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En las dltimas dos d6cadas los 
servicios financieros han
 

sido expandidos de una manera substancial en las greas 
ru

rales de varios pafses pobres. Esto ha inclufdo un gran in

cremento de las cantidades de los cr~ditos formales o insti

tucionales; 
la creaci6n de nuevas instituciones financieras
 

y en algunos casos un incremento de los servicios financie

ros. 
 De hecho, muchos parses pobres han experimentado incre

mento de las cantidades de cr~ditos agrfcolas de un 
50 a
 

100% en tan solo un ao (5). 
 En todos estos parses el crd

dito ha sido considerado como un elemento clave para el desa

rrollo de los pequefios agricultores.
 

Estos programas de cr~dito son dirigidos a incrementar la pro

ducci6n agrfcola, reducir la pobreza o disminuir el nivel de
 

desastre de estos parses. 
En algunos parses, la expansi6n
 

del cr~dito asf como la tasa concesionaria de inter6s han sido
 

uno de los componentes de ]as estrategias financieras usadas
 

para implementar el. desarrollo agrfcola. 
A pesar de todo el
 

cuidado que se ha puesto, la mayorla de todos estos programas
 

han tenido serios problemas. Varios de estos programas de
 

cr~dito han ayudado muy poco a la sociedad a alcanzar sus dese

adas metas# de incrementar la producci6n agrfcola, expandir
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la capacidad productiva de este sector y ayudar a los agri

cultores pobres. En muchos de los casos, el cr~dito agrf

cola institucional es desviado a usos no agrfcolas, sustitui

do por ahorros privados y va a parar a manos de aquellos
 

agricultores que poseen seguridad econ6mica.
 

Estos programas de cr~dito para pequehos agricultores cada
 

dfa estgn siendo sometidos a m~s ataques o crfticas debido
 

a dos razones:
 

1. 	Muchos de estos programas han demostrado tener
 

una alta tasa de delincuencia;
 

2. 	Existe muy poca evidencia de que el cr6dito ha te

nido un positivo impacto sobre la productividad
 

y los ingresos de los pequeios agricultores.
 

Las causas de los fracasos de estos programas son algo com

plejas y varfan de pals ei, pals. Estas van desde problemas
 

de organizaci6n y administraci6n hasta problemas pollticos
 

y financieros.
 

Como una manera de contrarrestar estos problemas que afectan
 

o que plagan los mercados financieros rurales y ademls como
 

una manera de aumentar la disponibilidad del crddito insti

tucional hacia los pequeios agricultores un sin nfmero de
 

diferentes estrategias han sido usadas en las dos 5ltimas
 

d~cadas por los gobiernos de lospafses pobres.
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La primera estrategia ha correspondido a cooperativas de
 
agricultores como 
formas asociativas usadas por estos pafses
 
para hacer el crddito disponible a los pequefios agriculto

res. Ha sidu .rgumentado que las cooperativas pueden ayudar
 

a reducir grandemente los costos administrativos de los prds
tamos, en particular el pr6stamo para pequefios agricultores.
 

Una segunda estrategia utilizada en 
los parses pobres ha sido
 

el crddito supervisado.
 

Una tercera estrategia ampliamente usada ha sido el inducir
 
a las instituciones financieras a colocar una cierta propor
ci6n de su 
cartera de pr~stamos para ser canalizado a los pe

quefios agricultores.
 

El paquete integrado es otra estrategia usada por un namero
 

de gobiernos de los parses pobres.
 

Un anglisis de estas estrategias demuestran que ellas a menu
do han fracasado en su intento de ayudar a los pequefios agri
cultores. 
Varias de estas estrategias han sido diffciles de
 
implementar y otras han resultado ser demasiado costosas. 
 Dada
 
la debilidad que estas estrategias han demostrado tener, 
un
 
ndmero de palses han estado experimentando con grupos infor

maes de cr~dito; es decir prestando a travds de grupos sin
 
rigidez estructural legal de pequefios agricultores (4). 
 En
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Tailandia, por ejemplo, casi todo el enorme incremento de
 

cr~dito institucional ha sido extendido a grupos de apro

ximadamente 15-30 agricultores (12). Mexico, Chile, Fili

pinas y Ghana est'n moviliando grandes porciones !e crddi

to 	agrfcola a trav6s de estos grupos informale5 de pequefios
 

agricultores (6, 9, 10). Otros passes, tales como Repdblica
 

Dominicana, Bangladesh, Bolivia, etc., estgn actualmente ex

perimentando con estos tipos de grupos informales de agricul

tores (1, 2). Turquia tambi~n es otro pafs que ha estado
 

experimentando con estos tipos de programa de cr~ditc (7).
 

PoDr lo menos cuatro ventajas econ6micas se le atribuyen a
 

este programa:
 

1. 	El pr6stamo a grupo podrfa reducir los ostos de
 

transacciones para las instituciones financieras.
 

2. 	Es muy probable que los prdstamos a grupos contri

buyan a reducir los costos de transacciones bene

ficiando asf al grupo.
 

3. 	La cohesi6n del grupo podrfa ayudar a mejorar los
 

pagos de los pr~stamos reduciendo ast los riesgos
 

de desfalco para las instituciones financieras.
 

4. 	El grupo podrfa ser un medio eficiente para intro

ducir otros servicios tales como extensi6n asisten

cia t~cnica, compra de insumos, etc.
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Dada las pocas investigaciones existentes sobre los grupos
 

informales de cr6dito, lo expuesto en este trabajo es en
 

parte los resultados de 
un estudio que he realizado recien

temente en el 5rea de Bonao, Rep6blica Dominicana, asf como
 

tambi~n observaciones y sefialamientos de otros programas
 

llevados a cabo en 
otros passes.
 

ROL 	DE LOS GRUPOS COMO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
 

La primera justificaci6n para la formaci6n de los grupos va

rfa 	de pass en pals. En algunos passes los grupos 
son vis

tos como un medio que podrfa reducir los costos de transac

clones de pr~stamos pequefos (2). En otros, dada la uni6n
 

que 	signitica el grupo, dichos grupos de pr~stamos son uti

lizados para mejorar la tasa de recuperaci6n y asf reducir
 

los 	riesgos para las instituciones financieras (4).
 

A continuaci6n definimos detalladamente las ventajas econ6

micas que se le atribuyen a este programa. 
La primera de
 

estas ventajas es:
 

I. 	Posible Reducci6n en los Costog de Transacci6n
 
(Para el Prestamista).
 

Los prestamistas o las instituciones financieras por lo
 

general incurren en 
cuatro tipos de costos al otorgar un
 

cr~dito. Estos son:
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1. 	Los costos de transacci6n y administraci6n de
 

los pr~stamos.
 

2. 	Los costos financieros, necesarios para generar
 

los fondos.
 

3. 
Las 	p~rdidas por la falta de pago de los pr~stamos.
 

4. 	Los beneficios necesarios para remunerar a los
 

propietarios de las 
instituciones financieras.
 

Cuando se 
trata de pr~stamos peq.-eios 
los costos de transac

ci6n son parte importante de los costos 
totales del presta

tario. 
 Para la mayorfa de los prestamistas formales los 
cos

tos de transacci6n por unidad de peso prestado disminuyen in

versamente con 
el 	tamaho del pr6stamo. 
Los costos de transac

ci6n son 
iguales sin importar el tamafio del pr~stamo. Sin
 

embargo, el prestamista, dada la dificultad que experimenta
 

para recopilar toda las informaciones cuando se trata de un
 

nuevo cliente, encuentra cierta diferencia en costo de tran

sacci6n en los pr~stamos de nuevoF 
con 	relaci6n a los de los
 

clientes ya conocidos por la instituci6n. De manera que en
 

condiciones iguales, los pr~stamos individuE.les para nuevos
 

clientes, con completamente indeseables para los prestamistas
 

formales, especialmente cuando se trata de agricultores peque

nos.
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Especificamente, el otorgar cr~dito a grupos de nuevos pe

quefios prestatarios podria reducir los costos de transacci6n
 

por unidad de peso prestado para los prestatarios formales(2).
 

Esto es 
por supuesto asurmiendo que la instituci6n financiera
 

no incurra en gastos para promocionar a los grupos, para asf
 
poderlos introducir a los mercados formales de crddito. 
El
 

grupo puede ayudar a reducir los 
costos que el prestamista
 

incurre cuando establece negociaciones con nuevos usuarios.
 

Si el grapo tiene 
un buen record de actividades exitosas que
 

hayan desarrollado, 
 el prestamista r~pidamente puede estable

cer que en este 
grupo existe bastante cohesi6nr que asegurarg
 

una buena recuperaci6n y por ende bajos costos de transacci6n.
 

Por el contrario, si el grupo no demuestra tener un buen re

cord de actividades exitosas, el prestamista podrfa tener cier

tas dudas acerca de la viabilidad del grupo y del deseo de 
sus
 

miembros 
a querer oumplir con sus deudas 
(2, 4).
 

II. Mejora en la Recuperaci6n de los Pr~stamos
 

En muchos parses estos programas de otorgar cr~dito a travds
 

de grupos informales han sido implementados con la finalidad
 

de mejorar la recuperaci6n de los pr~stamos. Existen razones
 

para pensar que los grupos pueden ayudar a mejorar la recupe

raci6n de los pr~stamos, entre otras podemos mencionar:
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1. 	La cohesi6n del grupo podrfa ser tan fuerte, que
 

le permitirfa ejercer presiones sobre los miembros
 

que son lentos a pagar sus deudas, reduciendo los
 

riesgos de desfalco para las instituciones financie

ras. Asf por ejemplo en el estudio que realic6 en
 

comunidades rurales en el grea de Bonao, de los 20
 

grupos que en la actualidad existen en dicha zona,
 

los 10 mejores que mostraron tener una alta tasa de
 

recuperaci6n reflejaron que la presi6n que ejerce la
 

din~mica gripal szbre cada uno de sus miembros, fue
 

un factor determinante en la buena recuperaci6n de
 

los pr~stamos.
 

2. 	La uni6n entre los miembros de los grupos puede ase

gurar una alta recuperaci6n de los pr~stamos. Por
 

ejemplo, en Bonao, los grupos han desarrollado una
 

uni6n tal, que en muchos casos, observ6 grupos que
 

en ausencia de uno y m~s de sus miembros (por
 

muerte, migraci6n, a desinter~s de no pertenecer a
 

su grupo), se hicieron cargo de la parcela de ese
 

antiguo miembro, la trabajaron hasta obtener los
 

beneficios necesarios para pagar la deuda contraida
 

por dicho socio.
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3. Muchas vetes el grupo puede ser forzado a presen

tar cierta garantla como una manera de asegurarle
 

a la instituci6n que le financiarg el prdstamo,
 

ciertas seguridades de recuperaci6n. Asf por ejem

plo, el Banco Mundial en Malawi ha estado utilizan

do esta t~cnica. En este proyecto los socios del
 

qrupo son 
obligados a depositar con la instituci6n
 

que le financia los pr~stamos un 20% del valor del
 

pr~stamo, 
en una cuenta de ahorro. Si el grupo pa

ga completamente su deuda, la cantidad ahorrada m~s
 

los intereses ganados le son devueltos. En caso de
 

que el grupo no pueda pagar su deuda, la cantidad
 

que falta para completar dicho pago, le es deducida
 

de dicho dep6sito (2).
 

Los records actuales de recuperaci6n de los pr~stamos a grupos
 

parecen estar algo mezclados. Los programas de M6xico y Malawi
 

parecen tener un record satisfactorio de recuperaci6n (2, 6).
 

A diferencia de estos programas, los records de recuperaci6n
 

parecen ser menor satisfactorios para los programas de las
 

Filipinas y Ghana (9, 11). 
 Al menos el programa de las Fili

pinas parece demostrar que los grupos con pr~stamos no han
 

;ido ning5n efecto positivo sobre los individuos para que
 

estos ;aquen ;u deuda contraida a travs de su grupo (9).
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En la Repdiblica Dominicana, los records parecen indicar que la
 

tasa de recuperaci6n estA cerca de un 81% aunque existe la ten
 

dencia no comprobada de que puede que esta tasa haya crecido 

un poco mds en los (ltimos dos afios (8). in varios casos en 

mi estudio de Bonao, pude notar que en los grupos que mostraban
 

tener una mala actuaci6n o que habian fracasado, se debia a la
 

poca presi6n ejercida por el grupo sobre sus miembros. Por lo
 

general, en estos grupos que mostraban tener una baja tasa de
 

de pago, cuando uno de los miembros se negaba a pagar sus deudas,
 

el grupo entero se negaba a pagar o trataban de escudarse para
 

no pagar su deuda, alegando que otros miembros no habian pagado.
 

Los factores que determinan el que un grupo tenga 6xito y por 

ende que demuestre tener un buen record de pago son algo todavia
 

desconocidos. Sin embargo, los resultados de mi citado estudio
 

de Bonao indican ciertos factores que estdn en parte asociados
 

con los grupos de mayores 6xitos y recuperaciones. Estos facto
 

res son:
 

1. Los grupos que estdn formados por individuos que
 

proceden de la misma comunidad, indican tener mejo

res records de pagos que aquellos grupos formados
 

por individuos procedentes de otras regiones. En
 

Bonao existe una zona llamada Jayaco formada de agri
 

cultores procedentes de diferentes partes del pais.
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Un 80% de los grupos formados alli han desaparecido
 

y todos han mostrado tener una baja tasa de pago.
 

2. 	Los grupos organizados con la primera y principal
 

finalidad de obtener cr~dito por lo general fracasan
 

y muchas veces se desintegran cuando uno de los so

cios se niega a pagar su deuda o cuando no consiguen
 

el cr6dito. Por ejemplo, en Bonao pude notar que de
 

17 grupos entrevistados que hablan desaparecido ya,
 

13 de ellos se hablan organizado con miras a obtener
 

cr~dito. Tan pronto hubD problemas que impidieron a
 

los grupos pagar sus deudas, dichos grupos desapare

cieron.
 

3. 	Los grupos que desarrollan cierta solidaridad antes
 

que el pr~stamo les sea otrrgado, demuestran tener
 

una alta recuperaci6n de la deuda.
 

4. 	Los grupos homogdneos demuestran tener una mejor
 

tasa de recuperaci6n o de pago,que aquellos grupos
 

que son m~s estratificados.
 

5. 	Los grupos que toman prestado a corto plazo, demues

tran tener una mejor tasa de pago que aquellos gru

pos que tienen pr~stamos a largo plazo.
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En algunos casos aparece que la tasa de pago pcr parte 6e 

los grupos es algo baja. Esto es debido regularmente a la
 

baja caiidad de los servicios financieros. Este es un mal
 

coman en este tipo de programa. En Bonao, el 100% de los
 

grupos entrevistados se quejaron de que los pr6stamos nunca
 

les llegaron a tiempo, por lo que siempre se vieron obliga

dos a utilizar los servicios del usurero, que les carga un
 

interns m~s alto. Cua;±do el agricultor se ve obligado a
 

obtener cr~dito a trav~s del prestamista informal, utiliza
 

el dinero que recibe cuando ].1ega su pr&3tamo formal para
 

pagar su deuda contraida con el usurero, por lo que nunca pue

de salirse de este cfrcalo vicioso y por lo tanto nunca puede
 

pagarle al prestamista formal. Otras veces, debido a la ine

ficiencia de la instituci6n financiera, los prestatarios indi

viduales a sabiendas Je que en la pr6xima cosecha el dinero
 

del pr~stamo llegard tirdc, guardan el dinero que tenfan para
 

pagar a la institaci6n financiera su deuda anterior y lo uti

lizan para financiar su pr6xima siembra a~n sabiendo que pier

den su imagen de buen pagador.
 

III. Costos de Transacci6n de los Prestatarios.
 

Los costos de transacciones son bien conocidos, pero muy poca
 

atenci6n se le ha dado a los costos que incurre el prestatario.
 

Estos costos incluyen gastos de gesti6n del pr6stamo en cuanto
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a transpoztes, comida, dias y tiempo de trabajo perdidos
 

en la negociaci6n del pr~stamo, soborno pagado para acele

rar los trdmites y papeleo de± pr~stamo etc.
 

Como es mucho m~s barato producir pr~stamos para produc

tores grandes, que producir pr(stamos para agricultores
 

pequefos, hasta entonces desconocidos para la instituci6n
 

financiera, los nuevos clientes enfrentan costos m~s eleva

dos que los ya conocidos por la instituci6n bancaria (8).
 

En muchos de los casos, las instituciones bancarias como
 

una manera de desalentar a esos clientes de poca garantla
 

y muchos riesgos utilizan diferentes t~cticas, tales como,
 

forzarles a realizar varios viajes a la instituci6n, cosa
 

6sta que incrementa los costos del pr~stamo para los agri

cultores (3).
 

Te6ricamente el pr~stamo a trav6s de grupos presenta cier

tas ventajas que pueden conducir a una reducci6n de los
 

costos de transacci6n de los pr~stamos para los agricul

tores.
 

1) Reducirg los gastos de gesti6n del pr6stamo. No se perde

rg tantos dias detr~s del prdstamo, ya que s6lo una o dos
 

personas se encargargn de las tramitaciones (1).
 

2) Se evita el tener que pagar dinero extra en soborno como ma

nera de agilizar la tramitaci6n del pr6stamo, lo que permite
 

reducir los costos para el prestatatio. Esta reducci6n en
 

los costos hace que los prdstamos sean mis valiosos para los
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agricultores y a su vez estimula la demanda por
 

crddito.
 

En ia pr~ctica, dlgunos (e estos grupos con prdstamos no
 

parecen demostrar que permiten una reducci6n de los cos

tos 	de transacci6n para el prestatario. En las Filipinas,
 

por 	ejemplo, se requiere dc cada prestatario que visite
 

la instituci6n bancaria para firmar el pr6stamo (9). En
 

la Repdblica Dominicana a travs de la Fundaci6n Dominicana
 

de Desarrollo, los miem)ros del grupo no incurren en este
 

tipo de costo, ya que el Coordinador es quien visita al
 

grupo para tramitar el pr~stamo e inclusive le envia el
 

dinero una vez el pr6stamo ha sido aprobado. Sin embargo,
 

actualmente en este programa de la Repiblica Dominicana,
 

dada la tardanza con que el dinero llega, los costos de
 

adquirir un pr~stamo para los grupos se incrementan, ya
 

que en la mayorla de los casos los agricultores tienen que
 

recurrir a los prestamistas informales.
 

En otros casos, existen ciertos factores que podrfan in

crementar los costos del pr~stamo. Entre otros podrfamos
 

mencionar:
 

1. 	El tiempo que pierden algunos agricultores cuando
 

asisten a las reuniones para coordinar el pr~stamo
 

con el representante de la instituci6n financiera.
 



2. 	La independencia individual que se pierde cuando
 

se adquiere un pr~stamo grupal, puede 
ser consi

derada por aiguinos miembros como un costo al ob

tener un pr~stamo (8).
 

3. 	La posibilidad de que algunos de los miembros del
 

grupo se nieguem a pagar su deuda contraida a tra

v6s del grupo, en ciertos casos 
puede ser conside

rado como un costo.
 

4. 
Por 5ltimo la garantla exigida por los grupos para
 

un 
socio poder obtener participaci6n en el pr6stamo
 

solidario, podrfa tambi~n ser 
considerado como un
 

elemento de costo. 
Todos estos son costos espera

dos que de ser muy altos, los agricultores podrfan
 

preferir obtener cr~dito individual y no a travds
 

de grupo.
 

Por 	la experiencia obtenida con este estudio de Bonao, s6lo
 

puedo indicar que al parecer todos estos costos esperados
 

han resultado ser algo bajo, puesto que de los 20 
individuos
 

entrevistados pertenecientes a diferentes grupos, 19 contes

taron que preferlan obtener cr~dito a travds de los grupos,
 

ya que los 
costos eran menores y no era diflcil conseguir
 

la aprobaci6n del pr~stamo. 
El asistir a las reuniones no
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era pdrdida de sus horas de trabajo, y que el grupo ni la
 

instituci6n financiera le exigla ningdn tipo de garantla
 

que pudiera eximirle de emplear todos 
sus recursos al
 

m~ximo.
 

IV. El Grupo Puede ser Usado Como Una Vla Para Introducir
 
Nueva Tecnologfa y Otros Servicios.
 

Adem~s del pr~stamo, otros servicios pueden 
ser provefdos
 

a los agricultores 
a trav6s de los grupos de pr6stamos.
 

Por ejemplo, un solo extensionista puede proveer servicios
 

de asistencia e instrucci6n de nuevas t~cnicas a los agri

cultores 
en los dfas en que 6stos se reunen, cosa 6sta que
 

facilitaria la labor de extensi6n, especialmente en palses
 

pocos desarrollados, donde las agencias de extensi6n agrf

cola carecen de personal y recursos econ6micos suficientes.
 

Tambien el grupo puede desarrollar labores a nivel de fin

cas que un solo agricultor no podrfa llevar a cabo. 
Tal
 

es el caso de los combites en la Rep~blica Dominicana,
 

pr~ctica 6sta desarrollada por muchos de los grupos del
 

grea de Bonao.
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CONCLUSIONES
 

Existe muy poca informaci6n disponible que permita hacer
 

un enjuiciamiento efectivo de este prograiia. 
 Estudios
 

recientes llevadoa a cabo en las Filipinas, asf como cier

tas investigaciones que se 
estfn realizando actualmente en
 

Tailandia y Bolivia podrfn reflejar la 
efectividad de estos
 

grupos de pr~stamos. 
En vista de que no poseo los datos de
 

las encuestas de Bonao procesados y analizados, s6lo puedo
 

adelantarles que en t6rminos generales el programa aparenta
 

ser en ciertos aspectos algo eficiente y que ofrece algunas
 

promesas de 6xito. El querer establecer que este programa
 

de cr~dito a trav6s de grupos informales es un buen mecanis

mo para hacer llegar el 
crddito hasta el pequefio agricultor
 

es algo arriesgado. 
Sin embargo, cuidadosos estudios asf 
co

mo intercambios y comparaciones de experiencias pueden ayudar
 

a mejorar la 
calidad de los ya existentes, adem~s de disefiar
 

nuevos y mejores programas. 
En caso que este programa de
 

grupo de cr6dito demuestre no ser un efectivo mecanismo para
 

reducir los costos de transacci6n de los prestamistas y de
 

los usuarios, mejorar las recuperaciones de las deudas, asf
 

como tambidn proveer mejores servicios de asistencia t~cni

ca a los agricultores pobres, nuevas estrategias deber~n ser
 

trazadas a fin de poder proveer un efectivo servicio a los
 

pequeios agricultores de los parses en via de desarrollo.
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