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Resumen
 

Este 
informe presenta los resultados de la asistencia t~cnica del Centro
Internacional de investigaciones sobre la Mujer (ICRW) al 
Banco Industrial
del Peru (31P), que se efectu6 en Per6 entre el 
20 de febrero y s! 3 de marzo
de 1984. El 
pro,6sito de esta asistencia t~cnica fue el 
de isegurar que el
Fondo de Desarrollo de Pequefas Empresas Urbanas (FDU) del 
Bip beneficiara
tanto a la mujer como a] hombre microempresario en los pueblos j6venes del
PertI. El 3TP pidid colaboracin del 
ICRW en dos areas:
 
* en or diserjo Je tn componinte de supervisi6n y evaluaci6n,

con c.pacidad de captar 
,, perfil socioecon6mico de los
 
benef-*ciarios por sexo; y
 

a en la capacitaci6n de los analistas de cr6dito del 
BIP en el
tema je la participaci6n de la mujer en programas de cr~dito 
en los pases en vTas de desarrollo. 

Los sfuerzos (l Banco para llegar a m~s mujeres dentro del programa
cobraron Hs Arrtercla frente a la necesidad de agilizar el 
otorgamiento
del cr~dito, :/a jue al 
aFio y medio de haberse iniciado el programa, lalTnea FDU hafna desembolsado un monto total significativamente menor al esperado; sint w,, ello fue con un 
ntmero de pr~stamos mgs alto al proyectado.
En esr.e f) lac-. participaci6n activa de la mujer pas6 a ser 
importante
no 
sal n-n. ero como un medio para aurnentar el total de cr~dito desem
bo] Sdd)
 

La meta de agil iar desembolsos y la proporci6n relativamente baja(16 por ciento) de beneficiarias mujeres redefinieron los t~rminos especificos de ]a asistencia t~cnica del 
ICRW, al aiadir las siguientes preguntas

claves:
 

1) aCtmo agilizar el desembolso del 
fondo sin aumentar el monto
 
promedio por pr~stamo?
 

2) ZCombinada con esta agilizaci6n, c6mo aumentar la proporci6n

de mujeres beneficiarias del FDU?
 

3) 
Ou6 factores pueden estar obstaculizando el 
que ms mujeres

se beneficien del programa?
 

La metodologia de-investigaci6n utilizada combin6 la recol-ecci6n de
datos de expedientes de cr~dito de la lfnea con 
entrevistas semi-estructuradas
a 43 microempresarios, 28 o 65 por ciento de los cuales fueron mujeres prestatarias del BIP. 
 El anglisis estadTstico de una muestra aleatoria de 82
expedientes de prestatarios hombres y 66 de prestatarias mujeres y las 
entrevistas se realizaron en 
tres sucursales seleccionadas por el personal del
BIP: las Agencias de Comas en el 
norte de Lima, y de San Juan de Miraflores
 en el sur de la ciudad, y la Sucursal de Chimbote.
 



La capacitaci6n de los analistas de cr~dito se efectu6 en dos dfas
continuados de reuniones de trabajo donde el 
ICRW present6 documentos

de trabajo sobre la mujer y el cr~dito en el 
Tercer Mundo y personal del
 
BIP expuso sobre la experiencia de las distintas sucursales con 
la lTnea.

Se enfatiz6 el didlogo entre los participantes y se analiz6 la baja parti
cipaci6n de la mujer en el 
FDU dentro del contexto IAs global de los
 
obst~culos de llegara los clientes ms pobres.
 

El anglisis estadTstico de los expedientes de las tres 
sucursales,
las entrevistas semi-estructuradas con las prestatarias de la lInea FDU,

y las conversaciones con el 
personal del BIP arrojan resultados consisten
tes entre si y con capacidad de responder d la pregunta central de qug

factores estgn determinando el 
que s6lo el 16 por ciento de los prestatarios del FDU sean mujeres. Estos mismos datos tambi~n contestan en parte

las otras dos preguntas que orientaron la asistencia tecnica--cdmo agili
zar el desembolso del FDU sin aumentar el 
monto promedio por pr6stamo y,

combinada con esta agilizaci6n, c6mo aumentar el 
n~mero y la proporci6n

de mujeres clientes del FDU.
 

Toda la evidencia apunta a que la microempresaria no llega a solicitar
pr6stamos FDU pues ella predomina en !as actividades de comercio, servi
cios y confecci6n, actividades que requieren pr~stamos aGn m~s bajos que

el promedio de pr6stamos FDU otorgados hasta el momento y que estAn en
 
sectores todavTa poco explorados por el BIP, quien ha operado predominante
mente en el sector industrial. 
 La explicaci6n alternativa que el FDU
 
no llega a la mujer porque concadas mujeres son microempresarias (o porque

la mujer en los pueblos j6venes no participa en la economfa de mercado)
no parece 
ser v~lida dados los estudios que muestran su predominio en las
ocupaciones ya mencionadas y los resultados estadTsticos presentados aquT.
 

La comparaci6n estadTstica entre los datos de hombres y mujeres para las
tres sucursales indic6, primero, que la baja proporci6n de mujeres en el

FDU no se debe a que el programa rechaze a mas mujeres, sino a que muy

pocas mujeres presentan solicitudes. Segundo, dentro del FDU los datos

demuestran que hay una diferencia por sexo en los montos aprobadoe s6lo
 
en los extremos inferiores y superiores de la distribuci6n de montos;

las mujeres prestatarias reciben los prestamos ms pequefios con mayor

frecuencia mientras que los hombres son 
beneficiarios mAs frecuentes

de los pr~stamos ms grandes. Tercero, estas diferencias se explican
 
por el tipo de actividad en el que predominan las mujeres (comercio, ser
vicios, confecciones) y no parecen estar vinculadas a 
que el Banco pre
fiera dar pr~stamos mAs grandes al 
hombre, es decir, que haya discrimi
naci6n abierta contra la mujer prestataria simplemente por el hecho de
 
ser mujer.
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La investigaci6n del 
programa, junto a las entrevistas y observaciones del
personal del Banco,demostraron que el 
programa FDU ha tenido los siguientes

impactos positivos:
 

1) 	ha expandido el alcance del Banco a los 
nuevos sectores de
 
comercio y servicios;
 

2) 	ha propiciado apoyo crediticio a zonas marginadas llegando a
 
microenmpresarios--mujeres y hombres--que no han tenido acceso
 
a la banca moderna;
 

3) 	ha fomentado la creaci6n y preservaci6n de puestos de trabajo;
 

4) 	ha tenido un impacto positivo dentro de la misma instituci6n
 
bancaria al 
reforzar la imagen del BIP comn un mecanismo de
 
fomento de las microempresa en el pais; y
 

5) 	ha superado las metas proyectadas por los primeros 18 meses
 
en tdrminos del 
n~mero estimado de pr~stamos desembolsados
 
(a pesar del retraso en el monto aprobado).
 

Aunque pueden haber otros factores especfficos a su condici6n de mujer

que no se descubrieron en esta investigaci6n, queda claro que los obst~culos

principales que enfrenta la microempresaria (y el microempresario en las

actividades de comercio y servicios) en obtener cr6dito del 
FDU 	son:
 

a 	 las exigencias de garantfas reales;
 
* 	 los requisitos de informaci6n/documentaci6n;
 

* 	 los montos premedios otorgados;
 

a 	 el predominio del sector manufacturas sobre los sectores
 
comercio y servicios en la aprobaci6n de cr6ditos del BIP.
 

Las garantfas reales son difTciles de cumplir para los residentes de
pueblos j6venes que en su mayorTa no tienen titulo de propiedad; ademas,
 
en 
la pr~ctica estos requisitos parecen ser a~n mAs restrictivos que en los
realamentos, de acuerdo a lo observado en las tres sucursales donde el
 
promedio de las garantfas registradas fue el doble del miTnimo requerido

por el BIP. Los 
numerosos y a veces complejos requisitos de documentaci6n/

informaci6n para la aprobaci6n y el desembolso de pr~stamos son 
costosos
 
en dinero y tiempo, tanto pare el prestatario como para el analista de

cr6dito, y tienden a desalentar al primero y a retrasar al segundo.
 

En base a este anglisis del programa FDU, el ICRW recomend6 las siguientes 	modificaciones para expandir el 
acceso de la mujer pobre al cr~dito
 
empresarial bajo la lifnea FDU:
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0 
 ofrecer cr~dito para capital de trabajo por montos menores
 
y plazos mAs cortos;
 

* 
 simplificar y reducir la documentaci6n requerida Dara obtener
 
pr6stamos;
 

0 
 crear opciones a la exigencia de garantias reales, a trav~s de
la introducci6n de: montos y plazos escalonados, utilizando la
experiencia de repago du crdditos de corto plazo y el 
incentivo
positivo del acceso futuro al 
credito como garantla; y/o cr6dito
condicionado a la capacidad de ahorro en vez 
de a garantTas
tradicionales; y/o un fondo de garantTa interno para pr6stamos
a microempresarias, constiuufdo por una comisi6n extra aportada
por la prestataria y una contribuci6n del Banco;
 

Y las siguientes recomendacioncs:
 

0 aum-tar la 
tasa de interds;
 
0 
 simpificar y uniformar las solicitudes de cr~dito;
 
a proveer asistencia t~cnica a 
prestatarios para promver el 
uso


efectivo del cr~dito;
 
* 
 dar prioridad a empresas ya existentes;
 
* contar con una 
estrategia de autopromoci6ndel programa, una 
vez
 

que se haya modificado;
 
9 mejorar el 
manual de cr~dito;
 
* 
 proveer capacitaci6n a los analistas, administradores y abogados
de las sucursales para orientarles sobre las nuevas modalidales
del programa y los problemas de la prestataria pobre; y

0 sistematizar, uniformar y coardinar la 
recolc.'ci6n de datos,
 

incluyendo costos financieros y administrativos.
 
El reporte sugiere tres opciones para implementar las recomendaciones:
 

1) Modificar los reglamentos del FDU al 
nivel de todo el 
programa,
incorporando las modificaciones recomendadas, es decir, disminuci6n
del monto promedio prestado, del plazo otorgado y de las garantTas
y tr~mites requeridos;
 

2) Crear un programa piloto con fondos del FDU manejado por personal
del Banco en dos sucursales  una en Lima (como las Agencias Comas
o San Juan de Miraflores) yotra en una ciudad de provincia (como

Piura o Chimbote, por ejemplo);
 

3) Coordinar con una agencia o instituci6n intermediaria que tenga experiencia con este tipo de programa. 
 Esta agencia se encargarfa
de abrir e implementar una ventana especial, que operaria bajo las
normas sugeridas, en dos o ms sucursales.
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El reporte concluye con una descripci6n de los indicadores principales

necesarios para la evaluaci6n del 
programa FDU y las modificaciones sugeri
das con respecto a la participaci6n de la mujer y su posibilidad de conti
nuaci6n y replicaci6n. Se sugiere, idealmente, recopilar, analizar y pre
sentar esta informaci6n cada trimestre junto a los reportes trimestrales

requeridos por la AID. Alternativamente, se pueden obtener estas medicioas
 
cada seis meses. En base a 
estos datos, y a entrevistas a prestatarias,

se recomienda hacer una evaluaci6n preliminar de la participaci6n de la
mujer en el 
programa FDU un ahio despugs de la implementaci6n de los cambios

aquT sugeridos. El presente informe puede servir como un estudic de base
 
para dicha evaluaci6n.
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.Este informe resume los resultados de la asistencia tecnica del 
Centro
 
Internacional de Investigaciones sobre la Mujer (ICRW) al 
Banco Indus
trial del 
PerO (BIP), que se efectu6 en 
Per5 entre el 20 de febrero y
 
el 3 de marzo de 1984. 
 El prop6sito de esta asistencia t6cnica fue el
 
de asegurar que el Fondo de Desarrollo de Pequehas Empresas Urbanas
 
(FDU) del BIP, establecido en junio dE 1982, beneficiara tanto a la
 
mujer como al hombre microempresario en los pueblos j6venes del 
Peru'.
 

El informe comienza con un 
relato corto de la historia del prigrama

investigado; luego resume y redefine los objetivos originales de la asis
tencia t~cnica en las greas de investigaci6n, supervisi6n y capacitaci6n

del personal del BIP. 
 En el grea de investigaci6n, se analiz6 una muestra
 
aleatoria de prestatarios del 
programa y se entrevist6 a 43 beneficiarios.
 
La tercera parte del 
informe presenta la metodologla y los resultados de
 
esta investigaci6n. 
A ella le sigue un resumen de la capacitaci3n de
 
analistas de cr~dito del BIP, llevada a cabo en Lima durante dos dTas de
 
actividades.
 

La quinta secci6n da la interpretaci6n de los resultados obtenidos a
 
travis de la investigaci6n de prestatarios, de las charlas con los analis
tas de cr~dito y de las entrevistas con personal del BIP. 
 El informe con
cluye ofreciendo recomendaciones disefladas tanto a aumentar como a 
medir y
 
evaluar la participacion de la mujer en el 
programa FDU.
 



Historial del FDU
 

A mediados de la d~cada pasada el Banco Industrial del Peru' (BIP), en
tidad del estado dedicada al fomento de la industria en el pafs, estableci6 
un fondo de desarrollo para la pequelia industria rural con prestamo de laun 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). Este fondo contribuy6 a que
 
el pequefio empresario pasara a ser un cliente impartante del BIP. 
 Asf, mien
tras que en 1974 la pequefia empresa constitufa s6lo el 3,4 por ciento de la
 
cartera de pr~stamos del BIP, en 1981 represent6 el 50 por ciento del total
 
de la misma.
 

En junio de 1982, con la crisis econ6mica y financiera en aumento, pero
 
alentados por el 6xito del fondo rural, el 
BIP y la AID firmaron un convenio
 
que puso en marcha un mecanismo similar para la poblaci6n urbana. El Fondo
 
de Desarrollo de Pequefias Empresas Urbanas (FDU) se constituy6 con US $9,5
 
millones del pr~stamo de AID y US $3,5 millones de contrapartida del gobier
no, con el objetivo de dar apoyo financiero a peque~ias empresas en los pue
blos jdvenes del PerG. Este presupuesto incluy6 US $0,5 millones para imple
mentar un programa de promoci6n, capacitaci6n y asistencia t6cnica a las pe

quefias empresas beneficiarias del FDU. 

El proyecto FDU se dise6 con un doble objetivo: incrementar el empleo
 
en 
los pueblos j6venes y elevar el nivel de ingresos en las zonas urbanas
 
del Per6. Su prop6sito fue el de institucionalizar, dentro del BIP, un
 
programa de cr~dito y asistencia tecnica al aicroempr-esario urbano que fuese 
autosuficiente al cabo de cuatro aflos y ayudase a contrarrestar la escasez
 
de recursos financieros y la falta de asistencia t~cnica ligada al cr~dito 
en el sector microempresarial.
 

El FDU se concibib para servir a 
cuatro tipos distintos de microempre
sas: empresas familiares (incluyendo artesanfa); pequeFa industria y manu
facturas; servicios y comercio: y pequefias agroindustrias. Para ello se
 
expandieron los servicios del BIP en los pueblos j6venes del Per6. 
 El disefio 
defini6 un lfmite m~ximo de US $60.000 por pr~stamo para activos fijos y un 
lfmite m~ximo de US $10.000 para pr~stamos que financiasen solamente capital
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de trabajo. Se estableci6 como meta otorgar en los primeros cuatro afios de
 
operaci6n 2.800 pr6stamos con un promedio de US $5.300 por pr6stamo. El 
di
seFio tambign cre6 dos sistemas alternativos para amu.tizar este cr~dito: el
 
sistema convencional, con plazos de hasta seis aios para la adquisici6n de
 
activos fijos y de tres aios para capital de trabajo, y un 
sistema indexado
 
(ode reajustes de pr6stamo) con cuotas crecientes. En la actualidad, el FDU
 
opera s6lo con el 
sistema convencional.
 

Para ser sujeto beneficiario del FDU las personas naturales o jurTdicas

deben de estar legalmente constituidas o en tr~mite de constituci6n legal;

residir en 
los pueblos j6venes de las ciudades que considera el programa; y

ofrecer garantfas reales. 
 La lTnea otorga cr6dito por un monto de hacta el
 
90 por ciento del valor del proyecto de inversi6n. La tasa de interns (igual
 
a la de otras lTneas del Banco) varfa en estos momentos entre 46,5 por ciento
 
y 50 por ciento al afi para los pr6stamos tamao FDU ms una comisi6n del 
2
 
por ciento anual* Finalmente, adem~s de un programa de asistencia t~cnica
 
tanto al personal del BIP como al 
sujeto beneficiario de cr~dito, el 
FDU
 
tambi~n incluye un componente de movilizaci6n de ahorros.
 

Es importante sefialar que en t6rminos reales estas tasas son negativas,
ya que la tasa de inflaci6n es actualmente superior al cien por ciento

anual.
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Objetivos de la Asistencia T6cnica
 

El programa FDU comienza 
a operar en julio de 1982. 
 A los nueve meses
 
de su inicio, funcionarios del BIP, AID y el 
Centro Internacional de Inves
tigaciones sobre la Mujer,(ICRW) entablan conversaciones para identificar
 
acciones que aseguren que el programa beneficie tanto a la mujer como al
 
hombre microempresario en los pueblos j6venes del Per6. 
 El prop6sito es
 
superar el alcance del 
fondo a pequefios empresarics en 
las zonas rurales,
 
donde s6lo el 
16 por ciento de los beneficiarios directos fueron mujeres.
 

Las razones que motivan estas conversaciones son tres:el 
perfil socio
econ6mico de la mujer pobladora en el 
Per6 que garantiza la existencia de
 
una demanda potencial femenina para pr6stamos FDU; las restricciones usuales
 
que ella enfrenta en los mercados financieros modernos; y la posibilidad
 
que sin modificaciones en su 
diselo o 
con muy pocas, el FDU pueda superar

los obst~culos de programas m~s tradicionales y beneficiar a una proporci6
 
significativa de mujeres microempresarias en los pueblos j6venes.
 

En noviembre de 1983 el 
BIP toma la iniciativa ejemplar de ampliar el
 
reglamento de cr6dito del FDU afladiendo el 
siguiente p~rrafo a la definici6n
 
de pr6stamos:
 

El FDU considerarg de manera especial como beneficiarios a
aquellos proyectos cuyos empresarios sean mujeres, individual
 o asociativamente en actividades productivas que son contempladas
 
por el proyecto.l
 

Paralelamente, define la asistencia t~cnica del 
ICRW en las greas de
 
supervisi6n y capacitaci6n. 
 El BIP pide colaboraci6n del 
ICRW en dos greas:
 

" 
en el disefo de un componente de supervisi6n, con capacidad de captar

el perfil socioecon6mico de los beneficiarios por sexo y de proveer
 
informaci6n para modificar la implementaci6n del programa si 
6ste no
 
beneficia a la mujer microempresaria
 

• 	en la capacitaci6n de los analistas Je cr6dito del 
BIP en el tema de
la participaci6n de la mujer en programas de cr~dito en los parses
 
en vias de desarollo.
 

1/ Cabe hacer notar la participaci6n de Peggy Baldwin 	Cahuas, en ese
entonces jefe de !a Divisi6n Internacional del BIP, en 
la creaci6n

de esta ampliaci6n al reglamento.
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Balance y Redefinici6n de Objetivos 

Es importante destacar que los objetivos de la asistencia t~cnica 
se
 
definieron en la inc6gnita si el 
FDU captarfa a la mujer microempresaria,
 
pero con el antecedente de que al momento de la asistencia t~cnica ya iba
 
haber suficiente evidencia de desembolsos a travs del tiempo para poder

explorar el 
grado de acceso de la mujer microempresaria al programa.

Cuando el equipo del 
ICRW lleg6 al 
Peril para efectuar la asistencia t6cnica
 
en febrero de 1984, enfrent6 dos hechos de importancia fundamental para la
 
programaci6n de esta asistencia: 
una proporci6n baja de mujeres prestatarias
 
en el FDU y el 
problema m~s general de lentitud en el desembolso de los
 
fondos FDU apropiados por la AID.
 

El porcentaje de pr6stamos a mujeres era igual al 
porcentaje encontra
do en el Fondo de Desarrollo Rural, a pesar del 6nfasis especial hacia la 
mujer en el programa FDU y la alta participaci6n econ6mica de la mujer

urbana. 
 El Cuadro 1, proporcionado por el BIP, indica que en el 
perfodo de
 
enero a diciembre de 1983, 85 o el 
16 por ciento de los pr~stamos se otorgaron
 
a mujeres; el 
72 por ciento se asignaron a hombres y el 
12 por ciento restante
 
a la categorfa de personas jurfdicas.
 

Cuadro1 

Pr~stamos FOUAprobados par Sucursales 

Enero- Olclembre. 1983 

No. de 
 Nonto
Sucursal Solicitudes PersonasAprobado Hombres uijeres Jurfdicas
(000 Soles) N N N 

CoAS 
 228 
 1.398'290 
 158 
 34 
 36
 
SAN JUAN 
 138 
 612'956 
 107 
 21 
 10
 
CALLAO 
 12 
 25'932 
 9 -- 3
 

PEQtUEkAENPRESA Y 
ARTESAMIA 
 36 
 213'915 
 27 
 6 
 3
TRWILLO 
 43 
 231'030 
 36 
 7 -.
 

CHIMBOTE 
 52 
 262'640 
 32 
 15 
 5

CHICLAYO 4 25'786 3 1 .. 
PIURA 
 3 
 44'375 
 2 -. 
 I
 
ICA 
 9 
 241900 
 a 
 I 
 ..
 

TOTALES: 
 525 S/ 2.8391824 85
382 
 58
 

Fuente: Elaboraci6n Program de Pueblos JMvenes, Banco Industrial del Per 
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El que el 16 por ciento de los prestatarios en el FDU sean mujeres es
 
un porcentaje que ya estg por sobre la norma 
observada en los programas de
 
cr~dito en el 
sector moderno del Tercer Mundo. El promedio de mujeres bene
ficiarias en estos programas generalmente oscila entre el 7 y el 11 por
 
ciento de los prestatarios, 2 lo que ya sugiere el gran potencial del 
diseho
 
del FDU de llegar a la mujer microempresaria. Para actualizar este potencial,
 
es importante explorar p;imero qug factores estgn inhibiendo una mayor parti
cipaci6n femenina en el programa. Por parte de la oferta de cr6dito pueden
 
existir obst~culos en la aprobaci6n de solicitudes de nujeres o en tipo de
el 

cr~dito que se ofrece que no satisface las necesidades particulares de la po
blaci6n femenina. Por el 
lado de la dema.ida pueden existir barreras sociales
 
o econ6micas particulares a la poblaci6n femenina que hacen que la mujer en
 
los pueblos j6venes no solicite cr~dito. Estos son precisamente los factores
 

que fueron investigados por ICRW.
 

Los esfuerzcs del 
Banco para llegar a mas mujeres dentro del programa
 
FDU cobraron m~s urgencia frente a la necesidad de agilizar el ocorgamiento
 
del cr~dito, ya que al ahio y medio de haberse iniciado el programa la lTnea
 
FDU habTa desembolsado un monto total significativament menor al esperado;
 
sin embargo, ello fue con un n~mero de pristamos m~s alto al proyectado.
 
Utilizando estimaciones de AID, 3 el 
Cuadro 2 compara estas proyecciones
 
iniciales con datos del 
BIP que resumen los primeros dieciocho meses de expe
riencia del programa. En soles, estos datos indican que al 
t~rmino de 1983
 
se desembolsaron 603 cr~ditos por un monto total 
de S/3.419.655 (en miles de
 
soles) 
con un promedio de 5.671 miles de soles por pr~stamo. Es decir, la
 
linea ha desembolsado s6!o el 
15 por ciento del monto asionado para los cuatro
 
afios en comparaci6n con el 24 por ciento proyectado, pero no por falta de
 
nimero de pr6stamos colocados--sino por montos asignados por sumas mas bajas
 
que las esperadas--lo que refleja que existe demanda y capacidad institucional
 

2/ Margaret Lycette, "Improving Women's Access to Credit in Developing Countries:
 
Some Project and Policy Recommendations," ICRW Occasional Paper, 1984.
 

3/ Ver Cuadros Nos. 10, 17 y 20 en el 
"Peru Project Paper: Urban Small
 
Enterprises Development."
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para satisfacerla. Indudablemente, el 
que el monto promedio actual 
sea mas
 
bajo que el 
proyectado se debe en parte a la progresiva devaluaci6n del 
sol
 
desde que comenz6 el programa y en 
parte a la sobreestimaci6n de los 
recur
sos disponibles del microempresario promedio en 
los pueblos j6venes.
 

Cuadro 2 

Desembolsos Prayectados y Alcanzados 

Linea FDU - Periodo 7/82 - 12/83 

(us $)
 

Proyectado 1_ 
 Alcanzado 2_/
 

Monto (y % del Total) $ 2.250.000 (24%) $ 1.424.856 (15%) 
N maro Aproximado de Prestamos 425 603 1/ 
Monto Promedio por Pr4stamo $ 5.300 $ 2,362 

1/Ver cuadros Nos. 10, 17, y 20 en el 
"Peru Pruject Paper: Urban Small
 
Enterprises Development."
 

21
 
US $1 - S/2.400 (camblo transado en febrero de 1984) 

Seqdn datos del BIP, Programa de Pueblos Javenes (525 prestamos aprobados
en 1983, 78 en 1982)
 

Para agilizar el desembolso de pr6stamos, en 1983 el 
BIP ampli6 el
 
alcance del programa a un n~mero mayor de pueblos j6venes legalmente cons
tituidos y a otras urbanizaciones marginales. 
Ademds recomend6 que el
 
programa de capacitaci6n se dirigiera mAs a empresarios instalados que al
 
fomento de nuevas actividades empresariales. Pero tambi6n comenz6 a buscar
 
otras formas de acelerar la aprobaci6n y el desembolso del cr6dito. 
En
 
este contexto, la participaci6n activa de la mujer llega a ser importante
 
no s6lo 
en sf, pero como un medio para aumentar el total de cr6dito
 
desembol sado.
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La meta de agilizar desembolsos y la proporci6n relativamente baja
 
de beneficiarias mujeres en 
la Ifnea al afo y medio de su inicio, redefi
nen los t&rminos especfficos de la asistencia t~cnica del 
ICRW, al afadir
 
las siguientes preguntas que pasan a predominar sobre el dise~io de un
 

componente de supervisi6n:
 

1) ZC6mo agilizar el desembolso del fondo sin aumentar el monto 
promedio por pr6stamo? 

2) ZC6mbinada con esta agilizaci6ri, c6mo aumentar la proporci6n
 
de mujeres beneficiarias del FG.,? 

3) !Qu& factores pueden obstaculizar el que m~s mujeres se beneficien
 

del programa?
 

Para poder dar respuestas a estas preguntas y ofrecer sugerencias
 
para el programa que fomentasen una mayor participaci~n de la mujer en
 
la poblaci6n beneficiaria, fue necesario primero conocer a la clientela
 
femenina actual del programa FDU, como tambi6n entender el funcionamiento
 
del programa desde el punto de vista institucional.
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Investigaci6n
 

Dados los objetivos propuestos, se defini6 un m6todo de investigaci6n
 
para contestar las ires preguntas recign mencionadas y definir indicadores
 
confiables para el 
componente de supervisi6n y evaluaci6n, y un m6todo de
 
trabajo exploratorio para la capacitaci6n de los analistas de cr6dito.
 

MetodologTa de Investigacion
 

La metodologfa de investigaci6n utilizada combin6 la recolecci6n de

datos de expedientes de cr~dito de la lInea por sexo del prestatario con
 
entrevistas semi-estructuradas a 43 microempresarios, 28 o 65 por ciento
 
de los cuales fueron mujeres prestatarias del BIP. 
 El anglisis estadTstico
 
de expedientes o solicitudes de cr6dito aprobadas y las entrevistas semi
estructuradas se realizaron en tres sucursales seleccionadas por el personal

del BIP: la Sucursal de Comas en el 
norte de Lima, de San Juan de Miraflores
 
en el 
sur de la ciudad y la Sucursal de Chimbote, una ciudad en el norte del
 
paTs, a seis horas de Lima. 
 El Cuadro 3 da el 
total de prestatarios entre
vistados en base a una muestra intencional y el total de expedientes selec
cionados aleatoriamente, por sexo y sucursal.
 

Cuadro .1
 

Numero de Expedientes Revisados y Entrevlstas'Realizadas,
 

por Sucursal y Sexo del Prestatario
 

Expedientesi/ 
 Entrevistasil
 

Sucursal Mujeres Hombres Total Nujeres Hombres Otrosl/ Total 

Comas 30 47 77 17 4 2 23 
San Juan 21 20 41 5 ' - 7 
Chimbote 15 15 30 6 4 3 13 

Total 66 82 
 148 28 
 10 5 
 43
 

Muestra aleatoria
 

Muestra intencional
 

No-prestatarlos
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Para el anglisis de datos se obtuvieron muestras aleatorias de presta
tarios hombres y mujeres de la lTnea FDU en base a un registro de pr6stamos
 
que cada sucursal mantiene al dfa. No se incluyeron a beneficiarios de otras
 
Ineas de cr~dito ni alas personas jurfdicas beneficiarias de la Ifnea FDU.
 
Cabe resaltar que en las 
tres sucursales la gran mayorfa de los prestatarios
 
utilizan la ITnea FDU, sobre todo en las Agencias de Comas y San Juan de Mi
raflores. Una vez seleccionada la muestra por sexo, los datos para los pres
tatarios hombres se 
obtuvieron del mismo registro y para las prestatarias
 
mujeres,de los expedientes individuales que tienen toda la informaci6n 
reco
pilada sobre el 
sujeto de cr~dito. Cada expediente contiene a veces hasta
 
ms de cien pAginas de documentaci~n incluyendo solicitudes de prrstamo,
 
planes de inversi6n, garantTas y registros necesarios. La informaci6n en
 
estos expedientes no estS organizada sistem~ticamente y muchas veces estS
 
incompleta, por lo que fue difTcil obtener datos completos para todas las
 
mujeres seleccionadas. 
 Sobre todo en las greas de creaci6n de empleo y au
mentos proyectados en 
las ventas de las empresas fue imposible encontrar datos
 
confiables para la mayorfa de las prestatarias cn la muestra.
 

Resultados de la Investigaci6n.
 

Contexto. La microindustria y el comercio en muy pequefia escala repre
sentan un sector importante en la economTa peruana, generalmente conocido
 
como "sector informal", cuyo dinamismo continua a pesar de la grave crisis
 
econ6mica por la que atraviesa el 
pars. Es m~s, 61 pasa a suplir a la gran
 
industria que, frente al crecimiento de la poblaci6n urbana y a la crisis eco
n6mica, no puede generar suficientes empleos para absorber la creciente oferta
 
de mano de obra. De esta manera, el Sector Informal Urbano (SIU) se ha 
con
vertido en el escenario principal de la estrategia de autogeneraci6n de empleos
 
de la poblaci6n trabajadora, sobre todo e5, 
los pueblos j6venes. Se estima
 
que por lo menos el 
50 por ciento de la poblaci6n econ6micamente activa se
 
concentra en el 
SIU, y muchos creen que la proporci6n aumentarg en los alios
 

venideros.
 

Es evidente que las mujeres componen gran parte de la poblaci6n del SIU.
 
Aunque es difTcil determinar exactamente cuanta: pcrtenecen a dicho sector,
 
un estudio del sector indic6 que ya en 
la d~cada pasada, excluyendo a las
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61 empleadas dom~sticas, el 40 por ciento restante de la fuerza laboral y el 

por ciento de los trabajadores por cuenta propia en el SIU eran mujeres. 4
 

Segn estimaciones m~s recientes del Ministerio de Trabajo del 
Per6, un 64
 
por ciento de la fuerzade trabajo femenina se ubic6 en el 
SIU en 1974, y
 
este porcentaje ascendi6 al 73 por ciento en 1978.5
 

Debido a la falta de oportunidades de empleo, muchas mujeres se dedican
 
a actividades econ6micas por cuenta propia y pueden incluso contratar a otros
 
trabajadores. En 1981, el 
22 por ciento de las mujeres en la fuerza laboral
 
en el Departamento de Lima 
se ubicaron en las categorias de trabajadoras inde
pendientes, empleadoras o patronas.6 
 Muchas mujeres pobres encuentran que el
 
comercio o las microempresas instaladas en el 
hogar son estrategias que les
 
permiten tener la flexibilidad necesaria para integrar sus responsabilidades
 
de ama de casa y madre con las actividades remuneradas. Sin embargo, la grin
 
parte de estas mujeres que trabajan por cuenta propia se dedican al comer
cio en muy pequefia escala, a trav~s de puestos fijos en los mercados o la
 
venta ambulante. Mientras el 
62 por ciento de las trabajadoras independientes
 
y 22 por ciento de las empleadora: de Lima estgn en el sector comercio, s6lo
 

el 15 por ciento de las mujeres de estas dos categorias se dedican a la ma
7
 

nufactura.
 

Dipak Mazumdar, "The Urban Informal Sector", World Development, vol. 4,

No 8 (1976).
 

Marcela Chueca y Vilma Vargas, Reporte al Ministerio de Trabajo / UNICEF

presentado al Congreso de Investigaci6n acerca de la mujer en la regi6n

andina, Lima, Per5; citado en Estrella Picasso, "La Mujer en el Sector
 
Informal Urbano", Lima: INPET, ms.,p. 23. 

6 Instituto Nacional de Estadistica (INE), Repablica del Per, Censo Nacio
nal 1981, Tomo i, Cuadro 10.
 

7 INE, Tomo I , Cuadro 11.
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El papel de la mujer en el 
comercio es evidente en los pueblos j6venes

de Comas, San Juan de Miraflores y Chimbote donde se 
realiz6 este estudio.
 
En San Juan, por ejemplo, se calcula que por lo menos el 
50 por ciento de
 
los vendedores de mercados, puestos fijos o ambulantes son mujeres.8 Le si
gue en importancia la ocupaci6n de costurera. 
 Los resultados que se presentan
 
a continuaci6n confirman estos datos, y arrojan nueva 
informacifn sobre la
 
conducta crediticia de ]a mujer comerciante y aquelia dedicada a confecciones.
 

Anglisis de expedientes de tres sucursales. 
La primera interrogante
 
sobre la participaci6n de la mujer en la lInea FDU es 
si su participaci6n
 
relativamente baja es el resultado de que 
se rechazan numerosas solicitudes
 
de pr6stamos de mujeres en el 
proceso de aprobaci6n de solicitudes, ya sea
 
porque no cumplen con 
los requisitos necesarios o por mera"preferencia"hacia
 
el 
solicitante hombre (lo que estaria sugiriendo discriminaci6n abierta).
 
Datos de la Agencia de Comas sobre el 
nimero de solicitantes a la lIfnea FDU,
 
aceptados y rechazados,desde el comienzo de operaciones hasta el 
mes de febre
ro de 1984 indican que 6ste no es el caso; 
es decir, que la baja participaci6n
 
de la mujer en el FDU no 
se debe a que se rechazen solicitudes de cr~dito de
 
mujeres con ms frecuenia que de hombres. 
 Es m~s, como el cuadro 4 lo indica,
 
es menor la proporci6n de mujeres solicitantes que son rechazadas que la pro
porci6n de hombres que lo son. 
 En esta agencia s6lo el 7 por ciento de las
 
mujeres versus el 
14 por ciento de los hombres solicitantes son rechazados.
 
Datos adicionales indican que el 
70 por ciento de las solicitudes rechazadas
 
en Comas 1o 
son por falta de garantias, documentos o ambos; el 
16 por ciento
 
restante porque pierden intergs,y el residuo por razones varias. Como se ve
 
en este cuadro, la Agencia 
de Comas rechaza en promedio sdlo 11 por ciento de
 
los solicitantes al programa. 
Sin embargoesta informaci6n no nos permite
 
averiguar si hubo discriminaci6n contra la mujer en un proceso de preselecci6n
 
que podria haber operado para desanimar a mujeres solicitantes al cr~dito
 
antes de la presentaci6n de la solicitud formal.
 

8 Josg Ordeique Carranza y William Tucker, Estudio Preliminar sobre la
 
Situaci6n del Neociante Callejero, Lima: Acci6n Comunitaria / AITEC, 1982.
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Cuadro 4
 

Solicitudes Aprobadas y Rechazadas en la Sucursal
 
de Comas, por sexo, 9/82 
- 2/84
 

Solic itudes 
 Solicitudes
 

Aceptadas 
 Rechazadas 
 Totarese/
 
n % n N n 

M 54 15,4 4 9,1 58 6,9 

H 242 68,9 35 79.5 277 12,6 

PJI/ 55 15,7 5 11,4 60 8,3 

Totales 351 
 100 44 
 100 
 395 1,
 

2Porczentaje de Personas rechazadas
 

Personas Jurldicas
 
* % Total no suma 100 

Si no hay diferencias entre hombres y mujeres en el proceso de aproba
ci6n de solicitudes de cr~dito, la pregunta siguiente es si 
las hay en el

tipo de cr~dito otorgado. Diferencias por sexo en 
el tipo de cr~dito otor
gado pueden estar reflejando diferencias en el tratamiento del banco a

prestatarios hombres y mujeres o diferencias por sexo en la demanda crediti
cia. El 
Cuadro 5 resume las caracterfsticas del cr~dito otorgado por sexo
 
para las tres sucursales. 
 El da el monto y el 
plazo promedio otorgado, el
 
perTodo de espera promedio entre la solicitud del credito y el primer desen
bolso(en dTas),la garantTa promedio exigida,y la raz6n entre ella y el 
prgs
tamo aprobado. 
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Cuadro 5 

Caracterfsticas de los Pristamos FDU
 

Por Sucur!al y Sexo
 

(000 de: Soles)
 

Monto Garantla rxaranta 1/  Plazo Espera 2/
 Sucursal 

- "Prestamo (Meses) (dfas) 

n X X 

H 47 5.326 13.173 2143 2,20 43
Comas 

M 30 4.614 12.537 2/91 2,10 58 

H 15 3.627 7.314 1,55 2P40 45
 

Chimbote
 

M 15 1.922 6.574 1,98 17 63
 

H 20 4.840 7.479 2P02 217 n.d. 
San Juan
 

H 20 4.168 8.261 3,42 3 49 

n.d. 	- No hay datos
 

1/ 'Tgi
 
g/p 

-_Perfodo de tiempo entre la solicitud y el primer desumbolso, en dias. 

La comparaci6n estadfstica de los promedios (utilizando la estadis
tica t) indica que no hay diferencias significativas entre hombres y muje
res para ninguna de estas cinco caracterfsticas en ninguna de las tres
 

sucursales.
 

Para simplificar el anglisis, los cuadros siguientes presentan los datos 
agregados a trav~s de sucursales. A~n cuando no hay diferencia significativa 
entre hombres y mujeres con respecto al monto promedio de prestamos aprobados, 
es posible que el promedio estd obscureciendo variaciones significativas en 
el tamagio de montos aprobados para mujeres y hombres. 
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Cuadro 6
 

Comparaci6n de Prestatarios por Sexo en los
 
Quintiles Extremos en Distribuci6n de Montosi/
 

Mujeres 
 Hombres
 
Quintil M
 

% deI 
 % del
Quintil X(Soles) n Quintil 
 X (Soles)!
 

Quintil Inferior
 

(Monto Aprubado 
 795.000
18 62% 
 11 
 38% 932.0001
 
s/500.000 - s/I 300.000)
 

Quintil Superior
 

(Monto Aprobado
 
s/6.000.O00 - s/28.000.000) 
 11 38' 11.301.818 
 18 
 62% 12.162.611
 

Para ]as sucursales de Comas, Chimbote y San Juan de Miraflores
 

El cuadro 6 responde a esta pregunta al dar el 
n6mero y el porcentaje

de prestamos aprobados por sexo para el quintil 
inferior y el quintil superior

en la distribuci6n de montos aprobados. 
 Como se v , las mujeres reciben el
62 por ciento de los pr~stamos entre 500.000 y 1.300.000 soles mientras que

los hombres reciben el 
62 por ciento de los prestamos en los montos mas altos,

entre 6.000.000 y 28.000.000 soles. 
 El Cuadro 7 completa la distribuci6n de
 
prestatarios por monto aprobado.
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Cuadro 7
 

Distribucidn de Prestatarios en 
Tres Sucursales
 
Por Monto Aprobado y Sexo del Prestatario
 

Monto Aprobado Mujeres 
 Hombres 
(Soles) -Ss TotalFrecuencia* %ecuencia Frecuencia* % 

20.000001-28. 000 000 65 100 82 100 147 100
 
15.000.001-20.000.000 
 64 98 
 80 98 
 144 98

]0.000.001-]5.000.000 63 97 
 78 95 
 141 96
 
9.000.001-10.000.000 
 62 95 
 73 89 135 92

8.000.001-9.000.000 
 58 89 
 72 88 
 130 85
 
7.000.001-8.000.000 
 57 q8 71 87 
 128 87
 
6.000.001-7.000.000 
 55 85 68 
 83 123 84
 
5.000.001-6.000.000 
 53 81 64 78 117 80
 
4.000.001-5.000.000 
 51 78 59 72 110 75
 
3.000.001-4.000.oo0 
 46 71 49 
 60 95 
 65
 
2.000.001-3.000.000 
 43 66 38 
 46 81 
 55
 
1.000.001-2.000.000 
 32 49 
 27 33 59 
 40 
0-1.000.000 
 14 22 
 8 10 22 15 

* Frecuencias Cumulativas 

El que la mujer prestataria predomin,: en la categorTa de los prestamos
 
mas bajos puede deberse a que ella esta involucrada en actividades empresaria
les que por su naturaleza no absorben prdstamos grandes; o que ella no posee
 
las garantlas necesarias para obtener pr~stamos por montos altos; o que el
 
Banco no asigna prestamos significativos a prestatarias mujeres; o a una
 
combinaci6n de estos factores.
 

El cuadro siguiente (cuadro 8) muestra el 
predominio de la mujer en la
 
muestra en las actividades de comercio y confecci6n--corroborando datos de
 
otras investigaciones--y el 
predominio de los hombres en la manufactura de
 
muebles y zapatos y en "otras" manufacturas, categorTa que incluye empresas
 
no tradicionales. Las mujeres son el 
83 por ciento de aquellos miroempresarios
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en la muestra dedicados al comercio y el 
54 por ciento de aquellos dedicados
 
a la confecci6n de ropa.
 

Para contestar la pregunta si 
las mujeres reciben pr6stamos de menores
 
cantidades por las actividades que desempefian o simplemente por ser mujeres,
 
se compararon los montos promedios del 
Cuadro 8 a travs de un anglisis de
 
covarianza, utilizando un diseFo factorial de 2 x 6 donde se vari6 el 
sexo
 
del beneficiario y la actividad, y se ajust6 estadfsticamente el monto pres
tado por la garantfa ofrecida.
 

Cuadro 8
 

Oistribuci6n Prestatarios FDU y Montos Promedios
 
por Actlvjdad y Sexo para las Tres Sucursales
 

Actividad Mujeres 
 Hombres Total
 

n % n % 

Comercio 
 19 28,8 4 
 4,8 23 
 83
 
Servicios 
 8 12,1 
 6 7,3 14 
 57
 
Manufacturas: 
 39 59,1 
 71 86,6 110 35
 
- Panaderfa 8 12,1 13 
 15,9 21 
 38
 
- Confecci6n 
 20 30,3 17 
 20,7 37 54
 

- Zapaterfa/Cuero

y Carpinteria 
 5 7,6 23 28,0 28 18
 

- Otra Manufactura 
 6 9,1 19 23,2 25 24
 

Total 
 66 100* 
 82 I00* 
 148 45
 

% Total no suma 100
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El resultado de este anglisis, presentado en el Cuadro 9, indica que,
 
cuando se controla el monto aprobado por la garantia (la cual explica el
 
53 oor ciento de la varianza total en el monto aprobado), la actividad del
 
prestatario determina significativamente la variaci6n en montos otorgados 
(p<001); el factor sexo, sin embargo, no parece estar afectando estos montos 
(no hay efecto principal de la variable sexo ni interacci6n sexo por activi
dad). Es decir, las mujeres reciben montos m6s bajos porque ellas predomi
nan en las actividades que estan relacionadas con pr~stamos pequegos, y no
 

porque el Banco discrimine cuntra ellas.
 

Cuadro 9
 

Anfllsis de Covarianza Comparando los Efectos del Sexo
 
y Actividad del Beneficiario en el Monto del Pristamo,
 
Ajustando por el Vai-r de la Garantfa
 

Sumas Grados Prosnedios
 
Cuadradas Libertad Cuadrados 
 F
 

Total 3.024.494 147 205.747
 

Sexo (A) 8.078 1 8.078 0,98
 

Actividad (B) 450.294 5 90.058 11,02 xxx
 

AXB 12.000 5 2.400 0,29
 

Residuo (S/AB) 1.102.913 135 81.697
 

xxx
 
p <.001
 

1/ Utilizando un diseflo factorial 2x6, variando el 
sexo del beneficiario
 
(factor A) y su actividad en seis grupos distintos (factor 8), y

ajustando estadfsticamente por el efecto del valor de la garantfa 
en
 
la variable dependiente (- el monto otorgado)
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Para corroborar este resultado, se compar6 el 
monto promedio prestado
 
a la mujer con el monto promedio prestado al 
hombre dentro de la rama de
 
confecci6n, donde hay una proporci6n similar de microempresas de ambos sexos.
 
Aunque el monto promedio otorgado a las mujeres prestatarias fue m9s bajo
 
que el otorgado a los hombres (3.028.000 versus 4.076.000 soles) la diferen
cia entre estos promedios no es significativa.
 

El factor m~s importante determinando los montos es, no sorprendentemen
te, la garantia. 
 Lo que si es notable es el porcentaje de garantia que 
se
 
registra por pr~stamo para ambos sexos. 
 El total de garantias registradas di
vidido por el total de pr6stamos otorgados por sucursal 
es el siguiente:
 
para Comas 2,5, para Chimbote 2,6 y para San Juan de Miraflores 1,75.
 
Estas cantidades exceden por mucho la garantia minima de 1,1 veces el 
valor
 
del pr~stamo que requiere el 
Banco. A~n cuando se excluya del anglisis todos
 
los pr6stamos garantizados con inmuebles (un factor que podria exagerar el
 
peso de la garantia), la garantia representael 173 por ciento del valor de
 
los restantes pr~stamos otorgados por las 
tres sucursales. 
 Como demuestra
 
el cuadro 10, son pocos los prestatarios que pueden ofrecer su 
propia casa
 
como garantia. Esto se debe a que generalmente las personas que viven en
 
los pueblos j6venes todavia no tienen titulo de su 
propiedad. Tambign es
 
de notar la alta proporci6n de pr~stamos que son garantizados por maquinaria
 
propia o a comprar, muebles y aparatos elgctricos.
 

Cuadro10
 

Tipo de Garantla Presentada
 

Tipo de Mujeres Honbres
 
Garantla n n %
 

Mquinas, Aparatos Elfctricos, 55 
 71 88,8
 

Muebles
 

Inmuebles 
 14 21,5 24 29,6
 

Fianza 
 13 20,0 9 11,1
 

FOGAPI 
 1 1,5 5 6.2
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Aunque la relaci6n garantTa/monto prestado fue mayor para las mujeres
 
en las trGs sucursales investigadas (v~ase cuadro 5, pagina 14) las pruebas
 
estadT:sticas no revelaron una diferencia significativa al 
respecto.
 

En resumen, la comparaci6n estadTstica entre los datos de hombres y
 
mujeres para !as tres sucursales indica, primero, que la baja proporci6n de
 
mujeres en el FDU no se debe a que el progr'ama rechaze a mas mujeres, sino
 
a que muy pocas mujeres presentan solicitudes. Segundo, dentro del FDU los
 
datos muestran que hay una diferencia por sexo en los montos aprobados s6lo
 
en 
los extremos inferiores y superiores de la distribuci6n de montos; las
 
mujeres prestatarias reciben los pr6stamos m~s 
pequePos con mayor frecuencia
 
mientras que los hombres son beneficiarios mAs frecuentes de los pr~stamos
 
mAs grandes. Tercero, estas diferencias se explican por el tipo de actividad
 
en el 
que predominan las mujeres (comercio, servicios, confecciones). Un
 
resultado esperado, pero importante, es el predominio de la mujer en el 
sector
 
comercio y su proporci6n alta en servicios, ambos sectores nuevos para el 
BIP
 
que no los atiende a trav~s de sus ITneas regulares. Es decir, las diferen
cias por sExo observadas en los montos prestados se deben en gran parte a 
que
 
las raujeres estgn en actividades que requieren pr~stamos por montos ms pe
quehios. Estas diferencias no parecen estar vinculadas al que la mujer tenga
 
menos garantfas que ofrecer y por lo tanto tenga que pedir montos ms bajos,
 
ya que las garantfas registradas no son significativamente diferentes para
 
hombres y mujeres, aan dentro de la rama de confecci6n. Ellas tampoco pare
cen estar vinculadas a que el Banco prefiera dar pristamos mAs grandes al
 
hombre, es decir, que haya discriminaci6n abierta contra la mujer prestataria
 
simplemente por el hecho de ser mujer.
 

Resultados de las entrevistas a prestatarias. Para profundizar sobre la
 
conducta crediticia y los problemas especificos de la clientela femenina,
 
el ICRW entrevist6 individualmente a 38 prestatarios del Banco Industrial
 
en las tres sucursales seleccionadas y a 5 empresarias que no eran todavla
 
pre3tatarias del Banco. La distribuci6n de las entrevistas por sucursales
 
y sexo se presenta en el cuadro 3 (v~ase p~gina 9). Del total de las perso
nas entrevistadas 27 fueron mujires. 
Ellas habian recibido pr~stamos que
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varfan entre S/700.000 y S/21.000.000 (US $280 - $8.400), con un
 
promedio de S/6.464.000 (US $2.586). Como se dispuso de poco tiempo
 
para realizar las entrevistas, y no se di6 aviso de antemano, 
se entre
vist6 a las prestatarias que feron f~ciles de ubicar. 
 Esta selecci6n
 
no aleatoria parece haber fc.;urecido a las empresas ms grandes o mejores
 
establecidas, (ypor lo tanto ms f~ciles de encontrar) ya que el 
monto
 
promedio prestado es mayor para el 
grupo de mujeres entrevistadas que
 
para el 
grupo de mujeres en la muestra aleatoria de expedientes.
 

Las entrevistas fueron semi-estructuradas, utilizando un cuestionario
 
gufa con preguntas abiertas. El cuestionario incluy6 preguntas sobre el
 
uso del cr~dito y la experiencia crediticia de la prestataria; la contri
buci6n del pr6stamo en relaci6n a la escala de producci6n, ventas, ganan
cias, compras de materia prima, y los empleos creados por la empresa;
 
las futuras necesidades crediticias de la prestataria y de empresarias
 
amigas; y los elementos pcisitivos y negativos del programa. Los puntos
 
siguientes resumen los resurcados de las entrevistas y ofrecen algunas
 
impresiones al respecto de parte del equipo del ICRW.
 

1. CaracterTsticas de las prestatarias entrevistadas. 
Replicandola
 
obtenido a trav~s de los expedientes, entre el grupo de beneficiarias
 
entrevistadas predominan las ocupeciones de confecci6n y comercio.
 
La mitad de las mnujeres entrevistadas (o 13 personas) se dedica a 
una de
 
estas dos actividades. 
 Un 35 por ciento adicional (9 mujeres) opera
 
panaderlas, restaurantes o salones de belleza. 
 La mayorla de los hombres
 
entrevistados se dedica a la carpinteria, panade-Aa o 
confecci6n de
 
cueros. La edad de las entrevistadas varia entre los 24 y 25 ahos,
 
con un promedio de 33 aflos. Un ochenta por ciento de ellas estan casa
das y 6stas tienen un promedio de 4 hijos por mujer.
 

2. Difusi~n. Cuando se 
les pregunt6 a las prestatarias c6mo se hablan
 
enterado del programa FDU, citaron como fuentes de informaci6n a familia
res o conocidos, anuncios de radio, televisi6n y peri6dicos, y en algunos
 
casos respondieron que se habian acercado al 
Banco por su propia iniciativa.
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Sin embargo, la gran mayorfa se 
habla enterado del programa a trav6: de fami
liares, amigos u otros conncidos. Esto corresponde a la experiencia de otros
 
proyectos similares que han comprobado que los servicios financieros que
 
realmente resultan 6tiles se autopromocionan. 
 Parece ser que son los m~ritos
 
de un programa--mgs que las campa9as de promoci6n--los que atraen a los
 
clientes.
 

3. La necesidad de capital de trabajo. 
 La mitad de las entrevistadas
 
(14 personas) utiliz6 el cr~dito FDU principalmente como capital de trabajo,
 
para la compra de mercancTa o materia prima. 
 Otras once mujeres invirtieron
 
el dinero prestado principalmente en activos fijos, y las dos restantes re
partieron el pr~stamo entre ambos thsos. 
 Esto indica la necesidad de capital
 
de trabajo que existe entre pequefos empresarios en este estrato. La mayorfa
 
de las entrevistadas declararon que la falta de capital de trabajo es 
uno de
 
los probiemas mAs grandes que enfrentan en el manejo de sus empresas. Sigue
 
siendo un problema, ain despues de recibir el pr~stamo del BIP. Segn ellas,
 
la necesidad de capital de trabajo es 
tudavia mas urgente durante perlodos
 
inflacionarios, como el actual, 
porque el cr~dito les permite aprovechar la
 
compra de insumos a precios mAs bajos antes de los aumentos inflacionarios.
 
Tambi~n mencionaron la necesidad de capital de trabajo para poder dar cr~dito
 
a los clientes.
 

4. Fuentes actuales de capital 
a corto plazo. Cuando requieren capital a
 
corto plazo, las prestatarias utilizan las siguientes estrategias: ganancias
 
de ventas actuales, cobro de deudas, prestamos de proveedores o familiares,
 
participaci6n en las sociedades tradicionales de ahorros y credito (los pan
deros y las juntas) o cr~dito a trav~s de prestamistas y empeiadores. Para
 
algunas prestatarias, el mecanismo de sobregiro o letra del 
BIP sirve para
 
aliviar el problema de falta de ca~ital 
a corto plazo, pero ello s6lo opera
 
para algunas empresas,generalmente las mis exitosas,que tienen cuenta corrien
te con el Banco.
 

5. La usura. Casi todas las entrevistadas reconocen la existencia de
 
prestamistas en sus barrios, y varias han recurrido a ellos en una
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u otra ocasi6n. Las entrevistadas mencionaron que los usureros acostum
bran a cobrar una tasa de intergs del 10 al 35 por ciento al 
mes, con un
 
promedio de 25-30 por ciento, lo cual corresponde a una tasa anual supe
rior al 
500 por ciento, e indica que la gente estg dispuesta a pagar
 
tasas de interns mucho mayores que la tasa comercial para conseguir cr~di
tos de corto plazo y desembolsos r~pidos.
 

6. 
Evidencia de la crisis econ6mica. De las respuestas obtenidas es
 
evidente el 
efecto negativo de la crisis econ6mica actual sobre el creci
miento de las microempresas; este efecto se acenta en Chimbote. Evidente
mente, la restricci6n del mercado para los productos de las microempresas,

debido a la caTda del poder adquisitivo de la poblaci6n durante la crisis,
 
ha prevenido la expansi6n de la producci6n o ventas de muchas empresas
 
y la creaci6n de nuevos puestos de trabajo. 
 La crisis tambi~n ha contribuf
do a la dificultad del microempresario en cumplir con sus 
cuotas de pago.
 

7. 
Efecto del prstamo. Varias de las entrevistadas ignoraban (o
no
 
quisieron comentar sobre) el 
efecto del pr~stamo en ]a escala de la
 
operaci6n--ya 
sea en t6'riinos de aumento de producci6n o ventas, o en
 
t&rminos de generacidn de empleos. 
 Entre las que contestaron estas pre
guntas, hubo poca evidencia de crecimiento de las empresas en funci6n del
 
cr~dito. 
 En varios casos las prestatarias habdan aumentado el 
valor de
las ventas, pero no fue posible descontar de este aumento los efectos de
 
la inflaci6n. 
 En la mitad de los casos investigados (IIcasos), el 
nu'mero
 
de puestos de trabajo cambi6; sin embargo, ei otros 8 casos el empleo

aument6 mientras que s6lo en 
los 4 casos restantes 6ste disininuy6. El
 
credito sT parece haber servido para conservar los puestos de trabajo ya

existentes en 
la gran mayorfa de las empresas investigadas. El pr~stamo

tambi~n parece haber servido para regularizar o estabilizar la operaci6n

de muchas empresas, sobre todo en 
t~rminos financieros.
 

8. La demandapotencial crediticia. 
 Los resultados de las entrevistas
 
indican que hay una demanda potencial significativa para obtener pr~stamos
 
por parte de las mujeres empresarias en los pueblos j6venes, pero
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solamente si el cr6dito se ofrece en formas que les sean convenientes.
 

Aunque comentaron que no se acostumbra a hablar de negocios entre conocidos
 

--y por lo tanto fue difTcil saber si tienen o no acceso al cr~dito que
 
necesitan--la mayorfa de las prestatarias que respondieron a preguntas al
 
respecto declaraban que tenlan amigas que necesitaban cr~dito para mejorar
 
sus empresas. Pero tambign comentaron que la gente, y sobre todo las mujeres
 
en los pueblos j6venes, teme a los bancos; que ellas desconocen el programa
 
del BIP; que no tienen la garantla que el Banco exige; y que muchas veces
 

no quieren arriesgarse con un endeudamiento. Esto implica la necesidad de
 
agilizar el programa de cr~dito y de proveer servicios de extension especi

ficamente dirigidos a la mujer.
 

9. Elementos positivos del programa. Cuando se les pregunt6 sobre los as
pectos positivos del programa, la rnayorla de las entrevistadas respondieron
 

que lo mAs importante fue el hecho de haber recibido el pr6stamo. Como para
 
la mayorla de ellas 6ste era la primera experiencia con la banca moderna,
 
elogiaron al BIP por haberles facilitado el acceso al cr~dito. Tambi~n men
cionaron como elementos positivos las tasas de inter6s menores a las tasas
 

comerciales, el buen trato del personal del Banco, y la facilidad que da el
 
Banco para efectuar los pagos. Comentaron que, debido a esta experiencia
 
crediticia, hablan apre.idido a ser responsables, a manejar el dinero prestado,
 
a aumentar la clientela, organizar la empresa, asegurar el dinero, y plani

ficar mejor las inversiones.
 

10. Experiencia con el cr~dito. No cabe duda que uno de los exitos ms
 
significativos del FDU es el de dar cr~dito a personas que no han tenido
 
experiencia anterior con el sistema financiero formal. De las 26 mujeres
 
que respondieron a una pregunta sobre su experiencia crediticia, 18 (o69
 
por ciento) no habfan tenido experiencia con instituciones financieras for
males. De las 8 restantes, la mitad habfa recibido un pr~stamo de una coo
perativa, y la otra mitad de un banco (como el Banco Nor Per5, el Banco de
 
la Vivienda y el mismo Banco Indust'ial). Sin embargo, entre las personas
 
sin experiencia crediticia de tipo formal, habTan varias que participaban
 

en las asociaciones tradicionales de ahorro y cr~dito (los llamados panderos
 
y juntas), y otras que habTan recibido cr~ditos de proveedores de insumos
 

para la producci6n.
 

- 24 



Estos resultados indican que el 
FDU e.stS logrando uno de sus objetivos

fundamentales--el de servir 
como un puente entre el 
sector informal y el
 
sector formal. Es probable que con la experiencia crediticia que acumulan
 
en el 
FDU, los pequetos empresarios, hombres y mujeres, tendr~n mejores
 
posibilidades de incorporarse al 
sector formal de la economTa.
 

11. La espera entre solicitud y desembolso. Muchos de los prestatarios

entrevistados han seralado que la demora entre la presentaci6n de l solici
tud y el primer desembolso es demasiado larga; sin embargo, conceden que 
es
 
ms corta que la de cualquier otro banco. 
 La mayorfa de las clientes que

contestaron preguntas al 
respecto (11 entrevistadas) recibieron su 
primer

desembolso en menos de dos meses 
(desde el primer intento formal de solici
tud). 
 Sin embargo, seis de ellas esperaron entre dos y tres meses, y tres
 
esperaron m~s de tres meses entre la solicitud y el 
desembolso del cr~dito.
 
En el 
caso de personas que tienen m~s de un pr~stamo, reciben el segundo

siempre en menos del mes de haberlo solicitado. A pesar de ello, las
 
prestatarias dicen que cualquier demora, ya 
sea en la aprobaci6n o en el
 
desembolso 'del cr~dito, es costosa por causa de la inflaci6n, cuyos efectos
 
pueden imposibilitar la ejecuci6n del proyecto planificado con el 
monto
 
solicitado.
 

12. Otros elementos negativos. 
 Las prestatarias tambign identificaron como
 
elementos negativos del programa la cantidad de documentaci6n, la garantla
 
requerida y la 
tasa de interns aplicada:
 

o Intereses. Con respecto a la 
tasa de inter6s que cobra el Banco, las
 
prestatarias reconocieron que era m~s baja que las tasas comerciales,
 
e incluso dos de ellas lo mencionaron como un factor positivo del 
pro
grama FOU. 
Pero como suele ocurrir con estos programas (especialmente

cuando 
son del estado y cuando los clientes no tienen experiencia con el
 
cr6dito formal) hay beneficiarios que no estgn satisfechos con la tasa de
 
intergs. Probablemlente, este fue el 
caso de las seis entrevistadas que
 
se quejaron de la tasa de interns que pagan.
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* 	 Documentaci6n. De las veinte prestatarias que respondieron a esta
 
pregunta, seis nombraron la documentaci6n como uno de los problemas
 
ms graves de la lInea FDU. 
 La adquisici6n de esta docunientaci6n
 
es costosa para los prestatarios, nc solamente en t6rminos de tiempo,
 
sino tambi~n en t~rminos monetarios (se puede gastar hasta entre
 
S/100.000 y S/200.000 o m6s para obtener los requisitos necesarios).
 

a 	 Garantfas. Siete entrevistadas afiddieron qu. 2l Banco es derasiado
 
exigente con relaci6n a la garantfa, y muchas pensaron que 9sto podria
 
ser un obstAculo formidable para otras empresarias que necesitan cr~dito
 
pero no tienen suficientes recursns propios. La garantfa tambi6n
 
implica ciertos costos, ya que el cliente tiene que proveer facturas
 
originales y la solicitud exige una valorizaci6n de los objetos ofreci
dos como garantTa hecha por el analista de cr~dito. Adem~s es difTcil
 
para los prestatarios del FDU ofrecer titulos de propiedad como garan
tia, ya que la mayorfa de los residentes en los pueblos j6venes no
 
posee tftulos de propiedad. Finalmente, para los que tienen que con
tratar los servicios de un fiador, la garantfa tambign implica costos
 

adicionales.
 

13. Como mejorar el p'grama. Las entrevistadas hicieron las siguientes
 
sugerencias al FDU: la disminuci6n de los trgmites/documentaci6n y garantfas
 
requeridas; la agilizaci6n del proceso de solicitud y desembolso del cr~dito;
 
tasas de intergs ms bajas; montos mayores de cr~dito; ms asistencia t~cnica
 
a beneficiarios en comercializaci6n; y mejor/mAs extensi6n para atraer a
 
clientes mujeres.
 

14. Contabilidad, Una buena parte de las clientes entrevistadas (10 de
 
las 22 que respondieron a esta pregunta) pagan los servicios de un contador.
 
S61o 5 personas dijeron,que no utilizan ningin sistema de contabilidad, y el
 
resto tiene un sistema informal de anotar gastos e ingresos.
 

15. 	 Capacitaci6n. Casi universalmente se siente una necesidad para capaci
taci6n gerencial o administrativa, particularmente en contabilidad, pero
 
tambien en planificaci6n de proyectos y comercializaci6n.
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16. Cuidado de los nihos. 
 La mayorfa de las mujeres entrevistadas, a pesar

de tener en promedio 4 hijos por mujer, declararon que no era problema el
 
cuidado de los mismos. Ello puede deberse en parte a que el negocio de la
 
madre se efect~a generalmente en la propia casa, y por lo tanto los hijos
 
pueden quedirse con ella. 
 Sin embargo, fue imposible averiguar si las pres
tatarias podri'ar aumentar su productividad si no tuvieran que dividir su
 
tiempo entre el cuidado de los 
hijos y la microempresa.
 

17. Posible sobreenumeraci6n del 
n6mero de mujeres beneficiarias. Los re
sultados de las entrevistas revelaron una 
posible exageraci6n en el nOmero
 
de mujeres que pueden ser consideradas como las beneficiarias principales
 
de pr~stamos del FDU. Esto se debe al 
hecho de que en algunos casos la
 
empresa, 
a pesar de estar registrada a nombre de la mujer, es manejada por
 
el 
marido o algOn otro pariente masculino. Como la mayorTa de las presta
tarias estgn casaas, es generalmente el 
marido quien juega ese papel. Sin
 
embargo, es importante considerar que, 
 a este nivel, la mujer juega un
 
papel de importancia en la empresa, debido a 
que gran nmero de las empresas
 
son negocios familiares donde trabajan miembros de la familia--hombres, mu
jeres e hijos.
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Capacitaci6n
 

Metodologla de capacitaci~n. 
 Como parte integral de la asistencia t~cnica
 
del ICRW, el Banco Industrial organiz6 un programa de reuniones de trabajo
 
con analistas de cr6dito y promotores del Banco. Los objetivos de las
 
reuniones definidos por el 
BIP 	fueron los siguientes:
 

a) recibir asesorTa t6cnica internacional sobre la promoci6n
 
en 
la generaci6n de pequefias empresas localizadas en pueblos
 
j6venes;
 

b) cubrir aspectos sobre la extensi6n y evaluaci6n del cr6dito en
 
los prestatarios y sujetos de pr~stamos de zonas marginales;
 

c) 	analizar la problem~tica del acceso al cr6dito de la mujer de
 
bajos ingresos, asi 
como seialar las estrategias que se deben
 
aplicar para resolver dichos problemas;
 

d) 	exponer la metodologfa de trabajo de campo para la penetraci6n
 
promocional en la detectaci6n de demanda potencial del empresa
riado marginal;
 

e) 	difundir las experiencias en los aspectos crediticios del 
FDU,
 
culminAndose con un di~logo-taller cuya finalidad principal
 
serg la de evaluar recomendaciones que deberg tenerse en cuenta
 
para poner a consideraci6n la alta direcci6n para su ejecuci6n.
 

Alrededor de 30 funcionarios del BIP, incluyendo analistas de cr~dito
 
y otro personal involucrado directa o indirectamente con el manejo FDU,
 
participaron en los dos dias continuados de reuniones de trabajo en 
las
 
oficinas del 
BIP en Lima. Estas fueron organizadas y dirigidas por la
 
Divisi6n de Promoci~n y Desarrollo del BIP. 
Se anexa una copia del
 
programa de jornadas de capacitaci6n. 
 Las actividades consistieron, pri
mero, en ponencias por parte de los administradores de las tres sucursa
les seleccionadas para la asistencia ticnica y otro personal del BIP;
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de expertos de programas crediticios similares orientados hacia el 
sector
 
informal; y del equipo del ICRW.
 

En base a estas ponencias, se entabl6 un diglogo continuado entre los
 
participantes cuyo tema central fue: Zc6mo llegar a mAs microempresarios
 
en los pueblos j6venes a trav~s del 
FDU, y en particular, c6mo involucrar
 
a ms mujeres en el programa?
 

El ICRW present6 tres documentos de trabajo en respuesta a las siguien
tes interrogantes:
 

a) 
Por qug la mujer necesita cr~dito? El documento, Perfil socioeco
n6mico de la peguefa empresaria peruana, responde a esta pregunta
 
con 	un anglisis de datos estadfsticos sobre el papel econ6mico de
 
la mujer en el Per5 que muestra su inserci6n en la economia peruana
 
y su necesidad econ6mica;
 

b) Por qu6 la mujer no 
tiene acceso a cr6dito del sistema financiero
 
moderno? El documento, El 
acceso de la mujer al cr~dito en los
 
parses en desarrollo, responde a esta interrogante con un anglisis
 
de los obst~culos que la mujer enfrenta, por parte tanto de la ofer
ta como de la demanda de cr~dito; y
 

c) 	ZC6mo la mujer puede tener acceso a cr6dito? El documento, Desafios
 
y soluciones: algunos estudios de caso sobre el 
acceso de la mujer
 
al crdito, responde a esta interrogante ofreciendo una serie de
 
estudios de caso de programas de cr6dito que han tenido exito en
 
llegar a la mujer pobre en el tercer mundo.3
 

Tambi~n se discutieron los resultados preliminares del anglisis de
 
expedientes y de las entrevistas a prestatarios. Como resultado de una
 
discusi6n final al 
t6rmino de las jornadas, los participantes aprobaron
 

3/ 
Los dos 61timos documentos se presentaron en Lima y estgn disponibles
en Espaol a trav~s del ICRW. El primer documento no se present6 por
existir problemas con la confiabilidad de los datos citados.
 

- 29 



una 	serie de recomendaciones con relaci6n al programa FDU, recopiladas
 
por 	el Jefe de Programa de Pueblos J5venes de la Divisi6n de Promoci6n
 

y Desarrollo del Banco.
 

Durante las charlas se motiv6 el diglogo entre el equipo de asisten
cia 	t6cnica del ICRW y los analistas de cr~dito, y se analiz5 la situa.
ci6n de la.mujer prestataria dentro del contexto m~s amplio de las ven
tajas y desventajas de la Inea FDU comparada con las otras ITneas que
 
maneja el BIP y otros programas de cr~dito para microempresas del sector
 
informal. El enfoqiue presentado hizo hincapie en la participaci6n econ6mi
ca de la mujer y en los obst~culos que ella enfrenta en obtener cr6dito
 
por su condici6n de pobreza; este enfoque motiv6 un alto grado de partici
paci6n de los asistentes. Un enfoque m~s "feminista" hubiera posiblemen

te desmotivado a muchos de los participantes, que eran en su mayoria
 

hombres.
 

Resultados de la Capacitaci6n y Entrevistas al Personal del Banco
 

Las sesiones de trabajo con los analistas de cr6dito, junto a entre
vistas individuales con personal del Banco, arrojaron las siguientes
 
observaciones sobre la lInea FDU y su potencial de llegar a la mujer
 

beneficiaria:
 

Aspectos positivos de la lInea FDU. De acuerdo al personal del BIP,
 
el programa FDU ha tenido los siguientes impactos positivos:
 

1. 	ha expandido el alcance del Banco a los nuevos sectores de
 

comercio y servicios;
 

2. 	ha propiciado apoyo crediticio a zonas marginadas;
 

3. 	ha fomentado la creaci6n y preservaci6n de puestos de trabajo; y
 

4. 	ha tenido un impacto positivo dentro de la misma instituci6n
 

bancaria al reforzar la imagen del BIP como un mecanismo de fo
mento de la microempresa en el paTs.
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Qued6 claro que el programa le ha proporcionado al Banco un instru
mento para llegar a sectores con menos recursos econ6micos, y es induda
ble que este alcance ha contribuido al compromiso del personal del BIP
 
con el programa. Tambi~n es evidente que el 
FDU se ha beneficiado y
 
va a continuar beneficigndose de la mistica del personal del Banco,
 

sobre todo a nivel de las sucursales.
 

Aspectos problem~ticos de la ITnea FDU: El personal del 
Banco mane
jando la lTnea FDU identific6 en general cuellos de botella para el
 
desembolso ms Sgil de la ITnea a nivel de administraci6n, de personal,
 
y de garantlas requeridas.
 

Personal: Existe un sentimiento generalizado que el programa FDU
 
no cuenta con el 
personal necesario para agilizar la implementacifn del
 
programa ambos a nivel de promoci6n y de los analistas de cr~dito. El
 
cuello de botella mAs serio parece estar a nivel 
de los analistas de
 
cr6dito, quienes tienen que dedicarle al menos un 30 por ciento del
 
tiempo disponible a cumplir con los requisitos de informaci6n del Banco
 
y posiblemente otro 30 por ciento del 
tiempo a movilizarse.
 

Administraci6n/Informaci6n: 
 Los requisitos de informaci6n de la
 
lInea FDU 
son engorrosos y parecen estar frenando significativamente la
 
agilizaci6n del programa tanto al 
nivel del beneficiario como del Banco.
 
Por parte del cliente, el Banco exige un n~mero apreciable de registros
 
industriales, pGblicos o licencias municipales que generalmente son difT
ciles de obtener y requieren inversiones sustanciales dE tiempo y dinero.
 
En la sesi6n de capacitaci6n se not6 que obtener una licencia municipal
 
cuesta aproximadamente S/200.000, y que obtener otros registros necesa
rios requiere alrededor de S/100.000 lo que, sin contabilizar la inversi6n
 
de tiempo, ya es alrededor del 15 al 
20 por ciento del valor promedio del
 
pr~stamo otorgado.
 

Por parte del personal del Banco, los analistas de cr~dito sienten
 
la sobrecarga de la labor administrativa y la cantidad de informaci6n
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recopilada a mano que tienen que requerir del cliente y hacer Ilegar a
 
la oficina central, Como ya se ha mencionado en este informe, cada
 
expediente llega a contener alrededor de 100 p6ginas incluyendo solici
tudes, copias de certificados, registros, etc. La recopilaci6n de toda
 
esta informaci6n es un peso tanto para el analista de cr6dito como para
 
el cliente, e indudablemente frena el desembolso dgil de pr~stamos y el
 
n~mero de clientes al que el analista puede Ilegar.
 

Otra observaci6n con relaci6n a la documentaci6n, es la falta de
 
organizaci6n sistem~tica y uniforme de los datos entre las sucursales,
 
y la falta de coordinac;6n de la recolecci6n de datos entre las diferentes
 
divisiones del Banco. La sucursal enviTa s6lo una 
parte minima de la
 
infornaci6n que requiere del cliente a la Divisi6n de Sucursales en 
la
 
oficina central del Banco; 
 La sucursal envia listas de solicitudes
 
recibidas, aprobadas y desembolsadas recopiladas a mano, las que 
se
 
registran en la Divisi6n de Sucursales quien a su vez, informa por un
 
lado al Programa de Pueblos J6venes y por otro, al 
Departamento de Pro
gramas de Desarrollo de la Divisi6n Internacional. Esta divisi6n estA
 
encargada de reportar mensual y trimestralmente a AID. En e~tos momen
tos la Divisi6n de Sucursales le da a la Divisi6n Internacional la si
guiente informaci6n: el nombre del beneficiario, el monto aprobado, el
 
monto desembolsado por mes, el saldo por desembolsar por mes, y los
 
puestos de trabajo creados. La Divisi6n Internacional con motivo de la
 
visita de asistencia t~cnica del ICRW, desagreg6 informaci6n por sexo del
 

solicitante.
 

A comienzos de 1984 la Divisi6n Internacional empez6 a computarizar
 
los datos de la IHnea del 
FDU, pero la Divisi6n de Sucursales todavia
 
no lo ha hecho. La informaci6n necesaria de !a Divisi6n de Sucursales
 
a la Divisi6n Internacional y al Programa de Pueblos J6venes se retrasa
 
en gran parte porque los datos se procesan todavia a mano.
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A pesar de la cantidad de informacion que se recoge, en estos momentos
 
la lTnea FDU no tiene informaci6n disponible sobre 
el Tndice de mo'osidad
 
a nivel de sucursal y a trav6s del programa, y sobre los costos operacio
nales de la ITnea. En el momento de nuestra visita el 
Banco estaba
 
estudiando propuestas para obtener datos y contabilidades ms completas
 
para las diferentes ITneas que maneja el 
BIP. S61o el afio pasado el
 
Departamento de Estudios Econ6micos habia obtenido por primera vez 
un Tndice
 
de los gastos operativos del BIP, dividido por el 
monto de colocaciones
 
totales, que a trav6s del 
Banco era de 5,92 por S/1O0 de las colocaciones
 

totales del Banco.
 

Garantfas: El 
tercer cuello de botella identificado por el personal
 
del Banco es la garantTa que el 
Banco requiere para dar cualquier tipo
 
de cr~dito. 
 La gran mayorTa de los habitantes de los pueblos j6venes
 
no 
tienen tTtulos de propiedad,lo que restringe notablemente el 
n~mero
 
de personas que pueden tener acceso al 
programa. El 
Banco tiene acceso
 
a un fondo de garantTa para la pequefia 
industria (FOGAPI), pero este
 
fondo se restringe al sector industrial y parece no 
ser un mecanismo dema
siado Sgil. El personal del 
Banco trata de superar este problema en
 
parte, tomando como garantTas artTculos menos tradicionales como aparatos
 
elgctricos y otra propiedad personal.
 

La restricci6n de la garantla m~s 
la cantidad de documentaci6n reque
rida del cliente motivaron la recomendaci6n frecuente del 
personal del
 
Banco de disminuir el 
volumen de registros y certificados requeridos actual
mente y de cambiar los criterios de garantTa. Tambi~n es importante notar
 
que los analistas tienen que inspeccionar y valorizar los articulos ofre
cidos como garantfa, y esta responsabilidad les quita tiempo que podria
 
ser utilizado para trabajar con mAs clientes.
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.Interpretaci6n de los Resultados
 

El anglisis estadfstico de los expedientes de las tres sucursales,

las entrevistas semi-estructuradas con las prestatarias de la lTnea FDU y

las conversaciones con el 
personal del BIP arrojan resultados consistentes
 
entre s!y con capacidad de responder a 
la pregunta central de qug facto
res estgn determinando el que s6lo el 
16 por ciento de los prestatarios

del FDU sean mujeres. 
Estos mismos datos tambi~n contestan en parte las
 
otras dos preguntas hechas al 
comienzo de este informe; es decir, c6mo
 
agilizar el desembolso del FDU sin aumentar el montL, promedio por pr~stamc
 
y, combinada con esta agilizacidn, c6mo aumentar el 
n~mero y la proporci6n
 
de mujeres clientes del FDU.
 

Antes de pasar a interpretar los resultados obtenidos para los presta
tarios mujeres y hombres, es importante resumir el progreso del programa

global 
en funci6n de los objetivos originales formulados en el documento
 
AID:
 

1. El FDU ha superado las metas proyectadas para los primeros 18
 
meses del programa en t~rminos del 
n~mero estimado de pr~stamos desembolsados
 
(603 pr~stamos otorgados versus 425 proyectados) lo que indica que las 
sucur
sales manejando la inea estgn colocando los pr~stamos efectivamente y que

el 
BIP tiene la capacidad institucioial para manejar el programa.
 

2. El 
FDU'ha cumplido con los objetivos originales de la AID en dos
 
sentidos: primero, en el 
monto promedio de prestamos otorgados, el cual ha
 
sido mucho m~s bajo que el estimado (U.S.$2.362 versus U.S.$5.300) lo 
que

refleja la devaluaci6n del sol, 
pero tambign sugiere que el programa sigue

llegando al microempresario en vez de haberlo desplazado y sustituTdo por

empresarios con m~s recursos econ6micos. 
El programa aderns estg acomo
d~ndose a 
la necesidad de capital de trabajo del micrempresario aunque
 
su diseio enfatize inversiones en activos fijos.
 

-34 



Segundo, el 
FDU tambign estg implementando el objetivo de captar nuevos

prestatarios, sin experiencia anterior en la 
banca moderna. Este fue, al
 
menos el caso 
para la mayorTa de las microempresarias entrevistadas, para

las cuales el FDU sirvi6 de puente para 
integrarse al 
sistema financiero
 
moderno.
 

3. El FDU, a su 
vez, parece haber contribuido a fortalecer la capaci
dad del BIP de operar en el area del 
fomento de la microindustria, y de
 
haber extcndido la cobertura del 
Banco a los 
sectores de servicios y comer
cio.
 

4. Ha habido, sin embargo, retrasos en el 
desembolso proyectado de la ITnea
FDU (a los 18 meses, el 
15 por ciento del 
total de fondos comparado con
 
el 
24 por ciento proyectado) y, aunque este retraso se deba en gran parte
 
a la crisis econ6mica y a la devaluaci6n del 
sol, los resultados
 
sugieren cuellos de botella en el 
diseo y operaci6n del programa que
 
estgn frenando su agilidad.
 

Adem~s de estos obst~culos que afectan por igual 
a prestatarios

hombres y mujeres, los resultados tambi~n revelan barreras adicionales
 
(por parte de la oferta y la demanda) que hacen que s6lo el 
16 por ciento
 
de los beneficiarios del FDU sean mujeres.
 

5. Factores por el 
lado de la oferta, es decir, en el diseio y opera
ci6n del 
programa que estgn obstaculizando el desembolso Sgil de los fondos,

revelados a travis de las entrevistas y confirmados en 
el anAlisis de expe
dientes y por personal del 
Banco, son las exigencias de garantTas y documen
taci6n. 
 Las garantTas reales son difTciles de cumplir para los residentes
 
de pueblos j6venes que en 
su mayorfa no tienen tftulo de propiedad; ademss,
 
en 
la pr~ctica estos requisitos parecen ser adn ms restrictivos que 
en los

reglamentos, de acuerdo a lo observado en las tres sucursales donde el

promedio de las garantfas registradas fue el doble del mfnimo requerido por

el BIP. 
 Los numerosos y a vec~s complejos requisitos de documentacin/nforma.

ci6n para la ap-obaci6n y el desembolso de prdstamos son costosos en 
dinero
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y tiempo, tanto para el prestatario como para el analista de crdito, y
 

tienden a desalentar al primero y a retrasar al segundo. El tercer
 
obstdculo potencial si se quiere expandir la cobertura del programa--el
 

nimero de analistas de cr~dito disponibles para identificar y procesar
 

solicitudes y supervisar su desembolso--puede minimizarse si simplifica
se 


la labor administrativa del analista.
 

Como ya se ha dicho, el FDU ha superado otros obst~culos potencia

les ligados a la oferta de cr6dito al acomodar, en la pr~ctica, la demanda
 
por pr~stamos por mon-;os promedios relativamente bajos y a ser utilizados
 

mayormente como capital de trabajo.
 

6. De acuerdo al anglisis estadistico de los expedientes, el factor
 
que estS determinando que el 62 por ciento de los prestatarios dentro del
 
programa que reciben los pr6stamos por montos ms pequeFios (entre 500.000
 

y 1.300.0O 
soles) sean mujeres son que ellas predominan en las actividades
 
que estgn ligadas a montos bajos; 6stas 
son comercio, servicios y la rama
 
de confecci6n dentro del sector manufacturas. Este mismo anglisis puso en
 
duda las hip6tesis de que las prestatarias recibieron prestamos ms peque
fios porque tuviesen menos garantias que ofrecer o porque el Banco simple

mente prefiriese darle a la mujer pr~stamos por montos bajos (es decir,
 

discriminase contra ella).
 

7. Si el anglisis denuestra que el Banco trata al hombre y a la mujer
 
prestatarios por igual y s6lo da tratamiento diferencial por ocupaLi6n,
 

1por que entonces un nimero tan reducido de mujeres participa en el progra
ma? 'a explicaci6n no estS en que el 
Banco rechaze mAs solicitudes de
 
mujeres que de hombres microempresarios; la evidencia de la Sucursal 
de
 

Comas indica que lo contrario es el caso.
 

Toda la evidencia apunta a que la microempresaria no llega a solici
tar pr6stamos FDU pues ella predomina en las actividades de comercio, servi

cios y confecci6n, actividades que requieren prestamos arn mds bajos que
 
el promedio de pr~stamos FDU otorgados hasta el momento, y que estgn en
 
sectores todavla poco explorados por el BIP, que ha operado predominantemente
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en el sector industrial. La explicaci6n m~s plausible es que el 
FDU
 
liega a una proporci6n baja de mujeres prestatarias porque 6l no liega
 
a gran parte de las microempresas en comercio y servicios, que s6lo pueden
 
absorber pr~stamos por montos muy pequeios y donde predomina la micro
empresaria mujer. 
 La explicaci6n alternativa que el 
FDU no llega a la
 
mujer porque contadas mujeres son microempresarias (o porque la mujer
 
en 
los pueblos j6venes ,ioparticipa en la economfa de mercado) no parece
 
ser vglida dados los estudios que muestran su predominio en las ocupacio
nes ya mencionadas y los resultados presentados aquT.
 

En resumen, aunque pueden haber otros factores especTficos a su
 
condici6n de mujer que no 
se descubrieron en esta investigaci6n, queda
 
claro que los obst~culos principales que enfrenta la microemprescria
 
(y el microempresario en las actividades de comercio y servicios) en 
obte
ner cr~dito del FDU son:
 

e las exigencias de garantTas reales;
 

* 
 los requisitos de informacion/documentaci6ri;
 

e 
 los montos promedios otorgados;
 

* el predominio del sector manufacturas sobre los sectores
 
comercio y servicios en el BIP.
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Recomendaciones
 

Se ha visto que las mujeres, en general, desempefian actividades econ6rmi
cas de menor escala que los hombresy, por su condici6n de microempresarias
 
en pueblos j6venes, carecen de garantias reales y documentaci6n que respalde
 
sus negocios. Por lo tanto, una ampliaci6n del FDU hacia la mujer significa
 
afinar an m~s el programa a las caracterfsticas y necesidades espec'ficas
 
de las microempresas en los pueblos j6venes. 
 ICRW sugiere los sig~uientes
 
cambios al programa FDU para expandir el acceso de la mujer pobre al 
cr~dito
 

empresarial:
 

1) 	ofrecer cr~dito para capital de trabajo por montos menores y
 

plazos mas cortos;
 

2) 	simplificar y reducir la documentaci6n requerida para obtener
 
pr6stamos;
 

3) crear opciones a la exigencia de garantias reales, a trav~s de
 
la introduci6n de:
 

o montos y plazus escalonados, utilizando la experiencia de
 
repago de cr~ditos de corto plazo y el incentivo positivo
 
del 	acceso futuro al cr~dito como garantTa, y/o
 

e cr~dito condicionado a la capacidad de ahorro en vez de a
 
garantias tradicionales, y/o
 

e 
un fondo de garantia interno para prestamos a microempresarias,
 
constituTdo por una 
comisi6n extra aportada por la prestataria
 

y una contribuci6n del Banco.
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Otras sugerencias
 

Para reforzar las medidas anteriormente mencionadas, se 
recomienda:
 

a) Aumentar la tasa de intergs para ayudar a cubrir los costos del
 
programa y evitar el 
racionamiento del 
cr~dito hacia las empresas m~s
 
grandes, cuyos duefos tienden a ser hombres. 
 El racionamiento del 
cr~di
to, favoreciendo a los clientes de mayores recursos, suele ocurrir cuando
 
aumenta la demanda de cr~dito, y es altamente probable que la demanda
 
por los fondos FDU aumente significativamente al simplificar la documenta
ci6n y las exigencias de garantfas; estos cambios atraerin no solamente
 
a nuevos clientes relativamente pobres pero tambi~n a los buenos clientes
 
del BIP que ya participan en otros programas.
 

El aumento de la tasa de interns tenderia a reintroducir un balance
 
entre la oferta de y la demanda por crddito. Como lo han demostrado muchos
 
estudios y lo ha corroborado los resultados de las entrevistas a 
prestatarias

del BIP, los microempresarios pobres estgn dispuestos a pagar tasas de
 
interns altas (en Lima, hasta el 20 por ciento al mes), pero s6lo si el
 
cr~dito se ofrece en 
forma Sgil y conveniente.
 

b) Simplificar y uniformar los formularios de solicitud utilizados
 
por el 
programa FDU, y proveer asistencia tdcnica para ayudar a los soli
citantes con la preparaci6n de los mismos. 
 En las sucursales visitadas,
 
e incluso a veces dentro de una misma sucursal, se vi6 el 
uso de formularios
 
distintos. 
 Se suglere adoptar un formulario comtin--la "Solicitud de Cr~dito
 
para Pequefia Empresa," de dos pgginas--para el programa FDU, pero continuar
 
proveyendo asistencia necesaria a los solicitantes con dificultades.
 

c) Proveer asistencia tcnica a prestatarios, incluyendo a la micro
empresaria, para promover el uso efectivo del crddito. Los cursos de capaci
taci6n empresarial que el BIP ya ofrece, como ser contabilidad y mercadeo,
 
necesitan complementarse con visitas y consultorTa individual a los presta
tarios que les ayude a identificar y resolver problemas especTficos.
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d) Dar prioridad a las empresas ya existentes. Este informe ha presen
tado datos que indican que existe un 
numero apreciable de microempresarias
 
que no participan en el programa FDU ni 
tienen acceso al cr~dito bancario
 
de ninguna fuente. Aunque es importante extender cr~dito y asistencia a
 
la mujer pobre que quiere crear una nueva empresa, la estrategia de comenzar
 
por las empresas ya existentes cuyos duefios sean mujeres, tiene una probabi
lidad de 6xito m~s alta.
 

e) Autopromocion. 
 Se sugiere una campafla de promoci6n breve dirigida
 
a la mujer para arrancar el nuevo enfoque del 
FDU y luego confiar en la
 
buena experiencia de la clientela para la autopromoci6n del programa. 
 La
 
mejor manera de informar a la mujer pobre es mediante la creaci6n de un
 
programa que responda a sus necesidades crediticias.
 

f) Mejorar el manual de cr~dito, disefiando un manual de operaciones
 
especTfico para la 
lTnea FDU que incluya ejemplos relevantes. El manual
 
tambi~n podria incorporar informaci6n sobre el 
sector informal y la mujer
 
microempresaria dentro de ese sector para orientar al analista de cr~dito
 
con respecto a las necesidades crediticias de la microempresaria de los
 

pueblos j6venes.
 

g) Capacitacidn para los analistas de crdito, administradores y

abogados de las sucursales involucradas con el 
FDU para reorientar el
 
personal hacia las nuevas modalidades de operaci6n del programa. Como
 
parte de la capacitaci6n continuada, el 
Banco podrfa organizar sesiones
 
de trabajo a intervalos regulares con el 
personal de varias sucursales
 
(incluyendo a analistas) y de la administraci6n central del Banco, para
 
discutir problemas y soluciones que surjan durante la operaci6n del
 

programa.
 

h) Sistematizar/uniformary 
coordinar la recolecci6n de dats. En
 
estos momentos las sucursales utilizan criterios particulares para organi
zar los expedientes de la 
lTnea FDU, recolectar la informaci6n y clasifi
car a los prestatarios de acuerdo a distintos factores. 
Para disminuir
 
el trabajo administrativo del 
personal del Banco, que ya ests sobrecargado,
 
y para asegurar datos confiables para la supervisi6n y evaluaci6n del
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programa, se recomienda disefiar un 
sistema simple y eficiente para manejar
 
la informaci6n. 
Como parte de esta uniformidad, es importante arribar a
 
una definici6n operacional de quien realmente PstA 
a cargo del pr6stamo
 
(el hombre, la mujer o la pareja) y no s6lo a nombre de quien se hizo la
 

solicitud.
 

Opciones para implementar las recomendaciones
 

Existen tres opciones principales para implementar los cambios aquT 
su
geridos:
 

1) Modificar los reglamentos del FDU al 
nivel de todo el programa,
 
incorporando los rasgos de la 
"solucidn ideal" 
es decir, disminuci6n del
 
monto promedio prestado, del 
plazo otorgado y de las garantTas y tr~mites
 

requeridos.
 

Aunque esta opci6n implica la reducci6n de la documentaci6n a pro
cesar para cda solicitud, probablemente requerir'a una adici6n al 
personal
 
para atender al 
nmero mayor de clientes.
 

2) Crear un programa piloto con fondosdel FDU manejado por personal del
 
Banco en dos sucursales - una 
en Lima (como las Agencias Comas o San Juan
 
de Miraflores) y otra en una ciudad de provincia (como Piura o Chimbote,
 
por ejemplo). Esta opci6n tambi~n incorporarTa las sugerencias de la
 
"soluci6n ideal".
 

Bajo esta opci6n,las sucursales no seleccionadas para el 
programa
 
experimental continuarTan operando bAsicamente bajo las modalidades origina
les del 
programa FDU, pero con ciertas modificaciones que se implementarTan
 
a nivel de todo el 
programa (como ser la provisi6n de asistencia t6cnica a
 
prestatarios y la sistematizaci6n de la colecci6n de datos). 
 Esta opci6n
 
corre el riesgo de atraer a microempresarios de otras Areas de la ciudad
 
y a clientes actuales de otras ITneas de cr6dito dentro del mismo Banco,
 
porque a pesar de los costos de transacci6n adicionales que implica el
 
tener que pagar el 
pr~stamo cada 15 dTas o cada mes, la agilidad del 
proceso
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de aprobaci6n y otorgamiento va a ser atractivo para muchos microempresarios.
 
Por eso, serTa importante que el Banco reevaluase su politica con relaci6n
 
a la 
tasa de inter6s, con el prop6sito de equilibrar la demanda y la oferta
 
de cr6dito bajo este programa especial. El programa especial deberTa de
 
limitarse a trabajar con nuevos clientes que 
no tienen acceso al cr6dito por
 
falta de garantTas reales y de documentaci6n. Aqu~llos que sT tienen estos
 
requisitos (que serian generalmente los empresarios mAs grandes y mejores
 
establecidos) deberian de canalizarse a otros programas del 
Banco que ofre
cen montos y plazos mayores y por lo tanto pueden tener una tasa de interns
 
menor.
 

3) Coordinar con una agencia o instituci6n intermediaria que tenga
 
experiencia con este tipo de programa. 
Esta agencia se encargarTa de abrir
 
e implementar una ventana especial, que operarfa bajo las normas de la
 
"soluci6n ideal", en dos o 
m~s sucursales del Banco.
 

Esta opci6n podrfa implementarse utilizando fondos FDU para la
 
creaci6n de 
un fondo rotativo (de un mill6n de d6lares, por ejemplo) a ser
 
manejado por la instituci6n intermediaria con la cooperaci6n del 
Banco.
 
Entre otras, Acci6n Comunitaria del 
Per6, que ya estS manejando un pro
grama similar en los pueblos j6venes del Cono Sur de Lima, podrTa cumplir
 
con 
este papel de instituci6n intermediaria. El programa colaborativo
 
podrTa comenzar, igual que la segunda opci6n, en una o dos sucursales del
 
Banco, replic~ndose en otras sucursales si 
la colaboraci6n interinstitucio
nal es productiva en t6rminos de expansi6n del programa. 
Bajo esta opci6n
 
habria que definir en forma muy clara las responsabilidades de cada insti
tuci6n, sobre todo con respecto al control del fondo y la aprobaci6n del
 
cridito al microempresario.
 

Un programa disefiado en base de estas recomendaciones ofrece la posi
bilidad de aumentar significativamente el nimero de beneficiarios, y
 
llegar a la categoria de mujeres vendedoras. La disminuci6n de las garan
tias y los documentos exigidos permitirfa la reducci6n del 
promedio del
 
monto prestado sin sacrificar la meta de aumentar el 
total de fondos desem.
 
bolsados. Esto, a su vez, crearla el potencial de llegar a 
mujeres y
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.hombres microempresarios mAs pobres que los prestatarios actuales.
 

Las modificaciones sugeridas reforzarTan el 
papel ael programa como un
 
puente entre el sector informal y el formal, ayudando a las peque as empresas
 
a graduarse al sector formal a su 
ritmo propio, e inclusive creando un meca
nismo para facilitar esta graduaci6n dentro del mismo Banco. 
 Pueden hasta
 
reducir el. Tndice de morosidad de la 
lInea, porque desde el punto de vista
 
del microempresi.rioe] acceso continuado al 
cr6dito depende del repago de sus
 
deudas anteriores que son de muy corto plazo. 
 Tambi~n expandirlan la capa
cidad del Banco de captar ahorros. Finalmente, la disminuci6n de los docu
mentos requeridos y la sistematizaci6n de la recopilaci6n de datos reducirfa
 
el trabajo administrativo de los analistas de cr~dito, dejgndoles ms tiempo
 
para trabajar con los prestatarios.
 

A continuaci6n se 
presenta un ejemplo numrico de los resultados que
 
se podrfan esperar de 
un 
programa de cr~dito con las siguientes caracterfs

ticas:
 

s 
 montos iniciales pequefios (S/250.O00 - S/500.O00);
 

* plazos iniciales cortos (menos de un mes);
 

* tasas de interns mAs altas (5 por ciento al 
mes, por ejemplo);
 

e 
 montos y plazos escalonados (v~ase cuadro 11);
 

documentaci6n minima !-bre garantla (el 
cr~dito se otorga
 
en base de un pagar6 con la firma del prestatario y la firma
 
de un fiador quien puede ser otro microempresario, y la c~dula
 
de identidad del prestatario y su fiador);
 

# agilidad en el procesamiento de solicitudes y el 
desembolso de
 
crditos--una semana para el 
primer pr6stamo, un dTa para pr6stamos
 
subsiguientes, (el analista comprueba que la empresa existe y que
 
con las ventas, el empresario puede cancelar el 
prestamo en el
 
plazo estipulado);
 

* pr~stamos iniciales para capital de trabajo y, sobre la marcha,
 
pr~stamos adicionales pero separados para activos fijos (mientras
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el empresario est6 al dTa en 
los pagos para una lInea de cr6dito
 
queda abierta la otra);
 

asistencia t~cnica individual sobre el 
uso del cr6dito y el manejo
 

de la empresa en general.
 

Cuadro II
 

EJemplo de un Fondo de Cr~dito con montos y Plazos Escalonados
 

Nivel Del Monto 
 Plazo Interis Total a Pagar
Prestamo (miles de Soles) 
 5% mensual
 
4% mensual*
 

1 S/250 2 sem. S/ 6.250 S/256.250 

2 500 " 12.500 512.500 

3 750 3 sem. 28.125 778.1Z5 

4. 1.000 " 37.500 1.007.500 

5 1.250 1 mes 62.500 1.312.500 

6 1.500 75.000 1.575.000 

7 1.750 87.500 1.837.500 

8 2.000 2 mes 200.000 2.200.000 

9 2.500 " 250.000 2.750.000 

10 3.000 3 mes* 360.000 3.360.000 

11 3.500 4 mes* 560.000 4.060.100 

12 4.000 " 640.000 4.640.000 
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El Cuadro 12 demuestra como esta metodologTa podrfa resultar en el
 
desembolso de S/3.042.500.000 en 2.815 pequehios pr~stamos a unas 250 a
 

500 empresas en un aio a trav6s de una sucursal (Comas, por ejemplo),
 

cubriendo los costos con los intereses (S/185.745.000).
 

Cuadro 12
 

Operacidn del Fondo Rotativo por un Aho en una Sucursal
 

Nivel 
 Numero de Monto Total Prestado Intereses
 
Prestamos
 

(miles do soles) (Miles de soles) (miles de soles)
 

S/250 450 S/112.500 S/2.813 

500 423 211.500 5.288 

750 401 300.750 11.278 

1.000 363 363.000 13.613 

1.250 326 407.500 20.375 

1.500 282 423.000 21.150 

1.750 237 414.750 20.738 

2.000 165 330.000 33.000 

2.500 89 222.500 22.250 

3.000 49 147.000 17.640 

3.500 20 70.000 11.200 

4.000 10 40.000 6.400 

Total 2.815 3.042.500 5/185.745 
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Mecanismos de Supervisi6n y Evaluaci6n
 

Considerando el sobrecargo bajo el cual 
trabajan los funcionarios del
 
Banco a nivel de la sucursal, 
cualquier sistema de supervisi6n y evaluaci6n
 
propuesto debe de organizarse de manera que requiera 
 el mTnimo de trabajo

adicional. Adem~s, una 
decisi6n sobre las diferentes modificaciones al
 
programa aquf expuestas debe tomar en cuenta no solamente la posibilidad

de llegar a 
m~s mujeres, sino tambi~n ;os costos program~ticos de las dife
rentes modificaciones sugeridas.
 

En t&rminos de evaluaci6n del 
programa, no es suficiente medir la participaci6n de la mujer--ni el 
aumento de esta participaci6n.--para determinar
 
si el programa es o no un 6xito. 
 Tambign es importante el 
costo del progra
ma con relaci6n al ndmero de beneficiarios--mujeres y hombres--y con 
relaci6n
 
a otros programas, para asegurar su continuaci6n y su posibilidad de replica
ci6n. 
 Las opciones que se proponen deben de funcionar a un costo por unidad
 
de cr~dito otorgado por debajo del 
costo del programa actual. Pero sin
 
tener datos sobre los costos financieros y de operaci6n del 
programa actual
 
y de las nuevas opciones, es 
imposible llegar a una conclusi6n firme al respec
to. 
 Por lo tanto,.se proponen, primero, los siguientes indicadores de costos
 
financieros y administrativos y, segundo, indicadores para medir el 
progreso

de las participaci6n de la mujer una'vez que la opci6n m~s conveniente haya
 
sido seleccionada.
 

A. Indicadores Financieros
 

dosto de los fondos. 
 Dado que el gobierno nacional es el responsable del
 
pago del pr~stamo de la AID, el 
costo de los fondos provefdos puede conside
rarse casi nulo desde el 
punto de vista del BIP. Pero el 
costo de la contri
buci6n del 
BIP debe de evaluarse de acuerdo con 
la tasa de interns que paga

el Banco a los dep6sitos recibidos, o la tasa que paga por pr6stamos de otros
 
Bancos. 
 Y aunque los fondos de la AID no le implican un costo al Banco, es
 
necesario tomar en cuenta el 
costo de oportunidad asociado con el 
uso de
 
esos fondos, o sea, lo que el 
Banco podria ganar invirtiendo esos fondos
 
en otra actividad.
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costo por causa de morosidad: 
 es decir, el indice de morosidad para la
 
ITnea FDU y las p~rdidas que este indice implica dado el 
monto de pr6stamos
 
otorgados.
 

intereses, comisiones y recargos coleccionados: 
 todos los ingresos aso
ciados con pr~stamos del FDU.
 

B. 
Indicadores de Costos Administrativos
 

Segdn los funcionarios del 
BIP entrevistados, no existen datos sobre los
 
costos administrativos por Ifnea de cr6dito. 
 Por lo tanto, recomendamos
 
adoptar un sistema de contabilidad que permita ]a 
evaluaci6n de esos costos
 
por Inea. Tenemos entendido que el 
BIP estg considerando o elaborando un
 
nuevo sistema de contabilidad que podrfa dar estos datos.
 

En el 
intertanto, los costos administrativos se 
pueden estimar a nivel
 
de la 
sucursal y por medio del presupuesto del programa. 
 Esta informaci6n
 
podrTa proveer una base para la comparaci6n de los costos antes y despugs

de cualquier cambio en el 
programa FDU disefiado para beneficiar a la micro
empresaria. Se sugieren 
ias siguientes estimaciones:
 

cS.culoaproximativo de costos directos: 
para cada sucursal o agencia,

el 
salario y beneficios de cada funcionario que trabaja con el 
FDU, multipli
cado por la proporci6n de su 
tiempo dedicado a operaciones FDU
 

ms
 

el 
total de t'tiles de escritorio y la depreciaci6n anua-, del edificio y

equipo de la sucursal o agencia, multiplicado por la proporci6n de pr~stamos
 
desembolsados bajo la Ifnea FDU.
 

c5lculo aproximativo de los costos 
indirectos: 
 como una primera aproxi
maci6n puede estimarse de los rubros del 
presupuesto del programa FDU en 
las
 
greas de capacitaci6n, promoci6n, asistencia tecnica, y de otros costos
 
identificados como necesarios para el 
programa que no 
entran directamente
 
en el desembolso del credito.
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Aunque estos 
datos representan solamente una 
primera aproximaci6n
al verdadero costo del 
programa, son f~ciles de calcular, y no significa
rTan mucho trabajo adicional para los funcionarios del Banco. 
 Y esta

informaci6n sobre costos da 
un 
ejemplo de los elementos b~sicos que no pueden

dejar de consid-erarse en la supervisi6n y evaluaci6n de un programa credi
ticio como 
la ITnea FDU.
 

C. Indicadores de la Participaci6n de la Mujer en el 
Programa
 

Se recomienda recopilar los siguientes datos a nivel de la 
sucursal
 
o agencia:
 

l.--n~mero total de pr~stamos por sexo del 
prestatario
 

Nh = nmero de pr~stamos a hombres
 

Nm.= ntmero de pr~stamos a mujeres
 

Nt = nmero total de pr~stamos = Nh + Nm
 

2
 .--distribuci6n de frecuencias de montos aprobados por pr6stamo
 
y sexo del prestatario
 

3.--monto total de pr6stamos por sexo del 
prestatario
 

Mh = monto de pr~stamos a hombres
 

Mm = monto de pr~stamos a mujeres
 

Mt =monto total de pr~stamos = Mh + Mm
 

4.--promedio y desviaci6n standard del monto de pr6stamo aprobado
 
por sexo del prestatario
 

Xh = monto promedio de pr~stamos a hombres
 

sh = desviaci6n standard de pr~stamos a hombres
 

Xm = monto promedio de pr~stamos a mujeres
 

sm = desviaci6n standard de pr6stamos a 
mujeres
 

Xt = monto promedio del 
total de pr~stamos aprobados
 

st = desviaci6n standard del total de pristamos aprobados
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Con estos datos, se 
sugiere derivar los siguientes indicadores de la
 
participaci6n de la mujer en el 
FDU:
 

indices de participaci6n:
 

Nm / Nt = porcentaje de pr6stamos a mujeres sobre el 
nimero actual
 

de pr~stamos
 

Mm / Mt = valor de pr~stamos a mujeres sobre el total del monto
 

de pr~stamos aprobados
 

Xm / t = monto promedio de pr6stamos a mujeres como porcentaje
 

del monto promedio de prestamos aprobados
 

tasas de crecimiento:
 

gh tasa de crecimiento del ndmero de prestamos a hombres 

N1 N ) /'NO 

= 

hN h h
 

gm tasa de crccimiento del n~mero de pr~stamos a mujeres 
= 

NO
(NI - 0 ) NO 
m m 

9t tasa de crecimiento del ndmero total de pr~stamos :
 

(N-N0 )/No

t
t t 


donde:
 

N1 
 = nmero de prestados aprobados hasta la fecha 
(hasta el t6rmino
 
del ti'imestre actual)
 

NO 
 = nimero de pr6stamos aprobados hasta el 
t~rmino del trimestre
 

anterior
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g = tasa de crecimiento del monto de pr~stamos a hombres :
 

(M, - Mm 	)m 
h m h 

g' = tasa de crecimiento del monto de prestamos a mujeres :
 

o
(M "Mm M 

g = tasa de crecimiento del monto total de pr~stamos
 
t (M1 
 0 m0
 

(Mt -Mt Mt
 

P : 
 tasa de inflaci6n trimestral
 

donde:
 

MI 
 = monto de pr~stamos aprobados hasta la fecha
 
(hasta el t~rmino del trimestre actual)
 

M = 	 monto de pr~stamos aprobados hasta el t~rmino del
 
trimestre anterior
 

distribuci6n de pr6stamos por quintiles 
 (v~ase cuadro 6, pfgina 15)
 

compraci6n de los pristamos del 
quintil inferior y los del quintil

superior por sexo del prestatario (excluyendo a las personas jurldicas).
 

Se sugiere, idealmente, recopilar, analizar y presentar esta informaci6n
 
cada trimestre junto a los reportes trimestrales requeridos por la AID.
 
Alternativamente, se pueden obtener estas mediciones cada seis meses. 
En
 
base a estos datos, y a entrevistas a prestatarias, se recomienda hacer
 
una evaluaci6n preliminar de la participaci6n de la mujer en el 
programa

FDU un 
aio despugs de la implementaci6n de los cambios aqui sugeridos.
 
El presente informe puede servir como un estudio de base para dicha
 
evaluaci6n.
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Otros mecanismos de evaluaci6n del programa, tales como medir el
 
impacto del pr~stamo en terminos del crecimiento del empleo, el valor agre
gado, y las ventas y ganancias de las microempresas participantes, y un
 
anglisis de los costos y beneficios del prograna deberfan formar parte de
 
las dos evaluaciones ya planificadas para el proyecto. Es importante que
 
estas evaluaciones formales midan la participaci6n de la mujer en el
 
programa y desagreguen los resultados de los andlisis de impacto y de
 
costos y beneficios por el 
sexo del prestatario.
 

- 51 



Apendice A
 

Cuestionario
 

I. 	Nombre
 

2. 	Ocupaci6n
 

3. 	Monto del prestamo
 

4. 	ZC6mo se enter6 del programa?
 

5. 	ZC6mo utiliz6 el pr6stamo?
 

6. 	ZAument6 su producci6n? (detalles)
 
7. 	!Cree usted que aumentargn sus ventas? Zsus ganancias? (detalles)
 
8. 	ZAument6 el nmero de empleados? Zcugntos eran antes? Zahora?
 
9. 	Elementos positivos del programa
 

10. 	E.enentos negativos del programa
 
11. 	ZC6mo podrfa ser mejor el programa?
 

12. 	ZQu6 ha aprendido?
 
13. 	 Tiene amigas empresarias o conocidas que necesitan cr~dito para
 

sus negocios y no pueden conseguirlo?
 
14. 	 Tiene sistema de contabilidad? (detalles)
 
15. 	ZEstA gastando mas para materia prima (despues del pr6stamo)?
 
16. 	 Tiene suficiente capital de trabajo? MNecesita cr~dito para


mercaderfa o materia prima?
 
17. 	ZQug hace cuando necesita capital a corto plazo?
 

18. 	ZQug interns cobran los usureros?
 
19. 	ZTendria interns en capacitaci6n gerencial? Zespecificamente en que


dreas-- (contabilidad, planificaci6n de proyectos de inversi6n,
 
mercadeo)?
 

20. ZC6no hace para cuidar a los hijos, hacer las labores de casa y a la
 
vez manejar su empresa?
 

21. 	Experiencia de crgdito--ZAntes delpr~stamo del BIP habia pedido otros
 
prgstamos?lmonto? Zpara qug?
 

22. 	Edad , estado civil, nimero de hijos
 
23. 	ZA partir de su 
primer intento de conseguir cridito del Banco Industrial
(o sea cuando solicit6 el credito  aunque no complet6 toda la documenta

ci6n) cdgnto tiempo pas6 hasta la fecha del primer desembolso?
 

24. 	Otra informaci6n
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APENDICE B:
 

PROGRAMA DE REUNIONES DE TRABAJO CON EXPERTOS LEL 

I.C.R.W. y PERSONAL DEL BIP 

I. 	 OBJETIVOS
 

a) 	 Recibir asesorfa tdcnica internacional sobre
la promoci6n en la generaci6n de pequenas em
presas localizadas en pueblos J6
venes.
 
b) 	 Cubrir aspectos sobre la extensi6n y evaluaci6n del crddito en los prestatarios v sujetos de prstamos de zonas marqinales. 

c) 	 Analizar la problemAtica del acceso al cr6di
to de la nujer y de bajos ingresos, asf cono
sealar las estrategias cue se deben a'plicar
para 	resolver dichos problamas.
 
d) 	 Fxnoner la metodologia de trabajo de campo
para la penetraci6n promocional en la detectacifn 
de demanda pctencial del empresar:_a 

do marginal.
 

e) 	 Difundir las experiencias en los aspectos
crediticlos del FDU, culminfndose con un dig
logo-taller cuya finalidad principal serg l
de evaluar recomendaciones 
que deberg tener
se en cuenta para poner a consLderacidn laalta direcci6n para su ejecuci6n.
 

I. ACCIONES A DESARROLLARSE 

DIA 
ACT IVDADE S 

29.02.84 
 8:00 	am. 
 Apertura.

8:15 	am. 
 Exposici6n Programa de
 

PP.JJ. :
 
- Lineamientos bsi -

Cos y metodoldgicos 
del programa. 

5o3 
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2/.
 

10.03.84 


- "lan Asistencia T6cni 
ca 19342. 

Expositor : Sr. Cdsar Ri
 
vas Plata C.


Jefe del Prcqrama PP.JJ. 

9:00 am. 
 Inter.edio
 
9 .05-10:00amu Exposici6n Adm. Agencia
 

- Experienclas, manejo,

as'nectos crediticios
r.D.U.
 

- Orientaci6n ae 
la ru

jer empresaria de PP. 
JJ. con el manejo delP.D.U. 

Expositor : Sr. Juan .u 
lio Yupan 
q ui. 

10: 00-10: 05am. Itermedio
 
10:05-11:00" Exposici6n:del 
 Sr. Roger 

Rodrfguez,Ex

Administrador de la Suc.
 
de ChInbote (Jefe Reqio

nal del Centro sobre e
 
periencias crediticias
en los PP.JJ. de la 
zo
 
fa,"
 

11: 00-11: i%a. Refricerto 

11:15-12:.10 * Exposici6n especialls 
tas I.C.R.W.
 

12 lO-1.00pn. 
Mesa Pedonda.
 
8 .oo-9.00am. Exposici6n Adm. Agencia
 

San Juan de Miraflores.
 

Intermedlo.
 

09:00-11:)) am. Exposicifn Grupo IC.R.W.
 

11:00-11:15" Refrigerio.
 

11t15-1.00 pm. Taller - Conclusiones y
 
recomendaciones.
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II I. PARTICIPANTFS 

Son 20 funcionarios que directa o indirectavexite
trabajan en el manejo del Fondo de Desarrollo Ur
bano 	 (FDU) en Lima. 

Su distribuci6n es la siguiente
 

Oficina de Pequefa Fmpresa 
 8Agenpia de Comas 
 3
Agencia de San Juan de irallor-.s 2Sucursal del Callao 
 2
Promoci6n y tesarrollo 5 

20
 

IV. MIETCDCLOGIA 

a 'En el primer 6fa de re--n±n ce dedicarg arealizar e-xpoiciones dirrctas sobre eladlicztr-icnto ,,/o asesora tdcnica cete de los expertos del I.C.R.U'. 
rar 

del Progr ma de PP.Jj. sobre acclones y evaluaci6n de
trabajo especifico y experiencia en el mane
jo de los crdditos del F.D.U. de Eucursaleg.

Se culminarg con una Mesa Redonda para dilu
cidar aspectoa de intergs para los partici--

Pantes y expositores. 

b) 	 En el ?do. dfa continuarg con las experiencias sobre crddltos del F.D.U. en San Juan
Ze :i-Urflores y con la exposici6n de los 
ex
pertos del I.C.R.W. sobre extensi6n Y eva
luaci6n del cr6dito en los Pp.Jj.*
 

CRV/rmg.
 
27.02.84.
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