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I NTRODUCC ION

El capital como factor importante dentro de la producción, es mar

girial a un gran número de familias de la Regi6n Sur del Ecuador.

Cabe mencionar además que los predios beneficiarios de los presta

tamos casi en su totalidad pertenecen a propietarios que disponen de

recursos, por lo que se puede decir que existe una completa margina

ci6n del crédito para ls pequeños agricultores.

En consecuencia, siendo el capital un factor imprescindible para

el desarroll4 inaccesible en las actuales circunstancias para una gran

xnayora de familias marginadas, estimadas en cerca de 20 mil de un to-

tal de 32 mil familias rurales que existen en el área del Proyecto Sur

de tja; se ha creido conveniente la formulación y ejecución de este -

subproyecto de crédito rural acorde con las circunstancias y estados -

de vida de los pequeños agricultores de la Regi6n Sur del País. Esto

es lo que se propone en el presente trabajo. tomando en cuenta que el

crdito pierde su funcin de elemento multiplicador de riqueza si no -

viene asociado a proyectbien definidos de extensi&i agrícola, de coo

perativas, de comerciaiizaci6n, de salud publica, de educación, etc.

y complementado por una infraestructura capaz de dar valor a la produc

cirL agropecuaria, colocándola ventajosamente a disposici6n de los mer

cados

Este estudio produjo un voiiinen apreciable de datos, cuya inter -

pretaci6n y articulaci5n requiere mas tiempo del que se previ6 para el
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esfuerzo inicial. Por su propia naturaleza preliminar, este trabajo no

constituye un documento oficial para el funcionamiento de la Caja de

Ahorro y Crédito Rural. En consecuencia, las apreciaciones en el consi

nadas no representan necesariamente la última palabra, creyéndose conve

niente elaborar los estatutcs reglamentación interna de funcionamiento

de la Caja de Ahorro y Crédito Rural.

El objetivo de esta tesis es presentinformaci6n descriptiva sobre

estas nuevas alternativas de mecanismo de crédito rural para el sur del

país y proporcionar elementos de discusi6n sobre las implicaciones eco

n6micas, sociales y políticas de estos mecanismos de crédito. Se trata,

por tanto, de un inventario inicial elaborado con base a visitas cortas

a los sectores estudiados, que servirá como punto de partida a investi-

gaciones científicas de mayor profundidad y alcance que será preciso -

realizar en un futuro inmediato.

El carácter preliminar de esta tesis, indica que está sujeta a re-

visi6n, de acuerdo con las nuevas informaciones que se acumulen o con

los criterios adicionales que surjan en las discusiones y políticas que

se efectúen al respecto.



II.- EL SECTOR PRIMARIO EN LA ECOMOMIA

2.1. La Economía Agrícola en los Países Subdesarrollados x en el Ecua-

La teoría econ6mica moderna atribuye un papel fundamental a los

incentivos y motivaciones de carácter pecuniario, hasta el punto 	 de

fincar sobre ellos susrelaciones de causalidad.

Los incentivos pecuniarios atribuidos al hombre como ente econ6m

co no tienen el 'mismo sentido y, en la mayoría de los casos, dan a los

estudios que se fundan en ellos una notoria insustancialidad. La agri

cultura de subsistencia que' practcanlos pueblos sedentarios de cultu

ras tradicionales no es, en gran medida, una actividad pecuniaria, no.

la motivan la búsqueda de utilidades o el afán de lucro. Tampoco la a

fectan los precios del mercado ni de los que determinan las decisiones

sobre 'la producci6n en las economías monetarias. Por supuesto que axis

te la tierra, el trabajo y el capital en el sentido de suelo, seres bu

'manos y herramientas, pero no existen el concepto de la tierra» el tra

bajo y el Capital como medios de producci6n con fines acumulativos.' Es

• ' ' ' una economía subdesarrollada, ya existe el concepto de medios de pro -

ducoi6n con la finalidad de"obtner rentabilidad financiera, pero su

desafío fundamental a que se enfrentan estos paises debido a sus pro -

pias características ea de no contar con loe factores necesarios para

poder despegar a la transformaci6n de estado subdesarrollado a desarro

liado. Estos países al necesitar de la ayuda de países ricos ya sea a

trav&s de pr&stamos, asistencia tcnica, etc.; dan origen a que 	 los
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paises 
1 
desarrollados absorbw. controlen los medios de producci6n en

su propio beneficio, perjudicndoios, a la vez que detienen el progre-.
so econ6mico, cultural y social de éstos,

Entró las vías que pueden conducir a alcanzar el desarrollo, pue-

den darse en el terreno de la agricultura, de esta manera, la eeoncf
agrícola en los países avanzados es una disciplina secundaria, en loe
paises no industriales, por problemas propios de estos paises adquieren
una importancia crítica,, siempre es el principio y fácilmente puede ser

el fin del desarrollo, a causa de que cualquier programa de fomento in
dustrial, financiero y comercial con recursos internos, forzosamente

tiene que depender de ahorro, de excedentes alimenticios, y de exceden
tas de mano de obra provenientes del sector agricola.

Entre las proposiciones más importantes del desarrollo ecou6mico

ea que en una economía subdesarrollada el crecimiento del sector indue

trial depende directamente del progreso t&cnico del sector agrario.Lo

paises subdesarrollados dedican la mayor parte de sus recursos bo

a la agricultura y, debido a que estos recursos están empleados de, un
modo ineficiente, existe un grado elevado de Subempleo. Como la agri-
cultura produce en su mayor parte los medios de subsistencia del país,

entonces deben producirse mejoras en la eficiencia de la agricultura
con el objeto de que produzca un excedente de alimentos por encima de
lo que consume el sector agrícola, con la finalidad de trasladar recur
soahim	 de las granjas a las industrias, donde puedan construir y
expandir el sector industrial.

Ii economía agrícola en el Ecuador, partimos analizando que la
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yor parte de la poblaci8n ecuatoriana esta asentada en la Costa y en

la Sierra, regiones en las que se desarrolla la mayor parte de la asti

vtdad eoon6mtca del país. En la Sierra se cultivan productos que se -

los dedica en su mayor parte para el consumo interno y en la Costa pro

duetos que se dedican px'incipa3anento para la exportaci6n entre ellos

el oat&, banano y cacao, XL crecimiento de la economía del Ecuador, -
1 	 E, trj y

como la de otros países subdesarrollados, dependo de sus exportaciones,

ya que por intermedio de ellas el país puede adquirir en el exterior —

bienes intermedios y de capital necesarios para el desarrollo, y ade..

m&s los ingresos fiscales provienen en un buen porcentaje del comercio

exterior,

Las exportaciones del país en 1978 fueron de 1.500 millones de d6

lares, qué equivale a siete veces mas, con respecto a cifras de 1970

que fue de aproximadamente 200 millones de d&Lares. De estas exporta-

clones el 73 por ciento corresponden a productos primarios y el 27 por

ciento restante a bienes industrializados, destacándose loe elaborados

de cacao con un 14 por ciento de las exportaciones totales y los den-

vados de petr6leo con un 6 por ciento, Los productos agrícolas tropi-

cales primarios (banano, caf& y cacao) con el 34 por ciento del valor

P08 total y el petr6leo con el 35 por ciento que constituyen la casi

totalidad de las exportaciones, ji

El P18 en el período 1971 — 1978 crect6 a una tasa promedio del 8

Por ciento y en 1979 ereet6 al 5,3 por ciento, cifra inferior a la del

ji Boletín del Banco Central del Ecuador, 4nuanto No, 30 1980, págs,
15-i6

n



6

promedio de la dcada. La diferencia se debe a que en el pez-todo 1971

1978 el Ecuador tuvo ingresos cuantiosos, gracias a la bonanza petrole

ra.

Corno podernos darnos cuenta el Ecuador se encuentra en un periodo

de desarrollo. En contraste de ello, el pueblo padece una situac±6n

de nngustia y miseria; el grado de cultura de las mayor4as es muy defi

cíente; las garant.as democrtcas de que goza son limitadas.

Continuando con el ¿nitss del período 1971 1978, el sector a-

grícola tuvo un crecimiento muy lento en la economía del país, y en va

nos aos lo ha realizado por debajo de la tasa de crecimiento de la

poblact6n (3.4 por ciento), muestra de ello es que el país tuvo que i

portar apreciables cantidades de productos altmenttcos para poder s

pli.r la defi-cienc de producc{tn ntene. Como consecuencta de ello,

!,a PtLrtí.dip-ae ,16n dl sector aropousio en el PI1 tiene üha penssten

te tenctá de deeci.mtento

i trnos en cuenta la 15ródúcel6ii acol a en 1979 tiene canacte

Íticas Stlarés a las dél 06 197, entré otras Sé debe a cdicio

héS ClIffiAtiCá9 y entéades qae átédtáfóh les cultives duante este

Aló; y, ago que se debe tomar muy en cuenta es acerca de los proble

mas estructurales que se mantienen en el agro, ya que junto al deminto

del imperialismo, el mantenimiento de tuertas superivenotas teudel-es,

decide el retraso y la pobreza nacione.ls	 -

Sí consideros que la agricultura, es él principal -cornponente de

nuestra producci6n, padecede todas las consecuencias denivdas de ter

mas sei.feudales y sitcolontalee de producct6n y de propiedad. Unos
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poco terratenientes mantienen en su poder enormes extensiones
1

productivo, que las conservan incultas en su mayor parte, mientras una

porci6n de ellas las entregan en arrendamiento a los campesinos, opri.-

iflftndoles con cánones crecidos,

La llamada Ley de Reforma Agraria y Colonización, expedida por la

Dictadura Militar en 1964, en acuerdo con loe imperialistas y terral».
nientes no ha significado ninguna soluci6n para el probiena y en algu.

nos casos ha agravado la situación do los campesinos. Esta Ley no

afecta seriamente a la existencia del latifundio en el país ni a las

supervivencias feudales. La Ley mantiene una extensi6n de tierras en
poder de cada latifundista que es de tres mil quinientas hectáreas en

la Costa y mil ochocientas hectáreas en la Sierra.

Es base a todo esto, el sector agropecuario no muestra un buen

desenvolvimiento en el desarrollo económico del país, ya sea en la ex-

portaciones de productos agrícolas, ya sea como fuente de abastecjznjen

to del consumo interno, lo cual podamos concluir que por su deficien -

cía ha inducido a presiones inflacionarias y a destinar incluso gran -

des divisas a la importaci6n de alimentos que repercute casi a la mi-

tad de la población ecuatoriana que viven en áreas rurales.

Otro de los grandes factores para que el sector agrícola no deape

gue por una etapa franca de desarrollo es que la tcnica agrícola utt-

lizada en el país es sumamente atrasada; la mecanización de la agricul

tura ea practicamente nula, lo que produce rendimientos muy bajos y un

nivel de vida infrahumano para los campesinos, lo cual repercute a la

población en general. Todo esto se debe como se mencionó anteriormen-

te, a problemas estructurales que detienen el desarrollo de la agric'ul
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tura, relacionados fundamentalmente con el régimen de tenencia de la

tierra y los sistemas de comercjljzaci6n.

22. El Desarrollo Agrícola Frente al Avance Económico.-

"Es claro que la pobreza y la enfermedad constituían un círculo

vicioso. Los hombres y las mujeres estaban enfermos porque eran

pobres; se empobrecían aún mas porque estaban enfermos y empeo

raban de salud porque habían seguido empobreciéndose". /

En términos generales, romper el círculo vicioso de lapobrezayen

invertir el sentido del proceso circular y acumulativo para entrar en

la etapa de crecimiento sostenido es la parte crítica de los países

subdesarrollados.

En la generalidad de los casos, el núcleo del círculo vicioso radl

ca en la forma de gobierno y en la organizaci6n social resultante que

rigen enlos países sumidos a este atolladero. Cuando una naci6n es do-

minada por una pequeña élite terrateniente, ésta controla y administra

el país de acuerdo con sus intereses y sentido de valores. El desarro-

llo econ6mico no le interesa porque no le hace falta. Sus miembros ya

gozan de sus ventajas sin sufrir sus exigencias: tienen ingresos --

cuantiosos, acceso a los bienes y servicios que brinda la técnica más

avanzada y, ademas disponen de mercancías y servidumbre inasequibles -

en los países	 desarrollados. Todo esto, sin restricciones y moles =

j/ C.E.A,, Winslow, The Cost of Siesknes an Price Of }ealth, Series -

monográficas Nn 7, Ginebra 1957, pag. 9



9

tias como el pago de impuestos, la igualdad ante la ley y la infinidad

de responsabilidades cotidianas que impone una forma democrática de vi

da.

La clave para entender estas economías está en que se trata de or

ganizaciones sociales anacrónicas, parecidas a las que e±stían en Su

ropa antes de la revoluci6n industrial. Entonces el primer paso para -

salir del círculo vicioso de la pobreza consiste en romper la hegemonía

de la clase terratenientes Lo esencial es destruir la vieja estructura

polticá y sustituirla por un nuevo orden fincado en la igualdad de de

rechos y de responsabilidadesi 81 tal cambio tiene lugar, automática =

mente gestárá en un especie de reaccin en cadena, olas sucesivas de

cambios en ló.9 valores sociales y culturales y en los óbjtivO nacio-

nales e individuaies y estos a su vea, repercutirn sobre ámbítos más

extensos y eforzarn, al mnimo tiempo, los cabios anterioresi

n concreto se necesita una rev51ucj6r. pero tib solO en su senti-

do estrecho de movunienl:o armado, sino ademes, en su sentido caval 	 y

dinmico de tevólucidn póliticá i social, agraria e industrial. 8e re *

quiere que un qrupb decididamente opuésto a la álité terreteniente ten

qa etnpé?i., la autoridad, la imaqinaci&- y el tiéfflpó para acabar con la

vieja estratifÍcacin soc: ial, paraCónVétt Ir la inercia tradicional en

uña fuerza cOri SÉritidO pOSitivO y para implantar y difuridlr hUevaS t&

ricas productivas, como contrapartida obvie, sé requiere que el resto -

dé la sociedad responda favorablei ente a los huevo! estffiulos.



1111-MARCO	 TEORICO

.3. 1. Marco Tertco del. Proyecto de Desarrollo Rural Intera]. Sur	 de

Loja,- Ji'

Un proyecto de Desarrollo Rural Integral, no es solamente la alabo

¡ raci6n de un documento, sin6 más bien una dinámica tanto de acciones

J

como de hechos que se pretende desarrollar en una área para ayudar la

/ formulaci6n y ejecuci6n de acciones; entrafa en conjunto el diagnósti-

co de la problemática, la elaboraci6n de propuestas para abordarla y

la ejecuci6n de acciones concretas; tiene una dimnensi6n analítica pero

tambtn otra igual o más importante de ejecuci6n, de hechos que impao-.

tan y afectan la realidad misma. Sin desconocer que todos los proyec-

tos requieren de investigaci6n y análisis, pero esta clase de proyec -

tos en sí no se reducen a estos estudios.

Un proyecto de esta naturaleza no se hace para ayudar por igual a

todos los sectores poblacionales, sino más bien identificando a los su

j etos sociales que existen y se desenvuelven en ella, en basé a una e-

norme investigacl6n de como se dan los procesos socio-económicos de u

na área en estudio.

/t.a

En el presente análisis lo integral es motivo de muchas interpre-

clones, no pasa por una simple suma de componentes sectoriales que

Seminario Taller de Apoyo al Proyecto de Desarrollo Rural Integral

Sur de Loja, 1980, págs. 39, 46 2 47 y 48.
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nos garantice incidir sobre los aspectos claves, neurálgicos, decisio-

nes de los procesos.aocio-econ6micos que procuramos transformar. Un en

foque integral parte de una concepci6n integral de la problamática co-

mo es la tdenttficaci6n y caracterizaci6n de la naturaleza y dinámica

de los procesos centrales y los mecanismos específicos a trav&s de los

cuales estos procesos se espresan, luego contina con un planteo de so

luciones principales, sin las cuales los objetivos no podrían alcanzar

se, y despus con la ejecuci6n de acciones prioritarias que converge -

rían sobre la unidad de la familia o la organizaci6n campesina.

Las condiciones difíciles y de miseria en que viven un alto por -

centaje de poblaciones rurales, entre otros efectos¡-,conjuntamente res

tringen la capacidad de conducci6n en buena parte de los sectores cam-

pesinos; siglos de explotaci6n no llevan a una situaci6n en la que los

campesinos puedan conducir mágicamente las resoluciones de los comple.

jos problemas que les aquejan. En tal raz6n, los proyectos de desarro

lo rural integral deben ser dise1ados en forma tal que aliente desde

el inicio la incorporaci6n campesina a su conducoi6n, la partioipaci6n

más amplia, la movilizaci6n de acuerdo y en torno a las actividades; -

tratando en todo momento, que estas familias marginadas ingresen al

proceso productivo de]. país.

En éste sentido el Plan Quinquenal de desarrollo 1980/84 se con-

centra marcadamente en la necesidad del desarrollo rural agrícola. El

Plan' delineado por CONADE reconoce la necesidad de desarrollar áreas

rurales pobres que fueron descuidadas en anteriores presupuestos de Go

blerno y donde vive gran nfriero de campesinos pobres, cuyas economías



los dejan en gran medida fuera de la vida nacional.

El plan propone 17 proyectDRI 2/ prioritarios dentro de los 5 -

años del presente gobierno.

- En la actualidad se estudia la presentación de cuatro de los pro-

yectos anteriores para obtener para ellos, financiamiento a través del

PIDA 31. Estos incluyen al DRI Sur de Ija.

El gobierno del Ecuador estableció a través del Decreto Ejecutivo

NI 637 de octubre 8-80, publicado en el Registro Oficial Na 305, del -

29 de octubre del mismo año, una Secretaria de Desarrollo Rural Inte -

gral. Esto refleja tanto la importancia que el gobierno asigna a los -

proyectde desarrollo rural, a la vez que el reconocimiento de la no

cesidad de mejor organizacidn de los DRI, si se desea cumplir las m -

tas señaladas en el Plan Quinquenal. La SDRI tiene su sede en Quitó,-

dependiente del despacho de la Presidencia de la Repblica /

La SEDRI cumple su principal responsabilidad a través de las Uni-

dades Ejecutoras (UE), que estarán formadas por personal de Institucio

nos publicas y privadas participantes en cada DRI especrfico. El Jefe

de cada UE será nombrado por la SEDRI y dependerá técnica y administre

tivamente de ella. El resto de los miembros de la UE serselecciona -

dos de las instituciones participantes y con el acuerdo de la SEDRI. -

Las UE son responsables según decreto, tanto del planteamiento como de

la ejecuci6n del respectivo DRI.

2/ Desarrollo Rural Integral

3/ Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

4/ Publicado en Registro Oficial, 29 de oct./80

12



13

El Decreto también consideraba la creaci&i de un Pondo Nacional de

Desarrollo Rural Itegrai (FONADRI), que cónsste básicamente en una -=

cuenta en el Banco Central en las que se depositaran los recursos para -

los financiamientos de los DRI, provenientes tanto del . Presupuesto Nacio

nal, como de fuentes financieras internacionales. Mediante Decreto Ejecu

tivo Ni 268, promulgado en el Registro Oficial Ñ& 76 1 dei 9 de septiem -

bre/81, se cre6 este rondo. 5/

3.2. Irey ....	 4PS16 del Proyectó Sur de Loja -

l área del proyecto comprende gran parte de la provincia de Lo

específicamente la totalidad por parte de los cantones Calvas, Celica, *

Espíndoia, Gonzanam, Macará, SOoranga, Paltas y Puyango. Del cant6n Lo

ja, las parroquias de Malacates, Vllcabamba y ?angana, y El Tabo del -

cant6n Catamayo. La totalidad de la superficie de esta parte de la pro

vincia de Loja que es es área bruta del proyecto, abarca 8.877 2; de -

los cuales se ha identificado como área específica del Plan Rural 3.610

1n2. /

La delimitaci6n de áreas específicas del Proyecto Sur de Loja se -

fundamenta en los siguientes criterios: 6/

54 . Oqu

Elárea - bruta del proyectó asciende a 887.700 has de las cuales 341.788

has están actualmente ocupadas en su mayor parte en forma indebida.

5/ Publicado en Registro Oficial, Sept/81

PEDESUR- Informe de Preparación del Proyecto de Desarrollo Rural In

tegral Sur de Loja, mayo/81, Texto Principal.



rea de Influencia del Sistema de Centros Urbanos.-
	 1ctCP

La influencia que ejercen los sistemas de centros urbanos denl

área del Proyecto es fundamental, especialmente en cuanto tiene que -

ver con la capacidad instalada de infraestructura de servicios, indus-

trias y artesanías, que permiten en la actualidad en cierto grado com-

plementar las actividades primarias agropecuarias, que caracterizan a

dichas áreas de influencia y la posibilidad de su ampliación. En estas

áreas se asienta la mayoría de la pcblaci6n.

reas de Influencia del Sistema Vial yde Transporte.-

Este servicio es indispensable para el desenvolvimiento de las activi-

dades econ6micas y sociales, de ahí que para la selección de reas es

pecficas ha constituído un factor imprescindible, sin lo cual no po-

dría cumplirse los objetivos propuestos.

Áreas que han _Influido en el Proceso de Reforma Agraria.-

Dentro de las áreas específicas propuestas para el proyecto, se asien-

tan las principales comunidades campesinas ocupando casi la totalidad

de los predios intervenidos por la Reforma Agraria, cuyo proceso no ha

sido integral.

Este criterio y en consideración al estado actual de marginalidad,

presi6n demográfica, deterioro de los recursos naturales, uso crítico

de los insumos de producci6n, es quizás el mejor argumento de la selec

ci6n de áreas específicas.

En base a estas consideraciones, se han seleccionado las áreas es

pecíficas del proyecto, cuya ubicación en el espacio se indica en el -

mapa N 1, a continuaci6n.
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El proyecto comprende 13 componentes. Los ocho componentes produc

tivos representan el 74 por ciento del costo total del proyecto, de -

los cuales desarrollo agrícola, ganadero y forestal represetan el 49 -

por ciento del total. Los componentes de infraestructura vial y sanea-

miento rural representan el 20 por ciento. Los otros componentes, prin

cipalmente para la administraci6n y manejo del proyecto ascienden ini-

camente al 5 por ciento del costo total del proyecto.

En el anexo NZ 1 se presenta una lista de los componentes del pro

yecto y se indica la importancia de cada componente con respecto a los

costos totales.

3.3. Objetivos del Proyecto Sur de Loa.-

Los objetivos se desprenden del Plan Regional de Desarrollo del -

Sur del Ecuador, responden al proceso socio-econ6mico que vive actual-

mente la región, y a su vez es compatible con los principios básicos -

del Plan Nacional de Desarrollo.

Entre los objetivos generales del proyecto tenemos:

- Afianzamiento de la Soberanía Nacional.

- Consolidaci6n interna y superación de la situaci6n de marginalidad -

del campesinado y agricultores de la zona.

- Elevaci6n del nivel de vida y la consecuCi6ti. del bienestar social -

de la comunidad asentada en la zona.

- incorporaci6n de la zona a la produccin y desarrollo de los demás -

sectores de la economía, especialmente de la agroindustria.

-Generai6n de ocupaci6n y distribución del ingreso.
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Como objetivos específicos del proyecto son los de llegar a bene-

ficiar a un20 mil familias rurales que existen en el área. Es impo-

sible estimar con precisi6n cuantas de estas 20 mil familias se benefi

ciarían simultáneamente de varios componentes toda vez que la pequeña

propiedad típica suele tener tanto explotaciones agrícolas como pecua-

rLas y en algunos casos existirá la posibilidad de hacer reforestaci6n

o piscicultura. Ademas de los beneficios indirectos a nivel de pobia -

ciones campesinas no cuantificables, pero que abarcan a toda la pobla-

ción del área, tales corno el saneamiento rural y la construcci6n alre-

dedor de 250 kil6metros de vías de acceso. Se estima que aproxirnadamen

te un 40 por ciento de las familias del grupo objetivo, viven en pobla

dos rurales y por lo tanto se beneficiarán de gstos.



IV- SUBPROYECTO DE CREDITO RURAL CAMPESINO

4.1. Objetivos del Subpcp de . Cx4dito Rural Campesino.-

4.1.1. Qjtivos	 Entre estos objetivos tenemos ., prov

ner a. través del subproyecto en es-

tudio, la provisi6n de er&dito a corto y mediano plazo a pequeftoe agr

cultores marginados. Partimos considerando que el abastecimiento de

líneas y condiciones apropiadas de crdito es de gran importancia para

llegar a los pequeflos productores considerados como sujetos de crédito

del subpróyecto.

Se estima que un gran porcentaje de los pr&stamos esta4 destina-

dos a campesinos productores en pequefla escala, por montos bastante

reducidos para justificar su administraci6n en fonna individual. Por

esta razón y a fin de facilitar una operaci6n anq,lia del programa cre-

diticio se espera en lo posible, trabajar con crédito asociativo con

cooperativas, comunas u otras formas de organizaciones campesinas legal

mente constituí das.

Además se pretende organizar al sector productivo a fin de lograr

una mayor integraci6n en la regi6n en estudio.

Por la manera como se propone las acciones en el componente pro -

ductivo del Proyecto Sur de Loja en la Sub&rea 14, se considera el si-

guiente mecanismo de crdito en el subproyecto: crdito a la produo-.

ci6n, concedidos a corto y mediano plazo, para la provisi6n de insumos,

servicios, equipo e instalaciones en fincas con, riego.
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4.1.2. Objetivos especficos.- ntre estos objetivos tennos:

Crear un mecanismo eficiente a fin de facilitar la obtenci6n del

crdito a una gran parte de la población marginal del área en estu-

dio, estimadas en 1.383 familias que en las condiciones actuales no

tienen acceso a las fuentes de créditoinstitucional.

- Fortalecer el desarrollo productivo de los habitantes del área en

estudio, en especial de las clases pobres a travs de crditos a

corto y mediano plazo, tratando en lo posible trabajar con crdito

asociativo con las organizaciones, las mismas que se indican en el

cuadro No. 8 3 pág. 57.

- Generar nuevas fuentes directas e indirectas de trabajo, y

- Tratar de fortalecer el movimiento organizativo de la Subrea 14

del Proyecto Sur de Loja,

4,2. Localización del Subproyecto de Crkitto Rural.-

La implantación del subproyecto de crdito rural, que puede ser-

vir de modelo, funcionará en la parroquia de Vilcabamba dentro de la

subrea 14 del Proyecto Sur de Loja.

4.3. Marco Conctual y Funcional.-

4,3.1. pMcionmiento delteoría del dinero.- El dinero es u

na de las grandes

/ P1E1FSUR - Informe de preparación del Proyecto de Desarrollo Rural
Integral Sur de Loja, junio/81, Vol. 2.
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invenciones del hombre. El hecho de que casi todas las sociedades huma

nas, salvo las muy simples, han usado el dinero demuestra que éste es

un instrumento esencial de la civilizaci6n. Pero, con todo lo útil que

puede ser, el dinero ha constituido siempre un problema. Las inflacio-

nes y las depresiones han sido los problemas más serios de la sociedad

industrial y los defectos de nuestros ordenamientmOr1etariOS han re -

presentado un papel importante en todas las inflaciones mayores y en -

todas las recesiones que hemos padecido.

En sus esfuerzos por separar los defectos evidentes de sus ordena

mientos monetarios, los gobiernos han levantado sistemas complicados

de legislación para controlar la emisi6n de dinero y la operación de -

los bancos. Por otra parte, las víctimas de las inflaciones, las def la

ciones, las devaluaciones y los pánicos financieros han comprendido -

que sus dificultades estaban relacionados de alguna forma con el siete

ma monetario, pero no exactamente c6mo. En consecuencia, las disputas

monetarias se convierten en disputas sobre cuestiones de fe ideológica.

El dinero es una de las cosas que damos por sentadas porque se ha

ce difícil imaginar la vida sin él. Y a una sociedad compleja le es -

tan difícil existir sin dinero que el colapso de un sistema monetario

va seguido inmediatamente por el nacimiento de un nuevo.

El dinero es esencialmente un artificio que permite a las personas

cambiar bienes y servicios de un modo mas c6modo que mediante el true-

que directo. Logramos hacer todos estos cambios porque todo el mundo -

está dispuesto a aceptar dinero por cualquier clase de bien o servicio,

con la confiada expectativa de que puede usar el dinero para comprar -
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cualquier otra clase de bienes o servicios.

Empleando dinero podemos dividir el proceso de cambio en dos par-

tes. Es mucho ms fácil cambiar bienes y servicios por dinero y luego

cambiar el dinero por otros bienes y servicios, que cambiar un grupo -

de bienes y servicidirectamerite por otro grupo. Pero el hecho de que

el dinero nos permite fraccionar el proceso de cambio en dos partes es

fuente de gran cantidad de dificultades. Durante miles de años, los -

sistemas monetarios que utilizaban monedas metálicas fueron transtor-

nadas por falsificadores y cercenadores de monedas o por los gobiernos

que trataban de financiarse acuñando monedas cortas de peso. Con la in

troducci6n del papel moneda, la rentabilidad de la fabricacin privada

de billetes de banco y los esfuerzos de los gobiernos para financiar -

las guerras con el papel moneda, han introducido numerosas inflaciones,

devaluaciones y pánicos financieros.

La división del proceso de cambio en dos partes causa otro conjun

to de dificultades. En un mundo de trueques nadie puede vender bienes

y servicios sin comprar al mismo tiempo Cuando usamos dinero resulta

posible primero vender y luego comprar, reteniendo el dinero mientras

tanto. Usualmente, algunpersQnas están aumentando sus tenencias de -

dinero, vendiendo ms de lo que compran, mientras que otras están redu

ciendo sus tenencias adquiridas anteriormente. Pero cuando muchas per

sonas tratan de acumular dinero a la vez, vendiendo sin comprar, ello -

produce problemas. Algunas pesonas se ven desempleadas o son incapaces

de vender lo que han producido.

Cuando la gente trata de acumular dinero no gastado, lo que reci-
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be, no aumenta la existencia de dinero. Y cuando la gente trata de re-

ducir sus tenencias de dinero gastando ms de lo que ha recibido, el

dinero no desaparece, solo circula ms aprisa.

Cuando la cantidad de dinero en existencia aumenta o cuando la ve

locidad a que el dinero circula aumenta, hay mas demanda de bienes y -

servicios. Si la corriente de gastos en bienes y servicios aumenta muy

rápidamente, la producci6n de bienes y servicios puede ser insuficien-

te, los precios tienden a subir.

Por otro lado, si la cantidad de dinero disminuye o su velocidad

de circulaci6n se reduce, entonces los precios, la producci6n y el em-

pleo declinarán.

Cada • depresi6n seria ha estado acompañada de un descenso conside-

rable en la oferta monetaria, y a menudo por el colapso completo del -

sistema bancario. Entre las muchas causas responsablesde nuestras -

grandes depresiones, e1 dinero y las dificultades bancarias han sido -

siempre prominentes.

La gente ha usado el dinero durante miles de años y siempre ha te

nido dificultades con él. A veces la gente se queja de la inflaci6n y

la achaca a un aumento excesivo en la oferta monetaria. A veces la di-

ficultad es una recesi6n, desempleo, fábricas inactivas y precios en -

baja. Entonces se quejan de que la oferta monetaria está disminuyendo

o de que no está creciendo con bastante rapidez; rara vez hay la canti

dad correcta y adecuada de dinero en circulación

4.3.2. Uso de los estados financiero para fines de crédito.-
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Dos puntos de una importancia fundamental para cualquier -

decisión de crédito son: la habilidad mercantil del cliente y su posi-

ci6n financiera general, y también para algunas pequeñas, la fuente de

informaci5n más útil sobre la posici6n financiera de un cliente, a la

vez que una fuente de informaci6n suplementaria de un cliente, también

muy útil sobre su habilidad para los negocios, es su ultimo estado fi-

nanciero.

Un juego de estados financieros suele componerse de dos estados -

básicos: un balance general, que resume la posición del capital de una

empresa al final del período contable, y un estado de pérdidas y ganan

cias, que resume los resultados de sus operaciones durante el período

contable.

El desarrollo de una técnica eficaz para el análisis de los esta-

dos financieros es un
	 to reciente y an no ha alcanzado su completa

madurez.

Un balance general s un resumen de la posición de capital de una

empresa en un momento
	 nado. El momento usualmente elegido para

fijar esa posici6n de c
	 tal es al cierre del último día laborable -

del ejercicio contable 4 la empresa, -que puede ser el año calendario

o un año mercantil natural .

La posici6n de capital de una empresa, tal como se representa en

su balance general, consiste en una tabulacicSri resumida de su activo,

esto es, lo que posee, ccnpensando por su pasivo, es decir, lo que de

be. El saldo neto representa la participaci6fl en el negocio de sus pro

pietarios, el capital en el caso de las empresas que no son socieda-
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des an6njmas. La practica contable ha fijado las siguientes clasifica-

ciones estandarizadas del activo y el pasivo:

Activo

Circulante

Caja

Cuentas por cobrar

Otro activo circulante

Intangible

Otro activo

Totá.l de Activo

Pasivo

Circulante

Fijo

Capital (participación de los pro -

pietarios).

Total del Pasivo y Capital

Puesto que la partida capital es la diferencia entre el activo

total y el pasivo cjrculante y fijo, las cifras de total del activo

y total del pasivo y capital son siampre idénticas.

La prctica contable no solo ha estandarizado las principales par

tidas del balance general, sino que ha conseguido también, en un grado

apreciable, determinar la presentaci6n de las diferentes cuentas del -

Mayor dentro de las correspondientes clasificaciones. Sin embargo, --

existe todavía muchas situaciones dudosas en las cuales determinadas -

partidas pueden asignarse indistintamente a diferentes grupos del ba-

lance general. Por consiguiente, el balance general de una empresa no

debe leerse a la ligera. El analizador del crédito debe examinar bien

las cifras dadas para averiguar c6mo se obtuvieron:y qué es lo que re

presenta realmente.
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Contenido de los Estados de Pérdidas y Ganancias y Estados de Concilia-

çión . -

Un estado de p&didas y ganancias es una tabulación clasificada =

de los resultados de las operaciones de una empresa mercantil, durante

un aflo, mostrando el saldo resultante de la utilidad o pérdida neta. -

En contraste con el balance, que ofrece el cuadro de una situación es

ttica a una fecha dada, el estado de pérdidas y ganancias es dinmico,

pues refleja el desarrollo del negocio durante un ejercicio contable.-

La conciliación del superávit, o del capital contable de una empresa,

tiene por objeto analizar y explicar la diferencia que en cualquiera -

de estos dos elementos resulte, de la comparación de dos balances suce

sivós, y tomndose como base para dicha conciliación el estado de pér-

didas y ganaciaá correspondiente al ultimo ejercicio contabl, a9l co

m las transacciones financieras qué 
no 

se hubieren incluido en elmen

síoñadó estado de prdidas y gariañcias.

L& práctica contable reconc diStintas y variadas formas para la

presentación de los estados de pérdidas y ganancias. La ms dórndn con-

siste en determinar la utilidad bruta en ventas , separadamente de -

ttos conceptos de inqrso, cnO Se indica a continuación:

ingresos brutos por la venta de	 adaS o Servicios

Menos: Devoluciones y rebajas Sbre ventas, y a veces determina -

dos descuentos

Ingresos netos en la venta dé Mcas 
o

servicios vendidos

Utilidad bruta en véntaS

El costo de las méteancíáá ó gdúvicióg vóñdídbbí que Ltériene
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en el cálculo anterior, se determina como sigue:

Inventario de mercaderías o materiales (si hubo algunos) al comienzo -

del año

Costo de los materiales o las mercancías compradas para la fabricación

o para venderlos

Jornales y sueldos directamente relacionados con la fabricación o el -

servicio

Total de las partidas anteriores

Menos: Inventario de mercancías o materiales (Si existen) al final

del ao

Costos de las mercancías o los servicios vendidos.

• A la utilidad en ventas se añaden otras partidas de ingresos obte

nidos por el negocioi bel importe total de la utilidad bruta resultan-

te se ,deducen todos los gastos de la empresa que no e4tén directamen-

te relacionados con la fabricacin de sus iercancas o la producci6n -

de,sus servicios. Si tales gastos son menores que la utilidad bruta

del negocio, el saldo resultante es la utilidad netas si exceden a la

utilidad bruta, el saldo es una prdida líquida.

una razn que ha contribuido a hacer lento el desarrollo del an g-

lisie de los estados financieros como procedimiento en la investigacid

del crdito, es la poca confianza que inspiran gran parte de los esta

dos presentados a las agencias mercantiles y a los proveedores. Muchos

de los estados obtenidos de empresas pequeñas son absolutamente inade-

cuados para los fines detallados, pero sin ningn orden reconocido, de

modo que la comparaci6n de la posicin financiera en años anteriores,-

resulte difícil ej no imposible. En una pequeña minoría de casos, gui-
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zá se altere deliberadamente la presentaci6n con fines fraudulentos.

Cada cliente al que se le pide un estado financiero debe recibir

un modelo en el que pueda anotarse la información correspondientes De

otra manera, muchos clientes no se toman la molestia de adquirir -

por su propia cuenta tales modelos, o escribir los encabezados del es-

tado con sus respectivas cifras. Por otro lado, los estados recibidos

de los clientes en tales condiciones variaran tan considerablemente -

en cuanto a las clasificaciones adoptadas y los detalles suministrados,

ie resultaran ifflitiles para los fines ana1ticos.

44j.3; .	 TLtr	 tódúcei¿4n en él ffté!4AAgil

n el aréá rural existen como tact-oré g de producci& te-

rra, trabajo y cierta tecnoloq	 bihs factores combinados entre s

no pueden estructurar una funcin de ptoduccin agrícola k necesitando

fundamentalmente ¿él factor capital bichofactor se convierte en dfha

mizador o impulsor de los factores antes señalados: en consecuencia Si

existe la ausencia de esté factor causal no podrá el sector arcola -

desarrollar se.

Si el capital es multiplicador, del miárrió k es natural que el inver

sionista privado va a ubicar las inversiones en los sectores de la eco.

nóffilá que le son mis rentables como puede observar la rentabilidad de

les sectores aqrcolas, industrial de nuestra eoenesta A§14 tenemos -

qué la tasa de rentabilidad en el sector industrial es del 27 por cien

te, el dato para el sector aropeouario es de 2.6 por ciento (ae 77-

7)
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Por otra parte la inversi6n en el sector agrícola por situaciones

políticas, fen6menos climatológicos, etc., es mas riesgosa y algunos

bienes agrícolas son de largo plazo, contraponiendo en el sector indus

trial donde la inversi6n es ms rentable y menos riesgosa. En tales cir

cunstancias, los productores no tienen mayor interés en invertir en el

sector agrícola; es ms en el área del Proyecto Sur de Lja, el agricil

tor no dispone de capital para la época de cosecha, ante tales circuns

tancias es absorvida por el intermediario poseedor de capital.

4.3.4. El Ahorro Rural y la Inflaci6n.- En nuestro medio, que so-

mos un país subdesarrolla

do, la productividad es tan baja, que el pequeño agricultor puede ven

dar una cantidad muy limitada de bienes agrícolas después de dedicar -

la mayor proporci6n a la aiimentaci6n, el ingreso por la venta de e -

tos excedentes es consumido en vestidos y otros bienes que conforman -

su canasta familiar. Partiendo de esto, estas familias mantienen un ea

caso margen da ahorro, que so enfronte día a día a una inflacidn galo-

pante en las ultimas décadas deteriorándose el dinero que venían de a1

rrar con el propsito de adquirir algdn recurso do producci6n (,general

mente tierra, aperos, etc.), encontrándose con la realidad, que lejos

do incrementar su dinero han dasahorrado en termines realos

Generalmente ol productor rural no ahorre a través del sistema -

bancario en el cual podría recibir un rédito que pudiera neutralizar -

el deterioro del valor del dinero, debido precisamente a la ausencia -

de redes del sistema bancario en el medio rural.
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4.4. Marco institucioal ' Legal áráCrgdit-o	 ícola.-	 .-

El Banco Nacional de Fomento es una Entidad Financiera de Desarro

llo del país, de manera especial dentro del campo agrícola. El gobier-

no garantiza su autonomía en los aspectos financieros, tcnicos y adxni

nistrativo; para que el Banco estimule y acelere el desarrollo socio -

-	 econ6mico del país, con su amplia y adecuada actividad crediticia.

4.4.1. 4Y Orgánica del Banco Nacional de Fomento 2/ .- El BNF, es

una Enti-

dad financiera de desarrollo, autnoma, de derecho privado y finalidad

social y publica, con personería jurídica y capacidad para ejercer de-

rechos y contraer obligaciones.

El Gobierno garantiza la autonomía del Banco en los aspectos eco-

n6mico, financiero, técnico y adiinistrativo

El objetivo fundamental del Banco es estimular y acelerar al desa

rrollo socio-eo nmico del país, mediante una amplia y adecuada activi

dad crediticia. Con esta finalidad, tiene las siguientes funciones:

a) Otorgar crdi-to para fomentar la producción agropecuaria, artesanía,

pequeña industria, la industialiaci6n de productos agropecuarios

y la comercializacin de los artcubos provenientes de estas activi

dadas. Podrá también conceder préstamos para fomento forestal, pes-

quero,de la mediana industria y actividades tursticas

Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento, febrero, 1976, pago. 4,

5, 21 al 25
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d) Recibir dep6sitos monetarios de plazo menor, plazo mayor y de aho-

rro, y a base de estos recursos conceder crédito comercial;

c) Emitir valores fiduciarios negociables en el mercado de valores;

d) Obtener crgditos y realizar otras operaciones con el Banco Central

del Ecuador y otras instituciones financieras del país y del exte-

rior en las condiciones y modalidades previstas en las leyes sobre

la materia;

La vida del Banco es ilimitada. El capital autorizado del Banco -

será de TRES MIL MILLONES DE SUCRES ( 	 3.000000.000,oó) integraxnen-

te autorizado por el Estado.

4.4.2. Reglamento del Banco Nacional de Fomento .-

Finalidades:

El objetivo fundamental del Banco Nacional de Fomento es estimular

y acelerar el desarrollo socio-econ6mico del país, mediante una amplia

y adecuada política crediticia, en beneficio de los sectores; agrícola,

pecuario, industria, pesquero, forestal, artesanal, de turismo y comer

cial.

La financiación de las actividades productivas se ceñirá a la pr

ridad establecida en los planes de desarrollo aprobados por el Gobier-

no-Nacional y a los planes y políticas de crédito del banco.

3/ Reglamento General de Crédito del Banco Nacional de Fomento, Quito,

1976, pags. 1-35 al 39.
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Los préstamos deben concederse oportunamente, para lo cual los ge

rentes y funcionarios de las Sucursales tienen la obligación de promo-

ver y ayudar a que se realicen ltirmites en la época adecuada.

Clasde Crgdito del Banco Nacional de Fomento.-

1 banco concede las siguientes clases de crédito:

a. Bancario

b. Capacitaci6n

o. Comercial

d. Especial.

En el presente trabajo se analiza lo concerniente al Crédito de

Cpaeitaci6n por relacionares con los objetivos propuestos dentro del

Proyecto Sur de Loja; por tratares de familias marginadas, esta clase

de crédito les favorece. El crédito bancario en cambio esta destinado

a personas naturales y jurídicas que disponen de suficiente garantía y

capacidad real de pago; en igual forma las demás clases de créditos.

CREDITO AGRICOLA

jtos de Crédito.-

son sujetos de crédito agrícola de capacitacidn, los pequeños

agricultores y las damas organizaciones integrados por este tipo de am

presarios, que estén legalmente constituIdas o en proceso de contitu-

ci4n, talas cOmói cooperativas, pro-cooperativas, comunas y otras orga

nisacionas de Lntogracin cooperativista, que, do acuerdo con la fina-

lidad del crd-ito, cumplan con Los siguientes requisitos
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1. Para persons

a) Ser rnayr.4eead y tener.cpaciadlegal;'

b) Tener. condicions, físicas paadministar

de capacidad actual de pago;

c) Ser propietario o pSc±5narib dalgia .superficie de terreno que,

en las zonas de comercialización o en áreas de reforma agraria, ha

ya éstablecido el IERAC, corno conveniente y adecuada para conside-

rarla como unidad agrícola familiar.

El dominio se acreditar con títulos de propiedad legalizados y re

gistrados, y la posesión, con certificados provisionales, conferi-

dos por el IEAC o por el Cabildo de la Comuna.

En áreas o zonas diferentes a las mencionadas anteriormente, se -

considera como sujetos de crdito de capacitaci6n, a pequeños agri

cultores que tengan una superficie igual a la unidad familiar .agrí

colaestablecida por el IERAC en zonas similares, debiendo, ademas,

tomarse en cuenta los siguientes factores: localización y valor de

la tierra, tipo de explotación del predio, superficie utilizable -

agrícolaitente, etc.;

d) Que el predio lo trabajen directamente el agricultor y su familia,

y, eventualmente con la contrataci6n de trabajadores; el agriculter

residirá en el predio o en la poblaci6n mas cercana, en forma per-

manante; y,

e) Tener solvencia moral y espíritu de trabajo.

2. Para pnasjurdi:

a) Estar formada, en su mayoría, por pequeños agricultores que acredi
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ten las mismas condiciones exigidas para los beneficiarios indivi-

dualmente considerados: y

b) Tener legalizada su personera jurdica, o justificar su organiza-

cj6n, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.

Étr ri&das,	 8y5f, piU piefto'	 ió\il1!o

ditenias misx'nas 6dicioris ¿iigid pira lcsbeneficiai-os individual

mente consideradas

1. CbITó A CORTO Mi.ZÓ

Finalidades.-

Se conceder para cultivos de ciclo corto¡ dando prioridad a aue

!los que estén contemplados en el Plan ÑacLorial de bétartólió i y se

nanciarn los siguientes rubros; preparacin de la tierra, compra dé -

semillas, siembra, deshierbas, controles fitanitarios, fértilizaóioon,

compra de herramientas manuales, reparacin de maquinaria y locales, -

gastos de cosecha y mercados.

Para plantaciones se financiar los siguientes rubrost mantenimi

te, gastos de cosecha y mercadeo.

Garantías

Como garantía, se exiir la prenda agrccla dei. cultive y de la

,,posible cosecha6 En el caso de cooperativas y otras org&ni tene

munitarias, se cumplir lo que dispone el Art. 15 dei. Régiáffiéntó né

ral del BNPÍ

El Art 15 dice 'lÍ& gaata L6r&aria tend el ea e4er d



solidaria. El garante debe acreditar solvencia moral y
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y e

tar en capacidad da asumir la responsabilidad de pago, en el

que la obligaci6n por él garantizada no haya sido cancelada a su vencí

miento por el deudor directo.

Queda prohibido aceptar la fianza de personas que tengan obliga -

coxies vencidas por los créditos directos e indirectos en cualquiera

da las sucursales del Banco así como de los funcionariOs y empleados -

de la instituci6n.

Tampoco se aceptará la garantía da personas que han mantenido en

mora el pago de obligaciones por más da dos aFios, que hubieran dispues

te de la prenda, o cuando se conozcan que registren malos antecedentes

crediticio en otros bancos.

Les prstamós causionados con garantía prendaria, que se concs -

,den a personas jurídicas, con escepci6n de las sociedades anrnimas y -

las  de economía mixta, tendrn, ademas de la garantía de los

tantas legales o de los administradoras, la de los prdncipalas 'socios

en los casos en -que al Banco estimé necesario.

En los p5to5 que aa concede apersonas naturales, agrupadas

en praceoperativas, suscribirán la obliácin todos los integrantes¡'.-
4/

rmdeantega

El banco entrega el ordito en una e rns cuotas, da acuerdo con

la nversi.n, di-ractarnenté al prestatario ó al proveedor de los bienes

a adquirirsa.

/ óp. cit., pag. 35



35

Plazo

El plazo debe comprender el ciclo de cultivo,ms un período prudei

cial para la comercialización, en todo caso, no podrá exceder de los 2

años.

Forma de Pago

Los deudores pagan el préstamo al vencimiento, o inmediatamente -

después de realizada la comercializaci6n, cuando ésta se hubiere efec-

tuado con anterioridad al vencimiento.

2. CREDITO A MEDIANO PLAZO

Finalidades:

Los préstamos agrícola mediano plazo pueden concederse para:

a) Formación de plantaciones de carácter semipermanente, preferentema1

te aquellas contempladas en los programas del Plan de Desarrollo -

Nacional;

b) Adquisición y reparaci6n de maquinaria y equipos, incluyendo medios

de transporte para uso exclusivo de la explotaci6n, y plantas el&

tricas que sirvan para la agricultura, así como instalaciones para

el procesamiento y beneficio de los productores agrícolas;

c) Construcci6n de obras que sean indispensables para el mejoramiento

productivo, tales como: reparación y adecuaci6n de la vivienda ru-

ral, instalaciones para industrializaci6n de productos, obras de -

defensa, mejoramiento y enmiendas del suelo, canales de riégo,

construcción dede cercas, cerramientos, caminos internos, habitaci6n

de nuevas tierras para el cultivo, etc.; y,

d) Para el financiamiento de planes integrales de explotación agrícola,

con asistencia del Banco.



Garantias

Se constituyen con pren&agrcola o hipoteca, de acuerdo con el -

tipo de inversi6n. En caso de cooperativas y otras organizaciones comu

nitarias, se cumple las disposiciones del Art. N 15 del Reglamento Ge

neral del Banco indicado anteriormente,

Interés

El Banco cobra el 12 por ciento de intergs anual, pagadero en cuo

t s vencidas, de acuerdo con el plan de amortizaci6n del capital.

Forma de Entrega

Lo entrega el Banco en cuotas, según el calendario de irversio -

nes, previa comprobaci6rz de las mismas, y directamente al cliente, o a

los proveedores o contratistas.

Plazo

El plazo puede ser de hasta 7 anos, dependiendo de la naturaleza-

de la inversión, y pueden concederse períodos de gracia de hasta 3 -

años para el pago de capital, como también para los intereses.

Forma de Pago

Se pagaran en cuotas trimestrales, semstrales, de acuerdo a la

finalidad de la inversión y la probable capacidad de pago. Las cuotas

pueden ser iguales o progresivas.

36
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VI - DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CREDITICIO NACIONAL Y PROVINCIAL

En 1979, según cifras dadas por el Banco Central del Ecuador --

acerca del sistema de crédito nacional, podernos comenzar enunciando

que el volumen total de crédito, durante este año,. asendi6a 63.-8S%...

mil 	 4e ucr.es ,* .lo	 e epresént 20 .671 m'llon' s ns que	 otorz

gado enel año de 1977, de los cuales 1.6.ç441 fueron concedidos por el,

Banco Central (25.8 por ciento), 5.059 millones por el Banco Nacional

de Fomento (7.9 por ciento); y , 42.358 millones por la banca privada -

(66.3 por ciento), según se puede apreciar en el cuadro NA 1.

Cuadro N2 1

CRÉDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL POR INSTITUCIONES

(Millones de Sucres)

AÑOS	
Banco Central*	 Privados	 B.N.F.	 .T O T A L

1 Valor'	 Valor 1	 ' Valor ' %	 ' Valor '

1977	 8.940	 20.7	 29.503 68.3	 4.734	 11.0	 43.187	 100

1978	 11.716	 23.9	 32.881 67.2	 4.332	 8.9	 48.929	 100

1979	 16.441	 25.8	 4358 663	 5.059	 7.9	 63.858	 lOO

* Excluye el crédito del Banco Central del Ecuador a Bancos Privados,

BNF e Instituciones Financieras Especializadas.

FUENTE: Banco Central del Ecuador.

ELAORACION: Autor.

Como podemos ver el Banco Nacional de Fomento como encargado de-

fomentar el desarrollo del país, tiene un porcentaje descendente dentro
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del sistema crediticio nacional, aunque en cifras el año 1979 presta -

5.059 millones de sucres, cantidad superior en 325 millones ±rente al-

año 1977.

Merece destacar el crecimiento de crédito concedido por el Banco

Central en los tres años, tanto en porcentajes como en valores. As en

1979 concede 16.441 millones de sucres, cifra superior en 7.501 millo-

nes al año 1977.

De los bancos privados, el volumen total de crédito concedido en

1979 alcanzo' a 42.358 millones de sucres, cifra superior en 12.845 mi

llones a la del año 1977.

Continuando con el diagnóstico crediticio en el pas,si analiza

mós acerca del crédito por destino, se determina que el comercio capta

la mayor proporción de los recursos del sistema bancario en todos los

tres años, así en 1979 su participaci6n dentro del total del crédito -

alcanza el 47.3 por ciento equivalente en valores absolutos a 30.225 -

millones de sucres, como nos indica el cuadro N 2 2.

Segimn el cuadro antes indicado, las actividades industrial y --

agropecuaria participaron con el 26.2 y 14,4 por ciento respectivamen-

te, que en valores absolutos totalizan 25.920 millones de sucres.
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Cuadro N2 2

CRÉDITO OTORGADO POR-EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL POR DESTINO *

(Millones de Sucres)

AÑOS COMERCIO	 INDUSTRIA	 AGROPECUAR. OTROS	 TOTAL

Valor'--% 'Valor '	' Valor' % 'Valor '	 ' Valor '

1977 20.766 48.1 9.909 22.9 6.664 15.4 5.848 13.6 43.187 100

1978 22.460 45.9 12.757 26.1 7.708 15.7 6.004 12.3 48.929 100

1979 30.225 47.3 16.757 26.2 9.163 14.4 7.713 12.1 63.858 100

* Excluye el crédito del Banco Central del Ecuador a Bancos Privados,

BNF e Instituciones Financieras Especializadas.

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Autor.

51. Análisis del Sistema Crediticio del BNF.-

Como objetivo fundamental del BNF es estimular y acelerar al desa

rrollo socio-econ6mico del país, mediante una amplia y adecuada activi-

dad crediticia. De acuerdo con sus funciones específicas, este banco -

prest6 en 1979 5.059 millones de sucres, superando en 727 millones al -

crédito concedido en 1978. Del volumen total concedido, el 76.3 por --

ciento se dividi6 al sector agropecuario, el 14.3 por ciento a la indus

tria, el 7.8 por ciento al comercio; y, el 1.6 por ciento restante a -

otras actividades según nos indica el cuadro N2 3.



Cuadro No. 3

CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, POR DESTZQ-

(millones de sucres)

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACION: Autor

Según datos del cuadro anterior se nota que el sector agropemie -

río tiene el mayor rubro tanto en valores como en porcentaje durgto

los tres afos, sin embargo el sector agropecuario no ha tenido el 3i.

mo desarrollo, especialmente el sector agrícola que en los última d,

fos ha tenido un crecimiento negativo.

Corno pudimos observar en el cuadro No. 1, la reducci6n de la par.

t1cipact6n del crdito del BNF dentro del Sistema Bancario Nacional d

muestra una insuficiencia de recursos, lo que no le penuite adoptar u-
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napoltica crediticia consistente con las necesidades reales del país,

especialmente en el campo agropecuario. Por lo que se debe fortalecer

el financiamiento a esta instituci6n y crear mecanismos permanentes de

capitalizaci6n a fin de que permitan ampliar sus operaciones.

Recursos y Financiamiento.-

. anexo No. 8 nos muestra los balances generales de]. BNF, corres

pondientes a 1979-1980; y, en el cuadro No. 4 se encuentran las fuen -

tes de financiamiento, que durante 1980 ascendieron a 9.187 millonés

de sucres. Se recuperan, en efectivo, 3.604 millones de sucres y a tra

vs de renovaciones ., 1.145 millones, lo que suma un total de 4.750 mi-

llones de sucres, que constituyen el 51 por ciento de las disponibili-

dades totales. Tambtn se financia créditos con fondos internos, prtn

cipalmente los redescuentos en el Banco Central (Fbndos Financieros -

Bonos de Fomento Agropecuario) -

Los recursos externos provinientes de prstamos de]. Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID), son utilizados exclusivamente al seøtor

agropecuario, para inversiones de mediano y 'largo plazo. Los prstsmcs

AID y AIF, son financiados para inversiones de la pequefa industria y

artesanía y de la diversi ficaci6n agrícola; los provenientes del Banco

Mundial y IV Programa Agropecuario se orientaron al sector ganadero, a

grícola y agroindustrial, en operaciones a mediano y largo plazo.

1/ BNF, Informe de Labores 1980 1 Págs. 14 - 15.



Cuadro No. 4

FUETE Y FINANCIAMIENTO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

(millones de sucres)

Mío 1980

42

Recursos Internos

Recuperaci6n de Cartera

Capitali zaci6n

Utilizaci6n de dep6sitos

Redescuentos Banco Central

Programa Nacional del Caf&

isi6n de Bonos de Fomento Agropecuario

Recursos Fxternos

Prstaxnos BID

prstarios AID

Prsterno s AIF

TOTAL RECURSOS

FUENTE Y ELABORACION: BNF, Informe de Labores 1980

Valor

	

8 1 903.5	 969

	

4'7495	 51.7

	

221.0
	

2.4

	

878.0
	

9.6

	

2' 560.0
	

27.9

	

37.0
	

0.4

	

40.0
	

0.4

284.0

	

198.0
	

2.2

	

46.0
	

0.5

	

40.0
	

0.4

	

91187.5
	

100.0

Dtana y Concesi6n de Ci4dito.-

. BN F en 1980 recept6 61.012 solicitudes de cr&dito, por un valor

de 9.249 millones de sucres. Esto signific6, en relaci6n al afo nt.

rior, un incremento en la demanda de 2.190 solicitudes, por un valor

de 1.439 millones de sucres.

Del total de solcitudes, 53.448 son resueltas favorablemente que
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equivalen al 88 %, lo que representa un valor de 6.025 millones, o sea

el 65 % del valor deiandado, como nos demuestra el cuadro No. 5.

La parte no atendida por el Banco obedeció a la falta de recursos

de mediano y largo plazo; a que muchos demandantes de crédito no pre -

sentaron su documentación completa, y a que otros no justificaron debi

damente la necesidad de crdtto.

Cuadro No. 5

DEMANDA Y CONC ESION DE CREDITO

(millones de sucres)

A	 B	 C
AÑOS	 Demanda	 Concesi6n	 (B/A) 100

	No.	 Valor	 No.	 Valor - - No. Valor

1975	 67.007	 5.895	 56.025	 4.023	 84	 68

1976	 64.295	 7.213	 56.948	 4.637	 89	 64

1977	 57.012	 6.941	 50.834	 4.809	 89	 69

1978	 55.379	 7.035	 47.390	 4.375	 86	 62

1979	 58.822	 7.810	 49.552	 5.066	 84	 65

1980	 61.012	 9.249	 53.448	 6.025	 88	 65

FUENTE YELABORADO: BNF, informe de Labores 1980

Crdito de Caracitaci8n.—

Dentro de esta línea de crédito., el BNF en 1980 atendió a 27.817

solicitudes por un valor de 1.768 millones de sucres, cifras que son

2/ BNF, Ob. cit., Págs. 17 y 1
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superiores en 2.319 operaciones y 227.7 millones de sucres con rela -.

ci6n a los de 1979, como podemos ver en el cuadro No. 6.

El crédito agropecuario de capacitact6n concedido en 1980 llega a

1.444.5 millones de sucres, a través de 24.017 operaciones a favor de

personas tanto naturales como jurídicas (cooperativas agropecuarias, -

organizaciones comunitarias). El crédito de capacitaot6n industrial—

artesanal, por parte, alcanza a 323.7 millones de sucres, en 3.800 ópe

raciones realizadas con los pequefos industriales y el numeroso grupo

artesanal.

Cuadro No. 6

CREDITO TOTAL DE CAPACITACION

(millones de sucres)

, AÑOS
	

Nfimero
	

Valor
	 INDIC.E

Nmero	 Valor

1975
	

24.560
	

1.377
	

100

1976
	

26.908
	

1.576
	

110
	

114

1977
	

23.312
	

1.269
	

95
	

92

1978
	

23.287
	

1.343
	

95
	

98

1979
	

25.498
	

1.541
	

104
	

112

1980
	

27.817
	

1.768
	

113
	

128

FUENTE Y ELABORADO: BNF, Informe de Labores 1980

Como conclusi6n de los dos cuadros anteriores, podemos decir que

31 BNF, Ob. cit., Págs. 28 - 29.
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el crdito de capacitación no se ha incrementado en un mayor porcenta-

je en el período 1975-1980 (28 %) y esto se debe entre otras cosas a

la escasez de recursos financieros no solo para satisfacer la demanda

general de crédito, sino tarnbin para aumentar la proporci6n de los -

préstamos de capacitación. Otro factor, son los llamados "Fondos Finan

cleros", fuente de fondos del .BNF, cuyos redescuentos suplidos por el

Banco Central, estaban sujetos, hasta hace poco, en forma de cuotas -

complicadas, que hacían extremadamente difícil que las sucursales meno

res y remotas, tuvieran acceso a ellas. Ademas, la falta de criterios

definidos para seleccionar y clarificar a los beneficiarios; el nfriero

insuficiente de personal de campo calificado, para supervisar crditos

pequefos y deficiencias de coordinación con los agentes de extensión

del NAG, 1a fin de asegurar a los prestatarios la necesaria asistencia

tcni ca.

Fue un Ixito la ejecución de programas de crdito asociativo para

agricultores en pequea escala conjuntamente con CEA,Wprograxna que

tiene a su cargo un fondo conjunto (1/3 aporta CESA y 2/3 el BNF). Has

ta diciembre de 1980, el "fondo conjunto" logró canalizar algo más de

35 millones de sucres, en favor de 68 organizaciones campesinas (entre

cooperativas, precooperativas, asociaciones y comunas). De este volu-

men de crédito el 78.5 por ciento fue destinado a la producción agríco

la, el. 21.1 por ciento a programas pecuarios y 0.4 por ciento para co-

mercialización. 1

4/ Ministerio de Agricultura y Ganadería

5/ Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas: proporciona ayuda tcni
ca y adiestramiento a organizaciones campesinas marginales, sin fi-.
nes lucrativos.

6/ BNF, Ob. cit., pág. 43
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5.2. Análisis de Otros Sistemas de Crdito que Operan para el Medio Ru

ral . -

Debido a la poca infor!naci6n en lo concerniente a las fuentes in-

1oxina1es de crédito no se puede realizar un análisis bien detallado al

respecto; de todas formas la utilización de estas fuentes es bastante

grande, hacindose ms notorio desde que el BNF restringi6 los pr&sta-

mos para la agricultura sin riesgo, cuando se acentuó la sequia en

1977 en algunas provincias del país, entre ellas la provincia de Loja.

Hay que resaltar además que el intermediario juega un papel inipor

tante, porque provee de dinero al agricultor, a travs de prstamos en

efectivo y soluciona problemas familiares momentáneos de tipo económi-

co, motivo por el cual, el agricultor se ve forzado a entregar gran -

parte de su producción al intermediario, a los precios que le imponga

y que normalmente son más bajos de los que están riguiendo en el merca

do.

5.3. Análisis del Crédito Agrícola Provincial,-

E]. BNF estos iltixnos aflos en la provincia de Loja realiza una -

gran actividad crediticia, continuando con la política emanada por el

Gobierno Constitucional iniciado en agosto de 1979.

La acción del Banco se orienta tanto al otorgamiento de nuevos

prstanios originales, como la rehabilitación de numerosos clientes a

fectados por problemas de tipo económico, a quienes se les concedió re

novaciones de crdito, lo cual les permitió seguir incorporados al pro

ceso productivo, como nos indica el Anexo No, 13. En 1979 concedió -
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créditos originales por un valor de 155.3 millones de sucres (89 %),

en 1980 concedió créditos originales por 199, 8 millones de sucres (81

%) y renov6 18.6 millones de sucres (11 %) y 20.3 millones (9 %) res -

pecti vam ente.

1. BNF es la fuente principal de crédito institucional para la a-

gricultura en el área del Proyecto Sur de Loja a travs de sus seis su

cursales como nos indican los Anexos 9, 10 y 11 2 más la oficina regio-

nal en la Capital Provincial. El monto tota], de prstarnos alcanza un

valor de 138.8 millones de sucres en 1978; 162.4 millones en 1979 y

196.5 millones en 1980. Se nota un incremento de un 41.5 % con rela -

ción al a?o 1978.

Si consideramos que los Créditos de Capacitación son los que pue-

den llegar a los pequeños y medianos agricultores podemos concluir que

el BNF con sus Sucursales dentro del área que estamos analizando alcan

zó un valor de 88.3 millones de sucres, con un nmiero de 2.368 solici-

tudes aprobadas como nos indica el Anexo No. 14 que equivalen cerca de

un 15 del total de familias marginadas dentro del Proyecto Sur de Lo

la. O sea que todavía existen un 85 % de familias marginadas que no

reciben crdtto del BNF.

Respecto al crdito en insumos no existen datos concretos, pero

por sugerencias del personal con experiencia en administración banca—

ria se pronuncian que es viable siempre y cuando exista suficiente per

soial tcnico con probada solvencia moral y con profundo sentido de -

responsabilidad; caso contrario vendría a ser un fracaso. Adems el

campesinado no se encuentra preparado para trabajar con esta línea de
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crdito, y es necesario montar un equipo completo de tcnicos para que

presten asistencia tcnica y en esta fonna beneficiar a los peque?os a

gricultores, para lo cual el Banco no dispone de suficiente personal.

Otra de las instituciones que colabora con el sector marginal de

la provincia de Loja y en el país en general es PODER1i1A; ! /de manera

especial con el Proyecto Centro Loja, dentro de las diferentes organi-

zaciones campesinas existentes en la zona, y sin créditos vencidos.

El siguiente cuadro nos dauna imagen más clara acerca del funcio

namiento de FODERIJMA en la provincia de Loja.

,-Cuadro No. 7

FDDERUMA, CREDITO OTORGADO EN EL PROYECTO CENTRO LOJA&

(miles de sucres)

Cultivos Agríc. Pasto y Tiendas 	 Comerci- TOTAL
(ciclo corto) Ganadería Comunales lización

AÑOS

1978
	

140.9

1979

1980

1981	 11898. 1

¡TOTAL :	 21039.0

	

384.6	 -

	

599.0	 -

-	 2'071.6

	

983,6	 21071,6

	

-	 140.9

	

-	 384,6

	

-	 599.0

	

758.3	 0728.0

	

758,3	 51852.5

& Datos obtenidos hasta el 12 de noviembre/Si

FUENTE: FODERUMA.

ABORACION: Autor

7' Fondo de Desarrollo del Sector Rural Marginal
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Como podemos ver en el cuadro anterior, FODERUMA a otorgado crdi

to por un valor de 5.8 millones de sucres, incrementando con relaci6n

a 1978 en 4.6 millones, lo que significa una gran esperanza para el

sector marginal. Trabajan en la actualidad con 33 organizaciones cam-

pesinas. Por su poco tiempo de trabajo con los sectores marginales -

queda un gran porcentaje de familias marginadas sin obtener dicho ser-

vicio.

Dentro del área del Proyecto Sur de Loja hay unas pocas cooperati

vas de ahorro y crdito, cuyas carteras de prstamos están orientadas

en principio a la agricultura. Como ejemplo tenemos la Cooperativa de

Ahorro y Crédito "3 de Diciembre" de Paltas que dispone de 550 miembros

activos con Sí 3.8 millones en ahorros y una cartera de SI. 3.5 millo-

nes, de lo cual aproximadamente el 90 % son prstamos agrícolas. Fa -

resto de cooperativas tienen características similares, lo que signifi

ca que están prestando servicio a 2.500 pequefos agricultores con aire

dedor de 12 millones en préstamos agrícolas. Sin embargo la distri-

buci6n de los prstaznos agrícolas comparados con la dimensi6n de las

fincas y los subsectores especificados, hacen suponer que casi todos

los préstamos otorgados por instituciones del sector privado llegaron

a los grandes productores.

Como conciusi6n podemos sacar que el Banco Nacional de Fomento,

8/ PREDESUR - Informé de Preparaci6n del Proyecto de Desarrollo Rural

Integral Sur de Loja, junio/81, Vol. 2
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Banco Central del Ecuador a través de Ft)DERUI4A y la Cooperativa " 3 de
Diciembre« de Paltas concedieron crditoe a los sectores marginales en

un 20 por ciento. O sea que en la actualidad se puede decir con bas-

tante certeza que existen un 80 por ciento (15 mil familias margina -

das) que no se benefician con el cr&iito institucional.



VI.- ALTERNATIVA DE CRED!O RURAL CAMPE ¡NO

6.1. Enfoque Alterno

El área del Proyecto Sur de Loja está constituída en su mayoría,

por terrenos pendientes, manejados con una agricultura y ganadería tra

dicionales y muy poco eficientes. El agricultor subsiste en base a la

producción de pequeñas extensiones y enfrentándose año por año a cons

tantes sequías.

La falta de asistencia técnica, desconocimiento de nuevas varieda

des, el poco uso de fertilizantes y productos químicos y otros recursos

tcnios, hacen que esta producción sea escasa y constantemente ataca-

da por plagas y enfermedades.

Para dar solución a estos problemas, se debe tomar en cuenta dos

situaciones básicas: El Crédito a la Producción y Comercializaci6n, y

la Capacitación a Organizaciones Campesinas.

El BNF en gran parte cumple con sus objetivos como se expuso den

tro del Análisis del Sistema Crediticio del BNF, sin embargo es una

gran verdad que.contina la ernigraci6n, no existen fuentes de trabajo,

por ende desocupaci6n, existen altos índices de desnutrici6n, etc. En

tonces es la oportunidad para pensar en nuevas alternativas de .crédito

rural, y esa es la raz6n por la que se plantea la necesidad de crear -

las Cajas de Ahorro y Crédito Rural.
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c4	 rTCP
FACTORES RESTRICTIVOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO

Analizando la situaci6n de vida del campesino rural de nuestra

provincia podernos decir con gran acierto que existe un elevado porcen-

taje de agricultores que cultivan en sitios laderosos, pobres y propen

sos a la erosin , lo que traduce en deterioro permanente de los sue -

los y por lo tanto una baja productividad.

Ademas nocuenta con asistencia t gcnica, es víctima de los usure-

ros por no existir una adecuada política crediticia que beneficie al -

pequeño productor. Como conclusión se puede decir que la situaci6n del

campesinado no mejora y sigue el problema con mayor embergadura en el

sector rural marginal.

6.1.1. Sistema Cooperativo.- En primer lugar tenemos en la zona -

de operación del Proyecto Sur de Lo

ja una .poblaci6n con una relativa integración cultural. Los campesinos

de la provincia de Loja culturalmente están relativamente integrados;

es decir, son personas asociadas, organizadas que tienen conocimiento

de lo que significa la actitud política, el poder político; lo que si

nifican los problemas de comercialización; . lo que significa en defini-

tiva la necesidad de asimilar una tecnología adecuada para poder obte-

ner a través de la agricultura, la agroindustria, un mejoramiento de -

sus condiciones de vida. 1/

Memoria, Seminario Taller de Apoyo al Proyecto de Desarrollo Rural

Integral Sur de Loja, agosto/80, pág. 13.
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Dentro del área del Proyecto Sur de Loja existen alrededor de 60

organizaciones . (comunidades de campesinos) cuyos orígenes le remontan

a la época colonial. Estos poseen en forma individual la parte explota

da, en comin se destina principalmente a pradernaturales y a bosques,

mientras que la tierra de cultivo se explota individualmente por los -

propios socios de la comunidad. Lasociaciones de campesinos se esta-

blecieron durante el proceso de reforma agraria y jugaron gn rol en la

legalizaci6n de la estructura de tenencia de la tierra, pero desde en

tonces no han desarrollado funci6n alguna. Existen alrededor de.40 coo

perativas en el área del Proyecto Sur de Loja fundadas con fuerte apoyo

del estado durante la primera parte de los años 60. La mayoría de las

cooperativas no prestan servicios específicos a sus miembros, su fian -

ci6n principal es intervenir ante las instituciones publicas solicitan

do la satisfacción de necesidades básicas. Estas organizaciones pueden

servir de base para poder implantar futuras Cajas de Ahorro Crédito Ru

ral, las mismas que se señalan en el Anexo N 2 21, con una capacidad so

cial instalada prcticamente del 100%; siempre y cuando todas las enti

dades que sirven al área del Proyecto Sur de Loja como son el Ministe-

rio de Bienestar Social y Promoci6n, IERC, MAG y PREDESUR a través de

sus departamentos especializados traten de impulsar y mantener dinámi-

cas estas organizaciones, las mismas que se identifican en el Mapa.N 11 2.
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6.2. Propuesta de Mecanismo de Crédito para Peueos Mricultores.-

(Caja de Ahorro y Crédito Rural).-

El área del subproyecto en estudio abarca la subrea 14 del Pro-

yecto Sur de Loja (14a]acatos, Yangana, Vilcabamba y El Tambo). Con u

na superficie de 1 337 KM 2 (15 %) del total del Proyecto Sur de Loja,

con 10 organizaciones, con un total de 1 383 familias como nos indica

el Anexo No. 7.

El Subproyecto tiene una duración indefinida, considerando un pe

nodo de 6 anos para su implantación; para los fines de evaluaci6n se

considera una vida itil de 10 afos. El primer afo se realizará la

promoción y extensión del Subproyecto. Esta Caja de Ahorro y Crédito,

funcionará en el Centro Comunal de esta subrea; cuya instaiac&6n es-

tá cargo del Proyecto Sur de Loja.

El nivel jerárquico de la Caja de Ahorro ser:

- Fondo Nacional de Desarrollo Rural Integral;

- Banco Nacional de Fomento;

- Caja de Ahorro y Crklito Rural;

- Organizaciones; y,

- Familias.

6.2.1. Criterios par, 1a definici6n del servicio.-

Para la definición y ubicación del servicio de la Caja de Ahorro

21 Proyecto de Crdito. Cooperativo, Versión Preliminar, Direcci6n de

Planificación Regional, 19 81, Pág. 44
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y Crdi.to Rural se han considerado los siguientes puntos:

- Beneficiar a filias y organizaciones campesinas (1 383 familias;

lo organizaciones) que no tienen acceso al crdito institucional,

ya Sea por las limitaciones de capital o por otras razones no espe-

cificadas.

- ubIcar la Caja de Ahorro y Cr&dito Rural en la parroquia de Vilca-

bamba con el fin de atender en mejor forma a las cuatro parroquias

colindantes

- Reconocimiento de una escala adecuada del socio a fin de reunir el

capital requerido de los socios para la formaci6n del capital so-

cial de la Caja de Ahorro y Crdi.to Rural.

- Racionamiento del servicio en relaci6n al monto total de inversi6n.

Tomando en cuenta estas consideraciones se ha definido la Caja

de Ahorro y Crdtto Rural; logi camente con apoyo del Banco Nacional

de Fomento con sede en Loja, con aportaci6n directa de capital 	 del

FONADRI,' sin embargo este tipo de Caja, puede implantarse en cual-

quier subrea del Proyecto Sur, dependiendo de las perspectivas.

En el cuadro No. 8 se indica los principales parámetros geogrfi

cos, econ6micos y sociales del área beneficiada y en el Napa No. 3 se

indica 'a delimitación geográfica de la misma.

3/ Fondo Nacional de Desarrollo Rural Integral.





PRINCIPALES PARMETROS. GEOGRÁFICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES

DEL ÁREA BENEFICIARIA

POBLCI6N SUPERF.	 ________ _ 	 O R C A N 1 Z A C 1 0 N E .SSUBkEA 14	 DENSIDAD -
	 N2 Organiz. Pob. Total Relac. Pobi. Ingreso 	 Capacidad de Capacidad deKMtotal P.E.A.	 N2 Organ.

Per.Jurdic. Asociada 	 T.A. Parroq. Medio/socio Ahorro/socio Ahorro Total

lalacatos	 8.022 2.072	 220	 36.46	 2	 1	 165	 2.06	 37.308	 741	 122.265

:1 Tambo	 4.720 1.322	 130	 36.30	 2	 2	 17	 0.36	 37.308	 741	 12.597

'ilcaba
)a.	 5.462 1.335 - 214 	 25.52	 2	 2	 630	 11.54	 37.308	 741	 466.830

anggna	 3.969 1.425	 773	 5	 4	 3	 132	 3.32	 37.308	 741	 97.812

O T A L 22.173 6.154 1.337 	 16.58	 10	 8	 944	 4.26	 669.504

FUENTE: PREDESUR - Gerneta de Planifioact6n

ELABORADO : Autor.
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La e].aboraci6n del estatuto jurídico interno para el fimcionnien

to de la Caja de Ahorro y Crédito Rural propuesto debe ser estructura-

do básicamente de loe siguientes aspectos:

- Sobre la constituci6n, domicilio y fines.

- Sobre los principios que regirán a la Instituci6n, ya sea al ingreso

y retiro de sus socios, distribuci6n de utilidades, fomento de la e-

ducaei6n de los socios, etc.

- De los socios, en cuanto a los requisitos, derechos, obligaciones y

la pérdida de la calidad de tales.

- Relacionados al aspecto económico, fundamentalmente en lo que tiene

que ver con el capital, depósitos, préstamos, distribución de utili-

dades, etc.

- Del régimen administrativo que conducirá a la organización referida

a la Asamblea General de Socios, el Directorio, el Consejo de Admi-

nistraci6n, la Gerencia, las Comisiones de Crédito, etc.

- Sobre la disolución y liquidación de la Caja de Ahorro y Crédito Ru-

ral en consideración a sus causas y de acuerdo con lo que dispone la

Ley de Cooperativas y su Reglamento.

- De las obligaciones con las Organizaciones que tienen que ver 	 con

las Federaciones y Confederaci6n Nacional de Cooperativas, Asociado

nes e Instituciones de otro nivel de crédito cooperativo. 	 -

Para el mejor funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito, se

elaboró un orgánico funcional detallado, el mismo que se indica en el

siguiente organigrama.

/ Ob., cit., pág. 54



ORGANIGRAMA DE LA CAJA DE AFORRO Y CREDITO RURAL
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6.2.2. Entructuráci6n: y Funcionamiento de la Caj a de Ahorro y Cr&

dito Rural....

La Caja da Ahorro y Crédito Rural, es un nivel de orgániza

oi6n que puede estar tomado con una ó mis organizaciones de tipo pro..

ductivo,

Los objetivos eoÑ

.. Representar a sus socios (organizaciones) arte. la Caja de Ahorro y

Ci4dito Rural,	 .

- Facilitar a sus socios en la obtenoi6n dé cr8dito sgrtcol y de rie-

go*

Recibir ahorros a sus socios.

69293. La. at UcturaInterna y Ad.tni!trettva... E. funcionamiento,

deberes y atribu..
cionea de la Caja de Ahorro y Crédito, estari de acuerdo con las di"

sicionee oontampladas en la Ley de Cooperativas, en el Reglamento

sus 11statutos, .

Para el mejor desenvolv1stento operacional, la Caja da Ahorro . y

C4dt to Rural deban contar con el personal necesario de acuerdo a las

funciones a deawipeff en y a sueldo; adøna debecontar con una adecuada

iinplanentacl6n. Para ello so ha estructurado una proposici6n en base

algunos indicadores en relación con el nnero y costos, loe miemos

que ea indican a conttnuaoi6n,



INDICADORES

Extensi6n, del servicio:	 1 Caja de Ahorro y Crédito Rural

Tiempo de duración	 10 años

PERSONAL REQUERIDO

Técnico	 1

Administrativo	 1

Servicios	 1

MAQUINARIA Y MUEBLES

Vehículo	 1

Calculadoras	 1

Máquina de escribir 	 1

Escritorios	 4

Archivadores	 2

Vitrinas	 1

Otros implementos

NA C O N C E P T O	 COSTO TOTAL DEPRECIACÑ
ANUAL

PERSONAL REMUNERACIONES *

1	 Gerente	 178.425,00

1	 Contador-Secretario(a)	 128.040,00

1	 conserje	 88.425.00

Subsistencias	 12.000,00

Subtotal:	 406.890,00

6

* Incluídos beneficios de Ley.
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MhQUINARIA Y MUEBLES **

1	 Vehículo: depreciaci6n 10 años,

con el 10 % anual	 300.000,00

1	 Calculadora: Depreciaci6n 5 años

con el 20 % anual	 10.000,00

1 Máquina de escribir: amortizaci6n

a 10 años con el 10 % anual 	 12.900,00

4 Escritorios e emplementos a 10

años con el 10% anual	 40.000,00

2 Archivadores, 1 Vitrina: arnorti

zaci6n 10 años, con el 10 % anual 	 15.000,00

Subtotal:	 377.000,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

Suministros y Materiales	 .24.000,00

Mantenimiento Vehículo	 24.000,00

Subtotal:	 48.000,00

TOTAL GENERAL:	 8/. 831.890,00

** Depreciaci6n por el método directo.

30. 000 ,00

2.000,00

1. 200 ,00

4 .000,00

1.500,00

38. 700,00

GASTOS DE INVERSIÓN

Maquinaria y Muebles

Capital para operaci6n de prsta

inos.

T OT A L

377. 000 ,00

5'719. 600,00

6'096. 600 ,00



ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRÉDITO RURAL

REQUERIMIENTO TOTAL DE CRÉDITO (Sub.rea 14)

(Miles de Sucres)

COMPONENTES	 AÑO 1	 AÑO 2	 AÑO 3	 AÑO 4	 AÑO 5	 AÑO 6	 TOTAL

AGRrCOLA: Corto Plazo	 -	 669.2	 641.5	 737.9	 559.6	 -.	 21608.2

Mediano Plazo	 -	 308.6	 434.3	 547.3	 470.1	 882.0*	 21642.3

MINIRRIEGO: Corto Plazo	 -	 394.2	 74•9	 -	 -	 -	 469.1

TOTAL:	 -	 1'372.0	 1'150.7	 1'285.2	 1'029.7
	

882.0
	

5'719.6

* Incluído 15 % de imprevistos por posibles cuentas no cobradas.

FUENTE: PREDESUR

ELABORADO: Autor.

()
pi

IIo
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El capital para operaci6n de préstamos según nos indica el cuadro

N 9 fue calculado por el numero de hactáreas a incrementarse más un -

15 % sobre posibles cuentas no cobradas, de acuerdo al plan de inver -

ci6n por hectárea de cada cultivo (maíz, fréjol, yuca, caña de azocar

y .cafg), según nos demuestran los Anexos de 2 al 6; y, resumido en el

Anexo N2 7.

GASTOS DE MANTENIMIENTO, MATERIALES Y SERVICIOS DE LA DEUDA ANUAL.-

Personal	 406.890,00

Maquinaria y muebles	 38.700,00

Suministros-materiales y manten¡

miento de vehículos	 48.000,00

T O T A L :	 493.590,00

6.2.4. Financiamiento.-
r

Fuentes y Fondos.- Las fuentes de financiamiento para el programa de -

crédito rural son las siguientes:

FONADRI (BNF)	 68.3 %

COMUNIDADES	 31.7 %

100.0 %

El monto total de inversiones y de operaciones asciende a S/ --

8'371.05O,00 como nos indica-el Anexo N 2 18, con una amortizaci6n anual

de 8/. 38.700,00; las fuentes de financiamiento son:
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COSTO TOTAL BENEFICIARIOS 1 FONADRI (BNF)
	

COMUNIDADES

8'371.050,00	 lOOrganizac.	 5'719.600,00	 2651.450,00

1.383 familias

Para el presente caso, se plantea previa reglamentación una asig-

nación al Banco Nacional de Fomento por parte de FONADRI,'que puede -

ser de la parte de los recursos provenientes de fuentes internaciona -

les que vienen generalmente en condiciones blandas que podrían estar -

entre el 5 y 6 % de interés anual a 12 años plazo con cuatro años de

gracia.

El interés de los préstamos que otorgue la Caja de Ahorro y Crdi

to Rural a las familias y organizaciones campesinas por tratarse a cor

to y mediano plazo, son al 10 y 12% respectivamente, sujetándose en to

do caso a las disposiciones legales y estatutarias.

El interés a pagarse a los socios de la Caja es del 9 % anual.

Este mecanismo permitirá una rápida capitalizaci6n de la Caja de

Ahorro y Crédito Rural, lo que a su vez permitirá facilitar préstamos

a sus socios con mayores montos y mejores condiciones de interés y a

mayores años plazo.

6.3. Crédito Asociativo.-

La Caja de Ahorro y Crédito Rural espera otorgar préstamos a las

10 organizaciones existentes en las 4 parroquias como nos indica el -
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Anexo No. 2 con un total de 944 socios y casi todas con personería ju-

rídica y poseción de las mismas como nos dnostr6 el cuadro No. 8.

Experiencias del BNF por algunos anos manifiestan que los prsta-

mos otorgados a cooperativas y organizaciones campesinas han sido ne-

gativas, ya sea por poca o ninguna asistencia técnica. Una gran propor

ci6n de estos prstamos otorgados a estos grupos están vencidos y en

proceso de declararlos castigados (Anexo 16).

Seria de aprovechar la experiencia que tiene el BNF en el Conve, -

riio con CESA; que durante 1980 concedi6 prstamos a 68 organizaciones

campesinas, con un monto total de 35 millones de sucres; y, IMERUFI.A

que trabaja con el Proyecto Centro Loja con 33 organizaciones con un

monto de 5.8 millones como nos indic6 el cuadro No. 7.

6,4. Crdito Individual

Las solicitudes de prs1ios por parte de los prestatarios en for-

ma individual, lo realizaran directamente a la Caja de Ahorro y Crdi-

to Rural, para lo cual la Caja calificar las solicitudes en perspec-

tiva, basándose en las listas recibidas, previo los planes de inver-

si6n. Los planes de inversi6n serán elaborados de ordinario por los

t&cnicos del Proyecto Sur de Loja y extensionistas que se encuentren

dentro de la aubrea 14; sin embargo, el informe de estos planes de in

versi6n no incluye una análisis econ6mico que asegure la factibilidad

eQon6rnica de la inversi6n, serán los directivos de la Caja los que de-

cidan la factibilidad de la inversi6n de acuerdo con los programas ope

-
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rativos del Proyecto Sur de Loja dentro de esta subrea.

65. Crdito a la Producci6n.-

Esta clase de crédito se otorgará en atenci6n a la capacidad po -

tencial del suelo de la subrea 14 según nos indica el Anexo No. 39

con aplicación de mejoras en los cultivos y superficies se?alados	 a

continuación:

CULTIVOS

Mal z

Frijol

Yuca

Cafa de azúcar

Café

TOTAL:

SUPERFICIE HAS

100

100

100

150

40

490

Se los considera como beneficiarios a campesinos propietarios de

pequeias parcelas (1 a 5 ha), con tierras que contengan condiciones a-

decuadas. Los prstamos se regirán por las siguientes extensiones lí-

mite, como nos indica el cuadro No. 10.

Dentro de esta línea de crdito, entran todos los futuros benefi-

ciarios del área en estudio, ya sea con el cr&dito asociativo o con el

crHtto individual,
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Cuadro NA 10

CULTIVO:	 MNIMA HA	 MÁXIMA HA	 N2 DE PRESTAMOS

Maíz	 0.25	 2.0	 220

Fréjol	 0.25	 0.25	 400

Yuca	 0.25	 0.75	 266

Caña	 0.25	 0.75	 380.

Café	 0.25	 1.5	 92

FUENTE: PREDESUR

ELABORADO: Autor.

El crédito a corto plazo, para cultivos de temporada, esta desti-

nado a financiar insumos: semillas, fertilizantes, productos químicos;

el laboreo mecanizado o por yunta; y la aplicación de productos median

te bombas aspersoras de mochila. Los requerimientos anuales, su distri

buci6n por cultivos y el numero de préstamos están enunciados en los -

Anexos 2 y 3.

El crédito a mediano plazo, exclusivamente para replantar 92 Ha -

de café, comprende los insumos y servicios, el financiamiento de la ma

no de obra durante los 3 primeros años. El plazo de recuperaci6n es de

7 años, incluído 3 años de gracia. El detalle de los requerimientos es

tn señalados en el Anexo N2 5 de este estudio.

El financiamiento de cultivos bajo riego dentro de este estudio -

se sujeta a las condiciones descritas para los cultivos de temporada. -

Su requerimiento se halla señalado en el Anexo N 2 6.



VII.- EVALUACION FINANCIERA Y SOCIAL DEL SUBPROYECTO DE

CRED ITO RURAL

La evaluación financiera consiste en medir el rnrito del Proyecto

en función de su tasa interna de retorno financiera, para lo cual se -

estructura en los cuadros siguientes los flujos de dinero por la va -

de ingresos que consiste en los aportes de la comunidad, de FONADRI, -

recuperación decrditos e intereses. Por la va de los egresos los -

costos de inversi6n, los créditos concedidos y los intereses pagados a

FONADRI, etc.

La tasa de rentabilidad financiera es del 27.3% que figura en el -

cuadro N 14, el mismo que se desprende del cuadro N11. La corriente

de los costos comprende lo siguiente: costos de inversi6n correspori -

diente a maquinaria y muebles y el capital de operación para prestamos.

Se supuso en el análisis de los beneficios derivados de los cultivos -

anuales llegarían al nivel integral de desarrollo en el año 9 del sub-

proyecto.

El cálculo de la tasa de rentabilidad financiera se basó en las -

siguientes hip6tesis:

a) T&sa de inter gs.- El précio del dinero	 para los'prsta-

mos a corto plazo con el 10 % y en los préstamos a medianó plazo -

con el 12 % de interés, los mismos que figuran en el Anexo N2 19.

b1 Periodo de análisis.- El análisis financiero se bas6 en un lapso -

de 10 años, corno nos indica el cuadro N214.



ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRÉDITO RURAL

FLUJO DE FONDOS

(Miles de sucres)

	

AÑO 1	 AÑO 2	 AÑO 3	 AÑO 4	 AÑO 5	 AÑO 6

GASTOS

Inversiones	 377.	 1'372.	 1'150.7	 11285.2	 1'029.7	 882.
Operaciones	 -	 454.9	 454.9	 454.9	 454.9	 454.9

Total Gastos

INGRESOS

Por intereses y recuperación de

crédito

Financiamiento FONADRI *

Total Ingresos

377. 1'826.9

1 '372.

V372.

V605.6

V169.7

V150.7

2'320.4

V740.1

V325.6

V785.2

V110.8

V484.6

V522.9

V029.7

2'552.6

1 '336.9

V574.7.7

882.

2'456.7

Balance antes del Servicio de la

deuda	 - 377.	 - 454.9	 714.8	 1'370.7	 1'068.	 1'119.8

Servicio de la Deuda	 -	 -	 411.8	 411.8	 1'126.7	 11015.2

Ingreso Neto.	 - 377	 - 454.9	 303	 958.9	 - 58.7
	

104.6

* Concede Prestamos a largo plezo ¿12 nfiostLago-.con .4 de qraei -

nJTE T la,AaORAcZONZ Autor 	 -



RELACIÓN INGRESOS SIN PROYECTO Y CON PROYECTO EN LA SUBÁBEA 14

Cultivos	 Costos sin	 Ingresos Netos	 Costos con	 -	 Ingresos Netos	 Incrementos

	

Proyecto	 sin Proyecto	 Proyecto	 con Proyecto	 Netos/Ha

Maíz	 575	 5.025	 4.648	 8.652	 3.627

Fréjol	 6.690	 10.310	 7•995	
14.005	 3.695

Yuca	 3.050	 26.200	 4.550	 35.950	 9.750
Caña	 2.606	 10.519	 5.481	 13.268	 2.749

Café	 455	 15.675	 6.530	 33.470	 17.795

	

67.792	 105.343'	 37.616

FUENTE	 PREDESUR

ELABORADO: Autor.



Cij dro Na 13

INCREMENTOS ESPERADOS EN SUCRES EN LA 5UBREA 14

Cultivos.	
Total	 Incrementos	 Total de
Has	 Netos/Ha	 Incrementos

Maíz
	

100
	 3.627	 362.700,00

Fréjol
	

100
	 3.695	 369. 500,00

Yuca
	

100
	 9.750	 975.000,00

Caña
	

150
	 2.749	 412.350oo

Café
	

40	 17.795	 711 .800,00

T O T A L:

FUENTE : PREDESUR

ELABORADO: Autor.



Cuadro N2 14

CALCULO DE LA TAS INTERNA DE RETORNO FINANCIERO

Años 	 Gastos	 Valor/presenteAnos Inversiones	 Ingresos

	

Operacionales * 	 Neto

	

1	 377.	 - 377.

	

2	 11372.	 454.9	 1'372.	 - 454.9

	

3	 11150.7	 866.7	 21320.4	 + 303.
7O

	

4	 11285.9	 866.7	 3110.8	 + 958.9

	

5	 11029.7	 11581.6	 21552.6	 -	 58.7

6- 10	 882.	 1470.1	 21456.7	 + -104.6

* Incluído servicio de la deuda.

ELABORADO Autor.

	

VAN	 25%=28.1	 TIR=25+5	 28.1281327

	

VAN	 30%=-32.7	
TIR=27.3%

Esta tasa de rendimiento, (27,3 %), es mayor que la tasa de actualiza-

ci6n de la economía ecuatoriana, a pesar de ser un subproyecto de apo-

yo a la producción, por consiguiente se lo considera RENTABLE.
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La incorporaci6n al mejoramiento de la producci6n a través del

mejoramiento de la productividad del empleo, alcanza a 1.383 familias

en los seis años. El mejoramiento de subempleo a empleo eficiente en -

conjunto, representa aproximadamente un 8 % de la poblaci6n econmica-

mente activa (PEA) de la provincia de Loja; y un 10 % dentro del área

del Proyecto Sur de Loja.

Los beneficiarios econ6micos del subproyecto provendrían del au

mento de los rendimientos y la producción gracias al mejoramiento y ex

pansi6n del riego en una superficie neta de 490 hectáreas. Los benefi-

ciarios directos son las 1.383 familias (aproximadamente 6.262 perso

nas); incluidas las 10 organizaciones campesinas. Con la implantaci6n

de este subproyecto lograríamos un incremento de 2.8 millones de su-

cres dentro de sus cultivos tradicionales, equivalentes a un 155 por

ciento de incremento de sus ingresos; con un incremento neto por hact

rea de 37.616,00 sucres, como nos indicaron los cuadros N2 12 y 13,



CONCLUS ION ES

Actualmeñte, el Banco Nçion1 de Fomento en la provincia de Loja,

en lo que concierne al crédito agrícola, opera en rubros y bajo condi-

ciónes que se ajustan a las necesidades de crédito del Proyecto Sur de

Loja y se estima que su personal en instalaciones en el área del Pro -

yecto son suficientes para atender un mayor número de préstamos. Sin -

embargo, pocos campesinde los estratos de los productores mspeque-

ños tienen acceso a estos servicios, calculados en el presente estudio

en un 80 por ciento de familias marginadas, básicamente por la excesi-

va fragmentación de las solicitudes individuales y por la dificultad -

para cumplir con ciertas condiciones en la tramitaci6n.

En consecuencia, siendo el crgdito un factor imprescindible para

el crecimiento econ6rnico, inaccesible en los actuales momentos para una

gran mayoría de familias marginadas; he visto coiveniente la ejecu-

ci6n de este subproyecto por las siguientes razones:

- El BNF, siendo la principal fuente crediticia de esta provincia, no

llega a un considerable n&nero de familias marginadas de esta suba-

rea.

El subproyecto, beneficiara a 1.383 familias (aproximadamente 6.262

personas). Esta fuente de mejoramiento de empleo en conjunto repre-

senta aproximadamente un 10 por ciento de la población ecón6rnicamen

te activa dentro del área del Proyecto Sur de Loja.

- denerará un valor agregado total de 7.5 millones de sucres.

- Se incrementarán a la producci6n 490 Ha dé superficie neta.
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- Se logrará un incremento de 2.8 millones de sucres dentro de 	 los

cultivos tradicionales de esta sub&rea.

- El subproyecto tiene un TIR financiera del 27.3 por ciento.

Del análisis de la renta financiera del subproyecto y de algunos

indicadores econámicos, Be puede concluir que el subproyecto producirá

beneficios de una tasa Interna de retorno financiera de]. 27.3 por cien

to, tasa superior a la tasa de aetualizaci6n de la econoida y por otra

parte inducirá en beneficios econ6xnicos y sociales en el área de im»

plantaci6n del subproyecto.



ANEXO N 1

ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRDI1O RURAL

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO SUR DE LOJA

Costo Total Millones	 Porcentaje con
Millones de $

respecto al
Sucres.	 Costo Total

Coxtponentes Productivos	 -

Desarrollo Agrícola	 164.4	 6

Alarnenaxn. y cornercializaci6n	 50.2	 20

Minirriego- .. .-.	 54.0	 2.2	 6.9

Ganadería Bovina	 114.2	 4.6	 14.5

nserninaci6n Artificial	 8.7	 0.3	 1.1

Ganadería Porcia	 54.1	 2.2	 69

Desarrollo Forestal	 111.9	 4.5	 14.2

Piscicultura	 25.4	 1.9	 3.2

çmonentes deinfraestructura

Infraestructura Vial
	

102.4	 4.1	 13.0

saneamiento Rural
	

56.4	 2.3	 7.2

Otros CopOntes

Agróártéganlag
Asistencia Tácnica
Unidad Eji.itora
control y !valuain

T O T A L

	

6.0	 0.2	 0.8

	

7.1	 0.3	 0.9

	

19.3	 0.8	 2.5

	

11.4	 0.4	 1.5

	

785.5	 31.4	 100.0

_	 sur de Loja

LA2OR00 1 Grupo de Trabajo PDZ8L



CAFÉ ler. AÑO = 100 Kg/ha = Urea
200 Kg/ha 10-30-10

2 - 3 años: 10 Kg/ha Urea
4 - 5 año:	 150 Kg/ha Urea
6 y sig.:	 300 Kg/ha 10-30-10

CAÑA Gesapex 2 Kg/ha
Hierbatex 3 1/ha

CACIC Roxión 3 1/ha
Cupravit 6 Kg/ha.

Adherente 5 1/ha

ARVEJA Uso de yunta 6 días
YUCA Uso de tractor (7h)

Uso de yunta (1 Día)

CAÑA Primer año
Uso tractor (2Oh)
Uso de yunta (1 día)
Uso de mulas 80 días

CAÑA Otros años
Uso de mulas 80 días

CAFÉ 4-5-6 años el
uso pilaclora

ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRDITO RURAL

Datos básicos de los cultivos (Con Proyecto)

Rendimiento, precio unitario, costo de producción, valor bruto e ingreso neto por unidad de superficie
Unidades:	 (a) rea:	 (b) Peso/volumen Kg/l. 	 (c) Moneda corriente:sucre

1 $ E.U.= 25 sucres

COSTOS	 ValorC U L T 1 V O S:	 Rendj Prec. Valor Semillas Fertjlj Productos Mecaniza Miscelá Trabajo TOTAL Valor Días
miento Unit. Bruto o planta zantes 2/ Quimic. 3/ ción 4/ nea 5/	 6/	 Neto Trabajo

7/ Maíz Duro (INIAP-526) 	 1.900	 7	 13.300	 175	 1.75	 718	 1.300	 700	 -	 4.648	 8.652	 66Maíz duro (INIAP-526)	 1.200	 7	 8.400	 175	 -	 718	 300	 600	 -	 1.793	 6.607	 71Fréjol 1/	 1.100 20	 22.000	 1.009	 2.340	 1.455	 2.600	 600	 -	 7.995 14.005	 80Maní (boliche)	 1.150 20	 23.000	 2.500	 2.152	 1.125	 2.200	 600	 -	 8.677 14.325	 66Arveja	 700 20	 14.000	 2.260	 1.170	 400	 1.700	 320	 -	 5.850	 8.150	 49Yuca 1/	 9.000	 4.5 40.500	 1.000	 -	 800	 1.750	 1.000	 -	 4.550 35.950	 100eCaña d azúcar !/ -	 75.000	 0.25 18.750	 125	 2366	 860	 2.131	 -	 -	 5.481 13.268	 128Café Primer año	 -	 -	 -	 11.636	 3.340	 780	 -	 -	 15.100 30.856 -30.856	 151Café segundo año	 3.700	 1.4	 5.180	 1.050	 3.925	 1.170	 -	 120	 6.300 12.565 -7.385	 63
Guineo

Café tercer año 	 3.700g. 1.4	 5.180	 -	 3.925	 1.170	 -	 -	 6.200 11.295	 885	 54

	

200c. 3.5	 7.000	 -
Café cuarto año 	 2.700g. 1.4	 3.780	 -

5.000gn.1	 5.000	 -	 5.010	 1.170	 300	 -	 -	 6.480 16.300	 99

	

400c. 3	 14.000
Café quinto año 	 2.7009. 1.4	 3.780	 -

5.000gn. 1	 5.000	 -	 5.010	 1.170	 350	 -	 -	 6.530 33.470	 98

	

600c. 3	 21.000
- Café sexto año	 1.000c	 35.000	 -	 5.010	 1.170	 350	 -	 -	 6.530 33.470	 98

5.000gn	 5.000

1/ Con riego

2/ (18-24-0) 150 Fg/ha	 ARVEJA (18-24-0) 100 Kg/ha Urez
FREJOL (18-46-0) 200 Kg/ha CAÑA ler.año = 200 Kg/ha Urea
MANI (10-30-10) 200 Kg/ha 	 = 250 Kg/ha Urea

CAÑA 2do.año = 200 Kg/ha Urea
3/ MAIZ:	 MANI Lazo 2.5 Kg/ha

Dipterex 1.36 Kg/ha	 Gesagar 0,7 Kg/ha
FRÉJOL : Lazo 2,5 Kg/ha 	 Furadan 10 Kg/ha

Aldrín 1.5 Ka/ha ARVEJA: Azufre 2 Kg/ha

Roxión 2 1/ha	 YUCA Karmex 1,5  1 + Lazo 2 1/ha
Plantrax 1 Kg/ha

4/ MAIZ Uso de tractor (5h) MANI Uso de tractor (lOh)
FRÉJOL Uso de tractor	 Uso de bomba

y de yuntas
(2 días

5/ SACOS	 6/ Costo de los tres primeros años
por el café que recibieron crédito

7/ Nivel tecnológico alto
8/ Nivel tecnol6gico bajo

FUENTE : PDRISL

ELABORADO: Grupo de Trabajo PDRISL



ALTERNATIVA DE MPZMIMQ 	 flIaRrJBAL:

Programa de Incorporación de Cultivos al Proyecto Sur de Loja (Subrea 14)

Distribución, de los cultivos en las Subrea s por Ha -y por año y numero promedio de préstamos relacionados

A Ñ o s

2	 3	 4	 5
O 1A L-E-S

Íz (Nivel Tecno]L6iLco bao

SuMrea 14	 Ha	 -

Subre&	 N de. préstamos	 -

FRÉJOL

Subrea 1:4	 Ha	 -

Sub5rea 14	 N2 préstamos	 -

YUCA

Subgrea, 141	 Ha,	 -

Subea, 14	 N2 préstamos	 -

CAÑA

Subá±ea 14	 Ha	 -

Subgr'ea 1.4	 N2 préstamos	 -

CAFÉ

Subrea 14	 Ha	 -

Subrea 14	 N préstamos	 -

Fuente. : PREDESUR-. PrOyfflcto' Sur de Loja

Elaborado:. Autoz:.,

	

25
	

25	 25
	

25

	

55
	

555	 5
	

55

	

25
	

25	 25
	

25

	

100
	

100	 100
	

100

	

10
	

301	. 30-	 30
/	 -

	

26
	

80	 1
	

80

	

30
	

401	40
	

40

	

80
	

100	 100
	

100

	

1'O
	

10	 1:0
	

1,0

	

23
	

23	 23
	

23

	

•	 -

100

220

100

4-00

100

266

150

380

40

92



ALTERNATIVA DE -MECUISMO.,DE :CRÉDITO RURAL•

Requerimiento de Crédito Agrícola a Corto Plazo (Subrea 14)

(Miles de Sucres)

CULTIVOS	 A Ñ o s TOTALES
1	 2	 3	 4	 5 

Maíz: Nivel Tecnológico bajo (' 1.793/Ha)
Monto de Préstamos
Requerimiento Anual de Crédito
Nimero de préstamos

Fréjol (W. 7.995/Ha)
Monto de préstamos
Requerimiento anual de crédito
Numero de préstamos

Yuca	 (	 4.550/Ha)
Monto de préstamos
Requerimiento anual de crédito
Numero de préstamos

Caña 1/
Establecimiento (' 12.635/Ha)
Mantenimiento (/. 4.460/ha)
Monto de préstamos
Requerimiento anual de crédito
Numero de pretamos

-	 44.8
	

89.7
	

134.5
	

179.3
-	 44.8
	

.44.9
	

44.8
	

44.8
	

179,3
-	 55
	

55
	

55
	

55
	

220

	

199.8
	

399.8
	

599.6
	

799.5

	

199.8
	

200
	

199.8
	

199.9
	

799.5
-	 100
	

100
	

100
	

100
	

400

-	 45.5
	

182
	

318.5
	

455
-	 45.5
	

132.5
	

136.4
	

136.5
	

455
-	 26
	

80
	

80
	

80
	

266

	

379.1
	

505.4
	

505.4 L
	 505.4

133.8
	

490.6
	

669

	

379.1
	

639.2
	

996
	

1.174.4

	

379.1
	

260.1
	

356.8
	

178.4
	

1.174.4
80
	

100
	

100
	

100
	

380

Requerimiento anual de créditos 	 -	 669.2	 641.5	 737.9	 559.6	 2.608.2
Nimero Total de Préstamos 	 -	 261	 335	 335 -	 335	 1.266

Fuente : PREDESUR- Proyecto Sur de Loja
Elaborado : Grupo de Trabajo PDRISL



-	 308,6	 308.6
-	 -	 125.7

-	 308.6	 434.3

	

308.6	 434.3
-	 23	 23

308.6	 308.6
125.7	 125.7
113	 113

547.3	 547.3

	

-	 77.2
547.3	 470.1

	

23	 23

308.6	 -
125.7	 125.7
113	 113

547.3	 238.7

185.8	 322.6
362
92	 92

113

113

459.4

92

ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CREDITO RURAL

Requerimiento de Crédito Agrícola a Mediano Plazo (Subrea 14)

(Miles de Sucres)

ANO 1	 ANO 2	 AÑO 3	 AÑO 4	 AÑO 5	 AÑO 6	 AÑO 7	 AÑO 8

Establecimiento de Cafetales 1/

Crédito del Primer año (EJ. 30.856/Ha)
Crédito del segundo año (	 12.565/Ha)
Crédito del trecer año (EV. 11.295/Ha)

TOTAL PRÉSTAMOS

Recuperaci6n del crédito 7 años
Plazo 3 años de gracia 2/
Requerimiento anual de crdtio
Numero de préstamos

1/ No se ha considerado el crédito para compra de tijeras (f. 120,00)

2/ Se consider6 solo la recuperaci6n del capital, en montos uniformes durante 4 años

Fuente: PREDESUR - Proyecto Sur de Loja
Elaborado: Autor

'o

Ui



	

ARNATIV DE	 iSMo DECRDITO RURAL

erim&eato de Crédito a corto Plazo : Minirriego (Subrea 14)

	

A2	 AÑO 
	

AÑO 4
	

AÑO 5
	

TOTAL

Crédito a la Producci6n

Monta de préstamos	 -

Requerimiento anual de Crédito	 -

N2 Has Ompexativa, Santorrnn	 180J	 -

N2 de Has Cooperativa Santort

(Moyococha) ( 	 40..757)	 -

N2, de Préstamos	 -

	

394,2
	

469.	 366.8
	

366.8

	

394.2
	 74.9
	 469.1

2
	

3
	 5

8
	

9
	

9
	 35

6
	

6
	

6
	 25

Fuente : PR :ESR- Proyecto Sur de !Lja

Elaborado: Autor

Ixi

o

lo



ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRÉDITO RURAL

Resúmen de Requerimiento Total de Crédito, Según Componentes y según años . -Subárea 14

(Miles de Sucres)

COMPONENTES :	 ANO 1	 ANO 2	 AÑO 3	 ANO 4	 AÑO 5

AGRrCOL1k	 Corto Plazo	 -	 669,2	 641,5	 737,9	 559.6Mediano Plazo	 -	 308,6	 -434,3	 547.3	 470.1
Número de Prgstamos	 -	 284	 358	 358	 358

MINIRRIEGO: Corto Plazo	 -	 394,2	 74,9	 -	 -
Número de Préstamos	 -	 6	 6	 6	 7

Total Crédito Corto Plazo	 -	 10063.4	 716.4	 737,9	 559.6
Total Crédito Mediano Plazo	 -	 . 308.6	 434.3	 547.3	 470.1
Nnier,o Total de Préstamos	 -	 290	 364	 364	 365

FUente:PREDESUR - Proyecto Sur de Loja

Elaborado :Autor.

TOTAL

V608.2
V760.3

1358

469.1
25

V077.3

V760.3

1383



1 '294.672

81942.273

1 '945.877

851.947

866.980

401,240

592.650

743.742

8933

57.55

11 .88

5.48

5.58

2.59

3.81

4.79

21742.073

W316.572572

V781.103

11037.447

11410.184

484.629

609.191

829.721

61146.946

10,82

40.69

7.03

4.08

5.56

1.91

2.40

3.27

24.24

100.00

2.604	 18.66

718.981

.473

3774. 003

1 101.488

841 .65

920.604

62.926

41691.427

15' 539.391

itt Me

de	 y

ot	 e

táfáós eiiid del
gáñe6 Central¿

Oae Partidas del- pasivó

?tida del Pasivo Diferidas

Ofli del Bando

capital y Reservas

PASIVO TOTAL

4.63

4.01

24.29

7.12

5 ¿4.

5.28

0.40

30.19

100.00

4' 100. 639

962.102

617.541

V630.121121

1'682.834

751 .584

993.303

V113449.749

4 05.995

25 357.866

16.17

3.40

2.43

18.26

6.64

2,96

3.92

28.06

18.16

100.00

ANEXO Nla 8.
ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRDXTO RURAL

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO

DEL BNF

al 31 de diciebe de 1979 y 1980

(miles de Suce)

ACTIVO

Fendo dipibleg

Cártóra por vencer

Cartera Vencida

veione

ótrarg parta,Ldás del Activo,

Édifició y Equip

Pe4rdidae Dieida

OtrosAUvo Diferldób

bf1-013 nág del banco

Cuentas de Régultado

ACTIVO TOTAL

1979
	

1980

Monto	 Monto

PUENTEMMTEN PLABóRACIÓ'Nj-' informé de iaó	 1980

(



ALTERNrIVA DE MECNIS) DE CRÉDITO 1WKRL

Crédito Original por Sectores en el fxea del Proyecto DRI Sur de Loja 1978

(Miles de Sucres)

Cultivos	 Pastos y	 Maquinaria	 Mejoras	 Peq.Ind.	 Moviizac.

	

%	 % Comercio % L1otal	 %AgricoLas	 Ganader.	 Agrcola	 Territor.	 y Artes.	 de Produc.

Ija	 7.432	 10	 28.847 41	 18	 0	 899	 1 29.341	 41	 2.138	 3	 2.460	 4	 71.141 100

Celica	 6.279	 16	 2.591 69	 -	 -	 225	 1 2.073	 6	 -	 -	 2.998 8	 37.496 100
Gonzanamá	 765	 9	 7.002 82	 -	 -	 316	 4	 411	 5	 -	 -	 40 0	 8.534 100

Macará	 7.218	 33	 8.586 40	 204	 1	 -	 -	 851	 4	 810	 4	 4.007 18	 21.682 100

Alamar	 --	 -	 --	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --	 -	 --	 -

pfl]*	 1.977	 11	 11.549 65	 292	 2	 196	 1 2.197	 12	 -	 -	 1,590 9	 VL.821 100

Cariamanga	 -	 -	 --	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --	 -	 --	 -

Catacocha	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --	 -	 --	 -

* Sucursal que se encuentra fuera del área del Proyecto Sur de Loja

FUENTE: BNF, Informe de Labores 1978

ELABORADO ¡ Autor.



ALRRNATIVA DE MECANISMO DE CRÉDITO RURAL

Crédito Original por Sectores en el Area del Proyecto DRI Sur de loja 1979

( Miles de Sucres)

Cultivos	 Pastos y	 Maqúinaria	 Mejoras	 Peq.ind.	 Movilizac.
Agrícolas	 Ganader.	 Agrícola	 Territor.	 y Artes.	 de Produc. % Comercio % Total	 %

loja	 4.802	 10	 21.749 44	 263	 1	 2.843	 6 17.454	 35	 -	 -	 2.019	 4	 49.130	 100
Celica	 8.568	 28	 16.477	 53	 -	 -	 1.308	 4	 2.041	 7	 -	 -	 2.542	 8	 30.936	 100
Gonzanamá	 3.055	 14	 13.809	 63	 121	 1	 1.716	 8	 1.629	 7	 -	 -	 1.611	 7	 21.941	 100
Macará	 5.359	 29	 6.856	 37	 1.027	 6	 170	 1	 1.060	 6	 718	 4	 3.057	 17	 18.247	 100
Alarnor	 613	 22	 1.934	 70	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 215	 8	 2.762	 100
Zapotillo * 1.712	 15	 6.253	 54 - 580	 5	 156	 1	 1.689	 14	 -	 -	 1.294	 11	 11.684	 100
Cariamanga	 4.364	 -	 13.672	 -	 -	 -	 2.543	 -	 1.151	 -	 27	 -	 1.873	 -	 23.104	 100
Catacocha	 5.640	 -	 8.743	 -	 41	 -	 537	 -	 1.107	 -	 -	 -	 215	 -	 16.283	 100

* Sucursal que se encuentra fuera del urea del Proyecto Sur de Loja

FUENTE : BNF, Informe de Labores de 1979

ELABORADO: Autor.
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PLTERMATIVA DE MECANISMO DE CRÉDITO RURAL

Crédito Original por Sectores en el Area del. XQyeÇtO DRI Sur de Loja 1980

(Miles de Sucres)

Cultivos	 Pastos y	 Maquinaria	 Mejoras	 Peq.Ind.	 Movilizac. % Comercio % TotalAgrícolas	 Ganader.	 Agrícola	 Territor.	 y Artes.	 de Produc.

Loja	 7.528	 11	 29.643	 45	 148	 0	 1.176	 2 22.499	 34	 -	 4.994	 8	 65.988	 100
Celica	 7.748	 37	 8.315	 39	 --	 -	 487	 2	 814	 4	 --	 -	 3.875	 18	 21.239	 100
Goníanamá	 1.947	 10	 11.785	 59	 24	 -	 1.393	 7	 819	 4	 360	 2	 3.665	 18	 19.983	 100
Macará	 12.426	 43	 7.867	 27	 633	 2	 -.-	 -	 758	 3	 60	 -	 6.980	 25	 28.724	 100
Alainor	 4.125	 23	 11.374	 65	 --	 -	 887	 5	 608	 4	 --	 -	 600	 3	 17.594	 100
Zapotillo *	 614	 18	 1.406 42	 309	 9	 86	 3	 39	 1	 -	 911	 27	 3.365	 100
Cariamánga	 2.654	 12	 10.887	 50	 15	 -	 453	 2	 1.506	 7	 194	 1	 6.250	 28	 21.959	 100
Catacocha	 5.918	 28	 11.973	 57	 85	 -	 272	 2	 901	 4	 --	 -	 1.832	 9	 20.981	 100

* Sucursal que se encuentra fuera del área del. Proyecto Sur de LQja 1

FUENTE : BNF, Informe de Labores 1980

ELABOIUWO: Autor
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ALTERATIVA DE MXNI&'V DE cRrIO RURAL

(Miles de Sucres)

CULTIVOS	 PISTOs Y	 IY1AQ.1GR!C., MEJORAS	 PEQ. INDUS. a);pc:fO	 o'rRos	 9XYAL

	

-.	 AGRtCDLzs GANADERtA Y VEH(CUIOS TERRITORIAL Y ARL'ESANTA

loja	 7.799	 30.752	 148	 1.296	 26.141	 6.399	 -	 72.535
riamanga	 2.842	 11.398	 15	 453	 1.648	 6.717	 194	 23.267

Macará	 14.369	 8.884	 633	 -	 904	 8.832	 1.929	 35.551

	

elica	 7.762	 8.659	 -	 522	 845	 3.913	 -	 21.701
Zapotillo*	 834	 2.018	 309	 86	 469	 1.035	 -	 4.751
Gonzanamá	 2.822	 11.996	 24	 1.383	 820	 5.517	 360	 22.922
Catacxcha	 6.036	 12.394	 85	 272	 934	 1.832	 -	 21.553
Alanor	 4.125	 11.585	 -	 887	 646	 600	 -	 17.843

T  T A L	 46.589	 97.686	 1.214	 4.899	 32.407	 34.845	 2.483	 220.123

mroentaje del "Ibal 21.2	 44.4	 0.6	 2.2	 14.7	 15.8	 1.1	 100
* Sucursal que se encuentra fuera del área del Proyecto Sur de ija

W-9mm de los Préstams totales para la Agricultura

Cultivos	 SI 46.589
Ganadería	 97.686
Muinaria 2gra1a	 1.214

j0ramiento Tierras 	 4.899

5' 150.388

Izne de Iazea 1980
0DO: Autor.



(Miles dé Sucres)

1979	 1980

	

ORIGINAL	 R0V2IDO	 T O T A L	 ORIGINAL	 RENOVADO	 T O T A L
	Nt5rne]x) Valor Número Valor Número Valor	 Numero Valor Número Valor	 Nt5nro Valor

loja	 768 42.493	 78	 6.637	 846 49.130	 929 65.988	 117	 6.547	 1.046 72.535
riamanga	 510 21.370	 56	 1.734	 566 23.104	 474 21.959	 33	 1.308	 507 23.267

Macará	 235 12.799	 125	 5.448	 360 18.247	 343 28.724	 144	 6.827	 487 35.551
celica	 427 30.362	 12	 574	 439 30.936	 362 21.239	 9	 462	 371 21.701
Zapotillo *	 168 9.949	 14	 1.795	 182 11.744	 57	 3.365	 28	 1.386	 85 4.751
GDnzanarná	 454 19.842	 92	 2.099	 546 21.941	 403 19.983	 130	 2.939	 533 22.922
cataocha	 375 15.981	 3	 302	 378 16.283	 410 20.981	 17	 572	 427 21,553
Alior	 23 2.547	 -	 -	 23	 2.547	 260 17.594	 3	 249	 263 17.843

TOTAL SUCURSALES 2.960 155.343	 380 18.589 3.340 173.932	 3.238 199.833	 481 20.290	 3.719 220.123

* Sucursal que se encuentra fuera del área del Proyecto Sur de Loja

Fuente: BNF, Informe de labores 1980,
F9 1 orado: Autor.
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AGROPECUARIO	 ijs'ni	 T O T A L
Nfiuro	 Var	 Valor	 NCnro	 Valor

IDja	 646
	

24.174
	

85
	

6.181
	

731
	

30.355
cariamnga	 393
	

11.414
	

15
	

901
	

408
	

12.315
Macará
	

268
	

11.077
	

19
	

1.177
	

287
	

12.254
Celica	 244
	

9.326
	

13
	

561
	

257
	

9.887
Zapotillo *	 50
	

2.362
	

10
	

470
	

60
	

2.832
Gonzanamá
	

355
	

1.2.971
	

15
	

795
	

370
	

13.766
Catacocha	 254
	

8.749
	

13
	

459
	

267
	

9.208
Alanor	 208
	

10.603
	

9
	

564
	

217
	

11.167

T O T A L	 2.418	 90.676	 179	 11.108	 2.597	 101.784

* Sucursal que se encuentra fuera del área del Proyecto Sur de Loja

~te: BNF, TnF	 de Lab	 1980
EilIorado: Aur.



	

AR1Z	 2XZ TRIG0, CEBADA PAPAS FRrJOL ARVEJA TIGIAffE Wn	 CACO OTRAS 1urAr

loja	 -	 532	 145	 fl	 375	 1561	 45	 975	 498	 -	 4.771 7.528
ariamanga	 -	 1.962	 -	 54	 -	 78	 144	 -	 236	 -	 180 2.654

Macará	 8.006	 498	 24	 120	 194	 -	 3.397	 -	 187 12.426
Celica	 50	 6.915	 -	 -	 -	 27	 -	 756	 -	 - 7.748

ptj3J*	 -	 136	 -	 30	 -	 -	 263	 -	 -	 185	 614
Gnzanain	 -	 650	 -	 -	 115	 72	 27	 761	 -	 322 1.947
Cataaocha	 114	 365	 5	 -	 -	 44	 -	 -	 4.171	 71	 1.148 5.918
Alanor	 -	 2.092	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.033	 -	 - 4.125

T O T A.-L	 8.170 13.150	 150	 85	 429	 513	 482	 1.265 11.852	 71	 6.793 42.960
Para el banano, algod6n, soya y palma afrcana, no cistn valores
* Sucursal, que se encuentra fuera del rea del Proyecto Sur de Ija

FL& EW, Tnfir de lxEs 1980
El hr: Autzr.

zo



SALDOS DE CATUIM DE LAS	 1	 I;1 DEL PDRISL Al 31 de dicimbre de 1984;

(MI-les

1 9 7 8	 1 97 9	 1980
TOTAL	 % Vigente % Vencida % [U1AL	 % Vigente % Vencida % ¶IYPAL	 % Vigente	 % Vencida %.

ja	 127.194 100 111.025 87 16.169 13 134.780 100 113.391 84 - 21.389 16 150.282 100 136.032 	 91 14.250 9
Lica	 44.825 100 42.251 94	 2.574 6	 27.812 100 26.948 97 	 864	 3 32.059 100 31.370	 98	 689 2
.-izanamá	 24.169 100 19.439 80	 4.731 20	 34.871 100 31.273 90	 3.601 10 41.960 100 39.354	 94	 2.606 6
m.¿á	 39.736,. 100 22.154 56 17.582 44	 30.186 100 19.693 65 10.493 35 39.031 100 34.884 	 89	 4.147 11
nor	 -	 -	 -	 24.917 100 24.231 97	 868	 3 29.241 100 28.508	 97	 733 3
otil10 *• 31.170 100 30.344 97 	 826 3	 33.752 100 31.734 94	 2.018	 6 28.417 100 25.261 	 90	 2.753 10
damanga	 -	 -	 -	 49.242 100 37.867 77 11.375 23 48.417 100 40.068	 83	 8.349 17
bacocha	 --	 -	 -	 25.250 100 21.214 84	 4.036 16 38.127 100 34.778	 91	 3.349 9

;ucursal que se encuentra fuera del área del Proyecto Sur de Loja

j%	 , Infome de Labores 1979-1980

RAbo: Áutór.	

LII



JPECI(1	 RFXUPERCION RENOVADA	 (RE/Rr) 100
TOTAL	 ET]VA

loja	 55.393	 48.847	 6.546	 88.18

Carikamanga	 22.501	 21.191	 1.310	 94.17

Macará	 22.980	 16.154	 6.826	 70.29

Celica	 17.445	 16.983	 462	 97.35

Zapotillo &	10.477	 9.092	 1.385	 86.78

GDnZanamá	 15.595	 12.656	 2.939	 81.15

Catacxxba	 8.734	 8.161	 573	 94.44

Alanor	 13.480	 13.231	 249	 98.15

TOTAL Sucmwam	 166.605	 146.315	 20.290	 88.81

& Sucursal que se encuentra fuera del área de]. Proyecto Sur de Loja

Fuente: RIF, Informe de Labores 1980

Elaborado: Autor.

e



ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRDITO RURAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

RESUMEN GENERAL

AÑO 1	 AÑO 2	 ANO 3	 AÑO 4	 AÑO 5	 ANO 6	 T O T A L

INVERSIONES

Maquinaria y Muebles	 377.000	 377. 000 ,00
Capital de OPeraci6n (Préstamos)	 --	 1372.000 l'150.700	 1285.200	 1'029.700	 882.000	 5' 719. 600 ,00

S u b t o t a 1:	 377.000	 1'372.000 V150.700 	 1'285.200	 1'029.700	 882.000	 61096.600,00

COSTOS OPERACIONALES

	178.425	 178.425	 178.425	 178.425	 178.425	 892.125,00

	

128.040	 128.040	 128.040	 128.040	 128.040	 640.200,00

	

88.425	 88.425	 88.425	 88.425	 88.425	 442.125,00

	

12-000. 	12.000	 12.000	 12.000	 12.000	 60.000,00

	

24.000	 24.000	 24.000	 24.OÓ0	 24.000	 120.000,00

	

24.000	 24.000	 24.000	 24.000	 24.000	 120.000,00

	

454.890	 454.890	 454.890	 454.890	 454.890	 21274.450,00

Personal *

Gerente

Contador-Secretario(a)

Conserje

Subsistencias

Suministros y Materiales

ltsrjjento Vehcujo

Sub to*a ¿
O T A L	 377.000	 1626.890 1'605..590 1'740.090 1 1484.590 1'336.890	 8'371.050,00

* Incluidos beneficios de Ley.

'UENTE Y EI BORACIQN:. Ator.
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ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CRÉDITO RURAL

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

(Miles de Sucres)

AÑOS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

Crédito Agrícola a Corto Plazo * 	 -	 -	 1'063.4 1'110.6 1'104.7 	 926.4

Crédito a Mediano Plazo 	 -	 -	 -	 -	 77.2	 185.8	 322.6	 459.4	 459.4

S u b t o. t a 1 :	 -	 -	 1'063.4 i'110.6 1'181.9 1t112.2	 322.6	 459.4	 459.4

Por intereses a corto plazo 	 -	 -	 103	 178.	 252.	 307.7

Por intereses a mediano plazo

TOTAL:

* Incluido crédito para minirriego

FUENTE Y ELABORACIÓN: Autor.

-	 -	 -	 37.	 89.	 154.8	 211.2	 317.

-	 -	 1'169.7 1'325.6 1'522.9 1'574.7 	 533.8	 776.4

tTj

O
z
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ALTERNATIVA DE MECANISMO DE CREDITO RURAL

SERVICIO DE LA DEUDA

(Miles de Sucres )

AÑOS	 1	 •2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 TOTAL

Pago de Capital *	 -	 -	 -	 714.9	 714.9	 714.9	 714.9	 715.	 715.	 715.	 715.	 5!719.6
Pago de Intereses** -	 -	 411.8 411.8	 411.8	 300.3	 257.4	 214.5	 171.6	 128.7	 85.8	 42.9	 2'436.6

T O T A L	 -	 -	 411.8 411.8 1 1 126.7	 11015.2	 972.3	 929.4	 .886.6	 843.7	 800.8	 757.2	 81156.2

* Crédito a largo plazo (12 años plazo con 4 de. gracia)

** Intereses al 6 por ciento, con 2 años de gracia.

'ÜENTE Y ELABORAC:IQN: Autor

LTJ
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chile
Chile
Lucero
Utna
Colaisaca
Colaisaca

1.400
560
502
240
400

3.200

1.000
3.250
1.500

320

10.000

»1jca
P6zul
cuznta

Pial
Cellca

1.860
327
174
450
168

2.800

3.000

	Sozoranga	 426

	

cazoros	 820
Nueva FtfIIR 216

	

Tacanos	 1.040

ALTERNATIVA DE PNIsNO DE DITO RURAL

INVENTARIO DE ONTZIS, QMPEIN7S EXISIENTES EN EL AR

DEL PRJYEL'IO DE DRRjtt) 1JRAL SUR DE IDI3A

STRA	 NOMBRE DE ORGANIZACIONES	 UBICACION	
PARRJQUIA N DE SOCIOS SUPERFICIE,	 FERII TILO DE	

WACIONESCANTM	
juiici	 ci	 OBS

Calvas
Calvas
Calvas
Calvas
Calvas
Calvas
Calvas

Macará
Macará
Macará
.Macará
macará

Sozoranga
Sozoranga
Sozorarrja
Sozoranga

lica
Celica
Cauca
Celíca
CaUca
C elica

si	 Propietar En todas las comunas
si	 u	 existen grandes su-
si	 perficies de terreno
si	 IT	 en las que podrían -
si	 "	 realizar trabajos -
si fi forestales, agrope -

cuarios, riego, in -
fraestructura, etc.

si
	 u

si
	

En las comunas .....
si	 existen dos formas
si
	

de usufructo de la
SÍ
	

tierra: Comunal e
si
	 rl	 Individual.

si
si
si	 u
si	 It

si	 IT

si	 u
sí
	

IT

si	 u
sí	 Ir

sí	 IT

Comunas

1
	

Yambaca Nangora
2
	

San Pedro M.rtir
3
	

Tabioncjllo
4
	

Chingulle
5
	

Atilio
6
	

Chincbnga
7
	

Chalaanuma - El toldo

8
	

Papayal
9
	

Pueblo Viejo
o
	

Numbiaranga
1
	

Corichanga
2
	

cangonaira
3
	

Jujal

1monte Cresjx,
5	 la Poza

Nibilango
5	 Parxluana

Casharrwnj
brcr y Trabajo
Dominguillo
Muy%rnftna
Milagros
P áltahuaicx,

Sabiango	 283
	

1.200

	

La Vicbiria 1-200
	

4.000
Laram	 240
	

3.000
 rá	 300
	

3.000
Macará
Macará



-2-

si
si
si
si
si

si
si
si

•' 00 si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
'si
si

si
si

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

46

47

48

49
50

Coche Ccirral
collingora
Turidurarna
Tiopainba
Congochara

El Toldo
Luj inurna
La Vega
Purunuaa
Colambo
Purunuina
Anganuma
Loan

Collarna - Catacocha
Carmelo
Cordillera de Ranos
Guachauco
Guachanani
Chinchanga
Santa Lucía
Alanor

San Pedro *
Cabianga *

Precooperativas

Pre-Coop. Miraf lores

Pre-Coop. Barrio de
El Inca.
Pre-Coop. Pasaje de Jujal

Pre-Coop. Juan Marcos
Pre-Coop. Uni6n Piialena

Espíndola	 Amaluza	 460
Espíridola	 J½naluza	 250
Espndola	 Amaluza	 460
Espíndola	 Amaluza	 700
Espíndola	 Sta. Teresita 650

Conzanam
Conzanand	 128
Gonzaríairá	 Nambacola
Conzanand	 Nambacola	 275
Gonzanarrá	 Purunuma	 187
Gonzanamá	 Purunuma	 236
Gonzanand	 Quilanga	 295
Gonzanamá	 Quilanga	 156

Paltas	 Lourdes	 480
Paltas	 Cangormiá	 397
Paltas	 Cangonam	 397
Paltas	 Lauro Guerrero 236
Paltas	 Guachanand
Paltas	 Lauro-Guerrero
Paltas	 Orianga	 937
Puyango	 Alanor

Loja	 Vilcabamba	 600
Loja	 Malacatos	 165

Calvas	 Cariamanga	 45

Calvas	 Chile	 14

Macará
	

Eloy Alfaro	 17

Celica	 Pindal	 22
Ceiba	 18

Propietar

ji

ti

ji

It

It

II

It

II

It

II

ti

ti

It

it

It

ji

It

Ii

IT

IT

	

100	 'Imite Bropietar

	

80	 ro	 IT

ro

1mite	 Propletar
It	 fl

Falta Personerla
Jurídica.

Viviera Pop.
No poseen terrei
no de comercia]



Propietar Vwenda Pol.
Viv. Popular
Viv. Popular

Viv. Popular
Agropecuria

Posaci6n Agropecuaria
Propietar Agropecuaria

Agropecuaria
0	 Cafetalera

Agricola

1!	 Agrícola
It Complejo CorIu

rmcu

Pirxlal
Ceilca
Sanabilla

Lourdes
ande

Lourdes
Lourdes
NamhRml a
Quilanga
Nambacola

naluza
Bellavista

60
18
18

	

52	 .	 1

	

250 .	60

	

12.	 470i

	

20	 50

	

17	 1.186
22
22

106
42

rx
no

Tramite

Trámite
fi

fi

IT

1

Huertos familiares
Agropecuaria

U	 Agropecuaria
u Agropecuaria
si	 Agropecuaria

Agropecuaria

O3mercializaci6n.

Agropecuaria
IT	 Agropecuaria

Prcpietar Ccrcia1izac16n
Irx1iví1 de tabaco Accionis

tas. Aiiacén de In
swIps Agr.

macará
Eloy Alfaro
Catacocha
LOurdes
Lourdes
Lou~
Ashigo

Olmelo

Lourdés
ZapoteBmba
ViLrFinh
Malacatos

15
17
14
32	 1.230

40	 1.500
48	 819

32

19
55
	

100
30
	

563
22

fi

no
si
II

II

si
fi

II

II

fi

no

3-.

51	 Pre-Qoop. 8 de Diciembre
.52	 Pre-coop. Maximiliano Rodríguez
53	 Preoop. 13 de Sep.

54	 Pre-Coop. Uni6n Paltense
55	 Pre-coop. Trabajadores tkiklos

Mecanamine
56	 Pre-Coop. Sta. Gertrudis
57	 Pre-Coop. 12 de Octubre
58	 Pre-Coop. San Juan.
59	 Pre-Coop. cm1T

60	 Pre-Ccxp.	 ñ6n - Esmeraldas

61	 Pre-Coop. San Vicente
62	 Pre-Coop. La Florida

63	 Pre-Coop. El Castillo

(»1 fra
CeUca
Celica

Paltas
Paltas

Paltas
Paltas
Gon7anaT
Quflnga
Conzanani

Espn1o1a
Espíndola

Espíndola

Cooperativas

64	 Cooperativa San Vicente
65	 Coop. Cisne - Lim5n
66	 Coop. Reina de las Mercedes
67	 Coop. Vega del Carmen
68	 Coop. La Palma
69	 O3op. Sta.Rita de Coalmine
70	 QDop. Nuestra Señora de los

Remedios . e Ashixningo.

71	 coop. Producci6n Cafetelera
"Oluo"

72	 Oop. San José de Paltas
73	 (bop. A1ixra de Zapotepamba
74	 Coop. ¶1iwi labores de Santururn *
75	 Coop. Tabacalera Malacatos *

macará
macará
Paltas
Paltas
Paltas
Paltas
Paltas

Paltas

Paltas
Paltas
Loja
roja



Propietar.
Posesi6n
Propietar.
Propietar.

Posecin
Poseci6n
Propietar.
Posesin

Posesidn

II

Propietar

u

(Faltan títulos pr

Faltan títulos prop.

Propitar. Agropecuaria
Propietar. Agropecuaria

Agropecuaria
el	 Huertos Familiar
1,

'1

Cafetalera
U	 Agropecuaria
1,

1	 Agropecuaria
u	 Cafetelera

Cafetelera

76	 Coop. Verdum *
77	 Oop. La Capilla*
78	 Coop. Algarrobera
79	 Coop. Sta. Cruz de Tabl6ncillo
80	 Oop. Sta. Esther
81	 cbop. Reyna de la Caridad
82	 Coop. El Esfuerzo
83	 Coop. Nuevos Horizontes
84	 Coop. Agríc. Jesús del Gran Poder
85	 Oop. La Cruz
86	 Coop. Chororas Ltda.
87	 coop. SuluoD

Asociaciones

88	 Asoc. Agríc. Taparuca
89	 Asc. Agríc. San Guillín
90	 Asoc. Trabajadores Usaime
91	 Asoc. Melva Usaiii
92	 Ac. Agric. Lucero
93	 A.c. San Joaquín
94	 ASDC. Agrlc. Calvas
95	 Asoc • Pishinainaca
96	 Aszc. ¡qríc. La Libertad
97	 Asoc. Agríc. El Tabl6n
98	 AsDc. Lim5n-Tambo Negro
99	 Asc. La Guatara

100	 Ac. Algodonal
101	 As3c. Pindal de Injal
102	 Aszc. Angashcola
103	 AsDc. ¡grop. Carlos Arévalo
104	 ASC. Martha El Recreo
105	 Ac. Gualanga
106	 Asoc. Agrlc. Sabiarigo

Loja
loja
G3nzanan
GDnzanan
GDnzanan
Gnzanan
onzanauá
Gnzanan
EspírKlola
Sozoranga
Sozoranga
Sozoranga

Calvas
Calvas
Calvas
Calvas
Calvas
Calvas

Calvas
Calvas
Calvas
Macará
Macará
Macará
Macará
Macará
Macará
Macará
Macará
Macará

El Tambo
El Tambo
Nambala
changaimiz
Sacapalca
Nam1a
San Antonio
San Antonio
El Ingenio
Sozoranga

Chile
Chile
Lucero
Chile

Cariamanga
Taporuca
Lucero
Eloy Alfaro
Macará

Sa
8
Macará.
Sa

16
	

22
30
	 232

20	 1.575
50	 1.400
15	 498
17
	

1.186
35
18
25
	 151

21
	 87

15	 50
15
	 80

17	 200
96	 50
25	 200
29	 1.000

13	 40
54	 1.000
15	 200
22	 400

65	 4.400
36	 700

20	 1.000
40	 350
22
	 375

17	 80
20
	

50
60
	

500

si
si
si
si
si

Trámite
si
si
si
si
si
si

si
no
si
si

no
no
si
si

si
no

no
si
si
si
si
si



si	 Propietar
Tramite	 Poses6n

si
Trámite

Tramite	 Posesión

si

si

(Faltan títulos)
(faltan títulos)

(faltan legalizaz 1

80
80

147

12

800

30

-5-

107	 A93c. Agríc. Taburo 	 Gonzanard	 San Antonio	 30
108	 A&c. Agríc. El Castillo 	 Espndola	 Analuza	 27
109	 Asoc. Agric. CorurLacu	 Espíndola	 Analuza	 65
110	 Asoc. Agríc. Gibiruche	 Espndo1a	 Arnaluza	 34
111	 Ac. Agríc. Libertadores 	 Esíndóla	 Bellavista
112	 Asc. ~pista	 Espíndo].a	 30

113	 Asoc. Trabaja. Agríc. Turniaruzpa* 	 Loja	 Vilcabaniba	 30
114	 Asoc. Trabaj-Agríc. La Palmera* 	 Loja	 Malacatos
115	 Asoc, Agríc. Pumishitana* 	 Loja	 Malacatos
116	 Asoc. Agríc. Macandamine* 	 Paltas	 Catacocha	 20

* Cooperativas, Precooperativas y Asociaciones que están en el Subproyecto de Crédito

FUENTE : PEDEStJR-Gerencia de Pratci6n Social

ElABORADO: Grupo de Trabajo PDRISL
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