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Acta de Entrega de Información 

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, Oficina de Información y 
Respuesta: San Salvador, a las nueve horas con ocho minutos del día dieciséis de marzo del año dos mil 
veintiuno. 

Vista y admitida la solicitud de información pública presentada a esta Oficina, el día doce de marzo del año 
dos mil veintiuno, identificada con el número correlativo 4751-2021, por parte del ciudadano de 
generalidades ya conocidas, mayor de edad, mediante la cual solicita los siguientes requerimientos de 
acceso a la información pública: 

"Por medio de visita presencial a la sede de la OIR en San Jacinto, se ha recibido una nueva solicitud de 
acceso a la información que contiene los siguientes requerimientos de acceso a la información pública: "Se 
solicitan las memorias de labores del FISDL correspondientes a los años 1990 a 1992 y la del año 2000". 
Plazo para remitir a la OIR lo requerido será del12 de marzo de 2021 al 25 de marzo de 2021 a fin de 
cumplir con el plazo estipulado en la LAIP. 

CONSIDERANDO 

1) El artículo 66, inciso primero de la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante 
LAIP}, establece que cualquier persona o su representante podrán presentar ante el 
Oficial de Información una solicitud de forma escrita, verbal, electrónica o cualquier 
medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe el instituto. 

11) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la LAIP, se remitió la solicitud de 
información 4751-2021, por medio del sistema mecanizado el día doce de marzo del 
año dos mil veintiuno, a la unidad administrativa de esta Institución correspondiente a 
la Oficina de Información, la cual pudiese brindar la información requerida. 

En razón de lo anterior, el área administrativa encargada de proporcionar la información de 
carácter pública efectuó la recopilación de lo indicado, manifestando lo siguiente: 

le remitimos los documentos elaborados para las memorias de labores de los años 1990 
a 1992 por medio de dos archivos adjuntos. En cuanto a la Memoria de Labores del año 
201 O puede proceder a descargarla utilizando el siguiente enlace electrónico: 
https :1/www .goog le.com/u rl?client= internal-eleme nt -cse&cx=0098403617 412652263 7 5:
mkecghft4o&g=http://www.fisdl.gob.sv/servicios/descargas-de-documentos/file/455-
memoria-de-labores-
201 O&sa=U&ved=2ahUKEwj18Ly1 nJ wAhXpGFkFHWGBBhUQFjAAegQIABAB&usg=A 
OvVaw2eJTH PREoKuGCw1 Tt53VIf 

POR TANTO: 

1) CONCÉDASE acceso a la información solicitada al requerimiento indicado, lo cual será 
remitido al medio de entrega indicado. 

11) NOTIFÍQUESE la presente resolución final, la cual será remitida al medio de entrega 
indicado, tal como se solicitó. 
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Acta de Entrega de Información 

111) NO OBSTANTE el acceso a la información pública concedido anteriormente, se le 
hace saber que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 104 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (LPA), en caso de no estar conforme con las razones 
y fundamentos expuestos por el suscrito Oficial de Información y Respuestas, tal como 
lo exige el Art. 65 de la LAIP, o considere que la presente incurre en cualquiera de las 
causales anunciadas en el Art.83 de la LAIP, tiene derecho a interponer ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública ( en adelante IAIP), el recurso de apelación 
conforme a lo establecido en el Art. 82 de la LAIP, para lo cual tiene un plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación (el plazo 
inicia a partir del diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno y concluirá el 
catorce de abril del año dos mil veintiuno), de conformidad a lo regulado en el Art. 
134 y 135 de la LPA, ya sea ante esta oficina de 1 nformación y Respuestas o en las 
oficinas del IAIP ubicadas en la Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al 
Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, San Salvador, El Salvador. 
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I viajar a San

Miguel, sobre

la carretera

Panamericana, Ud. encon

tranl en el desvio a Loloti

que al menos 7 r6tulos del

FIS, en los cuales se infor

rna de proyectos educati

vos, ambientales 0 de

salud, que se financian en

igual numero de cantones y

caserios de ese municipio.

Yes que en casi cualquier parte del territorio, al Norte 0 al

Sur, en la zona urbana 0 rural, encontrara un r6tulo del

Fondo de Inversi6n Social. porque eI FrS fue creado por eI
Gobierno de El Salvador con eI objetivo de satisfacer las

necesidades basicas de los mas pobres, para proporcionarles

mejores condiciones de vida que les permitan un desarrollo

humano digno. Por ello, el FIS invierte en proyectos a

donde quiera que usted vaya.

Para cumplir su misi6n ha

sido necesario que el FIS

capte y administre recur

50S financieros nacionales
e internacionales que sir·
van para invertir en pro

yectos productivos de pe

quena escala y obras de

infraestructura basica de

servicio social, que pro
porcionen igualdad de

condiciones de vida para

todos los salvadorenos y

una base s6lida desde la cual, los mas pobres, puedan iniciar

el camino del desarrollo.

Este obJetivo ha requerido de la participaci6n de seres hu

manos capaces, inteligentes y con la mistica social necesa

ria, para organizar un mecanismo agil y eficiente que pueda

lIevar los recursos a los lugares en donde las necesidades

son mas urgentes. De ahi que el FIS este practicamente en

todos los rincones del pais, lIevando bienestar a los lugares

en donde la pobreza es mas palpable.



.-t,eaJ116.
_II"D un end

lui ClOIIftrtIdo 8 El Selvador
.~_"'lIe paNwIn del ktmo centT081Ileri·

"IIIO_"~ laleitlll4iode menos de 21 mil ki·
y mAl de 5.1 8iUones de habitantes,

,Junto a Ia
IiWWlilIurde aillonesdete-

res. .......de mocha importaoeia
ublCBlh II __ de 150 kibamOi de diItancia de San
SiI,adur CIIlIICeIltran cads UIl8 8 medio mil16n de penonas
,apup8Il. at mcluir a Ia capital, a pr{lcticamente Ia mirad
de fa pob!aclOn total. EI 50 por demo r<Stante vive en nu
merOiOl asentamient06 de enne 2 mil y 50 mil habitantes,
sienoo los principales las cabeceras departamentales y algu
nos de los 262 municipios que estan subdivididos geogt3fica
mente en cantones y caserios,la gran mayona situados en Ia
zona rural.





Esta situaci6n demogrMica ha generado una sobre

explotaci6n de los recursos naturales que impide sa

tisfacer las necesidades de gran parte de la poblaci6n.

Al mismo tiempo, el ritmo de creaci6n de Fuentes de

trabaja es insuficiente para revertir el crecimiento
del desempleo y, por otro lado, los recursos financie

ros gubernamentales que.escasean debido al conflic

to armado, no alcanzan a cubrir la demanda de servi

cios basicos de la creciente poblaci6n. La confronta

ci6n belica no .010 agudiz6 estos problemas, sino que

contribuy6 a \a destrucci6n de muchos medios de

producci6n que permitian la subsistencia de gran

parte de los habitantes, sumiendo a mas salvadoreiios

en condiciones de pobreza.

Como resultado de la combinaci6n de estos impor

tantes fen6menos, la crisis de pobreza que abate al

pais a finales de los 80's se refleJ3 en tres grandes

areas: marginalidad econ6mica, social y las conse

cuencias de estas marginalidades 0, 10 que es 10
mismo, los efectos de la pobreza.

Cuando se dice que hay marginalidad econ6mica,

realmente se esta indicando que hay habitantes que

no tienen accesc a la captaci6n de recursos financie

ros, los cuales se logran generalmente con respaldo

del empleo. Los analisis econ6micos de mediados

de los ochentas elaborados pOl el Ministerio de

Coordinaci6n consignan que en 1989 mas de un 1.8

millones de salvadoreiios se encontraban en situa

ci6n de pobreza extrema, esdecir, un 35 por cienro de

1a poblaci6n rotal; igualmenre, 1.6 millones de salva

doreiios vivian en situaci6n de pobreza relativa,equi

valente a un 32.7 por ciento del total de la poblaci6n;

sumando ambas situaciones, mas de 3.4 millones de

habltantes viven en condiciones de pobreza 0 sea un

67.7 por ciento de la poblaci6n.

En cuanto a \a marginalidad social, los estudios su

brayan que la crisis econ6mica nacional y la confron

taci6n causaron que la inversi6n social del gobierno

se redujera de un 6.2 por ciento del Producto Interno

Bruto de 1980, a menos de un 4 por ciento en 1988,

10 que deterior6 en forma alarmante los servicios ba

sicos socio.-eomunitarios, deJando sin atenci6n a
miles de salvadoreiios.





En ",Iud. por ejemplo. solamente el 4Z por ciento de la po
blaci6n se reporta con acceso al agua potable y un 58 por
ciento tiene eI servicio de disposici6n de excretas. estiman
dose que 5610 un 56 por ciento de los habitanres tlene acce
so a servicios de ",Iud primaria. En educaci6n. unieamente eI
14 por ciento de los ninos de 4 a 6 anos esta marriculado en
escuelas pre-primarias. EI registro neto en escuelas primarias es
del 70 por ciento. En vivienda. el deficit habitaeional en 1989
se estima en 450 mil viviendas.

Esta pobreza tiene consecuencias graves en la poblaci6n

como la desnurrici6n. la morbilidad y eI analfabetismo. efec-

tos que no permiten a esta gente melOrar sus condiciones de
vida por cuenta propia. generando 10 que el entonces Presi
dente Alfredo Cristiani Ilam6 "EI circulo vicioso de Ia pohre.
",". Los datos senalan que en 1988 la poblaci6n pobre IOgie.
re 5610 el80 por ciento de las ealorias promedio para Amen·
ea Latina y un 47.1 por ciento de Ia poblaci6n menor de j

anos surre alg(jn grado de desnutrici6n.

Este era el terreno sobre el cual el FIS siembra su labor.!"ra
cosechar progreso y desarrollo digno. Un pais en guerra con
eI 67.7 por ciento de la poblaci6n en pobreza y un slSrema

econ6mico. politico y social en crisis.
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£1 31 de octubre de 1990,

mediante Decreto No. 610 de

la Asamblea Legislativa, fue

creado el Fondo de Inversion

Social (FIS), para un perfodo

de 4 anos.

onciente de esta situaci6n al tomar posesi6n

de la Presidencia de la Republica en 1989, el

mandatario Alfredo Cristiani, declara su deci·

si6n de lograr la paz a traves del di~logo y la negociaci6n

con los alzados en armas para luego, segUn sus palabras:

'erradicar en 10 posible Ia extrema pobreza y establecer las

bases s6lidas y pacificas de una sociedad en la que todos

tengamos oportunidades de prosperar y de realizarnos

como seres humanos'f.

Como resultado de este compromiso el 31 de octubre de

1990, mediante Decreto Nt 610 de la Asamblea Legislati.

va, rue creado el Fondo de Inversi6n Social (FIS), para un

periodo de 4 anos.
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Puesto que los Acuetdos de paz no se lograron smo hasta el

31 de diciembre de 1991, el Fr tubo que tOlciar sus labores

en medio de una situaci6n de violencia que afectaba sobre

todo a la zona rural, principal foco de atenci6n de su traba

JO social. Pese al peligro y los oOOtaculos, el FrS cumpie un

primer ana satisfacrorio, en el cual se organiza la instirud6n I

se captan fondos y aprueba los primeros proyectos.

EI primer ConseJO de Administraci6n integrado por e1li

cenciado Robello H. Murray Meza, presidente; ellicencia

do Guillermo Alfaro Castillo, primer director; la doctora 11.

diko de Tesak. segunda directora y el Padre Flavian Mucci,

tercer director, rinde un informe en el que se Ie hace ver que

el primer semestre de 199\ se dedic6 al desarrollo institu

cional del Fonda y al establecimiento de la metodologia y
los procedimientos necesarios.

lie. ROBERTO H. MURRAY MElA

PRESIDENTI

lie. GUIllERMO ALFARO CAsTIllO

PRIMER OIREaOR

ORA. ILOIKO DE TESAK

SEGUNDA DIREaORA

PADRE FLAVIAN MuCCI
TERCER D1REaOR.

De Junio de 1991 a mayo de 1991, apunta la memoria, se

aprobaron 704 proyectos por un monto total de poco mas

de 124 millones de colones de inversi6n en eI capital perso·

nal, comunitario y social de los segmentos mas vulnerables

a la pobreza, alcanzando el FIS la capacidad instalada de

aprobar 190 proyectos por valor de 44 millones de colones

por meso

Las solicitudes para los proyectos aprobados provinieron de

las municipalidades por el 19 por ciento de los fondos apro·

bados por el FrS; de organizaciones no gubernamentales

por el 25.7 por cienro, de grupos comunitarios por el 41.4

por ciento; y de las dependencias del gobierno central yen·

tidades aut6nomas por el12.2 y 1.7 por ciento, respectiva

mente. Los beneficiarios e instituciones solicitantes cootri·
buyeron con eI 15.3 por ciento del costo total de dichos

proyectos y participaron en su eJecuci6n ya fuera con mano

de obra durante su ejecuci6n, con la e1aboraci6n del pro·

yecto y de la solicitud, 0 con ambos, alejandose del asisten·

cialismo uadicional.
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Esta participaci6n comunitaria e institucional es la materializaci6n

de un concepro vital para la misi6n del FIS, que es romper con eI es

quema tradicional de ayuda de ripo asistencialisra al que 50 habia

acostumbrado la poblaci6n afectada por eI conflicro, inhabilirilndola

para el rrabajO_ Por el contrario, 50 busca implemenrar un nuevo sis

rema basado en el concepto de ayuda formativo-productiva, que per

mite potenciar y promover las actividades productivas populares y re

habilita e integra a los beneficiarios al desarrollo socio-econ6mico

del pais.

Por esta raz6n, eI Presidenre de la Republica nombr6 en el Con5OjO

de Administraci6n del FIS a personas de reconocida rrayecroria en

el 5Orvicio a la sociedad, con experiencia en las prncricas gerenciales

de los secrores publico y privado, con probada inregridad, sin repre

5Onraci6n oficial de ningiin sector 0 partido politiCO y con anrece

denres en organizaciones no gubernamentales de 5Orvicio publico.

A SU Vel, el Con5OlO de Administraci6n desarro1l6 para Ia insriru

ci6n un mecanismo operacional basado en un recurse humano pro

fesional, eficienre y con mistica, que hiciera realidad un trabalo so

cial con resultados alramenre producrivos, que en poco tiempo reve

lara cambios cualitativos y cuantitativos en el surninisrro de los ser
vicios socio-comunitarios, que se tradujeran en el bienestar de los

m~s pobres.
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De ahi que otra tarea importante realizada al inieio por el

FIS fue integrar un equipo de traooJO congruente con Ia es

trategia adoptada por el gobierno, decidiendo no engrosar

Ia burocracia estatal, para 10 cual se establecieron criterios

de selecei6n de personal como la imparcialidad, Ia capaci

dad tecnico-profesional comprobada y Ia mistica de rraoo

JO. Una VeT. incorporados los expertos nacionales a las ge

rencias operativas t se concretaron los criterios t procesos y
procedimientos necesarios para Ia funci6n de intermedia

ei6n tecnico-nnaneiera en la gesti6n de proyectos enco

mendada al FIS.

A la par de esta labor, se ha lIevado a cabo un proceso de
descentralizaei6n del FIS, con la creaei6n de una oficina

regional en el departamento de San Miguel, por medio de
la cual se da atenei6n mas agil a las demandas de las comu

nidades de Ia zona oriental del pais.

Hay que senalar que paralelamente a los esfuerzos por 10

grar la paz, el gobierno del Presidente Cristiani lIev6 a

cabo profundas transformaciones econ6m icas oosadas en

una polirica de AJuste Estructural, la cual traJo como con·

secuencia inmediata un efeclo depresivo sabre las condi-

20

eiones sociales de los mas pobres; ademas, las consecuen

cias deJadas por la guerra demandaoon de un plan de re

construcci6n de la infraestructura social, por 10 que el FIS

naci6 como un instrumento imprescindible de atenci6n a
las necesidades mas apremiantes de la poblaei6n que vive

especialmente en Ia extrema pobreza, como un elemento

mas de la esrrategia de compensaci6n social disenada por

el gobierno para el quinquenio 1989-1994.

La primera memoria de labores resena como uno de los

principales logros del FIS la aprobaei6n. el 31 de mayo de

1991, del Contrato de Prestamo entre el Gobierno de El

Salvador y el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID),

por un monto de 33 millones de d61ares americanos. Ade

mas, consta que el Fondo recibi6 transferencias del go

bierno central por valor de mas de 6 millones de d61ares

americanos y donaciones de los Programas de las Naeio

nes lJnidas para el Desarrollo, y para la Infancia (PNUD

y lJNICEF), por 0.31 y 0.22 millones de d6lares, respec

tivamente. Ese mismo ano se concerto una donaci6n de
8.68 millones de d61ares americanos por parte de la

Uni6n Europea (UE). para apoyar la gesti6n productiva

de los sectores de menores ingresos.



Ottos flnanciamientos Vasesorias tecnicas para la fructifera
labor del FIS fueron proporcionados por entidades como So
Iidaridad, de Mexico, que brindo asesoria tecnica; los go
biernos de Alemania que han otorgado 1Z millones de dola
res, y Japan que don6 3.4 millones de dolares con los que a
putir de 1993 se financiaron 75 provectos.

En el ultimo ttimestre de 1993, el BID ororg6 un segundo
prestamo por 60 millones de dolares, que permiti6 financiar
mas de 3 mil provectos va identificados. Cabe destacar que
en las dos operaciones con e1 BID, mienrras se concretaban
los desembolsos, e1 P UD proporcion6 dos "creditos puen
te', por un mill6n de d61ares cada uno, para iniciar los pro
yectos comprometidos con fondos del BID. Ese mismo ano,
UNICEF concedi6 otro prestamo por un mill6n de dolares,
que dio al FIS la capacidad de flnanciar l3 provectos que
favorecieron principalmente a la mujer Val nino.

21

Es indudable que la cooperaci6n flnanciera de la comunidad
internacional ha sido invaluable no s610 por 50 monro, sino
por 50 disposici6n de acompanar a EI Salvador en 50 esfuer
1.0 por concretar la pacificaci6n Vta reconstrucci6n del pais.

Debido al impacto de Ia labor social del FIS, en los primeros 3
anos de funcionamiento, en marro de 1993 Ia Asamblea Legis
lativa decidi6 ampliar 50 periodo de vida inicial de 4 a 7anos,
extendiendo 50 funcionamiento hasta noviernbre de 1997.

En Junio de 1994 toma posesi6n e1 nuevo Presidente de la
Republica, doctor Armando Calder6n Sol, quien designa
como Presidente del segundo Consejo de Administraci6n a
la Iicenciada Mirna Lievano de Marques, Vcomo primer, se
gundo V tercer director, respectivamente, a don Roberto
L1ach Hill, Lie. Guillermo Alfaro Castillo Vdona Regina
Pinto de Alfaro.
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Debido alimpacto de la labor social'del FlS,' en los primeros 3 alios de
'"

1 funcionamiento, en marzo de 1993 la Asamblea Legislativa decidi6 ampliar
su periodo de vida inicTal de4 a'7 arios, extendiendo su funcionamiento
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EI Presidente Calder6n Soillena de e'peranza a la pobla.

ci6n pobre del pat' al anunciar que el FIS no 0010 conti·

nuara, 'ino que 10 hara en manos de personalidades cono

cedoras de la problemarica social y con una alta mtstica,

eficiencia y capacidad para captar fondos de las posibles

fuentes de financiamiento existentes en el mundo entero.

Bajo este nuevo contexto, uno de los retos del nuevo Con·

sejo de Administraci6n es, entonces, convertir al FJS en

una instituci6n de cankter permanente para mantener 1a

eficiencia de la inversi6n social del gobierno; 10 cual, sin

embargo, no ha distratdo a los consejales en el esfuerzo de

lograr nuevo, financiamientos. A finales de junio de 1994,

este Consejo logr6 un resultado favorable con el Banco

Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCJE), al

obtener el aporte de 1.5 millones de d61ares americanos

para invertir en proyectos que para ese entonces no

contaban con una fuente de financiamiento definida. Esto

form6 parte de un programa completo cuyo valor asciende

a 6 millones de d61ares,
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EII'de mayo de 1995, se design6 a la licenciada Norma de

Dowe, titular de la Secretaria de Reconstrucci6n Nacional,

como Presidente del nuevo Consejo de AdminiSltaci6n, el

cual fue integrado tambien por dona Regina Pinto de

Alfaro,la Lie. Maria Eugenia Brizuela de Avila y el doctor

Carlos Mejia Pena, ptimet, segundo y tercet director,

respectivamente.
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La acci6n de la nueva Presidente continu6 dando especial

atenci6n a las areas de educaci6n, salud, agua potable, elec

trificaci6n y alcantarillado sanitario,congruente en ese mo

menta con la politica social del Gobierno.







En segundo lugar. se ha logrado la identificaci6n de las neee

sidades prioritarias de la poblaci6n pobre y. con ese punto

como partida, se ha elaborado la guia de proyeetos elegibles

para normar las solicitudes aceptables por el Fondo. los cua

les deben cumplir con los requisitos de ser una autentica de

manda de la base social, satisfacer las neeesidades coleetivas

apremiantes. constituir una adecuada soluci6n tanto tecnica

como eeon6mica y que la continuidad de su funcionamien

to este garantizada.

La inversi6n del FIS ha generado millares

de empleos direetos e indireetos que han

lIevada ingresos a las familias m~s neeesira

das. Ha heeho prosperar micro y pequenas

empresas suministrantes de materiales de

construcci6n, equipo educativo, herramien

tas, maquinaria y otras materias primas,
adem~s de dinamizar el comercio de tiendas

y eI consumo de servicios indireetos como

eI transporte. eI agua y Ia e1eerricidad.

Un &uto mas es el estableeimienro de los

sectores de atenci6n de acuerdo a su impor

tancia, clasificlndose 5 que son: Infraes

tructura y Equipamiento Social. que com

prende la construcci6n, ampliaci6n, repa

raci6n y equipamiento de escuelas de edu

caci6n parvularia y bMica, institutos nacio

nales, educaci6n media. guarderias. hogares

y albergues. hogares materno rurales. pues

tos y centros de salud. letrinas de fosa y

aboneras.

Asi mismo. eI sector de Infraestructura

Econ6mica. que comprende sistemas de

captaci6n y distribuci6n publica de agua

potable por gravedad y bombeo. alean

tarillado sanitario y eleetrificaci6n rural.

EI sector de Protecci6n y MeJOramiento

Ambiental. atiende las neeesidades de

forestaci6n. reforestaci6n y agroforeste

ria. y conservaci6n de reeursos naturales

a traves de la construcci6n de cocinas

meJOradas.

EI cuarto sector atiende los Servicios

Social-asistenciales. cubriendo las ~reas

de nurrici6n. salud. organizaci6n cornu

niraria para Ia operaci6n y mantenimlento en salud y agua

potable. y capacitaci6n.

Finalmente. el sector de la Microempresa. que busca satisfa·

eer las neeesidades de financiamiento de pequenos proyeetos

productivos.

Evidentemente cada uno de estos sectores da paso a subsec

tores, cuya c1asificaci6n se deriva del particular impacto que

tienen en la calidad de vida

de la poblaci6n pobre.

Otro de los m~s destacados

triunfos del FIS es la creaci6n

de su propia teenologia para

la inversi6n social. Esta Ie

permite atender J,400 pro

yectos simultaneamente in,
virtiendo solamente 10 cen..

tavos en gastos administrati..
vos por cada col6n invertido

en los proyeetos sociales.

Adem~s, posibilita una ~gil

aprobaci6n y tmmiraci6n de

los fondos para las obras soli.

citadas que 10 ha lIevado a

aprobar un promedio men

sual de 250 proyeetos por un

monto de casi 40 millones de

colones. Denrro de esta tee

nologia el FIS cuenta con un

sistema comparado de costos
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para las diversas regiones del pais. asi como con un sistema
para defjnir los costos unitarios de los proyectos en base a
m6dulos, libre de cualquier criterio subjetivo.lo cual garan
tiZlIla transparencia de la gestion. Su estrategia de promo
cion social est3 focalizada en los grupos humanos mas po
bres. en los que se realiza una gestion inductiva; pero cui
dando que la formulacion de los proyectos quede bajo la res
ponsabilidad final de las comunidades.

Una de las metas mas gratificantes que ha alcanzado el FIS.
es el haber conseguido a traves de un arduo trabaJO de pro
mocion. que los solicitantes de los proyectos fueran grupos
organizados que representan a toda una comunidad, con 10
cual se promueve la solidaridad. el companerismo. la res
ponsabilidad.la union y la reconciliacion. 50 establecieron
5 ripos de solicitantes: Grupos Comunitarios. que a la fecha
han presentado 3903 proyectos por un monto de 598.28 mi
1I0nes de colones: Organismos no Gubernamentales. que
han solicitado financiamiento para 397 proyectos por valor
de 85.99 millones; Instituciones Autonomas. que han pre
sentado 97 proyectos por un monto de 18.34 millones; AI
caldias Municipales, con 443 proyectos financiados por
valor de 98.21 millones. e Instituciones del Gobierno Cen
tral del area social. con 840 proyectos por mas de l51.14
millones de colones.

Un logro intangible mas a destacar antes de pasar a las obras
concretas financiadas por eI F1S. es la estrategia de comuni
cacion.la cual ha plasmado en la mente de los salvadorenos
yorganismos financieros internacionales, una imagen de s6
lida credibilidad que ha facilitado ala institucion eI cumpli
miento de la mision que Ie ha sido encomendada. Los rotu
los colocados a la entrada de cada poblacion, los informes
mensuales en 13 prensa escrita, los comunicados de prensa,
radio y television. las conferencias. asi como los boletines a
los alcaldes y la carta informativa mensual. responden al 00
jetivo de sostener la imagen del FIS ante la opinion pUblica
como una institucion de servieio social que motiva la soli
daridad y la reconciliacion.

EI exiro de la mision del FI en sus primeros 4 anos de exis
tencia ha originado que otros paises como Guatemala. Bo
livia. Paraguay y Peru visiren EI Salvador con el objeto de
obrener los conocimientos que les permitan aplicar la tec
nologia desarrollada por eI FIS en instiruciones de inversion
social en sus respectivos paises.









i contamos uno por uno tados los r6tulos del FrS

en el territorio nacional obtendremos como re·

5Oltado 5,680 proyectos con un financiamiemo

total de 951.96 millones de colones, al31 de mayo de 1995.

que benefician a mas de l.6 millones de habitantes. En total

el FIS mamiene una cartera de 6 mil proyectos por valor de

1.0l millones de colones.

Pero el verdadero impacto de esta cantidad de proyectos 10
podemos visualizar al comparar las condiciones en las que el
FIS coment6 a trabaJar con los indices actuales:

• Se ha logrado llegar a179.8 por ciento de la poblaci6n que
padece alglin grado de pobreza en el pais, es decir, l.6 millo.
nes de personas.
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• Se ha llegado a147 por ciemo de los cantones ubicados
en el area rural.

• La poblaci6n atendida es mayormente del area rural, ya
que un 68 por ciemo de los proyectos se han eJeGutado en
esa area, donde los pobres tienen menos oportunidades y re
cursos para sobrevivir.

• EI nivel de ingreso de los beneficiarios estil muy por deba
JO de la linea de pobreza establecida por el BID, Ministerio
de Coordinaci6n y el FrS, la cual varia de acuerdo a los re
querimientos que imponga el 50ministrante de los recursos.

• Por 50 naturaleza, los proyectos benefician prioritaria y
mayoritariamente a los ninos y a las mujeres como grupos
sociales mas vulnerables.
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• Los proyectos se concentran en las ~reas de Educaci6n y
Salud donde los beneficios para el desarrollo humano son

m~s inmediatos y perdurabIes.

• Los departamentos que han recibido los mayores porcen

tajes de atenci6n son aquellos calificados tradicionalmente

como los m~s pobres.

• Las comunidades han abandonado su costumbre asisten

cialista y se han organizado solidariamente para autogestio

nar la soluci6n a sus necesidades.

• EI FrS ha permitido que los ministerios del ~rea social se

eviten la costosa, burocr~tica y divagadora tarea de construc

ci6n, la cual no les permite dedicar tiempo, recursos yexpe

riencia a su verdadera misi6n de elevar la calidad de los ser

vicios sociales.

• La excelente coordinaci6n y comunicaci6n establecida
entre la comunidad y los operadores gubernamentales del

sector social ha permitido un exitoso resultado de miles de

proyectos y, por 10 tanto, producir grandes beneficios para los

m~s pobres.

• La participaci6n de las comunidades en la satisfacci6n a

sus necesidades ha permitido que ella, identifiquen cu~les

son sus prioridades, de manera que 10, proyectos no les sean

impuestos desde una central que desconoce su realidad.

Sectorialmente, el impacto de la inver,i6n social del FIS en

sus casi 5 anos es aun mas impresionante. Como sostuvo la
entonces directora nacional de UNICEF, Miriam de Figue

roa, "los informes no reflejan eI verdadero beneficio que re

cibe la poblaci6n, eI cual es mayor de 10 que se puede medir,

porque una obra es permanente y las consecuencias de ella se

trasladan de generaci6n en generaci6n, adem~s de que el re-

sultado es mejor despues de integrar los beneficios dejados

por acciones paralelas realizadas en otras ~reas por institucio

nes como Salud, Educaci6n, 0 los encargados de proteger el

media ambiente".

La Ministra de Educaci6n, Cecilia Gallardo de Cano, coin

cide en esta apreciaci6n al afirmar: "La inversi6n del FrS en

Educaci6n ha causado un impacto muy importante no 0010
por la obra dejada, sino tambien porque ha demostrado que

en eI ~rea gubernamental de financiamiento con fondos ex·

ternos, este tipo de instituciones son m~s eficientes que cual

quier oficina tradicionalmente instalada en algun ministerio.

En segundo lugar, porque el FrS ha demostrado a la, comu

nidades pobres que sus necesidades pueden ser suplidas siem

pre y cuando logren la capacidad de gesti6n a traves de una

organizaci6n solidaria".

Al identificar los 5 seetores de inversi6n se establecieron

tambien los programas especificos para cada uno, siendo

estos los siguientes: Educaci6n Primaria y Secundaria; Salud

y Saneamiento Ambiental; Nutrici6n, Albergues, Agua Po·

table y Alcantarillado Sanitario; Medio Ambiente y Proyec

tos Productivo,.

Las preferencias de inversi6n por sector se han orientado a

Educaci6n, que ha recibido (hasta mayo de 1995) un 49.4

por ciento de la inversi6n; Salud, Saneamiento y Agua Pota

ble han recibido eI 33.3 por ciento, y Medio Ambiente, Nu

trici6n, Albergues y otros como Microempresa, han obteni

do e117.3 por ciento restante.

No obstante, las meta, alcanzadas a la fecha trascienden las

simples cifras, las cuales 0010 muestran una dimensi6n cuan

titativa de los logros, por 10 que la dimensi6n cualitativa del

impacto de la inversi6n se detalla a continuaci6n:
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EDUCACION

El accoso a igualdad de oportunidades para el desarrollo de

todos los salvadorenos es un principio especialmente aplica

do al sector Educaci6n ya que el hecho de que cada uno de

los salvadorenos aprenda a leer y escribir desde temprana

edad permlte al beneficiario superar sus conocimientos ili

mitadameme. 10 que a la postre. dependiendo del aprove

chamiento de cada quien. Ie abre las puertas a mayores in

gresos que a su vez Ie proporcionan meJOres condiciones de

vida. Esta oportunidad no es la misma para quien no sabe

leer ni escribir. a quien. por el contrario, sus limitados cooo

cimientos Ie impiden accesar a mayores ingresos e incluso no

Ie deJan meJOrar sus h~bitos educarivos, higienicos ni ali

menticios.

En esta ~rea el FIS ha hecho posible. a traves de su inver

si6n.la eJecuci6n tanto de obras de infraestructura como de

equipamiento, construyendo 0 reparando a mayo de 1995.

un total de 5 mil8Z9 aulas; y equipando a las escuelas publi

cas de pre-primaria. primaria y secundaria con Z59 mil 884

LICDA. (ECILIA GALLARDO DE (ANO

MINISTRA Of EOU(AOON

pupitres, to que ha perm itido melorar las condiciones educa

tivas de 37Z mil 859 ninos. de los que eI 44 por ciemo son

del ~rea rural.

Esta obra. sostiene la Minima de Educaci6n. ha ayudado a

que la escolaridad a nivel parvulario se haya duplicado y que

unos 150 mil ninos de educaci6n ~sica que no tenian opor

tunidad de asistir a una escuela ahora puedan hacerlo. Por

otra parte. el hecho de que ta tarea de financiamiento para

ta construcci6n y equipamiento haya sido delegada al FlS.

asi como la contrataci6n de las empresas ejeCutoras. ha per

mitido que el Ministerio de Edueaci6n retome una de las
funciones m~s importantes de su tarea. como es eI de formu

lar y actualilar los programas educativos.

Simulmneamente, eI FlS ha proporcionado fondos para

otras funciones del sistema educativo que sirven para elevar

la calidad del servicio. como es la capacitaci6n de los direc

tores de escuela que son eI nexo m~s importante que se tiene

con los nucleos escolares. EI programa de utrici6n tambien

ha Jugado un papel complementario en el meJoramiento de
la educaci6n.
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La salud ha obtenido gran
parte de la inversi6n del
FIS, un 7.7 por dento, ya
que el ser hum 0 tiene
que contar co buena
salud para po aprender
y trabajar.



SALVD

Cuando eI FIS inici6 su trabaJo encontr6 eI area de Salud

en una ca6tica situaci6n en cuanto a establecimientos de

salud, debido a que la connagraci6n destruy6 centenares de

edificios y a que el consumo de los reeursos financieros se

destin6 basicamente a salarios y la compra de unas pocas

medicinas. impidiendo el mantenimiento del equipo y la

reposlcl6n de 10 danado,

A los casi 5 anos despues. la inversi6n del FIS por un manto

de 73.74 millones de colones ha deJado como resultado la

conmucci6n de 131 unidades de salud que benefician a 408

mIl 645 personas, mas el equipamiento de 355 unidades que

favoreeen a un total de 1.028 mil 999 personas.

La salud ha obtenido gran parte de la inversi6n del FI • un

7.7 por ciento, ya que el ser humano tiene que contar con

buena salud para peder aprender y trabajar. Si un nino no re

cibe la atenci6n de salud primaria a su debido tiempo esta

expuesto a sufrir enfermedades 0 danos fisicos y mentales que
,. ....... ..--..:...\-1....\.- - ....~~~" ~&..~ _ ........~.........,_

~ ,.,-$,0, ~ .~~~~.. ~~~

percutira en la calidad del trabajo que pueda desempenar y,

por 10 tanto, en eI manto de la remuneraci6n que es capa' de
percibir.

AGVA POTABLE

Los proyeetos han favoreeido a 33 mil 599 familias de la pe

riferia urbana y del area rural, equivalentes a 187 mil 795

personas que reeiben agua potable por canerias, gracias al fi

nanciamienro de 286 proyeetos.

EI acceso al agua potable reduce grandemenre el riesgo de

contagio de las enfermedades de origen hidrico como la dia

nea y la desnutrici6n. ahorrando a las familias pobres que ca

reeen de reeurses financieros el pago oneroso por compra de

agua 0, de medicinas y, evirando que las mUjeres y ninos ca

minen largas disrancias para acarrear e1 agua que neeesitan;

tiempo y esfuerzo que ahora aproveehan en orras actividades

mas gratificantes, como trabaJ3r 0 estudiar.

Datos de la UNICEF reeonoeen que durante el periodo de

1990 a 1991 se incremenr6 eI aprovisionamiento de agua

potable tanto en el area urbana como eI area rural. wo ha

permitido que en el area urbana casi el 75 por ciento de los

hogares cuenten con el servicio. en 10 que la inversi6n del

FIS tiene gran parte que ver. No obstante, en los pr6ximos

anos se Oar. en aSlS a este itpo <Ie proyectos, ya que en 0\
area rural tal facilidad esta disponible sOia en uno de cada

cuatro hogares. indica el informe.

Segun la UNICEF "las limitaciones presupuestarias

no han impedido la obtenci6n de importantes logros

en la salud de la ninez". Para muestra.los indices del

Ministerio de Planificaci6n destacan que la mortali

dad infantil (menores de un ano), se ha venido redu

ciendo de 84 por mil nacides vivos en 1980 a 46 por

mil en 1993. wo se debe ala entrega de servicios in

tegrados como vacunaci6n. atenci6n de parto ade·

cuado, cobertura de salud para la mad,e, servicios

enne los que cuentan las obras de infraestrucrura del

FIS, las cuales viabilizan la presraci6n de todos los

servicios mencionades con mas freeuencia y calidad.
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ELECTRIftCACION

EI FI ha fortalecido la coordinaci6n de trabaJO con las co

munidades, las alcaldias, los ministerios y la Secretaria a

cional de Ia Familia (SNF), para ampliar su coberrura en ter

minos geograficos y nuevas areas de atenci6n.

En ese marco de acciones, uno de los nuevos tipos de pro

yectos financiados por la Instituci6n, es el de eIectrificaci6n

en las zonas rurales de tado el territorio nacional.

Los proyectos de electrificaci6n, que por su costo eran de di
Hcil obtenci6n para la mayoria de las poblaciones de las zonas

rurales, ahora son de facil acceso una vez que las comunida

des, en coordinaci6n con las instancias de gobierno, se orga·
nizan y gestionan ante eI FrS eI financiamiento necesario.

Mas de cien directivas comunales que se acercaron a tocar

las puertas del FrS, han obtenido la respuesra positiva a su

sueno de poseer algun dia su instalaci6n electrica en casa y

tx>der conectar radios, cocinas, molinos, focos, maquinaria
electrica y otros equipos que Ie faciliten la vida y les den la

oportunidad de aumentar sus ingresos a traves de la prtsta

ci6n de servicios.

Ademas, como parte de los bend'icios colaterales de los pro

yectos, se han generado 8 mil 653 empleos-mes que han sig

nificado una inversi6n en salarios de 13.6 millones de colo

nes; bend'icios que est!ln intimamente relacionados con eI

principio adoptado por eI presidente Calder6n Sol de crear

mas oporrunidades para tados los salvadorenos. Con este

apoyo del mas alto nivel, las comunidades no 0010 han obte

nido que sus esfuerros de unirse hayan tenido claros resulta

dos, sino que tambien han recobrado su auto-esrima comuni

taria por haber sido escuchados en sus anhelos de progreso.
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Es aSI como este tipo de proyecto cuenta con el apoyo de

eEL, instituci6n que Junto al FI ,mediante un convenio

marco institucional, se han comprometido a \levar las lineas

principales 10 mas cerca posible de las comunidades carentes

de este servicio, y potenciar Ia oporrunidad de poder fundar

ta\leres u otra c1ase de negocios que requieran de Ia energia

electrica.

Los proyecros de eIectrificaci6n que financia el FIS incluyen

el posteado desde Ia linea principal hasta donde se encuen

tre la comunidad, a51 como eI cableado y los transformado

res. Posteriormente cada vecino instala las acometidas hacia

su hogar por cuenta propia, a traves de una instalaci6n de

tipo domesrico.

Ahora, gracias al financiamiento otorgado por el FIS a 146

proyectos de eIectrificaci6n, cuyo valor asciende a mas de

38.9 mi\lones de colones, se han beneficiado con el milagro

de la luz mas de 7I mil 800 salvadorenos pobres.

Durante 1995 este nuevo enfoque que el FIS ha dado a la

inversi6n sociaL orientando los financiamientos a proye(:
tos que generen producci6n y fuentes de empleo, permiti

ran a centenares de comunidades tener acceso al servicio de

electricidad.

Es bueno desracar, en este contexto, que el Estado ha conti

nuado abriendo espacios reales de parricipaci6n a la Comu

nidad para superar la pobreza, creando las condiciones para

que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar demo

craticamente identificando sus necesidades, priorizando las

mas urgentes y asegurando la continuidad de la propuesta de

satisfacci6n de las mismas.





NUTRItiON

La nutrici6n es otro sectot que es atendido a traves de los

provectos del FIS como ptioritario. va que una buena ali

mentaci6n es determinante para e1 desarrollo Fisico e inte

lectual del ser humano. Se considera que mas de 400 mil

ninos Vninas de primer grado. que representan e1 30 por

cienro del total. padecen de desnutrici6n cr6nica. 10 cual

les provoca problemas de bajo rendimiento. reperici6n de

grado Vdeserci6n escolar.

Estas alarmantes cifras han hecho que el FIS de un trato

preferencial a los provectos nutricionales que son solicita

dos por los directores 0 Juntas directivas de las escue1as 0

guarderias. Muchos ninos gozan ahora de una dieta balan

ceada desde que se implementaron los programas de nutri

ci6n. los cuales tienen como prop6sito general mejorar el

desarrollo Fisico V la capacidad intelectual. La dieta com

prende leche. carne. polio. tamales, galletas V otros ali

mentos complementarios.

Al 31 de mayo de 1995 casi 25 mil escolares de 94 escue

las de primaria han meJorado su alimentaci6n por dos anos

con la entrega de 7.0 millones de raciones de comida u

complemento alimentario.

Los provectos se desarrollan en guarderias Vcentros educa

rivos cuvos beneficiarios pertenecen a familias econ6mica

mente inestables 0 que no cuentan con el apovo de sus pa

dres Votros son hiJOS de madres solteras quienes cargan

con tada la responsabilidad del hogar.

En el caso de los centros educativos. elrefrigerio financia

do por eIFIS busca aportar a los ninos de 4 a 12 anos el 21

por cienro de los requerimientos de sus calorias Ve1 48 por

ciento de las proteinas necesarias para su desarrollo.
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SANEAMIENTO

Una recomendaci6n en 1a que insisten los organismos in

ternacionales como la U ICEF, la OMS, Vla OPS. es la

de seguir brindando aquellas medidas de saneamienro am

biental destinadas a reducir al corto plazo las enfermeda

des infecto-<:ontagiosas V parasitarias que contribuven a

generar desnutrici6n Vmuerte.

En ese sentido. e1 programa de Saneamiento del FIS com

prende la letrinizaci6n Ve1 alcantarillado ademas del agua

potable. los cuales han proporcionado meJOres condicio

nes de vida e higiene a 33,599 familias. tadas ellas en las

zonas rurales, donde ademas de los beneficios directos para

la economia familiar Vla salud. mejoran considerablemen

te las condiciones del medio ambiente.

La inversi6n en la consrrucci6n de letrinas de fosa Vabo

neras ha sido por mucho tiempo una de las mas importan

tes inversiones del FIS. consciente de que la ausencia de

condiciones adecuadas para la eliminaci6n de excretas da

origen a la diarrea.la segunda enfermedad causante de mas

muertes en los menores de 5 anos (cuatro de cada 10 me

nores de 5 anos padecen al menos de un episodio de dia

rrea aguda al ano). En la decada de los setentas morian

mas de 3 mil ninos al ano por esra enfermedad. descen

diendo a 2 mil en los ochentas Va mil en los noventas.

La ausencia de estos servicios en EI Salvador es causa de

muchas enfermedades del tracto digesrivo que afectan es

pecialmente a ninos Vancianos.

Con la masiva letrinizaci6n se han evitado miles de muer

tes e incapacidades a causa de la epidemia de c61era que

azot6 a la naci6n en 1993 Vse han meJOrado notablemen

te los indices de incidencia de enfermedades gastrointesti

nales entre la poblaci6n.
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EI financiamiento para obras de alcantarillado ha permiti

do Ia construcci6n de 109 kil6metros de tuberias para Ia

evacuaci6n de aguas servidas. 10 cual ha contribuido al sa

neamiento del entorno en que se desarrolla gran parte de

Ia poblaci6n pobre del pais, beneficiando a Ia fecha a

6B.49l personas.

En muchas de las comunidades favorecidas con provectos

de alcantarillado. las aguas negras corrian expuestas desde

la orilla de Ia casa Vpor tos accesos. acumulandose en hon

donadas que propiciaban focos de infecci6n e insalubridad.

En estas comunidades es usual ver a los ninos Vj6venes, ca

minar sin zapatos Vhasta jugar con estas aguas, por to que

50 eliminaci6n por las vias correctas es un obJetivo primor

dial de Ia inversi6n social del FIS.

MEDIO AMBIENTE

EI FI esra claro de que tados los esfuerzos anteriores care

cen de sentido si no se hace algo para detener el deterioro

del medio ambiente. especialmente Ia deforestaci6n.lo cual

contribuve a disminuir la calidad de vida de la poblaci6n.

En la zona rural, Ia utilizaci6n de Ia tena como principal

fuente de energia es la causa mas evidente de esta defores

taei6n; pero, escondida atras de esta afirmaci6n. podemos

descubrir una serie de problemas derivados tanto de ta tata

de arbotes como de ta utilizaci6n de Ia madera, cuvo efecto

en Ia vida del ser humano es altamente danino.

La ausencia de arboles limita Ia capacidad de la tierra para

captar agua Vlos mantos acuiferos se secan inexorablemen

teo AI mismo tiempo, ta tierra arida deja de producir case
chas V ta alimentaci6n pasa a ser otro tema de preocupa

ci6n; las especies animales desaparecen Vcada Vel es mas

dificil recuperarlas. La lena como fuente de energia se

agota. Cada Vel hay que ir mas Vmas lejos a busearla.

Para detener estos problemas. eI FIS ha financiado provec·

tos de cocinas Lorena VChefina.las cuales, por 50 eficiencia

energetica Vdisminuci6n del humo, contribuven enorme·

mente a e1evar la calidad de vida sobre tado de Ia mujer Vlos

ninos de la zona rural del pais. A mayo de 1995 el FI ha in

vertida en la construcci6n de 67,629 cocinas meJOradas que

han favorecido 403.789 personas.

Los beneficios se obtienen at meJOrar la eficiencia de las co

cinas que tradicionalmente se utilizan en esta zona. va que

consume menos tena Vse produce menos humo que afecta el

sistema respiratotio, una de tas ptincipales causas de morta

lidad infantil (los datos senalan que eI 60 por ciento de los

ninos Vninas padecen. at menos, una infecci6n respiratoria

aguda al ano). Al mismo tiempo, contribuve en grado sumo

a conservar eI habitat, disminuvendo Ia tala de arboles cuva

presencia perrnite conservar los mantas acuUeros, mantener
la tierra apta para la producci6n alimenticia VmeJOrar la ca

lidad del recurso aire. entre OtrOS beneficios.

Recientemente NICEF ha senalado que la degradaci6n

del medio ambiente afecta a tados pero en especial a la in

fancia. Sus cuerpos en formaci6n son mas vulnerables a los

elementos que contaminan el aire.la tierra Vel agua, Vson

menos resistentes a los efectos de la contaminaci6n.







Estos proyectos tambien meJoran la economia familiar pues

al disminuirse las enfermedades se incurre en menos gastos

de medicos y de medicinas. asi como al consumir menos

lena hay un ahorro sustancial en la compra de este recurso

energetico. Asimismo. las inversiones en est3S obras han

generado una demanda de materiales de construcci6n que

ha beneficiado econ6micamente al sector suminimante. en

su mayoria microempresas familiares.

Por otm parte. para revertir directamente la tala indiscri

minada de los bosques el FIS financia proyectos de refores

taci6n. que al momento han cubierro 4.432 hectareas. con

10 que la poblaci6n del campo esta aprendiendo a dar un

mejor rratamiento ecol6gico al medio ambiente que Ie

rodea. tomando conciencia de que el dano 0 cuido que

pueda infiigir a los bosques repercutira de igual manera en

su condici6n de vida.

0'rRAs INVERSIONES

Usted podra darsc cuenta que en algunas poblaciones se

han financiado proyectos de Guarderias Infantiles. Estos

han sido financiados porque su efecto en las mUJeres y

ninos es altamente favorable. sobre todo en la mUJer pobre

que. por 10 general. no tiene un lugar segura en el que

dejar sus hijos.lo cualle impide trabaJar y \levar mas ingre

50S a su hogar.

Como resultado de la satisfacci6n de esta necesidad. se ha

vista incrementada notoriamente la matricula de ninos.

Rosa Evelia Aparicio. directora de la guarderia "Braulio

Sandoval". en Sonsonate. fue conrundente al afirmar que

las familias que deJan a sus hijos en la guarderia han meJO

rado su calidad de vida porque estan menos presionadas

por la preocupaci6n de c6mo sus hiJOS estan siendo trata

dos. alimentados y cuidados. "Sus rostros ahora muestran

felicidad" •sostuvo.

Orros proyectos que reciben financiamiento del FI son los

de atenci6n a la Tercera Edad. especialmente a traves de la

Fundaci6n Salvadorena de la Tercera Edad (FUSATE). a la

cual se Ie ha aprobado la construcci6n de un Cenrro de

Atenci6n en Soyapango. ciudad con una alta densidad de

ancianos. Estas obras contribuyen a alargar la vida producti.

va de las personas retiradas. quienes por falta de oporrunida

des dejan de aportar sus talentos a la sociedad. Los Centros

de Atenci6n han demostrado que la experiencia de los

"abuelos" es un recurso invalorable que hay que aprovechar

tanto para ayudar a la comunidad como para que los benefi·

ciarios dejen de ser una "carga" para su familia. 10 que mu

chas veces contribuye a la pobreza.
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Particular importancia tienen para el
FI los proyectos de Riego y Drenaje,

cuya aplicaci6n incrementa la produc

ci6n agricola dando la oportunidad a

los pequenos productores de aprove

char el tiempo que no \lueve para co

sechar y \levar ingresos a su hogar.

La. proyectos de capacitaci6n en acti

vidades productivas son tambien con

templados denrro de la cartera de fl
nanciamiento del FI ,desde la base de

que el ser humano es el objetivo prin

cipal de la inversi6n social y por 10

tanto se debe comenzar por la 5Opera

ci6n del recurso humano para viabili

zar el resto de proyectos y mantener

sus repercusiones.

En 50 inicio, el FIS financi6 orros pro

yectos como mercados t casas comuna·
les, adoquinados e incluso obras que

competen a la reconstrucci6n del pais,

mismas que por 50 naturaleza fueron

absorbidas por la Secretaria de Re
consrrucci6n aciona!, dando paso al

FIS para que priorizara su inversi6n en

obms que tuvieran un impacto mas sig

nificativo en la calidad de vida de los

mas pobres.



MICROEMPRESA

La inversi6n del FIS a traves del programa de Fomento de la
Microempresa en las Zonas Marginales (FOMMI). brinda
formaci6n integral a las microempresas a nivel nacional, a
fin de solventar las deficiencias tradicionales que les impiden
progresar.

Este programa se eJecuta en coordinaci6n con la Uni6n Eu
ropea. a requerimiento de ella. que es el ente que proporcio
na los fondos al F1S.

AI igual que el resto de actividades del FIS. eI FOMM I tiene
como obJetivo principalla generaci6n de empleo. la forma
ci6n y apoyo tecnico a los microempresarios. crediro y co
mercializaci6n. con eI fin de aumentar los ingresos a traves
de actividades como horticultura, agroservicios, artesanias
urilitarias, microindustrias y agroindustrias.

El FOMMI. creado en noviembre de 1992. esra tutelado por
Ia UE y cuenta con una completa autonomla tecnica yfinan
ciera.aunque se encuentra halO Ia supervisi6n del FI . Para 50

conclusi6n en diciembre de 1995 se espera alcanzar la meta
de capacitaei6n yapoyo financiero a J mil 400 artesanos yco
metciantes. mil horticultores.la creaci6n de 6 mil puestos de
trahalO y establecer Bronas prioritarias de atenci6n.

SegUn el Convenio con Ia UE. se consideran beneficiarias del
FOMMIIas microempresas que tengan un pattimonio menor
de 15 mil colones. que tradicionalmenre no rienen acceso a
otto sistema financiero. Por esta rar6n. la mayor parte de fa
vorecidos son excomhatientes. repatriados. repobladcres. y Ii
>iados que desean reintegrarse a Ia vida productiva a traves de
su propio negocio. En segunda prioridad son atendidas por el
FOMMI todas las organizaciones no guhernamentales. funda
dones, asociaciones y grupos cooperativos.

50



El pats en franca recuperaci6n. La estructura

guberwjnental se ha reorganizado y estd alcanzando

1JJj'cltulera dim La gente estd participando

cinimo y exige de los dirigentes las herramientas

IItcesarias pard aportar su grano de arena. Los va

lores y prindpios de la sociedad estdn renaciendo t

insuflando vida propia y personalidad a la socied4d.

5610 queda cumplir a estas personas sus mininItJs

aspfraciones de una vida digna, con calidad, que

pennita colocar sus pies en una base sOlida soI~

cual iniciar el viaje al desarrollo y al progTi~ •.~.'
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San Salvador, 18 de agosto de 1992
FISIPCAf.l37192

FONDO DE INVERSION SOCIAL
DE EL SALVADOR

Licenciado
Alfredo Cristiani
Presidente de la Republica de El Salvador
E.S.D.O.

Excelentfsimo sei'\or Presidente:

De conformidad con el Art. 10, (I), de la Ley de C1'eacl6n del FIS, tengo a bien elevar a su consideraci6n la
Memoria de Lab0l"e5 del Fondo. Novlembre de 1990· Mayo de 1992, la cual contiene el informe
sustancial de la gesti6n realizada en ese perfodo, destacando los siguientes aspectos:

EI primer semestre de 1991 se dedic6 al desarrollo institucional del Fondo y al establecimiento de la
metodologfa y los procedimientos que han hecho posible el desempei'\o alcanzado.

De junio de 1991 a mayo de 1992, se aprobaron 704 proyectos, por un monto total de ¢124.03 millones,
de inversi6n en el capital personal, comunitario y social de los segmentos mas wlnerables a la pobreza,
alcanzando el FIS la capacidad instalada de aprobar 190 proyec(os, por valor de ¢44 millones, por meso

Las solicitudes para los proyectos aprobados provinieron de las municipalidades, por el 19% de los fondos
aprobados por el FIS, de organizaciones no gubernamentales, por eI25.7%, de grupos comunitarios, por
el 41.4%, y de las dependencias del Gobierno Central y de las entidades aut6nomas, por el 12.2% y el 1.7%
respectivamente. Los beneficiarios e instituciones solicitantes contribuyeron con el 15.30% del costo total
de dichos proyectos y han participado en su ejecuci6n, alejandose asf del asistencialismo tradicional.

AI 31 de mayo qued6 debidamente aprobado el Contrato de Pn!stamo entre el Gobierno de EI Salvador y el
Banco Interamericano de Desarrollo(BID), a ser ejecutado por el FIS, por un monto de US$33.0 millones.
EI Fondo recibi6 transferencias del Gobierno Central por valor de US$6.01 millones, y donaciones del
PNUD y de UNICEF por US$0.31 y US$O.22 millones respectivamente.

Para apoyar a la gesti6n productiva de los sectores de menores ingresos, se concert6 una donaci6n de
US$8.68 millones por parte de la Comunidad Econ6mica Europea, y se esta gestionado otra por US$6.0
millones del Gobierno de Holanda, especfficamente para la promoci6n del autoempleo, las pequei'\as y las
micro empresas, urbanas y rurales.

AI presentar a usted esta Memoria,me es grato renovarle nuestro compromiso de continuar contribuyendo
ala implementaci6n de las polfticas sociales de su Gobierno para rescatar a los pobres e integrarlos al
desarrollo socioecon6mico del pafs.

Atentamente,

Roberto H. Murray Meza
Presidente, Consejo de Administraci6n
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I. 0 RIG ENE S DEL

E I. S.

El Combate a la pobreza

La idea de crear el Fondo de Inversi6n Social
(FIS) en nuestro pafs surgi6 del mas profundo
imperativo moral de la sociedad: EI mejoramiento
impostergable de las condiciones de vida de mas de dos
terceras partes de los salvadorenos Que viven en
situaci6n de pobreza. AI inaugurarse el nuevo Gobierno
ello. de junio de 1989 como resultado de las elecciones
libres de marzo de ese ano, el Presidente Alfredo
Cristiani declar6 Que el eje principal de la polftica social
de su gobierno serfa el ataQue a la pobreza:

"La meta primordial de estos cinco ailos Que se
Inician hoy ha de ser: Erradicar en 10 pOsible la
extrema pObreza y establecer las bases s6lidas y
pacfficas de una sociedad en la que todos tengamos
oportunidades de prospenr y de realizamos como
seres humanos".

EI nuevo Gobierno encontr6 al pafs padeciendo,
ademas de pobreza, una confrontaci6n armada de mas de
diez aiios de duraci6n y sumido en una profunda crisis
econ6mica, por 10 Que el Presidente complet6 con otros
dos objetivos la misi6n de su gobierno: En 10 polftico,
alcanzar la paz, y en 10 econ6mico, impulsar la
recupenci6n econ6mica.

Estos prop6sitos Quedaron plasmados en el Plan
de Desarrollo Econ6mico y Social 1989-1994 elaborado
el primer ano de la nueva administraci6n, el cual recoge
las polfticas y acciones Que, en forma congruente, se
traro el Gobierno para lIevar a cabo dos objetivos
globales: (1) Crear las condiciones para alcanzar un

crecimiento econ6mico robusto y sostenido; y (2) Elevar
el bienestar y calidad de vida de toda la poblaci6n,
especialmente la Que vive en extrema pobreza. Se
determin6 Que ambos objetivos serran complementarios,
ya que sin desarrollo econ6mlco no en pOslble el
desarrollo social y sin desarrollo social en dlficll
a1canzar un desarrollo econ6mlco estable.

EI Fondo de Inversi9n Social de EI Salvador nad6
como parte integral de la polftica social del gobierno. En
el Plan se senala la necesidad de su creaci6n en los
siguientes terminos, como instrumento para contribuir
a lograr los objetivos globales dentro de las polftieas de
compensaci6n social:

Se espen estructunr. en el corto plazo. un fondo
de inversi6n social IFIS) que desarrolle funciones
de captaci6n de recursos financieros nacionales e
intemacionales; que canalice dichos recursos bacia
'reas productivas de peQueila escala y a 'reas
sociales prioritarias; y que supervise la ejecucl6n
de los proyectos a desarrollarse en las diferentes
regiones del pais. Con el establecimiento del FIS
se espen pasar de ayuda asistencialista a ayuda
Cormativa pan potenciar y dar continuidad a 105
esCuerzos compensatorios en 105 campos de
empleo. mejonr las condiciones de vida y
promoci6n de actividades productivas pOpulares.
asi como mejonr la gesti6n empresarial de 105
micro y pequeilos productores. Todo ello con el
prop6sito de a1iviar Ia situaci6n de pOOreza de 105
grupos mu vulnenbles. fortaleciendo a su vez el
proceso democritico en la identificaci6n de
necesidades y soluciones y la autonomia municipal.

AI iniciarse la tarea de crear el FIS, entonces, se
parti6 de la realidad nacional: Dos terceras partes de la
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poblaci6n en situaci6n de pobreza, destrucei6n y
confrontaci6n por el conflicto, y crisis econ6mica y
ajuste que afectan a los grupos mas vulnerables.

La pobreza en EI Salvador

. Diagnostico

Siendo uno de los pafses mas pequenos del
Continente, EI Salvador esta mas densamente poblado
que ningun otro en la regi6n Centroamericana. En sus
21,000 kms. cuadrados habitan mas de 5.1 millones de
personas, alrededor de 243 por km. cuadrado. San
Salvador, la Capital del pafs, es tambien la mayor ciudad,
con poco mas de 700,000 habitantes, el 14% del total
nacional. En el area metropolitana alrededor de San
Salvador se han conurbado otras trece ciudades que
suman alrededor de 1.5 millones de residentes. Dos
ciudades medias, con mas de un cuarto de mi\l6n de
personas cada una, se encuentran a menos de 150
kil6metros de la Capital. Cerca del 50% de la poblaci6n
reside en una serie relativamente numerosa de
asentamientos de entre 2,000 y 50,000 habitantes, siendo
los principales las cabeceras departamentales y algunas
de las 262 cabeceras municipales. EI resto de la
poblaci6n vive en cantones (subdivisiones geograficas de
los municipios) y en pequenos caserfos y areas dispersas
tfpicamente rurales.

La situaci6n de pobreza es un fen6meno dentro de
un contexto social determinado. La exploraci6n de sus
causas es tema ideol6gico. Las corrientes
contemporaneas de pensamiento pueden tener diferentes
premisas para explicarla, entenderla y describirla, pero
todas coinciden en que debe hacerse algo para aliviarla y,
en ultima instancia, erradicarla.

Para guiar la tarea del Gobierno en el ataque a la
pobreza, una forma de diagnosticarla es basarse en los
tres niveles de su manifestaci6n concreta:

I. La marginalidad econ6mica que se traduce en sub
y desempleo yen ingresos insuficientes para

adquirir en el Mercado los satisfactores
indispensables;

2. La marginalidad social que significa no tener
aceeso a servicios socio-comunitarios que
permitan el bienestar personal y familiar; y

3. Las consecuencias de la pobreza: EI padecimiento
de danos y patologfas resultado de las carencias
anteriores.

Marglnalidad Econ6mica:
Ing",so, Consumo, Desempleo

Para tener una idea de la proporci6n de poblaci6n
en situaci6n de pobreza que existfa en el pafs al crearse el
FIS, es necesario hacer las proyecciones
correspondientes utilizando las estimaciones mensuales
del costo de la canasta basica de alimentos y de la canasta
ampliada a otros satisfactores sociales, asf como los
ejercicios peri6dicos de encuesta de hogares para usos
multiples que \leva a cabo MIPLAN.

La proporci6n de la poblaci6n en situaci6n de
extrema pobreza, con ingresos insuficientes para
adquirir la canasta basica, se estimaba en 26.0% para
1985. En 1988, este mismo ejercicio arrojaba un 35.0%.
La poblaci6n incapaz de adquirir la canasta basica
ampliada era del 29.0% en 1985 y 32.7% en 1988. Estas
cifras demuestran que la poblati6n del pafs estaba en un
proceso de pauperizaci6n en la decada de los 80.

Puede ca\cularse que en 1989, 1.785,000
salvadorenos se encontraban en situaci6n de pobreza
extrema (35%) y 1.667,700 en pobreza relativa (32.7%),
sumando 3.452,700 en total bajo la Ifnea de pobreza
(67.7%).

MIPLAN report6 que los indicadores de desempleo
y subempleo para 1988 eran del orden del 9 y el 50%
respectivamente, ciertamente proporciones muy altas
que sin duda alguna eran aun mayores a finales de 1989,
debido a la crisis econ6mica ya descrita. Cifras de
CEPAL senalan que EI Salvador fue el pafs en
Centroamerica que tuvo la cafda mas drastica en el valor
de los salarios reales en la decada de los 80.
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Marginalidad Social:
Acceso a Servicios Socio-Comunitarios Bbicos

Segun CEPAL, en 1980 EI Salvador registraba un
gasto social como porcentaje del Producto [nteroo Bruto
(PIB) del orden del 6.2%, mas de dos puntos por encima
de Guatemala que apenas invertfa alrededor del 4%.
Para 1988, la misma fuente reportaba que el gasto social
en EI Salvador habfa cafdo por debajo del 4% y al ultimo
lugar en los indicadores centroamericanos. Los
siguientes informes sectoriales mas actualizados de la
decada reflejan este deterioro.

EI registro neto en escuelas primarias es del
70% (primeros dos ciclos). En el Tercer Cicio
Basico, la matrfcula es del orden del 28.7% (cifras
de 1989).

Vivienda

EI deficit habitacional en 1989 se estima en
alrededor de 450,000 viviendas para una
poblaci6n del orden de 2,340,000, estimando
una ocupaci6n de 5.2 personas promedio por
vivienda.

........ .. .....,

La proporciOn de la poblaciOn en situaciOn de pobreZl' alcanz.6 niveles
alarmantes en la dlcada de las ochenta. Para 1989 se encontraban en situaciOn
de pobreu extrema relaliva. La mtll'ginalidtul social era igualmente alarmante;
s610 el S6 por cunto de la pobku:wn 'enID tl€ceso a servicios de salud primaria y

existia un diFu:it de mas de 450 mil viv~ndas.

Salud

Solamente el 42% de la poblaci6n se reporta con
acceso al agua potable y 58% a servicios de disposici6n
de excretas. Se estima que unicamente el 56% de la
poblaci6n tiene acceso a servicios de salud primaria.

Educaci6n

Escasamente el 14% de los ninos de 4 a 6
anos de edad esta matriculado en escuelas pre-primarias.

Consecuencias de la Pobreza:
Dafios y Patologlas

Desnutrici6n

La ingesta de calorfas de la poblaci6n pobre es
reportada en un promedio de 2,155 al dfa, escasamente
e180% de la media para Latinoamerica. Un 47.10% de la
poblaci6n menor de 5 anos sufre algun grado de
desnutrici6n (33% leve, 12.3% moderada, y 1.8%
severa).
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Mortalldad

La mortalidad infantil estA calculada en 56 por
mil nacidos, muy por encima de la media
latinoamericana de 4211000. La mortalidad materna por
100,000 nacimientos vivos registrados es de 140, la
segunda mas alta en el Continente desputs de Haitf.

Morbllldad

Se ha determinado Que la incidencia de
enfermedades gastrointestinales, del tracto respiratorio y
matemo-infantiles, debido a la falta de saneamiento y a
la desnutrici6n, es sumamente alta, alrededor de 187.5
por cada 1000 habitantes. En total, el sistema nacional
de salud publica reporta Que alrededor de 2,351,710

personas deben ser atendidas en primera consulta
anualmente, una incidencia de casi el 50% de la
poblaci6n.

Analfabetlsmo

Se considera Que el 30% de la poblaci6n
econ6micamente activa es analfabeta y Que el porcentaje
es mayor para la poblaci6n en general.

Otros Dailos

Otros dai'los resultantes de la pobreza son
mas dificiles de cuantificar pero se ha detectado
retardo en la capacidad de aprendizaje y
vulnerabilidad a la disoluci6n familiar.

1A incidencia de enlermedtules gastrointestinaks, del tracto respiraJorio y materna
infantiles, debiJo a la falla de saneamknto y a 10 desnutriciOn, son algunas de las

consecuencias de la pobreza. Otros danos resultantes son el analfabetismo, la
mortalidad infantil y algunos son m6s diflciks de cuantifu:ar, pero se ha detectDdo
retardo en /Q capacidad de aprendiz#je y /Q vulnerabilidod a /Q disolucwn familiar.
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Distribud6n Ceogrific:a
de IJ Pobreza

No existe un mapa puntual de la
distribuci6n en el territorio nacional de la
poblaci6n en situaci6n de pobreza. Se sabe,

eso sf, Que en tOOos los Ambitos de la
geograffa nacional hay pobres y Que el grado
de carencias es mayor en algunas regiones
Que en otras.

Un estudio de MIPLAN ordena las regiones
del pafs en funci6n de la pobreza de la siguiente
manera:

Cuadro No.1
Situad6n de II Pobreza poT Regiones

(Pon:en~es)

Pafs 35.00 32.70 67.70
Metropolitana 15.19 30.93 46.12
Occidental 34.45 32.88 67.33
Oriental 40.60 30.13 70.73
Central 2 50.98 26.36 77.34
Central 1 41.51 36.65 78.16

Fuente: Adaptado d. MIPIAN, EncueaQ d. Hogares, TOQles urbanos del pais, 1988.

La distribuci6n de la pobreza por Departamento estimada por el FIS es la siguiente:

Cuadro No.2
Departamentos por Indic:ador de Pobreza

(I menos pobre, 10 mas pobre)

San Salvador 1.37 1.0
Santa Ana 0.45 25
San Miguel 0.42 3.1
La Libertad 0.52 3.9
UsulutAn 0.39 4.9
laPaz 0.27 5.0
Sonsonate 0.39 5.0
San Vicente 0.16 5.3
CuscatJAn 0.19 5.9
AhuachapAn 0.27 6.1
Cabanas 0.13 7.0
Chalatenango 0.15 7.4
MorazAn 0.14 10.0

Fuente: FIS
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Para establecer el rango de pobreza por
departamento: 1 el menos pobre y 10 el de mayor
pobreza, se tomaron en cuenta cuatro variables y se les
otorg6 un peso especffico porcentual a cada una: Agua
potable (40% de peso especffico), alcantarillado (10%),
retardo en talla y peso (30%), retenci6n escolar (20%).
Por cada departamento, se encontr6 el grado de
cobertura de cada variable y se Ie multiplic6 por su peso
especffico. La suma dio una cantidad que, tomando su
inverso y distribuy~ndola en un espacio de 1 a 10, da el
rango de menos a mas pobre.

Ante ute diagn6stlco, queda claro que la pobreza
constltuye un sector socioecon6mico espedflco
cuya atenci6n u tarea de toda la sociedad, CU)'O

mejoramiento debe ser el prop6sito central de la
estrategia de desarrollo y que requiere intervenci6n
especial y foc:allzada por parte del Cobiemo.

EI Contlicto Armado

El conflicto armado contribuy6 a empeorar la
situaci6n de la poblaci6n mas necesitada. En t~rminos

humanos, caus6 miles de muertes yotra gran
proporci6n de heridos y Iisiados. Mas de un mill6n de
salvadoreilos fueron desplazados hacia otras regiones
menos conflictivas del pals, a campamentos de
refugiados y a pafses vecinos.

EI conflicto armado fue una de las causas del
colapso de la producci6n y de la economfa. Tambi~n 10
fue del deterioro en los servicios sociales porque la
inversi6n social tuw que dar lugar a gastos de defensa.
En ninguna otra~ se ha lIegado a niveles tan bajos
en el financiamiento publico para salud, educaci6n y
vivienda como en la d~cada pasada, empeorando las
condiciones de la poblaci6n mas pobre. Segun cifras de
CEPAL, el gasto social como porcentaje del Producto
Interno Bruto cay6 del 6% al 3.5% de 1980 a 1988,
pasando EI Salvador a ser el pafs con menor proporci6n
en toda Centroam~rica.

EI costa acumulado de los dallos directos e
indirectos a la infraestructura econ6mica y social
ha sido estimado en mas de US$l,110 millones. Su
reconstrucci6n en costos actuales u Mucha mayor.
EI inventario oficial de dallos a la infraestructura ffsica
es el siguiente:

Cuadra No. 3
Estlmad6n del Costo en Dailos por eI Conflicto Annado

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fuente:

Energfa el~ctrica

Telecomunicaciones
TranspoTte
Infraestructura vial
Acueductos y alcantarillados
Educaci6n (641 escuelas)
Salud (infraestructura, equipo m~ico)

Municipalidades
Vivienda
Sector agropecuario

TOTAL

MIPLAN
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327
186
99
58
2

125
0.3
5

53

1,110.3
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No obstante los dailos sociales y econ6micos, el
mayor desaffo creado por el contiicto es la construcci6n
de un nuevo modo de vivir Que permita a todos los
segmentos de la poblaci6n trabajar y desarrollarse dentro
del respelo mutuo, el Estado de Derecho y las
instituciones democraticas.

En 1989 y 1990, cuando se gesta el FIS, tambi~n
se lIevan a cabo importantes tareas en la concertaci6n de
la paz. Al iguaJ Que las reformas a las instituciones
polfticas, electorales y de seguridad, el mejoramiento de
las condiciones sociales es fundamental para sustentar la
unificaci6n del pais en la convivencia democratica. EI
alivio a la pobreza forma parle de los e.sfuenos por
adelaDtar eD eI QIIIiDo bllda Ia ateDd6D de las
necesidade.s mas aptemiaDte.s de los grupos
pauperizados. EI FIS es UD iDstrumeDto eficaz y
objelivo para Ia participad6D de los grupos
comuDitarios y las orgaDlzacioDes DO gubemameDtales
en los esfuenos de coDcertad6D y reconstrucd6D
nadonal.

La Crisis, el Ajuste y la
Compensaci6n

La Crisis

Los grupos de menores ingresos resultaron ser los
mas afectados por la crisis de la d~da de los 80 Que
11M al pais al estancamiento y la regresi6n econ6mica.
La tasa de creclmieDto anual del PIB a precios de
mercado, declin6, oscilando entre el 2.7% y el 0.6%. Las
causas de este deterioro son atribuibles al cosio de la
confrontaci6n armada, la destrucci6n de infraestructura
socioecon6mica, y a polfticas del sector publico Que
resultaron altamente deficitarias en 10 fiscal.

La crisis toro fondo en 1989:

D EI sistema bancario tenia un 40% de su cartera en
mora.

D La producci6n interna estaba estancada a pesar de
los fuertes subsidios Que Ie otorg6 el Estado.

a Las exportaciones cayeron de tal manera Que la
balanza comercial presentaba un d~ficit del 12.5%
del PIB.

a EI Banco Central de Reserva se encontraba sin
divisas y habfa una mora en la deuda extema de
US$160 millones.

a EI sector publico presentaba un d~ficit del 3.5%
del PIB y era financiado en su gran mayorfa con
recursos del Banco Central de Reserva. La mora
en la deuda interna del Gobiemo era de alrededor
de los US$240 millones, el 4.8% del PIB.

Estabillzaci6D YAjuste

EI ordenamiento y la reactivaci6n de la economia
han reQuerido. primero, de un impostergable proceso de
estabilizaci6n Y. luego, de medidas de ajuste estructural.
Este proceso esti delineado en el P1aD NadoDaI de
Desarrollo 1989·1994 Que elabor6 el Gobierno en su
primer ano de gesti6n.

La estabilizaci6n ha consistido en:

a Control presupuestal para reducir el gasto publico
y el deficit fiscal. En 1990 el d~ficit se redujo al
1.8% del PIB en contraste con el 4.5% del ano
anterior.

a Reforma del sistema tributario para reducir la
evasi6n, incrementindose la recaudaci6n del 7.6%
en 1989 al9% en 1990, con una meta del 12% en
1994.

a Incremento en las tarifas de electricidad yagua
para hacer mas eficientes y viables estos servicios
publicos.

a Elevaci6n de las tasas de inter~s a niveles reales
positivos, reducci6n de las Ifneas de cr~ito

subsidiadas y reorientaci6n del cr~ito hacia el
sector privado.

a Liberaci6n de la tasa de cambio. reduciendo la
acentuada sobrevaluaci6n del col6n y
estabilizando el mercado.
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o Eliminaci6n de los monopolios del comercio
exterior del caf~ y del azucar.

o Eliminaci6n de los controles de precios
manteniendo un monitoreo por bandas.

La modemizaci6n del sistema econ6mico ha
requerido del ajuste estructural. la reorientaci6n de la
actividad productiva y el impulso a la reactivaci6n.
Entre las medidas mas importantes estan las siguientes:

o Reforma del comercio exterior eliminando las
restricciones cuantitativas e iniciando la reforma
arancelaria con la desgravaci6n y la reducci6n de
impuestos.

o Saneamiento del sector financiero e inicio de la
reprivatizaci6n bancaria.

o Apertura de opciones a los beneficiarios de la
reforma agraria para elegir la forma de tenencia
de la tierra.

La Compensaci6n

Como la estabilizaci6n econ6mica y las medidas
de ajuste estructural tienen efectos negativos de corto
plazo en las condiciones de vida e ingr.esos de la
poblaci6n asalariada y en los estratos de mayor pobreza,
fue necesario hacer las previsiones requeridas e iniciar
programas compensatorios paralelos. destacando los
siguientes:

o Creaci6n del Comit~ Social dentro del Gabinete.
bajo la conducci6n del Ministerio de Planificaci6n
y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social
(MIPLAN).

o Otorgamiento de subsidios focalizados aI
transporte popular. al consurno de gas propano y
a la vivienda.

o Realizaci6n de programas de generaci6n de
empleo financiados con recursos disponibles para
la reconstrucci6n de los efectos del terremoto de
1986.

o Exoneraci6n del pago del impuesto sobre la renta
a los asalariados con ingresos menores a los
U,500 colones mensuales e incremento de los
salarios mfnimos.

o Creaci6n de la Secretaria Nacional de la Familia
con un amplio programa de atenci6n a niilos.
mujeres y ancianos.

o Intensificaci6n de la realizaci6n de obras sociales
comunales por la Comisi6n Nacional de
Restauraci6n de Areas (CONARA) y las
municipalidades.

En 1989. eran muy pocos los recursos
provenientes del exterior Que podfan dedicarse a la
atenci6n de los requerimientos sociales prioritarios.
Por eUo. el FIS surgl6 como un elemento mis de
eompensad6n a los grupos afectados par las med1du
de establllzad6n y ~uste. con un di5ei'io que perm\tlera
el aeeeso favorable a las entldades Internadonales de
donaci6n y finanelamlento.
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II. 1 9 9 0 • CREACION
DEL

FONDO DE INVERSION SOCIAL

Enero a Mayo 1990

• Conceptualizacion
del FIS

En los primeros tres meses de 1990 se definieron
los traros basicos de 10 que se esperaba fuera el prop6sito
y las funciones del fonda de inversi6n social par crearse.
Es asf como para el primero de junio, en ellnforme de
Primer Ailo de Gobiemo que por mandato
constitucional debe rendir ala naci6n, el Presidente
Alfredo Cristiani anunci6 la creaci6n del FIS en los
siguientes terminos:

"Es oportuna la ocasi6n para sei\alar que en el
cOTto plazo se estructurara un fondo de inversi6n
social que rompa con el esquema tradicional de
ayuda de tipo asistencialista. La idea del nuevo
sistema u desarrollar un concepto de ayuda
formativo-productiva que permita potenclar y
promover las actividades productivas populares,
la gesti6n empresarial de los micro y pequeiloa
productores y, aI mismo tiempo, atender las
necesidades sociales prioritarias. Con esto se
pretende ir integrando a los trabajadores y
comunidades mas desprotegidos aI proceso de
desarrollo econ6mico en mejores condiciones,
dandoles una herramienta para ganarse poT sf
mismos y en forma permanente el sustento
familiar, en vez de prolongar mecanicamente la
asistencia sin oportunidades reales para Ia
autorealizaci6n. Este fondo, con Ia ayuda del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
espera contar con un capital inicial en exceso de
200 millones de colones".

En esta declaraci6n quedaron puntualizados,
primero, el prop6sito del FIS: Integrar a los
trabajadores y a las comunidades rms pobres
(desprotegidos) al proceso de desarrollo; segundo, .IU

campoa de acci6n: Atenci6n a las necesidades sociales
basicas, gesti6n productiva y promoci6n formativa
humana; y tercero, su tarea de captar recuno.
preferentemente del exterior.

EI primero de mayo de 1990, a solicitud del
Gobiemo de EI Saivador,IIeg6 una misi6n de asistencia.
tecnica del BID para explorar la viabilidad de financiar el
fondo para atender al sector pobreza.

Esta Misi6n se instal6 en la sede del Grupo Asesor
Econ6mico y Social (GAES), del Ministerio de
Planificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y
Social. Con el apoyo de los integrantes de la Direcci6n
del Area Social del GAES, en el termino de un mes se
lIevaron a cabo entrevistas con las principales
autoridades del sector publico nacional, se visitaron
comunidades empobrecidas en las cinco regiones del
pafs, se evaluaron las polfticas y los programas existentes
destinados a la poblaci6n pobre, se conoci6 la labor
efectuada por 16 organizaciones no gubemamentales
nacionales e intemacionales, y se analiz6 la informaci6n
y publicaciones sobre indicadores macro
socioecon6micos disponibles.

Ademas de la consulta directa con el Presidente de
la Republica, la titular de MIPLAN, y los integrantes del
Comite Social del Gabinete,la Misi6n tuw como
interlocutor al Licenciado Roberto H. Murray Meza,
quien fue designado por el Presidente de la Republica
para el desarrollo conceptual e institucional del FIS. Los
resultados de esta Misi6n pueden resumirse en los
siguientes puntos:

1. Revisando la documentaci6n relacionada con la
participaci6n del BID y del BIRF en programas
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comparables en Bolivia, Honduras, Guatemala y
Santo Domingo, se lIeg6 a la conclusi6n de que EI
Salvador podrfa adoptar algunos componentes de
estas experiencias, pero atendiendo sus
condiciones particulares: EI Salvador requerfa un
fondo que no fuera unicamente de emergencia
sino que ademas consolidara la reactivaci6n
econ6mica, haciendo inversiones efectivas en el
capital humano, social y comunitario de los
pobres. Se insisti6 en que se debfan evitar
algunos problemas encontrados en los programas
de otros pafses, asegurando la apoliticidad, el
impacto, la continuidad de la operaci6n y el
mantenimiento de los proyectos a financiar.

2. La poblaci6n-meta del programa fue identificada
como aquella en situaci6n de pobreza crftica y
relativa, alrededor de 3.5 millones de habitantes
distribuidos en todo el territorio de la Republica.
Se sei'ial6 a los nii'ios menores de 6 ai'ios y a las
mujeres como segmentos mas vulnerables.

3. Como resultado de la evaluaci6n de los programas
de apoyo a la poblaci6n-meta existentes en el pafs,
se detect6 inequfvocamente la necesidad de
complementar las tareas de generaci6n de
empleo, educaci6n, salud, capacitaci6n y
alimentaci6n que, insuficientemente, estaban
siendo proporcionadas por entidades del sector
publico y privado. EI nuevo fondo tendrfa tres
funciones importantes: En 10 econ6mico,
contribuir a compensar a la poblaci6n vulnerable
por los efectos del ajuste estructural; en 10 social,
atender las necesidades mas apremiantes para
viabilizar la modemizaci6n de los ministerios del
sector, y en la paz, potenciar a los grupos de base
en la gesti6n de proyectos de beneficio social.

4. En vista de que no existfa un 5610 instrumento
gubernamental que especfficamente atendiera al
sector pobreza, se propuso como acci6n concreta
la creaci6n de un fonda que fuera aceptable por
los bancos y las entidades donantes
intemacionales y que garantizara un alto grado de
eficiencia, efectividad y probidad.

5. En terminos generales se disei'i6 un esquema
institucional capaz de realizar las acciones
propuestas conjugando el papel rector del
Gobiemo, el desarrollo de procedimientos

altamente tecnificados, la mediaci6n como
solicitantes y realizadores por parte de los grupos
comunitarios, organizaciones no
gubernamentales y municipalidades, asf como la
participaci6n del sector privado en la ejecuci6n de
los contratos de obras y servicios.

6. Se concluy6 que no era indispensable esperar
hasta que se concertara la paz para que una
organizaci6n de este tipo pudiera ser efectiva ya
que su disei'io perrnitfa la participaci6n objetiva de
los diferentes sectores del pais y que la atenci6n a
los pobres era requerida por todos los
salvadorei'ios.

Junio de 1990

. Diseiio Basico

Durante el mes de junio, el grupo de trabajo
integrado por los miembros de la Direcci6n del Area
Social del GAES y un Consultor Internacional
proporcionado por el BID, bajo la coordinaci6n del
Designado Presidencial, complet6 la tarea de hacer el
disei'io del nuevo fondo. Los resultados fueron los
siguientes:

o Se Ie sei'ialaron cuatro funciones: (1) Incrementar
la capacidad de intervenci6n del Estado en la
soluci6n del problema de la pobreza; (2) captar
recursos internacionales frescos para este
prop6sito en vista de la crisis econ6mica;
(3) combatir las condiciones de pobreza
fomentando la responsabilidad social, y (4)
desarrollar tecnologfa moderna y los mejores
metodos gerenciales de los sectores publico y
privado.

o Se Ie definieron las caracterfsticas siguientes:
(I) Actuar en respuesta a la demanda (demand
driven) de la propia poblaci6n pobre en lugar de
formular programas desde el escritorio; (2) ser
coherente con las polfticas globales del gobierno
en 10 econ6mico, 10 politico y 10 social; (3) otorgar
financiamiento a titulo de donaci6n para
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capitalizar a los pobres; (4) utilizar la gesti6n de
proyectos como instrumento de tr~o; (5) tener
agilidad y regimen de excepci6n operativo para
Iiberarlo de burocratismo y papeleo; (6) mantener
imparcialidad polftica; (7) basarse en objetividad
tecnica, y (8) tener una organizaci6n tipo 'lfnea
de ensamblaje' para el procesamiento en serie de
proyectos para los pobres.

EI 28 y29 de junio de 1990, en el Taller sobre
A1ivio a la Pobreza en la Regi6n Centroamericana
convocado pol' el Banco Mundial en Paris. se presentaron
las caracteristicas y diseiio del nuevo fonda Que se
proponfa crear el Gobiemo dentro del marco de sus
polfticas econ6mica y social.

Este Taller fue similar a los gTUPOS consultivos
Que utiliza el Banco Mundial para convocar a la
comunidad financiera internacional y a los pafses amigos
donantes. POI' razones de la guerra, EI Salvador no habfa
tenido la oportunidad de participar en un grupo
consultivo para procurar asistencia internacional para su
desarrollo.

EI resultado fue altamente satisfactorio para el
pafs. Las estrategias econ6mica y social presentadas pol'
la titular de MIPLAN fueron calificadas de congruentes y
efectivas para resolver la conocida crisis de EI Salvador. y
el nuevo fondo recibi6 muestras de apoyo,
particularmente del Banco Interamericano de Desarrollo
yde algunos pafses de Europa.

Octubre a Diciembre 1990

- Institucionalizaci6n
del FIS

Unidad Ejecutora

Apartir del 10. de octubre de 1990 se estableci6
una unidad ejecutora para acelerar la preparaci6n
organizacional y lograr la institucionalizaci6n del nuevo

fondo. Para ello, la Secretaria Tecnica del
Financiamiento Externo (SETEFE) aprob6 el
Proyecto 1026. Asistencia Financiera para Proyectos
Sociales y Productivos, con anuencia de la Titular de
MIPLAN. Se dot6 al fondo de recursos y se Ie fij6 tres
meses, octubre a diciembre/90. para adelantar en la
preparaci6n de procedimientos financieros
administrativos. conformal' el proyecto para gestionar el
prestamo ante el BID, y diseiiar y lograr la aprobaci6n de
la ley de creaci6n.

Bajo la direcci6n del Designado Presidencial
(Ad honorem) se integraron dos eQuipos de trabajo: Uno
para el diseilo de sistemas y manejo financiero y
administrativo. y otro para la conformaci6n tecnica del
proyecto de prestamo con el BID.

EI ~rea financiero-administrativa, con seis
integrantes. organiz6 la Gerencia, la Contraloria, la
Tesorerfa. la Contabilidad Patrimonial y la
Presupuestaria y los Servicios Administrativos. Le •
correspondi6 el manejo de los recursos del Proyecto
1026 y la elaboraci6n del anteproyecto de Decreto de
Presupuesto a ser sometido a la Asamblea Legislativa
para su aprobaci6n.

EI ~rea de operaciones. integrada pol' el
Consultor Extemo y siete expertos en proyectos
multisectoriales, se encarg6 de la conformaci6n
de la propuesta bancable y del diseiio de la ley de
creaci6n.

Confonnad6n del Perfil II del
Proyecto para el BID

Para el diseiio del proyecto de prestamo con el
BID.la Titular de MIPLAN envi6 la respectiva carta
solicltud al Representante Local del Banco el 30 de
agosto de 1990. POI' su parte. la primera tarea del grupo
preparatorio consisti6 en establecer el
dimensionamiento de la posible capacidad de gesti6n del
FIS. Para ello, se estudi6 la demanda potencial no
programada para ser satisfecha en los pr6ximos cuatro
aiios en cuanto a servicios sociales Msicos, en los cuales
podfa participar el nuevo fondo. La investigaci6n arroj6
el siguiente diagn6stico:
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CUADRO No. 4
Valor de Ia Demanda de ServldOl SocIo EcoacSmicoa DO Programada

por el Sector PUblico 1990.94

Aguas 1,425 179
Salud 4,626 583
Educaci6n 1,777 224
Caminos 765 96
Municipalidades 535 67
Vivienda 3,323 419
Riego y Drenaje 3,885 490

TOTALES 16,360 2.058

FUlnu: FIS, 1990

Esta cuantificaci6n no inc\uy6 aspectos sociales
de capacitaci6n, nutrici6n y fondos rotativos para gesti6n
productiva. Tentativamente, se estim6 Que el FIS podrla
tener una intervenci6n de alrededor del 10% en la
demanda no satisfecha durante los cuatro pr6ximos
anos, alrededor de H,600 mi110nes (US$200 mi11ones).

Se investig6 la capacidad de las posibles entidades
ejecutoras de proyectos financiables por el FIS:
Municipalidades y organizaciones no gubernamentales.
Los resultados permitieron estimar, desput5 de
encuestas y entrevistas, Que las municipalidades tenfan
una capacidad adicional de cerca de H34 mi110nes
anuales, ~536 mi110nes en cuatro ailos.

En el caso de las organizaciones no
gubernamentales, se analiz6los presupuestos de
ingresos y gastos de una muestra representativa de las
197 ONG's registradas en el pafs y se encontr6 con Que
se reportaba una capacidad de ejecuci6n de proyectos
estimada en alrededor de H,I72 mi110nes adicionales al
ano, cerca de ~4,688 mi110nes en cuatro ailos.

AUn considerando eslas cifras sumamente altas,
Qued6 probado Que las instituciones cercanas a los
grupos mAs pobres tenfan suficiente capacidad de

gesti6n para hacer uso efectivo del financiamiento
adicional Que pudiera proporcionar el FIS.

Otra tarea importante fue establecer un banco de
solicitudes de financiamiento de proyectos de los tipos
Que, en efecto, fueran los requeridos por la poblaci6n
pobre para mejorar su precaria situaci6n actual. Para
este efecto, el Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n
del Desarrollo Econ6mico y Social convoc6 aI Scmlnario
Intcmadonal, Estntegias de Erradlacl6n de Ia
Pobreza en Ccntnlam&lQ, celebrado en San Salvador el
3 y4 de septiembre de 1990.

En este Seminario participaron cinco Ministros de
Estado del1rea Centroamericana, funcionarios del BID y
del Banco Mundial, expertos nacionales e intemacionales
y a1rededor de 117 representantes de organizaciones no
gubernamentales comprometidas con la problem1tica de
los pobres en el pafs. Se conocieron 12 ponencias sobre
el tema y el modo de abordarlo en la regi6n y en EI
Salvador.

En este Seminario se generaron a1rededor de 254
solicitudes de financiamiento de proyectos para el FIS,
por un monto del orden de los ~i54.5 mi11ones,la mayOr
parte a nivel de idea 0 perfil; pero fue precisamente con
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base en estas solicitudes Que se elabor6 el primer
listado de proyectos bancables y se prepararon los
primeros criterios de elegibilidad y evaluaci6n para las
operaciones del fondo.

AdemAs del Seminario, se realizaron reuniones
con representantes de los ministerios y entidades
aut6nomas encargados de prestar servicios socio
comunitarios, as( como con grupos de organizaciones no
gubernamentales interesados. En adici6n, cada semana
fueron atendidas alrededor de 35 personas para
ayudarlas a disenar proyectos para los grupos y
comunidades Que representaban. Esta tarea se
hizo con el apoyo de UNICEF y
del PNUD.

Con la documentaci6n reunida, el eQuipo
preparatorio elabor6 el Perflill de Proyecto de
PrUbmo Que fue sometido el 4 de octubre de 1990 a
consideraci6n del Banco Interamericano de Desarrollo,
solicitando al BID US$30 millones, con un aporte de los
beneficiarios y del GOES calculado en US$13.1 millones.
EI 23 de octubre de 1990, el Banco aprob6 el Perflill.
con modificaciones en el aporte de contraparte, Que se
redujo a US$3.3 millones, y design6 un 'EQuipo de Pars'
encargado del seguimiento hasta el diseno final del
proyecto de prestamo.

Con ocasi6n del VCongrego Nacional de
Alcaldes, el 15 de noviembre de 1990, el personal
del FIS, con apoyo de UNICEF, realiz6 reuniones
regionales con las autoridades municipales para
informarlas sobre el fonda y asesorarlas en la
formulaci6n de solicitudes. En la Sesi6n Plenaria del
Congreso, una representaci6n de los participantes
entreg6 al Designado Presidencial un conjunto de
solicitudes por aproximadamente ¢54 millones para la
construcci6n de letrinas, cocinas Lorena (innovaci6n
para el ahorro de lena) y abastecimiento de agua. Estas

solicitudes, conformadas a nivel de 'ideas de proyecto',
han sido utiles en el diseno posterior de proyectos bien
elaborados.

En efecto, a finales de 1990, el grupo preparatorio
estuvo en condiciones de solicitar al Banco
Interamericano de Desarrollo Que se designara una
misi6n de orientaci6n para dar los toques finales a la
preparaci6n del proyecto bancable. Esta misi6n lIeg6 al
pars en febrero de 1991.

Preparacl6n del
Proyecto de Ley de Creacl6n

Para el diseno de la ley se explor6 con entera
libertad todas las alternativas posibles, desde crear un
nuevo ministerio 0 una secretarla de la Presidencia,
hasta una fundaci6n privada, un fideicomiso bancario 0

una instituci6n descentralizada, aut6noma, del Estado.
Tres juristas interactuaron con el eQuipo directivo y
tecnico preparatorio para asegurar Que la ley reflejara la
conceptualizaci6n y la estrategia aprobada por el
Ejecutivo y los criterios tecnicos acumulados.

Afinales del mes de septiembre de 1990, el
Presidente de la Republica, por conducto de la Titular del
Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo
Econ6mico y Social, envi6 a la Asamblea Legislativa el
Proyecto de Ley de Creaci6n del Fondo de InveTli6n
Social y el Proyecto de Presupuesto del FIS para un
ejercicio fiscal de cuatro ailos.
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III. CONSTITUCION JURIDICA
DEL FONDO DE INVERSION SOCIAL

DE EL SALVADOR

La Ley de Cread6a del Fondo de 11MfII6n SocIa1
de £1 SaIvIIdor, Dec:ftto 610, fue aprobada el31 de
octubre de 1990 con el voto mayoritario de las diferentes
fracciones polfticas participantes en la Asamblea
Legislativa y fue publicado en el DIarIo OfIdal para su
vigencia el16 de noviembre de ese mismo aIIo. EI
Decreto 612, I'Iuupuuto Eapeda1 del Fondo de
1Dven16D SocIa1 de EI Salvador fue aprobado el mismo
dla que la Ley y publicado el 20 de noviembre del mismo
aflo.

EI FIS se crOO como entidad de derecho publico,
descentralizada, con autonomla en la administraci6n de
su patrimonio y en el ejercicio de sus funciones y con
personalidad jurfdica propia. Se Ie crOO por cuatro alios
y con adscripci6n al Ministerio de Planificaci6n y
Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social.

Los considerandos que sustentan
doctrinariamente la Ley son tres:

o Obligaci6n del Estado de elevar la calidad de vida
de todos los sectores sociales.

o Condici6n de pobreza crftica de la poblaci6n que
crea una situaci6n de "emergenda lOdal, por 10
que Ie ftqulen \IDa IccI6D urgente que
compeale I los mU pobru."

o EI FIS se crea para "ftsponder en forml
Inmlldl.m I ltender las necesidadu mil
Ipremilnw ••:' "'M como entldad mnpollll,
dotada de med10s y proced1mlentol que Ie
pmnItIn IIctull' con c«mdlld, eficlenda,
efectlvldad y C_tW, smeUlDs, tnmlnllnl#
mlldlos de rontrol de los rw:unos II au
disposlci6n". [curslvo agngadoJ.

EI prop6sito fundamental del FIS, Art 30., dice
textualmente:

'" ltender las drmlDMs IPftmllnw de Ia
pobIacI6a en s1tuacl6D de pobrua,
)III1IcuIarmente Ia utrema. para polilndar su
c.,....,." de 1ntetrad6a plena aI deamJIlo
tcOD6m1co y IOdaI del pals pur med10 del
flnlncl!!mlellto de Ployectol CIlIlfIcado. que
permltln utlsfacer sus _Idadu IOdIiu
bUlcA y priorItarlu, apoyar y pI'OIIlO\ICf au
lIutl6n productlva y contrlbulr I su formad6a
humaDl.

Las funciones que Ie estipula la Ley son las
siguientes (Art. 5):

1. Captar y administrar recursos nacionales 0

extranjeros, a cualquier !ftulo.

2. Otorgar financiamiento a grupos de personas
naturales 0 jurfdicas, municipalidades e
instituciones publicas 0 privadas, para la
ejecuci6n de proyectos de obra y servicios de
acuerdo a las prioridades y procedimientos
establecidos por esta Leyy su Reg!amentD y los
requisitos y Iineamientos potestativos del Consejo
de Administraci6n.

3. Evaluar y dar seguimiento a los proyectos en
ejecuci6n constatando sus niveles de avance y
progresiva satisfacci6n de las demandas y, cuando
sea necesario, adoptar modificaciones a los
mismos.

4. Asegurar la adecuada y eficiente inversi6n de los
recursos que se canalicen en la ejecuci6n de los
proyeetos, fijando rnontos nWcimos y los
controles y auditorfas que resulten necesarios.

Para perrnitirle jurfdicamente actuar en
congruencia con la doctrina que sustenta la Ley, 51 dot6
aI FIS de (l) un till1men de ucepd6n I Ia Ielllslad6n
1Ienna1 que Ie ftfien aI manejo de 101 blenu del
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E.tado (Art. 127). (2) procedlmlentol tknICOI Y
.Istemu daroa, aenclUoa y termllWIW contenldol ell
lIWIualu y recJamentoa por media de nauJacIolIU
powtatlvu del Couejo de Adm1n1atrac1611 (Art. 27). ,
(3) Ra1zwIM IlIlmIa, de Ia Corte de ClIental, de
fIrmu IlIteraadoIIa1mente _oddu, y de entldadu
de COIItraparte RJlllldera. (Arts. 18-23).

La autoridad suprema del FIS es el Presidente de
la Republica, quien actlla tambi~n como Presidente del
Fondo, correspondi~ndole la aprobaci6n de regJamentos
e informes as( oomo el nombramiento de los miembros
del Consejo de Administraci6n. Aeste Consejo Ie
compete la alta direcci6n del Fondo. la adOllCi6n de todas
las polfticas y reg1amentos y la aprobaci6n del

financiamiento a proyectos. EI Presidente del Consejo es
la autoridad ejecutiva de la Instituci6n.

La sustentaci6n juridica del Fondo qued6
oompleta aI aprobir el Presidente de la Republica por
Decreto numero 3, del 11 de enero de 1991, el
Re&lamenlD de Ia Ley de Cread611 del FoDdo.

EI establecimiento formal del Fondo de
Inversi6n Social 51 Hew a cabo en Casa Presidencial,
el 7 de diciembre de 1990. cuando por el Acuerdo No.
492 del Presidente de la Republica, 51 nombr6 y tom6
protISta aI CONSEJO DE ADMINlSTRACION. De
acuerdo con la concepci6n original del FIS y el espfritu
de la Ley, este Consejo se integr6 con personas de

Co".ejo de Admiltistracid" del Fo"do de/".er.id" Social. En ., orden
aco.tumbrado:Dra. Ildiko de re.d. Segundo Director; Lie. Guilkrmo AlftuO

Catillo, Prilll~rDirector; Lie. RolHrlo Murray MeZA, Presidenk;
Ptuin Fla.i4" Mucci, rercer Director.
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rea>nocida trayectoria en el servicio a la sociedad, con
experiencia en las mejores practicas gerenciales de los
sectores publico y privado, con probada integridad, sin
representaci6n olicia! de ningun sector econ6mico ni
polftico y con antecedentes en organizaciones no
gubemamentales de servicio publico. EI Consejo qued6
constituido de la siguiente manera:

Presldente:

PrImcrDlrector.

Segundo Director.

Ten:cr Director.

Roberto H. MII1'I'IY Meza

GuiUcrmo A!fa1"O Cutillo

Ddlko de Teak

f1avi£n Mucd

r~gimen de excepci6n a la legislaci6n general en el
manejo de los menes del Estado, ello signilic6 una
delegaci6n de gran responsabilidad para el Consejo de
Administraci6n y su Presidente como autoridad
ejecutiva. La propia ley remiti6 a la alta direcci6n la
potestad de crear la estructura organizacional necesaria,
establecer los manuales y reglamentos con claros,
sencillos y tenninantes procedimientos, y nombrar al
personal.

EJ 26 de diciembre de 1991, e1 Consejo tuvo la
ultima sesi6n semanal del aIIo, la numero 51,
ininterrumpidas excepto por una sola semana.

Este Consejo fue nombrado Ad honorem y,
despu~ de dos sesiones preparatorias, posterionnente
validadas, el 13 de diciembre inici6 sus reuniones
sernanales. Si bien a la Instituci6n se Ie otorg6 un

'l£*"Oru!.E/1. En fovna inmE.d.i.ata

pa'l.a alende'l. fa~ nE.(!uid.a.de~ ma~

apumiantu de fa poCfaclOn

ma~ n/!.(!e~i1ada

.V;~~i ,~, ~~

'1''''1 . w
..311....
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~ DESARROLLO ORGANIZACIONAL E
INSTITUCIONAL

PRIMER SEMESTRE DE 1991

1991 rue el ado de la consolidacl6n organizaclonal del FIS, de la aprobacl6n del prestamo del
BID, de la apertura de nuevas ruentes de captaci6n de rondos, y dellogro de importantes

resultados en el financiamiento de proyectos para los pobres.

EI compromiso de la alta direcci6n rue organizar el Fondo de acuerdo con las mejores practicas gerenciales
con el prop6sito de lograr molxima eficiencia y transparencia total, con objetividad y honestidad manifiestas.

Primer Pristamo. En ahril de 1991 una misiOn del BID se entre.ist6 con eI
Presidente de la Republica, Licenciodo Alfredo Cristioni, para informarle de la

aprohaciOn del primer pristamo por $ 33 millanes de d6lares.
El Lic. losi Pinto (i7.quierdo), oFu:iaI a cargo de la MisiOn, comunic6

la decisi6n al manda/arlo y a ejecutivos del FIS.
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Desarrollo Organizacional e
Institucional

Primera Tana:
Caplar RecU1'llOl Ticnlco. y Flnancleros

Apoyo del PNUD. EI 15 de enero de 1991
culminaron las gestiones para obtener una importante
contribuci6n para el desarrollo t~cnico y organizacional
del Fondo. En el despacho de la senora Ministro de
Planificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y
Social se firrn6 el convenio para la ejecuci6n del
Proyecto de Apoyo a la Gestl6n e Implementad6n del
FIS con el Representante Residente en EI Salvador del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
(PNUD).

EI objeto de este convenio fue establecer el apoyo
t~cnico y financiero del PNUD para Que el FIS pudiera
contar con los sistemas operativos de administraci6n,
finanzas, promoci6n, evaluaci6n y aprobaci6n de
proyectos, capacitar aI personal y lograr la aprobaci6n a
coTto plazo de proyectos a ser financiados por el FIS. Se
contempl6 tambi~n reforzar las instancias de
participaci6n comunitaria en la gesti6n de proyectos.

EI PNUD ha prestado un apoyo de gran
importancia por su experiencia de ~mbito mundial y por
su acceso a tecnologfas de vanguardia. Con su respaldo
se contrataron expertos Que eventualmente se Quedaron
formando parte del personal del FIS y se financiaron
seminarios y talleres para la inducci6n de la demanda
entre grupos comunitarios y organizaciones no
gubernamentales de tOOo el pafs.

Aporte de UNICEF. Apartir del mes de enero
comenz6 a funcionar la cooperaci6n entre el FIS y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

Con base en una Carta de Entendlmlento firrnada por el
Presidente del Consejo de Administraci6n del FIS y el
Oficial a Cargo de UNICEF en EI Salvador, se estableci6
un proceso de colaboraci6n para reforzar los objetivos de
ambas instituciones.

UNICEF aport6 expertos y servicios de consultorfa
para disenar e impulsar proyectos destinados a beneficiar
a mujeres y ninos, como grupos mas vulnerables,
particularrnente en los sectores de salud, capacitaci6n,
saneamiento y nutrici6n. El FIS procedi6 a incorporar
este tipo de proyectos entre sus prioridades, asf como a
contratar dentro de su personal a los eJtpertos
provenientes del financiamiento de esta agencia de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU).

La cooperaci6n de UNICEF y el PNUD fue
programada por montos del orden de los n.g y e2.5
millones, respectivamente, para 1991. Para el Fondo, el
significado mas importante de estas contribuciones fue
el respaldo internacional de dos prestigiados programas
de la ONU, asf como el reconocimiento y la relevancia
otorgados al prop6sito fundamental de atenci6n a la
pobreza encomendado al FIS.

Segunda Tana:
De la Estrategla a fa E.tructura

En tOOo momento,la alta direcci6n ha considerado Que
la estructura organizacional debe estar al servicio del
prop6sito, funciones y estrategia del FIS, por 10 Que el
organigrama ha sido modificado y se considera sujeto a
mejoras, no obstante Que la concepci6n Msica Que 10
sustenta y las principales divisiones organicas se han
mantenido.

EI primer organigrama oficial del FIS fue acordado por
el Consejo de Administraci6n el12 de diciembre de 1m,
se Ie hizo una mOOificaci6n elll de abril de 1991, y se
adopt6 el 5 de septiembre de 1991 el Que se muestra a
continuaci6n:
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La estructura organizacional refleja las etapas
Msicas del procesamiento de proyectos, desde su
gestaci6n en las comunidades, su elegibilidad para el
Fondo, pasando por su evaluaci6n y realizaci6n, hasta su
entrega oficial a los solicitantes. Para ello se requieren
funciones ordenadas como Ifnea de ensamblaje y cada
acci6n 10 mas tecnificada posible. Para ese efecto, la alta
administraci6n cre6 la Direcci6n Ejecutiva para la tarea
continua de coordinaci6n y toma de decisiones, y
estableci6 en Ifnea de operaci6n las Gerencias necesarias
para atender las diferentes etapas de la gesti6n de
proyectos: Promoci6n, Evaluaci6n, Control y
Seguimiento, Asuntos Legales y Finanzas y
Administraci6n.

La importante tarea de control qued6 constituida
en tres ambitos: EI primero a cargo de un auditor
interno, responsable de ejercer y mantener la vigilancia,
evaluaci6n y control de las operaciones contables,
financieras y administrativas de la organizaci6n, asf
como del monitoreo yauditorfa de proyectos.

En segundo lugar, despues de un proceso de
selecci6n que incluy61a aprobaci6n por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo, se contrat6 a la firma
L6pez Salgado y Companra, Representantes de Price
Waterhouse en EI Salvador, para que realizara la
auditoria externa requerida por la Ley.

Para el tercer ambito, la Delegaci6n de la Corte de
Cuentas de la Republica fue instalada en la sede del FIS
para cumplir su funci6n constitucional de control
publico. Todas las operaciones del Fondo son sometidas
a revisi6n ex post para su fiscalizaci6n administrativa y
jurisdiccional, de acuerdo con la legislaci6n pertinente y
la Ley de Creaci6n del FIS.

De acuerdo con la Ley, el 14 de enero de 1991
qued6 constituido el Comit~ T~cnico Consultivo,
integrado por los funcionarios de mas alto rango de las
diferentes unidades operativas del FIS. EI objeto de este
Comit~ es revisar los asuntos administrativos y t~cnicos.

asf como los proyectos, para brindarle apoyo al Consejo
de Administraci6n.

EI sistema de respaldo tecnico se fortaleci6 al
crearse la Gerencia de Planificaci6n en junio de 1991.
Entre otras funciones, esta Gerencia qued6 a cargo de
asistir t~cnicamente en el establecimiento de programas
y metas. el diseno de proyectos para la captaci6n de

recursos t~cnicos y financieros, el monitoreo de la
producci6n y productividad de las unidades operativas, y
la elaboraci6n de los informes a la alta direcci6n y a los
donantes. EI sistema de apoyo t~cnico ha estado
respaldado continuamente por un Asesor Principal y la
contrataci6n de servicios de consultoria especfficos.

Finalmente, completan la estructura
organizacional del Fondo, las Gerencias de Informatica y
Comunicaci6n Social. La primera se crOO para
sistematizar el procesamiento y la administraci6n de la
informaci6n como estrategia para la consecuci6n de las
metas organizacionales y qued6 formal mente
constituida en maTZO de 1991.

Apartir de enero se intensificaron las actividades
de comunicaci6n social del Fondo. Teniendo cobertura
nacional y estando di rigido a la poblaci6n mas pobre, la
concepci6n y diseno de los mensajes que faciliten el
cumplimiento de su prop6sito han requerido del FIS un
esfuerzo dirigido y el uso de medios masivos de
comunicaci6n. La Gerencia de Comunicaci6n Social
qued6 oficialmente establecida a partir de julio de 1991.

Tercera Tarea:
Integraci6n del Equipo de Trabajo

En congruencia con la estrategia de desarrollo
adoptado por el Gobierno, se decidi6 que el FIS no
deberia contribuir a engrosar la burocracia estatal. Por
10 tanto, la alta direcci6n resolvi6 no crear plazas
permanentes sino que absolutamente todo el personal
fuera integrado a base de contratos por perfodos de un
ano 0 menos, renovables segun desempeno.

Se elabor6 una c1asificaci6n de puestos con cuatro
niveles: Ejecutivo, profesional. de oficina y de servicio, y
se estableci6 un sistema de salarios sobre la base de
"igual salario por igual puesto desempenado, en igualdad
de circunstancias. preparaci6n y experiencia". Se acord6
que los incrementos salariales obedecerian a m~ritos en
el desempeno, primero, y a tiempo de servicio despu~s.

Para la selecci6n del personal, el compromiso fue
con la oportunidad abierta. la imparcialidad, la capacidad
t~cnico·profesional comprobada y la mfstica de trabajo.
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Por consiguiente,las invitaciones a presentar
solicitudes fueron anunciadas por la prensa y se
contrat6 a cuatro empresas especializadas para el
reclutamiento y la evaluaci6n personal y tecnico
profesional de los candidatos.

Estas empresas fueron: Contacto S. A. de C. V.,
Preselecci6n Empresarial, L6pez Salgado y Companla y
Peat Marwick, Mitchel y Co.

EI personal fue integrandose conforrne era
necesario. AI 31 de enero de 1991 habla 31 personas
trabajando en el Fondo; a finales de abril eran 55; al 31
de diciembre, 80, y en mayo de 1992l1egaron a ser 107
en total: Un director ejecutivo, un asesor tecnico
externo principal, 14 ejecutivos, 61 profesionales y/o
tecnicos, 19 de oficina y 11 de servicio.

Es notoria la base tecnico-profesional de la
conformaci6n del personal, debido a que el diseno
organizacional adoptado requiere de pocos expertos pero
con procedimientos objetivos, sistematizados y
altamente tecnificados.

Particular enfasis se ha puesto en generar una
dedicaci6n de trabajo comprometido con la misi6n del
FIS por medio de reuniones forrnales e inforrnales. EI
desarrollo personal y profesional ha sido objeto de
atenci6n por medio de cursos peri6dicos de capacitaci6n,
segun la necesidad y nivel del puesto.

Cuam Tarea:
Desarrollo de Procedimientos Financieros y
Administrativos

En el manejo financiero administrativo, el Fondo
ha requerido la preparaci6n de procedimientos propios
de una entidad aut6noma del sector publico, con sus
especiales caracterlsticas y funciones. Por un lado, el
FIS debe lIevar cuenta y control de la ejecuci6n del
presupuesto fiscal de acuerdo con los procedimientos y
c1asificaciones contenidos en ellllanual de Clasificaci6n
de Ingresos y Egre50s estatuido para la Contabilidad
Nacional.

Por otro lado, la naturaleza del FIS ha hecho
necesario que se registre su gesti6n financiera en un
sistema completo de contabilidad y control patrimonial
de sus activos y pasivos. Para ello, ha sido necesario
desarrollar los siguientes manuales:

I. Control de Fondos
2. Inventarios
3. Activos Fijos
4. Compras y Contrataci6n de Bienes y Servicios
5. Catalogo de Cuentas
6. Aplicaci6n de Cuentas

Debido a que la ejecuci6n del prestamo del BID se
recibe por medio de reembolsos, el Banco debe revisar
todos los gastos imputables al prestamo de acuerdo con
los criterios contractuales. Por 10 tanto, fue necesario
elaborar un llIanual de Control Financiero de Proyect05
y lIevar los registros necesarios para los informes al BID.

En adici6n, se elaboraron los manuales de
Administraci6n de Personal y de Oficina.

La preparaci6n de manuales y elaboraci6n de
procedimientos de financiamiento fue hecha por el
personal operativo de la Gerencia de Finanzas y
Administraci6n. Para su revisi6n, mejora,
sistematizaci6n computarizada y el desarrollo y
capacitaci6n del personal, se contrat6 a la empresa L6pez
Salgado y Co., representante en EI Salvador de Price
Waterhouse, de reconocida experiencia en este campo.

Quinta Tarea:
Criterios. PrOCes05 y
Procedimiento5 para Proyed05

Apartir de enero de 1991, con la incorporaci6n
progresiva de los expertos nacionales a las
gerencias operativas, el aporte de consultores
internacionales y las misiones de orientaci6n·
que envi6 el Banco Interamericano de Desarrollo en
febrero, se establecieron los criterios, procesos y
procedimientos necesarios para la funci6n de
intermediaci6n tecnico-financiera en la gesti6n de
proyectos encomendada at FIS.
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EI primer semestre de 1991 debi6 ser de
aprendizaje y experiencia, tanto para el FIS como para el
BID, igualmente para las dependencias y entidades
publicas, municipalidades, organizaciones no
gubernamentales y grupos comunales con facultad de
tener acceso a donaciones del Fondo, como para los
propios grupos vulnerables Que deben estar involucrados
protag6nicamente. Todos contribuyeron a desarroJlar
una nueva forma de trab<ijo: La gesti6n de proyectos
efectivos, bien formulados y eficiente y
transparentemente ejecutados.

Habiendo sido el BID factor importante en la
creaci6n del FIS, y siendo la unica posibilidad hasta
entonces de obtener un pr~stamo de considerable
magnitud para el financiamiento de proyectos y
funcionamiento del Fondo, fue indispensable Que los
criterios y procedimientos fueran diseiiados para Que el
FIS pudiera cumplir su misi6n y al mismo tiempo
satisfacer los requisitos del Banco.

Esta tarea concJuy6 al aprobar el Consejo de
Administraci6n y el BID, a finales del mes de abril, las
principales polfticas de financiamiento y de aprobaci6n y
contrataci6n de proyectos, la Gufa de Elegibilidad

(Manual de Promoci6n), el Manual de Evaluaci6n yel
Manual de Control y Seguimiento.

Definicion de la Mision

En la primera sesi6n de planeaci6n estrat~gica

Que se realiz6 elll de mayo de 1991,la alta direcci6n y
los ejecutivos del Fondo definieron institucionalmente la
Misl6n del FIS con base en la Ley y la experiencia
acumulada. Un aiio mas tarde, una segunda reuni6n
ratific6 la Misi6n e hizo mayor ~nfasis en el papel del FIS
en la concertaci6n como parte de la reconstrucci6n
nadonal inaugurada por el Gobierno el 2 de febrero de
1992.

El texto de la Misi6n del FIS acordado en la
ultima sesi6n de planeaci6n estrat~gica se transcribe a
continuaci6n:

Mision del FIS

El Fondo de Inversi6n Social (FIS) es una entidad aut6noma enmareada
dentrode lapolftieasocialgdeeoneertaci6ndelGobiemoeomo un instrumento
de atenci6n a las neeesidades~.m~es de la poblaci6n Que sufre la
pobreza, especialmente la exft.ll!'ui.~r:.grar este eometido, el Fondo
eaptarareeursos financierosb"O . i cionalesgnacionales, gde

~ ~~Gobiemos de pafses awt6o. 0 'a el financiamiento de
!fI!~. ~ ,progeetos Que SIIliS"!' ,~fS-'tqre iaS.:!l a~ e los pobres, faciliten

~'''''''~':';'~~~ ~
la eoneertaci6n nacion 1.,PXQm'kevan'~",esti4/J.,pfoduetiva g el desarrollo
humano de la poblaci6~.,pbjet.ivo. EI.,jIS atendvd.{a demanda de servicios,

~. ,~ £"
generada apartirde un f"u-~rzo (Qeal~ado,,4e i~~i6n entre los grupos mas
vulnerables, en forma al!~ eficiente,.I~etiva, ttf!,~'#Drente g apolftiea. Para
ella eontara eon los reeursos materiales y tecnol6gieos adeeuados g eon un
personalde experiencia gealidadprofesionalearaeterizado porsu espfritu de
servieio g mfstiea de trabajo.
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~ POLITICAS, CRITERIOS Y
PROCESOS PARA EL

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

E I. S.

27-

Para la formulaci6n de las polfticas, los criterios y
procesos para la aprobaci6n de financiamiento para
proyectos. el FIS parti6 de los estudios sobre combate a
la pobreza hechos por organismos nacionales e
intemacionales, revis6 los diagn6sticos existentes en el
pars y con estos instrumentos analiz6 las solicitudes
presentadas al Fondo por grupos de beneficiarios y
organizaciones ptlblicas y privadas. Fue un
procedimiento de contrastaci6n de conceptos con la
realidad. el cual ha continuado para el mejoramiento
progresivo de los procedimientos del Fondo.

Financiamiento a Titulo de
Donacion

EI FIS fue creado para potenciar el desarrollo de
la poblaci6n pauperizada, que padece los mayores d~ficits

en servicios ptlblicos socioecon6micos y que es afectado
desfavorablemente en el corto plazo por el ajuste
estructuraJ de la economfa. En consecuencia, se Ie
diseii6 para invertir en el capital comunitario, social y
humano de los pobres a titulo de donaci6n. EI FIS no
recupera el financiamiento que otorga a beneficiarios
directos y/o a entidades ptlblicas 0 privadas de servicio
social no lucrativo. En el caso de fondos rotatorios y
bancos comunales, estA previsto que correspondera a las
instituciones intermediarias hacer las recuperaciones

necesarias para el mantenimiento del capital y la
expansi6n rotatoria de los recursos que Ie otorgue el
Fondo.

Montos Minimos y Maximos
de Financiamiento

Por razones de eficiencia. se resolvi6 no
considerar el otorgamiento de financiamiento a
proyectos con un costo inferior a los UO,OOO. Tambi~n
se decidi6 no considerar proyectos cuyo costo fuera
superior a los ¢1.6 millones para procurar que los
beneficios tengan la cobertura mas amplia posible entre
la poblaci6n pobre y evitar la realizaci6n de grandes
proyectos mas propios de otras instancias del Estado.

Grupos Vulnerables

Con base en los diagn6sticos de la situaci6n de la
poblaci6n afectada por marginalidad econ6mica, social y
dailos a la salud, se establecieron los siguientes grupos
vulnerables y prioridades:



Cuadro No.5
Prioridad de Crupos Vulnerables

1

2

3

4

5

6

7

Mujeres en perrodo de gestaci6n

Ninos lactantes, 0 - 1ano

Mujeres en perrodo de lactancia

Ninos de 1 - 6 anos

Nlicleos familiares (poblaci6n en general)

Ninos de 7 - 12 alios

Mujeres de 18 - 55 anos

J6venes de ambos sexos 13 - 18 alios

Mujeres mayores de 55 anos

Hombres y mujeres ancianos > 55 anos

Hombres mayores de 18 ai\os y adultos de ambos sexos

Hombres de 18 - 55 anos

Este orden de priorizaci6n sirve para dos
prop6sitos:

1)

2)

Que los tipos de proyectos que
adopte el FIS como elegibles
atiendan preferentemente a los
grupos mas vulnerables, y

Que en caso de haber competencia
por recursos entre varios proyectos,
se escoja el que atienda a un grupo
de mayor prioridad.

Distribucion Departamental
de los Recursos

Para garantizar que los recursos a disposici6n del
FIS se distribuyan en forma equitativa entre la poblaci6n
en situaci6n de pobreza en su lugar de residencia, se
lIew a cabo una distribuci6n indicativa de los recursos
disponibles del prestamo del BID entre los catorce
DepaTtamentos del pars. EI Cuadro No.6 muestra los
resuItados.
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Cuadro No.6
Dl.trlbud6n Indicativa - Rec:uno. del Proyec:to FIS - BID por Departamento

(Poblad6n y Monto. en MlUonea)

·····~~i
San Salvador 1.37 1.0 6.88 16.89 12.33
Santa Ana 0.45 2.5 6.01 14.73 32.73
SanMiguel 0.42 3.1 8.24 20.22 48.14
La Libertad 0.52 3.9 8.60 21.09 40.55
Usulutin 0.39 4.9 8.88 21.80 55.90
laPaz 0.27 5.0 7.14 17.51 64.85
Sonsonate 0.39 5.0 6.73 16.53 42.38
San Vicente 0.16 5.3 4.36 10.67 66.68
Cuscatlan 0.19 5.9 5.42 13.31 70.05
Ahuachapan 0.27 6.1 5.07 12.43 46.03
La Uni6n 0.29 9.5 8.17 20.03 69.06
Caballas 0.13 7.0 4.29 10.50 80.77
Chalatenango 0.15 7.4 10.26 25.13 167.53
Moraun 0.14 10.0 9.95 24.40 174.28

TOTALES 5.14 ....... 100.00 ( 245.24 47.71

Fumte: FIS. Now: Lu YIl'iadonu en Iu Wltldadea H deMn I Ia aproxlmlld6n de loa declnWea en Iu
openclonu de dJc:ulo. La poblad6n ae Iom6 de Iu proyecclonu de DlCES1YC.

Para calcular el indicador de pobreza se utilizaron
cuatro variables a las cuales se les dio un peso especlfico:
Acceso aagua potable, 40%; alcantarillado, 10%; retardo
en talla ypeso, 30% y retenci6n escolar, 20%. Se
encontraron los indicadores en cada una de las variables
para cada municipio y luego se sac6 el promedio por
Departamento. Este indicador departamental se adecu6
aun rango de 1a 10, siendo 10 el de mayor pobreza.
Este rango se multiplic6 por la poblaci6n, obteni~ndose
un indicador de la proporci6n en que deben distribuirse
los recursos del FIS. Este indicador se convirti6 en
porcentaje y se Ie aplic6 a la suma de (245.24,
equivalente a la primera operaci6n de pr~tamo BID/
GOES/FIS. Los resultados permiten una distribuci6n
indicativa, en forma equitativa, entre las poblaciones
pobres.

EI Cuadro No.6 muestra que si se dividiera la

suma de (245.24 entre los 5.14 millones de habitantes,
se obtendrfa una distribuci6n de 47.71 colones per
capita. Esto no reflejarfa la diferencia entre las areas con
mayor pobreza y Ja poblaci6n que existe en cada
Departamento. Por ello resulta mas equitativo una
distribuci6n proporcional a la poblaci6n y a las
condiciones de necesidad. Morazan, por ejemplo, tiene
una asignaci6n indicativa equivalente a 174.28 colones
por habitante, catorce veces mas que el per capita para
San Salvador.

En adici6n, se instruy6 ala Gerencia de
Promoci6n para que indujera la elaboraci6n de solici
tudes de proyeclos en los conjuntos de municipios mas
afectados por dallos y consecuencias de la pobreza. La
clasificaci6n se hizo con base en reportes de UNICEF y
MIPLAN, segun se muestra en el Cuadro No.7.
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1

2

3

4

Fuentu:

euadl'll No.7
Municipio. Prioritarios par Indlcadores de Pobreza

Alta incidencia de retardo en talla y peso infantil y
enfermedades diarr~icas, m~ dailos por
conflicto armado.

Igual al anterior pero sin dallos por conflicto armado.

A1tamente dallados por conflicto perc sin alta
incidencia en retardos y enfermedades.

Resto de municipios del pafs.

Total

R.porte. d. UNICEF y MIPLAN, acbptados por .1 PIS.

30

48

79

105

262

Garantia de atenci6n a la
Poblaci6n Pobre

Para asegurar que los fondos que invierta el FIS
beneficiaran primordialmente a la poblaci6n en situaci6n
de pobreza, particularmente extrema, se estableci6 que,
en cada proyecto, por 10 menos el 61% de los
beneficiarios directos e indirectos deben ser personas
con ingresos comprobables menores de ¢500 per capita
al meso

Para establecer esta linea mfnima y porcentaje, se
tomaron en cuenta las estimaciones y requisitos del BID
y de MIPLAN. Para el Banco, en 1989, la Ifnea de
pobreza para EI Salvador fue establecida en ¢ 951 al mes
per capita y, en los prestamos que otorga de fondos
especiales, como los propuestos para el FIS, se establece
el requisito de que por 10 menos e151% de los fondos
beneficien a la poblaci6n bajo la linea de pobreza
establecida. Para MIPLAN, de acuerdo con las encuestas
de hogares de usos multiples, ¢350 al mes per capita era
considerado en 1990 como el ingreso mfnimo necesario
para adquirir la canasta b~ica ampliada, que inc1uye
alimentos, vestuario, vivienda y otros.

Con la Ifnea de pobreza establecida por el FIS se
garantiza que los beneficios de los proyectos que financia
lIeguen a la poblaci6n m~ necesitada.

Congruencia con el
Ajuste de la Economia

EI Fondo de Inversi6n Social, como parte de la
politica econ6mica y social del Gobiemo, debe otorgar
financiamiento de tal forma que se guarde congruencia
con las politicas de estabilizaci6n econ6mica y ajuste
estructural. Por 10 tanto, se resolvi6 que los proyectos
que financie inc1uyan los siguientes requisitos:

1. Sean generadores de empleo directo e indirecto,
particularmente de mano de obra no calificada.

2. Utilicen insumos y materiales preferentemente
nacionales.

3. Se financien componentes de proyecto que sean
estrictamente necesarios.

4. Se verifique la existencia de la necesidad y se
dimensionen los proyectos de acuerdo a la
demanda efectiva comprobable.

5. Est~n dimensionados de acuerdo con la capacidad
efectiva de administraci6n y mantenimiento
por parte de las entidades responsables.

6. Se verifique razonablemente la garantfa de que
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habr~ continuidad y buen mantenimiento de los
proyectos.

7. Se ejecuten 0 realicen por contratistas privados 0

por organizaciones no gubernamentales
calificadas.

8. No se utilicen materiales de lujo.

9. No se financie la compra de terrenos.

10. No impliQuen un incremento en la burocracia
estatal y en la presi6n sobre los recursos fiscales.

Promocion de
la Descentralizacion

La descentralizaci6n puede entenderse como la
transferencia de responsabilidades a las instancias locales
de Gobierno y a los propios integrantes de la sociedad.
En consecuencia, se resolvi6 Que los proyectos del FIS
contribuyeran a la polftica de descentralizaci6n del
Gobierno de la siguiente forma:

I. De acuerdo con la Ley, el FIS atiende solicitudes
provenientes de personas naturales, grupos
comunitarios con 0 sin personerfa jurfdica,
organizaciones no gubernamentales y
municipalidades. Las dependencias del sector
publico tambien pueden solicitar proyectos para
localidades especificas.

2. En todos los proyectos se establecen posibles
aportes de contraparte de los solicitantes y/o
beneficiarios de acuerdo con sus capacidades
como protagonistas en la soluci6n de sus
problemas.

3. La inducci6n de la demanda a cargo de la
Gerencia de Promoci6n otorga particular apoyo a
los Alcaldes para Que diseilen y presenten
proyectos Que respondan a las necesidades de los
pueblos en sus respectivas jurisdicciones. En
respeto y apoyo a la autonomia municipal, se
reQuiere Que todo proyecto sea previamente
aprobado por las autoridades edilicias cuando asf
10 reQuiere la legislaci6n nacional.

Con estos criterios se fortalece el desarrollo de la
democracia de base y se propicia la concertaci6n entre
grupos comunitarios, contribuyendo a la convivencia en
paz y a la responsabilidad social.

Atencion a Necesidades
Apremiantes

Para el FIS, establecer cuales eran yson las
necesidades apremiantes de la poblaci6n en situaci6n de
pobreza, como reQuiere la Ley de Cnacl6n, fue uno de
los procesos m~ cuidadosos y tecnicos Que ha lIevado a
cabo el Fondo. Este proceso ha consistido en: (1) partir
de los estudios pertinentes hechos por organismos
nacionales e internacionales, (2) tomar en cuenta los
diagn6sticos existentes en el pafs sobre el alcance de la
atenci6n a las necesidades sociales b~icas, (3)
contrastarlos con las solicitudes captadas en diferentes
instancias de promoci6n del propio Fondo, (4)
determinar los tipos de proyectos a ser elegibles para
financiamiento, (5) someterlos a los criterios y polfticas
generales de acuerdo a los objetivos del FIS, a ejercicios
de refinamiento con expertos nacionales e
internacionales, asf como financiar la ejecuci6n de
proyectos piloto y, finalmente, (6) elaborar la gufa de
proyectos elegibles para normar las solicitudes
aceptables por el Fondo.

En efecto, el primer conjunto de 254 solicitudes
por un monto de alrededor de US$ 19 millones
provinieron de alcaldes y directivos de organizaciones no
gubernamentales, a los cu'ales se les invit6 a hacerlo por
los diferentes medios de comunicaci6n social. Este
conjunto se utiliz6 en enerol91 para establecer una
primera muestra indicativa de la posible demanda
efectiva de los tipos de proyectos solicitados por los
beneficiarios y entidades participantes. Una Misi6n de
Orientaci6n del BID colabor6, durante la primera
semana de febrero de 1991, en la depuraci6n de la
muestra y de los criterios y procedimientos. En el mes
de marzo, el FIS elabor6 la primera Gufa de Elegibilidad
(Manual de Promoci6n) y el primer Manual de
Evaluaci6n Que fueron aprobados por el Consejo de
Administraci6n, en su Sesi6n Regular del 17 de ese mes,
para su experimentaci6n. Se hicieron variu pruebu de
evaluaci6n, y el 4 de abril, en su Sesi6n No. 16, el
Consejo de Administraci6n aprob6 POT primen vez el
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financiamiento para dos proyeclos y deneg6 la
aprobaci6n a uno.

Acontinuaci6n, se lIevaron a cabo seminarios de
analisis y capacitaci6n con autoridades municipales y de
organizaciones no gubernamentales, promotores del
sector publico y profesionales de la construcci6n, con el
fin de recibir sus observaciones e inducirlos a presentar
proyectos formulados de acuerdo con los criterios de la
Gufa de Elegibilidad.

Como resultado, el banco de proyectos se
enriQueci6 y alcanz6 470 carpetas de solicitudes, las
cuales, juntamente con Ja Gufa de Elegibilidad y el
Manual de Evaluaci6n fueron sometidos a examen de Ja
Misi6n de Analisis del BID Que se instal6 en el pafs del
10. al18 de abril de 1991. En la Sesi6n No. 17, del 12 de
abril, el Jefe de Ja Misi6n de Analisis expres6 su
reconocimiento a los avances del FIS y entreg6 un pliego
de recomendaciones para el mejoramiento de la Gufa de
Elegibilidad y el Manual de Evaluaci6n.

Los tipos de proyectos para los pobres
incorporados en la Gufa Oficial del FIS son los
siguientes:

Necesidades Sociales Basicas

Infraestructura Social
1. Construcciones en Educaci6n
2. Construcciones en Guarderfas, Hogares y

A1bergues
3. Construcciones en Salud
4. Letrinizaci6n
5. Cocinas Lorena

Infraestructura Econ6mica
6. Agua Potable
7. A1cantarillado Sanitario
8. Lavaderos Publicos

Equipamiento Social
9. EQuipamiento en Educaci6n
10. EQuipamiento en Guarderfas, Hogares y

A1bergues.
11. EQuipamiento en Salud

Desarrollo Social
12. Salud Preventiva
13. Nutrici6n
14. Capacitaci6n en Salud

Gesti6n Productiva

Insfraestructura para la Producci6n
15. Riego y Drenaje
16. Mejoramiento de Caminos
17. Centros de Acopio
18. Mercados
19. Forestaci6n y Reforestaci6n

Infraestructura de Mejoramiento Urbano
20. Empedrado y AdoQuinado de Calles
21. Construcci6n de Cunetas y Canales
22. Obras de Paso Rurales
23. Accesos Peatonales Urbanos

Fondos Rotativos
(pendientes de identificaci6n)
24. Fondos Rotativos para autoempleados
25. Fondos Rotativos para microempresarios
26. Bancos Comunales

Promoci6n "umana

Infraestructura Social
27. Construcciones en Centros de Capacitaci6n

Equipamiento
28. EQuipamiento de Centros de Capacitaci6n

Desarrollo Social
29. Capacitaci6n para la Producci6n
30. Otros, Promoci6n Humana

Eficiencia de la Inversion

Una practica poco comun en la inversi6n social es
el establecimiento de criterios para lograr eficiencia en la
inversi6n. Sin embargo, los recursos son escasos, por 10
Que se hace necesario, y asf 10 reQuieren las instituciones
de financiamiento internacional, Que los proyectos sean
sometidos a un analisis para evaluar la eficiencia de la
inversi6n. La evaluaci6n de los proyectos se hace
tomando en cuenta todos sus componentes yen forma
integrada, por medio del analisis de la documentaci6n de
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la carpeta y la visita de campo de verificaci6n, con los
siguientes criterios y procedimientos:

1. Dimensionamiento. Se determina si el tamano
del proyecto es apropiado al d~ficit de servicios
que registra el area de influencia, midiendo la
demanda efectiva y la oferta existente sin
proyecto. En ningun caso el proyecto debera
superar el d~ficit encontrado. Una vez
demostrada que la demanda efectiva no cubierta
es superior a la capacidad instalada, se verifica que
la instituci6n responsable por la operaci6n y
mantenimiento tenga los recursos suficientes
para financiar un funcionamiento adecuado. Para
ello se revisan los aspectos financieros
pertinentes.

2. Soluci6n Efectiva. Se revisa si la soluci6n t~cnica

es adecuada a la necesidad dimensionada. Se Ie
compara con el costo de otras posibles
alternativas y se selecciona la de mlnimo costo.

3. Beneficios. Se cuantifican los beneficios del
proyecto de acuerdo al tipo y la vida util del
mismo.

4. Eficiencia de Costo. Se determina el costo del
proyecto basandose en los precios unitarios
preestablecidos por el FIS, para las diferentes
actividades que componen un proyecto, utilizando
el sistema de costos representativo para cada
regi6n geografica. Se compara el costo asl
obtenido con los costos de los "proyecto-tipo" que
previamente ha formulado el Fondo. Tambi~n se
comparan los costos por beneficiario, por
categorla de servicio y por unidad de meta
primaria. Las desviaciones no pueden ser
mayores del 15% sin causa plenamente
justificada.

5. Garantfa de Operaci6n yMantenimiento. Este
tipo de analisis se aplica a proyectos sociales que
no generan flujo de ingresos, como salud,
educaci6n y nutrici6n. Se analiza la
disponibilidad efectiva de recursos para cubrir los
gastos de operaci6n y mantenimiento tanto
dentro de las entidades del sector publico como de
las organizaciones no gubernamentales.

6. Rentabilidad. En los proyectos en los cuales se
puede establecer un indicador de beneficio
econ6mico, se aplica el analisis de rentabilidad de
la inversi6n. Para ello se a1cula el VAN ~ O.
descontado a la lasa de Interes del Mercado
(12%), y la tasa Intema de retorno, TIR ~ 12%.
EI beneficio/costo debe ser ~ 1. Entre los tipos de
proyectos a los cuales se Ie aplica este criterio se
encuentran los mercados, por el incremento de
beneficio en ingresos de los usuarios; las cocinas
Lorena, por el ahorro en el costo de la lena que se
consume; el abastecimiento de agua potable, por
el costo de oportunidad que representa el tiempo
invertido en traer agua de lejos '110 la sustituci6n
del pago que se hace por la compra de agua a
proveedores privados; riego y drenaje, por el
posible incremento en el valor de las cosechas y
capacitaci6n productiva por el incremento
potencial en el ingreso.

Calidad y Eficiencia en la
Ejecuci6n

EI FIS otorga financiamiento a los solicitantes y
requiere que la ejecuci6n de un proyecto se lIeve a cabo
solamente por una ONG especializada 0 por personas
calificadas del sector privado. La contrataci6n del
ejecutor la hace el solicitante, pero el FIS otorga pagos
contra verificaci6n de avance ffsico-financiero y calidad
de obra. Para asegurar la calidad de la obra 'I verificar
los avances, en todo proyecto se establecen las garantlas
sobre los fondos 'I sobre el fiel cumplimiento de los
contratos. En adici6n, se contrata un supervisor,
generalmente un especialista en la materia, para que
vigile la calidad de obra y certifique los avances contra
contrato. Con base en las estimaciones, los t~cnicos de
la Gerencia de Control y Seguimiento autorizan los
desembolsos parciales y la Iiquidaci6n final.
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VI. ESTADO DE RESULTADOS EN
LA GESTION DE PROYECTOS

• MAYO/91AMAYO/92

,

Los resultados de la gesti6n de proyectos del FIS
se reportan en los siguientes indicadores de resultados:

1. Banco de Proyectos Captados, Cartera
de Aprobados, Portafolio en Linea de
Espera y Archivo de Denegados.

2. Proyectos Aprobados par Sectores y
Tipos.

3. Beneficios Directos e Indirectos:
Empleo y UsuariOs.

4. Atenci6n a Grupos mas Vulnerables.

5. Distribuci6n Geogrifica de fa Inveni6n
por Departamento.

6. Proyectos Aprobados por Prioridad de
Municipios.

7. Proyectos Aprobados segun SoUcitante:
Grupos Comunitarios, ONG's,
MunicipaUdades y Sector PUblico.

Banco de Proyectos Captados
por el FIS

EI FIS cumple su misi6n por medio del
financiamiento de proyectos debidamente formulados.
Para ser aprobados, toda solicitud debe satisfacer los
requisitos de elegibilidad y evaluaci6n establecidos por el
Fondo para garantizar que efectiva y eficientemente
satisfacen una necesidad de los grupos-objetivo. Hasta el
31 de mayo, la situaci6n de las carpelas de proyectos en
el Fondo es la siguiente:

704 Proyectos Aprobados
766 Proyectos en Proceso de Amlisis

1,470 Banco de Proyectos a13I1maycJ92

Un total de 135 solicitudes han sido denegados
por no satisfacer los requisitos establecidos, el 8.4% de
todas las recibidas en el FIS.

Cartera de Cobros Aprobados

Hasta el 31 de mayo, el FIS ha aprobado 704
proyectos como 10 muestra el Cuadro No.8
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Cuadro No. 8
Proyectoa y Montoa Aprobadoa por Sector • Tlpo

al 31 de mayo de 1992
(Montos en Millones de Colones)

Escuelas-Construcci6n1Equipo
Guarderfas. Hogares. A1bergues
Nutrici6n
Agua Potable
Letrinizaci6n
A1cantarillado Sanitario
Salud·Construcci6n1Equipo
Salud Preventiva
capacitaci6n en Salud
Cocinas Lorena

Total Necesidades
Sociales BUlcas

Calles, Puentes y Caminos
Riego y Drenaje
Mercados
Forestaci6n y Reforestaei6n

Total Cesti6n
Productlva

Centros de Capacitaci6n
capacitaci6n Productiva
Otros Desarrollo Social
Infraestruetura Comunal

Total Promoci6n
HUJIWII

TOTAL
PORCENTAJE ('16)

349 43.24
20 3.05
18 3.15
81 8.99

147 2936
19 4.46
11 1.22
1 039
1 0.48

25 1.89

672 96.23

4 136
2 1.55
1 0.69
4 0.57

11 4.17

9 3.40
2 0.45
6 0.55
4 0.25

21 4.65

704 105.05
84.70

439 47.63 38.40
031 336 2.71
1.08 4.23 3.41
1.29 10.28 8.29
2.10 31.46 2536
0.53 4.99 4.02
038 1.60 1.29
0.81 1.20 0.97
1.49 1.97 1.59
0.41 230 1.85

12.79 109.02 87.89

0.07 1.43 1.15
032 1.87 1.51
0.40 1.09 0.88
0.19 0.76 0.61

0.98 5.15 4.16

235 5.75 4.64
036 0.81 0.65
2.45 3.00 2.42
0.05 030 0.24

5.21 9.86 7.95

18.98 124.03 100.00
15.30 100.00
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directa en las obras y servicios y otros 18,784 (estimados)
por la adquisici6n de 440.5 millones de materiales
nacionales.

Como 10 muestra el Cuadro No.8, la -mAs alta
proporci6n de la inversi6n en proyectos, eI87.89'l6, ha
sido destinada a atender necesidades sociales Wsicas. En
el esIabonamiento que existe entre desnutrici6n, falta de
salud. carencia de educaci6n, ausencia de saneamiento,
~a gesti6n productiva y escaso desarrollo humano, el
cuaI sujeta a las poblaciones pobres a una condici6n
precaria, el numero de demandas apremiantes
presentadas aI FIS en este primer aIIo indican que el
cfrcuJo vicioso se rompe atendiendo la educaci6n, el
saneamiento,la salud y la nutrici6n.

23,792

EmpI_ GcnendoI por loa
704 I'ro)<ectoa Aprobadoa

MelellHombre por Contrablcl6n
Dlrecta

PredomlnaDtemente Mano de Obta Total

598,186 Beneflclarlos DirectoI

Par De"-/o de Ia Unea de Pobrua
4500 deIn~ C£p1ta1Mu

MelellHombre IndInctoI por
Consumo de 440.5 mI1Ionu de
Materiales Nadonales

MesellHombre Empleo Total

18,784

42,576

Beneflclarlos DinctoI
de Proyectoa Aprobadoa

En esta primera etapa, Ia inversi6n en gesti6n
productiva se limit6 a proyectos de infraestructura de
apoyo, yalc:anz6 un monto de 45.15 millones, eI4.16'16
del total. Apartir de julio de 1992. el FIS incrementaTi
considerablemente su intervenci6n en este importante
campo de combate a la pobreza. Se empezar~ a otorgar
financiamiento para fondos rotatorios y bancos
comunales yse pondTi en marcha el Proyecto de
Generaci6n de Empleo concertado con la Comunidad
Econ6mica Europea por 481.0 millones. AdemAs, con el
Gobierno de los Parses Bajos (Holanda) se esU
formuJando un programa de apoyo a la microempresa
por otros 448.0 millones. Ambos programas se describen
mAs adelante; juntos suman 4129.0 millones que selin
apIicados a impulsar el empleo y Ia producci6n de los
sectores de menores ingresos.

La inversi6n en promoci6n humana fue del orden
de los 49.86 millones, el 7.95'16 del monto total. Es
necesario sel'\alar, ademis, que el aporte de contraparte
de los beneficiarios y/o entidades solicitantes es, en
efecto. un indicador de participaci6n responsable de las
instancias de base en la soluci6n de los problemas que
les afectan. Esta participaci6n fortalece la concertaci6n
democr~tica y promueve la organizaci6n social.

Beneficios Directos e Indirectos

Atenci6n a Grupos mas
Vulnerables

Los beneficiarios directos de la inversi6n aprobada
por el FIS hasta may~1 son los 598,186 usuarios.
predominantemente nitlos y madres de familia. En
adici6n, estos proyectos aI ejecutarse generan 42,576
meses/hombre de empleo, 23,792 por contrataci6n

En cumplimiento de su misi6n, los proyectos
financiados hasta la fecha han estado destinados a los
grupos mis wlnerables en situaci6n de pobreza. EI
Cuadro No.9 muestra eI numero de proyectos y Ia
proporci6n de la inversi6n distribuida segun grupos
prioritarios:
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Cuadro No. 9
Proyectoa Aprobadoa pol' Prioridad de Bene8c1arioa

al 31 de mayo de 1992

1 Mujeres gestantes 370 52.56 429,036 71.72 70.05 56.47
Mujeres lactantes

2 Nillos de 0 a 6 alios
Nucleos familiares

3 Nillos de 7 a 12 alios 305 43.32 152,315 25.46 44.55 35.92

4 Mujeres de 18 a 55 alios 18 2.56 10,905 1.83 7.26 5.86
16venes de ambos sexos
de 13 a 18 alios

5 Ancianos (hombresl 6 0.85 1,300 0.22 0.95 0.76
6 mujeres> 55 alios)

7 Hombres de 18 a 55 alios 5 0.71 4,630 0.77 1.22 0.99

TOTALES 704 100.00 598,186 100.00 124.03 100.00

EI binomio matemo-infantil es el
conjunto que padece en mayor grado las carencias
de la pobreza. Las condiciones de gestaci6n y
lactancia hacen muy vulnerables a madres y nii'los
menores que sufren desnutrici6n, falta de agua y
saneamiento, y ausencia de atenci6n m~ica.

Por ello, el FIS ha otorgado la prioridad 1y 2 a los
proyectos que satisfacen necesidades apremiantes
de este segmento de la poblaci6n, aprobando
el mayor numero de proyectos, 370, que
beneficia a 429,036 mujeres, nillos de 0 a 6 alios y
nucleos familiares directamente, con la
inversi6n del 56.4% del total aprobado hasta el 31 de
mayo de 1992.

Un total de 305 proyectos, el 43%, han side
destinados al conjunto de prioridad 3, los nii'los de 7 a 12

alios. La inversi6n que los beneficia es de «4.55
millones, el 36% del monte total aprobado hasta la
fecha.

Es de notar que la poblaci6n mayor a los
12 alios, prioridades 3, 4 y 5, ha recibido la mellOr
proporci6n de la inversi6n aprobada hasta ahara,
eI7.61%, por un monto de ~9.43 millones.
Esta relaci6n habra de equilibrarse al
ejecutarse los proyectos de gesti6n productiva ya
concertados.

La Gmfica NO.1 ilustra la distribuci6n
prioritaria de la inversi6n otorgada por el
FIS en esta primera etapa de
operaciones.
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J6venu y Adultoa

6.23%

GJiflca No. 1

Inwrsl6n Aprobada por Prioridad de Benefldario
al 31 de Mayo de 1992

Blnomlo Materno Infantll

57.32%

36.45%

NllIOI 7·12 atlos

Distribucion de Proyectos
e Inversion Aprobados por
Departamento

EI FIS ha hecho una programaci6n
indicativa de los fondos provenientes del primer
prlstamo del BID con el objeto de Que los beneficios

lIeguen equitativamente en proporci6n al nllmero de
habitantes, a las areas donde hay mas carencias.
De esta forma se protege a los Departamentos Que,
precisamente por sus condiciones precarias, han
mostrado menor capacidad de gesti6n en
inversi6n social. EI FIS ha prestado asistencia
tknica prioritaria a las poblaciones mas pobres
para Que puedan formular bien sus proyectos y
solicitudes elegibles. Los resultados se
muestran en el Cuadro No. 10.
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Cuadro No. 10

ProyectM YMontM AprobadOl por Departamento
al 31 de Mayo de 1992

Fondos en millones de colones.
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MORAZAN 10.0 18 3.19 13.1 24.40 21.21
CHALATENANGO 7.4 25 3.82 15.2 25.13 21.31
CABANAS 7.0 21 4.10 39.1 10.50 6.4
LA UNION 9.5 15 1.38 6.9 20.03 18.65
AHUACHAPAN 6.1 43 5.38 43.2 12.43 7.05
CUSCATLAN 5.9 48 4.37 32.8 13.31 8.94
SAN VICENTE 5.3 35 6.48 60.8 10.67 4.19
SONSONATE 5.0 63 9.84 59.6 16.53 6.69
LAPAZ 5.0 59 9.60 54.8 17.51 7.91
USULUTAN 4.9 53 8.20 37.6 21.80 13.60
LALIBERTAD 3.9 78 9.32 44.2 21.09 11.77
SANMIGUEL 3.1 71 12.24 60.5 20.22 7.98
SANTA ANA 2.5 72 12.57 85.3 14.73 2.16
SAN SALVADOR 1.0 103 14.55 86.1 16.89 2.34

TOTAL .-.-- 704 105.04 42.8 245.24 140.20

En este se muestra como, por su alto fndice de
pobreza y numero de habitantes, las asignaciones
mayores han sido indicativamente destinadas a
Chalatenango, Morazan, Usulutan, la Libertad, San
Miguel, La Uni6n y La Paz. Como ilustra la Grafica No.
2, solamente San Miguel y La Libertad han logrado
presentar proyectos bien formulados en cantidad
relativamente proporcional a sus necesidades y
disponibilidad de rtcursos en el FIS.

Ha sido necesario Que el Fondo establezca una
Oficina en San Miguel para lograr resultados en este
Departamento. EI caso de La Libertad, Que sf ha hecho
uso de los recursos asignados, se explica porQue tiene
acceso a la capacidad Mcnica y a los profesionales

existentes en la Capital, por ubicarse a corta distancia de
este departamento.

Por otro lado, los Departamentos con menores
(ndices comparativos de pobreza, como San Salvador y
Santa Ana, han tenido mas r~ida y efectiva capacidad de
formular proyectos elegibles para el FIS. Por ello han
hecho uso de una mayor proporci6n de los fondos Que se
les han asignado.

La Grafica NO.2 muestra Que es necesario haeer
las reservaciones adoptadas para Que la distribuci6n de
recursos lIegue focalizadamente a las regiones mas
pobres. La tarea de promoci6n del FIS se propone
insistir en inducir y facilitar la demanda de proyectos en
los Departamentos mas necesitados.
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Grafia No.2
Montos Aprobados y Asignados por Departamento

Hasta el 31 de Mayo de 1992

Monto. en mlllone. de colone.
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Proyectos Aprobados
por Prioridad de Municipios

EI FIS ha encontrado necesario hacer una
focalizaci6n geogr~fica m~s puntual para procurar Que la

inversi6n lIegue a los lugares precisos donde las condi
ciones de vida son m~s precarias. Para ello, ha promovi
do y vigila Que los proyectos Que apruebe atiendan
prioritariamente a los municipios con mayores danos
socioecon6micos. EI Cuadro No. 11 muestra el resultado
logrado hasta mayo 31/92.

41-



Cuadro No. 11
Proyectos y Montos Aprobados por Munlclpios Prioritarios

al 31 de Mayo de 1992
Monto en millones de colones

-
1 POBREZA+PRN

2 POBREZA

3 PRN

4 OTROS

30

48

79

105

10

35

33

72

33.3

73.0

41.8

68.6

0.38

0.84

1.37

3.33

6.4

14.2

23.1

56.3

6.44

16.00

20.30

62.31

6.1

15.2

19.3

59.4

TOTAL 262 150 57.3 5.92 100.0 105.05 100.0

Fuente: FIS. Poblaci6n tomada de las estimaciones proporcionadas en el Prontuario Municipal de
El Salvador, Nos. dell al14, editados por {nsUlulo Salvadoreno de Admlnislnci6n Municipal
(ISDEM), (San Salvador: La Vni6n, 1988).

Los municipios considerados en peores
condiciones combinan los m~ altos (ndices en danos
sociales (retardo infantil en talla y peso e incidencia alta
de enfermedades gastrointestinales, diarreas) con
afectaci6n severa por el conflicto armado. Estos
municipios son 30, con el 6.5% de la poblaci6n total
del pars. Ala fecha, 10 de ellos han sido atendidos por el
FIS con una inversi6n del 6.1% de los recursos
disponibles.

Aquellas municipalidades con iguales indicadores
de danos a los anteriores pero que no padecieron
particularmente por la lucha armada suman 48, de los
cuales el 73% ha sido atendido (35 de ellos). Se estima
que estos municipios tienen una poblaci6n equivalente

al 14.2% del total del pars, y han recibido eI15.2% del
monto disponible por el FIS.

Finalmente, aquellas circunscripciones
municipales que sin tener altos indices de pobreza
sufrieron las consecuencias del conflicto armado son 79,
de las cuales 33, eI41.8% han sido atendidas. Su
poblaci6n estimada es el 23.2% del pars y han recibido el
19.3% de la inversi6n FIS.

Como 10 muestra la Grafica No.3, el Fondo vigila
y propicia la cobertura focalizada de la inversi6n a su
cargo para que se atiendan las localidades m~
necesitadas del pais.
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Cntica No.3
I'royectos par Prioridad de Municipio

Hasta el 31 de Mayo de 1992
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Proyectos Aprobados seglin
Solicitante

EI acceso a los fondos del FIS es por conducto de
proyectos Que atiendan comprobadamente una necesidad
Msica de la poblaci6n en situaci6n de pobreza. De
acuerdo con su Ley de Creaci6n, el Fondo debe
responder a las demandas apremiantes de los grupos mas
necesitados. por 10 que no Ie corresponde formular
polfticas sectoriales nacionales ni establecer programas

de cobertura general. Su tarea es inducir las solicitudes
y asistir tecnicamente en la formulaci6n de proyectos.

La Ley de Creaci6n estipula al FIS la funci6n de:
Otorgar financiamiento a grupos de personas naturales
o juridicas, municipalidades e instituciones publicas 0

privadas pan la ejecuci6n de proyectos caiificados ...
(Art. 5. Inciso b). La promoci6n que !leva a cabo el
Fondo a traves de su personal de campo y de los medios
de comunicaci6n social esti dirigida a facilitar el acceso
de los grupos de base, Que son los que suelen ser los
menos escuchados y atendidos. Como resultado. el
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54.6% de los proyectos por 41.4% del monto total
aprobado ha side otorgado a grupos comunitarios:
Asociaciones locales de desarrollo. comites de padres de
familia. comites comunales de agua y agrupaciones de
vecinos, con 0 sin personerfa jurfdica. EI FIS verifica la
legftima necesidad y petici6n. asf como la seguridad de
que el proyecto sea de utilidad y/o de servicio publico y
tenga garantizado su funcionamiento.

Para fortalecer la descentralizaci6n que se ha
propuesto el Gobiemo, el FIS promueve activamente la
mediaci6n responsable de las municipalidades
y de las organizaciones no gubemamentales en la
realizaci6n de los proyectos. EI19.0% del monto
aprobado ha side otorgado a proyectos

presentados por Alcaldes, y el 25.6% a los
solicitados por organizaciones no gubemamentales.
Solamente el 13.9% de los fondos ha side aprobado
para proyectos presentados por dependencias y
entidades del Gobiemo Central yentidades
aut6nomas.

EI Cuadro No. 12 muestra a continuaci6n el
acceso prioritario que han tenido los grupos
comunitarios de base. las organizaciones no
gubernamentales y las AI caldfas a fa inversi6n que hace
el FIS. EI prop6sito ultimo es potenciar a la poblaci6n
en situaci6n de pobreza para integrarse al desarrollo
econ6mico y social del pafs.

fA promoci6n que naliZil el FIS Q Ira'llis de III perso1UJ1 tk campo y medios de comunicacwn estD
dirigida a faciliJtu el acceso de los grupos comuniJarios a los proyectos jinanciados por eI FIS,

que sud,n str los m'IIos escucluldos] aundidos. CorrtO resullado d 54.6 por denio tk los
proJector QprobtulOlltan sido 9Iorftldolll tllos gru1HJs, COMO o.sociocionts locAks, dil'tctiwu de.

""Ir.. de [a..uJiD 0 .grllpdc",,,,, de ..cillo•.
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CUADRO No. 12

Proyectos y Montas Aprobados poT Tlpo de Solicltante
aI 31 de mayo de 1992

Montos en millones de colones

-
GRUPOS COMUNITARIOS

ONG'S

MUNICIPALIDADES

GOBlERNO CENTRAL

INST. AUTONOMAS

TOTAL

384 54.55 51.30 41.40

107 15.20 31.81 25.70

113 16.05 23.61 19.00

78 11.08 15.17 12.20

22 3.12 2.15 1.70

704 100.00 124.04 100.00

Uno de los obietivos encomendados al FIS
desde su creaci6n ha sido lIevar a cabo una fuerte
inversi6n inmediata en los sectores sociales
mientras los Ministerios respectivos modernizan sus
estructuras y focalizan sus programas hacia los grupos
menos atendidos. Por esta raz6n, el Fondo tiene la
capacidad de responder a las dependencias del
Gobierno Central y a las instituciones aut6nomas
responsables de la educaci6n, la salud y el
saneamiento. Aunque hasta mayO/91 solamente
elll%de los proyectos aprobados por el FIS
obedecfa a solicitudes de dependencias de los
Ministerios sociales, y el 3% a peticiones de las

entidades aut6nomas, a partir de entonces se
incrementaran estas proporciones,
segun ha podido comprobarse por los paquetes de
proyectos presentados al FIS para su analisis
por el Ministerio de Educaci6n, FINATA,
ANDA y otros.

EI FIS no atiende proyectos de vivienda porque
este sector tiene sus propias fuentes de financiamiento,
inciuyendo al BID.
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Gratia No.4
Proyectos Aprobados por Solicitante

Hasta el31 de Mayo de 1992

Grupos
Comunitarios

384
55 %

Gobiemo
Central

78
11%

La Grafica No.4 i1ustra la distribuci6n de los
recursos del FIS entre las diferentes instancias
solicitantes, la mayor parte habiendo sido gestionada por
grupos comunitarios, municipalidades y ONG's, en
congruencia con la caracterfstica del FIS que 10 hace ser
impulsado por la demanda y enfocado a los grupos
primarios.
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VII. EL FIS EN EL PROGRAMA
DE RECONSTRUCCION

NACIONAL

FIS en el proceso de consolidaci6n de la paz e
inslilucionalizaci6n democralica.

Desde su creaci6n, el FIS ha participado en la
tarea de unidad nacional fortaleciendo la gesli6n de
proyeclos por parle de grupos comunitarios,
organizaciones no gubernamenlales y gobiernos locales,
en forma objeliva, participaliva y sin discriminaciones de
ningun lipo.

Apartir de la concertaci6n de la paz y el inicio el 2
de febrero del Plan de Reconslrucci6n Nacional (PRN),
se ha acenluado la importancia de la participaci6n del

Especfficamenle en las areas afectadas por el
confliclo, de abril191 a mayo192 el Fondo ha olorgado
financiamienlo a 104 proyeclos, con una inversi6n de 13
millones de colones, en los municipios sei'ialados por el
Plan de Reconslrucci6n Nacional. Para incrementar esta
tarea, el pasado 3 de abril el FIS, en calidad de Unidad
Ejeculora del PRN, suscribi6 un convenio para financiar
proyeclos por ~3.0 millones con la Secretaria de
Reconslrucci6n Nacional.

Mom~nto durante el cUtJila Lie. Nonna de Dowt, Secretaria de la SecrdariD Naciotud th
la Ruollstrucci611 fSNR) J <I LU:. Rob<rlo MurTGJ MtlA, Pr<SUUIIU d<l

Constjo de Administracwn del FlS,f".,tu," d doculfUnlo JKl.ra d financwmunto de
proytctos por 3 miJlonts de colones.
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EI FIS ha presentado sus Ifneas de financiamiento
y procedimientos ante los foros intemacionales en los
cuales el Gobiemo ha buscado apoyo para la
Reconstrucci6n. Tambi~n ha divulgado su total
disposici6n para atender proyectos calificados que
puedan presentarle las dependencias publicas, grupos
comunitarios y organizaciones no gubernamentales que
se ocupan de atender a los damnificados y
desmoviJizados dentro de los esfuerzos de la
construcci6n de la paz.

Son varias las tareas de gesti6n en las que esta
participando el FIS con gobiernos amigos y
organizaciones no gubemamentales intemacionales que
se proponen apoyar al PRN. Se ha asistido al Gobiemo
Aleman para el disei'lo de un proyecto por U53 millones
destinado a crear dieciseis mil becaslai'lo para
·excombatientes y desmoYilizados de la Fuerza Armada y
del Frente MiJitar para la Liberaci6n Nacional (FMLN),
con el objeto de que completen su educaci6n media
(bachillerato), su formaci6n vocacional en institutos
tecnol6gicos, 0 su formaci6n profesional universitaria.
De esta manera se estara favoreciendo su reingreso a la
vida civil y productiva de la naci6n.

Con el Fondo Internacional de Desarrollo
Agropecuario (FIDA) de la Organizaci6n de las Naciones

Unidas, se han adelantado los trabiijos para un
posible proyecto para los pequei'los agricultores
por un monte estimado en US$18.0 millones.
Hasta el 31 de mayol92, tanto este proyecto
como el de A1emania se encuentran en
etapa de disei'lo.

Otras gestiones se han lIevado a cabo con
diferentes gobiernos amigos, tales como Korea,
Canada y Suecia. En igual forma, se espera
que a1gunas de las organizaciones no gUbernamentales
internacionales que han participado en el
financiamiento directo a grupos comprometidos
con el alivio a la pobreza 0 con el mejoramiento
sustancial de las condiciones de vida de los
segmentos mas vulnerables, incluyendo los
afectados por el pasado contlicto armado,
encuentren en el FISlln intermediario efectivo y
eficiente, que ademas utiJiza criterios estrictamente
t~cnicos y objetivos para el financiamiento de proyectos
socioecon6micos.

En esta etapa hist6rica, el gran prop6sito que
unifica al pals entero es construir la democracia dentro
de la paz, despu~s de haber terminado con la violencia
fratricida. Cada persona y cada instituci6n tiene un
aporte que haeer.

EI FIS contribuye a la Convivencia Arm6nica de la
Sociedad en Cuatro Instancias

o

o

o

o

En el Mejorarniento Econ6mico:

En la Justicia Social:

En la Reconciliaci6n Nacional:

En el Fortalecimiento de
la Democracia:
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Atendiendo las necesidades
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proyectoll

Atendiendo proyectos calificados
de todos los sectores legitimos
del pais con base en criterios.
estrictarnente tecnicos



VIII. CAPTACION DE RECURSOS
TECNICOS Y FINANCIEROS

La primera funci6n que Ie asigna al FIS su Ley de
Crud6n se lee textualmente: Art. 5. Para uegunr Ia
adecuada operatiYllWl, eI FIS tenclri las slguientes
funciones: a) Caplar y administrar reCU1'SOS nacionales
outranjeros, a cualquier titulo. En consecuencia. en el
perfodo que se reporta, el Fondo ha Ilevado a cabo las
negociaciones necesarias para allegarse fondos
destinados a sufragar los gastos de su propio
funcionamiento Y. prioritariamente, para la inversi6n en
proyeetos que Ie permitan cumplir su prop6sito
fundamental.

Gobierno de EI Salvador

EI Gobiemo de la Republica asumi6 la
responsabilidad de proporcionar los fondos necesarios
para la etapa preparatoria en 1990, y de 1991 en adelante
ha otorgado los recursos que ha requerido el FIS como
aporle de contraparte para otras fuentes de
financiamiento, particularmente internacionales.

Hasta el 31 de mayo de 1992, el FIS ha recibido
transferencias del Gobiemo Central por ~ 48.0 millones,
los unicos fondos que ha tenido a su disposici6n para
financiar proyeclos, los cuales se distribuyen de la
siguiente forma:

Aporte de Beneficiarios y
Solicitantes

La participaci6n de los propios beneficiarios en la
demanda de proyectos y en el financiamiento de los
mismos, segun su capacidad, es parte de la concepci6n
original del FIS. Esta es una forma de alejarse del
asistencialismo, al contar con el aporte y la integraci6n
responsable de los grupos comunitarios en la soluci6n de
sus problemas.Por ello, ademas de verificar la genuina
demanda por parte de los usuarios durante las visitas de
campo de evaluaci6n, en todos los tipos de proyectos que
(jnancia el FIS se contemplan posibles aportes de
contraparte que pueden ser de mano de obra, materiales,
terrenos, y/o diseiio.

Hasta mayo de 1991, los 704 proyectos aprobados
han contado con U8.98 millones, e115.30% de aporte
adicional a los fondos FIS. En US$ d61ares, este monto
asciende a US$ 2.38 millones.

Aportes BeneficiarioslSoliciuntes
~ 18.98 millones

1990
1991

1992

Aporte del Gobiemo Central
Aporte del GOES para Formulaci6n Proyect05

Aporte del Gobiemo Central
Aporte del Gobiemo Central
Aporte del GOES, Plan de Reconstrucci6n Nacional

Total Gobiemo de EI Salvador
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4 2,000,000
4 19,700,000
4 20,500,000
4 2,510,259

4 48,010,259



Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,
PNUD

Apartir de enero de 1991, se firm6 y puso en
marcha el Proyecto PNUDIGOES, ELSI90/020/A/01199,
Apoyo a la Gesti6n e Implementaci6n del FIS.
EI prop6sito del Proyecto ha side apoyar el
desarrollo de la capacidad institucional del FIS para el
desempei'lo de sus funciones a traves de la asistencia
t~cnica, la creaci6n de una cartera de proyectos
aprobados, y el disei'lo de los procedimientos de
financiamiento, evaluaci6n, y control y seguimiento de
la ejecuci6n de proyeetos dirigidos a compensar a los
grupos m~ pobres de la poblaci6n por las medidas de
ajuste estructural.

EI Proyeeto es de gastos compartidos y contempla
un aporte del PNUD por la suma de US$310,OOO.OO,
equivalentes a ¢ 2.480,000.

Una segunda operaci6n realizada con el
PNUD es el Proyecto ELSI92/005lAlO 1199
Finandamiento de Proyectos y Forta1edmiento
Gennclal del FIS. EI prop6sito de este

proyecto es la puesta en marcha de proyectos y la
contrataci6n de consultorfas para mejorar los sistemas
operativos del Fondo, en tanto el BID hace el primer
desembolso.

La modalidad de este proyecto es el compromiso
de reembolso al PNUD por parte del FIS antes del fin de
1992 con fondos provenientes del Pr~tamo BID/GOES
FIS. Por su naturaleza de asistencia como cr~dito

puente no se inc1uye como aporte.

Total Donaci6n del PNUD 113115192
¢ 2,480,000

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia,
UNICEF

En cumplimiento de la Carta de Entendimiento
concertada entre el FIS y UNICEF, esta entidad de la
ONU ha aportado recursos para apoyar la gesti6n de
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proyectos destinados a beneficiar al binomio materno
infanti\.

Hasta el 31 de mayo/92, los aportes de UNICEF al
FIS se distribuyen de la siguiente manera:

1991 Aporte de UNICEF
1992 Aporte de UNICEF

Total UNICEF

¢ 1,258,354
¢ 400,000

¢ 1,658,354

Gobierno de El Salvador con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por US$33 millones, equivalentes a
¢ 269 millones. En tanto se produce el primer
desembolso de este prestamo, el FIS ha operado con
fondos nacionales y de asistencia tecnica.

Con el mismo Banco Interamericano de
Desarrollo, se ha establecido una programaci6n
concertada con el Gobierno de EI Salvador por conducto
de MIPLAN para una segunda operaci6n por otros
US$60.0 millones, la cual se espera para cuando se hayan
comprometido el 75% de los recursos del primer
prestamo.

Banco Interamericano de
Desarrollo, BID

La contribuci6n mas importante al FIS para el
financiamiento de proyectos y funcionamiento proviene
de un prestamo firmado el pasado 7 de abril por el

La gesti6n del aporte del BID ha debido pasar por
un proceso de conformaci6n tecnica y cumplimiento de
todos los tramites requeridos para contrataci6n de
prestamos por parte del Estado. En un Capitulo anterior
de esta Memoria se han relatado las etapas de disei'io
tecnico del proyecto, por 10 que a continuaci6n se
presentan unicamente los tramites seguidos y un
resumen de las condiciones del prestamo.

Tramitaci6n de Pristamo del BID

Colltrato de Pristamo No. 861/SF-ES BIDIGOES-FIS

Solicitud Oficial de Prestamo
Elaboraci6n del Perfil 11
Aprobaci6n Perfil 11
Misi6n de Analisis, Proyecto
Aprobaci6n del Prestamo
Aprobaci6n del Prestamo
Suscripci6n del Contrato
Ratificaci6n por Asamblea
Vigencia

MIPLAN
Comisi6n Preparatoria
Comite Credito BID
Grupo de Pais BID
Directorio BID
Asamblea Legislativa
BID-GOES-FIS
Asamblea Legislativa
Diario Oficial
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Resumen de Condiciones de Pristamos del BID

Monto del I'royecto:

Financiamiento del BID
Contraparte Naeional

Total

Vigencia:

Amortizaci6n:

Perfodo de Gracia
Pago

Intereses:

Comisi6n de Compromiso:

Total Financiamiento del BID

US $33.0 millones
US $ 3.7 millones

US $36.7 millones

40 anos plazo a partir del 22 de mayo de 1992

10 anos
60 cuotas semestrales del ano 2001 al 2031

1% anual hasta 24IIXflOO1.
2% anual a partir del 25/IXI2001.

1/2% anual sobre saldos no desembolsados a
partir del 24 de julio de 1992.

US $33.000.000

AI 31 de mayo de 1992, el FIS no ha reeibido aun
el primer desembolso del BID. De aeuerdo con el
Contrato de Pr~stamo, el Banco reeonoeera los gastos
realizados por el FIS en las partidas aprobadas, a partir
del 30 de agosto de 1990, fecha de la solicitud oficial,
siempre que se hayan cumplido requisitos
sustancialmente analogos a los del contrato de
pr~stamo.

Comunidad Economica Europea
-CEE

EI 25 de febrero de 1992, el Gobierno de
EI Salvador, por eonducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores, firm6 con la Comunidad Econ6mica Europea
el Convenio de Financiaci6n ALA-9Ifl9 en el eual se
establece una donaci6n de 7 millones de Ecus,
equivalentes a US$8.68 millones, con un aporte de
contraparte adicional del Gobierno por 1.55 millanes de
Ecus, equivalentes a US$1.92 millones, para ser
administrados por el FIS.

Este Proyecto debera realizarse a partir de
septiembre de 1992 y tendra una duraei6n de 3 anos en
una primera etapa, considerandose desde ahora una
segunda por un perfodo similar.

EI Programa de Generaci6n de Empleo FIS-CEE
(PROGEMP) formara 383 trab'liadores especializados en
cada una de las 8 regiones mas empobrecidas de
Ahuaehapan, Cabanas, Chalatenango, Cuscatlan, La
Uni6n, Morazan, San Vicente y Sonsonate, por un total
de 3,064 trabajadores. Can base en un diagn6stico
previo, se estableceran los oficios U ocupaciones que
aportan los bienes y servicios primarios demandados en
las respectivas areas, se seleccionaran los candidatos y se
les daran eursos formativos-practieos para elevar su
capacidad t~enica y produetiva.

Alos trabajadores del Proyeeto se les
proporcionara asistencia t~cnica, se les proveera de
centros para comercializaci6n y, 10 que es mas
importante, se les facilitara el eredito neeesario para
incrementar su producci6n y mejorar su tecnologfa. EI
credito se otorgara por medio de un fonda revolvente
establecido en fideicomiso en los bancos del sistema y,
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eventualmente, los recursos pasaran a ser propiedad de
los usuarios. La capacitacion y asistencia tecnica estaran
a cargo de organizaciones no gubemamentales de
servicio no lucrativo locales con probada efectividad y
acceso a la poblacion pobre de las respectivas regiones.

Donaclon
Comunidad Economica Europea

US $8.68 Miliones

Gobierno de los Paises Bajos
. Holanda

Durante 13 meses, el FIS ha venido colaborando
con diferentes misiones del Gobierno de los Parses Bajos
para la formulacion de un proyecto nacional de apoyo a
la gestion productiva de la pequei'ia y micro empresa. EI
Gobierno de Holanda ha orientado su cooperacion
bilateral a Centroamerica hacia el campo del desarrollo
empresarial de los estratos primarios de la econom(a,
incluyendo aquellos que no tienen acceso a los credltos
bancarios.

EI Primer Secretario de la Embajada de Holanda
para Centroamerica y Jefe de la Mision de Programacion
del Proyecto con EI Salvador ha comunicado al FiS que
como resultado de las diferentes misiones se esta
recomendando que se suscriba un convenio de donacion
para el pafs por US$6.0 millones a ser administrado por
el FIS.

Este aporle esta en su fase final de concerlacion, y
el Proyecto comenzara a ejecutarse en enero de 1993
despues de cumplirse la tramitacion por los canales
oficiales de ambos Gobiernos.

Hobnda, Donacion

US $ 6.0 Miliones

Gobierno del Japon

Para presentar la funcion del FIS dentro del Plan
de Reconstruccion Nacional, un miembro del Consejo de
Administracion, el Rev. Flavian Mucci, acompaM a la
Ministra de Planificacion y Coordinacion del Desarrollo
Economico y Social en una mision especial ante el
Gobierno del Jap6n Ja primera semana de Marzo de este
ai'io.

Posteriormente, en la Reunion del Grupo
Consultivo para EI Salvador, convocada por el Banco
Mundial el pasado 23 de Marzo de 1992, el Gobierno de
la Republica, por conducto de la titular de MIPLAN,
presento el Plan de Reconstruccion Nacional (PRN) ante
la Comunidad Internacional. EI Presidente del Consejo
de Administracion particip6 en esta reunion para iniciar
Ja concertacion de financiamiento con varios pafses y
entidades multilaterales.

En esa reunion, el Gobierno del Jap6n manifesto
su intencion de hacer aporles sustanciales en cada uno
de los cinco ai'ios de duracion del PRN, enfocando tres
areas: (1) Infraestructura, incluyendo del sector
productivo; (2) consolidacion de Ja democracia y
progratnas sociales; y (3) esfuerzos multiJaterales como
el de Socios para la Democracia y el Desarrollo.

EI Fondo de Inversion Social se ha integrado
a las gestiones del Gobierno de la Republica ante el
Gobierno del Japon por conducto de MIPLAN para la
obtencion de un financiamiento, preferentemente de
donacion, para proyectos sociales de combate a la
pobreza. EI Proyecto FISlJap6n se estima en por 10
menos US$3.8 millones.

Japon - Aporte Gestionado

US $ 3.8 Millones
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Resumen de Captaci6n de Fondos
Acontinuaci6n se presenta el estado de captaci6n de fondos al 31 de mayo192, en US O6larea.

Aporte GOES
BenefJSoIlclt.
Aporte UNICEF
Aporte PNUD
Priatamo BID
Aporte CEE
Aporte notanda
Jap6n

TOTALES 50.60

11.9
4.8
0.4
0.6

65.2
17.1

100.0

6.01 45
13.50 16.2 15.88 11.8
0.19 0.2 0.41 0.3
0.20 0.2 0.51 0.4

60.00 71.8 93.00 693
8.68 6.4

6.0 7.1 6.00 45
3.80 4.5 3.80 2.8

83.69 100.0 134.29 100.0

TOllaDdo OD CUODta UDa mota original do captar US$251.1 miDoDos, aproxlmadamoDIo 0110'16 do ...
Docolldadol d1agnollicadu, exlsto una brocha do captaci6D finaDclon do US$1l6.81 mllloD" como
minimo pan 101 pr6XImOI dOl liiol y modla.

Una variable importante en la tarea de captaci6n
de fondos encomendada al FIS es lograr aportes
preferentemente a tftulo de donaci6n 0 de pr~tamos

concesionales que tengan el menor impacto posible en el
endeudamiento nacional. Tratandose de inversi6n
destinada a los sectores con menores ingresos, la
rentabilidad es predominantemente social, comunitaria y
humana. Aunque ella es de gran beneficio para la naci6n

y los pueblos, los creditos son diffciles de cuantificar para
efectos bancarios.

La Gr~fica No.5 muestra que el 18.10% de los
fondos captados provinieron de donaciones, eI16.7% del
Gobiemo Central y de los beneficiarios, y el 65.2% de un
prestamo concesional de la banca de desarrollo,
especfficamente el BID.

Gtifica No.5
Proporcl6n de Pristamos y Donaclones Captados POT el FIS

AI 31 de Mayo de 1992

Fondos Aprobados

Priltamo BID

65.20%

18.10%

Donaclones

16.70%
COES/Benendarios

Este resultado es congruente con la misi6n del FIS.
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IX. CAPACIDAD INSTALADA
EN LA GESTION DE

PROYECTOS

Apartir de la vigencia de su Ley de Creaci6n, el
16 de noviembre de 1990, al F1S se Ie fij6 un perfodo de
cuatro aiios para cumplir sus funciones y lograr su
prop6sito fundamental. EI diagn6stico preliminar de
necesidades en inversiones socioecon6micas no
programadas por los sectores publico y privado estim6 la
demanda en U6,OOO millones como mfnimo. Por ello,
se program6 que el Fondo pudiera atender alrededor del
10% de las necesidades, ¢1,600 millones por 10 menos,
en sus cuatro aiios de vida acordada.

Para lograr su cometido, se Ie otorg& un r~gimen

de excepci6n de los procedimientos normados para el
sector publico, salvo la responsabilidad ante la Corte de
Cuentas. Por ello fue indispensable organizar la
instituci6n con alta capacidad de gesti6n empresarial en
su administraci6n y con tecnologfa de punta en las
operaciones de proyectos. EI primer semestre de trabajo,
hasta mayo de 1991, fue dedicado a la conformaci6n de
los sistemas y el establecimiento y prueba de
procedimientos <\giles pero efectivos. Sin esta tarea de
planificaci6n, no hubiera sido posible lograr los
resultados que se han mostrado.

En abril de 1991, el Consejo de Administraci6n
aprob6 la primera solicitud de proyecto aplicando los
criterios y procedimientos diseilados. Apartir de
entonces, ha habido un proceso de aprendizaje por parte
de los beneficiarios, los entes y organizaciones
intermediarias, las personas, ONG's, empresas
ejecutoras, sector publico y, particularmente, el personal
t~cnico del FIS, para crear una cultura de gesti6n de

proyectos en multiples sectores socioecon6micos con el
objeto de invertir eficaz y rapidamente en el capital de
los grupos-objetivo. Ello ha requerido un progresivo
dominio de tecnologfas poco practicadas.

Comportamiento
de la Aprobaci6n de
Proyectos

Un primer indicador del desarrollo de la
capacidad de gesti6n de proyectos por parte del FIS,
intermediarios y beneficiarios es la progresi6n mostrada
en la aprobaci6n de proyectos. La Grafica No.6 muestra
los resultados al 31 de mayo de 1992, despu~s de 14
meses efectivos de ejercicio operativo. Es manifiesto el
incremento y la aceleraci6n: Se inicia con un proyecto
en abril de 1991 y se alcanzan 146 aprobaciones en mayo
de 1992.

La trayectoria de la Grafica No.6 es normal en los
procesos de aprendizaje individuales y, por 10 tanto, es
altamente satisfactoria para resultados en los cuales es
necesario que diferentes conjuntos sociales absorban un .
patr6n cultural complejo. La trayectoria debe tener
altibajos y luego mostrar una aceleraci6n ascendente en
las ultimas etapas.
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GdIlca N"6
Numero de I'royectoI Aprobados

Perfodo AbriV91 aMay~

80

60

20

o

1.11 .....
7.1"

IA35 ...,...
'.1'25 1.'15

..031 I.24S
7.171

4.752 IM4

EI mlmero de proyectos aprobados es
significativo porque cada carpeta,
independientemente de la cuantla a invertir
en el proyecto, requiere de igual procesamiento en la
formulaci6n, evaluaci6n y aprobaci6n.

El monto promedio de los proyectos
aprobados hasta mayol92 es de n 76,178, 10 que indica
que se trata de proyectos relativ.anente pequeilos,
distribuidos precisamente en las comunidades
menores.

Comportamiento de los Montos
de Inversi6n

La Grafica No.7 muestra que el aprendizaje en el
diseilo y aprobaci6n de proyectos ha estado acompa/\ado
de resultados en cuantla de inversi6n. Los montos
concedidos por el FIS mensualmente han crecido en
forma paraJela aI incremento en numero de proyectos
aprobados.
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Gtiflca No. 7
Monto de I'ro)'ectoI Ap1'Obadoa

Perfodo Abrill91 aMay~

MONTOTOTAL (C.......

Comportamiento de los Desembolsos

Gtiflca No. 8
DclCmbobos Acumubidos

MLLONES DE COLONES250r---__--.,
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50 -------- _

200150
100
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En ultima instancia, la medida mu completa del
desempello y capacidad instalada de gesti6n de proyectos
FIS es la ejecuci6n de los mismos. Apartir del momenta
en que son aprobados. es necesario ti rmar los
documentos de contrato correspondientes y establecer
las garantfas indispensables para el sana rnanejo de los
recursos y la ejecuci6n de los proyectos con la calidad y
celeridad necesarias. Como los desembolsos del FIS se
otargan contra evidencia supervisada de avance ffsico
tinanciero y control de calidad, el comportamiento de los
desembolsos es indicador de ejecuci6n. La GrMica No.8
muestra los resultados y proyecciones en las erogaciones
directas a proyectos ejecutados 0 en ejecuci6n.

La misrna Gt'!tica demuestra que la curva incre
mental de los desembolsos no fue muy pronunciada
entre agostol91 y mayol92. Sin embargo, la
programaci6n viable de desembolsos incrementales
debet'! seguir la trayectoria ascendente mostrada en la

GrMica No.8. como resultado de la aceleraci6n en la
aprobaci6n de proyectos que a su vez reflejan las Gt'!ticas
6y 7. En consecuencia, a febrero de 1993, se habr!n
desembolsado los ~240 millones. 0 sea el total de los
recursos provenientes del Prestamo BID.

Capacidad de Gesti6n
• Velocidad Crucero

La capacidad de gesti6n en pequellos proyectos
(BID) del Fondo puede apreciarse en los resultados que
se alcanzaron en el mes de mayo de 1992:

Capaddad de Ceatl6n, Ma,y0/92

a No. de Proyectos Aprobados por Mes
a Manto de Proyrectos Apl'Obados par Me.
a Deaembolaos FIS par Me.

150 Proyectos
~34.5 MiUones
~23.5 MilloneslPromedio
Pr6xImos 9 meae.

Debe aclararse que esta c:apacidad de gesti6n se refiere exclusivamente a los proyectos pequeflos, de ml11t1ple.
seetore., procesados con los criterios FISIBID. En adici6n, el Fondo esta en condiciones de ejecutar los proyectos de
la CEE. ~69.44 millones. y de Holanda, ~48.0 millones. con estructuras y personal adicionales, tal como 10 requieren
los respectivos diseilos.

La alta direcci6n del Fondo ha comprobado que la eficiencia puede aumentarse en un 25% sobre 10 alcanzado
en mayo. debido a la sistematizaci6n de procedimientos y al efecto incremental del aprendizaje de todos los que
intervienen en los proyectos FIS. Por 10 tanto, la veloddad crucero proyectada es la que se muestra a continuaci6n:

Velocidad Crucel'O Mensual

a 187 ProyectoslMea Aprobadoa
a ~43.35 MUloneaIMe. Apl'Obado.

5,610 Proyectoa Junlol92· Noviembrel94
41.300.5 MiUonea Juniol92· Noviembrel94
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La programad6n realista del desempei'lo del FIS en pequei'los proyeclos para los cuatro alios de gesti6n que
contempla su Ley de CreacI6n es la siguiente:

Programad6n NovI9O I Nov194

Q AprobacIone. N0w'90 I Ma)1oI92
Q AprnbadODel Junl90 I Novl94

Total 4 alios

Q Inw1'lII6n Nov190 I Mayot92
Q Inverai6n Junl92 I Nov194

Total 4 alIo.

Capacidad Instalada Sin
Financiamiento Disponible

En conclusi6n, si el FIS tiene la capacidad
instalada total para poder administrar el financiamiento
de pequei'los proyectos, de multiples sectores, hasta por
una surna de 41,424.53 millones en los cuatro alios de su

704 Pro)<ectol
5.610 Proyectoa

6,314 Proyectoa

4 124.03 MUlonu
4 1.300.50 M1UoDel

4 1.424.53 M1UoDel

vida jurfdica (noviembrel90-noviembreJ94), y si los
fondos eatrfctamente para Ruaudar eaw pequel'los
proyectol a1C11lZ1Ia dfra utlmada de US $118.69
(~. 49, RESUMEN DE CAPTACION DE FONDOS,
US$l34.29 millones menos el aporte de la CEE, de
Holanda, del PNUD y de UNICEF) equlvalentel I

4949.52 mUlonu. puede lfirmlne que eI FIS tlene
una capaddad lnatalada dlaponibIe, aln finandamlento
en negodacl6n. de otrna 4475.01 mlUonu (US$S9.37
mUlonea). Eata dfra u en adld6n I 10 conaiderado
para Ia aegunda operacl6n del FIS con eI BlD.

F. I. 5,
Capacidad Inatalada Dl.ponlble en Pequel'los Pro)<ectoa

4 AlIos

Q Geati6n Programada Factible
Q Fondos CaptadoslNegoclad6n
Q Capacidad D1aponibIe
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X. ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS

PRIMER INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Debido a que el ejercicio presupuestal del FIS se
lIeva por allo calendario, el primer informe de la
auditorla extema realizado por la compallia L6pez
Salgado, Representantes de la Price Waterhouse en EI
Salvador, se presenta para el allo de 1991.

Fondo de Inversl6n Social de EI Salvador
Auditoria de los Estados F1nancleros
31 de dlciembre de 1991

6 de abril de 1992
Excelentialmo sellor Presldente
de la RepubUca de EI Salvador
Uc. A1fndo Felix Cristlanl
E. S. D. O.

Excelentisimo sellor Presidente:

La administraci6n de los fondos de los
pobres encomendada al FIS se cumpli6 en este perlodo
sin ninguna observaci6n por parte de la auditorla externa
ni reparo alguno por la Delegaci6n de la Corte de
Cuentas.

EI presente informe sumariza los resultados de nuestra auditoria a los estados financieros del Fondo de
Inversi6n Social de EI Salvador aI 31 de diciembre de 1991 y por el atlo que termin6 en esa fecha.

ANTECEDENTES

EI Fondo. de Inversi6n Social de EI Salvador (FIS) se crOO el 31 de octubre de 1990 como una entidad de
derecho publico, descentralizada, con autonomia en la administraci6n de su patrimonio y en el ejercicio de sus
funciones, mediante Decreto Legislativo No. 610, publicado en el Diario Oficial No. 262, Torno 309, del 16 de
noviembre de 1990.

EI FIS ha sido constituido para un plazo de cuatro alios a partir de la vigencia de su ley de creaci6n y su
prop6sito fundamental es atender las demandas apremiantes de la poblaci6n en situaci6n de pobreza, particularmente
la extrema, para potenciar su capacidad de integraci6n plena al desarrollo econ6mico y social del pars, por medio del
financiamiento de proyectos que permitan satisfacer sus necesidades sociales basicas y prioritarias, apoyar y promover
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su gesti6n productiva y contribuir a su fonnaci6n humana. Las actividades del FIS son financiadas por el Gobierno de
EI Salvador (GOES) y por organismos intemacionales que Ie otorgan fondos en calidad de donaciones.

Objetlvo. y AlcanCCl de II Auditoria

Hemos desarrollado una auditorfa de los estados financieros del Fondo de Inversi6n Social de EI Salvador por
el ai'lo que tennin6 el 31 de diciembre de 1991. Nuestra auditorfa se realiz6 de acuerdo con nonnas de auditorfa
generalmente aceptadas y en consecuencia incluy6 las pruebas de los registros contables y otros procedimientos que
consideramos necesarios en las circunstancias, para detenninar si:

a. Los estados financieros del FIS tomados en su conjunto, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situaci6n financiera al 31 de diciembre de 1991, el resultado de sus operaciones
ysus f1ujos de efectivo por el ai'lo terminado en esa fecha, de confonnidad con principios de
contabilidad generalmente aceptados en EI Salvador.

b. Los costos incurridos por el FIS son pennisibles, imputables y razonables de acuerdo con los t~nninos

de los convenios suscritos con los organismos financieros intemacionales.

c. La estructura de control interno utilizada por el FIS para el control de los ingresos y desembolsos es
adecuada.

d. Los procedimientos de selecci6n. aprobaci6n. ejecuci6n y control de proyectos son adecuados.

e. Los procedimientos para la obtenci6n de bienes y servicios utilizados por el FIS proveen una seguridad
razonable de que ~tos han sido adquiridos sobre las bases competitivas y abiertas.

f. El FIS ha cumplido con su ley de creaci6n, su presupuesto especial, y con otras leyes y regulaciones
aplicables a las actividades. asf como las regulaciones establecidas en los convenios de financiamiento.

EI alcance de nuestro trabajo incluy6 los siguientes procedimientos:

1. G4stos

Nuestras pruebas selectivas fueron desarrolladas para detenninar si los gastos incurridos por el FIS son
permisibles, imputables y razonables de acuerdo con su presupuesto especial y los t~nninos de los convenios
suscritos.

2. Control de Fondos

Revisamos los procedimientos utilizados por el FIS para el control de los fondos recibidos y los desembolsos
efectuados durante el perfodo bajo revisi6n.
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3. Administraci6n de Provectos

Evaluamos los procedimientos utilizados por el FIS para la selecci6n. aprobaci6n. ejecuci6n y control de los
proyectos desarrollados.

4. Estructurll de Contrallnferno

Revisamos y evaluamos la estructura de control intemo utilizada por el FIS para el control de sus activos y sus
operaciones. Efectuamos pruebas de cumplimiento para determinar el grado en el cual dichos controles estaban
funcionando tal como fueron disenados por la administraci6n.

5. Procedimimtos de Compras

Revisamos y evaluamos los procedimientos y practicas utilizadas por el FIS para deterrninar si se utilizaron
sanas practicas comerciales inc\uyendo facto res de competencia para obtener precios razonables. adecuada calidad y
apropiadas cantidades en las adQuisiciones de bienes y servicios. Seleccionamos una muestra apropiada de compras
para deterrninar si:

a. Los descuentos norrnalmente ofrecidos por los proveedores fueron obtenidos;

b. Estan soportados por documentaci6n adecuada (6rdenes de compra, facturas. recibos de
ingresos. etc.); y

c. Existe evidencia escrita de Que los bienes y servicios fueron recibidos.

6. Reroncilillciones

Recibimos la reconciliaci6n de las cuentas bancarias utilizadas para el dep6sito de ingresos y desembolsos de
fondos del FIS.

7. Inspecciones Fisicas

Inspeccionamos como mfnimo un 80% del activo fijo adQuirido para el uso propio del FIS. yademas a criterio
seleccionamos como mfnimo un 40% de los fondos desembolsados para las obras fisicas ejecutadas.

8. Cumplimimto con utles V Regulllciones Aplicllbles

En el desarrollo de nuestro trabajo efectuamos pruebas para determinar si el FIS ha cumplido con los
terminos de los convenios y las leyes y regulaciones aplicables. inc\uyendo su ley de creaci6n y su presupuesto
especial.
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Resultados de la Auditoria

Estados Financieros

En nuestra opini6n, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos impartantes, la
situaci6n financiera del Fondo de Inversi6n Social de EI Salvador al31 de diciembre de 1991, y los resultados de sus
operaciones y sus f1ujos de efectivo par el ano, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados
en EI Salvador.

EStTUctUR de Control Intemo

Durante la ejecuci6n de nuestra auditorfa a los estados financieros evaluamos la estructura de control intemo
utilizada por el Fondo para el control de sus operaciones financieras. Como resultado de esta evaluaci6n
determinamos algunas desviaciones menores en la estructura de control intemo, las cuales fueron superadas
satisfactoriamente par la instituci6n.

Cumplimiento con las Clausulas del Convenio, Leyes y Reglamentos Aplicables

Durante nuestra auditorfa nada lIeg6 a nuestra atenci6n que nos indicara la posibilidad de que el FIS no
hubiere cumplido con su ley de creaci6n, su presuspuesto especial y con otras leyes y regulaciones aplicables a las
actividades, asf como con las regulaciones establecidas en los convenios de financiamiento suscritos con la UNICEF y
el PNUD.

• ••

Adjunto ala presente se inc!uye nuestro informe sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 1991.

Atentamente,

Wilfredo L6pez Salgado
Socio
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Informe sobre los Estados Finacieros

Lopez Salgado

24 de febrero de 1992

AI Consejo de Administr.lcion del
Fondo de Inversion Social de
EI Salvador

Infonne de los Auditores Independientes

En nuestra opini6n, el balance general y los estados de resultados, de cambios en eJ patrimonio y de flujos de
efectivo adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera del Fondo de
Inversi6n Social de EI Salvador al31 de diciembre de 1991, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por el ano, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en EI Salvador. Estos estados
financieros son responsabilidad de la administraci6n del Fondo; nuestra responsabilidad es expresar una opini6n
sobre estos estados financieros con base en nuestra auditorfa. Nuestra auditorfa se efectu6 de acuerdo con normas de
auditorfa generalmente aceptadas, las cuales reQuieren Que planeemos y ejecutemos la auditorfa para obtener una
seguridad razonable Que los estados financieros no contienen errores u omisiones importantes. Una auditorfa incluye
el examen, sobre bases selectivas, de la evidencia Que respalda los montos y las divulgaciones incluidas en los estados
financieros, y una evaluaci6n de los principios de la administraci6n, asf como una revisi6n de la presentaci6n general
de los estados financieros. Consideramos Que nuestra auditorfa proporciona una base razonable para la opini6n
expresada en este informe.

LOpez Salgado y Cia.
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FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR
(Inst~uci6n aut6noma salvadorena)

BALANCE GENERAL POR FUENTE DE FONDOS
31 DE DICIEMBRE DE 1991

(colones salvadorenos - Nota 3)

8

PNUD UNICEF Otros
- - - - - - - - Gobierno de EI Salvador - - - - - - - - - Funcio- Funcio- donantes TOTAL
Funcionamiento Provectos SUBTOTAL namiento namiento proyectos GENERAL

ACTIVO

EfectivQ .696,149 .7,231,966 .7,928,115 .231,063 .509,713 .8,668,891
Cuentas par cobrar:

Anticipos a centratistss 3,801,002 3,801,002 3,801,002
Donaciones por recibir 608,287 608,287

1& I Otras cuentas por cobrar 119,n8 119,n8 119,n8
Mobiliario y equipo, nel0 (nota 4) 1,509,622 1,509,622 6,748 1,516,370
Otros activos 282,086 282,086 .9,680 291,766

.2,607,635 • 11,032,968 • 13,640,603 .9,680 .839,350 .516,461 • 15,006,094

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo:
Donaciones recibidas para fines

especlficos no ejecutados .839,350 .839,350
Cuentas por pagar y gastos acumulados .329,603 • 105,921 .435,524 435,524
Documentos por pagar 83,612 83,612 83,612

413,215 105,921 519,136 839,350 1,358,486

Cuentas entre fondos 3,999,999 (3,999,999)
Patrimonio (1,805,579) 14,927,048 13,121,467 9.680 516,481 13,647,608

.2,607,635 • 11,032,968 • 13,640,603 .9,680 .839,350 .516,481 • 15,006,094



FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR
(Instituci6n aut6noma salvadore~a)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUENTE DE FONDOS
ANO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1991

(colones salvadore~os - Nota 3)

8

.- -- - -- - Gobiemode EI8alvador --- --- _.- PNUD UNICEF Otros
Funcionamiento contrapartida Funcio· Funcio- donantes TOTAL

Funcionamiento PNDU Proyectos SUBTOTAL namiento namiento proyectos GENERAL

Ingresos e 3,903,409 e 796,766 e 17,602,589 ¢ 22,302,764 e 1,041,272 e 1,036,604 e 509,713 e 24,890,353

Gastos:
Remuneraciones bAsicas 3,078,399 452,718 3,531,117 743,252 934,112 5,208,481
Combustible y lubricantes 72,224 72,224 44,422 116,646

I~ I
Materiales de consumo 733,872 2,294 736,166 3,475 1,225 740,866
Alquileres 555,295 555,295 7,595 562,890
Mantenimiento 144,238 144,238 144,238
Honorarios profesionales y otros 405,282 171,855 2,000 579,137 282,144 861,281
Servicios generales administrativos 425,041 1,797 1,523 428,361 2,721 49,250 480,332
Viajes 187,504 187,504 187,504
Depreciaci6n 107,133 107,133 500 107,633
Contraparte para la adquisici6n de

biene, (nota 6) 168,102 168,102 168,102
Proyectos en ejecuc:i6n 3,358,322 3,358,322 3,358,322
Proyectos ejecutados 2,613,698 2,613,698 2,613,698

5,708,988 796,766 5,975,543 12,481,297 1,031,592 1,036,604 500 14,549,993

Exedente (deficit) de ingresos sobre
gastos e (1,805,579) e 11,627,046 e 9,821,467 e 9,680 e 509,213 e 10,340,360



FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR
(Inst~uci6n aut6noma saivadorena)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR FUENTE DE FONDOS
ANO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1991

(colones saivadorenos • Nota 3)

PNUD Otros

-- --- -- - Gobiemode EI Salvador - -- -- - --- Funcio- donantes TOTAL
FuncionamKtnto ~ectos SUBTOTAL namiento proyectos GENERAL

Exoedent. ocumul.do (d'ftdt)
de Ingr.eo. aob,. g••to.

Saldo a131 de diciembnl de 1990 '3,300,000 , 3,300,000 '3,300,000

I~ I Excedente (dlIficil) de ingresos sobre
gastos ano 1991 , (1,805,579) 11,627,046 9,821,467 , 9,680 '509,213 10,340,360

Saldo a131 de diciembre de 1991 (1,805,579) 14,927,046 13,121,467 9,680 509,213 13,640,360

Activo fl)o donodo

Recibldo durante el a/\o fiscal 1991 7,248 7,248--
Saldo al31 de diciembnl de 1991 7,248 7,248

-- ---
P.trtmonlo 0131 de dldembra de 1991 • (1,805,578) .14,827,046 .13,121,487 • 8,880 .518,461 • 13,847,808
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FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR e(Instituci6n aut6noma salvadore~a)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR FUENTE DE FONDOS
ANO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1991

(colones salvadore~os - Nota 3)

PNUD UNICEF Otros
-- - -- -- - Gobiemade EI5alvador ------ --- Funck>- Funcio- donantes TOTAL
Fundonamiento Proyectos SUBTOTAL namiento namiento preyectas GENERAL

Flujo de efectivo en la operationas:
Excedente (dllficil) de ingresos sabre

gastos • (1,805,579) • 11,627,046 .9,821,467 .9,680 .509,213 • 10,340,360
Ajusles para oonciliar excedenle (d&-,
ficil) de ingresos sabre gestos oon el
ef8c1ive (usado en ) provisto par las
operaciones:
Deprecieci6n 107,133 107,133 500 107,633

h I
Aumento en cuentas por cobrar (119,778) (3,801,002) (3,920,780) • (608,287) (4,529,067)
Aumento en documentos por pagar 83,612 83,612 83,612
Aumento en cuentas por pagar y gastos

ewmulados 327,696 105,921 433,617 433,617
Aumento en donaciones recibidas para

fines especlfioos no ejecutados 839,350 839,350
Aumento en otros activos (282,086) (282,086) (9,680) (291,766)

Electivos neto (usado en) provisto par las
operaciones (1,689,002) 7,931,965 6,242,963 231,063 509,713 6,963,739

Etectiyo usado en aetividades de inversl6n -
Adquisici6n de activos permanentes (1,616,755) (1,616,755) (1,616,755)

Fluja de elective en las aClividades de fi-
nanciamiento:

Cuentas entre fondos 3,999,999 (3,999,999)
Prestama recibido del GOES 12,000,000 12,000,000 12,000,000
Page del pnlstama recibido del GOES (12,000,000) (12,000,000) (12,000,000)

Efectivo provisto por (usado en) las acti-
mades de financiamiento 3,999,999 (3,999,999)

Aumento nato en oj efectivo 694,242 3,931,966 4,626,208 231,063 509,713 5,366,984
Efectivo al principia del aflo 1,907 3,300,000 3,301,907 3,301,907

Electiva aJ final del ana • 696,149 • 7,231,966 • 7,928,115 • 231,063 .509,713 • 8,668,891



•
Fondo de Inversion Social de El Salvador

(Instituci6n aut6noma salvadorena)

Notas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre de 1991

Nota 1. Historia del Fondo y sm Opendones

EI Fondo de Inversi6n Social de El Salvador (FIS) se cre6 el 31 de octubre de 1990 como una entidad de
derecho publico, descentralizada, con autonomfa en la administraci6n de su patrimonio y en el ejercicio de sus
funciones, mediante Decreto Legislativo No. 610, publicado en el Diario Oficial No. 262, Torno 309, del 16 de
noviembre de 1990.

EI FIS ha sido constituido para un plazo de cuatro ailos a partir de la vigencia de su ley de creaci6n y su
prop6sito fundamental es atender las demandas apremiantes de la poblaci6n en situaci6n de pobreza, particularmente
la extrema, para potenciar su capacidad de integraci6n plena al desarrollo econ6mico y social del pars, por medio del
financiamiento de proyectos que permitan satisfacer sus necesidades sociales basicas y prioritarias, apoyar y promover
su gesti6n productiva y contribuir a su formaci6n humana. Las actividades del FIS son financiadas por el Gobierno de
EI Salvador (GOES) y por organismos internacionales que Ie otorgan fondos en calidad de donaciones.

Nota 2. Polfticas Contables

Acontinuaci6n se resumen las polfticas contables mas importantes adoptadas por el Fondo:

Donadones en Efectivo

Las donaciones recibidas con fines especfficos aun no ejecutados pero cuyo plazo y plan de ejecuci6n estin
especfficamente establecidos por los donantes, se registran como pasivos y se reconocen como ingresos hasta que los
recursos recibidos son usados para los prop6sitos especificados. Otras donaciones en efectivo no restringidas se
registran directamente como ingresos cuando se reciben.

Donaciones en Especie

Las donaciones en activos perrnanentes se registran directamente en el patrimonio a los valores estimados por
los donantes 0 por los funicionarios del Fondo. Otras donaciones en bienes 0 servicios se registran como ingresos
cuando se reciben.

Mobiliario y Equlpo

EI mobiliario y equipo adquirido con fondos del gobierno de EI Salvador se registra al costo de adquisici6n y
los recibidos en donaci6n se registran al costo de adquisici6n 0 al asignado por el donante. Estos bienes se deprecian
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•
al mHodo de Ilnea recta sobre la base de la vida uti] estimada de los mismos. Los gastos por reparaciones y
mantenimiento Que no extiendan la vida util de los activos se incluyen directamente en los gastos del ejercicio
corriente.

Desembolsos para la Ejecud6n de Pro)'ectos

EI Fondo para financiar la ejecuci6n de los proyectos tiene como practica otorgar anticipos a los contratistas y
efectuar desembolsos parciales a medida Que avanza la ejecuci6n ffsica de los mismos. Los anticipos se registran en
cuentas por cobrar y son IiQuidados mediante descuentos efectuados en cada uno de los desembolsos parciales,
eQuivalentes al porcentaje Que el anticipo represente sobre el financiamiento total del FIS.
Durante el ejercicio los desembolsos parciales efectuados por estimaciones de avance se registran como gastos de
proyectos en ejecuci6n y cuando los proyectos son finalizados se hacen los traslados del monto acumulado durante el
ejercicio en esta cuenta a la de gastos de proyectos ejecutados.

Indemnizaciones

Las compensaciones Que van acumulandose a favor de los empleados del Fondo segun el tiempo de servicio de
acuerdo con las disposiciones del C6digo de Trabajo vigente, pueden lIegar a serIes pagadas en caso de despido. AI 31
de diciembre de 19911a contingencia maxima por este concepto se estima en ¢91,2I7 y la polltica del Fondo es
registrar el gasto por este concepto en el momenta Que se conoce la obligaci6n.

Nota 3. Tipo de Cambio y Regulaciones Cambiarias

Los Iibros del FIS se lIevan en colones salvadoreiios representados por el sfmbolo ¢ en los estados financieros
adjuntos. Todas las operaciones de moneda extranjera con el exterior se realizan en el sistema bancario nacional y en
las casas de cambio usando el tipo de cambio flexible, el cual refleja las condiciones de oferta y demanda de divisas. AI
31 de diciembre de 1991 el tipo de cambio de compra y venta era de ¢8.09 y ¢8.l7 por US$l.OO, respectivamente.

Nota 4. JIlobiliario y Equipo

EI mobiliario y eQuipo al 31 de diciembre de 1991 se detalla a continuaci6n:

Mobiliario y eQuipo de oficina
EQuipo de transporte

Menos - Depreciaci6n acumulada
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Nola 5. PruUPUest05

Las actividades del Fondo son financiadas con aporles del GOES y convenios de cooperaci6n suscritos con
UNICEF y PNUD. AI 31 de diciembre de 19911a situaci6n presupuestaria de estas fuentes de financiamiento es la
siguiente:

Funcionamiento Pruupuuto Gasto Real Diferencia

GOES

Otros servicios personales ~ 4.319,445 ~ 4,312,504 ~ 6.941
Servicios no personales 1.942.640 1,658,997 283,643
Materiales y suministros 661,460 647,011 14,449
Maquinaria y equipo 2,057,153 1,789,261 267.892
Transferencias corrientes 40,000 10,559 29,441

9,020,698 8,418,332 602,366

UNICEF

OtTOS servicios personales 1,351.360 950,440 400.920
Servicios no personales 296.640 40.517 256,123
Materiales y suministros 192,000 45,647 146,353

1,840,000 1,036,604 803,396

PNUD

Otros servicios personales 1,724,440 1,025.397 699,043
Servicios no personales 79,165 3,876 75,289
Materiales y suministTOs 21,000 11,999 9.001
Maquinaria y equipo 655,395 621,978 33,417

2,480,000 1,663,250 816,750

Inversion

GOES

Asignaciones globales 2,579,402 2,579,402
Tranferencias de capital 17,600,300 9,773,054 7,827,246

20.179.702 9,773.054 10.406.648

~ 33.520.400 ~ 20.891.240 ~ 12.629.160
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Nota 6. Blenes Adqulridoll con Fondos del PNUD

EI mobiliario, equipo y vehfculos adquiridos a traVl!s del convenio suscrito con el PNUD por un monto de
'190,080 han side registrados en cuentas de orden, debido a que segl1n las polfticas contempladas en el manual de
programas y proyectos de ese organismo, el tftulo de propiedad de estos bienes es conservado por el PNUD. EI monto
desembolsado por el PNUD al 31 de diciembre de 1991 para la adquisici6n de los mismos asciende a (621,918 y el
aporte de contraparte del GOES por este mismo concepto a (168,102.

Nota 1. Bienes Adquiridos con Fondos de SETEFE

EI FIS esU utilizando para el desarrollo de sus operaciones mobiliario y equipo de oficina por un valor de
(1,355,145 adquirido con fondos del proyecto «DGA-MIPLAN-Asistencia Financiera para Proyectos Sociales y
Productivos» financiado por SETEFE y que se ejecut6 previo a la constituci6n legal del FIS. Estos bienes esUn
registrados en cuentas de orden y se esU tramitando su traspaso legal en propiedad al FIS.

Nota 8. Impuestos

EI Fondo de Inversi6n Social de EI Salvador esU exento del pago de toda c1ase de impuestos, grav~menes 0 de
cualesquiera otras imposiciones fiscales vigentes 0 que se establezcan en el futuro, segl1n 10 establecido en su Ley de
Creaci6n, publicada en el Diario Oficial del 16 de noviembre de 1990, Decreto 610, Artfculo No. 28.

Nota 9. Cuentas de Orden

Acontinuaci6n se presenta un resumen de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 1991:

D1sponlbilldad de fondos asignados

GOES - Funcionamiento
GOES - Proyectos
PNUD
UNICEF

D1sponlbilldad para proyedos aprobados

Arrendamientos por utilizar
Documentos en garantfa de proyectos
Costos compartidos - PNUD

Donaciones por nciblr de activo fijo

GOES
PNUD
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( 9,146,349
61,100,500

816,150
572,333

36,091,919

109,155
5,460,940

100,960

1,141,419
720,916
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