la AID, el Banco de 
Fomento de Honduras supuestminente debia conceder mas cr6dito 
para cereales basicos y menos para los cultivos de exporta
cion, pero en iltima instancia el regimen de sus prestamos 
sigui6 rnmis o menos la misma modalidad que arites. 

" 	 "egun el progrania de la AID, esta riltima instituci"n supuesta
mente debTiimodificar su orientacion y en adelante dedicar 
mayor atenci6n a los reque;*os agricultores que a los grandes 
productores. No obstante, la distribucion cuantitativa del 
nionto de sus prestainos siguio siendo la misma. 

" 	 La FACACII -uruwstarnente s6io debia prestar los fondos de la 
AID para cereales basicos pero acab6 por financiar con mucho
 
6xito a cooperativas no afiliadas que producian cultivos de
 
exportac io"n. 
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La FECOAGROH supuestamente debla finauciar a cooperativas
 
productoras de cereales basicos pero, en cambio, financi6
 

a varias cooperativas que, juntamente con cereales bisicos,
 
produclan aultivos comerciales.
 

7. 	Los problemas que acaban de citarse reflejan la circunstancia 
de que la AID muchas veces tiene que trabajar con instituciones 
que resultan inadecuadas. Tal es en especial el caso de los 
programas que abarcan a pequeios agricultores, puesto que la 

AID a menudo trata con instituciones no consagradas a ese obje
tivo, asi como con instituciones inadecuadas. La evaluaci6n 
demuestra que es pra'cticamente inqtil que la AID cuente con que 

sus instituciones receptoras cambien en el curso del programa 
de la AID cuando desde un principio existe una significativa 
divergencia ontre lo que la AID desea y lo qu- las instituciones 
hacen (11/i 2-11). Es{o es atribuible a los siguientes factores: 

9 	El cr~dito do la AID es intercambiable con otras fuentes de
 
cr dito en la cartera de prestamos de una institucion. Practi
camente es imposible afectar la distribuci6n total de los
 
cr'ditos do ura instituci6n cuando no se es la fuente exclusiva
 
de su credito. Es asf que las instituciones pueden observar
 

la letra de las restricciones con las quo se extiende el
 
prestamo de la AID y, no obstante, seguir haciendo en esencia
 
lo que han estado haciendo en el pasado. (Lo mismo puede
 

decirse respecto del apoyo presupuestario concedido por lo
 

AID.)
 

" 	 Aun respecto de los fondos asignados espec~ficamente a.un 
programa determinado de la AID, ha habido asignaciones de 
cr6ditos a usos y prestatarios que estaban al mnargen de las 
intenciones porseguidns con el programa. La vigi1ancia 
por parte de la AID de los usos dados al cr(dito a veces no 
ha i;do rmoy estricta, y la Agencia no ha impuesto serios 

"a instituciones en las que se determino quo se 
lhu-T'a heclio uo no previsto de los fondos (FECOACIOII, BUF). 

* 	 En lo ca'!o n qUe la moda.idad de las operriciones de pr6stano 
anteriore!' indica elevadas probabilidades do diversion de 
fondos, In.vigilancia adecuada resulta difilcil y costosa. 

" Una vez iue -lou fondos Jara el pr 'stamo han sido comprometidos,
 

.a Mi;i 6 n ,ke la Al V y Washington conli'iren 1oca prioridad a
 
re Iorarse de quo: la inst:tuci6n modiPica Ia modalidad de
 

;.m: operaci o0( s do pr <stano para :Ljw-.tarias a las estipulaciones 
d(.l conviiio de pr'stamo, (. ste punt, so- trata con mayor 
detalle en la p"lgina 7 , mas adelan ,e.) 
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0 	 La CxiSt.eiLCit de capital quf,' cs Lan 2scaso y atractivo como 
el de In AID, irremediablemc(-nte ovoca promesas de las insti
tuciones receptoras que no pueden o no tienen intenciones 
de cumplir. Por lo tanto, tales promesas no so cum.lirgn 
a menos que el convenio de prestfnio exija su cumplimiento 
antes de que se proceda al desem" -,lso del mismo, o estipule 
penalicades que se impondran m'Ir -rde por razones de 
incumplimiento. 

* 	Cuando instituciones extienden prestamos a grandes agricul
tores, o los extionden para tradicionales cultivos de expor
tacion o para creditos de consumo, ello se debe a que esta 
modalidad de pr~stamos redunda en su beneficio. Igual cosa 
puede decir respecto del descuido de las morms on que
 
incurren pretatarios grandes. En pocas palabras, modalidades
 
que la ATI) ueine como problemas posiblemente no sean proble
mas para la instituciorn rec-ptora la que, por lo tanto, no
 
ye 	 razones validas para abandonar sus practicas. 

Ninguna mcdida de asistencia t~r~nico. prestada por la AID para 

cambiar osto; intodos do cperacibn dara resultados positivos, 

a menos que el progrma do pr(staios dc alwona forma los haga 

mas onerosos para la instituci6n de lo que lo eran antes de que 

la All) entrtra en jucgo. Adoni , la asistencia de la AID a 

monudo recnorensa inadverti amente a los culpables de practicas 

que con:stituyen problemas. As'l, por ejemplo, cas s continuos 

de moras van acompailodos de renovaciones constantes de la asis

tencia de la AID (H/I 2-1.). 
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Recomendac iones
 

1. 	 En la formulaci'n de sus progranas de credito para grupos de 
pequeios agricultores, la AID deberla tratar de reproducir al
gwias de las caracterfsticas a las que se puede atribuir el 
exito do los programas de las asociaciones de ahorro y credito: 

* 	 El tamnaio reducido y la dispersi6n de las unidades que adju
dican creditos, y su conocimiento profundo del pequefio
 
agricultor prestatario.
 

e 	El costo iias bajo para el prestatario que resulta de (i) la 
rapidez del tramite de las solicitudes de cr'dito; (2) el 
menor nmero do visitas necesarias para la solicitud y el 
servicio del prestamo, y (3) la distancia menor que debe 
viajar el agricultor p.ra solicitar, recibir y rembolsar el 
credito. (El "problema de la demora" se considera en forma 
separada en ol punto No. 3, mas adelante.) La AID deber~a 
conferir prioridad a la busqueda de formas quo permitan reducir 
el costo del cr~dito para el poqueo agricultor prestatario, 
en particular debido a que la AID desea quo en tales programas 
de cr6dito so cobren tasis nominales de interes m.s elevadas. 

2. 	Entre las formas que pueden aplicarse para duplicar algunas de
 
estas caracter'sticas deseables de las asociaciones de ahorro y
 
credito, figuran:
 

0 	 progrinas m6viles de credito; 

e 	el empleo 1depersonal paraprofesional para algunas de las
 
labores inhercntes a la adjudicaci6 y recaudaci6n do los 
prostamo:!, integrado por miembros de los grupos de pequeios 
agricultors; 

e 	 otra:s formmm; de docentralizaci6n de las decisiones sobre 
adjudicaci6n de prtstamos de las instituciones crediticias 
existentes, y 

* 	 el agrupanrento te agricultcres con el exclusivo prop6sito 
do solicitar cr<dito de una instituci6rn centralizada exis
tente, coro on el caso de los grupos de cr(dito ,nexicanas 
formado pnr: taler- fines, on comparaci6n con c] Banco Ejidal. 

3. a ALI) deberi]a ,ncarar directavnnte cl probiema do la domora en 
hacer llegar crditos a lo grupos do peque::os agricultores. 
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Mejores sistemas para el tramite, o las promesas do acelerar el
 

mismo per parle de las instituciones receptoras a veces no son
 

sulicentes porque parte del problema emana de la renuencia de
 

In 	institucion do extender prestanos a los grupos de pequehos 

agricultores. Piontras no se produzcan costos para Ia institu

cion con motive de la dewcra en sus desembolsos y mientras que 

por aste motivo no pierda beneficios, no hay incentive para que 

In institucion modifique el ritmo al que tramita las solicitudes
 

de crfdito de los pequeiios agricultores.
 

t 	 La AID quizas deberla incorporar a sus programas penalidades 

por demoras en el tr6mite oportuno de los prestamos. Lo que 

es 	mas importante, podrfan adjudicarse recompensas per el
 

rapido desembolso de cr6ditos. El incentivo de una recompensa
 

tambien podrla evccar innovaciones para el trmmite rapido, que
 

luego podrfan aplicarse a otron programas de la AID.
 

@ 	 La AID deberla encarar el pioblema de la deora desde el punto 

de vista que es ms grave durante perlodos de demanda mxima, 

en 	comparaci6n con el nivel promedio de la demanda. Deber"a 

experimentnr con programas de dotacion de personal durante
 

perfodos; de demanda mAxima. Un ejemplo podrifan ser las unidades
 

movilen de crdito que podrian combinarse con una actividad
 

movil de rccaudacion puesto que el volumen nAximo de esta Wtima 

actividud so produce en mementos en que el desenboso de pres

tames -,mtfl -n su nivel Was bajo. Esto reducir" simutanea

mente diverso aspectos de los costos para los prestatarios. 

14. 	 ,egun se exprosa en Ia seccion sobre asociaciones de ahorro y 

pr stamos qu antecede, la AlD debr~a abstenerse do la finan

ciaci'n d., programas de c1 'dito supervisado hasta tanto tenga 

exjto en hacer liegar credito iiso y llano al 8gricultor. 

. a AlP deberia financiar par lo menon un progruit do cr[dito super

vii:;ado en ,I que ]as funeione de extensiO.n, credito y de asis

tencia para grupos estfln concentradas en una pequena instituci
6 n -

unque ,1 !Agnifique la duplicacon do servicior que ya existen 

en el sctor p"blico. Ento e] imina los principalaes obstculos 

quo se oporin a tales progrimrt; debido a rivl.idads:; entru orga

ri smle; y I a romuencia del agente de extensi6n do su.stituir a 5u 

iul.to Orc S )O1' (.L' lieILI.0 attri cultoros.c k.ien t,(.a de g.ranics agr Ot diP 
Esto AN.dii, atcrsu cunndo mediante el I'ograna se ronpurciona 

flst de~ rp(visinn wwneitauasis:tenin~i m(0C15it on 1'j (5 	 yfrnedurftt 

para 1" n WC;iI';ipus evoiricionado 

al puniLLo un quT ya ni wces;; n Ei,al ,',;J'i.ten ja.. 1w Ln contrario, 

W:; dirigenton dp Js Er;qu'a rocurri r ln a low aFent_5 do exters i n 

pars quo e hasgan cargo de ,st. tipo do I,rubajo. 

d 	1Illr(,:; 1; ruj'ou', clan(do im; 
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U.os 	antes de extension deberman recibir alguna clase de compensaciox
 
por la perdida de ingresos en especie que sufren cuando transfieren 
su trabaJo de agricultores grandes a agricultores pequeos. 0, 
deberia contratarselos para trabajar en instituciones que no tienen 
una clientela de grandes prestatarios. La compensaci6n podri'a 
ser en forma de una bonificaci6n o de una "asignaci6 n por concepto 
de privaciones", del tipo otorgado por la AID, a fin de no des

baratar la escala de salarios existente.
 

7. 	 Si la AID ha de i'inanciar a grupos de pequeos agricultores por 
conducto de bancos de fomento quo tienen una extensa clientela 
de grandes agri.cultores, ser menester que formule y vigile el 
programa de forma tal quo "ste quede protegido de la clientela 
establecida, y teniendo en cuenta la renuencia de !a institucion 
do 	 conceder presttamos a pequeos agricultores: 

* 	 Tendr6 que aumentarse la supervision de los prestamos y ser& 
necesario verificar en forma constante quienes son los pres

tatarios.
 

* 	 La AID deber"3% estudiar, cuando monos, casos selectos de la
 
act itud adoptada po' el Ranco frente a las moras on que
 
incurren grupos2 de peque. os agricultores. El Panco tiene
 
sobrados motivos para actuar on una forma que minimizr 
sus perdidas, aunque ello signifique la dusaparicilon del 
grupo. Esto as particularmente importante en el caso de 
progrnna deh inversi6n para grupos de pequar os agricultores, 
en los qua lon bancos con toda facilidad pueden embargar el 
bien linanciado a fin de recuperar el prestamo. 

e 	 Para tales prutgranas, la AID debera formular procadimientos 
para el rembolso que permitan al Panco reacperar sus fondos 
de tiu r mantra que favcrnca Ia recuperac i 6 n del grupo. Por 
a,)emplo, un irrnpo que cap en mora en los pagos de un tractor 
dcbido a unn mi.].a cosec ha, podrfa or oblirado a arrendar 
el tractor durant, la temporada de la siemra para poder 
cumplir coI .Pus pagos, en lugar de que su tractor sea embar
gado par el Lanco. 

a 	Cuando Ia AIi trabaja pcr intermdio de instituciones que 
sirven a la arricultura an general, deberf a crear o asistir 
a oficihas ,Faradas aut6nomas p'equuosnan y par. agricultores, 

i,.I , ii topama -lut: personal, no 1en.aga qua trni-r, a agricultores 
grandpa cmr) n Ios pocqu os . La 1 III C orl t,,'nitaWrri a er ar 

a r L rpc,ursodi:;putcsta a.crt an. un i dad w.ep aracirt 1nica ' como 

parr obterer 1(w: Ii ndO= do Ia AIP (IN av:i{nde Cooi erativan 
de1 	KN) WIN& ;orlit baes Ccom- ni y ",qupliy nra tra] "ri ,nc.a" 
cCIb" pas DjuUrI"ti icar +],' I() Le p;,sl CalC.cr [ut;onmiu. a a 

una tni unidad, iero l, AI lieara anm ir fa s .. . .ns 
r'irme en cuunta a la autonomh: de "nua Lal oWicina, antes de 
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El costo de cualquier duplicacion a
autorizar el prestamo. 

n de esta Indole no es tan grande
ineficiencia en una operaci

6


incurre cuando el credito va a las personas a
 como el quo so 

las que no deberfa ir, o cuando el banco procede contra grupos 

en inora en una forma que significa la ruina de estos. 

* luesto quo la supervision adecuada de los pr6stamos de un 

programa 	pora pequeiios agricultores a cargo de un banco que 
y de cierto modotrabaja con grandes agricultores es costosa 

cierta medida en no es posible, la AID deberfa confiar en 

los grupos prestatarios para verificar la informaci6n que 

emana de la ejecuci6n de sus progrsmas. De formalizarse un 

tal mecanismo, eximir~a a la AID en medida considerable de 

las funciones do vcrificaci
6 n, a la vez quo aportarla un 

acerca del disejio del programa. En las
valioso flujo de ideas 

p~ginas 59 v 60 , m"s adelante, se alude con mayores detalles 

a esta propuesta. La Divisi6n do Cooperativas del Banco 

asesoramiento de
Nacional de Fomento de Honduras recibe el 

representantes de las diversas asociaciones d. grupos presta

a un mecar.mo do transmision
tarios. Pero esto no es igual 
n entre los propios grupos y la sucursal delde informaci 6


banco (o del 5ervicio de extensi
6n) que los sirve.
 

9 Hay ciertas categor'as do pr6stamos quo son particularmente
 

vulnerables a la diversion de los fondos hacia grandos agri

fondos para ganado y para inversionescultares, on especial 
a largo plazo (If/BNF 80-105). En la puesta en practica de 

evitar este tipo de credito o, si selos programas se debe 
lo incluye, debe estarse alerta constantemente para evitar 

la diversi6n de fondos, 

El desprecio que tienen por los campesinos los empleados urbanos
 s 

y de ]a clase media pertenecientes a instituciones do servicio
 

demasiado arraigado para combatirlo con una reglanentaci
6n
 es 

de los prestamos (E278-285). Una forma do combatir el problema
 

serfa la de reducir a un mnimo las relacones que estos fun

cionarios tienen con los campesinos, y el poder que ejercen
 

podrla fomentar elsobre su produccion. Por ejemplo, la AID 

empleo do campesinos o de otros paraprofesionales para llevar 

a cabo lo5 programas destinados a pequefios agricultores. Esta 

tambi 6 n ha sido sugerida para otras situaciones ypractica 
asimismo reducirla otros problemas de caricter ahministrativo 

el de las demandas de pr6stamos durantecomo, por ejemplo, 
perfodos de actividad mxima. La deignaci6n de tales para

confiarse al grupo de peque(.os agricultores.profesionales podr'a 

que 	 las institu8. 	 Debido a que ha sido sumrente dif'cil lograr 

ciones quo sirven a grandes agricultores cambien sus actitudes, 

http:peque(.os
http:mecar.mo
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la AID, en el financiamento de programas de credito para 
pequeiio arricultores, deber'a dar preforencia a instituciones 

quo ya har lntde rado consagracian y cierta conpetencia en lo 
quo so r:,fiero, i a a(biinistracion de estos programas. Si 
dentro de un pas las opciones disponibles son reducidas, la 
AID deberfa, tomar decisiones al elegir entre instituciones de 
divero; palse- . 

9. 	 ,a AID dbOrMfaormular un conjunto de procedimientos de contin
gyncia ara. proliemas de moras resultantes de scqufias, inunda
eionon y otnru desastres parn la agricultura. Lediante tales 
pwacodimi onto" deberla tratarso de maximizar la recuperacion, 
Lanto parL :! prestLaario cono para las instituciones crediticias. 
De sernr a ia AID dehor'a incluir un fondo para tales con-
Lingeici as;, c;!m, partP de sus programas parn pequefos agricu.tores. 
lueto quo Ws,pqueoos agricutoreo tienten a rembolsar sus 
prentrm-i: , i, : do tales dwrastrus con demoras relativamente 
breve:; (H,'F (-0j), la AI wodirTa subs idiar Qceosto de una 
tal dmora [ua ainstituci6n crediticia, y el costo de los 
.nterpesi lara el prestatario. 

.0. 	 ia AI) d,., . countar con 5'dins qu, le permit .n medir las moras 
de un mudo quo la informe acerca de d6nde estas ocurren, es 

ee Son eNi ('lsep, de tamaw de pr 6 stmnos, on qu6 cultivos 
n metivitmie; y on qu6 prfo(.os. Esta informacion as esencia 
p;a vurificar funcionamnoto d3 progranm de pr~stamas, paraP n 

m,1 	,r
.N J o orP procedimientom do rocaudac in y para una 

dvt.,..rminoiiKS ,. 1 roductividad y viabi.idad do las distintas 
':;,s .n [d :;t,Waturios y do .Mna" di 'erontes clas,, do producciAn 

arAo. A ii de spr Gtil, esta informacio asi mi i;mo deberfa 
ineluir: 

* 'k-. cyt.on:,.in ,: las trra: do propiudal 01. pnttario, 
l.a Oup.r' , quo tione baj. cultivo y una indicaci6n de 
a Man ,"Cupaoleonsproductivas a las qu e pudiera estar 

dedi channo; 

* ur. sl:,, td;L r, HFleju qou monto do la carLo do pr(stam osquo ,a 
on mnra ,n rnlidad ha quodado pondiente do pago, a fin do 
determLinar 3na gravedad do las posibles perdidas para la 

* 1 a ,.,idda Hr Ion casrs do loUra quoe pro a .]a3 ]reO tnr o[3itki 	 ) 


.n!i'o1 !Lro: -,1 -n s: v," joh , de mancra.quo Ins tndencias 
]I. tan ;imn tn.o sa.n d minuci6n de los casos de mora 
nu so pi;rdonon Ion -romndios; 

http:cyt.on:,.in
http:prfo(.os


una 	medida de los casos de mora de los miembros de las
 

cooperativas, asT como de estas ultimas con las nstitu

ciones financieras. Un problema entre los primeros servir£
 

de advertencia respecto de un inminente problema que pudiera
 

pvesentarse para las segundas.
 

l1 	E1Fcaracter de los actuales programas de prestamos de la AID
 

es motivo de que sea muy reducida la probabilidad do que los
 

cambios prometidos respecto de la actitud y modalidad de una
 

firmado el convenio
institucion en realidad ocurriran una vez 

Li la AID desea extender pr stamos a institucioneszQe prestamo. 
qut no se de;envuelven en la forma deseada, y espera poder lograr 

cambios en estas actitudes, ontonces so menester que imponga 

costos a las actitudes que desea modificar. Debe convertirlas 

en elemento' disfuncionales en vez de funcionales para la institu

ci 6 n receptora. Entre las formas ea que pueden imponerse tales 

costos figuran: 

* La AID doberla requerir cierto progreso respecto del problema 

en cuestion como eondicion previa al desembolso, o incluso
 
nla autorizac-of del prestamo, en iugar de aceptarlo como es 

do costumbre, como una condicion contenida en el convenio 

onbas partes tienden a olvidar la condicion.de prestamo. 
Par eJemplo, coma condici6n previa podr'a requerirse un 

odeterminado ma:joramiento del porcentaje de casas de mora 

do la proporci6 n de los creditos concedidos a ciertos grupos. 

" Un progrri-ia de pr6stamos [odrla estructurar,e de forma que 

en cuotas, estaado el desembolsolos deseminIsos so efectuen 
do cuotas rucesivas supeditado al cumplimiento de un plan 

do mejoamientlo del problema do law moras, etc. 

" Un t,.l :;tcra de imposkjc 6 nb de costos d(.,i)e toner in componente 
asuma un enoque totalmentede reomiuosnr;; ;Fina du que no 

neiativ que podra dar por resultado una considerable deso

bligac I ,n du fundos. Por cjemplo, los desemblsos podrian 
n la AIDacelerarv: W e sati; facen ciertas metes, podr~a 

convvniJr en hcer cunccsiones al receLor on imateria de cues

tioneH qu. in, se vincid1an con las actitudc; indeseables, 

s;empre quP so demuestre que so han producido meOjoras respecto 
.
de lan msrmar 

" Colno ul:i var.rtp . ],eI q.' antecede, la ALD no deberia con
idor'r prO5tun, subsifui ontes y menos An eoncedr].o si 

no se h i' ,c" 1us descados on el.e desonvolvimiento. 

,,t. c2 MWstsnt- contrar. a Ia relaci6n tica de In AID 
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con las instituciones receptoras, la quo tiende a ser 
continun a lo largo de vari . anos, invoucrando diversas 
renovaciones do la as.ist.ncia con donativos y prestamon. 

e 	Si la AID se ciera a Wua PolItica uniforme de no conceder 
prestamos n;ubsiguiontes a instituciones durante un ninero 
dado de aos despu's do la torminaci'n del primer prestamo, 
ello constituirla un considerable incentivo para que la 
instituci'n ponga de manifiesto un mejor desempefio en cuanto 
a los aspectos que la AID considera constituyen problemas. 
Contribuirfa a que n! desenvolvimiento se convierta en pro
blemas para ia instituci n si se impone el costo de perder 
posible asistencia on el futuro. Un parcntesis previsto entre 
prestamos sucesivos de la AID tambien obligarla a la institu
con prociirar on el "anterin fondos en otras fuentes. Esto, 
a su vez, la ob~ligaria a componer sus deficiencias. 

a 	la AID no df]icrfa abandonar a uno de los singu]ares incentivos 
a su disposiciAn para inducir un mejor desemp 01o por parte 
de la instituc6n financiera a la que extiende pre.stmos, 
esto es, el requisito de quc la institucioin prestamista rem
bolse su cr(dito. Ios goLirnos receptores con frecuencia 
quieren uti]izar el Prestamo de la AID par. caldtalizar a 
sus Dancos ajo:,ados por el estado. 2-i bien estos pre'stamos 
son remlolsado::; a la AID pjor el gobierno, son donados por 
0i golierno rceptr a ia institucion pres:taurista (BNF). 
Tambin elo disninuye cons iderablemente para la instituci6n 
ol costo de una deficien,.; administraciorn finar ciera y de 
una dAMi]l pol.tica de rccaudaci6n. :iia A-] derea capitaizar 
a una institucioln de prOstamos, sin exigir un rembolso, entonces 
no debP vinci!]ar ol cajital con un programra dQ ubprestamos. 
la insti uoo que hace ipresttim'_os con el ardiM de in AID es 
la quP del r,,mboisarlo -- y no el gobierno. 

IUs :;ug renciar qne anteceden qui ns scan damns engo rosa; pam 
set pu a;ma; on pet ica y posiblmonte pluedcn crear un rAnmero mayor 
d Iwol(,iemas do Jos ue rosolveran -- excerto el 6itimo. No estoy 
cononiid.a do v un ]K 4 do. n pu-n mat i var cambiosra, .e 
rU!' i.j rilali ; il ii. ;.ctiud de u. inst it ucl'r y creo quu por lo 
gernirl con2itirLu drroce oxtyrider prustiuaos a inst, tuciones 
(uc Wi ll jail(001'lnzaidc a dcsonvolversu en in fora deseada. Vi 
I:n Arcc:ii'. ,, d on. nur concediendo pr .irns a tuaes instiu
Son,"1 2['qIP '',1 .p."Ow t5 icas eL existeiciaa, o .;o floynll; ebork 
1*o',, n,'s quluiyqude 1:1n/ n,.wtivos on las relaciois con la AID 

Tairn cnnt.iouon' con ins pracican .ndeseables, y deberla tratar de 
hanc,2r algo U ryCL.e o 



VII -- La Autosuficiencia y las Organizaciones
 

Apoyadas por la AID
 

1. 	 La estructura de las relaciones de 1a AID con federaciones de 

cooperativas y de asociaciones de ahorro y cridito con frecuencia 

afecta adversamentc a la autosuficiencia financiera y, en parte, 

es responsab], de la continuada dependencia financiera de algunas
 

de las instituciones apoyadas por la AID (E174-198, H/I). (Esto
 

es 	igualmonte cierto respecto de programas financiados dentro de
 

instituciones existentes.) Las razones que motivan este problema
 

son 	las siguientes:
 

o 	 Si la organizaci 6 n llga a ser financieramente autosuficiente, 

pierde el apoyn de la AID. 

6
* 	Si Ia organizaci5n liega a ser financieramente autosuficiente,
 

el contratista no podr6 obtener tri'bajos ulteriores en el
 

proyecto. 

* ,i 	 la or~anizae~on no logra Ia autosuficicncia tinanciera, 

elIa y ei contratista saben quo hay muchas probabilidades 

de quo continuara' la asistencia para aliviar los problemas 

que causaren ci fracaso. 

ois monos cos;to,,o para ia AID adjudicar fondos para la reno

vaci6n do as-Istncia a instituciones V contratistas con los 

qu t"eino roiacionos de tralajo, que iniciar nuevas relacio

ne,; con otros. 

as
* Las 	 con frecuoncia no hac(.n ru.rzos arduos 

patri. econtrar ,otras furitos do apoyo, o t,',Loco :; c dedicaran 

a activid,,de!: ,ue di smi uy,::, Em. o quo aumentenga;sto:; sus 

i ngrcos, hLSt,a tanto ei ind dc Ainl (1 efecto,_:n 
una realidad. As por tcj omplo , una ooanizc i !ue tiene ei 

aPOY() do ].t All) 5l mpro .odra demostrar, cuarin1o so amenaza 

con una termiriacion do ian. relacione,, quo no podra subsistir 
sin ]n aynda do 11a All)a.1,a cr':in de :,2 t,rminaclon de las 

rel.aciont-; crn .at AlD on., no obs.-tant.,_, una ,artf importante 
(el crocimi ,nto d(o una orgranizacion, qic so 1'rus;tra cuindo 
Ii All) ;e aIre:;ura a socorrerlo. i,n : ip-,rviwncia do FENACOI"AR 

do:;p~ue d- la terminac in prematur:u d, 1,, a s;i stencia de la 

All), a 'lt FOdCrL.'In, a slC tre: ac.os despues dcpodido(d Ia 
It.] o s ([0 C1- aLU a un n Iie do2 1 ,, 'e apoyo presupuestario 
1,0t 11arte (If, .a A11), es Irinl)a feolac ioroto (e Ia forma on quo 

pilod( (110 nd re pOr :3u coien a una ortganizac in quo evoluciowt 

posit.! Ve ,1'nto. 



2. 	En casi todos los casos de las instituciones apoyadas per la
 
AID que lograron su autosuficiencia financiera, las relac.ones
 
con la AID terininaron antes de lo que originalmente se haba
 

previsto, per lo general debido a conflictos entre la AID y
 

la instituci6n receptora. Tal fue el caso de la FACACH en
 

Honduras y de la FENACOOPARR y del Banco Cooperativo en Ecuador.
 
Las relaciones con el CREA en Ecuador tanbien terminaron prema
turamente, pero debido a un conflicto entre la AID y el contratista.
 

Adem.s, en algunos do estos casos fue el receptor quien inici6
 
el proceso de la termi.naci6n de las relaciones, segun aconteci6
 
con FENACO1A'ARR y el Banco Cooperativo en Ecuador, y con la FACACH
 
en Honduras. 

las 	rcacione-1 entre la AID y los receptores que fueron amnigables 
durante un 1wriodo mas 	 prolongado y que entra~iaron continuadas 
renavaciones d la asistencia, tamb-16n fueron aquellas que dieron 
lugar a un progreso considerablemnente menor en materia de auto
suficiencia y de la soluci6n de otros problemas. La FECOAC en
 
Ecuador es el principal ejemplo; otr-is son el programa mediante 
el cuai so creo a la FECOAGROII y sus cooperativas y el Banco 

Nacional de Fomento en 	 Honduras. 

Ios 	prograrnas crendos per la AID que lograron sobrevivir el aleja
miento de la AID tipicamente son aquellos que se han cansado de
 

la AID, y viceversa. Esto cuede interpretarse coma una serial
 
do (1) el vigor de una 	nueva organi.zaci6n qu,- tiene sus propias 
ideas acercn de la forma on quo se han de hacer las cosas, y 
(2) la nco!idad de instituir para poqucjos agricultores programas 
politicameiit,, :;igiijficativos parn demostrar a sus destinatarios 
que son con. i loraloenente independientos do la AID. 

3. 	 ha All) a v,'oe: !1%contirlado fLinanc-Ianuo a gunas orrani zac 1ones
 
r11' S i 1 comenzado
desplue; do qut. " aciol( C011 Ia :; m s tn jianlrt a 

deteriorarise, hec endoion urt fPorma que pricticamente no entrai'laba 
relaci 6 i a1gua n.re donante y receptor. i'n dos de los oasos 
er quo ]a as Lorioc a t6cnica y la ayuda pre:.;upuestaria de la AID 
terininarori jr .urrnonto debido a.conflietcos, la instituci6n 
cont.inu rccil.ifendo indirectainunte ayuda e .ngroso s d- l.a AID, 
rgracia-,; a creditx:; concerLados con antarioridad. t.1 credito 
provino on 'or~ma di recta de la AID ern el caseo de .11 PACACH , en 
hlondur'n:;, Yt, rid1r(rcta d( instituciones interi'run per cnriducto 
nor] ar s (1, trnstLames en lo,:; cases del crdito Aii)/Lanco Coopera
tivo a In t"flAC0 flARR on I'cuador y dci crdito AID,'D N]" a la 
IACACIt, (-n , itiurns . iula qw,, tna, iastituc ries ha,Pan roto ;us 

no]aciones con _la All), sm catacidad para sobreviv~ir f'uo en parte 
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resultado de creditos swministrados por la AID sin la intervencion
 
directa de esta .lltima (H/FAC 34-4o). 

9 	En el caso de estos creditos "no directos" de la AID para 
ser representados a grupos afiliados -- a saber, la FACACH -
la instituci6n tambiin podia devengar ingresos en forma de
 
intereses. Esto constituy6 un enfoque mns tolerable, y
 
que redujo la dependencia, para proporcionar ingresos a
 

una instituci6n vigorosa, de lo que lo hubiera sido el apoyo
 
presupuestario.
 

i. 	El credito es, asimismo, un mecanismo mediante el cual la AID 

puede asistir a instituciones merecedoras ccn las que las rela
ciones nuca han sido buenas. En Honduras, los criditos por 
conducto do la FACACII se destinaron a algunas organizaciones 
de 	orientacion dem6crata-cristiana que hablan tenido considerable
 
.xito en orgtanizar y ayudar a grupos de campesinos. Estos grupos 
operan en pequeia escala y no aceptan fondos que involucran la 
clase do participaci6n del donante que es t.pica de la ayuda 
de 	 la AID. 

Por 	varias razoncs, la AID ha tendido a mantenerse alejada de 
este tipo de organizacion; en Honduras, la asistencia ha sido 
reducida e indirecta y en el Ecuador no ha habido asistencia 
alguna. En Honduras, la FACACH constituyo un vehzculo para la 
asistencia de la AJD a este grupo, debido a que mantuvo a la 
AID distanciada y debido a que no requerla el pleno apoyo de 
la Mision de la AID y de Washington. lDe esta forma, la AID 
pudo FIpoyar a [nIwtituciones quu realizaban trabajos innovadores 
con campesinos y con las cuales nc podla entablar relaciones 
directas (II/FAC 2;,-3). 

'. 	 Por diversas r'azcoa , los progians de ia All, pars cooperativas 

( institucionios de asistencin para cooperativas con frecuencia 
han evitado (l,! apoyo ficanciero dl sector puiblico, en parte 
debido a que oflo dar por resultado la dependencia financiera 
y la interferencia polftica. Esta posicion ha dado por resultado: 

" 	 por lo trienos tanta, o rnas, dependencia financiera do la AID; 

" 	 una falta d- noxos con i:osibies fuentes de financiaci6n en 
e] sector publico una vez que se aproxima la terminacion 
dc ia parbicipaci6n do la AID, y 

* 	 una fa]ta d a iidad por pTnrto de las instituciones on el 
sector puJblico que tienen poderes reguladores sobre las 
organizac iol' a';oyadas.-, por la AID. 



Las instituciones que siguieron funcionando bien despu~s de
 

terminar la participacion de l AID pudieron hacerlo obteniendo
 

fondos, de un modo u otro, en e- sector publaco. Las institu
ciones quc fracaiiaron fueron aquollas que el sector publico se 

rehus6 a ayudar (PECOAGROH) o aquellas que por sT mismas conti

nuaroi, rehuyendo la asistencia del sector publico (7ECOAC).
 

6. 	 Cuando la AID Cinanci6 programas dentro de instituciones del 

sector prblico ya existentes, con frecuencia ha tratado de 

aislir la cficina a cargo de la ejecuci6n de estos programas 

del medio em el que deblan actuar (i) pagando oalarios mas 

elevados y (2) uhicando el programa en una institucion en la que 

las reiaciones,personales con ia AID eran las mejeres (E96-102, 

H/FGH 86-89). Si bien hay razones valederas que justifican este 

enfoque, twnbien hay ciertas desventajas: 

* 	 La superviv-ncia del programa en su ambiente institucional 

depende excesivamente de Ia continuaci
6 n en el mismo cargo 

de la persona con la que la AID tiene Luenas relaciones. 

Cuando el contacto de !a AID deja el cargo, es posible que
 
enla 	instituci 6 n no acepte ei programa que ha sido ubicado 

SU 	 SC-11O. 

* 	 'CJ. i ,Irogrra deponde en grado alguno de los irisnmos de 

otras entidai:; del sector publico o de otras oficinas de 

ia init, Luci6ri en que esta ubicado, su car'c0,.r de "enclave" 

pu.de dar por resultado que estas otras entida-des dejen de 

mufipi ir (, ppol que los i iiciunbe o que lo ciuriplan en una 

f'orma qu, cren. problemns suist.uiciales pura el programa. 
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9 

Recomendac [ones
 

1. 	 Es necesario quo la AID contrarreste los incentivos involuntarios 
que fomentan que las organizaciones que apoya no busquen la 
autosuriciencia: 

A los prnoranas deben incorporarse penalidades por no lograr 
metas do autosuficiencia y, a la vez, deberfan incluirse 
recompensas por el logro de tales metas. Un ejemplo de tales 

recomponsas es el "credito sin interferoncias". 

" 	Deben ijarse fechas terminantes para la finalizaci6n de la 
asistencia de la AID para el desarrollo de instituciones. 

" 	 Mudi.nt(,i los programas de la AID se deblrlan financiar servi
cios quo generaran ingresos para la organizaci6 n, en lugur 
de financiar el presupuesto de la misma. 

* 	 El servicio quo ha de financiarse debera ologirse con base 
fn: (1) on facilidad y viabilidad como tarea para una orga
nizacion nueva; (P) el grado en el que grupos do campesinos 
han deopmtrado estar interesados en y pagar por ente tipo 
de servicio on el panado. Kna organizaciu establecida como 
,ntidad du mprcleo pasiblemon Le deberl'a iniciar sus activi
dades :sjini'trando un servci o mucho mernos comp] ejo quo 

devenu :iuen:;,s. mucho mAs inmvdiaLcLs. Un ejemplo du ello 
.erfan Imo servicios para In adjudicaci6n do ti rra, si el. 

progr ma so leva a cabo en uma reri6n en In quo los campesinos 
desean 'qgruparsepam la adquisici6n de tierras. 

pm 	 ru orciL. 1ara la produc-Enel cas do ' ., du r i dirii dov 
ci r; arrffo],1a quo 5e desarroile en Ja;s fo',-raciones do 
asoeiaionli Au am;orro y pre.ttunaos, J-o croditos 0 uministrados 

por la AID lurmiten devengar ingre.os Upo.; lact i; y ms inme
diatos, en contraste cor otro ti.,as do srviciow quo 'son parte 

do un tal provrana. 

SI:n los prnm'rna- ,i, .1a Al1) para ei aalayo presupusturio du ins
titucioe- n partes de oila:w, desde un mlinn jrrincipio debe 
proyectarse In modif'icac iJn en una lechn Fuuru do ]a Forma 
de ao tencia, cambicndo.a otra quo oiintraia un distanc i mini onto 
considerabiem,.nte mayor. ELto permitirS qu I orranizaci6n 
t,.nga idea:; propia; : s-r r'ast ifrud. jor conlicos con la 

AIDl y c( e] .r ,i ro d up-o, dw (2ota .ima. nos- ingreo en 
colcop L do inCter "oes ckhrn toS pOr 10 c rditos 5;erfari una do 

]as; formas do prorcionar apoyo con "distanciamiento"; otra 

http:ingre.os
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forma serla el crdito proporcionado per conducto de instituciones
 
financieras intermedias con las que la AID tiene programas.
 

2. 	En trminos mAs generales, la AID deberfa formular maneras de 
extender pr6stanos a organizaciones de agricultores que dan lugar 
a un "distanciamiento" toucho mayor del que permiten las tpicas 
relaciones con la AID en la actualidad. Puesto que muchas de 
las organizaciones que trabajan con 6xito con pequebos agricultores 
son sumamnente cautelosas en lo que se refiere a la intromisi6n 
del donante, ]a AID tendra' un impacto menos significativo del 
que podr~a toner on susprogramas de desarrollo rural si no halla 
una manera aceptable para apoyar a estas organizacioles. Los 
cr6ditos de Ta AID quo se han hecho ilegar a tales grupos par 
conducto de la FACACH padrfan constituir un modelo para este tipo 
de apoyo, si bien debcr'a tenerse presente quo esto fue factible 
debido a que como cuesti6n de principio la FACACH comulgaba 
ideol6gicamente con estos grupos. 

3. 	Gi es que la AlID ha de crear enclaves institucionales para ejecutar
 
sus progranas en el sector publico, ello deber'a hacerse de moda
 
que se reduzcan a un mnnimo los serias problemas resultantes de
 
este enfoque:
 

* 	 Para cualquiera de sun principales insunos, tales como el 
credito o los servicios do extensi~n, el programa no deberfa 
depender de ainuna otra instituci6n en el sector publico 
que no cuenta con los beneficios en mrnteria de salarios y 
abastecimientos con los que cuenta e! enclave. 

,
a 	El rorrm' W4.e [rrmularse ,ara i(,Wrar us objetivo en un 
l)(rindo dw Li ,mpo fijo, de.pus de To cual puede desintegrarse 
sin afectar adversamente a tal logro, Men se sugiri6 
antorior(t n ,b,. 


o 	 Parte de ]a meta dc un tal progrma deber~a ser !a capacitaci6n 
de Ton clientes que srve a un punto tal que (1) pueden toner 
acceso dirccto por cuenta propia a los servicios quo suministra 
el sector p I1i.o, despu6s do que desaporece el programa; o 
(2) stEin :;uficientemente organizados y son suI'icientemente 
vociFeradore come jrn que s;ea polfticamcnte dWhPcil para 
el gobierr, dejar que c1 programa desaparezca despu~s de la 
terminae.6 n de la ,articipac6n de In AID, 

4. 	 Wu contrario . Jo anLur;or ;.rfa que ]a AD deberbn seleccionar 
come Wode para sus prugramaus ds.inads a p, queos agricultores 
a institucionts y oficinas gubernaientales que, en cierto sentido 
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son las quo mas 	est".n sometidas a influencias politicas y no
 

ctan menos. Esto es, la AID deberfa seleccionar
e'juellas que Io 

a aquellas oficinas que const:ituyen el foco de Ta consagraci 6 n 

de un gobierno al desarrollo de los poqueflos agricuiltores, n 

que cuentan con el apoyo de los campesinos, o un las que -1a voz 

de los grupos de campesinos tiene peso. Esto cs particuiarmente 
cn que los grupospcrtinentc en ci caso do paises o do regione.-
ejemplo, en lado campesinos tienon fuerza pol'tica come, per 

costa de Ecuador y en Ilonduras. Con esta clase de respaldo, el 

programa de Ta A-1D cuenta con un formidable elemento para apoyarlo, 

otras oficinas le crean problemas ypara 	 prosentar quojas cuando 
ejercer prem.6n cuando lo:, Pondos comienzan a agotarse.ara 

que esta clase de respaldoLa AlI) en realidnd no ha cons id(,rado 

par parts d, :21s cI i entes, con;titikvc una fuente importante do 

vitniidad para :.-us programas y, on cambio, ha confiado m ones la 

so.idez d(.- ; reo]arconos con individuos importantes en el gobierno 

o en 	 las in!tituciones a cargo de la ejecucion del programna. Esto 

demnuestra ,.I tipo de enfoque pternalista en el trato con pequeIios 

agricuitores por el que la AID ha criticado a los gobiernos de 

paises en vfas de desarrollo. 
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VIII - La Coordinaci6n entre Organismos
 

Algunos do loo-ixtos de los proyectos examinados en esta 
evaluaci6in so produjeron en progrmas que proporcionaban 
directamente los servicios en lugar de recurrir para la pres
taci6n do estos servicios a las instituciones en que normal
mente estan ulicados.
 

" 	 El PPEA on ]cuador contaba con sus propios agrornomos e
 
ingenieros, a pesar de estar ubicado en el Ministerio
 
de Agricultura.
 

" 	La Federacicn Icuatoriana do Cooperativas Arroceras (FENA-
COPAMB) contrat.6 a siis propins abogados para las actividadcs 
relacionadas con la adjudicaci6n do tierras, a pesar de que 
se habfa previsto que esta necesidad ser'a satisfecha por 
los 	abogados del organismo a cargo de la reforma agraria.
 

" 	En Honduras, los fondos de los prestamos de la AID a asocia
cdones de ahorro y credi..oo fueron adninistrados por la 
fcderaci6n do estas asociaciones, en lugar de recurrir a 
atra institucion firariira, seguh habla sido el casa do 
los pr.stanos de asociaciones de ahorro y credito en Ecuador. 

" 	 El. Departamcnto de (ooperati.vas creado par la AID en el 
Centra do Reconversion del AusLro, en Ecuador, no dependia 
de ninguna otra parto de . instituci6n en lo que se refiere 
a cualesquiera insimos imnpoi'tantes para el programa. 

E'n todos t.l-os casos, ia ini 'tuciu oficina quo suministraba 
ous propioLs scrvic.ov duplicaba Qon ello servicios quo ya exist'an 
en el sector pibi.ico. 

2. 	 Algunos do los grnve: prohi]-mus quo aquejaban a los programas 
evaluados cran consecuencia de la circunstancia de que para 
insumos vitn]es dependian de alguna otra inst.itucion. 

e Los cr<dito: jara los programas de invrsi6n en sistemas de 
riego de Ias coolrativas dl PEA fueron proporcionados por 
una nstituci6in ajena y no muy comprensiva -- el Banco Nacional 
de Jomento de Ecuador. Pubo serias demoras en el desembolso 
do 	 los crdi!os a sas; cooperativas y como resultado de ello 
so 	presentaron diversos problemas.
 

http:scrvic.ov
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* 	 La Federaci6n de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito de Honduras 

(FACACH) no pudo concertar un acuerdo con el servicio de 
extensi6n del gobierno para que proporcione agentes de 

extension para un jrograma de cr6ditos agrlcol as. 

* 	 La supervision de la extension agricola par. im programa de 
la AID de oertditor para pequekos agricultores concertado con 
el BMY de Honduras apenas lleg6 a concretarse, en parte debido 
a rivalidados entre sucursales del banco y las del servicio
 
de extension.
 

o 	La 1ederaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y Credito de 

Ecuador ('COAC) no pudo devengar utilidades de u n cr[edito 
de In AID distribuido entre sus rivalidades. Cortrario a lo 
que habla sido In intenci'n original, el cr(dito provino de 

otrainstitucion -- el Banco Cooperativo -- que reclam6 para 
s todos los intereses devcngados. 

9 	 En forma similar, la Federac in de Coopora.,ivwts Agrfcolas de 
Hondura; (,CNWAGROHI) no recibi6 I cantidad de utilidades 
devengada:; de in ereses que se hala prevsto para ella, 
debido a que ma porcion elevada de esas utilidades fue apro
piada por su organizacion rival, ia FACACII, que aiaWa sido 

empleada por In All) en ca]lidad dc prestamista intermediario. 
Ademnis, In d, quo grav.? problma decircnst,ancia tur casos 
de morn en el rernloiso de los crrdi Ls er las cooperativas de 
esa lederaciln dio lugar a In total desayarici '6del programa, 
.ue en parte rsultado do una actitud muy poco comprensiva 
por parte do este 1retanista intermediario. 

* 	 E1 orarnsmo a carfgo de In. ruc'')rma agraria on Honduras depend'a 
parcia].mirnte d: la ayuda do .1as faicina:; del llanco Nacional 
de Fomnto para idonti icar y ryod-ir la; Li-rras reclanadas por 

los campu;ino:s l anparo do Ian Wy,s de reforma agraria. La 
ayuda no so extend.i6 debido a la ambnivlencia de parte del 
persona] amncar1o acorca de Ia rc rorma agraru. (Aunque el 
banco rlue receptor de considroiles pr(stunos do In AID, ia 
medici6n de tierras no fue parte del prograra financiado por 
In.All).) 

3. 	Se presertan problemas cuando so requiere la coordinacion entre
 

organismos para llevar a cabo un programa, debido a que (H/AR 22-33):
 

e as r iva]lidad.; entre organi:sr;os son comunes en toos los 

pair; 's , ' casos quo un organismo dado,;pu.alwonte tn Jo:; en 
eos 	 boneFci ario de un considerable incremnto relativo de 
s 	J)resupusto, seghu ocurre con frecuencia con un prograna 
de 	]a AID.
 

http:extend.i6
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* 	 El crdito y li extensi6n consti.tuyen insumos parn los quo 
los pruinrramas para ppque. os agricuitores con frecuencia 
tienen quu recurrir a instituciones ajenas. I'ales institu
clones a mnnudo se establecen con base en una clientela 
integrada por vrandes agricultores y grandes Irpstatarios, 
cono Io (: l caso do la mayorfa do los servicios dc extensi6n 
y do 1w? kncos de fomento do honduras y Ecuador. 0, su 
clientela Ps 1rincipalment{a de caracter no agricola, coma 
en el caso del Banco Cooporativo de Ecuador. Las entidades 
acostumbrudaw a trabalar cwn clientes on si uuacion economica 
buena so muostran ronuente. a aceptar a los que econormcamente 
esthn meno:; aromoldados y que, por ende, encierran ma.s riesgos. 

" 	Implicitinentp existe un conlicto do intereaes ontre grandes 
y fru,!n:: :ioricultars que con client,:: do una ri1:ma insti
tuciS. ':11 conilicto se Lorna ms agudo durante la 6poca 
de una rwForma agraria. Este conflicto do- ntereses es con
secuoric ia " In intnci, dc -los prorraman: de desarrollo ruwil 
do rvdis;ribuLir lenelicios del sector p.blico, cuando no los 
ingre:;0 y ]a riqueza, transfiriendolos de los ricOs a loS 
PO], s. 

* 	 En ci anIV. a de los pristaos sectori-ier deI' AID hay un 
prejuicio c, nra !us pr1rye cos qua roquieren i ntensos esfuerzos 
do coordinucin. Dicho prejuicio W,ende a crear la sensacion 
de quo loAa pro ramnns de fuici6n un ca n de una sola nsttucion 
no son completos. Sin embargo, en muchos casos estas caracteris
ticas meno; comprensivas sern las Micas que son viabies. 
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lec omendac Jones 

.	 la Allk deber:a formuiar programas que minimizan los roquerimientos 

(10 coordinaci c entre organinmo , u Wjfcinas, o In dcpendencia dc 

la entidad a cargo del prcgrwna do cualesquiera otras instituciones 

para el acces:o v ir l, vitales. Esto significa (]) programas 

que so valon m ,o'us de un onfoquc "de coInjunto" en cuanto a grupos 

de pequeos agricu.tores, o (2) programas en que una institucion 

u oficina sunininustra todos los servicios por s 	sola.
 

2. I ,ra Ioi; prolrm:ma, de:.tinados a peque:.os agricutores, la AID 

deberfa vo:,c'i iunar instituciones de acuerdo con sus antecedentes 

en cuLnto a la coagrtci6 a ese tipo de clhentes en particular, 

y no so]ameni., A, acu'rdo con su experiencia en una funci6n dada. 

.iuna inst Luc.o: dedicada a pequeLos agricifltores tiene poca 

experiencia con una funci6n determinada, entoncos c programa dabe 

v;er sipl.i.i'cado para ponerlo a tono con la capacidad do la ins

titucion, o mediarite el progrma deberfa financiarme sobre una 

base liimitada la adquisici6n de esa capacidad por parte do la 

instituci6 n. 

http:peque:.os
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1X -- Suipervisi6n y Fiecuci6n de Proyectos 
Destinados a Pequenos Agricultores 

La Misiones do' la Al), as como las oficinas de la Agencia en 
Washington, han estado un tanto distanciadas de lo que estaba 
aconteciendo sobre el terreno en la ejecuci6n de sus proyectos 
destinados a organizaciones de pequehos agricultores. Como 
consecuencia de elo, a menudo han actuado en respuesta a pro
blemas cuando ya era demapd;ado tarde. Lo que es mas importante, 
no han reaccionado frente a indicios de 'xito incipiente que 
requieren modificaciones en el disei.o de un programa dado. Las 
razones que motivan esta falta de participaci6n y sensibilidad 
son las :iguientlus: 

1. 	 Las demanda,; [ue Washington impone a las Misiones confieren 
primerlsima prioridad a ?a preparaci6n y presentaci6n de 
propue;ta,- pira proyectos nuevos, y a asegurar un flujo libre 
do trabas d(h los ,]esembolsos para proyectos existentes. Esto
 

deja poco ti,ipc,disponible para una actuaci6n por parte de las
 
Misiones on los proyectos en ejecuci6n. 

2. 	 Los proyucto: destinados a organizaciones de pequeilos agricultores 
han tendido a :iwr, por lo menos hasta hace poco, programas finan
ciados coii donativos, mns bien que proyecto; de capital. Debido 
a que cl proceso para la aprobaci6n es ienos riguroso y dado que 
las cantidades du dinero para tales proyectos son considerable
mente monorei;, estos proyectos a veces tienen prioridad secundaria 
respecto do loi; grandes proyectos de capital en lo que se refiere 

a su supprvisioan. 

3. 	1,:s dif1ciL rv,:;(.!v, r los problemas de supervision a los que se 
alude en esln mediante independientes, (,vauaci~on ostudios y 
externos. Persulis a,.enas a lons proyectos posiblemente dejen 
de recnocer rrolAlemas importantes debido a que estan mas lejos 
a.n do ]o quo acontece sobre el terreno qe la Misi6n de la AID, 
]o cual explicar'a on parte la raz6n por la cual los examinadores 
deJaron de reconocer algunos de los problemas de f6cil verificaci6n 
jnherente.; a los proyectos evaluados. 

h .	 La 1.1i:s 6 n vigila tales proyectos por intermedio del contratista 
(vea:se el punto siguiente) y de la federaci6n, de haberla, o de 
Ja ini-tituci6n prlica quo sirve a los grupos individuales. En 
muchos casos hay una divergencia notable entre lo que es bueno 
para (- grupo y lo que es bueno para la instituci6n que presta 
los servicios (IH/FGR 34-65, E69-86). Ademas, la organizaci6n de 
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oerv.cio con 1'reuencia est~a dotada de personal urbano que tiene 
mayor afinidad con los representantes de la AID y del contratista 
que con lo:; pequet.os agricultores. En consecuencia, la organi
zacion do servicio no pone a disposici6n de la AID informaci6n 
Jimportanto acerca de un tal programs. 

5. 	 En gran modida, las Misiones de la AID vigilan los proyectos por 
conducto del contratista, en parte debido a la falta de tiempo. 
Esto es particularmente inadecuado debido a que: 

" Los contratistas para las cooperativas ocupan una posici6n
 
virtualmento monopollstica, careciendo de casi todos los 
incentivos para un desempeoto eficaz que ejercen influencia 
en empres;as privadas que actuan on un ambiente competitivo. 
Esto :;v debe a que son s6.1o dos los contratistas empleados 
pars s Lodo,; los proyectos de cooperativas en la America 
Latina, a saber, ACDI y CLUMP. CUNA, y ahora Ja COLAC, tienen 
un monopolio absoluto en lo que se refiere a las asociaciones 
de ahorro y credito. Ademas, la AID esta sometida a consi
derables presio,,es legislativas pars emplear a estos contratistas 
pars la asistencia tkcnica. Los contratistas por lo tanto estan 
en uria posicior. tal que, aunque no se desemperen satisfactoria
mente, igualmente se utilizaran sus servicios en inedida 
considerable.
 

" flay una rotacior. considerable do personal entre la AID y las 
organizaciones de los contratistas. Esto da lugar a un 
ambionte de farnilia y de confianza entre los representantes 
de la AID y dcl contratista, lo cual por cierto no es conducente 
a una vigilencia activa ior parte do la ATI). 

" Puestci qu, iT; contratisttus representsn a]. moviiniento coopera
tivista de los ;stados inido, les results ,iificil responder 
en forma innovadora a situacLones en las que (1) organizaciones 
que no son coopratlivas se desempe.arian bien; (2) el no 
estab.ecer una organizaciorn seria un enfoque mejor; (3) la 
organi saci6n dnoberfa ser temporal; (4) las fases Jel desarrollo 
de una orfganizaci6n deberian formularse durante el proceso de 
evolucic'II, y (5) ]as asocittciones de grupos de agricultores 
no son dese'bles y pueden llegar a ser contraproducentes. 

http:pequet.os
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Becomendaciones
 

1. La AID debra establecer un mecanismo formal que le permita 
rpe[ilir iniLormaci on sobre el desenvolvLmiento de lo. proyoctos 
dircctamne dc los 1ideres y miembros de los grupos de pequehos 
agricultores a quienes tales programas est"n destinados. Deberla 
establecerse un consultivo base engrupo con los siguientes
 
lineamientos:
 

* 	 El grupo deberla reunirse mensual o trimestralmente con repre
sentaites d( la Misi6n de la AID. 

9 	 I)adc que es prctialle que sus miembros scan analfabetos, no 
deberlia exirirse quo el grupo presentV sus comentarios por 
escri o. !or ropresentantes de la AID deberlan redactar 
las actas do estas reumiones, seguidas de un suplemento de 
la Misin Pn P: que se indique que medidas se proyecta tomar, 
o que medidas so est'n tomando. Tal suplemnto podr'a ser 
similar en cuanto a su forma a las respuestas de la AID a 
los informes de examinadores. 

a 	En stas r,. ni.ones, o por Io menos en algunas de ellas, no 
duberfa haLer preoentes representantes del contratista, de 
la 	federaci6n o de otras entidades quo prestan servicios a!
 
grupo.
 

* 	 Jas reuniones deUer'an hacerse en un lugar fuera de la Misi6n 
do la AID y de la ciudad capital, posiblemente en una localidad 
en que hay norcado y en cl da en que este furciona. 

* 	 Los mdcmbrcs del grupo consultivo doberlan rotarse entre los 
afillados a los nrupos que reciben la asistencia. 

.	 Las ventajas do un rreglo de esta "ndole son: 

" 	No requ~iero quo la Misicn le dodique mucho tiempo. 

" 	Permito la comunicaci6n directa de los bonnficiarios del programa 
con la AIk, en lugar d una evaluaci6n por escrito preparada 
jar Lercero... 

" i've do c, rt1apeo a lap opiniones unilateralps acerca de 1a 
que e:; ",c nci(1 io que preontan ol contra Lista, la federa
con I n as 'nstitucione:; que presian servicios al rrupo. Da 
avi so a .la Alk acerca do law posiLil idades du cambios en el 
prograra quo losiblemente no lc comunicarlan las otras partes
seal.adas. 
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* 	 ;irve para contrarrestar algunos de los aspectos menos deseables 

d la situaclon monopolistica en la que opera el contratista, 

sin requerir usa evaluacion sustancial independiente por parte 

do 	la Msion. 

" 'roporciona un aporte bUsico para el proceso de la formulaci6n 

do deci:;iones par parte do la AID, aporte 6ste quo hasta 

ahora obviamento ha faltado: las opiniones y reacciones de 

los beneficiarios del programa. 

" 	 Es un in.trmiento mas eficaz que los examinadores norteamericanos 

externo5 para obtener informaci 6 n acerca de ciertas clases de 

irregularidades on el empleo de fondos del programa o on el 

ejercicio do la autoridad, dado que estas irregularidades por 

]o general son del conocimiento comnui en las pequeibas comuni

dades que participan en tales programas. 

" 	 Establece un puente para la considerable distancia que actual

mente media entre las funciones de evaluaci 6 n y ejecuci6n en 

la AID, al dar lugar a que los funcionarios de la AID a cargo 

de IL cjecucion del prograrna participen directamente en el 

proceso do evaluacion y convirtiendo a esta ltima en un aspecto 

integral d ]a ejecucion. Esto est'1 en contraste con el sis

tema nctu'l :;egin e] cual ]a funcion de evaluacion se Ileva 

a cabo o l ma oI'cina distinta o se encomienda per contrato a 

agentes extra :o al progrtnia, con lo cual los funcionarios eje

cutore5 de ]a AID quodan aiM mas distanciados. 

" 	Confiero a jow.. pequenos agricultores la experiencia do participar 

en programu: quo afeetan a sus vidas, en una forma on que a 

menudo no lo hact'an los progranas de la AID parR orranizaciones 

de pequc, o0 artcultor.s, a ,esar de su retorica acerca de !a 

democracia. ]sto satisface directamente a una meta lisica de 

los profgrtia; de la AID: concede a los grupos d agricultores 

la exp:riencia do hacer concer par s solos sus necesidades 

a las orgr.nizacione:s de servicios, obteniendo do las mismas 

los resultados apetecidos. 

" 	En calidad do Cuente general do informacion sobre supervisi 6 n,
 

ejecucion y formulacion de progralnas, este mecanismovirtual
n-ente no genera gastos en comparacion con otros medios para
 

obtener tal informacion.
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