
de Bangladesh, para facilitar la extenslóri del crédito. E1
Grameen Bank sirve a más de 1 .8 millones de clientes.

Esta es una estrategia importante y viable que se puede seguir,
si la meta principal de las instituciones financieras no conven-
cionales es estrictamente la provisión de los créditos que ne-
cesitan los pobres. Sin embargo, no todas las instituciones
financieras no convencionales se han limitado a proporcionar
acceso al crédito. Algunas, como las cooperativas de ahorro y
crédito, también quieren construir instituciones financieras al-
ternativas en las que la cartera de préstamo no esté dirigida
únicamente a la recuperación más rentable sobre su inversión,
con el fin de garantizar que las utilidades sean reinvertidas en
la comunidad. En lugar de hacer descansar la estrategia de la
reducción de la pobreza en el esfuerzo individual, estas insti-
tuciones se adhieren al principio de que la cooperación y la
organización son elementos esenciales en la eliminación de la
pobreza a largo pLazo. Así que, desde esta perspectiva, una
sociedad con las instituciones financieras comerciales se vería
corno simple contribución a las ganancias de los bancos co-
merciales, restándoles las utilidades potenciales y desviando
esfuerzos y capital para el desarrollo local sostenible. De esta
manera, una alianza con una institución financiera comercial
es vista como contraproductiva. Debido a que el capital, en la
mayoría de los casos colocado en instituciones financieras co-
merciales, es ortogado a grandes negocios ubicados fuera de
Ia comunidad, se pierden fondos potenciales para inversiones
en comunidades y, consecuentemente, desarrollo local.

B. Desde el lado comercial. el intens de las instituciones fi-
nancieras convencionales ha venido siendo estimulada por
evidencia comprobada de que las microfinanzas pueden ser
rentables. Debido a la creciente competitividad dentro del
rnundo de la banca comercial, muchas instituciones financie-
ras convencionales están buscando nuevos nichos en el mer-
cado. Un número de instituciones microfinancieras han
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mostrado que ellas pueden proporcionar servicios financieros
a las personas pobres en términos rentables y sostenibles. Por
ejemplo, en 1993, LPD en Indonesia cubrió 137 % de sus cos-
tos. resultando en un retorno de bienes return on assets de
7.4%. En Bolivia, Bancosol cubrió 103% de Ios costos, y el re-
torno de bienes return on assets fue de 1%.

La tecnología tradicional y la estructura de las instituciones
convencionales hacen que les sea difícil y costoso alcanzar es-
te mercado rnicrofinanciero en expansión. La creación de
alianzas y asociaciones con instituciones financieras no con-
vencionales, sin embargo, reduce la relación costo/beneficio
al entrar en este potencial mercado lucrativo. La industria de
las microfinanzas todavía espera la entrada de bancos comer-
ciales convencionales. Pero el éxito del Banco Dagang Bali en
lndonesia y la Financiera Calpia en E1 salvador y los pasos se-
guidos por el Banco Hatton en Sri Lanka, el Banco de
Desarrollo en Chile y Bancomer, eI segundo banco comercial
nlás grande en México, señalan la tendencia.

E1 método más simple y directo de los programas de micro-
crédito no convencionales para proporcionar este enlace es
prestar fondos de los bancos comerciales para prestarlo, a su
vez, a sus clientes individuales. Este tipo de alianza implica, a
los programas de microcrédito, obtener acceso al mercado de
los bancos comerciales locales como clientes corporativos, su-
jetos a todas las condiciones normales de clientes corporati-
vos. Además, el BMI podría estimular tales vínculos entre los
bancos comerciales y programas de microcrédito proporcio-
nando, específicamente, una línea de crédito a los bancos co-
merciales para ser dedicada a ofrecer préstamos a los
programas de microcrédito.

Los vínculos usualmente forjados con la asistencia de una
ONG como intermediaria para conectai programas entre ban-
cos y grupos de bajos ingresos son más complejos, pero mu-
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cho más generalizados. Cuatro modelos distintos de progra-
mas de vinculación en los países en desarrollo pueden ser de-
lineados de la siguiente manera 112:

Banco - Grupo de Bajos Jngresos de Auto Ayuda
GBIAA - ONG

En este modelo los bancos tratan directamente con Ios GBLAA.
La ONG, sin embargo, tiene un rol importante en el preenlace
así como en la etapa de postenlace. En la mayoría de estos ca-
sos, la ONG proporciona el entrenamiento inicial a los pobres
en el campo para ayudarles a organizarse en grupos de ahorro y
crédito. La ONG, a menudo, también proporciona algún apoyo
inicial para aumentar los recursos de los GBIAAS, Adicionalmente,
después del enlace inicial entre el banco y GBIAA, la ONG conti-
núa vigilando para asegurar que el GBIAA funcione satisfactoria-
mente. Este es el modelo de vínculo más común en algunos paiscs
del Tercer Mundo, por ejemplo en lndia.

Banco- GBJÁ4A

Los bancos proporcionan apoyo financiero a los GBIAA que
se han desarrollado casi espontáneamente sin asïstencia de
ninguna ONG. Los GBIAA inicialmente fueron forrnados sobre
la base de una actividad y/o problema común y posterior-
mente, entran en actividades de crédïto y ahorro. Esta es una
pequeña variante del modelo anterior. Como se puede espe-
rar, por supuesto, los casos de tales vínculos sïn ninguna ayu-
da externa no son muy comunes.

Banco- ONG - GBL4A

La ONG toma el rol de intermediaria financiera entre tos ban-
cos comerciales y un número de GB1AA. La ONG acepta res-
ponsabilidad contractual con el banco para el repago de los
préstamos de aquellos grupos nutridos por ésta. De esta ma-
nera, proporciona apoyo indirecto de enlace a estos GBIAA.
Este modelo de vínciilo es muy común.
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Banco - ONG/GBL4A - individuos

Una combinación del concepto de enlace GBIAA y programas
de crédito ha emergido recientemente como un cuarto mode-
Io. En este caso, los préstamos son dados directamente a los
miembros del grupo individualmente, no al grupo en conjun-
to. Además, los préstamos no se vinculan directamente con
los ahorros del grupo. En su lugar, los préstamos se extienden
únicamente para invertir en actividades de crédito que gene-
ren ingresos. Los GBIAA y la ONG ayudan al banco a identifi-
car, preparar las solicitudes de préstamos, a monitorear y
supervisar las recuperaciones de los préstamos.

Para El Salvador, el tercer modelo de enlace, Banco - ONG -

GBIAA es, tal vez, el modelo más exitoso y común. Esto es,
en parte, debido a las limitaciones de entrada al sector formal,
que hace necesario para las ONG utilizar a los bancos para los

ogramas de ahorro, así como otros servicios que no pueden
oporcionar legalmente. Por ejemplo, el Banco Salvadoreño
abaja como fiduciario de Care, y Fedecaces tiene un arreglo

el Banco Agrícola Comercial que les permite proveer servi-
de transferencias de dinero de Ios EUA y Canadá hacia E1

ador. La conexión Banco - ONG - GBIAA es también ven-
sa como paso preliminar para Ia transformación de una

NG a un banco formal especializado en micro crédito.

CAP1TAIJZANDO AL SECTOR FINANCIERO

NO CONVENCIONAL

carencia de capital constituye uno de los obstáculos crucia-
que encuentran las instituciones financieras no convencio-

Sin un capital adecuado, estas instituciones financieras
ueden expandir sus portafolios suficientemente para man-

la sostenibilidad. Estas limitaciones del capital restringen
amente la habilidad de las instituciones financieras no
ncionales para servir a un número rnayor de personas.
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Hay que tomar en cuenta que una vez que se ha establecido
un fuerte capital de base, estas instituciones no sólo pueden
desarrollar opefaciones y cartera de préstamos, sino también
pueden elevar exitosamente, por ellos mismos, fondos comer-
ciales sin asistencia. Asi, es importante explorar e implementar
las estrategias de capitalización.

Capitalizar una institución es un proceso largo. Las institucio-
nes de microcrédito fuertes en los países en desarrollo han
mostrado que, luego de cinco a siete años de operación, pue-
den lograr niveles de tamaño y eficiencia que las habilite para
cubrir sus costos financieros y de operaciones sin subsidios
adicionales Comúnmente, las instituciones financieras no
convencionales tienen que pasar a través de una serie de difi-
cultades y errores antes de construir una cartera adecuada y
un volumen de servicios con esa caracteristica, habilitándolas
para mantener niveles de 9peración sostenibles.

A. La movilización de ahorros de los clientes es la base más
obvia para capitalizarse. Sin embargo, una variedad de otras
estrategias y servicios a menudo es requerida para capitalizar
a las instituciones financieras no convencionales. Estas institu-
ciones, generalmente, se basan en préstamos, donaciones y/o
préstamos a bajas tasas de interés de las fundaciones, agencias
de ayuda multi y bilaterales y del gobierno para capitalizarse,
particularmente, durante los años de formación de la institu-
ción. Con el fin de alcanzar sostenibilidad de largo plazo, se
deberán buscar estrategias adicionales. Entre estas están: ser-
vicios que subsidien a otros, buscar garantías para los présta-
mos, préstamos con tasas comerciales o arriba de éstas, e
inversiones equitativas por los bancos comerciales e institu-
ciones financieras.

B. Pese aI hecho de que las instituciones multilaterales tienen
la capacidad de trabajar directamente con el sector privado sin
intermediarios gubernamentales, a muchas se les prohibe ha
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cerlo por estatutos. Estas Instituctones multinactonales debe-
rán desarrollar regtas más flexibles con eI fin de una mejor
atención a las necesidades de capital del sector microfinancie-
ro. Un ejemplo cle un promisorio nuevo acercamiento es el
Fondo de Inversión CGAP, un facilitador de préstamos finan-
ciado por el Banco Mundial. Este proyecto piloto emplea un
criterio de conducta transparente y apunta a seleccionar insti-
tuciones microfinancieras atractivas para financiar directamen-
te. Con una flexibilidad creciente, los fondos multinacionales
pueden actuar como intermediarios para préstamos de fuen-
tes comerciales y promover varios instrumentos para los mer-
cados de capital con el fin de levantar fondos para los
programas de microcrédito 104

C. Para asegurarse capital suficiente, algunas instituciones mi-
crofinancieras han establecido vinculos con mercados interna-
cionales dc capital. Así, por ejemplo, inversionistas de
Bangladesh, ecuatorianos, paraguayos, peruanos y norteame-
ricanos han comprado instrumentos de deuda respaldados
por la promesa de repagar pequeños préstamos principalmen-
te de mujeres pobres. En Bangladesh, el Banco Grameen ha
emitido localmente bonos comparables a los bonos de corpo-
raciones. La Fundación Paraguay para el Desarrollo y la
Cooperación, en 1995, íue la primera institución paraguaya sin
fines de lucro en vender bonos aceptables y seguros para fi-
nanciar su cartera de préstamo para la microempresa.
Bancosol, una institución boliviana microfinanciera, emitió
certificados de depósito CD en los Estados Unidos, en 1994.

D. La inversión privada es una valiosa fuente potencial de ca-
pital. Pero se necesita con urgencia información financiera con-
fiable para atraer tales fondos. La mayoría de las instituciones
financieras no-convencionales sufren de inadecuados y, a ve-
ces, la ausencia total de sistemas de contabilidad que desalien-

la inversión. Muchas instituciones de microfinanzas no
pueden proporcionar Ia información básica, tales como sus

Crëthtos para Jos sectores populares en E1 Sakadar



costos administrativos anuales o el monto de su cartera y su
morosidad. Los inversionistas privados quieren ser capaces
de ver los libros antes de decidirse a arriesgar su dinero.
Aun los donantes públicos están crecientemente indispuestos
a proporcionar dinero a una institución que no puede res-
ponder por sus fondos. Los reportes financieros no propor-
cionan acceso directo a los fondos, más bien, aclaran dudas
de las inversiones volviendo a las financieras no convencio-
nales rnás transparentes y confiables para los potenciales in-
versionistas 105

E. Otro método para obtener capital necesario para las ONG
solas o juntas erì sociedad con otros grupos es convertirse
en una institución financiera con fines de lucro con represen-
tación de los inversionistas en la directiva. Por ejemplo, hay
fondos especiales equitativos con inversioriistas representa-
dos en la directiva, como el Fondo Gateway, donde la ONG
Acción Internacional moviliza inversiones cornerciales para
sus afiliados y Profound, un fondo de inversión con fines de
lucro que proporciona acciones ordinarias y cuasi ordinarias
a ias intermediarïas financieras comerciales latinoamericanas
especializadas en servicios financieros a pequeñas y micro-
empresarios.

El reto en gobernar tales instituciones es hacer malabarisrno
con las diferentes motivaciones y expectativas de los diferen-
tes tipos de ínversionistas que atraen: los inversionistas co-
merciales quieren maximizar Ias ganancias, las instituciones
de apoyo que traen asesorîa técnica, tales como Acción y
Calmeadow, quieren mantener la misión de la institución; por
su parte los inversionistas rnultilaterales, como el Banco
lnteramericano de Desarrollo y la Corporación Financiera
Internacional, los donantes y Ia mayoría de personajes infìu-
yentes a nivel Iocal que no son inversionistas; quieren un lu
gar en la directiva.
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4. FORMAIIZAR EL SECFOR FINANCIERO NO CONVENCIONAL

Existe tanto la necesidad corno eI consenso crecientc de ex-
tender eI rol de la Superintendencia con el fin de incluir la su-
pervisión de las instituciones financieras informales, que
llenen ciertos criterios preestablecidos. E1 objetivo es recono-
cer instituciones financieras intermedias que puedan resolver
las necesidades de crédito de la abrurnadora mayoria de Ia po
blación -particularmente los sectores de bajos ingresos a quie-
nes cl sector forinal no atiende hasta el momento. Este nuevo
tîpo intermediario de institución financiera llenaría la brecha
actual entre las instituciones financieras informales y una fi-
nanciera o banco autorizado por la Superintendencia con un
capital inicial mírlimo de 25 y 50 millones de colones respecti-
vamente.

E1 reconocimiento y la supervisión por la Superintendencia pre-
supone una operación transparente e independiente de esta íns-
titución. En su articulo La Autonomía del Banco Central, Raúl
Moreno y Roberto Góchez presentaron los elementos necesarios
para garantizar la independencia efectiva de la Superíntendencia
del Sistema Financiera. Se incluye lo siguiente:

[1] Aplicar al superintendente del Sistema Financiero, al
Consejo Directivo y asesores los criterios... de reconoci-
da competencia técnica y honorabilidad... [2] Eliminar el
vínculo institucional entre el BCR y la SSF... [31
Garantizar que el presupuesto de la SSF no se cubra con
fondos del BCR... [4] Mejorar las labores de inspección y
fiscalización... [5] Profundizar y modernizar las labores
de auditoría de la Superintendencia para garantizar que
Ia inforrnación proporcionada por las instituciones fisca-
Iizadas se apegue a su realithd financiera ... F6] se vuel-
ve urgente la observancia y el cumplimiento del Sistema
Financiero de las disposiciones legales en materia de
créditos relacionados 1O
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El reconocfmlento y La supervisión de las no convencionales por
la Superthtendencia, podría producir muchos beneficios para el
funcionamiento de éstas, entre los que se pueden señalar:

* Proporciona acceso a las líneas de crédito del BMI; así su-
perarían las actuales limitaciones de capital. Por ley, el BMJ
únicamente ofrece líneas especiales de crédito a las institu-
ciones financieras formales.

* Permite captar ahorros, añadïendo de esta manera un servi-
cio valioso y necesario, constwyendo, al mismo tiempo, ca-
pital interno.

* Permite Ia captación directa de dólares y otras monedas en-
viadas como remesas familiares desde el extranjero. Las re-
mesas representan la mayor fuente singular de ingresos de la
economía salvadoreña, así como una importante fuente de
ingresos para los sectores de bajos ingresos. De tal manera,
la captación de remesas habilita a las instituciones de micro-
finanzas IMF acceder a un mercado potencial e inmenso
para capitalizarse con los ahorros y con los cobros por los
servicios de transacción. Mas aún, a las IMF cuya misión es
la inversión comunitaria y el desarroll. también, se les faci-
litará la oportunidad de impactar a los receptores de las re-
mesas para promover estas metas.

* A1 legitimar a las instituciones, se incrementa su habilidad
para atraer clientes potenciales. Una vez más, esto presu-
pone cambios importantes en la Superintendencia para ase-
gurarse contra fraudes y estafas. Esto se vuelve más
necesario debido al reciente escándalo alrededor de In-
sepro-Finsepro.

* Permite establecer operaciones estándares con regulación y
supervisión apropiada para las estructuras particulares de las
IMF y la administración de carteras de micropréstamo con el
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ffn de salvaguardar al cortsumidor contra el fraude y ta esta-
fa, así corno para alentar la prornoción de las instituciones fi-
nancieras que ofrecen crédito a los pobres.

* Fortalece su capacidad de acceder al capital comerciat con
el propósito de satisfacer la demanda potenciaL

* Incrementa las perspectivas para la sostenibilidad de largo
plazo.

Todavía hay una resistencia sustancial a la idea de parte de la
Superintendencia salvadoreña. Se sienten abrumados por sus
obligaciones actuales. Los esfuerzos por controlar las numero-
sas instituciones financieras no convencionales con cantidades
de capital relativamente pequeñas, por Ia Superintendencia,
requeriría, realmente, mas recursos financieros y humanos.

Sin embargo, pese a que en E1 salvador no se han diseñado
criterios, existen antecedentes de este tipo en varios países en
desarrollo, tales como Bolivia, Perú, Ghana y Kenya. Así, por
ejemplo, Ia Superintendencia Boliviana de Bancos, pide a
Bancosol, un Banco cornercial para la microempresa cstable
cido en 1992, operar baio Ios mismos estándares de los bancos
tradicionales pero con una clasificación de riesgo y reglas de
documentación para préstamos más simples. Adernás, con eI
fin de estimular la creación de nuevas instituciones microfi-
nancieras, Bolivia ha iniciado la autorización de nuevos tipos
de intermediarios, fondos financieros privados FFP. que tie-
nen la misrna reserva y reglamentos de solvencia de los ban-
cos peío con requisitos mínimos de capital inicial 107*

Además, las conferencias internacionales han comenzado a
proponer soluciones alternativas. Por ejemplo, en abril de
1996, Acción Internacional patrocinó una conferencia sobre la
regulación de las instituciones financieras que reunió a 21 fun-
cionarios de alto nivel de las instituciones reguladoras de los
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bancos en 15 países Latinoamericanos y los Estados Unidos,
junto con 200 profesionales del desarrollo para discutir y eva-
luar soluciones tentativas.

Además, como se propuso en la cumbre Internacional del
Microcrédito en Washington, D.C., los comités internacionales
podrían desarrollar modelos legislativos diseñados para ase-
gurar tanto la integridad de los programas y minimizar las ba-
rreras burocráticas. Pese a que este modelo provisiónal de
código no tendría respaldo de autoridad los códigos serían
muy persuasivos para los funcionarios salvadoreños y legisla-
dores porque representan el consenso de la opinión de ex-
pertos, tanto teóricos y prácticos, incorporando la experiencia
de múltiples países.

El clima político y socioeconómico nacional e internacìonal es
particularmente oportuno para presionar por reformas que
amplíen el rol de la Superintendencia para supervisar y regu-
lar a las instituciones financieras informales. Actualmente hay
varios factores que pueden presionar para conseguir tales re-
formas, incluyendo:

1. La subcomisión de créditos de la Comisión Nacional para la
Micro y Pequeña Empresa Conamype. Conamype es una
comisión nacional establecida por el Presidente de la
República y presidida por el vice-presìdente para promover
la micro y pequeña empresa. Ellos han establecido una
subcomisión para atender direcamente Ia formación de

que mejoren el acceso al crédito para este sector.

nlanco de la Microempresa LBM es una esfuerzo de
es públicas y privadas en E1 Salvador vincula

.ui microempresarial que comenzó en 1995. E1
de la LBM es contribuir aI reconocimiento so-

co que tiene la microempresa como sector, in-
Ios planes y estrategias nacionales, recomendar
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propuestas para su desarrollo, esttmular sus procesos de
modernización, y desarrollo su potencial de talento einpre-
sarial, entre otros objetivos8.

3. El cambio en la composición de las fuerzas políticas en E1.
Salvador con las elecciones de marzo del 1997 anunciando
la evolución a un sistema multipartidario. La oposición ob-
tuvo rnas diputados en la Asamblea Legislativa y, de esta
rnanera, hay un halance de poder más equilibrado.

4. E1 reciente escnda1o financiero en El salvador ha obligado
a la formación de un comité especial legislativo para pro-
poner reformas a la superintendencia y al sistema financie-
ro, y generan un arnbiente propicío a reformas.

5. El enfoque mundial sobre rnicrofinanzas, demostrado por el
creciente apoyo a los prograrnas por la cooperaciónthter-
nacional, la Curnbre del Microcrédito en Washington íIiC.,
en febrero de 1997, y la cobertura de la prensa. internacio-
nal sobre los esfuerzos exitosos de rnicrocrédiro.

Para el éxito en la planificación y la implementación, se re
rá un proceso de concertación con, por lo mnos, ls S

ientes actores, con el fin de fijar patrones y normas
jijLiblfi i li ;c lA
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La Superintendencia.
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Representantes de las ON4wtci1ita,1sènIlös fìnuncic-
ros y otros que traban ont mcdit en El Salvador..
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Representante de itistitucionesftttañcieras formales, parti
cu1ar.nei±eivancieraCalpia. upa financiera dedicacla a hs
microfinanzas. La historia deFtito.en su:organición vau

CrditoparaLos setes popuiares n E SaKdoi



torización de la Superintendencia ofrece un precedente va-
lioso para la expansión del papel de la Superintendencia a
diferentes instiwciones.

* Comisiones legislativas y judiciales/legislativas que investi-
gan aspectos relacionados con el sistema financiero y pro-
ponen reformas al marco legal y a las instancias reguladoras
del sistema financiero.

Adicionalmente, ería valioso incluir participantes de otras ins-
tancias, que podrían servir como consejeros y/o apoyos finan-
cieros del proceso:

* Agencias de Cooperación Internacional ej. BID, GTZ,
Génesis, Fommi, AID 109*

* Superintendentes y otros !epresentantes de países quienes
han estado involucradoc el proceso de establecimiento
de los requisitos para autorizar a instituciones financieras in-
termediarias, tales como Perú y Bolivia.

* Agencias especializadas en Microfinanzas ej. Acción
Internacional; Calmeadow; Microfinance Network, Finca

Algunas de las consideraciones cJaves para planificar la super-
visión y patrones reguladores en El Salvador incluye:

* Requisitos de CapitalMínimo: La importancia social de alen-
tar las microfinanzas proporciona un argumento razonable
para fijar requisitos minimos de capital más bajos en ésta
área. Por otro lado, los reguladores deberían reconocer que
la mayoría de instituciones de microfinanzas IMF no tie-
nen propietarios privados con los fondos necesarios para in-
yectar rápidamente fondos frescos cuando sean necesarios.
Esta última circunstancia debería ser considerada para fijar
normas de capital adecuadas.
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* Alcance reguladon A lo largo del mundo, la mayoría de las
MF no captan depósitos de! público. Unicamente aque!las
IMF salvadoreñas que opten por !a movilización de ahorros
serán reguladas por la Superintendencia debido a que la
protección del ahorrante es la razón principal de la vigilan-
cia pûb!ica.

* Medédas de protección de cartera no contencionales Las
medidas de protección de cartera necesitan ser adecuadas a
!a rea!idad de !as microfinanzas. Por ejemplo, !a irnposición
automática de altas provisiones sobre préstamos sin garanti-
as vo!vería a las microfinanzas imposibles, ya que la mayo-
ría de prestatarios de las IMF no pueden proporcionar
garantías convencionales. Adicionalmente, las regulaciones
deberían minimizar la carga burocrática para simplificar la
documentación sobrc préstamos, máximo una página, y
los proceclimientos para la aprobación de créditos porque la
viabilidad de !as IMF depende de 1s bajos costcs en el pro-
cesamiento de pequeños préstamos.

* F!exébilidad: La revisión caso por caso de los préstamos no
sería práctica. Los reguladores deberán ser flexibles y consi-
derar alternativas, tales como: a confianza en el comporta-
miento lìistórico de !a cartera, b Ejemp!os estadísticos de
saldos deudores, o c Enfocar en la administración de siste-
mas de información y política adecuadas -incluidos incenti-
vos para el personal- para tratar los sa!dos deudores.

* Se8uimiento de la cobranza/calidad de los bjenes Las carte-
ras de micropréstamos muestran con frecuencia bajos por-
centajes de mora, pero ms volátiles que !as carteras de los
bancos comerciales. Debido a ello, el seguimiento a la co-
branza y los resultados son especialmente cruciales para las
IMF quienes deberán darle seguimiento a los préstamos ven-
cidos con más dinamismo que la banca convencíonal.
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* Protecc6n al deposaante Protección míntma al depositante
para promover la confianza en todas las instituciones finan-
cieras que reciben depósitos, incluidas las instituciones que
trabajan con microcréditos. La protección deberá incluir se-
guros para los ahorrantes con un reembolso rápido en caso
de fraude y/o insolvencia.

* Lfmites en las tasas de interes: Las IMF tienen costos más al-
tos que los bancos convencionales de manera que las tasas
de interes necesitarán ser más altas que las instituciones
convencionales con el fin de cubrir los costos administrati-
vos fl°. Cualquier límite impuesto deberá reconocer la reali-
dad de los micropréstamos.

* Conducta Financiera: Se deberán hacer ajustes para res-
ponder por el efecto de los subsidios en la historia de la
conducta financiera.

* Requerimientos de liquidez Las IMF estn expuestas a altos ni-
veles de riesgo de su Iiquidez. Los factores ocasionales influ-
yen en la mayoría de sus clientes quienes tienden a depender
de donantes impredecibles. Las responsabilidades tienden a
ser de corto plazo. Las normas de liquidez pueden estar vin-
culadas a su rápida disponibilidad en los mercados locales.

* Fstructura interna de la Superintendencia: A1 desarrollarse la
industria de las microfinanzas en diferentes países, la evolu-
ción de las superiritendencias aparece con nuevos métodos
para regular las IMF. Algunas están creando departamentos
especializados de IMF. Una altemativa temporal menos costo-
sa en E1 Salvador puede ser contratar expertos en operacio-
nes con IMF para hacer las revisiones.

* La vigilancia efectiva es crucial. En la mente de la mayoría
de salvadoreños, el fraude bancario está muy presente debi-
do al reciente escándalo que involucró a lnsepro-Finsepro.
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Desafortunadamente, tal como Acción señala, el origen al
truista de la mayoria de las IMF no las protege contra el frau-
de. Las IMF deberán desarrollar procedimientos de
auditorías internas, revisados por la Superintendencia usan-
do técnicas, tales como monitoreos a nivel de los clientes al
azar111. Más iiïiportante, los reguladores deberán tener la vo-
luntad, autoridad e independencia política para proteger aI
consumidor a través del sistema financiero total -institucio-
nes financieras intermediarias, financieras y bancos impo-
niendo rigurosas sanciones sobre instituciones fraudulentas
y/o insolventes. Las mejores regulaciones son inútiles sin la
determinación e integridad para reforzarlas.

La inclusión de las instituciones financieras no convenciona-
les dentro del sistema financiero formal salvadoreño podría
aliviar, pero no eliminar, el problema de la exclusión masiva.
La mayoría de las ONG y otros programas de crédito dirigen
sus programas de crédito hacia la microempresa urbana; lue-
go los beneficiarios principales serán microempresarios, par-
ticularmente dentro del área metropolitana de San Salvador.
Un problema de solución más difícil se enfrenta para resol-
ver las necesidades de crédito de los productores agrícolas
de bajos ingresos, que representan cerca del 50% de la po-

Lación.

un reciente seminario dedicado a los problemas del crédito
l para la agricultura, representantes de los pequeños agro-

ores y cooperativas identificaron a las ONG como rnás
iadas que cualquier otra institución para proporcionarles

al crédito. Ellos tienen mas fé tanto en el deseo y la ha
ð de las ONG que en el actual sector financiero formal.
productores agrícolas son muy pesimistas sobre las opor-
des para que un banco estatal de desarrollo sirva a sus
dades. Realmente, su pesimismo es reforzado por la ten-

.ia muy clara del BFA a reducir la ayuda a las cooperativas
ueños productores. Autorizar a las ONG intermediarias



podra ser extremadamente útll para estimularlas para que jun-
ten recursos con el fin de formar un tipo de banco de desarro-
llo agrícola en una aproximación integrada para servir al sector
rural. el cual, pese a sus necesidades, está muy descuidado.

5. Fortaleciinlento a la estructura de cooperativas
de ahorro y crédlto

Las instituciones cooperativas de ahorro y crédito forman par-
te de la historia finariciera salvadoreña. Dependen del Instituto
Salvadoreño de Fomento Cooperativo -Insafocoop- que es la
institución que controla y supervisa a dicrsos tipos de coope-
rativas, salvo las agropecuarias. Como sector, existen aproxi-
madamente unas 60 cooperativas de ahorro y crédito
activas , que si bien es cierto realizan operaciones financie-
ras de captación y de créditos, se encuentran restringidas para
su desarrollo, Jado que dependen de los que sus respectivos
asociados coloquen en eilas.

Dentro de esta limitación, el sector cooperativo no se encuen-
tra integrado ai sistema financiero formal, lo cual le genera di-
ficultades para su desarrollo dado que no puede acceder a
fondos del BMI o dei BCR para poder convertirse en institu-
ciones de primera línca. en el estricto sentido de la paiabra.
Para posibilitar este aspecto, es conveniente la creación de
una superintendencia de cooperativas, habicki cuenta de que
sus activos no son nada despreciables, se calcula que llegan a
unos 450 millones de colones en total, provenientes de los
aportes de sus asociados .

En otras palabras, con el hecho mismo de dinamizar a las co-
operativas de ahorro y crédito, se estaría generando un nicho
de mercado propio y muy cercano al de los microempresarios
de subsistencia, por Io tanto, sería prudente capacitar desde
ya a dichas cooperativas en cuanto a tecnologías adecuadas
de microcrédito.
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6. Estableciiniento de cuotas y/o establecer un acta de
reinversión comunitaria

La economía de libre mercado Iia fallado en proporcionar el
acceso necesario al crédito para personas de bajos ingresos.
Este fracaso es derivado de las prácticas seculares de las insti-
tuciones financieras convencionales que rechazan prestar di-
nero a las comunidades de bajos ingresos, mientras que, al
mismo tiempo, aceptan sus depósitos. Además de los factores
psicológicos y sociales que han inducido a Ios banqueros una
profesión usualmente muy tradicional, de enfocarse sobre
préstamos a instituciones y personas de su mismo círculo a la
exclusión de grandes segmentos de la población salvadoreña,
los banqueros tienen una justificación económica racional pa-
ra sus prácticas de descalificar. Los bancos por razones pura-
mente de rentabilidad prefieren hacer pocos préstamos de

ontos elevados en lugar de muchos micro préstamos porque
ay menos costos en la administración y supervisión de un
réstamo grande.

ir superando este fracaso del mercado, hay necesidad de
iones afirmativas del gobierno para asegurar acceso equita-

al crédito para todos los segmentos de Ia población, par-
ilarmente los sectores de bajos ingresos y agrícolas
luidos actualmente de tal acceso. Basado en su historia pa

y aquella lógica económica, no se puede esperar que los
os inicien, de repente, a proporcionar acceso suficiente

tener un incentivo para hacerlo. Entonces, el Estado debe-
ðar un impulso a los bancos para proporcionar el acceso
esario al crédito a los sectores excluidos del mismo, imple
tando cuotas o subsidiando Ios préstamos directamente.
Estados podrían requerir que las instituciones financiei*as
an un cierto porcentaje cuotas de su cartera de préstamo

sectores de bajos ingresos como un prerrequisito para
y/o mantener licencias.
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Esta responsabilidad básica del gobierno de asegurar que las
instituciones financieras proporcionen acceso iusto al crédito
ha sido reconocida en !os paîses desarro!lados. De modo que
la legislación norteamericana fue modificada creando e! Acta
de Reinversión Comunitaria ACR. Como las agencias super-
visoras financieras norteamericanas señalaron en su publica
ción de !as reglas propuestas para normar el ACR: El
propósito de Ias regulaciones de la ACR es implementar la
obligación continua y afirmativa de las instituciones financie-
ras reguladas de ayudar a resolver las necesidades de crédito
de sus comunidades, incluyendo comunidades de bajos y mo-
derados ingresos, consistente en operaciones confiables y se-
guras y proporcionar guías de cómo !as agencias valoran la
actuación de las instituciones para cumplir con esa obliga-
ción . De esta manera, las instituciones financieras dentro
de !os Estados Unidos tienen que demostrar que un porcenta-
je de sus préstamos son proporcionados a los miembros de !as
comunidades de bajos y medianos ingresos. Aún más, si están
recibiendo depósitos en un área de bajos recursos tienen que
reinvertir en esa comunidad ya que de allí están recibiendo
fondos. Muchas instituciones comerciales han comenzado a
dar donaciones y/o a depositar fondos en bancos comunales
de desarrollo y cooperativas de ahorro y crédito, cuando ellas
mismas no pueden proporcionar suficientes créditos para per-
sonas de bajos y medianos ingresos como una forma de cum-
plir con sus obligaciones del ACR.

E1 Estado está otorgando a las instituciones financieras forma-
!es una !icencïa especial para negociar, permitiéndo!es tener
un o!igopo!io monopo!izar el mercado porque ésta es una li-
cencia limitada -no cua!quiera que desee hacer dinero de esta
manera está autorizado para hacer!o. E! gobierno tiene una
obligación para regu!ar y supervisar ¡os bancos ya que están
captando fondos púbiicos con el fin de prevenirlos de defrau-
dación al público. E! gobierno también coopera internacional-
mente en la regulación de bancos para prevenir el lavado de
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dtnero. En consecuencia1 ttene La autoridad soberana, debera
escoger hacerlo, para establecer patrones mínimos de equidad
para las institucjones financieras autorizadas, en forma de cuo-
tas, con el propósito de asegurar acceso justo al crédito.

Una fuente importante de ingresos en E1 Salvador son las reme-
sas. Las remesas involucran principalmente la transferencia de
dinero de los salvadoreños de bajos ingresos en el extranjero a
los de bajos ingreso en sus pueblos. Las instituciones financieras
no reguladas no están autorizadas para captar divisas. De modo
que el gobierno salvadoreño está autorizando únicamente a que
los bancos, financieras y casas de cambio tengan ganancias co-
mo resultado de estas transferencias. Es particularmente irónico
que estas mismas instituciones no tengan obligación de propor-
cionar acceso a! crédito a estas comunidades y personas de ba-
ios ingresos. Las cuotas podrían resolver este problema que no
sólo niega la oportunidad para que Ias personas de bajos ingre-
sos mejoren sus propias condiciones económicas, sino, también,
obstaculiza el desarrollo económico de toda la nación.

El primer paso para promover esta estrategia seria un estímulo
para la transparencia pública. Por ejemplo, históricamente en
los EUA, antei-iormente a la creación del ACR, había suficientc
transparencia en la cartera de préstamo de cada banco para que
los reguladores pudieran ver no únicamente de dónde llega el
dinero sino, específicamente, hacia dónde va. Fue únicamente
después de que !as personas tuvieron acceso a la información
real que presenta el nivel de exclusión que existía, que comen-
zaron a movilizarse pai-a crear el ACR. Adicionalmente, sin el
acceso del público a tal información, cl monitoreo para el cum-
plimiento de las regulaciones sería imposible.

Sin embargo, pese a que teóricamente un sistema de cuotas
seria equitativo y promovería el desarrollo, en E1 Salvador, Ias
posibilidades están en contra de su implementación en un fu
turo cercano. Desde un punto de vista práctico, Ia tendencia
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mundial es hacia limitar e1 control del gobierno. El FMI y el
BM han presionado por una menor intervención del gobierno,
ver discusión en al principio de este capitulo. La agenda po-
lítica que prevalece en E1 Salvador es el neoliberalismo. Como
consecuencia, es poco probable que un sistema de cuotas sea
adoptado en un futuro cercano. Sin embargo, es totalmente
factible, particularmente a la luz de! reciente escándalo
Insepro-Finsepro, que se presione para la transparencia y re-
velación púb!ica en las transacciones bancarias.

7. Establecinilento de un banco de desarrollo

Ante las dificultades y limïtaciones que la Mype tïene para po
der acceder al microcrédito, es prudente crear instituciones
públicas especializadas para poder atender sus requerimientos
de una forma oportuna y adecuada.

Esta es una necesidad que no es sentida únicamente por la
Mype, sino que se encuentra difundida entre todos los empre-
sarios, independientemente del tamaño o del sector económi-
co. Ya se mencionó la desatención en la que se encuentra el
sector agropecuario, pero, también, otros se encuentran in-
conformes con lo que está aconteciendo. Así, se tiene una se-
rie de casos concretos en donde las empresas se han visto en
la necesidad de recurrir a la búsqueda de créditos internacio-
nales con la finalidad de incrementar sus tamaños de planta.

Con la liberalización del mercado financiero, que es concor-
dante con el esquema neoliberal, se ha privilegiado la autorre-
gulación que contienen la leyes del mercado, por sobre las
regulaciones directas que permiten las leyes. Este aspecto po-
sibilitó que, durante el período comprendido entre 1992 y
1996, e1 sector financiero fuera el que presentara las tasas de
crecimiento más altas de toda la economia, con tasas prome-
dio cercanas al 15% anual; por otra parte, al no haber disposi-
ciones que regulen la forma de otorgamiento del crédito, éste
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se orientó prlridpalrnente a favorecer sectores especulativos y
los servicios. descuidando los sectores productores de bienes
materiales. ubicados en el agropecuario y la industria; de igual
manera, no han atendido con agilidad y eficiencia los requeri-
míentos de la micro, pequeña y mediana empresa.

Acorde con dicha teoría, el SFF no cuenta con una política cla-
ra para financiar proyectos de inversión productiva de largo
plazo, arríba de los quince años. Por eiemplo, la íábrica de ce-
mento Cessa, con La finalidad de duplicar su capacidad de
producción, que fue terminada en 1997, tuvo que realizar una
inversiõn de $84 millones USD, de Ios cuales $44 millones se
los prestó la que es un organismo del Banco Mundial,
otra parte de la inverión será financiada través de la venta de
acciones y también la IFC será socio accionario; también está
el caso de la fábrica Hilasal que en 1996 firmó un crédito por
arriba de $1.o millones con la institución financiera inglesa
Commonwealth Development CorporationlL6 -CDC- con la fi-
nalidad de implantar mejoras técnicas en las instalaciones, in-
crementar la capacidad productiva, además la CDC ha
manifestado su deseo de seguir invirtiendo en otras empre-
sas, específicamente en aquéllas que deseen iniciar progra-
mas de expansión de capital o de reestructuración financiera,
para lo cual dispone de $40 millones para el período
1997-2000; como tercer caso, está La situación de Ia fábrica
Bon Appetit, que se ha asociado con el brazo financiero del
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, que es la
Corporación Interamericana de Inversiones7 -CII- con un fi-
nanciamiento de c17.6 millones, para invertir en maquinaria
nlás moderna; además, el BID abrirá una ventanilla de crédi-
tos de i6o milloncs para eI sector privado salvadoreño e in-
ternacional interesado en invertir en el sector eléctrico e
infraestructuni.

A partir de los casos mencionados, se puede inferir que eI SFF,
al estar actuando acorde con las leyes del rnercado, otorga
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préstamos con condiciones que no son competitivas, al tomar
en cuenta el mercado internacional de capaitales, situación
que va en detrimento de las posibilidades de lograr alguna
ventaja para insertarse adecuadamente en el proceso de glo-
balización. Así se tiene que, en 1997, la tasa a que presta el
SFF no ha sido inferior al 17% y, al tomar en cuenta las comi-
siones, la tasa no ha estado por abajo del 20%, mientras que
en el mercado internacional, las tasas con todo y cornisiones
no sobrepasan eI 1O%. En este caso, las empresas prefieren
buscar créditos en el exterior para sus proyectos de inversión,
dado que, de entrada, tienen un ahorro de por lo menos de un
1O% en la tasa de interés.

Las MYPE no cuentan con las rnismas fadlidades que la gran
empresa para salir a buscar créditos en el exterior en condi-
ciones económicas bonancibles a sus conveniencias; de allí
que sea una responsabilidad pública, a través de la creación
de una banca de desarrollo, que atienda los requerimientos
que tengan. Este aspecto hay que analizarlo desde varios pun-
tos de vista, que van desde los económicos hasta los sociales,
sin descuidar que, también, representa un elemento de estabi
lidad socio.económica.*
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AnexoB
- El Salvador: Ganancias e impuestos sobre la renta de lo

BmCOS
1995 1996 1995 1996 1995 1996 19

1 Agrlcola Comercia!
2 Cuscatlán
3 Satadoreño
4 Comerdo
5 Desarrollo
Sub total más grandes
6 Cresa
7 Bnacasa
8 Nlorromet
9 Hipotecario
10 Muftivalores
11 Bancorp
12 Unibanco
13 Capital
14 Prcm,ica
15 Cithank
Total baneos 1 a 15

167.9 210.6
182.1 210.1
121.1 138.8

67.6 62.3
56.9 50.9

595.6 672.7
46.1 50.2
44.8 51.3
42.2 36.6
26.5 5.3

4.7 13.0
2.6 3.8
5.7 13.7
2.1 6.3
48 -2.0
10.0 138

779.5 864.7

EINANCIERAS
l6Atlacatt 34.5 27.2
llcredornatic 14.3 19.8
l8Finsepro 2.6 7.8
l9Fincomer 0.6 0.5
Tolal tnancìeras 16 a 19 52.0 55.3

Total bancos y llnancieras 831 .5 920.0

2.0 22.1 l.19% l0.49% 8
20.8 28.9 ll.42% 13.76% 83

8.8 15.9 7.27% 1l.46% 35
4.6 4.1 6.80% 6.58% 18
4,9 0.9 8.61% 1.77% 19

41.1 71.9 6.90% 10.69% 164
5.3 5.1 1l,50% l0.16% 21
4.7 6.1 lO.49% l1.89% 18
4.1 0.5 9.72% 1.37% 16
0.2 0.1 0.75% 1.89% 0
0.8 0.6 17.02% 4.62% 3
0.2 0.1 7.69% 2.63% 0
0.9 1.6 15.79% 1l.68% 3
0.0 0.5 0.0O% 7.94% 0
0.0 0.0 0.0O% 0.00% 0
0.0 0.0 0.0O% 0.0O% O

57.3 86.5 7.35% 10.00% 229

4.0 2.0 11.59% 7.35% 16
2.6 2.7 18.18% 13.64% 10
0.3 1.0 11.54% 12.82%
0.0 0.0 0.0O% 0.0O% 0
6.9 5.7 13.27% l0.31% 27

64.2 92.2 7.72% l0.02% 256

Euenre: !UNDESCA. COn lü ha.çe en dÑjrios de çn u la,,d,,,,,n,onal ve,l el B,,lelí,, Je la Sç,je



ANEXO C

Programas financieros informales específicos
en E1 Salvador

La siguiente es una descripción de programas financieros ¡nformales con enfoque
en los más conocidos que sirven a las necesidades de crédito de los
microempresarios, cooperativas agrícolas y ganaderas y a pequeños agricultores.
Algunos de los programas incluidos sirven a uno o más de estos sectores, así
como a una amplia clientela.

Est, lista, sin embargo, no pretende ser un exhaustivo exatnen de los programas
existentes. En su lugar su intenciórì es proveer una amplia y representativa visión
de las clases y variedades de alternativas que facilitan crédito productivo
diferente a los de crédito personal para los pobres. Debido al enfoque de este
estudio sobre estos tipos de créditos productivos ver introducción algunas
programas interesantes no están incluidos .

Fedecaces, Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro
y Crédito de E1 Salvador.

Fedecaces, fundada en 1966, es una organización cooperativa legalmente
constituida. En 1986, la Ley General de Coaperativas estableció -las reglas que
gobieman a las cooperatìvas. Debido a que es una cooperativa, Fedecaces pasa
bajo Ìa autoridad de la Ley General de Cooperativas y es regulada por el
lnsafocoop. Pese a ser una instiLución financiera legalmente reconocida,
Fedecaces no está supervisada por la SISF. Como consecuencia, no está facultada
para acceder a las lfneas de crédito ofrecidas a través del 8M1 que están limitadas
a tas instituciones tinancieras formales9.

La misión oficial de Fedecaces es establecer un Sistema Cooperativo de
Jntermediación Financiera SCIF. conformado por Cooperativas de Ahorro y
Crédito eficientes y solventes que, vinculadas en una red institucional, les permita
integrarse con otras instituciones afines y articularse con el Sisiema Financiero
Formal. para que sean capaces de impulsar el desarrollo económico de los
sectores que atiende a nivel nacional l2O

Fedecaces es una cooperativa de ahorro y préstamos de segundo nìvel que sirve a
otras cooperativas de ahorro y créditos de primcr nivel. Como una institución
cooperativa de ahorro y préstamo, puede recibir depõsitos. También sus
cooperativas miembros pueden individualmente recibir depósitos.
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Fedecaces está estructurada como una institución democrática cuya máxima
autoridad es la asamblea general de miembros, compuesta por representantes de
cada cooperativa afiliada. La asamblea general elige la junta directiva y el
conseio supervisor. También asisten, a la junta directiva, los siguientes comités:
de crédito, educación y liderazgo zonal. La junta directiva contrata al gerente
general quien es responsable ante lajunta.

Fedecaces está compuesta por 34 cooperativas de ahorro y préstarno que sirven
aproximadamente a 38,000 familias21. Estas cooperativas tienen
aproximadamente 450 millones de colones en activos, El 90 % viene de las
cooperativas asociadas y el t0% restante viene de la asistencia financiera
proporcionada por Fedecaces.

La mayoría de las cooperativas sirve al sector informal urbano. El sector
agropecuario recibe muy poca atención. Los préstamos de las cooperativas
miembros van desde los t000 hasta los 250,000 colones. Sin embargo et
promedio del crédito es de 10,000 a 15,000 colones. Los términos de los créditos
son fijados individualmente por la cooperativa miembro.

Fedecaces o!rece préstamos a sus cooperativas miembros a un interés promedio
de 16% y paga a los ahorrantes tasas de mercado. Los plazos van desde los 3
meses a los 36 meses. El cargo por mora no excede el 3%. Al íinal de 1995, la
cartera de mora de Fedecaces era det 8% y el promedio de las cooperativas era
del 7%.

Los objetivos principales de Fedecaces son: l Integrar a las cooperativas de
ahorro y crédito que tienen la visión de convertirse en verdaderas financieras de
carácter popular; 2 Apoyar el proceso de desarrollo de Ias cooperativas a través
de Ia asistencia técnica... asesoría administrativa a nivel de finanzas,
presupuestos, planificación estratégica, administración crediticia, sistemas de
recuperación, sistemas contables y apoyar a las cooperativas en sus procesos
tecnotógicos... y mecanización de la parte de informática; 3 Apoyar el punto de
la autorregulación, la autodisciplina, la supervisión de las cooperativas; 4
Proveer financiamiento complementario a las cooperativas y, a Ia vez, propiciar
otra ctase de servicios financieros como la ntovilización de ahorro y otros
servicios que pudieran eventualmente irse

Fedecaces tiene tres metas específicas. Primero, crear una red financiera de
cooperativas. Esta sería una relación horizontal intercooperativa, donde un
asociado puede depositar en una cooperativa y retirar en otra -interactuar como
ventanillas recíprocamente. La federación asumiría el rol de una entidad
compensatoria de cuentas, de garantía de los déficits o superávits de movimientos
de fondos que hagan a diario las cooperativas con el respaldo de la federación.
También, Fedecaces actuaría como una superintendencia de las cooperativas en
defecto que no se instale una inspectoría apropiada.
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