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RESUMEN PARA EL PERSONAL. DE DIRECCIdN
 

El Proyecto PRIDA (Programa de inversi6n para el desarrollo agropecuario)
 
del gobierno peruano y de la misi6n de la Agencia para el desarrollo
 
internacional (USAID) fue empezado para incitar bancos comerciales privados del
 
pals a suministrar cr6dito agricola a plazo mediano a los agricultores. En el
 
pasado los bancos comerciales privados se han encargado de pr6stamos de
 
explotaci6n a corto plazo. En realidad la Ley bancaria de 1933 limita los
 
bancos comerciales a operaciones crediticias a corto plazo. Se hace una
 
excepci6n cuando dichos bancos se interponen en una linea de crddito especial,
 
tal como la del PRIDA, proviniendo de fuentes otras que las suyas (es decir,
 
dep6sitos a corto plazo o capital de reserva). Otra limitaci6n o freno a las
 
operaciones crediticias a plazo mediano para la agricultura es el cuasimonopolio
 
y el derecho prendario global que el Banco agrario tiene respecto a todos los
 
haberes agricolas, conforme a las disposiciones de la ley fundamental del Banco
 
agrario enmendada en 1982.
 

En el primer a~o de su funcionamiento propiamente dicho el Proyecto PRIDA
 
alcanz6 su objetivo principal. Once bancos comerciales otorgaron prdstamos a
 
plazo mediano, y en todo 22 bancos firmaron convenios para participar en el
 
programa. Casi 5 millones de d6lares US fueron desembolsados durante los dos
 
primeros ahos, lo que sobrepas6 con mucho la cifra proyectada por el proyecto:
 
s6lo 2,4 millones de d6lares US durante un perlodo de dos a~os y medio.
 

Los prdstamos otorgados fueron destinados a explotaciones s6lidas y bien
 
planificadas ,ue ahora se realizan de una manera eficaz y que alcanzardn los
 
objetivos de los subprestatarios (!os agricultores). Muchos de estos pr6stamos
 
fueron otornados a personas nuevamente entradas en la agricultura: empresarios
 
con intereses importantes en la agricutura y con la iniciativa necesaria para
 
desarrollar empresas profitables. Sin los recursos del PRIDA estos empresarios
 
no hubieron iniciado sus explotaciones.
 

En todo se han aprobado 92 prdstamos de un valor de US$ 54.907 cada uno por
 
t~rmino medio. Aunque el importe mediano de los pr~stamos es mayor de lo que se
 
habia previsto, y el ndmero de pr6stamos serg inferior a los 1.000 pr~stamos
 
previstos, es probable que el efecto global del programa sea m~s importante. Se
 
considera que los pr6stamos otorgados corresponden a prdstamos comerciales, y
 
que su importe mediano aumentarS un poco, si el programa continua. (Si el
 
proyecto alcanzara el importe previsto de 36 milloncs de d6lares US, su
 
resultado seria el otorgamiento de 600 pr~stamos aproximadamente.)
 



Generalmente los bancos comerciales se interesan en otorgar pr6stamos a
 
plazo mediano para la agricultura. Existen excepciones dentro de ciertas
 
regiones y en el caso de ciertos bancos que no se interesan en la agricultura.
 
Sin embargo, Pl proyecto del PRIDA es considerado como un 6xito, ya que ha
 
creado entre los bancos un interns de un nivel superior al previsto.
 

El programa ha sido deficiente en lo que concierne a la capacitaci6n, la
 
promoci6n y la asistencia t~cnica. Para la capacitaci6n y la promoci6n es
 
necesario mejorar la planificaci6n y la utilizaci6n de los fondos y recursos.
 

Ni siquiera existe asistencia tdcnica; urge "proyectizar" este componente del
 

programa.
 

Durante los dos primeros arlos del funcionamiento dcl PRIDA, los tipos de
 
interds no estaban en concordancia con el cDjetivo del proyecto segn el cual se
 
trataba de otorgar pr6stamos con arreglo a los "tipos de mercado". Se ha
 
resuelto este problema, y actualmente, si el proyecto continua, los nuevos
 
prdstamos estarn m~s cerca de los tipos de mercado, puesto que ser~n basados en
 
un "sistema de indices", o, segrn una opci6n recomendada, estar6n en
 

concordancia con los tipos del Banco agrario peruano (BAP) conforme a la
 
nueva directiva de 6ste exigiendo que se acerque progresivamente a los tipos
 

comerciales.
 

Persiste un problema principal del proyecto: el del compromiso del gobierno
 

peruano de suministrar fondos de contrapartida para mantener el valor en d6lares
 
del fondo. En el presupuesto financiero actual del gobierno no hay ninguna
 
disposici6n para el respaldo de este compromiso, y, ya que las elecciones estdn
 

en marcha, no es probable que se resuelva este problema antes del comienzo del
 
ejercicio contable de 1986. Tampoco no es probable que se encuentre en otras
 
fuentes respaldo para este compromiso. Tambi6n queda sin resolver la cuesti6n
 
de la cofinanciaci6n. Es poco probable que el gobierno peruano consiga tales
 
fondos en alguna instituci6n financiera de los Estados Unidos.
 

El punto cdntrico de los problemas que hostigan el proyecto es la politica
 
del gobierno. Con las elecciones actualmente en marcha y la toma del mando de
 
un gobierno nuevo es imposible prever las futuras politicas "efectivas". Las
 

politicas declaradas del gobierno militar anterior fueron institucionalizadas
 
en la forma de leyes. Generalmente las politicas declaradas del gobierno de
 
Belaunde no fueron institucionalizadas en la forma de nuevas leyes, ni tampoco
 

como cambios de las leyes restrictivas del gobierno militar. Cambios de fondo
 

en la politica y en la legislaci6n ser6n necesarios para abrir camino en el
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sector agricola para pr~stamos provenientes de bancos comerciales. Se trata
 

ahora de saber si el nuevo gobierno estard 6ispuesto a realizar tales cambios.
 

A fines de diciembre de 1984 el proyecto PRIDA fue suspendido
 

momentAneamente porque el gobierno peruano no habla suministrado los fondos de
 

contrapartida ni la cofinanciaci6n. Teniendo en cuenta que no es probable que
 

el gobierno peruano suministre cofinanciaci6n ni fondos de contrapartida antes
 

del comienzo del ejercicio de 1986, importa principalmente decidir si hay que
 

seguir adelante con el proyecto, desembolsando la contribuci6n restante de 5
 

millones de d6lares US y las contribuciones de las instituciones intermediarias
 
de credito (IIC) y los subprestatarios, o si hay que terminar el proyecto.
 

El sistema crediticio del PRIDA ha Ilegado a ser reconocido, y existe un
 
numero importante de solicitudes de pr6stamos. La terminaci6n prolongada del
 

programa anulard el interns creado dentro de los bancos comerciales y tambi6n
 

anularg la confianza y el entusiasmo de los eventuales subprestatarios. A su
 

nivel modificado el proyecto ha logrado su objectivo fundamental y ha sido 6til
 

para financiar muchas operaciones agricolas de m6rito. La continuaci6n del
 

programa a un nuevo nivel modificado resultaria en un efecto considerable en
 

pequeha escala, y permitiria probablemente que el proyecto obtuviera
 

ulteriormente una financiaci6n suplementaria.
 

La postergaci6n de la renovaci6n del proyecto dard como resultado la
 

anulaci6n del progreso realizado aiediante la promoci6n y la capacitaci6n, y
 

disminuirg considerablemente el entusiasmo de los bancos comericales. Seria
 

mejor no considerar la postergaci6n. Conviene decidir de continuar el programa
 

inmediatamente a un nivel disminuido o de terminarlo.
 

Se recomenda que el proyecto sea continuado a un nivel modificado con el
 

desembolso de los 5 millones de d6lares US de la USAID. Se recomenda tambidn
 

que se elimine la cofinanciaci6n exigida como condici6n precedente, y que se
 

postergue la exigencia de los fondos de contrapartida hasta principios de 1986.
 
Seria posible negociar estos fondos para que sean suministrados por etapas
 

durante un periodo de dos aios. Esto permitiria que el programa continuara con
 

un minimo de retraso.
 

Para mejorar la situaci6n global con respecto al crddito agricola la USAID,
 

la COFIDE y otros organismos deben empe~arse en la revocaci6n o la modificaci6n
 

de la legislaci6n concerniente al crddito agricola. Tambi4n deben insistir en
 

politicas gubernamentales que tengan un efecto positivo en el desarrollo de la
 

agricultura, particularmente en el crddito agricola.
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Es preciso desarrollar ms la asistencia tdcnica del proyecto. En este
 

sentido se necesita un esfuerzo especial para "proyectizar" y delimitar la
 

asistencia t~cnica. La naturaleza de la asistencia t6cnica y su 6nfasis
 
dependergn del rumbo que tomarg el proyecto.
 

Se recomenda que el proyecto sea modificado un poco para producir mayor
 
efecto y conseguir un objetivo principal de politica. Conviene concentrar el
 
proyecto en el subsector de las exportaciones agricolas no tradicionales y vin

cularlo con el sistema de pr6stamos del Fondo de redescuento para inversiones en
 
agroindustrias (FRIA) con miras a desarrollar plenamente la potencialidad de
 
dicho subsector. Es posible utilizar y concentrar la asistencia t~cnica mas
 

eficazmente y producir un efecto mayor con los fondos de los dos sistemas credi
ticios.
 

Aunque el Proyecto PRIDA no fue concentrado en el subsector de las
 

exportaciones agricolas no tradicionales, muchos de los pr~stamos otorgados
 
fueron destinados a la producci6n de cultivos no tradicionales. Los
 
beneficiarios de los prdstamos se interesan en cultivos no tradicionales de
 
exportaci6n, y necesitan ayuda para desarrollar su capacidad en este campo. Los
 
empresarios nuevamente entrados en el sector agricola son aptos pdra
 
desarrollar su capacidad de producci6n y exportaci6n cultivos y productos no
 
tradicionales, y con ayuda crediticia y asistencia t6cnica dicho subsector podrS
 
realizar su potencialidad.
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I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

A. Observaciones y conclusiones
 

El proyecto efectivo es relativamente pequelio con relaci6n a las necesidades
 
del sector y a la importancia de los fondos suministrados por el BID y el
 
Banco Mundial; por lo tanto, desde el 
punto de vista de la macroEconomia, su
 
efecto en el sector agricola ha sido minimo. Sin embargo al nivel de la
 
microeconomia agricultores individuales han beneficiado mucho del 
sistema, y los
 
bancos locales han beneficiado de la experiencia que han adquirido otorgando
 
prdstamos para la agricultura. En general, hasta la fecha el prcyecto ha sido
 
un 6xito. A continuaci6n se indican las principales conclusiones del equipo
 
de evaluaci6n.
 

1. Realizaci6n de los productos finales previstos
 
El Proyecto PRIDA, a pesar de haber sido limitado en cuanto a su
 
importancia efectiva o al volumen de 
los fondos para pr6stamcc, realiz6
 
varios productos finales.
 

a. Indujo a bancos comerciales privados a comenzar a otorgar
 
pr6stamos a plazo mediano para prop6sitos agricolas. El anglisis
 
ha revelado que la mayor parte de los funcionarios principales y
 
de mediano nivel de los bancos desean seguir otorgando prdstamos
 
a plazo mediano.
 

b. En 
t~rminos num6ricos, durante el primer afo de las operaciones
 
crediticias la meta de 9 a 12 bancos otorgando prdstamos fue
 
alcanzada. 
 En todo 22 bancos han firmado con la COFIDE convenios
 
referentes a operaciones crediticias.
 

c. Generalmente los pr~stamos otorgados fueron destinados 
a proyectos
 
s6lidos y bien planificados que actualmente se realizan de una
 
manera eficaz y profesional.
 

d. En t6rminos numdricos, no serg posible alcanzar el ndmero de
 
prdstamos previsto. Se estima que en la fecha de terminaci6n de
 
la asistencia (PACD 
-- sigla de la AID) se habr~n otorgado
 
solamente 300 prdstamos, teniendo cada prestamo subordinado un
 
valor de aproximadamente US$ 55.000 por tdrmino medio. Aunque el
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ndmero de prestamos por otorgar sea inferior, es probable que el
 
beneficio y el efecto globales de un pr6stamo de este importe sea
 
mayor.
 

e. 	Un manual de crddito fue establecido y, hasta cierto punto,
 
utilizado. Sin embargo tiene mas bien el aspecto de un folleto
 
de promoci6n de parte de la COFIDE a las IIC. Lo que se necesita
 
es un manual m~s completo con instrucciones detalladas. Tambidn
 
se necesita informaci6n de promoci6n ms orientada hacia los
 
agricultores.
 

f. 	No serd de ninguna manera posible alcanzar el objetivo de
 
suministrar a 1.000 agricultores alguna clase de asistencia
 
tdcnica. Hasta ahora no se ha establecido ningdn programa de
 

asistencia tdcnica. Sin definici6n y concepto especificos de la
 
asistencia tdcnica para las faenas agicolas y un programa con
 
objetivos especificos basados en la utilizaci6n racional, la
 
asistencia tdcnica no serg utilizada.
 

g. 	Se realiz6 cierta capacitaci6n del personal de las IIC en forma de
 
cursillos y conferencias, pero no bast6 para crear la comprensi6n
 
necesaria del an~lisis del cr6dito a plazo mediano y a largo plazo,
 
ni tampoco para formar suficientemente al personal de los IIC en
 
los requisitos y procedimientos del PRIDA. Para alcanzar el nivel
 
de capacitaci6n deseado cursos m~s intensivos y de mayor duraci6n
 

ser~n necesarios.
 

h. 	Dos o m~s empleados de la COFIDE fueron formados en el lugar y
 
tienen la preparaci6n necesaria para encargarse de
 
responsabilidades dentro del programa del PRIDA. La formaci6n
 
fuera del pals no fue utilizada; se duda que sea necesaria.
 

2. 	Tipos de interds
 

Uno de los objetivos declarados del proyecto era el apoyo de cambios en
 
la politica del gobierno peruano en cuanto a tipos de interds para que
 
tipos de mercado sean utilizados en operaciones crediticias para la
 

agricultura. Durante estos 6ltimos dos afios de la realizaci6n del
 
Proyecto PRIDA ni el gobierno peruano ni el proyecto no pudo
 
alcanzar este objetivo. Los pr6stamos de la PRIDA as! como los del
 

2
 



BAP han sido establecidos a tipos negativos, bastante inferiores a
 
los tipos comerciales. Durante el perlodo de la realizaci6n activa
 
del proyecto -- enero de 1984 hasta enero de 1985 -- el tipo de interds
 
efectivo de los pr6stamos de la PRIDA a los agricultores era de un 63
 
por ciento (mds un impuesto de un 8 por ciento). Entre enero y julio
 
los pr~stamos del BAP para inversiones y beneficiarios semejantes
 
tambidn se otorgaron a un tipo de un 63 por ciento, que en agosto fue
 
aumentado a un 80 por ciento y en noviembre de 1984 a un 85,6 por
 
ciento. Durante este mismo periodo de doce meses la tasa de la
 
inflaci6n era de un 111 por ciento por t6rmino medio, y el tipo de
 
inter6s para cr~dito comercial a corto plazo fluctu6 entre un 90 por
 
ciento a principios del aho y un 130 por ciento o m~s a fines del afio.
 
En gran parte los tipos de inter6s negativos del PRIDA 7ueron
 
establecidos conforme a los del BAP. Es improbable que los IC
 
hubieran podido prestar fondos del PRIDA a tipos comerciales, si a los
 
agricultores les fuera posible obtener pr~stamos del BAP a tipos de
 
de inters mucho m~s baratos.
 

Al principio del proyecto la linea de crddito del BAP era el 6nico
 
disponible para pr-stamos a plazo mediano, ya que no otorgaba ning6n
 
banco comercial pr6stamos de inversi6n a plazo mediano para la
 
agricultura. Por lo tanto es razonable que la COFIDE haya establecido
 
los tipos de inters del PRIDA para prop6sitos semejantes con arreglo
 
a los del GAP.
 

Ya en febrero de 1985 la COFIDE mand6 que los pr6stamos del PRIDA
 
superiores al equivalente de US$ 30.000 fueran catalogados conforme al
 
Indice de precios al consumidor, o sea en d6lares US. Por eso, con
 
excepci6n de los pr-stamos inferiores a US$ 30.000, los cuales quedarn
 
con el tipo fijo del 90 por ciento, la mayoria de los prdstamos sern
 
otorgados a tipos de interns positivos en t6rminos reales. Importa
 
mencionar que en febrero de 1985 los tipos de inters del BAP para
 
prdstamos de inversi6n en la regi6n costanera fueron aumentados a un
 
tipo efectivo de un 138 por ciento, lo que es de unos 12 puntos
 
inferior a la tasa de inflaci6n prevista para 1985. Ademds el BAP,
 
como politica nueva para mantener sus tipos de interds para la mayoria
 
de las actividades en la regi6n costanera, ha anunciado tipos de
 
interds no inferiores a 10 puntos debajo de la tasa de inflaci6n de los
 
6Itimos tres meses y a 6 puntos por lo menos debajo de los tipos
 
comerciales medianos.
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Una conclusi6n importante del equipo de evaluaci6n es que prestatarios
 
de la clase de los a quienes el proyecto PRIDA suministra financiaci6n
 
atribuyen mucha importancia a la prontitud y oportunidad de las
 
operaciones crediticias de los IIC; por eso a un costo evaluado igual
 
o a un costo razonable m6s elevado ellos preferirian solicitar
 
prdstamos agricolas a bancos privados mAs bien que al BAP. AsI, si el
 
BAP sigue su politica anunciada de conservar sus tipos de interds
 
ordinarios a no mds de 10 puntos debajo del indice de precios al
 
consumidor, los pr6stamos catalogados dentro del proyecto PRIDA
 
debieran ser competitivos. Para el PRIDA el 6nico problema es que el
 
sistema de catalogaci6n ne se comprende bien, contiene un elemento de
 
incertidumbre en cuanto al tipo de inter6s a pagar, y no tiene el
 
apoyo de los prestatarios ni de las IIC. Para los prdstamos
 
catalogados una campaa importante de promoci6n es necesaria.
 

3. 	Condiciones en que los bancos privados aceptan otorgar prdstamos para
 
inversiones agricolas
 

En el Per6, como en cualquier otro pals, los bancos privados aceptan
 
participar de una manera considerable en operaciones crediticias en
 
que la ganancia es relativamente alta y el riesgo de la recuperaci6n
 
es minimo. La base de su buena voluntad estd directamente relacionada
 
con los tipos de interds y la viabilidad de los valores pignorativos.
 
Al analizar la situaci6n en el PerO es importante examinar
 
separadamente la buena voluntad y la capacidad de los bancos privados
 
para prestar sus propios recursos y su posici6n como intermediarios
 
en cuanto a las lineas de cr6dito que otras fuentes les suministran.
 

Cuando los bancos privados prestan sus propios recursos, que son por
 
la mayor parte dep6sitos a corto plazo, exigen (a)que los pr6stamos
 
se hagan a corto plazo, (b)que los tipos de inter6s sean suficientes
 
para 	respaldar los costos financieros y administrativos, o sea, que
 
se asemejen a los tipos de interds comerciales competitivos y (c) que
 
las garantias aceptadas como valores pignorativos sean ejecutables
 
sin complicaciones mayores, es decir bienes raices urbanos,
 
certificados de dep6sitos en d6lares y otros tipos de garantias
 
comerciales. Antes del comienzo de la reforma agraria en 1969 los
 
bancos privados, en una escala razonable, se encargaban de esta
 
clase de operaciones crediticias a corto plazo al sector agricola,
 
y desde la llegada a mediados de 1980 de una nueva administracion,
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lo hacen otra vez en un grado limitado. Estas operaciois crediticias
 
consisten por la mayor parte en pr6stamos a corto plazo para la
 
comercializaci6n o en financiaci6n supletoria a agricultores que
 
solicitan crddito subvencionado al BAP.
 

Para que los bancos privados participen como intermediarios en lineas
 
de cr6dito suministradas por la COFIDE, el Banco Central u otros
 
organismos financieros del gobierno peruano es necesario principalmente
 
que se asigne a los bancos un tipo de inter6s suficiente, espaciado
 
para cubrir los costos y permitir una ganancia razonable, y que el tipo
 
de inter6s efectivo impuesto a cada beneficiario sea competitivo con
 
relaci6n a los tipos que el BAP impone a los agricultore,; comerciales.
 
Es posible establecer los tipos de interds competitivos con exigier que
 
el BAP otorgue prdstamos a tipos de interds comerciales o con fijar los
 
tipos de interns de las lineas de crddito a mediar a un nivel
 
semejante al de los tipos fijados por el BAP. Tal ha sido el caso
 
hasta enero de 1985 
en las operaciones crediticias del PRIDA.
 

As! como se seniala en ,arias partes del presente informe, es preciso
 
modificar la legislaci6n existente que da al BAP privilegios de
 
hipoteca prendaria y que impide la utilizaci6n de terrenos de labor
 
como garantia para el cr6dito agricola. Cambios de esta clase
 
mejorarian la buena voluntad de los bancos privados y su capacidad
 
para participar en operaciones crediticias para inversiones agricolas.
 

4. Efecto en el subsector de las exportaciones agricolas no tradicionales
 

El sistema de prdstamos del PRIDA no fue orientado hacia la
 
realizaci6n de un efecto en el subsector de las exportaciones agricolas
 
no tradicionales. En realidad se emplearon mdtodos aproximativos en
 
cuanto a la disponibilidad de pr~stamos. Sin embargo muchos de los
 
prdstamos fueron utilizados para clases de cultivos no tradicionales, y
 
manifiestamente los beneficiarios, por la mayor parte empresarios
 
bastante capaces, estarian a favor de ayuda para participar en la
 
producci6n y la exportaci6n de cultivos y productos no tradicionales.
 

El otro sistema de prdstamos en el sector agricola, el d3l FRIA,
 
emplea m6todos semejantes en cuanto a la disponibilidad de prdstamos,
 
salvo que se destina a los as! llamados "agroindustrias" y no estA
 
concentrado. Adem~s estos dos sistemas de prdstamos no se completan
 
de ninguna manera para la realizaci6n de un objetivo comin.
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5. 	Convenio referente al mantenimiento del valor
 
Habrg un problema principal en lo que concierne al compromiso del
 
gobierno peruano para mantener el equivalente en d6lares del valor del
 
fondo de la PRIDA. En el presupuesto financiero del gobierno no ha
se 

establecido ninguna disposici6n para este prop6sito. Dos factores
 
agravan el d6ficit del fondo, a saber: 
 a) la USAID exige que los
 
fondos desembolsados sean depositados en una cuenta de proyecto sin
 
interds; b) la desvalorizaci6n del sol relaci6n al
con d6lar fue mayor
 
que el tipo de interds efectivo.
 

6. 	Fondos de contrapartida
 
Actualmente existe un problema principal vinculado con 
el suministro
 
de fondos de contrapartida por el gobierno peruano. Este problema
 
persistirg mientras no hay en el presupuesto financiero del gobierno
 
peruano ninguna disposici6n referente a fondos para cumplir con 
esta
 
obligaci6n. Teniendo en cunta la deteriorizaci6n del presupuesto del.
 
gobierno central y la carestia de fondos, es probable que no haya
 
fondos de contrapartida antes del principio de 1986.
 

7. 	Cofinanciaci6n
 
Considerando que la COFIDE ha pedido la eliminaci6n de la condici6n
 
precedente que exige la obtenci6n de 10 millones de d6lares US 
en
 
cofinanciaci6n de parte de una instituci6n comercial de los Estados
 
Unidos, y en vista de las condiciones econ6micas actuales, 
no se
 
espera que la cofinanciaci6n se obtenga. 
 En realidad las condiciones
 
econ6micas que existlan 
antes de la firma del contrato de pr6stamo
 
para el proyecto dejaban prever la improbabilidad de la obtenci6n de
 
tal financiaci6n; hubiera sido mejor eliminar tal condici6n en aquel
 
momento.
 

8. 	Legislaci6n que aFecta el cr6dito agricola
 
La ley fundamental del Banco agrario limita directamente la clase de
 
pignoraci6n que los bancos comerciales privados pueden utilizar como
 
"garantla" para prdstamos agricolas. Esencialmente "obliga" dichos
 
bancos a 
considerar y exigir solamente pignoraci6n no relacionada con
 
la granja. Esto limita directamente la medida en que los agricultores
 
pueden obtener crddito de bancos comerciales. Se necesitan cambios
 
amplios en las leyes afectando las operaciones crediticias para la
 
agricultura para permitir que los bancos comerciales empiecen a
 

6
 



suministrar el volumen y la clase de crddito que exige la agricultura.
 

9. 	Politica gubernamental
 
En contra del punto de vista optimista del grupo de estudio
 
presidencial, no se cre6 en el sector agricola ning6n clima positivo
 
para operaciones crediticias de parte de bancos comerciales privados.
 
Las politicas del gobierno anterior fueron expresadas en funci6n de la
 
legislaci6n referente a la tenencia de la tierra, al control de los
 
precios, a la comercializaci6n, a las granjas colectivas y al Banco
 
agrario. No se ha hecho en la legislaci6n ninguna defirici6n de
 
politica nueva ni ningan cambio. Nuevas elecciones tencran lugar el 14
 
de abril, y existen pocas pruebas que se hardn luego canbios extensos.

10. 	 Aprobaci6n de pr~stamos
 
Actualmente es necesario obtener !a aprobaci6n de la COFIDE as! como
 
la de la USAID al solicitar'prdstamos de mds de US$ 100.000. Esta
 
exigencia embarazosa resulta en retrasos superfluos en la aprobaci6n de
 
los prestamos. En el caso de uno o dos prdstamos superiores al nivel
 
de US$ 100.000 mediaron mds de cinco meses entre la presentaci6n de la
 

solicitud y el desembolso de los fondos. (Vase el Apdndice C, NQ 11.)
 
La participaci6n de la USAID no crea nada mds que un retraso; es
 
preciso modernizar el procedimiento. Durante los dos aflos del Proyecto
 
PRIDA la COFIDE se ha mostrado responsable y capaz de determinar la
 
capacidad crediticia de sus proyectos. Actualmente la COFIDE, dentro
 
del sistema de prdstamos del FRIA, tiene plena autoridad de
 
aprobaci6n referente a prdstamos hasta US$ 700.000.
 

11. 	 Asistencia t6cnica
 
Dentro de este proyecto la asistencia t6cnica es la actividad que tiene
 

menos 6xito. En realidad, no existe. La asistencia t6cnica no fue
 
definida en el proyecto; tampoco no se estableci6 ningun plan ni
 
ninguna estrategia de asistencia t~cnica. El problema consiste en no
 
haber establecido distinciones entre la capacitaci6n, ha promoci6n, la
 
evaluaci6n del proyecto y la asistencia t6cnica. Ademas, la idea del
 
suministro de asistencia t6cnica a los agricultores por lds IIC es
 
impracticable. Es un error exigir que los agricultores paguen tal
 
asistencia t6cnica a las IIC. Aunque los agricultores han demostrado
 
que en cierta medida aceptardn pedir y pagar la asistencia
 
especializada que les parezca necesaria, es claro que la utilizaci6n de
 
los dos fondos -- US$ 300.000 y US$ 500.000 -- requiere un nuevo
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concepto y una nueva definici6n de la asistencia tdnica y una
 
presupuestaci6n definida de los fondos para las actividades separadas
 
y distintas: (a)capacitaci6n (b) promoci6n, (c)repaso o evaluaci6n
 
del proyecto y (d)asistencia t~cnica.
 

Hay que considerar el fondo de US$ 300.000 como lo que es: un fondo
 
para la capacitaci6n y la promoci6n. La COFIDE debiera utilizarlo
 
para las necesidades de las TIC y para la promoci6n del sistema de
 
pr~stamos. Hay que considerar el fondo de US$ 500.000 como lo que es:
 
un fondo para la asistencia t~cnica. Es preciso establecer un proyecto
 
para dicho fondo, detallando la asistencia t6cnica e indicando su
 
secuencia cronol6gica. Despuds de aclarar los objetivos del proyecto
 
global, es necesario establecer y realizar una actividad especial y
 
separada de asistencia t~cnica.
 

12. 	 Capacitaci6n
 
La capacitaci6n del personal de las IIC, particularmente en los
 
departamentos del norte, ha sido insuficiente. Se necesita un programa
 
detallado de capacitaci6n que sea disponible de una manera peri6dica
 
pero continua. Este programa debiera tener la forma de un curso y no
 
de un seminario. Actualmente los bancos de los departamentos del norte
 
tardan excesivamente en aprobar y desembolsar prdstamos.
 

13. 	 Promoci6n
 
El programa de promoci6n realizado por la COFIDE lleg6 en realidad
 
a ciertos prestatarios verdaderos o eventuales, pero no parecia tener
 
la eficacidad necesaria. El programa exige continuidad y la
 
utilizaci6n de t~cnicas de promoci6n que no sean la radio y la
 
televisi6n.
 

14. 	 Actitud de los banqueros con respecto al cr6dito agricola
 
Los banqueros entrevistados por los miembros del equipo de evaluaci6n
 
manifestaron varias reacciones. Los de Arequipa, Piura y Chiclayo
 
mostraron inter6s y entusiasmo acerca del papel que tomarian
 
ulteriormente en operaciones crediticias para la agricultura. Los de
 
Trujillo y ,arapoto se mostraron indiferentes y pesimistas en cuanto
 
a la posibilidad de la participaci6n de sus bancos en operaciones
 
crediticias para la agricultura. Los de Lima indicaron o que no
 
poselan conocimientos e informaci6n suficientes tocante a la
 
agricultura o que las operaciones crediticias para la agricultura, a
 



causa de las condiciones existentes, eran demasiado com )licadas y

arriesgadas para que sus bancos las emprendiesen. La raz6n principal
 

de la actitud positiva de los banqueros de Arequipa y Piura parece ser
 
la gran importancia que tiene la agricultura eii estos d-3partamentos,
 
la alta potencialidad de inversiones a nivel de la explotaci6n
 
agricola vinculadas con nuevos proyectos de riego y bonificaci6n de
 
tierras, y la abundancia de empresarios j6venes deseosos de participar
 
en el desarrollo agricola.
 

Una conclusi6n evidente es 6sta: a causa de las condiciones existentes
 
en el sector agricola no vale la pena que los bancos hajan inversiones
 
para equipar sus instituciones con los recursos humanos y materiales
 
necesarios para ocuparse eficazmente de operaciones creliticias en el
 
sector agricola. As! como en el caso de la linea de cr~dito del PRIDA,
 
estos bancos aceptarian participar en operaciones crediticias para
 
la agricultura, si los tipos de interds, entre otros factores, les
 
permitiese competir con los tipos de interds del BAP. Su
 
participaci6n seria mejor, si fuesen superados los obstdculos jurldicos
 
existentes relacionados con la utilizaci6n de terrenos de labor y de
 
hipotecas prendarias como valores pignorativos para prdstamos
 
agricolas.
 

B. Recomendaciones
 

1. 	 La USAID debiera tratar de eliminar su requisito referente al 
dep6sito
 
de los desembolsos de prdstambs en una cuenta sin inter6s. Al mismo
 
tiempo la COFIDE debiera mejorar su gesti6n de la cuenta con planificar
 
cuidadosamente las solicitudes de anticipos y con depositar los rdditos
 
del programa del PRIDA en una cuenta de proyecto con interds, evitando
 
as! la p6rdida del valor del fondo del PRIDA. De otro ,':d conviene 
establecer un m6todo de evitar bajas considerables en el poder de
 
compra del fondo del PRIDA.
 

2. Se recomenda que el requisito referente a los fondos de contrapartida
 
sea postergado hasta principios de 1986 para permitir la continuaci6n
 
del proyecto.
 

3. 	 La condici6n precedente referente a la cofinanciaci6n debiera ser
 
eliminada del proyecto.
 

9
 



4. 	Es dificil examinar la cuesti6n de los tipos de interds en 
vista de
 
los diversos objetivos y la competencia del BAP. En las
 
circunstancias actuales, 
se recomenda que los subprestatarios de la
 
PRIDA tengan la opci6n de escoger sea (a)un tipo de interds igual
 
al los tipos de interds del BAP para el cr~dito ordinario a plazo
 
mediano, sea (b)un tipo de interds basado en 
el sistema catalogado
 
del PRIDA. Conviene suministrar mucha formaci6n y promoci6n a los
 
prestatarios posibles y al personal de las IIC en cuanto a las
 
ventajas y desventajas del sistema catalogado.
 

5. 	La USAID y la COFIDE debieran empeflarse en promover cambios extensos
 
en 
la legislaci6n que afecta adversamente la participaci6n en el
 
sector agricola de los bancos comerciales privados, particularmente
 
la ley fundamental del Banco agrario.
 

6. 	Se recomenda que se aumente de US$ 100.000 a 200.000 el
US$ 	 nivel
 
de los pr~stamos necesitando aprobaci6n de antemano, modernizando as!
 
el sistema de aprobaciones de pr~stamos y el del desembolso de los
 
fondos de pr6stamos. Esta recomendaci6n estA conforme a la demanda
 
de la COFIDE.
 

7. 	Conviene volver a definir los dos fondos previstos para la asistencia
 
t6cnica y precisar claramente sus objetivos.
 

a. 	El fondo de US$ 300.000 debiera titularse Fondo para la
 
capacitaci6n y la promoci6n. 
 La COFIDE debiera utilizar el fondo
 
segn el reparto siguiente:
 

Cursos de capacitaci6n 75.000
 
Promoci6n 
 125.000
 
Vehiculos (5regiones) 50.000
 
Evaluaci6n del proyecto 50.000
 

La COFIDE debiera suministrar cursos a intervalos regulares m~s
 
bien que seminarios y conferencias. Como parte de la evaluaci6n
 
los miembros del personal de la COFIDE debieran visitar los
 
subproyectos regularmente. Para este prop6sito cada oficina
 
auxiliar necesita vehiculos (con transmisi6n en las cuatro
 
ruedas). La capacitaci6n en otros paises no es necesaria.
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b. 	Hay que suprimir el convenio especial segin el cual 
las llC
 
deben establecer y mantener un fundo para la asistencia t6cnica.
 

c. 	Conviene sacar del prdstamo el fondo de US$ 500.000 para que la
 
USAID lo conceda como subvenci6n; de otra manera, conviene que
 
el gobierno peruano asuma el fondo. 
 Este fondo debiera titularse
 
Fondo para la asistencia tdcnica, y la COFIDE debiera utilizarlo
 
para suministrar a las Iic y a los agricultores asistencia tdcnica
 
especializada. Esta asistencia t6cnica debiera conprender lo que
 
se sefiala a continuaci6n:
 

-	 Asistencia t6cnica de la COFIDE a las IIC: 
Objetivos: (a)ayudar las II a desarrollar servicios de
 
pr6stamos agricolas; (b)capacitar al personal local de las
 
IIC en el cr6dito agricola; (c)dar a la COFIDE pericia
 
interna en el crddito agricola
 
Especialistas: especialista de crddito agricola (1).
 

-	 Asi-stencia t~cnica de la COFIDE a las IIC y a los 
agricultores:
 
Objetivos: (a)ayudar las IIC a preparar planes para
 
pr6stamos agrarios; (b)capacitar a los agricultores y a los
 
miembros del personal de las IIC en la preparaci6n de
 
solicitudes de prdstamos; (c) ayudar las 
IIC y la COFIDE a
 
examinar y evaluar las operaciones de los beneficiarios de
 
los pr6stamos; (d)ayudar a los agricultores a desarrollar
 
planes agrarios adecuados y m~todos apropiados de
 
contabilidad para empresas y granjas; (e) ayudar a los
 
agricultores a realizar sus planes agrarios y utilizar los
 
ingresos de los prdstamos; (f) suministrar a los agricultores
 
pericia t6cnica en los dominios de la producci6n y de la
 
comercializaci6n, seg6n las necesidades.
 
Especialistas: especialistas de la administraci6n
 

agricola (2).
 

Otros dominios en que se necesita asistencia t6cnica:
 

- Riego
 
- Horticultura
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- Ganaderia 

- Comercializaci6n 
- Tecnologia despuds de la siembra 

Opciones
 

#1. Un servicio de asistencia tdcnica establecido dentro de
 
la COFIDE.
 
Un servicio de asistencia t~cnica establecido dentro de
 
la COFIDE emplearla a especialistas de crddito agricola
 
y a especialistas de administraci6n agrIcola y proporcionaria
 
sus servicios de una manera rotatoria o segdn las
 
necesidades. La asistencia t6cnica seria limitada a los
 
dos especialistas en vista de la dificultad de mantener un
 
servicio de asesoria m~s amplio.
 

#2. La asistencia tdcnica seria proporcionada conforme a un
 
contrato entre la COFIDE y una firma privada de consultores.
 
En'este contrato se precisarian un total de dias-hombre o
 
a~os-hombre y los dominios tdcnicos para los cuales serian
 
necesarios. Un programa completo de asistencia t~cnica serla
 
suministrado de esta manera, pudiendo comprender diez aAos
hombre de asistencia t~cnica o m6s.
 

Los detalles efectivos del suministro y de la utilizaci6n de la
 
asistencia t6cnica debieran ser aclarados mediante una 
tarea
 
formando parte del desarrollo del proyecto y dando como resultado
 
un subproyecto de asistencia t6cnica.. Si la meta del proyecto es
 
el subsector de las exportaciones agricolas no tradicionales, la
 
asistencia tdcnica seria necesaria en otros dominios tales 
como
 
los siguientes:
 
- Dearrollo de la comercializaci6n/Tecnologia despu6s de la
 

siembra
 
- Pericia en la horticultura y los sistemas de producci6n
 
- Pericia en la tecnologia de la elaboraci6n de alimentos
 
- Pericia en sistemas fitosanitarias 
(Para m~s detalles referentes a las necesidades del subsector de 
las exportaciones agricolas no tradicionales, v6ase el Proyecto 
recomendado NQ 1, secci6n 3.) 
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8. 	Ademas de la promoc16n mediante la radio y la televisi6n, la COFIDE
 
debiera desarrollar un pequeio folleto orientado hacia los agricultores
 
y se~alando las ventajas del programa de prdstamos. Luego los bancos
 
podrian distribuir este folleto con los estados bancarios. Miembros
 
del personal de los bancos observaron que los usuarios posibles de esta
 
linea de cr6dito serAn agricultores que ya tienen cuentas con dichos
 
bancos. Una promoci6n de estg clase serS mds directa que otra y
 
producirg mayor efecto. En la encuesta por muestreo referente a los
 
beneficiarios de pr6stamos fue averiguado que la mayorla de ellos
 
se 	habian enterado del PRIDA mediante el contacto con el personal de
 
su 	banco.
 

9. 	Se recomenda que los dos sistemas de prdstamos dentro dEl sector
 
agricola, el PRIDA y el FRIA 1/, sean "vinculados" estrEchamente para
 
completarse, y que los dos sean concentrados luego en el subsector de
 
las exportaciones agricolas no tradicionales. De esta nanera ser
 
posible acrecentar su efecto al m~ximo. Con m~s precisi6n en cuanto a
 
su 
clientela podr~n alcanzar sus objetivos m~s eficazmente. Adem~s
 
respaldargn as! la politica referente al desarrollo del subsector, y
 
permitir~n mayor precisi6n en los objetivos de la asistEncia tdcnica
 
y una utilizaci6n mds eficaz de la misma.
 

El 	fondo para la asistencia tdcnica del PRIDA debiera ser convertido
 
en 	una subvenci6n o asumido por el gobierno peruano y utilizado para
 
el 	 suministro de asistencia tdcnica en dominios tales ccmo la
 
tecnologia despu~s de la siembra, el desarrollo de 
la comercializaci6n,
 
la tecnologla de la producci6n u otros especializados. La COFIDE puede
 
utilizar los fondos directamente para emplear a asesores y suministrar
 
asistencia t6cnica o establecer un contrato con una firma de
 
consultores que suministrard dicha asistencia t6cnica. Si la COFIDE
 
utiliza los fondos para suministrar asistencia tdcnica, conviene
 
establecer una divisi6n especial. La asistencia t6cnica debiera 
ser
 

1/	Aunque la fecha final del proyecto de crdditos del FRIA ocurri6 en
 
diciembre de 1982, una cantidad considerable de fondos provenientes
 
de recuperaciones de prdstamos queda sin utilizar, y seg~n parece
 
no 	existe mucha demanda para ellos.
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proporcionada a beneficiarios de prdstamos y al subsector en general
 
conforme a un enfoque de sistemas. (Vase la secc16n VIII, Proyecto
 
recomendado NQ 1.)
 

Conviene cambiar la direcci6n de los dos proyectos mediante
 
modificaciones y realizar los dos dentro de 
la misma divisi6n de la
 
COFIDE. Para que se completen como se desea, es preciso que sean
 
promovidos y realizados como un solo proyecto.
 

10. 	 Como parte del programa de asistencia t6cnica la COFIDE debiera emplear
 
a especialistas de administraci6n agricola formados y experimentados
 
u obtener sus servicios mediante un contrato para suministrar
 
asistencia tdcnica (a) a las IIC en la preparaci6n de solicitudes de
 
pr6stamos as! como en la interpretaci6n y la evaluaci6n de proyectos
 
propuestos, y (b) a los subprestatarios (agricultores) la
en 

contabilidad y el mantenimiento de registros, la administraci6n
 
agricola y la planificaci6n agricola. Estos especialistas debieran
 
servir tambi~n para supervisar las faenas agricolas y evaluarlas
 
peri6dicamente.
 

11. 	 Conviene suprimir 
o no poner en vigor el convenio segn el cual los
 
fondos no pueden ser utilizados para la producci6n de agrios para la
 
exportaci6n as! como el convenio referente a la "fuente de origen"
 
(Estados Unidos). El servicio de pr6stamos desembolsados mediante
 
bancos comerciales privados del pals no es "proyecto de la USAID", y
 
tales restricciones a este nivel impedir~n 
su 6xito. Los agricultores
 
no comprenden las razones de la desaprobaci6n de un pr6stamo para
 
un cami6n, por ejemplo, y echan la culpa al banco, al PRIDA y a la
 
COFIDE. En la mayor parte de los sitios el 
equipo de fuentes en los
 
Estados Unidos generalmente no se encuentra. Aoemas, 
en el Per6 los
 
agrios producidos para la exportaci6n no son necesariamente para la
 
exportaci6n a los Estados Unidos, y si 
fueran exportados a los
 
Estados Unidos, no competirian con la producci6n nortearnericana ya que
 
su disponibilidad ocurre durante periodo cuando no se
un 	 producen en
 
los Estados Unidos. Hay que tonar en consideraci6n tambi6n los
 
extensos daios sufridos Ilt mamente por la industria de los agrios de
 
la Florida. Pasarin muchos aios 
antes que esta industria alcance de
 
nuevo su capacidad de producci6n, si en realidad logra alcanzarla.
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II. METODOLOGtA DE LA EVALUACI6N
 

Al realizar su examen del Proyecto PRIDA, el 
equipo de evaluaci6n emple6
 
normas 
objetivas y subjetivas referentes a los 
datos y observaciones
 
pertinentes. Para obtener la informaci6n necesaria el 
equipo utiliz6 recursos
 
secundarios disponibles en 
las oficinas centrales y auxiliares do !a COFIDE asi
 
como en 
las oficinas centrales y auxiliares de los bancos comerciales
 
participantes. Se realizaron entrevistas con personal clave de la COFIDE y de
 
los bancos comerciales en 
las oficinas centrales y auxiliares de 6stos. Las
 
operaciones agricolas de subprestatarios, seleccionadas 
en la mayor parte de las
 
regiones con prestamos, fueron visitadas, y tambidn algunas en 
regiones sin
 
pr~stamos. Los 
agricultores fueron interrogados detalladamente en funci6n de
 
principios rectores para determinar la utilizaci6n efectiva de los fondos y su
 
efecto, el nivel de pericia de los agricultores y la condici6n gi~neral y
 
eficacidad de las faenas agricolas.
 

Tambi6n fueron entrevistados individuos en 
regiones pertinentes de servicio
 
influyendo en las operaciones agricolas, es decir exportadores, proveedores de
 
insumos, fabricantes de cajas, organizaciones encargadas del desarrollo,
 
estaciones de experimentos, direcciones de agricultura, y organizaciones de
 
producci6n.
 

El an~lisis que se leerg a continuaci6n estd basado en las respuestas, en
 
los datos reunidos y en las observaciones. (Vase el Apdndice A para

informaci6n sobre la metodologla utilizada en el 
examen del desempefo de los
 
subprestatarios.)
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III. ANTECEDENTES
 

A. El sector agricola en el Peru'
 

Entre principios de 1970 y 1983 el desempeno del sector agricola en el Pero
 
fue malisimo. Se estima que el valor del total de la producci6n agricola
 
aument6 s6lo a raz6n del 0,7 por ciento anualmente, comparado con el aumento del
 
2,5 por ciento realizado entre 1950 y 1970. En tdrminos reales el total de la
 
producci6n agricola disminuy6 efectivamente en un 0,5 por ciento anualmente
 
durante el decenio de 1970. Condiciones clim~ticas adversas, tales como la
 
sequia que afect6 la mayor parte del pals durante los afos setenta y las
 
inondaciones en la costa del norte en 1982 hicieron mucho dafio a la agricultura.
 
Sin embargo el desempefio inadecuado del sector se explica en funci6n de otros
 
factores, incluso los que se indican a continuaci6n: 1) la reforma agraria
 
introducida por el gobierno militar en 1969 y la manera de realizarla durante
 
los aios setenta; 2) la socializaci6n de una gran parte de la economia; 3) el
 
desmantelamiento del servicio de extensi6n agricola; 4) las politicas oficiales
 
de comercializaci6n y de fijaci6n de precios durante los afos setenta. Todo
 
esto represent6 un freno durante un perlodo de inflaci6n galopante.
 

Con el retorno de un gobierno constitucional en julio de 1980 se estableci6
 
un modelo de desarrollo econ6mico en que se adscribieron papeles predominantes
 
al sector privado y a las fuerzas del mercado para promover dichi desarrollo.
 
Se adscribi6 alta prioridad al aumento de la productividad y producci6n
 
agricolas, y algunas de las politicas elaboradas para alcanzar estas metas han
 
sido puestas en vigor, es decir: comercio internacional liberlizado,
 
disminuci6n o abolici6n de subsidios, respaldos para precios de productores para
 
todos los productos b~sicos con muy pocas excepciones, aumento de los tipos de
 
inter6s de pr6stamos agricolas para que est6n mAs cerca de los tipos de interds
 
del mercado, y restablecimiento de los servicios de investigaci6n y extensi6n.
 

As! como fue delineado en el informe del grupo de estudio presidencial y en
 
otros informes, los obst~culos principales al aumento de la producci6n agricola
 
en el Pero comprenden la ausencia de un sistema de comercializaci6n eficiente
 
basado en la competencia; la ausencia de pollticas gubernamentales relacionadas
 
con la utilizaci6n eficaz de recursos naturales, financieros y humanos; la
 
insuficiencia del sistema de insumos y suministros y la ausencia de politicas
 
apropiadas para el aumento de los ahorros destinadas a permitir que los bancos
 
privados y otras instituciones financieras competiesen en el suministro de
 
crdcito para el sector agricola.
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En el Perd, comparado con otros paises latinoamericanos, la base de los
 
recursos agricolas es muy limitada en funci6n de la cantidad y la cualidad del
 
terreno cultivable. En tanto que la superficie total 
del pals es de 128,5
 
hectdreas, solamente el 7 por ciento aproximadamente es id6neo para la
 
agricultura y el 14 por ciento id6neo para pasto. 
 Lo demos o es id6neo para
 
silviculturi o no es id6neo para la cultivaci6n porque es 
demasiado seco o
 
demasiado hdmedo, el drenaje es inadecuado, o el terreno es demasiado escarpado
 
o estA demasiado aislado de los mercados para la producci6n econ6mica de
 
alimentos o de fibra. El divide en zonas
pals se tres geo-ecol6gicas bien
 
definidas: la costa, la sierra y la selva.
 

La costa es una faja desdrtica de tierra larga de unos 3.000 kil6metros que
 
se extiende entre el Pacifico y las colinas de los Andes. 
 La agricultura de la
 
costa se limita a unos 58 cuencas hidrogr~ficas en las cuales 800.000 hectareas
 
aproximadamente estgn bajo riego. En zona de
la la costa casi no hay

precipitaci6n pluvial. Esta zona contiene el 
46 por ciento de la poblaci6n y
 
mds del 40 por ciento del valor bruto de la producci6n de cultivos del pals.
 
Los principales productos agricolas son el azicar, el algod6n, el arroz, el
 
maiz, las papas, los agrios, las aceitunas, las uvas, las leguminosas, las
 
hortalizas y el forraje. La zona beneficia de 
la proximidad relativamente
 
ventajosa de los mercados urbanos, de una buena red de 
transportes y de otras
 
infraestructuras, y es relativamente pr6spera. Como resultado de la reforma
 
agraria, la mayor parte de las faenas agricolas en esta zona son dirigidas por
 
entidades de propiedad colectiva.
 

La sierra constituye la zona monta~osa y contiene el 44 por ciento de la
 
poblaci6n del Per6. La caracterizan suelos generalmente deficientes y erosivos,
 
sequias peri6dicas y helada blanca. Sin embargo hay en esta zona algunos valles
 
con suelos profundos y feraces. Aproximadamente 2,3 millones de hectAreas de la
 
sierra producen cultivos y aproximadamente 17,3 millones de hectdreas sirven
 
para pasto, generalmente en condiciones marginales a causa de las 
laderas
 
precipitosas y la altitud extraordinaria. De la sierra vienen casi todo el
 
trigo y la mayor parte de las papas as! como la tercera parte del malz del Perd.
 
Estos cultivos son producidos en predios muy peque~os. La sierra da raz6n
 
tambidn de aproximadamente el 80 por ciento de la producci6n de la came de res,
 
de casi todos los ovinos del pals, de 60 por ciento del
ms del ganado porcino,
 
de 3,2 millones de alpacas y de 1,5 millones de llamas. Actualmente casi todo
 
el terreno de la sierra id6neo para la agricultura estA utilizada. Unos 250.000
 
hect~reas est~n regados, de 6stas 150.000 necesitan rehabilitaci6n. Existe la
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posibilidad de mejorar la productividad mediante la extensi6n, la investigaci6n
 
y la utilizaci6n de insumos de producci6n.
 

La selva, constituyendo las zonas de bosques tropicales al este de los
 
Andes, ocupa el 64 por ciento de la extensi6n territorial del Pero y da raz6n
 
del 10 por ciento del total de la poblaci6n. Consiste en dos subzonas: las
 
laderas orientales de los Andes de altitud mediana llamadas "Ceja de Selva" y la,
 
selva amaz6nica conocida como la "Selva Baja". Esta zona es caracterizada
 
generalmente por suelos dcidos frdgiles, problemas con par~sitos, torrentes
 
esporAdicos de precipitaci6n pluvial y su aislamiento de los mercados de la
 
costa a causa de los Andes. Reses de bovinos y ganado de otras clases son
 
criados en 
pequefa escala, y tambi6n hay, en pequeia escala, cultivos como arroz
 
de secano y pluvial, caf6, cacao, agrios, pica, maiz, plitanos, mandioca y
 
otros. La mayor parte de los productos de la selva estgn en situaci6n
 
desventajosa desde el punto de vista de la competencia porque los medios de
 
transporte terrestre diFiciles y la estructura rudimentaria del n.ercado
 
ocasionan tarifas de carga elevadas. Sin embargo, con la construcci6n de
 
carreteras y la exploraci6n petrolera, la Selva Alta va consiguiendo importancia
 
econ6mica desde hace diez afos, y la migraci6n, particularmente la de
 
agricultores comercialmente motivados de la Sierra a la Ceja de Sierra, ha
 
estimulado considerablemente el desarrollo agricola. 
 As! la Ceja de Selva se
 
considera como una nueva frontera agricola importante, capaz de ayudar a ir al
 
encuentro de las necesidades cada vez m~s urgentes de la poblaci6n urbana de la
 
costa.
 

B. El sistema financiero y el cr6dito agricola en el Pero
 

1. El sistema financiero
 

El Banco Central es una entidad aut6noma del gobierno peruano
 
responsable de la politica monetaria y de la fijaci6n de tipos de
 
inter6s para las operaciones crediticias institucionales de bancos,
 
de financieras y de otras agencias especializadas que se ocupan de
 
tales operaciones. Actualmente el Banco Central tiene tres lineas de
 
cr~dito agricola mediante las cuales orienta fondos hacia beneficiarios
 
por el 
 intermediario de bancos comerciales e instituciones no
 
bancarias. Estas tres lineas de cr6ditos son 
(a)la Linea ae crddito
 
regional selectiva aplicable a la mayor parte de las inversiones para
 
el desarrollo fuera de "as provincias de Lima; (b) la Linea de crddito
 
agricola selectiva aplicable a prdstamos a corto plazo para la
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producci6n agricola y (c) la Linea de cr~dito de fomento agropecuario
 
que es la mds a prop6sito respecto al Proyecto PRIDA a causa de su
 
similitud en cuanto a t~rminos y condiciones. Esta linea de cr6dito de
 
fomento agropecuario del Banco Central tiene las siguientes
 
caracteristicas:
 

a) 	Financia inversiones a plazo mediano y a largo plazo en el sector
 
agricola, incluso inversiones en la silvicultura (s6lo en esto
 
se difiere del PRIDA).
 

b) 	Como en el caso de los prdstamos del PRIDA de m6s de US$ 30.000,
 
el monto del principal por pagar es ajustado peri6dicamente segin
 
la tasa de inflaci6n medida mediante el indice de precios al
 
consumidor (CPI -- sigla en inglds), y el tipo de interes superior
 
al principal ajustado se establece tambidn en el 4,5 por ciento
 
anual.
 

Las operaciones con esta linea de cr6dito comenzaron en julio de 1981,
 
y hasta fines de 1984 el ajuste del principal se hacia segin un indice
 
arbitrario elaborado por el Banco Central, inferior a la tasa de
 
inflaci6n. Desde septiembre de 1984 los ajustes se hacen de acuerdo
 
con la variaci6n total del indice de precios al consumidor durante los
 
doce meses precedentes. Durante casi cuatro a~os de funcionamiento se
 
han otorgado por el intermediario de unas 20 IIC unos 200 pr6stamos con
 
un importe total de 9.000 millunes de soles. 
 Esta 	linea de crddito
 
reembolsa a las IIC el 100 por ciento de los montos desembolsados,
 
comparado a un m~ximo de un 87,5 por ciento bajo el Proyecto PRIDA.
 
El importe total asignado al fundo para operaciones crediticias era
 
15.000 millones de soles de los cuales aproximadamente 6.000 mil'ones
 
(aproximadamente US$ 700.000) todavia quedan disponibles para mis
 
operaciones crediticias.
 

2. 	El sistema bancario
 

El Banco Central aconseja el sistema bancario con respecto a las
 
politicas monetarias y de cr6dito, y la Superintendencia de Bancos lo
 
aconseja con respecto a aspectos relacionados con el control, la
 
administraci6n y la gerencia. Actualmente el sistema incluye un total
 
de 40 instituciones financieras repartidas en las categorias
 
siguientes:
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Bancos estatalesd tdesarrollo.................... 4
 
Bancosperuanos comerciales y de ahorroo..... 
 r ...... 8
 
Bancos peruanos privados ee desarrollo...................... 3
 
Bancos extranjeros (sucursales)................................ 
 6
 
Bancos regionales ......... ................................. 
 6
 
Financieras .................................................... 
10
 
Bancos gubernamentales especializados ................ 
 3
 

Los bancos comerciales est~n autorizados a realizar solemente
 
operaciones de crddito a corto plazo (un aio al mAximo), salvo que su
 
participaci6n como intermediarios para lineas de crddito especificas
 
estA autorizada. Los bancos regionales funcionan como tancos
 
comerciales, concentrando sus esfuerzos particularmente en la promoci6n
 
del desarrollo econ6mico de los sectores importantes de sus regiones
 
respectivas. Los bancos regionales est~n autorizados a otorgar
 
prdstamos a plazo mediano y a largo plazo. Las financieras estdn
 
autorizadas a realizar solamente operaciones de cr~dito a plazo mediano
 
y a largo.plazo. Los bancos estatales de desarrollo funcionan como
 
intermediarios financieros especializados mediante los cuales el
 
gobierno canaliza recursos externos y locales a sectores de prioridad
 
(es decir, los sectores agrIcola, industrial, minera, y de la
 
vivienda). Las operaciones crediticias de los bancos comerciales
 
depende en alto grado de los dep6sitos internos. Los que tienen su
 
sede en 
Lima dan raz6n de un 54 por ciento del total de los dc'n6sitos
 
dentro del sistema y del 40 por ciento aproximadamente de los
 
prdstamos, en tanto que los bancos estatales de desarrollo dan raz6n
 
de s6lo el 10 por ciento del total de los dep6sitos y del 42 por ciento
 
de los pr~stamos.
 

3. Estado actual del cr~dito agrIcola en el Per6
 

El Banco agrario del Perd (BAP), el banco de desarrollo agricola
 
prcpiedad del estado establecido en 1931, es, desde el comienzo, la
 
principal fuente de cr~dito en el Per6 para los agricultores. Antes
 
de los afios setenta los bancos comerciales estaban encargados del 30
 
por ciento, a lo sumo, de las operaciones crediticias para el 
sector
 
agricola. Sin embargo, durante el decenio de los setenta y hasta 1983
 
la parte de los bancos prividos declin6 mucho hasta tal punto que al
 
final del decenio el BAP sum~nistraba el 93 por ciento del total del
 
cr~dito institucional, y hasta el 98 por ciento durante 1983. Ademas
 
las operaciones crediticias de los bancos privados han consistido
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hist6ricamente en cr~dito a corto plazo para la producci6n y la
 
comercializaci6n. Otras fuentes no institucionales, como proveedores
 
de equipos e insumos agricolas y empresas de elaboraci6n, tambidn
 
suministran crddito. No se sabe el importe, pero se cree que no da
 
raz6n de una parte considerable del total del crdito para
 
agricultores.
 

Las principales razones de la disminuci6n pronunciada de la
 
participaci6n de los bancos comerciales en el crddito agricola son
 
(a) los cambios institucionales globales que ocurrieron como resultado
 
de la reforma agraria que afect6 adversamente a los clientes
 
tradicionales, creando un ambiente de incertidumbre y orientando la
 
comercializaci6n y las operaciones crediticias principalmente hacia las
 
entidades piblicas; (b) la imposibilidad de competir con los tipos de
 
interns altamente negativos del BAP para los prdstamos,
 
subvencionados por el gabierno peruano; (c)la ausencia de garantias
 
aceptables para las operaciones crediticias de los bancos comerciales,
 
por cuanto la ley de la reforma agraria estableci6 que ya no era
 
posible hipotecar terrenos. Solamente la producci6n y la maquinaria
 
agricolas podian ser utilizadas como fianza contra pr~stamos, y el
 
BAP, conforme a la ley, tiene un derecho prendario de prioridad
 
para garantizar sus pr, stamos con la cosecha.
 

El BAP refiere que actualmente (1983) su programa de operaciones
 
crediticias cubre aproximadamente el 20 por ciento (480.000 hectdreas)
 
de la extensi6n de los terrenos cultivados y, seg~n las estimaciones,
 
el 12 por ciento (103.000 pr~stamos) del total de los productores
 
agr~colas. Aproximadamente el 40 por ciento de los prdstamos son para
 
cooperativas (lo qie representa una baja de un 60 por ciento durante
 
los aiios setenta) y el 60 por ciento para terratenientes pequeos y
 
medianos. Durante 1982 el 80 por ciento de las operaciones crediticias
 
del BAP eran para pr6stamos a corto plazo destinados a la producci6n
 
(comparado al 90 por ciento durante los afios setenta y hasta 1983).
 
Tradicionalmente el crddito para la producci6n de cultivos ha
 
sido concentrado en cinco productos b~sicos: el algod6n, la cara de
 
azdcar, el arroz, las papas y el caf6. Los prdstamos a plazo mediano
 
y a largo plazo, princlpalmente para mejorar la tierra, y para el
 
ganado y los frutales, han sido financiados casi exclusivamente con
 
findos externos (el Banco Mundial, el BID, la USAID), y en menor grado,
 
cun fondos gubernamentales especialmente designados.
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Hasta recientemente la politica del gobierno consistla en pedir un tipo
 
de interds bajo para prdstamos agricolas. La necesidad de agre aciones
 
continuas de fondos fiscales para complementar los recursos del BAP
 
para operaciones crediticias deja entrever el desgaste del acti 
o
 
realizable del BAP que resulta de los tipos de interns muy nega ivos
 
practicados durante los t'Itimos ag'os. Hasta 1981 los recursos el BAP
 
provenlan principalmente de redescuentos del Banco Central, de u
 
propio activo realizable y de emprdstitos externos. A principi ,sde
 
1981 el BAP emprendi6 una campala vigorosa y eficaz para atraer ahorros
 
a tipos de interds competitivos del mercado. Hasta 1983 esta c mpama
 
di6 raz6n del 20 por ciento de las fuentes de recursos del BAP. No
 
obstante, puesto que los tipos de interds de las operaciones
 
crediticias eran considerablemente inferiores a los que se paga Ian 
a
 
los ahorradores, el resultado contribuy6 a la deterioraci6n del capital
 
del BAP.
 

Teniendo en cuenta la carga que han representado en el presupuE to del
 
gobierno peruano los tipos de inter6s muy negativos, frente al tumento
 
continuo del presupuesto y a los obst~culos al programa monetar o del
 
Banco Central, y como resultado de discusiones extensas con la!
 
instituciones internacionales y bilaterales que tratan con el E P, el
 
gobierno ha empezado a tomar medidas para que los tipos de intE "ds del
 
BAP est~n mas cerca de los del mercado. Los tipos de interds
 
subvencionados son mantenidos solamente para casos especiales i iles
 
como las explotaciones agricolas de autoabastecimiento en la si rra y
 
la extensi6n de la frontera agricola en la regi6n de la selva. La
 
nueva politica que entr6 en vigor en abril de 1983 introdujo t')os de
 
interns nominales mas elevados de acuerdo con las pr6cticas de los
 
bancos comerciales. En conformidad con esta politica y con el
 
reglamento del Banco Central, la estructura mds reciente de tif )sde
 
interds aprobados por el BAP fue estatuido el lero de febrero (! 1985.
 
En la Tabla 1 se pueden ver los tipos de interds nominales y el !ctivos
 
pedidos por el BAP.
 

El tipo de interns normal que el BAP impone a la mayor parte d( sus
 
prdstamos, es decir la mayor parte de los prdstamos de producc iny de
 
inversi6n en la regi6n costanera, representa tipo de inter&
un del
 
13 por ciento anualmente. Por otra parte el tipo de interns d(
 
prdstamos a corto plazo otorgados por bancos comerciales varla 
el 160 y el 170 por ciento. Se preve que los prdstamos de 
comercializaci6n del BAP ser6n otorgados en 1985 con un tipo df 
efectivo del 150 por ciento. 

!ntre 

interds 
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Tabla 1 
Estructura de los tipos de interds del BAP, 1), 2) 

Tipo nominal 
Int. + com. 

Sistema 
de 

Tipo
efectivo 

cobrada
 
.ipos normales 
k. Pr~sta'mosa-corto plazo Para la 
 Semespr 
u'in (Para la mayorla de los tralmente


cultivos de la reg16n costanera y 68 + 2% 
 por 136,7%
 
para la avicultura, el 
algod6n, la adelantado
 
carla de azicar, el cacao y el caf6 
 (S.A.)
 
en todo el pals)
 

3. Pr~stamos de comercializaci6n 
 72 + 2% S. A. 152 %
 

, Prdstamos a plazo mediano y a largo 
 67 + 3,5% S. A. 138,5%
 
plazo (para inversiones en 'a regi6n
 
costanera, exceptuando equipo de
 
riego y cultivos perennes)
 

), Tipos de interds para la promoci6n

A. Corto plazo, secunda prioridad 68 + 2% Trimes- 115,8%


(comprende el arroz, el malz amarillo 
 trial
y el sorgo en las regiones de la 
 mente

sierra y la selva y otros cultivos y por

ganado en la regi6n costanera) adelantado
 

(T.A.)
 
B. Corto plazo, primera prioridad 64 + 2% T. A. 105,7%

B.1. (Para prdstamos de m-s de 20
 

millones para ganado en la sierra
 
y la selva)
 

B.2. Para prstamos de menos de 20 
 64 + 2% Fin de 84,5%

milones (Lo mismo que B. 1.) 
 trimestre
 

(F.T.)
 

C. Para la promoci6n, plazo aediano/largo 67 + 3,5% F. T. 117,2% 
plazo

Para prdstamos de inversi6n en la sierra
 
y la selva, exceptuando vehlculos.
 
Tambiln para equipo y cultivos
 
permanentes en la regi6, costanera
 

1) Aplicable a partir del lero de febrero de 1985 
a saldos pendientes de

)rdstamos activos en 
su cartera y a pr6stamos que ser~n aprobados despu6s
 
Je esa fecha.
 

2) kdemds existen tipos de interns especiales para pr6stamos relacionados con
 
:ontratos especificos gubernamentales o internacionales. Para los pr6stamos

i corto plazo y de comercializaci6n en d6lares US el 
tipo de inter6s de del
L8% + una comisi6n del 
2%, o hay un tipo de interds efectivo del 21,5%

:uando se paga antes del fin del trimestre.
 

Fuer :e: Banco agrario del Perd
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IV. DESCRIPCI6N DEL PROYECTO PRIDA
 

A. Objetivos, meta y prop6sito del proyecto
 

El Proyecto PRIDA del gobierno peruano y de la USAID fue establecido para
 

alcanzar dos objetivos fundamentales de politica: (1)"la revitalizaci6n
 
de las operaciones crediticias a plazo mediano para la agricultura de parte
 
del sector financiero peruano en favor de prestatarios agricolas peque~os y
 
medianos"; (2) "el respaldo de cambios en la politica del gotierno peruano
 

en cuanto a tipos de interds para que los tipos de interds del mercado sean
 
empleados en las operaciones crediticias para la agricultura".
 

Los bancos comerciales constituyen el objetivo efectivo del proyecto cuyos
 
beneficios ulteriores deben ser para lo- agricultores y la comunidad rural.
 

As! como lo seiala el contrato de prdstamo para el proyecto, la meta del
 

proyecto consiste en "aumentar ingresos rurales en el Per6 mediante el
 
aumento de la productividad agricola". El prop6sito del proyecto, tal como
 
queda declarado, es de "aumentar la disponibilidad del crddito agricola a
 
plazo mediano en el Peru'con fortalecer la capacidad de las instituciones
 
financieras del sector privado de financiar prdstamos a plazo mediano para
 
la agricultura.
 

B. Descripci6n general, Proyecto Ng 527-0265 de la USAID, Pr6stamo de la AID
 

NQ 527-T-081
 
El proyecto financiado por la USAID fue elaborado para facilitar la
 

creaci6n dentro de la empresa estatal, la Cooperativa financiera de
 
desarrollo (COFIDE), de un servicio, el Programa de inversi6n para el
 

desarrollo agropecuario (PRIDA), destinado a redescontar pr~stamos elegibles
 

otorgados a subprestatarios (agricultores). Estos prestamos debian servir
 
como crddito agricola a plazo mediano hasta diez a~os para mejoras a nivel
 
de la explotaci6n agricola. El proyecto debla tambidn suministrar
 
capacitaci6n para el personal de la COFIDE y de bancos comerciales y
 

comprender la realizaci6n de actividades de promoci6n. La COFIDE debia
 

suministrar asistencia t6cnica a los bancos participantes, ayud~ndolos as!
 
con el analisis y la preparaci6n de pr~stamos. A su vez las instituciones
 
intermediarias de cr~dito (IIC) debian suministrar asistencia t~cnica a los
 

subprestatarios con respecto a la elaboraci6n de planes de explotaci6n
 

agricola, la preparaci6n de solicitudes de prdstamos y la utilizaci6n
 

eficiente de los prdstamos.
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El proyecto fue elaborado para mobilizar 32,5 millones de d6lares US para
 
actividades de crddito agricola durante un perlodo de cinco (5) agos. 
 El
 
fondo de desarrollo agricola que se debia establecer dentro de la COFIDE
 
debia ser capitalizado con 24,7 millones de d6lares US: 
 9,7 millones de los
 
foidos para prdstamos de la AID, 10 millones provenientes de bancos
 
conlerciales de los Estados Unidos y 5 millones provenientes de la COFIDE.
 
Liis IIC y los subprestatarios deblan contribuir la parte restante del 
monto
 
quz debla ser mobilizado. Las IIC deblan desembolsar el monto del prdstamo
 
en tanto que la COFIDE y el PRIDA debian redescontar el 70 por ciento
 
del prdstamo. Las IIC y los subprestatarios debian suministrar el 30 por
 
ciento del valor del proyecto. Se exigia que el subprestatario suministrase
 
el 10 por ciento, al frenos, del capital necesario y que las IIC
 
suministrasen el resto.
 

Como 	base para el proyecto un pr6stamo de 10 millones de d6lares US fue
 
otorgado. Dentro de este total 
9,7 millones de d6lares US deblan ir al
 
Fondo de inversi6n agricola, y US$ 500.000 debian permitir que las IIC
 
suministrasen asistencia tdcnica a los subpresupuestarios. El saldo de
 
US$ 300.000 debia servir para lo que se seiala a continuaci6n:
 

1. 	Asistencia tdcnica de parte de la COFIDE
 
a las IIC 
 (US$ 	125.000)
 

2. 	Capacitaci6n 
 (US$ 	125.000)
 
3. Evaluaci6n del proyecto 	 (US$ 50.000)
 

El contrato de prdstamo para el proyecto, de un importe de 10 millones, fue
 
firmado el 
29 de marzo de 1983, siendo la fecha de terminaci6n de asistencia
 
tdcnica (PACD --
sigla de la AID) el 31 de marzo de 1988. El prdstamo es de
 
25 anios con interds del 2 por ciento anualmente durante los primeros diez
 
aiios depu~s del primer desembolso. Posteriormente el tipo de interns debia
 
ser el 3 por ciento del saldo pendiente. El prdstamo es pagable en 31
 
plazos iguales de principal e interds, comenzando el primer plazo del
 
principal 9 ailos y medio despuds de la fecha de vencimiento del primer pago
 
de interns.
 

El 14 de noviembre de 1983, ocho meses despu6s de la firma del 
contrato de
 
pro,:amo, la USAID entreg6 los primeros fondos del 
proyecto para operaciones
 
crediticias subordinadas y asistencia tdcnica para subprestatarios. El 5
 
de abril de 1984, mas de un 
aio despugs de la firma del contrato de
 
prdstamo, se aprob6 el primer pr6stamo y los primeros fondos de prdstamo
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fueron desembolsados al subprestatario.
 

C. Condiciones precedentes y convenios
 

1. 	Condiciones precedentes
 

a) 	 Antes del primer desembolso de fondos al 
PRIDA era necesario que
 
se cumpliesen las condiciones siguientes:
 
I) que el director general del Departamento general juridico
 

del Ministerio de Economia, Finanzas y Comercio emitiese
 
la opini6n que el contrato era legal y obligatorio;
 

II) que se presentasen los nombres y muestras de firmas de los
 
representantes de los prestatarios;
 

III) que se firmase entre el prestatario y un banco comercial de
 
los Estados Unidos un contrato de pr6stamo para 10 millones
 
de d6lares US;
 

IV) que un asesor legal emitiese de parte de los bancos
 
comerciales de los Estados Unidos 
la opin6n que el contrato
 
de pr~stamo entre el prestatario y los bancos comerciales
 
de los Estados Unidos estaba debidamente autorizado y que 
era
 
obligatorio;
 

V) 	 que un asesor legal en el Perl emitiese la opini6n que el
 
contrato de pr6stamo entre el prestatario y un banco
 
comercial 
en los Estados Unidos era v6lido y obligatorio.
 

b) 	 Antes del desembolso de fondos a los subprestatarios era
 
necesario que se compliesen las siguientes condiciones
 
precedentes:
 
I) que se elaborase un plan de asistencia t6cnica para la
 

capacitaci6n del personal de las IIC y de 
la COFIDE;
 
II) que se estableciese un plan de distribuci6n y de utilizaci6n
 

de fondos para la asistencia tdcnica entre las 
IIC para el
 
suministro de la asistencia t6cnica a los 
subprestatarios.


III) que 
la COFIDE elaborara un manual de operaciones de cr6dito
 
para el proyecto.
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2. 	Convenios
 

El prestatario acept6 muchos convenios con respecto a la USAID, incluso
 
los que se seh lan a continuiaci6n:
 
a) Depositar todos los r~ditos de principal e interds (menos
 

comisione y honorarios) recibidos de todos los subprdstamos
 
otorgados al Fondo de inversi6n agricola para operaciones
 
creditici s posteriores.
 

b) Mantener !Ivalor original en d6lares del Fondo de inversi6n
 
agricola iediante contribuciones anuales al Fondo para
 
recompens r cualquier p6rdida de valor.
 

c) Asegurar I establecimiento por las IIC participantes de un fondo
 
de asisteicia t6cnica para los subprestatarios y el
 
mantenimi nto de este fondo.
 

d) Asegurar a conformidad de los prdstamos subordinados
 
redescont dos con los criterios de idoneidad precisados en el
 
Manual de crddito.
 

e) Mantener ipos de inters comerciales.
 
f) Obtener 1 aprobaci6n de la AID para pr6stamos de m~s de US$
 

30.000.
 
g) Asegurar jue los subpr6stamos no seran aprobados para productos
 

b6sicos smetidos a restricciones de la AID, por ejemplo agrios
 
para la e portaci6n.
 

h) Expender ondos del prdstamo de la AID limitindose a un total que
 
no sobrep se por m~s de un mill6n de d6lares US el importe de los
 
fondos ex)endidos con arreglo al prdstamo del banco comercial.
 

i) Proporcioiar informes trimestrales a la AID.
 

D. Elementos constitut vos del proyecto
 

Aunque el documento fundamental del proyecto no lo precisa, el Proyecto
 
PRIDA contiene tres elementos constitutivos, a saber:
 
1. 	Asistencia t6ciica
 
2. 	Capacitaci6n
 
3. 	Fondos para la actividades de descuento del PRIDA (crddito para
 

mejoras a nive de la explotaci6n agricola).
 

El proyecto tal con J queda escrito da lugar a mucha confusi6n en cuanto a la
 
porci6n del fondo c .stinada a la capacitaci6n y la porci6n destinada a la
 
asistencia t6cnica. El documento carece de precisi6n en 
lo que concierne al
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prop6sito de los fondos designados para la asistencia tdcnica.
 

1. Asistencia t~cnica
 

Un fondo de US$ 500.000 ha de ser establecido para el suministro de
 
asistencia tdcnica a los subprestatarios. No hay precisi6n en cuanto
 
a la esfera de acci6n, la fuente y la naturaleza de la asistencia
 
tdcnica.
 

2. Capacitaci6n
 

Segn el entendimiento de los miembros del equipo de evaluaci6n, US$
 
300.000 del pr6stamo de la AID se orientan hacia el suministro de la
 
capacitaci6n, la promoci6n y la evaluaci6n. Dentro de este monto US$
 
50.000 han de ser utilizados para la evaluaci6n peri6dica del 
proyecto,
 
US$ 125.000 han de ser utilizados para la capacitaci6n en el pals y en
 
el extranjero del personal de las IIC y de la COFIDE, y el saldo de US$
 
125.000 es para la promoci6n.
 

3. Financiaci6n
 

La AID otorga 9,7 millones de d6lares US para un progrania de operaciones
 
crediticias destinadas a la financiaci6n de mejoras a nivel de la
 
explotaci6n agricola. Este monto debe ser completado por un prestamo
 
de 10 millones de d6lares US de un banco comercial de los Estados
 
Unidos a la COFIDE y por 5 millones de d6lares US en forndos de
 
contrapartida del gobiernos peruano, lo que da un fondo de inversi6n
 
agricola de 24.7 millones de d6lares US en la COFIDE.
 

E. Insumos del proyecto y resultados finales previstos
 

1. Insumos del proyecto
 

Los insumos del proyecto consisten en: 
a. 
b. 

Fondos de prdstamo de la USAID 
Pr6stamo de un banco comercial 

US$ 10.000.000 
US$ 10.000.000 

C. 

d. 

Contribuci6n en fondos de 
(gobierno peruano/COFIDE) 
Participaci6n de las IIC y de 

cont

los 

rapartida 
US$ 5.000.000 

subprestatarios US$ 10.500.000 
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US$ 35.500.000
 

2. Resultados finales del proyecto
 

Los resultados previstos para la fecha de terminaci6n de la asistencia
 
del proyecto (PACD -sigla de la AID) son precisidos a continuaci6n:
 

a. 35 millones de d6lares US invertidos en mejoras agrlcolas
 
b. 1,000 prdstamos subordinados otorgados
 
c. 9-12 IIC del sector privado participando en el proyecto
 
d. Un manual de cr6dito elaborado
 
e. 
36 miembros del personal de las IIC capacitados
 
f. 2 miembros del personal de la COFIDE capacitados
 
g. 1,000 agricultores reciben asistencia t6cnica.
 

F. Relaciones con otros sistemas de cr6dito agricola
 

Orientado hacia la necesidad de alentar bancos comerciales a participar en
 
operaciones crediticias para inversiones agricolas, este proyecto
 
complementa los esfuerzos del gobierno peruano y de las 
IIC para aumentar
 
las disponibilidades en 
el pals para cr6dito agricola de inversi6n. As!
 
como ya fue indicado, el BAP ha sido hasta ahora casi 
la 6nica fuente de
 
crddito agricola de inversi6n. Sin embargo, a pesar de la ayuda financiera
 
y tdcnica considerable que el BAP recibe desde hace cinco ailos del Banco
 
Mundial y del BID, su capacidad financiera y administrativa no es suficiente
 
para responder a la demanda posible de capital para explotaciones agricolas,
 
ni para sumilistrar crddito de producci6n opurtunainerite, asi Como io
 
requiere el crddito a corto plazo. Una participaci6n aumentada de parte de
 
los bancos comerciales en las operaciones crediticias para la agricultura,
 
adem~s de multiplicar el total de los recursos financirros, debiera tambidn
 
producir el efecto indirecto de mejorar los procedimientos del BAP para
 
solicitudes de prdstamos y disminuir el retraso de la entrega de los
 
prdstamos. El proyecto podria tambidn compleiientar el Fondo de redescuento
 
para inversiones para agroindustrias (FRIA).
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V. ESTADO DE LA REALIZACIdN DEL PROYECTO
 

A. Modificaciones a las condiciones precedentes y a los convenios, y sus
 
consecuencias
 

1. 	 Modificaciones e incumplimiento
 
Se han hecho varias modificaciones y excepciones renpecto a las
con 

condiciones precedentes para el desembolso de fondos del pr6stamo as!
 
como a los convenios que el gobierno peruano y la COFIDE deben a la
 
USAID. Estas modificaciones y excepciones han influido
 
pronunciadamente en el proyecto y sus logros, 
tanto positiva como
 
negativamente. Las enmiendas 
o modificaciones m~s significativas son
 
las siguientes.
 

a) 	 A causa de la dificultad experimentada por el gobierno peruano en
 
la obtenci6n de un pr6stamo de 10 miilones de d6lares US de un
 
banco comercial en los Estados Unidos, la enmienda NQ 1 del 13 de
 
septiembre de 1983 trat6 de aligerar el problema coti 
suprimir
 
todas las referencias a un "banco comercial" y substituir el
 
tdrmino, "instituci6n financiera o instituciones financieras".
 

b) 	 La enmienda NQ 1 prorrog6 tambi6n hasta el 
31 de diciembre de 1983
 
el plazo para obtener un pr6stamo de 10 millones de d6lares de 
una
 
instituci6n financiera de los 
Estados Unidos, y permiti6 el
 
desembolso de hasta 5 millones de d6lares US 
durane el periodo
 
que se termin6 el 31 de diciembre de 1984.
 

c) Por mutuo consentimiento las partes del prdstamo postergaron las
 
fechas para terminar las condiciones precedentes en los periodos
 
de 90 y 180 dias, y permitieron que el proyecto sicuiese su curso
 
a un nivel modificado de 5 millones de d6lares sin el 
cumplimiento
 
de todas las condiciones precedentes.
 

Seg6n parece, los convenios especiales no fueron modificados. (Vase
 
la secci6n IV C.2 de este informe.) Se hizo honor a la mayor parte de
 
los convenios, y todavia es temprano para determinar el 
estado de
 
cumplimiento en cuanto al convenio para mantener el 
valcr del Fondo de
 
inversi6n agricola en soles equivalentes al valor al principiarse el
 
Fondo. Se espera que esta responsibilidad ser6 emprendida.
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No se hizo honor a dos convenios especiales. a) El convenio para
 
mantener los tipos de inter6s cobrados en conformidad con los tdrminos
 
de bancos comerciales del Perd referentes a este prop6sito no se
 
cumpli6 durante 1984. Sin embargo, desde el lero de febrero de 1985
 
los tipos de interds son ajustados, y los pr~stamos superiores a US$
 
30.000 ser~n positivos en t6rminos reales. b) El segundo convenio a
 
que no se hizo honor fue el de conseguir que las IIC participantes
 
estableciesen un fondo de asistencia t6cnica y de mantener ese fondo
 
con honorarios cobrados a los subprestatarios beneficiarios de
 
asistencia t6cnica.
 

Sin ser condici6n precedente ni convenio especial, el suministro de
 
fondos de contrapartida de 5 millones de d6lares US para el proyecto
 
era un elemento constitutivo principal del Fondo de inversi6n del
 
proyecto. La USAID renunci6 al suministro de este monto al comienzo
 
del proyecto, y en el momento de la presente evaluaci6n el gobierno
 
peruano todavia no lo ha suministrado.
 

2. Efecto
 

Las dispensas y enmiendas de la USAID tocante a insumos para el
 
proyecto han tenido un efecto grave en la magnitud, el campo de acci6n
 
y la realizaci6n del proyecto. El proyecto 'efectivo" durante 1984
 
era solamente de 5 millones de d6lares US en vez 
de 24,7 millones de
 
d6lares US. Si-n embargo, durante su primer afo el proyecto desembols6
 
5 millones de d6lares US, lo que difiere de una manera importante del
 
desembolso de solamente US$ 2.470.000 previsto en el documento de base
 
del proyecto para un periodo de dos afos y medio. A 31 de diciembre de
 
1984 el desembolso del prdstamo de la USAID estaba suspendido
 
momentgneamente. Adem~s, a 31 de marzo de 1985 
las aprobaciones de
 
pr6stamos subordinados del proyecto estaban suspendidas y la COFIDE
 
habla anunciado esto a los bancos comerciales. La cosa mis
 
significante para el proyecto y sus objetivos es el efecto a largo
 
plazo de la falta de continuidad del PRIDA. Con su deseo de utilizar
 
el Fondo de inversi6n agricola para operaciones crediticias para el
 
sector agricola los bancos locales (es decir las 11C) han creado mucho
 
interns en los servicios del PRIDA. Los subprestatarios (agricultores)
 
han llegado paulatinamente a ser conscientes del Programa, y los
 
agricultores desean obtener prdstamos cada 
vez mds. La suspensi6n del
 
programa durante un largo perlodo tendrA un efecto negativo en lo que
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se ha realiz do hasta la fecha, y darA a las IIC y a lo;
 
subprestatar os la impresi6n que el PRIDA es s6lo un sistema
 
provisional e prdstamos con el cual no se puede contar como fuente
 
futuro de cr dito. Al establecer un programa, una consideraci6n
 
particularme te importante es el mantenimiento de la continuidad, en
 
este caso la de la disponibilidad de crddito mediante el sistema del
 
PRIDA.
 

Muy signific nte en lo que concierne al proyecto y, en general, la
 
agricultura n el Per6 es la entrada de recidn llegados en el sector
 
agricola. N son agricultores en el sentido tradicional de la palabra,
 
son mds bien empresarios capaces de planificar y utilizir el cr6dito.
 
Piden consej s y asistencia, y sus faenas agricolas son excelentes. De
 
no haber exi Lido los servicios de crddito del PRIDA, la mayor parte de 
estas faenas agricolas hubiesen sido imposibles. Ademd; de sus 
aptitudes cc o contratistas, estos reci6n Ilegados poseen propiedades 
u otras clas s de valores pignorativos que los bancos comerciales 
privados PUE en utilizar como garantlas. 

Otro aspectc significante del proyecto tiene que ver con el elemento
 
de asistenci tdcnica del 
proyecto y el convenio especial tocante al
 
establecimie to con las IIC de 
un fondo de asistencia t6cnica. El
 
hecho que nc se hizo honor a dicho convenio es discutible en vista del
 
concepto def ciente del proyecto y la ausencia de precisi6n en cuanto
 
a la asister ia t6cnica.
 

Los miembros del equipo de evaluaci6n opinan que no es vAlido el
 
concepto del surninistro por las IIC a los agricultores de asistencia
 
t6cnica en c estiones agricolas. Las IIC no tienen la capacidad de
 
realizar unE actividad que en realidad depende del servicio de
 
extensi6n ac icola. Las IIC no tendr~n bastante clientela para
 
justificar E empleo de peritos agricolas. Adem6s las clases 
diversificacis de cultivos en el Per requieren asesores con pericia en 
diferentes c minios de la agricultura. A las IIC les seria posible 
emplear a as ,sores de prdstamos agricolas para atender mejor las 
solicitudes le pr6stamos de los agricultores, pero seria dificil que
 
empleasen pE itos agricolas para iconsejar a los agricultores y
 
ayudarlos cc sus faenas agricolas.
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Tamin es importante notar que segdn toda probabilidad los
 
agr cultores no aceptarian utilizar la asistencia tdcnica de las IIC,
 
si "uviesen la obligaci6n de pagarla. Suelen recibir tal asistencia
 
sin pagarla directamente. Los agricultores que recurren a consejeros 6
 
a a'esores buscan a los que poseen una pericia especial de una clase
 
que les parece 6til.
 

Es (ierto que las IIC y la COFIDE necesitan programas especiales para
 
aterder prdstamos agricolas; necesitan a especialistas de pr6stamos
 
agr'colas bastante familarizados con la agricultura y tambidn
 
nec sitan un programa sostenido de promoci6n para el Proyecto PRIDA.
 
Est, s necesidades encajan en el elemento constitutivo del proyecto
 
rel.cionado con la capacitaci6n y la promoci6n. Serg posible realizar
 
est s actividades mediante la utilizaci6n de los US$ 300.000 destinados
 
a 1 capacitaci6n.
 

Con iene formular un concepto de asistencia tdcnica totalmente nuevo,
 
uti izando el fondo de US$ 500.000 incluido en el proyecto. La COFIDE
 
ylo una instituci6n especializada debiera encargarse de la realizaci6n
 
del programa que hay que elaborar.
 

Es bsolutamente esencial que el crddito agricola sea suministrado
 
con, untamente con un programa de desarrollo y una asistencia t4cnica
 
sup ementarios. El cr~dito es un intrumento, y un programa de crddito
 
tal como el PRIDA debiera ser utilizado como instrumento con arreglo a
 
una estrategia bien definida de desarrollo agricola.
 

B. Progreso efectivo del proyecto y realizaciones a diferencia del plan del
 
proyecto
 

As! como lo sepal6 el documento de base del PRIDA, la meta del proyecto es
 
de "aumeitar ingresos rurales en el Per6 mediante el aumento de la
 
producti idad agricola". El prop6sito es de "aumentar la disponibilidad de
 
crddito gricola a plazo mediano en el Per6 mediante el fortalecimiento de
 
la capac dad de instituciones financieras del sector privado para financiar
 
pr6stamo agricolas a plazo mediano".
 

La evllu ci6n a punto medio del prcyecto fue realizada dos aFios depu6s de la
 
firma de contrato pero solamente un ahio depu6s del comienzo efectivo del
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desembolso de los fondos. 
 Por eso conviene condiderar como preliminarios
 
las conclusiones referentes a la realizaci6n de la meta y el prop6sito del
 
proyecto.
 

En este momento no es realista formar una opini6n tocante al 
efecto
 
verdadero del PRIDA en 
cuanto a ingresos rurales. Sin embargo desde el
 
punto de vista de la microeconomia, tomando en cuenta las muy buenas
 
aplicaciones de los fondos desembolsados en 
las 27 granjas visitadas,
 
beneficiarias de prdstamos del 
PRIDA, el 
aumento aparente y potencial de
 
la productividad agricola es considerable, y es evidente que el 
proyecto

estd alcanzando su meta en 
las faenas agricolas en que obran prdstamos.
 

Es evidente segin la encuesta sobre subprestatarios (ap~ndice C) que 
un
 
porcentaje importante de subprestatarios escogieron fondos del PRIDA a causa
 
de su disponibilidad puntual, particularmente en los momentos en que el
 
Banco agrario no tenia bastante fondos. Aun cuando es 
'posible conseguir
 
fondos del Banco agrario, la lentitud de la burocracia de 6ste desalenta 
a
 
los prestatarios posibles en sus proyectos. En la mayorla de las granjas

visitadas la gesti6n de las faenas era buena, los fondos del PRIDA se
 
utilizaban eficazmente, y era probable que sirvieran para aumentar la
 
productividad.
 

Se estg realizando igualmente el prop6sito del proyecto de "aumentar la
 
disponibilidad de cr6dito agricola a plazo mediano mediante 
instituciones
 
financieras del sector privado".
 

Se habia previsto que nueve 
a doce bancos iban a otorgar pr6stamos del
 
PRIDA. 
 Hasta ahora veintidos bancos han firmado contratos para interponerse
 
en el fondo y entre ellos once ya han otorgado prdstamos del PRIDA.
 

El Banco agrario, el banco gubernamental de desarrollo del 
sector agr'Icola
 
que concentra el 98 por ciento del 
crddito para dicho sector, ha otorgado
 
aproximadamente 56 millones de d6lares US 
como cr~dito a plazo mediano y a
 
largo plazo. 
 Los prdstamos del PRIDA, por el intermediario de las IIC,
 
ascendlan a US$ 4.900.000, o sea el 9 por ciento del total 
del crddito de
 
inversi6n disponible para el sector agricola. 
Teniendo presente que hace
 
s6lo un a~o que el 
PRIDA funciona, este programa ha contribuido de una
 
manera significante a la disponibilidad y a la cantidad de fondos
 
efectivamente utilizados para el 
crddito de esta clase.
 

34
 



Por lo tanto en este momento podemos concluir que mediante una
 
participaci6n activa del sistema de bancos comerciales el PRIDA ha
 
suministrado recursos a plazo mediano y a largo plazo al sector agricola.
 

Durante la evaluaci6n examinamos el nivel de las realizaciones relacionadas.
 
con los insumos y resultados finales previstos para el proyecto. Se han
 
realizado s6lo parcialmente el nivel de los insumos. (El capitulo V,
 
secci6n G del presente informe contiene un anglisis detallado de la manera
 
en que cada participante contribuy6 al proyecto.)
 

Los resultados realizados hasta ahora son sefialados a continuaci6n.
 

1. 	Las inversiones a iivel de la explotaci6n agricola financiadas por el
 
fondo PRIDA de inversi6n a plazo mediano fueron proyectadas en 35
 
millones de d6lares US, y fue estimado que antes de la fecha de la
 
terminaci6n de la asistencia (PACD -- sigla de la AID) 1.000 pr6stamos
 
subordinados hubieran sido otorgados. El nivel de 35 millones de
 
d6lares US no serg alcanzado, ya que la cofinanciaci6n de 10 millones
 
de d6lares US no sert disponible. Teniendo presente el importe
 
mediano de US$ 54.907 de los pr6stamos otorgados durante el primer afo
 
de los desembolsos, los fondos del programa financiardn las operaciones
 
de solamente 300 subprestatarios. Conviene notar que el susodicho
 
importe mediano de los pr6stamos, casi dos veces m6s elevado que el que
 
fue previsto en el documento de base del proyecto, es bastante realista
 
en el caso de pr6stamos comerciales. A este ritmo aproximadariente 620
 
pr~stamos serian otorgados, si la totalidad de los fondos fuera
 
disponible. Es probable que el importe mediano de los pr6stamos
 
aumente un poco, lo que limitarg a 600 el nimero de los pr6stamos. Aun
 
cuando el nimero de los prdstamos sea menor, es probable que dichos
 
pr~stamos, siendo en escala comercial, produzcan mayores beneficios y
 
un mayor efecto.
 

2. 	Nueve a doce IIC deblan participar en el program antes de la fecha de
 
la terminaci6n de la asistencia (PACD -- sigla de la AID). Actualmente
 
once IIC est~n participando.
 

3. 	Un manual de cr~dito fue elaborado como previsto, y lo est~n utilizando
 

IIC y subprestatarios.
 

4. 	Dos miembros del personal de la COFIDE fueron capacitados en la
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promoci6n del proyecto y el control dp los tipos de inter6s.
 

5. 	Hasta cierto punto treinta y seis miembros del personal de las IIC
 
fueron capacitados mediante cursillos y conferencias. Sin embargo casi
 
no ha ocurrido capacitaci6n en el dominio del crddito de inversi6n.
 
S61o el 4 por ciento de los recursos incluidos en el presupuesto para
 
la capacitaci6n fueron utilizados. Las discusiones coil especialistas
 
de credito en las regiones visitadas y en varias instituciones revelaron
 
que generalmente se entiende mal el crddito de inversit5n a plazo
 
mediano y a largo plazo y que existe poca capacidad para evaluarlo.
 

6. 	Aproximadamente 1.000 subpres'Catarios del PRIDA deblan recibir
 
asistencia tdcnica antes de la fecha de la terminaci6n de la asistencia
 
(PACD -- sigla de la AID). Esto no seri posible a causa de la falta
 
de definici6n en cuanto a la asistencia tdcnica. (Las secciones V. E.,
 
VI A. 3., VI B. 5. y VI. C. 5 del presente informe contienen
 
comentarios tocante al problema de la asistencia tdcnica.)
 

C. Demanda y entrega de crddito
 

La demanda de cr~dito por el intermediaro de bancos comerciales privados
 
utilizando el sistema de pr6stamos del PRIDA ha ido aumentando desde que los
 
programas de promoci6n de la COFIDE empezaron en abril de 1984. Actualmente
 
los bancos comerciales locales tienen entre manos muchas solicitudes para
 
prestamos a plazo mediano.
 

La actual entrada en la agricultura de j6venes empresarios con valores
 
pignorativos no agricolas agrandarS la demanda efectiva de pr6stamos a plazo
 
mediano y a largo plazo provenientes de bancos comerciales privados.
 
Ademas la oportunidad o la rapidez previsibles con que los bancos
 

comerciales otorgargn dichos pr~stamos son importantes para las
 
explotaciones agricolas, y a medida que los bancos demuestrar' su capacidad
 
para atender oportunamente solicitudes de pr6stamos, la demai'da seguird
 
aumentando, incluso si se introducen tipos de interds catalogados o tipos
 
de interds comerciales mds elevados.
 

(V~ase la secci6n VI. C. 1 para mds detalles sobre las caracteristicas de
 
los pr~stamos y los subprestatarios inferidos de la muestra de las faenas
 
agricolas de los subprestatarios, y la secci6n VI. A. 7 para m6s detalles
 
sobre la utilizaci6n posible de pr~stamos ofrecidos con tipos de interds
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catalogados o comerciales.)
 

D. Composici6n de la cartera
 

A 31 de enero de 1985 la cartera de pr~stamos de la COFIDE/PRIDA consistla
 
en 90 prdstamos subordinados otorgados por el intermediario de once IIC.
 
Dos prdstamos m6s fueron otorgados despuds del 31 de enero, de modo que
 
actualmente la cartera consiste en 92 prdstamos subordinados o proyectos.
 
(En el ap~ndice D se encuentran tablas basadas en la solicitudes de
 
prdstamos del PRIDA.)
 

1. Distribuci6n de los pr~stamos por las IIC
 

La IIC m~s activa en la promoci6n y la utilizaci6n de los servicios del
 
PRIDA para el otorgamiento de pr~stamos agricolas era el Banco
 
Continental con el 34 por ciento del valor de los pr6stamos y el 30 por
 
ciento de los subprestatarios (Tabla 2). El Banco del Sur era el
 
segundo, el Banco Nor PerO (CONTINORTE) el tercero, y la Financiera de
 
cr6dito la cuarta. Estas cuatro IIC daban raz6n del 67 por ciento de
 
la totalidad de los pr6stamos.
 

2. Distribuci6n geogr6fica
 

A 31 de enero de 1985 existian pr6stamos del PRIDA en nueve
 
departamentos en la costa y en la sierra del pais (Tabla 3). Despu~s
 
del 31 de enero se otorgaron dos prdstamos m6s en Lambayeque
 
(Trujillo) y San Martin (Tarapoto) en la selva, lo que lleva a once
 
el nimero de departamentos recibiendo pr6stamos.
 

El 58 por ciento del valor de los desembolsos de pr6stamos y el 74 por
 
ciento de los pr6stamos estgn concentrados en Arequipa. Casi todas las
 
IIC activas en Arequipa han otorgado prdstamos del PRIDA. En los
 
departamentos costaneros, Lima, Trujuillo y Tumbes, se efectuaron el 31
 
por ciento del valor de los desembolsos y el 13 por ciento de los
 
prdstamos.
 

3. Distribuci6n segdn la clase de explotaci6n
 

Se utilizaron los prdstamos del PRIDA para financiar faenas agricolas
 
de frutales y hortalizas, de lecheria y reses de bovinos, de ganado
 
porcino y avicultura y de molinos forrajeros de alta complejidad. En
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muchas faenas agricolas hay m~s de una empresa, con que resulta
 
dificil categorizarlas segin su 
clase conforme a fuentes secundarias.
 
La secci6n VI. C. 1 contiene una clasificaci6n y distribuci6n de clases'
 
de granjas obtenida de una muestra de las explotaciones visitadas y de
 
las personas entrevistadas.
 

(Vase la secci6n VI. 
C. para detalles tocante a faenas agricolas

basados en una muestra de 27 explotaciones con pr~stamos del PRIDA
 
visitadas.)
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Tabla 2
 

Distribuci6n por las IIC de los pr6stamos del PRIDA
 

HC 


1 BANCO CONTINENTAL 


2 BANCO DEL SUR 


3 BANCO NOR PERU 


4 FINANCIERA DE CRrDITO 


5 BANCO POPULAR 


6 FINANCIERA DEL SUR 


7 INTERBANC 


8 FINANCIERA SUDAMERICANA 


9 BANCO REGIONAL DEL NORTE 


10 BANCO DE CR DITO 


11 FINANCIERA PERUANA 


(A 31 de enero de 1985)
 

Explotaciones 


Ndmero 


17 


18 


4 


3 


8 


9 


8 


2 


5 


5 


1 


90 


% 


30 


20 


5 


3 


9 


10 


9 


1 


6 


6 


1 


100 


Importe 

US$ % 

1.456.049 34 

531.237 13 

479.085 11 

366.641 9 

295.210 7 

290.992 7 

250.762 6 

172.323 5 

187.840 4 

163.360 4 

17.462 0 

4.230.961 100 

Fuente: Basada en datos contenidos en los archivos de la COFIDE.
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Tabla 3
 

Oistribuci6n del PRIDA en los departamentos
 

(A 31 de enero de 1985)
 

Departamento 	 Explotaciones Importe Valle NQ 
NO % US$ % 

1 Arequipa 66 74 2.451.938 58 	 Pampacolca 1
 
Oco~a I
 
Siguas 4
 
Vitor 10
 
La Joya 2
 
Tambo 8
 
Majes 10 
San Isidro 6 
Mejla I 
CamanS 2 
Sta. Rita 2 
Acori I 
S/E 18 

2 Lima 7 8 595.953 14 	 Huayra I 
Lurin 3 
S/E 	 3
 

3 La Libertad 4 4 479.085 11 Sta. Clarita 1
 
(Trujillo) Viri 1
 

Sta. Catalina 2
 

4 Tumbes 2 2 236.406 6 	 Tumbes I
 
S/E 1
 

5 Tacna 4 4 166.401 4 	 Locumba 1
 
Sama
 
Pago Silpay 1
 
La Yarado 1
 

6 Piura 4 4 124.434 3 	 Chira 1
 
Cieneguilla 1
 
Alto Piura 2
 

7 Ica 1 1 99.142 1 	 Chincha 1
 

,8Puno 1 1 54.415 1 	 S/E 1
 

9 Moquegua 1 1 23.727 1 	 Tumilaca 1
 

90 100 4.230.961 100
 

Fuente: Basada en datos contenidos en los archivos de la COFIDE.
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E. Asistencia tdcnica
 

El tdrmino, "asistencia tdcnica", no queda bien definido ni descrito en el
 
documento de base del proyecto. Existe mucha confusi6n a prop6sito de lo
 
que constituye la capacitaci6n, lo que constituye la promoci6n y lo cue
 
constituye la asistencia tdcnica. En el documento de base del proyecto y el
 
contrato de prdstamo se indican dos niveles de "asistencia tdcnica":
 
(1)la asistencia que la COFIDE proporciona a las IIC para promover y
 
realizar el programa y (2) la "asistencia" que las IIC proporcionan a los
 
subprestatarios para a) ayudarlos a presentar solicitudes de pr~stamos y b)
 
ayudarlos a utilizar ms eficazmente sus prdstamos subordinados.
 

En el proyecto US$ 300.000 son disponibles para la asistencia de la COFIDE.
 
En realidad este monto corresponde a un elemento de capacitaci6n, un
 
programa de promoci6n para el PRIDA y la evaluaci6n del proyecto. Se ha
 
emprendido un programa de seminarios y de capacitaci6n del personal de la
 
COFIDE y de las IIC, pero no alcanza el nivel de capacitaci6n requerido. Ha
 
habido gastos de aproximadamente US$ 4.420 para la capacitaci6n. En varias
 
regiones del pals se han realizado programas de promoci6n con diversos
 
resultados. El que se realiz en la regi6n de Arequipa estaba mejor
 
concentrado y result6 m~s eficaz que los que se realizaron en otras
 
regiones. Los gastos para el programa de promoci6n llegan a US$ 52.432. El
 
programa actual de evaluaci6n del PRIDA, en el cual el presente informe
 
constituye la evaluaci6n de punto medio, representa toda la extensi6n de
 
dicho programa.
 

Una de las condiciones precedentes consistia en el establecimiento de un
 
plan de asistencia tdcnica para la utilizaci6n del fondo de US$ 300.000.
 
Se present6 un plan, pero estaba lejos de ser un programa detallado que
 
hubiera sido posible seguir pr~ctica y continuamente. Un plan ms preciso,
 
especialmente en cuanto a la promoci6n, a~adirla cierta medida de
 
continuidad y de eficacidad al programa.
 

En el proyecto US$ 500.000 son disponibles para desarrollar un fondo para
 
permitir que las IG suministren "asistencia tdcnica" a los subprestatarios
 
(agricultores). Aqui tambidn la presentaci6n de un plan para el reparto y
 
la utilizaci6n de dicho fondo por las IIC constitula una condici6n
 
precedente. Un plan fu6 esbozado y presentado, pero no distingula entre
 
programas de capacitaci6n y la asistencia tdcnica destinada a los
 
subprestatarios. En realidad no hay ningin plan detallado para la
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utilizaci6n del fondo susodicho: por eso las IIC no iniciaron ningon fondo
 
para la asistencia t&nica de las IIC y no utilizaron las disponibilidades.
 
Mientras que no cxiste ningin concepto claro de la asistencia tdcnica en
 
cuesti6n, ningdn m6todo ni ninguna fuente para el suministro de dicha
 
asistencia t6cnica, es muy poco probable que el monto disponible sea
 
utilizado.
 

Los miembros del equipo de evaluaci6n opinan que es esencial que se haga una
 
distinci6n clara entre asistencia tecnica, capacitaci6n y prcmoci6n, y que
 
planes para la utilizaci6n de los dos montos incluidos en el presupuesto
 
sean elaborados.
 

F. Evaluaci6n y estado de la financiaci6n
 

1. Recursos financieros
 

El valor total del Proyecto PRIDA fue estimado en 35,5 millones de
 
d6lares US. La AID debia contribuir US$ 10.000.000 en fondos de
 
prdstamo y un banco comercial de los Estados Unides debia contribuir
 
una cofinanciaci6n de US$ 10.000.000. A instancii de la COFIDE, la
 
enmienda NQ 1 cambi6 el contrato de pr6stamo dc la USAID y el gobierno
 
peruano, remplazando el tdrmin,), banco comercial de los Estados Unidos,
 
con el t6rmino, instituci6n financiera de los stados Unidos. El
 
gobierno peruano debia contribuir US$ 5.000.000; las IIC participantes
 
y los subprestatarios debian contribuir los US$ 10.000.000 restantes.
 

As! como lo demuestra la Tabla 1, solarnente la AID, las IIC
 
participantes y los subprestatarios han contribuido al proyecto. Los
 
US$ .0.000.000 que deblan provenir de una instituci6n financiera de los
 
Estados Unidos no fueron conseguidos, y seg6n toda probabilidad no
 
ser~n disponibles a causa de la situaci6n del Peru en cuanto a la deuda
 
externa.
 

Hasta ahora el gobierno peruano no ha contribuido al programa a causa
 
de restricciones que tienen que ver con el programa monetario y el
 
presupuesto. La COFIDE y el gobierno peruano estdn negociando
 
actualmente para asegurar la disponibilidad de los fondos durante los
 
tres afios restantes del Proyecto PRIDA.
 

A 31 de enero del presente afio la AID habia contribuido 4,9 millones
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de 	d6lares US, de los cuales s6lo 4,3 millones fueron utilizados. As!
 
la USAID ha contribuido el 49 por ciento de la totalidad de su
 
participaci6n y el 65 por ciento del total invertido en el proyecto
 
hasta la fecha.
 

Las IIC participantes han desembolsado US$ 680.000 de sus propios 
fondos, lo que representa el 13 por ciento de la totalidad de su 
obligaci6n y el 10 por ciento del monto invertido. Los subprestatarios 
invirtieron US$ 1.600.000 o el 30 por ciento del monto total de su 
obligaci6n y el 24 por ciento del total invertido en proyectos. 

El fondo de inversi6n agricola incluye US 500.000 para financiar
 
asistencia tdcnica local para subprestatarios y US$ 300.000 para
 
financiar capacitaci6n a corto plazo, asistencia t6cnica local para
 
las IIC y la evaluaci6n del proyecto (Tabla 4). S61o US$ 56.854 de
 
este total de US$ 800.000 para asistencia t6cnica fueron utilizados. 1/
 

2. Desembolso del fondo del PRIDA
 

Durante el primer aio del proyecto no hubo desembolsos (Tabla 5).
 
El 	contrato de pr6stamo fue firmado el 29 de marzo de 1983, pero ya
 
que no se llenaron las condiciones precedentes referentes al
 
desembolso de fondos, la realizaci6n efectiva del proyecto fue
 
retrasada.
 

En 	abril de 1985, el segundo a~o del proyecto, ocurri6 un desembolso de
 
US$ 4.300.000. El valor total del proyecto (PRIDA + IIC + 
subprestatarios) lleg6 a US$ 6.500.000. Durante el segundo ao del 
proyecto el promedio de los desembolsos mensuales era US$ 654.000.
 
El 	desembolso de los fondos fue terminado momentineamente el lero de
 
marzo de 1985 puesto que el incumplimiento del gobierno peruano en
 

cuanto a la obtenci6n de la cofinanciaci6n y al suministro de fondos de
 
contrapartida result6 en una ausencia de fondos.
 

I/	La diferencia entre el monto de los gastos indicado aqui y el que
 
parece en la table se debe explicar en funci6n del procedimiento
 
de la COFIDE para reembolsos.
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Tabla 4
Resumen comparativo de los costos estimados 
y del 
plan financiero

(A 31 de enero de 1985)
Inst. Finan.


Aplicaci6n Gob.
Plani peruano
Efec-
 P --
 ai
ficado e Efe- lIc
tivo P IIcficado tivo Subprestatarioficado tivo TOTALficado 
 tivo 
 ficado 
 tivo 
 ficado 
 tivo

agricola 


5.000 

5.250 
 680 
 5.250 
 1.598 
 35.200
.Crddito para 6.508
meeoa
mejoras i~
a"lv 
 92o (4.230) (10.000)


a niv. (9.200 4.3)(000 

(5.000) 


-(5.250) 
 (680) 
 (5.250) (1.598) 
 (34.700) (6.508)
 
.Asis. t. local (500)
para subpres. ( 500)
 
Asis. tdcnica 
 300 
 33 


(500)
 
-Capacitaci6n
 

c olraztoo (125) (20) 


Asis. (125 (20
t. local
par a IIc (125) (13)
-Evaluaci6n 


(50) - (125) ( 1) 
TOTAL 10.000 
 4.263
Participaci6n 10.000 - (125) (13)28% 
 65% 5.250 
 680
28% 5.250
0% 14% 0%15% 1.598
14% 35.200
0%110 6.541
B.Los gastos efectios 35-2%
00
5%240 6.541
 

10510
para ]a asistencia tdcnica en capacitacion 
y promoci6n
proyecto en no son 
indicados
que ocurrieron en
a causa el afio de
del mtodo que
Fuente: los fondos del PRIDA.
Datos contenidos en 
los ar-chivos de la 
COFIDE 

la COFIDE emplea para pagar y para pedir reembolsos de
 



fabIa 5
 

DesemDolsos anuales previstos y efectivos
 
(A 31 enero de 1985)
 

(US$ 000)
 

ANO DE PROYECTO
 

I II III IV TOTAL (Aho I+II)
Previstos Efect. Previstos Efect. 
 Previstos Efect. Previstos 
 Efect. Previsto Efect. %
 

AID 1.040 - 3.030 4.263 
 3.000 2.930 
 4.070 4.263 105
 

Gob. per. (COFIDE) 500 - 1.500 - 1.500 
 1.500 2.000  0
 

Inst. financiera 1.000 - 3.000 
 - 3.000 3.000 4.000 - 0
 

IC 
 525 - 1.575 680 1.575 
 1.575 2.100 680 32
 

Subprestatarios 525 
 - 1.575 1.597 1.575 1.575 2.100 1.597 76
 

TOTAL 3.590 - 10.680 6.540 10.650 10.580 14.270 6.540 46%
 

Desembolsos
 
anuales 10% 0% 30% 
 18% 30% 30%
 

Desembolsos
 
acumulativos 10% 
 0% 40% 18% 70% 
 100%
 

Aho I = 29 de marzo de 1983 - 28 de marzo de 1984
 
Ao II = 29 de marzo de 1984 - 21 de enero de 1985
 

Fuente: Documento de base del gobierno peruano y de la USAID para el 
proyecto y expedientes de la COFIDE
 
referentes a sus clientes.
 



G. Previsi6n del estado del proyecto en la fecha de terminaci6n de la
 

asistencia (PACD -- sigla de la AID)
 

1. Recursos financieros
 

En las condiciones econ6micas actuales, y tomando en cuenta la petici6n
 
del gobierno peruano (COFIDE) de renunciar a la condici6n precedente
 
tocante a la cofinanciaci6n, se da por sentado que el el~mento de
 
cofinanciaci6n de 10 millones de d6lares US del proyecto no serd
 

obtenido y que por lo tanto no serA considerado en la pr~sente
 
previsi6n.
 

Los 5 millones de d6lares US en fondos de contrapartida del gobierno
 
peruano debieran ser disponibles en los tercero, cuarto y quinto a~os;
 
por otra parte las IIC y los subprestatarios debieran continuar su
 
participaci6n en el 30 por ciento.
 

As! habrg una disminuci6n significante en el valor monetario efectivo
 
del Proyecto PRIDA (US$ 21.800.000 en vez de US$ 35.500.000, sin
 
considerar r~ditos) como resultado de la ausencia de cofinanciaci6n
 
y la disminuci6n proprocionada de las contribuci6nes de las IIC y
 
subprestatarios (Tabla 6).
 

Mgs del 65 por ciento de los fondos desembolsados hasta ahora son
 

fondos de prdstamo de la USAID. A la fecha de terminaci6n de la
 
asistencia, los fondos de pr~stamo de la USAID constituirgn el 46 por
 
ciento del cosLo total del proyecto, y la zcntribuci6n de la COFIDE/
 
gobierno peruano constituirg el 23 por ciento. Al principio fue
 
previsto que la participaci6n de la COFIDE/gobierno peruano serla
 
del 14 por ciento. La participaci6n de las IC y subprestatarios serg
 
esperada como porcentaje del nuevo nivel del proyecto.
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Tabla 6
 

Recursos financieros del 


(us$ 000)
 

Efectivos 


Ahos 1 y 2 


Importe % 


USAID
 

Fondo de inversi611 agricola 4.230 


Asistencia tdcnica 33 


Total 4.263 65 

. Gobierno peruano (COFiDE) 

. IC 680 10 

.Subprestatarios 1.597 25 


Fuente: Archivos de la COFIDE.
 

47
 

PRIDA 

AIos de la 

previsi6n TOTAL 

3 y 4 Proyecto 

Importe % Importe % 

5.470 9.700 

267 300 

5.737 37 10.000 46 

5.000 33 5.000 23 

1.534 10 2.214 10 

3.068 20 4.665 21 



2. Viabilidad financiera
 

A pesar de los cambios ocurridos en la estructura del fondo del PRIDA,
 
este programa sique siendo viable. El convenio referente al
 
mantenimiento del valor, la obligaci6n que tienen las IiC de
 
encargarse de pr6stamos delincuentes, y los tipos de initer~s de
 
promoci6n de la AID son factores que aseguran la viabilidad financiera
 
del proyecto.
 

3. Desembolsos previstos del fondo
 

Tomando en cuenta el nuevo nivel financiero, la experiencia del
 
proyecto durante su primer aio y los cambios introducidos 6Itimamente,
 
se preve que la totalidad del fondo seri desembolsado en los tercero y
 
cuarto afos del proyecto. Se espera que durante el ter(:er aio un total
 
de US$ 5.300.000 serg desembolsado, o sea el 19 por ciento menos que en
 
el segundo a~o (Tabla 7). Sin embargo el desembolso previsto para el
 
cuarto a~o es de 10 millones de afios, o sea el 53 por ciento mAs que en
 
el segundo a~o y el 46 por ciento del total 
del fondo. Los rdditos del
 
fondo y las contribuciones que el gobierno peruano efectuarg para
 
cumplir el convenio referente al mantenimiento del valor ser~n
 
disponibles para desembolsos durante el 6Itimo a~o del proyecto y para
 
la continuaci6n durante varios afos.
 

48
 



Tabla 7
 

Desembolsos efectivos y previstos del 
PRIDA 2/
 
(US$ 000)
 

AROS 

TOTAL
 

I 
 3 4 
 5
 

Fondo de inversi6n
 
de la AID 
 4.230 
 1.641 3.829 
 0 
 9.700
 

Asistencia tdcnica 
 33 
 80 187 0 
 300
 

AID 
 4.263 
 1.721 4.016 0 
 10.000
 

Gobierno peruano (COFIDE) 
 - 2.000 3.000 0 
 5.000
 

IIC 
 680 
 532 1.002 0 
 2.214
 

Subprestatarios 
 1.597 
 1.064 2.004 
 0 
 4.665
 

6.540 
 5.317 10.022 
 21.879
 

Desembolso anual 
 30% 
 24% 56% 0 
 100%
 

Desembolsos acumulativos 30% 
 54% 100% 0
 

1/ En el primer afio no hubo desembolsos.
 

2/ No comprende los rdditos.
 



H. Factores importantes no notados durante la elaboraci6n del proyecto
 

Durante la elaboraci6n del proyecto no se notaron varios factores muy
 
importantes directamente vinculados con el 6xito del proyecto, o si se
 
notaron, se di6 por sentado que no tenian mucha importancia. Adem~s
 
.intervinieron varias equivocaciones o "c9lculos errados" en cuanto a las
 
aptitudes y deseos de los participantes del proyecto.
 

En resumidas cuentas los factores mSs importantes que no se notaron fueron
 
los sigui-ntes:
 

1. 	En el documento titulado Lista de control, criterios generales para
 
proyectos (Anexo 1, Prueba B) se lee que no se necesita m5s acci6n
 
legislativa. Para que este proyecto consiga su objetivo total de
 
alentar bancos comerciales a ser la fuente principal de cr6dito para la
 
agricultura es indispensable que se produzcan cambios en la legislaci6n
 
del sector influyendo en el sistema banzario. Actualmente la ley
 
fundamental del Banco agrario, decreto legislativo Ng 201, da al Banco
 
agrario un "derecho prendario global" en cuanto a los bienes mobilarios
 
de la granja, incluso bienes actuales y futuros. (Para m6s detalles
 
sobre la legislaci6n vdase la secci6n VI.B.B.)
 

Esto constituye un freno indirecto pero eficaz en cuanto al suministro
 
por bancos comerciales de pr6stamos para granjas que tienen prdstamos
 
del Banco agrario. Aun m~s importante es la influencia global de la
 
ley. rsta obliga los bancos comerciales a considerar s6lo bienes
 
mobilarios no pertenecientes a la granja. Si un banco otorgara un
 
prdstamo para faenas agricolas tomando s6lo bienes mobilarios de la
 
granja, no tendria ninguna protecci6n ni garantia verdadera. Si mds
 
tarde la misma granja obtuviera un pr6stamo del Banco agrario, 6ste
 
tendria la preferencia con arreglo al barico comercial respecto a todos
 
los bienes mobilarios y haberes de la granja, incluso si el banco
 
comercial "fue el primero en llegar".
 

2. 	El documento describiendo el proyecto hizo hincapi6 en el argumento que
 
los tractores serlan el objeto principal de los prdstamos otorgados a
 
los agricultores. Dicho documento indic6 que "los tractores son
 
atrayentes como bienes mobilarios de por s!". Claro que esto no es
 
cierto. Los tractores dan raz6n de una parte muy pequefia del total de
 
los pr~stamos otorgados. Si la granja tiene un pr6stamo del Banco
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agrario, el tractor llega a ser, automaticamente, una parte del derecho
 
prendario del Banco agrario. Otro banco al otorgar un pr6stamo podria
 
entablar una "reclamaci6n especial" con el Banco agrario, pero para un
 
banco comercial esto constituye demasiada rutina oficinesca, y en todo
 

caso el Banco agrario seguirla teniendo el primer derecho a todos los
 
bienes mobiliarios.
 

3. 	Otro factor importante es la cuest6n de la as! llamada asistencia
 
t6cnicd y la competencia del banco comercial en el suministro de
 
un servicio de extensi6n agricola. Primero es poco probable que un
 
banco comercial desee tofnar un papel totalmente ajeno a sus funciones
 
comerciales. AdemAs es poco probable que cada banco sea capaz de
 
emplear a los asesores necesarios para el suministro de un servicio
 
de extensi6n agricola. Fundamentalmente existe un error un cuanto a la
 
clase y la fuente eficaz de la asistencia t6cnica requerida para los
 
agricultores prestatarios. Conviene que existan dentro del banco
 
comercial un servicio de pr6stamos agricolas ,'especialistas de
 
pr~stamos familiarizados con la agricultura, pero allende eso, no se
 
puede esperar que desempehen una funci6n de extensi6n agricola.
 

4. 	Tambi~n es poco probable que los agricultores pidan a los bancos
 

comerciales consejos a prop6sito de la agricultura o que hagan caso
 
de tales consejos. Ademds es inverosimil que los agricultores acepten
 
pagar consejos tdcnicos. En las comunidades agricolas la extensi6n
 
agricola se obtiene gratuitamente. Los agricultores no la han pagado
 
en. el pasado y segn toda probabilidad no la pagardn ahora. Existen
 
cultivadores que buscan pericia en ciertos dominios en los cuales dicha
 
pericia les parece necesaria, y emplean a asesores. En estos casos
 
los cultivadores buscan lo mejor. Bancos individuales no serdn
 
capaces de obtener los servicios del personal altamente competente
 
requerido para suministrar servicios eficaces a los agricultores.
 

Estos factores, no notados o mal interpretados durante la elaboraci6n del
 
proyecto, deben ser considerados ahora para proceder a las rectificaciones
 
necesarias.
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VI. RENDIMIENTO DEL PROYECTO
 

A. 	Preferencias/restricciones legales relacionadas con garantias para
 

pr6stamos agricolas
 

Una empresa local realiz6 un estudio juridico detallado a prcp6sito de
 
garantlas relacionadas con bienes mobilarios utilizados para pr6stamos
 
agricolas, y de sus inferencias en cuanto a las operaciones crediticias de
 
bancos privados. Dicho estudio constituye el Anexo B del presente informe.
 
En esta secci6n las partes del estudio m~s significativas en cuanto al
 

Proyecto PRIDA son resumidas.
 

El privilegio de la libertad en la contrataci6n estipulado en el c6digo
 

peruano de derechos civiles es restringido por legislaci6n especifica para
 
el sector agricola, es decir la Ley de la reforma agraria aprobada en 1969,
 
la Ley de la promoci6n del desarrollo agricola de 1982 y la Ley fundamental
 
del Banco agrario del Per tal como fue modificada en 1982.
 

Hay 	que distinguir entre "personas naturales" (individuos) y "personas
 
juridicas" (entidades). El sistema bancario puede otorgar prdstamos a
 
productores agricolas que pueden ser sea personas naturales o personas
 
jurldicas dedic~ndose a actividades agricolas. Sin embargo, la propiedad
 
de tierras agricolas se limita a personas naturales o, en el caso de
 
personas juridicas, a entidades organizadas en asociaciones en que las
 
decisiones y el reparto de las utilidades no se relacionan con la estructura
 
del 	capital sino con el n~mero de miembros (es decir granjas colectivas
 
tales como cooperativas de producci6n agricolas o las as! llamadas
 

Sociedades agricolas de inter6s social y las comunidades indigenas
 
tradicionales). Las compaas tipic;s no pueden ser propietarias de
 
tierras agricolas.
 

Preferencias y restricciones tocante a garantlas
 

a) 	 De acuerdo con la Ley de la promoci6n del desarrollo agricola el BAP
 
puede pedir como bienes mobilarios para garantizar sus prdstamos
 
solamente (1) un derecho prendario global a los cultivos presentes y
 
futuros, en el caso de pr6stamos de producci6n a corto plazo y (2) una
 

hipoteca prendaria tocante a los bienes financiados, en el caso de
 

cr~dito de inversi6n a plazo mediano y a largo plazo. La ley dice que
 
el BAP no puede en ningn caso exigir garantias personales adicionales
 
ni garantias de bienes no incluidos en la unidad de producci6n.
 
Implicitamente los bancos comerciales tienen la autorizaci6n de exigir
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garantias adicionales, y por eso 1o hacen.
 

b) 	La ley considera a los productores agricolas pequeos y medianos como
 
personas dedicadas a actividades agricolas cuyos ingresos brutos
 
anuales no propasan por el equiivalente de 500 veces el salario minimo
 
anual (actualmente US$ 50.000 aproximadamente). Un productor mediano
 
es categorizado como un productor que propasa dicho l1mite. Como
 
resultado de la Ley de la reforma agraria no hay ahora granjas a gran
 
escala otras que las granjas colectivas. A los productores pequeos y
 
medianos no les es permitido hipotecar sus tierras, instalaciones fijas
 
en las tierras ni construcciones existentes como bienes mobiliarios
 
para pr6stamos agricolas. No obstante, les es permitido utilizar
 
hipotecas de granja para garantizar compromisos crediticios otros que
 
los que provinieron de pr6stamos agricolas de producci6n y de
 
inversi6n. Las hipotecas de granja han sido utilizadas principalmente
 
como garantias para la adquisici6n de granjas de la Direcci6n de la
 
reforma agraria.
 

c) 	Las cooperativas agricolas de producci6n y otras clases de granjas
 
colectivas tienen la autorizaci6n de hipotecar sus tierras agricolas
 
y otros haberes fijos solamente a bancos gubernamentales de desarrollo
 
y solamente con respecto a pr6stamos o garantlas suministrados por
 
dichos bancos.
 

d) 	El BAP estS autorizado a suministrar garantias para productores
 
agricolas para pr6stamos de otros bancos y compa~ias financieras.
 
El Sistema financiero nacional puede garantizar prdstamos externos
 
para financiar actividades agricolas.
 

Una restricc6n principal a operaciones crediticias agricolas de parte de
 
entidades del Sistema financiero, otras que el BAP, es la legislaci6n
 
agricola que pr6cticamente da al BAP un monopolio para garantizar pr~stamos
 
con hipotecas prendarias o derechos prendarios tocante a la producci6n
 
efectiva o futura. En oposici6n al principio segn el cual en cualquier
 
derecho prendario hay que indicar el volumen, la clase y el valor, la ley
 
del BAP dice que el derecho prendario agricola en favor del BAP puede, sin
 
datos especificos, ser impuesto a bienes presentes y futuros. Otro articulo
 
de la ley dice que el derecho prendario puede ser constituido en forma
 
global con respecto a toda la producci6n de la granja durante un periodo
 
dado y hasta un monto dado con el prop6sito de garantizar globalmente todos
 
los prdstamos que el prestatario pueda contratar con el BAP durante un
 
periodo precisado. Adem~s, en oposici6n a los articulos de la ley comercial
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estableciendo que la prioridad en el derecho aplicable a terceros con
 
respecto a hipotecas prendarias se determina segdn el orden ce inscripci6n
 
en el Registro pblico de derechos prendarios e hipotecas, ur articulo de la
 
ley del BAP establece que derechos prendarios en favor del BIP tienen la
 
primera prioridad. Otro articulo dice que los derechos prencarios en favor
 
del BAP no tienen que ser inscritos en el Registro pdblico. Otros bancos
 
o casas comerciales pueden obtener un desagravio en cuanto a los derechos
 
preferenciales del BAP con pedir a 4ste que postergue su derEcho
 
preferencial mediante su participaci6n en los contratos respc:ctivos o
 
mediante una certificaci6n precisando que los bienes ofrecidcs como valores
 
pignorativos no son derechos prendarios en favor del SAP. Para otros bancos
 
o casas comerciales la realizaci6n de una u otra de estas dos opciones es
 
dificilisima.
 

B. El convenio referente al mantenimiento del valor
 

En el contrato de pr~stamo un convenio entre el gobierno peruano y la USAID
 
requiere que el gobierno peruano "mantenga el valor del fondo de inversi6n
 
agricola en un monto de soles peruanos equivalente al valor en d6lares US
 
del fondo al principio de las operaciones crediticias, y que haga
 

contribuciones de capital anuales al fondo para compensar cualesquier
 
pdrdidas de valor durante el aio precedente".
 

Durante el primer aho depu~s de la firma del contrato de pr6stamo no fue
 
necesario evaluar el fondo ya que no hubo desembolsos. Sin cmbargo, un
 
anglisis del valor del fondo del PRIDA demuestra que despu6s del segundo alo
 
del proyecto ocurri6 una disminuci6n principal en el valor en d6lares del
 
fondo. Hubo una p6rdida de aproximadamente US$ 2.100.000, o sea el 44 por
 
ciento del monto desembolsado por la USAID (Tabla 8). Esta p6rdida puede
 
ser imputada a los tipos de interds negativos cobrados para los prdstamos y
 
al dep6sito de los fondos del PRIDA en cuentas en moneda local sin interds
 
asi como lo requiere la USAID. La COFIDE se ha atenido al requisito de la
 
USAID (Carta de realizaci6n NQ 6 del 17 de octubre de 1983) !egdn el cual
 
los anticipos de la USAID a la COFIDE "deben ser depositados en una cuenta
 
separada del proyecto no cobrando interds, y pueden ser utilizados s6lo
 
para desembolsos id6neos para el proyecto". La COFIDE sigue esta misma
 
politica en cuanto a r6ditos del fondo.
 

Entre noviembre de 1983 y marzo de 1985 los saldos de las cuentas en moneda
 
local sin inter6s sufrieron una p6rdida de US$ 816.000 o sea el 38 por
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ciento de la p6rdida total (Apdndice F). La COFIDE ha recibido fondos
 
anticipados de la USAID y probablemente seguird recibi~ndolos. Por lo
 
tanto, si los anticipos no 
son desembolsados inmediatamente, es necesario
 
sea que la cuenta cobra inter6s sea que la cuenta consista en moneda
 
constante para proteger los fondos de 
la desvalorizaci6n. Conviene seguir
 
esta misma polt-ica en cuanto a los r6ditos del fondo. 
 Hay que hacer una
 
investigaci6n acerca de la posibilidad que el Banco Central pague interds
 
pira dep6sitos del fondo. El 
monto conseguido as! sera 6til a la COFIDE
 
en sus negociaciones con el gobierno central para cumplir el convenio
 
referente al mantenimiento del valor.
 

La mayor porci6n de la p~rdida de valor del 
fondo, o sea el 62 por ciento,
 
se atribuye a la diferencia entre'el tipo de 
inter~s efectivo cobrado para

los prdstamos del PRIDA y la desvalorizaci6n de la moneda local 
en funci6n
 
del d6lar US. 
 El gobierno peruano debiera emprender la reposici6n de los
 
US$ 2.100.000 durante el 
 tercer alo del proyecto. Sin embargo, el
 
presupuesto del gobierno peruano 
no 
incluye ringin monto especifico respecto
 
a esto en ei ejercicio de 1985.
 

A pesar de los cambios introducidos en los tipos de interds de las
 
operaciones crediticias del PRIDA, el 
gobierno peruano tendrg que contribuir
 
al fondo durante los a6os siguientes, puesto que los nuevos tipos de 
interds
 
siguen siendo negativos en funci6n de 
la proporci6n de la desvalorizaci6n
 
del sol. Convendria estimar cada ago, 
antes de la preparaci6n del
 
presupuesto del gobierno peruano, las probables p6rdidas de valor anuales y
 
comunicarlas al Ministerio de Economia y Finanzas para 
ver que la
 
recompensaci6n de las pdrdidas se incluya en el 
presupuesto. Convendria
 
tambi6n seguir la misma politica para ver que contribuciones de capital
 
se incluyan en el presupuesto anual del gobierno peruano. 
 Las
 
contribuciones del 
gobierno peruano provenientes del convenio referente al
 
mantenimiento del 
valor aumentarian los 
desembolsos considerablemente
 
durante los a~os tercero, cuarto y quinto del 
proyecto, si se hiciera honor
 
al convenio referente al mantenimiento del valor.
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Tabla 8
 

Andlisis del valor del fondo'del PRIDA
 

(A 31 de marzo de 1985)
 

US$ 000
 

Total de los desembolsos de la AID 
 4.880
 

Menos:
 

Total de los prdstamos del PRIDA (COFIDE)
 
S/. 17.984 milliones (8.277 S/.=US$ 1) (2.173)
 

Total de los r6ditos (principal + interds)
 
guardados en cuentas en soles sin interds,
 
m~s el interds por cobrar S/. 2.275 millones
 
(8.277 S/.=US$ 1) ( 329)
 

Saldo de los fondos recibidos de la AID,
 
no desembolsados todavia
 
S/. 1.879 millones (S/. 8.277=US$ 1) ( 227)
 

P~rdida neta del valor del fondo 
 2.151
 

Fuente: Archivos de la COFIDE/PRIDA referentes a la afluencia de fondos y
 

la contabilidad.
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C. La COFIDE, el PRIDA y las lIC
 

1. Organizaci6n y gesti6n de la COFIDE/PRIDA
 

Como el organismo encargado de la realizaci6n del proyecto de la USAID
 
y del gobierno peruano la COFIDE suministra al PRIDA 1a organizaci6n,
 
la gesti6n y los servicios fundamentales que necesita. Durante los
 
doce aiios de su existencia la COFIDE ha progresado continuamente como
 
instituci6n, desarrollando eficazmente su personal y esforzgndose por
 
hacer resaltar dentro del pals y en el extranjero sus servicios y su
 
renombre. Actualmente la COFIDE emplea a 700 personas; aproximada 350
 
son capacitadas profesionalmente y la tercera parte de ellas han hecho
 
estudios postgraduados. Los miembros del personal de alto nivel y de
 
nivel mediano son altamente calificados. El personal recibe forrnaci6n
 
en el empleo y mediante su participaci6n en cursos externos peri6dicos,
 
seminarios y becas al nivel universitario. La responsabilidad del
 
desarrollo institucional corresponde a un comit6 de capacitaci6n que
 
establece la politica de formaci6n en colaboraci6n con la Direcci6n del
 
personal y de las relaciones laborales.
 

Se ha constituido un comit6 consistiendo en el director general y
 
cuatro directores de servicios centrales encargado de la planificaci6n
 
empresarial. Este comitd es el principal 6rgano directivo de la
 
empresa. Las operaciones de la COFIDE son decentralizadas en virtud de
 
una red de oficinas auxiliares regionales y comit~s de crddito que
 
tienen bastante autonomia para la aprobaci6n de pr6stamos hasta US$
 
250.000. Actualmente comit6s de cr6dito existen en las oficinas
 
auxiliares de Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo e Iquitos.
 

En 1983 se instalaron un sistema informatizado y equipo de tratamiento
 
de textos en las oficinas de la COFIDE, lo que represent6 otra mejora
 
en su funcionaniento. Se estableci6 tambidn un nuevo Servicio de
 
supervisi6n de cr6dito que depende del director general; entre otras
 
funciones este servicio suministra gesti6n y control peri6dico y
 

permanente de la cartera.
 

El Proyecto PRJDA es administrado por el Servicio de fondos fiduciarios
 
en coordinaci6n con el Servicio de las oficinas auxilares; los dos
 
dependen de la Oficina central para la mediaci6n de fondos. El
 
rendimiento satisfactorio del PR!DA revela la aptitud de la COFIDE en
 
cuanto a la organizaci6n y la gesti6n; tambi6n revela la ayuda y la
 
supervisi6n de la USAID en el Per6.
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Existen algunos defectos en la gesti6n y administraci6n del PRIDA que
 
pueden ser identificados y corregidos. 
Son 6stos: (a) la carencia al
 
nivel de la sede y las oficinas auxiliares de personal con formaci6n o
 
experiencia en la agricultura para ayudar a los especialistas de
 
prdstamos, las II y los beneficiarios con respecto a lz preparaci6n de
 
solicitudes, la evaluaci6n de planes de faenas agricolas y la
 
supervisi6n de las operaciones financiadas con prdstamoF del PRIDA;
 
(b) la carencia de vehiculos adecuados en las oficinas zuxiliares para
 
permitir que los especialistas de prdstamos visiten granjas y evalden
 
y supervisen los prdstamos; (c) la carencia en algunas cficinas
 
auxiliares tales como las de Trujillo, Chiclayo y Tarapcto de datos
 
para 	las IIC referentes a los procedimientos y la preparaci6n de
 
solicitudes para prdstamos. En general se necesita m~s capacitaci6n
 
para 	los especialistas de prdstamos de las IIC y el personal de la
 
COFIDE para mejorar la eficacidad de su sistema de sumiristrar
 
servicios a las personas que piden pr6stamos.
 

2. 	 El efecto del proyecto en cuanto a la institucionalizaci6n del PRIDA
 
dentro de la COFIDE
 

El PRIDA es la primera linea de cr6dito de la COFIDE para la
 
producci6n agricola. Las operaciones crediticias para la 
agricultura
 
constituyen un nuevo dominio que cada instituci6n financiera en 
el
 
Perd tendrS que examinar, puesto que se reconoce que el sector agricola,
 
desde el punto de vista politica, es el primero que el gobierno y el
 
sector privado deben desarrollar.
 

Hasta ahora la experiencia de la COFIDE.. ha sido principalmente en
 
aspectos privados y ptblicos de los sectores industrial, minera y de la
 
construcci6n. La mayor parte de sus lineas de mediaci6r, y de los
 
fondos que gestiona se orientan hacia actividades de esta clase. Otra
 
linea de cr6dito en el sector agricola es el Fondo de redescuentos para
 
inversiones en agroindustrias, pero no es para faenas agricolas.
 

Durante los dos primeros ahos del Proyecto PRIDA la COFIDE se
 
familiariz6 hasta cierto punto con el sector agricola y con el punto
 
de vista de los bancos comerciales con respecto a dicho sector. La
 
COFIDE ya tiene una mejor perspectiva que le permitirg seguir
 
desarrollando su capacidad de manejar cr6dito de esta clase 
en el
 
porvenir.
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Un problema principal que hay que resolver mediante la capacitaci6n es
 

la carencia de comprensi6n dentro de los bancos comerciales del crddito
 
de inversi6n a plazo mediano y a largo plazo con arreglo a su relaci6n
 
con el sector agricola. La experiencia breve del Proyecto PRIDA ha
 
expuesto al personal de !a COFIDE al crddito de esta clase, pero es
 
necesario que la capacitaci6n de los especialistas de cr6dito de las
 
IN y del personal de la COFIDE sea intensiva y continua.
 

3. 	 Suficiencia y disponibilidad de la asistencia tdcnica elaborada y
 
utilizada
 

a. 	 PRIDA/COFIDE
 

El punto mds d~bil cfe todo el Proyecto PRIDA es el elemento
 

constitutivo de la asistencia t6cnica. Las razones principales
 
de esto punto d6bil son (a) el no haber podido distinguir entre
 

la asistencia t~cnica, la capacitaci6n y la promoci6n y (b) el no
 
haber reconocido, dentro de una definici6n viable del t6rmino
 
asistencia t~cnica, que es improbable que las IIC puedan
 
suministrar asistencia t6cnica (extensi6n) a los agricultores.
 
Dos papeles principales del PRIDA/COFIDE son la promoci6n del
 

servicio de pr6stamos del PRIDA y la capacitaci6n de miembros del
 
personal del PRIDA/COFIDE y de las IIC para que atiendan
 
solicitudes de prdstamos. En realidad ni se elabor6 ni se utiliz6
 
asistencia tdcnica en el proyecto. Sin embargo se realizaron
 
programas de capacitaci6n y se emprendieron programas de
 

promoci6n.
 

(i) 	Capacitaci6n
 

En febrero, abril y mayo de 1984 se realiz6 un programa
 
consistiendo en cinco seminarios y cuatro conferencias. Un
 

seminario se realiz6 en cada regi6n y una conferencia en cada
 
regi6n salvo Trujillo. Se gastaron aproximadamente US$ 4.410
 

en el programa de capacitaci6n.
 

Este 	program de capacitaci6n que el PRIDA/COFIDE emprendi6 fue
 

eficaz, particularmente en la regi6n del sur, en la introducci6n
 
del programa a las IIC y la formaci6n del personal de bancos
 
locales. Sin embargo el programa no tenia continuidad; no era
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di!.wnible de una manera continua. En la regi6n del norte era
 
deficiente por no suministrar formaci6n suficiente al personal
 
de los bancos locales. El PRIDA/COFIDE no emple6 a personas
 
familiarizadas con la agricultura como especialistas de pr~stamos
 

o personal de recursos para suministrar asistencia a los bancos
 
locales en su trabajo con proyectos agricolas.
 

No disponiendo de vehiculos adecuados que les hubieran permitido
 
visitar proyectos, los miembros del personal del PRIDA/COFIDE
 
quedaron limitados en cuanto al control continuado de los
 
prdstamos y la evaluaci6n peri6dica de los mismos.
 

Es indispensable que el PRIDA/COFIDE emplea en posiciones
 
principales a personas con una buena comprensi6n y conocimientos
 

viables de la agricultura. Conviene utilizar tal personal en
 
programas de capacitaci6n, en el examen de solicitudes de
 
pr~stamos y en la evaluaci6n peri6dica de los proy!ctos
 
subordinados. Tambi~n conviene entregar vehiculos adecuados a las
 
oficinas auxiliares para visitas regulares a todos los proyectos
 
subordinados. Adem~s es indispensable planificar programas de
 
capacitaci6n para el personal de las IIC y del PRIDA/COFIDE
 
y realizar dichos programas regularmente -- qizg mensualmente.
 

Con el movimiento continuo de personal ocurren problemas que
 
indican la necesidad de formaci6n seguida y renovada.
 

(ii) Promoci6n
 

Durante el perlodo de abril a junio de 1984 se emprendi6 un
 
programa de publicidad mediante la radio y la televisi6n. En esto
 

se invirti6 el equivalente de aproximadamente US$ 52.400
 
proveniente del presupuesto de US$ 125.000. En todo se hicieron
 
3.600 anuncios publicitarios de radiodifusi6n local y 15 escenas
 

publicitarias de televisi6n local en Arequipa, Lima, Trujillo
 
Chiclayo y Piura.
 

Parece que el programa de promoci6n que el PRIDA/COFIDE emprendi6
 
fue eficaz en la regi6n del sur. Sin embargo en la regi6n del
 
norte produjo poco efecto, tal vez porque las actividades de
 
promoci6n eran sin vigor. A pesar de la apariencia de cierta
 

eficacidad, es evidente que se necesita un programa de mayor
 

consecuencia. Algunos banqueros han recomendado que se elabore
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un breve folleto que puedan adjuntar al estado de cuenta. S61o
 

una porci6n minima del presupuesto para la promoci6n fue
 
utilizada. Conviene elaborar un programa de pruioci6n con un plan
 
y un calendario bien definidos para alcanzar a los agricultores
 
de regiones rurales.
 

(iii) Asistencia t6cnica
 

Para el PRIDA/COFIDE, las ITC y los subprestatarios (agricultores)
 
se necesita asistencia tecnicd diversificada y especializada. Es
 
posible que el PRIDA/COFIDE requiera la asistencia de asesores en
 
el dominio del cr6dito agricola para mejorar sus programas de
 

cr~dito agricola en tantc que las IIC requieran pericia en la
 
creaci6n e instalaci6n de servicios de pr~stamos agricolas. Esta
 
clase de asistencia se puede obtener en fuentes especializada en
 
el Per6 o en el extranjero.
 

El campo de la asistencia tdcnica que los agricultores requieren
 
es muy amplio, extendi~ndose de consejos referentes a problemas
 
gene-ales de producci6n hasta asesoria de una naturaleza muy
 
compleja y t6cnica. Esta clase de asistencia t6cnica no es f~cil
 
de obtener; ademds no son numerosos los individuos a quienes los
 
bancos locales puedan emplear.
 

Sin embargo la COFIDE oodria establecer un conjunto de asesores
 
agricolas que podrian surninistrar servicios a las IIC y los
 

subprestatarios. Este conjunto podria constituir una divisi6n
 
especial de la COFIDE o depender de un organismo externo.
 
Puesto que la asesoria agricola profundizada es un bien bastante
 
r-ro, seria necesario emprender un programa vilido de asistencia
 
t~cnica por el intermediario de un organismo central mrs bien que
 
mediante las IIC.
 

b. IIC
 

Los bancos comerciales privados no utilizaron asistencia t6cnica,
 
ya que no les fue suministrada. La COFIDE dirigi6 varios
 

seminarios de capacitaci6n, y el personal de la COFIDE proporcion6
 
cierta asistencia tdcnica en la preparaci6n de solicitudes de
 
prdstamos. No se considera que esto sea verdadera asistencia
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t~cnica; constituye mds bien un aspecto del trabajo normal. La
 
COFIDE realiz6 tambi~n un programa limitado de pronoci6n cuyo
 
efecto fue limitado. Las IIC no tenlan ningunos p~ritos de
 
dentro, ni tampoco especialistas de pr6stamos familiarizados con
 
la agricultura. Los bancos reconoclan !a importancia de tener
 
especialistas de pr6stamos familiarizados con la agricultura y
 
esperaban emplearlos en el porvenir, pero la cuesti6n de
 
asistencia tdcnica para subprestatarios (agricultores) les era
 
ajeno y no encajaba en la esfera de acci6n de los bancos
 
comerciales.
 

Es evidente que hay que definir de nuevo el concepto de la
 
asistencia tdcnica y utilizar una nueva metodologia para
 
sumiliistrar asistencia t~cnica a los subprestatarios. Todos
 
estAn de acuerdo para decir que hay que suministrar asistencia
 
t6cnica, pero no necesariamente al nivel de las IIC.
 

4. Reseha financiera
 

Los estados financieros no intervenidos de la COFIDE de 1984 fueron
 
examinados y comparados con las razones mas pertinentes y las
 
variaciones de los estados financieros intervenidos de 1983.
 

Durante 1984 el act;vo de la COFIDE aument6 a 3.646.796 millones de
 
soles, o sea aproximadamente US$ 676.000.000. Con una tasa de
 
inflaci6n del 111 por ciento para el a~o el activo total aument6 en el
 
115 por ciento, o sea el 4 por ciento en t6rminos reales. La cantidad
 
total de los prdstamos aument6 en el 124 por ciento, pero representa
 
una disminuci6n en cuanto al valor, teniendo presente que el 94 por
 
ciento de la cartera es en monedas extranjeras (fundamentalmente en
 
d6lares US) y la desvalorizaci6n del sol contra el d6lar US fue del
 

151 por ciento para el afio.
 

Las disposiciones para pr6starnos incobrables aumentaron de una manera
 
significativa del 4,3 por ciento a! 7,1 por ciento como medida
 

coliservadora para proteger el capital de la empresa contra un
 
incumplimiento posible. Las disposiciones acumuladas atimentaron en el
 
254 por ciento durante 1984.
 

De 1983 a 1984 la relaci6n deuda-capital vari6 de 4,6 a 5,4 como
 
resultado de un nivel m~s alto de recursos financieros en moneda local
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como en moneda extranjera en la estructura financiera de la COFIDE. El
 
total del pasivo de 1984 aument6 en el 117 por ciento, o sea el 2 por
 
ciento en t6rminos reales. El capital pagado y las reservas de la
 
COFIDE en 1984 llegaban a 461.243 millones de soles, equivalentes a
 
aproximadamente US$ 86.000.000. Esto representa un aumento del 98 por
 
ciento en t6rminos actuales o una disminuci6n del 13 por ciento en
 
t6rminos reales. La participaci6n externa en la estructura financiera
 
de la empresa en 1984 fue considerable, representando el 63 por ciento
 
del total del pasivo de la COFIDE, una porci6n mds grande que el 56
 
por ciento respectivo de 1983.
 

Los ingresos totales aumentaron de 219.523 millones de soles en 1983 a
 
543.939 millones de soles en 1984, o sea el 148 por ciento para el afio.
 
Los ingresos provenientes de pr~stamos aumentaron en el 186 por ciento
 
durante este mismo periodo, representando el 90 por ciento de los
 
ingresos totales. El total de los gastos de funcionamiento aumentaron
 
s6lo en el 136 por ciento, y los ingresos de funcionarniento
 
sobrepasaron los gastos de funcionamiento con un margen m~s amplio.
 
Las disposiciones para deudas incobrables de 1984 llegaban a 166.569
 
soles, el 210 por ciento mds que en el a6o precedente, lo que disminuy6
 
los ingresos netos del 3,5 por ciento de los ingresos totales al 0,5
 
por ciento solamente.
 

5. Los tipos de interds nominales y efectivos de la COFIDE
 

Las operaciones crediticias actuales de la COFIDE son en moneda local
 
y en moneda extranjera; la fuente de los fondos determina si los
 
pr6stamos se denominan en soles o en moneda extranjera. Coda linea de
 
crddito en la COFIDE tiene su propio tipo de interds y plazo de pago.
 
El costo de los pr6stamos denominados en moneda extranjera es
 
actualizado continuamente a medida que cambian los costos de los
 
fondos.
 

Los tipos de inter6s para los pr6stamos denominados en soles son
 
fijados dentrg del limite del Banco Central, y tambidn son examinados
 
continuamente. La COFIDE utiliza tambi~n el sistema conocido como el
 
"sistema catalogado" para sus pr6starnos denominados en soles. En dicho
 
sistema el monto principal es ajustado peri6dicarnente conforme al
 
prornedio del indice de precios al consumidor (CPI -- sigla en ingl6s).
 

Los tipos de inter6s nominales y efectivos cobrados actualmente en
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funci6n de cada linea mediada por la COFIDE y los propios recursos de
 
dsta se indican en 
la Table 9. Estos tipos de interds son calculados
 
tomando en cuenta los tipos de interns nominales, la comisiones
 
cobradas y los mecanismos de pago.
 

64
 



Tabla 9
 

Tipos de interds nominales y efectivos de la COFIDE
 

CLASE DE PRrSTAMO 


Fondos de mediaci6n
 

(Pagos trimestrales)
 

FRIA, FIRE, FONCAP, BID 


FONEX 2 afos 


5 afos 


PROPEM 


PRIDA menos de US$ 30.000 


m~s de US$ 30.000 


Fondos propios
 
(Descontados con 90 dias
 
de anticipo)
 

MONEDA 


Soles 


D6ares US 


61ares US 


D6ares US 


Soles 


Soles 


Soles 


D6ares US 


Soles 


D6ares US 


NOMINAL EFECTIVO 

fndice + 8 140,3 1/ 

12 12,6 

6 + 3 (Comisi6n) 9,2 

7 + 3 (Comisi6n) 10,2 

57 70,4 

64 + 5,5 89.8 

Index + 4,5 132,2 1/ 

11 11,46 

72 + 3,5 (Comisi6n) 130,8 

2 a 4 % superior al 
costo de los fondos +15,0 

1/ Este c6lculo fue basado en la variaciin del indice del 31.111.84
 
(indice=314,51) al 31.111.85 (indice=698,90).
 

Fuente: Datos contenidos en los archivos de la COFIDE.
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6. 	 Politicas y procedimientos del PRIDA en cuanto a las operaciones
 

crediticias
 

Los t~rminos y condiciones de los pr~stamos del PRIDA son indicados
 

en los contratos de prdstamo entre la COFIDE y las IIC y quedan
 

detallados en el Manual de crddito y el Manual de procedimientos del
 

PRIDA distribuidos a las IIC. A continuaci6n sefialamos los aspectos
 

m~s significativos de las politicas y procedimientos del PRIDA.
 

a. 	 Criterios de idoneidad como beneficiarios
 

(i) 	PRIDA
 

Cualquier persona natural o juridica queriendo invertir en
 

proyectos de desarrollo agricola puede ser id6nea como prestatario
 

del PRIDA. El manual precisa que los prestatarios pueden ser
 

agricultores peque~os o medianos o arrendatarios y entidades
 

asociadas especializados en actividades agricolas. Por esta
 

raz6n las agroindustrias relacionadas con las actividades
 

agricolas de los prestatarios tambidn son id6neas para la
 

financiaci6n del PRIDA. En teoria, los proyectos que contribuyen
 

a la creaci6n de nuevos empleos y los que tienen gran densidad
 

de mano de obra obtienen la prioridad. No se mencionan
 

preferencias tocante a proyectos orientados hacia la producci6n
 

de exportaciones no tradicionales ni a los en que se trata de
 

cultivos alimentarios. Sin embargo el manual dice que el PRIDA
 

no financiari inversiones en la producci6n de azicar, aceite de
 

palma y agrios para la exportaci6n.
 

(ii) IIC 

Las IIC no est~n familiarizadas con el crddito de desarrollo a
 

plazo mediano y a largo plazo. Su experiencia reside en el
 

dominio de las operaciones a corto plazo en que el crddito es
 

otorgado a base de valores pignorativos o de la capacidad del
 

prestatario de pagar, sin considerar los mdritos o las desventajas
 
del proyecto financiado.
 

Consta que esto es tambidn el caso de los pr~stamos subordinados
 

del PRIDA. Los bancos comerciales realizan evaluaciones
 

econ6micas y financieras de lbs proyectos para atenerse a los
 

requisitos de la COFIDE, y no para averiguar la viabilidad
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econ6mica y financiera de dichos proyectos. El negocio de las
 
IIC consiste en 
suministrar recursos principalmente a sus clientes
 
a largo plazo, y no a nuevos subprestatarios con proyectos que
 
pudieran ser ulteriormente provechosos o producir un 
efecto social
 
muy importante.
 

Las IIC han aceptado valores pignorativos de varias clases 
como
 
garantlas para pr6stamos del 
PRIDA, incluso propiedades urbanas,
 
garantias personales y bancarias, certificados de dep6sitos en
 
d6lares, maquinaria y equipo y terrenos agrarios, segin este
 
orden. La propiedad urbana representa el valor pignorativo que

las IIC exigen con m~s frecuencia en el caso de los pr6stamos
 
subordinados del 
PRIDA. En 90 operaciones examinadas 53 tenian
 
garantias consistiendo en valores pignorativos de esta clase,
 
con o sin otras granjas o garantias.
 

Los terrenos agrarios y la maquinaria agricola no son interesantes
 
como valores pignorativos a causa de limitaciones juridicas y las
 
leyes del Banco'agrario y de la reforma agraria. (Vase la
 
secci6n VI.A.1.)
 

b. Importe de los pr6stamos subordinados
 

Las IIC est~n autorizadas 
a aprobar pr~stamos subordinados hasta
 
un 
m~ximo de US$ 100.000, con tal que el pr6stamo no incluya
 
ningdn capital circulante. Los pr6stamos subordinados que
 
contienen capital circulante (que no puede ser superior al 40 por
 
ciento del prdstamo) y los de un importe superior a US$ 100.000
 
tienen que ser evaluados de antemano y aprobados por la COFIDE y
 
la USAID. Entre los 92 pr6stamos subordinados aprobados hasta
 
enero de 1985 habia 7 prdstamos subordinados aprobados con 
un
 
valor superior al m6ximo de US$ 100.000; su valor mediano era de
 
US$ 220.000.
 

c. Tipos de interds
 

Los tipos de inter6s de los pr6stamos subordinados financiados 
con
 
recursos del PRIDA son establecidos de acuerdo con 
los requisitos
 
del Banco Central. Dentro de este reglamento los tipos de interns
 
est~n 
sometidos a variaciones peri6dicas determinadas por la
 
COFIDE. El 
PRIDA ofrece tres clases de prdstamos subordinados a
 
los subprestatarios: (1) tipo de
con el interns fijado en soles;
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(2)con el tipo de inter6s en d6lares US; (3)con el principal
 
ajustado en soles de acuerdo con el indice de precios al
 
consumidor (CPI -- sigla en inglds). Entre los 90 pr6stamos
 
subordinados otorgados hasta enero de 1985 todos salvo uno 
eran
 
con el tipo de inter6s fijado en soles que era un tipo de interds
 
efectivo del 63,5 por ciento anualmente. El lero di febrero de
 
1985 el Banco Central aument6 la cifra tope de los :ipos de
 
interds, y en conformidad la COFIDE introdujo modificaciones en
 
la estructura de los tipos de interns del PRIDA, a 3aber: (1)
 
S61o los prestatarios beneficiarios de prdstamos su )ordinados
 
hasta US$ 30.000 serian id6neos para escoger entre las tres
 
clases susodichas. Los prestatarios necesitando m63 de US$ 30.000
 
podian escoger s6lo entre el principal ajustado en -;oles y el
 
prdstamo subordinado denominado en d6lares US. (2) Fue aumentado
 
del 63,5 por ciento al 89.8 por ciento el tipo de iiter~s efectivo
 
de los pr6stamos subordinados con en tipo de interds fijado en
 
soles aplicable a saldos pendientes y a pr6stamos nievos aprobados
 
seg~n este sistema. (3) El tipo de inter6s nominal para
 
pr6stamos con el principal ajustado en soles fue di3minuido del
 
5 al 4,5 por ciento por encima del principal ajustado, lo que daba
 
un tipo de interds efectivo del 132 por ciento, tomando en cuenta
 
el promedio del indice de precios al consumidor (CPI -- sigla en
 
ingl6s) de los doce meses precedentes. (4) El tipo de interds de
 
los pr6stamos en d6lares US quedaba como antes al 11,46 por
 
ciento. En el caso de los prdstamos del PRIDA y de todos los
 
pr6stamos otorgados por las II hay un impuesto del 8 por ciento
 
por encima del tipo de interds y las comisiones cobrados.
 

La Tabla 10 muestra la estructura de los tipos de interds en el
 
PRIDA asi como los tipos de interds nominales y efectivos que la
 
COFIDE recibe de las IIC y que dstas reciben de los beneficiarios
 
de los proyectos. Hay que notar que en las dos clases de
 
pr~stamos denominado. en soles la extensi6n de las IIC es m~s o
 
menos la misma.
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Tabla 10 

Tipos de interds cobrados por el PRIDA
 

(lero de febrero de 1985)
 

Fijados en soles En d6lares Principal ajustado
 
seg~n el "CPI"
 

Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo _
 

De la COFIDE
 
a las IIC 64,0% 81,06% 8% 8.24% fndice 122,80%
 

+ 0,5% 

Comisi6n de las
 
IIC (extensi6n) 5,5% 8,74% 3% 3,22% fndice 9,40%
 

+ 4,0% 

De las IIC a los
 
beneficiarios 69,5% 89,5% 11% 11,46% fndice 132,20%
 

+ 4,5% 

N. B. La diferencia entre el tipo de interns nominal y el efectivo es el
 
resultado del interds pagado o capitalizado al fin del trimestre.
 

1/ 	C6lculos basados en variaciones del indice del 31.111.84 (Ondice= 314,51)
 
al 31.111.85 (ndice proydctado = 698,90).
 

Fuente: COFIDE
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d. Plazos de pago de los pr~stamos subordinados
 

El manual del PRIDA requiere para prdstamos subordinados plazos de
 
pago hasta diez afios incluso un perodo de gracia d3 dos afos,
 
siendo los plazos efectivos de acuerdo con los requisitos de la
 
afluencia de fondos referentes al proyecto subordinado de que se
 
trata. Sin embargo la documentaci6n examinada indica que algunas
 
de las IIC (particularmente el Banco Crntinental), sin hacer caso
 
de la afluencia de fondos proyectada, han fijado a un m~ximo de
 
dos afos el plazo de los prdstamos subordinados otorgados por
 
ellas. Los beneficiarios a quienes los miembros del equipo de
 
evaluaci6n entrevistaron dijeron que era inevitable que aceptasen
 
tales plazos, esperando que ulteriormente les fuese posible
 
financiar de nuevo sus pr6stamos o pagarlos con recursos otros
 
que los ingresos de los proyectos.
 

e. Garantias de los pr6stamos subordinados
 

Las IIC tienen libertad de aceptar cualesquier valores
 
pignorativos que encuentren aceptables. Segn los prdstamos
 
examinados, todas las IIC exigen garantlas reales en la forma de
 
hipotecas de bienes raices que no sean granjas, de dep6sitos en
 
d6lares US, de otros valores liquidos disponibles o de garantias
 
personales o bancarias. No se acept6 en ningn caso como valor
 
pignorativo propiedad de granja. La raz6n principal de dsto era
 
la incertidumbre de la posibilidad de llevar tal garantia a cabo,
 
tomando en cuenta el reglamento poco claro referente a la ley de
 
la reforma agraria. Los bancos comerciales se interesan en la
 
posibilidad de pago de un prestatario; tambi6n son importantes la
 
rentabilidad y los antecedentes de 6ste en cuanto al cr6dito
 
cuando se trata de determinar la capacidad de pago de los que
 
solicitan prdstamos. Aun m~s importante actualmente es el monto
 
de garantias "reales" definidas como valores pignorativos no
 
relacionados con granjas. (Vdase el Ap6ndice D, Garantias
 
aceptadas en las operaciones crediticias del PRIDA.)
 

Teniendo presente que la tasa de inflaci6n en el pals, medida de
 
acuerdo con el indice de precios al consumidor (CPI -- sigla en
 
ingles), era del 11 por ciento durante 1984, y que se preve que
 
serg del 150 por ciento durante 1985, es claro que todas las
 
operaciones crediticias del PRIDA se realizaron a un nivel muy
 

70
 



inferior, en tdrminos reales, al tipo de inter6s positivo, y que
 
siguen realiz.ndose a este nivel. Secciones separadas del
 
presente informe contienen datos y andlisis referentes a tales
 
tipos de interds negativos.
 

7. Posibilidades de utilizaci6n de prdstamos con tipos de interds
 
cataloados o comerciales
 

Tradicionalmente el BAP ha suministrado la mayor parte del crddito para
 
el sector agricola con tipos de interds concesionarios. Las entidades
 
p~blicas y privadas del sector agricola, as! como casi todos los
 
partidos politicos que rivalizan en las pr6ximas elecciones y las
 
personas y entidades ocup~ndose de la producci6n, elaboraci6n y
 
comercializaci6n de productos agricolas, siguen respadandu esta
 
politica de tipos de interns inferiores a los comerciales. Las razones
 
principales del respaldo de tal politica son la necesidad de alimentos
 
baratos con arreglo al poder de compra inferior de la poblaci6n urbana,
 
las condiciones de comercio negativas del sector agricola, y la
 
necesidad de substituir la producci6n interna de alimentos a las
 
importaciones y de aumentar las exportaciones agricolas.
 

DuranLe estos 6Itimos ahos las autoridades del Banco Central y del
 
Ministerio de economia, con el apoyo del FMI, del Banco Mundial y de la
 
USAID, han tratado sin mucho 6xito de orientar los tipos de interds
 
cobrados por los bancos de desarrollo del gobierno hacia tipos de
 
inter6s positivos en t6rminos reales. Mediante la introducci6n de un
 
sistema que consiste en cobrar el inteds de antemano en funci6n de
 
aumentos efectivos de los tipos de interds nominales los tipos de
 
interds del BAP para pr6stamos a plazo mediano fueron aumentados del
 
63 por ciento en enero de 1984 al 86 por ciento en noviembre de 1984 y
 
al 138 por ciento en febrero de 1985. Sin embargo, puesto que se preve
 
una tasa de inflaci6n del 150 por ciento mds o menos para 1985, el tipo
 
de interds del BAP sigue siendo negativo y estg a aproximadamente 30
 
puntos por debajo de los tipos de interds comerciales.
 

En tales circunstancias parece 16gico concluir que mientras el crddito
 
agricola sigue siendo disponible con tipos de inters concesionarios,
 
la demanda de crddito de inversi6n con tipos de interns positivos en
 
t6rminos reales serS minima.
 

Aunque resulta dificil determinar la cantidad de la demanda efectiva,
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no cabe duda que si desapareciese el crddito con tipos de inter6s
 
concesionarios, existirla una demanda de crddito con tipos de interds
 
comerciales, principalmente para la producci6n de articulos agricolas
 
(para la exportaci6n, por ejemplo) menos susceptibles a politicas
 
adversas de precios, tasas de inflaci6n y otras condicicnes del
 
mercado.
 

Esta hip6tesis estg en conformidad con la experiencia relacionada con
 
la 6nica linea de cr6dito agricola catalogado, la del Cr6dito de
 
fomento agropecuario de que se ocupa el Banco Central. En dicho
 
programa un lapso de casi cuatro a~os fue necesario para utilizar
 
un total de 5 millones de d6lare US, principalmente en Feriodos
 
durante los cuales los fondos de cr6dito del BAP no eran disponibles.
 

8. Vinculos con otras actividades agroindustriales
 

Existen dos proyectos de la COFIDE y la USAID, el PRIDA y el FRIA, para
 
establecer servicios crediticios dentro de la COFIDE. El objetivo de
 
dichos proyectos es, entre otros, el de aumentar la productividad y de
 
alentar bancos privados comerciales a tomar un papel mds importante en
 
el cr~dito agricola. Los dos proyectos estgn en el sector agricola en
 
cuanto a sus objetivos, pero no son necesariamente conexos. Por una
 
parte un productor de agrios puede, dirigidndose al FRIA, obtener un
 
pr6stamo para establecer o ampliar una f~brica para la exportaci6n de
 
jugo; por otra parte el PRIDA no puede otorgar a productores de agrios
 
ningn pr6stamo para impliar la producci6n de agrios para la
 

exportaci6n.
 

Las mds veces es casi imposible clasificar las empresas agricolas
 
racionalmente como "agricolas" o "agroindustrias", y de todos modos no
 
es necesario. Para que los dos proyectos susodichos sean m~s
 
productivos conviene vincularlos mejor, concentrando los dos en el
 
mismo campo de acci6n para realizar un objetivo particular, por ejemplo
 

concentrarlos en el subsector de las exportaciones agricolas no
 
tradicionales. En tal caso seria posibie utilizar los dos proyectos
 

conjuntamente para realizar un objetivo suplementario, el de ayudar
 
dicho subsector & lograr toda su potencialidad.
 

El total de estos dos sistenas de pr6stamo es minimo con arreglo al
 
total de las necesidades de cr6dito agricola, y desde el punto de vista
 
de la macroeconowia, no puede producir mucho efecto en la agricultura.
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Sin embargo, con tal que esten concentrados en un solo sector
 
subordinado, estos dos sistemas pueden producir un efecto considerable;
 
pueden realizar el primitivo objetivo de extender el papel de los
 
bancos comerciales en la agricultura. De esta manera serd posible
 
utilizar mds eficazmente el elemento constitutivo de asistencia tdcnica
 
de los dos proyectos.
 

D. Subprestatarios
 

1. Caracteristicas de los subprestatarios
 

Los miembros del equipo de evaluaci6n visitaron 27 e:,plotaciones
 
agricolas con respecto a los 92 prdstamos agricolas otorgados por el
 
PRIDA. Estas explotaciones estaban ubicadas en regiones principales
 
del Fais, y se considera que representan bastante bien la totalidad
 
de las explotaciones que benefician de pr~stamos del Proyecto PRIDA.
 
Con tres excepciones todas las explotaciones visitadas eran
 

excelentes.
 

Durante las visitas se obtuvieron los datos sefialados a continuaci6n,
 
suplementados con datos encontrados en las solicitudes de prdstamos.
 
(Vdase el Apendice C para las tablas relacionadas.)
 

a. Distribuci6n geogrAfica de los prsl_
staos subordinados
 

La mayor parte de los subprestatarios, 66, estaban en la regi6n de
 
Arequipa. Estos 66 pr6stamos representaban el 35,6 por ciento del
 
valor total de los pr6stamos otorgados. En segundo lugar venia
 
Lima, con siete prdstamos. En Trujillo (Libertad) habia cuatro,
 
en Piura cuatro tambidn, en Tumbes dos; en Puno, Ica, Moquegua,
 
Chiclayo y Tarapoto habla un pr6stamo. (En .hiclayo y Tarapoto
 
los pr6stamos fueron otorgados despu6s del lero de enero de 1985.)
 

b. Distribuci6n segin el importe de los pr6stamos
 

El importe inediano de los pr6stamos era US$ 54.907. Siete
 
prdstamos de mrns de 100.000 d6iares fueron oLorgados, siendo por
 
t~rinino medio de 209.807 d6lares y constituyendo el 29,72 por
 
ciento del valor de los pr6stamos otorgados. El importe mediano
 
de los prdstamos de menos de 100.000 d6lares era 41.843 d6lares.
 
Habia 31 prdstamos entre 50.000 y 100.000 d6lares; 21 entre 29.000
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y 50.000; 23 entre 25.000 y 10.000; 7 entre 5.000 y 10.000 y un
 

pr~stamo de menos de 5.000 d6lares.
 

c. Distribuci6n socio-econ6mica de los pr6stamos subordinados
 

Es dificil determinar la distribuci6n socio-econ6mi:a de los
 
prdstamos subordinados. La extensi6n de las explotaciones
 
agr~colas beneficiando de pr6stamos variaba entre uia hectdrea y
 
10.000 hectdreas o m~s de terreno de pasto. El 53 or ciento de
 
las explotaciones beneficiando de pr6stamos consistia en 10 a 50
 
hect~reas. El 35 por ciento consistia en 1 a 10 hectAreas, y el
 
10,8 por ciento consistia ei, m~s de 50 hectdreas. Tomando en
 
cuenta las variaciones de las regiones y las clases de las
 
granjas, es dificil clasificar estas explotaciones :omo peque~as,
 
medianas o grandes.
 

Sin embargo, un factor que tenlan en comn era la disponibilidad
 
en casi todos los casos de valores pignorativos que no perteneclan
 
a las granjas, o sea la clase de valores exigidos por los bancos
 
comerciales privados. Esto indica que los beneficiarios de los
 
pr~stamos tenian generalmente m~s caudal que los ag;-icultores
 
medianos. Lor dgricultores que no poseen valores pignorativos
 
fuera de sus granjas quedan pr~cticamente excluidos del crddito
 
agricola de los bancos comerciales privados.
 

Aunque los agricultores que recibieron el cr~dito no eran pobres,
 
el sistema de cr~dito qued6 justificado porque permiti6 explotar
 
terrenos nuevos para la producci6n, aumentar generalmente el
 
rendimiento de las granjas y crear nuevos empleos. As! dicho
 
sistema produjo un efecto positivo desde el punto da vista
 
socio-econdmico.
 

d. Creaci6n de empleos
 

La mayor parte de las explotaciones beneficiando de pr6stamos
 
todavia estaban realizando sus planes de faenas agricolas con los
 
fondos recibidos; sin embargo era evidente que la cantidad de
 
nuevos empleos creados era considerable. Casi todas las
 

explotaciones habian necesitado el empleo de mucha mano de obra
 
Para la construcci6n y la preparaci6n de terrenos. Ademds los
 
pr4rtamos han resultado en un total de 155 empleos de horario
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completo, 92 de horario parcial y la posibilidad del empleo de
 

muchos trabajadores de temporada de cosechas.
 

e. Distribuci6n seg~n la clase de cultivos
 

como fue sehalado en la muestra de la entrevista, ms del 60
Asi 

por ciento de los prdstamos eran para agricultores ocup~ndose de
 

cultivos de frutas y hortalizas, teniendo de aiadidura el 40 por
 

ciento de ellos explotaciones de lecheria o de ganado vacuno.
 

El 40 por ciento restante de las explotaciones consistia en bienes
 

vacuno o ayes o mezclas.
semovientes, sea lecherias, sea ganado 


f. Pericia de los propietarios/explotadores
 

En la muestra de la entrevista el 50 por ciento de los
 

agricultores tenian experiencia y hablan recibido capacitaci6n.
 

Un poco m~s del 38 por ciento de ellos no hablan recibido
 

capacitaci6n, pero hablan adquirido experiencia prdctica en la
 

agricultura. Solamente el dos por ciento no tenian ni
 

75 por ciento
capacitaci6n ni experiencia. Entre dstos el 


un asesor
emplearon a un asesor u obtuvieron los consejos de 


19 por ciento de los agricultores
agricola. Aproximadamente el 


entrevistados, a pesar de la experiencia o la falta de ella,
 

pidieron consejos t~cnicos o pericia en cuanto a sus faenas
 

agricolas.
 

g. Ouraci6n de la tenencia
 

Un poco m6s del 46 por ciento de los agricultores entrevistados
 

sus granjas hacia
 eran nuevos propietarios que habian comprado 


un aho. La mitad de los nuevos propietarios estaban
 menos de 

no habian sido labradas durante mds de
habilitando tierras que 


diez aros, despu~s de la reforma agraria. Los otros empezaban
 

nuevas clases de explotaciones en tierras que habian sido labradas
 

anteriormente, o iban a utilizar terrenos de pasto.
 

un a~o
Entre los que eran dueos de sus granjas desde hacia m6s de 


el 42 por
el 29 por ciento eran dueos desde hacia 1 a 5 a os; 


a os y el 29 por ciento desde hacia mds
ciento desde hacia 5 a 10 


de 10 aios.
 

h. Planes agricolas y registros
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Todas las granjas incluidas en la muestra poselan un plan agricola
 
general y mantenian registros que por la mayor parte eran
 
suficientes. Los beneficiarios de los pr~stamos difieren en 
esto
 
de otros agricultores que en su mayoria no mantienen registros
 
suficientes. 
Despu~s de la ausencia de valores pigiorativos no
 
pertenecientes a las granjas la raz6n principal la cual
por los
 
bancos no 
aprobaban solicitudes de pr~stamos era la insuficiencia
 
de los registros.
 

i. Mercados 

En la muestra el 27 por ciento de los agricultores vendian una
 
parte o el total de sus productos en la granja; el 38 por ciento
 
vendian sus productos principalmente a mayoristas eo el mercado
 
de Lima; el 15 por ciento vendian sus productos en mercados
 
regionales o locales, y el 
26 por ciento vendlan sus productos
 
principalmente a elaboradores. total estos oorcentajes
(El de 
 no
 
es 100 a causa de superposiciones.) 361o el 15 por ciento de los
 
agricultores entrevistados indicaron que les result3ba dificil
 
comercializar sus productos.) Sin embargo, los que no hablaron de
 
dificultades se quejaron luego de los precios o de las
 
fluctuaciones de los mismos y de 
la carencia de opciones. Es
 
evidente que se sabe muy poco de la realidad de la
 
comercializaci6n y del papel que le corresponde.
 

j. Prop6sito de los pr6stamos
 

MAs del 61 por ciento de los beneficiarios de los pr~stamos
 
utilizaron sus pr6stamos para comprar, entre otras cosas, animales
 
de trabajo. En casi casos tambidn los
todos los fondos de los
 
prdstamos fueron utilizados para la compra de varias clases de
 
maquinaria agricola. 
Mgs del 90 por ciento de los pr6stamos
 
fueron utilizados tambi6n para mejorar las tierras de una u otra
 
manera.
 

k. Valores pignorativos utilizados para pr6stamos
 

En el caso del 50 por ciento de los prdstamos exarninados una sola
 
clase de valores pignorativos fue aceptada como suficiente para
 
garantizar el pr~stamo. Un solo prdstano fue otoryado a base de
 
una hipoteca de granja. En los otros se trataba de mezclas de
 
valores pignorativos. S61o el 15 por ciento de los pr6stamos
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utilizaron la explotaci6n como parte de dichos valores, y s6lo el
 
15 por ciento utilizaron maquinaria agricola. En el caso del 61
 
por ciento de los prgstamos una casa u otra propiedad urbana fue
 
utilizada como el inico valor pignorativo o como una parte del
 
mismo. En el caso del 58 por ciento de los pr6stamos se
 
utilizaron como parte de los valores pignorativos dep6sito: o
 
certificados de dep6sitos de d6lares US, garantlas de bancos,
 
acciones de sociedades y firmas de terceros como cosignatorios.
 

1. 	Condiciones de los pr6stamos
 

Los prdstamos eran de 26 a 72 meses con periodos de gracia de 4
 
a 24 meses. Todos eran con un tipo de inter6s fijo en soles.
 

m. 	Otro crddito
 

En el momento de recibir el prdstamo del PRIDA mAs del 38 por
 
ciento de los beneficiarios ya tenlan un prdstamo del Banco
 
agrario o de otra instituci6n. Mgs del 38 por ciento tambidn
 
indicaron que tenlan al mismo tiempo un pr6stamo de gesti6n o que
 
lo habian tenido anteriormente.
 

n. 	Mdtodo de enterarse del servicio del PRIDA
 

Aproximadamente el 31 
por ciento de las personas entrevistadas
 
se hablan enterado del PRIDA mediante publicidad en la radio o la
 
televisi6n. El 
siete por ciento se enteraron por el intermediario
 
de amigos. Los demos, sea el 62 por ciento, se enteraron del
 
PRIDA en su banco local.
 

a. 	Raz6n de solicitar un pr6stamo al PRIDA mds bien que al Banco
 
agrario
 

M~s del 69 por ciento de los beneficiarios de pr6stamos de la
 
muestra indicaron que solicitaron un prdstamo al PRIDA
 
principalmente a causa de la rapidez o la oportunidad del 
sistema.
 
El 19 por ciento indicaron que no habia fondos disponibles en el
 
Banco agrario, y el 12 por ciento restante indicaron que en
 
los prdstamos del Banco agrario el papeleo era excesivo o que
 
senciilamente no querlan meterse con el 
Banco agrario.
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p. Tiempo necesario para el desembolso del prdstamo
 

La mayor parte de los beneficiarios de prdstamos de la muestra
 
indicaron que la raz6n principal de haber solicitado un pr~stamo
 
al PRIDA era la rapidez con que se obtenian los fondos. Mds del
 
61 por ciento de los pr6stamos fueron desembolsados en menos de
 
30 dias -- desde el recibo de la solicitud hasta el desembolso
 
efectivo. Para aproximadamente el 15 por ciento de los pr6stamos
 
dos meses eran necesarios para el desembolso, en tanto que para
 
el 23 por ciento de ellos entre tres y seis meses eran necesarios
 
para el desembolso. En dos o tres casos el retraso fue el
 
resultado de la necesidad de obtener la aprobaci6n de la USAID y
 
la COFIDE porque se trataba de prdstamos de montos particularmente
 
grandes, pero la mayor parte de los pr~stamos para los cuales tres
 
meses o ms eran necesarios para el desembolso se encontraban en
 
las regiones de Trujillo, Tarapoto y Chiclayo.
 

q. Eficacidad del pr6stamo
 

M~s del 65 por ciento de los beneficiarios de prdstamos de la
 
muestra indicaron que la utilizaci6n del pr~stamo habla resultado
 
en -- o resultaria en -- la realizaci6n de los resultados que
 
hablan p. "isados en sus planes agricolas. El 11,5 por ciento
 
dijeron que todavia era temprano para saber cudles serian los
 
resultados de sus programas de desarrollo. El 2,3 por ciento
 
indicaron que el pr6stamo no result6 en la realizaci6n del
 
objetivo porque cuando recibieron los fondos ya no bastaban con
 
arreglo a los d6lares a causa de la inflaci6n.
 

M~s del 65 por ciento de los beneficiarios de prdstamos indicaron
 
que no les resultarla dificil pagar los prdstamos. El 35 por
 
ciento restante dijeron que tendrian problemas, en parte porque
 
algunos de los prdstamos eran para el desarrollo de terrenos
 
nuevos y que por eso hubiera sido mejor obtener un prdstamo a
 
plazo m6s largo. Muchos esperaban obtener una extensi6n del
 
plazo. Aproximadamente el 85 por ciento de las personas
 
entrevistadas indicaron que necesitarian m~s pr6stamos para llevar
 
a cabo todo su plan agricola.
 

r. Opini6n de los agricultores en cuanto a los pr6stamos cataloqados
 

M6s del 19 por ciento de los beneficiarios de pr6stamos
 

entrevistados indicaron que no sablan absolutamente nada acerca
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de los indices para prdstamos. El 70 por ciento d'e ellos dijeron
 
que se oponlan categ6ricamente a los prdstamos catalogados. En
 
una de las explotaciones un socio (el dnico agricultor entre todos
 
los entrevistados cuya actitud era positiva) declar6 que estaba a
 
favor de los pr6stamos catalogados, en tanto que el otro socio se
 
oponia categ6ricamente a ellos.
 

2. 	Medida en que los prdstamos subordinados han respondido a los criterios
 
econ6micos, financieros y sociales del proyecto
 

El proyecto tenia el objetivo de ganar la participaci6n de los bancos
 
comerciales en el suministro de pr6stamos a plazo mediano o a largo
 
plazo para la agricultura. Dichos prdstamos deblan representar
 
beneficios para agricultores pequefos y medianos. En realidad se
 
prevela que los verdaderos beneficiarios serlan agricultores medianos.
 

El servicio de prdstamos ha cumplido el objetivo del suministro por
 
bancos comerciales de pr~stamos a plazo mediano o a largo plazo para
 
agricultores. Hasta la fecha aproximada once IIC han participado en
 
en proyecto. Los beneficiarios de los prdstamos son por la mayor parte
 
agricultores pequelos y medianos. rstos no son precisamente
 
agricultores corrientes; son m~s bien inversionistas o empresarios
 
bien orientados hacia la agricultura. Los bancos exigen cantidades
 
importantes de valores pignorativos (garantias) no pertenecientes a las
 
granjas (por ejemplo propiedades urbanas) que la mayor parte de los
 
agricultores corrientes no pueden ofrecerles.
 

Desde el punto de vista econ6mico y financiero los prdstamos han sido
 
hasta ahora generalmente s6lidos, siendo casi todas las explotaciones
 
financiadas bien organiza,,as y con buenas posibilidades de ganancias.
 
Los pr~stamos han resultado en un aumento de la productividad y en la
 
bonificaci6n de terrenos agrarios que hablan quedado sin uso durante
 
diez afos o m~s.
 

Desde el punto de vista social los pr6stamos no han sido otorgados
 
generalmente a agricultores medianos tradicionales; no obstante, han
 
contribuido a la realizaci6n de explotaciones agricolas s6lidas, bien
 
planificadas y bien manejadas resultando en aumentos en cuanto a la
 
producci6n agricola y la utilizaci6n de la mano de obra as! como en
 
una ampliaci6n de la base de la producci6n agricola.
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En resumidas cuentas, los beneficios sociales, financieros y econ6micos
 
del proyecto son positivos. Los pr~stamos han sido utilizados
 
eficazmente; los manejan individuos competentes.
 

3. 	 Obst~culos que los agricultores encuentran en su busca de crddito
 

agricola a plazo mediano
 

Fundamentalmente los agricultores encuentran cuatro obstsculos
 
principales en su busca de credito a plazo mediano, a saber: a) los
 
agricultores no saben nada de la disponibilidad de los fondos del
 
PRIDA; b) les hace falta garantias (valores pignorativos) de la clase
 
que los bancos exigen actualmente; c) el recelo en cuanto a pr6stamos
 

a base de indices (se puede que este problema m~s reciente y de una
 
naturaleza mds indirecta constituya el tercer obst~culo); d) la
 
insuficiencia general de los registros y planes de la granja. La
 

COFIDE realiz6 un programa de promoci6n a prop6sito del PRIDA, pero
 
dicho programa ;o bast6 para informar a la mayor parte d2 los
 
agricultores. Los banqueros opinan generalmente que la COFIDE hubiera
 
debido elaborar un folleto sucinto que ellos hubieran podido enviar a
 
los prestatarios con su estado mensual de cuenta.
 

El segundo de los obstdculos susodichos es el que m~s limita el acceso
 

al crddito a plazo mediano. Los bancos comerciales desconfian de los
 
haberes agricolas y les atribuyen poco valor. Casi todos los bancos
 
hacen hincapid en valores pignorativos fuera de la granja coino
 
garantlas para pr4stamos agricolas. La cuantia de la pignoraci6n que
 
los bancos exigen parece excesiva; consiste generalmente en bienes
 
raices urbanos, certificados de d6lares, garantlas de bancos, firmas
 
de terceros como cosignatarios, acciones, etc.
 

M~s grave y m6s reciente como obst~culo es el recelo de los
 
agricultores y de muchos empleados de bancos en cuanto a los prdstamos
 
a base de indices. Todos los agricultores entrevistados se oponian
 
categ6ricamnente a tales indices. Varios agricultores declararon que
 
no sablan casi nada acerca de pr6stamos de esta clase, pero que se
 
oponian a los indices a causa de su relaci6n con la inflaci6n.
 

Se puede que los bancos, al conseguir m~s experiencia con la
 
administraci6n del cr6dito a plazo mediano, reduzcn a un nivel ms
 
realista la cuantia de la pignoraci6n exigida, particularmente si los
 
diversos organismos internacionales los alentan en la debida forma.
 
Es posible resolver el problema del desconocimiento del PRIDA mediante
 
un programa concertado de promoci6n, incluyendo la distribuci6n por los
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bancos de folletos informativos.
 

En cuanto a la cuesti6n de la catalogaci6n, o sea de los indices, hay
 
que examinarla detenidamente, especialmente el efecto que produce en
 
empr~stitos para la agricultura y en del desarrollo agricola. El
 
efecto de la iniciaci6n de un programa de pr6stamos totalmente
 
catalogados pudiera ser la extinci6n de la inversi6n agricola y desde
 
luego el desarrollo agricola.
 

El cuarto obstdculo, la carencia de registros y planificaci6n en las
 
granjas, es un problema grave en la agricultura. Muchas solicitudes
 
de pr6stamos fueron desaprobadas sea porque los agricultores no tenian
 
registros, sea porque sus registros eran insuficientes. La asistencia
 
tdcnica en la forma de consejos de parte de asesores especializados en
 
la gerencia de explotaciones agricolas pudiera aligerar este problema,
 
por lo menos entre los agricultores deseosos de lograr el desarrollo.
 

4. Efecto de los pr~stamos suborc -ados en las explotziciones agricolas
 

Es imposible medir el efecto que el PRIDA produce al nivel
 
macroecon6mico en las explotaciones agricolas. El sistema de prestamos
 
del PRIDA es minimo con arreglo a la cuantia del cr6dito que se
 
necesita en el sector agricola; por lo tanto el efecto que produce en
 
dicho sector es casi imperceptible. Sin embargo, al nivel
 
microecon6mico una evaluaci6n sujetiva, realizada mediante datos
 
conseguidos en el examen de explotaciones agricolas incluidas en la
 
muestra, da pruebas de un efecto sumamente positivo. Casi el 50 por
 
ciento de los pr6stamos eran para nuevos propietarios; entre dstos la
 
mayor parte empezaban a conseguir rendimientos sea con terrenos que
 
habian quedado sin labrar durante muchos afios (desde la reforma
 
agraria) sea con terrenos agrestes. Sin el sistema del PRIDA la mayor
 
parte de estas explotaciones no hubieran side realizadas.
 

Ms del 85 por ciento de las 28 granjas visitadas constitulan
 
explotaciones excelentes. Por la mayor parte estaban realizando sus
 
programas planificados mediante el producto obtenido de los prdstamos
 
que les fueron otorgados. La manrra en que los agricultores realizaban
 
sus programas y la alta calidad de los insumos de capital obtenidos
 
comprobaban que la utilizaci6n de los pr6stamos era eficaz y resultaria
 
en mejoras significativas en cada jranja en la forma de mayor
 
productividad, productos de calidad, y la conservaci6n de los suelos
 
y del agua.
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En el 12 al 14 por ciento de las granjas restantes entre las visitidas
 
los agricultores habian tenido problemas como inondaciones o retrasos
 
en el recibo de los fondos. Habla indicaciones que en estas
 
explotaciones individuales los prdstamos producirlan un efecto muy
 
positivo.
 

5. 	Suficiencia y efecto de la asistencia t~cnica con arreglo a las
 
explotaciones agricolas
 

No se realiz6 asistencia tdcnica alguna en las explotaciones agricolas
 
beneficiando de prdstamos del PRIDA. No se desarroll6 ningin mecanismo
 
para el suministro de la asistancia t6cnica por las IIC; tampoco no es
 
concebible que tal mnecanismo sea desarrollado.
 

Entre los agricultores que recibieron pr6stamos muchos tomaron la
 
iniciativa de buscar y emplear independientemente asistencia t6cnica
 
especializada. En algunos casos es dudoso que tal asist~ncia tdcnica
 
haya sido eficaz. Es evidente que los agricultores desean y necesitan
 
asistencia t~cnica. Es improbable que la mayor parte de ellos acepten
 
pagar tal asistencia con fondos de prdstamo, por si acaso las IIC la
 
suministrin.
 

Es necesario examinar de nuevo toda la cuesti6n del 
suministro de la
 
asistencia t6cnica y la utilizaci6n del fondo reservado para este
 
prop6sito. Con establecer otro plan tocante a esta cuesti6n y mejorar
 
la orientaci6n de la asistencia tdcnica su efecto en las explotaciones
 
agricolas pudiera ser m~s importante.
 

6. 	La eficacidad del mecanismo financiero con arreglo a los
 
subprestatarios
 

El criterio principal de la eficacidad en funci6n de las explotaciones
 
agricolas es la oportunidad. Cuando un agricultor pide un prdstamo,
 
generalmente lo necesita en seguida. 
 Un retraso de algunos dias o
 
algunas semanas en el recibo de los fondos necesarios para la
 
realizaci6n de un plan resulta a menudo en el fracaso de dicho plan
 
o de 	algunas de sus metas menores.
 

En el Per6 la compra planificada de un equipo de producci6n con fondos
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de pr~stamo puede ser limitada a causa de un 
retraso de algunas semanas
 
en el desembolso. Tomando en 
cuenta los cambios estacionales del
 
tiempo, un retraso de algunos dias en el desembolso de los fondos
 
puede impedir durante todo un afo un programa planificado de
 
bonificaci6n de terrenos.
 

En la mayoria de los casos los pr6stamos han sido tramitados
 
oportunamente. Sin embargo, parece que existen diferencias regionales
 
en cuanto a la eficacidad del mecanismo del PRIDA para el desembolso de
 
los pr~stamos. En las regiones de Arequipa y Lima el 
tiempo necesario
 
para la tramitaci6n de la mayor parte de los prdstamos ha sido bastante
 
breve -- entre 15 y 45 dias. En las regiones del norte el desembolso
 
de los prdstamos ha sido muy lento, mediando tres a seis meses entre
 
la solicitud y el recibo dp los fondos. En la mayor parte de los casos
 
esto ha impedido la realizaci6n de metas menores. Cuando por fin
 
liegaron los soles, ya no bastaban, con arreglo al valor en d6lares,
 
para la compra de cierto equipo comprendido en el plan o para emprender
 
el programa planificado.
 

En el norte, en general, el agricultor critica el banco diciendo que
 
pide cada vez m~s datos, y el banco critica al agricultor diciendo que
 
es muy lento en darle los datos requeridos. Con eso y con todo parece
 
que el personal de los bancos en la regi6n del norte no comprende los
 
requisitos y procedimientos de la COFIDE y no se instruyen mediante el
 
manual de crddito. En casi todos los casos la cuesti6n de los valores
 
pignorativos es abordada solamente despu~s de la "aprobaci6n" de la
 
solicitud de pr6stamo por la sede del 
banco en Lima o la COFIDE.
 

Hay que modernizar y renovar los procedimientos e informar a los
 
agricultores en 
cuanto a todos los datos requiridos referentes a las
 
explotaciones agricolas en el momenti de recibir la solicitud de
 
pr~stamo. Desde el comienzo de la sol2 ,itud de pr6stamo la cuesti6n de.
 
la pignoraci6n debiera ser parte del trdmite para la aprobaci6n.
 

7. 	Examen de aspectos financieros y econ6micos de las operaciones
 
de los subprestatarios
 

a. 	Alcarcce del examen
 

El anlisis del desempeo de los subprestatarios del PRIDA en
 
cuanto a cuestiones financieras y econ6micas fue necesariamente
 
limitado a una muestra de los beneficiarios del PRIDA y utia
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evaluaci6n del anglisis financiero tal como lo hicieron las IIC
 
para cada operaci6n crediticia incluida en la muestra.
 

No fue posible medir efectivamente el efecto del PRIDA en el
 
estado de cuenta del subprestatario, incluso un anglisis de la
 
liquidez, las utilidades liquidas o cualquier otro andlisis de
 
raz6n financiera, ya que en la mayor parte de los casos los
 
pr~stamos para las explotaciones fueron otorgados s~lamente a
 
fines de 1984, y algunos despu's del lero de enero del presente
 
afo. Los proyectos empezaron muy recientemente a realizar los
 
programas de mejoras.
 

b. CAlculo de tasas internas de rendimiento
 

Las IIC y la COFIDE analizan los datos financieros y econ6micos
 
de acuerdo con procedimientos normales, y realizan la evaluaci6n
 
segdn una forma prescrita. Los datos analizados consisten 
en
 
costos proyectados de ventas y funcionamiento en soles constantes
 
durantes toda la extensi6n del pr6stamo. Se compara el resultado
 
neto de ingresos y desembolsos a la inversi6n total (productos
 
obtenidos del pr6stamo y de la participaci6n de los
 
subprestatarios), y se obtiene la tasa interna econ,5mica de
 
rendimiento (conocida por su sigla en ingles, EIRR) en t6rminos
 
constantes. 
 La tasa interna financiera de rendimiento (conocida
 
por su sigla en ingles, FIRR) se calcula tambidn con agregar al
 
resultado neto del primer ejercicio el producto del prdstamo asi
 
como el inter6s de la deuda y la tasa de rendimipnto calculados
 
en funci6n de la inversi6n del subprestatario.
 

En el transcurso del andlisis se encontraron numerosas
 
evaluaciones con errores conceptuales y operativos. Al examinar
 
los cAlculos de la susodicha EIRR averiguamos que muchas
 
operaciones incluyeron el producto del 
prdstamo y las inversiones
 
del subprestatario como ingresos en el flujo del primer afio, 
 lo
 
que cre6 una EIRR excesivamente elevada. Las operaciones 57, 58,
 
59 y 60, todas de Arequipa, tenian EIRR de mds del 1,080 por
 
ciento annual. Al ser examinado de nuevo la EIRR result6 ser del
 
83 por ciento solamente (lo que es de todos modos una buena tasa).
 
Esto demuestra que el personal de las lIC no comprende bien el
 
mecanismo de la evaldaci6n, y confirma la teoria seg6n la cual los
 
prdstamos del PRIDA no son otorgados a base de los mdritos del
 
proyecto; son otorgados mgs bien a base de las disponibilidades de
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valores pignorativos de los subprestatarios y su capacidad de
 
pagar, sean como sean los resultados provenientes del proyecto
 
financiado por el PRIDA o de cualquiera otra fuente.
 

En el formulario de solicitud del 
PRIDA la sosodicha FIRR se
 
calcula utilizando soles constantes, en tanto que se utilizan
 
soles corrientes para calcular la amortizaci6n de la deuda. En
 
realidad esto es equivalente a mezclar en un solo c lculo dos
 
valores distintos del sol 
peruano, y resulta en la obtenci6n de
 
FIRR inferiores. El efecto es la disminuciin del 
valor de los
 
indicadores que han de ser utilizados en 
la evaluaci6n del
 
crldito. Los errores de 
las dos clases pueden ser corregidos
 
con distribuir a las IG un manual sencillo explicando c6mo se
 
calculan la EIRR y la FIRR
 

Generalmente los especialistas de cr6dito de las IIC preparan
 
las solicitudes y las proyecciones financieras referentes a los
 
prdstamos del PRIDA. Los subprestatarios proporcionan los datos
 
necesarios para las proyecciones financieras, pero no participan
 
en el c6lculo de la tasas de rendimiento y el flujo de efectivo;
 
tampoco no lo comprenden. En principio este c lculo debiera
 
establecer la base necesaria para evaluar la viabilidad econ6mica
 
y financiera del proyecto. Asi se ve que conviene incluir en 
el
 
programa futuro de capacitaci6n un curso de formaci6n financiera.
 

c. Conclusiones de la evaluaci6n
 

Examinamos los expedientes de los subprestatarios de !a muestra
 
y evaluainos las proyecciones financieras y la base de 
su
 
prepraci6n. Concluimos que los subprestatarios del PRIDA eran
 
conservadores en cuanto a sus esperanzas de venta, tomando en
 
cuenta las proyecciones bajas de niveles do producci6n y los
 
precios futuros conservadores para sus productos.
 

Los especialistas de crddito de las IIC prepararon las
 
proyecciones financieras 
a base de los planes de producci6n y las
 
esperanzas de ve;otas de los subprestatarios. Las tasas internas
 
econ6micas de rendimiento calculadas son elevadas, y las tasas
 
internas financieras de rendimiento son aun ms elevadas puesto
 
que el costo de la deuda es negativo en t6rminos reales.
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Encontramos que en conjunto las explotaciones agrIcolas eran
 
rentables, lo que corresponde con el punto de vista de los
 
agricultores basado en su experiencia. No es posible averiguar
 
la validez de las tasas de rendimiento, ya que el precio de los
 
productos agricolas es afectado no solamente por factores de la
 
oferta y la demanda sino tambidn por otras variables e
 
incertidumbres tales como el control de los precios, el tiempo
 
y los desastres naturales.
 

A contiuaci6n precisamos !as EIRR y FIRR antes y despuds de la
 
revisi6n referentes a ocho pr~stamos seleccionados del PRIDA.
 

Tabla 11
 

Tasa interna econ6mica de rendimiento (EIRR) y tasa interna financiera de
 
rendimiento (FIRR) para subprestatarios seleccionados, iniciales y revisadas
 

REVISADAS INICIALES 

Op. NQ EIRR FIRR EIRR FIRR 

35 18,36 59,76 24,34 39,83 
39 
57 

47,47 
83,03 

104,72 
306,90 

-4,88 
1.,80,85 

75,24 
95,08 

58 85,09 317,30 1.188,97 98,83 
59 85,01 311,61 1.128,37 96,75 
60 85,23 312,97 1.142,54 97,24 
70 63,13 251,80 67,13 48,85 
82 85,20 250,97 89,45 250,97 

Fuente: Datos contenidos en los archivos de la COFIDE.
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A pesar de los errores cometidos al principio en el c6lculo de
 
las tasas internas de rendimiento, los proyectos del PRIDA siguen
 
siendo muy rentables.
 

Para las evaluaciones financieras futuras conviene informa
adecuadamente y de antemano a los subprestatarios seleccionados
 
para asegurar que los datos financieros son disponibles. La mayor
 
parte de los agricultores tienen registros de una u otra clase
 
para prop6sitos de cuestiones legales, impuestos o contabilidad.
 
Normalmente preparan us estados financieros solamente al 
fin del
 
aI'o; de vez en cuando los preparan cuando tienen que mostrarlos a
 
un banco para un prop6sito especifico.
 

8. Utilizaci6n de los recursos de los pr6stamos
 

Seg~n indicaciones de la muestra de los beneficiarios de pr6stamos, el
 
46 por ciento de los subprestatarios eran nuevos propietarios desde
 
hacia menos de un afio. Entre 6stos aproximadamente el 25 por ciento
 
de los pr~stamos otorgados fueron utilizados para la producci6n en
 
terrenos nuevos o terrenos que hablan quedado sin labrar durante muchos
 
afos. El 54 por ciento restante de los pr6stamos debian servir,
 
fundamentalmente, para extender la base de la producci6n, aumentar la
 
productividad y/o disminuir los costos de la producci6n. No fueron
 
utilizados ningunos prdstamos para mejorar capacidades de
 
comercializaci6n.
 

9. Inversiones de capital fijo de las granjas
 

En (; caso de todas las explotaciones con pr~stamos la inversi6n de
 
capitil fijo de la granja aumen:6, sea mediante mejoras en las tierras
 
(y el aumento resultante del valor y de la productividad de las
 
tierras), sea mediante la compra de equipo o ganado. En realidad
 
el desarrollo de tierras y granjas nuevas o no utilizadas constituye
 
una inversi6n nueva y suplementaria en el sector agricola.
 

10. Productividad
 

La mayor parte de los prdstamos otorgados deblan aumentar la
 
productividad de las tierras o la capacidad de la explotaci6n. El
 
efecto del sistema de pr6stamos del PRIDA fue positivo, particularmente
 
con arreglo al porcentaje de los prdstamos utilizados para la
 
producci6n en tierras nuevas o no utilizadas. Observaios entre las
 
explotaciones visitadas que en casi todos los casos los pr6stamos
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fueron utilizados eficazmente, que las explotaci6nes hablan sido bien
 
planificadas y que ulteriormente se realizarian aumentos en la
 
producci6n y disminuciones en el costo del funcionamiento.
 

11. 	 Empleos
 

En cada explotaci6n el ndmero de empleos iba a ser aumentado como
 
resultado del pr~stamo. Esto era el caso particularmente en tierras
 
nuevas o no utilizadas que entraban en producci6n. La rrayor parte de
 
los pr6stamos creaban empleos inmediatamente en la construcci6n y la
 
preparaci6n del terreno, as! como empleos continuos a largo plazo o
 
de temporada (empleos parciales), Los pr~stamos contribuyeron
 
directamente a la creaci6n de 155 empleos de horario completo, 92 de
 
horario parcial y muchos empleos de temporada en funci6n de las
 
cosechas.
 

12. 	 Capacidad y aptitud de los agricultores en cuanto a inversiones en
 
la agricultura
 

Cuando visitamos las explotaciones agricolas la actitud positiva de
 
los propietarios o empresarios con respecto a la agricultura y la
 
rentabilidad futura nos impresion6 muy favorablemente. Aunque la mayor
 
parte de los propietarios o empresarios no eran agricultores seg~n la
 
definici6n tradicional de la palabra, eran empresarios deseosos de
 
invertir en la agricultura y crear una explotaci6n agricola rentable.
 
Por la mayor parte no tenian capacitaci6n ni experiencia, pero
 
consiguieron consejos de varias fuentes o emplearun a asesores de una
 
manera continua. Casi todas las personas entrevistadas indicaron mucho
 
inter6s en obtener fondos adicionales para mejorar la productividad o
 
la capacidad de sus explotaciones.
 

Las respuestas de los empresarios y nuestra observaci6n de la calidad
 
de las explotaciones constituyeron prueoas del deseo de los
 
agricultores y empresarios de invertir en la dgricultura, inclusc en
 
vista 	de los tipos de inter6s que van aumentando r~pidarrente y los
 
precios inciertos. Uno de los problemas principales tenia que ver con
 
la duraci6n de los prdstamos otorgados. En el caso de la entrada en
 
producci6n de tierras nuevas o no utilizadas se necesitaban prdstamos
 
a laroo plazo. En muchos casos la duraci6n de los pr6stamos obtenidos
 
era de dos o tres a~os solamente, lo que no era suficiente para
 
realizar los objetivos a largo plazo vinculados con el desarro~lo de
 
nuevas explotaciones agricolas altamente productivas.
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13. 	 Efecto tecnol6gico de los pr6stamos en la disminuci6n de los costos
 
y el aumento de la productividad
 

En la mayor parte de los casos observados los prdstamos fueron
 
utilizados para aumentar la productividad o "crear" granjas productivas
 
mediante la adquisici6n de equipo mejorado, la realizaci6n de nuevas
 
tdcnicas o la bonificaci6n de tierras nuevas o no utilizados con
 
nuevas tdcnicas o equipo de alta tecnologia.
 

La mayor parte de las personas entrevistadas se ocupaban en realizar
 
sus programas para el desarrollo de la explotaci6n con que no fue
 
posible observar resultados efectivos, salvo en unos pocos casos. Sin
 
embargo los esfuerzos de realizaci6n y los resultados ya existentes
 
dejaban ver 
que los pr~stamos produclan un efecto muy importante.
 
Observamos por ejemplo el empleo de nuevas t~cnicas de riego (riego de
 
goteo), bonificaci6n de terrenos (la ticnica nueva que consiste en
 
lavar a chorro el suelo para la desalinaci6n), la construcci6n de
 
almacenes, la compra de equipo de molinos forrajeros para disminuir el
 
costo del forraje, y la adquisici6n de maquinaria (tractores,
 
extirpadores etc.) para aumentar la producci6n, disminuir el costo y
 
aumentar la productividad.
 

E. Efecto en las exportaciones agricolas no tradicionales
 

El Proyecto PRIDA no incluja como objetivo el desarrollo del subsector de
 
las exportaciones agricolas no tradicionales; no estaba de rnguna manera
 
concentrada en cultivos o productos agricolas no tradicionajes. En realidad
 
los fondos del proyecto eran disponibles para cualquier clase de explotaci6n
 
que no fuera prohibida por convenios especiales. El proyecto abarcaba una
 
gran variedad de dominios -- arroz, tobaco, nueces, frutas, hortalizas,
 
ganado porcino y vacuno, lecherlas, avicultura y producci6n de huevos.
 

La politica actual hace hincapid en el reempljzo de los cultivos
 
tradicionales con cultivos no tradicionales; tambi~n reconoce la importancia 
y las 	posibilidades de las exportaciones no tradicionales. Existe una
 
possibilidad importante para el desarrollo del subsector de las
 
exportaciones agricolas no tradicionales, pero se necesita para ello un
 
programa de asistencia tdcnica y de cr~dito vinculado con un programa
 
integrado de dqsarrollo con enfoque de sistemas.
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Es probable que un programa conectando entre si los sistemas dje crddito del
 
PRIDA y del FRIA y concentr~ndolos en el desarrollo del subsector de las
 
exportaciones agricolas no tradicionales produzca un efecto significativo.
 
La cuantia relativamente minima de los fondos de pr6stamos podria producir
 
un efecto mayor si tuviera un objetivo m~s preciso en que concentrarse.
 
Los fondos para la asistencia tdcnica podrian ser utilizados riis eficazmente
 
en dominios tales como la tecnologla despu6s de las cosechas, la gesti6n de
 
las explotaciones agricolas, la tecnologia de la producci6n y la
 
comercializaci6n. La COFIDE, el FOPEX u otro organismo podria servir como
 
fuente de asistencia tdcnica y catalizador para elaborar las Ostrategias
 
nacionales y los programas necesarios para realizar el pleno desarrollo del
 
subsector.
 

Al mismo tiempo seguiria siendo posible realizar los primi ivos objetivos
 
del PRIDA y del FRIA, y tal vez estimulen rnis interds las IIC en cuanto a un
 
programa m~s especializado y m~s orientado hacia ganancias en d6lares. Una
 
entidad central serviria para el suministro de la asistencia cAcnica a los
 
bancos del pals, as! como directamente a los subprestatarios --tanto los
 
que realizan explotaciones agricolas como los que se ocupan de
 
agroindustrias.
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VII. LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECTOS PROPUESTOS
 

A. Lecciones aprendidas
 

Es sumamente claro que el crddito agricola es un dominio muy especial en que
 

influyen politicas gubernamentales y leyes que a veces incluso dejan sin
 

efecto privilegios y derechos constitucionales. Adem~s de ser un sector
 
fundamental de la economia, la agricultura se considera como el baluarte de
 

personas de condici6n econ6mica o social muy baja. Por 1o tanto este sector
 
estd sometido a presioiies en que los objetivos son sociales nis bien que
 

econ6micos y propenden a cambiar el concepto segn el cual la agricultura y
 
la labranza constituyen negocios. No obstante, la agricultul'a y la labranza
 

son negocios de veras y necesitan mucho capital e inversione3 importantes.
 
Para desarrollar el sector hay que canalizar grandes cantidades de cr6ditos
 
por los sectores comercial y privado.
 

En el Perj hemos observado en la agricultura una tendencia n:jeva, poco
 

conocida pero sumamente significativa, que augura un porvenir mejor al
 

sector agricola, especialmente en lo que concierne al desarrollo futuro del
 

subsector de las exportaciones agricolas no tradicionales. Actualmente
 
muchos empresarios j6venes y dingmicos estgn entrando en la agricultura.
 

Para sus explotaciones compran parcelas de 15 a 20 hect~reas, o m~s. Sus
 

explotaciones incluyen una gran variedad de actividades: cultivos de arroz,
 

frutas y hortalizas, proyectos intensivos de ganado porcino y avicultura,
 

etc. Hacen hincapid en frutas y hortalizas y otros cultivos o productos no
 

tradicionales constituyendo la base del subsector susodicho.
 

Algunos de estos j6venes tienen formaci6n o grados universitarios
 
relacionados con la agricultura, pero muchos no tienen ni formaci6n ni
 

experiencia. En su mayorla no son "agricultores" en el sentido tradicional
 
de la palabra; son m~s bien empresarios que se interesan mucho por la
 

agricultura en la cual perciben su porvenir. Creen qui si se atienen b'en a
 

principios s6lidos de negocios, creargn explotaciones rentables.
 

En otros subsectores tambi~n j6venes empresarios de la misma clase entran
 

en el dominio de las exportaciones, el del abastecimiento de insumos y otros
 
que conjuntamente constituyen la infraestructura del subsector de las
 
exportaciones agricolas no tradicionales.
 

Estos j6venes energdticos son agentes de cambios. Se creen capaces de
 

aprender lo que necesitan saber para mejorar la agricultura'y la
 

comercializaci6n, y por eso buscan consejos y emplean a peritos si 6stos
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son disponibles. Su profesionalismo nos deja entrever 4xitos ulteriores y
 

prever que estos j6venes van a constituir la firmeza moral del subsector de
 

las exportaci-ones agricolas no tradicionales.
 

B. Proyectos propuestos
 

1. Proyecto Ng I
 

Desarrollo del subsector de las exportaciones agricolas no
 

tradicionales en el Peril
 

a. Exposici6n razonada
 

Con arreglo al terreno, al clima y a los recursos humanos el Per6
 

posee una gran potencialidad inexplotada para extender su
 

agricultura y desarrollar la viabilidad de un subsector de
 

exportaciones agricolas no tradicionales esencial al porvenir de
 

la naci6n. El pals vecino, Chile, mediante la planificaci6n
 

intensivo y esfuerzos sostenidos, logr6 desarrollar de una manera
 

impresionante su subsector de exportaciones agricolas. Sus
 

exportaciones de productos no tradicionales son respectados en
 

todos los mercados del mundo.
 

En tdrminos relativos las posibilidades del Peri para un
 

desarrollo semejante son mejores que las de Chiles. La extensi6n
 

territorial del Per6 es mds grande y en el Per6i hay una variedad
 

de microclimas que no se encuentra en Chile. Ya se utiliza la
 

tecnologia avanzada para la producci6n, existe un nicleo de
 

agricultores experimentados y capacitados, y actualmente se
 

manifiesta el deseo de producir y exportar ploductos no
 

tradicionales. El Peril posee tambidn una base de producci6n de
 

frutas de las variedades m~s apreciadas en los mercados de
 

exportaci6n.
 

Actualmente hay un concurso o "carrera no declarada" entre los
 

exportadores aspirantes de cultivos no tradicionales. Esta
 

carrera consiste en determinar cu6l pals de la regi6n del Caribe,
 

de la Amdrica Central o de la Am6rica del Sur serd el "pr6ximo
 

Chile", accediendo al mercado norteamericano y mereciendo su
 

estima.
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Todos los palses de la regi6n estAn competiendo. Algunos tienen la
 

ventaja de un respaldo financiero. Los paises de la as! llamada cuenca
 
del Caribe reciben mucho apoyo en la forma de financiaci6n y asistencia
 
t6cnica. El hecho que ninguno de estos paises no ha ganado la carrera
 
ni tampoco hd logrado, en tdrminos reales, desarrollar u sector de
 

exportaciones agricolas no tradicionales debiera servir como lecci6n
 

en cuanto al desarrollo agricola. Cada pals emprende el desarrollo
 
conforme al enfoque parcial, tratando de "arreglgrselas con lo que ya
 

existe" mds bien que desarrollar una base s6lida de producci6n y
 

comercializaci6n.
 

Para el Per6 la ocasi6n es buena. Este pals posee todos los
 
ingredientes del 6xito, lo que no se puede decir en cuanto a muchos de
 

sus competidores.
 

Para desarrollar plenamente y con 6xito el subsector de las
 

exportaciones agricolas no tradicionales es necesario atenerse al
 
"enfoque de sistemas". Hay que reconocer que dicho subsector consiste
 

en un sistema de individuos, instituciones, estructuras, funciones,
 
servicios y actividades vinculados y complementarios.
 

Para el pleno desarrollo de dicho subsector es necesario superar todo
 

el sistema, incluso la mejora de aptitudes y capacidades, el
 
establecimiento de la infraestructura y de las estructuras
 

institucionales esenciales, y la introducci6n de la tecnologia de
 
producci6n y la t6cnologla aplicable despu6s de las cosechas. Esto
 

representa un "enfoque de sistemas" con arreglo al desarrollo, y nay
 

que utilizarlo para establecer bases s6lidas para la producci6n y la
 
comercializaci6n.
 

Para emprender tal sistema en beneficio del desarrollo de su
 

potencialidad el subsector susodicho requiere una estrategia integrada
 

y un programa integrado de desarrollo. Adem~s es necesario que una
 

entidad s6lida sirva como catalizador y fuente de asistencia, y que
 
exista apoyo adecuado y pr~ctico en la forma de asesorla en varios
 
dominios, a saber: el desarrollo de la comercializaci6n, la
 

tecnologia aplicable despu6s de las cosechas, el planteamiento de
 
sistemas, la tecnologia de la producci6n, la gesti6n especializada y
 

otros.
 

El programa previsto comprende los requisitos a largo plazo referentes
 

al establecimiento de bases s6lidas de producci6n y de comercializaci6n
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as! como los requisitos a corto plazo de los productores, 
elaboradores, empresas de agroindustrias y exportadores nue se 

ocupan actualmente, o que son capaces de ocuparse de la producci6n 

y exportaci6n de productos agricolas no tradicionales. 

b. Meta 

La meta del proyecto es de alzar el nivel de los ingresos de los 

agricultores y trabajadores rurales y mejorar la raz6n de la 

balanza de pagos del pals. 

c. Prop6sito 

El prop6sito del proyecto es de desarrollar plenamente la 

potencialidad del subsector de las exportaciones agricolas no 

tradicionales como fuente principal de ingresos en divisas del 

Per6. 

d. Duraci6n del proyecto 

Para ayudar el subsector a realizar su plena potencialidad y 

establecer las bases requeridas para la producci6n, la 

comercializaci6n y la tecnologla aplicable despu~s de las cosechas 

es necesario que el proyecto continue tres afos o m~s. 

e. Clases de insumos 

Los principales insumos son: 

i) asistencia t~cnica 
(ii) productos b~sicos 

(iii) capacitaci6n 

i) Asistencia t6cnica 

Se preve que la asistencia t~cnica serd suministrada a dos 

niveles: 

Nivel 1: Servicios para la instituci6n de desarrollo, COFIDE o 

FOPEX, o alguna otra instituci6n sirviendo como catalizador, y 

para el subsector en conjunto para establecer sistem~ticamente 

la infraestructura requerida y una base s6lida para la 

producci6n y la comercializaci6n. 
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Nivel II: Asistencia concentrada para resprnder a las necesidades
 
a corto plazo de los productores, elaboradores, empresas de
 
agroindustrias y exportadores existentes que se ocupan actualmente
 
o que son capaces de ocuparse de la exportaci6n de productos
 

agricolas.
 

Las categorlas de asistencia t6cnica y servicios dc asesoria
 
que serian suministrados comprenderian lo siguiente:
 

(1) General - Elaboraci6n del programa
 

- Asistencia en la elaboraci6n y la realizaci6n de una
 

estrategia nacional (plan) para el desarrollo de un subsector
 
viable de exportaci6n de productos agricolas no tr~dicionales,
 
incluso el establecimiento de una base de producci6n y una
 
capacidad s6lida para la comercializaci6n.
 

- Asistencia en el desarrollo y el establecimiento de un programa
 
de frenos y eqdilibrios para obtener socorro en cuanto a las
 
restricciones fitosanitarias actuales del ministerio de
 
agricultura de los Estados Unidos (USDA -- sigla en ingl6s)
 
referentes a la importaci6n de frutas y hortalizas peruanas,
 
con miras a su entrada en los mercados de los Esta6os Unidos.
 

- Identificaci6n, elaboracidn y planificaci6n de proyectos y
 

subproyectos, incluso la identificaci6n de fuentes de
 
financiaci6n, para realizar el pleno desarrollo de la
 

potencialidad del subsector de la exportaci6n de productos
 
agricolas no tradicionales tal como queda precisado en la
 
estrategia nacional.
 

- Suministro de asistencia concentrada y apoyo para los
 
productores (agricultores), organizaciones de productores,
 

empresas de agroindustrias, comerciantes (mayoristz.s,
 

exportadores, importadores, etc.), instituciones gubernamentales
 
y otras entidades que se ocupan de la producci6n y la
 
comercializaci6n de productos agricolas y alimentos, o que tienen
 
la intenci6n de ocuparse asi.
 

- Asistencia en la determinaci6n y selecci6n de productos b~sicos,
 
de mercados, y de medios o estrategias para entrar en dichos
 
mercados.
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(2) Comercializaci6n y tecnologia aplicable despuds de las
 

cosechas
 

- Asistencia en la elabloraci6n y realizaci6n de sistemas de
 

cosechas y operaciones de carga o descarga para reducir al
 

minimo las p~rdidas despu~s de las cosechas.
 

- Planes o asistencia en el establecimiento de planes de sistemas
 

para refrescar, clasificar, empacar y almacenav productos,
 

incluso:
 
- plan del almacdn de embalaje
 
- plan de la c~mara frigorifica
 
- disefo del equipo
 

- especificaciones referentes al enfriamiento de antemano
 

- tratamiento fitosanitario.
 

- Asistencia previa y asistencia concomitante en la
 

planificaci6n, elaboraci6n, ubicaci6n y realizaci6n de la
 

tecnologia de radiaci6n y su instalaci6n.
 

- Asistencia en el disefio, la adaptaci6n y la adquisici6n de
 

recipientes, envases, r6tulos, etc.
 

- Asistencia en el desarrollo y la realizaci6n de sistemas 

mejorados de transporte -- internos como externos. 

- Desarrollo y suministro de capacitaci6n pr~ctica en los
 

diversos dominios t6cnicos: tecnologia aplicable despu6s de las
 

cosechas, operaciones de carga y descarga, enfriamiento de
 

antemano, clasificaci6n, embalaje, almacenamiento, transporte y
 

comercializaci6n, incluso la organizaci6n, la administraci6n y
 

el funcionamiento del almac~n de embalaje.
 

- Asistencia en los m~todos de responder a los requisitos del
 

mercado, incluso embalaje, tratamiento fitosanitario, control de
 

cualidad, etc.
 

- Asistencia en el descubrimiento de nuevos mercados.
 

- Asistencia en los mdtodos de entrar en los mercados de America
 

del Norte, Europa, Cercano Oriente y Extremo Oriente.
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(3) Tecnologia de la producci6n
 

- Asistencia en la elaboraci6n y adaptaci6n de m'todos y sistemas
 
de producci6n en funci6n de los requisitos del mercado de
 
exportaci6n para asegurar la cualidad, la cantidad y la
 
continuidad de los productos de exportaci6n.
 

- Asistencia en el establecimiento de servicios logisticos para
 
la acquisici6n de materia prima para la transformaci6n.
 

- Asistencia en la identificaci6n e introducci6n de cultivos 
nuevos con posibilidades de producci6n y exportaci(in rentables.
 

(4) Diversos
 

- Asistencia en el desarrollo de datos sobre mercados, categorias
 
y criterios, garantlas de cualidad, inspecci6n, y otras cuestiones
 
importantes en cuanto al funcionamiento satisfactorio del
 
subsector.
 

- Asistencia en el desarrollo de la capacidad de una instituci6n
 
de funcionar como catalizadorpara el desarrollo del subsector
 
de la exportaci6n de productos agricolas no tradicionales.
 

Los elementos constitutivos de la asistencia tdcnica serlan los
 

que se sefialan a continuaci6n:
 

Horario completo
 

Desarrollo de la comercializaci6n/Asesor de la tecnologla
 

aplicable despu~s de las cosechas.
 

- Asesor de administraci6n agricola.
 

Horario parcial
 

- Especialista de hortalizas/Asesor de sistemas de producci6n.
 

- Especialista de la tecnologia de la transformaci6n/Especialista
 
de la tecnologia alimenticia.
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- Especialista del tratamiento fitosanitario/Asesor del control
 

de sistemas.
 

- Otros segdn las necesidades.
 

(ii) 	Productos b~sicos
 

Los productos b6sicos consistirlan en vehiculos adecuados para el
 
trabajo en regiones agricolas, equipo de laboratorio, Gtiles de
 
escritorio, equipo y medios auxiliares de capacitaci6n y diversos.
 

(iii) 	 Capacitaci6n
 

La capacitaci6n consistirla principalmente en formaci6n en el
 
empleo, demostraciones, seminarios, trabajo en grupos y cursos
 
que los asesores dirigirian en funci6n de sus especialidades.
 

f. Costo de los insumos
 

Es dificil determinar este costo sin un ejercicio completo de
 
desarrollo de proyecto. Por lo tanto presentamos una
 
estimaci6n generalizada.
 

Si el proyecto dura tres afios, costarg aproximadamente US$
 
1.500.000.
 

g. Resultados finales previstos para el proyecto
 

El conjunto de los resultados ulteriores del proyecto es dificil
 
de averiguar. Sin embargo pareceria normal que el proyecto
 
resultase en el establecimiento necesario de bases s6lidas de
 
producci6n y de comercializaci6n asi como en el establecimiento de
 
la capacidad de utilizar en el subsector la tecnologia aplicable
 
despu6s de las cosechas y la tecnologla de comercializaci6n.
 

En los tres afos del proyecto debiera ser posible realizar Io que
 

se sehala a continuaci6n:
 

(i) 	 la eliminaci6n de restricciones fitosanitarias referentes a
 
frutas peruanas para que entren en el mercado de los
 
Estados Unidos;
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(ii) 	un aumento de la exportaci6n de productos agricolas no
 
tradicionales, subiendo el valor de los US$ 62.000.000
 

actuales a US$ 310.000.000 o m~s;
 

(iii) 	 el suministro de un ndmero indefinido de pr(stamos a
 
productores agricolas y a agroindustrias, f&cilitando as!
 
el desarrollo y la exportaci6n de cultivos y productos;
 

(iv) 	la institucionalizaci6n del suministro de 4. asistencia
 
t6cnica y el respaldo do los participantes Cel subsector
 
por el intermediario de la COFIDE, el FOPEX u otras
 
instituciones.
 

2. Proyecto No 2
 

Suministro de cr6dito para actividades de exportaci6n
 

a. Exposici6n razonada
 

Actualmente la economia peruana e!td sufriendo una crisis de
 
divisas, lo que da una gran importancia al desarrollo de las
 

exportaciones y al respaldo que necesitan.
 

Asi como lo sehalamos en la proposici6n referente al Proyecto NQ
 
1, el Per6 tiene mucha potencialidad con arreglo a su extensi6n
 
territorial, su clima y sus recursos humanos, para extender su
 
agricultura y desarrollar su subsector viable de exportaci6n de
 
productos agricolas no tradicionales, esencial al porvenir de la
 
naci6n. Las exportaciones del sector agricola, incluso la
 
piscicultura y los productos de la as! llamada agroindustria,
 
se realizan desde hace bastante tiempo. El sector privado del
 
Per ha desarrollado productos de alta cualidad bien aceptados en
 
los Estados Unidos, el Canada, Europa, el Cercano Oriente y el
 
el Extremo Oriente. En 1984 el valor total de las exportaciones
 
agricolas no tradicionales era aproximadamentj US$ 62.000.000 y
 
constituia aproximadamente el 11 por ciento de todas las
 
exportaciones no tradicionales.
 

Mediante una linea de cr6dito del anco Cetral las instituciones
 
bancarias comerciales estgn suministrando los recursos financieros
 
para la exportaci6n de aproximadamente el 70 por ciento dc los
 
productos no tradicionales. Esta linea de crddito proviene de
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recursos del Banco Central y anticipos que bancos extranjeros
 
pasan por dicho Banco. Todas las exportaciones no tradicionales
 
son cubiertas por la politica de la Sociedad de seguro de crdditos
 
para la exportaci6n (SECREX) cuyo prop6sito es de reducir el
 
riesgo que toman los bancos comerciales que suministran prdstamos
 
para exportaciones de esta clase. Estos mecanismos financieros y
 
de seguros fueron creados por la ley hace varios afios, y
 

actualmente cubren aproximadamente el 70 por ciento de las
 
exportaciones no tradicionales. En 1984 la exportaci6n de todos
 
los productos no tradicionales (incluso los de la agricultura)
 

aument6 hasta 900 millones de d6lares US, y probablemente
 

sobrepasarA mil millones de d6lares US el afo que viene, si los
 

recursos disponibles son suficientes.
 

La disponibilidad de fondos para financiar las exportaciones
 
estS empezando a no bastar para los necesidades, ya que los bancos
 
privados extranjeros han comenzado a disminuir sus lineas de
 
comercio internacional, y el Banco Central estd tratando de
 

combatir la inflaci6n con disminuir el cr6dito y sus programas
 
monetarios.
 

Un programa para ayudar con la financiaci6n de las exportaciones
 
agricolas no tradicionales serA necesario, si ocurre el aumento
 
previsto de las exportaciones.
 

b. Meta
 

La meta del proyecto propuesto es de aumentar los ingresos de las
 
granjas y mejorar los ingresos en divisas y la entrada de las
 
mismas.
 

C. Prop6sito
 

El prop6sito del proyecto es de facilitar la exportaci6n de
 

cultivos y productos agricolas no tradicionales mediante el
 
suministro de la financiaci6n necesaria para tales exportaciones.
 

d. Duraci6n del proyecto
 

Conviene que el fondo establecido asi sea permanente.
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e. 	 Clases de insumos
 

El Fondo para exportaciones agricolas no tradicionales sera
 

financiado por la USAID, las IIC participantes y los
 

subprestatarios. Llegard a ser un fondo rotatorio dentro del
 
Banco Central. Los pr~stamos serian otorgados a exportadores por
 
el intermediario de las IIC que utilizarlan sus propios fondos y
 
cierto porcentaje del Fondo susodicho.
 

f. 	 Costo de los insumos
 

Teniendo presente que las exportaciones del sector indicado eran
 
de US$ 61.000.000, US$ 70.000.000 y US$ 56.000.000 en 1981, 1982
 
y 1983 respectivamente, y que la duraci6n mediana de los prdstamos
 
de la clase de que se trata es de 180 a 270 dias, 21 costo total
 
del proyecto serg aproximadamente US$ 30.000.000.
 

La participaci6n de la USAID sera' aproximadamente !l 70 por ciento
 
de los pr6stamos, con el 20 por ciento suministrado por las IIC
 

y el 10 por ciento por los subprestatarios.
 

g. 	Resultados finales previstos para el proyecto
 

Los resultados finales comprender~n:
 

(i) 	 un aumento de la participaci6n total de las IIC en la
 

financiaci6n del sector agricola;
 

(ii) 	 la financiaci6n de aproximadamente el 80 por ciento de las
 

exportaciones anuales del subsector;
 

(iii) 	 un aumento de la disponibilidad del crddito global para
 

exportaciones, facilitando los ingresos en divisas para
 

el Perl.
 

C. Subproyectos relacionados con los proyectos propuestos
 

1. 	 La restricci6n fitosanitaria de los Estados Unidos referente a frutas
 

y hortalizas peruanas
 

- Un subproyecto del Proyecto NQ 1 para eliminar la prohibici6n 
de la importaci6n de frutas y hortalizas peruanas en los Estados 

Unidos 
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a. Antecedentes - exposici6n razonada
 

Hace m~s de 40 ahos que entr6 en vigor la prohibici6n de la
 
importaci6n de frutas y la mayor parte de las hortalizas en
 
los Estados Unidos. Esta prohibici6n fue aplicada a todo el
 
pals, y, seg~n parece, sin motivo v~lido. Segdn lo que hemos
 
podido.averiguar, la explicaci6n es dsta: en un puerto de los
 
Estados Unidos los funcionarios interceptaron ciertas frutas
 

perteneciendo a un pasajero que dijo que venian del Per6. Al
 
examinar las frutas los funcionarios encontraron que contenian
 
insectos y enfermedades. A base de esto, y tal vez por otras
 
razones, la prohibici6n fue aplicada a toda la extensi6n
 
territorial del Per6.
 

Hay que considerar varios factores: (a)era posible que las frutas
 
no vinieran del Per6; (b) las regiones que producen frutas y
 
hortalizas ahora no son las mismas que hace 40 afos; (c)las
 
principales regiones que producen frutas y hortalizas actualmente
 

son muy distintas, rodeadas por la mayor parte por barreras
 
naturales (es decir por desiertos); (d) la prohibici6n principal
 
fue puesta en vigor sin inspecci6n y sin verificaci6n; (e) la
 
prohibici6n en cuanto a agrios y algunas otras frutas fue puesta
 
en vigor a causa de dos insectos: la mosca del Mediterrineo, y la
 
mosca sudamericana de la fruta, y dos enfermedades: la costra de
 
la naranja y la mancha negra. Hasta ahora en todo el PerO nadie
 
ha visto indicios de estas dos enfermedades. Sin embargo hay
 
regiones infestadas con los dos insectos susodichos.
 

Si es posible comprobar que las dos enfermedades no existen en
 
el Per6, o, a lo m6s, existen solamente en lugares limitados, la
 
fruta puede ser tratada y entrar en los mercados de los Estados
 
Unidos y otros palses.
 

Se puede iniciar un programa de inspecciones e investigaci6n para
 
determinar la presencia de estos organismos en una u otra regi6n,
 
y establecer un sistema de control, de cuarentena y hasta de
 
erradicaci6n para la aprobaci6n del ministerio de agricultura de
 
los Estados Unidos. Podria ser un programa igual al que Chile,
 
M6jico y otros paises han establecido para la expedici6n y la
 

entrada de fruta no tratada.
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Este proyecto tiene muy buenas posibilidades de 6xito, y ha sido 
averiguado mediante numerosos contactos con la orgEnizaci6n APHIS 

en Washington, 0. C., as! como con el representante de dicha 
organizaci6n en Lima. 

b. Meta 

La meta es de mejorar los ingresos de productores Ce frutas y 

hortalizas y de sus empleados y de mejorar la raz6n de la balanza 

de pagos del pals. 

c. Prop6sito 

El prop6sito del subproyecto es de facilitar la entrada de frutas 

y hortalizas en los mercados de los Estados Unidos y otros palses 
y facilitar el desarrollo de la plena potencialida6 del subsector 
de la exportacion de productos agricolas no tradic'onales en el 
Peri. 

d. Duraci6n del proyecto 

La realizaci6n del subproyecto, incluso la planificaci6n, la 
elaboraci6n de tdcnicas de muestreo pot estadistica, y la 

obtenci6n de la aprobaci6n del ministerio de agricultura de los 
Estados Unidos (USDA -- sigla en ingl~s) durard dos o tres aFios. 
Sin embargo, el programa que conviene establecer es necesariamente 

permanente y continuo. 

e. Clases de insumos 

Los elementos constitutivos principales de los insIumos son: 

i) 
(ii) 

(iii) 

asistencia t6cnica 
productos de base 

capacitaci6n 

(i) La asistencia tdcnica, que ha de ser suministrado en 

funci6n del Proyecto Ng 1, consiste en los servicios de un 
pat6logo o de otro especialista para planificar y 
supervisar el proyecto. 
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(ii) 	Los productos de base consisten en vehiculos para el
 
trabajo en regiones rurales, equipo de laboratorio y
 
trampas.
 

(iii) 	 La :apacitaci6n consiste en formaci6n En el l.ugar,
 

principalmente. mediante trabajos realizados con asesores.
 

Ademas 	serg necesario establecer un servicio especial dentro del
 

ministerio de agricultura o de otra instituci6n y dotarlo con
 

personal y equipo para utilizar las trampas, hacer las
 
comprobaciones y verificaciones y emprender el establecimiento y
 

la realizaci6n de programas de cuarantena en regiones especificas
 
de producci6n, y para planificar y realizar programas de
 
erradicaci6n donde sean posibles.
 

f. Costo de los insumos
 

No es posible prever el costo del subproyecto, incluso el
 

establecimiento de un servicio permanente dentro de urea
 
instituci6n para la redlizaci6n de un programa permanente.
 

Se estima que la realizaci6n del subproyecto de dos a tres afios
 

costarg US$ 300.000, tomando en cuenta que el recomendado
 

Proyecto NQ 1 tiene en su presupuesto fondos para los servicios
 

del asesor de asistencia t~cnica.
 

g. Resultados finales previstos para el proyecto
 

El valor del proyecto con arreglo a los productores de frutas y
 

hortAlizas y al subsector de la exportaci6n de productos agricolas
 

no tradicionales es muy grande. Aunque no es posible hacer
 

ustimaciones, se puede conjeturar que si el proyecto es un dxito,
 

resultarg en millones de d6lareE de exportaciones.
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APENDfCE A
 

METODOLOGfA UTILIZADA PARA EVALUAR
 
EL DESEMPERO DE LOS SUBPRESTATARIOS (AGRICULTORES)
 

Para obtener datos apropiados en la evaluaci6n del rendimiento del sistema de
 
prestamos del PRIDA y del desempe~o de los subprestatarios se utilizaron los
 
mdtodos y recursos sehalados a continuaci6n.
 

1. Hojas de servicios en la sede y las oficinas auxiliares de la COFIDE
 
fueron examinadas y los datos fueron inscritos en el documento de los datos.
 
de 	base.
 

2. 	Solicitudes preparadas por personas responsables de explotaciones agricolas
 
(tanto las solicitudes aprobadas como las rechazadas) fueron examinadas y
 
los datos fueron inscritos en el documento de los datos de base.
 

3. 	Cuestionarios lienados por miembros del personal de la COFIDE durante
 
entrevistas con subprestatarios fueron examinados y los datos fueron
 
inscritos en el documento de los datos de base.
 

4. 	En cada regi6n donde habia prdstamos subprestatarios seleccionados fueron
 
entrevi stad s.
 

5. 	En regiones donde no habia beneficiarios de prdstamos del PRIDA entrevistas
 
y reuniones fueron realizadas.
 

6. Entrevistas fueron realizadas con solicitantes de pr6stamos que no
 
beneficiaron de pr6stamos pero que estaban en regiones donde dichos
 
pr6stamos fueron otorgados.
 

7. 	Entrevistas fueron realizadas con miembros del personal de las 
IIC en la
 
sede o las oficinas.auxiliares de 6stas.
 

8. 	Entrevistas fueron realizadas con miembros del personal del Banco agrario
 
y con personas influyentes en la comunidad financiera.
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DATOS DE BASE
 

Se establecieron datos de 
base de ordenador incluyendo informaci6n recaudada en
 
todas las fuentes. Con la informaci6n contenida en los datos de base se
 
establecieron las estadisticas sealadas a 
continuaci6n y con ellas se crearon
 
tabulaciones de miltiples entradas:
 

1. Ubicaci6n del beneficiario.
 
2. Clase, importe y condiciones de los prdstamos.

3. Fecha de la solicitud y fecha del desembolso efectivo de los fondos.
 
4. Identificaci6n y ubicaci6n del barco comercial.
 
5. Composici6n del pr~stamo (monto proveniente de cada fuente).
 
6. Identificaci6n de los subprestatarios.
 
7. Caracteristicas de la explotaci6n agricola.

8. Indicaci6n de la clase de explotaci6n de que se trataba, es decir, una
 

explotaci6n nueva o una explotaci6n que se agrandaba.
 
9. Clase de valores pignorativos.
 

10. N~mero de empleados agregados a 
causa del prdstamo.
 
11. Problemas de pago.
 
12. Utilizaci6n planificada y utilizaci6n efectiva de los 
fondos.
 
13. Base t6cnica de la explotaci6n y otras estadisticas pertinentes.
 

Los datos caudalados y las estadisticas inferidas feron mezclados en 
una
 
evaluaci6n de las explotaciones de los subprestatarios para determinar el
 
resultado neto y la contribuci6n del Proyecto PRIDA. No fue posible realizar
 
una verdadera contabilizaci6n financiera de las explotaciones porque hacla muy
 
poco tiempo que la mayor parte de los pr6stamos estaban en vigor, y la mayor
 
parte de los subprestatarios est~ban ocupados en desarrollar 
su nueva base, es
 
decir en construir edificios, instalar equipo y preparar terrenos, o se
 
encontraban en el medio de una estaci6n de cultivos.
 

Principios rectores fueron elaborados para las encuestas y fueron utilizados
 
para la realizaci6n de entrevistas a nivel del subprestatario o de la
 
explotaci6n Agricola. Un muestreo estratificado fue utilizado para la selecci6n
 
de las explotaciones agricolas para asegurar la inclusi6n de caria clase de
 
explotaci6n defioida. Estos principios rectores fueron utilizados para mantener
 
un ambiente sencillo. Las entrevistas sin ceremonia resultaron 
en debates
 
libres y abiertos en que se aprendi6 mucho que 
se aplicaba especialmente a
 
programas futurjs.
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Los bienes materiales de la explotaci6n, es decir, terrenos, cultivos, equipo e
 
infraestructura, fueron examinados detenidamente en el esfuerzo d-3 determinar la
 
cualidad y las pasibilidades de 6xito de los subprestatarios y sus
 
explotaciones.
 

Los miembros del personal dd la COFIDE y de las IIC ayudaron con los arreglos
 
para las entrevistas. En las misiones sobre el terreno miembros del personal de
 
las oficinas auxiliares de las HG y la COFIDE acompa~aron a los 2ntrevistadores
 
durante sus visitas en las granjas.
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APENDICE B
 

OPINION JURIDICA DE LA LEGISLACION AGRICOLA
 
QUE AFECTA LAS OPERACIONES CREDITICIAS AGRrCOLAS
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PSOC ARPBIA39.5.PMRAN, It4DACOCHEA &~KPESALJIAJUAN DU.ANY FAZOS ABOGAM S pASEO DE LA REPUOLICA 3195. 5. P1S0 
SAN ISIDROFRANCISCO J. INDACOCHEA 

LIMA 
TELFS. 42C404 - 4204,18 - 4204R9 - 420490 

BAL 10 KRESALJA ROSSELLO 

TELEX 21428 PE DIK ABOGMIGUEL VEGA ALVEAR 

CASILLA 598.GUSTAVO HERAUD PEREZ 
CA1LES DIKROSARIO FERNANDEZ F, 

JORGE SANCHEZ ARRIOLA 

EDGARDO MERCADO N. 

San Isidro, 28 de Marzo de 1985
 

Seflores
 
Checchi & Co.
 
Centro Comercial Camino Real, Piso 130
 
San Isidro.-


At. Inq. Juan Bazo
 

Estimados sefiores:
 

Por la presente nos es grato
 

emitir el informe solicitado sobre el reg;.men de
 

garantlas vigente en el sector agrario y diversas
 
consultas relacionadas con la ejecuci6n del convenio de
 

prestamo celebrado entre la Repi'blica del Peri y los
 

Estados Unidos de Am4rica, actuando este ultimo a trav4s
 

de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID).
 

1. R~gimen doe garantfas del Sector Agrario.-


Esta primera parte del informe tiene por objeto
 

analizar las diferentes garantfas que pueden
 
establecer u otorgar los agricultores o productores
 
agrarios. Se incluye en el analisis los diversos
 
problemas que este r6gimen puede presentar en
 

relaci6n con los objetivos que persigue el convenio
 
de prestamo celebrado entre la Repdblica del Peru y
 

los Estados Unidos para el establecimiento y
 

operaci6n del fondo de capitalizaci
6 n agropecuaria.
 

Conviene destacar on primer t6rmino, quo se cntiende
 

por productor agrario a la persona natural o
 

jurfdica que realiza "actividad agraria" y, por
 
"acti',idad agraria",la quo comprende las actividades
 

agropecuarias, silvicultura, extracci6n de inadera y
 

de productos silvestres, la. agroindustria, la
 

comercializaci 6 n a nivel rural do Jos productos
 

agrarios, los servicios agrarios y la asesorfa
 

t6cnica dedicada exclusivamente a los productos
 

agrarios (Art. 1' del Reglamento do la "Ley de
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ABOGADOS
 

Promoci6n y Desarrollo Agrario" aprobado por D.S.
 
147-81-AG). Como se observa, los productores
 
agrarios pueden ser personas naturales o jurfdicas;
 
sin embargo, en el caso de personas juridicas, para
 
que puedan ser propietarias de tierras agricolas o
 
adjudicatarias de las mismas, deberdn organizarse
 
bajo las siguientes formas societarias:
 

- Sociedades mercantiles de personas y otras formas 
empresariales admitidasenla legislaci6n vigente, 
siempre que la distribuci6n de utilidades y la 
decisi6n de los 6rganos sociales no se efectuen 
en raz6n de los capitales sino proporcionalmente 
al n~mero de socios y en las que el socio que 
dirige la empresa, cuando la sociedad conduzca 
directamente un predio, tenga participaci6n no 
menor del 10% de la utilidad bruta pOr raz6n de 
su trabajo (Artfculo 300 del D.S. 163-69-AP). La
6nica sociedad mercantil que cumple con este
requisito a colectiva.
 

- Cooperativas agrarias de producci6n. 

- Sociedades agrfcolas de interes social. "SAIS"
 

- Comunidades Nativas.
 

- Empresas de propiedad social.
 

- Cooperativas Agrarias de Servicios, unica y 
exclusivamente para el establecimiento de 
servicios comunes a sus asociados. 

Ahora bien, conforme al artfculo 440 de la Ley de
 
Promoci6n y Desarrollo Agrario, el sistema
 
financiero nacional podr6 otorgar cr6ditos en
 
condiciones preferencia~es de plazos, perfodos de
 
gracia, garantfas e intereses, a la actividad
 
agraria, en especial para la producci6n agropecuaria
 
alimenticia, su transformaci6n primaria y
 
comercializaci6n rural, asf como a la prestaci6n de
 
servicios agropecuarios, especialmente en las ireas
 
socio-econ6micas deprimidas. El Banco Agraro del
 
Per6 u otro Banco Estatal podra' actuar como
 
fideicomisario e intervenir en la supervisi6n de los
 
prestamos.
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Son de interes en este informe, las condiciones
 
preferenciales relativas a garantfas quc se
 
encuentran especificadas en los artfculos 480 y

siguientes de la citada Ley de Promoci6n y

Desarrollo Agrario, y en los articulos 
 720 y

siguientes de su reglamento que pueden sintetizarse
 
en la siguiente forma:
 

I. 	Preferencias establecidas en funci6n a los 
tipos
 
de pr6stamo.

a) 	Prdstamos para producci6n agrfcola a
 
pecuaria:
 

- Son aquellos destinados al sostenimiento
 
de la empresa mediante el aporte total o
 
parcial del capital de trabajo que

directamente requiera el desarrollo de la
 
actividad agraria.
 

- Se garantizan con prenda agricola sobre
 
los productos a ob~enerse.
 

- La banca de fomento estatal en ning6n 
caso exigirA, adicionalmente, garantfas 
personales o de bienes ajenos a la unidad 
de producci6n.
 

b) 	Prestamos de comercializaci6n:
 

- Son aquellos destinados a facilitar la 
venta de productos no perecibles 
depositados en estado natural o que hayan
sido objeto de transformaci6n primaria, 
asi como aquellos que tienen por
finalidad favorecer la adquisici6n de 
insumos de uso agrario. 

- Se garantizan con prenda mercantil 
constituida sobre los bienes materia del 
prestamo. Asimismo, pueden garantizarse
manteniendo la prenda agricola
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constitufda anteriormente sobre los
 
bienes en garantia de un prdstamo de
 
producci6n, cuando no pueda constitufrse
 
prenda mercantil y sea factible recuperar
 
el prestamo de producci6n y su
 
ampliaci6n.
 

- La banca de fomento estatal en ninguln 
caso podrc exigir, adicionalmente, 
garantias personales o de bienes ajenos a 
la unidad de comercializaci6n. 

c) 	Prestamos para la prestaci6n de servicios
 
agropecuarios:
 

- Son aquellos otorgados a favor de 
empresas privadas debidamente 
constitufdas con el fin de prestar los 
servicios agropecuarios comprendidos 
dentro de la "actividad agraria", 
destinados al financiamiento total o
 
parcial de las necesidades de capital de
 
trabajo de la empresa solicitante.
 

- Se garantizan con prenda mercantil sobre 
la renta que se obtenga por la prestaci6n 
de los servicios. 

- La banca de fomento estatal en ningn 
caso podra exigir, adicionalmente, 
garantfas personales o de bienes ajenos a 
la unidad de servicios agropecuarios. 

d) 	Pro'stamos refaccionarios mobiliarios:
 

- Son aquellos otorgados con el objeto de 
adquirir maquinaria y equipo destinados a 
promover, mejorar, o facilitar la 
explotaci6n y comercializaci6n de
 
especies vegetales y de crianza o sus
 
productos.
 

- Se garantizan con prenda agrfcola o 
mercantil sobre los bienes motivo del 
prestamo. 
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- La banca de fomentocaso podr exigir, estatal en ning'n
adicionalmente,
 

garantfas personales o de bienes ajenos a
 
la unidad de producci6n, comercializaci6n
 
o servicios segln se trate.
 

II. 	 Preferencias establecidas en funci6n a las
 
clases de productores agrarios:
 

a) Los Pequehos y Medianos prcductores
 
agropecuarios:
 

Se considera peauefio productcr a la
 
persona que realiza actividad
 
agropecuaria, extracci6n de madera y de
 
productos silvestres, cuyos ingresos
 

,. brutos anuales no excedan de 500 salarios
 
innimos vitales anuales para la Provincia
 

S,, de Lima. Mediano productor es aquel
 
cuyos ingresos exceden el mencionado
 
lfmite. A rafz de la Reforma AgrarJa no
 
existe lo que se podria denominar 'Gran
 
Productor", salvo que se quiera
 
comprender en esta clasificaci6n a las
 
empresas campesinas asociativas.
 

- Pueden hipotecar sus tierras, 
instalaciones fijas y construcciones 
existentes en ellas, s6lo para garantizar
 
el cumplimiento de sus obligaciones de
 
credito distintas a las originadas por

los avfos6oprestamos agropecuarios.
 

- La hipoteca antes referida no requiere de 
autorizaci6n de la Direcci6n General de 
Reforma Agraria y Asentamiento Rural, 
salvo que tengan obligaciones pendientes 
de pago frente al Estado derivadas del 
valor de adjudicaci6n. 

b) Empresas campesinas asociativas:
 

Son las cooperativas agrarias de
 
producci6n, las SAIS y las empresas de
 
propiedad social agraria.
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- Pueden hipotecar sus tierras agricolas y 
d m-s5Thi{e-ns in--mobiliarios s6lo_a favor 
de la banca estatal de fomento y en 
relaci6n con pr-eTis o'- garantlas
 
otorgadas por ellos.
 

- Esta hipoteca tampoco requiere de la 
autorizaci6n mencionada en el ac~pite a) 
que antecede, salvo el caso que en 61 se 
menciona. 

III. 	Preferencias establecidas con relaci6n a
 
garantfas y contragarantfas que pueden otorgar
 
los bancos y entidades financieras.
 

- El Banco Agrario del Per6 est6 autorizado 
para garantizar a los productores agrarios 
frente al sistema financiero nacional. 

- El sistema financiero nacional puede 
garantizar los prestamos provenientes del 
exterior destinados a la actividad agraria o 
a la ampliaci6n do la frontera agrfcola. 

- El Banco Agrario del Peru y el sistema 
enfinanciero nacional no pueden exigir 


amparo de las garantias que otorguen,
 
contragarantfas adicionales que recaigan
 
sobre bienes distintos a los cue son objeto
 
de la garantia.
 

IV. Preferencias establecidas en torno al remate
 

- Debe intervenir en el remate de un predio 
agrario, la Direcci6n General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio 
de Agricultura y Alimentaci6n. 

- La preferencia entre acreedores se rige por 
la fecha de inscripci6 n de los grav6menes 
(hipoteca y prenda agrfcola) en los Registros 
Pt'b.icos.
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- El propietario del predio puede fraccionarlo 
antes del remate, en dos o mas parcelas (pero 
considerando que la extensi6n de cada parcela 
no puede ser inferior a la unidad 
agropecuaria familiar mfnima) con el objeto 
de realizar el pago con la venta o remate de 
una o mgs de ellas. El plazo para este 
fraccionamiento no puede exceder de 90 dias.
 

- Unicamente pueden ser postores en el remate 
las personas naturales o jurldicas que puedan 
ser propietarios de tierras de acuerdo a lo-' 
dispositivos legales vigentes. 

- Tienen preferencia para adquirir las tierras 
en remate, a igualdad de ofertas, las 
personas naturales que no tengan tierras en 
propiedad.
 

- Trat~ndose de bienes inmobiliarios de las
 
empresas campesinas asociativas de
 
producci6n, la venta judicial debe efectuarse
 
en extensiones que no superen el limite
 

L 	inafectable correspondiente, ni sean
 
inferiores a la unidad agrfcola familiar
 
mfnima.
 

Como se puede apreciar de la sfntesis expuesta, las
 
preferencias relativas a las garantlas son en la
 
mayorfa de los casos restr icciones a la libertad de
 
contratar. Si bien no- se impone la obligaci6n de
 
contratar pues los bancos y los productores agrarios
 
son libres para decidir si celebran el contrato de
 
cr6dito y los actos jurfdicos por los que se
 
establecen garantfas, se restringe la elecci6n en
 
cuanto a estos titimos de modo tal que si optan por
 
contratar s6lo pueden establecer las garantfas
 
permitidas por la ley. El objetivo de la ley en
 
unos casos, es impedir que se abuse de las
 
necesidades de cr6dito del productor agrario
 
exigiendoles garantfas en exceso y, en otros casos,
 
evitar -ue se establezcan garantias que la ley
 
considera inadecuadas para la actividad agraria.
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Con relaci6n al mismo tema, cabe sehalar que la Ley
 
Organica del Banco Agrario, aprobadi por el Decreto
 
Legislativo N' 201 dispone, en su artfculo 36, que
 
los pr's.tamos del Banco destinados a la actividad
 
agraria podran ser garantizados con prenda agrfcola,
 
mercantil o industrial, con hipoteca, fianza
 
solidaria o con la renta por prestaci6n de
 
servicios, de acuerdo con la naturaleza del pr6stamo
 
y en la forma y modo que determine el Estatuto.
 
Ademas, sefiala este artfculo, que el Banco puede
 
exigir, en amparo de los avales que otorgue y demos
 
operaciones que realice, cualquier otro tipo de 
garantfas. 

El Estatuto del Banco Agrario aprobado por Decreto 
Supremo N0 098-82-EFC sefiala, entre otras cosas, las
 
garantias que por cada tipo de prdstamo puede
 
constitufrse en favor del Banco, siguiendo un
 
esquema similar al expuesto en la Ley de Promoci6n
 
Agraria. El artfculo 1280 de este Estatuto, agrega
 
que sin perjuicio de lo dispuesto para cada
 
pr6stamo, y con el prop6sito de facilitar el
 
adecuado financiamiento de la actividad agraria, el
 
Banco podr respaldar sus pr6stamos con cualquiera
 
de las garantfas sobre bienes del productor Agrario
 
o de terceros que se seiala en el artfculo 36' de la
 
Ley Orgdnica del Banco. Esta disposici6n sin
 
embargo, debe entenderse referida a aquellos casos
 
en que la ley permita pactar otro tipo de garantfas,
 
pues de lo coniario, se estarfan violando las
 
disposiciones de orden pdblico de la Ley de
 
Promoci6n y Desarrollo Agrario.
 

Ahora bien, conforme a la secci6n 2.1. ael artfculo
 
2' del convenio de prestamo celebrado entre el
 
Gobierno Peruano y el Gobierno de los Estados Unidos
 
de Am6rica, el fondo de capitalizaci6n agraria que
 
se establece tiene por finalidad redescontar
 
pr6stamos elegibles hechos a sus prestatarios para
 
cr6dito agropecuario a mediano plazo y fortalecer la
 
icapacidad de las instituciones financieras del
 
sector privado para financiar prestamos
 
agropecuarios de mediano plazo. Conforme a la
 
finalidad perseguida con la creaci6n del fondo,
 
serdn las bancos e instituciones privadas del
 
sistema financiero nacional las que celebren con los
 
productores agrarJos los contratos de pr6stamo y,
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consecuentemente, los contratos que establezcz.n las
 

garantlas en su favor. Tomando en cuenta esta
 
particularidad, las restricciones y demos
 
caracteristicas del regimen de garantfas antes
 
expuesto, que resultarfan aplicables a (ichos
 
pr4stamos, son las siguientes:
 

- Deben ser garantizados principalmente con prenda
 
agrfcola o prenda mercantil, segdn sea el tipo de
 
cr4dito concedido.
 

- Dependiendo asimismo del tipo de pr4stamo, las 
garantfas deben recaer sobre los productos a 
obtenerse, sobre los productos agropecuarJos a 
comercializarse, sobre la renta que se oltenga 
por la prestaci6n de servicios o sobre la 
maquinaria y equipos adquiridos por pr4! tamos 
refaccionarios. En el punto I que antecede, se 
sefiala con precisi6n el tipo de garantfa y la 
clase de bienes sobre los que deben recaer, en 
cada caso. 

- No existe con respecto a la banca privada la
 
misma tajante limitaci6n que existe para la banca
 
estatal de fomento, a quienes se le impide Exigir
 
garantfas adicionales de caraicter personal o
 
sobre bienes ajenos a la unidad de producci6n,
 
comercializaci6n o de servicios. En tal sentido,
 
consideranos que el sistema financiero nacional
 
podrfa exigir garantfas adicionales a las
 
sefialadas en cada caso, salvo por hipotecas, pues
 
la ley expresamente prohibe a los productores
 
agropecuarios (pequefios, medianos productores y
 
empresas campesinas asociativas) otorgar
 

.".hipote -as, en favor de la banca e instituciones
 
privadas del sistema financiero nacional, en
 
garantfa de pr6stamos agropecuarios.
 

El Banco Agrerio del Per6 puede garantizar a los
 
productores agrarios frente a). sistema finariciero
 
nacional. Sefala la ley que el Banco Agrario en
 
este caso no puede exigir contragarantfas
 
adicionales que recaigan sobre bienes distintos a
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los que son objeto de la garantia. La redacci6n
 
de esta restricci6n es deficiente pues no cueda
 
claro cuales son los bienes objeto de la
 
garantia. Si la garantia es por ejemplo una
 
fianza o el. aval del Banco Agrario en favor de la
 
entidad privada que concede el cr4dito, no hay
 
bienes que sean objeto de garantia a menos que,
 
ademls del aval o fianza, se haya garantizado el
 
credito con prenda agrfcola o mercantil. En ese
 
caso la contragarantfa estarg constitufda por el
 
derecho del Banco Agrario a sustituir al acreedor
 
en los derechos que concede la prenda, luego que
 
haya cancelado el pr~stamo por el deudor,
 
honrando el aval o la fianza prestada. En tal
 
sentido, consideramos que si no existieran ademns
 
de la fianza o aval del Banco Agrario, garantfas
 
reales que recaigan sobre bienes en favor del
 
acreedor, el Banco Agrario sf podria exigir la
 
constituci6n de hipotecas en contracarantia de
 
las fianzas y avales que otorga, puesto que esta
 
relaci6n con el productor agrario no nace de un
 
contrato de pr6stamo (restricci6n existente para
 
pequeflos y medianos productores) y es una -rnoresa
 
de fomento estatal (restricci6n existentc para
 
empresas campesinas asociativas).
 

Sop aplicables a estos pr6stamos las preferencias
 
en torno al remate que hemos analizado en el
 
ac~pite IV que antecede.
 

Como se puede apreciar de lo expuesto anteriormente, 
los prestamos que concedan los bancos e 
instituciones privadas del sistema financiero 
nacional deben ser garantizados principalmente por 
prenda agrfcola o mercantil. Pueden adicionalmente 
exigirse otras garantfas (como or ejemplo, avales o 
fianzas otorgados por el Banco Agrario) menos 
hipotecas sobre los predios agrfcolas de los 
productores agrarios. Las hipotecas s6lo pueden 
constituirse para garantizar indirectamente los 
prestamos (como contragarantia en favor del Banco 
Agrario por ejemplo), si es que adem~s se cumplen 
con los demds requisitos que para el efecto 
establece la ley (que no exista ya una garantfa real 
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sobre bienes, que la operaci6n garantizada sea
 
distinta al prestamo en el caso de pequeflos y
 
medianos productores, que sea otorgada en favor de
 
la banca estatal de fomento en el caso de empresas
 
campesinas asociativas, etc.).
 

Siendo pues, las prendas agrfcola y mercaritil las
 
prncipales garantfas del r6gimen agrario,
 
comentamos a continuaci6n los problemas principales
 
que plantean en nuestra legislaci6n.
 

Un regimen de garantlas eficientemente organizado,
 
debe tener presente, por un lado, los intereses del
 
acreedor y del deudor involucrados en la relaci6n
 
crediticia. En esta relaci6n, el acreedor debe
 
contar con la seguridad de poder hacer efectivo su
 
credito en caso de incumplimiento del deudor y
 
protegerse de su eventual insolvencia, para lo cual
 
recurre a las garantias. Pero, por otro laclo, debe
 
tenerse presente que el credito es un instrumento
 
que sirve para fomentar la producci6n y el comercio
 
de bienes y, en tal sentido, tambi6n son de
 
importancia los intereses del coinercio. Mientras el
 
credito estg representado por los acreedores, el
 
comercio esta representado por los consumidores que
 
son terceros ajenos a la relaci6n crediticia. Ahora
 
bien, uno de los principales problemas que afronta
 
un regimen de garantfas es la soluci6n del conflicto
 
de intereses que se produce cuando un acreedor
 
(representante del credito) y un comprador
 
(representante del comercio) reclaman derechos sobre
 
la misma cosa. Si en dicho conflicto se da
 
preferencia al acreedor, se favorece al cr6dito con
 
desmedro del comerclo; los potenciales compradores
 
estarfan reacios a adquirir los bienes sabiendo que
 
pueden perderlos a instancias de un acreedor que los
 
reclame. Si por el contrario se da preferencia al
 
comprador de una cosa dada previamente en garantfa,
 
seran los acreedores los reacios a conceder el
 
credito, sabiendo que si el bien se vende pierden su
 
garantfa; en esta alternativa se favorece el
 
comercio y se perjudica el credito.
 

Se trata pues de conciliar los intereses del
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credito y del comercio a fin de evitar, o por lo
 
menos disminuir, los conflictos que pueden
 
presentarse entre ambos intereses, pero teniendo en
 
cuenta que el credito es un instrumento que sirve al
 
comercio y no viceversa, por lo que en aquellos
 
casos en que no exista soluci6n y el conflicto sea
 
irremediable, habrg que optar por el comercio aunque
 
el crddito se perjudique. Para aminorar el
 
conflicto, el derecho debe brindar la sujeci6n de la
 
cosa al acreedor y organizar una publicidad en torno
 
a las garantfas. Mediante la sujeci6n el acreedor
 
tendra' la seguridad que el bien estura gravado en
 
favor de su credito y que siempre podr6 sacarlo a
 
remate y cobrar con preferencia. Mediante la
 
publicidad, el comercio se entera, antes de la
 
compra, de las garantfas establecidas sobre los
 
bienes y si a pesar de ello algSn comprador los
 
adquiere, debe soportar la persecuci6n del acreedor
 
y el remate de esos bienes. La sujeci6n. en favor
 
del acreedor puede ser fisica (mediante la entrega
 
de la cosa) o jurfdica (mediante un derecho de
 
persecuci6n irrestricto). La publicidad en !a
 
sujeci6n ffsica se cumple con la entrega del bien al
 
acreedor, mientras que en la sujeci 6n jurfdica se
 
cumple a trav6s de los Registros P6blicos.
 

La sujeci6n ffsica presenta el problema que la cosa
 
debe necesariamente desplazarse del deudor al
 
acreedor o a un tercero que la guarda como
 
depositario. Cuando dicho deudor es un productor o
 

comerciante la desposesi 6n puede atentar seriamente
 
contra otros intereses involucrados en el cr6dito v
 

en el comercio. Basta imaginar el caso del productor
 
agrario que solicita un cr6dito para comprar
 

del contrato
maquinaria y equipos; si en garantia 

entrega fisicamente estas maquinas al acreedor, no
 

podri explotarlas econ6micamente y probablemente no
 

podrg pagar el prestamo. Se pone en riesgo la
 

recuperaci6n del cr6dito (se entiende que por medio
 

la organizaci6 n de un registro p6blico
 

distinto al remate) y se traba el comercio al 

dejarse improductivos los bienes. 

La sujeci6n juridica presenta, por su lado, el 

problema de 

eficaz y el problema de la identificaci6n de los
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bienes. Los insumos, materias primas y productos
 
agrarios son, en la mayorfa de los casos, bienes
 
gen4ricos y iungibles, que no pueden identificarse
 
en un sistema registral. ZComo pueden saber los
 
potenciales compradores que los productos agrarios
 
que compran estzin sujetos a garantfa?
 

Nuestra legislaci6n ha enfocado esta problemtica en
 
forma deficiente y debemos re(onocer cue los mayores
 
problemas se presentan, precisamente, en los casos
 
de prenda agricola y mercantil que, como vimos,
 
seran las principales garantias a pactarse en los
 
contratos que celebre el sistema financiero nacional
 
con los productores agrarios.
 

En efecto, la prenda. mercantil es una garantfa
 
basada en la sujeci6n ffsica y, por tanto, exige aue
 
se entreguen los bienes prendados al acreedor o al
 
tercero que se designe como depositaric. La
 
preferencia del acreedor existe y subsiste en tanto
 
61 o el depositario conserve esos bienes en su
 
poder. Una garantfa de esta naturaleza resulta
 
contraproductiva tratandose de bienes cue el
 
productor agrario requiera para hacer producir su
 
fundo agrfcola (ma'quinas de cualouier clase,
 
equipos, implementos, vehfculos, etc) y en otros
 
casos resulta totalmente imposible de implementar
 
(plantaciones o cosechas) si conjuntamente con los
 
bienes no se entrega la tierra o el fundo mismo.
 
S6lo resultaria conveniente establecer la prenda
 
mercantil en la fase de comercializaci6n, utilizando
 
almacenes generales u otros instrumentos del
 
comercio a quienes se les designa depositarios.
 
Cabe destacar que el articulo 1490 del Estatuto del
 
Banco Agrario, admite la posibilidad cue el deudor
 
quede constituldo en depositario de los bienes
 
gravados, lo cual atenta contra la naturaleza de la
 
prenda mercantil y contra el principio de publicidad
 
gue es indispensable para evitar el conflicto cue
 
podrfa producirse con eventuales compradores.
 
Consideramos que esta disposici6n ha quedado
 
derogada por el nuevo C6digo Civil, que exige que la
 
entrega se realice fisicamente al acreedor o al
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tercero que debe guardarla, con lo cual excluye la
 
posibilidad que el deudor se instituya en
 
depositario.
 

Cabe destacar finalmente, que el nuevo C6digo Civil
 
admite que exist& sujeci6n juridica en este tipo de
 
prenda, siempre que se trate de bienes inscritos en
 
los Registros P~blicos. Para estos efectos anuncia
 
la creaci6n de un nuevo registro denominado "de
 
bienes muebles" donde se inscribiran los bienes
 
muebles identificables. Sin embargo, a~n no se ha
 
dictado la ley de creaci6n de este registro,
 
necesaria en virtud de lo dispuesto por el artfculo
 
2044 del citado C6digo.
 

La prenda aqrfcola, creada por la ley 2402, es una
 
garantia basada en la sujeci6n jurfdica. Este tipo
 
de garantia no exige la entrega de las cosas, por lo
 
que el deudor las conserva en su poder y las
 
continua explotando econ6micamente. Exige s , que
 
la prenda se inscriba en el Registro de Prenda
 
Agrfcola a fin de dar publicidad al gravamen. El
 
problema que ofrece esta garantfa es que puede
 
recaer sobre bienes identificables o no, ya que
 
puede afectar insumos agrfcolas, cosechas,
 
implementos y herramientas que no pueden
 
indivualizarse asf como maquinaria, vehfculos y
 
equipo pesado perfectamente identificable. La ley
 
no hizo distingos entre estos bienes, someti6ndolos
 
todos al mismo tratamiento. Adicionalmente, el
 
registro de prenda agrfcola no estA organizado en
 
funci6n de los bienes sino en funci6n de las
 
personas que constituyen la garantia. Estas
 
caracterfszicas determinaron que la ley concediera
 
al acreedor un derecho de persecuci6n limitado al
 
primer adquirente, puesto que solo 6ste se encuentra
 
en condiciones de enterarse por los registros si los
 
bienes se encuentran gravados o no. Un segundo.
 
adquirente de los bienes no tendrfa forma de saber
 
si existen garantias y por ello la lKy niega en
 
estos casos la posibilidad que el acreedor persiga
 
la cosa hasta el segundo adquirente y la saque a
 
remate, salvo el caso de transferencias gratuitas o
 
de mala fe del segundo comprador.
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En tal sentido, la sujeci6n juridica gue la Prenda
 
agricola concede al acreedor se encuentra seriamente
 
restringida. El acreedor sabe cue si los bienes
 
prendados cue estgn en poder de su deudor y legitimo
 
propietario, son vendidos a terceros, quienes 
 a su
 
vez los venden nuevamente, habrg Derdido su
 
garantfa, no interesa que se trate de productos
 
agrfcolas o de maquinaria o equipos.
 

La incertidumbre que produce !a situaci6n excuesta, 
se ve incrementada por las disposiciones y medidas 
excepcionales que rigen la prenda agrfcola 
constitufda en favor del Banco Agrario. Conforme a! 
artfculo 400 del Decreto Legislativo 201, la prenda 
agricola en favor del Banco no necesitarg 6e 
inscripci6n en los Regisnros Pdblicos, lo cual 
;constituye una violaci6n al princiio de o:Llicidac 
cue es inherente a la sujeci6n jurfdica. A fin de 
evitar eventuales conflictos con otros ac7edoros, 
el tercer pirrafo del artfculo 39' de- cliada ley, 
sefala que para constituirse primera prenda en favor 
de personas-distintas al Banco Agrar)s, se requiere 
que el Banco expida un certificado en el qoe conste 
cue los bienes ofrecidos en garantfa no se hallan 
prendados en su favor. Si el Banco no expide esze 
certificado dentro de los 10 dfas hbiles siauientes 
a la solicitud, se presume que los bienes no se 
hallan prendados. El articulo 910 del Reglamento de 
la Iey de Promoci6n y Desarrollo Agrario, agrega
adem~s que el Banco debe intervenir en los 
respectivos contratos de prcstamo con el prop6sito
 
de posponer su derecho preferente o consentir en la
 
constituci6n de la prenda o compartir la misma, 
a
 
favor del tercero que otorgue el pr6stamo o
 
certificar que los bienes ofrecidos garantfa
en no
 
se hallan prendados a su favor. De esta manera, 
se 
observa que la Ley pretende superar los problemas 
generados por la falta de publicidad, obligando a 
los terceros acreedores a informarse directamente en 
el Banco de la existencia de probables gravrmenes. 
Ademis tales acreedores deberin acudir al Registro 
Pdblico para enterarse de otras c-rantfas, 
constituidas en favor de acreedores distintos a! 
Banco. 
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Pero el verdadero problema se presenta cuando el
 
eventual conflicto no es entre acreedores, sino
 
.entre el Banco Agrario y los posibles compradores de
 
los bienes, es decir, entre el cr4dito y el
 
comercio. El artfculo 1340 de los Estatutos del
 
Banco Agrario sehala que son nulos de pleno derecho
 
los actos y contratos de enajenaci6n o disposici6n
 
de bienes prendados celebrados por el deudor o
 
depositario sin autorizaci6n o intervenci6n del
 
Banco. Hasta aqui la norma as perfecramente
 
compatible con la Ley 2402 que regula de modo
 
general la prebda agrfcola, aue en su irticulo 100
 
declar6 la nulidad de tales contratos. El problema
 
se genera cuando el citado artfculo 134' agrega que
 
el Banco puede reivindicar los bienes u obtener la
 
recuperaci6n de su valor, de los terceros a cuyo
 
poder hayan pasado, cualquiera sea el tftulo cue
 
invocuen los adquirentes y sin imoortar si tuvieron
 
buena o mala f6. Va pues mas alLI del artfculo 100
 
de la Ley 2402, que linit6 la reivindicaci6n al
 
primer adquirente zde mala fe. Adermas, no s6lo
 
concede ei derecho de reivindicar contra estos
 
terceros, sino tambi'n de cobrarles el valor de los
 
bienes (si por ejemplo ya los transfirieron); y todo
 
ello con el agravante que la prenda no se inscribe
 
en un registro p6blico.
 

Llevando esta situaci6n a sus consecuencias m.s
 
extremas, habrfa que concluir que todo comorador de
 
productos agropecuarios o de maquinaria o equipo
 
agrfcola, para tener plena seguridad en las
 
transacciones comerciales que realice, debe
 
acercarse al Banco Agrario a averiguar si los bienes
 
est~n gravados, no importa si ei vendedor es un
 
productor agrario o un intermediario comercial.
 
Esto puede constituir un importante obsticulo al
 
desarrollo de las operaciones comerciales, e imDlica
 
que la ley, incurriendo en un proteccionismo
 
excesivo, ha dado preferencia al cr6dito sobre el
 
comercio, olvidando que el primero debe estar a!
 
servicio del segundo y no viceversa.
 

Agravando adn m~s esta situaci6n, se observa que en
 
favor del Banco Agrario, pueden constituirse prendas
 
globales sobre los productos que pueden obtenerse en
 
un predio en el curso de un tierpo ore-establecido,a
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efectos de garantizar todos los cr6ditos cue el 
Banco pueda conceder a los conductores del predic
durante el referido lapso, sin aue para este fin sea 
necesario identificar en forma taxativa lcs bienes 
materia de la garantia. Se viola asi otrc de los 
principios b~sicos de !as carantias, como es el 
principio de la determinacion, 6ue exige que la 
obligacion principal (los ur6ditos) deben ser 
determinados o determinables y los bienes materia de 
la garantia deben ser Identificados y detallados en 
el documento en cue conste el contrato. La ley 
parece volver a implantar las "garantfas ocultas" 
que antiguamente aceptaba el derecho Pero cue ya han 
sido abolidas en legislaciones modernas. 

2. 	Consultas relacionadas con la eiecuci6n del convenio
 
de Dreszamo.-


En relaci6n al convenio de estamo celebra5o entre 
los Escados Unidos de Nortearrerica a trav de la 
Aaencia para el Desarrollo Inzernacional (AID) Y el 
Gobierno del Peru, se nos ha consultao Si es el 
Estado Peruano o Cofide S.A., auien aszme la 
obligaciones de otorgar u obte=ner las contrazartidas
 
del prdstamo y la obligaci6n de pagarlo al exterior.
 

Al respecto, cabe destacar cue cualquier ]uia que
 
pudiera haber existido al respecto, ha sido isipada 
con la enmienda ndmero dos suscrita el 9 de 
diciembre 6e 1983. En el contrato de pr starno, el 
prestatario es la Repdblica del Perd y por :anto es 
el gue directamente asume los dcerechos y
obligaciones. En los casos consultados, el articulo 
40 y la secci6n 5.3 del artfculo cuinto cue fuera 
modificado por la enmienda antes referida, confirma
 
que la obligaci6n de obtener las contrapartidas del
 
prestamo y la de efectuar la amortizaci6n del
 
capital e intereses corresponden al Estado Peruano.
 

Quedando a vuestra disposici
 
ci6n para cualquier informaci6n adicional cue sobre los
 
t6rminos de la presente pudieran requerir, nos
 
reiteramos de Uds.
 

Atentamente,
 

DUANY, INDACOCHEA & KRESALJA 
ABOGADOS 

J... .	 i : .. 

Juan Luany Pazos
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AP NDICE C
 

TABLAS ESTABLECIDAS EN FUNCION DE
 

ENTREVISTAS REALIZADAS CON
 

SUBPRESTATARIOS EN EL MUESTREO
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APNDICE C
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS SELECCIONADAS INCLUIDAS
 
EN ENTREVISTAS CON SUBPRESTATARIOS (AGRICULTORES) 1/
 

1. Granjas con un plan general de explotaci6n:
 
-,Tienen un pian de explotaci6n 26
 
- No lo tienen 
 0
 

2. Granjas con un sistema de mantener registros:
 
- Tienen un sistema suficiente 
 26
 
- No tienen tal sistema 
 0
 

3. Ubicaci6n y clase de mercado para productos agricolas: 
- Los agricultores venden en la granja misma 8 
- Mercado central de mayoristas en Lima 9 
- Mercado regional o local 4 
- Planta de elaboraci6n 4
 
- Explotaci6n integrada - iniciativa individual 1
 

4. Granjas con problemas de mercado:
 
- Granjas con problema 4
 
- Granjas sin problema (con excepci6n de los precios) 17
 
- Todavia no comercializaron sus cosechas 5
 

5. Prop6sito general del prdstamo tal como queda indicado en la 
solicitud: 

- Compra de equipo de riego 5 
- Compra de semovientes 13 
- Compra de maquinaria agricola 14 
- Iniciativa de mejora de terrenos 14
 
- Perforaci6n de pozo 
 3
 
- Compra de cami6n 
 3
 
- Construir o renovar edificios de granja 8
 

1/ Se realizaron entrevistas con 27 subprestatarios (agricultores). A causa
 
de un error de numeraci6n en los archivos de la COFIDE el mismo nomero fue
 
adscrito a dos proyectos de subprestatorios. As! es que el ordenador
 
rechaz6 uno de los cuestionarios, indicando s6lo 26 explotaciones.
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6. Utilizaci6n efectiva del prdstamo: 
- Utilizado para el prop6sito indicado 7 
- No utilizado exactamente para el prop6sito indicado 13 
- Todavia no tuvieron el tiempo de utilizar el prdstamo 5 
- Fondos insuficientes cuando por fin fueron desembolsados 1 

7. Valores pignorativos utilizados para el prdstamo: 
- Casa o propiedad urbana solamente 9 
- Garantia personal solamente 2 
- Hipoteca de la explotaci6n agricola solamente 1 
- Acciones solamente 1 
- Tres clases de valores pignorativos 1 
- Dos clases distintos de valores pignorativos 12 

8. Condiciones de pago del prdstamo: 
- 22 meses 1 
- 24-26 meses 5 
- 36-38 meses 8 
- 48 meses 3 
- 52-60 meses 2 
- 72 meses 6 

Promedio -- 3 aios y 10 meses 
Variaci6n -- 22 a 72 meses 

9. Otros prdstamos con el Banco agrario u otro banco: 
- Tienen otro prdstamo actualmente 10 
- No tienen otro pr6stamo actualmente 16 

10. Manera en que los subprestatarios se enteraron del sistema 
de pr6stamos del PRIDA: 

- Publicidad 8 
- Banco local 16 
- Amigo 2 

11. Tiempo que medi6 entre la solicitud y el recibo de los fondos: 
-1- 15 dias 2 
- 16 30 dias 14 

- 2 meses 4 
- 3 meses 2 
- 4 meses 2 
- 5 meses o m~s 2 
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APENDICE 0
 

/ 

COPIA DURA DE TABLAS ESTABLECIDAS EN FUNCION
 
DE SOLICITUDES DE PRSTAMOS DtL PRIDA
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LIST, OF PROJECTS 9Y L0O4 SIZE 

AS OF JAN ARY 31-0985 

US DOLLARS AT TIME OF DISBURSE1ITE7 

-OP.No N41E OEPARTD7T I C.I. PRIDA- l.C.l. SUB-9OR.*(47ER T7 

1 39 MDR"~ DISTRIBUIDORA LIBERTAD> NOR PERU 359,1112 51,302 .102,602 5 1 S .' ,4 
2 ?0 NEGOC.PECLARW CP.EDITO 311152 120TPAT. L!I.'A 239,065 ;6,3E 4 

35 6R~tiJA EStIERALDA SUDAtER 1l 261i3LIMA Cl 83261 521 
4 82 PARACAS TLISES 

. 

SUR 4,S.A. DEIL . 173,000 .271550 ..*.1,593.2 

5 71 AVICOLA EL RUCTO UDBERTAD NOR PERU 119,863 17,i23 17,. . .- .34,247. 

S46 51~AS ESTLARO ICA POPULAR 99,142 21,018a 90,02i1>. 112 2 
7 6E CRIADE0 LA VAESTRA LIMA FIN.CREDITO 100,000 17,8C0 .60,740 -17S,600 -, ",7 

-*AREQUIPA
8 .32:GUTIERP±Z RICARDO CG{TINENAL 82,814 11,831 23,661* 1.602 . 9,4 
,9 2 AREQUIPA, 82.,140 23,469 9385ERERARIARO, CGWINBWAL '11,734 117;4 

10 14 CHIRINO ALFREDO AREQUIPA CUJD ITAL 82,006 11,715 23,430 117,11 3272 
AL~ 

. 

AREQUIPA ~11 7 '~1 CONTIKN'TAL 7888 '12,521 3,819 1251138 ?'
12 '771A.LNB.ISABEL AREQUIPA CW4INENTAL 78,858 11,265 22;531-. 112,655 
 ,90,124.
 

13 79E.4E RECY B'iGGA AREQUI PA DLSR76,189 11,223 22,326 111,738 29d,412 

15'% 80SSOEDAD REUP.C INEKTAL 69,0885 10,623 220,58 90624E S41,7
 

it17 43AGONUSRIL .. REUIA CONTINMITAL 69,088 9 , 1.9,2-134 111)0-1 SO 
5; CABALLERO OE CABRERA T.AREQUIPA DWENTAL 69,08 9163f 312 9118,9 762 

1~22 88 WGER JURGOD1 HANS AREQUIPA CNTINN'iAL 65,271 !1552 .29,655 ,7? 
2? 22 ARWAYO ALBERTO AREQUIPA INTERBANC -61,025 13,247 12,907 S..7,175 741Z72 

24 3 NORIEGAJS US A;UP POPULAR 56,788 15,923 96,515. 153,225: 72, 0 
89 LAS PLEA UBS REG.NORTE 613,406 1.81!16 919050 72,4i'4e 
 .91023 

26 36 CHIRINOS MARIO AREWUPA CNIETL 61,721 8,850 17,931 -325N2 
27 1 SABINO POSTIGO TAU4 FINSUR 60,228 81814 851 72,552.-6z~. 
21 2 6 S4CHE GUIALO AREQUIPA CREDITO 58,854 8,409 16,1 6. 34iT '2 
2 11 'PRtIME'JULIAN PUt4O 54,415 S 20,926 ,71'. Z7.,FINSUR 8,371 ..


30 86LEONU.CARLOS -PIURA REG.NORTE 53,555 7,651 15 202 75,508 61s205 
~~ >3~1 87LEEN1 MATIN ,UR RFNOT gSS 1,32 7,0-6,2 -..761 


32 90;1NEVANGUILLEWa. AREQUIPA C1TINENTAL' 53,305 7,615 1512F.- 76,150 I0~C - -i 

3S 44 BUNO JLI AREQUIPA.CW{flE4AL 481'35 10,539 46,72C 1051334 5,? 
34, 45 rORTIZ DE ZEVALOS C. AREQUIPA COWdINENTAL' 4614S6 10,149 42,904 13,43 _S,4 
25 30 AREQUIPA JNTERBNC' 4'194e ~ 01 4. ,-4?- ;GORDILLO'JORGE 10,4r)? -


COAGUILLA FEDERICO W 49,385 2;,2176161 '67 AREQUIPA GfINENTAL 8,751 i71!12r *,s 

- .. ~50 LRRER JA.AREQUIPA. CONI4TL, 47,784 61520 '',E ~~K
j8 4 NULtVZ AJAR FRNCi -AREQU)IPA:'~ oR 2K 44le66 61410 12,314 ~ 5,7. 

~~39 62',HUERTAS EN~RIQUE AEQUIP N R8C '479 ,0 16,147 -65 1435; v491,145 
~5-CRNSCt'STNTINO AREQUIPA CONTINEM{AL 42,373 

-

6s059 12,161 601,593, 4814-42 
CHLCoP.2n 5,9214! 1v.AoO AREQUIPA FINSUR 41,446 11,8442 59,208 7 

-'~ij4--'~'5$ 5 ~ 132j - 



43~ 	 16 G-.1LLEW'. AnItA ?ne~AREDIV v1fN&Sr?1.1RrA S 17DV1L 

44~ 13 MEDRklO ISAIAS AREQUIPFA DEL SUR 36,363 5,623 21,24c" -,:2a 
45 40 EL-tAZI RAFAELA LIMA FIN.CREDJTO 36,463 51?10 '.C,420 2Z3 

46 ?5'JZC4RDO J'1RAREQUIPA CREDITO 31,822 7,728 51912 .... 
51OLAECHEA7 'UEL AREQUIPA DEL SUP, 33,703 4 0, ,,8 

48 10 PASTOR VILCA JUSTO AREQUIPA CONTINENTAL 30,979 6,951 31,581 91:'37:, 
49 25 GARCIA DE HU4C AREQUIPA POPULAR 30,598 4,370 8,739 4.169? 4,95S
50 24 4RCIA -0GaAO AREQUIPA POPULAR: 28,994 413,2c7. .,...4,.3 -7 
51 54 GALLECOS RGALD AREQUZPIA 'CRED!TO 27,0?5 V1645' 11,155 4 
* 
52 37 ALAREZ JULIO AEQUIPA ,CON~TINENTAL 26,746~ 5,849 2-11297 e4 

53 17 CORZO BUST~ifTE CARLOS AREQUIPA POPULAR 29,006> 3,056 7,716 '0 7,V "" 

54 33 AEROPECLIARIA PICARO AREQUIPA CREDITO 26,061 3,723 7,446 " ", -7 
5.18 R10- EDARDO AREQUIPA INTIERBNC 23,687 	 8,f93 25,41 ... / .3,541 9.a 

56 47 SAN MRTIN ALEJANIDRO MQUEGUA POPULAR 23,727 3,390 6,779 K3, 56 7. 
57 21 PONE HERRE.A SERGIO AREQUIPO INTERBANC 23,17. 3,464 8,004 34,64L 2 6" 
58 72 JL1-. AURORA AREQUIPA INTERBANC 19,677 6,887 2,952 23,516 H.' 
59 81 PIAGGIO ALSERTOIFAUSTO LIMA CREDITO ,19,528 5,579 2,790 2,897 25,1. 
60 34 VALER'FERAN AREQUIPA CONTINETAL 19,360 2,894 610|7 28,941 22,24 

S 	 61 46 C..O DE CIBEIBU AREQUIPA DEL SUiR 0.,042 2,737 5,593 271 2 
62 19 CHIRINOS .GALO AREQUIPA POPULAR 16, 859841739 2,370 2,697 21,227 
63 27 REBOREDO DE DE~EY DELILIA INTERFIP 17 462 2,495 4,989 . 24,945 19,956 
64 	 61 8EGAZO UBALDO AREQUIPA, INMWRC 16,779 2,961 4,441 24,11 1907. 

30 14A'LUJS .!AREQUIPA DEL SUR 17,139 Z1448 4,897 24,484 19,57 566 	 64 PINo PORTUGL ANGEL TAU I . FINSUR . 16,97 '2,34 4,848 24,049 f9,201 

67 7S.SERASTIAI ALVRO REQUIPAl 15,759' ,6,52e 24,763 ;-.12?6FINSUR 2,476 
68 12 GO~ALES TIRZO AREQUIPA AItTEREW4 15,674 20417 6,090 24,1?7' )a
69 	 49 CARDAJAL ANGEL 'AEUP E tR15,793 2,259 4,10 256 

70 i9 KG4G CRUZADAUGUTO '0 :LIBERTAD NOR PERU 14,817 2,117 4,233 2",',66 i" 
71 84 VALDIVIA ALFONSO TAUW FINSUR 13,433 1,919 3,185 9489 1.5r 
72 76 BUSTWTE CARLOS AREQUIPA POPU.AR 12,439 1,777 3,554 "17,9 
73 4ALZA JOEAREQUIPA CONTINENTAL 11,734 1,E90 I,7 E,~ 
74 23 RODRIGUZ ED.RD . 'AREQUIPA DEL SU-R ' 11,698 1,6m ,. 

..

.6,7 . ' 
75 5 DEL CARPIO EDUARDO AREQUIPA FINSUR .11,445 1,635 270 1 ,,. : 
76 8 SALAZAR GUIDO C014TINDITAL 11,1e2 1,597 345:,74AREQUIPA I. 
77 31 SAAEDRA TEODORO PIURA DEL NORTE 10,555 2,027 2,496 '' 
7S 65 RUIZ ALEMO'(RO LIBERTAD NOR PERU. 91456 2,123 2,162 1',740 "I 
79 6ALVAREZ FELIPE AREQUIPA DEL SUiR 9,499 1,965 8,123 19,:5S7'' 

80 	 74 CARRASCO AREQUIPA SUR-. 1415' 14!J5 l8EITO 	 DEll 9,01 2,629 1i 
81 2e'ALJWVIN RAFAEL LIM SUDOERI CANA 9,0424 1,292 2,q58C.11 W7 1 * 

82 2 VILLALOSOS kWEO AREQUIPA 'DEL SUR 8832 1262 2,523 2,E17 IC 
83 73 VALENCIA ALONSO AREQUIPA DEL SUR 8,253 1,179 2,358 161,7900 t2. 

55 RIVERA DE !RTINEZ N!CYPIUA REG.NORTE 6,769 1,436 1 6,44 14,749 i 05 . 
a5 69 ZAjRO JUA AREQUIPA DEL SUR 5,744 821 1,64, e,. S,564 
89620 FEERES CATERIANO JOSE AREQUIPA FINSUR 51702 1,629, 8,246 ,51 
87 56 APAZACONSTAN INO AREQUIPA COTINETAL 5,18? 941 1,492 71M'~ 4 

01 63 TEJADtA EMILIO AREQUIPA )EL SUiR 51m7 780 ±,950. 7, 5 

.815 

......... 	 ..... - - - -- -- - -- -- - -29W~IO DIAZ ALBERTP -AREQUJIPA DEL SUiR 4,78 684 I 
90 85 GMALES MA AREQUIPA DEL StiR 4,007 1,it35'539 


T T TTA.L 

AVE AG 

4,263,079 

47,368 

67S,552 

7,5390 

119H,456 

17,627 
61!2E, 

72,~3 54,07'' 

4.133 
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-- 

-- 

--

'~LIST 	 -OF.PROJECTS BY DEPARTh{r 

AS OF JANUARY 31,1985 

US DOASATIM OF ISBUSEEN 

WE EPARTIT I.C.I. PRIDA I.I, SUB-RORRCWE 0~ 

UTE RICARDO AREQUIPA CONTINEfA 82,14,66 	 118,1306 ;41649 
*~~~4''-2. RICARDOO 	 ~CT INENTAL, 11,734 '47,34342 HERRERA AREQUA 82,140 23,469 


3., 14 CHIRINOS ALFREDO AREQUIPA CONTINEWJAL 82,006 41,715 2 1,4~ 7~ 
-


BALWLONL ARIA AREQUIPA M 11 3
41 781 ~ CTNT AL 78,85 12152' 33,819 1'2 '.K 
5 ;77 BALGO 8.4'IWEL. AREQUIPA CaiINDbTlku 78,858k 11,265 22,531- 11-2, 65 50,*-~
7980 ANGEO AREQUIPA, 11,223 2236 1178~1RDCYE DEL SUR~ 78,180 941~ 

79~E~AGE'PC.~GGA,REUIA74,355 *10 1625 21,268 106,248 S4,09?9 
3' 3 NOV~DAALVARO CAPARO J, AREQUIPA :C IYL 68,472 , 28 51,054 13,86kzl' 
9 43 AGROINDUSTRIAL S.A.-

-

AREQUIPA _cw~iNExrAL 69,8'9 -11,115O 30,534 11.15S03 80,969O 
10,~ 57 CASat.LERO DE CABRERA T.AREQUIPA COMfNNTAL 69,088 '91963 20,578 99,629 79, 
11 59 MORRIBIRKiMRIO - CONTINENTA -. 20,359 709,"AREQUIPA, 69,088 9t927 09,374 


--12 6PORTUGAL'TEESA AREQUIPA COTINETAL 691088 -9,917? 20,-169 99 174 7,1:15
 
13 58 cABAU.ERO 'CLAUDIO AREQUIPA ' 19,888 98,863) 78,974
CONTINENTAL ;69108s: >9886. 

14': 88 4AGER JUR62n HANS .AREQUIPA. COTETAL ~65 271 10,552 29,655 1051477 7525
 
1,22 ARAYO:ALBERT0- AREQUJIPA INTEWJLK - 61,025- >13,247. 871,79 74,217
,12,907 


E, 83 N0kI'EG'JSE.LUIS AREQUJIPA, 	 15,923 86,515- 1591225 (2,:.'-PPULAR -56,788 

- 36 CHIR'INOS MA~RIO AEUP 617 C880 17,931 70,7'~-71'- Cfl TA 88,502, -

S	26 SANCH2 GGlllALO AREQUIPA CREDITO 58,854' 8,408. 16,816 Sd,078 i7,2" 
4A9 ~0 ULEM CVNINENTAL 53,305 1615 15,230 761153ME AREQUIPA Si It2 
90 2UN JM~ -AREQUIPA 48,135 113 670UNLRM 	 WONTINMJAL 

4 21, 45 ORTIZ DE ZEVALLOS C.' AREQUIPA CONT!NIffAL 35 - 1,59 46,704 .05,.E 5;SI:z 
~2 38 GORDIL JORGE AREQUIPA INl ERANC 4,8 1008 -14,k 9~8~-

.,6? 
 CWAUILIA FEDERICO iAREQUIPA* CONTINENTAL 
-

- 49,385 8,751 29,376 S71512 5i.t E 
5"45--RRZ;A JAIME AEUP~CGTN{A 7,784 6,826 11653 i 12 106354 

2r. 4 tNLtOZ NAJARFFmJC.-, 1 44,868 6,410 - 21814 ~64,092 ,2?AREQUIA IS~ 
26 62 HLIERTASIENRIQUEJ~ AREQUIPA<1IBm -c 42,799 6,550~ 16,f'14? 65,495 4~349 

' 53,Ct1R!NOS,CLoNSTANrINO ,AREQUIPA> -CONTNETAL -42,373 6,059. 12,161 60192 ~~ 
15'UC'H;Au'HG AREQUIPA FINSUR< 41,446 5192, 11,842, 2- 2ae jS50W 

S29 ,LOPE AREQUIPA' 11165.) 
11(-,i6DAVILAGUILLMMO1 AREQIPA FINsua 380 - 23 

31 - 13'MEDRANOASAIAS, ARWIA :DLSR-163 '2,. 10,90,6 7 54,533 43,62 
.124 75,QIZCARD0JAVIER ARQWPA CD TiR-- 36,36352. , 8 112 45,42 3 i,95-5' 

512 MRDO0 	 C(WINENTAL -40,784 5,826, - 59,263 

34 51 OLAECHEkt*JEL ARQUP 	 '33,7033099 3,519,774 37q2E 155"AREQUIPA- DELSR, 	 691 48,325TRVLCUT <CTU4NA .4,848 	 951 ~' 

24 10 PAR" c~0i O .AREQUIPA CWPOPL 230,99 61951 ~ 6 4,9 ------L" J 

&0 DEARL0S(G 	 3 A309-452R 	 ARt.QUI0A POPULARV '2 580 81'7,71421W3 '324S, 1

54, GA ES;R4, AREQUiIPA' CREDI 9i %27,061 5145 11155~ 43,8943,7 	 J 

I U 1REQfl"COTIEY, 	 5WAbPC 	 ",1736 1S7 '5 1 2 I.;,~ 

-42 21 P1E SRER' SERGIO~ AEQUIA IT C 2t7 3,464; Bt8j04 34,641 2663 

-i - 5- -144C - ~ 



V E A~lIP IINWAL 30 1284 6 ,5 ;'F~~l 'J1 

SAREQUIPA:- DEL SUK, 1',042, 21737 9 
~AqCH!RINOS:.W&LO ~ RQIA PPLR16,588' 4,739 2,1 23,637 21,327 

61_7EUIA..~1 NER~ , 677, 2196' K 24 1.e 1........ 6o 41441
16,779 19 11IJ; 
4H EALUIS ~ AREQUIPA DEL SUR 17,129 2,448 4je97 24,484 101 S7 

SEBASTI ALV.RO 2,47643 '7. .I AREQUIPA FNSUR' 15,759 6.. 8 4,7 3,2 
50 12 0G1ZLES' IRZO -t.AREQUIPA -INTERBNC 15,674 ,41 1,501:;7.'.A, 
51 OCRAJLAG AREQUIPA, DEL SUR 151?93 2,259 4,510- 2215-02 1. " 

BU CRLOS 1,77 977Ei ITrE AREQUIPA POPULAR 12,439 3,554 17,7E3 4 1K
 
-53i-41'ALCAZARjOKE AREQUIPA :CONTINETAL 111734~ !1,600 3,473 16,;. - 4
 
44V23-RODRIGUEZ EDUARDO AREQU1PA 'DEL SUR 11,698 1,671 3,342 t611 336 

-

-- -5 DEL CARPIO EDUARDO AREQUIPA FINSUR: 11,4.45 1,63, 1270'A 6,351 .'
 

KA5E 8 A LAZAR6'G 11D0 ARIEQUIPA CW4TTN~sTAL 11,182 1,597 3,195 154974 17
 
7 '6 AL'WARE 1FEl IPE AREVV~SA DEL SWR 949 195 913 1,8
' 

58 74 CARFASCO BEITO AREQPA DEL SUR 9,901 1,415 2,239 14,145 ''
 

5 2 rDEO DEL SUR '8832 1,262 2,523 , 2'7 '
VILLALOBOS AREQUIPA 
6 73 VALENCIA.0 ALONSO -AREQUIPA DEL-SUR +AP 8,253 1,179 2,358 :790 
61' 69 ZM~BRW40 JUAN AREQUIPA, 'DEL. SU 5,744 821 1,1W 8,205 S, 4 

K...
62- -20 FEBRES CATERIANO JOSE AREQUIPA FINSUR 5,702 815 1623 8,1146, 6 _,17~ 
E3~7756 APAZA COtNSTWTINO AREQUIPA CCNTPNENTAL -5,182 941 1,492 7,615 6,12? 

~4 63 TEJADA-EMILIO AREQUIPA DEL SUR' 5,070 780 1,950 7,800 5,850 

-4,786
65. 29' WIODIAZALETP. AREQUIPA DEL SUR 684 1,367 6,837 540.
 

66 6G AREQOIPA 4,007 13 19940G
,.-593
5 GONALES: AN DEL SUIR 

2,450,460, 400,109 3E'41514 31811,083 2lr~~S-TOTAL 9149 1-165 91.3 153 
WERAG 371128: 6,062,- 14,553 57,744 43,1. 
% OF, MOAL 57.4% 58.97% 60.54y L , 58,21?/ .57,GE',l--?.66 '~- ~ -

1 '8 t'ASIAS ESTUARDO ICA POPLAR 99,142 21,016 0,2 2101,182 12 ElL 

'SUB-TOTAL 991142~ 21,018 90,021 2'0,162 2,6
 
-- 99,142 2-1,018 9021 2!0182 1S-AVERAGE 

;.--'% 5.E7% 2a3-- OF TOTAL 2.33% 3.10% 3.2z/ .42'tI 

S95 ORAVA DISTR!BU!DORA LIBERTAD, NOR PERU 359,112 51,302 102,602 513,016- 44
 
~iAV!CCLA'E11 ROCIO< LIBERTAD NOR PERU 119,863~ 17123 34,247- 171,22 .469-I
 

3 9 KONG$ CRUZADO AUGUSTO LIBERTAD NOR PERU 14,817 2,117,- 4,233 16,S33
-21,166 

-13,740
65 RUIZ ALEJANDR0 - LIBERTAD NOR PERU 9,456 -2,123 2',162 11,573 

72,665 7i-,-SUB-TOTAL E03,247 143,243 79,1 .1 552, 
179,78H .11 

4 %OF-TOTAL 11.80 10,71% .9.03%' 11.0r, 16~ 
-- I-- 1."51812 18,166 35,811 142178'AVERAGE 


,34.
S 70 NEG0CiPECLAR SANT.PAT.! LIM CREDITO 239,065: 341152- 68,305 522 7217 
GRANJA ESME .2..5 SUDA-ERICANA 261183, 268 2031'._, ++LIW, 183,28 52,36 18S 

-~ -68 CRIADERO L4',,AESTPANA LIM FIN.CREDITO 100,000. 17,860 60,740 -,!,1600~ 
I4K4~40 'Bct-=: RAFAEA>- LIMA TIN.CREDITO 36j469 521 1020-'- ,39 4,67 

al PIGI.AKR0FUTLlrA ~CWDT0 9 , "a; 5,579, 27H0~ 757
4.4tI6 27 REOREDO DE DEBAEYDEL!LIM INTERFIPR 17,462 21495 4102 24,945' 

-27AL JP AL sum 122 21583L 12,917- L .0 332- UE1~~9042 


+, . sU8-TsTAL' 9604'846 r,92,770'-_ +202,1193 899,09 697+,j6-
86,A07 32L53, 28,885 1281544' 29,659::'---Jr;tiAVERAGE . . .... - ...... .. .+ + + 0 I+..+. .. .++++++ + +. -++ +. . ..... ..... + . - .." .+ . .++++ .+ .+++,.. . . 

+ + +++ ++ + ++++ +:+++ ,+I 4 ,,,3..++ . + ,+.+'++B 0 + ++' ,2 .,28 ++8 +4, 5 ,&, +. , G, ++++:++. + ++++++++ ++ ,+ 8,, 



T N TA ........ . , -. . O•OY. .. , , . , ., 7 '
 

'. W.4 'POPl.R,, "17:j t OQEGLA - 23,727'- 390 ,, -6,'3,44 4,,.","ai : oa.,,.-..,
 
SUB-TOTAL 23,727 3~94 6,779 -3,Z?
 

_D__NO____ ,PIU .,s € . .. , ,.I.. .. ,.D:
RT N' .. .------------.. - - -- i~~~~i~~~i. ~~~ G; OR E -E,54. ------, ------ 

,.*,86 . '26LEON~ F.CARLOS. PIURA REG.NORTE 53,555 7,651 51302 716,503 
87 LEON FMRT!N PIURA REG.,NORTE AVEN 7,-1nI 16177."'-2'1 '6 '5,,3,.555 

. 
7E,50' 

. 4, S*iEDRA ;R DEL NOR.E 3,7 /, ,50Y ' , 7... . . O .. ' 311,,.... / TEODOR PIURA GS2372 10,555 2027 ... 2,. . ', 2 ',:, 
4 .55 RIVEA DE .RT1NZ CYPIUA RE.ORTE. 6769 1,436 6,544 -,740
 

.../ TOTAL 124,434 ..- 3244 '' 'SUB.. 18,765 .2,433 
AVERAGE ,109 4,691 .991 45,".' 

OP. 4 Y OF TOTAL 2.9Z; 2.7 7% 2.50, .Sc 22.A 

1 11 PRIME JULIN PO FINSUR 54,415 8,371 2619 26 3,7 , 

SUB-TOTAL 54,415 8,371 20,926 83,713 .62,77 
"AVAGE' 54,415 8,371 2,192623,7 2 . 

1 66 IWCD'> JORGE TAO DEL SUR 759773 11,89 '31,229 118,891 57,662 
2 1 BINO POSTIGO TAU4 'FINSUR 601-m .81814 18)512 871553 6( 
3 64 PINO PORTUGAL ANGEL TAW FINSIR 16,'967 2,234 

. 

4,848 24,049 13,2 ' 
46,684 4, . ,7 . . .. . ...84 VALDIVIA ALFONlSO TAU~ FINSUR 343 199 3,838 19,1809 15,j2
. 4 

SUB-TOTAL 166,400 .24,856 5S,426 15,c.2I - b 44 

AVERAGE 41,600 65 i 4 14,607 ',421..~,' 
Op OF TOTAL .3.90% 3.66 366% 2 

9*2 PARACAS S.A. TUI8ES DEL SUR 173,000 27,550 46,593 2''1l 
289 LAS PALMERAS 

. 

TLH1BES REGANRTE 63,406 9t,0 i'S1116 ~ .. 

' ' . 
... . ' X.', ,. . 1q".8 !" 1.2' : ': . 32 . e Z' it*1 OF TOTA-L. "'. 

~~44 4TTA 236,406 36,6086 ~ 0 
,~-

AVERAGE 118,203 18,304 :j2~ 
7 

, 

OF. 2 %OF TOTAL 5.55Y, 5'.eC'e' l .. j 

TO0T A L 4,263,079 678,552 1156145' 6,52m),"
 
A VER A G E 47,368 7,539 17,627 ~,2 :
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US DOLAR AT' T IM 0 F'~DIS USD 

' 2 A' 	 Al 

CAil 71 '. 

-4 ARUIP , I NNAL ~71:,l -DA ..j  1 

77ir"n I~ 't' LI' N A 	 22AN1k'iL C'' 	 I-
~CR0K;...- AREQUIPA 	 7SI 111 

2126
. AREQUIPA CN7INM~A L 74 1255 1010 f'A 1"i628; 
7 	 0AALVAR 0tA-ARO J. AR~EQUIPA CO-TNTxrAL E6AL72 1' 2. 1 5C5 i, 6122 E" 

3 A2 AIGRO INOJSTRIAL S.A. AREQUIP' CONTINENTAL 69,819 11,150 ?0,534 ,Z 3a p 
U57 AALLERM'EcA9RERA.T. AREQUIPA CTNMA 986 ,62 20,57 9'G907%~ 

390RBRAI PQUIPA CQTINM1AL S9,086- 3,927 20,359, 59j7 73 AA5 

11 	 60 POTUA TEEA 'AREQUIPA ACOTINE{TAL 65,088 9,917 20,169 99,174 , 7i-,5~ 
5~?CEALLERE' CLAUDIO AREQUIPA' 'CMIN-24TAL' 0-31088 9,886 19,889. 9elb ?,7 
28 14GER URGE M~'S AREQUI PA COWINIENTAL "65,271$ 10,552 29,t6E5 1051,47, 75jEK; S :' 

'436C1RNQ 'AJO 'AREQUIPAA Cck1rlND'4AL 61,j721 '8,8 1NO931 55a,502 I

E0,2AZ!MM4 GUILLERMO0 AREQUIPA,, CONTINENINL 53,305 7161 1230, 764150 I990 

A''-4,31A6 44, BUD40: JLWq AREQUIPA CgMINDIAL 10,539- 46,720 1V'5,294 5;j7 
5 ORTIZ DE ZEVLLOS C. AREQUIPA ,COTN7104ALA 48,436, !01149,. 42,04 ~01,4::t 
6'CCAGUI"l A,FEDERICO - AREU!. C NAL jc, 49 3'~751-~ r: 

5ER.ERA -JAIMEH >AAREQUIPA-~ ! TL 'E26"" IS .'3'k-: 
R4- NO "AAREQU!P.A 'COTI4AL 42,27? ;1,053 2161,~< 60,, -$" 

'AS 	 At "-.70R YlC "AREQUIPA CafTINDTAL. ?04,794 6,5,815<'~,o>'ST 

:41I RAIAm7, -rJ! A C NrlINEAL' !9,0 2':; ,A' -*16;L2- 

4 AA[AA JOBE AREQUPA COW !NN7A' '.11734 11"i0 S. 47 16EE" 

~A~A ~ 'ZARGUI DO ARE W!PAA CON4A 1~9 	 ... "''*~''' -- A~9 

.27i1 ,' a CON'S44TINC, AREQUIPA, CO1N'KfrAL 1516 941. 14012 A'7*C AA"AAA
'A 

-A'-- - -- --


A LI 	 :,:B, " 

C' 	 O~FT 0 A1. 3 415N S. 3 7 37 .4MA 04% 
A '" P' CRC " 4 	 M'';AR -S 0223 M683 11E2 


'EL''R K Q I A 'AEITA -^'7A'"
 
'AA'A'AA'o &4C 16K .""'' A58,85'
 

54 AEO rtAD AREQUIPA CRED'1'72 	 5,''AAA 'A27'w':~~:7-D< 	 ' 

~ CED T	 ~~7 7,' 
-	 ~A~...AX4A'
---	 - - ---------------- ------. --- ----- ---

4OUP 	 S;'"M i' 6,3. 'A 'f~~"~~'A 	 -T 2'' 112,' ' 'I 

-~~ ~ ~~NPC 	 1~AAA~t)O1-A~ E,' A '~AA'~~"'~ ~ 67I 107 Cf:T?'72 7 ^VI~ 

0 A OF TOTA 'A 9,dr 3 1,1/"' 7 

~ " 	 4"'' 137, '~A'I ~ A *3~~'A ' 'S~~.."AA 



----------

i l _*1Ei: DQRi!i~:! IiP7 RA D L NO T0,;555; ,C 4:,: 5 .i'2!?- i0; S U; ;27;, :) i.6 :: 2:, 
SUB-TOTAL 10,555 2,027 2,496 > .,073 
AVERAGE 10,555 2,027 2,496. .. 12112 

OP. 	 %OF~ TOTAL 0.25X 0.30% 0.6% 0."' 

: ~ ~ 	 ~ 27,550 ~ 0 26140,.::2i03- 82 PARIA-ASIS.A. TUE1O:S DEL SUR~ '173000 ~ .IA 4E,139^3d 2.../184 
2 79-.ELN LEL REC. Y ENC. GAN. AREQUIPA DEL SUR 78,189 11,22 221226 11,7 ' A i 2 
3 66 iARJA4 JOEE N, P DEL SUR 75,773 11 229. ,223 ': , .' 

*;13 iE.O I.AIA - AREQUIPA DEL SUR 36,363 5162? 11,246 - - ,232. 41, 
K5 -DLECHEA 5,1L Z:LI AREQUIPA DEL SUR 33,703 4848 9,774 ,225 

6 46 CO DE CB AIU AREQUIPA DEL SUR 19,042 2,737 5,593 2,2,71 771' 
7 30 MEZA LU:S AREQUIPA DEL SUR 17,139 2,448 4,897 24,70: '3,
8 45 .AR8AJAL PGEL AREQUIPA DEL SUR* 15,79.'; 225 41, . 2;. . ,: 
9 23RODRIGUEZ EDAlRDO AREQUIPA DEL SUR ,9. 6 71 ,0 211.. 	 711671
 

S:.. 	 10 6 ALAREZ FELIPE AREQUIPA DEL SUR 9,499 1,965 a,1223 K 1,:87 : 4 :4
 
11 74 CARASCO BENITO AREQUIPA DEL SUR 9,901 1,415 2,29 4.,5 . ,.6

12 2VILLALOBOS WDEG AREQUIPA DEL SUR 8,832 1,262 2,523 1 12,E17 10 ji94

13 73 VALENCIA ALONSO' AREQUIPA DEL SUR, 8,253 1,179 2,35e < 1,790 5,2
 
14 69 ZAMBRAN JUAN AREQUIPA DEL SUiR. 5,744 821 1,641 E,205 615 E4
 
15 63 TEJADA EMILIO AREQUIPA DEL SUR 5,070 780 1,950' 7,80 535
 
16 29 GAMI0 DIAZ ALBERT? A.EQUIPA DEL SUiR 4,786 684 1367, 61,37 ,47r,

17 85. G LrS ANA AREQUIPA DEL SUR 4,007 599 1,33? 51
 

SU-TOTAL 516,792 78,952 161,639 757,2S? ,,5,744 
AVERAGE 30,400 4,644 9,508 44,1552 1S,',44

OP.= 17 X OFTOTAL 12.1N 11.64% . ?/1 U ,0 2.': 

69 CRIADERO LA 1AESTRANZA L1.1A FIN.CREDITO 100,000 17,860 60,740 7,00 1, 3 
2 40 BUM2 RAFAELA LIWA FINCREDITO 36,469 51210 10,420 :3, . 4' 3.-

SUB-TOTAL 136,469 23,,070 	 ' 11,I535 , ' .".)!:, ):...:!-r .: : 	 AVERAGE ' 68,235 71460 ' 49L :.:I 

OP= 2 	 X OF TOTAL 3.20, 3.40% 4.49%Z ~~ . 

1 1 SA5INO POS1G0 TAU FINSUR 60,228 8,814 .18,512 7,55? .::;'4 
2 11 PRIME JULIAN. P O FINSUR 54,415, 8371 20,926 .,,71, -12,73 
, .4 NLNOZ .JAR FRNC,. AREQUIFA FINSUR 44;968 6,410 12,814 64,092.. 2 
d 15 HLC0 HiUCO HUGO AREQUIPA FINSUR 41,446. 5,921 11,342 . 59,201 2j7
5 16 DAVILA CUILLERMO AREQUIPA FINSUR 38,174 51453 !0,806 5415K 4:,4 
6 64 PINO P0RTUGAL AGEL TAW~ FINSUR 16,967 2,234, 4,843 24, 49 .>19,201~ 

i7 SES I 'ALVA , - AREQUIPA FINSUR 15;759 -'2,476 6,528 24,76. ,. -6 
8 84 V.LDIYV ALFONtSO TAU FINSUR 13,433 1,919 3,838 1:,9) 1 

IO : EDUARDO .,270 1.135!. ....?:0 '5DEL C T AREQUIPA -FINSUR 11,445 1,635 
10 20 E CATERIANC JOSE AR.QUIA FINSUR 815 ,1629 A' , -.5,702 	 4 

, SUB TOTAL 302,438 44,04. 95113 4 5, 'd'14"
 
VERAGE 
 30,244 
 4,405 	 4
3,511 

*up.-= 10 	 % OF TOTAL 7.09% 6.49% . 6.00%, '- 161 ?.1.1/ 

1 22, AR~'AWO ALBERTO AREQUIPA IffERBANC 61,025" 13,247 12,907 i 7, 479 74,272 4 

2 36 GORDILLO 'JORGE AREQUIPA INTERBONC 47,948 10,408 10,141, 49e 1!' 

'138 



6 UAS'ENIQU " AREQUIP INTERB 'C 4279 61! 1,47 S 

72 f$UE R RA,Q ?AR.EQUIPA j-IMTEANC 4279 ,50j6,4 5fd ~4", 

72U*UOA RQIITR~~19,677 6,997 2,952 256 ~ ~ 
7 62'4 9,1'AEUPA~~~' 16,779 21961k 4,1 d 37 

' 

8 12 GONALES'T1RZO AREQUIPA ~INTERBNC, 151674 21417 6,090 24,17! !S,091 

a~ aSUE-TOTALa~aa ~ ' ~ 250176 f49,475 >a 68,955 36991m 
AVERAGE 31,345 6184 8,607 46,136 ?15; 
X>OF'K 7.M~ 4.34' 65%0 TOTAL 5 9 1 1 

27RBOEDDEDBKEYL IL INTERFIP 17,462 2,495 4,9e9 24,945 ll?,95e
 

SUB-TOTAL 17,462 2,495 
AVERAGE 17,462 4,99 

aa ,~4,9H9 

2,495 H
 
IOF TOTAL 0.41% 0 0311#E% 

395'QMOW. DISTRIBUIDOPA LIBERTAD NOR PERU 359,112 51,302 1021Me 51,1bI 41"-1414 
2 '(1 AYICOLA EL ROCIO LIBERTAD NOR PERU 119,863 17,123 34,247 17112?? S96,S

9 KC14G LIBERTAD 14,817' 2,117 4,233 21,166 1,3CRUZADO AUGUSTO NOR PERU 

41 65 RUIZ ALEtJANDR0 LIBERTAD NOR PERU 9;456 2,123 2,162 13,740 111579
 

aMU-TOTAL 503,247' 72,665 143,*243 719,155 57,912 
AVOMAE ~ 125,812 18,166 35,811 179,7e9 142157; 

OP= 4 % OF TDTAL 11,80% 10,71N' 9.0r, 10~2 1y,l ICB 

. 

1 48 ?iASIAS ESTW~DO ICA POPULAR 99,142 21,018 90,021 210,122 12011il 
2 3 NORIEGA JOSE LIS A9FfhITPA POlPULAR 56,788 1593 HI 10125 771 

3 25 GkRCIA DE HIIACO G. AREQUIPA POPLAR 30,588 41370 9,73.9 421-697 ,8 
41 24 GARCIA WiZALO AREQUIPA POPULAR 28,994 4,133 8,267 411 .-E 1 -27 
5 17 CORZO PUSTWTE CARLOS AREQUIPA' POPtR 29,006~ 3,05-B 7,71S ?31720 2 ,4 ' 

647 A KRTIN ALEJADRO MOQUEGA POPULAR 23,727 31,190 61,9 ,8E'.2Z7 
7 19 CHIRI1NOS GMtALO AREQUIPA POPULAR 16,598 4,1739 2,270 2?ij7 a'4aa 

7 5TriCALS AREQUIPA POUA 1249 177 .55 76"' 

*SUB-TOTAL

K' ~ TIHOES 297,271 21 -E>5?, 7*58,408 


rip, B' DF TOTAL 6.97% '8,61% 12,49%,' S.7^!/ 7,2.2 

ERAS1PAI23 L4 TMES REGMORTZ 346 908 e" 05I 
2 -EO R'O-PUA REG.NORTL 53,55 7,65! 151302 

3 7'LEONF4RTIN PIURA REG.NORTE 53,555 71651 151 n 2 '7s, a 
4 55 RIVERA DE MARTNZ !'WCYPIURA REGINORTE 61769 1,436 61544, 14,749 1Z' 

SUB-TOTAL 177$2B5k 25,796 55,264 259,245 2"i a'a 

AVERAGE 44,321, 6,d 13,916 6,S6 !01770' Y 
4 OF TOTAL. 4.16Y$, '2 V,80 2.4ex I.196Ell 1! 

4-- 7- - --
,''a i 1."a"3511 IJ ErSFAILD LI A SUMRC 26,183 521?6 Zi 11,'r Z),;-n29 

26AM NRFE LIM S DE IAA 9,042' 113 2,593 M2~? 

,as "<h'<~"''~~'SU-TOTAL 192,322 27,475 54a,949, 274,74i 1 
a ,~\fa 

~"aAa'Y'a~ERAUE~ .16 1,3 27.475 

13 
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WIN'% 

A 

v
!1tsT+O ,OIl D.]ATE6O 

4-LVIT.OF PRJETS BYl.W' 'A>EGR 

SOF;SqAT
RY 31 19 5 

&.j . .US DOLL.ARS AT TIMr...OF DI SURSD T 

1000000 AN1DOVER 
8000 TO 99,99
 

~g~.4J~ UO000 TO 79,9994
 
-~35000 4...-,,- -TO 449,999 -

15000 TO 34,999 
5000 TO 14,999 

, 

C1LESS T1WN,4,999 

o1 ~ WPE DEPARTMENT I.C.I. PRIDA I.C.I. SUB-SORRWER TOTAL :A 

1 39 MOW)DISTRIBUIDORA LIBERTAD 'NOR'PERU 359,112 51,302 - i02,602 -'5113,016' ",414
2 70'NEGOC.PECUAR.SWi.PAT. LIM' CREDITO 239,065 34,152' 6B,305 341-522 "271,217. 
3-35 GRMA1JA E?RXA U 

-

SUD08E1 CW 
-

183,281 26,183 261 ,930 72'J1Ai4-52,366 


824 PARACAS S.A. TUBES DEL SUR. .173000 27i550 46,593 247,143 2001!5 
5 71 AYICLA EL ROCIO L1BERTAD ,NOR PERU 119,863 17,123 34,247 1711233 13.519H 

-~ICA~ , -20,946'SIAS ESTUARDO POPUJLAR' ~68 99,142 21,018 A001,6
 
*LIM~ 100,000. 117,6..7 68 CRIADERO LAt STPID FIN.CREDT0 171860 60,1740 179,600% J-~e 

.;.SUB-TOTAL. 1,273,463 195,188 454,874 1,923,526 1,4.Blc!2
 
AVERAGE 191,923 27,884 641M8 274,75 ME7
 

e,4j4.4444+>"4-4--4-,4OP.= 7 9,DOFTOTAL 29, 873 2B. 77X% 2.67Y, 29,47/1 29,7W

1.32 GUTIERRZ RICARDO AREQUIPA CONTINETAL 82,814 1le3 23,661 I.1S,30. A +4,S4 
2 42 F.LR + AREQUIPA AL 11,734 117,343- 'K9FI&A RICARDO CONTIN 82,140 231469 


7314 9ALCHIRINOSYRAALFR.EDO AREQUIPARQIA C4IDTLCWTINENTAL 7,5 11,715251 23,430 117,151,2,9 i1 1372Z82,006 3,1 
5 77 BALLOt4 B. ISABEL AREQUIPA CONTINENTAL 78,858 11,265 22,531: 121M5-- '~ 

ONGE-E OIN6.GAN. AREQUIPA 221.:266 79 E~l P.EC.Y DEL SUR' 78,19 1.12 111 1-72a r'..'
7 66 IBARCENA JORGE DEL SUR 31,229 'l1,91 S7,c2,75,773TANA 11,1M M
 
88 SC0 EDUARDO AREQUIPA CONTINENiTAL 74,355 10,625 21,269 106,24B' 41M~ 

9 3i4WO ALVA~RO CAARO J3.AREQUIPA COTINETAL. 68,472 13,281 51,054 S.7I$~1421e06<g IY 
10 4.AMR INDUSTRIAL SA, AR.EQUIPA CONTINENTAL 69,819 114150 2053 11114 -

4. ,SUB-TOTAL 77112854 117,235 HE
44- 4 44,' 283,320' ti17lieW 8,520 4444>'4 

4172 ,'17,184AVRA 77,1. 2833 o:r 
4444. 1 1~ -- %%OFTOTAL 18.09%k 17.28%, 17,869, 17395% 1~7,99 '! 

157 A ER D BE2 L CABRERA~JQ CONTINENTAL 69,088 93,629 7,014-9,963
59 T, ~'2I57S
HDR1NMRl0 AREQUIPAAREQUIPA 4CONTINENITAL ' 69,08e 9,2 2039 3,4' 7j5';;44 ,.. 
4-~~444<4 . 460Pq1:LLTVPESA, ''CWTINENTAL 4446910ea 91917 2016>99014 ?905"w'-AREQUIPA ' 

5aCBLrb,,CADi AREQU1PA CG71TAL 4>691,er j91886 19,88eS -9 86' 701? 4-4I'-i 

1 GER4UGENJ K*S AREQUIPA~'5 0289 CONTINTA~ 65,27. 101M5 29,653,' 105 477 71B2 

GA4444 LUIS 5AA6u,78 15,9223 161515, 1591W 721710 

a8 LS'MiERAS TLBS RESGNORTE" M406~3,050 18,116 72,464 

141' 

4 



j36QR0. 	 4'CH2, 	 AREQUIPAr UNTINENTAL 

10~ 1 SARNO OSTIGO : Aa4* /FUSUR 60,'228 8,- E±,512 '3 ,'. 

1. 26 	 Sk'HE.NtZ AREQUIPA CRED ITO 58,8654 8,40S 16181E ei407 6o712~ 
S12~i1m U1 PllN0 FINSUR * 54,415 8,37" ~ 20,926, '9?' 

13 86 LEG0NFSCARLOSPUPE.OT 53,555 761 >532' 60~ 
14 817 PIiJRA. REG6NORTE 53,555 71651 15,302 761-O8 Ep1120sLEON F.WATIN 

~,u~~ 	 15Y. 90 ZIM9*4 GUILL.ERMIO AREQUIPA CONTINENTAL 53,305 7,615 15,230 76,15v'0, tC32 
16' 44 BU ENO'JLW- AREQUIPA CONTINENTAL 481135 10,539 46,720 1051,394< .-674 
17, 45 QRTIZ DE ZEVALLOS C.. AREQUIPA CONT1NE~qTAL 48,426 10,1149 42,904 10114F; ~ 4 
18 38 GORDILLO JORGE AREQUIPA. INTRBAC 47,948 10,408 101,44' 60 49S f,357~ 

19 67,CA.-&LLA FEDERICO 'AR.EQUIPA CONTINENTAL 43,385 8,751 29,376 S.?,5.2 - , 
20 '50 HERRERA JAINE AREQUIPA CONJTINENTAL 471784 61826 13,853? ~ 26 
Z WJAR FRPNC. 6,4102± 4NLNOJZ 	 AREQUIPA FINSUR 44,868 12,814 E4 1' z 

SUB-TOTAL 1,205,0?1 1901917 503,212 1S 717E'1 1j~ ,~ 
AVERAGE 57,382 9,472 2?33K ~ E i6,5 

OP.= 21 OF TOTAL 28.27% 29. 31%Y 31 .7E%' 2 ; 4%' 

62 HUERTAS D'4RIVLE AREQUIPA INTERWC 42,799. 6,550, '16,147 '65,49 49,349 
2 53 CHIRINOS CONSTANI1NO AREQUIPA CONTINENTAL 42t373~ 6,059 12,161 60,593 4;$4.12
3 15 HUACO HUACO HUGO AREQU!PA -FINSUR 41,446, 5,921 11,842 59,208 '470,:i7 
4 52 LOPE EDGARDO AREQUIPA -CONTINENTAL 40,764 5,826 141,653 5e,263 46,dQ 
5 16 DILA GUILLERMIO AREQUIPA, -FINSUR 

, 

38,1.74 5,453 10,906 54,53 451i27. 
6 .13 fE*M~ISAIAS *ARQUIPA~DEL. SM 

' 

36,363 5,623 11,246 53,2.2 411,3~ 
740 BOWMI PAVAELA LIMA~ FIN.CREDITO 36;46 5,210 10,420 52t,99 4!679 

8 75 VIZClM JAVIER AREQUIPA CREDITO 7311822. 7,728 5,912 45,462 329,550 
9 51 OIAECHEA t*NUEL AREQUIPA -DEL SUR 33,703 '4,848 

'' 

9,774 48,325 ".-F3,C0 
10 10 	PASTORYOILCA JUSTO AREQUIPA CONTINENTAL 30,979 6,951 ' 31,581 -00351! 713l. 

.. '~SUB-TOTAL 374,911 60,169 11,j641 56i,721 4-25OF 
0P 0AVERAGE 37,491 .6,017 13,11E4 .6,672 4.Sf . 

Op 'a10 OF TOT L 8 7Y ,9 ,7% ~ S., 0% 
125 GARCIA DE HL.ACO0G. 4'REQUIPA POPULAR 30,588 4,370 9,7309 43,697 S.4,95 

U;'2 24 GARCIA GMALO AREQUIPA POPULAR . 28,994 413.3 61267' 411,t94 2, 

' 4 37 ALVAREZ JULIO AREQUIPA .CCNTINDITAL 26,746 5;849 , 25,807 5t^,4S2 -2,1595' 
5 17 CORZO BUSTNWiE CARLOS'AREQUIPA POPULAR 29,006k 3,058 7,716 ' 39,7SO 22.,,)64 

-'12 

6 33 AGR0PECLlARIA PICARD 
7 18 RW0S EDUARDO 
847 SA WATIN ALEJANDRO 

9 2-±POME HERREPAi SERGIO 
10 72 JIMW AUR.ORA 
ii 81 PIAGGIO A!LSTOFAUSTO 

34 VLERTWFJH 
13 )46 CAN0'DE CABENIU 

AREQUIPA 
AREQUIPA 
MOgUEGA, 
AREQUIPA 
AREQUJIPA 
LIMA~ 
AREQUIPA 
AREQUIPA 

CREDITO 
INTER20NC 
POPULAR 
IHTERNC 
INW MRC 
CREDITO 
CG'NTINV~AL 
DEL SUR 

26,061 
23,687 

-23,727 

23,1173 
19,677 
19,528 
19,360 
19,042 

3,72? 
3g541 
3,1290 
3,464 
6,887 
51m7 
2,994 
2,737 

7,446 
21E3 
61779 
2,004 
2,952 
2,790 
6,66? 
5,594 

?7,2!.A ~ 9 
n5,410 27,227 
3.1-9 2717 
wl,641. 26,607 
29,516 26,!64' 
27,397 2901107 
2:014 2"2!4 
7,?'%79 

14 ;100CHIRNOS GNCAL0 AREQUIPA 
15 27 R-9EORED0,DE DEEAyEr OELILMA 

POPULAR 
IM R, 

16,58e 
17,462 

4,739 
21495 

* 

, 

21370 
4,93 

21E .2 
24,~11%1! ~ . 

~a7~~\4" 16361JEGAZ0 USLD0' AREQUIPA INTERAC 1#79 291 <,4 2,8 ±t~ 
S17? +30O.EA LUIS a~-AREQUIPA' DEL SR17,139 2,449e,9 24,4N4 

64 PINQ PORTUIGCLANCEL 
0 -7 SEASTIA1 ALVARO 

TAN4 FINSUA
AREQUIPA>JINSUR ,' 

a 16,967
15,759 

2,234
2f476 6,52e 

2-4944104 
2417i3l 

'1,1201
1,36 

i20 1~2G~aLES IZ AR.EQUIP WESN 151,74 2,417 6,090 24,17? 1 lej091 
~a 142 -
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21 49 CARPAJALIIGEL' AREQUIPA 'DEL SUR 15,793 '2,259 4!10C 22 . : 
2O CR.ZADD.AUGUSTO LIBERTAD NOR,PERU 14,817 21117 412 .̂- '. 

2.33 ,4ALDI ALFNS 40, 9 3 . .51)OA UN . ... 0 - . 19 

-SUB-TaTAL 
 477,092 -. 81,335 1561940 715,4.67 27 

. US~i .. T R . T N0ERA E 20,743 3 .536 6,223 ? .110?2 7 . . ., 

1 76 BUTW ARLOS 'AREQUIPA POPULAR 12,439 1,777 31Z.34 17,76; '14 
2 641-ALVZ.R JOSE AREQUIPA :1,4 1,90 34.317,,- , 97 u 

3 23 RCDRICI EDUARDO, AREQUIPA DEL SUR' 11,698 1,671 3,42 16,7!1 :,

4 5 DEL. CARPIO EDUARDO AREQUIPA FINSUR - 11,445 1,625 : ,270 E-5 ', 
5 S SA"A GUIDO AREQUIPA C-INETAL 11,182 1,57 15,974, ,3. 
6 21 EDRATEODCRO PIUA DEL NORTE 10,555 2,027 2,496. > ,,2,5.2 

765RUIZ ALEWMDRO - LISERTAD 9,456' 21162-- 71 -.NOR PERU 2,123 7?' 
ALVAREZ AREQUIPA 9. 1:7. . -,FELIPE DEL SUR 23 z,, 

974 CARRASCO ED1ITO AREQUIPA DEL SUR 9,901 1,415 2,22 !4,'45. I i3: 
10 29 ALJOYlN RAFAEL SUO08 EI 

-

1,292 2. 212LIMA~ 9,042 _;, 
11 2 VILLALOSOS WIDEO 'AREQUIPA DEL SUR 8,832 1,262 2,523 12,617 1, 

1273 'W1.DCIAALCNSO 'AREQUIPA. DEL SUR 8,253 1,179 2,358 11790' W42 
13 55 RWYZEPA DE 1TINZ WJYPIURA RESNORTE 6,769 1,436 6,544 '41749 . 
14 69 ZN O JUM AREQUIPA DEL SUR 5i744 821 11641 8,205 6,564 
15 20 FEBRE CATERIANO JOSE,, ARIEQUIPA' FINSUR 5,702 1,629 8,146 61=.17-815 

f4,6 56 APAZA COS0TIO AEQIA ONIETA 18 91761 l' 

-17 
 63 TEA~EMILM0AEQUIPA DEL SUR 5,070 *78Q 1,950 7,800 51-0~ 

123WODIAZ AlJERTP AREQUIPA DEL SUR ' 4,786 684 1,367 6,837 ,7 

UB-TOTAL 157,289 25,109 54,532 236,931 . "1...
 
- -'''?: ' . . ' ."AYERA E 8,738 1,95 3,030 13,... 4 ,. .
 

* -z %P~1 3.69Y1 3.70% 3,44Y, . -
IS OF TOTAL 

*.-------J lilll~tl_ __-----I i " i L--_ ---- ---------- -

... ' ... SUB-TT A 4,007 5 9 ,1.. 5,940 4 E.. . . 

*- * %O TOA L 4,007 599 1 3 8519'4 *. 4,63
-4: :-... . . . . .. , ,O ,~ , ',. , . " , , o,
 

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

0 T A L 41263,079 673,552' 1,56,456 6!2 0 1 : 
A 47,36a 7159 17,627 7."):34 f. 

• : ! * , ' :: ,{. < : , : . : " i 
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1< 21 

LLATE-AI*LIT7-OF C'J, O~ BANCE! 

4- 1US DLLARS A T!M"E-OF DI SBURSDINT' 

A= URBAN1 PROPERTY,4 
B: LAND,AN NSTALAT1UO4 

.. C= MACHINERY AND EQUIPMENT, 
Dr BAKING GRkLWW 

.44 E= PERSO4AL 6LkARAMfl 
F= OTHE:R 

COLLATrERAL OPNo NAME' I.C.1 PR1DA I.C! tOTAl

14r2 

I A 
A 

39 .QRCN1 DISTRIBUIDORA 
32 GUTrIERRE-RICROO 

'NOR PERU' 
CONTINEN~TAL 

359,1111' 
82,914 

51,302 
11,931 

42:,92E 
97169. 

41j:1 
94 1 %: 

3 A 42 HERRERA RICARDO CON"TIND'rTAL. 82,140 11,734 144,923 53-E75 
4 A 78 SLG L.M4RIA CONTINENTAL 78,858 12,521 104,194 3112.20 
5 A 77 DLLGN B. ISABEL CONfTINENITAL 78,858 11,265 93,394 90,124 
6. A 79 EL ANEL 8ER.Y EN.W DEL SUR 78,189 .11,223' 97,536 o94 
7 A 59 MORRIBIRON MARIO CGOTINYTAL 69,088 9,937 85,553 79,0-25 
8 A 60 PORTUGAL TERESA cGINENTAL 69,088 91917 ~ 2,5!0 7,-0'. 

*9 A. 58 CABALLERO CLAUDIO CONTINWAL 69,088', 9,886 83,208 .78, 74 
10 88B le R JtAm jo wH1s' CDTITAL' 65,271 .101552 107,403 75122/ 
11 A 36CIRINOS M'ARIO *CONTINENTAL 61,721 8,850 91,458 701!7', 
12 A 26 ACC~ 6GALO CREDITO 58,854 8,408 73,312 671262 
i3 A 11 PRIME JULIAN FINSUR 54,415 8,371 7410.-? 62,?7 
14. 
15 

A 
A 

53 CHIRINOS CONSTATINO 
40 RONGG RAFAELA 

CU-iTINNTAL 
FIN.CREDITO 

42,373 
361469 

61D59 
5,2.10 

71,36E2 
553,1!21 

,4 
'41, 

16 A 25 GRCIA DE HLACO G. POPULAR 30,588 4,370 W5,e63 
17 A 24 GARCIA GONZALO POPULAR 2E,954 41K 401K43 2'.: 
1e 

* 19 
A 
A 

37 ALVAREZ JULIO 
le RAMOS EDUARD0 

* CO{T71NDTAL 
NhFfR54NC 

26,746 
2316V7 

5,849 
3,541 

4,7 25 
2.3)(q.7 

20 A *21 TOME HERREPA SERGIO INTRAC 23,173 3,464 2,26 2c 
21 A 72JrM AURORA INTiER~4C 19,677 6,8.7' 34,569 2-j 15E 
22 A ,34 VALER FERMN CONTINENTAL 19,360 21a94 56 2. 12f 
23 
'24 

.A 

A 
'7P.PEBOREO bE DEBAKEY DELI INTERFIP
61BIGAZO UAL.DO INTERAC 

17,462
177 

2,495
2,6 

a23,PA
9Q 

"99 
'19,7133 

2 5 A '0MEZA LUIS DEL SUR 17,139 21446. 26t227 1-;5;Z 
26 A 64 PINO PORTUGAL ANGEL PINSUR' 16,967 2,434 3,1 94 
27 ,A 84 VALDIVIA ALFONSO 'FINSUR 13,433 1,919 20,341 45,32 . 

2a 
29 

A 
A 

41 ALCAZAR JOSE 
23 RODRIGO~ EDUAR.DO 

CONTINETAL 
DEL SUR 

11,734: 
11,698 

1*1,690 
1,671 

0 
14,73.6 

A...'73,244 
'A1,6m'' 

310 
?I4 

A 55 RIVERA DE l'ARTIH U tWAICYREG.NORTE 
69 ZAMEIPMO JLWJ DEL SUR 

6,769 
5,744 

1,436 
821 

13,102 
9,060'o 

8,20544 
,6 

'32 ' A . 20 FEMRScATERI#AlOAJSE 5,0.1 -ZSU017 .1 
'3 A 63,TEJADA EMILIO ' DEL SU'R 5,070 790 13,2006' 5Jf 

.4 
25, 

A18 66 I9ARCU JORGE 
-,~ I 0TIQ 

DEL SUR 
FINSUR . 

75,771 
601,2221 

111E 9 ?41-49 
S.e 14, '0 

'9,~ 

6 

4,"'' < 

U46 
7 

A,8 
A, 

67 ACGUILLA FEDERICO 
'PIAGS!O ALSERTOFAUSTO 

CMNINEN7 L 
CREDITO ' 

49t3951 
19,528 

e18751 
,59 

'7E10i7 
.5 t-A04. 

;l3 
2c5,107 . 

" ''h4 i";38 AIS 49 CARW9A oANGE DEL SUR 'u" 15,793 '21219. 2?,193 19,052 

'44'4144 
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A 
VAA 

-

I-A' "R,I - - "57 

61'25 97"74" 
"' DEL""rSL'----. 9499 :.:2i ' : L.7 G: , 

. 2 2.O. .. . ITER3" : ,ERTO '; "52? "
 
4 A.C FE 11,965
L V 0 

44 . 10 ID 4 A R IAL 9,S819 11)150 127,E 
LRE 0 B[I .... ~ ,72..i14'CHIR.AN ITIOS : :  ::Caff kW L 5e21820E 4 114A 21... 

45 A 7I P 119,863 17,12

71 AT3,. EL PERU 12,,8 ... 

47 AE Z ESTRANZA F!.CREDITO 100,0b. 17,60 2439.. ,668 CRIADERO LA 7 .1" 
48 A,E 57 C4LL E-RO DE CABRERA T.COTINO2AL 69,088 3,1963 163,0727 l-;_ 
45 AE 17 C0RZO EUST iECARLOS POPULAR "29,0063,05S- H,574 o 

50. AE 76 BUSTA"WE CARLOS POPULAR 12,439 1,7777 17~ ~ 42. 
51 A,E- 56 APAZA CONSTPIKTINO CG'NTINOEfAL 5,182 941 15,,697 E
 
52 AIF 54 GALLEGOS WALD CREDITO 27,095 3,645 44,3n2 ~ 27a
 

,5" 
5.nO CINTI AL 30 7 I 7,0
:' ." ".453: AIF: L rtO3AROEDA4TEODORO~DR;VI DEL NORTE 24,743.1 .
31 S L 10,555 2 ,.27 I,,. 
A,-. 1345 GONZALES ANA DEL 134,0 599 2,,07,7
 

SUB-TOTAL 2,513,636 294-,011 3,79S,71'! ,37,4 
N~ERAGE 46,549 7,296 7Ki47 5t34 

OP.= 54 % OF TOTAL 58.96%7 .17% ..Z1, .:57.94% c, 

1 8 3NO ALVARO CAPARO J. C INDiTAL 68,472 E9,296 75
13,261 ... 
2 R 62 HUERTAS ENRIQUE INTERLBANC 42,799 6,550 50 1'341 4:,2 
3 :. 52, LOPE EDGRDO CCHT1HDENTAL 40,784 5,826 6'7, 46161a8 
4 8, 10 PASTOR VILCA JUSTO CWINENTAL 30,979 6,951 57,31 37,33 
5 SIC . 8 S4rLAZAR GUIDO CMTINETAL .11,182 1,597 3310389 12 ,7'tH 
6 B;C'E. '51 OLAVcEA K*WUEL DEL SUR 33,703 4,848 H159719 3,5 
7 B,CIF 75 V12CARDO JAVIER CUEOTO 31'822 7,72? 43,9?1 n955 
8 B,E-, 70 NEGOC, PECtAR. SAT PAT. CREDITO 239,065 34,152 2S9,3Ei4 273,21! 

SUB-TOTAL 498,920S980,932 6.31115i 7,3
 
AVERAGE 62,351 10,7 72,L;7
 
.9%
OF TOTAL 11,70Y, 11,9CN 1 ~,, 

1 C 33 NORIE 4 JOSE LUIS POPULAR 56,788 151,23 7466Im,1 
2 C 44 MO~ JUAN CONTINENTAL 48,125 10,539 ,52 -97
 

.1 C -4 NUNEZ 4JAR FRANC, FINSUR 44,668 6,410 5340 K127z. 

4 C 16AVILA GUILLERMO 'FINSUR 38,174 517532 7,2:56 431,?27 
5 C 13 MICWO !SWIAS DEL SUR 36,373 5,623- 7t,?72 4, 
6 C 19 CHIRINOS GOIALES POPULA 16,528 4,739 .21067 -.1. 
7.C 5DUL tRPIO EDUARDO FINSUR 11,445 1,625 1411121 ..1.. 

8 C 2 VILLALOBOS AWEO DEL SUR 8,832 1,262 79'1,a99 *,34 
9 C 73 VALENCIA ALONSO DEL SUR 833 17 .- >9,15:2,175 


-4,786
10- C 29 GAMIA DIAZ ALBERTP DEL SUR 684 S,421 .5,470 
11 CI, 80 SASCO EDURDO.....CN'IT1NTAL . 74,355 10,625 87(37 ?4t575' 

64,372 3g 41 I,69 

AVERAGE. '7W1?0.5,1K2 :501-H2 37,55 .. 

-SUE.-TOTAL 348,696 65211
. 

re~OF 8S1v, -1i,,, c ~ *nTOTA[ 9.7/ 

IL 5 EC1ERALZM .1R 1 i ;i;2''At SU C 89 42 
SU I 20 E1. 

2' 0 482 PARACAS S.A., DEL SUR 173,000 ,5 26,62 
3 D 48YHSIAS E.TUD0 POPULAR 99,142, 2 ,0 1 

'P... ,. 9 LASPALERAS REGMNORTE 63,406 9,1058 94 19 5, i7214E4. 

~145, 



D H8LErF.CARLOS, REG.NORTE 53,555 71651 

7.;v'7~ D~ 90 ZIMDANGU LLER1O <CG'iTINDJ(AL 523305 7,615 
2377 3 39PjC 

9 D ':47SO!IePRTIN ALEJNDRO 'POPULAR'3,72 33100 46 CARRO'DE CH9AIU EL SUR 1902 277 

- -SU TOTAL 748,074 116,576
ERAG --

........... 1 OF1TOTA6. 74 . ,4
~OP. _______________ 17 .55%1 17.14 

I E 50 HERRE.A jAIME CF IN NTL, .47,78461826 

105 10-25 E 

.:211 i"I. 
7. 21. 

.
'%9 ,7. 

7s'12,725 . ,,. 
'1,2., , 

~ 17.04, 1.4 

5 :"'5 . 

-

. _ 

N 

- . !;- : 
2. ~A)ERAE 

-

SUB-TOTAL 

-- --- -

51240 -9,949 
28,620~4,375-

- -. .-- -- -- -

72,264 " 7,2 
6~E 

. 

:,- :,, .4 F:9: K.-I G CI2 OAUGUI.STO .:NOR PERU 
52 8 AA TTA 

* JE"-E2OTGAF72.27M AVRO INU 

"1934""' 

*-,• j ., . . , %SUB-TOTAL* 

'A,17, 
104% 

- -9,-3 

.27,7 

2,117 
2 

21476 

2845'" 

,..246 

35,049 ,.,,3 
25 53 ...C,.e 
'-4-o,,---3i34 

40,3134o 

l ,,24, -

4:- .:. >;; .... 

.. 

. 

.47,369 

4,263,169 690,063 
7,5-56 

.. .. i* . ,..-

6,520,666 
721H.2 

,--

4,94S,252 
5452 

... 

-. 
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LIST 0' PROJECTS BY FP.4, PRODUICTICE. TYPE 

US DOLLARS AT TIMIE Or- DI BURSO14T.W 

PRODUCTION TYPE GO0DS TO ANQU IR1 R. LD USE ACTIVITIES 
A- FRU ITS WiD VEGETABLES A- I~~TC QIt~T..FAS~C'R 
9= GLNERAL CROPS B= TRACTORS AND TtiM JiTPLEMDJTS q: Pl'FrCSE n: ~ ~ ': 

M C7 FEED PREPA;A'%7I Ca EQ P T C: PUc= iIILK PRODUC'CI M 111 4 

Dz CATTLE FATTENING =TCSDWOKNCAIL
 

Et EG PODUCIONE= SPRAYING EQUIPN-N
 
7: P~rLTRY 'F= OTHER EQU! Pt_NT 
G= HOGS G: HOGS
 
H= SH.EEP H:DAIRY CATTLE
 
I=TR Y I=BEEF, CATTL.E
 

Kz FLOOS Kx BROILERS Atil) MM TYPE
 
Lz OTER L= SW4E
 

PRDCINPRIDA +. GOODS %~ FXN 
TYPE OP.No PEPARThD{T *,PRIDA TOTAL .I.C.. ~AC=URE SV' 

A G6 IRCENA JORGE TAN .51M7 103,098 84,587 4 ,
 
2 A 1SABINO POSTIGO TAU 60,228 64101? 61,409 E
 
3 A 51 OLAECHEA MAN4UEL* AREQUIPA '.3,70$ 

. 

H9,037 4693
 
4 A . 37 ALAREZ JULIO AREQUIPA 26,746 45,970 ?3115E AF:
 
5 A 47 SPA $RTIN A:LEJ~f0RO MOQUEGUA 23,727 2E,622 25,362
 

.19,0426 A 46 .CA'4O DE C$AENIU AREQUIPA 29,130 2,007 e A. 
7 A . 64 PINO PORTUGAL ANGE TAW 16,967. .19,444 i. ~.25,971 


N A 49 CARWA ANGZL AREQUIPA 151793 20,86 171-91 
9 ABICD 64 VALDI VIA ALFONSO TAU 13,433 19,782 15,549 a , 

.... 

CI C 52 LOPEZ EDGARDO AREQUJIPA 40,784 79,3.15 47,735 A , 

-0HREk11 AID AM RQIA 4,8 702 5,5
 
1AD 9KOGCRUZADO AUGUSTO 14,817 23,314. 17,234 I
.LIBERTAD 

*SUB-TOTAL
................ .,1B817H 61.41931. 446,092
 
AVERAGE 3240 51244 ~37,74
 

OP.: 12 TOTAL 9.423 9.r
%ODF 9.2 

9- 3;.NOVOAALVARO CAPARO J. 'AREQUIPA 68,472 85,342 74,095 AIDF AS& 
yBNORIEGAj3 JO2SE LUI S AREQUIPA' 56,78H 91,933 68,503 AjA ~ 

'I 

9 11, RIME JUILION~ PIt'io 54,415 ; 72,178 6C 1'36 vj
 
4 30IM GUD* AREWIPA 53,305 5817598:, AIR,.'
go L0UI LLERMO -. 69,864 i11 

E le38GORDILLDX0S AREQUPA ;~471942., 59,722 51;066 , ~ D 
<+77< CAGWILLFEDRICOi <AREQUIPA~ 491395 .61 IWO8 !2,925 

7 NL40 NAJA-FRN . AREQUIPA, 44,868 - 5111977 49 11091 
.,. 



31 53 CHRIO6tNSEQUIPA 42'373 44,81? A?41ST7 4 A 3,C
 
:9 B 15 HL1CORU; 0~G AREQUIPA 41)l446' 52,914 44 91~ 2 Ale ><~
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~ p'r16,DAVILq GUIL'ERI0 < ARQUIPA '2'7 .437 51Z 

t 12 9 25. Cl D-HtCO 'G AREQU 1?4 30 1588 ~421M98 3472 "' '''~ 

;~rj 17 -AR~4~A~0;EQUIA- '14 ~ CORZO; ~29 -006 5,37314 ' ~ 
''A B 3 ACROPECLARIA Pl CARD >AREQUIPA 26,061;, 33 1545 28,556 S$E J'C4g 


18IBLRA0Ss EDUt9p0W < AREQUPA,~ 231667k ~271562 ~,24197e A,,- A,-,-J
 
''17 E 21 PG1fEEEA SERGID .AREQUIPA 23,173 ~25,224 23 857., A,E ~ AyE . .~
 

le, ."'1 34 AI>REREO AREQUIPA -" 19,360, 26,705 21,80 AAz
5 2-E ORDE'DEBAKEYDELILI'A 17,462 21,985 49,42' A
 

0 R 7,SEMSTIANI ALVARO AREQUIPA - 15,759 51,251 27,590 At,:, 7 "I5
 
8'~ 12 GICtZAI FS TIRZO AREQUIPA 15,674 26,843 19,3197 ,A,
 
29~ 6~ UmfECARLOSa AREQ6.1PA 12,439. 22,020 15,33
 

23 ,B 41 AL.CAZAR JOSE AREQUIPA 11,734, 90,2E3 37,917-K F
 
2423 RODRIGUE EDUARDO AREQUIPA 11,698 ~3E1479. 20,546 HC
 

74 CARRASCO BENITO A.REQUIPA 9,901; 41,64S '15,751 ,, A,
 
,2ALJW!IN
16 2SB kAFAEL LWA 9,042 29,591 19,450 A,3 

'i VILLALOBOS AOAEO AREQUIPA 8,832 162,736 60,13 ,EABD 
FES U C AiTE 


8 29 AIO DIAZ ALBERTP AREQUIPA 4,786- 39,989, 16,520 ?
 

2S9 20 INO O E AREQUIPA51 2 21 3 2 0 9 2A 

'21 B '85 GONALES AN AREQUIPA 4,007 45,691 15,156
 
32-, BIC 32 GUTIERRZ RICARDO AREQUIPA' 881 14,7 9354 ,HA
 
33 B,'IC AREQUIPA '135,058, 92,154' FIH ACjD
14 CHIRIN0S ALFREDO. 82,006 , 
34 B.C. 79 EL ANGE REC.Y aJG.&G. AREQUIPA 78,189 86,519. 80,926 9,C,H AB,CD'
?5 BIC . 22 ARAMYOALBEMT AREQUIPA .61,025 .71'194 64,415 . H AC
 

'36 
 BI'8C 26,SN4 GONALQ AREQUIPA 58,854 169,894 7987 8H AIRIC A,1,, 
37 BIC ,19,CHIRINOS.6~L AMEUIPA 16,588 23,356 18,846 , 
31 21C .5.DMLCARPIO EDUARDO ARQPA. .11,445 -'31,924 .18,272 BIC E 
S~9 BIC 6ALVAREZ FELIPE AREQUIPA 9,499 24,121 '14,346 R
 
-10 E,C 73 QALENCIA ALaONSO AREQUIPA 8,253 25,7n2 14,079
 

41 19 C 94S.' WAREQU'PA 51744 23;964 11,203
 
42. BI 63 TrEJA~LA MII AREQUIPA 5,070 2'1,870 10,715 
4- BIC, 44 BUEN0 JLM 'AREQUIPA 48,1135 5E,114 '49,57-L ABp 4 

.. 

!
 
44 51CID 78 BALLON L.4ARIA AREQUIPA 78,8.58 81,292 79,800 21, 1 ,6,
 

'AREQUIPA
-5 BICID' 72 jt~iANAURORA 19,677 50,218. 20940
 
46 BCID 61 BEGAZO0 ALDO AREQUIPA 16,779 46,553 261665 ;,(,l
 
47 BCD, 42 HERRERA RICARDO, AREQUIPA 112,426 921068 DH A,.,82,140


4BICIOr 36 CHIRINOS MRIO AEUP 17 9,0 '71,639 A,
 
49 BIC,6,H 30 MEAkLUIS AREQUIPA 17,139 24,541 20,100 E
 
;.o B,0 62 HUERTAS ENRIQUI. AREQUIPA 65,495 49,349 H 
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AP NDICE E
 

S(No 'comprende~los agricultores entrevistados- zY
 

COFIDE
 
Carlos Kiinge Ger npt6 'central Lima
 

-GerenteVictor Maduef~o del Proyecto PRIDA Lima 
~Carlos de Rivera - Gerente de oficinat auxil'iar Arequipa 
Augusto Guerrero - Gerente de oficina, auxiliar Pjura 

de la COFIDE 
Daniel Marique - Jefe de serviclo de la COFIDE Arequipa 
Alfredo Vallebueno de serviclo de la COFIDE Trujillo-Jefe 

SGenar6 Lujan - Division de proyectos Trujillo
 
'VAdalberto Le6n de servicio de la COFIDE Chiclayo
-Jefe 


BANCO CENTRAL 
Henry Barclay gerente Li ma-Subdirector 


tJSAID-DietrdlaMsn
 
John A.Sanbrailo -Drco el i1nLm
 
Mark Jhsn-Jefe de. la Divisi6n del sector privado Lima 
Guillermo Payet - Supervisor del -Proyecto PRIDA Lima 
David D. Bathrick de la Dlvisi6n de la agricultura Lima ~j-Jefe 


Fred Mann - Economista, Divisi6n, de la agricultura Lima
 
George Wachtenheim de Recursos para el desarrollo Lima
-Jefe 


BANCO AGRARIO
 
Teodor~o Boza Wagner'- Director general Lima
 
Pedro Salas - Director, Serviclo de planificacl6n Lima
 
Carlos Salinas - Gerente, Serviclo de crddito Piura 
Ja ime Jordan -Gerente general Tarapoto 

BANCO DE CR DITO 
Ram6n.,Remolinla - Asesor agricola Lima 
Emilia Zegarra - Jefe, Divisidn de crddito agricola Lima 
Carlos Bellido regional Arequi pa-Gerente 


~-~1>jRafael de Marzo de oficina auxiliar ~ Tarapoto ~-Gerente .. 

"y 

-: 



BANCO~CONTINENTAL 
Mau Roggero'~ drc6iJ~~{j 

A *' 

Lima< < 

see r6egiona - - qua 

BANCO POPULAR 
Alrd Ugart'eche -'Subdirectar general 

;7 $~ulf~i7Crr~io,-Jefe~de la PomocI n VagricoaLa 
SJaime.Caceres - Jefe, Servicio de crddto 
Roger Garcia&- Gerente de oficina auxiliar 

Limna 

Arequipa 
Tarapoto 

FINANCIERA DEL SUR 
~,Patricio Quintanilla -Director general

Hei'dnarrn -Jefe, Servicia de cr'dito 
4ennJrineAeup 

BANCO DEL SUR 
SEvarnio Bertini - Director general 

' ~ Rafael Longhi -Director de crddito 

Arequipa 
Aeup 

Arequipa 
Arequipa 

BANCO REGIONAL DEL NORTE 
Francisco Gonzales Garcia -Director general 
Eduardo SAnchez -Jefe, Serviclo de crddito 

Piura 
Piura 

JJulio 
FINANCIERA DE CR DITO 

Pfluker - Director de crddito Lima 

BANCO NOR PERUJ 
Edu ardo Lee Lam -Director 

Juan Balfrd Garcia -Director 

Pedro Gaspar Diaz -Gerente 

general 
de crddito 

de oficina auxiliar 

Trujillo 
Trujillo 
Chiclayo 

AZ FOPEX 
Bruno Barletti -Director 

Charles Morin -Director 
de operaclones 
de operaciones agricolas 

Lima 
Limia 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL, 

1~AAAA Luis Paz Silva-- Presidente Limia 

-~ - 15A 

-A '''--4 

* - Ab ,N 
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