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PREFACIO
 

Este Andlisis Institucional es uno de los cuatro estudios base auspiciados por USAID/Ecuador para
formar parte de uAi diagndstico del sector de la micro y' pequenia empresa (SME) en el Ecuador. El
prop6sito global de esta evaluaci6n sectorial a sido el de presentar una amplia descripci6n de la 
naturaleza y caracterfsticas que tiene el SME, a fin de que sirva de base para planificar y disefiar 
futuras intervenciones program~t*:-as. Deotro de este contexto, el Andlisis Institucional tiene la 
intenci6n de cubrir tres temas mny amplios relacionados con la provisi6n de servicios de apoyo a 
pequefios empresarios: 

" Descfibir las relaciones que existen entre las varias instituciones y programas del GDE y las 
agerxcXs donatarias internacionales, instituciones locales de financiamiento, NGOs y dems 
intermediarios locales, univeridad,.s, grupos comunitarios y otras instituciones involucradas 
en actividades orientidas hacia el SME; identificar impedimentos a que se produzca una eficAz 
cooperaci6n y coordinaci6n de las actividades; y formular recomendaciones respecto al tipo
de relaciones que deben desarrollarse para utilizar los recursos de manera 6ptima e influir 
positivam ,ite sobre los beneficiarios del SME; 

• 	 Definir cu~Ies son los puntos fuertes y las debilidades (financieras, gerenciales y operativas)
encontradas (1-las organizaciones intermediarias seleccionadas que incursionan en actividades 
de desarrollo micro-empresacial, y formular recomendaciones especfficas para que estas 
histituciones desarrollen programas de ayuda financiera y tdcnica para la promoci6n y apoyo 
eficaces de instituciones del SME; y 

" 	 Definir en general la eficacia de la capacitaci6n y asistencia tdcnica que utilizan varias NGOs 
y, en base a d1lo, formular recomendaciones sobre el enfoque ms adecuado que dehin seguir
las actividades de capacitaci6n y asistencia tdcnica a futuro. 

De,'.tro de estos tres amplios temas, el Andlisis Iistitucional debe exarrinar los siguientes aspectos 
especfficos: 

Relaciones 

* 	 En qu3 grado los varios progranas se complementan unos a otros o por el contario duplican 

sus esfuerzos; 

* 	 En qud grado son los objetivos organizacionales compatibles o contradictorios; 

* 	 La magnitud en que la coordinacidn de recursos y esfuerzos podrfa afianzar el impacto general 
que logren los diferentes programas; 
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" 	 La necesidad de involucrar a otros grupos (tales como grupos comunitarios locales) en las 
actividades de apoyo al SME; y 

* 	 La necesidad de compartir informaci6n entre las instituciones participantes. 

Intermediarios Locales 

* 	 La eficacia y desempefio de los varios enfoques destinados a proporcionar servicios de apoyo 
al SME, incluyendo la variedad, nivel y calidad de los servicios ofrecidos, planes para
expansi6n futura, cobertura y alcance de los beneficios otorgados, y perspectivas para abarcar 
mayores dimensiones; 

* 	 La idoneidad de los recursos con que se cuenta para Ilevar a cabo los objetivos, puntos fuertes 
y debilidades financieras, perspectivas para alcanzar la auto-suficiencia financiera; y 

* 	 Puntos fuertes y debilidades en cuanto a aspectos gerenciales, de personal, operativos, de 
procedimientos y polfticas. 

Capacitaci6n y Asistencia Tknica 

0 	 Identificar la necesidad, demanda existente, y limitaciones para ]a obtenci6n de capacitaci6n, 
asistencia t~cnica, y servicios de asesorfa por parte de las MEs; 

* 	 La eficacia e impacto de los varios enfoques que nos asisten para Ilevar a cabo actividades de 
capacitaci6n y asitencia tdcnica en tdrminos de (a) ndmero de beneficiarios inclufdos, (b) costo 
incurrido por beneficiario, y (c) la repercusi6n que tenga la capacitaci6n y asistencia tdcnica 
para lograr introducir cambios e incorporar mejoras en !as operaciones, prdlcticas y actitudes 
de los beneficiarios, incluyendo la identificaci6n del nivel de aceptaci6n y percepci6n de 
beneficios con respecto a las actividades de capacitaci6n y asistencia tOcnica; 

* 	 El beneficio marginal implicado en la provisi6n de capacitaci6n y asistencia t~cnica al SME 
a travs de programas tipo NGO, en comparaci6n, por ejemplo, con el enfoque utilizado por 
las cooperativas de ahorro y cr6dito que no tratan de proporcionar ,apacitaci6n empresarial, 
gerencial o tdcnica en conexi6n con el cr~dito concedido; 

* 	 La conveniencia de combinar elementos de crddito con capacitaci6n y asistencia t~cnica, o de 
administrar dichos elementos a manera de actividades independientes; 

0 	 La capacidad para desarrollar actividades de capacitaci6n y asistencia tdcnica que sean 
financieramente auto-suficientes, incluyendo la identificaci6n de mecanismos para la fijaci6n 
de precios, anflisis de costos y financiamiento; y 

* 	 La posibilidad de involucrar a otras instituciones - tales como institutos poli.cnicos, 
universidades, escuelas vocacionales, y empresas privadas para facilitar la transferencia 
tecnol6gica y reducir los costos del programa. 
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RESUMEN EJECUTIVO
 

ANTECEDENTES
 

Es fen6meno reciente que el sector micro-empresarial (SME) se haya tornado popular entre las 
agencias donatarias internacionales, las agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias no
gubernamentales. No fue sino hasta que hubo de por medio la publicaci6n del trabajo pionero de 
Hernando de Soto en 1986, que el SME se encontraba grandemente ignorado por la comunidad de 
desarrollo que lo conceptuaban como un grupo de actividades margina!es e insignificantes. 

Los dltimos afios han sido testigos de una rpida proliferacifn de organizaciones e intituciones 
dedicadas a este campo. Fue recientemente en 1986, que USAID/Ecuador se constituy6 en la dnica 
agencia donataria internacional que apoyaba de manera importante el desarrollo de la pequefia empresa. 1 

En la actualidad mds de una docena de agencias donatarias internacionales se encuentran proporcionando 
recursos para actividades de desarrollo relacionadas con el mejoramiento de este segmento poblacional. 
Para mediados de la ddcada de 1980, no se contaba con programas gubernamentales oficiales en favor 
del SME' y solo un pufiado de agencias no-gubernamentales se encontraban incursionando en el sector. 
En la actualidad son cuatro los ministerios de gobierno que cuentan con programas oficiales para la 
pequefia empresa, y entre 30 y 40 organizaciones locales han sido constitufdas para proporcionar apoyo 
a los microempresarios. 

Esta proliferaci6n de instituciones y la pldtora de alternativas de apoyo al SME que representan 
plantea preocupaci6n con respecto a la redundancia y posible necesidad de coordinar las actividades. 
Tambidn crea una necesidad de comprender las ventajas y desventajas relativas que tiene los varios 
enfoques que estdn siendo utilizados por las diferentes instituciones de apoyo al SME. El disefio de 
nuevas intervenciones program~ticas debe basarse en un cuerpo de informaci6n a nivel nacional, 
aprovechando lecciones de experiencias obtenidas en programas anteriores y dem s actividades de 
desarrollo intitucional durante los dlitimos afios, a fin de generar estrategias que se apeguen mejor a las 
necesidades del sector. 

El Banco Mundial y programas de apoyo al desarrollo del Gobierno Holand~s con el Fondo de
 
Financiamiento de la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR) fueron predecesores de
 
USAID/Ecuador, pero la definici6n de "pequefia empresa" utilizada por FOPINAR era tal que el
 
programa beneficiaba a empresas que normalmente podfan definirse como empresas medianas. 
Ademds, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID proporcion6 un cierto apoyo a travds de su 
oficina de pequefios proyectos, y la Inter-American Foundation (AF) se encontraba proporcionando 
un limitado apoyo a varias organizaciones no-gubernamentales. El proyecto de USAID/Ecuador para 
el Desarrollo de la Pequefia Empresa fue el primero en tener un enfoque de ayuda sistem:1tica al sector. 

2 De los dos principales programas de cr~dito, FOPINAR se encontraba dedicado a apoyar a
 

empresas grandes y el Banco Nacional de Fomento (BNF) habfa dedicado su cartera casi
 
exclusivamente a la atenci6n de productores agrfcolas de pequefia escala.
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LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES 

Para 1986 varias NGOs - incluyendo a la Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo (FED), la Fundaci6n 
Eugenio Espejo (FEE), el Instituto de Investigaciones Socio-Econ6micas y Tecnol6gicas (INSOTEC), y
el Fondo de la Peqiiefia Industria y Artesanfa (FOPINAR) - una secci6n de la Corporaci6n Financiera 
Nacional - se habfa embarcado en una importante iniciativa para proporcionar asistencia al sector ME. 
Era una dpoca de experimentaci6n con los varios tipos de ayuda que estaban siendo proporcionados bajo 
diversas metodologfas. 

En 1986 el Gobierno del Ecuador (GDE) inici6 ia Unidad Ejecutora del Programa Nacional de 
Microempresas bajo el Ministerio del Trabajo (UNEPROM) en respuest al creciente reconocimiento de 
la importancia macro-econ6mica y polftica que tenfa el sector informal y la micro-empresa. Bajo la actual 
Presidencia, en 1989 se cre6 la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas 
(CONAUPE) que debfa trabajar esencialmente para los mismos beneficiarios que UNEPROM, pero con 
una diferencia. El nuevo programa, en un esfuerzo por satisfacer de mejor manera las necesidades 
crediticias de los grupos beneficiarios, disefi6 un prograina que enlazaba un elemento de capacitaci6n mds 
s6lidamente que con respecto al programa de cr~dito de UNEPROM, con la esperanza de que el proceso
de redescuento con la banca comercial fuese mds abierto y mejor dispuesto de lo que habfa sido desde 
1986. Cada una de las dos agencias gubernamentales habfa proporcionado fondos de cr&lito 
relativamente grandes para ser desembolsados a los micro-empresarios a travds de un sistema de 
redescuento crediticio que utilizaban los bancos comerciales que participaban en el programa. 

Tambidn en 1986, USAID/Ecuador inici6 su Programa para el Desarrollo de la Pequefia Empresa 
(SED) que para toda intenci6n y prop6sito se convirti6 en una investigaci6n activa respecto de los mdritos 
involucrados en los enfoques de Acci6n Internacional /AITEC (de Cambridge, Massachusetts) que tenfa 
una metodologfa crediticia auto-suficiente y de resultados rlpidos, y respecto del enfoque de la Fundaci6n 
Carvajal (de Cali, Colombia) que se basaba en una capacitackin adecuada. Bajo el prograrna de 
USAID/Ecuador, se inici6 otra operaci6n de redescuento crediticio 1989, parcialmente en respuestaen 
a los problemas que planteaba el redescuento a travds de la banca comercial en el Ecuador. Este sistema 
de redescuento fue disefiado para conceder a los bancos mayores incentivos en sus prestaciones a micro
empresarios, incrementando el diferencial de interds que recibirfan y disminuyendo el nivel de riesgos 
en que incurrfa el banco que para el primer segmento se reducfan a prcticamente nada. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Los Donatarios 

El reciente incremento en actividades donatarias dentro del SME ha trafdo como resultado un 
importante incremento en el nivel de recursos de que se dispone para apoyar a ia micro y pequefia 
empresa. Sin embargo, el monto total de recursos proporcionados por todos los donatarios cubrirfan 
dnicamente una pequefia parte de lo quc se estima para la demanda de servicios financieros y tdcnicos. 
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Los nuevos programas propuestos no deben preocuparse demasiado por el exceso de recursos o la 
saturacidn que se produzca en el sector. 

A despecho del aparentemente ingente nivel de financiarniento dedicado al sector, solo una pequefia
parte de dicho monto llegard a las pequefias empresas que verdaderamente lo son. El importante 
programa auspiciado por el Banco Mundial, a pesar de incluir fondos para la pequefia empresa, se centra 
principalmente en empresas mayores (empresas pequefias ms grandes e industrias medianas); solamente 
una pequefia parte de los recursos proporcionados por el Banco Mundial podrdn filtrarse hacia los niveles 
inferiores de micro y pequefios productores y empresarios. De igual manera, pese a que el nuevo 
programa del BID se describe como un programa micro-empresarial, el monto mdximo de prdstamo y
la compleja estructura administrativa que deberd administrar el GDE sugiere que este programa se 
destinard principalmente al beneficio de las micro y pequefias empresas de mayor envergadura. 

Las agencias donatarias insisten, y Jo hacen correctamente, en que se deben aplicar tasas de interds 
que no sean subsidiadas o cuyo subsidio sea muy bajo con respecto a las carteras de prdstamo, pero la 
disponibilidad y administraci6n de fondos estA creando relaciones de fuerte dependencia en lugar de
fomentar el desarrollo de programas que puedan sostenerse localmente. La disporibilidad de
financiamieto internacional es ia principal raz6n para la proliferaci6n de NGOs en estos 6ltimos afios. 

Las actividades donatarias no est~n siendo ccordinadas y la mayor parte de los donatarios no estAn
al tanto de las actividades de las demds. Esta falta de coordinaci6n no constituye en realidad un problema
importante, excepci6n hecha del caso en que los programas trabajan a travds de las mismas agencias
gubernamentales que podrfan conilevar diferentes filosoffas, objetivos y requisito3. La mayor parte de
las agencias donatarias internacionales se encuentran trabajando en proyectos discretos y de pequefia
escala - apoyando a instituciones locales o proyectos especfficos - que tienen muy poca &iiplicacino 
necesidad de coordinar con otros progranas. 

Las Agendas del GDE 

Las agencias gubernamentales del Ecuador dedicadas sectoral apoyo del ME actdan ya sea en
actividades promocionales y de servicio, o de supervisi6n y control. Las instituciones que tienen una 
funci6n de supervisidn y normacidn son el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Superintendencia de 
Bancos - que son instituciones bien establecidas y que cuentan con un s6lido y bien definido mandato. 
Su participaci6n en las actividades del SME deriva de su responsabilidad de apiicar dichos mandatos. 
Las entidades promocionales y de servicio tienden a ser de dos tipos: intituciones permanentes que
ejercen funciones bancarias (tales como el BNF y la Corporaci6n Financiera Nacional) o entidades 
especialmente creadas para atender al sector de ia Micro-empresa (tales como UNEPROM y CONAUPE). 

Estas instituciones en particular se cifien a enfoques de desarrollo tradicionales del GDE. Un nuevo 
gobierno crea y dota de personal a una nueva institucidn para que proporcione crdlito subsidiado y otros
servicios a un grupo especfflco de beneficiarios. Gobiernos subsecuentes pueden continuar con la 
institucidn y sus programas (como ha sucedido con el BNF) o crear una nueva institucidn y dejar que su
predecesora se atrofie (como sucede en el caso de CONAUPE que ha sido suplantado por el 
UNEPROM). Existe un categ6rico proceso de razonamiento detr;1s de esto. Los programas de bienestar 
social son un importante foro para el patrocinio polftico, adn asf es diffcil cerrar instituciones una vez que
han sido creadas. Al establecerse nuevas instituciones, el nuevo Gobierno tieue la posibilidad de recabar 
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patrocinio sin alienar lo existente. El problema es exacerbado por el hecho de que las agencias donatarias 
tienden ; preferir trabajar con flamantes instituciones "sin mancha" en lugar de tener que tratar de 
reformar y mejorar las ya existentes. 

Pero como estos programas se perciben como mecanismos para la transferencia de recursos - ya sea 
de un sector de la poblaci6n a otro o de donatarios a beneficiarios - rara vez se comprometen a sf mismas 
con alcanzar su auto sufic-lencia, desarrllar s6lidos principios econ6w.cos o financieros, o definir reglas 
bancarias fundamentale,. Como resultado de d1lo, las instituciones deben ser permanentemente 
subsidiadas y recibir nuevos fondos de capital para reemplazar a sus carteras erosionadas por la inflaci6n 
y la tasas de morosidad. 

UNEPROM y CONAUPE son buenos ejemplos de este sfndrome. 'UJNEPROM fue creado por el 
gobierno anterior y se lo dej6 estancar en el momento en que el Gobierno de Borja lo reemplaz6 con el 
CONAUPE. Adn asf CONAUPE percibe su funci6n como aquella de proporcionar recursos financieros 
y de otra fndole bajo subsidios. Unicamente las exhaustivas negociaciones desarrolladas con el BID han 
forzado a que el programa arO pte tasas positivas y reales de interns sobre su cartera de cr&Iito. El futuro 
de CONAUPE es incierto. La administracidn del importante programa de desarrollo de la pequefia 
empresa financiado por el BID nos dard la medida de su estabilidad, la cual carece UNEPROM. Al 
mismo tiempo, las elecciones del pr6ximo afho bien podrfan traer como resultado una nueva coalici6n 
polftica en el Gobierno, con mayor tende icia por desintegrar el papel que desempefia CONAUPE. 

Los Intermediarios Locales 

Debido al alto interns que actualmente se tiene en el Ecuador por el SME y que ain constituye un 
fen6meno relativamente nuevo, pocas de las NGOs que incursionart en el sector ME lo han venido 
haciendo durante m s de unos pocos afios. Algunas tienen mejores trayectorias y son organ;zaciones bien 
establecidas cuya misi6n primordial es el desarrollo empresarial. Sin embargo, la mayor parte de allas 
ha sido constitufda en los dltimos afios, o han aliadido el elemento de apoyo a la micro y pequefia 
empresa como un nuevo servicio, aprovechdndose del enfoque desarrollista que se ha dp.do a estos 
sectores econ6micos. La mayofa de dllas se gufa por motivos altruistas. Pocas parecen ser 
organizaciones oportunistas que se han formado para aprovecharse de la disponibilidad de recursos 
proporcionados por los donatarios y no han tenido ninguna misi6n o destreza en el carpo del desarrolio 
microempresarial. 

Pese al nutrido ntimero de prcgramas, la penetraci6n lograda (en tdrminos de" ndmero de 
beneficiarios) ha sido extremadamente limitada, ain entre las instituciones mejor establecid,,. Pese a que
los datos con que se cuenta no siempre son vdidos, calculamos que todos los programas juntos en toda 
su trayectoria no han logrado impactar sobre mis de 25.000 beneficiarios diferentes, de la cifra global 
de 250.000 a 350.000 micro y pequefias empresas en el pafs. De ese nimero de beneficiarios ginicamente 
del 15 al 20 porciento ha recibido asistencia crediticia a trav s de los progzamas. 

Existen demasiados intermediarios locales involucrados en el sector para el tamafio del pafs y la 
disponibilidad de recursos. Las bajas tasas de penetraci6n (en tgrminos de nimero de (lientes o 
beneficiprios) es un indicio demasiado claro de que existen demasiadas organizaciones similares con una 
extrema limitaci6n de recursos. La contfnua proliferacifn de estas organizaciones debe disuadirse ya que 
contituyen simplemente ramificaciones que tratan de beneficiar a las mismas poblaciones meta sin contar 
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con ventaja comparativa alguna que las diferencie Oz la pr6xima organizaci6n ubicada una cuadra m~s 
adelante. El evitar que estas nuevas instituciones sigan surgiendo es m s fi1cil decirlo que hacerlo, ya 
que el auspiciar la creaci6n de nuevas organizaciones es una forma de proselitismo polftico al que es 
diffcil resistirse. 

Las similitudes que existen entre los diferentes enfoques institucionales y entre las instituciones 
mismas son mds importantes que sus diferencias. Muy pocas de las organizaciones, incluyendo al 
personal de campo, han tenido experiencia empresarial directa, y pocas estln calificadas para
proporcionar capacitaci6n tdcnica y asistencia tdcnica (especffica para cierto producto o tecnologfa).
Como resultado de d1lo, el servicio que ofrecen se basa principalmente en lo que son capaces de hacer 
en lugar de satisfacer las necesidades y solicitudes del SME. Tienden a proporcionar el mismo tipo de 
capacitaci6n (cursos empresariales generales) y asistencia tdcnica (que b~sicamente constituye supervisi6n 
de crdito). 

No mds de 10 de estas NGOs con las qu. se trat6 en el curso de este estudio de diagn6stico 
institucional constitufan organizaciones s6lidas cuyo enfoque principal y destreza recae en el desarrollo 
empresarial, y cuentan con la posibilidad de alcanzar su viabilidad financiera. Muy pocas de las Ilamadas 
"fundaciones" cuentan con capitales iniciales o bases de recursos; dependen casi exclusivamei'te de las 
donaciones externas que se originan en los programas realizados por donatarios internacionales. La 
mayorfa de estas instituciones buscan maneras de generar ingresos que las ayude a sostenerse debido a 
la incertidumbre que tienen con respecto al apoyo que puedan recabar y su interds focal reside en lograr 
su sustentabilidad a travds de programas financiados por donatarios. ' 

Todos los programas proporcionan capacitaci6n en varias magnitudes, muchas de las cuales se 
requieren como pre-requisitos previos al crdito. Sin embargo, cuando la capacitaci6n se limita a la 
provisi6n de seminarios cortos y poco costosos sobre temas empresariales prActicos, los programas 
tienden a obtener mayor viabilidad financiera. Estos programas que ponen dnfasis especial en la 
capacitaci6n exhaustiva (dentro del contexto del ambiente empresarial Ecuatoriano) son aquellos que
tienden a estar menos desarrollados y ser menos viables financieramente hablando. Tambidn se han 
concentrado en el perfeccionamiento de sistema. y metodologfas para lievar a caoo las actividades de 
capacitaci6n, mdIs no en desarrollar instituciones viables que alberguen intervenciones programiticas 
permanentes. 

La sustentabilidad (o auto-suficiencia) constituye tema complejo para las organizaciones no
gubernamentales involucradas en este campo. Primero, las organizaciones contitufdas para movilizar 
donativos no pueden Ilegar a ser auto-suficientes en base a los honorarios que cobren - la capacidad de 
movilizar suficiente monto de donativos para cubrir costos y programas es un fndice de auto-suficiencia. 
Segundo, las organizaciones que reciben el apoyo de agencias donatarias tienden a involucrarse en 
actividades - con los consiguientes niveles de ingresos - en las que no incursionarfan si no hubiese 
financiamiento donatario de por medio. No existe razdn alguna para presumir que deben continuar 
desempefiando esas funciones si el apoyo donatario se agotara. Por lo tanto, cuando se habla de auto
suficiencia, se debe concentrar la atenci6n en los niveles de ingresos mfnimos necesarios para 

' Sin embargo, es curioso notar que dinicamente las fundaciones que tienen capitales iniciales
 
podrfan ser auto-suficientes; la caracterfstica de una fundaci6n exitosa es su capacidad para movilizar
 
donativos y cubrir costos operativos y programticos.
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"sobrevivir" y ia capacidad que tenga la organizaci6n para movilizar suficientes recursos que ayuden a 
sufragar esos costos. 

La mayorfa de los programas contienen un elemento de crdito, y dependen de 6l para generar
ingresos. Existen tres intervenciones comunes de crdito: 

* Programas de prestaci6n directa; 

* Redescuento crediticio a travds de la banca comercial; y 

" Fondos de Garantfa. 

El cr~dito constituye el dnico servicio para el que hay demanda adn a precios fijados por el mercado; 
es mAs diffcil "vender" la capacitaci6n o cubrir costos a travs de los honorarios que se cobren a los 
beneficiarios. Los programas de capacitaci6n que son caros, relativamente largos y sofisticados cubren 
dnicamenite alrededor del 20 al 30 porciento de sus costos mediante honorarios aplicados a los 
beneficiarios. El saldo es subsidiado por agencias donatarias tales como USAID/Ecuador. Los 
programas de redescuento del GDE proporcionan el presupuesto para las actividades de capacitaci6n y 
quienes los imparten no cobran ningiln tipo de honorarios a los beneficiarios finales. Sin embargo, los 
programas que enfatizan el crdlito, proporcionan capacitaci6n de bajo nivel que puede ser costeada por
los participantes, y pueden financiar sus actividades de capacitaci6n a travs del sistema de crdlito, 
alcanzando por lo tanto altos niveles de sustentabilidad y viabilidad financiera. La capacitaci6n por sf 
sola no puede financiarse, pero los costos pueden cubrirse si la capacitaci6n se combina con pequefias 
y apropiadas dosis de cr~dito, y si se la paga a travs del interns cobrado o a manera de una deducci6n 
inicial directa del monto del pr6stamo. 

Con pocas excepciones - notablemente INSOTEC - las instituciones intermediarias no centran su 
atencidn en clientes de subsectores especfficos. En lugar de 611o, buscan y aceptan clientes del SME 
global, con el resultado de que su base de clientes estA comprendida por micro y pequefios empresarios 
que provienen de muy diversos subsectores. Esto conlleva importantes implicaciones. En primer lugar, 
las instituciones se yen forzadas a un enfoque generalista; no tienen suficientes clientes en ninguno de los 
subsectores que les ayude a desarrollar destrezas en uno especffico. En segundo lugar, al carecer de 
de.trezas t~cnicas en los campos a que se dedican sus clientes empresariales, no pueden disefiar cursos 
tdcnicos ni de asistencia tdcnica que cubran las necesidades particulares de un grupo dado de clientes 
tales como los problemas de comercializaci6n que enfrentan los zapateros, t~cnicas para forjar hierro, o 
aleaci6n de metales para el sector metalmecnica, o limitaciones de disefio que importunan las ventas de 
quienes confeccionan vestimenta - y se ven forzados a proporcionar cursos empresariales generales que
aplican a todos los clientes pero que no cubren las necesidades b~sicas de ninguno en especial. En tercer 
lugar, su intervenci6n con un micro-empresario dado se limita a la empresa como una entidad aislada; 
no cuentan con una base suficiente de clientes en ningdn subsector en particular que los Ileve a investigar 
m6s a fondo las preocupaciones de los clientes inmediatos con respecto a problemas o limitaciones que 
afectan al subsector en general. En cuarto lugar, su apoyo al micro-empresario es limitado en cuanto a 
lo que puede hacer por 61 segtdn su lista de servicios; carecen de recursos, contactos, o experiencia en 
ia provisi6n de servicios especializados que satisfagan necesidades especfficas. Finalmente, su impacto 
se limita a los clientes actuales; es muy poco el efecto de distribuci6n o de alcance indirecto de beneficios 
que se logra a travds de sus actividades. 
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Todos estos factores conspiran para hacer del enfoque uniforme de NGOs y fundaciones, un esfuerzo 
altamente costoso y de bajo impacto. 

IMPORTANTES LECCIONES APRENDIDAS 

Generales 

* 	 El desarrollo institucional debe conceptuarse como una proposici6n a medio y largo plazo,
especialmente si se est, tratando de iniciar una instituci6n de sus cimientos. No es noco comidn 
el requerimiento de cinco afios para lograr una consolidaci6n institucional. 

* 	 Se ha colocado mucho nfasis en el desarrollo programltico - es decir, la provisi6n de 
financiamiento para Ilevar a cabo una intervenci6n especffica - e insuficiente atenci6n a un 
desarrollo institucional de buena fe. Un programa no puede sobrevivir durante mucho tiempo 
si no tiene la instituci6n que lo albergue. 

• 	 Se precisa contar con robustecimiento institucional en aspectos tales como planifiaci6n,
contabilidad, y c6mo lograr viabilidad financiera. Es necesario tener una orientaci6n mAs de 
mercado para definir el tipo, nivel y costo de los servicios que deben proveerse. 

* 	 Las intervenciones de capacitaci6n gerencial y administrativa tienden a ser altamente uniformes. 
Se cubren los mismos temas centrales, aunque con diversos niveles de intensidad. Existen varios 
problemas con el enfoque. A menudo los progranas no disefian bien el plan de trabajo 
orientgndolo hacia el mercado e imparten programas "enfrascados en los mismos conceptos" 
aunque el mismo progrania haya podido ser el mds apropiado para el grupo original para el que
fue disefiado. Esto ilustra el problema de la transferencia directa y completa de tdcnicas o 
metodologfas. Adems de los problemas de orientaci6n teniendo en cuenta el nivel de la empresa 
para dar un contenido adecuado de ayuda, frecuentemente no se dispone de intervenciones 
t6cnicas directas que son de importancia para subsectores especfficos porque el enfoque global 
del proyecto es ms bien general que especffico. 

* 	 Las fundaciones y programas que operan fuera de la gesti6n de donatarios, o que pertenecen a 
bancos, tienden a tener informaci6n estadfstica y datos m s completos, asf como mejores
controles de ingresos y egresos que las organizaciones locales de servicio social. No estA claro 
si los mejores sistemas de informaci6n son el resultado de la asistencia donataria, o del nivel de 
asistencia donataria el resultado de una capacidad gerencial relativamente buena. 

* 	 La mayorfa de las organizaciones carecen de procedimientos contables; normalmente se elaboran 
hojas de balance y estados de ingresos una vez al aflo y se los mantiene principalmente para 
contar con datos hist6ricos anuales que presentar a las agencias donatarias, pero no para fines 
gerenciales ni para el proceso de toma de decisiones. 
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* 	 Peligrosamente, se ha producido una importante erosi6n de los activos de las NGOs desde 1987, 
y no se han establecido polfticas contables y financieras firmes que coadyuven a contrarrestar este 
fen6meno. 

Organizaciones y Programas que Tienen Control Sobre sus Propios Recursos Financieros y 
Asistencia Crediticia al SME 

* 	 Por lo general, las instituciones que muestran una propensi6n y probabilidad de lograr su auto
suficiencia o que se mueven en esa direcci6n: (a) tienen sus propios fondos de cr~dito interno 
y/o garantfa; (b) lievan a cabo toda ia garna de actividades desde promoci6i del programa de 
crkdio, capacitaci6n, y seguimiento hasta concluir en ia recuperaci6n; y (c) talvez m s 
importanteiente, controlan sus propias decisiones para sus operaciones de cr~dito. Su rotaci6n 
de los fondos de cr6dito es bastante r~pida; tienden a cobrar tasas de interds que est1n m1s a tono 
con las tasas del mercado que los programas gubernamentales del Ecuador, y sus tasas de 
morosidad son muy aceprables, girando en torno al 2 6 5 porciento. 

* 	 Como las instituciones auto-suficientes son responables de la conducci6n de las operaciones de 
fondos a su disposici6n, tienden a tener mejores sistemas contables y controles con respecto a 
cifras y morosidad que las organizaciones y programas que no controlan sus propias operaciones 
de cr6dito. Este es un resultado directo de la posesi6n de fondos y de la necesidad de mantenerse 
informados de lo que estl sucediendo con su sistema. 

* 	 Por lo general estas instituciones auto-suficientes cuentan con mayor experiencia y han 
identificado las metodologfas mds id6neas para los beneficiarios para quienes trabajan. Al hacerlo 
tratan de proporciorar un nivel de servicios que estd a tono con las necesidades de los 
beneficiarios. Algunos han logrado alcanzar su viabilidad financiera (o estAn a punto de hacerlo) 
en base al mantenimiento de sus servicios y costos de acuerdo con lo que el mercado establece 
es decir, lo que los beneficiarjos estn en posibilidad o tienen la voluntad de pagar por el 

servicio. Tienden a ser mas empresarios que las organizaciones que no persiguen su viabilidad 
financiera. 

* 	 Parecen contar con una gesti6n gerencial mds s6lida que las organizaciones mAs j6venes y de 
mayor orientaci6n social. Esto va probablemente en funci6n de su experiencia y expansi6n de 
personal a medida que pasa el tiempo. 

Organizaciones que Constituyen Agentes para los Progranas de Redescuento Crediticio 

* 	 Estas instituciones dependen en gran medida de la "actitud" del gerente de una sucursal bancaria 
dada, y del funcionario de cr6dito que administra la lfnea micro-empresarial en lo que tiene que 
ver con el trdmite de las solicitudes presentadas y la agilidad que se preste al proceso. Si la 
voluntad de Ilevar el programa a la pr ctica no se hace sentir, el trdimite serd letrgico en el mejor 
de los casos. El punto es que este tipo de programas no pueden ser impuestos a los bancos a 
travds de las leyes y el hecho de que existan contratos con bancos participantes no hace mucha 
difereacia. La clave radica en c6mo los bancos perciben a su NGO intermediaria y el nivel de 
confianza que tienen en esa organizaci6n. 



xxi
 

" Muchas NGOs no han sido formadas con destrezas o habilidades especiales para asumir funciones 
bancarias en los aspectos relativos a evaluaci6n de crdito y su seguimiento. Como resultado de
dilo, han tenido un mal principio y en algunos casos hasta han tenido repercusiones negativas para
las NGOs y para el sistema en general. 

* Los bancos no estAn precisamente enamorados Je la perspectiva de trabajar concediendo 
pr~stamos minisculos a pequefifsimas empresas que no son muy pr6speras. A menudo
encontrardn la manera de evitar tener que trabajar con el sistema. Como este ditimo es el caso 
y como bajo los programas de redescuento del GDE el ingreso que las NGOs reciben por sus
servicios de capacitacion y canalizaci6n de solicitudes de prdstamo depende en dltima instancia
del desembolso de pr~stamo, se encuentran en una posici6n financiera muy endeble. Ninguna
NGO que trabaje estrictamente como agente bajo los sistemas de redescuento puede ser viable
financieramente. Usualmente los contratos se firman por un afilo y a veces hasta por dos afios 
y se producen una dnica vez. No hay seguridad aguna de que se suscribirA un contrato
subsecuente. Las instituciones deben considerar a los programas de redescuento como una dnica 
fuente de ingreso sin ser la dinica realmente. 

* El redescuento a travs de ia banca comercial parece funcionar mejor bajo dos circunstancias: 
primero, cuando ia NGO cuenta con mayor experiencia y se ha creado un aura de credibilidad 
en la administraci6n de su cr~dito, y, segundo cuando las empresas clientes se encuentran en el 
extremo superior de la micro o pequefia empresa y que estdn mejor consolidadas que los estratos 
mros bajos, y tienen claras posibilidades de desarrollo. 

Mecanismos de Garantfa 

" Los donativos destinados a fondos de garantfa pueden utilizarse como capitales iniciales para
generar ingresos a travs del interds que ganen; pueden formar base de activos para launa 
instituci6n beneficiaria y puede utilizarse como palanca de influencia con los bancos locales para
recabar fondos de prdstamo y otorgarlos, segtin lo considere apropiado la NGO, a clientes micro
empresariales en quienes los bancos pueden no en realidadtener interds a travs de las
operaciones de redescuento de UNEPROM y CONAUPE. De esta manera, las NGOs 
competentes pueden recibir apoyo en su objetivo de continuar su paso hasta lograr su viabilidad
financiera, y simultdneamente desarrollardn mayor control sobre sus propios destinos financieros. 

" Los donativos o pr.stamos que se concedan a las ilistituciones pueden depositarse en cuentas en
d6ares, ganar un inter s a tasas similares a aquellas logradas bajo los Certificados de Dep6sito
en los Estados Unidos, y servir muy titilmente como una protecci6n contra los efectos 
erosionantes de la inflaci6n. 

* Los sistemas de las Corporaciones de Garantfa, de ia IAF, y de Acci6n/AITEC son mds realistas 
en su manejo del inter s y la morosidad. Esto puede atribuirse al hecho de que los operadores
garantizados tienen un claro interds financiero por ver que los activos de los fondos de gvrantfa
no se descapitalicen a trav~s del incumplimiento y de la morosidad. En primer lugar, perciben
ingresos por inter s sobre los fondos depositados, y en segundo lugar, los usuarios de los fondos, 
en el caso de las corporacionesde garantfa, tambidii contribuyen al mismo mensualinente. Es
inherente a la naturaleza humana cuidar mejor algo en lo que uno tiene algo que perder que algo 
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para lo que no se tiene ningon sentido posesi6n. Por lo tanto, es del interds de las NGOs otorgar 
buenos prdstamos. 

RECOMENDACIONES 

La formaci6n de nuevas NGOs y fundaciones, a excepci6n de cuando dstas cuentan con capital 
inicial financiado con recursos dom6sticos, debe disuadirse. Se debe incentivar la consolidaci6n 
de las instituciones existentes, pese a que es poco probable que se logre 6xito en este punto. 

2. 	 Algunas de las NGOs ms umpresariales (fundaciones) demuestran potencial para tornarse en 
buenos y confiables agentes intermediarios para los programas de instituciones financieras que 
todavfa deben contar con ayuda externa (t~cnica y financiera) durante un perfodo de hasta cinco 
aijos. 

3. 	 Los internediarios locales deben desarrollar un enfoque menos uniforme en la provisi6n de 
servicios a sus clientes, y deben desarrollar servicios que respondan a las necesidades de los 
clientes. Debido al costo implicado en la provisi6n de capacitaci6n t~cnica individualizada y otro 
tipo de apoyo, las organizaciones deben ser incentivadas a actuar como intermediarias en lugar 
de proveedoras de servicios clave de capacitaci6n y asistencia t~cnica. 

4. 	 Las NGOs necesitan desarrollar sus propias operaciones directas de pr~stamo y garantfa para 
asegurar un ingreso diversificado y estab.e. El apoyo que se preste a estas instituciones debe 
coordinarse entre las agencias donatarias y programas gubernamentales para evitar redundancias, 
duplicaci6n de esfuerzos y conflicto de objetivos. 

5. 	 Tanto las agencias de gobierno involucradas en el SME como las organizaciones no
gubernamentales que proporcionan apoyo directo a pequefios empresarios deben (a) estar 
conscientes del efecto descapitalizante que la inflaci6n ejerce sobre sus recursos, y (b) Ilevar a 
ia pr~ctica polfticas y procedimientos para combatirla. 

6. 	 El Ministerio de Finanzas ha aprobado un "Reglamentode Aplicaci6n del Sistema de Correcc6n 
Monetaria Integral de los EstadosFinancieros"que entrarA en vigencia a partir de 1991. A las 
fundaciones y dem;Ls NGOs debe requerfrseles ia aplicaci6n de estas regulaciones. 

7. 	 Las instituciones involucradas en los programas del SME - donatarios, Gobierno del Ecuador e 
intermediarias locales - deben enfocar su atenci6n cada vez mds en las intervenciones integradas 
verticalmente que se orientan hacia problemas subsectoriales. La asistencia t6cnica que se preste 
en problemas de suministros producci6n y comercializaci6n especfficamente enfocados de acuerdo 
a los diversos subsectores debe recibir mayor nfasis - particularmente a nivel de pequefia 
empresa - teniendo en mente aquellas empresas que tienen posibilidades de expansi6n asf como 
los recursos financieros y gerenciales necesarios para llevar a la prActica las recomendaciones que 
surgirfan de este tipo de intervenciones. 
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CAPITULO UNO 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y DE AGENCIAS DONATARIAS 
EN APOYO DE 
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INTRODUCCION 

Este capftulo examina temas relativos aacciones complementarias, duplicaci6n de las actividades
del programa, y ia necesidad de coordinarlas entre las diversas entidades que en la actualidad se 
encuentran proporcionando su apoyo a la micro y pequefia empresa (SME). Especfficamente, versa 
sobre: 

e 	 El nivel al cual los varios programas se complementan unos a otros o en su defecto 
duplican esfuerzos; 

* El grado al que los objetivos organizativos son compatibles o contradictorios; 

* La magnitud en la cual la coordinaci6n de recursos y esfuerzos podrfa afianzar el impacto 
global que produzcan los diferentes programas de ayuda; 

* 	 La necesidad de involucrar a otros grupos - tales como los de ayuda comunitaria a nivel 
local - en estas actividades de apoyo al SME; y 

* La necesidad de compartir informaci6n entre las instituciones. 

El principal objetivo del andlisis es el de comprender c6mo estas organizaciones se relacionan 
o conectan entre sf al entregar sus servicios de destreza tdcuica y financiamiento en pro del desarrollo
del SME Ecuatoriano. Se analiza el efecto que est, teniendo el tipo 	 de asistencia que se estA
proporcionando, c6mo se la estA canalizando, la clase de micro-empresas que estxln siendo beneficiadas 
y el impacto que causan las condiciones que pesan sobre los programnas del SME. 



2 

ENFOQUE GENERAL DEL APOYO INSTITUCIONAL
 
AL SECTOR DE LA MICRO Y PEQUEIRA EMPRESA
 

Durante los ditimos afilos se ha generado una acelerada proliferacifn de instituciones dedicadas 
al SME. Por el momento se cuenta con alrededor de 50 organizaciones que ya sea directa o 
indirectamente se yen involucradas en el servicio del SME. Dichas organizaciones incluyen agencias 
e instituciones donatarias internacionales; entidades pdiblicas del Gobierno del Ecuador (GDE);
organizaciones intermediarias locales que proporcionan capacitaci6n, asistencia tdcnica, y cr~dito 
(fundaciones y organizaciones no -gubernamentales (NGOs); e intermediarios financieros del sector 
privado tales como bancos y cooperativas de ahorro y cr~dito. 

Este capftulo trata sobre los papeles y relaciones que tienen las donatarias internacionales con 
las entidades del sector ptiblico al proporcionar servicios al SME. Otros capftulos que forman parte
de la evaluaci6n del sector enfocan su gesti6n hacia otros tipos de organizaciones. 

DONATARIOS EXTERNOIS 

Son numerosas las agencias donatarias internacionales que se encuentran apoyando activamente 
al desarrollo del SME mediante sus programas en el Ecuador. Estas incluyen a importantes programas 
internacionales de: 

* La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (A.I.D.), que ha 
financiado un proyecto para el Desarrollo de la Pequefia Empresa (SED) a travds de un 
prograina bilateral de ayuda iniciado por la misi6n de esta agencia en el pars 
(USAID/Ecuador); 

* 	 El Banco Mundial de Reconstrucci6n y Desarrollo (BIRF), md1s comdnmente conocido 
como el Banco Mundial, que financia prdstamos a la pequefia industria a travs de la 
Corporaci6n de Fomento Nacional (CFN); 

* 	 El Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), que se encuentra a punto de financiar un 
importante programa de apoyo al SME a travs del Ministerio de Bienestar Social; y 

" 	 La Inter-American Foundation (IAF). 

AdemAs de estos programas a gran escala, se ha venido proporcionando ayuda especffica a 
fundaciones independientes, NGOs, y se han venido realizando proyectos especiales auspiciados por 
agencias y organizaciones internacionales tanto privadas y pdblicas, que incluyen a: 

• 	 El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos; 

* 	 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
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" La Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA); 

" La Fundaci6n Konrad Adenauer (KAF); 

* Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ); 

" Women's World Banking (WWB); 

" Accidn Internacional/AITEC; 

* Programa Espafiol de Asistencia para el Desarrollo (CODESPA); y 

• El Movimiento Cooperativo Alemdn (CONCAF). 

El tipo de apoyo proporcionado, las instituciones o programas que reciben apoyo, los
beneficiarios actuales o en proyecci6n, y las limitaciones de la ayuda dependen de la naturaleza 
bilateral o multilateral que tenga su actividad. 

Los Prinzipales Donatarios Internacionales 

La Agenda de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (A.I.D.) se ha visto
involucrada desde 1986, habiendo proporcionado colaboraci6n directa al sector ME a travds de su 
proyecto SED. Dicho proyecto, que contaba con alrededor de $4.5 millones, auspici6 las actividades
de apoyo micro-empresarial para dos NGOs que ya existfan,1 la iniciaci6n de servicios al SME en dos
fundaciones que existfan en ciudades secundarias de la costa Ecuatoriana, y la creaci6n de tres nuevas
fundaciones especializadas en actividades de apoyo al SME en tres otras ciudades secundarias. 2 Elproyeeto estA siendo manejado por CARE,3 una organizaci6n privada voluntaria con sede en los
Estados unidos (PVO), y llevado a ejecuci6n a travds de dos instituciones independientes que cuentan 
con experiencia en programas de desarrollo micro-empresarial. Una de 611as (Acci6n
Internacional/AITEC) proporciona cierta asistencia tdcnica y servicios de asesorfa a las dos fundaciones 
de Guayaquil y Quito (FEE y FED). La otra (Fundaci6n Carvajal, una fundaci6n privada con sede 
en Cali, Colombia) colabor6 en el establecimiento y provisi6n de asistencia tdcnica a cinco fundaciones 
ubicadas en pueblos costeros secundarios. El modelo de Acci6n Internacional/AITEC se concentra en
la concesi6n directa de prdstamos a micro-empresas muy pequefias, junto con capacitaci6n y ayuda 

'La Fundaci6n Eugenio Espejo (FEE) en Guayaquil y la Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo 

(FED) en Quito. 

2Estas fundaciones se encuentran en Quevedo, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, y Esmeraldas. 

3CARE no tenfa experiencia micro-empresarial previa en el Ecuador hasta 1988 cuando asumi6
responsabilidad por el proyecto SED, que habfa sido manejado originalmente por Partnershipfor 
Productivity. 



4
 

gerencial para el desenvolvimiento de negocios, actividades que son financiadas por el empresario al 
momento de recibir un prdstamo. La premisa implicada en el modelo es la de que el acceso al cr~dito 
constituye el principal obst~culo al robustecimiento empresarial y su expansi6n a este nivel. El modelo 
de la Fundacidn Carvajal enfatiza las actividades de capacitaci6n como la verdadera clave para el 
desarrollo empresarial, arguyendo que una mlda administraci6n - tanto del capital de trabajo como del
negocio en sf - son las principales limitaciones en contra del robustecimiento y expansi6n empresarial.
El programa es de capacitaci6n y no presume que el crtdito por sf solo constituye la soluci6n o la 
satisfacci6n de las necesidades del empresario. Este proyecto estA programado para finalizar el 31 de 
Diciembre de 1990. 

Aderw.s del proyecto SED, USAID/Ecuador cre6 una pequefia Ifnea de crdlito en apyo de las 
actividades prestatarias de otras NGOs que se han asociado al Programa Nacional para el Desarrollo 
Micro-Empresarial (UNEPROM) del Ministerio de Trabajo. 

Aunque existen unas pocas limitaciones especfficas o lineamientos,' los programas de 
USAi. '/Ecuador estn orientados hacia grupos beneficiarios clave -principalmente empresas de muy
pequei. .scala y aquellas que pertenecen a mujeres. 

,'ste es el programa mds pequehio de los principales programas donatarios. Hasta la fecha se 
han comprometido alrededor de $5.0 millones (entre el proyecto SED y la Ifnea de cr&lito canalizada 
a travs de la CFN), y la Misi6n se encuentra considerando la posibilidad de financiar un proyecto
adicional de cuatro afios de duraci6n por un monto aproximado de $4.0. 

El Banco Mundial 

El Banco Internacional de Reconstrucci6n y Desarrollo (BIRF - comtinmente conocido como 
el Banco Mundial) tiene un importante proyecto para la pequefia y mediana industria que se Ileva a 
ejecuci6n a trav.s de la CFN mediante un programa especial denominado el Fondo de la Pequefia
Industria y Artesn'a (FOPINAR). A la fecha, el BIRF ha comprometido alrededor de $130 millones 
para el programa FOPINAR, qe abarca la concesi6n de cr~dito y asistencia tdcnica para recuperaci6n
industrial. El programa del BIRF no estA orientado hacia el SME. El FOPINAR es un fondo 
destinado a la pequefia y mediana industria, y pocos o ninguno de los actuales beneficiarios del 
programa FOPINAR cabrfaii bajo las definiciones convencionales que se aplican al SME. 

Un segundo proyecto del Banco Mundial proporciona fondos para el Servicio de Capacitaci6n
Profesional (SECAP) en apoyo de los empresarios del sector privado. Este proyecto incluye un 
convenio para crear actividades de desarrollo micro-empresarial que contemplan capacitaci6n, pero los 
gerentes del SECAP y del proyecto UNEPROM no han ilevado a ejecuci6n este elemento del 
proyecto. 

Personal del BIRF asignado a una Misi6n en Quito indic6 que el SME no figura dentro de su 
cartera d, proyectos. El BIRF prefiere trabajar con empresas productivas de escalas pequefia e
intermedia - empresas mayores que aquellas contempladas ya sea por los programas de
USAID/Ecuador o del BID. El monto mdximo de prdstamo en $35.000,se ha fijado actualmente 

'Los rnontos de prdstamo se limitan a un mdximo de $5,000 por cliente. 



5
 

considerablemente m s alto que el cr~dito requerido por las pequefias empresas entrevistadas como 
parte de este diagn6stico del sector. Pese que el monto mfnimo de pr6stamo corresponde a $1.000, 
no se han concedido pr~stamos por este monto. La informaci6n relativa a cr6dito y producci6n estA 
Ilegando a los grupos de beneficiarios de manera adecuada. El personal de la CFN asf como 
funcionarios de la banca privada han sido preparados para comprender curies son las necesidades de 
las empresas industriales de pequefia y mediana escala, a trav s de la gesti6n de entrenadores del 
INCAE. 

El Banco Mundial y el BID son donatarios complementarios del sector ME. El Banco trabaja 
con las firmas de pequefia y mediana escala que son un poco mayores, y el BID se concentra en las 
firmas que corresponden a la micro y pequefia escala. En este punto el BIRF no estA realmente 
interesado por desarrollar proyectos dentro del SME. Proporcionard financiamiento para el SECAP,
incluyendo un elemento correspondiente a capacitaci6n para el desarrollo micro-empresarial, pero no 
tiene planes para el escalamiento de operaciones con miras a beneficiar a los productores que
verdaderamente corresponden a la pequefia escala. 

Banco Inter-Americano de Desarrollo 

El BID es,a lnica agencia multilateral que tiene programas especfficamente dirigidos hacia el 
desarrollo empresarial de pequefia escala en el Ecuador. Hasta recientemente, la participaci6n del BID 
en el SME se limitaba a un ndmero discreto de intervenciones independientes tendientes a apoyar a 
fundaciones especfficas mediante su Oficina de Proyectos Pequefios. Esto ha inclufdo la colaboraci6n 
extendida tanto a la FEE como a FED, asf como a la Fundaci6n Guayaquil y al programa de 
donaciones a Pequefios Proyectos del Instituto de Investigacion-s Socio-econ6micas y Tecnol6gicaq
(pr~stamos no reembolsables que corresponden a menos de $500.00), y proporcionan fondos para
lfneas de cr~dito y contribuci6n al presupuesto de la institucidn misma. 

Las actividades realizadas en el Ecuador bajo los Pequefios Proyectos se verdn reemplazadas 
por un importante prdstamo y paquete no reembolsable que el BID se encuentra negociando elcon 
GDE para apoyar al desarrollo micro-empresarial del pals. Este prograna dotarA de arededor de 
$16.0 millones en financiamiento de lfneas de cr~dito a empresarios de pequefia escala. El fondo serA 
administrado por el Banco Central del Ecuador (BCE) para ser redescontado a trav s de los sistemas 
de la banca comercial. Las NGOs independientes estardn en capacidad de establecer convenios 
formales con los 'ncos privados, suieto a la aprobaci6n de la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las 
Unidades Popul . 2con6micas (CONAUPE), una instituci6n pdiblica de apoyo de segundo nivel que
funciona en el st-_ del Ministerio de Bienestar Social (MBS).5 Las NGOs estar~n en posibilidad de 
redescontar pr~stamos a los clientes del SME mediante los bancos privados (o, como alternativa,
precalificardn a los clientes para la concesi6n de prdstamos bancarios obteniendo unadirectos),
comisi6n o porcentaje de la cartera de sus clientes. El paquete del BID tambidn incluye alrededor de
$3.0 millones para desarrollo y apoyo institucional, una parte de cuya suma se podrfa utilizar para
financiar las actividades del CONAUPE y parte de los gastos implicados en la evoluci6n y gastos de 
las diferentes NGOs. 

5Este programa se describe en mayor detalle como parte de la secci6n relativa a actividades que
el GDE lleva a cabo dentro del SME. 
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Este programa se ha disefiado de manera que sea co-financiado con el GDE. Debido a los 
retrasos producidos en el proceso de negociaci6n y aprobaci6n, los tinicos fondos de que se dispone 
para el programa han sido proporcionados por el GDE, en un monto aproximado de $8.0 millones, 
que ha sido utilizado como capital inicial para arrancar con su furicionamiento. 

El programa estA disefiado para edificar la capacidad institucional local que proporciona
servicios a los clientes del SME y para financiar las actividades emdresariales del SME. Se espera que
el monto mfnimo de prdstamo corresponda a $1.000 por cliente, mientras que el mdximo estA1 
actualmente fijado preliminarmente en $5.000. Esto quiere decir que el programa financiado por el 
BID 	estari en capacidad de llegar a entre 3.000 y 16.000 clientes, o un mtximo del 1 al 4 porciento
de las empresas que se calcula existen en el SME. Con prdstamos de ese orden, el programa apoyar
principalmente a las micro, pequefias y medianas empresas mejor establecidas. De acuerdo con !o 
planificado, el programa fijard tasas de interds que prevalecen en el mercado (54 porciento anual para
el prestatario definitivo). Los prdstamos podrdn concederse ya sea a firmas comerciales (que incluyen
vendedores en plazas y pequefias tiendas) o negocios de producci6n o de suministro de servicios, 
aunque se espera que la mayor parte de los pr6stamos se entreguen a negocios orientados hacia la 
producci6n. 

La Inter-American Foundation 

La IAF ha canalizado montos relativamente importantes de financiamiento para el SME a travs 
de fundaciones locales independientes y organizaciones no-gubernamentales. Este apoyo promedia 
entre $1.00 y $2.00 millones por afio, es decir un monto aproximado al aporte anual de 
USAID/Ecuador para con la pequefia empresa a travds d- su proyecto SED. Las ditimas actividades 
han contemplado: 

" 	 Una donaci6n de $300.000 a la FEE destinada a actividades de credito ($100.000), a 
apoyo administrativo ($100.000), para capacitaci6n del personal de la FEE ($50.000), y 
capacitaci6n a micro-empresarios ($50.000); 

* 	 Una donaci6n a INSOTEC por $333.000 para colaborar con un programna de ayuda en 
la ciudad de Ambato, de la cual $100.000 apoya a una Ifnea de crdlito para pequefios 
empresarios; y 

* 	 Una donaci6n de aproximadamente $400.000 a la Fundacidn Guayaquil en apoyo de su 
programa de la micro-empresa.6 

Los fondos no reembolsables de IaIAF tienden a ser donaciones dnicas y especfficas para cierto 
proyecto de fundaciones independientes que ayudan a cubrir sus Ifneas de cr~lito y gastos
administrativos. Lo que la IAF tiene en mente dentro de sus programas son personas y familias de 
bajos ingresos, tanto en el sector rural como en el urbano. El programa plantea pocas restricciones 
sobre las tasas de interds, el mantenimiento del valor, o el control de la morosidad. 

'El equipo de investigaci6n no disponfa de un desglose planificado para la utilizaci6n de estos 
fondos. 



Otros Donatarios Internacionales 

El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos 

El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos cuenta con un programa de Ayada a Pequefios 
Negocios que desarrolla actividad a pequefia escala en el Ecuador. El financiamiento se proporciona 
a corto plazo y especfficamente para un proyecto dado, siendo los pr~stamos manejados por los 
voluntarios asignados a los distintos lugares del pals. La naturaleza del programa no se presta para 
coordinarse con otros proyectos y programas, pese a complementar proyectos micro-empresariales 
rurales y urbanos. 

El Programa de las Naciones Uni,as para el Desarrollo 

Actualmente operan en el Ecuador tres programas de las Naciones Unidas, aunque ninguno de 
dlios se encuentra involucrado actualmente en actividades d SME. En afilos pasados el PNUD ha sido 
instrumental en el financiamiento directo de proyectos que tienen que ver con el MSE Ecuatoriano, 
pero actualmente no se encuentra proporcionando ayuda directa a estas actividades. Otro programa, 
el de la Organizaci6: de las Naciones Unidas pa. a el Desarrollo Industrial (ONUDI), ofrece asistencia 
tdcnica para el desarrollo industrial, conduce estudios tdcnicos y facilita la transferencia tecnol6gica 
para lograr el crecimiento industrial. La ONUDI no financia proyectos especfficos dentro del SME, 
pero estA deseosa de participar en programas que vinculan al SME con otros programas y servicios. 
La Organizaci6n Internacional del Trabajo (ILO) ha sido la agencia de las Naciones Unidas que mds 
se ha involucrado en las actividades inherentes al SME. Debido a liwitaciones financieras para los 
programas del PNUD en el Ecuador, ha sido muy poca la actividad que se ha orientado hacia el apoyo 
del SME durante los dltimos afios. 

Agenda Canadiense para el Desarrollo Internacional 

Se cuenta con muy poca informaci6n relativa a las actividades que desarrolla la CIDA en apoyo 
del SME. CIDA ha proporcionado colaboraci6n financiera y t~cnica a ciertas fundaciones privadas 
y otras instituciones no gubernamentales. 

Acci6n Internacional/AITEC 

Pese a qu. no constituye una agencia donataria internacional en el verdadero sentido del tdrmino 
- normalmente funciona como intermediaria de los recursos proporcionados por una de las agencias 
donatrias internacionales - Acci6n Internacional/AITEC (una organizaci6n privada voluntaria - PVO 
-de los Estados Unidos) ha iniciado una serie de programas de garantfa al cr~dito que permiten a las 
fundaciones independientes y NGOs obtener acceso a recursos crediticios extendidos por instituciones 
financieras locales. La Corporaci6n Femenina Ecuatoriana (CORFEC) y la FEE son dos de las 
instituciones que trabajan bajo el programa de garantfas de Acci6n/AITEC. 
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Otros 

La Fundaci6n Konrad Adenauer (KAF) ha proporcionado capitalinstitucional incial para el fomentoe inicio de actividades NGO que contemplaban apoyo al SME. La asistencia tdcnicaproporcionada a travds de INSOTEC permitid ia operaci6n de dos NGOs intermediarias, PRODEPEMy ADEMEC. SWISS-CONTACT, una fundaci6n privada internacional, canaliza el financiamiento deproyectos a nombre del partido polftico Suizo. Dicho financiamiento tiende a proporcionarse a manerade pequefios donatsvos en favor de instituciones especfficas. CONCAF, el prograna de ayudainternacional del Movimiento Cooperativo Alemdn, extiende su ayuda al movimiento de ahorro ycr~dito del pofs asf como a la federaci6n nacional de 2sociaciones de la pequefia industria. Esto quedadescrito mds en detalle en un informe independiente sobre cooperativas de ahorro y cr.dito que formaparte del diagnostico general del sector. 

Comparaci6n de las Estrategias Empleadas por Donatarios 

Relaciones con Programas del GDE 

Los programas de pr~stamo propuestos por el Banco Mundial y el BID se Ilevan a ejecuci6na travs de programas ya establecidos del GDE - el Banco Mundial a travds de la CFN,mediante el CONAUPE, y el BIDun programa que opera desde el delseno MBS.7 El proyecto SED deUSAID/Ecuador ha funcionado directamente con cierto nimero selecto de NGOs privadas, pese a quesu lfnea de crdito que funciona a travds de FOPINAR se ha asociado con el programa de la pequefiaempresa del Ministerio de Trabajo. Las actividades desarrolladas bajoProyectos del BID tambidn 
la Oficina de Pequefiosse han gestionado directamente con fundaciones independientes y otrasNGOs. Las demds fuentes donatarias tienden a trabajar directamente con las instituciones con las quehan colaborado normalmente. 

Agendas Ejecutoras 

USAID/Ecuador tiende a prestar su ayuda a travds de contratistas, asesores o PVOs con sedeen los Estados Unidos. Por ejemplo, el proyecto SED estA siendo administrado por CARE y Ilevado
a ejecuci6n mediante acuerdos cooperativos con Accidn Internacional/AITEC y ia Fundaci6n Carvajal
(una fundaci6n privada Colombiana). 
 Tanto el Banco Mundial como el BID proporcionan ingentesrecursos para proyectos directamente al GDE; los proyectos son Ilevados a ejecuci6n por parte deinstituciones pdiblicas o del sector quasi-pdblico tales como la CFN, UNEPROM, o CONAUPE. Los
dem6s donatarios tienden a proporcionar fondos directamente a los intermediarios locales; cuando 
secontempla asistencia tdcnica, dsta la proporciona directanente la instituci6n donataria. 

'La 'fnea de cr~dito del BID serd administrada por elinstitucional que se preste a NGOs lo coordinard CONAUPE. 
Banco Central del Ecuador; el apoyo

El programa de CONAUPE quedadescrito mgs exhaustivamente en la siguiente seccidn. 
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Intermediarias Loales 

A excepci6n hecha de las lfneas de crdito concedidas por el Banco Mundial a travds del 
programa de la CFN-FOPINAR, las agencias donatarias tienden a respaldar la creaci6n o ampliaci6n
de servicios a travs de intermediarios locales. En el caso del Ecuador, dichas intermediarias la 
constituyen NGOs (que incluyen a las diversas fundaciones) que o han ahiadido actividades de apoyo
al SME como parte de su portafolio de servicios, o constituyen instituciones recientemente creadas para
prestar ayuda al sector. La mayor parte de los proyectos incluyen un elemento de cr~lito y fondos de 
apoyo presupuestario para uso de la instituci6n misma. 

Beneficiarios 

El programa del Banco Mundial contempla la ayuda a empresas de mediana escala. Con 
montos m1ximos de prdstamo que varfan de $20.000 a $85.000, la escala de empresas apoyadas por
este programa es considerablemente mayor que la de cualquiera de los otros programas donatarios. 
El propuesto pr~stamo del BID atenderd principalmente a los clientes que pertenecen a las micro
empresas un poco mayores hasta abarcar pequefias empresas de mediano tamafio. Estas actividades 
de la Oficina de Pequefios Proyectos del BID, el programa de USAID/Ecuador, y las actividades 
respaldadas por la IAF todas contemplan beneficiarios que corresponden a la gama que abarca desde 
micro-empresas hasta empresas pequefias menores. Las agencias donatarias de la comunidad Europea
tienden a ser menos precisas con respecto a sus beneficiarios. Existe, por enda, una fuerte 
estratificaci6n de la clientela de pequefias empresas entre las varias agencias donantarias. 

Cobertura 

El total de recursos proporcionado en el Ecuador para el desarrollo empresarial por parte de 
la comunidad de agencias donatarias internacionales (o que han sido programados en la actualidad) 
parece corresponder a algo cercano a los $150 6 $200 millones. Sin embargo, los recursos
proporcionados o planificados para la pequefia empresa solo oscilan entre $30 a $50 millones. Dada 
la magnitud del SME  calculado en 250.000 a 350.000 empresas, con upa demanda global de cr&Iito 
que corresponde a una gama de $150 a $350 millones - el total de recursos destinados al SME 
beneficiarfa a alrededor de un 10 al 20 porciento de sus posibles clientes. La saturaci6n en la provisi6n
de servicios disponibles a los pequefios empresarios no constituye el tema central. 

Enfoque Programitico frente al Enfoque Individualizado por Proyecto 

Las.agencias donatarias utilizan dos vehfculos para proporcionar financiamiento a actividades 
de desarrollo econ6mico: programas y proyectos. Los programas son mds generales, mls amplios 
en alcance y normalmente implican reformas a polfticas orientadas hacia el sector. Programas de esta 
fndole contemplan temas de polftica como parte de los resultados insinuados por sus intervenciones,
reformas legales, y cambios flindamentales introduciJos a polfticas fiscales y monetarias. Instrumentos 
tales como apoyo no vinculado a ningdin proyecto, pr~stamos de reajustes sectoriales y similares 
vehfculos tienen un enfoque m1s bien programitico que de proyecto individualizado. Este tipo de 
aplicaci6n de la ayuda para el desarrollo puede tener su repercusi6n sobre el disefilo de proyectos.
Normalmente los dineros no destinados a proyectos espeefficos involucran transferencias de efectivo 
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para contrarrestar los d6ficits de la balanza de pagos. Cuando se elabora su planificaci6n
cuidadosamente, tales prdstamos o donativos pueden utilizarse para introducir medidas que ayuden a 
reformar polfticas. 

Por el contrario, los proyectos tienen una orientaci6n m s particularizada. Tratan de atacar un
problema especffico y sus intervenciones deben disefiarse de acuerdo a las circunstancias, lo que
usualmente tiene una corta duraci6n que podrfa variar entre dos o tres ailos. 

La ayuda programdtica y subsectorial que involucra transferencias de efectivo al Gobierno en
moneda local o su equivalencia en divisas por lo general se ofrece en Ddlares de los Estados Unidos.8 
El Banco Central administra la transferencia de efectivo a travds de mecanismos especiales de
seguimiento financiero. Dichos mecanismos pueden o no ser vistos como favorables por el Gobierno 
en un momento dado, o aplicables o no para el tipo de apoyo a nivel de proyecto que buscan las
agencias ejecutoras. Lo que la agencia donataria puede hacer es Jo siguiente, entregar el dinero alGDE y manifestar: "Aquf estn los recursos, disponga de d1los en tanto se introduzcan las reformas
de polfticas que deseamos." La negociaci6n de la adecuada combinaci6n y contenido de las reformas 
se ha visto plagada de detalles intrincados y malas interpretaciones. 

Existen muchos actores quienes ganan o pierden con los resultados de las reformas. Lasreformas que apoyan o promueven al subsector de la ME a veces se oponen a aquellas aplicadas a
industrias de mayor envergadura a quienes podrfa impedfrseles el acceso a los beneficios ofrecidos; 
o si se incluye en los beneficios a las industrias m~s grandes, pueden poner fuera de acci6n al SME.
Muy a menudo la falta de informaci6n contribuye a que se tomen decisiones equivocadas. 

Otras donatarios, tales como el BID y el BIRF, tambidn trabajan a travds de mecanismos
financieros similares cuando buscan introducir cambios de polftica (transformaci6n estructural). Por
ejemplo, la solicitud de pr~stamos para ajustes sectoriales (SECAL) puede disefiarse de manera que
las regulaciones bancarias que pesan sobre el subsector ME puedan tornarse m1s flexibles. Los 
paquetes de reforma estructural pueden especificar terminologfa que logre los objetivos que se
persiguen. Pero la terminologfa por sf sola no logrard necesariamente ia consecuci6n de esos objetivos. 

Una clave que ayuda a comprender el tipo de relaciones que pueden ayudar eficazmente al SMEradica en el trazado de un camino financiero, sus implicaciones asf como la manera c6mo las 
instituciones locales interpretardn el usa del financiamiento del programa y del proyecto. 

Por ejemplo, la A.I.D. ha planteado que el utilizar ayuda independiente a un proyecto como
palanca para reformar un subsector entrafila menor esfuerzo administrativo para introducir los cambios
de polftica deseados, y por lo tanto calcula que habrA menos omisiones administrativas por parte de
las Misiones. Lo que sucede en la pr~ctica es que la ayuda ajena a algdn proyecto en particular puedeimplicar una gesti6n gerencial m~s intensa que la esperada. Aquellos equipos que hayan sido asignados
recientemente deben re-entrenadosser para hacer un seguimiento de los fondos, y realizar una
evaluaci6n de los impactos se torna diffcil debido a que los mecanismos existentes reflejan una
compleja disposici6n de regulaciones, impedimentos legales, e inflexibilidad dentro de la burocracia 
del sector pdblico Ecuatoriano al responder ante programas de ajuste estructural. Los frecuentes 

'ESF se refiere al fondo de la A.I.D. para el apoyo econ6mico que ofrece a un pats. El Banco
Mundial utiliza las mismas siglas, ESF, cuando se refiere a un Fondo de Emergencia Social. 
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cambios de personal e interrupciones en las gestiones ministeriales constituyen un costo que 
simplemente el GDE no puede sufragar a corto plazo. 

AGENCIAS GUBERNAMENTALES DEL ECUADOR 

Las siguientes instituciones del GDE se dedican a la provisi6n de servicios para el SME o su 
regulaci6n: 

* 	 Frente Social, que incluye a los Ministerios de Trabajo, Bienestar Social, Educaci6n y 
Salud; 

* 	 El MBS que administra CONAUPE; 

* 	 El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos (MTRH), que administra UNEPROM y 
SECAP; 

* 	 El Banco Central del Ecuador; 

* 	 La Corporaci6n Financiera Nacional; 

* 	 El Banco Nacional de Fomento; y 

* 	 La Superintendencia de Bancos. 

La resefia que se da de cada una de estas entidades incluye una descripci6n del tipo de asistencia 
proporcionada, de las instituciones o programas que apoyan, de los beneficiarios hacia quienes se dirige
la gesti6n, o de los beneficiarios reales, las limitaciones o condiciones de ayuda, y comentarios o 
conclusiones respecto a las relaciones de esta entidad con los demAs actores que trabajan en pro del 
SME. 

La funci6n de las entidades del GDE puede ser ya sea normalizadora o ejecutora de programas 
dirigidos al SME. 

Frente Social 

El Frente Social es la entidad del GDE designada para proporcionar lineamientos generales de 
polfticas sobre programas dirigidos hacia la pobreza. El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),
la principal agencia de planificaci6n del Ecuador, debe actuar como asesor del Frente. El Decreto 
Ejecutivo No. 195 fechado el 4 de Noviembre de 1988, autoriza la creaci6n del Fondo de Desarrollo 
Social que constituye la fuente de financiamiento para las actividades del Frente. 

El Presidente Rodrigo Borja organiz6 estos ministerios con el prop6sito de coordinar los 
programas de acci6n social orientados hacia los estratos ms pobres de la sociedad a nivel nacional. 
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La planificaci6n detallada se deja a criterio de cada ministerio y departamento, una tarea que haprobado estar mds alld de la capacidad de los mandos medios. 

El Frente Social ha colocado a enCONAUPE el papel de dirigir el apoyo para introducircambios de poiftica y distribuci6n de asistencia externa para el SME, lo que incluye la capacitaci6nprofesional para unidades econ6micas populares (es decir, el SME o las UPEs), suministro de crdditoinstitucional, y propuesta de mejoras para la sit,:aci6n legal de la micro y pequefia empresa. El programa todavfa no estA totalmente operativo en este momento. 

Ministerio de Bienestar Social 

Cuando el Presidente Borja asumi6 el mando en Agosto de 1988, su Ministro de BienestarSocial, Radil Baca Carbo, se aperson6 de la tarea de arremeter contra las necesidades del sectorinformal. Bajo su instigaci6n y basdndose en el trabajo previo que habfa realizado la ILO, pugn6 porcrear la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Economicas (CONAUPE) ylogr6 su empefio. El prop6sito de dicha corporaci6n es el de "respaldar los esfuerzos de cientos demiles de hombres y mujeres trabajadores de las zonas urbanas y rurales" del Ecuador. La organizaci6ninici6 sus operaciones el 18 de Agosto de 1989. Existen ocho servicios que Ce prestan a travs de la
organizaci6n de la CONAUPE: 

* Cr6dito; 

* Capacitaci6n y servicios de asesorfa; 

* Robustecimiento institucional para organizaciones que atienden las necesidades de"unidades econi6micas populares" (es decir, MEs); 

* Mejoras tdcnicas y tecnoldgicas; 

* Comercializaci6n; 

" Apoyo legal para UPEs (incluye a MEs); 

* Seguridad social; y 

* Comunicaci6n y cultura. 

No todos los servicios estn siendo ofrecidos en la actualidad porque el proyecto no ha sidoaprobado por el BID, que inicialmente contempl6 la idea de un prdstamo de $30 millones. Solamente$10 millones (en realidad $7.5 millones debido a ia devaluaci6n y subsiguientes asignaciones realizadaspor el GDE) en capital inicial en moneda local ha sido destinado por GDE al funcionamiento delCONAUPE. Se espera que el convenio se suscriba en Diciembre de 1990 por un monto que se acerca 
m~s a los $20 millones. 

CONAUPE es la principal entidad del GDE responsable de Ilevar a ejecuci6n y coordinar losprogramas del SME. Su base legal proviene de un decreto Presidencial que permite su trabajo coninstitucioi.zs privadas, NGOs y la celebraci6n de convenios bilaterales con entidades donatarias. 

http:institucioi.zs
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Debido a su asociaci6n con el gobierno anterior, el UNEPROM ha venido a atrofiarse, pero ha venido
buscando su lugar dentro del programa micro-empresarial global del GDE ofreciendo proporcionar
servicios de capacitacidn como mediadores a beneficiarios seleccionados por CONAUPE. 

Para recibir apoyo de cua*4uiera de dluos, los beneficiarios deben cumplir con dos criterios: 
no deben tener mAs de ocho operarios por empresa y tener bienes capitales equivalentes a no mAs de
50 salarios mfnimos vitales (SMV) por trabajador. 

Al momento de este informe, UNEPROM buscaba un lugar dentro del programa micro
empresarial global del GDE ofreciendo servicios de capacitaci6n de mediadores para beneficiarios 
seleccionados por la CONAUPE. 

Los grupos indfgenas y comunitarios deben estar inejor representados e involucrados en lasactividades del SME. Dichas asociaciones y gremios deberdn incluirse como miembros de la Junta deDirectores de la CONAUPE. Esta Junta estA conformada por funcionarios de alto nivel, dos Ministros,
el Gerente del Banco Central, el Secretario del sistema cooperativo y representantes del SME de Costa 
y Sierra. Dados los constantes impedimentos que tienen los funcionarios de alto nivel, la Junta no
participa tan frecuentemente como deberfa en las operaciones involucradas. 

No se cuenta con delegados de la Confederaci6n de Nacionalidades Indfgenas del Ecuador
(CONAIE), que representa a alrededor de medio mill6n de micro-empresas que pertenecen a zonas
rurales y urbanas. Polfticamente, pudiera no ser aceptable incluir un vasto mimero de empresarios
indfgenas dentro del sistema gubernanental. Esta especulaci6n no tuvo gran acogida cuando se la 
propuso inicialmente a los funcionarios gubernamentales. 

El mejor cdlculo de la capacidad del CONAUPE para Ilevar a ejecuci6n su ambicioso programa
radica en el volumen de $10 a 15 millones dentro de un perfodo de dos afilos. Por lo tanto el paquete
de $30 millones que espera recibir CONAUPE del BID podrfa no ilegar a utilizarse dentro de ese 
tiempo. 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

Durante la administracidn de Le6n Febres Cordero, al Ministerio de Trabajo se le pidi6 crear 
una unidad que canalice el apoyo al sector popular, unidad la quea se le denomin6 el Programa
Nacional de Microempresas (UNEPROM). Se ha obtenido el apoyo de USAID para ia capacitaci6n
de su personal, la provisi6n de asistencia tdcnica y el fondo de un fondo de crddito. La UNICEF 
proporcion6 financia-niento para programas dirigidos hacia la mujer. 

El mandato especffico de UNEPROM es el de "mantener, mejorar, o crear fuentes de empleo
y de generaci6n de ingresos, de manera que las condiciones de vida de ciertos grupos tales como
poblaciones marginales de las ciudades y los segmentos poblacionales ms vulnerables, tales como lamujer, puedan mejorar. Para lograr este objetivo UNEPROM creard proyectos para el desarollo
micro-empresarial." 9 UNEPROM fue creada el 17 de Enero de 1986. 

9UNEPROM, "Cuadernos Microempresariales," Nueva Epoca, Afo 3, No. 3, Introducci6n. 
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Los servicios que ofrece UNEPROM al SME incluyen manuales de capacitaci6n para micro
empresas, y servicios legales prestados por la Universidad Cat6lica de Guayaquil, en favor del SME 
Guayaquilefio. A la fecha, UNEPROM ha Ilevado a cabo varios talleres y ha auspiciado un seminaric 
internacional sobre capacitaci6n de personal para apoyar al sector informal. 

La asistencia financiera y t~cnica se la canaliza hacia el SME a travs del Fondo de Desarrollc 
del Sector Microempresarial (FODEME). UNEPROM ha canalizado sus fondos de crdito mediante 
acueraos especiales con varios bancos privados y un banco del sector pdblico, el Banco Nacional de 
Fomento. 

La experiencia que se ha tenido con el UNEPROM no ha servido precisamaente de incentivo. 
Los bancos privados hacen oir su preocupaci6n en el sentido de que los beneficiarioes estaban 
demasiado politizados y no podfan considerarse como s6lidos riesgos de cr~dito. La preparaci6n de 
los documentos de prdstamo por parte de las fundaciones en favor de los prestatarios a menudo era 
deficiente, precisando que el banco dedique el tiempo de su propio personal para verificar la 
informaci6n contenida en las solicitudes de prdstamo. Como resultado de este sentir, se concedi6 
aprobaci6n a un ntimero relativamente escaso de prdstamos en comparaci6n con la demanda que se 
habfa previsto. 

Tambi~n bajo el MTRH is the Servicio Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional (SECAP), 
que mantiene un convenio de cooperaci6n con UNEPROM para tratar "de incorporar a los graduados
del SECAP a que disfruten de los beneficios ofrecidos por UNEPROM y vice-versa." 

SECAP y UNEPROM son capaces de proporcionar capacitaci6n para el SME tinicamente a 
aquellas personas que participen del actual programa de capacitaci6n del SECAP. UNEPROM no 
cuenta con capacidad instalada para Ilevar a cabo programas de capacitaci6n en beneficio del SME. 
Depende de NGOs para porporcionar estas actividades de capacitaci6n. 

SECAP prepara a futuros empresarios a travs de las facilidades de capacitaci6n con que cuenta 
a nivel nacional. UNEPROM podrfa entonces ayudar a aquellos graduados que deseen continuar con 
la actividad empresarial y permitirles acceso a lfneas de cr&Iito especiales facilitadas por el BNF y los 
bancos privados que participen del programa. 

El SECAP capacita a trabajadores diestros a nivel vocacional, quienes eventualmente encuentran 
empleo en el sector privado. Segtin la ley, la industria privada contribuye con una cantidad equivalente
al 5 porciento de la venta bruta de las actividades de capacitaci6n. Este fuente de ingresos ha 
permitido a la organizaci6n ampliar sus programas de capacitacidn. El Banco Mundial tiene un 
proyecto dc pr~stamos dirigido hacia el mejoramiento de la capacidad con que cuenta el SECAP para
impartir capacitaci6n. Se mencionan vfnculos micro-empresariales en el convenio, pero no se 
contempla ningdin enfoque especffico del SME. 

El sector privado es un actor que debe contar con una funci6n mejor definida por el SECAP. 
Por sf mismo, no constituye factor determinante respecto a los tipos de proyectos o programas que el 
SECAP trata de Ilevar adelante. 
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Banco Central del Ecuador 

Una instituci6n clave para la agrupaci6n gubernamental es el Banco Central, cuya funci6n es 
principalmente ia de descontar las Ifneas de cr&Iito a instituciones financieras de segundo orden (en 
su mayorfa bancos privados) en beneficio del SME, asf como para el desarrollo de la mediana 
industria. El Banco Central opera un programa de desarrollo social para beneficiarios pertenecientes
al SME del sector rural, bajo el Fondo de Desarrollo Marginal (FODERUMA). 

Corporaci6n Financiera Nacional 

La CFN administra el fondo FOPINAR fund que cuenta con el prdstamo para financiamiento 
extendido por el BIRF. La CFN ha manejado el fondo con todo 6xito y recientemente ha ampliado 
su lfnea de cr6dito con un cuarto reembolso. 

Banco Nacional de Fomento 

El BNF ofrece una tasa de inter6s subsidiada para prdstamos al SME que corresponde al 32
porciento durante un perfodo de dos arios, con amortizaci6n trimestral. El monto mdximo de prdstamo
de que se dispone se basa en 30 veces el salario mfnimo vital mensual (SMV = $1.500 en d6ares de
1989, es decir alrededor de S/.850.O0). En la actualidad la tasa de interds cobrada por el BNF 
corresponde al 39 porciento, que estA considerablemente mds baja que la tasa de inflaci6n y que las 
tasas de interds comercial bancario. 

Los bancos privados - tales como La Previsora, el Banco Los Andes, el Banco del Pichincha 
- ofrecen tasas de interds ajustables que flucttian entre el 36 porciento durante un afio para capital de 
trabajo y dos afios para bienes fijos de capitz . Los pagos de dividendos vencen mensual o 
trimestralmente, dependiendo de los tdrminos bajo los se han aprobado loscuales prdstamos
independientemente. El monto de prdstamo mdximo que se ofrece para capital de trabajo corresponde 
a 20 veces el SMV, y 36 veces el SMV para bienes fijos. Los prdstamos a asociaciones estAn 
disponibles por un mIximo equivalente a 100 veces el SMV, es decir alrededor de $5.000.1' 

Superintendencia de Bancos 

La Superintendencia de Bancos tiene autoridad normativa para las actividades bancarias. El
Ministerio de Finanzas y el Banco Central cuentan con jurisdicci6n operativa con respecto a las 
transacciones que involucran divisas que afectan al presupuesto nacional y las facilidades de descuento. 

Por ejemplo, ia estructura del tipo de inter6s puede fijarse en base a un programa cuando asf 
lo ha aprobado el Banco Central, o estar regido por un acuerdo con el Ministerio de Finanzas. La 

10 El SMV varfa en montos expresados en Sucres. Para fines de 1989 fue de S/.27.000, es decir 
alrededor de $50.00. Para Agosto de 1990 habfa ascendido a S/.35.000, pero en tdrminos reales habfa 
disminufdo a alrededor de $40.00 debido a la inflaci6n y a la paridad con el d6lar. 

http:S/.850.O0
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Junta del Banco establece los requisitos de liquidez para toda la banca privada del pats, y hace cumplir
las regulaciones bancarias. Las Cooperativas no estAn sujetas al dictamen de la Junta del Banco. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Pese a que es grande el ntimero de agencais donatarias externas que estAn involucradas en elSME, este campo de acci6n no estd saturado. Los recursos totales aplicados al sector atender n atlnicarnente el 10 6 20 porciento de las empresas del sector, y cubrird menos del 5 porciento de la 
existente demanda de cr~dito. 

En realidad, con raras excepciones, no existe ningdn problema en particular con respecto a
redundancia o duplicaci6n de ayuda al SME. Cada instituci6n tiende a especializarse ya sea en un 
estrato especffico del sector micro-empresarial o en ciertas instituciones. El nuevo programa del BID
puede haber estado superpuesto a algunas de las funciones de USAID/Ecuador con respecto al proyectoSED en aspectos tales como trabajo con las mismas instituciones proporcionando un paquete similar
de cr&lito, asistencia t~cnica y capacitaci6n. 

El espectro mds amplio del apoyo que se presta a y a travds de NGOs que serdn financiados
bajo el proyecto propuesto por el BID disminuye la necesidad de que otras agencias donatarias inicien
actividades similares. La especializaci6n en tdrminos de regiones, recursos y sectores beneficiarios
podrfa resultar en intervenciones mds apropiadas para otros donatarios que laboran en este campo. 

Las organizaciones del GDE que orientan su gesti6n hacia el sector ME tienden a tener una de
dos funciones: supervisi6n y regulaci6n o promoci6n. Las entidades involucradas en ias tunciones

normativas son aquellas instituciones bien cimentadas que incluyen como parte de sus funciones

normales la de supervisar y normar. 
 Sin embargo, aquellas entidades dedicadas a la promociua tienden 
a ser creaciones polfticas que estAn estrechamente asociadas con un partido especffico o con el gobierno 
de turno. 

Lo que es mds, los programas del GDE en promoci6ri del SME tienden a funcionar a manera
de agencias de ayuda social, con un compromiso para transferir los recursos internos o externos hacia
los beneficiarios, empleando en 6llo tasas altamente subsidiadas y una variedad de servicios auxiliares.
Por ejemplo, tanto UNEPROM como CONAUPE, tienen enfoques fuertemente paternalistas en su
gesti6n de ayuda al SME, que involucra considerable auspicio polftico. Debido a que se han
establecido como conductos de recursos externos, existe muy poco o ningdn fmpetu para adoptar
polfticas o procedimientos que sean financiera o econ6micamente s6lidos. 

Si bien existe una necesidad obvia de coordinar las actividades gubernamentales y de donatarios 
en el campo ME, no estA clara cuAl es la funci6n que debe desempefiar efickmente una agencia
gubernamental tal como CONAUPE y UNEPROM. 
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INTRODUCCION 

El prop6sito de este capftulo es el de resumir el sistema de apoyo institucional para el Sector
Microempresarial (SME) del Ecuador. Su enfoque estA dirigido hacia instituciones ptiblicas y
privadas que prestan ayuda al SME,' y describe los puntos fuertes y debilidades de fndole
programtica, organizativa y administrativa de las varias clases de organizaciones, las metodologfas
utilizadas por dllas, asf como sus niveles de desarrollo. Esta informaci6n servirfa a las instituciones
donatarias internacionales y al Gobierno del Ecuador (GDE) para realizar un esfuerzo mancomunado
tendiente a mejorar la programaci6n que se realiza en este campo y propiciar una distribuci6n racional 
del trabajo. 

VISION PANORAMICA DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
 
DE LA MICRO Y PEQUERA EMPRESA EN EL ECUADOR
 

Antecedentes Generales 

Debido al creciente e importante interds que se ha generado durante la dltima ddcada con
respecto al SME Ecuatoriano y su financiamiento, ciertas entidades NGOs que no persiguen fines de
lucro y que se encuentran colaborando en el sector se han multiplicado. AdemAs, a medida que
diversos puntos de vista han ido surgiendo con r.pecto a la mejor manera de proporcionar respaldo a 
estos niveles empresariales, los finales de la ddcada de 1970 y la d~cada de 1980 se convirtieron en 
tiempos de experimentaci6n que utilizaban diferentes modus operandi. 

Con anterioridad a 1980, unas pocas instituciones locales proporcionaron servicios limitados(principalrmente cr6dito) a pequefias empresas independientes. El sistema de cooperativas de ahorro y
cr~dito contaba con un gran ndmero de socios propietarios de negocios de micro y pequefia escala. 

'A diferencia del Capftulo Uno, cuyo enfoque recae sobre los programas de ageneias donatarias
internacionales y de entides Gubernamentales del Ecuador que coordinan y canalizan recursos hacia 
intermediarios que laboran directamente con pequefias empresas. 
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El i3anco Nacional de Fomento (BNF) tambidn proporcion6 parte del cr~dito a la pequefia empresa
urbana, pese a que la mayor parte de sus actividades habfan sido orientadas hacia los pequefios
productores agrfcolas. Adem~s, el Banco del Pacffico, un banco privado con fines de lucro, inici6 su 
Programa de Dcsarrolio Comunitario en 1976. Ubicado en Guayaquil, este programa era de pequefia
envergadura., pero fue muy impoitnte como demostraci6n de metodologfa de ayuda crediticiauna 
pres.ada a errresas muy, mruy pequefias, asf como un compromiso con la idea de que el sector 
pri',ado diera mnayor importmncia a la ayuda que pudiera extender a la micro-empresa. 

Se ha proporcioiado apoyo institucional a por lo menos las micro-empresas mAs grandes y
pequefios negocios que e:-Istfan entonces, pero no siempre ha sido 6ste bien administrado ni ha 
mantenido polfticas que contemplaban un cr~dito altamente subsidiado asf como servicios de asistencia 
t~cnica que initaban el nivel de los servicios prestados y dejaban detr s importantes 1spectos 
desantendidos y a sus propugnadores descontentos. 

La D&.ada de 1980 

Un importante ntmero de nuevos programas y organizaciones ha surgido durante la ddcada 
pasada. En muchos casos, los nucvos programas eran experimentales y se les daba forma para
comprobar nuevas mancras de prestar ayuda a los micro y peqaefios empresarios. Buscaban nuevas 
soluciones a viejos problemas; parte del enfoque de estos nuevos esfuerzos estaba destinado a 
encont,-ar una redefinicidn de los problemas, de manera que imperaba una atm6sfera de espfritu
investigador. i2n otros casos, las nuevas organizaciones se constitufan en respuesta a la disponibilidad
de financiamiento. Un pronunciamiento en cuanto al desarro!lo y cambio institucional es el de que
siempre es mds ftcil iniciar nuevas organizaciones que restructurar o cambiar aquellas que ya han sido 
creadas. 

En 193i, el GDE inici6 un nuevo programa de ayuda a la pequefia industria y artesanfa a 
trav6s del FOPINAR, que fuera creado mediante ia colaboraci6n del Banco Mundial, FMO (una
organizaci6n holandesa de desarrollo), y USAID/Ecuador. A la fe~ha, el Banco Mundial ha 
proporcionado alrededor de $80 millones para financiar el FOPINAR; la Cuarta Lfnea de Cr&lito que
fuera aprobada recientemente darfa una nueva inyecci6n de $50 millones para el financiamiento de 
empresas a micro y mediana escala. Esto representa uno de los primeros esfuerzos coherentes del
GDE en el sentido de trabajar con las empresas m~is pequefias que participan de ]a economfa y que no 
contaban con fuentes formales de crkiito, pese a que las pequefias empresas en ]a mira de FOPINAR 
son substancialriente rads grandes de lo que se requerirfa en este momento para clasificarlas como
 
micro-empresa&.2
 

Tambida a principios de la ddcada de 1980, el Instituto de Investigaciones Socio-Econ6micas 
y Tecnol6gicas (INSOTEC), una NGO Ecuatoriana, fue creada por un grupo del sector privado,
conformado por profesionales, tdcnicos e investigadores, con el afdn de confrontar la necesidad que se 
intufa de contar con una organizaci6n que sirviera a manera de centro de informaci6n tdcnica para el 

'El BNF dedicaba la mayor parte de su cartera de prdstamos a pequefios productores agrfcolas,
ignorando al sector urbano. Ademds, aparentamente no fue eficdz como instituci6n ya que carecfa de 
una gesti6n gerencial eficiente y de una orientpci6n tdcnica en cuanto a empresas asentadas en sectores 
urbanos. 
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sector de la pequefia empresa. Mds adelante INSOTEC centrarfa su gesti6n en la preparaci6n de 
e.studios tdcnicos para los diferentes sectores dentro del proceso manufacturero a fin de detectar los 
requisitos tecnol6gicos y de comercializaci6n que debfan reunir los diferentes sectores para poder 
convertirse en dignos de competencia - aumentar su productividad y la calidad de sus productos - y,
quizds mds importantemente, concentrarse en segmentos del campo de los negocios dentro de los que 
se haya identificado claras ventajas ,omparativas, seglin las investigaciones realizadas por INSOTEC. 
FOPINAR e INSOTEC colaboraron con varios proycctos, uno de los cuales explor6 las caracterfsticas 
empresariales y Io, patrones de compoitamiento de los empresarios para tratar de mejorar la ayuda 
tdcnica, gerencial y la motivaci6n como elemento de capacitaci6n proporcionada por FOPINAR a 
trav6s de su departamento de asistencia tdcnica. INSOTEC tambidn mantuvo estrechas relaciones 
durante sus afios iniciales con la Federaci6n Nacional de Cdrnaras de Ptquefios Industriales (FENAPI) 
y se constituy6 en el brazo investigador, informdftico y tdcnico de la Federaci6n. 

Pese a 611o, ninguna de estas organizaciones trabaj6 con las empresas mds pequefias que 
intervenfan en el sector informal urbano. Concentraron su gesti6n en negocios de mayor nivel en ia 
micro y pequefia escala, que ya contaban con una estructura formal aunque rudimentaria, y tenfan la 
posibilidad de expansi6n. 

Otras NGOs sin fines de lucro empezaron a interesarse cada vez mds en los aspectos de 
generaci6n de ingresos y de fuentes de empleo involucrados en las actividades de desarrollo 
comunitario, a niveles empresariales muchos mds bajos en ese momento. Dos fundaciones, ia FED y
la FEE, en respuesta a la deficiencia extrema de servicios con que contaban las actividades 
econ6micas del sector utbano informal, iniciaron un trabajo experimental a principios de la d6cada de 
1980 (1980-1984) para principiar a buscar sistemas y enfoques que les permitieran trabajar
eficazmente con los empresarios del sector informal. 

En 1983, el GDE, reconociendo los problemas que el SME tenfa para obtener prdstamos 
bancarios debido a la ausencia que tenfan de seguridades colaterales, iniciaron el Sistema Nacional de 
Garantfas. Tuvo problemas en sus ahios iniciales, peri actualmente recibe el apoyo de la Fundaci6n 
Konrad Adenauer. Varias corporaciones de garantfas crediticias se encuentran trabajando 
adecuadamente en la actualidad y han encontrado 6xito para equilibrar algunos de los prdstamos 
proporcionados por la banca privada. 

Una serie de iniciativas fue Janzada por el GDE y USAID durante 1986, para colaborar con 
los verdaderos micro-empresarios quienes carecfan de cualquier tipo de apoyo institucional. Desde 
entonces, se ha colocado mayor inter s en la expansi6n de los servicios crediticios y de capacitaci6n 
en beneficio de ia micro-empresa, y ha habido mayor preocupaci6n por profundizar adn mds dentro 
del sector micro-empresarial. En base a las experiencias obtenidas a principios y mediados de la 
ddcada de 1980, tanto en el Ecuador como en otras partes del mundo, se llev6 a ejecuci6n varias 
metodologfas bajo los programas de la UNEPROM del GDE (1986) y CONAUPE (1989) en beneficio 
de ingentes nimeros de micro-empresarios (que se diferencian de los empresarios de subsistencia) a 
travOs de ia canalizaci6n de crdlito, provisi6n de capacitaci6n y asistencia tdcnica. La idea era la de 
complementar los esfuerzos de los programas trabajando con pequefias empresas que se encontraban 
mejor establecidas - caso semejante al que ocurrfa con los programas de FOPINAR e INSOTEC y-
ampliar importantemente el apoyo a la gesti6n micro-empresarial. 

El concepto primordial del programa posteriormente a 1986 se bas6 en la btisqueda de modos 
de "escalar" dentro de los programas para lograr mayor cobertura a costos razonables que estarfan de 
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acuerdo con el creciente interds por alcanzar mayores niveles de recuperaci6n de costos y auto
suficiencia. El fen6meno de ia "masificaci6n" - es decir, la ejecuci6n de proyectos crediticios y/o de
capacitaci6n a travds de NGOs que trabajen en todo el pats y proporcionen acceso a servicios a
literalmente miles de micro-empresarios que necesitaban ayuda - parece haber sido el resultado de
este "escalamiento". Dentro del esquema general de la evoluci6n del programa micro-empresarial, la
d~cada de 1980 flue el tiempo que se dedic6 a la investigaci6n y el desarrollo. 

La Gesti6n de A.I.D. 

El Proyecto SED financiado por USAID/Ecuador fue disefiado a manera de experimentaci6n 
con dos enfoques muy distintos - el modelo de Acci6n Internacional/AITEC y el de la Fundaci6n 
Carvajal - para proporcionar apoyo a las pequefias empresas. Las operaciones bajo el programa 
dieron inicio en 1987. 

El modelo de Acci6n Internacional/AITEC se concentra en ]a concesi6n directa de prdstamos
a pequefifsimas micro-empresas, combin~ndola con capacitaci6n y asistencia tdcnica que las ayude a
ampliar su gesti6n administrativa, colaboraci6n que serfa pagada por el empresario posteriormene
recepci6n de un pr~stamo. La premisa implicada radica 

a la 
en el acceso al cr&tito como el limitante

primordial para que la empresa pueda robustecerse y desarrollarse, a este nivel micro-empresarial. El
modelo sigue un enfoque minimalista que se define como la provisi6n de servicios para los cuales
existe demanda, a precios que cubrirfan costos; y servicios que fueron proporcionados en dosis
mfnimas por considerarse eficientes con respecto a su costo. Se presumfa que mds del 90 porciento
de las personas que recibfan la capacitaci6n por parte de AITEC recibirfan tambidn crdito. Pese a 
que las NGOs asociadas (FED y FEE) eran instituciones ya establecidas, AITEC enfatiz6 mucho el

elemento de desarrollo institucional para desarrollar sistemas de administraci6n interna, planificaci6n,

seguimiento y control para con los programas de cr~dito.
 

El modelo de la Fundaci6n Carvajal se centra en el aspecto de capacitaci6n como la clave
 
para lograr el desarrollo empresarial, argumentando que un mal manejo del capital de trabajo y del

negocio 
 en general constitufan los principales limitantes que impedfan el robustecimiento y expansi6n

de los negocios. El programa consiste en un programa de capaciucP6n y no actia bajo la premisa de
 
que el cr~dito constituye una soluci6n o el factor necesario para el empresario. El empresario pagarfa

por la capacitaci6n recibida independientemente del hecho de si recibi6 o no un prdstamo, pese a que

el programa contemplaba el apoyo para preparar solicitudes de prdstano en casos en los cuales dicha
acci6n se justificaba. A tono con esta filosoffa, los estudios realizados indican que alrededor del 10
al 15 porciento de los "graduados" de la Fundaci6n Carvajal han recibido cr&Iito a trav~s de sistemas
de redescuento propiciadas por el GDE y USAID. Una de las tareas iniciales de la Fundacidn 
Carvajal fue ia de identificar a sus fundaciones socias y luego proporcionarles capacitaci6n en ia
metodologfa Carvajal. Sin embargo, un amplio desarrollo institucional por parte de la contraparte no 
constitufa un compromiso formal. 

En 1989, reconociendo que el sistema FOPINAR era eficaz, pero que no Ilegaba a los
pequefios empresarios menores o al nivel micro-emresarial, USAID/ Ecuador suscribi6 acuerdos con
la Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) para operar una Ifnea de cr~dito con redescuento al
servicio del SME. Dicha ifnea de cr~dito fue disefiada para funcionar a manera de dos Ifneas de
cr~dito subsidiadas por el GDE en beneficio de los empresarios m spequefios, pero con una gama de
posibilidades mucho m s atractiva para los bancos, ya que se contemplaba un 12.5 porciento en lugar 
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del 5 porciento que contemplaban otros esquemas micro-empresariales del GDE. Las lfneas del GDE 
tambi6n se restringieron recargando el 39 porciento al prestatario final, lo que todavfa estA muy por
debajo de los niveles de mercado, mientras que la lfnea de USAID/CFN podia incluir ia mlxima tasa 
legal aplicada por la banca comercial, es decir alrededor del 54 6 55 porciento. Bajo la lfnea de 
USAID/CFN, a los bancos tinicamente se les pedfa contribuir, para cada prdstamo, con el 10 
porciento de sus propios fondos, mientras que bajo las demos lfneas del GDE debfan contribuir hasta 
el 50 porciento. La banca asume el 100 porciento del riesgo crediticio bajo todas tres lfneas de 
redescuento micro-emresarial. La primera etapa se movi6 Agilmente, y se ha contemplado una 
segunda etapa de $600.000 que todavfa se encuentra pendiente. 

La Gesti6n del GDE 

En 1986, el mismo afilo en que la A.I.D. :niciara su prograna SED, el GDE inici6 su 
Programa Nacional para el Desarr6llo Microempresarial (UNEPOM) bajo el Ministerio de Trabajo.
Pocos meses despuds se cre6 en el seno del Banco Central un fondo especial de cr~dito denominado 
FODEME, con el fin de atender las necesidades crediticias de los micro-empresarios canaliz~ndolas a 
travds de fundaciones que serfan elegidas y ca'ificadas por UNEPROM. 

La tarea principal de las fundaciones serfa ia de proporcionar capacitaci6n previa a los micro
empresarios antes de poder calificar para recibir un cr&tito. La metodologfa es algo similar a lo 
contemplado en el modelo Carvajal. UNEPROM ha desarrollado un sistema de redescuento bajo el 
cual el cr~dito es canalizado a los micro-empresarios a travds de la banca comercial. Las fundaciones 
colaboran con los empresarios en el proceso de solicitudes de cr~dito y ilevan a cabo el seguimiento
posterior al desembolso de prdstamos. Los servicios de capacitaci6n, solicitud de pr~stamo y
seguimiento son gratis para los empresarios segdin este modelo, los mismos que son sufragados por
UNEPROM bajo contrato con las fundaciones. Este punto se detalla mds adelante en este documento. 

En 1988, CONAUPE fue adscrita al Ministerio de Bienestar Social para atender al mismo 
sector de beneficiarios micro-empresariales que UNEFROM, pero siguiendo un procedimiento
operativo fundamentalmente diferente. Las fundaciones recibirfan pago en base al cr~dito que estarfan 
en capacidad de canalizar hacia la micro-empresa mediante una operaci6n de redescuento. Otro fondo 
especial fue creado por el Banco Central bajo el CONAUPE. Se establecen proyecciones de 
prdstamos a concederse por parte de cada fundaci6n, asf como los costos de capacitaci6n.
CONAUPE paga a la fundaci6n por los costos de capacitaci6n hasta el 4 porciento de la cartera total 
de pr6stamos, cuyo pago del 45 porciento se lo hace al inicio. 

Desde 1983 el GDE ha operado un Sistema Nacional de Garantfas que permite a las partes
interesadas ingresar al sistema mediante la creaci6n de corporaciones de garantfa a nivel local. 
Aparentemente el sistema ha confrontado problemas con el transcurso de los anios, pero se encuentra 
funcionando en varias cmaras de pequefios industriales y aparentemente ha sido mejorado en la 
actualidad. 

Dados los problemas de redescuento micro-empresarial que se habfan encontrado, crefmos 
necesario revisar el sistema, especialmente a ]a luz del hecho de que las cdmaras que han establecido 
corporaciones locales de garantfa son otro tipo de instituci6n que colabora con el SME y merecerfa 
una revisi6n. 
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Otras Inicialivas 

Fondos de Garantfa 

Con el transcurso de los dltimos afios, la Fundaci6n Inter-Americana ha proporcionado variosdonativos, parte de los cuales se estn utilizando como fondos de garantfa, habiendo tenido el efectode contribuir 2 Sucres por cada Sucre depositado en el banco. Los fondos se utilizan a manera deseguridades colaterales, con la excepcion de que no son tan seguros como la mayor parte de lascontribuciones para inversi6n se coloca como colateralya que las de pr6stamos por parte de lospropietarios de los fondos de garantfa. Los ingresos por interds se generan tanto sobre el montodepositado asf como sobre los pr~stamos concedidos. Como los propietarios del fondo son tambidn
responsables de conceder buenos prdstamos y recuperarlos, esto tambi~n properciona alguna seguridad
en el sentido de que se tomarA seriamente el proceso de revisi6n y aprobaci6n de pr~stamos. 

Prdstamos Blandos Concedidos por el Banco Inter-Amnericano de Desarrollo 

El BID ha concedido varios prdstamos (muy blandos) a travs le su Unidad de PequefiosProyectos a la FED, a la FEE y a la Fundaci6n Guayaquil para fondos de capitalizacidn que lespermita conceder pr~stamos directamente a los micro-empresarios. Los tdrminos son casi los quecorresponden a donativos y han tenido el efecto de robustecer la situaci6n financiera de lasfundaciones no solamente en cuanto a ingresos generados sino tambidn en la hoja de balance. 

MECANISMOS DE SERVICIOS Y ENTREGA 

Una Clasificaci6n para Instituciones de Apoyo a Niveles de la Micro y Pequefia Empresa 

Se ha desarrollado una tipificaci6n de instituciones en base a la naturaleza de sus programas yservicios, a fin de guiar la recoleci6n y andlisis de datos para los diferentes tipos de instituciones quecolaboran con el SME. Dichas instituciones caben bajo una de las siguientes seis categorfas: 

* Bancos privados con una lfnea especial de cr6dito;
 

* 
 Bancos privados que proporciornan una "veniana" para la micro-empresa;
 

" Instituciones ptiblicas de apoyo;
 

" NGOs que cuentan con programas directos de cr~dito;
 

• NGOs que actdan como agentes de redescuento; y
 

" Organizaciones clasistas.
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Lo que resta de este capftulo se lo ha dedicado a tres diferentes tipos de NGOs - aquellas
instituciones que se involucran en la concesi6n directa de prdsta.m os, aquellas que operan con fondos 
de garantfa, y aquellas que acttian como agentes en operaciones de redescuento. 

Instituciones que Otorgan Pr~stamosDirectanente 

Ciertos NGOs en el Ecuador han optado por varios mecanismos de concesi6n directa de
prdstamos a la micro-empresa por ser la vfa mAs eficiente para canalizar su asistencia crediticia de 
manera oportuna. Son conocedores del hecho de que el cr~dito, pese a no ser el tnico factor 
necesario para el mejoramiento micro-empresarial, constituye un elemento de primordial importancia. 

El reconocimiento se difunde cada vez mds en el sentido de que a nivel micro-empresarial es 
ventajoso que las organizaciones cuenten con sus propios progranas crediticios mediante los cuales 
prestar sus propios fondos a los beneficiarios para crear un mecanismo que sirva de puente entre las 
lfneas de cr&lito micro-empresariales y la banca comercial, con lfneas de redescuento que puedano 
canalizarse a travs de la banca comercial. (Con respecto a empresas mds grandes y mejor
establecidas que reciben la ayuda de instituciones t~cnicas de negocios, es menos importante que las 
instituciones asuman una funci6n bancaria directa, ya que los bancos tienen 
mayor apertura a este nivel de clientes cuando cuentan con la gesti6n intermediaria de una NGO que
los respalde - como sucede en el caso de INSOTEC en Manta y Portoviejo.) 

Al convertirse en lfderes directas, las instituciones pueden mantener control de la funci6n 
crediticia, del ndmero de pr~stamos concedidos, y en mayor medida, de sus propios ingresos. Si es 
que el acceso al cr&lito es muy limitado adn a travds de los sistemas de redescuento de los programas
UNEPROM y CONAUPE del GDE, es necesario buscar otras alternativas. Los prestatarios directos
tambi~n creen que una gesti6n gerencial eficiente en cuanto a una operaci6n interna de cr~dito no
solamente Ilenarfa una necesidad muy sentida entre los micro-empresarics de manera oportuna, sino 
que tambidn generarfa importantes niveles de ingresos para sufragar gastos y colaborar con las NGOs 
para que alcancen su viabilidad financiera y econ6mica. 

Son muy pequehios los prdstamos que se conceden a travds de estos programas, de varios
cientos de d6ares, con la posibilidad de recibir incrementos autom~ticos una vez que el primer
pr~stamo haya sido cancelado. Las tasas de interds flucttian entre alrededor del 52 al 60 porciento; la 
morosidad es menor al 5 porciento. El sistema fuinciona. 

Los programas de cr~dito directo que visitamos fueron los de afiliados a Acci6n
Intemacional/AITEC, es decir FED, FEE y CORFEC.3 La metodologfa seguida por estas 
organizaciones es la de proporcionar pequefios montos de cr~dito a corto plazo en beneficio de micro
empresarios, haciendo rotar el capital rApidamente y aplicando tasas de interns que se a lasacercan 
que prevalecen en el mercado. Tienen un enfoque resoluto que ios conducird a su auto-gesti6n y
cobran par los servicios que prestan a sus beneficiarios. 

3Vase los perfiles institucionales contenidos en el Capftulo Tres para recabar informaci6n mAs 
detallada. 
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Otras instituciones visitadas dentro de esta categorfa son la Fundaci6n Guayaquil, que cuenta 
con el 	 financiamiento del BID, IAF y otros donatarios; la Fundaci6n Banco Popular; y el Banco del 
Pacffico. 

Resultados y Conclusiones 

" Aquellas instituciones que conceden cr&lito directo tienden a ser organizaciones mejor 
establecidas y mAs maduras que han ganado un concepto claro de sus prioridades y
han tenido tiempo suficiente para desarrollarse en base a la experiencia derivada con 
sus sistemas y metodologfas tendientes a subsanar las necesidades sentidas por los 
beneficiarios a quienes se desea Ilegar. 

* Los prestatarios directos han desarrollado credibilidad como organizaciones serias que 
se conducen profesionalmente, lo cual les permite obtener el financiamiento de una 
variedad de diferentes fu.ntes de cr~dito, asistencia tdcnica y capacitaci6n, y otro tipo 
de programas. 

* 	 Los fondos de pr.stamo y garantfa se creai a manera de bienes generadores de 
ingresos para la instituci6n; mientras se los maneje adecuadamente y se cobren tasas 
positivas reales de interds, o tan cerca de 6llas como lo permita la ley, seguird
mantenidndose una fuente de ingresos permanente de la que se puede depender. Este 
es uno de los ingredientes fundamentales para crear una instituci6n viable. 

* Los proveedores directos de cr~dito ganan interns sobre el cr~dito que proporcionan. 

" 	 Debido a que la sustentaci6n de instituciones que proporcionan crddito directo depende
de un buen manejo de sus propios fondos, son muy cuidadosas con su utilizaci6n. 

" 	 Debido a su capacidad de manejar montos relativamente grandes de dinero, estuin en 
buena posici6n para atraer el financiamiento de agencias donatarias ademAs de sus 
propios ingresos, lo que les proporciona una mejor oportunidad al compararse con 
otros tipos de instituci6n que carecen de este tipo de destreza para lograr su viabilidad 
financiera. 

* 	 Sus tasas de morosidad son bajas (2-5 porciento) debido a varias razones - conocen 
bien tanto a sus clientes de cr~dito como sus metodologfas prograniticas, y tambi~n 
los peligros y consecuencias que implicados en un gerenciamiento inadecuado. 

" 	 Su nivel de involucramiento con las Ifneas de redescuento es perifdrico con respecto a 
su programa ntcleo, y los pagos que se efecttian a travds de estos sistemas por los 
servicios rendidos corresponden a tinicamente parte del nivel de ingresos que percibe
la organizaci6nen general (es decir, no dependen dnicamente de esta fuente de 
ingresos). 

" 	 Han comenzado a desarrollar una mejor capacidad de planificaci6n y estn dando 
mayor nfasis a mayores niveles de recuperaci6n recurrente de costos y auto
suficiencia. 
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" 	 Con todas las instituciones que conceden prdstamos directos es requisito que los 
beneficiarios reciban capacitaci6n, pero se pone nfasis en el elemento crediticio;
aquellos quienes tienen mejores perspectivas de viabilidad financiera mantienen el 
elemento de capacitaci6n a nivel de una serie de mini-cursos de bajo costo; estAn 
conscientes de cul es el mercado que tienen sus servicios asf como de los precios que
pueden obtenerse por los mismos. Existe una correlaci6n entre el nivel de auto
suficiencia de la organizaci6n y el nivel de nfasis que se dd a la capacitaci6n,
mientras mds altos sean los costos de capacitaci6n, mayor serd la tendencia hacia crear 
una mentalidad de subsidio, y mds bajo serd el nivel de auto-suficiencia. 

* 	 Debido a su orientaci6n hacia la eficiencia, tienden a involucrar a un mayor ndmero 
de personas a un costo mucho menor que el que asignan otras organizaciones que
enfatizan m~s Jo exhaustivo del servicio que su eficiencia. 

" Existe una gran demanda para los servicios proporcionados y los programas tienden a 
promocionarse por esfuerzo propio. 

" 	 La rotaci6n de fondos de crdito es muy ripida y la filosoffa que frecuentemente ia 
gufa es la de cobrar tasas de inter6s similares a las que prevalecen en el mercado; esta 
rotaci6n permite obtener una mejor tasa de interns efectivo sobre el fondo e 
incrementa la posibilidad de por lo menos mantener su valor. 

* 	 Pese a que las proveedoras directas de cr~dito desean alcanzar a grandes ndmeros de 
beneficiarios a trav~s de un sistema de canalizaci6n de crddito que funciona 
internamente, el total involucrado es muy pequeflo. FED tiene el mayor nmero de 
beneficiarios por afio (1.211), seguida por el Centro de Promoci6n y Empleo para el
Sector Informal Urbano (CEPESIU) (749), el Banco del Pacffico (705), FEE (528) y
la Fundaci6n Guayaquil (314). En una visi6n general y considerando su tiempo de 
gesti6n, la madurez y objetivos especfficos de estas instituciones no es tan significativa 
como podrfa esperarse. En tdrminos de pr6stamos concedidos al aflo, incluyendo
prdstamos reiterados, FED toma la delantera con un promedio de 2.558 en tres afios. 
A este 	nivel operativo, ha alcanzado por lo menos su viabilidad financiera en el corto 
plazo. Sin embargo, sus necesidades apremian cuando se hace sentir el impacto de la 
inflaci6n sobre sus bienes, particularmene con respecto al fondo de pr.stamos del 
BID. 

A despecho de estas coberturas aparentemente bajas por NGO, su gesti6n necesaria yes
deben 	 ser apoyadas. Varios miles de personas beneficiadas por los programas en un afio no es
mucho, pero si se identifican NGOs debidamente seleccionadas que se encuentran bien encaminadas 
para lograr su estabilidad financiera y que cuentan con polfticas y competencia tdnica como parte de 
su personal para hacerlo, deben recibir apoyo en su tarea hasta que la "instituci6n" y los sistemas 
gerenciales y administrativos se hayan consolidado. Hay una creciente competencia en el Ecuador 
para Ilevar a ejecuci6n un ndmero cada vez mayor de programas que encuentran el dxito. 

Es importante crear un grupo selecto de instituciones en todo el pafs que estd conformado por
organizaciones independientes del sector privado quienes trabajen a nivel local para asegurar una
descentralizaci6n del programa, ia credibilidad local, y un manejo eficaz de la cartera de prdstamo asf 
como 	 su seguimiento. En nuestro criterio, es mejor respaldar a una diversidad razonable de 
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organizaciones medianas en este campo, siempre manteniendo en mente la necesidad de contar con 
economfas de escala, es decir una organizaci6n debidamente dimensionada para el mercado de 
servicios a proporcionarse, y el costo que serd imputado. 

Finalmente, este tipo de programa es capaz de lograr la auto-suficiencia en el transcurso de 
un perfodo de tres afios. A menudo trabajan con los empresarios mds pequefhos y tienen como 
objetivo la masificaci6n de la asistencia a los estratos de mls bajos ingresos de la economfa. Parte 
del objetivo es el de ayudar a m~s empresas y aumentar el impacto que posiblemente logre el 
programa. El otro objetivo es el de contar con una mayor cartera de prdstamos y rotaci6n de fondos 
de capital para poder generar un mayor nivel de ingresos. 

Si una agencia donataria desea enfatizar la disminuci6n o eliminaci6n de subsidios y afianzar 
]a permanencia institucional, este tipo de programa tendrfa que verse sujeto a mayor considtraci6n. 

Garantfas de Cr~lito 

Paralelamente con las operaciones directas de cr~dito se encuentran los varios mecanismos de 
garantfa que existen en el Ecuador. Parte de la soluci6n al problema relativo a la reticencia de los 
bancos para intervenir m1s activanente en el programa de pr6stamos al SME es ia de encontrar una 
manera de reducir los riesgos asumidos por los bancos y distribuirlos entre los demds participantes. 
Varios sistemas de garantfa, tanto gubernamentales como del sector privado se encuentran vigentes. 

El Sistema Nacional de Garantfas 

El Sistema Nacional de Garantfas funciona por lo general a manera de una operaci6n bancaria 
o de cr~dito directo por intermedio de una NGO, en cuanto a que una corporaci6n local, una NGO 
establecida que opera un fondo de garantfa, realiza toda la labor previa a ]a concesi6n del pr~stamo 
que se sujeta a la revisi6n por parte de un comitd de crbdito y la emisi6n de un certificado de 
garantfa. La corporaci6n de garantfa a nivel local establece acuerdos con los bancos locales que hardn 
honor a la garantfa en base a las aprobaciones de pr6stamos prewentados por la corporacidn. La 
corporaci6n de retrogarantfa a nivel nacional asume el 65 porciento de los riesgos, la corporaci6n
local el 20 porciento, y el banco participante el 15 porciento. A nivel local, los miembros de la 
corporaci6n hacen contribuciones mensuales al fondo de garantfa. Tienen por ende interns en la 
operaci6n y en su protecci6n. 

El fondo de pr6stamos se mantiene en cuentas bancarias que generan ingresos por interds en 
beneficio de la corporaci6n y sirve como respaldo para los pr6stamos concedidos por el banco. La 
magnitud del fondo determina el monto y mimero de pr~stamos que pueden garantizarse. 

La Garantfa de la Inter-American Foundation 

La IAF ha comenzado a conceder donativos a manera de respaldos para organizaciones que
invierten en Certificados de Dep6sito (CDs) a 120 dfas con un banco. El banco utiliza los 
certificados como garantfa, en relaci6n de 2 a 1, y fondos en moneda local para conceder prdstamos a 
micro-empresarios. La IAF, dentro del programa de INSOTEC en Ambato, estA tratando de 
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proporcionar acceso a cr6dito a empresas mds pequefias que aquellas a las que habitualmente sirve
INSOTEC. Los ingresos se generan para la organizaci6n que Ileva el programa a ejecuci6n a trav s 
del inter6s generado por el fondo bdsico y una parte de la distribuci6n que se hace para pr~stamos
contra el fondo. Los prdstamos son de montos pequefios (alrededor de $100 a $1.000) y vencen en
120 dfas, por lo tanto obtienen una buena rotaci6n de fondos e ingresos adicionales por cada unidad 
invertida. 

La Garantia de Acci6n Internacional/AITEC 

En un esfuerzo por equilibrar el financiamiento micro-empresarial a nivel local, A1TEC ha 
establecido un sistema mediante el cual los dep6sitos se hacen en el Chemical Bank de Nueva York. 
Se gira una carta de crdito en "standby" a favor del banco local que pone a disposicidn de ia 
organizaci6n una lfnea de cr~dito (en relaci6n de I a 1) para que Ileve a ejecuci6n el programa local. 
La FED y la FEE cuentan ambas con la garantfa, pero en el caso de la FED, debido a problemas de 
liquidez por parte del Banco Consolidado involucrado en la gesti6n, tinicamente $63.000 del Ifmite de 
$125.000 ha sido utilizado. En el caso de la FEE, existe una garantfa de $150.000, pero no ha sido 
bien recibida por los bancos de Guayaquil. 

Las organizaciones visitadas en el Ecuador, que operan bajo sistemas institucionalizados de 
garantfas de crddito, fueron la C mara de Pequefios industriales de Pichincha; Cdmnara de Pequeflos
Industriales de Tungurahua; Clinara de Artesanos del Azuay todas 	 bajo el Sistema Nacional de
Garantfas; INSOTEC/ADEMEC y la FEE, bajo el programa IAF en Ambato y Guayaquil,
respectivamente; y FED y FEE bajo el sistema de garantfas mediante cartas de crdiito de Acci6n 
Internacional/AITEC. Ademis, independientemente y sin ninguna vinculaci6n institucional al 
respecto, el Centro de Investigaci6n y Educaci6n Popular (CIPEP) y la Fundaci6n de Investigaci6n y
Desarrollo Empresarial (FUNDIEMPRESA) han iniciado sus propios fondos de garantfa muy
pequefios a nivel local para responder ante los problemas extremos de tener que trabajar con cr6dito 
de redescuento canalizados por la banca comercial. 

Resultados y Conclusiones 

" 	 Donativos, tales como los realizados por la IAF para crear fondos de garantfa de 
crdIito, pueden manejarse a manera de respaldo. El utilizar garantfas de prdstamo a 
manera de un respaldo constituye interesante manera de equilibrar ia distribuci6n de 
escasos recursos y apyar a las instituciones en sus objetivos a fin de minimizar al 
mdximo su dependencia de contfnuos donativos, a la vez que para afianzar su 
estabilidad financiera y econ6mica. Es decir, los donativos se convierten en bienes 
generadores de ingresos que ganan interds (dep6sitos en bancos). Tambidn pueden 
generar un fondo de crdito correspondiente a por Io menos el doble del fondo de 
garantfa bajo dep6sito sobre el que la instituci6n pueda ganar parte de la distribuci6n 
de interds de los prdstamos canalizados a travds de ese fondo. Si el intrumento 
financiero o dep6sito estA en d61ares, tambidn pasa a constituir una protecci6n contra 
la inflaci6n. 

" 	 El Sistema Nacional de Garantfas Crediticias estA en operaci6n en el seno de dos 
cd1maras empresariales (cdnmaras de la pequefia industria) y una cdmara artesanal que 
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fuera visitada. Existe entusiasmo fuera de Quito por el sistema y se han aliviado algo
los problemas encontrados con los bancos mecanismos de redescuento.y Sin 
embargo, los fondos todavfa escasean y su capacidad es limitada para garantizar
dinicamente unos pocos prdstamos de montos muy limitados en beneficio de pequefios 
empresarios. Una observaci6n que se efectuara en Qui:o era el sentido de queen 
existe muy poca demanda por el fondo ya que la garantfa mdxima de S/.2.0 millones 
($2.400) es muy escasa para ser de utilidad. En Ambato el mdximo garantizado 
corresponde a S/.1.0 millones ($1.200). 

Parece ser que este sistema estA disefiado para la pequefia empresa, pero a los actuales 
niveles de cartera de prdstamo, el monto de prdstamos que se hace posible es mucho 
menor que aqudl solicitado por las corporaciones. 

" 	 Quienes operan el fondo de garantfa tienen una gran tarea al tratar de sobrevivir y
capitalizar. A menudo d1los mismos se constituyen en posibles usuarios de sus 
propias garantfas, tienen intereses financieros en las mismas, asf como un sentido de 
posesi6n de los fondos. Realizan contribuciones a dllas, o sus instituciones generan 
ingresos de dllas. Por lo tanto, hace sentido que no aprueben garantfas que
claramente abusardn de los fondos y disminuirnn ya sea los ingresos que les reportan 
o el ntmero de prdstamos que pueden conceder. En breve, si eres duefio de tu propio 
fondo de garantfa, y te estA generando ingresos, por fuerza serds cuidadoso de c6mo 
estA siendo utilizado. 

* 	 Las corporaciones establecidas para operar las garantfas bajo el Sistema Nacional de 
Garantfas son muy similares a los bancos en cuanto a su enfoque y objetivos
operativos. Su funci6n es algo similar al p;pel que desempefilan las fundaciones 
intermediarias dentro de los sistemas de crdiito de redescuento que funcionan bajo los 
programas de CONAUPE, UNEPROM y de USAID/FOPINAR, en cuanto a que
canalizan solicitudes de prdstamo ante los bancos. La diferencia radica en que las 
corporaciones de garantfa tambidn toman decisiones en cuanto a los prdstamos,
evitando los obstAculos y retrasos encontrados en los sistemas formales de 
redescuento. Reciben el apoyo de la Fundaci6n Konrad Adenauer (KAF) con 
donativos iniciales a partir de los cuales se genera un fondo y capital operativo inicial, 
y deben demostrar ser financieramente viables. La corporaci6n en Ambato es auto
suficiene, aunque pequefia, y cuenta con excelentes sistemas que estAn siendo 
revisados por otras corporaciones para su adopci6n. 

Programas de Crdlito de Redescuento 

Como sucede en la mayorfa de los sistemas de cr~dito micro-empresarial que deben depender
de los desembolsos de prdstamo a travs de bancos comerciales, el caudal de cr~dito a travs de 
CONAUPE y UNEPROM se ha reducido a un goteo. Existen varias razones para esta situaci6n, pero
quizIs la m~s importante es la de que otorgar pequefios prdstamos a micro-empresas no ofrece 
atractivo alguno a los bancos debido a que los riesgos involucrados son altos y generan mds carga de 
trabajo que lo que garantiza el monto del prdstamo. Por lo tanto, la mayor parte de los bancos se 
mostrardn reticentes en cuanto al apoyo que den a este tipo de programa, atn en el caso de que se 
cuente 	con un arreglo contractual con cualquiera de los mecanismos de redescuento. 
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Se supone que las fundaciones deberdn asumir gran parte de la carga de trabajo implicada con 
la preparaci6n de solicitudes de prdsteamo y su seguimiento, reduciendo asf el costo de trdmites, pero
los bancos a menudo argumentan, justificadamente o no, que no tienen gran confianza en las 
fundaciones. Su postura es ia de que a menudo los procedimientos para cumplir con las solicitudes de 
prdstamo y seguimiento no se hacen er la forma lebida. Por lo tanto, los bancos manifiestan que los 
pr~stamos no son s6lidos y que las tasas de morosidad son malas; de manera que los bancos deben 
realizar esas labores de cualquier manera y no les es una operaci6n rentable. 

Los problemas confrontados en el Ecuador para qua la banca comercial privada participe en 
la concesi6n de prdstamos a grupos de clientes no-tradicionales son muy similares a los que se 
suscitaron en otros parses. Probablemente se podrfa introducir mejoras a los programas que operan 
en la actualidad, pero los bancos participardn en dichos programas dnicamente si es que desean 
hacerlo por voluntad propia, sin haber posibilidad de que lo hagan por ley. Simplemente existen 
demasiadas barreras invisibles que los bancos pueden argumentar para anular el programa, si ese 
fuera su deseo. Por ejemplo, podrfan ampliar el perfodo de revisi6n y aprobaci6n de prdstamos 
indefinidamente hasta que tanto la NGO intermediaria y el beneficiario se cansen de enviar la 
documentaci6n para que se vea sujeta a revisiones ulteriores tantas veces como se les antoje, 
argumentando cualquier raz6n. 

Aunque existen algunos puntos positivos, la banca tiende a moverse mds lentamente en la 
concesi6n de prdstamos; varios bancos han suspendido definitivamente sus operaciones con NGOs 
debido a tasas de morosidad correspondientes al 30 y 50 porciento; cientos de paquetes de prdstamo 
en las zonas visitadas no estn siendo aceptados por los bancos o han sido simplemente devueltos, en 
casos donde el banco ya no desea trabajar con la NGO. 

Uno de los problemas centrales parece ser que bajo las lfneas de UNEPROM y CONAUPE, 
los bancos obtienen dnicamente el 5 porciento de distribuci6n por asumir el 100 porciento de los 
riesgos crediticios y aportando hasta el 50 porciento del prdstamo de su propio capital. Por lo tanto, 
los incentivos para que ia banca se involucre y asuma cualquier riesgo importante a travs del 
programa no son muy atractivos. 

La primera etapa en la lfnea de redescuento bajo el Programa de USAID/ FOPINAR, por 
otra parte, fue desembolsada con 6xito a travs de bancos comerciales. Solucion6 el problema de 
falta de incentivos asegurando a los bancos que obtendrfan una mayor distribuci6n de intereses sin 
asumir riesgo alguno con respecto a sus propios fondos bajo los prdstamos. Sin embargo, como los 
fondos de USAID constituyeron un donativo, no habfa implicado ningtin costo del dinero para el 
sistema financiero del Ecuador; y, pese a que los beneficiarios finales pagaron tasas de interds 
similares a las del mercado, y no estaban altamente subsidiados, los bancos se encuentran bastante 
subsidiados bajo el sistema. Para la segunda etapa, los bancos asumir n el riesgo crediticio y
expondrdn el 10 porciento de sus propios fondos, pero todavfa no existird el costo de capital bajo el 
sistema financiero ya que se tratard de otra donaci6n m~s. 

Conclusiones Especfficas 

S 	 La banca comercial no tiene por Jo general disposici6n para otorgar prdstamnos a 
empresas muy, muy pequefias sin importar cudn fdcil o atractivo lo tornen al 
programa USAID, el GDE, o cualquier otra igencia bilateral o multilateral. Esto es 
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particularmente cierto cuando todo el riesgo crediticio recae sobre el banco y cuando 
tambidn debe aportar sus propios fondos. 

S 	 El redescuento, dada la actual calidad de ia base de NGOs, no es un tipo de 
mecanismo de masificaci6n crediticia. Sern selectivo y los bumcos concederdn 
prdstanos a los mejores clientes no-tradicionales - similarmente a lo que el Banco del 
Pacffico y el Banco Popular estn ilevando a cabo. A medida que un mayor ndmero 
de NGOs vaya cobrando credibilidad a travds de un proceso ininterrumpido de 
desarrollo institucional, mdyor sert el ndmero de bancos que principiardn a conceder 
pr~stamos a travs de este tipo de operacidn - y mientras los mecanismos de 
reembolso del Banco Central funcionen eficientemente. Pero por el momento, solo 
unos pocos pr~stamos serdn concedidos en favor de clientes quienes pese a ser no
tradicionales relativamente estn en una mejor situaci6n. Varios 	cientos de prdstamos
otorgados por cualquier fundaci6n al aflo constituye un ndmero alto; menos de 20 
pr~stamos no es inusual para el dltimo afio. Varias fundaciones tienen literalmente 
100 o mds solicitudes pendientes. 

* 	 Al igual que en el mundo de los negocios, la confianza que se tenga del socio es 
esencial. Este sentimiento rara vez se desarrolla en un abrir y cerrar de ojos.
Cuando se pide a un banco que participe en operaciones de redescuento y entregue
parte importante de su gesti6n bancaria a otra organizaci6n, como serfa el caso de 
preparaci6n, revisi6n de solicitudes y su seguimiento para ponerlos deen manos una 
fundaci6n, esto representa un gran salto de fe. Por lo tanto, muchas cosas pueden
suceder: pudiera ser que el banco vuelva a rehacer todo el proceso credndose para sf
ui.a carga de trabajo insoportable, o si existe la m6s mfnima duda y si para comenzar 
realmente no se quiere ver involucrado en el proceso, entonces comenzard a inventar 
cualquier tipo de "barreras invisibles" para evitar las aprobaciones. 

* 	 En algunos casos los bancos trabajan relativamente bien con las fundaciones. Esto
 
puede atribuirse a dos factores. Primero, agunas sucursales donde realmente se
 
toman las decisiones ejecutivas, est,1n a favor del programa y tienen una buena
 
relaci6n personal con los dirigentes de fundaciones y demds personal. En segundo

lugar, algunas fundaciones tienen m s experiencia y se han ganado una buena parte de
 
confianza, haciendo por lo tanto que el programa funcione mejor.
 

" 	 El grado de colaboraci6n que cualquier sucursal de un banco tenga para con el 
programa de pr~stamos a la micro-empresa depende en gran medida de ia actitud de 
su gerente y de la persona a cuyo cargo se encuentra la cartera de prdstanos micro
empresariales, asf como de la relaci6n con las NGOs que desarrollen esa gesti6n en su 
zona. 

" Parece ser que donde el sistema de redescuento funciona mejor es donde la NGO est, 
bien establecida, es respetada tdcnicamente y trabaja con la pequefia empresa
desarrollada en Ia comunidad y que cuenta con potencial de expansi6n; es decir, casi 
el mismo tipo de clientela tradicional con que cuenta un banco. 

" 	 En el caso de NGOs cuya mira estA fijada en empresas muy, muy pequefias que 
cuentan dnicamente con f.d propietario y uno o dos trabajadores y muy bajos niveles 
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de requisitos de capital y cr~lito, el hacer depender su supervivencia de la voluntad de 
la banca comercial para operaciones de redescuento de pr~stamos mfnimos que no les 
redituarfa ganancias, es una estrategia de diseflo a corto plazo que podrfa resultar muy
peligroso para las aspiraciones de ia NGO en cuanto a su viabilidad financiera. 

" 	 El canalizar prdstamos redescontados hace mucho m1s sentido como fuente de ingreso 
adicional y alterna en el caso de NGOs mejor establecidos que han encontrado dxito, 
como serfa el caso de INSOTEC, que cuenta con experiencia en la capacitaci6n 
tdcnica comercial, credibilidad, y mdltiples fuentes de financiameinto. Una 
credibilidad m~s alta parece estar correlacionada con la apreciaci6n que hacen los 
bancos del mayor nivel de destreza y experiencia con que cuenta el personal que 
labora en la organizaci6n. 

* 	 Las operaciones de redescuento parecen funcionar mejor cuando se trata de empresas 
algo mejor consolidadas y que estAn por encima de los niveles de inicro-empresa o 
pequefia empresa, como corresponden a los beneficiarios de INSOTEC en Manta (a 
travds de los sistemas de AID/ FOPINAR y del Banco Mundial/FMO/FOPINAR). 
Sin embargo, la clave en este caso radica en la confianza que el banco tenga en la 
habilidad de la NGO para promocionar pr~stamos razonablemente s6lidos y para
realizar el necesario seguimiento que propicie una eficiente recaudaci6n de los 
pr6stamos. Esto es m s importante que el monto del prdstamo mismo bajo el 
mecanismo de redescuento que utiliza findaciones intermediarias para canalizar los 
pr~stamos. 

* 	 Los programas del GDE carecen de un nfasis adecuado para desarrollar la calidad del 
personal que labora en los NGOs para cumplir con las tareas y ganarse credibilidad. 
Muchas NGOs son nuevas y tienen muy poca experiencia previa en cuestiones de 
cr6dito y fomento empresarial, por lo que ia calidad de su trabajo se ha ganado la 
reputaci6n ante los bancos, de ser mala. 

" 	 Aunado a la necesidad de mejorar las ,apacidades tdcnicas de muchas de las 
fundaciones se encuentra el requisito paralelo de contar con mayores niveles de 
desarrollo institucional dentro del universo de NGOs, de crear un ndcleo de 
instituciones de desarrollo empresarial que sean s6lidas y que a futuro se conviertan 
en la fuerza de empuje para el desarrollo del SME en lugar de simples sombras en el 
paso de la noche. 

Pero el desarrollo institucional no se producirA si las NGOs no cuentan con una base 
financiera. No existe futuro financiero para dllas si debe depender dnicamente de una sola fuente de 
ingresos segtin los actuales mecanismos de contrataci6n que estAn siendo empleados por los sistemas 
UNEPROM y CONAUPE. 

Participaci6n de la Mujer 

A excepci6n de la Corporaci6n Femenina Ecuatoriana (CORFEC), cuyas beneficiarias son 
odas mujeres, la mayor parte de las NGOs visitadas servfan a m s hombres que mujeres dentro de 

sus programas. Tasas de relaci6n de 60/40 y 65/35 no son poco comunes. Al dar un vistazo a la 
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informaci6n recopilada, se puede llegar a los siguientes resultados y conclusiones con respecto a la
fndole de programas e instituciones asf como de su cobertura de la poblaci6n femenina a la que 
apoyan:
 

* Las instituciones que benefician al mayor ndmero de mujeres tambidn trabajan con las 
empresas mAs pequefias. Existe una relaci6n inversamente proporcional entre el
tamafio de los negocios que reciben apoyo, los montos promediales de pr6stamos
dentro de los programas, y la proporci6a de mujeres atendidas. 

* 	 Mientras mds alta es la proporci6n de negocios manufactureros (excepci6n hecha de la
confecci6n de ropa) y de servicios que son ayudados por un programa, mds bajo serd 
el ntmero de mujeres atendidas. Esto se debe tfpicamente a que estas empresas tienen 
barreras mds diffciles de vencer, lo que en else refleja monto de capital de inversi6n 
que se 	requiere y del que por lo general las mujeres carecen, en parte debido a los"clichds" que'se han conformado para con su gdnero. A excepci6n de la producci6n
de ropa, la mayor parte de la manufactura tiene el aura de "trabajo de hombres". Lo 
que es m1s, los pr~stamos para empresas manufactureras tendr n a menudo mayor
proporci6n de contribuci6n destinada a inversi6n fija para maquinaria y equipo,
convirtidndolos en prdstamos relativamente grandes con relaci6n a lo que predomina 
para pr~stamos destinados a capital de trabajo que en esencia son pr~stamos a
individuos que se dedican a comprar y vender productos y otros rubros aimenticios, 
un trabajo que por lo general ha sido designado como "trabajo de mujeres." Debido 
a que los prdstamos manufactreros tienden a ser de mayores montos que aquellos para
actividades comerciales, a menudo las mujeres no tienen acceso a un prdstamo;
primero debido al monto del prdstamo; y segundo, debido a que no se les ha 
permitido ingresar al campo manufacturero y de servicios debido a los bienes fijos
requeridos como base. Por ejemplo, 83 porciento de los beneficiarios de la
Fundaci6n Banco Popular todos corresponden al sector manufacturero y de prestaci6n
de servicios, y 22 porciento a mujeres; Fundaci6n Guayaquil, 100 porciento
manufacturero y servicios y 2 porciento participaci6n femenina; Banco del Pacffico,
65 porciento manufacturero y servicios y 34 porciento participaci6n de la mujer. 

" Por contraste, las instituciones que sirven a micro-comerciantes y lugares de expendio
de alimentos que cuentan con requisitos de capital relativamente bajos y que caben
bajo el clichd asignado al gdnero, tendr n mayores proporciones de mujeres dentro de 
sus programas que aquellos que aglutinan actividades manufactureras y de servicios. 

" Debido a que los negocios pertenecientes a mujeres tienden a ser mAS pequefios que
aquellos pertenecientes a hombres, sus requisitos de capital fijo y de trabajo tambidn 
son mIs bajos. Por lo tanto, la participaci6n femenina tiende a ser mAs baja en
aquellos para los cuales se han fijado montos de pr6stamo relativamente altos para el 
contexto Ecuatoriano. Por ejemplo, ia Fundaci6n Guayaquil, el Banco Popular, la
Fundaci6n Austral, y el Banco del Pacffico han fijado un monto de pr~stamo mfnimo 
de S/.300.000 (alrededor de $350). Estas instituciones atienden a menores porcentajes
de mujeres (2 porciento, 22 porciento, 34 porciento y 34 porciento, respectivamente) 
que otros programas para los cuales los montos mfnimos de prdstamo son menores. 
FED, FEE, CEPESIU, CORFEC y FUNDIEMPRESA han fijado montos mfnimos de
prdstamos que oscilan entre S/.50.000 (alrededor de $60) y S/.80.000 (alrededor de 
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$100) y cuentan con una participaci6n femenina de 60 porciento, 52 porciento, 57 
porciento, 100 porciento y 72 porciento (programa de capacitaci6n), respectivamente. 
(En el caso de CORFEC, la organizaci6n se ve restringida por sus propios estatutos 
que evita trabajar exclusivamente con beneficiarios del sexo femenino). 

TEMAS REFERENTES A DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Conclusiones Generales 

Unicamente las actividades de capacitaci6n no generar~n suficiente nivel de ingresos
recabados por servicios prestados para cubrir costos. Se pueden cubrir costos dnicamente cuando se 
trata de una capacitaci6n relativamente corta, que mds bien es una orientaci6n que ea curso cabal, y 
que ha sido pagado como parte de una operaci6n de crdito. Las NGOs que han enfatizado el 
elemento de capacitaci6n se encuentran contratando a los sistemas de cr6dito UNEPROM y
CONAUPE del GDE para llevar a cabo la capacitaci6n. No puaden sobrevivir dnicamente en base a 
los honorarios por servicios pagados los empresarios. La capacitaci6in es sufragada por las dos 
agencias y no por los beneficiarios; por lo tanto, las agencias constituyen en realidad el "mercado," y 
no los beneficiarios definitivos, ya que son quienes pagan por el servicio. Se habfa tornado la 
decisi6n de que las actividades de capacitaci6n formarfan parte del crdito, a despecho de muy buenos 
argumentos presentados en contra de este tipo de sistema ya que distorsiona la forma de evaluar el 
mercado existente para capacitaci6n. Al final, con subsidios proporcionados por el GDE, la 
capacitaci6n sigue adelante, pese a los serios cuestionamientos que existen en torno a sus costos y 
beneficios, y la NGO sobrevive. 

Pero esta tendencia estA cambiando. Desde 1986, los programas de capacitaci6n financiados 
por UNEPROM, CONAUPE y la red de MICROS han capacitado a miles de empresarios.
Unicamente una fracci6n de dllos han recibido crdlito a trav~s de sistemas de redescuento con bancos 
comerciales. Como tanto UNEPROM como CONAUPE tienen un claro interns por canalizar fondos 
de cr6dito hacia los beneficiarios definitivos, si el sistema de redescuento no funciona, serfa inminente 
volver a evaluar los efectos de la capacitaci6n impartida por estos dos programas del GDE. 

En respuesta a la situaci6n del redescuento, UNEPROM no volverd en ia actualidad a 
contratar sus actividades de capacitaci61t con ninguna NGO en particular si es que el crbdito no es 
proporcion, lo. Luego del pago inicial, CONAUPE paga a los NGOs por los servicios de capacitac6n 
en base al ,..onto de la cartera de prdstamos que haya sido desembolsado. Si ha sido nulo el 
movimiento de cartera, no se efectda el pago. 

En la mayorfa de los casos, las actividades de capacitaci6n formales y relativamente 
intensivas pueden Ilegar a costar cualquier monto comprendido entre S/.50.000 ($60; CIPEP Manta) y
S/.100.000 ($120; Fundaci6n Banco Popular en Quito) y los programas recuperan alrededor de 20-40 
porciento de los costos de la capacitaci6n mediante el cobro de honorarios. En el caso del Programa 
MICROS, la diferencia ha sido cubierta por subsidios proporcionados por USAID. 



34
 

A medida que se espera que los programas vayan cubriendo cada vez mayores niveles de sus 
costos operativos, las instituciones que manejan los programas encuentran que es necesario formar 
parte del proceso de cr&lito convirtidndose en prestatarios directos que utilizan sus propios dineros, a 
utilizar fondos bancarios respaldados con garantfas, y a actuar como agentes que canalizan solicitudes 
de pr6stamo a bancos dentro de los esquemas de redescuento como un medio de generar ingresos.
Las NGOs que proporcionan capacitaci6n dependen en gran medida de subsidios recibidos a travs de 
donativos o cobran honorarios por servicios prestados a UNEPROM y CONAUPE. 

Una conclusi6n a la que podemos Ilegar es la de que el cr6dito para el SME, pese a no ser la 
dnica intervencidn que se hace necesaria, no constituye la dnica intervenci6n para la que se tiene 
suficiente mercado y para la cual los empresarios tienen voluntad de retribuir con precios totales. Si 
bien ia capacitaci6n ha venido recibiendo respuestas positivas en la Encuesta Microempresarial, no 
parece ser el tipo de intervenci6n cuyas operaciones se sufragardn enteramente a los precios actuales. 

Existe una fuerte relaci6n entre la eficiencia, organizaci6n y administraci6n de una instituci6n 
y el tipo de programa que estA en capacidad de desarrollar. Aquellas organizaciones que tienen una 
seria orientaci6n tendiente a alcanzar su viabilidad financiera probablemente se involucrardn 
directamente en las funciones crediticias, reservdndose para sf un alto nivel de control de las 
operaciones. Contardn con mejores controles internos y planificaci6n a mayores plazos, asf como 
estrategias financieras m s amplias que aquellas organizaciones que no han orientado su gesti6n hacia 
su auto-financiamiento. 

Lecciones Aprendidas 

El Programa rrente al Desarrollo Institucional 

Durante la d~cada de 1980, las agencias donatarias habfan colocado un marcado dnfasis en el 
tema de sustentabilidad. El problema que di6 inicio este interds era el de que cuando los presupuestos
salfan de ifmites, por lo general no se contaba con nuevos subsidios y la intervenci6n Ilegaba a su fin. 
El resultado del esfuerzo era el de producir beneficios a corto plazo en favor de unos pocos
beneficiarios, pero habfa por lo general muy poca continuidad, cuando habfa algo de continuidad. 
Por lo tanto, como parte de su preocupaci6n porque sus inversiones tuvieran un mayor impacto y a 
m6s largo plazo, las agencias donatarias precisan en la actualidad que los programas se tornen auto
suficientes dentro de perfodos de dos o tres afios. 

Los programas NGO sin fines de lucro al servicio del SME Ecuatoriano tienen preocupaci6n 
en cuanto a su capacidad para sobrevivir, pero el cambio de polfticas en las agencias donatarias 
requieren altos niveles de recuperaci6n de costos y la auto-suficiencia se ha tornado en un problema 
para estas organizaciones y tambidn para las agencias donatarias ya que ellas mismas tienen poca
experiencia en el manejo de una operaci6n equilibrada (es decir que no genere ni ganancias ni 
pdrdidas). Debido a que por lo general su enfoque ha sido la ejecuci6n de programas especfficos a 
los que se les ha asignado un presupuesto (que comunmente es donado), frecuentem'ente han dejado de 
lado el aspecto de crear instituciones que planifiquen su futuro y mantengan registros de lo acontecido 
para que luego puedan apoyarse en dllos para saber qud hicieron y cudntos ingresos precisan para
sobrevivir. Lo que a menudo se denomina como instituciones son en realidad programas que cuentan 
con una estructura gerencial que sirve para administrar un presupuesto. Esto puede verse claramente 
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en los an~disis financieros de varios NGOs constantes en el Capftulo Tres de este informe. Elprincipal instrumento de coitabilizaci6n con que cuenta una NGO es el presupuesto. 

Bajo los nuevos requisitos de auto-suficiencia, estos programas han empezado a cubrir sus
costos operativos mediante la introducci6n o aumento de honorarios por servicios de capacitaci6n y de
asistencia tdcnica, ingresos por operaciones crediticias al cobrar tasas de interds prevalecientes en elmercado o Ilegar casi a su nivel, y otras fuentes de ingreso mIs. Tienen necesidad de estar muy
conscientes del hecho de que exista un mercado para los servicios que est n proporcionado, cu~des 
son sus costos reales, y qud porcentaje de estos costos estA siendo cubierto por el precio que se cobra.
Estdn en necesidad de llegar a la definici6n en cuanto a si el monto cobrado por los servicios es
demasiado, muy bajo o es el adecuado. Es decir, deben conocer el negocio en el que se han 
involucrado. 

Tan pronto como los programas se fijan objetivos de auto-suficiencia confrontan otra serie
completamente diferente de demandas adminitrativas y organizativas que a su vez precisan que se
cuente (o se adquiera) un nivel de desarrollo institucional que les permita contar con las herramientas
necesarias para alcanzar estas metas. Deben ser empresariales; deben tener en cuenta mercados; y
deben adaptar sus servicios y precios a la voluntad y capacidad del mercado que tienen como objetivo
(los beneficiarios); es decir, deben considerar el nivel de empresa y su capacidad para recibir losservicios y pagar por dllos. Deben ser gerenciados y contar con personal que no solamente les
proporcione los servicios especfficos que se requieren bajo el programa, sino tambidn planificar y
contemplar recursos que les permitan sostener el programa con el tzanscurso del tiempo. 

Unicamente cuando un programa haya alcanzado un punto en el cual tenga este nivel daplanificaci6n, administraci6n y destreza para Ilevar a ejecuci6n un programa, se puede decir que se ha
convertido en una instituci6n. Como dirfa un colega de INSOTEC, si la instituci6n que alberga un
 
programa no existe, el programa no puede ser viable y el servicio morird eventualmente.
 

Por lo demds, estos requisitos adicionales de desarrollo gerencial e institucional toman tiempo
para ser consolidados y tienen tambidn su costo adicional por sobre los gastos directos del programa,
facetas que deben cubrirse adecuadamente. El problema radica en que el proceso de desarrollo
institucional a menudo consume mds tiempo del que ha sido programado dentro de los donativos para
desarrollo institucional, y por lo general nuevos donatarios no contindan la labor que otros han dejado
atrds. (Normalmente las agencias donatarias tienen sus propios calendarios y tambidn utilizan sectores
de influencia institucional.) Por lo tanto, las nacientes instituciones son dejadas atrs adn antes dehaber Ilegado a su adolescencia institucional, con la posibilidad de que el impacto a largo plazo que
fuera el objetivo inicial del donativo se pierda. 

El problema de financiar o proporcionar asistencia tdcnica para una intervenci6n program:tica
especffica en lugar de una ayuda cabal para el desarrollo institucional, no ha sido debidamente
enfocado dentro de los disefilos de proyecto por parte de agencias donatarias o programas que laboran 
como intermediarias de los sistemas de redescuento crediticio de UNEPROM y CONAUPE ni para el 
programa MICROS. 
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Consideraciones Financieras para el Desarrollo Institucional y su Sustentaci6n 

Las Fundaciones Ecuatorianas son creadas con un muy limitado respaldo financiero. Reciben 
muy poco o ningiin financiamiento o donaciones que puedai utilizar sin restricciones para invertir en 
bienes que ls generen ingresos que posteriormente puedan utilizarse para sufrgar ain un pequeflo
porcentaje de .os gastos de la organizaci6n, y por ende su capacidad inicial para atraer a gente
calificada que gestione sus programas se ve gravemente limitada. 

Muchas de las organizaciones m;Is nuevas se han constitufdo para proporcionar un servicio 
especffico, y se elabora un presupuesto, a menudo con algon agente financiero en mente. 
Frecuentemente estas organizaciones cuentan con una dinica fuente de ingresos y tienen una situaci6n 
finaciera muy frdgil. 

Esto e. particularmente cierto dentro de la red de nuevos colaboradores de UNEPROM y
CONAUPE. Cuando una fundaci6n o NGO recibe honorarios para Ilevar a cabo una serie especffica
de obligaciones, este ingreso es solamente parte del panorama necesario para desarrollar una 
viabilidad financiera. Probablemente dichos honorarios no cubrirdn les costos directos e indirectos ni
los imprevistos de la organizaci6n. A medida que la organizaci6n madura, se ve confrontada por una 
serie de crudas realidades tales como el pago regular de sus costos fijos y variables, de manera 
permanente y no dinicamente mientras dure una iatervenci6n en particular. 

Se requiere de financiamiento central que ayude a sustentar los sistemas organizativos que a 
su vez sostengan un ingreso durante un tiempo dado. Por ejemplo, se necesita financiamiento para
cubrir costos administrativos y de comercializaci6n, costos que, con toda probabilidad, el presupuesto
especffico de la intervenci6n no incluiri La organizaci6n debe tener el suficiente espfritu empresarial 
como para anticiparse a estos costos y convencer a una entidad financiera de cubrirlos o para generar
suficientes ingresos internos para cubrirlos por su cuenta. Este es un aspecto que normalmente no ha 
sido previsto por agencias donatarias. No han financiado las partes de un presupuesto global que les 
permitird sostener su viabilidad financiera y solidez institucional. 

Las fundaciones que prestan apoyo al SME en el Ecuador desde 1986 dependen de los 
sistemas de cr~dito con redescuento instaurados por el GDE a travds de UNEPROM y/o CONAUPE. 
Esencialmente se han constitufdo en contratistas que desarrollan labores de identificaci6n de proyecto,
preparaci6n y presentaci6n de solicitudes de prdstamo, y funciones de seguimiento al cr&ito 
otorgado. Las fundaciones reciben el pago de honorarios especfficos por los servicios prestados, un 
honorario que probablemente no cubrirA sus gastos, incluyendo imprevistos. A travds de estos 
c,. tratos, no existe posibilidad alguna de generar bienes adicionales que los ayude a financiar su 

" ,, y por lo tanto no son financieramente viables. 

En muchas maneras, la situaci6n de las NGO se asemeja a las de las empresas a las que
tratan de ayudar. Tienen los mismos problemas que resolver si es que han de convertirse en 
instituciones viables y deben desarrollar muchas de las mismas actitudes, comportanientos y niveles 
de destreza. La falta de experiencia gerencial, de servicios de comercializaci6n, de efectivo para 
operar, y sistemas administrativos y de seguimiento es tfpica. La insuficiencia de capital sigue siendo 
un problema, y al menos los impedimentos crecen. En casos donde las fundaciones y otras NGOs se 
han establecido a manera de organizaciones de servicio social o apoyo, las destrezas empresariales 
que se requieren para cumplir por lo menos con los objetivos de auto-suficiencia no vienen de sf. El 
tiempo requerido para desarrollar viabilidad financiera y econ6mica puede consumir por lo menos de 
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tres a cinco aflos, dependiendo del tipo de asistencia que se preste, ia utilizaci6n de la ayuda, y elnivel de compromiso y dedicaci6n que tenga el personal de la organizaci6n para convertirse en una 
operaci6n permanente. 

Las NGOs en el Ecuador que mayores niveles de auto-suficiencia tienen comparten variascaracterfsticas. Son instituciones ms antiguas y mejor establecidas y han desarrollado buenareputaci6n por su capacidad gerencial, dedicacidn y seriedad en su trabajo. Han optado por Ilevar aejecuci6n sus propios programas de cr~dito dentro de los cuales se retienen el control sobre el procesode aplicacidn y la consiguiente decisi6n, tornndolas muchos mds eficientes y capaces de mayorcobertura que las organizaciones intermediarias que participan en ]as operaciones de redescuento encuanto a la distribuci6n y recaudaci6n de fondos, pero no tienen control en cuanto a si los prdstamosse conceden o no. Las NGOs de 6xito tienen sistemas de seguimiento que determinan de maneraadecuada el nivel de cobertura del programa asf como los servicios proporcionados. 

Al igual que cualquier negocio profesionalmente sdlido que tiene capacidad para cumplircompromisos y ha demostradoque tener dedicaci6n para con su programa, las NGOs que hanencontrado 6xito estdn en mejor capacidad de comercializar sus servicios entre beneficiarios ydonatarios. Estas entidades tienen varias fuentes de financiamiento porque se han creado un nombreserio con el transcurso del tiempo. Una bien establecida reputaci6n por aleanzar logros es la clavepara desarrollar una viabilidad financiera y econ6mica. La falta de una buena reputaci6n es ]a rafzdel problema que las fundaciones que trabajan en los sistemas de redescuento de UNEPROM yCONAUPE tienen con Ins bancos privados; algunas organizaciones no se han desempefiado bien yhan manchado la reputai6n de otras tambi~n; otras constituyen buenas organizaciones pero no hantenido el tiempo necesario para desarrollar sus potenciales y crearse un buen nombre. 

Desarrollo Programitico Dentro del Contexto de ]a Instituci6n 

Existen dos enfoques implicados en el apoyo que se preste al SME. Dentro de la actual
programaci6n tendiente al desarrollo del SME, las dos intervenciones m s comunes son las de cr~dito
 y asistencia tdcnica y capacitaci6n. Algunas NGCs 
 que operan en el Ecuador opinan que losprogramas de cr6dito que manejan eficazmente los fondos de prdstamo tendrdn la mayor repercusi6nsobre el desarrollo empresarial. Consideran que pequefias inyecciones de capital para fondosoperativos o la adquisici6n de bienes fijos es la clave para lanzar a la empresa fuera de su situaci6n de
estancamiento. 
 Dichos programas enfatizan la funcidn crediticia y este es el principal servicio que
proporcionan. 

Otras organizaciones consideran que los principales problemas radican en la gesti6n gerencialde un negocio, y que ia falta de efectivo es a menido sfntoma de malas decisiones empresariales.Estas organizaciones enfatizan el elemento de capacitaci6n y asistencia tdcnica y es dste el principalservicio que proporcionan. Para 6las el crddito es cuesti6n perifdrico, a menudo un instrumentoinnecesario para el robustecimiento de una empresa. En cualquiera de los dos casos, ]a primerapregunta es especfficamente c6mo canalizar ya sea el cr~dito o las actividades de capacitaci6n hacialos beneficiarios a los que se quiere Ilegar. La entrega de servicios se convierte, entonces, en funci6n
de la orientaci6n, filosoffa y experiencia que tenga una organizaci6n. 

La segunda cuesti6n es el tipo y nivel de sofisticaci6n que debe haber los servicios, deen manera que sean en cuanto a suefectivos costo y globalmente en tdrminos del nivel al que estdn los 
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beneficiarios que se ha contemplado para el programa. Las preguntas que pudieran surgir durante la 
etapa de disefio del proyecto podrfan ser: 

" 	 Debemos proporcionar pr~stamos m~s grandes a un menor ndmero de empresas, o 
debemos "masificar" el cr~dito proporcionando prdstamos de poca monta que deben 
pagarse en cortos plazos? 

" 	 Debemos involucrar a los beneficiarios en vastas aruvidades de capacitacidn con ia 
esperanza de que mientras m~s se proporcione, m1s serd la materia aprovechada? 

" 	 Tratamos de operar con nuestro propio fondo de prdstamos y aprovechamos la 
flexibilidad y capacidad generadora de ingresos que ofrece, o trabajamos con lo 
proporcionado bajo lfneas de redescuento, como comisionistas, en un esfuerzo por 
generar ingresos a nivel interno? 

* 	 Cudles son nuestros objetivos en tdrminos de generaci6n de ingresos? Esperamos que 
la capacitaci6n se auto-financie partiendo de honorarios cobrados por servicios 
prestados? Deberemos cobrar tipos de interns reales y positivos o por lo menos los 
legales a nivel de mercado? 

Los mecanismos de entrega y sus costo. operativos constituir n un factor determinante en el 
potencial que una instituci6n tenga para lograr su viabilidad financiera y/o econ6mica. 

Un problema que frecuentemente se aprecia es el de que las NGOs eligen sus servicios 
independientemente de cualquier mercado en particular y sin hacer an~Iisis de costos, de manera que 
no se toman decisiones en base a un razonamiento de mercados. El desarrollar un modelo que ayude 
a determinar niveles para el SME, puede resultar un instrumento muy dtil en la selecci6n de los 
niveles m~s apropiados para las intervenciones en base a las necesidades de los beneficiarios, y para 
Ilevar a cabo una encuesta de mercado con visi6n adecuada. A manera de ejemplo: 

" 	 Si los formularios y procesos de solicitud de cr6dito son muy sofisticados y recaban 
informacifn inexistente o innecesaria, entontes el disefilo de la intervenci6n o el 
programa no es apropiado. 

* 	 Si se requiere que los micro-empresarios reciban un curso de contabilidad que abarque 
mAs de lo esencial como el mantenimiento de registros y fijaci6n de precios de un 
producto, entonces la capacitaci6n o el elemento de asistencia t6cnica no podr n 
Ilevarse a ejecuci6n ni tampoco podrdn ser efectivos en cuanto a su relaci6n de costos 
porque el impacto serfa pr~cticamente nulo. 

* 	 Si la empresa puesta en la mira es tan pequefia que no cuenta con una gesti6n 
administrativa, ni siquiera una persona a medio tiempo, y dnicamente cuenta con el 
propietario/gerente y empleados de produccidn, entonces la capacitaci6n formal en 
destrezas gerenciales y administrativas como requisitos previos al desembolso de 
cr6dito serfa inapropiada. 
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Subsidios 

Si no existe mercado para los servicios que proporciona un programa que deberd cubrir suspropios costos, entonces ya sea el tipo o la cantidad de servicios a proporcionarse deben sufrir unajuste para que los precios estdn a tono con lo que se puede esperar de! mercado; las necesidades demetas en tdrminos de beneficiarios deben ajustarse de acuerdo con las pqsibilidades del mercado paralos servicios que se ofrecen a ese precio; o debe investigarse la posibilidad de encontrar un nuevoclien-e, como podrfa ser un donatario que cree que el servicio es de utilidad de todos modos, para quesubsidlie la diferencia entre el costo operativo del programa y ingresoslos recibidos por servicios 
p-c '.ados. 

La importancia de este punto es la de que si las agencias ejecutoras y donatarios deseanapoyar ciertos tipos de servicios y su nivel de sofisticaci6n, deben conocer de antemano si existemercado para tales servicios, si se pueden cubrir los costos de ese servicio, y qud proporci6n dedichos servicios pueden o estgn en capacidad de pagar sus posibles beneficiarios. 

ANALISIS FINANCIEROS 

Prlcticas Contables 

Las pricticas contables dentro de las instituciones visitadas eran en su mayorfa rudimentarias y necesitaban mayor atenci6n. La cantidad y detalle, es decir, el desglose de informaci6n, esinsuficiente para ser utilizado por parte de entes gerenciales a cuyo cargo se encuentra ia toma de 
decisiones.' 

MAs frecuentemente, las dnicas herramientas contables con que se contaba constitufan presupuestosdel programa preparados a petici6n de las agencias donatarias para proyectos que especfficamente eranfinanciados por dllas asf como hojas de balances anuales consolidados (muy generales y con muy pocodesglose). En suma, el tipo y oportunidad de la informaci6n encontrada en los sistemas puede daruna idea global de la situaci6n financiera en que se encuentra ia mayor parte de las organizaciones enun momento dado, pero prtcticamente no existen movimientos de efectivo ni hojas de balancemensual, ni tampoco informaci6n contable que la gerencia pueda encontrar de utilidad. Pese a quealgunas organizaciones cuentan con suficiente informaci6n dentro de sus estados financieros comopara permitirles evaluar su situaci6n general en un tiempo dado, no se la utiliza para fines de toma de
decisiones porque se la genera una sola vez al ahio. 

El equipo encontr6 que, por lo general, las fundaciones y programas que operan con la ayudainternacional o aquellas que pertenecen a un banco tienden a tener informaci6n estadfstica m scompleta, mejores estados financieros, y mejores controles de sus movimientos de ingresos y egresos 

'Sin embargo, debe puntualizarse que USAID, por ejemplo, comenz6 a insistir en que se debecontar con mejor informaci6n financiera dentro del contexto general del desarrollo institucional,
dinicamente desde hace alrededor de un afio y medio atr~s. 



40
 

que aquellas que no recibfan la ayuda de donatarios internacionales o que no pertenecfan a la banca, 
adn a nivel de utilizar presupuestos que contengan proyecciones de cifras y cuentas actualizadas de 
ingresos y egresos. Sin embargo, ia raz6n por la cual la mayorfa de los proyectos tienen registros 
contables y financieros incompletos es la de que responden ante lo que se requiere de dllas y a 
menudo las agencias donatarias tdnicamente piden presupuestos y controles presupuestarios; no piden 
estados financieros completos. Una excepci6n, por ejemplo, constituye el Banco Inter-Americano de 
Desarrollo. 

Viabilidad Econ6mica 

El equipo ha definido la viabilidad econ6mica como la capacidad que tiene una instituci6n 
para generar suficiente nivel de ingresos dentro de un perfodo dado partiendo de sus propias 
operaciones, a trav~s de comisiones, honorarios y cobros de interds para sufragar todos sus gastos 
(financieros y operativos), incluyendo la edificaci6n de reservas. Bajo este definici6n, tdnicamente la 
FED ha logrado alguna viabilidad econ6mica. 

Unas pocas fundaciones han comenzado a cambiar sus polfticas para ponelas mds en lfnea 
con los criterios de desarrollo institucional. Cada vez mds notoriamente, los NGOs estn cobrando 
m1s por servicios de capacitaci6n y asistencia tdcnica, y han elevado sus tasas de interds crediticio 
hasta casi equiparar las tasas reales en casos donde controlan sus propios fondos y proyectos de 
crudito. 

Viabilidad Financiera 

Hemos definido la viabilidad financiera como la capacidad de una instituci6n para en un 
momento dado obtener los recursos (financieros y/o de otra fndole) necesarios para sostener un nivel 
de operaciones planificadas. En muchos casos, las fundaciones y otras NGOs podrfan no tener la 
intenci6n de tornarse una operaci6n enteramente viable econ6micamente, y en su lugar proyectan el 
financiamiento donado como la mayor parte de su estrategia lanzada para generar ingresos. 

Frecuentemente, las NGOs se organizan con muy poco financiamiento o capital inicial. A 
menudo reciben el auspicio de donatarios internacionales o gubernamentales para que canalicen 
recursos subsidiados hacia la poblaci6n de beneficiarios que son su objetivo, y su financiamiento 
proviene de donativos que ayudan a cubrir sus gastos operativos y les permite subsistir. 

La mayorfa de las instituciones estn en capacidad de obtener recursos para mantener por lo 
menos un nivel de operaciones mfnimo a corto plazo. Dichos recursos se los proporciona a travds de 
donativos que hacen agencias internacionales y locales, o mediante pr~stamos bancarios. Cuando un 
programa encuentra el dxito en ia obtenci6n de estos recursos de manera permanente, se lo considera 
como financieramente viable y sostenible. 

Fijaci6n de Precios, Costos y Sustentabilidad 

Polfticas relativas a la fijaci6n de precios y costos son un reflejo del prop6sito y/u orientaci6n 
social de las fundaciones. Existe una amplia gama de fndices de auto-suficiencia que proporcionan 
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ura imagen de c6mo las diversas instituciones enfocan el tema. La sutentabilidad, o sea la capacidad 
que tiene una instituci6n de sostenerse a sf misma con el transcurso del tiempo, precisa contar con
viabilidad f'manciera, una s6lida administraci6n, experiencia tdcnica, ia posibilidad de mantener o
ampliar la participaci6n de mercados, y planificaci6n estratdgica. Bajo esta definici6n, las nuevas 
fundaciones son sostenibles a largo plazo. 

Las instituciones de capacitaci6n pertenecientes al programa MICROS, que son intermediarias 
de los sistemas de redescuento de crdito, mantenfan bajas tasas de auto-suficiencia durante el perfodo 
que abarcaba de Marzo a Agosto de 1990. En la opini6n de varias de las fundaciones, no existe 
suficiente mercado para el tipo de capacitaci6n que proporcionan. Por lo tanto, se estn
introduciendo ajustes en cuanto al monto y costo de capacitici6n, a fin de que estdn mds de acuerdo 
con el nivel, la necesidad y la capacidad de aprovechamiento de los beneficiarios con quienes trabajan
las fundaciones. Con dnfasis en la auto-suficiencia, las fundaciones estn tratando de etimular la 
demanda, independientemente del cr&Iito, que se ha tornado un proceso m s diffcil de Jo que se habfa 
anticipado inicialmente, a travds de los sistemas de redescuento con UNEPROM y CONAUPE. 

Las organizaciones que mejores resultados estdn alcanzando en cuanto al factor de auto
suficiencia, son aquellas que tienen control sobre por Jo menos parte de sus fuentes de ingreso. En el
Ecuador, dstas son las instituciones que controlan sus propias operaciones de prdstamos o fondos de
garantfa y toman tambidn las decisiones correspondientes. Aplican o estdn por aplicar tasas de inter s 
no subsidiadas, introduciendo ajustes en otros servicios de capacitaci6n, asistencia tdcnica y auxiliares 
para estar m s a tono con Jo que los beneficiarios consideran importante o por Jo que estAn en
capacidad de sufragar, o quieren pagar. Se estAn tornando mAs conscientes de los costos implicados. 

Se han introducido mejoras en ia capacitaci6n relativa a fijaci6n de precios y costos, y en 
cuanto a asistencia t~cnica. Los costos de estos servicios se encuentran detallados y a menudo se los 
cotiza en tdrminos de horas, centavos por sucres prestados, o costos directos. Sin embargo, rara vez 
se toma en cuenta el nivel de competencia cuando se fijan precios. 

La tendencia general de metas y polfticas hacia el logro de viabilidad econ6mica y financiera 
tambidn robustecerA las polfticas de fijaci6n de precios y costos. 

Finalmente, al analizar la cuesti6n de sustentabilidad, debe reconocerse que un presupuesto
institucional consiste de actividades centrales e intervenciones especfficas en cada proyecto.
Esencialmente, las actividades centrales son permanentes y deben mantener a flote a la instituci6n 
como entidad independiente, sin tomar en cuenta las actividades especfficas del proyecto. Sin
embargo, las intervenciones especfficas de cada proyecto pueden o no constituir la intenci6n de la 
instituci6n o del auspiciante del proyecto como permanentes o sustentables durante perfodos
prolongados. Las NGOs y donatarias estdn en la necesidad de reconocer estas diferencias y disefiar 
sus estrategias y objetivos de sustentabilidad concordantemente. 

Inflaci6n 

Probablemente, el problema zontable m s serio que confrontan las instituciones que trabajan 
con el SME del Ecuador es el de que ninguna de dllas tiene polfticas y procedimientos clara y
concisamente delineados mediante los cuales introducir ajustes en sus estados financieros para tomar 
en cuenta el factor inflacionario. Ain para fundaciones que cuentan con los mejore registros 
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contables, fue diffcil llegar a determinar cud era el impacto real de ia inflaci6n. Parte de la raz6n a 
que obedece esta situaci6n es que muchas cuentas se hacen en ddlares y no se ha reflejado el hecho 
claramente en sus informes; y, en otros casos, dnicamente ciertos bienes fijos han sido ajustados 
mientras que otros bienes, obligaciones y valores netos no han sido ajustados. 

El peligro que conlleva 1a inflaci6n es la erosi6n del valor real de los bienes que generan 
ingresos y c6mo continuar generando niveles similares o mds altos de ingresos reales para poder 
continuar con los mismos niveles de gastos. Circunstancialmente, ]a informaci6n puede indicar hoy 
dfa que una organizaci6n se encuentra cubriendo sus gastos operativos, pero no indicarA si es que la 
instituci6n estard o no en capacidad de continuar cubriendo sus gastos al mismo nivel de actividad el 
afho que sigue. 

Esta situaci6n no aplica exclusivamente al SME sino que recae sobre toda la economfa 
Ecuatoriana. Se han hecho intentos para normar las polfticas y procedimientos con el af n de corregir 
estados financieros. El Ministerio de Finanzas ha aprobado un Reglamento de Aplicaci6n del Sistema 
de Correcci6n MonetariaIntegral de los Estados Financieros. Dichas regulaciones deberdn aplicarse 
a nivel general a partir de 1991. Se debe pedir que las Fundaciones tanbidn apliquen estas 
regulaciones. 

RECOMENDACIONES EN CUANTO A FUTURAS INTERVENCIONES 

1. 	 Las agencias donatarias deberdn continuar proporcionando apoyo financiero y asistencia 
tdcnica a NGOs que hayan sido seleccionadas cuidadosamente en el sentido de acusar un 
verdadero desarrollo intitucional. Deben evitar continuar financiando intervenciones 
program~iticas de un solo prop6sito temporal sin desarrollar conjuntamnente a la instituci6n en 
cuyo seno pueda subsistir el programa. Los criterios de selecci6n incluyen el que la 
organizaci6n sea creada principalmente con el fim de propiciar el desarrollo empresarial y sea 
orientada hacia la aplicaci6n de tasas de interds prevalecientes en el mercado o que se 
acerquen a las tasas positivas reales en cuanto a programas crediticios, y que cobren 
honorarios por servicios de capacitaci6n que presten, ya sea a travds de matrfculas o el cobro 
de interns si es que la capacitaci6n estA contemplada como parte de la operaci6n de cr&lito. 
Sus polfticas y enunciados deben orientarse hacia la viabilidad econ6mica y financiera; y 
como mfnimo, sus operaciones de cr~dito deberdn ser econ6micamente viables y contemplar 
protecciones en contra de ia inflaci6n. 

2. 	 Las agencias donatarias deberdn concentrar sus recursos financieros y disefios programfticos 
en la edificaci6n de bienes que generen ingresos, y en dotar de una base financiera a largo 
plazo para ia organizaci6n que recibe apoyo, en lugar de contribuir con grandes sumas que 
subsidien los gastos operativos cotidianamente. 

Para cumplir con el objetivo de dotar de una base financiera en favor de las NGOs que se han 
seleccionado como competentes, los donatarios deberdn establecer un fondo, de manera 
similar 	a lo que la IAF estA haciendo con INSOTEC en Ambato y la Fundaci6n Guayaquil, 
para equiparar el financiamiento en moneda local destinado a operaciones crediticias dirigidas 
internamente que generarfan ingresos tanto en base al dep6sito monetario que se haga en un 
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banco como a trav6s de la participaci6n de intereses en los prdstamos que se concedan con 
estos fondos equiparados. 

3. 	 Las organizaciones que sean sujetas a consideraci6n para financiamiento por parte de agencias 
donatarias internacionales, deberAn contar con un mfnimo de dos afilos de experiencia 
laborando con programas que combinen operaciones de cr~dito y provisi6n de capacitaci6n y 
asistencia tdcnica antes de proporcionar financiamiento para una contribuci6n a la base 
financiera que pondrfan a su disposici6n. El financiamiento de gastos operativos iniciales, en 
el caso de organizaciones nuevas, deberd dejarse al financiamiento de fuentes locales para 
crear un compromiso local para con la instituci6n y para con el programa que llevard1 a 
ejecuci6n. 

4. 	 Un fondo de contribuci6n especial podrfa ser otra modalidad para crear una base financiera 
que permita alcanzar la auto-suficiencia. La organizaci6n que reciba dineros del fondo deberd 
recibir asistencia t~cnica y capacitaci6n para invertir este fondo en intrumentos s6lidos y de 
alto rendimiento, propiedades o empresas. Los dineros destinados al fondo, luego de cubrir 
la erosi6n debida a la inflaci6n (es decir, el mantenimiento del valor del fondo), deberdn 
utilizarse para sufragar gastos operativos asf como la demanda de cr(dito. Todas las 
donaciones recibidas por las fundaciones deber n utilizarse de esta manera. Probablemente la 
cobertura inmediata del programa serd menor y el crecimiento del programa mAs lento, pero 
se afianzarA la probabilidad de lograr la viabilidad econ6mica y financiera, y su sustentaci6n 
en el medio y largo plazo. 

5. 	 Las agencias donatarias deberdn formalizar una divisi6n de trabajo disefiando programas de 
manera colaborativa, cada una centrando su acci6n en una tarea especffica, o dentro de un 
marco de tiempo dado. El diseflo deberA contemplar suficiente tiempo y capitalizaci6n b~sica 
para que el desarrollo institucional pueda consolidarse. Los comunes denominadores para los 
que las instituciones donatarias deben ponerse de acuerdo guardan relaci6n con el tamafio y 
tipo de beneficiario final que buscan, asf como la necesidad de apoyar a organizaciones 
empresariales que busquen alcanzar su auto-suficiencia y viabilidad financiera. 

6. 	 Los donatarios deberfan insistir que los disefios y metodologfas de proyectos sean consistentes 
en ia orientaci6n hacia el mercado al que debe proporcionarse los servicios. 

7. 	 Una tipologfa standard que describa las caracterfsticas de cada nivel de actividad debe 
desarrollarse y presentarse a consideraci6n de las organizaciones de asistencia, pdiblicas y 
privadas, para poder llegar a definiciones uniformes y poder colaborar con organizaciones 
que prestan apoyo al SME (ranto pdblicas como privadas) y asf orientar sus servicios 
adecuadamente con un mfnimo de duplicaci6n innecesaria de esfuerzos y un mdximo de 
acci6n coordinada. 

8. 	 Los proyectos deberAn comenzar a tomar medidas que reflejen el impacto que ejerce ia 
inflaci6n sobre los recursos que han donado y deberdn aprobar polfticas y procedimientos que 
cortrarresten dichos efectos. El Ministerio de Finanzas ha aprobado un Reglamento de 
Aplicaci6n del Sistema de Correcci6n Monetaria Integral de los Estados Financieros. Dichas 
regulaciones deben aplicarse a nivel general para principios de 1991. Se debe requerir que 
las fundaciones cumplan con estas regulaciones tambidn. 
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9. 	 Los proyectos deberdn estar conscientes de las implicaciones que conilevan sus decisiones conrespecto al nivel de beneficiarios y el tipo de actividad que se desea apoyar, especialmente enlo que respecta a ia posibilidad y probabilidad de que la mujer participe activamente en sus 
programas. 

10. 	 Los donatarios deberdn tomar en consideraci6n c6mo funcionan los subsectores industriales afin de poder Ilegar a identificar la serie de barreras que existe a Jo largo de la escala verticallimitando una mayor producci6n y productividad en la pequefia empresa. Dichas barrerasvarfan desde dificultades para obtener materias primas y suministros hasta ineficacia en laIfnea de producci6n y obst,culos que se presentan en la misma, asf como barreras de ordennacional e internacional con respecto a mercados. Este tipo de and.isis podrfa ayudar a losdonatarios a que seleccionen los campos de acci6n que sen mds apropiados para susintereses, destrezas, experiencias, y polfticas. Este constituirfa un esquema verticalmenteintegrado, mientras ]a coordinaci6n que se ha mencionado en la Recomendaci6n 5 anterior,constituye una serie horizontal de acciones dentro de un mismo peldafio (es decir, asistenciafinanciera para contrarrestar los obstdculos con que se enfrenta la producci6n) de la escalera
vertical integrada que se sugiere en esta recomendaci6n. 
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ANEXO 1
 

METODOLOGIA
 

El trabajo relativo a este segmento del Estudio Global del Sector de la Micro y Pequefia
Empresa en el Ecuador fue iniciado durante la semana del 10 de Septiembre de 1990. Nuestra 
actividad inicial fue ia de revisar informacidn e informes que existfan al respecto y verificar lo que
otros miembros del equipo habfan logrado, asf como posibles dreas en las que nuestro trabajo podrfa 
superponerse o ver la posibilidad de poder Ilenar vacfos encontrados en otros segmentos de la 
investigaci6n general, de ser necesario. Este intercambio de informaci6n fue muy titil para orientar el 
estudio en general, asf como la informaci6n inicial que se habfa generado, y especificamente en 
cuanto a las organizaciones e instituciones que se encontraban laborando en el SME. 

Dado el gran nimero de grupos, asociaciones, instituciones, y organizaciones que
colaboraban con el SME, se torn6 claro que serfa importante encontrar la manera de seleccionar 
instituciones que sean representativas de los diversos tipos de prngramas que se Ilevaban a ejecuci6n.
Por lo tanto, un esquema de clasificaci6n institucional que identificara los varios tipos de programas
fue desarrollado. En base a la informaci6n con que se contaba a travds de informes y listados 
anteriores, se agrup6 a las instituciones segtin su drea de clasificaci6n apropiada, y entonces se 
efectu6 la selecci6n final. 

Durante las siguientes dos semanas y media, el equipo visit6 a 23 instituciones en Quito, 
Guayaquil, Manta/Portoviejo, Ambato, Cuenca y Santo Domingo. 

Una presentaci6n del trabajo y los resultados iniciales, conclusiones y recomendaciones fue
hecha ante los funcionarios de USAID el 11 de Octubre, y el taller que se habfa contemplado para
NGOs, funcionarios gubernamentales y pertenecientes a agencias donatarias fue Ilevado a cabo el 16 
de Octubre. 
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ENFOQUE 

Este capftulo proporciona perfiles detallados de un limitado ndmero de instituciones locales que 
se encuentran dedicadas a proporcionar servicios -de crddito, capacitaci6n y asistencia t6cnica 
directamente a los pequefios empresarios. Dichos perfiles sirven como antecedentes generales dentro del
anilisis de resumen que consta en el Capftulo Dos; se los incluye en este punto para proporcionar al
lector una descripci6n mds detailada de las principales diferencias encontradas entre los enfoques
institucionales que se hallan prestando su apoyo al SME. 

Los intermediarios locales que laboran en el SME del Ecuador varfan considerablemente segtin
su enfoque y el alcance de los servicios prestados. Un esquema de clasificaci6n que se utilizara para
distinguir dicha diversidad de enfoques ayud6 a Ilegar a la conclusi6n de que las instituciones que se 
encuetran colaborando en el pars por lo general caben dentro de una de las ,eis categorfas principales: 

* Bancos privados que tenfan una ifnea de cr~dito especial; 

" Bancos privados que habfan abierto una ventana a la micro-empresa; 

" Instituciones de apoyo del sector pdblico; 

* NGOs que posefan programas de prdstamo directo; 

* NGOs que ejercen como agentes de redescuento; y 

T. 
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* 	 Asociaciones. 

Dichas categorfas por lo general incluyen diversidad en la operaci6n de NGOs cuyas modalidades 
difieren en que algunas son finauciadas por varios donatarios internacionales y locales, y en los diversos 
grados de desarrollo en que se encuentran. Se trat6 de obtener una representaci6n razonable de cada 
grupo identificado dentro de la clasificaci6n. Las instituciones que fueron especfficamente entrevistadas 
incluyeron: 

1. 	 Bancos privados con lineas de cr&Iito especiales para el SME, que utilizan sus propios 
fondos. 

* 	 Banco del Paeffico (Guayaquil y Quito) 
* 	 Banco Popular - Fundaci6n Popular (Quito) 

2. 	 Bancos privados con ventanas de pr~stamo abiertas para la micro-empresa. 

* Banco del Pichincha (Guayaquil, Ambato)

" Banco La Previsora (Manta, Ambato)
 

3. 	 Instituciones del sector pdblico que operan bajo sistemas de redescuento y contratan las 
actividades de capacitaci6n y asistencia t&nica con "fundaciones" y otras pocas entidades. 

" 	 Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas (CONAUPE) 
" 	 Unidad Ejecutora del Programa de Microempresas (UNEPROM) 

4. 	 NGOs qnm! tienen sus propios programas de asistencia financiera a los micro-empresarios y
bajos niveles de capacitaci6n y orientaci6n empresarial (los bancos comerciales desembolsan 
los pr6stamos pero mediante los rondos propios de Ias fundaciones y/o sus garantfas). 

" 	 Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo (FED) (Quito) 
" Fundaci6n Guayaquil (Guayaquil)
 
" Corporaci6n Femenina Ecuatoriana (CORFEC) (Quito)

" Fundaci6n Eugenio Espejo (FEE) (Guayaquil)
 
" 	 INSOTEC Ambato (ADEMEC) 

5. 	 NGOs quienes se han constitufdo en agentes de redescuento enlre los fondos especiales de 
AID/CFN, UNEPROM y CONAUPE para la micro-empresa y el beneficiario final. La 
capacitaci6n es obligatoria y el pago lo efectda conjuntamente el participante y el programa
UNEPROM/AID o el programa en base a un pago inicial y subsecuentemente el monto real 
de los prdstamos desembolsados y pagados (CONAUPE). 
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a. 	 Socios de la Fundaci6n Carvajal 

" 	 Centro de Investigaci6n, Promoci6n y Educaci6n Popular (CIPEP) 
Manta/Portoviejo 

* 	 Fundaci6n OFFSETEC - (auspiciado por la sucursal de la Empresa Carvajal en 
Quito)


" FUNHABIT (Esmeraldas)
 

b. 	 Socios de UNEPROM y CONAUPE 

" Universidad Cat6lica (Guayaquil) 
e Centro de Promoci6n y Empleo para el Sector Informal Urbano (CEPESIU) 

Guayaquil 
* 	 Fundaci6n Austral de la Microempresa (FADEMI) Cuenca 
* 	 FUNDIEMPRESA (Ambato) -

c. 	 Oficina de INSOTEC 

0 	 PRODEPEM - Manta/Portoviejo 

6. 	 Asociaciones 

a. 	 Federaci6n Nacional de la Pequefia Industria 

b. 	 C~mnara de Pequefios Industriales de Pichincha (Quito) - Ha conformado una cooperativa 
de ahorro y cr~dito, y se encuentra afiliada a la Corporaci6n de Garantfas. 

C. 	 Cdmara de Pequefios Industriales de Tungurahua - Ha conformado una cooperativa de 
ahorro y crddito y se encuentra afiliada a la Corporaci6n de Garantfas. 

d. 	 Corporaci6n de Garantfas de Cr~dito afiliada a la Ctmara de Artesanfa del Azuay. 

Ademds de recopilar una descripci6n comparativa de los programas Ilevados a ejecuci6n por las 
diversas instituciones, el an~disis incluy6 una revisi6n financiera de las instituciones seleccionadas, 
partiendo de los estados financieros que podfan obtenerse. La informaci6n correspondiente al andlisis 
financiero se obtuvo a travds de entrevistas, y si es que se encontraban disponibles, se solicitaron estados 
financieros e informes de auditorfa correspondientes a los ditimos tres afios, presupuestos, y movimiento 
de efectivo. 

Es importante puntualizar que para que un andlisis de relaci6n tenga significado y resulte ltil, se 
deben cumplir por lo menos dos condiciones: 



50
 

" 	 Una serie (3 a 5 afios) de estados financieros detallados y consisentes que se pueda
analizar para detectar cambios y tendencias dentro de las organizaciones con el transcurso 
del tiempo; y 

• 	 Las tasas de relacidn standard para el tipo de operaci6n que se analiza deben tambidn estar 
disponibles para comparar a una instituci6n con otras semejantes. 

Ninguna de estas condiciones existfa en los casos examinados. Por lo tanto, no se pudieron Ilevar 
a cabo andJisis de relacidn que sean significativas y confiables, pese a que se trat6 de hacer algdn sentido 
de las tendencias y relaciones, dentro de Jo posible. Se culminaron los an~lisis de 5 de las 11 
instituciones visitadas personalmente y de 3 organizaciones visitadas por otro equipo. Dos instituciones 
enviaron sus estados financieros demasiado tarde para poder ser inclufdas en el andlisis. 

TABLA 1 

INFORMACION FINANCIERA OBTENIDA 
1nstituciones Hojas de Estados de Presupuestos Movimien-

BaLance Ing.& Pdrd. to Efect. 

INSOTEC/Q 87,88,89 87,88,89 No No 

INSOTEC/AMB No No 89/90 No 

INSOTEC/AID I1o No 89/90 No 

FUNDIEMPRESA Agosto 90 Dic.,89 No No 

FEE 88,89,90 89 No No 

FED 88,89 88,89 No No 

GUAYAQUIL 88,89 88,89 No No 

CORFEC 88,89,90 90 No No 

BCO.POPUL. Jun.90 Jun.90 No No 

COR.GARANT. Agosto 90 Agosto 90 No No 

Para tratar de medir el impacto que la inflaci6n tenfa sobre los estados financieros, se utilizd a 
1985 como el afio base para estar de acuerdo con el Estudio de Mercados Financieros. Tambidn se 
utilizd el ahio de 1987 porque ia mayorfa de las fundaciones son nuevas y los datos anteriores a ese abo 
no existen. La erosi6n del valor de los recursos financieros fue calculada en el 65 - 80 porciento, 
dependiendo del afio que fuera tornado como base. 
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A continuaci6n se presentan los perfiles seleccionados y que fueran recopilados en, base a lasentrevistas que fueran conducidas durante el segmento de Evauaci6n Institucional que form6 parte del
Estudio correspondiente al Sector de la Micro y Pequefia Empresa en el Ecuador. 

FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO (FED) 

Antecedentes Generales 

La Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo (FED) fue creada en 1968, a manera de instituci6nprivada quc no persegufa fines de lucro, con la intenci6n de promover en el Ecuador una conscientizaci6n 
de la responsabilidad que tenfa la sociedad globalmente para contribuir hacia el bienestar de los estratos
de menores ingresos de la poblaci6n. La organizaci6n se cre6 para canalizar los recursos privados para
el desarrollo y utilizarlos en proyectos de mejoramiento social y econ6mico. 

La FED trabaj6 en una s.vrie de diversos programas asf como con varias agencias donatarias enalgur-os afnos. Sin embargo, en 1985, la Fundaci6n decidi6 dedicarse al desarrollo micro-empresarial,
debido a que como organizaci6n se habfa diversificado en demasfa y abarcaba demasiadas actividades de
diferente fndole. El resultado fue que su nivel de efectividad general estaba disminuyendo. Lo que es mns, su gesti6n se complicd y dificult6 demasiado como para poder continuar trabajando con varios
donatarios a la vez, con requisitos administrativos y programAticos muy diversos. 

El objetivo de la FED fue el de simplicar toda su operaci6n general, centrar su acci6n en Areas
de actividad especffica, y concentrarse en el mejoramiento del impacto del programa. 

En 1984, con una donaci6n de USAID por $200,000 para la operaci6n e iniciaci6n de un fondo
de prdstarnos asf como para proporcionar apoyo para desarrollo institucional tpoporcionado por Acci6n
Internacional/AITEC y el Ministerio de Trabajo, FED llev6 a ejecuci6n el Programa para el Desarrollo 
Micro-empresarial (FODEME). 

Descripci6ii del Programa 

PRODEME proporciona cr6dito, capacitaci6n y asistencia tdcnica a micro-empresarios que
pertenecen al sector informal, y que se encuentran involucrados en actividades de produccidn, servicios
(cuya cartera estA actuaJmente financiada por el BID) y comercializaci6n (actualmente financiada a travdsdel Fond,) de Garantfa de Acci6n'AITEC conjuntamente con el Banco Consolidado). El programan opera
en las zonas urbanas de Quito, Ambato, Sangolquf y SAnto Domingo. 

Cr6dito 

El acceso al cr6dio se considera dentro de este programa como la necesidad mds importante del
micro-empresario que corresponde al cliente atendido por PRODEME. El mecanismo se basa en un 
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sistema de escalamiento de prdstamos a corto plazo, tasas de interds de mercado, renovaci6n automdtica 
de prdstamos, y un desembolso Agil. Los montos de prdstamo varfan de un mfnimo de S/. 100.000 en 
la prictica hasta S/.600.000, tanto para capital de trabajo como para la adquisici6n de bicnes fijos. El 
tipo de interds cobrado nominalmente corresponde al 54 porciento anual, calculado al inicio de la 
operaci6n. Los tdrminos de prdstamo varfan de un mfnimo de dos meses a un mdximo de seis meses. 
Se requieren de dos garantes que estdn empleados y reciban remuneraci6n o quienes cuenten con un
negocio estable. El plazo de revisi6n y aprobaci6n o rechazo de prdstanos iniciales corresponde a 15 
dfas a partir de la presentaci6n de la solicitud; las renovaciones de pr~stamo se desembolsan 
automiticamente en 24 horas. 

La solicitud de pr~stamo se la prepara conjuntamente entre el promotor y el empresario y luego 
se la presenta ante el comit6 de cr~lito de la FED para su aprobaci6n. Las decisiones de cr~dito las toma 
FED/PRODEME y los desembolsos de pr~stamos se los realiza en la oficia del programa. Se gira un 
cheque contra un banco local, ya sea para desembolso de un fondo de prdstamo de la FED o del fondo 
del Banco Consolidado, mediante el mecanismo de garantfas de la AITEC, pero el banco no interviene 
en el proceso de revisi6n y aprobaci6n. La FED controla este proceso. 

Capacitaci6n y Asistencia Tnica 

Se requiere haber cumplido con un curso de entrenamiento bdsico de 10 horas de duraci6n, para
todos quienes presenten solicitudes de pr6stamo, tanto nuevos como renovaciones. Los cursos se dictan 
en cinco sesiones de dos horas cada una y tambidn es obligatoriL la asistencia a un curso adicional por
cada prdstamo recibido. Sin embargo, el proceso de solicitud y aprobaci6n de prdstamos se desarrolla 
paralelamente a ia capacitaci6n, por lo que el prdstamo es desembolsado inmediatamente despuds de que
el curso ha conclufdo. 

El 54 porciento de interns que se carga a un prdstamo se destina a cubrir los costos de 
capacitaci6n, asf como de otros gastos previos al desembolso y de seguimiento posterior al desembolso 
del pr6stamo. A travds del programa tambidn se pondrd a disposici6n cursos vocacionales no 
obligatorios, en coordinaci6n con el SECAP. Para el efecto, se cobrard un monto de $2.00 por curso. 

Los promotores del PRODEMF proporcionan pequefias dosis de asistencia t6cnica,
individualmente, una vez al mes. El promotor hace un seguimiento de la prlctica de tdcnicas contables 
b~sicas, asf como de la situaci6n en que se encuentra el prdstamo. Tambidn se proporcionar asistencia
 
previa al cr&tito para ]a elaboraci6n de la solicitud de cr&Iito.
 

La promoci6n del programa se realiz6 inicialmente en visitas de puerta a puerta para posibles
beneficiarios; en ]a actualidad depende de mecanismos de transmisi6n verbal de la infermaci6n. 

Otros Servicios 

Adems de cr~dito, capacitaci6n y asistencia tdcnica, se ha inclufdo un elemento de cuidados para
la salud mediante el cual la FED adquiere medicinas gendricas del Ministerio de Salud y traspasa los 
respectivos ahorros a los beneficiarios, a un costo que es 20 porciento menor que el precio normal. La 
participaci6n en el programa se hace extensible dlnicamente a beneficiarios de cr~dito, y ademds del costo 
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de las medicinas deben page: una contribuci6n de $2.00 cada seis meses para continuar constando enlistas. Los beneficiarios del programa tambidn reciben servicios de comercializaci6n (exposiciones
anaales para micro-productores). 

Perfil del Beneficiario 

Inicialmence, el PRODEME estaba orientado hacia la micro-empresa manufacturera y proveedora
de servicios. Sin embargo, con ia ejecuci6n del Fondo de Garantfa de ATEC, el programa ampli6 su
cobertura para incluir actividades de cornercializaci6n. Ha definido al micro-empresariocomo aquel que
se dedica a la manufactura y provisidn de servicios, y al micro-comerciante como aquel qte se dedica 
a las ventas y el comercio. 

Los beneficiarios dentro de las dreas manufacturera y de servicios son principalmente micro
empresarios que cuentan con menos de 10 empleados, y quienes poseen bienes comerciales por $1.500 o menos, cuyos ingresos mensuales est n por debajo de dos salarios mfnimos (actualmente S/.64.000 o
el equivalente a $72), y quienes han tenido su negocio durante por lo menos un afho. 

Alrededor del 78 porciento de los empresarios con quienes trabaj6 la FED durante 1989 sededicaban a actividades manufactureras, la mitad de las cuales correspondfan a la confecci6n de ropa. Elrestante se repartfa entre la provisi6n de servicios y alguna forma de preparacidn y venta de alimentos.
En su inicio el programa no atendfa las necesidades de micro-comerciantes. 

Las beneficiarias mujeres representan el 60 porciento d.-l total. Cabe anotar que este porcentaje
de beneficiarias mujeres es bastante m s alto que los de otros programas que en el Ecuador se desarrollan 
para el SME, probablemente debido a la incidencia con respecto a la confeccidn de ropa y negocios de 
comida dentro de este universo. 

El 70 porciento de los beneficiarios del programa cuentan con menos de seis afios de 
educaci6n. 

Alcance del Programa 

Para Julio de 1990, PRODEME habfa beneficiado a 2.660 micro-empresarios, de los cuales el60 porciento eran mujeres. Los 2.660 beneficiarios han recibido 5.620 pr~stamos por un monto total de
S/.1'122.8 millones o el monto de $1.32 millones. El prdstamo promedial corresponde a S/.199.777.
La cartera de prdstamos asciende a S/.406.8 millones y la tasa de morosidad, que incluye el perfodo
comprendido entre 0 y 30 dfas, es de 5 porciento. (La tasa de morosidad la calcula la FED en base alhecho de que el retraso abarque mis de 30 dfas.) Los prdstamos irrecuperables corresponden al 0.3
porciento de ia cartera. El costo por Sucre prestado ha sido calculado por la FED en S/.0,04.
Actualmente la FED estA en capacidad de cubrir todos sus gastos mediante el ingreso que se genera
internamente. 
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Fuentes de Financiamiento 

Actualmente, el PRODEME utiliza recursos financieros provenientes del Banco Inter-Americano 
de DesaiTollo, $480.000 para el desarrollo del fondo de pr~stamos ($500.000) y para cooperaci6n tdcnica
($80.000); y con la garantfa de Acci6n Internacional/AITEC, por $125.000, para respaldar los pr~stamos
en moneda local concedidos a trav~s del Banco Consolidado. Como se habfa mencionado anteriormente,
la A.I.D. proporcion6 un fondo no reembolsable de $200.000 para dar inicio al programa en 1984.
Actualmente, PRODEME tambidn se encuentra negociando un pr~stamo con el Banco de Prdstamos, por
S/.30.0 millones en base al propio colateral de la FED, es decir, las varias inversiones que ha efectuado 
a lo largo de los ahios estn rindiendo fruto. 

La cartera de prdstamos del PRODEME estA constitufda actualmente por los dineros
proporcionados por el BID para el Proyecto de Pequefios Negocios, el mecanismo de garantfa de AITEC, 
y alrededor de $80.000 en intereses acumulados. 

Cada fuente de financiamiento trabaja ya sea con un grupo beneficiario diferente o dentro de una zona gecgrAfica diferente; los fondos del BID financian actividades micro-manufacteruras y para la
prestaci6n de servicios en Quito, la garantfa de AITEC financia a los micro-comerciantes de Quito, y la
FED, a travs de sus propios recursos, se encuentra financiando a micro-empresas ubicadas en Sangolquf 
y Ambato. 

Operaciones y Gerenciamiento 

La FED ha desarrollado negocios bien manejados desde 1984 cuando empez6 a concentrar su
gesti6n en el desai-rollo de su capacidad institucional dentro del Area de servicios crediticios a micro
empresas. Con la ayuda de Acciln/AITEC, ha desarrollado ia metodologfa y los servicios administrativos 
y gerenciales necesarios para manejar un programa eficiente. Pese a que su manejo de la inflaci6n debe
mejorar segdn el aidlisis financiero hecho, la FED se ha centrado claramente en el objedvo de
recuperaci6n de costos y la posibilidad de sostenerse cubriendo costos operativos con los ingresos que 
se generen internamente. A la fecha, estA encontrando 6xito en este empefno, y no estA recibiendo 
subsidios externos para cubrir sus costos operativos. 

La FED ha creado sistemas para el manejo de personal, que contemplan excelentes incentivos
econ6micos para sus promotores/asesores, que se basan en una combinaci6n de un sueldo b~sico 
competitivo y su desempeflo. Es decir, dependiendo de cuAn bien manejen las carteras que se les ha 
asignado. Los cambios de personal casi no se dan. 

Puntos Fuertes y Debilidadeo del Programa 

Puntos Fuertes 

S PRODEME estA orientado hacia la concesi6n de un gran ndmero de prdstamos, de manera 
eficiente, y hacia tratar da mantener sus costos operativos lo m1s bajos posible. Con 
respecto a muchos otros programas gubernamentales y del sector privado, ia FED estA 
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logrando esta meta de buena manera dado el contexto Ecuatoriano, y estd alcanzando, por
lo menos temporalmente, su meta de auto-suficiencia mediante el uso inteligente de sus 
bienes donados u obtenidos a bajo costo. 

* 	 El desempeflo bajo el programa es bueno. El cr6dito se estA proporcionando a un bajo 
costo de S/.0.04 por cada Sucre prestado y la tasa de cumplimiento es ligeramente 
superior al 99 porciento. 

" Su capacidad de sostenimiento se ve robustecida por buenas gestiones administrativas y
gerenciales. Ha concentrado sus esfuerzos en obtener la experiencia necesaria para la 
concesi6n de prdstamos a la micro-empresa, asf como en dominar las dificultades y
conocimiento intrfnseco del proceso necesario para lograr su auto-suficiencia. Ha recibido 
el apoyo institucional necesario para desarrollar la capacidad general que se precisa para
administrar "el negocio" que ha escogido, y se ha creado un buen nombre entre sus 
beneficiarios, la banca local, y ciertas agencias donatarias internacionales. 

* La FED ha optado por proporcionar a sus beneficiarios un curso corto por prdstamo en 
lugar de tratar de cubrir demasiadas Areas antes de que se reciba el primer pr~stamo. Este 
m6todo facilita el proceso inicial de pr6stamo y proporciona una oportunidad
ininterrumpida de que los micro-empresarios aprendan a medida que siguen recibiendo 
prdstamos ulteriores. 

" 	 PRODEME proporciona contfnuo acceso al cr&Iito a trav s de la posibilidad de renovar 
r~pidamente pr~stamos que aumentan en monto segin su necesidad. Este sistema facilita 
el crecimiento del negocio (su lanzamiento) e incentiva a los micro-empresarios a iniciar 
un proceso m is sistem~tico de planificaci6n. Sin embargo, es importante tambidn que el 
sistema proporcione un incentivo real para que el micro-empresario pague sus pr~stamos
iniciales y poder optar por operaciones de cr~iito de mayores montos para incrementar 
su negocio. 

" 	 Si la FED puede proteger el valor real de sus bienes de la erosi6n causada por la 
inflaci6n, puede dejar sentada su independencia por encima de niveles poco s6lidos de 
dependencia con respecto a fuentes externas de financiamiento (normalmente subsidiadas) 
que cubran los cotos operativos que debido a la inflaci6n crecerd,, permanentemente. 

* 	 La participacidn de la mujer en este programa es alto si se lo compara con los demds 
programas NGO dentro del SME Ecuatoriano. Alrededor del 60 porciento de los 
beneficiarios del programa son mujeres. Podrfa hacerse la conjetura de que esto se debe 
al tamafio (verdaderamente micro empresas) y a ia proliferaci6n de productores de ropa,
de alimentos preparados, y establecimientos comerciales, que en su mayorfa estAn 
manejados por mujeres. 
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Debilidades 

" Debido a la misma pulverizacidin de la liquidez del Banco Conolidado, no se ha
canalizado ms operaciones de crdito a travs del esquema de garantfa de AITEC.
Te6ricamente, la garantfa podrfa respaldar a un volumen mds alto de prdstamos. 

" Aunque la FED tiene el mejor promedio anual de las NGOs que trabajan con cr6dito
micro-empresarial en el Ecuador, el hecho de que PRODEME gnicamente ha beneficiado 
a 2.660 micro-empresarios durante los iltimos seis afios es preocupante. Existi6 unperfodo desafortunado dentro del historial de ]a FED algunos afios atr~s que podrfa ser
responsable de este bajo promedio anual cuando se lo compara con los programas de"masificacidn" que han tenido lugar en otros palses. 

" La principal debilidad financiera radica en el tratamiento que FED tiene con respecto a 
la inflacidn. 

Andlisis Financiero 

Contabilidad 

FED proporcion6 dos estados financieros anuales para 1988 y 1989 que habfan sido audItados,junto con sus respectivos estados de ingresos y pdrdidas. El nivel de detalle es suficiente como parapoder comprender bien la situaci6n financiera y econ6mica de la institucidn. El informe complementariorespecto al pr~stamo del BID incluye informaci6n que nos permite comprender muy bien los detallesoperativos del Prdstamo del BID. Es polftica de esta institucidn el requerir que se hagan auditorfasanuales de los estados financieros, asf como informes peri6dicos regulares y especiales sobre aspectosoperativos de sus proyectos. Incluso aprueba el cuadro de cuentas que cada cliente presente como pasoprevio al desembolso. Como era de esperarse, las instituciones que reciben el apoyo del BID cuentan 
con mejores controles contables y fiancieros que la mayor parte de los NGOs a quiens no se les pide
Ilenar estos requisitos. 

La contabilidad de la FED permite al analista identificar la utilizaci6n de los recursosproporcionados por el BID y otras fuentes donatarias. Sin embargo, las polfticas y procedimientos
contables no toman en cuenta el efecto que tienen la inflaci6n y la devaluacidn sobre dichos estadosfinancieros. A excepci6n de la correccidn que se hiciera para con el valor de equipos el afio pasado, las
demAs cuentas no han sido reajustadas segdin ia inflaci6n. 
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Andlisis Financiero 

Con la informaci6n proporcionada, se prepararon estados financieros comunes y se trat6 de 
reajustar sus valores de acuerdo a la inflaci6n en Sucres de 1985.1 

Activo, Pasivo y Valor Neto: El activo actual representaba un 89 porciento de los bienes totales 
cortado a Diciembre de 1989. Sesenta y siete porciento de este monto se ve reflejado en las cuentas por 
cobrar (o pr~stamos). Durante los dos afios que estAn siendo sujetos a andlisis tinicamente el 12 y 11 
porciento del total de activo fueron invertidos en equipos y otros bienes. 

Compromisos a largo plazo se encuentran financiando este alto nivel de cuentas por cobrar (78 
porciento y 77 porciento), respectivamente. Las cuentas bajo el prdstamo del BID corresponden a m s 
del 95 porciento de este financiamiento. 

Debido a la importante pdrdida en que se incurri6 en 1988 (51 porciento) del total de ingresos, 
el capital social fue reducido de una importancia relativa del 33 porciento de valor neto a tinicamente el 
4 porciento en 1989. Para 1989, ia FED se habfa recuperado y di6 un giro total obteniendo un excedente 
correspondiente al 19 porciento de sus ingresos totales. 

C.4lculo de la Repercusi6n de la Inflaci6n desde 1985: Al igual que en el caso de otras NGOs 
exitosas, el valor real de sus bienes, fondos desembolsados del BID en particular, que representan una 
gran parte del capital de la FED, han disminufdo ya sea por el 80 porciento o el 65 porciento durante los 
iltimos 3 a 5 ahios, dependiendo del aflo que se tome como base; es decir, 1985 o 1987. 

Ain cuando se afiadan excedentes operativos al valor de los fondos desembolsados por el BID, 
todavfa persiste una pdrdida del orden del 60 - 78 porciento, dependiendo del mdtodo de cdlculo y del 
afio que se tome como base. De continuar esta tendencia, pese a sus actuales fndices positivos, la FED 
se verd obligada a buscar donativos adicionales en un futuro no muy distante para compensar la diferencia 
que habrA necesidad de tener para generar niveles de ingresos que puedan cubrir los siempre crecientes 
costos operativos, o de lo contrario se verd obligada a recortar sus operaciones y concomitantemente la 
cobertura de su programa. 

El margen fruto de sus operaciones financieras corresponde al 37 porciento, que nuevarnente 
constituye un indicio de la dependencia que tiene sobre capital operativo casi libre. Este margen no es 
tan alto como para contrarrestar la inflaci6n como ya se ha explicado. El r6dito que se produce sobre 
el total de bienes y de bienes productivos correspondfa al 9.4 porciento y al 10.6 porciento, 
respectivamente para 1989, Iocual todavfa estA muy por debajo de los niveles de inflaci6n. 

' El ajuste por inflaci6n debe leerse cuidadosamente ya que afecta a cada cuenta de diferente manera. 
Normalmente, los bienes fijos no disminuyen de valor, mientras que el efectivo y las obligaciones sf. 
El valor neto tambidn disminuye junto con la inflaci6n. Si el efectivo es depositado en cuentas de 
d6ares, entonces deberd ser tratado concordantemente, al igual que los prdstamos en moneda local que 
no cuentan con una cilusula de intereses y montos variables. La informaci6n proporcionada no tiene este 
tipo de datos. 
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Pes3 a los esfuerzos realizados por la Fundaci6a para alejarse de los donatarios intemacionales,
la inflaci6n estA erosionando r~pidamente su base financiera y perjudicard su viabilidad econ6mica si no 
se hace algo adecuado al respecto, y pronto. 

Lo mismo podrfa decirse con relaci6n a la viabilidad financiera y poder de sostenimiento de la 
Fundaci6n. El prdstamo del BID estA siendo utilizado durante 1990 y m1s recursos financieros tendrln 
que obtenerse dinicamente para poder mantener el actual valor de la cartera de prdstamos. Nuevamente,
si no se trata bien el factor inflacionario, la Fundaci6n se verA forzada a moverse nuevanente en 
direcci6n de los agentes donatarios externos para poder financiar su operaci6n como lo hacfa en el
pasado, o tendrd que disminuir sus transacciones de negocios considerablemente y eventualmente Ilegar 
a cerrarlos. 

Perspectivas para ia Viabilidad Econ6mica y/o Financiera: En 1988, el 65 porciento de los 
ingresos totales estaba constitufdo por donaciones y dinicamente el 24 porciento procedfa de los ingresos
operativos generados por los prdstamos. Para 1989 la situaci6n se revirti6: el 17 porciento procedfa de 
donatarios internacionales mientras que el 74 porciento se generaba del inter-s que producfan los
pr6stamos al SME. Los gastos financieros representaban dnicamente el 7 porciento de los gastos totales 
en 1988 y el 17 porciento en 1989. 

Estos datos indican que la Fundacidn se encuentra cambiando su base financiera y ha adoptado
polfticas que la conducen por caminos de viabilidad econ6mica. La tasa de liquidez es muy baja y sigue
disminuyendo. Esto es un indicio de la dependencia que tiene la Fundaci6n en cuanto al financiamiento 
externo. Las tasas de relaci6n de deudas son extremadamente altas. Las instituciones financieras 
regulares tendrfan problemas para asegurar financiamiento adicional bajo estas circunstancias. Una 
instituci6n no-financiera estarfa por demos presionada. 

Fijaci6n de Precios y Cotizaci6n de Servicios 

FED se encuentra siguiendo la metodologfa de Acci6n/AITEC de proporcionar servicios al SME. 
Por lo tanto, la Fundaci6n se encuentra buscando su auto-gestidn a largo plazo, asf como su auto
financiamiento. Los costos de capacitacidn quedan cubiertos mediante la distribuci6n de intereses 
generados por los pr6stamos concedidos a beneficiarios. Bajo este sistema, inicamente aquellos quienes 
en realidad reciben cr~dito deben pagar por su capacitaci6n. Como es extremadamente raro que alguien
reciba capacitaci6n y no un prdstamo, casi ia mayor parte de los beneficiarios pagan por los servicios de 
capacitacidn que reciben. 

Este sistema tambidn evita los problemas que conllevan malos entendidos y expectativas
distorsionadas que tienen otros programas que basan su gesti6n en la capacitaci6n, en los cuales dicha 
capacitaci6n es proporcionada y pagada inicialmente por los empresarios con sus propios fondos (o, en 
casos extremos, con fondos prestados) antes de que el proceso de cr~dito se haya iniciado, y los 
prdstamos no se reciban. 

El inter6s se calcula desde un inicio y luego se lo divide equitativamente a lo largo del plazo del 
prdstamo, asf como comisiones y honorarios por servicios prestados, sin importar el relativamene corto 
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plazo contemplado para los prdstamos.2 Esto trae cono resultado el que la FED cuente con la tasa
efectiva de interds m9s alta entre las NGOs visitadas como parte de este estudio y la capacidad de cubrir 
costos actuales partiendo de ingresos generados internamente. 

'Este tipo de fijaci6n de precios no es favorablemente visto por algunos, pero ir6nicamente, parte de 
esos mismos crfticos son quienes se constituyen en los proponentes mds firmes de la auto-suficiencia 
institucional y de su sostenimiento. 
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FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO (FED) 

ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS 
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, 

1 

I 

ESTADO COMUN DE INGRESOS 
Y PERDIDAS 

INGRESOS 
II~ 
Donatarios Internacionates 
'Donatarios Locates 
Donativos de CLentes 

Intereses sobre Prdstamos 
Honorarios por Servicios 

s396stros 

10X 

65% 

24% 
O 

100X 

17% 

74%1 
li 

EGRESO 
EGRESOS 
----------------------
Gastos Ackninstrativos 
Gastos Financieros 

Otros Gastos 

-------
$25321 

S22.735 
$1.126I 
$1.460 

$63.726 
-------

$38.387 1 
S21.486 1I383I 

$3a853 1 

I I 
''EGRESOS 
---------------------------

'Gastos Ackninistrativos 
Gastos FinancierosGatos nnirs7 

1tros Gastos 

-

1511 

135X1 
7%27 
9%1 

81%1 
--
49%1 
27%' 

5%1 

EXCEDENTES 0 PERDIDAS 1 ($8 537)1=====================T....S... $14.805 1 'EXCEDENTES 0 PERDIDAS 1 551%' 119X' 

# DE PAGOS EN NORA 
# DE PRESTANOS PENDIENTES 
$ DE PRESTANOS IRRECUPERABLES 

5 
50 
300 

10 
60 

6000 
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HOJA DE BALANCE CON AJUSTE POR INFLACION CON SUCRES DE 1985 (000 SUCRES)

FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO (FED)
 

DIC 31, DIC 31 % TASA . % TASA 1 

ACIO1988 1989 18-9 1 88-89 '88-89 ~ 
.................................... --I------ - ...... I 
 I ------ I-9--
EFECTIVO 15733 44.371 182%1 1$28.38" 182% 
- - - - - -- .-------- - - -- - :- - -

Efectivo y Bancos 
- - - - - - - 

$ 1 26%1 "$2213 126%
 
Inversiones 
 I863 I I1.5 I
6'$ 1--

Cuentas por Cobrar $7.095 372%1 372%$33.520 $26.425 

Prdstamos por Recibir , ,I II
 
Inventario I II
 
Otro Efectivo Corriente I
IIII 1I II II
 
BIENES FIJOS I $2 117 $5.5421 1 162%1 $3426 116% 11
-----.--.----.------ ..----------- I- . ----- II
---------- -I ----
I 

Bienes Rafces $0 $2.950 1 100%1 $2.95U 100%
 
Planta y Equipos $
 
Vehfculos $114 $55 -52%1 (59) -52
 
Equipos de Oficina $839 $1.476 76% $637 76%otros Bienes Fijos $1.409 $1.411 0%$2 0%
 !I
 
Menos Depreciaci6n $246 $350 42%1 $104 42 I 

I I 
TOTAL ACTIVO $17.850 $49.913 180% J$32.064 180% I
 

PASIVO
 
PASIVO CORRIENTE $810.' $5 -- .. 604% ''
704 604%' $4 895 _ 

.------------------------- -------- .....---- ..I.----- I ----

Cuentas p r Pagar $108 $1.825 1587%I $1.717 
 1587%
 
Prdstamos por Pagar $0 1 100%1
$3.170 $3:170 100% II
 
Comproisos par Pagar 
 II
 
Intereses por pagar 
 I 
Otras Cuentas por Pagar $702 $709 1I1% $8 1
 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
 .$13 836 $38 627 1179% $247911 179% 1 
- ---------- -I-------... 
 I -----....
I..
 

Deudas por Pagar $13 519 $35 439 1 162%1 $21 920 162%

Otras $318 1 $3:188 904% $2.870 904% 11
I I* I I I I1 I I 
PASIVO TOTAL $14.646 $44.332 203%I 1$29 686 I 203% i 

VALOR NETO Y RESERVAS $3.204 $5 581 i 74%I $2.378 74% 1

S-.I........
 

Reservas I I I I I I
Capital Social I 1 I
1 $5.929 1$2 .028 1------
Excedentes Retenidos I I I I I I 
Excedentes este Aio 1 ($2.726) $3.065 I 2121I $5.791 212% 11
Reajuste por Factor Inftacionario $0 $488 I1 $488 100% 
TOTAL PASIVO Y VALOR NETO 1 $7 80 49 180%

$17.850 $49.913 180%1 3
 
13$32.064 

TASA DE INFLACION 85.70% 54 20% I 
FATOR..------......--.. ...... := 3.13ni.. 4.3.FACTOR INFLACIONARI0 3.13 4.83
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ANALISIS DE TASAS DE RELACION
 

FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO (FED)
 

ITASAS DE RELACION 88 89
 
II--------------------------------- I
 
I'LIQUIDEZ Y SOLVENCIA A CORTO PLAZO
 
II-------- -------------------- ---- I
 
'l-1 Tasa de Relaci6n ActuaL ---------- 19.4 --- 7.8"II
 

2.- Tasa de Retaci6n de Liquidez (auto-suf.) 0.5 0.2
 

3.- Tasa de Relaci6n de Deudas 82.1% 88.8%1
 

4.- Tasa de Retaci6n de Deuda/Equidad 247.0% 2185.6%
 

5.- Tasa de Retaci6n Vator Meto/Prstas 45.2% 16.7%11
 

IIACTIVIDAD (UTILIZACION DE ACTIVO)
 
..
------------------------------------------------------------- I
 
6.- Tasa de Retaci6n de Suficiencia Operativa 0.5 0.2 11
 

li
'GANANCIAS 

..------------------------------------------------------------- II 
7.- Nargen de Ganancia Neta -15.3% 6.1%11 

8.- Margen Neto/Activo TotaL -15.3% 6.1%11 

9.- Mdrgenes Brutos de Operaciones Financ. 27.6% 37.0%11 

110-Rdditos sabre Tasas de CapitaLizaci6n -200.4%
I a4.2%11I I 

II II 
111-Rdditos sabre TotaL de Activos -36.0% 9.4%11
 

1'12 -Rdditos sabre Tasa de ReLacidn de -40.8% 10.6%''
 
Bienes Productivos =1
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FUNDACION EUGENIO ESPEJO (FEE) 

Antecedentes Generales 

La Fundaci6n Eugenio Espejo inici6 sus operaciones en Guayaquil en el aflo de 1978, bajo lainiciativa del sefilor Francisco Huerta, un polftico prominente y popular, y otros ciudadanos influyentesque representaban al sector privado. Su objetivo fue el de crear una instituci6n en el sector privado quese dedicara a los temas m1s amplios del desarrollo social. La Fundaci6n recibi6 el nombre de un ilustrepersonaje de la dpoca colonial Espafiola, quien cre6 un centro educativo bajo el denombre "La
Concordia" en algdin momento del Siglo 18. 

Entre 1978 y 19F1 la Fundaci6n inici6 sus actividades a travds de un programa de estudios depost-grado en administraci6n, Ilamado el Instituto Superior de Estudios Administrativos (ISEA). En baseal calibre demostrado por el ISEA, en 1980 la Fundaci6n Neuman, aprovechando la experiencia que ISEAtenfa para actividades de capacitaci6n, decidi6 celebrar y suscribir un acuerdo con la FEE-la agencia quele di6 vida-para proporcionar capacitaci6n a nivel nacional en cuestiones cfvicas, que inclufan liderazgo 
en la comunidad. 

Durante sus primeros cuatro afios de gesti6n, ]a FEE principi6 a cobrar mayor experiencia conla comunidad y en 1982, USAID lleg6 a un acuerdo con ia Fundacidn para iniciar el Proyecto Piloto deDesarrollo Integral de Comunidades Marginales el Ecuador. programa constaba de cuatroen El 

elementos, cada uno de los cuales estaba totalmente subsidiado por USAID.
 

El primer elemento estaba dirigido hacia nifios que tenfan problemas de aprendizaje, el Centrode Recuperaci6n Psicopedag6gica (CEREPSI). El segundo fte el Programa de Desarrollo de laComunidad (PRODECOMUN). El tercero, el Programa de Cr~dito y Desarrollo de la Micro-empresa(PROCREDEM), se origin6 en base al reconocimiento de que pese a los intensos esfuerzos pordesarrollar la comunidad, no cambiaba el hecho de que los segmentos indigentes que habitaban enbarriadas pobres no comfan adecuadamente debido a la falta de ingresos personales. El (xiarto elementodel progranma contempl6 el Centro de Recursos Humanos en el Sector Informal Urbano (CRESIU), que
ahora se denomina el Programa de Capacitaci6n de La Concordia, en honor al centro de capacitaci6n que
inicialmente fundara Eugenio Espejo varios cientos de afios atrAs. Para apegarse a sus orfgenes, laFundaci6n se centr6 en programas de capacitaci6n popular y en el desarrollo de los recursos humanos en comunidades de bajos ingresos. La FEE ha sido, y sigue sidndolo, una organizaci6n de orientaci6n
 
altamente social.
 

La participaci6n de la AID en el Programa de Comunidades Marginales se hizo presente alrededorde dos afilos durante la etapa piloto. La Fundaci6n continu6 :rabajando con los cuatro elementos, o
subproyectos, y todos cuatro funcionan hasta la presente fechi. 

Descr-ipci6n del PROCREDEM 

El PROCREDEM, como se habfa mencionado anteriormente, se cre6 bajo los auspicios delPrograma de Comunidades Marginales de 1982, que recibfa la colaborae '"i de AID. En base a estecreciente ccnocimiento de los problemas confrontados por comunidades f'. ajos ingresos y por el sector 
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informal, la Fundacidn reconoci6 que una de las limitaciones crfticas para cualquier tipo.de mejoramiento 
de la calidad de vida a este nivel socio-econ6mico radicaba en la falta de acceso a los medios que les 
permitieran incrementar el nivel de sus ingresos personales. Se torn6 muy claro que era imperativo
comprender mins completamente ]a dindmica de las economfas dentro de estas dreas. 

Crdito 

A travs de PROCREDEM, la Fundaci6n desarroll6 sus primeros estudios micro-empresariales
dentro de las comvitidades marginales de Guayaquil. Para 1984, la FEE habfa iniciado un programa
crediticio en favor del sector informal. Uno de los primeros resultados fue el de que los beneficiarios 
no conocfan c6mo umizar el cr~dito apropiadamente. Esto fue en realidad el comienzo de la experiencia 
que ha obtenido la organizaci6n con respecto al desarrollo micro-empresarial y sus operaciones de crxlito. 

Inicialmente, Acci6n/AITEC proporcion6 ayuda para el desarrollo institucional de la FEE. El 
actual programa de cr&Iito se basa en gran manera en la metodologfa de Acci6n/AITEC que contempla 
pr~stamos por montos pequehios y cortos plazo para utilizarlos como capital de trabajo y la adquisici6n
de bienes fijos, pero el programa ha introducido sus propios ajustes. Por ejemplo, la FEE ha optado por 
un elemento de capacitaci6ii mucho mds extenso y costoso que la FFD en Quito. Este ajuste de 6nfasis 
es consistente con el prop6sito de la FEE con respecto al desarrollo de los recursos humanos y su 
educaci6n, en lugar de afianzar el concepto de negocio y finanzas en sf. 

Los pr~sttmos se conceden tanto a micro-empresarios independientemente como a grupos
solidarios de credito cuindo se trata de empresarios que corresponden al nivel mds inferior. La filosoffa 
del programa en cuanto a los empresarios mis pequefios y menos desarrollados es ia de que el cr~dito 
debe entregarse dvrante un perfodo dado a trav6s de prdstamos mdltiples que se inician con montos muy
pequefios con los que pueda relacionarse el empresario, e irlos incrementando gradualmente a medida que
los pr~stamos se van pagando y los requerimientos adicionales se van haciendo sentir. El programa
considera que este sistema corresponde a un "cr6dito educativo." Los pr~stamos varfan de un mfnimo 
de S/.80.000 ($100 a raz6n de S/.850 por D61ar) a S/.300.000 ($350) para pr~stamos individuales y un 
poco menos para miembros de asociaciones de cr~dito. El plazo de estos pr&-tamos varfa entre 4 y 16 
semanas. El proceso de revisi6n y aprobaci6n de pr~stamos toma alrededor de 10 dfas despu s de 
haberse preseitado la sdlicitud. 

El programa precisa ya sea de una garantfa de cr~dito en grupo (a trav& del mecanismo solidario 
de grupo mediante el cual los prestatarios se garantizan unos a otros en base a la confianza mutua que 
se tienen con respecto a su honestidad e integridad asf como mediante documentos suscritos para cada 
operaci6n de cr~dito) o, si el pr~stamo se lo concede a nivel individual, el prestatario debe tener un co
suscritor que pueda demostrar solvencia y firmar los documentos de prdstamo. Frecuente-nente, en este 
tipo de progfamas los co-signatarios estAn casi en igualdad de situaci6n que los mismos prestatarios. 

El financiamient,, del BID ingresa a tin nivel m s alto de empresa y necesidad. Los pr~stamos 
bajo el fondo del BID ",arfan entre S/.300.000 ($350) a S/.1.5 millones ($1.750). 

Toricamente, ls ;rmpresas deberfan "graduarse" al ingresar al sistema bancario comercial 
dejando de lado la inea del BID, pero parece ser mas bien te6rico con respecto a la situacidi real ya que 
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de acuerdo con el gerente de la FEE, los beneficiarios no son muy receptivos en cuanto a ia idea de 
efectuar prdstamos ante los bancos. 

Dependiendo de Ia fuente de financiamiento de los fondos de prdstamo, las tasas de interds 
fluctdan entre una tasa nominal del 48 porciento anual (fondos del IAF y GTZ) y 52 porciento (BID).
Se cobra una comisi6n unica del 3 porciento al inicio de la operacidn. 

La FEE mantiene contro sobre la aprobaci6n o negaci6n de crddito, pese a que no maneja ningtin
fondo directainente. En lugar de 6ilo ha reservado cuentas en varios bancos para manejar fondos de 
pr~stamo provenientes de varias fuentes. Por ejemplo, el Danco Consolidado maneja fondos del BID y
el Banco de Guayaquil (sucursal Babahoyo) maneja el prograrna, del GTZ en Babahoyo. (Wase la secci6n 
correspondiente a Fuentes de Financiamiento.) Una vez que el pr~stamo es aprobado por el comitd de
prdstamos de la FEE conformado por el dircaor del proyecto PROCREDEM, el Director de Finanzas 
de la Fundaci6n, el Asesor Legal de la Fundaci6n, y ya sea el asesor (para prstamos indepeadientes) o 
el jefe de cr~ditos (en el caso de grupos de cr~dito), se gira un cheque a nombre del beneficiario, quien
lo cobra personalmente en el banco. 

Otro aspecto adicional del programa radica en que es obligatorio realizai ahorros como palte
inamovible del programa, pcr un monto equivalente al 5 porciento del monto del prdstamo que es 
deducido del pr~stamo y acreditado en la cuenta del beneficiario. Los intereses acumulados se afiaden 
a la cuenta de ahorros del beneficiario. 

Luego de desembolsar el pr6stamo, la FEE proporciona al beneficiario un libretfn de cupones que
contienen las fechas de vencimiento y los respectivos montos. Los pagos mensuales del pr6stamo se los 
realiza en el banco por el beneficiario y en ese momen.-, el correspondiente cup6n es sellado. El gerente
de la Funddci6n calcul6 que la tasa de morosidad era muy baja - alrededor del 1 porciento. 

Capacitacidn y Asistencia Tcnica 

La FEE tiene coma requisito un mfnimo de 55 horas de capacitaci6n antes, durante y despuds del 
pr~stamo. Se cubren ocho Areas, que son: relaciones humanas, temas legales, documentos bancarios 
bdsicos, administraci6n de negocios, andtlisis financiero, comercializaci6n, c;lculo de costos, y
contabilidad bgsica. La FEE no cobra honorarios directos par estos servicios pero los costos se sufragan 
a travds de la tasa de interns aplicada al pr~stamo. 

La FEE mantiene un alista de instructores. Todos ellos deben contar con capacitaci6n profesional
formal asf coma con experiencia en la capacitaci6n "mpresprial. Para cada curso se discute la manera
c6mo se va a enfocar una materia especffica durante sesiones de planificaci6n en las que participan los 
instructores. Se lleg.. a un acuerdo de la materia que se cubrird y c6mo se lo hard1. Luego los 
instructores elaboran los materiales diddcticos que precisan. 

Tambi~n se proporciona asistencia individual a los empresarios segdin se vayan presentando las 
necesidades de los asesores del programa. 
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Otros Servicios 

La FEE pone a disposici6n una polftica de seguros para sus beneficiarios. El costo asciende a 
S/. 1.000 ($1.20) por afio para recibir beneficios mortuorios equivalentes a $300. Ademgs, por S/. 1.000 
semestrales se puede obtener una p6liza de seguro medico. 

Perfil del Beneficiario 

Los beneficiarios dei programa residen en los barrios marginales ind;gentes de Guayaquil y del 
pueblo de Babahoyo. A menudo viven en asentamientos y sus ingresos son muy bajos. Mls de la mitad 
de dllos son mujeres; sobre el 60 porciento poseen negocios manufactureros mientras que el 30 porciento 
se dedica al comercio; el porcentaje restante proporciona servicios. 

Los beneficiarios deben tener mds de 18 afios de edad y por lo menos un aflo de experiencia en 
la actividad econ6mica (manufacturera) o seis meses en la de servicios. 

Cobertura del Programa 

La FEE ha tenido de 2.120 a 1.055 beneficiarios durante los tiltimos cinco afios, es decir 
!igeramente por sobre un promedio de 200 nuevos beneficiarios por ano. 

Fuentes de Financiamiento 

La FEE ha tenido 6xito en sus esfuerzos por generar financiamiento para el PROCREDEM 
proveniente de varias donatarias para crear el fondo de prdstamos, subsidios de operaci6n, desarrollo 
institucional y otro tipo de cooperaci6n tdcnica. Las agencias donatarias son: 

Banco Inter-Americano de Desarrollo 

El BID ha proporcionado $450.000 a la FEE; $300.000 para el fondo de prdstamnos del 
PROCREDEM para micro-empresas un poco mayores, especfficanente; y $150.000 para cooperaci6n 
tdcnica. 

Acci6n Internacional/AITEC 

AITEC ha contribufdo con una garantfa de $150.000 a travs de una carta de cr~dito girada por 
el QhemicalBank.of New York. Esta garantfa tiene el prop6sito de equilibrar los fondos disponibles en 
moneda local para la concesi6n de pr~stamos a la micro-empresa. (EstA claro que existen importantes 
problenas con los esquemas de redescuento micro-empresarial a trav~s de les programas auspiciados por 
el GDE, tornando muy atractivas las operaciones de garantfa.) 
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AITEC tarabidn ha proporcionado asistencia tdcnica a la Fundaci6n bajo el programa para elDesarrollo de ia PNquefia Empresa (SED) financiado por A.I.D. desde 1986. Ha proporcionado asistenciadirecta en el desai rollo de un elemento crediticio, pero ahora ha limitado su gesti6n a la de compartir eintercambiar informacidn. Parece existir una disminuci6n deliberada para retirarse de su funci6ncuanto a asistencia tdcnica se refiere. 
en 

Inter-American Foundation 

La IAF ha donado $300.000 a la FEE  $100.000 para el fondo de cr6dito (micro-empresarial);$100.000 para gastos administrativos; $50.000 para capacitaci6n micro-empresarial; y $50.000 para lacapacitaci6n del personal de la FEE y el robustecimiento institucional en general. 

Foundaci6n GTZ 

La GTZ ha proporcionado $25.000 para la creaci6n del fondo de prdstamos y $5.000 para gastosoperativos para lanzar el programa de cr6dito micro-empresarial en la ciudad de Babahoyo, ubicada a unahora de Guayaquil por autom6vil. 

Recursos Propios 

La FEE se encuentra trabajando con los programas de UNEPROM y CONAUPE.esquema, Bajo estela FEE recibird pago por los servicios de capacitaci6n que preste a las personas que reciban
pr6stamos bajo los aecanismos de redescuento con los bancos comerciales.
 

Operaci6n y Administraci6n 

Pese a que no ha habido una graa oportunidad para estar con la Fundaci6n durante un perfodoprolongado, qued6 la impresi6n de que la organizaci6n estA bien administrada. Esta impresi6n se vereafirmada por el hecho de que cinco donatarios internacionales (los que se han mencionado anteriormentemnds la Fundaci6n CODESPA de Espafia) han considerado apropiado apoyar al programa PROCREDIM
de la FEE con importantes niveles de financiamiento. 

La Fundaci6n cuenta con manuales operativos y de proceimientos, y tiene bien delineadaplanificacidn financiera. suTiene visi6n para su propio sostenimiento, y su gestiin gerencial y demds
sistemas lo permitirdn. 
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Puntos 	Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

* 	 La FEE ha tenido 6xito en la generaci6n de fondos para sus programas a travds de una 
serie de donantes. Ha diversificado sus fuentes de financiamiento y a cada una de dllas 
les ha asignado un lugar especffico. Esta es una movida astuta, ya que cada donatario 
persigue un objetivo especffico. Si el financiamiento de una agencia donataria se 
superpone con otro, existe mayor oportunidad de perder a una de ellas y en muchos casos 
a ambas. 

" 	 La Fundaci6n se ha involucrado directamente con el trabajo micro-empresarial y dentro 
del sector informal durante seis afios. Ha desarrollado una c4pacidad institucional en el 
campo del manejo de cr&tito micro-empresarial. 

" 	 Controla el trdmite del cr~dito desde la identificaci6n del proyecto hasta la aprobaci6n y 
desembolso del pr~stamo corresondiente. Por lo tanto, cuenta con gran nivel de control 
con respecto a sus propios destinos que la mayor parte de los programas que no se 
encuentran en esta situaci6n. 

Debilidades 

" 	 El principal punto debil radica en que el programa. pese al gran nivel de esfuerzo que se 
pone en 1lo, beneficia a muy pocos a travs de su programa de crtxdito. Serfa de pensar 
que la cobertura serfa mucho mayor dado todo el respaldo que se recibe para desarrollo 
institucional de parte de una multitud de agencias donatarias internacionales. 

" 	 La FEE todavfa depende en gran medida de los subsidios para cubrir sus costos 
recurrentes y quizs se encuentre movidndose demasiado lentamente hacia su auto-gesti6n. 
Lo que es mds, los activos de ia FEE se han erosionado en cuanto a su valor real debido 
a la inflaci6n; deben introducirse mds medidas para contrarrestar el factor inflacionario. 

Andlisis Financiero 

Contabilidad 

La FEE proporcion6 tres impresiones computarizadas que contenfan hojas de balance 
correspondientes a los afio3 de 1988, 1989 y Junio de 1990. El dnico estado de ingresos y egresos que 
se proporcion6 fue el de 1988. La Fundaci6n ha recibido un pr~stamo blando de parte de la Unidad de 
Pequefios Proyectos del BID, y al igual que sucede con otras fundaciones que han recibido la ayuda del 
BID, se le requiere cierta informaci6i financiera y contable como parte del programa. La informaci6n 
proporcionada es suficiente para comprender cudes son las condiiones econ6micas y financieras de la 
instituci6n. Fuinos informados que el sistema contable genera informes segdin la fuente de financiamiento 
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y sus programas, pero que no produce informaci6n de acuerdo al nivel de ganancias o los nicleos de 
costo. Segdn ia informaci6n obtenida durante entrevistas, la Fundaci6n no demuestra en sus estados 
financieros cudles son sus polfticas y procedimientos contables introducidos con el objeto de contrarrestar 
el impacto de la inflaci6n sobre sus estados financieros. 

El instrumento financiero m s importante que se utiliza para planificar y controlar las operaciones 
corresponde a los diversos presupuestos individuales preparados y controlados periddicamente para cada 
agencia donataria. Ingresos y egresos se consolidan dnicamente a la finalizaci6n de cada ejercicio fiscal. 

Anilisis Financiero 

Activo, Pasivo, y Valor Neto: Los prdstamos y cuentas por cobrar han ido incrementndose 
constantemente desde el 21 porciento de activos corrientes en 1988 al 41 porciento para Junio de 1990. 
Cuarenta y seis porciento de los bienes fijos se invierten en vehfculos y equipos de oficina. La Fundaci6n 
no posee bienes rakes. 

El incremento en prdstamos y en cuentas por recibir ha sido financiado por un aumento de 
documentos bancarios de 9 porciento de pasivo corriente para 1988 a 37 porciento para Junio de 1990. 
La FEE no reporta deudas a largo plazo como parte de sus estados financieros aunque por lo menos existe 
un pr~stamo del BID. 

Las tasas de relaci6n de activo corriente y auto-suficiencia se han deteriorado del 2.8 y 4 en 1988 
al 1 y 1.2 en Junio de 1990. Para Junio de 1990, los compromisos financiaron el 51 porciento del total 
de bienes - un incremento correspondiente al 15.9 porciento desde 1988. La tasa de relaci6n de 
deuda/equidad tambidn aument6 del 37 porciento para 1988 al 113 porciento en 1990. Esta situaci6n es 
un reflejo del alejamiento que se evidencia del financiamiento de bienes con valores netos, o 
exclusivamente donativos, y demuestra a las claras la mayor importancia relativa que los pr~stamos 
extrrnos han ido adquiriendo para con el financiamiento de sus operaciones. 

El margen de ganancia neta correspondi6 en 1988 al 22 porciento de los ingresos operativos y 
este margen financi6 un 2 porciento del total de bienes durante el mismo afio. Estas dos tasas de 
relaci6n, junto con el r6dito sobre capitalizaci6n (-48 porciento), sobre el total de bienes (-24 porciento) 
y sobre bienes productivos (-41 porciento) tambidn refiejan un alto nivel de dependencia con respecto a 
las agencias donatarias externas para que financien sus operaciones a travds de compromisos adquiridos. 

Finalmente, el Capital Social aumentd substancialmente (47 porciento) en tdrminos nominales, 
de S/.28 millones Dara 1988 a S/.77 millones para Junio de 1990, en su mayor parte ingresos contribufdos 
por agencias donatarias internacionales. 

Proyecci6n del Impacto de la Inflaci6n desde 1985: Si se considera el factor inflacionario, el 
valor real (en Sucres de 1985) del balance cortado a Junio, correspondfa a dinicamente S/. 13 millones, 
es decir una erosi6n del 83 porciento. Este nivel de deterioro cae hasta alrededor del 65 porcienteo para 
1987 que se considera como el afio base. 

No pudimos hacer una comparaci6n de los estados de ingresos y pdrdidas que abarquen un 
perfodo de varios aios, pero es probable que la FEE esid experimentando el mismo cambio en la 
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generaci6n de ingresos que otros clientes del BID. En 1988, la fundaci6n gener6 21 porciento del total 
de ingresos de los intereses aplicados a los prdstamos y los honorarios por servicios prestados, mientras 
que las agencias donatarias contribufan con el 62 porciento del ingreso total. 

Pron6stico para su Viabilidad Econ6mica y/o Financiera: Sin considerar el factor 
inflacionario, parece ser que la Fundaci6n estA adelantando su paso hacia una viabilidad econ6mica 
sustentable. Aparentemente, la viabilidad financiera estA asegurada para unos pocos afios m1s mediante 
convenios suscritos con varias agencias donatarias locales e internacionales que incluyen la IAF, BID, 
GTZ y otras. 



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

--- ---- ---
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HOJA DE BALANCE - VALORES NONINALES - (000 SUCRES)
FUNDAC0i "EUGENIO ESPEJO" 

,CTIvo "'D'C;3 ------- DIC;31 ...... JUN.. 30,1988 1989 1990
-- ----.................---------

EFECTIVO CORRIENTE $28-763 -89.503$102.726 

Efectivo y Bancos
Inversiones $5.465 $1.686 

$30.000 
$4.065 

$25.000 
Cuentas por Cobrar 
Prdstamos por Cobrar 

$1.282 
$12.672 

$4.966 
$49.571 

S6191 
$62:188 

Inventario 
Otros Bienes Corrientes $9.3" $3.280 $5. 1 
BIENES FIJOS 
-- ----. ------.. -- -- --

$36.831 
--..-------

$63.669 $65.840 
- --

Bienes Rafces . i ii 
Ptanta y Equipos II 
Vehfcutos 
Equipos de Oficina 
Otros Bienes Fijos 

$20.500 
$7.391 

$11.921 

$39.200 
28.309 
4.051 

$s45.200 
$32.359 

II 
"enos Tasa de Depreciacn $ 0 $7.91 $11.719 
TOTAL BIENES $65.594 I $153 .171 $168 566 

HOJA DE BALANCE COMUN
 
FUNDACION "EUGENIO ESPEJO"a 

I------------ --- ---
'' C T VO O .31l, c 3 , o
 
11ACIVO i-IC1988 * DIC 31, 'JUN. 30,-i
------------- 198 1989 19%1--II.........;
----- i....;i......---

11EFECTIVO CORRIENTE 
 44%I .. ... 58%' .. ... 61%' 

Efectw y Bancoslnvers"(.ies -80% - -201-2%11 15%1
 
lCuentas por Co~brar 
 2%1 3%, 4X,,
IPrdstamos por Cobrar 19-%1 32%, 37%11 

IIInventarioII
 

11INSFIJOS 
 56%1 42%I 397-1
i ----------------- ............. .........
118eeos Rafces JII 
11Ptanta y Equipos 3 2
 
VehfcuLos 
 31%1 26% 27%11
IEquipos de Oficina 
 11X' 18% 
 19%"! 
1Otros Bienes Fijes 18%i 3% Oi 
Nenos rasa de Depreciacitn 5% 5X 7%11 

ITOTAL ACTIVO 
 100% 100% 
 I0
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PASIVOI
 
PASIVO CORRIENTE 510 397 $75.610 S87.497 I
 
---------- --.----------- ---------
Cuentas por Pagar $3.753 $9.461 $14.9645 1
 
Prdstamos por Pagar I I 3
 
Compromisos por Pagar S5.600 S58.071 $630 II
 
Intereses por Pagar $5.561 $7566 
Otras Cuentas par Pagar $1.05 S2:517 1964II 

C01PROMISOS A LARGO PLAZO $0 50 50 
---------- ----- I--------- ---------- ----------- -0-II 
Deudas por Pagar II 
Otros 

PASIVO TOTAL S10.397 $75.610 $87.497 I 
-----------= = I I 

VALOR NETO Y RESERVAS S55.198 S77 561 581.069!1----- ;----- ------- ----------------- -- --..---- 11 
Capital Social $28.097 1S74.571 $77+768
 
Fondo de Cr~dito $22.547,
 
Excedentes este Aflo 51.035 I S2 990 $3.801
 
Reajustes por Factor InfLacion.= -7
 
Fondo Administrativo S3.519 I I 
PASIVO TOTAL Y VALOR NETO 565 595= 55!!3 171 $168.566 

==== ====== ========...=== .. ...== === ======= = ============ I 

PASIVO I I 
PASIVO CORRIENTE I 16%1 49%! 52%11 
---------------------- I------I.....I.
..... 1
.....
 

''Cuentas par Pagar 1 6%1 6%! 9% 1 
''Prdstamos por Pagar I 9%1 37if"Compromisos por Pagar 38% 37%1
 

"Intereses por pagar O0 4% 4%
!IOtras Cuentas por Pagar 2%1 2%1 1'
 

iCO4PROISOS A LARGO PLAZO I Ox 1i
 
..-------------------------
1 ; - -- I- ......... 1
 

jjoeudas par Pagar III 

1TOTALP ASIVO 1 49%1 5 
 1
 

VALOR NETO Y RESERVAS 84% 1 51% 48%!
 

1CapitaL SociaL I 43- ! - 49% 46%1I Fondo de Crddito I 34%1 0% 0%1 
'Excedentes este Ao 1 2%12%1 2%I1 

liReajuste por Factor Inflac. I I 1 
iFondo Administrativo 1 5 1 I 

PASIVOY VALOR NETO 11TOTAL 0I= 0I
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ESTADO COMUN DE 
ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS INGRESOS Y PERDIDAS 
VALORES NOMINALES 

INGRESOS SO $63 279 INGRESOS g1OO% Ii-------. ..... . .... --------.. .... .. . .. .. .. . . .

Donatarios nternacones---- -$38.995 Donatarios InternacionaLes 62% Ii 
Danataras Locates $10.767 Donatarios LocaLes 17%I 
Donativos de Ctientes I Donativos de Ctientes II 
Intereses sobre Prdstamos $11 589 1lIntereses sobre Pr6stamos 18%I 
Honorarios por Servicios $1.928 Honoraros por Servicios 3%11 
Otros Ingresos Otros Ingresos I 

-- -----------.... .... ..... .. ~ . . .... .. . .. ..I----.. ..I... . o...
 

GASTOS SO S60.289 ''GASTOS II 95%Ii
 
- ----------- I---------------1.....---------- -------------------------------- --------- --------- I -----
Gastos Ackninistrativos 1 124.272 'llGastos Ackninistrativos 38% 
Intereses 1 $9.346 1 'Gastos Financieros 15%IIOtros Gastos Operativos 1$19.719 1 'iOtros Gastos 31%i II 
Capaitaci6n $6 953 I I I I' 

EXCEDENTES 0 PERDIDAS $0 1 2.990 11EXCEDENTES 0 PERDIDAS 5%
 
= ======,== =====man==I = = 


11HOJA DE BALANCE CON AJUSTES P0k INFLACION EN SUCRES DE 1985 (000 SUCRES)

FUNDACION "EUGENIO ESPEJO"
 

''ACTIVO "'IC ''IC JUN. 30 i.% H
31, 31,' % TASA.%TASA TASA 

1988 ' 1989 ' 1990 188-89 189-90 '88-90 88-90 11 
---------------------------------- ---- -I------ I ................
I------- . I-- ------

iEFECTIVO CORRIENTE $9.183 $18.531 1S17476 102%! -6%' $8294 . 90%
 
-----E----E------------ --------.....----------------------------
 .-----.
I!Efectivo yBanc-s 1.745 S349 $691 1 -80%' 98%' 1(51.053)1 -60% 1I 

H *0 0nversi'es1 4253 1 100% -32%1 '4.253 100% 
I$


$6.211 

IlCuentas por Cobrar 
 $409 S1.028 $1.053 1 151%' 2%1 $644 157% 1
 
''Pr6stamos por Cobrar $4 046 $10.263 $10.580 1 154%1 3%I $6.534 162%
lInventario I I 
 I I I I
 
Otros Bienes C rrientes $2 983 $679 I $899 1 -77%1 32% 1($2.0801 -70


HBIENES',.FIJOS $1175? $13 182 $11.201 12%1 -15%1 -0. .. .... . . .. . . .. . . .. . . .. ............. . . .. .... . . ....
. . ., --------...-
------------------------- ''--- I,!Bienes Rafces I- - - - - - - - - - 

iPlanta y Equipas I I 1
Vehfcutos $6.545 $8.116 $7.690 24%I -5% $1.1451 17% 

1ElUipas de Oficina $2.360 $5 861 $5.505 148% -6% 1 $3.145 133% 
JOtros Bienes Fios $3.806 I $839 $0 1 -78%I -100%1 I($3.806)' -100%l'Menas Tasa de Depreciaci6n i951 $1.634 $1.994 1 72%1 $1.042 110% 1 

. .TOTAL ===2.......713 1 -10%1 $7.736 1 37.
ACTIVU =$28=677 51% 1-
J 


........ ................. uu u. I~au uazinmIu uzuuzmuhl --------
 1
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PA I 


PASIVO CORRIENTE S33119 $15 654 1$14 885 1 372%1 -5%1 'S11 566 1 348% 

,cuItas po Pagri $1.198 $1.959 $2.546 1 63I' 30%1 .. i 347 1112% 

Prstamos por Pagar
 
Pstampoa8os pr Pagar $1.788 $12 023 1 $10 718 572%I .11%1 1$8 930 499% 


1 Intereses por Pagar SO S1.151 1 $1'287 1 100%1 12%1 1 $1.287 100%
 

,Otras Cuentas por Pagar $333 $521 I 334 56%1 -36% 1 $1 0%
 

COMPROMISOS A LARGO PLAZOI I
 
------------------------ ------------------- I
...... I- .
IIeu asI I I I I, II
 

lDeudas por Pagar I,
 
HOtros 

TOTAL PASIVO $3 319 $15 654 $14.885 372%1 -5%1 '$11.566 348%
 

-.- ------------------------- -
I I
-14%'-I---
$13 792 ' - 9 --- -22$17.622 ' $16.058
VALOR NETO Y RESERVAS 
------------------------- ----- I
SER --------- - ----I---I ---- I-----I---i'Capital Social-
 $8.970 1 $15.439 $13.145 1 "15%172%1 1 $4.175 47% 
1 Fondo de Cr~dito $7.198 $0 $0 -100%I 0% 1($7.198)1 -100% 
''Excedentes este Afio $330 $619 $647 87%I 4% I $316 96% 
,,Ajustes por Factor Inftacionario 4I 
''Fondo Adninistrativo $1.123 $0 $0 1 !($1 123) -100%-100% 

,,TOTAL PASIVO Y VALOR NETO $28.677 5$20942-10%, $7.736 37%
$31.713 51% 


TASA DE INFLACION 85.70%1 54.20% 21 70%1
 

FACTOR INFLACIONARIO 3.13 4.83 5.88
 

ANALISIS DE TASAS DE RELACION
 
FUNDACION EUGENIO ESPEJO
 

TASAS DE RELACION 88 89 90
 ----------------------------------- "------
I'PASIVO Y SOLVENCIA A CORTO PLAZO I
 

--------------------------------- ------------- - ----- I 
1.- Tasa de ReLaci6n Actual 2.8 1.2 1.2
 

,1 2.- Tasa de Relaci6n de Liquidez para 4.0 ' 1.4 1.2
ii auto-suficiencia I
 
H 3.-Tasa de Retaci6n de Deudas 15.9%1 49.4%I 51.9%I1 

11 4.- Tasa de Retaci6n Deuda/Equidad 37.0% 1 101.4% 1 113.2%I
 

IIACTIVIDAD (UTILIZACION DE BIENES) I
 
.....................-------------------------------- I-----I-.......
 
15.- Tasa de Reltaci6n de Suficiencia 1395 .6%1 142.2%1 118.6%1
 

II Operativa I , II
 

RENTABILIDAD 

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

'
....... I
........ I....... 

6.- Margen de Ganancia Neta 22.1%IiII 
7.- Margen Neto/TotaL Bienes 2F°n0n
 

8.- Mdrgenes Brutos de Operaciones Finan- 80.6%1
 
cieras I
 

9.- Tasas de Relaci6n sabre R6ditos de -48.3%1

Capitatizaci6n
 

10.-Rddito sobre Activo Total1 -24.4%1 II
 

11.-Tasa de Retaci6n de Rddito sobre -41.8%I I
 
Bienes Productivos
 

I I
 

IO
 

1
 
11
 

11
 

1
 

I
 

11
 

I 

11
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CORPORACION FEMENINA ECUATORIANA (CORFEC) 

Antecedentes Generales 

La Corporaci6n Femenina Ecuatoriana (CORFEC) es una instituci6n privada que no persigue
fines de lucro que se constituy6 en Diciembre de 1983 para robustecer la participaci6n de la mujer dentro 
de los procesos de desarrollo de la sociedad Ecuatoriana a travds de su acci6n creativa. Lcs objetivos
de CORFEC son los de incentivar y apoyar a grupos marginales tanto en dreas rurales como urbanas para 
que eleven sus niveles econ6micos, cultu:ales y sociales, y participen rnds activamente en los procesos 
de desarrollo nacional. En Marzo de 1989 CORFEC inici6 su programa micrG-empresarial 
(CREDICORFEC) con la ayuda del Women's World Banking exclusivamente para satisfacer las 
necesidades de cr~dito, capacitaci6n y asistenzia tdcnica que tenfan las mujeres empresarias, cumpliendo 
asf con los estatutos de la Corporaci6n. 

Descripcidn del Programa 

Cr~dito 

CORFEC opera un mecanismo de pr~starnos directos mediante un fondo de garantfa que ha sido 
creado con los recursos proporcionados por WWB y Acci6n Internacional/AITEC para proporcionar una 
contrapartida a los recursos en moneda local destinados a prdstamos micro-empresariales. Los pr~stamos 
se conceden en montos que varfan de S/.50.000 ($60) a S/.200.000 ($235) para capital de trbajo, y
S/. 150.000 ($175) a S/.400.000 ($475) para bienes fijos. CORFEC cobra una tasa anual de interns 
semejante a la del mercado, del 60 porciento sobre el saldo pend-ente. Es polftica de la organizaci6n el 
cobrar por lo menos 15 porciento por sobre sus costos de capital. Se conceden prdstamos con plazos que
varfan de 2 a 4 meses y se requiere la presentaci6n de colateral, normalmente joyas, asf como un co
firmante solvente. 

El proceso de revisi6n y aprobaci6n de pr6stamo toma alrededor de 8 a 15 dfas luego de hatere 
recibido la solicitud de prdstamo tanto para crditos iniciales como para operaciones posteriores. 

Los prdstamos se desembolsan en las oficinas del programa y se los paga en dividendos semanales 
fijos (interds mls capital). 

Se proporciona asistencia tdcnic? individual posteriormente al cr~dito. Las beneficiarias reciben 
por lo menos una vista cada tres meses. 

Capacitaci6n y Asistencia Tknica 

El elemento de capacitaci6n funciona bajo metodologfa y lineamientos proporcionados por
UNEPROM. Las actividades de capacitaci6n consisten de cinco mini-cursos y un total de 40 horas 
impartidas en 10 sesiones de cuatro horas de duraci6n cada una. Los temas ensefiados incluyen desarrollo 
humano (4 horas), contabilidad (12 horas), utilizaci6n y manejo del crdito (4 horas); administraci6n de 
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negocios (10 horas), y comercializaci6n (10 horas). Es obligatoria la asistencia a por lo menos el 80 
porciento de las sesiones para poder optar por una operaci6n de cr6dito. 

Se proporciona cierta cantidad de asistencia directa en el mismo negocio de la empresaria durante 
visitas peri6dicas; la primera se la realiza posteriormente a la segunda semana del curso de capacitaci6n 
obligatorio y luego tres meses despuds. Se enfatiza mucho el mantenimiento de libros. Tambidn se 
proporciona un seguimiento a la operaci6n de cr~dito dentro de las siguientes dos semanas posteriores 
al desembolso del prdstamo y luego, nuevamente, a discreci6n del asesor del programa. 

El mantenimiento b~sico de libros es un requisito para obtener un segundo prdstamo, y deben 
presentarse registros de ingresos y egresos. 

Si bien no se cobran honorarios por los servicios detallados, otro tipo de cursos de capacitaci6n 
tdcnica de corta duraci6n sobre temas de producci6n son pagados por la usuaria. La cotizaci6n de cursos 
varfa entre un mfnimo de S/.300 ($3.50) a S/. 10.000 ($11.75). 

Otros Servicios 

Ademds de los cursos administrativos, CORFEC proporciona capacitaci6n vocacional que no es 
obligatoria, en beneficio de todas las mujeres, sean 6stas empresarias o no. Dichos cursos se ofrecen en 
base a la demanda que exista. 

Perfil del Beneficiario 

CORFEC atiende a micro-empresas pertenecientes a mujeres y que estdn ubicadas en sectores 
urbanos de Quito. Las beneficiarias del prograi;.a 60'en tener menos de 10 empleados, voldmenes de 
ventas mensuales inferiores a los S/.96.000 ($120) y bienes fijos de hasta S/.3.0 millones ($3.500). 
Alrededor del 45 porciento de las beneficiarias se dedican a la producci6n, 28 porciento al comercio, y 
21 porciento a la provisi6n de servicios; 78 porcient,, cuenta con m1s de seis afios de educaci6n. 

Los requisitos mfnimos para participar incluyen el que la beneficiaria tenga por lo menos 18 afilos 
de edad, escuela primaria hasta por lo menos el tercer grado, y haber tenido su negocio por lo menos seis 
meses. 

Cobertura del Programa 

Hasta Agosto de 1990, CORFEC hab(a capacitado a 600 mujeres micro-empresarias y
proporcionado cr~dito a 338 de dllas (56 porciento). El programa ha desembolsado S/.69.5 millones 
($81.765) en pr~stamos que promedian los S/.205.621 ($250) por beneficiaria. CORFEC tiene una 
cartera pendiente de S/.21.1 millones ($24.700) y una tasa de cumplimiento del 98 porciento. Segiln el 
personal de CORFEC, el costo por Sucre prestado es de arededor de S/.0,05, pese a que no se disponfa 
de estados de ingresos y egresos en los que se pueda verificar el dato. 
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Fuentes de Finapciamiento 

Para servicios de capacitac:6n, el programa UNEPROM del GDE ha proporcionado S/.4.0
millones ($4.700) como contribuci6n a gastos. De acuerdo con la informacifn con ]a que cuenta el 
equipo, esta cifra parece corresponder a menos de la mitad del presupuesto originalmente elaborado por
CORFEC para las actividades de capacitaci6n. 

Acci6n Internacional y WWB tambidn han contribufdo con fondos de garantfa para equiparar los dineros 
en moneda local destinados a los pr~stamos para las beneficiarias de CORFEC. 

Puhtos Fuert~s y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" CORFEC ha adoptado ia polftica de cobrar una tasa de interds relativamente alta (60
porciento) y que estA por encima de los niveles que prevalecen en el mercado 
Ecuatoriano. El objetivo es el de cubrir el costo del capital y demds costos del prograna 
y evitar asf el irse debilitando a travds de contfnuos subsidios. 

* 	 Adem s de las polfticas financieras que ayudan a que la instituci6n se proteja contra la 
inflaci6n y otras iniciativas de CORFEC en el sentido de empezar a generar ingresos en 
base a los bienes pertenecientes al programa, la sustentaci6n del programa a largo plazo
tambidn se afianza a travds de una gran capacidad gerencial, s6lido apoyo de la 
comunidad comercial, y la capacidad institucional para atraer recursos nacionales e 
internacionales. 

* 	 El contacto permanente con Acci6n Internacional/AITEC asegura la alta calidad de la 
asistencia prestada por la instituci6n, robusteciendo y coadyuvando a una gesti6n de alta 
calidad del programa. 

" El mecanismo de pr~stamos directos que tiene CORFEC posibilita la ejecuci6n de un 
programa de ayuda crediticia a la micro-empresa que es eficiente y efectivo con respecto 
a sus costos y que podrfa incluir a un mayor nimero de beneficiarios con respecto a los 
nivele, actuales. 

" 	 Los sistemas de canalizaci6n y seguimiento del cr~dito son eficientes, como puede
evidenciarse por la tasa de cumplimiento del 98 porciento y el bajo nivel de costos 
originados por cada Sucre prestado (S/.0,05). 

" 	 El programa ha podido diversificar sus fuentes de financiamiento, evitando asf la 
dependencia de una fuente de financiamiento tinica. 

" 	 La gesti6n prestataria directa le permite a la instituci6n controlar mejor sus fuentes de 
ingresos primarios y hace que el trlmite del crdito responda mejor ante las necesidades 
empresariales. 
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Debilidades 

" A pesar de que a CORFEC le ha ido bien con lo, iecursos que tiene a su disposici6n, el 
alcance del programa crediticio se ha visto limitado debido al fondo relativamente 
pequefio con que cuenta CORFEC. 

* Los cursos administrativos son demasiado largos; las 40-42 horas podrfan :ecoiarse o 
realizarse por fases antes y durante el plazo del prdstamo como se hace ei, el caso del 
programa de la FEE. 

Andlisis Financiero 

Contabilidad 

CORFEC proporcion6 dos estados financieros anuales que no habfa sido sujetos a auditorfa, para
los afios 1988 y 1989, pero no proporcion6 estados de ingresos y pdrdidas. Sin embargo, CORPEC sf 
proporcion6 un estado financiero y un estado de ingresos y p rdidas cortados a Junio de 1990. Pese a 
d1lo este tiltimo estado reflejaba dinicamente las transacciones financieras realizadas durante 1990. Por 
lo tanto, el andlisis que se podfa hacer era muy limitado. 

Hasta este afio, la informaci6n contable era mds bien escasa, una situacidn frecuentemonte 
encontrada entre las NGOs que se visit6. Sin embargo, CORFEC contrat6 a un nuevo funcionario 
financiero en Mayo de 1990 y se encuentra introduciendo mejores procedimientos contables y de manejo
financiero. De hoy en adelante podrAn generar estados financieros completos una vez al aflo. 

A la fecha, el sistema manual que tenfa la Corporaci6n no permite el andlisis de ingresos, costos 
y gastos de acuerdo a fondos, programas, o centros generadores de ganancias. La informaci6n estA 
tambidn retrasada. La herramienta financiera m1s importa:ite que utiliza CORFEC es un presupuesto
mediante el cual se controlan los ingresos de efectivo y costos. 

Andlisis Financiero 

Con la limitada informaci6n de que se disponfa, se ela'oraron estados comunes asf como un 
anlisis de tasas de relaci6n. Tambidn se trat6 de dimensionar el impacto de la ifl;'ci6n sobre los estados 
de cuenta, tomando como base a Sucres de 1985, que debe ser consistente con el andlisis hecho bajo el 
Estudio de Mercados Financieros (cooperativas de ahorro y crdlito). 

Activo, Pasivo y Valor Neto: El activo corriente creci6 en tdrminos reales darante el perfodo 
que abarca el andlisis, en un 118 porciento. Dicho incremento fue financiado principalmente por un 
incremento en el pasivo corriente (prdstamos y cuentas por pagar) del 83 porciento y 100 porciento,
respectivamente. El valor neto de la Corporaci6n disminuy6 ea tdrminos reales en un 61 porciento. 
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CORFEC ha principiado a canalizar sus fondos de cr&ito a los clientes micro-empresariales a 
travds del Banco Consolidado, respaldados por una garantfa de $50.000 depositada en ese mismo banco 
y que fuera utilizada para proporcionr el doble de respaldo que la cartera de pr~stamos en moneda local. 
El dep6sito de garantfa, que constituye un pasivo en D6ares de los Estados Unidos no solamente que 
respalda las operaciones de cr&Iito, sino que tambidn sirve de protecci6n contra la inflaci6n. 

Los prdstamos concedidos bajo este sistema estAn siendo entregados a un tipo de interds del 60 
porciento anual, lo cual estA por encima de los niveles de mercado que han sido establecidos por el Banco 
Central, pero todavfa no se encuentra a nivel de auto-suficiencia que ayude a mantener el valor real de 
!os bienes y cubra costos (incluyendo los costos de capital) asf como incrementos en la cartera de 
pr~stamos. 

La mayor parte de los ingresos operativos con que cuenta CORFEC en la actualidad, el 98 
porciento, provienen de los intereses sobre pr~stamos. Hasta Junio de 1990, el margen de ganancia bruta 
sobre operaciones financieras correspondi6 al 23 porciento. El margen de ganancia neta correspondi6
al 7.7 porciento. Las tasas de relaci6n de liquidez y auto-suficiencia han disminufdo de 67 a 1.6, y de 
6.5 a .4, respectivamente, al mes de Junio de 1990, lo cual revela un incremento en pr6stamos bancarios 
para financiar sus operaciones de cr&tito. El 63 porciento de activos estAn si'.ndo financiados por 
acreedores. El pasivo total representa el 177 porciento del valor neto. 

Confrontando la Inqaci6n: Los $50.000 depositados en el Banco Consolidado, en d6lares de 
los Estados Unidos para respaldar los prdstamos en moneda local concedidos " SME, es un claro indicio 
del reconocimiento de la instituci6n de su necesidad de protegerse contra la inflaci6n y 13 devaluaci6n. 

Sin embargo, debe ejercerse cuidado en acompafilar a sus nuevas polfticas financieras mejores
prActicas contables y administrativas, asf como incrementar su capital. 

Como recomendaci6n a CORFEC, la inflaci6n debe tratarse de nianera integral. Las polfticas
financieras deben ;ei--:-r la habilidad y capacidad de la instituci6n nara recuperar todos los costos 
asociados con la provisi6n de servicios, incluyendo ia p~rdida de valor, la edificaci6n de reservas, y su 
capitalizaci6n. Las polfticas y procedirnientos contables deberAn reflejar estos imperativos. Por lo tanto, 
CORFEC dzbe corregir, reajustar o modificar sus estados financieros de manera constante y regular. 

Pron6stico para ia Viab;idad Econ6mka y/o Financiera: CORFEC, partiendo desde sus 
inicios como ormnuzaci6n dependiente de donativos se astA adentrando hacia el camino que la conduzca 
hacia una estabilidad econ6mica orientada hacia una mayor dependencia sobre ingresos generados
internamente. Para poder alcanzar esta meta de viabilidad econ6mica, CORFEC deberA utilizar muy 
cuidadosamente sus recursos financieros de bajo cos:o a fin de mantenerlos como base para generar sus 
ingresos futuros, de manera similar a como Se Oebe utilizar un capital inicial. 

CORFEC ha demostrado habilidad para obtener suficientes fondos habiendo recabado 
permanentemente donativos que financien sus operaciones y la tornen viable financieramente. Ha suscrito 
contratos con UNEPROM, las Naciones Unidas y Acci6n/AITEC. Se encuentra ahora en el proceso'de 
obtener un prdstamo blando del BiD que la financiardn en afios venideros. 
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Fijaci6n de Precios y Cotizaci6n de Servicios 

CORFEC emplea en la actualidad la metodologfa de Acci6n/AITEC para proporcionar servicios 
de crddito y de otra fndole a micro y pequeflos empresarios, y aspira a alcanzar un alto nivel de 
recuperaci6n de costos recurrentes y de protecci6n de sus activos bajo el factor inflacionario. El 
programa de CORFEC estA funcionando con una buena base de sustentabilidad y auto-financiamiento a 
largo plazo. CORFEC cree que los usuarios del cr&Iito pueden pagar parte importante de su capacitaci6n 
y de la asistencia t~cnica que reciben, y ha considerado que se deben cobrar los costoE y precios reales 
que implican estos servicios. 

Sin embargo, CORFEC tambi6n se encuentra trabajando con los sistemas de redescuento de 
cr6dito y capacitaci6n de UNEPROM y CONAUPE, que pagan por los servicios de capacitaci6n mediante 
algo semejante a un contrato con las organizaciones participantes, y no se imputan costos adicionales a 
los beneficiarios por actividades de capacitaci6n par- cubrir los costos reales. 

En el caso de CONAUPE, se ha hecho un esfuerzo de buena fe para tratar de hacer lo posible 
por uniformar el formato para el cdlculo de costos de capacitaci6n y luego relacionarlos con el 4 
porciento de distribuci6n sobre el interds subsidiado que puede cobrarse a travds del sistema de 
redescuento. En Diciembre de 1989 se present6 una propuesta a las NGOs, en ocasi6n del segundo taller 
nacional, en un documento titulado "Propuesta de Procedimientos para el ClIculo de Costos." Bajo el 
sistema, serd diffcil cubrir los costos reales de la capacitaci6n y el seguimiento de prdstamos, si es que 
no prueba ser imposible, en gran medida porque los pagos se liacen en base a los niontos de pr~stamos 
que en realidad han sido redescontados a trav& de los bancos comerciales que participan en el programa. 
En muchos casos, este sistema simplemente no estA funcionando (dependiendo de la relac'in que tenga 
la NGO con los bancos participantes a nivel iocal). Si los costos de capacitaci6n alcanzan, digamos el 
3.1 porciento del monto total proyectado para el prdstamo, y 6sto es lo que se pagard por prdstamo con 
el transcurso del tiempo en varios porcentajes hastw que el pr6stamo haya sido cancelado, y en el andlisis 
final dnicamente el 40 porciento de la cartera de pr~stamos proyectada ha sido desembolsada, los ingresos 
de la NGO se verin disminufdos importantemente. Pero la NGO continuard contando con ciertos costos 
fijos que no ser n cubiertos. 

En el caso de UNEPROM, la NGO participante se concentra esencialmente en el desempeflo 
independiente de cada actividad de capacitaci6n y de otra fndole de servicios. Nuevamente, muchos 
empresarios han sido "entrenados" pero no han recibido cr6dito a trav s del sistema de redescuento. En 
este caso, por lo menos la NGO recibird pago por sus esfuerzos, pero si el dinero no fluye a trav s del 
sistema de redescuento, entc,..ces UNEPROM se verd imposibilitado de contratar a la NGO de manera 
permanente. Bajo estos sistemas, los empresarios esperan recibir el cr~dito luego de que las actividades 
de capacitaci6n se hayan cumplido. 

Situaciones como estas aplican generalmente a todas las NGOs que se encuentran colaborando 
con CONAUPE y UNEPROM. 



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

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

82
 

HOJA DE BALANCE - VALORES NOINALES - (000 SUCRES)
CORPORACION FEMENINA ECUATOR ANA "CORFEC"
 

........------------
 .................
 

ACTIVO DIC31, DIC 31, JUN100
3
 
1988 1989 
 31990
 

EFECTIVO CORRIENTE $7 398 1 £.04 I 289
.. .......................... 
 .. . .. 
. . ............
-I-'"
''---''------ . -..,.... I
-.. II°.f
 
Efectivo y Bancos
Inversiones $66 I $865 0.. a $64
ou.
paversi
s $5.000 $5.000 $1.233
Cuentas por Cobrar 
 $2333 $2.106 $18.494Deplsftos de CLientes 

Ilntereses $0 I $99.802 Iis $75 $0

Otros Bienes Corrientes 
 so $0 $119

BIENES FIJOS 
 $7.779 $9 859 s'' 

SI--------I--------I----------I 
Bienes Rafcos 
 - 7.572 - $9.652 $0SPtanta y Equipos " I 
Vehfcuios I IEquipos de Oficina $216 1 $216 so$ 
Otros Bienes Filos $31 $31 so I
Menos Tasa de Depreciaci6n $40 $40 I 
TOTAL ACTIVO
°° ... .... ........ S15.178 ==$17.905 1$30289
"I. ... I="= .'I"
I
 
PASIVO 
 I
PASIVO CORRIENTE 
 $110 $2.785 $19.274 II
 
----------- ----------------......--- ....... 11..........

Cuentas por Pagar 
 - $110 $1.148 $377 II
Prdstamos por Pagar 
 $0 I so $17.200 IICompromisas por Pagar $0 $1.537 so' 
Intereses por Pagar 
 $0 so $1.38911

Otras Cuentas por Pagar 
 o o $308II

COMPROM[SOS A LARGO PLAZO 
 $0 S92 I0
 

------- -----------111
Deudas por Pagar
Otros " . . II so $92 s011
 

TOTAL PASIVO 
 $110 $2.877 S19.274
 

VALOR NETO Y RESERVAS 
 $15.063 $15.029-J $11.0151-

R.s... ..... ....
..... $1...
-----------------.. $14....I 865..I... . . .II
 
Capital SociaL ------------
Reservas $14.865 $14.865 $10.846
 
Excedentes Retenidos 
 $233 $306 I $0

Excedentes este Aflo 
 ($30)! ($141)' $169
 
Ajustes por Factor InfLacionario
 

II
TOTAl. PASIVO Y VALOR NETO $15.178 $17.905 IIII$30.289 ,,
 
=" ==,= == == =I
 =u=-,-
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'HOJA DE BALANCE C0MUN
 
I'CORPORACION FEMENINA ECUATORIANA - CORFEC
 

II ~ ~ ~ ~ - ---................... .. ..
ACTIVO DIC 31, DIC 31 'JUN 30,

AT 1988 1989 1990
 

I-------------------------------- --.------ ................
 
IEFECTIVO CORRIENTE 49%I 45% 100%
 
I---------------------I---------- ------ -----
I.....-

Efectivo y Sancos 0% 2X
5%1 

lnvsiones 
 1 33% 28%1 4%
 

IlCuentas por Cobrar 1 15%1 12%1 61%
 
Prdstaos pot Cobrar O% 0% 32%
HIntereses O1 0O0
0O1 

Otros Bienes Corrientes O1 OI O0
 

HI I I
 
1'BIENES FIJOS 
 51%1 55% 0%
S ------------------------------ ...I..---------.. --
''Bienes Rafces 
 50% 54% 0%
Ptanta y EquiposIII
 
''VehfcuLos I 
Equipos de Ofic0na 
 1% 1% 0%
O0tros Bienes Fljos O10% 0O 0
 
Henos tasa de Depreciaci6n 1 O%1 0%
 

''TOTAL ACTIVO 
 100% 100%1 100%
 

1'PASIVO I 
11PASIVO CORRIENTE 
 1% 16%1 6%

1 .-----------I------------------ ------- I---------..........
-

Cuentas por Pagar 1 lxi 6%1 1%


jPrdstamos por Pagar 0% 0%I 57"%
 
IComproisos por Pagar 
 O% 9%1 0%

Ilntereses por Pagar 
 0% O 5%
 
Otras Cuentas por Pagar 0% 0% 1%


1'COMPROMISOS A LARGO PLAZO 0% 1R 0%

I------------------------------- ----------------I.....
....

111otros1Deudas par Pagar ~I 0%1 00
1 x o%

1 1 6%1
 
'TOTAL PASIVO 1% 16% 64
 

= I----------- ==== == ===
 
''VALOR NETO Y RESERVAS --- Ml
99%- 8%---36%
II-------------------------- -- . . .
......
I I 95I 3% 36
 
11CapitaL SociaL 81 a% 6
 
1Reservas % 2 %
 
IExcedentes Retenidos 
 2%1 2%1 0%
 
''Excedentes este Aft Ia 
 "@.% 1%
 

_Ajustespor Factor InfLacionarioI
 
=
 , PASIVO TOTAL Y VALOR NETO 100I , 100% 100%
 



-------- 
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ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS - CORFEC ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS - CORFEC 
VALORES NOMINALES 
INGRESOS ' SO so '$2.185 ''INGRESOS 10OI ----------------.... ------ 1--------------------------I......
 
Donatarios Internacionates I-- --- -I'Donatarios Internacionates I I I I
Donatarios LocaLes 
 IIDonatarios Locales 
 II
 
Donativos de Ctientes 
 I'Donativos de CLientes II
 
Intereses sobre Pr6stamos $2.134 'lintereses sobre Pristamos 1 1 98X11
 
Honorarios por Servicios IIHonorarios por Servicios I I I1
 
Otros Ingresos I 50 1i0tros Ingresos


I II I 
2Y1

II 
IIII, II 

GATS$2.016 GASTOS
-- 92%1
.................... 
Gastos Ackninistrativos -------- $369 IlGastos Administrativos "1 1 17XII Gastos Financieros I I $1.647 '1Gastos Financieros I I 75XII 
Otros Gastos IItros Gastos I I I 11 

I I I
 

EXCEDENTES 0 PERDIDAS I 1 $169 IECDNE EDDS I I I 5I 

- - - ---- ............. ....---------- --------- - -


I I I I
 
* Los estados cortados a Junio deL 90 no incLuyen activos fijos acumuLados ni vaLor neto, reftejan tnicamente
 
Las operaciones financieras de efectivo durante 1990.
 



-------------------------- ---- ----- --- ----
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HOJA DE BALANCE AJUSTADA POR INFLACION A SUCRES DE 1985 (000 SUCRES)
 
CORPORACION FEMENINA ECUATORIANA - CORFEC
 

ACTVO 'DIC 31, 1 DIC 31, rJUN1o 30,1% TASAI% TASAI% TASA' 1%TASA I
 
1988 1 1989 1 1990 88-89 189-90 189-90 88-89 188-90 1
 

-------------------------- I I I I 1 I 1..I ..... I----

EFETIV CORIETE ------ ------ ------ I---------- ----

EFCTVOCRRENE -$2.362-1-$1.666,1-$5.153-1--29%1' 209%1------2.791 118% 1
 

Efectivo y Bancos ' $21 $179 1 $109 .-39%- $88 420%1
75 5% 

Inversiones $1.5961 $1.035 1 $2101 -35%1 -80%1 '(Si 387)' -87%I
 
Cuentas por Cobrar $745 1 $436 1 $3.146 -41%1 622%1 1 $2.402 1 322%11
 
Prdstamos por Cobrar $0 I $0 I $1.668 O 100%' 100III$1668 

Inventario $0 $16 $0 100% -I00%1 1 0 0%I
 
Otros Bienes Corrientes $0 $ $20 0% 100%' 1 $20 100%''
 
BIENES FIJOS _2 484 $2 041 1 $0 -18% -100%' f($2.484) -100%''
 

-------------- I------I------I------II_:--I--- ---------- ------I
..:----- -

Bienes Rafces $2.418 $1.998 1 $0 -17% -100% '($2.418)1 -100%'1
 
Ptanta y Equipos 1 0% % 1 $0 0%11
 
Vehfcutos 1 0% o 0
 
Equipos de Oficina $69 $45 $0 -35%1 -100%' ($69) -100%1 
Otros Bienes Fijos S10 $6 1 $0 -35% -100%1 ($10) -100i' 

Menos Tasa por Depreciaci6n $13 1 1 1 0 I 1 O 1
 
TOTAL ACTIVO $4.846 $3.707 $5.153 1...3%1 39%I $307'1 6%II 

PASIVO
 
PASIVO CORRIENTE $35 $577 
 $3.279 1 1546% 469% 1 $3.244 9262%1
cuentas por Pagar ,35 1 $238 1 S" 1 579% S2 83%...
-73%1....... 1
 - - - - - - - - - -I- - ----------- I------

Pr6stamos por Pagar 

-- --- - - - - - - - - - I------ I-----I--------I- ---1
 

t $0 $0 $2.926 1 0%' 100% 1 $2.926C 100% 
Copromisos por Pagar $0 $330 s 1O 100%' -100%' $0 0%'' 
Intereses por pagar $0 $0 1 $236 1 0% 100%1 $236 100%11
 
Otras Cuentas por Pagar $0 $0 ' $52 1 0%1 100%1 $52 I00%11
 
COMPROMISOS A LARGO PLLAZO $0 $19 I $0 i 100%1 -100%' $0 0%Io
 

Deudas por Paga I -

Otros so $19' $0 1 OO%-100%1 1 $ 0%'
so 

TOTAL PASIVO $35 1 $5961 $3.279 1 1601% 451%' $3.244 
 9262I
 

VALOR NETO Y RESERVAS $4.811 $3.112'1 $1.8741 -35%1 40%I 1($2.93F.)i 61%11 --- -------------------------------------------- I------------I-----I-- ....I
Capital Sociat $4746 $3.078 $1 845 1 -35%1 -40%1 . ($2.900)1 61%I1 
Reservas "I I I II 
Excedentes Retenidos $75 $63 $0 1 -15%1 -100%1 (S75)1 -100%11 
Excedentes este Aio 1 ($10)' ($29) $29 206%i -198%1 1 $38 -400%11 
Ajuste por Factor Inftacionario I I I I I $ 1 11 
PASIVO TOTAL Y VALOR NETO $4 846 $3.707 ' $5 153 1 -23%I 39%1 1 $307 1 6%11 

- 85.71 ---
TASA DE INFLACION I .20%1 21.70%I -i-

FACTOR INFLACIONARIO 3.13 4.83 5.88 I II 



----------------------------------------
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ANALISIS DE TASAS DE RELACION
 
FUNDACION CORFEC
 

......... ...
I =... .. ::: = === in==========IITSSD RELACION 88 1 89 '89 I 
IILIQUIEZ Y SOLVENCIA A CORTO PLAZO I I I II 

1.- Tasa de Relaci6n Actual 67.4 2.9 1.6
 
I -I -,I II2.-Tasade Reaci6ndeLiquidezpara 6.5 7.1 0.4
 

Auto-Suficiencia
 
3.- Tasa de ReLaci6n de Deudas 0.7%1 16.1%1 63.61I I 

4.- Tasa de Retaci6n Deuda/Equidad 1 0.7%1 19.4X 177.7X11 

5.- Tasa de ReLaci6n VaLor Neto/Pr6stamos 646.0% 713.7%1 38 9%
 

1ATVDD(UTILIZACION DE BIENES) 
 I--I--I 
6.- Tasa de ReLaci6n de Suficiencia 6.5 7.1 0.4 

II . 7....................."..... ....I..... II 
IIRENTABILIDAD
I....................... II .... I....I
 

7.- Margen de Ganancia Neta 1 7.711
 

8.- lMargen Neto/TotaL Bienes 1 .61
f9.- Mdrgenej Brutos de Operaciones Finanl- 1 77. 2%11
cieras 
 1 1

10.-Tasaa de Retaci6n sobre R6ditos de 1 14648.1l1
 

CapitaLizaci6n I I 
11.-Tesa de ReLaci6n de R6dito sobre I 7.2X'I 

Activo TotaL 1 1
l12.-Tasa de Retacidn sobre Bienes Produc- I 7,2%1j
 

= 7
------------------...
tivos 
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FUNDACION GUAYAQUIL 

Antecedentes Generales 

La Fundaci6n Guayaquil fue creada en 1985 a manera de una organizaci6n privada que no 
persigue fines de lucro, bajo el auspicio del Ministerio de Trabajo del Ecuador y el PNUD, ILO y 
PREALC, con el fin de promover el desarrollo del SME en Guayaquil. En la actualidad funciona como 
uno de los programas de ayuda al sector micro-empresarial que m s trayectoria ha tenido en el Ecuador. 

La Fundaci6n Guayaquil proporciona capacitaci6n, asistenca tecnica y cr&lito a posibles usuarios 
de cr~dito. El programa estA disefiado para proporcionar ayuda a los empresarios durante un perfodo de 
hasta 10 afios, haciendo asf posible que los empresarios realicen las inversiones que precisan e 
introduzcan cambios ventajosos en sus negocios, paulatinamente con el transcurso del tiempo, a sabiendas 
de que tendrdn acceso a un apoyo ininterrumpido durante el proceso. 

La Fundaci6n ha recabado la asistencia de agencias donatarias internacionales que auspicien sus 
operaciones, tales como el BID, IAF y CIDA. La Fundacifn ha realizado proyecciones en el sentido de 
que al conceder un mayor nivel de pr~stamos a travds de esta ayuda proporcionard un empuje hacia su 
auto-suficiencia durante el pr6ximo afio hasta 1991. 

Descripci6n del Programa 

Cr~dito 

La Fundaci6n opera a travs de un mecanismo de prdstamos directos en dos etapas. La primera 
etapa consiste esencialmente de una Ifnea de er~dito de hasta por S/.85.000 ($100) que se basa en un 
sistema de dividendos graduales mediante los cuales los beneficiarios principian con montos de S1. 15.000 
($17.50). El segundo dividendo corresponde a S/.30.000 ($35) y el tercero y ditimo corresponde a 
S/.40.000 ($47). Una vez que la lfnea ha sido aprobada, el segundo y tercer desembolsos son 
automiticos sin necesidad de tramitarse un proceso de aprobaci6n adicional. Este tipo de sistema es 
similar a los programas de "cr&lito con fines educativos", tales como los de la Fundaci6n Ecuatoriana 
de Desarrollo, Fundaci6n Eugenio Espejo y del Banco del Pacffico, en los que el objetivo inicial que se 
persige es el de hacer que los beneficiarios se vayan acostumbrando a la responsabilidad de manejar su 
crdito y tambidn para que sus negocios reciban impulso. 

Durante la segunda etapa, el proceso se torna un tanto ms riguroso ya que los montos de 
prdstamo aumentan. El pr~stamo m1ximo se concede por S/.1.5 millones ($1.750). En este punto, el 
pr6stamo promedial para capital de trabajo asciende a S/.400.000 ($470) y el promedio de pr~stamos para 
bienes fijos asciende a S/.800.000 ($950). 

Antes de adentrarse en la segunda etapa, se proporciona un curso de introducci6n a la preparaci6n 
de proyectos impartido entre alrededor de 15 empresarios que se dedican a la misma Ifnea de actividad. 
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Con la ayuda de un instructor del programa, los beneficiarios mismos preparan sus propios proyectos para
recibir el prdstamo correspondiene a la segunda etapa. 

La Fundaci6n Guayaquil cobra tasas de inter6s inferiores a las del mercado, de 48 porciento sobre 
sus prdstamos. Los plazos se fijan de acuerdo con el flujo de efectivo proyectado por la empresa, que 
no exceda de 24 meses con respecto a bienes fijos, y de seis meses para el capital de trabajo. Todos los 
pr6stamos para bienes fijos deben contar con colateral y un co-signatario; los prdstunos para capital de 
trabajo requieren de un co-signatario y de un IOU. 

El plazo contemplado para el proceso de revisi6n, aprobaci6n o negaci6n de pr~starnos
corresponde a 15-20 dfas dentro de la primera etapa. Este trtmite toma de 20 a 30 dfas para prdstamos
de ia segunda etapa, partiendo desde la fecha de recepci6n de la solicitud. Los beneficiarios de cr&lito 
deben abrir una cuenta corriente en el banco a trav~s del cual se realiza el desembolso del pr~stamo. El 
pago se realiza en dividendos quincenales fijos, en las oficinas del prograrna. 

Capacitaci6n y Asistencia Tcnica 

Inicialmente, el elemento de capacitaci6n que se utiliza es el modelo completo de capacitaci6n
de la Fundaci6n Carvajal. Sin embargo, y en base a la experiencia obtenida, la Fundaci6n reajust6 su 
enfoque y desarroll6 un curso empresarial general de 15 horas (tres horas por sesi6n durante !as noches 
en una semana). El cumplimiento de este curso es obligatorio para poder obtener cr&lito bajo ]a primera 
etapa. Los honorarios no se imputan al beiieficiario; la Fundaci6n sufraga todos los costos implicados. 

Como se habfa mencionado en la secci6n anterior sobre cr~dito, antes de recibir el pr~stamo bajo
la segunda etapa, se proporciona un curso corto sobre la preparaci6n de proyectos, 

Los promotores del programa realizan frecuentes visitas de asistencia tdcnica a sus beneficiarios 
posteriormente al desemsolso de pr6stamos; alrededor de cada 10 dfas. 

Perfil del Beneficiario 

La Fundaci6n Guayaquil atiende las necesidades de la micro-empresa en Guayaquil y sus zonas
 
aledahias. 
 Ha elegido con toda conciencia concentrar sus esfuerzos en Guayaquil. Los negocios a los que 
se quiere Ilegar son empresas manufactureras que tienen potencial de expansi6n, que ya han cuentan con 
una estructura incipiente, y que han demostrado ser rentables. Las empresas beneficiaris tambi,.n deben 
haber cumplido por lo menos un afilo de operaciones, deben mantener un sitio de irabajo fijo,
generalmente contar con 3 6 4 empleados, y tener un capital de inversi6n de hasta S/.3.0 millones, o 
aproximadamente $3.500 en Sucres actuales, cotizados en S/.850 por cada $1.00. 

Alcance del Programa 

Hasta Agosto de 1990, la Fundaci6n habfa proporcionado capacitaci6n a 1.571 pequefios
empresarios durante un perfodo de cinco afios. De dstos, 941 habfan sido sujetos de cr~dito. Unicamente 
alrededor del 2 porciento de los beneficiarios del programa son mujeres, implicando que el tipo y tamafio 
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de los negocios hacia los cuales estA orientada la gesti6n de la Fundaci6n no corresponden a aquellos que 
por lo general son manejados por mujeres o pertenecen a mujeres. 

El programa ha desembolsado S/. 180.3 million ($210.000) con un monto de pr~stamo promedial 
de S/.225.630 ($265). La cartera pendiente corresponde a un monto de S/.60.0 millones ($70.000). La 
tasa de cumplimiento corresponde al 98 porciento. En la actualidad la Fundaci6n cubre alrededor del 43 
porciento de sus costos con ingresos generados internamente. 

Fuentes ie Financiamiento 

Se ha recabado el financiamiento de varias entidades internacionales; la Unidad de Pequefios 
Proyectos del BID para la creaci6n del fondo de prdstamos y de cooperaci6n tdcnica, CIDA, y IAF. 

Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" Cursos de capacitaci6n, secuencia, materia, y duraci6n han sido adaptados a las 
necesidades del pequefio empresario a medida que el programa ha ido ganando 
experiencia. 

" 	 Se extiende ayuda al pequefio empresario durante un plazo de hasta 10 afios, 
proporciondndole un sentido de estabilidad y horizontes mAs amplios de ayuda para que 
su planificaci6n en pos de la expansi6n pueda ser una alternativa de mayor sentido bajo 
situaciones en las que la ayuda es tdnue y probablemente se trate de una intervenci6n 
dinica. 

" 	 Una gestidn gerencial que tenga un mandato claro ha conducido al programa hacia 
caminos de credibilidad y le ha dotado de la habilidad para atraer recursos financieros 
nacionales e internacionales. Esto, a su vez, contribuye a un mayor nive! de viabilidad 
financiera y de sostenimiento del programa. 

" 	 Al igual que sucede con programas que han venido recibiendo y estIm recibiendo todavfa 
la colaboraci6n del BID y dem s organismos internacionales, la Fundaci6n Guayaquil ha 
creado y mantiene sistemas de seguimiento, recopilaci6n de datos y producci6n de 
informes. 

* 	 El elemento de cr~dito ha desarrollado un eficiente mecanismo de seguimiento, coino lo 
evidencia su tasa de cumplimiento en el pago de pr~stamos, que corresponde al 98 
porciento. 

• 	 La concesi6n de pr~stamos graduales y el desglose de ia etapa uno y dos combinados con 
el enfoque educativo es un enfoque interesante. 
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Debilidades del Programa 

" La mentalidad de subsidiar el servicio micro-empresarial, incluyendo tasas de interdssubsidiadas asf servicios decomo capacitaci6n y asistencia tdcnica enteramente 
subsidiados.
 

" Pese a que el 
 programa estd bien manejado, y s- encuentra prGporcionando un nivelrelativamente alto de servicios si se comparaJo con otras fundaciones menosexperimentadas y que cuentan con una fuente dnica de ingresos, tendrd que dependersiempre de subsidios externos para sufragar los requerimientos o se arriesgard adesaparecer como instituci6n, si es que no se hace algo con respecto a la depreciaci6n debienes y a la pdrdida en valor neto debido a la inflaci6n. 

" Las bajas tasas de auto-suficiencia que acusa en la actualidad (43 porciento) podrfan poneren riesgo la capacidad de sostenimiento del programa en el largo plazo. 

• La participacidn y beneficio a la mujer tanto en los servicios de capacitaci6n como de
crddito han sido muy bajos (2 porciento). 

• alta.La tasa de deserci6n es De 1.571 personas capacitadas, 900 recibieron cr~dito y
dnicamente 500 permanecen activas. 

" La cobertura del programa ha sido baja: 1.571 beneficarios en cinco aflos y un promediode 314 por afio. Solamente 60 porciento de las personas capacitadas ha recibido cr~dito. 

" La masificaci6n de su gesti6n o ampliaci6n de su cobertura parece no ser de interds para
la Fundaci6n Guayaquil. 

* Los plazos para los prstamos son demasiado prolongados y las tasas de interds demasiado
bajas para contrarrestar los efectos de la inflaci6n. Estos factores podrfan contribuir a unar~pida descapitalizaci6n del fondo de prdstamos y de la pdrdida de valor real. 

Anilisis Financiero 

Contabilidad
 

La 
 Fundacidn Guayaquil proporcion6 estados financieros y estados ingresos y pdrdidascortados a Diciembre de 1988 y 1989. Al igual que sucede 
de 

con otras fundaciones que reciben elfinanciamiento del BID, la informacidn es suficiente para abarcar la situaci6n econ6mica y financiera dela instituci6n. Pese a que los estados proporcionados constan en forma consolidada, fuimos informadosdurante nuestras entrevistas de que el sistema contable estA en capacidad de generar informaci6n segdnfuentes de financiamiento o por programas. La Fundaci6n no estA introduciendo ajustes a sus estadosfinancieros por causa de la inflaci6n. De la informaci6n recibida durante las entrevistas, la Fundaci6nno parece contar con polfticas y procedimientos que equilibren el impacto de la inflaci6n, ni tampoco con 
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polfticas contables que reflejen e introduzcan ajustes a los datos financieros de acuerdo al factor 
inflacionario. 

L,-- estados financieros se producen una vez al afho y por lo tanto no son utilizados 
permanenternente en la gesti6n gerencial. Una herramienta financiera que se utiliza para planificar y
controlar las operaciones constituye un presupuesto de ingresos y egresos. Por lo general, el presupuesto 
se prepara anualmente o para la duraci6n de un proyecto que serd financiado por una agencia donataria, 
y serd sujeto a control regular. La Fundaci6n cuenta con presupuestos independientes para cada 
donatario. Los ingresos y egresos se consolidan dnicamente a la finalizaci6n de cada ejercicio fiscal. 

An.ilisis Financiero 

Partiendo de la informaci6n financiera proporcionada al equipo, se prepararon estados financieros 
comunes para 1988 y 1989. Tambidn se intent6 reajustarlos de acuerdo con los anflisis de tasas de 
relaci6n e inflaci6n. 

Activo, Pasivo, y Valor Neto: Hasta Diciembre de 1989, el 83 porciento de activo total se 
mantenfa como efectivo corriente. De este monto, el 46 porciento se mantuvo en efectivo y en bancos,
23 porciento fue depositado a plazo fijo, y 29 porciento fue invertido en cuentas por recibir (prdstamos). 
El gran porcentaje de efectivo se debi6 a un desembolso reciente realizado por la IAF para cubrir los 
costos operativos del aflo. Las cuentas por cobrar se incrementaron del 14 porciento del total de activo 
al 24 porciento para 1989, reflejando la utilizaci6n m s amplia de los recursos del BID. Las deudas por 
pagar (pr6stamo del BID) incrementaron en un 32 porciento sobre su valor nominal pese a que este 
incremento representa dnicamente el 34 porciento del total de pasivo para 1989. El Capital Social 
aument6 en un 36 porciento, representando 41 porciento del valor neto. Los excedentes corresponden
al 34 porciento del Capital Social en valor nominal. EstA claro que la Fundaci6n estA en una posici6n
financiera mi1s s6lida para 1989 que para 1988. Las principales razones a que obedece esta situaci6n son 
las de que, en primer lugar, existieron inyecciones de efectivo provenientes del pr~stamo del BID y luego 
del programa del IAF. 

Como sucede con la Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo, la Fundaci6n Guayaquil estA 
torndndose menos dependiente de las donaciones directas que efectian fuentes internacionales para
sufragar sus costos operativos permanentes. La contribuci6n relativa de donatarios internacionales para
cubrir gastos administrativos y operativos disminuy6 del 76 porciento en 1988 al 69 porciento en 1990,
mientras que la importancia relativa de los ingresos por interds generados por los pr~stamos 
incrementaron del 24 porciento al 31 porciento. 

Si bien ia dependencia de la Fundaci6n sobre apoyo presupuestario directo proporcionado por
contribuciones inernacionales para cubrir sus costos operativos permanentes estA siendo disminufda, 
tambidn debe recordarse que los bienes que generan estos ingresos pertenecen en gran medida a fuentes 
internacionales. La diferencia, que es positiva, radica en que existe un enfoque y filosoffa en el sentido 
de que los recursos donados internacionalmente deben ser productivos y deben ser invertidos en bienes 
que generen ingresos en lugar de simplemente utilizados para cubrir obligaciones a corto plazo. Los 
recursos internacionales estdn siendo considerados cada vez en mayor medida como donativos para capital 
inicial. 
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Las actuales tasas de relaci6n de liquidez para auto-suficiencia (8 y 2.3) estn en declive,
revelando una mayor utilizaci6n del pr~stamo del BID, pero todavfa son s6lidas. 

Los compromisos u obligaciones financian en la actualidad el 44.2 porciento de bienes y eran 
superiores al nivel de equidad por dnicamente un 6 porciento en 1988 y 1989. El margen de ganancia 
neta y el margen global sobre el total de activo ha aumentado considerablemente del 3.8 porciento en 
1988 al 14.4 porciento, reflejando nuevamente la utilizaci6n del prdstamo del BID. Los r~litos sobre 
capital, activos totales y sobre tasas de relaci6n de bienes productivos tambidn muestran mejorfa. A 
medida que la Fundaci6n incremente su margen de ganancia como resultado de sus mayores operaciones
crediticias, estas tasas de relaci6n seguirdn mejorando. EstA actuando bien con fondos subsidiados, pero
podrfa realizar una mejor gestin si se imputara tasas de interds reales (48 porciento anual al momento) 
con respecto i los clientes micro-empresariales. 

El Impacto de la Inflaci6n Desde 1985: A despecho de la favorable situaci6n firqanciera que 
acusa en el corto plazo la Fundaci6n Guayaquil, el efecto de la inflaci6n es devastador. El BID 
desembols6 S/.47'489.000 en 1988/1989. Este fondo, en 1990 y en tdrminos de Sucres de 1988 tiene 
un valor de dnicamente S/.21'750.000, es decir una erosi6n del orden del 55 porciento durante este 
perfodo. 

Pron6stico pars la Viabilidad Econ6mica y/o Financiera: La viabilidad econ6mica y el 
sostenimiento de la Fundaci6n se ven puestos en riesgo dnicaiente a causa del impacto que la inflaci6n 
tiene sobre sus recursos. La viabilidad financiera a tdrmino medio ha recibido gran impulso a travs del 
pr6stamo del BID y del financiamiento del IAF para los afios venideros. 

Fijaci6n de Precios y Cotizaci6n de Servicios 

La Fundaci-n Guayaquil dice estar trabajando en una polftica a largo plazo para tornarse auto
suficiente. Sin embargo, sus acciones en este momento no siguen muy estrechamente este planteamiento.
Sus actuales tasas de interds son subsidiadas (48 porciento) y los costos de capacitaci6n y asistencia 
tdcnica estdn siepdo sufragados parciamente por la IAF. 

Sus metas y objetivos sociales han sido claramente planteados y ratificados dentro de los planes
programdticos de la Fundaci6n. Cree en los subsidios y en el hecho de que los segmentos pobres deben 
recibir ayuda ain cuando los honorarios se encuentren muy por debajo de los costos reales. Bajo estas 
circunstancias, tanto la instituci6n como los donatarios que la asisten, deberdn tomar decisiones con 
respecto a la importancia y conveniencia de proporcionar seri',! ios a por lo menos el punto de equidad, 
en beneficio de los micro-empresarios, asegurando asf la viabilidad program1tica a largo plazo y una 
mayor cobertura en lugar de asistencia a corto plazo para un nmero limitado de beneficiarios con los 
ingresos y limitados recursos con que cuentan. 
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HOJA DE BALANCE - VALORES NOMINALES - (000 SUCRES) I'HOJA DE BALANCE COMUN
 
FUNDACION "GUAYAQUIL" HFUNDACION "GUAYAQUIL"
 

I ---------------------------- II .........
 

ACTIVO DIC 31 DIC 31 ' 'ACTIVO DIC 31,

1988 1989' 1988
 

-------------- ------------------------ --- ----------------------- I------...
 
EFECTIVO CORRIENTE $63.342 $116.063 ''EFECTIVO CORRIENTE 

------------ --- :----I-------- --- 11I-----------I~I----------------- ---------8 
Efectivo y Bancos $52 521 $54 598 1 lEfectiva y Bancos 70% 
Inversiones $148 $27'148 1linversiones 0%
 
Cuentas par Cobrar $10.555 S34.203 'Cuentas por Cobrar 14%
 
Pr~stamas par Cobrar Pr~stamos pr Cobrar
 
Inventario I IlInventario
 
Otro Activo Corriente $119 $114 : Otro Active Corriente 0%
 
BIENES FIJOS $12.078 $24.284 1 1BIENES FIJOS 16%
 
-...----.....-..-....... ---- ..----------.------------- ----- -

Bienes Rafces $0 $12.500 ''Bienes Rafces O%
 

PLanta y Equipos $2 578 $4 771 I Ptanta y Equipos 3X 
Veuas de ca$4761 $3.550 1 'Vehfcutos 
Equipos de Oficina $9.251 $9.405 IEqupos de Oficina 12% 
Otros Bienes Fijos Otros Bienes Fijos
 

Menas Tasa de Depreciaci6n $4.512 $5.942 1 'Menos Tasa de repreciaci6n 6%

1 1 1 1 1 

TOTAL ACTIVO $75.420 1 $140.347 'TOTAL ACTIVO 100%
 

PASIVO .PASIVO
 
PASIVO CORRIENTE $2 961 $14 482 'PASIVO CORRIENTE I 4%
 -------------..i : L1-------------------------------

Cuentas par Pagar $1.476 $12.788 1 Cuentas par Pagar 2X
 
Pr6stamos par Pagar I IiPr6stamos par Pagar 
Compromisos par Pagar I :Compromisos par Pagar 
Intereses par Pagar I iIntereses par PagAr

1
Otras Cuentas por Pagar $:.485 $1.694 Otras Cuentas por Pagar 1 2% 
COMPROMISOS A LARGO PLAZO $32 143 $47.489 I'COMPROMIISOS A LARGO PLAZO 43X 
-------------------------- ------- .... ....... - .........--------------------------: . I . L I......... 
Deudas par Pagar $32.145 $47.489 I-eudas p-r Pager 43% 
Otros II I iitros

II 1I11 
PASIVO TOTAL $35 106 $61.971 1 PASIVO TOTAL 47"
 

VALOR NETO Y RESERVAS $40.314 $78.376 1 VALOR NETO Y RESERVES 53% 
--- ----------------- ---------- --------~------------- ----------I........ 
Capital Social $3.5 1 $58.133 lCapital Sacial50 
Reservas Reservas
 
Excedentes Retenidos IExcedentes Retenidas
 
Excedentes este Afie $2.859 $20.;42 1 1 Excedentes este Ao 4%
 
Reajuste por InfLaci6n Reajuste por Inftoci6n
 

TOTAL PASIVO Y,, I
 
VALOR NETO $75.420 $140.347 =='1TOTAL PASIVO Y VALOR NETO 100%
 



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

94
 

ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDA 
 ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDA
 
VALORES NOMINALES
 
INGRESOS
 

$38 535 $68 453 INGRESOS ' loox loox 
Donatarios Internacion. 
 $29.463 147.563 I Donataros Internaclon. - 76% "69%IDonatarios Locates 
 I I Donatarios LocaLesDonativos de Centes 
 ~IIDonativosde Caine Dotos L ntes 
Intereses sobre Prdstamos $9.072 $20.891 1 Intereses sobre Prdstamos 24% 31%
Honorarios par Servicios' I I ''Honorarios por Servicios' I
Otros Ingresos 
 1iiOros Ingresos II I Iloro 

I I II I I
 

EGRESOS 
 1 $35 676 $48.211 .. EGRESOSI 93%1 70X
--- ----------I.. --I------- . ................I. ..-..

Gastos Acninistrativos 1 $25 409 
 $41 795 1 ''Gastos Acninistrativos 66% 61%
Promoci6n y Capacitaci6nl S9'071 1$3349 1Promoci6n y capa itci6n 24% 5%Otros Egresos I $1.195 $3:066 Prao110tros Egresos 4%5
 

III II I I
 
EXCEDENTES 0 PERDIDA I $2.859 

1 Y 23%X% 4
 

$20.242 1 IIEXCEDENTES 0 PERDIDA 
 1 7% 30% 
----------------------------------------------------------................
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HOJA DE BALANCE AJUSTADA POR INFLACION EN SUCRES DE 1985 (000 SUCRES)
 
FUNDACION "GUAYAQUIL"
 

.......-......................-------- --------


ACTIVO DIC 31, oic 31, % TASA
1988 1989 88-89 89 II 

-.---------.------.- .----------. ... ---......... ......... --------------
EFECTIVO CORRIENTE $20.223 I $24.030 $3-.80 19% 
----------------- -------- ------........- .......-

Efectivo y Bancos $16.768 $111304- - - I($5 -33% II 
Inversiones $47 $5621 $5.574 11796% II 
Cuentas por Cobrar $3.370 $7:081 $3.712 110%
 
Prdstams po RecibirII
 
Inventario II 
Otro Activo Corriente $38 $24 ($14)1 -38% 

BIENES FIJOS $3.856 $5.0281 $1.172 30%
 

----------------------- --- ------------ --------- I------I 
RacsS $0ne $2.588 I$2.588 100% IPBanta y Equipos $823 $988 $165 20%
 

Vehfcupos $1 520 $735 1 ($78 5 )l -52% 11
 
Equipos de Oficina $2.954 $1.947 1($1.006)1 -34% 11
 
Otros Bienes Fijos
 

Menos Tasa de Depreciaci6n $1.440 $1.230 ($210) -15%
 

TOTAL ACTIVO $24 079 $29 058 $4979 2i%
 

PASIVOI
 

PASIVO CORRIENTE I $945 $2998 $2 053 217% 
---------------..------------- I----------........ -----.------
Cuentas por Pagar $471 $2.648 $2177 462% 
Pr6stamos por Pagar 
Coproaisos por Pagar I 
Intereses por Pagar 7
 
Otras Cuentas por Pagar $474 $351 ($123) "26% 11
 

COMPROMISOS A LARGO PLAZO $10 263. $9 832 1__($430)1 4% 1
 

----- --- -----I-..... ...----- - I ..... 
Deudas por Pgar $10.263 $9.832 1,($430)1 -4%'1
 
Otros I I I
 

I I I ITOTAL PASIVO $11.208 $12 831 iI1 623 -----14% II14
........--------


VALOR NETO Y RESERVAS 1$12 871 1$16 227 1 1$3 356 1 26% 11 
- .------------- . . I...: --- --.... .I----- -----

Capital Sociat $11.958 $12.036 $78. % 
Reservas 1 
Excedentes Retenidos I 
Excedentes este Aho $913 $4.191 $3.278 359% I 
Reajuste por JnfLaci6n I 

TOTAL PASIVO Y VALOR NETO $24.079 $29 058 I$4.979 21%I
=I
 
TASA DE INFLACION 85.70% 5 4 . 2 0 %, 1 

FACTOR INFLACIONARIO 3.13 4.83 
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ANALISIS DE TASAS DE RELACION
 
FUNDACI0P "GUAYAQUI L" 

=============.. ==--=-...-----=- I = I=-== U=== ==,I TASASE ELACION =8 89 Ii 
''LIQUIDEZ Y SOLVENCIA A CORTO P1K I --------------------------- 1---------- -- I-----I. 

1.-Tasa de Relaci6n ActuaL 21.4 8.0
 

,I 2.-Tasa de Relaci6n de Liquidez para 3.e 2 3 
Auto-suficiencia ."Ia 


3.-Tasa de ReLaci6n de Deudas 
 46.5% 44.2%11 

4.-Tasa de ReLaci6n Deuda/Equidad 1 93.7% 106.6%11
 

S.-Tasa de Relaci6n de Suficiencia 381.9%1 229.2%11
 
Operativa 1 1I
 

II
 
11ACTIVIDAD (UTILIZACION DE BIENES) I I II 

116.-Tasa de Retacido de Suficiencia 1 3.8 2.3 1
Operativa 1 I --II" - - - - - - - - - -- - . . ... 
-- - - - - - - - - ....--1
 

'1RENTABILIDAD I
1II-------------------------------------.......... I
 

1 .-Margen de Ganancia Neta 1 3.8%' 14.4%11
 
11 8.-Margen Neto/Totat Bienes 
 3.8% 14.4%11
 

9.-Mdrgenes Brutos de Operaciones Finan- N/A N/A 1cieras 
 I I
 
1O.-Tasas de ReLaci6n sobre R6ditos de 
 -43.5%1 -30.6%11 

capitatizaci6n 
 I 1 I'
 
11.-RWdito sobre Activo Total 
 -23.2%1 -17.1%11
 

II I III
 
112.-Tasa de Retaci6n de R6dito sabre J-27.7X,1 -20.7 11
 

Bfenes Productivos 1i
ii: I I==========uz=================--------------------======= 
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FUNDACION BANCO POPULAR 

Antecedentes Generales 

La Fundaci6n Banco Popular es una organizaci6n privada que no persigue fines de lucro, creada 
en Noviembre de 1989 a manera de un esfuerzo independiente del Banco Popular por apoyar a los 
microempresarios. Las operaciones del programa se iniciaron en Enero de 1990. La Fundaci6n Carvajal
de Colombia fue instrumental en convencer al Banco Popular para que cree la Fundaci6n y proporcione 
apoyo para el diseflo de programas. Como resultado de d1lo, el programa de capacitaci6n de la 
Fundaci6n constituye una r6plica directa del programa que desarrolla la Fundaci6n Carvajal. 

Bajo este sistema, la concesi6n de pr~stamos a grandes ndmeros de beneficiarios no constituye
el objetivo central. Existe un concepto s6lido de que el cr~dito que se extienda a micro-empresarios no 
constituye necesariamente "el" principal problema. En lugar de d1lo lo enfocan como un problema
gerencial de c6nio los bienes con que cuentan estdn siendo utilizados. Dentro de los programas del 
sistema Carvajal, la relaci6n existente entre beneficiarios capacitados y quienes cuentan con cr~dito es 
d6bil. 

Descripci6n del Programa 

Cr6dito 

El elemento de cr~dito opera a travs del Banco Popular. Una vez que 6ste es aprobado por la 
Fundaci6n, las solicitudes se envfan al comrtd de prdstamos del Banco para recibir la aprobaci6n final y
desembolso en una cuenta corriente que ha sido abierta a nombre del beneficiario de cr6dito. 

Los montos de los pr~stamos fluctdian entre S/.300,000 ($350) y un mdximo de S/.3.5 millones 
($4. 100) tanto para capital de trabajo como para inversiones en bienes fijos. La Fundaci6n Popular aplica 
una tasa de inter s comercial del 56 porciento anual. Un 2.5 porciento de impuestos son cobrados por
adelantado y restados del monto del prdstamo. Los pr~stamos se conceden por un mdximo de 24 meses; 
en promedio el plazo corresponde a 12 meses. Todas las operaciones precisan contar o con garantfa
colateral para prdstamos para bienes fijos, o de un garante para pr~stamos de capital de trabajo. La tasa 
de garantfa tiene una relaci6n de 2 a 1. Segtin las leyes Ecuatorianas, las firmas de los c6nyuges tanto 
del prestatario como de su co-firmante o garante son requeridas. 

Bajo el elemento de cr~dito, el programa ha concedido prdstamos a 29 empresarios por un monto 
total de S/.50.0 millones ($58,800) y un promedio de S/. 1.7 millones ($2.000) por prdstamo. La cartera 
pendiente asciende a S/.33.0 millones ($38.800). Aunque el programa es nuevo y no tiene mayor
trayectoria en cuanto al pago de vencimientos, ha comenzado bien con un 100 porciento de cumplimiento. 
El costo por Sucre prestado corresponde a S/.0,03. 

El perfodo de revisi6n y aprobaci6n de pr~stamos toma de 15 a 20 dfas. El cr6dito se 
desembolsa y deposita en una cuenta de ahorros o corriente abierta por el Banco a nombre del 
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beneficiario para este fin. Los pagos de los pr6stamos se realizan en dividendos mensuales fijos que se 
depositan en la cuenta bancaria de los beneficiarios. 

Capacitaci6n y Asistencia Tcnica 

El elemento de capacitaci6n es intensivo de acuerdo con los preceptos de la metodologfa
Carvajal. La capacitaci6n inicial previa al prdtamo consiste de seis m6dulos en administraci6n de 
empresas, contabilidad, contabilidad de costos, comercializaci6n y ventas, andlisis financiero y proyeeci6n 
de inversiones. A los beneficiarios se les cobra S/.5.000 ($.590) por cada uno de los seis m6dulos, o 
un total de S/.30.000 (35) por toda la capacitaci6n previa al pr~stamo. 

Individualmente se proporciona asistencia tdcnica posterior al cr&Iito, por parte de 10 
promotores. El beneficiario del programa recibe una visita de dos horas cada tres meses. El beneficiario 
paga S/.5.000 ($6.00) adicionalmente para este tipo de paquete de capacitaci6n/asistencia tdcnica. 

Tomado todo en conjunto, la promoci6n, capacitaci6n, asistencia t~cnica, preparaci6n de 
solicitudes de prdstamo, le cuesta a la Fundaci6n S/. 109.000 ($128) por beneficiario; en la actualidad los 
beneficiarios pagan S/.35.000 ($41). La diferencia estA siendo sufragada actualmente por la Fundaci6n. 

Si bien la Fundaci6n incrementard los cargos imputables a los diversos servicios de asistencia 
t6cnica y capacitaci6n a futuro, y considera importante que las operaciones de cr&Jito se realicen sin 
subsidios, tambidn manifiesta que no espera que la capacitaci6n y asistencia tdcnica se auto-financien. 

Se ofrecen cursos opcionales adicionales de una semana de duraci6n sobre control de calidad, 
producci6n y administraci6n de personal. Este paquete le cuesta al participante S/.8.000 ($9.50) por 
curso. 

Otros Servicios 

El programa de la Fundaci6n Popular es todo negocios. En primer lugar es un programa de 
cr6dito y m s significativamente proporciona importantes niveles de capacitaci6n que la Fundaci6n ha 
identificado como apropiados para el nivel de empresa y empresario con que opera el programa. A 
diferencia de programas que tienen orientaci6n m s socializada, la Fundaci6n Popular no ofrece servicios 
mdicos, ni medicinas gen~ricas, ni seguros de vida u otro tipo de intervenciones que son muy
importantes para los beneficiarios de escasos recursos del sector informal asentados en zonas urbanas 
marginales. 

Perfil del Beneficiario 

Las empresas apoyadas por la Fundaci6n Banco Popular son relativamente mds grandes y tienen 
una naturaleza importantemente diferente (nivel de estructura del negocio, nivel educativo y perpectivas
de negocios de sus propietarios) que aquellas que participan de otros programas micro-empresariales. 
Como los programas definen sus metas de negocios segdn consideren apropiado, esto quiere decir que 
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la utilizaci6n del tdrmino "micro-empresa" o "pequefia empresa" puede significar diferentes cosas en el 
contexto de programnas diferentes. 

La Fundaci6n Banco Popular considera a sus beneficiarios como micro-empresarios. Su perfil 
es el siguiente: las empresas deben contar con local fijo, emplear hasta a 12 empleados, sus montos 
mensuales de ventas deben promediar en arededor de S/.500.000 ($600), y deben tener inversiones de 
capital de hasta S/. 16.0 millones ($18.500). Este es un nivel de empresa muy diverso del que tienen en 
mente otros programas de apoyo micro-empresarial. 

Alrededor del 57 porciento de los beneficiarios se encuentra dedicado a actividades 
manufactureras, 27 porciento se dedica al comercio y 14 porciento a la prestaci6n de servicios; el 87 
porciento de los propietarios tiene educaci6n secundaria o universitaria sin haberse graduado. Veinte y 
un (21 porciento) de los beneficiarios son mujeres. 

Cobertura del Program 

Hasta Junio de 1990 (seis meses despu~s de haber iniciado sus operaciones), la Fundaci6n Banco 
Popular habfa proporcionado capacitaci6n y servicios de asistencia tdcnica a 585 empresarios, de los 
cuales 29 habfan recibido cr~dito. 

Operaciones y Administraci6n 

La Fundaci6n Banco Popular estd totalmente respaldada por el Banco Popular y por lo tanto tiene 
acceso a medios que le permiten generar y utilizar informaci6n gerencial sobre la cual basar las decisiones 
que se tomen. Tiene acceso a contabilidad computarizada y a sistemas generales de informaci6n. Existe 
claramente una atm6sfera de negocios y una orientaci6n de mercados en la manera c6mo el prograna se 
proyecta, asf como con respecto a su fijaci6n de precios y determinaci6n de costos. 

La Fundaci6n cuenta con manuales que orienten los operativos y procedimientos en varios 
aspectos organizativos que incluyen personal y administraci6n. El sistena de cr~dito queda descrito 
exhaustivamente en el Reglamento de Crdito y se ha preparado un manual sobre servicios de asesorfa 
empresarial. 

El sistema contable es completo y cuenta con todos los informes, mensuales necesarios, y se estn 
generando hojas de balance mensual. 

El personal recibe capacitaci6n especfflca para mejorar su eficacia y los asesores empresariales
del programa se encuentran recibiendo capacitaci6n que los prepare para convertirse en instructores dentro 
del prograna de capacitaci6n. 
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Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" El programa cree en un elemento crediticio totalmente auto-suficiente y econ6micamente 

viable. 

* 	 El personal estA bien capacitado y comprende la funci6n bancaria/crediticia. 

* 	 La eficiencia se refleja en su bajo costo por Sucre prestado de S/.0,03. 

" 	 La Fundaci6n tiene recopilados datos bien establecidos asf como sistemas para generar 
informes, y la gesti6n gerencial global cuenta con el entero respaldo del Banco Popular. 

* 	 El contfnuo apoyo que recibe del Banco Popular le dota al programa de altas probabilidades 
de viabilidad financiera. 

* 	 Debido a su capacidad gerencial y respaldo, asf como a sus posibilidades financieras, la 
Fundaci6n tiene un alto potencial para Ilegar a un gran ntimero de beneficiarios. 

" 	 Las altas tasas de cumplimiento hablan bien de un programa que estA recidn inici~ndose con 
pie derecho, es decir ha demostrado que estA pendiente de las obligaciones contrafdas por sus 
beneficiarios y que es una entidad seria con respecto a la selecci6n de los beneficiarios de 
cr6dito que tienen capacidad para cumplir. 

* 	 En su cr6dito se aplican tasas de interds imperantes en el mercado. 

" 	 Los sistemas del programa, sus costos de servicios, y el tipo/nivAl de capacitaci6n estn de 
acuerdo con el nivel empresarial con el que estAn tratando. Parxce existir demanda por los 
servicios que proporciona a los precios que estAn siendo fijados. 

Debilidades 

" 	 Los requisitos de garantfa para los prdstamos, especialmente el problema implicado en la 
presentaci6n de garantes co-firmantes que sean aceptables al programa, han causado el rechazo 
de 21 prdstamos hasta la fecha. 

* 	 El requisito de garantfa de 2 a 1 es precisamente uno de los principales problemas que ha 
plagado a todos los programas de la pequefia y micro empresa que operan con fondos de la 
banca comercial. 

" 	 La escasa participaci6n de la mujer tanto en las actividades de capacitaci6n como en las de 
cr6dito (21 porciento). Esto se debe probablemente al hecho de que el tamafio y tipo de 
negocio por Jo general no corresponden a aquellos pertenecientes a mujeres. Adem s, quiz~s 
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resulte mis diffcil para las mujeres que para los hombres cumplir con los requisitos de garantfa
contemplados bajo este programa. Serfa interesant, conocer cu~ntas de las 21 solicitudes que
han sido rechazadas por el programa por falta de garantes aceptables corresponde a solicitudes 
presentadas por mujeres. 

" 	 Una concentraci6n tan intensa en el aspecto de capacitacidn tiene un costo alto que 
probablemente continuarA siendo subsidiado. Serdl posible seguir recabando financiamiento 
para este elemento afilo tras afio? 

* 	 Ain cuando el programa es bastante nuevo, su cobertura de cr~dito para 10 meses de 
operacidn (29 prdstamos otorgados) es muy baja. Unicamente el 5 porciento de quienes 
recibieron capacitaci6n ha sido tambidn objeto de un prdstamo. 

Anfilisis Financiero 

Contabilidad 

Aunque esta Fundaci6n inici6 sus operaciones dinicamente a principios de 1990, el Director 
Ejecutivo estuvo en posibilidad de proporcionar al equipo estados financieros cortados al 30 de Junio de 
1990, e informaci6n estadfstica respecto a la ejecuci6n del programa. Dichos estados e informes 
complementarios proporcionan suficiente informaci6n gerencial sobre la cual basar las respectivas 
decisiones que se tomen. 

El sistema contable estA siendo Ilevado a ejecuci6n y mantenido a travds del sistema computarizado 
del Banco Popular. La Fundaci6n tiene acceso al sistema de informaci6n contable del Banco con respecto 
a sus operaciones normales. La Fundaci6n cuenta con una sola fuente de financiamiento en este momento 
(Banco Popular), pero el sistema contable tiene capacidad para generar informes de acuerdo a diversas 
fuentes de fondos o programas para cuando la necesidad se presente. 

Andilisis Financiero 

En base a los estados financieros cortados al 30 de Junio 30, 1990 que se proporcionaron, se elabor6 
estados comunes asf como un andlisis de relatividad limitada. 

Activo, Pasivo y Valor Neto: La Fundaci6n no estd concediendo prdstamos de manera directa, sino 
que prepara a los clientes para recibir pr~stamos a travs de su sede, el Banco Popular. De los activos 
totales, 46 porciento corresponden a activos corrientes (de los cuales el 34 porciento se han invertido en 
inventarios - libros, material did:ctico, y otros). El mayor segmento del 4 porciento, fue invertido en 
equipos de oficina. Para una instituci6n nueva, este nivel de inversi6n en suministros y equipos se 
considera normal. 
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El Banco Popular se encuentra financiando las operaciones de la Fundaci6n y casi el 91 porciento
de los activos corrientes le pertenecen al Banco. Hasta este punto, ia Fundaci6n tiene un valor neto 
negativo de alrededor del 100 porciento del activo total. 

Del total de ingresos (la Fundaci6n no ha recibido donaci6n alguna) el 94 porciento proviene de 
cargos por capacitaci6n. Las actuales relaciones financieras son muy pobres. 

Consideraci6n de la Inflaci6n: Como sucede con la mayorfa de otros NGOs Ecuatorianos, la 
Fundaci6n no contempla polfticas y procedimientos que protejan a sus recursos de ]a acci6n erosionante 
que tiene la inflaci6n, ni ha inclufdo en sts procedimientos contables elemento aguno que demuestre la 
repercusi6n que la inflaci6n estA teniendo sobre sus estados financieros. 

Pron6stico para su Viabilidad Econ6mica y/o Financiera: EstA claro que la Fundaci6n, en este 
momento, no es viable econ6micamente. Sin embargo, su planificaci6n estratdgica de largo alcance, 
administraci6n profesional, tipo banca, y su polfticas aprobadas que orientan la gesti6n hacia su auto
sostenimiento y sustentabilidad con el apoyo del Banco Popular sefialan hacia ia posibilidad de que. ;f 
serA a futuro. La viabilidad financiera, la capacidad de obtener suficiente nivel de financiamiento pa
Ilevar a cabo un programa de forma indefinida queda asegurada por los recursos del banco y sui 
compromiso de apoyar a ia Fundaci6n (Vase tambidn III. Fijaci6n de Precios e Identificaci6n de Costos 
para los Servicios). 

F'jaci6n de Precios e Identificad6n de Costos para los Servicios Prestados 

La polftica crediticia de la Fundaci6n se basa en el precepto de que las operaciones de cr~dito deben 
ser auto-financiadas. En la actualidad el Banco cobra el 56 porciento para cubrir el costo de capital y 
gastos operativos generales. Ademds, la Fundaci6n estA planenado cobrar el 100 porciento de los costos 
de capacitaci6n y asistencia tdcnica y de otros servicios que serfan proporcionados por la Fundaci6n. El 
sistema para realizar el cIculo de costos estA bien disefiado y toma en cuenta la necasidad de elevar los 
cargos de acuerdo con las presiones inflacionarias. 

Al fijar los precios de capacitaci6n y de asistencia tdcnica, no se ha considerado a la competencia 
como una amenaza ya que la Fundaci6n Banco Popular cree que los ajustes que han sido introducidos en 
su prograna de capacitaci6n satisfacen cabalmente las necesidades de la clientela y su capacidad de pago.
En otras palabras, existe un mercado real, sin subsidios, para los servicios prestados a nivel del 
empresario al que desean Ilegar. 
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HOJA DE BALANCE -VALORES NOINALES - (000 SUCRES) HOJA DE BALANCE COMUN
 
FUNDACION BANCO POPULAR 
 FUNDACION BANCO POPULAR-

....... .... ..... .........
.. ....... .... o .
 

JUN. 30 - 11ACTIVOS 'JUN. 30,
ACTIVOS I II90 
1 1990 11 1990
 

------------------ i------------ I- - -----I1I---------------------I----------
46%
ACTIVOS CORRIENTES 1 $8.454 ''ACTIVOS CORRIENTES 


--------------------I--------I I II------------------------- I----------- .. 
Efectivo y Bancos $1.958 1- -- Efectivo y Bancos 111
 
Inversiones I I I Inversiones 
Cuentas por Cobrar I $15 ICuentas por Cobrar 
Prdstamos par Cobrar II I I Prdstams por CobrarI 

cio $6.123 I 1rstarosIInventarios 34%1 1
oretsI 2%1
Oto 2% 1
Inventarios 

Otros Activos Corrientes $358 Otros Activos Corrientes
 

$9 780 'ACTIVOS FIJOS 54%1 1 1

ACTIVOS FIJOS 
 ......... ----
Propiedades I ''Propiedades II I 

''Ptanta y Equipos
Planta y Equipos 
I I I VehfcuosVehfcuLos 


1
Equipos de Oficina I $9.780 I 11Equipos de oficina 54%1 II 
I I IMenos Depreciaci6n I IMenas Depreciaci6n 


jtros Activos Fijos
Otros Activos Fijos I IIIII II 
100%' 1 I

TOTAL ACTIVOS $18 234 1. . .TOTAL ACTIVOS 


11 . 1.PASIVO . . . .PASIVO . I I 

I
PASIVO CORRIENTE $36 545 1'PASIVO CORRIENTE 1 100%1 1 

----- .-------- I.----------II---------------------- I 

Cuentas por Pagar $26.206 1'Cuentas por Pagar 72% 

Prdstamos por Pagar I I 'Prdstamos por Pagar I 

Compromisos por Pagar I 1 11 1 1
 

Divisas) $7.881 ICompronisos por Pagar 22% 1
 

Intereses por Pagar 'Intereses por Pagar II
 

Otras Cuentas por Pagar $2.457 1 1 'Otras Cuentas por Pajar 7%1
 

I PASIVO A LARGO PLAZO 0%1PASIVO A LARGO PLAZO so 
I -------- II-------------- ----------I I IIDeuds1--------------pr Pager ---------- --------- I I 1I III 

Deudas por Pagar I ''oro p I I 1 

I
 

Otros 


1. 1= PASIVO TOTAL 100% 1 1 1PASIVO TOTAL $36 545 


-------- I.----I- - I----------------------
VALOR NETO Y RESERVAS ($18.311)I 'VALOR NETO Y RESERVAS 1 -100%I I I
 

----~~ ~ ~ ~ 1----------------- ---II-----------------------I-------I 

Capital Social I'Capital Social
 

Reservas IReservas
 
Retenci6n de excedentes I'Retenci6n de excedentes
 
Excedentes este afio ($18.311)1 I ''Excedentes este Ahio 1 -100%
 

Reajuste por InfLaci6n Reajuste por InfLaci6n
 

PASIVO TOTAL Y I
 
VALOR NETO------------.-1 ... ---------.............. .... -100%'I=== 11
I
V I-----$18.234 1PASIVO.... TOTAL Y VALOR NETO --- 1 
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-------------------------------------- 

104
 

ESTADO COMUN 

ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS - BANCO POPULAR 
INGRESOS Y PERDIDAS - BANCO POPULAR 

VALORES NOHINALES 
INGRESOS $10.474 ' ' INGRESOS . 100%J 
-------------- -------- -----. I I .1 
Donatarios Internacionates 
Donatarios LocatesDonativos de Ctientes 

I I 

I 
iDonatarios Internacionates i-----
Donatarios Locates I'1Donativos de Ctientes 

I 
I 

!nterests sobre Prdstamos 
Cargos por Servicios 
Otros Ingresos 

$9.822 
$653 

, 

I 
I 

lintereses sobre PrdstamosI 
Cargos por Servicios 
Otros Ingresos

I 

I 
94% 
6%1 I 

II 

II 

EGRESOS 
 $28 785 I EGRESOS 

275%I
I--:---- ----- ---- 11 ---------------------- I-..1Gastos Adninistrativos 1$16.176 1 Gastos Acinstrativos 154%
 

Gastos Financieros I IGastos 
 FinancierosiiiO%

Otros Gastos Operativos S12.610 
 I 11Otros Gastos 120% II
 

EXCEDENTES 0 PERDIDAS--------I(l :==: -:::: 
======= 
 ===== 31)lIEXCEOETE .... -- -=====.... I -- I =
0 PERDIDAS I II
1-175%
 

ANALISIS DE RELACION
 
FUNDACION BANCO POPULAR
 

'TASAS DE RELACION .
 Junio90 '' 

IILIQUIDEZ Y SOLVENCIA A CORTO PLAZO 
 II
I-----------------------------------
 I------- I 
1.- Tasa ActuaL 0.2
 
2.- Tasa de Auto-suficiencia y Liquidez -1220.8
 

I
 ----..... 
IIACTVIDAD (UTILIZACION DE BIEWES) IIJ 2.- Tasa de Retacidn de Suficiencia Oper. 12
I .......... iI
 

IIRENTABILIDAD ....
 

3.- Margen de Ganancia Neta 
 1I 1041
 
4.- Margen Neta/TotaL Activos 1 -0.%1
 

5.- Mdrgenes Brutos de Operac. Ffnancferasl NA II 
6.- R6dito sobre Tasa de CapitaLizaci6n I 103.6%11
 

7.- Rddito sobre TotaL de Activos 1 .0%II
 
|--I..
.
 " "22 ".3 II8.- R6dito sobre AnALisis de Bienes Prod. I -224.3%11
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FUNDACION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
 
EMPRESARIAL (FUNDIEMPRESA)
 

Antecedentes Generales 

FUNDIEMPRESA es una organizaci6n que no persigue fines de lucro, nacida de la iniciativa de 
ocho profesionales del sector privado que en 1987 decidieron proporcionar especfficamente apoyo
logfstico para la ejecuci6n del Programa Nacional para la Micro-empresa, Artesanos y Pequeflos
Negocios. Aunque el programa nacional es un esfuerzo de desarrollo empresarial, los fundadores de esta 
Fundaci6n concibieron una instituci6n que centrarfa su gesti6n enel desarrollo social, segtin su actual 
gerente. Llevarfa a cabo proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales para segmentos
poblacionales de bajos ingresos dentro de la regi6n de Ambato y la parte central del Ecuador. Esto se 
lograrfa mediante un programa de amplio alcance que dote de servicios a segmentos de escasos ingresos,
sin costo alguno, y que incluyen dinero para iniciar negocios y para robustecer o ampliar empresas ya 
establecidas. 

Descripci6n del Prograrm 

Cr6dito 

E programa estA afiliado, mediante arreglos contractuales, a los sisternas de redescuento de 
UNEPROM y CONAUPE que operan a travds de las redes de la banca comercial. Como sucede con 
todas las NGOs participantes (Fundaciones), FUNDIEMPRESA es esencialmente un canal que pueda ser 
utilizado por micro-empresas o Unidades Populares Econ6micas, dependiendo de con quien se hable en 
ese momento, para tener acceso a los bancos. La promoci6n del programa la Ileva a cabo 
FUNDIEMPRESA mediante promotores, proyectos empresariales para empresas nuevas o ya estzblecidas, 
y se los pone en manos de bancos que ya han suscrito acuerdos participativos con UNEPROM y/o 
CONAUPE. 

Para toda intenci6n y prop6sito, FUNDIEMPRESA constituye un contratista de UNEPROM y
CONAUPE cuyo objetivo es el de canalizar solicitudes de crdito micro-empresarial hacia fuentes de 
cr&lito abiertas por la banca comercial, y a su vez aprobar y desembolsar los prdstamos para luego recibir 
un reembolso por la parte del prdstamo que corresponde a capital (CONAUPE 50 porciento) y por las 
molestias tomadas un porcentaje en la participaci6n de intereses. A su vez FUNDIEMPRESA pagarfa, 
ya sea un monto fijo (UNEPROM) o un porcentaje de la distribuci6n de intereses sobre prdtamos
desembolsados (CONAUPE) por el trabajo de promoci6n, capacitaci6n, preparaci6n de solicitudes y
servicios de seguimiento proporcionados de acuerdo a los sistemas uniformes que han sido establecidos 
por tanto por UNEPROM como por CONAUPE. 

El sistema tiene ia intenci6n de reducir los costos de transacci6n bancaria implicados en la concesi6n 
de pr6stamos a microempresarios haciendo que las NGOs (en este caso una fundaci6n) Ileve a cabo esas 
funciones a un costo ostensiblemente mds bajo y por tanto proporcionando un incentivo para que los 
bancos principien a conceder crddito a este sector empresarial. La falla prActica de que adolece el sistema 
es la de presumir que los bancos deleguen funciones que constituyen en esencia la sangre de vida de los 
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bancos, es decir, la solicitud de prdstamo, su revisidn y el proceso de aprobaci6n, paticularmente cuando 
los bancos deben asumir todo el riesgo crediticio, y, segundo, cuando deben proporcionar su propio
capital para financiar los proyectos. Las distribuciones de interds dentro de los sistemas del GDE 
simplemente no constituyen un incentivo para que los bancos hagan un esfuerzo conjunto a fin de que el 
programa se tome en un 6xito. 

Adicionalmente, y sin que medie un alto nivel de confianza en la Fundaci6n (NGO) con la cual se 
estA trabajando en asociaci6n, el sistema no funcionard muy bien. Ain en teorfa, y sin considerar la
prtctica, tomarfa gran cantidad de tiempo desarrollar las capacidades institucionales requeridas para que
las NGOs recaben credibilidad ante los bancos, adn dentro de las mejores circunstancias. Desarrollar una 
base institucional a nivel nacional para Ilevar a ejecuci6n los sistemas de redescuento constituye una 
propuesta a medio plazo que no podrfa cumplirse en dos o tres afios. 

La situaci6n descrita anteriormente aplica a todas las organizaciones que trabajan mediante el sistema 
de redescuento bancario. 

En tdrminos que aplican especfficamente al programa de FUNDIEMPRESA, inicialmente 
part~iparon tres bancos. Estos son: Banco del Pichincha, Banco La Previsora y Banco del Tungurahua.
El Banco La Previsora concedi6 un total de 126 prdstamos a travs de UNEPROM y 10 a trav s de 
CONAUPE antes de detener su colaboraci6n con FUNDIEMPRESA en Mayo de 1990 debido a altas 
tasas de morosidad que correspondfan al 31 por ciento y 50 porciento, respectivamente, para los dos 
programas. El Banco del Pichincia finiquit6 su colaboraci6n en Junio luego de haber concedido 9 
prdstamos de los cuales 7 se encontraban vencidos al morento da terminarse la cor-cesi6n de prdstamos.
El Banco del Tungurahua sigui6 juicio en Julio, termiando definitivamente su participaci6n en los
pr6stamos de FUNDIEMPRESA. (No pudimos recabar informaci6n sobre el nmmero de pr~stamos, de 
haberlos, que hubiesen sido concedidos por este tiltimo banco). 

El consenso general entre los bancos era el de que la Fundaci6n simplemente no se encontraba 
realizando un buen trabajo con la preparaci6n de solicitudes y su seguimiento. No existfa un nivel 
adecuado de conflanza en FUNDIEMPRESA por pazte de los bancos para proseguir con el programa de 
prdstamos a sus clientes. Un banco coment6 que el 30 porciento de las solicitudes presentadas no 
demostraban la capacidad de pago del cliente. Por lo tanto, debfan ser vueltas a revisar todas las 
aplicaciones. Este era un ejercicio que requerfa de tiempo, y lo que es mAs el banco en realidad no 
quiere conceder prdstamos a clientes que no conoce. De hecho, la concesi6n de prdstamos micro
empresariales a travs de la Fundaci6n no disminuy6 ni su carga de trabajo ni los costos de transacci6n 
implicados para el Banco. 

En respuesta a esta situaci6n, FUNDIEMPRESA ha iniciado, con montos muy reducidos de sus 
propios fondos, un pequefio fondo con el Banco de Guayaquil que se utiliza como colateral para obtener 
upa cartera de prdstamos a raz6n de dos Sucres por cada Sucre depositado en el banco. Son pocos los 
prdstamos que han sido concedidos a travs del sistema. 

Parece ser que esta no solanente es ia dinica soluci6n posible dadas las circunstancias sino que
tambin, con un fondo algo mayor, podrfa muy bien constituir una buena soluci6n, no solo para
FUNDIEMPRESA, sino tambidn para otras instituciones de la misma clase. El control que se tiene sobre 
el trnmite de la cartera de prdstamos es mayor, asf como tambidn el riesgo a asumirse. Teniendo en 
cuenta el riesgo implicado, se ejercerd m~s cuidado con los pr~stamos que se concedan y los sistemas de 
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informaci6n que sean necesarios para seguir de cerca el programa. Constituye un excelente estfmulo para
el programa dejar de lado su situaci6n de dependencia para con UNEPROM y CONAUPE y ser m6s 
empresarial por derecho propio. 

Este tipo de respuestea se hace presente con mayor frecuencia y es, I siendo financiado de varias 
maneras por la Inter-American Foundationy por INSOTEC en Ambato y por Acci6n/AITEC en FED, 
FEE y CORFEC, mediante cartas de cr~dito en d6ares, giradas a favor de los bancos Ecuatorianos que 
participan del ejercicio. 

Pero las soluciones dependerdn en ditima instancia de la capacidad institucional que se ejerza para
Ilevar a ejecuci6n los programas de manera eficdz, independien;,.mete del hecho de que una NGO estd 
trabajando con programas del GDE o mediante sus propios sistemas de crdito. El desarrollo 
empresarial, an~flisis de cr&iito, asistencia tdcniea y pericia en el seguimiento deben desarrollarse en 
cualquier caso. 

Capacitaci6n y Asistencia T6cnica 

La capacitaci6n se ia Ileva a cabo ya sea de acuerdo con la metodologfa de capacitaci6n de 
UNEPROM o de CONAUPE. El sistema de UNEPROM consiste de 40 horas de capacitaci6n en 
contabilidad (10 horas), administraci6n (8 horas), ventas (8 horas), relaciones humanas (4 horas), y
utilizaci6n de crdito (qu6 son tasas de interds, aspectos legales relativos a prdstamos y su documentaci6n, 
la programaci6n de pagos, etc. -10 horas). El sistema del CONAUPE contempla 18 horas de m6dulos 
distribufdos de manera similar. El costo de capacitaci6n por beneficiario corresponde a alrededor de 
S/.2.500 ($3.00) de los cuales el beneficiario paga en realidad dnicamente S1.500 ($0.60). 

UNEPROM calcula el monto del subsidio que concederd a ia Fundaci6n por concepto de 
capacitaci6n independientemente del andlisis de costos realizado por FUNDIEMPRESA. Por lo tanto 
FUNDIEMPRESA ha aportado con S/.3.9 millones ($4.600) de financiamiento propio para el programa 
de UNEPROM. 

Otros Servicios 

Para 	mantener sus objetivos de alto contenido social, FUNDIEMPRESA ha creado varios otros 

servicios en beneficio de los segmentos de escasos ingresos. Estos son: 

" 	 P61iza de seguro de vida por S/.300.000 a travs de cooperativas; 

" 	 Atenci6n m6dica gratis para personas que sobrepasan los 15 afios de edad; 

* 	 Atenci6n m6dica y medicinas gratis para nifios de hasta 14 afios de edad; (no estA claro en qu6
consisten los servicios proporcionados para chicos de 14 y 15 afios) 

" 	 Farmacia con descuento; 

* 	 Almacn de v(veres con descuento (comisariato); 
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* Servicios dentales; y, 

* Un servicio tipo club mediante el cual los beneficiarios pueden comprar a otros negocios a 
travs de la Fundaci6n, obteniendo descuentos. 

Perfil del Beneficiario 

Micro-empresas independientes; grupos y asociaciones de microempresarios; profesionales;
estudiantes: universitarios, de escuelas secundarias y tdcnicas; y personas que se encuentren"verdaderamente interesadas" en crear o mejorar sus negocios y quienes hayan demostrado tener un alto 
nivel de "esp(ritu empresarial." 

Cobertura del Programa 

FUNDIEMPRESA ha capacitado a 3.119 beneficiarios segoln las estadfsticas elaboradas durante 
nuestra entrevista. De acuerdo con los bancos participantes, los prdstamos han sido concedidos a un total
de 143 beneficiarios. El que los bancos excluyan a FUNDIEMPRESA del sistema significa que existen
literalmente cientos de solicitudes de cr~dito que no cuentan con una fuente de financiamiento. 

Fuentes de Financiamiento 

FUNDIEMPRESA depende de donativos proporcionados por auspiciantes independientes y del pago
de los servicios efectuados por UNEPROM y CONAUPE. 

Operaciones y Administraci6n 

El programa carece de un sistema de informacidn administrativa que permita que los gerentes
conozcan exactamente cudl es la situaci6n del programa en tdrminos contables y demos informaci6n
estadfstica de importancia. L: informacifn estA allf en alguna forma, pero nuestra experiencia demuestra 
que es diffcil obtener cifras concretas respecto al ndmero de beneficiarios y los costos implicados. En
 
ese mismo momento 
se hicieron ntimeros para tener algunos resultados. 

Si bien FUNDIEMPRESA estuvo deseosa de colaborar con el equipo, y puso a nuestra disposici6n
informaci6n contable financiera, nivel estosy el de registros era muy rudimentario, y constaba
esencialmente de asientos diarios y una hoja de balance con muy poco detalle. 

Es el sentir del equipo que el personal de la Fundacidn, si bien muy bien intencionado y con mucha
conciencia social, no estd bien versado en cuestiones empresariales y crediticias. Esto podrfa explicar
en parte los problemas encontrados con los bancos, sin mencionar una clara impresidn que se tuvo de una
actitud de confrontaci6n que habfa ido tomando forma entre el gerente de FUNDIEMPRESA y los bancos 
con respecto a la obligaci6n de los bancos por conceder prdstamnos a la micro-empresa de acuerdo con
la disposici6n gubernamental en cuanto al pago de la "deuda social". 
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No parece existir un esfuerzo determinado de planificaci6n institucional para identificar metas, 
objetivos, orientaci6n del programa o nuevas maneras de financiar las actividades elegidas. La 
planificaci6n se la hace en base a los acuerdos especificos que tiene con las actuales fuentes de 
financiamiento y parece ser mds un ejercicio de reacci6n en lugar de un ejercicio ponderado y planificado. 

Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" 	 El personal del programa tiene un alto nivel de compromiso para con su instituci6n y por lo 
que estA tratando de hacer por la gente de escasos recursos. 

" 	 Se estA Ilevando a cabo un esfuerzo de capacitaci6n relativamente intensivo partiendo de los 
acuerdos con UNEPROM y CONAUPE, y en 61 participan un importante ntimero de 
microempresarios (que sob."epasan los 3.100) quienes han cumplido con todos los m6dulos de 
capacitaci6n prescritos. 

" 	 AdemAs de los servicios de capacitaci6n empresarial y la canalizaci6n de solicitudes de crdtito 
ante la banca comercial para ia obtenci6n de financiamiento, FUNDIEMPRESA tambi.n 
proporciona cierto ndmero de servicios muy importantes que incluyen atenci6n m6dica y 
descuentos para vfveres de la canasta familiar, medicinas, y otros servicios. (Esto tiene su 
bemol; vdase el rubro #5 relativo a las Debilidades del Programa). 

Debilidades 

" 	 FUNDIEMPRESA es, para toda intenci6n y prop6sito, totalmente dependiente de otras 
instituciones y sus decisiones respecto a su propia supervivencia econ6mica. En realidad tiene 
muy poca autonomfa cuando se trata de generar sus propios ingresos ya que vihtualmente no 
cuenta con capital de inversi6n. Sin embargo, se ha tornado la primera medida en ia direcci6n 
correcta, ya que cuenta con un pequefio dep6sito bancario que se estA utilizando como garantfa 
para poder operar una pequefia cartera de prdstamos. 

" 	 Los sistemas de informaci6n gerencial de FUNDIEMPRESA son muy ddbiles y no se hace 
ningtin tipo de planificaci6n, a excepci6n de aquellas actividades que se realizan a muy corto 
plazo y en respuesta a estructuras contractuales ya existentes. No se estA haciendo ningon tipo 
de planificaci6n para comenzar a tomar control de sus actividades y financiamiento futuros (lo 
que a menudo se denomina planificaci6n estratdgica). 

" 	 Pese a que el equipo no se reuni6 con promotores ni asisti6 a visitas de campo con dllos, ni 
con los instructores del programa de capacitaci6n, los bancos han manifestado que el trabajo 
que se hace no es el adecuado. Por ende, la credibilidad de FUNDIEMPRESA ante la banca 
comercial, en tdrminos de sus funciones dentro de los sistemas de redescuento, se han 
deteriorado completamaente. (Parece ser tambidn que ha habido puntos de vista polfticos 
conflictivos en esas relaciones.) 
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* 	 La instituci6n tiene una orientaci6n esencialmente socializante y podrfa percibir su desempeflo 
en la funci6n crediticia mds bien como una funci6n de acercamiento social en lugar de una 
funci6n de desarrollo empresarial y de negocios. Bajo estas circunstancias, se podrfa esperar 
un andlisis de crdito menos riguroso por una parte, y para la recaudaci6n de pr~stamos por 
otra. En este caso, esta parece ser ia situaci6n. Si FUNDIEMPRESA cree realmente que las 
obligaciones de los bancos son las de pagar la "deuda social", esta actitud serfa conducente a 
un alto nivel de morosidad en los pagos. La agenda de la Fundaci6n no es la misma que la 
del banco. 

* 	 FUNDIEMPRESA estA tratando de ser mds cosas para mds gente que para la que tiene 
capacidad real. La combinaci6n de objetivos y servicio. de alto contenido social,
particularmente cuando son grati, con los objetivos de desarrollo empresarial y concesi6n de 
crddito sin subsidios no solamente que confunde a los beneficiarios sino tambidn al personal 
que labora en el programa. Entonces, ftcilmente, surge la pregunta de ,Cudl es nuestra 
funci6n? LGesti6n empresarial subsidiada o no subsidiada? 

Andlisis Financiero 

Contabilidad 

La Fundaci6n proporcion6 dos hojas de balance no auditadas y con poco contenido, cortadas a los 
meses de Marzo y Junio de 1990, un estado de ingresos y egresos cortado a Diciembre de 1989, y copias
de los registros bancarios que contenfan registros de ingresos y egresos bajo el convenio con UNEPROM. 

Las hojas de balance se elaboran trimestralinente, pero no parecen utilizarse para las decisiones que
se deben tomar. En realidad parecen resultar titiles para la presentac6n y concesi6n de solicitudes de 
cr~dito ante posibles donatarios. 

FUNDIEMPRESA no cuenta con polfticas que contrarresten el impacto que la inflaci6n tiene sobre 
sus recursos, ni ha establecido procedimientos contables que reflejen el efecto de la inflaci6n en sus hojas 
de balance. Ciertos indicios sugieren tambidn que la contabilidad de la Fundaci6n no estA en capacidad 
de generar informes financieros segdin fuentes de financiamiento, ni por programas o centros de ingresos. 

La herramienta financiera que m s se utiliza constituye un presupuesto preparado y controlado para
cada donatario; por ejemplo uno para UNEPROM y otro para CONAUPE. Dichos presupuestos se 
consolidan en un solo informe financiero dinicamente una vez al afio. 

Andlisis Financiero 

Con la limitada informaci6n fimanciera recibida, se prepar6 una hoja de balance comdin cortada al 
31 de Agosto de 1991, y un anIisis de ingresos y egresos cortada al 31 de Diciembre de 1989. No se 
prepara ningtln tipo de relaci6n financiera porque no serfa confiable liacerlo. 
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Informacd6n General (datos muy escasos): La mayor parte de los activos de la Fundaci6n (91
porciento) se encuentran invertidos en bienes fijos, y forman parte de una cuenta denominada inversione; 
a largo plazo, que coincide con el monto constante en la cuenta Ilamada valor pdblico neto bajo el rubrc 
de Valor Neto y Reservas. 

En ei estado de ingresos y pdrdidas de 1989, el 64 porciento de los ingresos fueron recibidos de
UNTPROM y el 34 porciento se habfan generado internamente del cobro de honorarios a participantes
en los cursos de capacitaci6n y de campafias realizadas para recabar fondos del ptiblico en general.
Alrededor del 50 porciento de los pagos de UNEPROM fueron reportados como excedentes. 

Disminuci6n de la Relaci6n de Dependencia con los Sistemas de Redescuento del GDE:
Presionada por su incapacidad para desembalsar iondos de UNEPROM y CONAUPE a travs del sistema 
de redescuento con la banca comercial, la fundaci6n recab6 alrededor de S/.2.5 millones de sus socios.
Este fondo fue depositado en un banco, que estuvo de acuerdo con conceder un pr6stamo por el doble
del monto depositado a tasas de interds comerciales para los micro-empresarios recomendados por
FUNDIEMPRESA. Este enfoque se aleja de los prdstamos tradicionales subsidiados y permite a la
fundaci6n controlar sus propios recursos y programa de pr6stamos proporciondndole asf una mejor
posibilidad de generar ingresos. Le presta a la fundaci6n nuevas formas de satisfacer sus objetivos
sociales de manera ms pragmtica y disminuye su nivel de dependencia para con terceras partes con 
respecto a decisiones que afectan directamente a su viabilidad financiera y econ6mica. 

Con la informaci6n con que se cuenta no se puede evaluar la repercusi6n que la inflaci6n ha tenido 
sobre sus estados financieros. 

Pron6stico de Viabilidad Econ6mica y/o Financiera: La fundaci6n no es viable ni financiera ni
econ6micamente. El nuevo enfoque seguido con el fondo de garantfa y contraparte de pr~stamos en
moneda local le ayuda a llegar a FUNDIEMPRESA hacia su viabilidad financiera aunque todavfa estA 
muy lejos de Ilegar a esa meta. 

Asesoria para la Fijaci6n de Precios y Andl1isis de Costos 

FUNDIEMPRESA depende granen manera de los sistemas de UNEPROM y CONAUPE con 
respec.o al financiamiento de su programa micro-empresarial. Sin embargo, y en base a los programas
de UNEPROM y CONAUPE, la Fundaci6n no podrd cubrir los costos reales en que incurre la instituci6n 
para proporcionar capacitaci6n, seguimiento de cr6dito y demos servicios auxiliares. Lo que es ms,
parece haber una actitud general de asistencialismo que no permite que los microempresarios paguen por
la asesorfa recibida y el concepto de que FUNDIEMPRESA constituye esencialmente una organizaci6n
de servicio social cuya filosoffa es la de ayudar a la gente pobre mediante la provisi6n de servicios 
subsidiados. 

Pese a 611o, la Fundaci6n ha convenido en que el banco cobre tasas comerciales de interns sobre su 
nueva lfnea de cr6dito (que opera con fondos propios) demostrando, posiblemente, una tendencia al
cambio o hacia una actitud m s "empresarial". Ain asf, y en base a ]a informaci6n obtenida, la
fundaci6n no podrfa continuar operando en la actualidad sin continuar recibiendo su ayuda subsidiada. 
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HOJA DE BALANCE - VALORES NOMINALES - (000 SUCRES) HOJAE BALANCE COMUN
 
FUNDACION FUNDIEMPRESA FUNDACION FUNDIEMPRESA
 

ACTIVOS ' AGOSTO 31, ACTIVOS AG. 31,U1 1990 H 1990[
 

ACTIVOS CORRIENTES 1....9 927........ I-----. ACTIVOS C.RRIENTES .. ---- II
..... 2.13% 1 

------------- - --- ----------- H---------------------------- - - -I
 
E5ective y Banoo $500 IEfectivo y Banco"- 0.11% s
 
Inversioes n$55502 1 11 nversiones 1 18%1
 
Cuentas par Cobrar $2:325 pr Cobrar 050%1I
1 05Cu0tas

Prdstamos por Cobrar 1 Il~rdstamospr Cobrar I I
 
Inventario $1I5001 sInventarioCb0a32%r
 

Otros Activos Corrientes $100 I tros Activos Corrientes 02II
 

DIENES FIJ0S I I1 11BIENES FIJOS 1 97 87 %1
15456 060 1 II
 
----------------- ------ 1----------------------------

Ptanta y Equipos I 11Ptanta y Equipos
 
Propiedad II II lVehfcutosi e----------IIdI
Vehfcutos 


Equipos de Oficina $5 560 11 IEquios de Oficina 1 19%1
 

Otros Bienes Fijos 1 450500 1tros Bienes Fijos 98.78%1
 

Nenos Depreciaci6n IIMenos Deprecaci6n
 

TOTAL ACTIVO $465.987 I 1IITOTAL ACTIVO 100.00X, 1 

PASIVO 2 ' 'PASIVO 0 I 1 1 -----------...--: I..... . ..
PASIVO CRRIENTE. .. --$2.719.... 1................................ ...... .. s
1 IPASIVO CORRIENTE 058X1 I II
 

I I[I I Prdstamos par Pagar I
Prustamos par Pagar 

Compromisos par Pagar IIComprocisos pur Pagar 
Intereses par Pagar [ Intereses par 
Otras Cuentas par Pagar I Otras Cuentas par Pagar , [ 

PASIVO A LARGO PLAZO II ...o I I
I.................
.. ''iPASIVO A LARGO PLAZO ...... i...
 
-------------- ------------ I I 1---------------------------
Deuda: pr Pgar IDeudas par Pagar I-------
Varios I I I 

TOTAL PASIVO $2.719 I HJTOTAL PASIVO I 0.58% I 
VALOR NETO Y RESERVAS S463 268 ' 'VALOR NETO Y RESERVAS ' 99 42%' 
Capital Social $13.268 ''Capital Social 285X 1 
Propiedad PMbtica I 5450.000 I I'Propiedad PtbLica 96.57 1 I 
Retenci6n dk Excedentes I I 'lRetenci6n de Excedentes 
Excedentes este Afio I I iExcedentes este Aho I I 
Reajuste par Inftaci6n I I [Reajuste par Inflacf6n I I[ 

TOTAL PASIVO 
Y VALOR NETO I S465.987 I I IITOTAL PASIVO Y VALOR NETO 1 100.00%1 1 I 
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ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS 
VALORES NOMINALES 

DIC. 31, 
1989 

ESTADO CO4UN DE 
INGRESOS Y PERDIDAS 

INGRESOS 
--------------------------
Donatarios Internacionates 
Donatarios Locates 
Donativos d? Cincr.c ' 
Intereses sobre Prdstamos 
Honorarios por Servicios 
Otros Ingresos 

$9 950 

$6.400 

$900 
$2.650 

INGRESOS ' 
... H--------------------------- I 
I 'Doatarios Internacionates 
I Donatarios Locates 

'Donativos de Clientes I 
I lIntereses sabre Prdstamos 

1 'Honorarios por Servicios 
Otros Ingresos 

100"00X1 

- --
64 3 2 XI 

I 
I 

9 05X 
2663X1 

1 
I 
I 
1 

EGRESOS $6.455 1 
------------ ---...........-

Gastos Administrativos I 6.455 I 
Gastos Financieros I I 
Otros Egresos I IOtrosrEgrEgresos 

I I 

-
EGRESOS 

I I----------------------
I Gastos Administrativos 
I 'Gastos Financieros 
I Itros EgresosI 

I HlII1 

I 

I 

64.87%" 
---

64 .87%1 
I 
II 

1 

1 
I 

11
EXCEDENTES 0 PERDIDA $3 495 II EXCEDENTES 0 PERDIDA 35.13%1=== I1== .....------.- II== = === == == = =====SII-------------------------------------------------------------I 
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CAMARA DE LA PEQUENA INDUSTRIA DE TUNGURAHUA 

Antecedentes Generales 

La Cdlmara de la Pequeia Industria ubicada en la ciudad de Ambato fue iniciada en 1969 a manerade una Asociaci6n local de pequefios empresarios que no persegufa fines de lucro, y que vefa laimportancia y ventaja implicadas en agruparse para ayudarse mutuamente y tener una voz ms firme en
cuestiones de desarrollo de la pequefia empresa. Para 1984 el grupo era lo suficientemete grande y bien
establecido y se convirti6 en una Cftmara, adquiriendo mayor nivel de influencia ante el gobierno y acceso 
a fondos gubernamentales y de otros programas. 

Como uno de los afiliados de la Federaci6n Nacional de la Pequefia Industria (FENAPI), juega unpapel importante al instruir al gobierno con respecto a temas que tienen que ver con la pequefia empresay el tipo de polfticas que es necesario propugnar para fomentar un mayor desarrollo del sector, asf como
la necesidad de proporcionar capacitaci6n mediante cursos cortos y seminarios, y de prestar asistencia 
financiera a sus socjhs. 

Los 500 socios son propietarios de pequefios negocios, 70 porciento de 61los pertenecen a Ambato y representan a los siguientes sectores empresariales: textil, metalmecnica, curtiembres, materiales para
]a construcci6n, productos alimenticios, productos madereros, comunicaciones, y productos de plistico.
La Junta de Directores estA conformada por cada uno de los sectores, lo cual le presta a la Ctmara de 
una amplia visi6n y ambiente empresarial que representa a la comunidad. 

Descripci6n del Programa 

La Cfmara de Ambato tiene varios programas recientemente establecidos en pro del desarrollo de 
la pequefia empresa. 

Cooperativa de Ahorro y Cr~dito 

La recientemente formada Cooperativa de Ahorro y Crdito funciona como to harfa cualquiera otra.Ha estado operando alededor de ocho mses y ha captado aproximadamente S/14 millones ($16.500) en
ahorros de sus socios, y un prdstamo blando de S/.7.5 ($8.800) millones al 16 porciento durante el primer
ahio, proporcionado por Swiss Contact. La Corporaci6n de Retrogarantfas tambidn ha otorgado unprdstamo de S/. 10 millones ($11.800) a la Cooperativa para capitalizar el fondo a raz6n del 38 porciento
de interds, lo que a su vez so presta al 45 porciento. Se han concedido cuarenta pr6stamos de S/.500.000
($600) cada uno a socios de la Cooperativa, principalmente para capital de trabajo. A la fecha no existemorosidad alguna. El servicio es bueno y ]a Cooperativa ayuda, pero es restringido su alcance debido 
al monto limitado de sus fondos de empr6stito. 
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La Corporaci6n de Garantfas 

Para poder continuar sirviendo a los socios de la mejor manera, la Cdmara inici6 otra organizaci6n 
independiente en 1988 para ayudar a que los socios obtengan prdstamos. La nueva Corporaci6n de 
Garantfas es parte del Sistema Nacional de Retrogarantfas y concedi6 su primera garantfa en Septiembre
de 1989. El fondo de garantfa ha sido financiado por 259 accionistas de la Corporaci6n, cada uno de los 
cuales aport6 con S/. 15.000 ($17.60) inicialmente y hace pagos mensuales de S/.100 ($0.25). Cada 
accionista debe tambidn ser socio activo de la C~fmara de la Pequefia Industria. Ademds, el capital del 
fondo proviene de la Fundaci6n Konrad Adenauer y Swiss Contact, entidades que est1n convencidas de 
que al disponer de mayor monto de capital como base al servicio de los micro-empresarios se abre paso 
a una importante manera de generar ingresos y de crear fuentes de empleo. 

El sistema constituye una operaci6n financiera que principalmente utiliza los fondos de la 
Corporaci6n para garantizar pr~stamos bancarios. La Corporaci6n de Retrogarantfa a nivel nacional 
cubre el 65 porciento del riesgo crediticio de los bancos, la Corporaci6n de Garantfa el 15 porciento y
el banco local participante el 20 porciento. Hasta Agosto de 1990 se habfan concedido 44 pr6stamos que 
fluctuaban entre S/.800.000 ($940) y S/. 1.0 mill6n ($1.175). 

El proceso, que es similar a una solicitud de prdstamo, se inicia con la solicitud de garantfa
presentada por un socio de la Corporaci6n. Los trdmites y su revisi6n son btsicamente lo que un 
funcionario de pr6stamos harfa en un banco. El personal de la Corporaci6n visita al solicitante e 
inspecciona aspectos generales del negocio. Luego se hace una verificaci6n de la inversi6n propuesta en 
las oficinas y la documentaci6n se entrega al Comitd de Calificaci6n, que estA compuesto por un 
representante de cada uno de los sectores productivos representados en la CImara de la Pequefia Industria, 
para su aprobaci6n. 

La Cdrnara reconoce que las micro-empresas, a despecho de varios programas tales como 
CONAUPE, todavfa tienen serios problemas con el acceso a crzdito. Segtin la Junta de Directores de 
]a Cdmara, las micro-empresas caben bajo los pardmetros de la Corporaci6n de Garantfa y estardn en 
capacidad de utilizar este sistema para tener m,jor acceso a los fondos del CONAUPE debido a arreglos
efectuados con el Banco del Pichincha y el Banco del Tungurahua. Desde luego, el problema radicarfa 
en que las micro-empresas se inicien con la inversi6n inicial de S/. 15.000. No se hizo menci6n de que 
este requisito fuera exonerado. 

Proyecto de Fonento de la Pequefia Empresa Metalmece1nica (PROFOPEM) 

Este constituye un interesante esfuerzo dedicado a un sector en especial, que ha recibido el 
financiamiento no reembolsble de Swiss Contact para mejorar el nivel tdcnico de la industria 
metalmecdnica en Ambato. Sus oficinas estAn ubicadas en la Cdmara de la Pequeia Industria de Ambato. 
Un asesor Suizo trabaja con el personal para Ilevar a ejecuci6n el programa y proporciona asistencia 
tdcnica directa en sistemas de producci6n y diseflo de productos. El programa concentra su atenci6n en 
el mejoramiento de los sistemas uniformes de producci6n y en la introducci6n de nuevos productos en 
el mercado. La C;Imara de la Pequefia Industria supervisa el proyecto para cerciorarse de que est6 
atendiendo las necesidades especfficas del sector. Se estAn introduciendo nuevos productos que se basan 
en tecnologfas apropiadas que se adaptan a sistemas ya conocidos para nuevos fines, y que pueden ser 
sufragados por gente de escasos ingresos. 
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Se observ6 un ejemplo que ilustra el empuje que tiene el programa, en el disefio de un arado tirado 
por bueyes que cuenta con partes intercambiables. Aunque las partes intercambiables han constituido una 
piedra angular en los sistemas de fabricaci6n de l(neas de producci6n, los arados de Ainbato han sido 
hasta este momento tradicionalmente fabricados como una sola unidad, siguiendo un mismo disen-o ya 
acostumbrado. Por lo tanto, si 6ste se rompfa o simplemente se desgastaba, generalmente habfa neck idad 
de fabricar otro nuevo. Por qud? Simplemente porque los orificios de los pernos no se colocaban Je tal 
manera que permitiera montar otro reemplazo de manera ddecuada. 

En respuesta a !1lo, PROFOPEM ha disefiado un tipo muy rudimentario de "berramienta mec1nica" 
que sencillamente indica al herrero c6mo colocar los orificios para pernos en el mismo lugar, para un 
arado de tamafho y forma uniformes. Este tipo de programa habfa sido Ilevado a cabo en Honduras (Paio 
el Proyecto de Tecnologfas Rurales de USAID - entre 1981 y 1984) conjuntamente con Appropriate 
Technologies International(AT), al igual que en muchos otros lugares. No es precisamnete una idea 
nueva pero sin embargo constituye un enfoque todavfa v1lido para adoptar cambios tecnol6gicos 
apropiados y un mejoramiento de bajo nivel en los sistemas de fabricaci6n. 

Otro Tipo de Capacitaci6n 

La Cdmara no proporciona capacitaci6n directamente ni cuenta con su propio personal de 
capacitaci6n. Sin embargo, lleva a cabo encuestas peri6dicas entre sus socios para identificar Arcas 
especfficas de necesidad y posteriormente coordina cursos de capacitaci6n ya sea a travds de la Federaci6n 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito (FECOAC) o con el Servicio Nacional de Capacitaci6n 
(SECAP). Dichos cursos se Ilevan a cabo en la sede de la Cdmara. Por to general implican 60 horas 
de duraci6n. Diez horas se dedican a la utilizaci6n de cr~dito. 

Aunque este tipo de capacitaci6n no es obligatorio en el verdadero sentido de las cosas, los socios 
que pueden recibir crdito tienen ura cierta obligaci6n moral para tomar los cursos ya que la 
capacitaci6n, para 61 personalmente y por sf sola, resulta de mucha utilidad. 

Tambidn se organizan seminarios peri6dicos sobre una serie de temas. Dichos seminarios son 
financiados por SWISS CONTACT (S/.1.5 millones para 28 seminarios). La Fundaci6n Konrad 
Adenauer tambi6n colabora con financiamiento no reembolsable para la contrataci6n de los instructores 
que impartirdn las conferencias. 

En nuestra reuni6n con ia Junta de Directores se habfa manifestado que los cursos cortos se 
proporcionan para el ptiblico en general y no se limitan exclusivamente a los socios. Forman parte de 
una promoci6n que la Cd1mara hace con la esperanza de que varios participantes no-socios se incorporen 
a la Cmara como resultado de su contacto con el programa. 

Perfii del Beneficiario 

Este fue un aspecto dfficil de definir en t6rminos de nimeros y tamafio, pero la Junta describe a su 
membrecfa como empresas de muy pequefia escala pero que no constituyen micro-empresas, aunque 
aparentemente la Cdmara estA tratando de promover la membrecfa proveniente del sector 
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microempresarial. La mayor parte se dedica a empresas manufactureras urbanas. que les pertenecen 
personalmente. 

Cobertura del Programa 

La Cfmara cuenta con 500 socios, y a este respecto, influye en cierta medida al mismo ntmero de 
pequefias empresas. Pero hasta recientemente no se hab(a puesto mucho nfasis en los servicios directos 
y las Cdmaras no eran muy funcionales. Eran, y todavfa lo son, orientadas polfticamente como grupos 
que persiguen un objetivo, pero en la actualidad existe un 6nfasis mucho mayor con respecto a los 
servicios que presta a sus socios asf como a la empresa constitufda m s ampliamente de la Clinara de 
Ambato. En conversaciones sostenidas con la Federaci6n Nacional de CAmaras de la Pequefia Industria 
(FENAPI), el plasmar la imagen de las Ctrnaras en una realidad pr~ictica que vaya en apoyo de las 
empresas con buenas estrategias y planificaci6n operativa fue enunciada como la principal prioridad por 
parte del Director Ejecutivo del FENAPI. 

En tdrminos de los programas especfflcos de la Cmaca mencionados en la Secci6n H,el principal 
problema radica en la falta de cobertura debido a la falta de fondos tanto para la Cooperativa de Ahorro 
y Pr6stamo como de la Corporaci6n de Garantfa. La Cdmiara puntualiz6 enfiticamente la necesidad de 
contar con financiamiento subsidiado a travds de donativos o prdstamos muy blandos para amplir la base 
de operaciones y por ende la cobertura permitiendo al programa continuar proporcionando ayuda 
financiera altamente subsidiada a sus socios. Este es un punto clave: Parece ser que como polftica la 
Federaci6n Nacional (FENAPI) y las C~kmaras independientemente han decidido continuar presionando 
con altos niveles de subsidio para poder estar en capacidad de servir a sus socios a costos menores a los 
enc.ontrados en el mercado. Si la AID u otras agencias donatarias decidieran canalizar ayuda hacia las 
empresas a travds de las Cmaras, tendrd que haber una concertaci6n al respecto. 

La dnica manera posible de enfocar el problema de niveles aceptables de subsidio es la de mirar el 
tema desde la perspectiva de si se trata de un programa de prOstarnos, o de asesorfa tdcnica y 
capacitaci6n. Se propone que los fondos de cr~dito deben ser auto-suficientes y cobrar las tasas de interds 
del mercado, pero el elemento de capacitaci6n tendrfa que requerir ciertos niveles muy justificables de 
subsidio. 

Operaciones y Administraci6n 

Con respecto a este tema, observamos especfficamente el proyecto de la Corporaci6n de Garantfas. 
Encontranos que es un proyecto de enfoque preciso que se asemeja mucho a un programa de prdstamos 
que asume el control y tiene la responsabilidad de velar por sus propios fondos. Cuenta con pianos y 
proyecciones, una fuerte gesti6n gerencial, y muy buenos sistemas contables y de seguimiento. El 
programa no es muy grande debido a ciertas limitaciones de su base financiera pero es financieramente 
s6lido. Wase el Anexo AF7 para mayores detalles relativos al aspecto financiero. Con respecto a su 
contabilidad, la Corporaci6n de Garantfas de Tungurahua ha sido seleccionada como un posible modelo 
por parte de la Superintendencia de Bancos, y los directores de otras Corporaciones de Garantfas 
Crediticias han visitado Ambato para verificar su operaci6n. 
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Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" 	 Es una organizaci6n conformada por y al servicio de las pequefias empresas de Ambato y se 
encuentra en estrecho contacto con sus empresarios, teniendo la habilidad de sabaer lo que los 
negocios necesitan. Esto le presta a las CAmaras una positiva ventaja sobre las demds NGOs 
que en realidad no estn tan al tanto de los problemas y soluciones empresariales para el diseflo 
y ejecucidn de programas que podrfan tener importantes repercusiones sobre la producci6n y 
productividad empresarial. 

* Como la Cdinara representa a una amplia variedad de empresas manufactureras diversas dentro 
de distintos sectores industriales, la C mara de Ambato constituirfa la entidad 16gica a donde 
recurrir para continuar con el enfoque sectorial y propiciar el desarrollo micro - empresarial 
(un estrato por sobre el nivel micro - empresarial, dependiendo de las definiciones que se 
deseen emplear). Las experiencias y lecciones aprendidas a travds del proyecto piloto de 
PROFOPEM que cuenta con el auspicio Suizo con respecto a intervenciones en sectores 
especfficos, constituirfan un valioso aporte a la futura programaci6n para este campo. 

* 	 Desde 1988 la dmara de Ambato ha estado muy activa en tomar la iniciativa y crear varios 
servicios financieros bajo su amparo, tal como la Corporaci6n de G3arantfa Crediticia y la 
Cooperativa de Ahorro y Pr~stamo, reconociendo que tlnicamente estrJs dos sistemas o su 
combinaci6n serfa de gran apoyo a muchos pequefios empresarios dotAndoles de acceso a 
crdlito, particularmente en montos pequefios destinados a capital de trabajo, en el momento 
en que lo precisen y no solamente seis meses despaus del apuro, que es lo que tfpicamente 
sucede con los programas de cr~dito. 

Debilidades 

* 	 Un problema radica en el bajo nivel de operaciones financieras que permite el limitado monto 
de fondos disponibles ya sea para respaldo de garantfas o financiamiento de cr~dito. Por lo 
tanto la cobertura es baja. 

* 	 La aparente insistencia a nivel de CAnara y Nacional en el sentido de que el cr~dito sea 
transferido a los socios de la Clmara a tasas de interds sobre prdstamos que est1n muy por
debajo de los niveles de mercado. Este papel de sobreproteccie n por parte de la Cdnara se 
traduce en beneficios para el afianzamiento a travds del subsidio. Bajo estas circunstancias,
los fondos de cr~lito se descapitalizardn r:pidamente en tdrminos del valor real de los activos, 
y en dltima instancia habrA posibilidad de servir cada vez a menos gente. Los fondos 
subsidiados tambi6, se prestan para manejos polfticos dada la relativa escasdz de los mismos 
con respecto a los niveles de la demanda. 
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Anflisis Financiero de la Corporaci6n 
de Garantia Crediticia - Tungurahua 

Contabilidad 

La Corporaci6n proporciond estados financieros y anexos pertinentes, cortados a Agosto de 1990. 
La Corporaci6n tambidn proporcion6 un presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al primer
semestre de 1990. Los estados financieros quedan detallados y el desglose de cuentas parece contener 
la informaci6n necesaria para una gesti6n gerencial adecuada y para fines de decisiones financieras. 

Andllisis Financiero 

Con la informaci6n contable y financiera proporcionada por la Corporaci6n, se preparar6 la hoja
de balance comdin y los estados de ingresos y pdrdidas, asf como el andlisis de las tasas de relaci6n 
financiera. El impacto de la infaci6n no fue calculado ya que la Corporaci6n habfa venido operando
dinicamete unos pocos meses y no se contaba con un estado inicial. 

Activo, Pasivo y Valor Neto: Setenta y dos porciento de los activos corrientes est~n invertidos en
dep6sitos a plazo fijo que ganan interns. La Corporaci6n ha activado 24 porciento de los bienes fijos que 
son problemente el resultado de los gastos organizacionales. El capital social representa el 69 porciento
de sus valores netos y reservas, y la retenci6n de excedentes el 24 porciento. En realidad, la retenci6n 
de excedentes podrfa utilizarse para equilibrar las pdrdidas organizativas que se han acumulado. 

El ochenta y uno porciento de los ingresos se gener6 de las inversiones en dep6sitos bancarios y el 
10 porciento de honorarios por servicios prestados. El cincuenta y tres porciento (53%) de los egresos
totales correspondi6 a costos administrativos. 

El margen de ganancia neta cortado a Agosto de 1990 correspondfa al 28 porciento del margen neto 
y representa 6.58 porciento del activo total. Otras tasas de rentabilidad eran todas positivas pero todavfa 
muy bajas si se toma en cuenta el efecto que tiene la inflaci6n al respecto. 

Las tasas de liquidez corriente y auto-suficiente son fuertes (12.9 y 10.8, respectivamente). La 
corporaci6n se encuentra auto-financiada y en una posici6n financiera sdlida. 

Combate a la Inflaci6n: No es evidente que la Corporaci6n cuente con polfticas y procedimientos
estrat6gicos que contrarresten el efecto altamente erosionante que la inflaci6n tiene sobre sus recursos.
Tampoco tiene procedimientos contables que reflejen la repercusi6n de la inflaci6n en los estados 
financieros. 

Pron6stico de su Viabilidad Econ6mica y/o Financiera: Parece ser que la viabilidad y
sustentatibilidad econ6mica estA asegurada sin considerar la inflacidn. Su viabilidad financiera quedar,1
determinada por la capacidad que la Corporaci6n tenga para recabar dinero mediante la venta de acciones,
ganancias de capitalizacidn y la concesi6n de garantfas a pequefios empresarios s6lidos y dignos de 
cr6dito. Todas estas son pre-condiciones para encontrar el 6xito de un esquema parcialente auto
garantizado. 
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Normalmente, un banco o compafifa de seguros proporciona garantfas por un cierto nivel de 
honorarios m~s el inventario o bienes rafces dejados en prenda o hipotecados "para garalitizar" la 
garantfa. Sin embargo en este sistema la Corporaci6n debe constituir su propio fondo de garantfa 
mediante los aportes de sus socios, o donativos externos, como parte del mecanismo que asumird el 20 
porciento de los riesgos implicados. Bajo dicho esquema, la Corporaci6n debe colocar sus propios 
recursos y aquellas contribuciones directas de sus socios (que conjuntamente conforman el fondo de 
garantfa de ia Corporaci6n) a manera de garantfa parcial sobre cualquier pr~stamo que haya sido aprobado 
por el comitd de cr&lito. Importantemente, el comitd de cr~dito que toma las decisiones estA conformado 
por miembros de la Corporaci6n. Tiene una ingerencia directa sobre el pago de pr~stamos, por lo tanto 
es probable que se ejerza mayor cuidado al definir la calidad de los prdstamos que ser~n garantizados a 
travds del sistema. 

A menudo se abusa de los mecanismos de garantfa porque alguien mds aparte de lPs prestatarios 
asume el riesgo total de la garantfa. En este mecanismo los colegas prestatarios - socios tambidn de la 
Corporaci6n - todos se sienten comprometidos a cierto nivel de riesgo ya que han aportado con sus 
propios fondos para edificar las garantfas y por tanto disminuye la posibilidad de abuso. Los retiros 
importantes del fondo perjudicarfan el acceso a cr&Iito por parte de otros socios de ia Corporaci6n, lo 
cual posiblemente crearfa presi6n entre los colegas para que los prestatarios paguen sus obligaciones,
similarmente a lo que ocurre con las presiones de los "grupos solidarios" en cuanto al pago de prdstamos. 

El mecanismo es pragmftico y se basa en inversiones, un buen cdlculo de riesgos, y la generaci6n
de ingresos internos para cubrir los costos de administraci6n y expansi6n del fondo de manera que se 
pueda facilitar el acceso al mecanismo de garantfa para un ndmero siempre creciente de micro y pequedios 
empresarios. 
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HOJA DE BALANCE-VALORES NOMINALES-(O00 SUCRES)1 IHOJA DE BALANCE COMUN
-

CORPORACION DE GARANTIA CREDITICIA 

1
 

TUNGURAGUA - TUNGURAHUA
 

ACTIVOS AGO3TO 31, ''ACTIVOS AGOSTO 31,

1990 111990 

------------- - - -------------------------------- Ii 
ACTIVOS CORRIENTES $17.453 1'ACTIVOS CORRIENTES 76%' 
................-- ----.----. 1.------------------------------ ............
 
EfectivoyBancos S951 'lEfectivo y Bancos 4%I
 
Inversiones $16.500 'lInversiones 72% 
Cueitas por Cobrar $2 'lCuentas pon Cobrar 0% 1 
Prdstamos por Cobrar I Prdstamos par Cobrar II 
Inventario Ih'lwentario I 
Otros Activos Corrientes 11Otros Activos Corrientes 

BIENES FIJOS S5.521 'BIENES FIJOS 24%11
 
-------------------- I----------------1-......---
------------ I
 

Propiedades Propi -----

Ptanta y Equipos IPtanta y Equipos
Vehfcutos Vhut
 I5I
Vehfculos
P~~~anta07
qups y

Equipos de Oficina $1.072 Equipos de Oficina 5%
 
Otros Bienes Fijos $582 11Otros Bienes Filos 3
 
Pdrdidas AcumuLadas I 3.947 P6rdidas Acumutadas 171
 
Depneciacin 1 $80 ''Depreciaci6n
 

TOTAL ACTIVOS S22.974 1'TOTAL ACTIVOS 100%
 

PASIVO PASIVO II
 
PASIVO CORRIENTE I $1 352 ''PASIVO CORRIENTE 6%
 
------------- -------------- ....... ---
I--------..----------- ................. 

Cuentas por Pagar $1.298 1'Cuentas por Pager
 
Pr6stamos por Pagar 1 Prstamos por Pagar
 

Compromisos por Pagar Compnomisos pon Pager 
ntereses porPager Intereses por Pagar 

Otras Cuentas por Pagar $54 'Otras Cuentas por Pagar 

PASIVO A LARGO PLAZO 11PASIVO A LARGO PLAZO I'
 
------------- ----------- ---I ........ --------- I------------ 11 


Pagar Ii-----------------Deudas par --1-----
Deudas I1 11Vanios paVarios II 

TOTAL PASIVO S1.352 'iTOTAL PASIVO 6%1'
 
=====:=======:::I'------=:-----------I-- ----II
 

VALOR NETO Y RESERVAS ' $21.622 'VALOR NETO Y RESERVAS 941 
-------------------------- ----- --------------------- ------------ 11 
Capitat Socia[ $15 835 'Capitat Social 69 1
 
Reservas *33 Reserves 11
 
Retenci6n de Excedentes 1 $5 459 I'Retenci6n de Excedentes 24%1
 
Excedentes este AN) I $295 ''Excedentes esteAfo 1%1
 

TOTAL PASIVO Y VALOR NETO S22,974 HTTLPASIVO Y VALOR NETO l00%i
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CORPORACION DE GARANTIA CREDITICIA -
TUNGURAHUA
 

ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS 
 ESTADO COMUN DE INGRESOS Y
 
VALORES NOMINALES 
 PERDIDAS

INGRESOS 
 $5.459 PIINGRESOS 
 100X,1
 
-----------------.-...---------
..... . I-------------------------
----- ---.---.-.-

Donatarios Internacionales I-
 - IDonatarios Internacionales
 
Donatarios Locates 
 IDonatarios Locates
 
Donativos de Clientes IlDonativos de Clientes
 
Intereses sobre Ahorros 
 S4.402 I'Intereses sobre Prdstamos 
 81%
Honorarios por Servicios 
 $538 HHonorarios por Servicios
 
Otros Ingresos $518 Otros Ingresos
 

I I II 
I~ II 

EGRESOS 
 $3.947 IEGRESOS 
 72X
 .......... ----
--...-- -------------------------------- ---------- I--------
Gastos Administrativos 
 $2.906 ''Gastos Administrativos 53%

Impuestos 
 I $353 "Ipuestos 
 6%'
 
Otros Egresos ' $688 ''Otros Egresos 

EXCEDENTES 0 PERDIDA 
 $1.512 ''EXCEDENTES 0 PERDIDA ,28i
 

ANALISIS DE RELACION
 
CORPORACION DE GARANTIA CREDITICIA -
TUNGURAHUA
 

TAAERELACION 
 AGOSTO 90
 

-------- Y SOLVENCIA A CORTO PLAZO
 
I.- Tasa Actual --.........---.........
12.909,11
 

I1
 
2.- Tasa de Relaci6n de Liquidez para 10.8 

II auto-suficiencia
3.- Tasa de Relaci6n de Deudas 5.88%11
 

II 
4.- Tasa de Retaci6n Deuda/Equidad 8.54%11
III
 

III5.- Tasa de Retaci6n Vator Neto/Prdstamos NA
 
III
 

ACTIVIDAD (UTILIZACION DE BIENES)

11-------------------------------------------- 11
 

11 6.- Margen de Ganancia Neta 10.8 i
 

RENTABILIDAD 
 II
 

7.- Margen do Ganancia Neta 27.69%1I
 
I 
 I I 

8.- Margen Neto/TotaL Bienes 6.58%
 

9.- Mdrgenes Brutos de Operaciones Finan- 8.02%1

cieras 


1O.-Tasas de RelaciMn sobre Rdditos de 
 6.23%11II Capitaizaci6n 

11 

11
 
ll.-RWito sobre Activo Total 
 5.861
 
12.-Tasa de Retacidn de Rddito sobre Bienes
II 
 7.71%11
 

Productivos 
 I
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS Y

TECNOLOGICAS DEL ECUADOR (APOYO AL DESARROLLO DE LA
 

MICROEMPRESA ECUATORIANA (INSOTEC/ADEMEC)
 

Antecedentes Generales 

INSOTEC fue creada en 1981 por parte de profesionales, tdcnicos e investigadores del sector
privado para satisfacer una necesidad sentida por todos en relaci6n a contar con una organizaci6n que
sirva como centro de informaci6n e investigaci6n t~cnica para el sector de la pequefia empresa.
INSOTEC habrfa de concentrar mds adelante su gesti6n en la conducci6n de estudios tdcnicos de varios 
sectores manufactureros y productores a fin de detectar los requisitos tecnol6gicos y de comercializaci6n 
que tenfan los diferentes sectores para ser competitivos - para incrementar su productividad y la calidad
del producto - y, quizds mds importantemente, para identificar segmentos empresariales para los que se
habfa identificado claras ventajas comparativas a travds del trabajo de investigaci6n realizado por
INSOTEC. 

Durante los dltimos afios, INSOTEC ha principiado a ampliar sus actividades de manera que
incluyan, ademIs de sus funciones iniciales de investigaci6n, intervenciones directas para el desarrollo
empresarial que inclufan crdito y asesorfa tdcnica en el sitio de trabajo. Durante la conducci6n del
Estudio de Diagn6stico Institucional, el equipo visit6 las oficinas zonales de INSOTEC ei, Manta, Santo
Domingo de los Colorados y Ambato. El programa de Ambato fue seleccionado para uno de los perfiles
debido a la utilizaci6n que dste tltimo hace del sistema de garantfa crediticia otorgada por la Inter-
American Foundationy su participaci6n directa en las operaciones de cr~dito. La secci6n correspondiente
al andlisis financiero de este perfil incluye a ADEMEC, pero capta globalmente !a organizaci6n de 
INSOTEC en general. 

Descripdi6n del Programa 

El programa de ADEMEC fue creado en la ciudad de Ambato en Agosto de 1988 para Ilevar
adelante la misi6n general de INSOTEC respecto alcon apoyo socio-econ6mico, tecnol6gico y de
desarrollo cultural del Ecuador. En Enero 19 de 1989, luego de varios meses dedicados a organizar la
oficina y capacitar a su personal, el programa fue lanzado oficialmente. 

Si bien el programa no cuenta con una Junta de Directores, tiene lo que llama un "Consejo Asesor
Empresarial" que desempefia muchas de las mismas funciones. EstA conformado por 5 distinguidos
miembros de la comunidad empresarial local y cuenta con el mandato de cumplir funciones de enlace 
entre el programa y la comunidad, adem8 de dar cumplimiento con las funciones de polfticas generales.
El Consejo tiene la responsabilidad de explicar lo que es INSOTEC y su programa a la comunidad en
general y de proporcionar a INSOTEC/Ambato aesorfa relativa a nuevas iniciativas y orientaciones 
programiticas a medida que la comunidad empresarial de Ambato las v0aya identificando. 

El Consejo tambi~n tiene un papel promocional importante y a futuro cercano se interesard mds por
recabar el apoyo de ia empresa local para el programa a trav s de una iniciativa denominada "empresas 
padrinos". 
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ADEMEC fue establecida para generar ingresos y fuentes de empleo, asf como para mejorar las 
capacidades tdcnicas de las empresas que recibfan apoyo. Esto se lograrfa mediante la provisi6n de 
cr6dito directo y de asesorfa tdcnica a empresas manufactureras muy pequefias que haya demostrado tener 
el potencial para prosperar. 

Cr6dito 

La Inter-American Foundation (lAF) ha sido instrumental en el financiamiento de ADEMEC 
mediante un donativo de $333.300 que cubrirfa los gastos operativos asf como un total de $100.000 para 
un fondo de garantfa. Inicialmente, se depositaron S/.20 millones ($23.500 a raz6n de S/.850 por $1.00) 
en Certificados de Dep6sito a 120 dfas (P61izas de Acumulaci6n) en el Banco La Previsora, que luego
despuds se utilizaron para obtener S/.40 millones del capital del banco para iniciar un fondo especial de 
cr~dito para los prestatarios de INSOTEC. Para finales de Septiembre de 1990, la lfnea de 
ADEMEC/TAF habfase ampliado desde 1989 a S/.57.38 millones. Tomando en cuenta otras Ifneas de 
cr~lito externo que sumaban S/.40.2 millones, el fondo total para Septiembre constaba de S/.97,58 
millones. Debido a se que estA ganando intereses bajo las p6lizas de acumulaci6n y como el crddito 
concedido bajo el sistema se compone de pr~stamos a corto plazo para capital de trabajo (4 meses 
mdximo), el fondo permanece con liquidez y en expansi6n. Adems, ADEMEC ha creado un fondo de 
$30.000 (en d6lares) que acumula el 7.5 porciento de inter6s y que le presta la doble ventaja de estar 
percibiendo intereses y constituye adem s una buena manera de confrontar el problema de erosi6n de 
activo a causa de la inflaci6n. 

El baico ha fijado la tasa de interds para el prestatario final a raz6n del 55 porciento. 
Adicionalmente, el prestatario paga 2.5 porciento de impuestos y un 1 porciento de comisi6n sobre el 
monto total que recibe INSOTEC para ayudar a sufragar los costos implicados en la preparacifn de 
solicitudes de pr6stamo y otro tipo de asesorfa tdcnica y capacitaci6n. El prdstamo mfnimo para capital
de trabajo corresponde a S/. 100.000, el mAximo a S/. 1.0 millones. Hasta la fecha dnicamente se ha 
concedido un prdstamo para la adquisicidn de bienes fijos, por S/.800.000. A manera de respaldo se 
requiere la firma de un garante asf como documentos de apoyo que tambidn firma el prestatario. Para 
todo documento se precisa contar con las firmas de los c6nyuges tanto del prestatario como de su garante.
La tasa de morosidad corresponde al 3.4 porciento incluyendo aquellos pr~stamos que han sido 
catalogados como retrasados en los pagos. 

El proceso de preparaci6n, revisi6n y aprobaci6n de los primeros prdstamos consume alrededor de 
45 dfas. Una vez que se ha Ilenado la solicitud de crbdito, entonces se la presenta ante el Comitd de 
Cr6dito que estA conformado por un representante de la C hmara Artesanal Provincial, un funcionario de 
cartera del banco, un representante de la comunidad empresarial afiliado a INSOTEC/ADEMEC, y un 
representante del personal de ADEMEC. Una vez que la solicitud ha sido aprobada por este comitd, el 
trdinite termina con la entrega del prdstamo. No hay necesidad de contar con mds aprobaciones a nivel 
de banco. 

El prdstamo se deposita en una cuenta de ahorros que debe ser abierta en el Banco La Previsora, 
que en este caso se constituye en el prestamista. Al prestatario se le entrega personalmente un calendario 
de pagos y el beneficiario del pr6stamo firma una carta de compromiso. 

http:S/.57.38
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El seguimiento posterior al desembolso se lo hace 2 6 3 veces al mes como promedio, ya sea por 
parte del Departamento de Capacitaci6n o del de Cr~dito que estAn encargados de coordinar estas 
actividades. Una carta recordatorio se envfa al finalizar el plazo para el pago. Si un prdstano vence y 
no es cancelado, el personal de ADEMEC revisa todo para descubrir la causa. Luego de que hace una 
visita a la oficina para tratar el asunto, se efecttian los pagos, o en el caso de que el beneficiario no pueda 
pagar, se hace un diferimiento si es que el motivo es justificable. Se cobra una multa si el diferimiento 
no ha sido justificado y el prestatario no ha pagado. 

ADEMEC no se limita a trabajar con la carta de compromiso abierta a travis del Banco La 
Previsora sino que ha trabajado con la lfnea de cr&tito de la CFN/Banco Mundial que para empresas de 
mayor envergadura se ha creado en FOPINAR (Fondo para la Pequefia Industria y Atesanfa), FONADIA 
(Fondo Nacional para la Artesanfa) que es una de las Ifneas de redescuento del Banco Central, y la CAF 
(Corporaci6n Andina de Fomento). ADEMEC cobra un porcentaje de acuerdo con la empresa
independientemente, tal como lo harfa un consultor o firma asesora, por la ayuda prestada en la 
preparaci6n de un perfil de proyecto y de un plan de cr~dito. 

ADEMEC planea utilizar el sistema de CONAUPE asf como alguna otra opci6n para la generaci6n 
de ingresos (S/.21.000 por prdstamo canalizado y desembolsado a travds de bancos comerciales privados). 
Aunque el programa no se haya iniciado sino a fines de Septiembre de 1990, ADEMEC habfa proyectado
S/.2.0 millones en ingresos del programa para Diciembre. Al momento en que se realiz6 la entrevista, 
40 solicitudes de pr~stamo estaban supuestamente listas para ser presentadas. A diferencia de las tasas 
mAs altas cobradas a travs del fondo de garantfa de la IAF, este programa se cefiirA al sistema de 
CONAUPE, es decir se aplicard el 39 porciento de interns y se impartird capacitaci6n subsidiada. 

Capacitaci6n y Asesorfa T6nica 

Se precisan quince (15) horas de capacitaci6n para poder recibir un pr~stamo a travs de cualquiera
de las Ifneas que emplea ADEMEC. Se desarrollan en 5 sesiones de tres horas de duraci6n cada una 
durante el curso de una semana, en las noches. Las dreas de capacitaci6n cubiertas son registros
contables b~sicos, administraci6n, c6mo controlar la empresa y la preparaci6n de proyectos de inversi6n. 
Una vez que ia capacitaci6n ha sido provista, ADEMEC hace un seguimiento que fundamentalmente 
consiste de apoyo al empresario en la preparaci6n de su perfil empresarial y solicitud de pr~stamo que
posteriormente es presentada a consideraci6n del Comitd de Cr~dito que se describi6 anteriormente. 

ADEMEC tambidn proporciona asesorfa tdcnica y gerencial prdctica asf como cursos tdcnicos cortos 
enlas oficinas de ADEMEC sobre una serie de temas que incluyen la fabricaci6n de vestimenta, 
procesamiento y preparaci6n de alimentos, productos madereros, metalmec~nica, y mantenimiento de 
m:quinas. El personal de ADEMEC proporciona asistencia t~cnica prdctica en el lugar de trabajo para 
cuestiones de ingenierfa industrial, especialmente en cuanto a distribuci6n de planta y control de 
producci6n. El personal de ADEMEC tambi~n proporciona asistencia gerencial en contabilidad b~sica, 
andlisis de costos y fijaci6n de precios, diagn6sticos empresariales y la preparaci6n de perfiles 
empresariales. 

Se preparan planes para cada intervenci6n directa de asesorfa tdcnica y una dosis total de asistencia 
se proporciona segin las necesidades detectadas por el personal de ADEMEC y por los empresarios. 
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En casos donde ADEMEC no puede proporcionar orientaci6n y capacitaci6n tdcnica con su propio
personal, ha celebrado acuerdos con organizaciones o peritos tdcnicos independientes para que
proporcionen dichos servicios. Por ejemplo, ADEMEC tiene un contrato con la Facultad de Ingenierfa
de Alimentos de la Universidad Tecnol6gica de Ambato para proporcionar capacitaci6n en varios aspectos
del procesaniento de alimentos. Si las necesidades de un beneficiario precisan del disefio y construcci6n 
de una miquina en especial, ADEMEC contrata a un perito tdcnico para que realice el trabajo. 

Perfil del Beneficiario 

El Jefe Zonal de INSOTEC (quien es Gerente del Programa ADEMEC) no pudo dar una descripci6n
precisa de sus beneficiarios, aparte de la menci6n que se hacfa de micro-empresas que segdn su concepto
personal se encontraban en niveles de subsistencia. Son empresas pequefias, viables que tienen bajos
niveles de bienes fijos y hasta 10 empleados, aunque los clientes de ADEMEC pueden tener tan poco 
como 1 6 2 empleados y una mdquina o dos. 

Todos los beneficiarios se encuentran dedicados a alguna Eorma de producci6n. El noventa y cinco 
porciento (95 porciento) estA ubicado en zonas urbanas. El resto son rurales, pero constituyen empresas 
que estAn sufriendo un proceso de transformaci6n. El setenta porciento (70 porciento) de los beneficiarios 
son propietarios de empresas independientes. El setenta porciento de los beneficiarios son hombres. Muy 
pocos beneficiarios cuentan con educaci6n superior o tienen antecedentes profesionales. Se supone que
el beneficiario promedio puede haber alcanzado el sexto grado de educaci6n primaria. 

Los criterios de selecci6n incluyen el ser socio registrado de la Cdmara de Artesanos, poseer una 
empresa, y haber tenido el negocio durante al menos un afio. 

Cobertura del Programa 

Durante el perfodo de 14 meses comprendido entre Julio de 1989 y Agosto de 1990, ADEMEC 
habfa concedido 144 prdstamos bajo el programa de la IAF, por un total de S/.45.63 millones o 
ligeramente sobre S/.300.000 ($350) como promedio. Cuarenta y (48) del ndmeroocho total 
correspondieron a segundos pr~stamos, por lo tanto habrfa habido 96 beneficiarios bajo el programa hasta 
Agosto. 

En tdrminos de capacitaci6n, 344 eran los beneficiarios que habfan recibido capacitaci6n y durante 
1990 28 empresas habfan recibido asistencia t6cnica en su lugar de trabajo. 

Fuentes de Financiamiento 

De un presupuesto total para ADEMEC de $501.680, ia Inter-American Foundation hab(a
proporcionado fondos no reembolsables por el monto de $333.300, $100.000 de los cuales estAn siendo 
utilizados para un fondo de garantfas crediticias. El saldo de $168.380 estA siendo financiado por
INSOTEC. (VWase Secci6n III del ANEXO F-VIII para mayor informaci6n sobre este tema.) Se genera
ingresos adicionales al cobrar honorarios por servicios prestados, pero al momento, dichos ihonorarios 
no llegan a cubrir los costos actuales. En los planes de inversi6n que describen ia utilizaci6n de dineros 

http:S/.45.63
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de prdstamo, ADEMEC estA incluyendo en la actualidad el costo total de la asesorfa t~cnica como parte
de la solicitud de prdstamos. Por lo tanto los beneficiarios cubrirfan eventualmente el 100 porciento de 
este costo, segdn lo manifestado por el Jefe Zonal de INSOTEC. 

Operaciones y Administraci6n 

El Programa de ADEMEC estd bien manejado y est, muy consciente de ia necesidad de contar con 
una planificaci6n de todas las facetas de su trabajo, y lo estA Ilevando a cabo. EstA tratando de mejorar 
su nivel de auto-suficiencia mediante el conocimiento de sus costos operativos y la btisqueda de 
financiamiento para cubrir costos ya sea a travds de honorarios u otros cargos y donativos. INSOTEC, 
como instituci6n, busca viabilidad financiera, lo que se hace posible a travds de estos donativos. 

La IAF ha pedido a ADEMEC que defina claramente sus metas y objetivos como parte del convenio 
de fondos no reembolsables y en la actualidad se encuentra elaborando planes de acci6n para un aflo, los 
mismos que estAIn bien definidos y contienen proyecciones que abarcan tres afios por delante. Tambidn 
se preparan planes mensuales y trimestrales muy detallados. 

Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" 	 ADEMEC controla su propio sistema de crdIito a travs de la garantfa de la IAF y 
simultAneamnente estA en capacidad de generar ingresos para el programa a travs de los fondos 
depositados en un banco local. 

" 	 Se encuentra buscando financiamiento adicional de parte del sistema de redescuento del 
CONAUPE, pero no conffa en d1lo a manera de su dinica fuente de ingresos. 

" 	 Parece ser que ADEMEC cuenta con una gestidn gerencial s6lida, dedicada y que estl 
profesionalmente a tono con los requisitos administrativos y financieros que ayudan a crear un 
programa fuerte y progresista. 

* 	 El Programa se ha vinculado a la comunidad empresarial local a travs de su Consejo Asesor 
Empresarial que ayudard a que reciba legitimidad y otro tipo de apoyo tdcnico y financiero a 
futuro. 

• 	 El Jefe de Zona y el programa cuentan con una buena reputacidn con los bancos y estardn en 
capacidad de operar las Ifneas de redescuento con menos problemas que otras NGOs de 
Ambato. 
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Debilidades 

" 	 Durante el perfodo de 14 meses comprendido entre Julio de 1989 y Agosto de 1990, la 
cobertura real ha sido bastante baja con 96 diferentes beneficiarios de crdito y 344 
empresarios capacitados. 

" 	 La impresi6n que se tiene es la de que ante este bajo volumen de servicios frente a 
intervenciones relativamente caras, el programa tendrd1 que ser subsidiado importantemente o 
en su defecto los clientes tendrdn que estar en capacidad de pagar el precio implicado. Si en 
realidad este es el caso con los clientes en cuesti6n, entonces hay raz6n detrds que querer 
involucrar a las empresas pequefias mds grandes de Ambato. Asf, el programa experimentard 
un refuerzo a nivel de su base de beneficiarios, pero desde luego se alejard del nivel que 
supuestamente ia IAF quisiera verlo en cuanto a beneficiarios que reciban su financiamiento 
(Nota: Esto podrfa clasificar verdaderamente mAs como un problema o preocupaci6n que 
como debilidad.) 

Anllisis Financiero 

Contabilidad 

INSOTEC proporcion6 estados financieros auditados correspondientes a los afilos de 1987, 1988 y 
1989. INSOTEC tambi~n proporcion6 presupuestos para los proyectos de la Inter-American Foundation 
(IAF) en Ambato (ADEMEC) y de AID (PRODEPEM). Tambidn se incluy6 un informe de progreso 
sobre Ambato en el que consta informaci6n estadfstica. 

Se preparan estados financieros una vez al afho y el nivel de detalle y de desgiose de cuentas es 
adecuado para fines de toma de decisiones, aunque no se elaboran informes financieros segdin su fiente 
de financiamiento, por programa o por centro de generaci6n de ingresos. En unos pocos meses mls, se 
comenzard a producir estados financieros mensuales. 

Al igual que sucede con otras fundaciones, las principales herramientas financieras, de planificaci6n 
y control constituyen los diferentes presupuestos e informes de progreso correspondientes a cada proyecto 
financiado por donatarios extranjeros. Al finalizar el afio se los consolida en un mismo informe 
financiero. Durante el afio, los presupuestos son controlados frecuentemente. 

INSOTEC ha hecho un intento parcial por contrarrestar el efecto que la inflaci6n tiene sobre sus 
estados financieros. En 1987 los bienes fijos se reajustaron a causa del factor inflacionario y el 
incremento de su valor fue acreditado al valor neto. 

De manera muy poco comdn, los ingresos y p6rdidas tambidn fueron reajustados a causa del factor 
inflacionario. El procedimiento de ajuste de ingresos y pdrdidas por inflaci6n no es comttn, ya que la 
ganancia resultante o pdrdida es transferida a la hoja de balance donde se la trata concordantemente. El 
acivo en efectivo, pasivo y valor neto, por otra parte, no fueron reajustados y por ende el informe no 
reflejaba la posici6n financiera real de la fundaci6n. En 1988 y 1989 los auditores puntualizaron el 
deterioro del Sucre, pero no trataron de introducir ningdin reajuste en los estados. Aparte de este intento 
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parcial realizado en 1987 para ajustarse a la inflaci6n, y el mantenimiento de dep6sitos en moneda 
extranjera, INSOTEC no cuenta con procedimientos contables que reflejen el impacto que la inflaci6n 
produce en sus estados financieros. 

Anil1isis Financiero 

Activo, Pasivo, y Valor Neto: Los pasivos corrientes incrementaron en valor nominal del 60 
porciento de activo total al 76 porciento, es decir de S/.33 millones a S/. 165 millones. Los montos se
registraron como cuentas por pagar en espera de la presentaci6n de las facturas de gasto para justificar 
costos ante los donatarios. Los bienes fijos tambidn incrementaron substancialmente en trminos 
nominales (78 porciento) a lo largo de los tres afios sujetos a andlisis. La mayor parte del ilcremento 
se destin6 a vehfculos, equipos de oficina y bienes rafces. Los incrementos provinieron especialmente
de donativos hechos por la AID y la Fundaci6n Konrad Adenauer. El capital social tambidn se 
increment6 importantemente como resultado de excedentes de capital, lo que a su vez se gener6
principalmente a travds de aportes no reembolsables. 

El ingreso proveniente de donativos internacionales gener6 entre el 83 porciento y el 88 porciento
de los ingresos totales durante el perfodo. Los honorarios por servicios prestados aumentaron en un 68 
porciento en tdrminos nominales, ain cuando este ingreso adicional represent6 dinicamente el 5 porciento
de los ingresos totales percibidos en 1989. Esta tiltima informaci6n es significativa. INSOTEC ha estado 
altamente subsidiada a travds de donativos para cubrir costos operativos y no ha asignado una alta 
prioridad a la generaci6n de recursos locales ya sea a trav s de honorarios por servicios prestados o 
donativos locales para apoyar sus esfuerzos. Conceptuada globalmente, ]a organizaci6n no se estA 
alejando de los donatarios externos como su principal fuente de financiamiento como lo estdn haciendo 
otras fundaciones, ni tampoco ha considerado que una de sus prioridades deberfa ser 6sta. Sin embargo, 
sus programas de ADEMEC y PRODEPEM estAn tomando forma y convirtidndose en operaciones de 
asesorfa y cr~dito mejor constitufdas. Los costos y recaudaciones esttn siendo calculados para varias 
operaciones de asesorfa tdcnica y cr6dito, y se buscan mayores niveles de recuperaci6n de costos. 

Las tasas de liquidez y solvencia a corto plazo no son significativas debido a la prictica de registrar
donativos como cuentas por pagar hasta que los gastos se hayan efectuado y las facturas presentadas ante 
los donatarios internacionales hayan sido aprobadas. 

La tasa de auto-gesti6n se ha deteriorado de 1.9 en 1987 a 1.2 en 1989, indicando una tendencia 
hacia el aumento de su dependencia con respecto a donativos internacionales. Las tasas de rentabilidad 
(margen de ganancia neta, y el margen neto con respecto a los activos totales) tambi6n se ha deteriorado 
por ia misma raz6n. 

CAlculo de la Repercusi6n que la Inflaci6n ha tenido desde 1985: En raz6n de las cuentas 
mantenidas en d6lares y los ajustes parciales introducidos a las hojas de balance en 1987, no fue posible
determinar el impacto preciso que la inflaci6n ha tenido sobre los recursos de INSOTEC. Sin embargo, 
una aproximaci6n a grandes rasgos de la erosi6n sufrida por el valor neto y reservas va del 65 porciento
al 80 porciento en tres afios (S/.41 millones es equivalente a tinicamente S/.8.5 millones en 1989) en 
Sucres de 1985, S/.26.6 en Sucres de 1987. La cuesti6n central, temao millones y principal de
preocupaci6n para todos los donatarios y NGOs, es c6mo encarar ]a erosi6n - que es problema comiin 
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a todas las instituciones - y cu~l serd el impacto que se sufra sobre la viabilidad financiera y los niveles 
de servicios que puedan proporcionarse. 

Pron6stico de la Viabilidad Econ6mica y Financiera: Si bien INSOTEC no persigue ia auto
suficiencia financiera a manera de meta independiente (y eso estA claro en este punto), si utiliza los 
recursos donados que tiene a su disposici6n, en inversiones inteligentes, como medios para recabar fondos 
de prdstamo en moneda local, para mantener esquemas de valores para sus activos y polfticas relativas 
al tipo de interds sobre los prdstamos que se conceden, su posici6n general serfa s6lida en tdrminos de 
recuperaci6n de costos a largo plazo y posibilidad de generar ingresos. 

La viabilidad financiera queda asegurada mediante convenios firmados no solamente con AID y la 
Fundaci6n Konrad Adenauer, sino tambi~n con la Inter-American Foundation, Swiss Contact, el 
International Center for Development Research y agencias donatarias locales pdblicas y privadas. 
Contando con todos estos donativos externos, INSOTEC puede sostenerse a su nivel actual de operaciones 
durante por lo menos un plazo medio que abarque de 3 a 5 afios, y estA actualmente desarrollando planes 
estrat~gicos a escala completa para la ddcada de 1990. 

ADEMEC-Ambato 

A principios de 1989, INSOTEC suscribi6 un acuerdo con la Inter-American Foundation para Ilevar 
a cabo un proyecto de $501.680 para prestar ayuda financiera a micro y pequefios empresarios. De este 
monto, $333.300 los ha aportado la Inter-American Foundation y $168.380 INSOTEC. Del total, 
$246.300 se han destinado al financiamiento de gastos operativos y la adquisici6n de bienes fijos, y 
$87.000 se estAn utilizando para una lfnea de crdlito que financie las necesidades de micro y pequefios 
empresarios. Para Julio de 1990, INSOTEC report6 que $181.168 habfan sido utilizados de los fondos 
no reembolsables de IAF, incluyendo $70.054 para la lfnea de credito, es decir S/.40'405.310. 

La oficina de INSOTEC/Ambato fue creada para llevar a ejecuci6n este proyecto que ahora se ha 
ampliado para incluir a Latacunga y Cotopaxi. La oficina no mantiene estados financieros propios y 
completos, y el convenio de la IAF no los requiere. Maneja los recursos utilizando como herramientas 
el presupuesto original aprobado por la IAF, informes perfodicos de ingresos y egresos, y estadfsticas de 
progreso. Estos informes son enviados a INSOTEC/Quito do:ide se los consolida una vez al afho. Parte 
del tiltimo informe cortado al 30 de Septiembre de 1990 fue )uesto a nuestra disposici6n. 

INSOTEC cobra honorarios por la asesorfa tdcnica y capacitaci6n proporcionada a un costo 
convenido. Tambidn se encuentra recabando ingresos de otros donatarios para fines promocionales que 
incluyen al Banco La Previsora. En 18 meses ha generado S/.2'513.968 (59 porciento de capacitaci6n, 
7.5 porciento de asesorfa tdcnica, 23 porciento proveniente de donatarios locales para fines de promoci6n 
y propaganda, y el restante 10.5 porciento de la venta de copias, de material diddctico y dems) y gast6 
S/.720.775, dejando un excedente de S/. 1'793.193. Este excedente ha sido posible debido principalmente 
a un donativo de la IAF que subsidia los costos operativos del programa. 

Esta oficina no es econ6micamente viable al momento. En la actualidad depende en gran medida 
del aporte de la IAF. Unos ligeros cambios en las polfticas asf como la decisi6n de cobrar honorarios 
solo parcialmente por la provisi6n de asistencia tdcnica y capacitaci6n a los usuarios del credito -lo que 
estA sucediendo no solamente en Ambato sino en otras oficinas de INSOTEC tambidn - pondrA a 
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INSOTEC eventualmente en una situaci6n poco estable. La viabilidad financiera (sin considerar larepercusi6n que la inflaci6n tenga sobre su fondo crediticio) estA siendo proporcionada parcialmente por
lo que resta de la donaci6n de la IAF en cuanto a crdito y el compromiso que la sede de INSOTEC tiene 
para contribuir tambidn con $100.000 como aporte al fondo. Los fondos destinados a cubrir los gastos
operativos tendrdn que recabarse ya sea de una extensi6n del acuerdo con ia IAF o a travds de otras 
fuentes de financiamiento. 

PRODEPEM 

AID ha venido subsidiando este proyecto por varios afios a travds de INSOTEC para cubrir la
diferencia existente entre costos operativos y honorarios cobrados a los beneficiarios por servicios y atravds de la Lfnea de Redescuento de Cr~dito Micro-empresarial de la CFN/AID. El proyecto, quecombina la concesi6n de credito, capacitaci6n y asesorfa tdcnica, estA siendo Ilevado a ejecuci6n porINSOTEC y los Bancos del Pichincha y La Previsora en Santo Domingo de los Colorados, Quevedo,
Manta, Portoviejo y Esmeraldas. 

AID no requiere que las oficinas regionales de INSOTEC mantengan estados financieros completos.
Unicamente requiere informes auditados de ingresos anuales, niveles de gastos e informes de progreso
especfficamente relacionados con el proyecto. Por lo tanto, al igual que sucede en Ambato, las oficinas
de ejecuci6n preparan peri6dicamente y envfan a INSOTEC/Quito los informes requeridos una vez quehan sido consolidados anualmente en una serie de estados Iinancieros exhaustivos. La oficina deINSOTEC/Quito nos proporcion6 un presupuesto cortado a Julio de 1990 y un calendario de gastos
elaborado en Julio de 1990. 

El presupuesto total del proyecto asciende a $2'475.000, de los cuales $603.673 han sido utilizados
hasta Julio de 1990, es decir el 24 porciento, la mayor parte para cubrir gastos operativos y asesorfa 
tdcnica. Hasta Julio, ia lfnea de cr~dito no habfa sido utilizada. 

INSOTEC se encuentra cobrando parcialmente por servicios de capacitaci6n y asistencia tdcnica en
base a las horas de servicios proporcionadas a los usuarios de su cr.dito. Los micro y pequefios
empresarios podrfan pagar estos cargos directamete o a travds del banco operativo donde los costos se
afiaden a los montos de los pr~stamos y luego se transfieren a INSOTEC'. No pudimos obtener
informaci6n sobre ingresos para este programa, pero las oficinas regionales informan que AID se 
encuentra financiando arededor del 90 porciento de los gastos totales depositados en cuentas de ahorros
 
que no pueden ser utilizadas por las oficinas regionales, sino que mds bien serdn utilizados cuando los

fondos no reembolsables 
 de AID se hayan agotado. En el caso de ADEMEC-Ambato, estos fondos 
lograrfan que el programa funcione durante uno o dos meses. 

No podrfamos precisar el impacto que la inflaci6n haya tenido con la informaci6n que tenemos 
nuestra disposici6n. 

a
Sin embargo, siempre es valioso el esfuerzo tendiente a investigar las maneras c6mo 

En este caso, las tasas de interds comercial se aplican a los usuarios de cr~dito, montos que
ffsicamente se pondr;1n a disposici6n del banco y de INSOTEC vezuna que el prdstamo haya sidocancelado. Lo que sucede en realidad es que el Banco se encuentra financiando sus ingresos y el costo 
se transfiere a los usuarios del cr~dito. 
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los fondos del proyecto podrfan convertirse en activos que a largo plazo generen ingresos para el 

proyecto, y que lo protegerfan de la inflaci6n. El convertir los fondos en moneda extran,jera y 

en una cuenta en d6lares que gane intereses podrfa contituir una opci6n. Las regulacionesdepositarlos 
de algunos donatarios sf permiten este tipo de transacci6n. Estos fondos podrfan, y estdn siendo 

utilizados en la actualidad como fuerza de influencia para conseguir que los bancos concedan prdstamos 

en moneda local bajo el proyecto. 

Parece ser que este prograna de INSOTEC en particular no logrard alcanzar la viabilidad econ6mica 

o financiera. Para fines del proyecto INSOTEC tendrl que negociar con AID una ampliaci6n y una 

extensi6n o buscar recursos adicionales de otras agencias donatarias. 
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HOJA DE BALANCE - VALORES NOMINALES - (000 SUCRES)
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS Y T'CNOLOGICAS - INSOTEC
 

I I 

--------------------------------- :
 
ACTIVOS DIC31 DIC 31, DIC 31, II
 

1987 1988 1989
 
-$ i II
 

ACTIVOS CORRIENTES S33,369 $4 723- $165-
--------.--............ .......... ..........----................ 11
- ...
m 

Efectivo y Bancos $16.163 $34.123 $131.184 II 
Inversiones II II 
Cuentas por Cobrar $10.755 $6.228 $14 309 H 
Prdstamos por Cobrar $14.372 $20:282 
Inventario I I II 
Otros Activos Corrientes $6.451 I 

II 

BIENES FIJOS 1 $21 864_ ... 24.219_1.. $53.509 I
 
--------- I I II 

Propiedades $8.204 1 $8.712 $14 .668 
Plenta y Equipos 1 II 
Vehfcutos $6.158 $6.158 $22 220 ! 
Equipos de Oficina $10.844 $17'406 $24.375 H 
Otros Bienes Fijos $503 $1"242 $1,242 
Menos Depreciaci6n $3.845 $9.299 $8.996 H 

TOTAL ACTIVO $55.233 $78 942 $219.284
 
--------------..--------


PASIVO II
 
PASIVO CORRIENTE $34 354 $51 531 $178.064
 

------.-.-......----....------
-------- . --------I 
Cuentas por Pagar $28.871 
 $33 947 $135.387 I
 
Prdstamos por Pagar $931 $340
 
Compromisos por Pagar $4.552 8.325
$864 

Intereses por Pagar
 
Otras Cuentas por Pagar $16.380 $34.352 II
 

PASIVO A LARGO PLAZO $0 $0 $0 
---------- ------ -------- ------ I-------- I 
Deudas por Pagar
 
Varios
 

TOTAL PASIVO j $34.354 $51.531 $178.064
 

VALOR NETO Y RESERVAS 
 $20 87,9 1 $27 411_1 ....$41.220
- ------ ----I --.. 
-- -- -- :--I.-- --- 1 
Capital Social $10.478 
 $14.074 $26.185 I
 
Reservas I 
Retenci6n de Excedentes $10.401 $13.337 $15.035 
Excedentes este Aio I 
Reajuste por InfLacidn II 

TOTAL PASIVO Y VALOR NETO $55 233 $78.942 $219. 284
 



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

134
 

HOJA DE BALANCE COMUN
 
INSOTEC II
I'
 

ACTIVOS D 31,'C IC 31, DIC 31,
1987 1988 i1989 

------ -- - - I Hl
-'---............-----.......... .....!......
ACTIVO CORRIENTE ' 6111 69%' -- 6 

Efectivo y Bancos 43%29%1 60%11
 
Inversiones I I II
 
Cuentas por Cobrar 19%' 7%11
8% 

Prdstamos por Cobrar OX 18%1 9%11
 
Inventario 
 I 1 11
 
Otros Activos Corrientes 12%1 0% O''
 

BIENES FIJOS 
 40%1 31% 24%!!
 ------------ ---------------------- --- I11I 

Propiedades 
 15% 11% 7%!!
 
Ptanta y Equipos 0% 0% OxI'
 
Vehfcutos 
 1
11% 8%1 lOX

Equipos de Oficina 
 I 20% 22%1 11%11
 
Otros Bienes Fijos 1% 2%1 1%11
 
Nenos Depreciaci6n 
 7% 12%1 4%11
 

TOTAL ACTIVO I10% 100% 100%11
 

PASIVO '
 
PASIVO CORRIENTE 
 62%1 65%' 81%''
 

I------- --------- I----- 1
 
Cuentas por Pagar 1 52%1 43%1 . 62%
 
Prdstamos por Pagar 2% 0%I O'' 
Compromnisos por pagar I%8% 4%11
 
Intereses
Otras Cuentas por Pagar 0%1 21%1 16%1
por Pagar
 

PASIVO A LARGO PLAZO I OXI 0%I O%'
 
- -- - - - - - - - - - -I...... ...I.- - --- .O - - - --I!
 
Deudas par Pagar I-------------I
 
Varios I I I
i ' I! 
TOTAL PASIVO 62%1 65%1 81%''
 .... -=========== == 
== -..-! = == ! -=-=--======
 

VALOR NETO Y RESERVAS 38%1 35%1 19%' 
------------ --------------I-------I1 

CapitaL SociaL 19%' 12%'118%' 
Reservas 
 I 1 I
 
Retenci6n de Excedentes 19%' 17%' 70 
Excedentes este Afio 
Reajuste por Inftaci6n I 

TOTAL PASIVO Y VALOR NETO 100%, looxI 100%
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ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS - INSOTEC ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS - INSOTEC
 
VALORES NO4INALES 
INGRESOS .$95 
-------------------

975 $215.922 s397.157 INGRESOS 
:----I--------I------ -------- ------------

100% 
------ I 

100% 100%' 
--- I-

Danatari.s Internac. .$80120 '$189 104 .S348 793 D.natarias Internac. 83%1 88%1 88%11 
Donatarios LocaLes $7.765 1 $18:614 $20:931 Donatarios LocaLes 8%1 9%1 5%11 
Donativos de Clierites ' $2.502 1 $7.221 ''Donativos de Ctientes 0%1 1%' 2%'1 
Intereses sobre Prdstamos' $ I 'lIntereses sobre Prdstamos' I 1 I1 
Honorarios por Servicios $1 606 1 ''Honorarios por Servicios 1 2%1 0%I 0%1 
Otros Ingresos ,$6:484 $5.702 1$20.212 ii0tros Ingresos 1 R R 5%1 

I I II I I I II 

EGRESOS ' 91. 877 '$212 387 'S395 459 ' EGRESOS ' 96%1 98%' 100%'' 
-------------- I-------- --: I.------ ---------------- I- I- I- II

Gastos::A:nistratias: ....$5 255 . $7 315 145.229 ''Gastos Ackninistrativas ' 5%. 3%I 11%I 

Gastos Financieros 1 42 1 $521 $2.924 j'Gastos Financieros 0%1 0%1 1%I 
Otros Egresos I $204 1$16.170 i $5.513 hlOtros Egresos , 0% 7%I 1%I1 

Gastos de Proyecto ' $85.976 '$188.381 '$341.793 11 i i i i 
.......... 0 535 I $1.... i I i======i
....... $4098 




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

- - -
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HOJA DE BALANCE INCLUYENDO FACTOR INFLACIONARIO EN SUCRES DE 1985 (000 SUCRES)

INSOTEC
 

----- --- - -- ---------- ---- - ---- -------- I -

ACTIVO i DIC 31, DIC 31, DIC 31, 1%TASA % TASA % TASA- ITASA Ii
1 1987 * 1988 1989 187-88 188-89 189-90 87-89 187-89 11 

ACT-IV CO--R-ENTE---------- I----I-------- I------------ I-------- I----O----
 I I------

ACIV CRRENES 19 783 $17.471 1 34.322 1-12%1 96%1- 1$14.539 _73% 11I
 

Efectivoyeacos $9.582 I$10.894 127.161 149%1
14%1 I.17.578 183%' I;
lnversjones
 
Cuentas por Recibir $6.376 $1 988 $2 963 1 -69% 49%1 ($3 4 4 )I -54% 11
 
Prdstamos por Recibir 
 4588 4199 100% $4.199

Inventario 
 I . $4I I.99 
Otros Activos Corrientes $3.825 1 -100%1 0% ($3.825) -100% 

BIENES FIJOS $12962 _$7732 $11.079 -40%1 43% I($1.884) -15%
 
I . .... ... .I..... I..... I--- .---- ------1
 

Prpiedades 1 4841$2.781 1$3 037 1 -43%1 9%1I------------38% 
I1
PtantaVehfutosy EquiposE $3 651 $1 966 I $4 600 -46%, 134%1 1 $9501 26% 

Equipo3 de Oficina $6,429 $5.557 $5'047 -14%1 -9%1 1($1.382) I
 
Otros Bienes Fijos $298 $397 $257 1 33%1 -35% I ($41) 14%
 
Menos Depreciaci6n $2,280 $2.969 $1.863 30%1 -37%I I ($417)1 18%
 

TOTAL ACTIVO $32 746 $~223 1$45 401 1 -.23%I 80%! 1$12 655 139% 1
.......... =... = ... = = == = ... I ....= *1= .. = . =Il .. I=..=== I
 
PASIVO I I
 

PASIVO CORRIENTE $20.367 $36.867 124% 81%
$16.452 -19%' '$16.500 11
 

---------..------

Cuentas por Pagar $28.031 -. 159%1 64X$17.117 $10.838 1 37% [$1o.914 11
Prdstamos por Pagar 1 $552 $109 1 I -80% -100%I 1 ($552) -I1OOX 1
Copromisos por Pagar $2.699 $276 $1.724 1 -90%1 525%1 ($975) -36% 11

Interese3 por Pagar I II I I I 1 11 
Otras Cuentas por Pagar 1 $5.229 $7.112 100%1 36%1 $7.112 100%
 

PASIVO A LARGO PLAZO so $0 $ % 0% 1 $01 0%
 --- - ---- - - --- - ----------- $,-I--- I- - - -- - ---
- - - - ------- I- - I - - --II - I- 1I 
Deudas por Pagar
Varios 

TOTAL PASIVO $20 367 $16 452 $36 867 -19%1 124%1 81%
$16,500 


VALOR NETO Y RESERVAS $12 378 $8 751 $8 534 "-29%I -2% ($3 -31% 1-------------------------- 844)1
---I----....I.... ...------ I.... I I 
Capitat SociaL $6.212 $4.493 $5.421 1 -28%1 21%1 ($791) -13% I 
ReservasI I I I I I I
Retenci6n de Excedentes $6.166 $4.258 I $3.113 1 -31%1 -27%I I($3.054)I-50% 1 
Excede-ntes este AMj 
Reajuste por InfLaci6n
 

TOTAL PASIVO Y VALOR NETO $32.746 $25.203 $45.401 -23%, 80% $12.655 39% I
 
------...-............ 


TASA DE INFLACION-----------32.50% 85.70%- 54 20%' -1
 
FTOR IeNFLACOI I
.6.2093=================
FACTOR INFLACIONARIO 1.69 3.13 4.83 I 

http:INFLACION-----------32.50


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

- -----

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

-------------
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ANALISIS DE RELACION
 
INSOTEC
 

TASAS DE RELACION
==-= 89
 
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA A CORTO PLAZO 


-- °-. .. .. .. .. .. .. .. .----====I 87 = =I==88 -= _-=% = =II= 
I ii 

1.- Tasa Actual I 1.0 1.1 I 09 

2.- Ta.,a de Liquidez par-a auto-suficiencia' 1.9 1 1.3 1 1.2 1
 

3.- Tasa de Retaci6n de Deudas 
 1 0.0% 0.0%1 0.0%1
 

4.- Tasa de Retaci6n Deuda/Equidad 1 327.9%1 366.1%1 680.0%11
 

5.- Tasa de Retaci6n Valor Neto/Prdstamos 194 1%1 133.1% 119.2%1
 
--- - .-- .-- .. . ------- -- -- . .- -.- . .-- -- - - -------- - -- -I 
ACTIVIDAD (UTILIZACIONES DE ACTIVOS) 1-------------------------------- I----- ------- I
6.- Tasa de Retaci6n de Suficiencia 1.9 1.3 1.2J 

Operativa I [---.-----------.--------------------
RENTABILIDAD I------ .......
--------;-- ------ ----- -- I------ -
7.- Margen de Ganancia Neta I 50.7%1 62.01x 8.4%1
 

8.- Margen Neto/Totat Activo 7.4%1 4.5%1 0.8%11
 

9.- Mdr-genes Brutos de Operaciones NA NA
NA1
 
Financieras 
 A'ifl
e
lO.-Tasas d Retaci6n sobre R~ditos de 12.6%
1 -64.91 -74.1%11

Capitaizaci6n. I 13%
337% 

11.-R6dito sobre Activo Total 
 13.9% -33.7 4.2%11
 
12.-Tasa de ReLaci6n de R6dito sobre 
 7.9%1 -32.5%! -18.4%II 

Bienes Productivos
 
= 
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CENTRO DE INVESTIGACION, PROMOCION
 
Y EDUCACION POPULAR (CIPEP)
 

Antecedentes Generales 

CIPEP fue fundado en 1982 par parte de un grpo de amigos de escuela que se habfan conocido 
durante muches aflos. Durante sus aios de amistad, decidieron que habfan cosas que su grupo podfa 
llevar a cabo y que eran importantes para la sociedad en general. El CIPEP fue creado inicialmente a 
manera de un grupo de acci6n cfvica particularmente interesado en la educaci6n informal y para adultos. 
En 1982 el grupo empez6 a llevar a cabo pequefios proyectos de educaci6n comunitaria en pequefias 
localidades. Para 1984 el CIPEP habfa obtenido su personerfa jurfdica como organizaci6n no
gubernametal. En 1988 USAID estableci6 contacto con el CIPEP a travs de sus contratistas CARE y 
Fundaci6n Carvajal, que prestaban su contingente dentro del Programa de Desarrollo de la Pequefia 
Empresa auspiciado par dicha entidad, con el objeto de que proporcione capacitaci6n y asesorfa tdcnica 
a microempresarios de las zonas de Manta y Portoviejo. 

El CIPEP acept6 la proposici6n y se afili6 con la Fundaci6n Carvajal bajo el Programa MICROS 
recibiendo ayuda en el desarrollo especffico del programa de capacitaci6n que utilizaba los materiales y 
metodologfa Carvajal. 

Descripci6n del Programa 

Cr~dito 

Pese a que el enfoque Carvajal no pone tanto nfasis en el factor cr~dito coma el aporte m/ts 
importante que deben recibir los empresarios, considerando en especial que los micro-empresarios que 
participan del programa corresponden a los m s grandes, el Programa de Desarrollo de la Pequefia 
Empresa de AID contempla un elemento importante de cr~dito que ha sida canalizado hacia el CIPEP a 
trav6s de ia CFN/FOPINAR. A despecho de que el cr~dito no recibe un nfasis muy acentuado, muchos 
empresarios han colaborado bajo la impresi6n de que el acceso a cr&tito serfa el resultado natural de 
haber Ilevado a cabo las actividades de capacitaci6n y de haber pagado par dllas ingentes montos bajo el 
programa de capacitaci6n. A medida que se daban cuenta de que el cr~dito no iba a ser recibido coma 
habfan esperado, empezaron a surgir malos entendidos. 

Aunque el CIPEP tiene una pequefia lfnea de cr&lito directa proveniente de una cooperativa de 
ahorro y cr~dito de Portoviejo que cuenta con el colateral de S/.1.5 millones en dep6sitos ($1.800), 
constituye esencialmente una organizaci6n de capacitaci6n que canaliza las solicitudes de cr~dito para 
ciertos clientes que han sido debidamente seleccionados bajo sistemas de redescuento de la banca 
comercial utilizando principalmente ia ifnea AID/CFN/FOPINAR. 

Coma sucede con todos los programas que operan bajo el Programa MICROS financiado par AID 
y los sistemas de redescuento crediticio del GDE, UNEPROM y CONAUPE, son relativamente pocos 
los empresarios capacitados par el CIPEP que reciben cr~dito. Son ciento noventa y siete (197) los 
pr~stamos que se han canalizado a trav6s del CIPEP mientras que 1.327 beneficiarios han recibido 
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capacitaci6n. (Hubo necesidad de reconstruir algunos datos durante la entrevista ya que los datos de 
seguimiento y contabilidad del CIPEP se perdieron debido a un error de la persona que operaba una 
computadora varias semanas antes de que se tuviera lugar nuestra entrevista.) Segtin el CIPEP, la tasa 
de morosidad correspondfa al 17 porciento, pero el Banco La Previsora en Manta tuvo una actitud muy 
negativa y coloc6 la tasa de morosidad en un 80 porciento para esa sucursal. 

En la actualidad el CIPEP no trabaja con CONAUPE, pero estA programando hacerlo pronto. La 
actitud del banco La Previsora en Manta era la de que estos pr~stamos son demasiado pequefios, no son 
rentables y no parecen estar dispuestos a trabajar con el CIPEP para movilizar esta lfnea. 

Capacitaci6n 

El CIPEP fue incorporado al sistema Carvajal y recibi6 amplia orientaci6n y capacitaci6n en la 
aplicaci6n de ia metodologfa utilizada para la micro-empresa. Al haberse unido al sistema, debfa recibir 
un subsidio de USAID/Ecuador a travds de CARE para cubrir parte de los costos de capacitaci6n y 
asesorfa t6cnica que se proporcionaba. El curso costaba inicialmente S/.50.000 de los cuales S/.24.000 
fueron cubiertos por el beneficiario. El saldo restante de S/.26.000 fue absorbido por AID a travds del 
convenio con CARE. 

Bajo el actual sistema se proporcionan 60 horas de capacitaci6n en un ciclo de sesiones de dos horas, 
aunque la cantidad de capacitaci6n estA siendo disminufda en respuesta a los costos y a la falta de 
empresarios que quieran dedicar su dinero a la capacitaci6n, especialmente ahora que ya se conoce que 
solamente unos pocos reciben cr~dito. Los m6dulos versan sobre contabilidad, costos, comercializaci6n, 
andlisis financiero y la formulaci6n de proyectos de inversi6n. En el caso donde un beneficiario recibe 
cr&lito, que corresponde mds o menos a uno de cada 10, la capacitaci6n constituye un prerequisito. 

Otros Servicios 

Por el momento el Programa MICROS es la dnica iniciativa del CIPEP. No se proporciona ningon 
otro tipo de servicio cono podrfa ser comisariatos o seguros medicos. 

Perfil del Beneficiario 

El Programa del CIPEP ha trabajado con empresas que cuentan con hasta 10 empleados y no m s 
de S/.4.15 millones ($5.000) en patrimonio de acuerdo con los requisitos de elegibilidad estipulados por 
AID/FOPINAR. Treinta y cinco porciento (35%) de los beneficiarios son mujeres. 

Cobertura del Programa 

Durante los dltimos dos afios, 1.327 beneficiarios han sido entrenados, de los cuales el 35 porciento 
eran mujeres. Del total de beneficiarios capacitados, 197 pr~stamos han sido concedidos a travs del 
sistema de redescuento microempresarial que funciona con ]a banca privada, presuntamente todos dllos 
a diferentes empresarios. 



140
 

Fuentes de Financiamiento 

Como se habfa indicado anteriormente, AID es ia actual benefactora del CIPEP al amparo del 
Programa MICROS. Se ha proyectado un subsidio total de S/.27 millones ($32.000). El CIPEP est,1 
tratando de disminuir los costos de sus actividades de capacitaci6n de manera que se refleje mIs 
realfsticamente el mercado de sus servicios a fin de alcanzar mayores niveles de auto-suficiencia. EstA 
empezando a mostrar sfntomas de motivaci6n empresarial. 

Operaciones y Administraci6n 

Desde su creaci6n en 1982, el CIPEP no ha tenido mayor preocupaci6n respecto a su futuro 
financiamiento o su supervivencia como instituci6n. Sin embargo, al trabajar bajo el Programa de AID 
han cobrado mayor importancia cuestiones relativas a su auto-suficiencia a medida que la ampliaci6n del 
esfuerzo y de la cobertura del programa va implicando mayores costos y mejores requisitos gerenciales. 
Parece ser que el CIPEP se vefa a sf mismo como una organizaci6n que asumirfa pequefios proyectos de 
educaci6n informal y los financiarfa independientemente uno por uno segdn iban presentlndose. 

Al verse involucrado en el Programa MICROS se ha visto presionado a mirar su esfuerzo de 
capacitaci6n a la micro y pequefia empresa como una actividad permanente que continuard financ ndose 
a sf misma despuds de que el apoyo prestado por USAID haya cesado. 

Las implicaciones de dsto segid el gerente del CIPEP han sido motivo de preocupaci6n y molestias 
para la instituci6n. Se han visto en la obligacidn de mantener registros contables y financieros mucho 
mAs detallados para poder conocer cudles son sus propios costos de operaci6n y para verificar la cuesti6n 
de si existe en realidad un mercado para los servicios que etn proporcionando al precio que est1n 
cobrando, especialmente en vista de la falta de subsidios del AID para continuar con el programa. 

En ia actualidad el CIPEP tiene un sistema contable b~sico, un manual administrativo asf como 
manuales contables. Los planes se elaboran anualmente. Se estl desarrollando procedimientos para 
tramitar cr~dito, capacitaci6n y asesorfa tdcnica. 

Aparentemente el CIPEP ha progresado en su propio desarrollo institucional durante el diltimo af-o, 
pero cree que la ayuda proporcionada en dos afios es muy escasa para edificar una instituci6n viable dado 
el bajfsimo nivel desde el cual se iniciara. Se dan cuenta de la importancia que tiene su robustecimiento 
institucional, pero el proceso de consolidaci6n institucional y el logro de su auto gesti6n abarcarfa mds 
tiempo que el perfodo de dos afios contemplado por el Programa de AID. 
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Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" 	 El CIPEP se da cuenta de la importancia que tiene la necesidad de contar con instituciones 
s6lidas y permanentes para Ilevar a cabo trabajos de desarrollo de manera menos esporAdica.
Debido a su participaci6n en el Programa MICROS ha madurado en la percepci6n de su propia
gesti6n como una entidad que no tiene necesariamente que ser dependiente, ni de operar 
proyectos independientemente de acuerdo a como se presentan, como ha venido sucediendo 
anteriormente en el historial del CIPEP. 

" 	 El CIPEP conoce ahora de cerca las dificultades y desaffos que plantea el verdadero desarrollo 
institucional y con mds tiempo podrfa probablemente prosperar hasta convertirse en una 
instituci6n viable, a juzgar por las cualidades personales y el nivel de dedicaci6n que tiene el 
Coordinador General. Pero las buenas intenciones y el carisma por sf solos no edifican 
instituciones s6lidas. Hay necesidad de contar con aportes mucho mds pragmdticos. 

* El CIPEP tiene una fuerte vocaci6n por la educaci6n y la capacitaci6n, y podrfa convertirse 
en una estupenda organizaci6n de capacitaci6n para el campo empresarial. 

* 	 El CIPEP ha descubierto por sf solo que el monto y costo de las actividades de capacitaci6n 
que estA desarrollando han tenido un mercado muy limitado que se estA saturando rpidamente,
adn con el amplio subsidio de la AID. 

Debilidades del Programa 

* Nunca antes el CIPEP se habfa visto involucrado en programas de desarrollo empresarial y sus 
fundadores son primordialmente capacitadores. Los instructores se seleccionan principalmente 
en base a su experiencia como instructores y especfficarnente para la educaci6n de adultos. 
Deben estar familiarizados con el campo que ensefian, pero de la explicaci6n que se di6 se 
colige que la capacitaci6n como instructores era muy importante; por lo menos se ubicaba en 
primer lugar en la lista de criterios de selecci6n para los instructores. 

* El CIPEP depende en gran medida del subsidio de AID para proporcionar sus servicios y, si 
bien estA haciendo ajustes en el disehio y costos de sus actividades de capacitaci6n de manera 
que reflejen mds realfsticamente el mercado que existe, en la actualidad no cuenta con 
suficientes alternativas de financiamiento para que el Programa sea viable financieramente. 
El CIPEP espera incorporarse al sistema de redescuento del CONAUPE, pero esto ha sido tan 
problem~tico para tantas NGOs que podrfa resultar peligroso confiar en esta posibilidad como 
en una soluci6n. El CIPEP debe considerar dsta tinicamente como otra aternativa en su 
btsqueda de fuentes de financiamiento. 
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BANCO DEL PACIFICO:
 
EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
 

Antecedentes Generales 

El Programa para el Desarrollo de la Comunidad fue Ilevado a ejecuci6n en 1977 como un esfuerzo 
de Banco del Paeffico por apoyar a la microenpresa Guayaquilefia. El Banco, por sf mismo nuevo en 
ese entonces, sus directores y el Presidente Ejecutivo incluyeron en sus Estatutos estipulaciones
"desarrollistas" que lievaban adelante la filosoffa de que el banco se convertirfa en el instrumento a trav$s 
del cual los ahorros de ia sociedad serfan devueltos a los segmentos de menores ingresos de la
comunidad. El Programa para el Desarrollo de la Comunidad fue creado como una operaci6n de "crdito 
educativo" que extenderfa prdstamos a artesanos - antes de la invenci6n del tdrmino "micro-empresa".
La idea era, desde un principio, contar con un programa crediticio de buena fue en el que se esperaba 
que los prdstamos fueran pagados. No debfa constituirse en un programa de donativos glorificado.
Pragmiticamente, el Banco veafa esta opci6n cowo una eportunidad de abrir un nuevo mercado para los
pequefios ahorristas y prestatarios del banco, quienes luego se podrfan convertir en clientes regulares y 
rentables.
 

Descripci6n del Programa 

Cr~dito 

El programa se concentra en la concesi6n de cr~dito bajo el supuesto de que el principal

factor limitante que confrontaba la microempresa del sector informal constitufa el acceso a crddito a
 
costos razonables. 
 El elemento crediticio estA compuesto de dos diferentes Ifneas a las cuales tienen
 
acceso los micro y pequefios empresarios. 
 El primer nivel de crdIito, la fase de crddito educativo, se
proporciona a clientes nuevos que ingresan a la Lfnea de Cr~dito para el Desarrollo de la Comunidad. 
Se otorgan pr~stamos en montos que varfan de S/.300.000 hasta S/.1.5 mdximo para ser utilizados como
capital de trabajo, y S/.500.000 a S/.1.5 millones para la adquisici6n de bienes fijos. Esta lfnea aplica
una tasa de interds anual del 39 porciento - menor al nivel de mercado - mAs un cargo dnico por servicios 
de S/.500 para el reconocimiento de firmas y un 2 porciento de impuestos que se descuentan desde un
principio al concederse el prdstamo. Los plazos de prdstamo varfan de 6 a 24 meses para capital de 
trabajo, y de 24 a 48 meses para bienes fijos. Los prdstamos no se renuevan autom:ticamente, pero un 
cliente puede recibir varios prdstamos a travds de esta Ifnea. 

Una vez que un beneficiario ha trabajado con el Banco durante algiin tiempo, reconocido por eles
Banco, y mantiene un saldo razonable en su cuenta, tiene abierta la opci6n a pasar a operar con las Ifneas 
formales del Banco, FOPINAR en particular. A pesar de que el interds es mds alto (47 porciento) todavfa 
corresponde a niveles que estAn por debajo de los niveles de mercado; los montos disponibles son tambidn 
mayores y permiten la ampliaci6n del negocio. Continuar subiendo al siguiente nivel (sin Ilamar a dste 
un proceso gradual) constituye ambidn un aspecto muy importante de la fase correspondiente al "cr6dito 
educativo". 
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Todos las operaciones deben contar ya sea con garantfas para prdstamos de bienes fijos, o un garante 
para prdstamos de capital de trabajo. Por ley, se requieren las firmas de los c6nyuges del prestatario y
de su co-deudor o garante adems de las del prestatario y su garante. 

El perfodo destinado a la revisidn y aprobaci6n de prdstamos corresponde a 8 dfas desde los 
prdstamos iniciales hasta los subsecuentes. El cr~dito se desembolsa mediante una cuenta de ahorros o 
curenta corriente abierta por el Banco para estos fines. El beneficiario debe mantwner un saldo mfnimo 
de ahorros en Ia cuenta del banco a fin de poder optar por pr6stamos. Los pr6stamos se pagan en 
dividendos trimestrales fijos (intereses mds capital) que se depositan en Ia cuenta del banco. 

Individualmente se proporciona seguimiento posterior al desembolso para hacer un seguimiento de 
]a utilizaci6n del pr~stamo, Ia situaci6n de Ia empresa, y para proporcionar asesorfa tdcnica de bajo nivel 
y segdn lo precise el negocio, asesorfa empresarial. El beneficiario del programa recibe por lo menos 
una visita cada tres meses. 

Capacitaci6n y Asistencia T&iica 

Se considera que Ia capacitaci6n constituye un servicio complementario. Si bien los beneficiarios 
deben asistir obligatoriamente a un programa de orientaci6n de cuatro horas de duraci6n (una mafiana 
completa) antes de que el prdstamo se otorgue, el banco limita conscientemente Ia cantidad de tiempo y 
recursos que se destinan a estas actividades reconociendo que una cantidad mayor de tiempo en esta etapa
probablemente no tendrfa ningdin efecto positivo sobre ]a empresa en tdrminos de mejoras gerenciales, 
posibilidades de expansi6n, o su capacidad de pagar el pr~stamo concedido. El programa de capacitaci6n
podrfa describirse de mejor manera como una orientacidn general con respecto a Ia gesti6n del Banco del 
Pacffico, Ia utilizaci6n de su credito, y algunos de los conceptos empresarialez m~s b~sicos. 

La presentaci6n consiste de cuatro m6dulos. El primero tiene que ver con Ia filosoffa y objetivos
del Banco en este programa y su modus operandi. El segundo cubre el tema de c6mo los propietarios
de negocios deben tratar con sus clientes. El tercero cubre conceptos bsicos de ingresos y egresos en 
sus asientos contables y el cuarto ilustra c6mo fijar los precios de un producto o un servicio. 

Perfil del Beneficiario 

Con el transcurso de los afios, desde su base inicial en los barrios indigentes de Guayaquil, el 
programa se ha ampliado para atender las necesidades de los micro-empresarios urbanos de las zonas de 
Ambato, Cuenca, Mahala, Manta, Guayaquil, Quito y Santo Domingo. Los empresarios meta 
generalmente forman parte del sector informal, operan negocios que tienen una ubicaci6n fija, cuentan 
con hasta 20 empleados, e inversiones de capital del orden de los S/.1.0 millones ($1.2C0 en Sucres 
actuales) por empleado. Alrededor del 69 porciento de los beneficiarios del programa estAn involucrados 
en actividades de fabricaci6n, 18 porciento en comercio y 13 porciento en el sector de servicios; 57 
porciento cuenta con educaci6n dinicamente primaria. 
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Cobertura deA Programa 

En 13 afios de operaciones, el Programa para el Desarrollo de la Comunidad del Banco del Pacffico 
ha concedido crdito a 4.670 micro y pequefios empresarios, de los cuales el 34 porciento eran mujeres.
El programa ha desembolsado S/.1.395 millones en pr~stamos que promedian S/.390.000 por
beneficiario. La cartera pendiente del Banco del Pacffico asciende a S/. 1.035 millones y acusa una tasa 
de pago del 97 porciento. 

Fuentes de Financiamiento 

El Banco del Pacffico financia este programa en su integridad y se ha hecho el prop6sito de no verse 
involucrado en ninguna de las Ifneas de redescuento operadas por el GDE debido a las molestias y
trfmites involucrados. Siempre ha Ilevado el programa adelante solo y continuard hacidndolo. 

Operaciones y Administraci6n 

El Programa para el Desarrollo de la Comunidad tiene acceso a toda la infraestructura interna del 
banco que va en su ayuda en cuanto al gerenciamiento del programa. Utiliza el sistema contable y el 
personal del banco para el mantenimiento de registros y utiliza el departamento de informaci6n crediticia 
del banco para obtener referencias sobre los propuestos co-firmantes o garantes para pr~stamos. 

El Programa para el Desarrollo de la Comunidad esencialmente tiene la funci6n de promover el 
programa, ayud~ndolo con solicitudes de pr6stamo, proporcionando pequefias cantidades de capacitaci6n 
y asistencia tdcnica, y Ilevando a cabo el seguimiento de pr6stamos. El Banco considera que este 
programa constituye otro mAs de sus departamentos, y parece tratarlo concordantemente. Parece estar 
bien manejado, sus sistemas son conocidos exhaustivamente. y se Ileva a cabo el trabajo eficientemente. 
El personal cuenta con incentivos para su buen desempefio en el sentido de que este departamento es 
considerado como un trampolfn para ascender a otros departamentos y optar por promociones dentro del 
banco. 

Cada oficina tiene acceso a la informaci6n que tienen las dem s dependencias, a trav~s de la red 
computarizada interconectada que permite que cada oficina sepa cudl es ia situaci6n de un programa dado. 

Puntos Fuertes y Debilidades del Progrania 

Puntos Fuertes 

El Banco cuenta con muy buen potencial para Ilegar a un gran nimero de las empresas mds 
pequefias del Ecuador, ciertanente un ntlmero mayor que el actual, lo que queda demostrado 
al haber alcanzado a alrededor de 2.500 beneficiarios tinicamente el aflo pasado. Se cuenta 
con fondos de prdstamo y en gran medida 6stos se encuentran bajo el control del banco, asf 
como con una gran capacidad administrativa y gerencial para operar un prograina a gran 
escala. 

0 
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* El Banco tiene sistemas y controles bien establecidos para el .seguimiento y elaboraci6n de 
informes. Este tipo de herramientas son parte de ia naturaleza intrfnsica de un banco. 
Necesitan mantenerse al tanto de su dinero y demds recursos, por lo tanto, precisan contar con 
una contabilidad eficiente que opere proyectos de desarrollo empresarial bien operados y que 
no constituyan misterio para el Banco. 

* 	 El Banco tiene un compromiso d trayectoria con respecto a prestar sus propios recursos a los 
micro-empresarios del sector informal y desde su iniciaci6n, el Programa para el Desarrollo 
de la Comunidad ha contado con el amplio apoyo del Presidente Ejecutivo del Banco. 

" 	 Aunque existen indicios (no se nos permitid acceso a la informaci6n de costos del programa)
de que el Programa para el Desarrollo de la Comunidad no estl cubriendo sus propios costos 
y estA siendo subsidiado internamente por el Banco - la instituci6n que da lugar al programa
si lo es. Esto asegura la sustentaci6n del programa y su viabilidad financiera. 

* 	 La metodologfa utilizada en el programa es eficdz: los procedimientos de promoci6n son 
claros, el tipo de beneficiario que se busca estA bien comprendido por los promotores, los 
procedimientos de revisi6n y aprobaci6n de pr~stamos son claros y eficientes, al igual que el 
seguimiento que se hace y que en parte es evidente por el 98 porciento logrado en el 
cumplimiento de pagos. 

Debilidades 

* Como el Banco concede prdstamos de sus propios fondos para la Lfnea para el Desarrollo de 
la Comunidad, el costo de su dinero no es claramente apreciable, es decir, el costo de 
oportunidad - lo que podrfa estar percibiendo al invertir en otros instrumentos o bienes. Sin 
embargo, las tasas de interns que por Jo regular estn por debajo de los niveles de mercado 
dejan ia posibilidad de pdrdida. Si este es el caso del Banco, con toda seguridad limitard el 
wonto de fondos que ponga a disposici6n del programa, Jo que sin importar cudn dedicado estd 
al prop6sito de apoyar a la microempresa del sector informal, a su vez ratifica que el programa 
no se Ilevar a ejecuci6n a escala masiva. 

" 	 Como claro sfntoma del punto anterior, todo Jo que hay que hacer es observar el nivel de 
cobertura de menos de 5.000 beneficiarios en 13 alios y el hecho de que el Banco, de acuerdo 
con nuestra informaci6n, ha limitado el nimero de solicitudes a 50 por mes. 

* 	 Dado lo numeroso del grupo de mujeres que son propietarias y operan negocios dentro del 
sector informal, el hecho de que las beneficiarias mujeres representen tnicamente el 34 
porciento del total deberd ser interpretado como una debilidad por parte de ciertas entidades 
donatarias. 
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CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO PARA EL
 
SECTOR INFORMAL URBANO (CEPESIU)
 

Origen y Naturaleza 

El Centro de Promoci6n y Empleo para el Sector Informal Urbano (CEPESIU) fue creado en 1983 
en Guayaquil como una entidad privada que no persigue fines de lucro. Inicialmente CEPESIU comenz6 
con un programa de investigaci6n y gradualmente asumi6 directamente el papel de servir al empresario 
que trabaja dentro del sector informal. Para este fin, !a instituci6n llev6 a cabo el Programa de Apoyo 
a la Microempresa (PAME) y un programa tendiente a generar empleos. 

Caracteristicas del Programa 

El PAME concede cr~dito, capacitaci6n y asesorfa tdcnica a los microempresarios involucrados en 
actividades de producci6n, servicio y comercio dentro del sector informal de la economfa. Ademds, se 
proporcionan servicios de cuidados para la salud. El programa opera en las zonas urbanas de Quito, 
Guayaquil y Esmeraldas. 

Cr~dito 

CEPESIU opera con dos lfneas de cr~dito. La primera trabaja con los recursos y condiciones del 
CONAUPE a travds del Banco La Previsora. Los pr6stamos se conceden ya sea independientemente o 
a travds de grupos solidarios, a aquellos empresarios que cumplen con los criterios de selecci6n del 
CONAUPE. 

La segunda lfnea de crdtito opera con los recursos proporcionados por la Inter-AmericanFoundation 
y tiene caracterfsticas que la distinguen. Esta lfnea opera tinicamente con gremios artesanales. Bajo este 
mecanismo CEPESIU y los gremios crean un fondo de garantfa con fondos de la IAF en el Banco 
Amazonas. El gremio o sindicato contribuye con liasta el 80 porciento del total del fondo dependiendo
de su capacidad financiera. El fondo recibe el financiamiento adicional proveniente de los ahorros de los 
socios del gremio. El banco proporciona el aporte al fondo con S/. 1.5 por sucre depositado. Los socios 
del gremio o sindicato pueden presentar solicitudes de prdstarno en montos que varfan de S/. 150.000 a 
S/.500.000 a tasas de interds que estn por debajo de los niveles del mercado, al 45 porciento anual. Los 
plazos varfan de 3 a 24 meses, con un promedio de 12 meses. 

El pr~stamo se paga al banco en dividendos mensuales (capital mds interds). Se precisa contar con 
un co-firmante para obtener prdstamos individuales. Es obligatorio contar con la firma del c6nyuge, tanto 
para el co-firmante o co-deudor como para el prestatario. Las renovaciones de prdstamo son automiticas. 
El seguimiento de aprobaci6n y cr~dito se hace directamente en el Sindicato o Gremio a trav s de un 
comitd especial que se crea para este fin. 

Una vez que el Gremio estd en capacidad de manejar eficzmente su fondo de garantfa CEPESIU 
termina su ayuda financiera y permanece en calidad de asesor. 



147
 

Capacitaci6n 

La capacitaci6n es mandatoria para todos quienes solicitan cr~dito. Los beneficiarios del CONAUPE 
siguen ia metodologfa de capacitaci6n previamente establecida por CONAUPE: 20 horas de capacitaci6n 
constantes de cinco cursos administrativos b~sicos que incluyen administraci6n de empresas, contabilidad 
y comercializaci6n. 

Los socios del gremio que opera bajo el sistema de garaftfa de ia IAF deben asistir a un curso 
bdsico de 10 horas de duraci6n sobre motivaci6n, contabilidad bIsica y utilizaci6n del cr~dito. Los cursos 
se imparten en cinco sesiones de 2 horas cada una. Para el caso de segundos prdstamos, se requiere el 
cumplimiento de un curso de capacitaci6n m s intensivo que sigue la misma metodologfa del CONAUPE. 

La promoci6n del programa se la hace directamente a travs de los Sindicatos o Gremios. 

Perfil del Beneficiario 

PAME trabaja con micro y pequefios empresarios afiliados en gremios. El microempresario posee 
un negocio que opera con menos de 10 empleados, posee cuentas corrientes o de ahorro de menos de 
S/.2.00 millones ($2.350) e inversiones de capital menores a S/.1.5 millones o $1.750 por empleado.
Alrededor del 23 porciento de los beneficiarios del programa se dedica a actividades manufactureras, y
el 77 porciento se dedica al comercio y ia prestaci6n de servicios. Las mujeres constituye:. el 57 
porciento del total de beneficiarios. 

Cobertura del Programa 

Hasta Agosto de 1990, CEPESIU se encontraba trabajando con 7 gremios conformados por 1.070 
socios. Los programas han proporcionado prdstamos a 749 microempresarios, de los cuales el 57 
porciento son mujeres. El total de pr~stamos desembolsados a la fecha asciende a S/.297.2 millones 
($349.647) con un monto promedio de prdstamo de S/.297.163 ($349). La cartera de prdstamos asciende 
a S/. 166.7 millones y cuenta con una tasa de cumplimiento del 98 porciento. El costo por Sucre prestado 
promedia en S/.0,03. 

Fuentes de Financiamiento 

Las principales fuentes de financiamiento del CEPESIU son la Inter-American Foundation(IAF),
CONAUPE (que financia la capacitaci6n y un programa de redescuento crediticio a travds de la banca 
comercial), y UNEPROM (que financia capacitaci6n y asesorfa tdcnica). 
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Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

" El trabajo que se realiza a travs de los Gremios facilita el alcance del prograna, disminuye
el trabajo de promoci6n, la entrega de cr~dito y costos de seguimiento a la vez que motiva la 
auto-confianza. 

* 	 La tasa de cumplimiento corresponde al 97.5 porciento. 

• 	 Un fuerte liderazgo y administraci6n contribuyen a la sustentacidn del programa. 

* 	 Una s6lida gesti6n administrativa, eficientes mecanismos para la entrega de crddito y su 
seguimiento le prestan al programa un buen potencial para una importante oportunidad de 
ampliaci6n en su cobertura. 

• 	 El mecanismo del fondo de garantfa ha afianzado la capacidad del CEPESIU para multiplicar 
los recursos financieros para el cr~dito mediante arreglos de aportes semejantes. 

* 	 CEPESIU proporciona acceso ininterrumpido al cr6dito (renovaci6n automdtica de pr~stamos)
lo que facilita la ampliaci6n de un negocio y fomenta la posibilidad de que el micro-empresario 
planifique sus actividades a largo plazo. 

* 	 Los sistemas para la entrega de cr~lito y su seguimiento son eficaces segdn consta en la 
excelente tasa de cumplimiento alcanzada. 

" 	 La participaci6n de la mujer en el program es elevada (57 porciento). 

Debilidades 

* 	 La tasa de auto-suficiencia alcanzada por el programa es muy baja. Los ingresos actuales 
provienen de intereses y otros servicios que cubren dinicamente el 7 porciento de los gastos 
operativos del CEPESIU. 

* 	 La. cobertura del programa es baja, principalmente debido a lo limitado de sus recursos. El 
programa ha beneficiado a 749 microempresarios. 

* 	 CEPESIU depende en gran medida de subsidios externos que ayuden a financiar sus 
programas. 

* Cuando se producen cambios de personal en el programa del banco, la cobertura disminuye
notablemente hasta que se nombre un nuevo funcionario. 



149 

FUNDACION AUSTRAL DE MICROMPRESAS (FADEMI) 

Antecedentes Generales 

La Fundaci6n Austral de Microempresas (FADEMI) flue creada en 1988 en Cuenca a manera de 
organizaci6n privada que no persigue fines de lucro, para otorgar cr&lito a microempresarios. Ademds 
estaban previstos servicios sociales y legales a travds de los prograrmas de Ayuda Social y de Titulacidn 
de Tierras. La Fundaci6n Austral estA afiliada a Acci6n Internacional/AITEC. 

Caracterfsticas del Programa 

El programa microempresarial tiene tres elementos: crdito, capacitaci6n y asesorfa tdcnica. 

Cr&Iito 

FADEMI tiene dos mecanismos de pr~stamo para extender cr~dito a grupos solidarios y personas 
independientes: 

" 	 Pr~stamos indirectos a travds de un banco comercial con los recursos de CONAUPE 
y de AID. Los pr~stamos bajo el CONAUPE s6lo pueden concederse a 
microempresarios involucardos en procesos de producci6n. 

* 	 Pr6stamos directos para aqueilos microempresarios que tienen buenos antecedentes 
de cr&lito. 

Bajo la concesi6n indirecta de pr~stamos, FADEMI proporciona prdstamos en montos que van de 
S/.200.000 a S/.3.2 rniilones tanto para capital de trabajo como para bienes fijos. La tasa de interds 
pagada sobre prdstamos varfa segdn la fuente de financiameinto. Si bien los pr~stamos del CONAUPE 
aplican tasas de interds menores a las del mercado, al 41 porciento anual, los pr.stamos de la AID tienen 
una tasa de interds a nivel de mercado, del 56 porciento. 

Bajo ia prestaci6n directa, los montos de pr6stamo varfan de S/. 100.000 a S/.2.0 millones; los 
cargos por iater6s se fijan en 57 porciento anual. Los pr~stamos para capital de trabajo tienen plazos 
mximos de 24 meses y deben contar con ia firma de dos garantes; los pr~stamos para bienes flijos 
corresponden a plazos mximos de 36 meses y 9recisan garantfa. Es obligatoria la firma de los c6nyuges 
tanto del prestatario como de los garants. 

El proceso de revisi6n y aprobaci6n de pr~stamos consume alrededor de 21 dfas para el pr~stamo 
inical, y dos dfas para la renovaci6n de pr6stamo. El cr~dito se desembolsa y paga a trav~s de una 
cuenta mandatoria de ahorros o corriente que el beneficiario abre en el banco participante. Los prdstamos 
se pagan en dividendos trimstrales fijos, en el caso de pr6stamos del CONAUPE, y en dividendos 
mensuales en el caso de AID y de pr6stamos directos. La asesorfa tdcnica posterior a ia entrega del 
cr~dito se ia proporciona individualmente cada tres meses. 
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Capacitaci6n 

La capacitaci6n en administraci6n de empresas se proporciona en 10 sesiones de dos horas cada una 
cubriendo temas tales como relaciones humanas, dintmicas de grupo, contabilida,' y aspectos legales. 
Tambidn se proporciona capacitaci6n vocacional a travds del SECAP (Servicio de Entrenamiento y 
Capacitacidn Profesional). Los costos de capacitaci6n son cubiertos por el beneficiario a travs de las 
tasas de interns que se pagan sobre pr~stamos. 

Perfil del Beneficiario 

FADEMI atiende las necesidades de los micro y pequefios emresarios de las zonas urbanas y rurales 
de Azuay, Cuenca, Cafiar, Loja, Morona-Santiago y Zamora. Para poder opta por dicho apoyo, el 
empresario debe cumplir con tres criterios principales: (1) la empresa constituye su principal fuente de 
ingresos; (2) opera con menos de 20 empleados; (3) tiene menos de S/.9.0 millones ($10.600) en bienes 
fijos. 

Cobertura del Programa 

Hasta Agosto de 1990, FADEMI habfa beneficiado a 221 micro y pequefios empresarios, de los 
cuales el 34 porciento correspondfa a mujeres. El programa crediticio ha desembolsado 334 prdstamos 
por un monto total de S/.252.9 millones ($298.000) con un promedio de S/.757.000 ($900) por pr6stamo. 
El programa cuenta con una tasa de cumplimiento del 93 porciento, y es 100 porciento auto-suficiente. 

Puntos Fuertes y Debilidades del Programa 

Puntos Fuertes 

* 	 FADEMI ha adoptado un enfoque no paternalista en servicio de los micro y pequefios 
empresarios, que se basa en el cobro por los servicios prestados. 

* 	 La sustentabilidad del programa a largo plazo es probable debido a la s6lida capacidad 
gerencial con que cuenta, fuerte apoyo de la comunidad empresarial local, y la habilidad 
institucional de atraer recursos nacionales e internacionales. 

• 	 Su afiliaci6n a AITEC asegura su continuidad para la asesorfa tdcnica tendiente a la edificaci6n 
institucional y ejecuci6n de proyectos. 

* 	 FADEMI tiene un alto potencial para abarcar grandes nmeros de beneficiarios dado su 
enfoque y gran capacidad administrativa y financiera. 

• 	 Sus sistemas parecen ser altamente eficaces a juzgar por la alta tasa de cumplimiento que acusa 
un 93 porciento. 
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" 	 El programa utiliza tasas de interds que prevalecen a nivel de mercado, cuando los tdrminos 
lo permiten, siendo la excepci6n el pograma de CONAUPE. 

* 	 El programa ha estado en capacidad de diversificar su financiamiento evitando asf su 
dependencia de una sola fuente. 

• 	 Un mecanismo de prestaci6n directo facilita el Agil acceso al crblito por parte del empresario.
El proceso de revisi6n, apobaci6n y desembolso de prdstamos para ia primera instancia es 
largo (21 dfas). El desembolso dgil es un factor clave en el servicio que se presta al micro y
pequeflo empresario, y para beneficiar a mayores nimeros de dllos. 

Debilidades 

* 	 La cobertura crediticia es baja. Si bien FADEMI dice tener capacidad administrativa y
financiera para alcanzar a 2.000 empresarios por afilo, estA logrando hacerlo con s6lo 221 
(alrededor del 10 porciento de su capacidad). 

• 	 La participaci6n de la mujer en el programa corresponde a dlnicamente el 34 porciento mientras 
que su participacidn dentro de la economfa informal supera el 40 porciento. 

" 	 Los plazos concedidos para prdstamos para capital de trabajo son demasiado largos (hasta 24 
meses), lo cual estA afectando negativamente a la capitalizaci6n y capacidad del programa para
alcanzar a un mayor nimero de beneficiarios. 
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RESJMENES DEL PROGRAMA DE REDESCUENTO 

Programa de Microempresas (UNEPROM) 

Este programa fue creado en 1986 por el Gobierno anterior, a fin de proporcionar acceso de 
propietarios microempresariales informales a capacitaci6n y cr~dito mediante un fondo especial 
denominado FODEME. El programa continda existiendo paralelamente al mds reciente sistema del 
CONAUPE. UNEPROM requiere la capacitaci6n de los beneficiarios previa a la concesi6n de cr~dito. 
UNEPROM califica a las fundaciones que pueden proporcionar capacitaci6n y colaborar en la preparaci6n 
de solicitudes de prdstamo, asf como hacer el seguimiento requerido. Sin embargo, a diferencia de 
CONAUPE, el UNEPROM contrata a una organizaci6n por un monto fijo, como se harfa con una firma 
consultora, para que realice un trabajo especffico independientemente de la cartera de prdstamos generada 
por la NGO. Bajo un nuevo sistema ideado por UNEPROM, los pagos se hardn de tal modo que
coincidan con el cumplimiento del contrato. El veinte porciento se paga inicialmente, el 20 porciento en 
4 meses, y otro 30 porciento en 8 meses, siendo el 30% fiwil pagado luego de que se haya cumplido con 
el trabajo contratad,,) y la revisi6n del mismo haya sido realizada. 

Las solicitudes de cr&Iito son presentadas por NGO intermediarias ante los bancos participantes, 
quienes toman la decisi6n de conceder el prdstamo o no. Como sucede con las dems Ifneas del sistema 
de Fondos Financieros (Ecuador tiene 21 lfneas diferentes) la actual participaci6n de los bancos bajo el 
programa de FODEME corresponde al 5 porciento, y los bancos asumen el 100 porciento de los riesgos 
crediticios. Lo que es m s, se pide a los bancos que coloquen 50 porciento del prdstamo con fondos 
propios. El interds que se aplica a los beneficiarios definitivos estA altamente subsidiado a un nivel del 
39 porciento. Los incentivos que tiene el banco comercial para participar en el programa no son muchos. 

En la actualidad un s6lo banco comercial se encuentra participando, y un reciente convenio con el 
Banco Nacional de Fomento (BNF) entrard en vigencia muy pronto. La administraci6n de UNEPROM 
espera que este diltimo convenio permita que el FODEME se movilice mejor debido a la filosoffa que 
tiene el BNF de estar m s a tono con lo que UNEPROM estA tratando de lograr con la banca comercial 
en general. 

Corporacion Nacional de Apoyo a las 
Unidades Populares Econ6micas (CONAUPE) 

Este sistema lo inici6 formalmente el actual Gobierno en Agosto 21 de 1989, en respuesta a un 
deseo por crear un sistema paralelo al de UNEPROM que fuera creado en 1986 por el gobierno anterior. 
Se estableci6 en el Banco Central un fondo especial de cr6dito microempresarial del orden de los $4.7 
millones, que CONAUPE tendrfa que canalizar hacia los prestatarios definitivos a travs de la banca 
comercial. Este operativo estA definido como un tfpico sitema de redescuento. 

Los microempresarios reciben alrededor de doce horas de orientaci6n empresarial y capacitaci6n 
durante un perfodo de una semana por parte de varias NGOs o las Ilamadas Entidades de Apoyo 
(fundaciones) que ban sido previamente calificadas por el CONAUPE para proporcionar este servicio 
como condici6n previa a la recepci6n de cr&Iito concedido a travs del sistema. Las fundaciones tambidn 
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proporcionan ayuda a empresarios en la preparaci6n de solicitudes de crdlito y actividades de seguimiento 
una vez que el cr~dito haya sido concedido. 

Los costos de capacitaci6n y seguimiento son negociados entre CONAUPE y las fundaciones en base 
a un formato de andlisis de costos que CONAUPE ha establecido y que forma parte del 4 porciento del 
monto proyectado de la cartera de prdstam os que serfa generada por las fundaciones. (Esto contrasta con 
los arreglos mediante honorarios fijos de UNEPROM con las fundaciones intermediarias.) Los pagos a 
las fundaciones sufren una deducci6n inicial del 45 porciento del presupuesto total que se ha proyectado,
35 porciento del costo de cada beneficiario pagado al momento de desembolso de los pr~stamos y 20 
porciento al cumplimiento del pago del pr~stamo. 

Como sucede con cualquiera de las otras lfneas que operan bajo el sistema de Fondos Financieros 
(Ecuador tiene 21 lfneas diferentes) los fondos de prdstamo se proporcionan a los bancos a un tasa del 
34 porciento (era inminente un cambio para fines de Septiembre con el objeto de reducir esta tasa). La 
tasa nominal de interns cargada al beneficiario definitivo corresponde al 39 porciento calculado 
inicialmente, prestando una tasa efectiva del 44 porciento. Dos porciento va a CONAUPE que es 
colocado en un fondo para conceder asistencia financiera adicional a las Fundaciones y 3 porciento se 
destina a un fondo especial de garantfas (Corporaci6n de Garantfas) que serd afiliado al Sistema Nacional 
de Garantfas. 

La actual !istribuci6n de participaci6n para los bancos que operan bajo el prograrna del CONAUPE 
asciende al 5 porciento, y el banco asume el 100 porciento de los riesgos crediticios. Lo que es m s, se 
requiere que los bancos coloquen un 50 porciento del monto de prdstamos de sus propios recursos. Como 
sucede en el caso del sistema UNEPROM, pocos son los incentivos con que cuentan los bancos 
participantes dado el alto nivel de riesgo involucrado. 

Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) 

Este programa crediticio constituye una extensi6n del Programa para el Desarrollo de la Pequefia 
Empresa de USAID, que ha venido apoyando las actividades de capacitaci6n y asesorfa tdcnica que NGOs 
prestan en Manta, Portoviejo, Esmeraldas, Quevedo y Santo Domingo. Fue iniciado en 1989 como 
complemento de las actividades de capacitaci6n micro empresarial Ilevadas a cabo bajo los auspicios de 
CARE y Fundaci6n Carvajal con NGOs que trabajaban en las ciudades antes mencionadas. Esta lfnea 
es manejada por FOPINAR, instituci6n que goza de muy buena reputaci6n por su manejo profesional de 
este tipo de lfneas. 

Los pr6stamos tambidn se canalizan a travs del sistema de la banca comercial y la capacitaci6n
constituye un prerequisito a la recepci6n de cr6dito bajo el sistema. Sin embargo, existen ciertas 
importantes diferencias con los sistemas de UNEPROM y CONAUPE en cuanto a los incentivos que se 
presta a los bancos participantes. En primer lugar, ia tasa de interns que deben aplicar los bancos 
corresponde al mdximo permisible por la ley -52 porciento a 54 porciento, y no debe restringirse al 48 
porciento. Y como se trata de una donacidn de ia AID a travs de INSOTEC, y FOPINAR -el 
administrador de la Ifnea-.- recibe tinicamente el 6 porciento, esto significa que los bancos reciben una 
participacidn mayor. Si bien los bancos deben asumir el 100 porciento de los riesgos implicados en el 
cr~dito durante este segundo segmento, deberdn aportar con tinicamente el 10 porciento de los pr6stamos 
con capital propio. El primer segmento era atn m~s atractivo para los bancos. No implicaba riesgo 
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alguno ni tamnpoco nada de su propio capital destinado al prdstamo. Desafortunadamente, si bien la Ifnea 
se ha movilizado bien, no inici6 sino mucho despu6s de lo que originalmente se pens6 y el segundo 
segmento de $600.000 tambidn se ha retrasado en su ejecuci6n. Por lo tanto, muchos posibles 
prestatarios permanecen a la expectativa y estA empezando a desarrollarse un resentimiento debido a la 
falta de crddito, a pesar del hecho de que el prograna MICROS aparentemente trat6 de atenuar el enfoque 
crediticio y la funci6n de los afiliados de MICROS durante el proceso de presentaci6n de solicitudes. 
Han tratado de mantenerse apartados de la funci6n crediticia. 
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CAPITULO CUATRO
 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA
 
MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS
 

EN EL ECUADOR
 

por
 
Donald A. Swanson
 

Country Program Director, INCAE
 

VISION GENERAL
 

La micro y pequefia empresa en el Ecuador (ME) confrontard enormes desaffos en los pr6ximos
10 afios (1990-2000). Dado el hecho de que el Ecuador ha conclufdo una d6cada econ6micamente 
diffcil (1980-1989) durante la cual la expansi6n econ6mica disminuy6, las MEs tendrdn que sobrellevar 
crecientes problemas a futuro cercano. 

La capacitaci6n y la asistencia tdcnica son factores que se deben considerar en el diseflo de 
cualquier estrategia que se adopte para ayudar a este subsector Ecuatoriano. Esta Secci6n del informe 
proporciona una introducci6n y el marco conceptual para el estudio. 

Introducci6n 

Existen indicios en el sentido de que la capacitaci6n y asistencia tdcnica pueden tener un 
impacto favorable sobre el 6xito de los programas MEs. Muchos expertos creen, y agunas agencias 
donatarias internacionales lo requieren, que la capacitaci6n y asistencia tdcnica constituyan un elemento 
dentro de los programas ME debido al valor que aportan. 

Otros expertos sostienen que la asistencia tdcnica y capacitaci6n deben definirse claramente y 
orientarse hacia el nivel del empresario. Al nivel mds bajo, lo mAs apropiado es tener una apertura 
muy bdsica y poco costosa. A medida que las compafifas o empresas van aumentando de tamafio, las 
"necesidades percibidas" en cuanto a diversos tipos de capacitaci6n y asistencia tdcnica son mayores 
y la asimilaci6n tiene probabilidades mis altas. Esta opini6n minoritaria refleja una preocupaci6n de 
que la capacitaci6n y asistencia tdcnica no guarden relaci6n con lo relativo a ayuda financiera. Existe 
igual preocupaci6n con respecto a los costos y beneficios que tienen que ver con la capacitaci6n y 
asesorfa tdcnica prestadas. 

Se ha producido un debate entre expertos respecto a la relaci6n y trataniento que debe existir 
entre los servicios de capacitaci6n y asistencia/asesorfa tdcnica. Algunos analistas consideran que las 
dos intervenciones deben estudiarse conjuntamente y que existe muy poca diferencia en t6rminos 
prtcticos entre las dos intervenciones. Otros especialistas sostienen que las dos intervenciones deben 
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tratarse por separado ya que existen importantes diferencias que garantizan tratamiento individualizado. 
En este estudio las dos intervenciones son tratadas independientemente por varias razones: 

1. 	 Algunas entidades Ecuatorianas proporcionan capacitaci6n ME pero no proporcionan
servicios de asistencia y asesorfa tdcnica; varias instituciones Ecuatorianas proporcionan
servicios de asistencia y asesorfa tdcnica pero a veces no los complementan con 
capacitaci6n. 

2. 	 Algunas instituciones Ecuatorianas tratan a los rubros de capacitaci6n y
asistencia tdcnica de manera diferente en tdrminos conceptuales. Dichas 
instituciones concepttian a la capacitaci6n como un esfuerzo sostenido a lo 
largo de un cierto perfodo y con un contenido de curso bien definido, 
disposiciones uniformes, y una agenda regular de capacitaci6n. Por otra 
parte, la asistencia tdcnica es tratada como una actividad inforaiiza, 
independiente y a menudo se la cumple como un requisito para obtener 
ayuda financiera. 

3. 	 La capacitaci6n ME es Ilevada a cabo en por lo menos dos niveles: uno 
para las instituciones de apoyo al SME y otro para los beneficiarios en sf. 
La asistencia tdcnica tambidn la proporcionan agencias donatarias 
internacionales, y las NGOs proporcionan asistencia tdcnica a los 
beneficiarios. 

Este estudio utiliza una diferenciaci6n convencional entre capacitaci6n y asistencia tdcnica. La 
capacitaci6n se refiere a una secuencia predeterminada de instrucci6n en el aula impartida a un grupo 
que se ha trasladado desde su lugar de trabajo. La asistencia tdcnica se refiere al consejo individual 
que se hace a las personas o negocios, normalmente en sus lugares de trabajo. A menudo en los 
programas integrados de apoyo micro-empresarial los dos elementos van de la mano o la asitencia 
t6cnica sigue al elemento de capacitaci6n. 

MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual para este estudio toma en cuenta los principales factores o variables 
que entran en juego ya sea en los programas de capacitaci6n o en los de asistencia tdcnica. Existe la 
creencia bastante difundida entre los practicantes del SME de que una combinaci6n de ayuda fimanciera 
+ asistencia tdcnica + capacitaci6n constituye un enfoque aceptable mediante el cual proporcionar
servicios y apoyo al SME, Las preocupaciones centrales de este estudio, por ende, tienen que ver con 
los siguientes temas que son de importancia crftica: 

" 	 Deberfa ser la capacitaci6n y asistencia tdcnica parte de un 
programa comprehensivo de acci6n afirmante para el SME? 

* 	 C6mo se Ilevan a ejecuci6n estas actividades actualmente en el 
Ecuador? 
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0 Cudles son las principales oportunidades y barreras existentes 
para llevar a cabo programas de capacitacidn y asistencia tdcnica 
que sean eficaces? 

En Seeking Solutions (1989),' los autores identificaron siete tendencias muy difundidas 
entre micro y pequefios empresarios: 

* Organizaciones mdltiples 

• Cercanta entre la empresa y la familia;
 

" Preocupaci6n sobre los riesgos implicados;
 

" Invisibilidad y facilidad para eludir a las instituciones;
 

* Territorio y territorialidad; 

* Vfnculos patr6n/cliente; e 

* Instituciones locales multifuncionales. 

Estos autores recomiendan un enfoque integrado para el apoyo al desarrollo, reconociendo que
la capacitaci6n por sf sola puede conilevar un 6xito limitado. 

Michael Farbman2 ha desarrollado una matriz muy ditil que demuestra la ubicaci6n de micro 
y pequefias empresas en tres niveles de desarrollo diferentes, y la gesti6n desarrollista adecuada que 
se precisa en dichas etapas. Utilizando este modelo como punto de partida, en la Tabla 1constan estos 
niveles para demostrar el llamado factor "gradual". 

'Charles K. Mann, et al., Seeking Solutions. (En Busca de Soluciones) 

'Michael Farbman (ed.), The Pisces Studies: Assisting the Smallest Economic Activities of the 
Urban Poor (Los Estudios Pisces: Apoyando a las Actividades Econ6micas Mds Pequeflas de los 
Segmentos UrbanosPobres). La contribuci6n se relaciona con los Niveles I-III. Los Niveles IV y V 
son afiadidos por el autor. 
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TABLA 	 I 

NIVEL DE MICRO Y PEQUENA ENPRESA Y GESTION DE
 
DESARROLLO APROPIADA PARA ESE NIVEL
 

NIVEL 	I * Extremadamente rarginaL
* 	 Los programas comunitarios y de bienestar social son Los mds 

apropiados 

NIVEL II * Micro-empresas que generan suficientes ingresos para permitir 
que et propietario cubra Las necesidades bdsicas de 

ta famiLia 
* 	 Los prograntas que se organizan en torno a pequefios grupos 

informates 	d. epresas de tamafio similar son Los mds apro
piados. 

NIVEL III * 	 Empresas nuy pequefias que tienen posibitidades de prosperar
 
e incorporarse at sector format
 

* 	 Programas que ofrezcan ayuda a personas independientemente 
son Los mds apropiados
 

NIVEL 	IV * Empresas pequefias a medianas del sector format 
* 	 Graduaci6n hasta atcanzar ta ayuda financiera bancaria, 

capacitaci6n avanzada, y asistencia tdcnica cobrando honors
rios a Los usuarios
 

NIVEL 	V * Empresas medianas 
* 	 Asistencia financiera proporcionada por ta banca comerciaL, 

capacltaci6n avanzada, y asistencia tdcnica. 

Las circunstancias son mros complejas debido a ciertas consideraciones econ6micas y sociales 
que prevalecen en el Ecuador. Deberfa impartirse la capacitaci6n al SME por razones econ6micas o 
sociales? Como lo habfan indicado 
algunas fuentes de este estudio, las 
organizaciones de servicio al SME 
combinan y a veces confunden sus ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

programas. Segn se analizard mds 
adelante, el enfoque principal de ia NIVELES ECONOICO SOCIAL 
agenda de capacitaci6n afectard 

de NIVEL 	 I Subsistencia Asistenciaconsiderablemente a las estrategias 
Marginal

capacitaci6n 	que se utilicen. 
NIVEL 	II ViabiLidad Cohesi6n 

La Tabla 2 contiene una sin6psis 06sico
 

que NIVEL III
de las consideraciones estratdgicas 
Capacidad Expansl6n Acumutac6n Generaci6n 

quienes tomen decisiones deben eWpteos 
contemplar al considerar estas opciones. 

NIVEL 	IV
 
Sustentabi Lidad Integracl6nLos aut(res je Seeking Solutions Pr6spero 

tambidn han identificado cuatro elementos NIVEL V 
mds Sostenido PotenciaL Exportaci6n Bienestarprincipales quF, se encuentran 

frecuentemente formando pane de un 
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programa de ayuda empresarial. Estos son 1) ayuda financiera, 2) ayuda tdcnica/extensi6n, 3)
capacitacidn, y 4) promocidn social. De acuerdo con los autores, las varias instituciones de recursos 
combinan estos cuatro elementos de varias maneras y en diversas secuencias: 

"Las 	combinaciones que se llevan a la pr~ctica en particular y las secuencias en la entrega de 
servicios son instructivas a manera de formas alternas de ayuda. Sin embargo, cuando se las
combina para conformar modelos particulares, pueden diferenciarse en cub adecuados son para
satisfacer las necesidades de ciertos tipos de clientes." 

Los mismos autores delinean seis modelos principales que la mayor parte de las instituciones 
de recursos en el mundo utilizan al trabajar con la micro-empresa: 

" 	 Ayuda Financiera Individual; 

* 	 Ayuda Financiera y Tdcnica Integral/Promoci6n Social; 

• 	 Ayuda Financiera, Asistencia Tdcnica y Capacitaci6n Individual de manera integrada y 
en secuencia; 

* 	 Ayuda Financiera, Asistencia Tdcnica, y Ayuda Financiera Individual Integrada y en 

Secuencia; 

* Promoci6n Social orientada Hacia el Grupo, Ayuda Financiera, y Asistencia Tdcnica; y 

• 	 Capacitaci6n. 

Como se podrd observar a continuaci6n, cuatro de estos modelos son los que se utilizan 
predominantemente en el Ecuador. 

Objetivo del Estudio 

El prop6sito del estudio es el de determinar la eficacia de ia capacitaci6n y asistencia tdcnica 
en general, y de los diferentes enfoques de capacitaci6n y asistencia tdcnica utilizados por las varias
NGOs, y la formulaci6n de recomendaciones a USAID/Ecuador sobre el enfoque que deberd utilizarse 
a futuro en las actividades de capacitaci6n y asistencia tdcnica dentro de ia gesti6n de apoyo. 

Los temas especfficos que debern cubrirse incluyen: la necesidad, demanda efectiva, y
limitaciones para la obtenci6n de capacitaci6n, asistencia tdcnica y servicios de asesorfa entre las MEs;
la eficacia e impacto de los varios enfoques alternos para acometer las actividades de capacitaci6n y
asistencia tdcnica, el beneficio marginal de proporcionar capacitaci6n y asistencia tdcnica a las MEs
mediante programas tipo NGO, la conveniencia de combinar cr6dito con capacitaci6n y asistencia
tdcnica o de administrar dichos elementos como actividades independientes, y la capacidad de
desarrollar actividades de capacitaci6n y asistencia tdcnica que sean auto-suficientes financieramente 
hablando. 
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Producto 

El estudio proporciona resultados, conclusiones y recomendaciones sobre: la calidad y 
relevancia de las diversas actividades de capacitaci6n y asistencia tdcnica; la conveniencia de uniformar 
o normar los contenidos de cursos; la conveniencia de normar los manuales de capacitaci6n; ia 
conveniencia de disefiar diversos programas de capacitaci6n para diferentes sectores y subsectores del 
SME; y la funci6n id6nea del GDE en el financiamiento y apoyo a los servicios de capacitaci6n, 
asistencia tdcnica y asesorfa. 

Metodologia 

La metodologfa utilizada fue la siguiente: 

* 	 Revisar y documentar las caracterfsticas salientes de los varios enfoques que le asisten a 
la provisi6n de capacitaci6n, asistencia tdcnica y servicios de asesorfa proporcionados por 
las instituciones; 

* 	 Revisar y analizar las estadfsticas de desempefio y los problemas y limitaciones 
confroutados; 

" 	 Evaluar la sustentabilidad financiera de los servicios de capacitaci6n, asistencia tdcnica 
y servicios de asesorfa ofrecidos por las varias instituciones; 

* 	 Hacer una encuesta a beneficiarios como parte de la encuesta a beneficiarios de DAI para 
apreciar la necesidad y demanda existente para capacitaci6n y asistencia tdcnica por parte 
de los beneficiarios. 

Las instituciones que proporcionan capacitaci6n y/o asistencia tdcnica quedan enumeradas en 
el Anexo A. El cuestionario contenido en el Anexo B ha sido disefiado y Ilevado a cabo por algunas 
instituciones. Este estudio depende en gran medida de datos empfricos obtenidos de tres estudios 
recientemente llevados acabo en 1990 sobre los beneficiarios del SME. 

" 	 El Estudio CARE/Valinmer conducido en 1990 para varias instituciones del programa 
MICROS. Un resumen de varios resultados del estudio consta en el Anexo C. 

* 	 Tambin se llev6 a cabo en 1990 una encuesta entre las instituciones y beneficiarios de 
UNEPROM bajo los auspicios de USAID/Ecuador. Un resumen de los resultados consta 
en el Anexo D; y 

* 	 La Encuesta de Development Alternatives (DAI) llevada a cabo en Agosto de 1990 que 
sirve de base para dste y otros estudios de la micro-empresa. Los resultados de la 
encuesta se han incorporado a este estudio. 
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DESCRIPCION Y EVALUACION DE LA CAPACITACION
 
PARA LA MICRO Y PEQUEINA EMPRESA
 

Contexto de la Capacitaci6n 

La capacitaci6n dentro del contexto ME del Ecuador es bastante compleja. Un destacado 
experto Ecuatoriano en materia del SME que cuenta con amplia experiencia en la capacitaci6n de 
clientes pertenecientes al SME lo resumi6 asf: 

"Hay que darse cuenta de que una gran mayorfa de micro-empresas se iniciaron a 
medida que familias del sector rural emigraban a los barrios marginales de Quito y 
Guayaquil huyendo de su pobreza rural. Establecieron estos pequefios talleres en los 
barrios marginales de Mapasingue y el Guasmo en Guayaquil y tambi~n en el Comit6 
del Pueblo y los barrios del Sur en Quito. Muchos de d1los podfan a duras penas leer 
y contaban con pocas destrezas. Un segundo grupo ha vivido en las ciudades pero en 
realidad solamente han hecho una vida de subsistencia a travs de pequefios talleres de 
carpinterfa, zapaterfas, y tiendas semejantes. Solo unos pocos negocios han tenido la 
oportunidad de ampliarse y desarrollarse en el largo plazo. Capacitaci6n? Esta gente 
necesita primero contar 2on destrezas bdsicas para producir aJgo que valga la pena 
comprar. En segundo lugar, no saben c6mo vender sus productos y deben competir 
unos con otros para conseguir los mismos clientes. El esfuerzo de capacitaci6n debe 
realizarse pero resulta muy dificultoso." 

C~sar Alarc6n de la Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo (FED) afiade al andlisis anterior la 
identificaci6n de 10 limitaciones y obsticulos que confronta el SME, que son: 

1. Falta de capital y crbdito; 6. Fijaci6n de Costos; 

2. Aceso a y niveles de cr~dito; 7. Confusi6n de libros; 

3. Capacidad de pago; 8. Inversiones; 

4. Control de calidad; 9. Comercializaci6n; y 

5. Capacidad administrativa; 10. Represi6n y Persecusi6n 

Tomando estas 10 limitaciones como un todo, estA claro que el sector informal ha encontrado 
varios y serios problemas que no pueden resolverse con la capacitaci6n. Alarc6n concluye que 
cualquier programa de ayuda para el desarrollo debe tomar en cuenta estas limitaciones y obstAculos 
si se desea introducir mejoras al sector informal del Ecuador. 

3C6sar Alarc6n Costta. Sector Informal: Problemao Soluci6n? 
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Alcance y Acceso 

El nfasis que se ponga a la acci6n afirmativa para proporcionar crdlito, capacitaci6n y
asistencia tdcnica para alrededor de 300.000 MEs en el Ecuador di6 inicio a fines de la d6ecada de 1970 
y principios de la ddcada de 1980. Algunos observadores puntualizan que sf habfan eristido programas
de apoyo que anteriormente resl -ldaban al SME rural en la ddcada de 1950 bajo la gesti6n de !a 
Misi6n Andina. El trabajo pionero fue iniciado posiblemente con el Banco del Pacffico df, Guayaquil,
seguido por la FED en Quito y ]a Fundaci6n Eugenio Espejo (FEE) en Guayaquil. El primero
constitufa un empefio independiente mientras que las iltimas dos contaban con el apoyo y asistencia 
tdcnic- de Acci6n/AITEC y el financiamiento tanto de USAID/ Ecuador como del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Comenzaron sus esfuerzos en ls barrios marginales de Quito y 
Guayaquil, respectivamente. 

La Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) cre6 FOPINAR en 1982 con el afdn de promover
la ayuda financiera para negocios pequefios e intermedios. Otro impulso importante dio inicio en 1984 
cuando se comenz6 el programa de UNEPROM bajo el amparo del Ministerio del Trabajo durante la 
Presidencia de Febres Cordero. Ese programa fue disefiado para coordinar la gestidn de NGOs 
Ecuatorianas para la provisi6n Je capacitaci6n y asistencia tdcnica a 1as MEs y para que presten
asesorfa en cuanto a asistencia qnanciera. Este esfuerzo fuie Ilevado a cabo bajo el Programa de 
Desarrollo para la Pequefia Bmpresa iniciado por USALD/Ecuador que en 1983 principi6 a prestar 
apoyo a FIEE y a FED y luego prosigui6 con un programa mayor para trabajar en ciudades 
secundarias. En 1988, el Ministerio de Bienestar Social cre6 CONAUPE para desempefiar otra funcirfin 
importante dentro del desarrollo ME, esta vez bajo la Presidencia de Borja, con la intenci6n de 
coordinar la capacitaci6n con NGOs y a travds de instituciones financieras. 

La combinaci6n de esfuerzos por parte de instituciones 11;atarias internacionales tales como 
USAID/Ecuador, BID y el Banco Mundial en apoyo del SMI .i cuador ha creado un importante
capftulo dentro del desarrollo micro-empresarial en el pats. Se .ducido lo que se ha dado en 
Ilamar una "industria de expansi6n" tanto en el sector pdblico como - r ivado que las NGOs han 
creado y mantenido para proporcionar asistencia financiera, capacitaci,, , isesorfa t~cnica al SME. 
Varios otros bancos cornerciales tambix- ban principiado a proporcionar , ada financiara a negocios
del SME. Actualmente existen alrededor de 40 6 50 diferentes instituciones que desempefian 
importante funci6n en el desarrollo micro-empresarial del pats. 

SECAP, una agencia gubernamental semi-put6noma ha proporcionado capacitaci6n a 
aproximadamene 20.000 personas del SMS que pueden incluir tanto a empleados a sueldo como a 
gerentes, y 5.322 personas que durante los dltimos cinco afios han participado en su programa Ilamado 
de "capacitaci6n popular". Sus actividades de capacitaci6n no se ,inculan necesariamente con la ayuda
financiera. Su objetivo general es el de proporcionar una amplia escala de "capacitaci6n popular" para
participantes del SME en campos tales como administraci6n, producci6n, comercializaci6n y aspectos 
tdcnicos esp cffizos. 

CENAPIA, otra agencia gubernamental semi-aut6noma, t .nbidn ha proporcionado capacitaci6n 
a alrededor de 10.000 personas del SME durante los dltimos 10 ailos. Su capacitaci6n se centra y 
dirige hacia los artesanos del SME. 

El Instituto de r Ijacitaci6n para la Pequefia Empresa Industial (INCAPI) es una nueva 
organizaci6n iniciada t it financiamiento de ia AID para mejorar la mpno de obra calificada existente 
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en la zona de Guayaquil. Se supone que INCAPI tambidn debe desempefiarse como intermediario para 
la prestaci6n de servicios de capacitacion dentro de la Provincia del Guayas. El Instituto de 
Capacitaci6n de la Cdmara de la Pequefia Industria de Pichincha (INCAPI) realiza un trabajo similar 
dentro de la Provincia de Pichincha. Ambas instituciones liegan a clientes que normalmente se 
encuentran a niveles que estm por sobr, Ins de ia micro-empresa. 

Las demds instituciones Ecuatorianas, todas privadas, han proporcionado capacitacidn a 
alrededor de 42.000 personas del SME durante los tiltimos cinco afios. 

La Tabla 3 proporciona un resumen de la magnitud que la capcitaci6n para micro y pequefios 
empresarios ha asumido durante los dltimos cinco alios. 

TPBLA 3
 
NAGNITUD DE LA C.;,%;CITACION PARA EFI'RESAS DEL SIE
 

Programa ReguLar deL SECAP 20.000
 
Programa de Capacitaci6n PopuLar det SECAP 5.322
 
CENAP[A 10.000
 
Programa de UNEPRON 16.000
 
Programa de CONAUPE 5.400
 
Aftiiados de Acci6n/AITEC 9.000
 
Afitiados de Carvajat 3.500
 
Otros 10.500
 

TotaL
 

Nota: Existe una dupticaci6n desconocida de estos dates.
 

Alrededor de 80.000 participantes del SME han recibido alguin tipo de capacitaci6n durante los 
diltimos cinco afios, capacitaci6n que ha silo proporcionada por instituciones dedicadas al apoyo del 
SME. Debido a que este ndmero de personas incluye muchos empleados a sueldo, miembros de 
familias, no-gerentes, asf como a aquellos que toman diversos cursos de capacitaci6n, el ndmero real 
de gerentes del SME probablemente alcance a los 30.000. Exceptuando a SECAP y CENAPIA, las 
insmituciones NGO reportan haber capacitado a 42.000 personas del SME (del total de 100.000 es decir 
el 14 porciento) durante los tiltimos cinco alios. El Anexo E detalla un resumen de las instituciones 
que proporcionan capacitaci6n a los clientes del SME. 

Etapas de las Actividades de Capacitad6n 

Los enfoques de capacitaci6n que se utilizan en el Ecuador siguen seis pasos: 

1. Promoci6n entre los clientes del SME; 

2. Inscripci6n en un Curso Bdsico; 

3. Ejecuci6n del Curso Bds.co; 

4. Seguimiento; 
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5. Ejecuci6n de Cursos Avanzados; y 

6. Asistencia Tdcnica. 

Esta descripci6n de las etapas de capacitaci6n constituye un proceso complejo que es comdn a
la mayorfa de los programas de capacitaci6n en el Ecuador. El lector conocedor de la materia
reconocerd inimediatamente en su propia experiencia la manera c6mo las varias organizaciones,
agencias donatarias internacionales, instituciones de ayuda tdcnica y demds instituciones de servicio alSME enfocan de diferente mpnera estos seis elementos para cada programa de capacitaci6n. Esta
sin6psis combinada con asistencia financiera y otros servicios se torna atin ms compleja. 

La Tabla 4 proporciona los cuatro modelos de capacitaci6n y asistencia tdcnica que se ofrecen 
en el Ecuador. 

TABLA 4NWELOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Ey EL EOIADOR 

NodeLo 1. 
 Orientaci6n de Grupo, Promoci6n Social, Ayuda Ffnanciera, Capacitac16n, y Asistencla Tdcnfca
 
Nodeto 2. Capacitaci6n, Asistencia T~cnica y Referencia de Ayda Financiera Integrada y en Secuencia
 

NodeLo 3. Ayuda Financiera
 

ModeLo 4. Unicamentpi Capacitaci6n
 

Existen diferencias operativas que se relacionan a las diferentes clases de capacitacidn que se
basan en las seis etapas mencionadas y los cuatro modelos de capacitaci6n y asistencia tdcnica. La 
Tabla 5 delimita este fen6meno. 

TABLA 5EMFO JES DE CAPACITACION Y WIIELOS DE SERVICIO UTILIZADOS POR 
INSTITUCIONES DE RECURSOS 

ENFOOUE/CAPACITACION MOO2LO NO 1 HOCELO 2 I!ODELO 3 HODELO 4 

Promoci6n 
Inscrfpci6n 
Ejecuct6n 
Seguimiento 
Curso Avanzado 
Asistencia Tdcnica 

Alta 
Alta 
ALta 
Mediano 
Bajo 
Mediano 

Alta 
Atta 
Alta 
Nediano 
Bajo 
Nediano 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

Baja 
Alta 
Atta 
Bajo 
Bajo 
NA 

Modelos Utilizados por Institucions de Recursos 

Siguiendo el Modelo 1 anterior, varias instituciones combinan caacitaci6ii, asistencia t&caica 
y ayuda financiera dentro de un enfoque integrado para proporcionar servicios a los clientes del SME.Este grupo de instituciones sigue un programa integral que imparte capacitaci6n antes de extender 
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cr~dito y contempla ia capacitac6n como un prerequisito para recibir la ayuda financiera. Las 
instituciones que primordialmente utilizan este enfoque son: 

Fundaci6n Guayaquil 
Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo 
Fundaci6n Eugenio Espejo 
INSOTEC
 
Banco del Pacffico
 
Fundaci6n Banco Popular
 

Si bien las prfcticas varfan entre estas instituciones, las siguientes similitudes las ubican dentro 
de la misma categorfa. 

1. 	 Promoci6n. Las instituciones ponen mucho inerds en la promoci6n que se hace entre 
clientes del SME para sus programas. Los promotores entrenados normalmente sostienen 
reuniones informales con cinco o diez posibles clientes MEs al mismo tiempo. El 
programa se explica en detalle. Las instituciones "dirigen" su acci6n en esta etapa ya que 
se encuentran en busca de los clientes mds progresistas. En la mayorfa de los casos, las 
instituciones informan a posibles clientes respecto a la disponibilidad de crddito a travds 
de sus instituciones. 

2. 	 Inscripci6n o Matrceil en el Curso. Los clientes del SME Ilenan un formulario de 
registro que sirve como un diagn6stico mfnimo sobre sus empresas. 

3. 	 Ejecuci6n del Curso. Los cursos abarcan desde cuatro horas (Banco del Pacffico) hasta 
40 horas con la FED y FEE. Todos enfatizan conceptos generales de administraci6n y 
contabilidad bsica. 

4. 	 Seguiuiiento. Las visitas de seguimiento hacen hincapi6 en aspectos de cr~dito, cambios 
gerenciales y problemas en general que confrontan las empresas. 

5. 	 Cursos Avanzados. Todas las organizaciones, a excepci6n del Banco del Pacffico, 
ofrecen cursos m6s avanzados a sus clientes del SME. 

6. 	 Asistencia T&nica. Todas las organizaciones, a excepci6n del Banco del Pacffico 
cuentan con un programa de asistencia tdcnica sistemAtica para los clientes del SME. 

El enfoque sistem:ftico de la Fundaci6n Guayaquil precisa que participantes cuidadosamente 
seleccionados tomen parte en un breve curso "conceptual" antes de recibir un nivel de cr~lito mfnimo. 
Los participantes reciben cr~dito despuds del curso inicial y "gradualmente" pasan a niveles m~s altos 
de cr&Iito con capacitaci6n mds especffica. El curso inicial tiene una duraci6n de 10 horas y los 
participantes reciben un cr~dito por S/85.000. 

Tanto la FEE) como la FEE ofrecen programas similares. Los participantes del SME deben 
tomar los programas de capacitaci6n antes de recibir cr~dito. Ambas instituciones proporcionan un 
curso inicial de 40 horas de administraci6n bdsica que incluye contabilidad, administraci6n, finanzas, 
utilizaci6n de cr~dito, y relaciones humanas. Fan desarrollado sus propios materiales y cuentan con 
sus propios instructores. 
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INSOTEC sigue el mismo patr6n que el anterior con una promoci6n agresiva en el SME desde sus oficinas regionales ubicadas en Quito, Santo Domingo, Manta/Portoviejo, Quevedo, Esmeraldas 
y Ambato. Los clientes del SME toman un curso inicial de 20 horas con los materiales didActicos e 
instructores de INSOTEC. 

E Banco del Pacffico y la Fundaci6n Banco Popular tienen un curso inicial similar de 4 horas y 10 horas de duraci6n, respectivamente, antes de que los clientes del SMAE reciban un crddito de sus 
respectivos bancos. 

En los tiltimos ocho afios se han creado por sobre 30 instituciones NGO que prestancapacitaci6n y asistencia tdcnica y canalizan cr~dito bajo los conceptos del Modelo 2. Dichas
instituciones cuentan con el apoyo financiero de AID o de los programas gubernamentales de
UNEPROM y CONAUPE. Los programas son los siguientes: 

* 	 Fundaci6n Carvajal y Afiliados; 

* 	 UNEPROM y Afiliados; y 

* 	 CONAUPE y Afiliados. 

A menudo las organizaciones de capacitaci6n y asistencia tdcnica proporcionan capacitaci6n pero
mantienen vinculaci6n con instituciones financieras que proporcionan el cr~dito. Este procedimiento
es por dem s comdn en algunas instituciones NGO tales como Fundaci6n Carvajal y Afiliados,
UNEPROM y Afiliados, y CONAUPE y Afiliados. En el caso de la Fundaci6n Carvajal y Afiliados,los clientes son identificados, capacitados y referidos a la instituci6n financiera que les proporciona la 
ayuda financiera. 

UNEPROM cuenta con 15 afiliadas NGO hasta 1989 y otras nueve NGOs iniciaron labores afines de 1989 y principios de 1990 para promocionar en el SME los cursos de capacitaci6n y
matricularlos en dilos. Los cursos de capacitaci6n incluyen administraci6n de empresas, centabilidad,
relaciones pdiblicas, utilizaci6. de cr&lito, y aspectos legales implicados en la contituci6n de una ME.
Las NGOs envfan clientes/b.-neficiarios a un banco comercial para que reciban la respectiva ayuda
financiera. 

CONAUPE sigue un procedimieto similar con 29 NGOs que promocionan, reclutan, capacitan
y refieren clienies al Banco Central para que reciban ayuda financiera. 

Estas ti s NGOs difieren algo con respecto a capacitaci6n. Las similitudes de sus enfoques
incluyen: 

1. 	 Promoci6n. Las instituciones NGO promueven agresivalnene a los clientes del SME y
tratan de incorporarlos a sus programas de capacitaci6n. La preocupaci6n principal radica 
en la capacitaci6n ya que las NGOs perciben pago por los cursos de capacitaci6n que
imparten. 

2. 	 Inscripci6n en los Cursos. Utilizan diversos instrumentos de matrfcula, dependiendo de 
las posibilidades de ayuda financiera que existan. 
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3. 	 Ejecuci6n del Curso. La mayor parte de las organizaciones utilizan programas de 
capacitaci6n de 20 horas de duraci6n sobre aspectos que incluyen administraci6n Ubsica, 
contabilidad, comercializaci6n y utilizaci6n de crdito. 

4. 	 Seguimiento. Los promotores utilizan el seguimiento casi exclusivamente para fines de 
supervisi6n de cr&iito. 

5. 	 Cursos Avanzados. Varias NGOs proporcionan cursos avanzados en campos especfficos 
relativos a mercadeo/ventas y contabilidad. 

6. 	 Asistencia Tnica. Los afiliados de Fundacidn Carvajal Ilevan a cabo supervisi6n de 
cr6dito. 

Ciertas instituciones proporcionan ayuda financiera pero no capacitaci6n, de acuerdo al Modelo 
3. Nor'almente, 6stas corresponden a instituciones prestamistas gubernamentales asf como a varios 
bancos comerciales. Sin embargo, en algunos casos los bancos comerciales tamb!dn reciben a clientes 
del SME que les han sido referidos por NGOs. 

Banco Nacional de Fomento
 
Banco del Pichincha
 
Banco La Previsora
 
Banco Consolidado
 

El Banco Nacional de Fomento proporciona ayuda finaneiera dnicamente y opina que 
sencillamene existen demasiados clientes del SME como parajustificar la organizaci6n de un programa 
de capacitaci6n. EL BNF percibe su rol estrictamente como una instituci6n que otorga crdito. El 
BNF no cuenta con un plan coordinado con el SECAP o CENAPIA para combinar operaciones de 
cr~lito con actividades de capacitaci6n. Los demAs bancos comerciales proporcionan asistencia 
financiera mediante su propia promoci6n o a trav s de referencias enviadas por las fundaciones. 

Dos instituciones del sector pdblico, SECAP y CENAPIA, proporcionan capacitaci6n pero no 
as( ayuda financiera, segn los conceptos del Modelo 4. 

SECAP es la instituci6n nacional de capacitaci6n de nivel medio en el Ecuador. Constituye 1a 
mAs grande instituci6n de capacitaci6n a nivel medio en el pars y ha venido recibiendo el apoyo del 
Banco Mundial, y el financiamiento de ILO durante muchos afios. El SECAP no relaciona su funci6n 
de capacitaci6n con ia de apoyo financiero. En realidad, existe muy poca coordinaci6n entre el SECAP 
y las instituciones que otorgan cr&lito. SECAP proporciona capacitaci6n a mds de 20.000 pequefios 
y medianos empresarios al afio en una gran variedad de cursos. 

En 1989, el SECAP inici6 un nuevo programa para proporcionar capacitaci6n que est6 mejor 
orientada hacia los participantes del SME. Ofrecen tres cursos en a) formaci6n b~sica de supervisores, 
2) gerentes industriales a nivel de mandos medios y 3) administracidn y direcci6n de empresas para 
la pequefia y mediana empresa. Durante el primer afio los tres cursos fueron ofrecidos 154 veces en 
beneficio de 2.404 participantes. 

CENAPIA es una instituci6n gubernamental semi-aut6noma que proporciona cierto nivel de 
capacitaci6n y asesorfa tdcnica a participantes del SME. Tradicionalmente, CENAPIA ha trabajado 
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con grupos de artesanos y durante los dltimos diez aflos se ha constitufdo en un actor menor del 
movimiento del SME. 

Alternativas de Capacitaci6n 

Este estudio descubri6 que las instituciones Ecuatorianas se han adaptado y han adoptado sus
estrategias de capacitaci6n tanto de la Fundaci6n Carvajal como de Acci6n/AITEC. La Tabla 6 
muestra estas dos estrategias de desarrollo. 

TABLA 6
ESTRATEGIAS OE DESARROLLO DE FUIDACION CARVAJAL Y ACCION/AITEC 

ENFOQUE CARVAJAL 

1. 
 Paquete de capacitaci6n de seis meses que inctuye contabiLidad, costos, mercadeo/vontas, proyectos

de inversi6n, administraci6n y andtisis financiero.
 

2. Se pide a Los clientes participar en cursos adninistrativos diseiados para ensefiar a Los microempresarios camo manejar sus propios negocios.
 

3. Cada ctase es impartida par un instructor y cuenta en eL major de Los casos con 15 a 20 personas queparticipan activamente en discusiones relativas a sus propios negocios a 
medida qua trabajan con su

materiaL diddctico.
 

4. EL participante paga par eL curso. A veces se trata de quo !os participante, no opten par eL crddito. 
5. Los participantes pueden formuLar pedidos de crddito at finaLizar et curia. EL programs MICROS no
 

otorga crddito directamente a Los clientes.
 
6. La asistencia tdcnica que se da durante eL 
seguimiento compLementa Los cursos y Los participantes
 

deben estar de acuerdo en coLaborar con Los asesores tdcnicos.
 

ENFOUE DE ACCION/AITEC 

1. El programa se ofrece a personas que han demostrado tener tatento empresarfal y que cuentan conexperiencia empresariaL de pr to menos un afio. 
2. Un enfoque gradual mediante eL cuat eL participante toma cursos de capacitacldn sobre adninistraci6n

bdsica y tuego progresa hacia niveLes mds avanzados.
 

3. 
 Se imparte un breve curso de una semana Je duraci6n sobre La administracidn de pequelas empresas.
 

4. Los costen iniciates de capacitaci6n son gratis pero eL participante paga una vez que el crddito es
concedido y Lo paga conjuntoment. con el cr~dito. aquelLosTfpicanente, participantes deLquienes no reciben crddito tapoco pagan par eL curso. 
SHE 

5. En principio Los participantes pueden ser etegidos pars obtener prdstamos pequefos y graduatmente vanprogresando hasta catificar pars prdstamos mayores a medida que pagan par prdstamos anteriores. 
7. Se precisa que Los ctientes mantengan cuentas de ahorro en bancos comerciales. 

La revisi6n institucional identific6 tres alternativas de capacitaci6n: Capacitaci6n Amplia para
el SME, Capacitaci6n Gerencial y Adrainistrativa, y Capacitaci6n Tdcnica. 
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Capacitaci6n de Amplio Espectro sobre el SME 

El ejemplo que mejor define el enfoque mros amplio sobre capacitaci6n ME es el procedimiento 
integrado que utiliza la Fundaci6n Guayaquil. La instituci6n se preocupa por "concientizar" a los 
participantes en cuanto al objetivo del curso que es el de cambiar actitudes y comportamientos de los 
participantes para convertirlos en "empresarios." El nfasis que se dA involucra a ia persona toda. 
Esta capacitaci6n es de fndole motivacional. El enfoque enfatiza el hecho de que los gerento.s de micro 
empresas deben asumir control de sus vidas. La dotaci6n de destrezas bdsicas constituye algo 
secundario con respecto a la estrategia global de la capacitaci6n. 

Capacitaci6n Gerencial y A~dministrativa 

Este enfoque popular incluye cursos introductorios y bdsicos en contabilidad, procedimientos 
legales, mercadeo, relaciones humanas, y administraci6n general de una micro-empresa. Este enfoque 
lo Ilevan a la prdctica el 80 o 90 porciento de todas las organizaciones en el Ecuador. 

El Estudio de Beneficiarios Ilevado a cabo por DAI cuestion6 a los clientes del SME respecto 
a los temas que habfan sido tratados como parte de su capacitaci6n inicial o bsica. La encuesta abarc6 
a beneficiarios provenientes de 25 instituciones diferentes. Los encuestados manifestaron haber 
recibido capacitaci6n en: 

Mantenimiento de libros 26%
 
Combinaci6n de Temas 20%
 
Comercializaci6n 17%
 
Administraci6n General 14%
 
Producci6n 8%
 
Ventas 7%
 
Utilizaci6n de Cr~dito 2%
 
Otros 6%
 

Todos estos beneficiarios se refieren a los programas de capacitaci6n bsica que ofrecen las 
fundaciones. 

Capadtaci6n Tinica 

La capacitaci6n t6cnica constituye instrucci6n avanzada en aspectos tales como producci6n, 
mercadeo y ventas. Dicha capacitacidn normalmente tiene lugar despuds de haberse realizado el 
programa bdsico de capacitacin micro-empresarial. Unas pocas instituciones NGO de capacitaci6n 
asf como el SECAP proporcionan capacitaci6n especializada en curtiembres, metal-mecdnica y demds 
campos t~cnicos similres. Los participantes deben pagar para asistir a los cursos. Buenos ejemplos 
son FEE, FED, Fundaci6n Guayaquil e INSOTEC. 
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Perfii del Participante en Actividades de Capacitaci6n 

La Tabla 7 proporciona datos provenientes de la Encuesta de Beneficiarios realizada por DAI 
con respecto a clientes del SME quienes participan en los programas de capacitaci6n. 

TABLA 7
PERFIL DEL PARTICIPAITE EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Ncmero Porcentaje 

EDAD 

28 Ahos o Nenos 50 15
28-35 AFios de Edad 115 34
36-41 Alos de Edad 79 23 
42-50 Arms de Edad 64 19 
51 oNs 33 9 

NIVEL EDUCATIVO
 

Escueta Primaria 115 34
 
Cotegio Secundario 171 50
 
Superior 56 16
 

TOTAL ACTIVOS
 

Hasta S/. 750.000 62 18

S/. 751.000 - 1'500.000 60 18
 
S/. 11501.000- 3'000.000 
 86 25
 
S/. 3'001.000- 61000.000 
 59 18
 
Hds de S/. 6'000.000 70 21
 

Fuente: Encuesta de Beneficiarios DAI
 

Necesidades de los Beneficiarios 

Casi todos los empresarios del SME entrevistados en las varias encuestas aplicadas manifiestan 
su ;iiterds por recibir capacitaci6n. Este resultado fue anotado tanto en los estudios CARE/Valinmer 
como en los de DAI. Se percibe la necesidad de capacitaci6n en casi el 100 porciento. Los
empresarios del SME desean recibir capacitaci6n en administraci6n de empresas, ventas y mercadeo,
asf como el control financiero de sus operaciones. La Encuesta a Beneficiarios de DAI concluye que
el 84 porciento de los beneficiarios del SME y el 74 porciento de los empresarios pertenecientes al 
grupo de control tienen necesidad de recibir capacitaci6n para mejorar sus empresas. La Tabla 11-7 
muestra lajerarqufa de las necesidades de acuerdo a la frecuencia con que las perciben los empresarios 
del SME. 
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TABLA 8
 
NECESIDADES DE CAPACITACION SEGUM LOS EURESARIOS DEL SHE
 

Tipo de Capacitaci6n Beneficiario Control
 

Administraci6n General 23% 22%
 
Tdcnicas de Producci6n 20% 23%
 
Hercadeo/Ventas 20% 18X
 
Mantenimiento de Registros/Libros 19% 13%
 
Gerenciamiento 5X 4% 
UtiLizaci6n de Crddito 4% 4%
 
Leyes y Regulaciones 1% 2%
 
Otros 7% 15%
 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios de DAI
 

Evaluaci6n de la Dema. da 

La demanda por capacitaci6n se mide de ac.,erdo al ndmero de empresarios quienes buscan 
oportunidades de capacitaci6n por parte de varias instituciones. No existe una fuerte demanda para 
programas de matriculaci6n voluntaria. El estudio CARE/Valinmer revel6 que dnicamente alrededor 
del 15 porciento de los micro-empresarios recibirfa programas de capacitaci6n que no tengan 
vinculacidn alguna con el cr&Iito. 

En casos para los cuales la capacitaci6n constituye un requisito para obtener cr~dito, ambos 
estudios revelan que sobre el 85 porciento de los empresarios del SME optarfa por el programa de 
capacitacidn. Obviamente existe una fuerza de atraccidn en este elemento. 

Los niveles de desercidn son bajos cuando la capacitaci6n viene combinada de cr~dito. El 
estudio CARE/Valinmer revel6 que gnicamente el 10 porciento de los participantes deja .1 programa 
de capacitaci6n una vez que se ha matriculado. Dicha tasa es baja y se ia logra al vincular las 
actividades de capacitaci6n con la obtenci6n de cr~dito. 

Limitaciones para las Actividades de Capacitaci6n 

Los principales obstdculos que se identificaron en cuanto a la posibilidad de recibir capacitacidn 
eran la disponibilidad, acceso a la misma y tiempo. El ndmero de programas de capacitacidn que se 
estaban dando eran bastante limitado. Normalmente los programas de capacitaci6n que se toman en 
locales especfficos pueden ser distantes de los lugares de trabajo de los gerentes del SME. En agunos 
casos los gerentes deben viajar en bus durante hasta una hora para asistir a programas de capacitaci6n 
de dos horas de duraci6n por noche. Los gerentes mX;,ro-empresariales por lo general pueden costearse 
sus cursos en la noche. En muchos casos encuentran que el tiempo de capacitacidn los despoja del 
tiempo libre que dedican a otras actividades. 

El Estudio de Beneficiarios de DAI pidi6 a los grupos de control que contestaran por qud no 
habfan recibido asistencia tdcnica, capacitaci6n, o ayuda financiera de una de las NGO o instituciones 
de ayuda. Contestaron asf: 
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Falta de conocimiento respecto al programa 49%
 
No necesitaban ayuda 9%
 
Falta de confianza en las instituciones 7%
 
Falta de tiempo 18%
 
No valfa la pena el esfuerzo 2%
 
No emitieron opini6n 6%
 
Otras 
 9% 

Con respecto a las respuestas de beneficiarios del SME, dentro de la misma encuesta, el 60
porciento coincidfa en que la falta de tiempo constitufa el principal obstdculo; 9 porciento se sentfa 
limitado por la ubicaci6n y la disponibildiad general de un programa de capacitaci6n dentro de su zona. 

Costos de Capacitaci6n 

Las encuestas demuestran que los costos de capacitaci6n no parecen ser un limitante para los
empresarios del SME. El estudio CARE/Valinmer demuestra que los microempresarios consideran 
que los costos de capacitaci6n son m s o menos justos. Dicho estudio demostr6 lo siguiente: 

" El costo promedio de un programa de capacitaci6n dentro de la encuesta correspondi6 a 
S/.4.400 ($4.89) por un curso bdsico promedio de 20 horas, es decir S/.220 por hora 
($.24); y 

• 	 Algunos NGOs fijan honorarios de capacitaci6n de aproximadamente S/.10.000 ($11.11) 
para un curso de 20 horas, es decir arededor de S/500 por hora ($.56). 

El concepto de que los participantes del SME paguen por el entrenamiento que reciben 
constituye un hecho aceptado. Los participantes pagan ya sea al inicio de la capacitaci6n o hacen que
los costos de capacitacidn se apliquen como parte de los costos administrativos al mon:- nto de recibir 
la ayuda financiera. Esta tiltima opci6n resulta mis ventajosa para el cliente. 

Las tres encuestas documentan la capacidad y voluntad de los clientes del SME para pagar por
la capacitaci6n recibida. El estudio CARE/Valinmer demostrd que los clientes crefan que los costos 
de capacitacidn eran justos y podrfan incrementarse hasta por un 20 porciento. La encuesta de 
UNEPROM revel6 que los costos de capacitaci6n no eran prohibitivos para los clientes. 

El Estudio de Beneficiarios de DAI demostr6 que definitivamente los propietarios de ME estAn 
dispuetos a pagar por sus cursos de capacitacidn de la siguiento manera: 

* 80 porciento de todos los gerentes del SME manifestd que pagarfa por su capacitacidn; 

* 	 10 porciento no estaba dispuesto a pagar; 

* 	 10 porciento estaba indeciso; y 

* No existfan diferencias importantes entre las reacciones de los beneficiarios y las de los 
grupos de control (80 porciento vs 78 porciento) que estaban dispuestos a pagar por la 
capacitaci6n. 
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Esto significa que existe una buena reserva y oportunidad de ampliar las actividades de 
capacitaci6n. Esto tambidn podrfa ir en apoyo de las afirmaciones de directores de NGO en el sentido 
de que los gerentes micro-empresariales desean y estn dispuestos a pagar por su capacitaci6n. 

Duraci6n de la Capacitaci6n 

La duraci6n de ia capacitaci6n no parece ser un limitante aunque muchos participantes segdn
el estudio Valinner manifestaron que ia limitaci6n de tiempo constitufa un factor que repercutfa en la 
imposibilidad de asistir a cursos de entrenamiento. Claramente, el 85 porciento de los participantes 
manifest6 que la duraci6n de la capacitaci6n se aproximaba a lo correcto. 

El Estudio de Beneficiarios de DAI did los siguientes resultados con respecto a la duraci6n del 
curso: 

0 37 porciento de los propietarios de ME preferfa cursos cortos con miembros del mismo 

subsector; 

0 28 porciento preferfa cursos cortos con combinaci6n de grupos de sectores; 

* 24 porciento preferfa cursos mds largos de mds de 80 horas de duraci6n; 

* 4 porciento preferfa seminarios informales y espor~dicos. 

En general esta encuesta va en apoyo de lo que la mayor parte de las instituciones NGO Ilevan 
a la prictica en la actualidad. Se encuentran proporcionando cursos a corto plazo tanto para
subsectores combinados como para subsectores especfficos. La encuesta tambidn indica que los 
propietarios de ME desean asistir y de hecho lo harfan, a cursos de capacitaci6n ms largos. 

En esa misma encuesta, los beneficiarios del SMLH tomaron estos cursos con las siguientes 
duraciones: 

10 Horas o menos 8%
 
11-20 Horas 17%
 
21-30 Horas 23%
 
31-50 Horas 28%
 
51-80 Horas 17%
 
Mds de 80 horas 4%
 

Combinaci6n de Crdlito con Capacitaci6n 

Existen tanto ventajas corn desventajis en la provisidn de capacitaci6n combindndola con el 
factor cr&lito. Estos datos quedan reveiados en las encuestas y entrevistas Ilevadas a cabo con 
informantes clave. 

Existen ventajas en cuanto a la provisi6n de programas de capacitaci6n vinculados al cr6dito. 
El cliente del SME hace planes por adelantado para el uso de su cr~dito. Los cursos enfatizan las 
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buenas pr:cticas gerenciales, contab!es, de comercializaci6n y ventas, y los usos prActicos del crddito. 
Un medio controlado permite al cliente del SME demostrar sus destrezas crediticias. Los enfoques m s 
aceptables son aquellos utilizados por FEE, FED, Fundaci6n Guayaquil, Banco del Pacffico, Fundaci6n 
Banco Popular e INSOTEC. El cliente del SME progresa gradualmente hasta lograr mayores montos 
de crdito combinados con capacitaci6n mds avanzada. Otras ventajas incluyen la informaci6n tdcnica 
y papeles de apoyo que los asesores tdcnicos de NGOs proporcionan en beneficio de los clientes del 
SME. 

Desde luego, tambidn existen desventajas. El fracaso de muchas NGOs por canalizar y referir 
clientes para la obtenci6n de cr~dito. Esto crea malas relaciones, dota de poca credibilidad, y nexos 
d~biles dentro del sistema. A menudo, las NGOs desempefian una funci6n algo paternalista en su 
relaci6n con los clientes del SME. 

Tanto la encuesta de DAI como el Estudio Valinmer revelan que los empresarios del SME 
desean un progrania integrado de ayuda financiera, capacitaci6n y asistencia tdcnica. Aunque ambos 
estudios deben revisarse: con algdin escepticismo debido a la manera como se han plaiteado las 
preguntas, sf demuestran que se cuenta con un medio saludable en el cual seguir prestando colaboraci6n 
integral para el desarrollo. 

Existe resentimiento por parte de Ics clientes del SME que luego de haber sido objeto de la 
capacitaci6n no recibieron cr~dito. Ambos programas, de UNEPROM y CONAUPE han sido 
criticados acremente por los clientes del SME en el sentido de haber prometido ayuda financiera y de 
no proporcionarla posteriormente. Todas tres encuestas demuestran que a grandes rasgos uno de cada 
diez clientes del SME de los que participaron en los dos programas recibi6 crdlito. Muchos clientes 
del SME sienten que las fundaciones NGO est1n bsicamente interesadas en la capacitaci6n "requerida" 
sin que existan seguridades en cuanto a la concesi6n de ayuda financiera. 

Las cuatro organizaciones dignas de crddito, y siempre hay excepciones a este regla, son la 
FED, FEE, la Fundaci6n Guayaquil e INSOTEC. En estos casos mds del 90 porciento de los clientes 
del SME recibi6 cr~lito posteriormente a su capacitaci6n. 

Estas mismas instituciones cuentan con los mejores registros en cuanto al pago de pr~stainos: 
Fundaci6n Guayaquil (99 porciento), Fundaci6n Eugenio Espejo (99 pociento), Fundaci6n Ecuatoriana 
de Desarrollo (97 porciento), e INSOTEC (98 porciento). 

Actividades Aut6nomas de Capacitaci6n 

Parece ser que todas las instituciones NGO de capacitaci6n precisan subsidio en alguna medida. 
Para aquellas instituciones NGO que reciben honorarios por los servicios de capacitaci6n prestados, 
esto puede representar a grandes rasgos un 50 porciento de sus costos de capacitaci6n. La raz6n 
principal detr~s de esta situaci6n es la de que las lfneas de cr&Iito son mfnimas de manera que un 
porcentaje de honorarios de arededor del 4 6 5 porciento sobre el prdstamo tinicamente representarfa 
alrededor de S/10.000 -S/.20.000 por curso de capacitaci6n. Los costos de capacitaci6n reales por 
beneficiario flucttlan entre S/. 15.000 a S/30.000 por cada 20 horas de curso. 

Las agencias donatarias internacionales tales como la Inter-American Foundation se dan cuenta 
de que la auto-suficiencia para )a gest:6n de capacitaci6n es virtualmente imposible y tienen rubros 
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especfficos para la capacitaci6n de sus clientes. Han Ilegado a la conclusi6n de que las lfneas de 
cr~dito son muy pequefias para cubrir los costos de capacitaci6n. 

Otras NGOs, tales como la Fundaci6n Guayaquil, asumen un enfoque gradualista mediante el 
cual los costos de capacitaci6n se encuentran altamente subsidiados por su curso inicial y gradualmente 
van recibiendo menos subsidio a medida que el cliente progresa dentro del programa. 

Fuentes allegadas a NGOs opinan que era muy diffcil lograr programas de capacitaci6n 
aut6nomas. En realidad, nadie pens6 que la capacitaci6n serfa auto-suficiente. Muchos opinaban que 
esta capacitaci6n era un bien social similar a la educaci6n pdblica o a la capacitaci6n ofrecida por el 
SECAP. 

Metodologfa de ia Capacitaci6n 

Instructores 

Las insl.'..'iones de capacitaci6n utilizan varios tipos de instructor. La mayor parte de las 
instituciones NGC, utilizan a estudiantes universitarios avanzados, profesores de co1egios, profesores
universitarios y demds profesionales que incluyen a abogados, contadores e ingenieros. En su mayor 
parte estos instructores a medio tiempo se contratan para los programas independientes de capacitaci6n. 
En algunos casos las instituciones. NGO utilizan los mismos instructores que el SECAP. 

Las instituciones NGO que mayor trayectoria tienen cuentan con un proceso sofisticado de 
selecci6n para la contrataci6n de sus instructores. Dichos profesionales deben identificarse con la 
comur.idad del SME. INSOTEC utiliza un sistema de becas mediante el cual los instructores son 
probados como promotores antes de pasar a dar clases. La Fundaci6n Guayaquil obtiene sus 
instructores a travds de referencias verbales muy detalladas. 

Capacitaci6n de Instructores 

Normalmente las NGOs cuentan con sus propios instructores de capacitadores. Muchas NGOs 
con trayectoria han mantenido talleres de capacitaci6n; agunas son auspiciadas por ias agencias
donatarias internacionales. Normalmente, estas actividades corresponden a uno o dos dfas de talleres 
que proporcionan antecedentes en materias tdcnicas, una revisi6n de su curriculum, y algoin dnfasis 
sobre metodologfa de la ensefianza. 

Existen varios buenos ejemplos de capacitaci6n institucionalizada para instructores. La 
Fundaci6n Carvajal cuenta con un importante programa de capacitaci6n para intructores a travs de 
su bien establecido programa en otros parses. Acci6n/AITEC prest6 considerable atenci6n a este 
aspecto en los afios iniciales de su asistencia tdcnica a FED y FEE. El Banco del Pacffico hace que 
sus promotores participen en un programa de capacitaci6n regular en sus centros de capacitaci6n 
ubicados en Quito y Guayaquil. 

En general, se estima que los 400 instructores que existen a nivel nacional reciben muy poca
orientaci6n previa antes de dictar clases. La mayor parte de los gerentes de NGOs que se entrevistaron 
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enfatizaron que una de las principales barreras radicaba en la capacitaci6n de instructores para logarar 
el 6xito del programa. 

Materiales de Capacitacidn 

Los materiales de capacitaci6n que se utilizan provienen de una gran variedad de orfgenes. Los 
materiales b~sicos de capacitaci6n tienen sus ra(ces en los materiales didActicos que utilizan FEE, FED 
y ia Fundaci6n Carvajal. Pese a que algunas organizaciones NGO manifiestan que sus materiales son 
originales, al revisarlos, queda relativamente claro que existen rafces comunes a todo el material 
diddctico que circula en el Ecuador. 

UNEPROM ha publicado una serie de "cartillas" para ser utilizadas por los clientes del SME. 
La FEE fue contratada para escribir esos cuadernos con fondos de UNICEF, los mismos que consisten 
de 10 a 12 pdginas, con un formato de fotonovela, y de ficil utilizaci6n. Los clientes del SME se 
ilevan el material a casa pera estudiar. 

INSOTEC ha desarrollado sus oropios materiales didActicos que ha tornado prestado de varias 
fuentes. Tambidn siguen el formato de fotonovela. Ademds, INSOTEC ha desarrollado un libro de 
ejercicios en los que los participantes deben buscar soluciones a sus problemas durante el trabajo que 
se realiza en el aula. 

Metodologfa de la Ensefianza 

Los gerentes de NGOs manifiestan que la mayor parte de la capazitaci6n se basa en un enfoque
directo de apoyo. El mdtodo incluye conferencias, instrucci6n de aula, y varias tdcnicas para la 
soluci6n de problemas. Al entrevistar a 20 gerentes de NGOs, todos manifestaron que la informacifn 
era tan b~sica que era necesario simplemente "aleccionar" a los participantes con respecto al tipo de 
informaci6n que debfan buscar. 

El Estudio Valinmer demostr6 que el 74 porciento de los participantes del programa MICROS 
y el 81 porciento de los clientes de FED/FEE pensaban que la metodologfa de ensefianza era adecuada. 
Claramente, el 90 porciento en ambos grupos participarfa en un programa similar. 

El estudio de UNEPROM arroj6 resultados similares con el 86 porciento de los clientes 
manifestando que las metodologfas de la ensefianza eran adecuadas. 

Eficada de la Capacitaci6n y su Impacto 

Al evaluar la eficacia de la capacitaci6n y su impacto, que siempre se trataba de un aspecto 
dfficil de estudiar, un enfoque mds comdn es el de definir resultados a cuatro niveles: satisfaccidn con 
la capacitaci6n; nuevos conocimientos, destrezas e informaci6n adquiridos; cambio en la actitud y ina 
predisposici6n al cambio y para Ilevarlo a ejecuci6n; pr~ctica y aplicaci6n de conceptos aprendidos 
durante el programa de capacitaci6n. 
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La Tabla 9 muestra los resultados generales que se basan en las evaluaciones derivadas de las 
encuestas a beneficiarios. Cada encuesta se centr6 en diferentes factores de eficacia e impacto. Los 
resultados constantes son a grandes rasgos promedios y un resumen de esos resultados. 

TABLA 9 
EFICACIA E IWACTO DE LA CAPACITACION 

Satisfacci6n con ta Capacitaci6n 85% 

!nformaci6n Nueva 75% 

Disposici6n con Respecto aL Cambio 50% 

Cambio Apticado a ta Prdctica 15% 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios de La DAI
 

Satisfacci6n con las Actividades de Capacitacid6n 

En el primer nivel, las encuestas revelan que los beneficiarios del SME estAn en general
satisfechos con el contenido del curso, con la metodologfa de la ensefianza, la competencia de los 
instructores y los materiales did~cticos. Esto normalmente constituye un pre-requisito para transferir 
informaci6n a quienes participen de las actividades de capacitaci6n. 

La Encuesta CARE/Valinmer, que enfocaba su gesti6n en este aspecto de capacitaci6n m6s que
las dem.is encuestas, revela tasas de aceptaci6n por parte de participantes que sobrepasan el 85 
porciento para todos los ctatro factores. 

La Encuesta a Beneficiarios de DAI demostr6 que de los beneficiarios que habfan recibido 
capacitaci6n, el 38 porciento pensaba que la capacitaci6n era muy buena; 56 porciento pensaba que la 
capacitaci6n era buena; y 5 porciento pens6 que la capacitaci6n era promedio. La Encuesta a 
Beneficiarios de DAI tambidn evalu6 el nivel de satisfacci6n con respecto a las actividades de 
capacitaci6n segdin la instituci6n que las proporcionaba. El estudio contaba con 25 instituciones que
renocfan haber proporcionado capacitaci6n a los clientes del SME. La Tabla 10 muestra las 21 
instituciones enumeradas con el ndmero de casos etudiados (muestra) y el porcentaje de participantes 
que calific6 a la capacitaci6n impartida por dicha instituci6n como ya sea de buena o muy buena. 
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TABLA 10
 
NIVEL DE SATISFACCIOM DE LOS PARTICIPANTES PARA
 

COI LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION, POR IISTITUCION
 

INSTITUCION 
 NO. CASOS PORCENTAJE
 

INSOTEC 
 47 96%
 
CIPEP 
 28 93%
 
FUNDQUEDC 7 100% 
NGOS DE CONAUPE 10 
 100% 
NGOS DE UNEPROM 6 
 100% 
F5U'HABIT 
 19 100% 
FUNDjACION AUSTRAL 13 
 100% 
Lanco det Pacffico 
 23 96% 
Fundaci6n Guayaquit 3 100% 
FUNDESCOL 10 90%
 
CEPESIU-CTE 
 12 92%
 
SECAP 
 44 98%
 
Fundaci6n Bcnco Popular 17 100%
 
CORFEC 
 13 85%
 
Fundacf6n Sim6n Bolfvar 
 5 60%
 
Fundaci6n Quitus 
 6 100%
 
Fundaci6n Huancavatica 
 9 100%
 
Fundaci6n Rccafuerte 16 
 100%
 
FUNICRG 
 3 100%
 
Universidad Cat6Lica Guayaquil 7 86%
 
Fundaci6n Ecuatoriana de DesarrotLo 44 
 91%
 

Fuente: Enuesta a Beneficiarios de DAI
 

Los niveles de satisfacci6n demostrados por parte de los participantes son muy altos, con una 
excepci6n, demostrando que a este nivel en general los participantes estAn satisfechos con la 
capacitaci6n recibida. 

Nueva Intormaci6n 

Al segundo nivel, los participantes reportan mayores conocimientos, destrezas y concienwizaci6n. 
Para muchos empresarios del SME los cursos de capacitaci6n constituyt-n el primer contacto que tienen 
con un programa de capacitaci6n organizado. La encuesta Valinmer/CARE revel6 que por sobre el 
85 porciento de los b.neficiarios obtuvo nueva informvci6n, como podrfa ser procediknientos contables,
administracifn de n~gocios y mercadeo/ventas. El 75 porciento de los participantes de la encuesta DAI 
respondi6 que la mayor parte, cuando no toda ia informaci6n del curso, xes era nueva. Las fuentes 
de NGOs convinieron en que los programas de capacitaci6n proporcionan infonnaci6n inicial que con 
anterioridad no hab'a estado disponible para los clientes del SME. 

Cambio de Actitud 

Las entrevistas realizadas con directores de NGOs revelaron que la capacitacidn contribuy6 a 
lograr cambios en actitudes, es decir convirtir a los empresarios de "objetos" a "sujetos". El enfoque
de la Fundaci6n Guayaquil enfatiza este concepto "integral do la persora" en lugar enfocar contenidos 
especfficos. Tanto la Fundaci6n Eugenio Fspejo como la Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo colocan 
mucho nfasis en este enfoque, hasta cierto punto. El mismo prevalece cor, menor fuerza en la 
capacitaci6n auspiciada por el U:,,TPROM. 
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El Estudio de Beneficiarios de DAI solicitaba impresiones respecto a la idoneidad de la 
informaci6n recibida: 

35 porciento de los participantes persaba que la mayor parte de ia informaci6n podrfa 
resultarde utilidad pr~ctica; 

* 	 52 porciento pens6 que parte de la informaci6n podrfa aplicarse a sus negocios; y 

* 	 8 porciento de los entrevistados manifest6 que no podrfan utilizar nada de lo aprendido. 

Cambio de Priicticas 

Al cuarto nivel, es decir el de llevar a la prdctica Jo aprendido, existen ciertos datos que 
muestran cierta medida de cambios en las operaciones. Estos resultados de la encuesta deben verse 
con cierto escepticismo ya que ninguno profundiz6 demasiado como para poder identificar 
fehacientemente los cambios Ilevados a la pr~ctica. 

El Estudio Valinmer sobre las seis NGOS que proporcionan capacitaci6n bajo el Proyecto 
MICROS revel6 que: 

* 	 35 porciento de los participantes detall6 cambios para una mejor administraci6n; 27 
porciento para obtener mejores ventas; y el 15 porciento para lograr mejor control de la 
producci6n; y 

* 	 39 porciento de los participantes habfa percibido algunos cambios en el funcionamiento 
de la empresa. 

El Estudio Valinmer tambi~n evalu6 el impacto en base a cambios en los aspectos de a) 
situaci6n legal, 2) mayor niumero de empleados, 3) cambios en maquinarias y herramientas, 4) 
adquisici6n de propiedades, 5) mayores niveles de ventas, y 6) cobertura general de costos. 
Encontraron los siguientes cambios: 

• 	 Ningiin cambio importante dentro de las firmas del SME con respecto a su situaci6n legal 
en base a la capacitaci6n o la ayuda financiera recibidas; 

* 	 En cuanto a generaci6n de empleos, aquellos clientes que habfan recibido capacitacidn 
dinicamente acusaban un incremento de .28 empleados durante el perfodo comprendido 
entre Enero de 1988 y Diciembre de 1989. Esta cifra se eleva al .84 en nuevos 
empleados para la combinaci6n de ayuda financiera y capacitaci6n; 

* 	 En las cinco fundaciones inclufdas en la encuesta, se produjo un incremento de 618 
nuevos puestos de trabajo durante ese perfodo de dos afios; 490 nuevos empleos a travs 
de los programas de FEE y FED durante ese mismo perfodo; 

to 	 Con respecto a maquinaria y herramientas, hubo un 140 porciento de incremento en la 
reinversi6n que las micro-empresas realizaron durante este perfodo, para las que 
recibieron la combinaci6n de ayuda financiera y capacitaci6n; un incremento del 81 
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porciento en aquellas que dnicamente habfan recibido capacitaci6n. Los participantes de
FED/FEE acusaron un 80 porciento de aumento durante el mismo perfodo. El grupo de
control para el estudio acusaba un 9 porcienito de incremento en la reinversi6n para
maquinaria y herramientas; 

* 	 Virtualmente no se produjeron cambios en la adquisici6n de bienes rafces durante el
perfodo comprendido entre Enero de 1989 y Febrero de 1990. Solamente hubo un 4 
porciento de incremento en la adquisici6n de propiedades; y 

* En ventas, las empresas del SME que recibieron tanto ayuda financiera como capacitaci6n 
acusaron un incremento en los niveles de venta del 194 porciento; 62 porciento para
quienes solo recibieron capacitaci6n. El grupo de control acus6 25 porciento deun
incremento durante el mismo perfodo. Los clientes de FEDAFEE tuvE'iron un incremento
del 110 porciento en ventas durante este mismo perfodo. La tasa de inflaci6n
correspondi6 a alrededor del 60 porciento durante ese mismo lapso, lo cual significa que
el incremento en los montos de ventas no obedeci6 dnicamente a ]a capacitaci6n 
impartida. 

El estudio que UNEPROM hiciera de nueve NGOs participantes en ese programa demostr6 quednicamente un ndmero promedial de cambios estaban ocurriendo en los negocios de sus clientes del
SME, de la siguiente manera: 

* 	 Alrededor del 50 porciento de los bcneficiarios habfa introducido algunos cambics 
contables en sus empresas a causa del programa de capacitaci6n; 

• Existe mucho me,)r impacto en cuanto a comercializaci6n y pr:cticas de ventas, y casi
ningdn cambio con respecto a la situaci6n legal de las empresas; 

* El estadio concluye que no se ha puesto suficiente dnfasis en la aplicaci6n pr.ctica que
coadyuve a imbuir a los empresarios del SME del espfritu necesario que los conduzca a 
cambiar de prtcticas; 

El Estudio DAI no pudo apreciar una clara relaci6n causal entre la capacitacin y la pr~cticacon respecto a ciertos procedimientos administrativos Luoperativos. Pese a dilo, la encuesta pregunt6
a cada grupo si se encontraban utilizando ciertos procedimientos contables, con los siguientes
resultados: 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS CONTROL 

Mantienen un Libro Mayor 21% 	 11%
Mantienen un Diario 59% 33%
Mantienen Estados Financieros 25% 17%
Mantienen un Rol de Pagos 16% 	 7% 

El Estudio de Beneficiarios de DAI tambidn recab6 datos sobre los niveles de satisfacci6n quetienen los participantes con respecto a la capacitaci6n, la nueva informacidn recibida, y ia utilizaci6n 
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prrctica de la capacitaci6n, de acuerdo a edad, nivel de educaci6n, y total de activos de los 
participantes. La Tabla I 1 contiene los resultados de esta evaluacidn. 

TABLA 11 

PERFIL DE LA UTILIZACICM DE LA CAPACITACION RECIBIDA POR EL PARTICIPANTE
 
SEGUM EDAD, NIVEL DE EX)JCACION, Y NCMTO DE ACTIVOS
 

NIVEL DE INFORKACION UTILIDAD
 
SATISFACCION NUEVA PRACTICA
 

EDAD 

28 aios o menos 96% 80% 40% 
28-35 afios de edad 92% 66% 39% 
36-41 afios de edad 94% 72% 43% 
42-50 afos de edad 98% 83 47% 
Sobre 51 arios 100% 85% 45% 
NIVEL DE EDUCACION 

EscueLa Primaria 97% 86 31% 
Cotegio Secundario 95% 72% 47% 
Superior 91% 61% 45% 

TOTAL ACT IVOS 

Hasta S/. 750.000 95% 81% 31% 
S/. 751.000-1'500.000 97% 82% 45% 
S/. 11501.000-3'000.000 98% 77% 41% 
S/. 3'001.000-6'000.000 91% 66% 53% 
Mds de S/. 6'000.000 96% 70% 43% 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios de DAI 

Cabe hacer menci6n de dos resultados especfficos. Parece ser que la capacitaci6n resulta de 
mayor utilidad cuando los niveles de educacidn son ms altos. Esto puede ser indicativo de que los 
participarites estAn en capacidad de asimilar mejor la capacitaci6n a niveles educativos mAs altos. De 
la misma manera, tambin es menor la informacifn nueva que se imparte tambidn cuando los niveles 
de educaci6n son mk, altos. 

El Estudio de Beneficiarios de DAI, al tratar de identificar los efectos multiplicadores y la 
distribuci6n de los efectos que produce la capacitaci6n, preguntaron tanto a los beneficiarios del SME 
como a los grupos de control si coInocfan a otras personas quienes hayan recibido capacitaci6n 
recientemente y si la capacitaci6n los habfa ayudado en sus negocios. 

* 	 38 porciento de quienes respondieron conocfa de alguien que habfa recibido capacitaci6n 
mientras que el 55 porciento no; y 8 porciento no sabra; y 

* 	 43 porciento de los beneficiarios del SME conocfa a otros que habfan recibido 
capacitacidn. 

Esto significa que existe un nivel intermedio en el efecto de distribuci6n y que podrfa ser un 
signo positivo si los gerentes NGO supieran aprovechar la oportunidad para q,,, los beneficiarios se 
conviertan en proponentes y comuniquen a otros la necesidad de recibir capacitaci6n. 
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El mismo estudio tanbidn cuestiond a los gerentes del SME en cuanto a la combinaci6n decapacitaci6n y asistencia tdcnica. Aquf se produce una anotaci6n positiva muy importante en el sentido
de que la capacitaci6n y ia asistencia tdcnica deben verse como un paquete integrado. 

" En general, el 69 porciento de las personas entrevistadas preferirfan una combinaci6n de
capacitaci6n y asistencia tdcnica; 21 porciento dnicamente capacitaci6n, y 3 porciento
preferirfa tener dnicamente asistencia tdcnica; y 

* 	 Los beneficiarios del SME que por lo menos han recibido capacitaci6n establecen una
clara preferencia (74 porciento) por una combinaci6n de capacitaci6n con asistencia 
t6cnica. 

El Estudio de Beneficiarios de DAI estableci6 encuesta mfaimauna en cuanto a actitud ycomportaniento que ayude a definir cambios de actitud al comparar opiniones y actitudes entrebeneficiarios del SME y el grupo de control. El cuestionario se basaba en preguntas validadas quedimensionaban tales diferencias. La Tabla 12 presenta los temas y las comparaciones con sus
respectivos porcentajes, de acuerdo con el enunciado. 

TABLA 12

ACTITWES Y PRACTICAS DEL EMPRESARIO DEL SHE SOBRE TEMAS CLAVE 

TEMA 
 BENEFICIARIO CONTROL
 

1. 	 Puedo cambiar mi negocio (nicamente
 
a trav6s de mayor capacitaci6n y/o AT 63%
67% 


2. 	 Normatmente una persona pagarfa por

capacitaci6n o asistencia tdcnica
 
porque Los beneficios son para 6ttos. 
 67% 62%
 

3. 	 EL Gobierno tiene ta obtigaci6n de ayudar a
 
ta micro-empresa porque deben estar en posibitidad

de competir con empresas mds grandes. 	 90%
91% 


4. 	 Puedo competir favorabtemente con empresas
 
medfanas y mds grandes si 
estoy preparado
 
y tengo mis propios planes. 
 91% 81%
 

5. 	 Tomo decisiones en mi negocio en base
 
a informaci6n adecuada. 
 96% 83%
 

6. 	 Asumo riesgos en mi empresa cuando pienso

lue existen posibilidades de recibir beneficios. 
 95% 94%
 

7. 	 Me gusta que ta gente sign ta regia de
 
"primero es at trabajo, despues et 
juego". 98% 95%
 

8. 	 Nis principates problems en mi negocio

radican en mis propias decisiones. 48%
55% 


9. 	 Me gusta competir y estoy dispuesto a hacerto. 92% 89%
 

10. 	 ULtimamente he puesto en prdctica un nuevo
 
cambio en mi negocio que ha tenido resut
tados favorabtes. 
 69% 36%
 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios de DA!
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Las conclusiones derivadas de estas encuestas y de las entrevistas a NGO son bastante positivas
en cuanto a capacitaci6n. Existen unos pocos puntos sobresalientes: 

* 	 Todos los propietarios de negocios del SME tienen una actitud positiva con respecto a sus 
empresas y a su capacidad para introducir cambios en dilas. La dnica excepci6n es la de que existen factores ex6genos que podrfan impedir la prosperidad y el desarrollo 
empresarial. 

* 	 Tanto los beneficiarios del SME como otros gerentes del SME que no han intervenido 
tienen actitudes positivas similares. 

* Existen importantes diferencias en que los beneficiarios del SME y los grupos de control
Ilevan a ia prictica cambios en sus empresas. Podrfa haber algdn argumento s6lido en
el sentido de que los beneficiarios del SME se encuentran Ilevando a la prdctica nuevas
operaciones que se basan en la combinaci6n de cr~dito, capacitaci6n y asistencia tgcnica; 

* Por lo general los informantes clave de NGOs se muestran satisfechos con los resultados 
que estdn obteniendo bajo sus programas de capacitaci6n. Mencionan enffticanente que
los empresarios del SME estdn introduciendo cambios en sus operaciones de negocios; 
y 

* 	 Por lo general la capacitaci6n es bien recibida por los participantes y sf tiene la 
oportunidad de influir en que se hagan cambios en los negocios del SME. 

Por lo tanto, ia conclusi6n general derivada de una variedad de encuestas, es ]a de que existenciertos indicios algo positivos con respecto a las actividades de capacitaci6n, que garantizan su 
continuidad. 
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SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA
 
PARA EL SME
 

Los servicios de asistencia y asesorfa tdcnica (AT/A) tanto para las instituciones de apoyo como 
para los clientes del SME son evaluados en este documento siguiendo criterios similares a aquellos que 
se aplican a andlisis de capacitaci6n anteriores. El and1isis es limitado alcance debido aen su 
naturaleza tambidn limitada. 

Marco Contextual 

Dentro del contexto del SME deben considerarse dos niveles de servicios de asistencia y 
asesorfa tdcnica: 

0 Asistencia tdcnica para instituciones de apoyo; y 

* Asistencia tdcnica para clientes del SME. 

Antes de enfrascarnos en este andlisis vale la pena ubicar a estas dos intervenciones especfficas 
dentro del contexto Ecuatoriano m s amplio. 

La asistencia tdcnica y servicios de asesorfa en el Ecuador se encuentran en un bajo nivel de 
desarrollo para la mayorfa de las empresas. En el sector privado dinicamente las empresas
Ecuatorianas m s grandes utilizan AT/A y normalmente se relacionan con temas especfficamente
tdcnicos, y en algunos casos, aspectos contables y tributarios. Las empresas m s grandes tienden a 
utilizar firmas de contadores para Ilevar sus libros. Es menor el uso que se hace de la AT/A para
aspectos de organizacidn, administraci6n, mercadeo/vertas, y asesorfa t~cnica. 

El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) contaba en 1989 con 75 firmas consultoras 
registradas; tinicamente 25 de estas firmas confirm6 haber proporcionado asistencia tdcnica y servicios 
de asesorfa. En tdrminos reales, son mAs pocas adn las firmas consultoras que se dedican activamente 
a la prestaci6n de asistencia tdcnica y se.vicios le asesorfa. 

El sector pdblico utiliza firmas asesoras internacionales para efectos de asistencia tdcnica, con 
financiamiento de agencias donatarias internacionales. Solo ocasionalmente las instituciones del sector 
ptblico utilizan los servicios de las firmas nacionales para efectos de asistencia tdcnica y servicios de 
asesorfa. 

Las entrevistas Ilevadas a cabo con funcionarioG de la banca comercial revelaron que no existe 
un sisterna para ia prestaci6n de servicios de asistencia tdcnica y asesorfa para ia pequefia media y
grande empresa que precisa contar con asistencia financiera. Un funcionario del Banco del Pichincha 
inform6 que suministra los nombres de firmas que pueden proporcionar los necesarios estudios de 
factibilidad y anIisis financieros para obtener cr~dito. Los funcionarios del Banco La Previsora y del 
Banco del Pacffico reportaron la misma prictica. 

FENAPI informa que tinicamente una fracci6n de las 7.000 empresas icuatorianas de escala 
mediana y pequefia utilizan AT/A, argumentando que no existe un ambiente conducente a la utilizacidn 
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de ayuda externa. Este autor, como parte de otro estudio que en 1989 financiara USA1D/Ecuador,
entrevistd a 50 exportadores de productos no-tradicionales y encontr6 que dnicamente tres firmas 
utilizaban AT/A. 

En los sectores comercial, de servicios y manufacturero del Ecuador, la AT/A casi no se 
mencionan. Tfpicamente, los empresarios se acercan a bancos comerciales o agencias gubernamentales 
para obtener asi.tencia financiera. Son muy pocos los funcionarios de cartera que se aventuran al 
campo. Recientemente este autor capacit6 a 40 miembros del personal de la CFN/FOPINAR y
funcionarios bancarios en temas relativos a las estrategias de "extensi6n empresarial". Unicamente un 
pufiado de estos profesionales opinaba que tenfan oportunidad de salir a las empresas de clientes para
proporcionar asistencia t6cnica; casi todos estos funcionarios de cartera que representan a la CFN y 
a siete bancos comerciales mencionaron que sus instituciones no recibfan con benepl~cito la posibilidad
de visitar al cliente. Manifestaron que sus instituciones preferfan que los clientes se acerquen a sus 
oficinas. 

No es de sorprender, por tanto, que ia micro y pequefia escala no cuenten con experiencia para
buscar, recibir y pagar por servicios de AT/A. 

Asistencia T nica a Instituciones de Apoyo 

La Tabla 13 muestra los resultados que ha tenido la asistencia tdcnica en dreas de formaci6n 
institucional, capacitaci6n de instructores, capacitaci6n de personal de apoyo, y para planificaci6n 
estrat6gica. 

TABLA 13 
ASISTENCIA TENICA PRESTADA A INSTITUCIONES DE APOYO 

INSTITUCIONES CLIENTES TIPO DE AYUDA 

Funldaci6n Carvajat Instituciones 
Ciudades Secundarias 

Ptanificaci6n Estratdgica 
Estrategias de Capacitac16n 

ACCION/AITEC FED y FEE Ptanificaci6n Estratdgica 
Instituciones 
Ciudades Secundarias 

Estrategias de Capacitaci6n 
Acninistraci6n 

Inter American 

Foundation 
Ctientes NGO Ptanificacidn Estratdgica 

INSOTEC Ciudades Secundarias PLanificaci6n Estratdgfca 

UNEPRON Ctientes NGO PLanificaci6n Estratdgica 

CONAUPE Ctientes NGO Ptanificaci6n Estratdglca 

Las principales instituciones de asistencia tdcnica han sido la Fundaci6n Carvajal,
Acci6n/AITEC, Inter-American Foundatione INSOTEC. Cada una de d1las ha contribufdo con un 
aporte alnico a los aspectos de capacitaci6n y provisi6n de asistencia tdcnica de manera que las 
instituciones de apoyo del Ecuador puedan, a su vez, trabajar m1s eficazmente con los clientes del 
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SME. El apoyo financiero e institucional ha provenido de agencias donatarias internacionales tales 
como USAID/Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. 

Acci6n/AITEC ha trabajado durante los iltimos ocho afios para apoyar a ]a FEE y FED en el 
establecimiento de planes estratdgicos para programas en servicio del SME. Acci6n/AITEC tambidn 
ha colaborado con la Fundaci6n Carvijal y CARE para fundar y apoyar a nueve NGOs en ciudades 
secundarias. La asistencia tdcnica ha prestado su apoyo a programas micro-empresariales, mecanismos 
de ayuda financiera y programas de capacitaci6n. 

La Fundaci6n Carvajal se ha constitufdo en lfder de la provisi6n de asistencia tdcnica para las 
nueve NGOs que se crearon bajo el Provecto de Desarroilo de la Pequefia Empresa de 
USAID/Ecuador. Sus machos ahios de experiencia en Colombia han acudido a su ayuda para establecer 
NGOs en ciudades secundarias y para impartir capacitaci6n, proporcionar asistencia tdcnica a nuevas 
fundaciones. 

La Inter-American Foundation, a travs de su representante nacional COMUNIDEC, ha. 
proporcionado tanto apoyo financiero como asistencia tdcnica hasta a diez NGOs Ecuatorianas, 
incluyendo INSOTEC, de manera que aquellas organizaciones puedan atender las necesidades del SME. 
Ha jugado un papel importante durante los iiltimos cinco afios. 

INSOTEC ha desempefiado una s6lida funci6n en la provisi6n de capacitaci6n y asistencia 
tdcnica a NGOs Ecuatorianos mediante la capacitaci6n de promotores NGO, la elaboraci6n de material 
de capacitaci6n y de asistencia tdcnica, la conducci6n de trabajos de investigaci6n, y el auspicio de 
talleres para promotores. 

Tanto UNEPROM como CONAUPE han apoyado a NGOs Ecuatorianos aportando con 
capacitaci6n y asistencia tdcnica. Han organizado talleres, conferencias y proporcionado capacitaci6n 
en beneficio del personal de NGO sobre c6mo extender asistencia t.cnica a los clientes del SME. 

Por ende, a este primer nivel, ha sido considerable la cantidad de asistencia tdcnica que ha sido 
facilitada tanto por firmas consultoras internacionales, agencias donatarias internacionales, y varias 
NGO Ecuatorianas e instituciones del sector ptiblico. Cada instituci6n ha puesto por delante su propio
"enfoque" con respecto a la t.',anera m s eficz de canalizar los servicios que se quieren hacer llegar 
a los beneficiarios del SME. Aparte de las funciones y relaciones de estas organizaciones, la asistencia 
tdcnica en general ha sido bastante positiva y equitativa. 

Los directores de NGOs sostienen que han recibido de buena a excelente asistencia tdcnica por 
parte de sus auspiciantes internacionales y nacionales. Por ejemplo, la FED y FEE se expresan en muy 
buenos tdrminos con respecto a Acci6n/AITEC durante la tiltima d~cada. Los clientes de la IAF estn 
muy impresionados con el contfnuo apoyo proporcionado por esa organizaci6n. Los clientes de la 
Fundaci6n Carvajal dan evidencia adecuada de buen nivel de asistencia tdcnica proporcionada a sus 
organizaciones NGO. 

Asistencia T&nica para Clientes del SME 

La asistencia que se presta a propietarios de micro-empresas tfpicamente contempla dos 
objetivos: a) generaci6n de ingresos adicionales para el micro productor y su familia, y 2) la creaci6n 
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y mantenimiento de empleo productivo. .La variaci6n de ingresos precisa contar con un exhaustivo
estudio de c6mo los micro productores pueden variar su producci6n, ventas e incrementar las gananciasnetas. La asistencia tdcnica debe permitir a los micro-productores mejorar la eficiencia, disminuircostos, aumentar producci6n y diversificar las actividades empresariales para modificar los ingresos. 

Mayores niveles de empleo implican la creaci6n de nuevos puestos de trabajo a trav s de una mayor producci6n asf como el mantenimiento del empleo. Ciertos entusiastas de la asistencia t~cnicz
enfatizan la "acumulaci6n" mediante la cual las empresas del SME acumulan tanto 	capital como
activos. Al incrementar la acumulaci6n las ME deber n incrementar ingresos y generar empleos. 

Las dreas de asistencia tdcnica a empresas del SME en el Ecuador, por orden de frecuencia y
magnitud constan en la Tabla 14. 

TABLA 14ASISTENCIA TECNICA A ENPRESAS DEL SHE SEGUIN FRECUENCIA Y IAGNITUD 

TIPO FRECUENCIA MAGNITUD
 

1. Seguimfento en supervisi6n Atta Alta
 
crediticia
 

2. 	 Cotaboraci6n con HE para Alta 
 Alta
 
soticitar crddito
 

3. 	 Jntermediaci6n entre et 
 Mediana Mediana
 
micro-empresario y la instituci6n
 
de apoyo
 

4. 	 Cotaboraci6n en La tegatizaci6n Mediana Baja

de empresas del SME
 

5. 	 Apticaci6n de sistemas cntables 
Mediana Baja
 

6. 	 Ubicaci6n de fuentes para el Baja Baja

suministro de insumos
 

7. 	 Preparaci6n de estudios de 
 Baja Baja

factibitidad y mercadeo
 

8. 	 Identificaci6n e instaLacidn 
 Baja Baja

de tecnotogfa apropiada
 

Supervisi6n de Cr6dito 

La conclusi6n general a que se Ilega entre los gerentes de NGOs y funcionarios bancarios esla de que la asistencia tdcnica se recaba principalmente para la sueprvisi6n del crdlito. Los dirigentes
institucionales reportan que "visitan" regularmente a sus clientes para reclutar posibles sujetos decrdito, para ayudarlos con los formularios de solicitud y luego supervisar a los clientes una vez que
el credito ha sido otorgado. Unicamente unas pocas entidades de apoyo mencionaron que contaban 
con un procedimiento de diagn6stico sistemttico para definir cudles eran las necesidades del SME en 
materia de asistencia tdcnica. 

La mayorfa de las personas entrevistadas mencion6 que se ponfa un nfasis excesivo en los tres
tipos de servicios de asistencia tdcnica relacionados con el cr~dito. Los funcionarios bancarios
entrevistados se encuentran interesados casi exclusivarnente en la supervisi6n de cr&lito para asegurarse 
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de que no se incurra en morosidad para con los pagos de los prdstamos. No tienen preocupaci6n por 
ayudar a que las ME prosperen y se desarrollen. Ain los funcionaros de NGOs que fueron 
entrevistados asignaban una importancia muy especial a la supervisi6n del cr~dito. 

UNEPROM ha adoptado una polftica en virtud de la cual las instituciones afiliadas proporcionan 
promotores quienes Ilevan a cabo dos visitas de seguimiento por cada beneficiario posteriormente a la 
capacitaci6n pero antes de recibir cr~dito. La estrategia es la de contar con etras dos visitas luego de 
que los beneficiarios hayan recibido su cr~dito. La primera visita de asistencia tdcnica se la hace 30 
dfas despuds de obtener cr~dito; la segunda visita luego de que el empresario del SME efectma el 
primer pago del pr~stamo. 

Situaci6n Legal 

De acuerdo con varias encuestas, mAs del 70 porciento de las empresas del SME no estn 
legalmente constitufdas. Las instituciones NGO estAn interesadas en que las empresas obtengan los 
beneficios gubernamentales tales como seguro social y acceso a otras fuentes financieras tales como 
el Banco Nacional de Fomento. CONAUPE dedica gran parte de su gesti6n a que estas empresas del 
SME normalicen su situaci6n legal. 

Sistemas Contables 

Las NGOs ponen 6nfasis en los sistemas contables como medio para que los clientes del SME 
progresen gradualmente hasta obtener prdtamos mds importantes. La banca comercial normalmente 
requiere que las empresas del SME tengan bien establecido un sistema contable que est6 debidamente 
aprobado por el banco. En general, las organizaciones NGO consideran que un buen sistema de 
contabilidad constituye un paso importante para que las empresas del SME se conviertan en entidades 
mejor organizadas y progresivas. 

Aspectos T&nicos 

Los tlltimos tres aspectos de asistencia t~cnica son prdcticos en grados menores. Unicamente 
unas pocas NGOs apoyan a las micro-empresas en la ubicaci6n de insumos, en ia preparaci6n de 
estudios de factibilidad o las ayudan en cuestiones tdcnicas que se les presentan. Las NGOs que mayor 
experiencia han adquirido tienen una mejor trayectoria en la provisi6n de este tipo de ayuda. 

interesantemente, pocas de las personas entrevistadas enfatizaron la generaci6n de empleos como 
un razonamiento para la asistencia t~cnica. En lugar de 611o, enfatizan los ocho aspectos enunciados 
anteriormente. 

Magnitud y Acceso 

En su mayor parte, la asistencia tdcnica que se presta a clientes del SME debe verse 
principalmente como una funci6n de "supervisi6n de cr~dito". Casi todos los directores de NGOs y 
funcionarios bancarios entrevistados coincidfan en decir que la principal de sus actividades de AS/A 
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era la de asegurar que los clientes del SME paguen sus pr6stamos. Su segundo objetivo era el de 
asegurar que los clientes del SME empiecen a mantener libros y un sistema contable adecuado. 
Unicarnente despuds de que se hayan solucionado estos aspectos podrfan preocuparse por la capacidad
productiva de sus clientes, ia comercializaci6n y ventas, controles de calidad o factibilidad general. 

La categorfa de asesorfa requiere de mayor nivel de involucramiento de parte de la instituci6n 
de apoyo para con su cliente del SME. Una relaci6n de asesorfa completa incluirfa un diagnJstico de 
la empresa, identificaci6n de sus problemas, trabajo con la empresa en la resoluci6n de los mismos, 
y soluci6n de problemas t6cnicos y administrativos. Este enfoque a la asistencia t6cnica se lo hace casi 
exclusivamente por parte de NGOs mds antiguas y dos de los bancos comerciales: Banco del Pacffico 
y Banco Popular. 

La Tabla 15 contiene resultados derivados do la Encuesta Ilevada a cabo por DAI que indican 
que la mayorfa de los beneficiarios del SME no reciben asistencia tdcnica. Los aspectos en que sf se 
presta asistencia tdcnica tienen que ver principalmente con el mantenimiento de libros y procedimientos 
de comercializaci6n. 

TABLA 15 
AREAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA CLIENTES DEL SHE
 

AREA 
 PORCENTAJE
 

No se proporciona ninguna AT 
 57%
 
Mantenimiento de Libros 
 9%
 
ComerciaLizaci6n 
 9%
 
Produccidn 
 5%
 
Cuestiones Tdcnicas 
 4%
 
Ventas 
 4%
 
Acninistraci6n Generat 
 3%
 
Otras Areas 
 9% 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios de DAI
 

La magnitud y acceso de la asistencia tdcnica en favor de las empresas del SME para mediados de 
1990 son escasos en el Ecuador. Aunque no se cuenta con cifras exactas, el mejor cdlculo corresponde 
a alrededor de 3.000 ME que han recibido algdn tipo de asitencia tdcnica durante los dltimos cinco 
afios. Esto representa alrededor del 10 purciento del universo microempresarial. 

TABLA 16 
KAGNITLD DE LA ASISTENCIA TECNICA A EMPRESAS DEL SHE 

Grupo Total 
Supervisi6n 
Crediticia 

Asesorfa 

NGOs Antiguas 15.000 5.000 10.000 
Bancos Comerciales 10.000 5.000 5.000 
Nuevas NGOs 5.000 5.000 
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Estrategias al Servicio de la Asistencia Tknica 

Otra herramienta conceptual es la de identificar las estrategias de asistencia tdcnica que estin 
utilizando las instituciones de apoyo con respecto a gerencia, organizaci6n, aspectos tdcnicos y un 
enfoque integrado. La Tabla 17 muestra los resultados de tal auscultaci6n. 

TABLA 17
 
ENFASIS Ell LA ESTRATEGIA DE ASISTEICIA TECHICA POR PARTE DE
 

LAS INSTITUCIONES DE APOYO
 

ASPECTOS ENFASIS 

Acninistrativos Mediano 
Organizativos Bajo 
Tcnicos Bajo 
Integrados Bajo 

Administraci6n 

Este es el aspecto primordial de asistencia tdcnica qie proporcionan las instituciones de apoyo a 
clientes del SME pero se lo practica dnicamente a niveles medios. La mayor parte de las 
organizaciones NGO que se entrevistaron colocaban nfasis sobre aspectos administrativos que incluyen 
contabilidad, legalizaci6n, preparaci6n de solicitudes de cr~dito, afiliaci6n con el seguro social, 
relaciones humanas, y funciones administrativas. 

Organizad6n 

Este segundo aspecto tiene que ver con la ayuda que las entidades de apoyo prestan en beneficio 
de asociaciones, cooperativas u otras organizaciones que pueden resultar dtiles como grupo de clientes 
del SME. CONAUPE tiene pronunciado inter6s por el contexto general del SME como parte de la 
sociedad y en la manera como las ME pueden afiliarse con cooperativas y otras asociaciones. 

La Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas (CONAUPE) con sus 
29 afiliados tiene un enfoque mAs amplio de los servicios de asistencia tdcnica. CONAUPE desea 
proporcionar asistencia t6cnica a las UnIdades Populares Econ6micas (UPEs) en Areas generm',s que 
incluyen 1) apoyo a la organizaci6n de UPEs, 2) mejoras tecnol6gicas, 3) comercializaci6n, 4) 
legalizaci6n de UEs, 5) seguridad social, y 6) comunicaciones y cultura. Existe un gran inter s por 
organizar, robustecer y apoyar la formaci6n de asociaciones de ayuda, gremios, organizaciones locales 
que a su vez proporcionarAn un mejor respaldo a las UPEs. 

La primera drea del CONAUPE, el Programa de Apoyo Organizacional, enfatiza la 
institucionalizaci6n y robustacimiento legal, auto-sustentaci6n de gremios, apoyo a federaciones, y al 
liderazgo democrAtico. El segundo aspecto, el Programa de Mejoramiento Tecnol6gico, se dedica a 
agrupar los aporte tecnol6gicos que se ponen a disposici6n del SME. El tercer programa, el de Apoyo 
a la Comercializaci6n, coloca dnfasis en la ubicaci6n de ms mercados para los productos del SME 
mediante contratos gubernamentales y el uspicio de ferias y exhibiciones en beneficio de los 
microempresarios. El cuarto programa, de Mejoramiento en la Seguridad Social, enfatiza el hecho de 
que un mayor nmero de empresarios del SME pasen a formar parte del sistema nacional de seguridad 
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social. Finalmente, el sexto programa, el de Cultura y Comunicaci6n enfatiza las actividades de
informaci6n pdblica que van en apoyo de ia revitalizaci6n del SME como una entidad dentro de la 
cultura nacional. 

T&nico 

Unas po,:as instituciones de apoyo ponen interds en la provisi6n de ayuda para mejorar la
comprensi6n de temas tdcnicos tales como necesidades en cuanto a maquinaria, inventario, teenolog(a
apropiada, espacio de producci6n, mejores medios de producci6n y control de calidad. Las NGOs bien
establecidas proporcionan cierta asistencia tdcnica limitada en este campo. Las fuentes enfatizan que
las organizaciones no cuentan ni con personal ni con el tiempa disponible para tal asistencia tdcnica. 
Enfatizan que para proporcionar este tipo de ayuda se precisarfa contar con un diagn6stico conwiderable 
de las capacidades existentes, lo cual resultarfa muy costoso para los clientes del SME. 

Integraci6n 

Tanto la FEE como ia FED son pioneros en la provisi6n de un enfoque integrado para la asistencia 
tdcnica. Ambas instituciones "niciaron su esfuerzo a principios de la ddcada de 1980 con ia asistencia 
tdcnica internacional proporcionada por Acci6n/AITEC. Una reciente publicaci6n de FEE cita su 
estrategia de ia siguiente manera: 

Una vez que una ME forma parte de nuestro programa, tiene derecho a recibir visitas de
asistencia t6cnica permanentemente por parte de nuestros asesores y de observar las acciones 
del empresario del SME, su evoluci6n, desarrollo, su situaci6n, su planificaci6n a medio plazo, 
y su Ilevar a la prdctica lo aprendido. En realidad el asesor y el microempresario trabajan
juntos para llevar a la prictica soluciones que sean apropiadas para problemas urgentes.
Trabajan juntos para conformar una unidad y uni6n que constituye el proceso 16gico de la 
asistencia tdcnica. 

La asistencia td&-nica enfatiza: 

o Aspectos legales del SME; 

* Temas de personal (ndmero de empleados, su ubicaci6n, seguridad industrial); 

* Contabilidad; 

* Producci6n (costos fijos, costos variables, reinversi6n); 

* Finanzas (revisi6n de inventarios, estados financieros, inversiones); y 

* Comercializaci6n (control de calidad, publicidad). 
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Nuestra instituci6n proporciona seguimiento para verificar si el cr~dito estA siendo utilizado de 
acuerdo a lo planeario y para ayudar a resolver cualesquier problemas pertinentes que puedan 
tener." 

La filosoffa y estrategia de FED siguen bsicamente los mismos lineamientos que la de FEE. 

Tanto FEE como FED manifiestan categ6ricamente que siguen planes rigurosos de asistencia 
tdcnica con sus clientes. Esto quiere decir que estdn Ilegando a la mayorfa de sus clientes con sus 
programas de AT/A. 

La Fundaci6n Guayaquil asume un enfoque similar. Su director ha mencionado que una vez que 
el empresario del SME forma parte de su programa se producen TA/A constantes y repetidas asf como 
seguimiento con el cliente mientras se mantengan dentro del programa. Luego de iniciar su curso de 
capacitaci6n bdsico y recibir uria lfnea de crdlito de S/.85.000, la Fundaci6n Guayaquil cuenta con un 
programa de asistencii tdcnica sistemtica, de cinco meses de duraci6n. Los asesores tdcnicos trabajan 
con empresarios del SME y anotan cambios durante esos cinco Mweses. Si se los acepta para mayor 
desarrollo, los empresarios del SME pueden matricularse en un Curso Avanzado de Inversi6n 
Empresarial y reciben Ifneas de cr~dito de S/. 1,5 a S/.2,0 millones. Luego de que el crdlito ha sido 
aprobado, los asesores tdcnicos trabajan con clientes del SME durante 20 meses mds y evalian su 
progreso. Luego de los 20 meses, los clientes del SME pueden solicitar un crdito de $5.000 para 
maquinaria durante un perfodo de cuatro afios. Nuevamente, ia Fundaci6n Guayaquil proporciona 
AT/A para estos siguientes cuatro afios. La Fundaci6n cuenta con 2.000 beneficiarios en ia actualidad 
en una de estas tres etapas de desarrollo. 

INSOTEC proporciona asistencia t~cnica a los empresarios del SME desde su sede en Quito asf 
como tambidn desde sus oficinas regionales de Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y 
Ambato. Los promotores de INSOTEC reclutan a empresarios del SME para que asistan a sus cursos 
de capacitaci6n y luego les ofrecen asistencia tdcnica que cuesta alrededor de S/. 1.000 por hora. 

Demanda y Limitaciones de la Asistencia Tcnica 

Demanda 

La mayor parte de los estudios claramente muestran una demanda para recibir asistencia t~cnica. 
Todas tres encuestas (Valinmer, UNEPROM, DAI) apoyan este punto: por lo menos 85 poeciento de 
los beneficiarios qu;eren algtdn tipo de asistencia tdcnica. 

Alternativamente, un estudio realizado por las Cfntaras de Pequefias Industrias del Azuay en 1989 
sobre 250 pequefias empresas dentro de la Provincia del Azuay demostr6 que el 55 porciento de los 
empresarios no requerfan asistencia tdcnica. Otro 40 porciento mencion6 que podrfa utilizar asistencia 
tdcnica pero que no constitufa una necesidad crftica. El 5 porciento que precisaba asistencia tdcnica 
necesitaba ayuda para legalizar su situaci6n en la Provincia. La conclusi6n que CAPIA sac6 de esa 
encuesta fue la de que las pequefias empresas del Azuay no precisaban contar con asistencia tdcnica. 
Esta conclusi6n no puede generalizarse para ia comunidad micro-empresarial ya que las instituciones 
afiliadas a CAPIA son pequefias empresas que pueden no necesitar asistencia tdcnica tanto como 
aquellas del SME. 
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Limitaciones 

Una limitacidn muy real con respecto a asistencia tdcnica es la capacidad que tienen los asesorestdcnicos. Existen quizAs 300 o 400 asesores tdcnicos/promotores quienes laboran con empresarios delSME. Pese a haber recibido considerable cantidad de capacitaci6n por parte de INSOTEC y otrasentidades, los directores de NGOs informan que el nivel de capacitaci6n de los asesores bastantees 

bajo.
 

UNEPROM, consciente de esta limitacidn, auspici6 en Diciembre de 1988 un seminariointernacional para discutir las maneras c6mo se puede capacitar a los asesores tdcnicos. Cont6 connueve representantes de pafses Latinoamericanos. Como resultado de dicho seminario, UNEPROMorganiz6 un taller en Guayaquil y capacit6 a 150 promotores. UNEPROM tambidn contrat6
Fundaci6n Carvajal para capacitar a otros 40 asesores. 

a la 

Los dirigentes de organizaciones NGO que cuentan con trayectoria coinciden en manifestar que laasistencia tdcnica debe ser flexible, individualizada y basada en un diagn6stico muy cuidadoso de lasnecesidades individuales del SME. Undnimemente critican una serie de enfoques uniformes ymecanizados de la asistencia tdcnica; procedimientos fijos de cuatro "visitas" realizadas por parte de asesores tdcnicos para fines de supervisi6n de crddito y asesoramiento mfnimo en materia gerencial.Consideran que dsta es una limitaci6n planteada a la provisidn de asistencia tdcnica ya que trata a cadacliente del SME de la misma manera sin tomar en cuenta diferencias que les son peculiares a cada uno. 

La Encuesta de Beneficiarios de DAI descubri6 que las barreras o limitaciones para recibir 
asistencia tdcnica eran las siguientes: 

Factor Tiempo 46%
 
Costos 
 5% 
No se dispone de asistencia 12%
 
No aplica 3%
 
Otras 
 14%
 
No sabe 
 20% 

Contenido de ia Asistencia T~cnica 

La mayor parte de las fuentes de informaci6n entrevistadas expresaron su procupaci6n por laausencia de prdcticas uniformes o generalmente aceptadas para trabajar con los clientes del SME; noexisten medios permanentes para establecer contacto con los clientes del SME, se cuentano conherramientas de diagn6stico, y tinicamente se cuenta con procedimientos elementales de asistenciatdcnica. Ain los directores de NGO que mayor experiencia tienen admitieron que no se habfa ideadoenfoques uniformes para ia asistencia tdcnica. Otros pocos se mostraron reticentes a considerar la
formulaci6n de tales procedimientos uniformes. 

Al mismo tiempo las instituciones NGO mds antiguas que prestan asistencia tdcnica manifestaron su preocupaci611 por los enfoques que CONAUPE y UNEPROM tienen con respecto a la uniformidad y mecanizaci6n de la asistencia tdcnica porque no existe motivo para dllo. Se mostraban muy cautos para con la connotaci6n de que las instituciones gubernamentales de "coordinaci6n" y "uniformidad" 
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significaban en realidad "control". Las instituciones NGO mds maduras asf como la banca comercial 
tienen serios cuestionamientos respecto a mecanismos de control y coordinaci6n. 

Las organizaciones utilizan varias herramientas de diagn6stico para evaluar las limitaciones y 
problemas que confronta el SME. No existen berramientas de diagn6stico que estdn generalmente 
aceptadas o se utilicen de manera uniforme. La mayor parte de los instrumentos utilizados enfatizan 
el andJisis de posibilidades de crdito para los clientes del SME. Este autor revis6 las herramientas 
de diagn6stico utilizadas por FED, FEE, INSOTEC, el Banco del Pacffico, CFN/FO,'7NAR, Banco 
del Pichincha, Filanbanco, Banco La Previsora, Fundaci6n Guayaquil, FUNDESCOL. Banco 
Consolidado y los encontr6 increfblemente similares. Cada uno de dllos enfatizaba la idoneidad para 
recibir crdito, la cuantfa de bienes fijos, monto de ventas, ntimero de empleados y avaldo de garantfas 
de cr&iito. Ninguna de las herramientas de diagn6stico hizo una evaluaci6n integral de la micro
empresa. 

En general, solo unas pocas instituciones NGO han trabajado con subsectores o empresas 
especializadas del SME. La Fundacidn Guayaquil trabaja principalmente con el sector informal urbano 
de Guayaquil; INSOTEC con las industrias metalmecnicas y curtiembres en Ambato. Las 
organizaciones NGO en general no hacen mucha distinci6n entre comercio, manufactura, servicio o 
agricultura. 

Autogesti6n de la Asistencia Tcnica 

No exist. , idencia alguna de que en la actualidad la asistencia tdcnica que se presta al SME 
constituya una autividad autosuficiente. Existen un par de mecanismos y enfoques que se utilizan para 
el pago de ia asistencia t6cnica proporcionada: 

I El cliente del SME paga directamente por la asistencia tdcnica a la organizaci6n NGO. 
mayorfa de los casos el cliente del SME paga una suma que corresponde a entre el 50 
porciento del costo total de la asistencia tdcnica; y 

En la 
y 70 

S La asistencia tdcnica estA inclufda en la lfnea de cr~dito. La NGO recibe un pago 
correspondiente al 2 a 4 porciento de la lfnea total de cr&lito. Nuevamente, esto representa 
alrededor del 50 al 70 porciento del total del costo de asistencia tdcnica. 

En la actualidad la Inter-American Foundation estA colaborando con alrededor de diez 
organizaciones NGO que proporcionan asistencia tdcnica. La IAF subsidia parte del costo de la 
asistencia tdcnica que no estA siendo cubierto por el cliente. Dicho subsidio varfa del 30 al 100 
porciento. Por ejemplo, la asistencia tdcnica que ]a Fundaci6n Vicente Rocafuerte presta a los 
agricultores del SME de la Penfnsula de Santa Elena (avicultura, piscicultura) estd 100 porciento 
subsidiada por la IAF. 

Las fuentes de informaci6n sostienen que probablemente los clientes del SME no pagarfan mds de 
S/. 100.000 ($111) por asistencia tdcnica durante un afto dado. La mayorfa de los clientes del SME 
estAn pagando en la actualidad un promedio de S/.40.000 ($44) por asistencia tdcnica y nuevamente 
dichos costos estAn siendo subsidiados en un 50 a 70 porciento. 
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Eficacia e Impacto 

Las cuatro organizaciones NGO mAs antiguas: FED, FEE, Fundaci6n Guayaquil, e INSOTEC 
quienes proporcionan asistencia t6,nica reportan resultados positivos de sus esfuerzos, los mismos que 
no 	han sido evaluados aceduamente en ninguno de los demds estudios de beneficiarios, de manera que
los 	resultados provienen de sus testimonios. Algunas de las caracterfsticas m~s salientes reportadas 
son: 

* 	 Muy bajos niveles de morosidad en el pago del crddito. Esto constituye un esfuerzo combinado 
de supervisi6n de cr~dito asf como refiierzo positivo impartido por la instituci6n NGO; 

* 	 Algunos cambios en las operaciones y maneras de manejar las empresas del SME en tdrminos 
de contabilidad y administraci6n interna. Se enfatiza un enfoque gradualista en el cual las 
empresas gradualmente aceptan y adoptan procedimientos contables a medida que los prdstamos 
aumentan en monto; 

* 	 Conversi6n de operaciones informales del SME para traducirlas en operaciones m s formales; 
y 

* 	 Algunos cambios en prlcticas tecnol6gicas que se relacionan con maquinaria y herramientas. 
Esto tiene que ver especialmente con la obtenci6n de cr~dito para nueva maquinaria y tambidn 
estA combinada con la asistencia tdcrica que se precisa para poner la maquinaria en uso. 

El programa de UNEPROM coloca un nfasis especial en que se Ileven a cabo mAS de cuatro 
visitas uniformes a las micro-empresas por parte de un agente de extensi6n: 

0 	 47 porciento de los beneficiarios recibi6 dnicamente una visita de un promotor NGO; y 

0 	 51 porciento report6 haber recibido mis de una visita. 

Esto parecerfa ser natural ya que dtnicamente uno de los catorce beneficiarios del SME quienes 
reciben capacitaci6n pudo en realidad obtener crdlito. 

La encuesta de UNEPROM a clientes de su programa revel6 que: 

* 	 17 porciento de lcs beneficiarios consideraba que la asistencia t6cnica y seguimiento eran 

adecuados; 

• 	 47 porciento mencion6 que era regular o mala; y 

* 	 37 porciento no contest6. 

Los beneficiarios coincidfan en que la mejor asistencia tdcnica prestada correspondfa a los 
elementos de contabilidad y relaciones humanas. El estudio concluye en que una de las principales 
razones a que obedece estA situaci6n es la de que los procedimientos de seguimiento y asistencia t6cnica 
no son oportunos y a veces no se los cumple. 
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Los beneficiarios del SME inclufdos en la Encuesta DAI estdn en general satisfechos con los
resultados de la asistencia tdcnica recibida de las organizaciones de apoyo al SME. La Tabla 18 
muestra los resultados arrojados por ia Encuesta a Beneficiarios realizada por DAI. 

TABLA 18 
RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TENICA 

" 	 CLIentes del SHE quienes han recibido
 

asistencia t6cnica 
 40%
 

" 	 La asistencia tdcnica fue buena o excetente 
 80%
 

* 	 La asistencia tdcnica fue Onicamente regular 18%
 

" 
 Los cLientes deL SHE estaban satisfechos o 
muy satisfechos con ta asistencia tdcnica 90%
 

* 	 Los cLientes deL SHE cpinaban que se
 
Les habfa transmitido informaci6n nueva 
 73%
 

* 	 Ctientes del 
SHE quienes no estaban satisfechos
 
con La asistencia t~cnica 
 26%
 

* 	 CLientes del SHE quienes opinaban que bien vaLfa
 
(apena aprovechar (aasistencia tdcnica con- 75%
 

siderando todos Los factores inq Licados
 

* 	 Ctientes del SHE quienes opinaban que ta 
asistencia t6cnica deberfa ser un requisito

previo a La recepci6n de crddito 
 65%
 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios de DAI
 

Estas calificaciones son altas y dan testimonio de aigunas buenas interacciones que han terido lugar 
entre asesores t6cnicos y clientes. 

Instituciones Alternas para Asistencia T( nica 

Hoy en dfa existe un nutrido ndmero de instituciones Ecuatorianas diferentes que dicen
proporcionar asistencia tdcnica a la micro-empresa. Esto incluye casi a todas las instituciones que se 
han mencionado anteriormente, incuyendo a 35 6 40 NGOs, 7 6 10 bancos comerciales, y un pufiado
de otras instituciones. El punto es el de que ms del 80 porciento de estas instituciones proporcionan
dnicamente una asistencia tdcnica que se limita a la supervisi6n de cr~dito. Entonces, quienes toman
decisiones, tienen la opci6n de trabajar con estas mismas instituciones a fin de ampliar su alcance de 
acci6n, o en su defecto buscar otras instituciones que podrfan proporcionar servicios completos de 
asistencia tdcnica. 

Un candidato id6neo podrfa ser CFN/FOPINAR. Bajo su cuarta lfuea de cr&Iito con el Banco 
Mundial, suscrita a principios de 1990, FOPINAR estd en la obligaci6n de proporcionar servicios
ininterrumpidos de asesorfa a sus clientes comprendidos entre empresas pequefias y medianas. El 
programa FOPINAR, con sus propius 45 agentes de cr~dito de la CFN asf como con 50 oficiales de 
pr(stamo en siete bancos comerciales que participan en el programa FOPINAR, cuenta con un grupo 
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de profesionales muy talentosos y bien entrenados quienes podrfan proporcionar la gama completa de 
servicios de asistencia tdcnica a clientes del SME. 

Otro posible candidato es el SECAP. SECAP cuenta con un grupo de 300 instructores a nivel 
nacional quienes se desempefian cormo instructores de curso a medio tiempo, y quienes cuentan con 
considerable experiencia para trabajar con gerentes de pequefias empresas. Aunque la principal funci6n 
del SECAP es la de capacitar a obreros calificados para que opten por puestos de trabajo remunerados, 
una buena parte de sus participantes estudiantes tambidn son gerentes de pequefios negocios. Se podrfa 
idear algiin tipo de mecanismo para que los instructores del SECAP puedan tambidn proporcionar 
asistencia tdcnica a los clientes del SME. 

El Banto Nacional de Fomento es el proveedor de crdito mds grande ]a naci6n en tdrmninos del 
ndmero de clientes atendidos. En 1989 contaron con 90.000 clientes bajo su cartera de prdstamos. 
El BNF cuenta con 92 sucursales en todo el pafs y con un importante ntimero de oficiales de cr&Iito. 
Como se ha anotado anteriormente, actualmente el BNF no proporciona capacitaci6n ni asistencia 
t6cnica. Nuevamente, podrfa idearse algtin mecanismo para que el BNF pueda involucrarse en el 
aspecto de asistencia t~cnica en beneficio de los clientes del SME. 

Como se habfa notado anteriormente, ia Universidad Cat6lica de Guayaquil es la dnica instituci6n 
de educaci6n superior del Ecuador que en la actualidad colabora con clientes del SME. Parecerfa que 
las demds universidades podrfan ser conquistadas para trabajar con clientes del SME. 

Finalmente, existen otras estupendas organizaciones NGO en el Ecuador que en la actualidad no 
se dedican a trabajar con el SME. Algunas de dllas podrfan interesarse por programas que se dirijan 
especialmente hacia el desarrollo empresarial en los sectores rurales, empresas agroindustriales 
pertenecientes al SME, y ia mujer empresaria. 

Funci6n del Gobierno en Apoyo de la Asistencia T&-nica 

Este tema ha sido anal izado anteriormente con respecto a lo que el Gobiemo Ecuatoriano ha venido 
haciendo en cuanto a financiamiento y apoyo a los clientes del SME. La cuesti6n en este punto es la 
de si serfa funci6n apropiada para el gobierno la de financiar y apoyar las actividades de asistencia 
t6cnica en el futuro. 

Tanto UNEPROM como CONAUPE enfatizan una funci6n coordinadora que permite a las NGOs 
Ecuatorianas promuevan, recluten, capaciten, tramiten solicitudes de cr~lito, y proporcionen asistencia 
t6cnica a clientes del SME. Como se ha podido observar, esta es una operaci6n muy complicada y 
nada flcil al momento. La asistencia tdcnica segtin el enfoque de UNEPROM enfatiza la supervisi6n 
de cr6dito en cuatro visitas realizadas por las organizaciones NGO. Ain asf las evaluaciones que se 
han hecho del programa demuestran que estos procedimientos no se Ilevan a cabo de manera apropiada. 

Al identificar una funci6n id6nea para la asistencia tdcnica gubernamental, un punto de partida serfa 
el de Ilegar a agunas conclusiones con respecto a algunos criterios comunes que han demostrado que 
los enfoques mds efectivos de asistencia t~cnica parecen ser los siguientes: 
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" 	 Programas que han simplificado los procedimientos de cr~dito de manera que puedan serseguidos por sus clientes del SME con un mfnimo de problemas. Las organizaciones NGO
pueden entonces asesorar en tdrminos claros y concretos con respecto a los trf1mites a seguirse; 

" Programas integrales de crddito, capacitaci6n y asistencia tdcnica en los que la NGO cuenta con recursos internos con los que Ilevar a cabo los tres eiementos. Si esto no es posible, por to 
menos la NGO cuenta con una excelente relaci6n de trabajo con el banco comercial o la 
instituci6n financiera; 

• Programas de asistencia tdcnica y capacitaci6n que posiblemente est n dirigidos hacia grupos
especfficos de clientes del SME y hechos a la medida para esos grupos subsectoriales. Los
elementos de capacitaci6n y asistencia tdcnica forman parte integral de dilos; 

" Programas de asistencia tdcnica que toman en cuenta un enfoque de diagn6stico en el que la
organizaci6n se preocupa de la viabilidad, prosperidad y desarrollo, asf como de la 
sustentabilidad de la micro-empresa; y 

* Programas de asistencia tdcnica que colocan dnfasis sobre el "asesoramiento" a clientes del
SME y no efectian meramente "visitas" de supervisi6n crediticia. 

Cuando se tienen en cuenta estos factores, y otros, el Gobierno puede empezar a darse cuenta decuAl es la funci6n que necesariamente debe asumir. Puede dedicarse a dism-iar programas que financien y apoyen ios elementos de asistencia tdcnica y servicios de asesorfa para clientes del SME. Estoconduce, entonces, a algunas conclusiones y opciones sobre las que versarnn las siguientes secciones. 

CONCLUSIONES 

Durante los illtimos 10 afios se han realizado considerables esfuerzos desplegados por parte dediferentes entidades Ecuatorianas e internacionales para proporcionar tanto capacitaci6n como asistenciatdcnica para los micro-empresarios del Ecuador. Esto se 	 ha logrado mediante la gesti6n deorganizaciones bien intencionadas tanto del sector piiblico como del sector privado, muchas de dllas
 
con el apoyo de agencias donatarias internacionales.
 

General 

Alrededor de la mitad de las instituciones NGO han brindado apoyo a SME sin tener unaexperiencia previa en la rana ni estar totalmene conscientes de la dificultad que implicaba trabajar conestos clientes. La otra mitad de instituciones NGO son mds s6lidas y tienen excelentes antecedentes 
respecto a la labor desarrollada en el SME. 

Durante los pr6ximos dos afios, las tres instituciones pdiblicas que apoyan a las empresas del SME(UNEPROM, CONAUPE y CFN/FOPINAR) asf como las dos instituciones pdblicas de capacitaci6ny asistencia tdcnica (SECAP y CENAPIA) tendrdn que consolidarse y definir sus funciones para el 
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futuro inminente. Son dos afios porque es Jo que resta de la Presidencia de Borja y porque es diffcil 
en este punto saber qud sucederd1 despuds de Agosto de 1992. 

Mientras tanto, existe considerable cantidad de trabajo que deben realizar las institiciones 
involucradas para adaptar sus programas de capacitaci6n, proporcionar programas de capacitaci6n m~s 
avanzados, y propiciar mayores vfnculos entre sf. 

Capacitaci6n 

El alcance y acceso a la capacitacidn todavfa se encuentra en sus etapas de adolescencia en las que 
una cantidad mfnima de posibles clientes del SME tienen acceso a los varios programas de 
capacitaci6n. Por el momento el proceso de comprobaci6n es el que prima, y con pocas excepciones, 
pocas son las organizaciones de capacitaci6n que han encontrado su propio mercado o lugar de 
operaci6n. Muchas organizaciones todavfa se encuentran experimentando mediante enfoques
modificaeTos y adoptados. 

Ha habido una inyecci6n de capacitaci6n extranjera y de modelos de AT/A que han sido verificados 
y adoptados o desechados en el pafs segoin los resultados obtenidos. Algunos esfuerzos han encontrado 
el 6xito mientras que otros no han tenido tanta suerte. Muchos de los modelos extranjeros de 
capacitaci6n han sido mejorados para adaptarse mejor al contexto Ecuatoriano, de manera que desde
el punto de vista externo existen mAs puntos en comdn que diferencias entre dichos modelos de 
capacitaci6n. Ciertamente existen mds modelos en comtin con sus modelos de capacitaci6n que los une 
en lugar de separarlos y distinguirlos unos de otros. Por ejemplo, el enfoque de capacitaci6n de la 
Fundaci6n Carvajal y de ACCION/AITEC, que supuestamente representan dos enfoques diferentes,
estA bastante acercado en el Ecuador y para el observador externo se presenta como similar de muchas 
maneras. 

Los programas de capacitaci6n reflejan una diversidad de enfoques que van desde la capacitaci6n
independiente hasta la combinaci6n de capacitaci6n con ayuda financiera y asistencia tdcnica. Uno 
supone que cada uno tiene su propia funcicn, pero el modelo integrado de capacitaci6n + ayuda
financiera + asistencia tdcnica tiene el efecto mds conveniente. 

Los programas de capacitaci6n demuestran factores comunes en los distintos enfoques al ofrecer 
un programa inicial de administraci6n b6sica impartido por todas las instituciones NGO y del sector 
ptiblico. Estos programas iniciales normalmente se suceden con la participaci6n incrementalmente 
gradual de los clientes en programas de capacitaci6n mds avanzados. Pese a 611o, solo unas pocas
instituciones NGO ofrecen estos programas avanzados. SECAP ofrece una amplia gama de programas
de capacitaci6n pero 6stos generalmente no estAn bien coordinados ni con entidades del sector piiblico 
ni con grupos privados. 

Dichos programas de capacitaci6n son por Jo general bien recibidos por los empresarios del SME 
debido a que representan nuevas y dtiles intervenciones que propician su desenvolvimiento y posible
prosperidad. Para casi todos los empresarios no importa si en particular los cursos de capacitaci6n
satisfacen o no ia mayorfa de sus necesidades o aspiraciones. EstAn deseosos de matricularse en cursos 
con el doble prop6sito de aprender algo nuevo pero m1s importantementc con ia esperanza de obtener 
ayuda financiera. Si bien todo el panorama es bastante exigiio en cuanto a obtener ayuda financiera,
contintian asistiendo a cursos con el optimismo de que algopositivo podrfa ocurrir. Existe evidencia 



200
 

fehaciente en el sentido de que la necesidad del beneficiario es real y de que los programas que vengan
tendrdn que basarse en esas necesidades. 

Los materiales de capacitaci6n utilizados para la capacitaci6n empresarial del SME son
increfblemente similares en contenido y presentaci6n. La mayorfa de las organizaciones tienen el buen 
sentido de continuar revisando su material didictico de acuerdo con los resultados obtenidos. Por lo 
menos 7 6 10 organizaciones reportaron haber nodificado sus materiales de capacitaci6n para adaptarse 
a las necesidades empresariales. Esta conclusi6n es positiva dado el alto costo implicado laen
modificaci6n y publicaci6n de nuevo material. Se utilizan auxiliares audiovisuales que no se modifican 
tan r~pidamente como los demAs materiales de capacitaci6n. 

Los instructores tienen antecedentes tradicionales y proceden del sistema universitario Ecuatoriano. 
En general, reflejan una capa,"'aci6n similar a la educaci6n formal que recibieron. Pese al 
considerable esfuerzo realizado por Carvajal, Acci6n/AITEC e INSOTEC organizando talleres de"capacitaci6n para instructores", 6stos todavfa siguen un m~todo de instrucci6n que es menos que
atractivo. 

Al comparar la situaci6n exenta conde capacitaci6n aquella producida por intervenciones de 
capacitaci6n aunque sea a nivel limitada, se puede Ilegar a concluir que la intervenci6n de capacitaci6n
sf tiene un efecto residual. Este efecto es ciertamente ns alto durante la etapa de informacidn y
mucho menos influyente en las prActicas variables. Sin embargo, parece haber un impacto de
 
capacitaci6n lo suficientemente notorio como para sugerir que la capacitaci6n empresarial al SME debe 
continuar. 

Asistencia Tnica 

La gesti6n positiva de asistencia tdcnica al SME en el Ecuador se encuentra en una etapa de 
adolescencia para 1990. Los tiltimos diez afilos han sido testigos de expansi6n, de la comprobacion de
varias estrategias para alcanzar a los clientes del SME, y de experimentaci6n con las varias estrategias
de asistencia t~cnica que existen, asf como ia recopilaci6n de experiencias que a futuro tendrdn 
resultados mds positivos. 

La asistencia tdcnica se ha proporcionado a dos niveles: 1) entidades internacionales que
proporcionan y apoyan asistencia tdcnica a NGOs Ecuatorianas y a varias instituciones del sector
ptiblico, y 2) asistencia tdcnica por parte de NGOs Ecuatorianas y bancos comerciales en beneficio de 
clientes del SME. En el primer aspecto esto ha tenido lugar ms o menos bien y ha permitido un 
espacio para la gesti6n de instituciones nacionales para que intervengan en el sector micro-empresarial.
En ei segundo aspecto, los resultados han sido menores a los esperados. 

El alcance y acceso de asistencia tdcnica para con el SME se limita a ciertos individuos de ese
universo. Solo un pufiado de instituciones NGO proporcionan toda la gama de asistencia tdcnica. En 
realidad, casi todas las NGOs y oficiales de pr6stawo de la banca comercial optan por un enfoque
minimalista de "supervisi6n de cr~dito" con respecto al elemento de asistencia tdcnica. 

El uso de las herramientas de diagn6stico es bastante limitado para hacer una evaluaci6n de los
obstculos y problemas que enfrentan las emprsas del SME. La asistencia t~cnica se centra sobre 
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aspectos de supervisi6n de cr&lito, destrezas gerenciales y organizativas. Se pone muy poco empefio 
en tratar de ayudar a que los clientes del SME resuelvan sus problemas tdcnicos. 

En la actualidad no existecn programas de asistencia tdcnica que sean auto-suficientes. Se 
encuentran subsidiados por agencias donatarias internacionales o por el Gobierno Ecuatoriano. Sin 
embargo, las instituciones NGO que mayor trayectoria tienen est,1n empezando a lograr un 70 porciento 
de auto-suficiencia. 

Cuando la asistencia tdcnica est, bien organizada y se la Ileva a ejecuci6n de manera apropiada, 
la evidencia que existe indica que cumple su cometido y tiene una influencia bendfica sobre las 
empresas del SME. Este punto de vista optimista debe contemporizar con el hecho de que los ntimeros 
son todavfa muy limitados. 

Existe una buena labor de asistencia t~cnica desarrollada por las organizaciones NGO mAs antiguas 
que proporcionan asistencia tdcnica individualizada que es lo mds dtil para los clientes del SME. El 
problema radica en que dicha asistencia tdcnica todavfa se encuentra subsidiada por agencias donatarias. 

RECOMENDACIONES 

Existen algunas opciones estratdgicas y posibles cursos de acci6n que quienes toman decisiones 
podrfan adoptar para dar un empuje a la capacitaci6n y asistencia tdcnica que se da a los empresarios 
del SME en el pafs. Estas opciones se basan en los resultados y conclusiones presentados. 

Administraci6n 

1. 	 Existe un consenso muy difundido en el sentido de el programa de capacitaci6n y asistencia t~cnica 
en el Ecuador debe coordinarse de mejor manera por parte de sus actores principales. Para este 
fin se han realizado varios esfuerzos bien intencionados para Ilevar a cabo talleres y reuniones en 
los cuales compartir informaci6n y experiencias. Sin embargo, todavfa escasea la informaci6n 
bAsica entre las varias instituciones. Este esfuerzo de coordinaci6n debe continuar y recibir 
incentivos. Debe hacersv. en un contexto de di;Hogo entre las partes interesadas que tienen 
participaciones similares y compartidas para que pueda tener los efectos positivos que se desea 
loge'ar. 

2. 	 La.- organizaciones del sector ptiblico pueden desempefiar un importante papel al respaldar las 
actividades tanto de capacitaci6n como de asistencia tdcnica. SECAP cuenta con un historial de 
veinte afios de capacitar a recursos humanos en mandos medios pero ha venido trabajando 
independientemente y con un amplio mandato para con la capacitaci6n a mandos medios. Los 
esfuerzos iniciales se han realizado para coordinar sus actividades de capacitaci6n con UNEPROM 
y CONAUPE. Dicha coordinaci6n entre organizaciones del sector pdblico y el SECAP deben 
continuar y robustecerse. SECAP podrfa proporcionar capacitaci6n tdcnica que complemente 
aquellos otro3 aspectos que estdn siendo impartidos por NGOs. Los esfuerzos iniciales para que 
SECAP y el BNF colaboren juntos deben continuar. 
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3. 	 Varias agencias donatarias intemacionales han enfatizado la capacitaci6n de instructores y de 
asesores tdcnicos que estAn al servicio de clientes del SME. Estos esfuerzos coordinados deben 
continuar ya que constituyen la clave para promover el movimiento microempresarial. Tanto la
IAF como el Banco Mundial son conocedores de esta necesidad y han puesto mucho mds nfasis 
en este aspecto durante los dltimos afios. 

Capacitaci6n 

1. 	 Se debe incentivar a las instituciones NGO para que continden refinando programas desus 
capacitaci6n y adaptndolos a los programas de capacitaci6n destinados al apoyo de los clientes del
SME. En base a los resultados y conclusiones deben constitufrse programas de capacitaci6n
orientados hacia subsectores y clientes especfficos del SME. 

2. 	 Debe haber un esfuerzo concatenado para continuar modificando los contenidos de los programas
de estudio. Los problemas mds agudos se presentan con el SECAP ya que debe proporcionar un 
programa dindmico de capacitaci6n para cl SME. 

3. 	 Existe la necesidad de contar con la disponibilidad de materiales de capacitaci6n prototipo que
podrfan ser tornados por otras instituciones de capacitaci6n. Esta no constituye tanto una 
recomendaci6n en el sentido de que se cuente con materiales de capacitaci6n uniformes sino que 
es mds apropiado permitir que las NGOs experimenten y refinen sus propios materiales de 
capacitaci6n. 

4. 	 Se debe contar con amplio apoyo para la publicaci6n y amplia difusi6n de los materiales de 
capacitacidn entre los clientes del SME. Como mfnimo, esto precisarfa de alrededor de 100.000 
documentos de capacitaci6n disponibles para los clientes del SME. 

5. 	 Planificar y Ilevar a ejecucidn contenidos de capacitaci6n mls avanzados para la mejora gradual
de los clientes del SME. Esto incluye los aspectos m~s gendricos de la administraci6n de negocios,
contabilidad, pwoducci6n, comercializaci6n/venta., asf como informaci6n tdcnica sobre ciertas dreas 
en especial tales como artesanfas, metal-mecdnica, y otros campos tdcnicos similares. 

Asistencia Tknica 

asesores1. 	 Los tdcnicos deben organizar seminarios de capacitaci6n para asesores tdcnicos sobre 
aspectos relativos a su finci6n como agentes de extensi6n para las empresas. Este es el siguiente 
paso necesario para dar un empuje a programa. Esta capacitaci6n debe incluir la manera c6mo 
conducir la evoluci6n de las empress del SME sobre diagn6stico organizacional, protocolos de 
consulta, y sistemas para ]a provisi6n de asesorfa gerencial. 

2. 	 Las agencias donatarias internacionales deberfan recibir incentivos por continuar proporcionando
asistencia tdcnica a las comunidades de NGO en el Ecuador. Sus esfuerzos durante los 10 dltimos 
afios han tenido agunas repercusiones pero las NGOs deben recibir apoyo ulterior durante 
alrededor de 5 a 10 afios ms. 
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ANEXO A
 

INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN CAPACITACION Y/O
 
ASISTENCIA TECNICA AL SME 

1. UNEPROM Afiliados al Ministerio del Trabajo 

Fundaci6n de Investigaci6n y 
Desarrollo Empresarial (FUNDIEMPRESA) 


Fundaci6n de Apoyo a la Microempresa (FAM) 

Fundaci6n para el Desarrollo de Manabf(FUNDEMA) 

Fundaci6n Huancavilca 

Fundaci6n Sim6n Bolfvar 

Corporacien Ecuatoriana de Investigaci6n (CEI) 
Corporaci6n Femenina Ecuatoriana (CORFEC) 
Fundaci6n Ecuatoriana de Tecnologfa 

Apropiada (FE" ,TA) 
Fundaci6n Vicente Rocafuerte 
FADEMI 
ICD- SEME 
Procredem 
Universidad Cat6lica de Guayaquil 
CECIM 
Fundaci6n Quitus 
FUMICRO 
Latinoamericana 
CORFONOR 
FUNDETEC 
Fundaci6n Microempresas de Portoviejo 
Jotapi 
Pintac 
Corpadem 
Fundaci6n Banco Popular 

Ambato 
El Oro 
Manabi 
Guayas 
Quito 
Quito 
Quito 

Quito 
Guayaquil 
Cuenca 
Quito 
Quito 
Guayaquil 
Guayaquil 
Quito 
Guayaquil 
Guayaquil 
Ibarra 
Portoviejo 
Portoviejo 
Portoviejo 
Quito 
Quito 
Quito 

2. CONAUPE Afiliados del Ministerio de Bienestar Social 

FUNDIEMPRESA 
Fundaci6n Familia para el Futuro 
FUNDAR 
SEME 
FUNDEC 
Fundaci6n Quito 
PUCARA 
CORFONOR 

Ambato 
Quito 
Quito, Ibarra 
Quito 
Quito 
Quito 
Ambato 
Quito, lbarra, Tulc n 
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FUNDESUR 
INSOTEC 
CIDEC 
Fundaci6n Sim6n Bolivar 
CORPECO 
Fundaci6n Huancavilca 
Centro Andino de la Juventud 
Acci6n Integral Comunitaria 
Centro de Promoci6n de Empresas del Sector 

Informal-CEPESIU 
Fundaci6n Eugenio Espejo 
Fundaci6n Vicente Rocafuerte 
FUNDASUR 
Fundaci6n Chirijos 
Corporaci6n Estudios Regionales 
FECMIG-CEPESIU 
FUNQUEVEDO 

FADEMI 
Fundaci6n Austral 
FUNDESA 

3. Afiliados de Fundaci6n Carvajal 

FundeQuevedo 
FundeManta 
Funde Portoviejo 
Funane 
CIPEP 
Fundaci6n Banco Popular 
Fundaci6n Offsetec 
FUNDHABIT 
FUNDESCOL 

4. Afiliados ACCION/AITEC 

Fundaci6n Eugenio Espejo 
Fundaci6n Ecuatoriano Desarrollo 

Latacunga 
Ambato 
Ibarra 
Quito 
Quito
 
Guayaquil
 
Quito
 
Quito 

Guayaquil
 
Guayaquil
 
Gudyaquil
 
Machala
 
Guayaquil
 
Guayaquil
 
Guayaquil
 
Quevedo
 
Cuenca
 
Cuenca
 
Cuenca
 

Quevedo 
Manta 
Portoviejo 
Esmeraldas 
Manta 
Quito 
Quito 
Esmeraldas 
Santo Domingo 

Guayaquil 
Quito 
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5. Otras Instituciones Gubernamentales 

Corporaci6n Financiera Nacional-FOPINAR 
Banco Nacional de Fomento 
Servicio Ecuatoriano de Capacitacion (SECAP) 
Centro Nacional de Apoyo de Pequefias Industrias 

y Artesanias (CENAPIA) 
Ministerio de Industria, Comercio, y 

Pesca (MICIP) 

6. Otras 

Fundaci6n Guayaquil 
Banco del Pacffico 
INSOTEC 
CARE 
Comunidec Inter-American Foundation 

Nacional 
Nacional 
Nacional 

Quito 

Nacional 

Guayaquil 
Quito y Guayaquil 
Quito 
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ANEXO 	B 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CAPACITACION 
Y ASISTENCIA TECNICA 

INSTITUCIONES DE CAPACITACION 

Cada rubro 	representa una variable y sus respectivas preguntas 

Revisi6n Interna 

1. 	 Descripci6n General 
2. 	 Evaluaci6n de las necesidades de CapacitaciSn 
3. 	 Objetivos de Capacitaci6n 
4. 	 Criterios de Capacitacidn 
5. 	 Estrategia de Capacitaci6n 
6. 	 Metodologfa de Capacitaci6n 
7. 	 Materiales de Capacitaci6n 
8. 	 Tipologfa de los Cursos Dictados 
9. 	 Tipo de Reneficiarios 
10. 	 Ndmero de Participantes 
11. 	 Organizaci6n y Administraci6n de la Capacitaci6n 
12. 	 Instructores 
13. 	 Costos y Honorarios 
14. 	 Ex~fmenes y Certificados 
15. 	 Seguimiento de Participantes 
16. 	 Evaluaciones Interpas 

Logros Externos 

1. 	 Resultados de ia capacitaci6n 
2. 	 Competencia y Capacidades
3. 	 Relevancia de los M~todos de Capacitaci6n para los Participantes 
4. 	 Cambios en Informaci6n, Actitudes y Comportamiento 
5. 	 AndJisis de Costo y Beneficios 
6. 	 Costo por Participante
7. 	 Mejoras Introducidas por los Participantes en sus Operativos 
8. 	 Grado de Beneficio Recibido por Participantes
9. 	 Relaci6n de la Capacitaci6n con las Tasas de Pago, de Prosperidad

Empresarial, y de Introducci6n de Innovaciones 
10. 	 Auto-Gesti6n de la Capacitaci6n: Mecanismos de financiamiento; Alternativas 

de Precios 
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ASISTENCIA TECNICA 

Revisi6n Interna 

1. 	 Descripci6n general 
2. 	 Evaluaci6n de las necesidades de asistencia tdcnica. 
3. 	 Objetivos de ia Asistencia Tdcnica 
4. 	 Criterios de la Asistencia Tdcnica 
5. 	 Estrategia de la Asistencia Tdcnica 
6. 	 Metodologfa de la Asistencia T~cnica 
7. 	 Materiales de Asistencia Tdcnica 
8. 	 Tipo de Clientes 
9. 	 Nilmero de Clientes 
10. 	 Organizaci6n y Administracidn de la Asistencia Tdcnica 
11. 	 Extensionistas 
12. 	 Costos y Honorarios por Asistencia Tdcnica 
13. 	 Seguimiento a Clieites 

Logros Externos 

1. 	 Resultados de Asistencia Tdcnica 
2. 	 Competencia y Capacidades adquiridas posteriormente a la Asistencia Tdcnica 
3. 	 Idoneidad de ia Asistencia Tdcnica para el tipo de Participantes 
4. 	 Cambios en niveles de Informaci6n, Actitudes y Comportamiento 
5. 	 Andlisis de Costos y Beneficios 
6. 	 Costo de la Asistencia Tdcnica por Cliente 
7. 	 Mejoras Introducidas por el Cliente en sus Operaciones
8. 	 Grado de Beneficio Recibido por los Clientes 
9. 	 Relaci6n de la Asistencia Tdcnica con las Tasas de Pago, Tasas de Expansi6n 

de los Negocios, Tasas de Asimilaci6n de Innovaciones 
10. 	 Auto-Gesti6n de la Asistencia Tdcnica: Mecanismos de Financiamiento; 

Alternativas de Precios 
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ANEXO C 

RESUMEN DE LA EVALUACION VALINMER SOBRE
 
EL IMPACTO LOGRADO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUETA
 

EMPRESA
 

Valinmer C. Ltda. del Ecuador condujo un muestreo al azar a principios de 1990 que inclufa tanto 
a beneficiarios como a un grupo de control que participaba en los programas que recibfan el apoyo de 
las siguientes fundaciones dentro del Programa MICROS: 

FUNDHABIT 	 Esmaraldas 
FUNDESCOL Santo Domingo
 
CIPEP Manta y Portoviejo
 
FUNDQUEVEDO Quevedo
 
Fundaci6n Ecuatoriana de
 

Desarrollo - FED Quito
 
Fundaci6n Eugenio Espejo Guayaquil
 

El estudio fue auspiciado por CARE con el financiamiento de USAID/Ecuador. A continuaci6n 
se presentan algunos de los puntos sobresalientes de los resultados y conclusiones que arrojara tal 
estudio y que aplican a este andlisis. 

Impacto de la Capacitaci6n y el Cr6dito 

1. 	 Los participantes quienes recibieron tanto cr&lito como capacitaci6n acusaron tasas de expansi6n, 
mayor nivel de empleo, modificaciones introducidas en las caracterfsticas legales de sus empresas, 
mayor utilizaci6n de maquinaria y herramientas, mayor nivel de adquisici6n de sus propios locales 
para su funcionamiento, e incremento en las ventas. La expansi6n general se dimension6 en 41 % 
en comparaci6n con el 5% correspondiente al grupo de control. 

2. 	 Existe un significativo incremento en todos los aspectos del SME cuando existe la combinacidn de 
cr6dito y capacitaci6n, al compararlo con el del grupo de control. 

3. 	 Un promedio del 94% de los beneficiarios considera que el programa de cr~dito y capacitaci6n es
importante para su expansi6n. La expansi6n m1s importante se produce en ventas (33%);
adquisici6n de materia prima y otros insumos (31 %); y mayores conocimientos (33 %). 

4. 	 Las expectativas de los interesados al participar en el programa MICROS son las de aprender (33% 
como promedio); crddito (8%); combinaci6n de apreidizaje y crdito (54%0). 
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Capacitaci6n 

1. 	 Alrededor del 5% se interes6 en el programa MICROS dnicamente a causa de la capacitaci6n 
impartida. Esto aumenta a un promedio del 74% cuando se trata de la combinacidn de 
capacitaci6n y cr~dito. 

2. 	 El impacto de la capacita-.i6n fue percibido por los participantes como resultante en una mejor
administraci6n (35%); mejores niveles de ventas (27%); y mejor control (5% promedio). 

3. 	 La idoneidad de la capacitaci6a impartida fue evaluada como aplicable totalmente (39% promedio) 
y algo aplicable (55% promedio). 

4. 	 97% de los participantes opin6 que la metodologfa utilizada era adecuada. 

5. 	 53% de los participantes pens6 que los instructores eran excelentes; 47% los calific6 como 
buenos; es decir que el 100% correspondi6 a estas dos categorfas de excelente a bueno. 

6. 	 93% de los participantes se matricularfa en actividades de capacitaci6n adicionales 
bajo el programa MICROS. 

7. 	 85% de los participantes cree que la capacitaci6n ha influfdo en sus negocios y que han podido
aplicar parte de lo aprendido. El mayor impacto de capacitaci6n repercute sobre la 
administraci6n de las micro-empresas, los mayores niveles de ventas y mejor producci6n. 

8. 	 Un promedio del 33% de los participantes ha iniciado otros programas de capacitaci6n aparte de 
los ofrecidos por MICROS, pagando un promedio de S/.4.221 por curso. 

9. 	 90% de los participantes cumpli6 con todo el curso de capacitaci6n; el restante 10% mencion6 
que !e hacfa falta tiempo para terminar el curso. 

10. 	 80% de los participantes de FED y FEE no pag6 por el curso recibido. 

11. 	 Existe interds por actividades de capacitaci6n en los aspectos de comercializaci6n y ventas (23%); 
administraci6n (17%); capa.itaci6n tdcnica (14%); y finanzas (12%). 

12. 	 92% de los participantes participarfa en otro programa de capacitacidn. 

13. 	 73% opin6 que la duraci6n de los cursos de capacitaci6n era mAS o menos correcta mientras que
el resto pens6 que era muy corta. Nadie opin6 que ia capacitaci6n fuera demasiado larga. 

14. 	 94% de los participantes pens6 que el horario del curso era entre bueno y excelente. 
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Crdito 

1. 	 El cr~dito ha ayudado a que los participantes adquieran materia prima (45% promedio); capital
de trabajo (26% promedio); y adquisicidn de nueva maquinaria (15% promedio). 

2. 	 96% de los participantes quisiera tener mayor disponibilidad de cr&tito bajo el programa 
MICROS. 
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ANEXO D
 

RESUMEN DE LA EVALUACION DE UNEPROM
 

En Junio de 1990 se concluy6 una encuesta relativa a los resultados de una evaluaci6n hecha sobre
el impacto que habfan tenido las actividades de crddito y capacitaci6n lievadas a cabo por UNEPROM 
a travds de nueve NGOs. Dicha encuesta rue ilcvada a cabo pof Arelis Gomez-Alfonso para Nathan
Associates bajo el auspicio de USAIE/Ecuador. Se titula "Informe de Evaluaci6n de Impacto,
Programa USAID/MTRH". A continuaci6n constan los antecedentes, resultados y algunas de las 
conclusiones y recomendaciones arrojadas por esa encuesta. 

Antecedentes
 

Existen 7.782 beneficiarios que reciben el apoyo de nueve NGOs 
 bajo el programa de
UNEPROM. La encuesta entrevist6 a 673 beneficiarios; 539 habfan recibido tinicamente capacitaci6n;
134 habfan recibido tanto capacitaci6n como cr&lito. 

Las NGOs entrevistadas fueron: 

" 	Fundaci6n de Investigaci6n y
 
Desarrollo Empresarial (FUNDIEMPRESA) - Ambato
 

* 	Fundaci6n de Apoyo a la Microempresa (FAM) - El Oro 

* 	Fundaci6n para el Desarrollo de Manabf (FUNDEMA) Manabf-

• Fundaci6n Huancavilca - Guayas
 

" Fundaci6n Sim6n Bolfvar - Quito
 

" Corporaci6n Ecuatoriana de Investigaci6n (CEI) - Quito
 

* 	Corporaci6n Femenina Ecuatoriana (CORFEC) - Quito 

* 	Fundaci6n Ecuatoriana de Tecnologfa Apropriada (FEDETA) -	 Morona Santiago 

* 	Fundaci6n Vicente Rocafuerte - Guayaquil 

Programa de Capacitaci6n del UNEPROM 

Todas las NGOs afiliadas a UNEPROM deben utilizar el mismo programa de capacitaci6n. Dicho 
programa consiste de un curso bAsico de 40 horas de duraci6n que incluye 1) contabilidad, 2)
comercializaci6n y ventas, 3) relaciones humanas, 4) utilizaci6n de cr~dito y 5) aspectos legales del
SME. Un mdximo de 30 beneficiarios puede asistir al curso en un momento dado. Los participantes 
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deben asistir al 80% de todas las sesiones para poder optar por el respectivo certificado. Los
participantes deben tomar los cursos de capacitaci6n requeridos antes de obtener credito. 

Los cursos de capacitaci6n son gratis para los participantes. UNEPROM cubre los costos de
capacitaci6n y reembolsa a las NGOs la suma de S/.22.000 por participante. Esto da un resultado de 
S1.550 por hora/por participante. 

Los cursos de capacitaci6n los anuncian los promotores de NGOs mediante la prensa, radio,
televisi6n, y referencias personales. 

Los promotores de las NGOs llevan a cabo visitas de seguimiento para asistencia tdcnica para
cada beneficiario despus de la capacitacidn; y otras dos visitas una vez que el beneficiario haya
recibido crelito. La primera visita luego de obtener cr~dito se realiza 30 dfas despus y la segunda
visita una vez que ha conclufdo el primer pago del prdstamo, 

El programa de UNEPROM trabaja con 31 % de la producci6n del SME; 43% comercio; y 26%
servicios. La producci6n de las MEs cuentan 48%con mujeres y 52% hombres; comercio 56%
mujeres y 44% hombres; servicios dentro del SME 53% y 47% hombres. 

El ndmero de beneficiarios que han recibido capacitaci6n en los dltimos tres afios, por cada 
organizaci6n NGO, es el siguiente: 

FUNDIEMPRESA 2,604 
FEDETA 321 
FUNDACION SIMON BOLIVAR 912
 
CEI 
 465
 
CORPEC 
 264
 
FUNDACION HUANCAVILCA 958
 
FAM 
 929
 
FUNDEMA 
 241
 
FUNDACION VICENTE ROCAFUERTE 750
 

TOTAL 7,238 

Resultados de la Encuesta para con las Actividades de Capacitacid6n 

1. 	 55% de los beneficiarios afirma que la capacitacidn los ha ayudado en sus negocios; 45%
respondi6 que la capacitaci6n no hizo nada especial por dllos en los aspectos de utilizaci6n de
cr~dito y aspectos legales. Las razones por las que los cursos fueron menos que satisfactorios 
fue la falta de utilidad en el negocic (32%); aburrimiento (31%) y mdtodos inadecuados (18%). 

2. 	 75% de los participantes manifest6 que estarfa dispuesto a matricularse en otro curso y que
pagarfa por el mismo. 

3. 	 El nivel de satisfacci6n, segdn el m6dulo del curso es asf: contabilidad (53%); comercializaci6n 
y ventas (21%); y relaciones humanas (17 %). 
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4. 	 76% de los participantes di6 una apreciaci6n favorable de todos los cursos en general. 

5. 	 86% de los participantes manifest6 los de capacitaci6n utilizaronque cursos adecuadas 
metodologfas de ensefianza. 

6. 	 59% de los participantes desea mayores niveles de capacitaci6n del que habfan ofrecido las 9 
NGOs. 

7. 	 Aquel!os directores de NGOs que fueron entrevistados mencionaron que la metodologfa utilizada 
es diffcil de adaptar a los varios niveles educativos que tienen los beneficiarios. La encuesta 
demostr6 que los grupos de capacitaci6n no fueron homogdneos: 33 %de los beneficiarios cuenta 
con eduaci6n universitaria; 37% tiene escuela primaria. 

8. 	 76% de los beneficiarios prefiere cursos durante la noche, de 7:00 a 11:00 p.m. 

9. 	 61 % de los beneficiarios asisti6 a todos los cursos. 

10. 	 Con respecto a la utilidad de los cursos, los beneficiarios los jerarquizaron asf: relaciones 
humanas (59%); contabilidad (49%); comercializaci6n y ventas (41%); utilizaci6n de crdito 
(25%); y aspectos legales del SME (13%). 

11. 	 En cuanto a la aplicabilidad del curso para ia empresa y para Ilevar a la pr~ctica su contenido: 
relaciones humanas (59%); contabilidad (50%); utilizaci6n de cr6dito (9%); y aspectos legales 
(6%). 

12. 	 Con respecto al interns que despierta a posibilidad de tomar otros cursos, el 87% quisiera tomar 
otro curso; 59% preferirfa cursos m s avanzados, especialmente en contabilidad,
comercializacifn, y relaciones humanas; 41 % estd interesado en cursos t~cnicos en campos tales 
como: costura, disefio, agricultura; artesanfas; y administraci6n de cooperativas. 

13. 	 Con respecto a los honorarios por curso, 53% estA dispuesto a pagar por sobre los S/.3.000 por 
otro curso; 71% de quienes no contaban con una empresa estaba dispuesto a pagar tdnicamente 
hasta S/.3.000 por curso adicional. Los directores de NGOs que fueron entrevistados manifiestan 
que los beneficiarios estarfan dispuestos a pagar inicamente los costos parciales de cursos 
adicionales. 

Asistencia Tnica 

1. 	 17% de los beneficiarios mencion6 que la asistencia tdcnica y seguimiento que proporcionaban
las 9 NGOs eran adecuados. Segdin esos beneficiarios, ia mejor asistencia tdcnica correspondi6 
a contabilidad y relaciones humanas. De los beneficiarios que recibieron capacitaciOn, 16% 
mencion6 que las visitas de asistencia tdcniea fueron dtiles; 47% expres6 que eran regulares o 
malas; el 37% eligi6 nc contestar. 

2. 	 El programa de asistencia t6cnica estipula dos visitas de seguimiento a beneficiarios de 
capacitaci6n y dos visitas adicionales para quienes reciben cr~dito. 49% 	de los beneficiarios 
manifest6 haber recibido una visita mientras que el 51 % report6 dos visitas o m1s. 
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Impacto 

1. 	 Los grupos que han recibido capacitaci6n han incrementado sus ventas en un 21% durante un afio
(Mayo, 1989 - Junio, 1990); esto se incrementa al 47% con la combinaci6n de capacitaci6n y
cr~dito. El gnpo de control aument6 unen 12% durante el mismo perfodo. Por lo tanto el 
aumento real es del orden del 9% para capacitaci6n tinicamente y 35% para la comoinaci6n de 
crdito y capacitaci6n. 

2. 	 El nimero promedio de MEs que acusaban mayor nimero de empleados a causa de la concesi6n 
de cr~lito y capacitaci6n correspondi6 a de 1.6 a 1.8 empleados. Se produjo un promedio de
generacion de empleos del orden del 0.2 por ME. No se han producido aumentos importantes 
en los niveles de empleo entre capacitaci6n solamente y la combinaci6n de cr6dito y capacitaci6n.
El grupo de control arroj6 una tasa negativa para ia generaci6n de empleos, del -0.1 durante ese 
mismo perfodo. 

Conclusiones para los Aspectos de Capacitaci6n y Asistencia T6cnica 

1. 	 El UNEPROM hz, estado en posibilidad de canalizar recursos tanto para los bancos comerciales 
como para las NGOs en un esfuerzo conjunto en el trabajo con micro-empresas. 

2. 	 Existe buena evidencia en cuanto a lo que los particiantes desean de las actividades de 
capacitacidn en base a buenos niveles de satisfacci6n, voluntad por pagar sus propios cursos y
deseo de contar con materia mds avanzada. 

3. 	 Existen algunos indicios en el sentido de que la capacitaci6n y el cr~dito han repercutido
favorablemente sobre las condiciones socio-econ6micas del SME. 

4. 	 Existen ciertos factores limitantes para con la sustentabilidad tanto de NGOs como para su alcance
 
y acceso debido a que los cursos 
son gratis y de fndole intensiva, lo que les permite trabajar
6inicamente con un limitado ndmero de beneficiarios. 

5. 	 Existe un serio vacfo entre el ndmero de participantes quienes reciben capacitaci6n y quienes
reciben cr~dito; una de cada trece personas que han sido capacitadas reciben cr~dito. Los
participantes optan por la cz'pacitaci6n con el prop6sito de recibir cridito. Por lo tanto, se
produce un serio vacfo con respecto a las expectativas, lo que causa discrepancia en el programa. 

6. 	 Existen serios retrasos en el pago, 44% de los casos con respecto a las ifneas de cr~dito. 

7. 	 Los procedimientos de seguimiento que Ilevan a cabo las NGOs se encuentran muy retrasados con 
respecto a sus calendarios de actividades. 

8. 	 Existen serios problemas relacionados con la heterogeneidad de los grupos capacitados. 

9. 	 El ndmero de horas de capacitaci6n (40) parece ser insuficiente segtin el criterio del 60% de los 
participantes que solicitan mds capacitaci6n. 
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10. 	 94% de los participantes tiene dificultad en explicar c6mo pueden aplicar lo aprendido en la 
prdctica. Esto significa que gran parte de la capacitaci6n est, siendo inefic1z en cuanto a nivel 
de informacidn. 

1. 	 Muchas de las NGOs dependen 100% del UNEPROM para subsistir. No cuentan con otras 
fuentes de financiamiento para sus programas. 

Recomendadores para las Actividades de Capacitaci6n y Asistencia T&-nica 

I. 	 Establecer un sistema para el pago de cursos. 

2. 	 Definir mas claramente cudles son los requisitos de selecci6n para los beneficiarios del programa. 

3. 	 Mantener el actual programa de capacitaci6n con su contenido b~sico. Debe haber flexibilidad 
para introducir adaptaciones a las necesidades individuales. Se debe ponderar respecto a la 
posibilidad de desarrollar un curriculum para el sector rural. Deben revisarse los cursos sobre 
utilizaci6n de cr'dito y aspectos legales en vista del bajo nivel de accptaci6n que han tenido 
dichos cursos. 

4. 	 UNEPROM debe coordinar con el SECAP la organizaci6n de cursos complementarios, cursos 
mAs avanzados, y sobre materia tdcnica. 

5. 	 El seguimiento posterior a los cursos es esencial para ayudar a Ilevar a la prdctica la informaci6n 

aprendida en dllos. 

6. 	 Debe haber mejor coordinac,6n y comunicaci6n entre los NGOs. 

7. 	 UNEPROM debe proporcionar asistencia t&cnica y capacitaci6n a las NGOs para robustecer sus 
capacidades de promoci6n, capacitaci6n y colaboraci6n con el SME. 
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ANEXO E
 

INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN CAPACITACION A
 
CLIENTES DEL SME
 

INSTITUCION 

1. UNEPROM Afiliados al Minis
terio del Trabajo 

(A trav6s de NGOs)
 

Fundaci6n de Investigaci6n y
 
Desarrollo Empresarial
 
(FUNDIEMPRESA) Ambato 


Fundaci6n de Apoyo a la
 
Microempresa (FAM) El Oro 


Fundaci6n para el Desarrollo
 
de Manabi (FUNDEMA) Manabi 


Fundaci6n Huancavilca Guayas 


Fundaci6n Sim6n Bolivar Quito 


Corporaci6n Ecuatoriana
 
de Investigaci6n (CEI) Quito 


Corporaci6n Femenina
 
Ecuatoriana (CORFEC) Quito 


Fundaci6n Ecuatoriana de
 
Tecnologia Apropriada FEDETA 


Fundaci6n Vicente
 

Rocafuerte Guayaquil 


FADEMI Cuenca 


ICD- SEME Quito 


Procredem Guayaquil 


Universidad Cat6lica
 
de Guayaquil Guayaquil 


CECIM Guayaquil 


Fundaci6n Quitus Quito 


FECHAS 

Ene. 89-Junio 90 


Ene. 89-Agost. 90 


Ene. 89-Junio 90 


Ene. 89-Agosto 90 


Ene. 89-Agosto 90 


Ene. 89-Agosto 90 


Ene. 89-Junio 90 


Ene. 89-Agosto 90 


Ene. 89-Agosto 90 


Ene. 89-Agosto 90 


Ene. 89-Dic. 89 


Ene. 89-Agosto 90 


Ene. 89-Dic. 89 


Ene. 90-Agosto 90 


Ene. 89-Dic. 90 


Ene. 89-Dic. 90 


NO. PART. 

13.523
 

2.604
 

929
 

350
 

1.800
 

1.000
 

465
 

550
 

320
 

1.480
 

750
 

1.000
 

1.328
 

1.440
 

770
 

525
 

TIN, 



5.400 
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2. CONAUPE Afiliados del Ministerio de Bienestar 

Social
 

FUNDIEMPRESA Ambato 


Corporaci6n Estudios
 
Regionales - Guayaquil 


Fundaci6n Sim6n Bolivar Quito 


CORPECO Quito 


Fundaci6n Huancavilca Guayaquil 


Fundaci6n Vicente
 
Rocafuerte Guayaquil 


Incluida Anteriormente 

Ene. 90-Agosto 90 

Ene. 89-Junio 90 

Ene. 89-Agosto 90 

Ene. 89-Junio 90 

100 

912 

540 

958 

Incluida Anteriormente 

3. Afiliados de 14 Fundaci6n Carvajal
 

FundeQuevedo Quevedo 


FundeManta Manta 


FundePortoviejo Portoviejo 


Funane Esmeraldas 


CIPEP Manta/Portoviejo 


Fundaci6n Banco Popular Quito 


Fundaci6n Offsetec Quito 


FUNDHABIT Esmeraldas 


FUNDESCOL Santo Domingo 


4. Afiliados de ACCION/AITEC
 

Fundaci6n Eugenio

Espejo Guayaquil 


Fundaci6n Ecuatoriano
 
Desarrollo Quito 


5. Otras Instituciones de Gobierno
 

Servicio Ecuatoriano de
 
Capacitaci6n (SECAP) Nacional 


SECAP Capacitaci6n Popular 


Centro Nacional de Apoyo de
 
Pequefias Industrias y Artesanias
 
(CENAPIA) Quito 


Ene. 89-Dic. 89 381 

Ene. 89-Junio 90 241 

NA NA 

NA NA 

Ene. 88-Dic. 89 465 

Ene. 89-Dic. 89 550 

NA NA 

Ene. 89-Dic. 89 435 

Ene. 88-Dic. 89 523 

Ene. 86-Agosto 90 4.000 

Ene. 86-Agoto 90 5.000 

Ene. 88-Dic. 89 20.000 

Ene. 89-Agosto 90 5.322 

Ene. 85-Dic. 89 10.000 
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6. Otros 

Fundaci6n Guayaquil Guayaquil Ene. 89-Agosto 90 1.200 

Banco del Pacifico Ene. 86-Agosto 90 5.000 

INSOTEC (5 ciudades) Ene. 86-Agosto 90 4.000 

No se disponia de datos respecto a las siguientes instituciones afiliadas
 
a UNEPROM: FUMICRO, Latinoamericana, CORFONOR, FUNDETEC, Fundaci6n
 
Microempresas de Portoviejo, Jotapi, Pintac, y Corpadem. Tampoco se cont6 con
 
datos respecto a las siguientes instituciones afiliadas a CONAUPE: Fundaci6n
 
Familia para el Futuro, FUNDAR, FUNDEC, Fundaci6n Quito, PUCARA, CORFONOR,

Riobamba para el Desarrollo, FUNDESUR, CIDEC, Centro Andino de la Juventud,
 
Acci6n Integral Comunitaria, Centro de Promoci6n de Empresas del Sector
 
informal, CEPESIU, FUNDASUR, Fundaci6n Chirijos, FADEMI, Fundaci6n Austral, y
 
FUNDESA.
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ACCION Intemacional
 
Rodrigo L6pez
 

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)
 
Barnbi de Arellano
 
Maruska de Burbano
 
Sonny Low
 
Alex Newton
 

Banco del Pacffico
 
Felipe V~squez Berru (Quito)
 
Marcel Laniado (Guayaquil)
 
Xavier Ch~1vez (Guayaquil)
 

Banco La Previsora
 
Virginia Flores (Guayaquil)
 
Alvaro Guerrero (Guayaquil)
 
Tania Morej6n (Guayaquil)
 
Yolanda Luque (Portoviejo)
 
Justo Vasconez Proafio (Ambato) 

Banco Central del Ecuador 
Eduardo Barrera 
Roberto Posso 

Banco del Pichincha 
Patricio Aguilar (Quito) 
Hilda Andrade (Quito) 
Gerardo Jara (Quito) 
Cecilia Moreira (Ambato) 

CAmara 	Artesanal del Azuay. Cuenca 
Miguel Alvarez 
Juan Toral 

Cfniara de la Pequefia Industria 
Walter L6pez (Ambato) 
Mercedes Torres M. (Quito) 

Centro de Promoci6n y Empleo para el Sector Informal Urbano (CEPESIU). Guayaquil 
Laura Landfvar 
Flix Carnacho 

Centro de Investigaci6n, Promoci6n y Educaci6n Popular (CIPEP). Manta/Portoviejo 
Marfa Luisa Moreno 
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Corporacidn Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas (CONAUPE) 
Maria Mercedes Placencia 
Susana Balarezo 

Corporaci6n Femenina Ecuatoriana (CORFEC)
 
Myriam Calero Vela
 
Marfa Eugenia de Bucheli
 
Hilda de Jaramillo
 

Corporaci6n de Garantfa Crediticia
 
Patricia Cer6n (Quito)
 
Emma Sarasti de Arias (Ambato)
 

Federaci6n Nacional de C'maras de la Pequefia Industria del Ecuador (FENAPI)
 
Carlos Ribadeneira Godoy
 
Cdsar Robalino
 

Filanbanco. Guayaquil
 
Pedro G6mez-Centuri6n
 

Fondo de la Financiamiento de la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR)
 
Marcelo Romero C.
 
Fabian Cer6n R.
 

Fundaci6n Carvajal 
Weimar Escobar 
Gloria E. Mena A. 

Fundaci6n OFFSETEC
 
Fabian Berrd de la Torre
 

Fundaci6n Vicente Rocafuerte. Guayaquil 
Josd Luis Ortfz 
Carlos Sdenz 
Dalia Polonie 

Fundaci6n Guayaquil 
Luis Orellana 

Fundaci6n Austral de la Microempresa (FADEMI) 
Juan Torel 

Fundaci6n Eugenio Espejo (FEE). Guayaquil 
Manuel Estrada Plez 
Patricia S. de Estrada 
Yankelly Rodrfguez 
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Fundacidn Ecuatoriana de Desarrollo (FED)
 
C6sar Alarc6n
 
Fernando Merino (Guayaquil)
 

Fundaci6n Banco Popular
 
Edison Pdrez
 

Fundaci6n de Investigaci6n y Desarrollo Empresarial (FUNDIEMPRESA)
 
Vfctor Reinoso (Ambato)

Vinicio Navarrete (Latacunga)
 

Fundaci6n Ecuadtoriana del Habitat (FUNHABIT). Esmeraldas
 
Patricio Cevallos
 

Instituto de Investigaciones Socio-Econ6micas y Tecnol6gicas (INSOTEC)

Fernando Fernandez A. (Quito)
 
Carlos Pal~n (Quito)
 
Gloria Quezada (Quito)
 
Jorge Grijalva (Ambato)

Nelson Oleas (Manta/Portoviejo)
 
Ricardo Ramfrez (Santo Domingo)
 

Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas (INCAE)
 
Miguel Angel Garcfa
 
Donald Swanson
 

Fundaci6n Konrad Adenaur
 
Paul Meiners
 

Programa para el Fomento de la Pequefia Empresa MetalmecAnica (PROFOPEM). Ambato 
Oscar Castro L. 

Servicio Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional (SECAP) 
Marfa Teresa Arias 
David Vera 

Fundaci6n Suiza de Cooperaci6n para el Desarrollo Tdcnico (SWISSCONTACT) 
Peter Lutz 

Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Microempresas (UNEPROM) 
Mauricio C6rdova Montero
 
Edison Echeverrfa
 
Leonidas Ydpez
 

Universidad Cat6lica. Guayaquil 
Marfa Gonz~lez Castro 
Rosa Jimdnez 
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AID 

BCE 
BID 
BNF 
BEDE 
CAC 
CACPES 
CAF 
CDs 

CEPESIU 

CFN 

CIDA 

CIPEP 
CODESPA 
COLAC 
CONADE 
CONAIE 
CONAUPE 
CONCAF 
CORFEC 
CUs 
CUNA 

ESF 

FADEMI 
FECOAC 
FED 
FEE 
FENAPI 
FODEME 
FODERUMA 
FOPINAR 
FMI 
FMO 
FUNDIEMPRESA 
GDP 
GNP 
GDE 
GTZ 
IAF 
IBRD 
INCAE 
IDB 
ILO 
IMF 

Agency for International Development (Agencia para el Desarrollo
 
Internacional)
 
Banco Central de Ecuador
 
Banco Interamericano de Desarrollo
 
Banco Nacional de Fomento
 
Banco Ecuatoriano de Desarrollo
 
Cooperativas de Ahorro y Cr~dito
 
Cooperativas de Ahorros y Crditos de la Pequefia Empresa
 
Corporaci6n Andina de Fomento
 
Certificados de Dep6sito
 
Centro de Promoci6n y Empleo para el Sector Informal Urbano
 
Corporaci6n Financiera Nacional
 
Canadian International Development Agency (Agencia Canadiense para el
 
Desarrollo Internacional)
 
Centro de Investigaci6n y Educaci6n Popular
 
(Programa Espafiol de Ayuda al Desarrollo)
 
Confederaci6n Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito 
Consejo Nacional de Desarrollo 
Confederaci6n de Nacionalidades Indfgenas del Ecuador 
Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas 
Confederaci6n de Cooperativas de Alemania Federal 
Corporaci6n Femenina Ecuatoriana 
Cooperativas de ahorro y cr&tito 
Credit Union National Association (Asociaci6n Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Cr&Iito) 
Fondo del AID para apoyo econ6mico a un pafs; tambidn, Fondo de 
Emergencia Social del Banco Mundial 
Fundaci6n Austral de la Microempresa 
Federaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cr&Iito del Ecuador 
Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo 
Fundacidn Eugenio Espejo 
Fcderaci6n Nacional de Cimiaras de Pequefios Industriales 
Fondo de Desarrollo del Sector Microempresarial 
Fondo de Desarrollo Rural Marginal 
Fondo de Financiamiento de la Pequefia Industria y Artesanfa 
Fondo Monetario Internacional 
(Organizaci6n de Desarrollo del Gobierno Holand6s) 
Fundaci6n de Investigaci6n y Desarrollo Empresarial 
Producto Interno Bruto (vase PIB) 
Producto Nacional Bruto (v ase PNB) 
Gobierno del Ecuador 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit 
Inter-American Foundation 
International Bank for Reconstruction and Development 
Instituto Centroamericano de Administracidn de Empresas 
Banco Inter-americano de Desarrollo (vdase BID) 
International Labour Organisation (Organizaci6n Internacional del Trabajo) 
Fondo Monetario Internacional (Vase FMI) 
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INSOTEC Instituto de Investigaciones Socic C-on6micas y Tecnol6gicas

KAF Fundaci6n Konrad Adenauer
 
MOLHR Ministry of Labor and Human Resources
 
MOSW 	 Ministry of Social Welfare (Ministerio de Bienestar Social)
MSEs 	 Micro- y Pequefia Empresa (vase ME 6 SME) 
NGOs 	 Organizaciones no gubemamentales
ONUDI United Nations Organization for Industrial Development (Organizaci6n de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)
PROFOPEM Programa para el Fomento de la Pequefia Empresa Metalmec~nica 
PNUD 	 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PVO 	 Organizacidn privada voluntaria (vdase OPV) 
SECAL 	 Prdstamos de ajuste sectorial 
SECAP 	 Servicio Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional 
SED 	 Desarrollo de la Pequefia Empresa 
SME 	 Sector Micro-Empresarial 
SWISSCONTACT 	 Fundaci6n Suiza de Cooperaci6n para el Desarrollo Tdcnico 
UNDP 	 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (vdase PNUD)
UNEPROM 	 Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Microempresas
UNICEF 	 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Infancia 
USAID 	 United States Agency for International Development (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional)
WOCCU World Council of Credit Unions (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Cr~dito) 
WWB 	 Women's World Banking (Banco Mundial de la Mujer) 

V1 
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