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PREFACIO
 

Es con mucha satisfacci6n que presentamos el informe final del "Segundo
 
Foro Centroamericano Sobre El Desarrollo De La PequeIa y Microempresa", que
 
tuvo lugar en San Salvador, El Salvador, del 21 al 23 de septiembre de 1987.
 
En total, estuvieron representados m~s de 80 organizaciones de Centroamrica,
 
PanamA, Estados Unidos y Europa. Los participantes, expertos todos en la 
material del Foro, reiteraron su preocupaci6n por el bienestar de los 
productores marginales de los paises de las Americas y demostraron la
 

importancia de los esfuerzos que se llevan a cabo para fortalecer el sistema
 
de libre empresa.
 

Este Segundo Foro fue organizado conjuntamente por la Fundacibn
 
Panamericana de Desarrollo (FUPAD), la Fundaci6n Salvadoreha para el 
Desarrollo Econ6mico y Social (FUSADES), y la Federaci6n de Entidades Privadas 
de Centroam~rica y PananI (FEDEPRICAP) y tuvo cczno objetivo principal el 
an~lisis de modelos de desarrollo y de apoyo a la peque'a y microempresa. El 
Fnro permniti6 continuar el di'logo iniciado en el Primer Foro realizado en San
 
Pedro Sula, Honduras, en 1985, y establece nuevos bases de cooperaci6n entre 
el sector privado organizado, la banca, organismos no gubernamentales,
 

asociaciones de peq,-efos y microempresarios, e instituciones nacionales, 
regionales y internacionales de desarrollo y financiamiento. 

Las sesiones de trabajo y los paneles permitieron examinar el grado de 
desarrollo ilcanzado por los pequefios y microempresarios como parte del sector 

productivo, y la contribuci6n que realizan a ias economias de la region. 
Especialistas representando diferentes puntos de vista probaron la tesis que
 
1 empresa libre es el 6nico camino para lograr el desarrollo econ6mico y 
social de los pueblos de America Latina.
 

El foro no habrfa sido posible sin la generosa contribuci6n y el apoyo
 

recibido de irportantes donantes. La Agencia para el Desarrollo Internacional
 

de los Estados Unidos (USAID), a trav~s de su oficina Regional para 
Centroam~rica y PanamA (ROCAP), el Banco Centroam6ricano de Integraci6n
 

Economica (BCIE), la Fundacibn para el Desarrollo Econ&.nico y Social (FUNDES)
 
de Suiza, y el sector privado salvadoreho son acreedores del profundo
 
reconocimiento y gratitud de todas las organizaciones y participantes del Foro.
 

Esperamos que este inforue sirva como referencia y gufa para todos quienes 
tienen a su cargo la formulaci6n de politicas, estrategias, programas y 
proyectos destinados a la prornoci6n y desarrollo de la pequena y microempresa 

como factor coayudante a]. desarrollo econ6mico y social de las Americas. 
Finalmente, que nuestro testimonio de profundo compromiso para con los 

pequeos y microempresarios que a lo largo y lo ancho del continente americano
 
demuestran dia a dfa que su creatividad iniciativa y trabajo constituyen un
 
patrimonio esencial para el desarrollo de nuestros paises. Apoyarlos es una
 
tarea ineludible y vital que continuaremos con lo mejor de nuestra capacidad y
 
lo mayor de nuestro esfuerzo.
 

Dr. Edw rasciulo Sr. Lewis Townsend 
Ex-Vicepresidente Ejecutivo Director Ejecutivo Adjunto 



Carta de Bienvenida
 

SEGUNDO FORO CENTROAMERICANO SOBRE
 
DESARROLLO DE LA PEQUENIA Y MICROENIPRESA
 

San Salvador, El Salvador, Septiembre 21 al 23, 1987 
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Tels :24-3975 - 24-5636 
Telex 20438 

FEDEPRICAP 
FederaciondeEntiadesPriacdas 
de Centroamerica Panama 
Apdo 539-1002 

SanJose.CostaRica 
TcI33-35.5 

Tclex364"PRICAP 

PanAmca¢n 

Deelopmen, Foundation 

89 F Sitreet. \ %. 
i%,shingon. DC20006 

(202)45h-150. CableFtLPAC 

Telex 64128 

FAX (20"2145b-6316 

San Salvador
 
Septiembre de 1987
 

Estimado (a) Colega: 

A nombre de FUSADES, FEDEPRICAP y FUPAD, le damos nuestra m~s
 
cordial bienvenida a San Salvador, sede del Segundo Foro Cen
troamericano sobre Desarrollo de la Pequefia y Microempresa.
 

Esperamos que su viaje haya sido agradable y que su estadia
 
en El Salvador sea todo lo placentera y productiva que esperamos.
 

A partir de las 10 a.m. del dia lunes 21 de Septiembre estarg
 

abierta la oficina de inscripci6n y registro del Foro en el
 
Hotel Camino Real, Sal6n El Roble. Le rogamos realizar el trg
mite de registro lc antes posible, ya que en ese momento le
 
haremos entrega del programa del Foro, la lista preliminar de
 

participantes, el cartapacio del evento y otros materiales de
 
intergs.
 

Como Ud. podr9 apreciar por la Agenda del Foro, el programa
 
preparado tiene un ritmo intenso. Las actividades comienzan
 
a las 19 horas del lunes 21 de Septiembre y finalizan a las
 
22 horas del mi6rcoles 23 de Septiembre. 

En adici6n a las sesiones regulares de trabajo de los paneles,
 
los almuerzos y cenas del Foro son tambign de trabajo.
 

Por lo mismo, nos permitimos manifestarle la importancia de
 
iniciar cada actividad a la hora indicada y solicitarle su
 
colaboraci6n, en este sentido.
 

Las presentaciones de cada panelista le seran entregadas al
 
finalizar las deliberaciones de cada panel. Los informes de
 
relator'a y el resumen preliminar de conclusiones y recomenda
ciones seran distribuidos al comienzo de la sesi6n final.
 

El informe final del Foro le serg enviado por correo alrededor
 
de fines de Octubre de 1987.
 

Rogamos a todos los participantes que quieran introducir ponen
cias espec'ficas que las hagan llegar por escrito al moderador
 
del panel respectivo.
 

En el caso de participantes que deseen introducir documentos
 
breves sobre temas de intergs del Foro, los mismos se aceptaran
 
siempre y cuando sean entregados en versi6n mecanografiada final,
 
lista para reproducci6n.
 



SEGUNDO FORO CENTROAMERICANO SOBRE 
DESARROLLO DE LA PEQUENA Y MICROEMPRESA 

San Salvador, El Salvador, Septiembre 21 al 23, 1987 

Todas las actividades del Foro tendran lugar en el Hotel
 
Camino Real y los salones respectivos se encuentran indi
cados en el programa del evento.
 

Fundacion Sal adorciha pars el
 
Desarrollo Economico) Social La Secretarla del Foro funcionarg en el Sal6n El Roble y
 
Edficio La Centroamericana los coordinadores, Lic. Josg Carlos Li~vano (FUSADES) y
 
6o Piso. P.O. Box 01-278
 
San Salhador. ElSalador Dr. Norberto Anbros (FUPAD), estamos a su disposici6n para
 
Tels. 24-3975 - 24-5636 asistirle en todo lo que le fuera necesario.
 
Telex 20438
 

Al reiterarle nuestra m9s cordial bienvenida, hacemos pro
picia la oportunidad para expresarle las seguridades de nuestra
 

consideraci6n y estima.
 

-FEDEPRICAP 

Federacion de Entidade Priadas 
de Cent rcaxmerica -) Panama 
Apdo 5j9-1002 
San Jose. Costa Rica 
Tel. 33-3555 
Telex 3644 PRICAP 

Lic. o e Crlos Livano orberto Ambros
 

oordinadores del Foro
 

Pan American 
Deselopmenl Foundation 
1889"F. Street. N W, 
Washington. DC 20006 
4202) 458-6I50. Cable FLPAD 
Telex 64128 
FAX (2021 458-6316 
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PARA FUSADES EN UN HONOR Y PARA Mf EN LO PERSONAL UN PLACER, DARLES
 

LA MAS CORDIAL BIENVENIDA, Y EL AGRADECERLES SU PRESENCIA EN ESTE
 

TRASCENDENTAL EVENTO, COMO ANFITRIONES, NOS SENTIMOS AGRADECIDOS
 

POR HABERNOS BRINDADO LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON USTEDES NUES-


TRA HOSPITALIDAD Y NUESTRO SENTIDO DE ADHESI6N EN LA NOBLE CAUSA
 

QUE SIRVE DE MARCO A ESTE FORO,
 

SENTIMOS ESPECIAL SATISFACCION DE RECIBIR EN NUESTRO PAtS, A TAN
 

DISTINGUIDOS REPRESENTANTES DE PRESTIGIADAS INSTITUCIONES, QUE CON
 

SU PRESENCIA EN ESTE II FORO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUENA Y
 

MICROEMPRESA, RATIFICAN SU SENTIDO DE UNI6N, INTERNS Y BUENA VOLUN-


TAD ALREDEDOR DE UN ESFUERZO DEL SECTOR PRIVADO PARA HACER DE ESTE
 

SEGMENTO UN MEDIO EFICAZ PARA ENFRENTAR LA GRAN TAREA DEL DESARRO-


LLO, CONVENCIDOS DE QUE LOS PEQUEnOS Y MICROEMPRESARIOS COSNTITUYEN
 

LA FUENTE ORIGINAL DE LA QUE SE NUTRE LA INICIATIVA PRIVADO EN NUES-


TROS PAtSES,
 

E FUSADES NO HEMOS ESCATIMADO ESFUERZOS PARA LA REALIZACi6N DE ES-


TE EVENTO, Y EN ESTA TAREA HEMOS CONTADO CON LA INVALUABLE COLABO-


RACION, COORDINACI6N Y APOYO DE LA FUNDACION PANAMERICANA PARA EL
 

DESARROLLO (FUPAD), Y DE LA FEDERACI6N DE ENTIDADES PRIVADAS DE CEN-


TROAM RICA Y PANAMA (FEDEPRICAP), A CUYOS REPRESENTANTES LES AGRADE-


CEMOS, Y LES OFRECEMOS TAMBIEN NUESTRA MAS CORDIAL BIENVENIDA,
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ABRIGAMOS GRANDES EXPECTATIVAS DE LA REALIZACI6N Y RESULTADOS DE ES-


TE EVENTO, QUE ES LA CONTINUACI1N DEL ESFUERZO QUE INICIAMOS EN 1985
 

EN SAN PEDRO SULA, Y ESTAMOS SEGUROS QUE EN ESTA OPORTUNIDAD, AL
 

IGUAL QUE EN EL PRIMER FORO, SE GESTARAN INICIATIVAS QUE CONTRIBUI-


RAN EFECTIVAMENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS QUE NOS HEMOS PLANTEADO.
 

LA ORGANIZACION DE ESTE II FORO Y LA PRESENCIA DE USTEDES YA ES UNA
 

CONFIRMACION DE QUE NO HEMOS CLAUDICADO EN NUESTRA LUCHA NI DISMINUI-


DO EL INTERES PARA APOYAR AL SECTOR DE LOS PEQUENOS Y MICROEP1PRESA-


RIOS, Es UNA MUESTRA PALPABLE DE QUE SEGUIMOS UNIDOS Y FORTALECIDOS,
 

DENOTANDO LA CONCIENCIA QUE TENEMOS DE LA RESPONSABILIDAD QUE EL SEC-


TOR PRIVADO FORMAL DEBE ASUMIR EN SU CALIDAD DE FACTOR PRIMORDIAL,
 

PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECON6MICO Y SOCIAL DE NUESTROS PAISES,
 

LOS ESFUERZOS QUE REALIZA EL SECTOR PRIVADO A TRAV S DE ESTO3 FOROS,
 

COBRAN MAYOR IMPORTANCIA ANTE EL PANORAMA DE CRISIS E INCERTIDUMBRE
 

QUE VIVE ACTUALMENTE LA REGI6N CENTROAMERICANA, LO CUAL EN NUESTRO
 

CASO ADQUIERE DIMENSIONES ESPECIALES.
 

DE TODOS ES CONOCIDO QUE EL SALVADOR ESTA CONFRONTANDO LA CRISIS
 

ECON6MICA Y SOCIAL MAS PROFUNDA Y DURADERA DE SU HISTORIA, TRATANDO
 

DE SUPERAR SUS ORfGENES EXTERNOS COMO LA INESTABILIDAD DE LOS PRE-


CIOS INTERNACIONALES DE SUS PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTAC16N,
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COMO S*ECUELA DESFASADA DE LA RECESI6N ECON6MICA MUNDIAL, AGRAVADOS
 

POR LA INCIDENCIA DE FACTORES INTERNOS DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACI6N
 

DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES, UN CONFLICTO ARMADO QUE SE NOS IMPONE
 

DESDE EL EXTERIOR Y QUE LOS SALVADORENOS HEMOS VENIDO SOPORTANDO CON
 

ESTOICISMO DESDE HACE SIETE At4OS, Y COMO SI LO ANTERIOR FUERA POCO,
 

EL TERREMOTO OCURRIDO EL 10 DE OCTUBRE DEL ANO PASADO, VINO A CAUSAR
 

UNA DESTRUCCI6N MASIVA DEL AREA METROPOLITANA Y LO QUE ES MAS LAMENTA
 

BLE, UNA PERDIDA INVALUABLE DE MILES DE VIDAS HUMANAS.
 

ANTE ESTE CUADRO, LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PRO-


PIOS Y AQUELLOS QUE PROVIENEN DE LA AYUDA INTERNACIONAL, RESULTAN IN-


SUFICIENTES PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE LA CRISIS, PORQUE UNA GRAN
 

PROPORCI6N DE LOS MISMOS DEBEN SER DESTINADOS A ATENDER EL CONFLICTO
 

ARMADO. LA ESCASA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y LA DEDICACION DE INMENSOS
 

RECURSOS A OBJETIVOS NO ECONOMICOS, NOS HAN CONDUCIDO A UN AGRAVAMIEN
 

TO DEL PROBLEMA DEL DESEMPLEO Y A LA PRESENCIA DE UN FENOMENO NUEVO El
 

NUESTRO PAlS, COMO ES EL DE LA INFLACION.
 

ESTA SITUACI6N TIENE REPERCUSIONES SIGNIFICATIVAS TANTO EN EL SECTOR
 

FORMAL COMO EN EL INFORMAL. EN EL SECTOR FORMAL ESTAMOS EN PRESE4-


CIA DE UNA SEVERA CONTRACCION DE LA PRODUCCION DE LAS EMPRESAS MEDIA-


NAS Y GRANDES, ORIGINADA EN UNA MENOR DEMANDA Y EN UNA CRISIS DE LI-


QUIDEZ QUE AFECTAN SU CAPACIDAD PARA MANTENER Y GENERAR EMPLEO,
 



UN COROLARIO DE LA ANTERIOR SITUACION ES LA FALTA DE OPORTUNIDADES
 

DE OCUPACION EN EL SECTOR ORGANIZADO, AGRAVADO POR EL DESPLAZAMIEN-


TO DE GRANDES CONTINGENTES DE POBLACI6N RURAL DESDE LAS ZONAS DE
 

CONFLICTO QUE, VfCTIMAS DE LA VIOLENCIA, BUSCAN UN ESCAPE A SU PRE-


CARIA COWDICION ENq LOS CENTROS URBANOS, FORZADOS POR ESTAS CIRCUNS-


TANCIAS, MILES Y MILES DE SALVADORENOS HAN ENCONTRADO EN EL SECTOR
 

INFORMAL, LA OPORTUNIDAD DE SUBSISTIR CONVIRTI NDOSE EN PEQUEOS Y
 

MICROEMPRESARIOS, EN ESTA CONDICI6N, HAN CONTRIBUIDO A MODERAR EL
 

PROBLEMA INGENTE DEL DESEMPLEO, CONVIRTI NDOSE EN UNA FUERZA PRODUC-


TORA MUY IMPORTANTE QUE HA AMINORADO LOS EFECTOS DE LA CRISIS,
 

IAS ALLA DE LA IMPORTANCIA QUE HAN LLEGADO A ADQUIRIR ESTOS EMPRESA-


RIOS EN LA CONFORMACI6N DE UNA IMPORTANTE BASE ECONOMiCA, EN EL SAL-


VADOR DE HOY CONSTITUYEN UN BALUARTE DEL SISTEMA DE LIBRE EMPRESA Y
 

DE LA CONSOLIDACIbN DE LOS PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMOCRP
 

CIA Y LA PROPIEDAD PRIVADA. EL CONCEPTO DEL AUTOEMPLEO, HA V7NIDO
 

ASf A PONER EN EVIDENCIA QUE ES EN LA LIBRE INICIATIVA EN DONDE EN-


CUENTRAN VIGENCIA PLENA, LA LIBERTAD Y LAS OPORTUNIDADES PARA LA DIG-


NIFICACI6,4 DEL HOMBRE COMO PERSONA HUMANA.
 

EL SURGIMIENTO DE LOS PEQUENOS'Y MICROEMPRESARIOS EN EL SALVADOR, SU
 

AFAN DE SUBSISTENCIA Y SU CONTRIBUCION PARA PALIAR LA CRISIS NO PO-


DfA NI PUEDE SER IGNORADO, ERA Y ES DE JUSTICIA EXTENDERLES LA MANO
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PORQUE CONSTITUYEN LA MEJOR EXPRESI6N DE LA VOCACI6N HACIA EL TRABA-


JO Y DEL ESPfRITU DE LUCHA DEL EMPRESARIO SALVADORENO,
 

CONSCIENTE DE ELLO, FUSADE% ASUMI6 CON RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIEN-


TO DE SUS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y RAZ6N DE SER; ES DECIR, EN LO QUE
 

CORRESPONDE A LOS PEQUENOS Y MICROEMPRESARIOS LA OPORTUNIDAD DE REA-


LIZARSE DE MANERA INTEGRAL, PONIENDO A SU SERVICIO UN CONJUNTO DE HE-


RRAMIENTAS BASICAS QUE LES PERMITAN APROVECHAR AL MAXIMO LAS DPORTU-


NIDADES DE CRECIMIENTO Y DE DESARROLLO,
 

bUESTRA PROYECCI6N HACIA LOS PEQUENOS Y MICROEMPRESARIOS SE NUTRE DE 

LA FILOSOFfA QUE INSPIR6 LA CREACI6N DE FUSADES, 0 SEA UNA INSTITU-

CI6N PRIVADA, INDEPENDIENTE Y APOLfTICA, CON SUFICIENTE CREDIBILIDAD
 

Y CAPACIDAD TECNICA PARA DESARROLLAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES QUE
 

TIENDAN A FOMENTAR LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR ECON6MICO, SOCIAL, IN-


TELECTUAL Y FISICO DE LOS HABITANTES DE EL SALVADOR, BAJO LOS LINEA-


MIENTOS DE UN SISTEMA DE LIBERTADES ECONOMICAS E INDIVIDUALES,
 

EN FUNCI6N DE ELLO, HEMOS DEDICADO ESFUERZOS Y RECURSOS PARA DESARRO-


LLAR UN PROGRAMA DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A LA PROMOCI6N DE LOS PEQUE-


NOS Y MICROEMPRESARIOS, ESTE ES EL PROGRAMA DE PROMOCI6N A LA PEQUE-


NA Y MICROEMPRESA (PROPEMI),
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PROPEMI INICI6 SUS ACTIVIDADES HACE UN ANO Y MEDIO, A TRAVES DE ES-


TE PROGRAMA OFRECEMOS EN FORMA INTEGRAL, CAPACITACI6N, CR DITO Y 

ASISTENCIA EMPRESARIAL, EN ESTA TRILOGfA HEMOS ENCONTRADO LA CLAVE 

PARA EL DESARROLLO, SUPERACI6N Y CONTRIBUCI6N DEL SECTOR EN LA REAC-

TIVACI6N ECONOMICA Y EL PRINCIPIO DE LA SOLUCI6N DE LOS PROBLEMAS 

SOCIALES DE NUESTRO PAfS.
 

HEMOS CUANTIFICADO LOS BENEFICIOS QUE HA PROCURADO PROPEMI A LOS
 

PEQUENOS Y MICROEMPRESARIOS SALVADORENOS, Y NO OBSTANTE SU CORTO
 

PERfODO DE IDA, NOS SENTIMOS HALAGADOS CON SUS LOGROS, HEMOS CA-


PACITADO ALREDEDOR DE MIL EMPRESARIOS, HEMOS OTORGADO MAS DE TRES-


CIENTOS CREDITOS QUE SUPERAN EN CONJUNTO LOS DOS MILLONES DE COLO

14ES Y GENERADO CUATROCIENTOS NUEVOS EMPLEOS. CON ELLO SE HAN BE-


NEFICIADO EN FORMA DIRECTA UNOS MIL CUATROCIENTOS TRABAJADORES, QUE
 

DEPENDEN DE LAS EMPRESAS APOYADAS QUE INDIRECTAMENTE HAN FAVORECIDO
 

A MAS DE SIETE MIL PERSONAS.
 

SIN EMBARGO, NOS ENTUSIASMA AON MAS, MANTENER Y AUMENTAR NUESTRO
 

ESFUERZO MOTIVADOS POR LOGROS QUE NO PUEDEN SER CUANTIFICADOS, Nos
 

SATISFACE EL HABER PENETRADO EN LOS SENTIMIENTOS DE AQUELLAS PERSO-


WAS A QUIENES NOS HEMOS PROYECTADO Y A LOS QUE NO PODEMOS LLAMAR
 

NUESTROS CLIENTES, SINO ALIADOS EN LA BATALLA PARA ENFRENTAR LOS
 

PROBLEMAS DEL DESEMPLEO Y DE LA CRISIS ECON6MICA EN GENERAL,
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EL HABERLES AYUDADO A QUE SE AYUDEN ELLOS MISMOS Y A QUE SE IDENTIFI-


QUEN CON EL PROCESO PRODUCTIVO NACIONAL, ASUMIENDO SU RESPONSABILIDAD
 

COMO CIUDADANOS, CONSTITUYE NUESTRA SATISFACCI6N,
 

EL HABER OBSERVADO LA FORMA EN QUE SU TRABAJO SE HA PROYECTADO A
 

OTROS EMPRESARIOS Y SEGMENTOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CONSTITUYE
 

ASIMISMO UN LOGRO DEL PROGRAMA.
 

PERO TAL VEZ EL LOGRO MAS IMPORTANTE, ES EL HABER MOTIVADO UNA CON-


CIENCIA EN EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL DEL BENEFICIO MUTUO QUE Si
 

DERIVA DE LA CONCERTACION Y UNIDAD DE ESFUERZOS ENTRE LOS GRANDES,
 

MEDIANOS, PEQUEINOS Y MICROEMPRESARIOS,
 

ESTA ES NUESTRA EXPERIENCIA Y LA QUEREMOS COMPARTIR CON TODOS USTE-


DES DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE EVENTO,
 

POR TODO LO QUE HE MENCIONADO, DESEO OFICIALMENTE INAUGURAR ESTE II 

FORO Y CONFERIRLE UNA MAXIMA IMPORTANCIA, A SABIENDAS DE QUE EL TRA-

BAJO A DESARROLLAR EN ESTOS DfAS SE NUTRIRA DE LAS EXPERIENCIAS Y 

DE LOS RETOS QUE SE NOS PLANTEAN, COMPRENDER MAS A FONDO LA NATURA-

LEZA, PROBLEMAS Y BONDADES DEL SECTOR DE LOS PEQUENOS Y MICROEMPR -

SARIOS, NOS AYUDARA A IDENTIFICAR FORMULAS Y OPCIONES QUE CONTRIBU-


YAN A LA SOLUCION DE LDS PROBLEMAS QUE AHORA CONFRONTAN, ESTA ES MI
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PERSPECTIVA DE ESTE FORO Y POR ELLO QUIERO HACERLES UNA EXHORTACION
 

VEHEMENTE A QUE SEAMOS CREATIVOS Y PRACTICOS EN NUESTRAS DISCUSIO-


NES Y RECOMENDACIONES.
 

ELLO SERA LA BASE DE LA REAFIRMACI6N DE NUESTRO COMPROMISO Y ENTU-


SIASMO POR IMPULSAR AON MAS LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN APOYO AL
 

PEQUENO Y MICROEMPRESARIO,
 

SI TENEMOS ESA CONVICCI6N Y CONTAMOS COMO SECTOR PRIVADO CON LOS RE-


CURSOS, EL DINAMISMO, -A EFICIENCIA, LA EXPERIENCIA Y, POR SOBRE TO-


DO, CON NUESTRA VOCACI6N DE SERVICIO A TODA PRUEBA, ESTAMOS OBLIGA-


DOS A APORTAR NUESTRO COMPROMISO TOTAL PARA LOGRAR UN MEJOR NIVEL DE
 

VIDA PARA NUESTRAS SOCIEDADES,
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HISTORTA DEL FORO
 
RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL PRIMER FORO 

DISCURSO 
por Dr. Edward Maresciulo
 

Vicepresidente Ejecutivo, FUPAD
 

Estoy con todos ustedes cumpliendo el rol que se me asign6 para resetar 
las razones que impulsaron a la FUPAD a organizar el Primero Foro y curles 

fueron sus conclusiones; pero mis importante afn es que hoy iniciamos el 

Segundo Foro y me han asignado s6lo cinco minutos para cumplir mi cometido. 

La FUPAD ccnenz6, hace ya veinticinco afios, una estrecha vinculaci6n y 

enlace con hombres de negocios y empresarios en America Central y Sud America, 

y mfis recientemence en el Caribe. Esto tenfa como prop6sito formar 

instituciones capaces de proveer cr6dito y asistencia t~cnica a campesinos y 

microempresarios; en otras palabras, dar una oportunidad y la ayuda necesaria 

para que hombres, mujeres y jbvenes salieran de la marginalidad, se 

incorporaran al proceso de desarrollo socio-econ6mico y mejoraran sus ingresos. 

En ecos an'os el mundo industrializado vi6 nacer muchas instituciones 
ptblicas y privadas con prop6sitos sirmilares. Asimismo, mAs recientemente los
 

parses en vfas de desarrollo presenciaron la formaci6n y crecimiento de un 
nimero notable de organismos privados, sin Animo de lucro, que estaban en la
 

bcsqueda de nuevas ideas, estrategias y mecanismos, y aportaban una dinfmica
 

mrns moderna al proceso.
 

Muy pronto, a trav s del di~logo y el intercambio de experiencias e
 
informaci6n llegamos a la conclusi6n de que cada uno podia ensenar algo nuevo
 

o diferente a los demais. Y asi seguimos creciendo y mejorando. 

Contando con el dinamismo y la hospitalidad ofrecida por una nueva 
instituci6n creada en San Pedro Sula, Honduras (FUNADEH) y la experiencia de 

otra ya establecida por hombres de negocios en Nicaragua (FUNDE), la FUPAD v 

el Centro Interamericano para la Empresa Privada (CIPE) de los Estados Unidos
 

organizaron el Primer Foro en 1985.
 

Las conclusiones del Foro se encuentran disponibles para todos ustedes;
 
por favor, 16anlas. Algunas todavfa ser~n relevantes; otras, ya casi
 

obsoletas; todas, sin duda, importantes para comprender el camino recorrido y 
orientar las deliberaciones que hoy comenzamos. 

La 1loor de FUSADES en El Salvador, como instituci6n privada dedicada al 

proceso de desarrollo del pals a todo nivel, desde la microempresa hasta la 

gran empresa, y las actividades de FEDEPRICAP como coipula y vocero de la 
empresa privada de la regi6n, proveyeron el fmpetu para la realizaci6n de este
 

Segundo Foro.
 

Gracias al apoyo generoso de AID/ROCAP, el BCIE y FUNDES-Suiza, la FUPAD 
pudo otra vez tomar la iniciativa y junto con FUSADES y FEDEPRICAP le ofrece 

el Segundo Foro, una nueva oportunidad para continuar nuestro diflogo, 

conocernos mejor, saber qu6 estamos haciendo, intercambiar experiencias y 

aprender los unos de los otros, para beneficio directo de los pequeios y 
microempresarios de la regi6n. Gracias. 
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SOctOZes, esiIlnmts del 5seca enresarial (F=ml), & L M=_ 

tarxcla del ffc.C~eU~esario y l~a necsiead de integrar1o) en el 

je polio y e~~cc de la N'aci&d * rec-nciendo s. fuer-acm fac 

tor de prgeo De Asto se dariva IA necesit-Ad de irnr=orarla a., 

SetrPi aoap, k o y rL a _raCasCc &sM, 

t~criica y finlancia-ra, Para qua cube su propia identIiad, Se Capacite 

y as' fortale-ide * se integre Ubemente a dicho sector Pi-ivdio. 

Y, Did!' doc---to esti dtsRn-ibie p.,, l., q., 1, Solaicitan For es
-Crito a FIt?AD. 

Dli cuianto a log nist-s de apoya se reflere, el Lic. EBez se pro
par un modelo (quoi ha sido u tili z!ac en s'u pafs) que Fennite -,e

diante in In-rcdIn-lfzi de un Intezi~ario (que d1 liarr faci1.itador) 

rcultipLi-r la. acidn, es dealr no s6io aumentar el. n~rero de operacio

ne (do cr&Uito o asistencia tica), aims tmcbIAn abaratar los ostas, 

ccpri la iegs, estfrular el ahozo rcpID y reducir la m~a, 

ot a ventaj as. Este mo el ~pr icla ade ra s lo que es Btf mis 

- un wmpatiipaidn do los mic:e1uesaios en las de

relativas a los asuntos que les afetan y event:L~ rte en la 

iad a axiM 

E .B~ t ~ ~ ~ q x~2~ ~l 2l 

i s t en u ma re wci n d jrecta en tre Ia. in stit uci dn que oto rga 0 canali

za eli apaya y el m~epesro que u. bien tffi. limtacicnes en su 

tura y tras, es el m~s uti±1±ao e nl iegid y pa lo tantm acu

til a ss eqxercjxa,: y uiri5 anaiiar ins posibi I4,M e cia wi ?dBl 

@~lCd prsv;=dnc, Picidn"1tIicie caracte qua cazstiiria wrA 

deir qua tratai!a an cnar ion aL--flo5~ pcsitivcs de los mode
f I y # 2. in eseNCA1 -cijo el ILic. B&- ral en el c~~t 

" 1=4Cni aOfaciliar, an eserAfr~sia amMtodincgla r~eva 

e-Ja- ct-- asqt la nr--ri en el e--,:rz ea- reJ tx 

de pr= " 

P~trI Lnns- m inla Z'e-4 d de E-. est-e t:.= 

e estLdOs y de qtve el Setosr Fcnal delique es---e7cs a !a 3---% 
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cIdn de la remlLdad mgIoal y del ymp-l qu pwd jua el m~rm~L a do cumlquier otra ratuxalaza, depardiendo do la clas do proymto qas 

are al cctextoa ctml; s com a dimfar n~dlos de __OY sea, para ayuxdar en fom tg~ii a. b~oficiario a vajcirar sus siteffas 

mecren y vultipliqe los esfuerzos qu s viene realizando. y controles, hacierxdo participe al grupo fandliar. 

El Lic. la.qo Vaflamars, de pt!O preezt5 a _-ctizmaicie SefiaW el kr vtlaares que a pesar de su acrta existem1a,
 

casde noxza m L=6 01hmoelo en l~a realidad y que apare- EUM cunt yaa c socoscoperardo en esta tarea.
 

h~o Mce agregado a este Info~e IV.m h ddh acumtot !!e rela

~.te 	 foanmvdrnta l~a aqxriencia do la prz'ia TUA.tD, en su oh Se refiri5 aderm a los princios que cientan la acin do
 

do existencia. M~ -1t perXfxko la Man-tituidn ha dedic5 ss.es- Ft!MM, los cuale5 trascemien los aspets vrammbe sxrondmos pra
 

fi%2o a finmb=w arx ots ce -tiexien a aazsntar el em~leo, Ing in- siua al efilr primnro cam~ ciuiladamx y depus ccm a-presa

gress irxwmtar l~a pra&=itividad y diversiflear la prtxx idn de las riod, asi con otr s quo tienden a digni flrar al imdividx, y a desarra

ccmidads do grtps WaWe cxganizados o individuoxs do eca-gog re- liar un gentido de o larid-A quo ie ayude a ayuxlarse y a servir. 

cws, as. rm n cyectos que tlex5len a elevar la capr.itacidn pofe

n~cral, edlate diesxwnintoeduccicnl0 l arend~aje" E el segundo dfa, el Pbu organi±6 dos *paneies' ce objeto 

de echar los puntca do vista do los particIpantes so las grwrdes 

rkia carza~teristIca sotaresaliento do este modllo (ISi Se -0 3 13 tomus de l~a remnidn 2 El Sd Thfoa~mi y e1 Plan Jadkson. 

mar asfls &1 fivoit=-amiento dixecto dat eweario (manrv de 

FUNAM) en l~a tarm do guiar y dar asfr-tencia al. 'bfizzario &- Ins PANE CUTxvAM C* SCME E R OC 

I r $41,s3, Va. CJBr al en ortras palakraS5, Oats 'T3 

de El D=Lenn de 'Prabajo, pmpara&, bajo los apiclos do s insti
delr" s camitexza p= e I&xfasis qua s d al.aspeto hzx=rI9 

tumiLcaes pat .cindas dat Fbm intituLado tEl Seta Infonaa en
]a operacidn. 


Centroamric - Un~a isifln prelimiar, ft'd Preseit' pr el L.C. Lacne-1 

Da.rante las reuniuaes seffaales del QzrutA de Crliito, lns Fral=- ~' i~.d 

tores ~~ ~ ~assi:nao~ ~ ~ 4fssita ~ ~ ~plateabs ena vdL rdpida a Ins cuatra pmLses que cubre, mnla cue hubooIs ~ 

a de entrevistar a dalirtivas y tdcnias de las furxdar-iaes 
en el aspeto lhzmam dlel solic=.tanta, reciben intrcccne d c~ls opru 


me* n naciaaais de desarrollo, de arganizaciaaes greTt~ales mpresariales

D~prsrios con caaia finanier, ecn'xia 

del 	Sector F=rmal y a aigunos personero del Sector Irnfoinni. La in
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fCMiBCJd Bob=e ]lM car~tfstioa-a del1 Sec= 31ifrx131 en cada uwo de 

ice palses- estA tryara de estudicos real.7 en fechaes distintas, can 
lg~nesemp1ean 

locilesdifrents yconobjeivodie-ss, pr istiucloes nte 

riacirsiales o en colaboracidn entre el Ia . Dentro de ese contexwrse 

ha tratd do resaitar algtxu. asp-I= qua puxieran considerarse an-

pirales Ei ~c.PiodiguzaerefrO lascirz~itncis w.quetu-vamete 

tdca; puds rEN~mte orn utiLizan lon -i1x~ triznites y Joe w'(x~ 

oriterios para atorgar un crddito a un mid~cearresario qua Ins qua se 

para concederlo a uno meiax, o grazxda. No hay qua olviilar 

qu el Sector Informnal, par estar onstitaid5o primordiainte par 

uoepa mitnimua a rocivd yet

altos - sigtu slend un gran generador de. empleo; y qua el de

vo qua prodlrcfrse al d~w= a su iiaine otzio ai epleo as im feme 
centromeicanos. 

qua afecta en fc~ clarmante a todos los palses 

festd qua el aoopto de caa pals sor l1o qua arstituye su Sector 

Informanl no es mzifome, aaz~e tiene MraCteiSt-iraS Similares,y di

din Sector se encentra en plewo crecirientc. Eselueqo, el thrmino 

Setrifras poocncd, to en amuas, 0teu%;a Yl~a 

Por lo tato hi qu bscar un modlO de apyo qua rmltiplique 

accidn do las institucloias qua ayusdan &I miacrqesario y 1ogre 

a1dm an costa Rica. Sin emb~argo, en I I" los paises, las instituio- un m 'Psampia ortura, facii &ind-az a 106 beefiiarios tia 

nes privadas de desarzailo estgn haciesx~o esfuers por ayudar al mi- ~a atcpc~ nlm~sxsqalsaetnyejnllst 

crciresario y an algurios peises ir-1u, hay inter~s en el Microe- ~s add'mts 

presario do parte del p,p- gubwrmmata1. com en el Ca~ de EL Sal-miet 

vda. En 1k1duras y Qs=M Ri c al MImiftito coxrativo ha pen-.tido 

organizar a ins mI os~earrpea faciflitar su ayela y daries ma-

yor capacidad da accidni an a dltin pags " nrAntawa anYCE (ganiza-

ci~n. En El Salvdr el Spctnr nfal as mls dnica Y aresivO, 

Co. Cinrta actlItu enpresaria1. 

alinrvirnrpestne dlootr cto 
PnlImIS rp etta(510orsoat 

pa sec3'onrca uno do Be-l Ic, para aprtar apreciaciones 

,8p a Sector Mnfoinmi do zu rdspectivo pafs. parac omentar las 

Y taie enc .xtO(.rfao 

y pma aqregar infcmnh snka la In~ de su propia arganizac-idn. 

sin embargo, lo qua se ha hecho hasta ahara rn as suficieflte. 

qua el wonto de cr&dIitC3 en l~a imyriz de los pmise~i (con mepc.~fidneet-

Nicaragu) es t=Iavla imdesto y en varios rn Ilega ni al 21 de las so-

Licitudes presentadas. No hay &,&a qua serequiere tina revisi~n de. ics 

proceliinientos qua se usarn tara otargar Jos cr~di4tos y la asistencia 

de 

F l Dr. E-s=ordo Naranjo de La Coallci~i Costarricense deL-:.

tJSC Dasear-olo (=) reseF La crisis ~~lC que carcL:c a 

aceiddesintwd voet eerr eIzicom r 

t' pin~ n,'ly coro ftet czc~ del PI y reucl-- 10O M Snel -

grs per alpita; dupllcacifri de la ta de deserrpleo; caL-da en Las 

exportaciones; devaluaci~n de la rsmnda en ffds del. 500%; inflaciinn 

sin precedente (80%h): fuerte inremen!to de 3a ed P~ib1irzi exte-r-a; 



al grado qm a meaio del 82 la eoxmfA estaba al k- del cllapo)*. 

to qua Uevd a cuiestfrznar al modl do dearollo sguidio, y a planit-a 

un canitn haclma rnieva pauta que pn mayor dnfasis en el de 

las exportaci~ cow reu~sitr, sAcial para. -1li de l. crisis, y que1q 

concede un itxjar prepezxdcrarnte a lag inviersicnes extrani cras en el lo-

gode ese objetivoi pem que atrlibuye m papal Smportmnte los pea .& 

fic Oeesarjos, ccu elemeto de foaleaaen de la I-s danstica 

do l~a x f a. En general, el Gobier= est creand un __iz 

propic3. para i& iniciativa, privada -dijo al Dr. Naranjo- y descansa .~ra 

en su contribxufi Para catftr la crisis.* Par otra part8, ins cus 

ta lievada a cai recntete reveld qua un 931 de ice entrevistadbsPascLi.Mrne 

-tods pertenecientes al Setor privd- creen qua eci ±x estA me-

jorando. 

El Dr. Farnjo ino= aeos qvA detro de ice prrms que im-

Rdlsa MMl~, fig%=a en lug=a promnete el apoyo a las ozaiaiisracifrz 

privradas volumtarias (cpJ),*P~s a tra-As do didias czanizacirries be 

hare Uzear al crddito, in, azesteal t~cnlc y la c-tanlfri a lc 

pequeio emrzesario lxklividuals o Asc~ en corxerstivas. Bajo 

Ice auspicias da aiM Be barea~o PUCE y ADPM preaisaie 

ccn tales I r - O advertfr, - - la saisc~"ps Ch Astfffd dijo qua 

de CL1EE s or-,enta t 2i& a La diversifiacidn agriola y c=~ -s cb-

jeto esta.n en mardvi tres prograos exprrantales: Mani, Lk~Fapa Y 

FrNM, ertas oto 

El I.ic. juan Rwen6 martinez de ls A.qoiaci~n de Estxxlios pr el 

Desarrollo (ASEADE) de Hc&-bras, autcr de ia inv-stuqacidn que sir-

ta).aitr~mr a ao ~ iSn 

Irifontl pre nc zrt ifaaod i ~A srf 

~ ~ di ~ e r c 

a insist~I6 en ia rwzesI~AM de mayores estuios, vds pmfzo sobe sus 

cara-erstinas, su problems y pouibles Onluines. Qmntribuy6 cc 

una definicu~ qua contiens el -ta v'alnosoni y que podrfa-sr com 

41 al concpto, a Ulegar a un& dice- ins privera apxtodm~cie ccn miras 

o 

1S Iflc'i imodac

viad- Frodutivas, oriantadas funauvffrtalnente haciae-consu inter 

n, qua ejecutan trahajadorcs prctwrta propia (mi ,o-erxpresarios, yin 

ddres -en piertos fijos. veda~re amilmtes, pulpercs, trahajakores 

de microaturesarics, mub-urdia, empicaos, familiares sIn renze

e~c. I, frecntmnstean~escas datacicrics de capital,*fuerte 

&ifasls en el uso de IA mni do obra, po des~uovl tecnL~gic, bajo 

rdv'elcs de :iroxhx±±v~5a1,que opran en in marco de discr~eta Ilegal 'AO' 

Acaso en Centinandrica la ilegalida& no tena mayo relevanis para. 

propsitos de la detinfrcidi, puds hay of- earice quo remnentrc 

lca otrcs ruii5ittr y cperan desitro do In5 icy; y nai se atreverfa a 

afinaru ino pertenec 01 sector Infaon. 

El Lic. Martinez seiald admAns otras caracterfintima que ayudan a 

redwknd-el ~ciimiento del fernewr en estucic.- las erresas - d'30 

son bas .ante pequeiias (una dotaci6n m~xiva de cir= trabajadores); las 

relacicnes eit-e los dueics de la =nccrresa (que tanhx~n son casi 
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sieures tralajacbreq) y sm mipIeao no tienn al car~ctier de relacio-

nes capitaI~stas de prdwi&n, sino que se aserejan mx~io am las rela-

clones que se daban en el Interior de Ica talleres o gremios medievales; 

fuerte derendfmia del mecaodb local, al qua cad rnnc infltymi por 

lo qu bs £p=e CaxmIdaM P&pel~bm e~ecfimI~ recd.rd& 

la r - r- "O d-8 capital; alta irrsularidad1 en la operaci~n prrdiz-

tiva, la qua p.5od ser musFAida amn facd11ir (ya -- a por fat de 

estzmiloa via el mercdo ar falta do capital o enferlsia del due-

fio do la micmmqewe o poruea caseguido un ealeo, t-ara X*5 flX± 

ods ruramerado); y uy rebxia, dosarrallo oz~anizativo, tanto daedo 

el punto do Vista pxch3tivo com tablo * Varias de estas carac-

terfstiras han a'd sm~gandas po etaudica do otr a Faises y figo-

ran en el Doaet do TrabakJO. 

Tamb figura an al sunoich Doc'.uto "la Caeidad Par 30b 

vjvfr* del ffdeta!presario, caractmrfstifca igualnme sealada por el 

Lie. Mart1nez puds, sadn -14 , al I--aaz esarl- 'es ~~mim~dL 

vulnerabla quo la grani epesa dal seto modmr y tiee mayor ca 

e-c~ad pam ra puisto dM traknjo qua, ameltm ireularias en algunos 

cams, le ax~stm mo a la acldMa qua Ins pmtstos qu se crean en 

la grn a~msa"-ha 

Esa empacidad de sobrevivir a la crisis -d-ijo el Lic. Martinez-

. sene ai sexap stosehi enc i antdee na r c i o a .1 dad nda f a es -a 

cmocda or os nvetigdorss L=-fp-L~slosyque u~dapor1-
para Mecer mms decisios; o a lcs cost as balos do opracidn y a la dis-

posicio imaguinativa de los mioapresarios para dlversificar o amp Liar 

l~a utilizacidn do su tiempo. Cam so ye, hay uma gran coinidencla 
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eti so kimtado do lax InvetIiaies del Lie. mrttnz y insqu 

fiuaie lMmet de FIWAD. 

Finalmente. el Lie. Martlnez expres6 dArla s idxe la conve1ienci~a de 

ubicr a Jos microempresarice qua fo~an el Sector Infc~uj. dentro del 

Setor priv&b. Sostuvo qua hay wxe diferecias, no 961o cuantita

tivas sino tmbi~a cualitativas antre los eapresarios g rde%: Unoxierms) 

y Jo micr F merios. Eh to~csodsta es ixna decisidn que corres

pondio a elics, comcluyd. Ellos som los que tienen que decidir -despt~s 

analizar el pr y el conta - si quieen pextenecer al Sector Priva

do, 0 si quieren nnntmwxe Irdpex~entes, fonmrxo um tercer sect-or 

que odia crristituir el Sector Social, junto con los Sindicatos y las 

0eatvs
 

El Sr. Hildoxwar C0 presidents do la Ascacirn Nacrial de 

Isitcine do [esa=0110 (AcflM) de Ojatazla,"kreque36 la situa

cIli do m, pats (mn do la concetraci~n indigena se encuentra en Las 

tira Skida que fo~an las umxntafias, el altiplarn, mientras las tie

=3 altarment pro&=tA-vas constityen los ltf.mdis del S=; y donde 

todavfa se mmntiemu na fo~rn do Emaienda, resablo de la Calada) q~e 

prapiclado l~a migrac--d del carp a l~a ciixlad ahora aLoractada per 

la %riolenca(queriia ) y 1,s, de-sastres naturales; y se ref eriri6 a 
a mdc edelpoacfcr veenns'itmsdeeugi" 

l r eded r d e l as ci i vx-ades mds grandes y pr i ni pal n t e d e l a Capi ta l ; 

cuales constituYen el zreii natural donde se gtnera el Sectcr 
If~acmusoe umyraprlsdslzds 



El Sr. OQw hizo umecidn a1 t qua estA viviexdo Qmatenalal: 

de Cerocat-izai& y Cri:-wsis =n J=a tSa aLIa13zente de desaKaci~n 

mnvme~cprtiods~t.ioy~ m nda-5%,, 

1n.01, subterr~nea, apetecida por Jos polit-ix y a1gumas vcs fa-

varecIda por a-11s con cxri otorgacks en for 'al10 dentro de 

am 


la pobI Idn de OIatex2.l5 Pertnw al Setor Diff-il3Sl 


progr inaovisa~s, quam fueam al fracaso. Afi=, que 601 de 

,)ntro de esta Marco s refiri5 a lo que vine hacierdo LLaS Or-

canizacirves no pA mntales (OEGIS) y en especial al !7APE, FU4DAA2. 

y otmos paraciiios. Dijo qua si bien los P.-Ograffls son J6venes 

esd serr(MP I~n o vagmi =jor resultados * ya qua en la 

aA±cr-n del Seco Privado no*qw el paternalisno que c-racteriz6 

log prgaa del pan . 

El Sr. 0. relat6 lag vicisit-,ri por qua tuvo qa.e pasar la ob

tenfz& del reconaMierito do las a' S en la I&2V3 C~nstitAifnh de la 

pepahlca; y ejl WyDarWa do la =do=u Constitaslfra (Pjto. 242) de mins-

trufr am Ptzxi do Garantla, qua ;,3ia ser utilizao Para resPaldar 

-Jos programs do desarroflo e~ico Y SOCJ-a qua reaLiza laS orga-

niu-oe olucrativas del sector Prkrado 3! 

En el terruascmaePtUal- el Sr- Qires adc'Pt6 e~l -rcX* te6rI= 

de ASP.EpAI y pull5 a1 Sr. %gau.nico,C<---lez * Vice-Presid~ente de Hccar 

y Desarrollo (Ffl.E) qua arpliara sai expslin; lo q-e 4ste hIzo en efec 

Sobre todo en cuanto se ref Ise a l~a lator de O 2/(E 

2/ * my=r infomi In al. respecto paede obenrse cousltaedo el Dcu-

El Sr. 0 finalizG lnvitando a lon participantes a estableoer am 

sisteaa de info~mciez a Intercmbo de exrinias y de ].os remiaOn 

de las respectivas investigaciornes. "Saarns extrarros a la cultura de la 

pobreza , y -de ~rs or.,ola ejor" -dujo-. 

El Lic, Roberto H.. Kuxay eza, Prsicnte de EMM de El Salva

dr expl1.cj qua l~a insttzcI&u gma fl representa estS dmicnda a sjfrv 

a la Inlniativa pivada en Gv.ieral. c~ Sus Programas cubren tantO a 10s 

g-rxnes, com a los maianos, a Jos pe~Tieos enpresarios, y de 

luego tambidn a los ri - -- gresarios qua fomn el Sector Informl. 

ApOy6 la deflnklidn de AE de H~hras y c~et6 el paesi de =tEE 

de O3,sta Ric-a ccm intenrediarjo e instrumental en los e-ni 5 de acti

tL~ del Gobierno de es pais. Dijo que txdign SJSADE es ama respuesta 

instbxiana. a l~a cri.3is qua viva El Salvdo. Taz*bi& recibe avuda 

finaiera de la AM. 

Se refiri6 a los diversc 1r'gr emrrmidas por FISANES, 

PRMEX para ja~e lam invrsiu en el pals y la divers if icaidn de 

exprtaiom a merca&* vu riomales, prn anet a los Estds 

tkiios; FF~S, para el f rael Ieto de a--)iaie3; y, en parti

cular, al PrsP-I, para Ia pzrrcid1 de l~a penfa y rL-=owiesa aI 

cam~ a DIV C para la diversificai&n agrfcla. El lac. fii.ay aciz

r6 qua e.1 pzr=,AmspR= no estA dirigido s6lo a eupresas del Sector 

Fainal, sirx, que incluye asi misaD a los artesanos on posibilidades 

de e~xrta.-id. FTMflS tAier tanbibri am Departmento de Estiilos Fzo

rnicos y Socies que se caqa de analizar la realI Idad econ!mica y 

social del pais, y de mantner al tanto a la Iniciativa privada de las

http:expl1.cj
http:OIatex2.l5
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ujadjaa do polfuca quo la afectwi, an omo do preparar esbxz~os, 9at dlio . _m Mi 61 Sector Priva&I para qu Ms tarde pmda ccd~ 

log pzincipales probLemms qua afronta l~a rucidn sugiriendo soltxfrwes a cir a unm asodici entM la" fL~dc~xxes cmtx' msicnay las del 

log MLSMOS. caic, El Sr. Cuell~ar es PresIdente de c2cPI qu es IA asociacidn 

de fundciones; del Caribe. 

El Sr. Muel 03ela , W-rector Ejecutivo de la 'National Devlop

ment Rn-,ation' OW) de BelI r, ualxay la vncrd= if de su pais con Elpae se alri6 firxalmntea n un perfroko de prgtas Y resnPus

CA~x~uxc y en especial con Qzataim.a, y se ref iris a la situaiM ~ tas, en el que intervinieron varios de log participantes; en el Flormi, 

estrat~gira del mismoo paint.*entre l~a Hegidn, a l~a que pertenece cuezti ' aigunas de las t-4i sustentadas P~ 108 Pwnelistas, en

geogrdfiramente, y el Carbe, del qua tmidn fcoa parte par razanes tr ., a enuv la azvenxia, as que al Sector Inforal fon Par

histiicas y dtniaws. Bel I es un peal de 23.000 K2y 160.000 tabi- te del Sec-tor Privado; ampm aparentements la Me'mln ratreci6 inclinar

tantes; - dijo - qua um 50% v±ien en loa ur y 50% en lo rural; que en seen favor de didia tasis. 

un 90% salen Isar y escribir: do vAs del 50% do l. poblain sonme 

nores de 18 afios; cntierra dispible do 6 millcnes de aces, de los tDn-ante el alu del gagundo dia y tal com estalm proramado, 

cuales 13 estg cultivado; y so dftIca a prc=. az~car, baan y ci- tuo luTar l~a di.ertac&n del Sr. Howard WlUack, Direco Asistente 

tricos entre oto teando tami&2n mdra y productos del mar. Se del -0ne for MiertogI Pivate niterprises"(OEE. El Sr. 

izzportan allmentos pa ds do S 30 -13U1 es do d~lares y su principa~l Walc jablI5 13rl1ala ndou CzadzaLiz en al curlimeto de 

problem& es el dlesenplea. Tienen un rdgizen Parlaetario y Ewoir- 3u~ cmti de *fmtznar e1 desarrollo denrxartico en el exeior', 

t-1 ; y han raicibio ayuwh do 1PWPtD y do I& AMD, eitr o tros. En cum a travds de varion grupos r Al-erimoy gtre to e on indira

to a Ia NO infanz6 qua a zu Iuiclo ha iniciado cprcce con lym tos a AEI-aO) y el Seco Privc, Para qua salls paedanejercer 

4&dto, con 400 prfistammi pa umnzt do BS 500.000. (RS 2 x US$ 1) y inlmca def-er y abx, r ljos principios de lIa emresa priva

quo el prop~sito prlxripal es crear u=?le, objetivo que han veni&o IL- da y l~a e~rmtnia de ncercai." Hizo alqunas reflaoeions sobre l~a nece

grarx&o a un coto de BS 1.000 par p~esw do trabajo. Sucime sidad ee lograr la tvid do tcds los elemffrtos c subsectores q;ue inte

'Afair day's pay for a day's wok'. gra. e.1 Sector,*dentz-o de lo cri 41 Uarrd 'El desarroUlo del Sector 

privado en sf-. El disairgo del Sr. Wllack figura coo Anteao V-

El Sector Lifoxzaul es el mds sautilizaic en las eccnanias de 

nuestz-as paises - dijo - y sin dixia onstituye irna fuer-a poL tica cue 

t~nxxco ha sid aprveclhada. Su nuaycx asp2rScidtl es que l~a M cubra 

prunero tcdo el territorio nacirznal y paieda cooperar ccn el Sector 
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PANE EL txSiscu KS 2A 

El sr. Ridiard mc. amak Ekibaja do Ins Estados Lv~dos ante 

la O.E.A., buo a su, cargo la presentacidn del tam. El Drbtajair M. 

0=kfue presmtad p= el Maa-a id Joa, del "Board of 

Horduas,Trustees' de FW1AD y ex Bmaj do los Estados ukidos en 

quidn so refiri6 Co gra mi d1 a su viuacam ca n Pe 

y al m~noqaet vvirx Cmytzroa ca en mms relacione con los 

Esao ade 

El Btmjadw M. Cmc comen26 afirmwid qu en osto ~to 

puede decirse sin ex~gar quo esta regidn "se ecetra dentro do 1A 

pricridad mis alta del Presidmit Awmn. Para £1ustrar su afinrm-

cAi cith5 algiia eLfn ad" In MrticIpacI& do su p.Is en lms pro-

grms eoomidcs do Cetoodrca cpi fug do S 625 millkmes en 198:3, 

S 892 =U1 en 1985 y camd $ 1.000 - afcnes en 1986 -. Estams pin-

neardi la asistancl para ~tOmWomrGa - dijo - ozi in -1- canti-

dad que praporciams pars in Allanza para al Progreo~ en la dcaa 

do lom 60'.z. 

La estrategla adcpta-ka c~ita de cuatro objetivos.'arcu 

Prinumr-	 Ppovo do l~a Balanna do Pags pare dotiener la caldai de 

Ins ingresos el azpleo y l~a actividad ec-mm 

Segunxk: 	 Estabilecer his Ixse pars mnmrecimiento eccn6mmoo a 


largo plaza, ITxiljmte rmejc3am~O. niolapolltica eco-


ndmic y en la infraestrututIa r-cesarnIA Para orientar
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inM.rzvzzzMOhOie IA e4EXrtWI&U 

Tercero: 	 Asegur3 la nd mpli distribucidn posib.o de los beiefi

cios del crcmento, a travds de asister~ia para nejorar 

la saud educci& y viied par jo grpo m~ pNxs; y 

Qmarto. 	 Apoyar 1n8 proco e instituicnes darocr~ticas, ~mmante 

asistemia 	para in -- itrcf do justiia, capacitacidri 

t&,mika y el dearrollo do in capacidad de Llderazgo. 

Mi su opiniJn 6sta estraegia esitA logrardo rsult s *El sec

tar Privd se ha reforzb - dijo - y in, cpetitividad interniacfrral 

de l~a Regiien ha mjracb". ?bnifestd5 su esraza do qm. el Bax In

termiercan do DesarzgUlo ±naremete ms esfuerzos para promove l~a re

cmperaci~n y desarrollo do in Paqien. Cpind qua es rmoeswc reestr-

tmzzar las eaxnzas do n pIins centrou ricanos (y afimzi que y& so 

ha comenad esta tares); qm hay qin r~ir in base produrtiva, ei

versificar in producridi y expecfimeta el setor do expartacifn. 

Dentro do este cazttx, hizo alui&u a in Iniciativa do la ommmc 

del Caribe. Nueas inversiontes whan efectado en Centroaudrir por 

imnto de 	5 45 mIlaces haste jui-i do este afio * info6. c-eAndose 

trece nil fluem7s emlc. Cit inversicies mi varics pmLses Tae se 

han efectuado a l~a sanbra do la IC0. Almxi6 a la Deracia Dxcru

ca cam wna 	caitrapartida a in Demr cia Polftics. porque sm inse

parables -	 dijo - *una no sokrevrive a la otra" - Akr 6 p inla1ibera

c±Cm de !a 	 ecamia y asegur5 el apoya de los Estados L-aidos. su dis

curs aparece camo Anexo VI. 
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El Tflwo nnbajadcl do los Estaios Uhis en Hmbaras, Sr. John. 

Ferch aprvcii la i ocasidi para expresar sus poto de vista miinre L~a 3. accd ola~zi7~rciDvlzn kad~tci(~ 

los Para 00rdinar d~cha aYuda, organism qu eztaria fone Pnrutilidad de estaiblecer criterios y sistanis para ndi~r y conocr 

Ic y nor awwricaostrenuda~ de Jos programs 5ruirendlos; conjtritamete. F.l Sr. Peter 

Johnson, Direco Ejeoit±vo del -Caribban Central 'coan Pctim" 

La ICC .1eera am o Im enficiarjou en el qu-Idde o nj04. oqinfoni6 sore mprt- iones efectuaas p= algam palses br-jo 

do Impued crm un cli favrale a la iny e-xpL~fIc el funconaiento de la "Oerseas Private Investmrt Carp:,- ra Su d~t 

ersi6n. ellmdiar la carpin corei susn'- lr de halan
ratim (OPIC). * 

za do pagoe, estimiar al Set= Pdivado y apoyar la Libre mInH

iaEl sefir 3j.mn Viete ?aldxnao, Director Ejecutivo, do ia Aso-

ciaclde Nadrmnal do la, PTxsa Privada (WZ4P) de El Salvador, expre-

Crunrcna Para el Desarzallo, de
s65 su cpinidn favorableo s~el Lifor do la O=qizisj Kissinger, qt 5.- Establcr la iorpraii 

91 tuvo amtzmii de onoc cuarxlo soe camulc6 a los paises irriolu- !iUd. 

crcs. - Dijo aem las r xdedmes s Insaban en um excelente 

orsrl iqeaa IBnocn
 
ailisis do La situncido do centrwoftric, 1almosd y realista, qua6-OelsEtdeUios( 

xian (BIE a f de opacitarlo, co mfras a que su
condca, a uzna dofinicidn do L~a politism do los Estados ubnidos trente 

cI~ uia mliri 
a L~a polarizacifri do fuerzas que ocurria en la Regidn; enfocazxo co 

acierto los aspco e uoftco, docalms, do poUitica y de seguridad.

la ay-ila a los pmeo agriruitores y uTwresarics.
iecord6 que entxe ins praimipales; recc~lclores se encotraban: 7-

Qiando pasms rwvista a l~a que ha pa~d - dijo - no 

1.- Lba avuzda rxortmneicaa P=r S 12 mil millones de d~lares ft)entecle 

a necescieaes finanieras de S 29 mil millones, para locrar '.r 

1.- S61o se han apnriad S 4.400 millonaes hasta 1989. (De Ins S 1-2 

=wimntopard alrdedrla egindl 3%per c-=3:Mil mil recaendados l~a propuesta so redujo a S 8 mii miLio

nes hasta 1990); 

2.- Cue la ayuxda se auturizara en farna nuitinual para asegiur 

continuiLdad en la accien. 2.- S4 ha autorizad al Presidente para negociar la creacidn, de la 
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OWM y fist& tmxbrfA POW ea reomar (no, vetar) la aswira7 ii ~ 6 lataoibl su 

i&~ del1 251 do ],os fcn&bs apropiaia. pinlI&del S-n alcanzd s objetivus. 

M&,, d d b r b n w = p r i i p.&d l S c o r -E Sr . R o e r t H as k E l wt ivo de1T ,V i c - Pr e s i d e t e l a RFac i ~ n 
v~ b en l CA M.) Mter A r ricana, e q . a gra - As ra w-ps l~a Iit d o su lrs t i 1 n, 

3.- S. ba apzvtmub tz esqe do S 300 xilorczs do Seguro de CEditO dmit del n'cIasto Prmmetm do qo dinxna, (18 mil.1cz, 251k para 

~cia:agrculttra) y sefai& l~a ateni& quo se estA dando al Sector InfCm2ra1* 

4.- Se estl orrgazO ay'KU Para el mjOutwo en la apLicacI&u de El Sedor ?MrIo Belct, Presidents de la Q~ra deamzrclo, e Irdus

tria do Cbrths, al. O~xtar lam encjAxlddes del Plain Jacksmx opfrhd 
I& justicla;q 
 ue el aprovect mieto d o lo a r ecusos di vrnibles d b e o stiu ir n 

5.- Se ha reafiml La P0,11tlra de qIm Ics Est Ekhi&cs no van a reto paZ. lo palses bmfclrc (pae el amxmpto pif-ita - dijo

apya culple zdida cy- l.'qti-'ns 1&preerc.a de Oika en l~a no Uleva a nInguma Parts). EM Bu Winlda, .1 Plan as nmgnifia:o Pamo. 

l~i&para proxdrA as necsita l~a amnaid e Jedel 1nvrsiamintA ~c 3 

om .1 naclaisi.. y es en lo qo hay qum po~ar- Paowd quo Han-

Pero no se ha creao l~a O~-r- 4 &acidn- icw Para el Dew duras no he avxvedvhl laNm lhilli qo le ofr el Plan y el 

rrolo ni ha -t.,ri--z t3la -1 Inram~ da is Estads Lai4os al ICC y dijo qo es necsaro emiIAr l~a =mtalid~d del wtpesa n 

~~~~~~~:~~~~-aitao8 h ~to c. mp~i~ - - y dbe5 tratar de sannO'.yw itIic. etit±±t isfirml 


MNrcPamcur±r laM demwx .tr pafreas; y, do parts do (Cztmo

a~ftica , an wqd& do O=Mt RIM, al cilim parn l~a iersi~n deja El Sr. Bmjamn Ianas, pzumldwts del amt=o FzA.dlia de D-Ira

qumsa; abr=vcia estatal hia creado ua mraia incz-1ble cidn mairal y diret~vo de cx de Nicaragua, recrd6 __ reumien cc 

qtm tiene qua ser iniviada, Para poder dajar hacer al indiidw. NO la Oniisidn KL-ssizcer, cuando 99ta visit6 Ma-ua Y 10s -,rbios que 

Obtit.hy u racerqaen El Salv-dor, Qisateala, y abndurras han tenido lugar en su pals . en--. COEP', par ejepl. se 

se estl cmirnrb hacia I& Dw==cacia- ha vjelto rnis cpemt:_vo, puds el n1* aro de Pansalas que integ-an la cia

rectiva, en nrot~e de lag eiullades represwentadas en el ConseJO. Se 

El Sfia Canlairotivodeiver deHona-asha redvib de 72 a 19; pero por otra parte, la part:!=ipacidn del SeC-Gidn, UNA= 


a =miiamnut
pidiY a*ImD= - n desilnci pa lator Privadb en el Pro~acto Naoici'al BUt, Se ha red"xi&, de 851 en 
nflannia del exSeriador 3aksa. Hizo luego una evaluacidn r~pida del 

http:Obtit.hy
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tac.do Soma, a 401 on actualidaI. El. sr. Laim tami~n hiz6 

referax4.a a .1a lucha qua FUIE viens uast~erdnd por mantener un esM-

cio dentro del &ntito n-w-on~aLv para la acmr-16 del I nliativa pivada 

y por integrar al Scto rn~1 a0 Setor Privd. 

El Sr. ?mrio Rieti, conmsuto in3m ente, apravecd6 l~a ocaslfra 

para hce algimos cometarios xau parxricicidn en al roes 

do azisultas con los paisea, qa~ lieud a cab l~a Ood Wn Kissingjer 

cuard se esain preparaxb el Infcre,. y v.*=ry6 la neesidad de cam-

him e asterin jpoltica y s~o ecobuca. TmbIi insistid en l~a 

cveniencin de crear in Orpradn PrIvada du Inversicnes; y, un me

canismo deo cnrdinac-I& do la aclti en los diversos sectores. 

Dirante el terce din seIntegrarun los grupos pmra faoo±lar ins 

0cusicns a qua podria I Iegar on bi aenmlas lientsccms y 

d~scusIcnc as lao pielistas y q I partic~Ites qILM inter

viniezim en los Apbates. Las aaniluicrem y mccmmisrrne do los 

gzi s emzvwm a conitmc±Id. 

Crn= 	 - A - ltxdelos; Ceatives (Se refiare a los Sistems do Apa~vo) 

El Gruo clul- que um Sifstam do Apr~yo doe fa: 

1.- Poder cntribiir a mujcrar l1A cal JAM de l~a vida do Los be

neficiarios; elevar ln pro xctividad y el anplec; v hacerios 

participar en ins decisiones que los a!ectan (loa qu eh 

linudo emotzacli~n Fiat6mica). 

2.-	 Facilitar al acs a Um recrss (finmcierm , asistmxdA 

tdcnica y c3SiitacIin asi 2 a las fuentes de Infanr=i&: 

legal, mer5Sie, pr bi idn, firmnzs);- utilizar la bifr-aes

tructura instibrkial existenteo xanizar al mI vxsar-In 

(en fo~a quo bkf~ii aaabm~: l~a frstitumidn do appyo y al 

propio dostinatario); conienifar al micramresario sobre su 

pael en101 dosarraflo y et n ommidal. 

03n 	 base en tales o~vxlusiaies, al Grp A 'EMNC 

l.-	 Prottmdizar y wipLlar al estmxdio areel Sector Infomal en 

2.-	 Pram:,ver wia r-e-yr-Id1, que deknrU tene lugar detro de los 

px* sre, e, para analizar y discutfr los aspectos 

opexativas do los Sistms do Appya a~l Hicrexsario; a la 

que aeber Invitarse a los propioc beneficiarics. 

3.-	 Pumer reinmec pariddicas a rdvei. naciatal * en c~da umr~ 

de los pa!'.ss c= 1ms mis fines Cparatitvs. 

y e-1 Sector Orl-ad-. e'. brficio, dPel Sefta Infoarn. 

4- F-l Grtzn - B - sotre Qtlabnrac1n Iegicrnal, Ueg a las siqtnentoes cc

cluslrzies: 

1.- Cue el Ebrwi enriqueci 6 la experiencia de los participantes. 
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a="ctando al 1ners en Io qua as estA bacierido en faw del' l. estin do ou financiazziexo, etc. 

Saetor Linfrml en lox otu r.e de Centodrica; 

4.- O..e cuaxko se eatuio el disefio de lo que poftra ser la 0,3,aijz

2.- Qua es spesable mntnr ice vizxlc do and.stad y solida- clse tre en cuenta 1~Aazweiiencia do no auspiclar la Crea

rilad cr&o en esta ocasIfdx y amp]'la a perpeivas, a tra- cid do una miea financiera do proyctn de dearmon, air,, 

vds do un wy=r cmocimtento mxbn: mas hien un mcanismo do cordinazidn can ias siguientes caac 

teristicas 

3.- O.e es de o a cmve'Iicla al fortale:imiento del Ssfl= Pri- a) Mntmimim'rt de la autmonda do las In tirie privada, 

vado y el seguiu do Las crxncluskmos y r mca nes del de desarrola qua Interen la irsociaci~n; 

b) Quo sfrva do medio de caumicwjjd, y para Intercm~o de 

4.- Ole, can tals propzsatos, remlta necesario cntinuar undos en xein:o 

la 	sinIin rene diro qi failiadoice~x~lem C~i-C) O.m facflito la ccarinaci&z do actlvidades y la urdidn de 

nes. esfuemos, cm miras a do-finir pollticas c~ure y al sgui

am i ase en tales ==~licrms, el tkt~o B. TM AM : mienta d% loo acur qua so towi 

l.-	 Ertuiriar lia posihIi~ia do crear una msoi 16nwdo institx~cnes d) Quo &Lrva do .nlce an otra azxMcimres regiaales cc=u el 

pzivadas do dearraLlo an oairIca, PanaM y Balic. CNCX. 

- O l~a factbi IItai. naturalm *, finalidaios y caracteritlras
 

,PMl meal ~e wa ,Iedalssgine
de tal aits= man determinadas en una reuizd~i q~ so rea-	 E rP 


03nlusines
 
-iArdAen un oLiz o voyar de cinco meses ori el tdmi f~n de 

Al- ctiryin.1.- apcha 3u Cue el Plan Jac*s es el esfuer--o rugs reievante de las ciltz-

WArdsd-Ia en favur do Centroair~rica; no cbstante que s6lo 

3.- ncrnnedar a Ft?411 FtUW1= y FtPAD la ccuctria de dicha aigunas de las reota wxaciones han poxdido w=Iplewtarse v 

reum~ifzi asi cc los trabajcs pre.paratzwics; Inluyerdo tm que en ia ejecm±i del amu no taupa ltxgar pra~inte el 

ante proyeCt do cxta taittva do la entidal_ as! au 
apvo al micrcersario, base do una demDcraca etnca 



-33-

y An~politics. Ert as aln per julcio do L lalon etorla 

qua desarran los cuerpos ci. paz en algunos peLses cenro-

amercans. 


2.-	 Ow lon (qua ya cantid3adesIc 	 toe do. ayuda aprdob am re-

Arii~an rE -1 a 12w cifras reoazmdadas por Ina 0=nisier 

Kissinger)'no han Podl~ hamrs Ilegar a los benefIclari1 

par falta dema -isosy pxxx-as qua fAA- IIten la utlz-qwk 

cI& 	de los fcnao asignados. 

3.-	 Os att Ica proyectos qua .i han 'podl 1uplementarse y que 

sin AwInam~ rwxarios part. el fotaleimiento del Sector Pri-

vab~ (c~o el principal facxoir dea desarrollo), figunra en pri-

mer lugar la creaidn do uai 03rporacdn~ Centroaeicana de 

I)mrrollo. quo serla un neriniwo privdo financlmiento 

y asistecia t~mica parael frn-aleimiet delj Sector 

(33 	 base en las concluslins anteriores, al Grpo C. M37,ID : 

1.-	 0.o se acelere e~l fortalecmiento del Bw Centroewercwv~ 

* en fcrsnf m qua runmta su n y orieit-.n 

hacia el financnimito del sector potivo eTea 

(ya qua hasta laca es lo qu la, izsi~ nt 

chneste ca'x) * tcmando debidamente en cumta la necesi 

dad de incluix en dicho sector al.micro e1rresario,* iN~te 

el disefio de pxvgramas que podrfan o-star aLinment As P=e 

Fard Social da esarrollo. 
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2.-	 plazitmr la urgenc4a doa ourgtiir en el ECI i f~rei~am 

Pama el f~wiu odal, Sector Inforal,ei cuya a~ninis

racli de era estar representado el Sector Privc. F-l fi

de'i=io fe~atimb cotgmllar f~rrzlAs que peraitan re-

solver el prolemn do la garwAnta del microrcario. 

3- Om~el, BMD wa2t 108 fcnus asignadOs al 'Program de Pe-

Prayectos'* a fin de aplIn su cobrtra Y hablIItar 

a las ins-tituafrnes intermaiarias a cubrir mms cxstos dea ope

racid y por endse a la generacide cie reomrsos internos; y 

que f dlexUce IDSI - I~(imi.itas de l Ie y aprobscidn 

dea los cr6ditos. para qua el financiamiento llejue a los bE

nefir.±arios en a . -t opru 

4.-	 o-e .1 Bw ?IgiAl emizdere, co la urgencia queael c-s 

merta. el die~ y &dcpri&n cia ~prgas similares a los 

del BMD y ~, quo penuitan el acs de los iZm.rperesa

rics al. firmzd.nito y asistmda t~mciio de didia isti

5.At155un ines dcr~ates del Sector Privado (OP'1 

orienten Su finax~anento y asist-ar~a t&-Ica a trw,,s de 

las QE'S, no solaTmite a los cxN1ps tradiciic.ales de 

gerenla. crrit-abl adninistrativo y opr-atavo * si no ade~ds 

al. fortalecimiect institucirrial tan to de las mi3ias 

CG'S cico de lag pr!:pias organizacicies; del rireresa

rio; ayudaLndo a su oraiain ciientiza Jide identi

dad grupal, a fin de que t~ngan tina inYor pre.senc en la 
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LISTA DE PARTICIPAtITES
 

cc-.z.dad y m 1derazg6 paxricdpativo eni los askmtos cue 

les coci~ere Felipe Arguello

Marta J. Abarca Vice Presidente
 
DIrectivo Fundacion flacional para
 

6.- Q.2e du ante el pr o de CrOPeraci internaical, las Fundacion Haclonal para el Desarrollo de Honduras
 
el Desarrollo de Honduras Apdo. Postal 37
 

Institu-iones Privadas de Desarrallo r una nvviiza- Apdo. Postal 299 San Pedro Sula, Honduras
 
San Pedro Sula, Honduras 

cidn de _-rc-ss nte , f y hwaros que ccd=- William Baez Sacasa 
Linda Coello de Abufele Director Ejecutivo 

ca a su cmrsolzidacidn y clue recbry a ~deer ia de las Presidenta Comite S.P.S. Fundacion Niraraguerse de Desarrollo 
Companeros de las Americas Apdo. Postal 2598 

fuetes externas, crear-o s propios mecnknos de recursos. Apdo. Postal 299 Managua, Nicaragua 
San Pedro Sula, Hondur'S 

7.- r tas l1even a cab 	 Malcolm Baillieba Ls r-omendaclines anteroires se 
Haydee Acosta Jefe de Grupo Asesor 

&in -erjuiciode los amreglca bilaterales qu iccgrar Gerente EDUCREDITO 	 Programa de las 
Instituto Nicaraguense de Desarrollo llaclones Unidas de Desarrollo 

105 pal 3.aa 1ai&n. Apdo. Fostal 2598 Edif. M y M (COI), Bolevard Suyapa
Managua, Nicaraq.ua 	 Tegucigal pa, D.C., Honduras 

DIate la tarde del tercer da, los Gruos A. B y C, riniercn st~s 	 Raul Acuna Araya la~o G. Belot 
Director Ejecutivo Presidente 

respq=.vos frrnTr al.plnario y sctierm a su oorLserac su con- Asociacon para el Desarrollo Camara de Comerclo e 
del Pequeno Empresarlo y Industrias de Cortes 

clusionies y reccmer ione5 qm fuermn aprobados en la form siguinte: Representante 17 Ave. 10 Calle S.O. 
Union Costarricense de Camaras San Pedro Sula, Honduras 

1.- Por uanximdad Las corespondientes a los Grupos A y C: y 	 Apartado 8692 
San Jose I000, Costa Rica Edmund Benner 

Assistant Vice President 
2.- Por mayarf lala c sprd te al Grsp B, qua se scneteron Toriblo Agullera Inter-Amerlcan Foundation 

Directivo 1575 Wilson Blvd. 
a Yot l dt s..cutld.d h a o an te Fundaclon lcional para Rosslyn, Virginia 22209 USA 

el Desarrollo de Honduras 
Fl Forum fLu cjla=;-&! por los Sefku-s Felipe Arguello, Vice Presi-	 Apdo. Postal 299 Werner Boehler
 

San Pedro Sula, Honduras Economista
 

eente ee f y rcd=ax, Mar'-aiulo, Vies Px ateEjeczt~ic'de FLAC. 	 Instituto Internacional de la 
• aria Antunez Fundacion Konrad Adenauer 

c-ie.esstve_-- -a apreciat-ias scbre e1 amrkiEte que -revalec.: - 3irectora Asociada en Honduras Carretera Veija a Leon 12 1/2
OEF Internacicnal 	 Apdo. 3129
 

-#-i la re---- ., y de esreranza sc e los resUtados de !as "de2ic: re . Aodo. Postal 357 
San Pedro Sula, Honduras
 

el. Li m-xerio de eqer.erias y los lazcs de am-.uad rue se e le e-Antonio 	 Bogran P. 
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DISCURSO 
Sr. Edwin M~ndez en el Ato Inau.qural del 

II Foro Centroamericano scbre el Desarrollo FEDEP~c p 

de la Pequeha yMicroempresa 
(San Salvador, El Salvador, 21 de setiembre 1987 ) 

LA IMPORTANCIA i,E LP RELACION 
DEL SECTOR E-MRESARIAL 

Y LAS ENTTlDADES PRIVADAS DE DESARROLLO 

Por Sr. Edwin M.ndez ata
 
Presidente, FEDEPRICAP
 

A nombre de la Federaci6n de Entidades Privadas de Centroam~rica y 

Panam6, me complace expresar la enorme satisfacci6n que sentimos al 

estar pr.esentes en un evento de ]a magnitud e importancia de este II Foro 

Centroamericano sobre el Desarrollo de la Pequeha y Microempresp. 

Cuando a travls del distinguido empresario salvadoreno y empenoso 

dihgente civico - empresarial Lic. Roberto Murray Meza se nos invit6 a co 

- patrocinar este evento, ne dudamos un momento en aceptar de buena gana 

esa invitaci6n. Lo hicimos por miltiples razones, como las que a 

continuaci6n menciono. 

FEDERACION DE ENTIDADES PRIVADAS DE CENTROAMERICA Y PANAMA 
ANEP- FUSADES -CACIF-CAEM - UCCAEP-CINDE-CCSEP- FIDE -COHEP_.CONEP ADEPA -INDE 

Teldionos . .T.Ilarl 3644 PRICAP. C. R. Apartado 537-IO01 - San Joid. Colfa Rlc& 



2
 

La fundaci6n de la Federaci6n de Entidds Privada de Centroam rica y 

Panam6 ( FEDEPRICAP), acto Ilevado a cabo en esta acogedora ciudad de San 

Salvador el 7& de enero del presente aho, responde a ideales que son 

plenamente .,incidentes con los que animan el fomento de la pequerla y 

microempresa. 

Tomar6 a continuaci6n, unos instantes para presentar algunos de los 

preceptos b6sicos de FEDEPRICAP, que estoy seguro ilustrar6n 

adecuadamente la afirmaci6n que reci~n realicb. 

Lo Federaci6n de Entidades Privadas de Centro Am6rica y Pana=6 -

FEDEPRICAP - fue creada corno una derivaci6n de ]a antigua FEDEPRICA -

Federaci6n de Entidades Privadas de Centro America - , el 31 de enero de 

1967. Hasta el 02 de abril de los corrientes ocup6 la Presidencia de ]a 

misma en formo brillante, el distinquido hombre de empresa salvadoreho 

Lic. Roberto Murray Meza. 

FEDEPRICAP - enriquecida y fortalecida por la presencia de Panam6 en su 

sEno -, est6 constituida por 12 entidades privadas de gran relevancia en 

todos los paises del Istmo, similares en su concepci6n a FUSADES y ANEP. 

FEDEPRICAP' se convierte asi en la entidad aglutinadora de los esfuerzos 

de la iniciativa privada en Centro Ambrica. Su fundamentaci61) parte de ]a 

esencia filos6fica de que la iniciativa privada empresarial en sus 

diferentes concepciones, es un factor fundamental para que una regi6n de 

tanto potencial como es el Istmo Centroamericano, pueda desarrollar ese 

potencial en beneficio de todos. FEDEPRICAP se cre6 no solamente con el 

fir de defender la iniciativa privada como un derecho inalienable del ser 

humano, sino tambi6n para promover iniciativas de desarrollo en los 

diferentes campos de la actividad humana, con la idea de que es posible 

crear en el Istmo condiciones para una paz duradera. dentro de esquemas 
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profundamente dernocr.ticos, respetuo-sos de 1os derechos humanos 
 yI la 

libertad en cada pais. 

Concretamente, FEDEPRICAP tiene como objetivos _qfinalidades los oue a 

continuaci6n se rpuntan: 

- Desarrollar y defender los derechos humanos en su concepci6n amplia y 
dentro de estos el derecho a la iniciativa privada empresarial en sus 
varies concepciones, como ]a mejor alternative pare el desarrollo., y 

- fortalecer las bases de ]a economia privada y la imagen de la libre 
empresa por medio de programas en cooperaci6n con otras entidades a 
nivel nacional, de mejoramiento y capacitaci6n de ]a fuerza de trabajo, de 
desarrollo de las comunidades, y de apoyo a la pequeha empresa q Ia 

cooperative, asi como la b~squeda de esquemas de organizacifn que 
fomenten la armonfa en las relaciones entre los distintos factores de la 

producci6n. 

Para nosotros en FEDEPRICAP es claro que el fomento a ]a iniciativa 
privada y la libre empresa, es hoy en dia un factor fundamental dentro de 
cualquier modelo de desarrollo; prueba de esto es la transformaci6n que 
hoy en dia experimentan inclusive, aigunos de los m6s recalcitrantes 

Daises que fundamentan su sistema socio-politico y econ6mico en el 
"narxismo, como es el caso de ]a Uni6n Sovitica y la Rep~blica Popular 

hina, que han comprendido luego de algunos afos de estancarniento e 

nclusive retroceso en algunos casos, que solo se puede pretender un 
Jesarrollo socioecon6mico s6lido y nutosostenido, si se incentivo el genio 
.reador de Ia iniciativa privada. Por otro lado, es claro tambi~n el impacto 

iositivo que la iniciativa privada en sus diferentes manifestaciones tiene 

obre el aspecto politico en ]a vida de un pas; la iniciativa y empresa 
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privada son sin duda al guna factores co',.'artes al perfecirnamiento de 

la democracia polftica. 

Es el criterio de FEDEPRICAP que la posibilidad de ser empresario debe ser 

una posibilidad amplia, como una llave que tbre l puerta del 6xito a la 

mayor cantidad de sectores humanos. La sociedad moderna es compleja y 

dentro de esa complejidad, es posible encontrar una enorme variedad de 

formas empresariales, capaces de convertirse en esa Have; y elgo muty 

importante es que hoy en dia es factible aumenter la cantidad de 

empresorios y de empresas de diferente ttmaho, sin que nadie sea 

perjudicado, pues al contrario,*una economia pujante beneficia a todos. La 

din6mica de ]a economia, las posibilidades de aplicaci6n de diferentes 

mecanismos financieros y muy importantemente, el alto grbao de avance 

alcanzado en ]a aplicaci6n de la ciencia y ]a tecnologiv, hacen factible un 

uso 6ptimo de los factores de desarrolo, como 1o son el capital, la tierra y 

el trabajo. 

El reto que tenemos por delante los que creemos en ha pequefia y 

microempresa - ya sean de car6cter asociativo o individual - es enorme, 

pero promisorio. Es nuestra tarea contribuir de una forma u otraa crear 

las condiciones lo m6s adecuadas posibles, para que la micro y pequefa 

emprese puedan desarrollarse y vincularse al sistema productivo de bienes 

o servicios, contribuyendo ademas, a mejorar el nivel de vida y crear 

posibilidades de satisfacci6n de justas aspiraciones, de una gran parte de 

los ciudodanos de nuestras sociedades, que hoy se deboten 

innecesariamente en la indigencia y las Ir,1s absolutas condiciones de 

mi seri a. 

En el primer foro sobre lo micro y pequeFio empreso, celebrodo en Son 

Pedro Sula, Honduras, en octubre de 1905 se revis6 y debati6 c6no estas 

formas empresariales participan en las actividades socioecon6micas del 
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pats con la median y gran empresa, y como tambien se hace necesario que 

se den cambios fundamentales en rnuchos campos., para que las clases 

marginalizadas suplidoras de bienes, servicios y mono de obra, se 

beneficien y participen realmente en el progreso y desarrollo socio

econ6mico. 

Es evidente que el sector formal de la economia moderna, necesita del 

sector tradicional e informal, donde la micro y pequeFia empresa es la 

unidad econ6mica clove y vital desde el punto de vista organizativo de ese 

sector.
 

La micro y pequea empresa presentan algunas caracteristicas muy 

fa.vorables, especialmente importantes dentro de ]a coyuntura por la que 

pasen nuestros pafses. A continuaci6n menciono algunas de ellas: 

- su naturaleza extraordinariamente competitiva 

-su capacidad para desorrollarse y suplir necesidades en 6reas de 

actividad econ6mica donde la mediana y gran empreso no pueden competir 

eficientemente. 

- su capacidad de implementar tecnologias intensivas en mono de obra, 

cosa que contribuye a eliviar un problema socio-econ6mico tan delicado 

como es el desempleo, a un costo por unidad relativamente bajo. 

Sin embargo, su 6xito depende de factores de enorme importancia que no 

podemossoslayar y que no siempre son controlables por las entidades 

promotoras. A continuaci6n" se mencionan algunos que si podemos 

controlar y que por lo tanto deben ser suLjetos de nuestro trabajo: 

- su organizaci6n y capacidad administrativa 

-la bondad de la actividad especifica a la que se dedico 

- apoyo t~cnico, financiero y mercadotecnista que reciban y su capacidad 

productiva. 
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Nosotros creemos que el sector empresarial organizado debe realizar 

acciones concretas que respalden su convicci6n de que el sistema de libre 

empresa se Ye fortalecido con el florecimiento de la micro y pequefia 

empresa. Deben los empresarioS involucrarse en el desarrollo de aquellas 

a trays de su participaci6n personal en por ejemplo, entidades privadas de 

caracter financiero y t~cnico de apoyar a aquellas entidades como ]a 

Fundaci6n Costarricense de Desarrollo Econ6mico y Social (FUCODES) , 

entidod ofiliada a Solidarios, entidad a le que me refiero porque conozco 

mi,,y bien. Ha recibido el aporte financiero directo de importantes 

sectores de ]a empresa privoda costarricense, que por un lado le ha dado 

s.ustento y vida propia y, por otro lado, ha servido como contrapartida 

nocional a importantes donociones de organismos de cooperoci6n 

econ6mica internacional bilaterales y multilaterales. Es m6s, son varios 

los empresarios que como el distinguido presidente de FUCODES , Sr. 

Silvestre Alonso, han aportado no solamente recursos, sino tombi6n su 

valioso tiempo. Este Oltimo aporte es vital, pues facilita al e.'npresario el 

poder ilegar a conocer profundamente los problemas por los que atraviesa 

Ja micro y pequefa empresa, a la vez que pone a la disposici6n de bstas su 

experiencia y capacidad empresarial. 

A travbs del presente mensaje , es nuestra voluntad animar a los 

empresaros de ]a Regi6n Centroamericana a que se acerquen a los 

orgonismos que de una forma u otra brindan apoyo financiero, t6cnico, 

organizativo, cientifico y tecnol6gico administrativo a la micro y pequefa 

empresa. Estoy seguro que su aporte ser6 enormemente provechoso y les 

dejar6 ]a satisfacci6n de contribuir positivamente a la paz social y a ]a 

solidaridad humana. 



Un campo especifico donde se requiere un gran aporte empresarial es la 

conformaci6n de programas de becas, que coodyuven a la capacitaci6ri 

tbcnica de los nuevos empresarios, que de otra forma no podrian adquirir 

la capacidad cientifica necesaria para triunfor en un mundo cada vez mbs 

competitivo. 

Otro programa que a nuestro juicio merece especial atenci6n, es el 

Escultismo, el Ilamado Movimiento Scout. El Escultismo es a las 

sociedades que ha acogido los valores polfticos de Occidente - como es el 

caso de las nuestras - Io que los llamados Pioneros Comunistas son a las 

sociedades de tendencia marxista; son el futuro del sistema. Los 

muchachos y muchachas guias reciben una s61ida formaci6n humanista, 

desarrollan una profunda vocaci6n democrbtica y a trays del trabajo, del 

respeto a 1a naturaleza y de la solidaridad humana que practican 

constantemente, desarrollan un profundo respeto por el Creador. A veces 

duele ver como Movimientos como el Escultista subsisten dentro de 

profundas crisis econ6micas, como un pequeho aporte de la empresa 

privada haria una enorme diferencia y crearia el abono para que la semilla 

del futuro empresario y defensor de los Derechos Humanos germine. Cosa 

similar ocurre con los llamados Clubes 4S, donde al i*ual que en el 

•Movimiento 	 Scout se le busca dar un estimulo a la naturaleza creadora y 

capacidad productiva del Ser Humano. 

Asi como he mencionado estos ejemplos, podria citar otros, arriesgando 

cansarlos y abusar de la paciencia de tan distinguido auditorio. Sin 

embargo no lo voy ha hacer, pues no es ese mi objetivo y adem6s considero 

que el fondo del mensaje estb expresado. Agrego solamente, la 

importancia que tambi~n tiene como posibilidod de desarrollo de ]a micro y 
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pequefia empresa privada, que la mnediaim y gran empres establezca 

mecanismos de relaci6n econ6mica con aquellas No son pocos los 

empresorios que ya 1o han hecho y que se han dodo cuenta de que al hacerlo 

no solamente se han ahorrado la compra de una gran m6quina, sino que 

tambibn han contribuido a desarrollar nuevas empresas que vienen a su 

vez a favorecer el empleo remunerado de personas. Al final de cuentas 

todos ganamos, pues aumenta el mercado, disminuyen las frustraciones y 

germen de futuros conflictos y en general aumenta el bienestor colectivo, 

fin tltimo del desarrollo socioecon6mico. 

De ahi que los empresarios no podemos ser indiferentes a la desocupaci6n, 

al bajo nivel de vida de la poblaci6n campesina, al 6xodo campesino hacia 

las ciudades y, en general a los problemas del campo. 

Me permito hacer una respetuoso exhortaci6n a todos los empresarios de la 

regi6n para que continuemos desarrollando mecanismos de relaci6n con la 

micro y pequefa empresa, que sean cada vez m6s efectivos. 

Foros.como este, hocen posible a los participantes, analizar estrategias, 

politicas, planes y programas especificos de apoyo a la micro y pequefa 

empresa, incluyendo por supuesto la reloci6n que debe existir 'entre las 

entidades p~blicas y privadas que promueven estas formas de'organizaci6n 

empresarial. Asi tombi~n, hacen posible el analizar el papel que le 

corresponde realizar a los diferentes tipos de entidad privada involucradas 

en el asunto y entre otros el marco legal en que se opera, su vinculaci6n 

con otros sectores de ]a economia y en general, los instrumentos 

operativos con que se cuenta. 

Valga nuestro reconocimiento a la Fundaci6n Panamericana de Desarroillo 

y a la Fundaci6n Salvadoreha para el Desarrollo Econ6rnico y Social, por 

hacer posible un evento de tanta trascendencia. 
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Sehores y Se~oras, el reto a que nos enfrentamos es muy grande. Es el reto 

de demostrar que los modelos econ6micos en los que la iniciativa privada 

en sus diferentes manifestaciones es el basti6n principal, son los mas 

adecuados para que los pueblos y los individuos puedan alcanzar su pleno 

desarrollo socioecon6mico y politico, asf como para resolver las 

contradicciones inherentes a la convivencia social, antes de que se 

conviertan en conflictos. Ustedes especialistas en la materia, tienen la 

palabra. 

Muchas Gracias. 



CONCLUSIONES Y REC OMENDACIONES DEL II FORO CENTROAMERICANO
 
SOBRE EL DESAFROLLO DE LA FEQUEfrA Y MICRO EMF'RESA
 

PANEL No,. 1: MODELOS Y ALCANCES DE LOS F'ROGRAMAS DE DESARROLLO
 

A. CONCLUSIONES 

1. Aunque no- existe un model, ttnicc, de programas de desarrollo del 

pequefc, y micro, empresaric,, existen ciertos c','mponentes blsi,-ccs 

que deberfan integrar todc, prc,grama, dentro de los que 

destacan: a) La ,apacitaci6n (idealmente tip.: "aprendiendo

hal: i end'" b ) La ases'r f a, c) El : r d i to no subven: onadc, y 4') 

El foment- del ahorro. La con forma':i 6n de cada pr,-igrama 

variarLt segttn los problemas y ne,:esidades del grupc, meta y el 

pals respe':tivc,. 

2. 	 Es de la mayor imp'zrtan':ia fortale,,er la capa.cidad de generar 

model,-is a las ':ir'_unstan,-ias lo:cales que permitan la ,:aptaci.,n 

de re,-ursc,s para su implementacib'n. Est','s pr':,gramas deberlan 

dar bnfasis a la mu.jer y la juventud, y tomar en cuenta el 

punti:, de vista de los beneficiarios, buscando 

resp,:,nsabilizarlos por los programas, e in'orporar aspe,:tos 

como "te ayud,-, para que te ayudes". 

3. 	 El &xito de los programas de apoyci al pequeh1o y mi,-ro 

empresaric, depende de la ,:,bertura de los pr','gramas de ,_rbdit,:,. 

El primer requisitt de la masifi,:a,:i n impli,:ita en tal 

objetivo:', es la utilizacit.n de met'-d':-l,:glas que reduZ,:an los 

,:''stos unitari:,s por ,:rbdit:, co empresaric, asistido. 



B. RECOMENDAIC:IONES
 

1. 	Establecer Una coordinacin integral 
entre organizaciones de
 

desarrcallc empresarial 
 y l:s distintos organismos de apoyo'
 

in':lILyendo:I al gobierno y s entidades, que abarque tod',s l':'s 

aspectos prc'gramticos de ap':'yc0' al pequefo':1 y mi'rc,empresari:. 

Esta ccordinacin debe permitir utilizar al l'csmAximc, re':ursc,s 

dispc:nibles, dentrc, de 	Ln esquema de complementariedad entre 

ic,s distintos pr'cgramas.
 

2. 	Debe ad':ptarse Una metodolc:gfa para canalizar ic's recurscs a 

travs de Ic's arup'os beneficiarios capaces asumirde 	 la 

responsabilidad de sL la 


sel ecci _,n, capaci taci 6n, seguimiento y evaILaci6n 


propic, desarrollc, mediante pr':'mccit,_n, 

de 1l:s 

prgcgramas de a pequefc' sapcoyo los y micro empesarios, para 

permitir la transferencia de conocimientcs entre beneficiaric's
 

y entre 9st:-s,lc's administradcires y del
tt'cnicoss prcograma. 

3. 	 Ccn miras a propiciar la diversidad y autoncmia de modelos 

crientados a pr', mover la masificaci.,n de prc,gramas delos apo:'yo 

al pequehcI y micro° empresario, se larec, mienda :rea-:i-bn y/o 

fortalecimiento a nivel national y regio:nal de un f':,ndo' que se 

nutra de fuentes internaci:'nales y/c: nacionales, cc:ntroladc y 

supervi sad:' por c:omi tLun representative0 de t':'das las 

c-rgani zaci'nes inv:1LL:radas y los pequeros y micro° empesarics. 

Al efectc,, se sugiere que el Fore designe una cc'misi bn para el 

disehc: de dicho f':'ndo. 
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Abigail 

La Biblia nos dice que "los humildes heredardn el mundo". Si fuera cierto,
 

la transformaci6n ya se inici6, y Doha Abigail se encuentra en la van

guardia.
 

Doha Abigail Lora Ranfrez, Costaricense de 48 afios y rmdre de 14 hijos 

es la jefe de una farrLilia canpesina cue lucha por su subsistencia. Antes 

--segitn sus palabras--ella era una "nadie". Se encontraba en una esclavi

tud doble de la pobreza aquda y una imagen propia sumanmente baja. Esta 

mujer era dclorosanente tfriida, casi no salla de su casa, no conocfa a 

sus vecinos, nadie venla a visitarla. Cuando yo la conocl por primera 

vez hace casi dos alios atrds, Doa Abigail no era capcz de mirarme directa

mente, y le era imposible que hablarx scbre si misma. 

Hoy en dla la cara de Abigail refleja una luz, una energla mly especial. 

Su mirada demestra tranouilidad y auto-aprecio. Habla ahora con facilidad, 

autoridad, y seguridad en si misma. En menos de 18 meses, ella ha logrado 

cierto estatus de celebridad en su cmunidad Las Lagunas, pues sus vecinas 

ahora la saludan afectuosamrente con el apodo de "Biguita". Biguita-la 

runjer que se arriesg6 a rorper el molde femenino. La r[njer quien-siendo 

la ms 
desventajada de todas las esposas y madres de su ccrmmidad-supo
 

transformar su vida, creando un sendero para que lo sigan las demls.
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ZY cull fu6 su gran logro? Abigail supo descubrir uno de los secretos mAs 

sencillos, pero para machos lo mrs diffcil, del mundo: el secreto de c&ro 

vencer su pobreza. 

El Prestam 

Todo enpezo con un prestamo de 3,000 colones (US$50). En Enero de 1986 

Abigail asisti6 a tres reuniones en el local de la escuela local para 

considerar la organizaci6n de un "banco conunal". Con 12 de sus vecinas, 

Abigail decidi6 participar y asf recibi6 un prestamn inicial de 03,000 

para pagarse en 12 rreses a 15% de interns. Ella utiliz6 el dinero para 

senbrar 1/4 manzana de frij l, logrando cosechar 3.5 quintales a los seis 

meses para cons=no de su familia. Abigail volvi6 a serbrar un segundo 

cultivo de frij6l que le rindi6 3 quintales; los vendi6 en 05,700 para 

cancelar su prestaro con V450 de intereses y 01,350 de ahorros. 

Corm su "banco ccrunal" le ofrecla ampliar su siguiente prestao por 

dos veces el nonto de sus ahorros acLurlados, Abigail ya se calific6 

para un segundo cr~dito de V5,700. La ampliaci6n de su capital de trabajo
 

la hizo reflecionar mucho, asf que ella decidi6 invertir en una idea muy 

nueva para ella: la crianza de pollos de engorde. Seis reses despuds, 

a la gran admiraci6n de su esposo y vecinos, Biguita logr6 vender 150 

pollos destasados para ganarse una utilidad neta de 011,520 (US$192). De 

nuevo cancel6 su prestamo con intereses y aument6 sus ahorros a 02,490 

(US$41.50).
 

http:US$41.50
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Casi todo el nundo del vecindario de Las Lacunas ha ido a conocer "los 

pollos de Biguita". La enpresa ya se anplio a 300 pollos con un nuevo 

pr~stam de 10,680, y con la ayuda de una hija que vive en el pueblo., 

Abigail piensa montar un puesto de venta en el mrcado de San Isidro. 

Ella ya ha sacado sus numeros.Con un ciclo ms de cr~dito piensa tener 

suficientes ahorros-ms de V9,0CO-para nantener su negocio con capi

tal propio sin necesidad de prestarse. Es una rmjer con visi6n que ahora 

entiende cual es la form de salir de su pobreza, y que es sinplemente 

cuesti6n de tienm hasta que la logre. 

Las Lecciones
 

Lo que Abigail ha aprendido es que para escaparse de la pobreza, la familia 

tiene que arriesgarse a hacer al2 diferente a las actividades que siempre 

la ha mantenido pobre. Esta nueva inversi6n, si fuera exitosa, ha de generar 

myor productividad y ingreso. Una porci6n del aumento de ingreso ha de 

ahorrarse para reinvertirse (otro carbio de comportamiento) en la generaci6n 

de ms productividad, ingresos, y ahorros. Una vez iniciado, el proceso 

tiende a ser auto-sostenido. NOs suena familiar? Claro que sf, 

porque dicho proceso es nada nenos que el capitalism. 

Por supuesto, el reto es escoger las inversiones productivas mfis seguras 

y rentables, y cambiandolas continuairente si fuera necesario de acuerdo 

con las condiciones del rercado. Abigail tuvo la libertad de hacer su 

propia selecci6n--primero lo frij6les, luego pollos ym s pollos. El uso de 
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su prestamo no fue inpuesto ni por banquero ni por bur6crata. 0Nos suena 

familiar? Acabairos de describir la libre empresa. 

El Catalizador 

El dinero con que se capitaliz6 el Banco Ccarnal de Las Lagunas, lo cual 

permiti6 ceder a Abigail los prestamos que agilizaron su escape de la 

aguda pobreza, fue provist" pgr una nueva organizaci6n voluntaria privada 

que se llama FINCA, la Fundaci6n Integral Canpesina. FINCA se especializa 

en prcrover y capitalizar a bancos camunaleq cuyos servicios se dedican 

a asistir las familias nAs pobres de America Latiha. Desde su creaci6n 

en Bolivia en Julio de 1984, FINCA ha prorovido bancos cammiales (su 

nabre tcnico es "fondo rotativo caninal")en mns de 600 ccmunidades de 

Bolivia, Peru, Colombia, Costa Rica, y El Salvador, logrando asistir a 

32,000 familias prestatarias y con una taza de recuperaci6n prcmedia de 

97%., 

Igual que Abigail, FINCA trata de hacer algo diferente para prarover 

el desarrollo rural integral de las poblaciones mAs marginadas de la 

region. Canaliza fondos de donantes externos y locales directarrente a 

Tas ccmunidades, sin que se diluyen con fuertes gastos en personal pro

fesional, sedes lujosas, o vehiculos. Los prestamos nismos a los bene

ficiarios son realmente pequefios--de solo US$50-I00 inicialmente--y 

solo puede crecer la lfnea de cr~tito de acuerdo al esfuerzo de ahorro 

de los prestatarios. Los prestamos no llevan mAs garantla que la palabra 

del deud&r. La decisi6n de caom invertir el cr dito lo puede determinar 
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el prestatario exclusivamrente. La aprobaci6n de los cr~ditos failiares, 

igual que su supervisi6n y cobranza, manejo de registros, y evaluaci 6 n 

de iirpacto, es responsibilidad del banco cunmal, no de FINCA. Mas in

portante an, FINCA establece una fecha lirite de tres ai-os para apoyar 

a los bancos cmunales, igual que los prestatarios tienen un mLxdmo de 

seis ciclos de cr~dito para financiarse con fondos provenientes de FINCA. 

Antes del vencimiento de estos 2Lmites, se asegura (mediante una progra

maci6n sistertica de cr6dito y ahorro) que el banco cmiunal y cada uno 

de sus prestatarios ya tengan suficiente capital propio para asegurar 

su autonomia financiera. Y por ditiTm, FINCA prameve un proceso de 

desarrollo integral que va nu-:- o ns allS que los servicios de cr~dito 

y ahorro; dstos solo sirven cxom "punto de entrada" para iniciar una 

serie de actividades colaterales para agilizar el bienestar de la comuni

dad-salud, nutrici6n, higiene, huertos caseros, paroelas demonstrativas, 

construcci6n de obras crriunales, actividades culturales y deportivas, y 

nuchos Mrs. A continuaci6n se describen. una serie de aspectos especiales 

de la netodologla FINCA. 

Enfogue En La Mjer 

FINCA trata de inducir a que los bancos canunales praonvidos hagan pres

tames a nujeres principalrente. Las ventajas de esta politica son las 

siguientesy' (1) en cuanto a cr~dito, las rujeres representan el sector 

n s marginad4 de este servicic; (2) las utilidades ganadas por una inver

si6n hecha por una mujer son ms prcbables de beneficiar a toda la fami
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lia; y (3) una vez dadas las oportunidades de manejar pequefios prestamos, 

las mujeres tienden a hacer invrsi6nes de m~s rdpida generaci6n de ingre

so, a rrenos riesgo, y de myor rentabilidad por dia trabajado que los
 

horbres. Nosotros los profesionales en desarrollo econdmico siempre hemros 

sospechado la capacidad empresarial de las nujeres, pero sin haberles
 

oedido en forrm equitativa con los hcmbres las cportunidades de demonstrar 

su potencial. FINCA cree que el mcmento ha llegado para hacerlo.
 

.Enfcoue En El Auto-Enpleo 

El tipo de financiamiento que pracmeve FINCA puede clasificarse caom 

"prestamos de auto-emrpleo". Los programas existentes de cr~dito a "micro

erpresas" generalmente ofrecen sus servicios a personas (usualmente hombres)
 

que ya han escalonado uno o dos pelda~nos de la escalera de desarrollo eco

nanico. Estos ya se han "despertado" en el sentido de haberse iniciado una
 

actividad rentable, quizls una con varios trabajadores, y posiblerente ya
 

dispuesto a absorber obligaciones crediticias de US$500 o 
mls para finan

ciar equipo y capital de trabajo.
 

En cambio, FINCA cree que existe una etapa previa en la cual el futuro 

micro-enpresario (hcrrbre o rujer) actualmente inicia su acto de despertarse. 

En esta etapa la persona enpieza con una pequefia idea nueva, trabajando en
 

ella en form tenporal; todavla no requiere asistencia t~cnica; todavla
 

su capital es tan limitado que no requiere llevar libros de contabilidad

por ejerplo: la crianza de 2-3 cerdos, un lote de aves, carpra y venta de
 

hortalizas o fruta, fabricaci6n de artesanias, confecci6n de ropa, panifi



-7

caci6n, elaboraci6n de quesos, etcetera. Anteriormente este tipo de activi

dades de auto-enpleo se financiaban con escasos ahorros familiares; y en 

aquellos casos de aguda pobreza donde la capacidad de ahorro era casi nula, 

la familia se versa con grandes dificultades de p hacer arrancar una 

nueva actividad de auto-enpleo. Este es el caso especialmente de las mu

jeres. Ellas habr~n visto rmchas oportunidades en la vida para generar 

nuevos ingresos, pero no tienen recursos financieros para aprovecharlas. 

Prestamo Inicial 

Para el prestamo inicial, FINCA recanienda un monto que no deberla exceder 

24 veces el jornal diario real (cuyo valor anda en un 30% por debajo del 

salario mfriiro diario establecido por -l gobierno). Por ejenplo, en Julio 

1987 el salario mfnimo oficial en Mxico era de $4,600 pesos (US$3.29) por 

dfa; pero la ccupensaci6n diaria que podr~a esperar un cbrero tenporal en 

realidad no pasaba de $3,500 pesos (US$2.50). AsI que, bajo estas circum-

stancias un prestamro ir cial de auto-empleo proveniente del programa de 

bancos camunales serfa $84,000 (US$60) camo ronto mxmo. 

Rxpisi&n de la L:nea de Crdito 

Bajo el mxodelo FINCA/Costa Rica, con cada prestamo consecutivo el ronto 

puede aumentarse por un valor igual a dos veces el valor de los ahorros 

acumulados del prestatario. De esta manera, alguidn ccmo Doia Abigail 

quien enpieza con un prestamo inicial de US$90 llegarla a tener despuds
// 

de cuatro ciclos de crdito un prestamo final de US$382, lograndose 

ahorrar tanxbi~n un ronto acumulado de US$161, a partir del quinto ctclo, 

de la siguiente manera:
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RUI'A DE CRECIMIENO DEL PROCESO DE PRESTAMIS DE AIJTO-EMPLD 

Descripci6n Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo
 
1 2 3 4 

1. Prestamo de Base $90 $90 $126 $212 

2. Ahorros Nuevos - 18 25 42 76 

3. Ahorros Acumulados - 18 43 85 161 

4. Cuota Adicional FINCA
 
2 x (3) - 36 86 170 

5. Total Prestamo (1+4) 90 126 212 382 

*Los prestamos tienen techo de $400 o seis prestaos consecutivos 

Arortizaci6n 

Ultimmente FICA ha iniciado un proceso de aortizaci6n semanal de 
I 

prestamos. El pago semanal cambina cuotas de capital, interns, y ahorros. 

Por ejenplo, una nujer que se presta $50 durante un perlodo de cuatro meses, 

a 2% rensual de interns, mns ahorros de 20% del valor del prestamo, pagarla 

16 aimortizaci6nes de f,0O. 

OBLIGACICN DE AMIRUIZACION Total Por Semana 

-Capital $50 3.13 
-Interes (8%) 4 .25
 
-Savings (20%) 10 .62 

TOTAL $64 4.00 

Ver descripci6n grdfica en el Anexo 
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Creando Un Contexto Para Otras Actividades de Desarrollo 

El sistema de amortizaci6n semanal tiene varias ventajas. Ayuda a reducir 

el peso de la deuda al prestatario al finalizar el perlodo de pago. Adens, 

ayuda a inculcar la disciplina del ahorro, que casi se vuelve habitual. 

Pero la ventaja ms inportante es que, para obrar el pago semanal, es 

tamrbi~n necesario realizar una reuni6n semanal del banco cmunal. Dicha
 

reuni6n sirve para cobrar dinero y ceder 
nuevos prestamos, pero tambi~n 

sirve para tratar problemas de interns ccz-dn, escuchar una charla, o reci

bir capacitaci6n. Entre los temas o actividades que FINCA ha introducido
 

a los bancos ccmunales (a invitaci6n de la base) durante sus reuniones
 

semanales se encuentran las siguientes: huertos caseros, construcci6n de 

letrinas, suero casero, informaci6n scbre recetas nutricicnales, monitoreo 
/ 

de peso y talla de nihos, planificaci6n familiar, siembra de arboles, 

pdrcelas denonstrativas, clases de corte y confecci6n, alfabetizaci6n, 

planificaci6n de la cieercializaci6n, y otras. 

Hacia La Masificaci6n del Modelo
 

Segin los estinados de FIXCA, en toda America Latina existen unos 23.3 

minllones de fanilias-rurales y urbanas-que viven en aguda pobreza. El 

grn=.sueio mlo es buscar la forma de que cada una de estas familias tenga. 

la oportunidad de pasar por cuatro cfclos de asistencia crediticia para 

el auto-enpleo, que cada familia tenga acceso a la vacuna anti-pobreza 

de Doha Abigail. Y qu6 lindo serfa que dicha meta se lograra antes de 

Octubre 1992, fecha en que vamos a celebrar los 500 afios del descubrimiento 
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de las Amerrthas por Cristobal Col6n.
 

El sueho mfo es lograble. Se puede hacer en cinco afios. Pero aunque 

FINCA tuviera todo el capital neoesario disponible a su alcance, no lo 

podrlaros lograr solos. Y aunque montaramos un esfuerzo conjunto de diez, 

veinte, ochenta organizaciones de crdito, no lo podrfamos logra en cinco 

ahos, ni en 15 afios. La Cnica forma de lograrlo es dejar que la misma 

poblaci6n a beneficiarse vaya organizando y prcmoviendo su propio pro

grama: es decir, que cada banco ccaunal organizado tenga la obligaci6n 

de promover otro banco cam-inal hermano, y asl sucesivamente hasta lograr 

un crecimiento geontrico, una explosi6n de energla e esfuerzo ccmpartido 

de las masas ms marginadas del continente. En esta forma sl los pobres 

heredarlan el mundo. 

FINCA quiere canpartir sus metodologlas con toda instituci6n crediticia, 

con toda organizaci6n voluntaria privada, con toda agencia de gobierno,
 

y con toda fuente de donaci6n que calparte nuestro suedo. Hemos elaborado
 

un plan estrategico de expansi6n y replicaci6n del nodelo de bancos ccru

nales que permitirla financiar "manchas" de 25 bancos con una cartera
 

total de US$477,500 y 1,250 beneficiarios-llevando a todos por cuatro
 

c~clos de cr~dito desde $50 hasta $400--por solamente una inversi6n de
 

US$127,500. Tendrfamos muchisimo gusto en compartir el plan y su estra

tegia con todas las instituciones que tengan interns.
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EL MODELC DE FUNADEH 

Dor Roberto Yembreio
 
FUNADEH, San Pedro Sula, Honduras
 

Muchas do-iu filosoficas se reparten hoy dia, enmarcando
 

sistemas y formas de aliviar el creciente problena de 

uana.pl ec. inf 1 aci oF y hombre de los mas pobres y
 

desamparados. A1gunas formas Eon dificiles de alcanzar y
 

prolieran cade dia el aumen to de las economias informales en
 

busca de 
 mejores poiciones. Este desconcierto se manifiesta
 

en diferentes 4ormas en cada Lgar 
 y es posible que las
 

frinclones sean tambien diversas y cada lugar requiera de 
un 

analisis diferente para que 
la solution sea efectiva. 

En nuestra ciudad. 
San Pedro Sula. la inquietud de resolver 

el problema del microempresario falto de guia y habilidad 

financierta que forma parte de esa economia subterranea o 

infornmal, se le ha contemplado desde el punto de vista del 

-ector empresarial libre e individualista; como es el 

.ensami ento frecuente que se desarrol 1 a en 1a :ona. Con ese 

proposito, los empresarios de la Costa Norte crearon 

"Fundacion Nacional Fara El Desarrollo De Honduras" FUNADEH 

a fin de ayudar a dar financiamiento y asistencia al sector 

humilde y de baits recursos en Honduras con el cual pudieran 

dearral lar todo ,u enmpuoe ernpreswria& en !as areas qu 

revelan .u creando a] mi sro tlamposuperac:.on- economica, 

n ,,... fuentan de tr.obaj o. 
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Se requirieron varios meses de trabajo preliminar, 

elaborandose sistamas, politicas y procedimientos, tanto 

administrativos, como financieros y crediticios que dieran 

significado a laa metas de servicio sin motivo de lucro, para 

crear la Fundacion; ,' asi nacio FUNADEH. 

FUNADEH principic, sus operaciones en N'.oviembre de 1987, 

abr iencdo sus puertas al pub]icc en febrero de 1985 y sus 

objetivow eraFn. coro ya dijimos ayudar a resol.,er tantos 

problemas que aquejan al pequc-o mundo del empresario. 

En Honduras. ademas de l a recesion mundil de los ancs 

setenta. con un petroleo en inflacion creciente. los 

descalabros meteorologicos har agrabado el desequilibrio con 

las irnnurdaciories y huracanes; con una creciente ola de 

desplazados rurales hacia las dos areas metrociolitanas de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula. el desequilibrio ha ido en tal 

aumento, que ciertos servicios publicos ya son problemas 

dificiles de solucionar. 

La poblacion de San Pedro Sula en los ultimos veinte y cinco 

anos se ha quintuplicado, es decir, que ha tenido una tasa 

anual promedio y alrededor del 6% de crecimiento; sin 

embargo, en los ultimos cuatro anos, esta tasa se ha 

aumentado a casi eA 10%. 



Los ultimos vointe anos el empleQ ha sufrido varios 

altibajos. En el inicio de este perioc!o existian 
en las
 

ciudades mas pobladas un acopio bastante fuerte de artesania
 

que fue absorvido posteriormente por la industria de
 

transformaion; esta industria ha tenido fuertes
 

desequilibrios tambien, provando a la altibajos en el
vez 


nivel de empleo; al mismo tiempo, por ser un pais
 

eminentemerte agrjcola, 
tiene tambien un empleo estacional.
 

Ante tales problemas, ]a Fundacion Nacional para el
 

Desarrollo de Honduras. surgio con proyectos que tienden a 

aumerntar los ingresos, incrementar la productividad; o
 

diversificar la produccion de las comunidades de grupos 

sociales o-ganizados o individuos de escasos recursos,
 

tambien con proyectos que tienden a elevar la capacitacion
 

profesional. mediante adiestramiento educacional o el 

aprerdi zaj e. 

Por esta razor FUNADEH, aunque nace en San Pedro Sula, en
 

menos de dos anos, se desplaza a otras ciudades, a fin de
 

promover un desarrollo mas integral en todo el pais y evitar
 

la polarizacion en dos centros poblacionales.
 

El concepto de ayuda al microempresario no solu contiene el
 

valor economico, tambien en gran parte, el exito reside en el
 

tiempo que el empresario privado da a la Fundacior, para guiar
 

a los beaneficiarios de los prestamos, "Asistencia Tecnica"
 



y la coordinacion con organismos nacionales internacionales , 

del estado para su formacion, "Capacitacion".. 

Durante las reuniones de comite de credito, los promotores 

que plantean c:ada uno de los casos reciben instrucciones de 

los Empresarios con capacidad financiera, economica, 

mercantil o de cualquier otra naturaleza; dependiendo de la 

clase de proyecto quce sea, para avudar en forma tecnica al 

bene.icrjro. Se dan varius casos curiosoes como los 

si gui entes: 

Danrilo era un productor de articulos de cuero, buen tecnico y 

buen vendedor; pero I faltaba en realidad cierta capac:idad 

administrativa, le hacia falta tambien una maquina 

especial iada para que su prdeduccion fuera de cal idad 

comp-titiva. FUNAIDEH le brindo ifnanciamiento para su 

maquin, y en treno a sU esposa, Magda, para dar'le un verdadero 

control administrative a su empresa. 

Enrique era un buen carpintero y necesitaba dinero para 

capital de trabajo, pero la distribucion de su tiempo 

efectivo era defectuosa. se le entreno para poder ocupar en 

mejor forma su tiempo, y se continua controlando para que 

tenga una utilizacion efectiva. 

Otros, como una cooperativa de calzado, requieren de los 

beneficios de la produccion a escala., se le presto ayula 



financiera para maquinaria que pudiera darle una reduccion de
 

costos y mejor comercializacion.
 

Muchos tienen defectos de comunicacion de mercados,
 

establecer costos, escoger maquinaria adecuada, etc., que
 

tambien se le da asesoria individual.
 

Para poder reducir costos, este trabajo de asesoria, es
 

prestada por los Empresarios privados, miembros de FUNADEH
 

sin costo alguno. Se escogen los empresarios que tienpn sus
 

actividades dentro de los rubros de prestamo que se estan
 

discutiendo, de esa manera contribuve a una mejor direccion y
 

control en nuestros financiamientos.
 

Es especial orgullo par-a FUNADEH que los beneficiarios han
 

mostrado gran responsabilidad en el cumrplimiento de sus. 

ob]igaciones; por lo general requieren del apoyo inicial y 

las indicaciones generales y de control que se les da. 

A pesar de su corto tiempo de trabajo efectivo, hay ya mas de
 

ciento cincuenta socios individuales y diez empresas
 

cooperando con la Fundacion, por un lado y cerca de 500
 

prestata-ios o beneficiarios en el otro extremo. 

Frecuentemente fomentamos ciertos principios que ayudan al 

empresario a tener ciertas motivaciones atravez de reuniones, 

clausuras de cursos, entrega de cheques o visitas directas, 



donde los grandes empresaric , (nuestros Socios) ,tercabian
 

opiniones con los microempresarios inuestr-os beneficiarios):
 

formando conciencia de Libre Empresa., Asociacion 

Cooperacion mutua.
 

Nuestra funcion es de un doble proposito., pues no solo
 

queremos habilitar un financiamiento economico retornable:
 

sino tambien guiar a !a persona, al empresario en ciernes a 

una metodologia de produccion mas efectiva; asi pues, nuestro 

objetivo se traduciria no 
en dar, sino mas bien en invertir
 

en el individuo para que tecnicamerte este mejor organizado
 

tecnica y administrativamente y que vez, sea capaz de
a su 


transritir su ejemplo y con su fortaleza a las nuevas
 

generaciones un 
modo de vida honrado y economicamente
 

eficiente.
 

Encontramos que 
la reaccion de los individuos es positiva
 

tanto en 
la parte de los Empresarios Privados que contribuyen
 

voluntariamente con su tiempo y dinero: 
como lo es eA del
 

beneficiario que prospera y produce nuevas fuentes de trabajo
 

y que las decisiones de fomentar una fundacion para ayudar al
 

nuevo empresario que no pueda liegar al 
sistema bancario, da
 

rendimiento a largo plazo en 
forma final*
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PROP EM I
 

MI ESFUERZO DE.F USADFS FK AP(vn .ALPFEMEO Y MICROERESAP.IO
 

Por Roberto Ortiz Avalos
 
FUSADES/PROPEMI, San Salvador, El Salvador
 

INTRODUCCION:
 

Para ubicar el papel que PROPEMI estg desempefiando en apoyo al pequefio y
 

microempresa salvadorefio, es ncesario destacar algunos aspectos que inci

den directamente en el desarrollo de tan importante sector de la actividad
 

productiva del pals.
 

I - ASPECTOS SOCIO-E(YOMICOS DE EL SALVADOR 

El Salvador tiene un cxtensi6n territo.ial de 21,000 kil6metros cuadrados 

4.8 millones de hal.itantes, con una densidad de 232 habitantes por kil6me

tro cuadrado, y un crecimiento demografico de aproximadamente el 3% anual.
 

La actividad econ6mica de El Salvador estg fundamentada en la producci6n
 

del sector agropecuario, el cual emplea cerca del 50% de la poblacion ecu

n6micamente activa, viendo las exportaciones de este sector las que generan
 

la mayor proporci6n de divisas que el pays percibe, viendo su comportamien

to bastante errgtico porque estg sujeto a las condiciones cambiantes d~l mer
 

cado internacional. Por tal raz6n y en los 61timos afios se hau hecho asiuer
 

zos orientados a incorporar en la actividad exportadora a productos no tra

dicionale:-


En cuanto a la infraestructura, !a electrificaci6n, las comunicaciones, las
 

redes viales, las i:talaciones portuarias y aeroportuarias, etc. son razona

blemente buenas.
 

En los 61tlmos afios, nueve aios el pals ha estado sumido en un conflicto que
 

ha generado grandes problemas de tipo econ6mico, social y politico, que inclu
 

ye el cierre de muchas fuentes de trabajo, la disminuci6n de la producci6n de
 

hienes y servicios para la comunidad, fuga de mano de obra calificada, emigra
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ci6n de personas del grea rural hacia las zonas urbanas del pals, la destruc

ci6n de obras de infraestructura del pals, la modificaci6n sustancial de valo

res y costumbres que caracterizaban nuestro laborioso pueblo, el surgimiento
 

de un nuevo tipo de personas integrado por "desplazados o refugiados", que con
 

el correr del tiempo se estgn convirtiendo en personas dependientes de la bene
 

ficiencia nacional e internacional, el cierre de muchas escuelas, y en general
 

un deterioro de la calidad de vida de los salvadorefios.
 

II - LOS MICROEMPRESARIOS EN EL SALVADOR
 

Los microempresarios de nuestro pals han estado presentec en la actividad eco

n6mica desde hace muchos afios, sin embargo, su incremento mis acelerado es una
 

consecuencia del conflicto interno que vivimos, por otra parte no podemos con

siderarlo como un caso especial de El Salvador, sino que es un fen6meno econ6

mico-social que se est9 dando en todos los palses del mundo y muy particular

mente ?n los palses de Am6rica Latina.
 

En reconocimiento a la participaci6n que los microempresarios tiene en la acti

vidad econ6mica-social de sus respectivos palses, que ha surgido el intergs de
 

parte de los gobiernos de instituciones privadas y de organismos internaciona

les, en disefiar planes, programasproyectos y estrategias que ofrezcan asisten
 

cia efectiva en las greas de capacitaci6n gerencial, asesorla empresarial y apo
 

yo crediticio de manera que les garantice un crecimiento y desarrollo menos pre
 

cario.
 

En El Salvador, hemos tenido desde hace varios afios a instituciones que han de

sarrollado programas que apoyan al pequefio y al microempresario, m9s su aten

ci6n ha estado centrada b~sicamente en el apoyo crediticio, faltando el comple
 

mento de la capacitaci6n del microempresario que le permita administrar eficien
 

temente sus escasos recursos financieros, asl como derivar mayores beneficios
 

de sus conocimientos t~cnicos y de su esfuerzo personal.
 

III - CREACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION A LA PEQUERA Y MICROEMPRESA (PROPEMI)
 

En la b6squeda de dar respuesta a las limitaciones antes expuestas; la Fundac16n
 

Salvadorefia para el Desarrollo Econ6mico y Social (FUSADES), Instituci6n privada,
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sin fines de lucro, de utilidad p~blica y cuyo objetivo es "Desarrollar toda
 

clase de actividades que tiendan a fomentar la seguridad y el bienestar eco

n6mico, social, intelectual y ffsico de los habitantes de El Salvador, bajo
 

los lineamientos de 
un sistema de libertades econ6micas e individuales", es
 

asl como en seguimiento de sus objetivos ha desarrollado el Programa de Promo
 

ci6n a la Pequefia y Microempresa (PROPEMI).
 

Para el disefio original de PROPEMI, contamos con la asistencia t~cnica de la
 

FUPAD, tambign se 
conocieron otros programas que apoyan al microempresario,
 

entre ellos los ejecutados por al Fundaci6n Dominicana de Desarrollo; Aseso

r~a Dingmica para Microempresas de Monterrey, M~xico; Fundaci6n Carvajal de
 

Cali, Colombia; Acci6n Comunitaria, de Lima Per6; asimismo, se asisti6 a dife

rbntes eventos internacionales en los que se discuti6 la situaci6n de la micro
 

empresa, la identificaci6n de posibles fuentes de financiamiento y asistencia
 

t~cnica, etc. Una vez acumuladas esas experiencias y conocimientos adquiridos
 

y con la valiosa ayuda de la AID como fuente de financiamiento del Programa,
 

se 
procedi6 a la organizaci6n y planificaci6n de PROPEMI.
 

Cabe sefialar que durante la organizaci6n se identific6 como una necesidad b5si

ca 
de sustentaci6n del Programa, la realizaci6n de una encuesta/estudio con ob
jeto de investigar las caracterfsticas, necesidades y problemas de los pequefios
 

y microempresarios del grea metropolitana de San Salvador. Dicha investigaci6n
 

se llev6 a cabo durante los meses de Marzo y Abril de 1985.
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA/ESTUDIO
 

a) Caracterltiscas b~sicas de la peguefia y microempresa en El Salvador
 

Como resultados de la encuesta/estudio se obtuvieron las caracteristicas
 

siguientes:
 

1. Segin el valor de los activos: el 60% de los PYME entrevistados tienen
 

activos inferiores a 05,000.00
 

2. Seg~n el n~mero de empleados por empresa: el 61% de las empresas entre
 

vistadas trabaja s6lo el dueno.
 

3. Seg~n el sector productivo: el 67% de las empresas entrevistadas son
 

comercios.
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4. Seg~n la categorla de empresas: el 71% de las PYME son empresas ubica

das en el hogar.
 

5. Seg~n la estructura de la direcci6n de la microempresa por sexo: el 65%
 

de las empresas estgn dirigidas por mujeres.
 

6. Empresarios migrantes, comparados con originarios del grea metropolita

na: Result6 46% de las empresarias son originarias del grea metropolita
 

na; 51% de los empresarios son originarios del grea metropolitana.
 

7. Indice de dependientes por microempresario: 4.02 personas dependientes.
 

8. Seg~n el nivel educativo: 56% tienen educaci6n primaria o menos.
 

9. Forma de organizaci6n de las empresas:
 

- Dirigidas por hombres: el 27% con un solo duefio y 11% en compafila
 

- Dirigidas por mujeres: el 27% con una sola duefa y 5% en compafia
 

10. 	Razones para formar una empresa:
 

- Los hombres 50% por necesidad
 

- Las mujeres 61% por necesidad
 

11. 	Fuerza Laboral: 46% fuerza laboral mujeres
 

12. 	Registro en la Alcaldfa Municipal:
 

- 100% empresas ambulantes no estgn registradas
 

- 80% empresas caseras no estgn registradas
 

- 42% empresas fuera del hogar no estgn registradas
 

3. Forma de aprender el oficio:
 

- 55% por observaci6n
 

- 28% por medio de un pariente o amigo
 

- 17% como aprendiz y otras formas
 

) Problemas de los PYMES: 

1. Comercializaci6n:
 

- Calidad inferior
 

- Disefo no muy aceptado
 

- Precio alto
 

- Inventario limitado
 

- Demoras en entrega
 

- Demanda irregular
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2. Administrativos:
 

- Atrasadc en pagos
 

- Cuentas por cobrar
 

- No Ilevar libros (registros)
 

- No costean los productos
 

3. De Asistencia Tgcnica:
 

- Bajo nivel educativo de los PYMES
 

- Escaso aprovechamiento de escuelas t~cnicas
 

- Deficiente comercializaci6n
 

- Deficiencia en la gesti6n empresarial
 

- Cr~ditos sin asistencia t~cnica
 

- Limitado acceso a la asistenica t9cnica existente
 

4. En el campo de la Asistencia Financiera:
 

- Dificultad de crecimiento por la falta de cr~ditos
 

- Dificultad de proveer las garantfas exigidas
 

- Usar cr~ditos de usureros
 

- Sus productos son consumidos solo en el mercado local
 

- No tienen cuentas bancarias
 

c) Necesidades de los PYMES:
 

1. Necesidades de Asistencia Tgcnica
 

- Obtenci6n de financiamiento
 

- Como ser ms competitivo
 

- Planificaci6n del crecimiento
 

- Relaciones con Proveedores
 

- Control de Finanzas
 

- Administraci6n de Personal
 

- Mejorar el proceso productivo
 

2. Necesidades de Asistencia Financiera
 

- Contar con oportunidades financieras apropiadas
 

- Instituciones financieras que orientan sus 
recursos hacia otros
 

sectores de la economla.
 



- Volver factibles las garantlas exigidas 

- Intereses :,speciales para el sector 

Una vez identificadas las caracter:sticas, los problemas y las necesidades de
 

los pequefios y microempresarios, se procedi6 a desarrollar el Programa de Pro

moci6n a la Pequefia y Microempresa (PROPEMI), definiendo como objetivos:
 

1. Convertir a los pequefios y microempresarios en sujetos de cr~dito y recep

tores de la asistencia t~cnica minima indispensable, para lograr su creci

miento como empresarios y su desarrollo como personas.
 

2. Estimular el crecimiento de las pequefas y microempresas del grea metropo

litana de San Salvador, al punto donde ellas puedan y necesiten generar nue

vos empleos, para otras personas que estgn fuera del grupo familiar; asr co

mo preservar los empleos existentes.
 

3. Incrementar la rentabilidad de los pequefos y microempresarios, de tal ma

nera que puedan alcanzar y mantener un ingreso estable para satisfacer sus
 

necesidades individuales y familiares b~sicas.
 

4. Promover y fortalecer la participaci6n del pequeflo y microempresario, y de
 

sus trabajadores, en su desarrollo econ6mico y social.
 

Definidos los objetivos del Programa, se disefi6 PROPEMI como un concepto in

tegral de capacitaci6n administrativa, asesorla empresarial y asistencia cre

diticia.
 

La capacitaci6n administrativa, consiste en la ensefianza prgctica-participati

va en cinco greas:
 

- CONTABILIDAD - COSTOS 

- PROYECTOS DE INVERSION - MERCADEO 

- ADMINISTRACION GENERAL 

La duraci6n de la capacitaci6n es de 5 semanas, con 2 clases diarias que se im

parten de lunes a viernes.
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El personal que la imparte ha sido especialmente adiestrado en el manejo de
 

t~cnicas que permiten que el proceso de ensen-anza-aprendizaje sea mas practi
 

CO.
 

La Asesorla Empresarial, como un complemento a la Capacitaci6n Administrativa,
 

se le ofrece al empresarlo en su domicilio o en el lugar donde tiene 
su empre
sa, por un Asesor de nuestro Programa. La Asesorfa tiene como objetivos funda

mentales:
 

-
Verificar si el empresario estg aplicando los conocimientos que se le impar

tieron durante la capacitaci6n.
 

- Levantar un diagn6stico de la empresa que le permita identificar el comporta
 

miento de 
sus ventas, de sus costos y gastos, conocer tj3 necesidades, etc.
 

- Preparar al empresario en la t~cnica de como elaborar su 
proyecto de inver

si6n.
 

Como un componente que viene a completar el concepto de atenci6n integral al 


PYME, se tiene la Asistencia Crediticia. Esta necesidad es analizada conjunta
mente por el empresario y su asesor, partiendo de una necesidad real y de la ca
 
pacidad real y de la capacidad de desarrollo que tiene la empresa. Los fondos
 

que sirVen para financiar los cr~ditos solicitados son propios 4el programa, sin
 
recurrir a ninguna instituci6n financiera para que sirva como intermediaria.
 

Es oportuno destacar que el desarrollo del Programa ha tenido grandes obst~cu
 

los que han limitado el crecimiento que se habla proyectado, entre los cuales
 

podemos destacar:
 

-
El terremoto del 10 de Octubre de 1986, que destruy6 y dafi6 muchas pequefias y
 

microempresas.
 

- El aparecimiento de lfneas especiales de cridito para los PYMES 
en el Sistema
 

Financiero Nacional, cobrando un intergs m~s bajo que el de PROPEMI y plazos
 

mayores.
 

- La exclusi6n como grupo objeto del Programa, del Sector Comercio.
 

-
La limitante de s6lo atender el area metropolitana de San Salvador.
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- No considerar el financiamiento para la creaci6n o inicio de empresas. 

No obstante las situaciones antes sefialadas el Programa ha logrado los si

guientes resultados:
 

Empresarios censados 6853
 

Empresarios Inscritos 2367
 

Empresarios Capacitados 967
 

Cr~ditos Aprobados 333 por un monto de 02,260,400.00
 

Solicitudes de Cr~dito en proceso 
 126 por un monto de 01,360,600.00
 

Empresarios capacit~ndose 137
 

Los obst~culos anteriores nos han obligado a que despugs de 16 meses de
 

operaciones, el Programa se haya visto en la necesidad de introducir modi

ficaciones sustanciales en su concepci6n original; como producto de su de

sarrollo y un mejor conocimiento de las caracter'sticas y necesidades de
 

nuestros clientes. Entre las modificaciones que estamos por introducir en el
 

Programa estgn las siguientes:
 

- Modificaci6n valor m~ximo de activo:
 

Pequefia Empresa de 0 150.000.00 a 0 200.000.00 

Microempresa de 0 75.000.00 a 0 75,000.00 
(no cambia) 

- Monto m~ximo del cr~dito:
 

Hasta 0 20,000.00 hasta 0 50,000.00
 

- Sectores atendidos:
 

Industria Industria
 

Servicio Servicio
 

Comercio
 

- Plazo:
 

Hasta 2 afios Hasta 4 afios
 

- Perfodo de Gracia:
 

4 meses hasta 6 meses
 

- Promedio de cr~ditos 

0 4,000.00 010,000.00 

http:010,000.00
http:4,000.00
http:50,000.00
http:20,000.00
http:01,360,600.00
http:02,260,400.00
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- Financiamiento de nuevas empresas: 

NO SI
 

- Ampliaci6n Area Geogr5fica: 

San Salvador y Todo el pals, a medida se vaya consoli-


Alrededores dando el Programa.
 

Las modificaciones propuestas contribuirgn efectivamente a que el Programa
 

tenga una penetraci6n mayor en este importante sector de la actividad produc
 

tiva del pals y de esta-manera poder cumplir su objetlvo de asistir oportu

namente al pequeho y microempresario salvadorefio en sus necesidades de capa

citaci6n, asesorfa y asistenc.a crediticia.
 

Para FUSADES, el Programa de Promoc16n a la Pequefia y Microempresa (PKOPEMi),
 

constituye la expresi6n del interns que el Sector Privado Empresarial Salva

dorefio, tiene de contribuir a la soluci6p de los problemas econ6micos y so

ciales que el sector de la pequefia y microempresa afronta para alcanzar un
 

desarrollo que lo lleve a participar ms decisivamente en el quehacer produc
 

tivo y social salvadoreno.
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PANEL No. 2: FINANCIAMIENTO CEATIVO FAA EL DESAFOLLO 
DE 	 LA
 

PEQUE A Y MICRO EMPPESA
 

A. CONCLUSIONES 

1. 	 En tc,d,:s I :'s palses del istmo centrcameri:an,., exiisten 

institucicnes bancarias y finan:ieras que atienden pr',yectos 

crientad,:s a impulsar a la pequea y micro empresa, que 

incluyen asistencia ,:rediti:ia y tb,:nica, as! co:mo otr,'s 

servicis indispensables para el desarrollc del sector. Sin 

embargo_, es evidente la ne:esidad de un me,:anism,_ de
 

c, ,rdinacibn de Is grups ,:ompuest:,s p.,r intermediarics y 

beneficiarics para un mejor aprc,vechamiento de los recursos. 

2. 	Es necesar io complementar los recursos existentes, tanto 

financiercs, ,:rganizacinales, t&cni:cos y de recursos humancs a 

fin de pr,:pi'ciar una mayor c,:bertura, sistematizai6n y 

efica,:ia de ics prcgramas de apcyc, al pequeh.:, y micro 

empresar i,:. 

B. RECOMENDACIONES 

1. 	 Elabrar una es';rategia de seguimientc, de lcs resultadcos del II 

For,: Centr:americanc, s',bre el Desarr,:,llc, de la Fequeha y Micro 

empresa.
 



c 2. 	Establecer "FONDOS DE GARANTIA" sobre bases uni formes 

similares al prc,grama para Centroambrica, dirigid., a la pequea 

empresa, que funciona bajo la iniciativa privada de Suiza a 

travs de la Fundaci6n para el Desarrollo Econ6mico y Social 

(FUNDES). 

3. 	Impulsar la creaci6n de instrumentos redescontables en el 

sistema financiero, incluyendo aquellos transables a trav~s de 

inztitucilnes como la Bclsa de Valc:res, tales i:':mo: F'agarts, 

letras de cambic:, bonos de prenda, etc., come medic, de apcyo
 

para cubrir las necEsidades financieras de la pequera y micro
 

empresa. Asimismo debe pr':'moverse la participaci_,n de otras
 

entidades financieras y empresas en la adquisil-i._n de
 

instrumentos de crbdito cuyas emisiones sean respaldadas por el
 

Fondo de Garantfa a que se alude en la reclmenda:i6n Nl. 2.
 

4. 	Dise~tar mecanismos que permitan otc,'rgar crtditos con aval de
 

empresas organizadas y descuentcl de ciertos instrumentos como
 

facturas pi:'r orden de trabajol, para io cual se puede aprovechar
 

la experiencia adquirida por el Banco Agrfcola Comercial de El 

Sal vadlo'r. 

5. 	Impulsar a nivel centroamericano la creaci6n de prc,gramas de 

ayuda financiera a la mujer empresaria, dentr:, de lcs lm.tes 

de la pequeia y A cr,= empresa similares a lois que ha 

estable,:ido en Costa Ri:a el Banc:o Mundial de la Mujer. 



G. Fr.:'rnver, 'como Lufl fLLerte de recursos perrnanentes, la.creai~~n 

de ah':rro:s pro:venien-tes de 1':s mismos beneficiarios de 1:s 

pr:'grymas de apc'yo a 1':s peque~.: y micro empresarios. 

Asimismo:, Al desarrolloI de la figura de aLutC'estii~.r, dentr: de 

pr':gramas simi lares a 1':s que ha estable':id:. eA Moviniiento 

So:lidarista de I,~Latemala. 

7. Frc'piciar el anAlisis y el fc'ment.: de ini':iativas qi.e tiendan a 

1la emi si ~n de 1eyes de ap'yo: a 1as as:":i a':i ':nes civil as no' 

luc'rati vas, ':'mo sLustento~ de 1la legali dad y perso:nerfa jurldica 

qLue tiendan, entre ':tro:s aspe':tcs, a in':rementar la ':apa':idad 

institucional para per':ibir re':Lrs.:s finan':iercss. 
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SOBRE 

"DESARROLLO DE LA PEQUENA Y NICROEMPRESA" 
PANEL Nc. 2: FINANCIAMIENTO CREATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA 

PEQUENA Y MICRO EMPRESA 

FINAANCIA.MIENTO P.AA LA PEgM:NA Y MIC-ROE.,PRESA 

Punto de vista de CEEDIMUJER
 

Sylvia Fletcher"B.
 
Presidenta, CREDIMUJER
 

Filial del Banco Mundial de la Mujer
 

Quisiera iniciar esta charla sobre el financiamiento para la micro y
 

pequefia empresa retomando la discusi6n planteada en el Primer Foro 

Centroamericano sobre Desarrollo de la Pequefia y Microempresa, hace 
dos afios, y preguntando si los problemas de la empresa en el sector 

formal e informal, y micro y pequefia, son los mismos que para la grande? 

Si los problemas son los Diismos, las soluciones ser'n similares, y
 

.tendremos ya una gua de acc!6 n, pero s . son diferentes, la tarea se
 

definirg en la bu'squeda de nuevas formas de fihanciamiento.
 

PRCBLEVAS CC0t=ES DE TODAS LAS EYPRESAS 
Sugiero que existe una gran similitud en la mayor-a de los problemas 
de las empresas, no importa su tamaijo, y no importa su ubicaci6n so

cioecon6mica en el sector formal o informal. Las areas de coincidencia 

existen en los problemas de mercadeo y venta, y costos de producci6n
 

para ser competitivos y sostener una rentabilidad adecuada.
 

El empresario, micro, pequefio, mediano, grande, nacional, multinacional... 
de cualquier tipo... tiene que producir y vender su producto o serv'cio, 

y.tiene que lograr el mismo, sin poder recurrir a otros, que su produc

ci6n sea oportuna, rentable y comercializable. 

Tel6iono: 57-14-54 - Telex 3'59 Proel - Apdo. Postal 2553-1000 - IS= Jos&, Costa Rica, A.C. 
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Que repercuslones tiene esto para el financiamiento? En todo caso de 

analizar la capacidad de pago de la actividad,financiamiento habra que 

en base a las condiciones de costo de producci6n y posibilidad de venta
 

de la empresa. En concepto general, habiendo una empresa que demuestra
 

tener las condiciones de costos, espscificaciones de producto o servicio
 

y contactos de mercado para vender, la empresa podri endeudarse para
 

crecer, y podra generar los recursos suficientes para pagar el credito 

y al final salir con un excedente mayor al que hublera tenido sin el
 

cr6dito. La entidad financiera habri contribuido al desarrollo econ6

mico de la empresa y la comunidad. Este escenario, este drama y el
 

final felfz corresponden a las condiciones para financiar y ser finan

ciado xitosamente para cualquier tama8o y ubicaci
on de empresa.
 

" YDAD I Y lA D? M!ICRCEF1-1:AT'AL ?NPESO"A DI T7NTSTAILIDAD LA 

No obstante, en la micro y pequefia empresa existen algunas caracterfs

ticas particulares que no son compartidas por empresas mas grandes, y
 

que hemos observado son el causante frecuente de la inestabilidad en

presarial y de la incapacidad de pago. Esto sl introduce una proble

mrtica especial en el financiamiento y desarrollo del sector que nos 

interesa.
 

Cuando el erpresarlo, ademas de tener un giro en sus negoclos reducido, 

tiene tambi~n ingresos familiares pobres, y cuando su familia depende 

par la subsistencia de los ingresos de su actividad productiva, enton

entra en juego un factor critico en la f6rmula del 6xito empresarial,
ces 

y este factor lo llamaremos la competencia entre la familia y la empresa
 

Ciertamente,
para la adjudicaci6n de los (escasos) ingresos del negocio. 

el empresario de cualquier tamafio de empresa tiene que decidir qug des

tino darle a sus ingresos, pero cuando estamos en ei. filo entre sobre

vivencia familiar o sobrevivencia empresarial, esta comjpetencia por el 

ingreso se vuelve crtica rara la estabi]idad productiva. 

El concepto que analizaremos se asemeja. a la teoria econ6mica de la
 

Llamaremos el concepto la "necesidad marutilidad marginal del dinero. 


ginal del ingreso", por falta de una mejor frase descriptiva.
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La utilidad marginal del dinero se refiere al beneficio que se logra
 

del u'ltimo centim, lo teoria econ6,iica nos ensena que cuando tenemos
 

que decidir d6nde colocar nuestros recursos, debemos invertir en la
 

actividad que ncs da una mayor utilidad marginal del dinero invertido.
 

Por ejempIh, desde el punto de vista del fabricante de prendas de vestir,
 

invertiremos nuestros recursos libres en fabricar aquella lnea de pro

ductos 4ue nos proporcione m~s rentabilidad por ,.l dinero adicional que
 

le dediquemos. La medida de la utilidad marginal ayuda a orientar nues

tras decisiones "instantineas".
 

El concepto de "necesidad marginal del ingreso" compara la "utilidad"
 

o el beneficio que obtendremos invirtiendo nuestro Lltimo ceritimo en 

determ,inada actividad, pero aquf vamos a introducir a la faml]-a del 

eir.resario en la competencia per la adludicaci6n de ls recursos escasos 

de ]a empresa. Cuando la familia compite con la empresa per esta adju

dicaci6n de recursos, entonces se 1resenta la sltuaci6n que la necesidad 

marginal del dinero per la famicia puede ser mayor que para la empresa. 

En el lfnite, !a nenwezidad del dinero puede significar la sobrevivencla 

tantc 7ara !a familia come para la empresa. He aquff !a condici&n para 

que desaparezca la empresa: la famnla er valorada ma' per el en-re-.rc,, 

asf ce ante la obligaciln de escoger, lnvlerte el dinero en la farnIla, 

la failla consume los recursos, denaparece la base productiva, y fina2

mente tambi r la fa-.ilia queda sin recursos en el futuro. 

Este os el case extreno. Nuchas veces nc se trata de una desaparici6n 

ccm.leta, pero nosotros observamos con mucha frecuencia el fer:6neno que 

describe la frase "se cort6 el capital". 

Estamos ante una condici'n crotica y particular de la micro y pequefla
 

eMpresa cuando el empresario es de un estrato econ6mico precario. C6mc
 

financiar a este sujeto para que tenga exito?
 

ESTABILIDAD E.BRESARIAL, LA CAPACIDAD DE PAGO Y EL EXITO PRCDUCTIVO
 

Femos insinuado ya la problematica principal de este sector enpresariali
 

la falta de estabilidad productiva. Sugerimos que la estabilidad y con

tinuidad son elementos crfticos tanto para el kxito emp~esarial como para
 

http:en-re-.rc
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el bienestar familiar. la estabilidad implica la conservaci6n e inte

gridad del capital fijo y capital de trabajo de la empresa, y la conser

vaci6n de los c.ntactos de venta y el mantenimiento de las destrezas
 

productivas. Pese a que existen actividades en que la persona entra y 

sale de la producci6n con relativa facilidad, estos cambios siempre tie

nen un costo para el individuo y para la sociedad y generalmente influyen 

en la baja productividad del eirpreario.
 
DE PAGC
REAlIDAD SOCIOECCIOTY1A DEL EPESARIO Y SU CAPACIDAD 

Que factores contribuyen a la estabilidad o inestabilidad empresarial?
 

Sugerimos que la realidad socioecon6mica del cliente es lo que determina
 

la estabilidad productiva y muchas condiciones adyacentas a su form a de 

producci n. El ente financierodeb tcmar en ccnsideraci
6n la situaci6 n
 

global del ciente y no s6lo de su actividad productiva para poder servir

le con cr~dito. C6mo aplicar estos prf'nciplos a la pr~ctica? Daremos un 

ejemplc. 

Asociaci6n CREDIMUJER es una entidad que financia la micro y pequefia 

un crtdito, analizamos la capacidadempresaria en Costa ica. Para otorgar 

de pago de la actividad productiva y de nuestr& cliente. Para hacerlo,
 

utilizamos dos fuentes de informaci6n. Primero, la cliente potencial
 

prepara lo que llamnaxos la Inforrraci 6 n Econormica de la Enpresa, aportan

do datos sobre costos de producci6n e ingresos de su actual producci6n
 

y de la prcducci6n esperada despues de recibir el cre.dito. Segundo, la
 

solicitante es visitada por personal profesional de la asociaci6n, y se
 

recopila informaci6n socioecon6mica sobre la ciente y su familia, para
 

estimar el monto de sus obligaciones familiares. El dictamen de la capa

cidad de pago es el resultado del ingreso de la actividad productiva
 

.menos las obligaciones familiares, y 6sta cifra la partimos a la mitad,
 

haciendo una distinci6n entre lo que llamamos la "capacidad de pago
 

te6rica" y la "capacidad de pago real". Este 5itimo ejercicio nos da un 

institucion.
margen de seguridad, tanto para la cliente como par la 

La decisi6n de aprobar un crgdito y los t~rminos de pago del mismo 

Facemos, ademis, obdescansan sobre los resultados de este anilisis. 


servaciones sobre el elemento de riesgo, en base tanto 
a las condiclones
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productivas de la solicitante, como a la probabilidad que su capacidad 

de pago se verfa comprometida seriamente por un imprevisto faniliar. 

Por ejemplo, una mujer empr;saria jefe de familia presenta un riesgo 

mayor que una empresaria cuyo ingreso no es necesario para la subsis

tencia familiar. No debe entenderse que al evaluar la existencia de un 

riesgo mayor nos induce a limitar el credito, s6lo que tomamos previ

siones mayores para asegurar el exito de la empresaria, y generalmente 

tratamos de garantizar el repago con garantfas independientes a la 

propia familia de la cliente.
 

ACCESO AL CREDTTO, SUI USC ADECUADO Y EL COSTO PARA LA. ENTIDAD FINA:;C:ER/ 

La necesidad de estabilidad productiva no es la U'nica condici6n que
 

debemos analizar en el financiamiento de la micro y pequefia empresa, 

pero la hemos tratado como primer punto por considerarla como elemento 

crftico que frecuentemente no recibe la atenci6n debida. Otros aspectos
 

relevantes al 6xito de las empresas y empresarios que nos ocupan son:
 

el problema del acceso al cridito; el uso adecuado y eficiente del
 

crdito; elementos necesarios para el desarrollo de la producci6n; y,
 

referido a la entidad financiera de la micro y pequef.a empresa, el costo
 

relativamente alto de manejar una cartera de peque8os creditos y atender
 

adecuadamente a los clientes. Analizaremos algunos aspectos de estos
 

problemas y haremos algunas recomendaciones para encararlos.
 

Re-pecto al acceso al credito, sabemos que existen cuando menos dos
 

grandeslimitantes de la micro y pequefia empresa, y mis aun la del sector
 

informal, para tener acceso al credito, que son la falta de garantfas
 

o colateral adecuado para las calificaciones bancarias, y deficiencias
 

.en 	 las destrezas para solicitar credito de los organismos financieros 

tradicionales formales. 

Un pilar fundamental del Banco Mundial de la Mujer (Wonen's World 

Banking) es un sistema de garantfas que induce a bancos comerciales
 

a prestarle a clientas que anteriormente no calificaban como sujetos 

de cr~dito. El mecanismo, resumidamente, es el siguiente. La sede del
 

Banco Mundial de la Mujer abre una Carta de Credito a favor de un banco
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comercial en un determinado pals, y la filial del Banco Mundial de la 

?ujer en ese pals constituye una garantfa, generalmente a travs de un
 

dep6sito. Esta Carta de Credito y la garantfa adicional de la filial 

sirven de base colateral para garantizar parcialmente las operaciones 

de determinadas clientes que obtiesien prestamos del banco comercial. 

la filial generalmente tambien ayuda a la cliente en el proceso de for

mulaci6n de su proyecto y solicitud de credito, aliviando asf el costo
 

de otorgar el credito para el banco. La filial generalmente realiza 

algu'n seguimiento al credito. 

Uno de los aspectos interesantes de este mecanismo es el palanqueo lo

grado por la sede del Banco Mundial de la Mujer, especialmente conside

rando que su garantfa la constituye una Carta de Credito y no un dep6

sito, y se han negociado lfmites de credito especiales en el otorgamiento 

de las Cartas de Credito, utilizando avales de terceras instituciones 

para a su vez ampliar la base de credito del Banco 1,undial de la Yujer. 

Para otorgar credito se utilizan recursos de capital de bancos comer

ciales, por lo tanto se beneficia con recursos financieros a mas per

sonas de lo que serfa posible haciendo un uso tradicional de recursos 

•financieros.
 

Otro beneflcio de este mecanismo es que las clientes se convierten en
 

sujetos de credito conocidos por el banco comercial, y cuando termina
 

la relaci6n inicial de cr~dito, facilitada por la intervenci6 n del
 

Banco Mundial de la Mujer, tanto la sede como la filial, la cliente 

puede generalmente calificar para un cre~dito sin apoyarse en el pro

grama de garantfas.
 

Ademas de este programa que ya tiene aplicaciones exitosas en todo el
 

mundo, algunas filiales del Banco Mundial de la Mujer, como las formadas 

en Colombia y Costa Rica, tienen carteras de credito en las cuales la
 

modalidad de garantfa es una fianza solidaria cruzada entre varias bene

ficlarias. En Costa Rica nuestra cartera de esta modalidad se llama 
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"Vujeres So!ldarias" y opera asf. Varias mujeres, generalmente tres, 

constituyen informalmente un "grupo" y solicitan un credito, haciendo 

una solicitud conjunta, como grupo, a la entidad financiera, en este 

caso, CREDIUJER. Las integrantes del grupo pueden 6 no dedicarse a la 

misma actividad, y pueden 6 no producir o vender juntas. Lo que sf 

hacen juntas es el proceso de solicitud de credito, formulando su pro

yecto de producci6n juntas. El cr4dito se formaliza separadamente a 

cada persona, por razones de legalidad, ya que el grupo no tiene per

sonerfa jurfdica, no obstante las personas son tratadas como grupo 

durante todo el proceso previo a la formalizaci6n del cr~dito. La 

solidaridad de la garantfa consiste en la fianza que cada una da a
 

los Pagares de lab dena-c. 

Debemos advertir que en esta cartera de pr6starnos las sujetos de cx

dito no son asalariadas y generalmente no tienen bJ.enes inscritos a
 

su nombre, pcr lo tanto es remota la posibilidad de recuperar recursos 

por una via de cobro judicial. Ias fianzas, en t'rminos practicos, 

no son un amparo impcrtante para la cartera. No obstante, el acto de 

otorgar la fianza solidaria cruzada es un compromiso serio para las 

clientes, y nuestra experiencla demuestra que las productoras o comer

ciantes que han participado en este programa en muchoc casos se han 

apoyado =utuarente para poder pagar el cr~dito. 

Una mod&.lidad adicional consiste en que una de las integrantes del
 

grupo aporte una garantfa fiduciaria de una persona asalariada, y que 

esta garantfa sea aceptada por CREDIMUJER para amparar a los creditos 

de todos los miembros del grupo. Asf logranos financiar a mujeres 

que dificilmente conseguirian fiadores asalariados, extendiendo la
 

fianza de uno a varias deudoras. 

Respecto a la falta de destrezas del cliente micro o pequefio empre

sario, ;sta debe ser compensada con procedimientos institucionales
 

facilitadores, tales como la simplificacion de formularios, ayuda para 

la presentaci6n de los requisitos de tr~mite y claridad en la informa

cion sobre las condiciones de los creditos y su tramitacicn. Obser
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vamos que para atender a nuestros clientes se requiere un tiempo
 

mayor que para atender a empresarios mas experimentados con tramita

clones bancarias. En CREDIMUJER hemos adoptado las siguientes prac

ticas para buscarle solucion a este problema institucional: primero,
 

el personal profesional debe tener una sensibilidad especial y destre

zas didacticas para poder presentar l.a informaci6n a las clientes de
 
tal manera que la comprendan y no tengan pena en preguntar cuando
 

requieren una aclaracien; y segundo, para poder dedicarle el tiempo
 

necesarlo a cada cliente se les atiende en grupo.
 

En CREDINUJER ofrecemos cuatro sesiones de informaci6n y capacitaci6n
 

en el uso del credito a cada cliente como parte del proceso de solici

tud. Todas la sesiones informativas se realizan en grupos, en horarios
 

preestablecidos, para asf racionalizar el tiempo profesional y facili

tar la programacion de labores. Po ejemplo, nunca se da informacion 
sobre los progmas de credito a una persona individualmente. Fre

cuentemente acuden a nuestras oficinas potenciales clientes solicitando
 

informaci6n, y solamente se les atiende en el horario establecido para
 

la "primera charla". las cuatro sesiones o charlas que forman parte
 

del proceso de solicitud comprenden el siguiente material impartido: 1.
 

informaci6n general sobre CREDIMUJER y particular sobre las diferentes
 

carteras de cr6dito y condiciones de los prestamos; 2. explicaci6n del
 

proceso de solicitud de credito y la docunentacion requerida, junto con
 

la entrega de los formularios para ser llenados por las solicitantes;
 

3. evaluaci6n de los formularios que han sido llenados por las solici

tantes para determinar si falta o no informaci6n, y explicaci6n de
 

como y porque se debe utilizar el "cuaderno" de ingresos y egresos que
 

se exige como condici6n del cr~dito; y 4. la formalizaci6n del credito
 

y la explicaci6n repetida sobre el uso del "cuaderno". En algunas
 

ocasiones la cuarta sesi6n es individual, pero en las otras charlas
 

las solicitantes del cr~dito asisten en grupos. Encontramos que ademis
 

de lograr "economias de escala", se manifiesta la ay-uda de unas a otras
 

en el proceso de formular el proyecto y el entendimiento de las clientes
 

a trav~s de escuchar las preguntas de otras personas es enriquecido.
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Respecto al uso adecuado de recursos financieros por la micro y pequeia
 
empresa, identifica.nos dos grandes problemas que deben considerarse, a
 

saber: primero, la capacidad del cliente de planificar el uso del cre
dito, incluyendo conocer la rentabilidad que lograrg al endeudarse, hacer
 

previsiones para el reembolso del credito, y poder evaluar la diferencia 

entre la mayor liquidez que da un credito y la rentabilidad real de su 
actividad; y segundo, el problema de la desviaci6n del credito. 

En CREDIMUJER la posible desviaci6n del cr~dito la prevenimos facilmente, 
desermbolsando siempre el cr4dito al proveedor de nuestra cliente, no
 

importa si el destino del credito es adquirir bienes de capital o la 
compra de materiales e insumos de producc!6n. 

La ayuda para utilizar provechosamente un cr4dito es el servicic gemelo
 

a! otcrgamiento del fina-ncianiento. Damos el creito acomrafiado de Ia 

ca-acitaci . en el uso del credito. En CR.DII:TUJER no dar.,os muchas horas 
de carcitac6n, pero sf identificamos la recesidad de las clientes du

rante el proceso de las charlas previas a! desembolso. Exig!mos, como 

una de !as cond~cio-.es del crdito, que cada cliente utilice un cuaderno 

donde apunta los ingresns y egresns de su actividad productiva. E-ta es 
na herra.'--ienta ie trabajic para !a beneficiaria del cr~dito, y es el 

p.riner paso hacfa su propia contabilidad. La infcracion primaria del 

cuaderno permite luego una clasificaci6in, para ser analizado por la 
empresaria, y determinar con inform-aci6n real cuil es la rentabilidad 

de su micro o pequefia empresa. La rv isin del cuaderno por el persona 
profesional permite detectar la necesiLdad de ayuda para la cliente, y 

aportar asistencia oportunamente.
 

Apoyamos el desarrollo empresarial de las clientes en las greas crfticas
 

de analisis de costos, especificaci6n de los productos o servicios para 
cumplir los requisitos de su mercado y en la expansi6n de sus ventas. 

No damos soluciones, pero facilitamos informaci6n y tratanos de que las 

clientes encuentren sus propias solucicnes r . alguna ayuda crtica de-

parte do VRh"JE. A trav s 'de t,2.eres en los cualcr Iartic par. 

http:cond~cio-.es
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grupos de personas con interescs o necesidadez afines, discutimcs
 

problemas comunes, a veces con la participacion de algnma "experta" 

o asesora. Existe un campo vasto de ayuda que proviene de las mismas 

clientes, y tratamos de crear el escenarlo para que las beneficiarias 

se asesoren y apoyen unas a las otras. Este proceso justamente se
 

inicia con la primera charla informativa y se desarrolla durante todo 
o
el proceso de atenci n a las clientes, hasta llegar al punto de mas
 

importancia en los talleres. Las clientes a su vez integran a la
 

instituci!n crediticia a su propia red de informaci6n y contactos,
 

y cada vez tenemos acces¢,a mayores fuente: de ayuda nara compartir
 

ccr otra beneficiarias. 

E ccnclusi6n, observan.os en nuestro trabajo la importancia de la 

asi±e.ncia unida a! a-cyo que a la or rnzac,6n financiera y el 

anoyo ,ue d.. otros en, resarlos para lorrar que e2 micro o pequeio 

ennresario ut2ice el credito sanamente y adjudique sus ingresos en forma 

conducente a loCrar la estabilidad de su actividad productiva.
 

http:observan.os
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Las Garantias Movilizan el Cr6dito Bancario
 

Introducci6n
 

En casi todos los paises industrializados existen programas de
 

garantias para los cr~ditos de la pequefia empresa. Estos tienen
 

larga tradici6n en los paises de Europa Central, y se guian por
 

los principios de solidaridad y autoayuda, originados en gremios
 

y cooperativas. En los (iltimos afios, los programas de garantias
 

en el Tercer Mundo, juegan cada vez mAs, un papel de mayor
 

importancia como programas de desarrollo. Sin embargo,
 

consecuencia de la falta de tradici6n, en Am6rica Latina, estos
 

degeneran a menudo en seguros de cr~dito, que liberan en un 75% o
 

m~s del riesgo crediticio a los bancos, desinteresados e
 

inmotivados por esta clientela, provocando de esta manera, en el
 

banco, negligencia en la aprobaci6n del cr6dito. Las
 

consecuencias son graves pdrdidas por el pago de obligaciones por
 

garantias debidas. El resto lo determina, a menudo, el alto
 

indice de inflaci6n, con la consecuente depreciaci6n del capital.
 

No obstante la negativa experiencia de otras instituciones,
 

FUNDES esth convencida que la garantia es un instrumento v~lido
 

para el fomento de la pequefia industria.
 

Tambi~n la peguefia industria necesita financiamiento
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En Am6rica Latina, con frecuencia, las empresas artesanales 
y la
 

fundan con ayuda de los ahorros del o de
pequefa industria, se 


los propietarios, o mediante pr6stamos de parientes.
 

Sin embargo, por regla general, a mediano y largo plazo, para que
 

alcancen estabilidad y tengan oportunidades de crecimiento,
 

necesitan de financiamiento externo. Las instituciones
 

financieras otorgan pr~stamos; pero s6lo en volumen muy reducido
 

a estas pequefias, y a menudo todavia j6venes empresas; porque
 

carecen de motivaci6n e interns por esta clientela. Las razones
 

de ello son ampliazoente conocidas, y pueden ser resumidas a
 

continuaci6n:
 

a) Los costos administrativos por d6lar prestado son altos, dado
 

que los costos de apzobaci6n del cr6dito, gesti6n del mismo y
 

cobros, son fijos o fijos a escala creciente. El solicitante de
 

no posee la informaci6n necesaria para
un cr6dito muchas veces 


obtener la aprobaci6n de un cr~dito, y/o puede apenas darle la
 

forma de presentaci6n adecuada a una solicitud de cre6dito.
 

b) Los costos del riesgo son altos, dado que la pequefia empresa
 

posee una "tasa de mortalidad" mhs alta, debido a su mayor
 

vulnerabilidad ante las fluctuaciones y coyunturas del mercado, 
e
 

grado, se
igualmente por inseguridades, que no en menor 


identifican con la persona misma del pequefio empresario.
 

Argumentos adicionales que se enu.-nran son la carencia de una
 

6tica de pagos y deficiente gerencia empresarial. Ain cuando 
aqui
 

existe una clara opini6n contraria, es indiscutible que las
 

existen
garantias materiales, como terreno, casa, m~quina, etc., 


s6lo en insignificante medida.
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c) En particular, en los pequefios paises, el capital bancario es
 

manejado por empresarios, y ellos mismos necesitan el cr6dito
 

para sus propias empresas industriales, comerciales o agricolas.
 

En general, los puestos de las juntas directivas se encuentran
 

ocupados por este grupo, junto con los representantes de la gran
 

la mentalidad
clientela. En complementaci6n a esta situaci6n, es 


bancaria tradicional, que apenas deja a los pequefios clientes,
 

marcados con la etiqueta de inseguridad, escasas posibilidades de
 

entrada.
 

Por esta raz6n, al pequeho industrial, le queda solamente el
 

usurero, que posee aqui su mercado normal, dado que 61
 

proporciona cr6ditos sin mayor garant:. y sin mayor burocracia;
 

pero cobra por ello, intereses del 10 al 15% mensuales, en
 

contraposici6n al 1-2% del cr~dito bancario. Las empresas que
 

ganan tanto como para pagar tales costos financieros, demuestran
 

con seguridad su capacidad de vivid.
 

acceso al cr6dito y se multiplica
El fondo de garantia crea 


En el marco de esta situaci6n, un fondo de garantia logra
 

proporcionarle acceso al cr6dito bancario, a aquellas empresas en
 

sanos proyectos de inversiones y cuyos
particular que planifican 


propietarios son personas dignas de confianza. El fondo de
 

garantia moviliza el cr6dito industrial, reduce los costos del
 

riesgo proporcionando garantia a las instituciones financieras, e
 

igualmente los costos administrativos, dado que asume una parte
 

del trabajo de la solicitud de cr~dito, y de la fase de
 

aprobaci6n. A partir de este momento, la experiencia nos
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demuestra que un ulterior factor es necesario para el e::ito. Y
 

ello es que el fondo debe considerarse a si mismo como una activa
 

instituci6n de desarrollo, y ofrecer ai pequeho empresario,
 

capacitaci6n y consultoria sobre administraci6n de empresas y
 

producci6n. Esto logra una reducci6n del riesgo y de los costos
 

administrativos.
 

Los factores anteriormente mencionados de una pobre politica
 

bancaria de financiamiento de la pequefia empresa, pueden ser
 

superado, s6lo si se logra convencer a banqueros progresistas con
 

dos argumentos:
 

a) La pequefia empresa posee un importante potencial de clientela
 

futura.
 

b) El banco deberia dar una activa contribuci6n al desarrollo
 

nagional, mejorando las condiciones bisicas financieras de una
 

parte social, politico y economicamente importante de la
 

poblaci6n, que es aquella del pequefio empresario, y a trav6s de
 

esto contribuir a la formaci6n de una sana estructura econ6mica.
 

Existe un motivo de esperanza; pero convencer y construir con los
 

.bancos es tedioso y penoso. Sin embargo, ello puede tener 6xito.
 

El fondo de garantia ofrece un consistente y duradero contributo
 

al desarrollo integrado en el sistema financiero. Cubre, por
 

ejemplo, el 50% de los cr~ditos con la garantia, de manera que
 

puede movilizar el doble en voluen de cr~dito. Por consiguiente
 

el indice del multiplicador es de 2. En un principio el instituto
 

de cr6dito solicita que cada garantia tenga en el fondo una igual
 

contrapartida en valor monetario. Esto significa que no se puede
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ir fuera Cel indice 2 del multiplicador. Sin embargo, en
 

prictica, el fondo de garantia, como consecuencia de la menor
 

p6rdida por obligaciones, ha logrado que se scepte una
 

contrapartida menor. La instituci6n de cr~dito exige nada m&s que
 

un porcentaje determinado del monto de la garantia exista como
 

contrapartida de valor monetario en el fondo de garantia; por
 

consiguiente se incrementa el indice del multiplicador de un 2
 

a un 5, 6 un 10. Existen ejemplos nn paises industrializados, en
 

donde los fondos de garantia movilizan hasta -as de treinta veces
 

su capital en volumen de cr6dito. En Am6rica Latina se considera
 

un multiplicadoi de 5 como un 6xito.
 

Como trabajan juntos los bancos y los fondos de garantia
 

1. Estructura
 

El.pequefio industrial debe utilizar su cr6dito, garantizado hasta
 

en un 50%, de manera sensata. Y debe, junto con los intereses,
 

devolverlo. Este es un objetivo coman de bancos y fondo de
 

garantia, adn siendo ambas inst.4tuciones independientes la una de
 

la otra. Estin en una misff a barca, y ello significa que deben
 

repartirse los riesgos,y complementar sus fuerzas. El banco posee
 

•su 	lado fuerte en su experiencia con la mercancia "dinero" 

Mientras que el fondo de garantia aporta su mentalidad 

progresista de desarrollo, junto con un programa profesional de 

fomento. 

Los diferentes objetivos e intereses conducen a un programa ccn
 

un conjuntc de convenios y reglas con los cuales los
 

peticionarios de cr6dito y garantia son acompafiados desde el
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momento de la presentaci6n de la solicitud de cr6dito, hasta el
 

reembolso o el procedimiento ejecutivo. Este programa posee la
 

siguiente estructura (vease grfico 1).
 

2. Solicitud de cr~dito y solicitud de garantia
 

A la investigaci6n del cr6dito y de la garantia, siguen dos 

decisiones separadas de aprobaci6n, dado que a obligarse son dos 

instituciones independientes la una de la otra. Sin embargo, 

objeto de aprobaci6n es la misma solicitud, el mismo proyecto ae 

inversi6n. Por consiguiente debe hacerse una aprobaci6n cuidadosa 

que ponga en claro los aspectos de comercializaci6n, producci6n y 

financieros; al igual que la solvencia personal del solicitante. 

La aprobaci6n preferentemente tendria que ser realizada por el 

banco, y este a continuaci6n deberia transmitir la solicitud al 

fondo de garantia. El cual tendria que llevar a cabo solamente 

una investigaci6n complementaria: ver si a la delibera bancaria 

realmente faltan solamente las garantias, o si el solicitante las 

tiene en un volumen suficiente. Sin embargo, en la pr~ctica, y a 

menudo suele suceder asi, el banco le deja al fondo de garantia, 

el trabajo de la elaboraci6n de la solicitud de cr6dito. El banco 

decide en base a una solicitud previamente aprobada por el fondo. 

3. Participaci6n en Bl riesgo, o sea el tipo de garantia
 

Tres partes comparten el riesgo del cr6dito: en primer lugar,
 

junto al pequefo empresario (con un minimo del 30%) tiene que
 

obligarse tambi6n un "deudor solidario" (con un minimo del 20%) y
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Distribucion : Deudor 30% (m{nimo)
 

Codeudor 20% (maximo)
 

FUNDES 50% (maximo)
 

Montos mfnimo : US $ 2.000, maximo USS 25.000
 

Monto del-cr~d1to
 

y de la garantia
 

Tioo
 

12.000
 

a 100%'
 

yRelacioa entre 	el saldo no pagado6.000 

el monto garantizado queda siempre
S50%_ 


3.000
 

1.500
 

.	 plazo en anos
 

Costo : 	 3% del monto garantizado en el primer ano, 1,5% despues
 

Forma : 	 fianza subsidiaria, respaldada por un fideicomiso
 

- Ayuda en la elaboraci
6 n de la solicitud
Suoervision: 


- Control del uso del credito
 

- Control del desarrollo financiero
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dar en prenda todo lo que posea. Asi es tambidn el uso en los
 

paises idustrializados. Si las garantias resultasen
 

insuficientes, el fondo le garantiza al banco hasta el 50% del
 

monto del cr6dito. Asi se obligan todos de igual manera. Esta
 

situaci6n debe ser v~lida, desde la apertura hasta la
 

cancelaci6n, durante todo el ciclo vital del cr6dito. En caso de
 

procedimiento de ejecuci6n, las garantias del prestatario y del
 

deudor solidario serdn liquidadas en primer lugar. El fondo de
 

garantia y el banco, en la proporci6n convenida, se asumirAn el
 

gasto del i.estante. Esta es la forma especial de la garantia
 

subsidiria o de la garantia 6e indemnidad. En el ejemplo el
 

deudor dejo de amortizar la deuda despu~s de tres ahos. El
 

embargo no fue fructuoso. De esta manera el banco y el rondo
 

tuvieron que correr con los gastos en la proporci6n preconvenida
 

del 50 y 50 o sea del 50%, y por lo tanto el fondo debe pagar el
 

banco el monto de 1.500 (vease gr~fico 2).
 

4.Los costos del deudor
 

El deudor recibe dos servicios: el cr~dito y la garantia. Por el
 

primero 61 paga un interns a precio de mercado, que en
 

Centroam6rica varia entre el 14 y el 25 % anual. Por el segundo,
 

61 paga una comisi6n que de un porcentaje inicial de un 3 o 4 %
 

del monto garantizado se reduce cada afio consecutivamente en un
 

porcentaje entre el 1.5 y el 2 %. La evaluaci6n de la comisi6n de
 

la garantia, se establece mediante el cAlculo de una p6rdida
 

estimada entre el 5 y el 7 % del volumen del cr6dito total. La
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p6rdida se determina mayormente evaluando la 6tica de pago, la
 

calidad de la selecci6n y de la asistencia t6cnica de los
 

proyectos de inversi6n.
 

5. Cobro y pago de la garantia
 

La completa gesti6n del dinero qTeda en manos del instituto de
 

cr6dito, al igual del-cobro de todas las sumas reembolsables,
 

intereses y comisiones. Importante significado tiene la claridad
 

del Reglamento en caso de que el prestatario no cumpla con su
 

parte. El banco llevar& a cabo los siguientes pasos: cobros
 

directos con admonici6n, etc.; cobros por via de procedimiento
 

civil, juicio de embargo y ejecuci6n. El pago de la garantia
 

normalmente se lleva a cabo despu6s de la ejecuci6n o de la
 

subasta, cuando el monto exacto de la p~rdida, y mediante ella
 

tambi6n 61 de la garantia, es conocido. Sin embargo, en el
 

fomento de la pequefa industria, se dan muchas excepciones en las
 

cuales no ha lugar la subasta; por ejemplo, porque las prendas se
 

han perdido, o el deudor ha desaparecido, o el saldo es tan
 

pequeflo que la via de la acci6n civil resultaria demasiado
 

costosa.
 

Lo mns importante es que un pago automtico de la garantia,
 

resulte solamente despu6s de la ejecuci6n legal; y que para todo
 

pago anticipado se haga necesario una delibera especial del fondo
 

de garantia. Entre el instituto de cr6dito y el fondo de garantia
 

debe existir una colaboraci6n reglamentada y de plena confianza,
 

cuyo objetivo es el desarrollo de la pequefa industria en el
 

marco de los principios de una economia de mercado.
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6. Capacitaci6n y asesoria
 

Un aprovechamiento exitoso de la pequefia industria en los paises
 

al desarrollo exige que al financiamiento de las empresas se
 

acompafie una oportunidad de capacitaci6n, perfeccionamiento y
 

consultozia, individualmente o en grupos y orientada a los campos
 

de la administraci6n y de la producci6n. Estas tareas pueden ser
 

realizadas solamente por el fondo de garantia, dado que las
 

experitncias han demostrado que las instituciones de cr6dito se
 

limitan s6lo al financiamiento, afin cuando los servicios de
 

asesoramiento y capacitaci6n sean pagados por ejemplo por
 

instituciones internacionales de desarrollo. El fondo de garantia
 

tiene que buscar toda colaboraci6n con instituciones
 

profesionales y m&s que todo movilizar conocimientos t6cnicos de
 

empresas mayores y de m&s 6xito. El pequefio empresario deber&
 

tambi6n en este campo, individualmente contribuir con los
 

costos: "todo lo que no cuesta carece de valor."
 

La Asociaci6n de Garantia de Cr6dito: un deseable desarrollo en
 

el futuro
 

En el negocio normal del cr6dito existen dos partes principales:
 

- las instituciones otorgantes de cr~dito
 

- las pequefas empresas como prestatarias
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Cuando los bancos asumen la funci6n de garantia, se produce un
 

sistema de seguro de cr6dito; sin embargo, si la funci6n es
 

asumida a trav6s de los prestatarios, surge una asociaci6n de la
 

garantia de cr6dito. Ambas formas poseen una tradici6n en Europa,
 

y se basan en los principios de solidaridad, en donde, sin
 

embargo, adem~s de la garantia existen otras funciones, como por
 

ejemplo la consultoria y la formaci6n de las pequefias empresas
 

financiadas, una asociaci6n de garantia de cr6dito se deberia
 

establecer como una instituci6n de autoayuda. Pero conforme a su
 

naturaleza, los prestatarios no pueden formar un fondo muy
 

grande, y necesitan por ello una garantia de respaldo del
 

Gobierno, o lo que seria mejor, un fondo de la industria mediana
 

y grande.
 

En Amdrica Latina todavia no existe suficiente tradici6n de las
 

instituciones de autoayuda y en la representaci6n de los
 

intereses de la pequefia industria y artesanias. Por ello, las
 

asociaciones de garantia de cr6dito son raras.
 

Sin embargo, FUNDES como un proyecto de desarrollo a largo plazo,
 

iniciado y promovido en Suiza como un fondo de garantia para el
 

fomento de la pequefia industria, tiene inter6s en esta forma de
 

autoayuda. Lentamente a travs del camino de la administraci6n de
 

las contribuciones de ahorro de los miembros y la otorgaci6n de
 

garantias pequefias y complementarias, una sociedad o una
 

cooperativa, podrian crecer hasta volverse en una asociaci6n de
 

garantia de cr6dito y dar una contribuci6n duradera y eficaz al
 

desarrollo econ6mico y social del pais.
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El Solidarismo entendido como un instrumento L- servicio del trabajador
 
para lograr su desarrollo integral y el de 
su 
familia, busca constantemente
 
alternativas que ofrezcan una soluci6n real y efectiva a los problemas socia
les y econ6micos de la comunidad; 
como la organizaci6n, formaci6n y financia
miento de pequefias y microempresas.
 

Hoy se habla de que 
no puede existir democracia politica sin democracia
 
econ6mica y se afirma que las garantias individuales, sociales y politicas
 
que contemplan la Constitucio6n, no tienen sustento si 
no ofrecen garantias
 
econ6micas a la clase trabajadora.
 

El Solidarismo no 
busca alivios temporales, si 
no soluciones definitivas
 
dotando al trabajador de instrumentos que le permitan participar en 
el que

hacer productivo y los beneficios que puede ofrecer la libre empresa, a tra
v6s de tin 
proceso novedoso de financiamiento y aprendizaje, inculcandole el
 
espiritu empresarial que le garantice 6xito 
en su gesti6n.
 

La realidad econ6mica, como cualquier otra realidad humana, presenta una
 
multiplicidad de posibilidades y alternativas entre las cuales los hombres,

los grupos y las sociedades pueden optar y el Solidarismo procura detectar
las, ofrecerlas y adaptarlas en 
su 
plan; abriendo la conciencia a la prurali
dad econ6mica y a los nuevos agentes de tranformaci6n social.
 

La ciencia econ6mica ha sido notoriamente unilateral en el estudio mi
cro-edon6mico de las empresas; 
ha teorizado y construido modelos de empresas
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alternativas basadas casi exclusivamente en las modalidades capitalistas de
 

organizaci6n y comportamiento. Es por esto que los conceptos que ha elabora

do la ciencia econ6mica, no han sido suficientes para comprender la raciona

lidad y los modos de operaci6n de las formas alternativas de empresas. En
 

base a esta necesidad el Solidarismo presenta conceptos e instrumentos anali-

ticos nuevos, que nos permitan dar cuenta de la diversidad de unidades econ6

micas existentes; en donde se admiten la propiedad, la herencia, las desi

gualdades pero atcnuadas por medio de lazos de asociaci6n voluntaria y de
 

ayuda mutua, que no niegan el derecho de triunfar y progresar individualmente
 

al hombre, pero le exige al mismo tiempo que sus actos no perjudiquen a la
 

colectividad y que por medio del convencimiento de la raz6n y de la justicia
 

se contribuya a mejorar el nivel de vida de la poblaci6n.
 

PRINCIPIOS FILOSOFICOS DEL SOLIDARISMO
 

Los principios filos6ficos basicos del Solidarismo tienen origen en
 
prominentes pensadores del siglo pasado como Le6n Burgeais, Herich Pesh y Jo

s6 Ortega y Gasset; bajo un esquema totalmente apolitico, aconfesional, demo

cr~tico y libre. Dentro de un marco econ6mico social el Solidarismo proclama
 

paz, equidad, justicia, cooperaci6n, libertad y respeto a la dignidad de la
 

persona humana y sus pertenencias.
 

El objetivo fundamental del movimiento Solidarista, tal y como lo enun

ciara el Lic. Alberto Mart6n, gran economista Costaricence creador y fundador
 

del movimiento Solidarista, es: "El aumento de la producci6n para su distri

buci6n equitativa"; procurando asi contrarestar la injusticia social existen

te, pero no como lo proclaman algunos: "Distribuyendo lo que hay entre to

dos", sino que produciendo para que todos tengan mas.
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Segln su filosofia, en el sitema Solidarista la persona humana no ocupa
 

ninglin puesto extreno; ni es todo en si como un absoluto, ni tampoco deja de
 

ser individuo con derechos y libertades; al individuo se le respeta porque
 
vale por si mismo, se le reconoce capaz de creaciones mentales fuera de lo
 

corriente y producciones geniales que lo distinguen. Pero por otro lado tiers
 

deberes con el resto de la humanidad, que lo ligan a ella, formando un orga

nismo; no puede vivir aislado, pues necesita a cada instante de sus semejan

tes.
 

La empresa dentro del contextf Solidarista goza igualmente que el hombre
 

de una libertad parcial; no puede obrar en una forma que perjudique a la so

ciedad, se le exije que cumpla una funci6n dentro del conjunto, goza de auto-"
 

nomia pero no completa; debe actuar en armonia con el conjunto para que se
 

cumpla el accioma: "Armonia de las partes, bienestar de todos".
 

Con respecto a sus fundamentos filos6ficos, podria ampliarse muchisimo
 

mas, pero concluiremos diciendo que es la Solidaridad la base en que se fun

damenta nuestra idea y, que esta Solidaridad se encuentra latente en los cam

pos teol6gico, antropol6gico, moral, sociol6gico, juridico, politico, biol6

gico y econ6mico.
 

EL SOLIDARISMO EN CENTRO AMERICA
 

El Solidarismo se inici6 en Costa Rica en el afo 1950 ante la iniciativa 

de don Alberto Marten Chavarria para contribuir a la paz social a traves de
 

la armonia en las relaciones de trabajadores y patronos y del progreso econ6

mico de ambos en conjunto. A partir de ese momento el Solidarismo se con
vierte en un sistema de fomento a la productividad, democratizaci6n del capi
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tal y satisfacci6n de las aspiraciones y necesidades de empresarios y traba

jadores.
 

A Guatemala, fue don Alvaro Portela Lumbreras quien llev6 la semilla del
 

Solidarismo, desde hace aproximadamente 26 afios, sin embargo no fue hasta
 

hace m~s o menos 4 afios que el movimiento tuvo un despeque incalculable. En
 

la actualidad 130 empresas guatemaltecas con representaci6n en todas las ra

mas de la actividad econ6mica, enmarcan sus relaciones laborales bajo la fi

losofia Solidarista; beneficiandose aproximadamente 30,000 trabajadores y sus
 

familias, con un patrimonio gloval de aproximadamente diez millones de quet

zales y en Costa Rica donde existen ya 1,600 empresas Solidaristas qae bene

fician a 170,000 trabajadores y sus familias a traves de las soluciones y
 

programas que plantea el Solidarismo para contribuir al progreso econ6mico,
 

desarrollo integral y superaci6n personal.
 

Costa Rica ha sido un ejemplo de desarrollo a travs del plan Solidaris

ta; en la actualidad el capital gloval Solidarista asciende a cien millones
 

de d6lares y cuentan con su propia financiera que contribuye al financiamien

to de la' equefia y microempresa a trav6s de las asociaciones.
 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL MOVIMIENTO SOLIDARISTA
 

1. LIBRE: 	 No tiene compromisos politicos, religiosos o ideol6gicos.
 

2. VOLUNTARIO: 	 Ingresa a 61 qui6n lo desea, no es obligatorio.
 

3. 	DEMOCRATICA: Sus dirigentes, constituidos en una Junta Directiva, son
 

electos por la Asamblea General de Asociados.
 

4. 	INDEPENDIENTE: Cada Asociaci6n se desarrolla por si misma, conservando
 

su autonomia.
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5. 	CONFIABLE: El trabajador no piede ninguna de sus prestaciones de ley
 

y su estructura organizativa elimina toda posiblidad de
 

malversaci6n de fondos.
 

6. 	PARTICIPATIVO: Todos los asociados tienen lo mismos derechos y obliga

ciones.
 

7. ORGANIZATIVO: 	 Cuenta con personeria juridica propia (como asociaci6n
 

civil no lucrativa), estatutos, reglamentos y mecanismos
 

de control propios.
 

8. 	PROVECHOSO: Para el trabajador, el empresario, la familia, la comu

nidad y la naci6n.
 

9. 	RESPETUOSO: Reconoce y defiende el derecho de libre asociaci6n, ampa

rada por la Constituci6n de la Repiblica.
 

OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO SOLIDARISTA
 

1. Convertir a la empresa en ejemplo vivo de conviviencia humana.
 

2. 	Fortalecer las relaciones de Solidaridad y buena voluntad entre trabaja

dores y patronos.
 

3. 	Promover el progreso econ6mico y el desarrollo integral de los trabaja

dores, mejorando el nivel de vida de sus familias y la comunidad.
 

4. 	Fomentar la conciencia social para mayor Solidaridad humana y mejor en

tendimiento entre trabajadores y patronos.
 

5. 	Fomentar la productividad y el rendimiento de la empresa para beneficio
 

de todos sus integrantes.
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6. 	Defender el concepto de libre empresa como el mejor sistema de producci6n
 

y riqueza para trabajadores y patronos.
 

7. 	Alentar la formulaci6n de programas orientados a fortalecer el desarrollo
 

integral de los trabajadores, sus familias, su comunidad y sus empresas.
 

APLICACION PRACTICA DE LOS PRINCIPIOS SOLIDARISTAS
 

La aplicaci6n practica de los principios Solidaristas se manifiesta en
 

la creaci6n de asociaciones Solidariscas, constituida por una agrupaci6n vo

luntaria de trabajadores (incluye a todo el personal sin distinci6n) de una
 

fabrica, taller, tienda, instituci6n', finca o cualquier tipo de organizaci6n
 

empresarial. Unidos para ayudarse mutuamente y para llegar a tener un capi

tal con el ahorro de todos y con la participaci6n de la empresa o patrono.
 

Las asociaciones estan dirigidas y administradas por los mismos socios
 

(trabajadores) a traves de una Junta Directiva electa por ellos mismos en
 

Asamblea General de Asociados; tienen personeria juridica propia y son de
 

afiliaci6n y retiro voluntario.
 

Su esquema financiera est6 basado en el ahorro de un porcentaje del sa

lario del trabajador que oscila entre un 5% y 10% y el aporte de un porcenta

je igual por parte de la empresa para ser acreditado a la cuenta individual
 

del trabajador, con cargo al posible cargo de futuras indemnizaciones; es de

cir que la empresa anticipa un porcentaje de las prestaciones por indemniza

cii6n, constituyendose el trabajador asociado en usufructuario de las mismas.
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ADMINISTRACION E INVERSION DE LOS FCDOS
 

Los fondos de la Asociaci6n Solidarista son administrados por la Junta
 

Directiva, constituida por un presidente, vice-presidente, secretario, teso

rero, vocales y un fiscal por parte de la empresa y otro por los trabajado

res en consecuencia a que el capital de la asociaci6n es mixto. Estos fondos
 

una vez la asociaci6n ha capitalizado, se invierten por prioridades en pro

gramas especificos de cr6dito, servicios e inversiones en general. A travs
 

del cr6dito se atienden necesidades en salud, sepelio, educaci6n, vivienda,
 

equipamiento del hogar y gastos personales.
 

Los programas de servicio incluyen los comisariatos o tiendas de consu

mo, servicios m6dicos, comedores, becas de estudio, seguros de vida, centros
 

de recreaci6n y otros, dependiendo de las necesidades y prioridades de cada
 

asociaci6n. Estos servicios generalmente son planificados por diferentes
 

comites, quienes presentan proyectos especificos a la Junta Directiva para se
 

aprobados los servicios deben ofrecer siempre precios inferiores a los del
 

mercado y dejar un margen de utilidad a la ascciaci6n ademas del que le per

mite ser autofinanciable.
 

En el campo de las inversiones, se destinan recursos para la compra de
 

certificados de dep6sito a plazo, la compra de acciones en compahias y la
 

creaci6n de nuevas empresas; democratizando asi los medo. tie producci6n y
 

fomentando la cogesti6n mediante la participaci6n de los rabajadores en la
 

empresa donde laboran o empresas perif~ricas a las mismas.
 

La empresa por su parte, encuentra en la asociaci6n Solidarista un ins

taci6nto para la consulta de sus programas y actividades de diAlogo y coordi

naci6n basando sus relaciones laborales en la solidaridad y cooperaci6n.
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Encontrar4 mayor productividad, mayor mistica de trabajo y menos rotaci6n de
 

personal. La flexibilidad y amplitud de actividades de las asociaciones so

lidaristas hace posible su adaptaci6n a todos los sistemas productivos; por
 

eso se ha hecho presente en las empresas industriales, agricolas, cooperati

vas comerciales y de servicio, asi como en algunas instituciones estatales.
 

El crecimiento experimentado tanto en Costa Rica, como en Guatemala, po

ne en evidencia que el solidarismo constituye una de las mrs importantes al

ternativas de organizaci6n social para alcanzar las aspiraciones de progreso
 

econ6mico, paz social y afianziamiento de la democracia en Centro Am6rica.
 

PROPIEDAD LABORAL Y EMPRESAS PERIFERICAS
 

Las asociaciones Solidaristas a trav6s de diversas actividades y funcio

nes econ6micas concretas (de producci6n y comercializaci6n de bienes y servi

cios, de obtenci6n y suministro de los mismos a sus socios) busca:
 

a) Enfrentar los problemas socioecon6micos inmediatos, mediante la puesta en
 
com'n y gesti6n colectiva de sus recursos y los de la empresa.
 

b) Lograr una reinserci6n en el mercado, en el circuito de la econ6mia Soli
daria, asi como en el sector formal e informal de la economia.
 

Este tipo de organizaciones comerciales, por supuesto,'se basa en valo

res no individualistas de Solidaridad y ayuda mutua y en el hecho de conse

birse asi mismas como unidades econ6micas alternativas respecto de las formas
 

capitalistas predominantes, y como modos de organizaci6n que postulan lineas
 

de transformaci6n social y autonomia popular. A continuaci6n se desarrollan
 

ciertas definiciones bAsicas relacionadas a los conceptos de participaci6n y
 

propiedad laboral que se dan dentro del plan Solidarista:
 

A) EMPRESA DE PARTICIPACION LABORAL:
 

Empresa establecida, que ofrece la oportunidad para que el trabajador a
 

travs de la asociaci6n Solidarista adquiera acciones de la misma.
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B) EMPRESA DE PROPIEDAD LABORAL:
 

Empresas cuya propiedad en un 100% corresponde a una o varias asociacio

nes Solidaristas.
 

C) FMRESAS DE COGESTION:
 

Empresas creadas por iniciativa de trabajadores y empresarios, cuya pro

piedad es compartida; por lo general, con amplia mayoria por parte de los
 

trabajadores representados a travs de una asociaci6n Solidarista.
 

D) EMPRESAS PERIFERICAS:
 

Empresas organizadas por la asociaci6n Solidarista para proveer de bienes
 

o servicios que requiera la empresa matriz "como parte de su cadena de
 

producci6n y comercializaci 6n"; asegurandose asi un mercado seguro y el
 

interns del empresario en proporcionar a la nueva empresa toda la ayuda
 

tecnica y administrativa necesaria, dada la interelaci6n de intereses que
 

se crea para el mejor funcionamiento de ambas empresas.
 

Las unidades econ6micas Solidaristas ofrecen a sus integrantes un con

junto de beneficios extraeconomicos, que se suman a la cuenta o apreciacion
 

gloval que los socios realizan.
 

Cuando se mide el producto generado por dichas organizaciones, se ha de
 

considerar no s6lamente la producci6n fisica si no tambi6n un conjunto de
 

servicios, que si no hubieran sido generados en la misma organizaci6n los so

cios habrian tenido que adquirirlos como lo hacian tradicionalmente.
 

Tambien por el lado de los costos, la operaci6n implica un conjunto de
 

ahorros importantes: la gesti6n colectiva basada en trabajo adicional, la
 

ausencia de costos de informaci6n y comunicaci6n, el autocontrol del trabajo,
 

la gratitud de numerosas prestaciones, el empleo de tiempos parciales y des

continuos o de fuerza de trabajo secundaria que no tiene ocupaci6n en otro
 

tipo de empresas, el aporte de la creatividad social, el uso de medios de
 

trabajo de bajo costo, etc. Constituyen un conjunto de aspectos que redundan
 

en el hecho que las unidades econ6rmicas solidarias operen con menores costos
 

de factores.
 

Las organizaciones econ6micas Solidaristas por lo todo lo anterior, tam

bi6n estan muchas veces en condiciones de ofrecer su producci6n de bienes y
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servicios a precios competitivos incluso respecto de la oferta equivalente de
 

empresas que operan con altas economias de escala y tecnologia moderna.
 



- GUATEPiILTECA 

OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO SOLIDARISTA
 

Convertir a la empresa en ejemplo vivo de convivencia humana.
 

Fortalecer las relaciones de solidaridad y buena voluntad entre
 

trabajadores y patronos.
 

Promover el progreso econ6mico de los trabajadores, mejorando el
 

nivel de vida de sus familias y la comunidad.
 

" 	Fomentar la conciencia social para mayor solidaridad y mejor en

tendimiento entre trabajedores y patronos.
 

Fomentar la productividad y el rendimiento de la empresa para be
 

neficio de todos sus integrantes.
 

Defender el concepto de libre empresa como el mejor sistema de
 

producci6n y riqueza para trabajadores y patronos.
 

Alentar la formulaci6n de programas orientados a fortalecer el
 

desarrollo integral de los trabajadores, sus familias y sus em

presas.
 

1-	 DESARROLLO ECONOMICO
 

l'roductividad- Ahorro- Capitalizaci6n- Propiedad.
 

2-	 DESARROLLO SOCIAL
 

Familia- Comunidad- Palis- Participaci6n.
 

3-	 DESARROLLO INTELECTUAL
 

Laboral- Superaci6n
 

4-	 DESARROLLO FISICO
 

Salud- Vigor
 

5-	 DESARROLLO MORAL
 

Solidaridad- Principios- Responsabilidad.
 

6-	 LIDERAZGO
 

Habilidad-'Conocimiento- Actitud.
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EOLIDARITA
 
GUATErALTECA
 

CONCEPTOS SOBRE SOLIDARISMO
 

* 	 SOLIDARISMO es un Movimiento econ6mico-social orientado a lograr 
la armonia y el bienestar de los trabajadores y patronos dentro
 
de utn marco humanista, moral y demo6ratico.
 

- SOLIDARISMO es un Movimiento basado en la justicia social para
 
la conservaci6n de la paz.
 

* 	EL SOLIDARISMO fomenta la productiv'dad y el rendimiento de la
 
empresa para el bien de todos.
 

* 	 EL SOLIDARISMO no tiene compromisos politicos, partidistas, reli 
giosos o ideol6gicos, pero anima a los solidaristas a apoyar i
democracia y su participaci6n. 

* 	 Son problemas fundamentales del SOLIDARISMO; la paz, la equidad, 
el respeto a la dignidad de la persona y su propiedad, la coope
ci6n, la armonia social y la libertad.
 

EL SOLIDARIMO fomenta las relaciones de solidaridad y buena vo
luntad entre trabajadores y patronos.
 

Dentro del SOLIDARISMO los valores econ6rmicos no son un fin sino
 
un medio. Se trata de tener mas, pero ante. todo ser mejores.
 

El desarrollo econ6mico es prioritario, pero si carece de valort.
 
como: la equidad, el espfritu de servicio, la uni6n y la genero
sidad, deja de ser SOLIDARISMO.
 

* 	El SOLIDARISMO asegura al trabajador el ahorro personal y los ins
 
trunentos para su desarrollo integral.
 

* La perfecta Solidaridad empresa-trabajadores solo se lograra en
 
la medida en que todos seamos mutuamente Solidaristas.
 

* 	 SOLIDARISMO es un instrumento de armonia entre trabajadores y em
presarios. 

La equidad es la clave del SOLIDARISMO.
 

SOLIDARISMO ES EL PASAR DEL YO al NOSOTROS.
 

El SOLIDARISMO estA fundado en la sirnceridad.
 

..2..
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El SOLIDARISMO estimula la superaci6; integral del honb ,=.
 

* 	El SOLIDARIMO es un arma poderosa que le ha sido dada a los hombres
 
para aunar esfuerzos y aspiraciones en la b'squeda de una vida mas
 
digna, justa y humaia. 

La doctriiia solicarista representa la ir xima expresi6n de demo..raciL
 
ya que en lugar de propiciar la divisi6n de clases y el odio eiitre
 
los hombres, une al pueblo en lazos espirituales de SOLIDARIDAD HU--

MANA.
 

E l. SOLIDARISMO sigiifica el com6ri bienestar de trabajadores y empre
sa. Esta uni6on multiplicada significa el bienestar del pais y sus 
habitantes. 

El SOLIDARISMO es la luz que se refleja en la arm6nica uni6n de dos 
cuerpos fundameritales: l& Clase Obrera y la Clase Patronal, con CI 
prop6sito de obtener nutuos beneficios; cosechanoo mejores relacio-
Lies hurna 1 -as y ur, bienestar socio econ6rmico para el naana. 

Una actitu 6X2 ahorro contra despilfarro, ce trabajo contra pereza, 
6e habilidad contra torpeza, es la pr6dica solidarista. 

El SOLIDARISMO rio esta ni en la derecha, ni en la izquierda, ni e~i 
el centro, el SOLIDARISMO estA ARRIBA! 

El SOLiDARISMO es deiordtico, *cree en la fraternidad, en el plura
lis.io y busca la tolera:.sia, cree que la inica manera de distribuir 
r.s riqueza, es produci&ndola y Lo sera posible, antagonizando co:,
 
10s ex.Ipesarios o con los trabajaores.
 

QUE ES UNA ASOCiACION SOLIDARISTA
 

Una Asociaci6n Solidarista es uria grupaci6n de trabajadores de uri 
f6brica, un taller, una tienda, una finca o una erpresa. Los trabaja- ° 

cores se uhe.i para ayudarse mutuamente y para llegar a tener un capi-
tal con el AHORRO de todos y con la participaci6r, de la EMPRE6A 6 Pa-
trono. 

EL APORTE PATRONAL
 

El ahorro proporcional del trabajador y el aporte de la empresa en
 
proporci6n a los salarios pagados, constituye la caracteristica funida
 
mental del SOLIDARISMO.
 

El aporte patroiial se traxsforna en reserva real tanto para el reti 
ro vo luntario del trabajador coiao para cubrir las eventuales prestaci_ 
nes ue Ley en el caso de ruptura del contrato laboral. 

CDL/p/p 
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ASOCIACIONES SOLIDARISTAS - IN1STRUMENTO DE ARMONIA
 

ENTRE TRABAJADORES Y PATRONOS
 

LCON QUE OBJETIVO FUERON FUNDADAS?
 

Para superar la lucha de clases. Procurar la solidaridad obrero-pa
 
tronal.
 
Solucionar el problema de las indemnizaciones. Enriquecer al trabajador
 
con la ayuda de la empresa. Lograr mejores rendimientos econ6rmicos a
 
base de productividad.
 

organizaci6n de trabajadores parecida a una cooperoLLiva dc
 
a,,UiU y creLuito, pero donde la empresa colabora a su desarrollo. 
Ei trabajador ahorra el 5% generalme-ote y la empresa contribuye cui otro 
po-ce,iLajc igual. (Tasa de Ahorro oscila del 5% al 10%). 

LCONO SE UTILIZA LA CUOTA PATRONAL?
 

Gen ralmente, salvo algunas excepciones, representa una reser-va e
 
la emp-zesa eni la tesoreria de la Asociaci6n, para el pago de posibies
 
iijdcinizaciones. No puede usarse para otra cosa, salvo que la eprc-,.
 
lo autorice.
 

COMO SE UTILIZA EL AHORRO DE LOS ASOCIADOS?
 

Inicialmente para el servicio de cr'ditos a sus afiliados. S.luu.
 
estudios, vivienda, artliculos para el hogar, vacaciones, etc., seg6.
 
!as circunstancias y el capital de la Asociaci6i-1 .
 

El segundo paso, prestar servicios que favorezcan al trabajador v
 
su familia. El comisariato es uno de los servicios prir;cipales y n,.,
geoeralizado para que pueda adquirir el trabajador, productos de p:-iiei
 
necesidad a bajo precio. Otros: salud, comedores, centros de recrco.
 
viviedas, etc.
 

La tercera etapa es de inversiones lucrativas: comipra de accio,.,
bonos, dep6sitos a plazo y creaci6n de empresas propiedad de la AsociLa
ci6n, como industrias, transportes, computacion, fincas, etc.
 

Geteralmente, estas empresas con frecuencia son compradas con capi-
tal de la Asociaci6n y de la empresa de comair acuerdo.
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ZQUE SE PRETENDE CON ESTAS INVERSI""ES ? 

Forrar una mentalidad empresarial en los trabajadores. Desproleta 
rizar a los trabaj'dores, convirti&,dose en propietarios a la mayor 
caiitidad de personas que sea posible. Fortalecer el sistena de eripre
sa privada y libre, con el apoyo do millones de trabajadores.
 

ZLA ASOCIACION TIENE ALGUNA INGERENCIA EN LA EMPRESA?
 

NO. Fs una sociedad civil, apolitica y ajena a sectas religiosas,
 

cot, su DPErsoUeria juridica. Es autoroma.
 

zQUE RESULTADOS HA OBTENIDO?
 

ser
1)espuc's de 39 afios de fundado en Costa Rica, no han podido 

ins halaandores. da enriquecido a los trabajadores, ha creado rese
 

- Is fi:,ancieras para la empresa; se ha logrado un aumento de proc
 
Lividao cor.iprobada, ha acabLdo con la discordia; ha desplaz'.do a i.
 
Z'itadores profesionales, ovitaindo las huelgas y el sabotaje; ha ]hur,a

£iz~elo cl capital. Actualrmei;te hay mL's de 1.700 asociaciones.
 

EN GUATEMALA
 

c- s de 100 el'presas en el corto tiempo de tres ahos, han co;soli

-]doo elOVIIENTO SOLIDARISTA GUAT-MALTECO. Tambi6n los resultados 
so,, n7;agnificos y varias ermpresas han comprobadlo los grandes berieficios. 

Se ha fundado Ia UNION SOLIDARISTA GUATEMALTECA, compuesta por em-
presarios y Asociacionies Solidaristas 6e Trabajadores, preocupados por
 

solucioi:ar los problenas sociales que amenazan la libre empresa.
 

PRI QJEi,' SE HA DI.FU.,DIDO Ell GUATE.ALA?
 

.... 

tituu (o discroci6r, para no provocar las fuerzas disociadoras del pa L. 
Ya on cl 87. iuiciaremos ura rnueva politics. Por el tenor do algu,,os 

patrones que no pueden ni ponsar en armonizar con los trabajadores, des 
no existen. Por una hereiicia supercoiiservadu-

Por faita -de iiformaci6:i, hemos mantenido hasta el mor.ento u, 

cubriendo peligros Golide 
ra quo no les permite ver la realidac en que vivimos y rucho menos, L 

que so avecia. Sin embargo, ya esa actitud osta cambiando en la mayo

ria de las enpresas.
 

ZQUE PERSPECTIVAS TIENE EN GUATEMALA EN EL FUTURO?
 

Ya dasde este momento gran iinero de empresas estan solicitando 

infornaci6n para establecer asociacioes. CQlculos conservadores esti

man en superar las 200 empresas solidaristas en 1987. 

PARA ASESORIA E INFORMACION DIRIGIRSE A:
 

UNIOI SOLIDARISTA JUATENALTECA, 7a. Av. 6-53, Zona 4 (Edificio El
 

•Tri;'ngulo, 172 nivel, oficina 172.). Tel6fono 313059. Guatemala. C. A.
 

http:desplaz'.do


GU TEEALTECA 

APOIITE
 

P A T R 0 N A L
 

1. RENUIECIA VOLUNTARIA
 

El trabajador retira el aporte patronal acumulado desde su afilioci6,, 
a la fecha de re-nuncia, asi como el ahorro persowal y los interescz y 
excedentes acumulados, de aribos capitales. 

2. DESPIDO COI RESPONSABILIDAD PTRONAL 

Para cl pago 6e prestacio,cs totales la asociaci6n har. -entrcgi c-, I 
empresa, a favor dei trabajador despedido; el aporte patroniai acui.IL-
iaco. E! trabajador retirarZ iguali.eit sus ahorros personcles y iot: 
rc,:poctivos intereses y excedentes. 

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Zi aporte patronal acumulado pasa a ser propiedad de le Asocii.ci61; 
p .-a ayudas riiutuales, salvo qua la Asociaci6ii decida eLtc., v. 
sca uia parte o la totalidad al socio por razones especilcs. -I L. 
bajador retira sus ahorros personales, los intoreses y excccgo.,tLs
 
ci amibos capitales. 

4. RETIHO DE LA ASOCIACION PERO NO A LA LMPRESA 

El apofte patroial queda coigelado en, la caja do ahorros dc la roi,' 
cioi. El trabajador retira sus a/horros perso-iales, los iiteresc-.s 
excedeites devengados. 

5. FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR AFILIADO 

Para el pago de prestaciones totales la Asociaci6in har6 eitro..-- a -, 
ernpresa, a favor de los beneficiarios del trabajador faIleciu 
aporte patronal acuinulado. Adems, los be~ieficiarios retiran e1 -,o
""o persoial dcl trabajador fallecido, rns 
los interes y e,ceEinLe,
 
:..u,,ulados.
 

EL SOLIDARISHIO NO SIGTIFICA SIMPLEMANTE UN PLAN DE AHORRO PARA
 
I;RIQUECER PAULATINAM ENTE A LOS TRABAJADORES. REPRESENTA ulWA
DOCTRIDA DE PAZ, DE ARIOI;IA, D7 SUPERACO INTEGRAL Y TODOS LOS 

QUE COMPOUEIl 1UESTRO PUJANTE MOVIIIENTO DEBEN SENTIRSE ORGULLOSOS 
DE P7RTENNECR A ESTE ,EJEMPIAR -FUE-RZO . 

7a. Av. 6.53, Zona 4 - Edificio el Tri6ngulo 
Nivel 17 Oicina 172 Tel 313059 



____________________ LL IIO intrciu,1 'una ________ 

Empresa 7 IBRSAOCIAC1014 A'PRT 

LP'AT1OONAL [PL'9V1.OPALES1 SOLIDA .RISTA 

*lAC16dn laboral 12a Is V Ic r-1~i.BORAL AOIACUTi~T 
1:2i1.pnlet toyom10DELA-i/ O SULIDARISTA 	 EIAiO 

. aa.L3a zov~I tone a SEGUM LEIES LLBORA3..E 
:'orqa .~ contratoo do DFLPArs:0 iviOCM 
:tba3o 7 peeatsclanes Sitrloa, -cocias,-ond.S 	 OA"LtectLat- bares axtrG, bonifioa- I-i -iTO	 GS~ a ta c lon es.~ sa ea n maia lida 4 .d ' 	 O Ta.LS tW(rERl~ to . r! .4 t S . A tIninguno de lo w do Ia 
 iprt.I
:rocbos adju~rI? 	 LUC RA?-,IlAS
x£ 	 ~. .G.S.a. 

A'locislan5 no U,.IT oopriaa 4.
Bsanco do loo trabajadorde ('7k 

inr~oa 	 *lr'pr~ma-Asoclac 0)~jJIj~fln186, conl capjtal Mixtovo 	 16n.~s
2.~P 	 EEDIa0O3ft d,Vn,~a if-S CE7 

TLOi'fEDrpesda.Lurllo 

Tndou-izaoloptes 	 Asocincl6n. 

C1mod oFroea o(nlOzne 
T~O 

O'rniS
SEGON POLITTcA VV7PRESA-RL A co d ctIaju 
Govciarh~Iioo y denti1,.. A~rtcOl1%qiN
 

o Sagu~roa 4a acoidseit., vida, *to. 
 v Icultur . 0 
0 So c,onmrlorea alsuorzoo Ginnedortr 

Otro 
ApI culItura ACciu.,, ES 

SCAVICIO AL TPA * to.EMPAESL 

n1a-CciTS5-Z2 r-opeatOF 

Panad aria,
 
't~, '.Y"Muablerla 
 Co~arcr olsat
 

_qELAS UNrEti 
Low laxos Ias olideridsIan quovi*&tin Inspirsdaa. 96puastos 

&to. 
a~ula ocul 

6
5,ica, Lra. Ia Lagarlma da le'timproon. D3 aarVICltO 

Lat obligaci~n moral y valunta-rja, da arujAa Putua. Coaputaclsn 
8Uvo 

~IIIIII2~' 	 El ortnlecipreato do Ia Empress.are al ben.!=t=Lth4wa CA1 do'de 	 Tre-F3.-orts notadLIA 	 u grantes.X0n 
nat 

VNIOR SOLIDARISIA GUA1[UAU[-EC 	 i-'epneni url, o -. Csara
ad :lact6a
 
7c. Av. 6-53, Zona 4
 

EdIficlo El Tri6ngulo
 

J U'I . A.CIl. . 



j* GUKTmnALT-"&A 

A 	PORTE 

P 	A T R 0 N A L
 

RENUNCIA VOLUNTARIA 

El trabajador retira el aporte patronal acumulado desde su afiiiaci6, 
a 	 la fecha de re-nuncia, asi como el ahorro personal y los iiitreses y 
excedentes acumulados, de ambos capiLales.
 

2. DESPIDO COIN RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Pai'a cl pago 6e prestacior.es totales la asociaci6n nara: e-.treg; E. 
erpresa, a favor del trabajaco" despedido, el aporte patroiial acuiu-
lado. El trabajador rtirar6 iguali.ieiite sus ahorros person;aLes y los 
ceope ctivos in.tereses y excedentes.
 

3. D:SPIDO SI', RESPONSABILIDAD PATRONAL 

;:i aportc patronal acuriulado pasa a sor propiedad do la Asoci,,ci6 
pLir:a ayudas r.iutuales, salvo que la Asociaci611 decida evt maaia y. 
sCa u;,a parte o la totalidad al socio por razoves especiilcs. LI t:i 
bajador retira sus ahorros parsonales, los intereses y cx"oc.tcs 
6 ; capitales.a.bo 

4. REYIRO DE LA ASOCIACION, PElO NO A LA ELiPRESA 

El aporte patroial queda coigdelado e, la caja do ahorros do i.i A.oci. 
cio:'. £1 trabajador retira sus ahor:ros persoiales, los i~iteresc~s 
excedeites devengados. 

5. FALLECIMI:2:TO DEL TRABAJADOR AFILIADO 

Para el pago de prestaciones totaies la Asociacio6 hara c-trigg , 
ei;,presa, a favor de los be;,eficiarios del trabajador faliecicjo 
aporte patronal acui.ulado. Ari,-.is, los beieficiarios retir.,, el .iu
rro persoal cIl trabajador fallecido, rds los interes y excedec.
acurulados. 

" 	 EL 3OLIDARISHO NO SIG*NIFICA SI'PLEMANTE UN PLAN DE AHORRO PARA
 
ENBRIQUECEI. PAULATINAMENTE A LOS TRABAJADORES. REPRESENTA U"A
 
DOCTRIN1A DE PAZ, DE AROIA, DE, SUPERACION INTEGRAL Y TOO0S LOS
 
QUE 0:-IPOE NUFSTRO P-UJANTL !OVI ,'IENTO DEBEN SIITIRSEr ORGULLOSOS
 
DE PERTENECER A ESTE EJI]MPLAR ESFUERZO ".
 

7a. Av. G.53, Zona 4 - Edificio el TrHingulo 

Nivel 17 Oficina 172 Tel 313059 

http:Ari,-.is
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UNION 
SOLIDARISTA 
GUATEMALTECA 

UNA ESPERANZA EN REALIZACION PARA LA HUMANIDAD
 

"Un hombre con una ideologia, cambia a otr, sin ninguna." Este es el
 
secreto de la fuerza comunista en el mundo actual. 
 "Un hombre sin ideologia

no puede cambiar al que tiene una." 
 Ese es el gran secreto de la frustraci6n
 
de la democracia en el mundo de hoy.
 

"Un hombre libre con ideologia puede cambiar a otro con una ideologia
 

que no lo he dado libertad."
 

Ese es 
el secreto de la siguiente etapa en el destino de la humanidad.
 

El hombre quiere la paz 3yno 
se le ofrece nada ma's que la guerra. Quie
re amor fraternal y no se le prepara nada m~s que para el odio.
 

La idea que actualmente convulciona a los pueblos se levanta sobre pira
mides de cad6veres; 
avanza sobre ri6s de sangre; convence enloqueciendo cere
bros, envenenando conciencias.
 

No teniendo nada nuevo, noble, ni hermoso, ni sabio que ofrecer, se em
pefia 
en negar a Dios, para quitar al hombre hasta la esperanza de una vida
 
mejor.
 

Nosotros gozamos de 
esa idea superior de paz y libertad, fundada en el
 
concepto de la Solidaridad Humana, ofreciendo una soluci6n al mundo entero.
 

El solidarismo Econ6mico ya ha dado sus 
frutos donde ha sido experimen
tado, de properidad integral para el individuo, tanto en el concepto econ6mi
co, social, como moral. Es a no dudarlo, el ansiado Tercer Sistema que desea
 
la humanidad.
 

Hasta el momento el Capitalismo ha ofrecido libertad, sin seguridad.
 

El comunismo, ofrece 3,guridad sin libertad.
 
El Solidarismo promete seguridad dentro de la libertad.
 

Alvaro Portela Lumbreras
 

7a. Av. 6.53, Zona 4 - Edlficlo el Trlingulo 
Nivel 17 Oficina 172 Tel 313059 
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LECCIONES DE LA ECONOMIA INFORMAL:
 
EL CASO PERUANO
 

1. INTRODUCCION
 

A pesar de constit~lir Lun problems. hist~rico. toner CaLI~aS 
profundas en la. e~trUCtura legal dcl pz.1s y ser evidente en 
aigUncis de SUS- aspe-CtOE-(imc. t ab Ie = dUrasnte .Ilos CiMrOE 
a~os, la. economis. informral* se ha ccon'.ei-tidc en Ur, ten;& de 
debate riacional s6lc, recientenente. F .r mer e ' aztc-, desds 
qUe el lnstituto Liber-tad y Demolcracia IILD) dac ~crzr 
dc ny.anerz. preliminar, los prir.:p-EleE h& Ils. zqoE 
Co-": ]LSjor~es= d& Una ilvestiqaciI6n dessarroll]ads. por ospacic
de C:LItro, s.os er, e) ML'ndo de l is nformalidad limea. 

2. LQu6 es la.informalidad?' 

Arte-= d- pasr-.i aEdelasrte er do a.eon,c~~ans i a 

informalI. he,, qUe fnrmlUl~r a ~I Ur,&,~ preca sione=s de orden 
conceptual 

Nrc u-;iste Ltnarr.iniadad Er, t :..r c. I& definacibn d 
informalidad. I -' Orcanazacio, 1interriacional del Trsb =... 
(01iT) %,el Frograma Recgaona' dE Empo pars Anmricci Lat.1r.. 
el Ce-abs (FF:PEALC) la. entiender. En fLIRciO de is. esc.]E c:: 
IE. 

4 
E.tc:tvi dad econ~micsaq de tal maners. que barE. c1 1 --. 

a 2;E esn -; i dad smn ni mo de pequeRa empresa. 

AP rr enMtEcider esa concepci on esE profutnd.nT.entc- iRe- -:t:, e 
lc 4 unrdanertal po-rqucE-. a! inci4dir F-, el facto~- & tv 
de . Ecti E-concrni ca - dcrr.-sur-,, vidad -pot- 1 L (-- CIE. Cft-n.:. 
totoln-r-ntec-'bi trrris pLies rio h i.~ r.rd i d & obi -. ' . : 
di !t-l-ricj,?r ] o cqrridc de lc- --q~equo -- ri3 c-'rd ; c' 

piI c &r I :-s: d e r en CL& q-c o.:t - ustrtvs.. F 
e-i,:rniP] o, hsav ni'isE di ferens ias E-con 6n, c i oE7r- t rcP LiI i~ 
efprsor, rega strad-a, quoC pa-g. Esu; i.MC-(1E-t0S 
por c-- dc-recho y ULn a . r-qu u F c. q-tie nio 1c. em-6 Cw-iertrr 
mediar-a emrprese v LOfa pequeP~a. La Cricc. julStifiCam~n qLUE 
se pndr! a oncon' rar a Lin conc-epto s l es. l a preteorisj n de 
ser LiRe. definicidin oper-ative manejable, Pero0 isCur-re er 
grave irprecisi6n por-que entender rPenLILRO poer informal 
confunde fer~nmenos de dife'-ente natt-ale--a. 

Adem~s, ]a escala do la. artividad econ~mics. es efecto y no 
causa; dT moc. to!l qUe no podemcos considerarl., como 
defiriitcria JF- Is infornsalidad, .E*--1 come[-or-* c-tra--ic,, 
Ua do SLUS nC-'Jtiple:s~ conS-C-uncias. 

Per SU parte, ]a. clAsica ]t1 E 1L'ris c.ntt-rs.poI g i Ca 
espocializ-ada en ls. materis. iden t if c & i r.formalI can 



marginal. Esta identidad supone un carActer residual y de 

refugio para las actividades informales que mcs que un 

un criterio de comprobaci~n. Pordefinicion parece 
acuerdo las investigacionesconsiguiente desde que, de con 

del ILD, la informalidad en nuestro pais involucra a por lo 

menos el 48% de 3a poblacion econ6micamente activa y al 

ponible sostener
61.2% de las horas/hombre trabajadas, no es 

que los informales son marginales. Antes blen, es muy 
loE comrCnmenteprobable que los verdaderos marginales sean 

consideradon formales. 

el ILD ha 

tratado de desar-ollar una concepci6n de informalidad que se 

ejusta con mAs precisi6n a] fen6meno efectivamente e.Jstente 

resumen, esta . concepci6n corsider& 

Er atenci6n a todas esas dificultades es qua 


en nuestro pais. En 

informales a aquellas actividades economicas que, utiizar do 

medios ilegales, tratan de satisfacer objetivos legals. Er 

tal sentido, e':iste una gran probabilidad de ote ] es 

personas directamente involucradys er tales actija0des, n-i 

a sociedad en general . cst.r Mej)or s I& lay 
es cLuplia-. 

c c I Ir, 
nominelmente aplicable es violada quo si 

oJ.cddeF. LaNo so- infvrmales los individuo. sne 	 sus a:nt 

precieo ni e-t~tico
irformalidad no es tampoco un sector 

tiem.e an& larga frortera deinc, "n& zona de penumbra que 

c:rtactc con I&a legalidad ', donde Ics individuos se refugian 

de cump J r las leves e.ceder asucupndc W s costos 
eneficios. Entonces, la informalidad entendida on este 

sentid, no ss m&.s oe ur, concepto analiticO qua nos refiere 

los cuales los agentes economicos noSCaseos concretos en 
per I&pFeden ajustar .us conductas a lo dispuesto 

s se adecuen alnormatividad estatal, aun cuando ellas 


comportaniento socialmente aceptado.
 

asi, tan to las actividades que podri anmsSe comprende, 
corm el camercio anbtlatoricllamar clisicanente irformales: 


por ejemplo, con la produccion no re.intrada de las f~brca

formales y amn el proceso de urbanizaci r irformal prpip.-, 0
 

los puehlos j8venes o asociaciones 'y :ooperativas.
 

3. ANTECEDENTES HISTORICOS
 

lo a menudo se cree, la informalidad er,Cor,trariamente a que 
en ]a profunda depresi6n econ6mjrael pals no se origina 

ur elereotcactu.al. Es probable que ella la 'a sido 

de sus efectos, pero no su causa fundamental.mu]tiplicador 

En un sentido estricto, ]a irformlidad puede ser vista cz,,TO 
de nuestra histori- -' el hecho hist6rico m s carcteristicc 

tal vez, de la historia latinambricana. Frurbas &I .pnrc,. 
ifoma].la conquista del Imperio Incaico fue un empreca 

Diego de.En efecto, Francisco Fizarro, Hernando de Luque ', 

Almagro., asociados con el gobernador de Fvra&., Pedro Arias, 



evadieron el cumplimiento de la ley castellana quE

estipulaba un 
 sin nt~mero de tr'mites y permisos previos a

toda Ia conquista del nuevo territorio por parte de s~bditos
 
de Ia corona. Dada Ia onerosidad de estos costos de acceso,
los conquistadores optaron por el Esto
mecanismo informal. 

es, invadieron 
 y buscaron un rpconocimiento ex post facto.
NOtese que este recorz.imiento s6lo se busc-t. ademis, cuando 
los conquistadores se encucEntrari e-, situaci n deplorable,
luego del desastre dE Ia Isle del Gallo(1). Otra prueba: el
primer pueblo j6ven de la historia republicana es SL,llana:
formado por Ia invasi6n de 1& Hacienda ZL, /an& a I9167, yreconocido -tal como lo ha teridc, quE hacer el estado 
peruano ine'orablemente en el dej,-so de los afos- & travcs
de la ley e':presa del Far Iamentc. p;-omulgade por el propic 
Mariscal Gamarra.
 

Adicionalrerte 
est~n 3as sbidas evidencia_ Eobre 
 Ia
 
lcngevidad del 
 come-cio ambulatorio en Lima, la irripcf:ri
de" transporte in forrial: pot- Ic. nenos de manera fehacientE, 
en 1& d~cada de los 
 ares: veinte cuando Vito F'avonne 
_4:-t r -t o Ia - '"gdnlo eiOpezc. el servicic. colectivo en 

ra .t oirit cr PT 

De hEchc. s- t a.,-eri zrc-_ m r t-lebas para acreditar que I L
irformcr1idad no esSU r. fenomero reciente, sino un proceso
h[i tb-ic~o lio7dc intm 1 -r,-,,,ts ccur, Ia forM- como sc. produce
derEchc. en E- pals. 

F'ese L IC dificuItad e:isl ente pars obtener cifraE
histdricas ro±s recientes: hay Lin previsor estudio de la=Nacones Liniclas que corrohb-; Ia e;:actittd del acertc,.
:cuerdo con este documento , en I955 e,:istain en nuestr-o p--.-s 

.,c 

&lrededor de tres. nil industriale_ formalnente estEbk .Cdz.
cOn Un& produccion superior a lc. diez mil millones d* sc.Je a 
y mc's dc ciento veinte mi] pcerconas emp] ads:s, per-. tn, bicr,
e::istla Lia produccle,6n industrial rL, reoa..trzada E-qL-'i.alonrt 
a unos sei.-ff--1- millone- de solc.. \. quE: i'.oolur-b -c ,
dF cuatrocientas mil personas. 

EI qiiere decir que, ya para mediados de la d-caoa de los
cJncuc-ntP la producci6n informal : en 1o que a industria serefiere, eqUvali-a a casi el 60% de la produccir, formal
al 38e total :de Ia producci6n industrial. 

El esttidio de Ias Nacionies Unidas Ilega a coricIUs.ones
todaia m4s orppren,dentes. A 1955 la industria informal era 
y a dominantt en c jertas ranas manufac tureras coomi Ia
fabricaci6n de calzado. 
las confecciones y la muebleria. 
con
 

(1) El profesor Fernando Tt.ca-c i da 2z, Fontjficia
Universidad Cat6lica del PerC ha desarrollado Lin
interesantisimn programa de investigaci6n dirioido a recoger
evidencias hist6ricas de esta naturaleza. 

v 
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una produccion hasta tres o cuatro veces superior que la
 
obtenida por los establecimientos formaleE.
 

Asimismo, pese a no predominar, este estudio encontr6 
evidencia fehaciente de que la informalidad tenla presencia 
insoslayable en casi todas las demos 6reas industriales, 
tales como las alimenticias, bebidas, madera. editoriales, 
cuero: caucho: quimicos, cemento: vidrios, cercimicas, 
transformacion. Es particularmente Ctil el reparar en que 
dados los giros industriales se puede suponer con razOn que 
hacia finales de la decada de los cincuernta no s,]o e';sitla 
UnE vigorose estructura industrial informal, sine que tal 
estructura necesariamente contaba con recursos tecnoldgicos 
SLIficientes, canales de distribuci6n establecidos y medios 
de financiaci6n solventes. De otra maner seria imposible 
justificar su dimensi6n y prosperidad. 

PUe dE conluirse. entonces, que. dados los elementos 
disponibles, ya para los finales del cincuenta e.:istia una 
actividad informal en el 6rea de la industria qUe permite 
suponer I paralela e.istenci& del mismc- fenomeno. er otras 
actividades economacaE.. (Cuadrc Nc.. 1). 

Sea de todo el lo IC que fuere. ]o IUe es tambi~n evidente es 
que siendo la informa]idad un fenconiero h .st6rico 
incontrovertible, no s mens cierto qUe I _- n-cgn i tud y 
complej idjd que ho, le cor ocemos s711-1 caraz teristicas. 

=relativamente rEcientes, ap-e:,idas despues de los grandes 
pr_ceso-s mioratorios haC ]A capital que siguieron a Ia 
Segundp Guerra Mndial. 

4. CUANTIFICACION
 

4.1 Magnitud de la informalidad
 

El IL.D estc±m--que la informalidad en el FerCi abarca e-r,I#'B. 
al 48% de la poblaciOn econ6micamente activa que se dedi-& 
a tiempo completo a desarrollar este tipo de activdades. 
Empero. de considerarse a los informales a tiempo partcial 
.vs decir, a aquellos que., como los ta;:istps "piratas" c, los 
ambulantes-oc-sionales, se dedican solo parte de I& jornad& 
z estas Itbores - su magnitud crece hasta comprometer al 
61.2' del tiB-.- de las horas/hombre trabaijadas en el pais. 
(Cuadrc ;2)" 

La informalidad aporta, t-mbiden, Lna producCion de bienes y 
prestaci6n "de servicios cuantiosos para la economia peruana.
 
De acuerdo con las mediciones efectuadas por el ILD, en 1984
 

la actividad informal produjo un equivalente al 31.7% del
 
PF4I total. Dado quie buena parte de ella no estc considerada 
por las estadisticas oliciales, el ILD estima que en esa
 
oportunidad el FBI fue subvaluado hasta ur i.4%. Es decir,
 



el 84 fuimos un 18% ms ricos gracias a los informales, y
 
nunca 1o supimos. (cuadro # 3) 

4.2 Informalidad por actividades
 

4.2.1. La Vivienda Informal 

Se concidera bajo este categoria a todos aquellos
 
asentamientos adquiridos, habilitados y/o edificados al
 
margen c aur er, ccntra de las disposiciones legales ' que 
pLedan gozar eventlualmente., de un r~gimen de e:'cepcidrn 
administrative, tendiente a concederles aJICuna forma de 
reconocimiento estatal. 

As!, enc Iobamos baio taI denomainacion a las I Iamadas 
barriadas, barrios marginales., pueblos j6venes,. Areas 
similares, albergues, urbanizaciones populares de interts 
social (LIFIS), reas de recepcion, asentamientos humanos 
marginale.. asentamientoE humanos municipales, asociaciores 
y cooperativas. 

F'ues bier,, de- aterd c cc-r ]a= estimaciore_= del ILD. del 
total de vivienda= e;.istentes en la capital a 1982, el 42.6% 
pertenc-ce E. lo a-ntamrent_= infcrmialesz el 49.2"., a los 
formnalesE; y el .2" restante a las= Areas tugUtrizadas 
ubirad-iE dcntrc, dE e=scs Tism-, barrios. (Cuad-ro No. 4.). 

De ot r-. lado, si se n.i de er, t rm iros de poblaci6n
 
irivoluc adL, los as entarient- ir.formales alojan. a 1982. al 
47 por ciento dc los 1imeos. Se estima que un 20% 
adicional vive er tUgl, rios; es decir, en Areas deprimfid._E 
dm'ntro del casco urbano tradicional.: y que solamente cl. . 
restante habitta urbaniz.ciones que podrian considerar=e 
formalmente habilitadas. AdCn asi. tales indicadores no 
pLeden reflejar la inmensa proporci6r, dentro de e-tas
 
Ctltimas urbarizaciones que han incumpi idc a hTbi ii tar. 
edificar o UtiIizar S U iviendas las. d is Fj. A:.t or;eE 
estable: idas en los reglamentoE pertir entes. (Cuadro No.. 
5).
 

AdemAs de esta ' irnegable importarcia social, los 
asentamiFtOs informales tienen tambidn una gran importancia 
econ6mica= -P-rra calcularla el ILD ha procediclo a determinar 
el valor -de---os inmuebles ubicados en tales asentamientos
 
mediante Ina tasacin casa por casa realizeda en el aIo
 
1984. -De- acuerdo con ella, el valor total de los
 
asentamientos informales e_ de 8,319.8 millones de d6lares;
 
equivaerite al 69% de la deuda externa a largo plazo del 
Fer . (Cuadro No. 6). 

Lc, rerrrab], de esto OS qUE- se trata de urn valor generado 
por los irformrales mismos, del cual se ha detraido toda 
inversion o :.'uda proporc i onads por el Es tado. PEara 
apreciar SU cuantla basta decir que en el mismo periodo en 
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qUe los asentamientos informales se desarrollaron -entre
 
1960 y 1984- el Estado s6lo ha gastado 173.6 millones de
 
d6lares en proyectos para vivienda; es decir, solo el 2.1%
 
de lo invertido por los informales con su propio esfuerzo.
 

4.2.2. Comercio Informal
 

El comercio informal estv constituido por todas aqUellas 
actividades comerciales que se desarrolla, al margen o en 
contra de las disposiciones estatales nomiralmente 
encargadas de regularlo: sea en la vi& p~blica -baio la 
denominacion de comercio ambul atorio- c desde mercados 
especificamente construidos para salir de la misma. 

A pesar de ser corsiderada como I actividad informal por 
e~:celencia las cifras oficiales respecto del comercic
 
ambulatorio en Lima son lamentablemerte insatisfactor as. 
El Ctnico censo realizado por el gobierno sobre el particular 
data de 1976 y se Last er, una uILestra limitada que. dadas 
las caracteristicas de la crisis actual , no pueden 
utilizarse para proyecciones y' e.timados vtlidos. 

Ello persuadi6 al ILD de la recesidad de levantar sus 
propios censos. Fue as! que en 1985 y 1986 ha procedido a 
realizarlos, registrando a la poblaciOn quai se dedica a esa 
i~ct.ivjdad, as! comc sus princapales giros dE venta. 

FLIE aS quE. a enero de 1936. el ILD ha contado 91 455 
ambilI Lnn t-._ er todE; l. c i udad, distribuidos en 79,c02(' 
pueCStos, a razor, de 1.16 por cada unc. Del total de puestos 
e. 5c .5. sE dedica a Ia venta de comestibles; el 17.5. 
articulos de USO pErsonal; el I-7 a ser'acios; y el 9. 7. 
articuos pra iel hogar ' la oficana. (Cuadros 7 y 8). 

Adems de su importancia social, el ILD ha podido deterainar 
tambi~n su importancia econOmica. De acuerdc co, u.r,a 
encuesta de -i-ngresos efectuados en 1985, ha establecid, qua 
las ventas brUtas del comercio ambulatorio se elev&ar, 7 
millones de dOlares al aF~o. Esto hace que los ingresos per 
ca'pita derivados de la actividad sean 38% mayor es qua la 
remuneraci6n minima vital a la fecha en que el ILD tome la 
muestra. For consiguiente, es claro que para una persona 
sir cali f i-a-To, Es resu I ta mucho mAs atractivo 
econ6micameq-i-Iedi carse al comercio ambulatorio que tratar
 

-
de consegUir Lin EmpTe-C remunerado per el mninimo. (Cuadro 
No. 9). - -

En lo que r' ta a] segundb tipo de comercio informal es 
decir, al desarrollado en mercados edificados informalmente., 
los investigadores del ILD han encontrado que e':is.ten en la 
capital 274 de estos mercados, frente a solo 57 levantados 
por el Estado; y que albergan a 38897 personas antiguamente 
ambulantes en 29,693 puestos, a un promedio de 1.31 en cada 
Lino.
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Para apreciar la importancia econ6mica de los mercados
 
informales basta seP~alar que tienen un valor de tasaci6n
 
calculado por el ILD en 40.9 millones de d6lares, que es
 
48,118% mayor que los 85,000 d6lares que el Municipio ]a ha
 
invertido en edificar los campos feriales.
 

4.Z.Z. El transporte informal
 

El servicio de transporte urbano de Lima es probablemente la
 
actividad ezonOmca 
co, rAs elevado indice de informalidad. 
EstE situacion es por lo menos as! desde quo en 1970 una 
orar, hueloa dr colectiveros paraliz6, I& capital e hizo qua a 
]a postrE 1a juntz Oubernativa prc:iJida pcii D-,%'i,; Sir ariez 
Oampo retrocediers por primera .ez bejando el campo libre E: 
la ini-iativa popular. 

Des --4e.... er, qua qUebraron I as antiQua= e.Tpresas pri ,adas 
de 6mnibus, el crecimiento e importancia de l informnalidad 
en esta area es constante. A I& fecha el universo esti 
compuesto por dos niveles claramente definidos. primero,El 
con una legalid'ad relativa mayor. esta compuesto por
microbuSeros v taXistas que cuentan con reconocimientc 
o1-bernaniental bajo forma de cencesion. El segundo con una 
le'.lidad relativa menor, estA integrado con microbuseros y 

pratcs , 

I& legislaci6r, establecida. 

t: i.Ftas "F, " que desarrollan suS actividadeE fuera de 

Er, consecueric ia, Ti sP considera el macro, trans.pcrtE -RE 
declr, ,-.jcrobu=e= v omnibuses-. la informalidad ascier.ds al 
91. c ]I =er.. i o. Empero., SE-. arrpl El L~r-i.ersc, P fir, dc. a 
in'Iur automn.iles colectivos ,. tr is. el porcer-ta)e dc
i r- r ald d-d se e] v a & Lr d =-ecsrdante 94.8" a cifras de 
diclembre del ao pasado. 

Debe repararse., sin embargo., que tales cifras han sufrjdo 
aLgun: v ar-&--i n desde ese momento: debido a que 
recCenitem-'nte el gobierno ha decidido reconocer a laS 
"camionetas rtrales" eufemismo regulatorio con el que se 
denomina a Ins microbuseros "piratas". (Ane:.o No. 10). 

De la mi gia manera el ILD ha podido calcular la importancia 
ecr,6 Tmic - - -- laactividad informal en el transporte: eI 
valor de_-Aa-usicin de SU flota es de 620 millone_ de 
d6lar'es, a] que .C le deber, sumar 400 ni 1lor,-es m4s en 
infraestr-.tuFa (grifos, talleres e instalaciones). 

4.2.4 L"-ids7-ria informal 

La informalidad prodomina, segn estA acredi tado
 
fehacientemente, por 
 lo menos en las mismas actividades en 
que ya era significativo de acuerdo con el estudio de la ONLI 
reseado lir-eas atrAs.
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A saber zapateria. confecciones y mueblerla. Se estima que 
en Lima hay unas ocho mil empresas de confecciones de rope y
 
unos dos mil talleres de calzado en mas de un noventa por
 
ciento no registrados. De otro lado se ha estimado que por
 
lo menos el B5% de muebles de madera y metclicos surcien de 
la industria informal, que vende tanto al ptiblico come a la
 
industria informal, que vende tanto al pdtblico como a 
empresas reconocidas ]egalmente que le ponen SuS propia 
marca de f.brica. 

A t-tulc ejemplificativo, el InstitItc, Libertad y Democrecac 
ha detectado una curtiembre quo podria ser m~s grande que la 
de Fedro F. Diaz: IbaFbz o Alda, disePiade. hasta en nuee 
plantas diferentes. con quince o veinte operarios ceda Lin& 
establecidas en LP Victoria v diferentes barrios pcpulares 
de la capital. 

Asimismo, se sabe dE Ir, empresaric infcf rmal quE en]atj
 
escabeohe de pescado *.' se de el ]u..o de poner una etiquetv a 
sU producto. 

Adems, ha, evi er,-ia_ dE que en Tacore zonas aleda, a 
hay.. entre otraEs sorpreses., un plant& de ensambl-ie de 
rizt c,.-es, autc,par tee 1. cufln .'ehiculr]S c npletos, con ur. 
adelanto tecnico bastante sion:ficativo. Sobre este 
particular V p are eZcarr,Ic, de Ic,s qua creen, qu& IE. 
informalidad es E-i r)6ra rn de mEre& superi-'vencae y cr i. 
rIsticidad sc ha Erccutr adc ur. taller de piezas dv 
net.a=mecAnic& quo eLab-ra aparatos de precisior, para ciertc.s 
avi Lnes rusoCs descontiriuadoE de la Fuerz A-rea Feruana. 
Huelgan comnntarios. 

5. POSIBLES CAUSAS DE LA INFORMALIDAD
 

Fundamentalmente pueden identificarse las causas de Ic 
informal idad en Lima comO una inadecuaciOn del marco, leo) a 
las necesidades y condiciones de la poblaci~n emergente.
 

Esto puede observarse a cabalidad cuando manos en dos 
momentos especificos. El migrante del campo a la ciudad no 
Es un ager-te econ6mico neutro. Necesita acceso a las 
cportundi es Econmicas. Y necesita acceso no so1o aI 
trabajo, s*-c_ z-a vivienda el transporte. el comercio v. 
en geiera.- a cu a-lesquiera de las actividades que quiera 
desemperarE -Ocurre, sin embargo. que dada la tradicibn 
reglamentaria nacional, no e*:iste libro acceso. No basta 
que una - quierr ent-ar a Lin mercado, hater Una c.sCa, 
habilitar un terreno, formar un negocio o emprender una 
indLkstria para que, en efecto, lo haga. Es menester recabEr 
permisos previos. Hay quo pasar por el tami: del derecho. 
Estco determina el primer nivel de enfrentamiento ertre C1 
individuo y el marco institLcional que nos interese a 



efectos de elucidar las caLtsas de la informalidad. 
 Lo

llamaremos costos de 
acceso a la formalidad.
 

El segundo momento 
especifico 
 ocurre a continuacirn.

Logrado el 
 acceso- el individuo quiere hacer algo 
 -casa,
urbanizaci6n, servicio, industria 
o comercio-
 y no se
desentiende del derecho para 
operar aLitonomamente. 
 Antes
bier, su conducta 
se enc uentra ligada, condicionada 
y
gene-almente estimulada, o no 
 por el marco iristitucional.

Hay que pagar tribu tos, se deben observar leyes. hay querespetar la estabilidad en el trabajo. 
 se deben conseguir

concesiones. hay que edificar de acuerdo con 
el capricho del
Reu]amentc, Nacicna] oe ConstrLucciones, 
 se debe e:plotar la

rutZ. seg.:tn tal o cLIal rezila, entre otros. 

LLE-go, no so, e_ menester lograr acceso legal, sine que r'. que conserver tambi~r ]a Iegalidad. 
 A este segundo momento
dE relacin entre indiaidLto v derecho, esper.ialimente Litai pare el proposito analitico perseguido. Ic. llaaremos costos
de permanencia en ]a formal idad. 

PLLes bien, 
 el ILD ha tratado de cuantificar 
cada Lino de
 estor costos. 
 En lo referente a los costos de acceso ha
procedido 
 en los sectores econ6micos antes 
 mencionados
(induStria, vivienda, comercio y transporte). En el caso dela industria, en 1987 procedi6 a reali=a-
 una sIMurlaci6n de
todos los 
 tr~mites necesarios para constatuir legalmentcr ir,peqceR, taller de conf'cciones 
en la carretera central. 
 C'c
pLI S p,C-t- meta tranintar CO, un c iLdadan, c or.rri-, = rin forrjac ibu t-cnica ni asesori& profe-ional . con. Ur',prop6sito emirenteaente hone stn. Por endE, se i pc
deci E iOr de no pa 

I. 
zr ninLna coima para ace lei. r-]p!-ccedamientc, terer- aS una medida cabal del problemes. 

F'ue: Lien,, el resultado fue quIa los investioador-pc; del

tLiV eron que tramitar durante 

ILD 

los 
289 dias para pcder ohtr',r

once -per-mi-ns--7ecesarios a Lin costo totz,] dc i. :"d6lares, 
 entre oastos realmente desembol sados v Juc.r-,cesarte. Por.aPadidura, se les pidiO coimas unas diez veces, a 1Las que hubo que acceder por lo menos en dos; por
cLIanto, pese a cumplir con las regulaciones, 
no se podia

pasar sin.5_mstor_,:nar a los funcionarios. 

Motivados 
-__--l e:perimento, los investigadores del ILDdec idieron -comprobar si el probl ema no ser-a Universa].

F'ara el efqct., procedieron a repetir el e;:perimento en base
a] mismo "::.now how" en Ia ciLidad de Tampa, estadoFlorida, err los -Estado Unidos. 

de 
Alli el resultado fue que el

trimite de cor stitciOn legal de Lin pequeo taller doconfecciones demora 
 solo 7 horas. La abrumadora diferencia 
entre el reSuItado y otro me e':i(Te de mayor comertar ic,salvo por 
 el hecho de que parece un indicativo del nivel de
 
desarrollo de Lin 
pals y otre.
 



En el caso de Is vivienda no se pudo proceder a realizer 
una
 
simulacion, ya que, por ejemplo, no era viable organizar 
una
 
falsa invasi6n. As!, 
se decidi6 estudiar e,:pedientes reales
 
a fin de tener una medida del 
costo de acceso a Ia propiedad
 
inmobiliaria para vivienda.
 

El resultado 
 fue que los tr-mites de adjudicaci6n,

habilitaci6n, licencias de constrUcci~n y certificado 
 de
 
conformidad de obra necesarios 
 para aprovechar un terreno 
eriazo del Estado leqalmente tardan un promedio de 8.0 meses 
(unos 6 a;os y 11 meses) e invol]ucran no menos de 500 pasos 
administrativos diferentes -inclLsiVe con intervenci6n del
 
Fresidente de la Repdiblica-. S6,]o el costo de ]a

adjudicacin del terreno para 
 Lina as7ciaci6n de pobladores

pr-omedic asciende 
a unos 2,156 dlares por miembro. unas 52 
veces mms que la remuneraciOn minima vital vigente a 16 
-,scha del cAIcLIlo. 

El caso del comercio nc- es meno- pateticc,. AcE, se 
e.:aminaron lo= cost-os de acceso a Lina tiend& formal ..a Lin 
mercFdc de -baEto por ser las dos posibilidades rri:s COLries 
que se tienen par& desempeFar este actividad. En ]a primera
posiblidad se procedit, a ina sjmL]aZ:ion., qLIE arro, como
 
re=Ult.do que los tr mite= parE abrir una pequeLF~ tienda de 
abarroteT Jemo,-ar u 'S: dias a un costo dE 600 d,] ares.
 
En IE Eeo.und.a, se procedi6 a 
 Ur e :amen *de cinco caesos 
reale. quE arroj6 cOMEn res:U)tado que los trimites para
]evantar legalmente in mercado tardan en promedio 18 a;os. 

En el caso del transporte El sun to es mAs simp.I c
dramn'tico a la vez, porquOe sencillamente no hay ac-so. 
Pars entrar a] servicio, hay que invadir y, luego, eiQigar o 
negociar politicamente el reconocimiento legal. S61o Line 
vez reconoc idos los transportistas pueden aspir,
participar de las licitaciones que con tanto boato ha 
convocadc, recientemente el Municipio. 

En Ic referente a los costos de permanencia, Ce ILD ha
 
t--=Je=c;o tambier de obtener 
 algunos indicadores. (1s en 
base a Una muestra de 5C pequeFas empresas industrjIales ht
determi rado que los costos de permanencia en ]a formalidad 
representanT.i-t_ .7* de SLIS utilidades desputes de impuestos 

-7 dey el '];. s--_costos prodLcc i6n. 

En cLtarto SU composicion, el 21.77% de los costos de 
permanencitr. *-or; tributarios; el 72.77% no tributarios 
-bLsicami-nte laborales y bLrocraticos-; y el 5.6% restante, 
costos po* '63-sbervicios p 'blicos. Todo ello sLIgiere que

la tributaci~n es Lin factor mucho menos importante de lo qUe
comunmente se cree pars definir ]a formalidad c informalidad
 
de las empresas, y que son m~s 
bien los costos de origen
laboral y burocreticos que obliga a asuimir el Estado p4ra
mantenerse dentro de protecci6n los que tienen Una
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incidencia definitiva 
 en la legalidad relativa de las
 
actividades econ6micas.
 

Las causas de la 
 informalidad pueden determinarse, .pUes, 
a
 
travs de un examen 
de los costos de acceso y de permanencia

de las diferertes Areas econ6micas.
 

El mecanismo es sencillo. Dado 
que la gente tiende por

naturaleza a 
 hacer I-o TicAs barato y evitar lo msA_ caro, el

cumplimiento de la 
ley est6 sujeto a que ella -en sentido
 
material-
 teng menores costo.. que beneficios, puesto que
las personas a] evallarla per-SigUen cumplir SLIS propios 
objetivos y no los del Estadc-

Entonces, si 
 los costos del -acceso son tales -dada I&
 
onerosidad, morosidad 
 o dificultad del tr~mite- qUeo 0i len
resul tan insufragables para las personas de menores 
recurs os, o bien superan los beneficios del accesc, ]e.al,. I
 
gente opta por quedarse fuera, es decir, en 
la informaldad. 

Igualmente, si los .ostoE de Is ]eg~lidad se eIe'.ar pc.r
encima de sus beneficios, la gents opta por escapar de t&l
 
6mbito a pesar de haber ingre adc. en 6l., Ps decir, por
trasladarse a la informalidad. 

El 1 e:pI i,-a por qu. ha do ti pos de informaI e_
caracteristiccs. Los que nunca entraron al Circuito poI-qIE
no pcdciarn sLfracgar los costoEs de acceso y , los que, habiendc.
entrado, so Escapan dados los el evacics costos dc
per, r',eric i a,. 

EstF e:policacicn no debe soslayar, de otro lAdc,, q,, . 
propia informalidad tiene EuS Costes, en mLuc hoE cZ(os
especialmer, te onerosos, da.inos oi Pe] i irosos dada. 
e::ternal idades reogativacs elevadas en actividades cmc,c
comLrcio amblIator Jo o el transpcrte PcFJr 
fundamen I mente. 

Estos cstos de la infor-malidad -el costo de I f&,lt de

protecci6n legal, el costo 
de no poder recurrir a los

tribunales, el costo de no tener acceso a] cre.dito, el cot,
de la falt--e guro, el costo de la invasion, el costo de
las coni m 7-ct. rrnos; el costo de la definici6n de lo

derechos d_-r 'edad 
el costo de la inseguridad de los 
contratos ,'cu-.c son precisamente lc'-F que justificar, por
encima d-_.o i-_ines simplistas o en e,'ceso optimistas, la
neces-idad dtr, encarar 7- problema de ]a informalidad como el 
principal" --momento que atraviesa el pais. 

Una adCcuada modificaci6r del marco irstituciona] mejorarA.
sin duda, la eficacia de la ecoromia, en ]a medida en que
reduzc-a sus costos. Pero tambid-n resLIltarA irdispensable
dado el elevado nivel 
de presi6n social y descontento que el
 
fen6meno con leva.
 



6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIUN
 

El proble~ma planteado por todcos estosJ fen6menos
 
frecuentemente 
ha sido p~testo bajo la forms del siguiente

dilema: ,forffalizar a los. informales o 
informalizar a los 
formal es? 

El dilerra es incorrectc desde quE rno es deseable 
tener
 
:actividades econ6micas completarrerte al margen de Is
 
legalidad, dados los, Qrandes costos v~ 
los est!Mu11os para Is 
violencia que ello conlleva; y es tambibn claro qUe todc, lo 
qLIE se hag , por los irformales debe bene-ficiar a' ]a
actividades forrralmerte establecidas. F.'eSult8 perfecta-ierte
pre.'ai i-e qLie estab) e'er reolmpeE de e ;cepcinr de cariacter 
as2.ster-cial asta y exclUSiViSta respectc. de los irformales,
tra-r, conSe-CLIenCla= tar, pernaciosas para Is organizac16n
ezc~n'nimc& del pals coatno empt-ende'- CFAmp&as~ represivas c. 
rE-\vir ]as eltirpaciones de adolatrlias. 

Ern ese sertidc. cabe er-Umerar CaI QLinas al1ternativas de 
SO I LI i 36n: 

. 'AbFarCatr ls COECISo d(F- aCCzE:-

Dado qufe la ile~alid.d es pare Is grar MmyOr i& Lur 
corseCuiencie dc- las difiC-UitadJes parE, acceder ]egalme'nte al
mercado re-sul ta impresc irdi ble abaratar esos costos de 
eritrada. 

Pa.li: el efec-tc, habr~ia que( prcceder a Lin progra i C1c 
de-=-eC3L1aribr orientado a remover todas aql-lellaS trabE- 7 L1e
 
1imite-
 o impidar el accesm L4 ]as actividades ecorinmicz:c. 

Obviamerte-. esa desregutlaci~n no s6lo f avorecer,; E a s~ 
flLIL-~vaS Empresas-.. -- sirn tarrbi~' a laE. e.aSterite., pUestl-c Oii 
g ararnt i zarA Lilc, r~pida movilidad de los facto-cs jo
pr-OdCuCc-.3 6F , pcir ends', Ia adeCLuada asigracior- de, I c. 
reckirscs dc acuIErdo con los est!Mutlos del frrercado. 

-no 	 (Tri n-a apd-0 habria qUe procurar Lina e fCc t i Va.
 
dcsuro4~~~Th 9be samplifique I& tecrclogla con la 
queC

el-apar.,- z--xztata] admaistra ]a aplicaci~r de las 
disposicl7~i 9gal es. 

2. Abarat,2--ios costos de perrnernc ia: 

Lna eV -- btenido el acceso, e-isten otras costos que el 
Estado oblige a suifragar a cambio de conservar ]a legalidad,
tales como la tribUtaCi6n, las ieyeE laborales, inspeccicones
 
y deffAs procedimiento-s. 



En consecuencia. 
 se deben evaluar esos costos a fir, dereducirlos 
hasta Lin nivel en el 
 cual no esti mu I I 
deserci6n hacia la informalidad. Ello obliga, a dos medidas 
precisas.
 

La primers debe ser un 
 proceso de simp]ificaci6n

administrativa dirigido 
no ya hacia los tramites de entrada
 
a] mercado, sino a 
todos los. demos que deben de atender ]as

empresas en el tranScurso 
 de su vida normal. El Institute

Libertad y Democrac'i. ha calculado que, en la actualidad, 
esos trmi tes requieren un promedio de cuarenta horas
semancies de trabajo' de los gerentes de las empresas
formalmente,estab lecidas. 

La segLtnda medida, C su vez, debe ser Lu-a reforma tribltara

cabal, sencilla y estable. Esta 
 reforme tributari& debe
 
tender necesariamente 
 hacia una reducibrri de 17s t sa
 
impositivas de manera quc 
 el costo de pac'=:- el tribute, te
 
mern - quE SU beneficio v 
 los agentes ecc-nEiEf cos "estimen 
conveniente cLImplir y no evadir I a 1ey. 

Igualmente, podra irasei rsr- p,rocesc efectivo de 
descentrali-aci6n: 
entendida no vy en el tradicional sentido
de desconcert- ti 6r F:dminis.trativa, sino, priffero, comO una
real distribuci~r. del poder hacia ]as provincias que las 
h,?g& competar entre sa come pr-oduLctoreE de legislaci6n
segundo., comc. ura privatizacibn de determinadas funciores 
pbJicas ppr, tr-ansferir resporsabilidades del goblerr,los particullar-es. 

Estas sot, sugerencias mLv generales, es caerto. Pe- c
 
permiter, determinar propuestas mucho mries -:oncretas E p.,,t

del reconocimaento de que )a profusi n de ]as rem] ,cc ones
 
pLIEde tener efectos paradjiicos en E cump] imierntc, dI :]

ey cL'andEL _- di scrimina contra los pobres y se esta-l econ
 
requisitos e>cesivamente onerosos.
 

Ui p=,qquete de reformas come el propuesto prcdLc ilr a ofet t c-s
 
econ6micos de dos 
 tipos. Primero, a] el iminar las

limitaciones para el crecimiento 
e invers-ibn in formals, 
PeI eva1-SLI productividad considerabl emente -teniendc encuenta qu &-]a cn. ]a actualidad equivale a solarnerte un

tercio-_-4 ma- dc, acuerdo con el ILD-. Segund, a I 
e n ,- amen toe' sup'rf Itios redLuIcirla los costos de
los formt-w_ .y permi tir1a apr-ovechar productivamente 
ret Lir s-- ~ ...4I a actul idad se conSLumen en los oastos no
reproductiIos necesarios para observar y sufragar los costos 

t Estado. -- ambasFor vlas se incrementaria 
finalmente el PBE. 

Es dificil caIcular cLI1 seria e:,actamentE Iz, consecuercia 
de estos efectos econmicos; pero si s6lo considermos el
 
diferencial entre 
 las productividades, el ILD 
 caicuL] qUe

una reforma institutional 
 que lo elimine por completo
 



incrementaria el PBI haste en 54%. Aun si el diferencial
 

s6Ic pudiera reducirse a la mitad, el PBI crecerla 27".
 

(Cuadros 11 y 12).
 

De acuerdo con el pr..pio ILD, si el diferencia] fuese 

eliminado en 10 akos: la tasa anual de crecimienLo del PBI 

como resultado de esta sola propuesta seria de 4.47.; y si 
solamente fuera reducido a Ia mitad en 10 a~os, seria de 

2.4%. En ambos casos, muy por encima del 1.8% anua] 

registrado en el perlodo que va de 1373 a 1983. (Cuadro No. 

13).
 

Por consiguiente, es perfectamente posible utilizar el 

liamado "problema de Ia informa]idad" para aumentar le 

riqueza colectiva de nuestro pais. haciendo que, gracias & 

una adecuada reforma institucional: cada peruano al buscar 
_Lu propio beneficio sirva en 6dtimo extremo el beneficic de 
todos ]os demis. 

Se tr.ta pt'es, de orientar las so]uciones haciendo una 
reforms cabsl del marco institutional que haga m_s rentable
operar en 3& )egalidad .. de ets manera, estimule la 

eficiente asignacitn de recursos: sin I cual el crecimiento 
econbmico es impoible y el prcgreso social, Una faErsa. 

Ningn mercadc puede funcionar al mA;imo de SUE 

posibiEidades sin contar con ot n etamercado que reduzca s.s 
costos, internalice e.ternalidades. estabilice relaciones 
contractuales v asegure !cs dererhos de propiedad. 

7. COLOFON
 

La procperidad a]canzad&, su elevada competitividad, I& 

sofisticani:6n de su tcnico, su puJanza y organizacin hacen 

p'er ar qu.=] a economia informal es un fen6,meno equivaentF a 

3a re.'oluti", i,,duuttal, desarrollada de manera pop, Jlar: 

espontr, ea, ] marger y aun en contravencion de IP. le.s 

po- ]es migrantes del campo a la ciudad. La e.conomia 
ir, ormra] e, entonces., ttn modelo de revo]uci6n indtstrial 
hecho por las clases e'plotadas del pais.
 

LLtgo ee1ecnnor ma de 3os pobres no es rj 
clandsti- ',-fagia1. No se inspira en el colectivismo 
*ni repudiz- - ja propiedad individual. No se alimenta de 
privileg-4 -- _--gv-z de protecci6n estatal. Antes bien, es, 

en ci sentido.:cabal de los t'rminos, una economa de mercado 

que avanz;a-'---..-.



ANEXO ESTADISTICO
 



NLAD N:. I
 

PEEISTRADA Y NO FEEISTRAlP EL PERU ENINDIVETPR" EN 195! 

EW lr. iistriale.: Industria ]r& ri N:FEgistradi 

Valo 1k Vale' dE )a porrentajE T TA: 
Prcdwlv:iO~r Froduuri6r; del 1:tal 

c1.254 35b494,7i.4 .4,7
 

I"EtridD de t:i~: ~ ~ ~ ~ ~~ 

Industria E~ lt~ic;ijr (17.~~I 1 
1r~sti~eeA~:k ~ 519,01i 4106 2t.9r 1d tar~oia ,441 

lltDt "E: 1O,91'Q 5,456i;70'-'a7. 

ru~.et: 150irutr& 4r~~cEe 2C.4 BF.As1ji dearcl 


1 r, zekt~etrr ECt~drc .1e
t : Era~dEe W.1rtic. y 



(UADRO No 2
 

ESTIMACIOn DE LA MAI3IIUD DE LA Cllvlrr EttmCrI I1rGMAL U.' FERI E 184 

rtblatin Attividad 

roblacin roblatitn Pobl;ci6n irfereal tn la Informal pn la 
ODupada Ocu;dla Etupada Pdtlaci6n Total Attividad ctividad Attividad Actividad Total 

SectorEt; Formal Initrual Total (1II Formal Inforeal Total 

(mile: de ppronas) (millones de horas-hombre)
 

A, -Puario 847 1,517 266 64.! 2.00' 2.773 4.280 53.! 
Pe'z 50 It( 16. t8.6 177 395 572 69P 
Mineria 53 !1 74 15.1 131 40 174 23.? 
Marufactura 44 133 t81 34.1. 968 524 1.492 35.1 
Electriciad y agua 18 0 1 0.0 37 0 37 0 
orstru:ti6n 203 65 28 24.1 45? 145 602 24.1
 

Cnerciol 445 2.! 770 42.2 852 3.001 3.853 
 77.e
 
Tr~nsporte y tomunicaciones 132 112 244 45.8 254 643 F97 71.1
 
Panca y Sequros 49 39 p8 44.7 93 88 191 48.1
 
SErvicios diversos2 325 37S 704 53.8 736 3.241 3.377 8!.!
 
Gobierno3 931 0 031 0.0 1.594 0 1.5q4 0
 

TPTIL4 3.413 2.791 t.204 45.0 7.309 10.350 17.51 S.6
 
TII 5 3024.000 2.791 5.815 49.0 6.53 10.350 16.913
 

1) Inluye Restaurantes y Meles
 
21 Incluve Salud y Eduraridn Privadas
 
31 lnrluye Salud y Sdutacibn Piblicas, Bobiernos Locales y Fuerra; Artadas y Foliciales. 
f' Inclue Fuerzas Armadas y Policiales 

5" in:luye Fueras Armadas y Polic-ifles

:P!r. ijnu Instituto Libertad I Deo:racia, Lima, PEr6, 198b. 



tU D!.0 No 3 

ESTIHACION DE LA rASUITUD PE LA ACTIVIDP ECOROICA INFORMAL EN PERU EN 1924 
EN TEF:iNDS DEL ROPUTO PRLITO INTERUL' 

(tiles de tilloere de Intis y porcentajes) 

PH! P2P PH1 FPI P1 Infor 
Recistrado Reoistrado No Recistrieo Inforoal PPI en el PP 

SE:tvre Oficial Inforpal Informal Total Total 

Agropecuaric v.77 373 1.531 1.904 6.903 27. 
Pesca 360 22 231 253 591 42. 
Mineria 6.526 264 372 63 6.900 9.1 
Manufactura "14.51F 1.?41 350 2.291 14.699 15.4 
Electricidad y Ague 022 0 0 0 8?7 0.0 
(onstruccihn 2.02' 313 ( 313 2.024 15.5 
Cceercio 10.919 3.904 4.429 0.333 15.340 54.3 
Transporte y Comunicaciones 4.313 1.745 441 2.16 4.754 46.0 
Panca y Seguros 2.604 0 822 22 3.4N 74.0 
Restaurantes y Hoteles 941 84 933 1.017 1.B74 54.. 
Alquiler de Vivienda 045 160 0 160 P45 1.0 
Servicies Diversos 5.37 1.716 4.613 6.327 10.50 59.t 
Salud y Educaci6n 4.109 0 0 0 4.107 0.e 
Cobierno 4.053 0 79 79 4.247 16.3 
Coxisi6n lputada y Derechos 
de Iaportaci6n 963 0 0 0 963.00 0.0 

TOTAL t4.358 10.N (11) 14.511 (2) 25.033 78.969 31.7 

(1)Equivale a 16.31 del PH1 reaistraOo olicial. 
(2)Equivale a 22.51 del PPi registrado oficial. 

Elaborari6n: Instituto Libertad y Pemocracia, Lima, Perd, 1906 



CUADRO No. 4
 

VJVJE1hlDAS rN AREAS TV)GURZADAS, ZN ASE:NTAHE1-3'S POPULARE5 

Y EN AREAS FORIALES 
1982 

TUGURPOS ASrhNTAH] EO'05 APEAS 
D)STR POPULARES -_0_PHA_0 U_5 

UN]DADES 11) D DES UN)DADE5 

Anc 6 n .21 2.3 298 2.0 .33 E 
Ate 3.950 6.7 9.343 32.3 37.634 70 
Ery nco 2.)57 23.X5 - - ?,683 76 

4.766 20.0 540 2.3 )E1-7 
CaraLayV)o )O 0.3 5.954 63." 3*b92 36 
Con-as 2€ 0.5 45.336 90.E; t.320 E 
Ch.C a r.- 52.5 3.57 45.3 2 967 48 
COsrrilo-
E) ASusi~no 

3 82 
2.)) 

i.9 
7.3 

)0.6 5 
25.667 

40.:-
3.04O 

3 7 3 $2 
3 

3nFr,6 
.3Ls . 

.lCia b95 
Ia1.03) 

3.2 
5.6 

2).280 
-

96.L 
- 36.753 54 

La. Hol na 7) 2.3 52B 7.3 2 .E3 so 
La Vicloria 7,055 32.8 6.659 )2.0 C) .0Es 75 
LUma 35,660 20.3 35.036 19.4 46.592 60 
L~nce 2,056. 33.3 - - 36,082 86 
Lurigancho 44) 4.2 3.536 34.0 6.430 63 
Lurin 
i da~er.a e) .ar 

49
.525 

2.0
3 .7 

2,02
4)8 

44.)
3.7 ) .34

9,28 
- 53

2 
jjjgda)cna Vieja 3,669 )0.0 324 2.0 3 4,596 88 
3j7af)or cs 3 .857 7.4 - - 23.3)] 92 

Puenic 
pi rI.ac 

Pjt-dra 70 
5.890 

1.2 
36.2 

2,097 
9,874 

36.1 
27.A 

3.635 
20,7)4 

62 
56 

San Is]3,r 309 1;9 - - 36.223 98 
S.0. f4e Lurig?;,Cho 500 1.0 43.337 83.0 9.352 8 
s.a. dc xir-af3ores 305 0.4 27.992 99. 6 -
San 1.u.is 730 6.6 574 5.4 9.438 88 
S. m. de Poriek-
S3n x,2*e. 

2.)10 
2.367 

2.9 
32.6 

4B.692 
58 

66.4 
0.3 

22,5.30 
)6.435 

30 
87 

Santiago dce Suco 
Suquil)o 
V.H. del Trunfo 

2.539 
5.823 

97 

8.7 
20.9 
0.2 

9)7 
2.900 

56,737 

3.3 
30.4 
95.8 

25.680 
39,64 

-

88 
68 

TOTAL 65.865 8.2 340.451 42.6 392,263 49 

7)Cnte: Jm,1985. 



-- 
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CUADRO No. 5
 

}ID31ACJ>:.7 AR.AS 'J1t.JR7kDA, D, As5:r;rLfwJ_97S INFORHAL.ES Y 

DE ARLAS FC-Lki S
 

ASENTAH EtO7'OS A]REASDI STRITO TGUR)OS INFORMALES FORALE:5 

PERSONAS % PERSO.AS5 PERSONA A 

Anc6n 
Xte 

9) 3.3 989 ]3.7 6,329 8$ 
9,333 6.4 46,936 32.6 87 845 63
5ar; aco 9,856 23.5 35,942 76 - -ea 20.825" 19.0 3,450 -3.2 84,993 77Ca; I'b"V)3o 52 0.2 30.895 63.4 J7.752 36Cc,.-.as 966 0.3 257.275 93.6 22,597 8Cr- ] a,-a vc 683 2.2 19.334 62.2 13,069 35Oao1r) ])c.5 8,730 6.3 62,4)2 45.2 67.290 46E) AOus.Irjo 30.323 6.2 149,776 90.8 4,942 3 

] n~e n:3 I j 3,222 2.3 )34. 04 97.7 --.JcX:S IdrsT. 
4.625 5.8 
 -- 74.437 94l.a ?$:Iirna 395 2.7 .... J,)353 97,a Vicor)a 32,219 
 32.3 47.3)4 37.6 387,897 70 

67,57)
Lima 38.7 85.640 23.6 208,999 57.L rce 9.059 21.4 -- 70.642 S,L l.rcwcho 3.959 3,7 38,543 35.1 32.343 
 63.Uurin 243 3.B 6.292 46.0 7,35)'a:-2a)ena 6e) Mar 52.
7.412 33.9 2.707 5.2 43.356 83. 

,aj\eja 8,202 9.8"ijraf o 2,642 2.0 73,476 88.es 8,280 8.2 -- -- 92,630 93.ionte Pic-3ra 
 306 3.1 
 15,214 52.2 33.633 46.Pima: • 
 25,486 34.2 
 55,407 30.7 99.855 55.

I.=an 3sidro 3,268 1.8 .... 68284 9B 
. an .1un cde I.Aia,,tchoSan 2.322 0.8 80.8Jt.an 6evIlijrafhoj cs 203,85D 46.556 38.39D 0.2 364,028 99.8 ....
Ean Lujs ._ 3.438 6.1 -- 53,386 93.
ran l:a.tin 6de Poyres7 8,820 2.2 268.B62 67.2 322,545 
 30.
San 1itrue1 32,087 
 32.3 532 0.5 85,303 87.Santbigo de Sw co  13,076" 9.2 5.244 3.6 87.326,032
Su,oui3o 
 26.049 19.7 35,228 33.5 90,643 68.
Li33a M:aria d3e 7.aj$o 413 0.3 332.522 99.9 

M'TAL 297.533 7.3 3-907.874 47.0 1,849.356 45.
 

http:Cc,.-.as
http:PERSO.AS
http:INFORHAL.ES


CUADRO No. 6
 

ItA'OM N IDTAL 	 D ,.DAS DZ PUFBIJS ,O1INF.SAcL-3kIZZ.kDA IN V2XT 

Y ARISS 51?U L.RE_.S 

JUN30 1984 

Hil)ones ae
 
us S. 

Valor 6el terrfno a 

precios de mercado 806.0 

Valor 6e la construcci6n 

a pTecios de reposici6n 

(4,551.4 4 2,955".2) 7,506.5 88.38 

Valor de infraestructura 380.9 	 2.33
 

Total 8,493.4 3/300.00 

Aporte del Estado 373.6 
ADorte de pobla3ores 8,319.8 

1/ 	Corrc;,p.6e a )a valorizac36n de 377,500 vivien'as en 3984. 

D Ia inversi6n total actualizada el Estacio ha itcrtco USS 
173.6 ri)lones y el resto, USS8,339.8 mil)oncs ha si6o ifnver

tido por los pobla5ores de pueblos j6venes y -reas simi)arcs.
 

uenl:'..ILD, 1985. 

http:Corrc;,p.6e


CUADRO No. 7 / LIMA NETROPOLITANA / CENSO DE A-MBULANTES 

rI-hC.D NLT>25ZD
D) SRYJO Ak -LTNj -S k-L--,J.1S10 


1976 1985 


Ate-VIjtar te 734 4,242 

Baranco 202 428 

5re 5 1,539 2,728 

&a-, 0 - 952 

"o.s 2,737 3,640 

-norri1os 1,065 2,055 

.:.ztinc 1,173 2,697 

r,.en6 ercja 952 1,423 

IcsC.s ;:aria 465 961 

a , C2ina - 38 

aVic ori a 9,731 12,823 

Lima 13,565 16,662 

Lince 804 1,703 

tanda) cn% 695 2,227 

Nj ra-forcs 381 1,029 

Pueblo Libre 314 503 

Puente Pie-dra 815 

Rimac 2,092 3,032 

San 5orja - 671 

San 2siciro 137 259 

Swi Jian de Wurioancho 958 3,'856 

San Juan de IMirafrores 2,918 4,652 

San Luis-- 476 2,38 

San M:artin de Porrcs 2,713 9,587 

San Jiou e1 320 642 

Santiago de Suico 499 1,041 

Surqui)]o *. 1,961 2.818 

Villa E !3)v;,:Ior - 2,550 

Villa Maria de] Trjunfo 992 2,244 

M s de un Distrito. 33,362_ / 

'JVrAL (A) 58,284 84,327 

TASA KOIDA ANUAL DE 
CR5C]3]EITJO % 4.6 

Pu):srOs (p) 72,443 

(A)/(P) 3.26 

I/ O.--:fran :fnr.:s dc un distri to. 
ruunle: Moiniter3o 6e Cuor.-cio, "Ant sis del I Censo 

K. S 
a986 

2,821 3.2
 

532 0.6
 

1.84 2.1 

.026 2.) 

4696 5. a 

2,538 2.8 

3,355 3.4 

2,294 2.4 

,734 2.3 

72 0.2 

20,422 11.5 

]9,351 21.) 

1.777 1.9 

1.596 2.7 

2,023 1.3
 

636 0.7
 

2,047 2.2
 

3,287 3.6
 

490 0.5
 

116 0.2
 

4,094 4.5
 

4,014 4.4
 

1,443 1.6
 

30,506 11.5
 

863 1.0
 

1,421 1.6
 

2.942 3.2
 

3,549 3.9
 

2,200 2.4
 

-1,455 )00.0 

8.5
 

79,020
 

2.16
 

de v\cLj ,3zorcs ;,lj-

Jantcs a nivcl de Lima Iletropolitana', Comnis6n 11,)t~SeC10oE'al 
dc.CcAcrcjo Anbuoatorio, Cuacirol Lima 1977. 



CUADRO NO. 8
 

CAS3FICAC]ON DE IDS PUSOS DE CCYZCIAI-'JES 

VIDAD
k-WN-I 'S RoR 71PO DI: AL 

1986
 

GMJ~ 	 PiT-Lms]~ Dafl IJTAL 

46,9B6
c.m:stib~es sin prepAai 3.1 	 59.5 

euo zsn 2/i-~c 33,B47 	 17.5 

33.7
30,823
Servici*C'S 3/ 


7,6
HLcjax y,Oficina 	 -9.3 
Articu)Cs del 

300
79,020'3OTAL. 


\1 6erivados, caines y err*.atido-s, fruta. JPa5-
I/ 	 Abax-roics, avos 

ca:30S, ma~ri.FCOS, voecta)es y otros. 

y lociidor, merce
2/ 	 Accesorios p--rsonales, articulos de 3impieza 

ria, -onf eciones, zapatos, corrcas, carteras. ma)'ci as. elas, 
-

)lrnas y otros.
 

de Ilaves. reparacio
3/ 	 Cornidas y bxb3das preparadas, d~upl3caclo 

serv)cios p3rsornales y otros servicaos. 

dc erteria, muebles. uten~?S
nes, 


g/t3i3ni.tCS-4tst3o 

ju jeteriz. Miros y rcvistas, 6tiles de escritorio, tarjciaS. 
-

discros, cassctics y otros. 

J'uernte: "ILD, 'cengof3e Anmbajantes de Enero de 1986. 



CUADRO No. 9
 

VEwrAs E INGRE OS 0I. VW II.DEDtxL AlinUtwri' 

(USS Febrero 19n5) 

lUVE13OmAS (v) INGRESO (Y) PuisfDS Y/V VENTASr. INGIICSOS lINSUAI..rS PoR PUE:.STio
(USS Miles por semana) I/ V rJrAS INGRE"S 

Comestibles sin preparar 4'149. 671. 41,697 16.2% 430.9 
 69.7
 

Articulos de uso personal 1'230. 231. 13,425 18.8 
 396.8 74.4
 

Articulos para el hogar y
 
a oficina 
 441, 116. 6,825 26.2% 279.6 
 73.3
 

Servicios 
 376. 116. 10.495 31. 0% 154.9 4B.0
 

TOTAL. 
 6 1 9 6 .2/ V134. 72,443 18.3y, 370.4 67.8 4 

Ingresos per capita

Ambulante 


58.4 13E 

Remuneraci6n minima legal

(Febrero 1985) 5/ 
 42.4 10C 

1/ Considera 6 dias de trabajo.
?. Consi6era 26 dias de trabajo.
3/ Las ventas anuales so estiman por 52 semanas en USS322.2 millones
/ E1 ingreso per capita ,,ensual resulta de dividir el ingreso por puesto 6(USS67.0) entre el n mcro do arnbulnnte.s 

promedio de cada puesto (1.16), 6sto resulta US55.4.
 
5/ La renuneraci6n minima en Febrero de 1905 ascendia a 1/.252.72. 
A esta suma se descuentn 0.5 prn contribuciones
 
- (Sistema Nacional de Per.siones 3'. Sistema de Prestaciones de Salud 3Y, FOIJAVI 0.5., 'Impuesto Unico a In; oemjn.raciones 2%) y so lo suman dos sueldos anuales lyor qratific.vcione'. rinalmnite, nl rn.' rntr- o--r!
total divid-

nvs,, tin trahain ixrnnon iir,o mr vacnrinnesL__ 

http:1/.252.72


CUADRO No. 10
 

D1STRJBUCiON DEL PAROUE VEHICULAR PARA EL TRANSPORTL
 
PUBLCO MASIVO DE PASAJFROS EN LIMA METROPOL2TANA
 

1984
 

Ng Lincas Parque
 
1984 i984 6__e] Total 

1. J~~A~~L'L:42 
 :i,39) . 
..ses: 

£NATU 
 34 702 4.3Th.L;PSg 10 241 3.5 
Lr..:ress pri ,aas
 
y Ubrero Sindicaes as 
 357 
C,. a jvas 3 

2.2 
92 0. 6* 

J3. OFKJ~TA )<'Oi L: 34,837
3 93.4 
cror.,s:
c 32.464 '76.S 

C,,m it s 171 7,21E
 
P?.lzas 1/ 2/ 
 .. 5,246 

Cn) ec: t j vos: 2,373 34.6
 
Comi t6S 18 
 751
 
Piratas I/ 
 - 3,622 

*J)rAL 
 16,228 300.0 

I/ Cifras cstimdas.
 
2/ L-9jn .. a - F. raci6n de Choferes en Hihim3cros hay 7,000 Piral as en 

FPucnle: DJ'*ec)'n6-e Transporte Urbano y Oficina ;:4eLropolitana c3e Transorte Urbano. inisterio de Transportes y Conunicaciones. 



MUATRC ND. J!
 

MRDUTIVIDAD FF-AL E MrRVA EN 7ER.M.NOS 
 DEF A-~E1 

SEtofsPrDdutividid Prvdu,,t~vidi 
 Froju:t.,via;: 
Fcaria]l lr-arnalI Trt 2 

A~roperuariv 162.4C 0.84 

Plinerli 
 4k.7 15.5 39.6t 
Manfitura 13.1 .3 

Ein~tricidie 
 22.2222
 
[Dr.. tru~ci cr. 
 3 

Ccas 3.12 c 4.47'
Iransprte y i(.*34( 3iain 


Pi,: SE;-.rc-s 28.OC.
 

E~trr~ 
 2.4 () 2.54 

T' A"rlUO' M4kte
 

2]nIuYe si1 y E~jcirtr, Fri~idas
 
3IlrtLVE Salue y Edura-i[or. P,b-ica~., Gotierrict. LDcileB
 

4) Esta prcductividad no luf calculadi yi que el PJ inoa de] fectclr o',tiern
gobierno es ur EstiiadD del vilor dp soborros cbricos par lc-i etpleados
p~blicos duranite sua haras de trabaja. 

EMdcra:ifr: InslttD Libertad y Leiacracii, Lisi, Per4, 1956.
 



tUADRO No. 12
 

BEREFICIDS PO1EIALES PE UN PROGR DE REFO.MAS INTERNAS EN PERU
 
laillones de lntis y porcpntajps)
 

Incrento en Pli! lncreeprtr
 

a!plitinar totalmente a elikiwa
 

Sertores PPI PBI Productividae Productividad las diferricia; de las dife
 
Formal Informal Formal Informal en prdu:tividad en product
 
(19B4) (1984) IPPlIHoras-hombre) (PPlI/oras-hozbrel lintis par hora-hosbre'
 

Atropecuario 4.999 1.9)4 2.49 0.94 3.750 I.V75 
Pesca 136 753 1.91 0.64 502 'I 
Hineria 6.264 36 46.7t 15.90 1.234 617 
N;nufactur2 12.577 2.291 13.01 4.37 4.527 2.264 

[Drstrucribn 1.111 31' 3.74 2.16 22Q !1 

Conrcio: 7.972 9.350 9.24 3.12 19.34 q.183 
ransporte y tosunicaciones 2.5&69 2.186 10.11 3.40 4.315 2.157 

panca y Se-uros 2.604 O2 29.00 9.34 1.642 p21 

Otros Sectrres 14.683 7.270 (se supone que no hay cambia de productividades) 

TOTAL 53.936 25.033 34.56 1.S 

Intresento Total
 

coao porcentaje
 

del PPI registrado2t. 53.7' 


1) incluye Pestaurantes y Hotele$.
 
2) El PBi registrado en 1984 fu de 64.359 millpnes de Intis.
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PANEL No. 3: MECANISMOS DE CREDITO Y ESTRATE13IAS 

A. CONCLUSIONES 

1. Ccm, prernisa b&sic:a, se considera que la laorganiza:itn, 


1:apa,:i dad geren,:ial y la capa,:ita,:i ,n aerencial de Ilos
 

usuar i ,:s, es un requisitc fundamental en desarr:,llo de ,:Ualquieel 

empresa y una carantfa para el L.,ito de Cualquier institL:i,!n 

credit i,'-jia.
 

2. Las pc,'lti,:as crediticias de las 
 institu:icnes 
 financieras,
 

presentan 
 ferencias 
 en l,:s par metr:s 1:LUant itati v,:,s y 
,:altti.,~ i racaiic r 
 lsujto, con el agravante de que 

la adcpcilrn de determinadc.s me,:anism,:s resp:nde en mu'cho's ,:as:s 

a circunstan,:ias prcpias de cada pals y a mcvimientc,s politicos 



del m,:mento. Tambin afectan los programas de cr 	dito, los
 

requerimientos de garantfa, los cuales en muchc,'s cas,:,s 

resp,'nden a los mismos parAmetros bajo los cuales se otorgan 

1c,'s 	 crbditos a la mediana y gran empresa. 

3. 	 El control del us, del cr~ditc, tiene fundamentalmente una 

connc,tac i,5n fiscal izadora y no necesariamente prom',tora y 

facilitadcra del desarrollo de la empresa, lo que ent','rpece el 

fcrtale,:imiento de la misma. 

4. 	 Dado el 6nfasis que ponen las instituciones financieras 

intermediarias en el factor ingreso y la recuperaci6n, se 

presta solo atencib'n relativa al impa,-to econbmico y scial del 

erbdite, y a las proyecciones de la empresa como productora de 

bienes y servicios y generaci6n de empleo. 

5. 	Un problema subyacente en las modalidades crediticias que 
 se
 

dan a 
 nivel de palses, es la inexistencia de un sistema
 

generalizado de garantfa que supla !as exigencias de las 

institucic, nes intermediarias, lo que reduce el acceso a los 

recursos de muchc,s peque,:,s y micro empresarios. 

6. 	La pequea 
y micro empresa tiene elementos de administraci6n
 

comunes a la mediana y gran empresa, pero aquellas carecen de 

concimient'c's tb,:nicos materiaen de mercadeo, c.,stec y 

preparaci6n y evaluaci6n de proyectos, dado lo limitadc, de sus 

recurs0--s. 



B. RECOMENDACIONES
 

1. 	 Uniformar los parlmetros cuantitativos y cualitativos para 

definir la pequea y microempresa, a fin dp facilitar la 

adopci6n de polfticas generales de crtdito que garanticen una 

permanencia de los programas de financiamiento. Estos 

critericos deben adaptarse a la realidad de cada pals y tomar en 

cuenta aspectos administratives, tbcnicc:s, econb'micos, 

financiercs y de participacin social de las empresas. En este 

sentido se sugiere que FEDEPRICAP, con los miembrc:s que agrupa 

a nivel de pa~ses, promueva y lleve a cabo investigaciones que 

contribuyan al logrc° de una definici6n de estos criterics 

bbsicos, con un involucramiento de los usuarios. 

2. 	 Crear fondos de garantfa para facilitar el accesco del pequecro y 

micro empresario a los recurscs del Sistema Bancario Comercial 

y dembs instituciones que apoyen financieramente a bstos. Una 

modalidad que deberla explorarse, es la de inccorporar a los 

prtstamos la figura del seguro contra riesgo por el no pago y 

otros riesgos por los que se ve afectado el pequero y micro 

empresario, seguro que debe estar en casotodo ligado a 

garantfas colaterales que pueda proveer el usuario. En la 

conformaci6n de est:'s fondos de garantla deben tener 

participaci6n las entidades gubernamentales y los organismos 

privados que correspondan. 



3. 	 Evitar crear expectativas en el usuario de que el cr~dito tiene 

que ser subsidiadc,. Esto no descarta la posibilidad de adoptar 

prlcticas de amortizaci_,n bajo las cuales se imputen a las 

primeras etapas del proyecto: una tasa diferencial de interts,
 

cuyc, diferencial con la tasa no,rmal debe ser recuperadc, en la 

medida en que la empresa muestre una rentabilidad adecuada. 

4.. 	Lo,s requisitos para el c,'torgamiento de crbditc,s al pequehc, y 

micro empresario deben ser flexibles en cuanto, a su destino, 

plazo, tasa de interts, garantlas y calendario de ejecucin de 

las inversiones, en consideraci_'n a la capacidad de gestiSn y 

administraci,Pn de los usuarios. 

5. Deben adoptarse programas integrales para promover un cambio en 

cuant, a la pc,litica de crbditc, de las instituciones 

financieras, primarias e intermediarias. Para ell:, se 

recomienda implementar programas de capacitaci, n en estas 

entidades con ei prcpbsitc de que, salvaguardando los intereses 

de las mismas, los proyectos a financiar sean considerad, s 

dentro de una perspectiva de desarrollo ecnbmicc, y social. 

Esto con el fin de que dichas instituciones eviten. un 

enjuiciamientc, del empresaric, y en cambi': traten de entender y 

hablar el mismo lenguaje de las empresas; para io cual es 

imperativo involucrar en eA quehacer del desarrollo de la 

Pequehla y Micro empresa, a los niveles de decisi, n del sistema 

finan,-iero formal. 



6. 	 El crrdito debe ser vistc, como unc, de lcs componentes del 6xit, 

de cualquier empresa. C:onsecuentemente, las instituciones que 

apoyan al peque~c, y micro,empresario deben adc,ptar pc,llticas 

integrales para prc,mover su desarrol'Io, 1l, que conlleva 

acciones paralelas en eA campo de la capacitaci6n, la 

m',tivacib.n y, en particular, el desarroll, de los recursos 

humancs. El costo que implique para las instituciones la 

prestaci_,n de estos servicios, debe ser concc,:mpartido Al 

usuario, comc forma efectiva de promover la eficiencia de este 

eltimo. 

7. 	 En tcda contrataci°.n de llneas de crtdito para financiar al 

pequeo y micro empresario, cada institucin recipiendaria de 

los recursos debe asegurarse, al negociar 1c,s mismos, eA 

in,-c, rporar un componente que permita a bsta brindar uns ayuda 

integral a los empresarios. 

8. 	Debe c'onocerse y coordinarse la infraestructura institutional 

existente en los palses, para evitar la duplicidad de esfuerzos 

y lcgrar Al uso mAs rational de lcs recursos que pueden 

destinarse a atender las actividades distintas del crtdito. 

Adem&s, y dentro de una utilizaci.,n eficiente de los recursos 

disponibles con esos propbsitos, deben'adc,ptarse prbcticas de 

asesoria grupal, en los que participen abn usuarios da 

distintos sectores. 



9. 	 En las fases previas a la ::n:esi,-.n de cr6dit.:s debe darse 

especial coalabcracin a 1a pequefta y micr: empresa, 

especialmente en 1 que se refiere a la prepara: i6n y 

evaluacib'n de l:-s proye:to:s, prbcticas de mercade':1, cpcioines de 

financiamientc:1, et':. 
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R E S U M E N
 

1. IDENTIFICAC:OiN DEL PONENTE: 

TECHNOSERVE INC. - SU ORIGEN, QUE ES Y QUE HACE. 

Technoserve Inc. es una organizaci6n privada, sin fines de lucro, fun

dada hace 19 ahos e inscrita en el estado de Nueva York desde 1969. Techno

serve se encuentra inscrita en 
Naciones Unidas y en otras organizaciones de
 

asistencia y desarrollo institucional.
 

Tiene programas en 
America LaTina y Africa. El objetivo fundamental de
 

Technoserve Inc. es el mejoramiento de los aspectos econ6micos y del 
bienestar
 

social de personas de bajos ingresos 
 o que, por diversas causas han estado
 

marginadas de las oportunidades de desarrollo. 
 Logra lo anterior a trav s de
 

un proceso te desarrollo positivo de empresas que permiten el 
incremento de la
 

productividad, la generaci6n ae empleos y ganancias que favorezcan, no 
s6lo a
 

los propietarios, sino a las comunidades en 
que se encuentran y contribuir, as!, 

d los deseos del mejoramiento econ6mico y social a que aspiran los paises en
 

pr.ces0 de des.a rro....
 

Como estrategia para lograr lo anterior, Technoserve Inc., trabaja con 
las
 

empresas en los aspectos de gerencia, administraci6n, producci6n, organizaci6n,
 

comercializaci6n, aspectos generales de financiamiento, area social, 
etc., me

diante una conceptualizacifn muy propia y que ha caracterizado a la Corporaci6n:
 

"Lo fundamental es 
transferir y capacitar a los beneficiarios del programa, 
a
 

fin de que puedan asumir diversos niveles de responsabilidad en torno a su em

presa y sus propios destinos; es decir, que 
no vaya solamente a dar consultoria
 

o asistencia t~cnica, si los beneficiarios no alcanzan niveles de confianza y
 

preparaci6n que les permita incorporarse, dindmicamente a la sociedad a que
 

pertenecen". El 
Area principal de Technoserve Inc. se encuentra en el 
sector
 

rural.
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En ella Technoserve ha trabajado en pequehas, medianas y grandes empre

sas y, cuando las empresas pueden permitir superacibi, a sus propietarios, sus
 

trabajadores y a la comunidad en forma significativa, reciben un tratamiento
 

especial en los procedimientos metodol6gicos, a fin de maximizar los alcances
 

externos que puedan visualizarse. Es decir, empresas de impacto a la comuni

dad y no solamente en los estados financieros propios.
 

2. TECHNOSERVE 1NC. A NIVEL !NTEDNArTnAL 

A la fecha Technoserve tiene programas en PerG, Panama, Costa Rica y El 

Salvador, er -'tinoAm6rica, adem~s de un programa afiliado en Belice y tra

bajos de consultorla y asistencia en otros palses latinoamericanos. En Africa 

tiene programas en Kenia, Zaire, Rwanda, Ghana y trabajos especiales en Sudan 

y Burundi. Los proyectos atendidos en su mayorla se han desarrollado en el
 

sector agropecuario en pequenas, medianas y grandes empresas.
 

3. TECHNOSERVE INC. EL SALVADOR
 

Technoserve, Inc. El Salvador inici6 su programa en 1975, o sea hace casi
 

12 ailos y, junto con Ghana y Kenia, constituyen los programas m~s antiguos que
 

tiene Technoserve en operaci6n a la fecha.
 

En los 12 ahios de labores en este pals, Technoserve Inc. ha desarrollado
 

m~s de 100 proyectos con m9s de 50 empresas, entre las que se encuentran coope

rativas tradicionales y cooperativas de la Reforma Agraria, con 14 de estas
 

bajo asistencia en la actualidad, en la que se atienden una diversidad de pro

yectos productivos, agricolas, pecuarios, agroindustriales, industriales, rie

go y drenaje, etc., mediante la implementaci6n de mecanismos identificados de
 

asistencia/transferencia, ha logrado revertir estados de p~rdidas a estados de
 

ganancia; se ha podido rehabilitar otras empresas y, en otros casos, se ha lo-
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grado que !a tendencia a la disminuci6n a las ganancias netas, 
sea correcida
 

y nuevamente colocada en ganancias ascendentes. Pero uno de 
los aspectos mas
 

importantes es el nivel de concientizaci6n adquirido por los grupos asi3tidos
 

y el mayor nivel de responsabilidad manifestado, a fin de cumplir los compro

misos sociales y alcanzar las metas deseadas que sustenten su desarrollo ec6

nomico.
 

4. LA EMPRESA AGROPECUARIA ASTSTIDA POP TECHNOSERVE INC. Y EL CREDITO.
 

Una de las caracteristicas de las empresas asistidas por Technoserve Inc.
 

es que 
 estdn constituidas por grupos asociativos, formalmente organizados que
 

realizan actividades productivas que tienden a lograr el 
desarrollo socio 

econ6mico de sus miembros y de su comunidad. En el logro del objetivo plantea

do se desarro! n diferentes acciones y se establecen funciones de car~cter
 

empresarial por responsabilidad. 

n 1A mr5 cticado Tech -ncs r T"nc. de varios ahos en ' .. . ... ... r ..a es, 

en el nivel local, se ha identificado cinco funciones bsicas que son 
las mAs
 

comunes en dichas empresas y son: gerencial, financiero -contable, producci6n,
 

comercializaci6n y la funci6n social.
 

La experiencia de Technoserve inc. 
en los palses asistidos y en El Salva

dor, manifiesta que en el 
Srea de cr~dito para la pequea y micro empresa exis

ten politicas y programas especlficos pero el producto de la implementaci6n
 

de estas no ha sido lo esperado,debido a la 
falta de un enfoque integral del
 

otorgamiento del cradito, es decir, el cr~dito 
no se ha orientado compiementa

riamente a mejorar las funciones empresariales.
 

En el trabajo de asistencia, a Technoserve Inc. y a las empresas asisti

das, les ha correspondido trabajar en la implementaci6n de politica de credi

tos, ya con la banca nacionalizada, privada y, speclficamente en palses en
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proceso de cambio, en el que se ha previsto para la banca el foimento de
 

nuevas actitudes a usuarios de cr~ditos pequeios y micro-errpresarios, a
 

efecto de que el cr6dito sea un instrumento de desarrollo y no solamente
 

de ingreso programado. Es decir, que las pol~ticas y programas crediti

cios deben tener una mayor visi6n temporal e integral en las diversas fun

ciones de la empresa y su desarrollo. En el enfoque de estas funciones,
 

desde un punto de vista empresarial, implica el desarrollar acciones cri

ticas en cada una, entre las que se destaca el cr6dito, el cual tiene que
 

ser oportuno, en la cantidad suficiente y, ademds, debe considerar la capa

cidad de gesti6n de la empresa y sus integrant3s. Cuando se hace por funcio

nes o actividades aisladas y si se da el cr6dito solo ateni6ndose a la garan

tia hipotecaria, por ejemplo, sin el convencimiento de que la empresa podrd
 

administrarlo, esto representa un problema para la banca y para la empresa.
 

La experiencia de Technoserve Inc. y de las empresas asistidas en lo re

ferente a los requisitos establecidos en los mecanismos de aprobaci6n de cr&

ditos, en la mayorla de casos se evioencia clue los criterios de aprobacion
 

tienden a ser netamente bancarios y no de desarrollo efectivo de la empresa,
 

cuando el 0ltimo si tiene su justificaci6n, dadas las caracteristicas de las
 

empresas y empresarios como son la insolvencia, falta de garantia tangible,
 

etc. Es decir, los criterios y mecanismos de cr~dito estan dentro de un cir

culo vicioso dentro del cual no pueden salir, a menos que se establezcan nue

vos conceptos y criterios de calificaci6n.
 

5. 	CRITERIO DE CALIFICACION DE LAS EMPRESAS (TAMARO)
 

En lo referente a la calificaci6n de las empresas de parte del nivel insti

tucional, tiende a no ser uniforme en los aspectos cuantizativos y cualitati

vos. Technoserve Inc., de acuerdo a los parametros tomados por el sector
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institucional encargado para calificar el 
 .aman-o, asiste a pequehas, media

nas y grandes empresas, principalmente la mediana. Serla conveniente tomar
 

en cuenta el factor humano, el cual lega a ser mds importante que la empre

sa misma, a fin de determinar la habilidad a base t~cnico-administrativa del
 

pequefio y mediano empresario, en relaci6n a la empresa que trabaja o desea
 

desarrollar, ademas, de los criterios de tamaho ya reconocidos.
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

6.1 Conclusiones
 

La pequena y micro empresa tienen elementos de administracion comunes a
 

la gran empresa, en recursos materiales, humanos y t~cnicos.
 

La peque~a y micro empresa estan comprendidos dentro del sector informal
 

de la economia y normalmente esta mas dispe sa en todo el pals.
 

Los pargmetros, tanto cualitativos como cuantitativos para definir la pe

quena y micro-empresa, no son uniformes por instituciOn tinanciera, ni
 

tampoco son uniformes los criterios en los instrumentos legales de apoyo
 

.ymucho menos la consideraci6n del recurso humano de la empresa misma.
 

Los mecanismos y requerimientos para el otorgamiento de financiamiento
 

son similares para la gran empresa.
 

En la prdctica, 'a pequeha y micro-empresa no tiene tratamiento preferen

cial efectivo por la banca y es hasta ahos recientes que se ha iniciado
 

un esfuerzo de apertura en su fomento, con la creaci6n especlfica de insti

tuciones de apoyo.
 

La asistencia crediticia y t~cnica para la pequefia y micro-empresa es li

mitada en El Salvador; por ejemplo, en 1986 se utiliz6 el 2.3% del finan

ciamiento total otorgado al 
sector privado; pero la asistencia t~cnica se
 

ha circunscrito a la visita eventual del agente bancario, previo al 
cobro
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de las cuotas de los pr6stamos. 

- Existen por ejemplo en El Salvador, ocho lineas de cr~dito para pequehos 

y micro-empresarios, con destinos diversos, tasas de interAs blandos y 

plazos flexibles, de acuerdo a la capacidad de pago. ZQu coordinaci6n 

existe entre ellas? En la practica cuesta definirlo. 

- Entre los requisitos para el otorgamiento de cr6ditos, estos varian se

g~n la instituci6n y, en n~mero van de 16 a 28, con un tiempo de aproba

ciiln de 15 a 60 d-as, en el que inzervienen los diferentes niveles de 
au

toridad-responsabilidad de cada instituci6n, seg~n la magnitud y caracte

risticas de la rama a financiar.
 

Ultimamente algunas instituciones han agregado un requisito mas para sus
 

usuarios indvlIduales y corpor'ativos y es: que deben recibir capacitaci6n
 

previa en gesti6n empresarial (10 m6dulos y 40 horas, por ejempo), antes
 

de la aprobaci5n de cada cr6dito, a efecto de garantizar la capacidad ad

ministrativa de las empresas. Es 
importante ahora evaluar esta experiencia. 

Technsec " ITc., oSIIE, a SI solaniente be da el cr6dito por darse, 

sin estar convencido de que !a empresa podra administrarlo, rePresenta
 

un problema para la banca y para la empresa misma.
 

Technoserve Inc., en su experiencia local e internacional cree que la or

ganizaci6n, la capacidad gerencial y la capacitaci6n de los usuarios son
 

un requisito fundamental en el 6xito de una empresa y son a la vez, la
 

garantia medular para cualquier instituci6n crediticia.
 

Technoserve Inc. ha observado, en 
los demas palses que asiste, que el cr6

dito orientado a pequeha y micro-empresa es bajo y los requisitos simila

res a El Salvador, caso, Belice, PanamA, Costa Rira.y PerO, por lo que de

be hacerse esfuerzos por incrementarlo en relaci6n a las necesidades propias
 

de cada pais.
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6.2 	Recomendaciones
 

-
Que se uniformicen los parAmetros cuantitativos y cualitativos para defi

nir la pequeha y micro-empresa.
 

- Que se identifiquen las habilidades m~nimas requeridas para que el 
pequeho
 

y micro-empresario pueda administrar efectivamente su empresa.
 

-
Que las instituciones responsables del financiamiento a la pequeha y micro.
 

empresa, fomenten la organizaci6n corporativa para facilitar el otorgamien.
 

to de cr6ditos.
 

- Que se formen centros de capacitaci6n del pequeho y mediano empresario
 

en cada pals y que !as instituciones financieras colabcren con su .fi

nanciamiento.
 

-
Que previo el otorgamiento de cr6ditos a los pequehos y micro-empresarios,
 

se les capacite en gesti~n empresarial y se les efect~e un seguimiento ade

cuado, cuando el anglisis preliminar as! lo recomiende.
 

- Que el crdito no solamente se oriente a las garantlas hipotecarias, pren

darias, personal, etc., sino al desarrollo de las empresas, en forma inte

gral.
 

-	Que el concepto de supervisi6n de crdditos se cambie por un concepto ms
 

amplio que implique la transferencia tecnol6gica y administrativa.
 

- Que los requisitos para el otorgamiento de cr~ditos a la pequeha y micro

empresa sean m~s flexibles, segqn la caPacidad del empresario mismo.
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en empresas productlvas. 

RESERA LABORL r. i.
 

La Fundaci6n para et Deaw En et cuadro que ze pre 
Uto de la Mujer ha venido t'u sexta a contnuaci6n 4e inclu 
bajando pata brindar aziwten yen atgunas cifraw de la acti 
cia ticnica y creditiiaa gru vidad desavLowlada hazta e2 nw' 
pos productivos de muj res mento: 
que, pot divvka .zonez, no 
tengan acceso a' cardito con 

venciomat. 

Et programa denominado "AM 

PLIANDO LA PARTICIPACION DE LA
 
MUJER GUATEMtALTECA EN EMPRESAS 

PRODUCTIVAS" ha permitido la 

incortportaci6nde grupos que de 

seaban amptio o ini c.iar 0o 
pvrac-one, productivas, dent'o 

de a iguientes acividades: 
U,e..o-indu~tria, Artes6anta, 

Servicio, Comecio y/o Agrope_ 

LABOR DE COLOCACION - AGOSTO DE 1987
 

ACTIVIDADES 


INDUSTRIA/ARTESANIA 

AGROPEC'ARIO 

SERVICIOS 

COMERCIO 


TOTALES 


No. P'oyectos 


71 

15 

29 

13 


128 


MONTOS
 

Q. 374,905.90
 
151,480.00
 
134,694.10
 
74,600.00
 

Q. 735,680.00 
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MECANISMOS V ESTRTEGlAS VE 
CREVITO 

INTROVUCCION 

E.6 imptziontnte ob.6evat ta 

enwurle cantidad de emptLeza tu 

niezonatCe,, amia&vez y de 
otLo ti.po, quec ze han deuaito 

£,tado y que 6e de6nvuetven 

dent'to det.6ectoA -n6ouna2; 

toz. ciiatez., en zu con junto, 

cont~bujen 9'tanden~te con etC 

dezao.P-oo econ6mico de nue6 

tzo,6 paifsez, du~de que .on , 
.ta6 Wa Apon.6abtea de .6upUiA 

de .6evic.6 y ptroducto4 a Zos 

me/Lcado.6 eoca~vu y ab.omweA 

una conzidvt~abZe pwopo~'wJ6n de 

La pob~acZ6n econ6nicamente 

activa (PEA). 

A~t mizmo, a~ tt.p-Lco dentLo 

de toz dive..vo4 gtupo/J que ifl 

.te9)Lan et .6ecto in~owniat, evi 

denciWL .6uincapac.Zdad de gez 

~ti6n ante et .6izenia 6nancie 

,Lo convencionat., La cuat .6e de 

t'uva 'ndamentatenn.te de Lea 

dezcon6iLanza que et zLztema en 

cueutL6n .t-ne hacia toda pvL-

Aona qtze no ez capaz de o6Ae-

c.VL gaaJL2lt.W .6otven-tez, o 

bien un hto'La2 cAecU 
.tico que zitva de ccuuta 

de ptezentacL6n, med-Lan-te et 

cuat 6e~a pozibte MaceA un CIAi 

~tetio de La con6iabiLidad de2 

L&Lan 

Es eviLdente que ete dez~a-v~o 

U~o de e6a,6 un-dadeu ptoductZ 

v"i e.utd .peditado at 6inan 

c.ZamZen-to; zin emba-'zo, Wa. 

condcZ.ionez p~avteadaz potr 

et z4-tena inanceLo con 

venci.onat Wa ha obf)igado 

a aemitWL zuz necesidadez a 

ana c~ae epeciat. de pe&6o 

na.6 qwiene.6 tucian con La ne 

cesidad,, oto.'gando ptL&ta1oz 

4ob~e diveAzos vatoLez a iuvte 

Lezez eteevad..~ioz que van dvz 

de un 5%hauzta u~n 20% menwuat 

f6jo. 

Vwnos6 con zwiia 6)Lecuenci.{tz 

que un oC~o pokcentaje de Wa 

peu~ona6 que 4e avocan a nuez 

.t' p'LogAna, han trecuhxido e.

vevtuatnente con et p'Le.6tamiZ

.ta pa~a podeA'i 6i.nancia~A atgtin 
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pectido exto~dinahZo,- La 
adqu.&Lcian de u mdquina o, 

biLen capitat de ttbajo pawt 

podeA f6tnconwL duwante at~g(In 

tienipo. Esta .6ttaci6npod~zta 

&LugeAiJ~no~s que et .6.tenia qLue 

wtiticzan e.6&ta, pexuona.6 a e~i 
c.nte, du~de qcae a~ opot~tuno 

y zuL mecazbt~mo cJ~ed&&Co no 

a~ cornpticado; pot otxw Zado, 

zu campo de acci6n no ze Z~i4i 

~ta a uno. cuanto.6 .wbLoz de,in 

veuiL6n, ni .6e 'tequim~de 6ub 
-teA'~6gos pa~'w cumpLUL con una 

.6eLie de ni-tVLioz de ete9gib.4Z 
tidad. 

Vctdo que ambo.6 ext.L'ero.6 o~Le 

cen .6eZiaz deuventaja.6 pai'ta et 

tatamnento de2 .6ectoL Zn~ot 

metZ,, tz oganzci~onu)de de 

.6aA.owto, enW~e ett"&Za nu6 

.tkuz, han p'Locualdo 6exibi&Z 
zawk. 6u.6 .to.mno.6 ui~eitLcio,6 y 

ad'LeceA capiate., en condiZcio 

na~ventajo~aa que con.ztityan 

una ve'idadeia opottunidad pwia 

a~te tiZpo de .6uvuo'a. Conze 

cuentenente o~ienttn 6Luz a 

6uvi~zo4 y t'iecuAz6oz hacii Za g. 
nevi~a6n de un amb.Lente pLopL 

cx.o, qu~e pe~umita et 6oktateci. 
m-eNto de La autogu~ti6n, en 
aque2Lo. gpupos que 6on obje-to 

de .6u LnteA664. 

ASPECTOS EN COMUH 

C4eVL un .6i 4 6nanciexo6tema 

que peimta etC acce,6o de Zo.6 

g,'apo6 in6owmate, 6in que a~ 
t0.6 cuen-ten con ga~uantt&I tea 

ta ha ~zdo wto de f-oz p~i.& 

pate,6 objetivo,6 de Wa otgam-c 
zacZone.6 qLue in.tegkuzn etC -Wi 

cvi. 4ecto'. En mVLit~pez occ 

.6ione, a~te -tena .6e ha cU,6cutL 

do ampLianiente, a 6o'Lzdndok6e 

toz inte)~LocutoLe2 polL eva~uA 

et vato de Wo expeAiencia4 
tujianmtidaz, .torando, pea.a ZI 

~todo, aquetto que tei6 poaAezca 

apiJicabZe a .6u,6 pLopiaz6 Aea&
dada~ 

En .tatC 6entido, podenioz .in 

-tenioL a equivocoAno-6, a~Aic 
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que et p.'wp6to de Za mayotao 

de W Otgamzac~one4 No GubeA 

naientate.6 (ONG.6) hat coni.6ti 
do e~n .imnpememnta mecan.Lzmo-
c&'.daticioz .6e-n&J.Uo, y f6unci4o 
nat.ez' que., eii Aigt4~, zean con-

g/uentez con 46uz~ pinciZpiLo. y 
hob/Le todo con zu entto~',no. E4 


Aimpo/ktoate rnCAAO naA qu di. 
choz mecanizmoz de c'~d-i.to e.6 

tffn upeditadoz a 6acotez de 

natmteza taitto ex6gena como 

end6gena, Zo.6 cLua~u.6~on wtZLL 

zadok como paJL~metJoz pai~a po 
deA impt-emenLt Zo-6 deAen-tes 

No 6iendo matevui de dLbcu 

.&66n, no.6 LJ~nL&tenoz a deciA 

qtie W0 condii.Lone p~a.6madaz 

en Loz conveniLos de 6inancia 

rn.ento y en £.o, p~tane.6 de eje 

cucin, conz~ttuyen uno de Zo.6 
pncpaZe. 6ac-to/Le. de na-tu~a 
teza ex6gena y, tz cuate4, de 

pendLendo de nueutxra habitidad 

negociLado'w, zmAn adecuadoz o 

~i.nadecuado,6 pa.'w eJJ Zogt/o de 

nuezt~o, objetvo26 in.ztiucio 

nate4. Loz 6ac.toLe de natu/ta 

tezo end6g ena e.t4n .tntiamen 

.te Z.Lgcdois con toz pncZpioz 

y 6ie, de cada .Znztituci6n, 
azwmibndo.6e que Zo.6 tuponsat 

bf-e. de Za d ijzecci&~ y ejecii 
ci.6n de Zoz di~Ae-tez p/Log/La 
maz, e.6tdn p~enamen.te iLdejtZ 

cadoz con Zoz. nZ6mos, a e.~ecto 

de que zean capacez dc.geneA 

pot~ca-6 coz.6e 

MARCO REFERENCIAL 

Pa'.a no.6otko,6 en ma-tvr.a de 

evaituaci6n y concesi6n de c./Lt 

dito.6, poZ.W:.caz con. "ente..6 

6igniZica dcVLte .6u ju.,.ta dimen 

zL6n a t~ azpectoz ,6ndaien 

.ta~e4: 

SENCILLEZ: EZ rnecaniLzmo wti
lizado debe PeunitZt que Zob 

gjwupo6 zolicx ta-ez 6ean cap~a 

cez de i2evak a cabo et .tiAmL 

.te po/L zt mizmo.6. E.&to ez u 

po~tante po'rque, .i u.6ted no 

e4 capaz de .&evaAi a cabo un 

t'Anide, ate no 6ue hecho pen 
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i6ando en u.ted y poz. ta tojto 
,6e .6enti~'t6Auzwt'ado at no pa 
de'c cornptetaAto. 

EFICACIA: Et pkocedimiento 
wt%&Lzado .Ce debe pvumitiL a 
ta in.6tituci6n m-ZmzaA et 
Ait.e,.go de .6u inve&6ione.., ga 
wjni~zdjido~e que tos gi'uipoz 
apoyadoz han zido u.cog.Ldoz 

cuiado.6amuJte. 

OP(&TUIl AD: Lo.6 g~'upoz laoti 

ctn-te dezean .tene' %upue,6 
ta Adp.Lda6. Et -t&vnino A'api 
do a k'etativo e inhe~ente a 
to.6 pt'op6~Zto. de cado. pLogta 
ra; 6in enibwigo, debenmo4 agiti 
zoA" La mdz pozibte La Aueotu 

&i6n de La.6 haLicitude4 que 
noz zon ptanteadaz. 

Un ptanteamniento coma et pw 
puae~to no e6 motivo de a-om 
biw; 6in emboA.go,et deuavwLo 
de La e.tuctww. pie Lo hici~e 
,%a 6uncZonwr. convenenteiente, 
&eqw'1c6 de cambio,6 de penh6a 
mtiento 6ub.6tanciate.6 en e.Z ni.-

vet ge~enciat de ta .ininta~
ci~n. Lo.6s camb.Lo, de penza 
mento 6ue~'wn p'wdux-to bdzica 

mente de ta expei.encZa acunmu 
Lada en et niv&e2 opvw..tivo, 
qwitene at iet4LicWL .incon 
g'uenciaz. en etC p'i~ocedimne.to 
wtiL~zado, pte ntauvn ptopuez~ 
toa6 conci~eta46 pcaw. que 6Lue2La 
coA'~egida-6 Wa decicenciua 
mecdante e6u ipementaci6n. 

EVOLUC ION DEL SISTEJA 

T-'.atcando de concLetDJ La ex
pueato, hoA-iemoz u~n ez~ueAzo pa 
4La expticwi. La 6o)Lma en que 
evotucion6 et p'oced~niiento 

que ac-tuatmen.te wtitiza nue.6 
Uta -ititac.Z~n: 

InLciatmnente et mecanizmoi _ 

tLaba en .to'Lno a La &igu.Zentepa 
Uia 

"EL 4iugo pie e,6tamo,6 d.Lzpue6 
toa a a,6wnt't debexd .6e-' ,mini 
mizado mecUiante La eaboucik6 
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de ttn exhaw.6tivo i.n~o'nie de pte 

6a7cti~bJi ad, qu~e peviLta jtuz 
goA~obje Uamnente La viabZiU 
dad deX p'wyecto ptwpueuCo." 

En &a p'uf.t c, .tatL dikectuiz 

obLigaba atC encoa)gado detC p'w 

yecto a di&L aptWyA~nladamnet 
un 75% de . u tienipo en P-X te 

cLio.6o .tkrabajo de eucm.touio, 
tiatando de uteatizaA' una corn 

pteja .twtea de ptoyeccionez, 
bazdndoze en f-o. im.6~~~que 
et g'ivpo .6oticiante te t'emi 

ta pei6dcamwtente. PaAaCeela 
mente at tzabajo de gab4nete, 

et g'wipo zoL-Lcitabte .6e a~ana 
ba pair ArecopitLwr La in6o'wia 
ci.6n de ccviactvr genve.af que 
et tu~mite 'iuqviua. EL puoce 
diriento qu~e 6e wtitzaba, 

adem6 de .6eA/ engoilAozo eia ex 
t~remadamnekte Len-to, pueuto que 

Wa zo~citudeu ptentadaz 

.tenduztan que ehpeAv'z en ptrome 
dio t'rez. muee paxa obteneA 
wia tapuaL~ta, ya .6ea po6itva 

o negattva. 

Et f6Lujogtwama No.2 hace t'e~e 

tencia a ta tayectoziz .6egw 
da poa toz expedLenta. Zuego 
de que Ltos habtan zido corn 

pEetdo.6 y, como ze puede ob 
,6eia..', Za uzeotuci6, de to.6 
i&mo.6 eztaba .6ujeti. a una se 
kie de sb-tevzione4. Er, ,t 

mi-6mo 6tujo9'wuna se apteci 
qie, cuando un ptwqecto via tie 
suefto 6avotiabtemente, pod.Zan 
acobttecvi tkeu .6tuaciofle: 

A: Que etC gupo zoLJ.Lnte 

depue,6ieua su inten,6i6n de %e.Ci 

b-i. et 'ifianciamnievto. 

5: Que et g.'wpo 6oUicitan-te 
zoticita'ia La rnod4Lcaci6n en 

atguno o va.i.os de YLo4 iubua6 
de inve~,v.6n. 

C: Que accedieiia guz.toso a.&Z 
aceptaci6n det 6nanc.&mien-to. 

En toz cao.zo A y B W. zitua 

cionae.. van ptovocada6 po,. La 
obzotecencia de WLLcondLco 

ne.6 qu~e &&rAvivrwn de bas6e pa/ia 
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hO.cVL La zo4icitIud, t~o ca 
suete aconteceA . La upuez 
ta .6e d4LieAe conzideutemen 
-te. 

EZ ptogwamct eni 6u 6ase iniv 
ciat~ peiwiZtV. concLetwL t'Lein-

~ta y -t'e,5 piwyectoz, cuyoz cu6 

diZto6, ya han isido cance~ados 
a La 6echa. Cada uno de di 

cho.6 p'wyecto.6 6ue objeLu Lc e
 

vatuacionez pe 6dcca, twutan 
do de cornpa~zvA Pio,6 'Lesutado6 

obtendio.6 cont~ta Wa e.ztimacio 
ne.6 %eatizada6, evidenc.Zdndoze 
que 66a,6 .6e r-npan en -ca.4-' 

an 40%. 

Se tieg6 a La compt'reni.6n de 

que,iLndependientemente de2 and 
Usi a.Lcanz ado en cada 
e4Ltc.o de pite~actibZ&Ldad, 
exizten g'wpoz de pe~'E.onaz qae 

.6on quienea,a i&'ia6 de .t'w 

baj.o conttnuo, hacen de ctcha.6 
u.5taudi. &eLZidadui concAeta&6. 
PoL La .tan.to e2 &Jito de an 

piLoyecto no depende det .t'raba 
ja de.L pLoyect.6Lta, ino deX 

-tabajo y et~ ibteii que et 

gtupo mctn4Lezte en La p'Ldct 
ca. 

E.te en6oque ,ivt'oduj'o 
czmb-Lo. ztaniciatez en Las 
d Actiez de2 ptiogu.aa, ptPw 

po4nbdosenoz! La .64'Len-te po 

itica: 

"EZ tiuego que e..ztanio, d.puez. 
.to,6 a azunA, debez.6 6eA m'Un 
zado medinte an exiawtivo Z'ta 
bajo de cam pa que pvunL~ta anl 
meja4 conocimiLento de Wa ncce 
zdade,6 y cadadez de to,6 

g4upoz zoiLcitante.z, a e~ecto 
de podvL apoyfJ~a aqLuetL peA
zona que seancapacez, ttabaja

douz, con expeAi.enci y honez 
ta. 

En La pulctica, to.6 paA6Jle
.t'k pwopuu~to. e.LJmi.nan a aque 
Uao4 p.6eudo-g'upo,6 que pJLCtefl 
den haeAv uzo i.naptopiLado de 

Loz uL~aww de naeuta .s6titu 
c.L6n. EL YLujogum~a No. 3 pLe 
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I henta a e.tLuctwza y mecakvL6 
moz utiLizado,6 actuatmente. 

Laz condicioneu actuatez fl0 

han pewnitido .6eVL 

c~i6n mdz 6nciZow 

habeL incAe-mentado 
bteniemte etC n~ameto 

Ll2Anztitua 

y 	e6Lcaz atC 

conzi.dvta 
de gtwp02 

azitdoz y'at 'teducbt conz.ideta 
btemente nupeetw, nivetue de 
mo'wzjidad. EZ &xi'to det 2ziz 
.tenma .6e debe en buena meieca a 
La co~abouaeLin /Le.cibida potl 
ptwmo-toLe6 ocates quienez, co 
nocedorta. de z comunidad, noz 
han 4eunitido aniaente aque 
ttaz zoL~c~tdez ptovenetez 
de gjwpoz qLe, a zu m~i.-eio, 

.Le.lne~n Wa condci.onea mblnma" 

poau .6eAll conzisde.-ado.6 como zu 
jd~o.6 de cAito. 

Ei.6ta cotabo~acL6n teci~bida, 
en 6oz-mcz ad-ho no4enl, ha z5imp.. 
6icado et .t~abajo de pt'wmoa6n 

andlL&L6 y zpev~iz6n, k~e 

duciZ~ndo6e et co.to i~teAno de 
cada. p'zoyer-.to apoyado. En 
otw.6 patab~az, .6e puede decZA 

que to4 tecuu.oz dizponibtez 
s on, de ezta 6o'wia, maximizado.6s. 

Henioz tw.tado dc.exp&icatr ta 
6oima en que et tabajo dc 
idextiZcacik, p'wmoci6n, eva 
tucc6n y zpv~vizik6 de tos 

ptoyectoz ha. .6ido mejouiado,&sbi 
mcyoujo costo6 pata ta.-isttu 
ci6n; .6aivo et .tienpo ivwei 
do paka et deizaA~vtto de tos 
ptomotw~ez LocaL es. A co;nZ4 
nuaci6n, twataAemo.6 de comei~taOA 
La 6owia en que 6e inejo06 et 
p'iLocedun.ento inteuo de k~evi 

.	 66n y tureotucik de ta.6 seot 

citudes piteCjitada.. 

Se iencion6 en tUneaz an-te 
&izotez que etC p~ocedim-Lento de 

)Le.60Luc-L6n eutaba .6ujeto a 
vv, .z 4ub-4tevizionez, tanto 
de La c mizi6n de cdiUr" de 
La inztLit,,ci6n, coma pot paz~te 
de una peucna. Aueponzab~e eni 
La entdad dcnante. Ambaz inz6 

tanciau. podCan 6~oL&-itaAL am 

ptLacionez o bLen 6uge'it mo 
di4Lcaco. oA; t"~ cuateu, de 
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btn .6eA' .6atizechaz~pot,et 
g'wupo .6o~citante. A,6t ntzmro, 
expticwo.6o que et Ai~ezgo de2 
p~tog'iana no ze teduce a tkiav~z 
de e..etudiZo. exhoawztvo,6, pout to 
qu~e .6e con.i.deAi6 i&tnece.a~io 
.6ome-teAa tan cornpticado t'uta 
m.Zen.to cada atte~uiat&,a dc .61 
ve~'rzi6n. 

Po'i. otio tado, en Za med-tda 
que La ZnmtLtucik~ aumentta zu 

expeaienci&z en mateiA&i uiediti 
cia,, se ha Zogi~ado ponvr. de ma 

nieiuto que PZo, p'iuyecto.6 han 
generLado udndoA-ieg paia .u 
andc .6,poAr to qu.e Loz piio 

yectoz tadicionate,6 o conven 
cionate.6 son actuatmente ap/w 
bado.6 tin-cameiite con etC vis~to 
bueno de La V Actouia Ejecuti 
va det p'zug'wma. Ezto .6gn~ 

ca que, mom en.to te-neAat.e de 

mitido.6 a ci.nco m.Zemb~Lo. de2 
Conzejo VL'uctivo, quienez eni 
ui p~Zzo no mayo/i de una zenia 
na .6e puLnuncia.n at tu~epec.to. 

Et ptoceLdimieyito utitzado 
adotece de atguna,6 de6ic4en 
cia, de jo'una; no ob.taiite, etC 
mi.6mo ha 6ido haz.ta et~ ;noni-to 

con-zecueitte con nueati. obje 
.tivos~. 

CO0LFJTARIOS FINALES 

La gtian inayoria de La.6 o'iqa 
n-Zzac.Zoneu que paMticipan den 
-t'io de2 -teiceA zecto't, di~po 
nen de una cantidad Zim~tada 
de %iecur~zoz pcuia zu 6unciona 

miento. VDZcho6 %ecwL~o,6 p'iLo 
compt£eto u~n expediente, et AM~e vienen de u'i.animo,6 donante.6 
pon.6ab~e de2 p~'ioyecto La p/ie a 6inancLiwa, .tanto indZv.dua 
zenta a La VijtecciL6n Ejecwti- te. como inttcoau sien 
va; qwien, Luego de anatzaoA~, do coman entuie Loz ati.mo4 et 

'iteotveAA.innitataniente. Aque cand4cionwi. La ap&cacL6n de 
ttoz ptioyec-to4 que saten de La Lo.6 6ondo.6 auJgnado. 
uevia de .6u awtotidad, 6on 'ie 
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Ee condicionamnieito a-~etf t'e 
h6u.tado nt de Ltas negociai 

cioneu necaav.W&. pwta ta ob 

~tenci.6n de 6ondoz, dwzanite t 

cuate., Za intiuci6n zot,&ci 

.tan-te pkejcta u-na p'opue4ta a 

-Ca biz~t-cikn doncutte, con et 

conoc,into p~tevo de quc. La 

rnieia .6,eAd obje.to de modL6ica 

c-ioneu. At 64na.L, Lo.s mecan"' 

nu demaiado L£itativa 

A conti.nuci.6n, .6e mencionan 

aJ-gtlno.6 de to. p't.nciptu 6ac. 

to'ze, de condiconamiento: 

A: EL INGRESO PER CAPITA 

mo.6 .on a.biado.6 y amba6 p0A'r VepencPdiendo de to.6 pLogt'wmas, 
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MECANISMOS DE CREDITO Y ESTRATEGIAS
 

INTRODUCCION
 

Quiero agradecer de la manera mis sincera a los organizadores del Segundo
 

Foro Centroamericano sobre "Desarroll de la Pequefia y Micro Empresa", el
 

habernos permitido di-igirnos a tan distinguido auditorio en este importante
 

evento para la pequefia y micro empresa.
 

Antes de entrar en el tema de nuestra ponencia me permito explicar en breves
 

segundos que es FUNDES-PANAMA, la organizaci6n a la cual hoy me honro en re

presentar.
 

La FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FUNDES-PANAMA) es una
 

sociedad sin fines de lucro, destinada a colaborar en los esfuerzos que rea

lizan las instituciones p6blicas y privadas, para el desarrolic de la pequefia
 

empresa panamena.
 

E). modelo experimental de Panami ha servido de guia para la creaci6n de otras
 

FUNDES a nivel lationamericano. Quizis ustedes oirin mencionar a FUNDES-Costa
 

Rica, FUNDES-Guatemala o FUNDES-Ecuador.
 

Cada una de las cuales, es una instituci6n aut6noma, con su propio Consejo de
 

Sindicos y Junta Directiva. Todas independientes y unidas por su origen FUNDES-


Suiza, nacidas por la generosidad de la Familia Schmidheiny, espiritus nobles
 

que aportaron su gran experiencia de empresarios y los cecursos financieros
 

en una iniciativa casi an6nima y sin precedentes.
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El lema de FUNDES es: "avuda para la auto-ayuda" y'"a travds de dsta auto

ayuda crear nuevas fuentes de empleo".
 

Su objetivo impulsar pequehos proyectos en el campo de la producci6n, repa

raci6n y servicios como colaboraci6n al desarrollo de la economia.
 

Existe entre nosotros los interesados en la pequefia y micro empresa, la plena
 

*conciencia que el fomento de 6stas, es una importante opci6n de desarrollo
 

Dara los paises del tercer mundo.
 

Nadie pone en duda sus ventajas para la creaci6n de empleos, por su menor
 

inversi6n por puesto creado, tecnologias conocidas ambientalmente, velocidad
 

de instalaci6n y otras, pero, an nos quedan por superar muchas barreras
 

por eso estamos aqui para intercambiar experiencias y perfeccionar nuestros
 

programas de micro y pequefia empresa.
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EXPERIENCIA EN PANAMA 

El Programa de FUNDES-Panam ofrece a las micro y pequefias empresas, los 

siguientes servicios: 

- Informaci6n y orientaci6n.
 

- Asesoria en la elaboraci6n de sus perfiles.
 

- Capacitaci6n en administraci6n.
 

- Garantizar hasta el 75% del financiamiento otorgado por los
 

bancos del sistema.
 

- Asesorar el desarrollo de las empresas de los prestatarios.
 

El financiamiento de los bancos, con convenios firmados con FUNDES, se otorgal
 

con las mismas disposiciones, exigencias e intereses con que dstos atienden
 

a sus clientes tradicionales, aunque con las siguientes diferencias:
 

- El banco recibe hasta el 75% de garantia de FUNDES.
 

- Se considera un periodo de gracia de acuerdo a las caracteristicas
 

del proyecto, y
 

- El plazo se deriva de la capacidad de pago de la empresa.
 

La atenci6n a los interesados se inicl6 en febrero de 1985. Centenares de
 

prospectos manifestaron su inter~s en instalar sus empresas, la mayor parte
 

de las cuales, tenian una urgentc necesidad de obtener o aumentar sus ingre

sos para mantener a su familia.
 

La necesidad era indiscutible, e impresionaba, pero su experiencia t6cnica
 

y administrativa era escasa, peor ain, eran muy pocos los que tenian la vi

vencia de haber dirigido una empresa.
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Ante la alternativa de otorgar muy pocos prdstamos hasta que las pequefias
 

empresas cumpliesen un programa b~sico de capacitaci6n, o de dar finan

ciamiento a los proyectos con el compromiso de participar en programas de
 

adiestramiento; caimos ante dsta 6itima tentaci6n y optamos por satisfacer
 

la demanda de los prestatarios, financiamos sus proyectos, sin antes tener
 

la seguridad de una adecuada capacitaci6n para administrar bien sus empresas.
 

Al realizar la evaluaci6n sistemAtica del programa en iulic de 1986, pudimos
 

consta.ar los siguientes hechos:
 

a) Perfiles
 

Los perfiles de los proyectos elaborados por asesores particulares,
 

no habian sido plenamente con'prendidos por los empresarios.
 

'Las proyecciones de ventas se basaban en apreciaciones subjetivas,
 

sin ninguna prueba objetiva (contratos, cartas de compromiso de compra,
 

mercados cautivos, etc.).
 

Las inversiones del empresario, en la mayoria de los casos, no corres

pondian a la realidad y lo que era peor, los prestatarios no dominaban
 

los elementos del proyecto que seria de su absoluta responsabilidad,
 

costos de sus productos,
tales como, cantidades producidas y vendidas, 


control de sus inversiones y gastos.
 

b) Asesoria
 

La asesoria realizada por j6venes profesionales, con todo el 
entusias

mo de contribuir a solucionar los problemas de las micro 
y pequefias
 

convencer a los empresarios
empresas, no pudo, durante ese periodo, 


http:consta.ar
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de llevar sus Estados de Ganancias y Pdrdidas, ademis de otras
 

informaciones bisicas para facilitar el control y orientaci6n
 

de sus negocios.
 

Los asesores fueron recibidos con mucha cortesia, pnro no dispo

nian de informaci6n objetiva con fundamentos cuantitativos para
 

determinar metas, costos, precios, ingresos y gastos. La subje

tividad de las recomendaciones fue la caracteristicas de ege
 

periodo.
 

c) Apoyo de los Bancos
 

Los mis altos ejecutivos de los bancos, han demostrado su aprobado
 

interds en el programa. Aunque se han impartido instrucciones pre

cisas para apoyarlo, a nivel del funcionario bancaric que atiende
 

.l mismo tiempo, financiamientos de lineas de crddito de grandes y
 

significativos clientes; resulta muy dificil para dstos, el entender
 

la problemtica de 6ste tan incipiente empresario.
 

IN70RMACION ESTADISTICA
 

A 31 ie agosto, es decir, despuds de 19 meses de trabajo, se habian finan

ciado 76 proyectos por un monto de US$848,905.
 

La morosidad de capital e intereses vencidos y no pagados, era de
 

US$44,232.87, vale decir, 5.2% del monto prestado.
 

Los pagos de garantias a los bancos por empresas fracasadas al 31 de agosto
 

alcanzaron el monto de US$21,624.75, 2.5%.
 

http:US$21,624.75
http:US$44,232.87
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Las empresas fracasadas nos provocaron la inquietud de analizar la inves

tigaci6n realizada en PanamA sobre pequefias empresas, por la firma Louis
 

Berger International, Inc. (ECONOPLADE, S. A.) entre 1984 y 1986.
 

El cilculn del cierre de las pequefias empresas en el periodo de los primeros
 

cuatro afics de existencia nos di6 un resultado alarmante. El 64% de las em

presas habian cerrado en los cuatro primeros afios: de trabajo.
 

El alarmante porcentaje de pequefias empresas que desaparecen del mercado,
 

con los desastrosos efectos para el empresario y su familia, quienes ademis
 

de perder todos sus ahorros sufren el impacto demoledor de fracasar en un
 

proyecto en que habian puesto sus recursos, sus esper-anzas e ilusiones.
 

Sentir la amarga y deprimente sensaci6n del fracaso es un sufrimiento que
 

tenemos el deber de tratar de evitar a los pequefios empresarios.
 

Con la finalidad de identificar las causas de los 6xitos y los fracasos,
 

FUNDES realiz6 un anglisis comparativo entre las 10 empresas de mis 6xito
 

y las 10 de peores resultados. Como elementos de jLicio, se seleccionaron
 

aque'.las caracteristicas mAs repetitivas, de mAs facil comprobaci6n y que
 

han sido mencionadas con mis frcuencia en los estudios de pequefias empresas.
 

En este estudio, se pudo comprobar que la clave del 6xito estaba en un am

plio conocimiento del mercado, una ubicaci6n estratdtica, ura esn,.rada aten
 

c16n a los clientes, un buen producto, un control contable riguroso, una
 

evaluaci6n peri6dica, un permanente apoyo familiar; en sintesis, una gran
 

experiencia t~cnica y administrativa.
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Las 	10 empresas de peores resultados, mostraban claras deficiencias en las
 

mismas Areas mencionadas.
 

Se 	examin6 igualmente algunas caracteristicas financieras de las solicitudes
 

de 	prdstamo de los qmpresarics de mis 6xito, los cuales en sus proyectos o

frecian una inversi6n propla mayor del 40% del total de la inversi6n de su
 

proyecto.
 

Los 	proyectos de peores resultados ofrecian normalmente una inversi6n propia
 

menor del 30% de la inversi6n total.
 

Luego de nuestras experiencias, del anglisis especifico de las emJ-'as exi

tosas y de las fracasadas, concluimos que no hay realmente posibilidades de
 

6xito en un prcgrana de financiamiento a la pequena empresa, si el mismo no
 

viene acompafadn de on alto, pero alto grado de apcy' de asesoria previa a]
 

otcrgamiento del crddito y despuds de entregado el crddito una intensa ase

soria en el desarrollo de sus proyectos.
 

Las investigaciones, an~lisis y mAs a6n, nuestras concluslcnes, nos motiva

ron a producir profundos cambios: en las politicas, en la administraci6n
 

del sistema, en la asesoria y en el seguimiento.
 

Entre los puntos mis relevantes, consideramos de vital importancia, los
 

siguientes cambios:
 

1. 	El poner dnfasis en el 6xito de los proyectos y no en la cantidad
 

de pr6stamos otorgados.
 

2. 	El asegurar la calidad de los proyectos basado en experiencia tdc

nica-administrativa del solicitante.
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3. 	El dar relevancia a su inversi6n personal.
 

4. 	El visitar la ubicaci6n de las empresas para evaluar su accesibilidad
 

a los clientes, recorrido por la vecindad para ver la competencia y
 

capacidad de compra del vecindario y otros factores. y
 

5. 	El evaluar las instalaciones y equipos que el Luturo prestatario
 

tiene en su taller o las m~quinas y equipo que desea adquirir.
 

La responsabilidad de la ejecuci6n de las politicas precis6 tambidn de
 

cambios en !a asi.gnaci6n de estas labores, de acuerdo al siguiente pro

grama:
 

1. 	Asesoria en la hlaboraci6n de Proyectos
 

Los asesores en elaboraci6n de proyectos han sido adiestrados para
 

seleccionar de los perfiles elaborados por los empresarios, aquellos
 

con reales opciones de dxito.
 

Los t~cnicos tienen como tareas especificas, asesorar a los solicitan

tes en el cAlculo, elaboraci6n y anglisis de lo siguiente:
 

Proyecciones mensuales de ingresos y gastos; el cAlculo prActico
 

de los costos de sus productos y servicios.
 

Anglisis de sus probables clientes.
 

Examen de los riesgos que implica su proyecto.
 

Confeccionar sus cuadros de:
 

- Inversi6n Jel aporte personal, e
 

- Inversi6n del prdstamo.
 

Presentaci6n de sus garantias y avales.
 

Proyecci6n de 1 afio de sus flujo de caja.
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El tdcnico visita la ubicaci6n de la empresa y en el terreno,
 

verifica las informaciories proporcionadas pot los empresarios.
 

2. 	Calidad del Proyecto y Experiencia del Empresario
 

El anAlisis de los proyectos se centr6 en el examen de opciones de xito
 

del empresario, de conformidad con el principio de que el proyecto debe
 

ser un traje a la mdida de la experiencia tdcnica y capacidad idminip

trativa del empresario. Es pues, un requisito para los prdstamos, que
 

el 	empresar~o demuestre sus vivencias en la empresa que desea crear o
 

hacer crecer.
 

A FUNDES le interesa que el solicitante de crddito de un modo directo,
 

sencillo y en un lenguaje ajeno a tecnicismo, explique las razones por
 

las cuales su proyecto tendrA dxito.
 

El diglogo con el tdcnico de FUNDES cobra especial importancia para de

terminar el dominio que tiene el empresario sobre su proyecto en todos
 

sus aspectos.
 

3. 	Asesoria
 

Con respecto a la asesoria, el eslab6n al que se debe dedicar el tiempo
 

ms extenso de la cadena, FUNDES dedica una atenci6n preferente y propor

ciona este servicio en forma obligatoria a los prestatarios de los bancos
 

que tienen convenio con FUNDES.
 

La asesoria tiene como base de sustentaci6n el proyecto ela'orado por el
 

empresario con !a asesoria de FUNDES y cuyas proyecciones se deberian
 

cumplir.
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Al concluir este proceso, hemoL financiado un proyecto con buenas
 

posibilidades de 6xito, o hemos impedido que el empresario empre.da un
 

negocio, que seguramente va a fracasar, es decir, comprometer todos sus
 

recursos con las traum~ticas consecuencias comerciales y finaucieras que
 

conocemos.
 

La tarea del seguimiento es comprobar el cumplimiento por parte de las
 

pequenas y micro empresas.
 

El primer periodo se caract*eriz6 por el alto porcentaje de financia

miento a micro empresarios 83% (de menos de 5 trabajadores), 17% de pe

quefias empresas (de 5 y mis trabajadores).
 

Las nuevas politicas establecidas a partir del mes de agosto de 1986, nos
 

han llevado a que el procintaje de micro empresas, ha disminuido y por con

siguiente, el de pequefia empresa ha aumentado.
 

Para definir con mayor precisi6n lo que hemos clasificado como micro y pe

quefia empresa. Ver Anexo 1.
 

http:empre.da
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Desde el punto de vista de la supervisi6n, morosidad y costos nuestra
 

experiencia es la siguiente:
 

Las pequehas empresas necesitan menos supervisi6n que las micro.
 

2. 	La morosidad de las micro empresas y sus quiebras son mayores que
 

las de las pequefias empresas.
 

3. 	El costo de administrar prdstamoF a pequefias empresas, es menor
 

que el costa de administrar prdstamos a las micro empresas.
 

Los costos de asesorar a micro empresas son tan altos, porque en verdad,
 

mis cue asesorar, se trata de formar micro empresarios; pero es la for

maci6n profesional de un ser humano, que ya tiene sus h~bitos, y sus res
 

ponsabilidades familiares.
 

Las diferencias que hemos mencionado producen, naturalmente necesidades
 

tambidn diferenciadas, que para ser adecuadamente atendidas precisan de
 

estrategias disefiadas, especialmente, tanto para la pequefia como para la
 

micro empresa, Para enfrentar estas realidades FUNDES-Panami con la ase

soria de FUNDES-Suiza ha diseflado una instituci6n separada e independiente
 

dedicada a la atenci6n de las micro empresas. La mencionada instituci6n,
 

que por ahora se llamar6 "Micro-Industria ", capacitari, asesorarA y finan

ciarg proyectos de micro empresas. Para el funcionamiento de Micro-Indus

trias se ha contratado un prdstamo de quinientos mil d6lares (US$500,000)
 

con el Banco Interamericano de Desarrello(BID).
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La administraci6n del programa de asistencia tdcnica y financiamiento
 

para la micro empresa serd responsabiliad de la Junta Directiva de
 

Micro Industria. Para ilustrar la relaci6n ente FUNDES-Suiza, FUNDES-


Panamg y la nueva instituci6n, por ahora, denominada Micro Industria,
 

Ver Anexo 2.
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CONCLUSION
 

FUNDES era inicialmente un programa de garantia con apoyo de asesoria y
 

seguimiento. La realidad lo ha convertido en dos programas de formaci6n
 

de empresarios y creaci6n de empresas.
 

En otraspalabras, hem~s evolucionado para ser dos programas independien

tes y especializados. Uno de los programas "FUNDES-Panamng" tiene los
 

siguientes instrumentos metodol6gicos.
 

1. 	Asesorar la elaboraci6n y evaluaci6n de proyectos para pequefas
 

empresas.
 

2. 	Dar asistencia tdcnica a los prestatarios del sistema de FUNDES
 

con 	los bancos.
 

3. 	Dar garantias a los bancos, con los cuales tiene convenios, por
 

el financiamiento de los proyectos de pequeflas empresas indus

triales, talleres de reparaci6n y servicios.
 

El 	otro programa, especializado en micro empresas tiene, los siguiente!
 

instrumentos:
 

1. 	Capacitar a micro empresarios en un intenso programa de administraci6n,
 

formaci6n de h~bitos y conceptos de solidaridad.
 

2. 	Asesorar la elaboraci6n y evaluaci6n de proyectos para micro empresas
 

industriales y talleres de reparaci6n.
 

3. 	Dar asistencia tdcnica al desarrollo de los proyectos.
 

4. 	Financiar los proyectos de micro empresas en forma directa con los
 

fondos prestados por el BID.
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RECONOCIMIENTO
 

Antes de concluir mi participaci6n, quiero de la forma mis sincera, congra

tular a los organizadores de este segundo Foro Centroamericano, especialmente
 

a los gentiles anfitriones de la Fundacidn Salvadorefia para el Desarrollo
 

Econ6mico y Social.
 

Hago extensiva mis felicitaciones a la federaci6n de entidades privadas de
 

centroam~rica y Panama.
 

No puedo menos que bacer buena esta oportunidad, para agradecer el apoyo
 

permanente que hemos recibido de la Fundaci6n Panamericana para el Desarrollo.
 

FUNDES-Panamg ha venido a entregar su aporte al fomento de la pequea y micro
 

empresa, porque estamos convencidos que fortaleci~ndola estamos haciendo patria
 

PanamA como los paises hermanos aqui presentes desea un mundo de paz y de jus

ticia, una vida estimulante con opciones reales para hoy, para el mafiana.
 

Unos empresarios desde Suiza nos han enviado su mensaje de fd en nosotros, en
 

este mensaje nos comunican que creen en nuestra capacidad, que creen en que sa

bremos realizar nuestras aspiraciones de una calidad de vida mejor Para todos.
 

Este mensaje lo recibimos como una distinci6n y con orgullo lo aceptamos como
 

un reto a entregar lo mejor y mis positivo de nosotros, por un mundo de paz,
 

armonia y bienestar en el cual la pequeia empresa tiene un sitial de honor.
 

DESPEDIDA
 

Sin el apoyo decidido de quienes hicieron posible la creaci6n de nuestro modelo
 

FUNDES-Panam y sin el apoyo de los empresarios panamefios, que desinteresada

mente dedican tiempo y esfuerzo en btsqueda del 6xito de desarrollar este tan
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importante sector, como es la pequefia y micro empresa en nuestro pais; la
 

experiencia aqui expuesta, no hubiese sido adquirida.
 

Todavia nos encontramos en etapa experimental. Estamos convencidos que
 

hemos avanzado significativamente. Nuestras experiencias esperamos sean
 

compartidas.
 

Con el apoyo de Instituciones Internacionales, como la aqui presentes, y
 

de empresarios de gran visual, como nuestros fundadores en Suiza, podremos.
 

lograr modelos de desarrollo que nuestros paises necesitan para el mejora

miento de la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
 

Muchas gracias.
 



Anexo 1 

PARAMETROS DE CLASIFICACION DE MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS INDUSTRIALES
 

PARAMETROS 


EMPLEADOS 


ACTIVO TOTAL 


VENTAS 


ORGANIZACION 


TECNOLOGIA DE PRODUCCIONI 


CANALES DE DISTRIBUCION 


CAPACIDAD GERENCIAL 


CAPACIDAD CREDITICIA 


MICROE7IPRESA 


Hasta 5, integraci6n 

familiar
 

Hasta US$5,000 


Hasta US$20,000 


Individual Centralizada 


Tradicional 


Directarente del propietario 

al consumidor final 


La mayoria de los casos 

inexistente 


Ninguna (agiotistas) 


PEQUENA EMPRESA
 

Hasta 20
 

Hasta US$100,000 (excluidos
 
terrenos y edificios)
 

Hasta US$200,000
 

Individual y alguna
 
descentralizaci6n
 

Manual y/o me'canica adaptada
 

Del propietario a detallistas
 
y consumidor final
 

Muchas veces deficiente o
 
minima
 

Escasa
 

FUENTE: Los datos de empleados y activos del Foro Nacional de la Pequeia Empresa Panameha
 
de noviembre de 1982
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EL CREDITO: UN FACTOR 
CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL MICRO Y
 

PEQUEO EPRESARIO (MPE)
 

El presente trabajo por sus limitaciones de tiempo y de

informaci6n 
con que se elabor6, tiene caracter preliminar y estA
 
sujeto a modificaciones y observaciones.
 

El trabajo, toma datos de algunos informes que 
 en forma

parcial se ha elaborado al 
respecto y aporta la experiencia del
 
suscrito en el campo en referencia, 
 por lo que es sumamente
 
limitado, pero que 
sin embargo, contribu'e o intenta identificar
 
aspectos de diagn6stico y anAlisis que influyeen en el cr~dito 
para el desarrollo del MPE. 

Desde ya, nos comprometemos en rev isar mas sistemAticarnte
 
el crvdito como 
 factor critico del >MPE e iniciamos con este
 
compumento dicho compromiso.
 



CONDICIONES ECONOMICAS EN COSTA RICA
 

Costa Rica al igual que la mayor parte de los palses en vlas
 
de desarrollo, todavla estA enmareado en uria crisis econ6mica 
estructural que repercute en el sistema econ6mico politico y 
social. 

Este tipo de crisis -- porque hay otras clases como la
 
ciclica debido a variaciones de la oferta y la demanda-- se estA
 
y debe afrontarse con otro estilo de desarrollo, con
 
modificaciones importantes de la organizaci6n econ6mica y 
 social
 
para fundamentar un crecimiento econ6mico continuo que mejore el
 
ingreso, el empleo y la distribuci6n de los beneficios que provee
 
la sociedad, todo lo cual fortalece nuestros valores mrAs
 
importantes entre estos ]a democracia politica.
 

Condiciones Econ6micas
 

La estrategia de desarrollo "sustituci6n de importaciones"
 
adoptado a partir del establecimiento del Mercado Com6n
 
Centroamericano (1960) di6 a Costa Rica notables en
6xitos 

aspectos como los indices de salud (mortalidad, poblaci6r poi"
 
m~dico, educaci6n, etc.) y econ6rnicos (crecimiento del F'IB:
 
3.4%, baja inflaci6n: 1.9%, exportaciones, etc.). Sin embargo,
 
se present6 tambi~n "un deterioro relativo de la participaci6n de
 
la poblaci6n de los estratos mAs bajos en la distribuci6n del
 
ingreso (1) compensada en parte por la intervenci6n estatal
 
orientada hacia la satisfacci6n de necesidades bAsicas.
 

Esa estrategia de desarrollo de sustituci6n de importaciones 
cont6 con el apoyo dp importantes flujos de recursos financieros 
externos de entidades de desarrollo y banca privada internacional 
lo que permiti6 la obtenci6n de divisas necesarias para financiar 
las importaciones de bienes de capital, intermedios y finales, 
aspecto critico para una economia abierta como la costarricense.
 

Asi, para la d6cada de los 70 ya el modelo mostraba
 
agotamiento, requiriendose revisar las politicas econ6enicas,
 
modificar "aranceles, sistemas de incentivos, reforma agraria,
 
mercados" y por supuesto aspectos politicos que se concretaron en
 
las elecciones de 1978. (1)
 

(1) Herrero, Fdo. y otro, Alternativas de Desarrollo, 1987, San
 
Jos6, C. R.
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El perlodo 78-82 presenta una serie de caracteristicas, que
erimarcadas 
 en una 
crisis de carActer mundial, abocaron a Costa
Rica en una 
situaci6n social y econ6mica sin precederites en las
6ltimas 
 d~cadas y las alternativas estructurales, la situaci6n

comflictiva centroamericana, 
 los t6rminos de intercambio, en fin
elementos 
 externos, se combiriaron en una recesi6n grave, que
lleg6 a su punto m~s bajo en 
1982, con sus secuelas de deuda
 
externa, desocupaci6n, producci6n, etc.
 

Posteriormente, 
 los 	 gcbiernos elegidos a partir de 1982,
concentraron 
 sus esfuerzos en la estabilizaci6n econ6mica que
incluy6 entre otras 
 cosas el control 
 del 	 tipo de cambio,
renegociaci6n de la deuda externa, tasas de interns bajas contra
alta inflaci6n, politicas salariales y en 
general se apoyaron las
 
exportaciones a mercados distintos al C. A.
 

Pero para reorientar la estructura productiva acorde con una
politica de exportaci6n se necesita 
 capital ex:terno para

inversi6n, dificil de obtener 
por la alta deuda exterria ymientras tanto la poblaci6n continu6 creciendo, veamos: la
poblaci6n de Costa Rica es 
de 2.545.579 habitantes y una tasa decredimiento del. 
2.6% lo que permite proyectar que en el a~o
2.000, el pals oontarA con cerca de 
3.6 millones d2 personas, lo
 que 	 implicarA una incorporaci6rn a la P.E.A. 
 de cerca de 35.000
trabajadores 
al afo dado 
 que 	 en la actualidad la PEA la
constituye el 36% de la poblaci6n (913.835) de la cual 
 un 6.0%
 
es-tA 	desocupada.
 

Por otra parte, es poca la informaci6n con que se cuenta
respecto a la situaci6n del Sector Informal en el pals,
particularmente cuando se trata de 
conocer la situaci6n de la
MPE 	 y aparte del 
Censo de Poblaci6n (i) donde la informaci6n es
bastante 
 agregada para nuestros efectos, solamente tenemos

Encuesta Nacional de Hogares, 	

la
 
Empleo y Desempl o que realiza el
 

Ministerio de Trabajo (2).
 

Por 	 las limitaciones de este 
trabajo y la poca informaci6n
 
que 	 al respecto se ha elaborado, no se cuenta con datos o
proyecciones 
del 	 n6mero y actividades de la 
 micro y peque~a
empresa, 
excepto estimaciones que instituciones como la Direcci6n
de Pequeia 
 Industria y Artesania (DIGATPIA) tiene, y asi por

ejemplo se sefiala que:
 

(1) 	MEIC, Direcci6n General de Estadistica y Censo, Censo de

Poblaci6n 1984, 
Costa Rica, 1987.
 

(2) 	Bastos, Luis y otros, 
 Serie de datos corregidos. Encuesta

Nacional de Hogares, 
 Empleo y Desempleo. Ministerio de
 
Trabajo. 
Costa Rica, 1985.
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El 50.0% de la mano de obra industrial es pequeia industria
 
y artesania.
 

Que alrededor del 16.0% 
 de la poblaci6n costarricense
 
depende de pequefios talleres.
 

Considerando 
el 61timo dato, estamos hablando de cerca de

400.000 costarricenses que obtienen sus 
ingresos de talleres de
 
un p'omedio de 5 o menos personas.
 

A modo de resumen, podemos decir que es dificil contar con

datos estadisticos sobre la MPE, 
 dado que la informaci6n es muy

incompleta, y asi, a 
afectos de dar una cifra o magnitud del
tamafio del sector de 
que estamos hablando, podemos referirnos a

datos estimativos de un trabajo realizado por AITEC (3), en donde
 
el especialista R. Christian 
indica que aproximadamente el 15.5%
 
del total de los ocupados 
en la economia nacional conforman el
 
sector informal urbano, esto es cerca de 
130.000 personas, y s6lo
 
para efectos informativos, las estimaciones en 
otros palses como

Colombia, (4) son que entre el 27.0% y el 
45.0% del total de la
 
poblaci6n activa, conforman 
 el sector micro y pequefo
 
empresarial.
 

De tal forma, la MPE constituye un sector importante e

imprescindible para el desarrollo 
global del pals y en su
 
problemAtica el 
factor crgdito se constituye en un purito critico,
 
razones por las cuales este trabajo proporciona elementos b~sicos
 
para una mejor comprensi6n de las caracteristicas de la NPE, el
 
apoyo que deben tener 
este tipo de empresas por parte de las
 
instituciones pfblicas y privadas.
 

(3) Christian, R., 
la MPE, Sector de Oportunidad en la Economia
 
Costarricense, AITEC, Costa Rica, 1987.
 

(4) Ocampo, J. Conceptualizaci6n 
del Sector Informal y

Cuantificaci6n. Colombia, 1981.
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CONDICIONES DEL CREDITO
 

Como se 
esboz6 anteriormente, 
 las economias de los 
 palses
miembros del Mercado Comn 
Centroamericano fueron y estAn
afectadas 
 seriamente respondiendo 6stas 
 con medidas
proteccionistas 
 que prActicamente colapsaron el 
 mercado comn
 
centroamericano.
 

El PNB, creciendo al 0.8% en 
1980, ca.-6 al 2.3% en 1981 y al
9.1% en 1982, 
para luego estar alrededor de 
1.0% en 1985.
 

Las tasas de inter6s permanecieron sin variaci6n en 
t~rminos
nominales, aunque la 
inflaci6n creci8 aceleradamente por lo
las tasas 
 de interns llegaron a ser negativas, 
que
 

repercutiendo
fuertemente 
 en el ahorro financiero interno. la 
 inversi6n
privada disminuy6 de 
 1.6 billones 
a 0.8 billones US$ 
 y el
servicio de la deuda p6blica para 
1983 pas6 
a ser el 22.7 del PNB
 
y el 50.0% de las exportaciones.
 

NOTA. 
 La deuda ptblica externa en 1983 es de S3315 millones y

es un 126% del PNB.
 

La inflaci6n, se estA manteniendo bajo control y de 
una tasa
del 90.9% en 1982, baj6 
 al 32% en 1983 y se encuentra en

alrededor del 
10%.
 

Apaya Financiero Actual 

Los ahorros 
o dep6sitos a plazo que constituven la principal
fuente de recursos para el 
crdito de la banca p~blica y privada
ha disminuldo y datos al 
respecto, indican 
que como porcentaje
del total de ahorros 
 los mismos disminuyeron de 
un 17% en 1980 a
un 13.4% en 
 1982, reflejo esto de 
 una continua
desintermediaci6n. 
 Por otra 
parte, el d~ficit del 
sector p6blico
incluyendo las p6rdidas del Banco Central, repercute 
en politicas

de cr~dito restringidas.
 

Sin embargo, las 
 tasa de inter6s no reflejan en ciertos
casos las tasas 
de mercado y contin6a un 
cierto racionamiento del
cr~dito bancario que incluye el 
 financiamiento 
para la MPE
 empresa, el 
 cual es 
mucho mAs limitado que el otorgado a 
 otros
 
sectores econ6micos como el industrial y el 
agricola.
 

Adeias de una restricci6n importante a 
la MPE en el aspecto
crediticio hay otros aspectos que tambi6n 
 le limitan el cr6dito,
 
veamos algunos:
 

La banca comercial, 
 no estA familiarizada con 
el MPE, lo
considera de alto riesgo y que requiere proporcionalmente un
alto costo administrativo. 
Es de mecionar que la banca
 

necesita flexibilizar su 
atenci6n, especialmente legal, 
 en
 
su trato al MPE.
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Estimar las necesidades de cr~dito de Ja MPE es dificil, 
particularmente par la falta de irifornacid n apropiada. 
AsImismo, tambi~n las tasas de inter4s porque no son fijadas 
par el mercado sino par el prestamista, de hecho los 
t~cnicos estiman que 6stas son bajas, y en resunien las 
mismas estAn dependiendo de la situaci6n econ6mica de Costa 
Rica. 

S! hay y es necesario indicarlo, intermediarios financieros 
con diferentes tasas de interns y condiciones que dan 
cr~dito a la MPE (Bancos, PVO, Cooperativas de Ahorro y 
Cr~dito, etc) 

Algunas de las instituciones, que canalizan recursos a la IPE
 
son:
 

-	 El Barico Central: Fondo de Desarrollo Industrias (FODEIN) 
- Banco Cooperativo (BANCOOP)
 
- >inisterioa de Economia Izidu4.tria y Comercio DIG.ATPIA)
 
- Ba,co lopular y de Learrullo Couurial
 
- Bar.:.u Nac i ona I de Costa Fiia. P'ograna de la Pequpeia
 

Ir.dustria y ArtesaiLa.
 
- Furidaci6i! Ccsta-'ricerise de De.arrollo (FLCODES)
 
- ...'a:Ice >licr ,,npresarial (AZTEC)
 
- Fundacin !ntegral Campesina (FINCA)
 
- Asoc. df Ayudia al Pequefio Lmpresario (ADAPTE)
 

* - Aso,. de Desarrollo de la PeCjuefia Empresa CADEPE) 

Para efec'.tus de agrupar tipos de institu,-iones de cr6dito a 
la 'IPE, podenos Lablar de: 

I. .,lnstituciones bancarias estatales 
2. 	 Organi zaciones de cr6dito privadas: 

-	 Con asistencia t6cnica
 
Sin asisttricia f.ecnica
 

1. 	 INSTITU¢'] ONES BANCAFJAS ESTATALES 

Cuentan estas instituciones, can programas de cr6dito a la 
MPE 	 que en general tienen excelentes registros de las
 
actividades crediticias que incluyen datos como el "estudios 
de factibilidad", condiciones de prstamo, recuperaci6n, 
Area de actividad, morosidad y en algunos casos informaci6:I 
pre-proyecto y post-proyecto que permite medir el impacto 
del cr~dito en la empresa, indicindose pot ejeinplo que e l 
promedio nacional de morosidad es cerca del 40.0% 

Una experj encia en el Programa FODEIN es la poca 
participaci6n de la banca privada ( a exepcien de BANCOOP) 
encanalizar cr'dito a la MPE, argumentAndose aspectos como: 

El poco porcentaje (6.0%) para el banco entre el 
costo del dinero para la i nstituci6n y el 
usuario del cr~ditc,. 
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E1 alto costo administrativo para pr6stam:s
 
pequefos.
 
El riesgu del sector, practicamente desconocido.
 
El requerimient o de un porcentaje 
(de uri 20-50%) de
 
participaci6n de los ieuursos pr-opios del bano. 

En efecto, parece dificultarsele 
a la baiica privada realizar
 
programas de cr .dito a la NPE, pot que ademAas de los 
factores anteri ores estos bancos se ven 1imit-a-los a~rn ma s 
dado que solo pueden recibir dep6sitos a seis meses o mAs, 
tienen topes de tasas de interns y solo pueden cargat
ciertos mArgenes sobre sus costos del dinero.
 

En resumen, la banca privada prActicamente no tiene
 
programas de cr~dito para la MPE. Por 
su parte la banca
 
estatal ha \enido desarrollando este tipo de programas, cue"
 
en muchas ocaciones son firanciados por agencias

internacionales 
como AID y BID pi-incipalmerite, y asl tenemo)s
 
que el Banco Nacional, el Banco Ci6dito Agricola 6e Cartago,
 
el ancc de Costa Rica tienen programas para la pcque a
 
inist:': a que proveen recursos para 
 capital de t r'alaj Y
 
pai-a in\ersi 6r. Algunos datos de 
 interes son los
 
siguientes:
 

BANCO 	 ACTIVIDAD TIPO DE MO.NTO PLAZO INTERFS 
ADQUSIC. MAXIM. 

(MI LL) 	 (A.OS) (%
 

Popular Pequefa Maquinaria 5.0 5 17.5-24.0
 
Indust. Mat. Prima
 

Salarios 
 2.0 2 17.5-24.0
 

Nacional Pequeia Maquinaria 0.85 5 (maq) 17.5
 
Indust. Mat. Prima 
 2 (m.p.) 17.5
 

"redito Pequeia Maquinaria 0.85 5 (maq) 17.5
 
Agricola Indust. Mat. Prima 2 (M.P.
 

FODEIN 	 Indust. Maquinaria 0.25 3 (M.P.) 17.5
 
Agricul. M. Prima 
 5 (Maq)
 
Artesan.
 



La Banca estatal cuenta con departamentus de cr-6ito que
tienen lneas de crdi to a la peque~ia em1[resa, pero las
garantlas, montos mximos generalmente sujetos a la 
capacidad de pago del solicitante y especialmente el tipo de
 
atenci6n del funcionario bancario 
no tienen la flexibilidad
 
o adecuaci&n suficiente o acorde para facilitar 
y ayudar al
 
micro y pequeo empresario. AsI por ejemplo, el Banco Anglo

Costarricense para profesionales que quieren establecer una
 
pequ .a empresa, no tienen 
topes para el crdito, su interis
 
es del 27% anual y los plazos varlan entre 
 2 y 5 afios
 
mAximo, pero para obtener 
el cr~dito hay que presentar

garantias suficientes, estados financieros 
 y un flujo

proyectado de caja a 2 afios 
plazo, informaci6n la cual en la
 
mayor parte de los casos el MPE no 
puede aportar, por no
 
tenerlas o no poder elaborarlas.
 

Por otra parte, el 
Banco Popular da cr~dito hasta por 1.0
 
mi]ln al 24% anual 
y 2 a 5 afos plazo, requieren proformas

de los equipos a adquirir, 
contratos de alquiler, flujo de
 
caja proyectado a 2 afos.
 

En promedio, 
el sistema bancario nacional cuenta para
financiar a la pequefia iridustria con pal ti as comunes para
financiar capital fijo y de trabajo, doride el monto miximo 
es de V850.000, ]a tasa de interns es 
el 17.5% anual y el
 
plazo miximo es 5 aflos; existiendo para artesanos
 
individuales una linea 
de cr.dito con garantla de hasta

V50.000 a un afio 
plazo. Para lograr un pr6stamo de tipo

pequeia industria, el solicitante debe 
tener como principal

fuente de ingresos su propio negocio, que fabrique productos

finales y que los activos 
no superen los USS30.000.
 

2. ORGANIZACIONES DF CREDTTO PRIVADAS
 

Hay vatios tipos de organizaciones privadas que otorgan

cr~dito 
a la MPE a nivel privado, las que clasificamos de
 
acuerdo a su constituci6n jurldica en: cooperativas 
de
 
ahorro y cr~dito, asociaciones de desarrollo sin fines de
 
lucro y agencias internacionales con oficinas a
 
represeritaci6n en el pals:
 

A. Cooperativas de Ahorro y Cr~dito
 

Tambi~n denominadas Cajas de Ahorro y Cr~dito, 
 obtiene
 
recursos de aportes de sus 
socios y captaci6n de
 
dep6sitos de plazo fijo y "a la vista", lo que les
 
permite otorgar pr~stamos - solo a sus socios - para

actividades personales a una 
tasa de interns del 29.0%,
 
para pequena industria al 25% y agricultura al 24%
 
aproximadamente, con un perlodo m~ximo de 3 afios.
 

Uno de los incentivos clue tienen este tipo 
 de
 
instituciones es 
que los socios tienen acceso a tiendas
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de abarrotes, 
 ropa y electrodamsticos, aderA.s los
intereses no son afectados por un inmpuesto del 5% sobre
intereses de dep6sito y los recursos no Son 
embargabl es.
 

B. Organiza-iaones de Desarrollo sin Finies de Lucro 

Constituidas 
como asociaciones o fundaciones, este tipo

de entidades son 
conocidas como Organizaciones Privadas
 
Voluntarias 
 (OPV), Organizaciones no Gubernamentales
 
(ONG) y Organizaciones Privadas de Desarrollo 
(OPD), dl
lo cual utilizaremos para este trabajo el 
t~rmino OPV.
 

Este tipo de instituciones tienen por objeto contribuir
 
al mejoramienlo social y econ6mico de la poblaci6n 
 de
 
escasos recursos, el sector informal y por ende a 
 la
 
MPE que participa en dicha poblaci6n 
o sector; para lo

cual genlralmente otorga asistencia ticnica,
capacitaci6n y crWdito, combi ando o no dichas 
acti \idades. 

Las metodologtas de trabajo, el Area de impacto y el
 
beneficiario sON algunas que
de las actividades 

diferencian este tipo de organizaciones. En 
 general

podemos - para efectos de este trabajo - indicar 
algunas de sus lotencialidades y restricciones comunes.
 

Potenci al idades:
 

- Personal dedicado que da atenci(n adecuada al NPE. 
- Distribuci6n geogrAfica 
- Supervisi6i y seguimiento de proyectos 
- Formaci6n de grupos
 
- Asistencia t~cnica 
y administrativa
 
Lim taciones: 

- Poca capacidad de autofinanciamiento
 
.- Deyendencia de donaciones 
o cr~dito blando 

- Limitaciones de las fuentes de recursos en las 
condiciones de cr~dito. 

- Capaci cad administrativa-contable 
- Indices de morosidad altos (relativo) 
- Limitadas . a inconsistentes pollticas de
 

recuperaci6n de pr6stamos y el uso 
 de medios
 
legales.

Intercambio de informaci6n (protectora de cr~dito)

Personal con baja remuneraci6n y capacitaci6n
 
deficiente en 
cr~dito especialmente.
 

En general las metodologlas o sistemas de cr~dito 
van
 
desde el solo otorgamiento de cr~dito, en 
que se ofrece
 
financiamiento de acuerdo a criterjos preestablecidos
hasta sistemas en que la asistencia t~cnica productiva,
administrativa, etc., es la 
 llnea principal y el
 
cr6dito es complemento a ese sistema de ayuda.
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Las OPV otorgan cr~dito a 3 tipas de beneficiarios para
lo cual usaremos coma criterio de selecci6n el nmro
 
de miembros de la empresa:
 

A. 	 El microempresario 
en donde el duefio es el 6nico 
que recibe ingresos, en muchos casos su esposa o 
hijos participan en la aciividad.
 

B. 	 La Microempresa y/o grupo solidario, 
 aunque con
 
caracteristicas distintas, la 
 OP\ financia
 
microempresas 
o grupos solidarios con un m~ximo de
 
10 y un promedio de 5 personas y finalmente,
 

C. 	 La Pequeia Empresa, con un mAximo de 20 y un
 
promedio de 10 
personas laborando en la empresa. 

Hay 	OPV cuyo programa de cr~dito 
 es bAsicamente al
 
microempresario, pero en general parte de su cartera depr~stamos la orieutan a grupos solidarios a 
microempresas, caso de Avance Empresarial, APIAGOL,
FUDEPAC cuya metodologla es Ia desarrollada por AITEC
IN7. y que ha sido adaptada por cada orga,,izaci6n de 
acuerdo a las caracteristicas de 
sus beneficiarios y
 
regi6n.
 

Respecto a la pequefia 
 empresa, de acuerdo 
 a la
 
clasificaci6n por miembros 
indicada anteriormente, las
 
OPV tambi~n atienden a este tipo de empresarios solo
 
que a diferencia de Ia metodalogla de AITEC, tienen su

propio sistema, en algunos casos fruto de 
 la
 
experiencia t~cnica y administrativa de varios aKos 
 de
 
financiamiento, por ejemplo FUCODES y en 
otr s casos
 

con 	 siste,was en 
desarrollo elaborados por la propia

institu(,j6n tal es el caso de CREDIMUJER, y ADAPTE. 

No omito mencionar 
que cada OPV tiene sus propia.
caracterlsticas y 
en ese sentido Ai pals cuenta con una
 
amplia gama de instituciones de crtdito que 
 en unos
 
casos otorga montos bajos V10.000 - V20.000 en una
 
primera oportunidad, luegc incrementa el monto en los
 
casos del pago oportuno 
 hasta topes de V50.000 
V75.000 a tasas del 25  30% con plazos de 6 a 12
 
meses; 
 en otros casos otorgan asistencia t~cnica
 
productiva, administrativa de organizaci6n y en 
 otros
 
casos capacitan con 
 1-3 	 cursas sobre aspectos

contables, organizativos a del 
 uso del cr~dito
 
propiamente dichos.
 

Hay 	proyectos a nivel 
 urbano (AITEC, CREDIMUJER,
 
FUDEPAC) 
y a nivel rural (FINCA, APIAGOL, ADEPE) y en
 
general otorgan el cr6dito en un perlodo no 
mayor de un 
mes en caso de tener recursos la OPV y haber presentadi
la informaci6n del beneficiario. Las garantias en
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pocas 
 casos es moral (caso de FINCA) y en general se
 
utiliza la prendaria y 
la fiduciaria, particularmente
 
con los grupos sclidarios, donde los miembros 
del grupo
 
se responsabilizan per 
el use y pago del pr6stamo.
 

Finalmerite, es pol6mico 
 tratar el concepto de
 
eficiencia 
de la OPV en el otorgamiento de cr~dito,

medido por ejemplo el 
costo por col6n colocado, o por

la habilidad de la organizaci6n para cubrir sus 
 costos
 
con ingresos generados por el pro.yec-o 
(intereses) o
 
par otros fondos generados internamente (venta de
 
servicios, 
per ejemplo supervisin). Parece ser que

este aspecto no es prioritario en las PVO, tal vez par

cierta facilidad en 
 el. acceso de recursos exte-'nos
 
donados; par lo menos de parte de 
un grupo de PVO.
 

En ese sentido, reiteramos 
que cada OPV tiene sus
 
propias caracteilsticas 
y no pueder: compararse en la 
mayor parte de los casos, especialmente si su prog:-ana
de cr~dito es un complemento a sus actividades de
 
asisteicia t.c'inica v capacitaci6nr. 

C. Agencias Interriacianales 

Organizacicnes como la Furidaci6n Interamericana (FIA),

la agencia holandesa y otras como el BID 
 y e' AID
 
especialmente otorgan donaciones y pr6stamos 
 a OPV
 
intermediarias o agrupaciones de base para establecer 
o
fortalecer pro.gramas de cr~di to en forma de dnnac i6n 
dc pr4stamc. Liando. 

En el case de ACORDE principal agencia financiera de 
OPV en Costa Rica, financiada especialmente par la AID,

6sta olorga donaciones y pr~stamos generalmente a una
 
tasa de inter~s 10-12 punitos bajo de 
la tasa bAsica
 
pasiva del BCCR (19.5%, Agosto 87) 
y a un plazo no 
mayor de 10 aios. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CREDITO PARA EL MPE
 

En la mayor parte de los 
programas de cr~dito, 
 la atenci6n

al MPE por parte de las instituciones 
 privadas es sumameite
 
participativa 1o 
 que implica un alto consumo de 
 tiempo y de
 
recursos 
 t~cnicos y econ6micos, especialmente para aquellas

instituciones 
 que trabajan con grupos solidarios y/c cuya

metodologia incluye la conformaci6n de grupos 
o el desarrollo
 
integra del MPE.
 

Hay poca capacidad intitucional 
 en lo que a sistemas

contables, administrativos y de cr6dito 
se refiere y a excep2i6n
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de una 5 OPV, caso de FUCODES y ahora FUDETIAC, la mayor parte

requiere 
 fortalecer esos sistemas para poder administrar,

controlar y dar seguimiento a los pr~stamos de la instituci6n.
 

Se necesita adecuar las Areas de cr6dito de la banca estatal
 
a las caracteristicas y circunstancias del 
berieficiario micro 

pequefio empresarial, en 
cuanto a cantidad y forma de presentar la
 
informaci6n.
 

Las OPV necesitan diversificar sus fuentes de donaci6n y de
 
ingresos lo que posibilita su estabilidad.
 

Hay poco conocimientos de 
los mecanismos de mobilizaci6n de
 
recursos financieros burAatiles, lo cual podrian utilizar la
 
organizaciones para canalizar recursos 
de los beneficiarios.
 

La asistencia t~cnica es un factor 
 esencial para los
 
programas 
 de cr6dito y en los casos de organizaciones de solo
 
pr~stamos es conveniente obtener para sus beneficiarios servicios
 
y apoyo t~cnico complementario de instituciones de 
 gobierno o
 
pri vadas .
 

Aunque la necesidad es de todos conocida, se requiere

establecer un medio de comurticaci6n que en forma oportuna y Agil

informe sobre los beneficiarios de los programas de ctedito
 
(PROTECTORA DE CREDITO) tanto estatales 
como privados.
 

Parte de la debilidad administrativo/contable es la falta de
 
homogeneidad y registro de la 
morosidad y recuperaci6n de los
 
pr~stamos.
 

Parece no ser conveniente que haya tantas (cerca de 43)

instituciones otorgando cr~dito a la MPE, porque entre otras
 
cosas compiten entre sl, 
 y mas bien las instituciones deberAn

especializarse mas en aquellas Areas donde tengan mayor fortaleza
 
dejando el 
cr~dito a aquellas cuya experiencia, personal t6cnico
 
y recursos hace mas eficiente la canalizaci6n y uso de los
 
pr6stamos.
 

Aunque la b6squeda de la autosuficiencia es un ineritorio
 
objetivo 
 de la OPV, no tenemos ninguna experiencia que muestre
 
una instituci6n que trabaja con la MPE obteniendo dicho objetivo.
 

Finalmente, mucho falta por hacer en el apoyo a la MPE
 
respecto al cr~dito, asi por ejemplo estimamos que por aflo se dan
 
cr~ditos a 5.000
unas personas de una poblaci6n MPE de
 
aproximadamente 
30.000 por lo que hay que continuar, incrementar
 
y reforzar aquellas instituciones cuya efeciencia en cobertura y

:!osto abarque mAs y mejores proyectos del sector informal base
 
nuy importante del desarrollo social y econ6mico del 
pals.
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SEGUNDO FORO CENTROAMERICA 
SOBRE 

"DESARROLLO DE LA PEQUENA 
Y MICROEMPRESA" 

SEPTIEMBRE 21-23 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR 

C:ONCLUSIONES Y REC:OMENDACIONES DEL II FORO CENTROAMERICANO 

SOBRE EL DESAF'OLLO DE LA FEQUENA Y MICRO EMFRESA 

PANEL N:,. 4: ESTRUCTURA OPERATIVO-FINANC IERA DE LOS PROGRAMAS.
 

RESULTADOS EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD
 

A. CONCLUSIONES 

I. 	 Co,:n el prop,-,sitc, de garantizar Un servici, eficaz a la pequeffa 

y micro empresa es indispensable: a) identificar a la p,:blai,:in 

o,bjet ivo; b) definir necesidades qenbricas (cr dit, s, 

capacitacin y asistencia tbcnica) y c') 
 disehar un sistema 

adecLadc, para entrega y cobrc, de servicics y re,-uperacib_,n de
 

crbd it,os.
 

2. 	 Es evidente la carencia de una p':,lftica financiera estructurada 

y la existencia de Una deficiente diVUlgaci6n sobre Icis 

sistemas crediticio:s vigentes, los tr&mites para acceder a los 

mismcs y c,trc,s requerimientos ccnexcs. 

3. 	Lo,'s prcescs de decisio-5n respectc, a de
la polftica crtdito,
 

tienden 
 a diluir respc,nsabilidades y se c,bservan defi':iencias 

en el an&lisis del c:rbdit:, pLIesto que no hay met:d :111:CI1as
 

consistentes para el 
e:x;amen Je las sc:-lic:itudes. 

C) 



4. 	 Es notcoria la deficiente administraci6n de cartera debido. a la 

inc:'po:'rtLna generaci 'bn de informacit_,n, 1': engc,rr, 'sc: y cot:sto:'so: 

del prc:"esamiento de dat':'s y la carencia de per sonaI id6,neo. 

Asimismo las unidades operativas de crbdito, caret:en de Ia 

c'p':'rtLunidad de participar en 	 el disefic, de pc,liticas y sistemas. 

5. 	 La peque~a y micro empresa debe atenderse baj:o el enfc:que de 

"extensionismc, empresarial", mediante el cual se relacic,ne al 

consult:,r a la institucitin de apoyc, y al usuario, a travs de 

la consultoria de prc:eso, a fin de integrar los componentes de 

crtdito, asistencia t~cnica y ':apacita,:i!n dentrc: de un esquema 

ampl iamente participativc:. 

B. RECOMENDACIONES
 

1. 	 Disehar "paquetes" de apoyo al pequeho y micro empresario que, 

adem&s de incluir el c 'mponente financiero, inv',luc:re otr'os 

aspectos necesaricos para el txitc0 empresarial 'c:'m:' la 

asistencia ttbcnica, el desarr:ll: dz l'cs re':urs'os humanos y la 

transmisi6n de co'nc-:imiento: para mejorar la capacidad de 

gesti6n. En el diseto del proyecto debe contemplarse el 

financiamiento de t'odos est:s componentes de apoyc:, prc,'moviend: 

la participacib'n de los pequeios y mi:ro, empresario:s en la 

misma actividad dentrc: de un esp~ritu de s':lidaridad. 

2. 	 Las institu:icnes que apoyan a la pequeha y micro empresa, 

deben promover la organizaci_n del sector a efec:to de facilitar 



su desarrcl 1'o y las organizaciones gremiales del mismo, 

promc:ver la cooperaci n horizontal, a fin de trasladar 

conc:imientos y experiencias de los pequetos y micro 

empresarios establecidos a los nuevos. 

3. Debe promoverse la autosuficiencia financiera de las 

instituciones que atienden al secto:r de la pequeha y micro 

empresa para lograr su autonc,mia y supervivencia en el largo 

plaz,-, por lo que es necesario que los prcoyectos de crbdit: 

sean financieramente factibles. 

4. Es necesario establecer metas de rentabilidad y definir 
 tasas 

de interbs activas y pasivas que garanticen un margen para que 

los usuarios puedan operar rentablemente. Esta rentabilidad 

debe permitir preferiblemente la capitalizacin de los 

programas para garantizar el palanqueo financierc ne,:esario que 

permita- aumentar la capacidad de las institucicanes para 

incrmentar sus cclc":aci'cnes sin ladebilitar estructura 

financiera. 

5. Es indispensable generar flujo de informaci6n continua yun 

permanente desde las instituciones financieras a los usuarios, 

especialmente scbre el sistema general de crtditos, las
 

garant.as, trLmites y tiempo que requieren l'cs mismcs. Esta 

infcormaci6n debe cc:ntemplar metodologfas de anlisis de crtdito 

que sean consistentes y fAcilmente auditables, dentrc: de un 

concepto de evaluaci6n ponderada. Para ello es necesario 

computarizar procesos, especialmente cr~ditos masivos, 

http:garant.as


estable:er ar':hivos que permitan generar datcs para evaluar las 

met,:,dc,logias de anlisis y su relaciPn ::,n la calidad de la 

cartera.
 

6. 	 Es recomendable ademAs diseftar en las institucic, nes financieras 

sistemas de regirqtro, archivo de informaci6n y generaci6n de 

rep,:rtes que faciliten la gesti_,n de cc,:br,, efectuar 

seguimientcis s,:,bre el desarrcllc, de lcs proyec:tos y generar un 

pr:ceso de retroalimentaci6n. Al efecto debe tomarse en cuenta 

la inf:,rmaci6n y los juicios de las unidades c,perativas y de 

los usuarios en el diset,:, de las pliticas y sistemas de 

,:r~ditc,, 1l, cual implica capacitar al personal de las 

instituciones intermediarias en 1o relaci, nad, a dichas Areas. 

7. 	En los programas de capacitaci_,n se debe c,rientar al usuaric, 

scbre la ne,:esidad del crbdito y cncientizarlo s,:bre su uso 

eficiente y las resp',nsabilidades finan':ieras que adquiere. 

8. 	En parti:ular se rec','mienda intr:,ducir nuevos criteri:,s para el 

ctorgamiento de crbdit:'s, no necesariamente basad:,s en garantla 

de tip:, real las ,:uales pueden ser sustituibles p','r ,:tr,:,s 

conceptcs como el destino del cr~ditc, (ej. grupos sol idarios) 

el pctencial de desarr,'llo de la empresa, etc. Fc'r c'tr, lado 

es indispensable ,:rear lineas especiales de financiamiento para 

mejorras o innovaciones tecnol6gicas, sin fcmentar esquemas 

paternalistas de atenci6n al pequeY,:, y micro empresario. 



9. Fromover una rela:in ms estrecha entre las orraniacicnes 

de la Fequefta y Micro, Empresa y las instituciones del sector 

privado oraanizado.
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LA FACTIBILIDAD FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CREDITO
 
A LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA Y DEFICIENCIAS MAS
 

COMUNES DE LOS SISTEMAS DE CREDITO
 

Introducci6n
 

Este documento se prepar6 para ser presentado en el
 

Segundo Foro Centroamericano sobre Desarrollo de la Pequefia y
 

Microempresa, como parte del Panel IV del programa cuyo tema
 

es Resultados Financieros y Gerencia Operativa Financiera de
 

los Programas.
 

Se expone aqui la necesidad de que los proyectos de
 

cr~dito a estos sectores sean financieramente viables para
 

asegurar su continuidad y efectividad.
 

El documento tambi~n se refiere a las deficiencias mds
 

comunes de politica financiera y operaci6n que el autor ha
 

observado en los sistemas de cr~dito. Estas deficiencias
 

inciden negativamente sobre los resultados financieros y la
 

efectividad de los programas de cr~dito.
 

Adicionalmente se exponen sugerencias de aplicaci6n
 

general con relaci6n a los criterios conque se deberian
 

enfocar las soluciones a estas deficiencias.
 



2.
 

En la parte final del documento se agregan algunos
 

comentarios bsicos sobre la necesidad de que los programas de
 

cr~dito a la micro y pequefia empresa est~n coordinados, en el
 

disefio de los proyectos y en su ejecuci6n, con todos los otros
 

apoyos que le son imprescindibles a la poblaci6n objetivo para
 

lograr progresar en sus negocios.
 

Adicionalmente al enfoque central de la exposici6n del
 

documento, se presenta como ap~ndice alguna de la informaci6n
 

que el Proyecto ARIES detalla, en el estudio, "A Strategic
 

Overview Paper," relacionada a la controversia sobre politicas
 

de tasas de interes; los modelos de proyectos, las
 

caracteristicas del funcionamiento de estos m.delos, y los
 

tipos de instituciones que los llevan a cabo; los gastos
 

administrativos y la mora de las carteras.
 

Factibilidad Financiera
 

La factibilidad financiera es un requisito para que las
 

instituciones o proyectos de cr~dito a la micro y pequefia
 

empresa puedan alcanzar o mantener una adecuada efectividad en
 

el logro de sus objetivos y de esta manera puedan justificar
 

su existencia.
 

Los proyectos de cr~dito que no funcionan financieramente
 

de manera viable se extinguen o se vuelven permanentemente
 

dependientes de subsidios.
 

La dependencia en subsidios como modo de vida representa
 

un factor de gran inseguridad en la planificaci6n de
 

operaciones de la instituci6n financiera que ejecuta proyectos
 

de credito. Tambi~n llega con el tiempo a representar una
 

restricci6n real de recursos para mantener la instituci6n su
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volumen de operaciones y la dinunica de su desarrollo
 

institucional.
 

Los subsidios est~n expuestos a cambios no controlables
 

por la gerencia de los proyectos. Los proveedores de los
 

subsidios podrian cambiar sus politicas o sus prioridades, o
 
podrian identificar otros proyectos que representan una mayor
 

relaci6n de beneficio sobre el costo para dichos subsidios.
 

Tambi~n se debe mencionar que posiblemente las
 

instituciones financieras que pretenden funcionar con
 

subsidios permanentes son las menos efectivas y eficientes a.n
 

en las 6pocas en que reciben surias abundantes de subsidios.
 

Esta conclusi6n tentativa la derivo de evaluaciones y anglisis
 

institucionales que he leldo o participado en su preparaci6n.
 

Creo que valdria la pena estudiar los resultados,
 
caracterlsticas y actitudes de las instituciones que funcionan
 

con subsidios permanentes y compararlas con aquellas de
 

instituciones que funcionan sin subsidios. De esta manera se
 
obtendrian mayores elementos de juicio acerca de la influencia
 

de las politicas de subsidios en el 6xito de los proyectos en
 

comparaci6n con las politicas orientadas a la autosuficiencia
 

financiera.
 

Debemos aclarar tambi~n que la factibilidad financiera de
 

los programas de cr~dito representa diferentes niveles de
 

rentabilidad financiera para diferentes proyectos de apoyo a
 

la micro y pequefa empresa.
 

El nivel de rentabilidad requerido por cada proyecto debe
 
estar directamente relacionado con los objectivos y pollticas
 

de mayor jerarqula de la instituci6n dentro de la cual
 

funciona el proyecto.
 



4.
 

Sin perjuicio de lo anterior podemos decir que el
 

proyecto debe tener el potencial para generar ganancias
 

suficientes para por lo menos evitar la descapitalizaci6n del
 

proyecto en t~rminos econ6micos reales. Preferiblemente
 

deberia lograr aumentar la base de capital en tfrminos reales
 

a travs de la retenci6n de ganancias. De esta manera el
 

proyecto podria asegurarse la posibilidad de expander su
 

volumen de operaciones tambi~n en t~rminos reales. Al
 

aumentar su base de capital logra obtener una mayor
 

flexibilidad de palanqueo financiero, la cual puede usar
 

inteligentemente para aumentar su captaci6n de recursos y asi
 

incrementar su cartera de colocaciones, sin debilitar su
 

estructura financiera.
 

Sistemas de Cr~dito
 

Las instituciones financieras que llevan a cabo programas
 

de cr~dito a la micro y pequefa empresa deben ser analizadas
 

en forma intecyral. Los planes de fortalecimiento de las
 

mismas deben proveer medidas correctivas o preventivas que
 

aseguren una buena ejecuci6n gerencial.
 

La hip6tesis que presenta el proyecto ARIES es que entre
 

mejor sea la ejecuci6n gerencial de la instituci6n, mejor es
 

la eficiencia, efectividad y autosuficiencia financiera de sus
 
1
 

programas.
 

1. Capacity Building for Resource Institutions for Small
 
and Micro Enterprises, A Strategic Overview Paper, Harvard
 
Institute for International Development, August 1986, p~gina
 
1-2, traducci6n.
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Las instituciones de apoyo al desarrollo con buena
 

ejecuci6n gerencial tienen la capacidad de establecer metas,
 

fijar prioridades, y adoptar politicas que aseguren el logro
 

de las metas y el sostenimiento de las prioridades. Tienen la
 

capacidad de adaptaci6n a cambios en el entorno y para hacer
 

decisiones de cambio y crecimiento institucional acertadas.
 

Estas instituciones se vuelven autosuficientes y administran
 

sus finanzas con efectividad. Adicionalmente, las
 

instituciones con buena ejecuci6n gerencial atraen y retienen
 

personal id6neo con sentido de compromiso hacia los programas,
 

y trabajan con efectividad con otras instituciones.
 

Finalmente, estas tienen la habilidad para aprender de otros
 

que persiguen objetivos similares y comparten con ellos ideas
 

para resolver problemas.
 

Se debe hacer dnfasis en que la integridad, competencia y
 

el liderazgo motivador de la alta gerencia en el personal de
 

la "instituci6n son factores imprescindibles para que una
 
instituci6n pueda establecer y mantener las politicas y
 

sistemas apropiados para desarrollar una buena ejecuci6n
 

gerencial.
 

Sin perder de vista el enfoque institucional integral que
 

es necesario para lograr una buena ejecuci6n gerencial, se
 

comenta a continuaci6n el aspecto relacionado a las
 

deficiencias mas comunes que hemos observado en los sistemas
 

de cr~dito a la micro y pequefia empresa.
 

1. Iden, p~gina V, traducci6n.
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1. Politica Financiera
 

Muchas instituciones carecen de una politica financiera
 

deliberadamente establecida o adecuadamente estructurada.
 

Algunas de ellas no han decido como funcionar desde el punto
 

visto financiero; y otras tienen el deseo de funcionar mejor
 

pero no han reali7ado el ezflicrzo de planificaci6n y ejecuci6n
 

para lograrlo.
 

La decisi6n clave para la politica financiera consiste en
 

establecer la meta de rentabilidad conque se quiere funcionar.
 

Esta decisi6n conlleva establecer las tasas de interes pasivas
 

y activas que sean necesarias para captar recursos y funcionar
 

con un margen adecuado entre la tasa activa y la pasiva.
 

Tambi6n involucra planificar y ejecutar las acciones
 

apropriadas para que las tasas necesarias resulten
 

competitivas en el mercado y sean adecuadas desde el punto de
 

vista de la rentabilidad de los negocios de la poblaci6n
 

objetivo. Adicionalmente, prodria ser necesario llevar a cabo
 

negociaciones con las autoridades monetarias para tratar de
 

que estas autoricen nuevas tasas de interes en los casos en
 

que las tasas mximas en vigor sean insuficientes.
 

El margen que es necesario obtener entre la tasa activa y
 

la pasiva para alcanzar la meta de rentabilidad depende del
 

nivel de gastos administrativos conque funciona la instituci6n
 

y de la suma de pr~stamos no recuperables.
 

Se debe estar consciente que entre mas bajo sea el monto
 

de los pr~stamos que demanda la poblaci6n objetivo mayor es el
 

margen financiero que debe obtener la instituci6n para
 

mantener su solvencia financiera. El gasto administrativo es
 

funci6n del ndmero de pr~stamos que la instituci6n otorga y
 

mantiene en su cartera. Por esta raz6n la relaci6n entre el
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gasto administrativo global y el saldo global de cartera es
 

mayor entre mds bajo sea el monto de los pr~stamos.
 

Por otro lado, la poblaci6n objetivo y sus negocios
 

tienen determinadas caracteristicas generales en el entorno o
 

sitio donde funcionan y estas caracterlsticas influyen en el
 

grado de riesgo que representan los pr~stamos. Este riesgo se
 

debe quantificar y analizar como un gasto; consecuentemente,
 

entre mayor sea este riesgo mayor es el margen financiero
 

conque debe funcionar la instituci6n financiera o el proyecto.
 

2. Divulgaci6n
 

Se carece de t~cticas permanentes para transmitir a la
 
poblaci6n objetivo y los solicitantes de cr~dito suficiente
 

informaci6n acerca de como funciona el sistema de cr6dito y el
 

tiempo que tardan los tr.mites.
 

Esta deficiencia con frecuencia genera a su vez
 

deficiencias en la planificaci6n que hacen los clientes de su
 

propias acciones y les hace m~s dificil predecir el resultado
 

de sus solicitudes de cr~dito. El cliente pasa el tramite de
 

solicitud de cr6dito y de desembolso de fondos del prestamo de
 

sorpresa en sorpresa y sin poder entender las razones de todas
 

las molestias que experimenta. Generalmente en esta fase
 

muchos clientes empiezan a perder confianza en la instituci6n
 

y a sentir mala voluntad hacia esta,
 

3. Procesos de Decisi6n
 

Muy frecuentemente los procesos de decisi6n de
 

solicitudes de cr~dito tienden a diluir la responsabilidad de
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los funcionarios y no dejan rastros de informaci6n relevante
 

para exdmenes posteriores de estas decisiones.
 

Existen muchos sistemas centralizados de aprcbaci6n de
 

solicitudes en la creencia, en el mejor de los casos, que este
 

tipo de sistema evita abusos o supera los errores de
 

funcionarios de menor jerarqula. Se observa que estos
 

sistemas generalmente conducen a alargar el periodo de
 

tramite, aumentar los gastos, y proveer un servicio de mala
 

calidad al cliente. Por el otro lado, no logran evitar las
 

deficiencias que persiguen eliminar, pues las decisiones se
 

tienen que basar en la informaci6n que los mismos funcionarios
 

subalternos presentan y se carece de sistemas de verificaci6n
 

de dicha informaci6n.
 

Las deficiencias de los sistemas centralizados de
 

aprobaci6n de solicitudes se multiplican en la medida en que
 

se aumenta el ntmero de solicitudes. Por otro lado, los
 

posibles abusos y errores de funcionarios que el sistema
 

pretende evitar solo se podrian superar mediante la selecci6n
 

acertada y el entrenamiento apropiado de los mismos, un 

sistema de cr~dito verificable y un sistema adecuao de 

supervisi6n de operaciones. 

4. Anglisis de Cr~dito
 

Muchas instituciones carecen de metodologlas apropiadas
 

para analizar las solicitudes de cr~dito y existen
 

instituciones que no tienen ninguna metodologla consistente.
 

Esta situaci6n dificulta la revision o verificaci6n de
 

los an~lisis, introduce inconsistencias en las recomendaciones
 

para casos similares, impide juzgar el criterio de los
 

oficiales de cr~dito para proveerles retroalimentaci6n y
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frecuentemente establece una tendencia a recomendar 
la
 

aprobaci6n de pr~stamos en base a la cobertura de las
 
garantias sobre la deuda. No se otorga suficiente atenci6n a
 
los aspectos de integridad personal de los solicitantes,
 

riesgos del tipo de negocio en el entorno donde funciona,
 

compatibilidad entre la capacidad empresarial y la complejidad
 

de la empresa, y proyecciones razonablemente estimadas de
 

flujos de efectivo.
 

Se debe tambi6n mencionar que la dependencia en garantlas
 

no es un buen mecanismo desde el punto de vista de la
 

efectividad de los proyectos y muchas veces tampoco lo 
es
 

desde el punto de vista de recuperaci6n de cartera. Hay
 

instituciones que tienen un gran nmero de pr~stamos en mora
 

que tienen garantlas reales; pero son tan numerosos que
 

resultaria escandaloso ejecutarlos judicialmente a todos. Por
 

otro lado, los juzgados tal vez no tendrian la capacidad de
 

completar los procesos judiciales ni aOn en tres o cuatro ahos
 

dedic~ndose solo a ello.
 

Se deben disefiar y establecer metodologias consistentes
 
de anglisis y cuyo costo sea congruente con la pequefa suma de
 

los pr~stanos. Los requerimientos de informaci6n sobre el
 
cliente y su negocio deben ser compatibles con la informaci6n
 

que generalmente se puede obtener de manera confiable y a bajo
 

costo.
 

Se pueden diseniar procesos de anglisis basados en un
 

sistema de valoraci6n ponderada de variables o respuestas. En
 
este sistema se usa una escala de puntos preestablecida para
 

cada respuesta y generalmente se puede recomendar la
 
aprobaci6n de solamente aquellas solicitudes que acumularon
 

una suma de puntos determinada, sin perjuicio de poderlas
 
denegar mediante juicio justificativo de la oficina
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responsable por el pr6stamo. En los proyectos de cr~dito
 

masivo estos an~lisis se pueden efectuar en un computador, el
 

cual a su vez puede de una vez imprimir practicamente toda la
 

documentacifn que se necesita para el resto del trlmite.
 

El sistema de control operativo debe facilitar la
 

auditabilidad de la aplicaci6n de la metodologla y de los
 

crfterios en que se basan las recomendaciones derivadas de los
 

analises. Asi mismo, el sistema de archivo de informaci6n
 

debe facilitar la evaluaci6n posterior de la efectividad de la
 

"metodologia para mantener una buena calidad de cartera.
 

5. Adininistraci6n de Cartera
 

Muchos proyectos comienzan a funcionar o a expandirse sin
 

haber concebido o mucho menos disefiado y establecido un
 

sistema adecuado de administraci6n de cartera.
 

Frecuentemente los sistemas no generan oportunamente
 

informaci6n apropiada para que se pueda desarrollar una buena
 

administraci6n de cartera. Adicionalmente, el procesamiento
 

de los datos es engorroso y costoso. La funci6n de
 

recuperaci6n de cartera est6 relegada a un oficinista cuya
 

labor consiste en hacer lo que puede para recuperar la
 

cartera, practicamente sin ningin apoyo. Generalmente este
 

tiene que improvisar su propio sistema y no recibe ninguna
 

supervisi6n eficaz.
 

El sistema de registro y archivo de informaci6n y
 

generaci6n de reportps debe facilitar las gestiones de cobro
 

rutinario, proveer elementos de juicio para efectuar acuerdos
 

extraordinarios con los clientes, efectuar seguimiento de los
 

acuerdos, evaluar la gesti6n de los responsables de
 

recuperaci6n de cartera, analizar la situaci6n de cartera por
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cada oficina o centro de responsabilidad y sus correlaciones
 

con los riesgos, estimar cuantitativamente las causas de
 

morosidad y tambi~n las posibles p~rdidas de cartera.
 

Otra deficiencia que se observa aan en los programas de
 

cr~dito masivo es la falta de equipamiento y programas
 

adecuados de procesamiento electr6nico de datos. Debido a la
 

falta de sistemas computarizados los costos se elevan, los
 

funcionarios y empleados gastan gran parte de su tiempo
 

procesando datos manualmente y se reduce el tiempo dedicado a
 

gestiones de recuperaci6n. Por otro lado, en los programas de
 

cr~dito masivo es practicamente imposible procesar manualmente
 

toda la informaci6n necesaria para producir todos los reportes
 

requeridos.
 

En el aspecto de organizaci6n se deben distribuir las
 

responsabilidades en una forma que facilite la supervisi6n y
 

evaluaci6n de los responsables de la recuperaci6n de cartera
 

de cada grupo de clientes.
 

6. Apoyo a las Oficinas Operativas
 

A las oficinas operativas o sucursales se les otorga poca
 

oportunidad de participaci6n en la planificaci6n y el diseo
 

de politicas y sistemas. Frecuentemente se encuentran
 

relegadas a jugar un papel de simples receptores y ejecutores
 

de instrucciones, tramitadores de papeles y tabuladores de
 

informaci6n.
 

Esta falta de comunicaci6n causa la p~rdida de valiosas
 

oportunidades para el disefo de politicas y sistemas ms
 

congruentes con las situaciones de los beneficiarios. Por
 

otro lado, tambi~n desmotiva a las sucursales a estudiar y a
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analizar las condiciones del mercado, identificar riesgos y
 

conocer las opiniones y sugerencias de los beneficiarios. Las
 

sucursales sienten que de todas formas no se espera que tengan
 

participaci6n.
 

Las oficinas operativas representan el principal contacto
 

entre la instituci6n y los beneficiarios. Los procesos de
 

diseho de sistemas de cr~dito y politicas deben incorporar las
 

etapas de captar la informaci6n y el juicio de estas oficinas
 

y de sus beneficiarios actuales o potenciales.
 

Tambi~n estas oficinas deben recibir el entrenamiento
 

apropiado para tratar con los beneficiarios, implementar las
 

politicas, sistemas y procedimientos y entender las
 

justificaciones de las mismas para poder aplicarlas or usarlas
 

inteligentemente.
 

Complementaridad con otros Apoyos
 

Con frecuencia se observa que los programas de cr~dito
 

est~n desligados de otros apoyos que tambi~n son esenciales
 

1ara la micro y pequeia empresa y los cuales se deberlan
 

identificar en la fase de disefio de los proyectos. Esta
 

situaci6n aumenta el riesgo de los programas de cr~dito en
 

muchos casos pues el carecer de dichos apoyos incrementa la
 

posibilidad de que los beneficiarios caigan en mora.
 

La deficiencia indicada arriba radica en el diseio mismo
 

de los proyectos o en la ejecuci6n de la coordinaci6n que
 

deberla existir en la entrega de los apoyos o componentes que
 

los proyectos proveen.
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La hip6tesis es que la poblaci6n objetivo deberia tener
 

acceso a todos los apoyos que le son imprescindibles. Estos
 

apoyos deberian estar disponibles en la proporci6n, contenido,
 

y oportunidad que le son necesarios a diferentes grupos de
 

esta poblaci6n, segin las caracteristicas de cada grupo.
 

Posiblemente para alguna parte de la poblaci6n objetivo,
 

el acceso al cr~dito sea el unico apoyo que
 

imprescindiblemente necesitan; pero para otros grupos el
 

cr~dito es una condici6n necesaria pero seguramente no
 

suficiente para lograr progresar en sus negocios.
 

De 1o anterior se desprende que por razones de
 

factibilidad financiera del programa de cr~dito es necesario
 

que el acceso al mismo se limite en la misma medida en que la
 

noblaci6n objetivo carece de otros apoyos que le son
 

inprescindibles.
 

Por otro lado, es oportuno mencionar que se deberlan
 

disefiar estrategias especificas de financiamiento para cada
 

componente de apoyo que proveen los proyectos. El componente
 

de cr~dito generalmente no tiene el potencial de generaci6n de
 

recursos como para financiar los gastos de los otros
 

componentes de los proyectos. Adicionalmente, se debe indicar
 

que los sistemas de contabilidad deberlan generar estados
 

financieros separados de la operaci6n estrictamente
 

financiera, tanto por razones de control gerencial como de
 

control de recursos del programa.
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for Enterprise Support 

APENDICE
 

A. Tasas de Interes
 

El asunto de la tasa de interns es un problema cr6nico en
 
el disefio de proyectos. En las economias con altas tasas de
 
inflaci6n las tasas de los programas de cr~dito frecuentemente
 

son negativas en terminos reales. Se 
pasa desapercibida la
 
capacidad de mobilizaci6n de ahorro que se puede incentivar
 
con estructuras de tasas de interes apropiadas.
 

Algunas instituciones mantienen actititudes paternalistas
 
y consideran que las tasas m~s bajas que el mercado son justas
 
porque las segundas son explotadoras de los pobres, y temen
 
que la demanda de cr~dito desapareceria si se cobraran tasas
 

mas altas.
 

Er contraposici6n a las percepciones mencionadas arriba,
 
existen amplias evidencias que las tasas de interns bajas
 
destorcionin los programas orientados a apoyar a los m~s
 

1. Traduccion no literal de informaci6n en el documento "A
 
Strategic Overview Paper," preparado por el Harvard Institute
 
for International Development, por el Proyecto ARIES,

financiado por AID, 1986.
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pobres, no reflejan la habilidad de estos para generar 

capacidad de pago, y perjudican la abilidad de las 

instituciones para planear su futuro porque se vuelven 

cronicamente dependientes de subsidios (Von Pischhe, Adams, y 

Gordon, 1983). Las consecuencias de las tasas bajas afectan
 

la capacidad de crecimiento y aan la de sobreviviencia de las
 

instituciones.
 

B. Tipos de Proyectos e Instituciones
 

La combinaci6n de componentes o el modelo del proyecto
 

tiene implicaciones desde el punto de vista de la efectividad
 

y amplitud conque diferentes tipos de instituciones pueden
 

llevar a cabo los servicios del proyecto a los beneficiarios y
 

al tipo de beneficiario al cual se sentir~n ms inclinadas a
 

servir.
 

Los siguentes son los componentes que m~s comunmente se
 

combinan en los proyectos; servicios financieros, asistencia
 

t~cnica, entrenamiento, y promoci6n social. El componente de
 

servicio financiero forma parte de casi todos los proyectos.
 

Con base a las investigaciones realizadas se pueden
 

generalizar algunos resultados de comparaciones entre los
 

modelos de proyectos (ver cuadros 1 y 2).
 

Los proyectos de apoyo a la micro y pequefia empresa
 

pueden ser llevados a cabo por diversos tipos de instituciones
 

1. Traducci6n no literal de informaci6n en el documento "A
 
Strategic Overview Paper," mencionado anteriormente.
 



Cuadro 1. Modelos de Proyectos de Apoyo
 
a la Micro y Pequefia Empresa
 

Situaci6n y Negocio Grado de
 
potencial Capacitaci6n nuevo compromiso

de los del Personal estab- de la
 

Modelo Costo clientes Personal 
 empleado lecido clientela
 

1 bajo I, II, III administraci6n bajo estable bajo 
sencilla 

2 moderado I, II, III administraci6n moderado ambos bajo 
sencilla y 
desarrollo 
comunal 

3 moderado II, III administraci6n alto estable moderado 
a alto 

4 alto III y mayor administraci6n alto estable alto
 

5 moderado I, II desarrollo moderado ambos alto
 
a alto comunal
 

6 alto I especializado moderado nuevo alto
 

Referise al cuadro 2 con relaci6n a las descripciones de los c6digos de las columnas
 
1 y 3.
 

1I. 
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Cuadro 2. Descripci6n de Modelos y de Situaci6n
 
y Potencial de los Beneficiarios
 

Modelos
 

1. 	 Servicios financieros
 

2. 	 Servicios integrados; financieros, asistencia t~cnica y
 
promoci6n social
 

3. 	 Servicios integrados y escalonados; financieros;
 
asistencia t~cnica, y entrenamiento individual
 

4. 	 Servicios integrados y escalonados; asistencia t~cnica, y
 
financiera para individuos
 

5. 	 Promoci6n social en grupo, asistencia financiera, y
 
asistencia t~cnica
 

6. Entrenamiento
 

Situaci6n y Potencial de los Beneficiarios
 

I. Nivel de subsistencia con potencial limitado de
 
desarrollo
 

II. 	Nivel de micro empresa con algunos habilidades b~sicas y
 
potencial limitado de desarrollo
 

III. 	Nivel de micro y pequefia empresa con algunas habilidades
 
basicas y potencial de desarrollo
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(organizaciones privadas sin fines de lucro, cooperativas,
 
institutiones de gobierno y asociaciones de negocios o
 

empresarios).
 

Cada tipo de ir.stituci6n y cada instituci6n dentro de un 
determinado tipo tiene sus caracteristicas propias que son 

relevantes desde al punto de vista de su capacidad para ilevar 
a cabo proyectos a la micro y pequefia empresa. Las 
principales caracteristicas son: tamao (nimero de empleados 
y presupuesto) , cobertura (n~mero de beneficiarios que la 
instituci6n puede atender), institucionalizaci6n (durabilidad 
y grado en que la instituci6n funciona en base a normas y 
procedimientos rutinarios) , adaptabilidad (grado en que la 
instituci6n es capaz de adaptarse a cambios en el entorno), 
enfasis socio economico (grado en que la instituci6n enfatiza 
metas de desarrollo comunal y beneficio social en contraste
 
con un enfoque empresarial de justificaci6n financiera), y
 
dependencia en donantes y subsidios del gobierno.
 

Otro aspecto importante que incide en la capacidad de las
 
instituciones son las caracteristicas de la clientela y del
 
entorno: las politicas nacionales y regionales y la situaci6n
 

socio economica.
 

C. Gastos Administrativos y Morosidad
 

En el documento que se presenta al Foro se mencionan
 
algunas deficiencias comunes que incrementan los gastos
 
administrativos y/o generan altos indices de morosidad.
 

En el "A Strategic Overview Paper," en el cuadro IV-3, se
 
presentan datos con relacion a los Indices de gastos
 

administrativos y de morosicad sobre cartera.
 



A-6. 

En ambos Indices se observa una gran dispersi6n entre los
 

diferentes proyectos. El Indice de gasto administrativo
 

(eliminando un dato) tiene un rango de entre 4% y 13% en diez
 

proyectos de siete palses y la media es 6.2%. Los proyectos
 

que hemos incluldo no proveen asistencia t~cnica. Los cinco
 

datos disponibles de proyectos que proveen asistencia t~cnica
 

tienen un rango de entre 19% y 185%, siendo la media 44%. Los
 

Indices de morosidad de 13 proyectos presentan un rango de
 

4.3% a 42%, siendo la media 11%.
 

Con relaci6n al aspecto de gastos administrativos
 

deseamos tambi~n destacar la investigaci6n realizada por
 

Ignacio Deschamps para el Banco Interamericano de Desarrollo
 

(BID), la cual present6 bajo al titulo Programas de
 

Financiamiento a Peguefias Unidades Productivas Urbanas:
 

Experiencias en la Reducci6n de Costos de Administraci6n,
 

julio 1986.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO ARIES
 

El proyecto ARIES tiene por objeto fortalecer la
 
capacidad de las instituciones de los paises en desarrollo
 
para ejecutar programas de apoyo a la micro y pequefia empresa.
 
El proyecto es parte del avance logrado por USAID en los
 
programas anteriores, conocidos como "Small Capital Enterprise
 
Sector" o "PISCES" (Sector de Empresas de Pequefio Capital), y
 
"Small Business Capacity Development" (Desarrollo de Capacidad
 

de la Pequefia Empresa). El proyecto trabaja con instituciones
 
intermediarias de apoyo que proveen servicios a micro y
 
pequefios negocios, tales como organizaciones sin fines de
 
lucro; bancos, cdmaras de comercio, centros de entrenamiento
 
gerencial, organizaciones de personas de negocio, y otras
 
organizaciones privadas y de los gobiernos.
 

El contrato para este proyecto de cinco ahos de duraci6n
 
fu6 adjudicado a la empresa de consultorla Robert R. Nathan
 

Associates, Inc., teniendo como subcontratistas al Harvard
 
Institute for International Development (HIID), Control Data
 

Corporation (CDC) y Appropriate Technology International
 

(ATI).
 

El proyecto ARIES esta financiado por el Bureau for
 
Science and Technology, Office of Rural and Institutional
 
Development (S&T/RD) y el Bureau for Food for Peace and
 
Voluntary Assistence of Private and Voluntary Cooperation


PROJECT OFFICE: Robed R. Nathan Associates, Inc., 1301 Pennsylvania Avenue,NW,Washington, DC 20004 (202)393-2700 Telex- 248482 NATECON 

In Collaboration With 9 Appropriate Technology International e Control Data Corporation 0 Harvard Institute forInternational Development 

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT CONTRACT DAN-1090-C-00.5124.00 

http:DAN-1090-C-00.5124.00
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(FVA/PVC), los cuales forman parte de la organizaci6n de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 

El proyecto tiene tres grandes componentes:
 

investigaci6n, entrenamiento y asistencia t~cnica, y estos
 

est~n disefiados de una forma que haga que se apoyen o
 

refuercen mutuamente. El componente de investigaci6n se
 

concentra en los asuntos de Indole econ6mico, social y
 

organizacional que incider sobre las instituciones, a fin de
 

transmitir recomendaciones pertinentes a las oficinas de USAID
 

"en los palses y a las instituciones de dichas paises. El
 

componente de entrenamiento incluye disefios, pruebas de
 

disefo, ejecucci6n y seguimiento de programas de entrenamiento
 

en campos tales como finanzas, gerencia y evaluaci6n de
 

personal de institutiones sin fines de lucro y otras
 

instituciones privadas. El componente de asistencia t6cnica
 

provee apoyo t&cnico a corto plazo a las oficinas de USAID en
 

los paises y a las instituciones de los paises para ayuda en
 

el desarrollo de la micro y pequefia empresa.
 

Al 15 de septiembre de 1987, los productos del proyecto
 

ARIES incluyen un Documento de Estudio Estrat~gico que
 

identifica los problemas de las instituciones de promoci6n y
 

cr~dito para la micro y pequefa empresa y plantea soluciones.
 

La unidad de investigaci6n en el HIID est& completando la
 

preparaci6n de varios estudios de casos sobre problemas de
 

estrategias empresariales de instituciones de los paises
 

beneficiarios. Entre las instituciones que est~n cooperando
 

con estos estudios de casos est& la Fundaci6n Carvajal de
 

Colombia, ADEME en la Republica Dominicana, y FUCODES de Costa
 

Rica, como tambi~n el Grameen Bank y BRAC en Bangladesh y el
 

Proyecto de Desarrollo Comunal y Empresarial de Senegal.
 

Otras instituciones de los palses beneficiarios han
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participado en talleres sobre preparaci6n de estudios de casos
 
y entrenamiento, y est~n llevando a cabo su propia actividad
 

independiente de preparaci6n de casos. Se ha establecido un
 

banco de datos computarizado con base a la informaci6n
 

obtenida durante las investigaciones y est& disponible para
 

consultas.
 

La Control Data Corporation ha desarrollado una
 

metodologia y ha preparado un manual sobre evaluaciones para
 

identificar necesidades de entrenamiento, como tambi~n para
 

evaluar mcs de 100 programas de entrenamiento existentes.
 

Esta procediendo ahora junto con instituciones especificas a
 
disefar prototipos de programas de entrenamiento que
 

satisfagan las necesidades de estas instituciones. Un
 
seminario de orientaci6n se est& llevando a cabo en New York
 

para el personal de Catholic Relief Services. Igualmente, un
 

seminario de planificaci6n para una taller sobre gerencia de
 
programas de cr6dito se llev6 a cabo recientemente. El taller
 

va a ser patrocinado en forma conjunta con un grupo Oe
 

instituciones privadas sin fines de lucro y otras
 

instituciones privadas. Tambi~n se estcn llevando a cabo
 

ctros esfuerzos con instituciones especificas de los paises
 

beneficiarios.
 

Se han realizado como 30 consultorias de asistencia
 

t~cnica como en 20 paises. Los trabajos han estado
 

relacionados con investigaciones y disefos de nuevos
 

programas, o con evaluaciones de programas en ejecuci6n.
 

Entre las evaluaciones efectuadas estgn las de PYME, FIA y
 

FIDE en Honduras; los programas generadores de ingresos que
 
llevan a cabo al Foster Parents Plan y Alimentos para
 

Millones; el Programa INFORDE para forestaci6n en el Ecuador,
 

la Organizaci6n para el Desarrollo de la Mujer de Somalia;
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MIDAS en Bangladesh, etc. Se han realizado investigaciones
 

sobre el sector de micro y pequefia empresa en Honduras, Costa
 

Rica, El Salvador y Jordania y se han programado para los
 

pr6ximos meses una en Yemen y otro en Zambia.
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ARIES - Assistance to Resource Institutions for Enterprise Support 

Harvard Institute for International Development: ARIES Applied Research 

A principal objective of the ARIES project is to assist Resource Institutions to develop their own 
capacity to design and implement more effective small and microenterprise development programs. 
The applied research component of the ARIES project consists of three major interrelated activities 
and an integrative process of collaboration with interested Resource Institutions. The first of 
research product was the "Strategic Overview Paper", completed in Year One and revised in Year 
Two based upon comments and suggestions from collaborating Resource Institutions and the 
ARIES Technical Review Board. The second product is a database to organize knowledge drawn 
from the literature of small and microenterprise development, organized according to the 
framework presented in the Overview Paper. The third applied research output is a series of 
management teaching cases keyed into this same organizing framework. 

To make sure that the research products would be responsive to the needs of the Resource 
Institution commanity, the Overview Paper has been circulated widely and commuents and 
suggestions encouraged. This paper has served as a major vehicle not only to inform interested 
institutions and individuals of the ARIES research program, but also to solicit their criticism, 
suggestions and proposals for revision and refocus. The Paper has been revised to incorporate 
suggestions received and is now being prepared for reprinting. 

A major activity of the research group has been the further development of the AskARIES 
database. Originally this was conceived as a sort of super annotated bibliography, providing a 
foundation for the Overview Paper and a convenient source of information for interested Resource 
Institutions. However, as ARIES staff and potential users accumulate experience in using it and 
discover the power of the software combined with the Overview Paper's "recurrent problem" 
framework, its potential seems far greater than originally imagined. In contrast to the traditional 
annotated bibliography which provides only an overview of each publication indexed, AskARIES 
contains what various experts have to say about specific problems facing managers of small 
enterprise development programs, organized by these problem categories. Moreover, each entry 
contains a well-trained analyst's independent comments, judgements and cross-references. 

To explore and exploit further the potential of AskARIES, it is useful to think of it not as an 
overdeveloped annotated oibliography, but as a rather primitive expert system. Such a conception 
opens a fruitful range of new possibilities for enhancing the usefulness of the database beyond the 
original expectation. Being easily and inexpensively replicated and transported by anyone with an 
MS-DOS computer, it can be widely shared. Being organized within an intellectual framework of 
the Overview Paper, it represents a way of organizing knowledge which has been widely vetted 
with potential users and found generally responsive to their needs. It can be used not only to 
"distribute" knowledge embodied by entries made by ARIES staff, but also can serve as a vehicle 
by which users can organize and share with others the knowledge they are accumulating from their 
own programs. 

Thinking of AskARIES as a potential expert system opens new horizons in regard to its own 
further development. The literature of expert systems distinguishes between a database which 
contains masses of facts and a knowledgebase which contains expert knowledge. Not only is 
AskARIE3 moving more toward becoming a knowledgebase, but has the potential to become a 
shared knowledgebase to which asers add the lessons of their own experience, organized within a 
commonly agreed upon framework. 



The other major applied research product is the teaching cases, designed both to serve as training
materials within management training workshops and also to generate new knowledge about small 
enterprise development. The original plan contemplated sub-contracting with regional management
training institutions for case research and writing. While there has been enthusiasm at such 
institutions to collaborate with ARIES, their staffs generally have been overcommitted already and 
prefer that ARIES provide the casewriter/researchers. 

Using the recurrent problem framework of the Overview Paper and aided by visits to various 
Resource Institutions and consultation with others, the cases to be developed have been selected. 
The rationale and problem focus of each is set out in the Case Study Plan, Revision 2 (May, 
1987). Case development is planned or in progress with the following institutions: Dominican 
Development Foundation, ADEMI, Accion, Carvajal Foundation, FUCODES, Kaolack Project 
(Senegal),Bangladesh Rural Advancement Committee, Grameen Bank, CARE Philippines, 
International Institute for Rural Reconstruction. 

In the course of discussing these ideas with some members of Resource Institutions, several 
individuals asked if HID could organize a Case Teaching and Writing Workshop for trainers to 
equip them to develop and teach cases based upon their own program experiences. A steering 
group was formed which served as an excellent vehicle for "customizing" a workshop to the needs 
and concerns of this group. 

The Workshop was held at the Kennedy School of Government at Harvard May 31 - June 4, 
1987. Professor James Austin of the Harvard Business School and his associates served as the 
developers and workshop faculty. The emphasis was upon methods appropriate to the field 
conditions under which much of these agencies' training takes place. In addition to developing the 
skills of the participants, a major benefit of the workshop was in creating a cadre of individuals 
who understand and can use effectively the case method of teaching. Of great significance for the 
future is the stated itent of the most participants to collaborate in both case development and 
teaching. Case research by some of the organizations themselves could become an important 
source of new knowledge generation. A cadre of skilled case discussion leaders within the 
enterprise development community will be a major asset in improving training in support of small 
and microenterprises. 

The ARIES project is funded by the United States Agency for International Development, Office of 
Rural and Institutional Development, Bureau for Science and Technology and Office of Private and 
Voluntary Cooperation, Bureau for Food for Peace and Voluntary Assistance, Contract Number 
DAN-1090-C-005124-00. The project is managed by Robert R. Nathan Associates. Other project 
partners are the Harvard Institute for International Development, Control Data Corporation and 
Appropriate Technology International. 
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EN ESTA DECADA DE LOS 
1980 CUANDO SE ESTABLECIERON LOS
 
PROGRAMAS LATINOAMERICANOS NO-GUBERNAMENTALES EN PRO-DE
 
LAS MICROEMPRESAS, LA FIA 
 LES HA APORTADO UN PROMEDIO DE 
ENTRE $ 3 A 4 MILLONES ANUALMENTE 0 SEA ENTRE 15 Y 20 POR 
CIENTO DE SU PRESUPUESTO, ANTES DE 1980, EXISTIAN POCOS 
ORGANISMOS TRABAJANDO ESTA PARTE DE LA POBLACI6N, DE LA
 
ECONOMfA, SE DESCUBRI6 EL 
LLAMADO "S-TOR INFORMAL" 0 EL
 
•UNIVERSO DE MICROEMPRESAS Y LOS "AUTO-EMPLEADOS" COMO CON 
SECUENCIA DE LA GRAN RECES16N 0 DEPR ESI6N ECONOMICA DE
 

LOS 80,
 

ESTOS PROGRAMAS COINCIDEN PERFECTAMENTE CON LOS OBJETL-

VOS GENERALES DEFINIDOS POR EL CONGRESO DE LOS EEUU, EN
 
LA LEY FUNDADORA DE 
LA FIA, ESTO ES DE APOYAR LOS ESFUER-

ZOS DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y CARIBENOS DE MEJO-

RAR SU VIDA POR SU TRABAJO REMUNERATIVO EN CONDIONES DE
 
DIGNIDAD JUSTICIA Y PAZ,
 

CUAL ES LA EXPERIENCIA DE LOS PROGRAMAS APOYADOS POR 
LA
 
FIA?, CUALES SON LOSj RESULTADOS DE ELLOS?, EXISTEN MAS SA-

BIDURIA HOY QUE HACE.7 ANOS, 
Y QUE ES,,
 

PRIMERO UN PUNTO BASICO ES QUE 
ESTOS PROGRAMAS GENERAL-

MENTE PRESTAN ASISTENCIA A MICRO-EMPRESAS YA EXISTENTES,
 
POCOS TRATAN DE CREAR NUEVAS EMPRESAS, YA HABfA TENTATIVAS
 
FRACASADAS DE MONTAR NUEVAS 
EMPRESAS, SON SEMI-ASTRONOMICOS
 
LOS COSTOS Y EL PLAZO NECESARIOS PARA ORGANIZAR FUENTES DE
 
MATERIA PRIMA Y MERCADOS Y DE ENTRENAR A PERSONAS NO SOLA-

MENTE EN AREAS TECNICAS MAS TAMBIEN EN HABILIDADES GERENCI
 
AL Y EMPRESARIAL., TAMBI N SE RECONOCI6 EL 
HECHO DE QUE
 
EXISTfA MILLONES DE MICROEMPRESAS FUNCIONANDO, PORQUE CREAR
 
TODAVfA MAS Y A ALTOS COSTOS,
 

'/t> 
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Los RESULTADOS CUANTITATIVOS E INTANGIBLES SON ALENTADORES
 
Y MUCHAS VECES IMPRESIONANTES, LAS CONCLUSIONES A SEGUIR
 
CONTENIDAS EN ESTUDIOS QUE LA FIA VA A DIVULGAR DENTRO DE
 
POCO:
 

* 	 CREAN EMPLEOS ESPECIALMENTE EN EL SECTOR DE FABRICA-

C16N CON UNA INVERSION DE ENTRE $ 400 Y $ 800 POR EM-
PLEO, 

• 	TAMBItN SUSTENTAN EMPLEOS (NO SOLAMENTE LOS CREAN DU-


RANTE UN PERIODO CORTO),
 

' 	 AUMENTAN INGRESOS QUE SON FRECUENTEMENTE MAS GRANDES 

EN EL SEGUNDO 0 TERCER ANO. 

* 	Los INGRESOS SON UTILIZADOS GENERALMENTE EN LA CAPI-
TALIZACI6N DE LA MICRO-EMPRESA E INGRESO INDIVIDUAL 
ADICIONAL SE UTILIZA PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA
 
El CASA (COMPRA DE MUEBLES, APARATOF ELECTRICOS, ETC)
 

Y PARA LA EDUCACI6N DE LOS HIJOS.
 

• LA CAPACITACION ES IMPRESIONANTE: EN GERENCIA, CON-

TABILIDAD, AREA EMPRESARIAL (LAS MICROS SON UNA ES-

CUELA PRACTICA PARA LOS EMPLEADOS).
 
NUESTROS CONOCIMIENTOS MUESTRAN QUE UNA GRAN PARTE
 
DE LOS MICROEMPRESARIOS SURGEN DEL EMPLEO DE MICRO-


EMPRESAS.
 

• SE NOTA TENDENCIAS DE LAS MICROEMPRESAS DE ORGANIZAR
 

SE, DE CREAR SUS ASOCIACIONES PARA LA COMPRA DE MATE
 
RIAS PRIMAS, PARA LA COMERCIALIZACI6N E/O PARA CONSE
 
GUIR MEJORES CONDICIONES PARA SU AREA DE TRABAJO, YA
 
EXISTEN EN VARIOS PAfSES, ASOCIACIONES DE MICRO-E
 

PRESAS.
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LA EXPERIENCIA TAMBItN REVELA OTRAS CUESTIONES TODAVIA
 
PENDIENTES, CUESTONES QUE NOS DESAFIAN:
 

1. Los PROGRAMAS FUNCIONAN BIEN, MAS SON MUY LIMITADOS,
 
COMO ES QUE SE PUEDEN MULTIPLICAR?
 
CUALES SON LOS MECANISMOS DE OTORGAR SERVICOS DE
 
CRtDITO Y ASISTENCIA TfCNICA EN UNA ESCALA MUCHO
 

MAYOR?,
 

2. COMO SE PUEDE VINCULAR LAS MICROEMPRESAS A LAS FUEN-
TES ESTABLECIDAS DE CREDITO? A BANCOS? A AS6CIACIONES
 
DE CREDITO Y AHORA? 0 A COOPERATIVAS DE CRtDITO?
 

3. COMO SE PUEDE SERVIR UNA CLIENTELA A UN MAS NECESITA-

DA?, EN OTRAS PALABRAS3, SE PUEDE TRANSFERIR L0S MAS
 
FUERTES A LOS BANCOS, Y VOLVER LA ATENC16N A LOS MAS
 

FRAGILES?,
 

GRACIAS
 

R.W. MASHEK - 22-SEPT. 87
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Joaquin Kancla Morgn
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Esta nota ha sido preparada por el Dr. Francisco A. Leguizam6n del Instituto
 
Centroamericano de Administraci6n de Empresas, INCAE, con el apoyo del grupo
 
de investigadores del Programa para ]a Pequefa y Mediana Empresa, PYME, del 
mismo Instituto. La nota es parte de un trabajo de mayor extensi6n sobre el
 
tema, y no se presenta con car~cter conclusivo, sino mas bien con el de orien
 
taci 6n reflexiva.
 

INCAE - Septiembre, 1987.
 



INSTITU CENTROAMERICANO ADMINISTRACION EMPRESASDE DE 

Resumen /.
 

Por diferentes razones, las pequefias y medianas em
presas industriales, juegan un 
papel importante en el desarro
1io de los paises centroamericanos. Todos los cinco paises cuen
tan con instituciones pblicas y privadas cuyo objetivo princi
pal o indirecto es el de suministrar servicio o apoyo relaciona
do con uno o varios de los factores claves para el 
fortalecimien
to del sector. Por otro lado, los propios pequefios y medianos
 
empresarios, mediante una estrategia generalmente implicita,
 
tratan de controlar en la forma mds amplia posible estos 
facto
res con el mismo prop6sito de consequir un desempeno exitoso y,
 
consecuenteemente, su desarrollo. Sin embarco, 
unos y otros encuen
tran dificultades. Una de las principales dificultades que atahe 
tanto a los pequeRos y medianos empresarios, es el hecho de que
 
los problemas -y por tanto las 
acciones para abordarlos- son Ver
 
cibidos en forma diferente por estos dos grupos de protagonistas. 
Para losempresarios, sus principales problemas se encuentran en
 
el ambiente; para las instituciones de apoyo, en el interior
 
de las empresas. Estas dos visiones del problema no 
se contra
dicen entre si. En efecto, la estrategia de un programa de apoyo
 
a la pequela empresa debe considerar no s6lo las fortalezas y debi
lidades internas de la empresa, sino las oportunidades y obs
tAculos externos para su desarrollo, de la misma forma que los
 
empresarios al tomar 
sus decisiones deben examinar 
no solamente
 
las amenazas y las posibilidades que ofrece el medio ambiente, sino
 
los recursos y problemas internos de su empresa. Esta situaci6n 
pone de manifiesto la falta de una conciliaci6n de intereses en
tre las instituciones de apoyo y cada uno de los beneficiarios.
 
Asi, pues, existe otro factor clave m~s complejo que el mro sumi
nistro de servicios y, pr~cticamente, olvidado entre 
las explica
ciones sobre el desarrollo de 
las empresas pequeias y medianas. 
Se trata de las formas o procesos mediante los cuales las insti
tuciones de apoyo -piblicas o privadas- se relacionan o implemen
tab sus programas de apoyo y resuelven el prc !ema de conciliaci6n
 
de intereses institucionales con los de 
los empresarios.
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Cuadro 1-9
CENTROAMERICAI 
 Estimaciohes del 4xito toativo do Ia 	 Mempres_,_autoevoluacl6n do la hablidadesrn
t6cnicas. adinistratlvas y empresarlales7 o pe1ueflod empresarios. 

FACTORE3S 
 GUATBH ALA,_P B H A 
EL SA LVA DOR "HONDURASP B H 	 NICARAGUAA P B 4 	 COSTA RICAA P B M , B H A -

EstimacJ&rdel 
edxito relIative
du I& empress. 0.0 18.5 37.0 44.3 Z.7 8.1 27.0 62.2 4.3 4.3 47.9 43.5 0.0 8.1 27.0 64.9 3.0 21.2 45.S 30.3ILlb! 1it~d 

ticnica 3.7 11.1 40.7 44.5 0.0 5.4 27.0 67.6 8.7 26.1 30.4 34.8 0.0 10.8 29.7 59.5 0.0 15.M 51.5 33.3 
Ibi I idad ad-	

Icl 

(mlnlstrativa 0.0 11.1 33.3 55.6 0.0 Z.7 27.0 70.3 4.4 8.7 47.8 39.1 0.0 8.1 35.1 56.8 3.0 12.1 41.5 36.4 WD 

Ibilidad 
empresarlal 3.i 7.4 25.9 63.0 0.0 5.4 18.9 75.7 4.4 17.4 30.4 47.8 0.0 16.2 24.3 59.S 6.1 9.1 39.4 4S.4
 
.Encuestados 
 27 
 37 
 23 
 37 
 33
 

lUiybaJo: (P) PFutaJ de 0 - 4 
Bajoz (P) Puntsjo do 0 - 4Fn1-E: PreparadoBajo oj do 	 por el nutor, en una(8)Pun- 91984 	 con base encuestaFledio: (4) PuntaJ do 	 a tmn grupo de real lizada entrV 1981 y10 - 14 	 157 pequerios e'presarlos detronmericaog u513tentes 	 Jos clnco poises cena sendog seminrlo,Alto: (A) Ptmt.je de I - 20 	 do CUmtro dims do dura

cldn, sabre el tema "Estrategia pars el desarrollo do 
Is PY1HI en
Cent roam~rcia.
 

0 



Ctiadlro 1-I() 

CENTROAMERTCA: 	 Situ;ci6n estimada tic ocho variahles claves para el 0 
des-arr1o11 de III Pciuefia-y Mcd-iana limpresa 	 Industrial* 

PA I S 	 GUATEMALA El, SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA
VARIABLE.. 

Condiciones x .
 
icon6milcas
 

ri otores x x 	 X XSociales	 X 

1ol tica 	 x x xx 	 X 5z 
PF6i) ica 

Capacidad :instalada de las ins
tuciones tie apoyo x x -	 x x M 
Crdito 
 x - -x	 x 

Aststcnlcia Tniax 	 .....
 x 	 x x -Ix 

A s i s t e n c i a . x - " 
Gerencial X 

Factores 
M-otivacionsl es X 	 X XX 
... . . .
 .- . ..I L -1 	 1-  .	 I I I - - I 

Oy precaria; 

Preparado por el autor utilizando una adaptaci6n simplificada en 3 rondas del m6todo Delphi, La prueba fue
rea izada con un gfupo de scis investigadores de la problentica 


NOP: ti P: precaria; S: satisfactoria; MB: Muy buena; E: Excelente 

de la PiYMP en Centroam6rica. Diciembre 1985. W 

rnc.
 



Cuadro 3-1 

Formas de relacirnIs PYME Industrial.
CJATL4M.A: Priogramas.de fosnento al desarrollo de 

FMrAS DE RELACION NOUCO11NEIfDDZZA 11fl131.il4AS Y CON LOS USiLJHIOSDiSCRfPANCIAS
CON U&IAIUOSINSTilJONPIMX1MAS 

tatrega do Servicios indepen
de finan- ImagetiQX.f,:I MA Necesidad 	 dientesIistudios 	 servicloslWrosidadciamientoFjvainciamicnto Fults 	tit capacidad 

I vs__________orIIaaw 

Apoyo instituclonalPosconfini de usua- ,ietodologla expofli-
Ig IrfAi' Necesidad de capaci-

ESMUios 	 tiva. (cmiienza a a CORFINA e INACO'rlos.tac i6.n.Asistclml t~cnica 	 utilizar caso5). Cursos cortos.flesistencila al cuimbio 

III-SOS de wiiis-	 E~lreja de serviciog. Servicios ruitplesde usurlro.ttkici 6 n de I'YM5~ 	 Asisteiicla y capa

Eifoqi'e te6rlco citaci6n
ristudlios de fict i-	 en los cursos. (Incipiente)1)i I idaud 	 Bajo nivel educativo 
dc usuarios____________ 

Servicia de cr~di- m
mitrga deProg1rana todivia 

Fi:na,camiento FAIT! Jecesidad de fi-	
servicios. to Utcom1par1iado de 

imiy Incipientenicimnminto 

1 ;cluacji~f
Ciai	 mi
tads 

Servicio de cr6di-
Dificultad de acce- Ebitrecja de 

Ijii~iatnicllto RJJIWIO Necesidad de finan-	 servicioa. to aconipafado de 
so a fuentes de fi-

As is teiciiai ml- DIA:. ciainicito. 	 asistencia linita
11,11c iRiniento. Condujo

MUMrv 	 da.jusnensi 6 n de progr. 

Fstsllos. Program basado en Autoasistelcia de
 
(.apacioiCi 6 nilegal torm S Is participac


6lt en Aj.IANZA Prbgraws realizados [Lentitud. Organiza-	 6l. las enipresas. smis 
en ftuici6n do la3 no- ci

a..hmui. de _ein 	 evcocrl
seiitidas de afios 

Ai jndiistria. -cesidiides 	 melltarIOS de laS
 
cosnunidasd.
romiwci6ui de or-	 Instittciones. 

ganizacioflos re-

4 3 9 1
 

por el autor con base en INCAE. "Diagn6stico... .Giatonnlft Op-cit. p. 
it)Preparado 

http:Priogramas.de


Cuadro 3-2
 

die al desarrolod sPM nutil onsd cainC 
.LSALVADOR: Prograwis fosnento 

Resumen (1)
institucidn-enpresario. 


PRORLI.1AS Y FOW~AS D15- RWLFCIONCOINCHOC'IA CNLSUUJOCON IJSUAJ1IOS DISCREPANCIASP~iXI'J4ASINSTIUI~t4 

Progrnmas Iticipientes Ibitrega de servicloscanocerRJSADES Esttios pnroFstisdlos de iruformt:16e'.ins necesidadcs dieloslteoI tie informnaci 6n 
usuarlios.Plromoci 6n dieexpor-

tnc jones. 
consultstiiilseftn1nDo 

' t v d ils e u c ~ ~) 
FNPS 

Oigi~nizaci 6n y for- FlmAE 
r-de necesidades del 


grii.necesidades.
 
tlcmet 


i il I 

N.1. De consuilta 
SCIES ActividadeS en fumci6n
Orpaniznci6 l y for-

de necesidades (1e
tnlecimiento Insti-

asocindos.
tucirn;u'. 

lie nscsorfa y npoyo.
Los prop6sitos die)a N.D.

Ascsorla en In cren- IIIRPSARIOS Participativa,son scleccio-ci6n ), ndministra- JUViI1.S empresa 

nndos jpor los estu-Cioan (iC enrprcsns 
dinntes.
(do till SAO) 

Assoi y Ilj)O)0.
las nct ividades est~'l Iismnucji~f doieh lke 


A-scsorfa juit gral . CIIJA' venci'n estatal. Enticga doe servicios. 
,' v ic io r oifr-rlcondsco oe 

Banja dornanda dielossidades.,wici6n t6cnicn. seivicios. 

(:apaCi tic 1(11 

Entrega do servicios.
N.D. N.).
stencla t,'Diirj FEIE&nACS 

a cooperlitivfls.
Auditorfa externa 

Puujo nivol do cola- E~ntregn die servicios.

Servicia coincide
FICA'1
IFinncliuniento caciories.
 
tida de financia- L-*Iiminaci 6n de saul)
con necesidade sen-


sidlo del Gobierno.miento. 


5S5 9O
El Salvador". ()p.clt. p.motor con base en llNEAE."Difl9n6sitco..[I] Preparado par el 

-4 

M 

Par definir 

Acciones mislfldas 

relacionadas con> 

Acciones aisladas 
en Tespuestfl a ini
ciativas. 

Apoyo general a la 
administrnci

6n de 
la eI1~re5i. 

AsIstencia crcncia)
aconr~da 5e segiii 
miento. 
Varios serviclos. 

0 

0 
m 

m 

Servicios 
dientes. 

indcpcni-

Serviciao (mica. 
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%-uacro3-3 
IPMM~A: Progranas do fomento a In PYME Industrial. Formas de relaci6n 

1nstituc 6 n-etressrio. Resume~n (i1 

P1ROCRWAS INST171JCICN COCIDINCIA } rlOr3LV-4 YCON USIMAiOS MOIMS VE RFLACICNDISCREPAWJAS NOUCON LOS USUARIOS
 
Representoc1 6n mullI 
 Defenso do 105 Intere-
 Pcnericlarlos consi-
 Entrega de serviclos
greimient uktservio y acciase: gremiales. doran qteno deben no: sislada3 do inj: 

de donnc16n. 
 0 
Alto morosidad.
 

Reopreseotc16n 
 ANDI M~ proces, do nejo-
 El poqtuoflo Indus-gremial lint rega de serviclos !)csarrollar irn sisciaci6n. Perspectl-Coordinscl6n del trial no peicilbc avas de coincidencla. ANI)I crmno sti vepro- temr de asistvicia 9UsIstaima de ssis- irtengral coqrilcmcn- --Iscntante m.is lcgi-tencia te'nica. taria al cr&Iito det j1110. ________________ FAFIA. 0Financi am lento. I.D.II. Ne.cesidad de finan- Resisteicia de losAsisteticia t&c- Entroga de scr-vIclos Varlos servlciosacisunieito. 

nica. usuarlos. Jcouplementarlos.


Baja nsistgitcin a
Capicitacl6i 

cITsos. 

M 
linalc in to rm)Er) Nocesidad de finait- Alto coi'centrncj6ii(Il;iico de 2' 11iso) Entrega de servicios lUn scr-vlcjo especla-clamlento. cOde cartera en otnpre-I lizado. 

sas grand s. 
Poco acceso do pe
quoflos y medinnos. 

inwicinnliento C.D.I. INecesidadde finin-
 Alto morosidad
Aslstencin t6c- Entrega de servicias 'Serviclo do asistenclamiento.nica. cic tiica cornplc
mentario al czkdito. 

Capacitaci6n INFOP N.D. 
 Indiferencia de usua-
Asistencia Entrega do servicios. Varios ser-viclosrios.
Investigaci6n Teoricamente pat-ti- sislados. Tc6rics-
IImagen 
 deteriorada cipativa. 
 monte Integrados.
I Asesoria mry te6 rica.
I Desmotivac16n de ase-I sores. 

I]) Ireparado,por el autorcon base en INAE. Diagn6stico.... fhonduras. ()P.clt. p. 61-98
 



Cuadro 3-40 

COSTA RICAt Prograwas de fcwento at desarrollo de is MIE IrnitrIel. 

Formvs do relac:16n Institucidn-eqresarios. Resumert [I) 

PI~~W4A I~rI1ION CORIIenAS l1"LEMAS YI FR)S IJG RWJCItJj 
INJO (X? IJksISTALRIOS DISCREPAI'EIAS CON LOS MIOJRJS 0__________J 

Organizacldn gramiml CADIN Nccesidod de agremla- Desarrollo Instltu- Entrege de senviclo3 Serviclos P61tiples 0 
Capacitaci6n df6n e inrormi6n. cloial I nciplente. independlentes. 0 

mn
Inforvoci6n 

Estudlos
 

Capcitacl6n CMNI Necesidad de apoyo B3ntrege de serviclos Serriclo, m~itiples
 
Fcment', a In expor- fpnAnc Iero N.D. lndependlentes. 
tocl6ri.
 
fbtIvaciln y comu- o
 

0nicact6n. 
Ordzinizacltmes pri
vradas voluntarlas. 

Orgnnizscl6n gremal CANAPI Necesidad de N.D. Entrega de servicios Serviclos Wil~t Iples 
Asistencis agremlacidn wneedets 

MCapncitaci6n
Divulggcl6n 

Finaincliwlento COUPEPI- Necesidad de rinan- N.D. Entrega de serviclos Serviclos Pedtiples 
Venta de Insiu'os 14MR cinmlmnto, de In- in&depe tntes 

Capactacln y de comercimygurnos 
asesorla. iain
 
Ferlas exposiclones
 

Serviclos uu'101tijIFinancIamierlto RJIOES Necesidari de finan- Valta de Pecursos Eitrcga de serviclos 
clanulento. Ihuunos InuependientesCapcitoci~n

Organizaci6n gre- Buena reputoci~n. 
Mini.
 

Asesorfa tkcnlce HJD4 N.D. Falta dieapoyo po- Coordlnaci6n Varlos gervilos crt'r 
Cnnc itncin litico. dlnados 
Coordinntldn insti- Desinterfs Institu

* tuconalcional.
 

Capacitaci6n INA llecesidades Identifl- MPttrial didfrtico Iarticlpativo Lnlasis en foruoci~n 
Asistencla t&-nlca rndas a travsie indogeneral y pre-
Investigoci6n usuarios 
 Frp Iwo.
 

Preparado por at autor can base an INCAL. Tli1agn6stico-..Costa Rica. Op.Cit. p. 46-111[I) 




Cuadro 3-S 

NICARAWA: Programas de fcufento a) desarrOllo do In PVM industrial. 
Forms de relacj6n Instituci 6n-eizresario. Resuren 11)
 

M MI i~sr~mtct4N COINIDEJCIASCGN USUARIOS PPROBILlAS YDISCREI'ANCIAS FOIR4AS DE RELACNIQCON~LOS tJSilARIOS 

Organizaci6n gremil C.ADIN 1lecesidad do agremla- Antagonismo con el Etrega de serviclas. Varlos srvicios in-I 
Asistencla ci6n sector p~J1)Ico dependientes. 
list udi as 
Casjwcl iicl6n 

(Elhfal em dffL~u*m p~m 
tmtutr mItpiblnUSi). 

tCullacitaci6n 
Iivestigacl6n 
Finaanciwulento 
Asistsencia 

F1JiDE Necer-idad de financia-
micnto y de Infraes-
tructura 

Antaganisno con el 
Sector p6blico 
(fffcq us i fiu v pnxa 
tratzr Ice px~sniau). 

Entrega de servicios Varios sor-vicias comn
plementarlosM 

Capacitaci6n 
Irivestigatci6n 
Firanciamicitto 

INM 1LJ Necesidad de financia-
miento. 

Recursos exiguos 
Poca activiclad 

Entrega de servicios Varias servicias in
dependientes. z 

Financiamiento 
Estudlos 

VNJ Necesidad de financia- 
mienta. 

Amnhenta de dlficul-
tad en consecus16n 

Entrega de servicios Servicios independien
tes. 

Pronvcl6n do ex- do recursos externas 
portui lnes 

Financiamiento BUD Necesidad de financia- Disminuc16n de ca- Entrega de servicios i servicia. 
miento. bertura 

Financiamiento 

Entrega do insmos 

BCP 

MIND 

Necesidad 
mientoI 

Necesidad 

de financia-

do materia 

N.D. 

Discrepancias cn 

Entrega de servicias 

Control 

tkiservicio 

IVarlos servicias in-
Estudios pria e insiuaos. 01 sector privado Idependientes 

11) Preparado par e1 autor con base en: Jt(AB."Diagn6tico... Nicaragu".Op.cit. p. 37-69 
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VARIALES 

Condlciones 

Econ~micas 


Factores 

Sociales 


'olftIce 

16blica 


Capactdad do ls 
instituciones 
do spoyo. 

Cr&dito 


Alstencia 
T&nics 


Asistenc1. 
Gerencial
 

Factores Wbtivs-

clonales. 

FUIDrE: I/ INCAE. 

y MedIan BTresa (desde Ia perspective de losCOMCARRRiCA: Probleas Principales do Is PequeM 

7/ INCAE. "Disgn6stico General de Is Situaci6n do Is Pequela y Medians Bnpresi en El Salvador". 
Diciembre 1984.
 

Situaci6n do Is Pequefla y Medians Ilkress en Nicaragua" 1984
3/ INCAB. 'Diagyn6stico General do Is 
11 INCAI. I)iagn6stico General do IU Situaci6n de Is Pequetia y Medians Lmpresa en Costa Rica". Abril 1985 

I/ :EVE4PRICA. "Estudio del Sector Privado en Centroanrica y PanamA." 1982 Vol. 1. pdg. 13 y siguientes 

/ FImPRICA. "Estudilo del Sector Privado en Centroam6rica y l1anamA". 1982 Vol. 1, p4g. 83 y siguilntes. 

Falta do clim pars 
Is inversi6n. 


Inestabilidad 

polftica / 

Desaliento por el 

ci~ntrol do prectos 

de import. y export. 


Exceso do burocra-
cis v servicios 
deficientes. 5/ 

Falts da fisancl*-
siento tanto inter 
no coa externo.57 

Desallento causado 

por GI control do 
pracios do export. 

e iiportact6n. 


'"iagn6stico General do Is 

/EL SALVAJORY IK AS 

Escasez do umterla pri-
ma ijiiportada y nacional 
IDeterioro del tipo docambio,altos precios de 

m ,t-cin prima, naclonful.____________._____
 

Violencla e inseguri-


dad social 


Excesiva carga tribu-

taria. 

No lhy una ley que fo 

mentu, regtle y la 

proteja especifica-

Iente. 

Inestabilidad en el 

suministro de ener-

gfa elkctric. 


Dificultad de acce-

so al cr[dito. 


Situaci(n do Is Peqtefla 

Corrv-c16 n gujberna-


mental 5/ 


Gobierno s6lc consul 
ta Tlsa llelnar npi--
riencias. 
Leglslucl6n anquilosa 
da,anirquica, inopor-
tuna o tardfa. 5! 

E1 rol do ls institu-
clones no es considers 
do coma m~nyrelevante. 

Dificultad de acceso 

al cr dito. Dereuden-

cia de usureros. 6/
 

No hay clara concien 

cis de 1s utilldad 

del sector. 5ivencis.
 

1 

/HlCARAMPY 

Pocs2 posibilidades 

pars inversi6n. 


Dificultad de acceso a
1i materis prima. 


Crecientes dificultades
 

en relaci6n con el sec
tor laboral.
 

Actitud estatizante 

del sector tdblico. 


_ 

Dificultad pars atender 

abastecimiento., 

Antagonismo entre I-.sti 

tuciones. 

[,;.icultad pars el 

financlamiento. 


Inseguridad sobre Is 

posibilidad de super

y Modians Bupresa en Gmtemla" Juntio 1985 

empresarlos)
 

COSTA RICAY 

Dificultad do acceso a
 
materia prima. 

"
 

Csreiicia do uma I Y 
que fomente a la PYME.
 
Falta de consenso en
 
qu6 deberfa hacer. 

S2
 

Dteicoordinaci6n entre
 
instituctones. Acciones
 
disociadas do los ite
reses de la IE,
 

Falta de recursos finan
cieros.
 

Auscncia de azplios pro
graas de asistencia
 
t&:nica.
 

Ausencia do incejitivos. 

http:externo.57
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Cubdro 2-B 
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NOTA TECNICA
 

PERFIL DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLU.0 DE LA
 
PEQUENA Y t.lEDIANA EMPRESA I,'DUSTHIAL EN 

CENTROAtI*ER ICA 

ANEX0 A LA PRESENTACION
 

DEL SR. MANCIA MORAN, INCAE
 

http:IICRKOE.PRI.SA


INTRODUCCION
 

Existe 
en los cinco 
palses que conforman el
centroamericano, un reconocimiento generalizado de 
istmo
 

la importan-

cia de 
las pequeas y medianas empresas industriales pare
desarrollo econ6mico y social de la 

el

regi6n. Se acepta, sin 
em-
bargo, que estos esfuerzos habian sido incipientes hasta fina-


les de 'a ddcada de 1970, y que se 
debian identificar medios 

para hacer mAs eficaz el apoyo 
a este sector de 
la economia. 

La Freparaci6n de 
un esbozo de la estrategia para el
la pequefia sector de
industria por parte del Ministerio de Industria de

Nicaragua en 1981; 
la creaci6n de 
la Comisi6n Interinstitucio-

nal de Pequefia Industria (CIPI), 
en Costa Rica en 1983, 
y de 

instituciones como 
la Fundaci6n de Asistencia pars la Pequefia 


Empresa (FAPE), 
en Guatemala; 
la Fundaci6n Salvadorefij pare
Desarrollo Econ6mico y Social (FUSADES), el
 en El Salvador. tambi-n 

en el ailo 1983; 
la elaboraci6n de anteproyecto de 
ly de protec-

ci6n y fomento Fara el desarrollo en pequefo, en 
El Salvador en
1984; la realizaci6n de un convenjo entre 
la Agencia pars el 

Desarrollo Internacional, (AID) con 
la Asociaci6n Nacional de

Industriales de Honduras (ANDI) para que esta 
6ltima, a partir

de 1985 se 
encargara de coordinar un sistema de asLstencia para

la pequea industria, son al.gunas de 
!as evidencias de los 
nue-

vos esfuerzos realizados a partir de 
1980. Algunos de ellos han 

mostrado una gran eficacia, 
como el programa de organizaci6n de 

productores rurales qua exportan, que mediante una 
sencilla es-

tructura, coordina la producci6n, recolecci6n y comercializaci6n
en el exterior de un grupo de mAs de 
900 pequefios FroAuctores 

%uatemaltecos; otros, 
como el intento de conrdinar las acciones 

realizadas For instituicones estatales relacionadas con 
la pe-


-2

quefia emFresa en Nicaragua, mediante el Comit6 InterinstitucionCl pare la Pequesa Industria y Artesania 
(CIPIA). 
son ejemplos
 

de la falta de Qficacia de algunas acciones.
 

Obietivos
 

Esa relaci6n de contrastes entre algunos rocos esfuerzos de apoyo exitosos, y otros claramente ineficaces, moti
varon la realizacidn do 
este estudjo, a travis del cuai Se Fre
tende concretamenice
 

1. Analizar las estrateoias pare el desarrollo (I) de 
la pegueia

v mediana e,,.presa industrial (2) en 
Centroamdrica 
(3). en t-r
minos de 
las caracteristicas de esas estrategias que 
facilitan
 
o que impiden el desarrollo del sector.
 

(1) Estrategia pare el desarrollo. Par& los objetivos de 
este
 
astudic, entanderero,. como 
estrategia pars 
el desarrollo, al
 
conjunto de objetivos adoptados For los 
entes formuladores
 
de politica y asignadores de recursos, y los 
medios de acci6n
 
y programas realizados por las 
instituciones de apoyo, desti
nados a propiciar en el 
sector de 
la pequela y mediana empresa

industrial. 
uno o varios de los 
siguientes efectos (de de
sarrollo): aumento de 
su 
sporte al Producto Interno Bruto; ge
neraci6n de espuo; creacin de oportunidades pars 
is muoer
creaci6n de un mayor 
nmero de empresas; , unasutiliza
ci6n m ds
eficiente del capital.
 

Los factores de que 
nos serviremos pare caracterizar y ana
lizar las estrategias pars 
el desarrollo de 
la PYMEI, Serdn
 
los siguientes:
 



1.1. Legislaci6n sabre la PYMEI, a conjunto de 
leyes, regla-
 -4
mentos y normas, en que se 
expresa la politica y se for
malizan las intenciones de los gobiernos de 
incentivar
 
el desarrollo de la PYMEI. 
 Pblaci6n (m)
 

1.2. Objetivos bisicos del gobierno, para apoyar el desarrollo 
 Guatemala 
 108.889
del sector de la PYMEI. 7,5
 
El Salvador 
 21.041 
 4,9
Honduras 
 112.088
1.3. Grado de atenci6n suministrada par las autoridades 4,1

Nicaragua
cen- 139.000
trales del gobierno al sector de la 3,1
PYMEI. 
 Costa Rica 
 50.900 
 2.5
 

1.4. Enfoque bAsico, es decir, programas a servicios de apoyo en 
 Total 
 431.918 
 22,1
los que se centra el esfuerzo de las instituciones de apoyo.
 
1.5. Incentivos concedidos al sector de la 
PYMEI. 


y formas de avuda 

2. Analizar y evaluar los procesos (4) (5)
suministrados par 
las instituciones de aPoyo (6).
1.6. Caracteristicas de los en t~rservicios de 
formaci6n empresarial, 
 mino de su racionalidad a coherencia 16
gica.
asistencia t~cnica, desarrollo Oe 
la capacidad de autoasistencia, y consultoria de direcci6n, dentro de los 
 (4) Procesos de auda. Par&
programas de apoyo al sector de la 

los efectos de este estudio, de-
PYMEI. 
 nominamos procesos de ayuda al conjunto de mecanismos a tra
(2) Pegue~a y'mediana 
emresa industrial (PYMEI). En esie es- v4s de los cuales las distintas formas de ayuda
llegan de a la PYMEI,
las instituciones a los empresarios beneficiarios.
tudio, se consideran coma pequeflias 
y medianas empresas indus-
 Estos procesos han sido clasificados* 
en tres categorias:
triales, aquellas unidades de producci6n que .ienen entre cinco y cuarenta y nueve empleados, y en 
las que la gesti6n de 
 4.1. Entrega de
direcci6n se concentra en 

servicios. El beneficiario en este caso es
manos de no mns de dos 
o tres per-
 un 
sujeto pasivo. La selecci6n del tipo de servicio y
sonas, responsables de tomar las decisiones principales; pre-
 los procesos de entrega son disefiados y puestos en 
mardomina el uso intensivo de 
la mano de obra; cuenta cot, herra-
 cha par la instituci6n de apoya.
mientas y maquinarias sencillas, y la 
tecnologia utilizada es
relativamente simple. Esta definici6n serfa 
la mns generalmen-
 1.2. Respuesta a la3 demandas. En este
te aceptada par los cobiernos de caso el empresario
los paises centroamericanos, 
 y la instituci6n de apoyo comparten el diagn6stico de
y la que cubrirla una mayor cantidad de 
la3 ehpresas atendidas 
 los problemas y necesidades de la
par las principales instituciones de apayo. Esta definici6n 
empresa y elaboran
 

conjuntamente un programa de aplicaci6n de las acciones.
abarcarla 
a unas veinte mil empresas en la regi6n.
 

(3) Centroamrica. Regi6n geogrdfica formada par 
los siguien-
tes cinco paises: Guatemala, El 
(5) Formas(o programas) de uda. Las formas de ayuda
Salvador, Honduras, Nicaragua y (que
 

Costa Rica. Cubren un territorio de 431.918 kil6metros 
cua-
 * La clasificaci6n utilizada, esdrados. y estaban habitados (en 1984) par 
una versi6n adaptada de la tauna poblaci6n apro-
 xonomia propuesta par JOHN C. ICKIS para analizar estrateximadamente de 
22,1 millones de personas, distribuidas asi: 
 gias de desarrollo, en:
eds., Bureaucracy 
 David C. Korten y Felipe B. Alonso,
and the Poor: Closing the 
 a. West Hartford Conn.: Kumarian Press. 1983. 
pp. 16-43.
 



las instituciones de apoyo, y consideradas en este estudio, 

fueron las siguientes: 


5.1. Apoyo legislativo, mediante la preparaci6n, y/o emisi6n 


de leyes, reglamentos o normas, orientadas 
a promover
la creaci6n de nuevas pequeflas o medianas empresas, o a 

incentivar el desarrollo de las 
existentes. 


5.2. Financiamiento en sus 
diversas modalidades. 


5.3. Asistencia a la direcci6n de las 
empresas, a travs de 


actividades 
coma las de: (a) Fo m 
ac 6n y desarrolla ge-

rencial, a trav s de diversas modalidades; (b) asistencia 


t~cnica en la resoluci6n de problemas internos, tales co-

mo los relacionados con 
el proceso de producci6n, o los
 
sistemas de informaci6n contable, 6 asistencia en 
la re-

soluci6n de problemas de car~cter legal o fiscal; (c) 


consultorla a la direcci6n, orientada al diagn6stico y
resoluci6n de 
las prablemas estrat4gicos de la empresa,
rsouc1 al proble
de los 


te, 


nt6n ra stratiega prestan-


(6) Instituciones de apoyo. Como tales, se considera a los 


organismos pdblicos o privados entre cuyas principales fun-

ciones se 
encuentra la de suministrar uno o varios servicios
al sector de la PYMEI. Durante el proceso investigativo se
estu d ieron 31 in s tituc i o nes d e apoy o en c i nco p as s d i stri
buidas as: 


Pais 
 Pdblicas Privadas Total 


Eu Salvador
Guatemala 32 34 5
7 


Honduras 
 3 3 
 6 

Nicaragua 
 3 3 
 6 

Costa Rica 
 2 5 7 


Total 
 13 18 
 31
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Estas instituciones constituyen el universo de los Frincipa
les orgsnismos de apoyo a la PYMEI 
en Centroam~rica (en 1985).

A travs de ellos, se canalize mfs del noventa 
por ciento de
 
los servicios de apoyo de diversa Indole al sector.
 

3. Disefiar un programa experimental pare la formaci6n de extensio
nistas empresariales (7) como medio pars disminuir o eliminar
 
la no-racionalidad de los procesos y formas de ayuda utiliza
dos actuelmente.
 

(7) Extensionista empresarial. 
Individuo (en principio funcionario de una instituci6n de apoyo a la 
PYMEI) preparado
 
p r r s a o s l c i 
 a d
a r eresar o r c i n e
n t ara a la d i cci6 n eeu u-asa s y m de a
 

hs presas etada la e a n
 

4. Ejecutar un 
programs experimental de 
formc6n de exensio4 E e ta r upr gra ma e nper senal e f o m c an s

5. Evaluar los resultados del programa experimental, en 
t4rminos
 

de la racionalidad del proceso de asistencia
de pequefias y medianas empresas, a la direcci6n
realizado por 
los primeros
 

cuatro grupos de extensionistas empresariales formados median
te el program& experimental.
 

As!, pues, el proesa de estudio, no salanmenie explo
r6 la situaci6n actual de las 
estrategias y formas de ayuda pars
r a s t a i n a t a 
 e l s e t a e i s y f r a e a u a T r
 
el desarrollo de la
en la PYMEI en
evaluaci6n de la Centroamrica, sino que, con
racionalidad base
o coherencia l6gica de es
tas estrategias y formas de apoyo, 
se disef6 un programa de formaci6n de extensionistas empresariales, en el cual estdn 
conte
nidas las prescripciones para disminuir o aliviar los problemas
de coherencia 
16gica identificados en 
los programas de apoyo vi

gentes. Ademds, 
se incluy6 la verificaci6n de 
la aplicabilidad
 
de este programa, mediante su ejecuci6n en dos paises del grea

centroamericana. Para completar el proceso investigativo, la
 
tesis incorpora la evaluaci6nde los resultados del trabajo rea



lizado par los extensionistas empresariales participantes en
 
el programa experimental, para verificar las mejoras en 
la ra-

cionalidad o coherencia l6gica conseguida con el 
nuevo modelo 

de trabajo, en comparaci6n con el modelo vigente de asistencia 

gerencial. 


Hip6tesis 


El trabajo de campo inicial, realizado para identifi-


car los principales problemas para el desarrollo de la 
PYMEI en 

Centroamrica -y cuyo resultado se 
presenta en el Ap4ndice A, al 

final del presente capitulo- sugiri6 las hip6tesis fundamentales
 
que motivaron y guiaron el proceso de investigaci6n de esta tesis. 

En su forma esquemAtica, estas hip6tesis 
son las siguientes: 


1. No existe una completa coherencia l6gica entre las formas de 

ayuda para el desarrollo de la PYMEI, en Centroam~rica. Es de
cir, las distintas formas de apoyo, que en 
su conjunto confor-

man la estrategia, tienden a estar aisladas y a no 
ser comple-


mentarias entre si. 
La falta de coherencia 16gica, puede darse
en siu ouien ~es e loo 	 s spec os:2.2. 


1.1. 	Existe la intenci6n gubernamential de apoyar el desarrollo 


de la PYMEI, pero tal intenci6n o voluntad politica no 
se
 
ha legitimizado a travs de la expedici6n de una legisla-
ci~nqueconcetetals
po[tiassobre 


1.2. 	Existen la voluntad politica y la legislaci6n de apoyo pa-

ra el desarrollo pero no la infraestructura institucional 


suficiente para convertir 
esta legislaci6n en programas 


efectivos de ayuda.
 

1.3. Existen la voluntad politica, la legislaci6n y la infra
estructura institucional, pero los servicios a programas 

de ayuda, no coinciden con las necesidades sentidas de
parte de los empresarios, 


1.4. 
Existen los elementos anteriores: voluntad politica, le-

gislaci6n, infraestructura institucional y servicios coi.n

cidentes con las necesidades sentidas de los empresarios,
 
pero el conjunto s6lo -e orienta a resolver los proble
mas de corto plazo de la empresa, sin abordar los de su
 
desarrollo a largo plazo.
 

2. Una de las causas principales de esta 
falta de coherencia 16
gica en las formas de ayuda al desarrollo de la empresa, se 
encuentra en la poca preparaci6n de los funcionarios de enlace
 

entre las instituciones de apoyo y los empresarios, para sumi
nistrar servicios de consultoria a la direcci6n de las 
empre

sas, 	en la identificaci6n y resoluci6n de 
los problemas estra
t
t~gicos de la empresa .
 

La poca preparaci6n pare suministrar consultoria de direcci6n
 
a empresarios del sector de la PYMEI, 
se reconocerg porque el
 
funcionario en cuesti6n posea 
uno o mis de los siguientes
 
atributos:
 

2.1. 	Une baja formaci6n administrativa bAsica (no es un gra
duado universitario en esta disciplina).
 

Poca 	comprensi6n de los problem s de la 
PYMEI local (es
pecialmente, desconocimiento de la perspectiva de 
los
 
empresarios sobre estos problemas).
 

2.3. 	Psca capacidad t~cnica en la 
preparaci6n de diagn6sticos
la situaci6n do una enprasa (sus diagn6sticos enfo
can un aspecto puntual de la 
empresa, por ejemplo: 
lo
 
inadecuado de sus 
registros contables. Tales diagn6sticos
 
no permiten conocer la viabilidad de la empresa en un mo
mento determinado).
 

... "la supervivencia, el desarrollo exitoso o el declinamiento
 
y fracaso de una empresa puede set explicado por la buena o mala
 
combinaci6n de los 
fines por los cuales se estA esforzando la
empresa, y los medios con
ellos..." 	 los cuales estg buscando liegar a
Michael E. Porter. Estrategia competitiva. T4cnicas
 
pare e an~lisis de sectores industriales y de la comDetencla.
 
Cia Editora Continental, S.A. de C.V. M6xico, 1982, p. 
17.
 



2.4. 	Poca disposici6n hacia el trabajo con 
los empresarios 


del sector de la PYMEI (el funcionario muestra su preferencia por trabajar con 
empresas de tamafio grande, 
o 

con el trabajo de oficina de 
la instituci6n en 
la que 

presta sus servicios).
 

2.5. 	Enfoque no participativo en 
la ejecuci6n del trabajo de 

asistencia (el funcionario considera al 
empresario como 

un sujeto pasivo de los 
servicios de la instituci6n que
61 representa). 


2.6. 	Poca habilidad en 
la comunicaci6n con 
empresarios del 
sec-

tor de 
la PYMEI (el funcionario utiliza un 
lenguaje tdcnico 	relacionado con su disciplina acaddmica, o el 
Srea 

de su trabajo especializado, que no es 
comprendido o acep-

tado par el empresario interlocutor).
 

2.7. 	La consultoria prestada abarca solamente la 
fase de diag-

n6stico, 6 esta fase y la de 
formulaci6n de acciones co-

rrectivas, pero no la de implementaci6n de estas acciones.
 

3. Mediante un programa de formaci6n, dirigido a funcionarios de 

instituciones de apoyo, se pueden disminuir significativamente
los problemas de falta de coherencia l6gica en la prestaci6n

de ayuda a la PYMEI, 
al nivel de vinculo entre las 
instituclo-


El proceso investigativo y la metodologia
 

A lo largo del proceso investigativo debieron resol-

verse una 
serie de cuatro preguntas fundamentales, cuya respues-

ta 
forma el cuerpo del documento. Las preguntas 
en cuesti6n, son 

las siguientes: 


1. ZCuAles 
son las caracteristicas de 
la estrategia para el derrollo de la PYMEI en cada 
uno de 
los cinco paises centroame-

ricanos?. 
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1.1. 
£Existe la intenci6n gubernamental de apoyar el desarro
llo de'PYMEI?.
 

1.2. 	ITal intenci6n o voluntad politica 
se ha legitimizado a
 
travs de la expedici6n de 
una legislaci6n que concrete
 
tales politicas?.
 

1.3. 
LEs suficiente la infraestructura institucional, creada
 
para 	convertir los objetivos de 
la legislaci6n en progra
mas 
de ayuda a la PYMEI?.
 

1.4. 	LSe atienden a trav4s de 
los progranas de apoyo las nece
sidades sentidas de los empresarios?.
 

1.5. 	LLos programas de apoyo estgn orientados 
a abordar los
 
problemas de corto plazo, los de 
su desarrollo a largo
 
plazo, o ambos?.
 

2. tCucles son las 
caracteristicas de las 
relaciones entre las instituciones de apoyo al desarrollo de 
la PYNEI y los enpresarios?.
 

2.1. .Cuentan con una 
formaci6n administrativa bsica (gradua
do universitario) los 
funcionarios de enlace entre las
 
instituciones y los empresarios?.
 

2.2. jConocen y comprenden estos funcionarios los problemas de
 
la PYMEI desde la perspectiva de 
los empresarios?.
 

2.3. 	4Tienen estos funcionarios la capacidad t~cnica para la
preparaci6n de diagn6sticos sobre la 
situaci6n de ura em
presa, que les 
permita no solamente enfocar 
asuntos pun
tuales de la misma (contabilidad, producci6n, estructura
 
administrativa) sino abarcar la 
totalidad de la empresa y
 

asi, 	evaluar la viabilidad de su estrategia?.
 

2.4. 	4Poseen estos funcionarios una amplia motivaci6n hacia
 
el trabajo con los empresarios del sector de 
la PYMEI?.
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2.5. 4La forma predominante de relaci6n entre el funcionario 

3.7. Ampliar su capacidad de consultoria, pars qua esta inclu
ya el apoyo en la implementaci6n de las 
acciones correcde enlace y el empresario 
es de cargcter participativo, 
 tivas.
 

o por el contrario, en 
esa relaci6n el empresario es
siderado como un 	 consujeto pasivo de 
los servicios de 
la ins-
 4. zQuA cambios en 	la coherencia 16gica del
tituci6n que 41 representa?. servicio de consulto
ria gerencial se 
pueden conseguir a 	travs de un 
programa de
 

2.6. zPoseen los 
funcionarios de enlace una buena habilidad 
formaci6n de extensionistas empresariales?. Es decir, en qu4
 

en la comunicaci6n con 
medida se puede conseguir cada uno de los
empresarl ,3 del sector de 	 siete objetivos sela PYMEI, 
 falados 
en el punto anterior, con relaci6n a la forma actual
que le permita ser comprendido y aceptado por el empresa-
 do relaciones funcionario-empresario.
 

rio interlocutor?.
 

2.7. 4La consultoria prestada por el funcionario abarca sola-	
El proceso investigativo 
de este estudio se
dividi6 en
menta la fase de diagn6stico, o 	
tres etapas principales, en cada una de las
incluye la de 
formulaci6n 


conjunta de acciones correctivas y apoyo 
cuales el investigador se centr6 en recabar la informaci6n, de
en la implementa-
 conformidad con las preguntas planteadas. Se utilizaron diversos
ci6n de estas acciones?. 

recursas metodol6gicos, asi:
3. jCuAl debe ser el contenido de un 
programa experimental para 
 1. Etapa I. Investiqaci6n de camp
 

la formaci6n de un grupo de extensionistas empresariales que
disminuya los problemas existentes en la relaci6n entre las 
 La primera etopa
instituciones de apoyo y los empresarios?. El programa debe-	
tena par obJeto identificar y realizor un 
andlisis comparativo do las caracteristicas do
rna incluir uno o varios de los siguientes objetivos con 	 las esrela-
 trategias y de los programas de apoyo al desarrollo de la 
PYMEI,


ci6n a los participantes: 

--1 31 instituciones de cinco paises, para lo cual 
se realizaron:


3.1. Reforzar sus 
conocimientos administratios b~sicos. 
 .. Entrevistas abiertas, a un 
grupo de 70 directivos y 65 fun
3.2. Aumentar su comprensi6n sobre los problemas de 	

cionarios de estas instituciones, con el fin de conocer la
la PYMEI 
 trayectoria de estas instituciones, 
las caracteristicas y re
local. 


sultados de los programas de ayuda, y conocer 
las percepciones de estas personas sobre la situaci6n actual del sector
3.3. Aumentar su capacidad t~cnica para 
la preparaci6n de diag-

6	

de la PYMEI y sus perspectivas.

n
 sticos sobre la situaci6n de 
una PYMEI.
 

1.2. AnAlisis de 
cerca de cien reportes e informes peri6dicos de
3.4. Aumentar su motivaci6n hacia el 
trabajo con empresarios

del seztor de la PYMEI.	 estos organismos.
 

1.3. 	Encuesta a un 
grupo de 157 empresarios de
3.5. Propjciar una 	 los cinco palses,
relaci6n funcionario-empresario, de catrc-
 participantes en sendos seminarios sobre el
ter participativo, 
 tema "Estrate
gia para el Desarrollo de la PYMEI". El 
prop6sito 
de esta
encuesta era el 
de conocer la estimaci6n de estos empresa3.6. Aumentar su habilidad en la comunicaci6n con empresarios
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rios 	sobre el 6xito relativo de sus empresas, y de 
sus 

habilidades tdcnicas, administrativas y empresariales, y 

contar asicon una perspectiva de los empresarios sobre su 


propia situaci6n. 


1.4. 	Anglisis de 40 testimonios de empresarios sobre la trayec-

toria de su empresa y sus relaciones con distintas institu-


ciones de apoyo locales.
 

1.5. 	AnAlisis de 
30 testimonios de funcionarios de instituciones 

de apoyo sobre la trayectoria e osdeprogranas, y sus 
rela-

cones con 
los enpresarios beneficiaris de estos 
pragrarnas. 


Los testimonios de 
los empresarios como de 
los funcionarios.
 
fueron presentados a lo largo de 
los cinco seminarios sobre 

"Estrategia para el Desarrollo de la 
PYMEI", realizados entre
Julio de 1983 y 
 Julio de 1984. 


1.6. 	Levantamiento de la 
informaci6n de campo para la preparaci6n 

de 32 casos de estudio de pequeAas y medianas empresas 
industriales en 
los cinco passes objeto del estudio. 


La distribuci6n de casos por pals, es 
la siguiente: 


Pais 
 Ndmero de casos 


Guatemala 
 5 

El Salvador 
 3 


Honduras 
 4

Nicaragua 
 15 


Costa Rica 
 5 


Total 
 32 


1.7. 	AnAlisis de 47 reportes de asistencia t6cnica preparados por 

funcionarios de instituciones representativas de estos 
ser-


vicios, en 
los cinco palses. as!:
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Pais 	 Nimero de reportes
 

Guateala 
 7
 
El Salvador 
 9
 

9
 
Ni ra s 1 2
 
Nicaragua
Costa Ricae	 12
 

4
 

Total 
 47
 

Estos reportes tienen el carActer de Confidenciales, en
todas las instituciones, por 1o cual 
los casos examinados
 
responden mns a la disposici6n de las 10 instituciones
 
que permitieron al acceso a sus archivos, que 
a alguna
 

forma de proporcionalidad entre paises.
 

2. Etapa II. Trabalo de gabinete.
 

Con base en la informaci6n de campo, se prepar6 una
 
serie de documentos que ilustran sobre la situaci6n de 
la PYMEI
 
en cada pals, asl:
 

2.1. 	Diagn6stico general de 
la situaci6n de 
la peque~a empresa.
 

Estos diagn6sticos recogen un 
perfil de (a) la participaci6n
de la PYMEI en la economia;- (b) la 
principal legislaci6n de
 
apoyo al sector; 
(c) un esbozo de la estrategia general de
 

apoyo al sector; 
(d) una descripci6n de los 
problemas de
 
las instituciones de apoyo, sus 
programas, realizacicnes

Y perspectivas.
 

2.2. Treinta y dos casos de estudio que ilustran distintos aspec
tos de la 
situaci6n encontrada.
 

2.3. 
Cinco docbmentos sobre oportunidades de inversi6n en Centroam4rica, que recogen perfiles de proyectos de inversi6n para
 

empresas medianas, que fueron utilizados durante la fase de
 
formaci6n de extensionistas empresariales.
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El proceso realizado hasta este punto se~alaba que 


aunque existe una intenci6n gubernamental de apoyar a la PYMEI
 
en los cinco pases centroamericanos, no en todos 
esa intenci6n
 
se habia traducido en una legislaci6n concreta, y que 
rn todos
 
los casos esta legislaci6n es considerada como precaria o insu
ficiente, y, en el 
caso de Nicaragua, como una legisleci6n
 
que limita el crecimiento de pequeas empresas 
de propiedid

privada. En todos 
los pases (con excepci6n de Guatemala) la in-

fraestructurainstitucional de apo"j a 
la PYMEI es suficiente. 


Sin embargo, en forma general, s6lo los programas de asistencia
 
financiera, coinciden en 
todos los paises con las necesidades 


sentidas de los empresarios. Aunque a trav4s de 
estos programas
 
se atiende a las perspectivas de 
largo plazo, no siempre este 

enfoque es el resultado de un diagn6stico que asegure la iabili-

dad de la empresa. 


Aunque los funcionarios de enlace tienen una 
formaci6n 

administrativa bAsica universitaria, cuentan con una 
perspecti-

va limitada de ior problemas de la 
PYMEI. Su visi6n de la situa-


ci6n les lleva a considerar que pr~cticamente todos los proble
mas del sector se originan en debilidades internas de la empresa. 

En contraste los empresarios se declaran satisfechos de su ges-

ti6n t~cnica, gerencial y empresarial, y perciben que sus princi-

pales problemas tienen origen en el exterior de su empresa. 


Los diagn6sticos elaborados por los funcionarios de 


apoyo tienden a enfocar s6io aspectos muy limitados de la empresa.
 
y, cuando estos diagn6sticos abarcan aspectos mrltiples, tienden
 
a no considerar la interdependiencia entre los 
factores examina-

dos. Los funcionarios de enlc-:e 
sealan poseer una amplia motiva-


ci6n hacia el trabajo con el sector de la PYMEI, se 
encontraron 

sin embargo evidencias de antagonismo entre funcionarios y empre-

sarios que limitaba la disposici6n al trabajo conjunto. En 
efec-


to, la forma de relaci6n predominante es una de car~cter no par-

ticipativo. El funcionario generalmente aislado en su oFicina. 

tiende a considerar al empresario como un 
sujeto pasivo de los 

servicios que 61 suministra. Con base en esos hallazgos princi-


pales 
se procedi6 a dar el siguiente paso de la investigacion:
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2.4. Dise?1o de un programa de formaci6n de extensionistas empre

sariales, el cual, a su vez, estaria dividido en ties fases,
a!
 

2.4.1. Fase de aprendizaJe te6rico (dos semanas).
 

2.4.2. 
Trabajo de campo, mediante la asistencia a una empre

sa (dos meses).
 

2.4.3. 
Taller de trabajo para el intercambio de experiencias
 

(dos dias).
 

3. Etapa 
III. Ejecuci6n del proqrama experimental
 

La dltima etapa de la investigaci6n consisti6 en la
 
realizaci6n de un 
programa experimental de entrenamiento para la
 
formaci6n de extensionistas empresariales. Este entrr'namiento fue
 

completado por 64 personas en 2 palsts, a traAs de 4 ciclos.
 
asi:
 

Ndmero de participantes que
 
Pals completaron el programa
 

Nicaragua I 
 18
 
Guatemala I 
 20
 

Guatemala II 
 11
 
Guatemala III 
 15
 

Total 
 64
 

El primer grupo Tue seleccionado por el Fondo Nicara
gUense de Inversiones (que financi6 el evento) mediante becas con
cedidas a funcionarios del Banco Nacional de Desarrollo BND, del
 
Ministerio de Industria, la Cmara de Industriales de Nicaragua,
 
y el propio FNIi, con base en dos criterios: (a) haber terminado
 
una carrera universitaria y (b) tener una experiencia de mds de
 
un a'o en asuntos relacionados con servicios de apoyo a la PYMEI.
 
Los tres grupos de guatemaltecos fueron seleccionados por la Agen
cia para el Desarrollo Internacional, de los EE.UU. 
(que financi6
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APENDICE A
 

los eventos), con base en tres criterios: (a) ser empresario,
 
(b) residir en el Area rural, (c) tener una 
posici6n de lide-
 PROBLEMAS PARA EL DESARROLLO DE LA PYMEI EN LA REGION
 
razgo en su comunidad.
 

Introducci6n
 

El proceso investigativo culmin6 con el anglisis

comparativo de los 
trabaJos de campo de estos 64 participantes, 
 El proceso de investigaci6n inicial sobre la situa
con 
los 47 reportes de asistencia tradicional, para determinar 
 ci6n de la PYMEI en Centroam~rica nos llev6 a examinar aspectos

si se hablan dado mejorias'significativas en 
el conocimiento relacionados con la 
 definici6n 
 de ese sector, y los problemas

y habilidad de los participantes para ejecutar labores de consul-
 claves del 
mismo. Este apdndice presenta un recuento de la sitoria de direcci6n a pequeios y medianos empresarios. 
 tuaci6n vigente a mediados de la d~cada de 
1980. El esbozo de los
principales problemas del sector, se 
hizo utilizando como fuente
 

El resultado obtenido medirnte el trabaJo de los 
exten- de clasificaci6n, las principales hip6tesis encontradas sobre
 
sionistas empresariales presenta algunas evidencias esperanzado-
 los factores clave para el desarrollo de la PYMEI, encontra
ran 
sobre la posibilidad de mejorar sensiblemente la eficacia del 
 das en el examen de la literatura existente "sobre el tema.
 
esfuerzorealizado por los funcionarios de 
 enlace. Aquellos aspec
tos 
 en que el programa experimental consigui6 un cambio mis sig
nificativo, se refieren a la adopci6n de un enfoque mis parti
cipativo y un aumento de la disposici6n hacia el trabajo con pe-
 Definici6n
 
queios y medianos empresarios. Lacomprensi6n de los problemas
 La definici6n do 1o que se entiende por peque~a y
de la PYMEI fueron otros 
 factores en que se consiguieron me-

Joras de importancia. Otras Areas que parecen requerir un 
mayor mediana empresa industrial varla segdn los objetivos e inte
esfuerzo en el futuro se refieren al desarrollo de las destrezas 
 reses de quienes la elaboran y segin I& fase de desarrollo del
 
en la consultoria participativa y la capacidad t~cnica en la medio particular en que 
se deben aplicar. Por ejemplo, en un
 

preparaci6n de diagn6sticos integrales de la empresa. 
 estudio citado por Philip Neck, realizado sobre pequeias empresas, se encontraron mAs de 50 definiciones en 75 paises dife-


El trabajo de campo, asi como 
la preparaci6n de los rentes.(I). 
En algunos casos, estas de.iniciones se basan en el
documentos de base y el entrenamiento de los extensionistas, 
 monto del capital, el volumen de ventas, 
o el nidmero de emplea
fue realizado en el transcurso de tiempo comprendido entre 
 dos. Otras definicionesest~n elaboradas sobre indicadores tales
junio de 1983 y marzo de 
1986, por el autor auxiliado de tres como: 
la cobertura del mercado, o el 
consumo de energia utilizainvestigadores (a tiempo parcial), 
todos ellos con grado de da en 
la producci6n. El grado de especializaci6n gerencial suele
 
Mister en Administraci6n de empresas, y con una gran experiencia
 
investigativa previa de mSs de un aio.
 

(1) Philip A. Neck. Desarrollo de Pequefas Empresas: 
Politicas
y programas. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo. OIT
 
1978. p. 10.
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ser ora consideraci6n utilizada para definir pequea (y media-
na)erera si(Mida 
 pNiles 

na) eniprosa (2). 


En el caso centroamericano, las definiciones utili-

zadas son las quo aparecen en el cuadro 1-1. Los criterios adop-

tados en una definici6n suelen depender del 
sector econ6mico que
los proponga. Asi, los 
financieros hablan frecuentemente de ni-

veles miximos de activo fijo o activo neto; 
la administraci6n del 

trabajo adopta come referencia el ndmero total de personas emplea-
das; los comerc,,ntes podrian indicar un imite m~ximo de vo-

lumen de ventas; el sector terciario puede aplicar el nimero total
de clientes; los industriales preferirfan considerar los nivelesmAximos de energia requerida pare la producci6n (3). 

Para los prop6sitos de este estudio se consideran 

como pequefias y medianas empresas aquellas quo 
tengan entre 5 

y 49 empleados, y en 
las qua la gesti6n de direcci6n se concen-

tra en manos de no mAs de dos o tres 
personas que aon 
ig-lalmen-

te responsables de tomar 
las decisiones principales, predoIainael uso intensivo de 
la mano de obra, Cuenta con herramieitas y 
mquinas sencillas y la tecnologia utilizada es relativamente 

simple. Esta definici6n serfa is ms generalmente aceptada For 

los gobiernos de los paises centroamericanos, y la que cubriria 

un mayor 6mbito de las 
empresas atendidas For Las principales

instituciones de apoyo. En adelante, 
se utilizarS la sigla PYMEI 

al hacer referencda 
a la peque~a y mediana empresa industrial. 


Factores claves pare el desarrollo de la PYME1 

Son mdltiples las hip6tesis sobre 
los factores quepueden explicar el desarrollo de 
la PYMEI. definiendo como de-

. . . . . . . . . . .
 . . . . -. . . . .
. . . . . . . . ...--- . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .S
(2) Robert 'a~~~5 u_________________________________________W. Hunt. The Evaluationsof 
 Small Enerorises Prorimns
_or__~_ 


Evez..ation Specal Study N.
andAID) roject :Issuesin 
Eusinessand13Commur-AryO'vo~onmppetillinois 
State Lniver-

sity. June 1983. 


_f3) Neck, op. cit. p. 10.
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sarrollo de este sector: 
un proceso sostenido mediante el 
cual 

las empresas que 1o conforman consiguen uno o 
mAs de los objeti-

vos siguientes: 
(1) Un mayor aporte al PIB. 
(2) Generar nuevos 

empleos. (3) 
Conseguir una mayor cohesi6n social tanto.dentro 


de la empresa como a 
nivel gerencial. (5) Conseguir 
un uso efi
ciente del capital. (6) 
Proveer nuevas oportunidades de empleo 

a la mujer. (7) Contribuir a 
una mayor democratizaci6n ma-
en el 

nejo de los asuntos laborales. (8) Conseguir un 
crecimiento 

sostenido en el volumen de ventas y 
producci6n que 
le permitan, 

con el tiempo, identificarse con el sector de empresas de mayor 


tamafo. 


Un recuento general de los 
factores que facilitan 


el desarrollo del sector, segln distintos autores que han ira-

tado este 
tema, incluiria los siguientes: (1) condiciones 
econ6micas; (2) factores sociales; (3) politica pblica; 
(4) ca-

pacidad de las instituciones de 
apoyo al sector; (5) cr6dito; 

(6) asistencia t~cnica; 
(7) asistencia gerencial; 
(8) factores 

motivacionales; (9) 
la estrategia de 
la empresa. 


Condiciones econ6mica 


La hip6tesis de que las 
economias que crecen 
rpid-


mente proveen un fuerte 
impetu oara el desarrollo de 
las eicresas 

en general. y 
gue par 1o tanto constituyen elelerentomas 
iscor-
tante para el desarrollo de 
la 
PYMEI, ha las reservas
tomado relevancia ainternacionales; 

travs de los 
estudios del Banco Mundial que suministran argu-

mentos muy fuertes para probarla y para sustentar programas de 

asistencia orientados a 
propiciar condiciones econ6micas favora-

bles en una 
regi6n 0 pals determinado. Estos programas 
son con-

siderados como indispensables para favorecer al 
sector de la 


PYMEI (4). En 
el caso centroamericano, el 
ambiente econ6mico

puede ser descrito como de 
empobrecimiento, desde los 
dos dlti-


.... ... 
....
...... .... ... ...... .... ... ... .... ... ...
 

(4) 
World Bank. New Research:
Research News. January 1980.

Small Scale Enterprise Development.
Ref. No. 671-59-13-14.
 

mos afios de la d~cada de los 
70. Del cuadro 1-2 
en el que se
 
presentan algunos indicadores macroecon6micos sobre 
la situa
ci6n en los afios 1977, 1979 y 
1983, podemos extraer algunas
 
de las caracteristicas de 
ese empobrecimiento.
 

Casi todos los paises se han caracterizadu por: (1) de
clinaci6n del ritmo de la economia con 
la disminuci6n del PIB
 
per cApita y de la inversi6n bruta total, asi 
como de 
la inver
si6n privada; (2) disminuci6n del valor de las 
exportaciones con
 
excepci6n de El 
Salvador y Honduras, aunque estos 
paises tuvie

ron una disminuci6n con relaci6n 
a 1979; (3) deterioro de los
 
t~rminos de intercambio; (4) 
aumento de 
la deuda externa, tanto
 
p6blica como privada; (5) aumento del d~ficit fiscal con 
relaci6n
 
al PIB.
 

Un estudio realizado por la Federaci6n de la 
Empresa
 
Privada en Centroam~rica 
(5) identific6 otras 
caracteristicas de
 
la situaci6n econ6mica regional: 
(1) el cierre de las fuentes
 
externas de financiamiento y endurecimiento de 
las condiciones
 
de pago exigidas por los abastecedores externos; 
(2) el aumento
 
del desempleo, en 
la magnitud reflejada por las cifras del cua
dro 1-3; (3) la 
fuga de capitales. (Las estimaciones sobre el
 
monto al que ascendi6 la 
fuga de capitales en la iegi6n entre
 
1979 y. 1980 se encuentra entre los mil y 
los dos mil millones de
 
d6lares); 
(4) el creciente d~ficit de 
la balanza comercial, baja
 
en los precios de los principales productos de 
exportaci6n, reduc
ci6n de los 
flujos de capital oficial y baja en 


(5) e creciente papel 
del Escado 
en la econo
mia, caracterizado porun auge de 
la inversi6n prblica con 
rela
ciLa a la inversi6n privada en 
todo el 
irea. La nacionalizaci6n
 
de la banca y el comercio exterior en 
El Salvador. La activi
dad creciente del Gobierno 
en la distribuici6n de productos b~si
cos en Nicaragua, y en 
la inversi6n industrial en Costa Rica.
 

(5) Federaci6n de la 
Fmpresa Privada en 
Centroamrica. FEDE-

PRICA.namA". "Estudio del Sector Privado en
Noviembre de 1981.
 Centroamnrica y Pa
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ser explicado en algunas oportunidades por las condic 'nes so
ciales de un pals o regi6n. 


Los factores sociales parecen tener una especial in-

fluencia, especialmente cuando el nivel de 
ingreso de los grupos 

marginados es marcadamente inferior al promedio de la 
sociedad. 

Esta condici6n se convierte en un 
serio obst6culo que puede di-

ficultar los 
esfuerzos de los empresarios para adquirir finan-

ciamiento y/o para desarrollar mercados. Puede, igualmente, 
im-

pedir la acci6n colectiva de las pequeias empresas para unirse 


y actuar en forma colectiva para influiren la polftica piblica. 


Cuando el tema de los 
factores sociales es tomado en
cuenta por los planeadores y las instituciones de apoyo al 
sec-

tor, 6stos adoptan algunas medidas para suministrar avudas 

especiales a estos grupos, ayudas que pueden tomar diversas 
for-
mas, tales como: (1) cr6dito blando a largo plazo, que puede lle-


gar a cubrir, pr~cticamente todas las necesidades de capital fijo
y todos los costos de puesta en marcha; (2) construcci6n de in-


fraestructura fisica para la operaci6n de un ntamero considerable 

de empresarios. Tales suelen ser los parques industriales, o las 

instalaciones para talleres artesanales; 
(3) incentivos para 1o-

grar relaciones entre grandes productores y pequefos producto-
res que les pueden proveer productos intermedios; (4) promoci6n

de 
la educaci6n no formal para proporcionarle destrezas t~cnicas 

y administrativas bAsicas (7). 


El cuadro 1-4 
, en el que se presentan diez indica-

dores, permite ia identificaci6n de 
las ca:acteristicas sociales
de la poblaci6n en 
los parses centroamericanos, entre 
las que des-

tacan los siguientes: (1) En 
*odos ellos, pero especialmente en 

El Salvador, la densidad de 
poblacidn es mayor que en 
el conjunto

del resto de palses de la regi6n; 
(2) existe una porci6n de po-


blaci6n analfabeta que fluctcda desrde diez 
por ciento o menos en 


L )Robert W. Hunt 
."The Evaluations o fSmall Enterprises Pro-

grams and Project: Issues 
in Business and Community Development". (AID Evaluations Special Study No. 
13). Illinois State University. June 1983. p. 21 y 22.
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costa Rica, hasta el cuarenta y tres potciento (aproximadamen-

Ctaeia uastla; () cuana ysp a p centoaproxidsen-
tre l 


te) en Guatemala; (3) una esera72za de vida al 
nacer desde 

53,4 aidos en E Salvador haste 72,5 en Costa Rica; 
(4) una tasa 

de mortalidad infantil que En el por
caso mds grave liega a 87 

nil en Honduras; (5) una concentraci6n de habitantes For mdico 

que en Guatemala asciende a 3.600; 
(6)enla mejor de las situa-

ciones, Costa Rica, el ingreso promedio per capita era en 1980 

de 683,8 d6lares por afo. En las condiciones de extrema po-

breza en El Salvador, un 20 por ciento de 
la poblaci6n conseguia 

un ingreso anual de 46,5 
d6lares, mientras que el extremo
 
del 20 por ciento ms rico alcanzaba un ingreso de 1.535,5 d61a-


res. 


En resumen, se puede afirmar que en Centroam~rica la 

crisis econ6mica de los dltimos cinco 
"afos, ha estado acompafia-

da de una situaci6n social precaria, a la cual seria necesario 


agregarle el clima de incertidumbre con relaci6n al futuro de
 
la regi6n ocasionada por los conflictos b4licos en 
las fronteras 

sur y norte de Nicaragua que afectan tanto a Costa Rica como a 

Honduras, y las dificultades del gobierno de El Salvador para el 

control de la guerrilla interna. Estas condiciones adversas es-


tarian limitando las oportunidades de desarrollo de la PYMEI
 
local. 


Poltica pdblica 


En su forma mhs simple, la hp6tesis sobre la influen-

cia de la polticapblica en el desarrollo le la PYMEI puede 
ex-

presarse as: En la medida -n 
que la oolftica p6blica exDrese 

v provea incentivos exlicitamente orentados a la PYMEI, 
en 


esa medida se producirA el desarrollo de ese sector (8).
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La ejecuci6n de los primeros proyectos del Banco
 
Mundial, BIRF, mostr6 que el 6xito en 
la utilizaci6n del finan

ciamiento para crear peque~as empresas viabl's estaba restrin
gido por el grado en que el ambiente de politicas permitia y
 
fomentaba este mejoramiento. Cada vez parece mAs evidente que
 
las empresas pequefias qua funcionan en un ambiente hostil de
 
politicas, encuentran dificultades para competir con xito y
 

4


hacer frente a un arco gubernamental burocr9tico, incluso si
 
ste proporciona financ..amiento subvencionado 
en combinaci6n con
 

otra forma de asistencia (9).
 

En general, las politicas piblicas que afectan el
 

desarrollo de la PYMEI, son las referidas a incentivos fisca
les, 
facilitaci6n de los procesoEde comercializaci6n, finan
ciamiento en condiciones favorables, ccmo tasas de interns blan
do y plazos largos, o aquellas orientadas a proporcionar asis
tencia y capacitaci6n a estas empresas.
 

Todos los pases centroamericanos han promilgado le
yes que buscan apoyar el desarrollo de lao PYMEI. En el cuadro
 
1-5 se presenta, en forma esquem~tica, el contenido de las prin
cipales leyes emitidas (o en proyecto) de fomento a la PYMEI.
 

La legislaci6n sobre el fonento de 
la PYMEI en Centro
am~rica es relativamente nueva, con excepci6n de Guatemala que
 
en 1971 promulg6 una ley de fomento para la pequea empresa que
 
creaba un fondo di 
garantia y un sistema de cr6dito orientados
 

a beneficiar trabajadares, artesanos, profesionales y pequefios
 
empresarios. Las legislaciones subsiguientes en Costa Rica (1976),
 

Honduras 
(1978) y Nicaragua (1980) utilizaron como instrumento
 
de promoci6n de la PYMEI, la exoneraci6n de entre el 20 y el
 
100 por ciento de los impuestos por importaciones de maquinaria
 
y materia prima. La ley de 
Zomento a la PYMEI de Honduras, incor

(9) J. Levitsky. "Cuestiones de Politicas Relativas a los progcra(8) Robert W. Hunt. op. cit p. 15. 
 mas de asistencia para el Fomento de 
 a Pequefa y Mediana
Empresa: Examen de la experiencia del Banco Mundial con referencia especial a America Latina". BIRF. Washington. Abril
 
1985.
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pora la prestaci6n de asistencia t4cnica, y las de Honduras, 


Nicaragua y Costa Rica, 
la creaci6n de comit~s o conisiones 

interinstitucionales, para coordinar las acciones para el de-

sarrollo del sector a para estudiar y recomendar los incentivos 


para promover este desarrollo. El anteproyecto de ley de pro-

tecci6n y fomento de la empresa en pequeo de El Salvador in-


corpora tres elementos adicionales: (1) la obligatoriedad del 


Estado de prstar capacitaci6n y asistncia t6cnica, en frma 


subsidiada; (2) representaci6n en los organismos estatales vin-

culados al sector, de las organizaciones de peque~os empresa-
la araniacinesde 


rios; y (3) incorporaci6n al r~gimen de Segura Social obliga-


culaosd l scto, equi'is~regularizarse 


toriael 


No siempre la intenci6n de la ley Se ha convertido
 

en un apoyo efectivo. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la 

dificultad de acceso a d6lares para importaci6n par parte de 

las empresas en general y de las pequeas empresas en particu-


lar, hace pr~cticamente inaccesible el 
incentivo de exenci6n de 

derochos aduaneros sbre las importaciones, especialmente a las 

empresas individuales. De otra parte, politicas como el alivio 

de los derechos de importaci6n par concepto de equipo, tienden 


a fomentar la intonsidad delcapital, pramviendo asi 
el creci-


miento de empresas m~s grandes. Esta tendencia puede acentuar-

se cuando la moneda del pais estA sobrevalorada a los tipos de 


interns eLtAn subvencionados (10).
 

La legislaci6n laboral establecida para mejorar las
 
condiciones de la fuerza laboral, que incluye pagos de 
seguri-


'ad social, licencia par enfermedad, vacaciones y salarios mi
nimos, si se 
cumple, puede imponer cargas apreciables en las em
presas pequeas y medianas que consideran costoso satisfacer los
requisitos de esta legislaci6n (11). Costa Rica y Nicaragua tipi-


requsits d esa o~t Ria yNicraga tpi-
lgisacin (1).

ficaron esta situaci6n en Centroam~rica. En otros casos, la mis
ma legislaci6n de fomento impone restricciones directas al de-

sarrollo de la PYMEI. En Nicaragua, par ejemplo, el decreto ley 


382 denominado "Ley provisional par& el.estimulo, rehabilitaci6n
 
y protecci6n de la pequea producci6n industrial y artesanal",
 

restringe los beneficios a las pequefias empresas individuales,
 

en beneficio de los sistemas colectivos y cooperativos de pro

ducci6n (12). Untercer tipo de situaci6n se da cuando la le
gislaci6n es
tunidad do sermuyevaluados,reciente y sus resultados no han tenido la oporcoma el decreto ejecutivo 14310 de fe
broro de198 do Cos Cm qu cre o ntori31titu

ibrerode 1983 de Costa Rica, qua crea la Comisi6n Interinstitu

tes de 15 in c s, co inae nto o a b p ad
 
tsd 5isiuin5 uofninmet ohbapdd
a~3n, dos amos m~s tarde. Igual suerte ha tenido
 
elCoi4 I nto osuco par lpua iustria (CiP)
 

Comit Interinstitucional para la pequea industria, (CIPIA)
 
de Nicaragua, creado en agosto de 
1981, y que en diciembre de
1985, tampoca oporaba regularnente.
 

En resumen, so puede afirmar que aunque en todos los
 pases centroamoricanos, 
la politicaprllca reflejada a travs
 
de la legislac6n vigente, cansidera impartante el fomeno y d

sarrollo de la 
ompresa pequeia y mediana, tal legislaci6n: (1)
 
es ain incipiente; (2) hace nfasis en 
incentivos de carcter
 
fiscal quo no nocesariamente fortalecen al sector de1aPYMEI;
 
(3) incluye en varios casos instruentos de estudiey coErdina
ci6n, como los comit4s interinstitucionales, cuyo funcionamiento 

se ha dificultado; y (4) Coma en l caso deNicaragua, impone

restricciones al py(pia fomenta de las empresas de 
este sector.
 

Capocidad d las institucionesde apavo a1sector
 

ga capacida del instituines de o et,

generalmente, rolacionada con el grado do inter4s del gabierno
 

can el sector de la pequefia empresa. 
En ofocta, es a travis de las
 

instituciones de apoyo que los gobiernos materizalizan las poll
ticas de apoyo al sector, en forma de: impuestos equitativos, cr6

(10) J. Levitsky. op. cit. p. 2 
 (12) INCAE: Diagn6stico General de la Situaci6n de la Pequeia

(11) J. Levitsky. op. cit. p. 2 
 y Mediana Empresa en Nicaragua". 1984. p. 25.
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dito, asistencia t4
cnica y gerencial, informaci6n y cualquier

otro tipo de incentivo o medio para facilitar 
su supervivencia 

y crecimiento. Otro aspecto de las 
instituciones de apoyo que

afecta la ejecutoria de las 
PYMEI, es la forma en que estas 
ins-

tituciones de apoyo, plblicas o privadas, 
son participantes 
ac-

tivas y complementarias entre si 
en 
los esfuerzos o pro',ectos

de fortalecimiento del sector. 
El asunto puede expresarse en 

los siguientes t~rminos: 
En los proyectos de fortalecimiento a 

la 
PYMEI, suelen estar involucradas muchas instituciones. Algunas de ellas 
son muy poderosas y est~n bien organizadas. Otras 

poseen en 
menor grado estas caracterlsticas. Estas institucio-

nes suelen incluir organismos privados o ptblicos, cooperativas

de diversa clase, asociaciones gremiales, asi como el propio 

grupo blanco de los esfuerzos de fortalecimiento. Aunque todas 

estas instituciones y grupos pretendieran un objetivo comin, 

cada 	una enfrenta en el ambiente de su trabajo algunas varia-

bles 	que estAn bajo su control directo, y otras que escapan a 

ese control. Esto hace que en 
los casos 
en que para una insti-

tuci6n o grupo, las variables que no est4n bajo su control sean 

muchas, su propia participaci6n en el 
proyecto de fortalecimien-


to resulte poco significativo.
 

Asi. 	pues, el 6xito de las actividades de desarrollo 

de la PYIEI puededepender de la capacidad de las 
instituciones 

involucradas, de c-ntrolar una mayor cantidad de
intervienen 
 las variables
 -ue
Otra 	forma de preseitar este punto seria: 
Un 

indicador del 4
 xito de un proyecto de desarrollo de la PYMEI,

puede ser 
el ndmero y la efectividad de las 
tareas que pueden 

ser asumidas directamente por 
 or beneficiarios del proyecto 

a trav4s de las instituciones mediadoras, sin que tales activi-

dades generen un conflicto significativo entre ellas (13). 


El principal objetivo de este caso, consiste en que 

las instituciones privadas y pdblicas relacionadas con un proyecto de fortalecemiento a la 
PYMEI, logren establecer relacio-


(13___)
Robert W. Hunt. op. cit. p. 
20. 


nes que maximicen las oportunidades de control e influencia de

todos los organismos participantes y 4ue, simult&neamente, pro
vean la inforioaci6n pertinente para que los mismos participan
tes conprendan sus 
limites de acci6n. El argumento que propon
drian los te6ricos del desarrollo institucional 
es el de que

los programas de apoyo a 
la PYMEI que son exitosos, son aque
llos en los cuales ha surgido previamente un patr6n de relaciones,
 
como el sugerido, entre las 
instituciones participantes (14).
 

Desarrollar este tipo de relaciones es 
una tarea
 
compleja y requiere ante todo de una 
clara definici6n de las
 
relaciones de poier de las 
instituciones participantes en 
un
 
determinado proy~cto. En 
la mayoria de los casos, esta defini
ci6n debe estar acompafiada de un autoanAlisis de las institucio
nes participantes pars revisar sus 
objetivos y el grado de 
com
patibilidad de Astos. En 
la fase final, surge un proceso con
tinuo de relaciones 
en el cuel el 6nfasis de 
las instituciones
 
consiste en organizar a los beneficiarios, reduci~ndose los
 
esfuerzos por establecer centros de poder, y mAs bien buscan
do la coordinaci6n (15).
 

En el cuadro 1-6 se presenta un perfil de las principales instituciones p~blicas y privedas de apoyo a la 
PYMEI en
 
cade uno de los paises centroamericanos.
 

Conforme 1o muestra ese cuadro, todos los paises cuen
tan con 
un conjunto de instituciones de apoyo al desarrollo de la

PYMEI, tanto en el 
sector pdblico como 
en el privado. Algunas de
 
estas instituciones se 
especializan en un 
solo servicio, otras
 
prestan servicios mdltiples en una mezcla variada. Estas 
carac
terlsticas parecen ofrecer una oportunidad pare 
el fomento de la
 

PYMEI en la regi6n y la de cad& pals
se 	 en particular. Tal prop6sito
ve, sin embargo, obstaculizado por problemas de orden interno
 

(14) 	Robert W. Hunt. op. cit. p. 20
 
(15) 	M. D. Ingle, y D.A. Rondinelli. Assessing the viability of
 

small industry support organization. Modern Government Na( Rtional Development. 
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313 "M Eg "i i iaent descentr"thimda d t&w. cresadustriAl. muinen turistico de Guatmla. 
on 1972. can el Objoto de prooer el desarrello I~n

(3DMTaW. Es una rntidAd descntrli:da ticnlcz.
desarrollo do log recursos Nh.s modianto 

in Inu de lucro, treadis on 17.cono usstruanio Para elis rzpacitzci~n.
 

FAPE. Es us organiaci& prinda.
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 o externo a estas instituciones. En el cuadro 1-7 
se presenta
una resea de los 
principales problemas que afrontan algunas
 
de estas instituciones.
 

Cuadr 1-6La 

magnitud

Cuadro 1-6	 
de stos varna desde debilidades inter(Continuaci6n) 

nas superables en el corto plazo con1191 CADIN. Se cred en 19S7ca una asocisci6d prisada dedicada a fomentzr 
la inversi6n de recursosIa Indust'rializaci6nOrpni:6 	 del pals.su departamento especial 	 material didctico, hastadedicado 	

modestos como en el caso del
obsticulosINA, para hacer mrs pertinente su21 Cra a i pequea imdustria 	 no controlables nide Cmerco do M scararia.Inici6 An Actividades en 1981. con el apoya de 	

de so
on 19Z7 cam to Cofedercjie, do AID.Cdnas de Jos due-rentes drpertamentos 	 previsibledel pal. 	 en el cortoR11 D] m. lnstitucin privada 	

plazo, como el antagonismo entresin fines do luco, orpiizada 	 las instituciones del sector pdblico y an 1966. orlentada 
P1 	

a Ia promoc16n del desarrallo. el impacto privado de Nicaragua, aURI. Asoclcli civil 	 de la guerrasin fines do lucre, orgasizsda on 1966, oriento sus esfuer.os 	
en este pais en las funciones y logrosal desarrallo cooperativo. de las instituciones de apcyo,11 PNI. Deendenci del 	 y el mismo fen6meno -aunqueside,(FDIAMI) anc Central. creoda 	 enr el 	 en 1983 cr resultado deFordo Especial do 	 Ia fusi6n de Is Finarclera de Preiner-DesarTvllo(ED).	 grado menos dramtico- cau~ado por la guerrillaP41 MND. La Direccian 4. 	 en El Salvador.Pewqna 	 Industria coisnx6 a operar en 1980.

PSI CID. Asociacinprivada sin fines do lucro, constitida a fines de 1982, con el fin de casuli:ar los fondosprvenientes de Io iniciariv. do 1a Cu dei Caribe del Cobierso de U.S.A. 
131CANAPI. CresdaGobieno. en 1953 ccmo orrzAnizsci6 p-ivads, %in fines de lucro, y declarada de Utilidad p6blicp por e! Cr~dito
WI MOPIPA. Orgat&niad por CANAPT 1972, yen separada do dicha institucl6n en 1976. 
PSIAM'OInstituxi6n no lucrstiva, ftudada 	 en 1972.P31ADAM1.PAM& 
 a finales de 1982card asociaci6, civil sin finesdo lucro. 
 Una hip5tesis ampliamente difundida entre loslucixa reada por es-esarios en 1973, y declarada de utilidad pbllca en 
OR]RCS. FIu'ii6n sin fines do 	 ganismos internacionales de apoyo, gobierno, instituciones lo

or
1976.DIIATPEA. 	 cales deDeprdela del Kinisterio d I-c~strLs. a-.rla yMints NIEM].€resa on 1916. 

fomento y los propios empresarios, es que: atndyor
tidad can-X A.IN stit16d aut2Mto del Estado. en 1965. con *1 	

de cr dito dispnible y otcrgado, mayorcreoa fin do desoarrllar I&capacitaci. 	 serA el desarrolloMal do 10s trabaj~dores del pals. 	 a * , - producido en el sector de la PYMEI. El• , . .,	 tela del cr4ditode los que se encuentra 	 es uno con mayor abundancia 
en estudios, reunio

nes, simposiums, seminarios y programas para el desarrollo de 
la
 
PYMEI.
 

En el Primer Simposio Latinoamericano y del Caribe
sobre pequea y mediana empresa, realizado en junio de 1977,
el presidente de la 
comisi6n de pequeAos y medianos empresarios

de Venezuela categoriz6 los problemas de la PYMEI 
en 
su )ais sefia
lando que 
 l ms importante de ellos era 
el del financiamiento
 
(16). 
En el mi'smo simposio, e! delegndo de la 
Federaci6n y Cen
tro de Comerciantes resalt6 el problema del financiamiento, prece

(16) 	SiMposio Latino-Americanoe Do Caribe de Pequena e Media Empresa. 
18 SLAMP: Rio de Janeiro, Brasil. Junio 1977. p. 
117.
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dido 	solamente por el de la indefinici6n de io que 
es una PYMEI 

(17). La exposici6n del representante de la Federaci6n Patronal 

Venezolana de Comerciantes 
se refiri6 a la creaci6n de un "nuevo 

sistema de financiamiento positivo- r~ivindicativo", mediante un 

fondo de inversiones que 
la satisfi, iera de financiamiento a 

largo plazo (18). El representante de Costa Rica 
se refiri6 al 

cr~dito como un 
excelente instrumento de 
educaci6n empresarial 

y como vehiculo de 
acceso a una adecuada asistencia t4cnica (19).

El representante de la 
CAmara de Industrias de Nicaragua, indi-

caba 	c6mo muchos mecanismos de apoyo se quedan en 
la teoria 

porque no hay acceso al 
financiamiento (20). 


La mayor parte de los 
esfuerzos para proporcionar 

financiamiento a la PYMEI 
en condiciones favorables, se ralacio-

nan con los problemas asociados 
con el proceso de cr~dito. Uno

de ellos se 
denomina "el sindrome del banquero conservador", que 

se refiere a la gran importancia que se 
suele dar a las garan-

tfas que se solicitan para asegurar el repago de los 
pr~stamos. 

Dentro de los 
programas de asistencia, suelen, pues, encontrar-


se componentes de adiestramiento para la preparaci6n y evalua
ci6n de proyectos y el control de 
las cuentas morosas, que amplian 


la experiencia y el conocimiento de los analistas de cr4dito con

relaci6n a las caracteristicas 
del pequeRo y mediano empresario 

(21). 


En relaci6n con 
este tema, el seminario sobre finan
ciamiento y asistencia a la 
pequefa y mediana empresa, realizado 

en Arequipa, Per6, en diciembre de 1977, 
conclula: 


................................................................. 

(17) 	ler. SLAMP. op. cit. p. 169.
 

(18)_ e(22)
1cr. 	SLAIP, op. cit. p. 250. 

(19) ler. SLAMP, op. cit. p. 96. 

(20____) SLAMP. op. ci.
le. 
 p. 163.
(21) 	Robert W. Hunt. op. cit. p. 
16. 
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El crddito deberA llegar al beneficiario con oportu
nidad y en monto suficiente... Para la buena e)ecuci6n 	de 
una operaci6n financiera results absoluta
mente deseable considerar que el proceso de pr4stamo
se lleve a cabo en el 
menor tiempo Fosible... La

relaci6n de la 
entidad financier& con el prestatario
 
no termina con la aprobaci6n del pr4stamo. Para que
el pr~stamo no presente problemas, es imperativo
establecer lo antes posible 
una relaci6n continua
 
de supervisi6n y asistencia con 
el prestatario que
se deberd mantener durante la vigencia del cr4dito
 
(22).
 

Ocho 	aiofj m~s tarde, en el "II 
Seminario Centroameri
cano y del Caribe sobre la promoci6n de la pequefia empresa',
 
sobre el sistema de la banca nacional y el sistema internacio

nal de fomento pars la pequefla empresa, se 
propusieron las
 
siguientes conclusiones sobre el rol de la banca de 
fomento
 
en el financiamiento de 
la pequeia empress (23).
 

. El 	apoyo de la banca de fomento en el financiamiento
 
a la peqluefa empress es d~bil.
 

. Los tr~mites son lentos y engorrosos en los procesos
 
de recepci6n, anAlisis, otorgamiento y desembolsos de
los cr~ditos destinados a is pequeia empresa.
 

Los planes de los gobiernos y de las
apoyo a la pequefia empresa instituciones de
son inadecuados.
 

. Falto educaci6n crediticia a los usuarios del cr6dito. 
Faltan programas (quo faciliten) el mercadeo y la co

mercializaci6n.
 

Sobre el apoyo del sistema financiero inter-acional
 
y regional para el desarrollo de programas de fomento de la
 
peque~a empresa y de organismos de cooperaci6n y desarrollo,
 
las conclusiones fueron las siguientes:
 

ALIDE (Asociaci6n Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo). "Seminario Hispano Andino sobre la
 
Pequefia y Mediana Empress". Arequipa, Per6. Diciembre de
1977. p. 28.
(23) 	ALIDE (Asociaci6n Latinoamericana de Instituciones Financie
ras de Desarrollo). "II 
Seminario Centroamericano y del
 
Caribe sobre la promoci6n de la pequea empress". Teguci
galpa, Honduras. Octubre de 
1985. Informe final. Grupo
 
No. 1. n. 2 v im,-,q
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SLa tramitac16n de financiamiento ante organismos 

internacionales resulta engorroso y largo. 


* En algunos casos existe manejo inadecuado de 
los 

fondos provenientes de organismos internacionales. 


* Hay un exceso de burocracia en los organismos inter-

nacionales 	para la conces16n de crdditos.
 
nLos
organismos internacionales aplican criterios 

unilaterales en la preparac6n de 
los convenios y 

contratos. 


* Falta de integraci6n de los 
criterios utilizados
 
por parte de los organismos internacionales.
 

* Hay influencia de criterios no financieros ni t4cnicos en la elegibilidad de los proyectos. 

* Falta apoyo a la consultoria local.
 

Las recomendaciones 
sobre el rol de la banca de fo-

mnto sefialaban: 


* Agilizar la tluidez de 
recursos financieros de la 

banca de 
fomento en apoyo de la pequefa empresa. 


* Creaci6n o revitalizaci6n de las instituciones es
pecificas orientadas hacia la atenci6n de 
la peque8a empresa. 


* Creaci6n o revitalizaci6n de fondos de garantla pa-

ra 
la pequeda empresa. 


* Establecer sistemas adecuados y oportunos de inves-

tigaci6n e informaci6n en apoyo a la 
pequea empresa.


* Fortalecimientode 
la capacitaci6n 
en las ramas de
asistencia t4cnica, educaci6n crediticia y apoyo
erectivo a la comrcializaci6n de 
la pequea en-


presa. 


* Apoyo a la comercializaci6n internacional de pro
ductos no tradicionales.
 

co la- - - - - - - - - - - - - - - - - - procesos- admlnstrativos con ecuentesCon las operaciones de la - pequena empresa. - - - -

Aunque existe un amplio consenso entre las institu-

clones de apoyo sobre la 
importancia clave del 
cr~dito abundan-

te y oportuno para el desarrollo de la 
PYMEI, se da igualiente
 

una pondefaci6n cada vez mayor a otros requerimientos de Indo
le no 
financiera pare conseguir este desarrollo, tales como:
 
() la Capaciad en la selecc6n de proyectos; (2) la capaci
dad en la gesti6n administrativa y contable; 
(3) la capaci
dad de gesti6n gerencial; 
(4) la capacidad tecnol6gica; (5)

la capacidad de acceso a los mercados 
(24).
 

Estas cinco capacidndes pueden 
ser reforzadas a travs de programas de asistencia t4nica, qua 
 se discuten en
 
ncqeS icrne
los pr6ximos apartados.
 

Asistencia t~cnica
 

La hip6tesis en cuesti6n podria plantearse asi: 
La
 
posibilidad de desarrollo 
de ledianas 
 e resas
 
tiende a ser mayor CUando este sector 
cuenta con un facil 
acce
so a la inform 
 -aci_ cnic, a la asistenci encrobleas de
fabricaci6n v a faci114AeA_ __ a 
 isrcia enmento d
 
sustituci6n 
 a id ra rearaci6n mantenimiento c
 

Con base implicita o explicita en esta hip6tesis, han
surgido en los passes centroamericanos, instituciones de apoyo

o programas dentro de las 
instituciones ya existentes, cuyo fin
 

es el de proveer asistenciA y capacitaci6n t~cnica 
a las em
presas.
 

La asistencia a las 
pequefias empresas en Centroa-.4rica suele proceder de diversas fuentes. entre 
las quo cabe des
tcr 
 nr a
tacar:	 u aeds
 

(24) ALIDE. "La Banca de Fomento y el Financiamiento de la ;e
quela empresa". Documento presentado por la Secretaria General de ALIDE al 
II Seminario Centroamericano y del Cari

be sobre la promoci6n de 
la pequea empresa. Tegucigalpa,
 
Honduras. Octubro de 1985, p. 
13 a 16.
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1. Centros de perfeccionamiento El Salvador, Honduras 

en materia de gest16n y pro-


ductividad, 


2. Institutos y colegios t4cni-
 Honduras, Nicaragua, 

cos. 
 Costa Rica, Guatemala. 


3. Asociaciones profesionales El Salvador, Honduras, 


y gremiales. 
 Nicaragua, Costa Rica.
 

4. Fundaciones para el desa-
 El Salvador, Honduras, 

rrollo. 
 Nicaragua, Costa Rica, 


Guatemala. 


5. Servicios universitarios 
 Honduras. 

do investigacidn y desa-


rrollo. 


El primer intento serio de cuantificar la aportaci6n 

del cambia tecnol6gico al crecimiento econ6mico fue la 
publica-


c16n en los afios 1956 y 1957 de los trabajos de Abramovitz y

Sclow, respectivamente, en los quo se 
ponian de manifiesto las 

siguientes conclusiones: 
(1) Que el camrbio tecnol6gico es una 

de las determinantes b.sicar del :recimiento econ6mico, y (2) 

Quo las fuerzas que conforman -icho cambio son en gran medida 


do tipo econ6mico (25). 


Las discusiones m~s 
recientes no cuestionan la im-
portancia de la tecnologfa; m~s bien se refieren a las formas 


que seran mAs apropiadas para que pequeas y medianas empresas 

se 
abastezcan de dsta. En el caso centroamericano, la forma m~s 


usual do procurdsla suole ser la rcpc6n V asimilaci6n do 

la producida 
en el terior. Sin embargo, el grado de asimila
ci6n de 
la tecnologia adquirida en el exterior puede considerar-

"e coma muy escaso.
 

(25) ler. SLAMP. op. cit. p. 35
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Otra forma dt incorporaci6n de tecnologla a la que
 
so 
comienza a dar algdn tipo de apoyo, consiste en la produc

ci6n do tecnologla intermedia propia.
 

Entre las conclusiones del primer Simposio Latino
americano y del Caribe sobre la pequefa y mediana empresa
 
(SLAMP), los representantes del Instituto de las
Reforma de 


rstructuras Comerciales (IRESCO) de Espaa, propusieron las
siguientes conclusiones sobre el tema:
 

Es necesario, cualquiera qua 
sea la estructura pro
ductiva de un pals, la implantaci6n progresiva de
 una 
polltica de fomento a la investigaci6n cientifica y t~cnica capaz de asegurar un determinado
 

nivel tecnoi6gico propio.
 

* El nivel tecnol6gico de un pals determine 
en gran
medida su propio desarrollo econ6mico, y 6ste s6lo
enpuede ser equilibrado si la tecnologia que produce
y las transferencias del exterior quo 
recibe en
 
este campo son adecuadas a su dotaci6n de 
factores
 
productivos.
 

* Teniendo en 
cuenta la abundancia de mano de obra
 
en los paises en desarrollo, la 
fuerte incidencia
 
de la (PME) en su estructura productive y el potencial generador de empleo del que disponen es
gia como su propia capacidad para crearla debe
tas empresas, tanto las importaciones de tecnolo
ran estar orientadas preferentemene hacia las
 
tecnologias, procesos y sistemas que favorezcan 
la
 
utilizaci6n intensive del factor trabajo.
 

. Las PME no estAn incapacitadas pare la
ci6n por el solo condicionamiento investigade su tamai'o.
 
Sin embargo, para que esta capacidad potencial 
en

cuentre su cauce, 
es preciso establecer, en el con
texto de una politica nacional de fomento de
investigaci6n y la tecnologia, toda una serie 

la
de
 apoyos e instituciones especificas, entre 
las que
 

destacamos medidas legales para estimular las
novaciones de in-
La PME, organismos gubernamentales
 
de PME y centros de invesiigaci6n industrial que
 
contemplen en su propio 
terreno las necesidades
ylos problemas de la PMi (26).
 

(26) ler. SLAMP. op. cit. p. 92.
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El proyecto IV del Research Associate Technology 


and Development Tnstitute, East-West Centre, de HonolulU, 
Ha
waii, EE.UU. (27) contempla que el prop6sito del dambio tecno-

l6gico consiste en promover el espiritu de innovaci6n y la di-

fusi6n tecnol6gica mediante eXperimentos multidisciplinarios 


orientados hacia tres objetivos principales: 


(l) Protnoci6n de innovadores 
locales y lan.atiento de 


proyectos basados en una meJor definicin de las 
ne-
cesidades locales y en 
la transferencia de tecnolo-


gias apropiadas. 


(2) Aumento de las capdcidades del pers ,nal local y de
los organismos de desarrollo para que 
ayuden a los 

empresarios y comunidades locales a: 
(a) obtener 

la informaci6n e ideas id6neas 
en el campo t c
cico; 

(b) conocer mejor el mercado local y regional; (c)

evaluar y, si procede, modificar los productos, pro-

cesos y prototipos; (d) realizer an~lisis de prefac-

tibilidad yfactibilidad; 
(e) ejecutar los proyectos. 


(3) Acelerac16n del desarrollo y utilizaci6n de informa-

ciones sobre sectores industriales.. que faciliten el 


fmento de centros nacionales e internacionales de 


.....----------------------------------------------------------
D
(27)raodel arcnsdetstuera 
liaineaiueesA 
 evan-
(27) Dentro del marco de esfuerzo multinacional que estA lievan
do a caba el Instituto, se 
realizan investigacines 
 expe-

factores interddedentes 
quea de acuerd con investiga-
ciones previas del propio 
instituto, son 
las que mAs deci-
didamente influyen en el desarrollo y la expans16n de 
las
empresas con miras a la creaci6n de un mayor ndmero de 
em-

pleos. Estos factores son: (1) El empresario: su perfil;
selecci6n y perfeccionamiento; 
(3) Desarrollo y validaci6n 

de programas de formaci6n en materia de direcci6n de empre
sas 
destinados a peque~os empresarios; (4) Promoc16n a niv
local de 
innovadcres y agentes de cambio tecnol6gico;
Expansi6n empresarial y aumento de empleos; 

(5) 

(6) Evaluaci6n 


y comparac6n de 
un 
pats con otto, de programas de desarroi
del espiritu de empresa.
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intercambio sobre tecnoloatas alternrativas y sobre 
fac
totes que influyen en su utilizaci6n y adaptaci6n (28).
 

El programa da asistencia tcnica ms concreto, 
en
 
funcionamiento en Centroam~rica, 
es el denominado Programa de

Desarrollo Industrial 
(CDI), a travs del 
cual se intentan incor
porar mejoras tecnol6gicas en:(a) el procesamiento de frutas y

verduras; 
(b) el procesamiento de la 
leche y producci6n de de
rivados; (c) el proceiamiento de 
la came y l producci6n de
 
embutidos; la elaboreci6n wAs tecnificada de productos tradi
caonales, como 
los dulces criollos, las tajaditas de plStano
 
y otros. En el Aree metalmecinica se avenza en 
la fabricaci6n
 
de tecnologlas de bajo costo pare uso agricola e industrial, 
en
tre las que se cuenta con: (a) arados de diverso tipo; (b) mul
tibarra; 
(c) el yunticultor; 
(,0 silos methlicos; (e) arietes
 
hidrhulicos; (f) picadores de pasta; 
(g) rayadores de yuca y de
 
coco, entre otras '29).
 

El Instituto Centroaeriano de Investigaci6n y
 
recnologla Industrial tambi~n adelanta, desde 1981, 
un programa
 
Jenominado "Lefia y fuontes alternas de energla" dentro del cual
ian generado una 
serie de tecnologias qua la
se encuentran en 

Ease de difusi6n, en las que se 
cuentan: (a) estufas de lena
 
lom 4 sticas,masivas; 
(b) ho-no mejorado de calentamiento de agua
 
:on energia solr; (c) 2ecador solar de bandejas, entre otras (30).
 

(28) Richard Morse. "El empresarco y la satisfacci6n de las 
necesidades de 
la comunidad" en 
Desarrollo de Pequefias Empre~as.
Politicas y Programas. Philip Neck, OIT. Ginebra, 1978. p.
59 y 60.
(29) ALIDE. "Enfoque del Programa de
5 0 Tecnologias Rurales 
(PTR) del

Centro de Desarrollo Industrial en 
el desarrollo de la 
Pe
queia Empresa Rural". documento presentado en el "II Seminario
Centroamericano y del Caribe sobre Promoci6n de la 
Pequeba
Empresa". Tegucigalpa, Honduras. Octubre de 
1925. p. 4 a 6.
(30) ALIDE. "Camblo Tecnol6gico y Necesidades de Capitalizaci6n
de la Pequea Empresa" Documento resentado por el Insttu
de l a e a.
to Centroamericano de 
Investigaci6n yy Tecnologa
(CAITI) er el "II 

acm n renado a Instria-
Seminario Centroamericano y del Caribe
Industrial
 
sobre Promoci6n de la 
Pequei a Empresa". Tegucigalpa, Honduras.
 
Octubre de 1985de 
 4 a 11.
 

. p. a
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Otras iniciativas 
en este campo las esthn realizando el Minis-
 asistencia es proporcionada por personas bien entrenadas, y
 terio de Recursos Naturales de Honduras con 
el organismo de Coo-
 puede ser suministrada 
en fo-ma individual a distintas empreperaci6n Suiza para el Desarrollo (COSUDE), a 
travs del Proyec-

to de Mecanizaci6n Agricola (PROMECH), cuyo principal objetivo 

sas, esta azistencia gerencial se convierte en un medio para
 
es de fabricar y facilitar la transferencia de 

alcanzar meJor posici6n financiera o de productividad, o ayuda
ia tecnologia de 
 a resolver problemas relativos a la
herramientas e implementos agricolas (31). En el 
estructura organizacional,


caso de Nica-
 o en la identificaci6n de obstAculos y oportunidades para
ragua, las dificultades crecientes para la adquisici6n de la
 
nuevos 
 expansi6n o la diversificaci6n del mercado (33).
equipos y herramientas, o repuestos para los existentes, ha 
forzado la necesidad de la producci6n local de piezas para 
los equi-


pos, a la innovaci6n o ajuste de los mismos, para prolongar su 
Entre las mdltiples razones que se utilizan como
 

vi- Irgumentos para prpiciar la 
asistencia gerencial a la 
PYMEI,
da de servicio, y a la sustituci6n de materias primas y suminis-
 se pueden citar, entre otras:
 
tros para el procesamiento del cuero. nor aia-lo.
 

Asstencia Ai een
irenc _prss, 


Otro de los factores que es considerado como un ele-
mento clave del desarrollo de la 
pequea y mediana empresa es 

el "consejo y asistencia en 
la planeaci6n, organizaci6n, control, 

seguimiento y aplicaci6n de medidas correctivas 
en las principa-

les Areas de gerencia" (32). Como en 
las otras hip6tesis rela-

cionadas con el 
logro del desarrollo de la PYMEI 
a travs del 

suministro de 
recursos bAsicos, se 
supone que: 
a una mayor abundan-

ciay calidad de la asistencia qerencial,mayor serS 
la probabilidad

de 
la pequefa y medianaemrresapare 
lograr su desarrollo. 


Los servicios que se suponen forman parte de 
la asis-
tencia gerencial, incluyen: 
entrenamiento y consultorfa 
en admi-


nistraci6n de la producc6n, y zercadeo, 
tanto para los directivs

empresarios como para 
sus colaboradores. 
Se afirma que cuando esta 


(31) KLIDE. "Experiencias obtenidas po- ------------------------
el p-royecto de mecaniza-
ci6n agricola a trav6s de tecnologia apropiada". Documento
presentado por el 
Proyecto de Mecanizaci6n Agrfcola COSUDE-
Honduras. PROMECH, 
en el "IT Seminario Centroamericano y
del Caribe sobre Promoci6n de la 
Pequeia Empresa". Teguci-
galpa, Honduras. Octubre de 
1985. p 8. 

(32) Philip A. Neck. Desarrollo de Peque~as Empresas: Polfticas 


y Programas. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.

1978. p. 224. 


Una direcci6n frecuentemente unipersonal, per-mite 
escasamente dar las respuestas t6cnicas, comerciales,
y administrativas que exige 
la conducci6n de 
una empresa, con 
alg5n grado de complejidad. (En 
estas em
pequeias) no se
de-.empelo, Ic observan pautas objetivas de
que dificulta el trabajo en equipo.
 

Lcs niveles de estrategia... (su) 
sistema de informaci6n (es) reducido y trabado por falta de m6todos
y recursos de procesamiento (34).
 
Dentro de 
la amplia variedad de dificultades que d,
ben afrontar las 
pequeas empresas (se encuentra
 
relaci6n 
con la aplicaci6n de t4
 cnicas de adminis
la del) manejo operativo de la empresa y que tiene
 
traci6n de negocios, t~cnicas 
financieras y t~cni
cas contables, y en general aquellas que conllevan
optimizar la rentabilidad de la 
empresa... 
Adem~s...
de los derivados de 
la gesti6n de personal y de dis
tribuci6n del 
trabajo administrativo (35).
 
Uno de los puntos d6biles fundamentales 
en el. desa
rrollo de la pequea empress es precisamente 
su direcci6n... 
ella estA generalmente 
en manos de una o
dos personas, cuyos etrores pueden afectar la superque se
vivencia misma de
preste mds cuidado a la
la empresa... 
Es 16 gico entonces
selecci6n, formaci6n
 
y perfeccionamiento del empresario/gerente de dichas
 
empresas (36).
 

(33) Robert w. Hunt. The evaluations of Small Enterprises Programs %nd projects: 
Issues in Business and Community Development. AID Evaluation Special Study No. 
13. Illinois

State University. June 1983. p. 17.
(34) ler. SLAMP. op. cit. p. 
156. "Identidad y Producividad en
la Pequea y Medians Industria". Junio 1977.
 

(35) ALIDE. o cit. 
p. 421. 

(36) OIT "Desarrollo de la Peoueia
 



La asistencia gerenciti para 
la PYEI empez6 a cobrar importancia en los furos internazionales a partir de 

1966, durante la reuni6n del Consejo de Administraci6n de 
la
 
Organizaci6n Internacional del Trabajo, OIT,que hizo alus16n
~ue~a nipesa iner~
reorzdo 6
167
especial a las necesidades de des.,n-rollo gerenciall9 

,alasparirsolade la pe-


quta empresa, inters reforzado en 1967 y 1976,aosapresaris
de los cuales 
se analizarAn peri6dicamente las actividades que en 
esta esfera realiza el Servicio de Desarrollo Gerencial (37). 

Entre los aios 1976 y 1981, 
la OIT recogi6 informa-

ci6n proveniente de ms de 100 palses, sobre los programas de 

formaci6n cn 
el 3ector de la pequeAa industria. Las conclusiohes del 
examen do estos programas proporcionan una 
idea bastan-

te cimpleta de la situaci6n de Centroam4rica 
en este campo. 


1. La comprobaci6n de tipo general m~s 
sorprendente fue
que la 
formaci6n se proporcionaba en 
muy pecas ocasio-

nes 
acompadada de otras formas de asistencia t~cnica 

y financiera. En los pocos 
casos en que los aportes 

institucionales 
(y polfticas) fueron hechos de manera 

integrada, so 
obtuvieron resultados 
en la formaci6n 

netamente superiores a los lograd-s cuando los 
aportes 
so hicieron separadamento ... 

2. S61o 
unos pocos programas de desarrollo de la pequea 

empresa se 
basaron 
en una estrategia de gesti6n que

identificara los 
factores prioritarios, prescribiera 

los niveles y la oportunidad apropiados para 
las inter-

venciones, utilizara un sistema de control para medir 

el 
impacto y la eficacia, y contara con abjetvos prag-


mAticos concretos ... 

3. La mayoria de los programas se bararon mA5 
bien en los 


recursos que 
en las necesidades.
 

(37) OIT. "Programas de Desarrollo de la 
Pequeila Empresa" Gi-
nebra. 1982. . 9 a 11. 
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4. Se hizo evidente que 
no se hablan llevado a cabo las
 
investigaciones necesarias.
 

5. Se repitie1on las pautas tradicionales de planificaci ln ejc u ci yu de ls
Farticipacidn de las g ra s , c on la
"altas esferas", excluyendo
 

de su formulaci6n
tica. uesta en prAc

6. Se constat6 el costo anormalmente elevado de
cios prestados a las los servipequeas empresas par concepto
 
de 
formaci6n y extens16n... (38).
 

El cuadro 
1-8 muestra 
 las Areas de contribuci6n
 
mss importantes de las organizaciones de formaci6n y perfeccio

namiento gerencial al sector de la PYMEI 
en Centroam4rica.
 

Segdn Colin B. Guthrie* de la OIT, el programa mAs
 
avanzado y ms novedoso do as:.stencia gerencial en centroam4ri
ca, 
era el del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Cos
ta Rica. Este programa se inici6 en 
colaboraci6n con CANAPI, 
rea
lizando una identificaci6n de las principales deficiencias admi
nistrativas de las pequeas industrias costarricenses. A la 
fase
 
do preparaci6n previa mediante el diagn6stico, le sigue 
un proceso
 
de sensibilizaci6n de los 
beneficiarios potenciales seleccionados a 
travs del banco de datas computarizados de las empresas

de Costa Rica. Como resultado de estas dos primeras etapas, el
 
programa desarroll6 una 
serie de doce 
curses dirigidos 
a la pre
paraci6n en la administraci6n b~sica de la empresa. y organiza
_i6n de la producci6n. Este servicio 
de capacitaci6n es, a su
 
vez, acompaado de 
un proceso de consultoria mediante el cual
 
un beneficiario expone ante
presarios, el problema 
 un grupo de otros acho o diez emque ms afecta a su empresa. Los demds
 
empresaros 1o analizan y ayudan con 
sus opiniones aofrecer al

*(38) OIT, Op. cit. pp. 13 y 14.Colin B. Guthrie, experto de 
la Oficina Internacional del
Trabajo, O1T, Departanno do Entrenaniento. 
en la rana do
Desarrollo Gerencial, entrevistado pr el autor en agosto de
 
1985.
 



Cu-ro -e 
CEXTRON4ERICA: Contribucl6n do los organisuos dt foruscldn r porfacclonsininto 

gorscial al sector do la PYMEI" 

PAISINSTITUCION PROGRAXAS OIJETIVOS 

WWAP (Instituto Oursosdo per"f- 1.Cascir y dar a-
UTcuco do C.pnci- ciorAentot.idac y rv a rdL- Sutc a p -q_:ti- owl germacal.vidod) fa empres.2. Izmstipr.dLeftar 

y haterviable = 
d c5os--

clino mwmster 


3. y 
liaracciones do a 
pam cam attee-

______________ idades.'L SALYA3] 

CEBp (Cootro Na- Ca-,citci6a 1. Cpaociar a
dmaI do Probx- :A-c4ca y ad- pualio emVess-UiVid)a. 
 ozstradtva 
 r 1. 

do LS~9 2. Posm-uw ~sedo.s 

Formici&m do a- 3.Atfaer 01 sector 
sesorespora la todo 71)0

d~~~wCntdoAsmir ortoo =Pr-

IONUMAS 
 1. Propricr 

DUP (L,.tituo 
 Smeinaric 
 ov" tdnca do 
Wscjwal do For- d Dessllo log catm, dgocLi&Pofsio- Cor"uci-.. DJp as l 


qufs y,-.a 


2.pocicnar2. PT roCAium.r 


oMCA-AA 
 1.Prerocar 

CAD ( C k ,, do S inLa a r s do cA p ecitrcDlarrc 4A . g. mrio r 
H1careus)a 8damustrativa. 2.Proporcioar Isda 

FVOS delsCaor 
C ICAt - dDu 

D(A(lmdrouc ii.- Progra docimal do AgreO.- copsciucido 1. DLE.Jtdir lag t~c.Iucas miemas 

dizajo) iroctal a 
 As Vsti6n.Is p -" 2. E d 

Prlredo por *1 auor co 
pdp uo 1 7 a XSS 

esiricas do zdai 
ns.Ctr.drac i .n 
pr ci6n c-&ti-

y social do los 

cftta.-te. 
ciMn - seri. 

S ldaddol. d protltoco soisp. :hr 
do Is Vebid.d i" 

6 . rL,&o-A l 

RELACIOgES 

CARACTERISTICAS DE COORDINACION 


Oita.dsj 1".s fress d. ApaM a *Jecti6n do 
ads.izstrci6n. prod- prmartos do CCRFMDO
 cxeon. ccsrc3AlU,:cinf " y
 Apoyo a lo prm-
Iatodologiaw;msitiva. =3 do W=ANfP. 
Car 
Oznles crdas. do 

O,,rr
poai r .nfasis 

can 2800 rarticiplo-

tes.
 

PAizLio A ta-sy do CoaoiuacMi& cm:
 
amididesejuJtors isterio do Trasjo

Topiaso do0Ts hcu/leorto d.lwr
* o*ns.
(e- r sIido.
do form versi.s. 


lizacl6). In(cie- Tecnid6co 
(diantor .prevtsLu) 

T~raaa*d_,,. .v~la For&oa..pdd 

'nprc:esodo adecumncl~ 
Calaborasci m
cd 
do mterial 1dctico. xt, cat.cotih.O rx]sitocissyoeis1r-s

iciosd: d 
s-,zsci6ns 


.DMWrS - i ioso Pll- ci cn ai m APOa1
 
O . do Ps 


osi
rctta, s tiyvi h..iix

lb.raifs 
i. 
 ~ 

.Aasorfs-Amilisis do
o c~amp doro.ud labrT o-


C onor c ias ,s a k wri s o,,.
 
cleat. 


cai.o o -stoido com-

- lons ter-cules. 
r a d 


ii,. stapaprovta do dia Coordiaci&,
n6scco sctorial o re-1 Cisaaru,iltrwo,can laem 
81-ai.Lj-- fta.no. cowiitsdoU ap.da, -1s 
sibUlzzt..& Y dot-rmmi 
r d.vconjdaids.
li. orosps do diaudstico- C.Iabclm o,ccnfaderxctau, sift
SetL.ctido a klcan-

*rcffjco do Itampssa. dical.s.
 

ta_ y p c. do 

C* ciuc s Ida
r ta 
•*, ari n-a U pss :
 

(11 Fortocis6 tden. 

*aupo: 


(z) ApIsc=L6, supe-

oscost as 
do probko'can. (4)Ielaco .osrada 
I del -. do 

7. b-nMr 1 lok- tEalumc.I) do etoo-Los ,iipat _Is __Pmprss Lom nriim.1
sas pr
base imOrr "Dsarro io do lA Pel aIi EaPsrwsm .1 Isato Catro..rirjcxo" Gi-brs. 1981 

-56

g4n tipo de soluci6n al problems expuesto. Los asesores del INA
colaboran ofrecindo indicaciones tIcncas u rganizando reuno
nes con expertbs de is instiiuci6n.
 

En todos leg demos casos, el enfoque he asistencia 

0 capacitaciin, como un medio de primer& magnitud Daretalecimiento ee el forlas empresas pequeAas y medianas, ha tenido poco
 

entre las instituciones
 
sector.
 

Factores motivacionales
 

La posibilidad de que los 
 4
un deter inante clave en la factores sicol6gicos sean
formac .6n y xito emresarial, ha
 
ocupado lugar importante en Is investigaci6n de profesionales
 

I1 P ,0 4 at 1,r,

se ha llegado a establecer q.e 

del desarrol o y de la administraci6n de empresas.rfsInclusive,
 
los factores motivacionales cue

den ser no solamente 
elementos Jecisivos en 
el 6xito emn -sa
rdalo sino en
ria,€dsarolo I& tasa de desarrollo general de 
 9"
 

El trabajo de McClelland enfatiza la 


una naci6n (39)
 

importancia d
 
los deseos por alcanzar la excelencia, denominado 
"necesidad
 

ds oos
d e l o g r o " . Es t a n ec es id a d d e log ro , 
 a nd , prop i c ia
 
5Ol n
 

acciones innovativas que suponen la asunci6n de riesgos que,
ademAs, estar an r.lacionados en la obtenci6n de xitos empresa
riales. Para los 
efectos prdcticos, el conocimiento de rog
esta re
laci6n entre la necesidad de logro y 
el 4xito empresarial, pue

de facilitar el disefio de programas de asistencia y cr~dito a
 
grupos de empresarios con una motivaci6n de logro apropiada. El
 
propio McClelland sugiri6 la posibilidad de desarrollar a ajo
 

costo programas para inculcar 
en los individuos la motivaci6n
d o
 
logro 

(39) 
D.C. McClelland. The Achieving Society. New York, Free Press.
1967.9
 



Durante varios afios la Organizaci6n para el desarro
11o Industrial (UNIDO) estuvo usando activamente programas de en
trenamiento para la motivaci6n de logro en programas de apoyo al 
desarrollo de pequefias empresc.s. El resultado de estos esfuerzos 
ha sido reportado como positivo y como productor de un excelen- V 

C 

te retaria sabre la inversi6n (40). 
2 

En el cuadro 1-9 se transcriben los resultados de 
una encuesta realizada entre pequefios y medianos empresarios 
de los paises coi :roamericanos. En una escala de 0-20 se trat6 
de verificar, a travys de un cuestionario de 20 prguntas, las 

. 
ci 

za 

0
percepcic ies de los entrevistados sobre sus habil4 .dades adminis-
trativas, ti-cnicas y empresariales. El cuestionario tambi~n in-
quiria sobre la estimici6n del 6xito de sus empresas en cinco 
Areas de gesti6n. En general, parece comprobarse la existenc~a 
de una estrecha relaci6n entre el 6xito declarado con respecto
al negocio o empresa y la autopercepci6n sobre las habilidades 
personales para dirigirlo. Asi, quien considera que su negocio 
es exitoso, tiende a evaluar sus habilidades con un puntaje alto, 
y viceversa, quienes califican su empresa de poco exitosa, tien-
den a asociar estas dificultades con deficiencias en sus habili-
dades, anotAndoles puntajes bajos, situaci6n que en su conjunto 
agregaria algunas nuevas evidencias indirectas a los hallazgos de 
McClelland. 
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La aceptaci6n de la hip6tesis de una gran influencia 
de los factores sicol6gicos en el desarrollo empresarial, pueCe
dar origen a programss de entrenamiento mocivacional, inistiga-
ciones sobre las necesidades gerenciales en empresas de tamaao 

diferente, en diferentes etapas de desarrollc (41). 
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Ast como defensores, este enfoque cuenta con criticos.Estos aceptan que la motivaci6n empresarial es un factor critico 
del desarrollo de las empresas, pero consideran que un 4nfasis 

V o 

-

= -

Z; :I
I . -

-------------------------------------------------
(40) Robert W. Hunt. 

cit. p. 24. 
"The Evaluation of S-all Enterprises... op. 

() U. Pareck y T.V. Pao. Develooing Entreoreneurshic. Ahmedabad: 
Indian Institute of Management. 1978. 
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estA esforzando la empresav 
 los medios (polfticas) con los
 
cuales se estA buscando llegar a ellos
centrado en los motivos profundos de las personas puede ser in-

(45). Este enfcque, m~s
'- que sustituir a competir con
efectivo e inapropiado (42). los enfoques discutidos anterior
mente, los comprende a todos. En efecto, el 
contexto en 
el cual
 
se formula la estrategia comprende una
Otros autores sugieren que tal enfoque supone una 

serie de elementos que

incluyen los factores examinados atrAs, asi:


sesgada preferencia por la cultura y el comportamiento occiden
tal. Estos autores ponen de relieve el potencial de tistemas
socio-culturalas tradicionales, y el rol del empresario para 
 Contexto en 
el cual se
reinterpretar la tradici6n y para ajustarse a nuevas normas 

Factores considerados como
fo-rmula la esrtqsclaves 
 en el desarol de
la PYMEI
 
de la economia (43).
 

A pesar de sus criticos, este enfoque ha sido adop-
1. Fuerzas y debilidades Necesidad de recursos.


de la empresa. 
 Necesidad de asistencia
tado por numerosos 
t~cnicos del desarrollo, tanto en 
parses avan-
 Necesidad de asistencia
tcnica.
zados coma 
en palses pobres. En general, la motivaci6n, las pre-

gerencial.
ferencias personales y otras caracteristicas del comportamiento 
 2. Valores personales 
 Motivaci6n empresarial y
parecen estar muy relacionadas con el 6xito empresarial. En el 
 del empresario-propie
caso centroamericano, ninguna instituci6n de apoyo a la pequela 
otros factores sicol6

tario.
riento 
 gicos en el comportadel empresario.
y mediana empresa ha adoptado este enfoque como el principal den- 3. OrtnadsyCondiciones
3Oportunidades y
tro de su gesti6n. Sin embargo, algunas como econ6micas.
el Instituto Nacio-
 riesgos del
nal de aprendizaje, INA, en Costa Rica, lo incorpora coma elemen-
Factores sociales.
 

entorno. 
 Politica p6blica.
to importante en sus programas de entrenamiento. 

ciones de apoyo.
 

4. Expectativas socia-
 Factores sociales.
 
les de mds amplitud.
 

La estrategiade la empresa
 

Toda empresa que compite en un sector industrial po-
 La esencia de la formulaci6n de una estrategia (y par
see una estratecgia competitiva, ya sea explicita a implicita 
 Io tanto la posibilidad de desarrollo a estancamiento) consiste
(44). Asi, pues, la supervivencia, el desarrollo exitosoa 
 el de- en relacionar a una
clinamiento a fracaso de una 
empresa con su media ambiente. Aunque el
empresa puede ser explicado por una 
 entorno relevante es
buena o mala combinaci6n de los fines (metas) par los cuales se 
muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales
 

como econ6micas, el aspecto clave del entorno de 
la empresa es
 
el sector a sectores industriales 
en los cuales compite (46).
 

(42) Robert W. Hunt. op. cit. p. 24... 
 .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 
.. ..--. .. .. .
(43) M. Singer. "Religion and Social Max
Change in India: The
Weber Thesis, phase three. Economic Deveocment and Cultu- (45) Michael E. Porter. op. cit. p. 
17.
(46) Michael E. Porter. Estrateqia Competitiva. op. cit. p. 23.
ral Change. July 1966.
 
(44) Michael . Porter. EstrategiaCompetitiva: T6cnicas para el jAn~lisis de 
sectores industriales y de 
la competencia. Compafiia Editora Continental, S.A. de C.V., I,
M4xico. 19g?-
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No parece existir duda alguna en cuanto a 
la impor-

tancia de la estrategia como factor determinante del 6xito de 

la empresa. Sin embargo, hasta la fecha no se 
ha realizado nin-

gdn trabajo de investigaci6n que explore las caracteristicas de 

las estrategias de pequeflas y medianas empresas en el contexto
 
centroamericano. La literatura mis generAl, sigue siendo la re-

ferencia m~s 
pr6xima sobre el tema. Algunos de estos trabajos 

apuntan en 
forma perceptiva a las condiciones en que 
se desen-

vuelve la pequefia empresa en Centroam~rica. 


Frank F. Gilmore (47) sugiere un m6todo sencillo 

y prfctico en seis pasos progresivos para formular o reformu-

lar la estrategia, que acompafia con un conjunto de preguntas 6ti-

les para guiar la discusi6n de un grupo que ayudaria en este pro-

ceso de formulaci6n. Kotter y Schlesinger (48) sugieren c6mo un 

gerente puede mejorar el 6xito de su gesti6n, cuando se requie-

ren 
estrategias qua implican cambios organizacionales. Thiertart 

(49), 
despu6s de examinar 569 pequeflas empresas en situaci6n declinante, sugiere queen la fase introductoria y de crecimiento 

de una empresa, la estrategia apropiada parece 
ser la de "lide-

razgo", mientras que la estrategia de "nicho de mercado" suels 

ser la que mAs se ajusta a la fase de madurez y que, finalmente, 

ante una 
situaci6n declinante puede desarrollar una estrategia

de encogimiento o contracci6n. Chakravarthy (50) 
presenta la es-


................................................................. 

(47) 	Frank F. Gilmore. "La 
formulaci6n de estrategias en 
la pe-
queia empresa". Bibliotecr 
Harvard de Administraci6n de 
Em-
presas. No. 35. 
1974. 


(48) 	John P. Kotter y Leonard A. Schlesinger. "Choos'ng Strate-
gies for Change". Harvard Business 
Review. Marzo-Abril 
1979. 
49_) R. A. Thiertart, y R. Vivas.

pp. 106-113. 

"Success Strategies for Decli-da 


ning 	Activities. Documento mimeografiado. Marzo 1982
(Universidad de Paris). 


(50) 	Balaji S. Chakravarthy. "Adaptation: 
a promising metaphor
for Strategic Management". Academy of Management Review. 

1982. Vol. 7 No. 1, pp. 35 a 44. 
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trategia como un proceso de adaptac16n, para 
el cual el propietario gerente debe desnrrollar habilidades, no solamente pare 
el
 
mero mantenimiento de la empresa, sino pare ajustarla a nuevas
 
demandas de crecimiento en 
tamafio o complejidad de las 
operacio
nes.
 

En el caso centroamericano, el conjunto de variables
 
que deberla considerar el pequeo empresario en su rol de estra
tega, y que 
resumen la situaci6n de los ocho factores claves para

el desarrollo de la pequefia y mediana empresa, 
es el que aparece
 
en al cuadro 1-10, 
en el que se observa que en ning6n pals se dan

las condiciones 6 ptimas deseadas (E), en ninguna de las ocho
 
variables consideradas; que s6lo en 
Costa Rica los 
factores socia
les y las capacidades de las instituciones de apoyo se 
encuen
tran en un nivel mayor qua satisfactorio 
(MB); y que Nicaragua
 
es el pals en donde 
se da el conjunto mAs precario de caracteris
ticas para el desarrollo de la pequefia y mediana empresa 
indus
trial.
 

El contexto en que se 
formula la estrategia para el
 
fomento de PYMEI, abarca los primeros ocho factores considerados
 
como claves en el desarrollo. Todos los paises de la regi6n, 
como
 
aparece en el cuadro 
1-11, cuentan con organismos que realizan
 
programas o acciones correctivas para los problemas del desarro
lio de la PYMEI. La diferencia entre los palses estriba en 
la can

tidad y capacidad de estas instituciones, en el volumen y cober
tura de los programas, en el 4nfasis relativo de cada uno de 4stos
con relaci6n a los demos, 
en los objetivos que se pret~nden alcanzar, en 
la importancia de la PYMEI como beneficiaria de cada
 
instituci6n en comparaci6n con otros sectores econ6micos tambi4n
 

beneficiarios de las mismas, en el nmero y mezcla de servicios
prestados por las instituciones, y el grado de
qu t en n 	 complementarien re 	s e os er i 
os Ot a if en i , m n s
o 

dad quetenen entre si esos servcios. Otra diferencia, no menos
 
vallosa, es la importancia relativa que 
se ha otorgado ala PYMEI
 
dentro de los planes nacionales de desarrollo. El conjunto estrat~gico, 
en cada caso, resulta de la combinaci6n de todos 
estos
 
elementos.
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Resumen
 

Por diferentes razones, las 
pequeAas y medianas 
em
prenas industriales, juegan un papel importante en 
el desarro
11o de los 
palses centroamericanos. Todos los cinco palses cuen
tan con instituciones ptblicas y privadas cuyo objetivo princi
pal o indirecto es el de suministrar servicio o apoyo relaciona
do con uno o varios de los factores claves para el 
fortalecimien
to del sector. Por 
otro lado, los propio pequeos y medianos
 
empresarios, mediante una 
estrategia generalmente implicita,
 
tratan de controlar en la forma mAs amplia posible estos 
facto
res con 
el mismo prop6sito de conseguir un 
desempeAo exitoso y,
 
consecuentemente, su desarrollo. Sin embargo,
unos y otros encuen
tran dificultades. Una de 
 as 
principales dificultades que atafie
 
tanto a los 
pequedos y medianos empresarios, es el hecho de que

los problemas -y por tanto 
las acciones para abordarlos- son per

cibidos en 
forma diferente por eston dos grupas de protagonistas.
 
Para los empresarios, su3 principales problemas se 
encuentran 
en
 
el ambiente; para las instituciones de apoyo, 
en el interior
 
de las empresas. Estas dos visiones 
del problema no se contra
dicen entre si. 
En efecto, la estrategia de un programa de apoyo
 

6
a la pequea empresa debe considerar no 
s 1o las fortalezas y debi
lidades internas de la 
empresa, sino las oportunidades y obs
t~culos externos para su desarrollo, de la misma forma que 
los
 
empresarios al tomar 
sus decisiones deben examinar no 
solamente
 
las amenazas y las posibilidades que ofrece el 
medio ambiente, sino
 
los recursos y prcblemas internos de su 
empresa. Esta situaci6n
 
pone de manifiesto 
la falta de una conciliaci6n de intereses en
tre las instituciones de apoyo y cada uno de los 
beneficiarios.
 
Asi, pues, existe otro factor clave mAs complejo que el mero 
sumi
nistro de servicios y, pr&cticamente, olvidado entre 
la3 explica
ciones sobre el desarrollo de 
las empresas pequeAas y medianas.
 
Se trata de las 
formas o procesos mediante los cuales las insti
tuciones de apoyo -pblicas o privadas- se relacionan oimplemen
tan sus 
programas de apoyo y resuelven el 
problema de conciliaci6n
 
de intereses institucionales 
con los de los empresarios.
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El Presidente de la Rep~blica de El Salvador
 

Ing. Jos6 Napo]e6n Duarte
 

Este es un dia muy importante en la vida de este servidor de ustedes en el
 
Gobierno, porque desde hace 25 ahos en la lucha politica que he tratado de
 
desarrollar en mi pals, he hablado siempre de dos cosas fundamentales, de
 
alcanzar una verdadera paz y de alcanzar el desarrollo del sector informal de
 
la 	economia.
 

Hoy me toca hablar de las dos cosas. Por eso me llena de satisfacci6n que
 
se 	aborden en este evento temas de la mayor importancia y que, sin duda
 
alguna, contribuir~n a mantener un diglogo constructivo, entre las
 
instituciones del sector privado, que se esfuerzan por alcanzar beneficios
 

concretos para los pequefios y microempresarios de Centroam~rica.
 

Mi 	posici6n al respecto conlleva el apoyo para la proyecci6n y desarrollo
 
de todo este sector, porque desde el primer momento habi6 de que el desarrollo
 
de la economfa del pafs, no se lograba con apcyar solamente a la gran empresa,
 
porque la gran empresa nace de aquel sefior que un dia allA en Santa Ana hacia
 
la primera cerveza y termina con una gigantesca f6brica de cerveza. Pero
 
antes fue microempresario. Y para ser un empresario de verdad se necesita
 
pasar por las visicitudes que significa no tener ni siquiera con qu6 empezar y
 
que alguien le d& la mano a uno para poder alcanzar el objetivo de convertirse
 
en empresario.
 

MAs adelante vendr~n los t~cnicos, los gerentes, los estudios econ6micos,
 
tanta cosa, pero lo importante es tener el sentimiento de poder lograr vivir 
por sf mismo, de trabajar por si mismo y alcanzar las metas de ser 
autosuficientes en el progreso y en el proceso de desarrollo de su propia 
familia, contribuyendo de esa manera al pals.
 

Esto es consecuencia de la filosoffa de participaci6n ciudadana que en 
todos los campos de la actividad humana es de la esencia misma de la 
democracia en la que creo y defiendo. 



Esto es asi, porque s6lo en la medida en que nuestros pueblus tengan
 
acceso al ser y al hacer cultural, social, econ6mico y politico, podr~n
 

concentrarse en un desarrollo real y en una libertad aut6ntica.
 

Recuerdo que en varias ocasiones, pero especialmente cuando asistf en
 

abril del an'o pasado a una reuni6n de FUSADES, coincidiamos con el Presidente
 
de la entidad, don Roberto Murray Meza, en la concepci6n de enfrentar como
 

sector prioritario, en el modelo econ6mico, la economia no formal. No olvido
 
nunca que fueron la pequea y la microempresa, las que quedaron sosteniendo la
 

economia del pais en aquellos aciagos moentos de 1980 cuando muchos grandes
 
empresarios dejaron el barco en proceloso mar y se fueron del pafs. Hoy 

tambi~n son estas mismas pequenas y microempresas el 92% - como dice don 
Ricardo - las que contin6an sosteniendo la economa nacional.
 

Y es justo reconocer que ese sector nunca tuvo, hist6ricamente, ni
 
cr~ditos, ni ayuda t~cnica, ni mercados, ni exportaciones, ni otros alicientes
 

o estimulos necesarios para crecer o progresar.
 

En el pafs, la disponibilidad para la pequeha y la microempresa 

hist6ricamente no pasaba de dos millones de colones mientras el resto de las 
empresas recibfan por lo menos 1000 millones de colones de cr dito. 

Por eso es que con una visi6n mAs realista tenemos que impulsar a los
 
pequeios y microempresarios, con determinaci6n y en la forma m~s adecuada 
posible.
 

Debemos tener presente que el 35% del sector privado de nuestro pais estA
 
conformado por el sector de la pequeha empresa y que 6sta genera m~s del 50%
 

del Producto Bruto Nacional. Adem~s, el 80% del empleo es generado a trav~s
 
de este sector. Y es el sector mAs econ6mico en la generaci6n de empleo
 

porque para ser una gran empresa, para poder dar un solo empleo, se necesitan
 
miles de miles de d6lares, pero en una microempresa se puede tener una
 
inversibn pequena para conseguir un empleo y lo que necesitamos es proliferar
 
a la microempresa y la pequea empresa para que de ellas salgan despu6s las
 

grandes empresas, que sean estables y no empresas gigantescas que salen sin
 
capital propio o sin fuerza suficiente y en los momentos dificiles no resisten
 
la crisis.
 

Las microempresas resisten las crisis, porque est~n fundamentadas en el
 
trabajo del hombre, de esa mujer que en el mercado vende lo que puede, o de
 

ese hombre que con gran dedicacibn logra trabajar para lograr sus objetivos.
 

Conscientes de esa realidad estamos haciendo todo el esfuerzo posible en
 

la creacibn de un sistema financiero que responda al proyecto democr~tico que
 
se basa en fomentar la rentabilidad de la producci6n y no en la especulaci6n
 

financ iera.
 

Es indudable que la mediana, pequefia y microempresa son una alternativa
 
para la creaci6n de empleo y redistribuci6n de la riqueza con caracterfsticas
 

particulares. Tienen gran capacidad potencial del crecimiento, bajo consumo
 
de energia, poco coeficiente de inversi6n por puesto de trabajo, alta
 
intensidad de mano de obra, uso extensivo de materias primas locales y mayor
 
flexibilidad para aurnentar el nivel tecnol6gico del pais.
 

De ahf la prioridad que tiene en el desarrollo social.
 



Por eso heios estudiado los diferentes problemas y opciones para respaldar 
la actividad de la pequefia y la microempresa y de propiciar su avance. 

Despu~s del anglisis conjunto de estos problemas Ilegamos i la conclusi6n
 
de que el principal problema es el problema del financiamiento. Por ello
 
hemos realizado algunas acciones consecuentes con esta conclusi6n.
 

De la masa monetaria disponible para los cr~ditos, antes, como dije, s6lo 
se daban 82 millones a la micro y la pequeha empresa. Hoy dfa hemos
 
establecido un porcentaje que va a llegar hasta el 2% de los cr~ditos que se
 
den al sector privado, lo que significa que hemos abierto un cr6dito para la
 
microempresa de hasta 100 millones de colones y aderns, le hemos impuesto al
 
sistema bancario una meta del 15% de todos los pr~stamos para la mediana
 
empresa a fin de que pueda tambi6n alcanzar un financiamiento adecuado.
 

Esto no quiere decir que abandonamos el financiamiento de la gran 
empresa. No. Esta necesita un financiamiento para seguir operando, pero para
 
crecer, para moverse necesitamos enfrentar la pequeba y mediana empresa. 

La cartera de pr~stamos de los bancos comerciales, al 30 de junio de 1987 
era de 4 mil 500 millones de colones, de los cuales, como dije hace un 
momento, el 15% estA colocado en la pequefla empresa, o sea 675 millones de 
colones. 

La cartera de la banca de fomento, es decir, FIGAPE, FEDECREDITO, BANAFI, 
y Ban :o de Fomento Agropecuario, es de 949 millones que, en su mayoria, est~n 
colocados en la pequefla empresa incluyendo por supuesto, la empresa 
agro-ecuaria. 

Si sumamos las carteras de la banca de fomento y de la banca comercial 
nacionalizada tenemos un total de 1.624.000.000 colones en financiamiento para 
la pequefia, para la mediana y para la micro-empresa. 

Sabemos que las necesidades del sector estAn m~s allA de cinco mil
 
millones para dar 10 mil colones a cada una de las 500 mil empresas. A eso se
 
debe que ainque haya buena cantidad de cr~dito, siempre existe alg6n
 
descontento entre los que no pueden hacer uso de 61, circunstancia que es
 
utilizada, distorsionadamente y con fines polfticos, por otros sectores y por
 
algunos medios de comunicacibn para culpar siempre al gobierno. Pero cstoy
 
seguro que hay conciencia mayoritaria en cuanto al esfuerzo que estamos
 
haciendo.
 

Debemos agregar que de la donaci6n de los Estados Unidos para enfrentar
 
los dahos causados por el terremoto de octubre, 44 millones fueron destinados
 
a la rehabilitaci6n de locales, reposici6n o reparaci6n de m~quinas o de
 
inventarios, con un lfmite mAximo de 75 rail colones y con una tasa de interns
 
preferencial del 6%, benefici~ndose aproximadamente 2500 empresas.
 

ASISTENCIA TECNICA
 

Quiero decirles que me siento muy contento de que FUSADES est6 haciendo un
 
esfuerzo importante, tanto en el campo de financiamiento como en el campo de
 
la asistencia t cnica, y espero que vamos a unir esfuerzos con la capacidad
 
financiera que ahora tiene el sistema bancario para que FUSADES, con su ayuda
 
t~cnica y con su ayuda de preparaci6n de proyectos, pueda tambi~n avudarle a
 



los pequehos y microempresarios a hacer uso de tantas lfneas de cr~dito ahora 

disponibles.
 

Estamos conscientes de que al proporcionar financiamiento a los pequeios y
 

microempresarios se requiere de mecanismos que les ayuden no s6lo a garantizar
 

que paguen el cr~dito sino a elaborar un mejor producto y a buscar mercados
 
nacionales e internacionales.
 

En ese sentido a travs de las instituciones financieras se han creado 
departamentos especializados con ese fin. Adem~s, el Ministerio de Comercio
 
Exterior estA ayudando a todo el sector privado principalmente a exportar del
 
Area centroamericana, productos no tradicionales.
 

Pero se necesita tambi6n la capacitaci6n.
 

Todo individuo necesita saber leer y escribir para poder entender lo que
 
es un aprendizaje o un adiestramiento. Por esa raz6n mi gobierno ha llegado
 
la raftz del mal, creando lo que es el Viceministeiio de Alfabetizaci6n en
 

donde existen programas intensivos encaminados a este fin.
 

Estoy solicitando un cr~dito de 54 millones de d6lares, precisamente para
 

un proyecto de promoci6n humana, que incluve todo el proceso de educaci6n
 

tanto para que puedan aprender a leer y escribir miles de salvadorehos, como
 

tambifn para que al aprender a leer y escribir, puedan leer lo que necesitan
 

saber c6mo sembrar mafz, c6mo sembrar una papa, c6mo cuidar un terreno, c6mo
 

evitar la erosi6n, en fin, para que sepan sacarle provecho a ese proceso de
 

cultura y educaci6n.
 

Aparte de los Institutos diversificados en donde abo tras abo salen
 

j6venes a incorporarse a este sector, tambi~n se trata de solucionar al
 

empresprio su problema a corto plazo, mediante instituciones gubernamentales
 

tales como el Instituto de Formaci6n Profesional, dependencia del Ministerio 
de Trabajo y el CENAP, y dependencia del Ninisterio de Economia, en donde 

tambi~n se da asistencia t~cnica y traslado de tecnologfa. 

Tengo la ilusi6n de que en este a~io 1988 voy a inaugurar un centro de
 
formaci6n profesional en la ciudad de Sensuntepeque, donde el antiguo hospital
 

lo vamos a usar como local para ese centro.
 

?Qu6 debemos hacer, entonces, para impulsar estos programas de apoyo al
 

pequerio empresario? Me parece que el esfuerzo y tenacidad de la pequeia
 
empresa deben mantenerse presentes en una labor conjunta con la actividad del
 

gobierno, formulando programas proponiendo ideas, siendo realistas,
 
fortaleciendo la democracia y luchando por la paz.
 

Y aqui, permitame hacer de nuevo un par6ntesis.
 

El dfa de hoy, en la tarde, al cerrar el Consejo de Miniscros he dado la
 

noticia de que al recibir una carta que el Presidente Arias de Costa Rica me
 
envi6, transcribi~ndorne la informaci6n del. punto de vista del FMLN-FDR, a
 

pesar de que hay una interpretaci6n de que ellos no quieren aceptar el
 
programa de paz y andan buscando de como darle excusa; yo he partido de una
 

interpretacibn positivista, de una interpretacibn de buena fe, y he propuesto
 

una reuni6n de diglogo para el dfa 4 de octubre que es el dia de San Francisco
 

de Asis, el Apostol de la Paz. Espero que ese dia hablemos con el FMLN sobre
 



la paz y no sobre la guerra; que hablemos con el FMLN de c6mo van a venir 
ayudar a toeos lcs sectores productivos del pais, a los trabajadores, a la
 
microempresa, a la mediana empresa con su participaci6n en el proceso.
 

Vamos a hablar con el FNfLN a ver si es posible que ellos abandonen la 
violencia como instrumento para la toma del poder y se incorporen al proceso 
deumocritico. Vainos a hablar con el FWLN sobre c6mo ellos pueden garantizar su 
vida y participar en los procesos electorales que vienen dentro de poco. Y 
c6mo entonces, todos juntos, en el esfuerzo democr6tico que significa el
 
conflicto entre los distintos sectores, podamos hacer la gerencia del
 

conflicto social salvadoreilo para que los distintos sectores con los 
diferentes intereses, podamos ir buscando un factor intermediario para llegar
 

a las conclusiones de que, tomando en cuenta a todos, aceptando la
 
participaci6n de todos, es posible alcanzar una paz, un progreso y un
 
desarrollo sostenido a base de que no nos odiemos, no nos peleemos, que
 
tengamos diferencias, pero que sin odios y sin rencores logremos hacer el bien
 
que tanto necesita nuestro pueblo.
 

S61o juntos, entonces, podre,cz alcanzar el 6xito anhelado.
 

Eiueste sentido los pequerios y microempresarios deben aprovechar el 
esfuerzo del gobierno a trav6s de sus instituciones de fomento, ya sean 
financieras o de incentivos, tales como la Ley de Asociaciones de Cooperativas 
que los libera de buena parte de la carga de impuestos. 

Estimados amigos. 

Reitero aqul la importancia vital de la pequena y microempresa en el
 
desarrollo econ6mico y social, pero es necesario que junto a este
 

reconocimiento busquemos los caminos que nos conduzcan a un apoyo integral,
 
para lo cual se requiere trabajo, comprensi6n, decisiones y un inmenso
 

esfuerzo compartido.
 

Esos microempresarios a11A afuera no conocen del cario, no conocen de los
 
amigos que les van avudar y eso es lo que buscan primero; una tocadita en el
 

hombrc y a Alguien que les diga "te voy a ayudar a salir adelante".
 

Hay diversidad de formas que pueden significar f6rmulas de progreso. El
 

recurso del di~logo entre todos los sectores interesados debemos aprovecharlo,
 
pero tambifn apoyar las iniciativas que tiendan a enfrentar con sentido de la
 

realidad que vivimos, la dura situaci6n del pais. Hay mucho que conversar,
 
pero hay mucho mAs por hacer.
 

No hay que olvidar que estamos en guerra y que los recursos y las medidas
 
que se adopten tienen que estar en consonancia con esta situaci6n.
 

Yo no voy a dejar ni un solo momento de buscar medidas que sean
 
estimulantes para la paz y el desarrollo del sector no formal de nuestra
 

economia, propiciando una participaci6n acorde a la importancia q,'e tiene en
 
el quehacer nacional, dentro del proceso de democratizaci6n.
 

En ese orden de ideas hay que recordar que la democracia no es s6lo un 
ejercicio del sufragio, no s6lo estA en las elecciones libres, aunque sea una 
de las caracterfsticas iportantes. La democracia - lo he dicho muchas veces 
- es un sistema de vida que permite a todos participar en la construcci6n de 
una sociedad m~s justa y de promover la dignidad del hombre.
 



Hay que tener presente que nuestros paises y en el caso concreto de El
 
Salvador, atraviesan una situaci6n compleja, dificil y angustiosa. Los palses
 
amigos nos ayudan par suplir muchas de nuestras necesidades, que han sido
 

agudizadas por la guerra.
 

Pero creo que debemos mentalizarnos para situaciones diferentes a la 
actual, porque como lo he planteado en otras ocasiones; ?qu6 ocurrirfa si la 

ayuda no viene? ?qu6 pasarfa si los factores econ~micos se mantienen 
estAticos? 

Debemos pensar en el futuro y cuando hablo del futuro me refiero, no s6lo
 
al aspecto econ6mico, sino tambi~n al Ambito social, a la democracia que
 

estamos fortaleciendo y a la paz que es la base del desarrollo.
 

En este marco de concepciones el Plan "Esquipulas II" nos presenta una
 
esperanza y todos nosotros, todos los gobiernos y todos los sectores debemos 
hacer causa com n para el cumplimiento de los compronisos establecidos en este
 

documento.
 

Vale la pena reiterar que aquellos compromisos constituyen anhelos
 
populares y que representan una base de sustentaci6n para esperanza, y es un
 

hombre que triunfa.
 

Felicito a los organizadores de este II Foro Centroamericano sobre 
desarrollo de la pequeba y de la microempresa. A ellos, a los participantes y 
a ustedes sefiores invitados especiales, les deseo el mejor de los 6xitos. 

Pido a nuestros hu~spedes, que lleven en sus mentes y en sus corazones el
 

mensaje de fe, de optimismo y de esperanza del pueblo salvadoreho en ur.
 
destino mejor, en donde la paz, la justicia y el bien comuin, sean el signo del
 

espiritu integracionista que marque el feliz porvenir de nuestros pueblos.
 

Muchas gracias. 
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PANEL No. 5: EL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN EL DESARROLLO DE 

PEQUENA Y MICRO EMPRESA
 

A. 1ONCLUSIONES 

1. Aunque el segment:, del peqLueh,:, y micrc, empresari,:, fcrma parte 

integral del sector pr i vadc,, c:n,: eptual ment e 1:,:nvi ene 

distinQuirlc, del sect or privadc, ,'rgani zado', a fin de 

c ara,:terizar SU especifi,:idad en tbrmin,:,s de ','rganizait,n, 

administra,:i.n, prb,:ti,:as de mer,:ade,:,, acces,: a finan,:iamient,:, 

etc. 

2. Los Feq ueftO:,s y mi:r,:' empresar i cs son fuent e esen: i al de 

generaci,5n de emple,:, y :,mo tales :ontribuyen decisivamente al 

desarrc,'ll e,:cnt-mic:, y s'ocial. Sin embargo, SU falta de 

rec:nc:imientc, y .existen,:ia en mu:h,'s s:ascs, pc,r la 

,:rganizaci,n instituci,'nal de los palses, les impide un ac:esc 

a los re,:Lrs,:,s financierc,s y a las ,:pc'rtunidades que en general 

se brinda a la mediana y gran empresa. 

3. El FequeN:, y Mi:ro Empresaric, es un factor de c:,mplementaridad 

del sector 'crganizadc,, en ttrmin,'s de prc,veedr de i nsLM:Om , 

pr,:,du,:t,:,s y servi-ci,,-s finales, fuente pctencial de fuerza de 

trabaj,,, generadcr de demanda, et.. Ccnse,:uentemente t,:d., 



esfuerzo que realice este 6ltim- para fcrtalecer al primer:, 

redundar& en su prc-pio beneficio. 

4. 	 El sector inf,-,rmal, por su naturaleza muy especial, en donde 

confluyen con':eptcs de autoempleo, libre iniciativa y autonomia 

en ciertas decisiones, constituye una base firme del sistpma de 

libre empresa. De ahl su importancia cmo factor de desarrl1o 

dentrc, de ciert:'s principios de libertad e iniciativa 

individual. 

5. 	 Una alta proporci6n de ics pequeeos y mic-ro empresarics se 

desarrolla baji severas limitaci,-,nes de tcd:, tipci y so,lo un 

nLbmerc, ,educido de los mismos tienen acceso al financiamienti-, 

tMcni'zas modernas de gesti6n y de c:,mercializaci6n y gar-ntfa 

de meri:ados. Sin embargo:', este segment,' prodiuctivcl tiene un 

gran potencial para adaptarse a las circunstani:ias cambiantes
 

del medic, y c,-intribuir efectivamente al desarrcillo ec':n_,mico y 

so:cial.
 

6. 	 Con tcdi-,, el pr'lblema mAs importante del peque iz, y micro, 

empresaricl es la falta de vin'zula-iones m&s estrechas cl:on ea 

secto,r ',rganizado de la ecc,:nI:mia, ya que inclusive se presume 

la existencia de intereses parti:ulares que dificultan su 

inserci6n en el rest:, del secto:r productivo. 
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B. ECOMENDA:IONES
 

1. 	 Realizar esfuerzos para que el sector productivc crganizado 

rec-nozca la necesidad de disehar estrategias que permitan que 

el sector informal se incorpore progresivamente al segment:, 

organizado de las econo,mlas. 

2. 	 Pr'c:urar la participacin efectiva del peque~o y micro 

empresario en las decisiones del sector ptiblic, y del sector 

privado organizado, principalmente en lo atinente a la 

configuraci6n de accicnes que tiendan a ampliar las facilidades
 

crediticias, modernizar 
las formas de °zrganizacibn empresarial, 

desarrollo de recursos humanes, etc. 

3. 	 Evitar la p':,litizaci,,n de las crganizaciones que apcyan a los 

peque~os y micro empresarios para que no, sean 

instrumentalizados con fines proselitistas.
 

4. 	 Desarrollar acciones tendientes a icgrar una maycr 

,concientizaci6n tanto a nivel ptLblico come: privado, sobre la 

impcortancia de los pequetos y micro empresarios en el camp,: 

econ-.micc 0 y soc-ial, implementandco prc'gramas que promuevan las 

operacicones de estos 1ltim:'s. 

5. 	 Cc,ncientizar al sector info:rmal de su respc:nsabilidad cOmeO 

agente de cambic0 de lcs palses y de sus obligaciones y 

respcnsabilidades ante los programas de ap':,yo que re:iben tantc 

del secto:r pblico cc:mc del sect.,r privado '-,rganizado. 
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6. 	Realizar investigaciones conjuntas de las ,rganizacicnes que
 

representan al pequeio y micr:, empresari,, para detectar las 

ne,-esidades reales del sector y las formas ms efe'ztivas de 

superarlas, a manera de superar y anti,:ipar sc,lucicnes a los 

problemas que ,zcnfrontan. 

7. 	 Hacer partfcipes a lcs pequec:s y micro empresaric,s en la 

elabcraci,'n y anlisis de prgramas y en la tzma de dezisiones 

relacionadas con su desarrllc,, a fin de invclucrarlzis en la 

solucin de los prcblemas que los afe'ztan. 

8. 	 Fc,rtalecer los prc,gramas de ayuda, tanto a nivel intern, -cm:o 

internacional, para atender las necesidades del pequehc, y micro 

empresari,, prLocurand, que sus actividades sean 

autofinanciables. En este sentid,- debe ampliarse la ,:cbertura 

de la asistenzia financiera, tbcnica y administrativa, a fin de 

atender a un nmer,: mayo,r de peque~cos y micro empresarios. 

9. 	Recomendar al sector privadc, organizad, implementar pr',gramas
 

que ayuden directamente al pequec y micro empresario, 

utilizandc, p,.-r ejemplc, la figura de las "empresas padrino". 

0. 	 Evitar la atzmizaci,_,n de las organizaciones no gubernamentales 

que atienden al peque~c, y micro empresari: z y promover una 

ac,:in efi'ziente de las existentes en concordancia con las 

ne,:esidades del sector informal. 
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11. Adoptar una ter mi n floga uni f orme para 1 a dencminaciSn y 

-:aracteriza-:in de la pequefta y mi:ro, empresa. 
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PANEL N,:_. 5: EL F:.L D=L SEC:TOF PFRIVADO EN EL DESAF:ROLLO DE L 

PEQUEIA Y MICRO TMPRESA 

La Pequefia y la Micro-Empresa han venido cobrando un inusitado 

inter~s en los programas y planes de todos los palses en vas
 

de desarrollo, por haber sido reconocidas por estudios y expe
 

riencias de los afios recientes, como una 
fuente econ6mica ue
 
alcanza entre un 
30 y un 70% de la fuerza laboral y por lo
 

tanto, con el suficiente peso, para tener 
que ser consideradas
 

por los sectores tradicionales organizados.
 

En Guatemala no se ha hecho hasta ahora un censo que nos permi
 

ta conocer exactamente el universo de la pecueaa y la microem
 
presa y por otra parte, se le considera entre aquellos paises
 

latinoantericanos que Lun no 
cuentan con programas integraaos
 

de apoyo y asia_ 
encia a la pequefia y micro-empresa ya cue,
 

fuera de aigunos peque~ios programas aislados que han realizado
 

determinadas Organizaciones No Gubernamentales, es hasta ahora
 

que se estd iniciando una 
labor mds consistente y de fondo en
 

la atenci6n a este sector.
 

CAM4ARA EMPRESARIAL DE GUATEMALA -CAEM, como entidad c~pula de
 

desarrollo del Sector Privado Organizado que agl'htina 
en su
 

seno a las 
distintas Cdmaras y Asociaciones, ha tomado con
 

ciencia de la urgente necesidad de contar con programas enfoca
 

dos al 
apoyo de la pequea y micro-empresa y ha recogido
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en las
 
la inquietud que ha prevalecido durante 

varios afios 


diversas instituciones que la conforman 
de prestarle la asis
 

em
 
tencia requerida y de incorporar en lo 

posible al pequefio 


presario a la corriente principal del Sector 
Privado Organizado.
 

hace falta realizai un diagn6stico sobre 
los
 

Consideramos que no 


problemas fundamentales que afectan al 
Sector del Pequefio y Micr
 

son en mayor o menor grado universales 
y
 

Empresario, pues 6stos 


1) Falta de conocimiento administrati
 pueden ser resumidos en: 


2) Falta de conocimiento de mercadeo; 
3) Falta de conocimier
 

vo; 


to sobre produccin; y 4) Dificil acceso 
al cr6dito.
 

a la Pequefna y Micro-Empresa de Guate
 Con el objeto de asistir 


la asistencia t~cnica
 
mala, la Cdmara Empresarial contando con 


serie de programas que se
 aa AID, iniciarS una 
y econ6mica de 


dedicar~n primordialmente a la asistencia 
crediticia y t~cnica
 

Dentro
 
medianos y micro-empresarios del pais.


de los pequefios, 


de los objetivos prioritarios de C~mara 
Empresarial, est~n el
 

conjug7r los esfuerzos de las entidades 
asociadas, a fin de
 

considerar un proceso de desarrollo 
integral y sostenido del
 

sistema democratico
 
sector privado guatemalteco, dentro 

de un 


adecuado para
 
y de empresa privada libre, como el 

medio m~s 


ese concepto funda
 
lograr el bienestar nacional., y 

dentro de 


mental se pone especial 6nfasis 
en el desarrollo de activida
 

, Mediana y Micro-Em
 
des econ6micas y sociales de la Pequefia 


presa.
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En el plan general de recuperaci6n y fortalecimiento econ6
 

mico tan necesario en nuestro pals, es 
indispensable consi
 

derar prioritariamente 
a la pequefia y micro-empresa, ya que
 
el apoyo y capacitaci6n de estos grupos formar~n una base
 

participativa en la economia mas amplia, los h-: rd mas compe
 
titivos y productivos y constiuirdn una mejor fuente de sumi
 

nistro a las empresas grandes del pals. 
 El apoyo y fortale
 

cimiento del pequefio y del micro-empresario es de resultados
 

ostensibles m~s inmediatos, por 
Los factores siguientes:
 

- Requieren de poca inversi6n de recursos para su 
implementa
 

ci5n y desarrollo.
 

-
Generan a corto plazo nuevos empleos.
 

- Permiten mayor libertad de acci6n a sus propietarios.
 

-
Facilidad de ser administradas con formaci6n minima en tdc
 

nicas administrativas.
 

Fomentan la creatividad, por ser la producci6n manual por
 

6rdenes de pedido.
 

- Facilidad para conseguir mercados debido a su pequefia parti 

cipaci6n que no afecta a las grandes empresas.
 

- Agilidad para efectuar cambios en la producci6n.
 

... 4... 
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- Realizaci6n del trabajador al producir un bien completo y
 

no una parte de 61 y,
 

- Posibilidades de mejores ingresos para el propietario que
 

nunca obtendria al ser un simple empleado.
 

La Cdmara Empresarial estA plenamente consciente y convencida
 

de que el fomento y el apoyo al pequeo y micro sector empre
 

sarial, redundard en beneficio de todos los sectores del pals,
 

mejorando las condiciones sociales y la calidad de vida de los
 

guatemaltecos.
 

2.- SITUACION ACTUAL DE APOYO A LA PEQUEnA Y MICRO-EMPRESA.
 

Dentro de los esfuerzos aislados que se han realizado, existen
 

instituciones a nivel pblico y privado que han elaborado pro
 

gramas tendientes a desarrollar la pequefia y micro-empresa en
 

el pals; entre las principales se cuenta al Instituto T6cnico
 

de Capacitaci6n y Productividad (INTECAP) instituci6n guberna
 

mental, el cual a partir de 1977 y bajo la asesoria de la Or
 

ganizaci6n Internacional del Trabajo (O.I.T) cre6 la divisi6n
 

de Fomento y Desarrollo de la Pequefia Empresa, con el objeti
 

vo principal de fomentar e impulsar el desarrollo empresarial,
 

apoyar la formaci6n de nuevas empresas mediante la asistencia
 

t~cnica, capacitaci6n y elaboraci6n de estudios de factibilidad
 

y formulaci6n de proyectos, d~ndose especial atenci6n a aque
 

llas empresas destinadas a la producci6n de bienes de primera
 

necesidad y de la construcci6n en su primera fase.
 

A partir de 1982 fu6 reorganizada la divisi6n credndose los de
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partamentos de Capacitaci6n y Asistencia T~cnica. Para lo
 

grar sus prop6sitos dicha divisi6n cuenta con programas de
 

carreras t~cnicas cortas, suplementadas con consultorlas,
 

adem~s de la asistencia t~cnica a las empresas establecidas
 

o por formarse. Dentro de sus principales programas estdn:
 

Formaci6n de Administradores de Pequeia Empresa; Asistencia
 

t~cnica a! pequeflo empresario; Formaci6n artesanal a j6venes
 

del area rural y Capacitaci6n femenina para el desarrollo co
 

munal "Cafesco".
 

En fecha reciente el INTECAP inaugur6 un programa denominado.
 

SISTEMA MULTIPLICADOR DE MICRO-EMPRESAS URBANAS el cual cuenta
 

con el respaldo y patrocinio de la Vicepresidencia de la Rep5
 

blica. El INTECAP sera la entidad que capacitarA a los aseso
 

res microempresariales y en el nivel de ejecuci6n se integra
 

ran las Organizaciones No Gubernamentales, que ser.n las res
 

ponsables de la identificaci6n de las Microempresas y poste

riormente en la ejecuci6n del cr~dito y fase de seguimiento,
 

asesorargn a los micro-empresarios, manteniendo una relaci6n
 

directa con el sistema financiero.
 

A nivel privado laboran algunas instituciones y fundaciones
 

de m~s reciente creaci6n, destinadas al fomento y desarrollo
 

de la pequefia y de la micro-empresa.
 

La Fundaci6n Tecnol6gica -FUNTEC que promueve el desarrollo
 

a travs de centros educacionales que realizan transferencia
 

tecnol6gica, formaci6n y capacitaci6n; asi como la investiga
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ci6n cientifica y t~cnica necesarias para mejorar la producti
 

vidad y la organizaci6n en los distintos campos de la agricul
 

tura, comercio, industria, finanzas y la educaci6n.
 

La Fundaci6n para el Desarrollo de Programas Socio-Econ6micos,
 

- FUNDAP, orienta sus actividades a la asistencia t~cnica y
 

econ6mica de grupos cooperativos o comunales en el interior
 

del pals, principalmente en el drea del altiplano.
 

Entre Octubre de 1986 y Marzo de 1987, Cdmara Empresarial patro
 

cin6 la elaboraci6n de un estudio exploratorio de la Micro-Empre
 

sa en 
las ciudades de Guatemala y de Quetzaltenango, llevado a
 

cabo por la firma consultora ACCION INTERNACIONAL TECNICA -AITEC
 

el cual di6 origen a que se esbozara un programa de ejecuci6n
 

para asistir y apoyar a la micro-empresa en esas dos ciudades
 

principales del pals y posteriormente, a uno o dos afios plazo,
 

hacer el programa extensivo a otras ciudades de la Repiblica.
 

El financiamiento para esta etapa del programa que estS por
 

iniciarse proviene de la Agencia para el Desarrollo Internacio
 

nal y las unidades ejecutoras del Sector privado, sergn FUNTEC
 

para la ciudad capital y FUNDAP en Quetzaltenango, por contar
 

6stas Organizaciones No Gubernamentales con la infraestructura
 

b~sica en cada una de estas localidades. La asesorla t~cnica
 

serg proporcionada por AITEC y comprenderg los componentes de:
 

Capacitaci6n y asesorla a los beneficiarios; credito y asisten
 

cia t~cnica.
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En cuanto al apoyo del Sector°Privado a la pequefia empresa,
 

Cdmara Empresarial reci~n suscribi6 tambign con la Agencia
 

para el Desarrollo Internacional un convenio de apoyo y for
 

talecimiento del Sector Privado, a trav~s de la asistencia
 

t~cnica y crediticia a la pequefia y mediana empresa. 
En
 

este caso, CAEM como unidad de coordinaci6n utilizarg estruc
 

turas existentes del Sector Privado, para fungir como unida
 

des ejecutoras de los diversos componentes del programa.
 

Para la asistencia t~cnica y capacitaci6n administrativa y ope
 

rativa se contarA con la Asociaci6n de Gerentes de Guatemala,
 

la cual viene desde hace ahos dedicada a la impartida de cursos,
 

seminarios y platicas, con enfoque a la actualizaci6n y supera
 

ci6n de los mandos gerenciales e intermedios de las empresas.
 

Con relaci6n al aspecto de facilitarle el acceso al cr~dito
 

4 la pequefia empresa se utilizarg la C&mara de Finanzas como
 

unidad ejecutora a trav~s de la Asociaci6n de Banqueros y
 

se crearg un 
fondo de garantia con el cual se compartir& un
 

50% 
del riesgo con el banco comercial. Este programa entrarg
 

*8 . . 
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3.-	 APOYO INSTITUCIONAL 0 INTEGRACION DE LOS PEQUEROS Y MICRO-


EMPRESARIOS AL SECTOR PRIVADO ORGANIZADO.
 

Aparte de la asistencia o capacitaci6n t~cnica y la promo
 

ci6n del acceso a fuentes de cr~dito a la pequefia y micro

empresa, se considera tambi~n una funci6n muy importante
 

del Sector Privado Organizado el diseho y puesta en marcha
 

de programas que contribuyan a estrechar los vinculos entre
 

los pequefios y micro-empresarios con el empresario grande.
 

Debe hacerse resaltar que los ideales y valores que promueve
 

y fomenta el empresario organizado son los mismosue los del
 

sector del pequefo y micro-empresario y consecuentemente debe
 

hac~rsele sentir a estos Gitimos que son parte del Sector
 

Privado.
 

El programa de apoyo al pequeho y al micro-empresario no
 

debe terminar con la accesibilidad al cr~dito y la asistencia
 

t~cnica; es iguaimente importante que se sienta parte de las
 

aspiraciones e ideales que promulga el Sector Privado, es de
 

cir, se debe llegar a la integraci6n de los sectores. Para
 

lograr este prop6sito del acercamiento o la integracion con
 

las entidades organizadas correspondientes, se requiere contar
 

con 	algunos elementos fundamentales que sirven de instru-mento
 

para promover las politicas de acci6n necesarias.
 

3.1 	IDENTIFICAR AL PEQUERO Y MICRO-EMPRESARIO.
 

Para tenr una noci6n de la composici6n y caracteristicas
 

de los pequehos y microempresarios con los que se va a
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trabajar es necesario identificarlos y ubicarlos en el
 

contexto econ6mico del pals. Debe establecerse los
 

grupos segan su ramo industrial, comercial, de producci6n
 

o de servicio. 
Asimismo, debe de establecerse las Areas
 

geogr~ficas en donde sea mayor su concentraci6n. Para
 

6sto, se tiene que recurrir a una encuesta mixta de
 

muestreo para comenzar y paulatinamente, con el programa
 

en marcha, ir ampliando el grupo con el que se trabaja.
 

3.2 APORTE DEL PEQUERO Y MICRO-EMPRESARIO A LA ECONOMIA.
 

Conviene tener una 
idea realista del aporte econ6mico
 

y social que los pequenos y micro-empresarios represen
 

tan en la economia del pals. 
 Para este fin, el Sector
 

Privado Organizado debe tomar conciencia de la importan
 

cia del sector del pequefio y microempresario. Es segu
 

ro que al establecer este aporte en cifras 
se comprende
 

r& la magnitud e importancia de este sector y servirl
 

de un reconocimiento y est~mulo al pequefio y micro-em
 

presario por parte del empresario grande organizado lo
 

cual serg beneficioso para su interrelaci6n.
 

3.3 IMPORTANCIA DE UNA CONSTANTE COMUNICACION INFORMATIVA.
 

Con el objeto de estrechar el vinculo entre el empresa
 

rio grande organizado, su respectiva Cgmara o Asociaci6n
 

con el pequefio y micro-empresario, debe establecerse y
 

mantenerse una comunicaci6n informativa continua y directa.
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El hecho que el Pequefio y Micro-Empresario comprendan
 

que se les toma en cuenta es muy importante, por lo
 

que se 
les debe incluir en las listas de circulaci6n
 

de publicaciones y boletines de las Cf.maras, 
asl como
 

procurar que en 
dichas publicaciones se traten tambi~n
 

articulos 
con temas referentes a ese 
sector o de interns
 

para el mismo. Simultdneamente con los medios de 
comu
 

nicaci6n anteriores debe mantenerse un contacto directo
 

con las pequefias y micro-empresas, para 6sto 
se les de
 

be invitar a participar en conferencias y pl&ticas sobre
 

t6picos que interesen y se relacionen con ese 
sector.
 

-.4 PROCESO DE INTEGRACION AL SECTOR ORGANIZADO.
 

No es 
posible que todos los pequefos y micro-empresarios
 

se 
incorporen al Sector Privado Organizado, despu~s de
 

haber pasado por las etapas de un programa de asistencia
 

crediticia y capacitaci6n t~cnica y administrativa, asl
 

como de recibir el apoyo de las C~maras y Asociaciones
 

por medio de las actividades que se 
ha venido mencionando.
 

Sin embargo, sl es 
factible darles participaci6n a travs
 

de un sistema de representatividad. 
 Dicha representati
 

vidad se puede lograr por rama de producci6n y servicio
 

o por cjupos de actividad empresarial integrando 9 6sta 


las Cdmaras y Asociaciones,para formar parte de las mis
 

mas y poder tener voz y voto en sus 
reuniones y ejercer
 

tanto sus 
derechos como sus obligaciones.
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4. CONCLUSION.
 

Es de suma importancia que el Sector Privado Organizado,
 

por medio de sus entidades de desarrollo preste todo su
 

apoyo a la pequefia y micro-empresa, como una de las vias
 

de realmente contribuir en el desarrollo econ6mico y so
 

cial del pals, ensanchiando la base de la riqueza y fomen
 

tando la consolidaci6n y crecimiento de pequefias y micro

empresas, asi como proporcionando la formaci6n de nuevos
 

empresarios que muestren iniciativa y talento para la au
 

tosuperaci6n.
 

Guatemala, 21 de septiembre de 1987.
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PANEL N:. 5: EL FROL DEL SECTOR FRIVADO EN EL DESARROLLO DE LA 

PEQUEfA Y MICRO EMPRESA 

PORQUE LA EHPRESA PRIVADA DEBE AYUDAR A LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
 

La empresa privada debe ayudar a la MPE por una raz6n b~sica: porqu6 el sector
 

moderno (formal) y el sector tradicional (informal) coexisten y participan an el
 

proceso econ6mico dentro de una relaci6n de estrecha interdependencia.
 

En efecto, el sector informal,conformado en una gran parte por la micro y pequefa
 

empresa (MPE), participa en las actividades socioecon6rmicas del pals con la mediana
 

y la gran empresa y el sistema socioecon6mico, aunque es en la actualidad m~s
 

complicado, con m~s instituciones y m~s espacializaci6n, es tambign mucho mgs inter

dependiente. La existencia de la MFE es una realidad que el sector moderno y formal no
 

puede ignorai y que no va a desaparecer, por lo que el primero debe ayudar a fortale

cer al segundo como fuente de materia prima, insumos, empleo e ingresos para estratos
 

muy numerosos de la poblaci6n.
 

Bien recordar~n los que participaron en el I Foro de la MPE, en San Pedro Sula, que
 

entre otras cosas se 
indicaba que las relaciones entre las organizaciones de los
 

sectores formales y los grupos informales no eran 6ptimas, que existla una falta de
 

comprensi6n de la importancia del sector informal y particularmente del KPE; pero
 

tambi.n se dijo que se estaba despertando en las "organizaciones c6pula" del sector
 

privado un intergs por identificar, estudiar y ayudar a la MPE.
 

Hoy en dia, es notable - en comparaci6n con afios anteriores- la atenci6n y partici

paci6n que la empresa privada est dando a las pequefias empresas, y como un ejemplo
 

tenemos el caso de CINDE en Costa Rica, y su 
programa con Organizaciones Privadas
 

Voluntarias (OPV), hoy constituido en una asociaci6n propia por medio de la cual se
 

ha financiado a m~s de 10,000 personas de la poblaci6n de escasos 
recursos, un por

centaje significativo de la cual consiste 
en MPE's, a las cuales se les ha ayudado
 

con asistencia tgcnica, capacitaci6n y crgdito.
 

Cierto es que apenas estamos comenzando a dar atenci6n a un sector que a~n estg
 

discriminado en muchas greas, 
pero la situaci6n social y econ6mica, los cambios
 

acelerados y la necesidad de lograr crecimiento debe llevar a los gobiernos y a la
 

enpresa privada a ayudar, es mas, 
a integrar al MIPE en el esfuerzo de desarrollo que
 

es una responsabilidad de todos.
 



Los resultados econ6micos nacionales y regionales ponen en duda las estrategias de
 

desarrollo seguidas en 
el pasado, mientras que la realidad indica que la situaci6n
 
econ6mica de todos nuestros parses es 
dificil, con crisis estructurales que no
 
se superan, y sectores sociales que no se benefician del pc-o desarrollo econ6mico
 
que se obtiene y zonas geogrificas que ms bien sufren un fuerte deterioro.
 

La empresa privada debe olaborar 
con la MPE, porque el sector moderno formal ha
 
demostrado tener una limitada capacidad de absorci6n de la creciente y excedente
 
fuerza de trabajo, especialmente por el alto costo y la complejidad de crear nuevos
 
empleos, mientras que el sector informal 
o tradicional ha crecido relativamente mas
 
en lo que a empleo se refiare, pues es un sector 
de actividades trabajo-intensivas,
 
que produce en ciertos 
casos a costos m~s bajos que el sector formal, pero que puede
 
ser tan eficiente y productivo como 6ste. 
 Es mas, en ciertos casos (Italia, verbigrac
 
ha demostrado ser m~s flexible y creativo que el 
sector formal, por no estar ligado
 
a inversiones fijas elevadas. 
 Lo que ello quiere decir es 
que el MPE es un elemento
 
de creaci6n de riqueza tan legftimo como 
la mediana y gran empresa (MGE) y as! debe
 
v~rselo, buscando su integraci6n con 6sta 6itima para obtener el mejor resultado
 

nacional.
 

Creo que ambos, 
el MIE y el MGE tienen en nuestros palses los mismos enemigos comunes:
 
falta de financiamiento adecuado, legislaci6n que 
no es apropiada, mcrcados irregulare!
 
falta.de verdaderoapoyo gubernamental, amno de obra tgcnicamente deficiente.
 

Pero, es una realidad que la MGE ha contado con mayores recursos de todo tipo, por 
1o
 
que es necesario brindar apoyo a la MPE en ciertas areas 
b~sicas, a saber:
 

A. La MPE, por ser 
elemento activo de la sociedad y del desarrollo econ6mico,
 

merece un trato, si 
no preferencial, al menos no discriminatorio por parte de
 
los 6rganos de formulaci6n de planes, politicas, programas y proyectos, tanto
 

del sector p6blico como del privado.
 

B. 
 Se requiere un minimo de coordinaci6n e integraci6n de las ME y las organi
zaciones que las apoyan, de manera que se 
logre un m~s especffico y concreto
 

tratamiento de los problemas que enfrentan.
 

http:falta.de


C. Se requiere reforzar los conocimientos tecnicos y gerenciales de persona! con
su 


asistencia y capacitaci6n que compleinenLn±os aspectos productivos con elementos
 

administrativos y de comercializaci6n.
 

Como corolario a lo anterior, las HIPE necesitan de un marco de polfticas y programas 
de apoyo de car~cter p~blico para poder desarrollarse en forma integral. En efecto,
 

la participaci6n del estado es 
esencial para lograr el desarrollo de las 2ILE y los 

programas de gobierno regionales y sectoriales deben modificarse para darle apoyo al YuPE 
Un ejemplo es suficiente para dar una idea de lo que se necesita: el acceso a la
 

banca estatal para el HPE es casi imposible, tanto por la escasa atenci6n que el
 
personal le brinda la perosna humilde como por solicitgrsele garantlas de activos que
 

el MPE no tiene.
 

Se requiere entonces una participaci6n conjunta de la acci6n de gobierno con la em
presa privada, para ayudar y apoyar a la MPE, en 
donde el primero formula los planes
 

de desarrollo, las leyes y los sistemas de cr~dito, y las segundas ofrecen mercados,
 

financiamiento y apoyo t~cnico de 
todo tipo. Por parte de la MGE debe verse su re

laci6n con la NPE como un buen negocio y como una inversi6n para el futuro; lo pri
mero porque el 4PE puede ser un proveedor seguro y confiable a bajo costo; lo segun
do porque ca empleo~produce riqueza y brinda estabilidad econ6ica y social al pas,
 

condiciones absolutamente necesarias para que haya crecimiento.
 

En resumen, se requiere un programa o plan de desarrollo de la MFE en cada pals y
 

de ser posible, coordinado a nivel regional, que las involucre 
con la MGE y el sec

tor ptblico en el proceso de desarrollo.
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SAN SALVADOR, EL SALVADOR 

PANEL N:. 5: EL ROL DEL SECTOR FRIVADO EN EL DESAPFiOLLO DE LA 

PEQUETA Y MICRO EMPRESA 

'JUPY RAMON M*ARTINEZ0, JNTRODUCCI,! DIECTOR EJECUTIVO DE ASEPDE 
El auge observado en 
los 6ltimos cujos de vendedores anmbulantes en
las principales ciudades del pals, el aunnto de los productores por cuenta pro
pia - ccro los llana el gohierno de la RepClica - y la perdidade control de
los productores formales de im~o-tantes segnentos del mercado via la wnbestida
del oantrabar-io, hace pensax cue junto al ararato productivo fonal tay un dim
mioo y crecienqte sector infonn-al de la econ.ila. 
E1 presente trabajo explora en formra provisionml y a t~tulo de prin.era aproxiraci6n a tan irpmrtante teao, lo relacioraYdo a las caracterfsti.cas del sectcr in
f~orml hondureho, la operaci6n de sus orinciales ca-x-)nentes ( oriductores, trabaladores v vendedores ) v esrrx)cficamente inc-rsiona en las caractcristiczs
delas pequerL s: unidees de producci6n en rvnnos de los llam s micr-er, resa

_y se detiene a indz-ar sacbre cuales- son las caracteristicas a nivel de con
ciencia y cavrtz-7dento del sujeto nrinciQa] de nuestras refl ':ionei,, el croductor de subsistEncia llmnado micro-amresario Dor ruchos de los aue cstnndo Dreo
cuiados por e! desIrrollc vem'os en su actitud alaunas seF5ales prartcooras.
la provisionalidad dcel anlisis no significa de ninguna manera irresponsabilidad.
Las aIt'Lmaci ones cue se larcin a continuaci6n estf.n respalcbdas por inpcrtantes investigaciones realizadas dentro y fuera del. territorio nacional.- Ar-5s, las in 7 
vestiqaciones est.n respaldadas ror la experiencia, que ASTXDE ha lograio en su 
acntacto frecuente oon el sector informal del pais y con los micro-resarios
 
de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y Choluteca furla2entalTente. 

IMFOAL,At1 R SECTCU OMAs- wU U' DIFEENCIA FOR11 
Cudlquiera que czanine por los sectores moiqinales de-la ciudad de Tegucigalpa

podrg oh&_rvar caro " al lado de la mrderniriad fabril, se ha yuxtapuesto la

existencia & un sector no rmenos significativo que acceden mnuy parci hlrinte a
los beneficios c.erivados del Progreso tc ico y el crecimiento " (Carbonetto


"Ial sector esta rePresentado por ir.illares de vendedbres que en las principalescalles de la ciu%d ofrecen pr6oductos divcrsos,'Prn'ue1os v r-edianos prductores

depenr2iendo de los oonceptos quf 
 se utilicen para diferenciarlos -- 6edica

"dt° a roeucir rxtculo5 y ser-i6i6s destonados al consum.idor nacional cue no
 
tiene capaci d para aciuizir lOs productos y scrvicios generados en el'sector

foral de'la ecorcnaa y trabaj&aores crue btienen una rrTuneraci6n trabajardo

en estos'pqueFlas 
 talleres diriqidos nor los que Lis estad.sticas'del gobierno
"llaan trabaj-adores por cuenta' propi&.
'Li Droliferaci6n de actividades productivas informales se puedb oxplicar

de diferentes rmancras; pero en honor a la brevedid crue nos exige 
este trabajo,
dir6 que es el resultado Oirecto del dsajuste en la dcm-nda de erpleo por parte de una pc2laci6n czeciente y la oferta de puestos de'trehajo prcporcio
hallos por el sector fornal.- El llamdo sculptor informal ser*a pues el 'excc
dente estruutural de la oferta de trabojo urbrnoo".- Ios cue ro tiencn oportu rided ce ercflearse, buscan la realizaci6n'de actividaes prcductivas ue de
jan libres las e.-resas del 'sector formal o se uplean on prucstos roc-o rc
r~Maarados 0 bien se sub-nplean dedic-gn-ose a la vent o. de objetos diversos 
enlas calles de la ciudad.- In anterior da. oaro re", iltado la eistencia de un 
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gran sector poblacional cuya fuerza de trahajo no es absorvida par las formas
 
modexnas de-produici6n y que debe realizar actividades cmue le pemitan autoge
 
rierar ingresos, en una 16ica de subsistoncia antes que de acuminlaci6n
 
(Ortiz).-Es decir que si para los emprescarios del sector formal el mnvil es
 
la ganancia para la acmulaci6n, para los productores del sector .nforril es 
la utilidad para asur-r' la subsistencia suya y de su fardlia. El mismo autor 
citado, afgma que las .aracteristicas fundacwntal, del sector pnf al serian 
las 	siguientes: 

1.-	 EstS formado por pequiios estahlecimientos de ,prdu ci&, cmercAo y servi-
Cios. 

2.-	 Se trata de Pstablecimientcs. e p.opied. 4ni;.ronal, y en el .jor de los 
casos familirx; 

3 	 Funcionan con lirataciones eqor~cas _* istrativas, y t cnicas, lejales
tales om capit.es suianentere__ucido.s sin acceso al crdito bancario, 

con pr6stams usu-arios 11n ndecw_ maroo legal, a.n 1o cual no dispoi 
ren frecuentm.ente de capacidAd ara ontratar mano de obra asalariada. Esto 
les obliga a _ casos aPla utilizaci6n de la fuerza laboral faactuir' en. Lu-os 
miliar no asalariada.-, FDeste asi cto1 su costo de trabajo es sensiblemente 
renor que en el sector rroderma de la ec.namlia, su nivel tecml6cjio esta muy 
poco desarrolLlo, l-,dfvisi6n del trabajo cmvrmdo existe es incipiente, su 
capacidad paxa gcnerar, valor. agreqado es bastante renor que en las epresas 
forrales;.hacen uso intensivo de su fuerza de trabaio y para poder ccrpetix 
se yen obligados a reducir sus salarios y sacrificar en parte o en,todo sus 

,.excedentes (!Ortiz, Pic. 106 ). 

Argue e sector informal urbiio es iniclalmente el resultado de la orientaci6n 
e 'osexcedeutes de fuerza de trabajo bacia actividades terciarias y de auto

ocuoaci6n, poco a pocw va asumunendo caracteristicas de estructura prxuctiva re 
lativwante cnmplicada con nure-rosas relaciones de intercambio eternas 0 inter
nas" Y-estas ca3racteristicas son' ruc,-O ms visibles en las unidades productivas 
y en el xportam(lento y aqtividad de ios llmcos micr-e-presarios. 
Iwa .unida&s-troductivas del secLur infofrna," al nircr de su tamano- pueden dc
iinirse cr ; las que operan con una relaci6n capital trabajo, uia disponibili
dad tec~ol~qca y-urk prcductividad fsfica inferiOres a los raiiroms que rigen pa 
ra las actvidades correxndientes 8e1lsectbr forial ; cuya factibilldad'oon 
mica d pede cwan Laxda cIe fuerza de trabajo cuyo cos.n - ut.lizaci6n' d6"u -'-
to prcmedio es menom l que se naga en identicas actividades en las cnrxesas for 
males, y que desarrollan .su actividad e 'mebrcds en los cuales existe cieta I 
bertad de ingreso en funci6h de la es6alA y los piocedrilentos 'prcductlvos". 
(Cistiglia 124 ). 
Las empresas del sector informal son cualitativ-ente eifrcentes quelsus hamlo
gas del sector farikl o roIerno.- Las difere.nc ia entonces, contrarioa 10oque se 
ha 	dicho no" on eklusivwznnte cuantitativas ( nCr)Lro de trabaJadores, t nto de 

activos fijos, capital en operaci6n etc ) sino cme t6sic-mente de orden cualita
tivo.- D 'lf -cwue onviene revisar la operaci6n de la e.resa del sector tnfar
inal par "jdentificar sus caracteristicas: 

a) 	El capital disrmnible por hIrbre empleado es mury bajo en oarV-araci6n con el 
sector moderno lo quo frecuentemente es expresado en el enpleo de tecnologias 
relativaiente atra-ahs y dum3y reducida capacidad productiva; 

http:difere.nc
http:capit.es
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b) 	Las empresas del sector informal acusan entonces .un bajo nivel tecnl6aico 
y en oonsecuencia la.,d4isi6n del trabhjo es relativamente irncipiente; 

c) 	En general contratan mano do obra de escasa calificaci6n t~cnica; 
d) 	 Los salIrios qua pagan ,son sustancialmente menores muo los que ofrecen las 

eWpresas del tector foal; 
e) 	Las rclaciones lab-xales no se expresan en tirminos capitalistas y por el 

contrario es frecuente el uso de una gran cantidad de maw do ohra aportadc
 
por los familares,; allegados .0 menores de edad;
 

f) Frecentemente'operan fuera de las reglamentaciones jurSdi(as vigentes;
 
g) Se'vinculan con merqado cmmetitivos o en los espaciq9 yicios dejados par 

los productores mhs fuertes del sector formal; ,i "I
 
h) 	 Se desenvuelven ibAsicamente en el sector servicios, awue cada dia aumentan
 

su 'influencia en la producci6n de articulos destinados al consum de la pobl
 
ci6 de menores ingresos.
 

Vistas 'en su conjunto.as emIpresas del sector inforrrl dedicadas a la producci6n 
de aiticulos populzxes, se pueden observar algunos elawntes que le son onunes

a.-	 La iniciaci6n de las actividades de unidad productiva en el sector infornal 
esta determinada por' la cpacidad del micro-empresario para amwlar 'Vun mi 
nimo de caital-por hcrire ocupado para alcanzar una productividad razonable: 

Castiglia, 120 ) 

b.-	 las empresas del sector informal operan con una escasa dotaci6n do capital; 

c.-	 Lo exiguo del capital hace mue los micro-erpresarios no hagan inversiones en 
eguipo sofisticado ni mucho menos y que apenas, en las areas de zapateria por 

*.ejerplo, se opera -oon aiuipo obsoleto o bien con equipo ixrprovisdo o cons
truido a partir de intEqraci6n de partes diferentes de m&juinas abardonaddas 
por sus anteriores duefos; 

d.-Hasta dorde sabemos, la nroductividad de las erpresas del sector informal es 
' as.'-aa que-la productividad alcanzada en las emprsap del sector formal, 

e) 	Las erzesas del sector infori l operan en aquellos espacios en donde los nmr
cados les. pfrecen libertad para hacerlo. 

Parra investicjador colabiano dc la ricro-omresa, ha encontrado que las caracte 
r~sticas apuntad~s anteriormente, en vez de operar ao limitaciones, ' n rm'nlces
casos les da una extraordinaria capacidacd para scorevivir en tie,Dos de crisis: 

v s cparece, I Z especialmente.- 1;sotros 'huos hecho observaciones slmilares 
debilidad de la EvPrcsa del sector informal es la'' le le da flexlbilid'id para
operar, en situaciones do alto carnbio y transformaci6n,' 

3'j{LNIMLBRE= 1, m~s c'ue un asunto die 8 
con avresa-Las diferencias entre el airesario del ;sector infermn,; respecto al 

rio dI sector modreno.a .forrmal de la eomnSa van mps ,alja. ae 1o simplm.,nt 
cauiit~tivd.-. Ilay suficxentes evidencias para .mstr( cue entre uro y otro hay 
fuertes diferenc .as que mestran cue incluso los t mbpos micro-artresarios 0 

peCuCao eawresariogon incorven entes 'pes9.no tienc' nada' que vex con la reali-' 
dad du los ed,s que pretemen"explicar.'- V&Tws pr.ojeJplo lo referido a los 
noviles deuro-y-otro - e 'micro-erqx'sario Lusca la suhksistencia nara vivir, mien 
tras quo el ampresariolio u busca es la utilidad y la qan.acia para la rnir'vcr

si6n y la amumlariAn.- lientras el micro-erres %rio participa en la producci 6 n 

en fr ,madird ta:'-"es nntiene su calidad do trahajador,' el Emresario capitalis 
!ta es ajeno a la producci6n que en alrunos casos inciuso desoonoce aisolutarxCntc. 
En 	una conclusi6n preliminar, podlnos establecar 'uo el miLro-cmpresario es si1l 
t nezgente trabajador y mpitilisti, es decir un- fifura en trnsici6n que pude, 

http:conjunto.as
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si se dan dateinliadas circunstancias favorables; onvertjirse en un Erpresa
rio cApfitalista 'o rrhntenierS' siexlo Lr'i trabaijadoi crue para sobrevivir incur
 
siona en el CaTno'de 16 prcduci6n.

Ebte aftin le sorevivencia dcbe tenerse en cuenta &Imarnto de disear MeP
didas y pollticas destinadas a' su rrejoreinacnto.
 
Frecuentenente se asliniia el concepto micro-wresario y peaueilo eresax'io

96n. arterano. - El atesm.r aurnjue no opera necesariirrente con driLerios capi

talistas tiene otras mtcivactones difrorentes a lit aw miftesta al, ricroa1i
 
presario. 
 Este Cltimo es uh rabajador que no pudiez-o inoorporarse a un xRes

to de trabajo estable, crea las condicins para asegurar su sobrovivencia.-

Este hecho explica sus irotivacionoes y --us actitudos ante la actividad produc

tiva, mcrc2do en donde coloca sus prodactos'y opiniones con respecto al ries
 
go y a la introduoci6n de inrmvaciones.'
 
Contrario al prroductor capitalista, el Iacro-t:&Iiio t.Laja con' sus pro
pios recursos. - Todo lo cme tienen es producto del ahorro personal y- familiar
 
fundamtahyente.- Is ricsgos cue corre en consecuencia equivalen a' lxner ei

'juego su vida y la de los suyos.- El erzsarfo capitalista frecuant~miente -,

arriesga lo qua no es suyo y nunca 1l'o hdce carprovtiixdo su. estabIlLWa aj
zm.zntaria =zn lo hace el microEpresaio.

De all1 que siepre buisque lo, sgur. - nctarsiona en er-cAdos semzros -fre
cuentainte rxxb'-(,nte pedidos - y atiezrre rbeccsidp.des de consunidores porfec

tzr'nte dofinidos. - L~a capetencia que cejecutc' con respacto otros prcx'uct&;
a 

res own 61 m~ se hasa en la calidad exciusivarete, siro, qie en su' capacidad
 
para reiducir costos y de consiguiente of rpcer un prcducto terminado al ccvt
cializador inter 'inrio rruicho r~s le-rato que la on-pctenci4 ipforrvil.

Do uId que para el rnicro-urrpresario is lastinnte dificil. la fonci6n de ca-ni

-tal; en algumVs rrarvntos pareciera que la Lbsnj~nuci6n del oosto de sus, produ;F

tos se hiciese a costo de sacrificar gananciaz c incluso reduci&)dose sensi
blar~ante los salarios suyos y de sus trabe-Jaores.
 
Lste hecho res introduce en i actividad del irncro-c-Presario ante ei ahorro. -

En lineas gcnerales la micro-Erpresa vive ':alcanzada cao dicen sus titula
res y en los tirpoxs do las vacas gordcrs aprov-ech-mTos excedentes extraordina

.rios para la corpra do alg-C e.quipo o pan swti.sfaccr necesidades dr .ticzn
te poptergados.
El ciplini~iento de ests necesic. tdes c.'itan, en riudbos cases un crecimiento ace-

IEorado y estable- d(- las oeraciones de la Piicro-anrpesa. - )'iua rno se Ik-n he
cho ruchzds profuzcdizaciones sebre los hfbitos del micro-arpresario, os posible
 
gue la ansiecad quo le provoca la luc~ik2diaria, conformo. un ca'.Mrteriiento dis
 
puesto al gobe de lo xiciato y,-qu-e n consecucncia se ipcline hacPj pl *'sto
 
inneosznio algunas veces.7-9
 
Conviene dejarx sentado eso sf, quo enp la maiyorfa de los mcm-empresaroe hay
una fuerte inclinaci6n hncia 01- mejoraixtiento y -auimnto de sius ocioes.L,
No May eviden~cia 'de ConSCrV.ti-rro algurK en su actitud ceneral.-., la auteka que
exhib es prpi de'quIen s6 niueve on un mnbi-nte dificil, realivxndo tira acti
vidad en ia cj'ue so juc~a dia4iarrknte el siistento suyo y el de su fiirilixn.- De 
nt-dD que en una gran parte de les 'nudcroeT.-resarios es notoria la asp iraci&n de 
x.jorar, de mo cue si sE! las 'acci.4-afia con cr&Mto ( tanto para cpy.raciones cxro 

para inversi6n )' alquAm tapacit~ci6n or~plcnvntaria y mejorwndento de --as influ(,n
cJ'."$ysr.bre' el zojninto do mrcxamlo", a ue ivmhsdelopuencc< 

hasa (onvrti'se m q~rsarosc-!pitalistas e inomyorarse asi al sector for
deo'l-a woxnaE~a.! 

Cor.zfdoro prnk?ontLe, antus de hI-iilzlr L sc]: Is accsdr~s 
las fUr:ZaS Y l03 pWntos fucrtes del mic o-aT1,resario del scctor inf,7rial. - De 
esa fora zmrejorarErios la vis;ifn de un hrunbre y unai mujer que est~n jrtencial
n-ente en or-xiciones de ofrecerie importantes; snxvic os al pafs.- Iz ignorancia 



nuestra sabre sus virtxxsl y cualidads no es excusa para nrle Bus niveles 
de o petencia. 
En primer lugar me parece que debemTs reconocer crue el unicro-e6vresario sabe pro 

ducir.- El hecho que mantenga en operaci6n su unidad productiva, especialmente 

en mrmntos de crisis oxro las que vivirns, es una prueba do su cormeterncia.-

Aunque es cierto que en su proceso productivo hay fallas, no debeOs pasar por a] 
to que el mantiene en operaci6n un proceso e-n el que tr~msfarma materia prima y 
ofreoe al mercado una detenminz-Oa cantidad de productos y serviclos destirizios al 
consuno del pOblico. 

nos reWo hay duda que sus metodologias de control sobre el capital de operaciones 
sultan un tanto extraas e irco~iprensibles.- Pero de acuerdo con mis observaciones 
hay en el control administrativo par parte del rnicro-e:presario ura l6gica que to

-davia no he podido penetrar totalente.- liahlar con ellos de comtabilid Cs un 
suefo.- ;s bien creo que se les Neile ayudir a mejorar, pero partiendo de 10 que 
tinen y sin pretender introducir odalid&-es y procedimientos que solo h= pbak 
do teoner Uito en el sector fornal de la economfia hondureia. 
En el carno de la supervisi6n de los productoc, el nfcm-vrsCario -- CUMJcorzc0, 

perfectzm nte todo el proceso y Lrticipa en el caom trxtja2.or -- hg deristradu 
esta &rea para aprend.-2r cDuna gran capacidad.- Considero que se dcbert explorar 

su ensas que puoden ser extraordinariaziwnte tiles para aplicaci 6 n el sector for 
ml de D, econcmia. 
Es evidente para todos que al cverar la micro-e-qresa con tal reducida dotaci6n de 

capital, el micro-aepresario tenra dificultades para oLtenar suficiente capital ,le 
tralbjo.- Y no es aue no hayan forzdos.- Por el contrario, el sector informvil tiee 

una muy dirwnica red de prestamistas que le ofrecen un servicio de ci6iito rapido 

pero a]tmonte oostoso.= Pero cit para el micro-eresario no hay posibili 2s, 

especialmente ccn los sistemns de informaci6n cue cuenta, de esoerar mucho nLiertras 
por un dinero r~pidi que pagar po0requiere dinero, sabe guc es mjor oagar muchn 

por un financiamiento lento oue no tiene oue ver con el monto en que se le presen
tan sus necesidades. 
En el cno de la tecnologla el micrc-Epresario recuierc mucha cooperaci6n.- Sin 

erbargo t.l oxoeraci6n debe asarso en Jo ue el micro-emrresario tiene, 1a cue 

lo que puede manejar.- Intentar mrcernizar por modernizar el sector innecesita y 
puato pz ducir su ruerte o por lo -rcrs el cierre de rmifornmil de la produoci6n, 


chos tfalleres hasta abora eficicntaos dlbido a los alqos costos de operaci6n vfa el
 
incrarnto generado per la introducci6n do tecnolc-.as r's cx:stosas y sof isticadas.
 

Septianbre de 1986. 

0 
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PANEL N:.. 5 EL ROL DEL SECTOR FPIVADO EN EL D-SAFOLL_ DE LA 

PEDUErrA Y MICRO EMPRESA 

EL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN EL DESARROLLO DE LA PEOUEUA Y f'ICRO-

EfIPRESA.EN EL SALVADOR, 
PEQUEF'A Y P1ICROEPRESA, CONLLEVA EL PELIGRO DE CONSIDERAR CUE A-

QUEL SECTOR PERTENECE A UN MUNDO DIFERENTE AL QUE PERTENECE EL 

PYr"E. SIN E.BARGO, ES NUESTRO PROPOSITO DESTACAR CUE AL PEFERIR 

NOS AL SECTOR PRIVADO, LO ESTAtOS HACIENDO DESDE LA CONCEPCION -

UNIVERSAL DE QUE EL SECTOR PPIVADD- INVOLUCRA NO SOLO AL GRANDE Y 

MEDIAIO ENFRESARIO, SINO QUE, POR EL COtNTRAPIO, EL FEOU'EFO Y .',I-

CROEt. PRESARIO HA SIDO EL BASTION CUE HA FORTALECIDO EL SISTEt.A 

DE LIBRE EtiPRESA EN TODOS LOS PAISES DEL tIUNDD, Y, t",UCHAS VECES, 

LOS GRANDES Y P"EDIANOS EMIPRESARJOS HAN SURGIDO DE LA INICIATIVA 

CREADORA DE ESE HOt.BRE QUE SIN CONTAR CO' GRANDES RECURSOS HA -

LLEGADO A CONFOR:AR UNA EtPRESA OUE SEA TESTIGO FIEL DE CUE AL 

TENER LA CAPACIDAD ENPRENDEDORA SE PUEDE LLEGAR HASTA DONDE LA -

VOLUNTAD, DECISION Y EMPUJE DEL HOM.BRE SE LO PROPOuIE, 

ESTA VOLUNTAD, DECISION Y EMPUJE ES LO CUE HA CARACTERIZADO AL -

EMPRESARIO SALVADOREPO; LO HA LLEVADO A LOGRAR, EN EL CONCIERTO 

DE LOS PAISES DESARROLLADOS , A UI RECONOCIMIENTO UINANIMiE DE SU 

INICIATIVA; NO LE HA PERMITIDO CLAUDICAR FRENTE A LAS MAS GRAINDES 

ADVERSIDADES NATURALES Y A LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS DE UN EN-

FRENTAMI.ENTO FRONTAL ENTRE LAS CORPRIENTES ECONOMI CAS Y SOCIALES -

CUE ACTUALIENTE ACUEJAN A NUESTRA SOCIEDAD. 

EL E.IPRESARIO SALVA.DOEO, HA SAIDO %V/-.LRAR CON RESPOSABILID D, 

ENTEERESA Y DISC I PL I EMPPE ARP I AL CU Pt;E-.L C,1 AENTE DE CA", 10 

PEPM';,E fTE E N LA EUSQUEDA DE UN, DESArPPOL LO EON.NIC0 Y SOC I ACL.,-. UE 

,ETA CONV I VEC IA DESC,.CSA.DO E UN SISTE.A -UNA ;',fPI CA DE 
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DE LIBERTADES ECONOMICAS E INDIVIDUALES PARA LOS SALVADORENOS,
 

DURANTE LOS ULTIMOS ANOS, EL SECTOR PRIVADO SALVADORENO, HA VIVIDO
 

UNO DE SUS MOMENTOS, SI LO VIERAMOS POR EL LADO PESIMISTA PODRfAMOS
 

DECIR EL MAS DIFfCIL; PERO SI LO VEMOS, QUE ES LO QUE HA SUCEDIDO
 

REALMENTE, POR EL LADO OPTIMISTA, PODEMOS AFIRMAR QUE HA SIDO LA -

OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR QUE ES EL liN ICO SECTOR CAPAZ DE DE ENCARAR
 

CON RESPONSABILIDAD LOS ENORMES RETOS QUE HA PLANTEADO UN SISTEMA -

ECON6MICO, SOCIAL Y POLITICO SUMAMENTE RESQUEBRAJADO POR LOS --

ACONTECIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
 

ESE OPITIMISMO ES EL QUE MANTENDRA VIVA LA ESPERANZA DEL EMPRESARIO
 

SALVADORENO, DE CONTINUAR OFRECIENDO SU APORTE CREATIVO PARA LA CON
 

SECUCI6N DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE SALVADORENO,
 

ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE NUESTRO EMPRESARIO HARA LOS MAXIMOS ES-


FUERZOS PARA QUE LA INNOVACION TECNOLOGICA SEA USADA PARA BENEFICIO
 

DEL HOMBRE; DE QUE LA INTERRELACION ENTRE LA ADMINISTRACION POBLICA
 
EL
 

Y PRIVADA SEA CONSECUENTE CON/CARACTER CAMBIANTE DE LA ADMINISTRA-


CION EN EL AMBITO POLITICO Y POBLICO; QUE SABRA HACER USO INTELIGEN
 

TE DE TODA LA INFORMACION DE QUE DISPONE PARA LA EFICIENTE Y EFICAZ
 

TOMA DE DECISIONES, CON LO CUAL NO PODRA EVADIR LA RESPONSABILIDAD
 

DE LOS RESULTADOS EN UN FUTURO INMEDIATO Y A LARGO PLAZO; QUE LA -


FORMULACION DE ESTRAT[GIAS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO,TANTO OR-


GANIZACIONAL COMO DE INNOVACION, SEA PLANTEADA DE TAL MANERA QUE -


SUS AJUSTES SE ACOPLEN JUSTAMENTE A LOS CAMBIOS QUE EL MEDIO AMBIEN
 

TE DEMANDA CON MAS PRONTITUD QUE AYER; QUE CADA VEZ APRENDA A RECO-


NOCER QUE EL RECURSO HUMANO ES EL ELEMENTO DETERMINANTE PARA EL XI
 

TO 0 FRACASO DE SU DESEMPENO COMO EMPRESARIOS; QUE DE SU FORMACI6N
 

CONSTANTE DEPENDERA EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DE LA TECNOLOGfA, DE
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LA INFORMATICA, DE LA IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS Y DEL EMPLEO
 

CORRECTO DE LA CAPACIDAD CREADORA DEL HOMBRE QUE HACE POSIBLE LA
 

EXISTENCIA DE LA PALABRA INVISIBLE; PERO QUE SI EXISTE: EMPRESA,
 

RAZ6N DE SER DEL EMPRESARIO,
 

SON ESOS ESFUERZOS INTELIGENTES Y OPORTUNOS, LOS QUE LLEVARON A
 

LOS EMPRESARIOS SALVADOREN(OS: BANQUEROS, INDUSTRIALES , COMERCIAN
 

TES, AGRICULTORES ETC, A AUNAR ESFUERZOS, CAPACIDADES, EXPERIEN-


CIAS, VOLUNTADES, ENTREGA, DISPOSICION, PARA CREAR UNA INSTITUCION
 

PRIVADA SIN FINES DE LUCRO, DE UTILIDAD POBLICA, ESTA ES LA FUNDA-


CION SALVADORENA PARA EL DESARROLLO ECON6MIcO Y SOCIAL (FUSADES), 

QUE FUE CONCEBIDA NO S6LO PARA INVESTIGAR, DISCUTIR Y RESOLVER LOS
 

PROBLEMAS ACTUALES DEL SECTOR PRIVADO Y DEL PAfS EN GENERAL; SINO
 

QUE CONSTITUYE LA VANGUARDIA DEL PENSAMIENTO EMPRESARIAL SALVADORE
 

NO PARA ENCARAR CON RESPONSABILIDAD EL FUTURO DE UNA POCA DE DES-


CONTINUIDAD, COMO MUY BIEN LO SEALARA PETER DRUCKER AL CONSIDERAR
 

QUE EXISTEN MUCHOS INDICIOS DE QUE ESTA ERA YA ESTA TERMINANDO Y -


QUE ESTAMOS PASANDO POR LOS DOLORES NATURALES DE UN NACIMIENTO DE
 

UN NUEVO PERfODO DE LA HISTORIA EN QUE EL CAMBIO CON RELACION AL -


PASADO INMEDIATO HABfA DE SER MARAVILLOSO CONSIDERANDO SUS DIMEN-


SIONES Y ESTRAORDINARIO EN CUANTO A SU CARACTER.
 

FUSADES, COMO INSTITICION REPRESENTATIVA DEL SECTOR PRIVADO SALVA-


DORENO, EN SUS PRIMEROS 4 AFJOS DE LABORES, HA INCURSIONADO EN CAM-


POS Y ACTIVIDADES QUE HABfAN ESTADO CONFIANDOSE S6LO A INSTITUCIO-

PUgLICAS,


NES/ E HAN CREADO DIFERENTES PROGRAMAS QUE BUSCAN EL CUMPLIMIEN-


TO DE SU OBJETIVO FUNDAMENTAL "DESARROLLAR TODA CLASE DE ACTIVIDA-


DES QL'E TIENDAN A FOMENTAR LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR ECONOMICO,
 

SOCIAL, INTELECTUAL Y FiSICO DE LOS HABITANTES DE EL SALVADOR, BA-


JO LOS LINEAMIENTOS DE UN SISTEMA DE LIBERTADES ECONOMICAS E INDI
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VIDUALES
 

ENTRE ESOS PROGRAMAS TENEMOS:
 

- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECON6MICOS Y SOCIALES,
 

- PROGRAMA DE DIVERSIFICACI6N AGRfCOLA,
 

- PROGRAMA DE RIEGO
 

- PROGRAMA DE MAQUILA
 

- PROGRAMA DE FOMENTO A LA EXPORTACION
 

DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES.
 

- PROGRAMA DE FOMENTO A INVERSIONES EXTRANJERAS
 

- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ASOcIACIONES
 

- PROGRAMA DE PROMOCION A LA PEQUENA Y MICROEMPRESA.
 

CADA UNO DE ESTOS PROGRAMAS TIENE SUS PROPIOS OBJETIVOS Y FUNCIONA
 

CON UNA COMISION COORDINADORA, LA QUE ACTOA COMO SI FUERA SU JUNTA
 

DIRECTIVA.
 

PARA ESTE IMPORTANTE FORO, DESEAMOS TRATAR DE MANERA MUY ESPECIAL,
 

EL PROGRAMA DE PROMOCION A LA PEQUENA Y MICROEMPRESA NO SOLO POR -


REPRESENTAR UN GRAN ESIRATO DE LA POBLACI6N DEL PAfS, COMO NOMERO
 

POBLACIONAL, SINO TAMBI N COMO PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRO-


DUCCION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SALVADORENA; SEGON
 

EL DIAGNOSTICO ECONOMICO Y SOCIAL 1978-1984, PRIMERA PARTE, ASPECTOS
 

GLOBALES, MIPLAN; EL 98,3% DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SON DE PEQUE-


FAS Y MICROEMPRESAS. ESTAS CIFRAS FUERON SUFICIENTE MOTIVACION PARA
 

QUE FUSADES DISENARA UN PROGRAMA QUE SE IDENTIFICARA Y CARACTERIZARA
 

PROPIAMENTE AL SECTOR PRIVADO, QUE POR SIEMPRE HABfA ESTADO AL MARGEN
 

DE LOS BENEFICIOS QUE PORPORCIONA LA ASISTENCIA TCNICA Y CREDITICIA,
 

COMO ES EL PEQUENO Y MICROEMPRESARIO.
 



PROPEMI, NO NACIO COMO UNA INSPIRACI6N IDEALIST4, SINO COMO LA RES
 

PUESTA CONCRETA A LOS RESULTADOS QUE ARROJARA LA INVESTIGACI6N QUE
 

SOBRE LOS PYMES SE HICIERA EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR;
 

ASI COMO DEL ACOPIO DE EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE OTRAS INS
 

TITUCIONES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS QUE APOYAN AL PYME, NOS PERMI-


TIERON COMPARTIR,
 

EL PROGRAMA FUE CONCEBIDO DE TAL MANERA QUE OFRECIERA AL PYME UNA
 

ATENCION INTEGRAL DE ACUERDO A SUS CARACTERfSTICAS, NECESIDADES Y
 

PROBLEMAS, ESTA INTEGRALIDAD ESTA CONFORME CON LA TRILOGIA DEL -

EXITO: CAPACITACI6N GERENCIAL, ASISTENCIA CREDITICIA Y ASESORfA -

EMPRESARIAL,
 

LA CAPACITACI6N GERENCIAL LE PERMITE AL PYME ADQUJIRIR LAS HERRA-


MIENTAS BASICAS PARA UNA ADECUADA ORGANIZACI6N Y ADMINISTRACI6N
 

DE SU EMPRESA,
 

LA ASISTENCIA CREDITICIA, SE LE OFRECE AL PYME, UNA VEZ QUE HA RE
 

CIBIDO LA CAPACITACION GERENCIAL Y DEMOSTRADO SU CAPACIDAD EMPRESA
 

RIAL PARA HACERLE FRENTE AL CRfDITO SOLICITADO. EL PROGRAMA TIENE
 

UN ESTIMADO DE 01.000.000. PARA FINANCIAR PROYECTOS QUE CONTRIBU-


YAN AL DESARROLLO DE LOS PYMES SALVADORENOS,
 

LA ASESORIA EMPRESARIAL, ES UN SERVICIO QUE EL PROGRAMA OFRECE A -

LOS EMPRESARIOS EN SU EMPRESA 0 LUGAR DE TRABAJO.
 

LOS RESULTADOS QUE PROPEMI, HA TENIDO EN SUS 16 MESES DE OPERACIONES,
 

NOS PERMITEN EXPRESAR NUESTRA CONFIANZA EN QUE LA DECISi6N DE LOS
 

EMPRESARIOS VISIONARIOS QUE LO CONCIBIERON, SE VERA FORTALECIDA EN
 

LA MEDIDA EN QUE EL PROGRAMA SE VAYA CONSOLIDANDO Y CONSTITUIRA, A
 

LA VEZ, LA EVIDENCIA DE QUE EL GRAN EMPRESARIO ESTA INTERESADO EN -


LOGRAR QUE ESE IMPORTANTE SECTOR DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL PAfS,
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CADA DfA SE FORTALEZCA Y DESARROLLE PARA ALCANZAR EL BIENESTAR -


SOCIAL Y ECONOMICO Qij, HARA POSIBLE EL LOGRO DE UNA SOCIEDAD MAS
 

HUMANA, MAS JUSTA Y DE UNA ARM6NICA CONVIVENCIA SOCIAL.
 

CARLOS ARTURO FLORES
 
PROGRAMA DE PROMOCION A LA PEQUENA

Y MICROEMPRESA
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I.- ANTECEDENTES 

La enistencaE de dos doculentos. W tOOS recientea.. t or 

informacici- actual izada 'y qLue son: El. estuio RMS'l preoarauo Doi 

la Ageoncia lnterracior-al. para el Desarrollo AtD y la Eva1LI.cibLr, 

Nac~iior.ai. oreparaaa Dor la Asciac1CoF Iacionial. de IrdLustrisle.--

WW~NI ), dentro de su Drocgramy F'fE (Feauema v, Meciana Emnresrl. 

h I G~~c presrados CQM e 2 PrODUSIto de poder- establacei

estrateoai~ oDt-5 lco pjrcj.:mo &n en rciscion a lo peauans;
 

ES u'.' Wai tcatrvo el hecho de oL'n aLurque amrbozg ect:dics, 

tfterog Premaradom or sepritado v. Utiannro E11toqUeZ 

nc-todo] iaE. tota I montt I Oatewntel OPC.~IC2CICF C1p'Z nat pCJ 

PUntc' l dr1C d, Q~ Proqlor;tjjv dI PEqgqGO 

mi) CYC.Ln~r7-O ip- ''roblemstica qLL pccuri aroE resutrir eri 

1os SClw e-i te';z LOU!; tc 

a) b-ai ts de + rfaraciamaerto. tarto para capi tal de traba 10 caorn 

para irversiores. Las causas prircipales para OSta SItUBC1ir 

son: 

-Ernpresas quie no caii+icari como suietos de crocdito pot- falta de 

garantias. 

- Empr-esas que no tienen inl-orrnacibn contable que proporcionar a 

las iflstitutciones financieras. 

V 
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b ) Fal ta de capacidsd tanto qlar-ncial COMO adm in i atr t i.'z 

siendo la cauL'E fundamne-tal,* emoresvr:iow OLu no hanr cumnletadc ri 

sut edutcacibf securdaria.
 

C) Fol ta de~ cana:idad tacnica, cLIv.as csas est~r de nuetvc; en 

la pobre edl-tCaCiOFI a o han terido acceaD los ompresarios, ITTE 

la caLIenFcia casi total de institulciores en el pais quo ap;oyer a 

esta act2171diacj. 

Hdermbs el estutdao do WNI4 icjerti jc6 don rena. de probl~aii 

eaeDcialmonte oara el Poc~uonc ir-jCLUStrIal y quo Son: 

- troblemns de adquipa ci Lr de materin-z Primns, 1 *nto en pi-eriw, 

Como on cialidades, lo clue es louico consideranoo el. Pows OCIC 

individual Que tiercn entos om~prsaricL cowc corlDrEdoro;. 

- ProLblemps de rnercadpo al no disponer ni de tocricas ni de mwra~

rismos para vel-der sun prooLuzton. 

En resumeri y sin querer entrar en detai ics o:xiste un 

panorama abrutmaoor en dondo los pepuehos empresarios apenas 

logran subsistir. enfrentando dificultades yoL'staculos ca5J. 

isrposibles do vencer. 

Ante ezta situacib)n se puiode conc luir queo c:isto oruipo 

social necesitado de asiztencia y ayuda.*fal ta sin emb.ckrpc. 

doterminar si vale la pora prestar t:a1 avuda. La 1-2spueStS I tall 

crulcial cutcatibn la dib ci. ontudi o do Iza AND). ma!: la piEU O 

del proorama PHIE en provoctos especificos do as istorcia, adaLt 



a PeQLuevvQ.. empressr-io. fAmbo demstraron QL ,Cou e I10$, 

emre-carios. que recibieron asistencia tarnto administrativa Come 

tbcnaica mas financiamiento, 1eqraron incr-ementar suis ventas on el 

250% V EL.S LtIi1idadus ent m~s del .UU'%, alc mismo tiempo generr-n 

1.64 1 rUevos emp 1eec v lo mos csombroso de cc toc resulitados us. 

qLue ocurrieron dL'rarnte un periode. derde la ecoromaia del pais se 

contraie y el Jesempleo crecio. 

A rt i U1-i cie las probiemat' c por la qLLC atreviesn ii 

P-eauefha Empress cowc lo as. Is. d.fici i-sire impocibie- wLttyc~rior, 

de Recursosc Finar-cierec per la carencia de gara~ntias acorcea- car, 

Ai Sistema Eb;rcArics. aiogtnas de las oroanizacionesr oe Is Empresa 

Frivada HcridLurens como ]a Asociacior rbciona 1 de Irdultria Jcc 

Ai Corcolo Hordurcho de ]. m Empresa Privada. CGrentes~ 

Emprearios. b-cca adcx y F IDE entrE otros * han decidido crear el 

Conseci para el Dccarrolio de I a Reoatera Empjresa, QUE? s C7 

deominarl en el precFente docUMente CODEPE, Para cULi.ir en at 

la demanoa de Ser-vicios, Paraelc Decarrelie de dicho sector. 

For ser CODEFE un Lorsej e quie representa 1 as Chmaras mismas, 

enterdi~ndose come Camaras a toda Agrupacion del Sec tor Fri-vadce 

y ante la inenistencia de uina identificacibn real entre el Sector 

Empresarial Organizade y Is Fequorha Empresa, se preternoe 

ceristitLuir la misma come Lin braze social del Sector Empresarial. 

Orcianizado hacia el Desarrelle do la Fequeha Empresa er el pails 

par-a incrementar la imaoen del misme Y cortribUlir -Rl mejoramiento
 

del nivel de producti\'idad del pals.
 



2-OBJETIVOS 

Los 	 obieti.vos. cine,'ales do~ MCDEPE seronr o Le emanat de1cu 	 lat
 

pr-opia problernatica del Sector y, qUe Se reSUrine en lu siouiE-nte: 

a) Integrar a per~.oraz de la Fequeha Empresa a ios proceson 

Product.'.os v sociales del pais. 

b) 	 F'rorno'-er la ancion delI Sector Emresarial Oroani~ado en Proc 

del I na rr-c- I m- de2 w ; b a tunrd ierJd I obc reo ~ir-r a ,i1ecritou de I t 

c 	 C a mac ! to a I Pe1LiEho. Enioresara ac-r icIn Cai-ipoa7 5o enc i a- I es 

Adoariistrata vo- , Te-cm.co. 

Ai 	 Promrm: onar Aatarci a 1 cn i ca y Financ leta a]I Sec tor de W,~ 

PeoC3Ue hRa ir, resa. 

C.) 	 1-rom~over la crecain d& mecariisnos de ('baEntecinclnt5 de Ma.

tot-ia [-1imz, ComrtcialIizacion de FrodurctoZ Elaborados c-or 

laFQL.chE Lm press. 

3- AREAS DE IMF'ACTO
 

Abnr Cuan-,rdo: la~ cobertura g eogr~fica de CODEPE no ests de

1 irrltada por area de ac-cibn algura en el territot-jo nac-jonal V 

pot- I& coricectualizacion de Fec-ueha Emc-resa a nivel nacioral v su 

representati.idad rempica actLualmFente Linl21%. de la Foblacion 

Ecorornicarnente Ac-tiva susI es±Ltet-os se ver~n reducidos al ireroii 

en la Etapa Inicial, al area de Tegucig~alpa donrde el porcentaje-

de emicleo de la PequLIha Empreza &Ia~cnza al valor de 1IE% de la 
PEAi.
 

Al 

http:Te-cm.co
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A. lo anterior Ftede sgregrse ei grooo o ateruion Oaue el Setctol 

mneta: rzi birs. sie esLtir, orn apenas~ Jv de~ Is p ob lain total1WJo 

Cual permite deducir la exi:stencia de alredcor de WA) 

pequerhas empresas no aterclidaE. en el pais, grani parte de WE, 

CLuales Se? concertran en~ la caiudad de Tegurcigalpa v SUE~ 

alrededores. razon por la c:Lal se pretende enfocar los esfuLerzoa3 

iniciales en dicha Area de arnpacto. 

4.- SERVICIOS
 

Li Gonseqo s cons(~r~titLuirb como Utna rgaria ciona conodmaic 0: 

la cawcioad instaid ondel Si~ector.t Iriv.ado pCI6 t-Dnntarl N'' 

iAsistencia Tocnica y~Fianrc iera requerida por la HOOLIena Emures.-i 

para dinama :ar su wesarroillo. 

Eraic el corcepoto ariteF' senalado, CODEPE proporcionrv 10cE 

servicacs como parte de un proceso intenra1 y> rediante uwn; 

taciji taciatr d& creoate para In sutragacibn de Ins costos a cada 

cao en par ticuilar. - Lstos servicios constaror de In EigIuiente: 

a) 1-rorrocion 

b) Capacitacion 

c) Atzistencia 'Fecnica 

d) Financiamierto 

e) Materias prirnas 

f) Comerciaalaacion 
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a) PROMOCION
 

Frox'oern hI idertaiacibnr dE proyectoz lah ea:orpasin dc. 

eatablecamlnoton e:;Istortes poria el denarro] Jo de FecqLehvE 

Enmpresss. esto ircl1132 la preventacion de objetivoB. serv.'ciosi. 

benficosv respnsbilidadew de oja empress, por rara w.:

jictividaid. econoni v. sector. 

b) CAFACITACION 

Sei (K a!.e'oCe ccoord a rr 1o£- t iur2CJE de la (rcJarizacianU 

Ous' WTrecen? v& a L u'edeF ofrecenlC L~ .1 n gereca fednontcpita: OFC1, 

para coriormair los niv.e] e' de clre- cion ', or-leFcion de 1z Petue 

Erniwe. 

C) ASISTENCIA TECNICA 

Se esperaE nro.'oer de seguima onto v aseworiao en el JLtcar de 

trasy a laE peauethOas erprew&&E aterdidas pora le reso] lc6r a

problemas esiocificos en ttre.:ts comcn: 

- Produiccion 

- Vento 

-- Firnanciariento 

d) FINANCIAMIENTO
 

Se proporcionarn firiorciariento mediarite el otorqamlenito de 

cr~cditos orientados a capital do trabajc.. equiPC, v.materjia primra 

a ufla tao de iFnteFOs y rpiazos razoroles. - Las. garantia Euro 
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pr-incipalmente tidLuOiarias; er funcior de 1I: c::pc-eriencia con c~ 

cli±nte el (IojFto pLuede wer aumrntado. - Se onpura Iniciar 

finar-ciamientos ertre Los. 50.0nC x LpF . 10.00I.' Para Ia micro 

empree v hasta Lps. 5,uQC. uO para 1la pequena empresa. 

El oruceso del finarcianiento no deL'er? et 

adrinistratiamen-te eniourr-oso, pero al orinlca i debera actuar ve 

con cautely especialrnente en el financiamniento de nue.U 

clientes.. - Lir pr ovec tu pri o se estabi ecer con sede en Lripo 

hasta tres barrios on- la ciasd caital par wrrrncicr.! 

.OsouerjC de -_r~r' ~ t. Una; Ve: Y&a1uncI: 1wc re~sui tado del 

proyecto se podran iniciar las actividades finanrcieras en toda 1 i 

caLudad copi:al. 

e) MATERIAS PRIMAS
 

Se estcoi ecerin mconi cmos de compt-a y venta de materi~t
 

prima wara 
 hacer tt. li sponiblo al. Sector en condiciores 

?avoraibles al rismc) on cuLInto Tie~ r.)c. Coctoc * car-, !2 di:d. 

caliciadq etc., en beneficio del peq* =no emrE,:ario d il n 

preferencia a la (rateria prima nacional .- CODEPE podr , 

eventualmente manejar alqLtna especie de central. de abastos de 

las principales matet-ias prirnas con el propbrito de reducir

costos. 

f) COMERCIALIZACION
 

Se establecer~r mecanisnmos para la standarizacior de 

productos wsines tanto en CLI prodLuccibn~ corno en cii empaque v. 

presentacion, para Lutilizar canalea de distribucion apr-opindos el'i 

7 



voilume-es, mercadcos, etc. , par el mercz-,do rnacionru1 zs~i Comoc V~1 

do 2~por tacian £-.J ea pnitl, uti 1iizndo pan ci lo la asistenca 

de iat& organizaciones e'*istentes apr0DiadDE. 

5.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Primrordial &E rLpcorccer qute ei Consejo cdeberA inicai.r 

opzeraciones con ur FONDO SEMILLA de por lo rnenos Lps. 200.u..' 

+nito de in apor tacior- rerireseEntantes del Sector I-rivi.aoc del MaK! 

representsdu oririci 1(1crite. LToi: 

a; Lw~aras oe Mimer-cio e Il-ciuEtrias inc luyendo en e~iLe coc2I-tc. 

a 15AH& L I. LOLHLF<. FW± et2c.. 

b) Per7ona ri4tur-alca. 

c) F'ersoni s iuridica~s 

La coritorl-ciaor de Cete Fondo Se:mil1]a prcroverca la base owra% 

ila estrutctLra t inanciera de la a(Cociacibi- & obterersec vn 

organi:acio-es tar-to nacidjnal co ccrnO e'ntranq1eras.. pudiena(D 

recurrirs- a: F 'TE. F 1A Fur ai:n 1Werarnericana de Wasrinrqton. 

A*ID, Ebib. ertr otra . - S~e pretende logranlo eri Un tL-rimano dO 

meises. 

7.- EL PAPEL DE FIDE
 

La Fundac ion para 1la Inversion y Desarro 110 de Exportaciaones
 

es Lira entidlad privada sin fines~ do lucro, cLIy0 proposito es 

consolidarse corno un instrurnento proctico, Ott y eficiente Para 

el cumplirniento de objetivosouLe satiacaa 1aanrecrciu Rdeo!

prici-itarias del Sector eMpreSarial V ciUbernamental del pair. en 

mater-in de 2nversiores y exportaciones. Sfun principales obj etivcn, 
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son: 

a) Eist urn'] ir, e;gterna e iriterrianonte el ci ima de nepocios del 

pais mediante la generacior de inversiones. 

b) 	 Incrementar el volumen de c>xportaciones hondurehas no 

tradicionales, a traves del apoyo a emprelEac emintenteE v a 

la creacior de nu~evas empresaa e~prtdoras. 

C) 	 Lcjiaoor con el cct.or p; ;~coc en ei cdesarrollo de iosc 

setorwcjroridutrises e industrial d~e prodUC tOS no0 

d) 	 Contriw.i r con el sector pibl ico en Ai mejc'ramiertc. oesw 

ooliticaz institucionalma. asi como en programrac de fomento 

a las emportacionesc.e irversiones. 

Los comaomnteE b~ASICOcB corvtloLrari la escr-cia do las 

actividacios dc l asistercia a zectoresF IDE. Ja tecnica Jios pul'ci~co 

y privado, y la asistencia Aqanciera a emorecsm y mr-ovectos tlU 

ex pertac ioes no tradic:ionpls 

La proeccibn do FIDE hacia el sector publico se material1:zk 

a travbs de sLI colaboracion coni funcionarios del gobierno v de 

la~s ascacJonles de la emoresa privada, en los esfuci-zos comune. 

pat-a reorar las ooliticas y procedimientos del Estado, creando 

un ambiente de estimulo a las inversioneE v ex potac ior,eR y 

mejorando las instituciones y programas do tomernto. 

R'especto al sector privade, el prop6sito de FIDE. ec-. 

centribuir al iorta1 ecirriento de dos sectores udmfiae do ~ 



econornia nacioriaI la agroirnduttria y la indultri - -JE- pF-CICtom ncu. 

tradicionales emportables a mercados do~ Ats~ derarda v rnedos 

FIDE puede contribulir a la creaciorl de CODEPE pronov~ierds z, 

sLI ye: lci umpli riento de loo. objetavos para IDE QUe +Ue creads-. 

8.- CONCLUSIONES
 

El pOLcfio enmpresaric, ConfltitI.e~ Lui campmO social necestam 

d e 1'.,1da en varI os spcton y la~ enr'eienc ia en que L:LI.rco 2et C 

grLupc ha resibidu apovo, los resul tados sovn sobrem I iCmite. 

La emprena crivadsi~ urponizada debe aiceptar el reto: que 

coni levan ios proyeu too. de deosarrul lo de 10 r'EKJUPer , efrore-S8, qG' 

qLue as1i junitos recorrsh a! C aIn 0W h IC Ii. ULH- ri. 1 I- +UtL~ro y a u l z 

cro..oz L, rnuevo modelo de deaarrol lo. 

E! amovo y aivuda a los meqLIeflo. einpresarios traeri cCnsfiyqJ 

rno soloi el be1e I10ec e'ste 1 q uc &Lc i Lr.h~icio onomico~ de firLILo. inc. E-S;L t 

so~ con',ertir8 enl una fuierte coftribuiior a la economia del r.'5. , 

fortaleciendo asi lo libre empresa er g ener-al y la d(-,(Tio c: r -ac xiA. 

niacional.
 



Presentado por: SEGUNDO FORO CENTROAMERICA> 
SOBRE 

Lic. Carlos Noguera "DESARROLLO DE LA PEQUENA 

INDE, Nicaragua SEPTIEMBRE 21-23 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR 

PANEL N:. 5: EL POL. DEL SECTOR FF:IVADO EN EL DESA'FOLLO DE LA 

PEQUENA Y MICRO EMPRESA 

FUNDACIQNi NICARAGUENSE DE DESARROLLO
 

( F II N D E ) 

INDE, Instituto Nicaragfiense de Desarrollo, es una asociaci6n ci

vil son fines de lucro, creada por iniciativa del sector privado,
 

con la finalidad de difundir en todos los niveles econ6micos y so

ciales de Nicaragua, los principios del derecho fundamental de la
 

libertad econ6mica, de la libre empresa, por ser un modelo de lo

gros comprobados en paises aue han progresado bajo la concepci6n
 

de las democracias occidentales, tanto en crecimiento material, co
 

mo en el avance social de sus comunidades.
 

EDUCREDITO Y FUNDE. (Fundaci6n Nicaragiense de Desarrollo), son
 

dos programas de proyecci6n humana del INDE, instituidos, el prime
 

ro con el fin de ayudar a j6venes estudiantes destacados, con re

cursos limitados para financiar sus estudios profesionales, y el
 

segundo, con el prop6sito de organizar a los sectores aislados del
 

desarrollo, promoviendo el cooperativismo, como sistema apropiado
 

para conseguir el desplazamiento de la unidad familiar hacia supe

riores formas de vida.
 

Con estos objetivos institucionales y una rica experiencia
 

acumulada en casi 20 afios de existencia fructifera, FUNDE d6ndole
 

'Drioridadentre sus diferentes proyectos, actualmente ejecuta el
 

de los microempresarios, el cual estd orientado a cerca de 3000 pe
 

cuenos empresarios que son miembros de las 60 cooperativas activas
 

servidas por la Fundaci6n hasta 1987.
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Nos estamos refiriendo -.esas personas que con edad y capaci
 

dad para desempefiar actividades productivas, trabajan procurando
 

mantener su autonom a empresarial, laborando por cuenta propia o
 

contando con la ayuda de mano de obra familiar, o sea, sin el con
 

curso de asalariados o reducidos 6stos a una mfnima expresi6n y al
 

gunas veces asociados, aunque regularmente poseen la caracterfsti
 

ca tfpica, de que son los dueos de su propia empresa.
 

Personas que con destrezas producen bienes o suministran ser
 

vicios b~sicos, empleados para el diario subsistir en forma de ali
 

mentos, la presentaci6n personal, la comodidad del hogar y su pre

servaci6n. Es decir: artesanos del barro, la cerdmica, cuero, la
 

madera, de productos agropecuarios; peauehos industriales del cal

zado, vestuario, muebles, qufmicos, alimentos; al igual que; peque
 

fios comerciantes ambulantes o con puestos fijos, en su propio doni
 

cilio y los mercados; entre los ms conocidos.
 

Son pues, productores trabajando en organizaciones promovi

das por FUNDE, compartiendo su voluntad y deseos de superaci6n a
 

trav~s del sistema cooperativista, que entre sus diversas bondades
 

les provee de respaldo financiero, gracias al patrimonio colectivo
 

de casi 200 millones de c6rdobas a diciembre 1986, forjado en mu

chos afios de persistencia con aportaciones voluntarias, como tam

bi~n, la oportunidad de ejercitar el derecho democr~tico de parti

cipar en las decisiones que afecten el porvenir de su organizaci6n,
 

como directivo o socio con voz y voto en las asambleas ordinarias
 

anuales.
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Todos respaldados por FUNDE, que a trav~s del proyecto micrc
 

empresarios llega a ellos proporcion~ndoles educaci6n, capacita

ci6n, entrenamiento y aiistencia t~cnica, con 64 empleados en su
 

mayoria profesionales en las ramas de economia, administraci6n,con
 

tabilidad, finanzas, docencia, etc. 
 FUNDE con estos servicios bus
 

ca la perfecci6n de las destrezas medianto tecnologlas apropiadas,
 

evitar la diluci6n de conocimientos asimilados en administraci6n y
 

producci6n, asi como, el mejoramiento de las pr~cticas de mercadeo
 

para que, los pequefios empresarios estabilicen sus actividades pro
 
ductivas, superando las crisis generadas por un 
ambiente saturado
 

de incertidumbres.
 

Dicho ambiente ha obligado a la Fundaci6n a un constante
 

ajuste en 
las estrategias adoptadas para realizar sus proyectos,ya
 

que el complejo de 60 cooperativas instaurado en Nicaragua por FUN
 

DE en el que 
se cuentan 25000 cooperados, y la instituci6n misma,
 

no han sido ajenos a las tensiones y los efectos emergidos del en

torno que han sido de car9cter sociol6gicos, econ6micos, financie

ros, politicos y militares.
 

Hemos entonces encarado, un ambiente que tiene entre algunas
 

de las situaciones notorias provocadas por la guerra 
interna que
 

padece el pals, el haber incidido en la composici6n poblacional,
 

los niveles de inversi6n, producci6n, empleo y en desajustes contl
 

nuos del presupuesto estatal.
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Se ha incidido en la composici6n poblacional, debido a que
 

la poblaci6n urbana superior al 55%, ha crecido a mayor tasa que
 

la poblaci6n rural, porque se han dado una 
serie de ingredientes
 

que han alimentado la emigraci6n rural. La situaci6n b6lica en 9

reap rurales de las zonas del norte, el atldntico y el sur del pa

ls, ha mermado las actividades productivas agropecuarias y despla

zado a sus pobladores hacia zonas mencs conflictivas. En la misma
 

direcci6n otro ingrediente de la emigraci6n rurf.? seria, la ausen
 

cia de incentivos adecuados al ambiente, que compensen en la misma
 

magnitud, los riesgos que se asumen al trabajar en las zonas cali

ficadas de conflictivas.
 

Colateralmente, la falta de correspondencia entre el desarro
 

lo de la infraestructura social y econ6mica de las zonas urbanas,
 

con el ritmo de crecimiento de la poblaci6n, ha impedido una absor
 

ci6n adecuada de los emigrantes rurales en t~rminos de servicios
 

sociales, bienes de consumo y empleo.
 

Por otro lado, las medidas econ6micas estrat~gicas del esta

do, se han orientado debidamente jerarquizadas hacia la defensa mi
 

litar, el sector productivo agroexportador, ms los programas de
 

salud y educaci6n, pero frenados 6stos iltimos en su expansi6n pro
 

gresiva. -i modelo de economia, de reactivaci6n y crecimiento se
 

ha trensft. mado en lo que se llama Economla de Guerra, repercutien
 

do en los niveles de ocupaci6n formal de la poblaci6n disponible
 

para trabajar. La poblac6n econ6micamente activa ha permanecido
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est~tica alrededor de las 600.000 personas en los Cltimos cinco
 

afios, en una poblaci6n total estimada por el gobierno en 3.000.000
 

de habitantes para 1987.
 

Las politicas presupuestarias en cuanto al gasto, siguiendo
 

las medidas estrat~gicas de la economia de guerra, han obligado a
 

un uso incremental hasta del 50% del gasto plblico en defensa y se
 

guridad. Como el presupuesto no crece en t~rminos reales por la
 

espiral inflacionaria, la transferencia de recursos, ha hecho que
 

se planifiquen contenciones en las inversionis y se congelen pro

gramas del sector civil. El gasto pfblico no estd por 1o tanto ge
 

nera;do empleos en proporci6n directa, con las demandas ocupaciona
 

les de la poblaci6n.
 

El gasto privado ha sido desincentivado en el campo de nue

vas inversiones, por las cargas impositivas cada vez m~s pesadas,
 

que seg~n las consideraciones gubernamentales, estgn encaminadas a
 

reducir el gasto capitalista para indjcirlc a compartir con el es

tado la crisis del pals. Asimismo, la falta de divisas jerarquiza
 

das como el gasto pfblico, no permite el mantenimiento ni la repo
 

sici6n del capital de producci6n agotado, obstaculizando adem~s en
 

muchos casos el proceso productivo. Los gastos del sector privado
 

formal, est~n operando igual que el gasto piblico.
 

El punto de convergencia de las situaciones expuestas, es un
 

fen6meno econ6mico de espiral inflacionaria. motivado por insufi
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ciencia en la corriente de bienes y servicios ofertados por la pro
 

ducci6n, asl como, por la presi6n de la demanda, estimulada con el
 

financiamiento interno del deficit presupuestario del gobierno. El
 

valor de la producci6n baja y la generaci6n de empleos formales es
 

t6 desfasada del aumento vegetativo de la poblaci6n, adem~s del
 

problema urbano acrecentado por la emigraci6n.
 

Pero la sobrevivencia es ineludible y agudiza el pensamiento,
 

en consecuencia, los ciudadanos en busca de empleo formal, al no
 

encontrarlo, se han tenido que plegar al sector productivo infor

mal, incrementdndose la poblaci6n de microempresarios. Se estima
 

que en 1985 el sector informal tenla en la industria y el comercio,
 

no menos de 150.000 personas, cantidad que representaba el 67% de
 

la poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) industrial/comercial, y
 

el 29% de la PEA del pals.
 

Esto significa que FUNDE con limitados recursos en compara

ci6n con la poblaci6n blanco existente, ha realizado sobreesfuer

zos, si miramos al mismo tiempo a los receptores de sus servicios 

y el ambiente en que se dan.
 

Pens~mos entonces que estamos cumpliendo la funci6n humana
 

por la que fue creado FUNDE. Contamos con 60 cooperativas locali

zadas en el norte, sur, oriente, occidente y la zona central del
 

pacifico, que tienen m6s de 25000 socios activos o beneficiarios
 

directos, manejando activos en el orden de los 300 millones de c6r
 

/
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dobas y arriba de 100.000 beneficiarios indirectos o familiares de
 

los cooperados. Las transacciones financieras en 1986, ditimo afio
 

de operaciones, ascendieron 
a un total de 150 imillones de c6rdobas,
 

cifra que adn desflatada marca un movimiento de consolidaci6n en
 

la posici6n financiera de los grupos.
 

Los resultados obtenidos son elocuentes en el sentido de que
 

aan en circunstancias adversas, el fortalecimiento de la capacidad
 

empresarial dentro del concepto de libre empresa, enmarcado en 
los
 

principios de las democracias occidentales, constituyen la actitud
 

acertada para conservar la iniciativa privada, como vla viable pa

ra obtener el progreso, el avance hacia mejores formas de vida 
y
 

la paz de nuestras comunidades.
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Dr. Jaime Carvajal, Presidente del Consejo Directivo
 
Fundaci6n Carvajal, Cali, Colombia
 

Distinguidos sefloras y sehores:
 

En primer lugar quiero agradecer a FUSADES no s6lo la oportunidad de
 
dejarme hablar hoy aquf, sino de permitirme participar en un Seminario
 
tan importante como 6ste, que para mf, que desde hace tantos ahos estoy
 
interesado en el tema, me ha mostrado c6mo poco a poco se estS llegando
 
ya a cierta unanimidad de criterios en las formas c6mo se puede y se debe
 
ayudar a los microempresarios.
 

Para fines informativos y especialmente para las personas que no
 
estuvieron aquf anoche y no pudieron ver el video que trajimos de la
 
Fundaci6n Carvajal, les voy a dar una corta explicaci6n sobre el origen
 
de la misma.
 

La Fundaci6n Carvajal naci6 hace un poco mfs de veinticinco afios; fue
 
creada por un grupo familiar: el propietario era de una empresa, Carvajal
 
S.A., en Colombia, quien cedi6 parte de la propiedad de los socios a la
 
Fundaci6n, de modo que dsta pas6 a ser propietaria de un cuarenta por
 
diento de la sociedad y las acciones de Carvajal, S.A., entregadas por
 
sus socios, lo que le di6 sus propios fondos para poder operar.
 

En cuanto al tema de las microempresas, mi discurso serg un poco
 
dogmAtico; llevo en este tema bastante tiempo, y en este campo yo creo
 
que hay una forma muy buena de ayudar a las microempresas, sin llegar a
 
gastar mucho en investigaciones, y pensando que de un pals a otro no se
 
puede llevar el mismo modelo, naturalmente que con algunas adaptaciones,
 
pero teniendo ya un modelo sin necesidad de inventar lo que ya existe y
 
es un mejor modelo para ayudar a los microempresarios.
 

Como digo, este tema me apasiona y lo voy a tratar en una forma muy
 
prfctica y con muy poca filosoffa. Creo en el microempresario porque he
 
trabajado toda mi vida en una empresa que naci6 como microempresa. Como
 
dijo el Presidente Duarte anoche aquf, en las pequefias cervecerfas que
 
visitamos, asf tambi~n naci6 Carvajal S.A., aprovechando el local de la
 
familia. Hoy no es solamente una empresa grande solamente en Colombia,
 
sino con sucursales en otros pafses latinoamericanos. Ella naci6 y se
 
desarroll6 de una microempresa.
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Quiero aclararles que para mf la importancia de la microempresa no es
 
solamente ayudar en forma directa a un microempresario. La raz6n vital
 
para ayudarlo es porque es un gran creador de empleo con poca inversi6n.
 
La dnica victima del subdesarrollo es el microempresario, que no tiene
 
absolutamente nada que hacer ni nada que llevar a su casa. Y 61 crea
 

empleos aprovechando en la mejor forma posible un recurso muy escaso, el
 
capital.
 

Todas las empresas traen empleo, pero las grandes empresas
 

petroqufmicas necesitan millones de d6lares para generar empleo. La
 
microempresa con unos pocos pesos o colones, crea empleos y ayuda al gran
 
desprotegido, al mAs pobre de todos.
 

Algunos programas tienen la preocupaci6n que la microempresa no llega
 

al ms pobre. Es verdad que el que tiene una microempresa malvive, pero
 
puede sobrevivir. Entonces vale la pena ayudar al microempresario para
 

que dste pueda entonces ayudar al mAs pobre. Esta es la verdadera rafz
 
de la microempresa: crear empleo, insisto, ayudando al microempresario
 
para que viva un poco menos mal.
 

Deseo hacer un pequefto par~ntesis para pasar al tema de la
 

administraci6n de negocios, porqu.e el programa que yo propongo y en el
 

cual firmemente creo, estA basado en ella. La administraci6n de negocios
 
es una ciencia que tiene mAs de cien aios. La primera escuela en
 
administracifn de ncgocios se cre6 en Estados Unidos, en la Universidad
 
de Wharton School, que acaba de cumplir mhs de cien aflos.
 

Antes se crefa que un negocio debfa ser manejado por el hijo del
 
senor que habfa dirigido el negocio toda su vida y donde habfa aprendido
 
mucho. La administraci6n de negocios a pesar que tiene mfs de cien aflos
 

de vida ha avanzado poco; s6lo en los 61timos aflos su adelante fue
 
increfble.
 

En los Estados Unidos, en 1967, hace poco mAs de veinte aflos, habfa
 

ocho instituciones de alta enseflanza de la administraci6n de negocios; en
 

1984, menos de veinte ahos despu~s, existfan mfs de 240 instituciones.
 

Sin embargo, Zhacia d6nde van? Por supuesto que hacia arriba. Ayuda a
 
hacer posible administrar empresas cada vez mfs complejas.
 

No sa si ustedes se han puesto a pensar c6mo es posible que haya
 
cadenas de hoteles como el Holiday Inn con mws de 1,000 hoteles. Las
 

senoras, por ejemplo, saben cuAn diffcil es administrar una casa. ZC6mo
 
se han podido administrar esas grandes empresas con 100,000 6 200,000
 

empleados que hay hoy dfa en el mundo? Pero nadie habfa pensado en
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ayudar a los microempresarios. La misma ciencia que le sirve a las
 
grandes empresas multinacionales, le sirve a ellas, pero hay que
 
desarrollarlas. Esta es una idea nueva, que llevarA implementar unos
 
diez amos, por lo menos.
 

Un microempresario es importante para un pafs. En algunos representa
 
un problema; es una persona que aprende bien un oficio, por ejemplo, sabe
 
reparar radios o bicicletas, cualquier oficio, pero no sabe nada m~s. No
 
tiene idea de c6mo manejar una empresa. Pero toma confianza en sf mismo,
 
en menos de lo que se cree, y llega a ser operario de empresas grandes,
 
con su familia, y al tomar confianza, se lanza a montar una empresa. Tan
 
pronto como empieza a manejar una empresa se encuentra que ese no es el
 
6nico problema. Necesita comprar mercaderfas, calcular costos, manejar
 
personal, mercadear, manejar inventarios --todos los problemas que tienen
 
inclusive los grandes empresarios, son los problemas del cual el
 
microempresario no sabe nada. Por eso es que la capacitaci6n es tan
 
importante. Y esta persona por m~s que haga magnfficos zapatos si no
 
administra bien, no llegarh a nada.
 

La administraci6n es la base de todo. Esto es algo que me da una
 
gran satisfacci6n, pues en este Seminario se visualiza que ello parece
 

que llega a ser un consenso, cosa que no lo era hasta hace muy poco.
 

Quiero hacer un partntesis en relaci6n con el tema de la mujer.
 
Existen Bancos de la Mujer, hay preocupaci6n para la capacitaci6n
 
femenina, existen programas que favorecen a las mujeres. Nosotros no
 
discriminamos en cuanto al sexo: hombres, mujeres, somos todos iguales.
 
Hay un gran campo para las mujeres en nuestro medio. En Colombia,
 
alrededor de un 35 por ciento son mujeres. A mf me ha tocado un team muy
 
bueno, mujer y hombre, marido y mujer trabajando. Generalmente el marido
 
es el tgcnicn pero siempre la gerente es la mujer. Por eso creemos que
 
no necesitan de programas especiales, tienen la misma capacidad y
 
generalmente mAs y tienen tanto acceso al cr4dito como los hombres. Ante
 
la posibilidad de un cr6dito, ustedes pueden estar seguro que se lo dar~n
 
a la mujer, pues inspira m~s confianza que los hombres. Nosotros tenemos
 
una ventaja en la Fundaci6n, iniciamos esta conducta antes que nadie.
 

Creemos que la teorfa viene despu~s de la prActica. Nosotros no nos
 
ponemos a elucubrar, a hacer grandes estudios sobre el tema que no tiene
 
mucho sentido. Si podemos identificar un problema, debemos tratar de
 
resolverlo a la brevedad. Hicimos asf un diagn6stico muy prhctico; el
 
hombre sabe trabajar pero no sabe administrar, entonces nos concentramos
 
en enseriarle c6mo va a administrar.
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Fuimos a Recife en Brasil donde hay un programa de cr~dito muy bueno
 

y aprendimos algo; pues siempre hay que tratar de aprender a administrar.
 

Comenzamos a hacerlo junto con ellos, con personal muy joven, recifn
 
graduado. El diagn6stico fue muy sencillo, nos reunimos un dfa y
 

decidimos que el estudio fuera en contabilidad porque el que no sabe
 
llevar cuentas no sabe para ad6nde va. Fuimos asf desarrollando el
 

estudio como una forma de abrirles la mentalidad a los microempresarios,
 
pero sin pedirles mucho. Asf fuimos desarrollando los cursos. Ir a
 

asesorar sin recibir capacitaci6n administrativa es in~til. En el caso
 

de Colombia esta gente tiene un nive! educativo de cuarto grado de
 

primaria. Quiero aplicar la teorfa cle base. Uno de los problemas que
 

tiene el microempresario es que generalmente no se individualiza con
 
nadie; es decir, vive totalmente aislado en cuanto al contacto
 

empresarial que necesita.
 

IQuidn es su familia? Generalmente son los obreros. Cuando se
 

encuentra con otros microempresarios hace un gran descubrimiento al notar
 
que loo problemas administrativos son iguales para todos. Asi con un
 

solo tipo de capacitaci6n convergen una gama inmensa de todos los cficios.
 

Nosotros dictamos muchos cursos, en teorfa, nueve cursos diferentes:
 

administrativo, de anglisis financiero, de personal; tratamos que la
 
gente los tome todos.
 

Un microempresario normal no sabe cu~nto cuesta lo que estA
 

haciendo. Los costos son bastante diffciles de establecer a~n en
 

industrias bastante desarrolladas. El no se fija sueldo, ningdn
 

microempresario tiene sueldo, paga a los demAs pero 41 no incluye el
 

suyo. El puede comprar una mAquina pero no sabe qu6 es lo que vA a hacer
 

con esa miquina. No puede salir adelante si no se capacita; por eso en
 

el programa nuestro se 06 tanto 4nfasis a la capacitaci6n.
 

Despu~s de la capacitaci6n cambia totalmente. Se da cuenta para
 

d6nde va. No siempre el problema es cr~dito o falta de dinero.
 

'Acabamos de terminar una investigaci6n de c6mo habfan progresado
 

aquellos microempresarios sin entrenamiento. Entrevistamos solamente a
 

20 que no habfan tomado cursos y ellos habfan progresado mfs que los que
 

habfan tenido capacitaci6n, porque se di6 la casualidad de que tenfan
 

recursos -I empezar el entrenamiento. Cuando entraron a la capacitaci
6n
 

tenfan recursos, pero no se atrevian a usarlo, ni a invertir porque no
 

sabfan para d6nde iban. No saben cuAnto pueden ganar, reci4n cuando
 

saben cufnto rendimiento les da la inversi6n, entonces se atreven a
 

usarlos.
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Para mostrar cuhn peligroso es el cr~dito sin capacitaci
6n en Cali,
 

tema en el que ya llevamos bastante tiempo, una perso,a que aprende
 

contabilidad sabe si estA ganando o perdiendo dinero. igeramente mhs de
 

la mitad esth perdiendo dinero y no se habia dado cuenta, perdiendo
 

ahorros, de modo que al darle cr4dito sin capacitaci6n y sin contabilidad
 
le ayudAbamos m5s a que ganara mfs y quebrara mhs ligero.
 

Otro asunto muy importante de la capacitaci6n es que a pesar de que
 

puede ser subsidiada los microempresarios pueden pagar por ella mAs de la
 

que se cree. Hay que cobrarles a los microempresarios buscAndoles
 

crdditos que necesitan pagar en un ano. Ellos pueden pagar, en general.
 

Es necesario convencerlos que pueden pagarlos para ayudar a subsidiar los
 
programas.
 

Pero tengo una reflexi6n: jEstos programas van a ser suficientemente
 

autofinanciados? Es educaci6n para la producci6n, para la riquezs, para
 

el empleo. Pero los subsidios deberfan venir del mismo gobierno, cosa
 

que ning6n pafs latinoamericano se ha preocupado de hacer. Se interesan
 
por el arte, por crear educaci6n mAs formal, pero esa que es la educaci6n
 
bhsica para el sistema de empresa privada, nadie estA preocupado por
 

subsidiarla. Los cr~ditos no se deben dar hasta que la gente est6
 
capacitada.
 

Siempre que se habla de los microempresarios se habla de la usura; de
 

los pr~stairos al 10 por ciento semanal, o diarios, porque darle cr~dito a
 

los que no entAn capacitados o lo invierten mal, es un mal negocio. Hay
 

que cobrar mucho. Les digo sinceramente que yo no he conocido un usurero
 
rico.
 

Uno de los recursos mls importantes de los pafses subdesarrollados es
 

el capital. El crdito hay que darlo a quien lo pueda aprovechar bien.
 

No hay que desperdiciar el cr6dito a quien lo use mal.
 

El Banco Interamericano de Desarrollo se interes6 mucho en estos
 

programas y nos ha dado recursos para cr6ditos y asf hemos podido prestar
 

no en forma directa, pero sf darlo en capacitaci6n. Somos los padrinos
 

de los microempresarios y no queremos ser los que le tenemos que cobrar
 

sus malas deudas.
 

Ademhs se educa mucho mAs a un microempresario trabajando en una
 

empresa financiera. Todos los recursos de Colombia que ha dado el BID
 

directamente a fundaciones, ellas las han puesto en entidades financieras
 

y han hecho arreglos para que ellos presten. Entonces los
 

microempresarios aprenden asf a entenderse con una entidad financiera y
 

rhpidamente se integran con las entidades financieras normales.
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Cuando nosotros conseguimos el primer cr~dito con el Banco
 

en la materia y nos
Interamericano de Desarrollo ellos estaban muy nuevos 


sostuvieron que di~ramos un cr~dito sumamente subsidiado, bajfsimo y
 

nosotros les dijimos que no. Si era esa la condici6n, entonces no lo
 

fomentar el desarrollo de entidades ineficientes porque
querfamos. El 

tenfan plata prestada no nos convence. El interns debe ser de tipo
 

En Colombia
normal, ligeramente por encima del mercado, pero nada mhs. 


el interds comercial normal es del 30 por ciento actualmente. Y a las
 

microempresas se les presta al 23 o 24 por ciento, mAs o menos.
 

En esto tambi~n ha habido una idea muy buena. Los microempresarios
 

viven a travs de cr~ditos usureros. Ha habido entidades que han dicho
 

que van a cobrar intereses mhs altos que el normal para tener cr6dito muy
 

abundante al cobrar m~s y entonces poder subsidiar el programa. Eso es
 

es aceptable polfticamente el
te6rico. Yo creo que en ningdn pals 


crddito mAs caro que es el del usurero. No es racional que mientras que
 

una empresa grande puede tener un cr6dito al 30 por ciento, a los
 

o 45 por ciento para subsidiar el
microempresarios les cobren 40 

En teoria la prActica no es
programa. Es absurdo. es asi pero en 


aceptable.
 

Los cr~ditos son para capital de trabajo. En Colombia normalmente el 

cr6dito promedio inicial es de unos 500 d6lares y alrededor de 1,000 

d6lares en el caso de la gente que ya esth capacitada y se le da ms. 

Me tiene muy preocupado una legislaci6n que estA por aprobarse en los
 

Estados Unidos con pr~stamos para microempresarios pero poniendo un
 

lfmite m~ximo de hasta 300 d6lares. En realidad esto sirve para el
 

vendedor 8mbulante pero no para el microempresario, para aquellas
 

personas que estAn desarrollando una empresa para hacerla crecer y dar
 

lo tiene. No es que yo est6 en contra de programas
trabajo a quien no 


que hagan esto, pero que pongan dinero que se va a necesitar, 50 o 60
 

millones para eso, y est6 dedicado solamente a ese rubro, es un gran
 

error. 
Porque asi no van a dar trabajo en forma masiva a nadie.
 

En cuanto a garantfas, en Colombia en los programas bien manejados
 
Nosotros siempre
las pdrdidas se creen que son menos del 1 poc ciento. 


tienen nada, les pedimos un
les pedimos una garantfa; a algunos que no 


poco mfs y les cobramos un 26 por ciento. Un microempresario hace todo
 

lo hace es porque quebr6, no por falta

lo posible para pagar, el que no 


Pero siempre trata de salir adelante, hace todo el esfuerzo
de honradez. 

por incumplimiento es simplemente porque no
posible; cuando no paga no es 


tiene el dinero necesario. Es por eso que la importancia del fondo de
 

tan grande como generalmente se indica. No tiene la
garantfa no es 


importancia que se le da.
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Lo mhs importante es la integraci6n al sector normal de uegocios.
 
ICufl es la verdadera finalidad de ayudarlos? La dnica forma es hacer
 
que crezca. Entonces, Zqud podemos hacer para ayudarles? No se olviden
 
que trabajan en condiciones fnfimas, de suma pobreza; tienen un salario
 
mfnimo, y no podemos acabarlas por decreto. Tenemo que hacer algo para
 
que crezcan, para que d~n empleo.
 

Un microempresario ha tomado con una entidad financiera, uno, dos o
 
tres cr~ditos. Puede ser que ni siquiera tenga cuenta bancaria al
 
pedirlo. Al empezar a crecer abre una cuenta bancaria, y lo que preocupE
 
tanto a los programas es que pasan al sector formal sin ser formales.
 
Entonres se grad6an al sector formal, y comienzan a legalizarse. En
 
algunos pafses es un tr&mite complejo como en el Per6; en Colombia es
 
menos engorroso. Empiezan a capacitar el personal, porque salir a buscar
 
otro puede ser m~s costoso y complicado; luego comienzan a pagarle
 
mejor. Tenemos pruebas de la gente que ingresa a los programas y despu~s
 
de unos cuantos aftos ha avanzado muchfsimo, en contactos con las chmaras
 
de comercio, por ejemplo. Pagan en promedio mAs del salario mfnimo,
 
aprecian al personal que es para ellos importante.
 

Ellos son los que nosotros llammos graduados, que han tomado los
 
cursos y esthn capacitados.
 

Quiero insistir nuevamente en que la verdadera raz6n de la
 
microempresa es la creaci6n de empleo. La microempresa crece y se
 
desarrolla r~pidamente pero muere muy f4cil; como no sabe nada con
 
cuaLquier contratiempo tiende a desaparecer. Por eso considero que la
 
creaci6n de empleos es sumamente importante.
 

En una pequefla empresa es 3) veces mayor la habilidad para crear
 
empleo. jQui~n es el ncleo de sus empleados? Son personas no
 
calificadas que no encuentran trabajo en ninguna empresa 'ormal porque le
 
piden certificado de d6nde trabaj6 y otros requisitos que no tienen;
 
entonces, por ejemplo, el vecino le dA trabajo, La microempresa cres
 
empleo para el personal que no es parte de nada y un gran problema es
 
capacitarlos porque no saben hacer nada.
 

Uno de los elementos b~sicos del desarrollo es el de capital; el
 
crear empleo con poca inversi6n es lo importante en los pafses sub
 
desarrollados.
 

Lae microempresas crecen mucho, pero como toda labor humana depende
 
de le capacidad que estA detrhs de elias. Muchas de estas empresas
 
tienen un nivel educativo mfnimo. En una oportunidad alguien pregunt6 a
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El contest6: "Yo no
un microempresario qu6 habia aprendido en un curso. 

o tres veces hasta que me
los entiendo la primera vez, pero los hago dos 


capacito". Esta persona tiene ahora mAs de 25 empleados en su negocio y
 

le va muy bien.
 

Quiero citar otras ventajas que no se tienen en cuenta en la
 

generaci6n de riquezas de la microempresa. Casi todas las microempresas
 

tienen un uso adicional de la administraci6n del propio empresario; estfn
 

local para vivir y lo hacen ahf mismo como empresa. Si
aprovechando un 

:on equipos
no esthn all! esthn en localizaciones pobres, iocas valiosas, 


de segunda mano usando algo que otros rechazan.
 

Muchas gracias por la atenci6n de todos.
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El desarrollo econ6mico y social de 
los pafses no es un proceso espont~neo
 
ni algo que surge por nilagro; es el resultado de una interacci6n de esfuerzos
 
al interior de las sociedades, en los que el artifice por excelencia es el
 
empresario. 
Ninguna sociedad moderna ha alcanzado niveles superiores de

desarrollo sin la participaci6n, la dedicaci6n y el esfuerzo del empresario, 
para movilizar eficientemente los recursos de los parses, correr riesgos y

enfrentar visicitudes en un mundo cada vez m~s complejo. Estas 
ideas, que
 
pueden parecer demasiado obvias para todos los aqui reunidos, pues saben todo
 
lo que implica ser un empresario en estos dfas, adquieren en el caso de El
 
Salvador de hoy un significado trascendente.
 

Estamos seguros que la mayorfa de personas de otros pafses que nos honran
 
con su presencia en este 
foro habr~n en mrs de una ocasi6n escuchado sobre la 
pujanza econ6mica que caracteriza a El Salvador hasta hace algunos afios. Y 
tambi~n habr~n escuchado que el progreso material y social que logr6 nuestro 
pais por muchos afos se debi6 a dos elerentos fundamentales, su dedicaci6n al 
trabajo y su espiritu empresarial. Ese proceso nos llev6 al desarrollo de 
grandes empresas para nuestro medio, que nos permitieron no s6lo contribuir a 
satisfacer las necesidades b~sicas de nuestro pais, sino tambien proyectarnos
 
a otras latitudes, mayorando asf nuestra inserci6n en 
la economfa
 
internacional.
 

Pero el progreso que logr6 El Salvador 
a travs de muchos ahos de esfuerzo
 
tesonero, implic6 transitar un largo camino para pasar de una economfa
 
tradicional a una economia moderna v de las pequefias unidades de producci6n

hasta sociedades corporativas, como formas de organizaci6n capaces de
 
enfrentar el reto tecnolbgico, el administrativo y las dificultades inherentes
 
a las exigencias de mercados internacionales cada vez m~s complejos y
 
competitivos. Esta generaci6n es 
testiga de c6mo las dificultades con que

tropezamos por muchos aios a causa de nuestra 
econom a de exportaci6n
 
tradicional fueron eventualmente un factor de estfmulos para participar y

consolidar por algin t-'empo nuestra presencia en el mercado comin
 
centroarnericano.
 

Pero vino la crisis econ6mica internacional y aparejada, a crisis
 
Dolftica; que le pusieron t~rmino a un 
largo perfodo de prosperidad en el
 
campo econ6mico y social. Como secuela de estos elementos se produjo en
 

I 



nuestro pals el fen6meno de desempleo masivo, la marginalidad social, la 
inseguridad econ6mica, y con ello, el deterioro generalizado de los niveles de
 
vida de la mayorla de la poblacfon. Tambi~n como expresi6n de estas crisis,
 
hizo su aparicibn con gran fmpetu un amplio sector informal. La idiosincracia
 
del salvadoreho, su vocaci6n al trabajo, su espfritu emprendedor y su 
creatividad dieron paso a formas nuevas de organizaci6n la mayor parte de
 
ellas de dimensi6n familiar, que con muchas dificultades han ido
 

progresivamente conformando un sector que actualmente eE el soporte decisivo
 
en la econonia del pals.
 

No abundaremos ach en las caracterfsticas intrinsecas del sector informal, 
ellas son ampliamente conocidas por ustedes, porque son comunes en todos
 
nuestros paises. Sin embargo, si quisiera puntualizar que en nuestro medio el
 
pequeho y microempresario ha debido quiz~s tropezar con muchas y mayores
 

dificultades que en otros palses y ello, por la especifidad de nuestra crisis
 
y en general de las complejas causas que le han dado origen.
 

Si en otros paises el sector informal se ha convertido en una alternativa
 
para resolver el grave problema del desempleo, que se origina en la crisis de
 

produccibn que afecta a la mediana y gran empresa, en el caso de El Salvador
 
el papel del peque~io v microempresario en este campo ha servido ademAs para 
dar cabida a los grandes contingentes de desplazados de las zonas de
 
conflicto, y tambi~n para poner su contribuci6n, tal vez indirectamente en la
 

reconstrucci6n de la obra fisica destrulda por la violencia y a solventar y
 
enfrentar los problemas adicionales del terremoto del 10 de octubre del ai'o
 

pasado.
 

Tambi~n en nuestro caso y hoy que nuestro pals se encamina por la via
 
democrAtica a construfr una sociedad que se beneficie mAs de los frutos del
 

progreso material, el papel del pequerio y microempresario han venido a
 
ratificar los postulados fundamentales, de que es a travs de las libertades
 

econ6micas y el respeto a los principios de la libre iniciativa, que se puede
 
consolidar una verdadera y aut6ntica democracia.
 

El reconocimiento del importaw!e papel, que en El Salvador, y en nuestros 
hermanos parses desempeia el pequeio y microempresario, no debiera llevarnos
 
sin embargo a la conclusi6n de que su empeno y responsabilidad hist6rica estAn
 
garantizadus.
 

Precisamente por la especificidad de la crisis a la que me referfa
 
anteriornente, agravada por lo limitado de nuestros recursos materiales,
 

nuestro pequeto y microempresario enfrenta en lo individual y como sector, los 
problemas derivad,s de un pals en que las prioridades ecnn6micas han pasado a 

un segundo plano iira dar paso a la atenci6n del conflicto armado y los 
objectivos del -rogreso social a un pr::p6sito de supervivencia. 

Estas limitaci6nes introducen un elemento distintivo en lo que se refiere 
en nuestro medio a la consolidaci6n y desarrollo de la pequefra y 
microempresa. Sin embargo, precisamente por esas limitaciones es que en 
nuestro pals el sent ido de solidaridad y de re',paldo a este sector ha venido 
cobrando mayor interds en otros segmentos de nuestra sociedad, el cual ojalh
 
se consolide en un esfuerzo nacional en el que los sectores productivos, la
 
clase laboral, el gobierno y todas las demois fuerzas vivas del pals, pongan al 
servicio del pequerio y microempresario su apoyo incondicional para su pleno 

desarrollo.
 



Todo para que aquellos que ahora confrontan problemas de
 
financiamiento, de conocimiento limitado oe administraci6n y de mercados,
 
e impedimentos para que su inventiva e imaginaci6n se traduzcan en una
 
mayor eficiencia, puedan crecer y convertirse en el futuro en empresas
 
grandes y medianas y de abastecedores por excelencia del mercado interno,
 
en unidades de producci6n capaces de exportar bajo los patrones de la
 
competencia internacional.
 

En FUSADES hemos iniciado un ,nodesto esfuerzo, pero del cual nos
 
sentimos muy orgullosos y optimistas, dirigido a apoyar y desarrollar al
 
pequefio y microempresario.
 

Este esfuerzo es el Programa de Promoci6n a la Pequeha y Microempresa

(PROPEMI), al cual me he referido como modesto esfuerzo, no porque 6ste
 
no sea objeto de nuestra mayor atencion sino porque sabemos que la
 
magnitud de este segmei.to que requiere apovo en nuestro pais es bastante
 
grande, y hasta ahora nuestro programa que reci6n ha iniciado hace un aho 
y medio, esta a6T, distante de tener los alcances requeridos y necesitados. 

Sin embargo continuaremos trabajando con paso firme y decidido para
 
acrecentar este programa, en 
el sentidc de extender sus beneficios al
 
mayor numero posible de empresarios en todo El Salvador.
 

He dicho ademis, que nos sentimos orgullosos y optimistas de nuestro
 
programa PROPEMI por los buenos resuliados que estamos experirnentando,
 
los cuales atribufmos el enfoque integral que hemos dado al mismo, que
 
incluye la capacitacibn, el cr~dito y la asistencia empresarial, aspectos
 
que hemos dado en llamar en nuestra pronoci6n del programa, como los tres
 
secretos del 6xito, trilogla simbolizada por tres llaves de oro.
 

Pero no basta el orgullo y optimismo de un esfuerzo como el de
 
PROPEMI tanto en nuestro pais como en el de ustedes debemos propender
 
hacia una acci6n integral y unificada para el desarrollo de los pequehos
 

y microempresarios.
 

Se hace necesaria la concertacibn de esfuerzos entre los sectores
 
empresariales, los gobiernos, las orgartizaciones gremiales, las
 
organizaciones de desarrollo del 
sector privado, tanto nacionales como
 
internacionales. De hecho todas las organizacioiies aquf representadas y
 
nosotros FUSADES ya somos partfcipes de esa concertaci6n y es nuestro
 
deber promover la integrac'%, de todos los demos.
 

Por todo ello es que atribuimos a eventos como este Foro que ahora
 
clausuramos, una gran importanci,. 
 Lo que hemos hecho en FUSADES hasta
 
ahora se nutre en gran medida d. las expe:iencias que hemos recogido de
 
otros pafscs, sin embargo estamos pers'tadidos con que los parses se
 
beneficien mtuamente de los logros de los demos, en 
nuestro concepto, lo
 
que propulsores por excelencia del desarrollo el sector informal, como
 
los distinguidos ciudadanos peruanos Dr. Hernando de Soto y Dr. Enrique
 
Ghersi han apuntado en su obra denorninada "El otro sendero. La
 
revolucibn informal", deberia convertirse en toda una filosofia
 
internacional en el mundo subdesarrollado, porque creemos que movimientos
 
como estos pueden tranformar a nuestras sociedades dentro de un marco de
 
paz, trabajo y esperanza.
 

http:segmei.to


Asi concebimos en FUSADES el desarrollo, fomento y consolidaci6n d2
 
la pequeia y microempresa, por ello es que en nuestro caso no
 
desmayaremos en el prop6sito de mantener nuestro respaldo a este
 
importante sector nacional, dentro de la perspectiva optimista de que con
 
ello estaremos contribuyendo a la viabilidad econ6mica de El Salvador, y
 
de un futuro mhs promisorio para las nuevas generaciones.
 

Las conclusiones y resultados surgidos de est2 Foro, 
nos dan la
 
alegria y satisfacci6n de saber que todos ustedes ilevan a sus paises los
 
mismos prop6sitos.
 

Muchas gracias.
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 Ing. Josi Napole6n Duarte 

El Salvador
 



4. LISTA DE 	PARTICIPANTES ANEXO B
 

SEGUNDO 	FORO CENTROAMERICANO SOBRE DESAROLLO DE
 

PEQUENA Y MICROEMPRESA
 

BELICE 


Mr. Manuel Cuellar 


PO Box 1210 


Belize City 


COLOMBIA 


Sr. Jaime Carvajal 


Presidente Consejo 


Fundaci6n Carvajal 

Avda. 2nda Norte2-N-22FUDEP 
2-N-22 

Cali 

COSTA RICA 


AGO RD ESr. Mario Barboza Sequeira 


Director, Programa de Desarrollo 


Aptdo. Postal 104-2070 

San Jost 


ADEP E
 
Sr. Raul Acu'a Araya 

Director E jecutivo 


Aptdo. 8692 
1000 San Josr
 

Banco Mundial de la Mujer 

Srta. Silvia Fletcher 


Aptdo. 2553 	- 1000
 
San Jos 


San Jost
 

CINDE 

Sr. Federico Vargas 


Director Gerente 


Aptdo Postal 7170 

1000 San Jose 

Cuerpo de Paz 

Sra. Elizabeth Cray 


Assoc. Country Director 


Aptdo. 1266 


FEDEPRICAP 
Sr. Edwin Mndez, Presidente 


Aptdo. Postal 867 

San Jost
 

FINCA
 
Sra. Marfa Marta Padilla 

Directora
 
Aptdo. 7-3120
 

San Jost
 

FUCODES
 

Sr. Ricardo 	 Cede'o Vargas 

Director, Junta Directiva
 
Aptdo. 7-1270
 

San Jost 1000
 

AC 
Sr. Roberto 	Gonzales
 
Director Ejecutivo
 

6070 Tioga

Puntarenas 

Unibn Solidarista Costarricense
 
Sr. Huber Steinvorth 
Sretar Ejeivo
 

Secretario Ejecutivo 

Aptdo. Postal 778
 
1000 San Jost
 

ECUADOR 

Cuerpo de Paz
 

Sr. Jorge Delgado 

Assoc. Country Director
 

Casilla 635
 

Quito 

EL SALVADOR 

Amas de Casa 	Campesinas
 
Sra. Maria Teresa de Lara 

Calle El Progreso 3044
 

San Salvador
 

Amas de Casa Campesinas
 
Sra. Norma de Tona
 

Calle El Progreso 3044
 

San Salvador
 

Asociacin Salvadorea de
 

Industri 
ales 

Sr. Rigoberto Garcia Velado 

C. Liverpool 	 y C. Rornn 

San Salvador 

) 



B,'nco Agrfcola 

Sr. Eduardo Mena Nuila 
C. 5 de Nov. y Sa Av. Nte. 

San Salvador 


Banco Agrfcola 

Sr. Salvador G. Mufioz 
C. 5 de Nov. y 6a Av. Nte. 


San Salvador 


Banco Agrfcola 
Sr. Mauricio Ortiz 

Alameda Roosevelt y 41 Av. 
San Salvador 

Banco Cuscatlan
 
Sr. Armando Ar~valo 
Alameda Roosevelt y 4 1 Av. 


San Salvador 


Banco Cuscatlan 
Sr. Jaime Henriquez 

Alameda Roosevelt y 41 Av. 

San Salvador 

Banco Cuscatlan 

Sr. Nones Lopes
 

Alameda Roosevelt y 41 Av. 
San Salvador 


Banco Cuscatlan 

Mercedes Victoria Orellana
 

Alameda Roosevelt y 41 Av. 

San Salvador 


Banco Interamericano del Desarrollo 

Sr. Jorge Rojas
 
Edif. Torres del Bosque, 10o. Piso 

Ssn Salador 


BCIE 


Sr. Eduardo Calder6n
 
Ed. Torre Roble, 8o. Piso 

Blvd. Los Heroes 


San Salvador 


C~mara de Comercio e Industria 
de El Salvador 

Sr. Guillermo Funes Araujo 

9a. Ave. Norte y 5a Calle Pte. 
San Salvador 


Comisi6n Fortas 

Sr. Codofredo MNndez 
Edif. Omnimoforza 


San Salvador 


Comisi6n Fortas
 
Sr. J. Menjivar Rubio
 
Edif. Omnimoforza
 
San Salvador
 

Comisi6n Fortas
 
Sr. Luis 0. Vela
 

Edif. Omnimoforza
 

San Salvador
 

Comit6 Internacional de Rescate
 
Srta. Connie Paraskeva
 

Aptdo. 1824
 

Centro de Gobierno
 

San Salvador
 

CREFAC 
Srta. Ana Istmenia Aparicio
 

5a Calle Pte. No. 530
 

San Salvador
 

Desarrollo Juvenil Comunitario
 

Sr. David Rogers
 
35 Avenida Sur, No. 626
 

Flor Blanca
 
San Salvador
 

Empresarios Juveniles
 
Srta. Ana Mercedes Deras
 

Calle Arce 1006
 

San Salvador
 

Empresarios Juveniles
 
Srta. Nidia Lisbeth Figueroa
 

Calle Arce 1006
 
San Salvador
 

Empresarios Juveniles
 

Sr. Jos6 Mauricio Rodas Artiga
 

Calle Arce 1006
 
San Salvador
 

FEDECREDITO 
Sr. Jos6 Marfa Ar~valo 
25 Avenida Norte y 23 Calle Principal 

San Salvador
 

FEDECREDITO 
Sr. Nauricio Ccrnejo 

25 Avenida Norte y 23 Cille Principal 
San Salvador
 

FEDECREDITO 

Sr. Oscar Arnando Lara Pinto 
25 Avenida Norte y 23 Calle Principal
 

San Salvador
 

10-41
 



FENAPES 

Sr. Mauricio Herrera Rebollo 

79 C. Oriente y 5 Calle Pte. 


No. 403 

Col. Escal6n 


San Salvador 


FENAPES
 
Srta. Marina E. Saravia 


79 C. Oriente y 5 Calle Pte. 


No. 403 

Col. Escal6n 


San Salvador 


FENAPE S 

Sr. Ernesto Vilanova
 
79 C. Oriente y 5 Calle Pte. 

No. 403 


Col. Escal6n 

San Salvador 


FIGAPE
 
Sr. Jos6 Ayala Pacheco 

Urb. La Esperanza, la. Diagonal 


y Diagonal Principal, Edif. Diaz-Sol 


San Salvador 


FIGAPE
 

Sr. Josd Gregorio Blanco 

Urb. La Esperanza, la. Diagonal 


y Diagonal Principal, Edif. Dfaz-Sol 

San Salvador 


FIGAPE
 
Sr. Ernesto Flores Osorto 

Urb. La Esperanza, la. Diagonal 


y Diagonal Principal, Edif. Diaz-Sol 


San Salvador 


FIGAPE
 
Sr. Obdulio H. Pacheco 

Urb. LaEsperanza, la. Diagonal 


y Diagonal Principal, Edif. Dfaz-Sol 


San Salvador 


FIGCAPE 

Sr. Jaime Trabanino 

Urb. La Esperanza, la. Diagonal
 

y Diagonal Principal, Edif. Diaz-Sol 


San Salvador 


FUNDASAL 


Srta. Elizabet Hayek 

Rpto. Santa Alegria 

Bloque 2-52 

Ciudad Delgado
 

San Salvador
 

FUNDASAL
 
Sr. Roberto Mata
 

Aptdo. Postal 421
 

Rpto. Santa Alegria
 
Bloque 2-52
 

Ciudad Delgado
 

San Salvador
 

FUSADES
 

Lic. Roberto H. Murray-Meza
 

Director
 
Edif. La Centroamericana
 

6o. Piso
 
Aptdo. Postal 01-278
 
San Salvador
 

IESC
 

Sr. Federico Jockish
 

Cond. San Francisco
 

Col. San Francisco
 

San Salvador
 

IESC 
Sr. Roberto Linares
 

Cond. San Francisco
 

Col. San Francisco
 

San Salvador
 

IESC
 
Sr. Jaime Moreno
 
Cond. San Francisco
 
Col. San Francisco
 

San Salvador
 

IESC 
Sr. Arturo Rosales 

Cond. San Francisco 

Col. San Francisco 

San Salvador
 

Instituto Centroamericano de
 
Administraci6n de Empresas (INCAE)
 

Sr. Joaquin Manc:a Morin
 

Cond. Torre Molina
 

Apto. 8
 
Col. Escal6n
 
San Salvadir
 

Instituto Centroamericano de
 

Administraci6n de Empresas (INCAE)
 

Sr. Josd Navarro
 
Cond. Torre Molina
 

Apto. 8
 
Col. Escal6n
 
San Salvador
 



Instituto Centroamericano de 

AdmirListraci6n de Empresas (INCAE) 


Srta. Mabell de Serarols 

Cond. Torre Molina 

Apto. 8 

Col. Escal6n
 
San Salvador 


Instituto Centroamericano de 
Investigaci6n y Tecnolog'a Industrial 

Sr. Jaime Gonzalez 
Edif. Asoc. Salvadorefta de Industrias 

San Salvador 


OEF 

Srta. Dinora M~ndez de SAnchez 

Col. Las Mercedes 


San Salvador 


Organizaci6n de Estados Americanos 

Dr. Humberto Flores 

Director 

Edif. Montecristo, 4o. Piso 

Plaza Las Americas 


Aptdo. Postal 01 318
 
San Salvador 


Organizac~n de Estados Americanos 

Sr. Alberto J. Rosi 
Edif. Montecristo, 4o. nivel 

San Salvador
 

Plan de Padrinos 

Sr. Ernesto Chinchilla 

39 Av. Sur, No. 214 

San Salvador 


Plan de Padrinos 

Sr. Edison Marconi Escobar 
39 Av. Sur, No. 214 

San Salvador 


SCIS 
Sr. Carlos Alberto Martinez 

12 Calle Poniente 108 
San Salvador 

TECHNOSERVE 
Sr. Francisco Lino Osegueda 
81a Ave. Sur y 11 Calle Pte. 4216 
San Salvador 

TECHNO SERV7E 
Sr. Ren6 Eustaquio Rodriguez 
81a Ave. Sur y 11 Calle Pte. 4216 

San Salvador
 

Visi6n Mundial
 
Sr. Ricardo Segovia
 
Av. Portugai No. 4
 
Colonia Santa Leonor
 
San Salvador
 

ESTADOS UNIDOS
 

FINCA
 
Sr. John Hatch
 

President
 
PO Box 1992
 
Tucson, AZ 85702
 

FUPAD
 
Sr. Norberto Ambr6s
 
1889 F Street, NW
 

Washington, DC 20006
 

FUPAD
 
Sr. Edward Marasciulo
 
Ex-Vicepresidente Ejecutivo
 
1889 F Striat, NW
 
Washington, DC 20006
 

HIID
 

Ms. Margaret Bowman
 
Consultora, Proyecto ARIES
 
34 Plaza Street, No. 304 
Brooklyn, NY 11238
 

Inter-American Foundation
 
Mr. Robert W. Mashek
 
Executive Vice President
 
1515 Wilson Blvd.
 
Rosslyn, VA 22209
 

Robert R. Nathan Associates, Inc.
 
Dr. Gustavo A. G6mez 
Consulting Associate
 
1301 Pennsylvania Ave., NW
 
Washington, DC 20004
 

Organi7ation of American States
 
Sr. Ra6l Gonzales de la Cuba 
1889 F Street, NW 

3rd Floor
 
Washington, DC 20006 

Peace Corps
 
Sr. Robert John Evans
 

Chief of Operations 
Inter-American Region 
806 Connecticut Ave., NW 
Washii-gton, DC 20526 



GUATEMALA 

ASCINDES 

Licda. Olivia L6pez Betancourt 


Consultora de Mercadeo 


12 Calle, Plaza del Sol 3-17, Zona 9
 
Ciudad de Guatemala 


CAEM 


Sr. Otto Becker 
Edif. C.mara de Industria, 9o. Nivel 
Ruta 6, 9-21, Zona 4 
Ciudad de Guatemala 

CAmara de Comercio 


Sr. Rolando Dacaret 

Edif. CAmara de Industria 

Ruta 6, 9-21, Zona 4 

Ciudad de Guatemala 


CARE-Guatemala 

Econ.. Miguel Goldberg 
Director, Programa de la Microempresa 
Aptdo. Postal 1211 

Ciudad de Guatemala 

Cuerpo de Paz
 

Sr. Roberto Leiva 

Assoc. Country Director 

6a Ave. 1-46 


Zona 1, Ciudad de Guatemala 

FADES 

Sr. Julio Garcla Mota 

lla Ave. 19-45 


Zona 10, Ciudad de Guatemala 

FAFIDESArDJre AlCiudad 


Sr. Jorge Alborng 
Pres idente 

Aptdo. Postal 64 

Sexta Ave. 1-51, Zona 9 

Segundo Nivel 

Ciudad de Guatemala 


FAFIDES 


Sr. Jacobo Cabassa
 
Tesorero 

Aptdo. Postal 64 
Sex:a Avenida 0-60 
Zona 4, Torre Profesional I, Nivel 3 
Oficina 302 

Ciudad de Guatemala
 

FAFIDES
 

Sr. Ricardo Camacho
 

Gerente
 
Aptdo. Postal 64
 

5 Ave. 4-12 
Zona 1, Ciudad de Guatemala
 

FAFIDES
 

Sra. Genoveva de Deutschman
 
Gerente
 
Aptdo. Postal 64 
Sexta Avenida 1-51, Zona 9 
Segundo Nivel
 

Ciudad de Guatemala
 

Fundaci6n Desarrollo Mujer
 
Sr. Rafael Antonio Castillo
 
Analista de Proyectos
 

Av. Reforma 3-48, 2.9
 
Edif. Anel, Of. 107
 

Ciudad de Guatemala
 

Fundaci6n Desarrol'o Nujer
 
Srta. Maria Aida de GonzAle:
 
Av. Reforma 3-48, 2.9
 

Edif. Anel, of. 107 

Ciudad de Guatemala
 

Fundaci6n para la Mujer

Sr. Oscar Rolando Reyes
 
Av. Reforma 3-41, 2.9 
Ciudad de Guatemala
 

FUNDE SPE 
Sr. Jorge Weissenberg
 
Presidente
 

Edif. Rivera
 

Oficina 205, Zona 1 
de Guatemala
 

FUNTEC
 
Sr. Fernando Pullin
 
Director Ejecutivo
 

7a Ave. 5-10
 
Torre I, Nivel 7
 

Zona 4, Centro Financiero
 
Ciudad de Guatemala
 

MGRR
 
Sr. Gabriel Azurdia 
Torre 1, Oficina 203 
Centro Comercial, Zona 4 
Ciudad de Guatem.ala 

MGRR
 

Sr. Juan C6rdoba
 
Of. 203, Torre Profesional 1 
Centro Comercial, Zona 4 
Ciudad de Guatemala
 



PACT 

Sr. Arturo Sist 

12a. Calle, 2104, 2.9 


Oficina 317 

Ciudad de Guatemala
 

Uni6n Solidarista Guatemalteca 

Rina Sanchinelli Pil6n 


Edif. El TriAngulo 

17 Nivel, Oficina 172
 
7a. Ave. 6-53, Zona 4 

Ciudad de Guatemala 


USAID-Guatemala 


Sr. Arnulfo Coto Martinez
 
Promotor Financiero 

Avenida Reforma 7-01, Zona 10 


Ciudad de Guatemala 


Visi6n Mundial 


Sr. Hugo Eliu Arana J. 

30"Ave. "A", 10-55 
Zona 7, Ciudad de Guatemala 


HONDURAS 


ANDI 

Sra. Gladis de Enrfquez 

Col. Los Robles 


C.Q. - 19
 
Tegucigalpa 


ANDI 
Sra. Dorcas de Gonzales 

Sec. Ejecutiva 
Edif. Asegurados Interamericanos 

5o Piso 

Tegucigalpa 


ASEPADE 
Srta. Rosa Enamorado de F6nez

Barrio Cabahas 


Choluteca 


ASEPADE 


Sr. Felipe Fiallos 

6a Calle 3 y 4, No. 309 


Barrio Medina 
San Pedro Sula 


ASEP ADE 
Sr. Douglas Sandoval 
Barrio La Concordia 
Aptdo. Postal 444 

Tegucigalpa
 

BANCAHSA
 
Sr. Alan Hinestrosa
 
Aptdo. Postal 344
 

Tegucigalpa
 

Bar:o de la Mujer
 
Srta. Marcia Delfina Garcia R.
 
Aptdo. Postal 444
 

Tegucigalpa
 

Banco La Capitalizadora
 
Sr. Victor M. L6pez Steiner
 

5a Ave. 6 y 7
 
San Pedro Sula
 

CADERH 
Lic. Ricardo Castillo Callejas
 

Director Ejecutivo
 

Aptdo. Postal 1599
 
Edif. Quinch6n Le6n, 5o Nivel
 
Tegucigalpa
 

Sr. Roberto Castillo
 

Cuerpo de Paz
 

Sr. Alex Corpeho 
Associate Country Director
 
Aptdo. Postal C-51
 
Tegucigalpa
 

FEHC IL
 
Sr. Jorge Alberto Alvarez
 
5a Ave., N.O. No. 80 
San Pedro Sula
 

FEHCIL
 
Srta. Marl~n U. de Salazar
 
Loma Linda Norte
 

2 Calle H, 2132 
Tegucigalpa
 

FIDE
 

Sr. Sergio Zelaya
 

Gerente Servicios Econ6micos
 
e Institucionales
 

Aptdo. Postal 2029
 
Centro Comercial Maya
 

Blvd. Moraz~n, 2o. Piso
 
Tegucigalpa
 

FUNADEH 
Sr. Roberto Membrefio
 
Aptdo. Postal 299
 
San Pedro Sula
 



FUPAD - Honduras 
 FUNDES
 
Lic. Beto Brunn 
 Dr. Ra61 Hern~ndez
 
Edif. Interamericano de 
Seguros Presidente
 
Blvd. Moraz~n, 4o Piso 
 Aptdo. Postal 6-556, El Dorado
 
Aptdo. Postal C-66 
 PanamA 5
 
Tegucigalpa
 

Sindicato Nacional de las
 
FUPAD - Honduras 
 Pequehas Empresas
 
Sr. Frank Valva 
 Sr. Manuel P6rez
 
Edif. Interamericano de Seguros 
 Gerente General
 
Blvd. MorazAn, 4 o Piso 
 Aptdo. Postal 10414
 
Aptdo. Postal C-66 
 Zona 4, Cipdad de PanamA
 
Tegucigalpa
 

UNPYME

ODEF 
 Sr. Hector Sucre
 
Srta. Francisca de Escoto 
 Presidente
 

Aptdo. Postal 9605-6

USAID-Honduras 
 Ciudad de PanamA
 
Srta. Mary F. Likar
 
Private Sector Officer 
 USAID - PanamA
 
Avenida La Paz 
 Sr. Bernai Velarde
 
Tegucigalpa 
 Gerente de Provectos
 

Ave. Manuel Batista
 
NI CARAGUA 
 Edif. Cemento Panamh
 

Ciudad de PanamA
 
COSEP
 
Sr. Manuel Berm6dez Noguera 
 PARAGUAY
 
Aptdo. Postal 135-C-001
 
Managua 
 Cuerpo de Paz
 

Sr. Antonio Dacak
 
COSE) 
 Assoc. Country Director
 
Sr. Le6n J. Ruiz Amador 
 Chaco Boreal
 
Aptdo. Postal 135 C-001 
 162 c/Mcal. L6pez
 
Managua 
 Asunci6n
 

FUNDE-Nicaragua 
 PERU
 
Sr. Aron Guerrero
 
Aptdo. Postal 2598 
 Instituto Libertad y Democracia
 
Managua 
 Sr. Enrique Ghersi
 

Benavides 881
 
INDE 
 Lima 18
 
Sr. Gilberto Cuadra
 
Presidente 
 REPUBLICA DOMINICANA
 
Aptdo. Postal 5430
 
Managua 
 Cuerpo de Paz
 

Sr. Domingo Valerio
 
INDE 
 Assoc. Country Director
 
Sr. Carlos Noguera Pastor 
 Bolivar 451
 
Director Ejecutivo 
 Santo Domingo
 
Aptdo. 2598
 
Managua 
 SUIZA
 

PANAMA 
 FUNDES - Suiza
 
Sr. Eckhart Oehring


FEDPA Director Ejecutivo Adjunto
 
Sr. Ernesto Vaughn 
 8867 Niederurnen
 
Gerente General 
 Suiza
 
Aptdo. Postal 6664
 

PanamA 5
 



5. ORGANIZADORES DEL II FORO CENTROAMERICANO SOBRE ANEXO B 
LA PEQLTERA Y MICROEMPRESA 

FEDEPRICAP 

Carlos Miguel Echeverrfa 


FUPAD
 

Norberto Ambr6s 


Lewis Townsend 


FUSADES
 

Comit6 Organizador
 
Jos4 Carlos Li~vano 

Carlos Arturo Flores 


Mercedes Mel~ndez Guerrero 


Comisi6n Tcnica
 
Juan Hctor Vidal 

Carlos Arturo Flores 

Comisi6n de Logistica
 
Helena Miranda de Guti~rrez 

Ingo Forrer 

Aria Marfa Salaverrfa 

Helen Romero 


Alice Alvarez 

Cecilia Romero 


Gloria de Villacorta 

Julio Abarca 


Ricardo Araujo 

Ernesto Jos6 Urroz 

Rafael Antonio Avalos 

Jos6 Ernesto Flores 


Arnoldo Molina 


Comisi6n de Finanzas
 
Enrique Suhre,' Mantilla 

Helena Miranda de Guti~rrez 


- Director Ejecutivo/Coordinador
 

- Coordinador Ejecutivo 

- Coordinador
 

- Coordinador Ejecutivo
 
- Asistente del Coordinador
 

- Asistente del Coordinador
 

- Coordinador
 
- Coordinador 

- Coordinadora
 
- Digitador
 
- Voluntaria
 
- Secretaria y boletaje
 

- Secretaria 
- Secretaria
 

- Secretaria
 
- Motorista 

- Motorista 
- Fotocopiadora
 

- Fotocopiadora
 
- Fotocopiadora
 

- Mensajero
 

- Coordinador
 
- Asistente
 


